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REST]MEN

l\trtiendo de un interé.s por los aspeclos congnitivos de I.a representación
inJhntil dcl con<:epto de vida, se examinan los tipos de explicación
onimi,¡ta y artificiolista que sobre este concepto ofrecieron diecisiete
ttiños enfre seis y ocfut años de edad. Se observan diferencias significuti-
vos en cl tipo de explicuciones, Iueg<t de la aplicación de wru estralegia
(lc lectura y uso tle medios y textos documentales de ciencias naÍurales en
niños de primerut de prinnria. Se discuten las implica<:iones de este tipo
dc estudio, tunto en el campo d¿' la lecturu como en el de kt eductt¡ión
t it'ntíJit'u

I N'I'I{()DUCCION

l;r ini,cstigación que sirve rle base para este trabajo, examin(i el pensirrniento
.rrrinrista y artif icialista del concepto de vida en los niños de primero de primrria y
.,u ll'rtrts tirrnraciílrr rncd ian tc el enrpleo dc una estrategia de lectura y el uso dc ¡nedi()s
,lot'rrrrent¿lles de ciencias naturales.

St'huscó alcanz-ar dos grandes objetivos; de una parte, explorar el pc'nsumicntrl
,rnirrti.sla y arlil'icialista cuando el niño se planl.ea la vidacomo objeto de cont¡cimiell-
lo; y p1¡, otra, presentar una propuesta sobre el uso del texto y del medio documental
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como medio estratégico en una pedagogía activa de la enseñanza de las ciencias

naturales en primero de primaria.

El trabajo se fundamentó en una aproximación constructivo-conceptual de la
enseñanza de las ciencias naturales y se identificacon investigaciones pedagógicas

que exigen toma de conciencia del alumno con respecto a sus pr()pias explicaciones
de los fenómenos, así como la toma de conciencia del maestro con respecto a los

contenidos que dice saber y las concepciones espontáneas de ltls alumnos.

El interés de un tema cómo éste es, a mi modo de ver, múltiple:

l" En Colombia se sabe de muy pocos casos en los cuales la teoría constructivista
de Piaget, o parte de ella, ha sido objeto de contrastación. Este factor de por sí,

amerita un esfuerzo sistemático en esta área, delimitando su estudio y aplicación,

como en este caso, al pensamiento animista y artificialista del concepto de vida

en el niño.r

2" Si se consideran las aplicaciones de esta teoría en el proceso de enseñanza

aprendizaje del niño y del adolescente; es innegable que existe urgencia para que

cuanto antes e[ investigador, el programador de currículum, el maestro en su clase,

el evaluador; se familiaricen con aspectos fundamentales de esta orientación.

3" Conviene aootar que en nuestro país las investigaciones sc¡bre el uso del texto

documental son escasas y los libros sobre este tema son muy pocos.2

4" Se reconoce que los medios documentales han sido subutilizados por el maestro,

en la fbrmación de lectores, por ello la estrategia del uso del medio documental

en mi trabajo, se concibió como una herramienta adecuada para que los maestros

se enfrenten a la complejidad «Je la enseñanza de las ciencias naturales en la

I L, n esiudio pionero en el país, lo constituye el de Eloisa V asco y Carlos Ro.¡ as: Dilercntes aprox imuc itrttcs para

¿cternrinar el nivel cognoscitivo del estudiante de secundaria y su relación con el rendimiento Bogotá:

Colcicncias,1987.

2 At¡ul cs itnporlantc tlcstacar el trahajo de Natalia Becerra y María Elvira Charria de Alonso: [.os niños

irrvr.strgartrrrrs y la ohra rlocunrcntul. BoB(f á: CIID: Prtrullura: MIiN:CFlRt-A1,C, 1987. Así rrisrnocl artículo

rk:Nirt:rl¡r¡llt'tclrrRclft.xt¡lresutcrcrttcltrclacrrinlcclorin[altlil toxtocttrttllllco []ll: Rcvislrl,ccluriryVitla
llrrcrros Artcs All¡r l, ttti¡trt:ro I (Sc¡rttcttthrc rlc 1992); p 27 l2
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,'.,trrclir primaria. En este sentido el desarrollo de una pedagogía activa y
¡r;rrticipativa en la escuela se ha convertido en un propósito de muchos docentes
. rrrvcsligadores, en ella la lectura constituye el eje mismo del aprendizaje.r por
t.rl rrrotivo, es necesario devolverle todo su valory ubicarladentro de su verdadera
¡,osicitin en el currículum de los docentes y de los estudiantes. La búsqueda de
r¡u('vas estrategias pedagógicas de la lectura, y las de su uso en los campos del
',.rlrcr e specífico como la que se propone para las ciencias naturales, parte de la
¡,rcoctrpación por las llamadas deficiencias de lectura de los niños en la escuela.

( ;('n.: ralmente los trabajos que tienden a brindar soluciones o recomendaciones
,r los rnúltiples problemas de deserción, repitencia, fracaso escolar, dificultades
rl(' ;rprcridizaje, etc; no consideran relevante la incidencia de las investigaciones
, r rr:rbirjos al interior de la escuela y consecuentemente dejan de lado Ia fbrmaci(rn
,l('nlircstros en los campos específicos de la lectura, escritura, matemática,
, r( n('iirs, etc. Con frecuencia no se considera prioritario fortalecer el sistema
.r lut'rrtivo a partir de la formación de prof-esionales que reviertan en la escuela el
,r\':ur('c cn la comprensión de los fenómenos de aprendizajes específicos. Como
, ilns('cucnc¡a de esto, en la formación de maestros hay ausencia de un interés
¡r,'tl:rgrigic<l por aproximarse a las estructuras intrínsecas de cada disciplina.

