
'T. 

312.1.1 
A2B3t 

)977-
~ . e c. y H f-/. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
========================== 

FACULTAD DE CIENCIAS V HUMANIDADES 
================================== 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA V EDUCACION 
=================~==;================= 

TECNICAS QUE UTILIZAN LOS MAESTROS 

DE PRIMER GRADO PARA ENSEÑAR A LEER 

V A ESCRIBIR EN LAS ESCUELAS OFICIALES 

DE EDUCACION BASICA DE EL SALVADOR. 

Ej.5. 

Trabajo presentado previo a la opción 

de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación. 

Por Teresa Aguilar Avilés. 

San Salvador - El Salvador - Centro América Octubre 1977. 



UES BIBLIOTECA CENTRAL 

1111111111111111111111 
INVENTARIO: 10116106 

.FACULTAD DE CIENCIAS V HUMANIDADES 
=================================: 

Decano Lic. René Vaquerano 

Coordinadora de Educaci6n Dra. Adela Cabezas de Rosales 

Jurado Calificador: 

Dr. Ladislao Pérez Mej{a 

Lic. Joaqu{n Recinos Mart{nez 

Lic. Manuel de Jesús Galdámez M. 

Asesor: Lic. Hilda Victoria Morales de D{az. 



I N D ICE PAGINA =========== ------------

Agradecimientos •••••••••••••••••••••••••••••••••••• i 

Introducción ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i1 

1 Marco Teórico •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

A. Problema •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

l. Antecedentes ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

2. Constituyentes de la situación problemática •• 7 

3. Formulación del problema ••••••••••••••••••••• 16 

4. Enunciado del problema ••••••••••••••••••••••• 17 

5. Evaluación del problema •••••••••••••••••••••• 17 

B. Objetivos y Limitaciones de la Investi gación •••• 18 

l. Objetivos •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 

a. Objetivos Generales ••••••••••••••••••••••• 18 

b. Objetivos Especificos ••••••••••••••••••••• 18 

2. Limitaciones ••••••••••••••••••••••• . • ••••••• e 13 

c. Bases Te6ricas •••••••••••••••••••••••• . . •••••••• 19 

l. Concepto de lectura y 2scritura •••• , ........ 19 

2. Desarrollo del lenguaje •••••••••••••••••••••• 22 

3. Aprendizaje de la lectura y escritura •••••••• 26 

4. Métodos para la enseñanza de la lectura y la 

escritura •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38 

2 



2 

5. Experiencias recogidas en El Salvador ••••••••• 44 

D. Hipótesis General •••••••••••••••••••••••••••••••• 55 

E. Definición de Términos Básicos ••••••••••••••••••• 56 

l. Definiciones Conceptuales ••••••••••••••••••••• 56 

2. Definiciones Operacionales •••••••••••••••••••• 59 

11 Desarrollo de la Investigación •••••••••••••••••••••• 61 

A. Metodologla de la Primera Etapa •••••••••••••••••• 61 

l. Población ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 61 

2. Muestra ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 62 

3. Elaboración del Instrumento ••••••••••••••••••• 62 

B. Análisis de Resultados de la Primera Etapa ••••••• 63 

C. Metodologla de la Segunda Etapa •••••••••••••••••• 73 

l. Población ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 73 

2. Muestra •••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••• 74 

3. Elaboración del Instrulnento •••••••• •• ••••••••• 74 

4. DiseAo EstadIstico ••••••••••••••••• •• ••••••• • • 75 

D. Interpretación de Datos •••••••••••••••• • ••••••••• 79 

E. Análisis de Resultados ••••••••••••••••••••••••••• 81 

111 Conclusiones y Recomendaciones •••••••••••••••••••••• 86 

A. Conclu9iones ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 86 

3 



3 

1. Teoria Pedagógica (aporte) ••••••••••••••••• 86 

2. Conclusiones propiamente dichas •••••••••••• 90 

B. Recomendaciones ••••••••••••••••••••••••••••••• 91 

IV Anexos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 93 

V 8ibliografla •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 140 

A. Sobre Lectura y Escritura •••••••••••••••••••••••• 140 

B. Sobre PSicologia, Pedagogia y Didáctica •••••••••• 142 

c. Sobre Investigación •••••••••••••••••••••••••••••• 143 

D. Sobre Estadistica •••••••••••••••••••••••••••••••• 143 



i 

A G R A D E C 1 M 1 E N T O S ============================= 

Este trabajo de investigación ha sido realizado gracias a 

la colaboración de las autoridades de la Facultad de Ciencias y Hu-

manidades de la Universidad Nacional, a los maestros de Educación Bá 

sica que brindaron la información necesaria, a los supervisores de -

Educaci6n Básica que colaboraron en la recolecci6n de los datos, a -

los amigos que ofrecieron su oportuna asesoria profesional y a muchas 

otras personas que en una u otra forma aportaron su contribución. 

Para todas ellas, nuestro agradecimiento por su constante y 

valiosa ayuda. 



11 

1 N T R O D U e e ION - ---------- -- -------- --- - ----- -------------- --

La enseñanza de la lectura y escritura en los primeros grados 

de las Escuelas de Educaci6n Básica en la actualidad, constituye uno de 

los tópicos de mayor preocupaci6n para maestros, Directores, Superviso-

res Docentes y dirigentes de la educaci6n sistemática en El Salvador. 

Al diseñar la presente investigaci6n se decidi6 explorar so-

bre el problema de la enseñanza de la lectura en los primeros grados de 

las Escuelas Oficiales de Educaci6n Básica para detectar si existe o no 

una metodolog!a definida y practicada por los maestros para realizar la 

referida tarea. 

Para la recolecci6n de datos se consideraron dos etapas de ad 

quisición, la primera sirvió para obtener informac i ón que permitiera la 

formulación de hipótesis y la segunda con el prop6sito de comprobar o -

desvirtuar la hip6tesis seleccionada. Para la recolecci6n de datos se -

utilizaron encuestas, visitas y entrevistas personales. 

Se aplicó un método estad!stico que permiti6 los análisis del 

caso. 

El presente informe contiene la fundamentaci6n te6rica V los 

resultados obtenidos, que se han ordenado en la forma siguiente: 



La primera parte con t. ie ne los planteamientos del problema, las 

,basea teóricas que sustentan la investigación, los objetivIJ8 que impuls~ 

ron su realización, los términos básicos de la investigación de la hipó-

tesis. 

En la segunda parte se plantea el desarrollo de la investiga

ción, se detalla la población, muestra, procesamiento de datos, metodolo 

gia estad1stica V el análisis de resultados para llegar a la formulación 

de conclusiones V recomendaciones. 

En la conclusión final se consigna una serie de apuntes en ma

teria de teoria pedagógica asi como la comprobación de la hip6tesis sus

tentada en el presente trabajo. 

La cuarta parte contiene los diversos documentos anexos que en 

algún momento sirvieron para la investigación tales como los modelos de 

cuestionarios V otros que se consideran importantes de agregar como la -

"Guia Metodológica Experimental para la enseAanza de la lectura V escri

tura" que se produjo en Ciudad Normal "AlbertD Masferrer" en 1975. 

Al final se presenta la bibliografia consultada en los diversos 

t6picos que trat6 el trabajo. 

Es conveniente advertir que el esfuerzo realizado hasta aqui, 

sólo constituye el punto de partida para realizar otros que se dirijan a 

profundizar, mediante investigaciones más complejas en el vastro campo de 

la enseñanza de la lectura V escritura. 



l. MA RCO TEORICO 

A. PRO B l E M A 
================= 

l. Antecedentes del problema 

Sin duda alguna, la necesidad de manifestarse y comunicarse -

del ser humano lo impulsó a idear las más extrañas y complicadas for-

mas de ' expresión. 

leer y escribir ha sido una tarea realizada por el hombre, mo 

tivada precisamente por la necesidad de comunicarse. 

Este proceso ha seguido un largo camino que arranca desde lo s 

conocidos grabados rupestres, las abundantes expresiones jeroglíficas, 

hasta la conformación de la más grande variedad de idiomas actuales. 

La historia de la educación dice que, desde el surgimiento de 

las primeras escuelas, en los diversos lugares de la tierra, la ense-

ñanza del Idioma ocupó lugar especial junto con otros aspectos influ-

ventes de las ciencias, las artes y la fil o sofía predominant es en las 

diferentes ~pocas del desarrollo de lB hum a nidad. 

Con el devenir del tiempo, cada paf s ha logrado, tipificar 

sus sistemas de enseñanza, definir claramente sus objetivos educati-

vos y emprender los programas necesarios para la consecución de sus -
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metas de desarrollo. 

En El Salvador, es al nivel de Educaci6n Básica a la que 

corresponde el inicio y desarrollo de la acci6n sistemática de ense-

ñar a leer y a escribir el idioma nacional; con ello se pr~tende habi 

litar al niño, a través de un proceso, en las destrezas neces arias p~ 

ra que sea capaz de lograr el pleno desarrollo de su personalidad y -

su desenvolvimiento en el mundo social y cul t ural en que vive. Es por 

esto que, la enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura, consid~ 

radas éstas como actividades instrumentales b~sicas que se encuentran 

inmersas en la asignatura de Idioma Nacional y que permiten el desa

rrollo del hombre en todos su s aspectos: social, cultural, intelectual , 

politico, etc.; constituye una preocupaci6n permanente de la es cuela 

salvadoreña. 

A los maestros de primer grado corr es ponde di rectament e l a 

responsabilidad de la tarea inicial. De ello~ dep ende en gran part u , 

el éxito del alumno en esta ár ea instrumenta l del ap r endizaje humano; 

de él y de l as condiciones psicopedag6gicas V social es en que se desa 

rrolle el hecho educ ativo, se obtienen los resultados de la acci6n do 

cente. 

3 



En lo que al maestro de primer grado respecta, para realizar 

la referida tarea cuenta con: 

a. Una formaci6n pedag6gica 

b. Un programa de estudios de Idioma Nacional (Español) 

c. Programas de asesoría docente, V 

d. Dotaci6n de materiales y equipos, etc. 

a. Formación Pedagógica. 

El docente en actual servicio adquirió su grado de profesor 

3 

entre 1940 Y 1977. El grupo magisterial actual es sumamente hetera 

géneo, en él se da una gama de .caracterís ti cas profesionales adqul 

ridas según las orientaciones pedagógicas de la época de formación 

y las cualidades personales del individuo. 

A partir de 1 969 se practica en el país una nueva concepci6n 

en el campo de la formaci6n de maestros. Los estudios peda g6gico ~ 

pasan a ser una carrera dentro del 8achil lerato Diversificado y 1 

graduado obtiene el título de Bachiller en Pedagogía. ~ e vuelven -

m~s rigurosos los procesos de selección de aspirantes y se pone 

mayor énfasis en su orientación profesional no obstante, los pla

nes de estudio paro la formación, continúan siendo de marcada ten-

dencia academicista. 
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En 1975 se introduce la modalidad de formación de maestros 

asumiendo tendencias hacia una concepci6n de formación permanente, 

así han surgido los denominados Plan 11, Plan 111 que ya incorporan -

considerables aspectos prácticos, y cuya ref erencia se hará a conti-

. , 
nuaClon. 

Los c andidatos a realizar estudios de Pedago gía, ingresan a -

las Escuelas Normales, según la modalidad de formación seleccionada 

con los requisitos siguientes: 

1) Bachillerato Pedagógico, Plan 1-

Exige como requisito de ingreso la aprobación del 9Q Grado de 

Educaci6n Básica. El estudiante cursa tres año s contínuos en -

la institución formadora y obtiene el título de Bachiller en -

Pedagogía. 

2) Bachill erato Pedagógico, Plan 11-

Exi ge camo requisito de in gr eso la apr obaci6n del Segundo AAo 

de estudios en cualquier bachillerato diversificado. El alumno 

cursa un año lectivo contínuo y dos períodos de vacaciones de 

9 semanas cada uno en la institución formadora, mas un año esc~ 

, 

lar de practica vivencial de campo en Escuelas de Educaci6n oá 

sica del país. 

5 



Se obtiene título de Bachiller en Pedagogía. 

La vigencia de este plan es de 1975. 

3) Bachillerato Pedagógico, Plan 111-

5 

Exige como requisito de in greso el título de Bachiller en 

cualquier rama de la diversificaci6n. El alumno cursa estudios 

y realiza práctica vivencial de campo en períodos combinados. 

La institución formadora le sumini s tra la formaci6n pedag6gica 

requerida por el plan de formación de Bachill eres en Pedagogía 

y en l as Escuelas de Educación Básica del país que se les de-

si gne, r ealizan su práctica. 

El proceso completo de formaci6n comprende tr es añ os escolares 

con sus r es pectivos períodos de vacaciones. El estudiante du

rante s u práctica docente devenga un salario que le asigna el -

Minist erio de Educaci6n. 

Se obtiene el título de Oachiller en ~ edag o g ía. 

Este plan entr6 en vigencia desde 1977. 

b. Programa de estudios de Idioma Nacional • 

Constituye un instrumento auxiliar de trabajo pa ro el maestro 

de primer grado; una guía para su tarea l a cual ' debe ser interpret~ 

6 
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da y aplicada a cada grupo de alumnos y comunidad en particular. 

El programa de Idioma Nacional de primer grado apunta los ob

jetivos de la asignatura y del grado, los contenidos de enseñanza 

organizados en áreas progresivas, activi dades de posible aplica-

ción, sugestiones metodológicas elegibles, criterios de evaluación 

y bibliografía básica. 

c. Programas de Asesoría Docente. 

Éstos se ofrecen en forma periódica y son at endidos por dife

rentes agencias tales como la Dirección de Servicios Técnico Peda

gógicos, Ciudad Normal "Alberto Masferrer", el servicio de ~upervl 

sión Escolar, etc., cuyos propósitos son ayudar al maes tro en su -

ejercicio docente de tal suerte que su profesión se enriquezca con 

actividades de formación permanente y su acción docente se encuen

tre siempr e fortal ecida y actualizada. 

La temática de estos programas de ayuda varía s egGn s e loqren per-

cibir las necesidades de refuerzo que el profesor de primer gra o 

presenta; así vemos que se plantean neces i dades de refuerzo en me

tOdología, interpretación de programas y técnicas adminE trativas. 

7 



7 

d. Dotación de material y equipo. 

Loa mestros de primer grado reciben del Ministerio de Educa

ción, anualmente, cierta cantidad de material gastable tales ca 

mo: papel de varias clases, cartulina, pinturas, yesos, para la 

elaboración oportuna de material didáctico, además reciben otros 

materiales como: franelógrafos, carteleras, series de carteles 

de lectura, punteros, etc., para ir conformando su equipo didáE 

tico. Vale la pena referir que a partir de este a~o, el Minist~ 

rio de Educación ha iniciado la dotación gratuita de libros de 

lectura y cuadernos de trabajo a todos los alumnos de primer 

grado de las Escuelas de Educación Básica del país, por conside 

rar estos materiales indispensables para apoyar al niño en BU -

proceso de aprendizaje y como ayuda al maestro en la orienta

ción del mismo. 

2. Constituyentes de la Situación Probl emática. 

Se estimó que vale la pena examinar brevemente, las posibles 

causas del problema citado. 

a. En relación a la formación y ejercicio de la docencia. 

8 
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1) Formaci6n de Maestros: 

Los criterios con que fueron seleccionados los aspirantes 

a maestros que ingresaron a las Escuelas Normales antes de 

1969 y que hoy se encuentran en ejercicio docente, no siem

pre obedecieron a normas cientificas que garantizaran la vo

cación, aptitudes y actitudes óptimas requeridas para el 

ejercicio de la docencia. 

Por otra parte, la mayoria de maestros de Educaci6n Bási

ca, sobre todo los que han sido formados antes de 1975, con 

currlculos recargados de teoria, presentan marcada tendencia 

academicista. (Ver anexo NO 1). Este plan estipula limita

das oportunidades para que el alumno Be enfrente con situa

ciones vitales y prácticas de la realidad nacional. 

La carga de contenidos teórico s con limitada aplicaci6n -

práctica, hace énfasis en la cant i dad de saber que debe doml 

nar el maestro y está muy lejos de formar un tipo de profe

sional con alto grado de sensibilidad social y con la capacl 

dad de interpretar en forma creativa la realidad educativa 

nacional. 

9 
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Sin embargo, resulta alentador mencionar que en el prese~ 

te año, se van intensificando esfuerzos para incorporar al -

sistema de preparación de maestros l os criterios de una form a 

ción permanente; que esperamos perm i ta, si se orienta adecua-

damente, el surgimiento de educadores verdaderamente profes i~ 

nales. 

2) El ejercicio de la docencia . 

El movimiento de Reforma Educativa iniciado en 1968 consti-

tuy6 un inesperado estremecimiento para el magisterio de aquel 

entonces. La natural respuesta opositora, no tard6 mucho en -

aparecer. La critica mordaz, la rea l o aparente i ncomprens i 6n 

de los nuevos programas de estudio, el rechazo terminante y la 

tergiversación del verdadero signif i cado de los nuevos siste-

mas de evaluaci6n y promoci6n escolares; la firme negativa a -

... 10 
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participar en programas de perfeccionamiento docente, fueron in-

dicadores de la crisis docente provocada ~ 

Coincidi6 con el movimiento pedag6gico señalado que algunas 

asociaciones gremiales, cobraron mayor beligerancia y se colocaron 

en abierta pugna con el Ministerio de Educaci6n. En tal sentido, 

el maestro se volv16 un defensor de lo que consideraba sus amenaza 

dos derechos y descuidó sus verdaderos compromisos docentes para -

dedicar BU interés y tiempo a la atenci6n de otro tipo de proble-

mas. 

El clima de inseguridad, inconform i dad, intransigenc i B,e i n-

comprensi6n que prevalec!a en el magiste r io, provocado por la Re-

forma educativa, poco a poco se volv16 má s consecuente, a medida 

que la reflexión serena y la pBrticipBci6n en el proceso reformis-

ta, le permiti6 al maestro enfrentar con actitup realista los cam-

bios que la problemática planteaba. 

11 
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Tal parece que surge un replanteamiento de los criterios de mo 

ral profesi ona l y a~uello qu ~ apar ent eme nt e se había perd ido, l a místi 

ca, vuelve a manifestarse est a vez enri quec i da con ideas optimi stas, -

prof es i ona les y visionarias. 

En lo s moment os m§s críticos , pr ecisam ente uno de los t emas ma 

yorm ent e discutido y puesto en duda fu e el relat ivo a la ens eñanz a de 

la l ectura y escritura. No par ecí a conce bi ble que ap r ender a l eer y e s 

cribir era un proc es o de madur aci6n no nec es ariam ent e a in i c i arse y 

culminarse en e l primer gr ado . Hubo fuerte s p ol~mic as y punt os de vi s -

ta verd aderamente controverc i a les. 

Las limitacion es rev e l adas por los ma est ros en est a discusión 

seña ló la nec es i dad de un a sistemát ic a y oportuna orientación pedagógi 

c a ; s in emb dr go, por l a fal t a de un a invest i qaci6n qu e re rmi t i e r a evi-

de nc iar las ver dad er as nec es id adEs de los ¡Ia es tros en cU Dnto a su for-

maci6n pr of es ional, hizo que se of r eci era ay uda , con muy buenas y sa-

nas in tenci ones , pero formul adas en b a~ e a su pues t os , intuiciones o 

creencias. 

12 
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b. En relaci6n a la Administraci6n Escolar. 

1) El Director de la Escuela: 

Aún existen muchos Directores de Escuelas de Educación aá--

sica con ideas sumamen te discutibles en torno a decidir la de-

signación de maestros para primer grado. 

Generalmente se manej an los siguientes criterios en rela

ción al maes tro que d ~b e atender el prim er grado: 

a) El ma es tro de recién ingres o a l a docencia 

b) El 6ltimo maestro que se incorporó al equipo docent e de la 

es cuela 

c) El maestro de salud quebr antada 

d) Aquel maestro de mayor edad cuyo ideal s6lo es su retiro 

profesional 

e) El maes t ro cuy a conducta l e hace acreedor al título de "prE., 

blema" 

f) El desi gnado por el azar a través de una rif a 

Cualquiera de estos criterios de designación, car ece de va-

lor científico pues s610 son medidas convenciona les que la ru

tina adminis t rativa ha implantado como costumbre. 

... 13 
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2) La demanda escolar: 

La demanda de ingreso a las escuelas de Educaci6n Básica se 

ha multiplicado en los últimos años. Por ello, las aulas de los 

primeros grados se han visto pobladas por 50 Ó 60 niños incómo-

damente ubicados. También se ha recurrido a la atenci6n de do-

ble sección de alumnos, por un solo maestro, en diferentes jor-

nadas del dia laboral para poder dar mayor atenci 6n a la deman-

da presentada. Estas estrategias, si bien han resuelto, en pa~ 

te, el problema de cobertura escolar, han incrementado la baja 

calidad de la enseñanza. 

c. En relaci6n al programa de Idioma Nacional de primer grado. 

