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INTRODUCCION 

El ihtento del maestro por superar su práctica docente lo ha -

llevado a la búsqueda da elementos teóricos que le permitan - -

desi:\r1·011ar al terna ti vas pedagógicas que propicien un aprendiza

je reflexivo, partiendd primordialmente de lo que el niílo ya co

hbce. Estos conocimientos son construcciones muy personales ala 

boradas a trav,s de la interacción cotidiana con el mundo. 

La escuela as básicamehte responsable del progreso del alumno, -

aceptando la realidad social, económica y política de la situa -

ción eh que está laborando. Por tanto toca al maestro encauzar

positivamente los intereses del niílo generando procesos que per

miten resdlver e introducir innovaciones a las prácticas pedagó

gicas. 

En él grupo de cuarto grado de la Escuela Primaria Francisco l.

Madero de la Boquilla de San Jos,, ha podido observarse que la -

manara en que se lleva a cabo la práctica da la lectura, limita

en gran medida al aprovechamiento escolaran las demás áreas de

conocimiento, razón por la cual se procedió a realizar una in- -

vastlgación documental acerca del problema tomando como basa la

teoría psicoganética da Jean Piagat. 

El documlnto quedó integrado por los capítulos que a continua- -

ción se mencionan: 

En el primer capitulo se haca Una explicación acarea da las cau

sas dMl problema, se realiza una descripción del mismo hasta --

llegar a su formulación, se explican las repercusiones que ten-

drá su resolución y por último se presenta el marco de referen--



cia. ·En el seguhdo capítulo se abordan los principales concep

tos teóricos acaread■ la l•ctura. 

En el tércer capitulo se preeentan las diferentes alternativas -

par• trabajar 1• lectura y qu• llevarán a mejorarla. Finalmen-

te, •n el cuarto capitulo•• localizan las conclusiones. 



I. FO~MULACION DEL PROBLEMA 

a) Antecedentes 

Saber ci6mo el niAo adquiere el aprendizaje de la lectura se ha -

convertido en una de las preocupaciones principales de la docen

cia y por la trascendencia que tiene, e■ en lo■ primeros grados

donde él maestro ha tendido a darle mayor importancia, hasta - -

llegar al punto de qui el no lograr su dominio durante el primer 

grado escolar puede ser motivo de reprobación; pero a pesar de -

los innumerables estudios que se han hecho sobre el tema, los 

intentos por lograr una lectura de calidad, adn en los grados 

superiores, han sido fallidos. 

El desconocimiento normal de aprendizaje conduce en el caso del

fracaso escolar, a tomar frecuentemente medidas paleativas erró-

neas, que consisten en proporcionar al niAo mecanismos de auto--

' matización que transfieren el problema a los grados posteriores. 

Es decir, el niAo que aprende a descifrar sin entender lo que -

está leyendo, no podrá comprender más tarde otros textos, como -

por ejemplo, los de hi ■ toria o ciencias naturales, y menos adn -

los de tnatérnáticas que no se reducen a simples cifras sino que -

~rdponen ~roblamas, mucha• Veces de gran abstracción. 

La lectura no él ~rimariarnente un proceso visual, implica la - -

mezcla o interacción dé la información que el lector recibe a -

travls de su sistema visual• información que ya tiene disponi-

ble en ■u cerebro. Lá cbmpren1ión del lenguaje es información -

vital no visual que el lector debe proveer. Hay un mínimo de -

lectura si el tema del texto no tiene nada que ver con la expe--
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El intercambio entre información visual y no visual en la lectu

ra•• crítica a causa de las limitaciones en el ritmo al cual el 

cerebro puede manejar información visual. Hay un límite sobre -
I 

que tan rápido y que tanta información visual puede manejar •1 -

cer•bro, pues una lectura demasiado rápida dificulta la compren

sión¡ ya que las unidades introducidas a corto y largo plazo se

rán muy cortas y fragmentadas para ser usadas. Igualmente es -

imposible leer con comprensión si se hacen pausas después de - -

leer cada pallbra aisladamente, la memoria a corto plazo estará

pronto sobrecargada con palabras sin conexión y sin sentido, y -

sería de lo más impráctico tratar de meter esa información a la

memoria a largo plazo. 

Muchas veces durante la lectura el alumno se ve presionado a ob

tener y almacenar mucha más información visual de la que su me-

maria puede manejar; sato trae como consecuencia que las memo- -

rias corta y larga pueden llegar a formar un conglomerado de - -

elementos informativos triviales e incoherentes, y como resulta

do Ml lector comprenderá y recordará menos, colocando de esta -

minera al alumno en una posición insegura donde independiente- -

mente del material que esté leyendo o su habilidad de lectura -

subyacente, tendrá dificultades para confiar en su información -

no visual. 

La naturaleza del proceao de lectura requiere una mejor compren

sión por parte del maestro, contrariamente la escuela tiene la -

tendencia a implantar reglas para efectuar la lectura y uno de-

lo■ conceptos manejados comunmente es el de relacionar la lectu-
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ra con la correspondencia entre letra y sonido restándole impor

tancia a la construcción d•l significado. 

Con fr•cuencia se pone énfasis en la lectura de palabras de di-

ficJl p1·onunciación en forma aislada, haciendo así que la lectu

ra s•a complicada y provoque tensión sobre la capacidad de pro-

cesamiento de información. 

constantement• al ni"o se le está corrigiendo y se le conmina a

realizar unl lectura cuidado••• desalentando de esta forma la 

anticipación. Al no permitírsele cometer errores, se le niega -

ta~bi,n la oportunidad de llegar a la autocorrección, proceso 

médiahte el cual el maestro puede darse cuenta de si hay o no 

hay comprinsi6n por parte del alumno. 