Arr.tribrrrnr)s que en nuestro país las investigaciones sobre el uso del texto
rl.t urrrcnt¿rl son escasas, pero existe en los investigadores de Iaenseñanzay el
,r¡rrt'rrtlizuje de las cienci¿rs, un consenso sobre la necesidad de nuevas investiga-
I r,ril('s cil este campo, y esto desde diferentes perspectivas y estrategias. No es
, ,rsu:rl tlrre t¡no de los más conocidos especialistas sobre el tema afirme:

"l:l cuudro <¡ue oflrecen en conjunto las investigaciones sobre la
( ( )nrPrcnsión y el aprend izaje de l aciencia puede parecer desolador
rr nriís dc trn lect«rr: Ios alumnos tienen serios problemas para aplicar
( ( )r rcctilnlcnte estrategias de pensamiento formal a tareas científi-
t :rs... ailcrnás csa conce¡tción se ve obstaculizada por la existencia
tlt' corrt'c¡rcir)ncs nluy pcrsisfentes, rcacias al cambio.... no se trata
tlt' ,lrct'cr rccr'rirs l'iic'ilcs ¡ri solut:iorrcs unívocas, sino todo lo
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contrario, de reivindicar la compleji«lad de la enseñanza de la
ciencia y, por tanto, la necesidad de que los profesores se enfrenten

a ella con armas más adecuadas que hasta ahora".l

Entonces es claro y fundamental que la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias

naturales, y en general del conocimientocientífico, supone un reto paralos propios

prof-esores.

".... para emprender la enseñanza de un tema o de un simple
concepto, el profesor debería conocer no sólo la teoría científic¿r
predominante con respecto al mismo, sino también las concepcio-

nes espontáneas de los alumnos al respecto, así como la diferencia
entre unas y otras. En otras palabras, la enseñanza de la ciencia,

además de exigir una toma de conciencia del alumno con respecto

a sus propias explicaciones de los fenómenos, exige también una

cierta toma de conciencia con respecto al tipo de problema al que

se enfrenta".5

t,ln este contexto, en el abordaje del concepto de vida desde la teoría genética-

r:«lrstructivista, ésta no puede desempeñar el papel de instrumento útil de trabajo en

cl á¡nbito educativo mediante una transposición simple y directa de sus conceptos

y modelos explicativos; sino planteando su reformulación en un contexto escolar

t¡tre adopta la forma de investigación genuinamente psicopedagógica.

Los presupuestos teóricos básicos del trabajo comprenden los siguientes núcleos

tcnr¿iticos:

Mostrar como Jean Piaget es heredero de una tradición filosófica racionalista y

ernpirista, pero al abordarel estudio de la naturaleza del conocimiento consitleró

t¡ue la manera más adecuada para hacerlo era estudiar su desarrollo en los niños,

con prgcedimientos científicos. Sus investigaciones pueden identificarse con un

c()nccpt() genérico: el constructivismo; a sU vez, éste puede definirse c«lmo la
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' ,rlr¡l( r(lild del individuo de construirconocimiento a medida que actúa sobre los
.lr¡r'rrs y las personas e intenta sacar algún provecho de esta experiencia.

."'Alrrrttitrt¡uclaoriginalidaddel pensamientopiagetianoestribaenquetuvoclaro
(|il('un¡r buena forma cientÍfica de estudiar el origen de la naturaleza del
r o¡tor'it¡tic:ntodelosadultoseraestudiarlaformaenquelosniñosloconstruyen.
lir r. t¡rricre comprender como saben los adurtos lo que saben, se debe compren-
rh'r lit ¡¡«rttcsis de este conocimiento hasta la edad adulta. Esta originatida¿ le
|','r rrril(' rcalizar un paralelo entre Ia construcción del conocimiento por el niño
v l,r .vrlución del pensamiento en el hombreó. sugiere que hay una cierta
', rrrtrl¡ltttl ctltre las ideas del hombre primitivo acerca de los orígenes de la tierra,
l¡r 

'rrl:r, 
krs ríos, etc; y las ideas del niño acerca de cómo aparecieron los objetos.

I rr', ru¡krs ('rc(:n que éstos fueron hechos por una persona: artiflicialismo o tienen
r lrlrr lrr)lrr;r: :¡nirnismo. En otros términos, esta originalidad lo conduce a pregun-
t,lrr' |'or lirs rcpresentaciones infantiles del mundo en las diferentes etapas de su
,l'',,rr,rllo rrrtck:ctual. Este interrogatorio refiere a ideas como: qué es el realismo
lrrl,rrrlrl ', r'tt t¡ué consiste el animismo y el artificialismo infantil cuando el niño se
Il,lrtr ,r ¡rrr.¡irrrrttrs sobre el origen de Ia vida, la tierra, el agua, etc?.

lrrr ,,rr v,r r l:isit'o cstudi<t I-a Representacióntlel Mundo en el Niño,piaget se propuso
r.olurlr,u r¡rrr¡ rle kls más importantes y difíciles problemas de la psicología del nino:
llrr, lr'lrr('s('lllitcioncsdel mundosedanespontáneamenteenelniñoeneltranscur-

ailrI lrr',rlrlt'rt'ntcset¿lpasdel desarrollointelectual?....Cuálessonlosplanosdela
l'!rlrrl,rrl ',rhrc lir cual se mueve este pensamiento?.... En qué medida distingue el
rttl, ¡rl r¡rurtkr cxtcri()r de un mundo interno o subjetivo, y qué separaciones
e¡lrrlrI r r' (.trttc t:l yg y la realidad objetiva".?

lrrrl,r', ¡'',¡1¡,, rrrlcrroglr.rlcs constituyen un problema: el de Ia realidad en el niño y
ll, ¡',¡ ,¡ l,r r rrtttltlsit'¡¡t dc que mientras el niño atlmita que t(xlo cl mrrntlo picnsir
rr, r'rrrlt,ul(.ll(.t'o¡¡¡1¡fl,n<lhuscaesp«lntáneanlcnteConvencer,nicoltlitnnarst,¿tlas
I r trl'lrlr", I rllllllrlcti, lti stthrt: (rltl<1, moslraro vcrif-iclrsus«l¡tirrio¡cs. l)ru:t.lc s()slc¡L:r
lrrl \, 'llrr' .'r lrr lti¡¡ieir tlcl lriñrl ¡¡tl alt:anz¿r rigrlr ni oltjt:tivitlirtl cs ¿r t'¡¡lrsa rlc r¡rr

4 ['o¿o, Jttarr lgttacio Y sin ernhargo se puede enseñ¡r ciencia En

N(, !t, ( l9lt7); p lO()

I llrrrl p ll2
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egocentrismo innato que contrarresta la socialización. Aquí Piaget se encuentra con
un problema análogo: podrá salir de su yo para construirse una representación
objetiva de la realidad?. Y define el realismo en estos términos:

"... La ilusión antropocéntrica es el finalismo, son todas las ilusiones en que abuncla
la historia de las ciencias. El pensamiento se expone en efecto, a perpetuas
confusiones entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo verdadero y lo inmediato, en la
medida en que no ha adquirido conciencia del yo, presenta todo el contenido de la
ctlnciencia en un sólo plano, sobre el cual las relaciones reales y las inconscientes
emanaciones del yo están irremediablemente conlundidas...".8

