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El. objetivo de la presente investigación fué analizar el. 
efecto del modelamiento y la elección en la narración de 
cuentos sobre la comprensión de lectura y el desarroll.o 
1.ingUistico en nifios pre-escolares. Para ello se utilizaron 
35 nifios de Kinder de 5:6 a 6:0 afias de edad (15 nifias y 20 
niftos), Los nifios pertenecian a dos grupos naturales, los 
cuales fueron asignados como grupo control y grupo 
experimental, provenientes de un estatus socio-económico 
medio alto que fueron elegidos de una escuela privada. Los 
sujetos estuvieron al cuidado de sus propias profesoras. Los 
niftos fueron elegidos de acuerdo a 1.a calificación que 
obtuvieron en la escala verbal del test WPPSI y un listado de 
36 palabras que se obtuvo de 6 cuentos de acuerdo a la mayor 
predilección de los nifios del grupo experimental. Dichos 
cuentos fueron empleados en la fase de intervención, mientras 
que el test WPPSI y el listado de palabras fueron empleados 
en la fase de pre y post-test. La profesora asignada al grupo 
experiemental recibió un entrenamiento del modelamiento en la 
narración de cuentos, durante el cual la profesora tenia que 
presentar caracteristicas tales como: postura, dirección de 
la mirada, paralenguaje, movimientos y preguntas que 
estimularan la participación de los nifios, mientras que la 
profesora asignada al grupo control leyó los cuentos 
textualmente. Los resultados indican que existe una 
diferencia significativa entre los grupos control y 
experimental en la adquisición de palabras nuevas y en 1.a 
acción visual de las mismas. En la comprensión de lectura se 
encontró que el grupo experimental utilizó en sus respuestas 
un mayor número de oraciones estructuradas, en comparación 
del grupo control. En cuanto a la aplicación del test WPPSI 
en la fase de pre y post-test para ambos grupos se observó 
que no existen diferencias significativas entre ellos. 
Finalmente en cuanto a las caracteristicas del entrenamiento, 
presentadas por las profesoras existió una diferencia 
significativa. 

• 



Ill'rRODUCCIOR 

El lenguaje constituye una parte muy importante dentro 

del desarrollo humano (Luria, 1987), ya que es el lenguaje un 

medio utilizado para el desarrollo de conductas complejas 

(Vigotsky,1980). El lenguaje es el punto de referencia para 

hacer distinción fundamental entre el comportamiento animal 

y el comportamiento humano (Zancov,1973). 

Siguan Soler (1978), afirma •que el lenguaje verbal 

está presente en la comunicacion entre el nifio y el adulto 

desde el primer momento. Por supuesto, no es el nifio quien lo 

ütiliza, sino el adulto. Podr1amos objetar que, a pesar de 

que sea el adulto quien lo ütiliza, el nifio no lo entiende, 

y por tanto, este lenguaje no forma parte del proceso de 

comunicación, pero de hecho, el nifio comprende en parte el 

lenguaje verbal del adulto y es en ésta relativa comprensión 

donde se apoya su aprendizaje" (p. 31). El aprendizaje del 

lenguaje lleva irnpl1cita la adquisición de gran cantidad de 

información emp1rica. Desde la infancia el individuo 

discrimina objetos y sucesos en su medio ambiente y al poco 

tiempo discrimina y entiende las palabras que escucha; 

después produce sonidos de palabras y secuencias de sonidos, 

es decir, el individuo expresa lo que ha aprendido en 

palabras y en frases que se ajustan a los modelos .. de las 

demás personas que están a su alrededor. 
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A medida que el nifio crece y recibe ensefianza formal e 

informal tanto el significado que le da a las expresiones que 

oye, como a las palabras y frases que emite, se van ajustando 

cada vez més y més a la de los adultos (Klausmeier, 1977). 

En la postura teórica soviética se comprende al proceso 

psicológico desde el punto de vista histórico-social que 

tiene gran influencia sobre el desarrollo lingüístico de los 

individuos. Vigotsky llegó a la conclusión fundamental de que 

el desarrollo mental humano tiene su origen en la 

comunicación verbal entre el nifio y el adulto, y de que •una 

función que esté al principio dividida entre dos, pa·aa a ser 

después el medio por el que se organiza la conducta personal 

del nifio' (p.15 Citado en Luria & Yudovich, 1984). 

En el desarrollo del nifio como ser social, la lengua 

desernpefia la función más importante, ya que es el canal 

principal por el que se le transmiten los modelos de vida, 

por lo que aprende a actuar como miembro de una sociedad 

dentro y a través de los diversos grupos sociales, - la 

familia, el vecindario, etc. - y a adoptar su "cultura•, sus 

modos de pensar y de actuar, sus creencias y sus valores 

(Banks, 1983). 

La adquisición del lenguaje no solo es un ··aspecto 

importante de la socialización, sino que parecerla tener 

implicaciones cruciales para todo el aprendizaje humano y no 

ünicamente el aprendizaje que tiene lugar en las escuelas 

(Banks, OpCit). 
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La lectura forma parte importante del lenguaje, su 

importancia se va incrementando a medida que el sujeto se va 

escolarizando. 

Si tanto en el aula como en el hogar los adultos 

comparten lecturas y manifiestan con su ejemplo que el texto 

es valioso, el nifio desarrollará un concepto sobre que 

significa leer y si es o no importante. El docente debe 

recordar que, en nuestro medio, es dificil que el ambiente 

favorable a la lectura exista en el hogar debido a q\ie ambos 

padres trabajan. De ah1 la mayor responsabilidad del maestro 

en la formación de actitudes (Venegas y Cols., 1993). Por eso 

el factor más importante para el proceso de motivación en el 

nifio hacia la lectura por placer, es el maestro ( Pérez, 

1986). 

Es importante mencionar que las historias de cuentos 

necesariamente necesitan ilustraciones, las cuales son 

componentes importantes para facilitar la lectura de éstos, 

ya que el dibujo contribuye a controlar el vocabulario y 

ayuda a construir el espacio entre el lenguaje oral y el 

lenguaje escrito como representación del orador y dirección 

del diálogo de la historia (Elster & Simons, 1985), 

El aprendizaje de nuevas palabras sin interferencia en la 

comprensión general del texto es otra forma de que los nifios 

puedan aprender continuamente al leer por medio de la lectura 

de las palabras escritas. El vocabulario que se desarrolla 

como una consecuencia de la lectura proporciona una base 

permanente de conocimientos para la determinación del 
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significado posible y la pronunciación de palabras nuevas. 

Por ello las ventajas que un nilio tiene cuando lee son: 

desarrollar un vocabulario, extraer sentido de la relación 

letra-sonido, desarrollar la habilidad de la identificación 

mediada de palabras y del significado, adquirir velocidad, 

eludir la sobrecarga de la memoria, confiar en el sentido, 

incrementar la información no visual relevante y usarla más 

eficientemente. 

Por lo que el involucrar en forma activa al nilio en la 

producción verbal después de la presentación de la 

información nueva en forma amena, tiene su justificación en 

el principio establecido de la repetición (Srnith, 1990). Lo 

cual trae corno consecuencia la comprensión literal, que es el 

resultado de un conjunto de análisis visuales, fonéticos, 

sintácticos, semánticos y pragmáticos, que se suceden en 

paralelo e interaccionan entre si (Aguilar, 1988). Por ello 

la meta fundamental de la lectura es la comprensión en el 

sentido de saber el significado, las expresiones del lenguaje 

y sacar inferencias de ellas (Klerk & Simons, 1989). 

A pesar de que la lectura tiene una gran fuerza para un 

mejor nivel educativo dentro de cualquier pa1s, encontramos 

que en México en el ciclo escolar 90-91 de los 2 1 902,512 

nilios inscritos; 2,567,178 fueron aprobados; 210,789 niños 

fueron dados de baja y 124,545 fuerón reprobados. Mientra 

que a nivel primaria encontrarnos una población de 

68, 446,354 que va de los 6 a 65 afies de edad; de los cuales 
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11,533,695 concluyeron el sexto grado de primaria. De los 

habitantes mayores de 18 afias, tan solo 231,145 han 

terminado el sexto semestre de licenciatura. Lo cual ha ido 

decrementando a partir de 1982, por el incremento de precios 

a libros y por la situación económica por ls que atraviesa el 

pais ocasionando una gran deserción en las escuelas. Mientras 

que en el ciclo escolar 91-92 la educación pre-escolar el 

total de nifios inscritos fué de 2,791,550, en 49,743 

escuelas, en las cuales 110,768 maestros laboran dentro de 

éstas. ("Instituto Nacional de Estadisticas, Geografia e 

Informática• INEGI, 1992). 

A pesar de ésto existen algunas fundaciones en México que 

se encargan de fomentar el hábito a la lectura, como lo es La 

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que desde 

hace 13 afias viene prestando éste servicio y que afio con año 

hace la presentación de nuevos talleres con el .·fin de 

capacitar a maestros e inducir a los niños al mágico mundo de 

la lectura y hasta cierto punto terminar con el analfabetismo 

en nuestro pais. 

Es por ello que la realización del presente estudio tiene 

como objetivo analizar el efecto del modelarniento, y la 

elección en la narración de cuentos sobre la comprensión de 

lectura y el desarrollo lingüistico en nifios pre-escolares. 

Por lo que se presentan las aportaciones de algunas posturas 

teóricas acerca del desarrollo del lenguaje, corno se muestra 

en el capitulo l; la influencia que puede tener la escuela, 
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los maestros y los materiales didácticos adecuados para un 

mejor desarrollo lingllistico y el despertar en los nifios el 

interés por una lectura temprana, como se presenta en el 

capitulo 2; la crisis por la que está pasando nuestro pais en 

el área educacional y los 16gros que se han alcanzado por 

terminar con ésta crisis, descrito en el capitulo 3, con base 

en lo anterior surge el interés de elaborar la presente 

investigación, desarrollada en los capitules 4, 5 y 6. 



DESARROLLO LI•GUISTICO A 'rRAVES DB LA •ARRACIOR DB 

CUBRTOS BR RliOS PRB-BSCOLIUU!:S 

Cap 1. DU'BRERTBS PBRSPBCTIVAS SOBRE EL DBSARROLLO DBL 

LBRGUAJB 

Objetivo Particular. Analizar los puntos principales del 

lenguaje en las diferentes posturas teóricas. 

10 

El lenguaje ha sido estudiado por la psicología como 

parte importante dentro del desarrollo humano (Luria,1987), 

ya que es el lenguaje un medio utilizado para el desarrollo 

de conductas consideradas más complejas ( Vigotsky, 1980 ) y, 

para otros, es el lenguaje el punto de referencia para hacer 

distinción fundamental entre el comportamiento animal y el 

comportamiento humano ( Zancov, 1973 ). 

Las investigaciones existentes del proceso de la 

adquisición del lenguaje, son distintas en cuanto a la 

postura teórica que lo sustenta, de ahí las diversas formas 

en que se concibe al lenguaje, y más aún, en lo referente a 

los elementos que se enfatizan en dicho proceso, al describir 

los determinantes involucrados en él. Existen diferentes 

teorías acerca del desarrollo psicológico del nifio que 

conciben al lenguaje como un factor de desarrollo. 

1.1. TBORIA COG•OSCITIVA 

Uno de los exponentes es Piaget (1981), quien no 

atribuye al lenguaje un papel importante dentro de 
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la organización de las actividades del nifio. La inteligencia 

aparece antes que el lenguaje y se trata de una inteligencia 

práctica, es decir, que se basa en la manipulación de los 

objetos y que utiliza sólo percepciones y movimientos 

organizados, en vez de palabras y conceptos. 

Piaget no duda que el lenguaje sea una condición 

necesaria para la consumación de las estructuras lógicas, 

pero afirma que no por ello constituye una condición 

suficiente de formación de las estructuras lógicas más 

elementales. Piaget menciona que se le ha atribuido d!lmasiada 

importancia al lenguaje, y que aún se le considera como un 

factor decisivo en la inteligencia y en el desarrollo de 

pensamiento. 

Piaget no está de acuerdo en reducir solo a lenguaje el 

conjunto de operaciones intelectuales. il:l admite que las 

operaciones intelectuales se dan como resultado de la 

interiorización y perfeccionamiento de las acciones y que 

éstos son independientes del lenguaje. Esto es, la 

elaboración de conceptos está ligada al desarrollo 

lingü1stico, pero ésta no es condición necesaria para las 

mismas, ni tampoco significa que el pensamiento sea una 

consecuencia del desarrollo lingü1stico. De igual forma no 

basta asegurar la transmisión de las estructuras lógicas de 

forma verbal ya que si bien éstas la favorecen, la 

interiorización, no la determina. 
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Además Piaget disocia los conceptos de •conocimiento y 

Lenguaje•. El conocimiento tiene sus propias ralees en la 

acción y su organización lógica no se deriva del lenguaje. A 

su vez nos dice que los conocimientos se transmiten a través 

de la información verbal, pero las operaciones y conceptos 

que absorben la información y la encajan en una estructura 

significativa no se origina en el lenguaje (Nieto, 1987). 

Por otra parte Bruner (1980), menciona que es importante 

el estudio de adquisición y práctica del conocimiento para el 

ser humano, para ello es necesario contemplar las 

experiencias de éste en su ambiente f 1sico y social as1 como 

la forma en que puede ser modificado por el mismo. 

Bruner ( 1964) considera tres aspectos importantes que 

influyen en el desarrollo cognoscitivo. ~stos tres modos o 

sistemas son: enactivo, icónico y simbólico. Enactivo es la 

aprehensión de nuestro medio por medios psicomotores. 

Mediante la interacción física con los objetos, logramos un 

alto nivel de adaptación al mundo de nuestro alrededor. Las 

imágenes y el lenguaje no desempeilan casi papel _en esta 

adaptación. Por icónico entenderemos cuando el niilo tiene una 

representación por medio de imágenes que pueden ser 

independientes de la acción, y simbólico cuando traslada las 

imágenes ó acciones al lenguaje. 

La representación simbólica es uno de los aspectos más 

importantes desarrollados por Bruner, ya que menciona que al 

inicio del aprendizaje del lenguaje el nifio adquiere palabras 
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que representan objetos de su ambiente físico inmediato, 

posteriormente el nifto va aprendiendo una cierta gramática 

acrecentando cada vez más su vocabulario para formar 

oraciones en donde puede asignar a los objetos un tiempo y 

espacio. 

Bruner además menciona la importancia y la influ.f!!ncia de 

la cultura considerando que el desarrollo cognoscitivo está 

influenciado tanto del exterior como desde el interior del 

propio sujeto, y por tlltimo afirma que el desarrollo 

cognoscitivo se relaciona con la evolución de la especie 

humana. 

Por otro lado, se ha considerado al lenguaje 

interiorizado, como memoria verbal, lenguaje sin sonido, etc. 

Sin embargo podemos decir que el lenguaje interiorizado es 

hablar para uno mismo y externo para otros (Vigotsky, 1979). 

Con ésto podemos considerar que para los exponentes de ésta 

teoria, como son Piaget y Bruner, lo más importante es el 

desarrollo cognoscitivo como parte fundamental en el 

desarrollo humano, no siendo as1 el desarrollo del lenguaje; 

ya que Piaget considera que el lenguaje es necesario para la 

consumación de las estructuras lógicas, más no considera que 

sea una condición suficiente para formarlas. Además admite 

que las operaciones intelectuales se dan a través de la 

interiorización y perfeccionamiento de las acciones pero, que 

éstas son independientes del lenguaje. 
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Por su parte Bruner considera que son importantes las 

experiencias del ambiente f1sico, social y cultural para el 

desarrollo cognoscitivo del individuo y que posterior a éste 

aprendizaje aparece el lenguaje. 

Por ello podernos concluir que para ésta teor1a el 

lenguaje es considerado corno una parte no fundamental dentro 

del desarrollo humano. 

1.2. DORIA COllDUCTISrA 

La conducta según Skinner se mantiene por el 

reforzamiento al que se ve sometida de manera continua, éste 

reforzamiento puede ser positivo o negativo, probavilizando 

que se incremente dicha conducta; y, a través de la extinción 

se decrementa. Uno de los principales exponentes de ésta 

corriente es Skinner ( 1957), quien sostiene que la diferencia 

entre el hombre y el animal es la conducta verbal. Adem6s 

menciona que el lactante emite sonidos al azar, siendo la 

conducta vocal moldeada lentamente de modo que se conforma a 

los sonidos de las palabras usadas en la comunidad en la que 

se está criando. 

Los padres hacen que el nifio adquiera un repertorio de 

respuestas reforzando muchos niveles de una misma respuesta. 

Obviamente, la respuesta debe aparecer por lo menos una vez 

antes de que pueda ser fortalecida por medio del 

reforzamiento. Los padres no necesitan esperar que emerja la 
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respuesta verbal del nifio en su forma final. Podernos 

construir respuestas muy complejas en el comportamiento de un 

organismo por medio del rnoldeamiento(Skinner, 1983). 

Al ensefiar a un nifio pequefio a hablar, las 

especificaciones formales sobre las cuales se hace 

contingente el reforzamiento al principio son muy flojas. 

Cualquier respuesta que se parezca vagamente a la conducta 

estándar de la comunidad es reforzada; cuando.. dichas 

respuestas comienzan a aperecer frecuentemente, se insiste en 

una aproximación más cercana. En esta forma se pueden lograr 

pautas de conducta verbal muy complejas (Skinner, OpCit). 

Las consecuencias del reforzamiento siguen siendo 

importantes después de que se ha adquirido la conducta 

verbal. Su función principal es, entonces, mantener la fuerza 

de la respuesta. La frecuencia con que el hablante emite una 

respuesta depende, si las demás cosas se mantienen iguales, 

de la frecuencia global de reforzamiento de una comunidad 

verbal dada. En caso contrario, si el refuerzo cesa 

completamente por algún cambio de circunstancia, la operante 

se debilita y puede desaparecer en el proceso de •extinción". 

Por tanto, el reforzamiento operante es una forma de 

controlar la probabilidad de ocurrencia de cierta clase de 

respuestas verbales. Si queremos hacer que una respuesta 

determinada sea altamente probable, arreglarnos las cosas para 

que el reforzamiento de muchos casos sea efectivo. Si 

queremos eliminar una respuesta del repertorio verbal, 
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organizamos las cosas para que el reforzamiento de tal 

respuesta no continúe. De ésta forma un nif!o adquiere su 

conducta verbal cuando las vocalizaciones relativamente 

carentes de pauta, que se refuerzan selectivamente, asumen de 

manera gradual formas que producen las consecuencias 

apropiadas en una comunidad verbal dada (Skinner, OpCit). 

Esta teoria ha sido de gran influencia en las últimas 

décadas y más ampliamente se ha desarrollado dentro de la 

rehabilitación, o educación especial, en problemas de 

articulación, tactos (llamar por su nombre a los objetos que 

se les presentan), imitación vocal (ecóicas), etc. 

Asi como ésta teoria ha permitido el desarrollo de las 

diferentes áreas para la rehabilitación del lenguaje, del 

mismo modo ha permitido el desarrollo en determinadas áreas 

como la desarrollada por Ribes ( 1985 ), en la que se postula 

que el desarrollo del lenguaje va a ser explicado como un 

proceso psicológico desde las interacciones más simples hasta 

las más complejas. 

Dentro del estudio de adquisición y desarrollo 

lingU1stico, desde la perspectiva conductual, han surgido 

diferentes vertientes que han apuntado hacia al estudio 

funcional del mismo. uno de los representantes de ésta nueva 

panorámica es Emilio Ribes ( 1985 ) 1 quien ha llegado a la 

elaboración y sistematización de niveles, bajo los que opera 

el lenguaje. 

