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Presentaci6n
 

Estimado personal docente de primero y segundo ciclos de Educaci6n Basica: 

La buena labor docente debe ser exigida y reconocida por toda la sociedadA El sistema 

educativo debera contar con docentes competentes y motivados, de modo que su 

trabajo redunde en beneficios para las generaciones de ninos, ninas y j6venes que 

transitan ano tras ano por las aulas en todos los niveles educativosA Los y las docentes 

son protagonistas que pueden hacer la diferencia en la vida del alumnado y lograr la 

efectividad del proceso educativoA 

Por ello, el Ministerio de Educaci6n, en el marco del Plan Nacional de Educaci6n 2021, 
desarrolla el curso de especializaci6n docente en areas basicas del curriculo, el cual 
busca brindarle a las docentes y los docentes herramientas efectivas para lograr 
mejores resultados de aprendizaje en sus estudiantesA Este curso se desarrolla con 

el apoyo de las instituciones de educaci6n superior formadoras de docentes, bajo 

modalidades flexibles de entrega y esta integrado por ocho m6dulos: i) introducci6n 

a las competencias comunicativas; ii) evaluaci6n continua; iii) crear un ambiente para 

lectores y escritores; iv) comprensi6n de textos; v) producci6n de textos; vi) investigaci6n 

acci6n: seguimiento y refuerzo academico; vii) el lenguaje en la interdisciplinariedad; 
y viii) el arte en el desarrollo de las competencias comunicativasA 

Cada m6dulo se enfoca en un area especifica de las cuatro competencias de lenguaje: 
expresi6n oral, comprensi6n oral, comprensi6n lectora y expresi6n escrita, con el fin 

de brindarle al personal docente tiempo y practica suficientes para apropiarse de 

metodologias que potencien en el alumnado aprendizajes mas significativosA De igual 
forma, los m6dulos impulsan procesos de evaluaci6n continua que permitiran una 

interrelaci6n entre el desarrollo de las competencias y la evaluaci6n que sobre los 

contenidos se realiceA 

El proceso de especializaci6n que ahora fortalecemos constituye una importante 

oportunidad de superaci6n academica que esperamos ustedes aprovechenA El proceso 

de perfeccionamiento docente, de formaci6n integral y de aprendizaje permanente 

implica no solo conocimientos, sino tambien actitudesA Por ello, les instamos a participar 
de manera alegre y comprometida, recordando que, como pieza clave del sistema 

educativo, tambien poseen un nivel mayor de compromiso para construir, junto a todas 

y todos nosotros, el pais que queremosA 

Darlyn Xiomara Meza Lara Jose Luis Guzman 
Ministra de Educaci6n Viceministro de Educaci6n 
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Introducci6n
 

A partir de una de sus varias observaciones 

sobre el futuro del mundo globalizado, el autor 
y futurista Alvin Toffler afirma: "El analfabeto 

del futuro no sera la persona que no puede 

leer, sera la persona que no sabe aprender"A 
Las expectativas y necesidades para el ser 
humano no son las mismas de hace 50 6 10 

anos, y las escuelas y aulas tienen que empezar 
a reflejar estos cambiosA Y esto va mas alla de 

lo que tiene que ver con tecnologia y recursosA 
Se habla de un mundo donde el acceso a la 

informaci6n es global y en el que cada quien 

tiene la responsabilidad de encontrar esa 

informaci6n, analizarla, criticarla y evaluarlaA 
Solo quienes tienen un pensamiento critico, 
que viven aprendiendo, seguiran progresando 

en este mundo competitivo y exigenteA 

Toffler agrega: "La sociedad necesita todo tipo 

de habilidades que no son s6lo cognitivasAAA 
No podemos montar la sociedad sobre datos"A 
Es decir, se requieren personas integralesA 
Pero la escuela sigue ensenando por materias 

y asignaturas, fracturando la ensenanza para 

apoyar un aprendizaje dividido en compar-
timientosA 

El curriculo de la Educaci6n Basica en El Salvador 
esta organizado por areas curriculares que se 

corresponden con disciplinas cientificas o 

humanas de caracter universalA De hecho, la 

organizaci6n por disciplinas tiene antecedentes 

hist6ricos importantes: desde el principio de las 

ciencias humanas, hace mas de veinticinco 

siglos, los primeros fil6sofos y cientificos 

fundamentaron sus conocimientos en especia-
lidadesA La organizaci6n del curriculo por areas 

del conocimiento tiene, pues, repercusiones en 

los procesos de ensenanza-aprendizajeA Esta 

forma de organizaci6n curricular tiene su raz6n 

de ser: es l6gico que para ciertos prop6sitos 

del conocimiento sea fundamental y necesario 

profundizar el saber desde cada una de las 

disciplinas especializadas (Ciencia, Salud y 

Medio Ambiente, Estudios Sociales, Mate-
matica)A En este m6dulo se propone la 

interdisciplinariedad por medio del desarrollo 

del lenguaje en las asignaturasA 

"La interdisciplinariedad comprende una 

concepci6n de la realidad como totalidad 

dinamica, en donde interacttan los diversos 

elementos del conocimientoA La separaci6n 

metodol6gica que se hace de los elementos de 

la realidad, en una primera etapa del apren-
dizaje, es para favorecer su estudio y analisis" 
(Panqueva, 1999)A El lenguaje sirve como el 
hilo transversal para vincular el aprendizaje, 
creando pensadores independientes y respon-
sables para manejar su aprendizaje y elaborar 
conocimientos integralesA El desarrollo del 
lenguaje en las asignaturas desde la interdis-
ciplinariedad enfatiza justo esta idea: que el 
desarrollo de las competencias lingOisticas es 

el eje transversal en el proceso de aprendizajeA 
Asi se promueve el aprendizaje significativo 

dentro de contextos autenticos, estimulando 

una educaci6n para la vidaA 
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Le
ng

uaje Lenguaje 

Matematica 

Ciencia 

Estudios 
Sociales 

La interdisciplinariedad es el espacio compartido 

entre dos o mas disciplinas para abordar una 

tematicaA En este m6dulo, lenguaje es la herra-
mienta interdisciplinariaA 

Se reconoce al lenguaje como el instrumento 

que permite la apropiaci6n integradora de la 

realidadA "El lenguaje forma parte del curriculum: 
como sistema de comunicaci6n en el aula y 

en la escuela, como medio de aprendizaje 

(aprender los conocimientos de las diferentes 

disciplinas) y, por supuesto, como objeto de 

aprendizaje, en el area de lengua" (Jorba y 

otros, 2000)A 

Desarrollan 

Habilidades cognitivas 
(base de los aprendizajes) 

Posibilitan y se 
concretan en 

Habilidades cognitivolingOisticas 

Desarrollan 
Las diferentes formas de 
usarlas determinan maneras 
distintas de aprender 

Contenidos de las areas curriculares 

Visi6n sociocultural de la 
ensenanza-aprendizaje 

(Jorba y otros, 2000) 

En el aula, se distinguen las asignaturas para 
poder fortalecer los conocimientos, procedi-
mientos y destrezas puntualesA Pero, �c6mo se 
puede estudiar matematica sin la comprensi6n 
lectora para interpretar un algoritmo?, �c6mo se 

propone la aplicaci6n del conocimiento sin una 

expresi6n escrita?, �c6mo se aplican los cono-
cimientos a la vida real sin las competencias 

orales? 
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En el dia a dia, la aplicaci6n de lenguaje varia 

segtn el contextoA Como se mencionaba en 

m6dulos anteriores, el lenguaje que se usa con 

la abuelita no es igual al que se usa con el jefeA 
Ademas, la escritura y la lectura son activi-
dades que se realizan por distintos prop6sitos 

y aplicando diferentes estrategias y metodos, 
segtn el contexto socialA 

El lenguaje es elemento integrador de las 

diferentes disciplinas y promotor de las 

habilidades cognitivo-lingOisticas comunes a 

las areas del curriculo, sin embargo no excluye 

la realidad de que cada disciplina tiene su 

especificidad: sus propios contenidos, proce-
dimientos, vocabulario y lenguajeA 

En el siguiente esquema se observa c6mo se 

utilizan los diferentes tipos de textos, orales y 

escritos, en el desarrollo de las disciplinas: 

7 
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Relaci6n entre habilidades cognitivas y tipologia textual 

Habilidades cognitivas 
analizar, comparar, clasificar, identificar, interpretar, inferir, 

deducir, transferir, valorar, operarAAA 

Activan-reclaman 

Habilidades cognitivolingOisticas 

Describir Definir Resumir Explicar Justificar Argumentar Demostrar 

Activan-reclaman 

Descriptivo Narrativo Explicativo Instructivo Argumentativo 

Tipos de textos (producidos oralmente o por escrito) 

(Jorba y otros, 2000) 

Por ejemplo cuando se estudian los ntmeros, la realidad, a lo largo de la vida, si una persona 

la suma, la resta y la divisi6n, en la materia de desea leer el resultado de un examen de un 

matematica, se hace de forma separada a las laboratorio, necesitara integrar la matematica 

partes de la celula, glucosa, colesterol, bac- y la ciencia conociendo el vocabulario de los 

terias e infecciones, temas de ciencias naturales, dos, por medio de la comprensi6n lectora para 

porque en principio son contenidos que perte- construir significadoA Ademas, leer un examen 

necen a materias diferentes y se busca construir implica saber algo sobre la enfermedad en 

conocimientos fuertes en cada temaA Pero en riesgo, saber investigar -conocer los tipos de 
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textos adecuados, la calidad de ellos, d6nde 

se encuentran, leer para buscar informaci6n, 
etcA- para formular las preguntas adecuadas y 

poder dialogar con el medico acerca del 
tratamientoA 

"Como nuestro modo de conocimiento separa 

a los objetos, tenemos que concebir que los 

uneA Como aisla a los objetos de su contexto 

natural y del conjunto del que forman parte, 
constituye una necesidad cognitiva poner en 

su contexto un conocimiento particular y situarlo 

respecto de un conjuntoA Por tanto, el desarrollo 

de la aptitud para contextualizar y totalizar los 



 

 

saberes se convierte en un imperativo de la 
educaci6n" (Morin, 1999)A Motivar el analisis 
para luego estimular la sintesis es lo que sucede 
dentro de los proyectos didacticosA 

Como se explic6 en el M6dulo 6, la metodologia 

de aprendizaje por proyectos es una estrategia 

de ensenanza que permite contextualizar las 

areas disciplinarias en un todo, vinculando las 

materias para que haya construcci6n de 

conocimiento y aplicaci6n de las destrezas 

lingOisticasA Se puede cumplir el desarrollo de 

lenguaje en la interdisciplinariedad sin la 

aplicaci6n de un proyecto holisticoA Sin embargo, 
por medio de este m6dulo se ejecuta un 

proyecto a largo plazo fundamentado en el 
protagonismo del estudiantadoA Tambien, es 

importante destacar que es parte de las materias 

basicas porque retoma contenidos del curriculo, 
pero abordados de forma interdisciplinaria por 
medio del lenguajeA 

Para el caso de este m6dulo, la propuesta que 

funciona como un todo es el pais imaginario 

de Guachipurindunguin, desde el que se 

abordaran diferentes tematicasA De alli que 

las otras unidades se presentan organizadas 

con enfasis en las especialidades: Ciencia, 
Salud y Medio Ambiente, Matematicas y 

Estudios SocialesA 

Guachipurindunguin 

Le
ng

uaje Lenguaje 

Matematica Estudios 
Sociales 

Ciencia 

Proyecto de 
aula 

"Aclaremos una vez mas que si los grupos 
numerosos y la falta de infraestructura no permiten 
en la gran mayoria de los casos implementar 
[proyectos] ni en el aula ni en la escuela, adopta-
remos y adaptaremos algunas de estas propuestas 
y realizaremos actividades orientadas hacia la 
modalidad de [proyecto]: Seria oportuno ademas 
que todas esas propuestas sean tomadas por los 
docentes como disparadores para construir 
sus propias secuencias de actividadesA" 
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 (Actis, 1998) 

Objetivo del m6dulo 

Fortalecer la ensenanza-aprendizaje inter-
disciplinaria en el aula a traves del uso 

comunicativo y funcional del lenguaje -como 

herramienta integradora en el desarrollo de 

tematicas, el abordaje de textos y el desarrollo 

de habilidades cognitivo-lingOisticas- para que 

el estudiantado adquiera competencias en las 

diferentes asignaturasA 

El lenguaje en la interdisciplinariedad 

Esquema del m6dulo 

Unidad 1 

El proyecto interdisciplinario 

Unidad 2 

Desarrollo del lenguaje 
desde Ciencia, Salud y 

Medio Ambiente 

Unidad 3 

Desarrollo del lenguaje 
desde Matematicas 

Unidad 4 

Desarrollo del 
lenguaje desde 

Estudios Sociales 

9 
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Interdisciplinariedad 
Procura una recomposici6n o reorganizaci6n de los ambitos del saber a traves de una 
serie de intercambios que consisten, en realidad, en recombinaciones constructivas que 
superan aquellas limitaciones que impiden el avance cientifico (Jean Piaget)A 

Multidisciplinariedad 
Ocurre cuando para solucionar un problema se busca informaci6n y ayuda de varias 
disciplinas, sin que dicha interacci6n contribuya a modificarlas o enriquecerlas (Jean Piaget)A 

Transdisciplinariedad 
Construcci6n de un sistema total que no tiene fronteras s6lidas entre las disiciplinas y se 
constituye en un sistema total que sobrepasa el plano de las relaciones e interacciones 
entre las disciplinas (Jean Piaget)A 

(Erich Jantsch) 

(Torres, 1996) 

(Erich Jantsch) 

(Erich Jantsch) 



  id d  

El proyecto interdisciplinario 

Introducci6n 

Guachipurindunguin es un ejemplo de proyecto 

interdisciplinario donde el aula se convierte en un 

pais imaginario en el cual los y las estudiantes 

aprenden haciendoA En este proyecto, el lenguaje 

es el hilo transversal para enlazar los contenidos 

de Estudios Sociales, Matematicas y Ciencia, 
Salud y Medio AmbienteA 

Este proyecto de aula permite delimitar el 
espacio en el que se desarrollan las tematicas 
con enfasis en lenguajeA El desarrollo de 
lenguaje en cada asignatura formula una inter-
disciplinariedad; ademas, dentro del marco del 
Guachipuridunguin la interdisciplinariedad vuelve 
a ser mas significativa, incorporando al aula un 
contexto realA Se enfatiza la responsabilidad 
ciudadana en cada paso del desarrollo de los 
contenidos curriculares: los ejes de salud, 
genero, ciudadania, diversidad, entre otrosA 

El porque del nombre 

El pais imaginario es un lugar donde el alumnado 

aprende a expresarse libremente y comparte sus 

intereses y problemas con sus conciudadanosA 

El nombre de Guachipurindunguin nace como una 

combinaci6n de sonidos extranos y divertidos que 

no significan nada literalmente: 'gua', 'ch'A 'pur', 

'dun', 'gui'A Es una palabra atractiva para ser 

recordada y pronunciada por los ninos y las ninasA 

Permite la ruptura con la rutina lingOistica y connota 

inmediatamente la idea de novedad, diferencia e 

imaginaci6nA Ayuda a crear un aprendizaje signi-

ficativo de los sonidos mas dificiles para nuevos 

lectoresA 

En el desarrollo de este proyecto interdis-
ciplinario el o la docente esta abierto a 

nuevas ideas y a poner en practica acti-
vidades que posibiliten situaciones reales, 
a hacer de la planificaci6n didactica una 

herramienta flexible a la que puede regresar 
si las necesidades de sus estudiantes lo 

requierenA Se motiva la reflexi6n estudiantil 
para reforzar y mejorar el proceso de apren-
dizajeA Es decir, el o la docente no es experto, 
sino quien facilita aprendizajes y orienta un 

proceso dirigido por el estudiantadoA Hay 

que planificar siempre, pero tambien se debe 

tener disponibilidad para adaptar y adecuar 
segtn las necesidades e intereses del 
alumnadoA
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Guachipuridunguin, como todas las leccio-
nes claves de los m6dulos anteriores, sirve 
como un modelo de proyecto desde el cual 
se puede adoptar y luego adaptar ideas y 
metodologiaA 

En un proyecto de esta naturaleza, es imperativo 
determinar objetivos que esclarezcan el 
desarrollo del mismoA 
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Objetivos del proyecto

 Fortalecer las habilidades comunicativas 
del estudiantado por medio de la vivencia y 
construcci6n compartida de un proyecto 
interdisciplinarioA

 Promover el aprendizaje significativo con el 
fin de que los y las estudiantes le encuentren 
sentido a lo que aprenden y sepan utilizarlo 
en situaciones realesA

 Elaborar cooperativamente acuerdos de 
convivencia, promoviendo la practica de los 
valoresA 

Guachipurindunguin Tiene un
 

Ideario 

Que comprende
 

Retos 

Acuerdos de 
convivencia

Lemas Valores 

Los contenidos curriculares se desarrollan 
siempre bajo la idea de que los y las estudiantes 
sean ciudadanos y ciudadanas responsablesA 
El rol docente es motivar esta ciudadania, 
respetando siempre el derecho de la comu-
nidad entera, tanto como el derecho de cada 
quienA Continuamente se modelan los procesos 
comunicativos y de convivencia observando 
tambien los avances del alumnadoA 

Objetivo de la unidad 

Desarrollar un clima de participaci6n y ciuda-
dania mediante un proyecto interdisciplinario 
para motivar aprendizajes significativos y 
funcionales en situaciones realesA 

Esquema de la unidad 

Unidad 1 

El proyecto interdisciplinario 

Tematica 2 

Ciudadania de las y los 
Guachipurindunguenses 

Tematica 1 

Crear el clima 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica 1 

Crear el clima 

Introducci6n 

Un aspecto importante dentro del proyecto es 
el ideario que lo sustenta, el cual se pre-
senta mediante lemas, valores, acuerdos 
de convivencia y retosA Los ciudadanos y las 
ciudadanas de este pais imaginario tendran 
estos aspectos como su idearioA En este m6dulo 
se presenta un modelo de ideario que puede 
ser adecuado por el profesorado, segtn el 
grado y las necesidades de los y las estudiantesA 
En las siguientes unidades se explica c6mo 
desarrollar las competencias comunicativas 
desde la perspectiva de cada asignaturaA 

Objetivo 

Reflexionar acerca de la filosofia, las obligaciones 
y los derechos creados cooperativamente en el 
aula y que sustentan la fundaci6n de un "pais" en 
el que se aprende usando textos ambientales y 
experiencias vivenciales, para enriquecer la 
practica docenteA 

Desarrollo de la tematica 

1A El o la docente explica el concepto de 
ideario, que contiene aspectos como lemas, 
valores, acuerdos de convivencia y retosA 

2A Para desarrollar lemas para el pais imagi-
nario, el o la docente presenta unos lemas 
universales, como los siguientes: 

"Ojo por ojo, y el mundo acabara ciego" (Ghandi)A 

"Dios, Uni6n, Libertad" (Jose Matias Delgado)A 

"Uno para todos, y todos para uno" (Alejandro 

Dumas)A 
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Luego, en una lectura compartida, se inter-
pretan los lemas para comprenderlosA
 

3A Posteriormente, los y las estudiantes
 
trabajan en grupos para hacer sus propios
 
lemasA Cuando sea posible, se usan otros
 
textos para motivar ideasA
 

4A En pleno, comparten los lemasA Luego, del
 
listado de lemas de la clase y los lemas
 
universales, se eligen 3 a 5 que represen-
taran al pais imaginarioA
 

5A Se siguen los pasos del 1 al 4 para construir
 
valores, acuerdos de convivencia y retosA
 
Se usan los lemas para motivar los valores;
 
los valores para motivar los acuerdos y
 
establecer los retosA
 

A continuaci6n se encuentran los lemas, valores, 
acuerdos y retos de la clase de Guachipurin-
dunguin de 2008: 

