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1 N T R O D U e CIÓ N. 

El presente trabajo de investigación docrunental es una reV1sión bibliográfica 

abordada principalmente desde el enfoque cognitivo para conocer cual es la 

importancia que tiene la lectura eu nuestra sociedad y principalmente, para la 

enseñanza de íos menores así como las estrategias que más han sido usadas 

para el desarrollo de una adecuada comprensión lectora en los niños que han de 

comenzar a recibir la educación básica. 

En este sentido, considerarnos que la comprensión lectora es una tarea que debe 

ser abordada más haya de lo que siempre ha significado la enseñanza escolar 

del aprendizaje tradicionalista que si bien, no contempla los diversos aspectos 

de la vida evolutiva del hombre como es· el medio social y la situaCIón en la 

cual se encuentra atravesando la sociedad, la farmlia por otra parte, la economía 

tanto del país como de la famiba propia, etc., y principalmente las 

caracteristicas de la etapa de vida de los menores, ya que si bien, las estrategias 

deben abocarse a las capacidades que los nmos poseen de acuerdo a su 

desarrollo para poder adquirir una mejor comprensión lectora. 

Por tal motivo es que las revisiones psicológicas más recientes sobre 

comprensión lectora que contemplan en gran medida el desarrollo de los 

menores, forman un sin fin de propuestas que pueden coadyuvar al aprendizaje 



2 

y comprensIón de los menores, pero que principalmente abordaremos 

basándonos sobre el enfoque cognitivo para tratar de dar cuenta de tanto los 

procesos de aprendIzaje de los menores como de las diversas estrategias que 

ban sido usada. 

Ante lo cual, el trabaja pSIcológico debe abordar más el mejor desarrollo del 

aprendizaje, ya que la mejora de los menores para la comprensión lectora 

básicamente se encuentra en el incremento de habilidades para mejorar las 

capacidades intelectuales de los infantes que inician el aprendizaje escolar 

Por lo que en el primer capítulo, se tratara de conocer cuales es la importanCIa 

de la educación básica que en nuestros días prevalece según el lNEGr, ya que 

desde un punto de vista social, político y cultural, la constitución establece que 

es un derecho institucional de los ciudadanos por el simple hecho de vivir en el 

país, contar con la educación básica. 

De esta manera esta situación institucional hace que la educación básica sea una 

ley, que tiene que cumplrrse sin importar los medIOS ya que esta establecida 

institucionalmente, y que es un derecho que debe ser exigido por todos los 

ciudadanos pero también una obligación para cUlnplir, en este sentido en el caso 

de los menores consideramos que la familIa debe ayudar en gran medida a 

cumplir este objetivo 
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Para poder desarrollar el capítulo uno consultaremos material documental y 

datos estadísbcos sobre los factores que hacen de la comprensión lectora en 

nuestros días un impacto importante en el desarrollo de los menores. 

En el capítulo dos retomaremos la importancia del desarrollo de los menores 

para la comprensión lectora desde una perspectiva psicológica cognitiva para 

dar cuenta de acuerdo a los autores cognoscitivas cual es la explicación que dan 

para el desarrollo no solo del aprendizaje de los menores sino básicamente del 

aprendizaje para la comprensión lectora. 

Por tal motIvo es que en este capitulo se revisarán prmcipalmente las 

investigaciones psicológicas que cuenta de cómo es que se lleva a cabo el 

desarrollo de la comprensión lectora en los menores. 

Considerando que es muy importante para el desarrollo de la comprensIón 

lectora de los menores contar con el adecuado empleo de las estrategias para la 

comprensión lectora, es que en el capítulo tres trataremos de hablar 

principalmente de algnnas de las más recientes estrategias psicológicas que los 

investigadores han propuesto para el desarrollo de la comprensión lectora en los 

menores. 

De esta manera rescatar la importancia que tiene en la actualidad el trabajo 

psicológico para desarrollar la comprensión lectora en los menores como un 



4 

factor fonnativo del ser humano que tanto se ha sido descuidado por las 

mstituclOnes encargadas de desarrollar el aprendizaje escolar. 

En este sentido, se tratara de buscar cuales son las estrategias que mejor pueden 

ayudar a desarrollar el aprendizaje de la comprensión lectora en los menores así 

como son las características y capacidades para desarrollar tanto de los menores 

como de las estrategias. 

Por lo que, el propósito de tal trabajo esta basado prrncipalmente en retomar la 

importancia que tiene la psicología ante una situación educativa como es la 

adquisición de la comprensión lectora, ya que este fenómeno de estudio nene un 

impacto enonnemente SOCIal, ya que un pueblo sm educación es un pueblo sin 

cultura y condenado a vivir en la oscuridad total de la ignorancia. Por tal 

motivo, la comprensión lectora abarca aspectos SOCIales e importante para 

cualquier indIVIduo de la actual época. 



, 
CAPITULO 1 

IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA. 



CAPÍTULO 1 

IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

En el presente capítulo se revisaran materzales documentales y datos estadístIcos sobre 

cuales son los factores que hacen de la comprensión lectora en nuestros dias un aspecto 

Importante para el desarrollo de los menores. 

La lectura ha sido una de las vías más comunes de comunicación como fenómeno 

específicamente humano~ es una actiVidad por la cual se transmite información con la 

expectativa de que sea captada y entendida por otra persona Cuando esto se logra es por que 

se ha establecido un enlace, un puente interpersonal que se pone en contacto y hace 

inteiigibles los mensajes escritos (Maw, 1998) 

La lectura y la escritura son herramientas poderosas de la socialización humana, ya que de 

cierta manera en conjunto dotan de coheslón a los grupos humanos, es así como mediante la 

escritura para transmitir y mediante la lectura pueden ser captadas las palabras escntas que 

garanticen a permanencia social del hombre a través del tjempo mediante la escntura (Magw. 

1998. Díaz. 1999) 

En este sentido la lectura es un ell11sor de com:lllicaóón ya que las palabras escritas se 

pueden convertlr en imágenes y por el contrario una imagen puede ayudar a infenr en una 

palabra En este sentido las palabras escritas se forman por un conjunto de letras escritas 

conformadas por un código (alfabeto) mediante el cual se pueda generar un significado 

(gramática) el cual, se logra cuando se forman las combinaciones adecuadas del código 

alfabético a fin de sean codificadas de manera eficaz para formar palabras escritas, mismas 

que tiene que cumplir con la finalidad de comunicar (Serrano, 1992; Serrano, 1997. Ramírcz. 1997; 

Maggi, 1998. Día¿, 1999) 
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Es importante también mencionar que si bien el código de letras escritas [anna una palabra y 

son parte de una Imagen las cuales, tienden a denotar significacIOnes precisas, también puede 

ser manipulada y hasta inclusive llegar a la falsificación textual (Cairncy, 1992, Serrano, 1992, 

Ramíre.l, 1997; Wtagg¡., 1998; Díaz, 1999) 

En este sentido, la escritura por medio de la lectura pone (o impone) un sentido para el lector, 

el cual tiene que realizar la actividad de comprensión, es decir decodificar activamente y 

construir un significado a los signos que se le imponen (Calmey, 1992; Johnson, 1998) 

Así, la comprensión lectora, adquiere un valor para el desarrollo humano, ya que las 

expresiones escritas necesitan ser comprensibles por el sujeto para ser mterpretadas de 

manera eficaz 

Por lo que el cubrir estas actividades de desarrollo social implican una gran tarea de 

progreso para los individuos que de manera cotidiana hacen uso de los medios de 

comunicación lector en su vida común (Díaz, 1997, Johnson, 1998) 

Sin embargo, hoy en día todos los individuos tienen necesidad de interpretar las expreslOnes 

escritas (matenales escntos) aún cuando no se tengan hábitos de los materiales textuales (libros, 

periódicos, revistas etc) se tiene la necesidad cotidiana de leer letreros comerciales situados 

en las vías comunes (calle) 

En relación ha esto, han sido creadas instituciones encargadas de brindar educación escolar a 

la sociedad, para poder lograr en el individuo un buen desarrollo debe abarcar las primeras 

etapas de la edad infantil, es entonces que se considera que a partir de los seis años el menor 

debe ingresar ingresa a la escuela primaria ya que esta es una etapa de madurez neurológico 

(aunque no nos mtroduzcamos mucho en la neurología) de máxima capacidad para el conocimiento 

perceptivo (el cual es obtenido empíricamente), para poder alcanzar el desarrollo cognitivo 

conceptual (i\1eza, 1992; Díaz, 1997; Díaz, 1999). 
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Ello implica que eXIste una gran responsabilidad para impartir la enseñanza básicamente para 

los menores que ingresan, por tanto la escuela debe proporcionar las bases necesarias que 

contribuyan al desarrollo del menor que cormenza una vida escolar, a fin de motivar hábitos 

lectores los cuales deben fonnar una personalidad de independencia para el estudio y el 

trabajo lector que implican los gustos, preferencias, afinidades, importancia, etc, (Baumann, 

1990, Maggi, 1998; Díaz, 1999, Díaz, 1997) 

Este derecho que los individuos tienen para recibir enseñanza ha sido reconocido por la ley 

de los derechos humanos de 1948 la cual establece en sus artículos 26, 27 Y 28 el derecho a la 

educación y a la cultura, como uno de los derechos sociales de todos los individuos que 

confonnan un país, así tenemos (Meza, 1992; Magg:¡, 1998; Díaz, 1999) 

Art26 

¡- Todas las personas tienen derecho a la educación La educación debe ser gratuita,. al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamentaL La instrucción elemental 
será obligatoria. 

2 - La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, promoverá el desarrollo de las actividades de las naciones unidas 
para el mantenimiento de la paz. 

3 - Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 

" hii 

Art. 27 

1.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cult'Jral de la comunidad, 
a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 
resulten. 

2.- Toda persona ti~ne derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora 
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Art.29 

1 - Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede 
desarrollarse libre y plenamente su personalidad 

2- En ejercicio de sus derechos y en disfrute de sus libertades toda persona está solamente 
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento 
y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y satisfacer la justicia exigencias de la 
moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática 

3 - Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas (Baumann, 1990, :Martinez, 1991, Meza, 1992; Garda, 

'A 1996, W13ggt, t,98) 

En cumplimiento de estas disposiciones en México han sido creadas 6 524 Escuelas 

Primarias en todo el país con el objetivo de dar educación escolar básica a 2 446 771 

menores, de 6 a 14 años, así tenemos los siguientes datos por distribución escolar y población 

inscrita (INEGI, 1995). 

ESCUELAS Y POBLACIONES REGISTRADAS POR EL INEGI (1995). 
o 222 Escuelas de tipo Federal, con lUla población de 2 736 ahnnnos inscntos 

• 2 740 Escuelas de tipo Federalizado, con una población 745 fJ19 alunmos mscritos . 
o 2841 Escuelas de tipo Estatal, con lUla---'población de 958758 alunmos inscritos. 
o 721 Escuelas Particulares, con lUla poblaclón de 113 047 alumnos insentos 

Los presentes datos estadísticos reportan que el total de las escuelas primarias es de 6 524 

entre las cuales existen los siguientes cuatro tipos: Federal, Federahzado, Estatal y 

Particulares, en todo el país, para la población infantil de 2 446 771 menores, de los cuales 

solamente se encuentran inscritos 1 819 560 En este sentido, podemos observar 10 siguiente 

1 - Los espacios educativos escolares, no han sido las suficientes hasta el momento, por 

tanto, se esta faltando a la norma de los derechos humanos en su articulo 26 apartado 1° y 2°, 

sobre los derechos a que todos los menores tienen obligación de la educación básica para el 

desarrollo formativo y personal además, queremos agregar que es una necesidad del 

individuo para la vida en comunidad. 
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2 - Los menores en edad escolar inscritos, aún y cuando son la mitad de la población total de 

los menores que tienen derecho a la educación, exceden la capacidad de los espacios con que 

se cuenta 

En este sentido nos surgen las siguientes preguntas. ¿Que tan favorable puede resultar el 

aprovechamiento de los estudiantes dentro de grupo numeroso?, ¿Qué estrategias son 

practicadas en estas poblaciones, para el aprendizaje lector?, ¿Qué tanto del aprendizaje 

desarrollado en la escuela será comprensible? (Castelló, 1995, Díaz, 1997, Defior, 1997, Hernándcz, 

1998; Johnson,1998) 

3 - La población infantil que asiste a los diferentes tipos de instituciones que brindan la 

educación pnmaria ( federal, fcdcralizada, estatal, partIcular) es de 1 819 560 menores del total de 

los 2 446 771 niños entre las edades de 6 a 14 años que reciben educación básica en alguna 

institución escolar. Sin embargo por otra parte, el resto de los menores de la misma edad por 

alguna razón no especificada en las estadísticas del INEOI, consideramos (ya que se 

especifica) que no participan de las activldades de enseñanza y aprendizaje para la 

comprensión lectora ya que no se han encontrado registros de los datos que reportan a 

aquellos que reciben educación básica 

Sin embargo por otra parte podemos observar que las escuelas no han sido las suficientes, no 

podemos mfenr en que este sea el motivo, más en cambio, este si es un dato que puede 

resaltar que son pocos los espaclOs fíSiCOS a los que los menores pueden asistir para 

desarrollar las habilidades de aprendizaje con todo lo que confiere el desarrollo educativo 

Por otra parte, en referencia a lo aTlteriormente mencionado, cabe destacar que es en el primer 

grado donde existe mayor demanda educativa por parte de los padres 

No obstante, creemos que esta situación de demanda educativa puede llegar a decaer debido a 

que los grupos escolares son numerosos lo que propicia un bajo rendimiento escolar de los 

menores, que puede influir en la motivación de la familia y, principalmente del menor 

(Bauman,; Castelló, 1995: García, 1996; Díaz, 1997, Hernández, 1998). 
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Este es un claro ejemplo que proyecta la poca efectividad que tienen las estrategias 

educativas, al no alcanzar a desarrollar el aprendizaje de la lecto-escritura básica y no crear 

hábltos lectores en los menores (Martínez, 1991, Castelló, 1995; Bakk:en, 1997, Muria, 1997, Vernoll, 

1997, HcrnándcL, 1998). 

Así, sin perder de vista lo anterior, podemos decir que la efectividad de aprovechamiento 

para el desarrollo de la lectura en las escuelas primarias de acuerdo al último censo de 

población y VIvienda (INEGI, 1995), aplicada a la misma población infantil del país, 

distribuidos por edad, sexo y capacidad de la lectura y escritura para los menores ha sido el 

que en la siguiente página se mencionaran' 

Q Los menores que tienen 6 años, son 282 259 en total; de los cuales tenemos que los 

menores que saben leer y escribir en esta edad son 79 747 son varones y 79 209 mujeres; 

por una parte, por otra los que no saben leer y escribir según el INEOl (1995) 61 759 son 

hombres y 59 641 mujeres, finalmente los que no especifican o de laguna manera no 

aclara el It-..'EGI los motivos por los cuales son reportados como "no especifican" son 

O 17 hombres y 886 mujeres, de los que no se da cuenta 

o Los menores que tienen 7 años de la población total son 267 496, de los cuales el INEGI 

(üpc. Clt) reporta que solamente de estos saben leer y escribir 122 222 de los varones y 

118 570 mujeres, en esta edad, para los que no saben leer y escribir según el INEGI 13 

636 son hombres y 12 370 mujeres, y finalmente de los niños en esta edad tenemos que 

346 son hombres y 352 mujeres de los cuales no especifican de manera clara según el 

reporte dellNEGI 

o La población total de los menores de 8 años es de 285 503, entre los cuales se reporto que 

aquellos que saben leer y escribir son 138 088 son hombres y 134 394 mujeres, por otra 

parte los que no saben leer y escribir se reporto que existen un total de 6 518 varones y 

5876 mujeres, y para los que no se especifica 321 son hombres y 306 mujeres son 

mUjeres 
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Gl Los menores que tlenen 9 años que son reportados son un total de 266 098, de los cuales 

saben leer y escribir 130 356 de los varones en esta edad y 127 991 de las mujeres; así 

que se tiene que los que no saben leer y escribir son 3 393 hombres y 3170 mUJeres. Por 

otra parte los que no especifican son 348 hombres y 405 mujeres 

G Los menores que tienen 10 años forman parte de una población total de 283 783, de los 

cuales solamente saben leer y escribir 141 671 hombres y 136212 mujeres, en tanto que 

los menores que no saben leer y escribir son 2 932 hombres y 2 611 mujeres y por tanto 

de la población total de los que no especifica.Tl 252 son hombres y 105 son mujeres 

(l Los menores que tienen 11 años forman parte de una población total de 252 108, de los 

cales saben leer y escribir 126 141 hombres y 122 712 mujeres, en tanto que 1 876 

varones y 1703 mujeres no saben leer y escribir en tanto que el resto formado por 222 

hombres y 187 mujeres no se especifican. 

e Los menores que tienen 13 años forman una población total de 264 066 de los cuales 

saben leer y escribir solo 100 095 hombres y 130 003 mujeres, en tanto que 1 818 

hombres y 2 060 mujeres no saben leer y escribir por otra parte, 192 de los hombres y de 

las 102 mujeres, son reportados como no especificados 

Q Así finalmente tenemos que son reportados 262 451 menores que cuentan con 14 años de 

edad, de los cuales saben leer y escribir 128 544 hombres y 129346 mujeres, en tanto que 

los que no saben leer y escribir son 1 964 hombres y 2 208 mujeres, por tanto para Jos 

que no se especifica 201 son hombres y 168 mujeres 

Haciendo un análisis de estos datos estadísticos podemos coincidir en los siguientes puntos· 

1.- El INEGl (1995), reporta para la población de 5 a 50 años y más, es de 10 318 750, de los 

cuales la cuarta parte son menores esto es que 2 446 771 de estos cuentan con 6 a 14 años y 

consideramos por tanto que deben contar con educación básica escolar o que si bien, debieran 
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haber concluido la educación escolar básica, pero solamente son reportados como ínsitos 

inscritos 1 819 560, de la población total de los menores de 6 a 14 años de edad 

2.- En general, el número de los menores que desarrollan la habilidad lectora es de 1 819 560, 

por lo que se tiene que un poco más de la mitad menos de la población infantil es reportada 

como inscrita y por tanto, consideramos que institucionalmente pueden desarrollar la 

habilidad lectora. En tanto que la poblac1ón que no se encuentra registrada por el INEGI 

(1995) es de 403, 835 lo que significa que actualmente en nuestros días existen menores que 

no cuenta.'1 con la capacidad para desarrollar el aprendizaje escolar y por tanto para 

desarrollar las habilidades lectoras en el país 

Por 10 que se puede decir que el rendimiento educativo de la habilidad lectora no es 

favorable, ya que quizá las estrategias empleadas y los recursos (escuelas) no son ni los 

adecuados y quizá tampoco los suficientes 

3 - El factor sexo, tiene muy pequeñas repercusiones en este sentido, ya que, a partir de los 

11 a los 14 años, hay una núnima parte de incremento con relación al porcentaje, lo que 

mdica que las mujeres desarrollan más el hábito de la lectura y escritura (esto puede ser una 

respuesta a los camblOS de la adolescencia) 

Por otra parte, para los menores de 6 a 10 años, el porcentaje favorece a los hombres, lo que 

puede indicar que quizás los padres favorecen más la lectura de los hijos varones, y el 

dominio de dicha habilidad ya que en esta edad el desarrollo de los niños depende en gran 

medida de los padres 

En este sentido lo rescatable es, la motivación que puede ejercer la familia para desarrollar 

las habilidades que implican la lectura (García, 1996; Defior, 1997; Hcrnández, 1997; Vernon, 1997, 

Díaz, 1997. 1998; Johnson. 1998_ Montgomery, 1999). 

3 - Sin embargo, muy a pesar de que poco más de la mitad de esta población cuenta con el 

conocimiento lector, no sabemos que tan satisfactorio sea el nivel de aprovechamiento para 
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habilitar la lectura y lograr el objetivo de crear o formar la comprensión de la lectora (INEGl. 

1995). 

3.1 Por otra parte, se puede observar que la población de los menores que tienen seis años, la 

diferencia entre los niños y niñas, no varia en general para el desarrollo de las primeras 

habilidades escolares (lectura y escntura); esto es, que las niñas y los niños tienen habilidad para 

desarrollar las estrategias lectoras 

Así, podemos decir que existe una gran desventaja de desarrollo intelectual, en lo que se 

refiere a lectura y escritura, para la población infantil en general que ingresa a la escuela, las 

causas no son reportadas de manera específica en el último censo de población y vivienda. 

Por tanto, cabe señalar que aún en nuestros días "tan modernos", en donde los avances de la 

comunicación se han desarrollado, paradójicamente a ello, los niveles de alfabetización no 

han podIdo ser cubiertos en su totalidad, lo que deja muchos rezagos en ténninos de 

desarrollo escolar y cultural para la comunicación del ser humano (Martínez, 1999; Cooper, 1990; 

Cooper, 1993, Ramírcz, 1995, Sonano, 1996, León, 1995, García, 1996; Meyer, 19%; Orriantla, 1997) 

Otro factor que se relaciona con el aprendizaje de la lectura ya que, ésta, como se mencionó 

forma uno de los medios de comunicación y de relación social, en nuestro país, es la 

existencia de los dIferentes tipos de cultural ya que, en materia de comunicación esto ha 

Implicado grandes diversidades para poder hacerse entender en las distintas poblaciones 

como por ejemplo son los distintos tipos de dialectos que se usan en común al hablar (VernoIL 

1997, Defior, 1997, Johnson 1998, Mongotmery. 1999) 

El INEGI (l995) reporta para este caso, que en la población de los menores de cinco a catorce 

años, que estilan en su comunicación cotidiana algún dialecto son' 

a) 5 a 9 años, 9 764 hablan español y alguna lengua indígena; 158 hablan alguna lengua 

Indígena; 150 no especifican que tipo de lengua usan y 1 347745 no usan lengua indígena 

alguna para comunicarse. 
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b) 10 a 14 años, I 344420 del total, 15 752 hablan español y alguna lengua indígena, 50 

solamente usan para comunicarse algún lenguaje indígena, 42 no especifican que tipo de 

dialecto usan y 1 323 486 no usan alguna lengua indigena para comunicarse 

Estos datos muestran que en nuestra población se usan diferentes tipos de dialectos Por 

mencionar algunos, (ya que nos se pretende ahondar mucho a este respecto) son: Mazahua, 

OtomÍ, Mixteco, Náhuatl. ro/anaca, etc, usados principalmente en zonas alejadas del centro 

del país, por poblaciones infantiles que se comunican a través de lfTI dialecto únicamente, 

usando el español y algún dialecto y/o usando solamente el español 

En este sentido, tenemos que la población total de los menores del país que hablan el español 

y algún dialecto son 9 764 de los que se puede considerar que desarrollen las habilidades 

lectoras, sin embargo, por otra parte, los menores que no hablan el español son 158 en todo el 

país y por tanto creemos que pueden quedar sin desarrollar las habilidades lectoras ya que, no 

cuentan con el conocimiento de la lengua nacional (español) y obviamente, el manejar el 

simbolismo para escribir o leer la lengua institucionalmente estipulada se les dificultara por 

tanto, dificilmente podrán desarrollar el aprendizaje escolar, normado por las instituciones 

para la educación básica ya que no se puede especificar si tienen alguna otra forma de 

representación en el dialecto que manejan. 

Consideramos que es muy importante este aspecto ya que, cada cultura impone bajo ciertas 

restricciones que guían las capacidades de análisis metalingüístico de los diferentes usuarios, 

y por tanto no se cumple con la norma requerida por la institución escolar, la cual trata de 

manejar el simbolismo de la lengua nacional (español), para la alfabetización (León, 1995, 

Vernon. 1997, Defior,1997, JohnSOTI, 1998; ~ongotmel), 1999). 

Podemos decir que la comprensión lectora es un factor que se tiene que ser iniciado desde las 

primarias principalmente en los menores de seis años, que tienen necesidad y derecho de 

adquirir el nuevo conocimiento que implica más que el aprendizaje visto como un almacén 

de la memoria la manera de poder desarrollar estrategias y metas adecuadas para lograr la 

comprensión lectora., de los niveles infantiles e inclusive, consideramos que es importante 
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desde antes que el infante ingrese a la escuela ya que los padres tienen que enseñar 

conocimientos básicos, como es el lenguaje claro y socializante de tal fanna que el pequeño 

ya tenga los conocimientos básicos incluyendo la socialización. Para cuando ingrese a la 

escuela. 