Así, durante cierta edad el niño atribuye la existencia de una vida espontánea en las
causas; considera por ejemplo que el sol, la luna y las estrell¿rs nos siguen
voluntariamente. Conceder a las cosas vida, conciencia, intenciíln, voluntad,
causalidad análoga a las suyas es lo que Piaget ha denominado animismo.e Descle el
punto de vista del animismo, se han estudiado dos aspectos que se clesarrollan
paralelamente en cuatro (4) etapas, a saber: la conciencia prestada a las cosas y el
c:onccpto de vida. Resumiendo estos dos aspectos se tiene qrrc':

- En la primera etapa los niños atribuyen conciencia a todas las causas y la vida es
asiln ila«la a la actividad en general. En la seguncla etapa conccden conciencia a todos
l«rs cuerpos en movimiento, sin diferenciar el movimiento recibido del movimicnto
prtlpio; y la vida es asimilada al movimiento. En la tercera etapa consideran que sólo
s«ln conscientes todos los cuerpos dotados de movimiento propio y estos cuerpos
únicamente tienen vida. Finalmente, en la cuarta etapa son conscientes sólo los
anim¿rles, para quienes es reservado el concepto de vida.

La noción de vida, es más familiar al niño que otras nociones expresaclas porel verbo
"saber" y "sentir", y para estudiar esa familiaridad Piaget plantea un procedimiento
quc conslste en:

"...preguntar si un determinado número de objetos que se enLureran están v ivos y por
(lué')" r0.
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I ,, , ¡1 ',¡'¡¡ ,,¡.rs obtenidos le permitieron volver a encontrar cuatro etapas tleiini¿as
rl, l,r ,,r¡1ure rtte manera:

I rt ¡t,t r tlt' stt ¡rrirnera etapa es considerado como vivo todo lo que tiene una actividad
, r¡¡r,r lr¡rrt'irin cualesquiera que sean. En una segunda, la vida se define por el
ilr r\ ilr il('ilt(), sicnd<l considerado todo movimiento como conteniendo una parte de
r ',|,nt,rr('r(l:r<1, l)urante una tercera, el niño distingue el movimiento propio y el
rl,\rrr('nt() rccibido; la vida se identifica con el primero de ellos. Finalmente,
,lrr,urtr'. r¡rrir t:rr;rrlír, la vida se reserva a los animales y a las plantas"u.

I r, , I (lrr(' lrtrl;ts llts cosas son fabricadas, Ia naturaleza llega a ser depositaria de la
,t, I I t rr l,tr I lrthl it';ttk rr¿t del hombre, es lo que Piaget ha denominado artificiatismor2.
It,,,h r'l¡rtrttlorlt'visluartilicialista,sehanestablecidotresetapas.Enlaprimerael
rrlll, ( ln',r(l('r:r rluc t.l sol, la luna, Ias estrellas y todos los astros son fabricados. En
l,l ',' I'rrrrrl,t ('lrtl)it irttilruyc su origen semiartificial y seminatural a los astros.
I rrr,rlrrr¡'rrlr'r'n l¡r lr'rt't'ra ctapa les concede su origen enteramente natural.

I tt,lr',lttrlrorlt'l:¡rlrlit'i¡rlisrnoespontáneoysusrelacionesconel desenvolvimiento
rlr I 'rililr',ililr. st'lr;r¡¡ t'st¿r[rlccido cuatro períodos caracterizados así: rr

l'tttttr ¡ ¡('ur)rl() (;¡it('lcriz:rdgprlrtrn¿rrl ilicialisnt6difus¡,enel r¡¡esecqncibe
l,r rr rlru tlr /,¡ ( ()l¡() rlrul¡irl:r ¡tof cl hombfe.

','¡'¡¡,,,1', l'r rr,rlo st't.rtirrlctiz.:r l)()r'un urLil'icialismo ntiLol(tgico. Se explica
lilr rlt rillr rilrlo,, r'l ottl1('il tlC l¿ts t.oSits.

| ¡ , r, ,r ',,r¡r l,rlrr,.rrlrrs y t,iv.ts ¿t llt vez.

l, r', r ¡', ll'¡rl, rl('rr()rrrirrirrltr:trlitici:rlismotócnico,daexplicaciqnesni¡turalr:s
l'rtlllr'r,rl,', lltrrlr'tr'sottt'rtlirrkrhrrciltllrsrniíqtrirtasyprocr:tlirtricntosdelittéenic:¡r
Itttttt,trr,t llr r,ttt,rlrrrl().rl)r('p.unlirrsccónr«lclhornltrcljrhricir llnltrrrirlt:z¿r.Alrilrrrl,c
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c()r(: icnc:i¿l s(ikr a l's cuerpos animados de un movr m rento propio, al igual que la vidas(il() existc en estos cuerpos.

- Ctlarto período: conocido como el período de artificialismo inrnanente. h,lartificialismr) se eclipsa bajo la forma humana o teológi
la rratrlraleza

f'¿rra concluir se puede decir que ros niños fácirmente conciben que ros seres sean al;r vcz vivos y fabricados, que ras montañas y ras rocas crecen y sin ernbargo sonlirhricadas.

ll¡l las creencias se sintetizan las tenrjencias animistas y artificialist¿rs de los niños.si cl artificialismo se debilita, entonces es que ra resistáncia de ras cosas lrega a serp.rcialmente reconocida, ya no se atribuye vida a toiro, sinr¡ sóro a los cuerpos quelicnen movimiento propio y finalmente i.r..run esta característica a los animales.

