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INTR()DlJCCION 

En el presente trab,~jo, se expone el proble1na que implica 

la comprensión lectora en los nifios de educación pri1naria. 

Se considera de primordial importancia enfrentar esta 

problen1ática, ya que del aprovechan1iento de la lectura depende 

en gran parte el aprendizaje, en todas las áreas y grados, no 

solo de la escuela prin1aria, sino de todos los conocin1ientos que 

en el transcurso de su vida pueda adquirir el ser hu1nano. 

La con1prensión lectora es una práctica vinculada estrecha

. 111ente al proceso enseñanza-aprendiz¡~je, cun1pliendo variadas 

fiJnciones y apoyándose en una serie de principios. 

Se en fa tiza que, cuando el niño ade1nás de repetir asimile 

lo que está leyendo y adquirirá con niayor facilidad los cono

cin1ientos en general. Si comprende la necesidad y valora la 

utilidad de captar el contenido de un texto; se fonnará un hábito 

de lectura que beneficiará su educación integral. 

Este problema nos parece de gran interés por la influencia 

que ~jerce directamente en el desenvolvi1niento y práctica del 

lenguaje oral y escrito en los nifios cuando cursan este ciclo y 

que al egresar tic la escuela primaria, éste posea un lenguaje 

con los suficientes elernentos que sirvan para apoyarse en la 



2 

expresión de sus sentimientos, inquietudes, deseos y preocu
paciones, tnismas que forinan parte fundamental de su ser y que 
el lenguaje como herramienta le será de gran utilidad para 
manifestar sus inquietudes, penas y alegrías. 

Debetnos analizar teorías, técnicas y 1netodologías para 
tener la capacidad de crear en el niño la necesidad de centrar su 
atención en el significado del contenido del texto; enfrentándolo 
gradualmente a textos más extensos, evitando así que la lectura 
en la escuela primaria sea 1necanicista y que vaya de acuerdo a 
las necesidades reales de los educandos y del rnorne11to en que 
viven. 

Por tal 111otivo, debetnos hacer de las teorías y técnicas 
metodológicas innovadoras, instrurnentos que nos den las pautas 
para lograr la con1prensión lectora. 

Este trabajo consta de la lórmulación del problenm, 
remonlándo11os históricamente al nacimiento y los usos que se 
le dieron primeratnente al lenguaje, con10 fue evolucionando 
hasta llegar a las prácticas de la comprensión lectora en el 
transcurso del tie1npo. 

Jgualrnente se hace lnención de los tnotivos que tuvin1os 
para seleccionar este terna y convertirlo en objeto de estudio, 
presentando también la hipótesis y los objetivos que nos 
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propusitnos alcanzar. 

El marco teórico está cornpucsl.o por tres capítulos: 

En el pri,nero se describe de qué ,nanera han evolucionado 

los rnétodos, la i1nportancia de éstos en relación con el 

aprendiz~\je y los enfóqucs en la enseñanza de la lectura. 

En el capítulo dos se hace referencia a las estructuras 

operativas ele1nentales que se desarrollan a lo largo de la vida 

del individuo, tratando de obtener una perspectiva que logre la 

construcción del conocimiento de la co1nprensión lectora; como 

producto de una estrecha interacción entre sujeto y objeto. 

En el capítulo tres se expone có1no trabajar la co1n

prensión de textos, así tarnbién las alternativas que se pueden 

llevar a cabo, dando co1no resultado una variedad de estrategias 

sugeridas, para que sus clases sean menos rutinarias y 

tradicionalistas, convirtiéndolas en activas, sobre todo la que se 

dificulte en la comprensión lectora. 

Conl.inuando con la 111etodología utilizada para el logro de 

este trabajo, en donde se plantea en qué forrna se llevó la 

investigación. 

Posleriormente se elaboraron una sene de conclusiones, 



por considerarlas i1nportantes para la práctica 
dándonos esto un avance en la comprensión lectora. 

4 

docente , 

Finalmente se incluye la bibliografía, proporcionando la 
infonnación importante que hizo posible la realización de este 
trabajo docun1ental. 
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F()ItMULACION JJEL PROBLEMA 

El ser hutnano nace provisto en su orga111s1no de los 
ele1nentos necesarios para producir el habla, surgiendo ésta 
cuando tuvo la necesidad de con1unicarse. Se cree que en los 
albores de la hutnanidad, el hotnbre primitivo por dolor o 
1niedo, produjo sonidos que poco a poco fue utilizando para 
sat.isfacer sus necesidades. 

!!Incluso corno anitnal, el hombre disponía ya de un 
lenguaje. Las sensaciones salvajes, violentas y dolorosas de su 
cuerpo; y las fuertes pasiones de su alma se expresaban • coi1 
gritos y sonidos salvajes e inart.iculados". (JJ 

Este ser sociable por naturaleza, aprendió a vivir en 
sociedad, estableciendo la con1unicación con sus semejantes, 
para lograrlo inició junto con el lenguaje hablado, el lenguaje 
escrito; el cual en sus inicios fueron figuras rústicas plasmadas 
en las cavernas que al correr de los años, se convirtieron en 
signos escritos. 

Los grupos sociales fueron aprendiendo unos de otros, 
cada pueblo tenía su tipo de escritura, con el tie1npo se fue 
unificando hasta llegar a las grafías que convencionahnente se 

(1) FISCHER, Ernest. "El lenguaje". En U.P.N. El lenguaje en la 
escuela, p. 11 
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usan en la actualidad, f1tcilitando la co1nunicación. En ellos el 
lector debe captar el 1nensaje del escritor y a la vez, poder 
reel abo rarl o. 

No es este un dile1na nuevo. Elsie Rockwell considera que 
la adquisición de la lecto-escritura es un probletna social. 
Después de largos estudios y encuestas expone sus criterios 
considerando, que es la escuela primaria el lugar donde se 
inicia la construcción del conoci1niento, es ahí donde se 
socializa el niño. 

"Dentro de la escuela, tradicionalmente "aprender a 
leer" constituye una etapa previa al "leer para apren
der". El pritner período encuentra expresión fonnal 
en los progranias de pritner grado y el "método" que 
se usa en ese afio, que es tal vez el punto de 1nayor 
discusión y controversia pedagógica de toda la 
pri111aria". (Zl 

Dentro de la problemática educativa, existen infinidad de 
aspectos importantes que inciden en el desarrollo del niño 
respecto a la obtención del conocin1iento. Uno de los princi
pales es la comprensión lectora y por consecuencia, el gusto a 
la 1nisn1a; dificultándoseles a los ahunnos en genera y al primer 
ciclo en particular. 

(2) ROCKWELL, Elsie. Los usos escolares de la lengua escrita. En UPN, 
El lengmtie en la escuela. P. 120 
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Se sabe de antemano que este probletna no es específica-
111ente de un grado escolar detenninado; pero con el propósito 
de delhnitar el problen1a aquí planteado de prin1aria, por 
considerarlo co1no uno donde 111ayor énfasis debe hacerse, en el 
uso de las estrategias, para propiciar el aprendizaje de la 
comprensión lectora en fonna simultánea, es decir, leer y 
cornprender al 1nisn10 tien1po. 

Por lo tanto, el problema a investigar gira alrededor de la 
adquisición de la co111prensión lectora. 

Específican1ente nos interesa las consideraciones teóricas
n1etodológicas que integran esta temática pero en si lo que mas 
importa es: ¿córno influyen las estrategias tnetodológicas en el 
desarrollo dela comprension lectora? 

La con1prensión lectora no es una habilidad innata. El niño 
de segundo grado debe llevar ya ciertos conocimientos adqui
ridos de pri111er grado, con10 son: 

- El saber que las letras sirven para pronunciar ciertos 
sonidos; para forn1ar palabras. 

- El alu1nno de segundo grado debe estar co1nprometido en 
la habilidad de leer y dar sentido a lo que lee. 
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La diferencia entre lectura y comprensión no es nueva, ya 

que los educadores durante los años veinte ya hacían una 
distinción entre pronunciar y comprender, concibiendo a la 
lectura co1no un simple rescate del significado de un escrito, 
donde el lector en una fonna receptiva no etnpleaba sus 
expectativas, por lo que no tenía la posibilidad de construir un 
significado. 



JlJSTIFICACIÓN 

Actualmente, "con base en los principios de la teoría 
constructivista, se reconoce hoy a la lectura corno un 
proceso interactivo entre pensanliento y lenguaje, y a 
la con1prensión como la construcción del significado 
del texto, según los conoci1nientos y experiencias del 
lector. Desde esta perspectiva, varios autores han 
centrado su interés en el análisis de la lectura con10 
proceso global cuyo ól~jetivo es la coinprensión". <3) 

En este proceso que sigue el lector para construir un 
significado, se emplean un conjunto de estrategias, que consti
tuyen un esquema con el cual se obtiene, se evalúa y se ernplea 
la información de un texto para comprenderlo. Estas estrategias 
según Goodn1an, son la predicción, la anticipación, la inferen
cia, el 1nuestreo, la confirmación y la autocorrecció11 entre 
otras. 

La co,nprensión lectora constituye uno de los principales 
ejes en el proceso enseñanza-aprendizaje, siendo de prirnordial 
importancia, la necesidad de encontrar alternativas de solución, 
o al n1enos 1nejorarla. 

Si se · logra que los niños comprenden lo que leen; 
habre1nos obtenido grandes progresos, ya que con ello les será 

(3) GÓMEZ Palacio, Margarita. et. al. La lectura en la escuela, p. 19 
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n1ás fácil adquirir todo conocirniento en la escuela y fuera de 
ella. 

En el devenir cotidiano le será de gran utilidad, puesto que 
como proceso social, le ayudará a relacionarse con sus sernejan
tes, para atnpliar relaciones, defender intereses, disfrutar en una 
palabra, de todos los adelantos de esta época acelerada y llena 
de cosas nuevas, en constante superación. 

Si el niño entiende lo que lee, no necesitará que se le 
tnotive para practicar la lectura, lo hará sólo formando un 
hábito que lo ayudará en todos los aspectos, para: definir su 
personalidad, aprender a redactar, comunicar sus ideales y 
senli1nientos, corregir su ortografía, disfrutar de la literatura, 
etc. 

Por todo lo anterior, creen1os que se justifica el interés por 
encontrar nuevas técnicas y estrategias tnetodológicas que nos 
ayuden a darle atención a esta proble,nática. 

Todas estas consideraciones nos llevaron a plantearnos la 
siguiente hipótesis: 

El desarrollo de las estrategias de la lectura favorecerán la 
comprensión lectora. 

Para probar esta hipótesis, nos he,nos propuesto alcanzar 
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los siguientes objetivos: 

1.- Analizar los enfoques que abordan el problen1a de la 
con1prensión lectora. 

2.- Enfatizar el papel del constructivismo en el proceso de 
lectura. 

3.- ldentificar las estrategias utilizadas en la lectura. 



METODOLOGÍA 

Dentro de un proceso de investigación docu111ental, se 
siste1natizan un conjunto de elen1entos que habrán de intervenir 
en su desarrollo. 

Para llevar a efecto este trabajo de indagación, selec
cionarnos el te1na basándonos tanto en las inquietudes 
personales que resultaron c0111unes, como en nuestra ubicación 
laboral. 

La elección del ten1a surgió después de haber cotnentado 
acerca de los problernas presentados en nuestra tarea docente 
coincidiendo en algunos puntos proble111áticos, de tal fonna que 
llegan1os a la conclusión de que la comprensión lectora es 
detenninante en el éxito o fracaso de nuestra labor en general, 
ya que repercute en todos y cada uno de los grados de educa-. ,, . . c1011 pnmana. 

Considera111os ·que este te111a que se eligió es de actualidad 
además de que representa una cuestión su1na1nente generalizada 
en la escuela primaria. 

Para que este trabtüo resulte relevante, he1nos recurrido a 
la investigación docwnental porque considerainos que son las 
teorías, las técnicas y 1netodologías las que nos van a dar las 
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pautas a seguir para dejar de lados los VJeJOS esque1nas tradi
cionales en los que estatnos inn1ersos. 

Por lo antes dicho, nos interesatnos en conocer y dar 
solución a dicho problerna; siguiendo en forma siste1nática la 
investigación de cada uno delos pasos técnicos n1etodológicos 
para comprobar la hipótesis planteada. 

J)ebentos conocer algunos ruétodos descriptivos, que nos 
auxilien en esta tarea, optando por utilizar el método de análisis 
de contenido, por considerarlo el rnás apropiado en toda inves
tigación docurnental. Siendo necesario saber en qué consiste, 
por lo que a continuación lo describi1nos: 

El análisis de contenidos es un conjunto de técnicas de in
vestigación que son utilizadas en el análisis de la co1nunicación 
verbal y están forrnuladas para que el investigador deterrnine de 
una 1nanera sisten1ática, el contenido de algún escrito o material 
oral. 

En todos los procedirnientos del análisis de contenidos, 
siguen fundarnentándose en el entendirniento intuitivo del len
guaje de quienes analizan y clasifican el 1naterial textual, si no 
existe comprensión por parte del autor del texto, el receptor y 
analista no habrá validez en los resultados. 
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Para poder tener una visión n1ás clara del proceso que se 

sigue en la utilización del tnétodo de análisis de contenido es 
necesario conocer cada una de sus fases. 