Lemas
 

Comienza el dia saludando, sigue el dia 
conversando y termina el dia despidiendote 
de tus companeros y companerasA 

Comunica con respeto lo que piensas y 
sientes: escucha a los otros como quieres 
que te escuchen a tiA 

Vive en paz para dar pazA 

Todos y todas nos podemos equivocar, lo 
importante es reconocerlo y tratar de 
mejorarA 

Valores
 

Verdad, rectitud, no violencia, comunicaci6n 
efectiva y escucha atentaA 

13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

14 

Acuerdos de convivencia
 

Comunico lo que pienso y siento por medio 
de la escritura y el hablaA 

Trabajo en silencio y respeto a mis compa-
neros y companerasA 

Sigo indicaciones en mi trabajo y trato de 
hacerlo lo mejor que puedoA 

Cuido los materiales de mi sal6n de claseA 

Levanto la mano cuando quiero hablar y 
espero mi turnoA 

Siempre vengo preparado para trabajar con 
mis ttiles escolaresA 

Retos
 

Haber conversado con todos los compa-
neros y todas las companeras al menos una 
vez al mesA 

Leer y comentar al menos un libro al mesA 

Esforzarme en aportar mis ideas en todas 
las oportunidades y formas que se puedaA 

Participar activamente, en forma individual y 
cooperativa, en el desarrollo del aprendizajeA 

Los lemas, los valores, los acuerdos y los retos 

estan escritos en un cartel que se coloca en el 
aulaA El cartel puede contar con un espacio 

para consignar la firma de todo el alumnadoA 

Aproximadamente durante seis semanas se 

lleva a cabo un proceso de adaptaci6n donde 

los ninos y las ninas se van apropiando de este 

nuevo mundo imaginario-realA 

6A Se profundiza de forma continua en el 
conocimiento de los ninos y las ninas con 

quienes se trabajaraA Se les entrega un 

cuestionario donde aparecen oraciones 

incompletas que deberan completar segtn 

sus gustos e intereses personalesA La 

informaci6n obtenida es un recurso para 

trabajar la motivaci6n y el entusiasmo y 

para conocer el mundo en que estan inmer-
sos y, asi, poderlos comprender mejorA 

1A Mi nombre es 

2A Tengo anosA 

3A El tema del que mas me gusta leer es 

4A Necesito saber 

5A Estoy feliz cuando 

6A Me gusta conversar sobre 

7A Estoy triste cuando 

8A Vivo con 

9A Mis deportes favoritos son 

10A Algo que no me gusta de mi escuela es 

11A Mi canci6n favorita es 

12A Cuando sea grande quiero ser 

7A A los familiares se les invita a conocer 
sobre el proyecto, de preferencia desde 
el inicio del ano escolarA Tambien se les 
convoca a formar parte del mismo como 
"ciudadanos adultos del pais imaginario"A 
A quienes solicitan su "ciudadania" se 
les invita a participar en algunas activi-
dades, y a todos y todas se les informa 
peri6dicamente sobre lo que pasa en el 
proyectoA 

Evaluaci6n continua 

El o la docente orienta sus evaluaciones 
informales (observaci6n) y formales tomando 
en cuenta lo siguiente: 

Participaci6n y sentido de inclusi6n en el 
proceso de elaborar y respetar los acuerdos 
de convivenciaA 

E
l 

le
n

g
u

a
je

 e
n

 l
a

 i
n

te
rd

is
ci

p
lin

a
ri

e
d

a
d

 



 

 

 

 

 

Respeto para las normas de convivencia y 
los logros establecidos en el idearioA 

�Cuales otros procesos y productos se 
pueden aprovechar para medir la partici-
paci6n del alumnado? 

Variaciones y adaptaciones 

�C6mo se adecuan contenidos o procesos 
segtn el nivel de grado y las necesidades de 
los y las estudiantes en la clase? 

Adecuar el ideario segtn las necesidades 

del grupoA Por ejemplo, en primer y segundo 

grados tal vez presentar "frases poderosas" 
para orientar la clase en vez de lemasA 

Usar las tecnicas de los m6dulos anteriores 

para facilitar la escritura y lectura del ideario: 
al principio del ano es ttil usar la lectura y 

escritura compartida, tomar el rol de lapiz, 
entre otras, para conocer los niveles de 

comprensi6n y expresi6n y los gustos de 

cada quienA 

Elaborar un nuevo nombre para el pais,
 
propio de la clase segtn el cant6n, el
 
departamento, el centro escolar, etcA
 

Establecer normas entre las aulas para
 
crear un clima en el centro escolarA
 

Reflexi6n sobre la tematica 

�Por que es importante establecer acuerdos
 
y retos de convivencia con la participaci6n
 
de las y los estudiantes?
 

�Cual es el beneficio de involucrar al
 
alumnado en la creaci6n de acuerdos en
 
vez de exponerlos?
 

�C6mo se emplean las competencias
 
comunicativas para desarrollar un clima
 
agradable en el aula?
 

�C6mo se atiende a la diversidad con las
 
actividades sugeridas?
 

En el pais de Guachipurindunguin, �c6mo 
1�

se desarrolla la imaginaci6n en funci6n del
 
aprendizaje?
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Tematica 2
 

Ciudadania de las y los Guachipurindunguenses
 

Introducci6n 

Las normas de convivencia y la creaci6n de 
un clima de aprendizaje implican responsabili-
dades para el estudiantadoA En el proyecto 
de Guachipurindunguin, esta responsabilidad 
es una forma de ciudadania dentro del pais 
imaginario, con procesos vivenciales de 
aprendizaje en todas las asignaturasA Los y 
las Guachipurindunguenses estan compro-
metidos con su "pais" para mantener un clima 
participativo, el cual representa el ejercicio 
de la democraciaA En este proceso se 

construye el pais imaginario: definen las 
caracteristicas e identidades de los ciuda-
danos y las ciudadanasA 

Objetivo 

Identificar el proceso para la creaci6n de 
simbolos compartidos que se convierten en 
elementos de identidad que demuestran 
pertenencia y compromiso de verdaderos 
equipos de trabajo, para orientar la practica 
docente, en la mejora de procesos de con-
vivencia en el aulaA 
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Desarrollo de la tematica 

1A La o el docente pregunta: �cual es el 
documento que le sirve a un ciudadano 
para identificarse en El Salvador? El 
alumnado contestara que es el documento 
tnico de identidad (DUI) o el carne de 

identidadA El o la docente explica que, como 
ciudadanos y ciudadanas de Guachipu-
rinduguin, tambien necesitaran un carne 
para probar su identificaci6nA El carne 
contendra los datos del nino o la nina y 
una ilustraci6n de si mismoA Un ejemplo 
de carne puede ser el siguienteA 

Modelo de carne 

Bandera 

Imagen del 
nino o de 

la nina 

Pais de Guachipurindunguin 

Apellidos: 

Nombres: 

Genero: 

Fecha y lugar de nacimiento: 

Fecha y lugar de expedici6n: 

Fecha de expiraci6n: 
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Pais de Guachipurindunguin 

Direcci6n: 

Municipio: Departamento: 

Conocido por: 

Nombre del representante: 

Profesi6n: 

En otro momento (ver unidad 4: Estudios 
Sociales), se disenan el escudo y la banderaA 
Cuando se hayan elegido los simbolos patrios, 
se agregan al carneA 

El carne tendra varios prop6sitos durante el 
ano: prestar libros u otros recursos de la 
biblioteca del aula, visitar otras clases, 
identificarse ante los visitantes que llegan al 
aula, etcA 

2A Si se considera pertinente, mas adelante 
en el ano escolar se crea una directiva o 
gobierno del aulaA 

3A Se desarrollan canciones y poemas que 

animan el ambiente y refuerzan el carne e 

ideario de GuachipuridunguinA Siguen los 

pasos del 1 al 4 descritos en tematica 1 

para motivar trabajo de clase y en equipoA 
Por ejemplo, para construir un himno del 
pais imaginario: 

aA El o la docente presenta las letras y la 

mtsica del himno de El SalvadorA 

bA Con la clase, interpreta el texto de la canci6n 

(versos o estrofas) y la vincula con el idiario 

a traves de la comprensi6n de la letraA 



  

 

 

 

 

 

 

cA 	En equipos desarrollan nuevas canciones 
que resaltan los valores, lemas,etcA Los 
equipos eligen el ritmo (reggaet6n, salsa, 
otros) y adecuan las letras para crear 
nuevas cancionesA Tambien, puede iden-
tificar canciones conocidas que representan 
el idearioA 

dA Se presentan en pleno las cancionesA 

eA La clase elige una canci6n para ser el himno 

del pais imaginarioA 

A continuaci6n, se presenta la letra del himno 
de Guachipuridunguin, segundo grado, ano 
2008, al ritmo de la canci6n Panamena: 

Himno de Guachipurindunguin 

GvActt, jvActt pvrth dvhjvth 

es vh pAls espectA{ 

dohde iodAs {As persohAs 

vteheh, vteheh A jozAr. 

A{ejrlA, A{ejrlA, A{ejrlA de esivdtAr, 

A{ejrlA, A{ejrlA, A{ejrlA ' irA6A·Ar. 

{h GvActtpvrthdvhjvth 

iodos pvedeh Aprehder, 

coh esfverzo ' A{ejrlA 

iodo podelos tAcer. 

A{ejrlA, A{ejrlA, A{ejrlA de esivdtAr, 

A{ejrlA, A{ejrlA, A{ejrlA ' irA6A·Ar. 

Btehvehtdos, 6tehvehtdAs 

A esie pAls sth tjvA{, 

dohde iu stelpre seras 

A{jvteh, A{jvteh espectA{. 

Letra: Victoria Diaz de Marroquin 

4A Durante el ano escolar se llevan a cabo 
diversas actividadesA 

aA Preferentemente, los meses de enero y 
febrero sirven para introducir al mundo de 
Guachipurindunguin con las canciones, la 
bandera, los acuerdos, el carne, y esta-

blecer ese sentimiento de pertenencia al
 
pais imaginario, es decir su aula de estudio
 
(ver unidad 4)A
 

bA Los meses de marzo y abril son propicios 
para promover en los y las estudiantes la 
toma de conciencia sobre la importancia de 
las tradiciones y costumbres de El Salvador 
(gracias a la llegada de la Semana Santa) y 
las diferentes expresiones religiosas de 
nuestros pueblos, desde la epoca indigena, 
pasando por la herencia espanola y las 
nuevas tendencias modernasA Tambien se 
puede retomar el profundo respeto que 
nuestros indigenas tenian por la madre natu-
raleza y trabajar todo aquello relacionado 
con la reforestaci6n, etcA A la vez, se prepara 
la llegada del siguiente mesA 

cA En el mes de mayo se celebra el Dia de la 
CruzA Con ello se pretende rescatar la 
tradici6n precolombina de agradecerle a 
la Madre Naturaleza por las cosechasA Esta 
actividad debe verse como un evento 
cultural que promueve nuestra identidad y 
no como un acto religiosoA Se celebra 
tambien el Dia de la Madre: se motiva a 
los ninos y a las ninas para que redacten 
pequenos parrafos sobre la importancia de 
la mamaA Nuevamente se relaciona el 
concepto de madre con el de madre tierraA 

dA Con la llegada de las lluvias se busca un 

lugar en el centro educativo para sembrar 
maiz, practica que se desarrollara mas 

adelante en el apartado de Ciencias, 
Salud y Medio AmbienteA Esta acci6n se 

desarrollara durante los meses de junio, 
julio y agosto (ver la unidad 2)A 

eA En septiembre se refuerza los simbolos y 

la historia que se ha creado para el pais 

imaginario desde el inicio del ano escolarA 
A partir de estos elementos se analizan los 

simbolos patrios y la historia de El Salvador, 
como se vera mas adelante en este m6dulo, 
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en el apartado de Estudios SocialesA 
Ademas se pueden leer y analizar las 
biografias de los pr6ceres o contar la vida 
de una persona para muchos desconocida 
pero que dej6 un aporte importante en la 
historia salvadorena, como se vera en el 
apartado de Estudios SocialesA 

fA 	 En el mes de octubre se refuerzan los 
derechos de los ninos y las ninas por medio 
de dramatizaciones como la de Pedro y el 
lobo y La canci6n de la verdad, u otras que 
el profesorado considere oportunasA 

gA A finales de octubre se prepara el fin de 
ano, que sera en los primeros dias de 
noviembreA 

5A Semanalmente, los y las estudiantes 
autoevaltan su trabajo a partir de un 
analisis personal de su compromiso en 
relaci6n con el cumplimiento del idearioA 
En la autoevaluaci6n se confrontan los 
logros desarrollados individualmente y se 
hace el registro a traves de un sistema de 
"caritas alegres, serias y tristes" para 
autoevaluarseA

E
l 

le
n

g
u

a
je

 e
n

 l
a

 i
n

te
rd

is
ci

p
lin

a
ri

e
d

a
d

	

...bien hecho 

...se puede mejorar...  iTu puedes! 

Acuerdos de convivencia 

1 2 3 4 � 6 7 8 

Fecha 

Meta para la pr6xima semana 

Retos 

1 2 3 4 � 6 7 8 

Fecha 

Meta para la pr6xima semana 

Despues de reflexionar sobre los resultados 
semanales, se escribe una meta para la siguiente 
semanaA 

Ademas se le presenta un sistema de tarjetas 
amarillas y rojas que se compara con las reglas 
que deben seguir los jugadores en un partido 
de fttbol, aunque en Guachipurindunguin hay 
una variante: reciben tres oportunidades (tarjetas 
amarillas) para reflexionar sobre su compor-
tamiento y en c6mo este le afecta a si mismo 
y al grupo en generalA Si la dificultad persiste, 
recibe una tarjeta roja: indica la necesidad de 
conversar con el padre y la madre del ciudadano 
en cuesti6n o con el director o directora del 
centro educativoA 

Este sistema de tarjetas tiene una fecha de 
vencimiento (de dos a cuatro semanas); esto 
permitira reflexionar sobre los cambios de 
comportamiento y les dara una nueva 
oportunidad a aquellos ninos y aquellas ninas 
que por alguna raz6n (familiar, social, hipe-
ractividad, entre otras) hayan acumulado 
tarjetas amarillasA Es importante hacer notar 
que en el proyecto real del pais imaginario 
no ha sido necesario aplicar la tarjeta roja, 
por lo que se le sugiere a la o el docente que 
busque alternativas para evitar llegar a ese 
extremoA 

Evaluaci6n continua 

Reconocimiento y aplicaci6n del vocabu-
lario adecuadoA 

Elaboraci6n de un carneA 

Participaci6n como ciudadano o ciudadana 
del pais imaginarioA 

Realizaci6n de autoevaluaci6n con hones-
tidad y reflexi6nA 

�Cuales otros procesos y productos se 

pueden aprovechar para medir los avances 

del alumnado? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variaciones y adaptaciones 

�C6mo se adecuan contenidos o procesos 
segtn el nivel de grado y las necesidades de 
los y las estudiantes en la clase? 

Crear un pasaporte (ademas del carne o en 
lugar de este) para recordar "los viajes de 
aprendizaje"A 

En vez de acuerdos, se elabora una consti-
tuci6n del pais basada en la de El SalvadorA 
Primero, conocer el significado y la historia de 
la constituci6n salvadorena; luego, seguir los 
pasos para desarrollar la constituci6n del pais 
GuachipurindunguinA 

Para mas ideas, ver la unidad 4: Lenguaje 
en Estudios SocialesA 

Orientar la creaci6n del proyecto alrededor 
de estas ideas: un laboratorio cientifico, la 
sala de un autor o una autora o el estudio 
de arte, en vez de un paisA 

Reflexi6n sobre la tematica 

�C6mo y en que momentos se desarrollan 
las competencias comunicativas durante 
la motivaci6n e inicio del proyecto Guachi-
purindunguin? 

�uue ventajas tiene la autoevaluaci6n para 
el estudiantado?, �c6mo puede usar el o la 
docente la autoevaluaci6n estudiantil? 

�C6mo se ha construido una comunidad de 
aprendizaje?, �c6mo se motivan aprendizajes 
significativos y funcionales de la convivencia? 

�uue otras posibilidades hay para crear y
 
vivenciar el desarrollo y la aplicaci6n de los
 
acuerdos de convivencia?
 

Fundamentaci6n 

Creando un ambiente significativo para 
el uso funcional del lenguaje 

Uno de los principales exponentes de la educaci6n 
globalizadora es el frances Jacques DelorsA En 
su libro La educaci6n encierra un tesoro, este 
pedagogo expresa: "En la medida en que la 
separaci6n entre el aula y el mundo exterior se 
vuelve menos rigida, las y los docentes deben 
procurar tambien prolongar el proceso educativo 
fuera del establecimiento escolar organizando 
experiencias de aprendizaje practicadas en el 
exterior y, en cuanto al contenido, estableciendo 
un vinculo entre las asignaturas ensenadas y la 
vida cotidiana del alumnado"A 

Las estrategias de la interdisciplinariedad basadas 
en proyectos tienen sus raices en la aproximaci6n 
constructivista que evolucion6 a partir de los 
trabajos de psic6logos y educadores tales como 
Lev Vygotsky, Jean Piaget y John DeweyA El 
constructivismo mira el aprendizaje como el resul-
tado de construcciones mentales; esto es, los 
ninos y las ninas aprenden construyendo nuevas 
ideas o conceptos, basandose en sus conoci-
mientos actuales y previos (Karlin & Vianni, 2001)A 

A lo largo de la historia ha prevalecido una 

visi6n de compartimientos que aisla los conoci-
mientos: cada rama del saber pretende 

solucionar todos los problemas y las situaciones 

desde un punto de vistaA La interdisciplina-
riedad es una visi6n de la educaci6n que intenta 

integrar las separaciones curriculares para 

fomentar un ambiente significativo y desarrollar 
aprendizajes funcionales en contextoA El 
lenguaje es el hilo transversal que conecta las 

asignaturas: motiva comparaciones, conexiones, 
argumentaciones, justificaciones, explicaciones 
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en forma escrita y oral, segtn informaci6n leida, 
escuchada u observadaA 

La divisi6n de las asignaturas implica que los 
conocimientos tambien se encuentran aisladosA 
Sin embargo, la creaci6n de acuerdos compar-
tidos posibilita un clima integral dentro del aulaA 
Se motiva a los y las estudiantes a tomar 
responsabilidad con su propio aprendizaje, 
entonces se forman ciudadanas y ciudadanos 
responsables y comprometidos con la transfor-
maci6n constante de la realidad, de manera 
productivaA 

En su libro Escuelas que aprenden, Peter Senge 
propone que las escuelas sean lugares en los 
que se desarrollen verdaderas comunidades 
de aprendizaje (como la de Guchipurindunguin)A 
Destaca, ademas, que no se trata de que todos 
y todas hagan lo mismo y al mismo tiempo, 
sino mas bien de que se compartan las 
experiencias, los espacios e intereses; en esto 
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2� juega un papel importante la participaci6n de 
las madres, padres y responsables de familiaA 
La atenci6n a la diversidad es una reflexi6n 
compartida por la comunidad diversa del aulaA 
Cada ciudadano y ciudadana son responsables 
de sus acciones, aprendizajes, participaciones, 
y en ellas evidencia el conocimiento y puesta 
en practica de un ideario comtnA 

El proyecto de Guachipurindunguin representa 
un modelo de ensenanza autentico en el que 
las y los estudiantes planean, implementan y 
evaltan proyectos que tienen aplicaci6n en el 
mundo real, mas alla del aula de clase (Blank, 
1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997)A 
Se desarrollaban estas ideas en el Aprendizaje 
por Proyectos (ver M6dulo 6) y su importancia 
funcional tanto dentro como fuera del aula: "Es 
una estrategia educativa integral (holistica) que 
permite al aprendiz el contacto con el entorno 
cultural, comunicativo y cientificoA Este concepto 
se vuelve todavia mas valioso en la sociedad 
actual, en la que los y las docentes trabajan con 

grupos de ninos y ninas que tienen inteligencias, 
habilidades y saberes previos distintos"A De alli 
el reconocimiento a las inteligencias mtltiples y 
a las potencialidades individuales para construir 
un enriquecido proyecto del aulaA 

La interdisciplinariedad basada en el lenguaje 
puede ser aprovechada por el profesorado para 
potencializar la ensenanza y el aprendizaje de 
las diferentes asignaturasA Esta perspectiva 
integral del lenguaje, desde el enfoque comu-
nicativo, hace que la ensenanza y el aprendizaje 
de las tematicas de las diferentes disciplinas 
esten vinculados con la realidad y se vivencien 
desde grupos cooperativosA 

Delors plantea cuatro pilares, fundamen-
talmente constructivistas, que deben estar 
presentes tanto en la educaci6n formal como 
informalA Desea con sus planteamientos que 
el ser humano sea el sujeto de los cambios 
para su pleno desarrollo bio-psico-social-
cultural y evitar que se convierta en un 
instrumento mecanico de los cambios politico-
econ6micos mundiales: aprender a conocer, 
aprender hacer , aprender a vivir juntos, aprender 
a vivir con los demas y aprender a serA 

Practica guiada de la unidad 1 

1A Disenar la premisa para un proyecto a largo 
plazo que desarrollara el lenguaje en todas 
las asignaturasA 

2A Hacer una lluvia de ideas: �c6mo motivar 
la participaci6n activa del alumnado?, 
�c6mo estimular que haya un clima de 
cooperaci6n y responsabilidad? 

