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1 presente trabajo ez peri. man te 1 surgió de la necesidad
de buscar nuevos recursos didácticos que optimicen La ec:luc:ac:ión
Ante este hecho decidimos preparas guías didácticas  por
encontrarlas como un material completo que integra  1 es tres áreas
de la personalidad del estudiante: coqn it. va proced i mental y
açt.i. t.ud :i.n al es decir el desarrolloLo de contenidos, destrezasrezas y
valores

La investigación Se la realizó en los cic:s paralelos del
primer curso del liceo internacional  de la csiudcu::I de Quito
durante el tercer trimestre del eIo lectivo 1.996-1.997. El
paralelo A trabajó con las guías didácticas y el paralelo 13 lo
hizo con el texto Estudios Sociales :L de la Editorial Santillana.
La investigación s e facilitó puesto nosotras trabajamos en esta
Institución.

l y.::riínvc-r c::)i.tL:ic: cJc nuestra tesis versa r-:cjL:)re las
nociones generales del rendimiento escolar. A3. 1 :L analizamos todos
los factores que influyen en el renc:l si. mie tn o ecc. c:c: :1 - ,, y a que nc:: es
responsabilidadsidad ún:ic.amente del estudiantete el ser un Len alumnournno e
no	 sino de teclee quienes conforman la comunidad educativa y
además las influencias ambientales. Dedicamoscamç:s i	 as páginas a]
anál isis dr:: 	 los recursos c:lidóc:t.ic::c:s. conociendo sus ventajas
desventajas para poder elegir aquellas características que mayor
influencia tengan en el estudiante;te de esta manera pc:c:iemcDs
plasmarlas al eLcL::çjrar las guías didácticas.

En el siguiente capítulo hacemos una descripciónpci. ón	 da la,
elaboración 	 cia	 las	 guí as 	 didácticas.	 Conocemos	 sus
características, cabe anotar c:l ue: las guías di dácticas,d1c::t si c::as	 al ser un
recurso innovador, no pases bibliografía de apoyo. Re cu rrimos a
distintas.i n tas Un si.. versidecles en busca cta librosbree so bre el tema
investigado, pero toc:lci esfuerzo fue in út il.1 Sin embargo, contamos
con los val.....:sc:s criterios c:ie maestros que ya utilizabani.zai::an	 Las
guíassi. as cii.d ct si. c:ae tanto de la LI n 1 ve rs si. ci a Abierta de i.... o j a comomo ci e
la Universidad Andina c:ie Qui.tc: analizamos Las ventajas c:ie su
uso una de ellasas y tal vez .i a mas i mportante es que los al umn os
van formando sl.k conocimiento y a su p....c:pic:i ritmo,.

	

En el capítulo	 tercero analizamos	 cómo fue	 el
rend i miento  c:ie los alumnos con . 1	 texto Estudiosc::s So c:ssL e]. es st. Çi e
San L::i. llana Descr i bimosbsi.mos las características editorialeses c:ie rL



libro, su color,• ici rma , C:u.50f;os estructura, formato, etc
Analizamos  c:acl a una de las partes en las c:Lte están divididas  1. as
unidades. ouaimonte ciamos e conocer Las ventajas y desventajas
del uso del texto, que por cierto es un librobro mu y bueno que al
ser trabajado minuciosamente alcanza  muchos logros.

En el capítulo 4 confrontamos los resultados, ventajas
/ desven taj as as las técn i cas aplicadas. Al realizar l a

investigación nos dimos cuenta que a los chicos les costó mucho,
esfuerzoc' estudiar con guías didácticas, no están acostumbrados a
ello, prefieren hacerlo con el texto de apo yo y con el maestro
para que exp 1 :i.que la c l ase.aso

1 capítulo 5 está dedi cado a Las estrategias para
mejorar el rendimiento. Nc:cc:rs estamos conscientes de que no
basta un recurso didáctico CD un nuevo método c:le en eij an z a para
optimizar e 1 apren d iza j e ,  - si el maes tro ecuatoria n o  .j5ne a
su c:iispc:)c.ic::iórI 'ii.ae estrategias para poder escoger la que más
se adapto a sus necesidades; podrá fusionarlas con su i.nva 1 oral: .1. e
experienc ia y de esta manera hacer que loe a lumnos rec i ban.,Lan
aprendizajeses AirjrificaL. vos
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1.1.	 RENDIMIENTO ESCOLAR

1.1.1..	 Qué es el rendimiento escolar

Por rendimiento escolar entendemos el nivel de
asimilación que demuestra el alumno con respecto a todas
las actividades que están inmersas en el proceso
educativo

En los	 últimos aos	 se ha	 generado una
necesidad de reforma en la educación y no solo a nivel
nacional, sino mundial.	 Una de las principales
preocupaciones es la 	 de mejorar la calidad de 	 la
educación la cual está relacionada directamente con el
nivel	 de	 aprovechamiento	 escolar,	 es	 decir	 del
rendimiento escolar.

Es importante saber lo que ha aprendido el
alumnos qué le falta por aprender y sobre todo que
necesita saber para desenvolverse en sociedad. E s
deber de los maestros el preocuparse no solamente por
mantener al alumno motivado para recibir aprendizajeq
sino también ayudarlo a alcanzar un nivel óptimo de
rendimiento.

La educación ha sido a través del tiempo el
interés de toda persona e institución comprometidas con
el devenir del mundo. Se debe dar al maestro las armas
del saber con las que j unto a sus alumnos puedan
transformar el mundo. Daremos a conocer el pensamiento de
algunos filósofos que ha tenido la humanidad

Platón	 "una buena educación consiste en dar al cuerpo
y al espíritu toda la belleza	 y toda la
perfección de que son capaces".

Herbert Spencer	 "la educación tiene por ob j eto la
formación del carácter".

Horace Mann	 "la educación puede llevarnos a ese placer



CILLE esal misma tiempo, el mejor en
calidad e infinito en cantidad"0

Henry Huxiey	 "la	 educación	 es la	 instrucción del
intelecto acerca de las	 leyes de	 la

naturaleza"

John Deey	 "la educación es una reconstrucción de la
experiencia que da significación a nuestra
existencia".

i<ant

	

	 "el hombre solo se hace hombre mediante la
educación"

Podemos observar diferentes puntos de vista
frente a la educación cada uno responde al ideal de
hombre que	 en esa	 época hacía falta.	 Según el

pensamiento de	 Kant	 la	 educación es	 una	 fuerza
vitalizadora e imprescindible en la vida del hombre 	 ya
que solo a través de ella el hambre puede llegar a
considerarse cama tal. No debemos conformarnos con dar
una educación para la vidas hablando así en futuro; sino
una educación para el momento en que 'vive el educando
para que aprenda a afrontar los problemas y se vaya
adiestrando	 para	 luego manejarse	 con	 libertad	 y

conciencia en la sociedad.

La educación está destinada a llegar a todos
los aspectos de la personalidad del alumnos cogn.itiva
motriz y afectivo. El desarrollar cada una de estas
partes de la mejor manera permitirá al educando conseguir
su plenitud Es así como el conocimiento sin ser la parte
totalizadora de	 la educación,	 es	 un aspecto	 muy
importante que no se reduce únicamente a la instrucción,
ésta sería una visión demasiado estrecha y
tradicionalista. Mejorar la adquisición del conocimiento
aprovechando las potencialidades del hombre y de la mujer
que actúan como educandos es una preocupación que como
tal nos permite crecer como maestros y por ende mejorar
sustancialmente la calidad de la educación.

La Educación Básica Ecuatoriana se compromete
a ofrecer las condiciones más apropiadas para que los
jóvenes al finalizar este nivel de educacióng logren el
siguiente perfil



1.	 Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en
el marco del reconocimiento de la diversidad
cultural, étnica, geográfica y de género del país..

2.. Conscientes de sus derechos y deberes en relación a
Sí mismos4 a la familia, a la comunidad y a la

nación

3.. Alto desarrollo de su inteligencia 4 a nivel del

pensamiento creativo, práctico y teórico..

4.	 Capaces de comunicarse con mensajes 	 corporales,
estéticosq	 orales,	 escritos	 y	 otros.	 Con
habilidades	 para procesar los diferentes tipos de
mensajes de su	 entorno..

3..	 Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma
y solidaria con SLt entorno social y natural, con

ideas positivas de Sí mismos..

6..	 Con actitudes positivas frente al traba j o y al uso
del tiempo libre.. 	 (1)

1.1.2.	 Factores que influyen en el	 rendimiento
escolar.

Hay algunos factores que condicionan el proceso
educativo y por ende influyen en el nivel de rendimiento
escolar..	 Las diferencias en el rendimiento pueden
deberse	 a	 varios factores	 biológicos, cognitivos,
sociales e históricos..	 Sobre los cuales nos
referiremos a continuación..

1..1..2..1.. Factores biológicos

En el individuo existen caracteres heredados o
genotipicos, caracteres adquiridos o fenotípicos y
caracteres aleatorios o paratipicos..

(1) PROPUESTA CONSENSUADA REFORMA CURRICULARCULAR PARA LA
EDUCACION BASICA.. 1996 Consejo Nacional de
Educación z Ministerio de Educación y Cultura.. p.. 11
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Herencia y medio son dos factores que
indiscutiblemente influyen mucho en el nivel de
aprendizaje	 de los alumnos Querer decir que uno de
estos dos factores es más importante que el otro es una
absurda discusión	 La contribución de la herencia pues
no es decisiva pero si contribuyente y aleatorias

La presencia del ambiente es importante para la
educación puesto que por ella podemos rectificar en gran
medida los caracteres hereditarios, refiriéndonos. no a
los factores físicos sino a los psicológicos, aun cuando
experiencias e investigaciones han demostrado que muchas
de las características físicas de seres humanos animales
y plantas se modifican por acción del medio

La psicóloga Leona Tyler (1974) y Gottesman
(1968) concuerdan en	 la existencia del "margen	 de
reacción",	 este	 consiste	 en	 las	 posibilidades
intelectuales que	 se encuentran	 entre los	 limites
superior e inferior establecidos por la herencia 	 Es
aquí donde el medio ambiente determina el nivel de
funcionamiento intelectual Los autores proponen que el.
maestro debe investigar sobre cuál es el ambiente que
proporciona máximo desarrollo al potencial genético

11.22. Factores cocinitivos

Existen diferencias cognitivas individuales en
todas las personas Básicamente pueden ser el coeficiente
de inteligencia y los estilos cognitivos..

Al considerar el coeficiente de inteligencia
debemos empezar	 diciendo que. no 	 es lo mismo	 que
inteligencia	 El coeficiente de inteligencia es solo
un número que se otorga a la realización de una pruebas
No así la inteligencia que es una capacidad para resolver-
situaciones problemáticas de una manera 	 razonable y
lógica El medir el coeficiente intelectual tiene como
finalidad el predecir el rendimiento académico de los
alumnos; de esta manera el profesor obtiene una ayuda
para prevenir o remediar el problema.



" 5

Los estilos cognitivos son las formas en que los
individuos responden a los estímulos, los hacen suyos '
luego los utilizan. Son maneras de aprender, el proceso
que realiza el alumno para aduearse del conocimiento

1.1..2.3, Factores sociales

El educando no es el resultado únicamente de su
propio esfuerzo coma alumno, ni de la metodología
empleada por el maestro, sino que es el fruto de un sin
número de factores de carácter social que influyen sobre
el condicionándolo y conformándolo de una manera muy
particular	 El alumno que ha recibido educación es el
resultado de la influencia de la familia, de la escuela
de la sociedad y del estado.

La familia.-	 Es una de las instituciones que mayor
influencia ejercen en el educando, los

padres lo educan desde el momento mismo de la concepción
Y le van dando normas de comportamiento a medida que se
desarrolla.

La escuela,-	 Es una institución que se crea como
resultado de una exigencia tecnológica y

social para trasmitir toda el acervo cultura], y preparar
al individuo para el desenvolvimiento en sociedad.

La escuela tiene la función social de la
preparación moral, intelectual y profesional	 de los
futuros ciudadanos y la conservación del acervo cultural
Y aun cuando sea muy especializada en su misión, en sus
métodos, en su personal docente y en sus condiciones
físicas; de todos modos no está libre de la presión
social exterior.

Los educandos no solo son fruto de la escuela,
lo son del ambiente donde ella opera y de la sociedad de
la cual forma parte.

La sociedad,- Aun cuando no le corresponde directamente
la tarea de educar, la sociedad influye en



los educandos. Determina su nivel de desarrollo personal
para	 integrarlo luego a la transformación 	 social,
manteniendo siempre el equilibrio entre 	 individuo ysociedad

La sociedad se mantiene y se mejora por acción
de la educación que recoge,, conserva, reafirma y
transmite el acervo cultural de una generación a Qtra.

El estada,-	 Regula la vida de una nación, vela por sus
intereses.	 Es deber del estado el crear

instituciones educativas para elevar el nivel de vida de
los habitantes del país.	 Es el estado quien establecelos obj etivos que persigue la educación del país.

El fin del estado es la preparación cultural,
moral y profesional de todas las ciudadanos a efecto de
garantizar el progreso social

Factores históricos

El	 lenguaje	 es un	 factor	 condicionante,
constituyéndose en un estímulo y en una limitante tanto
de carácter literario cama espiritual. 	 La religión
candiciona, estimula y limita no sala el progreso moral
y educativo de las pueblas sino los aspectos de carácter
material y espiritual.

Civilización y cultura son das factores que
influyen de manera determinante en el devenir del proceso
educativa de un pueblo. Y es la educación la encargada
de aprovechar todo el acervo tecnológico y social de su
cultura en beneficio de la educación de los hombres y
mujeres de ese país.

Factores
gnificativa

El hecha de que un alumno aprenda depende de
muchos factores, recursos, metodología, motivación, etc.;
pero una razón muy especial es la de que él alumna
aprende mejor lo que le es significativa en su vida, un
aprendizaje aislada y el cual no tiene ninguna relación
con su vida será evidente que lo asimilará en su memoria
corta, y desaparecerá fácilmente,
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Para que un aprendizaje sea significativo debe
cumplir con ciertos requisitos

1.	 El tema a estudiar debe ser significativo y
estimulante para los alumnos..

2..- Debe existir en los alumnos una disposición para el
aprendizaje significativo de tal manera que
relacione de manera útil los nuevos conocimientos
con los anteriores; esta disposición depende de la
naturaleza de los materiales utilizados, de la
manera como se dan las clases, de las maneras de
evaluar, etc..

3..- El tercer -factor está relacionado con la forma cómo
representa un tema.. Primero se deben presentar ideas
centrales del tema., luego se debe reforzar en las
definiciones exactas de los términos utilizados,
encontrar	 similitudes	 y diferencias	 entre los
términos y	 por último	 hacer que los	 alumnos
expliquen el terna con sus propias palabras..

Para que el alumno tenga un aprendizaje
significativo a más de cumplir con los requerimientos
anteriores, se debe considerar la relación existente
entre los elementos básicos del proceso de aprendizaje;
la cual se demuestra en el siguiente cuadro..

1.1.3.	 Elementos básicos del proceso de aprendizaje..

CUADRO DE LOS ELEMENTOS }3ASICOS DEL APRENDIZAJE.. (2)

ENSEF.AR
	

APRENDER

Ç3bjetivJ

mostrar	 1	 1	 +	 captar
-	 Conténidos	 _______

-ofesorj	 conocimientos., hábitos	 ialumno
y habilidades educativas	 E

suscitar

	

	 elaborar 1
os

Contexto . 	 L
(2) HERNÁNDEZ, Pedro 	 Disear y enseFar,	 Madrid
EspaPaq	 1999, P. 7
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Para que el proceso de aprendizaje se
desarrolle necesitamos la presencia de ciertos elementos
básicos. Se requiere a una persona que pueda ensear,
quiera ensear y sepa ensear, en este caso es el
educador. En el otro extremo existe una persona que pueda
aprender, que quiera aprender y sepa aprender, viene a
ser el educando.

Además es indispensable lo que se va a ensePar
y a aprender, que son los contenidos curriculares. Estos
contenidos se dan a conocer a través de medios, que son
los instrumentos o procedimientos didácticos.

Ahora bien, la educación no se da aisladamente,
debe responder	 a ciertas	 metas	 a unos	 objetivos
planteados con anterioridad. 	 Este proceso educativo se
desarrolla	 en	 ciertas	 circunstancias	 sociales,
culturales	 físicas	 que	 determinan al	 proceso de
ensePanza-aprendizaje.

1.1.4.	 La evaluación escolar

La evaluación es en un plano general un término
polisémico y transdisciplinario, así se puede pensar en
una evaluación histórica, literaria., religiosa, médica,
militar,	 pedagógica,	 entre	 otras.	 Considerada	 la
evaluación desde el punto de vista del rendimiento
parecería que su propósito fuera Único, no obstante hemos
visto que para que la evaluación sea j usta debe reunir
una serie de requisitos ya que ella es parte integrante
del proceso educativo.

La acción evaluativa es inherente al hombre, le
permite superarse y crear ideales a futuro, por lo tanto
supera las barreras del ámbito educativo y también se da
a niveles extraescolares.
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La evaluación debe dejar de ser considerada por
maestros, alumnos y padres de familia como unos
resultados que se transfieren a altas calificaciones sin
detenerse a pensar qué sabe realmente y qué desarrollo ha
alcanzado el alumno. La evaluación es una comparación
con los progresos del alumno mismo, debemos olvidar-nos
que la evaluación compara a los alumnos entre sí.

Es importante que la evaluación genere en el
alumno la necesidad de verificar sus propias respuestas,
estimular el pensamiento crítico en el educando. De esta
manera podrá transferir los conocimientos, habilidades y
métodos adquiridos y desarrollados a situaciones nuevas.
La evaluación tiene que ser la base y el enlace del
proceso educativo, dar continuidad al aprendizaje para
permitir el pensamiento reflexivo de los alumnos.

En el contexto de América Latina la evaluación
se la maneja de forma diversa, incluso en un mismo país,
en una misma institución educativa no existe un sistema
unificado de evalCación. Los exámenes continúan siendo la
forma más generalizada de evaluación, cuando lo único que
hacen es medir.

Uno de los principales aspectos de la Reforma
Curricular Consensuada es el de cambiar la evaluación tan
temida en nuestro medio. Hasta hoy, y desde épocas muy
remotas lo único que se evaluaba o medía eran los
conocimientos, el alumno que más conocimientos acumulaba
era el mejor. Pero hoy, los tiempos han cambiado y es
necesario también cambiar la educación y por ende la
evaluación,

La Reforma Consensuada se propone dar mayor
importancia en los alumnos al desarrollo de destrezas que
a la acumulación de contenidos. Es así como la
evaluación sumativa o final que era utilizada como único
recurso por muchos maestros ecuatorianos quedará
desterrada por completo, se da mayor importancia a la
evaluación de proceso, a la de cada día. Tomando en
consideración no solamente la destreza de memorización
sino todas aquellas que están inmersas en el proceso
educativo basándose como eje transversal en el desarrollo
del pensamiento,



1.141. Tendencias evaluativas

Existen 3 tendencias válidas en América Latinas

-	 Reduccionismo de la evaluación
-	 Absolutización de la evaluación
-	 La evaluación como factor intrínseco del proceso

educativo

REDUCCIONISMO

Esta teoría ha sido resistente al paso del
tiempo considera a la evaluación como sinónimo de
examen considera que evaluar es medir, controlar o
acreditar una calificación

El examen es necesario, pero no es suficiente,
el reduccionismo al examen genera en los alumnos stress,
resonancia negativa.

Es una evaluación reproductiva de conocimientos
y en el mejor de los casos de habilidades pero falta el
sentido moral y la esencia del hombre. La tendencia
reduccionista no aprecia en la evaluación el espacio de
convergencia pedagógica psicológica, social y económica;
que este componente representa para la relación alumno-
maestro-sociedad.

AEISOLUTI ZAC 101

Esta teoría por el contrario a la anterior
absolutiza el papel de la evaluación, organiza todos los
contenidos alrededor de la evaluación . Considera que el
acto de evaluar es más importante que los métodos,
objetivos, etc., se rompen los pilares del plan de
estudios ya que se limita únicamente a la evaluación.

COMO FACTOR INTRINSECO

Esta tercera tendencia está relacionada con el
perfeccionamiento del proceso educativo y por ende de la
evaluación. Se considera a la evaluación como un
componente de la educación, pero subordinado a objetivos,
diseo, metodología. Esta tendencia tiene carácter
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integrador considera a la evaluación como un hecho
personal, por lo tanto evalúa conocimientos, habilidades
y actitudes.

Es esta tendencia la idónea, a la cual muchos
maestros están interesados en adoptarla, esta evaluación
integradora es muy difícil de cumplirla pero vale la pena
el esfuerzo porque va en beneficio del educando y por
ende de la sociedad.

1.1.4.2. Relac.ión_contenido-evaluación

Actualmente evaluamos en el rendimiento
académico únicamente conocimientos, hemos dejado fuera
los componentes normativos y valorativos del contenido,
provocando la falta de estimulación en los educandos.
Cuando no evaluamos ciertos componentes del contenido, al
menos de forma consciente, planificada y ordenada quedan
a la espontaneidad otras áreas del contenido de la
educación,	 tales como	 aspectos morales, estéticos,
ambientales, ideológicos, entre otros.

La	 relación contenido	 evaluación debe ser
totalizadora, abarcadora en su esencia del sistema
contenido para que se pueda evaluar integralmente el
desarrollo de la personalidad del educando.

1.2.	 LA MOTIVACION Y LA ATENCION

1.2.1.	 Influencia de la motivación en el rendimiento

La palabra motivar viene del latín "movere",
que significa moverse hacia un objeto determinado, así la
motivación es una actitud que mantiene activa a la
persona, interesada en conseguir un objetivo. La
motivación es el secreto que garantiza el éxito en la
tarea educativa, si el maestro tiene alumnos motivados no
harán falta disciplinas férreas.
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Para que la educación actual empiece a cambiar
debe sustituir la presión por la motivación y disminuir
la actitud expositiva del docente para aumentar la
expriencia practica del alumno

La motivación desempefa un papel importante en
todos los actos de la vida.	 La acción consciente y
voluntaria es efecto de la motivación	 Los seres poco
desarrollados	 salo	 actúan cuando	 son adecuadamente
estimulados. La motivación es una situación de
desequilibrio provocado por el estímulo, sea este externo
ointerno, cuando el individuo es desequilibrado por el
paso a la acción del estimulo, se mueve en busca del
equilibrio y así adquiere el alimento, el vestuario, el
saber, etc.

En Psicología	 un motivo es una forma de
persistente estímulo que	 domina la conducta	 de un
organismo hasta que sus condiciones son satisfechas
Algunas condiciones de motivación tienen una razón
biológica que pueden ser hambre, sed, y la
reproducción En el campo psicológico pueden ser-
considerados como necesidades mentales la satisfacción,
la vanidad y la autoestima.

En una situación	 de aprendizaje el motiva
define el problema y determina las condiciones de su
solución	 Motivar es interesar al individuo para la
consecución de	 un objetivo de	 manera consciente y
voluntaria

continuación tenemos la representación
gráfica de la relación entre motivación y rendimiento en
tarea, se parece a una U invertida. Podemos observar que
mientras avanza la línea de motivación de izquierda a
derecha el rendimiento mejora, pero hasta cierto límite a
partir del cual la motivación aumenta pero el rendimiento
decae.
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Eaçión de U invertida del rendimiento y la-motivación
(3)

Excelente
	 Optima

Ideal

Moderada	 Demasiado
alta

Muy baja

	

	 Altisirna

M O T 1 V A C 1 0 N

La mayoría de profesores piensan que mientras
mayor sea el grado de motivación mejor será el
rendimiento, pero los psicólogos han descubierto que no
es así.	 Cuando un alumno está poco motivado y aumenta
la motivación también me j orará su rendimiento dicho
aumento tiene un limite a partir del cual empeorará el
rendimiento del alumno.

Por ejemplo un grupo de alumnos poco motivados
van a un museo y es posible que aprendan tan poco como un
grupo que está excesivamente motivado pero que poi-
dicha razón se ha generado cierto

'
"nerviosismo" en los

alumnos. Por lo tanto como maestros debemos buscar el
punto medio en la motivación para alcanzar el mayor
rendimiento de lbs alumnos.

1.2.2.	 Tipos de motivación.

1.22.1. MotivacipaesgJivas

Son motivaciones	 positivas cuando	 procuran
llevar al alumno a estudiar teniendo en cuenta el

(3)	 Enciclopedia	 Práctica de	 la	 Pedagogía--Océano.
-	 Volumen 2. p, 391
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incentivo y el estilo amigables de sus maestros
considerando también el significado intrínseco de los
contenidos	 buscando	 que sean conocimientos que	 se
relacionen directamente con la vida del estudiante.

Dentro	 de	 las	 motivaciones positivas 	 tenemos dos
clasificaciones intrínsecas y extrínsecas.

Motivaciones positivas intrínsecas.- 	 las	 motivaciones
intrínsecas son

aquellas que impulsan al alumno a aprender porque tiene
un interés que le es propios siente dentro de sí la
necesidad de aprender. Todas las personas tenemos
motivaciones innatas y es deber del maestro el averiguar
cuáles son las de sus alumnos para a partir de ellas
poder mejorar el aprendizaje.

Motivaciones po .

	

	 son aquellas q. u na
buscan dar al

alumno estímulos externos, para despertar su interés en
el aprendizaje.	 Hay profesores que erróneamente piensan
que al alumno es un ser cómodo	 y conformista por
naturalezas que no le interesa aprender y que por lo
tanto siempre deben existir motivaciones extrínsecas.

1.2,2.2. Motivaciones negativas

Las motivaciones negativas consisten en llevar
al alumno a estudiar por medio de amenazas represiones
castigos el estudio se lleva a cabo ba j o el imperio de
la coerción que pueda generarse tanto en la familia como
en la escuela.

Las motivaciones negativas son aquellas que
quieren mantener o modificar cierta conducta utilizando
como recurso un estímulo doloroso. Los estímulos
dolorosos pueden ser de dos clases

a)	 Físicos como una bofetada privación del recreo de
diversiones o de cualquier aspecto de importancia
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para los alumnos.

b)

	

	 Psíquico como burlas o amenazas cuando el alumno es
tratado con severidad excesiva, desprecios o se le
hace	 sentir inferior a los demás mediante
comparaciones

El castigo ha sido utilizado en todos los tiempos, solo
últimamente se ha afirmado que los alumnos necesitan
buenos tratos y no brutalidad.	 A pesar de eso hay
psicólogos como Donald Baer (1971) que sugieren
reconsiderar el castigo como el método más eficaz para
modificar la conducta de los alumnos.

Es reconocido mundialmente que el miedo es el
peor pedagogo, sin embargo cerca ya del segundo milenio
aún se insiste en utilizarlo como apoyo pedagógico. Tal
vez se deba a que las personas que lo utilizan no saben
cómo se produce el bloqueo mental al que lleva el miedo.

'Partamos del	 hecho de	 que las glándulas
suprarenales están controladas por el cerebro derecho y
apenas existe	 temor, miedo o un gran susto (exámenes,
gritos, amenazas) disparan en el sistema corticoides que
bloquean el funcionamiento del cerebro izquierdo,
impidiendo razonar adecuadamente y reaccionando sin medir
las consecuencias que esa situación produce. "(4)

Particularmente no somos partidarios del
castigo como técnica de reforzamiento. Existen múltiples
técnicas y fuentes de motivación que el maestro puede
hacer uso para que sus alumnos despierten su motivación
intrínseca. El alumno pasa en las instituciones
educativas la mitad de su vida y debemos hacer del
aprendizaje un hecho feliz y dinámico.

1.2.3.	 La atención

Todo aprendizaje supone un proceso, un cambio,
para aprender algo se necesitan muchos factores que ya
hemos visto anteriormente, uno más de ellos es la
atencion0 Para iniciar el proceso educativo debemos

(4) WINTER, Arthur	 l poder de la mente
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primero captar la atención del alumno, caso contrario
todo esfuerzo será vano e improductivo.

