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INTRODUCCIÓN 

La importancia y estudio de la lecto-escritura significa un avance 

significativo en la humanidad. Ello se traduce en poder dejar plasmadas 

ideas e interpretarlas posteriormente. Cambios trascendentales se han dado 

gracias a la escritura y la lectura, asf como a la difusión del conocimiento. 

De las herramienta• utilizadas por el hombre, la lacto-escritura es 

usada para enfrentar al mundo con éxito. Ello constituye un apoyo que 

permite acceder al saber humano, el cual se ha acumulado en múltipfes 

documentos, que finalmente se han traducido en los avances tecnológicos. 

Aclualmente, el proceso de la lectura continua en estudio. Las 

personas que han investigado el tema desconocen todavia lo suficiente 

acerca de las destrezas desarrolladas por un lector, ya que el producto de 

aprendizaje deja sólo habilidades. Lo cierto es que la lectura es 

comprendida cuando existe un conocimiento que tiene interacción con el 

pensamiento. 

La lectura es más dificil de lo que en ocasiones es posible aceptar. De 

la misma forma, es más profunda de lo que generalmente se admite. Es por 

ello que el presente trabajo va encaminado a realizar una investigación en el 

tema de la comprensión de la lectura-escritura. 

En particular, la lectura involucra una serie de habilidades ignoradas 

en un análisis serio del problema, por que leer significa más que decodificar 

el sonido o de traducir los slmbolos escritos en una página a sonidos reales 

o imaginarios del habla. Más bien, es un asunto donde lo impreso debe 
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dársele un significado, lo que sin duda traerá como consecuencia un 

aprendizaje y la construcción del conocimiento. 

En virtud de que la comprensión de la lectura es uno de los elementos 

básicos para que exista un aprendizaje significativo, el lector recibe del 

autor un mensaje plasmado en un libro o cualquier tipo de texto que se lea, 

por fo que para detectar problemas de comprensión de la lectura es 

necesario que se inicie con un diagnóstico. A través de este se detectan las 

deficiencias de comprensión que poseen los alumnos y asf poder partir de 

una base, logrando ubicarlos en el nivel de deficiencia en que se 

encuentren. 

Es de gran importancia en este caso, la utilización que los docentes 

hacen de fa metodofogfa que utilizan para la ensenanza de la lacto-escritura 

por tener mucho que ver con las etapas del desarrollo del nino, asi como del 

conocimiento de la psicolingüfstica. 

Con lo anterior, el objetivo general de la presente investigación es 

proponer al método global para incrementar la eficiencia en la ensenanza de 

la lecto-escritura. 

Paralelamente, los objetivos especificos son: 

• Conocer los factores que intervienen en el aprendizaje 

de la lecto-escritura a fin de superar las deficiencias de 

los alumnos de segundo grado de la escuela Antonio de 

Obregón y Alcocer. 

• Estudiar la influencia de los métodos de marcha analítica 

de la ensenanza de la lecto-escritura y los conocimientos 

previos, en la comprensión de la lectura para que ésta 



sea el vínculo para dar un enfoque constructivista y con 

significado a los aprendizajes. 

• Conocer los principios teóricos en que se basan los 

métodos de la lacto-escritura y el proceso que el alumno 

sigue para apropiarse de estos métodos. 

• Localizar las causas concretas que impiden la 

comprensión de la lectura y buscar alternativas para su 

superación. 
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Las hipótesis que servirán de guía en la presente investigación son: 

• Los métodos de ensenanza de la lectura de marcha analítica 

y los conocimientos previos, inciden en la comprensión de la 

lectura. 

• Si se aplican los métodos de ensenanza de la lectura de 

marcha analítica y se relacionan con los conocimientos 

previos, entonces se podrá lograr una mejor comprensión de 

la lectura. 

Tradicionalmente se ha considerado que saber leer y escribir asegura 

la promoción de un alumno. Efectivamente los padres de familia es lo que 

esperan de la escuela y del docente al concluir el grado escolar. 

Los planes y programas de estudio vigentes de primaria, indican que 

cualquier método que el docente emplee en la ensenanza inicial de la lecto

escritura, no debe reducirse al establecimiento de relaciones entre signos y 

sonidos; debe insistirse desde el principio en la comprensión del significado 

de los textos 
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El problema del aprendizaje de la ledo-escritura un grupo 

determinado tiene diversos problemas y resultados. Ante ello, este trabajo 

de investigación también incluye la observación del tema en alumnos 

pertenecientes al 2º "A". 

La muestra de trabajo son 20 alumnos que asisten en el turno 

matutino del Colegio Don Antonio de Obregón y Alcacer, con clave 21-

0751-115-15-PX-016 ubicado en et Distrito Federal. Dicha escuela es 

privada y cuenta con instalaciones apropiadas para ofrecer educación 

desde el nivel preescolar hasta el sexto de primaria. 

Sus edades fluctúan entre los 7 a los 8 anos, siendo un grupo 

compuesto por 7 hombres y 13 mujeres, de los cuales 3 ninos y 7 ninas 

tienen 7 anos y 4 ninos y 6 ninas tienen 8 anos. Adicionalmente, se ocupa 

otra muestra en la que están incluidas 7 maestras que laboran dentro del 

turno matutino 



CAPITULOI 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Factores psicológicos 

En loa estadios del desarrollo, se set\ala que el desarrollo intelectual 

puede describirse como un camino progresivo en busca de una mayor 

dependencia de principios lógicos y de una independencia cada vez mayor, 

respecto de la realidad inmediata. 

"Conforme se va produciendo el desarrollo, ef nino va interiorizándose 

más a la realidad, consiguiendo asf independizarse de las relaciones 

fécticaa y logrando subordinar loa datos a modelos de relación que ha 

construido en su mente"1 

Del desarrollo infantil, Piaget distingue cuatro estadios en el desarrollo 

de las estructuras cognitivas. Ellos son2
: 

Inteligencia sensoriomotriz: Ocurre desde el nacimiento hasta los dos 

anos. Es anterior al lenguaje y al pensamiento propiamente dicho. Se le 

llama asf porque a falta de función simbólica el lactante no presenta todavf a 

pensamiento ni afectividad ligada a representaciones que permitan evocar a 

las personas o a loa objetos ausentes. A pesar de estas lagunas, et 

desarrollo de los primeros 18 meses de vida es de importancia especial, ya 

que el nino elabora ef conjunto de tas subestructuras cognoscitivas que 

' G0MEz PALACIO, Margarita, et al. (19115). El nlllo y - ~ 8lloa en 111 ~. Mbco: SEP. Biblc*9ca de_..,.........., del docenllt 
2 MUSSEN, Paul; Jchn J..-y Conger y Jerome l<aumn· (1983). DewTOlo de 111 pelllOl..iidm en el nifto. Máxico: T'*8 
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servirán de punto de partida a sus construcciones perceptivas e interiores 

ulteriores, que determinarán de algún modo su afectividad subsiguiente. 

Durante este periodo el nino forma el concepto de objeto como algo 

distinto al 'yo', partiendo de percepciones fragmentarias y de la 

manipulación de la realidad. 

A falta de lenguaje y de función simbólica, estas construcciones se 

efectúan apoyándose exclusivamente en percepciones y movimientos. Es 

decir, mediante una coordinación senso-motora de fas acciones, sin que 

intervengan la representación o el pensamiento. 

Al ;·~istir una inteligencia senso-motora, es muy dificil precisar en que 

momento aparece. Lo que en realidad se da es una sucesión continua de 

estadios, cada uno sena fa un nuevo progreso parcial, hasta que se 

alcanzan las conductas reconocidas como 'inteligencia'3. Siendo asr que de 

los movimientos espontáneos y del reflejo a los hábitos adquiridos y de 

éstos a la inteligencia hay una progresión continua. El mecanismo es el de 

la asociación que permite adicionar los condicionamientos. Ante elfo, se 

considera que toda adquisición tiene que ser considerada como una 

respuesta a los estlmulos exteriores. 

Estadio oreooeraciQnaf.- Se le considera como la función semiótica o 

simbólica. Se alarga hasta los 6 ó 7 anos, donde se produce un gran 

desarrollo de la función simbólica y por medio del lenguaje se da una 

3 
MUSSEN, PU; John __,, Congs y Jerome Kapll. (11183). Deunollo de la per80Nlided en el nillo. MPc:o: T-
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progresiva interiorización de la acción. En ella, el pensamiento es 

plenamente egocéntrico e intuitivo. 

La función simbólica presenta una unidad notable, ya sea que se trate 

de imitaciones diferidas de juego simbólico, de dibujo, de imágenes 

mentales y de recuerdos de imágenes o del lenguaje. Consiste en permitir la 

evocación representativa de objetos o de acontecimientos no percibidos 

actualmente. 

En ella, se hace posible el pensamiento proporcionando un campo de 

aplicación ilimitado en oposición de las fronteras restringidas de la acción 

sanso-motora y de la percepción y progreso bajo la dirección y a merced de 

las aportaciones del pensamiento o inteligencia representativa. Ni la 

imitación, el dibujo, la imagen, el lenguaje o la memoria, se desarrollan sin 

la ayuda constante de la estructuración propia de la inteligencia. 

Estadio de las operaciones concretas.- Se desarrolla de los 7 a los 11 

o 12 anos. A través de las operaciones de clasificación y seriación, 

realizada sobre objetos concretos y posibilitados por la reversibilidad del 

pensamiento, el nino llega a adquirir nociones tales como cantidad, número, 

espacio, tiempo, causalidad, conversión de sustancias, volumen, peso, 

entre otras. 