3A Elegir simbolos y textos que representan 
los acuerdos de convivencia y metas del 
proyectoA Disenar actividades para que el 
alumnado reflexione sobre estos simbolos 
y desarrolle o seleccione otrosA 

4A Motivar las autoevaluaciones individuales 
y grupales del alumnadoA 
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Desarrollo del lenguaje desde 
Ciencia, Salud y Medio Ambiente 
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Introducci6n 

Por lo general, para desarrollar los contenidos 
en Ciencia, Salud y Medio Ambiente se usan 
los textos explicativosA Se emplea el libro de 
texto, siguiendo el orden secuencial para 
desarrollar los contenidos preescritosA Usual-
mente, como lectores y lectoras, encuentran 
nuevo vocabulario y conceptos para definir, 
dentro de un contexto academico sin vinculaci6n 
a su realidadA Como escritores y escritoras, 
reproducen, resumen o copian definiciones, 
esquemas e ilustraciones para responder a 
preguntas y tareas ya elaboradas por el o la 
docente, o escritas en el libro de textoA 

En un aula donde se desarrollan los contenidos 
de ciencias desde la interdisciplinariedad, el 
lenguaje sirve como el eje transversal para 
motivar el protagonismo estudiantil en la 
investigaci6n y la producci6nA Cambian las 
estrategias y los procedimientos de lectura: en 
vez de la lectura mecanica que se realiza con 
el texto, ahora, leen para buscar informaci6n, 
"navegando" para ubicarse en elA Es decir, el 
texto informativo vuelve a ser un mapa que 
requiere una lectura estrategica para ubicarse, 
segtn las necesidades (presaberes) y los 
prop6sitos (metas)A 

Ademas de restmenes para mostrar la 
comprensi6n literal, se hacen investigaciones 
en varios tipos de textos usando diversas 

modalidades de lectura para llegar a otros 
niveles de comprensi6nA Trabajando inde-
pendientemente, en equipos o en pleno, los 
y las estudiantes se convierten en cientificos 
que saben expresarse en diversas situaciones 
comunicativas: buscan, analizan, sintetizan 
la informaci6n en variedad de textos para 
luego demostrar, argumentar y justificar la 
comprobaci6n de nuevos conocimientos e 
hip6tesisA 

El tipo de texto utilizado para desarrollar lenguaje 

en la interdisciplinariedad tiene que relacio-
narse en la medida de lo posible, con situaciones 

del entorno socioculturalA Textos instructivos, 
narrativos, descriptivos, argumentativos y 

visuales, en formato oral y escrito, junto al texto 

explicativo: todos sirven para estimular las 

competencias comunicativasA 

En Ciencia, Salud y Medio Ambiente, como en 

todas las asignaturas, el aprendizaje es un 

equilibrio entre los intereses y conocimientos 

de la nina o el nino y el programa de estudiosA 
El esquema de SuA, presentado en el M6dulo 

4, es un recurso valioso para iniciar y dirigir las 

sesiones de corto o largo plazo: ayuda a medir 
los avances en forma diagn6stica, formativa y 

sumativaA Se puede adecuar el siguiente 

ejemplo para su aplicaci6n en todas las 

asignaturas, antes del desarrollo de cualquier 
tematica: 
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Centro escolar: Grado:
 
Nombre del estudiante: Fecha:
 
Antes de comenzar este tema, haremos una lista de los aspectos siguientes:
 
Tema:


 Lo que se  Lo que quiero saber Lo que aprendi 

Al final, podra elaborar el cuadro de competencias comunicativas del tema 
desarrollado dentro del proyecto: 

Ca--o- A�ua LoMa Al-a Se�u-doCentro escolar: Grado: 
MaIla Lope7 2D de Ma"o de 2DDB Nombre del estudiante:  Fecha:
 

Antes de comenzar este tema, haremos una lista de los aspectos siguientes:
 
Tema: El Mal7 " el aMoI a la -a-uIale7a
 

Lo que escuche  Lo que lei  Lo que escribi Lo que converse 
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 En el pais de Guachipurindunguin, las ciencias 

son parte de la vida real de los y las partici-
pantes: salen del aula para vincular las ciencias 

con la comunidad y la vida real; formulan 

hip6tesis y hacen experimentos para vivir las 

cienciasA A continuaci6n se presentan unos 

ejemplos para desarrollar el lenguaje en la 

interdisciplinariedad, desde la Ciencia, Salud y 

Medio Ambiente, segtn tematicas curriculares 
de primero y segundo ciclosA 

Objetivo de la unidad 

Desarrollar las competencias comunicativas 
mediante Ciencia, Salud y Medio Ambiente para 
motivar aprendizajes significativos y funcionales 
en situaciones realesA 

Esquema de la unidad 

Unidad 2 

Desarrollo del lenguaje desde Ciencia, 
Salud y Medio Ambiente 

Tematica 2 

Cuido del medio 
ambiente 

Tematica 1 

Plantamos maiz para ser amigos 
de la Madre Naturaleza 



 
 

 

Tematica 1
 

Plantamos maiz para ser amigos de la Madre Naturaleza
 

Introducci6n 

La siembra del maiz es una actividad tradicional 
y conocidaA Sin embargo, es poco utilizada con 
intenciones didacticasA En este apartado se 
aprovecha la siembra para desarrollar el 
lenguaje en la interdisciplinariedad, motivando 
aprendizajes significativos y funcionales para 
la vidaA Facilmente se pueden adecuar las 
actividades propuestas para otros tipos de cultivos 
como la cana de aztcar, los frijoles de los huertos 
caseros, los cultivos hidrop6nicos, entre otrosA 
Ademas, las ideas se aplican a otras tematicas 
cientificas relacionadas con la naturaleza, 
fen6menos geol6gicos, hidricos, etcA La intenci6n 
es efectuar un estudio a largo plazo, sin embargo 
la aplicaci6n de las tecnicas de ensenanza de 
lenguaje dentro del marco de ciencias pueden 
suceder tambien en lecciones aisladasA 

Objetivo 

Desarrollar las competencias comunicativas 
mediante el estudio del proceso del ciclo de 
vida del maiz y sus beneficios para reconocer 
los favores de la Madre NaturalezaA 

Desarrollo de la tematica 

1A El o la docente facilita una conversaci6n 

sobre la planta del maiz, hace preguntas 

que indagan acerca de los conocimientos 

previos: �que conocen acerca del maiz?, 
�saben desde cuando se cultiva el maiz?, 
�saben en que regiones de El Salvador 
se cultiva el maiz?, �conocen que importancia 

tenia el maiz para los pobladores precolom-
binos?, �pueden decir que productos se 

elaboran a partir del maiz? 

E
s

p
e

c
ia

liz
a

c
i6

n
 d

o
c

e
n

te
 p

a
ra

 p
rim

e
ro

 y
 s

e
g

u
n

d
o

 c
ic

lo
s

 d
e

 e
d

u
c

a
c

i6
n

 b
a

s
ic

a
 

2A Lee en voz alta el siguiente texto explicativoA 

"Acerca del maiz, los arque6logos han descubierto
 

que se cultivaba desde hace 4,500 anos aproxi-
madamente, desde Canada hasta ChileA Su origen
 

es misterioso, aunque algunos aseguran que es
 

la domesticaci6n de una semilla silvestre deno-
minada teocinte"A
 

3A Con la ayuda de una ilustraci6n, solicita a 
sus estudiantes que en voz alta identifiquen 
y enumeren las partes de la planta (tallo), 
del grano de maiz (semilla) y del elote 
(mazorca)A 

Partes del maiz 

Espiga 

Tallo 

Cabellos 

Elote 

Raiz 

Hollejo 
Almid6n 

Germen 
Cabellos 

Hojas 
secas de 
mazorca 

Mazorca 

4A Brinda una o dos semillas de maiz para 
motivar a los y las estudiantes a sentirse 
cientificos investigadoresA En parejas, 
descubriran las partes del grano de maiz 
para describir las caracteristicas en pleno, 
aunque no necesariamente sepan el 
nombre tecnicoA Ofrece el vocabulario 
tecnico para nombrar las partes del grano: 
hollejo, almid6n y germenA 
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5A Pide que le mencionen diversos productos 
elaborados a base de maiz, desde el atol 
de elote, las tortillas, las pupusas, hasta el 
etanolA Pueden anotarse en un cartelA 

6A Busca un espacio dentro del centro 
escolar, en el momento del ano que consi-
dere oportuno, para crear un "laboratorio" 
donde se puedan observar las etapas del 
crecimiento de la plantaA Si es posible, se 
utiliza material de reciclaje para crear 
espacios distintos por equipo: cubetas de 
pintura, baldes y otrosA 

7A Con el apoyo de las y los estudiantes, 
invita a algtn familiar o tecnico que 
conozca sobre la siembra del maiz para 
que explique y converse con los ninos y 
las ninas sobre el proceso de la siembraA 
Anteriormente, los y las estudiantes 
preparan preguntas para poder dirigir la 
actividad en forma de entrevistaA El familiar 
indica los pasos para sembrar e invita a 
los ninos y a las ninas a sembrar en un 
espacio determinadoA 

8A Orienta a los ninos y las ninas para que 
inicien un registro continuo y anoten 
observaciones del crecimientoA Al  
principio, hacen hip6tesis (predicciones) 
sobre el crecimiento de las plantas y todo 
lo que se necesita para lograr una 
cosecha abundanteA Todo esto forma 
parte del metodo cientifico, que utiliza 
diversas fases: hip6tesis (predicciones), 
constataci6n de predicciones, elaboraci6n 
del problema, preguntas sobre el proble-
ma y conclusionesA 

9A Organiza peri6dicamente la visita al 
"laboratorio", lugar donde esta sembrado 
el maiz, para comprobar su crecimiento 
y el cumplimiento de las hip6tesisA 
Ademas, los y las estudiantes mantienen 
un registro de observaciones: miden la 
planta, anotan el color, el crecimiento de 
hojas, el engrosamiento del tallo, entre 

otros cambiosA Mas tarde se puede usar 
esta informaci6n para elaborar graficos de 
barra o de linea con el fin de registrar los 
cambios en el tamano y desarrollo, y 
comparar los resultados con otros 
companeros y otras companerasA En este 
proceso, surgen mas hip6tesisA 

10A Motiva la observaci6n de los otros fen6-
menos y elementos naturales que rodean 
al nino o la nina y la plantaA Incentiva que 
se hagan investigaciones con lecturas 
complementarias o escriban poemas y 
cuentos para expresarseA Es decir, la 
actividad con el maiz tambien sirve como 
un estimulo para iniciar otras investi-
gaciones y registros, segtn los intereses 
del alumnado, por ejemplo: insectos, la 
elaboraci6n de abono, las aves, etcA (segtn 
habilidad y recursos disponibles)A 

11A Involucra a los responsables de familia, 
"ciudadanos adultos de Guachipurin-
dunguin", y los invita a visitar la milpa para 
dialogar acerca del procedimiento previo 
de la cosecha y para conocer el trabajo 
que se esta haciendo en el "laboratorio"A 

12A Motiva para que cuando este lista la 
cosecha, los ninos y las ninas corten sus 
elotesA Los familiares que ayudan a la 
siembra indican c6mo llevar a cabo esta 
actividadA 
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13A Promueve el dialogo y/o investigaci6n 
acerca de las diversas formas de prepa-
raci6n culinaria del maizA En pleno, eligen, 
por votaci6n, las comidas que les gustaria 
comerA 

14A 	Leen (o escriben) un texto instructivo para 
orientar los pasos de la preparaci6nA Esta 
comida puede hacerse en la escuela con 
apoyo de los familiares o se dividen respon-
sabilidades para hacerla en casaA 

15A Coordina la planificaci6n de un evento 
comunitario para celebrar la cosechaA 
Elaboran tarjetas para los invitados y las 
invitadas principales: familiares que 
colaboraron con la actividad, personas de 
la comunidad u otras personalidades que 
consideren convenienteA 

16A Trata de ampliar en el aula el trabajo 
realizado en el "laboratorio" con lecturas, 
escrituras y conversacionesA Se lee una 

variedad de textos en lenguaje u otras 

asignaturas, estableciendo conexiones con 

el tema y las experiencias, conexiones que 

no son siempre cientificas; tambien pueden 

incluirse vivencias personalesA Se realiza 

continuamente la producci6n de textos, 
haciendo varias producciones de corto 

plazo o un taller de escrituraA Segtn las 

necesidades didacticas, se trabaja un tema 

con un tipo de texto, entre otros criterios 

que pueden orientar la actividadA Se pueden 

elaborar redacciones de textos en las que 

se usen las anotaciones y los datos obte-
nidos del registroA Vincular los estudios de 

ciencia con los de matematicaA 

17A Se narra la historia de Yaci y su mufeca 

y luego se les pide a los ninos y las 

ninas que la reelaboren de manera oral, 
a traves de una dramatizaci6n o  

exposici6nA 
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2� 

Esta es la historia de Yaci, una nina que vivia en 

una selva brasilena y jugaba con una muneca que 

se habia hecho ella misma con una mazorca de 

maizA Un dia, su madre le llama la atenci6n porque 

de tanto jugar no le ayuda en las tareas de la casaA 
La nina decide esconder la muneca y la entierra a 

la orilla de un rioA Alli conversa con una tortuga que 

recien ha puesto sus huevos y que le promete cuidar 
de la muneca al tiempo que cuida su criaA Yaci 
regresa a su casaA Desafortunadamente, inicia la 

epoca de las grandes lluvias y la nina no puede 

regresar por su munecaA Cuando el tiempo mejora 

y regresa, se da cuenta de que las lluvias han sido 

Evaluaci6n continua 

Participaci6n activa en la clase de cienciasA 

Reconocimiento y aplicaci6n del vocabu-
lario adecuadoA 

Registro del momento de las etapas de la 
siembra, cuido y cosecha del maizA Se 

tan copiosas que el rio se ha desbordado, por lo 

que no logra hallar a su munecaA Busca a la tortuga 

y la encuentra cuidando a sus tortuguitasA La tortuga 

acompana a la nina al lugar donde enterr6 a la 

muneca y solo hay unas pequenas hojitas surgiendo 

de la tierraA Al ver eso, la tortuga le dice que no se 

aflija, que vuelva en tres meses porque esas hojitas 

son su muneca y pronto todo se resolveraA Al cabo 

de tres meses, cuando Yaci regresa, encuentra 

varias matas de maiz con sus mazorcasA Corta una 

y se hace una nueva muneca, y se lleva a su casa 

las mazorcas sobrantes para la alimentaci6n de la 

familiaA 

incluyen graficos de barra, mediciones, anec-
dotas, entre otros elementosA 

Reconocimiento de las partes de la planta 
del maiz, del elote y del granoA 

La creaci6n de un cuento a partir del texto 
Yaci y su mufeca y el proceso de elaboraci6n 
de una artesaniaA 
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La lectura y escritura de textos relaciona-
dos con el temaA 

Variaciones y adaptaciones 

�C6mo se adecuan los contenidos o procesos 
segtn el nivel de grado y las necesidades de 
los y las estudiantes en la clase? 

Se recomienda la siembra de maiz por la 
importancia de este alimento en la cultura 
salvadorena, sin embargo no se descarta 
que por falta de espacio en el centro 
educativo o por las variaciones del clima se 
decida llevar a cabo otro cultivoA 

Con los ninos y las ninas de primer grado 
se puede utilizar el texto literario �oy una 
semilla, de Jean MarzolloA 

Puede seguirse un proceso parecido para 
observar el climaA Por ejemplo, mantener un 
registro para medir la lluvia (pluviometro) y 
el crecimiento de las plantasA Orientar activi-
dades complementarias alrededor del ciclo 
y las fuentes del aguaA Se investigan otros 
fen6menos como las sequias o inundacionesA 

Se sugiere el uso de tecnologia como Internet
 
y la proyecci6n de peliculas, entre otras
 

Tematica 2 

actividades, para estimular preguntas, dirigir 
investigaciones y recolectar datosA 

Variar los textos leidos y escritos segtn los 

intereses, las habilidades y necesidades del 
alumnado y tomando en cuenta el curriculo 

nacionalA 

Fortalecer el desarrollo de nuevo voca-
bulario con la pared de palabras y otras 

actividades de expresi6n oral como dialogos 

y conversacionesA 

Reflexi6n sobre la tematica 

�C6mo se desarrolla el lenguaje en la 

Ciencia, Salud y Medio Ambiente? 

�C6mo se pueden aplicar otras tecnicas 

para el desarrollo de las competencias comu-
nicativas en el area de la Ciencia, Salud y 

Medio Ambiente?, �que otros temas adicio-
nales se pueden desarrollar? 

Pensando en los programas de estudio y las 

etapas de desarrollo, �que adecuaciones 

son necesarias para los distintos grados en 

primero y segundo ciclo?
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Cuido del medio ambiente
 

Introducci6n 

El aprendizaje de las ciencias motiva una 
responsabilidad socialA Los y las estudiantes de 
la clase se convierten en ciudadanas y 
ciudadanos comprometidos: observan en su 
entorno e investigan en varios tipos de textos 
para promover cooperativamente cambios 
positivosA En vez de memorizar datos, parten de 
su contexto real y usan recursos disponibles en 

una serie de acciones y actividades que ocurren 
a largo plazoA "El medio ambiente es un sistema 
constituido por los factores fisicos, quimicos, 
biol6gicos, asi como tambien por los factores 
socioculturales interrelacionados entre si, que 
condicionan la vida en el planeta y que son 
modificados y condicionados por las actividades 
humanas" (MINED, 1997)A Es decir, el contexto 
social y ambiental vuelve a ser el recurso mas 
valioso en el estudio del medio ambienteA 



Objetivo 

Desarrollar las competencias comunicativas 
para conocer el medio ambiente mediante el 
cuido del entorno como fuente de vida. 