El proceso es el siguiente prestar atención,
captar, comprender e interpretar; si no se tiene una
actitud mental activa se dificultará la comprensión y se
estará expuesta a la pérdida del proceso que se pretendió
inicir.

La atención concentrada es aquella que pone todas
las energías en un solo objetivo. No debemos confundir
una atención absoluta con una quietud increíble del
alumnos por el contrario la atención provoca actividad,
entusiasmo, espontaneidad hacia algo que nos atrae. Se
puede educar la atención con ejercicios de contemplación
y admiración de cosas que nos llaman la atención.

Muchos estudiantes sufren de atención dispersa
y es que existen demasiados distractores que están
impidiendo que se desarrolle el proceso normalmente, es
decir atención

dispersa debido a factores físicos pero también existen
factores biológicos tales como desnutrición, falta de
vitaminas también puede deberse a factores psicológicas
tales como traumas, estados depresivos, problemas
familiares, etc.

1.3.	 ESCUELA TRADICIONAL Y ESCUELA MODERNA

1.3.1.	 Escuela tradicional

Si nos preguntamos como maestros el porqué
nuestros alumnos sienten aburrimiento en el estudio. Las
respuestas fácilmente las encontraremos no en las
factores extraescolares sino intraescolares., Hemos hecho
de las escuelas y colegios unos lugares tristes,
monótonos, pasivos, mantenemos estruc-turas de siglos
pasados, continuamos enseando los mismos contenidos de
hace décadas, los métodos pedagógicos que usamos
son pasivos.
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Dentro de este ambiente el alumno no tiene
motivación para estudiar, está condenado a escuchar
sentado en una silla la oratoria de un profesor durante
toda la jornada de clases, para luego repetir de memoria
la lección y finalmente recibir una calificación que hará
aprobar o desaprobar su ao escolar. La crisis de la
educación actual nos obliga a buscar una Escuela Nueva en
la cual el educando pueda ser el centro de su propio
aprendizaje.

1.3.2.	 Escuela moderna

- La educación de una escuela moderna deberá
estar basada en la concepción ideal del hombre que desea
formar.

Al hombre del maana hay que ensearle a pensar
con rapidez en las cosas abstractas, a calcular grandes
distancias, a medir con precisión, a afrontar y resolver
problemas nuevos; a hacer rápidas relaciones del
espacio,tiempo y accidente; a cambiar rápidamente de
ambiente, a desenvolverse con soltura; a comprender y
tolerar diversas	 situaciones, creencias	 costumbres,
formas de vida, actitudes, maneras de pensar, maneras de
sentir. Este tipo de hombre hará un mundo de
interelaciones personales respetuosas y de cooperación
internacional

Considerar	 al educando	 en forma integral,
favorecer la reflexión, sociabilidad, creatividad 	 Una
escuela activa que refleje la vertiginosidad de estos
tiempos, tenemos alumnos que están ávidos de
conocimiento, dichos conocimientos son adquiridos a un
ritmo demasiado rápido y no precisamente en la escuela y
colegio, sino en espacios extraescolares

Una investigación de la UNESCO afirma que más
del 80% que aprenden lo hacen fuera de las instituciones
educativas El papel de la escuela es darles a los
alumnos instrumentos afectivos, motrices y conceptuales
para que puedan decodificar el inmenso mundo del saber
que está a su alcance El conocimiento que ha almacenado
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la humanidad es excesivamente grande, de qué sirve hacer
memorizar a los alumnos conocimientosq fechas, hCChOSq
cuando	 tienen inmensas	 bibliotecas, documentales de
tlevisión internetq etc	 lo que el alumno debe dominar
es el arte	 de buscar la información	 manejar	 los
adelantos tecnológicos. ¿ Pero cómo hacerlos Sí muchos
profesores ni siquiera sabemos digitar una computadora?

Es entonces obligación de la organización del
estado el capacitar a los docentes modernizarlos 	 para
que estén acordes a los adelantos de la tecnología. Hoy
por hoy, no es suficiente que el maestro tenga muy buena
intención jara ensear y que dé mucho cario a sus
alumnos ahora se requiere docentes muy capacitados que
puedan guiar a todos los educandos que se convertirán en
los navegantei de la cibernética en pocos aos más.

Pero no podemos esperar solamente ayuda del
gobierno s somos capaces de autoeducarnos; podemos acceder
a mucha bibliografía y fomentar en nosotros una avidez de
lectura que nos llevará a conquistar los horizontes del
futuro j unto con nuestros alumnos.

1.3.3.	 La realidad educativa en el Ecuador

Causa asombro e indignación el comprobar que
nuestros hi j os están aprendiendo los mismos contenidos y
en los mismos textos que estudiamos nosotros y aún
nuestros abuelos.	 La memoria sigue siendo la única
destreza que se desarrolla en los alumnos, se exige aún
la repetición oral y en no pocas instituciones educativas
se usa el castigo como refuerzo pedagógico.

Para describir la educación ecuatoriana no hace
falta sino mirar las cifras de deserción y repitencia
escolar que existen en los sectores populares de nuestro
Ecuador. La crisis de la educación es una crisis de
calidad no se ha podido ir a la par del avance
tecnológico y científico. Maestros que se han quedado
ensePando las partes de la planta en un dibujo escueto en
la pizarra, cuando hay árboles sembrados alrededor.

No	 depende	 de	 la	 cantidad de	 recursos
económicos la calidad de la educación. 	 En muchas
escuelas rurales el alumno puede haber desarrollado más
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destrezas que en aquellas escuelas particulares de la
ciudad en las que el maestro solamente dicta las clases.
El ingenio y la creatividad del maestro constituyen
el recurso pedagógico esencial en la formación de
destrezas en el alumno y por ende en el mejor
rendimiento de los estudiantes.

1.3.4.	 La calidad de la educación.

Durante	 las	 últimas	 décadas	 fue	 una
preocupación mundial el aumentar el número de escuelas
colegios	 para que haya más acceso a la educación. Es
decir se dio más importancia a la cantidad. Ahora ya a
puertas del S. XXI lo que se intenta es mejorar la
calidad de la educación. ¿.El porqué de este cambio ? las
estadísticas arrojan resultados que uno de cada 3 nios
que entran a primer grado se convierte en desertor, los
niveles de repitencia escolar son muy elevados a nivel de
América Latina. Solo el 50 X de los alumnos que terminan
la primaria en sectores populares continúan sus estudios
secundarios.

Actualmente se han iniciado programas de
mejoramiento de la calidad de la educación con el fin de
retener a los alumnos en las aulas. Al medir la calidad
de la educación mediante el rendimiento escolar, no
debemos basarnos solamente en las calificaciones, sino en
la manera en que aprendió los contenidos que asimiló,
las relaciones entre los contenidos y los alumnos, las
visiones del mundo y los contenidos 4 etc.

El Gobierno Nacional ha impulsado a partir de
1992 el diseo de la reforma curricular, mediante el
Ministerio de Educación y Cultura. La reforma curricular-
parte del principio de que los docentes son profesionales
de la educación y por lo tanto tienen libertad de elegir
la corriente pedagógica que mejor responda a sus
requerimientos y condiciones.

Hace cuatro aPios se realizó la Primera Consulta
Educación Sigla XXI' y en 1996 la Segunda Consulta.
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Estas dos consultas tienen como ob j etivo profundizar el
análisis y ampliar la concertación sobre el mejoramiento
de la calidad de la educación básica	 Se amplió la
difusión y el conocimiento del nuevo currículo y
construyó consensos sobre la aplicación de la reforma
curricular consensuada a nivel nacional

Los consensos logrados son importantes, los
programas estructurados pretenden ofrecer a las nuevas
generaciones la oportunidad de una educación adecuada a
los avances del siglo XXI

Uno de los logros más, importantes de la
presente década ha sido socializar la preocupación por la
educación es decir haber cambiado esa ambigua manera de
pensar que consideraba que todo lo que sucede en el
contexto educativo, sea esto bueno o malo es asunto
exclusivo de las instituciones educativas, y en casos
extremos solamente del maestro Es indiscutible que la
calidad de la educación está determinada en gran parte
por la calidad de los docentes, pero no es un problema
solamente de ellos

La sociedad ahora está consciente que la
educación no es solo un grupo de alumnos con 'un maestro,
sino es un proceso en el que intervienen algunos factores
que determinan que el nivel del aprendizaje sea óptimo o
no

Muchos son ).os cuestionamientos que en el país'
se han planteado sobro la educación ya que ésta se
considera el motor del desarrollo de un país. Educar a
hombres y mujeres que consoliden la democracia, que se
apropien de la tecnolo-gía y que estén inmersos en la
ciencia, son algunos de los pensamientos que llevaron al
gobierno a	 la creación de procesos de construcción
social-educativa de consensos

Este proceso se inició con Educación Siglo XXI,
y se continuó con la Reforma Curricular Conceptual que no
tuvo acogida por los docentes ecuatorianos, ésta reforma
distaba mucho de la realidad ecuatoriana, consideraba dar
un cambio de 18 grados que en ninguna parte del mundo se
puede dar y menos aún para un proceso educativo Se
utilizaba radicalmente la teoría conceptual basada en
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paradigmas.

El Magisterio y el Gobierno Nacional llegaron
al acuerdo de iniciar la Reforma Curricular Consensuada
que sí responde a los intereses y necesidades de nuestra
sociedad ecuatoriana Lastimosamente todavía no cuenta
con el apoyo de algunos profesores que consideran que
almacenar conocimientos es lo más importante en	 la
educación Los maestros que están inmersos en el cambio
están conscientes de que es una situación difícil pero
gratificante desarrollar destrezas en los alumnos es lo
mismo que darles armas para que se enfrenten con todas
las alternativas y dilemas del siguiente milenio.

Con la finalidad de elevar la calidad de la
educación ecuatoriana se está llevando a cabo la Reforma
Curricular Consensuada en forma gradual, este ato lectivo
19961997 para los primeros y segundos grados de
Educación Básica, que vendrían a ser el pre-escolar y el
primer grado del pónsum anterior.

Cada ato lectivo se incorporarán a la reforma
dos aos	 más, hasta completar	 en el ato 200	 la
aplicación total del nuevo currículo, en todos los
establecimientos educativos. El primero y segundo curso
del nivel secundario ahora es parte de la Educación
Básica y se convierten en octavo y noveno aos0 Los
Estudios Sociales tienen una carga horaria de 5 horas por
semana

La reforma curricular parte del principio de
que los docentes son profesionales de la educación y por
tanto tienen libertad de elegir la corriente pedagógica
que mejor responda a sus requerimientos y alcances. En
base al nuevo currículo, el Ministerio de Educación y
Cultura iniciará el rediseío de la formación de los
maestros ecuatorianos, para que a partir de las aulas de
los institutos pedagógicos ya salgan con la capacitación
y conocimiento necesarios para aplicar la Reforma. Esta
tarea es indispensable ya que solo así se modernizará el
sistema educativo en forma integral

El documento de la reforma curricular



consensuada contiene las destrezas fundamentales que se
pretende alcanzar en cada área de estudio, los contenidos
mínimos obligatorios para cada ao y las recomendaciones
metodológicas que corresponden a cada área

El nuevo pónsum de  la educación básica
ecuatorianas está atravesado por tres ejes principales
Es decir que cada maestro sin importar el área de estudio
que se desarrolle, tiene la obligación de introducir en
su materia estos tres ejes transversales que son

- eje de la formación en valores
- eje de la interculturalidad
- eje de educación ambiental

Es necesario	 hacer constar que en	 ningún
momento los ejes serán tratados como contenidos, sino
como vivencias diarias 	 A	 continuación	 nos
referiremos a cada uno de los ejes:

jtransversal

EDUCACION EN LA PRACTICA DE VALORES (5)

Los valores básicos son:

- identidad
honestidad

-- solidaridad
- libertad y responsabilidad

respeto
criticidad y creatividad

- calidez afectiva y amor.

El_perfil del niPo y pre.adolescente desde los valores
básicos es:

Desde la identidad: Un educando seguro de Sí mismos
capaz de reconocerse como parte de una comunidad
familiar y local como miembro de un país -
Ecuador * y del continente latinoamericano.

Desde la honestidad: Nios que exijan y practiquen
la coherencia entre lo que piensan y hacen francos
en sus opiniones y sus intenciones

(5) PR9PUESA CONSENSUADA REFORMA CURRICULAR PARA LA
EDUCACION BASICA. 1996; Consej o Nacional de Educación;
Ministerio de Educación y Cultura. pp. 118-119



Desde l
sensibles a
activamente
comunitaria
de decisión
integración

solidaridad	 Pequeics progresivamente
la realidad de los otros; comprometidos
en la vida escolar, familiar y
participativos en los niveles de toma

a su alcance; buscadores de la
personal y grupal

Desde la libertad y la responsabilidad Chicos
progresivamente autónomos, capaces de expresar lo
que piensan y siente, de proponer alternativas y
proyectos, de crear y construir; permanentemente
curiosos para preguntar 	 y	 abiertos	 a	 la
experimentación crítica

Desde el respeto Muchachos que se respeten porque
se valoran, que respeten a los otros porque asimismo
los valoran y que respeten a la naturaleza tras
descubrirla como valor. Adiestrados para reconocer,
valorar y aceptar las diferencias existentes entre
los seres en los diversos niveles y para negar
aquellas dimensiones que a veces se presentan como
diferencias vinculadas a los seres, pero que son
puramente culturales. Decididos a cuidar su propia
persona en todas las dimensiones, responsabilizarse
del cuidado de los otros como personas y a
comprometerse en el cuidado y defensa de la vida en
todas sus manifestaciones. Conocedores de los
derechos propios y de los derechos de los otros, con
los correspondientes deberes; dispuestos a vivirlos
y respetarlos.

Desde la creatividad y la criticidad Nios
abiertos a los cambios, animados a la aventura de
crear; capaces de aceptar retos provenientes de su
propia individualidad, del entorno escolar, familiar
y social; con una fantasía activa para imaginar
nuevas situaciones y soluciones.

Desde la calidez afectiva y el amor: personas
transparentes en sus sentimientos y emociones, capa-
ces de expresar con naturalidad su mundo interior;
abiertas al don de la amistad capaces de disfrutarar
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hermoso	 que	 la	 vida	 les va	 proporcionando
cultivadores de una actitud positiva frente a la
realidad.. II

Jr_a ve r
turajidaçjila educación.. (6)

1.	 Rasgos y características importantes de las
culturas nacionales..

ME
	

Principales costumbres mitos y leyendas de.
las culturas ecuatorianas..

ME
	

Conocimientos, saberes y prácticas de las
culturas ecuatorianas

4
	

Los distintos ámbitos de socialización de las
diferentes culturas.

ME
	

Importancia de la difusión sobre la relación
intercultural..

6..	 Dinamias sociales liderazgos y resistencias
de las culturas ecuatorianas en la historia del
Ecuador.

Ejtransversal

Educación Ambiental (7)

jObjetivos de la educación_ambijJ.

La educación ambiental permitirá a los estudiantes de
nivel básico

Reconocerse como parte integrante del medio ambiente
y sus interrelaciones..

(6) (7) PROPUESTA CONSEÑSUADA REFORMA CURRICULAR PARA LA
EDUCACION EASICA.. 1996	 Consejo Nacional de Educación
Ministerio de Educación y Cultura.. p.. 124 y 129



Defender el derecho de todas las personas y formas
de vida a vivir en un ambiente sano

Valorar críticamente y respetar la cosmovisión que-
las diferentes etnias y culturas tienen en su
relación con el medio ambiente

Ejecutar	 acciones	 de conservación	 del entorno
natural y social, que favorezcan el desarrollo
integral y armónico de las personas, reconociendo su
diversidad étnica y cultural

- Participar responsablemente en la ejecución de
acciones para el logro de condiciones favorables de
vida

-	 Valorar en su real dimensión los recursos naturales
y	 culturales	 para	 contribuir	 al	 desarrollo
sustentable del país

-	 Utilizar	 al	 medio	 ambiente	 como	 fuente	 de
conocimiento, desarrollo cultural y recreacióñ.

- Aplicar los conocimientos sobre medio ambiente en
las actividades cotidianas para producir un cambio
positivo en el estilo de vida»'

Educación y demanda social.

En el principio de los tiempos la educación
estuvo a cargo de los propios padres, posteriormente
esta responsabilidad fue dada a los tutores. Se crearon
posteriormente ciertos lugares 	 para impartir
conocimientos a los cuales tenían acceso únicamente,
la gente adinerada.

Con la aparición de la revolución industrial,
la educación se encontró obligada a crear mano de obra
calificada, las escuelas aumentaron y se educaba a los
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obreros	 ensefándoles	 solamente	 las	 operaciones
fundamentales leer y escribir y Un poco de cultura
general. ¿ Para qué se' les iba a ensear a razonar ? si
lo única que debían hacer era obedecer a las patrones

Con el pasar del tiempo las máquinas fueron
reemplazando al hombre, y nos encontrarnos en la era
cibernética, en la que los obreros quedan sobrando
Entonces no es hora de cambiar también la educación...
Una educación que como mínima debe ensebar el manejo de
la computadora, la física etc, hacer del alumno un
decodificador de todas cuanto tiene a SL% alrededar.

Se ha almacenada cantidad de conocimientos a lo
largo de la historia de la humanidad sería iluso pensar
que los maestras tratemos que nuestros alumnos memoricen
textos, cuando lo que' tienen que hacer es saber
aplicarlas y con gran dosis de moral aprovechar los
adelantos tecnológicos

En todos los lugares del mundo se están dando
cambios en la educación y nuestro país no es la
excepción. Se buscan cambiar métodos, técnicas
contenidos, programas curriculares, transformaciones
superficiales; debemos enrumbar el cambio de la educación
hacia el cambio de actitudes por parte de los maestros y
por ende de sus alumnos. Un cambio intrínseco que aunque
sea lento irá madurando con el pasar del tiempo.

Tal como seala el espaol Fernández Pérez 	 en
la enseanza es mejor avanzar muchos un poco que unos
pocos mucho.'	 Sq un solo maestro no puede hacer
reforma educativa, ya que al pasar al siguiente nivel
todo su esfuerzo se habrá perdido se necesitan muchos
profesores que quieran continuar el cambio secuencial y
lentamente.

1.4.	 LOS	 CONTENIDOS

Según - los autores Wulf y Schave el contenido
es "la base a través de la que las actividades de
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aprendizaje están unidas entre si»' (8)	 En muchos
casos los maestros deben convertirse en diseF'adores del
currículo y seleccionar aquellos contenidos que van a
tomar en cuenta en su programación

Por	 contenidos básicos	 de aprendizaje son
considerados: conocimientos teóricos y prácticas, valores
y actitudes. Es indispensable poner el conocimiento
científico al alcance de todos los alumnos, clara es la
evidencia de la discriminación existente en el mundo
debido al monopolio de la ciencia y de la tecnología en
pocos países..

Si queremos empezar a buscar un desarrollo a
nivel de sociedad es indispensable que el sistema
educativo empiece a transformarse, darle la importancia
que tienen los contenidos que recibe el alumno, es verdad
que debemos tomar en cuenta la afectividad del alumno
pero también es cierto que los alumnos de hoy día son
sujetos ávidos de conocimiento.. Reciben estímulos
intelectuales a velocidades vertiginosas y de todos los
lugares del mundo. Entonces es-papel de las instituciones
educativas el preparar al alumno, darle instrumentos
conceptuales,	 afectivos	 y psicomotores	 para	 poder
participar adecuadamente en el contexto social, cultural
y laboral de nuestros días	 y así contribuir a la
formación	 de	 una	 cultura	 auténtica,	 científica,
actualizada y diversificada..

1.4.1.	 Selección de los contenidos.

A nivel primario y secundario los contenidos
vienen dados por el Ministerio de Educación y Cultura.,
pero estos no se constituyen en una camisa de fuerza .., el
profesor debe tomar en cuenta el nivel académico de sus
alumnos, las necesidades del mundo al cual se van a
enfrentar una vez terminada la enseanza media..

Cuando seleccionamos los contenidos no 	 nos
referimos únicamente 	 a qué vamos	 a ensear, sería
demasiado cómodo el seguir el Programa Oficial, ni

(8) WULF, K. y SCHAVE, B	 Currículum Desin q .. A handhook
jg.r_educator. ..	 Scott, Foresman, Los Angeles, 1..984, P-
24



tampoco es conveniente adoptar ciegamente los contenidos
que alguna editorial ha seleccionado para un libro de
texto. El maestro debe detenerse a pensar el
papel que desempea la escuela como tal para qué el
alumno va a adquirir esos conocimientos ,cuál es el peso
que debe tener cada disciplina a nivel curricular.

1.4.2.	 Reenfoque de los contenidos del aprendizaje.

El pensar que el contenido es la parte central
del aprendizaje es un concepto tan errado como aquel que
piensa que la afectividad es lo más importante de dicho
proceso. Debemos considerar que en los tiempos actuales
el alumno recibe un sinnúmero de estímulos cognocitivos.
Según el último informe de la Unesco l solamente el 20 '/
lo aprende en la escuela. El conocimiento ha de estar al
alcance de los alumnos pero no para memorizarlo sino para
decodificarlo, para aplicarlo a la vida diaria, darle
mecanismos de adaptación a la nueva era.

La escuela moderna debe fundarse sobre el
reenfoque de los contenidos de aprendizaje y de las
técnicas educativas que se utilizan. Es indispensable que
a puertas del S. xxi: se le da al saber la importancia que
este amerita como tale Antes era suficiente que en las
instituciones educativas el alumno aprenda de manera
creativa, libre y agradable sin importar los contenidos,
ahora se deben fundir las dos condiciones si queremos
formar hombres acordes a las exigencias del próximo
milenio..

Actualmente	 el	 maestro	 debe	 ser	 un
profesional experto en la materia que dicta	 debemos
evitar la idea errónea que aún 	 persiste en muchas
instituciones educativas en las que se contratan
profesores para dar Matemáticas y terminan dando Música o
Literatura. Esta actitud es una burla par, los alumnos,
padres de familia y en definitiva para el país. Cada
profesor tiene su área de desenvolvimiento, si queremos
que la educación progrese debernos olvidarnos de ese
profesor "orquesta que hace de todo y ensea de todo en
determinados colegios.
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El aula debe convertirse en un lugar tranquilo 	 y
feliz para el alumno, en donde se den las condiciones
básicas para que él pueda crear, organizar y manejar el
aprendizaje el maestro poseerá muchas técnicas y
principios de acción para saber satisfacer las
necesidades de los alumnos, y así darle las armas
necesarias para que pueda combatir con la tecnología
cibernética de estos tiempos.

Si la escuela es la encargada de preparar al
alumno	 para	 la vida,	 entonces	 la	 situación	 es
determinante	 actuaimente	 el	 objetivo	 de	 las
instituciones educativas es potenciar el desarrollo del
educando. De allí la importancia que se le debe dar a la
organización de la materia, al contenido que se considera
dentro de cada área de estudio, a las técnicas de
enseanza--aprendizaje que se utilizan y a la organización
misma de la clase.

1.5.	 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEFANZA

La palabra método viene del latín methodus, que
a su vez tiene su origen en las palabras griegas meta
que significa fin, y hodos que significa camino.	 Por lo
tanto método quiere decir camino para llegar a un lugar
determinado

Método didáctico es el procedimiento mediante
el cual el maestro logra conseguir en las alumnos unos
obj etivos propuestos es el conjunto de situaciones y
técnicas que conducen al aprendizaje,

Según Lemus el método es	 el conjunto de
procedimientos	 adecuados	 para	 alcanzar	 un	 fin
determinado"(9), Larroyo define al método como: "todo
proceder ordenado y sujeto a ciertos principios o normas,
para llegar de una manera segura a un fin u objetivo que
de antemano se ha determinado" (10)

(9) (10) LEMUS, Luis Arturo	 ,qoqíaçmas
Eundamentales, Ed, Kapelusz, Buenos Aires - Argentina,
1,973 ., p 257



El uso de un método a cualquier nivel supone un
ahorro de esfuerzo, energía y asegura la consecución de
obj etivos planteados anteriormente. El método didáctico
es usado por el maestro para impartir la ensef'1anza,, para
I)eey "el método significa aquella organización de la
materia de estudio que la hace más eficaz en el uso el
método no es nada fuera del material" (11)

Según varios autores el método didáctico debe
cumplir ciertas condiciones para ser considerado como
tal, entre ellos tenemos los siguientes

Según Larroyo

a)

	

	 debe fundarse en la naturaleza peculiar de la psique
infantil

h)

	

	 debe producir el mayor rendimiento con el menor
esfuerzo

c) debe ser aplicado por auténticos maestros
d) debe adaptarse a las bienes culturales y materiales

del proceso educativo y a la lógica interna de
estos bienes

(12)

Según A y J Schmieder

a) debe responder en todos sus puntos a las leyes
existentes del pensamiento.

b) debe fundarse	 en la	 observación del	 espíritu
infantil

c) debe llevar siempre el sello de la adaptación a sus
propios fines

d) no	 debe	 consistir	 en	 procedimientos	 de
adiestramiento ni	 rutinarios	 para	 alcanzar los
fines que desean

e) debe	 ser servido	 por auténticas personalidades
docentes."

1:3)

(11)	 LEMUS,	 Luis	 Arturo;	 Peda Qo jLa	 Temas
Fundamentales,
Ed, Kapelusz, Buenos Aires	 Argentina, 1.973 , p 262

(12,13,)	 LEMLJS,	 LUIS	 Arturo;	 Pedaggoí	 Temas
Fundamentales, Ed Kapelusz, Buenos Aires 	 Argentina,
1973, p.p. 262 -. 263
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Segun Luzuriaga:

a) debe ensePÇarse lo que hay que saber.
b) lo que se ensea, debe ensearse directamente, sin

rodeo
c:) Jo que se ensea, debe ensearse tal y como es, a

saber por sus causas.
d) lo que se ofrece al conocimiento debe presentarse

primero de un modo general y luego por partes
e) deben examinarse todas las partes del objeto, aún

las más	 insignificantes sin omitir ninguna
f) las cosas deben ensenarse sucesivamente, una sola

por vez
g) hay que detenerse en cada cosa hasta comprenderla.
h) explíquense bien las diferencias de las cosas para

obtener un conocimiento claro y evidente de todas,
(14)

Según (manda Imperatareg

a) no deben ser opuestas a la naturaleza y a la vida.
b) deben ser seguras.
c) deben ser coherentes.
d) deben ser adaptadas a la capacidad de las educandas
e) deben ser activos, excitantes, sugestivos, etc.

(15)

1.5.1.	 Clases de métodos.

En forma general los métodos pueden
clasificarse en tres grupas, de acuerda a las objetivos
que pretenden alcanzar:

• métodos de investigación
• métodos de organización
• métodos de transmisión

Las métodos de investigación son aquellos que
pretenden descubrir nuevas verdades para enriquecer el
conocimiento ya existente. Estas métodos de investigación

(14,15,)	 LEMUS,	 Luis	 Arturo	 PedagogíaTemas
Fjtndamen tales, Ed Kapeiusz	 Buenas Aires	 Argentina,
1973, pp. 262	 263



aclaran hechos desconocidos. Gracias a estos métodos se
ha aumentado el bagaje científico de la humanidad. Los
métodos de investigación se relacionan directamente cor,
las verdades científicas. Estos métodos trabajan con
hechos desconocidos o poco conocidos.

Las métodos de organización trabajan con hechos
ya conocidos por lo tanto se establecen los o bj etivosque persiguen con antic ipación, y también los principios
ya son conocidos con anterioridad. Estos métodos ordenan
asuntos para ahorrar esfuerzos y así lograr eficiencia en
lo que se desea realizar. Los métodos de organización no
descubren ninguna verdad científica tampoco trasmiten
ningún conocimiento su acción se enmarca en establecer
normas para mejorar la ej ecución de diversas tareas.

