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RESUMEN

A pesar de las úl�mas modificaciones en reformas educa�vas dentro del país, los planes 

curriculares y constantes renovaciones de programas con la finalidad de resolver el rezago 

educa�vo que se reflejan en las estadís�cas nacionales, los resultados siguen siendo desfavora-

bles. Esto conlleva a la reflexión y análisis para generar e implementar nuevas formas y estrate-

gias de enseñanza. El presente trabajo �ene como propósito exponer el diseño de una propues-

ta alterna�va de planeación y la elaboración de materiales de apoyo, desarrollada de acuerdo 

con el segundo bloque de estudios de sexto grado de primaria, en dos aprendizajes esperados 

contenidos en el currículo formal de educación básica, centrado en la interacción en la ense-

ñanza-aprendizaje y de acuerdo con diversos niveles de ap�tud funcional. Posteriormente se 

some�ó a un proceso de pilotaje y revisión por expertos para probar la per�nencia de la 

planeación y precisiones para su implementación. Como resultados se presentan los materiales 

de apoyo y la propuesta de planeación, y se discuten con las coincidencias de los autores que 

han trabajado propuestas de planeación desde el enfoque interconductual.
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ABSTRACT

Despite the latest changes in educa�onal reforms within the country, curriculum plans and ongo-

ing program renewals aimed at resolving the educa�onal gap reflected in na�onal sta�s�cs, the 

results remain unfavorable. This leads to reflec�on and analysis to generate and implement new 

forms and teaching strategies. The purpose of this paper is to present the design of an alterna�ve 

proposal for planning and the development of support materials, developed according to the sec-

ond block of sixth grade primary educa�on, in two expected learning contained in the formal basic 

educa�on curriculum. Centered on the interac�on in teaching-learning and according to different 

levels of func�onal ap�tude. Subsequently it underwent a process of pilo�ng and revision by 

experts to prove the per�nence of the planning and precisions for its implementa�on. As results, 

the support materials and the planning proposal are presented and discussed with the authors 

who have worked on planning proposals from the inter-behavioral approach.
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comprehension.

La educación es uno de los elementos primordiales que 

par�cipan en el desarrollo de los estudiantes, ya que fomen-

ta y dispone de los espacios para promover e impulsar el 

desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y compe-

tencias. No obstante, a pesar de los esfuerzos de las ins�tu-

ciones educa�vas de educación básica en México, el apren-

dizaje como logro educa�vo se ha conver�do en una 

problemá�ca, por lo que, en los úl�mos años, los organis-

mos dedicados a la educación han realizado diversos análisis 

de los programas de estudio y reformas con el obje�vo de la 

búsqueda de soluciones para la enseñanza y el aprendizaje, 

sin embargo, en la actualidad permanecen estas problemá-

�cas.

Dentro de los espacios educa�vos, la formación de sus 

estudiantes se dirige con base en los planes y programas de 

estudio, los cuales incluyen los obje�vos, la organización y 

evaluación de sus contenidos. Estos elementos deberán 

integrarse en el diseño de una planeación, especificando 

situaciones de enseñanza y de aprendizaje, con el propósito 

de lograr los resultados esperados definidos en los obje�vos 

educa�vos. La planeación es un componente esencial para 

el trabajo en el aula y para el docente, quien se desempeña 

como auxiliar en la concreción de los planes y programas de 

estudio para el aprendizaje de los estudiantes. El diseño de 

una planeación didác�ca para implementarse requiere 

elegir lo que se enseñará y plantear lo que se realizará en el 

aula para cumplir con los obje�vos instruccionales. 

Como lo menciona Guerrero (2011) es un instrumento de 

planificación de las tareas escolares diarias, que facilita la 

intervencion del profesor y permite organizar su prác�ca 

educa�va, para ar�cular procesos de enseñanza-

aprendizaje de calidad. 

Asimismo, la calidad de la enseñanza en las aulas demanda 

el uso de múl�ples estrategias, materiales y recursos con el 

obje�vo de ser un apoyo para el docente en el desarrollo de 

las clases y favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los materiales y recursos que se emplean en las escuelas 

son importantes, no obstante, su uso está subordinado a los 

obje�vos que se desean alcanzar dentro de los contenidos 

curriculares, por lo que su selección debe ser conveniente, a 

manera que se puedan integrar a las situaciones educa�vas 

per�nentemente para que su aprovechamiento resulte 

efec�vo, es decir, que contribuya y facilite el aprendizaje.

De acuerdo con el enfoque interconductual el desarrollo 

psicológico es el producto de la simultaneidad entre lo psi-

cológico como aspecto general de interacción y lo cultural 

como criterio par�cular de relación (Ribes, 2008). En otras 

palabras, el desarrollo psicológico es el cambio gradual de 

las maneras de interactuar del individuo con el medio, den-

tro de un contexto en par�cular. 

