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El objetivo de este estudio fue evaluar el z
w

impado de las variables de un Programa de :;;
:::>

Inversión para Abatir el Rezago Educativo '"w
(PIARE)que impulsa el gobierno de México y C<: The aim of the present study is to

estimar qué variables socioeconómicas y assess the impad of the Mexican
psicosociales promueven diferencias Government's Investment far the

significativas a partir de la evaluación de Minimization of Educational Back-
competencias básicas en matemáticas. Se wardness Program (Programa de

trabajó con una muestra de 1.224 niños de Inversión para Abatir el Rezago
segundo a quinto grado de escuelas rurales Educativo, PIARE)and to estimate

del sur del estado de Sonora (México). Se which social economic and psycho
realizaron análisis descriptivos para cada social variables promote significant

grado, análisis de varianza de un solo fador differences in the acquisition of
para estimar qué variables socioeconómicas, basic mathematical competences.

psicosociales y de inversión promueven We worked with a sample of 1.224
diferencias significativas en las categorías y children in second to fifth grade in

total de matemáticas, ANOVAS(ONE-WAV)y rural schools in the south of the
pruebas de rangos post-hoc (Tukey) para state of Sonora, Mexico. Descriptive

determinar qué fadares de las variables analysis was carried out far each
promueven diferencias en las categorías y

~

grade, simple fadorial ANOVAto
total de matemáticas. estimate which investment, socio-

Los resultados obtenidos mostraron que las
~

economic and psychosocial vari-
variables socioeconómicas son las que tienen ables promote significant differ-

mayar impado en las categarfas y total de ~ ences in the categaries and total of
matemáticas, principalmente la variable mathematical competences, One-

«municipio». De las variables de inversión, el Way ANOVAand test of ranges post-
número de docentes fue la que promovió hoc (Tukey) to determine which

mayares diferencias en los puntajes;las fadors of the variables promote
diferencias se presentaron principalmente en differences in the categaries and

el contraste de los grupos de cuatro docentes total of mathematical competences.
para los seis grados. The results obtained show that

PALABRAS ClAVES: Competencias básicas en
the socioeconomic variables have
the greatest impad on the catego-

matemáticas, rezago educativo, pobreza,
ries and total of mathematical

programas compensatorios, zona rural de
competences especially the variable

México. of municipality. Among the invest-
ment variables, the number of
teachers brings about the greatest
differences in scores; these differ-
ences are most evident where there
are only four teachers far the six
grades.

KEY WORDS: Basic mathematical
competences, Educational back-
wardness, Poverty, Compensatory
programs, Rural areas 01 Mexico.



INTRODUCCiÓN

Una de las situaciones que ha
enfrentado el sistema
educativo de Latinoamérica y

el Caribe en los últimos años ha sido
una creciente demanda escolar en el
nivel básico. A pesar de este
incremento en el porcentaje de
inscripción, la calidad de las escuelas
es baja, especialmente en aquellas al
servicio de niños pobres en zonas
rurales y urbanas (UNESCO,1992).

El promedio de repetición
estimada en Latinoamérica y el Caribe
en los dos primeros grados de
primaria es de 42 y 27%,
respectivamente, el cual es
extremadamente alto, mientras que el
rendimiento escolar permanece bajo
(Schiefelben y Wolg, 1992).

En cuanto a la eficacia de los
servicios educativos de primaria en
México, en el ciclo 1993- 1994 un
8.3% de los alumnos inscritos
reprobó, es decir que casi un millón y
medio de niños tendrán que repetir el
curso, y probablemente un porcentaje
importante de ellos abandonará la
escuela.

El Gobierno de la República
mexicana, buscando mejorar la
educación, a través del Consejo
Nacional para el Fomento educativo
(CONAFE)ha impulsado programas
compensatorios. El más reciente es el
Programa Integral para Abatir el
Rezago Educativo (PIARE),el cual
empezó a implementarse a partir de
1995, e incluye por primera vez al
estado de Sonora (México) entre los
beneficiados por el programa (PIARE-

SEP-CONAFE,1995).
El propósito del PIAREes fomentar

la equidad educativa a través de
oportunidades de aprendizaje de
educación básica, en atención a las
necesidades de la demanda, y el logro
de trayectorias escolares exitosas,
secuencia les y completas de la
población. Las líneas de acción se
desarrollan en tres ejes: desarrollo de
recursos humanos, material didáctico e
infrestructura educativa y
fortalecimiento institucional. Dichos
ejes se instrumentan a través de los
siguientes componentes: a)
capacitación a docentes y directivos; b)
incentivos a docentes; c) Apoyo a la
Gestión Escolar (recursos didácticos,
infraestructura y equipamiento escolar)
(CONAFE-SEP,1996).

Dadas las características de la
población objetivo a la que se dirige el
P,ARE(zonas marginadas), es
importante considerar el efecto de
diferentes factores presentes en la
población sobre el rendimiento de los
niños del noroeste mexicano.

FAMILIA Y EDUCACiÓN

Se han realizado estudios sobre los
factores que intervienen en el acceso y
permenencia en la educación, y se ha
reportado que las características
familiares son determinantes. Una de
las características de la familia que
tiene una correlación inversa con el
rendimiento escolar del niño es su
tamaño, quizá como indicador de
menos tiempo y exposición a
estimulación de los padres, en casas
donde hay un gran número de familia.
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Además, es probable que exista
menos dinero para materiales de
estimu[ación cultural y educativo en
estos hogares (Pa[afox, Prawda y Vélez,
1994). Investigaciones realizadas por
Varghese Cherian (1990, citado en
Dono[o, 1997) consideran la hipótesis
de que hay una relación entre el
número de niños en la familia y su
rendimiento académico, la cual fue
aceptada a[ encontrar que el tamaño
de la familia afecta el logro escolar de
los niños porque los padres con
muchos hijos no están disponibles
para dar suficiente atención a cada
uno de e[los en forma individual.

La involucración de los padres es
otro factor o característica de la familia
asociada con las competencias
académicas. Las expectativas y
estructura brindada por los padres es
particularmente importante para el
éxito académico, mientras que su
calidez y soporte emocional es
importante para las competencias
sociales, y un buen balance de [as dos
es importante para e[ desarro[lo de
una buena conducta, lo cual. a su vez,
influye en el éxito académico y social
(Ramírez, 1987, citado en Masten y
Douglas, 1998). Investigaciones
realizadas en este ámbito han
comprobado que si se involucra a los
padres en la educación, los logros
académicos de sus hijos son mayores
(Cro[nick y Kyan, 1989, citados en
García y Flores, 1998).

Otras investigaciones han
mostrado que e[ nivel de pobreza de
la familia, el bajo estatus
socieconómico y e[ residir en lugares
con pocas ventajas económicas,

predicen, cada una independien-
temente, bajas puntuaciones en
pruebas de inteligencia, bajo
rendimiento escolar y el incremento
de problemas psicosociales,
controlado por varios patrones y
características familiares (Mcloyd,
1998). Se han encontrado diferencias
significativas en los rendimientos de
lenguaje y matemáticas en los
distintos niveles socioeconómicos.
Estos datos precisan que la mayoría de
[os estudiantes que se encuentran en
el cuartil más bajo de redimiento
corresponden a niños de nivel
socioeconómico bajo; a su vez, la
mayoría de los estudiantes que se
encuentran en e[ cuartil más alto de
rendimiento corresponden a niños de
nivel socioeconómico alto (UNESCO,

1994).
La investigación realizada por

Brody, Stoneman y Douglas (1995)
apoya la hipótesis de que el proceso
familiar, [a educación, recursos
financieros y la invo[ucración de los
padres en las labores escolares de sus
hijos influyen en el rendimiento
académico. La evidencia existente
sugiere que e[ aumento de
invo[ucración de los padres en las
labores escolares produce mejoras
académicas en [os niños (Steinberg,
Lambon, Dornbusch y Darling, 1992,
citados en Masten y Douglas, 1998).
Investigaciones al respecto
(Marjorbanks, 1987; Reynols y
Wahlberg, 1991; C[ark, 1993; Scolt-
Jones, 1995, citados en Masten y
Douglas, 1998) han comprobado que
los padres influyen en e[ desarrollo del
rendimiento académico de sus hjos a
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través de sus actitudes y conductas;
por ejemplo, a través de la
comunicación de fuertes valores
educativos, animando a sus hijos para
obtener éxito académico y
monitoreando o ayudándoles con sus
tareas.

