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Introducción 

Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la 

población requiere, entre otras estrategias, la de crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del 

quehacer del sistema educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir su misión.  

El supervisor escolar es la autoridad más cercana a los centros educativos; su función es trascendental, pues 

propicia que los colectivos docentes –en el ejercicio de la autonomía de gestión escolar- tomen y ejecuten decisiones 

informadas que permitan mejorar de manera continua su práctica pedagógica y el servicio escolar. Para que los 

supervisores alcancen su objetivo resulta esencial apoyar su labor mediante herramientas que les permitan estar 

cercanos a la práctica docente.  

En este contexto, la Subsecretaría de Educación Básica, por medio de la Dirección General de Desarrollo de la 

Gestión Educativa, pone a disposición de estas importantes figuras educativas, herramientas para la toma de lectura, 

la producción de textos escritos y el cálculo metal, conjunto de instrumentos sencillos que permiten recopilar y 

sistematizar información puntual y objetiva para sustentar las recomendaciones pedagógicas.  

El presente manual brinda la orientación y los criterios para que los supervisores escolares se apropien de estas 

herramientas, mediante la exposición de los propósitos, la propuesta metodológica, la sistematización y el análisis de 

los datos obtenidos, con el apoyo de fichas de registro y una aplicación electrónica; lo que les dará oportunidad de 

conocer el avance de los alumnos en estas habilidades esenciales y de apoyar a los maestros con estrategias didácticas 

que, al ser puestas en práctica, contribuyan al desarrollo de estos aprendizajes.  

La propuesta forma parte de la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de la Supervisión Escolar que la 

Subsecretaría de Educación Básica impulsa para consolidar las competencias profesionales de los supervisores 

escolares. 

Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Educación, que señala: 

Corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente: coordinar y operar un 

sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y de media superior, como apoyo a 

la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares (Art. 14, fracc. XII Ter.).  

En las actividades de supervisión, las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los aspectos 

administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente (Art. 

22). 

Y en el Acuerdo 717, por el que se emiten los lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar, que en su 

artículo tercero determina que las autoridades educativas, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, deberán: 

 j) Fortalecer el cuerpo de supervisión escolar, a fin de que su función se concentre en vigilar y asegurar la calidad 

del servicio educativo que se presta en los planteles y que mantenga permanentemente informadas a las autoridades 

educativas de los avances en el logro de aprendizajes de los educandos.  

Los retos para hacer realidad que todos los niños, niñas y adolescentes ejerzan plenamente su derecho a la educación 

mediante un servicio educativo de calidad son un impulso constante para la búsqueda de estrategias que permitan a 

los supervisores escolares el mejor desempeño de su labor en las escuelas de sus zonas escolares. 

Los invitamos a conocer este manual que es la guía para que utilicen sus herramientas y las aprovechen para fortalecer 

los procesos de diálogo, reflexión y asesoría con docentes y directores escolares.  

 



Propósito de las herramientas para la toma de lectura, producción de textos escritos y 

cálculo mental 

Conocer los avances de los alumnos en componentes básicos de la lectura, producción de textos escritos y cálculo 

mental, para establecer un diálogo pedagógico sustentado con docentes y directivos escolares.  

¿Por qué es importante conocer los avances en lectura, escritura y cálculo mental?  

La sociedad dinámica y compleja en la que nos desenvolvemos demanda una educación básica que contribuya al 

desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo y permanente, de manera que niñas, niños y adolescentes 

puedan enfrentar la creciente producción de conocimiento y aprovecharlo adecuadamente en cada situación de vida 

cotidiana.  

Leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas son habilidades esenciales para la toma de decisiones 

informadas, el empoderamiento y la autonomía personal, la participación activa en la sociedad global y el desarrollo 

humano y social (UNESCO, 2008). Contar con estas habilidades marca posibilidades muy distintas de progreso en la 

vida de las personas, por lo que su desarrollo debe ser el eje central de los esfuerzos de todos los sistemas educativos 

para, de esta manera, contribuir a garantizar una Educación Para Todos (UNESCO, 2000), con calidad, equidad e 

inclusión. 

Por ello, los propósitos centrales del estudio en la educación básica consideran la formación de los alumnos en el uso 

del lenguaje para comunicarse de manera eficaz y construir conocimientos, tanto en habilidades que tienen que ver 

con la expresión oral como en su desarrollo hacia convertirse en lectores y escritores (SEP, 2011). 

*(Imágenes) 

Del mismo modo, para avanzar en el desarrollo del pensamiento matemático en la primaria y secundaria, su estudio se 

orienta a aprender a resolver y formular preguntas en que sea útil la herramienta matemática. Adicionalmente, se 

enfatiza la necesidad de que los propios alumnos justifiquen la validez de los procedimientos y resultados que se 

encuentren, mediante el uso de este lenguaje (SEP, 2011). Por ello, el cálculo mental es una habilidad que obliga a 

pensar y ayuda a darle sentido a las operaciones que se hacen por escrito.  

 Promover el desarrollo de estas habilidades en los alumnos, es parte sustantiva de la calidad en la educación, 

por lo que la intervención del supervisor debe priorizar su seguimiento y atención. Para ello, requiere contar con 

referentes del avance de estas habilidades que le permitan intervenir oportunamente y asegurar que las acciones 

implementadas respondan a las necesidades educativas de los alumnos.  

 

¿Por qué usar las herramientas para la toma de lectura, producción de textos escritos y 

cálculo mental? 

Porque permiten: 

a) El registro y sistematización del avance de los alumnos en componentes básicos de la lectura, producción de 

textos y el cálculo mental, a partir de su aplicación en una muestra de alumnos. Se parte de la idea de que los 

alumnos deben mostrar un nivel de dominio elemental y actitudes positivas hacia estas habilidades, a partir 

de la acción pedagógica del docente.  

b) Obtener información objetiva y consistente mediante la aplicación sistematizada de las herramientas, de ahí 

que todas las aplicaciones deben seguir el mismo procedimiento: la elección de los alumnos debe ser al azar, 



la dificultad de las tareas debe corresponder con el nivel esperado para cada grado y la codificación debe de 

estar estandarizada.  

c) Conocer el desempeño general de los alumnos de un grupo y establecer el apoyo que se requiere para 

progresar en el desarrollo de estas habilidades. También permiten analizar los componentes básicos, en los 

que se registra mayor y menos avance observando al grupo de alumnos elegidos.  

d) Acompañar y retroalimentar pedagógicamente a los docentes en función del mejoramiento de su desempeño, 

al alentar aquellas prácticas que favorecen el desarrollo de habilidades básicas, o bien, en el diseño de 

estrategias que les apoyen en la atención diferenciada de los alumnos. 

e) Sustentar un diálogo con los docentes y directivos durante el cual se logren acuerdos de mejora, a partir de la 

documentación de avances y áreas de oportunidad, en aspectos esenciales de la lectura, producción de textos 

y el cálculo mental.  

 

Momentos de la aplicación de las herramientas 

Preparación 

1. Es recomendable que en las sesiones de Consejo Técnico de Zona (CTZ) comunique a los directores escolares 

el propósito y procedimientos de la aplicación de las herramientas y la forma en que utilizará la información 

que éstas brinden. Pida que transmitan esta información a los docentes para que todos compartan una mirada 

de acompañamiento más que de control.  

2. En su plan de trabajo, cada supervisor establece cuándo, a qué escuelas y a qué grupos aplicará las 

herramientas, en función de las necesidades que ha identificado, los resultados educativos analizados en el 

Consejo Técnico de Zona y a solicitud de directivos escolares o de algún otro criterio de selección que 

determine.  

3. Notifique previamente al director del plantel educativo la fecha y hora de visita, así como la herramienta que 

aplicará. 

4. El día de la aplicación, asegúrese de contar con:  

a) Formatos suficientes de la herramienta por aplicar para cada alumno.  

b) Lápices, bolígrafos y goma.  

5. Revise el procedimiento de aplicación para cada herramienta.  

6. Al llegar a la escuela, informe al director escolar el propósito y procedimiento de la visita, los grupos que 

participarán, si es que se ha hecho una selección previa, o en ese momento, determínelos junto con el director, 

apoyándose en los registros escolares o algún otro referente.  

7. Prevea lo pertinente para evitar las interrupciones durante el trabajo, especialmente de un espacio iluminado, 

con bancas suficientes para el número de alumnos participantes, silencioso y a la vista de todos.  

 

Aplicación  

1. Preséntese en el aula. Después de un saludo breve al grupo, informe al docente que en la visita de supervisión 

realizará actividades de toma de lectura, producción de textos o cálculo mental (según corresponda) con seis 

de los alumnos, elegidos al azar, y que utilizará 60 minutos aproximadamente, para la actividad. Mencione que 

la aplicación de la herramienta no implica la interrupción de la clase que desarrolla.  



2. Indique el espacio escolar en el que llevará a cabo las actividades y la forma en la que trabajará con los alumnos, 

dependiendo de la herramienta por aplicar. En el caso de lectura y cálculo, lo hará con un alumno a la vez, y en 

producción de textos, será de manera simultánea.  

3. Solicite la lista de asistencia y seleccione seis alumnos con los que trabajará; preferentemente, sin que el 

maestro sepa de quienes se trata. En una siguiente visita, en el grupo para aplicar la misma herramienta o 

alguna de las otras dos disponibles, deberá elegir nuevamente a seis alumnos al azar.  

4. Registre los nombres de los alumnos en la ficha correspondiente. En este momento, acuerde con el docente 

que no se haga ningún comentario relacionado con el grupo de alumnos seleccionados o de las actividades por 

realizar.  

5. Informe al grupo que llevará a cabo una actividad breve con algunos compañeros. En el caso de lectura y 

cálculo, dígale al primer alumno que habrá de acompañarlo e indique al grupo que cuando aquél regrese al 

salón, les dirá el nombre del siguiente alumno para que se dirija al espacio seleccionado. Para la producción de 

textos, nombre a los seis alumnos para que salgan junto con usted.  

6. Una vez que lleguen al lugar de trabajo, preséntese y converse brevemente acerca de la actividad, con el fin de 

establecer un clima de cordialidad y evitar que los alumnos se sientan evaluados. Una forma de hacerlo puede 

ser como sigue:  

Buenos días ___________.Mi nombre es ________________________________. 
 
Soy el(a) supervisor(a) de esta escuela y trabajo con los profesores y el director 
para que tú y tus compañeros aprendan y se sientan bien aquí. Hoy haremos una 
actividad de lectura (escritura o cálculo mental). No es un examen, pues no va a 
contar para tu calificación, así que no te preocupes. Lo que pido es que hagas tu 
mejor esfuerzo. ¿De acuerdo? Antes de empezar, platícame cuántos años tienes 
y qué es lo que más te gusta. 