A través de este enfoque Ribes y López (1985) desarrollan 

una propuesta de una taxonomía funcional de la conducta, 

con base en los trabajos desarrollados previamente por 

Kantor. Ribes y López dentro de su propuesta definen esta 

taxonomía como un sistema de clasificación de la conducta 

como marco conceptual de los procesos conductuales, esta 

taxonomía �ene el obje�vo de describir las interacciones 

psicológicas de un individuo de acuerdo a cinco niveles de 

jerarquización. En otras palabras, esta taxonomía permite 

sistema�zar el análisis del comportamiento y categoriza 

dentro de los niveles establecidos el �po de interacción que 

un individuo �ene con su ambiente. La taxonomía funcional  

de la conducta establece diferentes niveles de complejidad 

del comportamiento, el cual se podrá llegar a algún nivel en 

específico, mientras que el individuo ajuste su comporta-

miento a algún criterio determinado que le sea demandado. 

Los cinco niveles funcionales propuestos en la taxonomía de 

Ribes y López (1985) se clasifican en: contextual, suplemen-

tario, selector, sus�tu�vo referencial y sus�tu�vo no 

referencial. A con�nuación se mencionan algunas de sus 

caracterís�cas.

Contextual: esta función es de las más simples, ya que es 
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 solo la respuesta que el individuo da a lo que ocurre. Al 

aparecer la respuesta del individuo, esta no modifica al 

objeto es�mulo.

Suplementaria: en esta función el individuo complemen-

ta una interacción contextual con la modificación del 

entorno, es decir, el organismo puede responder modifi-

cando el medio.

Selectora: la función selectora incluye los dos �pos de 

interacciones mencionados anteriormente, depende de 

las caracterís�cas que posea el es�mulo el cual subordi-

na el �po de interacción. 

Sus�tu�va referencial: esta función requiere de un 

sistema reac�vo convencional, en donde la configura-

ción de la respuesta debe ajustarse a la configuración del 

objeto de interacción, en donde la interacción sucederá 

si la configuración de la respuesta se adapta a la del 

objeto es�mulo.

Sus�tu�va no referencial: esta función es la úl�ma y la 

que se considera más compleja dentro del funciona-

miento psicológico. El individuo puede moderar una 

relación entre otras respuestas usuales mediante otras 

respuestas usuales, puede interactuar con eventos no 

existentes pero que lingüís�camente puede obje�vidad.

El término competencia

Se puede decir que el término competencia quiere decir que 

se actúa de manera efec�va en una situación par�cular y se 

cumple con los criterios que se han establecido. Es decir, que 

para que una persona pueda considerarse competente, 

debe tener el conocimiento acerca de algo y pueda llevarlo a 

la prác�ca, “se puede hacer algo porque ya se ha hecho o 

porque se �ene conocimiento de lo que se �ene que hacer” 

(Ribes, 2006, p.20).

Posteriormente, Ribes (2011) menciona que para ser com-

petente, un individuo se debe adecuar a criterios funciona-

les de dis�ntos niveles a las habilidades que se poseen.  Ser 

competente significa ser apto para hacer o exponer algo 

determinado, realizando los ajustes necesarios a diferentes 

criterios de desempeño con resultados determinados en 

una situación par�cular.

Ibáñez y De la Sancha Villa (2013), con base en una revisión 

acerca del desarrollo del concepto de competencia a través 

de la evolución de la Teoría de la conducta, mencionan que 

este este término ha presentado una variación de acuerdo 

con los componentes que lo conforman, pero que a pesar de 

los cambios que ha tenido, se encuentra una caracterís�ca 

que define y se man�ene constante, el cual se concibe en el 

cumplimiento de criterios de logro. 

A su vez Varela (2008), reseña la definición de diccionario tal 

como, “competencia es definida como ap�tud o idoneidad 

para hacer algo y éste es simplemente el significado que 

�ene en la teoría interconductual” por lo que considera que 

el concepto de ap�tud es sinónimo al de competencia, es 

decir, una persona es competente cuando sabe hacer algo 

de manera eficaz y cumple un criterio establecido en algún 

nivel de complejidad específico. 

De manera similar, Acuña, Jiménez e Irigoyen (2010), seña-

lan que para que se hable de un comportamiento compe-

tente, �ene que darse un desempeño efec�vo cons�tuido 

desde una correspondencia funcional en diversas situacio-

nes las cuales deberán ser diferentes a las inicialmente 

entrenadas.

Como se ha dicho, dado que el término competencia se ha 

considerado por algunos estudiosos en la materia como 

impreciso y variado, algunas propuestas se han tornado 

poco congruentes en relación a: la planeación por compe-

tencias, los criterios que se presentan para su diseño e 

implementación (Irigoyen, Jiménez, & Acuña, 2007).

El término competencia desde un enfoque interconductual, 

se puede señalar que la competencia de algún individuo se 

estructura dependiendo del nivel de ap�tud funcional 

especificados, la morfología requerida en la acción, y que el 

individuo pueda sa�sfacer ciertas acciones dependiendo 

del, o de los criterios impuestos. El criterio a sa�sfacer 

puede ser de menor o mayor dificultad, es decir, que un 

individuo puede ser competentes en condiciones de menor 

y mayor complejidad. 