Para que así, puedan ser satisfechas las necesidades de desarrollo humano, que 

institucionalmente son propuestos a partir de los niveles primarios de educación escolar, en 

los cuales se tiene la obligación de dotar, de capacidades de, desarrollo básico para la lectura 

y la escritura, como primer meta de aprendizaje escolar. 

En este sentido, la importancia de la lectura va más allá de enseñar a interpretar símbolos 

visuales~ es tratar de generar en los alumnos procesos lectores comprensibles entre lector, 

escntor y texto. Ya que, la lectura implica una transacción entre el lector y el texto, las 

características del lector son tan importantes para la lectura corno las caractensricas del texto 

(Ferreiro, 1991) 

Para lo cual consideramos, que para el desarrollo de la comprensión lectora, es necesario 

tomar en cuenta la integridad personal del ser individuo, ya que el desarrollo de estrategias en 

los menores en gran medida forma parte de sus propias capacidades de desarrollo para 

adquirir estrategias impuestas y formar estrategias personales corno parte de una "actividad" 

para asunilar de manera adecuada el aprendizaje de la comprensión lectora 

Ello imphca la relación que tiene el alumno con los materiales textuales, la escuela y la 

familia para así lograr hábitos lectores (Baumann, 1990, Cooper, 1990; 1993, García, 1992, Meza, 

1992; Aguilar 1992; Cairney, 1992, Serrano, 1992, Quintero, 1994; Cooper, 1993, Castelló, 1995, Medina, 

1994, Ramírez, 1995; Soriano, 1996; Soriano, 1997, Día¿, 1997, Bakken, 1997; OrrantJa, 1997; Defior, 1997, 

Vcmon, 1997; Palazuelos, 1995; Johnson, 19%; Hernándcz, 1998; Mongotme:ry, 1999) 

Es importante mencionar en este sentido, que un habito es una satisfacción y un gusto, que 

puede ser desarrollados en el alumno para que éste de manera autónoma, adquiera una 

conducta lectora, creando de esta manera la eficacia de la comprensión lo que significa el 
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poder hacer conciencia de los materiales escritos (García, 1992; Lcón, 1995, Díaz, 1997; Dcfior, 

1997, Johnson, 1998. Día¿, 1999) 

Se puede decir que la importancia de la lectura esta basada en la comunicación y la 

sociabilidad humana por lo que, se puede entender como una necesidad del hombre De ahí 

que se le considere elemento vital y "hecho social" para la vida ya que surgió con el hombre 

y para servicio del mismo (Maw, 1998; Díaz, 1999) 

En este sentido los factores físicos que de cierto modo condicionan el óptimo rendimiento 

escolar son: el contar con adecuadas capacidades visuales, auditivas, lingüísticas y motoras, 

que permitan habilitar el desarrollo de las estrategias lectoras, además de que el alunmo debe 

contar con una buena alimentación, buena salud, y condiciones emocionales aceptables para 

que el aprendizaje escolar, se lleve a cabo en óptimas condiciones (Meza. 1992; Defior, 1997. 

Maggt, 1998, Díaz, 1999) 

Capacidad Visual: la adecuada capacidad visual, es de gran importancia ya que el menor 

necesita hacer uso de los aspectos gráficos, por medio de la habilidad visual, que le permitan 

conocer los símbolos gráficos expresados de manera escrita 

Capacidad Auditiva: la adecuada capacidad auditiva, permite al menor discernir las 

palabras escritas, que han de ser expresadas verbalmente, para poder reproducirlas medIante 

la escritura, y dar sentido al relacionar las expresiones verbales de tal manera que el menor 

pueda llegar a comprendeL 

Capacidad Física del Lenguaje: la capacidad del lenguaje esta relacionada con la 

articulación fonética de las palabras que el menor pueda expresar y reproducir una vez que a 

comprendido o entendido algún tipo de material. 

Capacidad Motora: esta capacidad le pennite al menor desarrollar la habilidad del tacto fino 

para reproducir la escritura, el adecuado manejo de tal actividad requiere capacidades 

psicomotoras, que le ayuden además a relacionar tiempo espacio e individualidad, por el 
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conocimiento de los espacios de lateralidad, esta habilidad al igual que las anteriores (yen 

relacIón con las antenores) pennite el adecuado desarrollo de la comprensión 

Por tanto, los chicos que tengan algún tipo de impedimento dentro de las capacidades fisicas 

como son auditivas, visuales, motrices o de memoria, no podrán desarrollar dicha habilidad, 

ya que es una actividad compleja del pensamiento que involucra tales capacidades (Aguilar, 

1992; Defior, 1997, Díaz, 1998). 

Aspectos Cognitivos Perceptual: esta es una tarea conceptual que ha de realizar el menor 

que cuenta con las capacidades adecuadas para convertir de letras a palabras escritas 

(grafemas), una vez que ha sido capaz de dar sentido a la (,) palabra (,) creada (s) mediante la 

escritura que sea discernible a los correlatos auditivos (fonemas) correspondientes con lo 

escrito, hablado y escuchado, relacionada con las experiencias anteriores y previas del 

aprendizaje empírico y escolar (metódico), entonces podemos decir que el niño ha aprendido a 

escribir y leer (Dimey, 1992; SerrallO, 1992, Diaz, 1997, Serrano, 1997) 

Aspectos Cognitivo Conceptuales: los procesos cognitivos conceptuales involucran el 

desarrollo de las capacidades para interpretar aspectos concretos o gráficos, al menor, le 

facilitará el poder narrar pequeñas historietas, y reproducir de manera escrita (motncldad), así 

mediante esta actividad se busca una mejora en el incremento general de la inteligencia del 

niño (Caime)', 1992; Díaz, 1997) 

Aún y cuando no se considera dentro de los procesos cognitivos preceptúales y conceptuales, 

este es un aspecto que da cuenta de la práctica de acciones interactIvas que el alumno realiza 

al conjugar su personalidad histórica y el nuevo conocimiento de palabras contenidas en los 

materiales textuales ya que serán comunes o familiares para el lector participante (Goodman 

1984, CItado en Cooper, 1992, pp. 15; Ausubel, CltadO en Aguilar, 1997, pp. 17) 

Aspectos Culturales: el papel del lenguaje esta relacionado con el conocimiento perceptual 

adquirido empíricamente por experiencias comunes y familiares almacenadas en la memoria 

para las nuevas experiencias del conocimiento, ya que el niño aprende primero a hablar y 

después a realizar inferencias sobre las letras escritas. 
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Así, el entrenamiento de la habilidad oral esta Íntimamente relacionado con el desarrollo de 

los esquemas y las experiencias previas del sujeto (Hernández, 1998, Coo~r, 1992, Díaz, 1992). 

Por tanto, es necesario ampliar la idea sobre la aceptación cultural de lenguaje, dentro de los 

programas escolares infantiles, considerando que el nivel de razonamiento varia de acuerdo a 

las condiciones culturales del sujeto (Defior, 1997, Vemoo, 1997, Johnson, 1998, MelJer, 1999; 

Montgomery, 1999). 

Algunos factores que impactan los casos de alumnos que tienen dificultades con la 

comprensión lectora son- un lenguaje oral limitado o bases linguísticas diferentes a las del 

idioma que se utIliza en la escuela ya que, no podrán ser entendibles los patrones y conceptos 

básicos sobre los cuales se ha de edificar la comprensión lectora 

Otro aspecto es, provenir de un hogar en donde las oportunidades para el desarrollo del 

lenguaje es limitado y de hogares donde se hable otra lengua 

ASÍ, antes de que esos alurrmos aprendan a leer y Gomprendan algún texto, tendrán que 

desarrollar ciertas destrezas en el lenguaje oral que se emplea en la escuela (Coopcr, 1990; 

Cooper, 1991, Defior, 1997; Vernon, 1997. Johnson, 1998, Meijer, 1999. Montgomcl), 1999) 

Escuela: así tenemos que para las actividades escolares, el aprendizaje lector consiste 

básicamente en dar sentido a 10 escrito mediante estrategias propedéuticas que buscan 

contribuir al desarrollo de la comprensión lectora, apoyadas principalmente en el buen 

desarrollo de las capacidades fislcas del educando, de las cuales se espera le permiten un 

óptimo alcance dentro de los programas de enseñanza y entrenamiento en habilidades 

lectoras (Meza. 1992, Díaz, 1999, Martinez. 1991: Johnson, 1998; Cooper, 1990) 

Sin embargo, cabe destacar que la comprensión lectora es un aspecto demasiado complejo 

para ser incluido únicamente bajo las responsabilidades propias de la escuela, si bien, el aula 

puede contribuir de manera sustancial a convertir a los niños en procesadores diestros del 

material escrito, el aprendizaje que en los menores se forma es dado por la instituCIón más 

antigua de la historia, la familia ya que gran parte del conocimiento lector y de la motivación 
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en los chicos depende de la responsabilidad que tengan los padres y la familia para 

desencadenar una buena comprensión desde la niñez (Cooper. 1990; Meza, 1992: García, 1996, 

Defior, 1997, Vemon, 1997; Aguilar, 1992, AguiJar, 1997: Díaz, 1997; Johnson, 1998, pp 28-30, Meijer, 1999, 

Montgomery, 1999, Díaz, 1999) 

Es parte del quehacer escolar, implicar y hacer participes a los padres de familia para 

colabora en la educación de los menores dado que quizá también estos necesiten conocer 

cuales son las estrategias que pueden guiar la práctica de la comprensión lectora en sus hijos 

de manera positiva 

Familia: así nos podemos atrever a afinnar que la familia es uno de los principales medios 

para fonnar en los niños el aprendizaje de estrategias que pueden proveer de hábitos para 

lograr la adquisición lectora durante las primeras etapa de aprendizaje dado que en ello se 

involucran aspectos emocionales que pueden condicionar las actitudes 

Así como hábitos de estudio y disciplina de los alumnos para la lectura (Johnson, 1998; Cooper, 

1990, Defior, 1997, DiaL:, 1997) 

Aspectos Emocionales: en este sentrdo los alumnos que exhiben una actitud negativa hacia 

la lectura no comprenderán lo leído con la misma eficacia que un alumno de actitud positiva 

Por consiguiente un alumno que ha desarrollado una actitud negativa hacia la lectura nO 

llevara las tareas lectoras requeridas de manera eficaz como un alumno cuya actitud es 

positiva (Johnson, 1998, Cooper, 1990, Defior, 1997; Díaz, 1997) 

Así puede ser que un alumno cuya actitud sea negativa posea las habilidades requeridas para 

comprender con éxito un texto, pero su actitud general hacia la lectura habrá de interferir en 

el uso de tales habilidades (Cooper, 1990, Baumann, 1990; Aguilar, 1992: Defior, 1997, Díaz, 1997, 

Hernández, 1998; Johnson, 1998). 

Otra factor del lector que influye sobre la comprensión son las actitudes y creencias que un 

mdividuo se fonna en relación con varios temas ya que, en particular, estos puede afectar la 

manera de comprender, ya que esta requiere que los alumnos juzguen y evalúen 
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determinados contenidos, en muchas ocasiones tales juicios y evaluaciones se basan en las 

actitudes y valores culturales (Cooper, 1990, Baumann, 1990, Aguilar, 1992; Defior. 1997; Díaz, 1997; 

Hemández" 1998; JOhnsoIL 1998) 

Por esta razón es que consideramos que la motivación en gran medida puede llegar a 

condicionar la conducta lectora del sujeto, por tanto podemos decir que además de las 

capacidades físicas y cognitivas del sujeto, los aspectos motivacionales pueden condicionar 

la actividad de la conducta lectora y comprensiva del sujeto (Cooper, 1~90, Baumann, 1990, Díaz, 

1997; Defier, 1997; Hernández, 1998; Johnson, 1998) 

Por otra parte, para tal caso se tiene, de acuerdo al INEGI (1995), los siguientes datos 

estadísticos sobre los nlveles de deserción escolar para la educación básica, de alumnos 

inscritos que asisten a clase nos indican 

a) Distrito Federan: de un total de 2 881 alumnos inscntos, en existencia se encuentran 

2416; desertan o dejan de asistir 475 de los inscritos y aprueban el año escotar 877, y 

solamente 110 egresan 

b) Federaiizado: con una población de 764 582 inscritos, 739 741 son reportados en 

existencia, dejan de asistir en este primer lapso 24, 841 por 10 que aprueban solamente 685 

074 Y en tanto que 109 701 se reporta como que concluyen el ciclo escolar de los registrados 

según el INEGL 

e) Estatal: con una población de 988 112 inscritos, 102 511 asisten, dejan de asistir 13 902 

de los cuales 897 223 aprueban y 141 957 concluyen 

d) Particular: con una población 116413 inscritos, 102511 asisten, de los cuales dejan de 

asistir 3 902, sin embargo 111 536 aprueba, y de estos 16 341 concluyen de acuerdo a íos 

últimos datos registrados por el INEGI (1995) 

Ante lo cual se tiene que 1 872 024 son alumnos inscritos en las distintas escuelas primarias, 

de los cuales asisten a la educación básica 1 791 046, dejan de asistir 80 978 Y por otra parte, 
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de la población inscrita los que aprueban son 1 694 710 Y egresan de la educación básica un 

total de 268 112 de los menores de 6 a 14 años. 

A este respecto si consideramos que la población de 6 a 14 años, esta conformada por un 

total de 2 446 771 menores los cuales, tienen la oblIgación constitucional de recibir 

educación escolar básica misma que propicie la comprensión del aprendizaje así como el 

desarrollo humano sin embargo, tenemos que tan solo a 268 112 de estos menores se les 

proporcionan las bases de la educación básica no obstante, solamente 179 104 de estos 

concluyen dicha actividad escolar, lo cual nos indica que el nivel de deserción escolar en los 

distintos cuatro tipos de escuelas primarias se da hasta en un 10% aproximadamente, en 

términos generales podemos decir que un poco menos de mitad de la población de infantil 

cuentan con las bases para desarrollar el conocimiento básico propicio para el desarrollo 

humano. 

Este aspecto nos hace reflexionar sobre la necesidad que se tiene en la actualidad de proveer 

estrategias para fonnar destrezas dentro de las habilidades que ya posee el niño para crear el 

nuevo conocimiento escolar, ya que el sujeto es capaz de trasformar su aprendizaje en cuanto 

le resulte satisfactorio, ante lo cual podemos decir que la motivación escolar es un aspecto 

necesario en el individuo para desarrollar la comprensión lectora 

ASÍ, se puede decir que ninguno de los factores antes mencIOnados pueden ser descuidados, 

ya que en gran medida, los aspectos sociales, familiares, físicos y/o motivacionales se 

relacionan con las actividades del aprendizaje lector, por 10 que es conveniente conocer como 

es que los distintos autores dan cuenta de cómo es que en los infantes se forma la capacidad 

de la comprensión lectora; de ello se tratara en el siguiente capítulo. 
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En el presente capítulo se reVIsaran principalmente las InvestIgaciones PSicológ¡cas que dan 

cuenta de cómo se lleva a cabo el desarrollo de la comprensIón lectora en los menores. 

PROCESOS DE PERCEPCIÓN 

Para Calvin (1990), el desarrollo de la lectura es un proceso, que empieza con la percepción de 

las palabras impresas pero, la percepción de estas palabras no es tan simple, ella depende de 

muchas condiclOnes, situación contenida en la lectura y propiamente de los aspectos internos 

del individuo como es la experiencia de vida, las propias habilidades, el concepto de sí mismo 

que el sujeto tenga, las actitudes, el estado mental general, los objetivos que se tengan para el 

futuro, etc, todo ello influye sobre la percepción en cada nueva situación de la lectura, y de 

manera particular el mismo matenal a leer puede ejercer atracción o rechazo en ciertas 

dIrecciones (Singer, CltadO en Calvm, 1990, pp 22: COOpeL 1990; Quintero. 1994. Hernández, 1997, Serrano. 

1997) 

Así, para Calvin, la percepción juega un papel muy Importante dentro de los principales 

elementos de desarrollo humano ya que, mediante la percepción, el niño no solo aprende (sino 

que tamhlén conoce), sino que también aprende a razonar los conceptos gráficos expresados en la 

lectura por una parte y por otra, el menor puede detenninar el agrado por algún tipo de lectura 

y la manera de leer, el interés o rechazo hacia ciertos libros y artículos (Calvin, 1990: Quintero. 

1994; Hemández:, 1997; Serrano. 1997). 

Como también se pueden desarrollar capacidades perceptivas para guiar las situaciones de 

cómo leer, saltar algunas partes, a detenerse cuidadosamente en otras, a detenerse en cierto 
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momento y pensar sobre lo que ha leído (Calvm, 1990, Coo¡x:r, 1993, Smith, cItado en Quintero, 1994, 

pp 22). 

Entonces, la percepción es parte de los procesos de la actividad mental que Calvin (1990), 

describe de la siguiente manera . 

.. mediante la ocurrencia de los procesos que Implican tanto a los factores externos como 

internos del sujeto. Los que son descritos de la slgUlcnte manera: 

1.- Estímulos visuales trasmitidos 

L_---=::==:,;:;~~O::= ___ 12.- Identificación de la fonna total de las 

3.- La comprensión del significado que 
entraña muchos trayectos nerviosos 

características distintivas de la palabra 

Así, LA PERCEPCIÓN COMO PROCESO FislCO, involucra primero en el leer ver los 

signos negros sobre el papel blanco como es la longitud, tamaño, y detalles identificativos de 

los mismos para tener una impresión visual precisa y clara del material impreso (Calvm, 1990, 

Cooper, 1990, Smlth, dtado en Quintero, 1994, pp 22-24, Fcrreiro, 1991: Baumann, 1990, Ptaget citado en 

Perrusquia, 1991, pp. 20) 

En este sentido, los ojos deben funcionar de modo normal y en coordinación, lo cual se logra 

generalmente hacia el segundo año de vida, por tanto, desde éste punto de vista, el niño puede 

emplear sus ojos en la lectura desde una edad muy temprana (Calvm, 1990, DiaL, 1997, Cooper, 

1990). 
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Sin embargo, aunque los niños mejor dotados pueden realizar dicha actividad, se tiene que 

considerar que el globo ocular no alcanza Su tamaño y proporcIón madura hasta los siete u 

ocho años~ por tal razón, los trabajos a corta distancia, como es la lectura, pueden hacer que el 

ojo crezca con ciertas defonnaciones, causando la miopía, y por consiguiente aunque el niño 

esté visual y psicológicamente preparado para la lectura desde una edad muy temprana, ha de 

protegérselo contra el empleo excesivo de sus ojos, tratando de no disminUIr la avidez por 

aprender mediante la palabra escrita, de esta manera, los libros con letra grande, la práctica 

con mapas, y otras actividades que no exigen la fijación continuada de los ojos a corta 

distancia, pUeden aYudar a resolver tal problema (Calvm, 1990, Agmlar, 1992, Meza, 1992, Ra-rr.irez, 

1994, Meijcr, 1994, León, 1995, Mayer, 1996, León y Pérez, 1995; Bakken, 1997). 

Un ejemplo, que podemos observar ha sido el que realizaron psicólogos de la percepción de la 

palabra, con lectores inexpertos, de los cuales se observó, que realizaban acciones como 

completar las palabra partiendo de letras aisladas como son las letras altas y las bajas, las 

mayúsculas, la letra inicial, las «ascendentes y descendentes", y las vocales, que de cierto 

modo resultan particularmente útiles para el reconocimiento, y por tanto, no pueden 

considerarse completamente aisladas, AndeTson y Dearhom (cltados en Calv::in, 1990, pp 24-25, 

Hernández 1997, PalazuJelos, 1998) 

También se observó que los lectores más maduro, (los que ya habían desarrollado la capacidad 

lectora) estilaban usar especialmente palabras familiares (o sea, el conocimiento previo), 

además de que se observó que realizaban una percepción de forma o de totalidad estructural 

Anderson y Dearbom (citados en Calvin, 1990, pp. 24-25, Caimey, 1991. pp 74-79: García, 1992, pp 17-¡ 9, 

García y Cordero, 1996, pp 16-17, Smith, Citado en Quintero, 1994, pp_ 21, Palazulelos, 1998; Hemández, 1998, 

1996; Aguilar, 1997, Defior, 1997) 

De esta manera, para Calvin (1990) un lector maduro es aquel que en vez de presentar atención 

a cada letra, ha aprendido a reconocer las silabas, y finalmente la estructura de la palabra como 

un todo (Anderson y Dcarbom CItados en Calvill, 1990, pp 24-25, Baumann, 1990, Martínez, 199L pp_ 32-36: 

Snnth, CItado en Quintero, 1994. pp. 21-24; Castelló, 1995, pp 62-64, León. 1995. pp 47-48, Orrantia, pp. 1997, 

32-33) 
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Así, este planteamiento nos refiere, como factor importante la acción que realizan los ojos para 

percibir palabras y letra impresas, esto es entonces que la posibilidad de aumentar la velocidad 

de la percepción puede hacer a un lector maduro por lo que en muchos tipos de aprendizaje 

para los menores se han empleado métodos como es el "taquistoscopico" (palabras, frases que 

se iluminan y deben reconocerse en una pequeña fracción de segundos), que aseguran la 

efectividad de la lectura (Calvin, 1990; Orrantia, 1997, pp. 32-33). 

A este respecto según Anderson y Dearbom (Opc 01, 1990) ia mayoría de las personas pueden 

t-"abitualmente captar por lo menos un número doble de palabías empleando el taquistocopio o 

"l1ashmeter" aprendiendo mediante la lectura normal sin embargo, "la razón por la cual no 

hacen el mayor uso de sus capacidades visuales, es que en cada fijación el ojo no capta más de 

lo que la mente puede comprender, de esta manera la mente es el factor limitante, y no las 

posibilidades de la visón como un aspecto meramente físico" (CaIvin, 1990) 

Empero, algo podría decirse a favor de los métodos de exposición rápida, y es que, aunque la 

velocidad de la percepción sea más que suficiente para los fines de la lectura, el adiestramiento 

en el reconocimiento de palabras y frases puede aumentar la velocidad perceptúal de asociar 

los símbolo impreso a su significado, ello implica entonces, un tipo de percepción psicológica 

y que en el caso de los menores se tiene que fonnar para el conocimiento lector así, la 

percepción psicológica es entendida de la siguiente manera (Calvin, 1990; Muriá, 1997; Díaz, 1997). 

LA PERCEPCIÓN COMO PROCESO PSICOLÓGICO, implica que la percepción nO 

es una tarea sImplemente visual, en cierta medida, ya que como se mencionó anterionnente 

esta psicológicamente determinada y ésta varía sistemáticamente de situación en situación, por 

factores como la iluminación del tipo de imprenta, la riqueza conceptual del material de 

lectura y el método de representación que, puede alterar el ritmo perceptúal de una persona 

(Calvm, 1990; Baurnann, 1990, Cooper, 1990, Martínez, 1991, pp. 32-36; Smith, citado en Quintero, 1994, pp 

21-22). 

De esta manera los numerosos experimentos han demostrado como los efectos ambientales y 

factores personales pueden influir sobre la percepción; por ejemplo, Singer (citado en Calvm, 
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1990, pp 25), demostró, la percepción psicológica, a través de un experimento realizado con 

cuadrados con contemdos significativos que fueron percibidos como notablemente más 

grandes que otros cuadrados en blanco, o con un círculo, o con una figura carente de 

significado, lo que pareciera deberse al modo en que los cuadrados se presentaron en la 

instrucción experimental (Singer, citado en CalvlU 1990 pp 25, Baumann, 1990; Cooper, 1990, 11artínez, 

1991. pp 32-40 Snuth, citado en Qumtero, 1994, pp. 22-25) 

Por otra parte, los factores sociales experimentados sirvieron para encontrar que Jos 

extrovertidos habían percibido más exactamente que el grapo de cotejo, por ta..Tlto, la media del 

grupo arbitrario resulto estar en conformidad gradual con la norma del grupo, pero sólo dentro 

de ciertos límites aSÍ, la conformidad máxima se obtuvo cuando la nonna estaba cercana a la 

media de todos los puntajes, de tal manera resultó significativo que la confonnidad con la 

nonna del grupo a menudo despertaba satisfacción, mientras que la falta de conformidad 

producía molestia (Singer. citado en Calvin, 1990. pp. 25-26, Baumann, 1990, Cooper, 1990) 

Ante tal situación, se establece que en verdad, "el individuo construye el mundo que percibe, 

tratando de mantener el máximo de estabilidad, perdurabilidad y consistencia" (Singer. citado en 

Calvin. 1990; Piagct citado en Penusquia, 1991, pp. 25; Piagct, Ausubel, citado en Diáz 1997, pp 34) 

ASÍ, los experimentos realizados demuestran que la percepción del mundo determina en parte 

el lugar que ocupa la lectura en la vida del individuo y, de la idea que el individuo tiene de sí 

mismo para desempeñar tareas de tipo escolar, en donde influyen las metas del sujeto (Calvin 

1990: Cooper, 1990, Ferrelro. 1991, Piager, Cltado en Perrusqma. 1991. pp 25-28. Piagct c1tado en Díaz. 1997. 

pp 3-4, Hemández. 1997) 

Ya que, la percepción de nuestra realidad es siempre relativa en nuestra perspectiva, debido a 

que esta es elaborada sobre principios de noción familiar por 10 que, coinciden con algunas 

representaciones de la conciencia cognitiva (León y Pércz, 1995. pp. 97) 

Por tanto~ consideramos que los factores que influyen las actividades preceptúales son muy 

Importantes ya que, sí se pudiera crear una visión positiva en los menores desde que empiezan 

a adquirir el conocimiento en las letras, las palabras, etc., y si se motivará el deseo por 
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aprender a leer, entonces la percepción por realizar actividades escolares en lo futuíO no le 

resultará tan «pesadas", ya que el alumno se sentirá capaz de resolver tareas escolares de tipo 

lector (Calvm, 1990, Coopcc 1990, Perrusqwa, 1991, pp 25-28; Ferrclro, 1991, Serrano, 1992 Agudar,1992; 

Sirnth, citado en Qumtero, 1994, pp. 22-25; Díaz, 1997; Hernández, 1997). 