1 ª. Preparación teórica. En teoría, la elección de técnicas 
de investigación deben ser condicionadas por el tema, pri1nero 
hay que cuestionarnos si el análisis de contenido es el n1ejor 
instrumento para estudiarlo. Si el terna de investigación consiste 
en probar una hipótesis, el contenido al que debe hacer referen
cia ésta, debe ser planteado con anterioridad. La fornmlación de 
dicha hipótesis con la rnayor precisión posible, es la base para 
que las siguientes fases se realicen. 

2 i•. Determinación de la relevancia de un texto. A partir 
del te1na o proble1na de investigación, se pone de ,nanifiesto 
todo el 111aterial del que se han de extraer los textos relevantes. 
Los datos reunidos por tnedio del análisis de contenido pueden 
referirse al pasado, siendo posible obtener información sobre 
actitudes, creencias, posiciones valorativas, etc. Por esto, el 
análisis de contenido es un 1nétodo de investigación mediante el · 
cual se pueden estudiar determinados fenótnenos de ca1nbio, a 
lo largo del tiernpo. 

3 ª. Detenninación de las unidades lingüísticas. Co1110 uni
dades lingüísticas de análisis que serán enu1neradas o clasifica
das según su contenido, pueden elegirse palabras, períodos de 
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frases o frases enteras, párrafos co111pletos y también artículos 
enteros. Todo depende de la configuración lingüística en la que 
se encuentre el contenido que interesa. 

4ª. El desarrollo del esquema de categorías del análisis 
de contenido. El esqueina se selecciona de acuerdo a un plan
teamiento determinado, es decir, no se necesita ver cotnple
tamente el niaterial en relación con todos los contenidos que ahí 
se contetnplan. Con respecto al contenido que interesa, el es
quema debe ser nmy diferenciado para poder elaborar rnedidas 
que permitan una comparación entre las unidades del tex_to. 

5 ª. Recuento, fonnación, forn1ación de índices y cotnpro
bación de hipótesis. La comparación de unidades de texto por 
referencia a un atributo cornplejo a veces exige la fonnación de 
un índice en el que se reúnan diforentes dilnensiones significa
tivas presentadas por separado en el esque1na. Según los 
plantearnientos, el material del análisis de contenido puede 
latnbién relacionarse con datos averiguados adicionalmente. 
Finahnente por 1nedio del 111étodo estadístico se analizan las 
diferencias establecidas en cuanto a su significado para ver s1 
los datos confirman o rechazan la hipótesis. 

6ª. Fiabilidad y validez. La fiabilidad de un análisis de 
contenido se refiere a que el n1isn10 codificador, en dos .. 
ocasiones distintas, lleguen a los 111is111os resultados. Es posible 
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calcular la rnedida de la coincidencia. La validez del análisis de 
contenido es difícil de cornprobar. Para esto sería necesario que 
el analista hubiera cotnprendido el significado de las diferentes 
unidades lingüísticas al igual que sus productores (y sus 
receptores) y que haya una relación entre la aparición de 
deternlinados signos lingüísticos en un texto y una actitud, una 
motivación, etc. 

Es necesario hacer notar que el alcance de esta investi
gación docu1nental llega hasta la segunda fase del método de 
contenido por la míninia experiencia que se tiene en el campo 
de la investigación. 

Las técnicas que se etnplearon, fueron del fichero donde 
se utilizaron las fichas de paráfrasis, de resutnen, de trabajo, 
textuales, síntesis, etc. 

l)e los diferentes libros analizados, se buscaron contenidos 
relevantes que nos sirvieron para probar la hipótesis afriniadas 
y el desarrollo de un esque1na de categorías para clasificar los 
contenidos. 



CAPÍTULO I 

ENirOQUES ACEJtCA DE LA ENSEÑANZA 

DE LA LECTUltA 

l . 1 . El e,~foque tradicional 

Los tnétodos tradicionales para la enseñanza de la lecto

escritura, que en algunos casos se siguen usando, enfocándose 

principalmente la reproducción mecánica de la palabra oral y 

escrita; los cuales son pocos adecuados para el logro de una 

co1nprensión real y una correcta interpretación de lo que se lee. 

Y adetnás, no favorece al desarrollo de la lógica del niño. Entre 

los mas conocidos poden1os tnencionar: el silabario de San 

Miguel, llamándose así porque se enseñaba silabeando, se basa 

en el aprendizaje de sonidos que cotnbinados dan sílabas; por 

parte del conocimiento de vocablos, continua con el aprendizaje 

de sílabas, utiliza 1ninúsculas y n1ayúsculas y es memorístico. 

Otro rnétodo tradicio11al es el onomatopéyico o fonético, 

su enseñanza se litnita a sonidos naturales, parte de la enseñan

za de las letras una por una, en relación con sus sonido o 

fonema individual y su correspondiente representación gráfica. 

La tneta es la construcción de palabras y frases a través de la 

st11na de sus elen1entos, es decir, de las letras y sílabas. 



"Los educandos repiten en voz alta el sonido que el 
alfabetizador pronuncia para después pasar a la re
presentación gráfica de la ononiatopeya, es decir, a 
la escritura de la letra. Posteriorrnente se unen las 
letras para formar sílabas y luego palabras; con éstas 
se fonnan frases y oraciones". (4) 
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El proble1na es que le da 111ás importancia a la identi
ficación del sonido con el signo, preocupándose 111ás por la 
pronunciación que de la con1prensión de las ideas y conceptos. 

"Es un método n1ecáoico la lectura carece de reflexión 
proque no encierra ningún contenido significativo". C

5
) 

Es in1portante señalar como logró gran popularidad el 
tnétodo fonético, una explicación posible está ene I hecho de 
que la gente lo consideraba una forn1a sencilla su funciona
miento. Señalando que las palabras se cotnponen de letras y las 
letras tienen su sonido y éstos relacionados con los dibujos 
obl.ienen rápidainente la sílaba o el sonido particular de la 
grafía. 

(4) SOLANA, Fernando. Fundamcntci6n del método empicado en el 
programa. U.P.N. Antología. La sociedad y el trabajo en la práctica 
docente. P. 69 

(5) lbid. P. 70 
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1.2. El e11;foque globaliz.a,dor 

El 111étodo global es el que en 1906 Ovidio Decroly 
perfecciona y le da fundan1entación pedagógica y psicológica. 
Es un n1étodo analítico que parte del lenguaje cotidiano de una 
frase o palabra co1no expresión del pensa1niento. Se basa en 
percepciones, asociando la i1nagen con la palabra. Psicológica-
1nente se basa en la percepción global. 

Algunas de sus ventajas son: eli1nina la lectura Uaniada 
111ecánica aprovecha el lenguaje y las experiencias de los 
educandos, correlaciona la lectura y la escritura con temas 
centrales de interés co111ún y los alutnnos empiezan a escribir 
palabras co1npletas y no ele1nentos de la rnis111a. 

Este n1étodo se propone enseñar a leer y escribir con base 
en la visualización de palabras y frases puestas siempre en 
relación con su significado. Se le ha llamado ta111bién 1nétodo 
ideovisual, ya que se ha comprobado que la enseñanza del 
español debe basarse por igual en la vista y oído. Adernás se 
impone la idea de que la representación global del lenguaje 
escrito debe con1pletarse con el análisis de sus elementos. 

Los pasos metodológicos son: presentación de enunciados, 
identificación de palabras, apreciación de las sílabas y conoci
n1iento de las palabras. 



20 
Para el éxito en la aplicación de este método, es necesario 

proponer enunciados de interés para el alumno. Es iinportante 
tainbién señalar sus desventajas, no prescribe un análisis sufi
ciente que perrnita un desarrollo progresivo y gradual del 
proceso de aprendizaje, se queda en la visualización y análisis 
insuficiente de enunciados, no indica el procedimiento didáctico 
para la forn1ación de nuevas palabras y además requiere de 
tnucho 1naterial didáctico. 

"Teóricatnente el aprendizaje se realiza en un tiempo 
corto, pero no se da significativainente. Para su aplicación, el 
alfabetizador requiere de una capacitación especializada, peda
gógica y psicológica". (óJ 

Este 1nétodo global se clasifica dentro de los de .marcha 
analítica, los cuales parten del análisis y culminan con la 
síntesis; induciendo así a la comprensión del enunciado en todos 
los ele1nentos que lo fónnan. 

1.3. Enfoque actual 

El enfoque actual según los criterios teóricos de los 
nuevos prograrnas de español en educación pri1naria y de 
manera especial en el contenido de lectura; tiende a propiciar el 

(6) lbid. P. 72 
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desarrollo de las capacidades de con1unicación de los niños en 
los distintos usos de la lengua hablada y escrita para alcanzar 
esta finalidad es indispensable que logren el aprendizaje de la 
lecto-escritura, para ello es necesario la aplicación de un 
enfoque congruente que difiera del utilizado durante las décadas 
pasadas y que sus principales rasgos sean los siguientes: 

11 1.- La integración estrecha entre contenidos y 
actividades. 
2.- Dejar una arnplia libertad a los 1naestros en la 
selección de técnicas y 111étodos para la enseñanza 
inicial de la lectura y escritura. 
3 .- Reconocer las experiencias previas de los niños 
en relación con la lengua oral y escrita. 
4.- Propiciar el desarrollo de las co,npetencias en el 
uso de la lengua en todas las actividades escolares. 
5.- Utilizar con la n1ayor frecuencia las actividades de grupo 11

• (
7J 

Apoyándonos en estos rasgos, principahnente en el según
do y tratando de salir de esa n1odorra tradicional donde el niño, 
la lectura la asocia con el hastío y el aburriJniento, el profesor 
ha pugnado por poner en práctica la propuesta para el apren
dizaje de la lengua escrita. (PALE) que tiene como finalidad 
apoyar al docente en la observación, planeación y realización de 
la leclo-escritura, tornando con10 punto principal el proceso por 

(7) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Plan y programa de estudio. Educación básica primaria, p. 23 
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el que atraviesa el niño en la adquisición de la lectura. Ade1nás 
tiene con10 propósito partir de conocimientos previos que tiene 
el educando con10 producto de su contacto con el an1biente 
alfabetizado. 

Los prnneros ele1nentos que usa son las irnágenes o 
dibujos que aco1npañan a los textos, después recuerdan las 
palabras que se escribieron y posterionnente las letras y su 
representación sonora. 

!)entro de esta situación de aprendizaje, las actividades 
son el punto central. Estas actividades de lecto-escritura que se 
proponen son sugerencias para que el docente a partir de ellas, 
use su creatividad y descubra situaciones nuevas para sacar el 
máxin10 partido, sin perder de vista que a través de dichas 
actividades, se promueve el desarrollo integral y la autonomía. 
Así como tainbién promueve en el niño la experhnentación, el 
descubri1neinto y la solución de proble1nas. 

Esta propuesta (PALE) se caracteriza pro ser flexible en su 
aplicación, es decir, que cada docente la utiliza según su inicia
tiva y de acuerdo alas características de cada uno de los alun1-
nos, ya que no sigue una secuencia de pasos ordenados para 
logra lo que se propone. 

Tiene aden1ás el interés de que el almnno deje de ser 
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considerado con10 un siniple receptor y reproductor de lo que dice el 111aestro, para convertirse en un constructor de su propio conoci1niento. En este caso, en la adquisición de la lectoescritura y su comprensión. 

Ade1nás enfoca el proceso de la lectura en cuatro niveles. En el prin1er nivel, no diferencia entre imagen y texto. Se puede leer en el texto y en el dibujo. En el segundo nivel, aparece la hipótesis de no.1nbre. El texto representa únicainente el n01nbre de los objetos. En el tercer nivel, se e1npieza a considerar las características del texto. Y el cuarto nivel, busca ya una correspondencia de ténnino a término entre. fragmentos gráficos del texto y fragn1entaciones sonoras. 

El concepto de enseñanza-aprendizaje de la lectura en esta propuesta tiene su desarrollo en el contexto social de la c0111unicación, pro111oviendo procesos de interacción social en la construcción de los conoci1nientos. 

1.4. Análisis de la comprensión lectora según el enfoque tradicionlll y actual 

Ubicándose en el problenia de la comprensión lectora, se puede decir que lo pritnero que tiene que hacerse es verificar d concepto que los 1naestros de educación pritnaria tienen sobre este ténnino y no confundirlo con el concepto de lectura de 

146106 
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co1nprensión. Aplicar este último en la lectura, es analizar 
literahnente un texto para responder a interrogantes hechas 
sobre las ideas principales de dicha lectura; hasta este concepto 
se lograba llegar con los enfoques tradicionales; después de leer 
y repetir la lectura rnuchas veces confundiendo así éste con el 
de co1nprensión lectora. 

Observando algunos pedagogos en la década de los 70 y 
80, esta confusión se dieron a la tarea de investigar logrando 
configurar un nuevo enfoque. Donde el eje de la enseñanza de 
la lectura y la con1prensión lectora se 1nodificó y los 1naestros 
con1enzaron a for111ular estrategias variadas. 

Para lograr realniente la con1prensión lectora, concibién
dose ésta coino el proceso a través del cual el lector elabora un .. 
significado en su interacción con el texto. El entendimiento a 
que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experien
cias acun1uladas, experiencias que entran en juego y se ven 
utilizadas a 1nedida que decodifica las palabras, frases, párrafos 
e ideas del autor. 