Desarrollo de la tematica 

1. El o la docente promueve y facilita una 

conversacion sobre la importancia del 
medio ambiente. Plantea preguntas, ade
cuadas segun el nivel del estudiantado, 
que indaguen acerca de los conocimientos 

previos: ique se entiende por medio 

ambiente?, ique aspectos del medio am
biente se pueden enumerar y describir?, 
icuantos elementos del medio ambiente 

nos rodean?, ique relacion existe entre 

medio ambiente y desastres naturales?, 
icual es la responsabilidad que tienen los 

seres humanos en el mantenimiento de la 
naturaleza? 

2. El o la docente comunica que leera un 
texto en voz alta. Les dice a sus estudiantes 
que posiblemente escucharan palabras 
desconocidas y les pide que las anoten en 
el cuaderno. Lee el siguiente texto haciendo 
las entonaciones adecuadas para motivar 
el interes. 
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Reflexi6n para quienes visitan las playas 

Cuando llega el verano, los humanos se sienten 
atraidos por el mar.  Las multitudes llegan a las playas 
para divertirse y descansar. Pero el paso humano 
deja su huella fatal en las playas dearena. 

Millones de bolsas de nylon y plasticos de todo tipo 
son abandonados en la costa y el viento o las mareas 
se encargan de arrastrarlos al mar. 

Una bolsa de nylon puede navegar varias decenas 
de aros sin degradarse. Las tortugas marinas las 
confunden con medusas y se las comen. Las 
pobres tortugas se ahogan cuando tratan de 
tragarselas. 

Miles de delfines caen tambien en la misma 
confusion y mueren ahogados por la envoltura de 
un emparedado. No pueden reconocer los  
desperdicios humanos. Simplemente se confun
den. Para estos animales, "todo lo que flota en el 
mar se come". 

La tapa plastica de una botella puede navegar por 
los mares por mas de un siglo. 

El Dr. James Ludwing, quien se encontraba 
estudiando al albatros en la isla de Midway, en el 
Oceano Pacifico, descubrio un dia 8 pichones albatros 
muertos. Reviso los buches de los pichones y 
encontro lo siguiente: 42 tapas plasticas de botellas, 
18 encendedores y muchisimos pedacitos de plastico. 
Estos pichones habian sido alimentados por sus 
padres, que no pudieron reconocer los desperdicios 
al momento de elegir su alimento. 

La proxima vacacion, cuando visites tu playa preferida, 
tal vez encuentres en la arena basura que otra 
persona arrojo. No es tu basura, pero es TU PLAYA 
y debes hacer algo por ella. Muchos padres practican 
con sus hijos el juego de "A ver... iquien consigue 
juntar la mayor cantidad de plasticos?". Es un juego 
que puede ser divertido y al mismo tiempo convertirse 
en una inolvidable leccion de ecologia. 

Otros padres, en silencio, toman un plastico 
abandonado y lo llevan a su casa para botarlo lejos 
del mar. A esos padres los veras pasar sonrientes. 
Saben que han salvado a un delfin. 

Tito Rodriguez, 
adaptado para las y los ciudadanos de Guachipurindunguin 
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3. Los niros y las niras comparten en pleno 
las palabras desconocidas que encuen
tran en la lectura. Se anotan en la pizarra 
y con el apoyo de la clase y en el contexto 
del relato, intentan definirlas. Posible
mente aparezcan terminos como albatros, 
degradarse, nailon, entre otros. Con 
apoyo del alumnado, el o la docente ubica 
la palabra en el texto y lee la oracion 
completa, tratando de motivar una 
definicion por contexto sin tener que usar 
un diccionario. Las definiciones no tienen 
que ser precisas, pero deben ser lo 
suficientemente claras para construir el 
significado del texto. Por ejemplo, cuando 
un o una estudiante dice que no conoce 
la palabra albatros, el o la docente lee el 
contexto y pregunta de nuevo. Por el 
contexto se sabe que es un animal. El o 
la docente puede explicar que es un ave 
o permitir que el alumnado lo descubra 
de otra manera. 

4. El o la docente invita a sus estudiantes a 
que se integren en equipos de trabajo para 
realizar algunas tareas como investigar en 
diccionarios el significado literal de las 
palabras y contrastarlo con las definiciones 
obtenidas en clase. Es importante que ellos 
y ellas se den cuenta de que pueden definir 
palabras del contexto que, en este caso, 
lo da la lectura, aunque esta sea de caracter 
tecnico. 

5.	 En equipos de trabajo, interpretaran la 

lectura y formularan opiniones indivi
duales acerca de los sucesos. Para 

hacerlo, haran comparaciones entre lo 

que sucede en algunos sitios de El 
Salvador, por ejemplo: el mar, los rios, 
los bosques, las montaras, las calles, 
los parques, las canchas u otros lugares 

que se considere oportuno mencionar. 
Algunas preguntas que pueden guiar la 

reflexion en equipo son: 

iExiste semejanza entre lo que pasa en 

las playas del relato y lo que sucede en 

las playas de El Salvador cuando las 

familias salvadoreras se van de vacaciones 

a la playa, por ejemplo en Semana Santa, 
vacaciones de agosto, Dia del Trabajo u 

otro dia feriado. 

iComo quedan las canchas de futbol 
despues de un partido? 

Despues del desfile del 15 de septiembre, 
ique aspecto evidencian las calles? 

iEn que condiciones quedan los parques 

despues de las fiestas patronales? 

Con las respuestas individuales de cada 

miembro del equipo, se hara un resumen 

que luego se presentara al pleno. 

6. Los y las estudiantes hacen un recorrido 

por el centro educativo antes y despues 

del recreo. Tambien podrian visitar un lugar 
aledaro a la comunidad antes y despues 

de que se desarrolle una actividad de 

caracter publico. iQue sucede antes y 

despues del recreo en el centro educativo?, 
icomo quedan los corredores?, icomo se 

encuentran las plantas?, itienen las plantas 

suficiente humedad?, ique mas observan 

de los factores del medio ambiente, por 
ejemplo del tratamiento de los desechos 

solidos? 

Luego, elaboran un informe de lo obser
vado en el recorrido por la escuela o la 

comunidad. Explicaran y describiran lo 

que vieron. 

7.	 Las y los estudiantes reflexionan sobre sus 

observaciones de la naturaleza. Se leen 

textos para motivar discusiones y establecer 
conexiones entre el recorrido y la realidad 

mas universal. Por ejemplo, puede usarse 

el texto siguiente: 
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El arbol generoso (adaptaci6n) 

Esta es la historia de un arbol que amaba a un niro 

y que era feliz porque tambien se sentia amado por 
ese niro que llegaba a jugar con el. Subia por el 
tronco, se mecia en sus ramas y comia sus manzanas. 

Con el tiempo, el niro se vuelve adolescente y ya no 

le interesa jugar con el arbol. Mas bien le dice que 

necesita dinero. El arbol le ofrece sus manzanas y 

le sugiere que las venda para, asi, conseguir dinero. 
El arbol se siente feliz de haberlo ayudado. 

El tiempo sigue implacable y el niro es ya un joven 

adulto. Regresa donde esta el arbol, que lo invita a 

jugar. El joven le dice que ya no tiene edad para eso, 
que quiere casarse, tener hijos y construir una casa. 
El arbol, entonces, le ofrece sus ramas para que 

construya la casa. El joven adulto se lleva las ramas, 
y el arbol nuevamente se siente feliz. 

Despues de algun tiempo, el niro, convertido ya en 

un adulto, regresa. Cuando el arbol lo invita a jugar, 

La o el docente sigue motivando la conciencia 
social en la relacion con el medio ambiente 
para destacar la responsabilidad humana. 
Los y las estudiantes hacen conexiones con 
sus propias acciones, el texto y la experiencia 
del recorrido. Ademas, el o la docente 
aprovecha la oportunidad para aumentar el 
vocabulario: agrega palabras en la pared de 
palabras o construye un cartel vivo donde se 
agregan nuevos terminos. Por ejemplo, a 
partir del cuento de Shel Silverstein puede 
hablarse del termino deforestacion: que 
significa, por que es un problema y como es 
posible evitarla. 

El o la docente presenta nuevo vocabulario 
mientras desarrolla tambien presaberes y 
predicciones acerca de los efectos que pueden 
provocar esas situaciones, por ejemplo: 
acumulacion de basura, escasez de agua, malos 
olores, suciedad, destruccion de habitat para 

le dice que esta cansado para hacerlo, que lo que 

quiere es un bote que lo lleve lejos de alli. El arbol 
le ofrece entonces su tronco. El arbol queda convertido 

en un pequero tocon y ya no se siente tan feliz. El 
niroadulto se fabrica el bote y se va. 

Mucho tiempo despues, el niro regresa convertido 

en un anciano. Entonces el arbol le comenta que 

ya no puede ofrecerle sus manzanas, ni sus ramas, 
ni su tronco, porque ya no los tiene. Que solo es 

un viejo tocon. El anciano le dice que sus dientes 

no le permiten comer, que ya no puede columpiarse 

ni trepar y que solo necesita un lugar para 

descansar. Entonces el arbol se alegra porque 

puede ofrecerle un lugar para sentarse, ya que el 
es un viejo tocon. 

El arbol, que todavia lo considera "su niro", lo invita 

a sentarse para que descanse y sea feliz. El niro
anciano se sienta, y entonces el arbol se siente de 

nuevo feliz. 

Shel Silverstein 

los animales, descuido de los animales 
domesticos u otras situaciones observadas. 

Finalmente, les solicitara que describan 
algunas acciones que pueden realizar para 
mejorar los problemas detectados. El o la 
docente juega al abogado del diablo, desarro
llando la habilidad de argumentar y pensar 
criticamente. Cuando una nira diga que no 
se debe cortar tanta lera, la docente valida 
la respuesta y luego pregunta: pero sin lera, 
icomo va a cocinar la gente? Con este tipo 
de dialogo, motiva la reflexion, el pensamiento 
critico y la creatividad. Sin embargo, el objetivo 
no es destruir el optimismo infantil, sino 
motivar el protagonismo con ideas nuevas y 
creativas. En equipos de trabajo, eligen un 
tema de la conversacion para elaborar un 
informe. Presentan su trabajo en un cartel y 
luego un miembro del equipo lo explica a toda 
la clase. 
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8. Los y las estudiantes diseran afiches, 
carteles e invitaciones que involucren a 

miembros de la comunidad en el cumpli
miento de sus metas y objetivos para 

promover la mejora del medio ambiente. 

9. Selecciona, con la ayuda y consenso de las 

y los estudiantes, dos o tres problemas que 

pueden prevenir o contrarrestar como 

ciudadanos y ciudadanas responsables de 

Guachipurindunguin, en la comunidad y la 

escuela. Los anotara en el pizarron o en un 

cartel a la vista de toda la clase. 

10. 	Se redactan cartas argumentando por que y 
como cambiar para mejorar el medio am
biente, describiendo los posibles riesgos de 
no hacerlo. Se utiliza el vocabulario nuevo. 

11. Se leen textos informativos o narrativos 
sobre datos cientificos e historicos para 
ampliar los conocimientos. Se hacen 
investigaciones bibliograficas acerca de 
los temas elegidos. Se aplican estrategias 
para buscar informacion o tomar notas. 

12. Promueve la redaccion conjunta 	que 
garantice el cambio paulatino de mejoras 
en el ambiente a favor de la naturaleza, en 
contextos cercanos a ellos y ellas. 

13. Refuerza la tematica promoviendo la lectura 
de textos literarios que destaquen el cuido 
a la naturaleza. En Estudios Sociales 
promueve la lectura o escucha acerca de 
la cronologia historica de terremotos, 
huracanes o deslaves ocurridos en el pais 
e invita a hacer conexiones con el tema en 
estudio. 

14. Estimula continuamente la produccion de 

textos en un taller de escritura, por ejemplo: 
cuentos de literatura de ciencia ficcion 

acerca de lo que puede sucederle a la 

humanidad en los siglos venideros si no 

se toma conciencia y medidas de preven
cion y cuido de la naturaleza. 

Evaluaci6n continua

 Participacion activa en la clase de ciencias.

 Reconocimiento y aplicacion del vocabu
lario adecuado.

 Lectura de varios textos sobre una diver
sidad de temas acerca del medio ambiente, 
o varias lecturas sobre un solo tema.

 Escritura de varios textos sobre el medio 

ambiente despues del recorrido por el centro 

educativo y la comunidad: informes, cartas 

argumentativas, etc.

 Participacion activa en la elaboracion y 

ejecucion de un proyecto a largo plazo para 

mejorar las condiciones especificas del 
ambiente que le rodea.

 La creacion de un cuento de ciencia ficcion 

a partir de la escucha o lectura de la 

cronologia historica de desastres naturales 

en el pais o a partir de datos cientificos. 

iCuales procesos y productos se pueden 

aprovechar para medir los avances del 
alumnado? 

Variaciones y adaptaciones 

iComo se adecuan los contenidos o procesos 

segun el nivel de grado y las necesidades de 

las y los estudiantes en la clase?

 Enfocarse en el calentamiento global a 

partir de lecturas, peliculas, cuentos, etc. 
para conocer las condiciones del medio 

ambiente.

 Realizar un estudio de los animales. Motivar 
el interes segun las observaciones en el 
entorno y luego promover investigaciones y 

redacciones. Los niros y las niras estudiaran 

habitat, ciclos de vida, caracteristicas y 

rasgos distintivos. 

E
l 

le
n

g
u

a
je

 e
n

 l
a

 i
n

te
rd

is
ci

p
lin

a
ri

e
d

a
d

 



 

 

 

 

 

 

 

Experimentar con los tipos de redaccion: en 
un estudio del medio ambiente, escribir 
cuentos desde la perspectiva del rio; en un 
estudio de animales, escribirle al seror Oso 
Polar para argumentar porque no debe 
mudarse al desierto. 

Utilizar tecnologia de ser posible, como 
Internet y peliculas para estimular pre
guntas, dirigir investigaciones y recolectar 
datos. 

Variar los textos leidos y escritos segun los 
intereses, habilidades y necesidades del 
alumnado y considerando el curriculo 
nacional. 

Desarrollar la aplicacion adecuada de voca
bulario con actividades ludicas, en forma 
escrita y oral. 

Reflexi6n sobre la tematica 

iComo se desarrolla el lenguaje en la 
Ciencia, Salud y Medio Ambiente? 

iComo se pueden elaborar otros proyectos 
de ciencia para el desarrollo de las compe
tencias comunicativas?, ique temas son 
propicios para el trabajo en proyectos 
compartidos por equipos? 

Fundamentaci6n 

Desarrollando el conocimiento 
dentro y fuera del aula 

Los investigadores famosos y sus grandes 
descubrimientos son legados cientificos para 
la humanidad que han iluminado nuestra his
toria. La siguiente anecdota ilustra un episodio 
sobre Arquimedes, el famoso cientifico griego, 
y su aprendizaje significativo. 

Heron II, rey de Siracusa, le pidio un dia a su
 

pariente Arquimedes (287212 a.C. aprox.) que
 

comprobara si una corona que habia encargado
 

a un orfebre local era realmente de oro puro. El
 
rey le pidio tambien, de forma expresa, que no
 

darara la corona.
 

Arquimedes le dio vueltas y vueltas al problema
 

sin saber como enfrentarlo, hasta que un dia,
 
al meterse en la barera para darse un baro,
 
se le ocurrio la solucion. Penso que el agua
 

que se desbordaba tenia que ser igual al
 
volumen de su cuerpo que estaba sumergido.
 
Si media el agua que rebosaba al meter la
 

corona, conoceria el volumen de la corona y a
 

continuacion podria compararlo con el volumen
 

de un objeto de oro del mismo peso que la
 

corona. Si los volumenes no eran iguales, la
 

corona no era de oro puro.
 

A consecuencia de la excitacion que le produjo su
 

descubrimiento, Arquimedes salio del baro y se
 

fue corriendo, desnudo como estaba, hacia el
 
palacio, gritando "ieureka!", "ieureka!", es decir
 
"jlo encontre!, jlo encontre!".
 

La palabra griega "ieureka!" utilizada por
 

Arquimedes ha quedado desde entonces como
 

una expresion que indica la realizacion de un
 

descubrimiento.
 

Al llevar a la practica lo descubierto, Arquimedes
 

comprobo que la corona tenia un volumen mayor
 
que un objeto de oro de su mismo peso. Era de
 

plata, metal menos denso que el oro.
 

http://www.ciencianet.com/eureka.html 
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En una clase constructivista, el aula es un 
espacio abierto donde los y las aprendices 
tienen la oportunidad de encontrar sus propias 
"Eurekas". Se proyecta mas alla de lo circuns
crito por las paredes que delimitan ese espacio 
fisico denominado salon de clase. Ademas, el 
pupitre se convierte en mas que un mueble fijo 
para sentarse y completar una tarea. 

El aula y los procesos de interaccion educativa 
que en ella se generan se extienden a entornos 
proximos que son revalorizados y se convierten 
en verdaderos espacios de aprendizaje. 

Los estimulos del entorno despiertan la 
curiosidad y alimentan el espiritu reflexivo innato 
de los y las estudiantes, quienes retornan al 
aula entusiasmados con nuevas preguntas, 
inquietudes no resueltas, intuiciones y predic
ciones sobre las causas y consecuencias de 
los fenomenos observados. El aula se convierte 
asi en un espacio privilegiado en el que conviven 
verdaderos investigadores que permanecen en 

espacios que muestran variedad de seres vivos 
y permiten observar fenomenos de la naturaleza 
como los ecosistemas y habitat de plantas y 
animales propios de la region. 

El aula laboratorio, donde los niros y las niras 
hacen investigaciones de campo para conocer 
sobre lo que les interesa del mundo, requiere 
el desarrollo de procedimientos comple
mentarios: a) salir del aula para observar el 
entorno, b) traer el entorno al aula para indagar 
y experimentar, c) generar hipotesis con las 
que regresar al entorno. Los momentos son 
complementarios y permanentes, porque la 
observacion lleva a la investigacion y 
experimentacion y, a su vez, provoca nuevas 
preguntas que motivan un ambiente parti
cipativo. Por tanto, el aula laboratorio, al ser un 
aula extendida, tiene una dimension espacial 
mucho mayor que el aula convencional: se 
puede aprender dentro y fuera de ella, se 
generan procesos de construccion del 
conocimiento interdependientes, que requieren 
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alumnado acerca del fenomeno tal como es, el 
o la docente puede facilitar procesos de 
observacion y experimentacion para que los y
 
las estudiantes formulen preguntas y busquen 
respuestas. Al final, se aprende lo mismo: no 
se cambia "que" se aprende, sino "como". 

La funci6n del docente es motivar una 
construccion permanente para lo cual promueve 
espacios de participacion. Convierte el aula en 
un laboratorio para que el estudiantado 
aprenda haciendo. Se desarrollan estrategias 
de lectura y escritura, utilizando variedad de 
textos y recursos que consideran la atencion a 
la diversidad. Esta vision del aula significa una 
nueva mirada a lugares conocidos del centro 
educativo y de la comunidad: areas recreativas, 
el cafetin, el vecindario y otros lugares al aire 
libre en los cuales se desarrollan actividades 
comunitarias tradicionales como la siembra de 
cultivos, la cria de animales, eventos deportivos; 

Laboratorio 

Observacion 

Indagacion 

Experimentacion 

Comprobacion

 u
la

 

Entorno
 

Es comun que muchas veces el alumnado salga 
del aula para comprobar los registros que hace 
dentro de ella o busque corroborar la informacion 
que encuentra en un texto cientifico. Por tanto, 
no existe un orden secuencial en el uso del 
espacio dentro y fuera del aula; el plantel 
docente debera ser flexible y promover esta 
dinamica. 



 

 

 

 

 

 

Los pasos para la creacion de un aula laboratorio 
pueden ser reforzados desde la utilizacion 
efectiva de las habilidades comunicativas. En 
los siguientes pasos, los equipos no siempre 
trabajan el mismo tema ni usan los mismos 
recursos. Por esta razon trabajan con ritmos 
distintos, desplazandose de un momento al 
siguiente segun sus avances. 