• 
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Para ello éste autor establece que el lenguje, bajo el 

análisis psicológico debe ser entendido como: l) conducta y, 

2) Se le debe definir como una clase particular de 

interacción entre el individuo y su ambiente. 

Para éste autor el análisis del lenguaje no debe 

restringirse a un análisis morfológico verbal, sino también, 

ha de tomarse en cuenta los eventos del ambiente y las 

acciones de los individuos, que tienen también aspectos 

lingüisticos, es decir, son morfológicos no verbales, dentro 

de los que debemos nombrar: los gestos, el observar, el 

escuchar, el escribir, etc. 

Con la perspectiva de Ribes, la psicologia cuenta con 

una alternativa a través de la cual es posible contemplar al 

lenguaje como un proceso evolutivo y, no como un conjunto de 

aspectos particulares aislados entre si. Bajo ésta postura no 

debe investigarse el desarrollo del lenguaje a través de 

diferentes tópicos (lenguaje productivo, lenguaje receptivo, 

sobre - extensiones, etc). 

La alternativa que él propone es estudiar el lenguaje 

como un sistema reactivo convencional (lo que significa, 

entre otras cosas, que es un sistema de respuestas con 

morfologia arbitraria), el cual permite al individuo mostrar 

interacciones socialmente funcionales que implican el 

desligamiento de las dimensiones f1sico-qu1micas y biológicas 

de los objetos y de los eventos con que el individuo se 

relaciona. La convencionalidad del lenguaje genera dos 
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cuestiones que hay que considerar: a) por un lado, se hace 

patente la importancia que tiene el estudio de la adquisición 

del lenguaje para comprender los procesos psicológicos 

superiores, y b) Al definirse el lenguaje como convencional 

(Socialmente construido) su adquisición solo se puede 

explicar en términos de las interacciones del sujeto que no 

posee lenguaje con otros que si lo poseen. De acuerdo a ésta 

postura conceptual, podemos decir que la adquisición del 

lenguaje es un proceso que tiene lugar en una situación 

social interactiva (Ribes y Pineda, v.m. Citado en Torres, 

1986). 

Dentro de ésta postura teórica encontramos como 

exponentes a Skinner y a Ribes. Para Skinner el lenguaje es 

una conducta verbal que diferencia al hombre del animal y que 

dicha conducta se incrementa a través del reforzamiento. Sin 

embargo para Ribes la conducta verbal es un proceso de 

interacciones de eventos ambientales y acciones de los 

individuos que van de lo más simple a lo más complejo. Con lo 

cual podemos decir que a pesar de ser ambos exponentes de la 

misma postura, difieren en la importancia que tiene el 

ambiente en el desarrollo lingilistico. 
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1.3. TEORIA SOVIE~ICA 

Una postura Teórica es la de Vigotsky (1979), en la cual 

se comprende el proceso psicológico desde una postura 

histórico-social que va a tener una gran influencia sobre el 

desarrollo lingüístico de los individuos. 

El lenguaje, que recoge la experiencia de generaciones o 

de la humanidad, interviene en el proceso del desarrollo del 

nif!o desde los primeros meses de su vida. Al noml;>.rar los 

objetos y definir as1 sus conexiones y relaciones, el adulto 

crea nuevas formas de reflexión de la realidad en el nif!o, 

incomparablemente más profundas y complejas que las que éste 

hubiera podido formar mediante su experiencia individual. 

Todo éste proceso de la transmisión del saber y la formación 

de conceptos, que es el modo básico en que el adulto influye 

en el nif!o, constituye el proceso central del desarrollo 

intelectual infantil (Luria & Yudovich, 1984). 

La intercomunicación con los adultos tiene un significado 

descisivo porque la adquisición de un sistema lingüistico 

supone la reorganización de todos los procesos mentales del 

niño. La palabra pasa a ser as1 un factor excepcional que da 

forma a la actividad mental, perfeccionando el reflejo de la 

realidad y creando nuevas formas de atención, de memoria y de 

imaginación, de pensamiento y de acción (Luria & Yudovich, 

OpCit). 

• 
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Vigotsky (OpCit) distingue dos planos en el lenguaje: 

interno y externo. En el lenguaje externo, el nifio parte de 

una palabra, luego va formando frases cada vez más 

complicadas, va de una fracción al todo. Su estructura no 

refleja simplemente la del pensamiento, ya que el pensamiento 

sufre cambios al convertirse en lenguaje. En el lenguaje 

encontramos que la gramática precede a la lógica, y un 

detalle gramatical, puede a veces cambiar totalmente el 

contenido de lo que se dice. 

La palabra tiene una función, básica, no sólo porque 

indica el objeto correspondiente del mundo externo, sino 

también porque abstrae y aisla la sefial necesaria, generaliza 

las sefiales percibidas y las relaciona con determinadas 

categorías. A ésta sistematización de la experiencia directa 

se debe a que el papel de la palabra en la formación de los 

procesos mentales sea tan excepcionalmente importante (Luria 

& Yudovich, OpCit). 

La palabra, conectada con la percepción directa del 

objeto, aisla sus rasgos escenciales: el nombrar e~ objeto 

percibido, a!\adiendo su papel funcional, aisla las 

propiededes escenciales del objeto e inhibe las menos 

escenciales (Luria & Yudovich, OpCit). 

Vigostky llegó a la conclusión fundamental de que el 

desarrollo mental humano tiene su origen en la comunicación 

verbal entre el niño y el adulto, y de que "una función que 

está al principio dividida entre dos, pasa después a ser el 
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medio por el que se organiza la conducta personal del 

nifio".(p.15 Citado en Luria & Yudovich, OpCit). 

En base a lo mencionado por Piaget (1981), Bruner (1980), 

Skinner (1957) y Ribes (1985), podernos decir que los 

fundamentos teóricos que presenta Vigostky (1979) son· los más 

apegados a nuestra realidad actual ya que, él nos dice que el 

desarrollo lingüistico del niño se ve influenciado por la 

gente que le rodea desde su nacimiento, a pesar de que en ese 

momento el nifio no lo entienda, pero posteriormente el nifio 

adquiere el lenguaje a través de la repetición de sonidos, 

palabras y hasta llegar a emitir oraciones, y, que éste 

avance solo se puede dar debido a que el nifio está en 

contacto con el lenguaje que emita la gente que le rodea. 

Además éste lenguaje se va desarrollando gracias a que el 

nifio se va socializando y con ello va aprendiendo. nuevas 

formas de expresión, es decir, palabras nuevas que van 

enriqueciendo cada vez más su lenguaje. 

Por ello considerarnos que la Teoria de la escuela 

soviética sirve corno modelo fundamental para la elaboración 

de la presente investigación, con ello no querernos decir que 

las otras teorias mencionadas no hayan dado puntos relevantes 

sobre la importancia del desarrollo lingüistico del nifio. 
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1,4, 'fBORIA DZ La COMIJJIICACIOR 

Siguan Soler (1978), nos dice "Que el lenguaje verbal 

está presente en la comunicación entre el nifio y el adulto 

desde el primer momento. Por supuesto, no es el nifio quien lo 

utiliza, sino el adulto. Podriamos objetar que, a pesar de 

que sea el adulto quien lo utiliza, el nifio no lo entiende, 

y por tanto, éste lenguaje no forma parte del proceso de 

comunicación, pero de hecho, el nifio comprende en parte el 

lenguaje verbal del adulto y es en ésta relativa comprensión 

donde se apoya su aprendizaje • (p. 31) .El aprendizaje del 

lenguaje lleva implicita la adquisición de gran cantidad de 

información emp1rica, Desde la infancia el individuo 

discrimina objetos y sucesos en su medio ambiente y al poco 

tiempo discrimina y entiende las palabras que escucha; 

después produce sonidos de palabras y secuencias de sonidos. 

Es decir, el individuo expresa lo que ha aprendido en 

palabras y en frases que se ajustan a los modelos de las 

demás personas que están a su alrededor. A medida que el nifio 

crece y recibe ensefianza formal e informal tanto el 

significado que le dá a las expresiones que oye como las 

palabras y frases que emite, se van ajustando más y más a la 

de los adultos (Klausmeier, 1977). Podemos decir que en toda 

persona adulta el lenguaje que es capaz de comprender es 

mucho más rico que el que utiliza realmente. Es decir, el 

lenguaje utilizado es más pobre que el que se podria utilizar 



23 

potencialmente. En cambio, en el niiio ésta diferencia es 

absolutamente cierta, aún cuando se refiere al nivel de 

capacidad; el lenguaje que el nifio puede comprender es más 

rico y más complejo que el que es capaz de utilizar (Siguan, 

1978). 

La distancia entre el lenguaje comprendido y el lenguaje 

hablado es real en todas las fases de la infancia y para 

todas las dimensiones del lenguaje. El nifio comprende ciertos 

gestos antes de poderlos reproducir, y lo mismo podr.1a 

decirse de las entonaciones, de las palabras y de las 

construcciones gramaticales. Por otra parte, ésta distancia 

var.1a según las etapas y disminuye progresivamente a medida 

que el nifio se acerca al final de su etapa de aprendizaje, 

cuando su lenguaje tiende a identificarse con el de los 

adultos. El hecho más importante a observar respecto a ésta 

distancia es que no solamente el lenguaje comprendido es más 

rico que el lenguaje hablado, sino que toda nueva forma que 

viene a enriquecer el lenguaje utilizado formaba parte 

anteriormente del lenguaje comprendido. Lo cual equivale a 

decir que todo aprendizaje lingüístico - verbal o gestual 

empieza con el lenguaje comprendido antes de enriquecer el 

utilizado (Siguan, 1978). 

El lenguaje gestual son movimientos del cuerpo o de una 

parte del cuerpo del sujeto, perceptible desde el interior y 

lo son únicamente aquellos que tienen alguna relación con el 

modo de ser, el estado o las intenciones del sujeto que las 
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realiza. Por lo que un movimiento gestual puede ser un 

movimiento independiente o la modificación de un movimiento 

funcional que puede tratarse del movimiento en si mismo o de 

su resultado traducido en una postura (Siguan, OpCit). 

Algunos tipos de gestos que sefiala Rondal (1990) son: 

1.-Los gestos deiticos: los que indican una orientación ó 

posición (por ejemplo, mostrar con la mano la dirección a 

seguir). 

2.- Gestos Pantomimicos: Las copias gestuales o mimicas de 

objetos, personas y eventos (por ejemplo, levantar el 

antebrazo y el pulgar en dirección de la boca, para 

representar la acción de beber). 

3.- Gestos Semánticos: Los que modulan, acentüan y contrastan 

la información expresada en el mensaje verbal concomitante. 

Los gestos Pantomimicos y Semánticos aparecen en las 

tareas descriptivas, en tanto que los gestos deiticos 

aparecen con más frecuencia en la tarea donde se trata de 

manipular objeto. 

Por otra parte Danziger (1982), también menciona otros 

elementos que forman la comunicación no verbal, los cuales 

son: 

l) Proxémica: es la presentación social (el modo en que se 

colocan entre si las personas para hablar). 

a) Distancia Interpersonal: cuando se habla con alguna 

persona, la distancia que se mantiene entre nosotros y el 

interlocutor varia notablemente poco. La distancia en una 
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conversación ordinaria es de 120 a 150 cm y la variación de 

más de algunos centimetros en cualquier sentido da origen a 

sentimientos de incomodidad. 

2) Postura: son movimientos adecuados de las diversas partes 

del cuerpo corno voltear la cabeza o inclinarla ligeramente 

hacia uno u otro lado, voltear o inclinar los hombros a 

diferentes ángulos, adoptar una gran variedad de posiciones 

para los brazos y piernas, y en general suelen manifestar 

diferentes niveles de tensión o de relajamiento. 

Cuando el que se comunica se inclina hacia adelante, 

hacia su interlocutor, su acción se interpreta como que está 

expresando una actitud más positiva que cuando se inclina 

hacia atrás (Mehrabian,1968). 

3) Dirección de la mirada: la mirada es un mensaje para otras 

personas y no son expresiones subjetivas de actitudes y de 

afectos que no se puedan descifrar normalmente. 

a) Contacto ocular: cuando dos personas se miran directa y 

mutuamente a los ojos. El mirar a otra persona es dirigirse 

a ella para tomarle en cuenta. La respuesta que se dé a esta 

disposición del primero dependerá de la identidad social que 

cada uno tenga. También dependerá del contenido verbal y no 

verbal del mensaje que se dirige a la otra persona. El mirar 

a una persona puede interpretarse como otro modo de llamarlo. 

Le da a entender que en ese momento ella es el foco de 

atención del que la esta mirando. La persona que es objeto de 

la mirada interpretará esto a la luz de otros aspectos de la 

relación. 
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Por lo tanto, el patrón de la dirección de la mirada 

sirve para regular los intercambios entre el habla y el 

escucha durante una conversación. Es algo muy característico 

de la conversación humana que los papeles se intercambien 

constantemente; es decir, el que habl.a tiene también que 

escuchar y el que escucha también hablar. Por lo" que es 

necesario reglamentar los papeles del hablar y de escuchar. 

La mirada desernpeil.a una función muy importante en ésta 

reglamentación ya que al fijar la mirada en el que escucha al 

final del parlamento suele ser un modo de indicar que se le 

cede la palabra. 

4) Paralenguaje: Son características de la locución que se 

refiere al modo de corno se dicen las cosas más que a lo que 

se dice. 

En éste punto se incluye el tono bajo o elevado de la 

voz, el énfasis y volumen con que se habla así corno el ritmo 

y las vacilaciones que la interrumpen. El mismo contenido 

verbal se puede expresar de muy diversas maneras y con cada 

variación se recibe un mensaje diferente. Inclusive se puede 

contradecir paralingüisticamente el contenido verbal y decir 

•No• cuando en realidad se quiere decir •si•. 

Lo anterior demuestra que ciertos signos 

paralingüísticos aumentan el impacto del mensaje verbal. 

Obviamente, también se utiliza la entonación para regular la 

alternancia de hablar y de escuchar durante la conversación. 
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5) Movimiento: Sirve para atraer y fijar la atención de la 

otra parte, y tratándose de la conversación misma suelen 

servir para reducir la ambigüedad de lo que se está diciendo. 

El movimiento proporciona al que habla cierta 

realimentación de que está siendo recibido. Hay ciertos 

movimientos que parecen desempefiar un papel definitivo para 

establecer y mantener las caracteristicas fundamentales de la 

relación entre los interactuantes. Entre éstos, la fr~cuencia 

de los movimientos aprobatorios de cabeza, el agrado que se 

manifiesta con la expresión de la cara y las frecuentes 

gesticulaciones con manos y brazos. 

De ésta manera el aprendizaje del lenguaje lleva 

implicito el desarrollo de destrezas orales y la adquisición 

de mucha información fáctica, como nombres de la gente, 

sucesos y procesos, e igualmente las combinaciones al 

pronunciar palabras y decir frases. 

Es entonces como el lenguaje se ve fortalecido y 

enriquecido en mayor medida como recurso para vivir y 

aprender mediante la adición de toda una nueva gama de 

opciones semánticas y correspondientemente, se enriquece su 

imagen de lo que el lenguaje es y puede hacer; con dicha 

imágen el nifio pronto queda preparado para la escuela 

(Holliday, 1978). Ya que al comienzo de la preescolaridad, el 

lenguaje es usado preferentemente para expresar sentimientos, 

deseos o necesidades. De los 5 a los 6 afias el lenguaje sirve 

para los propósitos narrativos del nifio, debido a que a esa 
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edad es cuando el nifio adquiere un mayor nümero de 

sustantivos, verbos y adjetivos y, con la intervención de la 

imaginación, el pequefio relata las cosas que han pasado y las 

cosas que se imagina llegando hasta la invención de cuentos 

e histórias fantásticas con tendencia a tratar de animar los 

objetos en sus narraciones (Barrera, 1979). 
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De acuerdo a lo mencionado por Vigotsky en el cap.1tulo 

anterior podemos considerar que en el desarrollo del nifto como 

ser social, la lengua desempefta la función más importante, ya 

que es el canal principal por el que se le transmiten los 

modelos de vida, por lo que aprende a actuar como miembro de 

una sociedad dentro y a través de los diversos grupos 

sociales, la familia, el vecindario, etc - y a adoptar su 

•cultura•, sus modos de pensar y de actuar, sus creencias y sus 

valores (Banks, 1983). 

Por ello el nivel socio económico juega un papel importante 

en el desarrollo del lenguaje y en la cantidad de vocabulario 

o intercambio de ideas que se canaliza por éste medio. En las 

clases superiores y medias se cultiva una lengua familiar más 

rica, además de cubrir un ámbito más amplio de situaciones. El 

núcleo de las relaciones familiares se establece aqu.1 en 

términos de interacción verbal y ésta atmósfera comunicativa 

comprende una variedad extensa de contactos sociales. Por otra 

parte, es más frecuente el intercambio verbal entre el adulto 

y el nifto, favoreciendo en éste la adquisición de patrones de 

expresión más evolucionados, con un repertorio más rico de 

esquemas de comunicación y material informativo. A medida que 
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en los hogares mejora el est4ndar general de vida, mejoran 

también las fuentes de inforrnaci6n y la variedad de los temas. 

Los diarios, las revistas y los libros son m4s numerosos y de 

mejor calidad. En cambio, en los niveles socio-económicos m4s 

bajos, los hábitos verbales quedan reducidos a un conjunto m4s 

limitado de situaciones y a un número de oportunidades m4s 

breves. Por éste motivo, las aptitudes verbales se desarrollan 

menos, y con ello, las formas de expresi6n del pensamiento 

ceden lugar a un intercambio emocional y gestual m4s primitivo 

y elemental (Crombach, 1963). 

Por su parte Fester y Newman (1971) destacan que el nifio de 

un ambiente pobre no solo tiene un vocabulario m4s reducido que 

el nifio de clase media, sino que muchas de sus palabras tienen 

significados especiales; por ejemplo: "Nel • para decir "No", 

"Lana• para decir "Dinero•. A su vez Bernstein (1971) destaca 

como un hecho importante el que los nifios de clase trabajadora 

no rindan en las escuelas tan bien como los niflos de clase 

media, ésto se debe· según el propio Bernstein a que de alguna 

forma el lenguaje de éstos niños es inadaptable al tipo de 

actividades intelectuales o cognitivas que son base de la 

educaci6n; lo cual no significa que ningún niño de clase 

trabajadora tenga éxito en el sistema formal educativo (Citado 

en Stubbs, 1984). 

Resulta evidente que la adguisici6n del lenguaje no solo es 

un aspecto muy importante de la socialización, sino que 
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el 

aprendizaje humano y no ünicamente del aprendizaje que tiene 

lugar en las escuelas (Banks, Op Cit). 

La escuela es un factor escencial de socialización, no 

solamente por lo que ensena al nino, sino porque lo hace vivir 

en un medio hecho a su medida y porque tiene una labor 

formativa a la vez que instruccional (Nieto, Qp Cit). Por eso 

la escuela necesita que el nino pueda utilizar el lenguaje de 

manera determinada: antes que nada y de modo más obvio, que 

pueda utilizar el lenguaje para emprender. El maestro opera en 

contextos de situación en que simplemente se tiene qu·e dar por 

sentado que el lenguaje constituye un medio de aprendizaje para 

todos los ninos, cuando éstos llegan a la escuela; lo que si es 

un supuesto fundamental para el proceso educativo; es que el 

lenguaje constituye un medio de expresión y participación 

personal, en donde todo nino normal ha dominado el uso del 

lenguaje, tanto para establecer relaciones personales corno para 

explorar su medio (Halliday, Op Cit). 
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Uno de los aspectos más importantes que tiene la escuela 

son el desarrollar en el niño que aprecie y goce las lecturas, 

que elijan lecturas en su tiempo libre, y que aprecie la 

hermosura y la alegria del interés en las experiencias 

literarias. Esta es una idea que puede hacer posible el maestro 

y cambiando actividades en los niños, despertar a lo largo de 

su vida el premio de la literatura (Perez, 1986). 