Stevenson y Baker (1987, citados
en Donolo, 1997) plantean que la
familia tiene un grado de
responsabilidad muy marcado en la
creación de un ambiente efectivo de
aprendizaje en el hogar. Estos autores
a través de sus investigaciones
obtuvieron resultados que indican que
a mayor nivel de instrucción de las
madres, mayor es el compromiso con
las tareas escolares de sus hijos, sean
éstos varones o mujeres, si bien esta
relación positiva disminuye con la
edad de los hijos. Los antecedentes
educativos de los padres se
correlacionan positivamente con el
rendimiento académico de sus hijos.
Este refleja la conexión entre la
escolaridad de los padres y la
estmulación cognitiva en el hogar, en
términos de disposición y uso de
materiales educativos, alto nivel de
vocabulario y mayor exposición cul-
tural, una conexión que debe incluir
alto estatus socieconómico. Laosa
(1984) plantea que un gran número
de investigaciones han mostrado que
los padres de nivel socieconómico
bajo utilizan estrategias menos
efectivas con sus hijos.

Diversos estudios (Keeves, 1972;
Iverson y Walber, 1981; Laosa, 1981,
citados en García y Flores, 1998)
relacionados con el ambiente familiar y
el aprendizaje han demostrado que

gran parte de la varianza en las
medidas de rendimiento académico es
explicada en mayor medida por las
características del ambiente familiar.
De hecho, se reconoce que los
principales problemas de adaptación
social y de carácter académico que
enfrenta el niño en la escuela se
deben en gran medida a la
discontinuidad entre las experiencias y
prácticas de crianza de la escuela y el
hogar.

MAESTROS Y ALUMNOS

Influyen en el rendimiento académico
del niño las características de la
escuela y el aula, las cuales definen su
carácter social; por ejemplo, las
actitudes de los maestros, valores de
la escuela, clima de la escuela y el aula
son fuentes significativas de variación
en el rendimiento de los estudiantes
(Brookover, Beady, Flood, Schweitzer y
Wisenbaker, 1970; Rutter, 1983).

Otro tipo de características son las
que tienen que ver con los docentes,
e incluyen el dominio de la o las
materias que debe enseñar, el
conocimiento y manejo de
metodologías didácticas que permitan
conducir procesos pedagógicos, las
actitudes y expectativas respecto a la
trayectoria y al éxito escolar presente y
futuro de sus alumnos, así como la
valoración de la cultura de la
comunidad en la que trabaja, y la
satisfacción derivada de su trabajo
como docente. La falta de capacitación
y actualización docente en relación
con la práctica profesional cotidiana es
un factor que incide en el rezago
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educativo (Sandoval, 1993).
Las investigaciones indican que

incluso en preescolar y en primer
grado los maestros tienden a percibir a
los estudiantes pobres y de bajo nivel
socioeconómico como con menos
posibilidades y menos expectativas de
rendimiento. Por el contrario, los niños
de niveles socioeconómico alto son
percibidos por los maestros como que
tienen mayores habilidades cognitivas.
Los maestros que tienen estas
percepciones les dan a los niños
pobres menos atención, menos
oportunidades de aprendizaje y menos
reforzamiento al buen comportamien-
to (Alexander, Entwisle y 11l0mpson,
1987).

La constante rotación del personal
docente es otra característica que
produce variaciones en los resultados
de aprendizaje. Ante esta situación se
han implementado medidas para
lograr la permanencia de los docentes
en las comunidades. El otorgar
incentivos es una de las medidas que
se están aplicando para el logro de
dicha meta. A través de la realización
de investigaciones se ha podido
apreciar que se avanza en el mejora-
miento de la permanencia del maestro
en las comunidades, así como en el
cumplimiento de la función docente
(Rivera, 1993). En los resultados
obtenidos en la evaluación del PARE
(Programa para Abatir el Rezago
Educativo) se confirma que el incen-
tivo a maestros tuvo efectos positivos
en la realidad escolar; tan así es que
ocho de nueve escuelas conservaron a
sus docentes en el lugar de trabajo
(Estévez, 1996).

ESCUELA MULTIGRADO-
UNIGRADO

El número de niños que asisten a un
mismo salón de clases -la mayoría de
las veces con una falta total de apoyo
y los más elementales materiales
didácticos- afecta el rendimiento
académico. Además del número de
niños en el aula también es
importante considerar la influencia de
la diferencia de grados que cursan. Las
investigaciones realizadas en relación
con el tema de la enseñanza
multigrado difieren respecto a los
resultados obtenidos al comparar el
rendimiento académico de estos
alumnos con los de organización
completa. Algunos sostienen haber
encontrado un resultado favorable en
las aulas multigrado; una buena parte
de los resultados revelan que no existe
una diferencia significativa en los
logros, indpendientemente de la clase
de medida usada para determinar el
logro y las diferentes áreas de
contenidos (Grajales, 1998).

Cerna (1970) plantea que el
trabajar con un grupo conformado por
varios grados favorece el aprendizaje,
ya que el pequeño aprende lo que se
le enseña al mayor, y éste esclarece
mediante el proceso de síntesis lo que
se le enseña al pequeño. Sin embargo,
Olmo (1997) señala que las escuelas
multigrado presentan dificultades en
su organización, posible rendimiento
defectuoso por falta de dominio del
docente de técnicas específicas y no
aplicarse el principio de división del
trabajo, dificultades para la dotación de
material, finalmente los derivados del
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aislamiento del profesor. El profesor
que trabaja solo sufre los efectos de
una responsabilidad no compartida, y
ello influye en la facilidad con que el
maestro de la escuela multigrado cae
en la rutina por falta de estímulos que
motiven su esfuerzo y produzcan los
resultados apetecidos.

Otros autores (Craig y McLellan,
1987, citados en Grajales, 1998)
señalan que el aula unigrado es
preferible, ya que provee al alumno
mejores oportunidades de aprender,
debido a que la instrucción se orienta
hacia una edad o nivel similar y los
maestros son expertos en dicho
currículo y entrenados para ese
ambiente.

La investigación realizada en
México por DIE-PARE (1994) muestra
que la enseñanza de las matemáticas
en los tres primeros grados en las
aulas multigrado es deficiente.

Se observó que en primer grado la
identificación y el conteo de números
en varios casos llega hasta los
números veinte y treinta, las sumas
son en la mayoría de los casos debajo
del diez, tal como lo marcaba el
programa anterior, y en pocos casos se
trabaja con la resta.

Los alumnos de segundo grado
principalmente en la realización de
sumas y restas de dos o tres cifras y
rara vez aparece la multiplicación. La
deficiencia central es la falta de
comprensión del valor posicional de
los números en unidades y decenas.