Todo esto y mucho más, hace de la percepción un proceso complicado y variable, dado que se 

trata de una actividad tan básica para el desarrollo intelectual en los niños, luego entonces, 

también existe la necesidad de crear condiciones adecuadas, para que el materiai impreso 

pueda ser "visto c1aía .. l1ente y que la impresión de la escritura, pueda ser tmüsportada 

rápidamente al cerebro para asociarlo con las experiencias anteriores, que hacen que la lectura 

sea plena de sentido (Cah1n, ]990; Cooper, 1990, Serrano, 1992, Aguijar, 1992; Quintero, 1994; Hernández, 

1997; Díaz, 1997, Muná, 1997). 

A este respecto, para Srnith la lectura es una fuente receptiva, que implica las siguientes 

características: 

1 - Las visuales, que se llevan a cabo por todo tipo de recepción directa de los ojos, es decir, 

en este caso, para las formas gráficas que ofrecen cierta información (Smith, citado en QuIntero, 

1994, pp. 22, CalVlll, 1990, Muná, 1997) 

2 - Las no visuales, implican al lenguaje y también se encuentran escritas; por ejemplo, 

podemos inferior que es el sonido de las letras o de la pronunciación de las palabras, o sea el 

reconocirruento entre sonido y símbolo gráfico (Smith, citado en Quintero, 1994, pp_ 22) 

De esta maner~ las fuentes de recepción no visual se relaCIonan con el lenguaje y con la 

ullormación que el lector principiante usa, como es' (Goodman, Smith. Vygotsky, citados en Qumtero, 

1994, pp. 23, Petrosky, citado en Medina, 1994, pp 3-4) 

* Grafofonética. la cual se refiere al conocimiento de las formas gráficas, como letras etc, y 

la relación que estas tienen con el sonido, como es la información visual (Smith, cItado en 

Qumtero. 1994, pp 21-22, Dfa¿, 1997). 
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* Información Sintádicu" la cual se refiere, al conocimiento que todo usuario de la lengua 

tiene acerca de las reglas que rigen el orden, la secuencia y la concordancia de las palabras y 

oraClOnes, desarrollada dentro de la información no visual 

* Información Semántica. es aquella, que se relaciona con los conceptos del vocabulario y el 

conoclIniento relattvo de los temas a tratar en los textos, y por otra parte están mcluidos en la 

información no visual 

Por tanto~ para Calvin, al igual que Smith, la percepción y el lenguaje están estrechamente 

relacionados con el desarrollo del aprendizaje lector en los menores, sin embargo, una 

propuesta más sobre la percepción (que descnbiremos a continuacIón), se centra más en los aspectos 

de la percepción y le resta importancia al conocimiento del lenguaje reafirmando que el menor 

es aquél que puede desarrollar cualquier tipo de aprendizaje, sin que de esta manera se 

relacione al lenguaje (Caimey, 1992, Defior, 1997, pp 70-71, Vcmon, 1997. pp 106-107) 

Así, para Baumann (1990) aprender a leer, es aprender a percibir el significado potencial de 

mensajes escntos y luego de relacionar el significado potencialmente percibido con la 

estructura cognoscltiva a fin de comprenderlo 

Entonces el lector principiante, es aquel que ya es capaz de percibir el significado potencial de 

los mensajes hablados y por tanto, la lectura imphca que debe adquirir, habilidades de relación 

para manejar mensajes escritos (Baumann, 1990) 

REUCION ENTRE LENGUAJE Y PERCEPCIÓN. 

Es así corno la relación entre lenguaje y percepción es muy útil para el infante ya que el 

lenguaje oral sirve para crear los significados denotativos y las funciones sintácticas de las 

palabras escritas, como componentes de lo que ya conoce para poder desarrollar sus 

correspondientes formas habladas así, para el autor aprender a leer constituye obviamente una 

tarea cognoscitiva que es el equivalente escrito de un código hablado conocido, cuyo 

vocabulario y sintaxis ya dominada (Baumann, 1990. Bruner, citado en Qumtero. 1994, pp_ 22-25; 

Cooper, 1990; Johnson, 1998) 
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Entonces el aprendizaje lector, no es un aprendizaje nuevo o novedoso que los menores tienen 

que desarrollar ya que, los niños están activamente relacionados con el lenguaje, en tanto que 

únicamente han de aprender a decodificar este lenguaje en códigos (grafemas) ya establecidos y 

que influyen en las características psicológicas (Baumann,1990, Díaz, 1997. Agudar, 1997, 

Montgomery, 1999, pp 14) 

Las características psicológicas del lenguaje hablado solamente forman parte de la función 

constructiva que el niño desarrolla para aprender a leer reelaborando mensajes escritos en 

fanna de mensajes hablados como respuestas de equivalencia representativa entre las palabras 

escritas y los correlatos hablados ya significativos, para el menor que tiene conocimiento de su 

lengua materna (Baumann, 1990, Ramírez, 1994, Bakken, 1997, pp. 301-303) 

En vista de lo anterior, para Baumann, el lenguaje hablado realiza la importante función 

mediadora del desciframiento de significados escritos, en este sentido, el autor plantea algo 

muy importante que retomaremos, y es que, "teóricamente es insostenible enseñar a leer, 

tratando de establecer equivalencias directas entre los nuevos símbolos visuales y sus 

significados existentes entre los objetos y las grafías" (Baumann. 1990; Catrney, 1991, Smlth, CItado 

en QuIntero, 1994, pp 22-25, Muria, 1997; Defior, 1997, pp 71-73, Vernon, 1997, pp. 117-118; Montgomey, 

1999, pp. 17-18) 

En este sentido, para Baumann (1990) aprender a leer es aprender a trasladar mensajes escritos 

a verbales, por que esta es una labor que implica dos pasos principales a contemplar, para el 

aprendizaje de los menores, como es. 

1 - El problema de convertir palabras escritas en habladas, en este sentido la base alfabética 

sirve para organizar la mayoría de los lenguajes escritos; así pues, las palabras escritas no son 

sólo configuraciones de símbolos visuales, que representan arbitrariamente a sus correlativos 

auditivos, de esta manera, existe una relación legal entre la combinación de sonidos 

discernibles (fonemas) que constituyen la palabra hablada y la combinación análoga de letras 

(grafemas) que forman la correspondiente palabra escrita 
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El principiante debe aprender, por consiguiente, la manera de convertir grafemas y 

combinaciones de éstos en sus equivalentes fonéticos, y luego aprender a reurur 

combinaciones grafémicas y reconstruirlas en forma de palabras habladas En este último 

proceso de reconocirmento de la palabra, le sirven de ayuda indicios como el conocimiento de 

las combinaciones grafémicas más comunes (prefijos y sufiJos) y el conocimiento del contexto 

más amplio en que se presenta el mensaje escrito. 

2 - En este paso el autor indica que el menor debe aprender a reconstruir el mensaje escrito, 

a partir de combinar y convertir grupos de palabras escntas en frases y oraciones habladas_ 

Con esto, el conocimiento del código sintáctico del lenguaje hablado puede emplearse para 

percibir el significado potencial del mensaje escrito. 

Por tanto, se considera que para el lector principiante le es más fácil aprender directamente las 

funciones de la sintaxis de los mensajes escritos cuando estos son percibidos corno mensajes 

hablados (Batunalltl, 1990; Calvtn, 1990; Cooper, 1990; Martínez:, 1991, pp. 32~36) 

No obstante, para el autor adquirir cierta facilidad en la lectura, no implica en gran medida al 

lenguaje hablado, ya que no desempeña este, ninguna función mediadora en la percepción del 

significado potencial de los mensajes escritos (Baumann, 1990). 

Lo que nos puede parecer un poco absurdo, ya que en la lectura silenciosa «el lector no 

responde solamente a símbolos visuales ... sino también a cierta clase de reconstrucción de un 

mensaje hablado que aquél deriva del mensaje escrito" (Carroll, 1964. cItado en Baumann, 1990, pp 

91, Calvin, 1990)_ 

Se ha observado que los lectores diestros perciben directamente tanto los significados 

denotativos de las palabras de una oración como sus funciones sintácticas, sin necesidad de 

reconstruir previamente las palabras o frases en forma de correlatos hablados, por tanto, 

cuando ya se puede prescindir del proceso reconstructivo, estos significados surgen como 

contenidos de conciencia (perceptuales) inmediatos, y entonces, la capacidad para leer de 

manera normal llega a ser funcionalmente autónoma al realizar asociaciones previas con el 

lenguaje hablado sin embargo, se sobreentiende que los significados denotativos y sintácticos, 
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percibidos directamente, tienen que relacionarse primero con las ideas pertinentes de la 

estructura cognoscitiva antes de que produzcan el significado real (Baumann, 1990, Calvín. 1990, 

Agudar, 1992; Díaz, 1997) . 

Así, el autor afirma que cuando el alumno ha aprendido a leer, ya no es necesario restringir su 

aprendizaje únicamente al lenguaje hablado corno función mediadora, para posteriores tipos de 

aprendizajes como puede ser "la comprensión", que es el tema que nos interesa después del 

aprendizaje de la lectura (Bauroann, 1990). 

Sin embargo
7 

aún y cuando Baumann no le da gran importanc3a a la habjlidad del lenguaje 

para el desarrollo de la lectura, existen otros autores que retornan la importancia que tiene el 

lenguaje no solo para habilitar en el menor la actividad lectora sino, que además, consIderan 

que mediante el lenguaje puede el menor obtener una comprensÍón de la lectura_ 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

Para Cairney (1992), e1 lenguaje hablado juega un papel fundamental dentro de las funciones 

psicológicas superiores, ya que forma parte de! desarrolIo de la inteligencia del hombre, por 

tanto, las caractensticas que componen el proceso lector son esencialmente construidas, pOí 

factores psicológicos para los procesos de la lectura, como es el lenguaje, ya que su dommio 

sirve potencialmente a los significados de los mensajes escritos como función medtadora 

De esta manera, el aprendizaje lector no solamente puede ser retomado Gomo una actividad de 

desciframiento para obtener el significado del mensaje escnto en conjunto con la relación de 

los símbolos que conforman el materiales textuales, ya que ello implica entonces, de acuerdo 

con los autores relación tan estrecha que existe entre el lenguaje y los factores visuales en 

conjunto con los correlatos auditivos para poder desarrollar los procesos lectores de manera 

adecada (Cooper, 1990, Aguilar. 1992_ Caimey, 1992. Quintero, 1994, pp 22-25; Díaz, 1997; Vigostky_ 1978 

citado en Hemández, 1997, pp 25-26) 
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Lo que implica entonces, que los menores deben desarrollar una relación entre las 

combinaciones de los sonidos discernibles (fonemas) que constituyen la palabra hablada y la 

combinación análoga de letras (grafemas), para de esta manera fonnar palabras escritas y sus 

correspondientes entre sí (Caimey, 1992; Smlth, cttado en Quintero, 1994, pp. 22-25) 

Por tanto el desarrollo de la lectura debe implicar, (de acuerdo a los autores) la manera de 

convertir grafemas para poder realizar combinaciones gráficas de las palabras habladas más 

comunes (prefijos y sufijos), para poder construir las combinaciones de los grupos de palabras 

escritas en frases y oíaciones habladas así de tal manem el pmceso íeconstmctivo 

representado por la anterior postura de las combinaciones fonéticas y grafémicas describen el 

desarrollo de una conciencia perceptual inmediata, tal postura es sostenida por los 

investigadores que aseguran que de esta manera se da la capacidad de leer la cual, además 

llega a ser autónoma (Ausubcl; Goodman 1986, citados en AguDar 1992, pp 33-35, Díaz, 1997; Díaz, 1999; 

Camley, 1992) 

Podemos decir entonces, que el lenguaje hablado para la adquisición lectora es una respuesta 

automática y natural que el sujeto tiene que realizar, o sea un reflejo a una respuesta visual que 

la percepción y la memoria tiene que ser para los menores, que poseen capacidades de poder 

convertir las grmas percibidas representadas por el lenguaje oral, entonces también serán 

capaces de hacer los procesos lectores necesanos (Hernández, 1996, Martínez, 1991. pp 32-36, Díaz, 

1999) 

Por otra parte, además, contemplando el desarrollo perceptivo consideramos que no podemos 

dejar de lado la importancia que tiene el lenguaje, para la comprensión lectora ya que esta 

además es una de las formas básicas de representación, tanto cultura y social del sujeto que se 

pueden ver determinadas por las experiencias exclusivas y grupales de la vida del sujeto 

En este sentido, Quintero (1994) menciona 9ue el desarrollo del lenguaje oral se da primero 

cuando el sujeto se expresa y va desarrollando la habilidad de hablar en un contexto 

situacional y social determinado, ya que la comprensión se relaciona al escuchar, lo que se 

puede ver más concretamente cuando se establece un diálogo, de esta manera estos tipos de 
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desarrollo infantil que tiene el niño para aprender a hablar se relacionan con el lenguaje, ya 

que, los menores para adquirir la lectura tienen la necesidad de 

a) Un manejO amplío de vocabulario 

b) El empleo adecuado de una determInada termInología (léxIca) dentro de un contexto_ 

e) Que las Ideas emItidas sean realizadas con flUIdez clarzdad, preclSlón y propiedad. 

d) y saber escuchar y venficar los mensajes reclbrdos para que estos puedan ser 

decodificados. 

En este sentido, se establece que es más apropiado para desarrollar las capacidades lectoras de 

una manera más ágil, el que los menores estén relacionados con los materiales textuales o que 

los niños estén relacIOnados con el léxico cotidiano de la escuela o de los textos (Opc CIt,1994). 

Sin embargo, aun y cuando este es un proceso lento, en los menores es muy importante debido 

a que la habilidad lectora es el vehículo de comunicación que permite, a través de signos 

convencionales, la preservación de la cultura ya que por medio de este se pueden conocer 

formas de vida distintas, a su vez que se adquiere el conocimiento que es el producto del 

aprendizaje, de esta manera para aprender a leer es necesario que los códigos gráficos puedan 

ser usados adecuadamente, a través de-

L La ullhzaczón correcta de SIgnos gráficos. legibles pero con C-7erta rapidez 

2 La utllzzaClón correcta de la ortografia, es decIr, la mterpretac¡ón correcta de los sIgnos 

gráficos y sus convencionabdades 

3 La relacIón producto de las expenenClGS, Ideas y conocimIentos, de lo que se pretende 

comunicar y que además sea captado por los demá'i, con clarIdad y precISIón 

Por tanto, la relación entre lenguaje oral y escritura se establece desde el momento en el que 

para leer es necesario comurucar y, por otra, que para escribir es necesario leer. 
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ASÍ, algunas investigaciones realizadas que han tratado de relacionar la importancia de la 

lectura con el conocimiento gráfico abstracto de los símbolos visuales han sido las siguientes· 

Vernon (1997), trata de dar cuenta desde una perspectiva «evolutiva" la importancia que tiene 

la naturaleza del lenguaje, a partir de una investigaclón realizada con niños normales 

castellanos En los cuales se trato de establecer que existe una conciencia fonológica 

relacionada con las capacidades de los menores para construir un sistema de escritura 

ordenada y progresiva, así la importancia de ia lectura se basa también en el conocimiento 

cultural del lenguaje, ya que el niño comprenderá lo que este más estrecha.-rnente relacionado 

con Su código natural de lenguaje (Stanovich, 1986; Carter, Morals, 199L Alegria" 1991, Jlménez, 1984, 

CamIlo, 1994,Vcrnon, 1997, pp. 106-107) 

Por otra parte para Defior (1997), el lenguaje tiene mucha importancia en la enseñanza de la 

lectura de palabras ya que, para los menores que son novatos la enseñanza lectora debe ser 

dada de manera sistemática, esto es, paso por paso durante las primeras etapas de vida escolar 

en donde el conocimiento es subsecuente del aprendizaje, de esta manera, la autora menciona 

que el lenguaje es una capacidad estrictamente necesaria al igual que Vemon y que, por tanto, 

en caso que existan dificultades fonológicas en los menores estas lmpedirán totalmente la 

lectura y por ende la comprensión De tal suerte que los menores que no posean tal habilidad, 

o estén impedidos no podrán desarrollar la actividad de la comprensión lectora (Coltheart. 1980, 

RCltsma. 1984. Wunmery Hummcr, 1990, StanOV1Ch, 1988, Vega 1990; Dcliar, 1997, pp. 106-107) 

A este respecto Montgomery (1999). rescata que el lenguaje juega un papel muy importante en 

los contenidos de aprendizaje, como un aspecto determinante que puede impedir la 

comprenSIón lectora de algunos materiales textuales ya que, ello crea en los estudiantes 

capacidades o incapacidades para la madurez mental cognitiva, por tanto ellos se deben basar 

en los contenidos del conocimiento del lenguaje que debe ser manejado en los programas 

escolares; muy a diferencia de la propuesta que realiza (Meza, 1992. Grabe y Stoller, 1997, cltados en 

Montgomery, ]999, pp. 17-18) 
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Por tanto queremos establecer que, tanto los factores preceptuales como los factores del 

lenguaje, constituyen, aspectos fundamentales en los procesos lectores_ 

Hasta aquí, damos cuenta que la comprensión lectora es un proceso de percepción rápida, de 

asimilación para los conceptos gráficos convertidos no solamente en letras o palabras aisladas 

SInO más bien, en frases convenientes del texto 

Ello implica algo muy importante dentro de los procesos psicológicos, y es, la conciencia de si 

mismo y del material percibido. Algo que es importante considerar en este ultimo rubro, es la 

cuestIón cultural y familiar, las cuales son factores permeables de la conciencia del menor. 

PROCESOS EN MEMORIA: 

Continuando con lo anterior, podemos observar que estos son aspectos importantes que se 

construyen dentro de los procesos de la memoria, por tal razón no queremos descuidar este 

aspecto, a continuación mencionaremos los autores cognoscitivistas que dan cuenta del 

desarrollo de la comprensión lectora, retomando las propuestas de los anteriores autores 

mencionados. 

ASÍ, desde una perspectiva cognoscitivista el desarrollo lector es entendido como "aprendizaje 

generativo" en donde los procesos cognitivos internos que se llevan a cabo en una lectura son 

tales como el prestar atención o construir conexiones entre fragmentos de información Illismos 

que se llevan a cabo en el proceso de la información de manera estructural, en este sentido sus 

principales componentes son: 

a) Memoria sensorial- La mfonnación de la página entra rápidamente, 
descomponiéndose en un almacén sensorial visuaL 

b) Memoria a cono plazo y memoria operativa (worJ..:ing-menwry).- Parte de la 
información se transfiere a un almacén cuya capacidad y duración es limitada y 
aquí dicha información puede ser activamente manipulada. 

e) Memoria a lago plazo.- Finalmente la información puede transferirse en un 
almacén permanente (Wmrock, 1974 CItado en Muriá, 1997, pp 3-4~ Calvin, 1990; Serrano, 
1992, Hernández, 1997) 



32 

Así, podernos observar, que la memoria sensorial se relaciona con los procesos de percepción 

que forman parte de los componentes estructurales de la memoria sin embargo, la memoria 

realiza procesos internos más elaborados ya que la memoria a corto y a largo, plazo parte de 

los procesos internos, que son llevados a cabo en la comprensión lectora, de esta manera la 

autora indica que se desarrollan por medio de la: 

L- SELECCIÓN, que es un proceso básico que involucra la selección de información del 

texto, que ocurre primero en la memoria sensorial, para pasar a la memoria operativa o lo que 

ha sido denominado también como enfoque de la atención_ 

Así, los menores que inician el aprendizaje lector y no tienen experiencia en cuanto al manejo 

de textos y por ende en el empleo de claves pertinentes, el aplicar el proceso de selección les 

resultará imposible Sin embargo, pudiera resultar benéfico para el desarrollo de la 

comprensión, (nos los describe Muriá, 1997, pp 4-5), colocar claves pertinentes en el texto o 

entrenar al lector acerca de cómo enfocar la atención, de esta manera se incluye el aprendizaje 

significativo, mismo que consiste en prestar atención o lograr captarla para que los menores 

obtengan la infonnación del texto, de tal manera que se pueda dar por tanto, el aprendizaje 

significativo como el no Significativo. 

2 - ORGANIZACIÓN, en el segundo proceso básico se involucra la organización de la 

infonnación seleccionada en la memoria operativa, dentro de una estructura coherente. A éste 

proceso también se le suele llamar CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTERNAS 

porque el lector realiza conexiones lógicas entre las ideas del texto. 

Cuando al lector le falta experiencia en la lectura de textos y cuando éste no provee de claves 

pertinentes sobre como organizar la infonnación, provocando complicaciones como es que el 

lector llegue a emplear inadecuadamente el proceso de organización, se soluciona esta 

situación (la autora propone) es empleando claves de organización en los materiales textuales, o 

proporcionando el entrenamiento adecuado sobre las estructuras, ello puede implicar también 

el aprendizaje sigrñficativo de textos que involucran la organización de infonnacÍóu. 
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3 - INTEGRACiÓN, el tercer proceso básico involucra la conexión de información 

organizada con otras estructuras de conocimiento familiares que ya están en la memoria a este 

proceso también se le ha denominado CONSTRUCCI(jN DE CONEXIONES EXTERNAS 

dado que~ el lector conecta la información presentada con otras ideas fuera del texto. 

Por tanto, para construlr conexiones externas, se requiere del lector conocimientos 

precurrentes en la memoria a largo plazo, para que de tal manera la información se transfiera a 

la memona operativa y sea integrada con la información nueva del texto Por otra parte, 

cua.'1do al lector le falta experiencia en la lectura de cierto tipo de textos y CUfuido éste no 

provee las pistas respecto a como relacionar la información con analogías o modelos 

familiares", el lector puede llevar a cabo un proceso de interacción inapropiado (Muriá, 1997, 

Serrano, 1992, Hernández, 1997). 