 
Inicie la aplicación correspondiente con estas palabras:  

Muy bien, gracias ____________. Vamos a comenzar. Te pido que estés atento y 
recuerda hacer tu mejor esfuerzo. 

 

7. Evite prolongar el tiempo destinado a la actividad, pues debe llevarse a cabo en el tiempo programado para no 

interferir en las actividades del docente.  

8. Sin salir del procedimiento, cuide que la actividad no represente una experiencia negativa o frustrante para 

nadie. Si un alumno se niega a participar, sustitúyalo por otro alumno elegido al azar. Con los alumnos 

particularmente ansiosos o con muy bajo desempeño, busque una salida amable de la situación. Por ejemplo, 

termine con una pregunta sencilla para que el alumno pueda responderla sin ningún problema. 

9. Al final de la aplicación, agradezca el esfuerzo y la participación, pida que regrese al salón y nombre al siguiente 

alumno para que su profesor(a) lo envíe a ese mismo espacio.  

10. Registre inmediatamente las observaciones en torno a la actividad, a fin de no perder ningún detalle.  

Estas pautas contribuirán a la adecuada aplicación de las herramientas y, por lo tanto, a la obtención de resultados 

válidos. 

 

Toma de lectura  

La habilidad lectora constituye una de las bases de la educación formal y un instrumento fundamental para el 

aprendizaje a lo largo de la vida. En el ámbito educativo existe un consenso en que esta habilidad integra la 



comprensión, reflexión y el empleo de los textos escritos para diversos propósitos, como son la adquisición de nuevos 

conocimientos, el desarrollo personal y la participación en la sociedad (SEP, 2011; INEE, 2013). 

La lectura abarca distintos niveles de procedimiento del sistema lingüístico, como la decodificación precisa y fluida o la 

entonación y el volumen requerido para comunicar las intenciones de un texto, en el caso de la lectura en voz alta. 

Estos procesos básicos son evidentes en las primeras etapas del desarrollo lector, por la complejidad que 

representan, aunque se espera que con la práctica logren dominarse (Ehri, 2005; Cuetos, 2008). 

Por el contrario, los alumnos que presentan dificultades para leer fluidamente y comprender textos adecuados a su 

nivel escolar difícilmente lograrán reflexionar, utilizar e incluso, disfrutar la diversidad de textos a su alcance.  

En este sentido, la herramienta para la toma de lectura presentada considera algunos componentes de la lectura que 

habrán de definir tres niveles de dominio los cuales pueden utilizarse para que el supervisor dialogue con el 

docente sobre las estrategias de enseñanza, el tipo de lecturas propuestas en el aula y la motivación para la 

práctica cotidiana de la lectura.  

 

Destinatarios  

Alumnos de primero a tercer grado de educación secundaria.  

 

Periodo de aplicación  

De realizarse la aplicación de la herramienta en los meses de septiembre y octubre, se deberán usar los instrumentos 

correspondientes al grado escolar anterior cursado por los alumnos. En esta misma situación, en primer grado, se 

usarán los materiales de sexto grado de primaria. Cuando la primera aplicación de la herramienta se haga a partir de 

noviembre, los instrumentos a aplicar serán los correspondientes al grado escolar que cursan los alumnos. 

 

Instrucciones específicas 

1. Después de presentarse y propiciar un ambiente de confianza, entregue al alumno la lectura correspondiente 

a su grado y pídale que lea en voz alta; y que al final, usted le hará las preguntas.  

2. Siga la lectura del alumno señalando en la hoja del supervisor, las palabras o signos de puntuación en los que 

comete un error u omisión. Al final de la lectura, retire el texto de las manos del alumno y realice las preguntas 

que se presentan en la hoja del supervisor. No es necesario registrar las respuestas.  

3. Si requiere hacer alguna anotación sobre el desempeño del alumno en la lectura use el espacio destinado 

para observaciones de la ficha de registro.  

4. Si el alumno se niega a realizar la lectura, aún después de invitarlo a que lo intente, coméntele que no hay 

problema, en otra ocasión lo hará y sustituya su participación con la de otro alumno elegido al azar.  

5. Por el contrario, cuando el alumno tiene la disposición de leer, aún con un desempeño muy bajo, realice el 

ejercicio y registre su resultado. Si la lectura implica un sobreesfuerzo para él, puede plantear una salida 

como: “Ahora yo te leo la última parte”, sin aplicar las preguntas de comprensión.  

6. Al final, agradezca su participación al alumno, pida que regrese al aula y que avise al siguiente alumno que 

usted lo espera en ese mismo espacio. Utilice los minutos que tarda en llegar el siguiente alumno para concluir 

el registro, tomando como referencia la rúbrica de toma de lectura.  

 



Resultados  

Una vez hechas las sumatorias indicadas en el formato de registro, determine para cada alumno y componente el nivel 

que corresponda. Si cuenta con la aplicación electrónica, capture la información para obtener de manera automática 

los resultados.  

Por alumno  

Nivel esperado: de 15 a 18. El alumno lee de forma adecuada según lo esperado para su grado con un buen nivel 

de comprensión. Lo que favorece su seguridad y disposición al realizar la lectura.  

En desarrollo: de 10 a 14. El alumno presenta algunas de las características esperadas para su grado junto con 

rasgos de un nivel anterior, por lo que tiene un desempeño inconsistente. Por ejemplo, puede tener una lectura 

fluida pero monótona o con mala comprensión de las ideas clave.  

Requiere apoyo. 9 o menos. La lectura del alumno no es fluida y su nivel de comprensión es deficiente, además 

de mostrar inseguridad y frustración al enfrentarse al texto.  

 

Por componente 

De 81 a 100 por ciento. Manejo adecuado del componente como elemento para la lectura de textos.  

De 56 a 80 por ciento. Avance significativo en el manejo del componente de lectura.  

Menos de 55 por ciento. Poco avance en el manejo del componente de lectura.  

 

Producción de textos 

Saber escribir tiene un valor incalculable en el ámbito académico, laboral y social. Gracias a esta habilidad podemos 

comunicar y dejar constancia de nuestras ideas y sentimientos, tanto para quienes leen como para nosotros mismos, 

pues nos permite aclarar los pensamientos y construir a partir de ellos.  

“La escritura es un proceso social y cultural, a la vez que creativo, estratégico y autorregulado, donde los docentes 

juegan un papel fundamental para fortalecer el aprendizaje de sus alumnos” (INEE, 2008). 

No es un reto menor, ya que tener una buena expresión escrita implica la coordinación de conocimientos y habilidades 

diversas y complejas. “El proceso de escritura abarca desde la distribución del texto en el espacio gráfico, un 

vocabulario amplio, las convenciones de la lengua y la gramática, hasta la comprensión del contexto para 

identificar a quién se escribe, por qué se le escribe y determinar cuál es el papel del escritor” (INEE, 2008). 

Para obtener información en torno a la producción de textos, el supervisor requiere instrumentos sencillos que le 

permitan una visión general de las producciones escritas de los alumnos en cada grado escolar, entendiendo que 

no se trata de una evaluación de los aprendizajes esperados, sino de un acercamiento al trabajo de escritura que 

los docentes promueven o no en las aulas, así como para identificar a los alumnos que requieren apoyos 

adicionales o diferenciados. 

De esta manera, la herramienta de producción de textos aquí propuesta permite valorar el conocimiento básico de los 

alumnos acerca del lenguaje escrito, la riqueza de su vocabulario y las funciones y estructuras de los distintos tipos 

de textos, a partir de consignas de escritura.  



 

Destinatarios  

Alumnos de primero a tercer grado de educación secundaria.  

 

Periodo de aplicación  

De realizarse la aplicación de la herramienta en los meses de septiembre y octubre, se deberán usar los instrumentos 

correspondientes al grado escolar anterior cursado por los alumnos. En esta misma situación, en primer grado, se 

usarán los materiales de sexto grado de primaria. Cuando la primera aplicación de la herramienta se haga a partir de 

noviembre, los instrumentos serán los correspondientes al grado escolar que cursan los alumnos. 

 

Instrucciones específicas 

1. Solicite a los seis alumnos elegidos que lo acompañen al espacio destinado para realizar la actividad. No olvide 

pedirles que traigan consigo su lápiz, bolígrafo, goma y opcionalmente colores.  

2. Distribúyalos en las bancas disponibles procurando dejar un espacio amplio entre ellos.  

3. Preséntese con el grupo de alumnos participantes y propicie un ambiente de confianza y colaboración.  

4. Explique en qué consiste la actividad, la cual deberán realizar de manera individual.  

5. Entregue a cada alumno una hoja con las actividades que corresponden al grado escolar. Asegúrese de que 

todos tengan lápiz o bolígrafo. 

6. Mencione que disponen de 30 minutos para completar todas las actividades. Indique que al terminar volteen 

su hoja y esperen en su lugar a que todos finalicen; sugiera a los alumnos que dibujen en el reverso de la hoja 

algo relacionado con su escrito, mientras esperan a que sus compañeros acaben. Avise al grupo cuando falten 

cinco minutos para agotar el tiempo establecido.  

7. Cuando todos concluyan recoja los textos elaborados por los alumnos, agradezca, su participación y 

acompáñelos de regreso al aula.  

8. El análisis de las producciones debe ser de manera individual y tomando como referencia la rúbrica que detalla 

cada componente evaluado según lo esperado para cada grado, sin hacer comparaciones entre los textos del 

grupo.  

 

Resultados  

Una vez terminado el análisis de los textos y realizadas las sumatorias indicadas en el formato de registro, 

determine para cada alumno y componente, el nivel que corresponda. Si cuenta con la aplicación electrónica, 

capture la información para obtener de manera automática las gráficas de resultados. 

Por alumno 

Nivel esperado: de 15 a 18. El alumno logra comunicar ideas de manera clara y coherente según el propósito 

inicial del escrito. Utiliza un vocabulario diverso, reglas ortográficas y signos de puntuación según lo esperado 

para su grado escolar. Puede presentar errores u omisiones, pero son mínimos y no alteran el propósito del 

texto.  



En desarrollo: de 10 a 14. El alumno construye un texto siguiendo algunas convenciones y reglas de la escritura 

que se esperan para su grado escolar. Sin embargo, la organización, los errores e inconsistencias presentes en 

el texto dificultan la lectura o la comprensión del propósito comunicativo.  

Requiere apoyo: 9 o menos. El alumno no logra comunicar alguna idea clara de forma escrita a partir de una 

situación planteada. El vocabulario es limitado; el texto es poco legible; la ortografía, uso de signos de 

puntuación o la segmentación no corresponden con las convenciones del lenguaje escrito. Depende de un 

apoyo externo para elaborar un texto acorde a su grado escolar.  

 

Por componente  

De 81 a 100 por ciento. Manejo adecuado del componente como elemento para la producción de textos 

escritos.  

De 56 a 80 por ciento. Avance significativo en el manejo del indicador.  

Menos de 55 por ciento. Poco avance en el manejo del componente de la escritura.  