Es posible concebir la necesidad de plantear estrategias en 

situaciones didác�cas en las que de acuerdo con un modelo 

de planeación se puedan incorporar materiales y estrategias 

que nos lleven a la posibilidad de programar y adecuar ac�-

vidades que se estructuren bajo los parámetros del término 

competencias desde el enfoque interconductual siguiendo 

los parámetros del modelo de planeación de Ribes (2008).

Comprensión 

El término comprensión, no solo se le u�liza como lenguaje 

técnico en algunas posturas teóricas o disciplinas que �enen 

relación directa con la educación, este concepto se ha, y se 

sigue u�lizando muy frecuentemente en el lenguaje ordina-

rio, mo�vo que ocasiona una conceptuación confusa, por lo 

tanto, di�cil de entender e incorporar en las prác�cas 

pedagógicas que realizan los docentes en las aulas escola-

res.

En este apartado se presenta definiciones que algunos 

autores del enfoque interconductual reconocen, y se alude 

a las coincidencias, para uso prác�co del concepto a la 

propuesta de planeación.
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Según Carpio, Pacheco, Flores, & Canales, (2000), compren-

sión no es algo que haga el individuo sino una función o 

relación en la que el organismo y sus ac�vidades par�cipan 

como un elemento más, dentro de los que par�cipan se 

encuentra el sujeto que comprende, lo que es comprendido 

y las condiciones mínimas necesarias para que la relación 

entre estos elementos se cons�tuya del modo que llama-

mos comprensión. Arroyo, Morales, Pichardo, Canales, Silva 

y Carpio (2005), caracterizan la comprensión como adecua-

ción funcionalmente per�nente del comportamiento frente 

a aquello que se comprende, se enfrenta a la responsabili-

dad inmediata de realizar la iden�ficación de los criterios de 

adecuación funcionalmente per�nente. Comprensión es un 

término que describe un modo par�cular de ajuste del 

comportamiento a su circunstancia, es decir, un ajuste lec-

tor, efec�vo y funcionalmente per�nente y aunque pudiera 

parecer obvio a estas alturas, debemos subrayar que el 

termino comprensión no explica ese �po de ajuste.

Arroyo et, al. (2007), señalan que comprensión lectora des-

cribe un modo par�cular de ajuste del comportamiento a su 

circunstancia, esto es, un ajuste lector, efec�vo y funcional-

mente per�nente, sin embargo, el término comprensión no 

explica ese �po de ajuste. Entonces, ¿qué explicaría el ajuste 

lector? Lo explicarían tanto las condiciones de la situación a 

las que se ajusta el individuo, como las variables de naturale-

za histórica, y aquellos criterios a lo que se debe ajustar el 

comportamiento del individuo. Por tanto, la variable funda-

mental que media la interacción entre el lector y el texto es 

el criterio de ajuste que se impone; es decir, el requerimien-

to conductual que el lector debe sa�sfacer durante o con 

base en la lectura.

Por otra parte, para Acuña et, al. (2010), la comprensión 

implica, “la interacción funcionalmente per�nente del 

lector con objetos referentes, bajo condiciones definidas 

por el ámbito disciplinar, los criterios a cumplir en la interac-

ción y las condiciones situacionalmente necesaria para que 

la interacción entre éstos pueda ocurrir” (p.269). 

Comprender, tal como lo refiere Zarzosa (2003), no es una 

sola forma de actuar ante un texto u otra situación, más 

bien, podría decirse que comprender “es una acción que al 

mismo �empo son muchas”(p.33), es decir que la compren-

sión no solo cumple un solo obje�vo, ya que de acuerdo con 

la diversidad de demandas, comprender debe estructurarse 

de acuerdo con la acción que se demanda, los criterios que 

se imponen, la efec�vidad del cumplimiento de los criterios, 

todos en correspondencia funcional de las acciones del 

individuo.

La planeación y materiales educa�vos

La planeación es un componente esencial para la instrucción 

en el aula, ya que guía el desarrollo de la enseñanza del 

docente y el aprendizaje de los estudiantes. El diseño de una 

planeación didác�ca para implementarse requiere elegir 

qué se enseñará y cómo deberá ejecutarse, es en esta labor 

en donde quienes se dedican a la enseñanza pueden definir 

sus obje�vos educa�vos. 

Desde el enfoque interconductual, planear la instrucción es 

diseñar la situación de aprendizaje como arreglo de con�n-

gencias, para que el profesor, mediante el discurso didác�-

co, el modelamiento, la ejemplificación y la realimentación,  

medie la relación que del alumno con el referente o tema 

sobre lo que aprende (contenidos de aprendizaje, modelos, 

etc.), asimismo en la interacción didác�ca, tanto el alumno 

como el profesor también pueden intercambiar el rol de 

mediador y mediado, por ello es que la planeación debe 

sugerir al menos ejes generales de acciones y ac�vidades del 

profesor y de los alumnos, de acuerdo con un nivel de desa-

rrollo funcional del comportamiento, y niveles competen-

ciales y logro. La propuesta de planeación didác�ca alude a 

la organización de las circunstancias y condiciones en las 

que se estructuran diversas interacciones, explicando los 

criterios a sa�sfacer al momento de que los estudiantes 

lleven a cabo sus ac�vidades, el cómo realizar comproba-

ción, así como también el desempeño del maestro como del 

estudiante. 