Esta falta conduce a la retención literal de la información de manera aislada y sin ninguna 

elaboración sub secuenciaL Lo anterior puede ser modificado con la ayuda de las 

organizadores anticipados o con un preentrenamiento en conocimientos precurrentes, que 

involucra el establecimiento de relaciones entre la información organizada del texto y algún 

modelo de analogía familiar, de tal manera que lograr este aprendizaje será un buen factor para 

el aprendizaje significativo (Baumann, 1990; Muná. 1997; Ausubel, citado en Díaz, 1997, pp_ 3-6)_ 

El proceso de seleccionar la información, puede ser realizado por los menores mediante el 

entrenaITÚento de copiar literalmente o subrayar pasajes del texto (Rlckards y August, 1980. CItados 

en Muná, 1997, pp 5-7), ya que se encontró, que cuando a los alurrmos se les permite subrayar en 

un pasaje, tienden a recordar el material subrayado mejor que los sujetos controL en algunos 

otros casos recuerdan mejor todo 

Meyer & Caale, (1983, Opc. CIt, 1997, pp 4-5) encontraron que el hecho de repetir cada palabra 

ayuda a crear y enfocar la atención en detalles literales, cuando hay una presión de tiempo, 

este procedimiento puede impedir que los estudiantes construyan las conexiones internas y 

externas que se requieren para la comprensión de pasajes 
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GarCÍa y Cordero (1996, pp 17-19), encontraron que el empleo de esquemas previos en la 

comprensión y recuerdo de textos podrian considerarse como ayuda «democrática" en el 

sentIdo de permitir una mejora a los alumnos con menores rendimientos en el recuerdo de las 

macroestructuras, por lo tanto, un esquema cumple con la función "homogernzadora", en la 

presencia de una acción sIgnificativa como es en el caso de las microestructuras 

Un ejemplo que podríamos mencionar seria el que los niños conocieran la palabra casa y que 

además tuvieran el concepto concreto de la palabra casa, esta actividad de esquemas previos 

facilita.-ia no solo el reconociIniento de la palabra escrita casa, SIno que además podría 

comprender y relacionar aspectos con la palabra para comprender una lectura postenonnente 

En este sentIdo si el niño conoce la palabra CASA como una representaCión abstracta: 

Por tanto el ni reconocerá la palabra escrita (nnpresa) de CASA 

y su vez la diferencia de las demás palabras escrita esto es: LA CASA esta cerca de la escuela 

Los esquemas preVIos en este senudo para el niño pueden representarse de la siguiente manera 
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Otro ejemplo de cómo se desarrolla la comprensión de manera concreta en el procesos de 

enseñanza aprendizaje de los menores es el siguiente 

CASA ~--- La Ca.'i;{l de mi tio Juan es más 

La casa de mis abuelitos es muy antiguaJ 

A este respecto para los investigadores anteriores~ "aprender a leer", significa una necesidad, 

que tIene que ser cubierta de manera interesante y lúdica que tiene que ser extensiva 

imncipalmente por que la población actual de adolescentes ya no tlene hábitos lectores, y por 

tanto, adquirir la habilidad de «leer para aprender', en realidad es una habilidad básIca y 

condIción necesaria de la libertad (Opc. Ot 1996, pp. 17-19). 

Así la labor Psicológica, en gran medida puede facilitar no solamente la enseñanza o el tipo de 

enseñanza tradicional ya que es una gran tarea enseñar la comprensión de manera más 

significativa para los menores que cuentan los habilidades necesarias para poder desarrollar la 

comprensión 
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De esta manera, consideramos que es importante retomar algunos de los conceptos que han 

sido propuestos por Ausubel, (CItado en Díaz.. 1997, pp 3-6), los cuales derivan de los principios 

básicos en las instrucciones esenciales a los enfoque cognoscitivos del aprendizaje lector en 

los menores, los cuales son 

1) Se facilita el aprendizaje de la mformación cuando ésta se presenta al alurrmo 
convementemente organizada y sigue una secuencia lógica / psicológica_ 

2) Es conveniente presentar los objetivos y contenidos curriculares en una progresión 
continua que represente niveles de inclusividad, abstracción y generaiidad. Lo que implica 
detenninar las relaciones de supraordinados-subordinación, antecedente-consecuente que 
guarden los núcleos de información entre sL 

3) La información debe presentarse en forma de sistemas conceptuales (esquemas de 
conocimiento) organizados, interrelacionados y jerarquizados y no como asilados y sm 
orden_ 

4) La activación de los conocimientos y experiencias previos que ya posee el aprendiz en su 
estructura cognoscitiva facilitará los procesos de aprendizaje significativo de nuevos 
materiales de estudio 

5) El establecimiento de "puentes cognoscitivos" (conceptos e ideas generales que permiten 
enlazar la estructura cognoscitiva con el material por aprender) deben orientar al alumno a 
detectar las ideas fundamentales, organizarlas e integrarlas significativamente 

6) Los contenidos aprendidos significativamente (por recepción o por descubrimlcnto) serán 
más estables, menos vulnerables al olvido y permitirán la transferencia de lo aprendido, 
sobre todo si se trata de conceptos generales integrativps_ 

7) Dado que éste es un proceso de aprendizaje, el aprendiz en virtud de clertos mecanismos 
autorregulatonos pude controlar el ritmo, secuencia y profundidad de sus conductas y 
procesos de estudio. 

Nos parece importante conocer, cuales son los procesos cognoscitivos que en la comprensión 

lectora se llevan a cabo para poder conocer la aplicabilidad que tiene en la comprensión 

lectora 
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PROCESOS COGNHWOS 

Así, las últimas propuestas cognoscitivistas que abordan el desarrollo de la comprensión 

lectora, la conciben como un proceso cognoscitivo complejo, en el que intervienen 

conjuntamente la memoria, la atención, la percepción y codificación en interacción con los 

conocimientos previos que un individuo posee en su estructura cognoscitiva dentro de un 

contexto lingiIístico y situacional particular (AguIlar, 1992-1997, Cooper, 1990; 1993; Díat, 1997; 

García. 1992, pp. 3-5, Gómez, 1993~ Hernández, 1998: Johnson, 1998, Martínez, 1991, pp 32-36', Mayer, 1996, 

pp 71-72, Medina, 1994, pp 4-5; Metjer, i999 , pp. 60-61; Muriá, 1997; Mongomery, 1999, pp 17-18; QrrantIa, 

1997, pp. 53-54; Quintero, 1994, pp. 22-25; Ramírez. 1995, pp. 3-5) 

Aún, y cuando estos teóricos e investigadores parten de la misma premisa, sobre el desarrollo 

de la comprensión lectora cada uno de ellos tiene diferentes puntos de vista y posturas sobre 

la importancia que tiene este proceso en el desarrollo de los menores Por tanto, básicamente 

podemos observar que estas varían, debido a la importancia que para ellos significa desarrollar 

el conocimiento lector como una habilidad. 

Así, para Aguilar (1992) la comprensión de la lectura es un resultado de un conjunto de análisis 

visuales, fonéticos, sintácticos, semánticos y pragmáticos que se suceden en paralelo e 

interaccionan entre sí, por tanto, la complejidad de estos procesos se manifiesta en la 

comprensión de una oración (Calmey, 1992, Díaz, 1997, Quintero, 1994) 

De esta manera para éste autor va a tener más importancia la ocurrencia de las capacidades 

perceptivas visuales y de lenguaje llevada a cabo a través de un proceso de decodificación 

para poder realizar cierto tipo de análisis sintácticos en la oración, de esta manera el menor ha 

de iniciar asignando elementos a las diferentes categonas sintácticas como son sujeto, verbo, 

objeto directo, etc, (A.:,auilar, 1992; Quintero, 1994, Goodman,1986, CItado en Díaz, 1997. pp 35-36). 

Por tanto, podemos ver que ello implica una relación entre las representaciones semánticas 

(como son las que se encuentran contcrudas en los esquemas) del verbo, al cual se le asigna el sujeto a la 

categoría de agente de receptor; a la vez se recupera de la memoria la información que se tiene 

de cada una de sus entidades (AguI1ar, 1992; Sm1th, citado en Quintero, 1994. pp 14-17: Vega, 1986. 

citado en Diaz. 1997, pp 36). 
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Sin embargo, cuando se trata de una oración compleja o de un pasaje breve para la elaboración 

de la comprensión se requiere de más análisis en cada una de las cláusulas contenidas y de la 

oración, que pueden llegar a detenninar la identidad de los objetos (entidades) refendas en 

formas diversas en las distintas oraciones resolviendo las anáforas correspondientes (Aguilar, 

1992) 

Lo que implica un conocimiento más complejo de frases contenidas de manera textual en 

donde, ya el menor ha de poder realizar inferencias acordes a su edad 

En este sentido, se precisan las relaciones semánticas y lógicas entre las diferentes oraciones y 

cláusulas, ya sean de sucesión causalidad, implicación, subordinación, etcétera, mediante el 

análisis de las conjunciones que las conectan y la elaboración estructural de las que fueron 

omitidas (Coopcr, 1990; Pcrrusquia,1991, Agwlar, 1992, MedIan, 1994, pp_ 7-9; Smith, citado en Qumtero, 

1994, pp. 22-25). 

Esto implica un proceso activo de información y coordinación, para poder aplicar una 

respuesta correcta comprensiva y acorde a la lectura o al matenal textual, lo que implica una 

actividad más elaborada de manera cognitiva que el sujeto ha de poder realizar ya que se 

considera que cuenta con las capacidades receptivas necesarias para habilitar las 

modificaciones estructurales para adecuarse a la organización global en la lectura de algún 

pasaje, ya que generalmente, un pasaje breve contiene una oración temática que menciona un 

hecho (proceso, evento y objeto) O formula un juicio, el cual es explicado, justificado o 

espeCIficado en las oraciones que le suceden (Agw1ar. 1992) 

En este sentido, el lector debe desarrollar la habilidad para percatarse de los tipos de 

organización contenidos en la información textual, la cual, debe aparecer de acuerdo a ciertas 

categorías pertinentes al tipo de análisis como es: explicación, descripción, justificación y a la 

naturaleza de la entidad abordada pudiendo ser estas. evento, proceso, juicio; las cuales a 

veces son mencionadas explícitamente por medio de insumo, producto, causa, efecto o que 

bien son inferidas por el lector en base al conocimiento general que tienen de los diferentes 

tipos de análisis y de objetos (Aguilar, 1992; JOhnsolL 1998). 
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Entendemos en este sentido que, el conjunto de los significados locales contenidos en un 

pasaje representan la estructura elaborada que es expresada mediante una secuencia de 

proposIciones, que han de ser sometidas a un proceso de reducción, orgaruzación global y 

abstracción El resultado es una representación global del significado, llamada 

macroestructura, ia cual contiene la información más importante, abstracta o general del pasaje 

que le permita al lector un manejo mas efectivo de la información facilitando el 

almacenamiento y la recuperación desarrolladas en la SUPRESIÓN y GENERALIZACIÓN 

(Kmlsch y van Dijk, citado en Baumann, 1990, pp 91-93, Van Dijk, citado en Agrnlar, 1992, pp 44-46; Ausubcl, 

citado en Díaz, 1997, pp. 3-4: Medina, 1994, pp 6-8; M..u..r:iá, 1997; John.son, 1998) Así, los procesos 

cognitivos se desarrollan para los autores de la siguiente manera. 

i~ 'i,.i SUPRESIÓN: 

De esta manera la SUPRESIÓN, es una función mental que se realiza para crear habilidades 

como es eliminar aquellas proposiciones de secuencia que no son necesarias para la 

comprensión de las subsecuentes, esta operación suprime pues la información que no viene al 

caso (Aguilar, 1992; Baumann, 1990; McdIna, 1994; Díaz, 1999). 

GENERALIZACIÓN: 

Por otra parte, la GENERALIZACIÓN consiste en remplazar una secuencia de proposiciones 

por una proposición mas general cuyos conceptos representan superconjuntos de los 

conceptos, que las constituyen (AguiJar, 1992: Díaz, 1999). 

Así, la macroregla de construcción pennite sustituir una secuencia de proposiciones que 

representan las condiciones, componentes o consecuencias nonnales de hechos por una 

proposición en forma global Un ejemplo, sería entonces remplazar la enumeración de las 

acciones que normalmente constituyen una tarea, por la mención exclusiva de la tarea para 

realizar la comprensión de un pasaje extenso compuesto por varios párrafos, como el capítulo 

de un libro que exige la coordinación estrecha de sus significados locales y globales (AguiJar. 

1992. Díaz_ 1999) 
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En este sentido, el procesamiento adecuado de cada párrafo requiere del uso de una o varias de 

las macroestructuras de los párrafos precedentes y también de cierta información local de 

dichos párrafos de tal manera que, la fanna de los significados locales y globales en un párrafo 

están coordinados en mayor o menor medida por los párrafos previos (CalviIl 1990, Aguilar, 1992: 

MedIna, 1994, pp. 6-7; Hernández, 1997, Johnson, 1998) 

Para la organización global de un pasaje es útil en el uso de títulos y subtítulos, así como de 

los párrafos introductorios cuando cumple la función de bosquejar su contenidos. Sin 

embargo, e! autor sefi..a!a que, son las estmcturas cognoscitivas del lectOí las que desempeñan 

el papel principal de esta tarea ya que, estas controlan la aplicación de las macrorregías en las 

cuales intervienen Superestructuras y Esquemas (Cooper, 1990; Kmtsch)' van DIJk, 1978, citados en 

Aguilar, 1992, pp 49; Serrano, 1992; Díaz, 1997; Johnson, 1998) 

Por otra, parte enseñar ésta práctica a los menores es el poder crear un muy buena habilidad 

para el conocimiento de los materiales textuales ya que, muchos de los jóvenes en nuestros 

días no saben y no son capaces de usar. 

SUPERESTRUCTURAS: 

Las SUPERESTRUCTURAS son inducidas por el lector a través de la exposicIón de varios 

textos que presentan fomas fijas de organización, constituidas por un conjunto de categorías 

y reglas que definen su orden de aparición, como pueden ser los cuentos, argumentaclOnes y 

explicaciones (COOper, 1990: Kintsch y van DtJk, 1978, cttados en Agwlar, 1992. pp. 49, Serrano, 1992, Día¿. 

1997, Johnson, 1998) 

ESQUEMAS: 

En tanto que los ESQUEMAS, son unidades de infonnación de carácter general que 

representan las características prototípicas de objetos, hechos a acciones pero incluyen datos 

sobre otras menos frecuentes. Los esquemas varian ampliamente su nivel de abstracción, los 

hay de carácter perceptual abstractos, de razonamiento entre otros (Cooper, 1990, Kintsch y van 

DIJk, 1978, Cltados en Aguilar, 1992, pp. 49; Serrano, 1992, Díaz, 1997, Johnson. 1998). 
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De esta manera los esquemas desarrollan un papel sencillo para la selección y en la 

verificación de una configuración de esquemas y superestructuras que representan 

adecuadamente la situación a comprender; para dicho proceso cada componente o categoría 

de la estructura seleccionada es reemplazada por el valor o modalidad particular de la 

situación (Coop;!r, 1990, pp 41-45; Kmtsch y Van Dijk, 1978, atados en AguiJar, 1992, pp. 49; Serrano, 1992; 

Díaz, 1997; Johnson, 1998) 

Podemos de esta manera observar que Aguijar, presta mayor interés en el desarrollo de la 

comprensión lectora a la percepción y para el autor la percepción implica factores ta.l"l 

complejos como es la codificación perceptiva del lenguaje dentro de la memoria 

LECTURA Y MOTRlCIDAD: 

Por otra parte, el autor no refiere que pasa sí el alumno tiene problemas para hablar o 

codificar, que pasa con la motricidad, o lo que es lo mismo la lectura con la escritura De ésta 

manera pensarnos que la reproducción grafica de los símbolos que el niño esta percibiendo 

también pueden implicar factores tan importantes que, además de los contenidos en el 

procesamiento mental, indiquen la habilidad de la comprensión que nos señalen sí el niño 

procesa o no mforrnación o si la comprende, 

Otra postura que nos menciona la importancia de la memoria es la propuesta por el autor 

Hemández (1997, pp. 32-35). Este autor hace énfasis en las experiencias previas, que constituyen 

un factor elemental en el desarrollo de la comprensión lectora 

EXPERIENCIA PREVIAS: 

De esta maner~ tenemos que desde una perspectiva metacognitiva el autor nos ilustra acerca 

de cómo es que influyen las expenencias previas para la adquisición lectora de los menores; 

así como también hace referencia a la percepción, pero desde un punto de vista más interno, 

acerca de la percepción de sí mismo, centrándose para ello básicamente en los problemas del 

aprendizaje En éste sentido podemos observar que principalmente el autor hace hincapié en 

éste aspecto para dar cuenta de algunas alternativas de solución a los problemas de la 
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adquisición lectora (Meza, 1992, Rarrúrez, 1994, pp 3-5; SorIano, 1994, pp ]-5, Hernández, 1997. Serrano, 

1997) 

De esta manera, se plantea que el conocimiento se desarrolla con la edad a través de la 

experiencia En algunos experimentos realizados se observó que los niños mayores son 

capaces de planear a diferencia de los más pequeños para recuperar la informaclón de la 

memoria y que, además, estos dificilmente mencionan que estrategia pudieron haber empleado 

una vez que han tenido fallas para comprender algo, además de que los niños mayores pueden 

reconocer que los factores psicológicos como la concentración son importantes para lograr la 

atención que debe ser empleada cuando existen factores externos como es el ruido ambiental 

etc, mientras que los pequeños parecen no saberlo (Myers y Pans, 1978. MIller y Sigi, 1979 CitadoS en 

Hcrnández, 1997, pp 3-7, Calvm, 1990, COoper, 1990). 

ASÍ, el autor destaca que el problema principal en los niños no estriba tanto en los 

conocImientos sobre sus propias cogniciones, sino más bien, en 10 lmutado que puede ser su 

conocimiento, comparados con los de los niños mayores (Bernández, 1997) 

IMPORTANCIA DE LAS EXPERIENCIAS PREVIAS EN EL CONOCIMIENTO 

DE LOS MENORES: 

En referencia a esto algunas otras investigaciones han demostrado que el conocinuento 

metacognitivo es abstraído progresivamente a partir de los años de experiencia que se tiene en 

este "dominio" del pensamiento En éste sentido, dado que los pequeños son novatos en 

muchos dominios también son novatos en este otro dominio y partIcularmente inexpertos en 

las situaciones de aprendizaje deliberado que ocurren regularmente en las escuelas en donde, 

los estudiantes son inducidos a descontextualizar la actividad cognitiva y hacerla un objeto de 

estudio por si misma (Brown, Tunner, Nesdale y Pratt, 1983, Flavell, 1985; Brown y Dcloache, 1978, CItados 

en Hernández, 1997, pp. 3-7) 

Otro hecho importante a mencionar es que, tanto los niños como los adultos fallan 

frecuentemente para monitorear sus cogniciones esto es, que ambos fracasan en saber si están 

o no comprendiendo los mensaje o solucionando problemas Por tanto, han sido evidenciadas 
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las fallas en el monitoreo cognittvO cuando Jos niños escuchan instrucciones o cuando leen 

textos Sin embargo, estas fallas también han sido detectadas en los adultos cuando leen textos 

(Markman, 1977. August, F1avell y Clift, 1984, cItados en Hcrnández, 1997, pp. 3-7) 

Las [alias en el monitoreo cognitivo ocurren en mayor grado entre los escuchas pequeños que 

entre los escuchas mayores, del mismo modo, ocurre más frecuentemente entre los malos 

lectores que entre los buenos lectores, empero también están presentes en los escuchas y los 

lectOíes, con niveles adecuados de competencia lingtiística de todas las edades_ 

Se ha demostrado que los niños, particulannente los más pequeños y los malos lectores, 

frecuentemente se basan en un simple criterio para la comprensión de un texto como es la 

comprensión de palabras aisladas, por tanto debido a esta razón los menores son incapaces de 

cuestionar la información que parece inconsistente con la que ellos poseen de su propia 

experiencia o con la encontrada en otras partes del texto (Hernández, 1997; Calvm, 1990, Job~11S0n_ 

1998) 

Por otra, parte seguir instrucciones o descripciones puede resultar una buena ayuda para el 

desarrollo de los procesos de entendimiento en una estructura de significados y para observar 

la presencia de la información defectuosa y así lograr la comprensión Es obvio que la tarea 

debe ser entendida por el aprendiz, para lograr el morutoreo y la comprensÍón posterior (Flavell, 

1981, citado en Hernández, 1997, pp. 3-7) 

En este sentldo, el autor refiere que las estrategias cognitivas (actiVIdades realb.adas para lograr 

progresos cogruuvos) y las estrategias metacognitivas (actIVIdades realizadas para monitorear progresos 

cognitivos) pueden ser adquiridas la mayor parte de las veces sin instrucción directa y en otras 

ocasiones son aprendidas solo con instrucción extensa. 

Algunos ejemplos de actividades no instruidas orientadas a metas son: las estrategias 

mnemónicas primitivas para recuperar un objeto oculto que exhiben los pequeños menores de 

dos años de edad y los intentos de los niños de 18 a 42 meses de edad por corregir una tarea. de 

acoplamiento progresivo de cinco copas de tamaño gradual (Vygotsky, citado en Quintero, 1994, 

Hemández 1997, pp. 3-7) 
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DESARROLLO DE LA HABILIDAD LECTORA. 

El autor señala dos estrategias «académicas" que no son empleadas espontáneamente por 

muchos estudiantes 

1) La remspecclón de textos y 

2) J~ hablbdad para resumIr textos 

Varios estudios realizados con estudiantes de escuelas primarias de estratos medios hacen 

notar que el recuerdo de la infonnación leída es limitado, cuando no se reexplora 

intencionalmente porciones del texto que pueden proveerles intencionalmente la información 

olvidada del texto. 

En otro estudio que pretendió enseñar esta estrategia subutilizad~ se lograron beneficios 

positivos en la ejecución de respuestas a preguntas y en el mantenimiento de estos efectos 

(Garner, Bare. Alexa..Tlder, Haynes y Wmograd, 1984, cItados en HemáIl.dez, 1997, pp. 3-7)_ 

De esta manera un patrón similar puede ser reportado para la habilidad de resumir textos, 

demostrado a partir de varios estudios que cuando a los aprendices, particularmente a los 

pequeños y a los aprendices menos aventajados, se les pedía elaborar una sinopsis de lo leído, 

estos no podían juzgar adecuadamente cual infonnación debía ser incluida en el resumen y 

tampoco aplicaban las regias de supresión, de sustitución y de generación de oraciones tópico 

para condensar el texto original En base a esto se estableció que la invención de oraciones 

tópico y la integración de la información son particulannente difíciles para ellos; no obstante, 

un número mayor de esfuerzos por enseñar a resumir textos pueden producir logros 

significativos. 

Una explicación que da el autor (Hemández, 1997) de por qué algunas estrategias emergen sin 

instrucción, mientras que otras estrategias enseñadas en forma extensa difícilmente se 

mantlenen cuando la instrucción cesa, puede deberse a la variabilidad de la motivación del 

aprendiz por tanto, a menos que alguien quiera alcanzar una meta particular, no invertirá 

tiempo y esfuerzo para ocuparse en aprender estrategias (CaIv1l1, 1990; Cooper, 1990; Caime)'. 1992, 

Hernández, 1997). 
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Por otra parte, se ha señalado que los salones son lugares frenéticos, donde es improbable que 

los estudiantes incorporen y practiquen rutinas estratégicas en la solución de problemas 

detenninados. Ellos generalmente tienden a centrarse en la finiquitación de las tareas como es 

el completar estas o las labores escolares (taies como sintetizar lOformaClóu, responder una sene de 

preguntas), es en ocasiones mucho más valorado por los estudiantes que lograr una buena 

ejecución en dichas tareas (Vygotsky, Brunner, cItado en Qumtero, 1994, pp. 21-22, Hcmández, 1997, 

Goodman, 1986 citado en Díaz, 1997, pp 35). 

EL HOGAR COMO FACTOR PROPORCIONALMENTE 

DETERMINANTE PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

¿Qué pasa con el hogar?, en donde se deben seguir estrategias, para desarrollar la comprensión 

y la motivación, además de que los padres pueden conocer más como es que sus hijos llevan a 

cabo su desarrollo de aprendizaje En respuesta a esto Hemández (1997, pp. 3-7), menciona que 

los estudiantes no esperan lograr con el uso de eUas resultados favorables y se muestran 

renuentes para iniciar o persistir en el uso de estas actividades debido a que su percepción de 

autoeficacia es baja 

Así, la percepción de uno mismo para realizar un habilidad involucra el resultado y el 

desempeño de una tarea, ya que además puede ser un factor de gran influencia para crear el 

criterio, a su vez es una actIvidad a realizar mucho más importante que los incentivos o una 

habilidad personal actual (Hernándcz. 1997, Calvm 1990; COOpeL 1990; Qumtero, 1994; Johnson, 1998) 

Por lo anterior, se afirma que sin una alta autoestima, sin un locus de control mtemo o sin 

adecuadas atribuciones al esfuerzo personal como medio para lograr el éxito académico, es 

probable que los estudiantes casi no utilicen estrategias cognitivas o metacognitivas para 

mejorar su aprendizaje y la comprensión lectora (Cooper, 1990, CalvlIl_ 1990; Hernándcz, 1997). 