Observar el entorno 
Se invita a los y las estudiantes a observar 
en el entorno patrones comunes referidos a: 
formas, ciclos, similitudes, habitos, tendencias, 
procesos y comportamientos. Funciona el uso 
y la produccion de varios tipos de texto: instruc
tivos, descriptivos y narrativos. 

Formular preguntas guias 
Observar o investigar para seleccionar los 
aspectos mas importantes que interesa conocer, 
por ejemplo: ique vamos a hacer?, icomo?, 
icuando?, ipara que?, icon que recursos 
materiales y humanos vamos a contar? Es 
importante promover justificaciones en las 
respuestas que los y las estudiantes dan a 
estas preguntas. 

Generar hip6tesis 
La hipotesis en el area de ciencias equivale 
al establecimiento de predicciones en los textos 
literarios: es un supuesto a comprobar, consiste 
en la elaboracion de una afirmacion sobre las 
causas del problema que interesa investigar. 
Por ejemplo, la formulacion de la hipotesis 
acerca del tema del medio ambiente y la siembra 
del maiz podria ser: "Las plantas de maiz van 
a producir mas mazorcas si reciben agua dos 
veces al dia". 

Experimentar para recolectar datos 
Las y los estudiantes se ayudan de instrumentos 
que esten disponibles y que les permitan ampliar 
sus percepciones, por ejemplo: la utilizacion de 
cintas metricas, balanzas, reglas, lupas, termo
metros, pesas, relojes, grabadoras, equipos de 

video y, por supuesto, el uso agudizado de 

sus sentidos. Para esta etapa, son utiles 

estrategias de escritura como tomar notas, 
resumir, esquematizar. Ademas, consulta el 
Internet, peliculas, revistas, libros, textos de 

referencia, entrevistas, entre otras fuentes 

confiables. 

Organizar los datos 
La informacion obtenida se puede organizar 
por medio de tablas, esquemas, mapas 
conceptuales, graficos de barras, de pastel, 
de lineas (ver Modulo 4: Comprension de 
textos). Se promueve la reflexion entre pares 
sobre los resultados de los experimentos y 
la investigacion. Los y las estudiantes tendran 
que explicar, argumentar y contrastar simi
lares o diferentes maneras para hacerla mas 
clara y completa. El o la docente debe 
promover la diversidad en la forma que esta 
se organice. 

Confirmar o rechazar hip6tesis 

Si es este ultimo el caso, se invita a los y las 

estudiantes a verificar o rechazar las hipotesis, 
de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Sintetizar y extrapolar los resultados 

Se consideran otras areas donde los descubri
mientos son aplicables. Supone la aplicacion 

de estrategias de escritura como reorganizacion, 
integracion y revision del material, y la redaccion 

de textos explicativos donde se argumentan las 

generalizaciones que se realizan. 

Comunicar los resultados 

Para comunicar los resultados no nece
sariamente se tiene que hacer por medio de 

una exposicion, existen otras formas: informe 

oral o escrito, ilustraciones, obra de teatro, 
cartel, reportajes, periodico mural, la organizacion 

de una feria, poemas, canciones, inventar un 

juego o, si las condiciones lo posibilitan, 
comunicar en forma audiovisual. 
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Reflexionar sobre los resultados 
Despues de que los estudiantes escuchan las 
diferentes exposiciones, el o la docente les pide 
que realicen comparaciones y piensen que 
aprendieron acerca del tema. Les puede solicitar 
que redacten un resumen o elaboren un 
esquema. Si ellos o ellas manifiestan dudas, 
les sugiere que consulten nuevamente el material 
o busquen informacion en otras fuentes. 
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No existe una forma unica de realizar investi
gaciones de campo para desarrollar las clases 
de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Sin 
embargo, el establecimiento de un aula que 
funciona como un laboratorio virtual requiere 
el contacto directo con el mundo: salen para 
aprender en el entorno, o entra el entorno por 
medio del Internet, peliculas y libros. Se dina
miza el abordaje mas profundo y cientifico de 
temas en los que destaca el protagonismo de 
estudiantes investigadores, criticos, curiosos y 
motivados. Esta metodologia tambien refuerza 

el aprendizaje que requieren los procesos de 
experimentacion, el trabajo en equipo, el 
desarrollo de tareas a mediano plazo, la promo
cion de valores como la perseverancia y la 
rigurosidad cientifica. Asi, tambien contribu
ye a la promocion de estudiantes mas 
competentes que aplican estrategias de 
lectura y organizadores de la informacion 
para registrar, compartir, mostrar y retroa
limentar los esfuerzos individuales y colectivos 
de la clase de ciencias. 

Practica guiada de la unidad 2 

1. Revisar el curriculo nacional para identificar 
temas claves en Ciencia, Salud y Medio 
Ambiente, segun el grado. Hacer listados 
del vocabulario pertinente. 

2. Revisar la biblioteca de la escuela, el 
periodico, los textos en la casa y otros 
recursos disponibles para recoger  
materiales que se usaran en clase para el 
desarrollo de los temas. 

3. Hacer una lluvia de ideas de actividades 
de escritura o lectura, segun los temas de 
Ciencia, Salud y Medio Ambiente y los 
objetivos de Lenguaje. Identificar vinculos 
entre las dos asignaturas: icomo se 
pueden vincular las competencias  
comunicativas con los temas de ciencias?, 
ique textos se pueden usar para motivar 
la comprension lectora y la expresion 
escrita? 

4. Planificar un taller de escritura, aunque sea 
breve, con un texto informativo o literario 
sobre un tema cientifico. 

5. Organizar posibles salidas de la escuela 
para motivar el aula laboratorio. Investigar 
lo necesario para poder llevar a cabo el 
viaje. 

6. Invitar a miembros de la comunidad a 
compartir como expertos/as o invitados/as. 



    

 

  

Desarrollo del lenguaje 
desde Matematicas 
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Introducci6n 

Las matematicas tienen su propio codigo de 
comunicacion abstracto, representado por 
simbolos numericos y algoritmos. Sin embargo, 
para aprender y enserar matematicas se 
necesita el lenguaje verbal; sin el aprendizaje 
de los dos lenguajes y sin su mediacion social, 
seria imposible ampliar y consolidar los 
conocimientos matematicos. 

La adquisicion de la matematica supone el 
desarrollo logico del razonamiento numerico. 
Abarca areas importantes como la geometria, 
numeros y operaciones, la estadistica y las 
medidas, entre otras. Sin embargo, esta area 
importante del conocimiento pierde su efecto 
motivador en el alumnado cuando se le presenta 
sin su funcion practica. Se convierte en un 
estudio arido, abstracto, y supone un reto muy 
dificil para los niros y las niras. Resolver 
ejercicios fuera del contexto o sin relacionarlos 
con la resolucion de problemas cotidianos 
provoca, generalmente, el rechazo hacia esta 
area. Es recomendable utilizar variedad de 
textos que permitan a quien lee comparar y 
analizar la informacion para demostrar, explicar, 
clasificar, organizar, argumentar, justificar, y 
representar la informacion de diversas maneras. 

El desarrollo de las operaciones aritmeticas en 
la vida real supone varios pasos. El enfasis 
esta tanto en el proceso como en el producto 
final. Por ejemplo, calcular el total del costo en 

el mercado requiere la suma, la multiplicacion 
y la consideracion por porcentajes, entre otras 
operaciones numericas. En el aula se vivencian 
situaciones que requieren el desarrollo de varios 
pasos, evaluando continuamente en vez de 
solamente consignar el resultado. Por tanto, es 
importante que exista la posibilidad de que el 
o la estudiante reciba una nota parcial, recono
ciendo los avances y exitos en el proceso, y no 
solamente considerando el producto. 

En la vida real se debe leer para poder identificar 
la informacion importante en la resolucion de 

problemas matematicos. Por ejemplo, los 

diferentes tipos de textos instructivos ofrecen 

una variedad de posibilidades: al seguir una 

receta de cocina hay que medir continuamente, 
tener la capacidad de adecuar las instrucciones, 
dosificar los ingredientes para ampliar o reducir 
las porciones; las instrucciones para armar un 

objeto tambien requieren la aplicacion de geo
metria, logica, relaciones espaciales, etc. 

Las matematicas tambien requieren y proveen 
oportunidad para desarrollar las competencias 
comunicativas. El matematico o la matematica 
tiene que poder justificar su trabajo, explicando 
paso a paso como llegar a un resultado en 
forma escrita u oral. Puede ser tan sencillo 
como explicar en forma verbal (oral o escrita) 
como se usan los dedos para sumar, o puede 
ser la elaboracion de una biografia sobre un 
matematico famoso.
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En las siguientes tematicas, se describen varias posibilidades para desarrollar el lenguaje en las 
matematicas. 

Objetivo de la unidad 

Desarrollar las competencias comunicativas mediante Matematicas para motivar aprendizajes 
significativos y funcionales en situaciones reales. 

Esquema de la unidad 

Unidad 3 

Desarrollo del lenguaje desde 
Matematicas 

Tematica 2 

Las medidas 

Tematica 1 

Encuentra la palabra clave para resolver 
un problema matematico 

Tematica 3 

Operaciones aritmeticas en la 
Tienda del Esfuerzo 

Tematica 1 

Encuentra la palabra clave para resolver un 
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problema matematico 

Introducci6n 

Es facil olvidar la conexion entre el lenguaje 
verbal y numerico, pues tipicamente durante una 
clase de matematicas la pizarra esta llena de 
numeros y signos, solamente acomparados de 
algunas palabras (dichas o escritas) que sirven 
para alguna indicacion. Sin embargo, segun la 
interdisciplinariedad, los y las estudiantes utilizan 
diariamente el lenguaje verbal para interpretar 
problemas y luego resolverlos. Leen y escuchan 
el planteamiento de problemas matematicos y 
ocupan diversas estrategias cooperativas para 
resolverlos. Ademas, con algunas adecuaciones, 
el o la docente puede facilmente atender a la 
diversidad de habilidades matematicas en el 
aula. 

En la siguiente tematica, se desarrollan varias 
tecnicas para la enseranzaaprendizaje de 
lenguaje dentro del contexto de matematicas. 
Realizando un modelaje, pensando en voz alta, 
se dirige un proceso gradual desde la o el 
docente hacia el alumnado para desarrollar el 
vocabulario y las habilidades tecnicas de 
matematica. El habla, la escucha y la escritura 
son competencias que apoyan a los y las estu
diantes en las matematicas. 

Objetivo 

Desarrollar las competencias comunicativas 
para el fortalecimiento de las destrezas 
matematicas por medio de la interpretacion y 
resolucion de textos matematicos. 



 

 

 

 

 

  

 

Desarrollo de la tematica 

1. El o la docente escribe un problema en la 
pizarra o en el papel para que pueda verlo 
el alumnado. En este problema se deben 
utilizar las operaciones matematicas ya 
conocidas por los y las estudiantes, segun 
su grado y nivel educativo. Por ejemplo: 
Juana cocino 25 tamales. De repente, 
llegaron a visitarla su tia y sus primos, asi 
que compartio con ellos 11 tamales, 
icuantos tamales le quedaron a Juana? 

2. El o la docente se enfoca en determinar 
claramente los pasos que se utilizaran en 
la resolucion del problema. Empieza con 
el modelaje de un problema, pensando en 
voz alta para mostrar la identificacion de 
las palabras que indican operaciones y la 
logica de la secuencia para la resolucion: 

a. Leer el problema completo. 

b. Identificar la operacion aritmetica que se 
utilizara, es decir si se va a sumar, restar, 
multiplicar o dividir. 

c. Resolver usando una estrategia, por ejem
plo dibujar, elaborar un grafico, etc. 

3. Se inicia el desarrollo de los pasos. Con 
las y los estudiantes hay que enfocarse en 
las palabras exactas de los problemas. Asi 
se les podria dar pistas de como distinguir 
cual operacion matematica se usara. En 
el transcurso del aro, se podran acumular 
palabras clave y hacer carteles vivos para 
acordarse a cual operacion se refieren las 
palabras mas vistas en determinados 
problemas matematicos. 

a. Las palabras de uso mas comun en los 
problemas que requieren sumar son: 'en 
total', 'mas', 'aradir', 'en adicion', 'ademas', 
entre otras. 

b. Las palabras de uso mas comun en los 
problemas que requieren restar son: 
'menos', 'perder', 'quitar', 'ir', 'dejar', entre 
otras. 

c. Las palabras de uso mas comun en los 
problemas que requieren multiplicar son: 
'por un numero de veces', 'por un periodo 
de tiempo', entre otras. 

d. Las palabras de uso mas comun en los 
problemas que requieren dividir son: 
'divididas en', 'parte', 'porcion', 'repartir', 
'dar', 'compartir', 'entregar', entre otras. 

4. Es importante establecer siempre la relacion 
entre palabras no tecnicamente matema
ticas, pero que connotan la operacion 
aritmetica, por ejemplo: 

a. Juan tenia 7 dulces y su primo Pedro, quien 

venia del mercado, llevaba 20. Pedro le 

dijo que si le ganaba en correr hasta el 
palo de mango le daria la mitad. Juan gano 

la carrera, icuantos dulces tiene ahora 

Juan y cuantos Pedro? 

b. El palo de aguacates de la casa de Carolina 

dio 40 aguacates. Algunos no se cortaron 

a tiempo y se echaron a perder 15,  

icuantos aguacates tendra la familia de 

Carolina? 

c. Jose estaba celebrando su cumplearos y 
su mama habia preparado 20 pastelitos 
para repartir en el refrigerio. Jose invito a 
9 amigos, icuantos pasteles le corres
ponden a cada niro o nira, incluyendo a 
Jose? 

5. El o la docente realiza una practica guiada 
con el alumnado, efectuando los mismos 
pasos para resolver otro problema, pero 
dando tiempo para que trabajen en equipos 
de forma independiente en cada paso para 
luego compartir en pleno o en parejas. De 
esta manera se aplican varias tecnicas de 
la evaluacion continua, observando las 
habilidades del alumnado. Ademas, se 
permite rescatar los errores comunes que 
seguramente van a surgir en este momento 
para explicar la logica de secuencia de los 
pasos, brindando una variedad de tecnicas 
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para poder compensar el dominio de la 
operacion. Es importante que el o la 
docente de una variedad de tecnicas para 
lograr resolver problemas para atender a 
la diversidad en el aula. Por ejemplo, el o 
la docente hace un modelaje o practica 
guiada con el siguiente problema: Juana 
cocino 25 tamales. De repente, llegaron a 
visitarla su tia y sus primos y compartio 
con ellos 11 tamales, icuantos tamales le 
quedaron a Juana? 

Se pueden usar las siguientes tecnicas 
para resolver el problema: 

6. Asigna varios problemas al grupo con una 
gradacion de dificultad. Es importante que 
el o la docente destaque una operacion a 
la vez y, segun los avances de la clase, 
aumente la dificultad y combine varias 
operaciones. 

7. 	Siempre asigna un ultimo problema para 
retar a las y los estudiantes avanzados. 
Por ejemplo:
 

Llega la tia de Juana con 4 tamales de chipilin y 

le explica a Juana que necesitan compartir todos 

los tamales de manera igualitaria entre 2 personas, 

icuantos tamales repartira a cada persona? Usa 

imagenes y escribe brevemente para justificar el 

trabajo. 

El o la docente asigna este problema 
para promover la variedad de razona
mientos logicos validos y distintos de 
cada uno; eso le ayuda a saber como 
seguir adelante con el curriculo de 
matematica e identificar a los y las estu
diantes con necesidad de apoyo, a 
quienes anota en su registro. 

8. Se 	usan algunos minutos para que 
compartan libremente, en pleno o parejas, 
sus conclusiones. 

9. Como una extension, les solicita a los niros 
y las niras que escriban pequeros cuentos 
en los que utilicen palabras clave que 
indiquen el tipo de operacion a realizar y 
que las ilustren. 

Evaluaci6n continua 

Participacion activa en la clase de Mate
maticas. 

Reconocimiento y aplicacion del vocabu
lario adecuado. 

Aplicacion de varias estrategias para poder 
llegar a una resolucion. Es importante veri
ficar continuamente la logica que utilizan los 
y las estudiantes para resolver los problemas. 
Se asignan problemas diarios para desa
rrollar destrezas o se hace una prueba los 
viernes para una evaluacion final. 

Explicacion escrita u oral para describir los 
procesos para llegar a una resolucion. Medir 
el proceso tanto como el producto para poder 
reconocer cuando los y las estudiantes se 
equivocan en una operacion aritmetica. 
Despues de haber identificado los momentos 
dificiles en el proceso, se brindan varias 
opciones para ayudar a resolver con exito 
el problema. 

Resultados en pruebas aplicadas cada dos 
semanas; estas pruebas sirven como una 
evaluacion formativa y sumativa. 

E
l 

le
n

g
u

a
je

 e
n

 l
a

 i
n

te
rd

is
ci

p
lin

a
ri

e
d

a
d

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

iQue otros procesos y productos se pue
den aprovechar para medir los avances del 
alumnado? 

Variaciones y adaptaciones 

iComo se adecuan los contenidos o procesos 

segun el nivel de grado y las necesidades de 

las y los estudiantes en la clase? 

Cambiar la dificultad segun las destrezas de 

la clase y siempre asignar varios problemas 

para atender a la diversidad del alumnado. 
La gradacion de los problemas tiene que ver 
con conocer una operacion y luego poder 
combinar el dominio de dicha operacion con 

otras operaciones ya conocidas. 

Utilizar el Internet para promover la practica 
ludica. Recursos y juegos en el Internet para 
fomentar la practica de destrezas: domino, 
cartas, dados, etc. 

Usar cuentos breves en los que se unan 
elementos que se estan aprendiendo en 
Lenguaje y en Matematica al mismo tiempo. 

Utilizar canciones de la cultura oral tradicional 
como: Los diez perritos y El barco chiquitito. 

Construir una pared de vocabulario para
 

fortalecer el conocimiento de las palabras
 

matematicas. Ubicar solamente las pala

bras adecuadas para la tematica en estudio.
 
Se puede hacer de manera mas interactiva
 

doblando la hoja: se escribe la palabra en
 

la portada y la definicion adentro.
 

Reflexi6n sobre la tematica 

iComo se desarrolla el lenguaje en mate

matica?, en los momentos de la leccion
 

icuando se fortalecen las distintas
 

competencias?
 

iComo se aplica la evaluacion continua?, 

icuales tecnicas se pueden usar? 

iCuales son los pasos para modelar la
 

resolucion de un problema aritmetico?, ipor
 
que es importante modelar y orientar todo
 

el proceso?
 

iComo se atiende a la diversidad en el aula
 

con la gradualidad curricular?
 

iComo se adapta el proceso recomendado
 

aqui a otros temas de la matematica?
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Tematica 2
 

Las medidas
 

Introducci6n 

Uno de los temas mas funcionales dentro de 
las matematicas es las medidas: distancia, 
peso, temperatura, capacidad, etc. En la clase 
que practica la interdisciplinariedad, el aula se 
convierte en un laboratorio para realizar la 
aplicacion y funcionalidad y conocer la 

resolucion de problemas en situaciones reales. 

Los y las estudiantes leen y escuchan 

diariamente el planteamiento de problemas 

matematicos en los que se promueve la 

conversion de medidas. Se solicita que, inte
grados en equipos, ocupen diversas estrategias 

de planteamiento y resolucion de problemas 

de conversion de medidas para resolucion de 

problemas. 
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En la siguiente tematica, se utiliza un texto para conversion matematica, por medio de la 

promover reconocimiento de distintas medidas interpretacion y analisis de medidas. 

dentro del entorno, las cuales no siempre se 

identifican. Con el desarrollo y aplicacion de un Desarrollo de la tematica 
texto, se abre una variedad de posibilidades 1. El o la docente lee en voz alta una carta que 
para mejorar las destrezas lingiisticas y ha copiado en un cartel para que la puedan 
matematicas. leer sus estudiantes. En esta carta se hace 

referencia a medidas de tiempo, capacidad, 
temperatura y longitud. El contenido de la Objetivo 
carta puede adaptarse segun los conoci

Desarrollar las competencias comunicativas mientos previos de los niros y las niras y de 
para el fortalecimiento de destrezas de acuerdo al grado y nivel educativo. 