En este proceso de co1nprender, el lector relaciona la in
formación que el autor le presenta, con la infonnación almace
nada en su mente; este proceso de relacionar la infonnación 
nueva con la ya adquirida se da el proceso de la cornprensión. 
Es decir, aún cuando el autor de un texto se proponga trans1nitir 
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un significado detenninado, el significado preciso que el lector 
elabora en su interior está relacionado con la infonnación pero 
el lector elabora su propio significado a partir de sus expe
riencias pasadas. En dicha interacción entre él y el texto lo que 
configura el proceso de la comprensión. 

"Las primeras diferencias entre lectura y corr1-prensión lectora fueron establecidas por los educadores en los años veinte, cuando distinguieron entre pronunciar y corr1prender. Tradicionaln1ente se consideró a la lectura cotno el rescate del significado expresado en el texto, lo que d~jaba para el lector una posición receptiva, sin que sus expectativas intervinieran al leer y sin la posibilidad de llegar a n1ás de un significado. Con base a la teoría constructivista, se reconoce hoy a la lectura con10 un proceso interactivo entre pensamiento y lenguaje, y a la co1.nprensión co1no la construcción del significado de un texto, según los conocimientos y experiencias del lector". (R) 

Para algunos autores que abordan el te1na de la cornpren
sión, afinnan que la enseñanza en su totalidad consiste en una 
variedad de cornunicación verbal. Adetnás sostienen que la 
cmnprensión y aprendizaje se relacionan cuando el sujeto cons
truye su conocimiento. Así pues, se dice que un alun1no no 
comprende cuando interpreta mal. Ante esta facultad destru-

(8) GÓMEZ Palacio, Margarita. Op. Cit. P. 19 
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yendo lo 111al co1nprendi<lo, quitando las barreras que le i1npidan al niño aprender, procurando ainpliar los lírnites de la co1nprensió11, conflictuando para hacerlo cmnprender después. 

El hablar de los lí111ites de la c0111prensión, nos conlleva a buscar las teorías que hacen posible la construcción de la co1nprensió11 lectora análisis planteado en el siguiente capítulo. 



, 
CAI'ITULO I I 

LA J>ERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA DE LA , 
C()MPRENSJ()N LECTORA 

2.1. La concepción constructivista de la lectura 

A principio del siglo aparece por pritnera vez una diferen
cia entre lectura y comprensión, ya que se consideraba a la 
lectura co1no el proceso 1nediante el cual se rescataba el signi
ficado de un texto y que no pennitía el lector que intervinieran 
sus expectativas, por lo que no podían tener más que un 
significado. 

En la actualidad, el enfóque constructivista de la lectura la 
reconoce a ésta con10 un proceso interactivo entre el lector y el 
texto y la co1nprensión por supuesto con10 un proceso construc
tivo del significado derivado del escrito, to1nando con10 base los 
conoci1nient.os con10 experiencias que posee el lector acerca del 
texto que se va a leer, por lo que varios autores conciben a la 
lectura con10 un proceso global verdadera1nente interactivo, 
donde el objetivo es la cotnprensión. 

El análisis de la lectura constructivista penuite entender 
que el significado no se encuentra en el texto, sino en el propio 
lector que es el que construye el significado, se puede decir que 



28 

ha comprendido el texto. 

Para Goodrnan, existen cuatro ciclos en la extracción del 
significado: el óptico, perceptual, grarnatical y sen1ántico o de 
significado. 

En el ciclo ocular, el 1novi1niento de los OJOS es funda
rnental para intensificar la infonnación principal de un texto; en 
el ciclo perceptual el lector utiliza sus expectativas al 1nomento 
de estar leyendo. 

En el ciclo sCinánlico, utiliza algunas estrategias para 
procesar la información que contiene el texto en el ciclo 
semántico se articulan los otros tres para pennitir que el sentido 
que se obtiene reconstruya el significado de la lectura .. · 

"Jlablar de actividad del lector itnplica referirse a los 
procesos psicológicos lingüísticos, sociales y culturales que 
subyacen en todo acto de conocirniento (en este caso de la 
lectura)". <'>) 

Desde el punto de vista piagetáno, el conociiniento se 
desarrolla y se adquiere por apreciaciones sucesivas en base a 
las características del sujeto y el objeto. La co1nprensión lectora 

(9) /bid. P. 24 
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depende de la estructura intelectual que posee el sujeto para ad-
quirir un conocitniento cada vez tnás cotnplejo, por eso la co1n
prensión de la lectura es un caso particular de la co111prensión 
del tnundo. 

Pero el a111biente social, lingüístico y cultural en el que se 
desarrolla el individuo, influye en sus estructuras intelectuales, 
ya que el desarrollo del sujeto está condicionado por la cultura 
y el arnbiente social, por esta razón se puede decir que las 
diferencias culturales entre los individuos detenninan la cons
trucción de los esque111as del conocinliento. 

Por lo que respecta a la lectura, se establece una relación 
entre el autor del texto y el lector, corno suele suceder con 
todas las interacciones sociales. Goodman opina que esa 
interacción "durante la cual ocurren carnbios a partir de lo que 
aporta el lector cuando en1pieza a trabajar con el texto es decir, 
con lo que aportó el escritor". < io¡ 

Según Goodman, el lector debe poseer algunas caracterís
ticas indispensables para la extracción del significado, como a 
continuación se expresan: 

Conoci1nient.os previos: son los aprendizajes que el lector 

(10) !bid. P. 26 
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posee con anterioridad y que le servirán para la construcción del significado. 

Conocimiento lingüístico: estos conocin1ientos le ayudan a la lector a con1prender y construir las oraciones gramaticaltnente correctas, los que tienen más de un significado y los que posee él n1isn10. 

Sisten1a de escritura: el lector es capaz de coordinar las secuencias grafías y las estructuras sintácticas del significado que representa. 

Desde este análisis, se puede concluir que el enfoque constructivista de la lectura ofrece rnayores posibilidades al lector, de entender y cornprender el significado de un texto, mientras 1nayor sea el conocitniento previo del lector, su co1nprensión de la mis1na será rnejor. 

2.2. Conceptos básicos de Piaget 

La teoría de Piaget hace referencia al análisis de la génesis de los procesos y 1necanisn1os inherentes a la adquisición del conocitniento de acuerdo con el desarrollo del sujeto. A través de esta perspectiva estudia las estructuras operatorias elementales que se desarrolla a lo largo de la vida del individuo y los 
cuales transfonnan un estado de conocin1iento ele1nental a otro 
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superior, es decir, Piaget pretende a través del 1nétodo genético, 
la construcción del conociiniento con10 producto de una 
estrecha interacción entre el sujeto y el objeto. 

"Así observamos como es que el niño a partir de ciertas estructuras orgánicas preestablecidas y en su interacción con el medio que la rodea, comienza a configurar ciertos tnecanis1nos operativos a nivel cognoscitivo, que conducen a la confonnación de nuevas estructuras mentales cada vez 1nás sostificadas detenninantes en la evaluación del conocirniento individual". (ll) 

Este autor ha dejado a un lado el aprendizaje y se aboca 
principahnente a la inteligencia, aunque de ninguna manera se 
pretende decir que influye el aprendizaje, si non1ás bien 
jerarquiza estos dos procesos. 

Piaget destaca tres características fundamentales en el 
conocirniento hun1ano co1no son: la din1ensión biológica, la 
interacción sujeto-objeto y el constructivis1110 psicogenético. 

Después de haber realizado algunos estudios con los ani
males, Piaget llegó a la conclusión de que existía una conti
nuidad entre los procesos de adquisición del conocitniento y la 

(11) RUIZ Larraguivel. "Rellexiones en torno a las teorías del aprendiz1üe". En U.P.N. Teorías del aprendizaje. P. 239 



32 
organización biológica del individuo. 

La psicología afinna que los procesos biológicos penniten 
que aparezcan las funciones cognoscitivas del sujeto y que éstas 
a su vez parten de estructuras orgánicas hereditarias. Para 
formar una estructura es necesario que pritneramente se fonnan 
esque111as o actividades cognitivas de un concepto. "El esquema 
es un grupo estructurado de acciones, que permitan al individuo 
repetirlas en una situación dada y aún 1nás, aplicarlas y 
utilizarlas a nuevas situaciones". <12

> 

Los esquen1as no se perciben, no son tangible, pero un 
individuo puede conocer su esquen1a gracias a sus acciones que 
realiza, ya que ésta es individual, puede existir parecido entre el 
esque111a de un individuo a otro pero nunca serán exactamente 
igual. 

Ade1nás el esquenm es histórico porque existe relación 
entre una experiencia pasada y una actividad actual por ello se 
manifiesta una continuidad en los esque1nas cognoscitivos. La 
asi111ilación es un proceso que auxilia a los esquemas de tal 
nianera que, 1nodifica las observaciones y la ajusta a 1nodelos 
internos; y la aco,nodación n1odifica esos 1nodelos internos y 
los adecua a las observaciones. La con1binación de estos dos 

( 12) lbid. p. 240 
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procesos prop1c1an la construcción de esos 1nodelos internos o 
sea, los esquernas. 

Pero Piaget va aún 111ás allá y sostiene que el conocitniento 
se adquiere de la organización del sujeto y el objeto del conoci
n1iento, ya que el acercan1iento al objeto propicia la construc
ción de esque1nas cognoscitivos complicados, con esto se 
observa clarmnente que Piaget destaca una interacción recíproca 
entre el sujeto y el objeto y como consecuencia de ésta, el 
sujeto adquiere dos clases de experiencias. 

l) Experiencia física o abstracción empírica que se refiere 
a la abstracción de las propiedades del objeto. 

2) Experiencia lógíco-maten1ático o abstracción reflexiva 
que consiste en la acción que realiza el sujeto en la construcción 
del conoci111iento del objeto y que se presentan en el desarrollo 
del individuo. 

Por lo tanto, la construcción del conocitniento es un pro
ceso continuo, iniciado desde las estructuras orgánicas elen1en
tales hasta las estructuras operacionales, las cuales cambian de 
acuerdo con la interacción del sujeto con el objeto. 

El sujeto por 1nedio de la adaptación transfonna sus 
estados mentales en función del 1nedio y su organización 
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cognoscitiva y esto origina el equilibrio 1nental. 

Piaget designa una serie de características de conoci,nien
tos que el sujeto construye durante el desarrollo de su vida, 
agrupándolas para su estudio en cuatro estadios o etapas del 
desarrollo. 

El prunero llamado período sensorio motor, su inicio es 
desde que nace a los dieciocho rneses a dos años y medio. El 
segundo llatnado preoperatorio, que aparece cuando los niños 
están entre las edades de dos años y 111edio, hasta los cinco, seis 
y siete años. El tercer es el de operaciones concretas, que se 
presentan de siete a ocho, once a doce años de edad. El cuarto 
estadio es el de las operaciones fonnales aparece entre las 
edades de once a los dieciséis años. 

Los estadios o etapas se describen de acuerdo a la adap
tación del niño al rnedio, el tipo de esque1nas que utiliza corno y 
de qué manera aparecen nuevas funciones, conio: desplazan1ien
tos de lenguaje, etc. 

Precisa111ente ésta fue de las aportaciones más importantes 
de Piaget a la psicología y a la educación. 

2.3. Có,no 111ejorar la co111prensión lectora 

Dentro de las instituciones educativas, es muy con1ún 
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escuchar en los almnnos que dicen tener dificultades para c01n
prender lo que leen y a veces tienen que recurrir a la me111ori
zación de seg111entos con1pletos cuando van a presentar algún 
exan1en. 

Tal vez esto se debe a que ellos no han puesto en práctica 
un buen 111étodo para asi1nilar de 1nanera correcta lo que 
estudia; cuando un discípulo no co111prende lo que lee, se pude 
palpar facihnente que su calidad co1no estudiante no mejora. 

Antes de plantear estrategias para la comprensión lectora, 
es necesario definir qué es comprensión y su influencia en la 
enseñanza. 

Con1prender es poner en práctica la inteligencia y el 
conociiniento anterior a cualquier escrito que decimos leer y 
entenderlo. 

En la actualidad, con las técnicas tnodernas puestas en 
práctica en la lectura, la co1nprensión es 1n~jor, pero la calidad 
de ésta depende de cada persona. 

El real izar una lectura en fonna correcta, pronunciando 
bien las palabras y respetando los signos de puntuación, es un 
buen inicio para que se de una lectura co1nprensiva. Algunos 
maestros consideran que de no llevarse a cabo de esta 1nanera, 
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se originará una 111ala lectura. 

La lectura se ocupa del proceso 1nediante el cual el pequefío aprende a leer y quiere demostrar que por 1nedio de la com
prensión se ciniienta la base de cualquier aprendizaje y éste es un proceso continuo. El educando para aprender debe co1npren
der lo que está aprendiendo. uno de los aprendizajes que n1ás se le dificulta es el de leer. En la con1prensión de la lectura inter
vienen varios factores entre ellos, el de 1nayor importancia es: el significado de las palabras. Esto puede representar un 
problc1na cuando el lenguaje se utiliza en la escuela es diferente 
al que el niño utiliza en su contexto. 

Otro factor es que las personas encargadas de elaborar los libros no tienen la facilidad de adaptarlos al 1nedio donde van a 
ser utilizados; incluyendo en ellos conceptos, que para el alumno son desconocidos. El 1naeslro debe asimilar teorías que le auxilien en el desen1peño de la práctica docente una e esas teorías es la de Piaget. 