Hemández, centra su postura sobre la importancia del aprendizaje dado mediante las 

experiencias de vida del menor Algo muy importante es que para el autor los problemas del 

aprendizaje son básicamente que no se han aprendido estrategias o habilidades lectoras por 
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algún motivo, pero aún así, este autor deja de lado a los que de alguna manera sufren un tipo 

determinado de impedimento 

Nos parece imporlante replantear esta propuesta ya que si bien por el contrario recordando a 

Baurnann (1990), el niño puede aprender a leer aun cuando este impedido fisicamente por el 

sentido de la vista se puede lograr el razonamiento de la lectura ... ¿entonces como se lleva a 

cabo el razonamiento es nuestra pregunta? . 

A esta otra interrogante Johnson (1998), contesta que la comprensión 1ectora es producto del 

razonamiento lector que incluye un proceso complejo consciente e inconsciente de varias 

estrategias. 

Cabe destacar, que Johnso~ en la investigación realizada por él trata de obtener respuestas 

objetivas sobre los procesos que desarrollan la comprensión lectora. Ante tal situación resalta 

la comprensión lectora como un producto de experiencias basadas con las capacidades fisicas, 

visuales y de lenguaje así como, de las influencias internas del sujeto, para desarrollar la 

comprensión a 10 cual, el autor reafirma la necesidad de construir estrategias adecuadas para 

lograr obtener tareas con éxito 

LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA FACILITA RESOLVER 

TAREAS COTIDIANAS. 

De esta manera dichas estrategias para poder saber que han sido comprendidas han de incluir 

la solución de problemas que puedan ser observables aSÍ, la lectura implica un problema y esta 

es una tarea que el lector tiene que resolver, como actividad para reconstruir el significado, 

que el autor ha querido comunicar (RurndhaT\., 1977. CItado en Johnson. 1998, pp. 16-17). 

Lo que implica la construcción de un modelo de estructuras esquemáticas de conocimiento y 

los distintos sistemas de señales dados por el autor, como son, palabras, sintaxis, 

rnacroestructura, infonnación social, que sirven para poner en marcha las estrategias lógicas y 

pragmáticas de un contexto en una lectura razonable (Andcrson, Spiro & Anderson. 1977; Rumelhart 

& Ortony, 1977, Opc Clt, 1998. pp 17-18) 
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Otra característica de este modelo es que la mayor parte debe ¡nferirse ya que, se considera 

que el texto nunca será totahnente preciso y, en general, hasta los significados literales y 

figurados de las palabras deben inferirse a partir del contexto 

Así, los factores que influyen en la comprensión lectora son el texto, son los contenidos, las 

estructuras y el lenguaje de lo apropiado del texto con relación al conocimiento previo del 

alumno; las fuentes de respuesta y las demandas de la tarea para poder aterrizar en actividades 

propias de razonamiento 

Así, el desarrollo lector y por ende la comprensión o actividad de razonamiento, como el autor 

la entiende han de ser manifestadas por el tipo de escritura, los aspectos orales, entendidos 

como contexto, en conjunto con las capacidades auditivas para discernir los mensaje auditivos, 

esto es entonces que se hace uso de los sentidos receptivos. 

PROCESOS INTERACTIVOS PARA EL APRENDiZAJE LECTOR 

En este sentido Díaz Barriga, hace una descripción de los procesos de comprensión de lectura 

en el cual, caracteriza a la lectura como un proceso reconstructivo e interactivo para lograr el 

aprendizaje 

Considera que la lectura no es una actividad puramente Intelectual que desarrolla un mdividuo, 

ya que, la calidad de su experiencia personal puede provocar estados afectivos que pueden 

revertirse, en el procesamiento mismo del mensaje, facilitando u obstaculizándolo de tal 

manera que estos aspectos son importantes para que el sujeto tome autoconciencia de sus 

grados de comprensión, en ténninos de sus aciertos y errores al enfrentarse a una 

comunicación verbal o textual; de tal manera que ello implica que la comprensión reqUiere un 

metaprocesamiento y genera metaconocimiento (Cooper. 1990; Aguilar, 1992; Calmey, 1992; Serrano, 

1992, Hemández, 1997; Muriá, 1997, Díaz, 1997; JohnsoQ 1998) 

Ahora bien, particularizando en el fenómeno de la comprensión de lectura, Díaz (1997) 

considera que gran parte de su complejidad estriba en la índole y profundidad de los diversos 
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niveles en que ésta ocurre específicamente para la lectura tales como procesos interactivos y 

reconstructlvoS, el cual es ilustrado en el siguiente cuadro son 

PROCESOS INTEIlACnVOS DE AI'RENiJlZA.ffi 

IdentIficación de grafías (letras e llltegración stlábtca) 
A, e, 1, 0, u, 

Ba, be, bi. 00, bu, te<: 

AnáhslS y codtficaClón de palabras 
Bata, beso_ 

Ea-ta, be-so, ctc. 

Codtficación y generacIón de propoSlClones La bata blanca de mi mamá 

Integración y reconstrucción coherente del significado global del 
Comprensión 

texto 

Podemos observar que los tres primeros aspectos marcados, se vInculan con tareas de 

percepción que el menor üene que desarrollar desde los primeros años escolares para 

reconocer símbolos, de esta manera los tres pnmeros han sido denominados 

MICROPROCESOS, ya que se requiere de relacionar tareas de decodificación de palabras 

escritas desarrolladas de manera más o menos mecánica e inconsciente para los menores 

(Calvin, 1990; Cooper, 1990, Ferrelro, 1991, Aguilar, 1992; Díaz, 1997: Hernández, 1997, Johnson, 1998) 

Los dos restantes han sido denoI1llnados MACROPRO('ESOS sU función es más elaborada, 

pero que los menores que inician la lectura podrán reahzar si cuentan con una base de 

conocnruento contenida en los MICROPROCESOS ya que, se ha de partir del sentido de 

conducir a la extracción del significado contenido en el mensaje, lo que implica procesamiento 

semántico (Kmtsch y Van DIJK 1978. Citados en Díaz, 1997, pp 3-5, Cal'vm, 1990, Ferreiro, 1991; Hernándcz, 

1997, Johnson, 1998). 

Dichos procesos se relacionan con el procesamiento SERIAL de un texto, pues el significado 

se construye a partir de operar secuencial y jerárquicamente los procesos descritos, en la 

dirección Illicroproceos-macroprocesos como es el procesamiento "arriba-abajo" (Labergc y 

Samuels 1974, citados en Diaz, 1997, pp. 29; Hernándcz, 1997, CalvlIl, 1990, FCITClro, 1991; Johnsoa 1998) 

I 
I 
I 
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No obstante, para otros autores el procesamiento es INTERACTIVO, pues hay una 

dependencia y ocurrencia simultánea de procesos de orden inferior y superior, es decir, hay 

interacción bidireccional rnicroprocesos-macroprocesos, corno es el procesamiento en 

paralelo "abajo-arriba" y «aniba-abajo", e inclusive a muchos niveles y al mismo tiempo 

(Goodman, t 9S6, CltadO en Diaz, 1997, pp. 35~ Ferreiro, 1991, Aguilar, 1992; Cooper, 1990, Hcmández, 1997). 

Cabe destacar que los modelos interactivos, son más adecuados para explicar la comprensión 

con lectores hábiles, esto es, que tiene algún conocimiento previo sobre la temática del texto, 

que se han fijado metas y íealizaJl un procesamiento estratégico del texto, demro de un 

contexto particular, como son aspectos claves en la explicación ofrecida por los modelos 

interactivos 

En tanto, que los modelos seriales presuponen una comprensión lineal y unidireccional, aún y 

cuando admIten variantes de encadenamiento de los procesos descritos, estos no pueden ser 

tan flexibles para explicar las operaciones simultáneas y los distintos niveles que realiza un 

lector hábil (Serrano, 1992; Díaz, 1997) 

Cooper (1990), al igual que los anteriores autores señala que la comprensión lectora se basa en 

la mteracción que el lector realiza con el texto y relaciona las ideas del mismo con sus 

expenencias previas, para así elaborar el significado, pero parte de este proceso exige que el 

lector entienda cómo ha organizado el autor sus ideas De esta manera el autor nos menciona 

que la organización de ideas en un trozo escrito forma la estructura de un texto 

Cooper al igual que los anteriores investigadores resaltan la importancia de la comprensión 

lectora en la los esquemas de la infonnación previa, en el tipo de texto, y en la necesidad de 

crear habilidades para la comprensión 

De esta manera Cooper (1990), comparte la idea de la comprensión lectora de los anteriores 

cognoscitivistas, y sin embargo resalta como factores atribuibles para el desarrollo de tal 

actrvidad en los menores el lenguaje oral, las actitudes, el propósito de la lectura, el estado 

fisico y afectivo en general de esta manera tenemos que: 
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El lenguaje oral, lo considera como una relación significativa entre el lenguaje oral del alumno 

y su capacidad lectora, por tanto la habilidad lectora de un alumno esta Íntimamente 

relacionada con el desarrollo de sus esquemas de experiencias previas 

Por tanto, el alumno con un ienguaje oral limitado o una base lingUÍstica diferente a la del 

idioma que se utiliza en la escuela no puede desarrollar patrones y conceptos entendibles 

básicos en esa lengua por tanto, no dispondrá de una base sólida para implementar la lectura y 

la comprensión (Cooper, 1990; Defior, i997, pp. 71-72; Vemon, 1997, pp 117-118, Montgomery, 1990, pp 

17-18). 

De igual manera., el lenguaje oral y vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales 

se va edificando el vocabulario lector, que es un factor relevante para la comprensión 

principalmente de las etapas iniciales de la lectura, así el «vocabulario con sentido" para el 

lector se desarrolla casi exclusivamente a partir de su <'vocabulario oral" 

Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará limitado para desarrollar un 

vocabulario COn sentido suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la 

comprensión de textos. 

Dicha situación se da con frecuencia en alumnos proveruentes de hogares con oportunidades 

limitadas para el desarrollo del lenguaje oral y de hogares en que hablan otros idiomas aparte 

el de la escuela. Y antes de que esos alumnos puedan aprender a leer y comprender un texto, 

tendrán que desarrollar cierta destreza mínima con el lenguaje oral (Cooper, 1990). 

Lo que puede provocar estados afectivos, en el aprendizaje lector, que se este desarrollando y 

de igual manera para la comprensión. Por tanto, las Actitudes pueden influir en la 

comprensión del texto, de esta manera los alumnos que exhrben una actitud negativa hacia la 

lectura y por tanto no desarrollaran las tareas requeridas que la lectura reqUlera, de manera tan 

eficaz como un alumno cuya actitud 
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sea positiva Puede que un alumno en una actitud negativa posea las habilidades requeridas 

para comprender con éxito un texto, pero su actitud general habrá de interferir con el uso que 

haga de tales habilidades (Calvin, 1990, Cooper, 1990, Aguilar,1997; Johnson, 1998) 

Otro factor al cual el autor le atribuye la comprensión son ias actitudes y creencias que un 

mdividuo se va foIjando; varios temas en particular pueden afectar su forma de 

comprenderlos Así, las actitudes y los valores influyen directamente sobre la lectura critica 

pues este tipO de lectura requiere de los alumnos que juzguen y evalúen detenninados 

contenidos,~ y muc'P..as ocasi.ones, tales juicios y evaluaciones se basan en sus actitudes y 

valores (Maggi, 1998; Coopcr, 1990) El propósito de la lectura, influye directamente en su forma 

de comprender lo leído y determina aquello a lo que esa persona habrá de atender. En este 

sentido es importante que los profesores comprendan cualquier texto para que en el caso de los 

menores se puedan determinar los propósitos de la lectura (Cooper, 1990; Aguilar, 1997; Hcrnándcz, 

1997) 

Todo aprendizaje está influido por el estado físico y afectivo general del sujeto que aprende, 

la comprensión no es una excepción a esta regla. Los alumnos con buena salud, buena visión y 

bien nutridos antes de acudir a la escuela, y que no experimenten ningún trastorno afectivo, 

aprenderán mejor lo referente a la comprensión y comprenderán con mayor efectividad. El 

profesor ha de tener presente todos estos factores, asegurándose de que las condiciones 

requendas para que se de un aprendizaje eficaz estén presentes antes de iniciar cualquier 

forma de enseñanza (Cooper, 1993). 

Otro aspecto importante, en la comprensión lectora que ha sido examinada por los 

cognoscitivistas es la estructura y composición de los materiales textuales 

MATERIAL ES TEXTUALES 

De esta manera, tenemos que las investigaciones sobre los patrones de textos realizadas, han 

tratado de establecer el como es que los autores (escritores) seleccionan ios patrones textuales, 

esperando tornar ambientes interactivos entre sujeto y textos (Hernández, 1996; Velázquez, 1997, 

Muná, 1997; Díaz, 1997, Jonson, 1998) 
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Las descripciones de patrones de discurso y sus funciones en los textos, han sido propuestos 

por Hernández, (l996; Velázquez, 1997). 

Quienes en particular contribuyeron para establecer la teoría de las estructuras de textos 

breves 

Las investigaciones han revelado el uso que los lectores hacen de la información de los 

patrones de textos; y han determinado que el uso consciente de las eStructuras de los textos 

para comprender y organizar estos, es utilizado por los lecwres hábiles, en tanto que los malos 

lectores, no son conscientes de las estructuras y además de que no las emplean Otra 

investigación, nos demuestr~ que los estudiantes que son sensibles a la estructura de los 

textos, poseen más habilidad para recordar información y no al simple uso de la memoria 

(Hernández 1996; Velázquez, 1997) 

En las investigaciones sobre la "retórica", se concluyó que las formas retóricas y las claves 

proporcionadas pueden ser útiles en controlar y guiar el macroprocesamiento del texto (Kintsch 

y, 1978 citados en Hemándcz, 1996, pp 6-11). 

Velázquez y Hemández (1997), nos describen que la naturaleza de las estructuras textuales, 

deben partir del diseño esto es, saber seleccionar el vocabulario, la sintaxis y los patrones 

origmaies que le dan forma al texto 

Con base en esto, se menciona que los textos deben ser formulados en los niveles macro 

(global) y micro (local) de acuerdo con ciertas reglas de construcción y diseño (patrones retóncos) 

y son elaborados por planes bien determinados (medIos para lograr ciertas metas). De esta manera, 

podemos observar que los escritores expertos crean y entretejen los patrones organizacionales 

a través de un texto, por lo tanto, los patrones de textos deben manejarse de manera interactiva 

y no aleatoria (Mcintosh y Halhday, 1967, citados en Velázquez, 1997, pp. 6-14). 

Hemández (1997), refiere que la eficiencia y claridad de los patrones de textos se basa en el 

contenido de las oraciones y en el nivel de los párrafos que forman un texto. 
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Sin embargo, los vínculos cohesivos, conjunciones u otros elementos lingüísticos pueden 

ayudar a realizar tareas de comprensión ya que pueden alertar al lector sobre las relaciones 

existentes entre ias ideas presentadas en un texto 

A este respecto, el autor da las sigulente clasificación sobre los patrones de textoS: 

1) Orden temporal, que pueden ser señalados por medIo de las sIguientes palabras como por 
ejemplo pnmero, segundo, entonces, después, postenormente, etc. 

2) Patrón de atribución, que puede ser señaiado por marcadores como: pnmero, además, 
adIcIOnalmente, etc 

3) Relaciones adversativas (comparación contraste), que pueden ser señalados por: no obstante, 
aunque, por otro lado, sm embargo, etc 

4) Patrón de covariación (causa efecto), señalado por fases como la causa, el efecto, porque, 
como un resultado de, por conSIgUIente, consecuentemente, ele 

5) La estructura aclarativa (problema solución), que se puede identificar por el uso de 
marcadores tales como el problema es, la SolucIón es, una pregunta es, una respuesta es, 
etc 

Es posible que estos factores contribuyan a la coherencia de los textos, no obstante puede ser 

que estos señalamientos ayuden más al escritor que al lector, para expresar 10 que se quiere 

decir, en el acto de la composición (Hemández, 1998). 

Por otra parte, se considera que los textos en las escuelas, pueden conectar varias cadenas 

estructuradas que pueden estar contenidas como estructura retórica principal, el patrón de 

problema solución, seguidos a su vez por patrones de causa-efecto, comparación-contraste y 

algunos otros (Velásquez. 1997). 

Lograr, que los lectores desarrollen estos patrones de textos facilita el recuerdo, por lo que se 

crea una sensibilidad a esos patrones, negando a ser automática y tácita la relación y la 

ejecución de tal actividad, y por tanto se propone formar la sensibilización de tales estrategias 

contenidas en los patrones textuales (Velásquez, 1997) 
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De esta manera, las investigaciones que refieren la importancIa de los diversos tipos de 

materiales textuales son las siguientes-

Para Ramírez (1995), la importancia de los materiales textuales en el proceso de enseñanza 

debe ser entiendo como un acto de suma importancia para la comunicación~ par tanto la 

necesidad de ser instructivo para el desarrollo del análisis en la infonnacíón, ya que la 

comuIÚcación es un contenido de diferentes mensajes elaborados que se llevan ha cabo a partir 

de la combinación del lenguaje verbal y escrito en los menores que inician el aprendizaje en el 

manejo de los materiales textuales cuenta mucho las combinaciones propias adecuadas de las 

imágenes, para la comprensión (Garcia, 19%, pp. 3-5, León, 1995, pp 34-35~ Sonano, i996, pp. 35-36, 

eastelló, 1995, pp. 62-<53) 

Díaz Barriga, menciona que dicho proceso se lleva a cabo de [a siguiente manera en la 

enseñanza de [os menores. 

1 - La naturaleza del material a ser aprendIdo, refenda a la estructura, contetudo y características del 
texto, en donde mtervienen aspectos como la modalidad del material (Visual, lingliísuca), estructura 
física, estructura fonológica, dificultad conceptual, secuencia de los materiales, etc 

2 - Las caracteristicas del aprendiz, refendas a las expenencIas previas, actitudes y habtlidades 
personales, incluyendo el conOCImiento que se tIene sobre el tópico por aprender. 

3.- Las estrategias o actividades empleadas por cada aprendiz en fonna espontánea o mducldas por 
otro, como serian las referidas a atención, repetición, elaboración, fonnacÍón de l1Ylágenes, etc. 

4.- Las tareas de criterio o resultado fmal, en sefVlelO de las cuales se mtroducen las estrategIas 
pudIendo incluir el reconocinuento, recuerdo, transferencIa, SolUCIón de problemas,. etc 

El procesamiento que hace a un lector exitoso, experto o hábil~ tiende a ser planeado, activo y 

deliberado. En consecuencia la lectura exitosa se caracteriza como "comprender el mensaje lo 

suficientemente bien para servir a sus propósitos", una vez que han sido contempladas sus 

capacidades y deficiencias, para poder analizar tareas; de esta manera se espera que el 

aprendiz pueda seleccionar las estrategias de lectura y aprendizaje apropiadas (Rayes, Diebl. 

1984, citados en Díaz, 1997. pp. 31) 



56 

ESTRATEGIAS 

En este sentido, el estudio de los procesos cognoscitivos ha pennitido identificar varias 

estrategias de aprendizaje que se emplean en la comprensión de textos, resolución de 

problemas y realización de tareas de diversas índole (AgUllar, 1997) 

Por tal motivo, el proveer a los estudiantes de incentivos para adquirir y aplicar las estrategias 

puede ser muy fructífero y benéfico para desarrollar diversas situaciones escolares que 

requieran de comprensión (Hernández y VelázquC'.l, 1997) Cuando los estudiantes consideran esto 

como una oporturndad de hacer sus "tareas" en clase, se asegura una forma efectiva de 

promover la transferencia de las estrategias más allá de la situación artificial, lo que se puede 

lograr una vez que la eficacia de las estrategias sean observadas por los alumnos. 

Los esfuerzos en esta dirección se han dirigido al entrenamiento en autocontrol, donde no solo 

se introducen estrategias de aprendizaje particulares, sino que se enseña al aprendiz a 

emplearlas, monitorearlas, cotejarlas y evaluarlas, lo que implica que aparte de enseñar 

estrategias de aprendizaje, se entrenan estrategias para la autorregulación del proceso mismo, 

mejorando no solo la ejecución, sino fomentando la transferencia y el manternmiento de las 

habilidades adquiridas (Díaz y Aguilar, 1992) 

Muchos de los programas de intervención tienen un carácter remedial en el sentido de que 

buscan transformar a alumnos académÍcat-nente deficientes en lectOíes capaces, después que 

no han logrado serlo en los años de escolarización previa recibida Por otra parte, dichos 

programas son de índole extracurricular y se ofrecen en forma adjunta al curriculum formal, 

siendo impartidos por personal no adscrito a la propia institución educativa Estos han sido 

factores que también han impedido un mayor éxito en la intervención en términos de su 

transferencia y permanencia (Muná y FaVlla, 1986, citadas en Aguilar, 1992, pp. 28) 

En el siguiente capítulo abordaremos algunas de las estrategias que estos investigadores y 

teóricos reconuendan para poder desarrollar la comprensión lectora en los menores 
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CAPITULO 111 

ESTRATEGIAS PARA hL DESARROLLO Y 
LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 
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En el presente capítulo, hablaremos pnnápalmente de las estrategIas psicológicas que los 

investigadores han propuesto para el desarrollo de la comprenslón lectora en los menores. 

De esta manera, consideraremos en este capítulo, como estrategia lectora a aquellas 

habilidades que pueden ser creadas a partir de las capacidades físicas, sociales, psicológicas y 

cognitivas de cada individuo, que han sido tomadas por los cognoscitivistas como 

importantes para el desarrollo del conocimiento lector infantil (Calvin, 1990; Qumtero. 1994. 

Meza, 1992~ Defior, 1997; Vemon, 1997, Caimey, 1992, Palazuelos, 1997, Cooper, 1990; Aguilar y Díaz, 

1992, Aguilar, 1992; Agwlar, 1997; Díaz, 1997, Baumann, 1990; Bakken, 1997, pp 301-303; Castelló, 1995, 

pp 64-65, Garua, 1996, pp. 18-19~ Gómez, 1993, pp 34-35, Hernández, 1998, Jonson, 1998', León, 1995, pp. 

37-38: León, 1995, 48-49, Martine7. 1991, pp32-33, Mcyer. 1996, pp 71-72. MedIna, 1994, Muná. 1997, 

Montgomery, 1999, pp 17-18, Serrano. 1992, Ramírez, 1997. pp 3-4; Orrantla, 1997, pp. 53-54) 

Por lo que, para la aplicación de estrategias lectoras es necesario tener en cuenta, el adecuado 

desarrollo de las capacidades de los menores de tal manera que si tal práctica se llevara a 

cabo en las escuelas primarias, el problema de deserción escolar infantil se vería modificado 

de manera favorablemente Significativa. Además se estaría cumpliendo con la demanda de 

educación básica, a que todos los menores tienen ¿erecho, debido a que es una obligación 

constitucionalmente que están establecida e incluida'.". como tareas principales en los 

programas escolares desde que se organizaron las escuelas, la enseñanza del lenguaje 

nacional, mediante prácticas lectoras a este respecto tenemos las siguientes estrategias (Meza, 

1992, DÍaz, 1999, MaggI, 1998) 
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ESTRATEGIAS CENTRADAS EN LAS CAPACIDADES DE PERCEPCIÓN: 

¿.~ 

'" "ESTRATEGIA CENTRADA EN LAS CAPACiDADES VISUALES" 

Para Calvin (1990), el papel de la percepción en la lectura es muy importante para ser 

desarrollado cabalmente en todo tmbajo realizado con individuos y en grupos. Por ta.l1to, 

como estrategia para trabajar el desarrollo de las habilidades lectoras se proponen los 

siguientes pasos: 

Primero, para Calvin (1990) es necesario controlar la eficiencia visual de cada alumno. En 

este sentido, es muy importante corregir cualquier defecto visual que haya sido identificado, 

lo que debe ser considerado como procedimiento previo para el aprendizaje lector. 