Los métodos de transmisión son los que están
encargados de transmitir las verdades a otras personas
que no las conocen	 Las verdades que se transmitenpueden ser con ocimientos, actitudes o ideales. Es lógico
pensar que en esta clasi ficación se enmarcan los métodos
de enseanza. Estos métodos llegan a convertirse en
mediadores entre profesores y alumnos.

Los métodos de enseanza pueden cl asificarse demuchas maneras q tornando en cuenta diversos aspectos.Entre	 esas	 clasificaciones	 tenemos	 la	 siguiente,considerada por Nerici.

i Los métodos
deductivo

- inductivo
analógico

en cuanto a la forma de razonamier)to

o comparativo

2. Los métodos en cuanto a la coordinación
materia

lógico
Psicológico

3. Los métodos en cuanto a la concretización
ensean za
simbólico o verbalístico

- intuitivo

de la

de la



IT Los métodos en cuanto a la sistematización de la
materia
de sistematización

- ocasional

5.. Los métodos en cuanto a las actividades de los
alumnos
- pasivo
- activo

6.. Los métodos en cuanto a la globalización de los
conocimientos
- de globalización

no globalizado o de especialización
de concentración

7.. Los métodos en cuanto a la	 relación entre el
profesor y	 el alumno

individual
- individualizado

recíproco
- colectivo

8.	 Los métodos en cuanto al trabajo del alumno
- de trabajo individual
de trabajo colectivo

-- mixto de trabajo

9..	 Los métodos en	 cuanto a la aceptación de	 lo
enseado
dogmático
heurístico

1. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de
estudio
analítico
sintético,	 (16)

(16)	 NERICI. Im:Ldeo	 Hacia una	 Didáctica	 General
Dinmica,Ed. Kapelusz	 Buenos Aires-Argentina;	 1.973

67-;76
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1.5.2.	 Concepto de técnica.

La palabra técnica tiene su origen en el latín
technicus que significa procesos de un arte o de una
fabricación La técnica indica cómo recorrer el camino
que determina el métodos Por lo tanto las técnicas son
los instrumentos que viabilizan la e j ecución de cualquier
método

En el campo educativo existen unos objetivos
que debén ser cumplidos a través de situaciones docentes
LtC SC viabilizan con los métodos escogidos para cada
situación Los métodos didácticos son los procesos que
se llevan a cabo únicamente a través de las técnicas
educativas	 Es decir que las técnicas son muchos más
operativas	 y se adaptan a los pasos del método que ha
elegido el maestro

Hablar de métodos sin técnicas es algo
imposible, ya que uno sin el otro no pueden existir. el
desarrollo secuencial de las técnicas nos llevarán a la
realización del método y por lo tanto conseguiremos los
objetivos educativos planteados con anterioridad No
existen mejores técnicas o mejores métodos dependen en
g ran medida de la manera en que se los aplique, es decir
de la creatividad del maestro al momento de dar la clases

1.5.3.	 Clases de técnicas.

Las técnicas son viables de utilizar en
cualquier disciplina, depende de las necesidades del
alumno y de la actitud del maestro para hacer que la
técnica sea activan Entre las técnicas de enseanza
tenemos las siguientes

a	 Técnica expositiva

Exposición oral por parte del profesor del asunto de
la ciasen Es la técnica aún más utilizada
actualmente.



b	 Técnica dl_dictado

El profesor habla pausadamente y los alumnos toman
nota de lo que dicen

c	 Tnicabiociráfica

Exponer hechos históricos a través de ].a biografía
de personaies

d	 Técnica exegética

Leer textos relacionados can el asunto de clase y
comentarios

e	 Técnica cronológica

Se estudian los hechos desde el punto de vista
cronológico

f	 Técnica de los círculos concéntricos

Se estudia el tema en diversas .fases Primero una
visión	 general	 del	 problema	 Luego	 las
características generales del mismo problema por
último los aspectos más relevantes

g	 Técpija de las '_femérides

Se estudian personalidades acontecimientos o fechas
según el calendario.

h	 Técnica -del interrogatorio

Usado a través de un diálogo o conversación permite
conocer el grado de asimilación del alumno y las
dudas	 que puede tener con respecto al temas

i.	 Técnica de la argumentación

El profesor recibe del alumno los conocimientos que
ha	 estudiado por su propia cuenta.

i	 Técnica del diálogo.

Es una forma de interrogatorio que permite llevar al
alumno a la reflexión
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Se estudia un tema en base a preguntas y respuestas
elaboradas por el maestro y por los alumnos.

rjçakç.a de la discusión

Antes de discutir sobre
luego la defienden	 y
conclusiones,

Técnica del debate

un asunto lo investiqan
finalmente	 llegan	 a

11)

n,

o

Se realiza cuando existen das posiciones contrarias
ante un asunto. Cada grupo defiende sus puntas de
vista

Técnica del seminario

El seminario utiliza la discusión y el debate. Su
duración es muy larga, dependiendo de la profundidad
del tema,

f, Técnica del estudio de casas

Se presenta un problema o caso, y la clase sugiere
las soluciones.

Técnica de problemas

Se ofrece al alumno situaciones problemáticas para
que las resuelva,

P-	 Técnica de la demostración

Es la exposición lógica, coherente y concreta de un
tema.	 La demostración puede	 ser intelectual,
experimental, documental y operacional,

q	 Técnica de la experiencia

Es una experiencia de laboratorio que involucra al
alumna	 en el proceso.

Técnica de la investigación

Hace que el alumno demuestre que el conocimiento es
verdadero y no solamente sea el profesar quien la
convenza de esto.
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S.	 Técnica del redescubrimiento

El profesor sugiere una serie de cuestiones, que el
alumno se ve obligado a :investigar para poderlas
contestar.

1.6.	 RECURSOS DIDÁCTICOS

Cuando hablamos de recursos didácticos aparecen
dos concepciones. La primera que reduce su concepto a la
simple utilización de materiales para la enseanza, y la
otra que sobredimensiona su concepto hacia todo proceso o
técnica que se utiliza para trasmitir el aprendizaje.

Los recursos didácticos constituyen el nexo
entre las palabras y la realidad. El alumno debería
desarrollar el aprendizaje en un margen de realidad
pero, no siendo esto posible en 	 muchos casos, los
recursos didácticos permiten
obtener una visión objetiva de la realidad. Es decir-
llevan la realidad al aula de clase. El recurso didáctico
no tiene validez por si mismo, sino a través de la
funcionalidad que se le da dentro del espacio curricular.

Es así como un maestro que posea creatividad se-
constituye	 en el	 más importante	 recurso	 para la
educación Tenemos el caso de muchos maestros que
trabajan alejados de los centros urbanos y no poseen los
últimos adelantos pedagógicos pero, utilizan de manera
creativa todos los recursos que le ofrece el medio
geográfico. Y de esta manera hace que la ensefanza
aprendizaje sea un espacio de convivencia geográfica
social para alumnos y maestros.

Una institución educativa que quiera responder
a las exigencias actuales debe escoger recursos que
satisfagan dichas exigencias. No nos sirve de mucho
utilizar los últimos adelantos tecnológicos para ensear
las partes de la planta, cuando podemos empezar mirando
un árbol en forma directa es decir aprovechando los
recursos del medio.
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Si en una escuela o colegio 	 se tiene la
oportunidad de escoger nuevos recursos didácticos 	 se
debe hacer una buena selección de ellos considerando la
funcionalidad para el grupo humano al que va dirigido de
esta manera podremos empezar a sentir un me j oramiento en
la calidad de la enseianza. Es necesario recordar
nuevamente que cualquier recurso didáctico mejorará la
calidad de la eneeanza siempre y cuando esté en manos de
un maestro creativo.

	

1.6.1.	 Clasificación de los recursos didácticos

Existen varias	 clasificaciones de	 material
didáctico vamos a considerar aquella aprobada por la
II Conferencia General de la UNESCO. (17)

lo	 A	 Experiencias directas con la realidad

1. Excursiones escolares: viajes escolares
"scoutimo"

2. Obj etivos, ej emplares y oodelos organización de
un museo escolar, muestras y exposiciones,,
dioramasq planetarios, acuarios terrarios
Visitas a museos,

3. Auxiliares de la actividad dramatizaciones
demostraciones, marionetas, clubes, bibliotecas,
recortes y Cruz Roja Infantil,

E. Auxiliares visuales (material pictórico)
ilustraciones,	 tarjetas	 e	 impresos,
diapositivas	 y	 diafilmes,	 episcopia,
cinematografía,	 microfotografía	 yfotomicrograf ía,	 reproducciones,	 ul trafax y
estereoscopia

C. Auxiliares audjtivos
audífono electrónico, radio y tocadiscos

D. Auxiliares audiovisuales
filmes sonoros y televisión

(3) NERICI, ImideoHacia una didácticag eral
Buenos Aires-Argentina, 1985, p 285
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E.	 Símbolos de representación plana:
pizarrón, láminas, carteles, diagramas frisos
multiplicadores	 periódicos	 murales,
caricaturas,	 globos	 terráqueos	 y	 mapas
historietas gráficas murales y franelógrafo"

1.6.2.	 Los recursos y su aproximación con la realidad

Cono de experiencia didáctica (18)

Al observar el cono anterior nos damos cuenta
que la cúspide del cono lleva al alumno a un extremo de
máximo simbolismo y abstracción, y la base del cono
conduce al educando a un extremo de máximo realismo y
acción

(16) bALEq E Métodos de enseíanza audiovisualqRevertó »-
Móxico	 1964q p 44



A continuación vamos a observar un cuadro
diseado por Hernández, dándole más sistematización al
cuadro de Dale

Vehículos	 y	 Fuertes	 de	 Información	 Didáctica
(HERNANDEZ 1984)	 (19)

EJEMPLOS

FUENTE	 Significantes	 Palabras escritas
INDIRECTA	 Convencionales	 o habladas, núme-
(vehículos) 	 rosp etc..

Significantes	 Planos
Se q un do	 Analógicos	 Dibujos
Orden	 Recepción

Informativa

Significantes	 Fotos. películas
Reproductivos	 Video

FUENTE
DIRECTA
(realidad)

Primer
Orden

Realidad
Simulada

Realidad
Escolar

Teatro
Cooperativa

Periódico escolar

Laboratorio
Grupo de alumnos

Realidad
	

Museo, pueblo,
Natural-Social	 río, bosque

(19) HERNNDEZ, Pedro; Diseensefar, Madrid-Espaa,
1989. P. 138
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En este cuadro Hernández diferencia dos fuentes
del conocimiento, una de primer arden y otra de segundo
orden. En la fuente de primer orden se extrae la
información de fuentes directas y en la fuente de
segundo orden se recepta. la información de fuentes
indirectas,

1.6.3.	 Recursos didácticos y rendimiento escolar

Los recursos didácticas cumplen una función de
mediación' didáctica entre el alumno y la realidad que se
pretende ensear. Las diferentes clases de recursos
desarrollan diferentes destrezas, en lo que se refiere a
la	 retención	 del conocimiento s	las investigaciones
indican que los alumnos retienen: (20)

U	 10 Y. de lo que se aprende leyendo,
20	 de lo que se aprende escuchando
30 Y. de la que se aprende viendo,
50 Y. de lo que se aprende viendo y oyendo
70	 Y. de	 lo que	 se aprende	 oyendo y luego

discutiendo
90 Y. de lo que se aprende oyendo y luego realizando

Ca

Procedimientos
de ensePanza

a) Oral
b) Visual
c) Audiovisual

Reten ción
deQuósde 3 horas

70 Y.

72 Y.

82 Y.

Retención
después de

d i as

10%
20 Y.

U

De acuerdo a los cuadros anteriores podemos
deducir que los materiales audiovisuales son los que
mayor grado de retención producen en los alumnos, no por
esto debe instaurarse un método didáctico basado solo en
audiovisuales o en cualquier otro recurso didáctico, ya
que la variedad en la utilización de ellos determina
mayar número de posibilidades para que el conocimiento
llegue a todos los alumnos

(20) NERICI Imideo Hacia una didáctica general
dinámica. Buenos Aires--Argentina.1 1985 p 283
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Actualmente hay un sinnúmero de recursos que se
están introduciendo en la enseanza, pero la presencia
sola de ellos no quiere decir que el nivel de rendimiento
de los alumnos va a mejorar, sino que se supone que la
utilización sistematizada y oportuna en la clase, hará
que el alumno se relacione con ellos y saque el mayor
provecho

1.6.4.	 Funciones de los recursos didácticos

Función_ innovadora

Los nuevos recursos didácticos tienden a modificar la
actuación de profesor y alumño; pero no debemos
conformarnos con un cambio superficial solamente mejorar
la presentación del contenido sino debemos lograr que el
nuevo recurso sea un moviiizador de cambios en la actitud
del educando

Función motivadora

Todo recurso permite despertar el interés en los alumnos,
ale j ando al maestro del simple verbalismo

1.6.4.3. Función de estructuradores de la realidad

Los recursos son una representación de la realidad,
codifican sus datos, para preséntarlos al educando La
realidad se presenta de diversa manera de acuerdo al
recurso empleado lo cual permite ver diferentes aspectos
de la misma realidad Por ejemplo no es lo mismo leer una
novela que verla en un audio-visual.

Función	 Merminado_del ti po de	 relación
alumno--conocimiento

Cada recurso utilizado necesita un tipo de operación
mental a desarrollar, es por eso importante la
diversificación de medios que permitirá la variación en
el desarrollo de destrezas en el alumno
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través de los recursos didácticos se organizan las
actividades de aprendizajes se determina la secuencia de
las experiencias didácticas. Se le familiariza al alumno
con la realidad de una manera concreta..

1..6..4..6.. Función formativa global

Los recursos didácticos son una representación lógica de
].a realidad, son integrantes del currículo escolar y
también permiten dar al educando una formación integral
cuando abarca también el campo de la afectividad
Desarrollando virtudes tales como la cooperación 	 la
constancia	 el esfuerzo	 tanto en la confección de
materiales didácticos como en el uso de los mismos.

1.6.5.	 Funcionalidad	 curricular	 de	 los	 recursos
didácticos

Como habíamos seaiado en un punto anterior no
es suficiente la adquisición de un recurso innovador para
que la enseanza mejoreq hace falta el desarrollo de una
estrategia educativa que incorpore el recurso didáctico a
la planificación curricular.. La utilización de recursos
didácticos no van a convertir al maestro en el mejor
docente ni van a lograr que las clases sean dinámicas y
activas..

Para seleccionar un recurso didáctico se lo
debe analizar con sus pro y contra con respecto a qué
sujetos	 qué tipo de resultados esperamos conseguir, y

cuáles son	 las condiciones en	 las que	 se va	 a
desarrollar..

Si un recurso didáctico ha dado buenos
resultados en un centro educativo no implica que va a
tener el mismo éxito en otro establecimiento, incluso en
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el mismo lugar con otro grupo de alumnos no se pueden
obtener los mismos resultados; dependen de las
condiciones en las cuales se desarrolla el aprcndizaie
También juegan un papel importante la calidad de los
recursos y la manera en que se los usa. (sí pueden haber
recursos deficientes y excelentes, también habrán
maestros que no den el uso adecuado a un buen recurso
didáctico y otros profesores que saquen provecho incluso
de recursos mediocres.

Para que un recurso didáctico funcione bien
hacen falta tres condiciones que harán eficaz la
presencia del recurso en el ambiente escolar, éstas son

- Que sea un buen recurso didáctico
Que sea usado adecuadamente
Que se adapte bien al contexto didáctico

1.6.6..	 Las guías didácticas

Dentro del amplio campo de los recursos didácticos se han
diseado múltiples instrumentos no solo de evaluación
sino de construcción del conocimiento. La 	 variedad	 de
dichos	 recursos didácticos y de técnicas empleadas se
debe al creciente interés tanto de profesores como de
administradores	 educativos	 de	 mejorar	 la	 calidad
educativa

Uno de estos recursos es la guía didáctica que
consiste en un listado de actividades programadas para
determinado tiempo, que contemplan diversos temas, que al
ser desarrollados permiten conseguir el máximo nivel de
logro de los objetivos plaiteados con anticipación.

La guía didáctica es un mapa que orienta de
manera sistemática__pl desempePo de los alumnos a través
de múltiples actividades que se las van desarrollando
secuncialmente0 La utilización de guías modifica el
papel que ha venido desempeando hasta hoy el maestro.
Con la utilización de las guías cada alumno organiza y
desarrolla sus actividades de acuerdo a su capacidadq
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interés y tiempo disponibles.

El uso de las guías didácticas permite conocer
muchas habilidades de los alumnos que no se pueden
detectar con facilidad usando el método tradicional, 'un
medio de trabajo docente que nos permite llevar a cabo la
educación personalizada es el de las guías didácticas,
con ellas no sola se mejora el trabajo de los alumnos
sino también el trabajo docente; además se obtiene el
máximo nivel de logro de los objetivos planteados.

Las guías didácticas permiten alcanzar metas a
corto y mediano plazo, respetando el desarrollo de ritmos
individuales, esto quiere decir que considera intereses
aptitudes y limitaciones de los alumnos motivándolo
constantemente para investigar e ir esforzándose poco a
poco para conseguir sus objetivos.	 Las guías no
desarrollan la memoria o el simple copismo de textos el
nivel de exigencia se relaciona con el dominio de
destrezas básicas para todos ).os alumnos y el avance
Progresivo y sistematizado para todos aquellos educandos
que aceptan el reto de ampliar sus conocimientos,
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2.1.	 SUIAS DIDACTICAS

No existen investigaciones anteriores sobre el
tema propuesto, debido a que la utilización de las guías
didácticas como recursos para la educación es totalmente
nuevo en nuestro país. Nos han servido como referencia
las	 quías	 elaboradas	 por	 la Universidad	 Técnica
Particular de L. ni algunos comentarios vertidos par
profesores de la Universidad Andina de Quito que están
iniciando un proyecto piloto de guías didácticas; razón
por la cual no hemos podido	 conseguir sustentación
teórica en ningún libro

La quia tal como la proponemos es un material
muy nuevo que ha sido probado en el Instituto Merani de
Colombia 4 dentro de un nuevo modelo pedagógico.

La guía es un mapa que orienta, de manera
sistemática, el desempeo de maestro y alumno, integra la
evaluación en el proceso pedagógico	 demás modifica el
1- o 1 del maestro y del alumno, favoreciendo la
autorganización del tiempo tanto del maestro como del
alumno, la prospección de metas a corto y mediano plazo,
la autoconc.iencia de maestro y alumno, la autoevaluac.ión,
el desarrollo de ritmos individuales, la disciplina en
tanto organiza y regula las actividades de maestro y
estudiantes.

En la búsqueda de medios que optimicen el
aprendizaje y desarrol len habilidades de pensamiento.
encontramos que las guías didácticas pueden cumplir a
cabalidad estos requisitos, ya que su utilización
facilita el proceso educativo porque contempla las tres
áreas de	 la personalidad	 del alumno	 cognoscitiva.
afectiva y psicomotriz.
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Decidimos	 elaborar	 guías	 didácticas	 por
encontrarlas corno un material completo que integra las
tres áreas del conocimiento: cognitivo	 procedimental
actitudinal es decir abarca el desarrollo de
conocimientos, destrezas y valores. Considerando que se
desarrollan las destrezas a través de los conocimientos,
los, cuales disePados de manera apropiada nos llevan a
reforzar los valores que hemos escogido0

Al traba j ar con guías didácticas se respeta la
educación personal izada con ellas el nivel de exigencia
se concreta en el dominio de destrezas básicas para todos
los alumnos y en el avance progresivo y sistematizado
para quienes aceptan el reto de conocer más.

2.2.	 BENEFICIOS DEL USO DE GUÍAS

Las guías didácticas constituyen un recurso
didáctico importante que permite llevar a cabo la
educación personalizada0 Al aplicar las guías didácticas
se desarrollarán las habilidades del pensamiento y la
consecución de valores que son dos de las cuatro
prioridades transversales consensuadas que contempla la
reforma curricular para el área de Estudios Sociales.

Con	 ellas	 se	 mejora	 la tarea	 docente,
resaltando el traba j o del alumna y ubicando al maestro en
la tarea de facilitador del proceo de aprehender, se
obtiene el máximo logro de los objetivos propuestas, se
log ra la participación de todos los alumnos en
actividades concretas, 5C evite la pérdida de tiempo que
en muchas ocasiones genera la indisciplina en clase.

La guía es un recurso de aprendizaje muy útil
para el maestro ya que permite la organización
sistemática de su desempego como profesor y el de su
alumno. La guía al ser un documento completo, es decir
que abarca todos los aspectos de la personalidad del
alumnoq permite la integración de la	 evaluación
sistemática en el proceso pedagógico 	 y de esta manera se
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hacen más confiables los resultados que se obtienen

Al aprender mediante la utilización de guías
didácticas se logra responsabilidad en los aiumnos ya
que deben autorganizar su tiempo para poder cumplir
cabalmente con las actividades propuestas El rol del
maestro también se modifica ya que debe poseer más
conocimientos para poder satisfacer las curiosidades de
los alumnos durante el desarrollo de las guías.. También
debe estar preparado para dar ayuda individual a los
alumnos, ya que la utilización de guías respeta las
diferencias individuales.

Las actividades que se proponen en la guía
permiten que el alumno pueda evaluarse diariamente y se
motive para desarrollar las demás actividades.. Se
establecen metas a corto plazo mediante la revisión de la
tarea hecha en casa, del trabajo individual de la
consulta o de la lección.. También se establecen metas a
mediano plazo cuando se cierra cada unidad cada dos
semanas además el alumno tiene la inquietud de conocer-
el nuevo material de traba j o con la siguiente guía.

2.3..	 SISTEMA DE NIVELES DE PENSAMIENTO

2.3.1.	 Tipos de pensamiento

Muchos autores han distinguido dos tipos de
pensamiento, uno al que caracterizan como analítico,
deductivo, riguroso, constrePSido, conver gente, formal y
crítico, y el otro como sintético, inductivo, expansivo,
libre, divergente, informal, difuso y creativo.. De esta
distinción se deduce que los esfuerzos encaminados a
enseFar las habilidades del pensamiento deben tener en
cuenta a los dos tipos..

2..3..1 1.. Clasificación según Fieget
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Piaget, considera que existen dos tipos de pensamiento
el pensamiento operatorio concreto y	 el pensamiento
formal o hipotético--deductivo. A continuación
explicaremos cada uno de estos aspectos

Pensamiento operatorio concreto. 	 "Este	 tipo	 de
pensamiento permite el
trabajo	 mental	 con

elementos perceptuales, sin poder separarse de la
sustancia material en dirección a la lógica proposición,
que ya implica la posibilidad de razonar con hipótesis
abstractas (	 ) tiene la capacidad mental para ordenar y
relacionar la	 experiencia como	 un todo organizado.
Conlleva la habilidad de coordinar

cambios sucesivos en el tiempo y en el espacio El
pensamiento se va haciendo cada vez más complejo con una
clara tendencia hacia la abstracción " (21)

Eeramientohipotético' -deductivo. -- 	 Según Piaget, hay
una transformación
fundamental en el

pensamiento. Se produce el paso del pensamiento concreto
al pensamiento formal ' es decir, al pensamiento
hipotético-deductivo

"Las operaciones lógicas comienzan a
transponerse de la manipulación concreta al plano de las
ideas expresadas en un lenguaje cualquiera, pero sin el
apoyo de lá percepción ni de la experiencia. El
pensamiento formal es hipotético -- deductivo, es decir,
capaz de deducir las conclusiones que hay que extraer de
puras hipótesis, y no solo de una observación real Son
conclusiones válidas aun independientemente de su verdad
de hecho, y por esta razón dicha forma de pensamiento
representa una dificultad y un trabajo mental mucho mayor
que el pensamiento concreto"(22)

1	 Clasificación seon Mira . Y L

El autor Mira y López se propone diferenciar
cuatro tipos de capacidad intelectual, son las
siguientes:

(21)(22) Consultor de Psicología Infantil y Juvenil, Tomo
i	 Grupo Editorial Océano, Barcelona, 1987, pp133-
134,232--233
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U	 acia1o_mecánica,	 Es la que permite solucionar
problemas que exijan un cambio

en la posición de cuerpos o en el equilibrio de las
fuerzas físicas.

Es la que sirve para poder expresar y
comunicar a nuestros semejantes cualquier-

estado, o vivencia, creencia o tendencia que íntimamente
sintamos.

	

Sintóticaoabrac+,	 Es	 la	 destinada	 a	 pensar
conceptualmente,	 a	 establecer

integraciones signi ficativas entre contenido psíquicos
aparentemente	 heterogéneas, a	 enjuiciar y	 abstraernociones	 como resultado	 de	 la observación	 y	 laexperiencia.

Afectiva.-	 Es aquella que nos permite autoconocernos
Juzgarnos y dirigirnos, o sea autcianali-

zarnos descubriendo nuestras motivaciones y orientándonoc-,
en la materia de los sentimientos, nos evita que nos
dejemos llevar por impulsos o falsas razones cuando
nuestro amor propio está en juego,' (2:3)

L.. Çjasif i ca Rparede

gmj2rensiv, -	 Las personas que poseen este tipo de
inteligencia, son capaces de asimilar

rápidamente cualquier conocimiento, aprender cualquier
técnica o cualquier tipo de instrucciones	 pero	 se
revelan incapaces para inventar por su cuenta algo que
realmente sea original

Creadora,-•	 Siempre	 están	 llenos	 de	 ideas,
proyectos, hipótesis, 	 invencioneE,	 yexplicaciones	 para todo cuanto	 existe o puede ser

imaginado, pero su propia inquietud les lleva a no
Preocuparse mucho con la exactitud o precisión de sus
concepciones

Crítica,-	 Sealan sistemáticamprte los errores
o los inconvenientes 	 de cualquier-

teoría, realización o proyecto son poco imaginativos
para crear algo nuevo, U (24)

(23)	 (24)	 TOAPANTA,	 Jorge;	 Psicoloqj___ General,
Universidad Técnica Particular de Loja. Loja 	 1992.
pp, 75.....79
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2..32.	 Sistema de niveles

Para la elaboración de estas guías tomamos en
cuenta el sistema de niveles propugnado por el psicólogo
venezolano Alberto Merani estos niveles son

an	 recapitulación
tDn	 aproximación
C.	 asimilación, comprensión y aplicación
d	 profundización
e	 producción y socialización

2.3.2.1.	 Ra..itulación

Consiste en trabajar los conocimientos previos
y en asegurar el manejo de los conceptos básicos para la
comprensión de la unidad Esta recapitulación se evalúa
en forma individual

2.3.2.2. Aproximación

Se refiere a una lectura de todo el material
básico que conforma la quia para extraer las ideas
generales que se van a trabajar. 	 Se evalúa con un
control de lectura	 y con una extracción de	 ideas
principales

:. Asimilación. comprensión Y aplialilán

Consiste	 en la	 conceptualización,	 en	 la
búsqueda de tesis y argumentaciones y en la solución de
problemas.	 La evaluación es individual se utilizan en
este	 nivel los	 organizadores de	 ideas	 los mapas
conceptuales y categoria les



2.3.2. 4. Frofundización

El alumno escoge un tema de todos los que se
detallan en la guía o relacionados con ellos Una vez
escocido Lo investiga para defenderlo

2.3.2.5. Producción_y socialización

En este nivel el alumno demostrará un dominio
óptimo	 de	 las materia,	 exponiendo	 en	 un tiempo
determinado sobre el tema estudiado.	 La evaluación es
individual

2.4.	 ELABORACION DE GUIAS

Las	 autoridades	 del	 Liceo	 Internacional
facilitan la elaboración de guías y autorizaron la
investigación Desde el inicio de su vida docente está
institución ha basado su pedagogía en el principio de que
todos los estudiantes que ingresan a sus aulas aprendan
esto nos obliga, a perfeccionar el sistema de educación
personalizada y un medio de trabajo que permite llevarla
a cabo es el de las guías didácticas.