El tercer núcleo temático muestra una aproximación conceptuar a ra rectura. Sep.drá así ubicar la ohra documentar como materiar de rectura, crefiniendo sus
caracfcrísticas y la manera a«recuada «re usarro en una estrategia cre rectura.

lrn una primera aproximación, ra rectura se puede definircomo un proceso complejo,
t:n el cual el lector, con toda su carga de eiperiencia previa, reconstruye er sentidotlcl texkl y lo incorpora a su propia realidad. La lectura es un acto de c,municación
t¡ue permite un encuentro personal entre el lector y el escritor y propicia el cambio
tlt'cstados internos der Iecbr. por medio de la rectt,ra, es posibrá liega, a e^perimen-
lar variadas emociones, a compartir Ias experiencias «re oiros, a conflgntar puntos devista y, sobre todo, a sentir placer estéticó.

rca para transf-erirse luego a

1.. lectura es, también, una forma muy efectiva de acercarse al conocimi
llrrrnacirln. Con ella se conocen lugares, acontecimientos, situaciones; es posible('()noccr el funcionanriento de un sistema, <Je un organismo o de una estructura. [_a
l('ctrr'¿r cs un¿r posihilidad muy arnplia de conocer y disfrutar el mundo. pero lalct:lrra t¿rnbién tiene funciones y efectos en la fbrmación integral de la persona.
Iirrtlmcremtls algunos «Je ellos: la lectura «lesarrolla el sentido .iíti.n, la lectura es
li¡cltte tlc recrcación y esparcimiento, la lectura «lesarrolla la cre¿rtividad, la lectr¡ra
iryrrrla ir lirrnlar la aulrln«llnía.
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ll¡r:r rrrirada a la diversidad de materiales de lectura, pernrite ubicarcorno uno de
.lhs, a la obra documental. Esta clasificación remite a los llamados géneros
lrtr'¡'i¡rios: la fábula, la poesía, el cuento, los cuentos de hadas, el teatro, la novela y
h rs lihros documentales. Estos últimos cubren una gama muy amplia de temas y su
, rlr jt'tivt'r principal es brindar información.

l',1 t'trcuentro del niño con las obras documentales es gratificante cuando ha nacido
rlt'unil necesidad de conocer un tema. Para que este encuentro sea aún más
,,:rlrsl¿rctnrio es importante que haya un adulto que guíe al niño y lo ayude a buscar
l.r irrlirrmación. Los libros documentales deben presentar los [emas con claridad,
rhrltlc se combine el atractivo de las ilustraciones con textos de buena calidad. Se
rorrsitlerrn libros documentales las enciclopedias y los diccionarios, Ios libros
rrrlor tttittivos sobre distintos temas, los libros didácticos, la colección de revistas y
¡rt'rrrirlicos.

l.r lt't'lLtradelaobradclcumental,generalrnente,sehaceconobjetivosdefinidoscorr
,r¡tt'rioridad. Eventualmente nos acercamos a un texto informativo como periódi-
r os, o t'cvistás, sin un objetiv«t muy preciso o con uno muy general como hojearlos.
I ', rr e Ikr es irnportante que, las situaciones de aprendizaje que planteamos a los niños
,'rr t'l ;rula y fuera de ella, respondan a los verdaderos usos de estas obras.

I ,rs l:rrrrosas tareas de investigación que acostumbran dejar a los niños, ciertos
rrrrt'slrrs, no son verdaderos trabajos de investigación, son más bien unos trabajos
,lc rtlcntil'icación y copia de información que sobre el tema tienen los libros o, en el
rrr,'¡or rlc l«¡s cas«ls, unos trabajos de revisión bibliográfica. Tal como lo veremos, el
r r r.r('slr.o de be lener claridad sobre la activ idad de investigación en la escuela. De ello
,1,'¡rt'ntlc crt buena medida, que sus alumnos sean individuos inquietos y creativos
,¡rrr'lrrrst¡ucn «lar respuesta a los interrogantes que la vida les plantea. Es, en este
, t)rl('\lo. cn el quc se habla del lugar de la pregunta y su importancia pedagógica.
| '' rlt't ¡r: l.irs prr:guntrrs son el origen cle toda investigaci<ln. Prcguntas r¡ue Pirrget,
, ,rf fo lo l'rt:lnos visto. cstu(li(i cn In rtprescnta¡'ititt d¿l muntlo en tl niñtt.

I I r",ltttlio tlc ltt rlbl¿r tlocttnlt'nl¡rl y su lls() cn ('()ntcxlos petlirgrigicos, ('s l)r1)l)ur,slo
¡r,rr N,rltrlilt llt.t'cn'a y Mitrí:r lilvilit l)e Alonsora, ('()rno lll l)t()('cso('n (lu(. los nirros
,r',urrt('rt tttta itclitt¡rl invcsti¡¡irtiva y, it p:rrtirtlc cs¡r cilt'rrnslant'i¡t, ¿lr,iunt(.n cl rrso y llr

II t l¡ lll( l,l{liA Nirt¡rlrtr y ('llAlllllA l,lr Al ()NS(), M¡llrr l;lvrrn Irr¡ rrrñr¡r lrvr.Nuplrhlr.\ y lrr tlrrrr
¡1,,,u¡rr¡trl,rl. llrr¡rotl ('lll) Ml.N l'rrrrullurr ('l,l{l Al,(', lt)l{/ ¡r I I 11

48

rmrento y a la



rr, \,\rtr rrrcrar.ericanadeBibliotecología 
@ 

Medellfnvol. t7No l. Enero-Junio 1994

, r(.;tc¡(in de obras documentales. Las preguntas del tipo: cuáI, quiénes, en dílnde, etc;

rlctt.rminan formas de investigar, de buscar información, dónde es más posible

(.¡contrarlas y en qué situaciones resultan más beneficiosas para los niños, ctln

r(.spccto a que él descubra y construya sus propias respuestas. De esta manera el

¡raestro puede y debe tomar como punto de partida de la actividad investigativa, los

intcrcses de los niños, los yo quisiera saber, o desearía saber'

Las autoras conciben la obradocumental, como un conjunto de medios que permitan

rul niño construir Ias respuestas a sus preguntas y satisfagan su deseos de curiosidad

y clcscubrimiento. Es fácil notar que esta definición de obra clocumental es mucho

inás amplia que Ia primera que hemos citado. Su amplitud nos lleva a considerar la

hiblioteca, el museo, las personas, la observación de la misma vida como obras

tl«rcumentales, cada uno con sus venta1as específicas ya sea por sus características

o por el acceso que el niño tenga a ellas, en la escuela o fuera de ellas. Si

rcflexionamos un poco nos damos cuenta que la escuela ha privilegiado una tlbra

tltrcumental en especial: el libro, olvidando que hay otros medios documentales que

son complementirios y enriquecedores de la actividad pedagógica. Aún más, los

únicos libros a que el niño tiene acceso son los textos escolares, que ni son escritos'

fnuchas veces, por los maestros y que además son utilizados por éstos sin [ener en

cuenta el aspecto cognitivo y creativo del niño.