Si tanto en el aula como en el hogar los adultos comparten 

lecturas y manifiestan con su ejemplo que el texto es valioso, 

el nifto desarrollará un concepto sobre qué significa leer y si 

es o no importante. El docente debe recordar que, en nuestro 

medio, es dificil que el ambiente favorable a la lectura exista 

en el hogar debido a que ambos padres laboran fuera del hogar. 

De ahi su mayor responsabilidad en la formación de actitudes 

(Venegas y cola, 1993). Por eso el factor más importante para 

el proceso de motivación en el niño hacia la lectura por placer 

ea el maestro. Robert Willson y Mary Ann Hall (1972), enfatizan 

éste punto cuando dicen • La llave para desarrollar un amor 

personal al cuento es el maestro que comunica entusiasmo y 

una apreciación de la literatura por medio de sus actitudes y 

ejemplos• (p. 341). 
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La frecuente sugerencia de que el maestro aprecie la 

lectura como una parte importante de sus activas intenciones, 

son suceptibles de desarrollar un amor a la lectura en los 

nifios.(Perez, Op Cit). 

Además de que durante la lectura el nifio entra en contacto 

con palabras y frases inhabituales o desconocidas y, con 

estructuras bastante complejas que no oye en el lenguaje 

habitual y, a través de la lectura el adulto controla a menudo 

los conocimientos y los conceptos que el nifio posee, le explica 

de un modo intelegible el contenido de ciertos hechos que 

pueden resultarle inaccesibles (Barrera, 1979). Es importante 

mencionar que para el nifio la lectura cumple una doble función; 

a nivel individual y a nivel social. Al leer, el nifio combina 

éstas funciones, para que el texto le ayude de varias maneras: 

A nivel social, la lectura sirve a los grupos humanos 

porque: Leer sirve para recibir información util, datos que 

integran al nifio a la vida en comunidad y a la cultura de su 

pais; sirve para asimilar y cambiar creencias y comportamientos 

dentro de los grupos sociales; Sirve para comprender mejor el 

lenguaje y las costumbres de un pueblo, y para identificarse 

con su tradición oral y escrita (Venegas y Cole. OpCit). 

A nivel individual, leer tiene las siguientes funciones y 

utilidades: En la función cognoscitiva, satisface la curiosidad 

y necesidad de información del nifio y, desarrolla su lenguaje 

y operaciones mentales. En la función afectiva, le ayuda a 
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resolver conflictos y satisfacer necesidades de tipo emocional; 

encuentra alivio a sus temores, en la identificación con los 

personajes de la literatura infantil de ficción y, mejora sus 

sentimientos y enriquece su mundo interior. En la función 

instrumental, sirve como herramienta de aprendizaje; le ayuda 

a solucionar problemas le sirve para encontrar información 

general o datos especificas y para encontrar actividades que 

ocupen su tiempo libre. Finalmente en la función de 

socialización le sirve para recibir información que permite al 

lector estar integrado a la vida de su comunidad ganando 

seguridad con ésta identificación (Venegas y Cola, Op Cit). 

2 • 2. CARACTBRISTICAS DE LA LITERATURA IllFARTIL 

Es muy dificil determinar los orígenes de la literatura 

infantil. Si se trata de obras de carácter literario, destinada 

a ser leidas por los nifios, no aparecen en Europa antes del 

final del siglo XVII. Pero si se trata de libros realmente 

leidos por los nifios, es mucho más antigua. 

Es hasta el siglo XIX cuando los escritores consagrados, 

los premios Nobel se interesan por los nifios. Hay que citar 

como clásicos alín leidos y como fuentes de inspiración alín 

vivas, Pinochio (1883) de Collodi, Peter Pan (1940) de James 

Barrie, La obra para nifios de Kipling y principalmente el libro 

de la selva (1894) y el maravilloso viaje de Nils Holgersson 
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(1907) de Selina Lagerl6f. El libro para niftos era un objeto al 

que se le daba con reticencia el estatus de objeto cultural y 

solo se valoraba en la escuela, en forma de libro premio (Jan, 

1987). 

La literatura salió de su anonimato gracias al libro 

ilustrado. Este interés por el libro de niftos habia sido 

reclamado por los educadores con insistencia, a menudo con 

pasión, desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, en 

un momento en que el mito de la escuela corno único medio de 

acceder al saber y de aprendizaje de la vida comenzaba a 

tambalearse, y las insuficiencias de la enseftanza parecían 

claras para algunos (Jan, OpCit). 

Debido a lo anterior y a que la lectura juega un papel 

importante para el desarrollo de las áreas antes mencionadas; 

Sastrias ( 1992) nos dice que es importante que las formas 

literarias del cuento para niftos cumplan con ciertas 

características y objetivos. 

Para ella un cuento debe de tener una narración fluida, 

clara, interesante, con la extensión justa para retener la 

atención y el interés del lector. Debe de tener una descripción 

sencilla y breve. En donde el niño gusta de imaginar y crear 

imágenes, y no le interesa mucho la descripción detallada de un 

lugar o casa. Por último el diálogo debe ser sencillo y fácil 

de comprender, deberá incluir expresiones coloquiales bien 

seleccionadas. No es aventurado afirmar que ésta es una de las 
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caracteristicas més importantes en el cuento para nifios; por lo 

tanto, al catalogar un cuento hay que revisar bien los .. diélogos 

y decidir si son apropiados para los nifios. Ademés los cuentos 

deben de cumplir con tres objetivos fundamentales, los cuales 

son: 

l) Divertir, en donde la lectura de cuentos servirá al nifio de 

pasatiempo y le proporcionará placer y entretenimiento. 2) 

Formar, que ayudaré al lector a reconocer los valores éticos y 

estéticos, a formar juicios criticas y le fomentaré el gusto 

por las expresiones artisticas. Lo capacitará, desarrollará y 

educará en el ejercicio de la lectura. Por ültimo la 

Información ayudará a, 3) orientar y enterar al nifio acerca de 

los diferentes temas que se traten en los relatos. As1 pues, 

hacer literatura es tener el gusto, la habilidad y la técnica 

para expresar las ideas por medio de la palabra escrita. Si la 

literatura es arte de la palabra destinada a los nifios, 

pensemos en que ellos son: Imaginativos, ya que la 

imposibilidad de movilizarse solos a sitios distantes y la 

limitación de su lenguaje incipiente, los obliga a 

transportarse y a comunicarse de manera diferente y fantástica. 

Están además aprendiendo a equilibrar realidad y fantas1a. Por 

eso, con su imaginación vuelan a regiones de ensueño. Ah1 hacen 

toda clase de amigos reales, imaginarios, humanos, animales o 

seres inanimados, haciendo lo imposible, natural y novedoso. 
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Los nifios son honestos, ya que no se engafian, ni tratan de 

engafiar. Respetan por instinto los sentimientos fundamentales. 

su capacidad de fabulación, de inventar histórias, de .. elaborar 

algunas mentiras, es consecuencia de su capacidad creativa. 

Son claros y directos en sus gustos, deseos y afectos. A veces 

no pueden comunicarlos fácilmente por razones de lenguaje, 

entonces, acuden a otros instrumentos con la finalidad de 

lograr expresarse de forma inequlvoca. 

Los nifios tienen ánimo alegre porque son seres cándidos y 

sin mayores prejuicios; gozan usualmente de un básico, 

incansable y a veces raro sentido del humor. Esto es, que a 

pesar de encontrar muchos nifios en condiciones dificiles de 

subsistencia f lsica y psicológica gozan de mayor capacidad 

que el adulto para salvar éstos obstáculos y olvidarlos ante un 

estimulo exterior que los motive al juego o a la risa. 

Finalmente los nifios son ingenuos porque conocen pocas cosas. 

Por eso, facilmente se sorprenden y emocionan con cosas nuevas, 

sencillas, diferentes de las que ya han visto. Son curiosos y 

viven buscando cosas desconocidas (Venegas y Cole, Op Cit). 

Por lo anterior es importante mencionar que las historias 

de cuentos necesariamente necesitan ilustraciones, las cuales 

son componentes importantes para facilitar la lectura de éstas. 

Aunque los padres y maestros conocen la motivación del dibujo 
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en el nifio al leer, éstas ilustraciones, ayudan al nifio a leer 

mejor, a reconocer palabras y comprender frases ( Elster & 

Simons, 1985). 

Otra razón importante del dibujo es que éstos contribuyen 

a controlar el vocabulario, puesto que las ilustraciones en las 

historias pueden ser dichas con algunas palabras. Los dibujos 

también ayudan a construir el espacio entre el lenguaje oral y 

el lenguaje escrito como representación del orador y dirección 

del dialogo de la historia. 

Las ilustraciones tienen a la vez lazos y enfatizan partes 

de una historia, muestran caracteristicas de objetos, escenas 

y muestra pensamientos. El estilo de los dibujos puede sugerir, 

realismo o fantasia. Finalmente, el dibujo puede mostrar 

caracteristicas gestuales y expresiones faciales, que son tan 

importantes para la comprensión de la lectura. Además que las 

historias al leerlas requieren frecuentemente de la 

coordinación de dibujos y de la información impresa. Para las 

historias deben leerse usando ambas, palabras y dibujos 

ayudando a entender mejor el significado (Elster & Simons, 

OpCit). 
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2.3. EL USO DEL SIOJIIl"ICADO DUTRO DE LA LECTURA 

La significación de los vocablos es, sobre todo, un proceso 

de relación. Por ejemplo, cuando se oye la palabra "Mesa•, se 

perciben los sonidos o fonemas y, a continuación, se asocian a 

un concepto u objeto mental, es decir, a la idea de "Mesa• que 

el receptor tiene y que ha adquirido en el per.1odo de su 

formación léxica, o sea, durante su aprendizaje de la lengua. 

Puede definirse, por lo tanto, la significación como el 

proceso que pone en relación una imágen acústica con un objeto 

mental. 

A él se une un tercer elemento: la realidad concreta a la 

que se esté refiriendo. Este objeto real es, pues, 

extralingllistico, sino en el mundo circundante. La realidad 

objetiva a la que se refiere una palabra se llama referente 

(Gutierrez-Larraya y Col., 1982). 

Los lectores emplean el significado como ayuda en la 

identificación de palabras individuales. La identificación de 

palabras no requiere del conocimiento previo de las letras, al 

menos no la identificación inmediata de palabras que los 

lectores realizan cuando una palabra con la que estan 

interesados les es familiar, ya que, forma parte de su 

•vocabulario Visual". unicamente cuando las palabras no pueden 



40 

ser identificadas inmediatamente, la identificación previa de 

las letras se hace relevante, y solo en un grado limitado, 

dependiendo de la cantidad de información del contexto y de 

otras fuentes que el lector podría tener a su disposición 

( Srnith, 1992) 

El hecho de que el significado facilita la identificación 

de palabras individuales se repite cada vez que leerno·~, ya que 

la lectura seria imposible si trabajarnos desde el principio, 

esforzándonos ciegamente en identificar una palabra tras otra, 

sin ningún conocimiento previo de lo que esas palabras podrían 

ser (Srnith, OpCit) 

El uso previo del significado asegura cuándo se deben 

identificar palabras individuales. El significado puede tener 

prioridad sobre la identificación de palabras individuales de 

dos maneras, tanto para los lectores fluidos corno para los 

principiantes. En el pri..."Oer caso, el significado de una 

secuencia de palabras permitirá la identificación de palabras 

individuales relativamente con poca información visual; incluso 

hace innecesaria la identificación precisa de palabras 

particulares. En el segundo caso, las palabras escritas 

representan significado directamente; contribuyen a la 

comprensión de un pasaje del texto sin la necesidad de ser 

identificadas con precisión (Srnith, OpCit). 

La lectura habitualmente involucra extraer significado de 

manera inmediata o directa del texto sin conciencia de las 
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palabras individuales ni de sus significados alternativos 

posibles. Hay ocasiones, en que el significado del texto o de 

las palabras particulares no pueden ser comprendidas 

inmediatamente. En estas ocasiones, se puede intentar la 

identificación mediada del significado, lo cual involucra la 

identificación de palabras individuales antes de la 

comprensión de una secuencia significativa de palabras como un 

todo (Smith, OpCit). 

El aprendizaje de nuevas palabras sin interferencia en la 

comprensión general del texto es otro ejemplo de la manera en 

que los nifios pueden aprender continuamente a leer por medio de 

la lectura de las palabras escritas. El vocabulario que se 

desarrolla corno una consecuencia de la lectura proporciona una 

base permanente de conocimientos para la determinación del 

significado posible y la pronunciación de palabras nuevas. Por 

ello las ventajas que un nifio tiene cuando lee un lenguaje 

escrito significativo son: desarrollar un vocabulario, extraer 

sentido de las relaciones letra-sonido, desarrollar la 

habilidad de la identificación mediada de palabras y del 

significado, adquirir velocidad, elude la sobrecarga de la 

memoria, confia en el sentido incrementa la información no 

visual relevante y la usa más eficientemente (Srnith, OpCit). 
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El hecho de involucrar al nifio en forma activa en la 

producción verbal después de la presentación de la información 

nueva en forma amena, como es el cuento, tiene su justificación 

en el principio establecido en la repetición. 

La repeticion es una técnica eminentemente popular en la 

publicidad, especialmente en los mensajes comerciales de la 

televisión, la cual ejemplifica una de las ventajas prácticas 

de la repetición, que es la de reducir la probabilidad de que 

los receptores cometan un error o dejen que algo pase 

inadvertido, al intentar comprender el mensaje. Un método 

diferente en la lectura es presentar el mismo mensaje dos 

veces, una versión al ojo y otra al oido ( Smith, OpCit.) 

Asi Rentel y Kennedy (1972) demostraron que en la recitación 

y repetición por si sola conduce a la retención de estructuras 

gramaticalmente correctas, las cuales son más fáciles de 

modificar que cualquier otro aspecto del lenguaje. 

Otro de los objetivos de la ensefianza de la lectura que está 

ligado a los antes mencionados es la comprensión literaria ( 

Klerk & Simons, 1989) ya que, la comprensión de la lectura es 

el resultado de un conjunto de análisis visuales, fonéticos, 

sintácticos, semánticos y pragmáticos, que se suceden en 

paralelo e interaccionan entre si (Aguilar, 1988) • Por ello la 
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meta fundamental de la lectura es la comprensión en e_l sentido 

de saber el significado, las expresiones del lenguaje y sacar 

inferencias de ellas, es decir, la comprensión debe de abarcar 

el ir más alla de la información enunciada literal o 

explicitamente (Klerk & Simons, OpCit.). Consideramos éste 

punto corno importante para ésta investigación, ya que suponernos 

que el saber el significado de palabras que no entendernos 

durante la lectura nos ayuda a tener una mejor comprensión del 

texto. 

Por tanto la comprensión se obtiene cuando se respondeen 

las preguntas que uno plantea. Los fundamentos gemelos de la 

lectura tienen que ser capaces de formular preguntas 

especificas en primera instancia, y saber cómo y dónde mirar en 

lo impreso para que al menos haya una oportunidad de obtener 

respuestas a éstas preguntas. Por eso la comprensión y el 

aprendizaje dependen del conocimiento previo, o de lo que el 

lector ya conoce (Srnith, OpCit). 
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La razón para suponer que la lectura de libros infantiles 

seria de utilidad para desarrollar algunas dimensiones del 

lenguaje infantil, en especial la estructura gramatical, se 

basa en el estudio de Cazden (1965) (Citado en Vivas de Muf!oz 

& Gorodeckis, 1980). tsta ivestigadora encontró que la 

condición de modela je, donde los nif!os fueron expuestos a 

oraciones gramaticalmente correctas; que al mismo tiempo 

incluian información nueva, era de gran ayuda para el niflo en 

la adquisición de un lenguaje. 

Una de las formas para corroborar lo expuesto por Cazden 

es la investigación realizada por Kameenui, Carnine & Freschi 

(1982), en la cual analizaron: a) Si reemplazando palabras 

dificiles por fáciles en el texto hacen ese texto más facil de 

entender; b) Si aprendiendo el significado de las palabras 

dificiles facilita la comprensión del texto; c) Si insertando 

información redundante relacionada a las palabras dificiles 

contribuye significativamente a la comprensión del texto; y d) 

Si una estrategia de instrucción de integración de vocabulario 

en un pasaje es más efectivo que una estrategia de instrucción 

de que no incluye integración del pasaje. Para ello realizaron 

dos experimentos. 
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Para el experimento 1 se emplearon 60 nifios de clase media; 

16 de cuarto afio, 21 de quinto afio y 23 de sexto afio de 

primaria ( 32 nifios y 28 niflas). fetos estudiantes fueron 

asignados azarosamente a uno de los grupos de los siguientes 5 

tratamientos: 

Grupo 1: Sujetos que recibieron un pasaje con vocabulario 

fácil y no recibieron entrenamiento. 

Grupo 2: Sujetos que recibieron un pasaje con vocabulario 

dif~cil y no recibieron entrenamiento. 

Grupo 3: Sujetos que recibieron un pasaje con vocabulario 

dif~cil e información redundante y no recibieron entrenamiento. 

Grupo 4: Sujetos que recibieron un pasaje con vocabulario 

dificil y recibieron entrenamiento de vocabulario. 

Grupo 5: Sujetos que recibieron un pasaje con vocabulario 

dif~cil y recibieron entrenamiento de vocabulario e integración 

del pasaje. 

Se utilizó un indice de tarjetas que incluia un vocabulario 

de palabras y su significado impreso, oraciones que omitía 

palabras del vocabulario y tres pasajes.El primer pasaje del 

vocabulario dificil, contenia 66 palabras de las cuales se 

construyeron 6 vocabularios de palabras en tarjetas, que se 

pensó que eran desconocidas para los niflos del estudio. l!:stos 

vocabularios solo los recibieron loa sujetos de los grupos 2 1 

4 y s. 
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El segundo pasaje fué usado solo para el grupo l. ~ste 

pasaje fué una réplica del pasaje anterior, pero con una 

variación; las 6 palabras del vocabulario dificil fueron 

remplazadas por 6 palabras que fueran familiares y conocidas 

por los nifios del grupo. 

El tercer pasaje empleado solo para el grupo 3, incluyó 

información adicional que permitió que los lectores sacaran 

inferencias acerca de la idea o tema principal del pasaje, asi 

como el significado de algunas palabras del vocabulario 

dificil. 

Para la evaluación se construyeron dos formas diferentes de 

test: Uno utilizó las 6 palabras del vocabulario dificil en un 

estilo de información y preguntas incompletas. La otra forma 

del tete utilizó sinónimos fáciles para las palabras del 

vocabulario dificil en un estilo de información y preguntas 

incompletas. Todas las respuestas para éstos test fueron de 

opción mültiple. Los primeros 5 items en ambas formas de test 

no requirieron que se supiera el significado de las palabras 

del vocabulario dificil. Los items posteriores requirieron que 

los sujetos dijeran la verdadera información para el pasaje. 

La indicación que el experimentador daba al grupo era: "Voy 

a darles un pasaje pequefio para leer. Después de que termine de 

leerlo, quiero que ustedes lo lean y quiero que contesten 

algunas preguntas en ésta hoja•. gsta información fué la misma 

para todos los grupos. 
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Experimento 2. Se emplearon 60 sujetos de clase media, de 

quinto y sexto grado de primaria. Nuevamente 43 sujetos de 52 

y 17 de 62 fueron asignados azarosamente a uno de loe 5 

tratamientos. Los grupos 1, 2, 3, y 5 fueron identicos a loe 

descritos al experimento l. El grupo 4 difirió en que las 

oraciones de entrenamiento con baja frecuencia de palabras 

fueron omitidas. 