La carta a mi abuelita 

�/Achtp/rthd/hj/th, �0 de fe6rero de �008 

�/ertdA A6/e{tiA: 

£spero q/e c/Ahdo rect6As esiA cAriA ie ehc/ehires 6teh. 

£sio' '/' cohiehio porq/e prohio vehdras A vtstiAr'e. Ht 'A'a 'e c/ehiA q/e vtves 
eh Los Ahje{es, CA{tforhtA. He A{ejrA iAhio q/e vehjAs ' 'e pArece thcrel6{e q/e 
v/e{es desde /hA ct/dAd q/e esia Aproxt'AdA'ehie A ' 't{ Kt{o'eiros de Aq/l. 
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 £{ sehor Lopez, q/e irAjo /hA ehco'tehdA, hos cohio q/e vehdras eh Se'AhA SAhiA. 
He pArece /hA 6/ehA epocA pArA vtstiArhos, pero veh coh ropA frescA porq/e e{ 
servtcto de 'eieoro{ojlA thfor'A q/e {A ie'perAi/rA osct{Ara ehire {os 38 ' 40 
jrAdos cehiljrAdos eh {A cosiA. Te exp{tco, A6/e{tiA, eso stjhtftcA pArA it Aproxt'AdA'ehie 
/hA ie'perAi/rA q/e vA de {os C0 A C' jrAdos FAhrehheti. Pero ho ie preoc/pes, 
porq/e e{ Aj/A de{ 'Ar se stehie AjrAdA6{e. 

Te c/ehio q/e tre'os A{ Aerop/erio {A iercerA pArie de {A fA't{tA. Yo {e dtje A 't 
'A'a q/e st ie podlA pedtr /hA 6tctc{eiA, pero 'e cohio q/e so{o p/edes irAer /hA 
'A{eiA q/e pese 70 {t6rAs, Asl q/e ho ie 'o{esies eh hAcer{o, 'o co'prehdo. 

Co'o hosoiros vtvt'os eh ApAhecA, io'Are'os /h 6/s q/e se iArdAra Aproxt'AdA'ehie 
ires horAs eh {{ejAr A{ Aerop/erio. HAre'os /h recorrtdo de 1'0 Kt{o'eiros. 
SA{dre'os de{ cAhioh PA{o Verde, A {As 6 de {A 'AhAhA. PAsAre'os por SohsohAie 
' SAh SA{vAdor pArA {/ejo sej/tr por {A cArreierA q/e hos {{evAra A{ Aerop/erio de 
Co'A{ApA, eh dohde esiAre'os Aproxt'AdA'ehie A {As C A.'. 

Ht 'AesirA, {A sehortiA Oritz, dtce q/e vehdras eh /h Avtoh 6teh jrAhde {{A'Ado 
Boethj 747, eh dohde cA6e /h 'lht'o de 3'0 pAsAjeros ' /h 'axt'o de 400, i'A 'e
t'Ajtho. Oe6e ser iodA /hA Avehi/rA s/6trse ' vtAjAr eh /ho de e{{os. 

JPodrlAs dectr'e {A fechA eh q/e vtehes? iYA ho 'e Aj/Ahio por verie. 

B/eho, A6/e{tiA, ho p/edo escrt6tr 'as porq/e iehjo q/e hAcer 'ts de6eres ' 'A soh
{As 18:00 horAs. £spero verie prohio. 

Te q/tere, i/ hteio, 

JoAq/lh 



 

  

 

2. El o la docente aprovecha para hacer 
referencia a la estructura de una carta 
familiar y pide a sus estudiantes que 
rapidamente reconozcan sus partes. Luego, 
solicita que revisen parrafo por parrafo y 
que reconozcan los numeros y las palabras 
a traves de las cuales se expresan las 
medidas que aparecen en ella y cual es la 
utilidad que tienen para el remitente (la 
abuelita) y el destinatario (Joaquin). Tam
bien les solicita que reflexionen cuando y 
como las utilizan en su vida. Pueden ayudar 
preguntas como: cuando compramos el 
frijol, icomo lo pedimos?; cuando compra
mos el aceite, cuando explicamos el dia y 
hora que tenemos la clase de matematica, 
ique medida utilizamos? 

3. 	El o la docente refuerza el reconocimiento 
una vez se ha cerciorado que han 
identificado las medidas, actividad que le 
sirve para verificar los conocimientos 
previos. Para auxiliarse, utiliza un cartel 
vivo: un cuadro de registro que tiene 
colocado en el salon para diferenciar y 
clasificar las medidas que aparecen en la 
carta u otras que los niros y las niras 
quieran clasificar. 

Medidas de� 

Tiempo 
Hes, dlA, 
horA ' 
sej/hdos 

Temperatura 

Peso Longitud 

Capacidad Superficie 

4. El 	o la docente activa y observa los 
presaberes, solicitando a sus estudiantes 
que voluntariamente enuncien palabras y 
numeros del texto que corresponden a 
cada categoria. Los demas escuchan, 
corroboran o corrigen cada intervencion. 
Tambien trabaja en equipos para llegar a 
acuerdos; comparten en pleno y se escriben 
las palabras o numeros en el cartel. 

5. En otro momento, la o el docente realiza 
un modelaje en voz alta para la formulacion 
de problemas matematicos a partir de un 
texto. Para hacerlo utiliza cualquier parrafo 
de la carta y plantea un problema que 
requiera la aplicacion de operaciones 
aritmeticas, pero tambien de conversion 
de medidas. En este caso, se trabajara 
con medidas de longitud. Es recomendable 
comenzar con problemas referidos a un 
tipo de medida y, posteriormente, plantear 
problemas mas complejos en extension y 
dificultad, que utilicen la combinacion de 
medidas de diferentes categorias. 

La abuelita de Joaquin ya sabe que
 
desde el canton Palo Verde, Apaneca,
 
hasta el Aeropuerto Internacional de El
 
Salvador hay una distancia de 1,500
 
kilometros, pero Joaquin tiene que hacer
 
el viaje ida y vuelta, icuanta distancia
 
en total viajara Joaquin?
 

Ahora Joaquin desea saber cuantos
 
metros hay de distancia entre el aero

puerto y Apaneca, ique operaciones
 
debe realizar Joaquin para calcularla?
 

6. Luego, el profesor o profesora reflexiona 
en voz alta acerca de la operacion 
aritmetica que se utilizara: si va a sumar, 
restar, multiplicar o dividir (ver el tema 
anterior). Para ello reconoce cuales son 
las medidas que se mencionan en el 
problema y las subraya. Por ejemplo, 
subraya las frases 1,500 kilometros y 
metros. Observa el cartel de categorias y 
reconoce que son medidas de longitud, 
luego distingue si la respuesta que le piden 
es mayor o menor que el dato del cual se 
parte en el problema. Relaciona las 
operaciones aritmeticas de multiplicacion 
con la conversion de medidas de mayor a 
menor, y la operacion aritmetica de division 
con la conversion de medidas de menor a 
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mayor. Concluye que realizara una multipli
cacion, pero reconoce que necesita datos 
que no estan en el problema, por ejemplo 
cuantos metros tiene un kilometro. 

7. Posteriormente, el o la docente realiza una 
practica guiada con el alumnado. Efectua 
los mismos pasos para plantear y resolver 
otros problemas de medidas, siempre 
tomando en consideracion la informacion 
contenida en la carta. La o el docente da 
tiempo para que trabajen en equipos o de 
manera independiente en cada paso y 
luego comparten en pleno o en parejas 
como plantearon el problema y como lo 
resolvieron. Se puede revisar y corregir la 
manera de hacer preguntas y formular 
problemas. De esta manera, se aplican 
varias tecnicas de la evaluacion continua, 
observando las habilidades del alumnado. 
Ademas, permite rescatar los errores 
comunes que seguramente van a surgir 
en este momento para explicar la logica 
de secuencia de los pasos en la conversion 
de medidas. 

8. Otra forma interesante y vivencial en el 
aprendizaje y comprension de las medidas 
de longitud es la utilizacion de mapas. 
Pueden utilizarse mapas de pais o de 
municipios o departamentos. Por ejemplo, 

cuando el cuento habla de lugares pero no 
menciona distancias, los y las estudiantes 
pueden trazar los recorridos en un mapa, 
usando un hilo. Luego, utilizan las escalas 
para calcular la distancia real entre lugares. 
Al final, pueden comparar las distancias, 
usando el vocabulario y simbolos ade
cuados como 'mayor que', 'menor que', 
'equivalente a', '�', '�', '�'. Asi, tambien con 
las y los estudiantes mayores pueden 
elaborarse mapas a escala de tierra o de 
cosas, por ejemplo un dibujo a escala de 
un mueble o un cuarto. 

9.	 Finalmente, el o la docente invita a los y 
las estudiantes a que redacten una misiva 
dirigida a un familiar o amigo lejano, 
siguiendo las partes de la carta y utili
zando palabras y numeros que han 
calculado en trabajos anteriores. Es decir, 
escribe un texto sobre las medidas de tal 
forma que la o el estudiante tenga varie
dad de posibilidades para expresar los 
calculos hechos ademas parte de textos 
completos y significativos. De ser posible, 
se enviara por correo ordinario, utilizando 
un sobre rotulado con el nombre remitente 
en la parte superior izquierda y el nombre 
y direccion del destinatario al centro del 
sobre. 

Evaluaci6n continua 

Participacion activa en la clase de Mate
maticas. 

Reconocimiento y aplicacion del vocabulario 
adecuado. 

Lectura de la carta y reconocimiento de 
palabras y numeros referidos a las medidas. 

Conversacion sobre los diferentes eventos 
y datos de la carta. 

El planteamiento de problemas de con
version de medidas utilizando preguntas. 
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Explicacion en forma escrita u oral del 
proceso para llegar a un resultado. 

Elaboracion de una nueva carta con los 
requerimientos dados. 

Variaciones y adaptaciones 

iComo se adecuan los contenidos o procesos, 
segun el nivel de grado y las necesidades de 
las y los estudiantes en la clase? 

Utilizar y adecuar otros tipos de textos que 
sirvan como estimulo matematico y fomenten 
la funcionalidad. 

Promover la redaccion de textos que utilicen 
vocabulario adecuado de la asignatura para 
desarrollar problemas y operaciones con 
apoyo verbal. 

Usar mapas, esquemas, tablas, graficas, etc. 
para motivar lecturas desde las matematicas. 

Reflexi6n sobre la tematica 

iComo se desarrolla el lenguaje en
 
matematica? En los momentos de la 
  
tematica icuando se fortalecen las dis

tintas competencias?
 

iComo se aplica la evaluacion continua?,
 
icuales tecnicas se pueden usar?
 

iCuales son los pasos para modelar la
 

resolucion de un problema de medidas?,
 
ipor que es importante modelar y orientar
 
todo el proceso?
 

iComo se atiende la diversidad en el aula
 

con la gradualidad curricular?
 

iComo se adapta el proceso recomendado
 

aqui para desarrollar los temas de medidas
 

de superficie, tiempo, peso, longitud y
 

capacidad en la matematica?
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Tematica 3
 

Operaciones aritm�ticas en la Tienda del Esfuerzo
 

Introducci6n 

No hay que reservar la resolucion de pro
blemas matematicos para la hora asignada 
a la clase. En la Tienda del Esfuerzo se crea 
un ambiente mas parecido a la vida real donde 
la suma y resta son destrezas con significados 
y funciones concretas. En el pais de Guachi
purindunguin, las operaciones aritmeticas son 
parte de la vida. El o la docente promueve la 
matematica mediante un banco del pais 
imaginario para motivar el sentido comunitario 
en el aula y premiar la ciudadania. 

En esta tematica se trabajan las operaciones 

aritmeticas sencillas, sin embargo se pueden 

trabajar conocimientos de la economia, 
estadisticas, graficas, etc. (conectando Mate
matica con Estudios Sociales). 

Objetivo 

Desarrollar las competencias comunicativas 

mediante el empleo de las operaciones 

aritmeticas para promover la vivencia de 

valores como la ciudadania. 
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Instrucciones para elaborar una libreta de ahorro con dobleces 

1. Use una hoja de papel. 

2. Doble el papel de manera ho
rizontal, haciendo un pliegue 
fuerte para dividir la pagina en 
dos (el lado largo toca el otro lado 
largo). Abra la pagina de nuevo. 

3. Doble el papel en forma vertical, 
haciendo un pliegue fuerte (el 
lado corto toca el otro lado corto). 
No abra la pagina de nuevo. 
Ahora la pagina esta dividida en 
cuatro secciones iguales. 

4. Doble la pagina de manera 
horizontal y luego vertical de 
nuevo, haciendo pliegues fuertes. 
Ahora la pagina esta dividida en 
ocho secciones iguales. 

5. Abra la pagina de nuevo y do
blela en forma vertical (el lado 
corto toca el otro lado corto). 

6. Con tijeras o con los dedos, 
corte el pliegue en el medio 
de la pagina. No corte hacia 
los lados. 

7. Abra la pagina de nuevo. 

8. Doble la pagina de nuevo, 
de manera horizontal (el lado 
largo toca el otro lado largo). 

9. Guarde un lado de la pa
gina en cada mano con el 
pliegue hacia arriba y 
suavemente empuje los 
lados hacia el medio. Las 
secciones del medio deben 
moverse hacia fuera,  
creando un espacio cua
driculado. Siga empujando 
hasta que los pliegues 
formen una "�". 

10. Empuje la parte de arriba y 
debajo de la "�" para la 
izquierda, haciendo el 
pliegue fuerte. 

11.  Mover la ultima seccion; el 
brazo de la izquierda hacia 
la izquierda. 

12. jAca esta la libreta! 
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Desarrollo de la tematica 

1. Desde el inicio del aro, la o el docente 
facilita conversaciones sobre la satis
faccion que brinda el actuar con  
responsabilidad y cumplir con el deber. 
Empezando con la actividad de elaborar 
acuerdos de convivencia, los y las 
estudiantes practican la ciudadania y 
reflexionan sobre la funcion de la persona 
en el trabajo del equipo. 

2. 	El o la docente organiza el banco. Explica 
que el dinero nacional en Guachipu
rindunguin no es el dolar sino los palitos 
de conteo (ver el ejemplo). El compromiso 
y la ciudadania indican que el valor del 
trabajo esta en el esfuerzo y empero que 

se pone en el dia a dia y no solo en el 
resultado por un premio o salario. Es decir, 
se gana por haber trabajado, no por haber 
tratado de ganar. 

Palitos de 
conteo 

5 � 5 � 3 � 13 

3. Se reconoce el valor del esfuerzo de las y 
los estudiantes de manera individual, 
equipos de trabajo y toda la clase; asi, 
tambien se puede ganar como equipo, 
como persona o como toda la clase. Cada 
estudiante elabora su libreta del banco: 
una hoja de papel doblada en forma de un 
libro pequero. 



 
 

  

�

4. Los y las estudiantes decoran la primera 
pagina, colocan los simbolos nacionales 
de Guachipurindunguin y escriben su 
nombre. 

5. El o la docente es el tesorero de Guachi
purindunguin. Tambien lleva un registro 
oficial de la distribucion de "dinero" (palitos 
de conteo) que se anota en las libretas de 
ahorro. 

6. Se enfatiza en que el mayor premio que 
un ciudadano puede recibir es la  
satisfaccion por haberse esforzado por el 
logro de una meta. Sin embargo, de vez 
en cuando y sin aviso previo puede recibir 
"dinero" por algun esfuerzo, acto o trabajo 
especial. No todos los buenos actos van a 
ganar, pues no se quiere motivar el trabajo 
solo por el premio, sino generar un valor 
en la etica del trabajo. 

7. Sin anticipacion, se brinda "dinero" para 
reconocer buenos esfuerzos. Es decir, la 
entrega de "dinero" no esta planeada, no 
existen ciertos momentos del dia en los 
cuales se puede adquirir. No se quiere 
reforzar la etica de trabajo solamente para 
ganar. Se brinda "dinero" en momentos al 
azar, respetando la diversidad y conside
rando que todos y todas deben poder ganar 
igual al final, pues estan trabajando para 
conseguir los mismos objetivos. 

8.	 Se van organizando los palitos en grupos 
de cinco. A veces se tienen dias o momentos 
de promocion con doble valor, bonos, etc. 

9. En dias definidos, se abre la Tienda del 
Esfuerzo con algunos estimulos o bene
ficios especiales que se pueden "comprar". 
Ese dia se despliega una lista de ellos con 

sus valores. Cada estudiante suma sus 

palitos, contando de 5 en 5. Si no desea 

ocuparlos, puede guardarlos en "la cuenta 

de ahorros", en el banco de Guachipurin
dunguin, donde quedaran depositados 

hasta la siguiente venta. Se restan los 
palitos gastados del total de la cuenta en 
el banco. 

Precios sugeridos para la Tienda 
del Esfuerzo 
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Pro'octoh: iiodo A{
 
10� de desc/ehio.
 

1' Ajr/pActohes VA{e por /hA 
�de ' pA{tios iAreA 
cAdA /hA� 

PresiA'o {t6ro 10 Ajr/pActohes 
A cAsA 

' 'th/ios recreo 10 Ajr/pActohes 
exirA 

Tte'po exirA ' Ajr/pActohes
pArA rthcoh de 
{eci/rA 

' Ajr/pActohes
Ot6/jo {t6re coh 
rec/rsos 
espectA{es 

 Ajr/pActohes 
�'axt'o vehiA

O/{ce d/{ces� 

10. Puede aplicar otras reglas de matematicas, 
vendiendolos en promocion, por ejemplo 
con el 20� de descuento, compra uno y 
el segundo cuesta la mitad, etc. 

11.	 En los dias de la Tienda de Esfuerzo, los y 
las estudiantes hacen una evaluacion de su 
trabajo o el de sus compareros y compa
reras, que se llevara a cabo considerando 
los acuerdos de convivencia de la clase y 
como se han desarrollado durante la semana, 
dentro de todas las tematicas en la jornada 
escolar (ver unidad 1). Las evaluaciones 
grupales sirven para reflexionar sobre el 
trabajo, motivando el proceso metacognitivo 
en el cual los y las estudiantes piensan en 
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lo que han hecho para recibir su "dinero" y 
establecer metas para mejorar su trabajo. 
Estos son momentos y acciones privados, 
los cuales se comparten con el o la docente. 
Se intenta apoyar el logro de las metas 
propuestas. 

12. El alumnado seguira acumulando palitos 
de conteo siempre. Al siguiente dia de la 
Tienda del Esfuerzo, hay que convertir los 
palitos a un valor y aradirlos al total que 
se tenia el ultimo dia. 

Evaluaci6n continua 

Participacion activa y respeto para las 
normas que rigen la Tienda del Esfuerzo. 

Reconocimiento y aplicacion del vocabu
lario adecuado. 

La libreta de ahorro en la que quedan es
critas las operaciones matematicas que 
se han desarrollado el dia de la Tienda 
del Esfuerzo, la cual se llevara a cabo 
cada mes. 

Voluntad para dedicarse con esfuerzo al 
trabajo y participar como ciudadano y 
ciudadana en la clase. 

Compromiso para reflexionar y mejorar 
continuamente en sus estudios para 
lograr el desarrollo personal y no para 
ganar. 

Variaciones y adaptaciones 

iComo se adecuan los contenidos o procesos 
segun el nivel de grado y las necesidades de 
las y los estudiantes en la clase? 