En base a lo anterior en esta etapa, un primer obstáculo para la 

operación concreta es la necesidad de reconstruir en un nuevo plano, que 

es el de la representación, lo que ya estaba adquirido en la acción. En 

segundo lugar, esa reconstrucción entrana un proceso fonnador análogo. 

En seguida, a través del lenguaje y la función semiótica se logra la 

evocación y la comunicación. 
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Estadio de las ooeraciones fonnales.- De los 12 a los 15 at'ios, 

aparece ya el pensamiento formal, que posibilita una coordinación de las 

operaciones que antes no existlan. El adolescente opera ya en lo abstracto, 

formula hipótesis y las verifica mediante un sistema reversible de 

operaciones lógicas. 

El sujeto llega a desprenderse de lo concreto y a situar lo real en un 

conjunto de trasformaciones. Es la última descentralización fundamental 

que se realiza al final de la infancia, preparándose hacia la adolescencia, 

cuyo principal carácter es la liberación de lo concreto a favor de intereses 

orientados hacia lo inactual y hacia el porvenir. Es la edad de los grandes 

ideales o del comienzo de las teorlas sobre las adaptaciones a lo real. 

Dado lo anterior, puede decirse que el desarrollo mental del nino 

aparece en total como una sucesión de tres grandes construcciones, cada 

una de los cuales prolonga la precedente y la reconstruye en un nuevo 

plano para sobrepasar1a. 

Esto se observa desde los esquemas senso-motores que se 

prolongan y sobrepasan a las estructuras orgánicas, luego a la construcción 

de las relaciones semióticas, del pensamiento y de las conexiones 

interindividuales interioriza esos esquemas de acción, reconstruyéndolas en 

ese nuevo plano de la representación y los rebasa hasta construir el 

conjunto de las operaciones concretas y de las estructuras de cooperación. 

Finalmente, desde los once o doce anos, el pensamiento formal naciente 

reestructura las operaciones concretas cuyo despliegue se prolongará 

durante la adolescencia y toda la vida posterior, con muchas más 

trasformaciones. 
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Con lo anterior, particularmente el nifio de segundo grado, sujeto de 

este trabajo de investigación, se encuentra en la etapa de transición del 

periodo de las operaciones concretas y el periodo de las operaciones 

formales. 

Al principio de esta etapa las operaciones concretas, comienzan los 

nifios a transformarse de la manipulación a las ideas, expresándose por el 

lenguaje, sin apoyo de la percepción ni de la experiencia. Por su parte, las 

operaciones formales aportan al pensamiento un poder completamente 

nuevo, que logra liberarlo de lo concreto y le permite edificar a voluntad 

reflexiones y teorfas. 

A través del pensamiento formal, también es conocido como 

hipotético-deductivo, el nino ya que es capaz de deducir las conclusiones 

sacadas de suposiciones, sin la necesidad de utilizar la observación directa. 

Algo novedoso de este nivel es que por una diferenciación de la forma y del 

contenido, el nifio es capaz de razonar correctamente sobre proposiciones 

en las que no cree o no cree aún. 

El pensamiento formal tiene su base en ciertos esquemas operatorios 

formales, que son categorfas de esquemas muy generales que permiten 

enfrentarse a los distintos problemas. 

Los esquemas operatorios formales no son esquemas especfficos 

sino, son categorfas de esquemas que se especifican de acuerdo con la 

cl_ase de problema y material a los que se enfrentan. 

De la misma forma, dichos esquemas formales son las operaciones 

combinatorias, las proporciones, la coordinación de dos sistemas de 

referencia y la relatividad de los movimientos, la noción de correlación, las 
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compensaciones multiplicativas, que permiten comprobar la conservación 

del volumen y las formas que van más allá de la experiencia. Además, 

habrla que incluir como parte del pensamiento fonnal el cambio de relación 

entre lo observable y lo hipotético y la capacidad para aislar la variable. Esta 

última es esencial para ubicar el contraste de las hipótesis. 

Al liberar el pensam~ento de los objetos concretos se vuelve posible 

construir cualquier tipo de relación y cualquier tipo de clasificación. Con la 

generalización de las operaciones de clasificación y de las relaciones de 

orden en el plano formal, se alcanza lo que se denomina la combinatoria. La 

combinatoria, donde sucede la extensión y el refuerzo permite combinar 

entre si objetos o factores, e incluso ideas o proposiciones, que se traducen 

en una nueva lógica. 

Esta nueva lógica en la combinación de elementos, permite producir 

mentalmente todos los campos posibles. El nino es capaz de generar de 

manera sistemática con unos pocos elementos y puede además utilizar 

diversas estrategias para ir variando factores. Es decir, en este momento 

puede disociar los factores para determinar el efecto causal de cada uno de 

ellos en el resultado final. 

1.2 Teorfaa del desarrollo y del aprendizaje 

En las explicaciones sobre el desarrollo humano, desde la perspectiva 

pedagógica y psicológica, existen teorfas a partir de las cuales se identifican 

aspectos que originan o determinan dicho desarrollo, asi como los 

elementos que lo constituyen. 
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Una de las teorf as más representativas se refiere a la teoría 

psicoanalftica de Freud, centrada en el aspecto sexual del desarrollo; otra 

es la de Erikson, que además agrega los aspectos culturales que 

determinan el desarrollo de la personalidad; la de Vigotsky que da prioridad 

a fa influencia social en el aprendizaje y en el desarrollo y la de Piaget como 

anteriormente fue descrita. 

Por su parte, las llamadas teorlas conductistas no penetran tanto 

como las anteriores en el funcionamiento mental, sino que consideran leh; 

cambios o modificaciones de fa conducta como producto de los estímulos 

de premio y castigo, cuyo fin es reforzar o extinguir las conductas deseables 

o indeseables en el desarrollo del individuo. Ante ello, el aprendizaje 

conducti!"., mira al desarrollo en función de la cantidad de contenidos que 

pueda aprender una persona, poniendo énfasis en la memorización, 

mecanizaciones y asociaciones, más que en la comprensión. 

Hacia 1963, "Ausubef acunó el término aprendizaje significativo para 

diferenciarto del aprendizaje de tipo memorlstico y repetitivo. A partir de ahl, 

el concepto se ha desarrollado hasta constituir el ingrediente esencial de la 

concepción constructivista del aprendizaje escolar."4 Además, dicho 

concepto ha generado diversas consecuencias para el ámbito de las 

situaciones escolares de ensenanza-aprendizaje. 

"Aprender significativamente quiere decir poder atribuir signifiéado al 

material objeto de aprendizaje. •5 La significación del aprendizaje radica en 

la posibilidad de establecer una relación sustantiva y no arbitraria entre fo 

" AUS8el. O., NOY8k Joeepll, H8nelljan Helen. Ptla*>Qle Edue811Ya. TIUIU. 2° Edición. Méldco. 11182 

5 4.USBEL O .. Nova1ú Joseoh. ttan.ian Hlllen. Et AJ. Op C.t. 



8 

que hay que aprender y lo que ya existe como conocimiento en el sujeto. La 

atribución de significado sólo puede realizarse a partir de lo que ya se 

conoce, mediante la actualización de los esquemas de conocimiento 

pertinente para cada situación. La concepción de aprendizaje significativo 

supone que la información es integrada a una amplia red de significados, la 

cual se ha visto constante y progresivamente modificada por la 

incorporación de nuevos elementos. 

La concepción constructivista del aprendizaje y de la ensenanza se 

organiza en tomo a tres ideas fundamentales6
: 

• Primeramente, el alumno es el responsable último de su 

propio proceso de aprendizaje. 

Es él quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle 

en esa tarea. La importancia prestada a la actividad del alumno no 

debe interpretarse tanto en el sentido de un acto de descubrimiento o 

de invención como en et sentido de que es él quien aprende y si no lo 

hace, nadie puede hacerlo en su lugar. 

El alumno no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o 

inventa, sino también cuando lee o escucha las explicaciones del profesor, 

entendiendo, que no todas las formas de ensenar favorecen por igual el 

despliegue de esta actividad. 

• En segundo lugar, la actividad mental constructivista del 

alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado 

considerable de elaboración. 

" A.USBEL O., Novaki Jolepll, ~ Helen. Et Al. Op Cit 
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Es decir, es el resultado de un cierto proceso de construcción en el 

ámbito social. La práctica de los contenidos que constituyen el núcleo de los 

aprendizajes escolares son saberes y formas culturales que tanto los 

profesores como los alumnos encuentran ya elaborados y definidos. 

Los alumnos construyen o reconstruyen objetos de conocimiento que 

de hecho están ya construidos. Los alumnos construyen el sistema de la 

lengua escrita; también construyen las operaciones aritméticas 

elementales,; los alumnos construyen el concepto del tiempo histórico; los 

alumnos construyen las normas de relación social; y as( con la práctica 

totalidad de tos contenidos escotares, ya se trate de tos sistemas 

conceptuales y explicativos que configuran las disciplinas académicas, de 

las habilidades y destrez::. cognitivas, de los métodos o técnicas de trabajo, 

de las estrategias de resolución de problemas o de tos valores, actitudes y 

normas. 

• En tercer lugar, el hecho de que la actividad constructiva 

del alumno se aplique a unos contenidos de aprendizaje 

preexistentes, condiciona el papel que está llamado a 

desempenar el profesor. 