La planeación de la instrucción guía el �po de interacciones 

didác�cas, el intercambio mutuo entre alumnos-docente y 

los objetos, eventos o situaciones referentes en condiciones 

que pueden definirse desde el dominio disciplinar y el 

ámbito de desempeño (Irigoyen et al., 2007). 

Asimismo, Acuña, Irigoyen y Jiménez (2011), señalan que la 

planeación debe ser clara y expresar como se enseñará y 

realizará, además de expresar de manera clara el desempe-

ño tanto del profesor como del alumno. León, Morales, Silva 

y Carpio (2011) argumentan que en la planeación se descri-

ben las circunstancias de la interacción para que el estudian-

te logre aprender, así como también las ac�vidades, habili-

dades y tareas que deberán desarrollarse. 

Dentro de la enseñanza, además de la planeación, es nece-

sario emplear herramientas para facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes, en este caso, los materiales de apoyo que se 

crea para favorecer la transmisión de conocimientos, ya que 

a lo largo del �empo ha tenido una función destacada en el 

proceso de enseñanza y en el aprendizaje de los estudian-

tes, a condición de que su implementación sea adecuada. A 

través del material didác�co el docente �ene la oportunidad 

de adecuar los procesos y contenidos del tema a trabajar y 

permite explorar e ir más allá del discurso. Los materiales 

educa�vos permiten el trabajo individual y grupal, incluyen 
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 ejercicios y guías para el aprendizaje y la autoevaluación.

Autores como Carpio, Osella, Romero, Orué y Ronchi (2005) 

y Gómez (2014), han señalado que los profesores son los 

principales impulsores del empleo de estos materiales, 

durante la instrucción escolar o como apoyo para el aprendi-

zaje en casa.  Asimismo, Eguren, Carrasco y de Belaunde 

(2012), han señalado que los materiales educa�vos se 

“convir�eron en elementos indispensables en la escuela, 

bajo el supuesto de que contrarrestaban las limitaciones de 

formación de los maestros, así como la falta de atención 

personalizada resultante del alto número de estudiantes en 

las aulas” (p. 63).

Antecedentes 

Bajo el modelo de campo psicológico y los fundamentos de 

la psicología interconductual, propuestos por Kantor (1924; 

1978), Ribes & López (1985) desarrollaron una teoría de la 

conducta y propusieron una taxonomía de desarrollo fun-

cional del comportamiento, de cinco niveles: contextual, 

suplementario, selectora, sus�tu�vo referencial y sus�tu�-

vo no referencial. Posteriormente Ribes (2004), señaló que 

dichas funciones son representaciones de relaciones con�n-

genciales que dependen de un elemento mediador, e inclu-

yen tanto, formas de desligamiento funcional de la conducta 

de un organismo respecto de las propiedades y acciones de 

los objetos de es�mulo con lo que entra en relación, así 

como logros o resultados que representan criterios de ajus-

te funcionales dis�ntos.

Ribes (2008), con base en una concepción funcional del 

desarrollo psicológico, propuso un modelo de planeación 

educa�va en educación básica, para el desarrollo de compe-

tencias de conocimiento disciplinar, competencias de vida, 

dis�ntos modos de lenguaje, de conocimiento y de vida, 

enfa�zando el proceso de aprendizaje basado en competen-

cias, dis�ntos niveles de desligamiento y criterios de logro 

especificando en la planeación del proceso de aprendizaje 

con base en competencias, criterios de logro diferentes y de 

acuerdo con diversos niveles jerárquicos de desligamiento, 

este modelo �ene como propósito el desarrollo de situacio-

nes de interacción en donde se le permita al estudiante 

desarrollar ac�vidades con base en los niveles de ap�tud 

funcional, con criterios de logro establecidos para cada 

ac�vidad.

Mares, Rueda, Rivas & Rocha (2009) realizaron algunas 

propuestas para promover el aprendizaje en la enseñanza 

inicial de la lectoescritura y en el aprendizaje con los textos 

de ciencias naturales bajo un programa interconductual de 

enseñanza para la lengua escrita en donde se pretendió 

estructurar ejercicios que promovieran el dominio de dife-

rentes niveles funcionales, enfa�zando el aprendizaje en 

niveles funcionales sus�tu�vos.

Bazán y Vega (2010) y Bazán (2013) adaptaron el modelo 

estructural para la planeación y el desarrollo de competen-

cias propuesto por Ribes (2008), para la estructuración fun-

cional de situaciones criterio de aprendizaje en la materia de 

español en 5to grado de primaria, con el propósito de desa-

rrollar competencias en producción de textos con base en 

los niveles de ap�tud funcional y criterios de logro estableci-

dos para cada nivel funcional, en donde se propone una 

restructuración de los contenidos que deben aprender los 

estudiantes enfocando el trabajo de competencias en situa-

ciones de interacción que promuevan y aseguren el aprendi-

zaje  en niveles de ap�tud funcional jerarquizadas de menor 

a mayor complejidad. 