En tercer grado, la enseñanza se
centra en las operaciones básicas y en
menor medida en el uso de las
fracciones. Sin embargo, la enseñanza

de las operaciones es mecánica y
formal; no se enseñan los conceptos o
el sentido de las operaciones, sino las
reglas y pasos que se deben seguir.
Impera la creencia de que el
aprendizaje se logra mediante la
repetición correcta y frecuente de los
pasos.

En cuarto, quinto y sexto grado se
da al igual que en los primeros grados,
mayor énfasis a la enseñanza de las
operaciones básicas; así mismo,
predomina como forma tradicional de
enseñanza los ejercicios. La enseñanza
de los temas porcentajes, azar y
probabilidad se limita a que los
alumnos resuelvan las lecciones del
texto sin más intervención del maestro.
En geometría, la enseñanza observada
mantiene un carácter estrictamente
escolar; se observa un dibujo
resaltando sus características y se
realiza un interrogatorio sobre su
nombre; no se enseña a utilizar la
geometría como herramienta
funcional.

OBJETIVO

En síntesis, la estimulación cognitiva en
el hogar, la involucración de los pa-
dres, expectativas y orientación afectiva
de los docentes, los recursos
materiales y las políticas
instruccionales de las escuelas
contribuyen a las diferencias en
rendimiento escolar en los grupos de
niños de diferentes clases sociales.

Los factores sociales asociados con
las competencias académicas incluyen
la escuela, la familia y la relación con
sus coetáneos. Considerando las
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carencias en cuanto a estimulación y
recursos en el hogar, así como las
presentes en las escuelas de zonas
rurales en pobreza extrema, el niño
tiene un desenvolvimiento académíco
inadecuado.

Partiendo de la problemática
educativa actual y de 105 esfuerzos que
realiza el Gobierno de México para
reducida, este estudio tuvo corno
objetivo general Evaluar un modelo
que considera que las variables
sociales (sexo, edad, grupo, municipio,
ocupación del padre, número de
hermanos, número de enseres,
infraestructura sanitaria y del cuarto
donde duerme el niño), las
psicosociales (frecuencia e intensidad
de castigo, ayuda escolar y frecuencia
de estimulación transituacional) y las
variables Apoyo a la Gestión Escolar,
Beca de arraigo y Número de docen-
tes, se relacinan con las competencias
básicas en matemáticas de primero a
cuarto grado en niños de escuelas
rurales del sur del estado de Sonora.

METODOLOGíA

POBLACiÓN

Para este estudio se obtuvo una
muestra aleatoria de 1.224 niños en
105 municipios de Navojoa, Álamos,
Etchojoa y Huatabampo, que mostra-
ron 105 criterios de marginalidad y
pobreza más agudos. Dichos munici-
pios fueron elegidos de acuerdo con
las estimaciones de marginalidad y
pobreza establecidos por Camberos,
Genesta y Huescas (1994). Los niños
cursaban segundo, tercero, cuarto y

quinto grado de primaria en escuelas
unigrado y multigrado, de las cuales 4
fueron de organización completa y
contaban sólo con apoyo de material
didáctico por parte del PIARE y 34
contaban al menos con uno de 105

componentes del programa (apoyo a
la gestión escolar, beca y número de
docentes). Las competencias básicas
en matemáticas de primero se
evaluaron en niños de segundo grado,
y así sucesivamente.

DEFINICiÓN DE VARIABLES

Variables predictoras

• Beco. Incentivo monetario otorgado
para promover una mayor
permanencia y buen desempeño del
personal docente que presta sus
servicios en escuelas unitarias y
multigrado que se ubican en
localidades geográfica mente aisladas y
con alto grado de marginación.

• Apoyo a la Gestión Escolar.
Proporcionar a la junta de padres de
familia material didáctico para agilizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje,
apoyo financiero para la construcción y
equipamiento de espacios educativos
y para otorgar incentivo económico a
docentes por buen desempeño
(asistencia y puntualidad).

• Número de docentes. Se refiere
al número de docentes asignados para
105 seis grados que conforman la
educación primaria dentro de una
escuela.
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• Psicosociales. Dentro de las
cuales se incluyen frecuencia de
castigo e intensidad de castigo (con
qué y dónde pegan), frecuencia de
estimulación (viajes fuera de la
ciudad).

• Socioeconómicas. Dentro de las
cuales se encuentran el sexo y edad
del niño, grupo, municipio, ocupación
del padre, número de hermanos,
número de enseres, infraestructura
sanitaria y materiales de construcción
del cuarto donde duerme el niño.

Variable criterio

Puntuaciones obtenidas en las
diferentes categorías de las
competencias básicas en matemáticas,
a partir de la aplicación de un
instrumento previamente validado.

INSTRUMENTO

Los instrumentos utilizados para
evaluar las competencias básicas de
los niños fueron una versión
modificada por Vera, Peña, Domínguez
y Vera (1999) de los instrumentos
desarrollados por el Consejo Nacional
de Fomento Educativo (CONAFE).

Las modificaciones consistieron
principalmente en la adecuación
cultural de la historia, incorporación de
ejemplos a los reactivos, modificación
de redacción y estilos de preguntas.

Se incorporaron al instrumento
datos de identificación, datos
referentes a enseres, infraestructura
sanitaria y del hogar, preguntas sobre

el trato que recibe el niño en el hogar
y el apoyo escolar recibido.

Para el propósito del estudio se
tomaron sólo aquellos reactivos que
evalúan competencias en el área de
matemáticas. Dichos reactivos evalúan
conocimientos sobre los ejes en los
cuales se incorporan los contenidos
del currículum oficial para
matemáticas: 1) geometrfa, cuyo
objetivo es favorecer el uso de
instrumentos geométricos para dibujar
y tazar figuras geométricas e identificar
sus características, asl como la
presentación de contenidos y
situaciones que favorecen la ubicación
del alumno en relación con su
entorno; 2) los números, sus
relaciones y operaciones, que tiene
como objetivo principal que los
alumnos, a partir de los conocimientos
con que llegan a la escuela,
comprendan más cabalmente el
significado de los números y de los
símbolos que los representan y
puedan utilizarlos como herramientas
para solucionar diversas situaciones
problemáticas; 3) medición, cuyo
objetivo es el estudio de las magni-
tudes, las nociones de unidad de
medida y la cuantificación, como
resultado de la medición de dichas
magnitudes.

El plan y programa de educación
básica en México reconoce como
competencias básicas las lingOistas y
de razonamiento, las cuales se llaman
competencias básicas porque
permiten enfrentar con eficacia y
efectividad diferentes tareas y
situaciones básicas, así como
organizar, utilizar y adquirir nuevos
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conocimientos cada vez más
complejos (SEP-CONAFE,1999).
Conforme a lo anterior, los reactivos
incluidos en los instrumentos
aplicados en este estudio evalúan
conocimientos que son prerrequisito
para la adquisición de los
conocimientos que deben enseñarse
en los grados subsecuentes. Por tal
motivo, la aplicación de los
instrumentos se llevó a cabo siguiendo
un grado hacia adelante: el
instrumento de primero se aplicó a
segundo, el de segundo a tercero, el
de tercero a cuarto, y finalmente el de
cuarto a quinto grado.

PROCEDIMIENTO

Al aplicar el instrumento se procedió
de la siguiente forma: a) se tomaron
datos de identificación de los niños, b)
se preguntaron datos socioeconómicos
y psicosociales, c) se permitió a los
niños escuchar dos veces la historia, d)
se les indicó que debían poner
atención a la historia porque después
iban a responder unas preguntas sobre
ella, e) después de escuchar dos
veces la historia se entregó el
instrumento, f) se pidió a los niños
que leyeran la historia, g) se leyó a los
niños las instrucciones y ejemplos, h)
si algún niño no podía responder
algún reactivo, se le pidió que pusiera
«no sé», i) no se reforzó o castigó a
ningún niño. La aplicación del
instrumento tuvo una duración
aproximada de dos horas.