Por otra parte, además de e1ue los mater·iales elegidos no guardan 

ninguna relación con la vida particular o el lenguaje del ni"º• 

tradicionalment• la escuela tiene preferencia por la lectura si

lenciosa para mantener él orden, impidiendo de esta manera la -

interacción necesaria a fin de facilitar la comprensión. 

~n su afán por formar buenos lectores, las estrategias usadas 

comúnmente por el maestro, lejos de ayudar al alumno, lo inhiben 

hasta lleqar al punto de que éste, no querrá leer más. 

b) ~ormulaoión dél problema 

Leer es comprender Un mensaje escrito, por lo que la lectura re

presenta uno de los medica usados por la escuela para acceder al 

conocimiento, sin embargo buena parte del fracaso para lograr 

tal fin, se debe a las dificultades que se tienen para leer. 

cuando el lector entra en contacto con el contenido de un texto, 
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encuentra ■ ignificahtes lingüísticos que sólo tienen sentido si

se establece la interacción entre la información proporcionada -

por el texto y las •xperiencias y conocimientos previos del 

alumno que le permiten hacer inferencias, contribuyendo así a la 

construcción del significado, es decir, a la adquisición de nue

vos conocimientos. 

leer es más que establ•cer una relación entre fonemas y letras.

Y los elementos puestos en juego para alcanzar la comprensión no 

son de tipo mecánico sino cognitivos. la construcción del sig-

nificado depende de dos factores: de la integración que consigan 

re•lizar de la secuencia gráfica y de establecer relaciones en-

tre las palabras y la información previa que poseen sobre el - -

sighiricado de éstas, en forma aislada y dentro de la totalidad-

. del texto. 

Nbrmalmlnte la práctica de la lectura se lleva a cabo en una - -

forma mecánica 1 de tal modo qua el alumno difícilmente logra 

comprMhder lb■ dato■ pro~orcionados por Un texto, el problema se 

ve acentu•do ~or el hlcho de que frecuentemente se encuentra con 

qui dentro de su bontenido •• manejan términos cuyo significado

no conoce, asf más difícil aún le resulta la identificación de -

aquella■ pálabras que son clave en la representación mental del

sianificado, con■ iderando que si el conocimiento previo es mayor 

la probabilidad di qu1 el ni"o conozca las palabras relevantes y 

de que elabore lis inferencia• necesarias mientras realiza la -

llctura 1s Más amplia. 

Durante 11 preciso di l1ctura el lector emplea un conjunto de -

estrategias talls como inferencias, muestreo, confirmación, au--
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tocorrección entre otra■ para construir el significado, de esta
manera ejerce un control sobre su propia comprensión. Este pro
c■■o se ve en gran medida menguado porque el alumno no pone en -
prácticá los conocimientos sintácticos que posee, también sucede 
a menudo que la interpretación de un texto se ve alterada porque 
aún cuando conoce el Uso de lo■ signos de puntuación, no lo■ to
ma eh cuenta. En un gran número de vece■ no efectúa correcta- -
mente la lectura d■ la■ palabras al cambiar el género y el núme
ro o al no consid■ rar ■u ortografía. Al ser cuestionado sobre -
lo que l ■yó, regularmente sus respuestas son vagas, se le difi-
culta explicar un concepto con sus propias palabras, le cuesta -
trabajo presentar la secuencia ordenada de hechos o fenómenos, -
puel no establece la relación entre los aspectos que los compo-
nen. Muchas veces para interpretar un texto, es necesario re- -
gresar un buen número de veces a su lectura. No comprende el 
sentido en que se le hacen las preguntas en forma escrita, le 
falta habilidad para interpretar instrucciones por lo que para -
la ejecución de las actividades de ens•"•nza, precisa de la pre
sencia constante del maestro. 

A lo expuesto anteriormente hay que agregar que el alumno no 
tiene 11 ■utlcilntl contacto con la diversidad de materiales es
crito■ que además de ■nriquecer ■u vocabulario le hagan disfru-
tar di atta actividad. 

La IBOUllá pone Anfa11s In ■ 1 conocimiento técnico de la lectura 
•in tbmár en cu1nta qui A■ ta rlpresanta un medio de comunicación 
1ntr1 lo tjUI 11 autor expreaa y al lictor, como consecuencia al
maéstro t10 tomii. ertcuenta los intereses del rii"o al no darle la -
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oportunidad de elegir lo qua 11 quier■ leer y puada ■similar, -

aagan su nivel mental de desarrollo y al determinar en cambio, -
qui es lo que ha de leerse, cómo ha de leerse y qué es lo que -

debe de comprenderse. La lectura realizada de esta manera no 

provoca estímulos positivos por parte del niNo hacia ella. 

Todo lo mencionado anteriormente viene a repercutir sobre el 

aprendizaje alcanzado por los alumnos del cuarto grado de la Es

cuela Primaria Francisco I. Madero, pues la lectura participa en 

gran ndmero de actividades diseíladas para este propósito. 

c) Justificación 

Es importante que el niílo tenga acceso a una gran variedad de -

matari■lls escritos que además sean acordes con sus intereses, -

pues de este modo su gusto por la lectura se verá fomentado, - -

constituyéndose así en un acto intrínseco al niílo que le propor

cionará Placer y le permitirá apropiarse de nuevas realidades. 

Gracias ■ ella podrá conocer otros lugares, retroceder en el -

tiempo y conocer otras épocas y culturas. 