La función del profesor no puede limitarse únicamente a crear las 

condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental 

constructiva rica y diversa; el profesor ha de intentar además orientar y 

guiar esta actividad con el fin de que la construcción del alumno se acerque 

de forma progresiva a lo que significan y representan los conténidos como 

saberes culturales. 



10 

Lo anterior, supone que los esquemas de conocimiento no se limitan 

a la simple asimilación de la nueva información. Implica una revisión , 

modificación y enriquecimiento para alcanzar nuevas relaciones y 

conexiones que aseguren la significación de lo aprendido. Además, permite 

la funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos. 

Dicho aprendizaje es funcional cuando una persona puede utilizarlo 

en una operación concreta para resolver un problema detenninado y se 

considera además que dicha utilización puede extenderse al abordaje de 

nuevas situaciones para realizar nuevos aprendizajes. 

Por lo anterior, es deseable que las situaciones de enseftanza y 

aprendizaje persigan la realización del aprendizaje significativo, tanto como 

sea posible. Siguiendo ello es necesario senalar algunas condiciones 

indispensables para que el aprendizaje significativo se realice, ya que su 

aparición no es producto del azar, sino de la confluencia de cierto número 

de condiciones. 

En primer lugar, entre las condiciones elementales está que el 

contenido sea potencialmente significativo. Es decir, debe tratarse de 

información cuyo contenido por aprender sea significativo desde su 

estructura interna: que sea coherente, claro y organizado sin arbitrariedades 

y confusiones. 

La significación también incluye la forma en que se efectúa la 

presentación del contenido, la cual contribuye decisivamente en la 

posibilidad de atribuirte significado a la información, en la medida en que 

pone de relieve su coherencia, estructura y significación lógica asr como 
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aquellos aspectos que pueden ser relacionados con los conocimientos 

previos de los sujetos. 

La segunda condición para que se produzca el aprendizaje 

significativo es que tenga que ver con las posibilidades cognoscitivas del 

sujeto. No basta con que el material sea potencialmente significativo, se 

requiere además que el sujeto disponga del acervo indispensable para 

atribuirte significados. En otras palabras, es necesario que el sujeto tengn 

los conocimientos previos pertinentes que le pennitan abordar el nuevo 

aprendizaje. 

- -4. 

La tercera condición para que se posibilite el aprendizaje significativo, 

requiere una actitud favorabl9 a su realización. El aprendizaje significativo 

implica una actividad cognoscitiva compleja: seleccionar esq~emas de 

conocimientos previos y pertinentes; aplicarlos a la nueva situación; 

revisartos, modificartos y establecer nuevas relaciones. Esto exige que el 

alumno esté suficientemente motivado para enfrentar las situaciones y 

llevarlas a cabo con éxito. 

Por lo expuesto hasta ahora, el docente debe aprovechar las 

motivaciones especiales de los ninos, las cuales pueden despertar el interés 

para dibujar, escribir, leer o relatar una experiencia o acontecimiento, por 

ejemplo: 

• Fenómenos que ocurren en el universo (eclipse, el 

choque de un aerolito con algún planeta, los viajes 

espaciales) 

• Algún acontecimiento en el mundo (un terremoto, el 

surgimiento de algún volcán) 

• Un suceso en el pals (elecciones, festividades, visitas) 



• Información presentada por la televisión, el radio o los 

periódicos. 
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"De esta manera, uniendo el aspecto emocional al cognoscitivo, el 

docente debe de tener suficiente libertad para ser imprimir flexibilidad en su 

programa, adaptándolo al interés que en ese momento surja.97 

Desde esta perspectiva, cualquier situación novedosa pueda iniciar 

una reelaboración de las ideas del individuo y dar lugar a una construcción 

de conocimientos. Cuando el alumno se enfrenta a un problema intenta 

afrontarlo con las concepciones que tiene en ese momento. Si esas 

concepciones no le sirven para interpretar la situación ni para elaborar 

estrategir - de actuaci6n, se darán las condiciones idóneas para iniciar un 

proceso de reestructuración, en las que posiblemente cambien sus ideas 

respecto de la temática presente en el problema. 

Por tanto, el tratamiento de problemas propicia el aprendizaje 

significativo en la medida en que: 

• Facilita que se pongan a prueba y se expliquen las 

concepciones del alumno implicadas en la situación

problema. 

• Posibilita la reestructuración de las concepciones del 

alumno. 
-

• Favorece la reflexión sobre el propio aprendizaje y la 

evaluación de las estrategias utilizadas y de los 

resultados obtenidos. 

7 GOMEZ Pi\l.ACIO ~. 91. Al., Op. Cit. 
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Hasta ahora se ha hablado del aprendizaje como si fuera un proceso 

individual; sin embargo, si se asume que es una interacción con otras 

infonnaciones la que pennite la reestructuración de las concepciones del 

alumno, resulta indudable la importancia que tienen en el aprendizaje la 

interacción social. 

"El núcleo básico del aprendizaje escolar se sitúa en el intercambio de 

la información entre los alumnos que conviven en el auta y en ta 

construcción colectiva de significados, de manera que es en la relación del 

alumno con el profesor y sus compafteros donde se genera el aprendiZaje . .s 

La consideración de la actividad constructiva del alumno obliga a 

sustituir ta imagen clásica det profesor como trasmisor de conocimientos por 

la det profesor como orientador y gufa. El hecho de que loa conocimientos a 

construir estén ya elaborados en el ámbito social, lo convierten en un guf a 

cuya función es engarzar los procesos de construcción det alumno con el 

saber colectivo culturalmente organizado. 

La construcción del conocimiento en la escuela supone así un 

verdadero proceso de elaboración, en el sentido de que el alumno 

selecciona y organiza las infonnaciones que le llegan por diferentes 

canales. 

En esta setecci6n y organización de la información y en el 

establecimiento de relaciones hay un elemento que ocupa un lugar 

privilegiado: el conocimiento previo pertinente que posee el alumno en el 

momento de iniciar el aprendizaje. 

8 ~J.~ . . .... '~~ ......... "*'. Oleda Edl!ln, 4"Edlción. 1997. 
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EJ alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender y lo hace 

5fempre armado con una serie de conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus 

experiencias previas, que utiliza como instrumentos de lectura e 

interpretación y que determinan en buena parte qué informaciones 

seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá 

entre ellas. 

La importancia del conocimiento previo en la realización de nuevos 

aprendizajes es un principio amptiamente aceptado en la actualidad, pero 

han sido sobre todo Ausubel y sus colaboradores quienes más han 

contribuido a poputarizarto con sus trabajos sobre aprendizaje significativo. 

La distinción entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo 

remite a la existencia o no de un vfnculo entre lo material a aprender y los 

conocimientos previos. Si el alumno consigue establecer relaciones 

sustantivas y no arbitrarias entre et nuevo material de aprendizaje y sus 

conocimientos previos, es decir, si lo integra en su estructura cognoscitiva, 

será capaz de atribuir1e unos significados, de construirse una 

representación o modelo mental de si mismo y en consecuencia, habrá 

llevado a cabo un aprendizaje significativo, 

Si por ef contrario, no consigue establecer dicha relación, el 

aprend1Zaje será puramente repetmvo o mecánico. El alumno podré 

recordar el contenido aprendido durante un periodo de tiempo más o menos 

largo, pero no habrá modificado su estructura cognoscitiva, no habrá 

construido nuevos significados. 
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La memoria, no es sólo un cúmulo de recuerdos de lo aprendido, sino 

un aoervo que permite abordar nuevas informaciones y situaciones. Asf, lo 

que se aprende significativamente es memorizado significativamente. La 

memorización se da en la medida en que lo aprendido ha sido integrado a la 

red de significados. 

El papel de la memoria es de gran importancia, la mayor o menor 

funcionalidad de lo aprendido en la escuela y la insistencia en el aprendizaje 

de procesos o estrategias por oposición at aprendizaje de contenidos, se 

ven igualmente afectados. 

La idea clave es que la memorización comprensiva, por oposición a la 

memorización mecánica o repetitiva, es un componente básico del 

aprendizaje significativo. Construir significados nuevos implica modificar los 

esquemas de conocimientos iniciates introduciendo nuevos elementos y 

estableciendo nuevas relaciones, que posteriormente serán recordados o 

memorizados. 

Ante ello, la memorización es comprensiva porque los significados 

construidos pasan a formar parte de los esquemas de conocimientos 

modificándolos y enriqueciéndolos. En suma, aprender significativamente 

implica un cierto grado de memorización comprensiva. 

Por otra parte, la modificación de loa esquemas de conocimiento 

p~oducida por la realización de aprendizajes significativoB se relaciona 

directamente con la funcionalidad del aprendizaje realizado. Es decir, con la 

posibilidad de utilizar lo aprendido para afrontar situaciones nuevas y para 

realizar nuevos aprendizajes. 
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Cuanto mayor sea el grado de significatividad del aprendizaje 

reaüzsdo, tanto mayor será su impacto sobre la estructura cognoscitiva de! 

alumno y en consecuencia, tanto mayor será la probabilidad de que los 

significados construidos puedan ser utilizados en ta reatización de nuevos 

aprendizajes. 

1.3 Factores pedag6gaco9 

La intetigencia es el resi.attado de un proceso de construcci6n, que 

tiene fugar a fo fargo de 1oda fa historia personat, y que en esta construcción 

intervienen, como elementos determinantes, factores inherentes al medio en 

que viven. 