"Para Piaget, el aspecto 1nás irnportante de la psicología reside en la co111prensión de los mecanisn10s del desarrollo de la inteligencia. No es que Piaget no acepte que los aspectos ernocionales y sociales sean relevantes, sino que para él la construcción del pensa111iento ocupa el lugar 1nás 
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La adquisición y transformación en el ser hurnano en la teoría de Piaget se apoya en tres características: la ditnensión biológica, la interacción sujeto-objeto y el constructivistno psicogenético, siendo la tesis principal la segunda 1nencionada. ÚI considera que el conocirniento se adquiere a través de la interacción del st~jeto cognoscente y el objeto de conociiniento, adetnás 1nenciona la interacción del sujeto con su rnedio circundante a través de su desarrollo y explica la relación sujeto-objeto en base a los mecanis1nos biológicos y cognoscitivos que se encuentran en sus estructuras orígenes. El desarrollo rnental del hombre conlleva a una organización que le dé la oportunidad de construir nuevas estructuras que conduzcan a un equilibrio entre las estructuras 1nentales y las del 1nedio. 

Estas transfonnaciones se obtienen mediante dos procesos: la asimilación y la aco,nodación; éstas se presentan en fonna invariable a lo largo de su desarrollo psíquico pero las intervienen en las 1nodificaciones de la organización de las operaciones intelectuales. 

(13) GÓMEZ Palacio, Margarita. et. al. Las teorías del desarrollo del aprcndiz,~je. El nif10 y sus primeros años en la escuela. SEP. P 26 
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2.3. l. Co111prensió11 y descifrado 

La c01nprensión es concebida co,no la asociación entre el 
significado de palabras y su forma gráfica; para que se dé de 
una 1nanera eficaz deben de intervenir varios factores: el nivel 
intelectual, arnplitud del .vocabulario y 1nadurez del sujeto, ele 
igual fonna influyen en ellos los textos con 1nayor adecuación 
de acuerdo a la edad de los educandos y esto le facilitará captar 
el significado y tonna oral que él ya conoce. Ellos le dan 
sentido a las palabras y alas oraciones para co111prender el 
mensaJe. 

Las lecturas educativas deben seleccionarse de acuerdo al 
interés infantil y de acuerdo a su contenido y forn1a. En caso de 
que el alurnno aún no esté en condiciones de elegir es el 
111aestro el que debe hacer esa elección, si lo hace en tonna 
equivocada, puede agravar la incapacidad del educando. 

Ningún aspecto es tan i1nportante como el despertar el 
interés y la rnotivación del estudiante por la lectura. al respecto 
el fan10s0 Srnith, señala "el interés es la piedra de toque de la 
adquisición de la habilidad lectora, del placer de la lectura y de 
su utilidad. Y es ta1nbién el generador ele toda lectura 
voluntaria". <

141 

( 14) BAMBERGER, Richard. La lectura en el mundo: vías y medios para su fomento en SEPyC. P. 4 
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El docente ejerce una gran influencia sobre las lecturas de 

sus discípulos dentro del án1bito escolar. Los leyentes jóvenes 
leen a causa de diferentes intereses y rnotivaciones que corres
ponden a su personalidad y desarrollo intelectual. El conocer 
dichos intereses puede orientar al profesor en su trabajo 
pedagógico para motivar a sus alu1nnos a que sean buenos 
lectores. 

2.3.2. Factores que detenninan los intereses de la lectura 

El adentrarse en el conochniento de los intereses de la 
lectura, por eje1nplo, los diferentes tipos de libros y de títulos 
que se leen realmente no es decisivo, sino que tan1bién se deben 
estudiar los factores de los que dependen esos intereses. 

Entre esos factores están los que a continuación se descri
ben en fonna breve y en orden de in1portancia. 

2.3.3. Las edades de los niíios para la lectura 
Es un factor que se le ha dado 1nayor atención tanto en 

librería, con10 en bibliotecas y escuela. 

La serie de lectura de pri1nero a sexto, deben contener 
obras de literarios nacionales y de todas las culturas. El que el 
nifio aún no esté capacitado para co1nprender grandes obras no 
significa que al 1no1nento de ingresar a la escuela primaria él 
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ignore la existencia de diferentes escritores como I-Io1nero, 
))ante, etc. y leerles tres o cuatro líneas bien elegidas pueden 
bastar para sernbrar en el pequeño el interés por ellos, que en 
un futuro le darán resultados. 

Charlotee Buhler, fue la pri1nera en hacer descubrimientos 
científicos en relación con los interese de lectura, identificán
dolos corno fase de lectura._ J)espués esta teoría fue desarrollada 
por otros estudiosos. En la teoría nortean1ericana sobre la lite
ratura para niños y jóvenes, sobresale el enfoque de las 
necesidades sociológicas del lector. 

En Finlandia, se realizó un estudio más con1pleto sobre 
esta te111ática y en coordinación con Estados Unidos y Ale1na
nia, llegaron a la conclusión de que se pueden estudiar, cinco 
fases de lectura. 

a) Fase de los libros ilustrados (de 1 a 4 ó 5 aí'los). El 
pequeño diferencia poco el rnundo interior del exterior, sus 
experiencias las relaciona con el a1nbiente, sólo consigo 1nismo. 
En un principio identifica solo objetos individuales y sólo com
prende escenas propias de su entorno, para orientarse a sí 
mismo. Al final de esta fase, el niño inicia a interesarse en la 
trama de un cuento y adquiere la facilidad para asimilar histo
rias coherentes y el interés por los temas etnpiezan a desarro
llarse y eso fácihnente se puede observar en las continuas 
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preguntas tan típicas en los pequeños de 4 a 5 años. 

b) Fase de los cuentos fantásticos (de los 4 a los 7 u 8 
aíios). El interés del niño gira alrededor de la fantasía, al inicio 
le gustan los cuentos de hadas y 1nientras más supera la 
identificación de los personajes de los cuentos fantásticos, más 
aumenta su interés en la fantasía, acerca de 1nundos n1ágicos. 
Aquf aparece el gusto por el ritrno, la ri111a y e an1or pro la , 
poesia. 

c) Fase factual de lectura o la edad de las historias 
realistas (de 8 ó 9 a 11 afíos). El pequeño e1npieza a orientarse 
hacia su realidad, al que se agrega el có,no y el por qué. 
Aunque todavía se interesa en las historias fantásticas y en Is 
leyendas, siente una gran atracción por el deseo de aventuras. 

d) La edad de las historias de aventura, o fase de lectura 
de la tendencia a la excitación sociológica. Aquí el adolescente 
es consciente de su propia personalidad. Inicia liberarse de sus 
lazos previos. Los 1nuchachos se inclinan n1ás al sensaciona
l is1no, mientras que las nrnchachas sus tendencias se inclinan 
hacia el sentirnentalisrno y la fácil autoestirnación que se refleja 
en los personajes de ficción. 

e) Lo at1os que llevan a la plena madurez (de los 13 a los. 
16 años). Esta fase se caracteriza por representar una infinida 
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de intereses de lectura. Es aquí donde el adolescente descubre 
su realidad interior, e1npieza a planear su futuro y a elaborar 
una secuencia de valores individuales. Algunos lectores jóvenes 
entran en una fase estética en su desarrollo lector, 111ientras que 
otros se enfocan a problenias generales relacionados con el 
inundo que le rodea, la política, por el futuro de la hu1nanidad, · 
etc. 

Varias investigaciones han dernostrado que las obras 
elegidas por rnujeres son diferente a la que escogen los 
muchachos en la actualidad; la pedagogía de la lectura ha 
tratado de ignorar las diferencias por sexo en relación a los 
intereses de lectura. algunos autores han den1ostrado que las 
obras elegidas por mujeres, son diferentes a la que escogen los 
1nuchachos. En la actualmente la pedagogía de la lectura ha 
tratado de ignorar las diferencias por sexo en relación a los 
intereses de lectura. Algunos autores sostienen que estos hábitos 
aparecen después de los nueve años de edad, pero a esta edad, 
los niños se entusiasnian por las historias de aventuras y 
rnisterios, les gustan las novelas históricas y son poco asiduos a 
las biografías, a veces buscan los libros relacionados con la 
tecnología y ciencia, n1ientras que las niñas se inclinan por las 
historias e1notivas y por libros acerca de la fmnilia y escuela. 
Entre los once y catorce años, les inlel(.;"Jll las historias 
ro1nánticas y ta1nbién cornparten con los niños el interés por las 
aventuras y el tnisterio, 1nientras que ellos ignoran la literatura 
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de sus co1npañeras; a las que consideran sentimentales. 

2.3.4. Factor socioeconó,nico y lectura 

El interés que los niños 1nanifiesten por a lectura está 
determinada por el ejen1plo fan1iliar, ya que es tnuy irnportante 
la 111anera de cooperar de los padres en la lectura y qué clase de 
1nateriales leen. Para él el desarrollo de los interés de la lectura 
es de pri1nordial importancia la cantidad y el tipo de tnateriales 
a los que tiene acceso el pequeño ya sea en su casa o la escuela. 

El desarrollo de su lenguaje depende del contexto social en 
que se desenvuelve, lo cual es muy interesante para leer, ya que 
existe una relación entre el dominio oral del lenguaje, el interés 
por la lectura y la habilidad lectura, 1nientras que a lectura al 
111is1no tiempo tiene una gran influencia en el desarrollo del 
lenguaje. Tal vez si el docente entera a los padres de fainilia de 
esto, será rnás fácil para él tener su apoyo para fon1entar el 
hábito de la lectura de sus hijos. 

2.3.5. Condiciones básicas para tener éxito en la enseñanz.a de 
la lectura 

1.- El profesor estará interesado en una pedagogía eficaz 
para la lectura: si a su vez está in111erso personahnente en leer, 
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11 si le gusta leer, si se siente enriquecido cada vez que lee II Cl 5) 
pero en realidad así con10 hay 1naestros que son grandes 
lectores, tainbién existen otros que han perdido ese hábito ele 
leer libros porque se han influenciado por los n1edios niasivos, 
cayendo en tran1a del poco esfuerzo. Ellos necesitan recuperar 
ese hábito por sí 1nis1nos, leyendo diario unas cuantas hojas ele 
un texto. 

Si el docente no logra ese hábito, por lo menos en su 
esfuerzo en la enseñanza lectora, deberá inspirarse en un pro
fundo respeto por la iinportancia y significado de la lectura y de 
los libros, tanto para el sujeto y la sociedad. 

Este respeto debe ser dado a conocer a los alun1nos de una 
manera adecuada de acuerdo a su fase de desarrollo. 

2.- El 1naestro bien informado. La pedagogía de la lectura 
debe ele estar de acuerdo con el conoci1niento del origen de la 
lectura, su proceso y sus efectos. Es por ello que el 111aestro que 
enseña a leer debe de estar al día con las investigaciones que se 
llevan a cabo en cuanto a la literatura especializada y aprove
char toda infonnación que pueda obtener en cursos de actuali
zación pedagógica. 

(15)1bid. P. 3 



45 
Aunque existe el riesgo por el sin nú1nero de indagaciones de desviarse, ya que no hay que perder de vista que la enseñanza de la lectura no solo consiste en adquirir la habilidad lectora, sino que ta1nbién hay que comprender el desarrollo del arte de leer. 

3.- El profesor debe de estar bien equipado de toda clase de 1naterial adecuados de lectura, sobre todo con libros infantiles y que sean de acuerdo al interés del niño y que cun1plan con el siguiente objetivo: el libro adecuado para el niño indicado en el rnomento justo. 

4.- Debe estar consciente de sus fallas y sus logros, sacar conclusiones que le servirán en sus clases posteriores y que desde luego, el éxito para logros futuros. 

2.4. Interpretación de textos 

En la escuela primaria existen niños que no logran don1inar la interpretación de textos, ya que leen únican1ente por leer, sin llegar a comprender lo leído, de interpretar que no es 
otra cosa sino entender, cotnprender y darle sentido a lo que lee, rescatando las características más precisas del texto. 

La producción e interpretación de textos dentro del contexto escolar, depende de ciertas reglas específicas que se refie
ren a con10 se escribe y lee y al sujeto o persona dentro de las 
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situaciones de enseñanza. Los tipos de textos que generalrnente se desarrollan en el aula son: 

Enunciados, problen1as, definiciones, resú111enes y preguntas con respuestas. El resto tiende a ser dominio del maestro, es decir, textos que él produce y ellos lo copian. En algunas ocasiones el 111aestro utiliza el texto libre. 

El 1naestro en el aula es modelo de cón10 escribir un texto con los niños. Su 111ai1era de escribir es muy diferente al hablar al basarse en algún libro y sacar y can1biar los textos, sobre todo para dar definiciones o resú1nenes. Cuando son cuestionarios, el rnaestro siempre formula preguntas que inicia textualrnente de las afinnaciones del texto a que corresponda. Sie111pre el proceso es el nlisrno de fonnular y se ve co1no un búsqueda cuidadosa en el libro y dictado sin error de una pregunta o una definición. 

Los problemas y los enunciados no necesitan la consulta de libro porque a veces se generan estrictas en las que ca1nbian palabras y cantidades, porque corresponden a diferentes tipos de operaciones que sedan a la práctica con 1nucha frecuencia. 

En el estudio de los enunciados se inicia en un esque1na abstracto, el sujeto predicado que se desglosa en: núcleo del sujeto, n1odificadores, núcleo del predicado (verbo), objeto 
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directo, objeto indirecto, etc. Los ejercicios que algunas veces 
se dan se pide que subraye con color rojo cada parte. 