 

Cálculo mental 

Consiste en una “serie de procedimientos mentales que realiza una persona sin la ayuda de papel ni lápiz y que le 

permite obtener la respuesta exacta de problemas aritméticos y sencillos” (Mochón, 1995, en García, 2014).  

Por lo tanto, “es necesario que el alumno analice cada caso en particular, busque la estrategia más pertinente, 

tome decisiones con respecto a cómo descomponer los números y qué cálculos hacer, así como valorar el 

resultado” (Jiménez, 2012). 

Se trata entonces de una “acción reflexiva que no suele ser desarrollada por alumnos a los que sólo se les ha 

presentado el cálculo algorítmico como única manera de obtener el resultado” (Sancha, 2012), por lo que realizar 

este tipo de actividades con los alumnos resulta pertinente para que el supervisor tenga un panorama general de 

trabajo que el docente promueve en el aula respecto al manejo de elementos matemáticos básicos, así como para 

la identificación de alumnos que requieren apoyos adicionales o diferenciados.  

 

Destinatarios  

Alumnos de primero a tercer grado de educación secundaria.  

 

Periodo de aplicación  

De realizarse la aplicación de la herramienta en los meses de septiembre y octubre, se deberán usar los 

instrumentos correspondientes al grado escolar anterior cursado por los alumnos. En esta misma situación, en 

primer grado, se usarán los materiales de sexto grado de primaria. Cuando la primera aplicación de la herramienta 

se haga a partir de noviembre, los instrumentos a aplicar serán los correspondientes al grado escolar que cursan 

los alumnos. 



 

Instrucciones específicas  

1. Después de establecer un ambiente de confianza, inicie preguntando al alumno un par de cálculos muy 

sencillos (previamente definidos por el aplicador) y felicítelo por sus respuestas. Continúe con la primera 

pregunta del grado que corresponda.  

2. Diga cada pregunta tal cual está escrita y en el orden establecido. Si el alumno lo solicita, repítasela una 

vez. Permanezca en silencio para no interferir en el proceso mental del alumno.  

3. Presente la tarjeta de apoyo visual, cuando el alumno: a) da una respuesta equivocada; b) tarda más de 20 

segundos en responder, aun repitiendo la pregunta.  

4. Al presentar la tarjeta diga solamente: “Mira”, sin repetir la consigna. Permita que el alumno la observe 

durante cinco segundos y retírela de su vista.  

5. Si transcurren 20 segundos después de presentar la tarjeta y el alumno no responde, pase a la siguiente 

pregunta. Puede decir: “Intentemos con otra”.  

6. No haga evidente al alumno que la respuesta fue correcta o incorrecta. Para mantener la motivación, a la 

mitad de la serie de preguntas puede decir: “Vamos bien, sigamos avanzando”. 

7. En ningún caso se permite que el alumno escriba o se le brinden apoyos verbales o visuales adicionales a 

la tarjeta.  

8. Detenga la aplicación después de seis errores consecutivos. 

9. Con aquellos que cometen cinco errores (no consecutivos) o menos, repita las preguntas que tuvieron 

respuesta incorrecta, siguiendo el procedimiento previo, sin enfatizar que se está aplicando otra vez.  

10. En las respuestas que llamen su atención –por ejemplo, aquellas que se emiten con prontitud y 

correctamente o en las que el resultado es inesperado-, se sugiere preguntar al alumno cómo obtuvo el 

resultado. Registre, en los recuadros de observación, la estrategia de cálculo empleada por el alumno para 

ser retomada en el diálogo con el profesor.  

 

Resultados  

Una vez terminada la aplicación y realizadas las sumatorias indicadas en el formato de registro, determine para 

cada alumno el nivel que corresponda. Si cuenta con la aplicación electrónica, capture la información para obtener 

de manera automática las gráficas de resultados.  

 

Por alumno 

Nivel esperado: de 8 a 10. Hay comprensión de las expresiones numéricas y utiliza adecuadamente los 

procedimientos de cálculo necesarios, lo que le permite comunicar con rapidez y precisión. Puede requerir 

apoyo visual.  

En desarrollo: de 5 a 7. Identifica la mayoría de expresiones numéricas y la operación requerida para su 

solución. Necesita consolidar estrategias de cálculo mental.  

Requiere apoyo: de 0 a 4. No hay intento de resolver el problema o se dan respuestas erróneas, aun con apoyo 

visual, lo que pone de manifiesto que no hay comprensión de las distintas expresiones numéricas o del tipo de 

operación requerida. No logra realizar las operaciones correspondientes a su grado.  

 



Porcentajes de respuesta correctas en el grupo  

80 a 100 por ciento. De forma generalizada el grupo de alumnos ha desarrollado estrategias que facilitan el 

cálculo mental, lo que puede relacionarse con una adecuada comprensión de las expresiones numéricas o los 

procedimientos requeridos. En este caso, si 50% o más de las respuestas fueron con apoyo visual es 

conveniente reforzar la resolución de cálculo mental con presentación verbal.  

50 a 80 por ciento. Existen diferencias de desempeño entre el grupo de alumnos lo que refleja la necesidad de 

mayor práctica para su consolidación, a partir de socializar en clase las diversas estrategias empleadas por los 

alumnos.  

0 a 50 por ciento. Existe una dificultad generalizada en el grupo de alumnos en el uso de estrategias de cálculo 

mental, independientemente de la forma de presentación y de la complejidad de las expresiones numéricas u 

operaciones utilizadas. No logran realizar las operaciones que se esperan en su grado escolar.  

 

Conclusión de la vista 

Finalizadas las actividades con los alumnos y la sistematización de la información, el supervisor debe establecer con 

el docente un diálogo relativo a los resultados que arrojó la herramienta aplicada para intercambiar puntos de vista 

al respecto.  

El diálogo debe favorecer la reflexión del maestro acerca de resultados que obtuvieron sus alumnos y el tipo 

de estrategias que él emplea regularmente en aula, la forma en que los involucra y la atención diferenciada que ha 

implementado para responder a las necesidades educativas, además de lo que ha compartido y trabajado al 

respecto con el colectivo docente; esto siempre con la visión de una mejora permanente, que eleve la opinión, 

visión y experiencia profesional de cada docente en su contexto específico.  

Adicionalmente, el supervisor compartirá con el director escolar la información derivada de la valoración en 

lectura, producción de textos y cálculo mental para conversar acerca de las dificultades o avances que ha percibido 

en cada grupo visitado, en particular, el seguimiento y atención que requieren los alumnos que muestran bajo 

aprovechamiento.  

Las observaciones del supervisor podrán ser materia de trabajo de las reuniones del Consejo Técnico Escolar si 

se socializan y se reflexionan críticamente los resultados para tomar acuerdos que contribuyan a la mejora continua 

de la práctica docente en el aula y para diseñar colectivamente las acciones concretas que apoyen la tarea 

relacionada con la lectura, la producción de textos y el cálculo mental. Lo anterior, mediante actividades e 

iniciativas de carácter pedagógico para los distintos ámbitos de gestión escolar, como son el trabajo en el aula, con 

los padres de familia, la organización escolar, la asistencia técnico-pedagógica, la gestión de insumos y materiales 

educativos, entre otros.  

Para visitas a los mismos grupos escolares, deberán elegirse de nuevo a seis alumnos al azar. No obstante, se 

sugiere preguntar al docente cuáles han sido las acciones llevadas a cabo y el avance de los alumnos que en la visita 

anterior obtuvieron bajo desempeño, a fin de garantizar que se les brinde la atención adecuada.  

 

 

  



Fichas de registro 

Toma de lectura  

 

CCT:                                                                                                      Grado y grupo:  
 

Fecha:                                                                                                         Visita núm.  
 

 

Instrucciones:  

1. Después de presentarse y propiciar un ambiente de confianza, entregue al alumno la lectura 

correspondiente a su grado, y pídale que lea en voz alta. Al final, usted le hará las preguntas.  

2. Siga la lectura del alumno señalando en la hoja del supervisor las palabras o signos de puntuación en los 

que comete un error u omisión. Al final de la lectura, retire el texto de las manos del alumno y realice las 

preguntas que se presentan en la hoja del supervisor. No es necesario registrar las respuestas del alumno. 

3. Si requiere hacer alguna anotación sobre el desempeño del alumno en la lectura use el espacio destinado 

para observaciones de la ficha de registro.  

4. Si el alumno se niega a realizar la lectura, aún después de invitarlo a que lo intente, coméntele que no hay 

problema, en otra ocasión lo hará. Sustituya su participación con la de otro alumno elegido al azar.  

5. Por el contrario, cuando el alumno tiene la disposición de leer, aún con un desempeño muy bajo, realice el 

ejercicio y registre su resultado. Si la lectura implica un sobreesfuerzo para él, puede plantear una salida 

como: “Ahora yo te leo la última parte”, sin aplicar las preguntas de comprensión.  

6. Al final agradezca al alumno su participación, pídale que regrese al aula y que avise al siguiente alumno que 

lo espera en ese mismo espacio. Utilice los minutos que tarda el siguiente alumno en llegar para concluir 

el registro.   

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

I La lectura es fluida 3 
La lectura es medianamente 

fluida 
2 No hay fluidez 1 

II Precisión en la lectura  3  
Precisión moderada en la 

lectura  
2  

Falta de precisión en la 

lectura  
1  

III 
Atención en todas las 

palabras complejas  
3  

Atención en algunas 

palabras complejas que 

corrige  

2  
Sin atención a palabras 

complejas  
1  

IV 
Uso adecuado de la voz al 

leer  
3  

Uso inconsistente de la voz al 

leer  
2  

Manejo inadecuado de la 

voz al leer  
1  

V 
Seguridad y disposición 

ante la lectura  
3  

Seguridad limitada y esfuerzo 

elevado ante la lectura  
2  

Inseguridad o indiferencia 

ante la lectura  
1  

VI 
Comprensión general de la 

lectura  
3  

Comprensión parcial de la 

lectura  
2  Comprensión deficiente  1  

Observaciones: 
 

ESPERADO                                                    EN DESARROLLO                                        REQUIERE APOYO      
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TABLA DE RESULTADOS 

No. ALUMNO 

COMPONENTES 
Total 

por alumno 
I II III IV V VI 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

Total, por componente:        



Resultados  

Realizadas las sumatorios indicadas en el formato de registro, determine para cada alumno y componente, el nivel que 

corresponda. Si cuenta con la aplicación electrónica, capture la información para obtener de manera automática las 

gráficas de resultados. 

Por alumno 

Nivel esperado: de 15 a 18. El alumno lee de forma adecuada según lo esperado para su grado con un buen 

nivel de comprensión. Lo que favorece su seguridad y disposición al realizar la lectura.  

En desarrollo: de 10 a 14. El alumno presenta algunas de las características esperadas para su grado junto con 

rasgos de un nivel anterior, por lo que tiene un desempeño inconsistente. Por ejemplo, puede tener una lectura 

fluida pero monótona, o con mala comprensión de las ideas clave.  