Se hace referencia al programa de Idioma ~acional porque en el 

contexto de esta asignatura se es pecifica lo relacionado con nues -

tro problema de estudio: la enseñanza eje la lectura y es critu ra . 

El programa de Idioma Nacional constituye un inst rum ento de traba

jo, una guia didáctica y como tal, deb e ser interpretado y utiliza 

do por el maestro. 

Presenta objetivos generales, objetivos de ciclo, obj etivos de 

grado y obj etivos de área, ref eridos a la asi~natura. Esta parte -

14 
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del programa constituye la base doctrinaria, así como la motiva

ción para su enseñanza-aprendizaje. 

El programa presenta además los contenidos a tr avés de los --

cuales se pretende estimular el cultivo cognoscitivo del alumno, 

así como la formación de hábitos, habilidades y actitudes desea-

bIes, que constituyen la base formativa. 

Además en este instrumento se presentan a maestros y educan-

dos sugestiones metodológicas y actividades factibles de realizar 

para afirmar el aprendizaje (Ver anexo NQ 2). 

En lo referente a la enseñanza de la l ectur a y escritura esp~ 

cifica que , "para el aprendizaje de estos mec anismos en el primer 

grado, no se establece, el empleo de un det erminado m~todo. Se 

adoptan algunas técnicas del método globa l, en el período de pre-

paraci6n para la lectura: el uso de oraci ones, 

script". (1) 

y de l a letra -

Es probable que esta orientación s e a un a pos ible c ausa del f~ 

n6meno que nos preocupa. En ella se advierte la indefinición meto 

doló gica que en la práctica docente ha sido llevado 8 grado extre 

(1) Programa de Idioma Nacional. Ministerio de Educación 1970. 

... 15 
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mo. 

El programa de estudio en su primer ár e a, Ap r endamos a Des cri 

bir, da c a bi da al des arrollo del perio do de aprest amiento ya que e lla 

es tá di s eña da con senti do pre paratorio que a punta hacia el de s arrDIID 

de habilida de s y actitudes b ~s icas par a el a pr endi zaj e de la lecta - es 

critu r a . 

La segun da á r ea, Apr endamo s a Narrar, indic a e l mo mento de 

inici ar en for ma s ist em~tica e l proc es o de ens 8iíanza-aprendizaje (Ver 

an exo j\j Q 3). 

In dis c uti bl emente, l as ori ent acion es dad as al maes tro de pri

mer gr a do en lo c o n c ~ rni ente a sugesti ones m e to d o16 ~ ic a s , expues t a s -

en el citado pr og r ama , deb eri a n llevarlo a l a a pl i c a ci6n de un m~todo 

de tendenci as al t ;=¡ lflente globali z adoras . 

:J i ll emba rgo el maestro de prime r grüdo pa r ece que ha t omad o -

la deci s i6n de ignor ar el pro gr ama de I diom Naciona l y s e ha dedic a-

dD des de un pr~ncirio s610 a ensena r a le e r y es cr ib ir s in otro con-

texto pro gr amá tico; como si ello cons t i tuy era un a asi gna tura y hasta 

d e sp u ~ s, cu ando c ons "dera que s us a lumnos Il ya s a ben l eer y 8G cri bir" 

co n¡ ienza el desarrollo de los c on t en jdos del pr ogr ama en r ef pr encia. 

T ~m bi ~n pa r ec e hab er i qnor ado l a su ge r ~nci a me todo16 Qic a ofr8ci da. 

16 
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Hasta aqul, se ha plan teado la importancia que tiene para la 

comunicaci6n las actividades de leer y escribir las cuales se han 

ido perfeccionando en el desarrollo hist6rico de la humanidad. 

La escuela en todas las épocas ha asumido entre sus respons~ 

bilidades y ocupaciones, la tarea de ensenar la lectura y escrit~ 

ra como recurso para lograr la educaci6n y culturalizaci6n del --

hombre y esta actividad, en la actualidad se ha vuelto sumamente 

compleja. 

En El Salvador, la Escuela de Educaci6n Básica en sus prime-

ros grados, es la instituci6n responsable de esta capacitación y 

sus maestros, los ejecutantes directos de la tarea, la cual real! 

zan en base a las caracterlsticas de su formación profesional, la 

administraci6n escolar, los recursos técnicos de que disponen y -

el ambiente social en que se desenvuelven. 

3. Formulaci6n del problema 

El problema consiste en que los maestros de primer grado de 

Educación Básica, carecen de la formación metodo16gica suficiente 

para la enseñanza de la lecto-escritura. 

, 
En este contexto se trata de investigar de que recursos di--

dácticos echan mano para cumplir con sus labores docentes. 

17 
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4. Enunciado del Problema 

El presente trabajo se referirá unicamente a la situación -

de que los maestros de primer grado de las Escuelas de Educación 

Básica Oficiales de El Salvador, para ense~ar a leer y escribir 

utilizan una serie de elementos didácticos que proceden de por -

lo menos cuatro métodos de lecto-escritura reconocidos. 

5. Evaluación del Problema 

Se estimó que este trabajo podría resultar de suma utilidad 

práctica, tanto para profesores de los grados referidos, como p~ 

ra investigadores pedagógicos e instituciones y servicios encarg~ 

dos de dirigir y orientar las labores docentes en el país. 

Para la autora representa una tarea realmente interesante, -

por cuanto le permitirá comprobar o rec hazar situaciones a cuya -

observación y estudio se ha dedicado dur ante algún tiempo. 

, 
Esta investigación constituirá un modesto aporte a los exa-

menes que sobre la problemática educativa nacional se hayan reali 

zado, así como la sugestión para futuras y más profundas investi-

gaciones sobre el tema. 

18 
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B. OBJETIVOS V LIMITACIONES DE LA I NVE STIGACION ========= = ============ == == ============= 

l. Objetivos 

Al realizar el presente trabajo se pretende el logro de los 

objetivos generales y especificas siguientes: 

a. Objetivos Generales. 

1) Detectar si existe un sistema metodológico que sea utiliza 

do por los maestros de primer grado para enseñar a leer y 

escribir. 

2) Proponer conclusiones y recomendaciones que puedan ser úti -

les a maestros e instituciones educativas para mejorar las 

formas de enseñanza de la lecto-escritura. 

b. Objetivos Especificas. 

1) Explorar si 108 ,maestros de primer grado utilizan un mé t odo 

combinado para enseñar a leer y a escribi r . 

2) Obtener conclusiones que nos permi tan ofrecer algunas reco-

mendaciones de orden práctico. 

2. Limitaciones 

Al realizar este trabajo hubo que salvar dificultades surgidas 
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con algunos maestros de primer grado quienes al requerirles su -

información sobre el tema, argumentaron el temor de sentirse ofl 

cialmente evaluados por medio de las respuestas dadas en los 

cuestionarios a que fueron sometidos. A pesar de estas limita--

ciones se espera obtener resultados finales de algún valor slgn! 

ficativo dentro del marco de los estudios, que a nivel nacional, 

se realizan en el campo de las Ciencias de la Educación. 

C. BASES TEORICAS ===== ======== 

l. Conceptos de lectura y escritura 

Igual que muchos han tratado sobre el tema de la lectura y -

escritura, otros tantos han tratado de definir qué es leer y es 

cribir; algunos han logrado penetrar y conformar un concepto -

abarcador que reuna todos o el mayor número de elementos que in 

tervienen en el fenómeno, otros se han quedado en un concepto -

vago y limitado del caso. 

"La lectura no implica sino la correlaci6n de una imagen so-

nora con su correspondiente imagen visual" (1) 

(l)Bloomfield y Barnhart, 1961 
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Se entiende por lectura "el proceso de reconocimiento e inte~ 

pretación de símbolos de la escritura y BU traducción en sonidos ar 

ticulados" ( 1 ). 

Las anteriores definiciones se advierte que se refieren a la -

lectura oral adquirida por un proceso de tendencia mecanicista. Se 

consideran limitadas ya que dejan fuera otra serie de factores que 

participan en la actividad de leer y escribir. 

"Leer no es simplemente poseer facilidad mec'nica para recono-

cer palabras o comprender oraciones, sino tambi~n poseer ideales de 

vida y actitudes sociales deseables ••• " (2) 

Mckee (12-194) define la lectura, o la instrucción en la lectu 

ra en la forma siguiente: 

"La instrucción en la lectura inicia l debe ser de t al natura-

leza que el niño aprenda a ver la lectura c omo un proceso para ad--

quirir significados... Es esencial hacer énfasis no sólo en cuanto 

a qué dice, sino en cuanto a qué significa ••• " (3) 

(1) Basurto Garcla, Alfredo, La lectura, P. 165. 

(2) 
Arce, Manuel A. La enseñanza de la lectura por el m~todo de ora-

ciones completas. pág. 15. 

(3) Mckee. Op. Cit. pág. 14 
21 
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Las definiciones anteriores tratan de ser abarcativas en 

el sentido de ir más allá de la acci6n mecánica de leer y escri-

bir hasta llegar al campo de la comprensi6n, los ideales y las -

actitudes. 

El Ministerio de Educaci6n de El Salvador, en el documento 

NO 1 "Gula para el maestro salvadoreno" editado en 1966 que dice -

que la lectura es el medio más importante de que se vale el ser hu 

mano para aprender, pensar, criticar y resolver problemas; su apre~ 

dizaje es un proceso gradual que dura años; leer no es s6lo recono 

cer símbolos, percibirlos con rapidez y comprender su significado, 

sino también reaccionar ante ellos para evaluarlos críticamente --

y aplicar el conocimiento adquirido a la soluci6n de problemas. 

22 
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2. Desarrollo del lenguaje 

El lenguaje, como lo llam6 Pavlov "Segundo Sistema de SeAales", 

diferente al "Primer ~istema de SeAales" que expresa la realidad de -

una manera directa e inmediata, a trav~s de las sensaciones y percep-

ciones que, es también una señal de la realidad (señal de señales), -

que enriquece el poder de expresi6n del hombre y que ha modificado la 

especie . La influencia que en el proceso de desarrollo tiene el apre~ 

dizaje del lenguaje, está determinada por modernas teorlas psicológi

cas, resultado de trabajos experimentales que han estudiado de qué m~ 

nera l a adquisición del lenguaje, crea en el sistema nervioso central, 

funciones que se expresan en la at enci6n, la memoria, la imaginación 

y el pensamiento. Las bases fisiológicas del lenguaje son las conexio 

nes temporales formadas en el cerebro, por la influencia que en el su 

jeto tienen los objetos o fen6menos real es y las palabras con que se 

denominan. 

Cuando el niño llega a la escuela, posee un lenguaje más o me 

nos integrado. Posee un caudal de palabras organizadas entre sI en es 

tructuras gr amat icales que maneja flexiblemente y ha adquirido una 

cantidad muy gra nde de significados tanto para las palabras que ya p~ 
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see, como para las nuevas que incesantemente sigue incorporando. La -

base fisiológica de este instrumento así asimilado, ha ido incorporá~ 

dose desde los seis meses de vi da , has ta llegar a conformar estereoti 

pos motores y verb al es que a partir de los cuatro aAos aproximadamen-

te ya utiliza como fon emas, los que pronuncia y discrimina atr avés de 

un proceso de análisis y síntesis el ub orado por el analizador acúst i-

ca. Este analizador acústico, analiza y sintetiza principalmente 

los componentes sonoros del lenguaje. El sonido verbal es una uni dad 

material fundamental del lenguaje y es dif erente en cada idioma. Cada 

sonido verbal, sea vocal o conson ant e , tiene sus elementos formativos 

que se perciben como timbre verbal típico para ese sonido. Para dife-

renciar y r econocer las palabras, es necesario separar los elementos 

formativos de cada sonido verbal. Así por ejemplo, en las palabras 

"tan" y "dan", que se diferencian unic amen te por el primer sonido, el 

analizador acústico hace la disgregaci6n de los elementos formati vos 

de cada un o , los cu a les con s tituyen su timbre verbal típico, lo que -

per mite diferenciar el sonido de l as dos palabras. El timbre formati-

vo de cada sonido verbal es in di sp ensab l e para es tab lecer l a diferen-

eiación entre l as pa l abras, no as ! los otros si gno s cons titutivos del 
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sonido, como son la altura, el tono y la intensidad, porque las pala

bras se diferencian igual si se pronuncian en voz baja o en voz alta. 

Cuando el analizador acústico del niño se ha formado, a tal -

grado que es capaz de r ealizar la disgregación y la diferenciaci6n an 

terior, está en capacidad de manejar los f onemas que constituyen lB -

unidad fundamentallingü{stica del hab18. Este manejo de los fonemas ~ 

supone tanto la discriminación como la comprensión del lenguaje~ La -

capacidad de oir y distinguir los fonemas del idioma materno la ad--

quieren los niños m~s o menos desde un año y medio a los cu atro 

años. 

Hasta que este proceso no se ha realizado, el niño no puede -

distinguir el númEro de sílabas que componen las palabras, porque con 

funden los fonemas que las forman. 

La distinción de las sílabas de un 8 pal abra, que son la dis-

tinci6n de la unidad de pronunciaci6n del l enguaje, se percibe por el 

ascenso y descenso en la sonoridad ( s ílabas acentuadas y no acentua

das) y la de los fonemas por su timbre. 

La combinaci6n de las diferentes sílabas dan origen a las pa-

labras y éstas a su vez se reunen formando oraciones por medio de las 
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cuales se expresa el pensamiento completo. 

Generalmente cada palabra tiene en si misma su significaci6n 

y la conservan cuando son expresadas en la oraci6n, en diferentes cam 

bias sonoros que permiten expresar la actitud emocional del que habla. 

Pero también pueden utilizarse con diferente significaci6n, la 

cual se hace m~s exacta cuando s e combina con otras. El pensamiento -

sólo llega a expresarse en forma coherente y comprensible, cuando las 

palabras se combinan entre ellas de una manera gramatical. As 1 como -

también, se puede afirmar que el pensamiento no aparece como tal, si 

no se distinguen las palabras aisladas, de acuerdo a su composici6n -

sonora. 

liLa percepción del l enguaje es el análisis y la síntesis de -

los medios materiales del idioma, o sea de l as diferentes combinacio

nes de los sonidos verbales, ya sean éstas pronunci8das en el l engua

je oral o que ten yan forma de signos en l a escritura. La compos ición 

del l enguaje es el análisis y la sin tesis de los elementos del pensa-

mi ento; o s ea de los conceptos y juicios manif estados por los medios 

materialp.s del idioma y que reflejan las r e lacion es y objetivos de la 

realidad. Estos procesos, la percepción y la comprensi6n del lenguaje 
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se condicionan recíprocamente. La percepci6n del lenguaje es imposl 

ble si no se perciben sus medios materiales"(l) 

3. Aprendizaje de la lectura y escritura 

El aprendizaje de la lectura V escritura como adquisici6n de 

otra forma de l enguaje, debe tener como fundamento el proceso psicofi 

sio16gico descrito. Para incorporar dichos automatismos (lectura, V -

escritura) a la vida psicosocial del niño, con el fin de que le sir-

van de instrumentos fundamentales que le faciliten la asimil aci6n crí 

tica del proceso cultural de la sociedad en que vive y su participa-

ci6n activa en los procesos de cambio de la misma, estos deben consi-

derarse como medios de comunicaci6n social. El lenguaje escrito tanto 

como el lenguaje oral, facilita la comunic aci6n humana V es así, como 

debe plantearse su aprendizaje. ~ 61o de es ta forma se ma nifi es ta en el 

que aprende, la expresi6n creativa de su pensamiento. Si el aprendiz~ 

je de estos mecanismos es entendido como un medio paro dar informaci6n 

(1) Smirnov, Leontiev y otros. Psicología. Edito~ial Grijalvo, ~.A. 
México D.F. 1969. pág. 285. 
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al educando, haciendo de ~l, dep6sito que recibe pacientemente, que me 

moriza y r epite, en este caso, no se puede hablar de comunicación y el 

producto del aprendizaje es una reproducción fiel y servil del pensa-

miento ajeno. 

" 5ólo en la espontaneidad y en la natura lidad podrán desarro-

lIarse las múltiples posibilidades de la persona humansll(l) 

Esta postura metodológica conllev a a un replanteamiento de la 

educación sistemática que ha colocado al educando a espaldas de la vi 

da r ea l y ha establecido una separaci6n entre el saber cotidiano y el 

saber escolar. Esta práctica lo ha condicionado a una civilizaci6n ra 

cional e intelectualista que desn aturaliza el proceso de aprendizaje. 

El esquema didáctico que adapt a al educando a una realidad 

parcializada y estática, prevalece en nu est ro s países latinoamerica-

nos, en don de el alto porcentaje de analfabetos y el número no menor 

de personas al margen del desarrollo cultural y econ6mico, es abonado 

por este tipo de educ aci6n, y a la vez, este condicion amiento cultural 

(1) Guti~rrez, Fr anci sco-El l enguaje Tota l. Editorial Humanitas, 2a. 
Edici6n. Buenos Aires, 1974, ág.4B 
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que propicia la educaci6n, agrava la pobreza material y la dependen-

cia. 

La pobreza material e ignorancia en qu e viven nu es tros pueblos 

contrastan violentamente con un mundo diferente que llega a través de 

los medios de comunicaci6n mas iva. 

Si l a educación quiere contribuir al proceso de liberación en 

que se empeñan nuestros pueblos, tendrá que preveer una transformaci6n 

de sus fin es y una metodologla consecuentes para un futuro inmediato. 

La formación equi librada del hombre, poni éndolo en contacto con la 

realidad natural y social que le facilite la percepción correcta del 

mundo, es la tarea fundamental de l a es cuela. Facilitar la comprensión 

de un a cultura eminentemente sensorial, tr ansmit ida especialmente por 

el l engua je sonoro y vi s ual de los medios de comunicaci6n socia l y a 

la crítica de dichos mensajes, son otras t areas urgentes de l a escue-

la. 

"Los j6venes de hoy tienen neces idad de una sacudida sensorial 

para pensar, tr abajar y comunicarse. ~stán inclinados a captar global-

mEnte l o conexi6n de las im~genes de las sensaciones y de los sonidos, 

"1 d '1"" - , t ""Cl) sin nece s i dad de r ecurr1r a proceso e ana 1S1S y S1n eS1S 

(1) Gutiérrez, Francisco-Op. Cit. póg . 101 
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La agudizaci6n de la percepci6n, a trav8s de la relaci6n co-

rrecta Hombre-ambiente, facilita: la internalizaci6n de las imágenes 

sensoriales, las conexiones temporales y la r eflexi6n sobre l a reali

dad percibida. 

No pueden formarse integralmente las capacidades humanas, si 

en el proceso de aprendizaje no se es t ablece una r e l aci6 n dialéctica 

entre la manipul ac i6n práctica de l a r Ealidad y la reflexi6n crí t ica 

de la misma; la separaci6n artificiosa que se ha hecho de este proce

so en la es cu ela, ha coadyuvado t ambién a separar el trabajo material 

del intelectuall 

En el primer caso, los hombres se manifiestan como seres que 

obedecen 6rdenes ci egamente, que realizan procesos mecánicos pero no 

apr enden a pens ar, no crean nad a propio que les permita real izarse -

como hum anos. En el segundo caso, en el que el proceso parte de una -

teoría sin fundamento práctico el quehacer humano se reduce a la su-

perposi ción de esqu emas, se distorciona la r eal id ad y se impide la in 

serci6n del hombre en su contexto. 

La educaci6n sensorial con la r~lexi6n y enjuiciamiento de las 

imág ~nes percibidas, conduc en al educando a un a ¿onc ep~i6n científ ica 
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del mundo y por lo tanto, a la realizaci6n plena de su naturaleza hu-

mana. 

El aprendizaje de la lectura y la escritura ha de concebirse, 

como la toma de conciencia entre la teoría y la práctica V no como un 

proceso mecánico. La primera se refiere a la, internalizaci6n de imáge 

nes sensoriales e imágenes motoras, en la segunda; es decir, que en

tran en juego imágenes percibidas por todo el aparato sensorial, in

cluyendo las imágenes kin~sicas (Movimientos corporales no vocales 

pertinentes a la comunicación) las que integradas con las imágenes -

tactiles son las que ligan socialmente al niño en sus primeros años 

de vida (las caricias, las expresiones emocionales de placer o desa

grado reflejadas en la expresi6n facial y en los movimientos corpor~ 

les). Cualquier disfunción en el desarrollo de estas sensaciones, pu~ 

den comprometer seriamente la adquisici6n del lenguaje, la inserci6n 

social del individuo V por consiguiente, el aprendizaje escolar; por 

cuanto se le dificultará la percepci6n de esquemas motores, tanto r~ 

lativos a la pronunciaci6n del lenguaje, como a los de la escritura. 

La percepción de imágenes visuales que dan origen a las nocio 

nes de color, forma, tamaño V distancia; V permiten la discriminaci6n 
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de imágenes auditivas que forman el analizador acústico responsable -

del análisis y síntesis de los componentes sonoros del lenguaje. 