Escuchar, disfrutar, comehtar e interrogar 1 ■ lectura le permi-

tirá adquirir elementos para una redacción coherente, convir --

tiéndase de este modo en una vía efectiva para mejorar la compe

tencia comunicativa de loa niílos. 

La práctica frecuente de la lectura contribuirá a desarrollar en 

el niNo una actitud crítica y creativa frente a la lengua escri

ta, llevándole incluso ■ lm■gihar y criar sus propios textos. 

El niílo aprenderá a hacer uso de ella en el mundo exterior de la 

escuela de tal forma que satisfaga las necesidades de los edu 
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candas al comprender que en la lectura puede encontrar respues-

ta■ a muchas de sus interrogante■. 

otro de sus beneficios es propiciar que el alumno se familiarice 

con.el uso de nuevos términos que contribuirán a aumentar ■u lé

xico y por ende a facilitar la comprensión de textos, alcanzando 

así nuevos niveles de información que puedan ser aplicable■ en -

la adquisición de nuevos conocimientos. 

La calidad de la nueva lectura así obtenida tenderá a favorecer

el aprendizaje autónomo, que a su vez tendrá repercusión sobre -

el aprovMchamiento alcanzado en lo■ demás contenidos curricula-

re ■. 

d) Marco de referencia 

La lectura es una actividad linguí ■ tico-cognoscitiva que implica 

la interacción entre la información que aporta el texto y la que 

aporta el lector, e■ considerada también como un proceso con■ -

tructivo al reconocer que al significado no es una propiedad del 

texto, sino que éste se construye al poner en juego los cono 

cimientos previos que ■e poseen sobre el tema y la capacidad pa

ra hacer inferencias, así la construcción del significado del -

texto se realiza segón la ■ experiencias y conocimientos del lec

tor. 

Gran parte de la capacidad que se tiene para comprender un texto 

depende del contacto que se tenga con las fuentes escrita■, pues 

mediante éstas se adquieren los conocimientos básicos que le --

permitirán comprender otros con un mayor grado de dificultad. 

Sin embarg~ la lectura generalmente se concibe como una activi--
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dad exclu■ iva de la escuela, fuera del contexto escolar tiende -

a ser relegada. Buena parte de qua esto suceda puede ser atri -

buido a la influencia de los medios de comunicación, ya qua el -

tiempo dedicado a e ■ ta actividad es ínfimo comparado con el que

se dedica a ver los programas de televisión, por ejemplo, que -

además están diseílados de tal forma que no permiten la reflexión 

por parte del niílo. 

Los mensajes ~rovenientes de los medios de comunicación masiva-

tales como revistas, fotonovelas, programas televisivos, no son

un reflejo de la realidad propia. Por medio de ellos se empieza 

a concebir la realidad a través de esquemas ajenos suplantándose 

así las posibilidades de creatividad de quienes los reciben. 

Dichos mensajes imponen ideologías, gustos, actitudes, hábitos -

de consumo y de pensamiento, modos de sentir. Cierran el camino 

al enriquecimiento de la cotidianidad, ofreciendo una mínima 

cantidad de información y un máximo de efectismo, como censa 

cuencia al niílo queda envuelto en un mundo de fantasía, pues no

hay manara de establecer conexión con el pasado, ni con los pro

bl~mas histórico-sociales de su comunidad, incitándolo a actuar

pasivamente ante la realidad y si no encuentra placer en el tipo 

de lectura donde tanga que hacer un despliegue de su imaginación 

y creatividad, mucho menos logrará verla como una necesidad. 

a) Objetivos 

-Identificar los problemas que.existen para efectuar la lectura. 

-Encontrar las diferentes estrategias para mejorar.la. 

-Fomentar el hábito de la lectura. 
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II. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Para encontrar explicación al problema detectado, ■e optó por la 

t•orla P■icog6netica cuyo conc•pto de aprendizaje está ligado al 

proceso da desarrollo; paro mientras que éste a■ concebido como

un proceso espontáneo vinculado a todo el proceso de embriogéne

sis que concierne al desarrollo del sistema nervioso y al de■a-

rrollo de las funciones mentales, aquél es provocado por una si

tuación externa y está limitado a un solo problema o a una sola

estructura. 

El conocimiento no es una copia da la realidad. Conocer un ob-

jeto •s actuar sobre 61, hasta llegar a entender el modo como el 

objeto está construido. Así una operación es un conjunto de ac

ciones que modifican al objeto y capacitan al sujeto que conocen 

para llagar a las estructuras de la transformación. Pero además 

una oparación nunca se encuentra aislada. Está siempre vincula

da a otras operaciones, y, como resultado, es siempre una parte

de la estructura total. Estas estructuras operacionales son las 

que constituyen la base del conocimiento. 

Pueden distinguirse cuatro etapas principales del desarrollo de

estas estructuras. La primera es sénsorio-motriz, una etapa 

preverbal que tiene lugar aproximadamente durante los primero■ -

dieciocho meses da vida. En esta et~pa se desarrolla el conoci

mi•nto práctico que constituye la subestructura del conocimiento 

représentacional post•rior. 

En una segunda etapa se tiene la representación proporcional:los 

principios del lenguaje, de la función simbólica, y por lo tanto 
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del pensamiento o de la representación. Pero al nivel del pen-

samiento rlpresentacional, debe existir ahora una reconstrucción 

de todo aquello que se desarrolló en el nivel sensorio-motor. 

Esto es, las acciones sensorio-motrices no se traducen inmedia-

tame11te en opsracionls. 