Requiere apoyo: 9 o menos. La lectura del alumno no es fluida y su nivel de comprensión es deficiente, además 

de mostrar inseguridad y frustración al enfrentarse al texto.  

 

Por componente 

81 a 100 por ciento. Manejo adecuado del componente como elemento para la lectura de textos.  

56 a 80 por ciento. Avance significativo en el manejo del componente de lectura.  

Menos de 55 por ciento. Poco avance en el manejo del componente de lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rúbrica para la toma de lectura 

 A B C 

I La lectura es fluida 3 La lectura es parcialmente fluida 2 No hay fluidez en la lectura 1 

 

-Hace pausas determinadas entre 
frases o palabras de acuerdo con el 
significado del texto. 
-Eleva o baja el tono de la voz dando 
expresividad de acuerdo con el 
significado de la lectura. 
-Lee palabras y frases completas con 
velocidad y exactitud. 

-Solo algunas veces, hace pausas entre 
frases o palabras de acuerdo con el 
significado del texto.  
-Lee el texto con cambios en el tono y 
la expresividad que no se ajustan al 
significado del texto.  
-Lee con cierta velocidad, agrupando 
dos o tres palabras. 

-Produce pausas que hacen poco 
entendible la lectura afectando el 
significado del texto.  
-Lee de manera monótona, sin 
entonación ni expresividad. 
-Se observa un gran esfuerzo y lee 
palabra por palabra.  

II Precisión en la lectura 3 
Dificultades de precisión en la 

lectura 
2 Falta de precisión en la lectura 1 

 

-Pronuncia correctamente todas las 
palabras. 
-Articula sin ninguna dificultad los 
fonemas de las palabras que 
constituyen el texto.  
-Lee correctamente todas las palabras 
conocidas o desconocidas. 

-Presenta vacilaciones, falsos inicios, 
y/o reformulación del texto. 
-Tiene dificultades mínimas en la 
articulación de sonidos de palabras 
como: apreciar, reconocer, trillado… 
-Comete un mínimo de errores al leer 
palabras conocidas o desconocidas. 

-Tiene un número considerable de 
errores: vacilaciones, falsos inicios 
y/o reformulación del texto. 
-Presenta gran dificultad  para 
articular de sonidos de palabras 
como: apreciar, reconocer, trillados…  
-Comete un número considerable de 
errores al leer palabras conocidas o 
desconocidas. 

III 
Uso adecuado del volumen de la 

voz al leer 
3 

Uso inconsistente del volumen 
de la voz al leer 

2 
Manejo inadecuado del 

volumen de la voz al leer 
1 

 

-Da el volumen apropiado a su lectura 
de acuerdo con el lugar y el número de 
personas que lo escuchan. 
-Regula el volumen de su voz 
considerando interferencias: personas 
cercanas que platican, ruidos y otros 
sonidos que interfieren la escucha.  

-Da el volumen apropiado solo en 
algunas partes de la lectura 
considerando el lugar y el número de 
personas que lo escuchan. 
-Regula, solo en momentos, el 
volumen de su voz considerando 
interferencias 

-Presenta serias dificultades en el 
volumen o es inaudible su lectura. 
- No regula el volumen de su voz en 
consideración a los ruidos que 
interfieren la escucha de su lectura. 

IV Entonación adecuada al leer 3 Entonación inconsistente al leer 2 No hay entonación 1 

 

-Da la entonación apropiada al leer. 
-Usa los signos de puntuación para dar 
la entonación que requiere el 
significado del texto. 

-Da la entonación apropiada solo en 
algunas partes de la lectura. 
-Usa los signos de puntuación  para 
dar la entonación de acuerdo con el 
significado del texto., sólo en algunas 
partes. 

-Su lectura es monótona. 
- No usa los signos de puntuación 
para dar la entonación que requiere 
el significado del texto. 

V 
Seguridad y disposición ante la 

lectura 
3 

Seguridad limitada y esfuerzo 
ante la lectura 

2 
Inseguridad o indiferencia ante 

la lectura 
1 

 
-Lee relajado y confiado, todo el texto, 
en su nivel de lectura. 
-Disfruta de la lectura. 

-Muestra rasgos de tensión pero no 
interfieren con su lectura pues corrige 
al momento cualquier error que puede 
cometer. 
-El texto no le es fácil pero puede 
manejarlo. 

-Muestra gran nerviosismo ante la 
lectura, lo que interfiere en su 
desempeño. 
-Se observa apatía o desinterés para 
leer. 

VI Comprensión general del texto 3 Comprensión parcial del texto 2 
Comprensión deficiente del 

texto 
1 

 

-Localiza información específica en un 
texto.  
-Identifica las ideas principales de un 
texto. 
-Opina sobre el contenido de un texto.  

-Localiza solo alguna información 
específica en un texto.  
-Identifica algunas de las ideas 
principales de un texto. 
-Tiene dificultad para opinar sobre el 
contenido de un texto. 

-No localiza información específica en 
un texto.  
-No identifica las ideas principales de 
un texto. 
-No puede emitir una opinión sobre 
el contenido de un texto. 



Producción de textos  

 

 

CCT:                                                                                       Grado y grupo:  
 

Fecha:                                                                                             Visita núm.  
 

 

 

Instrucciones 

1. Solicite a los seis alumnos elegidos que lo acompañen al espacio destinado para realizar la actividad. No 

olvide pedirles que traigan consigo su lápiz, pluma, goma y opcionalmente colores.  

2. Distribuya a los alumnos en las bancas disponibles procurando dejar un espacio amplio entre ellos.  

3. Preséntese con el grupo de alumnos participantes y propicie un ambiente de confianza y colaboración.  

4. Explique en qué consiste la actividad, la cual deberán realizar de manera individual.  

5. Entregue a cada alumno una hoja con las actividades que corresponden al grado escolar. Asegúrese de que 

todos tengan lápiz o bolígrafo.  

6. Mencione que disponen de 30 minutos para completar todas las actividades. Indique que al terminar volteen 

su hoja y esperen en su lugar a que todos terminen. Avise al grupo cuando falten cinco minutos para agotar el 

tiempo convenido.  

7. Conforme vayan terminando, sugiera a los alumnos que dibujen algo relacionado con su escrito, mientras 

esperan a que sus compañeros acaben. Cuando todos concluyan, recoja los textos elaborados por los alumnos, 

agradezca su participación y acompáñelos de regreso al aula.  

8. El análisis de las producciones debe ser de manera individual y tomando como referencia la rúbrica que detalla 

cada componente evaluado según lo esperado para cada grado, sin hacer comparaciones entre los textos del 

grupo.  

 

Tabla de indicadores 
 

   

I Es legible. 3 Es medianamente legible. 2 No se puede leer. 1 

II 

Cumple con su propósito 

comunicativo. 3 

Cumple parcialmente con 

su propósito comunicativo. 2 

No cumple con su 

propósito 

comunicativo. 

1 

III 
Relación adecuada entre 

palabras y entre oraciones. 
3 

No relaciona 

correctamente algunas 

palabras u oraciones. 

2 
No relaciona palabras 

ni oraciones. 
1 

IV Diversidad del vocabulario. 3 
Uso limitado del 

vocabulario. 
2 

Vocabulario escaso o 

no pertinente. 
1 

V 
Uso los signos de 

puntuación. 
3 

Uso de algunos signos de 

puntuación. 
2 

No utiliza los signos de 

puntuación. 
1 

VI 
 Uso adecuado de las reglas 

ortográficas. 
3 

Uso de algunas reglas 

ortográficas. 
2 

No respeta las reglas 

ortográficas. 
1 

 



 

Tabla de registro 
 

No. NOMBRE DE LOS ALUMNOS 
COMPONENTES Total 

por 

alumno 
I II III IV V VI 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

Total, por componente        

 

Resultados  

Una vez terminado el análisis de los textos y realizadas las sumatorias indicadas en el formato de registro, 

determine para cada alumno y componente, el nivel que corresponda. Si cuenta con el sistema de captura, capture 

la información para obtener de manera automática las gráficas de resultados. 

Por alumno 

Nivel esperado: de 15 a 18. El alumno logra comunicar ideas de manera clara y coherente según el propósito 

inicial del escrito. Utiliza un vocabulario diverso, reglas ortográficas y signos de puntuación según lo esperado 

para su grado escolar. Puede presentar errores u omisiones, pero son mínimos y no alteran el propósito del texto.  

En desarrollo: de 10 a 14. El alumno construye un texto siguiendo algunas convenciones y reglas de la escritura 

que se esperan para su grado escolar. Sin embargo, la organización, los errores e inconsistencias presentes en el 

texto dificultan la lectura o la comprensión del propósito comunicativo.  

Requiere apoyo: 9 o menos. El alumno no logra comunicar por escrito alguna idea clara a partir de una situación 

planteada. El vocabulario es limitado; el texto es poco legible; la ortografía, uso de signos de puntuación o la 

segmentación no corresponden con las convenciones del lenguaje escrito. Depende de un apoyo externo para 

elaborar un texto acorde a su grado escolar.  

Por componente  

De 81 a 100 por ciento. Manejo adecuado del componente como elemento para la producción de textos escritos.  

De 56 a 80 por ciento. Avance significativo en el manejo del indicador.  

Menos de 55 por ciento. Poco avance en el manejo del componente de la escritura.  

 

 



Rúbrica para la Producción de textos 

A B C 

I 

Es legible 3 Es medianamente legible 2 No se puede leer 1 

- Separación correcta de palabras en 
oraciones. 

- Trazo y tamaño correctos de las letras. 
- La organización del texto, en la página, 

corresponde con lo solicitado. 

- Presenta algunos errores en la separación 
de palabras (ej. a probar por aprobar; 
megusta por me gusta).  

- El trazo y tamaño de las letras dificulta la 
lectura.  

- Solo parte del texto se distribuye en la 
página de manera adecuada. 

- Tiene un número considerable de errores por 
la separación incorrecta de palabras. 

- El trazo y tamaño de las letras impide la 
lectura.  

- La organización del texto, en la página, no 
corresponde con lo solicitado. 

II 

Cumple con el propósito comunicativo 3 
Cumple parcialmente con el propósito 

comunicativo 
2 

No cumple con el propósito 
comunicativo 

1 

- Corresponde con exponer, describir, narrar, 
argumentar, según lo solicitado. 

- Lo escrito corresponde al tipo de texto 
solicitado: carta, cuento, receta... 

- Expone, describe, narra, argumenta, 
parcialmente según lo solicitado.  

- Corresponde solo en parte con el tipo de 
texto solicitado: carta, cuento, receta..., 
por ejemplo, no resuelve el conflicto en el 
cuento. 

- No  expone, describe, narra o  argumenta lo 
solicitado. 

- No corresponde al tipo de texto solicitado. 