Según esta teoría del aprendizaje desc r ita brevemente, el prQ 

ceso de l ectura y escritura se puede sintetizar en tres momentos: Cl ) 

a. liLa actividad kinestésico-verbal que el nií'ío realiza funcionalmen-

te, asociad a a la de los analizadores auditivos, que se constitu-

yen en l a experiencia del niño, con la mas u de impresiones auditi 

vas, da origen al lenguaje hablado, que, antes del año, ya se ma-

nifiesta como una forma de comunicac i 6n. ~ l desarrollo posterior 

del l enguaje influye fundamentalm ente en la creación de los conte 

nidos mentales del niño. El crecimiento y l as modificaciones del 

lenguaje se r e lacionan con los procesos de socializ aci6n e influ-

yen de modo decisivo para la transformaci6n de la inteli gencia 

práctica, en inteli gencia teórica que emp lea el l enguaje poste-

rior". 

b. "En un momento muy particular del desarrollo psicoló gico del ni ño , 

es decir, a los tres años, cuando el l enguaje hablado se halla es 

tructur ad o, comi enza a desarrollars e l a es critura, copia sin sig-

(1) P. de Broslavsky, Bert a . liL a querell a de los m~to do s en l a ens e
ñanza de l a lectura". Cditorial Kape lus ez, 1967, pág. 273- 274 
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nificaci6n, en medios culturales suficientemente desarrollados. 

Esta sigue una evoluci6n que va desde el sincretismo de la escri

tura axlfuga hasta la copia con pocos errores que el niño es ca

paz de hacer a los seis años, coincidiendo también con la capaci 

dad que adquiere de producir actos intelectuales que "interiori

zan la acci6n, haciendo posible la funci6n de an~lisis". 

c. "Cuando el niño debe iniciar el aprendizaje de la lectura, se en

cuentra ante la dificultad de establecer la correlaci6n entre el 

lenguaje escrito que se ve y el hablado que se oye. los analiza

dores kinestésicos-verbales o verbo-motores, parecen desempeñar 

un papel fundamental en el análisis de la palabra hablada que de 

be estructurarse en relaci6n con la palabra escrita, para dar -

lugar a la lectura". 

Estos momentos corresponden al proceso de adquisici6n de los 

automatismos (lectura y escritura) desde que el niño nace. 

los momentos que se dan en el aprendizaje sistemático de los 

automatismos de la lectura y escritura, para intentar una explica

ci6n de este proceso, se pueden describir asl: 
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1) PE RCEPCION 

2) I DENTIFICACION 

3) ANALISIS 

4) SIN TE SI S 
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Consiste en la adquisición ,de las imágenes visua-

les, auditivas y motoras de las palabras, frases 

o sílabas según el método utilizado, ya sea de 

marcha analítica o sintética. 

Que viEne a ser la comparaci6n de la imagen re

cién per cibida con otras interiorizadas anterior-

mente. En este momento se realizan fundamentalmen 

te las funcion es de comparación (semejanzffiY dife 

rencias). 

Se descomponen los sonidos en sus elementos para 

diferenciarlos unos de otros. Se disgregan también 

en sus elementos las formas visuales. 

Se reconstruyen los elementos de l a imagen analiza 

dora y ésta es percibi da en su totalid ad. 

El aprendizaje de la escritura, qu e cons ist e en el desp l aza-

mi ent o de l a mano en el espacio gráfico con movimientos precisos, es 

reforzado por el proceso de ap r endizaje de la l ectur a y a l a vez, 

aquel r efu erza a éste. Por ello, el apr endizaje de estos do s automa-

tismos, se hace paralelo. 
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Es necesario advertir, que estos procesos no se realizan en -

una forma tan simple como se han descrito. Cada mom ento se mterrelacio 

na con los otros, al mismo tiempo que se está visualizando la imagen 

gráfica, se hace el análisis auditivo de los elementos sonoros y a la 

vez la síntesis de éstos. 

Un proceso didáctico que toma en cu enta cada paso del proceso 

psicológico antes descrito y su integraci6n, se podría esquematizar -

así: 

a) ~'lU TIVAC IOf\l: Antes de iniciar el aprendizaje y durante todo el pr,9. 

ceso es pr eciso mantener vivo el interés del educando, movilizando 

en él fuentes de energía capaces de pruducir actividades. 

La motivación puede valerse de la intuici6n sensorial y/o in

telectual. En la primera, el aprendizaje parte de las vivencias dl 

rectas del educando con el mundo material, a través de los senti-

dos. En l a segunda, se parte de experiencias adquiridas, es decir, 

de imág enes internalizadas previamente por el educando en su prác-

tica vi t al. En el apr endizaje de l a lectura y la escritura inicia-

les, por el nivel de experiencia de los educandos se echa mano con 

mayor frecu enci a de la intuici6n sensorial. 

35 



35 

La primera etapa de todo m~todo de aprendizaje de la lectura 

V escritura que tiene que ver directamente con la motivación inicial 

es la etapa preparatoria o aprestamiento. 

En ella se trata en primer lugar, de compens ar las deficien

ci as sensoriales, motrices, lingüísticas V s ocia l es que el niño pue-

da tener como resultado de las limit aciones bioló gicas y sociales en 

su desarrollo. Además de preparar al niño física e intelectualmente -

para adquirir un apr endizaje tan complejo como es el de la l ecturo, -

las ejercitaciones que se realizan, despiertan su motivaci6n por la -

escuela y des arrolla sus actividades creadoras . La etapa preparatoria 

es un eslab6n que articula las actividades habituales que el niño rea 

liza en el ho gar y en s us juegos, con l as que ha de realizar en l a es 

cuela. Al compensar sus deficienciHs y des ar rollar s us capacidades, -

el niño se adapta convenientemente al nuevo ambi ente social; y por lo 

tanto, alcanza la madurez neces aria para iniciar un aprendizaje siste 

mático. Los ejercicios que se realizan en la etapa preparatori a , son 

de dos tipos: 

i. Los que tienden a superar deficiencias 

ii. Los qu e ti enden a desarrollar c apaci dades. 
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b) ADQUISICI ON: La motivaci6n dirige el inter~s del educando hacia -

objetivos propuestos. En ese instante es pos ible el aprendizaje 

que se realiza a través de las funcione s qu e se activan en el edu

c ando y que son: 

1) La obs ervaci6n, que a su vez es es timulada por el ambiente pe

dag ógico por medio de l a objetivac i 6n de l as cos as y fen6menos, 

con los cu a l es el educ ando experimen ta en contacto directo o -

ind i r ecto. 

2) El análisis se realiz a partiendo de l conoci mi ento obj etivo de 

los hechos y objetos , par a que s ea pos ibl e la aprehensión de la 

imagen co gnos citiva de éstos en sus particulari dades . 

3) La ab s tracci6n. A través de esta funci6n, se forma la imagen -

conceptual de los hechos y objetos anali zado s , pas ando a un s e 

gun do lu gar los elementos s ensibl es . 

Este paso se cumpl e en el apr endiza j e de la lectura y es cri 

tura, cuando el significado de las imág enes gráficas que el ni 

ño ha de percibir, le s on presentadas dentro de su context o vi 

tal y tienen un s entido de realidad t a l que impr es ion an viv a

mente los senti dos y el int electo del ni ñ o~ Hecho el an§li s is 
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y la síntesis de la sílaba, de la palabra o de la oraci6n, el 

aprendizaje se ha realizado; el niño ha adquirido el conoci-

miento en forma natural y espontánea. 

c) EL BORACION: En este momen to se consolida la imagen gráfica por me

dio de: 

1) La comparaci6n, en don de se asocian l as sílabas, palabras o 

fra ses recién adq uirid as cun las ya conocidas, relacionándolas 

en sus semejanzas y estableci endo su s diferencias. 

2) Creaci6n de nuevas palabras, frases y textos derivándolas de -

las aprendidas. 

El proceso adquisitivo-elaburativo se completa cuando se 

emiten juicios subjetivos como producto del desarrollo de la -

capacidad de reflexi6n y se llega as í a la comprensi6n nítida 

de la imagen cognosci t iva. 

d) LA FIJACIUN: Se realiza la integración y expresión de los conoci

mientos a trav~s de las actitudes emocionales, las habilidades V -

hábitos. Esta integración se estimula con la práctica diaria de 

ejercicios gr aduado s en f orma oral, gráfica o manual. 

Lo s r esult ad os de la Psicología Experimenta l permiten al maes 
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tro conocer científicamente en qué consiste el proceso de apre~ 

dizaje. La Pedagogía Experimental por su parte, permite descri-

bir características de aprendizaje de la lectura y escritura, -

de acuerdo a la estructura de cada idioma y a las condiciones -

ambientales de los grupos estudiados. Adquirido el conocimiento 

científico de los educandos, es posible la adopci6n del método 

que permita un aprendizaje fácil, agradable y sin forzar las -

capacidades de éstos. 

4. Métodos para la enseñanza de la lectura y escritura 

La Doctora Granjon(l) ha establecido una clasificaci6n amplia 

de los métodos existentes para la enseñanza aprendizaje de la --

lectura y escritura; clasificac16n que se resume asl: 

a. Métodos de marcha sintética. 

b. Métodos de marcha anaiitica. 

Entre los métodos de marcha sintética están: 

1) El alfabético, que tiene como particularidad esencial ---

aprender los nombres de las letras, de ah! que su recurso 

did~ctico sea esencialmente el deletreo. Desde el punto -

de vista de la Psicologla del Lenguaje, este método no --

(l)Citada por P. de Braslavsky, Berta. La Querella de los métodos de 

la enseñanza de la lectura. Edit. Kapelusz. Buenos Aires, 1967. 

pág. 25. 
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constituye una forma natural de aprendizaje porquE! las letras 

aisladas no constituyen una unidad lingUistica, sino que son -

elementos de la silaba que es la menor unidad lingUistica en -

que generalmente se llega a descomponer una oración en el len-

guaje oral. Unicamente en la escritura se llega hasta las le

tras. 

2) El fonético o fónico. Se diferencia con el alfabético en que en 

aquel se pronuncia el nombre de las letras y en éste su sonido; 

asociándolos con los sonidos de la naturaleza. Este método cons 

tituyó un avance muy importante en el aprendizaje de la lec tu-

ra, puesto que no se repiten los nombres de las letras sino 

sus elmentos fonéticos asociados a otros sonidos conocidos ---

por el niño, lo que hace más natural su aprendizaje; pero sie~ 

pre se inician con la disgregaci6n de las silabas en sonidos -

aislados, los que después el niño tiene que integrar en unida

des más complejas. Al iniciar la lectura con sonidos, no se -

parte de unidades lingO!sticas con sentido, sino de elementos 

fonéticos; por ello no se considera un método de lectura que -

propicie un aprendizaje natural y espontáneo; más bien fuerza 
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demasiado el entendimiento del niño y su capacidad fonética. 

Sin embargo, es recomendable el uso de algunas estrategi as --

de este método, combinadas con otros métodos par8 reforzar la dlB-

crimin aci6n de los fonemas, ya sea vocales o conson antes, cu ando -

se llega a la etapa del análisiso 

3) El silábico. El apr endizaje de la lectura y escritura se inici a -

en este método, identificando la menor uni dad lingüística que es -

la sílaba, que luego se combinan en palabras y des pués en frases. 

Muchos maestros no están de acuerdo con este método, porque afir-

man que se dificulta la motiv aci6n inicial, ya que la sílab a es la 

menor uni dad de impulso r espiratorio y muscular en que se divide -

el habl a r eal y además, no tiene sentido par a el niño. 

Si r ecomiendan la ej ercitaci6n siláb ica como un refuerzo al -

hacer el análisis de la fr as e o palabra en los m~todos de marcha -

analítica. 

En general, podemos afirmar que los métodos de mar ch a sintéti 

ca, están basados en el atomici s mo del conocimi ento que sostuvo la 

teoría psico16 gica del asociacionismo mecanicista s egún la cu a l, el 

conocimiento se inicia con sensaci ones element a les que al r eunirs e 
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en la percepci6n, integran un todo complejo. Esta teoría del conoci--

miento ha s ido superada por la PS icología Exp erimental y la Neurofi-

siología; que si bien no desconocen el papel fundam ental de la asocia 

ci6n en la adquisici6n del aprendizaje, han descubierto otros proce-

sos pslquicos a través de l as cuales se realiza la aprehensi6n del mun 

do natural y soc ial. 

Los mé todos de marcha analítica son aquellos que para el apr e~ 

di zaje de la lectura y escritura, parten de l a lectura de la fra se o 

de l a pal abra. Estos matodos aparecen li gados al desarrollo de la teQ 

ría psicológica del ges talti smo, que parte del sincretismo en l a per-

cepci6n de l as imág enes; se gún aste, perci bimos l a totalidad de los -

objetos, no s us partes . Estos mé todos globaliz ador es de l aprendizaje, 

tien en como r epresentante al Doctor ovidio Decro ly(l) quien en sus 

Cen t ros de Interés desarrol16 una teoría globalizadora del aprendiza-

je, no s610 para la lectura, sino par a todo el currículo escolar. 

Los principios que configuran el método global son los siguie~ 

tes: 

(1) Decroly. O., La Funci6n de la glob alizaci6n y s u importancia ped~ 
g6gica. Revi s ta de Pedago g{a . Madrid, ARo V. 1923. pág. 406 
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a. La globalización. Existe en el niAo una capacidad natural para --

captar mejor la palabra entera y un interés mayor cuando se le pr~ 

sentan frases y cuentos, resultados del enl a ce de las pal abras; es 

pecialmente si las fra s es iniciales contienen órd enes sencillns, -

porque es el lenguaje que usó la madre para hacerle comprender y -

obedecer. 

b. El sincretismo como visión de conjunto. Según [duardo Clapared e Cl ) 

quien t eorizó sobre las exp erienci as de Decroly, el niño tiene la 

originali dad de percibir las cosas en su conjunto que el denomina 

sincretismo. Es decir, que el pensamiento que se elabora partiendo 

de los e l ementos es privativo del ad ulto; por ello, lo que es ló g1 

co y na t ural para el adulto, no lo es par a el niAa. Las nocion es -

penetr an en éste s in disociación, todo s e ofrece al niAo sin ord en 

previ s to, sin sist ema; los uno s en func i ón de los otros y no sepa-

radam ente ni por fra gmentos. Según est a teoría sobre percep ción i~ 

f antil propuesta por Claparede y acep t ada por Decroly, par ece que 

t l ·· . J A C . ( 2 ) f d descar a uno de os pr~nc~p~os de uan mos omenlO qu e un a-

Cl) Clap arede, E. Exemple de perc eption syncretique Chez el enf ant, -
Archives de Psycho10 lJ ie, 1908 , Tomo VII, p á g . - 195-198 

(2) Comenio, Juan Amos. Didáctica rV¡ ag na. 
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mentan la Did~ctica actual; "de lo simple a lo complejo". Porque en 

la enseñanza se ha de partir de lo complejo, tal como lo propone en 

el método global, que parte de una idea viva e interesante, expres~ 

da por la frase y la palabra. También se hace énfasis en el predomi 

nio de las sensopercepciones visuales sobre las auditivas, ya que -

se considera el procedimiento de aprendizaje como un fen6meno vi 

sual. 

Según Berta p. Braslavsky~l) apoyada en las teorías pavlovia

nas, lo que realmente sucede en el proceso de aprendizaje del niño 

es "que est~ sometido a un tipo de excitaci6n de verdadera situaci6n 

de conjunto, que al principio actúa de un modo diferenciado sobre -

la corteza de los grandes hemisferios cerebrales. Pero gracias a la 

experiencia que comienza desde el mismo momento en que nace, y gra-

cias al complejo y peculiar proceso de la actividad de la corteza 

cerebral, el niño comienza a analizar los elementos de esa situaci6n 

de conjunto; de ese excitante que al principio es, en efecto, sincré 

tico". Es decir que a la edad que el niño inicia el aprendiza-

(1)8ras1avsky, Berta p. de, DP. Cit. Pág. 215 
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je de la lectura, el an~lisis del c6mulo de experiencias vita-

les que ha realizado, ha superado ese "excitante sincr~tico" y 

por lo tanto, es perfectamente capaz de aprender realizando el 

an~lisis de las totali dades en sus elementos. 

5. [xperienci as que s e han r ecogido en El ~ulvad or. 

a. Eventos r eali zados por el r linisterio de Educ ación. 

Es import ante mencionar los Seminarios de consulta y los Ta 

lleres pedagógicos que sobre el tema de la enseñanza de l a lec 

tura y escritura, ha realizado el Ministerio de Educaci6n. 

En 1975, la Ciudad No rmal 11 fUberto l"1 asf errer", dentro de su 

pro grama de perfeccionamiento del magisterio en servicio, re a

lizó un Seminario de Consulta sobre l a enseñ anza de l a lectura 

y escritura, con la par tici paci6n de una muestra de maes tros -

de primer grado, de las escu elas de Educación Bás ica oficiales 

del país. 

La ac tividad cons tituyó un intento por r eco ger las exp erie~ 

cias de los maestros y planificar en base a ellas, actividades 

que conllevan a un estudio científico de esta pro blemát ica, 
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con el propósito de orientar adecuad ament e al mag ister io en su solu 

. , 
C10n. 

Veamos una síntesis de la activi dad r ea lizada en la Ciudad Nor-

mal "Al berto r-1asferrer", entre el 14 y el 31 de enero de 1975. 

Participaron en el Seminario de Consulta, 3U maestros de primer 

gr 2do, pr oceden tes de Escuelas de Educación Básica de diferentes -

ti pos y modalidades de funcionamiento: renovadas, experimentales, 

unificadas, simples o corrientes, urbanas y rurales. 

Los participantes fueron seleccionados tenien do en cuenta los -

criterios si gui entes: 

1) Tener más de cinco años consecutivos de trabajar con primer gr~ 

do. 

2) Haber tenido éxito en la tar ea de enseñar a l eer y escribir. 

3) Capacidad para enseñar a otros maes t ros s obr e metOdología de -

la en señ anza de la lectura y la escritura. 

El trabajo se desarrolló en tres semanas, durante l as cu a l es vi 

vi eron l as etapas siguientes. 

a) Viv enci al. Cada prof es or expresó l ibr emente, cún su s pro pi as 

i deas, modalidad y recur s os acerca de cómo se desarrollaba s u 
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trabajo con los niños y cuáles eran los elementos que consideraba 

le había dado éxito. 

La etapa vivencial en sí, constituyó un recurso didáctico de 

extraordinarios resultados, pues cada maestro tuvo la oportunidad 

de narrar sus experiencias, los problemas encontrados, cómo había 

solucionado algunos y a cuáles no les encontraba solución. Permi

tió también que surgieran evidencias de diferencias individuales 

tales como: facilidad de expresión y comunicación de ideas, clarl 

dad de pensamiento, capacidad de reflexión, de síntesis, habili-

dad para utilizar recursos auxiliares y algo valioso en todos los 

participantes, hubo un clima de objetividad profesional. 

b) Trabajo de equipo. Luego de la etapa vivencial, el grupo se divi 

dió en cinco subgrupos, para trstar los temas siguientes: 

1) El aprestamiento 

2) Recursos didácticos de enseñanza (Fundamentsción Pedagógi-

ca) • 

3) Metodología 

4) Materiales auxiliares 

5) Atención a diferencias individuales deL alumno (Fundament~ 

ción Psicológica). 
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6) Valor instrumental de 18 lectu r a y escritura 

7) Sistema de Evaluación. 

El análisis y tratamiento de temas se realiz6 en tres días, -

en los cuales cada subgrupo, debidamente organizado, estudió bibliogr~ 

fías existentes sobre los temas, hizo acopio de experiencias oídas en 

la etapa vivencial o aportaciones nu e~as; observó el trabajo de la 

maestra de primer grado de la Escuela de Apl~cación de Ciudad Normal 

"Alberto Masferrer " , consultaron con especialistas y elaboró sus pro-

pios informes. 

Durante los días subsiguientes, en r eunión plenaria, cada sub

grupo pr esentó su informe, el cual fue adenlás de conocido por todos, 

enriquecido por los participantes. 

En la reunión plenaria, se llegó a conclusiones que permitie

ron una serie de reflexiones y recomendaciones dirigidas a: Directo-

res de Escuelas, Supervisores Docentes, maestros de primer grado, Mi-

nisterio de Educación. 

El producto de la etapa vivencial V del trabajo en equipo más 

la reunión plenaria, sirvieron para una tercer a etapa en esta expe-

riencia. 
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c) Elaboraci6n de documentos y materiales,guías para la enseñanza de 

la lectura y escritura. 

Dado que el prop6sito de la Bctivi dad era que culminara deja~ 

do algo útil que pudiera servir para orientar el trabajo de todos 

los maestros que atienden primer grado en las escuelas básicas del 

país; se incluyó en ella una etapa de producción de documentos y -

ma teriales de enseñanza, que res pondi eron precisamente a l as reco

mendaciones de la sesi6n plenaria. Este período dur6 cinco días. 

d) Res ultados 

1) De l a etapa vivencial. 