Morales, Hernández, Arroyo, Pacheco y Carpio (2014) eva-

luaron el efecto del entrenamiento en estudiantes de licen-

ciatura de seleccionar las ideas principales de textos basán-

dose en los diversos niveles de ajuste lector, y los resultados 

demostraron el cambio de la iden�ficación de ideas princi-

pales basados en las alterna�vas de respuesta cons�tuidas 

en diversos criterios.

Un estudio más reciente realizado por Velarde (2014) con el 

obje�vo de probar los efectos de un programa de instruc-

ción funcional en comprensión lectora de poemas en estu-

diantes de 6to grado de primaria con base en los niveles de 

ap�tud funcional y logros, siguiendo el modelo de Ribes 

(2008), mostró resultados que revelan una mejoría en los 

estudiantes con bajos desempeños en la lectura de textos 

literarios al término de la primaria.

Considerando la revisión expuesta hasta el momento y con 

base en la adaptación de Bazán (2013), se contempló la 

necesidad de desarrollar estrategias que permitan aplicarse 

dentro del contexto educa�vo con la finalidad de obtener un 

desempeño sa�sfactorio y generar estudiantes competen-

tes dentro del marco del enfoque teórico interconductual.  

Este enfoque posibilita trabajar desde diferentes niveles de 

complejidad en la realización de ac�vidades y tareas, de la 

misma manera que genera recursos que puedan resultar 

ú�les para que las ins�tuciones encargadas de la educación 

obtengan nuevas alterna�vas para la enseñanza y mediante 

esto, poder dar resolución a las problemá�cas de aprendiza-

je actuales que se presentan dentro de estos contextos.

En suma, el propósito de este trabajo es exponer el diseño 

de una propuesta alterna�va de planeación didác�ca y la 

elaboración de sus materiales de apoyo con el fin de trabajar 

la comprensión lectora en cuentos de misterio y terror con 

estudiantes de sexto grado de primaria.

Dentro del Plan de estudios (2011) se destaca la importancia 

del ámbito de la literatura para que los estudiantes puedan 
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alcanzar ciertos logros, dentro de los cuales se encuentran la 

construcción personal y subje�va del significado de los 

textos literarios de una manera más social o intersubje�va, 

el poder ampliar sus perspec�vas socioculturales, destacar 

la intención crea�va e imagina�va del lenguaje, por tanto, 

estas prác�cas de lectura de seguir un tema, género o 

movimiento literario le ofrecerán al estudiantes compren-

der su relación con dis�ntas manifestaciones literarias. 

Además del acercamiento del estudiante con diversos tex-

tos y valores culturales se pretende que obtenga las herra-

mientas suficientes para formar lectores competentes que 

logren una acertada interpretación y sen�do de lo que leen 

y que por lo tanto, pueda expresar su sen�r y pensar, cons-

truir fantasías y realidades a par�r de los modelos literarios.

MÉTODO

La planeación y sus materiales de apoyo están diseñados en 

comprensión lectora de cuentos de misterio y terror para su 

aplicación en estudiantes de sexto grado de primaria.

Como primer paso se realizó un análisis sobre el acuerdo 

592 que establece la Ar�culación de la Educación Básica y 

posteriormente el Plan y programa de estudio de Educación 

Básica en México (SEP, 2011), par�cularmente de la cons�-

tución de los bloques de estudio de la materia de español de 

sexto grado de primaria. Para complementar se realizó una 

revisión de la propuesta de Gago (1983) para la estructura-

ción de las sesiones de clases.

Con base en los señalamientos expuestos, se desarrolló una 

propuesta fundamentada en el segundo bloque de estudios 

de la asignatura español del grado de sexto de primaria, 

par�cularmente en los aprendizajes esperados que se 

mencionan a con�nuación: “Iden�fica las caracterís�cas 

principales de los cuentos: estructura, es�lo, personajes y 

escenario” e “Infiere los, sen�mientos y mo�vaciones de los 

personajes a par�r de sus acciones”. 

Se desarrolló una primera estructura para la planeación 

para aplicarse en el trabajo de la comprensión lectora en los 

cinco niveles funcionales (contextual, suplementario, selec-

tor, sus�tu�vo referencial, sus�tu�vo no referencial). Esta 

planeación constaba de las secciones que a con�nuación se 

muestran en la tabla 1.

El diseño de estas sesiones se basa en una enseñanza por 

competencias desde la perspec�va interconductual donde 

puedan generarse situaciones de interacción que permitan 

promover el aprendizaje desde la jerarquización de niveles 

de ap�tud funcional, niveles de desligamiento y se funda-

menta en el segundo bloque de estudios de la asignatura 

español del grado de sexto de primaria, par�cularmente en 

los aprendizajes esperados “Iden�fica las caracterís�cas 

principales de los cuentos: estructura, es�lo, personajes y 

escenario” e “Infiere los, sen�mientos y mo�vaciones de los 

personajes a par�r de sus acciones”. La planeación constó 

de 10 sesiones, las cuales se dividieron en cinco sesiones 

para trabajar la iden�ficación de las caracterís�cas de los 

cuentos de misterio o terror y cinco sesiones para realizar 

inferencias sobre los sen�mientos y mo�vaciones de los 

personajes a par�r de sus acciones. 