III 

Relaciona adecuadamente palabras y 
oraciones 

3 
Relaciona correctamente algunas 

palabras u oraciones 
2 No relaciona palabras u oraciones 1 

- Relaciona de manera correcta enunciados de 
acuerdo a la intención del texto. 

- Utiliza frases como: pero, si, entonces, de tal 
modo que…, para relacionar frases y 
oraciones.  

- Relaciona correctamente palabras de 
acuerdo al género y número.  

- Usa correctamente los tiempos verbales. 

- Relaciona de manera correcta algunos 
enunciados de acuerdo a la intención del 
texto. 

- Tiene un uso limitado de expresiones para 
relacionar frases o enunciados.  

- Presenta algunos errores de concordancia 
de género y número. 

- Presenta errores al conjugar algunos 
tiempos verbales. 

- No relaciona enunciados de acuerdo a la 
intención del texto. 

- No usa expresiones para relacionar frases o 
enunciados.  

- Tiene un número considerable de errores de 
concordancia de género y número. 

- Hay un uso incorrecto evidente de los 
tiempos verbales. 

IV 

Diversidad de vocabulario 3 Uso limitado de vocabulario 2 Vocabulario limitado o no pertinente 1 

- Usa vocabulario adecuado al texto 
solicitado. Por ejemplo, uso de tecnicismos, 
palabras cultas, regionalismos…  

- Tiene un vocabulario variado. 
- Tiene presente quién habla; a quién y para 

qué. 

- Usa algunas palabras que no corresponden 
a la situación comunicativa.  

- Uso limitado o repetitivo de palabras.  
- Pierde de vista el destinatario. 

- Las palabras que utiliza no corresponden a la 
situación comunicativa. 

- Texto con un vocabulario limitado. 
- No considera el destinario y lo pierde de 

vista. 

V 

Uso de los signos de puntuación 3 Uso de algunos signos de puntuación 2 No utiliza signos de puntuación 1 

- Usa correctamente los signos de puntuación 
para lograr los efectos de lo que quiere 
comunicar. 

- Basa el uso de los signos de puntuación en 
un conocimiento gramatical y de 
significado,  

- Muestra a través del uso de signos de 
puntuación algunos indicios de los efectos 
en el significado de lo que se comunica. 

- Omite algunos signos requeridos de acuerdo 
con el significado del texto. 

- Presenta algunos errores en el uso de los 
signos de puntuación. 

- No advierte los efectos del empleo de la 
puntuación en el significado de lo que 
comunica. 

- No utiliza los signos elementales de 
puntuación como punto al final del texto o 
de párrafos. 

- Comete errores en el uso de los signos de 
puntuación, por ejemplo, no usa coma para 
separar palabras en una seriación. 

VI 

Uso correcto de las reglas ortográficas 3 Uso de algunas reglas ortográficas 2 No respeta las reglas ortográficas 1 

- Aplica correctamente las reglas ortográficas 
al acentuar las palabras de sus textos.  

- Escribe correctamente palabras que pueden 
representarse con diferentes grafías. 
Fonema /s/: s, c, z. 

- Presenta algunos errores de acentuación de 
palabras.  

- Presenta errores mínimos en palabras que 
pueden representarse con diferentes 
grafías, básicamente en homófonas. 

 

- Es evidente un gran número de errores en la 
acentuación de palabras del texto o no usa 
el acento.  

- Escribe mostrando un descuido total en la 
escritura de sus textos. 

 



Cálculo Mental  
 

Cálculo mental 

1er Grado 
CCT: Grupo: Fecha: Visita No. 

Nombre de los alumnos 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

Códigos 
de 

respuesta 

1 1 V 0 

Respuesta correcta  
Sin apoyo visual 

Respuesta correcta  
Con apoyo visual 

Respuesta incorrecta 
o sin respuesta 

 

Instrucciones 
 

1. Establezca un ambiente de confianza con el alumno a través de algunas preguntas acerca de sus intereses. 
2. Plantee que éste es un ejercicio que no implica una calificación. 
3. Inicie preguntando un par de cálculos muy sencillos con el fin de que las responda antes de iniciar y tome confianza. 

Felicítelo por sus respuestas. 
4. Lea la primera pregunta del grado que corresponda, tal cual está escrita y en el orden establecido. Si el alumno lo 

solicita, repítala una vez. Permanezca en silencio para no interferir en el proceso mental del alumno. 
5. Presente la tarjeta de apoyo visual, cuando el alumno: a) da una respuesta equivocada; b) tarda más de 20 segundos 

en responder, aun repitiendo la pregunta. 
6. Al presentar la tarjeta diga solamente: “Mira”, sin repetir la consigna. Permita que el alumno la observe durante 5 

segundos1 y retírela de su vista. 
7. Si transcurren 20 segundos después de presentar la tarjeta y el alumno no responde, pase a la siguiente pregunta. 

Puede decir: “Intentemos con otra”. 
8. No haga evidente al alumno que la respuesta fue correcta o incorrecta. Para mantener la motivación, a la mitad 

de la serie de preguntas puede decir: “Vamos bien, sigamos avanzando”. 
9. En ningún caso el alumno escribe o se le brindan apoyos verbales o visuales adicionales. 
10. Registre las respuestas a discreción. De ser necesario, cubra con alguna carpeta para no distraer al alumno. 
11. Detenga la aplicación cuando el alumno cometa seis errores consecutivos. 
12. Con aquellos que cometan cinco errores o menos, repita las preguntas que tuvieron respuesta incorrecta, 

siguiendo mismo procedimiento, sin enfatizar que se está aplicando otra vez. 
13. En las respuestas que llamen su atención, por ejemplo: — aquellas que se emiten con prontitud y correctamente o 

en las que el resultado es inesperado—, al concluir el ejercicio, pregunte al alumno cómo obtuvo el resultado. 
Registre en los recuadros de observación la estrategia empleada por el alumno para retomarla en el diálogo con 
el profesor. 

14. Al concluir agradezca al alumno su participación. 

 
                                                             
1 Una forma de contar mentalmente un segundo es repitiendo la frase “un mil ciento uno” (para el primer segundo), “un mil ciento dos” para el 
siguiente, “un mil ciento tres” para el tercero y así sucesivamente. 



Cálculo mental 
1er Grado 

No. Preguntas Respuesta 
Registro por alumno 

A B C D E F 

Ej.1 600 menos 500 100       
Ej.2 ¿Cuánto es la mitad de 62? 31       

1 38 más 23 61       
2 12 por 6 72       
3 18 por 2 menos 24  12       
4 3/4 más 4/8 10/8; 5/4; 1¼       
5 Convierte 2/5 en número decimal .40       
6 2/3 por 3/5 6/15; 2/5       
7 115.4 menos 12.4 103       
8 8.75 más .25 menos 3 6       
9 ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 81       

10 .5 más 2/4 menos 1/3 2/3       
Total, de aciertos (sin apoyo y con apoyo visual)         

Número de aciertos con apoyo visual       
Observaciones: 

A B C 

D E F 

 

 

 

ESTA TABLA VA EN HORIZONTAL A TODA LA PÁGINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cálculo mental 

2o Grado 

CCT: Grupo: Fecha: Visita No. 

Nombre de los alumnos 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

Códigos 
de 

respuesta 

1 1 V 0 

Respuesta correcta  
Sin apoyo visual 

Respuesta correcta  
Con apoyo visual 

Respuesta incorrecta 
o sin respuesta 

 

Instrucciones 
 
1. Establezca un ambiente de confianza con el alumno a través de algunas preguntas acerca de sus intereses. 
2. Plantee que éste es un ejercicio que no implica una calificación. 
3. Inicie preguntando un par de cálculos muy sencillos con el fin de que las responda antes de iniciar y tome 

confianza. Felicítelo por sus respuestas. 
4. Lea la primera pregunta del grado que corresponda, tal cual está escrita y en el orden establecido. Si el alumno lo 

solicita, repítala una vez. Permanezca en silencio para no interferir en el proceso mental del alumno. 
5. Presente la tarjeta de apoyo visual, cuando el alumno: a) da una respuesta equivocada; b) tarda más de 20 

segundos en responder, aun repitiendo la pregunta. 
6. Al presentar la tarjeta diga solamente: “Mira”, sin repetir la consigna. Permita que el alumno la observe durante 5 

segundos  y retírela de su vista. 
7. Si transcurren 20 segundos después de presentar la tarjeta y el alumno no responde, pase a la siguiente 

pregunta. Puede decir: “Intentemos con otra”. 
Una forma de contar mentalmente un segundo es repitiendo la frase “un mil ciento uno” (para el primer segundo), “un mil ciento dos” 
para el siguiente, “un mil ciento tres” para el tercero y así sucesivamente. 

8. No haga evidente al alumno que la respuesta fue correcta o incorrecta. Para mantener la motivación, a la mitad de 
la serie de preguntas puede decir: “Vamos bien, sigamos avanzando”. 

9. En ningún caso el alumno escribe o se le brindan apoyos verbales o visuales adicionales. 
10. Registre las respuestas a discreción. De ser necesario, cubra con alguna carpeta para no distraer al alumno. 
11. Detenga la aplicación cuando el alumno cometa seis errores consecutivos. 
12. Con aquellos que cometan cinco errores o menos, repita las preguntas que tuvieron respuesta incorrecta, 

siguiendo el mismo procedimiento, sin enfatizar que se está aplicando otra vez. 
13. En las respuestas que llamen su atención, por ejemplo: — aquellas que se emiten con prontitud y correctamente o 

en las que el resultado es inesperado—, al concluir el ejercicio, pregunte al alumno cómo obtuvo el resultado. 
Registre en los recuadros de observación la estrategia empleada por el alumno para retomarla en el diálogo con 
el profesor. 

14. Al concluir agradezca al alumno su participación. 

 
 
 
 



Cálculo mental 
2o Grado 

No. Preguntas Respuesta 
Registro por alumno 

A B C D E F 

Ej.1 15 por 10 150       
Ej.2 60 entre qué número da 20 3       

1 ¿Cuánto es 1 hora 45 minutos más 30 minutos? 2h 15 min       
2 Tercera parte de 39 13       
3 10% de 90 9       
4 27x menos 6x  21x       

5 ¿Qué números siguen en esta serie: 0.6, 0.9, 1.2, ___, ___? 1.5 y 1.8       

6 44 menos 13.5 30.5       
7 3/4 de 40 30       
8 0.5 por 60 30       
9 ¿Cuánto es 3 al cubo? 27       

10 1/2 entre 2/4 4/4; 2/2; 1       
Total, de aciertos (sin apoyo y con apoyo visual)       

Número de aciertos con apoyo visual       

Observaciones: 

A B C 

D E F 

 

 

 

 

 

ESTA TABLA VA EN HORIZONTAL A TODA LA PÁGINA 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cálculo mental 
3er Grado 

CCT: Grupo: Fecha: Visita No. 