Dentro de los factores pedagógicos que ef individuo utiliza para 

desarroflar su aprendizaje está ta pedagogfa operatoria. Esta se basa en la 

idea del individuo como autor de sus propios aprendizajes, a través de la 

actividad, el ensayo y el descubrimiento. 

"La pedagogf a operatoria trata de desarrollar en el alumno la 

capacidad de estabtecer relaciones significativas entre los datos y los 

hechos que suceden a su alrededor sistemáticamente sobre la realidad que 

le rodea:9 

Para ella, el pensamiento surge de la acción. Tan importante como la 

adquisición de un nuevo dato o contenido es el camino desalbierto hasta 

llegar a ét Asi, comprender es un proceso constructivo, no exento de 

9 
GóMEZ ~ Mlrgmrb. et. Al .. Op. Cit. 



errores, que son necesarios si no se quiere fomentar la pasividad y 

dependencia del alumno. 

Igualmente, conocer y comprender, no es un hecho aislado ni súbito; 

sino el final de un recorrido más o menos largo, en el cual se confrontan los 

distintos aspectos de una realidad, se establecen unas hipótesis hasta que 

surge fa expücación que satisface todas fas exigencias que previamente 

aparecian como contradictorias. 

En esencia, la pedagogía operatoria pretende seguir en ef aula un 

camino similar al que ha seguido el pensamiento cientffico en su evolución: 

El alumno debe formular sus propias hipótesis (aunque sean ent>neas), 

establea· una metodologta para su comprobaciÓl1 y verifica su 

comprobación. 

El papel del profesor será cooperar con ef alumno en esta tarea, 

facilitarte in8trumentos de trabajo, sugerirte situaciones y fonnas de verificar 

las hipótesis, pero nunca sustituir la actividad del escolar por la suya. 

La programación operatoria de un aprendizaje o de una adquisici6n 

ha de tener en cuenta que la formación de un concepto o la consecuci6n de 

una destreza pasa necesariamente por estadios intermedios y que antes de 

empezar es necesano determinar el nivel del alumno respecto al 

conocimiento o concepto que desea construir. 

La práctica de esta programación exige seguir en todo momento el 

ritmo evolutivo de esos estadios infantiles. Siendo la actividad constante y la 

~riosidad caracterfsticas esenciales del nino. basta dejar que se 
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manifiesten libremente para lograr la motivación del alumno frente a la tarea 

de resolver un problema. 

Son los intereses de los ninos (de acuerdo a su edad y sus medios 

sociales) los que definen los temas que han de ser objeto de trabajo en el 

aula. Para ello, es necesario que los intereses de cada uno se armonicen 

con los demás. la elección det tema conaeto a trabajar por todo el grupo 

será objeto de una decisión colectiva que no se toma al azar, sino después 

de analizar y aportar toda una serie de argumentos. Las mismas normas 

que rigen la actividad de la cla&e ae anafizan y ae tratan entre todos, 

constituyendo as( un aprendizaje de la convivencia democrática. 

Uegar a un acuerdo, defender razonadamente k>s propios puntos de 

vista, respetar tas decisiones colecttvas, son hábitos que aprende también el 

alumno en el aula. la pedagogfa operatoria no se circunscribe a lo 

intelectual, si no que se extiende al campo de lo afectivo y lo social. Las 

ciases se convierten en un colectivo abierto a la realidad exterior, trabajando 

conjuntamente para resolver problemas. 

la creación intelectual, la cooperación social y el desarrollo afectivo 

armónico son los tres objetivos considerados prioritarios por la pedagogfa 

operatoria como una alternativa frente a una escuela tradicional cuya 

actividad esta guiada por la pasividad, la dependencia del adulto y el 

aislamiento. 

Consecuentemente, la pedagogia tendrá que incorporar a sus 

métodos los conocimientos de la psicologla de la inteligencia para 

racionalizar la ensenanza. la transmisión de conocimientos no tiene que ser 

puramente verbal, hay otras formas de ayudar al nino a que accedan al 
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conocimiento. Se requiere conocer los procesos mentaJes propios de la 

inteligencia infantil y sus formas particulares de interpretar la realidad para 

no contrariar su evolución espontánea, sino potenciarla. 

El aprendizaje operatorio supone una construcción que se realiza a 

través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un 

conocimiento nuevo: la generaliZación se presenta como una reconstrucción 

del procedimiento ya utilizado anteriormente, pero ahora es un nuevo 

contexto. 

El pensamiento procede por aproximaciones sucesivas y éstas dan 

lugar a contradicciones que no son superadas hasta que se consiguen 

englobar en un sistema fh.t)licativo más amplio que las anula. 

Ante etk>, comprender es et término de un reconido que requiere un 

cierto tiempo durante el cual se va considerando aspectos distintos de una 

misma realidad se abandonan se vuelven a retomar, se confrontan, se 

toman otros despreciando las conclusiones extraídas de los primeros 

porque no encajan en las nuevas hipótesis. Se vuelve et principio tomando 

conciencia de la contradicción que encierra y finalmente surge una 

explicación nueva que convierte lo contradictorio en complementario. 

Lo importante no es sók> la nueva adquisición sino haber descubierto 

como llegar a ella. Esto es k> que permite generalizar. Se debe combatir la 

pasividad intelectual, dejarle formular sus propias hipótesis que sea él 

mismo quien lo compruebe porque de lo contrario se está sometiendo a 

r;riterios de autoridad y se le impide pensar. 
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En la nueva adquisición de conocimientos, puede ayudarse al alumno 

planteándole situaciones que contradigan sus hipótesis. Debe asumirse 

también que los errores son necesarios en la construcción intelectual, son 

intentos de explicación, evitando que los alumnos creen dependencias 

intelectuales, que comprendan que no sólo se puede llegar a conocer a 

través de los libros o del docente, sino también por si mismos, observando, 

experimentando, interrogando a la realidad y combinando los 

racionamientos. 

El interés por conocer es caracterfatico al nino. El debe efegir ef tema 

de trabajo, lo que quiere saber, quienes lo ayuden a conseguir sus 

objetivos, serán los instrumentos llamados contenidos de la enseflanza. 

Reconociendo que durante ef proceso, et papel def docente es 

importante, éste deberá: 

• Plantear una organización institucional en la escuela 

para dar cauce a las iniciativas del nino a través de 

asamblea y consejos de ciase. 

• Provocar situaciones en las que los conocimientos se 

presenten como necesario para alcanzar las finalidades 

concretas elegidas propuestas por los ninos. 

• Proponer actividades concretas que lleven al alumno a 

recorrer las soluciones obtenidas con la realidad y con 

las encontradas por los demás ninoa, creando 

situaciones contraste que obliguen a rectificar sus 

errores cuando ae produzcan. 

En el ámbito escolar observamos con frecuencia que la reflexión 

'Jedagógica ha orientado sus esfuerzos a encontrar o disetlar la mejor 



manera de enset\ar a leer, para cumplir con una tarea que fa sociedad 

asigna a la escuela, tal como la alfabetización. 

Sin embargo, también se ve que el cumplimiento de esta tarea se 

encuentra alejada de lo que se consideraña una respuesta efectiva a esta 

demanda sociaJ, ya que los resultados que se muestran en diversas 

investigaciones, reflejan attps índices de reprobación y deserción escolares, 

y en consecuencia el analfabetismo funcional prevaleciente. 

Se ha constatado que muchoa estudiantes de diversos nivetes, son 

incapaces de valerse det sistema de escritura como medio de 

comunicación, lo que indica un bajo nivel de~ lectora. 

La tradición pedagógica presenta prácticas escolares que se arraigan 

en una concepción institucional det sistema de escritura y que esta tradición 

que conforman los métodos de ensenanza, con vocales, consonantes, 

silabas y palabras y otras combinaciones que se traducen en un sistema 

que sirve para pasar de primero a segundo grado. 

Es importante seftaiar que dicha tradición no está basada en la 

comprensión del modo en que opera el proceso de lectura e ignora cómo y 

porqué se aprende a leer. 

La ob8elvaci6n de las prácticas escolares desde el nivel preescolar, 

cuando asumen esta tarea de ensenar a leer, hasta ta primaria, permiten 

identificar diversas formas metodológicas 
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Guiadas por una distinción entre el aprendizaje inicial de la lectura y 

su uso, esas formas conducen a la fragmentación y descontextualización 

del sistema de escritura como objeto de uso social. 

La escuela pone énfasis en el conocimiento técnico o la mecánica de 

la lectura, olvidando que éste impüca una comunicación entre et lector y el 

autor por medio del tem, y no toma en cuenta k>8 intereses del nil\o, al 

predeterminar tas contenidas, tos ejercicios y tas seaiencias, poniendo un 

punto de partida para todos y deümitando el mismo tiempo. 

La mayor consecuencia de esta situación es que para et nino ta 

lectura se asocia con et hastlo y et aburrimiento, por una parte debido a ta 

fatta de r'iedad de textos, y por otra por que tiene que aprenderfos de 

memoria, aún a.iando en muchos casos estén fuera de su alcance 

cognoscitivo. 

Para ef docente, implica seguir el mismo camino durante todos los 

anos escolares. Un camino asociado a la misma rutina y a los mismos 

textos, a los mismos contenidos y a las mismas dificultades de los niftos que 

no logran comprander la lógica y la saasencia de un programa de 

enset\anza. 