Para la elección de las ac�vidades a realizar en cada sesión 

se tomó en cuenta la propuesta de Ribes (2008) y las des-

cripciones que realizan Mares, et. al (2009), sobre los niveles 

funcionales y aplicaciones en la enseñanza de la lectoescri-

tura. 

Materiales de apoyo

Para la primera fase y con el obje�vo de llevar a cabo las 

sesiones y con base en las ac�vidades de planeación, solo se 

realizaron presentaciones en power point para explicar los 

Tabla 1.
Primera estructura desarrollada para la planeación de ac�vidades.

Sección  Descripción  

Bloque  Nombre del bloque que corresponde al establecido en el Plan de Estudios 2011 
de educación básica.  

Logro Objetivo general a alcanzar por los estudiantes al finalizar el estudio del tema.  

Criterio de logro  Acciones particulares  a realizar por parte de los estudiantes al finalizar la sesión.  

Nivel funcional asociado  Nivel de complejidad de la actividad.  

Actividades  Acciones que se realizan por parte del instructor a cargo y los estudiantes para 
alcanzar los criterios de logro.  

Retroalimentación  Acciones a realizar para retroalimentar cada sesión.  

Evaluación  Indica la actividad con la que se evalúa la sesión.  

Materiales  Descripción de los materiales de apoyo a utilizar.  
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temas a tratar y dar ejemplos en donde el instructor pudiera 

realizar los ejercicios en acompañamiento de los estudian-

tes, por otra parte cada sesión tenían es�puladas ac�vida-

des par�culares para que el alumno realizará de manera 

individual una vez que el instructor dio el ejemplo, en este 

caso, solo se realizaron impresiones de textos acordes a los 

temas a revisar de tal manera que el instructor y los estu-

diantes tuvieran la oportunidad de interactuar con ello, 

además se incluyeron ac�vidades de evaluación para cada 

sesión con la finalidad de corroborar que el alumno ha 

ejecutado adecuadamente cada criterio de logro, estas 

evaluaciones al igual que la planeación se realizaron toman-

do en cuenta los niveles de ap�tud funcional y los niveles de 

desligamiento funcional para el desarrollo de los ejercicios.

Validación de la planeación

La planeación y sus materiales de apoyo (textos a u�lizar y 

ac�vidades desarrolladas), fueron some�dos a un proceso 

de validación por cinco jueces para verificar su per�nencia y 

correspondencia el modelo propuesto por Ribes y la con-

cepción de desarrollo funcional del comportamiento.

Los jueces para la validación por expertos fueron profesio-

nales con dominio en el modelo interconductual y con expe-

riencia en inves�gación, y también se contó con la par�cipa-

ción de profesores de educación básica que tenían dominio 

sobre los temas de trabajo establecidos en los planes y pro-

gramas de estudios 2011.

Por otra parte se ejecutó una prueba piloto de la planeación 

y estas ac�vidades con el obje�vo de poner a prueba en 

condiciones reales de campo las sesiones y ac�vidades a 

impar�r, este pilotaje se realizó con un grupo de 10 estu-

diantes de sexto grado de primaria de una escuela pública 

de �empo completo, ubicada en el municipio de Cuernava-

ca, Morelos, con la finalidad de asegurar su per�nencia, los 

aspectos a considerar para la realización del pilotaje fueron 

los siguientes: a) la claridad de las ac�vidades para los 

estudiantes, b) llevar una secuencia correcta, c) reconocer el 

�empo en que las sesiones son ejecutadas, d) iden�ficar 

problemas o situaciones que puedan presentarse en control 

de grupo, e) la per�nencia del vocabulario para el grado de 

los estudiantes y f) la representa�vidad de ac�vidades de 

acorde a los requerimientos y caracterís�cas de los estu-

diantes. 

RESULTADOS

Considerando las observaciones y recomendaciones, ade-

más de la implementación de la prueba piloto, se realizó el 

análisis y una serie de modificaciones de la planeación, 

ejercicios y materiales de apoyo. Se realizaron ajustes en 

cuanto en la estructuración de la planeación (ver tabla 2) y 

también al número de sesiones con el obje�vo de favorecer 

a la comprensión y ejecución de las ac�vidades por parte de 

los estudiantes y por consecuente también se realizaron 

modificaciones en la extensión y desarrollo de los ejercicios 

para la evaluación de las ac�vidades y materiales de apoyo. 

También se llevaron a cabo algunas modificaciones en la 

redacción y longitud de los textos u�lizados para ajustarlos a 

los requerimientos de las ac�vidades y por úl�mo se 

Sección Descripción 

Bloque Nombre del bloque que corresponde al establecido en el Plan de 
Estudios 2011 de educación básica. 

Logro de unidad Objetivo general a alcanzar por los estudiantes al finalizar el 
estudio del tema. 

Logro de subunidad Objetivo específico a alcanzar por los estudiantes al finalizar la 
subunidad. 

Nivel de aptitud funcional asociado Nivel de complejidad de la actividad. 