En una tercera etapa aparecen las operaciones concretas, llama-

das así porque operan sobre objetos, y aún no sobre hipótesis -

expresadas verbalmente. 

Finalmente, en la cuarta etapa, estas operaciones son sobrepasa

das conforme el ni"o va alcanzando el nivel formal o de opera--

ciones hipotético-deductivas; esto es, 61 puede ahora razonar de 

acuerdo a hipótesi• y no sólo a objetos. 

Para explicar el paso del desarrollo de un grupo de estructuras

ª otro, existen cuatro factores principales, el primero de todos 

la maduración, como continuación de la embriogénesis; el segundo 

el papel que juega la experiencia de los efectos del ambiente -

físico sobre las estructuras de la inteligencia; tercero, la - -

transmisión social; y como cuarto factor, el de equilibración o

de autorregulación. 

Según Piaget el individuo recibe dos tipos de herencia intelec-

tual: por un lado, una herencia estructural y por otro, una he -

rancia funcional. 

La herencia estructural parte de las estructuras biológicas que

determinan al individuo en su relación con el medio ambiente y -

es una característica inherente a todo ser humano, pero es gra-

cias a la herencia funcional que ■e van a producir distintas es

tructuras mentales, que parten de un nivel muy elemental hasta -

12 



llegar a un estadio máximo. 

Gracias a la herencia funcional se organizan las distintas es -

tructuras. La función más conocida, tanto biológica como psico

lógicamente. es la adaptación, formada por dos movimiento■: el -

de asimilación y el de acomodación que desempeílan un papel pri -

mordial en su aplicación al estudio del aprendizaje. 

a) La adaptación 

Desde el punto de vista biológico, el ser humano tiene necesida

des especificas que satisface adaptándose al medio a través de -

mucha■ maneras. 

Desde el punto de vista psicológico el ser humano ha desarrolla

do su inteligencia al desarrollar sus estructuras mentales con -

el fin de adaptarse mejor a la realidad. 

La adaptación puede ser estudiada analizando sus dos caras: la -

asimilación y la acomodación. 

La asimilación es el resultado de incorporar el medio al orga -

nismo y de las luchas o cambios que el individuo tiene que hacer 

sobre el medio para poder incorporarlo. Psicológicamente, al -

leer un texto se analiza, se comprende y se asimila en la medida 

en que es comprendido. Lo que no es importante del texto se ol

vida. Para que la lectura sea asimilada el niílo tiene que leer

primero cosas muy sencillas con una trama fácil. A medida que -

crezca, su intel9cto podr6 entender cuentos más complicados. El 

hombre culto podrá leer articulo■ o libros llenos de dificulta-

des, pero ya puede asimilarlos. A su vez, estos libros irán mo

dificando al individuo y le darán cada vez más elementos para --
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comprandar la• ideas más complejas. Así, la mente se irá desa-

rrollando, se irá acomodando a lenguajes, ideas, argumentos más

Y más difíciles. 

Estos movimientos de asimilación y acomodación se repiten cons -

tantamente. Esa repetición tiene como resultado facilitar la -

adaptación. A la incidencia de invariantes funcionales se les -

llama esquemas da acción. Los esquemas de acción se pueden au -

tomatizar y las acciones se realizan rápidamente. Esto puede -

suceder con la lectura, una vez que el ni"º se ha adaptado a la

forma de las letras, podrá efectuar la lectura sin ponerse a 

pensar en el valor sonoro de cada letra. 

b) Concepción de lectura y de comprensión lectora 

La lectura se reconoce hoy como un proceso interactivo entre --

pensamiento y lenguaje, y a la comprensión como la construcción

del significado el texto, según los conocimientos y experiencias 

del lector. 

Aunque se necesita flexibilidad en la lectura, el proceso tiene

características esenciales que no pueden variar. Debe comenzar

con un texto con alguna forma gráfica; el texto debe ser proce-

sado como lenguaje, y el proceso deba terminar con la construc-

ción del ■ignificado. 

''En dicho proceso, el lector emplea un conjunto de estrategias -

(anticipación, predicción, inferencias, muestreo, confirmaci6n,

autocorrección, entre otras) que constituyan un esquema complejo 

con el cual se obtiena, se evalúa y se utiliza la información -

textual para construir el significado, es decir, comprender el -
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texto. Así, el lector centra toda su actividad en obtener sen-

tido del t■xto, su atención se orienta hacia el significado y -

sólo se detendrá en las letras, palabras u oraciones cuando ten

ga diricul tades en la construcción de éste. Mientras no sea así 

el lector no reparará •n los detalles gráficos y seguirá con su

bdsqueda del •ignificado''. (1) 

En este proceso de construcción del significado, se identifican

cuatro ciclos: óptico, perceptual, gramatical o sintáctico, y de 

signi·ficado. 

Estos ciclos corresponden a la actividad que despliega el lector 

en lo• actos de lectura que realiza: en el ciclo ocular, los mo

vimientos de los ojos le permiten localizar la información grá-

fica má• dtil ubicada en una peque"• parte del texto; en el ci-

clo perceptual, el lector guía su trabajo de acuerdo con sus ex

pectativas. En la medida en que lo que lee es coherente con sus 

predicciones lingüísticas, y con la contribución que éstos hacen 

en la obtención del significado del texto, se hace más eficiente 

el procesamiento de la información, por lo que se reduce la ne-

cesidad de utilizar cierta cantidad de índices textuales. 

En el ciclo sintáctico, el lector utiliza las estrategias de --

predicción y de inferencia. Mediante ellas usa los elementos -

clave de las estructuras sintácticas que conforman las diferen-

tes proposicione■ del texto, para procesar la información en él

contenida. 