Pudo concluirse que: 

a. Se r ealiza el t rabajo docent e conforme la pro pia interpret a-

ción del programa de estudios de primer grado que hace cad a 

prof es or. 

b. Se vive un período de aprestamiento en el cu a l se PQrsi gue -

un a ambient ación general y adaptación a l a vida escolar. 

c. Se aplican test de diagnóstico de madurez para el apr endiza-

je de la lectur a y escritura y realiz ffie l tratamiento indic a 

do a su grupo de alumnos (Usan test ABe}. 
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d. Se utilizan procedimientos metodo16gicos que se identifican con 

diversos métodos sin distinguirse específicament e ninguno en for 

ma predominante. 

e. Se carece de una fuen te de orientación técnica que ayu de al maes 

tro a desarrollar su tr abajo en este campo. 

f. El us o de textos de l ectura es limitadí s imo. 

2) Tratnmiento de temas en equipos 

a. El apr es tamiento 

Es consi der ado como un periodo de ric a vivencia par a el esc~ 

lar, en el cua l logra ponerse apto para la nueva vida de traba-

jo sistemático que se le presenta. Coincidieron los maestros 

en que , además de l as tareas propi as : Ap licaci6n de pruebas de 

diagnós tico, actividades que desarrollan habilidades vi s ual es , 

auditivas, motoras; se debe en este momento acoger al niño bri~ 

dándole el marco de afecto necesar io par a que ~l gane seguri

dad y confi anza en si mis mo y en los demás . 

b. Recursos didácticos de ensenanza . ( Met o do l o~í a - materi as auxi -

liar es ). 
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Se señaló ~sta como la parte medular del problema; aquf es donde _ 

aún no Se ha logrado un sistt:!ma metodológico que oriente la enseñanza 

en forma ad ecuada. 

En cuanto al apr estamiento ya hay conci encia de su necesidad y conQ 

cimi ento de técnicas para realizarlo; pero la cuestión metodoló gica -

parece ser que no encuentra base común. Cada maestro en materia de en 

señanza, hace lo que puede y como puede. 

No Se ha logrado l a comprensión ni aplicación de la metodolog fa que 

orienta a los programas de es tudio que tiende hacia la globalizaci6n. 

Se ap lica una varied ad de formas y combinaciones que c ada maestro 

p r~cticamente crea. Obs~rvese el si guiente cu adro: 

HE TUDOS DE LECTO-E SCRI TU f~A ~'I.L 5 USADOS 

Palabras norm a les 

r létodo global • • 

~'l Ét odo f onético 

M~tod o de deletreo 

Otros ( 7 ) 

SIl 
I U 

S'< I 
,~ 

(mu est ra de 30 c as os) 
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Los que usan palabras norma l es o Ge ner adores , part en de l a ens e 

ñanza de l a pala bra Mamá; con ella introducen el r esto de l as va ca 

l es en l as combinaciones silábicas qu e se ori ginan; contin6an con 

la pal abra papá , loma , sapo, nene, vaso , nido, pa t o , bol a , pi ña, -

cas a, cena , rosa , loro, perro, c afé , ojo, gato (s onid o s uave de la 

g) girasol ( sonido fuerte) ll ave, hoja, ch i l e , zapato, ~uineo, qu~ 

s o, examen, yeso, kilo, vag ón. 

La ensefia nza de estas pa l abras s i gueh el pr i nci pio de cono cimien 

to y f aci lidad . Ue consi~eran v e in tinu ~ve pa l ab r as generadoras , con 

l as cu a l es e l maest ro debe desp lega r in genio, ima ~ inación, bu en hu-

mor par a que ya sea con juegos, cu entos , c antos , conv e rs Dciones , -

etc. pueda l oqrar su e n se~an za hasta constituir f ami l i a de pa l abras 

que ya 8ermi tRn l a c onstru cci ón de fr ases u orac iones . (Ver anexo _ 

NQ 4). 

c. Atenc ión a dif e renc i as in d~ vi du a les . 

Se consideró ~ste un aspo c to que a6n nec es ita mayo r at enci6n de 

parte de l d8cente y de l padre de far.ülio , PUp. s muchas veces , o en 

l a ma yorí a de los c as os, l a exi Qenc i a de a\ /8nce en l a lectura se -

estab l ece en un pat rón un iforme , no a l s t ante tenerse los r es ultados 

de l test de diagn6stico que en narte r 8vela co ndiciones de diferen-

ci as indi v iduales o s ea nu e es neces ario pasa r del campo d~_~~c~ 

prensión teórica DI de la aplic aciún de cnnce ptos . 

t:luchos muest r as exp r esoron que e s la ITi.' p. s ión rJcl l18dr e de f (]m i-

li a qu e rjlJiere ver y oir le er a su hi jo pr ont-o , lo que l e hace so -
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meterlo a un ritmo común de apr endizaje. 

Por otra parte, el maestro de primer grado, él mismo no está 

convencido de poder enseñar a leer y escribir, a veces porque re

cién ingresan al s ervicio docente o po rq ue, por motivaciones diver 

sas, no l es genera atr activo el trabajo con el primer grado. 

d. Valor instrumental de la lectura y escritura. 

~ e reconoció el carácter instrumental de la lectura y la escri

tura y se le consideró como un recurso para la educ ación y cultur~ 

lizaci6n de un pueblo; así como para la consecusi6n de su desarro-

110. 

De aquí nace la gran preocupaci6n de que tal recurso de be ser -

puesto al servicio y dominio de la pobl ación entera y primordial

mente de l a que se encuentra en ed ad escolar. 

Como instrumento debe permitir l a penetr ac i ón de la inteligen

cia human a en l as ciencias, las artes, letras y demás campos del -

saber. 

Para l a consecusión del instrumen t o debe seguirse un proceso y 

no querer que al egreso del primer grad o el niño, sea ya poseedor 

absoluto de él. A l a Escuela Básica l e correspon de la responsabill 

dad de est a enseñanza, no como una asi gna tura en sí, sino como un 

medio par a lo grar la comuni cación humana y en c onsecu enci a , c ambios 

fundament a l es en l a vida del individuo. 
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e. Sistema de evaluaci6n. 

La evaluaci6n entendida como un proceao continuo que permite 

conocer los progresos del alumno para tomar decisiones justas en 

su adecuada conducción, es algo que necesariamente debe acompañar 

a la enseñanza de la lectura y la escritura. 

En este sentido, todavía tiene gran influencia el criterio de 

que en el primer grado y no en otro, el alumno deberla aprender a 

leer y escribir y precisamente el lndice para su promoci6n, le ma~ 

caba ese hecho. Un niño cuyo progreso en Estudio de la Naturaleza, 

Estudios Sociales, Matemática; fuera aceptable para ser promovido, 

se quedaba a repetir el grado por tener menos progreso en los ins

trumentos de lectura, lo cual hemos dicho, no son asignaturas en -

si. Esta situaci6n aún afecta la evaluaci6n del alumno, ya que el 

sistema actual pretende que en verdad se cumpla esa valorBci6n co~ 

tlnua y que cada cambio observable en la conducta del niño, sea -

signo de su aprendizaje. 

Tanto la estructura de los programas actuales, como el sistema 

de evaluaci6n, permiten al niño más tiempo para vencer las exigen

cias del aprendizaje de la lectura y escritura. 
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La no correcta comprensión de lo anterior, ocasiona resistencia en 

el maestro de primer grado, quien aAora a sus "aplazados" de otros -

aRos y se queja de no dejarlos ahora. 

Su influencia indudablemente llega hasta el padre de familia, quien 

no es raro que pida nueva matricula para su hijo en el mismo primer -

grado; no obstante haya sido promovido. 

El primer Seminario de Consulta consignó como recomendación espe-

cial, la elaboración de una guia metodológica para la enseAanza de la 

lectura y escritura en primer grado, la cual debería ser difundida en 

tre todos los maestros del primer grado del país, quienes verian en -

ella, un apoyo didáctico para el desarrollo de sus programas de ense-

Aanza. 

El Ministerio de Educación confirió la responsabilidad de elabo--

rar la Guia Metodológica propuesta, a un grupo de 17 maestros de prl 

mer grado seleccionados entre los que participaron en el Seminario de 

Consulta y quienes realizaron el trabajo en Ciudad Normal "Alberto 

Masferrer", entre el 27 de octubre y el 21 de noviembre ( Ver anexo -

NQ 5 ). 

55 

l;. CEilT' 
;:>,DAD DE EL SAL 



55 

D. H 1 P O T E S 1 S 
=================== 

Las opiniones de los maestros de primer grado expuestas en 

el seminario de consulta y reforzadas por las vertidas en la prim~ 

ra etapa de la investigaci6n exploratoria realizada, permitieron la 

formulac16n de la hip6tesis general siguiente: 

H 1 P O T E S 1 S 

Los maestros de primer grado de las Escuelas 

de Educaci6n Básica Oficiales de El Salvador, 

para enseñar a leer y escribir, utilizan un 

método combinado cuyos elementos didácticos 

proceden de por lo menos cuatro métodos de -

lecto-escritura reconocidos. 
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E. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

l. Definiciones Conceptuales 

LEER 

ESCRIBIR 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

ASIGNATURA 

INSTRUMENTAL 

METODO 

DIDACTICO 

Forma de comunicación que consiste en la in

terpretaci6n del sistema de slmbolos y sus -

combinaciones de un idioma cualquiera. 

Destreza que desarrolla el ser humano a tra

vés de la cual traduce en símbolos gráficos 

las imágenes cognoscitivas valiéndose de las 

funciones viso-motoras. 

Proceso individual y social en que participan 

con metas definidas y con arreglo a un plan, 

maestros y alumnos, que se traduce en cambios 

de conducta. 

Disciplina cuyo cuerpo de conocimientos sirve 

de apoyo para la adquisición de otros o para 

la realización de una tarea práctica determi

nada. 

Modo utilizado por el maestro para dirigir -

las experiencias de aprendizaje de los alum

nos hacia 108 fines educativos propuestos. 
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METODO PARA LA ENSE-

ÑANZA DE LA LECTO-

ESCRITURA 

METODOS DE MARCHA 

SINTETICA PARA LA EN 

SE ~ANZA DE LA LECTO-

ESCRITURA 

METODOS DE MARCHA 

ANALITICA PARA LA EN 

SE ÑANZA DE LA LECTO-

ESCRITUhA 

APRESTAMIENTO 

MOTIVACION 
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Proceso especlfico para dirigir la ens~ 

fianza de la lecto-escritura 

Son aquellos que inician la ensefianza -

de la lecto-escritura, por la parte más 

simple como la letra, s11abas, sonidos 

hasta llegar a estructurar unidades com 

plejas como palabras, oraciones, etc. 

Son aquellos que inician la enseñanza -

de la lecto-escritura con pequeños tex-

tos, oraciones o palabras V luego se -

realiza la disgregaci6n de éstas en el~ 

mentas como s11abas, letras V sonidos. 

~erlodo previo al inicio de la enseñanza 

de la lecto-escritura en donde se prepa-

ra al alumno por medio de actividades -

senso-motoras, para el aprendizaje. 

Impulso del alumno desarrollado a través 

de procedimientos didácticos que se fun-

damentan en sus intereses. 
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ADQUISICION DEL 

CONOCIMIENTO 

ELABORACION DEL 

CONOCIMIENTO 

FIJACION DEL 

CONOCIMIENTO 

Fase de aprendizaje en que intervienen la8 

funciones mentales tales como la observa-

ci6n, análisis, abstracci6n, etc. para ob

tener el conocimiento en forma natural. 

Momento en que la creatividad del alumno, 

dirigida por el maestro, logra realizar -

procesos que van deade la asimilaci6n ha~ 

ta la ref1exi6n. 

Momento en que se realiza la integraci6n 

y consolidación del conocimiento dando 1u 

gar a actitudes, habilidades y hábitos. 
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~. Definiciones Operacionales 

Institución Educativa donde se im-

parte ense~anza de car~cter gene--
ESCUELA DE EDUCACION 

ral del le a ge grados cuya direc-
BASICA OFICIAL 

ción y administración, corresponde 

al Estado 

. Persona con grado de profesor de -

Educación Básica o Bachiller en Pe 
MAESTRO DE 

dagogia que, por designaci6n de la 
PRIMER GRADO 

escuela atiende el primer grado --

por un periodo determinado 

~iAo de 6 1/2 - 7 aAos de edad cro 
ALUMNO DE 

nológica que ingresa por primera -
PRIMER GRADO 

vez a la Escuela de Educación B~si 

ca. 
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Es aquel que sigue un desarrollo ordenado 

METODO PURO de los diversos elementos propios de la -

estructura de dise~o inicial. 

Es aquel que presenta un conjunto de eleme~ 

METODO COMBINADO 
tos procedentes de más de un método puro 

METODOS DE lECTO- Considéranse aquellos que teoricamente son -

ESCRITURA RECONO- conocidos por la generalidad de 109 maestros 

CIDOS de primer grado 

MOMENTO DETERMI- Características que sirven para distinguir 

NANTE V SIGNIFICA etapas sucesivas e indispensables para es-

TIVO DE UN METODO tructurar un método de lecto-escritura 
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11. DESARRULLO DE LA INVE~TIGACION 

La presente investigacion fue realizada en dos etapas como se 

detalla a continuaci6n: 

A. ME TODOLOGIA DE LA PR INERA ETAPA 
============ -- -------------- ------------

La primera etapa estuvo constituida por una inves tigaci6n de -

ti po exploratorio que rerseguía recopilar opiniones sobre lo que dicen 

hacer los maestros de primer grado de las Escuelas de Educaci6n Básica 

oficiales del pais en relaci6n a diversos aspectos metodo16gicos de la 

enseñanza de la lecto-escritura y actividades complementarias de la 

misma. El objetivo de esta primera etapa fue detectar aspectos claves 

que permitieran obtener informaci6n para el establecimiento de hip6te-

sis sujetas a comprobaci6n futura. 

l. Poblaci6n. 

La poblaci6n estuvo cons tituida por los tres mil maes tros de 

primer grado que trabaj an en las Escuelas de Educaci6n 8~s ic a oficia-

l es de todo el pa ís. 
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2. ~~uestra. 

La muestra no fue aleatoria sino que fue una mu es tra inciden-

tal del 5ib sobre una poblac ión de tres mil ma~stros. ~ ara constituir

la se solicitó la colaboración de quince maestros de primer grado de 

cad a zona escolar del pa1s, siendo ciento cincuenta en total,para que 

r espondiera n un cues tionario previamente e l abo rado. !3e procedi6 de e~ 

ta manera, ya que el prop6si t o de la encu es ta er a l a b6squeJa de in

form ación sin pre ten der probar nin guna hip6te s i s sino encontrar e le-

mentas para formularla. 

3 . Elaboración del instrumento. 

Tomando como punto de ref er enci a a l gunos de los dat os seAala-

dos en los documentos del Seminario de Consulta realizado en Ciudad -

Norma l " Al ber to f'lasferrer" en 1975, se elaboró un cuest ion ario que 

con ten1a veinte item, a l gunos de los cuales pr esentaban caracter1sti-

c as propias de por lo menos cuatro m~t o d os utilizados en l a enseAanza 

de lecto-es critura y otros citaban actividades complementarias del 

mismo proceso. 

El cu est ionar io presentó tres categori ffid e r es puesta : si, no, 

al gunas veces, las cuales deberian con test ar, para cad a item y exter-
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na r as i su opinión s obre lo c ons ultado (V e r one xo NQ 6 ). 

8. ANALI SI S DE RE SULT AD OS DE LA rn I MERt ETAr A 
=== = = = === -- ===== == === -- -- : ====== ===== 

Despu és de habe r sido proc esado s los da to s , s umi ni st r a do s por 

los ci pnt Q c i nc uent a mees tras cc l a b or ~d or es se obtuvi eron l os r es ul ta 

dos , en t é r mi nos de porc entaj es , c omo si~ue ( Ve r t a bl a NQ 1) 

En e l anál i s i s de r es ult ados , se int er pr e tó l a r es nups t a af i~ 

mati va (si ) c omo i ndi cador de que e l ma e s t ro pr ac tic a e l e lemen to me -

t odo l óg i c o o a s pe c to c omp l ement ar i o es ti pul ado ; l a r es r uesta negat iv a 

(n o ) s e interpre tó c omo l a no prácti ca de l o seña lado; l a r es pues ta -

ind efini da ( a lgunas veces ) s e tomó como c ons entimiento de du da o inde 

finición en l a opinión del maestro. 

En est os términos, fue an a lizad a la información con los r esul 

tados siguientes: 
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TABLA Nº 1 ( Res ult ados) 

ALGUIIAS 
118 1 ! B " SI 10 VlX:ES 

IIId~ el -'todo de leoto-escritara .. aplioo, 1aicio el prooetIO de " •• A 

1 OOD" --f ...... de l_to 88~ 6~ ,~ 

!plioo pnebu de ~ pan oc.ooer el grado de lIIi4IIra ele los al~ pan 1D1oiar-
2 los .. el prooeeo de 1eoto-esori.tara "'~ n~ U~ 

EIItúu10 el desarrollo d. 8q1Iell.os upeotos .. qae el Diio prts..ta aeticilllOiu (.,trioi-, cIIId, l..-.ie. ' Lo aeMOrial, eto.) 78~ ,~ 16~ , la la 1D84I6u. 4. la ~tuN -.ieroito la d_UaaolÓ1l4e onoioaee a.pletaa ~. 22. 3B~ 

5 !.-ro Qae ais al-.os ate todo-, el ..-bre de lu lAtras .... onlta alhbkioo ~~. 54~ 1O~ 

Pcqp Intasia en que Ida ~ apreo4aD el ~ d. lu letzu, lM(!,O au ~OnM '3 au DO!. 
6 ~re 52~ 28. 19 ~ 

1 IJúd.sto .. la lectun, escntuN '1 ~i&a ele oraoioo_ ~ totalided .. 36~ :J)' 34~ 

PJoooedo a que lo. al-.os tOJ'MD aUabu aieDdo el. 8OIIiclo el. las 'fOcal .. '1 las 00I1II0n8ft0-

8 tes 12~ 23~ 5' 
UtUbo peJ.abNs propias del TOOÜftlar1o del rWio '1 de .. MCl1.o ... 1Aioiar1o .. la leoto-

9 esoritare 76~ 5~ 19 ~ 

Procedo a la tor.aoi&n ele stlabu aaieadO el. DOIIbre ele las YOMl.. 00ft el. DOIIbre 4e las -

10 OOIlSOlumtes 1t1;' 49~ '. U Pwwot"t", la illtea'aci.6a el. naen.s »alabras a partir el .... ,. ..... ~ OOQOOida. 78~ 15~ 7~ 

12 Atiendo las cl1t'erenoiaa iDdiridualea d. los ~ ... toru utaral '1 oportulla 87~ 1~ U~ 

13 P~e,o el desarrollo d. la oreat1TU.4 iDtantU 12~ l~ 26~ 

l' Do7 oportmd.4a4 a ala alwmos 4. CIOmerAr Ubre '3 ~eat. ~ . - 6~ 

15 tJt.ilbo acal.u pare enlaar la 1eoto-esorit1ll'e en las cSit..-t .. etepu del prooeso 51. ,,~ 1_ ~ 

I..u. la ft&laoUin 4el ~e ele la leoto-esori.ture ~ .. los periodos 
16 .ti'ial8&ls oticial.lleftte 82. 13. ,; 

ApUoo .. loa .. praebas ob,ieU ...... eftl ... el. apreSbaJe d. la lecto-esorita-
11 ra ~~ 40~ n; 

CoDsid ... suriciente la tona el. 0GIStl'0l otioial para eleteraiDu los progresos .. la 
18 leoto-esoriture "~ -9 ; 7. 

Considero lDdispeDaable el apego • loa cuadroS otioia1as de rePstro ele "alaao.i&a, -
19 para OODtl'olar el pJ'OSNSO en la laoto lSenture "~ )S; 19 ; 

!rato el. aplioar la cstñenza de la leoto-esoritare el. aprtIIdiuJ. d. las uiaJ:¡ataru 
20 d. esta:l1o 76~ 8; 16; 
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l. ANALISIS y RESULTADOS DE ASPECTOS ,METODOLOGICOS. 

a. M~todo Global 
. 