Criterio de logro Acciones particulares a realizar por parte de los estudiantes al 
finalizar la sesión. 

Momento Orden de los tiempos en que se realizan las actividades.  

Actividades Acciones que se realizan por parte del instructor a cargo y los 
estudiantes para alcanzar los criterios de logro. 

Situaciones Ambiente en donde se lleva a cabo la intervención. 

Evaluación Indica la actividad con la que se evalúa la sesión. 

Materiales Descripción de los materiales de apoyo a utilizar. 

 

Tabla 2.
Componentes y descripción de las secciones que conforman la estructura de la planeación de ac�vidades.
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realizaron correcciones en cuanto a la redacción de instruc-

ciones, reac�vos y ac�vidades a realizar por parte de los 

estudiantes.

Con base en lo mencionado, se realizó un desglose de los 

logros con la finalidad de atender par�cularmente cada uno 

de sus elementos, se obtuvo como resultado el desarrollo de 

35 sesiones de las cuales se presenta un ejemplo en el anexo 

1, des�nando cinco sesiones por elemento en correspon-

dencia a cada nivel de ap�tud funcional, es decir, del logro 

esperado “Iden�ficar las caracterís�cas principales de los 

cuentos de misterio o terror: estructura, es�lo, personajes y 

escenario” se asignaron cinco sesiones para el trabajo de la 

estructura, cinco sesiones para es�lo, cinco sesiones para 

personajes y por ul�mo cinco sesiones para trabajar el tema 

de escenario, por lo tanto, en el segundo logro esperado 

“Infiere las caracterís�cas, los sen�mientos y las mo�vacio-

nes de los personajes de un cuento a par�r de sus acciones” 

se realizó la misma dinámica y se des�naron cinco sesiones a 

inferir caracterís�cas, cinco sesiones a inferir sen�mientos y 

cinco sesiones a inferir mo�vaciones. A consecuencia se vio 

en la necesidad de aumentar las ac�vidades de evaluación, 

correspondiendo a un ejercicio por sesión. 

Atendiendo las necesidades de las nuevas sesiones, se reali-

zaron ajustes y se crearon nuevos materiales a u�lizar, así 

como también en las caracterís�cas de las presentaciones 

en Power Point. Se crearon un grupo de ejercicios conjuntos 

en un cuadernillo del cual se presenta un ejemplo en el 

anexo 2, para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en 

cada sesión, procurando su per�nencia con las ac�vidades 

realizadas en cada una de las sesiones. Los ejercicios pro-

puestos igualmente se diseñaron con base en la propuesta 

de Ribes (2008) de planeación por competencias y Mares et. 

al (2009) sobre habilidades lectoras. Cada uno de los ejerci-

cios se conformó de ilustraciones y ac�vidades o preguntas 

para evaluar al estudiante, conforme a los dis�ntos niveles 

funcionales que se presenta en cada sesión. 

A con�nuación, se presenta una descripción de los materia-

les de apoyo elaborados, de los cuales en el  se pue-anexo 3

den encontrar algunos ejemplos: 

Se realizaron siete presentaciones en el programa Power 

Point con el propósito de presentar los obje�vos y temas a 

revisar con respecto a “Inferencia sobre las caracterís�cas 

de los personajes.”, “Definición de cuento”, “Componentes 

de la estructura de un cuento.”, “Es�los de cuento”, “Perso-

najes de un cuento”, “Escenarios de un cuento” y “Proyec-

ciones de cuentos”, se realizaron además fichas con los 

componentes de las estructuras de un cuento, que incluía el 

nombre y su definición, se u�lizaron también una serie de 

impresiones que contenían cuentos impresos los cuales se 

buscaron en diversos si�os con base en los siguientes crite-

rios; a) los textos debían ser adecuados y adaptados a la 

edad de los estudiantes, b) todos los textos debían cumplir 

con la temá�ca de misterio o terror, c) que contaran con la 

estructura necesaria de acuerdo a los requerimientos y 

especificaciones planteadas en las ac�vidades y d) la 

longitud de estos textos no debían sobrepasar la cuar�lla, 

esto con la finalidad de que los estudiantes pudieran inte-

ractuar de diversas formas con el texto, además de realiza-

ron una serie cuentos fragmentados con el obje�vo de que 

los estudiantes tuvieran la oportunidad de clasificar u 

ordenar, también una serie de dibujos secuenciales para 

que los estudiantes crearan una historia con requerimientos 

par�culares, se diseñaron tarjetas con las posibles caracte-

rís�cas de los cuentos, fichas con imágenes que podrían ser 

caracterís�cas de un cuento de misterio o terror, un memo-

rama y fichas con la temá�ca de los sen�mientos y un 

cuadernillo de ac�vidades para realizar evaluación al finali-

zar cada sesión.