Nombre de los alumnos 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

Códigos 
de 

respuesta 

1 1V 0 

Respuesta correcta 
Sin apoyo visual 

Respuesta correcta 
Con apoyo visual 

Respuesta incorrecta 
o sin respuesta 

 

Instrucciones 
 
 

1. Establezca un ambiente de confianza con el alumno a través de algunas preguntas acerca de sus intereses. 
2. Plantee que éste es un ejercicio que no implica una calificación. 
3. Inicie preguntando un par de cálculos muy sencillos con el fin de que las responda antes de iniciar y tome confianza. 

Felicítelo por sus respuestas. 
4. Lea la primera pregunta del grado que corresponda, tal cual está escrita y en el orden establecido. Si el alumno lo 

solicita, repítala una vez. Permanezca en silencio para no interferir en el proceso mental del alumno. 
5. Presente la tarjeta de apoyo visual, cuando el alumno: a) da una respuesta equivocada; b) tarda más de 20 segundos 

en responder, aun repitiendo la pregunta. 
6. Al presentar la tarjeta diga solamente: “Mira”, sin repetir la consigna. Permita que el alumno la observe durante 5 

segundos2 y retírela de su vista. 
7. Si transcurren 20 segundos después de presentar la tarjeta y el alumno no responde, pase a la siguiente pregunta. 

Puede decir: “Intentemos con otra”. 
8. No haga evidente al alumno que la respuesta fue correcta o incorrecta. Para mantener la motivación, a la mitad 

de la serie de preguntas puede decir: “Vamos bien, sigamos avanzando”. 
9. En ningún caso el alumno escribe o se le brindan apoyos verbales o visuales adicionales. 
10. Registre las respuestas a discreción. De ser necesario, cubra con alguna carpeta para no distraer al alumno. 
11. Detenga la aplicación cuando el alumno cometa seis errores consecutivos. 
12. Con aquellos que cometan cinco errores o menos, repita las preguntas que tuvieron respuesta incorrecta, 

siguiendo el mismo procedimiento sin enfatizar que se está aplicando otra vez. 
13. En las respuestas que llamen su atención, por ejemplo: — aquellas que se emiten con prontitud y correctamente o 

en las que el resultado es inesperado—, al concluir el ejercicio, pregunte al alumno cómo obtuvo el resultado. 
Registre en los recuadros de observación la estrategia empleada por el alumno para retomarla en el diálogo con 
el profesor. 

14. Al concluir agradezca al alumno su participación. 
 
 
 

                                                             
2 Una forma de contar mentalmente un segundo es repitiendo la frase “un mil ciento uno” (para el primer segundo), “un mil ciento dos” para el 
siguiente, “un mil ciento tres” para el tercero y así sucesivamente. 



Cálculo mental 
3er Grado 

No. Preguntas Respuesta Registro por alumno 

A B C D E F 

Ej.1 20 más 18 38 
 

Ej.2 ¿Qué número multiplicado por 5 da 40? 8 

1 864 más 36 900       

2 700 menos 89 611       

3 60 por 500 30,000       

4 42 entre 6 por 5 35       

5 5 al cubo, menos 5 120       

6 ¿Cuál es el valor de X en 2X menos 4 = 0 2       

7 1/2 más 3/4 menos 2/8 8/8; 4/4; 2/2; 1       

8 .5 más ¾ 5/4; 1 ¼; 1.25       

9 
¿Qué fracciones siguen en esta serie: 1/3, 2/6, 4/12, ___, 
___? 

8/24 y 16/48       

10 
En un triángulo dos de sus ángulos interiores miden 40 
grados y otro 60, ¿cuánto mide el tercer ángulo? 

80 grados       

Total de aciertos (sin apoyo y con apoyo visual)         

Número de aciertos con apoyo visual       

Observaciones: 

A B C 

D E F 

 
 
 
 

ESTA TABLA VA EN HORIZONTAL A TODA LA PÁGINA 
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Toma de lectura 
Primer grado 

Educación Secundaria 

 

CUENTO EN FORMA DE CARTA 

Santa Fe de Bogotá, de un día muy largo de un año muy corto.   

Señor Ogro 

En su cuento.  

Apreciado señor don Ogro: 

No quise creer que en mi vida tuviera que servir de consejero sentimental y menos 

que intercedería por alguien que no me cae bien. 

Anoche, cuando terminaba de leerle a mi hija Eliana el cuento de Blancanieves, oí unos 

golpecitos suaves, que salían del libro de Cuentos de Hadas. 

La verdad don Ogro, me asusté mucho; pero pensando que mi hija pudiera haber tramado 

una de sus conocidas bromas y me viera la cara de pájaro enjaulado que puse, tomé el libro 

y lo abrí con afán. Y… ¿sabe qué señor Ogro?, justo lo abrí en la página de donde salían 

los golpecitos.  

Y adivine quién era… ¡Nada menos que Blancanieves, la niñita dormilona que tanto le gusta 

a Eliana! 

-¡Señor –me dijo casi gritándome-, haga el favor de escucharme un momento! Yo sé que 

usted no me quiere, porque piensa que soy una inútil, perezosa y dormilona niña mimada. 

Pero usted es el único que puede ayudarme a borrar esa mala imagen. La verdad señor, 

mi problema es de incompatibilidad de sentimientos. 

Yo le aseguro, señor Ogro, que del susto no le dije nada y la seguí escuchando. 

-Señor –continuó diciéndome-, si usted mira en la página 187, verá que ahí vive el cuento 

del Ogro. ¿Ya lo vio? Bueno, pues como usted tiene cara de comprensivo, le voy a contar 

la verdad: estoy locamente enamorada de él. 

Es cierto, señor Ogro, Blancanieves está enamorada de usted. ¡Ni el espejo de la bruja lo 

podría creer! Y ésta es la razón, don Ogro, por la que le estoy escribiendo: me pidió que lo 

hiciera para interceder por ella, pues ha intentado llegar hasta usted por todos los medios 

sin conseguirlo; resulta que ella está en la página 8 y usted en la 187, y dentro de todas 

esas páginas, entre otros inconvenientes, hay un bosque que no cruza porque le tiene 

miedo a los lobos; además, tampoco sabe cómo atravesar un país llamado de las 

Maravillas. El vecino de la página 27 le ofreció unas botas mágicas ¿pero sabe qué me 

dijo? 

-Yo sé que usted pensará que...¡claro!, una consentida como yo, qué se va a poner unas 

botas de hombre; pero es que... señor, así esté con el corazón a punto de estallar por él, 

una no debe perder su feminidad, ¡pase lo que pase! 

¿Sabe qué, señor Ogro? Esa niña lo adora. Me contó que lo ha amado toda su vida, que 



cuando está despierta se trasnocha pensándolo; y cuando está dormida, soñándolo. 

También me mandó decirle que aunque usted quiere parecer un insensible, debajo de esa 

apariencia de Ogro malo hay un niño grandote que tiene miedo de decir "te quiero". 

Por último, Ogro (de ahora en adelante le voy a decir Ogro a secas, pues creo que este 

secreto nos acerca muy especialmente), la dulce niña enamorada me pidió que le demos 

una oportunidad para demostrarnos a los dos que ella es un típico caso de manipulación, 

pues dice que en el fondo es trabajadora, hacendosa y un poquito trasnochadora. 

Ogro: si quiere contestarle a través mío no olvide dar tres golpecitos mañana apenas mi 

Eliana se duerma después de que le haya leído otro cuento de hadas. 

 

Silva Vallejo, Fabio. 2000, Cuentos para leer antes de dormir, Panamericana Editorial, 

Colombia, pp. 15-22. 



GUÍA PARA EL SUPERVISOR: Solicite al alumno (a) que lea en voz alta, mencione que al final le 

hará algunas preguntas. Siga la lectura y conforme avanza, haga el registro. 

Toma de lectura 
Primer grado 

Educación Secundaria 

 

 

 

CUENTO EN FORMA DE CARTA 

Santa Fe de Bogotá, de un día muy largo de un año muy corto.  

Señor Ogro en su cuento.  

Apreciado señor don Ogro: 

No quise creer que en mi vida tuviera que servir de consejero sentimental y menos 

que intercedería por alguien que no me cae bien. 

Anoche, cuando terminaba de leerle a mi hija Eliana el cuento de Blancanieves, oí unos 

golpecitos suaves, que salían del libro de Cuentos de Hadas. 

La verdad don Ogro, me asusté mucho; pero pensando que mi hija pudiera haber tramado 

una de sus conocidas bromas y me viera la cara de pájaro enjaulado que puse, tomé el libro 

y lo abrí con afán. Y… ¿sabe qué señor Ogro?, justo lo abrí en la página de donde salían 

los golpecitos.  

Y adivine quién era… ¡Nada menos que Blancanieves, la niñita dormilona que tanto le gusta 

a Eliana! 

-¡Señor –me dijo casi gritándome-, haga el favor de escucharme un momento! Yo sé que 

usted no me quiere, porque piensa que soy una inútil, perezosa y dormilona niña mimada. 

Pero usted es el único que puede ayudarme a borrar esa mala imagen. La verdad señor, 

mi problema es de incompatibilidad de sentimientos. 

Yo le aseguro, señor Ogro, que del susto no le dije nada y la seguí escuchando. 

-Señor –continuó diciéndome-, si usted mira en la página 187, verá que ahí vive el cuento 

del Ogro. ¿Ya lo vio? Bueno, pues como usted tiene cara de comprensivo, le voy a contar 

la verdad: estoy locamente enamorada de él. 

Es cierto, señor Ogro, Blancanieves está enamorada de usted. ¡Ni el espejo de la bruja lo 

podría creer! Y ésta es la razón, don Ogro, por la que le estoy escribiendo: me pidió que lo 

hiciera para interceder por ella, pues ha intentado llegar hasta usted por todos los medios 

sin conseguirlo; resulta que ella está en la página 8 y usted en la 187, y dentro de todas 

esas páginas, entre otros inconvenientes, hay un bosque que no cruza porque le tiene 

miedo a los lobos; además, tampoco sabe cómo atravesar un país llamado de las 



ACTIVIDAD: Plantee al alumno (a) las siguientes preguntas y espere respuestas. No  es 

necesario que las registre. 
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Maravillas. El vecino de la página 27 le ofreció unas botas mágicas ¿pero sabe qué me 

dijo? 

-Yo sé que usted pensará que...¡claro!, una consentida como yo, qué se va a poner unas 

botas de hombre; pero es que... señor, así esté con el corazón a punto de estallar por él, 

una no debe perder su feminidad, ¡pase lo que pase! 

¿Sabe qué, señor Ogro? Esa niña lo adora. Me contó que lo ha amado toda su vida, que 

cuando está despierta se trasnocha pensándolo; y cuando está dormida, soñándolo. 