Su disePÇo y aplicación es de mucho interés para
toda la comunidad educativa Los pasos de la guía y el
orden en que se dan las unidades procuran el desarrollo
del pensamiento razonamiento creatividad y Juicio
crítico habilidades intelectuales que todos los docentes
deseamos conseguir en nuestros alumnos

Hemos analizado varios tipos de guías usadas
por la Universidad Técnica Particular de Laja y hemos
sustentado las	 bases teóricas en principios 	 psico»
pedagógicos luego adaptamos al nivel de alumnos de
trece aFos y hemos diseado un formato que se constituirá
en el dise p;o de cada una de las quías
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2.4.1.

	

	 Aspectos que se deben	 considerar para	 la
elaboración de guías

Pintes de elaborar las guías se ha tomado en
cuenta los siguientes aspectos

Los objetivos sePalarán las destrezas que se desea
conseguir, serán expresados con verbos de acción
como	 resolver,	 enumerar,	 describir,	 aplicar,
desarrollar,	 representar,	 cambiar,	 demostrar,
discriminar, categorizar, etc., así se facilitará la
evaluación por parte del alumno y del maestro.

Hay que considerar que cada objetivo y cada
actividad están destinados a desarrollar una forma
de pensamiento. Es decir que ninguna actividad puede
ser desarrollada sin antes enmarcarla en alguno 	 de
los cuatro tipos de pensamiento.

Tanto en los obj etivos corno en las actividades se
deben disear dos tipos unos que son los comunes y
obligatorios y otros que son loe individuales y
opcionales.	 Los primeros son	 para todos los
alumnos, esto es lo que todos deben saber. Los
segundos son los	 que podrían saber, para aquellos
que les guste ampliar 	 conocimientos a partir de
retos.

En la guía se debe sePaiar adecuadamente cuáles son
los contenidos y actividades comunes y se debe
animar a Los alumnos para que resuelvan los
individuales.

En la motivación se debe buscar la relación de lo
que se aprende con [a significación en la vida
actual y sus	 perspectivas para ci futuro,

-	 Valorar Los cuatro Upus de pensamiento.

Utilizar la autoevaluación como técnica.

Cuando ya está elaborada la guía será necesario tener en
cuenta:
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Emplear los períodos convenientes en leer y explicar
la	 guía.

Calcular	 los	 períodos	 necesarios	 para	 cada
actividad.

La mayor parte del trabajo debe ser realizado en
clase por lo tanto, se debe reiniciar cada período
retomando la	 tarea anterior y su corrección en el
grupo , aclarar los contenidos básicos, 	 asegurarse
del manejo de los	 conceptos para. continuar con la
siguiente actividad

Para los trabajos En grupo hacer una plenaria y
llegar a un consenso.

Evaluar el trabajo diario.

Mientras los alumnos realizan sus tareas, atender a
quienes tienen dificultades.

No transigir en los plazos sefalados para la entrega
de	 las actividades y las pruebas de unidad,

--	 Evitar mecanizar el trabajo.

No hacer actividades repetitivas,

2.42.	 Formato de la guía

Las guías didácticas o guías de aprendizaje
como las hemos llamado para mayor comprensión por parte
de Los alumnos, tienen las siguientes partes

Datos informativos	 Nombre del colegio
Curso en que está el alumno

- La materia en la que se aplica
la quia
Nombre del  a 1 u m no
Número de la unidad

- Fechas de los días en que se
vas a desarrollar la unidad
Trimestre

Título de la unidad	 que algunas veces está escrito y
otras	 veces los	 alumnos	 lo
descubren mediante códigos.

Objetivos.	 que el	 alumno los	 alcanzará
despucs de terminar la unidad en
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estud.ioAquí se desarrolla la autoevaivacj..
puesto que el alumno marcará del 1 al 3 el nivel de
as imilación que ha obtenido de cada objetivo.

Contenido	 mediante	 actividades	 y
evaluaciones	 constantes	 el

alumno irá obteniendo dominio deja materia en estudio.
Las actividades son variadas cuestionarios, elaborar-
preguntas, hacer sopas de letras encontrar sopas de
letras, adivinanzas1 resúmenes,extraer ideas
principales, crear párrafos, buscar semejanzas,
establecer d.ifer-encjas 1 proyectar situaciones,	 viajarimaginariamente en el tiempo.

2.5.	 OBJETIVOS	 DE	 LA	 APLICACI6N DE	 GUÍASDIDACTICAS

Las guías didácticas pretenden conseguir en los
alumnos los siguientes objetivos

a.	 Organizar el tiempo
1:).	 Establecer metas a corto y mediano plazo
C.	 Áutoevaluar
ci	 Tener en cuenta el desarrollo de ritmos individuales
e	 Organizar y regular las a ctividades de maestros y

estudiantes

Estas guías didácticas conducen al desarrollo
de la creatividad de los alumnos como un proceso
sistemático que les conducirá a la creación de nuevas
ideas y de soluciones originales frente a los diferentes
problemas

Nuestro principal obj etivo es poner énfasis en
el desarrollo de las habilidades del pensamiento y en la
consecución de los valores, por ella las actividades que

pro1raman para cada guía didáctica deben propiciar la
captación, desarrollo y profundización de los tipos de
pensamiento
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2.6..	 APLICACION DE GUIAS DIDACTICAS EN EL GRUPO
EXPERIMENTAL

Nuestra investigación se realizó en la ciudad de
Quito, en el colegio mixto particular Liceo
]:rt€'-r-aciorial • en los dos paralelos del primer curso del
ciclo básico en la asignatura de Estudios Sociales
durante el tercer trimestre del aPio lectivo 1996-1997

El	 primer	 curso	 A,	 grupo	 experimental
trabajará con guías didácticas y el primer curso E grupo
testigo, utilizará el texto "Estudios .Sc:cia les 1" de la
Editorial Santil lana Los grupos que traba j an con guías
y aquellos que lo hacen con el texto desarrollarán los
mismos contenidos correspondientes a las Unidades 12 13q
14 15 y 16 que se encuentran en el texto Sociales 1 de
La Editorial Sant.il lanaq durante el tercer trimestre del
ao lectivo 1996-1997

Los alumnos que trabajan con el texto solamente
realizarán las actividades que allí se proponen y
conocerán el texto científico que ahí se Les ofrece. Los
alumnos que trabajan con la guía de aprendizaje se
basarán tanto en los contenidos que ofrece el texto
Sociales 1 de Santillanaq como
en otras actividades que se dan en La guía y otros
conocimientos que se relacionan con la unidad en estudio.

Los temas que se van a tratar en las unidades
del libro y por consiguiente son temas básicos en las
guías didácticas son los siguientes

Unidad 12
	

MeSijflg tam i a y Egipto

El anti g uo Egipto
La vida de una mujer egipcia
La antigua Mesopotamia
EL Códi go de Hammurabi
Mapa histórico

U
nid ad 13	 Los Persas y los Heo

El imperio persa
Los palacios persas
Los hebreos
La Biblia
El comentario de un texto histórico
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UnJd¡d 11	 Las civilizaciones	 Lejano O riente

La civilización India
Buda
La civilización China
El arte del jardín
Conclusiones sobre un hecho histórico

Unidad 15	 inticjuas civilizaciones americanas

Los Mayas . y los Aztecas
El F-opol Vuh libro sagrado de los Mayas
Los Incas en el Ecuador
Instrumentos y danzas de los Incas
Cuadro comparativo

Unidad 16	 La

Períodos de	 la época aborigen en 	 el
Ecuador
La cerámica
Desarrollo Regional SePorios Étnicos
El traba j o de los metales
El traba j o monográfico

2.6.1.	 La prueba de diagnóstica

La investigación se inició el lunes 7 de abril
con la aplicación de una prueba de diagnóstico a los dos
paralelos tanto a los que trabajan con el texto como a
los que van a trabajar con la guías. La prueba de
diagnóstico fue aplicada sin previo aviso a los alumnos
así que los resultados que se dieron, reflejan el nivel
de conocimientos que verdaderamente están intrínsecos en
el alumnado El tipo de ítem utilizado en La prueba de
diagnóstico fue el de razonamiento y el de pregunta—
respuesta, porque eran los ítemes que más se acercaban al
nivel de destrezas que nosotras pretendemos desarrollar-
en los alumnos al finalizar la investigación

Este tipo de pregunta consiste en hacer una
redacción una composición, un relato, una síntesis, un
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análisis	 una	 crítica 	 etc.,de	 algunos	 hechos
acontecimientos, etc. Se pone e- la memorización
del alumno y su poder de análisis. Requiere además que e3.
alumno recuerde lo aprendido, interprete los conceptos.
analice los pensamientos, en cuanto que el educador
examina cierto grado de dificultad para detectar los
aciertos y su habilidad en la redacción, la lortografía y
la organización. Entre las ventajas y desventajas tenemos
las siguientes

1	 Vent.ajas.

Permite comprobar cómo organiza el alumno los
conocimientos asimilados, como los expresa y dispone.

* Permite averiguar cuáles son los hábitos de trabajo.
- Permite emitir juicios críticos y apreciar valores.
Permite apreciar el estilo, orto g rafía y construcción
gramatical
Permite apreciar la originalidad de pensamiento.

-- Permite expresarse con más libertad.
Otorga un sentido de seguridad

Desventajas

Son difíciles para calificar, pues la formulación de
este tipo de preguntas admite varias respuestas.
Permiten que el profesor ponga en juego elementos
subj etivos	 al calificar.	 (25)

En anexos hay un modelo de la prueba de diagnóstico.

2.6.1.1.

• A continuación detallaremos el número de
alumnos y el número de errores que tuvieron en la prueba
de diagnóstico, aplicada a los dos primeros cursos.

(25) BRAVO, Jorge GONEZ ,Hctor Aspectos_básico sde
Evaluación Educativa Universidad Técnica Particular de
Loja, Loj a, 1990,p 266
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PRIMER CURSO A (grupo experimental

	

ALUMNOS	 ERRORES

2	 0
1	 1
4	 2

4	 4
.1	 5
1	 8
'•l	 11

12
2 	 13
i.	 15

Total: $3 alumnos

PRIMER CURSO 8 ( grupo testigo

	

ALUMNOS	 ERRORES

2

i
4	 5

1	 7
1	 8
1	 9
2
4	 12
1	 16

Total 2:3

Vamos a establecer tres grupos dentro de cada
paralelo. Para lo cual restamos el máximo de errores
meros el mínimo de errores, esa diferencia la dividimos
para tres y el número resultante es la frecuencia para
cada grupo

Así tenemos que

PRIMERO A
	

PRIMERO 8

ME - me = d
	

ME - me	 ci
15 - O	 15
	

16	 1 = 15



1..

	3	 =	 ci	 ::; =

	

15-3	 5
	 15 - ::;=5

su lt J	 d e_p rime ro A

GRUPO A	 =	 14 alumnos
GRUPO 8	 1 alumno
GRUPO E	 8 alumnos

Total	 j: alumnos

Primera B

1% alumnos
5 alumnos

alumnos

Total	 2:3 alumnos

Grupo A	 este grupo es el que mejores resultados ha
alcanzado en la prueba	 En el primer-

curso A hay 14 alumnos y en el primer curso 8 hay 13
alumnos.,	 Por lo tanto podemos decir que este grupo es
homogéneo

Grupo I3	 este	 grupo ha	 alcanzado	 un	 mediano
rendim:LentoEn el primer curso A tenemos

solamente un alumno, en el primer curso 8 hay 5 alumnos
Por Lo tanto el grupo testigo tiene una mayor población

Gri.po C	 este grupo está considerado el de mínimo
rendimiento En el primer curso A tenemos

8 alumnos y en el primer curso 8 tenemos salo 5 alumnos
Por lo tanto el grupo que va a aplicar las guías tiene un
mayor número c:$e alumnos con baj o rendirniento

De acuerdo a estos resultados podemos decir que
en el primer curso "A", que trabajará con las guías, las
dos terceras partes de los alumnos obtuvieron los más
bajos resultados en la prueba. No así en el primer curso
"8" en el que solo un cuarto de los alumnos pertenecen a
este grupo En el curso que trabajará con guías hay polos
opuestos es decir que como hay un buen número de alumnos
buenos también existe un buen número de alumnos con menor
rendimientos	 En el otro paralelo que trabajará con el
texto se observa una ma y or i.tniformic:Iad
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262.	 Cronograma de aplicación de las guías

Se inicia 3.a investigación el lunes 7 de abril
de 1997 Cada guía t:i.ene la duración de dos semanas el
viernes último de cada dos semanas se aplica a los dos
grupc:s una prueba de unidad 	 para poder comparar los
resuitados

En este cuadro tenemos cada uno de los días en
que	 se aplicaron las	 gu.Las de	 cada unidad
continuación explicaremos en -forma general que se hizo
cada uno de estos días

	

UNIDADES	 12	 1:3	 14	 15	 16

Abril	 Abril	 Mayo	 Mayo	 Junio

Lunes	 7 #	 215	 19	 2

Martes	 8	 22	 6	 2	 3

	

Miórcole	 9	 23	 7	 21	 4

Jueves1 I	24	 8	 22	 5

Viernes	 1.1	 25	 9	 23	 6

Lunes	 14	 28	 12	 26	 9

Martes	 15	 29	 13	 27

Miórcole16	 3	 14	 28	 11

....

Viernes	 18	 2	 16	 3	 .13

	

1*	 Este día se aplicó la prueba de diagnóstico

	

*	 Vacación por el Día del Trabajo

Todos estos lunes se inician las nuevas
unidades a exc:epción del lunes 7 de abril que se api icó
la prueba de diagnóstico Los demás lunes se inician las



unidades con exposiciones, cruc:iqr-amas
dientas hechos por los alumnos

sopas de letr' las

Esto sirve como conocimientos 	 previos parainiciar	 la	 nueva unidad	 y	 también	 sirven	 comoevaluacione-. diarias.	 Estas	 actividades	 variadashicieron que	 el alumno se	 motive hacia el	 nuevoconoc.jmiento • 	 mediante	 el	 juego	 iba	 afianzando
conocimientos histórico-geográficas.

Todos estos martes se leen textos relacionadoscon la unidad	 se extraen ideas principales, mediante
actividads variadas. Al desarrollar las unidades 12 y
i3 que eran las primeras nos pudimos dar cuenta que a
los alumnos aún les faltaba habilidad para extraer las
idE.s principales de cualquier lectura

a r .L 1) ? -- $1 jm V 0) 4 Li.tnio

La maestra engloba las ideas pr incipales,; queextrajeron sus alumnos,umnos se hacen consensos en la clase.
Se trabaja ind ividualmente la destreza de u bicación enlos mapas
Esta	 destreza	 tuvo que	 ser	 trabajada	 con muchainsistenc i a	 por- cuanto es básica para que el alumno
Pueda Demostrar que conoce geografía, no soto de una
manera memorística, sino manejando instrumentos  que le
Permitan reforzar sus conocimientos.

L..L[n'a5junio)

Se hacen resúmenes	 en forma oral	 cuadros
sinópticos esquemas9 mapas conceptuales Variadas
actividades para reforzar y globalizar el conocimiento.
En algunas ocasiones los alumnos hacían resúmenes en
forma oral otras veces un alumno empezaba el resumen el
otro continuaba el otro aumentaba otro detalle. hasta
que varios alumnos habían concluido de narrar el resumen
oral



El manejo de mapas conceptuales mapas
esquemas, cuadros, hace que el alumno pueda ir comparando
el ornen tos do la misma categoría y a su Vez los en ca. e
dentro de un grupo que los pueda contener.

Ee realiza una investigación bibliográfica por
grupos. Los alumnos se distribuyen en Ja biblioteca y
aula do ciase para investigar t ornas relacionados con la
unidad.
Se elaboran carteles con las ideas principales del tema
investigado, para su posterior exposición durante la
clase.

!::::flE _14

Se hacen las plenarias de los grupos, mientras
los alumnos exponen los temas investigados, los demás
cornpaíer-os no solo escuchan las exposiciones sino que
escriben en hojas cinco preguntas basándose en J.0
exposición del grupo. Al terminar las exposiciones :I.a
maestra recoge las hojas para tomar corno evaluación
diagnostica a manera de preguntas el día siquiente

29 (abril)	 27

Los alumnos ven videos relacionados con los
ternas de estudio 	 se realizan dramatizaciones,o trabados
manuales	 que	 demuestran	 la	 adquisición	 de	 las.,
conocimientos

UNIDAD 12	 15 de abril)
Video sobre la cultura egipcia.

UNIDAD 13	 (29 de abril)
Maquetas de palacios persas.
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UNIDAD 14	 (1:3 de mayo)
Dramatización sobre personalidades representativas de las
civilizaciones India y China,

UNIDAD 15	 (27 de mayo)
Video sobre mayas y aztecas

UNIDAD 16	 (8 de junio)
Manejar arcilla para hacer cerámica de la época aborigen
en el Ecuador.

Ya para finalizar la unidad los alumnos y
alumnas expondrán durante 3 minutos el tema que más les
agradó de la unidad Debido a que la hora clase es de
45 minutos los días miércoles expone :la mitad del grupo
de alumnos y la otra
mitad los días jueves.

Estas exposiciones habíamos pensado grabarlas
en un cassette pero no dio los resultados esperados ya
que los alumnos so ponían muy nerviosos. Así que no
se realizó la g rabación en un cassette se filmó en una
videograbadora el trabaj o que realizaron los alumnos que
estudiaron con texto y los que lo hicieron con gu:Las

Los compaeros	 que escuchan la	 exposición
tienen que ir anotando en una hoja una palabra clave por-
cada exposición del compaero.	 De	 esta manera se
realizan	 diversas actividades	 individuales con	 las
palabras clavos, as¡ tenemos

UNIDAD 12

Adivinanzas cuyas respuestas sean las palabras clavos.

UNIDAD 13

Una sopa de letras escondiendo dentro 	 de ella las
palabras claves



UNIDAD 14

Escribir un viaj e al futuro de algún representante de la
civiliza ciónizacion estudiada por supuesto usando las palabras
claves de cada exposición

UNIDAD 15

I:)isefar un crucigrama, en donde encajen las palabras
claves para esto deben dar frases que permitan adivina¡,--
cual es la palabra.

UNIDAD 1

Hacer una historieta cómica usando como base las palabras
claves.

ViernesA—Jabnij J i	 30L.)13jjunjgj

Todos estos viernes se aplican las pruebas que
cierran cada unidad. Las pruebas aplicadas son las mismas
para los dos grupos.

A continuación vamos a detallar los resultados
obtenidos en cada una de las guías de aprer!o1;-Je yalgunas oc las destrezas que se lograran en cada unidad

2.6.3.	 Bula didáctica - Unidad 12

Tema

Mesopotamia y Egipto

Estudiadas las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto los
alumnos expondrán oralmente las características de ellas.

i:)estrezs

Exponer las características de :Lo .; pueblos
mesopotámico y egipcio.
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Investigar bibliográficamente datos curiosos
de cada civilización.

Comparar los	 sistemas implantados	 en las	 dos
civilizaciones.

Extraer ideas principales.

Elaborar diagramas.

Actividades:

Las actividades detalladas en el anexo de la
guía 12 fueron realizadas con mucho esmero, a excepción
de la actividad que consistía en extraer ].as ideas
principales de un párrafo, les costé mucho.	 Tuvimos que
hacer varios	 ejercicios sobre ese tema, para poder
continuar.

244.	 Guía didáctica - Unidad 13

:rema

Los persas y los hebreos

J2i_' ti y

Conocida la civilización hebrea los alumnos reconocerán
el aporte de esta cultura hacia la nuestra

Destrezas

Exponer	 con fluidez las características de los
pueblos estudiados.

Conocer un poco más acerca de la Biblia.

-	 Reconocer Los legados que nos dejó el pueblo hebreo
para los cristianos de este milenio.

-	 Dibujar la idea principal de un texto

Hacer esquemas en base a un texto.

-	 Expresar opiniones personales
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Respetar opiniones ajenas.

Á c ti L; dad es

Esta c.lu.ia motivó la discusión en los alumnos,
ya que uno de los temas principales de esta unidad, fue
la religión, cada alumno exponía sus diversos puntos de
vista frente a ella. La actividad para diseer el
Palacio de Persópolis fue le favorita de los alumnos
afloraron las habilidades frente al dibujo.

2.65.	 Guía didáctica - Unidad 14

Teína

Las civilizaciones del Lejano Oriente.

Obj etivo i vo

Estudiada esta unidad los alumnos localizarán en el
mapamundi diferentes sitios geográficos.

Destrezas.,

Analizar comparativamente las civilizaciones India y
China.

Comprender el aporte de estas civilizaciones para el
progreso del mundo.

Discernir críticamente	 sobre aspectos de	 estas
civilizaciones.

Localizar lugares geográficos en el mapa.

-	 Proyectar ideas en la línea del tiempo

(ictividades

La actividad en le que se desarrollaron mejor
fue la	 ubicación	 de	 las	 diversas	 civilizaciones
estudiadas en mapas del viejo continente. Pudieron
enfrentar los territorios antiguos con los países que
ocupan actualmente esos lu gares Relacionaron los aportes
de ese época hasta la actualidad.



2.4.6.	 Guía didáctica - Unidad 15

Tema

Antiguas civilizaciones americanas

Çjetc

Conocidas las	 civilizaciones americanas los 	 alumnos
encontraran ideas principales de los textos históricos.

EtEstrezas

Ubicar en los mapas las civilizaciones estudiadas.

Analizar	 comparativamente 	 las	 civilizaciones
americanas.

Discernir críticamente	 sobre aspectos de	 estas
civilizaciones.

Expresar ideas principales a través de qré-ficos.

Investigar bibliográficamente.

Actividades

La actividad que no fue cumplida por la mayoría
de los alumnos fue la investigación enviada a .a casa,
Los alumnos dijeron que el tiempo en las tardes no !es
suficiente, y pidieron que se les dé tiempo en el
colegio. Así que realizaron la investigación en una hora
de clase,

2.6.7.	 Guía didáctica - Unidad 16

Temas

La época aborigen en el Ecuador.

abjetivo

Estudiada esta unidad los alumnos valorarán el legado

.68



histórico que nos dejaron nuestros antepasados

Destrezas

Analizar cada período de la época aborigen

Conocer el aporte de estas culturas  pera el progreso
de nuestro país

Valorar la cerámica de cada cultura como indicio de
la historia de nuestros antepasados.

Hacer tablas cronológicas.

Crear párrafos a partir de palabras claves.

Predecir a partir de un título.

Ac::tividadrzs

la mayoría de alumnos les costó trabajo hacer
el avance cronológico de cada época aborigen del Ecuador,
usando la recta numérica. Esta actividad tuvimos que
hacerla en forma conjunta, para que puedan comprender los
alumnos

La actividad que más llamó su atención fue la
de dibujar algo que no conocían solamente lo hicieron a
partir de un título, el tema era el reloj atómico", hubo
Los más diversos dibujos, cada chico explicaba para qué
servía su "reloj". Grande fue la sorpresa cuando
conocieran que el reloj atómico  no es otra cosa que la
medición de los restos arqueolócicos

2.7.	 DESARROLLO DE DESTREZAS

Las destrezas fundamentales que hemos
contemplado para el desarrollo de las guías son las que
estipule el Ministerio de Educación y Cultura a través de
su Propuesta Lonsensuada Reforma Curricular 	 para la
Educación Básica
El	 ahora	 llamado	 Primer Curso	 de	 Ciclo Básico
corresponde al Octavo AMo de Básica en la Reforma
Lc'nsensuada . y las destrezas que se contemplanen son las
siquientes



DESTREZAS PARA OCTAVO AFO DE BSICA

DE UBICACIÓN ESPACIAL

Observación y comprensión del espacio.
Representación gráfica del medio ambiente

• Desc ripción de P a isa j es naturales y culturales.
• Ori.entaçjin en el espacio y en material cartogrj:o

DE UD 1 CC 1 NTEMPORAL

Exp l i cación fundamental de fenómenos naturales y
sociales.
Ordenamiento crono lógico de hechos a partir de lo
concreto.
Comprensión de la secuencia ytranscurso dei. tiempoRe laciónación de causas y consecuencias de los fenómenosnaturales '/;ocia] es.
Comparación entre hechos Pasados >' presentes ,' SLtproyección

DE i \rrE:RRELfC :[ ON sor i L.

E j ercitación de valores y actitudes de convivencia
Pacífi ca y solidaria.
Comprensión de la importancia de la cooperación para el
progreso individual y co:Lectivo
Adquisición,desarrollo y consolidación de hábitos de
estudio y trabajo.

• Par ticipación permanente en la conservación y
Mej oramiento del entorno natura]. ' social, a partir de
la relación intercultural.

• Expresión de ideas propias y respeto hacia las de los
demás.
Distribución y organización adecuada del tiempo.

OBTENCIÓN Y ASIMILACIóN DE 1 NFORMPC 1 ÓN

Lectura interpretación y sistematización de
información seleccionada.
Investigaci ón elemental para la obtención de
inf ormación de diversa fuente
Discernimiento crítico de la inf ormación obtenida.
Adquisición e incorporación de conocimientos
significativos.
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APLICACAN CREATIVA DE CONOCIMIENTOS E INFORMACIONES

Producción de ideas y cosas nuevas.
Desarrollo de la imaginación y la memoria..
Expresión original acerca de fenómenos naturales y

sociales"

(2á.)

2...8,	 EVALUACI6N DEL PROCESO

El grupo de alumnos que trabajó con las guías
de aprendizaje no tuvo una respuesta de aceptación
instantánea,, les pareció muy difícil  el trabajar variadas
actividades cada	 día, poco a poco fueron aprendiendo a
trabajar con ellas, pero no de la manera cómo habíamos
esperado.

pensamos que lo que sucede es que los alumnos
no	 están acostumbrados	 a	 trabajar	 sol os.	 siempre
necesitan que la maestra explique La clase primero y
luego ellos ampliar los conocimientos..	 Les costo mucho
trabajo empezar ellos a construir C.L conocimiento para
que despuás la maestra les aclare las dudas que tenían

Las	 evaluaciones	 fueron	 constantes,	 se
desarrolló	 una	 evaluación	 procesal	 es	 dec:.ir
evaluaciones	 diarias	 mediante	 lecciones,	 deberes
trabajos exposiciones investigaciones,, todo esto
mediante actvioades p lanificaoas y que constan en cada
una do las guías que desarrollaron los alumnos..

A más de estos ovaluacic)nos. el alumno tenía la
oportunidad de hablar ante sus companeros durante
minutos cada dos semanas lo cual a más de demostrar la
capacidad de asimilación del conocimiento, hacía que se
desenvuelva con una soltura cada vez mayor ante .i.a clase.,
ya que cada uno se esmeraba por presentar de mej or manera
su tema

(26)  FFjOPUEST( CONSENSLJ p,Dç REFORMA CURRICULAR PARA
EDUCACION RS fC , 1996	 Consejo Nacional de Educaç...ón
Ministerio de Educación y Cultura, iD. 105
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Estas exposiciones orales permitieron que
crezca en los alumnos ja confianza en sí mismos logrando
muchas veces que alumnos que en clase demostraban ser muy
tímidos, durante las exposiciones nos demostraran muchas
cualidades que en las clasesases normal es no las habían
demostrado lnriusc:) muchas de las veces los alumnos
ampliaban los conocimientos recibidos en clase y sus
compaPeros se mostraban muy interesados

Una de las maneras para constatar el avance en
las exposiciones orales había sido grabar las
intervenciones en una grabadora. Este sistema produjo en
los alumnos inhibición así que suspendimos esta grabación
y	 los alumnos hicieron las 	 exposicionesciones con mayor
tranquilidad.	 En su reemplazo hicimos una videocirabac:.i. ón
del aprendizaje de los alumnos tanto de los que
trabajaron con el texto como los que estudiaron con las
CUi:aS didácticas

28..1.	 Resultados de las pruebas de unidad.

continuación	 vamos	 a	 transcribir	 los
resultados de cada una de las pruebas de unidad

Al	 evalúa la unidad 12 	 viernes 18 de abril
,2	 evalúa la unidad 13	 viernes 2 de mayo
A3	 evalúa la unidad 14 	 --	 viernes 16 de mayo
Ç.4	 evalúa la unidad 15	 viernes 38 de mayo
5	 evalúa la unidad 16 	 viernes 13 de junio
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Al	 A2	 (:3	 A4	 f5

18
14
12

:1

12
11
1£
i
15
16
12
16
16
:11
17
16
19
28
6

12
28

18
14
14
14
28

18
16
16
18
28
28
17

28
18
17

19/
8

18

28

17
1

28
28
15
11
11
28
13.
15

28
19
19
5
28
15
28
28
8

12
19

19
26
28
18
28
17
lE:,
12
20
19
28
18
18
18

15
16
26
28
ji

13
28

28
17
16

26

19
17
26
15
19

18
28
28

1 C)

17

14
28
20

NifEDI(.  ARITMÉTICA	 14.35	 15.96	 15.48
	

1813 18,26
MEDiít'1P	 15	 1:7	 16

	
19	 19

DESV 1 AC 1 QN STANDARD 3.51	 3.87	 4.48
	 2?:	 289
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GRAFICO No 1

RELACION DE LAS PRUEBAS DE UNIDAD DEL PARALELO A CON LA
DESVIACION STANDAR.