Frecuencia 
porcentual 

algunas 
1 T E t~ SI NO veces I NTER PRETACION 

En la ensefianza de la lec-

to-escritura ejercito la 
~,1 enos del 50% de maes -

vi s ualización de oraciones tros opinan utilizar 

completas 40% 22% 38% elementos del método 

global , en similar -
Insisto en la 18ctura, es- I proporción dicen hacer -
critura V compr ensión de - lo algunas veces. 

oraciones totalidades 36~~ 30% 34í6 como 

B. Palabras Normales 

Frecuencia 
porcentual 

1 T E M 
a l gunas I NTERP RE T;-\C I ON SI NO !V eces 

Utilizo palabras propias -
del voc abul ario de l niFio Hay predominio marca y 

de medio in i ciarlo do en la utilización 

I 
su par Cl 

76 ~~ 5" 19~j de elementos del 
, 

l a lecto- es critura. i~ me-en 

I tocJo de pa l abras nor 
la integr ación de -Propicio males 

nuevas pa labras a partir -
de pal ab r as con ocidas. 78 76 1 5 ~~ 7'h ya 
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Ce M~ todo Fon~tico 

1 T E M 

Pongo énf as is en que mis 

alumnos aprendan el soni-
lO 

do de las letras, lUEgO -

su forma V su nombre 

Frocedo a ~ ue los alumnos 

formen silabas unien do el 

sonido de las voc a les V -

l as cons onantes 

d. Mé to do A lfab~tico 
r---" 

1 T E H 

Lo gro que mis alumnos -
aprendan ante todo, el -
nomor e de l C:l s letras en -
su orden alfabético 

-
f' rocedo a la formClci6n de 

sílabas uniendo el nombre 

de I riS vo c é31 e s con el nom -
br e de las c onsnnantes 

SI 

Frecuencia 
Po rcentual 

algunas 
NO veces 

52~ ~ 28% 19% 

7210 23% 

Fr ecuencia 
Porc entual 

a l gunas 
SI ~JO veces 

I 
36~6 54 ~b 10% 

~--

4 7 ?~ 49% 4',:6 

EiEi 

IrJTE nrnt: TACION 

Mas de un 50% de maes 

tros opinan utilizar 

elementos de l rnétodo 

fon ético 

IfHERP RE TI CI UrJ 

Se advi er te cierto -
equilibrio entre la -
opinion de maestros -
que dic en utilizar ele -
mentos del método a lfa -
bético V entre lo s que 

opinan hab erlo desear -
tacJo. 

- - I 
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Del an~lisis anterior s e sospecha que siendo los mismos maes-

tros los que dieron las respuestas las cuales indican que en su pr~c-

tica docente aparece la aplicación de principios proveni entes de va-

rios m~todos, que existe una anarqufa metodológica o qu e el maest ro -

ha creado un método comb inado para diri gir la enseñanza de la le r. to-

escritura, cuyos principios de calidad técnica y pedagó gica se desco-

nacen. 

2. AI ~ ALI 3 IS y F~ESULT I4UUS DE J.\SíJ ECTO:3 L:LJr\ IP L [j·1EIJT/~R I OS 

a. Aprestamiento 

r------------------------------------.--~~~~--------~- -----------------An~lisis 

1 T E M 

Independientemente del método -
de lecto-es critura que aplico, 

inicio el proceso de enseñanza 

con un período de aprestamiento 

Es timulo el desarrollo de aque-

1105 as pe ctos en que el niño 

presenta deficiencias (motrici-

SI 

por C en t a="l",,-__ 
llgunas 

NO veces 

88% 601. ,a 5~ 

74 ~6 14% 11% 

dad, l enguaje, percepci6n,sens~ 78~ 

rial, etc.) 
5~6 16% 

HJTERPR I:: TA CION 
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b. Atención a diferencias individu a les 

pAnáli~isl orcen ua 

1 T E M ~lgunas 
SI NO veces 

IHendiendo las diferencias -
individuales de los alumnos 

en forma natural y oportuna 87% 1% 11% 

Promuevo el desarrollo de la 

creatividad infantil 72% l ,~ 26 j6 

Doy oportunidad a rn is alum-

nos de convers ar libre y es-
94,:~ 6';~ -

pontáne arnente 

c. Evaluac16n 

~\nálisis 
P·orcentual 

1 T E M :ü ~J una s 
SI I~O veces --

Utilizo escalas par a evaluar 

la lecto-escritura en las di -
ferentes etapas del proceso 51% 34% 14% 

Realizo la evaluación del -
aprendizaje de la lecto-es-

critura solamente en los pe-

ríodos seña lados oficialmen- 82 íb 13 76 4 ~' 10 

te 

Aplico I . t unlCamp- n e pruebas ob-

jetivas para evaluar el ---
aprl:O ndiza je de la l ec to-es-

Lf6'~ 40 ~ ~ 14 ~~ 
critura 
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HJTERPRETACION 

Es afirmativo el 

hecho de aten der 

las dif~rencias 

invi duales de los 

alumnos 

I NTERPRETI·\C 

Hay tendenci 

realizar la 

lu aci6n del 

dizaje sólo 

los períodos 

critos ofici 

te, ello se 

aplicando es 

y pruebas ob 

vas en l a rna 

de los casos 

IU ~J 

a a -

eva-

apre.!2, 

en 

pre.§.. 

alrnen 

hace 

calas 

jeti

yoría 

69 



59 

d. Registro del r endimientD es cDlar 

í-\ 1 ~i-\ LI b I S 

\-l U ¡ ~ C ErHUAL 

1 T E M algun as 
IrHE HPRET f.\ CI ON SI NO ve c es -

Cons id erD suficiente la fDr ma 
ND c Dns idera s e -

de cDn t rDl Dfic ia l par a det er 
s uficiente l a f or - -min a r lo s l a l ec pro gre s os en 

de control ofi -
44 , ~ 4 9% 7 '/ ma 

to-es critura ' o -
ci al, sin em bar go, -

Considero indi spens able el - ha lj un apr.g o a -
apego a los cu ad ros lJfici a l es las fo r rna s de r e-

de r eg i st ro de evalu ación, p~ gi stro es t ableci-

ra c ontrol ar e l pro gr es D en - 44% 3 5;6 1 9j~ 
das Dfici a lmen t e 

l a l ect o- es cri t ur a 

e. Valor instrumenta l de l a lecto-escri t ur a 

Analisis 
porcentu a l 

1 ' l- E r'''1 
a l fJ un as I NTERfJn ET AC HJN ::i I NO veces 

Tr a to de apli c ur l a ens eñanza Se reconoce y --
de l a l ecto-es critura al a- ori enta l a ens e-

p r ~ndi zaje de l as asi gnaturas ñanza de l a l ecto 
76~6 8'" 16% -

dc estudio 
, o es critur a con un 

va l Dr ins t rumen-

tal 

De l an~li s i s anterior c abe l a s upos ic i 6n de qu e lDs mDes t r Ds 

cDn s ult ad Ds pr act ic an en l a fDrma des crit a an t e riormente , lD s aspec-

tos c Dmp lem ~nt a ri Ds pro¡Jios de l proc eso de la en.:J efí anza de l a l ec t o-

es critura. 
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Esto únicamente nos conduce a la formulaci6n de hip6tesis 

que tienen que ser debidamente comprobadas mediant e una investigación 

amplia y profunda. 

Estas hip6tesis pueden formularse así : 

1) Los maestros de primer grado de las Escuelas Ofici a les de Educa--

ción 8~sica de El Salvador , utilizan, para enseAa nar a leer y es-

cribir, un m~todo combin ado cuyos e lementos did§cticos proceden -

de por 10 menos cuatro m~todos de lecto-es critura que son: Global, 

Palabras No rmales, Fon~tico, Alfab~tico. 

2) Los maestros de primer grado de l as Es cuelas Oficiales de Educa-

ción B§si ca de El Sa lv ador inici an el proces o de la enseAa nza de 

la lecto-escritura con un período de apr est amiento. 

3) Los maes tros de prime r grado de las Escuelas Ufici ales de Educa-

ción 8§s ica de El Salvador atienden en forma na tural y oportuna, 

las dif erenci as individu a les de los alumnos. 

4) Los maestros de prinler grado de las Es cuel Ds Uficiales de Educa-

ci6n 8§sica de El Sa lvado r re a lizan t a r e as propias de evalu ac i6n 

del proceso de a prendizaje de la lecto-escritura. 

5) Los mestros de primer grado de las Escuelas Uficiales de Educa-
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ci6n 86s i c a de El Salvador no e s t~seguros olen ament e de l a su fi-

ciencia del registro del r end imi ento escolar pr ~scrito ofi cialmen 

te. 

6) Lo s maes tros de prim er gr ad o de l os ~sc u elas Ofi c i a les de Educa-

ción BGs i ca de El Sa lv ado r orientan l a enseñanza de l a l ecto-es -

cri t ur a c onc edi~nd o le un va lor ins trum ental. 

Al es tudiar l ffiH ipót es i s a nter ior es se se l eccionó para s~r 

c ompr ob ada en el pr esen te traba jo , ullicomente l a Hi pótes i s N~ 1 ; 

es to obedec i ó a las r a zon es si gui ent es : 

a) Por el ob j e tivo de nu estro trabajo. In teres a sabe r si existe l a 

aplic aci6 n de un m~todo c omb in ado par a c onsiderarlo dentro de l os 

m ~ to do s us a dos en El ~a lv ado r. 

b) La c om probación de e s ta hipó t e s i s ES tf cn ic ame nt e el punt o de pa~ 

tida par a r ea l iz ar futuras inv es t i Qac iones en el as pecto cu alita-

tivo de los m6 tod os de enseñanza de l a lecto-es critura que se apl! 

quen. 

In tentar l a compro bac i ón de l as o t r as :ii pótes i s , I s erl a suma-

mente dificil de logr a r, en este mismo t r aba jo porq u e r equi ere de un 

con j unto de actividades y d ~ r ecur sos hum anos y mat eri a l es m~s anlplio , 

que el que disp one un estudi ant e en pr oceso de graduaci6n. Ejemp l o : En-

tre l a s a c t ivi dade s podemos nlencion ar l a e l abor ación de un con j un to de 

ins t r ume ntos par a ha c e r indaoac i one s en: 
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i. Alumno s de pri me r gr a do 

i i . ['·í aest r os de prime r gr ad o 

iii. Dir e c to r es de Es cu e las de Educ aci6n 85s ic a 

iiii. Superv isor es Doc ent es , e tc. 

[ n c ada uno de los r ub ros anotad os , habrí a que pr ofun di za r en 

un a ser i e de as pec tos , e j emplo: Alumnos de pr i mEr gr adu , s erí a n e c es~ 

r i o r eal i zar pru ebas de : inte l igencia , apti tu des , r endirn i en t o esco l ar , 

niv e l soci o económi c o, etc.; en e l caso de ma e s t r os de pr i mer gr ado : 

pru ebas de n i ve l pr of esi onal, de domini o me t odo l óg i co, e t c ., V as í s u 

c es i vamente . Esto en t ~rmino s nor males signif i car í a por l o me nos , un 

ano pa r a l a inv estig a c ión, i nvolucr ando l o partici pación de un equipo 

de pe rsonas espec ializadas y de co l ab or adores t~ cnicos , l o qu e oc asio 

nar í a c ostos que estar í a n flJl~ ra de los ros: bilidades de un estud i ante 

en pro c eso de gr 8duci6n. 

En vist a de l o a nte r ior , nos vemos en el coso de ub i carnos 

dentro de l mar co de la investigac ión de opi nilm , manejanL o una H i pót~ 

s i s modest a r~r o que i nevi tab l eme nt e c onsti tu ye un pu n t o de part i da 

decis ivo para r p ali ~ ar otras i nv est i Dac i D n~s de opinión m ~s profu ndas 

y ampli os . 
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c. ME TODOLOGIH DE LA SEGUNDA ETAPA 
========~==~ -- -- ======= ====== 

La segunda etapa, también fue una investi gación exploratoria 

y tuvo como base una de las hip6tesis el abo rada con l as informaciones 

obtenidas en l a primera investigaci6n. El ohjetivo de esta segu nda 

etapa fue la comprobaci6n de la hip6tesis que se seleccionó para el -

pres~nte trabajo. 

Al analizar las hip6tesis pos ibles de fórmulas con los datos 

obtenidos en la primera etapa, encontramos que la n6m ero uno, la cual 

expres a que los maest ros de primer grado de l as Es cuelas uficiales de 

Educación Bás ica de El Sa lvador, utilizan, para enseñar a leer y escrl 

bir, un nl~todo combinado cuyos elementos did6cticos proceden de por -

lo menos cuat ro m~todos de l ecto-escritura que son: Global, Palabras 

No r males , Fon~tico, Alfab~ tic o , será l a que som~t ~remos a comproba-

ci6n en lo qu e r est a de l presente t rabajo. 

l. Pob l ación. 

El presente trabajo se efectuó en la Doblaci6n de tres mi l 

maestros de primer grad o de l as Es cuelas oficiales de El Salvado r. 
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2. ~ l u estra . 

La muestra fue calculada ci entíficamente aplic ando fórmul as es 

t ad l sti c as aceptadas (Ver anexo Ng 7). 

La aplicación de la fórmula arroj6 un tama Ao muestral de ----

295. 84 indivi duos que para comodid ad en los cálculos fue aumentada 

hasta 300 individuos. 

Des pu~s de haber determin ado el t amaRo de muestra, se proce

dió a conformarla , de ma~a aleatoria y con re posición entre l a p obl~ 

c ión de ma estros de primer gr ado de l as Escu e l as Ofi c i a l es de Educa-

ción Básica de El Sa l varl or 

3. El ab or ac ión del instrumento. 

Para reco ger los datos qu e facilitaron l a c omprobaci6n de -

l a Hipót es i s se el ab oró un sel;j undo ins ·¡, rum ento que per ln i tiera cunoc er 

el m~todo , que seg6n la opinión de los maes tros, utilizan para diri-

gir el proc es o de ens eñanza-apr endizaj e de l a leeto-escritura en las 

Es cuelas Úfic iales de Educ ación Básica de El 3alvador. 

El ins t rum ento pr esentó cuatro momentos determinantes V si gn i 

fic at ivos de cada uno de los m ~ t od os global, pa l a bras normales, fon~-

tico y alfabético r espectivamente. 
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Los momentos señal ados para cada método se dan en un a r ela

ci6n de estricto orden que tipifica fa ses que van des de la inicial, 

intermedia uno y dos hasta la final. 

Hay conciencia de que en cada m~todo pueden haber un n6m ero -

mayor de pasos y otras características que le sean propias, pero para 

el present ~ tr aba jo la esenci a lidad estar ~ ubicada en c ada mome nto -

tal como ha s ido r ef erido. El instrumento se compuso de dos hojas de 

l as cu a les l a NQ 1 contenía l a des cri pc i6n de cu atro momentos de termi 

nantes y s i g nific ~ tivo s de cDd a uno de los méto dos denominado s 

A- G- : - D; l a Nº 2 c o n ~ t itu y ~ l a hoj a de res~ u estas (Ver ane xo NQ O). 

El maestro, de ac uerdo c on su exreri enci a , mar c6 con un a ~ en 

l a c ~ sill as , de l a hoj a de r es~uest a , qu e corres po ndi a a l momento po r 

él aplica do en l a enseii anza de I D l eci;ura Ij esc r i tu ra . 

4. DiseAo Estad í st ico 

Por los prop6sitos d ~ esta invest igac i6n que eo espncialmente 

eXíl l orn to ria, se decidi6 aplic ar una prueba est adí st ic a no Ilara rn ~ trica 

Ij R que Gstas no r e uie ren mediciones t an f u ~ r tes y en l a m~yo ri 8 de -

v e c es se a~ 15can R da toG de una esca l a ordi n a l y "a l Qu nas otras , a un a 

esca l a nomin a l. 
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Una prueba estadística no paramétrica es aquella cuyo modelo 

no especifica las condiciones de los parámetros de la población de la 

que se sacó la muestra. 

La prueba utilizada fue 

muestra (X2 = i (fo _ fe)2) 
fe 

2 la de ehi cuadrado (X ) para una sola 

Esta prueba se aplicó para someter a comprobación las hipó te-

sis siguientes: 

HIPOTESIS DE NULIDAD: H : No existe diferencia significativa entre la o 

aplicaci6n del método combinado con cada uno de los métodos 

global, palabras normales, fonético y alfabético que utili-

zan los maestros de primer grado para enseñar a leer y a es 

cribir en las escuelas oficiales de Educación Básica del 

país. 

HIPOTESIS ALTERNATIVA: Hl : Existe diferencia significativa entre la -

aplicación del método combinado con cada uno de los métodos 

global, palabras normales, fonético y alfábetico que utilizan 

los maestros de primer grado para enseñar a leer y a escribir 

en las escuelas oficiales de Educación Básica del país. 

El proceso de análisis consistió en aceptar o rechazar la hipó-

tesis nula y en consecuencia, rechazar o aceptar la hipótesis alterna-

tiva. 

Primera se tabularon las resultadas de las cuestionarios y de -

éstos se determinaron las frecuencias observadas y esperadas en térmi-

••• 77 



77 

nos de porcentajes, tal como está expr Rs ado en el cuadro siguiente: 

HATRIZ NQ 1 

~ OCio 
,~ A B C D 

- -

(fo) 25 60 29 30 

fa 8 20 10 10 

fe= N 20 20 20 20 -
~í 

A= ~jl étodo global 

B= ¡·¡étodo de palabras normales 

c= I',¡ étodo fonético 

D= 11étodo alfabético 

E= Hétotlo cornbinado 

(fo)= fr ec uencia ob serv ad a en punt a j es burdos 

fo= frecuencia obs ervada exp r esada en % 

fo= (fo) 
3 

, 

E 

156 

52 

20 

fo= debe exprEsarse en números naturales fo E N 

TUH\LES 

300 

100 

100 

En esta prueba se establ ece la hipó tes i s que las frecu enci as es 

peradas (f e ) se dan con la misma pro babili da d pC1 ra cada uno eje los ca-

sos. [s to facul:a a utilizar la si qu iente fórmula: 
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Seguidament e , se bus có el valor corresp ondi ent e del Chi cua-

drado y se estab l e ció un nivel de si gnificación de 0.2 ya que este tl 

po d8 pruebas permit~ la lib ert a d hasta niv e l es de si gnific aci6n de -

0. 25. 

El Cálculo se hizo utilizan do la f6rmu1 a corr esoondi ent e , t a l 

como se expresa en la matriz Nº 2 

M/\TFUZ Nº 2 

~ Fe)2 a cu o 
(Fo -2 

I 'léto dos_ Fo Fe Fo - Fe (Fo - Fe) --Fe 

A 8 20 -12 144 7.2 
-- -

B 20 20 O O O 

C 10 20 -10 100 5 

D 10 _~+_lO 100 5 
--

E 52 20 32 1024 51.2 _ . 

TOH\LES 100% - O 1368 68.40 
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II'JlJI CACIUNES: 

A = r'~ étodo global 

B = ~1 8todo de palabras normales 

C = ¡v¡étodo fonético 

D = Hétodo alfab8tico 

E = ~é todo combinado (llamado ecléctico por los maes t ros). 

Siendo: X2= Chi cu adrado 

Fo= Frecuencia obse rv ad a 

Fe= Frecuencia esperada 

D Interpret ac i6n de Da t os . . -

Para el nivel de siQnificación de 0.2 de Chi cuadrado 68.4, se 

encuentra entre el nivel 0.1 y 0.0 d~ndonos un nivel de si gnificación 

de 0.001 lo cual indica que se r echaza H o y se acepta Hl. 

Para mejor claridad de es ta interpre t a ci6n podemos remiti r nos 

al gráfico y cu ad ros s i guientes: 
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GRAFI CO y CU~DRO PA RA LA INTERPRETAC I UN UE H H . ___ ---"1 Y o 

I 
I 

0. 9 0 .8 0.7 0.6 0 .5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 
I I I I I I I , I f Se ac ep ta H Se ac c=p ta H

1 o 

Se rechaza H1 Se rech az a H 
I o 

Ao% 46% sd% 8Ó ,. ~ 9d')G 10Ó ;~ 

-

X2 g.l. Signe V. t. Dec isi6n 

Se acepta H
1 

68.4 4 0.001 16.46 
Se r echaza H o -

HJDIC f.\C I ONES : 

IHVEL DE ~~ I GN IFIC !4CION ESTAB LEC I DO = 0.2 

X2 = Chi cu adrado Sign.= si gnifi cac ion 

g.l. = grados de libertad V.t. = valor de tabla 
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La diferencia significativa determinada por la prueba anterior, 

fue sospechada desde el principio ya que encontramos una variabilidad 

equivalente a ~ = 4.56, la cual es considerablemente grande. 

La potencia de las pruebas no paramétricas, muchas veces es ne

cesario determinarla; pero en este caso hubo abstenci6n de hacerlo por

que la muestra fue altamente representativa, pues su tamaño y el pro ce-

so de aleatorizaci6n aplicado lo garantizan. 

E. Análisis de resultados. 

No se recha z6 H1 que dice que existe diferencia significativa 

entre la aplicaci6n del m~todo combinado y cada uno de los métodos gl~ 

bal, palabras normales, fonético y alfabético que utilizan los maes-

tras de primer grado para enseñar a leer y a escribir en las escuelas 

oficiales de Educaci6n Básica del país. 

El método será combinado cuando en su práctica se presenten -

momentos y/o elementos significativos de más de un método puro, ya -

guarden o no relaci6n de orden didáctico. 
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De acuerdo con esto, en la investigación de la segunda etapa 

se obtuvieron datos de los métodos A, 8, C, O descritos en el cuestio 

nario en su forma pura y el método E result6 como producto del análl-

sis de las respuestas dadas por los maestros que constituyeron la 

muestra. 