Esta tendencia a solucionar los problemas prácticos de la ensel\anZa 

de la lectura, fundamentatmente de la inicial, generó lo que Goódman 

denomina una tecnología sistemática para ensenar a leer, que ponía énfasis 

en el desarroflo de habilidades bajo ta idea de que leer consistía en 

identificar oalabras y ponerlas juntas para lograr textos significativos. 
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Asf, esta problemática radica en el contexto de lectura Que predomina 

en las escuelas y en las formas metodológicas creadas hasta !a fecha , 

sobre la base de un concepto particular de aprendizaje y que dista mucho 

de encontrar una relación entre ta tarea planteada y el esquema conceptuat 

que posee el alumno para realizar dicha tarea. 
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CAP(TULO ll 

RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

En este capitulo abordaremos la concepción de la lectoescritura y de 

su importancia para la comprensión de la misma, sus estrategias, el texto y 

sus implicaciones pedagógicas para el proceso de la lectura. 

La concepción que ha predominado por tiempo en la práctica escolar 

en relación con la ensenanza de la lectura es la que considera que el lector 

asume una posición pasiva desde la cual capta el significado trasmitido por 

el texto. Desde este punto de vista, la extracción del significado depende del 

desarrollo de una serie de habilidades ordenadas jerárquicamente por parte 

del lector. 

El esquema clásico en los anos cuarenta, proponia el reconocimiento 

de palabras como primer nivel de lectura, seguido de la comprensión como 

segundo nivel, de la reacción o respuesta emocional en tercer lugar y de la 

asimilación o evaluación como último nivel. 

Esta concepción, por otra parte, se orientó exclusivamente a la 

solución de problemas prácticos referidos a la ensenanza de la lectura, 

dejando de lado el análisis teórico y la explicación que todo docente 

requiere con objeto de captar el proceso que siguen los ninos para 

comprender un texto, y con esta base reorientar su intervención 

pedagógica. 
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El concepto de ensetlanza..aprendizaje de la lectura debe pensarse y 

desarrollarse en el concepto social de la comunicación, reconociendo que 

una situación educativa promueve procesos de interacción social en la 

construcción de los conocimientos. 

Desde esta perspectiva, la transformación de la práctica docente será 

posible en ta medida en que el docente tenga acceso a una 

reconceptuallzaci6n de la lectura, la comprensión lectora, et lector y et texro. 

Tat reconceptuatización promueve, en to metadotógico, que et docente 

desempei'\e el papel de nexo en la relación sujeto-objeto. 
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2.1 Concepción de lectura y de comprensión lectora 

Las primeras diferencias entre lectura y comprensión lectora fueron 

establecidas por los educadores en los anos veinte, cuando distinguieron 

entre pronunciar y comprender. Tradicionalmente, se consideró a la lectura 

una posición receptiva, sin que sus expectativas intervinieran al leer y sin la 

posibilidad de llegar a más de un significado. 

Con base en los principios de la teorf a constructivista, se reconoce 

hoy a la lectura como un proceso interactivo entre pensamiento y lenguaje y 

a la comprensión como la construcción del significado del texto, según los 

conocimientos y experiencias del lector. Desde esta perspectiva, se ha 

centrado el interés en el análisis de la lectura como proceso global cuyo 

objetivo es la comprensión. 

La lectura se define como un proceso constructivo al reconocer que el 

significado no es una propiedad del texto, sino que construye mediante un 

proceso de transacción flexible en el que el lector le otorga sentido al texto. 

En este proceso, el lector utiliza un conjunto de estrategias 

(anticipación, predicción, inferencia, muestreo, confirmación y 

autocorrección) que constituyen un esquema complejo con el cual se 

obtiene se evalúa y se utiliza la información textual para construir el 

significado; es decir, comprender el texto. 

Así, el lector centra toda su actividad en obtener sentido del texto, su 

atención se orienta hacia el significado y sólo se detendrá en las letras, 

palabras u oraciones cuando tengan dificultades en la construcción de éste. 
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Mientras no sea asf, el lector no reparará en los detalles gráficos y seguirá 

con una búsqueda del significado. 

En este proceso de construcción del significado, se identifican cuatro 

ciclos: óptico, perceptual, gramatical o sintáctico y de significado. Estos 

ciclos corresponden a la actividad que despliega el lector en los actos de 

lectura que realiza. El lector está siempre centrado en obtener sentido del 

texto. Cada ciclo es tentativo y puede no ser completado si el lector va 

directamente al significado. · 

En el ciclo ocular, los movimientos de los ojos le permiten localizar la 

informacif'" gráfica más útil ubicada en una pequena parte del texto. En el 

ciclo perceptual, el lector guia su trabajo de acuerdo con sus expectativas. 

En este sentido, en la medida en lo que ve es coherente con sus 

predicciones lingüfsticas, y con la contribución que éstas hacen en la 

obtención de significados del texto, se hace más eficiente el procesamiento 

de la información, por lo que se reduce la necesidad de utilizar cierta 

cantidad de Indice textual. 

En el ciclo sintáctico, el lector utiliza las estrategias de predicción y de 

inferencia. Mediante ellas, usa los elementos claves de las estructuras 

sintácticas que conforman las diferentes proposiciones del textó para 

procesar la información en el contenido. 

El último ciclo, el significado, es el más importante de todo el proceso 

de lectura. En él, se articulan los tres ciclos anteriores, y en la medida en 

que se construye en significado el procesamiento de la información y su 
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incorporación a los esquemas del conocimiento del lector, permiten que el 

sentido que va obteniendo cobre concreción, reconstruyendo el significado. 

Se necesitan pocos ciclos para completar una lectura realmente 

eficiente, antes de que el lector obtenga significado. Pero 

retrospectivamente, 8' lector sabrá cual es la estructura de la oración y 

cuales son las patabras y letra, porque et lector conocerá et significadQ y 

esto creará la impresión de que las paiabraa fueron conocidas antes que el 

significada. 

En un sentido real, 8' lector está sattando constantemente hacia Jas 

concfusiones. Aún después de la lectura, 8' lector continúa evaluando el 

significado y reconstruy6ndol en la medida en que se consolida, como una 

nueva adquisición cognoscitiva. 

Respecto a la comprensión, se senata que ésta es "la generación de 

un significado para et lenguaje escrito, estableciendo retaciones con los 

conocimientos previos y k>a recuerdos de experiencias. Igualmente, se 

puede decir que ta compt ansión lectora es el esfuefzo en busca del 

significado y este esfuerzo consiste en conectar una información dada en 

algo nuevo o diferente:1º 

Con k> anterior, puede verse la importancia que tiene la actividad del 

lector en el proceso de la lectura, cuyo objetivo fundamental es la 

construcción det significado. Esta concepción de lectura pone énfasis en la 

actividad que despliega el lector para cons1ruir el significado det texto desde 

el punto de vista constructivista. 

00 GAvfN, ~y Piar Poklunll, et al UModo de ledurll y........_ -.el. 2002 
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Con ello, se concibe a la lectura como la relación que se establece 

entre el lector y el texto, una relación de significado, y a la comprensión 

lectora como la construcción del significado particular que realiza el lector, y 

que de este modo constituye una nueva adquisición cognoscitiva. 

Para reconocer cómo se reconoce una nueva adquisición 

cognoscitiva producto de la comprensión lectora se describe enseguida los 

dos polos de la relación de significado: el lector y el texto. 

Respecto al lector, como se mencionó, tas concepciones de lectura y 

de comprensión lectora desde el enfoque constructivista reconocen el papel 

activo del lector para la construcción del significado. Hablar de la actividad 

del lector implica referirse d los procesos psicológicos, lingOisticos, sociales 

y culturales que subyacen en todo acto de conocimiento. 

Dado que el conocimiento se desarrolla y se adquiere por 

aproximaciones sucesivas, en función no sólo de las caracterfsticas 

particulares del sujeto, sino también de las del objeto. Esta actividad del 

sujeto está en términos de interacción: mediante ella et sujeto intenta 

comprender el mundo a partir de los esquemas de asimilación que 

previamente ha elaborado y lo hace por medio de la coordinación progresiva 

de dichos esquemas, los cuales se acomodan a to nuevo. 

En la medida en que lo que se construye progresivamente sea 

suficientemente cercano a lo ya construido, permitirá al sujeto obtener una 

mejor y mayor comprensión de su realidad. 

En este sentido, la comprensión lectora depende de la complejidad y 

de la extensión de la estructura intelectual de la que dispone el sujeto para 
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obtener un conocimiento cada vez más objetivo. Asf, la comprensión lectora 

no es sino un caso particular de la comprensión del mundo en general. 

Por otra parte, el ambiente social, lingülstico y cultural en que se 

desenvuelven los lectores influye en la construcción de las estructuras 

intelectuales. El desarrollo del sujeto está condicionado por el significado de 

la cultura. Es decir, está mediatizado social y culturalmente. 

Los efectos de las diferencias culturales determinan en gran medida 

la construcción y contenido de los esquemas de conocimiento a partir de los 

cuales el sujeto orienta la actividad comprensiva del mundo en el que se 

desenvuelve. 

Por otro lado, en cuanto a las caracteristicas del lector, una de ellas 

es el conocimiento previo que seria el conjunto de aprendizajes que durante 

un desarrollo anterior el lector ha construido. Estos aprendizajes 

constituyen los esquemas de conocimientos desde los cuales el lector 

orientará la construcción del significado. 