RESULTADOS

CARACTERlsTICASDELA POBLACiÓN

El estado de Sonora está localizado al
noroeste de la república mexicana,
cuenta con una superficie de 182.052
kilómetros cuadrados y una población
total de 2.085.536 habitantes, según
datos de 1995, y un total de matrícula
de 298.000 alumnos inscritos en
educación primaria. El 16% de la
población escolar atendida se
encuentra dispersa en el medio rural,
la cual ocupa el 44,4% del total de las
escuelas en el estado. debido a lo
anterior, la mayoría de las localidades
pequeñas cuentan con escuelas
multigrado (varios grados escolares
por maestro). Los municipios
seleccionados para este estudio están
localizados al sur del estado y cuentan
con un porcentaje elevado de familias
que no poseen el ingreso suficiente
para adquirir la canasta básica de
alimentos y alcanzar los criterios
mínimos de satisfacción: vivienda (2
personas por cuarto), agua potable
dentro y fuera de la casa, electricidad
(disposición de servicio), alfabetismo
(saber leer).

La actividad económica predo-
minante de la zona es la agricultura,
pero debido a la sequía de los últimos
años existe un elevado porcentaje de
desempleo, por lo que los habitantes
de la zona rural se dedican a trabajar
como jornaleros componiendo los
caminos de tercería aledaños a su
comunidad. En dicha labor participan
tanto hombres como mujeres. Los
niños deben ayudar a sus padres en el
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trabajo. Esto genera un alto índice de
ausentismo en las escuelas. En
general, las escuelas primarias no
cuentan con agua y los maestros dejan
de asistir a clases con mucha
frecuencia, debido a que la mayoría
radica en la cabecera municipal o en
comunidades alejadas; así mismo,
muchos de ellos no logran adaptarse a
las características de la región.

De la muestra conformada por
1.224 niños, 918 asisten a escuelas
que cuentan con el programa PIARE

(capacitación, beca, apoyo a la gestión
escolar) y 306 asisten a escuelas que
sólo cuentan con apoyo de material
didáctico por parte del programa. 620
niños son de sexo masculino y 604
femenino. De cada 10 niños, 3 fueron
del municipio de Huatabampo, 3 de
Navojoa, 2 de Alamos y 2 de Etchojoa.
En sus hogares tienen como jefe de
familia a un jornalero o empleado; la
madre no trabaja, pero en casa se
ocupa en pocas ocasiones de apoyar
al niño en labores escolares; los
castigos que recibe el niño son
fundamentalmente físicos, con cinto o
vara, y con una frecuencia semanal.

En lo que respecta a las
características de las viviendas, la
mayoría cuenta con piso de tierra o
cemento, paredes de adobe o ladrillo
y techos de carrizo, cartón o concreto.
En 156 viviendas existe drenaje, 892
cuentan con fosa séptica o letrina y
147 del total no cuentan con
infraestructura sanitaria, por lo que
defecan al aire libre.

Tal y como se observa en la tabla
1, al comparar los máximos obtenidos
con los esperados y los promedios de

la población de primer grado para el
total y las categorías de matemáticas,
los promedios de la población sin PIARE

(organización completa) y con éste
(multigrado) se encuentran por debajo
del puntaje máximo posible. En cuanto
a los promedios obtenidos en las
categorías en ambas poblaciones, los
promedios se encuentran por encima
de la mitad del puntaje máximo
posible.

En segundo grado se observó que
los promedios para el total de
matemáticas se encuentran por debajo
de lo esperado. Sin embargo, como se
observa en la tabla 2, en las categorías
tanto los niños que no cuentan con
PIARE como los que sí cuentan con él,
los promedios se ubican por encima
de la mitad del puntaje máximo
posible.

Los promedios obtenidos en tercer
grado para el total de matemáticas, así
como para las categorías, se
encuentran por encima de la mitad del
puntaje máximo posible (tabla3).

Finalmente, en cuarto grado se
observó que los promedios para el
total de matemáticas se encuentran
por debajo del puntaje máximo
posible. Los promedios obtenidos en
las categorías se ubicaron por encima
de la mitad del puntaje máximo
posible (tabla 4).

ELIMINACIÓN Y AGRUPACiÓN DE
REACTIVOS

De acuerdo con los resultados
obtenidos al realizar la prueba U-Mann
Witney se eliminaron cuatro reactivos
de tercero y uno de cuarto grado, los
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cuales no discriminaron al comparar
poblaciones de alto y bajo puntaje
total promedio. En primero y segundo
grado todos 105 reactivos presentaron
diferencias estadística mente
significativas (P<=.05) para la
comparación de alto y bajo puntaje
total promedio.

Posteriormente se ubicaron 105

reactivos que obtuvieron valores
significativos en categorías conforme al
programa oficial de educación básica
de la Secretaría de Educación Pública
(SEP)y se agruparon en seis
categorías: 1) geometría; 2) número;
3) medición; 4) representación de
números; 5) tiempo-espacio y 6)
figuras geométricas.

Los reactivos que conforman estas
categorías evalúan habilidades que se
encuentran graduadas de primero a
sexto grado que van incrementando
en complejidad.

En geometría se agruparon
aquellos reactivos que favorecían la
ubicación del alumno en relación con
el espacio. Así mismo, aquellos que
proponían actividades de
manipulación, observación, dibujo y
análisis de formas diversas. Por
ejemplo, 105 reactivos en 105 cuales el
niño discriminaba forma de techos en
primer grado; el conteo del número de
ventanas en forma de rectángulo en
segundo grado; ubicación de objetos
en un dibujo en tercer grado e
identificación de características de
triángulo equilátero en cuarto grado.

En cuanto a la categoría número,
en ella se agruparon aquellos reactivos
que presentaban experiencias que
ponían en juego 105 significados que

105 números adquieren en diversos
contextos y las diferentes relaciones
que pueden establecerse entre ellos.
por ejemplo, 105 reactivos que le
exigían al niño contar el número de
hojas del cuadernillo en primer grado;
manejar secuencias ascendentes o
descendentes en segundo grado,
medios equivalentes en tercer grado y
habilidades para medir y transfomar a
superficies en cuarto grado.

Los reactivos que integraron la
categoría medición fueron aquellos
que hacían referencia al uso de magni-
tudes, unidades de medida y la
cuantificación como resultado de la
medición de dichas magnitudes.

La categoría representación de
números agrupó aquellos reactivos
que implican la solución de problemas
de cálculo e identificación de diversas
formas de representar un número.

Lo mismo ocurrió con las
categorías tiempo-espacio y figuras
geométricas, las cuales agruparon
aquellos reactivos que evaluaban las
habilidades referidas a la identificación
y discriminación de figuras
geométricas, lo mismo que el uso del
cuadrante cartesiano y la percepción
en tres dimensiones.

ANÁLISIS DE VARIANZA

Se realizaron ANoVASfactoriales para 105

cuatro grados, a partir de 105 cuales se
obtuvo el modelo correspondiente a
cada grado.

Posteriormente se realizó una
comparación post-hot (Tukey) con
ANoVAsimple para determinar las
medidas que difieren en las categorías

ZONA PROXIMA W 2 (2001) PAGS 44-76 55



y el total de matemáticas.
En la prueba post-hoc con ANOVA

simple para el total de competencias
.básicas en matemáticas de primer
grado se obselVó que los puntajes
medios obtenidos difieren
significativamente cuando hay cuatro
docentes para los seis grados, cuando
el niño cuenta con dos o menos
hermanos y recibe ayuda en sus tareas
escolares por parte de amigos o
familiares que no sean los padres;
además se obselVan diferencias
significativas en los puntajes medios
de los niños del municipio de
Huatabampo.