Segundo, los niños han de aprender a ntirar, a distinguir entre los objetos y, a observar 

detalles de las figuras~ todo lo que allana el camino para la percepción de las palabras. Así 

desde este punto de vista, los dispositivos <'taquistoscópicos" pueden ser útiles; estimulan 

mecánicamente a que se preste atención; como una condición esencial para una percepción 

rápida y exacta 

Los dispOSItivos ''taquistoscópicos'', implican el entrenamiento rápido de la percepción de 

letras Lo que se puede llevar a cabo iluminando letras en cuestión de tiempo, esto es, 

Estimulo I Tiempo 

Tercero~ de tal manera que esto pude implicar que la percepción sea selectiva, además el 

autor sugiere que los niños deben ser ayudados a observar los detalles identificativos de las 

pa¡abras~ como es la unificación de detalles en fonnas o estructuras de los materiales 

abundantes de tal manera que se pueda crear una lectura fácil e interesante 

En el cuatro paso, ha de reconocerse la influencia de las condiciones ambientales sobre la 

percepción, y han de adoptarse providencias para crear condiciones conducentes a la lectura 

eficiente. Debe prestarse atención al tamaño de los tipos de imprenta, a la significación o 

utilidad del material, y a otras condiciones que influyen sobre la percepción clara y rápida 
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En el quinto paso, ha de reconocerse la influencia de las condiciones internas del individuo 

Entre estas se encuentra el concepto de sí mismo y, más específicamente, su concepto de sí 

mismo como lector; los conflictos íntimos que puedan impedirle que se concentre; las 

resistencias a la lectura provenientes de actitudes y tensiones de familia; la pesada carga del 

fracaso y de las actitudes negativas hacia éL 

Podemos ver, que la estrategia que propone Calvin contempla esencialmente las capacidades 

visuales para el desarrollo de habiiidades lectoras; esta es una nueva '<moda", implementada 

para las escuelas, para los íIiños que inici&l el desempeño escolar. 

La finalidad principal que se persigue en este caso es la de m~orar el bajo rendimiento 

escolar e incrementar la habilidad lectora en los menores. 

Por otra parte, la percepción de sí mIsmo, que tenga un alumno para desarrollar tareas o 

actividades escolares, puede ser un factor detenninante, en el rendimiento escolar de acuerdo 

con Calvin (1997), ya que un claro ejemplo de este tipo, que podemos llegar a encontrarnos, es 

de un niño con una baja autoestima o con una pobre percepción de su rendimiento escolar, se 

percibe a sí mismo corno un 'imrrito" y además, nos puede llegar a referir que es por ello que 

no aprende Se puede observar en este sentido, que este es un niño que no hace esfuerzos por 

aprender 

De esta manera podemos ver que es sorprendente la manera en que a un niño se le pude 

coartar su desarrollo escolar 

Sin embargo, otro ejemplo contrario, que también podemos encontrar, es el de un niño con 

una autoestima aceptable y que es apoyado en su hogar, ya que la aceptación por desarrollar 

tareas escolares se forma de inicio en el hogar, de esta manera podremos ver que será un niño 

que podrá realizar, más esfuerzos por aprender aún y cuando le llegue a costar trabajo el 

perciblr o asimilar, el aprendizaje escolar. 
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,~ 

~~. "ESTRATEGIA DE DECODIFICACiÓN LECTORA" 

Por otra parte, para Quintero (1994, pp. 22-24) la lectura, es un proceso que involucra 

actividades visuales y no visuales como fuentes fundamentales de la percepción para adquirir 

información 

De esta manera, describe que las fuentes visuales, se refieren a todo tipo de percepción 

directa de los ojos~ es decir, en este caso, de las fonnas grafic~s que ofrecen cierta 

infonnación. En tanto que las fuentes no visuales, para la autora son todas aquellas que 

implican al lenguaje y se encuentran escritas (Smith y Goodman cItados en Quintero, 1994, pp. 22-23) 

Retomaremos los procesos para adquirir la información, corno estrategias lectoras 

.' LAS ESTRATEGIAS NO VISUALES SON: 

1 - Aqüel1as que contemplail actividades Grafofonéticas sobre el conocimiento de las formas 

graficas representadas por letras, y que se relacionan con el sonido. 

Ejemplo: 

bcd e f g h 

'~efe" '~ge" "acoe" 

De tal manera que si el niño de cinco a seis años, aprende a reconocer las letras y es capaz de 

relacIonarlas con los sonidos correspondientes de cada letra se le facilitara la lectura y la 

escritura ya que es recomendable, si recordamos que la percepción visual en los menores 

alcanza su madurez más exacta a la edad de los siete años (edad de madurez fiSIOlógica). 

2.- Información Sintáctica· en esta actividad se parte del conocimiento que los niños tienen 

de un lenguaje normado y constituido por una base alfabética para que de esta manera se 

adquieran las reglas que rigen el orden, la secuencia y la concordancia de las palabras 

(Goodman citado en Quintero, 1994, pp. 22-24; Meza .. 1992) 
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Un ejemplo podría ser que al niño se le enseñe a <Juntar" las letras, para annar palabras, para 

ello se parte de que ha sido cumplida de manera satisfactoria el paso número uno de esta 

estrategia. 

3.- Información Semántica: se debe enseñar a los alumnos a comprender los conceptos de 

vocabulario y conocimientos relativos al tema de que se trata el texto 

Para la autora la percepción implica actividades de decodificación, que muy frecuentemente 

son empieadas en pedagogía para el aprendizaje lector de los menores El desarrollo de tal 

estrategia se centra principalmente en las capacidades visuales para crear habilidades en el 

lenguaje escrito, por lo que, se deja de lado el conocimiento del lenguaje aprendido para la 

comprensión lectora. 

ESTRATEGIAS CENTRADAS EN LAS CAPACIDADES DEL LENGUAJE: 

Las estrategias centradas en el lenguaje, denotan la importancia que tiene el desarrollo de tal 

capacidad como una habilidad cultural para adquirir la comprensión lectora de los materiales 

textuales, de esta manera tenemos. 

'j\ 
~ "ESTRATEGIA CENTRADA EN EL RECONOCIMIENTO DE PAlABRAS A 

PARTIR DEL MODELO DUAL DE LA LECTURA" 

Para Defior (1997, pp 60-63), la adquisición lectora en los menores es una función evolutiva en 

el aprendizaje que involucra principalmente factores visuales y fonológicos, que han de ser 

conducidos para el reconocimiento lógico de palabras escritas Por lo que, el reconocer 

palabras escritas implica aprender previamente a realizar procesos fonológicos, para utdizar 

las correspondencias entre grafemas y fonemas" antes del acceso léxico (Colthear, 1975. Morton, 

1979, citados en Defior, 1997, pp. 60) 

La estrategia que propone Defior se centra entonces en las dos rutas que han recibido en la 

literatura diferentes denominaciones como son: lectura por vía léxica, directa o visual en el 

primer caso y lectura no léxica, indirecta o tonológica en el segundo caso (Coltheart, 1978~85; 

Ellis Y Young, 1988; Patterson y Coltheart, 1987; Seidcnberg, 1985, citados en Dcfior, 1997, pp_ 60-61) 
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ASÍ, se ha investigado y comprobado el efecto del factor frecuencia léxica o familiaridad de 

palabras que apoyan la existencia de la ruta léxica ya que, las palabras de frecuencia alta se 

leen más de prisa y con menos número de errores que las de frecuencia baja como son las 

seudopalabras (Frost, KarL y Bcntin, 1987; Haberlandt y Grascsscr. 1985, Hudson y Bergmall, 1985, Just y 

Carpenter, 1980: Valle-Arroyo, !989, cltados en Dcfior, 1997, pp 60-61) 

En el mismo sentido, se ha estudiado el efecto de la longitud de palabras, poniendo de 

manifiesto que las palabras más largas se leen más lentamente y ven mayor número de 

errores, lo que puede interpretarse corno una evidencia del uso de la ruta fonológica 

(Haberlandt y Graesser, 1985, Just y empenter, 1980; Oden, 1984, citados en Defiar, 1997, pp.60-62) 

Igualmente fueron revisadas estas estrategias, el tipo de palabras según su categoría 

gramatical (palabras contenido versus palabras función), la regularidad de las palabras, su 

imaginablidad, la estructura de las silabas que las componen, etc 

La propuesta de estrategia en el reconocimiento de palabras es la siguiente: 

1$) Longitud de la palabra: para los menores de seis años de edad que inician las actividades 

lectoras, es más recomendable emplear sílabas concretas (de una sola sílaba) ya que, el 

empleo de más sílabas puede crear dificultades para los menores Un ejemplo es el que a 

continuación se pone 

Ma Me Mi 1'110 Mu. 

Frecuencia léxica: por otr8. parte, el menor ha de conocer un gran número de 

palabras, para que las pueda reconocer en el momento de la lectura, lo que implica 

entonces que la familiaridad de las palabras para practicar dicha actividad es muy 

necesana. 
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Caiegoria léxica se propone realizar actividades que impliquen palabras, 

seudopalabras y no palabras, para que los menores puedan distinguir las palabras esentas, 

la forma en la que suenan y de esta manera realizar habilidades comprensibles durante el 

reconocimiento de las palabras. Un ejemplo sería el que a continuación se muestra: 

Mamá Amam I Apap I etc. 

o Categoría gramaticaL el menor ha de aprender a distinguir y diferenciar entre ios 

contenidos de palabras como son: los sustantivos, verbos y adverbios. Así como las 

palabras función que forman parte de las restantes categonas gramaticales como son 

pronombres, artículos, preposiciones y conjuncIOnes esto a la edad de seis años cuando, 

el niño ya ha tenido un entrenamiento del vocabulario empleado en la escuela y lo ha 

dorrünado de manera esenta Un ejemplo es 

Artículo sustantivo verbo adverbio ( o funclón gramatical). 

El gato toma leche. 

Se considera que es conveniente demostrar los resultados estadísticos que se han obtenido, en 

el empleo de esta investigación para ser aplicada como estrategia (Tomado de Defior, 1997. pp 

64) 

* ver cuadro pág. 64. 
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Medza de los porcentajes de respuestas correctas de los lectores normales en cada nivel escolar con 

las vanables estudzadas .. 

NIVEL ESCOLAR I I 2 :> 4 5 6 

LONGITUD 

1 sílaba 7160 86.13 8792 90.85 91 51 9424 

2 sílabas 49.60 71.38 7631 81 11 82.10 8684 

3 sílabas 3919 61 15 7126 75.93 79.56 8478 

4 sílabas 29.13 4773 6041 69.42 73.02 77 33 

Alta 60.59 85.00 9059 9271 94.58 9585 

Media 4648 71.85 83.43 88.89 92.13 
• 

9380 

Baja. 4075 61.12 7312 81 31 83.69 88.69 

CA TEGORIA LEXICA 

Palabras 4842 71.42 81 35 8692 8938 92 31 

seudopalabras 4186 5797 6254 6941 72 63 7669 

No palabras 32.04 4546 5093 5537 5694 67.04 

CATEGORÍA GRAMATICAL 

FuncÍón 7694 8556 8944 90.00 9222 91.94 

Contenido 45.49 6997 80.51 8660 89.09 92.34 
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Estos datos demuestran la importancia que tiene el empleo de sílabas durante los primeros 

años de aprendizaje escolar así como, la frecuencia léxica, para que el niño se familiarizarse 

con el tipo de lenguaje que tendrá que desarrollar durante su vida escolar así como, el 

reconocimiento de las palabras empleadas en le leguaje común más usado dentro de el 

contexto social en el que se vive y que por ende tü;:ne relación con el contenido y fuIición 

gramatical del lenguaje escrito para ser comprendido 

La eficacia de tal estrategia, ha sido demostrada con niños expertos y novatos. Por otra pa..'i:e, 

este tipo de aprendizaje debe cumplirse ya que los primeros seis años de escolaridad son 

obligatorios y exigen que los menores aprendan a descifrar los contenidos lingüísticos que 

imperan en la sociedad escolar. 

De esta manera Defior, hace una diferencia entre los buenos y los malos lectores. Así, para 

los primeros, el progreso en la adquisición lectora es muy rápido; sin embargo, los lectores 

retrasados, van a demostrar no solamente que leen mal sino más bien que, parecen estar 

imposibilitados para realizar una mejora, ya que nunca alcanzaran un adecuado nivel de 

ejecución para la lectura. Como posible explicación se indica que tal trastorno pudiera 

deberse a problemas fonológicos, que impiden adquirir la destreza lectora al estar los 

procesos léxicos insuficientemente automatizados de manera que las vía visual y no visual, 

funcionarían de manera poco eficiente (Coltheart, 1980; Reltslll3, 1984; Wirnmer y Hummer. 1990, 

Stanm'lch. 1988, Vega, 1990, crtados en DcfioL 1997, 66-(8). 

Por otra parte, el empleo de esta estrategia como instrucción en el reconocimiento de 

palabras, ha servido de mucho (como lo demuestran las estadísticas de los estuchos realizados) y más 

aún aseguran los investigadores si es que esta estrategia es empelada a lo largo de los años de 

aprendizaje, podrla beneficiar de manera satisfactoria el desarrollo lector en los menores 

(Defior, 1997) 
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.. "ESTRATEGIA ESCKITURA y CONCIENCIA FONOLÓGICA". 

El trabajo de Vemon (1997), tiene como propósito explorar los tipos de segmentación de 

palabras que son más accesibles para los niños relectores y lectores principiantes de habla 

hispana en diferentes momentos de la adquisición de la escritura_ Otro propósito es el 

investigar la posible influencia o de la presencia de estímulos escritos en las tareas 

propuestas. 

El estudio de las capacidades de análisis de unidades sonoras de la lengua (denominada 

··conCleocm fonológIca" ) ha tenido un papel importante en la literatura sobre psicología del 

desarrollo y psicología educacional desde hace más de veinte años. Esto se debe, 

principalmente a que, desde un inicio se ha demostrado una estrecha relación entre dichas 

capacidades y el aprendizaje de la lectura (Stanovich, 1984, citado en VemoIL 1997, pp 106) 

El ténnino de conciencia fonológica ha sido utdizado para referirse a la capacidad que tienen 

los niños para analizar palabras o pseudo palabras en diferentes tipos de unidades lingilÍsticas 

(sílaba, unidades mtrasIlábicas como ataque mna, y fonemas propiamente dIchos) 

Las diferentes tareas que se han utilizado para evaluar estas diferentes capacidades han 

mostrado que no todos los tipos de segrnentacrón tienen el mismo grado de dificultad (Defior, 

1996, Carter, 1974, CltadO en Vernon, 1997, pp 108)_ 

Hay evidencias de que los niños son capaces de Juzgar si dos palabras (generalmente 

monosílabas) riman o empiezan con el mismo sonido desde aproximadamente los cuatro años 

de edad. Lo que puede indicar que existe una relación fuerte entre las habilidades ligadas a la 

rima y su progreso posterior en la lectura Esto significa que, sin intervención escolar, los 

niños empiezan a ser capaces de analizar palabras en unidades intrasilábicas como ataque y 

rima (MOI'alS, 1991; Alegria y Morais, 1991, citados en Vemon, 1997, pp 108) 
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Por otra parte, la capacidad de «operar" con fonemas es más dificil de alcanzar por tanto, 

como regla general, la adquÍsición de la conciencia fanémica depende de la instrucción 

explicita del código alfabético Por tanto, la estrategia o procedimiento que Yerno", propone 

para llevar a cabo con los menores de nivel primaria, es la siguiente: 

1 - En el primer paso es exploraran las posibilidades que los niños tienen para segmentar 

palabras de manera oral (sustantivos comunes) en silabas. 

2.- Esto es, que el niño debe ser capaz de reconocer segmentos de palabras en silabas, para 

posteriormente poder construir palabras completas 

Ejemplo El mmw 

3.- Explicar además las diferentes formas de poder decidas o sea, descomponer las palabras 

en silabas primero como se ve arriba y después en letras· 

Ejemplo EJ maflo =m afio. 

2 - El segundo paso de la estrategia conSiste en realizar recortes orales de palabras a partir 

de un texto escrito por lo que, se tiene coma objetiVO para este segundo paso la segmentación 

de palabras que los niños pueden hacer a partir de un texto escrito, de manera que se 

relacionará con la actividad anteriormente realizada Habrá de considerase para la anterior 

actividad, el tipo de letra. Ejemplo· M A NO. 

De manera que la actuación del niño en este caso debe consistir en, tratar de leer , para 

afinnar si la lectura es correcta Además se les ha de pedir a los instructores ayudar a los 

niños a realizar esta actividad de manera explicita O para 10 que sin duda alguna cabria 

mencionar que si bien aunque no muchos autores comparten la relación entre lectura y 

escritura si existe una relación de la ¡ecto escritura para que se pueda desarrollara la 

comprensión en los menores de mejor manera 
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3.- En el tercer paso sobre Escritura, se les pide a los niños que escriban de la mejor 

manera que ellos puedan realizar un conjunto de siete palabras presentadas oralmente 

tratando de usar las palabras de entrenamiento. 

De esta manera se espera que los menores puedan reconocer una palabra de las 

seudopalabras 

Esta actividad tiene como propósito fundamental permitir hacer una clasificación de los niños 

a partir del tipo de conocimiento que mostraban sobre la escritura (Vcmon, 1997, pp llO-lU, 

Meza, 1992). 

De esta manera mediante la anterior estrategia se hace notar que el número y la calidad de 

letras, sirven de indicación para lograr segmentaciones mas finas que cuando se opera en la 

oralidad de manera exclusiva En un sistema de escritura altamente reguiar, como es ei 

castellano, las letras (sobre todo las vocales) proveen una información que interactúa con el 

propio conocimiento de las características de la lengua, de esta manera se espera que las 

letras obliguen al niño a hacer una reflexión que de otra manera no tendría la necesidad de 

hacer 

En este sentido Vernon, menciona que la escritura fuerza al niño a ir haciendo hipótesis, cada 

vez más certeras, de cuál es la relación entre la palabra como totalidad y sus partes 

precisamente porque el continuo oral se puede confrontar con una totalidad en donde las 

partes están siempre indicadas 

Por otra parte, el conocimiento metalingliístico parece tener también una clara evolución que 

se da de manera paralela al desarrollo de las conceptualizaciones que los niños hacen sobre la 

escritura, de esta maIlera es obvio que cada lengua impone bajo ciertas restricciones que 

guían el desarrollo de las capacidades de análisis metalingüístico. 
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Podemos ver que los trabajos propuestos por Vernon (1997, pp. 115) )' Dcfiar (1997, pp 64), 

afinnan la importancia que tiene el lenguaje para el desarrollo de la lectura en los menores, 

de esta manera, la comprensión tiene un significado cultural y social 

Además, ambos tipos de estrategias? ponen de manifiesto la importancia de los factores 

receptivos visuales y orales para el conocimiento lector. 

Las autoras manifiestan que la lectura es un proceso evolutivo y hasta se pedna decir que es 

interactivo ya que el conocimiento previo del menor se pone en juego para el aprendizaje 

lector, empero este no es concebido como un total nuevo aprendizaje que los menores tienen 

que desarrollar 

En este sentido, las anteriores investigaciones han demostrado que los menores que tienen 

algún trastOrno fonológico no podrán llegar a desarrollar la lectura ni su comprensión por 

otra parte la diferencia cultural en cuanto al conocnniento de un tipo de lenguaje 

nonnalizado también será causa de dificultades para el aprendizaje lector 

Por tanto las anteriores estrategias no podrán ser aplicables a menores que tengan dificultades 

en el aprendizaje del lenguaje o que hablen algún idioma distinto al de su lengua materna 

ESTRATEGIA ENSEÑANZA PAR" LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Para Cairney (1992), son muy importantes las experiencia lingüístlcas que los menores hayan 

desarrollado, pues mediante ellas se puede estrmular a los niños en la construcción de relatos 

escritos y orales Esto le pemllte, al escolar ocuparse más del texto y leer para construir un 

significado 

De esta manera, la estrategia a seguir según Cairney es que el contenido textual debe estar 

relacionado con su tipo de lenguaje, de tal manera que la actividad les pueda resultar familiar, 

ya que se han de poner en practica sus conocimientos semánticos y sintácticos que les facilite 

efectuar actividades para completar las relaciones entre sonido y símbolo, que con toda 

probabilidad, estén en pleno desarrollo. De esta manera como resultado final se espera que 
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los alumnos estén dispuestos a leer buscando un significado y no solo tratar de descifrar las 

letras impreSaS(Palazuelos, 1997, Calme)', 1992) 

Por otra parte, Catrney (1992), se centra más en los aspectos motivaciones del menor cuando 

esta aprendiendo a "leer", y por tanto, ia consideramos que es muy aceptable ya que, a los 

menores se les debe crear un ambiente motivacional para que puedan desarrollar habilidades 

lectoras. Sin embargo la autora no especifica que pasa en un grupo normal cuando hay niños 

con problemas emocionales, o problemas físicos (en el lenguaje, en la psicomotricidad, etc.) que les 

causen da..fios para su comprensión. 

"ESTRATEGIA BASADA EN EL LENGUAJE' 

Otro autor Cooper (1990), plantea que el objetivo de enseñar el vocabulario antes de una 

lectura apunta (o debe apuntar), a que los niños desarrollen una reserva de vocabulario 

reconocible al instante Lo que se consigue enseña."1do las palabms clave de un texto antes de 

que sea leído De esta manera el autor sugiere que un programa de vocabulario debe incluir 

lecciones de vocabulario específico diseñadas para ampliar y enriquecer el vocabulario del 

lector 

De esta manera para el autor nos refiere que para crear una estrategia con niños de primaria 

es necesano crear un ambiente propicio que estimule al vocabulario, y motive la adquisición 

de este. 

Así, se propone como estrategia un banco de palabras y los libros de palabras que son en 

resumidas cuentas los archivos personales de cada alumno, con las palabms que ha aprendido 

o desea aprender 

Cada palabra debe ser escrita en una tarjeta con la frase que el propio alumno ha escrito allí 

utilizándola e incluyéndola en un banco de palabras. O bien la escribe en un libro de 

palabras, nuevamente acompañada de alguna frase 
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Un ejemplo que Cooper propone es emplear como baIlco de palabras un marranito en donde 

el niño, baya almacenando las palabras para repasarlas y ver que a aprendido de esa palabra 

(esto es comprensión) 

LA ALCANCíA DE PALABRAS 

I carro 

Las palabras alli almacenadas pueden utilizarse para repaso y práctica habituales, pueden ser 

leídas y discutidas con los compañeros utilizadas en historias orales o escritas e Incorporadas 

a ciertas actividades como aprender a alfabetizar 

Actividades en el mural, los objetos desplegados en el mural del aula pueden reforzar a la 

vez la atmósfera propicia al vocabulario y como factor motivador, en donde se destaquen 

aquellas palabras traídas por los alumnos o bIen otras palabras en estudio El autor sugiere 

que es conveniente alternar constantemente los objetos expuestos 

Cooper (1990), nos muestra estrategias practicas para el trabajo de los menores Para el autor 

es muy importante retomar la esencia de la motivación del menor y es que, quizá, todo su 

aprendiz~e se centra en los primeros aspectos motivacionales para adquirir el aprendizaje y 

desarrollar la comprensión, el autor en este sentido, las estrategias que propone son juegos 

cognitivos para los menores 
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ESTRATEGIAS CENTRADAS EN LAS CAPACIDADES COGNITIVAS 

"ESTRATEGIA MODELOMURDER". 

Un sistema de entrenamiento en estrategias independientes de contenido es el propuesto por 

Dansereau (1983, citado en Aguilar y Díaz, 1992, pp. 34-40), Y colaboradores identificado con el 

modelo MURDER, en el cual se integran estrategias primarias y de apoyo, a pa .. '1:ir de] 

establecimiento de un clima favorable para el estudio, se entrena al alumno a comprender, 

recordar, asimilar, ampliar, revisar y aplicar la infonnación contenida en textos académicos 

de diversa índole. 

El modelo contempla las frases de comprensión / retención y de recuperación / empleo de la 

información, de manera específica para el parafraseo, imagineria, redes y análisis de 

conceptos clave, de esta manera tal modelo pretende ser empleado por el modelamiento 

donde se muestra el empleo correcto de las estrategias de aprendizaje mediante tres 

procedimientos· 

l. - Presentar productos de empleo correcto con anotaciones acerca de cómo fueron creados 

2 - Modelanuento real por parte de un experto meruante protocolos verbales 

3 - Modelanuento tnteractivo entre compañeros 

Se prosigue de la siguiente manera, se emplean solamente secciones de textos académicos, en 

donde se trata de controlar las palabras en tiempo de estudio (PLAERAS / MINUTO) Por tanto 

los investigadores recomiendan que el elaborar cuestionarios relacionados con los textos 

también facilitan el desarrollo de estrategias para dicha actividad (los cuestionanos se recomtenda 

deben ser de respuestas breves y de opción mÚltiple) 

Esta técnica es empleada para valorar la percepción de los sujetos sobre sus habilidades y 

problemas, y para detenninar su nivel de satisfacción del entrenamiento reclbido 

Weinstein y Underwood (1985, CItados en Aguilary Díaz. 1992, pp 35), a este respecto encontraron 

que los alumnos mejoran significativamente su ejecución en medidas de comprensión y 
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procesamiento de textos así como en factores personales asociados, como son la reducción de 

la ansiedad entre el estudio y la disposición por aprendeL 

"ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN LECTORA". 