En el dltiMo ciclo, en el semántico, se articulan los tres ci- -

clo■ anteriores y, en la medida en que se construye el signifi--

---------- .-----
(1) Margarita Gómez Palacio, la lectura en la escuela p.20 
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cado, •l procesamiento de la información y su incorporación a -

los esquemas de conocimiento del lector permiten otorgar sentido 

reoonstruy•ndo el significado. 

Cada ciclo es tentativo y puede no ser completado si el lector -

va directamente hacia el significado. Se necesitan poco■ ciclos 

para compl•tar una lectura realmente eficiente, antes de que el

lector obtenga significado. Pero, retrospectivamente, el lector 

sabrá cual es la estructura de la oración y cuales son la■ pala

bra■ y letras, porque el lector conocerá el ■ ignificado, y esto

creará la impresión de que las palabras fueron conocidas antes -

que el significado. Adn después de la lectura, el lector conti

nda evaluando el significado y reconstruyéndolo en la medida en

que se consolida, como una nueva adquisición cognoscitiva, el -

producto de su comp1·ensión lectora. 

En la comprensión lectora intervienen factores de tipo afectivo

ya que el nino crea los significados por medio de la interacción 

entre sus esquema• de conocimiento, sus experiencias sociales, -

su desarrollo afectivo y la información del texto, por tanto es

posible la existencia de tantos significado■ como lecturas rea-

lice del mismo texto. 

Comprender un texto significa tanto captar su contenido como re

construirlo. La comprensión puede ser definida como una activi

dad productiva donde el lector participa de manera activa al in

tegrar el uso de sus capacidades cognoscitivas a las propias de

la personalidad, es decir, el lector efectúa una traducción de -

los escritos, reinventando los códigos de interpretación. 

La comprensión lectora es el esfuerzo en busca del significado,-
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y este esfuerzo consiste en conectar Una información dada con -

algo nuevo o diferente. 

La lectura como fue descrita anteriormente se concibe como la -

relación que se establece entre el lector y el texto. 

c) El lactar 

Hablar de la actividad del lector implica referirse a los proce

sos psicológico■, lingüísticos, ■aciales y culturales que subya

cen en todo acto de conocimiento. 

Desde el marco de la epistemología gen6tica de Jean Piaget, se -

da importancia al papel activo del sujeto cognoscente en todo -

acto de conocimiento. Mediante la interacción con el objeto de

conocimiento, el ■ujeto intenta comprender el mundo a partir de

los esquemas de asimilación que previamente ha elaborado, y lo -

hace por medio de la coordinación progresiva de dichos esquema■, 

lo■ cuales ■ e acomodan a lo nuevo. En la medida en que lo que -

se construye progresivamente sea suficientemente cercano a lo ya 

construido, permitirá •1 sujeto obtener una mejor y mayor com 

prensión de su realidad. 

En este sentido, la comprensión lectora depende de la compleji-

dad y la extensión de la estructura intelectual de que dispone -

el sujeto para obtener un conocimiento cada vez más objetivo. 

A ■ Í¡ la comprensión de la lectura no es sino un caso particular

da la comprensión del mundo en general. 

Por otra parte, el ambiente social, lingüístico y cultural en el 

qua•• desenvuelven los lectores influye en la construcción de -

las estructura■ intelectuales. Si bien as cierto que los inter-
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cambios espontáneos del sujeto con su medio son resultado de una 
actividad individual, también es cierto que esta responde a una
intencion■lidad social y cultural. 

El desarrollo del sujeto está condicionado por el significado da 
la cultura. Los efectos da las diferentes culturas determinan -
en gran medida la construcción y contenido de los esquemas de -
conocimiento a partir de los cuales el sujeto puede comprender -
al mundo que le rodea. 

En lo réferante a la lectura, la interacción entre el autor y el 
lector a través del texto es una interacción social comunicativa 
implica una transacción entre el lector y el texto por lo que -
las cáracterl-tica■ del lector ■on tan importantes para la lec-
tura co~o las características del texto. 

El lector orienta la construcción del significado a partir de -
los conocimiento• previos que posee referentes al sistema de --
lengua, el sistema de escritura y el mundo en general. Durante
la lMcturá dicho■ conocimi•ntos son utilizados a partir de la -
información del texto que se relaciona con un esquema preexis--
tenta, de lo que resulta una ampliación de tal esquema o lacre
ación de uno nuevo. 

En relación con el conocimiento lingüístico, al lector es capaz
da comprehder y construir todas las oraciones, y da reconocer -
las oraciones gramaticalmente correctas, aquéllas con más de un
significádo y las que, aún c0ando son distintas poseen más de un 
significado. 

En cuanto a las formas da uso y la■ diversa■ funcione■ que la -
lengua tiene en el contexto social, el lector posee competencia-
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comunicati.va. 

En lo que se refiere al sistema da escritura, el lector conoce -

sus características y es capaz de reconocer y coordinar las pro

PieJdadas da la secuencia gráfica para establecer las ralaoionas

antre los elementos y obtener de las estructuras sintácticas el

significado que reprasantan. Asimismo el lector posee un cono-

cimiento particular sobre diferentes aspectos del medio anal -

qua sa desenvuelve y que, en su gran mayoría, son tratados como

temas específicos an los textos a los que puede acceder. 

Existe una estrecha relación entre al conocimiento previo y la -

comprensión; oonsacuentamenta mientras mayor saa al conocimi~nto 

previo del lector respecto del texto que va a leer, su compren-

sión será me,Jor. 