Al	 3	 M
PRUEBAS DE UNIDAD
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GRAFICO No 2

RELACION DE LAS PRUEBAS DE UNIDAD DEL PARALELO A CON LA
MEDIA ARJTMETICA.

Al 92 &3 44 A5

PRUEBAS DE UNIDAD
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GRAFICO No 3

RELACION DE LAS PRUEBAS DE UNIDAD DEL PARALELO A CON LA
MEDIANA.

LI

Al	 A2	 a	 A4

PRUEBAS DE UNIDAD
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282..	 Comparación de los resultados con la hipótesis

Las autoras habíamos planteado nuestra
hipótesis que se refería a que el rendimiento con el uso
de guías didácticas debería ser superior al de los
alumnos que utilizan el texto. Los resultados obtenido,
nos demuestran que no existe una abrumadora mayoría de
este grupo sobre el otro, más bien hay cierta similitud.

LO	 que	 hemos	 podido	 constatar	 que	 el
rendimiento de este grupo que trabajo con la guías es más
homogéneo que el que trabajó con el texto 	 como lo
podremos ver en el capítulo siguiente Debemos recordar
que al aplicar las pruebas de diagnóstico este curso
mantenía un nivel de rendimiento con extremos es decir-
excelentes rendimientos y bajos rendimientos, ahora
podemos ver que el rendimiento es menos fluctuante  que el
del otro paralelo.

Hubo similitud en el rendimiento por lo que
deducimosmos que más importante que cualquier recurso o
medio didáctico que se emplee es el aporte ciel maestro
el que hace que el alumno aprenda de mejor manera
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LICEOCEO 1NTERNAC1ONAL
	 ::FIMFF CURSO

eU A DE. APRENDIZAJE

Estudios Sociales

Nombre 

UNIDAD 12	 Tercer trimestre
SEMANAS 7-11 y 1418 abril

Lunes 7 de abril
Prueba de diagnóstico

Martes 8 y miércoles 9 de abril

DESCIFRA el titulo de la unidad 	 Lisa la clave.

- ... 	

H1

-.........-.. ........ - ....... ..-.-.,-.. ........--.-...........- ....-U.. .. ........ .......... 	__*....-.-.....-.... .... . ......... ....... .

1

	... ................ -1
o	 ol R	 5	 1	 U	 V	 JX	 Y

11

LUEGO de estudiar los contenidos de la unidad .L. pod rás :

a Exponer las características de los pueblos mesopotani.ic:o y
egipcio

b Investigar bibliográficamente sobre datos curiosos de cada
civilización

c Comparar los sistemas ....plantados en las dos civilizaciones

(Al concluir la ciu:La colorea los cuadrados según el grado de
asimilación c:iel objetivo 1 en forma total 	 2 en forma par-
cial :3 nada



LEE ii )jfl 122 texto > luego escribe 6 ideas
principales en les siguientes líneas. Recuerde que extraer la
idea principal no es copiar Las oraciones del párrafo.

LEE la página 126 y disePa en el siguiente espacio la pirámide
social de los egipcios.

EXTRAE de la página 126 JJZ palabras desconocidas y busca en
un diccionario e1 s:Lgnificado Utiliza el siguiente espacio



EXPRESA en un dibujo en qué se basaba la economía eciipcia

AVERIGUA:

Qué son trepanaciones craneales ?
Un mito o relato sagrado de los eqipc:ios

C.nta 1 o a tus compaPeros

DISEM una historieta cómica sobre la vida de la mujer-
egipcia. 1.ee.ta a tus cc: Jaieros y c:ompaneras

.. . ...... . . ........ 	 ....	 . .... . ......... . ...... . ....................



ESCRIBE  tu opinión acerca de lo que afirmanrman ciertas personas
con respecto a que las pirámides egipcias fueron construidas
con ayuda de los extraterrestres.

IJBA como referencia la pqi7 5 del texto y dibuja el mapa en
el siguiente espacio

• Luego traza los nos Nilo • E:ufrates y Tiqris..
continuación colorea de amarillo el lugar en donde se

asentaron los guerreros asirios c:!e rojo en donde se
asentaron los pueblos pacíficos de la anti gua Mesopotamia y
de verde en donde se desarrolló el antiguo Egipto.

ESCRIBE una semejanza y una diferencia entre la organización
social del Antiguo Egipto y Mesopotamia



// \

B2

REPRESENTA con un esquema la organizaciónzac:i. óri soc:.i a ]. de ie?cJpoLS
m i a

REPRESENTA con	 gráfi cos  en qué	 se basaba la	 economía
mesopotm:L ca

1MAGINA que eres L.kfl reportero en Mesopotamia Escoge
cualquier avance científico de esa civilización y redacta la
noticia en el siguiente espac:io



ENTREVISTA al rey Hammurabi de Babilonia. Haz constar cinco
preguntas con sus respectivas respuestas. Usa los datos de la
página 129 c:Iel t.exto

CONSIGUE fotos, estampillas recortes etc., de cualquier
objeto o personaje que representen a la cultura egipcia o
mesopotmic:s y págalos en el siguiente espacios
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LICEO  3NTE:RNAC1ONL. 	 PRIMER CURSO

GUI ( DE APRENDIZAJE

Estudios Sociales

Nombre

UNIDAD i::•:	 Tercer trimastre

SEMANAS	 25 abril y 28 abril	 2 mayo

Lunes 21 de abr.i.l

Evaluación individual oc la unidad anterior 	 mediante las
adivinanzas que elaboraron los alumnos

Martes 22 miércoles 23 y jueves 24 de abril:

DESCUBRE al título de la unidad, cambiando el orden de las.
letras	 escríbelo en el recuadro y luego coloréalo.

LSD	 RE.SSPA	 Y	 OSL.	 SOERBEH

LUEGO de estudiar los contenidos de la unidad tú pod rs

a	 Exponer con fluidez las características t:ie los pueblos
estud:i.ados

b. Conocer un poco más acerca de la Biblia

c Reconocer los legados que nos dejó el pueblo hebreo para
los cristianos de este milenio.,

Al concluir la guía, colorea los cuadrados según el grado de
asimilación del objetivo -

1	 en forma total
en forma parcial

3	 =	 nada
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LOS PERSAS

DIBUJA la idea principal de cada párrafo del siguiente texto.,

Loe persas aquemánidas eran una de Las varias tribus
indoeuropeas que hacía varios siglos habían emigrado

Citando mediaba el segundo milenio aC los
modas y persas penetraron en la meseta que ho y conoce---
mos como el Irán. Es una inmensa meseta do cerca de
dos millonesiones de kilómetros  cuadrados rodeadas por un
cinturón de montaras, que la aislan del e>terior.

Eran pastores nómacfts • organizados en cl anos :Lndepen--
dientes y gobernados en clanes independientes y çiober
nados por j efes militares,tares de acuerdo con un rígido
sistema aristocrático. Eran pacíficos y hospitalarios
como así también muy humanos hablaban un mismo ¡dio
ma 'i pon La misma escritura cuneiforme creada por
los sumerios

Al establecerse en el Irán y volverse sedentarios,,
después de haber sido Jinetes guerreros, se dedicaron
a cu ltivar la tierra Traían consigo dos elementos de
civilización:.ación el hierro y ei. caballo.Lo Em p leaban para
:Las cargas el camello
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LEE el retrato hablado de los persas y dibújala.,

Tanto los m€dos
corno los pPY'5\S
eran de piel blanca,
de nariz recta
polo liso y abundante
y barba rizada.

HAZ	 un cuadro sinó ptico	 basándote en la página 136 dei
texto.	 Escribe 5 características en cada aspecto
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LEE: la	 pa 137 del texto	 y	 contesta las siguientespreguntas:

¿ A qué ciudades se trasladaron los reyes persas 2

¿ Qué significa Pasarqad 2

¿.. Qué era el friso 2

¿ Qué era la apanada 2

¿ Baj o el mandato de quién fue construido el gran palacio de
Persépn.s

¿ Cuántas columnas tenía el palacio y cuánto median 2

DISEMA en el siguiente Espacio el Palacio de Fersépol ja.
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LOS HEBREOS

LEE el siguiente texto y subraya las ideas más interesantes

El pueblo hebreo, israelita o Judío se estableció en
Palestina. Palestina 'fue escenario de una gran parte
de los sucesos que narra la Biblia. Beocirá'f .icamente
ocupa una estrecha faja costera que se extiende desde
el desierto arábigo hasta el mar Mediterráneo

Debido a la falta de lluvia hubo un periodo de carestía
sobre todo de hambre Esto debió ser la causa de que

una parte de los israelitas buscaran una salida y soli-
citaran permiso para establecerse en el valle del Nilo
Como los reyes de Egipto estaban necesitados de mano de
obra para la fabricación do ladrillos y construcción, :tc
funcionarios no presentaron oposición.

Los israelitas estuvieron sometidos a duros trabajos ..or....
zados y fueron retenidos en Egipto contra su vol un taci , tu--'
vieron que sublevarse para conseguir su libertad. Su huí-'
da las condujo a peligrosos c:anaveral es pantanosos y las

i.alcanzaron los egipcios. Solo ca mano de Dios logró sal-
varlos.

La dura prueba del exilio dio lugar al pueblo judío a
surgir 'fortalecido por una nueva solidaridad de 'fe y
prácticas. Los israelitas comenzaron a llamarse judíos.
En el aPÇo 539 a E los aquemén i cias conquistaron a Sabi-'-
iania y un ano mas tarde, Ciro de Persia, llamado tam-
bién el 3rande autorizó a los hebreos a regresar a su
pais • a reconstruir su templo y les devolvió todos los
objetos sagrados que les habían sido robados

ESCRIBE en las siguientes lineas c::uál iLte s:I hecho bíblico que
salvó a los israelitas de los egipcios
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LEE la página 138 del texto y escribe una oración relacionada
al mismo utilizando las palabras claves que te damos a
continuación

.jUdios

jueces.

monarquía:

Sanedrin

clasesases

libresbree

esclavos:

Economía

fértiles:

áridas

intercambio

(rt.e y cultura

obras

literatura:

Rel iión

ric:jnoteísmo

eleqido

sinaoqa

rabino



INVESTIGA sobre cualquieraquiera de los personajes de este pueblo y
escríbelo en las siguientes lineas. Puedes escocer entre
estosa

c)1s6s	 I:)EV:iCi	 Saúl	 Sa]. ornón

ESCRIBE tu opinión acerca de la misión que cumplió 3es6s en la
tierra.

FORMA un acróstico con la palabra 5 ± b 1 i a.

5

1

5

1



REFLEXIONA sobre los problemas del mundo y sobre los tuyos;
escribe dos peticiones que le harías a Jesús.

1

2.

DIBUM en el siguiente espacio un hecho bíblico que conozcas.
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3.1.	 DESCRIPCIáN DEL TEXTO

El te uti 1 izio n el pr imar curso 5 del
c::olacj.io Liceo intarnac::ionai es el de Estudios Sociales 1
de la r,-'d .i ten]. s u. i ana Tiene 17 unidades ci :i.dáct i. cas
que a su vez estin inmersas en cinco unidades especiales
Abarca contan:.idos de Historia SocqraT:ia j Cívica Los
temas y subtamas que se tratan en este 1. .ihro son los
sicju.ien tas

EL. UI VERSO Y NOSOTROS

Unidad 1	 El sistema solar

Caractenísti cas dE?]. s.stema so:Lar
Una estrella 11 amarla sol
c:::rEE?ricuts sobra el sistema solar.
Astros del si s tema solar
Maqueta del si s tema solar.

Unidad

Características de la Tierra
Los mov i m:i en tos de 1 a í ja rra
Fi ej e y el ecuador de la Tierra
La Luna, sau?:U:i.te natural de la Tierra
Los	 1 1 nr°rin Ss
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Unidad 3
	

La estructura de la Tierra

Las capas terrestres
Ecuador el relieve
Formas de relieve
Ecuador sus regiones
La construcción de un perfil tc)oqrf1co

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

Los mapas representaciones de La Tierra
Sistemas de coordenadas
Los mapas o representaciones c:artoqrrí si. cas
Los satélites artificiales
Itinerario turístico

Las c u as _çEL..itLiI.ui

La distribución del aqi.ia en e3. planeta
Tic r r a
Ecuador: la hidrografía
Los movimientos de las aguas marinas
Ecuador: la hidrografía II
Perfil de un río

El clima enla Tierra

La temperatura y el clima
Ecuador los climas
Las zonas climáticas
Ecuador: otras regiones climáticas
LI imatoq rama

Unidad 7	 El continente americano

Aspectos físicos de América
Las características oe.L clima americano
Las grandes unidades de relieve
Hidrografía americana
Interpretación de un pa...saj e
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Unidad 8

El Ecuador en el. mundo
Las doscientas millas marinas
Las regiones naturales
Las actividades económicas
E]. rompecabezas

NUESTROS FR 1 MEROS FSOS

LJridad 9
	

La prehi.storj

Origen y desarrollo de la vida
Arte rupestre y mobil lar
Etapas de la prehistoria
Las sociedades urbanas
La construcción de una línea del. tiempo

Unidad 18
	

Los primeros americanos

Los primeros habitantes de móri ca
Ecuador:	 as Formas de vida durante e].
Jaleoinaio
Ecuador los p rimeros habitantes
Ecuador el trabajo en piedra
Prospección arqueológica

tJridad 11 La escritu ra y e ;t t i d la p h inr i'

La importancia de la escritura
Se escribía sobre arcilla
La clvi Li zación eqlpca
Un libro  egipcio para los muertos
El comentario de un grabado

LJS CIVIL IZíCIONES íSRICOLS

Lç]Ja'Eqipto



L.Jn iclacl :13

Unidad 14

Unidad 15

El antiguo Egipto
La vida de una mujer egipcia
La antigua Mesopot amia
E]. Código de Hammurabi
Mapa histórico

El imperio persa
Los palacios persas
Los hebreos
La Biblia
El comentario de un texto histórico

La civilizaciónización India
Buda
La civilizaciónización China
El arte del jardín
Conclusiones sobre un hecho histórico

Los Mayas y los Aztecas
El Popc: 1 Vub libro sagrado de los Mayas
Los Incas en el Ecuador
Instrumentos y danzas de losl. n cas
Cuadro comparativo

Unidad i

Unidad 17

Períodos de	 ia época aborigen en . el
Ecuador
La cerámica
Desarrollo Regional, SfÇorjos Etn i c:os
El trabajo de los metales
El trabajo monoq ráf ± co

CONV 1 VENC:[

La convivencia sor..a].



La sociedad y las normas
El respeto a los derechos de las personas
Las normas oc la convivencia
La convivencia y las leyes
Test para evaluar la capacidad asociativa

3.2.	 BENEFICIOS DEL USO DEL TEXTO

El texto es entretenido e interesante man tiene
al estudiante alerta al tema y a Jo que viene después le
brinda la oportunidad de investigar y de construir su
propio conocimiento Le permito conocer sobre
aspectos no usualeses ecl tema y aprender de una manera
activa, pues para cada una de las partes de la unidad
existen actividades adecuadas

Los estudiantesantes son un elemento  activo del
proceso ensePanza-apr'endizaj e pues la 	 estructura del
libro exige de ellos una participación activa, y el
maestro es un elemento guía para dicho proceso.

Citaremos unas palabras textuales	 sobre el
libro, dichas por Jorge Luis Borges:

De los diversos instrumentos del hombre el más.
asombroso es, sin duda el libro Los demás son
extensiones de su cuerpo El microscopio, el
telescopio, son extensiones de su vistal el
teléfono es extensión de su voz1 luego tenemos el
arado y la espada extensiones de su brazo Pero
el libro es otra cosa El libro es una extensión

	

deis memoria y oc la imaginación 	 .

"El texto será ameno Perseguirá exactitud
histórica apoyándose en documentos fehacientesOfrecerá
un sumario y un cuadro sinóptico para cada asunto parcial
y para cada período Contendrá algún material gráfico y
cartográfico	 Tendrá índices al fabét.i ces de	 temas y
seguirá la exposición cíe los hechos en oreen cronológ i co.

( 27) CARVAjAL,	 L  zardo	 La	 LectLi	 metcçlolooia
lórn ...r	 r [D ,	 Fundacióncu1 par	 i r '.i uues

de Investigación y Desarrollo;	 sexta	 edición	 Cali
19901p9



Concordará con las normas generales de la interpretcjór)
histórica, OsPOcialmente en lo referente a las leyes dola causalidad la continuidad y la
roiativiçjj El texto de historia dará cabida a todos los
elementos fundamental es que forman la trama De la
historia: pal tt:Lcos económicos sociales, religiosos,
artísticos,	 científicos.	 En	 cuanto	 al	 aspectointernacional deberá vigorizar la amistad de los pueblos
Los Libros de texto de historia deben propiciar un clima
de concordia entre los diversos Pueblos, debe ser
integral abarcando todas las relaciones cones otrasnaciones sin l imitarter ni deformar 1. a roe]. .idacj

'En resume!)	 las condicionescienos que deben reunir¡ Os textos de Historia pueden ser

: Contener	 los	 hechos	 históricos	 fundamentalescorres pondientes	 con	 el	 programa	 vigente,,convenientemente distribuidosbuidos en capítulo,, cada uno
de los cuales debe contener al final  un corto
resumen que fijo ].as características de]a r.poca

Estar profusamente il ustrado con aspectos que se
ajusten a 1C verdad histórica y que sean mot ivo asgustoestrt.-ç	 con mapas. gráficos, etc

Es indispensable que los hechos sobresalientes sean
i lustrados	 con cartas	 gráficas	 sencillasas	 quePermitan seguir la trayectoria 	 lo mismo que lastransformaciones Políticas.

Es deseable que cada capítulo o al
époc a se intercalen	 prácticas
ilustrativas	 Estas	 páginas
Seguidas de breves cuestionri.r).

(nenas en cada
c:fe	 lecturas.

deben	 estar
(28)

El libro de texto que usamos en el primer cursoha sido escogido	 porque cumple con muchas de	 lascaracterísticas anter:jo,e. 	 A continuación describiremoscómo está estructurado el libro.

Las unidades do Geografía abarcaron nociones do
Geografía General y Geografía Física de América y
Ec.uador. En cuanto a Historia se estudie paralelamente alas civil izacionesizaciones agricois del lejano y cercana Oriente

:j

*

(28) PEINADO, Hemel	 Didáctica C]aftrr 	 EditorialMagisterio, Bogotá 1994



y las culturas prsc::oiombinas de fmórica y Ecuador. 	 En
Cívica se trata el tema de la convivencia social,
analizado en varios subtema.s

El texto tiene una estructura semejante para
cada una de Las unidades tratadas y es La siguiente::

En las páginas primeras SED plantea si tema que
se va a tratar, con una foto sugestiva o referente, y con
algún dato que motiva a loe alumnos y los lleva a
participar con los conocimientos anterior-es que tienen
del tema Para ello en une de las primeras páginas hay
un ejercicio do falsa y verdadero que a 1 ser contestado
lo da seguridad el alumno

En las siguientes páginas se presenta
orqen i zadamen te los contenidos generales de la unidad
esto es, conceptos básicos y diversos hechos En cada
página de esta sección tenemos estos elementos:

Una introducción al tema que ubica al
estudiante de llanoenc: en el tema el texto del contenido a
tratarse con les ilustraciones necesarias para captar si.
interés del alumno y con varias preguntas que evalúan la
comprensión de la sección

Le si guen unas páginas en que se amplía el tema
tratado y la aplicacióncación que el tema tiene con nuestro
país, también se puede conocer sobre aspectos de les
pueblos como vida cotidiana, cultura y economía. Estas
páginas tienen por objeto el desarrollar actitudes de
respeto hacia grupos diTerentes

Hay después 2 páginas dedicadas a actividades con
las que los estudiantes apl i carán.1. carán los conocimientos
adquiridos y se evaluarán las destrezas adquiridas a lo
largo de la unidad.	 En la última  eec:c:Lon ''kev:Lsta
S2 presentan datos curiosos que se relacionan y
complementan el tema tratado en ie unidad y que motivan
al estudiante a investigar completamente ciertos aspectos
que enriquecen el tema
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3.3.	 LIMITACIONES DEL USO DEL TEXTO

Así como existen muchas ventajas en el uso del
texto., también encontramos desventajas que retrasan la
consecución oc los objetivos educativos Al utilizar un
texto en la clase, tanto profesores como alumnos corren
el	 riesgo de	 cometer errores	 no	 podemos culpar
exclusivamente  a los estudiantes, s€ cae en el memorismo
que es la renuncio a tratar de entender lo que en un
libro es necesario aprender, para tomar el camino más
mecánico y sencillo de 'fijar en la memoria frases,
palabras elementos oc párrafos.

El libro en la ensePanza de la Historia ha
sufrido las mismas vicisitudes que en las demás areas
Hubo un momento en que e].libro lo era todo y luego se
paso al polo opuesto. Con la escuela nueva ci libro de
texto era eliminado oel aprendizaje cayendo tono el pese
en la labor del docente," ($9

Todo libro, cada capitulo de un libro, cada
párrafo de un capítulo,lo denon tener una razón de ser. Un
libro destinado a Ja enser,anza de una u otra disciplina o
ciencia puede contener capítulosos que no necesitan ser tan
estudiados como otrosy o por cl contrario puede carecer
de capítulos necesarios Según el texto de Felipe
'ard ms., hemos deducido que 'ci alumnoumno que no sabe cómo
utilizar un texto, no sabe lo que debe aprender en él no
podrá descubrir si al libro le sobra o le falta a:icc:' , no
se detendrá a pensar si la información que trae cllibro
es necesaria y por último no encuentra la estructura
intelectual de un toma, " (30)

Debemos recordar que l a escuela es un medio de
formación. La utilización de los fc'çç• son necesarios en
el desarrollo del aprendizaje. Es por esto que nos llama
la atención .i.a acción contradictoria que desarrollan las
instituciones educativas; dando por un iodo nuevas
oportunidades de relacionarserse con los textos y creando
por otros lados métodos e ideologías dominantes barreros
y distancias  entre los estudiantes y los textos,,

(29) FE] NDfl. Heme 1	 Editorial
Magisterio, Bogotá 1994

(:;Ø)	 F'ÍRDIN(S,	 Fs...lipe
nvctiqc LCJfl	 rn	 linn(.,k'	 oLi-3r,	 iq o	 veintiuna

Editores;	 198:3 p.17



Nuestros sistemas educativos, en	 todas sus
formas y niveles, no 	 instrumentan al estudiantete en
técnicas y métodos de interpretación de textos que le
permitan convertirse en un trabajador apto y consciente
de su labor. t.1 libro se manipula a diario, pero sin
fundamento teórico 	 í- continuación tenemos criterios
vertidos por Lizardo Carvajal

Hay en la enefÇrza de 3.a lectura una
tendencia libresca. Esto cx: un culto al libro.Y aunque
dicha tendencia general, adquiero particularidades en lo
que se refiero a la enser,anza del. a lectura. Es Ci
aislamiento de la realidad que se vive 	 de la realidad
que se lee	 Es la concepción de! libro, no como un
producto	 históricamente determinado 	 sino	 como	 el
vehículo pasivo de une fraseología cual quiera

"[1 estudiante, desde sus primeros pasos como
:i. ec:tor	 es sometido al Mexto escolar	 No es llevado a

previa demostración de su necesidad, como medio de
cnseianza y aprendizaje.e No media en el uso del " tex to
:ta conciencia, sino la costumbre o la regia. El rechazo y
:i distanciamiento dc:L lector hacia el documento es el

resultado, desgraciado por cierto • de este hecho	 (
Es algo así como la escuela del viej o monje escribano del
medievo, quien debía copiar largos textos para purgar los
pecados cometidos en este mundo 	 (31

A los criterios anteriores, podemos afadir que
S2 use la lectura de 1 Q3p'. tos como actividades de
castigo dentro oei. aula. No es raro todavía encontrar
situaciones en las que muchos maestros"castigan" a los
alumnos encargándoles la lectura de Uapítulos o
lecciones" porque no atendieron a la explicación o para
corregir determinadas faltas de disciplina dentro del
au.:La.

De esta forma	 la lectura deja de ser un
recurso 	 dentro oc la ensenanza deja de ser un
instrumento de	 desarrollo intelectual 	 científico	 y
rccrea.dor, para convertirserse en un elemento represivo
generando de esta manera en los estudiantes una actitud
repulsiva frente a la lectura

(31)	 CARVAJAL.	 1......zardo
ICL(	 ñJTj 	 Fundaciónlr\CIOh	 1 ',UdL ,
Investigación y Desa rrollo; sexta edición; Cali-
19901 p.9
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Otra limitación dentro del uso del texto es le
idiosincrasia de nuestro maestro ecuatoriano que hace
que el libro de texto que ll egó a sus manos se convierta
en el libro sagrado para dictar ciases durante amos de
anos c:lr a portar ni un ápice de su valiosa experiencia
El maestro ecuatoriano no está consciente de cuanto vale
en realidad se reduce su labor educativa a dictar ciases
no un libro, cuando en realidad, éste debe ser solo un
instrumento que permita poner en juego no Solo la
creatividad del alumno sino también del docente

34	 APLICACIÓN DEL TEXTO EN EL GRUPO TESTIGO

Nuestra investigación se realizó en la ciudad
de Quito, en el colegio mixto particularr Liceo
Internacional, en los paralelos A y b dei primor curso
del ciclo básico en la asignatura de Estudios Sociales
durante el tercer trimestre del am o lectivo 1996-1997

El primer curso A, grupo experimental trabajó
con pujas didácticas y el primer curso 5 grupo testigo,
utilizóizó e]. texto Estudios Sociales 1" de la Editorial
Ser.....1.1 lene. Los grupos que trabajaron con guías y
aquellos que lo hicieron crin el texto desarrollaron los
mismos contenidos correspondientes a las Unidades 12 139
14 15 y 16 que se encuentran en el texto Sociales 1 de
la Editorialtori. al San ti 1. lene durante el tercer trimestre del
ac:) l ectivo 1996...1997

Los	 alumnos	 que trabajan	 con	 el	 texto
realizaron las actividades que 	 allí so proponen	 y
conocieron el texto científico que ahí se les ofrece.

Se inició el lunes 7 de abril con la aplicación
de una prueba de diagnóstico a los dos paralelos, tanto a
los que trabajan con c1 texto como a los que trabajaron
con le puie	 Los resultados de esta pruebe de
diagnóstico fueron y a clesc:ritos en el capítulo anterior.
Cada unidad de estudio tiene la duración de dos semanas
e1 viernes último  de cac:ia dos Semanas se aplica e 1 u .:; dos
grupos la misma prueba c:le unidad, para poder comparar los
resultados. t.ados
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continuación detallaremos las actividades y
destrezas que se alcanzaron en cada unidad estudiada

3.4.1..	 Unidad 12

Tema

Me o otami.a y Egipto

ObjetivpL

Estudiadas las civilizaciones da Mesopotamia y Egipto los
alumnos expondrán oralmente les características dE? el

Destrezas

Observación y com prensión del espacio

Explicación de fenómenos sociales.