Los métodos sujetos a investigación fueron identificados as!: 

A= Método Global 

B= Método Palabras Normales 

C= Método Fonético 

d= Método Alfabético 

El Método E=combinado surgió del análisis de las respuestas 

dadas por los maestros, sin haber sido descritos sus elementos en 

ningún momento. 

Cuando el maestro admiti6 practicar un método puro, su hoja 

de respuestas present6 este gráfico: (Ejemplo de posibilidad). 
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GRAFICO Ne 1 

~ MOMENTOS A 8 e D 

le D D D D 
2Q D D D D 
30 D D D D 
4Q D D D D 

. 

En el presente caso el maestro dice utilizar el método de pa-

labras normales para enseñar a leer y escribir. 

Cuando 18 hoja de respuesta del maestro presentó distribución 

en más de un método presentado en el gráfico, se interpretó que él usa 

un método combinado (Ver gráfico NQ 2). 
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GRAFICO NO 2 

~ A 8 C D 
MOMENTOS 

lQ D [] D D 
20 D D D D 
3º D D D D 
4g D D D D 

En este caso el maestro combina el momento inicial del m'todo 

de Palabras Normales (Nombre, forma, y sonido de las vocales en este 

orden a-o-u-e-i), con el segundo momento del m'todo fonético (pronu~ 

ciaci6n sonido de sílabas); vuelve al método de palabras normales en 

su tercer momento (análisis y síntesis de palabras) para culminar en 

el cuarto momento del método alfabético (lectura y escritura de cua-

dr08 resúmenes de palabras aprendidas). 
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Adem8s del caso descrito, puede darse un a mu ltiplicidad de -

formas combin a das originadas por los criterios que utilice el maes-

tro para realizarlas; este hecho vu e lve mas complejo el IE obl ema 

que nos ocupa sobre todo por sus r epercusiones en materia de apren-

dizaje. 

El an~li s is pr ecedent e c ondujo a l o comprobaci6n de la Hi p6-

tesis gener al planteadae 
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111 - CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

A. Conclusiones 

l. Teorie Pedag6gice. 

La presente investigaci6n he permitida comprobar lo que -

por mucho tiempo habie sido supuesto por la autora del presente tra .... 

baja. 

El contacto frecuente con maestro a de primer grado, la o~ 

aervac16n directa de au labar de aula y más eapeclficamente. la ob-

ssrvac16n directa de BU forma de ensenar B leer y a escribir hablan 

creado sospechas de la existencia y ap1icaci6n, por parte de ellos. 

de un m~todo combinado; no obstante, al indagar con el maestro sobre 

c6mo clasificaba ~l su m~todo de ensenanza, trat6 de identificarlo -

siempre con una denominac16n pura. 

La preocupaci6n e interéa para realizar el presente traba-

jo se fortaleci6 al advertir esta inconsistencia del maeatro de pri-

mer grado al pedirle que ubicara técnicamente su forma de ensenanza. 

Muchos, los que más se acercaban a la verdad que aquí ae ha comprob~ 

do, explicaban au m~todo como una técn1ca ecl~ct1ca pero ain saber -

seriamente el porqu~ de ess afirmaci6n. 

El grupo de maestroa que particip6 en el seminario de con-
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sulta de Ciudad Normal "Alb rto Masferrer", en 1975, hab16 de un mé 

todo combinado aGn sin definir claramente los elementos de dicha 

combinaci6n. (Ver numeral 2, literal b. "Seminario de Consulta" Ciu 

dad Normal "Alberto Masferrer" 1975. Pfigina 50) 

a) Las combinaciones metodo16gicas. 

La posibilidad del surgimiento de combinaciones metodo

l6gicas es variadlsima ya que no existe ningún patr6n para determi

narlas; hasta hoy, ellas se originan por el criterio pedag6gico de -

cada maestro que las estructura y splica. Una de tantas posibilida

des, se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro NQ 1 

Posibles combinaciones metodo16gicas para la enseñanza de 

la lecto-escritura. 

A 8 e 

B A o 

e o B 

o e A 

E 

o 

e 

A E 

8 

A m Método Global 

8 = MétOdo Palabras Normales 

e = Método Fonético 

O = Método Alfabético 

E ~ MétodO Combinado 

Compréndase que las combinaciones no siempre conjugan méto

dos puros en su totalidad, s1no elementos de ellos. 
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b) Indefinici6n de l as combinaciones. 

De la indefinici6n metodol6gica se derivan otros pro

blemas que aqui solo serán enunciados y que pueden constituir temas 

de otras investigaciones. 

1) Problemas de calidad del método 

Dentro de la combinaci6n metodológica cabe todavía su

poner que ésta puede variar de acuerdo con el énfasis que cada maestro 

en particular impregne en cuanto a combinar aspectos de los diferentes 

métodos que conoce, asi, habrá algunos cuyo método combinado sea con -

predominio de pasos del método de palabras normales, global, fonético 

o alfabético, en tanto otros, tomen elementos simples de cada uno de -

los métodos señalados volviendo más compleja la combinaci6n resultan-

te. 

Queda por descubrir qué tipo de combinaci6n metodo16gica -

ofrece mejor garantía para el aprendizaje del alumno y si alguno de -

ellos se utiliza en forma predominante. Además se estima de urgente 

necesidad determinar la calidad de las combinaciones metodológicas -

que se practican para poder evaluar sus influencias en el aprendiza-

je. 

2) Problema de Asesoría Docente. 

Mientras no se logre definir concretamente cuál es la -

combinaci6n metodo16gica predominante en la pr~ctica docente, si es 
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que la hay, los programas de Bsesor{a docente en materia de ensenan-

/ 

za de la lecto-escritura aeguiran siendo una abundancia de vagueda--

dea, a veces de muy poca utilidad por su incongruencia con las mGltl 

ples posibilidades de combinar los elementos metodo16gicos que ut1l1 

zan los maestroe de primer grado. 

No se pretende uniformar estrictamente la forma de ensenar 

a leer y escribir que los maestros de primer grado deban utilizar, -

pero si fuera posible determinar la mayor eficiencia de una o dos de 

ella8 sobre la gran variedad que puede originarse, podrísn orientar-

se m&s concretamente los programas de aeesor{a docente, en el campo 

de las t6cnicas de la ensenanza de la lectura y escritura. 

3) Problema de aprendizaje de loa alumnos 

El aprendizaje humano sigue un proceso muy identificado 

con las condiciones f{oicas, paico16gicas y sociales del educando. 

El m6todo debe tsmbi6n estar de acuerdo con esas condiciones. 

Una combinaci6n metodo16gica sujeta a indefiniciones, -

posiblemente no logre que surjs la unidad dld&ctica que el proceso -

de enaenanza - aprendizaje requiere. V es probable que esa sltua---

ci6n sea ls que produce las deficiencias en el aprendizaje del alum-

no. 

Generalmente existe la tendencia de buacar las causas de 
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un aprendizaje deficiente, en el mismo alumno y muchas veces no se -

repara en que pueden ser factores ajenos a ~l, como en el caso del -

uso de metodologla inadecuada, lo que produce el fenómeno de la def! 

ciencia. 

Habría que encontrar la forma para garantizar que se usa

rán aquellas combinaciones metodológicas que permitan cumplir con -

las acciones de motivación, sdquisición, elaboración y fijación in

dispensables para que el proceso de aprendizaje se realice. 

2. Conclusiones propiamente dichas. 

a. Se comprobó la Hipótesis al establecerse que los mae~ 

tras de primer grado de las Escuelas Oficiales de Edu 

cación Básica de El Salvador, utilizan para enseftar , a 

leer y escribir, un m~todo combinado cuyos elementos 

didácticos provienen de por lo menos cuatro m~todos -

de lecto-escritura reconocidos. 

b. La aplicación de m~todos puros para la enseftanza de -

la lecto-escritura, en los primeros grados de las Es

cuelas Oficiales de Educaci6n Báaica de El Salvador~

no es significativo y falta aún determinar el grado -

de pureza en su aplicación. 

c. Los maestros de primer grado de las Escuelas Oficiales 

de Educaci6n Básica de El Salvador aplican, pare ense

ftar a leer y a escribir, una variedad de combinaciones 

metodo16gicas aún no determinadas didácticamente. 
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d. Las combinaci on es metodológicas son tan variadas, ca 

mo criterios pedagógicos y de experiencia docente 

ilustren a cada maestro de primer grado. 

e. En El Salvador, no existe una clasificación de las -

combinaciones metodológicas que utilizan los maestros 

de primer grado para enseñar a leer y escribir. 

f. La presente investigación no llega a determinar, mu

cho menos a probar, la calidad ni variedad de las com 

binaciones metodológicas posibles. 

g. La indefinición metodológica origina otra serie de -

problemas que directa o indirectamente repercuten en 

el aprendi~aje de los alumnos. 

8. Recomendaciones. 

l. Se considera necesario realizar otra serie de investi 

gaciones para: 

a) Determinar la posibilidad de clasificar las combi

naciones metodológicas más usadas. 

b) Determinar la calidad del método combinado en rela 

ción con el aprendizaje de los alumnos. 

c) Conocer el proceso completo de la enseñanza de la 
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lecto-escritura (desde el primero al noveno grsdo) 

2. Que el Ministerio de Educación realice l8s tareas del 

caso para que: 

a) Se revisen los planes V programas de formación de 

maestros con atención especial al rubro de las t~c 

nicas de enseñanza de la lecto-escritura. 

b) Patrocine estudios de carácter experimental que 

permitan unificar criterios en materia de t~cnieas 

de la enseñanza de la leeto-escritura. 

c) Promueva programas de asesorla docente a mestros -

de primer grado sobre el tópico de la lecto-escri-

tura inicial. 

d) Se revise V edite la "Gula Metodológica Experimen-

tal" elaborada por un grupo de maestros de primer 

grado, en 1975. Este documento puede ser distribul 

do entre todos los maestros de primer grado del 

pals para quienes constituirla un auxiliar didácti 

co. 

e) Que 6e revisen las edades de inqreso al primer gra 
- -

do de Educación Básica. 
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A N E x o 5 
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Anexo NQ l. 

Anexo NC 2. 

Anexo NC 3. 

Anexo NC 4. 

Anexo NQ 5. 

Anexo NC 6. 

Anexo NC 7. 

Anexo NC 8. 

Anexo Na 9. 
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IV - ANEXOS 

Planes de Estudio de Formac16n de Maestros. 

Modelo estructura del programa de Idioma Nacional del 

primer grado. 

Modelo de ~rea de eatudio de Idioma Nacional primer 

grado. 

Esquema para construir familias de palabras 

"Guia Metodo16gica Experimental para le ensef'lenza de 

la lecto-escritura". 

Modelo de la encuesta utilizads en la primera lnvestl 

gaci6n. 

Cuadro ilustrativo de conformaci6n del tamano de la -

muestra de la segunda investigaci6n. 

Modelo de la encuesta utilizada en la segunda inveati

gaci6n. 

Tabla 
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A N E X O N g 1 
==.==:::a:::===.~z:=.= . 

PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO PEDAGOGICO PLAN 1 
================================================== 

Primer Año Segundo Año -Tercer Año 
M A TER I A S 

Materias Comunes 

Letras ••••••••••••••••••••••••••• 

Estudios Sociales •••••••••••••••• 

Inglés ••••••••••••••••••••••••••• 

Matemática ••••••••••••••••••••••• 

Ciencias Biológicas •••••••••••••• 

Ciencias Químicas •••••••••••••••• 

Ciencias Físicas ••••••••••••••••• 

Educación Estética ••••••••••••••• 

Materias Vocacionales 

Orientación •••••••••••••••••••••• 

Psicología ••••••••••••••••••••••• 

Historia y Filosofía de la Educa-. , c1on ••••••••••••••••••••••••••••• 

Sociología ••••••••••••••••••••••• 

Administración Escolar ••••••••••• 

Didáctica General •••••••••••••••• 

Estudio de los Programas y Técni-
cas de la enseñanza •••••••••••••• 

Estadistica y Evaluación ••••••••• 

Materias Optativas 

Educación Parvularia ••••••••••••• 

Educación Especial ••••••••••••••• 

TOTAL DE HORAS SEMANALES 

Horas Sem. 

18 

3 

3 
2 

3 
4 

2 

1 

8 

2 

2 

2 

2 

26 

Horas Sem. 

14 
2 

3 
2 

2 

2 

2 

1 

14 
2 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

30 

Horas Sem. 

10 

2 

2 

2 

3 
1 

2 

3 

3 

6 

3 

2-
3 

3 

30 
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PLAN DE ESTUDIOS =c===:c:=====cc_ 

BACHILLERATO PEDAGOGICO - PLAN 11 =======c========================= 

- ~GIO~E=- le Per. 2e Per. 3C Per. 40 Per. 5e Per. 
ORARIA 18 Sem. 18 Sem. 9 Sem. 27 Sem. 9 5em. 

ACTIVIDAD CURRICULAR HS CA HS CA HS CA H5 CA H5 CA 

Materias Comunes: •••••••••••••••••• 10 23 10 23 
Letras ••••••••••••••••••••••••••••• 2 2 
Ingl~s ••••••••••••••••••••••••••••• 2 2 
Matem~t1ca ••••••••••••••••••••••••• 2 2 
Ciencias Flsicaa ••••••••••••••••••• 3 3 
Educación Est~tica ••••••••••••••••• 1 1 

Materias Vocacionales: 18 14 18 13 24 10 
Fundamentos de la Educación •••••••• 5 4 
Psicologla y Orientación ••••••••••• 5 4 
Desarrollo de la Comunidad ••••••••• 5 4 
Administración Escolar I y 11 •••••• 3 2 4 1 
Técnicas de la Ensenanza ••••••••••• 14 10 10 5 
Evaluación 1 y 11 •••••••••••••••••• 4 3 4 1 
Técnologla Educativa ••••••••••••••• 6 3 

Docencia Controlada: 25 14 
Práctica Vivencial de Campo •••••••• 25 14 

Seminario: 25 12 
An§liais de Experiencias y Refuer-
zo ••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 12 

TOTALES 28 37 28 36 24 10 25 14 25 12 
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PERIODOS 

1 
6 semanas 

155 Horas. 

11 
24 semanas 

600 Horas. 

III 

9 semanas 

225 Horss. 

IV 

~4 semanas 

.00 Horas 

97 
PLAN DE ESTUDIOS BACHILLERATO PEDAGOGICO PLAN 111 
c=====~=======================c==c~============== 

ASIGNATURA 

Estudio de los pro 
gramas y Técnicas
de la Ensefianza 

Práctica Docente 

Práctica Docente 

Estudio de los pro 
gramas y Técnicas
de la Ensefianza. 

Estudio de los pro 
gramas y Técnicas
de la Enseñanza. 

Evaluaci6n 

Práctica Docente 

Estudio de los pro 
gramas y Técnicas
de la Ensefianza 

Adminlstrac16n Es
colar 

Tiempo 
en 

horas 

150 

5 

500 

100 

180 

45 

550 

30 

20 

AREA DE ESTUDIO 

Plsneamiento de ~reas. 
El esquema didáctico 
Técnicas de la ensefianza de: 

Idioma Nacional 
Matemlltica 
Estudios Sociales 
Estudio de la Naturaleza. 

Práctica de Observaci6n. 

Práctica Vivencia1 de Campo en es
cuelas de le y 2e ciclo. 

P1aneamiento de áreas 
Técnicas de Enseñanza de: 

Idioma Nacional 
Matemlltica 
Estudios Sociales 
Estudio de la Naturaleza 

a. Técnicas de la Enseñanza 
de: 

l. Idioma Nacional 
2. Matemática 
3. Estudios Sociales 
4. Estudio de la Naturaleza 

Tecnología Educativa (entendida -
como un recurso) desarrollada en 
cada una de las lIreas de las téc
nicas. 

5. b. La evaluaci6n en Educaci6n Básl 
ca (le y 2C ciclos) 
Manual de evaluaci6n. 

Práctica Vivencial de Campo en escu~ 
las de le y 2e ciclos. 
Problemas de la Orientaci6n del Apre~ 
dizaje del Idioma, Matemátlca,Estu--
dios Soclales, -Estudio de ls Natural~ 
za. 
Problemas de admlnlstraci6n. 
El maestro como auxiliar y el maestro 
como Director. 
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PERIODOS ASIGNATURA 

V Estudio de loa Pro-
gramas 

9 semanas 

225 horas Historia y filoso-
fía 

VI 

Did~ctica General 

PSicolog1a y Orien 
tac16n -

24 semanas Pr~ctica Docente 

600 horas Estudio de progra 
mas y Técnicas de 
la Ensefianza. 

VII 
9 semanas 

225 horas. 

Administraci6n Es -colar 

Actividades de S1n 
tesis y Consolida= 
ción. 

Tiempo 
en 

horas 

56.25 

56.25 

56.25 

56.25 

550 

30 

20 

56.25 

56.25 

56.25 

56.25 

98 

AREA DE ESTUDIO 

T~cnicas de la ensefianza de las Artea 
Manuales del lC y 2C ciclos de Educa
ción 8~sica. 

8ases cientlficaa de la Educaci6n 

Fines y objetivos de la Educación Na
cional. 
Conocimiento científico de los m6to-
dos activos y au aplicación. 

Estudio del nifio de 7 a 12 afios 
Cómo aprende el niño. La Orientaci6n 
EducEltiva. 

Práctica Vivencial de Campo en 10 y -
20 ciclos de Educaci6n Básica. 

Problemas de Orientaci6n del proceso 
de sprendizaje de: 

Idioma Nacional 
Matem~tica 
Estudios Sociales 
Estudio de la Naturaleza 
Artes Manuales 

Problemas de la administración escolar. 
El maestro corno auxiliar y el maestro -
como Director. 

Problemas de la Educación Nacional 

La familia, la escuela, la comunidad. 
Participación de la Escuela en progra 
mas de desarrollo de la comunidad. -

T6cnicas de la ensefianza de la Educa
ción Musical. 

T6cnicas de la enseñanza de la Educa
ci6n Flsica. 

LA EVALUACION SE HARA POR PERIODOS 
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A N E X O N e 2 
c===~========c=cc 

Estructura del programa de Idioma Nacional. 

primer grado. 

A - OBJETIVOS DEL PRIMER GRADO. IDIOMA NACIONAL _======c=m====:==_======ca c============== 

- Ampliar y corregir el vocabulario 

- Despertsr lnter6a por la lectura y escriturs 

- Iniciar hsbilidades para manejar y usar materiales impresos 

- Iniciar las hsbilidades para escuchar, comprender 6rdenes e 

instrucciones, y conocer algunas nociones gramaticales. 

- Iniciar las capacidades para leer, escribir y redactar. 

- Conocer y usar expresiones literarias, populares y composi--

ciones de autorea de la localidad y del país. 
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B. OBJETIVOS DE AREAS 
===~===~=~-=~===~= 

AREA NUMERO UNO: APRENDAMOS A DESCRIBIR 
CAPACITAR PARA: 

- Hacer pequeftas descripciones orales; 

- Usar adecuadamente las palabras; , 
- Comprender instrucciones orales. 

DESARROLLAR HABILIDADES PARA: 

- Observar 

100 

- Describir brevemente, en forma oral, objetos, anima-
les y plantas del hogar y la escuels; 

- Recortar y pegar; 

- Leer y escribir; 

- Pronunciar bien; 
- Usar correctamente el vocabulario 

- Distinguir sonidos y ruidos; 

- Declsmar; 
- Colorear y cortar; 
- Recolectar materiales; 

C. FORMAR HABITOS DE: 
==c==~======c=_=_ 

- Orden; 
- Aseo; 
- Trabajo. 

D. FORMAR ACTITUDES DE: ================_.= 
- Responsabilidad 

- Cooperaci6n 
Veracidad; 

- Respeto; 
- Cortesía, 

- Hacer bien el trabajo; 

- Iniciar la preparación para la lectura y la escritura. 
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CONTENIDOS 

La descripción 

Descripción de objetos de -

uso en el hogar y la escue

la. 

etc • 

ARE A Na 1 

APRENDAMOS A DESCRIBIR 

ACTIVIDADES 

Observar y decir, oralmente, ~ 

me son las cosas que se miran. 

Expresar en forma gráfica, cómo 

son las cosas que se miran. 

Expresar en forma orsl y gráfi

ca, cómo son los objetos que 

más se uaan en el hogar y la e~ 

cuela. 

Agrupar objetos que se usan en 

las diversas dependencias de -

la escuela. 

Elaborar un álbum. 

SUGERENCIAS METODOlOGICAS 

1...1 
~ 

Hacer un recorrido por la escuela y sus 

alrededores y estimular a los educandoa 

para que expresen, uno por uno, lo que 

han visto. Corregir la pronunciación, -

enriquecer el vocabulario y favorecer la 

soltura en la expresión. 