Se usaron pasajes diferentes con 6 vocabularios de palabras 

diferentes a los del experimento 1. El vocabulario dificil 

contenia 105 palabras repartidas en 6 vocabularios de palabras 

dificiles. El procedimiento de apliacación fué el mismo que en 

el experimento l. 

En ambos experimentos se encontró que la substitución del 

vocabulario dificil por el fácil en un pasaje reconstruido, 

hizo el texto significativamente más fácil de entender y que la 

información redundante contribuyó significativamente a la 

acertada comprensión de los test, excepto en las calificaciones 

de lo recordado del primer experimento. La instrucción de 

vocabulario dificil facilitó la comprensión en ambos 

experimentos. Las diferencias entre los métodos de instrucción 

fueron significativas en las respuestas del test de elección 

múltiple en el experimento l y para las calificaciones de lo 

recordado en el experimento 2. Los alumnos que recibieron 

instrucción en integración de pasaje recibieron calificaciones 

más altas que los que no la recibieron. 
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Por otra parte la investigación de Morrow, o • Connors & 

Smith (1990), corroboran lo expuesto por Pérez (OpCit), al 

investigar el efecto de un programa de lectura de cuentos como 

una medida del desarrollo literario con estudiantes de riesgo, 

para lo cual se emplearon 62 estudiantes de B pueblos 

diferentes de Nueva Jersey. Los estudiantes fueron 

seleccionados en el programa por un amplio resguardo con el 

test de reconocimiento. Las calificaciones de los niftos de O a 

5 fueron consideradas de riesgo, y elegibles para el programa 

extenso. 

Todos los niftos 

azarosamente asignados 

en el programa de riesgo fueron 

a un grupo control y a un grupo 

experimental, y a su vez fueron asignados a cuatro salones de 

clases cada grupo. 

El grupo experimental estaba compuesto de 32 sujetos (20 

niftos y 12 niftas), el grupo control contó con 30 sujetos (17 

niftos y 13 niftas). 

Se emplearon 4 maestras, 2 con mayor y 2 con menor 

experiencia en el trato con nifios; cada una de ellas fué 

asignada azarozamente a uno de los grupos, ésto fue decidido 

para controlar la cantidad de experiencia, cada una de ellas se 

hizo responsable de la mitad del dia de clases. 

Todo el material que se empleó fué administrado de forma 

individual, el cual incluia: a) El test de retención; b) el 

modelo de clasificación para nifios, ordenamiento de cuentos 
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favoritos¡ c) el test de comprensión; d) el test de conceptos 

alrededor de lo impreso; e) sección del test de lectura 

temprana; f) Entrevista a nifios y g) el test de examen. El test 

de ejecución california fué administado por el distrito y usado 

como un post-test. 

El grupo experimental, pasó por una variedad de estrategias 

de lectura de historias durante el programa. Los maestros 

emplearon aproximadamente 60 mina. cada dia en el componente 

del programa el cual incluia : a) lectura tranquila de cuentos, 

b) dirección del maestro a actividades literarias, c) un 

periodo de recreación de lectura y d) un sumario del dia. Cada 

componente fué introducido gradualmente en clases. 

l) Lectura tranquila de cuentos.- el maestro y los estudiantes 

seleccionaron uno o dos cuentos 1 revisandolos por un corto 

periodo de tiempo. 

2) Dirección del maestro a actividades literarias.- Incluia 

tareas para realizar en casa como preguntas, predicciones y 

discusiones desde el inicio hasta el final de la lectura. La 

variedad de actividades que incluia el maestro para que los 

nifios las eligieran fueron: lectura por placer, juego de roles 

y retención de historias; repetición de historias favoritas y 

participación de los niños en la lectura de cuentos. 

3) Periodo de recreación de lectura.- Los nifios en el grupo 

experimental fueron libres para seleccionar cualquier material 

del centro literario, como libros, revistas, peliculas, 
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cassettes, crayones, pegamento, lápices y rnufiecos para formar 

sus propios libros y relatar sus lecturas. tetas nifios 

aceptaron trabajar de forma individual o colectiva. 

4) Sumario del. d!a.- Durante 5 o 10 rnins. al d1a se discut1an 

los eventos del cuento. 

Por otra parte el grupo control trabajó con el programa de 

lectura fácil, vivir con el alfabeto, por 60 mine. cada d!a. En 

el programa, una letra del alfabeto era introducida cada semana 

incluyendo el sonido de cada letra durante sus actividades. Los 

nifios de éste grupo trabajaron leyendo las letras de los 

cuentos y completando ejercicios en sus libros de tareas. 

Los resultados de ésta investigación muestran que las 

puntuaciones obtenidas de los test de retención, test de 

comprensión, sección del test de lectura temprana y la 

entrevista a nifios fueron estadisticarnente significativos los 

del grupo experimental en comparación al grupo control. 

Mientras que las puntuaciones para los test de conceptos al 

rededor de las impresiones, el modelo de clasificación y el 

test de examen no fueron estadisticamente significativos entre 

ambos grupos. 

Se han realizado otras investigaciones relacionadas al 

desarrollo lingüistico a través de la narración de cuentos 

corno la de Vivas de Mufioz y Gorodeckis (1980), quienes 

exploraron el efecto de la narración de cuentos infantiles 
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sobre el lenguaje del nifto, considerando ésta lectura como un 

modelaje de contenido nuevo. 

El estudio se llevó a cabo con 58 niftos pre-escolares, 

entre 3 aftos y 7 aftos 4 meses; 35 hombres y 23 mujeres de todos 

los niveles socio-económicos. Se utilizó un disefto experimental 

de tres grupos: Dos grupos experimentales ( 16 y 18 sujetos 

respectivamente) y un grupo control (24 sujetos) con pretest y 

post-test. A cada grupo experimental se le presentó una 

variable independiente en una 

control no estuvo sometido 

independiente (V.I.). 

modalidad diferente. El grupo 

al efecto de la variable 

La V.I. fué la narración sistemática de cuentos, presentada en 

dos modalidades: 1) Narrración de cuentos en el hogar, llevada 

a cabo por algún pariente, generalmente la madre, y 2) 

Narración de cuentos en el pre-escolar a un pequefto grupo de 

niftos, llevada a cabo por una asistente de investigación. Se 

narró todos los dias hábiles de la semana un cuento diferente 

durante 12 semanas. 

La variable independiente (V .D.) estuvo constituida por las 

siguientes dimensiones del lenguaje: l) Lenguaje expresivo, 2) 

Lenguaje receptivo y 3) Memoria en tres modalidades: Memoria 

para la información especifica, memoria para repetir oraciones 

gramaticales y memoria para ejecutar órdenes recibidas 

oralmente. 
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Como etapa inicial se les aplicó a toda la población una 

primera medición (Pre-test) de la v.o., utilizando las 

dimensiones del lenguaje antes mencionadas. 

Una vez conformados los grupos se procedió a la realización de 

la fase experimental, que consistió en lo siguiente: 

l.- A los sujetos del grupo experimental 1, se les ent.regó cada 

dia de la semana un cuento para ser leido en el hogar y un 

breve cuestionario para completar después de la lectura. 

2.- El grupo experimental 2, fué dividido en pequeftos 

subgrupos, a los cuales se les leia un cuento diferente todos 

los dias de la semana. Luego, individualmente cada nifto 

respondia preguntas sobre el cuento leido. Se reforzaban las 

respuestas completas y la utilización de argumentos para 

fundamentar la respuesta. 

3.- El grupo control no recibió una estimulación planificada y 

sistemática, solo estuvo expuesto a los cuentos que se leian a 

todos los niftos como rutina de pre-escolar. 

Con lo cual se encontró que existen diferencias significativas 

desde el punto de vista estadistico entre el promedio del grupo 

control y los promedios de los grupos experimentales. Se puede 

inferir que éstas diferencias son atribuibles al efecto de la 

lectura de cuentos. 

Además se encontró que la comprensión del lenguaje fué 

incrementado de manera significativa en los sujetos a quienes 

se les leyó cuentos; independientemente de que éstos se leyesen 

., 
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en casa o en el pre-escolar, de acuerdo a las dimensiones de 

lenguaje. 

En otro estudio realizado por Morrow & Smith ( 1990), 

determinaron si exist1an diferencias en la interacción 

lingüística Adulto-Niflo, dependiendo del tamaflo del grupo. 

Tomando como medida la comprensión de historias. 

Para el cumplimiento de su objetivo participaron 27 

investigadores asistentes y 27 niflos de primer grado de kinder 

(14 niflos y 13 niflas). Los cuales fueron seleccionados de 27 

kinders, debido a que ten1an un estatus socio-económico 

similar. Los niflos pasaron por tres ambientes diferentes: uno 

a uno, en grupo pequeflo (3 niflos por grupo) y en clase entera 

(15 ó más niflos). 

Se emplearon 9 cuentos, 6 de los cuales se usaron en la 

fase de entrenamiento a la lectura de cuentos o ambientación 

entre investigadores y niflos (2 sesiones en cada ambiente), los 

otros tres cuentos se usaron en las tres sesiones finales (uno 

en cada ambiente). Dichos cuentos se seleccionaron por ser 

similares en lenguaje, en número de páginas y número de 

palabras. Cada historia tenia una estructura bien desarrollada, 

caracter1sticas delineadas, un ambiente definido, tema claro 

que representaba el personaje que revest1a el problema o meta 

y, trama en episodios que conduc1an a la solución del cuento. 

Durante éstas tres últimas sesiones se tomaron los registros 

para el análisis de resultados. 
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Para la comprensión de la lectura se estructuraron 

preguntas sobre la estructura de la historia y preguntas sobre 

comprensión tradicional. Para la estructura de la historia se 

usaron aspectos que se refirieran al ambiente (identificación 

de características, tiempo y espacio), el tema (identificando 

la característica principal de la meta o problema), ·'trama en 

episodios (secuencia de episodios dentro de un orden apropiado) 

y, la resolución (identificando la solución del problema y la 

terminación de la historia). Las preguntas tradicionales fueron 

repartidas en información literal (preguntas acerca de 

información que fué explicitamente expuesta en el texto), 

Información inferencial (preguntas que derivaran la información 

que se les amplió pero que no se expresó en el texto), e Ideas 

criticas (preguntas que fueran más alla de la información 

presentada en el texto y dijeran la solución del problema 

ampliando la información para la historia). 

Posteriormente se les dió un entrenamiento.- a los 

investigadores asistentes, En la primera sesión se les 

proporcionó una hoja guia que describía el procedimiento de la 

lectura de cuentos a nifios. después los investigadores 

practicaron el entrenamiento con el nifio (a) que les fué 

asignado (a). Cada investigador leyó los cuentos a los nifios en 

los tres ambientes. La práctica de ésta sesión fué registrada 

y grabada. Durante la segunda sesión de entrenamiento los 

investigadores escucharon y observaron en un monitor lo 
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practicado en la sesión anterior, recibiendo una critica sobre 

la administración del entrenamiento; también recibieron una 

instrucción guiada sobre la retención de historias. Los 

registros de todos los investigadores asistentes fueron 

revisados y aprobados antes de empezar el estudio. 

Finalmente los niños se evaluaron a través de dos pruebas: 

comprensión dirigida y recuerdo libre. En la primera se 

realizaron preguntas que enfatizaban elementos de la estructura 

de la historia tales como ambiente, tema, trama en episodio y 

resolución. Por ejemplo: ¿En dónde sucedió la historia?, ¿Qué 

personajes babia en la historia?, ¿Cómo termina la historia?. 

En el recuerdo libre se realizaron preguntas de compreensión, 

por ejemplo: ¿Qué pasó en la historia?, ¿Puedes continuarla?. 

En la prueba de comprensión tanto dirigida como de recuerdo 

libre, los niños que escucharon cuentos en el ambiente de grupo 

pequeño respondieron significativamente mejor que los niños que 

escucharon historias leidas de uno a uno, que a su vez se 

desempeñaron significativamente mejor que los niños que 

escucharon cuentos en el ambiente de clase entera. Además los 

niños que escucharon historias leidas en el grupo pequeño o de 

uno a uno, generan significativament9 mayor numero de 

comentarios y preguntas que los niños en el ambiente de clase 

entera. Parace que el leerles a los niños en grupos pequeños 

les ofrece tanta interacción como en la condición de lectura de 
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uno a uno; y parece encaminar a una comprensión mayor·que en el 

escenario de clase entera o aún de las lecturas de uno a uno. 

Mares, Ribes y Rueda (1993), realizaron una investigación 

en la cual evaluaron si el contacto con . la descripción de 

relaciones, a través de la lectura modifica la forma y los 

aspectos referidos al hablar y escribir sobre nuevos temas 1 

para ello participaron 10 nifios de segundo y 10 de primer grado 

de primaria de una escuela oficial. Se utilizaron 10 textos con 

información sobre distintos animales de 80 a 97 palabras cada 

uno y organizados de acuerdo a: l) descripción de la estructura 

física y su función, 2) desarrollo del animal, 3) hábitat, 4) 

alimentación y 5) conductas del animal vinculadas. con sus 

condiciones de ocurrencia. 

El contenido de las descripciones incluye el uso de 10 a 15 

oraciones coordinales a través de los conectivos para, cuando 

y porque. El texto se acompafia de 3 ó 4 dibujos que apoyan el 

contenido. 

La investigación se dividió en 3 fases, durante la primera 

se les pidio de forma individual a los nifios de segundo grado 

que les platicaran a los de primero todo lo que supieran sobre 

los perros. Inmediatamente, el experimentador les pidió a los 

nifios de primero, en presencia de los de segundo, que le 

dijeran todo lo que escucharon. Durante la segunda fase se 

dividió a los nifios al azar en dos grupos, uno experiemntal y 

otro control. 
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A los nifios del grupo experimental, se les dió un 

entrenamiento que consistió en que leyeran 3 veces en voz alta 

uno de los textos seleccionados previamente, en ·donde el 

experimentador guiaba y corregía la lectura del nifio; 

posteriormente el experimentador introdujo a los nifios de 

primer grado y les pidió a los de segundo que les platicaran o 

escribieran todo lo que habían leido. Esto se repitió hasta 

agotar los 10 textos seleccionados. Los nifios del grupo control 

no recibieron entrenamiento. 

En la tercera fase se procedió de la misma forma que la 

fase l. 

Los resultados muestran que la lectura de los textos no 

produjo un efecto evidente en el uso de los conectivos al 

hablar y escribir sobre otros contenidos, en los nifios. de ambos 

grupos. Sin embargo los nifios del grupo experimental 

describieron las características físicas de los animales 

vinculadas con su función y las actividades o hábitos 

vinculadas con sus causas, antecedentes o condiciones de 

ocurrencia. 
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CAP 3. SITUACIOR DE LA IJ!CTURA 1: EDUCACIOR ER ME:UCO 

Saber leer y escribir es una necesidad imperativa debido a 

sus consecuencias sociales y económicas. La lectura y la 

escritura son herramientas indispensables en el proceso de 

adquisición de conocimientos; asi, en el proceso de aprendizaje 

es necesario primero •aprender a leer" para después "leer para 

aprender• (Ardila y Ostrosky, 1988). 

Debido a ésto consideramos que la escuela es factor 

importante para la adquisición del hábito a la lectura, corno se 

menciona en el capitulo anterior, por ello es necesario hacer 

un bosquejo sobre el nivel de escolaridad que presenta nuestro 

pais en la actualidad. 

3.1. IRDICES DE ESCOLARIDAD ER HE:UCO. 

En México, seg1l.n el censo Nacional de población de 1980, de 

un total de 67 millones 382 mil habitantes, 19 millones 573 mil 

tienen entre S y 14 afias de edad y de éstos 14 millones 666 mil 

estan inscritos en la escuela primaria. Sin embargo, las cifras 

estadisticas muestran que el rendimiento escolar de esta 

población es insuficiente; asi por ejemplo, en el transcurso 

escolar del ciclo de 1970 - 1971 a 1975 - 1976 sólo 

el 43% de aquellos que iniciaron el primer grado lograron 

terminar el sexto grado de primaria (Aspe y Beristain, 1983). 
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Como lo eefialan Ferreiro y Cole. ( 1979), la deserción y la 

repetición constituyen fenómenos crónicos a lo largo de los 

seis grados de la eneefianza primaria. 

Por otra parte en el censo de 1990 realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática 

(INEGI) nos muestra que la población con nivel instruccional y 

grados aprobados en la primaria en las edades de 6 a 65 afias 

encontramos que siendo una poblacion global de 68, 446, 354 

habitantes entre hombres y mujeres; 9,587,888 habitantes no 

tienen instrucción primaria; 3, 601, 529 terminaron el primer 

grado de educación primaria; 5,046,198 terminaron el segundo 

grado; 6,016,057 terminaron el tercer grado; 4,410,423 el 

cuarto grado; 3,550,676 terminaron el quinto grado; ll,533,695 

concluyeron el sexto grado de primaria; 23, 076, 622 tienen 

instrucción post-primaria y l,623,166 no se tiene especificado, 

Lo cual nos indica que 33,385,937 habitantes no tienen 

terminada la educación básica. A causa de las deserciones que 

están ligadas a las condiciones socio-económicas de los núcleos 

de población de menores ingresos, frecuentemente se da el 

fracaso escolar, sobre todú en los primeros afies de instrucción 

primaria, provocando con ésto deficiencias en el aprendizaje y 

desarrollo de la lectura, ya que la lectura es un acto complejo 

cuyo aprendizaje implica diferentes etapas, en cada una de las 

cuales los procesos Psicologicos involucrados son variables, 

numerosos y complejos (Ardila y Ostrosky, OpCit). Demostrando 
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con ésto un indice muy alto de analfabetismo el cual a nivel 

Nacional es del 12.4% en cada uno de los estados, como lo 

muestra la Tabla l. 

3.2. lllDICBS DE JUUlLl'ABBTJ&MO D MBSICO. 

Es lamentable el saber que en nuestro pa1s existe un alto 

indice de analfabetismo pero, es más patético el saber que de 

los 43,616,948 habitantes mayores de 18 afios de edad, tan solo 

231,145 han terminado el sexto semestre de Nivel Superior. Lo 

cual se vio acrecentado en el afio de 1982, el afio de la 

catAstrofe, en donde, el precio de los libros mexicanos aumentó 

un 75%; el de los libros extranjeros en un 50%; y a comienzos 

de 1983 el precio del papel para libros subió un 80%, mas lo 

que determinó la nueva paridad frente al dolar y el continuo 

deslizamiento del peso. Haciendo que en los Centros de 

Educacion Superior no se lean tantos libros como capítulos 

fotocopiados, ya que en estas condiciones de la aplicacion del 

IVA a libros y revistas significó una nueva derrota. con lo 

cual el Gobierno consagro la Cultura y la Lectura, instrumentos 

indispensables, en actividades de lujo y, hoy corno nunca 

privilegio de unos cuantos (Monsivais & Poniatowska, 1984). 
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Tabla l. Muestra la proporción de la poblacion analfabeta por 
entidad federativa. 