Para la categoría geometría de
primer grado se obselVó que los
puntajes de los niños difieren
significativa mente por el número de
docentes, municipio, número de
hermanos, ayuda escolar y apoyo a la
gestión escolar. La diferencia para el
número de docentes se produce
cuando hay cuatro docentes para los
seis grados; en municipio, la diferencia
se obselVa en los puntajes de los
niños del municipio de Huatabampo.
Cuando los niños cuentan con dos o
menos hermanos, reciben ayuda de
otras personas que no sean sus
padres y asisten a escuelas que no
cuentan con apoyo a la gestión escolar
se producen, de igual forma,
diferencias significativas en los
puntajes.

En la categoría número, los
resultados de las pruebas post-hoc con
ANOVA simple señalan que se
mantienen las diferencias en los
puntajes de los niños cuando hay
cuatro docentes para los seis grados.

Lo mismo ocurre en los puntajes de
los niños del municipio de
Huatabampo, aquellos cuyo número
de hermanos es de dos o menos y
reciben ayuda escolar de personas
cercanas, excepto de sus padres (tabla
5).

Las comparaciones post-hoc
(Tukey) con ANOVA simple realizadas
para el total de competencias básicas
en matemáticas de segundo grado
presentaron diferencias significativas
para los niños que tenían una
frecuencia de 8 a 30 días entre
castigos; así mismo, para aquellos que
tienen de cuatro a siete enseres en su
hogar y los niños de sexo femenino.

Los puntajes medios obtenidos
para las categorías de segundo grado
muestran diferencias significativas por
municipio y sexo en geometría. Las
diferencias se presentan para los niños
del municipio de Alamos y los de sexo
femenino.

En la categoría número se
obselVaron diferencias significativas en
los puntajes de los niños del municipio
de Alamos; esta diferencia se
mantiene para los alumnos de
maestros que reciben beca.

La variable «sanitario» promueve
diferencias significativas en los
puntajes medios de la categoría
medición, principalmente para
aquellos niños que cuentan con
drenaje en sus hogares, es decir,
defecan en el baño.

Para la categoría tiempo-espacio
se mantuvo la difrencia en los puntajes
medios por las variables «número de
enseres» y «sexo».Las diferencias se
prsentaron en los puntajes de los

56 ZONA PRÓXIMA N° 2 (2001) PAGS 44-76



niños que contaban en su hogar con
cuatro a siete enseres y para los de
sexo femenino.

En la categoría figuras geométricos
no se encontraron variables que
produjeran diferencias significativas en
los puntajes medios.

La variable «beca» promueve
diferencias significativas en los
puntajes medios de la categoría
representación de números,
principalmente para los alumnos de
docentes que reciben beca .(tabla 6).

Para tercer grado se observó que
en el total de las competencias básicas
de matemáticas hay diferencias
significativas en los puntajes medios
de los niños del municipio de
Huatabampo.

La variable «ocupación» es la única
que promueve diferencias significativas
en los puntajes de la categoría
geametría, principalmente cuando el
padre del niño es empleado, es decir,
cuenta con un salario fijo.

Para la categoría número, las
variables «número de docentes»,
«municipio» y «número de enseres»
mantienen las diferencias en los
puntajes. Las diferencias se presentan
cuando hay 3 docentes para los seis
grados (en municipio, Alamos es el
que promueve las diferencias), así
como cuando hay de cuatro a siete
enseres en el hogar.

Finalmente, la variable «municipio»
promueve diferencias significativas en
los puntajes de la ategoría medición
de tercer grado, principalmente en los
puntajes de los niños del municipio de
Huatabampo (tabla 7).

A partir de las pruebas post-hoc

con ANOVA simple se observó que las
diferencias en los puntajes medios del
total de competencias básicas de
matemáticas de cuarto grado son
producidas por el número de
docentes, municipio, sanitario y
frecuencia de viaje. Las diferencias se
presentan cuando hay cuatro maestros
para los seis grados (en municipio,
Huatabampo es el que promueve las
diferencias), así como para los niños
en cuyo hogar cuentan con fosa
séptica o letrina y los que viajan con
una frecuencia de 8 a 30 días a la
cabecera municipal.

En las categorías de cuarto grado
se encontró que ninguna variable
produce diferencias significativas en
geometría.

Para la categoría número, la
variable «municipio» resultó ser la que
produce diferencias significativas,
principalmente para los niños del
municipio de Alamos.

Los puntajes medios de la
categoría tiempo-espacio fueron
significativa mente diferentes para los
niños que asisten a una escuela con
cuatro docentes para los seis grados,
así como para aquellos niños del
municipio de Huatabampo.

Para la categoría representación de
números de cuarto grado se encontró
que la vriable «municipio» promueve
diferencias significativas en los
puntajes medios, principalmente en
los puntajes de los niños del municipio
de Huatabampo (tabla 8).
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DISCUSiÓN

Al observar los promedios obtenidos
en el total de matemáticas por los
grupos con PIARE,los resultados
señalan que tercer grado presenta el
promedio más alto. Las investigaciones
realizadas por DIE-PARE(1994) indican
que en las escuelas multigrado de la
zona rural los docentes dan mayor
importancia a la enseñanza de la
suma, resta, multiplicación, división y a
las fracciones, lo cual puede explicar
las puntuaciones altas obtenidas por
los niños de tercer grado, ya que los
reactivos que conforman el
instrumento aplicado a este grado en
su mayoría evalúan las diferentes
aplicaciones de la fracción en
situaciones de reparto. Cuarto grado
es el que tiene el promedio más bajo
de ejecuión comparado con segundo y
primer grado. Este resultado puede
deberse a que la mayoría de los
reactivos que conforman el
instrumento de cuarto grado evalúan
habilidades en el área de gemoetría.

A partir de las comparaciones post-
hoc (Tukey) con ANOVAsimple se
puede observar la interacción entre las
variables, y se aprecia que las variables
socioeconómicas son las que tienen
mayor impacto en el total de
matemáticas. Es posible que la
diferencia producida entre las
comunidades esté relacionada con las
habilidades didácticas y rotación de los
docentes (Sandoval, 1993), las
expectativas del rendimiento de sus
alumnos (Alexander y col., 1987), el
ausentismo, la carencia de un perfil
adecuado del maestro y con una

supervisión deficiente (Velasco y
Macías, 1998). Ante este hallazgo se
plantea la necesidad de investigar
algunos factores del docente; por
ejemplo, prácticas de planeación,
estrategias de evaluación, manejo de
contingencias, número de cursos PIARE
a los que ha asistido, aplicación de
estrategias enseñadas en los cursos,
uso de materiales brindados por el
programa, así como evaluar la
funcionalidad de la supervisión escolar,
ya que es uno de los principales
factores que inciden en el rezago
educativo (Sandoval, 1993).

En la tabla 9 se presentan las
variables socioeconómicas,
psicosociales y de inversión que
fueron estadísticamente significativas
para las medias de matemáticas por
grado escolar.