Orra estrategia, es para Me Geehon (1982, cItado en Aguilar y Díaz, 1992, pp. 36), el desarrollo de 

las habilidades de comprensión de lectura de textos es indisociable al desarrollo global de 

habilidades de pensamiento. 

En esta perspectiva, Me Geehon (1982, Opc. Ctt PI' 36) propone el modelo denomjnado 

"Habilidades de Pensamiento", en un programa que dura aproximadamente 12 semanas, a 

cubrir en tres fases. 

l.-Desarrollar habilidades de pensamiento 

2.- Desarrollo de habIlidades de lectura. 

3 -Tra.'1sferenCia de habtlIdades a lIbros de texto. 

l. - Desarrollo de habihdades de pensamiento, en el desarrollo de habilidades de razonamiento o 

pensarruellto, se entrena a los estudiantes a analizar relaciones entre conceptos en témunos de sus 

smulitudes y diferencias, a obtener conclusIones a partIr de actlvidades de solución de problemas, a 

reahzar mferencias y a detenninar relacIones causa-efecto 

2 - Desarrollo de hablhdades de lectura, el entrenanuento en habilIdades de estudIo es análogo al 

anterior, y se enseña a los SUjetos a deternunar, en textos acadérrucos expositlVOS· las ideas 

pnnclpales, los detalles de apoyo, mferencias, pIstaS contextuales y palabras señal 

3 - TransferencIa de habilIdades a libros de texto, se enfatIzan además en los siguientes patrones de 

organización contenidos en los textos. secuencIal, causa-efectc y comparación-contraste, 

considerando textos de asignaturas como ciencias, literatura y estudios socmles 

El entrenamiento se conduce mediante sesiones individuales, conferencias, trabajos en 

equipo, demostraciones y con el empleo de filminas y manuales de trabajo. Se ha demostrado 

que el implemento de este programa, es satisfactorio para lograr la comprensión de lectura. 
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Díaz y Aguilar Díaz (1992, pp 30-40), han conducIdo una sene de cursos de entrenamiento en 

"Estrategías de Aprendizaje Cognoscitivas" como parte de un proyecto global denominado 

"Destrezas Académicas Básicas", que cubre los objetivos de investigación de procesos y 

estrategias de comprensión de textos académicos a nivel superior, así como el dIseño de 

materiales de au.to instmccione~ la formación de monitores que pueden a su vez impartir el 

entrenamiento a los alumnos para el manejo de estrategias de aprendizaje y autorregulación 

Se conduce al principio un autodiagnóstico mediante la aplicación de instrumentos actitudes 

y ejecutivos que penniten al alumno, con ayuda del «monitor" , establecer un plan de mejoría 

personal en habilidades de estudio 

En una segunda fase, se ofrece entrenamiento en estrategias de aprendizaje detección de 

Ideas clave, imaginería, elaboración significativa, resúmenes autogeneradoros empleando 

macrorreglas y auto interrogatorio basado en esquemas 

Se hace explícitas a los participantes las características, importancia, posibilidades de 

aplicación y limitaciones de las estrategias COn materiales extraídos de los textos básicos 

Se conduce en sesiones de discusión y retroalimentación en grupo y en una última fase se 

ofrece entrenamiento en un modelo de autorregulación del aprendizaje denominado '<detente

evalúate-estudia" Por otra parte, se pudo observar que los alumnos que llevaron a cabo esta 

estrategia manifestaron una mejoria significativa en sus destrezas académicas (Día%. 1997, 

AgUIJar y Díaz, 1992) 

Sin duda la anterior investigación sobre los grupos de retroalimentación dentro de un grupo 

de trabajo también puede servir de ayuda para crear en el menor una autoestima adecuada 

que le permita poder tener una mejor comprensión de las actividades lectoras ya que si bien, 

se necesita formar en los menores una buena atención para que estos puedan comprender los 

materiales textuales y los mensajes que denotan cada tipo de material textual 
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Entonces considerar esta estrategia para los menores que inician las actividades educativas de 

nivel primana permite, le pennite al menor que se desarrolle de mejor manera. 

"ESTIRA TEGIA DE LOS PROCESOS COGNOSCITIVOS". 

Por otra parte, otra estrategia se basa en el estudio de los procesos cognoscitivos que ha 

permitido identificar varias estrategIas de aprendizaje que se emplean en la comprensión de 

textos, resolución de problemas y realización de tareas de diversa índole. A continuación 

serán descritas algunas estrategias basados en los esquemas de aprendizaje (Agutlar, 1997). 

Organización de patrones consiste en agrupar la información en patrones o unidades 

relativamente grandes empleando unidades de patrones relativamente grandes con los que el 

menor esta familiarizado 

Por ejemplo, un número grande como 9 8 5 4 1 3 puede recordarse más fácilmente si se 

describe como número telefónico Un cúmulo de datos aparentemente sin conexión es 

interpretado rápidamente por el sUjeto al reconocer en ellos patrones significativos. Por lo 

que se recomiendan exposiciones tiempo-percepción visual, que puede activar la memoria a 

corto, para razonar conceptos a los cuales el sujeto se tenga que enfrentar en una lectura 

(Mlller, 1979, citado en Aguilar. 1997, pp 20) 

Elaboradán consiste en formar representaciones significativas ya sean verbales o imágenes 

que interrelacIOnen 10 que se quiere recordar. Así, por ejemplo pares de palabras se pueden 

elaborar en oracIOnes o imágenes que representen alguna forma de interacción entre ellos; 

para una terna como puro, automóvil y gorila, que puedan genera la imaginación de <<Un 

gorila fumando en un automóvil" 

Categorización: la clasificación de un conjunto de palabras en diferentes categonas para 

facilitar un recuerdo, por ejemplo un conjunto de personajes históricos puede clasificarse 

según el periodo en el que vivieron, un conjunto de herramientas según su uso y una lista de 

palabras según la categoria conceptual a la que pertenece, de esta manera otro aspecto que se 
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rescata dentro de Jos valores de la categorización es que sirven para llevar a cabo claves de 

recuperación 

A menudo el conjunto de conceptos que se emplean en la tarea de categorización puede 

organizarse jerárquicamente, ya que unos conceptos pueden incluirse dentro de otros 

formando una clasificación jerárquica similar a las clasificaciones biológicas típicas La 

estructura temática típica de un texto con su división en capítulos y secciones es a menudo de 

carácter jerárquica. 

Introducción de reglas otra estrategia útil para recordar una secuencia de elementos, por 

ejemplo numeros, letras, consiste en inferir una regla que nos permita generar unos elementos 

a partIr de otros. Por ejemplo, en la serie 2, 3, 5, 7, 9, 10 hay una regla sencilla que relaciona 

los elementos de cada terna, el segundo se obtiene añadiéndole uno al primero y al tercero 

añadiéndole dos. Constantemente estamos infiriendo reglas que expresan la uniformidad y 

regularidad de los diversos eventos físicos y sociales de nuestro medio y nos permiten regular 

nuestra conducta 

Pregunta-respuesta en base a esquemas: el autor refiere que la estrategia empleada es 

simple pregunta-respuesta ha sido empleada con éxito variable en algunas investigaciones en 

V1I1ud de los problemas para elaborar preguntas sobre los puntos Importantes del texto. 

Una alternativa de estrategia a seguir conSIste en la estructura de una clase de lectura y 

adiestramiento a los sujetos a elaborar preguntas específicas a partir de un conjunto de 

preguntas generales, lo que se puede llevar a cabo por la solución de problemas, en la 

estructura de muchos relatos, para mejorar la comprensión de estudiantes (Smger y DopJaR 

1982. CItados en Aguilar, 1997, pp. 23) 

IvJedios gráficos: La elaboración de dibujos, diagramas y esquemas, pueden mejorar la 

comprensión de textos dificiles cuando tienen cierta característica Como por ejemplo cuando 

se presentan modelos concretos y familiares que puedan facilitar una básicamente de relación 

y de abstracción que puedan propicíar que el aprendizaje sea dado por analogía esto es, 
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cuando representan modelos concreto, tratando por otra parte además que el texto pueda ser 

dIbujado por los menores Esto por otra parte, también pueden servir como claves de 

recuperación (Aguilac 1997) 

Autorregulación: Incluye la evaluación de conocimiento inicial, la planeación de actividades 

y la evaluación de resultados la estrategia también es llamada O<detenerse-autoevaluarse

estudiar"" lo que implica una constante en el tiempo de esta estrategia, lo que dio notables 

resultados con menores retardados en la estrategia deL recuerdo (Brown, Campione y Barclay 

1981, citados en Aguilar, 1997, pp. 26) . 

• 'ESTRATEGIA DE LOS ORGANIZADORES ANTICIPADOS". 

Ausubel (CltadO en Díaz, 1997, pp 17-20), conceptualizó a los organizadores anticipados como 

conceptos y proposiciones que son más o menos estables y discriminables de arreglos 

esquemáticos de conceptos y proposiciones existentes en ia estructura cognoscitiva de! 

alumno y que son presentados con anticipación de nuevos materiales de aprendizaje~ en este 

sentido la estrategia que se plantea pretende que dado el mayor nivel de abstracción, 

generalidad e incJusividad, sea presentado con anterioridad, lo que pude facilitar la 

incorporación y duración del material significativamente, para poder tender un «puente 

cognoscitivo" entre el nuevo material por aprender y los conocimientos previos del alumno 

De esta manera se pretende que_ 

1 - El material por aprender sea familiar 

2 - Orgaruzadores cognoscitivos visuales apoyados con mapas, redes semánticas, 

ilustraciones, etc 

3.- Formularse con información y vocabulario familiar para el alumno. 

4.- Emplear apoyos empíricos-concretos (llustT3cIOn~, analogías, ejemplos) 

5 - Elaborar un organizador para cada núcleo o unidad específica de material de aprendizaje 

6 - Derivar a partir de los conceptos supraordinados al nuevo material por aprender 
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"ESTRATEGIA BASADA EN TEXTOS" 

Otra estrategia según Goodman (cItado en Díaz, 1997, pp. 35-36), Implica que los lectores 

desarrollen ESTRA TEGlAS para tratar con el texto de tal manera que pueden construir el 

sIgnificado o comprenderlo, y sucede que dichas estrategias se desarrollan y modifican 

durante la iectura misma, Así los tipos de estrategias de lectura básica son 

~ EstrategIas de muestreo, que unplican la selección de los índices más úttles 

G Estrategras de predicción, que perrmten al lector anticipar o predecir lo que viene en el texto su 

slgmficado 

Q EstrategIas basadas en esquemas, que consisten en la abstraCCión de las características del texto 

o Estrateg13S de inferencia, para completar la mfonnaclón dlspomble, utihzando el conocimlento 

conceptual, lmgtiístico y los esquemas poseídos. 

o Estrategias de autocontrol y autocorrección, que permiten confirmar o rechazar sus 

prediCciones, poner a prueba y modificar las propias estrategias y para reconsiderar u obtener más 

informacIón cuando no han podido confirmarse las expectativas planteadas 

"ESTRATEGIA BASADA EN AYUDAS PARA lA COMPRENSIÓN DE TEXTOS". 

Muria (1997), propone tres tipos de ayudas para la comprensión de textos las cuales son 

Ayuda para seleccionar la información puede servir para enfocar la atención del 

lector en cierta infonnación, y de esta manera asegurar que ésta se añada a la memoria 

Bajo algunas circunstancias por ejemplo los objettvos conductuales o las preguntas 

adjuntas, podrian servir como claves para 10 que interesa al lector y así dicha información 

podría añadirse a la memoria. Las ayudas que sirven principalmente para influir en los 

procesos de dicha adición y selección pueden afectar más las medidas de comprensión 

tales como la transferencia. 

2 Ayudas para construir conexiones internas· estas se pueden encontrar en los 

elementos de la información presentada, como una estructura coherente de las relaciones 

lógicas entre las ideas en el texto. Bajo algunas circunstancias el empleo de un bosquejo 
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con encabezados, puede servir como clave para el lector acerca de cómo conectar y 

organizar las ideas del texto. 

Aquellas ayudas que afectan principalmente los procesos de construcciones internas (o de 

orgaruzaCIón) podrían afectar la retención, porque las ideas principales en el bosquejos serán 

mejor retenidas y permitirán la retención de aquellos detalles relacionados, además de que 

afectarán la transferencia, tal como el hacer inferencias lógicas basadas en el material 

presentado. Una organización coherente del material apoya mejor la transferencia, porque 

pennite al lector retener las premisas relevantes que requieren para hacer inferencias. 

3 Ayudas para construir conexiones externas: pueden sefVIf para estimular 

principalmente al lector a construir conexjones externas entre las ideas del texto y el 

conocimIento que ya está almacenado en la memoria, COmo serian los «rnapping", para 

establecer una reiación entre ia información recién aprendida con un modelo o analogía 

familiar, bajo algunas circunstancias, un organizador anticipado concreto pude guiar al 

lector respecto de cómo relacionar (top map) el sistema de infonnación presentado dentro 

de un modelo o analogía familiar 

ASÍ, las ayudas pueden servir principalmente para afectar el proceso de construcción de 

conexiones externas (o mtegracIón), modificado para ajustarlo dentro del conocimiento 

existente. Sin embargo, deberá haber un fuerte efecto en las medidas de transferencia, tales 

como la aplicación creaüva de la información en los nuevos dominios 

Presentar oraCIones simples que contengan una pieza obvia de infonnación, y animar a los 

estudiantes a elaborar preguntas basadas en palabras tales como: qué, cuál, cómo, cuándo, 

etc., empieza tú preguntando con la palabra interrogativa 'Tuál". Presentar párrafos breves 

en los cuales una oración contenga claramente la idea principal Pedir a los estudiantes la 

identifiquen a través de un subrayado, y entonces solicitar que realicen una pregunta acerca 

de esta información (Ope Cit, 1997) 
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Hernández y Velásquez (1997), refieren en este sentido que se logra la motivación, se propicia 

el lenguaje, y se puede enfrentar más cuando existen conductas inhibitorias en los menOres 

En ,elación a esto, nos. parece importante tomar propuestas sobre el aprendizaje instruccional 

• "ESTRATEGIA ENFOCADA EN EL MODELAMIENTO". 

Hernández (1998), plantea algunos puntos importantes sobre este tlpo de aprendizaje, para lo 

cual nos basaremos en las expectativas del aprendizaje efectivo como consecuencia de la 

instrucción orientada a metas y expectativas del lo que esta aprendiendo el aprendiz, algunas 

como 

a) El tipo de producto del aprendizaje que el estuchante está tratando de alcanzar es por 

ejemplo, comprensIón de relaciones vs memorización de hechos. 

b) El propósito de la actiVidad de aprenmzaje, por ejemplo, aprender contemdos vs completar lo 

as~gnado tan fácil como sea posible 

e) Autopercepóónes de la habIbdad del aprendtzaJe, por ejemplo auto-efíciencla, para alcanzar 

la meta deseada o una meta sustituta 

Estas expectativas, por supuesto, pueden modificarse y/o ser refinadas durante el proceso de 

aprendizaje, y en el caso de asignaturas a largo plazo, tal evolución es muy deseabie Si el 

maestro y el estudiante no hacen un esfuerzo consciente para establecer las metas para el 

aprendizaje del material deseado, las metas y las expectativas de 10 que esta aprendiendo 

serán establecldas por defectos (default) y pueden ser inapropiadas y/o inconsistentes con el 

resultado deseado 

Cada estudiante inicia una situación de aprendizaje~ con una variedad de preconcepciones y 

expectativas previamente foonadas a cerca del material a ser aprendido y sobre la tarea de 

aprendizaje, sm importar 10 que el maestro dice, por tal motivo el autor recomienda. 
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Atención· algunas de las características de las tareas de aprendizaje son más importantes 

que otras, y para ser exitosos en el aprendizaje instruccional, los estudiantes deben poner 

atención a dicha infannación relevante, al mismo tíempo que deben ignorar los factores 

triviales. Esta necesidad de atención selectiva, es ampliamente reconocida por los teóricos 

actuales, aunque los énfasis entre ellos, varían de algún modo 

Por ejemplo, identificar la sección es un procesos que involucra «diferenciar entre y dentro 

las fuentes de información, de acuerdo a la importancia y criterios de relevancia e identificar 

y facilitar claves considerando los criterios de infonnación relevante", como una de las cinco 

funciones cognítivas involucradas en estudiar (Thomas y Rohwer,1986 citados en Hernández, 1998). 

En este sentido acerca de la codificación selectiva que implica, extraer infonnación relevante 

de la información irrelevante ambiental, con el fin de seleccionar información para. un 

procesamiento ulterior, como uno de los tres componentes del aprendizaje. Estos procesos 

Involucrados en la atención, selección y codificación están relacionados Sin embargo, la 

atención y codificación son tratados aquí como funcíones separadas, dado que en algunas 

ocasiones actividades diferentes licitan los respectivos proceso subyacentes, por ejemplo 

poner atención a una característica apropiada pero codificarlo inapropiadamente 

Dos aspectos deben ser considerados para esta función. Primero, aquellas características de la 

tarea de aprendizaje que más probable capten la atención de los estudiantes, están 

determinados en gran medida, por las expectativas acerca de la tarea 

Segundo, durante las fases iniciales del aprendizaje los estudiantes pueden necesitar foca1izar 

su atención sobre hechos, que les ayuden a comprender el material que posteriormente 

llegará a ser parte de un esquema conceptual más amplio y más abstracto (para una diSCUSIón de 

cómo las dIstintas características, pueden ser diferenClalmente importantes durante las fases de aprendizaje), de 

este modo, tanto los maestros como los estudiantes deben conocer que las características 

relevantes de las tareas pueden cambiar durante el proceso de aprendizaje, y que por tanto 

requieren de diferente foco de atención (Shuell, 1986 citado en Hernández, 199K pp. 24). 
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La manera en las cuaJes la ejecución de esta función puede ser iniciada por el agente 

instrucclona\ incluye el resaltar ciertas partes de un diagrama, usar negrillas e itálicas en los 

pasajes de textos, o bien modificar el énfasis verbal, o las fluctuaciones de la voz del maestro 

El aprendiz, por otrO lado, para mejorar su atención puede subrayar frases claves de un texto 

(procurando no subrayar demasiadas rosas) O tomar nOtas o apuntes (tanto en la clase como cuando lec 

algo)_ 

Codificación: después que el estudiante pone atención a las características relevantes de la 

rarea de aprendizaje, debe codificar el marerial de una manera apropiada. Los diferentes 

puntos contenidos de la información, necesitan ser codificados en formas que reflejen la 

relación subyacente entre eUos Los procesos de codificación, pueden ser verbales o visuales 

(mcluyendo cl aprendizaje a través de la observación), y la información codificadas puede consistir de 

ejemplo de relaciones conceptuales más abstractas. 

La manera en la cual el nuevo material es decodificado, esta detenninado, no solo que 

información será almacenada en la memoria, sino también las claves de recuperación capaces 

de proveer acceso a la información (Tulvmg y Thompson, 1973. citados en Hemández 1998, pp 24) 

Un número de factores puede influir los procesos de codificación, el contexto en el cual el 

material a ser aprendido aparece, puede determinar como una pieza especifica de infonnación 

es codificada. Las expectatIvas que el aprendiz neva a la situación de aprendizaje, también 

influyen en como el nuevo material de aprendizaje es codificado 

Etiquetar un estímulo puede influir en la codificación, de esta manera la codificación del 

material en díferentes formas, pareee facilitar el aprendizaje en distintas situaciones, por lo 

que se sugiere, que en al comprensión de ideas complejas involucrar procesos de 

descotextualización que es realizado por el aprendiz usando los nuevos conceptos y el 

conocimiento previo para clarificar varias situaciones_ Similarmente Bruner (1957, Stren"berg.. 

1984. citados en Hemández, 1998, pp. 25-26), menciona que la diversidad de entrenamiento, es 

importante para maximizar la transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones_ 
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En este sentido los procesos de elaboración juegan un papel crítico respecto a la codificación, 

por lo que, algunas maneras en las cuales el maestro y/o el aprendiz pueden fomentar 

codificación, es por ejemplo que el maestro sugiera estrategias mnemónicas o el aprendiz 

puede generarlas por si mismo También, el maestro puede propiciar un diagrama o una 

ilustración que represente una apropiada codificación del material a ser aprendido Proveer 

etiquetas, igualmente puede facilitar una correcta codificación, aunque debe asegurarse que la 

etiqueta no esa malinterpretada 

Finalmente, dada la importancia de los múltiples contextos, en desarrollar codificaciones 

apropiadas especialmente cuando se trata de algún material complejo y abstracto, el maestro 

puede proporcionar una variedad relevante que se asemeje a la forma establecida en los 

programas de enseñanza, esto con la finalidad de que el aprendiz puede esforzarse para poder 

autogenerar, ejemplos relevantes sobre el contexto asignado. 

Comparación / Relacionar. en lugar de aprender piezas aisladas de infonnación en una 

forma repetitiva, el aprendiz debe comparar cada una de las piezas de información, 

observando las maneras en que se re1acionan unas con otras y estableciendo vínculos 

apropiados entre ellas. Dos tipos de comparación pueden estar involucradas en el aprendizaje 

instruccional, a saber. 

(a) Comparaciones entre diferentes aspectos del material a ser aprendido, y 

(b) Comparaciones entre la nueva mformacloo y el conoclmiento almacenado en la memana 

del aprendiz 

Los buenos aprendices, realizan con mayor frecuencia estas dos tipos de comparaciones de 

forma espontánea, algo que no hacen los aprendices poco exitosos (Hernánw_ 199&) Esta 

función esta relacionada principalmente con la identificación y la toma de decisión sobre que 

información será codificada. La combinación e integración de la información dentro de las 

nuevas estructuras de conocimiento, está mas directamente relacionada con una función 

postenor 
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Se puede iniciar la ejecución de esta función por hacer preguntas comparación (relacIOnes 

eVldentes con el matenal que están aprend.1endo) y por estimular a ios estudiantes a observar las 

similitudes y diferencias entre los distintos aspectos del material a ser aprendido. Los 

alumnos, también pueden autocuestionarse con preguntas del mismo tipo Tanto el profesor 

como ios estudiantes, pueden elaborar tablas, gráficas y diagrw.-nus que reflejen las posibles 

relaciones; no obstante, debe tenerse en cuenta que la pnnópal intención debe ser, ayudar al 

aprendiz a considerar diversas maneras para poder relacionar la nueva información con su 

conocimiento previo. 

Generación de hipótesis: el aprendizaje como consecuencia de la instrucción, tal como 

es visto aquí, involucra tomar decisiones y solucionar problemas. Por tanto es necesario, para 

el aprendiz, buscar maneras de lograr la o las metas Th1.erentes a la tarea instrucclonal Las 

hipótesis alternativas consideradas como variables, necesitan ser generadas y probadas por el 

aprendizaje como una parte necesaria del aprendizaje efectivo 

En este sentido, el maestro puede iniciar la ejecución de esta función por hacer preguntas del 

tipo '''¿Qué pasaría sí ?" Los estudiantes pueden ayudar a que esta función sea ejecutada, 

haciéndose preguntas similares y generando consciente y explícitamente hipótesis (conJunto 

con alternativas) que les pennitan resolver la tarea de aprendizaje exitosamente (Hemándcz. 1998). 

Reoetición / Práctica la repetición y la práctica son necesarias aún para el aprendizaje 

significativo, puesto que aun las ideas brillantes rara vez ocurren sin una exposición repetida 

del material relevante La adquisición de relaciones conceptuales complejas reqUleren de 

estudio, dado que el aprendiz debe encontrar formas significativas y apropiadas, para integrar 

la información encontrada en distintas fuentes. El maestro puede iniciar esta función por 

proveer oportunidades para la práctica guiada (las cuales deben Involucrar tanto a la ejecución del 

estudIante como las interyenciones del profesor. a fm de que pueda llamarse "práctica gurada"), durante el 

curso de una lección y/o una práctica independiente (tareas en casa, proyectos, etc) 
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El repaso sistemático de la información importante por el maestro y/o el estudiante es otra 

forma efectiva de asegurarse que esta función está siendo ejecutada 

Recibir retroalimentación' a fin de aprender efectivamente de la instrucción, los 

estudiantes deben recibir retroalimentación sobre lo apropiado de sus respuestas y acerca de 

la viabilidad de sus hipótesis. Esta función de la retroalimentación puede ser iniciada por el 

maestro, estableciendo actitudes en los estudiantes al ser animados a manifestar sus ideas, 

tales como discusiones con toda la clase o en pequeños grupos. 