Entidad Porcentajes Entidad Porcentajes 
Federativa Federetiva 

Chiaoas 30% Tlaxcala 11.1% 

Oaxaca 27.5% Zacatecas 9.9% 

Guerrero 26.8% Sinaloa 9.8% 

Hidalao 20.6% Colima 9.8% 

Puebla 19.2% Edo. Mex. 9.0% 

Vera cruz 18.2% Jalisco 8.9% 

Michoacan 17.3% Aauasc. 7.1% 

Guanajuato 16.5% Duranqo 7.0% 

Yucatán 15.8% Tamaulipas 6.9% 

Camoeche 15.4% Chihuahua 6.1% 

Querétaro 15.3% Sonora 5.6% 

sn. L. Potosi 14.9% Coahuila 5.5% 

Tabasco 12.6% B. c. s 5.4% 

Quintana Roo 12.3% B. c. N. 4.7% 

More los 11.9% Nuevo Lean 4.6% 

Nayarit 11.3% D.F. 4.0% 
*INEuI ¡;on pase en J.a in~ormacion proporcionaaa por la SEP, 

Secretaria de Coordinacion Educativa y Direc. Gral. de 
Planeación, Programación y Presupuesto (1990). 

Otra inmensa carencia Nacional es la falta de un sistema de 

bibliotecas con un minimo de eficiencia y actualización, ya que 

hasta el censo de 1986 proporcionado por el INEGI el nümero de 

bibliotecas en toda la Republica Mexicana es de 311. Las cuales 

estan divididas por Estado como lo muestra la Tabla 2. 
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Tabla 2. Muestra el nllmero de bibliotecas por Entidad 
Federativa. 

Batados llo.Biblioteca Estados llo.Bibliotecas 

Cbianaa 7 Tlaxcala 3 

Oaxaca 6 laca tecas 3 

Guerrero 9 Sinaloa 9 

Hidalao 3 Colilla 2 

PUebla 14 Bdo. Mex. 7 

Veracrus 8 Jalisco 7 

Michoacan 7 Aauaac. 6 

Ouana"luato 7 Duranao 6 

Yuca tú 5 Taaaulipas 8 

Caanaoche 4 Chihuahua 8 

Ouerétaro 5 Sonora 9 

Sn.L. Potosi 3 coahuila 13 

OUintana Roo 4 B. c. 11. 3 

'l'abaaco 4 B. c. s. 5 

More los 6 lluevo Leon 14 

llayarit 5 D.F. 111 

* INEGI 1.:on nase a J.a intonnacion proporcionaaa por Ta SEP, 
Secretaria de Coordinación Educativa y Direc. Gral. de 
Planeación, Programación y Presupuesto (1986). 

Todas éstas carencias repercuten desde el inicio de la 

enseftanza educativa a nivel pre-escolar, como lo muestran las 

Tablas 3 y 4. 
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Tabla 3. Muestra el total de inscripciones, bajas, población 
existente al final del curso y nifios aprobados, 
segün el ciclo escolar 1980/1981 - 1990/1991. 

Ciclo Insc. Bajas Existen- Aproba- No Apro-

Escolar Total cia dos bados 

1980/81 l,229970 133,036 l,096934 1059192 37,742 

1981/82 l,569504 164, 274 l,405230 1360945 44,285 

1982/83 l,845473 155, 895 l,689578 1644116 45,462 

1983/84 2,016032 168,418 l,847614 1800688 46,926 

1984/85 2,350275 172,492 2,177783 2126633 51,150 

1985/86 2,529844 182, 178 2,347666 2279447 68,219 

1986/87 2,682714 202, 507 2,480207 2389541 90,666 

1987/88 2,772459 202,576 2,569883 2495515 74,368 

1988/89 2,773772 187,387 2,586385 2517354 68, 029 

1989/90 2,785578 186,984 2,598594 2489933 108, 661 

1990/91 2,902512 210,789 2,691723 2567178 124, 545 

• INEGI con base en la informacion proporcionada por la SEP, 
Subsecretaria de Coordinación Educativa y Direc. Gral. de 
Planeación, Programación y Presupuesto (1992). 



Tabla 4. Muestra el nfunero de alumnos, personal docente y 
escuelas de educación pre-escolar al inicio del 
curso seg(in ciclo escolar 1980/81 - 1991/92. 
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Ciclo Total Hombres Mujeres Personal Escuela 
Escolar Docente 

1980/81 1071619 539,915 531,704 32,368 13025 

1981/82 1411316 707,755 703,561 43,531 17937 

1982/83 1690964 848,085 842,879 53,265 23438 

1983/84 1893650 946,601 947,049 66,937 28674 

1984/85 2147495 1074245 1073250 72, 325 31022 

1985/86 2381412 1193304 1188108 86,529 35649 

1986/87 2547358 1275771 1271587 88,988 40843 

1987/88 2625678 1314583 1311095 93,425 41638 

1988/89 2668561 1335734 1332827 96,550 43210 

1989/90 2662588 1355959 1306629 98,521 43399 

1990/91 2734054 1372013 1362041 104, 972 46736 

1991/92 2791550 1401802 1389748 110, 768 49763 
... .,,,.,.. con oase en J.a intormacion proporcionaaa por .la 0>z:.r 1 

Subsecretaria de Coordinación Educativa y Direc. Gral. de 
Planeación, Programación y Presupuesto (1993). 

En base a lo mencionado en el capitulo anterior podemos 

decir que las causas por las que los estudiantes desertan o 

reprueban puede ser por su situación económica, problemas 

familiares y el escaso personal docente existente, los cuales 

no se pueden dar a basto para el numerosos personal de 

educandos, repercutiendo ésto en el poco interés personal y 
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educativo de los docentes, y de esta manera forman niftos con 

carencias tales como: el desinterés hacia la lectura y la 

comprensión de la misma. 

A pesar de que México en 1971 firmó la Carta Internacional 

del Libro, la producción de libros infantiles es muy reducida 

debido a las carencias antes mencionadas. Dicha carta consta de 

los siguientes 10 articules: 

l.- Todo el mundo tiene el derecho a leer. 

2.- Los libros son indispensables para la Educación. 

3.- La sociedad tiene el deber de establecer las condiciones 

propicias para favorecer la actividad creeadora de los autores. 

4.- Una sana industria editorial propia es indispensable para 

el desarrollo nacional. 

5.- Para el desarrollo de la edición resultan indispensables 

condiciones favorables para la producción de libros. 

6.- Los libros constituyen un vinculo fundamental entre 

editores y lectores. 

7 .- Corno hogares del conocimiento artistico y cientifico y 

centros de radiación de la información, las bibliotecas forman 

parte de los recursos nacionales. 

8. - Corno medio de conservación y difusión la documentación 

sirve a la causa del libro. 

9.- La libre circulación de los libros entre los paises 

constituye un complemento indispensable de las producciones 

nacionales y favorece la comprensión internacional. 
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10.- Los libros sirven a la causa de la comprensión 

internacional y de la cooperación pacifica. 

El articulo primero especifica que • la sociedad debe obrar 

de manera que toda persona pueda participar de los beneficios 

de la lectura. En un mundo donde en analfabetismo impide a una 

gran parte de la población acercarse a los libros. Por eso los 

gobiernos tienen el deber de contribuir a la eliminación de 

ésta calamidad pública• (p.24) (Monsivais y Cola. OpCit). 

La producción de libros infantiles y juveniles no 

ünicamente es problema en México, sino en toda América Latina 

y el Caribe ya que su producción mundial anual es del 7%. 

Mientras que en Europa y E.U. la producción mundial anual es 

del 60% (Venegas y Cola., OpCit) 

La producción de libros en América Latina es tan baja 

debido a la falta de editoriales dedicadas al libro infantil, 

por lo que los autores financian sus propias ediciones o bien 

son subsidiadas por entidades de gobierno o de fundaciones 

privadas que dedican parte de su presupuesto a la edicion de 

libros para niños (Venegas y Cols., OpCit). 

3.3. ISSTI'l'UCIORES DCARGADAS DBL FOHBll'rO A LA LEC'l'URA D 

MBJ:ICO. 

una de las fundaciones en México que ha ayudado a 

consolidar el acercamiento entre la población y los libros ha 

sido la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

• 
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(FILIJ), la cual se ha llevado a cabo durante 13 años 

consecutivos, caracterizándose por ser pionera en su clase, por 

la inclusión de un programa cultural y de espectáculos cuyo 

objetivo central ha sido el fomento del hábito a la lectura. 

Cambiando, algunas veces, de sede y de fecha, la FILIJ 

sigue manteniendo su espíritu original, inspirado en hacer que 

niños y jóvenes encuentren alguna alternativa a sus .. horas de 

ocio a través de las miles de posibilidades que ofrecen los 

libros. El programa cultural, encaminado al logro de éste 

objetivo, se apoya grandemente en la realización de talleres. 

~atoa son ideados para hacer de la lectura un espacio 

compartido en la convivencia familiar o de grupo; los hay de 

lectura de textos, de creación literaria y manualidades, lo 

mismo que de conocimientos y aventuras, y encuentran la 

motivación que les permitirá enriquecer su vida de manera 

placentera y divertida. 

La realización de los talleres que ofrece la Feria 

Internacional del Libro Infantil y Juvenil es un espacio 

compartido, y por lo mismo se pueden encontrar los que 

organizan propiamente la Dirección General de Publicaciones del 

Consejo Nacional para la Cultura (DGP de CONACULTA), junto con 

los que presentan otras instituciones pllblicas y privadas. 

Con el propósito de despertar nuevas inquietudes en los 

pequeños asistentes a la Feria se llevan a cabo talleres como: 

Poes1a dibujada, el Vagón de la Ciencia y el fascinante mundo 
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de las matemáticas, ¡ Aceptame ••• as1 soy 1, la mano negra y 

Sauriomundo. 

El taller de Poesía Dibujada, del Instituto Chiapaneco de 

Cultura, pretende que el nifio de 6 a 12 afios se aficione a la 

poesía al ejercitar su imaginación poética; as1 mismo, en el 

taller el Vagón de la Ciencia y el Fascinante Mundo de las 

Matemáticas, coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tegnologia (CONACYT), se promueve entre los pequefios de 7 a 15 

afios algunos conceptos matemáticos para su mejor comprensión. 

Por otro lado, el taller ¡ Aceptame ••• as1 soy 1, de la 

Secretaria de Salud, precisa conceptos formales sobre salud 

sexual y reproductiva, en el pueden participar nifios, jóvenes 

y adultos. Por su parte, el taller la Mano Negra Una 

creación más de la Dirección General de Publicaciones del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes -- trata de 

despertar el interés por la investigación, es ideal para los 

nifios de 9 a 15 afios. 

Finalmente, sauriomundo --también de la DGP del CNCA -

ofrece a sus asistentes de B a 16 afios, una amplia variedad de 

libros sobre dinosauros, su habitat y formas de vida, con el 

fin de que los participantes realicen dibujos, armado de 

figuras, etcétera. Asimismo, con la lectura de textos 

cientif icos los nifios y jóvenes se formarán conceptos 

verdaderos acerca de estos reptiles, lo anterior les será útil 
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para que se alejen de conceptos comerciales y de la moda de los 

dinosaurios (La Feria de los Libros, 1993). 

Otras organizaciones que se han encargado a fomentar el 

hábito a la lectura son el Centro Universitario de 

Investigación Bibliotecaria (CUIB), realizando talleres como 

"Tus vacaciones en tü biblioteca•¡ la Secretaria de Educación 

Pública (SEP), realizando talleres y concursos sobre la 

lectura; La Organización Internacional para el libro juvenil 

(YBBY) es una asociación altruista fundada en 1953 con cede en 

Surich comprometida a: 

l.- Promover el entendimiento a través de libros para nifios y 

jóvenes. 

2.- Ayudar a que los nifios tengan acceso a libros de calidad 

con un toque artístico. 

3.- Relizan publicaciones de calidad para nifios en desarrollo. 

4.- Apoyan a gente que trabaje con nifios. 

5.- Estimula la investigación en la lectura para nifios. 

Además el YBBY realiza talleres de animación a la lectura 

-capacitando gentes en la ensefianza de las formas adecuadas en 

la narración de cuentos, técnicas de motivación, etc.- revisan 

todos lo cuentos que salen al mercado, con la finalidad 

derealizar resumenes adecuados a las diferentes edades de los 

• 
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niños y, por ültimo realizan concursos anuales para premiar a 

los mejores escritores e ilustradores de cuentos (Parissic. 

v.m.) 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 

(ACNUR) es una organización perteneciente a la 

Organización de las Naciones unidas, que se encarga de habrir 

espacios de lectura para niños refugiados en todo el mundo, 

mediante la creación de cuentotecas y leudotecas • Dentro de 

esta organización se encuentra Jan Parissic, que es una de las 

personas más destacadas en la tarea de ayudar a los niños 

refugidos en toda América Latina (Parissic, 1993). 

Una de las instituciones que pudo haber tenido un gran 

éxito en nuestro pais es el Instituto Nacional de las Bellas 

Artes (INBA) dentro del área de literatura, con el proyecto 

"La literatura• creado por Martha Sastrias, el cual organizaba 

clubes para lectura, la realización del concurso 'Te ·regalo un 

sueflo•, en el cual los niflos de habla hispana escribían 

cuentos, mandandolos a sus delegaciones para que posteriormente 

llegaran a México, en dodnde, se relizaba un revisión minuciosa 

para elegir los mejores cuentos y publicarlos en un solo libro. 

Lamentablemente éste programa fué desarrollado Onicamente en el 

sexenio de Lic. Miguel de la Madrid (Parissic, v.m.). 
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Debido a que el lenguaje y en particular la lectura han 

demostrado ser base para las expresiones humanes como lo han 

sefialado Kameenui y col (1982), Smith (1992), Rentel y Kennedy 

(1972), Morrow y cola. (1990), Vivas de Muñoz y Gorodeckis 

(1980), Danzinger (1982), Pérez (1986), sastrias (1992) y, 

Elster y Simons (1985), hemos considerado que la adquisición y, 

sobre todo, la adaptación que lleve a cabo el maestro para la 

trasmisión del lenguaje, para el desarrollo lingüistico del 

nifio, es de vital importancia para éste, ya que suponemos que 

si el niño no adquiere un lenguaje amplio y diverso, pudiera 

tener repercusiones negativas en su práctica educativa y 

social.El llevar a cabo el presente trabajo podria servir como 

base para la elaboración de programas educativos, que pudiera 

indicar a los padres y profesores que el hecho de relatar a 

los nifios cuentos o cualquier otro tipo de lectura podria 

resultar benéfico, ya que en la actualidad no se cuenta dentro 

de la práctica educativa mexicana, con éste tipo de 

investigaciones, dejando de lado las experiencias positivas que 

pudiera traer, por ejemplo fomentar el desarrollo lingU1stico 

del nifio en aspectos como adquisición de nuevo vocabulario y 

formas de expresión.Incluso, suponemos que el llevar a la 

práctica éste tipo de actividades a los niños y adultos se 

podria originar un hábito de lectura que promueva aptitudes de 

análisis sobre los textos, as1 como también adquirir una 

compresión de los mismos considerados como complejos o solo 
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dirigidos para adultos, incluyendo habilidades en areas como la 

aritmética habitualmente considerada como apta para una edad 

superior a las manejadas en éste estudio. 

Para ello el objetivo de la presente investigación es 

analizar el efecto del modelamiento, y la elección en la 

narración de cuentos sobre la comprensión de lectura y en el 

desarrollo lingü!stico en niftos pre-escolares. 



CAP. 4. llL BPBCTO DEL MODBLIMIDTO, 'l' LA BLSCCIOll D LA 

llARRACIO• DI!: CUBJl'.rOS SOBRE LA COMPRBJISIOK DE 

LBCTURA 'l' l!:L Dl!:SARROLLO LI•GUIS~ICO BR •x•os 
PRl-B&COLARES. 

Ml!:~DO 

SUJETOS 
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Se trabajó con 35 niflos de Kinder de 5:6 a 6:0 aflos de edad 

(15 niflas y 20 nifios). Los sujetos fueron de dos grupos 

naturales que fueron asignados como grupo experimental y 

grupo control de 17 y 18 sujetos respectivamente provenientes 

de un status socio-económico medio alto que fueron elegidos 

de una escuela privada.Los sujetos estuvieron al cuidado de 

sus propias maestras. Las cuales tuvieron caracter~sticas 

similares tales como: una estatura de l.60m., una edad de 30 

afios aprox., conflexión delgada. 

l:SCBJIARIO 

Un salón de clases ( 3. 5 X 2. 5 m. aprox. ) para cada uno 

de los grupos dentro de su escuela, que contó de iluminación, 

ventilación y pupitres adecuados. Los sujetos permanecieron 

cada uno en su lugar correspondiente. Hab~a 8 mesas colocadas 

de la siguiente manera: al extremo derecho estaban colocadas 
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3 mesas juntas y a lm de distancia aprox. se encontraban 

otras dos mesas juntas; al extremo izquierdo se encontraban 

3 mesas juntas, en las cuales estaban sentados de 2 a 3 

nifios por mesa. 

llAHRIAL 

6 cuentos: Caperucita Roja, Aladino y la lémpara 

maravillosa, Pulgarcito, Alibaba y los 40 ladrones, 

Cenicienta y El Soldadito de plomo. ~stos cuentop contaron 

con un similar mlmero de páginas, con ilustraciones,un 

diálogo adecuado a la edad de los nifios y todos fueron de 

Ediciones Hemma (Versión abreviada), los cuales fueron 

elegidos de acuerdo a la mayor y menor predilección de los 

nifios del grupo experimental. 

- Un listado de 36 palabras: que fueron seleccionadas de los 

cuentos elegidos (Ver anexo 4). 

Formato de entrevista para los nifios (Ver anexo 3) 

.Formato de registro de caracteristicas para las maestras 

(Ver anexo 2) 

- Formato de registro de palabras para los nifios. 

(Ver anexo 7) 

- Formato de registro para preguntas de comprensión 

(Ver anexo 10). 

- Tarjetas con ilustraciones alusivas al listado de 

palabras (Ver anexo 6). 



Formato de entrevista a padres (Ver anexo B) 

Camara de video Handy Camp Modelo CCD - TR303. 

Videocassettes. 
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V. Independiente: Modelamiento 1 medido a través de expresiones 

verbales ( sinónimos o significado de palabras), expresiones 

corporales (Movimiento de brazos y manos) o por medio del 

seftalamiento de ilustraciones alusivas a la palabra , y la 

elección de cuentos. 

V.Dependiente: Comprensión de la lectura (nllmero de 

respuestas correctas a preguntas alusivas a los cuentos), el 

desarrollo lingllistico (ntlmero de plabras cuyo significado 

fué correctamente expresado por el sujeto de un listado de 

palabras, y la acción visual haciendo el seftalamiento 

correcto de la tarjeta alusiva a la palabra). 

DI&dO 

Manipulativo controlado pre-test - post-test, debido a 

que se realizó una evaluación antes y después de la 

aplicación de la variable independiente. 
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PROCEDIMIENTO 

BLBCCIO• DB LOS SUJETOS 

A pesar de que se evaluaron a todos los niftos de ambos 

grupos solo fueron considerados aquellos que en la escala 

verbal (Anexo 5) de la Prueba WPPSI obtuvieron entre 42 y 52 

puntos (correspondiente a la normalidad de las niftoe de 

acuerdo al autor) y, para el listado de palabras (Anexo 7) el 

60% o menos de reepueetae correctas, ya que, se requer1a que 

conocieran el menor número de palabras. 