También me mandó decirle que aunque usted quiere parecer un insensible, debajo de esa 

apariencia de Ogro malo hay un niño grandote que tiene miedo de decir "te quiero". 

Por último, Ogro (de ahora en adelante le voy a decir Ogro a secas, pues creo que este 

secreto nos acerca muy especialmente), la dulce niña enamorada me pidió que le demos 

una oportunidad para demostrarnos a los dos que ella es un típico caso de manipulación, 

pues dice que en el fondo es trabajadora, hacendosa y un poquito trasnochadora. 

Ogro: si quiere contestarle a través mío no olvide dar tres golpecitos mañana 
apenas mi Eliana se duerma después de que le haya leído otro cuento de hadas. 

Silva Vallejo, Fabio. 2000, Cuentos para leer antes de dormir, Panamericana Editorial, Colombia, pp. 15-22. 

 

 

 

 

1. ¿De qué trata la lectura?3 

2. ¿Por qué el papá de Eliana le escribe esta carta al señor Ogro? 

3. ¿Por qué el papá de Eliana al final de la carta ya no trata al Ogro, como lo hizo en 

el principio? 

4. ¿Qué otros cuentos clásicos son mencionados en la carta por el papá de Eliana? 

5. ¿Qué final le darías tú a este cuento? 

 

                                                             
3 Si el alumno contesta esta primera pregunta planteando los momentos y los elementos más importantes del 
cuento: inicio, desarrollo, planteamiento del conflicto y desenlace y además, menciona personajes y escenario 
en el que sucede la narración, omita las preguntas 2, 3 y 4 y solo solicite que proponga un final diferente al 
cuento original. 



Toma de lectura 
Segundo grado 

Educación Secundaria 

LAS ESTATUAS DE LA ISLA DE PASCUA 

Los moai, las gigantescas estatuas de piedra de la Isla de Pascua, constituyen la expresión 

más importante del arte escultórico Rapa Nui y se han convertido en su señal de identidad. 

No obstante, a pesar de su fama mundial y la multitud de estudios realizados sobre ellos, 

todavía quedan muchas preguntas sin resolver en torno a estos gigantes de piedra.  

¿Qué es un moai y qué representa? 

El nombre completo de las estatuas en su idioma local es Moai Aringa Ora, que significa 

“rostro vivo de los ancestros”. Estos gigantes de piedra fueron hechos para representar a 

sus ancestros, gobernantes o antepasados importantes, que después de muertos tenían la 

capacidad de extender su “mana” o poder espiritual sobre la tribu, para protegerla. 

Los reyes poseían este poder de manera innata; otros podían adquirirlo en el transcurso de 

sus vidas, para ello tenían que realizar una serie de hazañas extraordinarias, y estaban 

obligados a demostrarlo constantemente para no perderlo. 

Los clanes más prósperos ordenaban construir un moai como una manera de honrar al 

hombre difunto con mana. Después de meses de duro trabajo, el moai recorría su camino 

hasta llegar al ahu o altar de piedra preparado para recibirlo, acompañado de grandes 

celebraciones. 

¿Cómo los fabricaron? 

Las estatuas de Isla de Pascua fueron esculpidas, en un principio, en basalto, traquita y 

escoria roja, pero poco después los talladores se fijaron en el volcán Maunga Eo (que 

significa “cerro aromático”), la piedra volcánica de color amarillo grisáceo, que se da 

exclusivamente en ese lugar de la isla, es un tipo de ceniza compacta con incrustaciones 

de basalto.  

Se iniciaba el tallado desde un costado de la imagen, enfrentando la pared vertical, o hacia 

abajo, donde existieran superficies horizontales o incluso bastante inclinadas, con la cabeza 

hacia arriba o hacia abajo. Los maestros talladores esculpían la piedra con cinceles de 

basalto u obsidiana llamados “toki”; se calcula que un equipo de escultores podría tardar 

hasta dos años en terminar un moai grande.  

http://imaginaisladepascua.com/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/idioma-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/


Uno de los misterios sin resolver es saber por qué no extrajeron los grandes bloques en 

bruto y los llevaron a un lugar más accesible para que escultores pudieran trabajar de 

manera más cómoda, y en cambio, ascendían hasta la parte más alta y difícil del volcán 

para tallar cada detalle de los moais, incluso los finos rasgos de la cara y las manos, en su 

lugar de origen. 

¿Cómo los movieron? 

Aunque muchas teorías se han planteado al respecto, el traslado de estas enormes y 

pesadas estatuas es todavía el mayor misterio sin resolver de la Isla de Pascua. Sin 

embargo, descartando algunas ideas fantasiosas, existe una serie de hipótesis serias y 

experimentos que han permitido demostrar que el transporte es factible con los recursos 

humanos y materiales con que contaban los antiguos isleños. 

Según la tradición, los moai ñcaminaban”. De hecho, desde la cantera del volcán salían 

varios caminos destinados al transporte de las estatuas. Aún hoy es visible la ruta que 

seguían por la costa sur, en donde se hallan varios moai caídas hacia delante. 

Se ha probado que es factible hacer “caminar” un moai de unos tres metros de altura, 

haciéndolo bascular alternativamente al mismo tiempo que se tira de cada lado de la base 

hacia delante. Otro experimento exitoso muestra el traslado de un moai recostado sobre 

una plataforma de maderos como trineo, que se tira con cuerdas sobre troncos 

transversales. Probablemente, desarrollaron distintas técnicas a lo largo del tiempo, en 

función del tamaño y peso de los moai, y de los recursos disponibles. 

 

  



GUÍA PARA EL SUPERVISOR: Solicite al alumno (a) que lea en voz alta, mencione que al final le 

hará algunas preguntas. Siga la lectura y conforme avanza, haga el registro. 

Toma de lectura 
Segundo grado 

Educación Secundaria 

 

 

LAS ESTATUAS DE LA ISLA DE PASCUA4 

Los moai, las gigantescas estatuas de piedra de la Isla de Pascua, constituyen la expresión 

más importante del arte escultórico Rapa Nui y se han convertido en su señal de identidad. 

No obstante, a pesar de su fama mundial y la multitud de estudios realizados sobre ellos, 

todavía quedan muchas preguntas sin resolver en torno a estos gigantes de piedra.  

¿Qué es un moai y qué representa? 

El nombre completo de las estatuas en su idioma local es Moai Aringa Ora, que significa 

“rostro vivo de los ancestros”. Estos gigantes de piedra fueron hechos para representar a 

sus ancestros, gobernantes o antepasados importantes, que después de muertos tenían la 

capacidad de extender su “mana” o poder espiritual sobre la tribu, para protegerla. 

Los reyes poseían este poder de manera innata; otros podían adquirirlo en el transcurso de 

sus vidas, para ello tenían que realizar una serie de hazañas extraordinarias, y estaban 

obligados a demostrarlo constantemente para no perderlo. 

Los clanes más prósperos ordenaban construir un moai como una manera de honrar al 

hombre difunto con mana. Después de meses de duro trabajo, el moai recorría su camino 

hasta llegar al ahu o altar de piedra preparado para recibirlo, acompañado de grandes 

celebraciones. 

¿Cómo los fabricaron? 

Las estatuas de Isla de Pascua fueron esculpidas, en un principio, en basalto, traquita y 

escoria roja, pero poco después los talladores se fijaron en el volcán Maunga Eo (que 

significa “cerro aromático”), la piedra volcánica de color amarillo grisáceo, que se da 

exclusivamente en ese lugar de la isla, es un tipo de ceniza compacta con incrustaciones 

de basalto.  

Se iniciaba el tallado desde un costado de la imagen, enfrentando la pared vertical, o hacia 

                                                             
4 En http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/moais/ Consulta y adaptación 7 de 
noviembre de 2016. 

http://imaginaisladepascua.com/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/idioma-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/moais/


ACTIVIDAD: Planteé al alumno las siguientes preguntas y espere sus respuestas. No es 

necesario que las anote. 
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abajo, donde existieran superficies horizontales o incluso bastante inclinadas, con la cabeza 

hacia arriba o hacia abajo. Los maestros talladores esculpían la piedra con cinceles de 

basalto u obsidiana llamados “toki”; se calcula que un equipo de escultores podría tardar 

hasta dos años en terminar un moai grande.  

Uno de los misterios sin resolver es saber por qué no extrajeron los grandes bloques en 

bruto y los llevaron a un lugar más accesible para que escultores pudieran trabajar de 

manera más cómoda, y en cambio, ascendían hasta la parte más alta y difícil del volcán 

para tallar cada detalle de los moais, incluso los finos rasgos de la cara y las manos, en su 

lugar de origen. 

¿Cómo los movieron? 

Aunque muchas teorías se han planteado al respecto, el traslado de estas enormes y 

pesadas estatuas es todavía el mayor misterio sin resolver de la Isla de Pascua. Sin 

embargo, descartando algunas ideas fantasiosas, existe una serie de hipótesis serias y 

experimentos que han permitido demostrar que el transporte es factible con los recursos 

humanos y materiales con que contaban los antiguos isleños. 

Según la tradición, los moai ñcaminaban”. De hecho, desde la cantera del volcán salían 

varios caminos destinados al transporte de las estatuas. Aún hoy es visible la ruta que 

seguían por la costa sur, en donde se hallan varios moai caídas hacia delante. 

Se ha probado que es factible hacer “caminar” un moai de unos tres metros de altura, 

haciéndolo bascular alternativamente al mismo tiempo que se tira de cada lado de la base 

hacia delante. Otro experimento exitoso muestra el traslado de un moai recostado sobre 

una plataforma de maderos como trineo, que se tira con cuerdas sobre troncos 

transversales. Probablemente, desarrollaron distintas técnicas a lo largo del tiempo, en 

función del tamaño y peso de los moai, y de los recursos disponibles. 

 

 

 

 

1. ¿De qué trata el texto?5 

2. ¿Cuál consideras que fue el propósito del autor para escribir este texto? 

3. ¿Con qué fin fueron hechos estos gigantes de piedra? 

4. ¿De dónde se obtenía el material para fabricar los monolitos? 

5. ¿De qué manera llegaron las estatuas al lugar en que hoy se ubican en las costas 

de la Isla de Pascua? 

                                                             
5 Si el alumno contesta la primera pregunta, planteando el tema: la existencia de los monolitos que están en la isla de Pascua; identifica 
algunas de las explicaciones de su existencia que las personas han dado y menciona uno de los argumentos sólidos, por ejemplo, los 
experimentos mediante los que se comprueba cómo puede ser movida una estatua de 200 toneladas, omita hacer las preguntas que 
siguen. 



Toma de lectura 
Tercer grado 

Educación Secundaria 

EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE 

Muchas personas que estuvieron clínicamente muertas y revivieron, experimentaron una 

serie de vivencias que en conjunto se clasifican como experiencias cercanas a la muerte, o 

NDE por sus siglas en inglés. El médico Pim van Lommel y un grupo de investigadores del 

Hospital Rijnstate, de Holanda, realizaron el estudio más completo que se ha hecho a la 

fecha de este fenómeno y publicaron sus resultados en el volumen 358 de la prestigiada 

revista médica inglesa The Lancet. Sus descubrimientos son muy interesantes ya que 

contribuyen al conocimiento de cómo funciona la mente. 