El contenido de dichos esquemas se refiere al conocimiento que el 

lector posee sobre el sistema de lengua, el sistema de escritura y el mundo 

en general. Estos en su conjunto constituyen ideas y relaciones que utiliza 

el lector cuando es preciso. 

Durante la lectura, el lector utiliza su conocimiento previo a partir de la 

información del texto, y ésta se relaciona con un esquema preexistente, de 

lo que resulta una ampliación de tal esquema o la creación de uno nuevo. 

En la medida en que el lector obtiene nueva información activa otros 

esquemas, formando nuevas ideas y ampliando su conocimiento previo. 
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Diferentes investigaciones han permitido reconocer la estrecha 

relación que existe entre el conocimiento previo y la comprensión. Mientras 

mayor sea 8' conocimiento previo del lector respecto del texto que va a leer, 

su compransi6n será mejor. 

En cuanto a la estrategia, ésta ae define como un esquema ampUo 

para obtener, evaluar y utü(zar información. Apücado a fa lectura, se refiere 

a la serie de habüidadea emp&eados por 8' lector para utilizar diversas 

informaciones ubtet lidas en experiencias previas, con et fin de comprender 

el texto, objetivo primordial de la fectlJra. 

En general, las estrategias utilizadas por loa lectoras son: muestreo, 

pradia:f6n, anticipación, inferencia, confirmación y autocorracci6n. Estas 

estrategia& ae desarrollan y modifican durante la lectura. 

Para que un texto sea daro, tiene que estar constituido por una serie 

de fonnas g1áfrcas, cuya combinación posea una estructura sintáctica y 

semántica. Deben de estar presentes todas fas letras y signos, esto es, 

deben representarse todas las pambras def texto. sm embargo, cuando el 

lector aborda el texto no necesita ver letra por letra, por que el cerebro se 

sobrecargaria de it 1fonnación y seria incapaz de procesarta. Por tanto, et 

lector desarroUa ta es1rategia de muestreo. 

Esta le permite seleccionar de la totalidad de la impresa las formas 

gráficas que constituyen indices útiles y productivos, asi como, dejar de lado 

la información redundante. Por ejempk>, k>s lectores obtienen más 

información de las consonantes y menos infoonación de tas vocales, pues 

estas últimas son sók> cinco y su frecuencia de aparición es mayor que la de 

las consonantes, cuyo número es de veinticuatro. 
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AsI mismo, la parte inicial de las palabras aporta más elementos que 

los segmentos medios y finales. Las primeras letras bastan para anticipar 

una palabra y no es necesario ver tas demás. 

Los conocimientos sobre et lenguaje, las experiencias previas y los 

antecedentes conceptuales (información no visual) hacen posible la 

setección. Et lector de9am>üa un esquema adecuado aa tipo de texto y ñ 

significado, con la finalidad de predecir, a partir de algunos índices, et tipo 

de información que seguramente encontrará. la cantidad y tipo de índices 

requeridos por un lector, depende de cuanta información no visuaf pueda 

éste utilizar en un texto. 

El , ... o de la información no vi8uaf y la estrategia de muestreo, permite 

et desarrotlo de otra estrategia, ta de predicción. Esta permite at tector 

predecir el final de una historia. la lógica de una expücación, la estructura de 

una oración eot1JJEja o et contetlido de un texto. Por ajampto, si se lee una 

historia acerca de un asalto y en et momento del robo Uega la policía, 

podemos predecir fa captura de los ladrones ante& de leet1a; no se predjce 

que aparecerá un león. 

En ocaaionea. la predicción no será exacta, pero no obstante, 

relacionada con el tema y significado de la historia. Cuando se tienen 

conocimientoa acerca del tema del texto, o indu&ive cuando no, pero t5e ha 

avanzado ya en la tectura de un texto, las posibitidades altematiVas de 

predicción aumentan. 

Otra estrategia utilizada por los tectores es la anticipación. Esta tiene 

mucha relación con la predicción. Esta estrategia tienen como finalidad 

predecir el contenido de un texto, como se ha mencionado con anterioridaC: 
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o el final de una historia, Ahora bien, mientras se efectúa la lectura van 

haciéndose anticipaciones sobre las palabras siguientes . 

Por ejemplo, si al final de un renglón se lee "el pato nad6 en el "a" se 

puede suponer antes de cambiar de renglón a otro que to que sigue es 

"gua• o puede pensarse también que dice "arroyo•. 

Ambas palabras son pertinentes en el texto, tanto semántica como 

sintácticamente~ El lector centrado en obtaa significado no anticiparla 

"aguacate•. pues aunque sintácticamente no tienen sentido ya que toa patos 

no nadan en aguacates. Asf. todo lector anticipa constantemente mientras 

lee y sus anticipaciones serán más pertinentes en la medida en que posea y 

emplee información no visual. Es decir, que tanga co11ocimie11toa sobre et 

vocabufario, contexto, conceptos y ienQuaie del texto. 

La inferencia constituye otro tipo · de estrategia de la lectura y se 

refiere precisamente a la posibilidad de inferir o deducir información no 

expücitada en el texto. 

Por ejemplo, al '8er en el siguiente texto: "Mid\o es un pajarito que al 

volar por el campo, quiso comer un durazno que flotaba en et rto. La 

corriente ltego turbulenta y siguió su camino con tristeza porque Micho no 

volverla a volar". 

Podemos suponer, dado el contenido de la última frase, que el 

pajarito se ahogó aunque esa i11fomiación no está explicitada en et texto. 

Con effo, puede decirse que la inferencia es la esencia misma de la 

compren!Món lectora y cuantas más inferencias se hagan, mejor se 

.;omprencierá el texto. 
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Las estrategias de predicción, anticipación e inferencia requieren de la 

confirmación, acción que implica la habilidad del lector para probar sus 

elecciones tentativas, para confirmar o rechazar predicciones y 

anticipaciones previas o inferencias sin fundamento. 

Como se ha expücado, el lector selecciona ciertos índices, que al 

unirse a la información previa le permiten anticipar el contenido y las 

categoriaa gramatica&ee. Ahora tHen. es necesario confirmar las 

suposiciones según su adecuación can los campos semántico y sintáctica. 

La mayoría de Jas anticipaciones que hace un lector centrado en 

obtener significados son adecuadas y coinciden con lo que realmente 

aparece en 8' texto. ~.n embargo. hay ocasiones en tas cwüea la 

conflrmación muestra que determinada anticipaci6n no se adeaJa al campo 

semántico y /o sintáctico. 

Esta situación obliga al lector a detenerse y a utiüzar otra estrategia: 

la autocorrección. Esta permite localiur et punta del error y reconsiderar o 

buscar más información para efectuar la corrección. 

Un ejempk> de anticipación no confirmada y autocorregida seria la 

siguiente: 

En el texto "el caballo come alfalfa• y se lee "el cabafJo corre... come 

alfalfa•. El lector tee •et caballo• y toma como fndice la srlaba "co· que 

aparece inmediatamente después~ Sabe de antemano, que los caballos 

corren y hace de a1dematt0 esa anticipación. Sin embargo, at etlCOlltlarse 

con "alfalfa• detecta una inconsistencia y no puede confirmar su expectativa 

pues "corre artatta• no se adeaJa al campo semántico, resultando algo sin 
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sentido. Por tanto, se detiene, regresa a tomar índices de la información 

visual y sé autocorrige, diciendo ahora "come", que si concuerda con la 

información siguiente. 

EJ lector puede también autooorregirSe, tomando ef sentido común. 

sin necesfdad de más información visual. Af ver "alfatfa. éf sabe que se 

trata de un alimento, que no se corre pero si se come. Esta información 

basta para corregirse inrnediatamerd&. 

los lectores emplean estas estrategjaa constantemente; sin embargo, 

se trata de un proceso muy rápido, en el cum no se toma conciencia de 

todos los recursos que intervienen. 

Cabe aciarar que no sólo loa lectores fluidos emplean estas 

estrategias. Los principiantes también las utilizan en mayor o menor grado. 

La diferencia entre lectores ftuidos y principiantes reside en el dominio de 

las estrategias involucradas en et proceso. De igual foona, el tipo de texto 

abordado influye mucho en '8 fluidez y rapidez de un lector, cuyo 

desempetk> puede, por ello, variar de un texto a otro. 

Respecto al texto, éste es considerado como otro polo de la relación 

de significado. Entre et lector y et texto intervienen de manera importante tas 
caracterfstica& de este úttimo, en tanto· que determinan el tipo de tarea 

intefectuaj que habrá de realizar ef lector, de acuerdo con sus esquemas de 

C<?flOCimiento. Estas caractañsttcas pueden constituir una guia o un 

obstáculo para tas interacciones que con et texto realiza et tector durante ta 

creación de significado 



36 

El texto es considerado como una unidad lingüistico-pragmática que 

tiene como fin la comunicación. Desde este punto de vista, cua~ier 

estructura sinb\ctica que constituya una idee completa, puede ser 

considerada un texto, pero dado que los textos son más comptejos se 

considera af texto como un conjunto de oraciones que al agruparse en la 

esaitura, conforman párrafos, capftuk>s u obras compfetas. 

En general, loa textos se pueden analizar en función de: 

Su forma gráfica. El texto posee fas caracterfstica8 de dtreccíonalidad 

y extensión, aspectos especiafe& que impactan a quienes interactúan con el 

texto, ya que: no todas tas lenguas se escriben en el mismo sentido de 

derecha a izquierda y no ~ kJs taxm& poseen ta misma extensión, to que 

implica diferentes nivele& de esfuerzo. 