Al 111eter este esque111a en el proceso de la enseñanza 
escolar, pasan dos cosas, es decir, dirigir exactamente el tipo de 
enunciado que se observa cuidando de que tenga el sujeto fuera 
del inicio seguido por el verbo y el complemento de acuerdo a 
ese orden se debe de hacer un esquema en forma lineal de los 
ele111entos de cualquier enunciado. 

Pocas veces se observa que a los alu111nos se les pida que 
inventen probletnas o . preguntas, sino que nada más hacen 
resú1nenes de una lección o después de una discusión, se les 
pida lista de palabras con determinada letra, etc. 

Algunos 111aestros insisten en que los niños deben pensar 
con1prender lo que leen y luego escribirlo y no sólo copiar, sin 
e111bargo la fonna tradicional de como trabaja, el maestro es 
difícil cambiar en la práctica porque regularmente los educan
dos buscan la respuesta textual de la lección. Dada la fonna de 
cómo se elaboran las preguntas cuando se cambia el orden de 
las palabras de las oraciones del texto en algunas veces se puede 
localizar la frase que corresponde exactarnente a la respuesta y 
contestarla correctatnente sin haber entendido el texto ni la 
pregunta se puede observar en este procedi111iento la tnanera de 
cón10 van leyendo los alun1nos, señalando palabra por palabra 
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en el texto y en la pregunta; pocos docentes tratan de detener 
ese ritual en su práctica, aunque existe la tradición de organizar 
la co1nprensión a través de esta actitud. 

Frecuentemente en el grupo escolar se interpreta un escri
to contenido en los libros de texto gratuito aunque algunas ve
ces los profesores consiguen otro tipo de libros o tatnbién le 
reco1niendan a los educandos que lean revistas, cuentos, etc. 

Los libros de texto se consideran un nmterial valioso en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, ya que fueron diseñados espe
cialmente para los alumnos, n1ás sin embargo, el uso de ellos es 
mediado por el maestro que es el que organiza y selecciona lo 
que hay que leer y el poseer un acto de lectura ya sea en voz 
alta o en silencio interru1npiendo y 1narcando los errores que se 
cornetan de tal manera que se interprete el contenido de los 
escritos, utilizando una serie de estrategias que lejos de favore
cer la comprensión la obstaculiza. 

Cuando el docente realiza la lectura oral ante su grupo, no 
es raro observar que él misn10 lee las instrucciones, las 
interpreta y en algunos ·casos, ayuda · a los niños en fonna 
individual a resolver el cuestionario. 

Los escritos ,nas largos se encuentran en las áreas de 
ciencias sociales y ciencias naturales, por lo que la clase de 
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lectura se prolonga y se hace demasiado larga, donde la 
estrategia a utilizar es la lectura oral, por parte de los alutnnos 
y en el cual, el n1aestro interrun1pe para explicar algunos 
esquetnas, definiciones e interrogantes, etc. supuestamente con 
la intención de ayudar a la con1prensión del texto. 

En la explicación que ofrece el docente puede agregar ex
periencias propias y conocimientos adquiridos en su formación. 

Todas estas actividades que el 1naestro realiza para la 
interpretación de un texto, convierte a los niños en receptores 
de Ja infonnación y resuelven las tareas en forma mecánica. 
Adetnás se utilizan diversas forrnas de evaluar la comprensión 
lectora que pueden ser desde preguntas ritualizadas donde el 
alumno debe co1npletar la última palabra de un enunciado, hasta 
preguntas de respuesta abierta que pueden provocar que los 
alurnnos no respondan. 

Otros n1aestros enseñan la clase de lectura en forma 
interactiva creyendo con esto que los alumnos interpretan el 
contenido y responden a las preguntas en forma diferente, 
cuando las preguntas se refieren a la explicación del 111aestro, 
ellos responden con facilidad guiados a veces por las pistas que 
se les da, cuando se refieren al contenido de la lección respon
den con palabras de la lectura por lo que el rnaestro ofrece una 
explicación rnás co1npleta sin to111ar en cuenta lo que dicen los 
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almnnos. 

Cuando las respuestas se refieren a una ilustración, con 
1nás a1npl ias e incluso se pierde la interacción con el contenido 
del texto, en este últirno caso, la interpretación del texto escrito 
depende de las estrategias empleadas y de la interacción 
,naestro-almnno, pero el tipo de relación pedagógica que se 
establece en el aula entre docente y alun1no detennina las carac
terísticas del proceso, ya que con10 es sabido, la acción pedagó
gica es doble1nente arbitraria. 

El poder cultural se manifiesta cuando el maestro acepta 
que él sabe 1nás y por lo tanto, puede aportar rnás al texto 
1nientras que en el arbitrario él decide có1no y cuándo se deben 
ele coniprender, es por esto que los niños actúan .en dos 
sentidos: el de tratar de interpretar el texto y de interpretar lo 
que el maestro le pide, es así co,no la relación social estructura 
la interpretación de lo leído que se enseña a los alumnos. 

"Leer requiere sobre todo, atender cuidadosan1ente a las características precisas del texto, recuperar y reproducir las palabras exactas, en el orden encontrado aún cuando el 111aestto al presentar el terna,. ,nuestra otras fonnas de con1prender el texto, esto se presenta 1nás bien como clase y no co1no 
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Sin ernbargo, durante algunas actividades de la lectura 
grupal donde el maestro interviene y pregunta a los alutnnos se 
pueden observar intentos de los alu1nnos por encontrar 
significado al escrito a partir de una ilustración o de sus propios 
conocinlientos o experiencias. 

Cuando se dirige la lectura de un relato, el rnaestro trata 
de recrear el suspenso de la lectura y llevar a los niños a que 
irnaginen lo que sintieron al estar leyendo el escrito. Después 
de esto, procede con el cuestionario en el que los altunnos 
cometen errores porque las respuestas de las preguntas son 
palabras distintas a las del texto o palabras que son producto de 
sus inferencias de la 1nis1na lectura. Esos errores actualmente 
Ilan1ados desaciertos, son indispensables en la interpretación de 
un texto, ya que favorecen una co111petcncia real en la lectura. 

En la lección pedagógica, la clase de lectura aparece 
separada disociada de la interpretación que es considerada como 
actividad diferente, si se parte del principio de que leer sin 
interpretar, sin extraer significado no es leer, es 1nás bien hacer 
ruidos con la boca frente a señales escritas. 

( 16) FERREIRO Emilia y Gómcz Palacio Margarita. "Los usos escolares de la lengua escrita". En U.P.N., El lenguaje en la escuela, p. 130 
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estos escritos el relator da al que lee, infonnación significativa, 
cuando el 111aestro pide a educando que escriba estos textos no 
son con el fin de evaluarla escritura, sino más bien para dar 
rnargen a la creación de textos que sirven para que al 1no1nento 
que se estén leyendo se co111prendan y así darles una fi1nción 
real. 

"La ortografia debe indicar a través de la puntuación las 
pautas de oración, frase y cláusula que representan significado". 
( 17) 

Uno de los tipos de textos que más les gusta a los niños 
para redactar es la de describir algún animal, sin decir el 
nombre para que los co1npañeros lo adivinen. 

Los escritos para adivinar el no1nbre de un animal es 
eficiente tomada corno estrategia para que el n1aestro la 
desarrolle dentro del aula ya que esta clase de escritos tiene 
gran aceptación por parte de los niños, se divierte y da sentido 
a lo que escribe. 

El análisis de este tipo de textos, pennite ver bien y 
valorar el grado de co1nprensión que los niños tienen de la 
relación escritor-lector, en el sentido de que el escritor 111uestra 
al lector infonnación itnportante sin confundirse con ella, poder 

(17) Idcm. 
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apreciai· cuáles son las infonnaciones que el autor precisa y de 
qué 1nanera es necesario ofrecerla. 

2.5. La evaluación de la lectura 

Para la vinculación de Ja práctica pedagógica que se desa
rrolla en el aula escolar con el diseño y la organización de 
situaciones didácticas, es necesario algunas pautas metodoló
gicas que posibiliten dicha vinculación. 

Si partin1os de que el propósito fundamental de la práctica 
pedagógica es recalcar favorablen1ente en el procesos de ade
cuación de conoci1nientos de los alu1nnos, es necesario que el 
rnaestro conozca este proceso y sus manifestaciones que se 
observan. 

"La evaluación educativa se concibe cotno la aplicación y 
comprensión de una situación educativa, 1necliante la indagación 
y el análisis que se realiza sobre algún objeto de evaluación". (18) 

El docente para evaluar la cmnprensión lectora analizará 
los conocimientos adquiridos por el alu1nno de acuerdo a los 
textos seleccionados para tal fin. El propósito de esta evalua-

(18) GOMEZ Palacio, Margarita. et. al. Op. Cit. P. 43 
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ción consiste en conocer el grado de aprovechatniento escolar 
que posee el alunu10 con respecto al contenido que se va a 
desarrollar y compararlos con el resultado final. 

El 1naestro para hacer esta cornparación evaluativa nece
sita prirneran1ente realizar la evaluación diagnóstica que consis
te en detectar las características de los textos leídos por los 
almunos, así con10 la dificultad que presentan para construir el 
significado. 

La evaluación forn1ativa proporciona la base para la to1na 
de decisiones respecto al aprendizaje de los educandos para 
detenninar si la metodología e1npleada en el proceso enseñanza
aprendizaje fue la adecuada, o en caso contrario, reorientar la 
acción pedagógica para el cU1nplimiento de los objetivos a 
lograr por los alurnnos y por él 1nis1no. 

Para evaluar la lectura debe considerarse que es una tarea 
estitnulante para los niños: En varias investigaciones se ha de
tnostrado que si los niños conocen el procedimiento de evalua
ción, la co1nprensión 1nejora, ya que tienen capacidad para 
orientar su actividad de acuerdo a los objetivos previa1nente 
establecidos, 1nás bien pueden co111probar su propia con1pren
sión y tratar de n1ejorarla por su propio interés. 

Todas estas consideraciones sobre evaluación, llevaron al 

146106 
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1naestro a considerar las características de los alu1nnos, de los 
textos, de las preguntas, así co1no el tiempo y los períodos con 
los que realizará dichas evaluaciones. 

Con respecto a las características de los textos, el 1naestro 
seleccionará de un conjunto de textos aquellos que de acuerdo 
al contenido de aprendizaje le parezcan más apropiados e inte
resantes para su alurnnos, por lo que debe considerar el tema y 
la profundidad que aborda la arnplitud y la complejidad, la 
cantidad de inferencia y la estructuración del texto. 

Para seleccionar el terna de la lectura, se tendrá que 
identificar la idea central del escrito, de quien habla, de que se 
trata y que información brinda; para ello, el n1aestro puede 
dirigirse al título y a la parte introductoria, ya que son estos los 
indicadores de inferencia. 

La cornplejidad sintáctica tendrá que observarse desde el 
punto de vista de los ele111entos gnunaticales, la cantidad y la 
forrna en que se relacionan en el contexto de la oración. 

Otra complejidad puede detectarse en las relaciones que se 
establecen entre las oraciones de un párrafo ya que pueden 
identificarse diversos tipos de oraciones: simples y con1puestos. 

La extensión de un texto es una característica que no debe 
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dejarse abandonada, este no determina la cotnplejidad 
sintáctica. Puede ocurrir que un texto corto fonnado por uno o 
dos párrafos, contenga estructuras sintácticas tnas con1plejas 
que las contenidas en un texto largo, inclusive formado no por 
párrafos, sino por varias páginas. Vale la pena n1encionar el 
análisis del texto, que es otro ele1nento que se refiere a la 
identificación de los pasajes 1nás relevantes cuya comprensión 
requiere de detenninadas inferencias que el lector deberá apor
tar al escrito para tener la posibilidad de construir el significa
do. Pero para esto, se tendrá que tomar en cuenta el tipo y la 
cantidad de inferencias realizadas y que esta a su vez servirá de 
control para el maestro, ya que los alun1nos presentarán 
diferente capacidad. 

Al referirse a las señales textuales, se pude decir que 
sirven de apoyo para saber si el texto contiene otros recursos 
con10 1narcadores lingüísticos, entre ellos se pueden 1nencionar 
las palabras claves, que se utilizan para n1odificar el significado 
de un párrafo, por lo tanto, para la comprensión de una lectura 
deberá considerarse la complejidad léxica, ya que si desconoce 
el significado de una palabra, puede verse afectada Ja compren
sión de la lectura, esto le pennitirá ampliar el vocabulario al 
alutnno. 

Si se consideran tocios o algunos de los aspectos que se 
han señalado hasta aquí y otros que el 1naestro considera perti-
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nentes le servirán para saber qué tipo de trabajo les plantea a los alunmos para conocer la fonna en que desarrollan los alutnnos el proceso lector, seleccionar las preguntas n1ás apropiadas y reorientar su práctica pedagógica sobre la lectura. 

Si el 111aestro considera conveniente elaborar preguntas, éstas deberán propiciar la reflexión y activar los esque1nas de conocitniento previo para hacer las inferencias necesarias en la construcción del significado. 