Para construir el significado del texto el lector pone an juego 

un conjunto de estrategias y el desarrollo de tales estrategias

supone, por parta da el lector, un control activo del proceso -

mientras realiza la lectura, dependiendo del conocimiento previo 

que posee cuando realiza la lectura de un texto. 

d) El texto 

El texto es al otro polo de la relación da significado. En asta 

relación da significado, las características y propiedades del -

texto determinan al tipo da tarea intelectual qua habrá da raa-

lizar al lector, da acuerdo con su ■ esquemas da conocimiento. 

Tales características pueden constituir una guia o un obstáculo

para las interaccionas qua con al texto realiza al lector duran

te la creación de significado. Conocerlos e identificarlos as -
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de suma trasc•ndencia en la tarea pedagógica, ya que esto permi

tirá r•conoc•r el tipo de trabajo intelectual, así como la reac

ción emocional y social que provoque en el lector. 

El texto e ■ una unidad constituida por un conjunto de oraciones

que, al agruparse en la escritura, conforman párrafo■, capítulos 

y obra■ completa■. 

El texto permite un diálogo entre autor y lector, así como la -

creación de los efectos da sentido que le ataNen en tanto es un

discurso, es decir, en tanto intervienen los componentes y valo

res referenciales de la lengua, que son los mismos que permiten

la construcción y la comprensión del texto. 

Las característica• de los textos pueden ser analizadas en fun-

ción de: 1) su forma gráfica, 2) su relación con el sistema de -

la lengua, 3) su estructura y 4) su contenido. 

1. Por su forma gráfica¡ el texto posee las características de -

direccionalidad y extensión, aspectos especiales que impactan a

quienes interactúan con el texto, ya que no todas las lenguas se 

escriben en el mismo sentido, y no todos los textos poseen la 

misma extensión, lo que implica diferentes niveles de esfuerzo. 

2. Por su relación con el sistema de la lengua, los textos es--

critos bajo la propiedad alfabética de la escritura se caracte

rizan por tener un sistema ortográfico, conjunto de grafías o 

letras¡ con sus propias reglas de combinación y de puntuación 

que re■ponden a los criterios para representar: a) los sonidos -

del lenguaje y sus modificaciones al combinarlos: aspectos foné

ticos; b) la■ semejanzas y diferencias entre los significados de 

las palabras o léxico: aspectos fonérnicos, a■ l como semánticos -
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por la conformación que se logra al combinar los fonemas, y c) -

los significados por medio de la puntuación: aspectos sintácti-

cos, semánticos y pragmáticos del lenguaje. 

Ko hay una correspondencia total entr• los aspectos fonológicos, 

sintácticos y semánticos con el ortográfico, por las limitacio-

nes qu• cada uno tiene. 

Dentro de la■ marcas lin~üisticas que caracterizan al texto se -

con•ideran a los recursos de cohesión que hacen que Aste se 

constituya en una unidad, y que sirven al lector para predecir e 

inferir el significado. 

En al plano sihtáctico, al texto contiene oraciones relacionadas 

entre si, y en el plano del contenido debe presentarse una rela

ción lógica entre las proposiciones, es decir, entre el signifi

cado que subyace en las oraciones y las partes del texto que di

chas proposiciones conforman: párrafos, capítulos, etc,, garan-

tizando qu• el texto se constituye en forma cohesiva y coherente 

a la vez. 

La cohesión es una propiedad del texto determinada por la rela-

ci6n particular entre las proposicione■ que la constituyen, a -

partir de recursos sintácticos y semánticos que tienen esta fun

ción. 

Uno de los recursos fundamentales de cohesión es la relación en

dófora, que se define como aquélla que permite que un elemento -

del texto pueda ser interpretado por la referencia que hace a -

otro, que tambi6n forma parte del texto. 

Las relaciones endofóricas pueden ser de dos tipos: anafóricas y 

catafóricas. 
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La■ relacione■ anafórica■ ■a utilizan cuando para poder inter--

pratar una parta o un elemento del texto, e■ necesario remitirse 

á otro elemento que le antecede en el mismo texto. 

Se establecen las relaciones catafóricas cuando para poder in- -

terpretar una parte del texto es necesario remitirse a otra que

aparece más adelante en el mismo texto. 

otros recursos de cohesión pueden ser: relaciones de sinonimia -

entra palabras y/o frases, enlaces conectores. 

La coherencia textual corresponde al significado global del tex

to y a la forma en que se presenta el contenido, tema o asunto,

organizado de acuerdo con su importancia, de tal manera que el -

texto se articula como un todo. 

El texto también posee estructuras semánticas que permiten la -

presentaci6n di la información con una secuencia ordenada lógi-

camente. 

Coherehcia y cohesi6n tienen un carácter independiente. Sólo -

cuando ambas se dan en forma adecuada puede considerarse que el

texto está construido correctamente, y esto repercutirá de mane

ra po■itiva en el lector. 

si se toma en cuenta la función social del texto y la situaci6n

coMunicativa1 es necesario considerar aquellos aspectos que tie

nan que ver con él uso de la lengua: eficiencia, eficacia y pro

piedad. 

El texto será eficienta en la medida en que promueva en el lec-

tor un procesamiento tal que posibilite el uso de la menor can-

tidad de información, la menor energía, la menor cantidad de es

fuerzos y le permita seguir siendo efectivo. 
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En la eficacia adamá■ de lo■ aspecto■ referido■ a las eitructu-

ras semánticas y sintáctica■, influye el 6nfasis que el autor -

imprime para destacar alguna información utilizando diverso■ re

cursos de la escritura, como son título■, subtitulas, letra■ 

destacada■ por el bolar o tipo de edición, y las sugerencias di

rigida■ al lector. 