Excitar a los educandos para que dibujen 

lo que ven. Orientarlos en conversacio

nes aobre las cosas que ae ven ; en el -

análisis de lo que de lBS COBas se ve; -

en seleccionar lo que se va a dibujar y 

dar los colores. 

Preaentar a los educandos objetos conoc! 

dos y analizarlos, para que, uno por uno , 

digan el nombre, el color, el tsmafto y -

para qu~ sirven. 

Corregir la pronunciación y enriquecer -

el vocabulario. Orientar el dibujo de -

dichoa objetos, viéndolos. 

Conversar con los educandos para que ex

presen cuáles son las dependencias de la 

casa y la escuela, y los objetos que en 

ella se usan. Ampliar el vocabulario. 



E. EvaluacI6n 

l. Registrar el procesa alcanzada en: 

a. el desarrollo del vocabulario 

b. el desarrollo viso-motor y auditIvo 

c. seguir instrucciones orales 

d. la pronunciac16n 

e. le expresi6n oral y gr'fica 

f. describir oralmente 

g. la presentaci6n de los trabajas. 

2. Observar el progresa alcanzado en: 

a. la formac16n de actitudes y hfibitos. 

3. Otros 

a. Valorar los trabajos realizados 

b. adminiatrar cuestionarios 

c. mensurac16n objetiva 
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A N E X O NO 3 ==========c==== 

Ejemplo de c6mo se presentan las actividades relacionadas con 

la lectura y escritura en el programa de Idioma Nacional del primer --

grado. 

Are a NO 2: Aprendamos a Narrar 

Contenido: Actividad: 

(3) Nombres propios Leer y eacribir carteles que con ten-

gan frasea u oraciones en que se usen 

nombres propios. 

(4) Nombres Comunes Leer y escribir carteles que conten-

gan frases u oraciones en que se usen 

nombres comunes. 

(6) Abjetivos Calificativos Leer y escribir carteles que conten-

gan frases u oraciones en que ae em-

pleen adjetivos referente a los colo 

res y a los tama~os. 

(9) Cuentos y Fábulas Leer y escribir peque~as fábulas. 
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A N E X O NQ 4 ===c:=_:======== 

Esquems psra construir familiss de palabraa. 

A - Primer Paso: 

la. Clase - tema - palabra normal "mamá" 

l. Motivac1ón: conversac1ón, 3 ó 5 minutos 

sobre el tema. Puede ser un cuento, una historieta, 

una canción, un poema. 

2. Msterial: cuadro con una lámina, o d1bujo de una mamá, 

Yeso, pizarr6n. 

3. a. Presentación del cartel con la lámina de la mamá. 

b. Se escribe la palabra " ma m' " en el pizarrón. 

c. Los nifios la leer'n juntamente con el maestro, en -

coro; 

eatructura de la palabra, para que los nifios la lean 

por silabsa. 

d. que las lean individualmente, el grupo NC 1, NC 2 y 

NQ 3, etc. 

e. Cuando hayan reconocido laa sílabas ma má, hará que 

laa unan y vuelvan a formar la palabra "mamá" 

f. La palabra completa la escribirán los ninoa en sus 

cuadernos varIas veces. 
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g. El profesor dar& por terminada su clase, revisará 

el ejercicio que han hecho los ninos en sus cuade~ 

nos. 

8 - Segundo paso: 

Se prepara el material: tarjetas con las silabas ma-me-mi-

mo-mu, recordando el ejercicio anterior. Se reparten en--

tre los ninos. 

Hará como motivaci6n una conversaci6n sobre el tema ante--

rior, se les presenta la palabra nmamá" y asi comienzan un 

nuevo juego, la letra viaja. 

Se dibuja en el lado izquierdo del pizarr6n, un circulo o 

una casa, encerrando en ella la letra "m" luego a la dere-

cha dibujará 5 circulos o 5 casitas en las que colocar& en 

la puerta, cada una de las vocales. Puede a manera de cuen ... 

to decir a los n1nos que la letra "mn es una senora que ti~ 

ne 5 hijas que se llaman a-e-i-o-u; que un dia de la semana 

va a viaitar a cada una de ellas. Se dibujan caminitos de 

la cass de la "m" a las casitas de las vocales, con quienes 

la letra "m" saldr& de paseo y caminar&n juntas, formando -

ssi las silabas ma - me- mi- mo - mUe ' 

El maestro usando la pizarra irá escribiendo las silabss, -

106 



106 

en forma vertical . Se repite la lectura varies veces, de 

arriba a abajo y viceversa. Sigue el juego, el maestro -

dice: vamoa a leer todos eate conjunto de letraa ~ y lo 

leemos 2 veces: ma m~, m~s ligerito mam~ que oyeron? mam&. -- - -

Repitamos bien, ahora leamos el grupito mi dos veces tsm-

bi~n y sale !! mi, más rápido ~; ahora el grupo ~; --

más rápida y nos sale ~ y 8s1 sucesivamente hasta ter-

minar con el resto de las vocales. Con estas sllabss se 

formarán muchas palabras por ejemplo: meme, mima, mami, -

mim!, amo, ama, mia, mIo, mamá, mema, memo. 

Que los niRos hagan ejercicios escritos varias veces, --

10 - 20, en sus cuadernos, en lInea vertical. 

C - Tercer peso: 

El maestro prepara au material con las tarjetas que des--

pu~s de la segunda clase quit6 a los ni"os. Se planifica 

un nuevo juego de palabras unidas o ligsdas, por ejemplo: 

dice a los ninoa: vamos a jugar. Reparte 8 los ninos tar-

jetas de cartulina o láminas plásticas, con las palabras 

aprendidas en la clase anterior. Luego dice pase sI fren 

te el niRo que tiene la palabra "mamá"; el Que tiene la -

"ama", el Que tiene la "a" y por Gltimo el que tiene "memo". 
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Colocados al fren t.e los cuatro niM09 por orden de llamada 

del primero al cuarto y mientraa tanto los nif~os que se -

encuentran aentados han ido leyendo cada palabra y han p~ 

dido leer una oraci6n corta y completa; mam~ ema a memo. 

Luego el maestro la escribe en el pizarr6n y asl en esa 

forma ir' sacando muchas oraciones cortitas y tendr& for

mado el primer cartel asl: 

l. mam' ama a memo 

2. mimo a mam' 

3. mam6 me ama 

4. memo ama a meme 

5. mi mamá me mima 

6. meme ama a mamá 

7. mamá me mima 

8. mamá ama a mema 

9. mema ama a mamá 

10. mamá mla. 

o - Cuarto paso: 

En la cuarta clase o cuarto paso¡ despu~s de repesar se pu~ 

de dar a conocer la letra mayúscula "M~, para que desde un 

principio los ninos aprendan a escribir correctamente los 
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nombres propios. A que la usen al principio de oraci6n y 

despu6s de punto (.) Introducir el conocimiento del uso -

del margen, importante en cada escrito. Uso del punto al 

final de la oraci6n. 

Siguiendo el procedimiento anterior para la ensenanza apren 

dizaje de mam&, ae introducen las siguientes palabraa gene

radoras, teniendo cuidado de no introducir doa dificultades 

al mismo tiempo. 

Al enaeRar la letra "p" ya se puede combinar con la "m" fo~ 

mando palabras como mapa, pomo, malo, mula, pala, pila, lo

ma, etc. Con escasas 5 letras consonantes y las 5 vocales 

ya ae podr~n escribir no menos de 80 palabras, listas para 

formar muchss oraciones sencillas. 

Tanto los ninos como el profesor pueden ir formando su li

bro de lectura, en forma sistematizada. 

Cuando el maestro termina de ensenar todas las palabraa ge

neradoraa, el niRo habr~ aprendido a leer y escribir un vo

cabulario muy considerable y podrá ys leer el libro de tex

to, revistas, paquines, folletos, peri6dicos, en la T.V. li 

broa Odeca - Rocap. 

Loa que usan formas combinadas lo hacen con criterios pro--

pioa y algunos: 
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l. Comienzan enseñando s6lo las vocales y simultaneamente 

su graficaci6n. 

2. Luego enseñan letras consonantes empezando por la m, p, 

1, n. 

3. Luego viene un juego de combinaciones. 

4. Otros presentan oraciones desde el inicio para llegar a 

su an&lisis o elementos de este procedimiento. 

Los materiales auxiliares que se utilizan son de naturale

za grfifics: carteles iluatrados, tires escritas, tarjetas, fra

ne16grafos, textos, tarjetas individuales. 

Algunos maestros elaboran el "Libro de lectura del grado" 

el cual va siendo integrado a medida que los alumnos ven ven cien 

do las dificultades que se les presentan. 

Consiete en une cartelera de madera de 60 cm. de largo x 

50 cm. de ancho en el cual se van coleccionando los carteles de 

lectura y loa trabajos de los niños que dan muestra del dominio 

de cada aspecto eatudiado. 
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A N E X O Na 5 c=cc=====: ====ca 

GUIA METODOLOGICA EXPERIMENTAL SOBRE LECTURA 
=======~~========~c=~======c=======c===c==== 

V ESCRITURA DE PRIMER GRADO 
C====C=C:F=cc======c~==~==~ 

1 - INTRODUCCION 

A. PROBLEMA GENERAL: "Ensenanza-aprendizaje de la Lectura 

y Escritura en El Salvador". 

B. PROBLEMA ESPECIFICO: nEnsenanza-aprendizaje de la Lect~ 

ra y Escritura en el primer grado de Educaci6n B6sica". 

Todo maestro salvadoreno está consciente de la problem6ti-

ca y del alto indice del analfabetismo que existe en nuestro --

pais y siendo la enseHanza aprendizaje de la Lectura y Escritu-

ra una dificil y delicada tarea especialmente en el primer gra-

do, Educaci6n Básica se interes6 conveniente elaborar conjunta-

mente con Ciudad Normal, un proyecto de Gule Metodo16gica Expe-

rimental para la ense~anza de la Lectura y Eacritura Iniciales, 

basada en laa experiencles vividas por 109 maestroa en el Hacer 

Educativo durante varios anos en el primer grado. 

Con base en loa resultados del "Primer Seminario de Consul 

ta" donde partic1paron 30 maestros de primer . grado, realizado -

entre el 14 de enero al 31 del mismo en 1975, se planific6 el -
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Curso Libre de Lectura y Eacritura Iniciales en tres etapas asl: 

la. Etapa: nAn~llsis experiencial y fundamentación teórica sobre 

"Enseftanza-Aprendizaje de Lectura y Escritura IniciBles". Fue

distribuida en 5 grupos con una duración de 2 semanas cada una. 

Realizada del 9 de junio al 19 de septiembre 1975. 2a. y 3a. -

Etapas: Realizadas del 27 de octubre al 21 de noviembre 1975. 

Participando 17 maestros previamente seleccionadoa de los 5 gr~ 

pos que realizaron la primera etapa. 

Este grupo de maestros recibió la fundamentaci6n especlfica 

sobre aspectos tales como: 

a) Cient1fico - filos6fico 

b) Literario 

C) Tecnológico 

Para aplicarla en la elaboración de la gula antes mencionada. 

Todos estos aspectos, de acuerdo a la realidad educativa. 

La presente gula est6 enmarcada en un proceso din~mico de 

enseftanza-aprendizaje que contempla tanto lo psicológico como lo 

didáctico. Este proceso tiene como consecuencia la formación in

tegral del nino, que lo impulsa a la creatividad consciente, con 

sentido humano, con visión del mundo y con capacidad para ser -

una persona reflexiva y con sentido critico. 
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Al unificar criterios resu1t6 que los m~todos empleados -

son los siguientes: 

1. M~todo de palabra a normales 

2. M~todo Global 

3. M~todo Combinado 

V 18 guía que presentamos contiene los tres m~todos y es 

flexible, ya que el maestro al seleccionar uno de ellos, apro

vechar6 las ventajas de dichos m~todoB para orientar a los ed~ 

candoG al desarrollo de SUB potencialidadea corno buenos 1ecto-

res. 

El maestro al iniciar su tarea educativa se planteará las 

siguientes interrogantes: 

Cu~ntos alumnos tendré en mi clase? 

En qué condiciones vienen? 

Qu~ m~todo emplearé? 

Qué auxiliares he de emplear? 

Cuál es el medio y qu~ limitaciones tiene el centro donde 

trabajo? 

En el caso especIfico de la enseManza-aprendizaje de la Le~ 

tura y Escritura, el método que se ha de emplear, debe no sola-

mente ser interpretado y manejado por el maestro sino que debe -
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aplicarse de acuerdo con los conceptos modernos de la ense~anza, 

manteniendo profundamente interesado al educando. 

11 - DESARROLLO 

A. JUSTIFICACION: EnseRar a leer y escribir ea una tarea dirigi

da científicamente. Por lo tanto, enseRar como al maestro le 

resulte m~s fácil, como a ~l le convenga, con actitudes auto

ritarias, imponiendo el aprendizaje a todos los alumnos de la 

clase, con un desconocimiento de sus diferencias individuales 

de sus propias características y necesidades; eso no ea una -

tarea científica. 

B. OBJETIVO: El objetivo de elaborar esta guía es que el maes

tro encuentre orlentaci6n y apoyo para una ense~anza efecti

va, tomando siempre en cuenta la naturaleza del niRo aalvado 

reño ubicada en la realidad educativa nacional: 

1'. Problemas econ6micos y sociales; 

2. La influencia extranjera en el lenguaje; 

3. La idioslncracia salvadoreRa 

4. El desarrollo biosicosocial del niño 

El maestro de primer grado debe analizar el contenido de un -

libro de lectura y BU relaci6n con los contenidos científicos, 

es decir, que las lecciones dejen siempre un mensaje real, con 
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mente reflexiva para que estas lecturas ayuden al nlno a con-

vertirlo en un ser creador positivo, que adelanta 8 la par de 

la ciencia. 

C. LIMITACIONES: A pesar del inter~s y dedicaci6n que pusimos para 

elaborar esta guía, consideramos que por el factor tiempo, es p~ 
( 

slble que hayan Quedado algunos vacíos en cuanto a diversos pro-

cedimientos de m~todos y que falt6 fundamentaci6n te6rlca sobre 

metodología. 

En los tres procedimientos de los m~todos, hemos empleado la si-

guiente terminología. 

l. BIOPSICOSOCIALES: Aspectos bio16gicc, psico16gico y social -

del nino. 

2. CORRELACION: EnseMar todas las asignaturas del curr1culo de -

primer grado, en forma globalizada, alrededor de la lectura y 

la escritura. 

3. IDIOSINCRACIA: Relativo al car~cter de cada individuo. 

4. OCLUSIVA: Fonema que se produce mediante los cierres en la ca 

vidad bucal y una emisi6n explosiva: b, Pi d. ti g, k. 

5. FRICATIVA: Fonema cuya articulaci6n hace salir el aire con -

cierto roce: f, s, j, z. 

6. ANALISIS: Descomposici6n de una frase en palabras y fistas en 

silabas, es decir, de lo compuesto a lo sencillo. 
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7. SINTESIS: M6todo que va de loa elementos al todo o sea de lo 

simple a lo compuesto. 

8. SINCRETISMO: Csracterlstica del pensamiento del n1"0, que co~ 

s1ete en que las percepciones, las visiones de conjunto tie--

nen carácter global. 

9. RASGADO: Romper en papel delicedamente con la, yema de los d~ 

dos siguiendo un trazo. (dibujo de flores, animales. etc.) 

10. DISCRIMINACION: Distinguir una cosa de otra, afianzar los co-

nacimientos dados. 

11. RETROALIMENTACION: Mediante una ejercitación. 

12. COGNOSCITIVO: Relativo a conocimiento. 

111 - R E C O M E N D A C ION E S 
==========~=.==c=c=c=c======a 

A. El maestro no debe confiarae completamente de los resultados 

del Test A 8 C, pues al aplicarlo, a veces las condiciones -

no favorecen al ni"o, como por ejemplo, el estado anlmico, la 

confianza que el maestro le d~ al momento, poco conocimiento 

del test de parte del maestro, etc. 

B. Debido al desconocimiento de técnicas para pasar el test A B C, 

los datos pueden no ser confiables. 

c. El maestro debe conocer las necesidades biológicas, palcológl-
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cas y sociales del niMo para basar SU ensenanza-aprendizaje 

y no exigirle m6s de lo que puede dar. 

D. Debe atender las diferencias individuales, es decir, que no 

todos los niños responden igual. 

E. El maestro debe mantener la enaeManza-aprendizBje a trBv~B de 

un di6logo horizontal constante, es decir, permitir la 19ual-

dad de expresi6n entre alumno y maestro. El di~logo horizon-

tal asegura en el niMo, la f~, la confianza, sinceridad, se~ 

ridad. Siempre hemos mantenido un di610go vertical con el --

alumno, para la enseManza, d6ndole 6rdenes a cumplir, lo cual 

forma en ~l un individuo sometido y no reflexivo como ae nec~ 

sita para desenvolverse en el futuro. 

1. INTRODUCCION 

La escuela ea el medio donde conviven maestros y estudiantes. 

Su existencia se verifics cuando ambos actGan con dinamismo, 

logran formas efectivas de trabajo y comportamiento; y prov~ 

can la organizaci6n del trabajo escolar en forma grupal. 

La escuela de la convivencia postula que el maestro no enseña 

no d6 los conocimientos completoa y acabadoB sino que señala, 
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orienta habilmente el camino, para conquistarlos en un proceso 

de aprendizaje. El estudiante aprende cuando resuelve situa--

ciones concretas que la vida le presenta y que provocan en ~l 

cambios de conducta. 

Estas modificaciones metodo16gicas debe adaptarlas el maestro 

y permitir al niMo la libre expresi6n de ideas, el dibujo, el 

modelado, la construcci6n, la exposici6n, la redacci6n, el c~ 

mentar 10 oral. 

Esta sugerencia constituye un medio mfis, con intenci6n de guiar 

el aprendizaje y conducir al alumno a la conquista de los valo-

res humanos, a la adquisici6n de hábitos, destrezas, al dominio 

de los conocimientos y a ls libre ejercitación de actividades -

afectivas espontáneas. 

MOMENTOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
==a=======:cc=:=======~=c=~==;==c== 

Los momentoa fundamentales del Proceso Psico16gico son cuatro: 

a. Motivación 

b. Adquisici6n 

c. Elaboraci6n 

d. Fijaci6n 

1. MOTIVACION: Ea una fuerza que genera el impulso inicial para 
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actuar y es tBmbi~n el incentivo para seguir aprendiendo. 

La educaci6n tradicional suponía que el castigo o la con-

ciencia del deber; eran motivos suficientes para que el e~ 

tudiante se empenara en su trabajo. La escuela de hoy es-

tá convencida de que el motivo se funda en el inter~s y de 

que este constituye la condición necesaria del aprendizaje. 

Del concepto motivación se descubren dos formas: La motiv~ 

ci6n espontánea y la provocada. La primer8 se encuentra -

en el individuo en aus propias fuerzas para dar el impulso 

que mueve la acci6n. 

La segunda es la fuerza de la interacci6n social que esti-

mula en el individuo el deseo o el inter~s de actuar. 

El profesor puede valerse para despertar el inter6s de loe 

estudiantes 

i Intuición sensorial: (sprehenci6n de la realidad exterior 

por medio de loe sentidos) 

ii Intuición intelectual: originada por loe juicios nacidos 

ante la evidencia de hechos. 

2. ADQUI5ICION: O contacto directo con el hecho objetivo por-

tador del conocimiento por parte del profesor. 

Cuando el medio propicio a trav~a de la realidad didáctica 
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el alumno Bdquiere la imagen cognoscitiva en forma abstracta. 

Al profesor le corresponde hacer la exposici6n del tema de -

acuerdo al orden 16gico y psico16gico de la materia. El or

denamiento l6gico consiste en loa siguientes pasoa: 

a. Objetivaci6n 

b. An~llsis 

c. Abstracci6n 

3. OBJETIVACION: Todo tema debe ser objetivado. Esto se logra 

por medio de la presentaci6n de los objetos y hechos vincu

ladoa al tema (observaci6n y experimentación) 

4. ANALISIS: Despu~s de sdquirido el conocimiento globsl y ob

jetivo de los hechos, se impone el análisis de loe mismos -

como complemento del proceso de aprendizaje. 

El ejercicio de la capacidad analítica por parte del eetu-

diante guiado por el profesor, hace posible la formaci6n -

abstracta de la imagen del conocimiento. 

5. ABSTRACCION: La abatracción ea la actividad mental por me

dio de la cual se separan cualidades secundarias del obje

to o hecho observado, experimentado y analizado para cons! 

derarlo en sus características esenciales. 