En la 1nedida que el docente detecte las dificultades que generan cada tipo de preguntas, será un indicador para investigar de rnanera 1nás específica la comprensión de ellos y diseñar para enfrentar las diferentes cuestiona1nientos que se plantean. Asimis1no, se pueden elaborar preguntas de tres tipos: abiertas, de opción 1núltiple y de opinión; este último consiste 
en llenar huecos y que lo 111ás probable es que los niños no estén fainiliarizados con esta técnica y con10 resultado crea 
confusión sobre lo que se tiene que realizar o presentar una 
imagen errónea de lo que se ha logrado en la co1nprensión. Para 
evitar estos proble1nas, se recomienda que se incorpore en el 
trabajo diario, preguntas de este tipo, los cuestionarios deben contener todo tipo de preguntas, no solarnente con10 variedad, 
sino con la intención de propiciar la reflexión de diferentes rela
ciones y lo 1nás in1port:ant~ aün, el desarrollo de las estrategias 
de lectura. 
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En una situación de evaluación el 1naestro ta1nbién plantea 

preguntas orales que con1ple1nenten a los cuestionarios escritos, 
partiendo de las respuestas que den los niños. Estas preguntas 
pro1nueven la capacidad de análisis de sus propias respuestas, 
para revisar los detalles no observados hasta el tnomento, o 
bien, para argu1nentar las respuestas y dar la opinión respecto 
de las de sus co1npañeros. 

Generahnente, "una situación de evaluación debe constar 
de cuatro 111omentos: 

Primero: indagaciói1 del conocirniento previo de los 
almnnos. 

Segundo: lectura de los textos realizados por los alumnos. 
Tercero: respuestas a las preguntas. 
Cuarto: análisis e interpretación de las respuestas. 

El 1naestro con el fin de planear los pasos didácticos a 
seguir, indagará primeran1ente los contenidos de los textos que 
utilizará. Pasando en seguida a realizar un actividad grupal para 
conocer previan1ente hasta dónde los alu1nnos tienen el conoci-
111iento del texto elegido. Dentro de la evaluación formativa es 
importante considerar los trabajos realizados en el aula, así 
co1110 las interacciones que se dan por equipo. Una fonna de 
evaluar es aquella que se elabora con el propósito de conocer, 
ya sea el estado inicial, 1nensual, bi111ensual, etc. 
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Pennitiéndonos observar tanto los aciertos y dificultades 

que enfrentamos tanto alutnnos corno docentes. Por ejemplo, la 
evaluación diagnóstica, su aplicación y resultado nos pennite el 
estado inicial de conocitnientos, en que se encuentra un grupo 
que se acaba de recibir, para así poder planear los contenidos 
que no se alcanzaron y poder buscar las estrategias necesarias 
que hagan posible su recuperación. 
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CAPITULO I I I 

ESTRATEGJAS QUE Ji'ACILITAN EL APRENDIZAJE , DE LA C()MPRENSION LECTORA 

3. 1 . Estrategias de la lectura 

Aprender a leer, trae con10 consecuencia el desarrollo de 
estrategias para encontrar sentido al escrito. Estos son todos 
aquellos 1nedios de los que se hecha mano para poder evaluar y 
poner en práctica la inforn1ación que se ha adquirido con 
anterioridad y así alcanzar el objetivo principal de la lectura que 
es el de cornprender un texto. 

Los que leen desarrollan esas estrategias para po11erse en 
contacto con un escrito con el fin de poder lograr significado o 
comprenderlo. Estas técnicas pueden ser rnodificadas en el 
n101nento que se está llevando a cabo la lectura. 

Entre esas estrategias están: 

Muestreo: por rnedio de esta estrategia, se le da la 
oportunidad al que lee, de utilizar sólo las grafías 1nás útiles y 
dejar a un lado la inf-onnación redundante ya que si el lector 
usara todos los índices que se le presentan se sobrecargaría de 
infonnación inútil. 



62 Predicción: el muestreo es la base para que se desarrolle esta estrategia, por medio de ella la persona que lee puede decir el fin de una historia, haciendo uso de la lógica en el final de una palabra, o la composición de una oración difícil. Un ejemplo claro es cuando en una revista se ve la fotografía de unos caballos con sus jinetes se puede predecir antes de leer el artículo, que la intbnnación es acerca de carreras de caballos. Hay ocasiones que la predicción no se hará con exactitud, pero sí se relacionará con el tema. 

La anticipación; esta estrategia está relacionada con la predicción y n1ientras se realiza la lectura, se van haciendo anticipaciones sobre las palabras que están enseguida. Estas anticipaciones pueden ser: léxico--semánticas; o sea, que se anticipan a algún significado relacionado con el tema, o sintácticas, ya sea al final de un renglón. 

El lector anticipa sietnpre n1ientras lee y estas anticipaciones serán aceptadas en la n1edida en que posee y emplee información no visual, es decir, que tenga conoci1nientos sobre el vocabulario, contextos, conceptos y lenguaje del texto. 

la inferencia se refiere a la posibilidad de inferir o deducir infonnación in1plícita en el texto, o sea, que no se encuentra explicada; c01nple1nentando Ja infonnación con los conoci,nientos que ya posee y es utilizada para decir sobre el 
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antecedente de un pronornbre, errores impresos, etc. 

Co11firn1ación; todas las estrategias rnencionadas anterior
rnente, necesitan de ésta, que i1nplica la habilidad del lector 
para cmnprobar sus hipótesis, para rechazar o aprobar las 
predicciones, anticipaciones o inferencias carentes de bases. 
Muchas de las anticipaciones hechas por los lectores con el fin 
de tener significados, concuerdan con el escrito aunque a veces 
la confirmación no está de acuerdo al can1po sen1ántico y lo 
sintáctico. 

La autocorrección; cuando sucede que la confinnación no 
concuerda al campo sen1ántico y sintáctico, el lector hace uso 
de la autocorrección que le da la oportunidad de encontrar don
de inicia el error y buscar n1ás datos para realizar la corrección. 

Aprender a leer i1nplica el desarrollo de estrategias para 
obtener sentido a un texto y éstas son todos aquellos 1nedios que 
se utilizan. 

El lector puede corregirse in1nediatan1ente cuando usa el 
sentido común al ver la palabra, sin necesidad de sacar más 
in formación. 

Todos los lectores ut:il izan estrategias aunque la diferencia 
entre los lectores principiantes y los experi1nentados, está en el 
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dorninio de dichas estrategias involucradas en el proceso. 

La rapidez y fluidez de un leyente depende mucho del tipo 
de texto que se lee, ya que no todos los escritos son iguales por 
lo tanto, el interés en ellos es diferente. Cuando se trate de 
~valuar la co1npetencia en la lectura es necesario considerar la 
infonnación previa que se tenga sobre el terna, así como 
tatnbién el vocabulario y contexto, para que haga la lectura 111ás 
fácil y fluida. 

3. l .1. Estrategias pedagógicas sobre la lectura de co1nprensión 
en la escuela ¡nilnaria 

Al realizar el trabajo de la lectura de c01nprensión, hay 
que considerar que es necesario se lleve a cabo de 1nanera 
profunda y no superficiahnente. Algunos docentes se resisten a 
utilizar auxiliares didácticos; otros los ignoran ya que en la 
actualidad han desaparecido de estas instituciones, hay maestros 
que hacen uso de ellos. 

Para trabajar la co1nprensión lectora se recomiendan algu
nas estrategias que a continuación se detallan: 

l.- El docente seleccionará una lección donde los alu1nnos 
pri1nero leen su título y así tenga una idea de lo que trata y 
preguntarles qué idea les da el título, qué se iinaginan. Esto el 
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niaestro lo hace con el fin de crear en los niños expectación 
para que se estilnulen a concentrarse en lo que leen y que se 
dicen bien en lo que dice el texto. 

2.- Un niño lee en voz alta la lección cmnpleta 1nientras 
que los otros lo hacen en silencio en su libro. La lectura debe 
ser con voz clara, lenta con buena entonación, lo cual va a 
permitir que todos sepan en fonna global de lo que trata lo 
leído. 

3.- "Los niños vuelven a leer en silencio. Dentro del txto 
van a aparecer palabras que no conocen. I-Iay que explicarlas en 
este preciso mo,nento, pues es necesario que entiendan todo lo 
que leean. Para esto es conveniente seguir el siguiente orden: 

a) Localización, párrafo por párrafo, de las pa
labras desconocidas. Todos los niños deben sentirse 
libres para preguntar cualquier palabra que no 
cornprendan bien. 

b) Explicación de cada palabra por los niños o 
por 1naestro. (Uso del diccionario) .. 

c) Explicación del sentido de la frase donde esa 
palabra aparece e1npleada. 

d) Aplicación de cada palabra en enunciados 
que inventen los niños". <

19J 

(19) DOMÍNGUEZ Bctancourl, Humbcrto. Estrategias para la lectura de comprensión. En revista pedagógica, año 1, No. 3. P. 14 
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4.- Lectura en voz alta por los niños. La lectura puede ser 

realizada por un niño que lee bien, otro regular y uno que tenga 
dificultad, todo dependiendo de lo lago de lo que se va a leer. 
J)esde este punto, la 1netodología va a catnbiar de acuerdo a la 
lectura y el objetivo que se quiera lograr. 

3.2. Lo que sucede en el aula 

Actuahnente todo 1naestro de segundo grado de educación 
pri111aria sabe lo que sucede en el aula por lo que se han prepa
rado con estrategias para desarrollar habilidades para despertar 
e gusto y la cmnprensión de la lectura en sus alumnos, por lo 
que se considera a los libros de Rincones de Lectura, un apyo 
en la realización de actividades que al niño le sean alegres y 
placenteras que conduzcan al niño a leer por placer y no por 
obligación. Algunos libros del progra1na de Rincones de 
Lectura son de gran utilidad en el proceso enseñanza-aprendi
z,\je del niño, ya que dan sugerencias para la lectura libros en 
los cuales las palabras tienen ritrno que en ocasiones son letras 
de canciones y que a través del contacto con los libros, los 
nifios descubrirán que hay una 1nanera de representar las cosas 
que se dicen o se cantan así es con10 los libros de Rincones de 
Lectura nos proporcionan un sinnún1ero de actividades para 
traln\jar en el salón de clases. 

Todo docente cornunica la utilidad necesaria que represen-
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tan los libros y así despertar en los niños el interés por un texto deterrninado por ellos nlisn1os y no in1puesto por el instructor. 
Es bueno c01nentar que fuera de la escuela casi no hay encuen
tro con éstos, por lo que es difícil que se to1ne un ejemplar con 
el interés que se necesita para darle el tiempo suficiente y 
darnos cuenta de su contenido. 

Es cierto que hoy en día no es fácil co1nprar un 1nanual 
pero hay 1nuchas 111aneras de conseguir uno y leerlo, pero el 
probletna es que se le tiene cierto respeto a los libros nada 1nás 
se acercan y se hojean pero no los leen, además las experiencias 
de lector se pierden en el pasado, sin recordar nada y dejarán de parecer significativas o sea, que los docentes no leerán un 
trabajo porque les guste, poniéndole cierto entusias1no y dedica
ción, sino por obligación, por eso, ¿cón10 es posible que el 
pedagogo invite a los niños a que se interesen por una lectura colidiana y que sientan felices con ella?, ¿pero qué podemos 
hacer para que la lectura resulte placentera a los infantes y a 
docente mis1no?. No desesperarnos y aprovechar todo lo que se 
los ofrece y se nos presente y cambiar ya que hay 1nuchas 
oportunidades, una de ella es la que proporciona el prograina de 
Rincones de Lectura del niño y al docente, éstos son libros que 
están al alcance cotidiana,nente en el aula y que entran en la 
vida diaria del alurnno ya que son textos prácticos de autores 
1nex1canos. 
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Así pues, es el m01nento para que el infante y el docente empiecen a hacer lo que en resuinen consiste: disfrutar las obras, leer para comprender, jugar con las palabras, perder el 1niedo a los sujetos, escribir para co1nprender uno mismo y para darse a entender. 

. Cuando el profesor y los alumnos en1piecen a jugar con los trabajos y con las palabras, sucederá lo que tanto se desea. Los cuentos, los libros, las novelas, los poemas pasarán a ocupar un lugar cotidiano en la vida delos pequeños y éstos estarán felices porque todo lo anterior serán experiencias de todos los días. En este orden, el maestro Io eligirá de acuerdo al interés de los chiquillos. 

Las actividades para cada libro están agrupadas en bloques, es decir, en conjunto de actividades del 1nismo tipo los bloques son: 

1.- Para leer. Aquí se presentan sugerencia para la lectura. Los libros deben leerse completos y varias veces. De lo contrario, las actividades no tendrán sentido. 

2.- Para entendidos en la rnateria. Aquí se incluyen actividades destinadas a rnejorar la con1prensión de lectura. 

3.- ¿Qué les cuento?, ¿qué 1ne cuentan?. Estas son 
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actividades de discusión, narración e intercainbio de ideas para el fortaleci,niento de la expresión oral. 

4.- Palabras en acción. En este apartado se encuentran actividades de expresión oral y escrita relacionadas con el sentido y el ritmo de las palabras. 

5.- Para inventar, para Jugar, para escribir. Estas actividades se orientan a la escritura y propone la transfonnación y la recreación de texto. 

6.- Los dibujos hablan. Las actividades aquí cornprendidas sirven para relacionar distintas habilidades e integrar diferentes sisternas de sí111bolos, particulanuente la escritura y el dibujo; y 

"f)e todo un poco. Aquí pusin1os las actividades que no caben estrict.an1e_nte en las clasificaciones anteriores". <20
) 

3.2.1. Có,no preparar las actividades 

A todo docente le interesa que sus alumnos lean textos impresos, ya que el lenguaje hablado, escrito o impreso es el medio por el cual nos entende1nos y nos comunicamos por eso, todo 111aestro deberá preparar las actividades que desarrollará en 

(20) CIRIANI Gerardo, Bernai Gloria Elena. Acto seguido primer ciclo, p. 9 
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el grupo. 