Si se nombran algunos medios documentales para la formación de lectores nos

daremos cuenta de sus inmensas posibilidades como herramienta de trabajo peda-

grigico e investigativo. veamos: los libros propiamente documentales (los libros

InÍbrmativos, enciclopedias, diccionarios, etc), los museos, las fábricas y el campo'

las personas (aquí se ubica la importancia de la tradición oral; los anciantls de

.¡uienes se heredin su sabiduría y sus conocimientos, es lo que se ha dado en llamar:

los monumentos vivlentes y, la observación y laexperimentación, el cine o el video.

un maestro que se propone un trabajo pedagógico con las obras documentales debe

tener cierlas condiciones a saber:

- (--onocer y usar los medios documentales'

- Ser un lector autónomo.
- Conttcer ta bihlioteca y los libros que ella tiene'

- 'fcner cont¿rcto permilnente con los libros y demás obras dtlcumentales.

- Infcrcsarsc en cl saher social, históricamente construido'
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I lnrrt:strategiadelecturadc¡cumental,enlaactividadinvestigativa,debetomarcomo
lr,tsc l¿t experiencia con maestros y niños. Esta estrategia involucra los siguientes
¡,, r sos : [Jn pri mera instancia se debe desaroll ar el cómo generar situaciones para que
l,rs niños hagan preguntas y se interesen en leer y en la actividad investigativa.

l'tr '.t'gundo lugar se deben definir las estrategias de búsqueda de información conro
rrrr tr;rba.jo de predicción y el papel que juega en esta actividad el maestro.

I tt lt'rcrrr y último lugar, se debe definir el objetivo y sentido último de la actividad
rrrvcstiglrliva; que Ios niños construyan obra documental para otros. O en otras
l',rl,rlrrirs, cómo escribir un texto documental a partir de la lectura de un texto
,Ix rrr¡rt'nt¿ll. Esto permite que no se pierdan los objetivos de la estrategia, que la
, ',lr,rrr'¡riir sc desarrolle al ritmo de las necesidades e intereses de los niños, que los
rrrtl,'' rr¡rrcndan a participar en proyectos colectivos y a organizar el trabajo, que

' nrrrri(lllcnaotrosloconstruidopormediodelacreacióndemediosdocumentales
¡ r¡rrr', lin¿rl¡lrcnte, generen nuevos intereses en los niños.

l'r ,r lr'r r )\ tlccir cnt«lnces, que una estrategia docurnental que genera situaciones para
,lur' l()\ rrirros lcarr, escriban, escuchen y hablen, lo está haciendo en una situación
lrr, r,,n:rl: lu creacirin continua de conocimiento para sí mismos y para otros.

l\lt,:l'( )lx)

',r ,.il, rlrro t'l lritltu.jo conro un estudio decaso. Estees un modo de investigación
,rl'rrlrr,r(l()t'l siltutcirtncsen lasquesedeseaestudiarintensivanrentecaractel'ísticas
lr,r ,rr,r',, l,r srrrrircitin actuul e interacciones con el medio, de una o unas pocas
rrr,l,r,lr''. t:rlt's t'orrrr¡ inclividuos, grupos, instituciones cl cornunidades.

,\u.itlos:

I rr rrr vt'sl igat'ir'lr sc I lcvo a caho en el curso primero B de prirnar-ia
rL'rrrr t'olcgio ¡trivatkl dc Cali (año esc«llar l99l-1992). ltl grLr¡lrr
lr'rrt;r rrrt:t Jrohl:tt'irirt tlc: I7 niños rcpurf irkrs r'¡¡ás «l ntcn«¡s ct¡uitrrti-
v¡ilil(.lllL: p()r scxo y una cdad prornr:tli0 tlC 7 años.

l,,.tt,r'olt.gio rlc t'lrst í1:ulzl hilirrgtltr, es t.onsirlcr¿ltlo ¡rrlr srrs t.oslos
rlc ru:rlritrrl;r. ¡rt.lrsiólt, prrx.t'rlt.rr«'i¡¡ srx'i¡rl tl«. los ¡»rrlrt.s y ¡lrlr
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consenso de los clocentes, un colegio de clase nledia alt¿L Para

et'ectos <.le implernentación de la investigaciíln convicne an()larque

los alumnos «Je primero tuvieron previamente u11 ctlrso de transi-

ción, una vez. terminaton su e«ltrcación preescolar, ltl qtre les

permitió empezar su primaria leyencltl y escribiendo'

Procedimielltos:

[,<ls proced inrientos usa«los fuercln: interrogatorirl clínico piaget irrlo,

una estrategia de lectura y el uso de medios doculnentales de

cicncias naturales.

Mediante la práctica de interrogatorios y análisis de respuestas' se

buscó comprender y determinar las cliferentes etapas del aninrismo

y artificialismo delconcepto «Je vicla para resumirlas en los perío-

dos correspondientes.

c'l sol estaba vivo, dotado de saber, de sentimientos' etc' l«rs niños

rcspontlieron afirmativamente.

Para saber si estas resp[lestas son ideas espontáneas o ideas

I0t.lrrrrlirr sUS prcg,t,lntlrs, piil(:ccn lrsinrillrr la vitllr itl lntlvitltit:nttl.
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Otro ejemplo de cuestionario para el estudio de Ia conciencia
prestada a las cosas y el concepto de vida en el animismo y
artificialismo, es el siguiente:
Si pinchamos una piedra, sentirá o no sentirá? y si Ia ponemos al
fuego sentirá el frlo y el calor? siente el árbol cuando lo pinchamos
o no siente? y si lo cortamos sentirá o no sentirá? sentirá el sol...?
la hierba cuando la cortamos...? el gato? la mesa? el caballo?. Así
sucesivamente, hasta precisar el estado en que se halla el niño.
Preguntar en todos los casos ¿por qué sf o por qué no?

La estrategia de lectura de textos-obras documentales y de ciencias
naturales, se concibió como un medio de enseñanza-apren«jizaje
constructivo de las ciencias y como una manera de involucrar en la
práctica pedagógica la lectura y el uso de obras documentales. El
interés guía fue el de determinar la construcción «lel concepto de
vida en los niños de primero de primaria.

1,a estrategia involucró la lectura de libros documentales, el uso de
rnedios documentales en una actividad investigativa que partió de
preBuntas e intereses de los alumnos, cuyos resultados y conteni-
rkrs tienen información que ayuda a:

- l)ar respuesta a preguntas sobre el mundo y sus fenónrenos.
Irxplicar relaciones entre fenómenos.
I)lantear situaciones experimentales.
,A¡rrcrrrlcr pri nc ipios elelrentales de investigación cientílica.