BLBCCIO• DB CIJBll'lOS 

Se llevó a cabo una entrevista con cada uno de los niftos 

de ambos grupos con la finalidad de saber que cuentos 

conocían, cuales eran los de mayor y menor predilección, 

quien se loe había relatado y con que frecuencia lo hacian 

(Ver Anexo 3) • 

Con base en lo obtenido durante la entrevista se eligieron 

los 6 cuentos que fueron empleados para ambos grupos ( éstos 

cuentos fueron loe de mayor predileccion del grupo 

experimental). De dichos cuentos se obtuvo el listado de 36 

palabras que sirvieron como instrumento de evaluación 

para ambos grupos durante la fase de pre y post-test 

(ver anexo 4 ). 
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BLBCCIO• DZ PALABRAS 

Las palabras fueron elegidas de acuerdo al criterio de 

loe experimentadores, es ·decir, palabras que no fueran muy 

usuales. teta lista de palabras estuvo compuesta de Verbos 

( Es la palabra que se utiliza para sefialar una acción; lo 

que se hace; sirven como enlace al atribuir algo al sujeto; 

como parte escencial de la acción por ejemplo: correr / 

escribir, jugar), Sustantivos (Parte variabla de la oración 

que incorpora palabras con que se nombran personas, animales, 

cosas ó conceptos, Por ejemplo: Sustantivo Abstracto: amor, 

libertad, espíritu, justicia.Sustantivo Concreto: árbol, 

pluma, papel, manzana), y Adjetivos (Determina o modifica el 

significado del sustantivo con la adición de ideas de 

cualidad, posesión, número, orden, lugar, por ejemplo: 

andrajosa, harapos) (Gutiérrez-Larraya y cole., OpCit). 

ZLZCCIO• DE PRZGUll'?AS DE COMPRZ•SIO• 

Se lee aplicaron las preguntas de comprensión a los 

sujetos de cada grupo, los cuales fueron divididos entre los 

6 cuentos y aei, poder controlar que se lee preguntara al 

mismo nllmero de nifios cada uno de los cuentos) ésto con el 

propósito de saber si éstos comprendieron la idea general de 

los cuentos; y además conocer el tipo ~e oraciones que 
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emitían; oraciones funcionales (ünicamente se emplea una 

sola palabra), oraciones nominales (se emplea un sustantivo 

y un verbo), oraciones coordinales (se emplean conectivos 

para unir más de dos oraciones) y, las oraciones subordinales 

(se unen sin emplear conectivo, ya que la estructura 

gramatical de éste tipo de oraciones es más compleja). El 

registro de éstas preguntas se llevó a cabo durante las dos 

ültimas semanas de la fase de intervención. (Ver Anexo 10) 

(Gutiérrez-Larraya y Cole, OpCit). 

BLBCCIO• Y mrrRBllAMI!llTO DB LAS MllBSTRAS 

Se le proporcionó a las maestras un cuento para que lo 

revisaran y, después se le pedió que lo relataran como ellas 

quisieran, haciendo de cuenta que se lo estaban relatando a 

su grupo de nii'ios; ésto con la finalidad de conocer sus 

habilidades de narrar cuentos. Se seleccionó aquella que 

contó con un mínimo de dos características que se 

requirieron para el entrenamiento. Por ejemplo: 

Expresiones no verbales (movimiento de ojos, boca, mejillas 

que expresen sorpresa, alegría, temor) y que realizara 

preguntas que estimularan la participación de los nifios. 

Mientras que la otra tendria la característica de leer 

textualmente el cuento. , . : . .. , 

• 



79 

El entrenamiento de "Modelamiento en la Narración de 

cuentos• que se realizó frente a los experimentadores 

consistió en que la profesora empleara categorias tales como: 

Postura (Voltear la cabeza o inclinarla hacia los lados, 

voltear o inclinar los hombros a diferentes 6ngulos, 

movimiento de brazos, caminar), Dirección de la mirada 

(Contacto ocular), Paralenguaje (Tono bajo de voz, tono 

alto de voz, énfasis al relatar, ritmo de la narración), 

Movimientos (Movimiento de manos, movimientos de la 

cara),(Basado en Danziger, OpCit) y, que realizara preguntas 

que estimularan la participación de los nifios desde el inicio 

hasta el final de la narración. Por ejemplo: ¿Qué creen que 

pasó? ¿A quien creen que se encontró? ¿Ustedes que harian en 

su lugar?. Asi como también hacer énfasis en una lista de 

palabras mostrando los dibujos respectivos a cada una de 

ellas (Basado en Morrow & Smith, OpCit).Ver Anexo l. 

Dicho entrenamiento se cumplió cuando la maestra cubrió 

al menos el 80% de confiabilidad de las caracteristicas que 

se requirieron para el modelamiento. Las cuales fueron 

medidas por dos observadores durante tres dias, con el 

objetivo de que el entrenamiento se llevara a cabo 

correctamente (Ver Anexo 2) . Durante el entrenamiento se 

empleó un cuento por dia y éstos no fueron empleados en la 

fase de intervención para ninguno de los dos grupos. 

DTA 1tslS 
SAUI BE U "' DfJE l~LIDTECA 
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PRE-TEST 

APLICACIO• Dl!L WPPSI 

En ésta sesión se les aplicó de manera individual a cada 

uno de los niftos de ambos grupos, la escala verbal del Test 

WPPSI (anexo 5), la cual estuvo compuesta por las siguientes 

sub-escalas: Información; Vocabulario, Aritmética y 

Semejanzas. Esto con la finalidad de conocer el nivel de 

lenguaje que presentan los niftos en ese momento. Dicho Test 

fué aplicado y calificado de forma individual conforme a las 

instrucciones establecidas en la misma. 

APLICACIOR DBL LISTADO DE PALllBRAS 

Posteriormente se les &plicó a los sujetos el listado de 

palabras (anexo 7) para determinar si las conocian o no, 

realizandose de la siguiente manera: 

- Se pusieron las 36 tarjetas con los dibujos alusivos a las 

palabras en una mesa de manera que fueran visibles para el 

nifto ( ver Anexo 6 ). Posteriormente se le preguntó al 

nifto, por ejemplo: ¿Qué es un zapatero? ¿Qué hace?. Se le 

tomaron como acierto si el nifto eleg1a la tarjeta alusiva a 

la palabra y además expresaba verbalmente cual es la 

actividad que realiza ó para que sirve dependiendo de la 
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palabra, las cuales fueron registradas por los observadores 

con la finalidad de saber si conocian la acción, el 

significado ó ambas. 

También se les proporcionó a los padres de familia un 

cuestionario para conocer su nivel académico y socio

econ6mico actual, si relataban cuentos a sus hijos, con que 

frecuencia y de que tipo, ésto con la finalidad de saber si 

el ambiente familiar pudiera influir en el interés de los 

nillos por tener contacto con material de lectura. (Ver 

Anexo 8) 

FASE DE INTERVENCION 

Esta fase constó de 18 sesiones (tres sesiones 

semanarias durante 6 semanas para ambos grupos). 

La maestra del grupo experimental narró los cuentos 

empleando el entrenamiento que se le proporcionó con 

anterioridad; los 6 diferentes cuentos fueron narrados cada 

tercer dia durante dos semanas, después de éste tiempo fué 

repetida la serie de cuentos hasta completar las 6 semanas 

que duró ésta fase. 

Durante ésta fase los nillos permanecieron sentados de 2 

ó 3 por mesa y, las mesas estaban colocadas una seguida de 

otra en dos hileras separadas por un metro de distancia 

aproximadamente., y, la maestra caminaba constantemente a 

través de los espacios que existían entre ellos • 

• 
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PORllA DI! IllTRODUCCIOll DE LIS PALABRAS 

Se introdujeron 6 palabras por cuento durante las tres 

veces que se repitió el mismo, o sea, dos palabras diferentes 

por sesión, por ejemplo: en el cuento No.1 para la primera 

sesión la maestra durante la narración se enfocó .. en dos 

palabras que iniciaron la serie de seis. Este mismo cuento 

fué repetido hasta la séptima sesión, en la cual la maestra 

hizo énfasis en las dos palabras anteriores y ensefió otras 

dos y, as~ sucesivamente hasta completar el listado de seis 

del mismo cuento. Este mismo procedimiento se seguió en cada 

una de las narraciones de los cuentos. Cabe seflalar que se le 

proporcionó a la maestra el significado y la tarjeta que 

debia emplear para cada una de las palabras ( Ver anexos 9 y 

6 respectivamente). 

La maestra del grupo control leyó los cuentos 

textualmente ya que no recibió entrenamiento. 

La forma de narración realizada por las maestras fué 

filmada en todas las sesiones, con la finalidad de obtener 

una mayor seguridad de que las maestras cumplieran con lo 

requerido. 
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POST-TEST 

Durante ésta fase se les aplicó nuevamente a todos los 

niftos el listado de palabras y la Escala verbal del Test 

WPPSI de la misma forma que en la fase de Pre-test; ésto 

para comparar los resultados obtenidos durante ambas fases. 
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RESULTADOS 

RBSDL'l'ADOS ODZRAU:S 

En general los resultados muestran que hubo una 

diferencia significativa entre los grupos experimental y 

control en el Significado de Palabras, Acción Visual y 

Comprensión, favoreciendo al grupo experimental. Sin embargo 

en la Escala Verbal de WPPSI no existe diferencia entre ambos 

grupos. 

PORCEHAJE DB CARAC'rBRISTICAS DB LllS llJIBSTRAS 

En cuanto a las características del entrenamiento, 

presentadas por las maestras existe una diferencia 

significativa entre ambas. 

En las caracter1sticas del entrenamiento en el 

modelamiento de la narración de cuentos se puede observar que 

las maestras cumplieron con lo requerido, ya que, la maestra 

del grupo experimental presentó un promedio de 83% de las 

caracter1sticas en todas las sesiones y, la maestra del grupo 

control presentó solo un 2% de ellas, debido a que siempre 

leyó textualmente (Ver Tabla 5) 

• 
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UBULTADOS DE PRBGUJITAS DE COHPREJrSIOR DE LECTURA 

En la comprensión de lectura se encontró que el grupo 

experimental utilizó en sus respuestas un mayor nllrnero de 

oraciones estructuradas; en comparación del grupo control 

(ver figura l). 

Los resultados se obtuvieron de acuerdo a las respuestas 

correctas, incorrectas, omisiones y del tipo de oraciones 

emitidas por cada uno de los sujetos de ambos grupos. 

En el grupo experimental los sujetos obtuvieron 82 

respuestas correctas, 36 incorrectas y 19 omisiones. Para 

el grupo control las respuestas correctas fueron 51, 45 

incorrectas y 49 omisiones. 

Corno lo muestra la Tabla 6 el grupo experimental obtuvo 

una mayor puntuación de respuestas correctas, de las 

preguntas que se les formularon a los niftos para determinar 

si habian comprendido las lecturas de los 6 cuentos, en 

comparación del grupo control. En lo que respecta a las 

respuestas incorrectas y omisiones el grupo experimental 

presentó un menor número en comparación del grupo control. 



86 

RBSUI.2!ADOS DEL UPO DE ORACIORES BMPLBADOS POR LOS SUJBMS DE 

JUCBOS GRUPOS 

Los resultados obtenidos para el tipo de oraciones 

emitidas por los sujetos del grupo experimental en preguntas 

cerradas fueron de 64 Oraciones Funcionales, 15 Oraciones 

Nominales, 21 Oraciones Coordinales y 4 Oraciones 

Subordinales. En lo que corresponde a las preguntas abiertas 

los sujetos obtuvieron 16 Oraciones Funcionales, 14 Oraciones 

Nominales, 19 Oraciones Coordina les y 2 4 Oraciones 

Subordinales (Ver Tabla 7). 

Para el grupo control como lo muestra la Tabla e, en lo 

que respecta a las preguntas cerradas los sujetos obtuvieron 

64 Oraciones Funcionales, 10 Oraciones Nominales, 18 

Oraciones Coordinales y 2 Oraciones Subordinales. Mientras 

que en las preguntas abiertas obtuvieron 14 Oraciones 

Funcionales, 10 Oraciones Nominales, 22 Oraciones Coordinales 

y 6 Oraciones Subordinales. 

La diferencia existente entre wnbos grupos es que en el 

grupo experimental se encontró una diferencia de 2 Oraciones 

Funcionales, de 9 Oraciones Nomimales y de 2 O Oraciones 

Subordinales sobre el grupo control. Mientras que ambos 

grupos obtuvieron 40 Oraciones Coordinales. 
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RESULTADOS DZL GRUPO l!:ltPl!:RIMBll'rAL BR Lll. CORDICIO• DI!: ACCIOR 

VISUAL ! SIGRIFICADO DI!: PALABRAS 

Para el grupo experimental tanto en la Acción Visual como 

en la Adquisición de Significado de Palabras hubo una 

diferencia significativa entre la fase de pre y p~st-test 

(ver figura 2 y 3). 

Para éste grupo en la condición de acción visual los 

sujetos 4, 13, 14 y 17 obtuvieron una puntuación de 1 1 1 1 B 

y l respectivamente, mientras que los sujetos restantes 

obtuvieron una puntuación de cero. En la fase de post-test 

los sujetos 5, 7, 10 y 17 obtuvieron 3 puntos; los sujetos 3, 

4, 6 y 16 obtuvieron 4 puntos; los sujetos l, 2, e, 12, 13 y 

14 obtuvieron 7, e, l, 9, 10 y 14 puntos respectivamente y 

para los sujetos restantes la puntuación permeneció en ceros. 

Lo cual indica que hay diferencias estadisticamente 

significativas (X gl (16) = 19.23p<0,05) entre fases. 

En la condición de significado de palabras, el grupo 

experimental en la fase de pre-test obtuvo las siguientes 

puntuaciones: los sujetos 2, 3, 4 y B obtuvieron 2 puntos; el 

sujeto 9 obtuvo 1 punto; los sujetos 5, 15 y 17 obtuvieron 3 

puntos; el sujeto 16 obtuvo 5 puntos; los sujetos 7 y 11 

obtuvieron 6 puntos; los sujetos 12, 6 y 14 obtuvieron 7, B 

y 11 respectivamente y, los sujetos restantes obtuvieron cero 

puntos. Para la fase de post-test los sujetos 11 y 16 

obtuvieron 11 puntos; los sujetos 4, 9 y 10 obtuvieron 19 

puntos; los sujeto 6 y 7 obtuvieron 27; los sujetos 12 y 14 
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obtuvieron 29 puntos, mientras que los sujetos 17, 8, 15, 2, 

13, 3, 1 y 5 obtuvieron puntuaciones de 7, 8, 9, 14, 15, 18, 

20, y 22 respectivamente. Lo cual indica que existen 

diferencias estadisticamente significativas ( x gl (16)= 

27.78p<0.05) entre fases (Ver tabla 9). 

USOL~ DBL GRUPO COllTROL D La& COllDICion:s DB ACCIOJI 

VISUAL 'f SIGllIPICADO DB PALABRAS 

Comparando la fase de pre-test y post-test en el grupo 

control se encontró que en la adquisición de significado de 

palabras existió una diferencia no significativa ( ver 

fig. 4) . Mientras que en la Acción Visual no existió 

diferencia. 

Los resultados obtenidos de la presente investigación en 

la condición de acción visual fueron que los sujetos 2 y 9 

obtuvieron una puntuación de 1 y 5 respectivamante, mientras 

que los sujetos restantes obtuvieron una puntuación de cero, 

para la fase de post-test los sujetos que obtuvieron un 

incremento en sus puntuaciones fueron los sujetos 3 y 4 con 

una puntuación de 1 y 3 respectivamente, los sujetos 2 y 9 

permanecieron con la misma puntuación que obtuvieron en la 

fase de pre-test, y en los sujetos restantes no hubo 

diferencia alguna, ya que sus puntuaciones permanecieron en 



ceros. Por lo que no hubo diferencia significativa 

(X gl(l7) 3.19p>0.05) entre una fase y la otra. 
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En la segunda condición por la que paso en grupo control 

fué la de significado de palabras, en la cual en la fase de 

pre-test los sujetos l y 2 obtuvieron cada uno 8 puntos, los 

sujetos 3, 6, 8 y 15 obtuvieron 4 puntos cada uno; los 

sujetos 5, 12 y 16 obtuvieron un punto; los sujetos 13 y 14 

obtuvieron 7 puntos; los sujetos 3, 7, 9 y 11 obtuvieron 

puntuaciones de 4, 3, 10 y 11 respectivamente y la puntuación 

de los sujetos restantes fué de cero. Para la fase de post

test las puntuaciones de los sujetos 2, 12 y 16 fueron las 

mismas que en la fase de pre-test; los sujetos l 7 y 18 

obtuvieron 4 puntos; los sujetos 3, 11 y 14 obtuvieron 12 

puntos; los sujeto~ 4 y 5 obtuvieron 6 puntos y los sujetos 

10, 6, 5, 7, 13, 9, 8 y l obtuvieron puntuaciones del, 5, 7, 

8, 9, 11, 14 y 15 respectivamente (Ver tabla 10 ). Lo que 

indica que existen 

significativas (X gl (17) 

pre-test y post-test. 

diferencias estadisticamente 

14.57p<0.05) entre la fase de 

COMPARACIO• DE RESULTADOS EllTRE GRUPOS 

En base al análisis de resultados que se hizo por grupos, 

se procedió a hacer el análisis entre grupos en la fase de 

post-test, en la condición de acción visual se encontró que 
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el grupo experimental presentó diferencias estadlsticamente 

significativas (U=5.48;p(U)=0.00003; esto es, p(U)<0.01) 

sobre el grupo control (Ver Tabla ll y Fig. 5) 

En la condición de significado de palabras se encontró 

que en el grupo experimental también existen diferencias 

estadisticamente significativas ( U=5. 05; p (u) =O • ooo"ó 3; esto 

es, p(U)<O.Ol) sobre el grupo control (Ver Tabla 12 y Fig 6) 

Cabe sef!alar que en la fig. 6 los puntajes de cada uno de 

los sujetos de ambos grupos, fueron colocados de menor a 

mayor. 

RESULTADOS DI!: LA APLICACIOR DI!: LA ESCALA VERBJIL DEL TEST 

1fPPSI 

Comparando la aplicación del test WPPSI en la fase de pre 

y post-test para ambos grupos se encontró que no hubo 

diferencia significativa entre ellos. 

Para determinar si hubo incremento en las puntuaciones 

del test WPPSI entre la fase de pre-test y post-test, se 

procedió a sacar una muestra al azar de 10 aplicaciones de 

todos los nif!os de ambos grupos. 
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Los resultados obtenidos de la muestra en ambos grupos 

en la fase de pre-test fueron de 44 a 52 puntos. Lo que nos 

indica que todos los sujetos estuvieron dentro del rango 

establecido, el cual era de 42 a 52 puntos. En la ··fase de 

post-test 2 sujetos pertenecientes al grupo experimental 

obtuvieron puntuaciones de 49 y 52, es decir tuvieron un 

incremento de 5 y 3 puntos respectivamente. En el grupo 

control solo un sujeto tuvo un incremento de 6 puntos siendo 

su puntuación total de so. A pesar del incremento en las 

puntuaciones de éstos sujetos consideramos que no fueron 

significativos ya que, volvieron a caer dentro del rango 

establecido y, los sujetos restantes permanecieron con la 

misma puntuacion en ambas fases. 

Suponemos que no hubo cambios significativos en las 

puntuaciones del sutest WPPSI entre fase y fase, debido a que 

pasó poco tiempo (2 meses) entre la aplicación de ambas. 

CUES~IOllARIO DB LOS PADRES 

Los datos de los cuestionarios que se les proporcionaron 

a los padres de familia, no se tomaron en cuenta para los 

resultados, debido a que nunca fueron devueltos a los 

experimentadores y por ello no se pudieron obtener los datos 
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para corroborar lo mencionado por los niflos y as1 poder 

determinar si les leian o no cuentos a éstos, con que 

frecuencia lo hacian, quien lo hacia, de que tipo de cuentos 

les leian y, si tenian o no acceso a otro tipo de lecturas y 

porque. 
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Tabla 5. Muestra los porcentajes de caracteristicas del 

modelamiento por sesión, presentados por las 

maestras del grupo Experimental y Control durante 

la fase de intervención. 

s l 2 3 4 5 6 

% 82 81 82 82.3 79 82.5 

GPO. 
s 7 8 9 10 ll 12 

% 82 83 82 81 83.5 84 

s 13 14 15 16 17 18 
EXP. 