Comprender la importancia da los legados culturales

Leer información salecc:ionada

Discernir críticamente la información obtenida

Ç:j	 y idades

Se dio importancia a la organización política y
social, economía y cultura. En la organización social de
Egipto, se profundizó en el tema del papel de la mujer en
dicha sociedad ysecomparó con el papel os la mujer en
nuestra sociedad

Los alumnos conclu y eron que la mujer sigue
cumpliendo labores hoç'e.re as pero actualmente  compsrte
su tiempo entra el hogar y el trabajo.

Esta	 unidad	 se	 empezó	 localizando	 las
civilizaciones1 .izac::iones estudiscias e investigando sus
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características físicas. También investigaran los alumnos
el tipo de economía y do gobierno de ambas
civilizaciones '':izaciones..

Analizaron algunos artículos del código de
Hammurabi y se les pidió que opinaran sobre lo estricto
de las leyes, ante lo cual los alumnos manifestaron su
temor y su rechazo ante un régimen de estas
características, es decir t.otalitarioTambién dibujaron
la planta de un templo para entender la importancia do la
religión en la vida de osos pueblos

Se	 los	 pidió  a	 los	 alumnos 	 estab1ecer
semejanzas entre la cuenca del río Guayas y la del Tigris
y E.ui ratos para la cual empezaron a describirr .1 a cuenca
del río Guayas, comentaron el valiosooso comer cio y
prosperidad que otorgan la presencia do Los ríos a estos
dos lugares. También concluyeron que Los dos ríos forman
un estuario También se empozó a elaborar un fichero de
términos nuevos.

342	 Unidad 13

Los persas y los hobreos

c:orc)c:ic:1a le civilizaciónización hebrea los alumnos reconocerán
el aporte de esta cultura hacia la nuestra

I::estrezas

F:r.oci..:i r nuevos aportes para la clase.

Investigar en diversas

Comprender la secuencia y transcurso del tiempo

Adquirir hábitos de trabajo

Relacionar causas y consecuencias de las fenómenos
sociales. es



Comentar un texto histórico.co

Atividadss

En	 esta unidad	 se	 estudiaron	 otras dos
civilizaciones agrícolas: los persas y los hebreoe
Si guiendo el esquema de la unidad anterior, se inició la
unidad con la localización en el mapa y la investigación
de la organización de cada pueblo.

Al estudiar la religión de loe hebreos se la
tomó como cuna del catolicismo, los alumnos comentaron
que el pueblo hebreo es cuna del catolicismo por cuanto
ellos inician la religión monoteísta a diferencia de
todos los otras pueblos anti guos que tenían una religión
politeísta.

Se comparó el anti guo >' el nuevo testamento.
Losalumnos se opusieron rotundamente a la esclavitud, en
sus análisis primaron los derechos humanos antes que e1
factor económico. Los alumnos realizaron un esgusma.
sobre la organización social para determinar que dicha
organización suele ser ssmej ence en todas las culturas
pues los elementos que la deteminan son bsi camen te los
mismos

Se realizó un debate entro los alumnos sobre La
importancia de la organización dentro de una sociedad
para poder alcanzar el progreso e concluyó que Ja
organización es lo básico de cualquier estado

Al finalizar esta unidad el libro presenta un
texto histórico sobre	 Discusión sobre las causas de la
guerra"	 el alumno aprendió a hacer un comentario del
texto siguiendo  estos pasos leer detenidamente el tS to
buscar el significado de palabras nuevas 	 leer por
segunda vez el texto y subra y ar las ideas principales
realizarzar una breve investigación sobre el autor
averi guar los acontecimientos principales de la época en
la que vivió el autor, y finalmente realizar por escrito
el comentario del texto

Esta actividad les tomó tres períodos de clase
pero los resultadosLados fueron satisfactorios porquE:? los



:LUmc:)5 pudieron comentar el texto de acuerdo a la época
en la que se redactó.

34.3.	 Unidad 14

°íema

Las civilizaciones del lejano ciriente

Estudiada esta unidad los alumnos localizarán en el
mapamundi diferentes sitios geográficas.

Dest.rezas

Orientarse en material cart.oqráfico

Comparar entre hechos pasados y presentes y su
proyección.

Expresar ideas propias

:: E5 p .. tar opiniones de los demás

-	 Adquirir conocimientos significativos.

Desarrollar la imaginación.

Hacer conclusiones de un texto histórico.

ctividades

Se inició esta unidad con aportes que hicieron
los alumnos sobre la medicina acupun tur:ista es un tema
que cautivó a los alumnos y ampliaron mucho su
conocimiento con respecto a este tema y en base a las
investigaciones	 de los	 c:ompaPieros	 que	 fueron muy
extensas.

Se localizarontizaron estas civilizaciones en el mapa
y se realizó una comparación con las demás civilizaciones,.i zac:.iones
estudiadas, el aporte de los alumnosumnos rue muy bueno
pudimos	 darnos cuenta que los alumnos iban reteniendo
en su mente los aspectos principales	 de las otras
civilizacionesizaciones estudiadas
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Los alumnos diaciramaron la organización social
de la India y c:ie la China, sin ninguna dificultad. A
continuación compararan las ornanizaciones y concluyeron
que siempre laorganización social de cualquier sociedad
será en forma de un
triángulo con la parte más ancha en la base nunca al
revésp porque siempre un pueblo nec:ss.itará que lo dirijan
las autoridades.

Al analizar las religiones los alumnos sacaron
un listado dslos valores que practicaban en ese entonces
esos pueblos, y que pueden servirnos para nuestra vida
actual.

LOS alumnos a prendieron a emitir conclusiones
muy valederas sobre t.tn texto histórico. Las conclusiones
que se emitieron fueron diversas y muy valederas, cada
alumno hacia su valoración personal, pero bien sustentada
en teorías. El libro nos presenta en esta unidad el tema
Shandi	 un hombre universal

Los pasos que siguieron los alumnos se basaron
en la unidad anterior, pues primero tenían que hacer un
comentario sobre el texto y poner especial atención a las
ideas que expone el autor, a la explicación oc- lo que
sucedió en la sociedad de la epoca y poro! timo poner por
escrito una valoración personal sobre el texto,, empl canrJo
estas expresiones	 pienso que	 de acuerdo a este
planteamiento	 según mi criterio, etc

344	 Unidad 15

Tema

Antiguas civilizaciones americanas

Conocidas las	 civilizaciones americanas Los 	 alumnos
encontraran ideas principales de los textoshistóricos.

Destrezas

Representar gráficamente algunos textos.



Explicaricr fenómenos sociales,,

Ordenar cronológicamente hechos

Expresar ideas prc:pias

Interpretar información seleccionada

Proyectar hechos pasados al presente

Hacer cuadros comparativos

En esta	 unidad se	 estudiaron las grande,.*;
civili zaciones americanas	 mayas aztecas sincas, así se
completo el estudio de las civi l izaciones agrícolas,
logrando¡'ando que los alumnos puedan comparar eficientemente
el desarrolloo y el aporte de todas las civilizaciones
agrícolas. Los alumnos continuaron haciendo el fichero do
los términos nuevos

Los alumnos realizaron la localización temporal
espacial de las culturas americanas y sei nvestigaron las
circunstanc:.ac, y aportes de cada una de ellas, 	 Los
alumnos leyeron un tex to sobre el F OFJDI Vuh 	 libro
sagrado do los Mayas	 que trata sobre la creación del
mundo se los pidió comparen a través de un dibujo esto
texto, con el texto sobro la creación que ce encuentra en
la Biblia.

En los dibujos so podio ver claramente que ro
existían puntos de coincidencia en la creación por
cuanto los Mayas pensaban que el hombre tus creado de
maíz	 y que fueron 4 los primeros pobladores del inundo
Los alumnos concluyeron que para los mayas el maíz fue la
planta sagrada que dio origen a los hombres y a las
mujeres,.

Realizaron un cuadro do los períodos históricos
de	 las ci vilizacionessi zaciones proi:::o 3. ombinas y 	 otro de las
anti guas civilizaciones para determinar las diferentes
características de cada una do ellas, 	 Los alumnos
explicaron con mucha soltura la importancia de le música

la danza en nuestras culturas indígenas.



Además dedujeron la razón por la que estos
pueblos no se ubicaron en las márgenes de un río, a
diferencia de las culturas europeas que si ].o hicieron
La conclusión fue que los r í as05 europeos servían para la
navegación y si c::omercio • no sucediendo así con nuestros
nos que son muy torrentosos y no facilitan:Ltan el comercio
en su gran mayoría

345	 Unidad 16

Tema

La época aborigen en el E::cuador.

Estudiada esta unidad los alumnos valorarán el legada
histórico que nos dejaron nuestros antepasados

Destrezas

Comprender la secuencia y transcurso del tiempo

Describir paisajes naturales y culturales.

Relacionar causa y efecto en los fenómenos sociales.

Expresar juiciosc.ios cr.i •. cos

Hacer un informe monográfico.

Adquirir conocimientos significativos.

Pctivid ades i.

En esta unidad se estudiaron los diferentes
períodos de la época aborigen del Ecuador: precermzco
aqro-alíarero desarrollo regionai., e i.nts:qración
Los alumnos conocieron la realidad inicial de nuestros
aborígenes. Concluyeron que las características físicas >'
climáticas  sc:n factores determinantes que no solo
influenciaron en la vida de nuestros aborígenes, sino que
hasta en los tiempos actuales ejercen presión sobre la
vida de los habitantes. Los alumnos analizaran las
ventajas del desarrolla rjp la agricultura, en! istaron .cos
múltiples beneficios que otorga este descubrimiento, no



5OlafflEOt.E a las sociedades antiguas sino a la actual

Los alumnos expusieron el excelente potencial
agrícola que	 posee nuestro	 país actualmente y	 la
deficienteca. ente tec:no.l o p ia que retrasa	 ej. desarrolloo	 de
nuestro Ecuador.	 Demostraron una gran fluidez en su
expresión verbal durante las exposiciones.

Se organizó una visita al museo arqueológico
del Sanco Central para visualizarizar el aporte cultural que
dejaron nuestros antepasados, la visita tuvo que ser-
reestructurada en clase a través de dibujos el resultado
sobrepasó las expectativas esperadas Los alumnos
ubicaron en sl mapa del Ecuador las diferentes fases
culturales y realizaron un cuadro comparativo as todas
las tases:.. Compararon ].Ss diferentes manifestaciones
artísticas con las de otras civilizaciones estudiadas y
concluyeron que existen al gunos puntos de co:i.ncidenc.ia
tales como	 que cada escultura representa la manera de
vivir de esa ópoca

Por último,  se	 organizó una actividad muy
importante que permitió a los estudiantes apreciar el
trabajo en cerámica de nuestros antepasados	 Se les pidió
para un día determinado traer cualquier cosa que ellos
consideraran útil para trabajar arcilla. Se les pidió
también que eligieran entre lo que habían visto, un
modelo para copiar en cerámica. Se compró arcilla y se
entregó una porción para realizar el modelo

Los estudiantes se dieron cuenta que hacer
cerámi ca en las condicionesclones de nuestros antepasados era
muy difícil y que tenían muchos méritos aquelloslos ci ru pos
Se mandaron a quemar las piezas y luego se realizó una
exposición de las m ismas.

35	 OBJETIVOS PARA EL USO DEL TEXTO

La imagen y los textos históricos pueden servir
c:le ejercicio de observación y análisis.isis El texto puede
servir para fijar ciertas nociones es un medio que sirve
para formar el espíritu crítico, bien por el análisis 0
por comparación de testimonios diferentesSi se quiera
dar al libro escolar un sitio este debe ser bien



escog ido y presentado, lo que constituye un instrumento
irremplazable do 'formación y de cultura

tina primera distinción puede ser hecha entre
los textos-documentos y los textos-lecturas. Ambos pueden
ser consider ados como trozos escogidos para S211—

explicados oralmente o par escrita El texto-documento es
un escrito de su Época; en historia pueda ser ei texto de
un tratado, Una le y , un relato, una cróni ca, un
fragmento, de la historia de su tiempo de un articule)
periodístico o de una correspondencia si emana de una
autoridad histórica no necesita ratificación constituye
un hecho que pertenece a La historia; trae información y
se presta al comentario crítico

"El t< tr:....lectura es un escrito contemporáneo,
relativo a las ciencias sociales. La elección do los
textos deben someterse a las siguientes  ex ic en cias

E] texto extraído de un documento o de una lectura,
debe ser corto yofrecer un contenido com p leto que
se refiera a un lugar y a una ópoc:a

o
	

Debo con tener el mayor	 número de alusiones	 o
referencias	 históricas o	 geográficas a	 hechos
importantes relacionados con el praprama

Prestarse para una preparación adecuada por medio
de consultas o compendias 	 libras, diccionar:i.os
mapas ,cronologías, estadísticas y otras referencias

*	 Debe servir para la interpretación de fragmentos
sencillos,

La	 explicación	 histórica	 escrita	 consta
esencialmente de

*	 Una reconstrucción preliminar del cuadro histórico
de la época	 ubicación en el tiempo y el espacio
los personajes, el sincronismo histórico etc

Un análisis del fragmento, sePa :L ncio Las conexionesanos
históricas, nombro	 acontecimientos seFÇai ados 	 etc
los comentarios deben ser provocados por las
palabras, afirmaciones y alusiones contenidas en el
'Lextc',
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Un l ibro de texto bien seleccionado es una ayuda valiosa
para al aprendi zaj e,a aun más si se complementa co n el
cuaderno c:ie trabajo. Es importante seleccionar un buen
texto y en sen ¿r a los alumnos a usar convenientemente los
libros .W2)

Los principales objetivos al usar el libro de
texto son

Servir de material de investigación desde al grado
más elemental; de asta manera se crea el hábito da
reunir	 material itil

Potenciar el uso del texto sobre aL cuaderno da
apuntes por considerarlo más práctico, pero no
debe desecharse el primero

Permitir al alumno ejecutar ejercicios de sintesis
con claridad y precisión con vistas a una ulterior
utilización.izaciori

Inicia y orienta el trabajo de la investigación

Orienta ¿l alumno en La preparación da:L material
adecuado para las evaluaciones parciales y finales.

EVALUACIN DEL PROCESO

Al igual:i c u	 el grupo de estudiantes que
trabajó con las guías didácticas, con esta grupo se
hicieran evaluacionesuaciones	 constan tas	 se desarrolló	 una
valuación procesal 	 es decir: evaluaciones	 diarias
mediante lecciones,	 deberes	 trabajos,	 exposiciones,
investigaciones, todo esto mediante actividades
planificadas y que constan en cada una de las páginas dei
texto

Tambión se realizaron exposiciones orales, en
las cuales cada alumno tenía laoportunidad de hablar
arte sus c::ompaPeros durante 3 minutos cada dos semanas,
as decir cada

PEINADO, Fiarme 1 Didcticadel:. Historia E  i t o r i a :t
Magisterio, Bogotá, 1194



vez que terminábamos una unidad de estudio. Lo 	 cual	 a
más de	 demostrar la capacidad	 de asimil ación 	de].
conocimiento que tenían los alumnos hacía que actúen con
una soltura cada vez mayor ante SUS compaFeros ya que
cada uno se esmeraba por presentar de me j or manera su
tema	 de	 esta manera	 se reforzaba	 mucho más	 el
c::onoc:.imi.ento

A l  realizar estas exposiciones orales en los
dos cursos de la :investiqac.jón no pudimos visualizarzar una
diferencia notoria en Ja actuación de los alumnos en
cada curso habían alumnos que se destacaban y otros que
no lo hacían si mismo nivel. esta	 actividad	 .1. ocró
i.nc:remen tsr en los alumnos l a confianza en si. mismos
lograndorando muc:has veces que alumnos que en clase
demostraban ser muy tímidos,nos durante l es exposiciones nos
demostraran muchas cualidadesnades que en las clases normales
no l as habían demostrado

Como ya explicamos en el capítulo anterior, lase
xposiciones iban a ser grabadas en un cassette, pero

esto impidió 5 los alumnos desenvolverseverse norma1mente,
10 cual se eliminó la g rabaciún.	 Las actividades que SE'
proponen en e:l texto son mi..iy variadas muchas c:ie elles se
refieren a investigaciones extras al libro, lo 

cua l
resultó  liii impedimento porque los alumnosuirinos no tenían e].
tiempo	 suficiente en el colegio para realizarzar esas
actividades allí,

Se decidiódi. 6 envi.ar como deber algunas de las
investiga ciones que se proponían en el libro pero no se
pudo cubrir todas las actividades propuestas en el texto
ye que los alumnos de secundaria tenían deberes de las
demás asignaturas y no podíamos sobrecargarlos de
investigaciones diarias por l a tarde,

3.6.1.	 Resultados de las pruebas de unidad

Las pruebas de unidaddad se prepararon sobre los
mismos contenidos que SE' dieron a ros primeros cursos que
Lraoaj aron
con i.s guía didáctica y a los primeros cursos que
trabajaron	 con el	 texto	 Estudios Sociales	 ]S
San ti llana.

La misma prueba se aplicó a los dos paralelos,



11:3

los días viernes de cada cics emanas al finalizar cada
unidad. Las pruebas nunca -fueron acumilativas • es decir
solo evaluaban los contenidos de la unidad en estudio, de
las dos semanas

A	 con ti. nuación	 vamos	 a	 transcribirr	 los

resultadostados os cada una del as pruebas de un iaao

evalúa la unidad 12

evalúa la unidad :L3

evalúa la unidad 14

evalúa la unidad 13

evalúa 	 unidaddad 16

- viernes 18 de abril.

viernes 2 de mayo,

viernes :16 de mayo

viernes 30 de mayo

viernes 13 de junic::
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GRAFICO No 4

RELACION DE LAS PRUEBAS DE UNIDAD DEL PARALELO B CON LA
DE SVIACLON STANDAR

PRUEBAS DE UNIDAD
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GRAFICO No 5

RELACION DE LAS PRUEBAS DE UNIDAD DEL PARALELO B CON LA
MEDIA ARITMETICA

PRUEBAS DE UNIDAD
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GRAFICO No 6

RELACION DE LAS PRUEBAS DE UNIDAD DEL PARALELO B CON LA
MEDIANA

Mi	 02	 3	 IB4

PRUEBAS DE UNIDAD
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Comparación de los resultados con la hipótesis

Las autoras habíamos planteado nuestra
h:i.pótesi.s. que 'se refería a que El rendimiento con el uso
de guías didácticas debería ser superior al de los
alumnos que utilizan el texto Los resultados obtenidos
nos demuestran que no existe una a brumadora diferencia
entre el rendimiento del grupo que trabajó con las guías
didácticas y este grupo que trabajó con el texto, al
contrario hay cierta similitud.

Lc:: que hemos podido constatar es que el
rendimiento del grupo que trabajó con la guías es más
homogéneo que el
que trabajó con el texto, como lo podremos ver en el
capítuloo siquiente• en el que habrá la comparación de los
resultados  de los cos grupos experimenta! >1 testigo

Debemos recordar que al aplicar las pruebas do
diagnóstico el curso que trabajó con las guías didác:.ics,.I.-,
mantenía un nivel de rendimiento con extremos es decirr
excelentes rendimientosmi.. en tos y bajos rendimientos, y que e).
grupo que trabajó con el texto, obtuvo en las pruebas de
diagnóstico cierta uniformidad de rendimiento en 3.05
alumnos,

Ahora podemos ver que el rendimientomiento de 105
alumnos	 que	 trabajaron con	 el texto	 no mantiene
uniformidad, smc: que el rendimiento tiene mayor
inestabilidadidad en comparación al grupo que trabajó con Las
guías a pesar de que los resultadostados de las pruebas de
rendimiento tenían el resultado contrario.

Consideramos	 que al haber similitud en e].
rendimiento más importante que cualquier recurso o medio
didáctico que se empleo, es la manera en que el maestro
d inami za sus clases lo que hace. que el rendimiento del
alumno y su aprendizaje sea de un nivel más elevado.
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VENTAJAS DEL USO DE LAS GUIAS DIDACTICAS

Debido a que estos teas ya fueron analizados EF' los
dos capítulos anteriores, en este trataremos de resumirlos.

Una vez realizada la investigación en el primer curso (
c:Iei colegio Liceo Internacional durante el tercer trimestre, del
allo Oti\IO 1996-1997 hemos podido comprobar que la aplicación
de las guías didácticas conllevaleve mó1tipies ventajas tanto para si
profesor corno pera el alumno. :t de las cuales vamos a
detallar a c:ontinuación

Las guías didácticas son instrumentos elaborados por si
maestro tomando en cuenta múltiples factores tales como los
objetivos cognosci tivos, los niveles de pensamiento, las
destrezas de pensamiento, las necesidades y las característica-
individuales oei.	 alumnado. De esta manera	 se asegura la
asimilación de Los contenidos propuestos

El hecho de preparar el material de trabajo, es decir
las guías didácticas para un grupo especifico de estudiantes
constituye una ventaja porque las actividades que deben ser'
resuei. tas son consideradas por si profesor corno idóneas para si
aprendizaje efectivo de dichos alumnos. Esperando siempre de los
alumnos un rendimiento del cien por ciento,, para así incrementar
sri La educación el nivel de calidad.

Cada una de las actividades disc.adas tiene un objetivo
dentro osi proceso ensenanza»-apr'end,izei e ..a realización do
aquellas se basa en el esfuerzo y la reflexión del estudiante
permitiéndolo completar cada nivel de pensamiento y estar listo
para continuar» con las actividades posteriores que lo lleven a l.
nivel de rendimiento corr'espondiente
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La utilización de guías didácticas habitúan al alumno a
interpretar i.nst'1.ç.::ciç.:ines adquirir técnicascas de e j ecución de
E?XpOriEriC:.ias y ap:Li. c::ac.iones prácticas de lo que ya sabe en

A los alumnos se les daba la guía didáctica de toda la
unidad al iniciar cada dos semanas con todas las actividades  que
conformabanormaban el. tema lo que permi tid a los alumnos trabajar a su
propio ritmo, teniendo la oportunidad de adelantar-se en 3.a
materia o retrasarse un poco L53n respecto al qrupo q de acuerdo a
sus necesidades y posibilidades,i.dades paro siempre dentro de ciertos
límites impuestos por La maestra a que la guía didáctica debía
ser completada en la clase no en la casa, exceptuando aquellas
actividades  que expresamente seles enviaba como deber.

42., DESVENTAJAS DEL USO DE GUIAS DIDACTICAS

Los guías f usron apl i cadasc::adas en el primer curso A del
Liceo internacional y las dificultades que se presentaron  en el
desarrolla de esta investigac i óncia c: si. on r ueron las si. q uien tos

Las guías didácticas se entregaron a los estudiantes al
inicio de Ja unidad, lo que hizo que perdieran el interés
por las actividades propuestas para cada d.ia la que e]. los
tenían las guías y sabían los tenias que iban o tratarse,
perdiendo así la motivación en los alumnos

La mayor parte de actividades de la guía didáctica proponían
un trabajo individual, lo que hace que Los alumnos se
sientan cansados de hacer la guía y la rechacen en cierto
momento, puesto que a ellos les gusta lo participación
grupa l.

Los alumnos profieren que el profesor proponga diariamentete
las actividades que se van a c:hi.crrol.lar, esto hace que
mantengan las expectativas 	 el tener la quia completa de
antemano los cansa mucho y pierdenen i. a motivación e interéstares
por los temas atratarse.

l uso de guías didácticascsas no se L:rE:c:ta paro hacer clases
c:oíneris.acias 	 c:i..i soria las que están ac::csiitsuiirodcsJ.os alurnncs)s
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El tener a la mano la qt.ía didácti ca completa les hace
sentir que el trabajo que deben desarrollar es demasiado
larga y se cansan solo a]. verla.	 Los alumnos pr liaren
tener una actividad', .i.dad a La vez

4.3 VENTAJAS DEL USO DEL TEXTO

1 librobro E:studios Sociales cia Primer Curso tiene 17
unidades didácticas para las áreas da Geografía. Historia y
Formación ciudadana.ana Cada unidad didáctica presenta una revista
especializada, que trata aspectos de interés y actualidad sobre
el Lema	 Las áreas de estudio estar delimitadas por una
introducción que	 plantea una visión	 cilobal :i.zaciora de Los
contenidos.

Las páginas iniciales presentan el tema de manera que
despiertan la motivación y el interés e invitan e expresar los
conocimientos previos de los jóvenes. incluyenluyen fotoqy .as
textos generadores y un organizador previa.

L..ae. páginas de información básica desarrolla-,
si stemáticamente los contenidos esenciales y generales del tema
be c::en t van • portan te en e]. apreno 11 ej e cia hechos y conceptos.,
Liada página tiene las siguientes  E? .1. amen cns	 la introducción, E?

texto expositivo,, las ilustraciones y las preguntas que permiten
evaluar los nivelesLes cia comprensión.ón

Hay una páginara en :i.a que se estudia• ¿ eL Ecuador,,
profundizando el 	 LsE?r. y las fuentes de la historia. Aqu 5. se
amplía5. a e 1 tema y ac lo relaciona con el Ecuador.	 damós,	 se
presentan aspectos sobre la vidada c::ot:Ld.i.ana de los pueblos,os su
cultura, su economía, etc. Son páginas orientadas tanto al
aprendizaje de procedimientosm:i.. en tos c:omo al desarroll a  de actitudes  y
valores. Estas	 ci mas contienenenc:?n un a gran riqueza  cJe fuente,.,.->
textuales y gráficas.fi. cas

Las actividades y experiencias que se plantean  en E:?].
texto son de tipopo gen era	 se aplican a los contenidos ce .L e
unidad Para ... elaboración de las mismas se tome en cuenta el
desarrollo de las diferentes destrezas c:ogn:ttivas,, afectivas y
psic:omotc:ras. Las experiencias son técnicas cia trabajo iorrreclas
t.:x:r cies procedimientos:tos uno en el que se lo e riEeíÇa cómc? Se ha ce



SE ha ce ) y ot ro en el que el alumno se pone a pr" ueba para
comprobar si Jo puede hacer» (Hazlo tu)

La sección revista presenta una información diversa e
interesante, que permito un conocimiento informa! sobre el tema
tratado en la unidad. Esto motiva a investigar aspectos curiosos
dcl entorno osituaciones inusualos complementarias que parten
da lariqueza de cada tema

La presentación de cada uno de los tomas es muy
sugestiva, 1 o que atrae la atención  cia los estudiantes y
despiertaerta su interéster	 por el tema prc:ipuesto

junto a cada tema,	 hay recuadros queinducen al
estudiante a investigar.1 par	 :on el objeto oc obtener un a mejor
información  sobre lo que están tratando. 	 texto presenta
estos curioso relacionados c:c::n el tema lo que aviva la
participación, promueve el diálogo y el aporte de Los alumnosumnos en
clase.ase

Las experiencias compartidas enriquecen al grupo. Al ir
desarrollando cualquier tema con el uso del te x to, se logrars que
los alumnos que tienenenen un ritmo de trabajo más lento  se apuren un
poco para trabajar  a J. ritmo del grupo,j::o lo cual es positivo.
Pero, también loss alumnos que tienen un ri tmo aceleradoerado de
trabajo, tienen que retardarlo un pocc, para al ritmo de los
demás,

A lo largo del estudio del tema, se sugieren una serie
de actividades  a'c.rsct: vas 8 que son adaptadas al grupopo o aceptadas
si sor adecuadas. Dichashas.. exper:i.enc::.i.as se pueden realizar c:ie
maneraindividual  c:: grupa!,  Es ta.s mejoran Las relacionesones entre
Los alumnos y ay udan a fi j ar los conocimientos o aplicar las
técnicas aL:>r"endictas

Al finalizar la unidad se presentan varias actividades
que tienen relaciónción con la unidad completacta y que, dado el
proceso los alumnos están en capacidad r.:le realizar y al mirar«al»
los resultados obtenidos los estimula a seguir trabajanclo con
entusiasmo. Junto c::cin estas actividades se presenta un tallerer"
que sirve para que los alumnos adquieran destreza en alguna
técnica c:ie trabajoLs,j o re1acsionac:l 5 los Estudios Sociales,,
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DESVENTAJAS DEL USO DEL TEXTO

El uso del tex to presentó en a :i qunc::s casos 1 os
siguientes inconvenientes. Algunosqunos al umnos se limitaront.aron a leer e].
texto como única fuente de información lo que deja incompl eto o
en forma super f icial 21 estudio de! tema tratado

La investigación sugerida por el texto no siempre se la
puedo llevar a cabo en la clase. í-S:L que los alumnos la debe¡--i
realizar individualmente, sin contar con la colaboración oportuna
del profesar. Es muy importante contar con varias fuentes  ae
consulta para formar un criterio objetivo.