La propiedad se refiere al cumplimiento de las demandas de la 

situación comunicativa. Para lograrla, el escritor considera al 

lector y se forma una idea de Asta con el fin de proporcionarle

los datos en una lengua, vocabulario y estructura apropiados. 

Por eso los textos que presentan al inicio el tema o la idea - -

central, parecen sir más sencillos para lo■ niílo■. 

3. Por IU estructura, lo■ textos se tipifican en diferentes es-

tilo■. Lo■ diverso■ tipos de textos que exi ■ tcin, se diferencian 

entre si por su■ formas de construcción y su función comunicati

va o social. 

4. Por los contenidos, los textos pueden clasificarse según: al

terna, el grado de complejidad con que el tema es tratado; la ex

tensión y orden de las ideas; la cantidad de información expli-

cita a implícita tjUe bontienen; la cantidad y tipo de inferen--

cias que exigen del lector; las palabra■ clave que activan los -

ésquémas áplicablél para la distinción de las idea■ principales, 

y la activación de la afectividad del lector, entre otra■ carac

teri■tica■ m,■ que pudieran enumerarse. 

La importancia de conocer la■ características de un texto radica 

•n el hecho da acarearse al conocimiento de las ••"ale■ textua-

les, con las cuales él lector va a interactuar o a negociar, a -
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p•rtir de 1 ■• ■■N ■ l ■■ contextual ■■, que son la■ que permiten - -

crear un nuevo significado, dándole sentido al texto: los cono-

cimientos previos ■obre el tema y sus propósitos al leer. 
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III. ALTERNATIVA 

El papel que juega el ma•■ tro al promover lo■ proce■o■ intelec

tuale■ qu• ■e relacionan entre si es de importancia vital para -

que tanga lugar 11 compranaión léctora, por tal razón, el maes-

tro tien• el deber de promover acciones que induzcan al alumno a 

acceder a fuente■ de lectura que ademá■ de cumplir una función-

espécifica según su estructura, lé proporcione placer al permi-

tirlé de■plegar su imaainación y capacidad creadora; para ello -

es n•cesario que el maeatro supla la manera rutinaria de llevar

la a cabo y trate de sacar el máximo provecho de esta actividad. 

Gen•ralm•nte en el aula escolar, la práctica de la lectura sólo

tiene lugar en lo■ libros de texto para el alumno y aunque en -

ocasione■ laa lectura■ manejada■ les resulten atractiva■, el a-

lumno no tiene la oportunidad de elegir. En tal ca■o la parti-

cipaci6n del maestro con■ istiría en indagar las preferencia■ de

los niNos y en base a ellas ■eleccionar materiales de lectura -

que cumplan con el propó■ ito de despertar la sensibilidad hacia

ella, pero se requiere que también el maeatro descubra el di ■ -

frute de esta actividad y de eata manera sea factible transmitir 

el gusto por la misma. 

A menudo ■ucede que cuando al niNo se le pide llevar al aula ma

teriales de lectura, éatos no siempre cumplen con las expecta-

tiva■ del niNo y de la escuala por lo que también es necesario -

inmiscuir a los padre• de tamilia en la tarea de seleccionar las 

fuentes escritas y hacerles ver la impbrtancia de la lectura a -

través de pláticas donde ellos puedan externar el concepto que -
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tienen sobre l ■ misma, pues también la actitud de la familia in

fluye sobre 1 ■ actitud del ni"o hacia ella. 

El juego •e constituye en el •oporte de la constitución de la -

personalidad dal ni"º y constituye uno de lo• medios para poder

penetrar eh SU mundo dé significaciones, por lo que representa -

también un medio eficaz para acercarlo a la lectura. 

A contihuacióh sé sugieren actividades sobre diferentes maneras

en qUM ~uede aer trabajada la lectura en el aula escolar, toman

do en cuenta la traacendencia que tendrá fuera de ella: 

-Emplear una metodología basada en la comprensión de la lectura. 

-Promover que el ni"º tenga acceso a diferente■ portadores de· __ 

texto como son: cuentos infantiles, periódicos, revista■, etc. 

-Iniciar las actividades de ense"■nz■ con lectura■ recreativa■ -

de cuentos, fábula■, leyenda■ para que el aprendizaje se■ gra- -

duado. 

-Dise"■ r actividades de lectura de acuerdo a 1 ■ naturaleza del -

ni"º tomando en cuenta sus conocimientos previos. 

-Haoér trascender la■ actividades de lectura hacia los demás - -

contenidos programáticos. 

-Considerar los textos como objeto de juego. 

-Dejar al hi"o que realice la lectura con libertad y autonomía,-

de tal modo que permita la interacción con aus demás compa"eros

en la construcción de nuevos conocimientos. 

-cambia~ la actitud de los ni"ºª hacia la lectura, poniendo más

at•nolón al diálogo y a la construcción del significado. 

-La tolerencia y comprensión cotidianas le darán a cada alumno-

la confianza necesaria para poder mostrarse, ensayar, cometer --
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errores y crear; de ah! la importancia de evitar las correccio-

nes al momento de efectuar \a lectura, de esta manera el niNo -

tendrá la oportunidad de corregirse por si solo y ■el se le dará 

prioridad a la comprensión del texto. si es necesario, la co -

rrección habrá de hacerse de manera prudente, de tal forma que -

los errores se auparen constructiv■mente. En el caso de la lec

tura, esta podría darse• través de la identificación de pala -

bras que representen dificultad para leerse o sobre las cuales -

se tanga duda en cuanto a su significado; dando prioridad para -

esto, al razonamiento con los alumnos. 