Su relación con el sistema de ta lenQua. Los textos escritos bajo ta 

propiedad atfabética de ta escritura. se caracterizan par tener un sistema 

ortográfico, conjunto de graffas o letras, con sus propias reglas de 

combinación y de puntación, que responden ciertos aiterios, tates como: 

• loa sonidos del lenguaje y sus modificaciones al 

combinaltos: aspectos fonéticos. 

• tas semejanzas y diferencias entre 8' significado de las 

palabras o léxico: aspectos fonémicos, asr como 

semánticos por ta conformación que se logra al combinar 

los fonemas. 

• los significados por medio de la puntuación: aspectos 

sintácticos, semánticos y pragmáticos det lenguaje. 
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Su estructura. los textos se üpitican en diferentes estilos. los diversos 

tipos de textos que existen: expositivos, narrativos, argumentativos, carteles 

o afiches (volantes, propaganda, posters, etc.), periodisticos, 

instruccionales, epistolares y otros, se diferencian entre si por sus formas de 

construcción y su función comuntcativa o social. 

Sus contenidos. Los textos pueden clasiftcarse según: 

• eltema, 

• et grado de complejidad con que 8' tema es tratado, 

• la extensión y el orden de las ideas, 

• la cantidad de información explicita e impHcita que 

contiene, 

• la cantidad y tipo de inferencias que exigen del lector, 

• las palabras clave que activan los esquemas aplicables 

para la distinción de las ideas principales. 

• la activaci6n de la afedividad del lector, entre otras. 

Un conocimiento más adecuado acerca del proceso de lectura debe 

tener por fuerza implicaciones pedagógicas de importancia.. 

Et proceso de la '8clura resulta más complejo de k> que -se ha 

considerado tradicionalmente, la tarea de ensenar a leer resulta pues 

igualmente compleja. 

Algunas reglas o formas de ensenanza tradicional que entorpecen la 

adquisición de la lectura se refieren a aspectos como: exigir determinada 

velocidad en la lectura; hacer que el nino se concentre en evitar errores; 
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forzarlo a leet sin ningún error; palabra por palabra, cuando debería estar 

leyendo para obtener significados. 

Considero que los ninos aprenden a leer únicamente leyendo. Por k> 

tanto, ta forma de hacer1es fácil el aprendizaje, es facititánddes ta lectura, 

tratando de responder a lo que et nitk> está tratando de haoer. Esto requiere 

conocimientos y comprensión del proceso de lectura, asf como tolerancia, 

sens1bitidad y paciencia, para poder brindar al nino la información y 

retroalimentación necesaria en et momento adecuado. 

La importancia de hacer a loa nitiO& comprender que lo escrito tiene 

un significado. Si no hay búsqueda de significado no puede haber ni 

predicción, ni comprensión, ni aprendizaje; también se hace hincapié en el 

rol del docente, quien debe facititar la lectura. Esta al facititar ta lectura no 

debe utifizar materiat aparentemente senciffo, pero carente de significado. 

Se señala que la instrucción tradicional de la lectura, basada en la 

ensenanza de rasgos ortográficos, nombres de letras, retaciones con tos 

sonidos, etc., no toma en cuenta ni la fOfma en que opera et proceso de 

lectura, ni los motivos, ni la manera en que las personas aprenden una 

lengua. El aprendiZaje de la lectura comienza cuando van descubtiéndose y 

desarroffándose tas funciones del lenguaje esatto. Ante etto, et lector debe 

tener un propó&ito para buscarlo. 

Para aprender a leer imptica desarrollar estrategias para obtener 

sentido, asi como esquemas acerca de ta i11fac11iaci6n representada en tos 

textos. Esto puede ocurrir sólo si los lectores principiantes responden a 

textos significativos e interesantes. 
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Por tanto, se sugiere que el material de trabajo sea variado (cuentos, 

periódicos, recetas, etc.), para hacer que el nitio ponga en juego estos 

recursos y aal construya sobre sus propias fuerzas y capacidades. Es 

necesario que et docente aJl1duzca a los niflos a camprender ta irnpoñal leía 

de saber leer, que los motive para encontrar la satisfacción y el placer de la 

lectura y que los estimule para que descubran por sf mismos. 

A partir de to expuesto hasta ahora. es recomendable para favorecer 

el proceso de enseftara.aprendtzaje de ta ledura cor ISiderar to siguiente: 

• Loa docentes deben conocer y comprender a fondo el 

proceso de fa lectura para entender fo que el alumno 

trata de hacer. Esto lea pennitká sati8facer las 

demandas de información y 1 etroalirnentaci en et 

momento adecuado. 

• Llevar a los nit\os a comprender la importancia de la 

lectura y su empleo como herramienta para obtener 

significado. 

• En ningún momento fomentar la técnica del descifrado, y 

apoyar en cambio la estrategia de utifizar índices 

conocidos para anticipar significados. 

• Favorecer et desarrolto de tas esbategias de muestreo, 

predicción, anticipación, confirmación y autocorrección, 

estimWando af nifto a abordar cuanto material impreso le 

resulte interesante y permitiéndole cometer errora&, sin 

interrumpirto constantemente. 

• Reconocer loa conceptos, vocabWario y experiencias del 

nifto, así corno la competencia ffngüfstica que posee en 

*Cinto usuario del lenguaje, y favorece la utilización de 



toda esa información en el momento de abordar 

cualquier texto. 

• Ofrecer a k>s nil'los materiales de lectura abundante, 

variado, significativo e interesante, con et objetivo de que 

desarroflen esquemas acerca de los diferente& estilos y 
tipos de información ofrecidos por los textos. 

2.3 El proceso de ta lectura 
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La participación det lector no se reduce a una tarea mecánica. Implica 

una actividad inteffgente en la que ésta trata de controlar y coordinar 

diversas informaciones para obtener significado del texto. 

Si una persona se enfrenta a un texto en bu8ca de información, no 

sólo requiere tener conocimiento respecto a las formas gráficas y a la 

oraüzación correspondiente. Si su propósito es obtener significado a partir 

de lo impreso, el lector tendrá que poner en juego una serie de 

informaciones que ef texto en cuestión no provee. Se trata de conocimientos 

que éste posee con anterioridad. 

Ante ello, ea conveniente reconocer ta existencia de dos fuentes de 

informaciOn esenciales en ta lectura: tas ·fuentea vtmaes y no visuaa. La 

información Yisual se refiere a los signos impresos en un texto, que se 

perciben directamente a través de los ojos. 

Por ejemplo, si un texto está escrito en alemán, no podrá extraer 

ninguna información. lnduso a.aando el texto está escrito en un idioma 

conocido, la lectura será más fluida y rápida si se trata de una novel~ 
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popular y más lenta y dificil s; se refiere a un campo temático que no se 

maneja. 

Lo anterior, apunta a tres tipo& de información utilizada por el lector: 

grafofonética, sintáctica y semántica. La información grafofonética se refiera 

al conocimiento de las formas gráficas (letras, signos de puntación, 

espacios) y de su retación con el sonido patrón de entonación que 

representan. Este tipo de información c:oneeponderia a la información visual 

de&atta. 

La información sintáctica se relaciona con el conocimiento que 

cualquier usuario del lenguaje tiene sobre las regJas. que rigen ef orden de 

las secuencias de paiabras y oraciones_ 

Por ejemplo. si iniciamos una oración con un articulo en mascuüno y 

singutar, esperarfamos que éste fuera seguido por un sustantivo o un 

adjetivo con género maecuüno y número singular, pero no eepenH1amos ta 

presencia de un verbo_ 

La información eemántica abarca los conceptoa, vocabutarios y 

comentarios relativos al tema de que se trate un texto. Por ejemplo, si una 

persona ya ha oido habW de loa cameüos, al enfrentarse a un texto que 

habte de éstos, sabrá que tipo de informacián puede 811C011bai. que tienen 

cuatro pams, joroba& y que viven en el desierto. No esperará encontrar 

vocabulario médico o la desaipción de un paisaje de Alaska. 

Las informaciones sintácticas y semánticas corresponden a ta 
información no visuat desaita. Cuando pueden emplearse estos tipos de 

información se facilita enormemente la lectura de un texto y su comprensiór. 



ya que al emplear más información no visual se depende en menor medida 

de la visual y la lectura resulta més fluida. 

Como todas estas fnfonnaciones están disponibles simultáneamente 

en el lenguaje gráfico del lector centrado en obtener significado, éste las 

usará conforme sea necesario en la conaecuci6n de su propósito. Para ello, 

desarroHará una sene de estrategias que le permttirán hacer predicciones y 

anticipaciones sobre lo que viene sin necesidad de ver letra por letra. 
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CApfTULOlll 

PROPUESTA DEL MÉTODO GLOBAL PARA El lNCREllENTO DE 

LA COMPRENSIÓN EN EL PROCESO DE LECTO-ESCRITURA 

En este capftuk> se propondrán ciertas actividades, tanto para el 

alumno amo para el docente, que deben aplicarse a partir del método 

g\obal para incrementar la comprenaión en el proceso de enaenanza de la 

lecto-esaitura. 

A fin de fundamentar la propueam, ae iniciará ef capftuk> asentando 

aquello que se refiere a la lecto-esaitura. En seguida, se continuará con un 

esbozo general de los métodos didácticos para la enseftanza de la lectura. 

particutarmente hacienda refarencia at método gtobat. Por úttimo. se 

presentará las propuestas concretas en tómo a este último método. 