Las recomendaciones para que todo profesor trabaje de n1anera positiva la lectura en el salón de clases serían las siguientes: 

1.- Antes de iniciar los trabajos el docente leerá cuida
dosan1ente el libro que haya seleccionado, ya que si no conoce el texto, no tendrá sentido su labor y no contagiaría a sus niños de ese gusto e interés por la lectura. 

2.- Estudiar bien las actividades que prepare antes de realizarlas con los infantes asegurándose de entender lo que cada uno de ellos propone. Teniendo una idea de cón10 será el traba
jo en el salón. Añada a cada una de actividades todo lo con
vierte para que salga bien. Tan1bién seleccionará las partes adecuadas e inventará sus propias actividades. 

3.- Pensar y decidir el tie,npo que le dedicará a cada acti
vidad para to1nar esta decisión, se debe de tomar en cuenta que 
el secreto está en que para que una actividad tenga éxito debe 
destinar a ésta, tanto tie1npo con10 dure el interés del grupo, 
cuando los niños pierdan ese entusias1no se deberá in1nediata-
1nente suspender el ejercicio. 

4.- Dejar a los alumnos antes de iniciar la lectura en el 
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salón de clase tocar sus libros libremente que los 1niren a placer que los lean por su cuenta y se detenga viendo las ilustraciones. Así de esa 1nanera ellos solos aprenderán a distinguir que texto les parece interesante, digno de leerse ya sea feo, difícil o divertido. 

5.- Aprovechar el contacto que los pequeños con las obras para que se les indique cón10 deben tratarlos, decirles que deben de tocar sus 1nanuales con 111anos li1npias y con 1nucho cuidado y no con1er cuando se está leyendo, ni ta1npoco arrebatarlos, rnucho 1nenos destrozarlos, etc. 

3.3. Influencia de la lectura en las actividades de los nilios 

Se puede afinuar lo i1nportante que es la lectura para los niños, co1no una actividad lingüística cognoscitiva, ya que i1nplica una relación en la que interactúan texto y lector. 

Ciertas recon1endaciones para que el instructor trabaje la lectura de nianera diferente en el salón de clases serían las siguientes: 

1.- Si· la lectura debe tener un antes y un después, el docente debe proponer a los niños actividades que lo preparen para detenninado texto y pro1nueva otros con la satisfacción de haber entendido lo leído. La cosa es sencilla decir a los infantes 
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antes de iniciar la lectura, de que puede tratar un libro que se 
lla1na ... como invitarlos a pensar que n1ás se puede hacer con el 
texto después de haberlo leído. 

IINo olvide que el entusiasn10 que usted ponga en la pre
sentación de un libro influye mucho en la actitud de los niños 
hacia él". <21

) 

2.- Se debe tener la certeza de que los niños lean o 
escuchen un libro o frag111ento seleccionado por ellos. Para que 
pueda realizar las actividades relacionadas con dicho texto. 

3.- Tener presente que la lectura de un texto puede hacerse 
de diferente ,naneras: algunas veces es reco1nendable que el 
docente lea en voz alta a todo el grupo, como en equipo, por 
parejas y los n1ás importante, en silencio. La lectura individual 
es a 111,~jor vía para facilitar la relación personal de los pupilos 
con las obras. 

4.- Confinnar que todos los alu1nnos hagan lecturas de 
corrido, es decir, no deberá interrmnpir ésta a cada rato, ni 
cuando tenga palabras difíciles de comprender. El sentido 
general de una lectura se entenderá n1ejor cuando sea continua y 
no frase por frase. Es cierto que hay lecturas largas y cortas, 
pero lo in1portante es que el educando capte el sentido co1npleto 

(21) !bid. P. 14 
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de ella, por corto que éste sea. Si se dividiera una lectura para 
su análisis, se debe asegurar que la idea central no quede 
partida por la 1nitad. 

Cuando reanudetnos la lectura de un libro en e] salón de 
clases, se debe protnover que los niños recuerden lo que 
leyeron anteriorn1ente. 

De ,nodo que el nuevo fragn1ento cobre significado en 
relación con los anteriores. 

5.- Se debe dar tie1npo suficiente a los niños para el 
estudio. Esto es, el tie111po que se le de para la lectura, sea el 
niismo, que dure el interés de los infantes por el texto. 

6.- Se debe favorecer siempre la vuelta al texto, es decir, 
la repet.ición de la lectura con diferentes propósitos. Nadie 
entiende un 1nanual a la pri1nera leída, todo buen lector tiene 
que regresar al texto para analizarlo con calina, para confirmar 
lo que entendió y lo que sintió para recordarlo e incluso, para 
volver a disfrutarlo. Es conveniente volver al ejemplar con 
propósitos definidos y no por obligación, es claro que las 
actividades que se lleven a cabo dan 1nejores resultados si los 
alumnos han leído varias veces el contenido. 

7 .- Recordar que la drainatizaron o representación de las 
obras no siernpre sirve para que los niños cornprendan 1nejor la 
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lectura. En ocasiones los 111aestros tienen la costu1nbre de poner 
a los niños a actuar en el texto a la primera lectura. Creetnos 
que así entenderán 1nejor, pero en realidad, esto puede crear en 
el alun1no confusiones. La cosa es a lo contrario: una buena 
dra1natización depende de un buen estudio y una buena lectura 
es igual a 1nuchas lecturas cada vez 1nejores del 1nismo 
ejen1plar. 

Con esto se refiere solamente a la representación por parte 
de los alurnnos. Cuando el maestro lee en voz alta a los niños, 
deben1os entonar la voz de 1nanera adecuada, hacer gestos que 
hagan rnás vivido e interesante la lectura, es indispensable que 
lean 1nuy bien los pequeños el texto antes de la clase. 

8.- No esperar que todos los niños entiendan lo. misn10 
después de haber leído el texto, ya que éste tiene diversas 
interpretaciones, por lo que cada lector entiende a su rnanera, 
diferenciándose en algo a los dernás, pues la lectura no es 
solamente captar infiJrmación. 

La lectura es una actividad muy compleja, en ella inter
vienen diferentes características y situaciones del lector. Sus 
conocitnientos, estado de ánirno, su i1naginación, sus sentin1ien
tos. Por eso la comprensión que cada lector tenga de un texto se 
enriquece cuando Ia cornparte y discute con los demás. 



75 
El n1aestro a partir de la influencia didáctica de los textos 

para con sus alumnos, en su práctica docente inventa fonnas y 
estrategias para lograr que puedan interpretar e joteractuar con 
los textos leídos de diferentes maneras de acuerdo a las 
necesidades e intereses del niño. 

Es de suina in1portancia que el docente con sus actitudes 
conduzcan y rnotive a sus alun1nos, pri111era1nente leyéndoles 
constante1nente y orientarlos a que sus fanlilias · protnuevan 
dicha lectura, claro que respondan éstas al gusto e intereses de 
ellos. Aden1ás el docente orientará al tipo de trabajo que el 
alumno realice cón10 son: el descubrir a través de la inforn1a
ción necesaria logren la co1nprensión y las respuestas a posibles 
preguntas forn1uladas sobre el contenido del texto, aprendiendo 
el niño a elaborar hipótesis, confinnándolas o n1odificándolas 
de acuerdo con su interactuar con los libros, para lograr que los 
alu1nnos se conviertan en verdaderos lectores. 

El docente debe orientarlos a que cotnprendan de las pala
bras ya que si esto no se logra, difícilmente comprenderán lo 
leído. 

Por lo antes dicho, el n1aestro deberá: crear las condi
ciones propicias en el aula y que sean ellos 111is1nos los que 
escojan los textos que deseen, así con10 también que sientan el 
placer de ello. Ubicarlos en el contenido del texto para que sean 
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capaz de forrnular preguntas y dar respuestas. 

El docente adquirirá la infortnación necesaria para llevar a . 
su trabajo cotidiano las estrategias requeridas pr los alumnos y 
así puedan construir al leer. 

Así co,no también II propiciar la creación de 
significados 1nediante preguntas y no utilizarlas para 
comprobar la comprensión como producto, sino para 
apoyar el proceso de construcción poner en común 
los diferentes puntos de vista sobre la lectura. 
Evaluar los esfuerzos de los alu1nnos en sus intentos 
por co1nprender los textos que leen 11

• <22
) 

En el segundo grado escolar, es in1portante prop1c1ar 
estrategias de aprendizaje que pongan en contacto directo a los 
nifios con los textos, para ello el maestro pude apoyar este 
proceso de aprendizaje de la lectura n1ediante la planeación de 
actividades que favorezcan la co1nprensión de la lectura. Entre 
ellas se pueden 1nencionar la organización de una biblioteca en 
el salón de clases, por lo que se recornienda utilizar los libros 
de rincones de lectura y enriquecerla con la aportación 
voluntaria de los padres de fanlilía, n1aestros y alu1nnos. 

Los textos 111ás i1nportantes con que debe de contar dicha 
biblioteca son: libro de todos los grados, cuentos ilustrados, 

(22) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Español, sugerencias 
para su enseñanza. Segundo grado. P. 51 
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libros de juegos, libro de historietas, libro de fotografía, diccio
narios de diferentes tipos, periódicos y suplernentos infantiles 
entre otros. Aden1ás una caja que sirva de fichero donde se 
encontrará los datos bibliográficos de cada texto. 

Co1no se dijo antes, dicha biblioteca puede funcionar orga
nizadamente en un rincón del salón de clases. Una vez cons
tituida se elaborará un pequeño y sencillo reglan1ento para que 
entre en función, poniéndolo en un lugar visible y que pueda 
ser leído por todos, así co1no tan1bién el 1naestro les ayudará a 
llevar un control cuando estos sean solicitados· en préstamos 
para sacarlos de dicha biblioteca, esto los ayudará sobre todo a 
los niños de pritner ciclo y de manera especial a los niños de 
segundo grado a redactar reglatnentos que ayude al n1anteni-
111iento de la biblioteca de aula, aden1ás despertará en cada uno 
de ellos la participación conjunta, la ayuda 1nutua dentro del 
grupo, tendiente a lograr el buen funcionamiento de ella. 

Se debe inducir a los almnnos en general, que vean la bi
blioteca con10 un lugar en donde cada uno de ellos pueda desa
rrollar el gusto por la lectura, ade1nás despertar su capacidad 
irnaginativa; así corno tainbién en donde cada uno de los niños 
puedan manejar libre1nente los textos que tnás les llatne la 
atención. Esto favorece el control del trabajo en el aula. La 
biblioteca ta111bién es de 1nucha utilidad al docente como al 
alunmo, ya que le proporciona 1naterial relacionado con otros 
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te111as del trabajo escolar. Todo 1naterial elaborado en clase por 
los niños encuentren un espacio en la biblioteca y puedan ser 
utilizados por otros niños. 

"A continuación se señalan algunas actividades que pueden 
ayudar a los niños pequeños a acercarse al proceso de lectura". 
(23) 

* Que el niño le dedique un tie1npo diario a un libro y 
pueda seleccionar libretnente un texto de acuerdo a su edad y 
pueda cotnpartirlo con sus a1nigos. 

* Que el maestro lea una historia a sus alu1nnos todos los 
días 111ostrándoles co1110 se lee fon1entando en ellos el gusto por 
la lectura. 

Esta rutina puede vanar siendo tan necesario el que el 
maestro seleccione los textos que leerá para hacer con1entarios 
y preguntas de palabras o situaciones que no les quedaba muy 
en claro pennitiendo ainpliar su vocabulario y entender 111ejor el 
significado del cuerpo del cuento ya que 111ientras más cuentos 
se les lea, ellos podrán predecir lo que diría el texto como lo 
que vendría después en el n1isn10. 

(23) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Guía para el maestro, 
segundo grado de eduación primaria. P. 24 
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Para los docentes, el cuento es una actividad que se debe 

ele realizar antes ele co1nenzar con el trabajo diario pues 
1nientras 1nás se les leía 1nas preguntaban dónde decía tal cosa, 
porque al en1pezar se iniciaba con las ilustraciones sin tomar en 
cuenta el texto, donde pedían que repitiera partes del cuento por 
lo que se en1pezó a leer eJ texto literaln1ente en forma usual, 
señalando cada página del cuento que se les estaba leyendo. 

Lo anterior son testitnonios de rnaestros sobre la lectura de 
cuentos a sus alumnos. Lo itnportante en la lectura de cuentos 
es que el niño que más sabe leer, puedan hacerlos con los que 
n1enos lo hacen. Esta actividad se llevará a cabo al frente del 
grupo con ayuda ele! 1naestro, siendo fundan1ental su desarrollo 
en todo grupo escolar. 

"La lectura del cuento fue una actividad diaria y que 
no necesariarnente se relacionaba con la unidad o 
situación que se trabajaba esa niañana. El momento 
elegido para hacerlo era hacia el final de la mañana, 
ya que habíarnos organizado en conjunto las activi
dades del día". <24l 

Que el niño interprete un cuento por medio de un dibujo, 
para este trab,~jo el 1naestro leerá un cuento, en este caso "los 
tres osos" y fónnará equipos a los cuales les dará hojas para 
que dibujen cada uno acerca del cuento, indicándoles con10 

(24) ldem. 
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deberán aparecer nmchas escenas, que resutnan el cuento y no 
111uchos osos repetidos. 