' 88 85.7 85 84 83 84 

s l 2 3 4 5 6 

' o o o o 4 5 

GPO. s 7 8 9 10 l1 12 

.% 4.2 o o o 5 5.5 

s 13 14 15 16 17 18 

CONTROL ' 3 o 4.3 o 5 o 

• S= Sesion , %= Porcentaje • 

• 



Tabla 6. Muestra la cantidad de respuestas correctas, 

incorrectas y omisiones de las preguntas de 

comprensión en los grupos experimental y 

control. 

PREGUNTAS CORRECTAS INCORRECTAS OMISIONES 

1 12 4 1 

2 9 5 3 

3 10 3 4 
GRUPO 

4 10 4 4 
EXPERIMEN- 5 9 7 1 

TAL. 6 11 4 2 

7 10 6 1 

B 11 3 3 

1 B 7 3 

2 2 B 9 

3 9 6 3 

4 6 3 9 
GRUPO 

5 6 7 5 

CONTROL 
6 B 3 7 

7 5 6 7 

B 7 5 6 
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Tabla 7. Muestra el nümero de oraciones emitidas por los 
sujetos del grupo experimental en preguntas 
cerradas (l-5) y abiertas (I-III). 

PREG. ORACIONES ORACIONES ORACIONES ORACIONES 
FUNCIONALES NOMINALES COORDINALES SUBORDINALES 

l 33 l ll l 

2 14 o 2 o 
3 3 6 6 l 

4 14 o 2 o 
5 2 8 3 2 

TOTAL 66 15 24 4 

I 6 4 7 9·· 

II 4 8 2 3 

III 6 2 10 2 

TOTAL 16 14 19 14 
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Tabla 8. Muestra el nümero de oraciones emitidas por los 
sujetos del grupo control en respuestas cerradas 
(l-5) y abiertas (I-III). 

PREG. ORACIONES ORACIONES ORACIONES ORACIONES 
FUNCIONALES NOMINALES COORDINALES SUBORDINALES 

1 31 1 5 o 
2 10 1 o o 
3 5 5 8 o 
4 10 1 4 l 

5 8 2 1 1 

TOTAL 64 10 18 2 

I 8 o 15 3 

II 3 4 2 o 
III 3 6 5 3 

TOTAL 14 10 22 6 



Tabla 9. Muestra las puntuacionas obtenidas en la fase de 
pre y post-test en las condiciones de acción 
visual y significado de palabras para el grupo 
experimental. 

SUJETOS PRE-'l'EST POST-TEST 

ACCION SIGNIFICADO ACCION SIGNIFICADO 
su;eto l o o 7 20 

su;eto 2 o 2 8 14 

su;eto 3 o 2 4 18 

su;eto 4 1 2 4 19 

su;eto 5 o 3 3 22 

su;eto 6 o 8 4 27 

su;eto 7 o 6 3 27 

su;eto B o 2 l B 

su;eto 9 o l o 19 

su;eto 10 o o 3 19 

su;eto ll o 6 o ll 

su;eto 12 o 7 9 29 

su;eto 13 1 o 10 15 

Sujeto 14 8 11 14 29 

sujeto 15 o 3 o 9 

su;eto 16 o 5 4 11 

Sujeto 17 l 3 3 7 

• 
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Tabla 10. Muestra las puntuaciones obtenidas en las fases 
de pre y post-test, en las condiciones de 
acción visual y significado de palabras para el 
grupo control. 

SUJETOS PRE-TEST POST-TEST 

ACCION SIGNIFICADO ACCION SIGNIFICADO 

Suieto 1 o e o 15 

Suieto 2 1 e 1 B 

Suieto 3 o 4 1 12 

Suieto 4 o 2 3 6 

Suieto 5 o 1 o 6 

sujeto 6 o 4 o 5 

Suieto 7 o 3 o B 

Sujeto B o 4 o 14 

Suieto 9 5 10 5 11 

Suieto 10 o o o 1 

Suieto 11 o 11 o 12 

Suieto 12 o 1 o 1 

Suieto 13 o 7 o 9 

Suieto 14 o 7 o 12 

Suieto 15 o 4 o 7 

Suieto 16 o l o 1 

Suieto 17 o o o 4 

Sujeto 18 o o o 4 

97 
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Tabla ll. Muestra los puntajes de los sujetos del grupo 

experimental y control en la condición de acción 

visual, en la fase de post-test. 

SUJETOS GPO. EXPERIMENTAL GPO. CONTROL 

l 7 o 
2 8 l 

3 4 l 

4 4 3 

5 3 o 
6 4 o 
7 3 o 
8 l o 
9 o 5 

10 3 o 
ll o o 
12 9 o 
13 10 o 
14 14 o 
15 o o 
16 4 o 
17 3 o 
18 - o 



Tabla 12. Muestra las puntuaciones obtenidas en los 
sujetos del grupo experimental y control en la 
condición-de adquisición del significado de 
palabras en la fase de post-test. 

SUJETOS GPO .EXPERIMENTAL GPO.CONTROL 

1 20 15 

2 14 8 

3 18 12 

4 19 6 

5 22 6 

6 27 5 

7 27 8 

8 8 14 

9 19 11 

10 19 1 

11 11 12 

12 29 1 

13 15 9 

14 29 12 

15 9 7 

16 11 l 

17 7 4 

18 - 4 
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TIPO DE ORACIONES 

NO.DE ORACIONES 
100~~__,.....,,..,._,.,__,.,,.~~-,.,..,......,.,..,.,.,...-,.,...,--.,,--..,.,.,--,--~~ 

80· -· 

60 1 

40·-

i<J' 
~~ 

u-º 
'<.;:,~ 

.;¡,"' 
~,¡' 

~º 

~".> 
-"~ 
~ ... 

<§>~ 
e; 

ORACIONES 

l ·GPO.CONTROL E!GPO. EXP. l 

.;¡,"' 
~# 

o~ 
"'.;:,QJ 

FIG. 1. MUESTRA EL TIPO DE ORACIONES EMITIDAS POR LOS NIÑOS 
DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 



ACCION VISUAL 

NO. DE ELECCIONES CORRECTAS 
16~ .... =:~~~~~~'.TT~~~~~~00~~ 
14 

12 

10 

a 
6 

4 

2 

g ..., 
:::i 
U) 

g g ..., ..., 
:::i :::i 
U) U) 

g g g ..., ..., ..., 
:::i :::i :::i 
U) U) U) 

;:: 

g g g g g ..., ..., ..., ..., ..., 
:::i :::i :::i :::i :::i U) U) U) U) U) 

SUJETOS 

.PRE-TEST illPOST-TEST 

g g g o g g 
w w t;¡ w ..., ..., ..., ..., ..., ..., 

:::i :::i :::i :::i :::i :::i 
U) U) U) U) U) U) 

FIG. 2. MUESTRA EL NUMERO DE ELECCIONES CORRECTAS DE LAS ILUSTRACIONES 
ALUSIVAS AL LISTADO DE PALABRAS PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL EN LA 
FASE DE PRE Y POST-TEST. 



ADQUISICION DEL SIGNIFICADO DE PALABRAS NUEVAS 

NO. PALABRAS 
30.----,.,.---,---,,-,-..,......,.__,.-,,-...,.--.,..,~~-=~~~~~~~~~~--,.-..,...,,.-...,...,.,...., 

25 

20 

15 

10 

5 

o--~----,_;;;¡---\")----.., ---U) ., ... ... "' ~ ::: 
o o ~ ~ o ~ ~ 

o 
ffi ~ 

o 
ti ti ti lü ¡¡¡ .., .., .., 

3 
.., 

3 
.., .., .., .., .., 

:::> :::> :::> :::> :::> :::> :::> :::> :::> 
C/l C/l C/l C/l C/l C/l C/l Cll C/l Cll Cll 

g 
3 
Cll 

SUJETOS 

.PRE-TEST 0POST-TEST 

FIG.3 MUESTRA El CONOCIMIENTO DEL SIGNIFICADO DE PALABRAS 
NUEVAS EN LA FASE PRE Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
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DISCUSIOR 

Morrow & Smith en 1990, afirman que la interacción 

lingU1stica Adulto-Nifio durante la comprensión de historias 

es diferente dependiendo del tamafio del grupo. Lo cual no 

podemos aceptar o rechazar debido a que en ésta investigación 

ünicamente se consideró la participación lingU1stica en 

grupos completos. Pero lo que si podemos afirmar es que la 

participación de cada uno de los nitíos en cuanto a la 

formulación de preguntas, en el relato de cuentos y 

adquisición del significado de palabras f ué abundante para 

aquellos niftos a los que se les relataron cuentos de forma 

adecuada. 

Esto corrobora lo expuesto por Danzinger ( 1982), al 

afirmar que para que exista una buena interacción lingU1stica 

Adulto - Niño, ambos deben de cumplir con elementos 

estllblecidos en la comunicación no verbal, en donde 

principalmente la maestra debe de tener conocimiento previo 

de éstos elementos. Tal como lo menciona Pérez (1986), si el 

maestro aprecia la lectura como parte importante dentro de 

sus actividades entonces ayuda a desarrollar en el niño el 

amor a la lectura. Lo cual pudimos constatar, ya que el 

hecho de que la maestra aprendiera la forma correcta de 
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narrar cuentos ayudó a despertar en ella el aprecio a la 

narración de cuentos, además de que ella expresó que • le 

llenaba de goce • el saber que despertaba en los nifios el 

interés hacia la lectura. Pero no tan solo es importante el 

saber narrar cuentos, sino, el saber qué tipo de cuentos se 

deben de emplear de acuerdo a la edad de los nifios, ya que 

como lo menciona Sastrias (1992), el cuento debe de t~ner una 

narración fluida, clara, interesante, con la extensión justa 

para retener la atención y el interés del nifio, además debe 

tener una descripción sencilla y breve con un diálogo fácil 

de comprender. Al emplear éstas caracteristicas en ésta 

investigación encontramos que los nifios aparte de estar 

atentos e interesados en que la maestra continuara con la 

narración, tenian el deseo de observar las ilustraciones que 

contenian los cuentos. Esto va de acuerdo con lo que sefialan 

Elster y Simons ( 1985) al decir que los dibujos muestran 

caracteristicas de tipo gestual y expresiones faciales, que 

son importantes para la comprensión de la lectura. 

En ésta investigación también se pudo comprobar que 

proporcionándoles a los nifios el significado de palabras 

dificiles acompafiado por imágenes representativas de dichas 

palabras durante la narración ayudan a una mejor comprensión 

del texto y a su vez adquieren un nuevo vocabulario de 

acuerdo como lo sostienen Kameenui, Carnine & Freschi (1982). 

Aunado a ésto encontramos que el repetirles constantemente el 

significado de palabras nuevas, ayuda a los nifios a aprender 

y comprender mejor el contenido de los textos; tal como lo 
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menciona Smith, (1992) la repetición ayuda a reducir la 

probabilidad de que los niiios dejen que algün evento pase 

inadvertido, al intentar comprender el mensaje. Asi también 

Rentel y Kennedy (1972) demostraron que la repetición ayuda 

a la retención de estructuras gramaticalmente correctas, lo 

que no sucede en aquellos niiios a los que se les lee 

textualmente. 

Por su parte Morrow, o•connors & Smith (1990), aseguran 

que si los niiios seleccionan su propio material de lectura y 

además se les hacen preguntas durante la misma, tienen una 

mayor comprensión y retención de la lectura. Asi 

también Vivas de Muiioz y Gorodeckis (1980), demostraron que 

leerles cuentos diferentes a los niiios y hacerles preguntas 

sobre el cuento leido incrementa la comprensión tanto del 

texto como del lenguaje empleados. Esto se pudo corroborar en 

ésta investigación, ya que en ella se comprueba que cuando se 

les relatan cuentos a los niiios que son de su agrado, ellos 

tienen una mayor comprensión de la lectura, debido al interés 

que demuestran por algo que ellos desean saber. Asi también 

dan respuestas mejor estructuradas que aquellos niiios a los 

que se les impone la lectura y que además no reciben ningün 

tipo de estimulación, como lo son las preguntas de texto que 

ayudan a la participación. 

El programa empleado en ésta investigación nos hace 

afirmar que los sujetos que estuvieron a cargo de la 

maestra que recibió el entrenamiento en la narración de 

cuentos, fueron significativamente superiores a los niiios del 

• 
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grupo control, ya que su nivel de vocabulario incrementó 

debido a la introducción de palabras nuevas con imágenes 

reperesentativas a dichas palabras y sus respectivos 

significados. Lo cual ayudó de forma determinante para que 

los nifios comprendieran el contenido de los textos que les 

fueron narrados por la maestra. Con ésto los nifios le 

pidieron con insistencia a la maestra que les mostrara los 

dibujos de los cuentos, e hicieran preguntas acerca de los 

d1alogos entablados por los personajes de los cuentos, además 

de que cuando se les pidió a cada uno de los nifios que 

continuara con la narración o bien dijera alglín pasaje del 

texto lo hac1an de forma detallada, empleando una estructura 

gramatical más compleja, ya que los nifios del grupo 

experimental utilizaron un mayor número de oraciones 

subordinales y coordinales que los nifios del grupo control; 

adem6s emplearon adecuadamente las palabras que se les hab1an 

ensefiado. Lo cual demuestra que ante la forma n1tida y amena 

de la maestra al momento de narrar los cuentos ayuda a la 

formación de un hábito a la lectura, ya que es una necesidad 

a través de la cual todo ser humano puede enriquecer sus 

conocimientos. 

As1 también hemos demostrado que la pasividad de los 

maestros ante la lectura textual de cuentos forme a nifios 

apáticos, ya que pierden el interés por preguntar sobre lo 

que no entienden, llevandoles al aburrimiento, al 

desinterés por la lectura y que sus conocimientos en lugar de 

enriquecerse permanescan estáticos. 



110 

Esto nos lleva a decir que cuando existe un interés por· 

la lectura, los niftos adquieren una mejor estructura 

gramatical cuando expresan lo aprendido, cosa que en la 

investigacion realizada por Mares, Ribes y Rueda (1993) no se 

encontró ya que, los niftos ünicarnente adquirieron nueva 

información y, su estructura gramatical permaneció igual, 

tanto al expresarlo verbalmente como de forma escrita. 
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CO•CLUSIO• 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en ésta 

investigación podemos concluir que: 

- Emplear material que sea del agrado de los nifios, ayuda a 

que éstos tengan una mayor participación durante la narración 

del cuento, haciendo de la lectura una actividad amena e 

interesante. 

- Los cuentos deben de cumplir con las caracter1sticas 

adecuadas a la edad de los nifioe, para que exista una mayor 

atracción y a su vez una mejor comprensión. 

- El proporcionar el significado de palabras nuevas e 

imágenes representativas a dichas palabras / influye 

significativamente en el desarrollo lingü1stico de los nifios 

y, en la comprensión del texto. 

- El repetir constantemente el significado de las palabras 

durante la narración del cuento, ayuda al apendizaje o 

adquisición de esas palabras. 

- Realizando preguntas que estimulen la participación de los 

nillos durante la lectura influye en una mejor comprensión del 

texto. 

- Emplear el material adecuado, hacer uso correcto del 

significado y tener una buena comprensión del texto, ayuda a 

que el nifio realice oraciones con una estructura gramatical 

compleja, es decir, una estructura superior a la esperada a 

su edad. 

• 



112 

- La habilidad que el maestro tenga para narrar los cuentos, 

influye significativamente en la comprensión y en en 

desarrollo lingU1stico de los nilíos, as1 como también ayuda 

a despertar el interés hacia una lectura temprana. 

Finalmente podemos decir que la lectura es una actividad 

importante que está vinculada en forma afectiva entre· el nilío 

y el adulto. Además de que puede proporcionarles un placer 

que difícilmente puedan sustituir por alguna otra actividad, 

debido a que el interés del nilío hacia la lectura depende en 

gran medida, de la actitud que sus padres tengan hacia loe 

libros y de la manera en como se le ensef'ie a leer en la 

escuela, ya que, si desde pequefio el nilío experimenta la 

magia de la lectura, lo más probable ea que nunca pueda 

escapar del atractivo que ella ejerce. 

El aprendizaje de la lectura debe ser una experiencia 

ampl.ia y conmovedora que le proporcione al nilío un poder 

ilimitado sobre el conocimiento de las cosas. Por lo tanto, 

hay que darle al nilío textos con contenidos nuevos e 

interesantes para que él les dedique atención y esfuerzo y, 

se conviertan en objetos mágicos que le permitan conocer el 

mundo que le rodea, además de que le permita desarrollar su 

imaginación y crear sus propios cuentos. 
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Tomando en cuenta éstos puntos podemos sugerir: 

Que ésta investigacijn se lleve a cabo en escuelas de 
1 

gobierno y rurales, con rª finalidad de poder inicia: en los 

nifios el hé.bito a la lec,ura, ya que en éste tipo de escuelas 

los nifios 1ínicamente tienen acceso a libros de texto y no 

buscan otro tipo de lecturas fuera de lo que ya tienen, ya 

sea por la falta de redursos económicos o por la falta de 

interés a aprender cosasl nuevas a través de la lectura, este 

desinterés se debe al tipo de programas empleados en estas 

instituciones, a pesar d~ que el gobierno se está esforzando 

por crear un mayor n1llnert de bibliotecas en las cuales exista 

el tipo de material adecuado para nifios y adultos a cualquier 

nivel escolar. El uso ad~cuado a éste material se podria dar 
1 

si se implementaran en ¡os progras educativos para maestros 

la ensefianza a la narración de cuentos, los cuales 
1 

fomentarian en los nifioF el interés a la lectura, trayendo 

con ésto todos los beneficios que esta les puede brindar. 
1 Que a todos los ma¡stros se les ensefien los elementos 

fundamentales de la narración de cuentos, con el afán de 

guiar a los nifios el hJ,ito a la lectura. 

- Que lo expuesto n~ se lleve tan solo con nifios de 

educación pre-escolar, bino también en la educación básica 

elemental y la cornplem ntaria, para que los nifios sientan 

aprecio a la lectura y no se les imponga como una lectura 

obligatoria. 
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Que en todas las escuelas de educación primaria y 

secundaria existan bibliotecas con un amplio reper~orio de 

libros para que los niftos aclaren sus dudas y enriquezcan su 

conocimiento. 

- Que ésta investigación se realice con grupos pequeftos como 

lo menciona Morrow & Smith (1990), con la finalidad de saber 

si tiene mejores efectos que los obtenidos por nosotros. 

Que esta investigación sea replicada, pero con un lapso 

que abarque todo el afta escolar, ya que con ello podrian 

encontrar hallazgos diferentes a los expuestos en ésta 

investigación, además suponemos que con éste lapso los nifios 

adquirirán un repertorio lingUistico y hábitos a la lectura 

mayores a los encontrados en ésta investigación. 

- Que existiera un mayor nümero de instituciones que 

fomentara el hábito a la lectura en los niftos y lea ensefiaran 

a las maestras nuevas estrategias de motivación en la 

narración de cuentos. 

- Que el gobierno proporcione recursos suficientes para que 

la educación prÍlllaria llegue a toda la población y de ésta 

manera terminar con el analfabetismo en nuestro pa1s; cosa 

que el gobierno está implementando en sus programas 

financieros futuros. 