El total de primer grado sufre
cambios significativos cuando el niño
recibe ayuda en sus labores escolares
de parte de personas cercanas a él,
excepto de sus padres. Esto coincide
con los hallazgos de Laosa (1984), los
cuales señalan que los padres de nivel
socioeconómico bajo utilizan
estrategias de enseñanza menos
efectivas porque tienen menos
habilidades académicas, por lo que los
hermanos mayores que estudian
secundaria o preparatoria son
instructores más efectivos. El tamaño
de la familia produce también
diferencias, dado que en los niños con
dos o menos hermanos se aprecia un
aumento en los puntajes de
matemáticas, al recibir mayor
estimulación cultural y educativa de
parte de sus padres. Cuando se cuenta
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con más de tres hijos en la familia, los
padres disponen d~ menos tiempo
para dedicar a cada uno de sus hijos, y
es probable que exista menos dinero
para material de estimulación en estos
hogares (Palafox y col., 1994). De
igual forma, el contar con cuatro
maestros para los seis grados influye
en el total de primer grado. Esto
concuerda con Cerna (1970), quien
plantea que el trabajar con un grupo
conformado por alumnos de
diferentes grados favorece el
aprendizaje, ya que los pequeños
aprenden lo que se les enseña a los
mayores, y éstos esclarecen mediante
el proceso de síntesis lo que se les
enseña a los pequeños; así mismo,
influye el hecho de que el programa
PIAREbrinda a los docentes cursos de
capacitación en los cuales se les
enseñan técnicas de enseñanza y
planeación especiales para el manejo
adecuado de grupos multigrado.

En el total de matemáticas influye
contar con un mayor número de
enseres en el hogar. Esto indica que el
nivel de pobreza de la familia, el status
socioeconómico (UNESCO,1994) y el
residir en lugares con pocas ventajas
socioeconómicas (Mcloyd, 1998;
Brody y cols., 1995) influye en el
rendimiento académico.

La variable que promueve
diferencias en las puntuaciones del
total de segundo grado es el "género)).
Aun cuando los hallazgos realizados
por Palafox y cols. (1994) señalan la
existencia de una correlación positiva
entre los alumnos del sexo masculino
y la tendencia a altas puntuaciones en
matemáticas, en este estudio se

encontró que los alumnos de sexo
femenino obtuvieron promedios más
altos que los del sexo masculino.

En las categorías número y
representación de números de
segundo grado, la variable "beca)) es la
que promueve diferencias, siendo los
niños que sisten a clases con un
docente que recibe beca los que
presentan mejores puntajes. Lo ante-
rior puede deberse al hecho de que el
recibir beca promueve mejoras en la
permanencia de los docentes en las
comunidades, así como en el
cumplimiento de sus funciones
(Rivera, 1993). Los resultados
obtenidos en la evaluación del PARE
(Programa Integral para Abatir el
Rezago Educativo) indican que el
incentivo a docentes genera efectos
positivos en la realidad escolar; tan así
es que ocho de nueve escuelas
conservaron a sus docentes en el lugar
de trabajo (Estévez, 1996). Por otro
lado, al parecer la variable AGEno
promueve diferencias en los puntajes
de las categorías. Los recursos AGEson
500 dólares, y se utilizan para
mantenimiento de la infraestructura
escolar (pintura, plomería,
reparaciones menores). Estos recursos
no impactan de manera eficaz las
condiciones actuales para el
aprendizaje en escuelas sumamente
deterioradas y carentes de servicios.
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Anexo

Aquí reproducimos uno de 105 cuatro cuestionarios utilizados por Vera y Búrquez en
su estudio. Por razones de espacío no se publican todos 105 instrumentos. Los
interesados en consultarlos pueden dirigirse directamente a 105 autores.

Tabla 1
Puntuaciones máximas y promedios obtenidos en categorías

y total de primer grado

Sin PIAR' (n-62) Con P,AR' (n~275)

Categorías Max. Max. X % cr Max. X % cr
esperado obtenido obtenido

Total 28 19 9.21 32.89 4.77 19 8.46 50.21 4.84

Geometría 10 8 3.38 33.8 1.97 8 3.03 30.3 1.98

Número 17 14 7.85 46.17 3.48 17 6.90 40.5 4.25

Simbofogía: máx.=máximo, X=medja, %=porcentaje, cr=desviación estándar.

Tabla 2
Puntuaciones máximas y promedios obtenidos en categorías

y total de segundo grado

Sin P,ARE (n=86) Con PIAR' (n~235)

Categorías Max. Max. X % cr Max. X % cr
esperado obtenido obtenido

Total 46 14 5.97 12.97 2.70 17 7.28 15.82 3.02

Geometría 4 4 1.29 32.25 l.21 4 1.84 46 l.l7

Número 7 5 1.85 26.42 l.l3 7 1.84 26.28 1.37

Medición 7 7 2.83 40.42 1.55 7 3.60 51.42 1.57

Tiempo-espacio 11 9 4.86 44.18 1.73 II 5,35 48.63 1.73

Figurasgeométricas 10 8 4.35 43.5 1.35 10 5.06 50.6 1.70

Repr. de números 7 6 3.35 47.85 1.09 7 3.08 44 1.09

Simba/ogio: máx.=máximo, X=media, Ofo=porcentaje, cr=desviaÓón estándar.
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Tabla 3
Puntuaciones máximas y promedios obtenidos en categorías y total de tercer grado

Sin P~R' (n~4) Con PIAR' (n~190)

Categonas Max. Max. X O/o <J Max. X % <J

esperado obtenido obtenido

Total 15 13 6.87 45 2.68 14 6.80 45.33 2.94

Geometría 4 3 0.97 24.25 0.93 4 1.26 31.5 1.12

Número 9 8 3.39 37.06 1.59 8 2.90 32.22 1.81

Medición 2 2 1.33 66.5 0.88 2 1.52 76 0.80

Simba/agIo: máx.=máximo, X=media, Ola=porcentaje, o=desviación estándar.

Tabla 4
Puntuaciones máximas y promedios obtenidos en categorías

y total de cuarto grado

Sin PIAR' (n=64) Con P,ARE (n~218)

Categorías Max. Max. X % <J Max. X % <J

esperado obtenido obtenido

Total 36 10 3.19 8.86 2.46 12 2.57 7.13 1.99

Geometría 8 6 2.41 30.12 1.66 7 2.25 28.12 1.53

Número 5 3 0.54 13.5 1.04 4 0.31 5.25 0.90

Tiempo-espacio 19 18 11.24 59.15 4.68 18 9.65 50.78 5.50

Repr. de números 4 4 1.15 28.75 1.53 4 1.27 31.75 1.47

Simba/agIo: máx.=máximo, X=media, %=porcentaje, cr=desviación estándar.
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Tabla 5

Pruebas Post-Hoc para las variables del modelo de Varianza Factorial

para las categorías y total de primer grado

Variables Total Geometría Número

N X X X

W docentes 1 11 8.09 2.18 6.36
2 98 7.83 2.79 5.53
3 140 9.81 2.96 7.40
4 26 14.80 4.76 10.92

Municipio 1 58 12.37 4.51 8.53
2 78 6.35 2.11 4.73
3 88 10.78 2.81 8.51
4 51 8.88 3.17 6.25