Esta tarea al principio será difícil para los niños, ya que 
están acostun1brados a trabajar en fonna individual. Una vez 
terminado el trabajo el docente les dará una serie de preguntas 
que les diga en donde hicieron bien y en donde fallaron, ya que 
todos dibujaron por separado a los tres personajes del cuento. 

Aprovechar los textos y letreros que proporcionan la 
localidad o el 1nedio, ya que estos son de gran utilidad. En 
cualquier lugar al que se vaya se encontrarán con una serie de 
material escrito con10: carteles, anuncios, etc. se les pedirá 
frente a éstos presten atención e identifiquen el 111ensaje del 
dibujo escrito preguntarles ¿qué nos c01nunica?, ¿de qué otra 
1nanera se podría escribir el anuncio?. Para Ruffinell un lector 
es el que lee algo, "somos lectores cuando nos disponemos a 
leer un libro, pero tarnbién Jo sornos cuando lee1nos los 
encabezados periodísticos a los títulos de las revistas exhibidas 
en un puesto de periódicos". <25

) 

- Los poen1as, las adivinanzas, las noticias y los cuentos 
con10 lecturas orales son 1nateriales escritos que se entienden 
cuando se escuchan y co1nentan en grupo, ya que ofrecen una 

(25) RUFFINELL, Jorge. Cornpensión de la lectura. P. 12 
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expresión agradable y divertida, leyéndoles progresiva111ente 
prin1ero con textos cortos para que los lean con facilidad y sus 
cotnpañeros los entiendan y así seguir con textos 1nás largos. 

No es necesario que un niño sea un buen lector al querer 
intentar decirnos de lo que trata el cuento si111plemente con el 
reconoci1niento de títulos e hnágenes, este es un prin1er 
ejercicio que a través de ~ste, el niño aprende que la lectura 
oral da un conoci1niento variado y claro, dándoles la confianza 
a éstos de contar sus historias y el docente escribirlas y hacer 
un libreto de las historias contadas por los alun1nos y que ellos 
tnismos ilustrarán y podrán tener acceso en el transcurso del 
años escolar. 

Leer en silencio se les dificulta a los niños más pequeños, 
lo hacen en voz baja escuchándose a sí mis1nos para ayudarse a 
entender lo leído. 

"Después de leer cada página el niaestro suspende la 
lectura y n1uestra a los niños la itnagen correspondiente. 
Pennite que los alu1nnos hagan co1nentarios al respecto". C26

) 

En este ciclo, la lectura oral debe ser impulsada con10 una 
actividad en la cual el niño con1parta con otros la lectura. 

(26)Ibid. P.28 
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Construyendo el significado de lo leído juntos para que los 
niños sigan el texto, el 1naestro les leerá en voz alta para que 
entiendan e interprete el contenido de éste se imple1nentara una 
actividad en la cual el n1aestro escoge un libro seleccionando la 
página, diciéndóles: les voy a leer un cuento que se lla1na "la 
isla desierta", ayuda a los niños a encontrar en su libro la 
página y les dice les voy a leer y ustedes van a ir señalando con 
el dedo donde voy y en detenninados 1non1entos 1ne detengo 
para preguntar ¿dónde voy?. Si los nifíos no saben, se repite la 
línea del párrafo, para que ellos encuentran en donde interrumpí 
la lectura ya que todos se ubiquen en el lugar del texto, se sigue 
la lectura. Cuando tennine el niaestro, les hace una serie de 
preguntas que lo lleven al análisis de su contenido. 

Es in1portante que los niños con10 actividades de ellos 
rnis1nos, exploren sus libros, identificando diferentes 1nateriales 
in1presos de irnágenes que lo conducirá a ilnaginar el contenido 
de diferentes textos antes de leerlos. 

"Usar los textos con10 retahilas o Juegos de 
turno, al estilo de De fin rnar[n, de do pingüé. En 
lugar de esas palabras, se aprovecharían las de 
alguno de los textos. Uno de los niños va señalando a 
los de1nás 1nientras repite las palabras del texto 
elegido, el niño elegido es el que señala al decir la 
última frase o palabra del texto". C

27> 

(27) CIRJANI, Geranio y Berna!, Gloria Elena. Op. Cit. P. 28. 
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Estas actividades de exploración llevan al niño por un lado 

el interés que le to,na a los libros y por el otro, se familiariza 
con sus lecturas. 

Para esta actividad es conveniente que el niño se agrupe 
corno él prefiera, en pareja, grupo de tres o 1nás niños, o 
sentados en el suelo. Lo in1portante es que el niño pierda el 
111iedo al material escrito, pidiéndoles que busquen infonnación 
referente a un texto elegido por el 1naestro ya sea en el 
periódico, buscando prograinas de cine o televisión, una receta 
de cocina, cuando el niño se ubica en el lugar que él crea 
correcto, el tnaestro pregunta señalando otras partes de a misma 
página ¿qué dirá aquí?, ¿y aquí?, enseguida les lee el texto 
correspondiente. Esta actividad se puede repetir vanas veces, 
ya sea en equipo o en fonna individual. 

Es natural que todo lector en la dirección de la lectura la 
desarrolle de izquierda a derecha, es un descubrirniento que los 
niños de este ciclo deben hacer por ellos 111ismos, algunos de 
ellos piensan que se puede leer de las dos n1aneras y comunican 
algo, lee de derecha a izquierda se con1unica Jo contrario u otra 
cosa distinta por ~jemplo: si el alu111no lee: el niño sube a 
escalera, algunos pueden decir en la fonna contraria: el niño 
baja la escalera; para que el niño no co1neta este error sobre la 
dirección en la lectura, debetnos decirles que siga con el dedo 
la lectura de izquierda a derecha. 
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"Antes de iniciar la lectura en el salón de clases, permita 

que los niños tengan contacto I ibre con el libro". (23
) 

Cuando el niño se inicia en la lectura se le mostrará libros 
cspeciahnente diseñados con un relación concreta de iinágenes 
con el texto, es por eso que los libros del prÍlner ciclo tienen 
111ás in1ágenes que los de otros ciclos, estas iJnágenes son de 
rnucha ayuda para el niño, ya que pueden expresarse oralmente 
sobre lo que ya conocen relacionándolo con la irriagen o hacien
do una descripción de la 111is1na. 

Esto ayuda al niño a anticipar el contenido del texto 
escrito que aco1npaña a la irnagen. Los libros diseñados para 
este ciclo se acornpañan de una pregunta para seguir la conver
sación de los nifíos acerca de ésta. 

Es n1uy útil sobre todo con los niños que aún no saben 
leer, serán ellos los que contesten a la pregunta en lugar de ser 
el docente quien de una respuesta única contenida en los libros. 
Estas imágenes pueden realizarse para conducir a los alu1nnos a 
que irnaginen situaciones nuevas y distintas. 

Los rnaestros pueden iinple1nentar un sinnú1nero de activi
dades con los niños acerca de textos con itnágenes, por ejem-

(28) lbid. P. 15. 
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plo: se le pregunta al nifio ¿de qué trató el cuento?. Esta 
observación lleva al nifio a con1entarios al respecto. Después 
que tern1ina el cuento el 1naestro 1nuestra las imágenes diciendo: 
¿qué está haciendo aquí?, ¿y aquí? (en otra página), ¿qué pasó?, 
¿cuándo pasó esto?. 

Toda esta clase de.cuestionainientos es para fomentar en el 
nifío la reflexión, la discusión y la confianza en sí 1n1sn10 y 
pueda desarrollar la lectura en relación iinagen-texto. 

El docente puede dedicar a la lectura informativa una o 
1nás veces a la semana un espacio para leer alguna noticia y 
realizar una actividad saber lo que leyó y que cuenta de los 
acontecin1ientos y fenó111enos reales acerca del agua, las estre
llas, la guerra, las plantas, etc. 

Todo lo anterionnente con1entado son actividades que pue
den encontrar un espacio cotidiano en el salón de clases y que a 
la vez penniten al nifio aprender a leer y escribir, brindándoles 
inforn1ación y entreteni1niento. 

3.3.1. Estrategias en el aula 

Se divide al grupo en dos equipos. Un integrante de ellos 
elige un libro y selecciona una lectura para leerla en voz alta. 
El profesor le da sugerencia para que lea con entonación y 
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énfasis, el equipo contrario tiene que adivinar el tipo de texto 
en el cual se encuentra. El educador para ayudar al equipo que 
tiene el coinprorniso de adivinar hace algunas interrogantes 
co,110: ¿será un cuento?, ¡,serán las instrucciones de algunos 
ejercicios?, ¿en qué libro estarán?. Si a pesar de esto no pueden 
encontrar el texto, los educandos pueden to1nar todos los libros 
que se encuentren a su disposición y buscar en los índices. Una 
vez localizado, volverlo a leer. La actividad se repite con el 
siguiente equipo. 

Después el profesor les pide que cierren sus libros y los 
guarden y les explica que van a jugar con los ejercicios de los 
libros, que por qué tiene párrafhs que sirven para dar informa
ción, otros dan instrucciones, etc. Tonia un libro sin que lo 
vean los ahunnos y Jee en voz alta un ejercicio y pregunta ¿qué 
es lo que leí?, ¿es parte de una lectura o un ejercicio?, ¿alguien 
opina algo diferente?, ¿en qué libro de texto estará?. Continúa 
leyendo diferentes partes, hasta que logra que le adivinen de 
que se trata. 

Con esto se pretende lograr tres objetivos: 

1 ° .- Que conozcan sus libros, que aprendan a buscar 
iníonnación en ellos y que conozcan diferentes tipos de textos: 
cuentos, instructivos, canciones, etc. 

2° .- Si se pretende que los niños co111prendan textos y 



87 
aprendan a escribir instructivos, se sugiere utilizar el libro de 
texto <lel alwnno, español lecturas, la lección "un cuento sin 
título". El profesor lo lee en voz alta y les pide que vean la 
siguiente página don<le se encuentra el ejercicio y que lean el 
prilner párrafo. Después les pregunta ¿tienen ustedes qué hacer 
algo?, ¿les indica dónde se tiene que escribir?, ¿hay algo que no 
entiendan?, ¿tienen que escribir algo en ese renglón vacío? 

Estas y otras interrogantes 1nás el profesor puede err1plear 
hasta conseguir que los alumnos corr1prendan lo que leyeron. 

Al tenninar hacen un ejercicio y lo interca1nbian entre los 
equipos existentes en el · grupo para revisar si su escritura 
contiene las ideas principales del texto. 

Esta actividad puede realizarse cuantas veces se crea 
necesario, n1odificando los ejercicios que se intenten resolver. 



CONCLUSfONES 

~ Después de haber realizado este trabajo hen10s conc
luido: para que el niño se apropie del conocitniento, sería 
realinente interesante que el educador deje la co1nunidad de la 
educación tradicionalista y se decida a intentar innovaciones en 
su práctica docente. 

- Lograr que el niño sea capaz en su 111edio social, fuente 
de significados, de descifrarlos y estructurarlos, dándoles un 
sentido que le pennita desenvolverse adecuadamente en él. 

- Las oportunidades para aprender a leer son más· ricas si 
el niño no está circunscrito a los conocin1ientos del profesor y a 
la en1pleo de un solo texto o de unos pocos libros. 

- Los rnaestros deben1os ca111biar de actitud, ya que lo 1nás difícil no es el pensar eil algunas técnicas renovadoras, sino 
dejar el abrigo tradicionalista para vestir el de la escuela. 

- Para facilitar la comprensión lectora es in1portante el uso 
de los Rincones de Lectura, los cuales• habrán de confonnarse 
de todo tipo de textos, n1is1nos que les pennitirán a los niños 
ainpliar su cultura general y adquirir el hábito de la lectura 
con10 parte de su vida. 
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- Es in1portante que el profesor procure desarrollar al rnáxirr10 la capacidad de expresión de sus educandos, tanto en fonna oral corr10 escrita, poniendo especial énfasis en que con1prenda y construya el conocin1iento a partir de lo leído y a través de ello estará apto no solo para expresar sentimientos, pensainientos e ideas, etc. si no que se irá abriendo paso en un inundo que está lleno de in1ágenes, pero tainbién de palabras. 

- Si el alun1110 cornprende lo que lee podrá 1nantener contacto de 1nanera perrnanente con el n1edio que le rodea, adernás de que le será 1nás fácil la con1prensión de todas las n1aterias que estudia. 

- Existen teorías creadas por expertos en la n1ateria, quienes por 1nedio de expenencms reales han estudiado las reacciones del ser hmnano, desde su nacimiento y aún antes de éste, hasta el desarrollo total de su personalidad; proporcionándonos el can1ino y para darnos cuenta si los allllnnos son capaces de c01nprender lo que leen y así poder ayudarlos a superar esta dificultad. 

- Considerar la interacción grupal dentro del aula es una situación cuyas ventajas deben aprovecharse, permitiendo la convivencia de los niños, canalizándose para socializar los conoci1nientos y las tareas educativas, pero sien1pre sin perder de vista el de realizar producciones individuales. 
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- Con todo lo expuesto en estas conclusiones, se espera 

que los docentes al leer este trabajo retomen algunas de ellas y 
las lleven a la práctica, ayudándoles a lograr lo que todos 
desean1os; el que los alurnnos comprendan lo que leen y se 
convierten en buenos lectores. 
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