• 
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AllBJ:O 1 

MODBLllHIEllTO 

CATEGORIAS 

Postura.- Movilllientoe adecuados de las diversas partes del 

cuerpo al momento de hablar, para describir con el cuerpo loe 

movimientos que realizan los personajes. 

a) Voltear la cabeza o inclinarla hacia loe lados. 

b) Voltear o inclinar los hombros a diferentes ángulos. 

c) Movimientos de brazos.- Para sellalar las tarjetas o 

representar alguna acción como de volar, galopar, remar. 

d) Caminar.- Desplazarse de un lugar a otro a lo largo de la 

narración. 

Dirección de la mirada.- Regula los intercambios de mensajes 

entre el que habla y el que escucha durante la conversación. 

a)Contacto ocular.- Ver a loe ojos a la persona que nos habla 

y a la que nos dirigimos. 

Paralenguaje.- Caracteristicae de la locución que se refiere 

al modo como se dicen las cosas más que lo que se dice. 

a) Tono bajo de voz.- Para expresar silencios y murmullos. 

b) Tono alto de voz.- Para expresar sorpresa, enojo y 

felicidad en la narración. 
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c) S:nfasis al relatar.- Mostrarse animado e interesado 

durante la narración. 

d) Ritmo de la narración.- Que la lectura no sea ni muy 

r4pida ni muy pausada. 

Movimientos.- sirve para atraer y fijar la atención de la 

otra perte y, tratandose de la conversación misma suele 

servir para reducir la ambigiledad de los que se est4 

diciendo. 

a)Movimiento de manos. - Rascarse, acariciarse, manipular 

tarjetas, seftalar. 

b) Movimientos de la cara.- Expresar felicidad, agrado, 

enojo, alegria, tristeza. 

Preguntas. - Aquellas preguntas que estimulen la participación 

de los niftos. Por ejemplo:¿Qué creen que sucedera?, ¿Porqué 

creen que lo hizo?, ¿A quien creen que se encontró?. 
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AllBJ:O 2 

REGISTRO DE MODELllMIEll'rO 

Nombre de la Maestra: 

Nwn. de Sesión: 

CLAVES FRECUENCIA TOTAL 

Voltear la 
cabeza 

Inclinar los 
hombros 

Movimiento de 
brazos 

Caminar 

Contacto ocular 

Tono bajo de 
voz 

Tono alto de 
voz 

l!:nfasis al 
relatar 

Ritmo de la 
narración 

Movimiento de 
manos 

Movimiento de 
cara 

Preguntas 



UJIIVZRSIDA!> •ACIOllAL AV'rOllOIOL DE Ml!:ZICO 

CAMPUS IITACALP. 

Nombre: 

sexo: 

Nombre de la escuela: 

Nombre del profesor: 

1.- ¿Te gustan los cuentos? 

2.- ¿Qué cuentos te sabes? 

3.- ¿Platiclll!le de ellos? 

JI.SEXO 3 

4.- ¿Quién te los ha contado? 

5.- ¿Cómo te gusta que te los cuenten? 

Edad: 

Escolaridad: 

6.- ¿Qué es lo que más te gusta de los cuentos? ¿Porque? 

7.- ¿Tienes cuentos en tu casa? 

e.- ¿Cómo son esos cuentos? 

9.- ¿Cuáles son tus cuentos favoritos? 

125 
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AllEXO 4 

LISTADO DE PAI.aBRAS 

PALABRAS PALABRAS 

ALADINO Y LA LAMPARA CAPERUCITA ROJA 

l. - PEREZOZO 19.- CAPERUZA 

2 • - MERCADER 20.- ATAJO 

3.- GRU'l'A 21.- CAZADOR 

4.- BANQUETE 22.- BAUL 

5.- FOGATA 23.- PROVISIONES 

6.- COFRE 24.- ESCOPETA 

SOLDADITO DE PLOMO CENICIENTA 

7.- PLOMO 25.- CENICIENTA 

8.- BOMBONERA 26.- ANDRAJOSA 

9.- FUNDIR 27.- HUERFANA 

10.- CENIZAS 28.- VISPERA 

11.- SOSTENER 29.- HARAPOS 

12 • - CONTEMPLAR 30.- CHARLAR 

ALI BABA Y LOS ... PULGAR CITO 

13.- ASTUTO 31.- PULGAR 

14.- CANTARO 32.- MENSAJERO 

15. - DESCUBRIR 33.- MIGAJAS 

16 • - RECOMPENSA 34.- OGRO 

17.- CURAR 35.- LE9A 

18.- CLAVAR 36.- PAJAR 
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AllBXO 5 

ESCALA VERBAL DBL WPPSI 

INFORMACION 

Se leerá cada pregunta como está escrita y en el orden 

establecido. Si la respuesta no es clara puede decirse 

"Dime más". Se descontinúa después de 5 fracasos seguidos. 

Puntuación: Un punto por respuesta correcta. Puntuación 

máxima 23. 

VOCABULARIO 

Diga: "Quiero saber cuantas palabras conoces, .escucha 

con cuidado y dime que significan éstas palabras •.. ¿qué 

es .•• ·• Respete el orden y use la pronunciación adecuada, si 

la respuesta no es clara puede decir "Dime más". Se 

descontinua después de 5 fracasos consecutivos. Puntuación: 

Cada reactivo se califica con 2 ó 1 según la calidad de la 

definición y con O una respuesta incorrecta. En general 

cualquier significado conocido es aceptado, pero cuando 

muestra un conocimiento pobre del contenido no recibe 

créditos. Puntuación máxima 44 puntos. 

ARITMETICA 

Se utilizan 4 tarjetas con dibujos y 9 prismas 

cuadrangulares. Se inicia con una serie de 20 preguntas. Los 
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problemas (preguntas) del l al 8 requieren de material 

(Tarjetas y prismas). Los problemas del 9 al 20 son leidos 

lentamente. Para niiíos menores de 6 aiíos inicie en la 

pregunta l, después de 15 seg. se pasaré a las siguiente; del 

problema 9 al 20 el tiempo limite es de 30 seg. Puntuación l 

por respuesta correcta. Descontinuar después de 4 fracasos 

seguidos. Punt. Max. 20. 

SEMEJANZAS 

De las preguntas l a 10 se pide al niiío que complete las 

frases que ud. diré, las preguntas deben hacerse len.tas y en 

tono normal. Se hace una demostración con la frase 1, las 

preguntas de la 2 a la 10 pueden ser repetidas pero no se 

puede dar més ayuda. Para las preguntas ll a 16 se pediré al 

niiío que diga en que se parecen los objetos que ud. 

mencionaré. Se descontinua si en las 5 primeras no har 

respuesta correcta ó a partir de las 6 después de 4 errores 

consecutivos. Puntuación de la l a la 10, un punto por 

respuesta. De la ll a la 16 dos o un punto dependiendo de su 

respuesta. Punt. Max. 22. 

COMPRENSION 

Se debe leer cada pregunta lentamente, no debe alterarse 

o abreviarse. Si el nifio no responde en 15 seg. vuelva a 

preguntar pero no de més ayuda. Se descontinua después de 4 

fracasos seguidos. Puntuación: Se califica con 2 o l 

dependiendo de la calidad de la respuesta. El examinador pone 

aqui su criterio. Punt. Max. 30. 



129 

AllJl:XO 6 

DIBUJOS RBPRBSBJR'ATIVOS AL LISTADO DE PAI.llBRAS 

Cantero 
Caperuza 

-°---
I 
t.... 

Plomo 
lloobonera 
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L 

llauJ. 

Escopeta 

Lelía 
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Gruta 

Fogata 
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----r---Jj 
el ]~ 

1 

1 

• 

~ 
Cenizas 



Cazador 

Cofre 

4 o 
d o 

Migajas 
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Banquete 
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AllBXO 7 

PORJIATO DE REOISrRO DE PALIUIRAS 

Nombre del niflo: 

Grupo: 

Fase: 

PALABRAS ACCION VISUAL SIGNIFICADO 
l.- Perezoso 

2.- Mercader 

3.- Gruta 

4.- Banquete 

5.- Foaata 

6.- Cofre 

1.- Plomo 

B.- Bombonera 

9.- Fundir 

10.- Cenizas 

11.- Sostener 

12.- Contemplar 

13.- Astuto 

14.- Can taro 

15.- Descubrir 

16.- Recompensa 

17.- Curar 
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PALABRAS ACCION VISUAL SIGNIFICADO 

18.- Clavar 

19.- Caperuza 

20.- Atajo 

21.- Cazador 

22.- Balll 

23.- Proviciones 

24.- Escopeta .. 

25.- Cenicienta 

26.- Andrajosa 

27.- Huérfana 

28.- Visoera 

29.- Haranos 

30.- Charlar 

31.- Pulqar 

32.- Mensaiero 

33.- Migajas 

34.- O aro 

35.- Lefia 

36.- Pajar 



UJIIVBRSIDAD JIACIO•AL AUTO•OMA DI!: Ml!:ltICO 

CAMPUS IITACALA 

Allll:ltO 8 

Estimado padre de familia: 
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El presente cuestionario tiene como objetivo conocer el 

interés que sus hijos han mostrado en · su hogar por el 

contacto con cuentos ó libros infantiles. Dicho cuestionario 

no recibirá ningün tipo de calificación, ya que su uso será 

únicamente con fines estadisticos y confidenciales, incluso 

para la propia institución a la que pertenece su (s) hijo 

(s), por lo que de ninguna manera afectará en su rendimiento 

escolar. Le rogamos de la manera más atenta ser sincero en 

todas sus respuestas, y de antemano agradecemos su valiosa 

cooperación. 

Nom. del padre o tutor: Edad: 

Ocupación: Edo. civil: 

Nom. del Nifio: Fecha de Nac. : 

1.-¿Qué persona se encarga de aportar económicamente al gasto 

familiar? 

2,-¿Cuál es el ingreso mensual de la familia? 
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3.- ¿Anote el nombre de los miembros que componen la familia 

del nif!o? 

Nombres Edad Escolaridad ocupación 

4.-¿Tiene el nif!o libros ó cuentos extra-escolares? 

De que tipo 

Nombre alguno de ellos 

Quien se los lee 

5.- Mencione el grado máximo de estudios de la madre 

6.- Mencione el grado máximo de estudios del padre 

7 .- En que porcentaje el nif!o ha tenido disponibilidad de 

material de lectura en su hogar (Por ejem. Revistas, 

cuentos,libros, periódicos, etc.), arque con una X la opción 

adecuada: 

º' ( 20% ( 50% ( ) 75% ( 100% ( ) 

8. -¿ A que tipo de material tiene mayor acceso el nif!o?. 

Marque con una X en el parentesis en blanco la mejor opción. 

a)Revistas ( ) b)Cuentos ( ) c)Periódicos ( ) d)Libros ( ) 

9. -¿El material adquirido para la lectura del nifio está 

destinada a su edad ó es de uso comün para toda la 

familia?¿Porque? 

10.-¿Con qué frecuencia le leen cuentos al nifio? 

a)Diario ( ) b)Nunca ( ) c)Una vez a la semana( 

3 veces a la semana ( ) e)Otras ( ) Especifique. 

d)2 ó 



Para responder 
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a las siguientes preguntas Ud. deberá 

elegir las opciones que realice al relatar cuentos. 

a) ¿Hay explicaciones o interpretaciones por parte de UD. 

para que el nifio comprenda la lectura? 

b) ¿Le permite al nif!o que intervenga en la lectura? 

c) ¿Lee Ud. simplemente? 

d) ¿Deja que el nif!o relate el cuento por si solo? 

e) ¿Le hace preguntas al nif!o para ver si comprendió la 

historia? 

a)En medio( b)Al final( ) c)Durante todo el cuento ( ) 

f)¿Hace interpretaciones de los personajes de la historia? 

(Por ejem. Adoptar tonos diferentes de voz para cada 

personaje) 

g)¿Se auxilia con algun tipo de material? (Por ejem. mufiecos, 

muebles, etc. ) 

h)Los cuantos que lee o relata al nifio son: 

a)Repetidos ( ) b)Diferentes ( 

i)¿Perrnite Ud. quee el nifio le haga preguntas referentes a la 

história? 

11.-¿Cree que ser.ia util implementar éste tipo de actividades 

en el hogar y/o en la escuela? ¿Porqué? 
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AllBXO 9 

SIGJIIFICAJ>O DE PALABRAS 

1.- Perezoso: Es una persona descuidada o lenta en realizar 

cualquier tarea. 

2.- Mercader: Es una persona que vende cosas. 

3.- Gruta: Es una cavidad habierta en la tierra, es parecida 

a la cueva. 

4. - Banquete: Comida espléndida a la que asisten muchas 

personas para celebrar algun acontecimiento 

s.- Fogata: Hacer fuego con lefta. 

6.- Cofre: Es una caja pequefta en donde se guardan joyas o 

tesoros. 

7.- Plomo: Es un metal de color gris-azulado con el que se 

pueden hacer muftecos. 

8.- Bombonera: Recipiente en donde su guardan los bombones. 

9.- Fundir: Es derretir o hacer liquido algun metal. 

10.- Cenizas: Polvo gris claro que queda después de que se 

quema el papel, carton, cigarro, muftecos, etc. 

11.- sostener: Mantener firme una cosa o una posición. 

12 .- Contemplar: Observar a una persona u objeto 

detenidamente. 

13.- Astuto: Persona que engafta facilmente a otra. 
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14.- Cántaro: Recipiente de barro, de boca angosta y cuerpo 

ancho con dos asas. 

15.- Descubrir: Hallar lo que estaba escondido. 

16.- Recompensa: Premiar con alguna cosa un favor o veneficio 

que se ha hecho. 

17 .- Curar: Dar a la persona enferma los medicamentos 

necesarios para que se alivie. 

18.- Clavar: Introducir cualquier material con pun~a sobre 

otro material u objeto. 

19.- Caperuza: Es una capa con gorro. 

20.- Atajo: Es un camino corto. 

21.- Cazador: Persona que busca o sigue a algunos animales 

para atraparlos o matarlos. 

22. -Ba1U: Caja de madera con tapa que sirve para guardar 

ropa. 

23. - Provisiones: Alimentos que se guardan para comer durante 

varios dias. 

24.- Escopeta: Es una pistola que usan los cazadores. 

25.- Cenicienta: Persna que realiza las labores de la casa, 

por ejemplo: lavar la ropa, lavar los pisos, planchar, etc. 

26.- Andrajosa: Persona que en su apariencia fisica es sucia 

y sus ropas están rotas. 

27.- Huerfana: Persona a la cual se le murieron sus papás. 

28.- Vispera: Los preparativos que se hacen antes de una 

fiesta. 

29.- Harapos: Ropa que está rota y sucia. 



30.- Charlar: Hablar mucho sin decir cosas importantes. 

31.- Pulgar: Dedo primero y más grueso de la mano. 

32.- Mensajero: Persona que lleva un recado. 
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33.- Migajas: Son porciones del pan que salen cuando se 

parte. 

34.- Ogro: Es un gigante que se alimenta de carne hllJ!!~na y es 

feroz. 

35. - Lefta: Troeos de los árboles que sirven para hacer 

lumbre. 

36.- Pajar: Lugar en donde se guarda la paja o pasto seco. 

( Ram6n Garcia - Pelayo y Groes, 1982 ). 



UJIIVBRSIDAD llACIO•AL AU'!OllO>m DB MBltICO 

CAMPUS IZ'l'ACALA 

Nombre: 

Cuento: Cenicienta, 

Grupo: 

uno 10 

PRBGUllTAS DE COHPRBSSIO• 

l.- ¿Di.me el nombre de 3 personajes del cuento? 

2.- ¿En que lugar se desarrolla el cuento? 

3.- ¿En que termina el cuento? 

4.- ¿Qué es lo que hacia cenicienta en su casa? 
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5.- ¿Qué hizo el hada madrina para que cenicienta pudiera 

ir al baile? 

6.- ¿Qué sucedió cuando cenicienta llegó al baile ? 

7,- ¿Porqué cenicienta tenia que regresar a su casa antes 

de las 12:00 de la noche? 

e.- ¿Qué hizo el príncipe para encontrar a cenicienta? 



Nombre: 

cuento: Caperucita Roja 

Grupo: 

l.- ¿Dime el nombre de 3 personajes del cuento? 

2.- ¿En que lugar se desarrolla el cuento? 

3.- ¿En que termina el cuento? 
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4.- ¿A quien va a visitar Caperucita y que le lleva en su 

canasta? 

s.- ¿A quién se encontró Caperucita en el camino y que 

sucedió después? 

6.- ¿Qué hizo el lobo con la Abuelita de Caperucita? 

7.- Cuando Caperucita llego a la casa de su Abuelita ¿Qué 

le dijo al lobo confundiendolo con su Abuelita? 

e.- ¿Quién salvó a Caperucita del lobo? 



Nombre: 

Cuento: Aladino y la lámpara maravillosa 

Grupo: 

1.- ¿Dime el nombre de 3 personajes del cuento? 

2.- ¿En qué lugar se desarrolla el cuento? 

3.- ¿En qué termina el cuento? 
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4.- ¿Quién le pidió a Aladino que sacara la lámpara de la 

cueva y cómo lo hizo? 

5.- ¿Con quién se caso Aladino? 

6.- ¿Cómo perdió Aladino su lámpara maravillosa? 

7.- ¿De qué manera recuperó Aladino su lámpara? 

e.- ¿Qué le sucedió al brujo que le robó la lámpara a 

Aladino? 



Nombre: 

Cuento: El soldadito de plomo 

Grupo: 

1.- ¿Dime el nombre de 3 personajes del cuento? 

2.- ¿En que lugar se desarrolla el cuento? 

3.- ¿En que termina el cuento? 

4.- ¿Qué le regalaron a Pedro en su cumpleanos? 
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s.- ¿Qué le pasó al soldadito cuando cayó por la ventana? 

6.- ¿Quién se comió al soldadito? 

7.- ¿Qué le hizo Pedro al Soldadito cuando lo encontró? 

e.- ¿Qué sucedió después de que el soldadito se empezó a 

derretir? 



Nombre: 

Cuento: Pulgarcito 

Grupo: 

l.- ¿Di.me el nombre de 3 personajes del cuento? 

2.- ¿En que lugar se desarrolla el cuento? 

3.- ¿En que termina el cuento? 

4.- ¿Quién era Pulgarcito? 
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5.- ¿Adónde dejaron a Pulgarcito y a sus hermanos y, porqué 

los dejaron ahi? 

6.- ¿Qué es lo que hizo Pulgarcito para sefialar el camino 

que los llevaria de regreso a casa? 

7.- ¿Qué hicieron Pulgarcito y sus hermanos cuando se 

dieron cuenta que ya no estaba su papá? 

e.- ¿Cómo lograron escapar del ogro y que sucedió después? 



Nombre: 

Cuento: Al1baba y los 40 ladrones 

Grupo: 

l.- ¿Dime el nombre de 3 personajes del cuento? 

2.- ¿En qué lugar se desarrolla el cuento? 

3.- ¿En qué termina el cuento? 
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4.- ¿Qué fué lo que encontró Al1baba en la cueva y a donde 

se lo llevó? 

s.- ¿Qué hizo Al1baba cuando se dió cuenta de que su 

hermano tardaba en regresar a casa? y ¿Qué pasó 

después? 

6.- ¿En dónde se escondieron los ladrones y porqué fueron a 

casa de Al1baba? 

7,- ¿Quién se dió cuenta de que los ladrones se habian 

escondido y que les hizo? 

e.- ¿Porqué decidieron que Al1baba se tenia que casar con 

Morgiana? 
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