Crear formularios para poder recibir 
productos de la tienda. 

Los y las estudiantes trabajan y supervisan 
la tienda. 

Usar recortes seleccionados de periodicos 
revistas, catalogos impresos con los precios 
reales. Se puede premiar en dolares imagina
rios o pedir que se haga "la conversion de 
moneda" (un palito es igual a �5). Luego se 
pueden comprar las imagenes de los pro
ductos que se han recortado: DVD, juegos 
de Nintendo, murecas, libros, entre otros. 

Definir una meta grupal. Por ejemplo: 
cuando la clase gane un total de 5 mil 
"dolares", puede salir de viaje: asistir a un 
evento, tener un dia de actividades ludicas 
o algo parecido. 

Tener ventas de postres, artesanias u otras 
cosas producidas por los y las estudiantes 
para poder usar el dinero en actividades de 
aprendizaje significativo fuera del centro 
escolar. 

Reflexi6n sobre la tematica 

iEn que momentos se fortalecen las 
distintas competencias? 

iComo motiva la ciudadania el compromiso 
al trabajo y el proceso en vez del producto? 

iComo motiva el aprendizaje significativo 
en situaciones funcionales? 
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 �Como se atiende a la diversidad en el 
aula?

 �Como se puede adecuar la tienda para 
que sea exitosa en su escuela o aula?, 
�que se venderfa?, �cual serfa el metodo 
de pago? 

Fundamentaci6n 

El valor del esfuerzo: c6mo el desarrollo 
de lenguaje en las matematicas atiende 
a la diversidad 

El fracaso escolar esta frecuentemente 
relacionado con los bajos rendimientos en las 
pruebas que miden los aprendizajes en la 
matematica. Tambien se hacen evidentes 
actitudes negativas generalizadas hacia esta 
area. A veces, el estudiantado no hace verda
deros esfuerzos por encontrar soluciones o dar 
los pasos que permitan avanzar poco a poco 
hacia la solucion. Este avance tiene sus 
sacrificios, tropiezos, ensayo y error, que deben 
ser asumidos como parte del aprendizaje hacia 
el dominio matematico. 

Pero, �por que hay tanta dificultad con la 
matematica? 1+1=2. Tengo una manzana, 
compro otra manzana, ahora hay 2. Sin 
embargo, �que pasa cuando se empieza a 
agregar horas y minutos?, �onzas y libras? 
�Que pasa cuando se tiene que agregar para 
luego dividir el total? 

Matematicas es una ciencia exacta, entonces 

quienes se acerquen a la respuesta correcta 

sin precision son incorrectos. En contraste, 
Lenguaje apoya la posibilidad de llegar a una 

variedad de interpretaciones, analizar por 
distintos propositos, escribir sin tener que 

llegar a una respuesta correcta sino para 

producir una obra interesante. El lenguaje, 
mas que las matematicas, se presta a atender 
a la diversidad de intereses, talentos, 
experiencias, deseos de los y las aprendices. 

Es decir, en la lectura y escritura hay mas 

espacio que en las matematicas para definir 
"que es correcto". Por esta razon, muchos 

ninos y ninas aprenden a odiar las mate
maticas, pues no llegan a la respuesta 

correcta, entonces no tienen ninguna oportu
nidad de ser exitosos. 
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Sin embargo, se puede promover mayor interes 
y exito en el area de Matematica: el profesor o 
la profesora valora y promueve la educacion 
de las actitudes, especfficamente el enfasis en 
la cultura del esfuerzo. El esfuerzo como una 
motivacion intrfnseca favorece la estimulacion 
de las potencialidades de los y las estudiantes 
y promueve el logro de capacidades y 
disposiciones positivas hacia el proceso de 
aprendizaje: logra estudiantes con interes por 
el trabajo, con deseo de utilizar lo aprendido, 
interesados por adquirir nuevas habilidades 
matematicas que mejoren los resultados de 
aprendizaje. 

Observe el siguiente ejemplo para ver como el 
personal docente puede validar y motivar el 
esfuerzo con la aplicacion de tecnicas de 
Lenguaje en las Matematicas: 
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En las matematicas, una pequena equivocacion en un proceso de varios pasos puede arrojar una respuesta 

incorrecta. Por ejemplo, imagine las siguientes situaciones: 

Una receta para cocinar galletas pide 3 onzas de harina. Jorge quiere hacer el doble, �cuantas onzas necesitan? 

Trabajo estudiantil: 2 x 3 = 5. 

En este ejemplo, el o la estudiante ha demostrado esfuerzo y en verdad organizo bien la resolucion del 
problema. Realizo una interpretacion correcta del texto y lo demuestra con la aplicacion de la multiplicacion. 
Sin embargo, al final se equivoco y sumo los dfgitos 2 y 3 en vez de multiplicarlos, �se debe evaluar este 

trabajo como incorrecto? 

Para reconocer el trabajo bien hecho y el esfuerzo, se debe recibir un credito parcial. Es decir, en vez de 

recibir 0 de 1 punto por el problema, debe recibir 0.5. Tambien se puede cambiar el valor de la pregunta para 

que valga 2 puntos: un punto por una interpretacion exitosa del texto y otro punto por la resolucion de la 

operacion. 

Luego, la o el docente reflexiona con su estudiante acerca del trabajo para darle la oportunidad de corregirlo 

y ganar los puntos perdidos. Asf esta trabajando en funcion del aprendizaje y no del error. 
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Las matematicas llevan intrfnsicamente modos
 

de trabajo distintos a los de otras areas y esto
 

puede presentar una mayor dificultad para
 

lectores con ritmos diferenciados: se utiliza una 

gran variedad de textos verbales como 

instrucciones, ejercicios y explicaciones; una 

variedad de textos visuales como tablas, 
diagramas y graficos; o una combinacion de 

los dos tipos de textos. Ademas, el proce
dimiento no es lineal, sino que requiere usar 
informacion al reves y al derecho, utilizando 

tablas y ejemplos, oscilando entre lectura y 

calculos. Es decir, el desarrollo de estrategias 

de lectura y escritura son esenciales para lograr 
el exito en las matematicas. En este proceso 

el estudiantado activa presaberes para poder 
llegar a nuevos conocimientos, los cuales tienen 

como intermediario a las 4 competencias 

comunicativas y al final, la actitud y el proceso 

son tan importante como el producto, pues el 
esfuerzo debe ser un rasgo importante en el trabajo 
de las matematicas. 

La cultura del esfuerzo no es gratuita. El o la 
docente tiene que reflexionar permanentemente 

sobre cuanto de la practica didactica esta en 
funcion de este proposito y que adecuaciones 
puede realizar en el aula para obtenerla. La 
escuela tiene la diffcil tarea de motivar en 
direccion a la apropiacion del esfuerzo como 
valor. Un ejemplo claro esta relacionado con el 
valor del esfuerzo, entendido como la voluntad 
constante en la consecucion de una meta o 
logro. 

Como se sostiene en modulos anteriores, la 
teorfa de las inteligencias multiples de Howard 
Gardner plantea que unos aprenden mejor en 
ciertas areas o segun ciertas habilidades 
principales, con lo que se reconocen los 
diferentes talentos que hacen unicas e 
irrepetibles a las personas. Sin embargo, no se 
puede decir que quienes no demuestran 
fortalezas en el area de matematicas sino que 
en otra inteligencia, nunca tendran exito en esta 
clase. Al contrario: vuelve a ser responsabilidad 
docente motivar el interes en la asignatura y 
proveer oportunidades de participacion en las 
que el estudiantado demuestra esfuerzo. En 
Matematica, como en todas las asignaturas, el 
o la docente tiene que motivar y medir el 



 

 

 

 

esfuerzo. Es decir, para poder valorar el proceso 
en vez de solamente el producto en las 
matematicas, una ciencia exacta, hay que 
fomentar y validar el esfuerzo tambien. 

lQue puede hacer el profesorado para 
fomentar el esfuerzo en la clase?

 Utilizar variedad de modalidades de lectura 
y escritura de textos que tengan como 
tematica el modelaje de vida basado en el 
esfuerzo. 

Presentar el esfuerzo como parte positiva 
de la vida, que sientan que vale la pena 
esforzarse. Analizar los beneficios de hacerlo 
en la clase y en la vida. 

Proveer estfmulos para fijar retos verda
deros: el esfuerzo debe ser real. 

Establecer tareas con dificultad graduada y 

progresiva: las y los estudiantes las pueden 

desarrollar, pero se requiere de un esfuerzo 

para lograrlo. 

Disenar tareas que puedan resolverse de 

forma individual, pero tambien de manera 

cooperativa. 

Fomentar el autodominio, que consiste en 

controlar los propios impulsos espontaneos. 

lnsistir en la importancia del trabajo bien
 

hecho. Reconocer el esfuerzo desde la
 

diversidad, es decir valorarlo no desde un
 

modelo unico, sino desde los esfuerzos que
 
cada estudiante lleva a cabo.
 

lnsistir en la importancia de dar siempre lo
 
mejor y en funcion del mejor trabajo, desde
 
las potencialidades de la persona.
 

Practica guiada de la unidad 3 

1. Revisar el currfculo nacional para identificar
 
temas claves en las Matematicas, segun
 
el grado. Hacer un listado del vocabulario
 
pertinente.
 

2. Revisar la biblioteca de la escuela, el
 
periodico, los textos en la casa y otros
 
recursos disponibles para recoger 
  
materiales que se usaran en el desarrollo
 
de los temas en clase.
 

3. Revisar el currfculo nacional para identificar
 
los objetivos de Lenguaje.
 

4. Relacionar los conocimientos comuni

cativos puntuales con los temas de
 
Matematicas: �que tipos de texto se
 
pueden usar para motivar la comprension
 
lectora y la expresion escrita?
 

5. Adecuar o redactar textos para motivar
 
operaciones aritmeticas y el desarrollo de
 
vocabulario en contexto
 

6.	 Celebrar los esfuerzos del estudiantado:
 
hacer tiempo para reflexionar sobre
 
trabajos pasados y corregirlos, brindar
 
una variedad de ensenanzas, asignar
 
problemas que posibiliten la logica, la
 
justificacion, la argumentacion y que
 
requieran de varios pasos para llegar a
 
la resolucion.
 

7. Recoger materiales para la Tienda del
 
Esfuerzo. Establecer alianzas con nego

cios de la comunidad para apoyar la
 
tienda.
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Desarrollo del lenguaje desde 
Estudios Sociales 

Introducci6n 

Abundantes temas e informacion profusa de 

contenidos caracterizan el currfculo de Estudios 

Sociales. En algunas ocasiones, esa es la razon 

por la que muchos y muchas estudiantes se 

sienten abrumados ante el reto que implica la 

memorizacion interminable de eventos, fechas, 
lugares y personajes que no siempre se 

presentan relacionados con sus vivencias 

inmediatas. Pero en realidad, los Estudios 

Sociales representan la historia que les ayuda 
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a entender la identidad del pafs y el poder 
reconocerse como ciudadanos y ciudadanas 

pertenecientes a una comunidad local, nacional 
y mundial. La materia ayuda a la comprension 

de sf mismo y del entorno para poder valorar 
el presente y pensar en el futuro. 

El lenguaje y el proceso de socializacion son 
inseparables. El uso efectivo de las competencias 
comunicativas en el aula dinamiza actitudes 
favorables para la convivencia: el dialogo, el 
respeto a los derechos y deberes humanos, tan 
necesarios en la armonfa grupal que requiere el 
aprendizaje. Los Estudios Sociales fortalecen la 
libertad y la tolerancia por medio del desarrollo 
activo de las competencias orales: el derecho de 
expresion no se entiende sin la responsabilidad 
de escuchar los varios puntos de vista para 
contrastar las opiniones individuales y luego 
reformularlas, enriquecidas. 

lgualmente, la lectura en Estudios Sociales es 
activa. Requiere del pensamiento crftico para 

reconocer la intencionalidad del autor, las 
condiciones de la epoca, las causas y conse
cuencias, las secuencias de eventos, las 
generalizaciones y los estereotipos. Se debe 
analizar, comparar, clasificar, identificar, 
interpretar, inferir, deducir, transferir y valorar 
el contenido de varios tipos de textos impresos, 
digitales o visuales. En Estudios Sociales se 
leen imagenes, fotos, esquemas y materiales 
bibliograficos como: libros de textos, novelas, 
revistas, obras de teatro, materiales de referencia 
como mapas y representaciones artfsticas de 
diferentes epocas. 

En vez de solo resumir, los y las estudiantes 
preguntan, contrastan, comparan, indagan, 
justifican y argumentan la nueva informacion para 
construir nuevos conocimientos mas amplios y 
flexibles. El y la docente amplfa su criterio para 
atender a la diversidad y promover el prota
gonismo infantil en la comprension y produccion 
de textos orales y escritos. Los recursos de la 
tecnologfa como la television y el lnternet, entre 
otros, son indispensables a pesar de que no 
siempre estan disponibles e inmediatos: el plantel 
docente tiene el diffcil papel de mediar y promover 
el reconocimiento de estos recursos y el uso de 
ellos cuando sea posible. 

Objetivo de la unidad 

Desarrollar las competencias comunicativas 
mediante los contenidos de Estudios Sociales 
para motivar aprendizajes significativos y 
funcionales en situaciones reales. 



  

 

Esquema de la unidad 

Tematica 1
 

Los simbolos patrios
 

Introducci6n 

El desarrollo de esta tematica se extiende y 

se complementa con las actividades de la 

Unidad 1, las cuales sirven para construir el 
sentido de comunidad y motivar acerca del 
pafs imaginario y la responsabilidad de sus 

ciudadanos y ciudadanas. 

Para que el pafs de Guachipurindunguin sea 

mas autentico y funcional durante el ano 

escolar se reconocen los dfas patrios de El 
Salvador y la historia, los datos y los perso
najes importantes para luego comparar estos 

datos con el pafs imaginario. Cuando sea 

posible, los ninos y las ninas desarrollan sus 

propios sfmbolos para representar el pafs y 

crean dfas feriados relevantes. 

Objetivo 

Desarrollar las competencias comunicativas a 

traves de los sfmbolos patrios de El Salvador 
para su recreacion en el pafs imaginario. 
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Unidad 4 
Desarrollo del lenguaje 
desde Estudios Sociales 

Tematica 1 

Los sfmbolos patrios 

Tematica 2 
La historia de mi pafs a traves 

de historias personales 

Desarrollo de la tematica 

1. El 	o la docente explora y valora los
 
conocimientos previos que las y los
 
estudiantes poseen sobre los sfmbolos.
 
Pregunta: �que es un sfmbolo?, �por que
 
se usan?, �que significa simbolizar? El o
 
la docente utiliza las palabras en oraciones
 
para aportar claves del significado de la
 
palabra y ayudar asf a construir la com

prension de los terminos. La clase llega a
 
definir sfmbolo y simbolizar, y escriben los
 
conceptos en la pizarra.
 

2. Ya que conocen que es un sfmbolo, se
 
pregunta: �cuales son los sfmbolos que
 
se usan para representar nuestro pafs, El
 
Salvador? Se anotan las respuestas en la
 
pizarra: bandera, escudo, etc. Luego, la o
 
el docente pregunta: �ustedes alguna vez
 
han pensado en porque la bandera de El
 
Salvador es azul y blanca, y no morada y
 
amarilla?, �que significa el escudo?, es
 
decir �que simbolizan las marcas, los
 
colores y las formas?
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3. A partir de las respuestas de las y los 
estudiantes, el o la docente utiliza una 
narracion oral que sirve para contextualizar 
la tematica. Por ejemplo, narra que: Buena 
parte de los sfmbolos de la bandera se 
elaboraron en 1912, por lo que muchos de 
los sfmbolos representan la realidad de 
aquellos dfas. Los dos rayos azules repre
sentan los dos oceanos de las costas de 
Centroamerica y el blanco representa la paz. 
Los cinco volcanes representan los cinco 
pafses de la uni6n de providencias centroa
mericanas. Ademas, aparece la fecha 15 
septiembre de 1821 para representar el 
Ofa de la Independencia de El Salvador. 

4. Antes de explicar todos los sfmbolos, se 
realiza una actividad: los y las estudiantes 
observan una bandera salvadorena y 
anotan todos los sfmbolos. Se debe adivinar 
el significado del sfmbolo y justificar su 
idea. Al final, el o la docente revela el 
significado real: comparten en pleno para 
comparar y contrastar sus ideas con el 
simbolismo real. 

5. Se inicia una conversacion sobre la falta 
de sfmbolos patrios en el pafs Guachipu
rindunguin. El o la docente motiva a los y 
las estudiantes a que expresen libremente 
ideas que puedan ayudar al diseno del 
escudo y la bandera de Guachipu
rindunguin. En el pleno, por medio de una 
lluvia de ideas, las y los estudiantes 
expresan que sfmbolos les gustarfa emplear 
y como les gustarfa que fueran su escudo 
y bandera. La profesora o profesor es el 
lapiz y escribe todas las ideas en la pizarra 
o en un cartel, sin importar que sean dife
rentes y contrarias. Es recomendable formular 
preguntas que orienten, por ejemplo: 
�que quieren representar o simbolizar? 

6. 	Lee en voz alta alguna informacion sobre 
la historia real de los sfmbolos patrios. "En 
1912 se realizo un concurso para elegir el 
escudo nacional de El Salvador. Mas de 

30 personas presentaron sus trabajos y se 
eligio como ganador el diseno del 
reconocido calfgrafo salvadoreno Rafael 
Barraza Rodrfguez, diseno que fue adop
tado el 15 de septiembre de 1912 como 
escudo nacional". El o la docente anuncia 
que habra un concurso de escudos y 
banderas para elegir el diseno unico, como 
sucedio en la historia, y que en equipos de 
trabajo se utilizara la lluvia de ideas para 
elegir caracterfsticas de la bandera y escudo 
para, despues, elaborarlos. 

7.	 Para llevar a cabo lo anterior, les pide que 
se organicen en equipos y por las afinidades 
de ideas sobre las caracterfsticas, por 
ejemplo: similares elementos, materiales, 
colores, etc. El o la docente promueve el uso 
de palabras, imagenes y colores. 

8.	 Una vez conformados los equipos, la o 
el docente solicita que empleen el dialogo 
y la argumentacion con la finalidad de 
elaborar el diseno de su equipo. Hay que 
elegir cuales aspectos de la identidad 
de Guachipurindunguin quieren simbolizar 
y cuales sfmbolos se utilizaran. Ademas 
las y los estudiantes empleen algunos 
conceptos matematicos como medidas y 
angulos, a fin de que luego puedan 
explicar el diseno, tomando en cuenta 
las medidas. 

9. Se puede extender esta actividad para 
vincularla con Ciencia, Salud y Medio 
Ambiente: se invita a las y los estudiantes 
a que, de comun acuerdo, adopten un ave, 
una flor y un arbol propio del pafs imaginario 
para que sean incluidos en el escudo y la 
bandera del pafs imaginario. Para ello 
tienen que conocer varias aves, flores y 
tipos de arboles. Entonces los invita a jugar 
a ser detectives (los guachidetectives): 
llevan una gorra de verdad o imaginaria y 
buscan en el entorno y en una variedad de 
textos la informacion que les parezca 
interesante y util acerca de estos elementos 
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naturales. El o la agente Guachi Super X 
(docente) orienta la investigacion y de 
acuerdo con la cantidad de libros, diccio
narios, cromos y laminas promueve la 
integracion de equipos cooperativos. 

10. Cada equipo, en la clase de Estudios 
Sociales o cuando el o la docente lo 
considere necesario, facilita un momento 
para que las y los estudiantes trabajen en 
la creacion de su obra; el tiempo de tres o 
cuatro sesiones es suficiente para hacer 
el trabajo. 