N° de hermanos 1 129 10.81 3.58 7.85
2 146 8.36 2.56 6.29

Ayuda escolar 1 150 8.70 2.78 6.44
2 125 10.48 3.36 7.72

Apoyo a la
gestión escolar O 179 3.22

1 96 2.70

Modelo F= 12.67 F=11.98 F=1O.72
gl=10 gl=11 gl=9

Nota: La significancía de todos los modelos fue igual a .00
Simba/oglo: N° Docentes 1=1 docente para 6 grados, 2=2 docentes para 6 grados, 3=3
docentes para 6 grados, 4=4 docentes para 6 grados. Municipio l=Huatabampo,
2=Etchojoa, 3=Navojoa, 4=Álamos. N. Hermanos 1=0-2 hermanos, 2=3 más hermanos.
Ayuda escolar 1=padres, 2=etros. Apoyo a la Gestión Escolar O=no recibe, l=sf recibe,
N=Númera de niños, X=media, F=razón, gl=grados de libertad.
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Tabla 6
Pruebas Post-Hoc para las variables del modelo de Varianza Factorial

para las categorías y total de primer grado

Variables Total Geometría Número Medición TIempo Repres.
Espacio Números

N X X X X X X

Municipio 1 54 1.51 1.75
2 60 1.58 1.81
3 77 2.02 1.55
4 44 2.20 2.52

Estimulación
Transituacional 1 154 19.80

2 41 22.70
3 40 20.42

N° de enseres 1 106 19.51 5.00
2 129 21.15 5.56

5exo 1 124 21.28 2.03 5.53
2 111 19.45 1.60 5.07

Sanitario 1 29 3.06
2 191 3.51
3 12 4.58

Becas O 168 1.67 3.76
1 67 2.29 4.31

Modelo F=5.48 F=5.03 F=3.85 F=2.75 F=6.2 F=6.31
gl=6 gl=4 gl=7 gl=B gl=3 gl=4

Noto: La sígnificancia de todos los modelos fue igual a .00
Símbología: Municipio l=Huatabampo, 2=Etchojoa, 3=Navojoa, 4=Alamos. estimulación transituacionall==O-l
días, 2=8-30 días, 3=31-365 días. N° enseres 1=0-3 enseres, 2=4-7 enseres. Sexo lfemenino, 2masculino.
Sanitario 1aire libre, 2fosa séptica o letrina, 3baño. Becas O=no recibe, l=sí recibe. N=Número de niños, X=media,
repres.=representación, f=razón, gl=grados de libertad.
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Tabla 7

Pruebas Post-Hoc para las variables del modelo de Varianza Factoríal

para las categorías y total de tercer grado

Variables Total Geometría Número Medición

N X X X X

N° docentes 1 6 2.66
2 73 2.64
3 92 3.42
4 18 2.05

Municipio ] 49 6.00 3.24 1.73
2 45 451 2.40 1.24
3 63 551 2.88 1.68
4 32 5.84 3.50 1.46

N° de enseres 1 73 2.63
2 116 3.18

Ocupación 1 137 1.16
2 44 1.65

Modelo F=356 F=3.1 F=4.45 F=3.28
gl=4 gl=3 gl=7 gl=4

Nota: La significanda de los modelos fue igual a .00, excepto en geometría (p=.020) y
medición (F.O]).
Símbofogfa: N° Docentes 1=1 docente para 6 grados, 2=2 docentes para 6 grados,
3=3 docentes para 6 grados, 4=4 docentes para 6 grados. Municipio l=Huatabampo,
2=Etchojoa, 3=Navojoa, 4=Álamoi. N° enseres 1=0·3. enseres, 2=4-7 enseres.
Ocupación l=padres, 2=otros. N=Número de niños, X=media, F=raz6n, gl=grados de
libertad.
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Tabla 8
Pruebas Post-Hoc para las variables del modelo de Varianza Factorial

para las categorías y total de cuarto grado

Variables Total Número Tiempo Repres.
Espacio Números

N X X X X

N° docentes 1 12 9.00 6.91
2 72 12.15 8.66
3 118 14.31 10.27
4 16 17.31 12.92

Municipio 1 51 18.86 .19 12.31 1.73
2 50 11.54 .10 8.76 .50
3 75 12.28 .13 8.94 .89
4 43 14.23 .48 9.48 1.91

Sanitario 1 30 11.36
2 148 14.11
3 40 13.00

Free.de viaje 1 127 13.25
2 48 16.02
3 41 11.46

Modelo 1'=3.30 1'=1.90 F=1.63 1'=4.02
gl=19 gl=14 gl=9 gl=15

Nota: La significancia de los modelos fue igual a .00
5imbologío: N° Docentes 1=1 docente para 6 grados, 2=2 docentes para 6
grados, 3=3 docentes para 6 grados, 4=4 docentes para 6 grados. Municipio
l=Huatabampo, 2=Etchojoa, 3=Navojoa, 4=Álamos. Sexo lfemenino,
2masculino. Sanitario 1aire libre, 2fosa séptica o letrina, 3baño. Frecuencia de
viaje 1=0-7 días, 2=8-30 días, 3=31-365 días. N=Número de niños, X=media,
repres. =representación, F=razón, gl=grados de libertad.

Tabla 9
Variables significativas para el total de matemáticas

Variables

Docentes
Apoyo a la gestión escolar
Beca
Frecuencia de cast¡ o
Frecuencia de estimulación transituacional
Ayuda escolar
Número de hermanos
Municipio
Número de enseres
Sanitario
Sexo
Ocupación
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Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
CONAFE-PIARE

Evaluación de competencias básicas para egresados de
cuarto grado para aplicarse a quinto grado

Entrevistador Fecha _
Nombre del niño, _
Escuela _

Edad años Fecha de nacimiento ~ Sexo
Talla Peso _
Localidad Municipio _

Grupo: Multigrado ( ) Unigrado ( )
Ocupación del padre _
Número de hermanos _
Enseres: estufa _ refrigerador __ lavadora __ máquina de coser __

molino de mano _ radio - grabadora _ televisión _

Cuarto donde duermes:
¿oe qué es el piso? _
¿oe qué es el techo? _
¿oe qué son las paredes? _

¿oónde haces caca?: monte letrina baño
¿Con qué te pegan? ¿oónde? _
LQuién te pega? _
¿Cuándo fue la última vez que te pegaron? _
LQuién te ayuda con los trabajos de la escuela? _
¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Navojoa? _
LQuién te llevó? --

PRIMERA PARTE

LUISITO EL AVENTURERO

Luisito es un niño muy tímido que estudia el 4° grado y que sueña con una vida de
aventuras. Después da hacer sus tareas, le gusta salir al campo y jugar con sus amigos.
El pueblo donde vive está en la sierra de Sonora y se llama Huasabas.
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Todos los sábados, su madre Rosario vende pasteles afuera de su casa. Un viernes
su mamá lo mandó al pueblo a comprar los ingredientes que necesitaba para elaborar
los pasteles. El problema es que Luisito nunca había salido solo, tenía miedo y no
quería hacerlo. Cuando ya no tuvo más excusas, se escondió el dinero en el calcetín
y salió de su casa.Al salir se encontró a su amiga Cecilia, quien se ofreció a acompañarlo.

Camino a la tienda pasaron por el rancho de la comadre Ramona y observaron
cómo un señor intentaba robar un burro. Corrieron a avisarle a su dueña y lograron
evítar el robo. Se sintieron muy orgullosos por su hazaña.

Poco después, cuando estaban por llegar a la tienda se encontraron al caballo del
señor Julián, que estaba pastando solo. Se les ocurrió regresarlo a su dueño, pero
pensaron que sería buena idea montarse en él para no cansarse. Luego de un rato,
se cruzó en el camino una culebra que asustó al caballo y lo hizo brincar. Luisito y
Cecilia casi se cayeron. Decidieron bajarse y, cuando se les pasó el susto, llevaron el
caballo a la casa del señor Julián.

Cuando por fin llegaron a la tienda, Luisito se dio cuenta que el dinero se había
salido del calcetín y que ya no podía comprar nada.

De regreso a casa, su mamá la regañó y le puso una tarea para que la próxima
vez tuviera más cuidado. Luisito se sintió apenado por haber perdido el dinero que le
dio su mamá. Pero también se sintió feliz porque disfrutó mucho las aventuras que
vivió con su amiga Cecilia. Ahora sabe que no hay por qué sentir temor al salir de
casa.

1. Si recuerdas, Cecilia no alcanzó a escribir la que contestaba Luisito a su mamá.
!§> Comoleta el diálogo como si fueras Luisito .