DISCUSIÓN

Las acciones esperadas en la interacción didác�ca �enen 

una lógica y organización jerarquizada e inclusiva, así el 

alumno desarrolla formas cualita�vamente diferentes de 

comportarse ante los textos, desde las acciones ligadas a los 

objetos y/o operación, hasta comportamientos desligados 

de situación concreta, de modo que las diferentes acciones 

del docente desarrolla formas diferentes de construcción 

del conocimiento del estudiante regulando la interacción 

entre el alumno y el texto, de acuerdo con criterios de logro 

que también van de lo menos complejo a lo más complejo 

en un orden de desarrollo competencial. Estos criterios de 

logro (criterios de ajuste) según Morales et al. (2005) son los 

requerimientos conductuales que el lector debe sa�sfacer 

ejercitando una serie de habilidades específicas al criterio y 

configuradas a lo largo de su desarrollo psicológico. 

De esta manera, la planeación del aprendizaje en el aula 

impone tanto el diseño de las condiciones de aprendizaje 

comprensivo, como el componente de la adquisición y desa-

rrollo de competencias, con base en los criterios de logro 

que corresponde a un nivel de ap�tud funcional (Ribes, 

Ibáñez, & Pérez, 2014).

Existen antecedentes empíricos desde la psicología inter-

conductual que colaboran en el desarrollo de competencias 

en estudiantes de diversos niveles y contextos educa�vos, 

de acuerdo a una planeación estructural de las interacciones 

didác�cas, con base en la especificación de criterios de logro 

según dis�ntos niveles de ap�tud funcional y de desliga-

miento funcional (Bazán, 2013; Ibáñez, 2007; Ramos, 2016; 
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Velarde, 2014). De manera que los estudios mencionados 

anteriormente, así como los aportes teóricos realizados y 

obras expuestas en el presente trabajo, respaldan la aplica-

bilidad y el futuro desarrollo de planeaciones didác�cas y 

creación de herramientas orientados a la enseñanza para 

impulsar el aprendizaje en los estudiantes.

Por otra parte, es necesario plantear diversas propuestas de 

materiales de apoyo para atender de manera per�nente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y los dis�ntos obje�vos a 

alcanzar propuestos en los planes y programas de estudio. 

Es común encontrar que lo que se pretende enseñar, no 

todo es aprendido por los estudiantes, dado que algunos 

temas son claros para otros, pero no lo es tanto para el resto, 

además ocurre que los estudiantes en algunas ocasiones no 

reconocen la importancia de adquirir ciertos conocimien-

tos, por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje suele 

dificultarse. Es por esto que es esencial favorecer y dar 

oportunidad a crear herramientas que ayuden a transmi�r 

los aprendizajes. 

El material de apoyo es un auxiliar en el expresar los mismos 

contenidos planteados en la planeación didác�ca a los 

estudiantes que por ende poseen caracterís�cas par�cula-

res y aprenden de formas diversas. Es importante mencio-

nar que los materiales de apoyo no funcionan para todo, 

dado que van de la mano y están limitados a la planeación 

didác�ca, la situación en la que se establezca y su finalidad, 

se �enen que tomar en cuenta las caracterís�cas precisas de 

la clase que se prepara y en este caso, el nivel funcional en el 

cual se quiere trabajar, para posteriormente crear el mate-

rial de apoyo adecuado para generar las mejores condicio-

nes de enseñanza y aprendizaje.

Además, habría que analizar si en la labor como docentes se 

u�lizan los materiales adecuados para llevar a cabo las 

clases dado que los materiales de apoyo no solo deben sa�s-

facer los intereses de los obje�vos de los contenidos acadé-

micos, además deben dar respuesta de cierta manera a los 

intereses del estudiante a manera de que estos sean atrac�-

vos para fomentar la par�cipación en clase y aumentar la 

probabilidad de incidencia en el aprendizaje de cada uno de 

ellos. En ese sen�do, Eguren, Carrasco y de Belaunde (2012) 

han señalado que es reciente el interés de la inves�gación 

educa�va sobre la importancia de los profesores como 

intermediarios en el uso de los materiales educa�vos para el 

aprendizaje escolar, contrario a los supuestos que predomi-

nan respecto a que, la sola presencia de los materiales en la 

escuela posibilitan mejores aprendizajes y logro educa�vo.

Limitaciones

Si bien es necesario elaborar materiales de apoyo para las 

sesiones en el aula, se debe tomar en cuenta las condiciones 

y situaciones que pudieran presentarse en estos espacios las 

cuales en un momento dado pudieran limitar el uso de estas 

herramientas, en el presente caso se desarrollaron presen-

taciones en Power Point lo que significaría contar con los 

instrumentos tecnológicos necesarios para poder emplear-

se, sin embargo, su uso depende de las condiciones materia-

les e instalaciones óp�mas de las escuelas.

Otra limitación de este trabajo fue el uso de textos en la 

forma tradicional de materiales impresos, que si bien es 

cierto guían la prác�ca docente y apoyan el aprendizaje de 

los alumnos, requiere actualizarse “en un contexto donde el 

recurso abierto gana terreno a diario y donde el estudiante 

ha aprendido a explorar y aprender a par�r de una variedad 

de fuentes” (Vadillo, 2017, p. 8). Por otro lado, también es 

necesario tomar en cuenta las posibles adaptaciones a los 

materiales y situaciones de enseñanza durante la planea-

ción de las ac�vidades a realizar.
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