Los investigadores definen muerte clínica como un periodo en el que se da una falta de  

conciencia por un insuficiente suministro de sangre en el cerebro, debido a que la 

circulación sanguínea, la respiración, o ambas son inadecuadas. Si en esta situación no se 

administra una resucitación cardiopulmonar en un lapso de cinco a 10 minutos, el daño al 

cerebro será irreparable y el paciente morirá. Las NDE son la serie de recuerdos que 

reportan los pacientes que han estado clínicamente muertos y son resucitados, y que 

incluyen elementos específicos como experimentar sensaciones muy placenteras, un 

desdoblamiento en el que ven su cuerpo desde afuera, viajar por un túnel, ver una luz, 

encontrarse con parientes que han muerto o ver un resumen de su vida, como una película 

que pasa a gran velocidad. Las NDE se han reportado en muchas circunstancias, por 

ejemplo en personas que han sufrido paro cardiaco, como debido a daños cerebrales por 

traumatismos, hemorragias cerebrales, intentos de suicidio o asfixia, entre otras. También 

han tenido estas experiencias personas con enfermedades graves, o que sufren 

depresiones profundas, o personas perfectamente conscientes y sanas, sin ninguna razón 

aparente. 

El estudio se llevó a cabo con 344 pacientes en 10 hospitales de Holanda que sufrieron 

muerte clínica causada por paros cardiacos y posteriormente fueron resucitados. Unos 

cuantos días después, en cuanto estuvieron suficientemente restablecidos, los 

investigadores entrevistaron a los pacientes. También compararon los datos demográficos, 

médicos, farmacológicos y sicológicos de los que reportaron NDE y los que no lo hicieron. 

Sesenta y dos pacientes (18% del total) reportaron haber tenido NDE; todos recordaban 

algunos hechos que sucedieron ante la muerte clínica y para ninguno de ellos la experiencia 

fue negativa. En el estudio no se encontró ninguna relación entre la ocurrencia de NDE y la 

duración o gravedad del paro cardiaco ni con las medicinas usadas; es decir que no se 



encontraron factores médicos que pudieran explicarlo. Tampoco factores sicológicos (como 

son el miedo a la muerte o la creencia en ideas religiosas) fueran determinantes para que 

las personas tuvieran (o no) estas experiencias. La única relación que encontraron fue que 

los más jóvenes (especialmente aquéllos menores de 60 años) y las mujeres (incluso las 

que tenían 60 años o más) tuvieron NDE con mayor frecuencia. 

Se han propuesto varias hipótesis sobre el origen de las NDE. Algunos investigadores 

piensan que éstas las causan cambios fisiológicos del cerebro, como los que suceden a 

partir de la muerte de células del cerebro por la falta de oxígeno, pero si esto fuera así, 

todos los pacientes del estudio deberían haberlas experimentado y sólo lo hizo el 18%.  

La duda más importante que plantea la investigación es la siguiente ¿cómo puede una 

persona tener una conciencia clara y saber lo que pasa a su alrededor durante el lapso que 

dura la muerte clínica, cuando el electroencefalograma denota una ausencia de actividad 

cerebral? Esto todavía no se sabe, pero lo que es seguro es que estos estudios están 

modificando las ideas que tenemos de la relación mente-cerebro. 

En ¿Cómo ves?, Año 4 No. 39. Revista de divulgación científica de la Universidad Autónoma de México. p. 7. 



GUÍA PARA EL SUPERVISOR: Solicite al alumno (a) que lea en voz alta, mencione que al final le 

hará algunas preguntas. Siga la lectura y conforme avanza, haga el registro. 

Toma de lectura 
Segundo grado 

Educación Secundaria 
 

 

 

EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE 

Muchas personas que estuvieron clínicamente muertas y revivieron, experimentaron una 

serie de vivencias que en conjunto se clasifican como experiencias cercanas a la muerte, o 

NDE por sus siglas en inglés. El médico Pim van Lommel y un grupo de investigadores del 

Hospital Rijnstate, de Holanda, realizaron el estudio más completo que se ha hecho a la 

fecha de este fenómeno y publicaron sus resultados en el volumen 358 de la prestigiada 

revista médica inglesa The Lancet. Sus descubrimientos son muy interesantes ya que 

contribuyen al conocimiento de cómo funciona la mente. 

Los investigadores definen muerte clínica como un periodo en el que se da una falta de  

conciencia por un insuficiente suministro de sangre en el cerebro, debido a que la 

circulación sanguínea, la respiración, o ambas son inadecuadas. Si en esta situación no se 

administra una resucitación cardiopulmonar en un lapso de cinco a 10 minutos, el daño al 

cerebro será irreparable y el paciente morirá. Las NDE son la serie de recuerdos que 

reportan los pacientes que han estado clínicamente muertos y son resucitados, y que 

incluyen elementos específicos como experimentar sensaciones muy placenteras, un 

desdoblamiento en el que ven su cuerpo desde afuera, viajar por un túnel, ver una luz, 

encontrarse con parientes que han muerto o ver un resumen de su vida, como una película 

que pasa a gran velocidad. Las NDE se han reportado en muchas circunstancias, por 

ejemplo en personas que han sufrido paro cardiaco, coma debido a daños cerebrales por 

traumatismos, hemorragias cerebrales, intentos de suicidio o asfixia, entre otras. También 

han tenido estas experiencias personas con enfermedades graves, o que sufren 

depresiones profundas, o personas perfectamente conscientes y sanas, sin ninguna razón 

aparente. 

El estudio se llevó a cabo con 344 pacientes en 10 hospitales de Holanda que sufrieron 

muerte clínica causada por paros cardiacos y posteriormente fueron resucitados. Unos 

cuantos días después, en cuanto estuvieron suficientemente restablecidos, los 

investigadores entrevistaron a los pacientes. También compararon los datos demográficos, 

médicos, farmacológicos y sicológicos de los que reportaron NDE y los que no lo hicieron. 

Sesenta y dos pacientes (18% del total) reportaron haber tenido NDE; todos recordaban 

algunos hechos que sucedieron ante la muerte clínica y para ninguno de ellos la experiencia 

fue negativa. En el estudio no se encontró ninguna relación entre la ocurrencia de NDE y la 

duración o gravedad del paro cardiaco ni con las medicinas usadas; es decir que no se 

encontraron factores médicos que pudieran explicarlo. Tampoco factores sicológicos (como 

son el miedo a la muerte o la creencia en ideas religiosas) fueran determinantes para que 

las personas tuvieran (o no) estas experiencias. La única relación que encontraron fue que 

los más jóvenes (especialmente aquéllos menores de 60 años) y las mujeres (incluso las 

que tenían 60 años o más) tuvieron NDE con mayor frecuencia. 



ACTIVIDAD: Plantee al alumno las siguientes preguntas y espere respuestas. No es 

necesario que las registre. 
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Se han propuesto varias hipótesis sobre el origen de las NDE. Algunos investigadores 

piensan que éstas las causan cambios fisiológicos del cerebro, como los que suceden a 

partir de la muerte de células del cerebro por la falta de oxígeno, pero si esto fuera así, 

todos los pacientes del estudio deberían haberlas experimentado y sólo lo hizo el 18%.  

La duda más importante que plantea la investigación es la siguiente ¿cómo puede una 

persona tener una conciencia clara y saber lo que pasa a su alrededor durante el lapso que 

dura la muerte clínica, cuando el electroencefalograma denota una ausencia de actividad 

cerebral? Esto todavía no se sabe, pero lo que es seguro es que estos estudios están 

modificando las ideas que tenemos de la relación mente-cerebro. 

En ¿Cómo ves?, Año 4 No. 39. Revista de divulgación científica de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. p. 7. 

 

 

 

 

1. ¿De qué trata el texto?6 

2. ¿En qué país se realizó el estudio que se menciona? 

3. ¿Dónde se publicaron los resultados? 

4. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte (NDE)? 

5. ¿Cuáles son, de acuerdo con la lectura, algunas causas que originan las NDE? 

6. ¿Te pareció interesante el texto? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

                                                             
Si el alumno, en su respuesta, considera que es un texto que da a conocer los resultados de una investigación 
(artículo de divulgación científica) acerca de la experiencia de personas que estuvieron clínicamente muertas 
y revivieron, como  viajar por un túnel, ver una luz…, y además, expone el proceso de investigación seguido 
en el estudio mencionado; omita las tres preguntas siguientes y plantee por último la pregunta 5 para 
confirmar la comprensión del texto. 



 

Producción de textos 
Primer grado 

Educación secundaria 
Fecha ___________________________________________________________________________ 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Observa cada una de las imágenes y ordénalas colocando en el óvalo, los números del 1 al 8. 
A partir de como las ordenes, escribe una historia al reverso de esta hoja. 

 



 
¡Una excursión inolvidable! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Producción de textos 
Segundo grado 

Educación secundaria 
 

Fecha: _________________________________________________________________ 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Imagina que tienes que explicar a un niño pequeño cómo se dibuja y se ilumina un pez. 

Observa las siguientes tres ilustraciones y a partir de ellas escribe el proceso a seguir en el 
siguiente recuadro. De ser necesario utiliza el reverso de la hoja. 

 

 

 

 

 

 

¡Cómo se dibuja y se ilumina un pez! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Producción de textos 
Tercer grado 

Educación secundaria 
Fecha: __________________________________________________________________ 

Nombre: ________________________________________________________________ 

 

Lee cuidadosamente el texto siguiente, al concluir la lectura da respuesta a la pregunta 

que se presenta al final elaborando un texto argumentativo. 

De ser necesario utiliza el reverso de la hoja. 

 

En un grupo de tercer grado últimamente se han perdido algunas pertenencias, 
principalmente, durante las clases de educación física en la que los alumnos deben 
dejar sus cosas. Varios de ellos ya se han quejado con su tutora, quien ha decidido 
abrir una investigación para descubrir a los responsables y tomar las medidas 
necesarias aplicando el reglamento escolar. 

Alfonso, alumno de tercero, descubrió casualmente a dos de sus amigos, Carlos y 
Ernesto de segundo grado, tomando las pertenencias de otra persona, y se 
encuentra ante el dilema de dar aviso o no. Cree que si lo hace, rompe su amistad; 
que sus amigos perderán el ciclo escolar y difícilmente lo recuperarán; pero si no 
lo hace, no será solidario con quienes han sufrido las pérdidas y eso contribuye a 
que esas acciones continúen. 

¿Qué piensas que debe hacer Alfonso y por qué? 

 

 
¿Qué piensas que debe hacer Alfonso y por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