El maestro también puede hacer preguntas (qulZá preparadas con anteriondad) y entonces proveer 

información sobre la veracidad de las respuestas de los estudiantes, en una manera tal que 

ayude a los estudiantes a corregir sus errores y modificar su comprensión del material. Los 

estudiantes pueden buscar retroalimentación, por hacerse preguntas y periódicamente 

evaluadas, para ver si sus respuestas son adecuadas Un aprendizaje efectivo, debe 

continuamente buscar información que le permita refinar la veracidad de su ejecución. 

Evaluación· en el aprendizaje efectivo como consecuenCia de la instrucción se requiere que 

el aprendizaje evalúe la retroalimentación que está recibiendo y la pertinencia y veracidad de 

las hipótesis que han sido generadas durante el aprendlzaJe Esta funCIón puede ser iniciada 

por el maestro, estimulando a los estudiantes a evaluar 10 adecuado de su ejecución 

ASÍ, la evaluación debe ser ejecutada por el estudiante y no por el profesor, entonces la 

evaluación provista por el profesor constituye la función de la retroalimentación, en el 

presente modelo Los estudiantes, por otro lado, pueden iniciar esta función por hacer 

intentos conscientes para evaluar la veracidad de su ejecución y por hacerse preguntas tales 

como: 

"¿Qué necesito todavía aprender sobre esto?", 

"¿ Qué es lo que verdaderamente sé en este momento?" 

"¿Cómo puedo mejorar mi comprensión sobre este punto?". 
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Monitorear los procesos de aprendizaje necesitan ser monitoreados, para detenninar el 

progreso que se está consiguiendo y para refinar las metas y expectativas de los estudiantes 

Esta función también como la precedente de la evaluación, involucra lo que es 

frecuentemente denoDÚnado <'metacognición". El maestro puede monitorear periódicamente 

durante la leccIón, para asegurar la comprensión lograda en los estudiantes 

Aunque es importante para el maestro, monitorear los procesos de aprendizaje, de manera 

que puedan hacerse modificaciones apropIadas sobre la manera en la cual el material está 

siendo presentado y/o la forma en que la lección está siendo conducida, el enfoque principal 

señalado aquí es que sea el estudiante quien haga monitoreo. 

El estudiante puede miciar la función del monitoreo, por supervisa.r la manera en que el 

aprendizaje está ocurriendo y por medio de autoevaluaciones periódicas (Rosenshine y Stevens, 

1986, citados en Hemández, 1998, pp. 31). 

Combinación / integración / sintesis. el material complejo, tal como el típicamente 

encontrados en la escuela, debe ser organizado en formas sigmficativas El desarrollo de esta 

estructura de conocimiento requiere que el aprendiz combine, mtegre y sinteticé la 

infomación discrepante de una variedad de fue,tes Debido a que los resultados son 

indefinidos y multifacéticos, esta función es quizá la más dificil de ejecutar 

Si el maestro no es cuidadoso, el proveer demasiadas guías al aprendiz puede socavar los 

muchos procesos que esta. tratando de facilttar; por usar esquemas rígldos puede conducir a 

ejecuciones rutinanas en lugar de la comprensión de los materiales que se pretende potenciar. 

2 Dentro de este contexto, el maestro puede iniciar esta función suglnendo la manera de combinar 

y organizar el material a ser aprendido, tal vez por medio del usa de organizadores prevIOs o la 

presentación de tablas y diagramas donde se integre y/o combine la Información. 
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3_ El maestro puede también animar a los estudiantes a ocuparse en esta funCión, haciendo 

preguntas que regirán la Integración y síntesis, pero estas deben estar dentro del nivel de 

competencia de los sujetos (en ocasiones hacemos suposiciones irrazonables acerca del nivel 

de pensamiento que los estudiantes pueden emplear ante una situación particular; después de 

todo el pensamiento no puede ocurrir en un vaCJó de conocimientos, y !os maestros deben 

proveer modelos que muestren a los estudiantes lo que está involucrado en la integración, 

síntesis y otras formas de pensamiento de nivel supenor) 

4. Por otra parte, los estudiantes pueden iniciar esta función, a través de buscar distintas manera 

de incorporar la información dentro de estructuras de nivel superior, estableciendo categorías 

conceptuales, y observando las interrelaciones entre los distintos aspectos del material de 

aprendizaje . 

• "ESTRATEGIA BASADA EN PATRONES TEXTUALES". 

Velásquez y Hernández (1997), plantean como estrategia para mejorar el nivel de lectura en 

lectores inexpertos, el entrenamiento para reconocer y procesar patrones textuales, en donde 

el procesar se centre en las macro y en las micro estructuras de covanaci6n (causa-efecto), 

encontradas en los textos de historia; por tanto, el entrenamiento incluye estrategias para 

ayudar a construir y emplear los patrones, sobre los contenidos de historias 

Varios reportes recientes de investigaciones realizadas enfatizan el valor que tiene para la 

lectura como para la composición de textos (petrosky, 1982 otada en Velásquez} Hcmández, 1997, 

pp 7) 

Se ha pensado que en la comprensión y la producción de los patrones textuales se utilizan 

varias habilidades cognitivas y lingüísticas similares, pero también algunos procesos 

distintos. Como la composición escrita, es valiosa para entender los procesos involucrados en 

eBa, corno para lograr una mejora en los procesos de la lectura. 

Del mismo modo, que para leer y comprender, las estructuras particulares puede ser útil 

también para el momento de componer textos donde se utilizan esas estructuras (Ve1ásquez y 

Hernández, 1997) 
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Los investigadores han enfatizado la necesidad de enseñar a los estudiantes la estructura de 

causa-efecto en todos los niveles escolares, por lo que el patrón de causa-efecto ha sido 

promoVIdo principalmente por razones como 

Es que este patrón de causa-efecto es difícil para muchos lectores, desde el nivel de primaria hasta 

el UUlversltano. 

2 - Por que, es necesano para pensar y hacer mferencias dentro de una gran vanedad de textos; los 

estudiantes pueden utIlizar la estructura de causa-efecto para hacer que el texto llegue a ser más 

CDherente y significativo (Meyer, 1980, citado en Vclásquez y Hemández, 1997, pp. 8) 

3 - Por que, la historia como área de conoclnuerrto, está basada en la comprensión de relaciones 

causa-efecto; también se ha demostrado que la hlstona, es una matena en la cual los estudIantes de 

educación supenor experimentan gran ddicultad debido a la gran canttdad de lecturas y 

composIciones requeridas. Los textos con conteOlclos de historia están llenos de relaciones de causa

efecto, que no siempre son presentadas en fonna explicIta (VelásquC7 y Hcrnández. 1997; Palazue1os. 

1998). 

Por tanto, tal estrategia se basa en enseñar el procesamiento de causa-efecto para lectores 

inexpertos sobre como incluir información acerca de los macro y rrllcroniveles de 

comprensión de textos (Kmtsch y van Dlj~ 1978. van Dijky Kmtsch. 1983, Srnlth. citado en Velásquez j 

Hernándcz. 1997. pp 9) 

LA CONIllClÓN DE LA LECTURA: 

Relacionando los patrones de causa-efecto con experiencias de la vida real, esta 

activada exige que el maestro proporcione ejemplos de relaciones causa-efecto de la vida 

cotidiana, para que los estudiantes puedan generar otras 

Historia como causa-efecto, ello incluye que para el entrenamiento se debe 

proporcionar a los alumnos conocimientos básicos acerca de la historia como disciplina En 

este sentido la tarea del historiador ha de consistir en mostrar Causa y efectos de los eventos 
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históricos particulares. ASÍ, la instrucción sobre el procesamiento de patrones, debe estar 

relacionada a un campo de estudio o área de contenido, y al tipo de textos encontrados en ese 

dominio. 

Marcar y tomar notas, se les debe pedir a los alumnos que subrayen las causas 

con (por ejemplo) dos líneas y los efectos (po, ejemplo) con una sola línea y posterionnente que 

(por ejemplo) encierren en un circulo las palabras clave Además de pedir también que se 

realicen notas cuando se implica en el texto una relación de causa-efecto 

o Representación visual de patrones de texto, en las cuales es necesano, utilizar 

representaciones visuales para mostrar las formas retóricas,. en las cuales son expresadas 

las relaciones de causa-efecto en los textos como son causas iniciales; entonces efectos; 

efecto primero luego causas; causas efecto incluidas; cadena de causa efectos. El 

entrenamiento de ias representaciones visuales que se lleva a cabo en esta estrategia es 

debido a que se ha encontrado que algunos estudiantes recuerdan mejor los patrones a 

través de eUos (Horowitz, 1985 citado en Velásquez y Hernández, 1997, pp 11. Serrano, 1992) 

o Macro y microestructuras asociadas con el procesamiento causa-efecto en historia, en 

donde se debe de proveer a los estudiantes, ~emplos de relaciones de causa-efecto dentro 

de una oración sencilla, entre dos o más oracIOnes,. a 10 largo de párrafos, y por último 

sobre capítulos enteros En donde se debe enseñar a los estudiantes a focalizar la atención 

en la macroestructur~ incluyendo las ideas supraordinadas (títulos, oracIOnes tópico. 

encabc7..ados, etc) y en la microestructura (palabras clave, vocabulario clave, Ideas subordinadas), y a 

utilizarlas para el procesamiento del texto. 

o Entrenamiento a través de tópicos y texto, los estudiantes deben ejercitar el 

reconocimiento y señalamiento de las causas y los efectos a través de diferentes pasajes, 

con temas distintos extraídos de textos de historia. 
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G Entrenamiento con el fin de aprender a escribir respuestas de ensayo en el área de 

historia, los estudiantes que reciben el entrenamiento deben entender que han de 

responder a preguntas de tipo ensayo. 

o LA CONDICiÓN vE LA LECTURA Y COMPOSiCIÓN (ESCRIT"úRA). 

Los autores incluyen como estrategia para esta actividad, la instrucción guiada y la práctica 

específica para escribir respuestas a preguntas de tipo ensayo en historia 

La naturaleza de preguntas tipo ensayo en historia, se debe explicar a los alumnos que 

las historias están frecuentemente organizadas en una estructura de causa-efecto, por 

tanto, es necesario que los estudiantes entiendan que pueden enfrentarse a preguntas de 

ensayo construidas en esta fanna 

2. Desarrollando un pkm retórico, en esta actividad se debe incitar a íos alumnos a 

desarrollar un pian para contestar a preguntas de ensayo Por tanto la estrategia debe 

incluir el anticipar qué preguntas de ensayo se podrian hacer, una comprensión cuidadosa 

de la pregunta; realizar diagramas de relación a ser discutidas, utilización de un bosquejo 

de las causas y efectos a ser tratados en el ensayo, y utilizar una oración tópico de causa

efecto para organizar el recuerdo 

3 Práctica en escribir preguntas de causa-efecto, en esta actividad los estudiantes deben 

generar preguntas de causa-efecto para cada uno de los pasajes utilizados en el 

entrenamiento de lectura 

4 Práctica para escribir respuestas a preguntas de causa-efecto, en la cual, los estudiantes 

deben escribir respuestas para cada una de las preguntas de causa-efecto, utilizando los 

principios tratados en el desarrollo del plan. 

Finalmente encontramos que se demostró que las investigaciones en donde se llevo a cabo el 

entrenamiento en el reconoclIniento y utilización de los patrones causa-efecto, se afecto 

significativamente el grado en el cual los estudiai1.tes pueden llegar a elaborar S:.IS ideas en un 
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examen escrito de tipo ensayo sobre contenidos de historia y que puede mejorar 

significativamente la habilidad de los estudiantes para producir patrones de causa-efecto para 

este tipo de exámenes 

{~< "ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN LECTORA". 

Para Cooper (1990), el programa para la enseñanza de la comprensión lectora debe contemplar 

tres etapas para modelar las habilidades y los procesos comprensivos tanto de la fase de 

construcción de habilidades como en al de la lectura silenciosa guiada. Se debe enseñar a los 

alumnos además a regular su propia comprensión durante la lectura 

Una estrategia básica es enseñarles a resumir el conteni~ clarificar dudas y hacer preguntas 

y predicciones durante la lectura. En esta estrategia el maestro modela ante sus alumnos 

cómo deben regular su propia comprensión mientras leen de esta manera son consideradas 

como estrategias los siguientes pasos: 

1 - Consideración del nivel lector de los alumnos, en este sentido se deben considerar el 

grado de dificultad del material textual para los alumnos para los niños que inician se debe 

plantear un nivel autónomo de lectura el nivel en que los alumnos puedan leer sin ningún 

problema, tomando en cuenta la función de la infonnación previa y los esquemas de los 

alumnos 

2 - Determinación del objetivo de enseñanza, el maestro deberá clarificar el objetivo que 

persigue antes de iniciar la enseñanza, para 10 cual veremos dos pasos· 

'" Ante vanos párrafos de tipo narrativo, los alumnos darán muestras de su habllIdad para captar los 

detalles relevantes contestando adecuadamente ciertas preguntas acerca de algunos hechos 

puntuales Este primer paso apunta a su fonna de utilizar una habilrdad comprensiva 

o Cuando se entregue un texto con información adicional, los alumnos deberán explIcar cómo 

utilIzaron la informaCión explicita para hacer mferencias rruentras leían. 
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3 - Etapa de enseñanza, modelado, el maestro ha de enseñar a los alumnos cómo han de 

razonar al utilizar los procesos y habilidades comprensivas, los cuales constan de tres etapas 

* l.-Desarrollo del concepto de la habilidad o proceso a modelar 

* 2.- Comprobación de si los alumnos pueden utilizar la habilidad o proceso en el nivel 

auditivo, y desarrollado en su utilización a este nivel, cuando ello sea preciso. 

* 3 -Demostración del uso de la habilidad o proceso en el nivel de la lectura y verbalización 

del razonamiento necesario para utilizar la habilidad. 

Iliil OBSERVACIONES 

Las estrategias cognoscitivistas, a pesar de que consideran el desarrollo de algunas 

capacidades especificas, se centran más en los procesos de la comprensión lectora, para llevar 

a cabo tal desarroilo 

Por otra parte, podemos ver que para los cognoscitivistas, la Importancia de los materiales 

textuales, tiene mucha relevancia para la comprensIón lectora, este, es un factor externo de 

las capacidades mternas de los menores, pero que tiene que considerarse, para el aprendizaje 

de los menores 

En este sentido, partimos de que la comprensión lectora es un factor de aprendizaje, en el que 

se les debe proveer de estrategJas adecuadas a los menores para lograr realizar tareas lectora 

con éxito, en este caso es muy importante que desde los primeros años de escolarización 

primaria, se les refuercen a los menores, de buenos hábitos para lectores. 

Así de acuerdo con Cooper los buenos hábitos en los menores so lo se lograrán motivando en 

los menOres el aprendizaje mediante el adecuado empleo de estrategja5 que estos puedan 

contmuar desarrollando 
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CONCLUSIONES 

La anterior revisión bibÜográfica se realizó de manera satisfactoria, logrando rescatar los 

objetivos planteados para realizar el trabajo sobre" Estrategias para la Enseñanza de la 

Comprensión Lectora" 

Por lo que, concluimos en el capítulo uno que la importancia que tiene la comprensión 

lectora en nuestros días tiene una gran repercusión en el desarrollo de la comunicación del 

hombre, para la actu.al época actuaL 

Es aSÍ, como basándonos en los datos estadísticos de población y vivienda reportados por el 

lNEGI (1995), sobre la situación escolar de los menores que cuentan con la edad de selS 

años, encontramos que esta necesidad de desarrollo en los infantes no ha sido del todo 

satisfecha, dado que hoy en día, aún se cuenta con una poblacIón de analfabetismo dentro y 

fuera de la capital del país, así como por otra parte de las muy pocas instalaciones escolares 

(escuelas) y maestros que fortalezcan el aprendizaje de la lengua oral y escrita 

Paradójicamente a ello, eXiste un enonne desempleo para los maestros y una falta de 

estimulación para la enseñanza de los menores y es que, las condiciones actuales de vida han 

creado una enonne apatía para la fonnación básica, lo que da por resultado la deserción 

escolar, la falta de motivación para continuar estudiando una vez concluido algún ciclo 

escolar así como la falta de calidad educativa, tanto profesional como de las personas 

encargadas de brindar el aprendizaje básico para los menores 
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Lo anterior nos lleva entonces a una mediocridad, no solo intelectual sino también cultural, 

social y de valores, para la formación de la calidad de vida del hombre. 

Sin embargo, con relación a lo anterior, es conveniente advertir que la familia es una base 

fundamental para el desarrollo educativo y de valores ya que, debe existir la estimulación por 

el aprendizaje y el respeto hacia la educación, estos son valores que se han perdido 

enonnemente por una paI1:e y por otra, el que no se ha logrado aún hoy en día establecer la 

relación entre escuela y casa, por lo que ante tal situación, la estimulación por la lectura, no 

podrá llevarse a cabo en los menores, esto5 tienen la enorme necesidad de continuar 

reforzando dentro y fuera de la casa, los hábitos lectores para lograr la comprensión de la 

lengua escrita 

En este sentido compartimos la opinión de los autores cognoscitivistas como Cooper, Díaz, 

ROJas, Johnson, Orrantía, etc, sobre la importancia que tienen las estrategias lectoras, no 

solo dentro del aula escolar, sino de continuar realizando este tipo de estrategias dentro del 

hogar, ya que si bien, los menores necesitan enonnemente de la influencia familiar para 

lograr la comprensión de los matenales escritos 

Así, consideramos que es muy importante para la enseñanza de la comprensión lectora 

considerar el adecuado desarrollo de las capacidades tanto fisicas como psicológicas y 

cognitivas de los menores para lograr mejoras en los hábitos de aprendizaje. 

Finalmente concluimos en este primer capítulo que la comprensión lectora es un fenómeno 

social y transcendente, debido a que existen un sin fin de factores ta.l1to sociales, individuales 

de desarrollo, familiares, etc., que convergen para el buen desempeño de las actividades de 

tipo intelectual, como es la comprensión de estrategias para las habilidades lectoras. 
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Por lo que, este aspectD noS da una perspectiva del hombre como un ente global, en el que 

todos los fletores tanto ambientales como fisicos de desarrollo y famillares, etc, influyen de 

manera muy directa para la fonnación de los pequeños que tienen 1a necesHiad de crecer 

dentro de una sociedad que exige la capacidad de movimiento más que intelectu.a!, e de 

razonamiento ante la vida cotidiana 

ASl es que, en el capítulo dos logra.rnos observar que las investigaclOoes psi:ológicas más 

relevantes que existen desde una perspectlva cognitiva sobre el desarrollo de la comprensión 

lectora en los menores, se basan principalmente en la percepción visual y de sí mismo que 

tenga el sujeto, lo que noS hace reflexionar sobre la importancia que tiene la enseñanza 

lectora para fonnar una autoestima que fortalezca las capacidades subsecuentes de los 

menores Por lo que, un menor con una baja autoestima o mala percepción de sí mismo para 

desarrollar tareas escolares difícilmente desarrollara la comprensión por los matenales que 

tenga que aprender y realizar tareas escolares que impliquen tareas o actividades lectoras 

Este aspecto tlene mucho que ver con los procesos mentales que el individuo desarrolla 

durante las actividades de aprendizaje en las cuales se coordinan, modifican e interaccionan 

todos los procesos del sistema nervioso, por lo que creemos que es muy convemente señalar, 

que la comprensión lectora también requiere de reproducir la lengua oral de manera escrita y 

VIceversa, este es un aspecto que no es muy abordado por el enfoque cognitivo, pero que Si es 

muy conveniente tenerlo en cuenta para el desarrollo de los menores. 

Otro aspecto, muy interesante es, la importanci.a de la capacidad oral que el menor maneje 

para adquirir la comprensión escrita, en el sentido de que mientras más cúmulo léxico que 

tenga el menor, mejor comprenderá la lengua escrita, el escolar, esto de acuerdo con Defiar 

(1997) 
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Lo anterior queda establecido desde el enfoque cognoscitivista como las capacidades de 

recuerdo que se asocian con el conocimiento de palabras y sobre todo que propician el 

aprendizaje significativo, este aspecto tiene mucho que ver COn el desarrollo de las estrategias 

que se quieran usar para que, a mediada que al menor le motiven las estrategias lectora y las 

pueda aplicar de manera cotidiana le será más comprensible la lectura y por tanto se estará 

fonnando una habilidad básica para la vida cotidiana de los escolares. 

Dos aspectos resultan ser de gran importancia, par el desarrollo de la comprensión lectora y 

estos sao, de acuerdo con Defior (1997) Y otros, cognoscitivas, que se deben crear en los 

menores hábitos continuos y persistentes para poder lograr una mejor comprensión lectora y 

por tanto, esta es una de las metas de adquirir la enseñanza de la comprensión lectora y por 

otra, parte se debe contar con la concientización de la familia para lograr que esta sea una 

tarea satisfactona 

Por otra parte, también pudimos observar que la enseñanza para lograr que los menores 

desarrollen la comprensión lectora, en la actualidad continua siendo la que tradicionalmente 

los maestros han llevado a cabo como es el uso del "parafraseo", el "juntar palabras", 

ia «narraclón de cuentos", ia asociación concreta y abstracta, etc, ya que estas deben ser 

parte del trabajo psicológico rescata los factores motivacionales para lograr la comprensión 

lectora mediante estrategras cognitivas 

Por ello es que en el capítulo tres concluimos de acuerdo con Cooper (1990), que para el 

desarrollo de la comprensión lectora, es muy necesario aplicar estrategias lectoras adecuadas 

para los menores y además, de que estas debe motivar al menor por lo que~ es muy necesario 

considerar la edad de los menores para aplicar estrategias adecuadas 
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En este sentido, las estrategias cognoscitivas que actualmente tiene más relevancia SOn 

aquellas que se centran en las capacidades visuales y las capacidades de lenguaje centrándose 

en el recuerdo de palabras y asociación de palabras con letras, y las motivacionales, en donde 

el niña pueda interaccionar a manera de juego impulsando el aprendizaje cognitivo o 

razonable en los menoreS 

Otro aspecto importante, es que los materiales textuales que se usen para la enseñanza de los 

menores deben ser adecuados con su edad. 

y finalmente, consideramos que es rescatable concluir en el capítulo tres, que los factores 

que interviene dentro de las estrategias se encuentran basadas en las capacidades propias de 

los maestros y con la motivación que se tenga para brindar la enseñanza a los menores, ya 

que esta es una tarea que implica una gran responsabílidad para proporcionar el aprendizaje 

de las primeras letras en los menores 

Por lo que en este sentido, cabe considerar que el trabajo pSicológico para el desarrollo de la 

comprensión lectora en los menores es muy importante, ya que la actividad de enseñanza 

debe de considerar cual es la noción que se tiene de niño y cuales son los parámetros para 

obtener un mejor aprendizaje y comprensión en los menores 

Ya que cabe destacar en este sentido, que la comprensión lectora es un fenómeno demasiado 

complejo para ser incluido en las responsabilidades propias de la escuela". Por lo que ]a 

escuela puede contribuir de manera sustancial a convertir a los niños en procesadores diestros 

del material escrito. 
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También cabe considerar que la comprensión lectora es un conjunto de procesos aislados, lo 

cual quiere decir que no pueden ser abordas de una sola vez las tareas para la comprensión, 

por lo que la importancia de la teona sobre la estructura del texto reside en que es precIso 

enseñar a ¡os aiumnos distintas estrategias de lectura para los diferentes tipos de tex!Q 

En este sentido, la relación entre la comprensión y escritura, nos lleva ha la reflexión que en 

cuanto más destreza por escribir puedan despertar los menores rnás fácilmente podrán 

desarrollar los procesos de la comprensión lectora. 

Así por ende, se considera que la habilidad por desarrollar la escritura en los menores puede 

favorecer la comprensión lectora en los infantes 

En este sentido, y para la mayoría de los casos la enseñanza de la lectura y la escritura han de 

estar 10 más relacionadas posibles 

Es así como, el anterior trabajo se reallza esperando que Slrva como base para indagar más 

sobre el tema de "Estrategias para la Enseñanza de la Comprensión Lectora". Además 

de que de manera muy personal, este trabajo significa una continuación de desarrollo sobre el 

mismo tema, en alguna futura investigación que pueda ser aplicada 

Es así como también res:.rlta ser de gran importancia la escritura en los menores, debido a que 

esta es una estrategia visible por la cual, el psicólogo puede detectar que el menor logre 

desarrollar una mejor comprensión 
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