I rr'. t l;r1rr¡5 llnrllunentales de la estrategia son las siguientes;

I l'¡rr;r t¡rrtiscrvirií l¡r estr¿ttcgia'l lobletivos).

I l. ()b.ictivos gt'rrcrirlcs.

|',v;t lrr:rr l«rs pt t ¡t'c\,r ¡* r¡ ¡t'rliirr rlc l9s cu¿¡lcs I1¡s n iñ¡s incrlr-
¡r«rlirrr clcrrrcnlos ohtcnirkls en la lcclura y uso tlc obras
tkx'rurrcrrl¡¡lt:s rle cicrrr,i¡ts l¡r¡l r¡r¡tlcs.
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l)esarrollar la autonomía de los niños, su sentido crítico'
al tener la oportunidad de acceder a diversos textos y

rredios documentales.

Ob.ietivos específicos.

Que los niños lean diferentes clases de textos científicos

(rev i stas especi al i zadas, folletos, encic loped ias, I i bros,

etc).

Que los niños tengan contacto con medios documentales

científicos como: museos, laboratorios, estaciones de

meteorología, zoológicos, médicos, biólogos, geólogos,

videos y películas con información científica.

Que los niños selecciones el tipo de textos, medios

documentales adecuados para resolver problemas que se

plantean en su actividad investigativa y que estén de

acuerdo con su intereses.

. Que los niños y maestros creen situaciones y momentos

de interacción creativa en el aprendizaje y enseñanza de

las ciencias naturales que permitan determinar los proce-

sos de construcción del conocimiento.

Quiénes participarán en la estrategia?

. Los estudiantes «leben tener la oportunidad de participar

activanlente en la planeación y desarrtlllo de la estratc'gia'

. El maestro podrá, al igual que los estudiantes' conocer

mejor la activiclad de aprendizaje, mejorar su capacidad

lectora y podrá analizar los resultad«ls de la estratcgia'

t2
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2

. Los pad res deben estar informados sobre el desarrol I o de
las actividades, recordando que un factor básico para el
progreso de los niños como lectores es la posibilidad de
tener modelos de adultos que leen.

Con qué medios se desarrollará la estrategia?

La selección de los materiales y recursos debe tener en
cuenta las necesidades e intereses de los niños y adaptarse
al contexto en que se realiza la investigación. Ejemplos de
materiales y recursos son los siguientes:

. Folletos cientíticos y técnicos, enciclopedias, dicciona-
rios, revi stas especial izadas, I i bros científicos.

. Materiales específicos para hacer experimentos.

. Museos, granjas, fábricas, laboratorios, estaciones me-
teorológicas, bibliotecas, videos, pelícu I as.

. Recursos humanos: biólogos, médicos, geólogos, etc.

Córno se realizará la estrategia? (Actividades)

. Buscar situaciones que requieran a los niños como
lectores, escritores, escuchas, observadores.

. En las estrategias de búsqueda de informución el [exto
doc:umcntal es un medio más. Aquí se articula el texto o
libnr c:on otr«rs ¡netlios docunlentalcs. Se ubican todas las
activitlatlcs quc se hircen para dar respuesta a las preguntas
dc krs niños o tlel nracstro (trabirjo tlc bihliotoca, clabora-
ciírn rlt' frrrlict.s, corrsi grrlciórr dc iltlirlnración).
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. El paso siguiente será la constrtlccióll escritit (lcl tcxto

con base en lis preguntas y lit tenrítica clctr.r'rltinatla prc\ ltt-

monte.

. Entrlnces, el propósito de la estrittegia cs.el dc crenr.obra

clocumcntal t¡'''" nt' es otra cosa qllLr con §l I tl ir c( )l) ()c i lll lc ll t()

dtrsde la perspectiva de los particip¿tlltes'

. El clesti os ptlr los niñtls es cl tle sct

colnpartid etr cl caso de csLc irabili'r'

responder onstrllyen conocimie-nto (le

ciencias n de primero cle prinraria'?'

5. Evaluación de la estrategla'

. Debe ser permanente e I ndiv idual para así po«Jer hacer tln

seguimiento clel progreso de los niñtrs'

. Debe evaluarse el aprentliza'ie lector' los prtlcesos tle

interiorización del ctlndcimiento en ciencias naturales p()r

fo, nintrr, y la participación misma clel maestrcl en el

«lesarrollo de laestrategra' clesde el horiz-onte de la ctlnstrttc-

ción del cclnocimiento'

IilisU l,'IADOs

I,tls¡lritltcr«lsinterrogattlriosllevaclosacabtldurantelosmesesdescptiembrey
.t.trrhrt: dc r 99 l, ont.r;; i; oplicación de la estrategia «le lectura y trso de textos y

r r rt,tl i« rs d,curnentales, nos peimiten derivar al gunas conclusiones:

St'llttctlcctlllsitlerarcrlnr<lr,'iilidoelesc¡uetnaclirsil.icattlrit)Cltlepr()p()tlePrirget,
t.stlccir..u".",u".",icccf.ectivanrenteeldesenvolvinrientodelanimismoy
lutilicialisrrlr,"rpt"t'int't:)scncl niñrlcuandosc¡llantcacl conccpto«lcvida ['crrl

rl;rtkrs l0s lírililcs tlcl ¡lroct'tlittlicllto illtcrrogLrtivrl' estlil'ícilclirsil'iclrr ttlt tltito tle

n ror lo itl rsolt tl lt tt tt'ltlt' s('llllr() t'tl tlcl erttlitrlttlit et :tpit
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Efectivamente los niños consideran como vivos un gran número de cuerpos que
para nosotros los adultos son inertes.

En principio no se puede hablar de una progresión lineal de una etapa a la otra,
existen inversiones de sentido que llevan provisionalmente a ciertos niños a
etapas anteriores.

Se confirma la tesis piagetiana de que la noción de vida se reduce poco a poco a

la de fuerza o causa del movimiento propio.

Las expectativas que se tenían para el análisis del segundo interrogatorio eran las
siguientes: se confirmará el esquema piagetiano?, modificará sustancialmente el
concepto de vida de los niños la estrategia de Iectura y uso de textos y medios
documentales?, si se llegan a presentar algunas modificaciones, ¿serán evolucio-
ncs progresivas o reBresiones en Ia ubicación de los sujetos en las dif'erentes
etapas?.