-En ocasiones al niNo no le gusta leer porque la forma en que lo 

hace no le permite rescatar el significado del texto, resultán-

dole así Una tareá tediosa, por lllo es importante que con fre-

cuencia el maestro lea In voz alta cuentos, historias o leyen--

das, haciendo las pausas y entonaciones que contribuyan a pres-

tarle emoción, de tal modo que en un momento dado el ni"º pueda

apropiarse de los sentimientbs de los personajes, de esta manera 

será tal ia motivación del niNo, que ~uerrá percatarse por su -

propia cuenta del contenido. 

-Introducir la lectura de cuentos donde el ni"o tenga que imagi

nar el final. 

-Despuée de la lectura de un cuento hacer una representación - -

teatral del mismo. 

-cambiar la mecánica de los cuestionarios ya elaborados y que 

son utilizados para indaga~ la comprensión de la lectura, por el 

intercambio de preguntas y respuestas entre los mismos ni"os, 

esto permitirá generar respuestas en vez de reconocerlas. 
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-La lectura del p•riódico resulta tediosa incluso a veces para -

el adulto mismo. Para introducir al niffo a su lectura, se po--

dria partir por •legir ya sea al azar o de acuerdo al interés --

-- del -niffo, álguna noticii:l. para redactarla según su imaginación, -

luego e■tablecer comparaciones con las de sus compaReros y fi--

nalmente con la noticia original. 

-El poema es un texto e■crito de una manera particular donde el-

autor para expresar ■entimientos, emocione■, relatos o su vi--

sión del mundo, hace u ■ o de una 1erie de recursos estilísticos -

qu• toca al lector desentraffar. De 61 pueden desarrollarse ac -

tividades corno: leerlo en forma individual o colectiva, hacer -

ejercicios de imaginación, construir otros a partir de él, o --

bien, interpretarlo personalmente. 

-sustituir la copia o el dictado por la redacción de lecturas -

previamente leídas. 

-Redactar historias previamente leidas intercalando palabras con 

dibujos de recortes de revistas. 

-Desarrollar actividades en torno a la lectura y creación de - -

trabalenguas y adivinanzas, tomando en consideración que éstas -

contribuyen a la mejor pronunciación de las palabras y a la com

prensión respectivamente. 

-Propiciar que el diálogo con lo escrito se haga en fbrma pla -

cantera, ya que la interacción que se produce mediante éste per

mite modificar, superar o readaptar los enfoques personales, no

sólo par lo que al otro dice, sino por las nuevas aportaciones -

que se hacen al argumentar y exponer razones. 

-Utilizar las fuentes de consulta, información, recreación e - -
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instructivos, de acuerdo con lo■ propósito■ para lo ■ que fueron

elaborados. 

-Realizar viajes imaginarios a través de la lectura para poste-

riormente relatar en forma escrita u oral la■ sensaciones que -

experimentaron. 

-Permitir que realicen en voz alta la lectura de sus produccio-

nes de tal modo que compartan y escuchen la■ de ■u ■ compa"eros,

respetando a la vez, lo■ diferente■ ritmos de lectura para que -

así el ni"o se sienta estimulado. 

-La puntuación es un recurso ortográfico Que permite la adecuada 

comunicación entre texto y lector, para ello se sugiere realizar 

una lectura primero con puntuación y después prescindiendo de -

ella para que el alumno comprenda la importancia de los signos -

de puntuación en la construcción del significado. 

-Prasentar textos que el ni"o tenga que completar con palabras -

que concuerden y le den sentido. 

-Leer una historia en voz alta y después volver a leerla cam - -

blando algún personaje o aituación para que lo■ ni"o• identifi-

quen el error. 

-sustituir el dictado o la reproducción de palabras de dificil -

pronunciación encontradas en un texto, de forma aislada, por - -

juegos dende tengan que ser utilizadas. 

29 



IV. CONCLUSIONES 

La práctica de la lectura mecánica no representa ningdn esfuer-

___ z-o .. mental, pero implica mucha fatiga física, en cambio la lectu

ra comprensiva además de propiciar la reflexión y la creatividad 

resulta muy atractiva para el niño. 

El niño aprende a leer leyendo, la corrección constante lejos de 

ser un estimulo para él, lo inhibe. 

La diversidad de actividades diseñadas de acuerdo al interés --

del niño para mejorar la lectura, trasciende también sobre sus -

prácticas comunicativas, puai desarrolla su capacidad para orde

nar su pensamiento, expresar sus ideas, argumentar y elaborar -

textos cada vez mis explicites; de ahi la importancia de fomen-

tar el hábito de la lectura. 

La interacción favorece la comprensión lectora. Ya que el tra-

bajo colectivo en torno a la lectura, constituye un aprendizaje

para la convivencia democrática. 

La actitud del niño hacia la lectura depende de la relación que 

ténga hacia ella, así como de la actitud misma del maestro. 

La construcción del significado de un texto está en estrecha re

lación con las experiencias y conocimientos previos que se pe- -

saen sobre el tema; pero el niño no aprende por el simple con -

tacto con el mundo que le rodea, pues muchas veces lo que apren

de a través de 61 puede ser poco intencionado y en ocasiones los 

puntos de vista equivocados o conductas indeseables, parecen ser 

reforzados. El niño necesita ayuda para dar sentido a su expe-

riencia. 
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