Utiliza los espacios del próximo ejercicio.

Mamá: mónde andabas?
Luisito: _

Mamá: ¿Por qué te tardaste tanto?
Luisito: _

Mamá: ¿Cómo perdiste el dinero?
Luisito: _
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2. Colocor correctamente los signos de interrogación v exclamación dentro del
oaréntesis:

( ) Mira cómo vienes ( )

( ) Cuánto fue ( )

( ) Tanto que necesitamos el dinero ( )

( ) y en qué te fuiste ( )

3. Recuerda que el cuento terminó en que lamamá de Lwsito lo regañá y le impuso
una tarea para que la próxima vez tuviera más cuidado. Luisito se sintió apenado
por haber perdido el dinéra que le dio su mamá. Pero también se sintió felizporque
disfrutó mucho las aventuras que viviócon su amigo Cecilia.Ahora sabe que no hay
por qué sentir temor al salir de cosa.
@> Escribe un final diferente oara la historia de Luisito.

4. A una niña no le gustó el final del cuento, así que escribió el suyo. Pero lo
escribió con letras del periódico y no encontró las letras v, b y h.
@> ¿Escribeslas que le faltaron?

«Después de regresarle su ca~allo al señor Julián, Luisito y Cecilia fueron a
comprar los ingredientes para el pastel. Al salir de la tienda recordaron que se les
ha~ía ol~idado comprar ~ue~os, ~arina y le~adura.

Enel camino de regresoayudarona un ~urro que queríacomer y no alcanza~a
las ramas de un ar~usto.

Cuando llegó a su casa,Luisito le platicó a su mamá lasa~enturas que vi~ió.
Su mamá escucha~a muy atenta, mientras __ acía los pasteles que i~a a
~ender el sá~ado».

5. Lwsito escribió en su diario algunas aventuras que vivió ese día, pero tuvo
problemas para escribirlas palabras con rr y r.
¿Podríasayudar/e a escribir/ascorrectamente?
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Coloca en los eSDocios la letra que carresDonda.

©> Yovivo en un pueblo que está en la sie Da.

€l> Huasabases tieDa deSonoDa.

€l> Dumbo a la tienda pasamos por el Dancho de la comad De

Damona.

€l> SoD p Dendimos a un señoD que intentaba

€l> Cecilia y yo co Dimos a avisa Die a la dueña.

obar un bu Do.

6. En lo escuela le dejaron de tarea a Luisito escribir cinco froses en futuro. ¿Qué te
parece si le ayudas en su tarea?

Cambia a tiemDo futuro las frases que escribió en su diario.

©> Yo en un pueblo que ,en la Sierra.
(vivo) (está)

©> El pueblo se. ,Huasabas.
(llamaba)

©> Rumbo a la tienda por el rancho de la comadre
(pasamos)

Ramona.

©> ,a un señor que ,-_,robar un burro.
(Sorprendimos) (intentaba)

©> Cecilia y yo a avisarle a la dueña.
(corrimos)
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7. Resuelve el siguiente crucigrama.

1.¿Cuál es el femenino de compadre. 4. Luisito tiene miedo de salir de su...

2. mónde se escondió Luisito el 5. LQué animal se cruzó en el camino
dinero? y asustó al caballo?

3. Conjuga el verbo querer en pasado, 6. ¿Cómo se llama la amiga de Luisito?
con la tercera persona del singular.

6 3

1

2

4

5

Qué te parece si tomas un descanso

REGRESAEN QUINCE MINUTOS
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SEGUNDA PARTE

8. Estos son los precios de los productos que venden en la tienda del pueblo. Ayúdole
a la mamá de Luisito a saber cuánto va a gastar en los pasteles que piensa hacer.

Productos
1000g. de azúcar
1000g. de harina

90g. mantequilla
12 huevos

1000g.= 1kg.

Precio
$5.60
$6.00
$3.50
$9.00

Para preparar un pastel se necesita las siguientes cantidades de cada ingrediente.
@> ¿Cuánto debe gastar Dora hacer un Dastel?

500g. de azúcar
250g. de harina
1BOg. de mantequilla

6 huevos

TOTAL

9. ¿Cuánto dinero gastará Dora hacer 4 Dasteles?

Resultado
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10. Si piensa hacer 10 pasteles
@> ¿Qué cantidad necesita de cada ingrediente?••••••••
Azúcar
Harina
Mantequilla
Huevos

11 . ¿Cuánta dinero cuesta hacer 8 oasteles?••••••••
Resultado

Recuerda que para un
pastel se necesita:

500g. de azúcar
250g. de harina
180g. de mantequilla

6 huevos

12. Si tiene el dinero para 4 pasteles ¿cuánta dinero le hace falta para comprar los
ingredientes de 8pasteles?

Resultado

13. Lamamá de Luisitopensó que sería muy divertido hacer pasteles de diferentes
figuras. Buscó en los libros de su hijo y encontró algunas descripciones pero no sabe
a qué figura carresponde. Luisito no está en casa. ¿Podrías ayudarie a su mamá?
@ Escribe en el oaréntesis de la izquierda la letra que corresoonde a la figura.

( ) Tiene 3 lados iguales, 3 ejes simétricos y 3 ángulos iguales.

( ) Tienen 4 lados iguales y 4 ángulos rectos.
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( ) Tiene 2 lados iguales, un eje de simetría y dos ángulos iguales.

(

(cODQ(
ECJ(
F6GD
H~(

) Tiene 2 pares de lados paralelos de diferente tamaño.

) Tiene 3 lados desiguales y un ángulo recto. No tiene eje de
simetría.

) Tiene 2 pares de lados paralelos de diferente tamaño y sus
ángulos son rectos.

) Tiene 4 lados desiguales y dos ángulos rectos.

) Tiene 4 lados iguales y no tiene ángulos rectos.

14. Como Luisito perdió el dinero, sus padres decidieron imponer/e una tarea para
que la próxima vez que vaya a la tienda tenga más cuidado y no pierda nada. Sus
papás le pidieron que pintara una pared de su casa.

25m]
4m.

o

Parapoder pintar necesita saber cuántos litrosde pintura debe comprar. Lo único
que Luisito sabe es que por cada m2 de superficie se necesitan 1.5 litros de pintura.
Vamos a ayudar/e.
Calcula.
@ Cuántos ml de Dared DintaráLuisito.

Resultado
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15. Cuando Luisito fue a comprar la pintura rosa sólo había una cubeta de 20 litros.
@ ¿Cuánto falta? o ¿cuánta Dintura le sobra?

Resultado

16. Luisito ya no siente miedo de salir de su casa, pero para no perderse pensó que
sería buena idea hacer un plano. Ayúdale a ubicar los lugares que observó durante
la visita al pueblo.
@ Sigue las coordenadas v escribe un Dunto donde se localicen los sifluientes

IUflares.
-

Escribe el NORTE
punto donde se ubica ... coordenadas

A la iglesia (1,4) A
B la tienda (2,3)
C la casa de Cecilia (3,4)
D la casa de Luisito (6,1) ESTE

E casa de Don Julián (5,2)
F el correo (6,4)
G rancho de Doña (2,1)

Ramona 1 2 3 4 5

17. Yaque terminó el plano, se le ocurrió invitar a Ceciliapara encontrar algunos
lugares.
"" Avúdale a comDletar los sifluientes mensaies.

* La iglesia está _1_ cuadra al Este y-±.. al Norte.

* La tienda está cuadras al y- al--

* La casa de Cecilia está cuadras al y- al--

* El correo está cuadras al y-- al--

Aquí terminamos la historia

Gracias por participar
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