En términos generales la estrategia de lectura y uso de textos y obras
dmumentales comprendió los siguientes momentos:

En primera instancia se desarrolló el cómo generar situaciones para que los niños
hicieran preguntas y se interesaran en leer y en la actividad investigativa (lectura
de historias, búsqueda inicial de información en la biblioteca, lecturas a paftir de
las preguntas de las niñas).

En segundo lugar se utilizaron otros medios documentales. A partir de las
preguntas de los participantes apareció la necesidad de presentar un video infantil
sobre el origen de la tierra, visitar el zoológico de la ciudad, visitar el laboratorio
clel colegio, programar charlas con un geólogo, un biólogo marino y proyección
dc un video sobre los felinos.

lj¡r terccr lugar se utilizaron estrategias de búsqueda de información propiamente
cn l«rs lexf t¡s (tracr libros de la casa quc luvieran relaciírn c«rn los tenras escogirJos,
pcrlirlc: a la bihliotc:ca dcl colcgirl lib«¡s sobre Ios ternas, la prof'cs<lra ofrcció
lcxit ts slrtrrc las lc rt rÍlit'¡ts y or g:trtiz.r1, t'orr.jrrrrlitnrr:n(c c()n los niños, una bihlir¡tcc¿¡
tlt't'ict¡t'irts ttitttr:tlt's t'tr trtt ¡ itrt'írtt rk'l srrlóll, rlrtr¿uttc t'l ¡lcr úlrkl tlc inr¡rk:rlcn(itciórr
rlc lit t'slrirtt'gi:r)
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!,lr r u¡uto lrrgar los niños escribieron un texto documental sobre los seres vivos
y ni I vt v( )s. a partir de la lectura y uso de los textos y medios documentales. Este

pt r r( r.\( ) ('()tylprendió tres grandes momentos: primero, consignación en el cuader-

Iro tlf t t(.ncias de las primeras def-rniciOnes Sobre los seres vivos y no vivos;
rr¡rrrrtkr, claboración de una aproximación a un texto documental en hojas

lrrlr¡x.rrrlicntes y finalmente, teniendo en cuenta las dos elaboraciones mencio-

rrrrrlr¡:t, st: construyó el texto documental en forma de libro (texto-ilustraciones en

¡rrr¡rl t'trtulina). Con esto se muestra como toda la actividad investigativa y la
llis(lu(.(|il de información tuvo un sentido: el que los niños construyan su obra
( lu('rrlcntal. At participar en esta agtividad, los niños desarrollaron su capacidad

r. lr¡tt,r'és por lalectura, laescritura,elhablay laescucha, conocieron otros puntos

rh. vislir y participarOn en hacer conocer los suyos a sus compañeros, profesores

y ¡rirtlrcs.

'orr cl objetivo de presentar directamente los resultados f-lnales de la investiga-

irirr, tlcjaré de un lado el examen exhaustivo de los segundos interrogatorios

llnlcos efectuados luego de la aplicación de la estrategia, y pasaré a comentar un

t.rr¡rdnr comparativo del primero y segundo interrog¿torio y Sacar algunas

cor lcl usiones pertinentes.

t'
$

f

lil crratlro que a continuación se presenta esquematiza e[ repertorio de las

tlif crcntes respuestas de los niños que participaron en las entrevistas. Seguida-

rrfcfite se interpreta y analizael conjunto de los resultados obtenidos.

PRIMER INTERROGATORIO SEGUNDO INTERROGATORIO

E'TAPA I II III IV I II III IV

ALUMNOS

EDWIN x

JOHANNA x

DIECO x

EMIR X

LORENA x
Ma, ALEIANDRA x x

NATALIA X

SEBASTIAN X

CAROLINA x

DANNY x

!o
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PRIMER INTBITROGATORIO SEGUNDO INTI,RROGATORIO
E'I'APA I II III IV I II III IV

AI,UMNoS
A[,AN x x
DÍANAX¡
AI-EJANDRA x x
CONZALO x x
LAURA x x
S]-EVE X ¡
AI,EXIS x ¡

[Jna primera aproximÍrción interpretativa muestra que efectivamente si hubo cam-
hios cual i tati vos en las etapas en que se ubicaban las respuestas iniciales de Ios niños,
lusíporejcmplo, de siete niños que inicialmente seencontraban en laprimera etapa,
('lratro perrnunccen en la ntisrna, al interpretarse el segundo interr«tgatrlrio.

Se nota tanrbién que es menor el número de niños entrevistados por segunda vez
(lue se ubican en la segunda etapa. Tres de ellos, en el interrogatorio inicial se
hallaban en la segunda etapa y se observó evolución a la cuarta etapa, cuan<Jo se
interpre tó el segundo interrogatorio.

Sin duda alguna el cambio más sustancial se dio en la cuarta etapa; pues en el
interrogatorio inicial solamente se encontró uno en esta etapa y ya en el segun«1o
itrterrrtgatorio se encontraron seis niños. La anterior consideración permite
l)regr¡ntar si tuvo un "ef'ecto" real en los niños la estrategia de la lectura y uso de
nrcd ios y texlos documentales; la respuesta es positiva, además como lo muestran
llrs entrevistas, las respuestas de los niños que se ubican en este período son
le l'lcxivas y rccogen Ia itlea de que la noción de vida está asociada a tunciones y
t'rtritcterísticits de los scres vivos, idea fundamental de la estrategia de Ia lectura
y us«r de medi()s documentales de ciencias naturales en niños de primero «.le

l)t ilI)iln4.

Al totttpltritr llts rcs¡rttestas de los interrogatorios y la ubicación de l«rs niños ell
llrs tlilcrcntcs etlp.rs, sc ¡ltcdc considcnrr cclmo váli«l«r el esqucrna clasil'icatr»rio
(lrlc l)t()l)ottc ['iirgcl, cs tlt't ir, cirritt:tcrrizlr cf cctivamcntc el descnv0lvirniorrl0 tlcl
rtrtirltistttoyitrlili('i:rlisnrocs¡lorrtrincr¡cncl ¡liñocuarrdosc¡lllrnlr:aclconcc¡ltotlc
rrrl;r l'erosi sclorrr¡urerrto¡rsirlt'ri¡crrirloslírrilcstlcl prot'etlirutcnloirrtcrrogirli

(tt
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vo, cs difícil clasificar de modo absolutamente seguro un niño en detc¡rminada
clirpll.