Nk.tc::has c:ir las informaciones que se presentan en e].
libro carecen De suficiente explicación y refuerzo, se las da a
manera de informativos  rápidos 	 lo cual confunde al alumnoumnc:
llenándolo de datos, muchosnos de los cuales no son t. rano cenden tos

45 PUNTOS DE COINCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS APLICADAS

En el uso de las dos técnicas,c::as 1 os alumnos realizaron
actividades para fijar conocimientos, tales como investiqaciones
dibujos, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, análisis,
comparaciones, etc

Las teclas estipuladas para la realización de las
pruebas De unidad y de las ex posiciones orales fueron respetadas
cara los dos cursos. Cabe senalar que se las realizó en los
mismos días.

Habiendo	 sido los resultados de las evaluacioneses
semejantes,	 se	 concluye	 que	 no	 existe	 una diferencia
significativa entre las técnicas usadas, en lo referente a].
aprendizaje. 'í que €l solo hechos de utilizar:i.zar tal o cual recurso
no define el éxito del aprendizaje en un cien por c::ient.o • smc:
que es el aporte del maestro lo que define los resultados.

Y que, cualquier diferencia se debe a la administración
c:le las actividades  pc.r parte del docente.te	 0 sea que si e!
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profesor aplica cualquier técnica adecuadamente, los resultados
serán buenos; E:YC) si. se aplica•i. r:a mal la mejor dei. as técnicascas ea
aprendizaje, ic:a resultados serán :iric:o beirf:ic:icisos
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51.	 LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA

L...	 :ic:.kr	 c:'..pls	 tna.. ...i p jrtant.:.Ls.ima ftrción dritro	 de
i c::' rme ci ón c:IE:	 3. as person as , 	 cdemos Cl (-2 i	 :i	 re	 n :i os

:L€:icrs

aumen t.ar el pl ac::er en 3. a 1 ec:tura
ampliar sus hori zon tea cu 1 tu. i es , sociales, etc
desarrollar la len tasía
f  11 ter le c::omprens:rón oe oc.rc:s t:i.empu......:t.ras

çj en tse

c::cr'c::c:-	 fricj c:)r	 3.	 ci:::oc::zt	 c 

	

SLt .1 EFiCj1.C.J (	 c:c:rnLn 1 cacic:H1
et.c:

''La 1 ec::tura es un proc:eso informativo Median te el ti a se
¡Ti o idea	 :i e	 set ru c:t:u re c:on c:eptua 1 	 da	 nuestro pen sa ¡Ti i. en Lo
(dqui r:i.mc:srrÁe'as fc:,rmas/ nuevos c::onten idos 	 Decimos,	 muc:has
ve c: es	 que 1 ef orma t....ón de un i n ci :1. vi duo es 	 en q reo par te
resultado de sus '' :Lcc::ttr.'' (	 )	 es un proc:eso dinámico que
.eiscta e.:L tiec:tc:r 	 La lectura no es un ac:tc: inc:: ' cente ,	 c:arente de
un determinado ob.j etivc::' en e]. ti ect.c:r ,, e]. lector no so :1 o e:: trae de
e]. le:ic:íeas,, sino tamb:ién las posibi 1 :.idades de ac:ción 	 El lector
tiene en el proc::eso c:lei nformación ac:tual , que es :L 	 :icc:tui, • una
:i.nvitai ón nc:: sólo a 	 reflexión, sinc: tambión ala acción

La :1. ec:tura , además de ser un proc:sso i nformativo es
LU prc:cesc: scr:.ic: 1 óçj :L co , en c:uen te	 rec:j ui ere del s:i. (jno , c:omo medio
c:letr ansm:i.sjc5n	 de]. mensE'. e (	 ) E:]. :Lec:tc:)1 q	 c:iesde zst.e punto c:ie
vis te •, de be en f re nl: ar tic .1 n terp re te ci ón c:le tex to'. no só 1 o el.) su
forma c:ie 	 lectura de [Delabras ,, sino tambión en su forma de
3. ecLura de mod e 1 os e imácienes ( 	 ) DI C. asta man era poc:l amos dec:::i. r
c:jue 1	 1 esture es 1 a i n ter pre tas ..ón de un Len civaj e	 Q a :1 o
semioLóq:ic:o u	 :;

(33) CARVAJAL Lizardo La lectura metodología y técnica Sexta
edición,. FAID Fundación para Actividades de Investigación y
Desarrollo	 Cali, 199	 p34 a 37
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Un estudiante o cualquier persone que lee se está
autoedu cando incrementando su nivel cultura! y sus elementos de
jui c io  pera poder defender o contrarrestar cualquier teoría.e

Mablar c:Ie la lectura SS hablar de estrategias, de
habilidades,idec:ies de instrumentos imprescindibles que prolongan el don
maravilloso de la palabra oral y cJ La palabra escrita. Hablar de
Lectura es reconocer Las posibilidades do comprender el mundcs:
entenderlo, ytrabajar para hacerlo más vi\.'i bis,,

Mablar do la lectura  S enfrentarse armónicamente a

otro modo sem.io 1 óci si co que ofrece la imagen	 1 gesto, la moda o
:La publicidad. Hablar do Lectura es situarnos junto al receptor,
posi bilitarle u 	 faciliten tu
decodvicsaciofl correcta, creativa, crítica y con más lnLencsLon

Cic:i:i.

Nc:t c:lt..teremcDs olvidar 	 las funciones Cloe la	 lectura

t:1 esempeFa en el trabajo diarioics de edo i os cen tos (	 ) y que el
profesor tiene que conocer, favorecer y entrenar.	 (	 ) .....ser,
para tcdos es una habilidadidad que nos sirve pare comunicarnoscarnosa

(comunicación), para disfrutar 	 (p3.acer), ejercitar trabajos

tarea	 f in almente, estar i nformadosor'mar.:t os	 (sinformacsi.ón) 	 Stss:n
estas cuatro funciones ( comunicación, información	 place.....

ta rea) las que tienen que estar presentes en nuestra trabajo  como
profesores, como mediadores del aprendizaje.	 (34)

52	 LA CAPACIDAD LECTORA

La	 lectura constituye un proceso de c:apta...:....ón do:L
significado planteado por un tex to mediantete simboLOZ.5Lm1.stres(5Ds
que ven Ci r si en e ser 1 as letrasras y los gráficos. Este proceso • desde
el punto de vista de la e:tnseE en za estar í aa constsi..jessssl por dos

etapas	 aprender a leer y leer con progresiva comprensión y
fluidez. E...L alumno evolucionará en La captación del s1cjnsLts.cadO
cita acuerdo a	 su nivel de	 desarrollo ccsiqnit..ivo y	 a su
fairsi. L si. r"si.szac:iórt con el lenguaje i.:irs :l.csts t:sxLscsts,

L.css maestros constantemente so quejan de las malas
lecturas, la dif i cultad para quo un al umno se aficiono  a 12,
cc tora • este problema no es de noy, sino de siempre Actualmente

deben tenerse en cuenta, entro otros factores, la t remendaa

(:34) Ejemplos do animación a la lectura para hacer al niEo
lector. Librería Stucsi ium



atracción de la imagen en televisión,, la facilidad y economía de
ja tira cómica y la 3.ntll.LenC:1.i ambiental en las actividades de
Los n ifos

Faro también debemos considerar que as el maestro de
primariamaria a CR.dan la corresponde hacer que el alumno lea bien,en con
f acilidad,  buen a comprensión,óri relativa rapidez y con oust.o
dependiendo todo aE.tc3 de los métodos que emplea y de las lecturas
que les ofrezca.

521	 Los niveles de lectura

continuación vamos a conocer dos niveles de lectura
propuestos por dos autores: Li z ardo Carvajal1	 Rocío Vélez.

Brión Rocío Vélez podemos distinguir distintos nive les
de lectura

a)	 El	 primero, de	 información	 .....c:) 	 E.LkÇErViVt1c.:it 	 es..
aquel en al cual logramos desert t.rPkr el sentidodo de palabras y
frases para poder vivirr en un mundo donde casi	 toda la
información se da en forma escrita "pel igro", prohibido pasar

1. ç:	 parada de t:::uses	 indicaciones para contrarrestar
un veneno manejar implementos, etc este nivel n i pretende
producir placeracer o i. necesita de mucha velocidad.i dad Es el tipo de
lectura que se logra en las campan as masiva ce alfabetización.

L) Hay un aqunc:Io nivel. CIUC proporciona [3:Lac:er, Fin este
casi:: es necesario tener u n vocabularioario lo bastante amplio para
leer de corrido sin tener que consultar diccionario y una
velocidad suficiente para coger el sentido deideas ex presivas en
párrafos largos; tramas paisajes, diálogos, humor, poesía!
resultan imposibleses c:le capt:ar, mucho menos da disfrutarrutar sin un
mínimo de velocidad que permita abarcar a1 conjunto.,

Por úLir.:imc:: está el ni ve l1 da estudio, que requ ie re una
velocidad suficiente para captar el sentido de Lo que se c:Iu:i.ere
enseía.... .y el dominio del idioma de acuerdo con el nivel  del
alumno. lo más importantete es al vocabulario, puesto que se
va a dar una ideaea nueva desconocida, motivo da estudio para
quien la lee	 y ello resultará muy difícil si no conoce
perfectamente  Las palabras con las cuales se le explica el nuevo
concepto.	 (35)

(35)	 VELEZ5 ROCiOq Guía de Literatura Infantil, Grupo Editorial
Norma Bogotá 1991 p49-5
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Ahora conoceremos otra clasificación hecha. por L:izardo
Carvaj al -,

si El nivel espont.neo de .!.ectur 	 corres pon c:i en	 frad
aquellas formas y situacionesi_onos de lecturatura en las cuales las
condiciones externas dominan a]. lector.tor En las que éste no define
ni determina elementos clarasa ros de obj o c.scva c: :c ón de! ac to de leer.
ostensivo! corresponde la lectura indiscriminada, no intencional
que se hace de la prensa, de loe avisos publicitarios y de todo
género de tex toe que 3.:leiuo a nosotros, sin ningún plan.

por el contrario • la lectura
científ ica o metódica, involucra tocas aquellasas tormes y
si tuac:a. canesde lectura, en las que si sujeto lector controla las
condiciones y actúa en relación con unos resultados, con unos
objetivos y metas Por ello,o la lectura científica requiere unas
características y unas condiciones imprescindibles que si bien
no reemplazan e:i. proceso cognoscitivo, están arti cu ladas3.ac:Ias a él can
función 	 ce	 un	 resultado	 de	 óptimas	 calidades.dados	 Estas
características soni la metodic::idcad 	 la dirección y el req:istro

(36)

522.	 Intereses literarios en la preadolescencia

Al llegarec:i a r a la areecio 1 as.c:en c:s :La se observan de inmediato
varios cambios en i.as obras literarias. Foro el ccircba.o
fundamental  es tal vez el aspecto real que adquieren los relatos
aun cuando sean tan imposibles descabellados, increíbles, c::ornca
lo son le mayoría de les aventuras.

Podemos imaginar la fantasía  c::omo una curva negativava
que tiene un punto ce pa.......ac:Ia a l toto duren te ca infancia,cia c:ucrtoca
casi sari necesidad de estímulos el niNa t...5:nO una enc:irme
capacidadc: .idad cie en sc:PÇ acs: sión durante la adolescencia alcanza su punta
más bajo, no por incapacidad de :i.macsisi.nar, sino ..c:sr el constante
cuestionamiento c:tca la razón de ser c:le les cosas 	 la exigencia de
explicaciones lógicasi cas para todos Los conceptos que se los dan

:;CARVAJAL,i za rci o L, sexta
edición, ::aJr'	 ca:l:i.	 199(2)	 p41-42



H ITrí La época moderna  ciL:'ic:io a la invasión c:te las
matemáticasc::e en los programas escolares, muchos individuos  p...erdan
de raíz la sensibilidad1 sL ciad poét.1c:a y se convierten en personas
ciento por ciento rezc::nai:::ies. para ].as cuales es imposible la
comun i cación d i rectarec.t. a con la naturalezay no sienten vivirr a su
alrededor plantas Yflores, el rumor de las fuentes no los diCE
necia ni captan las

relatos de olasas ciia vienen c:Ie muy lejos, 1:: del vientoto el
agitarseagitarsel para ellosos queo eron mudas todas lenguas de .15
creación, y la fantasíaa no encuentra as........: en sus mentes, o
demasiado t.ec::nif:i.c:adas c: estacionadas en un nivel materialista
magro, amodorrado, anestesian te Son mentes entrenadas :::ara
resolverver rc)b lamas no para disfrutarfrutar cíe la belleza, as ...n ya
sLnc::epaL...it.edos para captar lo que no ven 	 (37)

En la pr?c:i o 1 es ceii c:.i. e las lecturas deben referirse a un
aspectoto rae :i q con los siguientesqu lentes c:ontenidos pos s.l b 1. es

contenido real

	

	 telev is ión,	 cine,e	 radio 	 prensa,	 obras
didácticas.c:i ác: 1: si. ces

c::onise:n:i.dc: posible: 	 vide hc:cjarefe

contenido idealizadoi 	 patrióticas,	 i::c::rt.si.c:es 	 sobre	 la
naturalezae;:a y los animaies

contenido imposible: 	 aventuras, detectives, ciencia ficción.

cc:ints.en:.lcc distorsionado moralizadoras, de aciocis:rslnación
políticas, de, problemas sociales.1. es

53	 TÉCNICAS DE LECTURA

c:::on frecuencia  1 o que hace tediosaose 1 e lectura es Vii

deficiencia en la técn i ca de Leer, cia ahí le gran importanciac:i. a de
que los profesores de aula, con c:e:IIT)a pero sin pausa traten csie
que los estudiantes manejen con destrezaza :1 e lectura.turs

(37) VELE Z,,	 i:: c: c:i. LS)	 cJeJ	 csa	 Infantil. Gru po Editorialt.or ial
Norma Bogotá, 1991 p



Las actividades de animación a la lectura c:leben
fundamentarse en el Juego en la promoción de la creatividad y en
la recreación de textos. Al alumno 12 gustará la 1 ec tu re en la
Medida en oue vea en ella una actividadidad placentera y mo t. :i van te
Para eLlo • es necesario cue motivemos La lectura a partir
Juecjos didácticos que generen curic:s.idad mcv:i.m:iento atención y
emoción por partedel alumno	 Pero esto no basta	 Es necesario
que el nifo sepa leer bien 	 Caso contrario, por más juegos y
actividades Creativas cius hagamos, sus posibilidades.1 idades tendrán un
1±

Existen múltiples técnicas de lectura que pueden aplicarse:i. carse
con el firmerme pr pósiLo cJç • hacer que el alumno encuentre placer r'
la lectura, por lo tan te la manera de evaluarlas debe ser
cualitativatat.:iva no cuantitativa, para evitar La influencia coercitiva
de la
Entro estas técnicas, vamos a enumerar algunas

Técnica:ca 	 c:uárc:lo y dórc:te
Objetivo: Entender lo que se leo

Técnica:CiiA 	 Qué quiero decir
Objetivo: Buscar cl sentido de las palabras

1::n:.Lca	 Están o n o están
Objetivo: Fomentar el discernimiento

Técnica: E:l libro yyo
Objetivo: Expresar juicios  ante situaciones concretas

Técnica: Cómo sal 1

Objetivo: Gozar con lo que se :1

Técnica: la frase falsa
Objetivo: Ejercitar la memoria

Técnica	 De quién hablamos
Objetivo: Dar importancia a los sentimientos y a las actitudes

Técnica	 Este es el titulo
Objetivo: leer en profundidad

Técnica:ca	 Se habla de
Objetivo: Ejercitar la atención en la lectura



Los ci:i.t:t...j ce lilJ1:1
Objetivo: P re:dec: :. r a partir de dibujos

Técnica:	 Di.ca.LcD con se:?n't:içru..enç.:c3
Objetivo: Valorar La puntuación como c ! mFfltÇ: importante para

comprensióni.c:r del texto

Los aparecidos
Objetivo: DesarrollarLlar :t a .i. mac 1 in a c::ión

1 E?c:rI.c::a	 ',q•tc; amarillas
Ejercitar la r:e:rc::e:x::.ión \/i.si,ai y relacionar conceptos

54	 LA LECTURA COMPRENSIVA

La mayoría c:Ie los alumnosumnos desarroi1 n sus habilidades
de comprensión lectura en la medida que :cn t.erac:túan con los
textos escritos. Sin embargo, para un gran número de eet.ud i an t.es
este proceso nc:: ocurre en forme natural y por lo tanto,,
requieren de la aplicación de un programa en el cual las
habilidades	 de	 La comprensión	 .Lec:t:re. sean :cdcntiric:aoes
en E:. E rac:las y aplicadas  en contexto,,

:i profesor debe tener a nivel grupa! un conjunto de:
lecturas que permita personalizarIZar la ensenan ::a con el fin c:le que
las habilidades:i.dades c:c:mprersl vas sean adc:it.....r:Ldas de acuerdo al ritmo
personal c:le los alumnosumnos y se evito La impos i ción  c:Ie la Lectura
que.' usucliere el maestro, sin observar si el alumno está
interesado o no en el contenido.

L\c:. :Lec::t..'1c; deben incluir narraciones de experiencias,
fábulas, descripciones, informaciones cientí fi cas, re i. atoe
humorísticas y otros tomas. Cada una de estas lecturastures de be estar
ac:c:mpaPac:l a de una serioe de actividades  que deberán incluir:
expresión	 oral, escrita, pi c toq rái :i. ca	 '10t1' as modalidades
comunicativas.

Las técnicas de lectura y vocabulario mejoran la
capacidad lectora de Los n ioi No es suficiente traducir  Los
signos impresos en palabras, es necesario aprender a dec:od iii car
s:cnlTIc:ac:Ios Al decociitic:ar una palabra, 21 archivo conceptual
debe proporcionar la :oe o concepto que posee sobre ella, ceso
contrario La	 decod :1. ficar ..ón s2 hace pc:)r'.	 cont:extua:L i	 ..
radicación 'j	sinc)nimiEk



Le	 c::c:int.c:nt.u:i. i.zcic5r 	 consiste	 en	 descubrir	 el
s: q n.ar.a.c:açlca c:ie L(ntérmino c:iesc::oncac:icic:) utilizandoa.zandc) las Pistas dei.
contexto en el cual está inserto La c:on t.ex t.ua .1 i:: e c:L on a. ene dos
ventaj as importantes: es un mecanismo autónomo y proporc iona,one no
c::ue:i.c:iuier» connotaci ón c:ic?].e	 palabra, smc:) la ac:c:•?pc::ic5n específica
El) que ¿i:"rc:E

Le radicación consisteste en develar el signifi cad o
LIl	 término	 desconocido	 descomponiéndoloc	 en	 sus	 raíces
Et.irnca1c%nic::es Ir:) prefijos, sufijos, raíces griegas y latinas y
demás morfemas proporcionan información importante s obre e l.
significadoa.L.Lic., Ju una i..JCKi4jr€.

H L. a sinonimia es el medio por el cual se descubre el
significado de un término  f.ie:si:Inoc:ido recurrir-ando a un sinónimo
o concepto similar." (38)

55	 ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN EL PENSAMIENTO

La cr-:cc:.e.c::i.cr 	 cielara prestar	 más atención al	 iftsarr"callci
del pensamientoque a la trasmisión de información. 	 El.
desarrollo del pensamiento se da a través ctE ((FIS sec:uen r .
invariable de estadios. Cada estadio representa una estructure
general  ci e pensamiento que define las posibilidades de
aprendizaje de los estudiantes.antes

[:5 altamente recomendable inc::ti.uir en el currículo
escolar habitual un horario dedicadoc:aclo a la lecturare e 3. .r.enca.casa
porque Ésta constituye el tipopo de lectura mes útil1, p& rs la vida
escalarsr y adulta.te.	 Le lectura s1lenc:.icaras catcarqa al	 alumnouin1ca LIFIS
serie cae ventajas: progresa el") .Lec::a.ur»a a SL) propio ritmo y de
acuerdo a sus intereses,te reses	 uedcya releer o detenerse cuandoo lo
estimo conveniente; disminuyen la inse guridad y La ansiedad do la
competencia; desarrollaa .1. a tendencia a comunicar la información
adquirida a través de la lecturaturs y de la escritura.

38) NiF'ii Soledad. Primero la Lectura, La Reforma Curricular en
Mar"c:i"la	 Ministerio de Educación,ión	 CLI tI tu « a y Depo....Les

Unicef. 1994



Al desarrollar el pensamientote no se pretende eneeíÇer
contenidos, sino ejercitar a los alumnos  y alumnas  en unas
destrezas básicas para el desarrollo del. pensamiento.	 .L.Luc::r
contra una educación memorista y en c. c: 1 oped lete debemos. dar a
Los alumnos herramientas válidas pare enfrentar con éxito los
problemas cieS la vida y de le sociedad.

Mientrasen t. res que :I.a educación enciclopedista enfatiza si.
uso cir: le memoria (saber Cé ES algo), la educación por destreza,...?..>
saber cómo hacer algo) prepare pera actuar y resolverr los
problemasemes c::otici. anos A continuación vamos a enumerar actividades
que desarrollanen el pensamiento:	 (39)

Discriminación visual.
Consiste en observar con ate nción pera descubrir detalles y
encontrar	 semejanzas y diferencias f .sic::as	 de color!,
t.ameno	 forma posición,c..:n etc.)  entrore c:os o más elementos.

Establecerec:er re]. ac. ones espaciales

Consiste en comprender y utilizar1. i. zar 1 as distintas nociones  de
espacio: arriba-abajo, dentro-fuera, cer c:a 1. s.j os delante•
detrás Se establece la relación entra dos o más elementos.

Estable cer relaciones temporaleses

Consiste en comprender y utilizarzar las distintas nociones do
tiempo: antes - después, temprano 	 tarde, primera	 luego
finalmente. incluye Ja habilidad para predecir o nacer
inforencias	 respecto	 a	 la	 ::Iurz	 c:)c::c.Lrr:i.c. 	 zLr$z	 c::.que
sucederá después de un hecho especí fi co.

Irli:c:?I'I:)reter	 :Línqc-?nc'z

Consiste en inferirsri. r i. dees o mensajes que se trasm i tenten a
través del lenguajee cjráf.i.c:o

Nc:m .1. e a

c:cDns. i.. cate: rse reconocernc: c::er c::bj et.os y seres. de! mundo y 	 darlos su
nombre	 correspondiente,	 esto permito	 incrementar	 el
voc::eL:u,L aric:

(39) SURI3ÁNO	 DE	 LARA,	 Món i. c::a ,, 	 Educar	 para	 la	 vida.
Desarrollo del pensamiento. L.1 bresa , Quito



Seriar-

Consiste en ordenar varios objetos de acuerdo a un atributo
específica: taçnar altura, qrosor, edad intensidad do
color, etc. incluye  3. a ordenacián ascendente y descendente.

Hallar patrones

Consiste en inferir una constante, es decir, una regla o un
patrónrón que se he u tilizado  pa re ordenar ciertostoe alamentosean es tos imágenes, letras,tras números palabras, et. c
Hay que destacar  que los códigos lingüisticoss las 	 :i slos números ecz basan en patrc)nes de orden

	 r elación,ación etcTodas 1a:, Ciencias manej an códigos, Por- este motivo,ledestreza en	 fundamental. 

• Integrar

Consi ste en construir un sentido  O un si gnificado a partirde varios elementos, in cluyeLI/O YPUn ir 3.as partr'- en un todoque t.enqa sentidc:

3. as:i 1 :i car

Consiste en d eterminar si un e]. amen te dado pertenece o no e
una clase especifica. Esta destreza prepara al nifo y e la
niNa pe realizar orDerecione, mentales superiores,,

C]. as¡ fiç-r

Consiste en dividir un conjunto en dos o más subconjuntos
Utiliz andoizando un criterio para agrupar los elementos.

Comparar

Consiste en Observar e identificar  1 as semej en	 y 1 asdiferencias que existen entro dos o más seres. Rest....1
siempre más fácil  encont.rar diferencias. Se puede comenzar
por 011 as, pero es más importante que poco a poco 3.1 equen aser diestrosros en la identificación de semejanza,.

Di stinguir callee....efec:stc.,

Supone entender los con ceptos de causa u orinen y ofE:c:tc c:c::onseci..tInr : e pera establecer esta relación entre dos h
Los alumnosumnos aebon llegar a comprender que casitodos lofenómenos eepec:i 1 men rse social es, tienen siempre más de une



c:::OnSiSte en realizar conjeturas lógicas a partir de uno o
más datos. Los alumnos son capaces de relacionar sus
conocimientos y experiencias previos con Los datos que se le
proporcionan para	 descubrir lo que está :Lrnplíc:it.o

Resolverver" ene]. c:ci ias

Consiste en inferir  :t tipopo cia relación que existe entra dos
conceptos y as'cat::.iec::er esa misma relación entre otros dos
conceptos. Estas relacionesec: iones pueden ser muy diversas: parte
todo	 objeto ' características, objeto	 ')r":i,c:len sinónimos
antónimos, etc.

Cc:n c:eptue L :i.. sr" 	 ' çi p 'fin :1.

Es la c::apc:ir.:hci cia formular una definición apropiada pare un
determinado:Ln:io oI:Djeto o concepto. Les definiciones deberán
incluir ],a clase a la que pertenece el objeto o concepto
definido y les c:er"ec:ter:Lst..tce,s esenciales que lo ci:i.st.i.nc?en
de los ciernes ns su clase.

Resolverver p"ob1«:mas por" en sa y o'»-e rro r"

Consiste en resolverver un problema planteadoteadcD a través da
ensa y ar"	 mú lti ples soluciones	 posibles. A	 pa.......ir del
! err O r	 es decir, e partir cia comprender por c:iuó nc::
funcionó une determinada respuesta y descartarla por" otra
que tenga mayor sentido, después	 de varios	 ensayos, se
llega  e une respuesta válida.

ACTIVIDADES QUE MOTIVAN EL APRENDIZAJE

Todas las actividades que realice:i c:s e1 maestro deben
dejar e un lado Le típica clase expositiva, ya que esto pr'c:iciuc::e
cia antemano una separación entre 21 que tieneene e .1 conocimiento y
si, que no lo 	 Alguien  1....en e un mensaje im portante y otros
quedan en situación de escuchar.	 L.uanoca alguien hablaa para ::::kJ
personas se desaprovecha Ja experiencia y La expresión de rodos
Para llegarecier" a La construcción de]. aprendizaje deben existir
intercambio de experiencias y de conocimientos. tos



No se debe conf und ir can tidad de aprendizaje c::ori
c::].ic:iac:j c:ia aprendizaje, así, aaca 	 c:caL)e arca:icarc:icr a arc:ifcric:ii.zar :Lc;
::cccaca c::c:ricc:jt:cica aprendidos, para cj.ce el	 -lÁrTcrca pLcec:ia c:i:i.aic::ucL.i.ri.cac:
e:.L n t:ori.ori zar :t O:a.

Un trabajo pedagógico centrado can la experiencia c:ie los
participantes resulta mucho más ricaco que otro centradorecio :uo en
conceptos. El métodoo ccansioto en ir de las experiencias a los
conceptos y de éstos al a experiencia para apoyarla Además, u
ex peri, en ci a ci a lugar a nuevos conceptos.