11. 	Luego exponen en pleno cual fue el proce
dimiento que siguieron para el diseno, que 
caracterfsticas poseen (forma y contenido) 
y como se han organizado para elaborar 
el material. 

12. El o la docente motiva la expresion y 
comprension oral con algunas preguntas 
despues de las intervenciones, por 
ejemplo: �que les parecio la idea de este 
equipo?, �que tiene de original?, �les 
parecen los elementos y sfmbolos que 
seleccionaron? 

13.	 Se someten las banderas a votacion de 

la clase para adoptar una sola que 

represente el pafs Guachipurinduguin. 
Los ciudadanos y las ciudadanas imitan 

el proceso real de votacion: elaboran y 

utilizan papelitos y realizan el proceso 

de forma anonima. Se hace el conteo de 

los papeles de una manera justa y 

publica. Esto puede servirles como un 

ejercicio previo para designar la directiva 

del gobierno estudiantil, en caso de que 

se organice en el aula. 

14. La bandera y el escudo ganadores se 
colocan en un lugar especial del salon de 
clase. Allf se quedaran durante todo el ano 
escolar para que recuerden la vivencia y 
los valores de Guachipurinduguin, su pafs 
imaginario. 

15. Se complementan y repasan estas activi
dades en el mes de septiembre. El o la 
docente facilita la practica de diversas 
modalidades de lectura utilizando textos 
patrios como el himno o canciones, poemas 
y adivinanzas referidos a la patria. 

Poema 

Centroamerica 
Alma Flor Ada 

Costa Rica, rica costa,
 

Nicaragua, agua de mar,
 

con Honduras, suave amiga,
 

salieron hoy a pasear.
 

Con El Salvador se encuentran,
 

les acaba de explicar
 

que no vayan a enganarse
 

que Guatemala es Guatebuena
 

guaterequetequebuena.
 

Y ahora se van a abrazar.
 

E
s
p
e
c
ia
liz

a
c
io
n
 d
o
c
e
n
te
 p
a
ra
 p
rim

e
ro
 y
 s
e
g
u
n
d
o
 c
ic
lo
s
 d
e
 e
d
u
c
a
c
io
n
 b
a
s
ic
a

 

Canci6n 

Que es la patria 
Letra y musica: Vicky de Marroqufn
 

En la escuela la maestra un dfa pregunto:
 

Ninos, ninos, �que es la patria?
 

Y uno de ellos contesto.
 

La patria son los lagos,
 

los volcanes y los rfos.
 

La patria son los cuentos,
 

las costumbres y leyendas.
 

La patria son los cielos
 

azules y brillantes,
 

la patria son los hombres,
 

las mujeres y los ninos.
 

La patria somos todos,
 

los que con gran amor
 

cantamos y decimos
 

iQUE VlVA EL SALVADOR!
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16. Durante todo el ano escolar, el o la docente 
favorece la produccion de textos al recordar 
y expresar todo lo que han vivenciado como 
ciudadanos y ciudadanas pertenecientes 
a un pafs a lo largo del ano, invitandoles 
a escribir sobre los elementos y el proceso 
que llevaron a cabo para la eleccion de la 
bandera y el escudo en el mes de enero. 
Tambien se puede incluir la redaccion 
de textos literarios como adivinanzas, 
canciones, cuentos, poemas y ensayos 
relacionados con los elementos que iden
tifican los municipios y las comunidades 
en donde viven las y los estudiantes o de 
zonas aledanas al centro educativo. Luego, 
estas composiciones pueden leerse al pleno 
o en parejas y conversar acerca de ellas; 
son temas para desarrollar un taller de 
escritura. Para el tema de produccion de 
textos es importante conectar la vivencia 
de Guachipurindunguin con la historia. 

Evaluaci6n continua 

Participacion activa en la clase de Estudios 
Sociales. 

Reconocimiento y aplicacion del vocabu
lario adecuado. 

Conocimiento de la historia y del significado 
del escudo y la bandera, y participacion en el 
diseno y creacion cooperativa de los sfmbolos 
patrios de Guachipurindunguin. 

lnvestigacion, organizacion y sfntesis de 
informacion acerca del ave, arbol y flor que 
representara al pafs de Guachipurindunguin.

 Lectura y produccion de diversos textos rela
cionados con el tema de Los Sfmbolos Patrios. 

Variaciones y adaptaciones 

�Como se adecuan contenidos o procesos 
segun el nivel de grado y las necesidades de 
las y los estudiantes en la clase? 

Otra modalidad, para los ninos y las ninas 

mas pequenos, es que el escudo sea creado 

por el propio docente, ya que persigue 

objetivos didacticos y pedagogicos al colocar 
elementos de palabras propias del lugar. Por 
ejemplo, en el proyecto original de Guachi
purindunguin, los sfmbolos son quesadilla, 
pina, chompipe, anil o jiquilite. Sin embargo, 
tambien puede ser creado por los y las 

estudiantes, como se ha sugerido en el 
desarrollo de esta tematica. 

La bandera y el escudo tambien pueden 

crearse como proyecto personal y luego ser 
sometidos a concurso. 

Estudiar otros pafses para poder definir los 

rasgos del pafs propio de la clase. 

lnvestigar costumbres y tradiciones de 

El Salvador o de otros pafses para poder 
crear las particularidades de identidad del 
pafs imaginario. 

Reflexi6n sobre la tematica 

�En que momentos se fortalecen las dis
tintas competencias? 

�Como se fortalece el desarrollo del pafs 

Guachipurindunguin con estas actividades? 

�Como se motiva la participacion de la 

clase y la atencion a la diversidad? 

�Como se fortalecen la ciudadanfa y el 
desarrollo de competencias y cono
cimientos? 
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Tematica 2
 

La historia de mi pais a traves de historias personales
 

Introducci6n 

Para poder vivenciar la historia, no hay mejor 
manera que ponerle cara a los eventos. Es 

decir, rescatar el humanismo del pasado 

provee contexto; la historia vuelve a ser algo 

real y magico con lo que los y las estudiantes 

pueden relacionarse, creando conexiones 

entre sus propias vidas y vinculando el 
presente con tiempos antiguos y personas 

del pasado. 

En el siguiente apartado se cuenta la historia 

de Prudencia Ayala, desde la cual se analiza 

y reflexiona acerca de la importancia de los 

diversos legados y personajes de las historias 

personales para las futuras generaciones de 

El Salvador. 

Objetivo 

Desarrollar las competencias comunicativas 
para conocer, valorar y analizar informacion 
biografica historica que es importante en la 
construccion de la historia nacional de El 
Salvador. 

Desarrollo de la tematica 

1. 	El o la docente les pregunta si alguna vez 

han ofdo el nombre de Prudencia Ayala. 
Escucha las diferentes respuestas y luego 

les comunica que ella sera el personaje en 

estudio e introduce el tema. 

2. Emplea un texto informativo como el 
siguiente (ha sacado copias para cada 
estudiante o lo ha escrito en un cartel). 
Una resena periodfstica o una biograffa 
pueden ser utiles, con un texto al nivel de 
la dificultad del alumnado. 
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Prudencia Ayala fue una indfgena que nacio el 28
 

de abril de 1885, en Sonzacate, departamento de
 

Sonsonate. Estudio hasta segundo grado y en
 

1930 se lanzo como candidata a la presidencia de
 

la Republica, siendo la primera mujer en Hispanoa


merica en optar a un cargo publico. Su plan de
 

gobierno apoyaba los derechos de la mujer y la
 

necesidad de una administracion publica honesta.
 

Ella lucho por el derecho de las mujeres a votar.
 

Luego de un debate publico, la Corte Suprema de
 

Justicia de El Salvador determino que las leyes
 

de la nacion no concedfan ese derecho ciudadano
 

a la mujer (El Diario de Hoy, 1999).
 

3. Posteriormente, el o la docente pide a sus 
estudiantes que individualmente realicen 
relectura silenciosa y subrayen, en el texto, 
las partes que mas les han llamado la 
atencion. El profesor o profesora puede 
indicar aquf que existen diversas formas 
de subrayar los textos. 
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4. Despues de la lectura, los y las estudiantes 

trabajan en equipos para determinar los 

aspectos del texto que les han parecido 

relevantes y por que. Se elige una persona 

de cada equipo para presentarlo de forma 

oral. Por ejemplo: el origen humilde es 

importante porque ensena la leccion de 

que todos y todas pueden superar sus 

circunstancias. 

5. Despues 	de las participaciones del 
alumnado, se facilita una conversacion 

sobre la realidad de la epoca en la cual 
vivfa (asf se le da debida importancia). 
Luego, se dividen en dos equipos: a uno 

se le asigna jugar "pro" las acciones de 

Prudencia y al otro "con". El o la docente 

facilita el debate, aplicando normas para 

las intervenciones. En este proceso, se 

toman distintas perspectivas y deben 

argumentarse. 

5� 6. Se orienta a la seleccion de las perso
nalidades, segun la tematica o epoca 

(figuras importantes de la conquista, la 

historia de independencia en El Sal
vador, personajes para la paz). Se  

pueden seleccionar escr i tores/as,  
pintores/as, escultores/as, cientff i
cos/as, exploradores/as, deportistas, 
humoristas. Es importante reconocer 
los recursos disponibles durante la 

seleccion, pero tambien validar el  
protagonismo estudiantil, permitiendo 

que los ninos y las ninas seleccionen 

por sf mismos. 

Como parte de este proceso, los y las estu
diantes seleccionan personas, fallecidas y 

vivas, que representan los valores de 

Guachipurinduguin, los cuales se convierten 

en los personajes historicos del pafs 

imaginario. Por ejemplo: Salarrue, Jose 

Simeon Canas, Madre Teresa de Calcuta o 

Martin Luther �ing. 

7. Durante el proceso de investigacion, el o 
la docente facilita la practica de diversas 
modalidades de lectura: silenciosa, en voz 
alta o compartida, utilizando variados textos 
adecuados al nivel, en el que pueden 
destacarse historias de personajes como 
los diarios de viaje, las monograffas, las 
anecdotas (en las que destacan las historias 
individuales). Estas lecturas sirven como 
estfmulo para motivar la escritura de 
diversos tipos de texto por parte de los 
ninos y las ninas. En vez de limitarse a 
redactar la biograffa tradicional, pueden 
escribir desde la perspectiva del personaje, 
entre otras opciones. 

8. Se puede cerrar la tematica con el dia de 
la conmemoraci6n de las historias 
personales de personajes ilustres� Este 
dfa especial se convierte en un homenaje 
postumo que honra la memoria de 
personajes historicos ilustres para la 
comunidad o para la historia nacional. Se 
invita a padres, madres y encargados de 
familia, asf como otros representantes de 
la comunidad, para que tambien conozcan 
estas historias anonimas. Para ello se 
monta un espacio de exhibicion, la idea es 
que este espacio tenga fotograffas o 
ilustraciones de la epoca en que vivieron, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

anecdotas, mapas de ciudades donde 
nacieron, muestras de sus obras como 
fotos de pinturas, copias de poemas de 
autorfa o en homenaje a los personajes, 
artfculos periodfsticos acerca de ellos, 
comentarios de las y los estudiantes, 
ejemplares de libros si son escritores, etc. 

Variaciones y adaptaciones 

�Como se adecuan los contenidos o procesos 
segun el nivel de grado y las necesidades de 
las y los estudiantes en la clase?

 Se adaptan textos al nivel educativo, sobre 
distintos personajes.

 Dependiendo del grado y nivel educativo, se 
realizan debates de mayor profundidad. Por 
ejemplo, acerca de la igualdad de derechos y 
oportunidades del hombre y de la mujer. 

A partir de la tematica, se elabora un album 
biografico sobre la historia de dejar asf 
importantes para El Salvador.

 Estudiar la historia a traves eventos impor
tantes en vez de personas. 

Conocer personajes mundiales segun un 
tema: exploradores, inventores, cientfficos, 
entre otros. 

Evaluaci6n continua 

Participacion activa en la clase de Estudios 
Sociales. 

Reconocimiento y aplicacion del vocabu
lario adecuado.

 Participacion oral y escrita en la asamblea. 

Aplicacion del proceso de investigacion: 
recoleccion, organizacion y presentacion de 
la informacion. 

Participacion en el dfa de la conmemoracion 
de las historias personales de personajes 
ilustres. 

Produccion de textos sobre derechos y
 
deberes en el pafs de Guachipurindunguin.
 

Reflexi6n sobre la tematica 

�En que momentos se fortalecen las distintas
 
competencias?
 

�Por que es importante destacar las historias
 
personales en los Estudios Sociales?
 

�Como se crean aprendizajes significativos
 
a traves del estudio de la historia?
 

�Como atiende a la diversidad en el aula? 

Fundamentaci6n 

�otivando el aprendizaje a traves de 
textos 

La repeticion y la memorizacion son habilidades 
cognitivas de orden inferior, empleadas frecuen
temente en la clase de Estudios Sociales. La 
lectura y la escritura son manifestaciones 
culturales del lenguaje y se concretan en 
diversidad de estructuras y tematicas de caracter 
oral y escrito. El uso de variedad de textos dentro 
del area de Estudios Sociales puede mejorar el 
aprendizaje si son usados con clara intencion 
didactica para desarrollar el pensamiento social, 
crftico y creativo, que comprende el "dominio de 
habilidades cognitivas de orden superior como 
pueden ser formular hipotesis, sintetizar, predecir 
o valorar ideas y situaciones" (Jorba y otros, 
2000). 

Teresa Colomer, doctora en pedagogfa, destaca 
la importancia de la vinculacion entre lo cognitivo 
y lo ludico: "Leer� no un objeto de cono
cimiento, sino un instrumento de cultura y una 
fuente de placer, ha de servir al perfeccio
namiento intelectual y ha de producir un placer 
intelectual; no se trata de saber, sino de 
frecuentar y amar. Pasar de no saber a saber 
hacer, a saber como se hace" (2005). En la cita 
resaltan dos ideas: 
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Lo ludico esta implfcito en la exigencia 
cognitiva, el y la estudiante pueden sentir 
placer en saber como leer y escribir, ante 
los retos que encuentran en las diferentes 
situaciones comunicativas. 

El aspecto ludico esta ligado al desarrollo 
de la creatividad y la imaginacion de quien 
lee o escribe; permite comprender la realidad 
y participar en ella para manifestarla, 
transformarla y reelaborarla de forma 
constructivista. 

Que textos 
Estudios Sociales es un area densa: abarca 
contenidos de historia, geograffa, sociologfa, 
antropologfa, economfa y otras ciencias 
sociales. Para el desarrollo de la intencion 
ludicametacognitiva, ademas de textos propios 
del area de Estudios Sociales es importante 
rescatar los siguientes: 

Textos literarios� especialmente aquellos 
ligados con la identidad cultural o la tradicion 
oral. Algunos de estos textos pueden ser: 
novelas, bombas, refranes, adivinanzas, 
dichos, modismos, chistes, anecdotas. 

"En el caso particular de la literatura, es 
importante incentivar su lectura porque esta es 
facilitadora del conocimiento y de las emociones 
de otros. Es fundamentalmente su postulacion 
como una manera mas de explicar el mundo, 
como posibilidad de transformar la realidad en 
mundos posibles a traves de la representacion 
simbolica del lenguaje (el lenguaje literario 
posee un valor polisemico, es connotativo por 
excelencia). Ademas, uno de los objetivos de 
la lectura de literatura, en la escuela o fuera de 
ella, tiene que ver con incentivar la apertura de 
todo el espectro cultural del sujeto que lee" 
(Actis, 2003). 

Con las novelas, los y las estudiantes pueden 
entrar al mundo del pasado en vez de solamente 

leer sobre ello. Conocen el lenguaje de la epoca, 
los valores, momentos y personajes importantes. 
En vez de aprender "desde afuera", se meten 
en la trama de los tiempos. No tiene que ser 
necesariamente una novela clasificada como 
historica: Mujercitas, por ejemplo, simboliza la 
epoca en la cual se basa, sin embargo presenta 
la historia de una manera ludica. 

Ademas, los textos de tradicion oral tienden a 
referir a pasatiempos, preocupaciones y valores 
populares de aquellos tiempos. 

Textos publicitarios� Estos textos demuestran 
mucho de los valores, las necesidades y 
costumbres de los tiempos; se encuentran en 
periodicos, afiches, revistas, vallas comerciales 
o pueden ser recibidos a traves de los medios 
de comunicacion, radio y television, o por la 
telefonfa celular. La discusion acerca de la inter
pretacion y confrontacion del contenido y forma 
de los lemas, imagenes y valores de los textos 
publicitarios fomenta el pensamiento crftico. Por 
ejemplo, se pueden usar para motivar pen
samiento sobre la vida cotidiana en los tiempos 
pasados: �como serfa un anuncio para comida 
en la epoca X?, �como se elaborarfa un afiche 
en tal ano? 

Ademas, si se pueden encontrar, los mismos 
textos de tiempos antiguos, estos sirven para 
conocer otras epocas. Los y las estudiantes 
pueden hacer mayores conexiones con sus 



 

vidas y las vidas de tiempos pasados, mejo
rando la comprension. 

Textos periodisticos� Realizar valoraciones 
sociales analizando el contenido, la forma y la 
intencion de los autores/as y confrontando 
diferentes fuentes de un mismo hecho permite 
al estudiantado mejorar y formar criterios propios 
para valorar la influencia de los textos 
periodfsticos. Tambien ayuda redactar este tipo 
de texto no solamente sobre el pasado, sino 
basado en el pasado, escrito por un autor o 
una autora que vivio en otro tiempo. 

Textos de hipermedia� El lnternet utilizado, 
siempre con la intermediacion del docente, como 
un medio y no como un fin, es un recurso idoneo. 
Por lo tanto, es necesario que el o la docente 
propicie los momentos para que el alumnado 
pueda tener acceso a esta fuente de informacion. 
La aplicacion de estos textos es sumamente 
importante para desarrollar habilidades con el fin 
de valorar la calidad de fuentes de informacion y 
motivar comparaciones. 

C6mo dialogar con los textos 
Los contenidos de Estudio Sociales, por su 
naturaleza social, son saberes dinamicos. La 
utilizacion de una variedad de textos para 
motivar y consolidar nuevos conocimientos 
permite un dialogo con personajes de otras 
epocas, la presencia virtual en eventos histo
ricos, viajes imaginarios a lugares distantes. 
Por ello, es imprescindible no ensenar sobre 
lectura y escritura, sino ensenar al estudiantado 
como leer y escribir una variedad de textos para 
buscar y extraer informacion. Ensenarle a saber 
que hacer para entender y producir un texto 
implica reconocer que itinerarios de lectura 
seguir y cuales estrategias y tecnicas emplear 
para comprenderlo mejor. Al final, los Estudios 
Sociales no se limitan a respuestas directas a 
preguntas literales, sino que se vuelven una 
aventura crftica, analftica y creadora ante otros 
tiempos y contextos sociales. 

Practica guiada de la unidad 4 

1. Revisar el currfculo nacional para identificar
 
temas claves en los Estudios Sociales,
 
segun el grado. Hacer un listado del
 
vocabulario, sfmbolos, eventos y perso

najes pertinentes.
 

2. Revisar la biblioteca de la escuela, el
 
periodico, los textos en la casa y otros
 
recursos disponibles para recoger mate

riales que se usaran en el desarrollo de
 
los temas en clase.
 

3. Relacionar competencias comunicativas
 
puntuales con los temas de ciencias: �que
 
tipos de texto pueden usarse para motivar
 
la comprension lectora y la expresion
 
escrita?
 

4. Planificar un taller de escritura, aunque sea
 
breve, con un texto informativo o literario
 
sobre un tema de Estudios Sociales.
 

5. Averiguar sobre posibles salidas de la
 
escuela para motivar el aprendizaje
 
significativo. lnvestigar lo necesario para
 
poder realizar el viaje.
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