. I:n principio no se puede hablar de una progresiírn lineal de una etilpa a otra.
Iixisten casos de niños que persisten en un estadio o se hallan en un monrento (le

tnrnsición a otra etapa superior.

'l'arnbién se confirma la hipótesis piagetiana de que la noción de vida se reduce

f)()co a poco a la del movimiento propio, pero para este caso, asociatla a las
crrracterísticas y funciones de los seres vivos.

Sc concluye que la estrategia modificó sustancialmente el concepto de vida de la
grln mayoría de los niños (un 807o) que participaron uctivantente en la implemen-
t¿rt ir'rn de la estrategia.

Lrrs nl«ldificaciones que se suscitaron tuvierrln un caricLer evolutivo, prtlgresivtr
r:rr la ubicación de los sujetos (niños) en las diferentcs etapas.

l;irrllmente se puede afirmar categóricamente que la estrategia modificó sustan-
ciitllltente y en sentido progresivo la situación inicial del prirner interrogatorio.

RI.]I.'I,IiXIONES SOBRE ALGUNAS IMPLICACIONES
I'ITA(]'I'ICAS DE LA INVESTIGACION

Mcoc:rr¡lrró,entérminosmuygeneralesdetresasuntosquet¡enenquevercon: l"
t'l t'orrccpto de vida y su relación con el animismo y artificialismo; 2" el papel del
Iltil('slt1) y los alumnos en los procesos lectores de la estrategia y 3" consideraciones
solrr' lir tlid:íctica y la pedagogía que se desprenden de la investigación.

l" No e xislc concord¿tncia cntre la comprensirln infuntil del concepto de vida y las
t'x¡rlicaci«rrrcrs y transmisiones de conocimiento c¡ue el adulto imparte. Ejernpkr
rltr lo itttttrrior n«rs lo cla la comparación de los interrogatorios: si bien hubo
t i¡lttbitts cttitlitrttivos e n las respucstas de los niños, su concepción del origcn dc
l:¡ v irlit lx'rtt t:rncc(: tlclllro rlc l«ls puriírnctros an irnistas y art il'icia listas. F,st«r pucdc
si¡irtif it'rrrt¡rrc llt;rsirrrillrt'irin rlirt:clul prrrl irtk: loshcchosotlt. lustrxplit':rcioncs
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de los adultos, será artitlcialmente retenida por el niño siempre y cuando él no
haya construido las actividades intelectuales (operaciones) que le permitan
pensar la lógica que los fenómenos y la acción necesitan para ser inteligibles. En
este contexto Piaget considera que la noción de lo vivo ha sido elaborada porel
niño con ocasión de una palabra adulta, pero contiene una cosa diferente que la
noción adulta de vida y da fe de una representación enteramente original.rs

Mi papel como maestra e in vestigadora fue el de una mediadora en los procesos,
intenté modelar muchas formas de pensamiento crítico para los alumnos. Sin
embargo, se notó que la modalidad de enseñanza constructiva avanzaba con
facilidad en aquellos niños que gozan de un aprendizaje mediatizado en sus
primeras experiencias de vida por la activa y decisiva intervención de sus padres,
quienes fbrjan un particular ambiente cultural en sus hogares.

El papel del maestro y los alumnos en los procesos de lectura y escritura se

observó teniendo en cuenta factores como los siguientes:

Búsqueda del contexto en que aparece el texto.
[,a reactivación de las experiencias y conocimientos previos de los niños.
La selección de información en función de un propósito de lectura.
La formación de hipótesis sobre el significado de los textos y medios documen-
tales (anticipar conjeturas, respuestas, soluciones).
Las actividades de valoración del maestro hacia los niños y de éstos respecto de
sí mismos (desarrollo de la autonomía).

I-a investigación mostró que la importancia que merece la enseñanza de las

ciencias en la escuela no es un lujo, sino una necesidad. Y se afirma esto porque
se piensa en una enseñanza de las ciencias que intente dar a la inmensa mayoría
ile los niños (quienes no serán, en su mayoría, ni científicos ni técnicos) una
amplia comprensión de los principales fenómenos del mundo real. Se trata
lirndamentulmente de una propuestaeducativaque ayude acrearen los niños un
cierto "espírilu de ciencia". Un espíritu que les permita acceder a p«)ccsos
intclecttralcrs y al'eclivos con el suficiente grado de racionalidad para quc est()s
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il('los ( los que integriln la vida cotid iana de los niños ) scan plenos. En este sen titl¡
lir t:tlttcac i(ln c ien tílica en la escue Ia primaria no puede "Lrnscñar" la nretodp ¡rg íir
t'icrllíf ica' Los niños hicieron "sus" investigaciones, per'o ellos no pueden ilport¿rr
tl;ttllt tttlevo a la ciencia. Esta es una vercl¿r«l de sentido común. Creo c¡ue en la
hlísit'a primaria debemos conlentarnos con quc los niños consigan apre¡tler ir
orgltltizitr sus exploraciones para poder articular satistlrctrlri¿rrnenIe lls t-xplic¡-
t'iollcs y l«ls hechos.

l':rlit littilliz-ar, es ittt¡tortante anotar quu sin dLldl algLrna, cl rcconocinricntg cle l¿
t'rislcltciit de ideas espontiineas en los allunnos trae conlo co¡.lseclrerrcia rt¡c!ir\
lol'¡ltits clc cnscñar ciencias. Desdc csta pcrspcctil'a, cnscñar ciencias etlnslslc r.n
t'ottscgttit-t¡tte los estr-tdiantes sustituyan sus iclers intuitivas, pero firr¡er¡e¡tc
rrltrtigittllts, s«rbre l«ls t'enóntenos científiccls, p()r ()tr()s c()ncepto\ rnlís lrvanzlcltls y
rrrris ¡rrtixint«ls a las teorías científicas admiticlas. Ello signit'ic¿l (luc. sin podcr
It'lttltteiltr p<lr c«lnrplettl a la fbrmaci(tn metoclolílgica drrl alunrno, cs rtceesirritl
ot lclllrlr csa enseñanza también hacia el fomento del c¿uubio conceptLtal, pitrtienclo
t'lt lotltl Ill()rllcnto de posiciones (lLrc rcconr¡zcl¡.t el c¿rr¿Íc,lcr constructir'«l rlcl
,r¡rrt'rttlizrric.
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