I..ca czcic..cc:c:::j..c5rc nc:i as cca1c::i un	 aicalaleçnca cica c:c:x'il:cacic'ic::cc. 	 ;.irica
de mét.cDcic:c	 iuri cuando se cuente c::r.::n vali osos'. c::sos. contenic:ios 	 si rica se
los pone en juego den tro de un método ricoc:o en expresiónón y
:::omunic::ac:::iÇri 	 rica raca llega muy lejos.

Las claseseses deben desarrollar las diversas 'formas do
expresiónón de los alumnos j no solo del maestro, Escuchando 1 as
experiencias de cada uno para :i.Lcac!c:: ligarlos].os a los conceptos y
respetando los ritmos c:ie aprendizaje de cada estudiante.en te

LJñ actoto peciacócc :1 c:o se funda en el respeto, 1 a
tolerancia y el reconocimiento c:ie las específicas:1. c:as características
cio todos y cada uno de los participantes. As i se va logrando
siempre un grado de intimidad, pero fundada en el compartir y en
cal reconocimiento do las diferencias -Lo que no se hace sentir
no so entiendo- decía don Simón Rodríguez ,-y lo que no se
entiendo no interose.

Todo acto	 pedagógicoc:c:	 [alcedo abrir caz. pac:i.:'s a	 la
creatividad, con la qc..ce ésta conlleva de capacidad do descubrir
y maravillarnos.:i.ac» nc:	 La	 clavo p ase,	 por lo	 compar.....c:ica	 por	 [ca que
puedo son	 aprendido:ic: por los demás. 	 Resulta imposible  e 1
:.i.nterai,arendi zai casi sea parte de una descalificación de los otros
Es imposible aprender de alguien en quien no se c:ree

en muchas experiencias educativas la
neurosis del corto p lazo todo está planificado.1. 'f :1. cedo cie manera c:ie
acumular datos  marchas forzadas. un sistema semejante busca
productos y no procesos. Cierra :uc:cs caminos a La reflexión y al
compartir.r . Y liosolo como espa ci oo j:a rs sentirserse i:ii cari durante e].
proceso sino c:camca posibilidad  c:ie expresión, de comunicación y de
c:niL.ica.	 (40)

(40) MENA., Soledad.. Primero la Lectura.. La Reforma Curricular en
Marcha.. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.. Unicef.
1994 p. 107-108



SUGERENCIAS PARA EL LOGRO DE DESTREZAS

F:: :r_a desarrollar Las drt:.rezas a nivel c:Ie lectura, e].
maestro debe proveerse de un cúmulo de material el cual debe ser-
graduado de menor a mayor dificultad sobre la base c:ie dos
criterios::1 os	 selección de los contenidos y complejidad semántica y
estructura! de los párrafos.	 Las lecturas que se utilizanizan a :t
principio (::iebcri ser fáciles de leer con contenidos amenos.

Por su complejidad,idad las c:Ipc;t:rpzas se integran
armónicamente formando un patrón de comportamiento. rara que e
alumno adquiera un alto nivel  de desarrollo de destrezas se
necesita que el maestro selecciono  y organice sus elementos
integrantes en orden de importancia  y dificultad. Las destrezasas
se adquieren por contexto funcional. Cuando se habla de con texto
funcional, s&: requiere enfatizar en la íntima relación que existe
ente concepto, actitud y destreza

La adquisición de destrezas se ve favorecida cuando se
toma en cuenta otros rc:tc:n's ci..'e r:c:r z.L papel importante c1.3e
desempeZan se los debe tomar c::c:nc:: parte de un todo. Estos
f:::tc:irc	 son:	 la	 c::t.i. c::a	 con	 la	 intención	 de	 mejorar	 1.
ut:.cDactivri.c:!ac:i y el rcrfuer....zcr inmediato.

5.71	 La Reforma Curricular y la Lectura

La Reforma Curricular pretendo inc:orporar, en los nrios
y jóvenes	 destrezas sólidas que les posibiliten desarrollar su
pensamiento a través de un proceso educativo se c:uen ci. e :L El
aprendizajeZCJ ca y la práctica de la lectura constituyen un elemento
clave de la Reforma Lurrrj.cular Sin la adquisición de .ie destreza
Lectora ningunanquna rei orrna es posible La lecturact.ura es la herramientaram:.r entra
esencial del aprendizaje. Por  es te se ha estructurado un proceso
riguroso de en se en za y consolidación cris la lectura en los tres
ciclos de educación básica, con ].afinalidad cris garantizar el
cumplimiento cric:? Los propósitos cris la Rifçj............4j

(41) MENA, Soledad Primero la Lectura La Reforma Curricular en
Marcha..	 Ministerio de EducaciórE. Cultura y Deportes..
Unicef..	 1994	 p..4
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5.7.1.1. Destrezas para el arte de Leer

tas siguientes  dest.rez es son tomadas de la Propuesta
Consensuada dE. la Reforma Curricular F::ar. i. Educación E.s:ic:e y
correspondenal octavo aMo c:r básica c:Lte? €. el primer curso de].
ciclo básico acti.tai.	 (

A.	 F.FC)C.;f.:C:	 i:)E:	 t...E:c:::11.JF

1. Frs 1 ec::tura

—	 Activar los conocimientos previos
Formular preguntas .
rc::rrnu.rar suposiciones sc:L:' re la i.ec::cw'a
Seleccionar el texto cts lectura
Establecer  el propósito de la lectura
Formular hipótesis sobre la lectura

2. L..ec:tura

Leer y vçj1'r al texto
Fc?c:fec::.ir durante .Lz
Relacionar sl contenido del texto con el c::c:)noc::Lmlentr:) pIc?:v:r.o
Relacionar sl concerl:Lc3o del texto con le realidad
Leer selec:1:ivamen	 artes del texto
Avanzar en el texto en espera de aclaración

3. Er:. rzc::tr1rE

—	 Verificar prec:t.i.cc:ic:rE?s
Formular1. r	 t.?z
Contestarter )::)rc:Iun Las
Manifestarfestar le opinión:Lón sobre el texto
Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas
Discutir en grupo
Parafrasear el contenido de]. texto
Consultar fuen tse ¿c:l:,rc:::.ronales
Esquematizar

(42) Frnv 1? t-t Consensuada Reforma Curricular para le Educación
Básica 	 c:oryz,eJ n Nacional de Educación.ión Minister io de
Educación y Cultura. 199	 n9 a 42



•Consultar fuentes adicionales
Esquemat i zar

	

°	 I'E51..kffl Si. r

	

•	 :czt°.EI1Er con argumentos E?l cri terio respecto de]. texto
Verificar:c c::ar la:i. a5t.ssa.s

TIPOSB.	 LECTURA

	

1	 c:' 1. icsj :i. c:e

Manejar el c::ód:i.qc:: a]. tabv:ti.co
Leer oralmentevz c:on claridad y 'a tcan . cion
Leer oralmente con fluidez, 	 c1zu°a.dad • ritmo,	 eancc::nac::a. can y
expresividad

:2.	 Denotat.ive

• identificar elementos explícitos de]. texto: person e .j es
objetos, características y escenarios

• Distinguir las principales acciones o acontecimientos fl5
arman el texto y el orden en que ellosce se sucede¡
Establecer secuencias temporaleses en tre los elementostc::s de 1
t. e x 'Lo
Distinguir causa-efecto en el textotc;

	

-	 Sequir instrucciones escritas
• Comparar dos elementos de! texto para identificar semejanzas

y diferencia,
• Establecerecer .1. as relacionesaç::a.. caneCa pronominales que contiene el texto

Clasificar  e]. emen cc:s del.1. tez Lo mediante un criterio dado
• Distinguir datos/hechos - opiniones/juicios c:Ievalor ir W.

te::<to

	

•	 Establecer analogías:.Las y oposiciones entre .1 os elementos dei
te x t (:.)

•

• inferirn las icasas ca motivos sugeridos por uno o varios
q rá fi c:os

• inferirlera. r y• 1 significado de palabrasabres y oraciones e partirr fl.j
contexto

•inferir el tema que planteaLee e]. texto
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Derivar conclusiones a partir de! t.e::<tc::
Inferir la :.LUE:a principal c:iei ttc:

•
	

Inferir  c:onsecueri c: ies c: resultados que se podrían deriva¡,--
lógicamente  de datos y hechos que constan Efl la lectura

4.	 De rxt.rapoiec:iór

Juzgar si.. la información del texto es
ordenada
verosímil	 :inveros:Lirii
clara	 -	 confusa
esencial	 •	 superflua
i:i.ti.r» ciuir realidad y fantasía en el texto
Juzgar el contenido del textotc:	 partir c:ie las conocimientos
y opiniones :1:::[.:):es
Relacionar el contenidodel textou ' u el de otros texto,.-..->

5	 De estudio:

Utilizar ambientes de lectura  y biblioteca3. ioteca
Consultar diccionariosc:c:ionar:i.os
Consultar revistas	 periódicos, libros
enciclopedias, almanaques,manaques e ç ç
Leer tablas, gráficos y mapas
Elaborar  c:uad ros sinópt.icc::is
Manejar el índ1 c:s ' Le tabla de contenidos
Resa1ter ysubrayar en el texto de lecturatura
Elaborar mapas conceptuales
Elaborar  1nfc:r	 de ......ves....qe c:ión

de texto, et. :e C5

Elaborar	 rei::)c:)r1:es de	 lectura (comentarios,	 análisis,
críticas,	 iztc:
Tomar n
Elaborar fichas y ficheros
Hacery notas al margen del texto c:ie lec turars
Leer citast:es y natas al pie os página

C.	 vc:)c::it..jLF e

inferir significados de	 .b.e5 a partir del contexto
Lonsrrui ..... familias  de palabras(por campos de 	 i::1.rnc::
relación conceptual, derivación, etc.)
Elaborar definiciones sencillas, propias y adaptadas al
contexto
Emplear en tón :í..mos



:T1E?tr sinónimo,.:->
•Consultar z:t diccionarioc:ntric

inferir sig cisc si. cadas a partir 05.1 prefijos y i:Ltt .1305.
Inferir significados a parti r as raíces griegas y latinas

503..	 USO DE GUÍAS DIDACTICAS EN TODAS LAS ASIGNATURAS

Al realizarzar el presente proyecto hemos podido comprobar
que el cisc:: de las guías didácticas no mi o ró notablemente e
aprendizaje del grupo que :t5 utilizó,izó. debic:io a múltiples
factores, entre otros: la inexperiencia  del alumno  para poder
forman su propio conocimiento,
las guías didácticascas no tienen los coloresores un llamativos como
los textos de aprendizaje, sl conocer as antemano los contenidos
de toas la cu:e hizo que tos alumnas pierdan el :cnt.erós por l.a.
clasease nueva

Consideramos rius e pesar de todo ello,o scan un Lsuerimater ial de apoya pedagógico que podríala ap3.1c:arsointerca 1 adamen te en diversasvereas un idacie. de estudio de todas 3.55
asignaturas. De esta manera podrán los ¿•uwnnns ir adiestrándose
en la consecuciónion as destrezas a traves de! trabajobe .j o :cnç:I . vi. duai. yd i rigido  con el uso de guías d i dácticas.dac:tst. ces

LeLo seÇa 1 sr que la elaboración c:le las guías didácticas:-.,
requ i ere de mu c hoha esi- uer o por parte de! maestro ya que no es
sufi c iente utilizar  1 rs contenidos planteados 	 :t amen te portexto sino que tieneene que seleccionar aquellos:t os c cte considera son
necseser:.cos pera la formación :inte:iqral del ec:iuc::ando
Adaptándolos muchas veces a los intereses propios de La edad y al
grupo csie alumnosumnos c:om rs tal. Las actividadesvi.. ci ades C5U5 it-.u planteanLean en :t
guía no deben ser monótonas, deben ser ten variadas para q ue los
al umnos a pesar de conocer t oda la guíaa deantemano, no pierda el
sin tserós por desarrollarla.arta

El maestror- debe estar conscientelente de que el uso de gu í asas
didácticas permiten llevar e cabo una educación personalizada,
concretándosercu t.ilntj ose en ellasas eL logroro de destrezas, dándoseci ose c.tn avan ce
progresivo y sistematizado para aquellos:t	 alumnos que acepten  e :treto c:lcst c:c::'ncicer mós. La utilizaciónzac1c5n c:ic: las ctuic.s ciícióc:tiçs:as,amen si. te una preparación no solo por pa....Le del alumno sino iambión
del maestro, ya que debe tomar conciencia que ahora el maestro no

	

imparteOs el que	 3. conocimiento sino el aula para que el alumnol legue a conseguir el aprendizaje.
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< 2-Hacer quelos	 'unric.	 aprendan durante u
LL.I uu	 1 .	 ci .Ld,..(L	 r Lquic r	 d€..	 mucnL.	 mpo	 de
preparación nc este material didáctico.c:o Por Le cual nosotras
proponemos que se las intercale pasando una unidad oci texto, o
bien una unidad por cr:i.mestre u• esta manera loa alumnosumnos estarÉtn
familiarizándose con c1 trabajo que as guías otrecen

El c::ost.c:) que ofrecen las guías didácticas en un ac::
1 cc: 1: .i ve llegará a ser igual que el de un texto, ya que las
fotocopias tienen un costo alto Además si. bien las guías
didácticas ofrecen variadas actividades acorde a Us1 c intereses de
los alumnos, no debemos olvidar que Si. Lt:.O de un texto es muy
llamativoamativo y .105 colores cautivan al alumno y mantienen su
interés.

El grupo experimental, perdió el interés el trabajar
con las guías, sintieran que el trabajo que les tocaba realizar a
ellos era demasiado extenso y cansado prefirieronrieron en algún
momento volver a trabajar con el texto. Es Pctr esta razón que
proponemos un trabajo alternado de Los textos y oc las guías
didácticas,cae	 as:L se les va ai. r introduciendo poco a poco al
trabajo individual

Si los resultados de La investigación demostraban que
el qruj:::'o que trabajó con las guías obtuvo me j ores resultados, las
autoridades del colegio estaban dispuestas a adoptar" este recurso
didácticoco c:oro medio de aprendizaje. Al  ser diferentes los
resultados, y al analizar las causas por las que no hubo un
acoplamiento al nuevo sistema de trabajo; las autoridades han
c:iec:.idi.cio que las guías didácticas pueden ser usadas una vez por
trimestre e1... todas las asignaturas a nivel de ciclo básico.,
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CONCLUSIONES

	Lina vez realizado e i presen te prc acto	 1 as atoras
hamos. 1 1 eqedo a las siçic..:Len tas cc:in e: 1 usic:'nes

.1.	 Que e Ouie clioc::tica es un reci.trso muy vai zoso oentro oa
procaso eouc:at:Lvo ya que respeta 1 a inclividua.i :edad de los
al umn os med i. en te un t rebai o si stemat.i z edo de 1 ogro de
destrezas

2	 Qc.ue 1 os a1u.mnc:s al empezar e trebejar con q uías didácticas
presentan una actztuo de rechazo debido e que nc: esten
acost.umbradc:' s	 a rormar	 su propio	 eprand z zaj e	 e uI os
p raí za ren que elpror esor sea qu:Len o i rij a sus c .1 eses

Cl 1.1 	 e:t tE?>t.o	 (le E:st.udios Sc:c::ia:Les :1 da Sentí 1 lene . presenta
Una euqerenc.ia. ele:? mó]. tiples actividades r:: ara ser real izadas
con 1 os	 e 1. umnos y que depende de 1 e t on usti dad del ca ¿a 	 ro
si. gua sean	 rae 1 izad as con la mi eme ir can s:Ld ao que e 11 :L

ea :.t.nc:ic::e

q. 3. os alumnos pref i e: ren t. rabai ar con el tez Lo e  Est.ud :1 os
Scic:ie 3.es • ya que (eJ. uos consideran que es más 1 lame c:i.vo y
t.ien e cii buj os cii st.an do mucho de 1 as c::a rac:ter í st. i cas f ! -• c::as
de? 3a q u:La ci:i.dáct:i.ca

5.	 Que al api i c::ar 3. as mismas pruebas de uní ciad a 1 os doe
q rupos	 comprobamos	 quemen t.uv:ie ron si mi lar 	 ni ve 1	 de
ren Ci :i míen t.o como podamos ver en 1 os resu 1 1:e 4 os e::< pkastos en
los cap:L tu Los 2 y 3 cJe 	 1 a presan te z nvas tic ación

Que tanto 1 cs alumnos de 1 c rupc	 e::< par imante :t c::omo 1 c:s
a:iUmnOe3 del	 qrupc::	 t.est...go	 adquirieron	 apra nd.i;ze.i as
sicifliii c:ativc:s

7. Que c:ualc(uiar t?c:n1c:a e:: rec::ursc:' ciic:lác:t.:i.cc:: cJe ea ernpiea para
trasmitir los conon...m.ien tos no es :1 a que asegura el éxito
ciel prc::c::eso educ::etivo sine:: otros rnúl tiples. •fact.ores tales
como las c:ond.ic:.ic.nes embi te! ta1ss ascoleres y lamí liares
le dispc::isic:ión de :icr.elutrmncDe 	 la	 preperec::ión de:? los



mae:stros la actualizaciónón c::ur'ricular y metodol ógica hacia
el	 ct_t?r"pc:: cc:cE")te 	 ct.c

S. Que el profesor es la vía determinante para que el
aprendizaje sea significativo o repetitivo, Ye que la
experiencia del maestro hará que cualquier técnica bien
empleada de buenos resultadostados en	 el alumno Y e su vez un
mal profesor hará que l a mejor c:ie l as	 técnicas o métodos
empleadoseados no surte las efectos  esperad os en los alumnos.

8.2..	 RECOMENDACIONEs

Las	 autoras	 podemos	 emitir	 las	 siguientes,
recomendaciones a l os demás maest ros

1	 Para usar las clu:.Las didácticas se debe realizar un período
previoc: de 'f ami. 1 lar iz sr: 1 ón entre los alumnos y esa técnica.c::a

2. Intercalar el uso de las guías didácticas con el textc::. A la
VEZ que los alumnos .....an el texto por su presentación
llamativaame ...iva y	 variadas actividades temblón leiniciamos a
que el alumnoumno sea el	 constructor	 de	 sus	 propios
conocimientos. mediante la util izaci ónizac- .. ón de	 las	 guias
didáct.i. cas De esta manera los alumnos desarrollarán
variadas cJestrezas

3. c::uar'dc:) alguna unidad de estudio sea tratada en el texto de
manera	 superficial, el maestro	 puede recurrir	 a la
elaboración de una guía didácticaca que retuerce la aprendido.

4 El aprendizaje debe ser planificado no solamente con :t
texto como cen tro del aprendizaje, ni tampoco las guías
didácticas, estos deben ser los medios a través cielos
cuales	 puede el	 maestro llegar	 al conocimiento	 de
aprendizajes significativos.

5. La nula didáctica es un recurso de apoyo pedagógicoco que
permita	 al	 maestro poner	 en Juego	 su experiencia
creatividad e iniciativa.

6. Recomendamos a los profesores y a las autoridades del
plantel, la utilización de las guías como un instrumento que
permite el aprendizaje de Los alumnos respetando sus
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.ircJ:iv:i.dLI.içic:Ies

7 Se debe extender una capacitación hacia e]. personal docente
sobre los beneficios que prestai e uti! . zecián os guías
didácticas.
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LICEO INTERNACIONAL
	

PRIMEROS c:LiRi%o3

I:::l::UE:r:( t: DIAGNOSTICO DE: ESTUDIOS SOCIALES

(Aplicada al inicio del Tercer trimestre)

1\ornbre

1	 ç::.c_r quése dice que el hombre americano no es. au cc t.o nc::

2. ¿ Cuál es la di f erencia entrore nomad .1. smc:: cíclica y ncfnd 1 smc:
:;jfl rumbo (:::ie.o

3. ¿ Fc::ir qué la escritura es un proceso que se dio por
necesidad

4 ¿ QUtI materiales se usaron en la escritura cuneiforme

5. Escribe 	 características básicas del Paleolítico.,

6. ¿ Qué dice la teor í aa evo1 ud on.1.sta

7. ¿. Por qué rc:: ¡::c:c:Iernc:s conocer con c::E;:.c::':za. 1, 	 9

8	 ., Cc..é descubrimiento cambió la vida del 	 100.1 LI co?

9. Escribe una cJ1icr-erc:ia entremeseta y mc:ntaíia



Fc:r- qu€i. en la zona de latitudes bajas se': de. climaima
trop:ice.i

11 ¿. Quéss un piso climático

12 ¿ Qué diferencia hay entre' clima y tiempo

¿ C::ut1 es la utilidad de' las curves de nivel

14 Dibuja en qué posición deben estar el sol la tierra y la
luna  na re que se dé un eclipse  de sol

¿ Qué orígenes puede tener una elevación mont.ePfc3se

¿., Qué son coordenadasas qe'OClrái1ç:as

17 ¿ Por qué se deben hacer los mapas con escala

iB,.¿Cuál es Ja diferencia entra volcanismo moclelc:) y anti.c:juo?

19 ¿En qué se diferen cianc:iEr1. legeografía antigua de la moderna?

L:fÍId) cambia la. tósfera a trevés del tiempo
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LICEO INTERNACIONAL 	 PRIMER'jjj:	 Upo

GUIA DE APRENDIZAJE

Estudios Sociales

klc::more!

UNIDADD(D 1.1.	 Tercer trimestre

9 y 12-1	 c:le mayc:i

LAS CIVILIZACIONES DEL LEJANO ORIENTE

Civilización India - Civilización China

L..UEBC) do' estudiar los contenidos de esta unidaddad (• pod rts

a. Analizar comparativamente las civilizaciones India y
China.

b Comprender el aporto cie estas civilizacionesizaciones para €
progreso dei mundo

c. Discernir críticamente sobro aspectos c:Le estas
civilizaciones.

(Al concluir la quia colorea Los cuadrados sc:ción el grado de
asimilación del objetivouobjetivo 1 en forma total 2 en forma
parcial	 •.:: 	 nada

ESCRIBE el nombre c:Ie los nos c:}LIo fertilizaronizarc::n las llanuras de
estas grandes civilizaciones. Consulta la página 145 del texto

LOCALIZA en el mapa losríos que fertilizan estas llanuras.



149

DIBUJA en e] siguiente espacio el mapa de las civilizaciones
c:Ial Lejano Oriente. Puedes consultar la página 145 de]. texto

LEE la ubicación geográfica de la Ci vilización india ( páq 14
del texto) y de la civ:i. 11 xac.ic5n China (pág. 148 del texto)
continuacián escribe en la línea que antecede e cada oración
J.c letra 1 o la letra CH según se refiera a la civi J. ización
India o China

en le Parte orienta], de Asia.
Está en la parte sur de Pisie
Sus tierras .f,:::r.r._.r, r' triángulo,,
Los montee y desiertos del Asia Central
norte y al oeste,

- . Al  este se encuentra e. océano Pacífico
cordillera del Himalaya.
Las aguas c:Jel océano indico la bordean
Al norte este la cordillera del luma .1

la limitan al

y al sur la

UNE las frases anteriores que hablan de la India y forma un
Párrafo en el siguiente espacio.



UNE las frases anteriores que hablan de la civi lizaciónzac:i.ón China
Y escr ibe un párrafo en las siguientes lineas

EXPLICA en el mapa la ubicación geográfica de cualquiera de
las dos civilizaciones.

LEE las pác:iinas	 14: y :148 del	 texto para conocer la
organización social de estas civilizaciones.

Luego pinta c:Ie azul1 los casilleros1 eros	 que tengan palabrasabrs
relacionadas con la civil ización China y de rojo cuando se
relacionen con La civilización India,

parias
1

	esclavos	 clases	 castas	 vaisias

1 comercial--¡---	 artesanos	 brahama	 sud ras	 emperador	 1tse	 res	 1 : Li.J U	 familia	 nobleza	 trdj	 campesin os
mporial

*

tJf• . triángulos para disePÇar la organización social de cada
civilización Emplea las palabras de la actividad anterior.
Usa la siguiente r:áciina



C:iv:i. :i	 çár)	 India
	

C.ivi :i .izac:Lán 	 China

COMENTA con un cornpaF ro si en el Ecuador existen
actualmente clases u .La e

ESCRIBEBE er el siguiente espacio si la democracia de nuestro
país respeta do 10 misma manera a todos los ec:uar.c:)rianos

DJ.sEf- en este espacio cuál crees que es la organización
social ecuatoriana,
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La sc::onc:rriía de las dos civilizaciones se basaba en
la agricultura.	 En la	 india Los	 productos
principales fueran el algodón, trigo y cebada. En la
China 2:1 arroz, soya y mijo ( planta res:Lst.ent.e a la
sequía).

E'C:F E EE ahora otra actividadvi. dd ec:onómi. c::a pus tenían estas c:Lc:s
civilizaciones.zac:iones

:: ND :1:

CHINAI\l(

INVESTIGA aportes  a la ciencia y a la cultura que hicieran
estas civilizaciones

iNDIA

CHINA

LEE at.s compaNeros los aportes culturales que tú
investigaste.



*1 ESCRIBE en mediaa hoi a de papel bond el aparte  que
investigaste, puedes a c:om:::iaF ar 1 c:: con un dibujo y :1. ueçjo

FORMA con tus cc3mpaferos y c:ompaEeras una cartelera en la
clase	 los aportes a la ciencia y a la cultura de cada
civilización.	 Fíj ate que no se repitan. Pueden formar c:ios
grupos sr la clase y competir sobre

¿ Cuál civilización tienene mlur. aportes

LEE. los siguientes párrafos y subraya las ideas. principalew

II 1	 '.i L i.i 1 S ri

Es une religión integral y sumamente compleja.e.j a.
Abarca vegetarianismo y sacrificioco humano
ascetismosmo y orgía, cultostos que se expresan con toda
la riquezaa de la observanciaa externe y la devoción
de la meditacióntec:ión :i.nt.erne

El Li o	 s ti O

l:i.0 fundado alrededorrEciEdc:r cJc 2.500 allos, por 8 :i.cici he 1:a
Gaii.tame • el Buda o el qc.'.e Vi\/:.Ló entre
Los iaos 563 y 483 a. C.
Fi objetivoivo esen 5.1. ej del budismo es lograr la
liberación del interminable ciclo de sufrimiento y
reencarnación que es un castigo por las malases
acciones en existencias anterior-es, Este liberación
se busca e travós de l:Iusnes obres. disciplina
meditacióntac:ión y la meta final es alcanzar la
iluminación total o nirvana.

CONTESTA las siguientestr- urequn La3	 basándote en el texto
anterior.

¿. Cuántos ePÇos de edad tenia E;ic:a cuando murióó
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¿ Qué significa nirvana 2

¿ Con cuál frase de! texto estás de acuerdo 2 ¿ Por qué 2

¿ c:cn cuál frase del texto no estás de acuerdo 2 ¿ Por c:ud: 2

¿ SABIAS	 0 U E

Las primeras monedas chinas fueron ac:uF ci te
alrededorreclecic:r cie: 1. 500 a.C.; 	 inicialmente tuviera¡--¡
la forma de cuchillosr:	 en miniatura.ati.ra

La civilizacián india .f:c:r..( :i ó el
numéricoc:c: c:lec:ima.t.	 c.kcaLa el diez como
presumiblementete Fc:rc:,ue la gente contaba col
sus c:Ic:Ic::c

SI TU, habrías ten i. dc la oportunidad c:Ie vivir  en una de estas
dos civilizaciones, cuál habrías escogido y por qué 2



c:::c:iN.oc:::E:E3 ¿icc: sobre la medicina china, 	 la. acupuntura. Eic:iha1c
en el siguiente espa cio y l uego léelo  a tus com paPe ros

LEE lapágina 149 de l texto y expresa en un dibujo todo su
contenido. Use el siguiente espacio, Mientras dibujasas puedes
leer nuevamente e). texto para recordar detalles.
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