La abstracción lleva a la formación del concepto y ~sta se 
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alcanza cuando se analizan y comparan lss características de 

varios objetos o hechos en sus semejanzas y diferenciase 

6. ELABORACION: Se basa en el principio de la actividad cread~ 

ra del niño, ~sta debe ser dirigida por el maestro; para -

llegar a esto el niño pasa por un proceso interno que cons

ta de los pasoa siguientes: 

a. Asimilaci6n - cuando adquiere los conocimientos 

1) Comparac16n - con los que ya tiene 

2) Asociaci6n 

3) Intercambio ideas 

4) Discusi6n a juicios 

b. Síntesis - emitir juicios 6ubjetivos o sea sacar sus pr~ 

pi as conclusiones. 

c. Reflexi6n 

7. FIJACION: Consolldaci6n de 108 nuevos conocimientos dados -

por el maestro y ~ste se tiene que valer de los recursos d! 

dácticose 

La fijaci6n ae lleva a cabo mediante dos etapas: 

a. Integraci6n - Combinac16n de teoría y práctica. 

Se puede dar a trav~8 de: 

1) Recapitulaci6n - que es una aíntesis de 10 adquirido. 
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2) Ejercitaci6n ~ a trav~a de actividades como tareas -

exaulaa. 

b. Expresi6n - aplicaci6n de los ccnocimientos. 

v - PRO C E S O D 1 D A C TIC O 
=============c===~======c======= 

A. DIAGNOSTICO: Ea el inicio del proceso did~ctico que nos pe~ 

mite conocer, las condiciones biosicosociales o ses el n1--

vel de experiencias con que los alumnos se presentan a la -

escuela. 

Una de las actividades que cientificamente ee aplican para 

diagnosticar son los tests A B C. 

SegGn el resultado que se obtenga del dlagn6stico, se ela-

borar& el plan especifico del grado. 

B. PLANIFICACION: Planificar es ver, saber, conocer con antici 

paci6n lo que ha de Buceder. Ver, saber y conocer de9pu~B 

de consultar y discutir, evaluando todas las posibilidades 

y limitaciones que hsn de permitir realizar una acci6n orde 

nada, econ6mica y eficiente. 

El planeamiento debe adsptarse a 10B tres periodoB del ano 

escolar: 

l. Organizaci6n 

2. Realizaci6n 
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3. Finalizac16n 

la planificaci6n del trabajo escolar es importante porque: 

a. Nos ayuda a cambiar nuestra manera de trabajar. De una 

actitud pasiva, empírica, rutinsria, el planificar nos 

lleva a una activa, científica, reflexiva e incluso: no 

vedosa. 

b. Nos da seguridsd en el trabajo porque no es 10 mismo a~ 

tuar u a lo que salga " o a porque asi se viene hacien

do u que hacerlo con conocimiento de causa y persiguie~ 

do estudios concretos. 

c. Suprime de nuestra labor las molestas, costosas y gene

ralmente dañinas improvisaciones. 

d. Permite un mayor y mejor aprovechamiento de todos los -

verdaderos recursos que ae brindan a nuestro trabajo. 

e. Nos orienta oportuna y calificadamente en la bGsqueda -

de otros recursos que podemos y debemos aprovechar. 

f. Facilita y garantiza la evaluaci6n tanto de los, esfue~ 

zos individuales. como de los colectivos. 

g. Nos permite: - Jerarquizar las necesidades; 

- Fijar con claridad los objetivos y 

- Trazar con seguridad las metas. 
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h. Mejora la articulaci6n de loe períodos de trabajo. 

VI - ALGUNAS CARACTERISTICAS GENERALES COMUNES A TODO PLAN 
========================:===========:==c=======~===== 

A. Ser real: es decir, estar motivado por el afán de superar -

necesidades sentidas en la escuela. 

8. Ser flexible: Se adapta a las modificaciones ya por situa-

ciones intempestivas, ya por razones de espacie y tiempo. 

c. Ser variado: Esta característica se refiere no solo en cus~ 

to s las múltiples combinacionea de recursos humanos que --

puedan formarse aino en cuanto s las actividades a realizsr 

año con año. 

D. Ser balanceado: En el diario hacer pedag6g1co surgen múlti-

pIes oportunidades de activsr dentro de lo útil y necesario. 

VII - EL APRESTAMIENTO 
=c===========~== 

La palabra APRESTAMIENTO, en aentido General significa preven-

ci6n, posici6n, preparar le necesario para aceptar una disciplina. 

En Educac16n, el Aprestam1ento se refiere a una aer1e de acti-

vidades planificadas cuidadosamente, para guiar al niño a fin de fa 

cilltarle su desarrollo emocional, físico, social y mental; para 

que gradualmente, sin brusquedad, se inicie en el aprendizaje siBt~ 
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m~tlco de las materias de I n Escuela Primaria, especialmente la lec 

tura, escritura. 

En los primeros seis años de vida, el niño hace sus mayores -

adquisiciones; recoge conscientemente un caudal de nociones con las 

cusles a trav~s de los años y la educaci6n, organizar~ y sistemati-

zar6 su inteligencia. 

Esa fase de su vida constituye el comienzo y la base de todo -

su proceso cultural, por 10 que, es necesario respetarlo y orientB~ 

10. 

Generalmente el niño no cuenta con la orientaci6n necesaria en 

el hogar, llegando a la escuela con su inteligencia deprimida, con 

un vocabulario, reducido, huraño, falto de una serie de habilidades 

y actitudes propias para iniciar su aprendizaje. 

El Aprestamiento no tiene un tiempo determinado, se realiza -

durante todo el año y está comprendido especialmente en las 6reas -

número 1 de las cuatro asignaturas ya que ~sto es de mucha lmporta~ 

cia para el aprendizaje de toda individuo y especialmente en los n1 

Ros del Primer Grado. 

A. APRESTAMIENTO PARA LA LECTURA V LA ESCRITURA 
========c==============c~=====~============= 

El Aprestamiento no solo ee refiere a la preparac16n del niña 
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para iniciarlo en la lectura y la escritura, sino que tambi~n compre~ 

de la preparaci6n para leer y escribir en todos los niveles educati--

vos, desde luego, ello sugiere la necesidad de dirigirlo a -fin de pr~ 

porcionarle una preparaci6n previa, que permite desarrollar ciertos -

rasgos flsicos, mentales y pslcol6gicos del niMo, despertando el de--

seo o el inter~s por la lectura y la escritura, con el prop6s1to de -

evitar fracasos futuros. 

VIII - S E L E e e ION o E L M E T o o o ========c:=================c:======== 

En cualquier m~todo, el maestro se vale de estrategias metodo16 

gicaa para enseñar. 

Estas son las habilidades didácticas de que se vale el maestro 

para hacer del procedimiento una inapiraci6n propia que le permitlr~ 

transmitir al niMo el conocimiento. 

En el caso especifico de la enseñanza de la Lectura y la Escri-

tura Inicial el m~todo que se ha de emplear, debe no solo ser perfe~ 

tamente interpretado y manejado por el maestro, sino que debe apll--

carae de acuerdo a su madurez especifica alcanzada por los educandos, 

el cual se adapte al medio ambiente en que vive el niño y de acuerdo 

a la realidad socioecon6mlca de nuestro pala. El ' conocimiento psic~ 

l6gico del niño nos dice que su percepc16n es sincr~tlca, por lo que 
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se debe de preferir, trabajos en todo lo posible, dentro del campo 

de la globalizac16n. 

En cuanto a auxiliares, debemos considerar como imprescindi-

bIes, algunas técnicas que contribuyan a madurar al nifto en forma 

especial, para este aprendizaje. 

Otro auxiliar de primer orden es el material didáctico. Des -
tacamos en este trabajo el material: 

lQ Objetivo para llegar a la Visualizaci6n gráfica del objeto. 

En este paso de la Metodología el ni"o capta por medio de la vista, 

las imagenes de forma, tamafto, distancia, color, etc. 

2Q Cartelea y tarjetas con sus respectivos tarjeteros, se vu!l 

ven indispensables para una interesante identiflcaci6n y análisis-

síntesis según el método que el maestro emplee. 

30 Logrado el conocimiento se lleva una dificultad cresciente 

cumpliendo as! con una necesidad creadora, pues es cuando el ni "o -

está en la etapa de la elaboración. 

40 El maestro en la consolldac16n de conocimientos a través de 

la pr~ctica se vale de dos aspectos importantes. 

a - La Evaluaci6n 

b - La Retroalimentaci6n 
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IX - E V A L U A e ION 
==cc=========&====~ 

En primer lugar la evaluaci6n es permanente en el proceso de 

la ensefianza aprendizaje. Se inicia desde la selecci6n del tema 

a desarrollar, incluyendo la planificaci6n, la elaboraci6n de co~ 

ductas dentro y fuera de la sala de clase, de los que intervienen 

en el proceso, etc. hasta la medici6n a trav~s de una calificaci6n 

que es más bien donde se concreta el criterio evaluativo seguido. 

La calificaci6n producto solamente de un examen escrito es, además 

de injusta, acientlfica en la evaluaci6n de un estudiante. Un alum 

no no es lo que rinde en un examen; es una integraci6n de conductas 

que deben tomarse en cuenta al evaluar. 

En nuestra b6squeda quizas la actitud más valorada en el estu-

diante deberla ser de su acci6n investlgativa y la de su responsabi 

lidad social. 

En segundo lugar, la Evaluaci6n no debe emplearse como medio -

coercitivo que permita al profesor tener quietos a sus alumnos o i~ 

poner la memorizaci6n de ciertos datos de su asignatura. Hacerlo-

as! es quitarle toda validez a la materia ensefiada y aplastar todo 

un proceso de formaci6n. En tercer lugar, la Evaluaci6n detecta -

~xitcs y fallas en todo el proceso de ensefianza-aprendizaje para ca 

rregir errores (en muchos casos más del maestro que del alumno) y -
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para afianzar las técnicas que han dado beneficio. 

La evaluaci6n involucra un autoexamen del maestro. 

Debe el maestro analizar objetivamente su actitud como Drient~ 

dar: 

Los contenidos vistos en la clase están basados en objetivos 

claros y válidos? Impongo mis criterios sobrepasando opiniones de -

los alumnos? Estimulo la creatividad del estudiante? Improviso mis 

clasBs? Las pOdría dar mejor? C6mo correlaciono las materias? Gozo 

internamente al lograr más del 40 por ciento de alumnas aplBzados? 

Hago valer mi materia a través de reprobar alumnos? Me interesa de 

sarro llar el programa en un tiempo estrictamente prefijado aún sin 

que loa alumnos hayan asimilado? En una autoevaluación pueden salir 

a flote tantas cosas desde la forma de tomar el yeso, hasta la inten 

clonalidad con que se lleva la clase, en ese autoexamen vea claramen 

te mis fallas, mis éxitos, mis posibilidades. 

Esto naturalmente obliga al maestro a quitarse serie de esque

mas fijos que se crean alrededor de su persona: uno de ell08 es la 

infalibilidad. Al detectar fallas habrá necesidad de buscar syuds, 

de dialogar con un compaRero e incluso con el mismo estudiante, y -

nunca escudarse en su titulo o en au autoridad dentro del aula. Re 

conocer errores es muy dificil y corregirlos es aún más. Sin embar 
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go, es este el único proceso posible para una superaci6n humana -

real y verdadera. 

La Evaluaci6n debe involucrar al eatudiante en la critica del 

proceso. 

No s610 el maestro es capaz de detectar errores y dar soluci~ 

nes: Tambi~n el alumno puede hacerlo: ademáa tiene derecho. 

La visi6n de 40 o 50 estudiantes, por muy elemental que sea BU 

nivel, debe ser oída y tomada en cuenta, y sin lugar a dudas, apor

tará, infinidad de elementos nuevoa captados por un solo evaluador. 

Debe, ademáa, orientarse al estudisnte hacia una autoevaluaci6n 

de sus actitudes. Fomentar esto en el estudiante es muy constructi

vo en la educaci6n, y requiere, de parte del maestro, una reeponeab! 

lidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Se pretende, pues, buscar una desmitificación de las relaciones 

entre profesor y alumno; esa mística de invulnerabilidad de parte del 

maestro y esa verticalidad en las relaciones deben desaparecer . 

La evaluación as! entendida producirá mayores beneficios ya que 

habrá una integraci6n de intereses y por lo tanto una integraci6n en 

búsqueda. 
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x - R E T R O A L 1 M E N T A e ION 
=========~~==============c;~==c== 

La Retroalimentaci6n es una reafirmación del conocimiento pa-

ra consolidarlo en el nifio, después de comprobarlas las deficien--

cias. 
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A N E X O NC 6 ======:::======::¡:::== 
ENsENANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA ======c=====c====================== 
EN EL PRIMER GRADO DE LAS ESCUELAS ================================== 
DE EDUCACION BASICA DE EL SALVADOR ==============================::== 
( Encuesta de la primera etapa ) 

l. Datos de la Escuela 

Nombre de la Escuela ________________________________________ __ 

Ubicación --------------------------------------------
Primer grado sección ____ __ Número de alumnos ________ _ 

2. Palabras a los Maestros 

Se tiene inter6s en realizar un trabajo de carácter pedagógico 

relacionado con la e~señanza de la lectura y escritura en pri-

mer grado de Educación Básica. En tal sentido se consulta la -

opinión de los maestros en el referido campo de enseñanza para 

conocer, en una etapa previa, algunas caracter1sticas de la me-

todolog1a y aspectos complementarios que se practican. 

Los datos que usted aporte serán de suma importancia por lo que 

conviene sean expuestos con toda franqueza. 

Gracias por su ayuda, 
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NQ I T E M SI NO ALGUNAS 
VECES 

1 Independientemente del Illttodo de lectoeecritura 

que aplico, inicio el proceso de eneefianza con -

un periodo de aprestamiento. 

2 He aplicado pruebas de diagnóstico que me permi-

tan conocer el grado de maduración de mis alum--

nos para iniciarlos en el proceso de lectoesori-

tura • 

.3 He estimu1ado aquellos aspectoe del desarrollo en 

que el nifio presenta deficiencias (motricidad, --
lenguaje, percepción sensorial, eto.) 

4 En la ensefianza de la lectoescritura aplico la vi 

sualizaci6n de oraciones completas. 

5 He logrado que mis alumnos aprendan, ante todo, -

el nombre de las letras del alfabeto. 

6 He puesto 'nfasis en que mis alumnos aprendan el 

sonido de las letras, luego su forma '1 su nombre. 

7 Insisto en la lectura, escritura y oomprensión de 

oraciones como totalidades. 

8 Procedo a que los alumnos formen silabas uniendo 

el sonido de las vocales con el sonido de las --

consonantes. 

9 Utilizo palabras propias del vocabulario del ni-

ño y su medio para iniciarlo en la lectoescritura. 

10 Procedo a la formación de silabas uniendo el nom-

bre de las vocales con el nombre de las consonan-

tes. 
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~l Propicio la integración de nuevas palabras a par-

tir de palabras ya conocidas • 

. 2 Atiendo las diferenoias individuales de mis alum-

nos en forma natural y oportuna. 

., Promuevo el desarrollo de la creatividad infantil • 

. 4 Doy oportunidad a mis alumnos de conversar libre 

y espontáneamente. 

.5 Utilizo escalas para evaluar la lectura y la es-

critura en las diferentes etapas del proceso. 

,6 Realizo la evaluación de 108 aprendizajes de los 

educandos, solamente en los perIodos seftalados -

oficialmente. 

7 Aplico unicamente pruebas objetivas para evaluar 

el aprendizaje de la lectoescritura. 

8 Considero suficiente la forma de control oficial 

para determinar los progresos en la lectura y e,! 

critura. 

9 Considero indispensable el apego a los cuadros -

oficiales de registro de evaluación escolar para 

controlar el progreso de la lectura y escritura. 

O Trato de aplicar la enseftanza de la lectura o --

escritura en el aprend1zaje de otras asignatu---

ras. 
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CO NFORMACION DEL ANEXO NQ 7 

T A M A N o D E L ~ M U E S T R ~ 

1 -o<:::. = 0.95 

~ = 0.05 

si8 ~ (:J= z 

- 1>0.025 ( :: ) = 

SEGUNDA I ~VEJTI GA~ION 

cota de error des e ado 

0.5 

2 
20' 

Vn 
= 0.5 ===j> n= ( ~c:;) 

0.5 
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Si O = 4. 3 obte.nido c omo ~n s a yo de 5 % de l a pobl ci6n r~= 3000 

_(- [-3 ,5) 2 
n - 0.5 = 2 (17.2) = 295.84 

para c omodidad en los cálculos ~ agrand6 

n ~ hasta ; n= 300 
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A N E X O NC a 

ENSEÑANZA DE LA U ;CTURA y ESCRITURA 
=================~================= 

EN EL PRIMER GRA D DE LAS ESCUELAS 
================== ================ 

DE EDUCACION BASICA DE EL SALVADOR 
================================== 

Datos de la Escuela 

Nombre de la Escuela 

Ubicación 

Primer grado sección Número alumnos 

Estimado maestro(a): 

Se tiene interés en determinar el o los métodos que el maes-

tro de primer grado de las Escuelas de Educación Básica de El Salva--

dor, utiliza para enseñar a leer y escribir en la f ase inicia l. En-

tal sentido, solicita mos su colaboración para que responda , con since 

ridad y criterios de experiencia, las cuestiones planteadas a conti--

. , 
nua.Clon. 

En la siguien te págin~ encontrará las indicaciones necesa---

rias para contestar. 

Su ayuda será valiosa pa ra nosotros. Muchas gracias. 
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1 N D 1 C A C ION E S 
======================= 

A continuación se le presentan dos hojas, en la primera en 

contrar~ descritos cuatro momentos determinantes y significativos -

correspondientes a cada uno de cuatro métodos usados en la enseñan-

za de la lecto-escritura denominados A, B, C, D; en la segunda en--

contrará un cuadro de respuestas que coincide con los métodos y sus 

momentos descritos. 

Realice una lectura cuidadosa de cada momento m todológico 

enunciado y marque con X, en la hoja de respuestas la casilla que -

corresponda a cada uno de los momentos que usted aplica al enseñar 

a leer y escribir; ellos pueden provenir de cualquiera de los méto-

dos señalados y en ese sentido quedaría distribuidas sus respuestas. 
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CARACmUSTICAS [1E:n2!IHAlm'S 1 SIGlfIFICAUVAS DE LOS ~ Dt 4 MaoDOS PARA U -
OlsrJAIIZA DE U ~mRA 

( *lJA lA 1 ) 

~ A B e 

Iaioio la ...aMsa 4. la l.oto IIItiolo la enseíiasa d. la - lRioio la ...... da la lecto-
¡g 

escriture con la "SIl" i poiM : l,1Oto escritura 00ft el OCIDOCÍ- tec:ritma oonocilDdo el 8Oaido -
el. oreciaaes. ai,cto del ..,..., toru '1 .,.. d. las YOOeles '1 sesaidsplllta el 

Df.do de las 5 YOCal .. en el el!, eSe lu OOD........tes. 

ellO motado. (1tooO G-e-i) 

2Q Seg!dcl8MDte Ida w-oa puan- CcatiJl(a, oan la fo!aoi.Sn de - eontinGo oca la proaunoiaoiSn -
al oonochd.cto, leotul'e '1 ~ palabns, el. aoaerdo a In ór- del lOIÚdo de lu dlabu. 
tura ele ellaa. dan preest:ablecWto, tIl el UD 

di' las OOAIOZIetes, las cales 
se OOlIblnarh oca las YOOal ... 

I 

)2 Realizo el .n'Uds '1 la ~ RealUo -'1; ais '1 úntesis - hoo«Io a la tgrMOiÓD el. pela-

ais ele palabru e.pleadU tIl las de la ~ d.acc.poni~ brea por -.tio eSe la 'IIDi&l d. -
orao1oaes estmi ...... la. basta en sus d1tbu. silabu. 

4Q JIIia al1lmOS ~ .. a iDterFe- 'allO • la fonación d. oraoiD ReaUso tozuoUo el. onoiOft .. -tu' las oreoioft.. 00lIO total.id.!. nes apliollftllo las palIIbl'u S!. llldiante la ..un de palabns 

el ... "eradDru ya 00ft00idu. las caal .. dMClClllpOll&O nueva-
lIIftte en sus sbabu. 

-- - - --------

'....1 
ro 

D 

lIlicio la lD""n.. d. la leoto-ee-
crituN oon el OCIftOCiaill1to del DO! 
b" de lu letJU del alfabeto tIl -

.. ÓMIn. ( a - be - " - eto. ) 

lcIltiD60 coa la to~ 4e s!J..bu, 
uoo!NI4o, por deletreo, .. DOIIb" -
de cala OOftSODIIIte, eoo el ftCIeb" de 

oe4a "fOOal. 

Procedo • la tg~ ele apruio-
nes uniendo aUabu arbi~ 

Bal.Uo lectua ., aoritara ele CID-

dros altabétioos que res.en las P.!. 
llbru oontor.lu tIl el .... to 8!, 
terior. 

~ 
l.J..r 
..,J 

! 

! 

I 



1 

138 

H O J A D E R E S P U E S T A S 
================================= 

( HOJA NO 2 ) 

~ A B e D 
MOtvJENTOS 

lQ D D D D 
2Q D D D D 
30 D D D D 
4Q D D D D 
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