3.1 La lecto-eecrttura 

"La lecto-escritura es el proceso a través del cual el alumno adquiere 

las habilidades y herramientas necesarias para leer y escribir. Conforme se 

avanza en dicho proceso es conveniente asegurarse de que se logra la 

comprensión de kJ leido, mismo hecho que deberá traducirse en et texto 

escrtto."11 

..:.AvtN, ............. y Pis Poloeane. et ... Op. cil 
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La evaluación de lectura que se realiza comúnmente se enfoca a 

aspectos menos importantes dentro del proceso, tal como la correcta 

oraUzación de tas palabras, ta veklcidad y el ritmo de ta tectwa, entre otma. 

Lo anterior, tteva at nifto a concentrarse en lo impreso y a dejar de lada ta 

obtención de significado. Por esto, es común que al finalizar la lectura, 

cuando se le pide al nino que diga to que reaada, resulta que recupera 

limitadamente la información leida. En estos caaoe, no sé esté evakJando la 

competatcia real de la lectura, sino et desempeno en una situación 

determinada. 

Es conveniente difefenciar el desempel\o y la competencia 

subyacente, ya qua el miedo, et desdén hacia ta tarea o hacia et doca1la, 

inciden en su evaluaciót1. Por ejemplo, un nff\o pequet'\o que en su casa 

dice una gran variedad de palabras, quizá frente a personas extratias no se 

anime a decir más que unas cuantas. Este desempet\o pobre, ante 

determinadas situaciones no refteja la verdadera oot11petet cía det nifto. 

La comprensión que se ha tenido de un texto, después de haberto 

lefdo, resutta dificil pues no es posible entrar en la mente def lector para 

conocer la cantidad de infonnación que asimiló. La práctica más común de 

solicitar al término de una lectura en voz alta, lo que se recuerde, es en 

ocasiones rechazada por algunos autores por considerarla una prueba de 

memoria más que de comprensión. Por otro lado, si et nino leyó en voz arta 

y en presencia del docente, puede pensar que éste ya escuchó el contenido 

y por tanto, aeer que no es necesaio dar más informaci6n. 

Una forma de evaluar la comprensión de un texto después de su 

lectura en voz atta, puede ser la de analizar no sók> el número de 

jesaciertos cometidos, sino también la calidad de los mismos. La calidad de 
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los desaciertos es reveladora porque como se ha explicado, los desaciertos 

de buena calidad por su pertinencia semántica con el texto, implican !s 

preocupación del lector para extraer significados de su lectura. 

No se trata de disenar una forma idónea o el material adecuado que 

permita evaluar a un sujeto para ubicarfo en determinado nivel, ya que como 

se sabe, un mismo lector puede comportarse en forma distinta ante 

diferentes textos, en funáón de la· i11fomlCICÍÓl1 no visuat que disponga para 

interpretarlos. De hecho la comprensión puede evaluarse con cuatquter 

mateJiaJ impreso significativo, siempre y cuando se consideren las 

caractertsticaa y difimtades especificas de cada texto, as1 como la 

naturaleza y efecto de los dasaáaltos que se cometan. 

3.2 Método& de la lectura y escritura 

En general, loa métcdos de la lectura se dividen en dos dases loa 

analiticos y los sintéticos. ·A través de tos métodos anatiticos, se enfatiza ta 

descomposición de una cosa en sus partes. Por medio de lo& sintéticos, 

sucede la recomposición de esa cosa:12 Es decir, al descomponer una 

palabra en silabas y letras, se analiza. Al reunir sus letras y silabas para 

formarta, se sintetiza. 

"Basado en ef concepto de simuttaneidad y sucesión se abre la 

~ibilidad de acceder a otras variedades de método. En la simuttaneidad 

: úAvlN, ........... y Pll< Polouna, et al. Op. cit. 
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se busca ensenar la lectura y la escritura a la vez. En la sucesión se 

pretende la ensettanza de la lectura y después la escritura."13 

Por su parte, el fonetismo se ocupa de la ensel\anza d& las tetras por 

su sonido y no por su nombre. Respecto al delebeo es bl enseftanZa de las 

letras por su nombre y no por sonido. De acuerdo a nto pueden apHcarae 

dos métodos más, ef fonético y ef de deletreo. 

Loa conceptos anterioras, conocidos como elementos de los métodos 

de lectura. si se cornbil san dan lugar a W1a diversidad amplia de métodos de 

lectura. Aaf, un método sintético puede aer simultáneo o sucesivo, fonético o 
no. AJ iguaj, un método anafftico puede ser de frases o de pajabras, 

simultáneo o sucesivo, fonético o de deletreo. 

Desde otra perspectiva complementaria a la anterior, en el inicio de fa 

ensetlanza de fa lectura, existen tres métodos comunes: el método silábico 

(fonético), al integrm y el Qk>bai. De todos ellos, el silábico es el más 

conocido. Este método requiere que el docente comience con las vocales; 

luego, gradual y acumu4ativamente, debe continuar con las distintas silabas 

que comprenden el sistema gráfico def espanol. 

El método silábico enfoca el aprendizaje del lector desde una 

perspectiva didáctica. "Este método requiere un procedimiento sistemático 

de la acción educadora y un carácter procesal basado en fa identificación de 

grafemas, que permitan el acceso al contenido def texto."14 

En el método silábico, se practica la relación entre sonidos y 

slmbolos, dando prioridad a los elementos lógicos y técnicos del lenguaje, a 

., GAVIN, lnm8culad8 y Píler ~ el ... Op. al 
14 TORRES, Germácl. Inicio 911 m Lán: M6llldD GIDllll. Cly ColeQe el .... Ycft. 19118 
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la vez que se pone énfasis en el proceso de aprendizaje y no en el 

resultado. 

Por otra parte, el método integral no es, en el sentido estricto de la 

palabra, un método, ya que no contiene una serie de pasos a seguir, es más 

bien un enfoque didáctico. Dicho método tiene como particularidad la 

ausencia de una estrida demarcación entre escribir y teer. En esencia, lo 

que el estudiante lee va a estar determinado por to que él mismo escriba. 

Este enfoque didáctico parte de lo que conoce el estudiante, para 

luego el docente guf&no por un proceso cuyas acciones son determinadas 

por las contestaciones del estudiante mismo, ante pregunta& que formule el 

docente, y por las acciones que el estudiante lleve at cabo frente a sus 

textos y : ..; textos escritos por otros. 

Existen, naturalmente combinaciones entre método&, una de ellas que 

reautta de la suma de los anteriores es el Mamado método mixto. Eate 

método adecua las experienciaa docentes y el entorno, buscando posibilitar 

el descubrimiento temprano de la lectura y ta esaitura. Asf, este método 

contemp&a la combinación del método sintético y el analttico. Del primero 

utiliza d& manera global el cuento, las frases y la palabra. Det anaHtico, se 

basa en: 

• El alfabético: formando '8tras aisladas del contexto. 

• El fonético: fonemas por separado. 

• El silábico: afiaba& dentro de un contexto. 

En general, las consideraciones que deben tomarse en cuenta para 

que funcione un método de lectoe9critura son15
: 



• Cualquier método de lectura es apropiado si se aplica con 

vocación, respeto, carino, ayuda; si es un medio de 

comunicación que toma en cuenta ea momento evolutivo de 

cada nino y su ritmo de aprendizaje~ 

• La motivación, como para cualquier aprendizaje, es et método 

fundamental. La lectura no se limita a unos cuentos, sino a la 

creaciOn de un ambiente lendo. 

• Debe dalse importancia al dibujo; con él, el runo utiliza su 

mano y ef lápiz. El dibuio comienza a convertirae en lenguaje, 

en expresión gráfica de pensamiento o de un sentimiento. 
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De acuerdo a mi experiencia laboral me he percatado que cualquier 

método es adeaJado si la persona que la lleva al caba está c:anvancida da 

éf y sabe transmitirlo, creando seguridad en ef nitk>. Esta seguridad debe 

también valorar ef trabajo (de los nitk>s y de los docentes). 

3.3 Método global 

El método global o lenguaje integral toma como punto de partida el 

mismo mensaje del texto. De la misma forma, considera tanto ef medio por 

et cual et nino accede a él, como su aceptación de la necesidad de un 

aprendizaje basado en ta enseftanza sistemática de tas reglas grafofónicas. 

En este método los aspectos ~icos surgen por necesidad, dado que 

su enfoque es la comprensión del mensaje y se basa en la gk>bafidad 

comunicativa. 

1. Los métodos de marcha anafítica, mejor conocidos como 

globales parten de los elementos significativos def lenguaje: la palabra, la 
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frase o el cuento. Prefieren el reconocimiento de las palabras al descifrado 

de las mismas. Las tareas de análisis fonético son secundarias y 

posteriores. Con los métodos globales nunca se pierde de vista que leer es 

ante todo captar ideas, que no se escribe sin una intención y que ast debe 

hacerse desde los primeros momentos def aprendizaje. 

De acuerdo con lo anterior, el aprendizaje lector debe ser un proceso 

espontáneo y personal. B papel del docalte se restrit tge at de acompanar 
al educando, proporcionando los materiales y las or1en1aciones necesarias 

para que dicho proceso sea fluido y progresivo. En general, está basado en 

cinco etapas 16: 

1. Atención visual para educar el ofdo. 

2. Visuafización de frases y oraciones. 

3. Análisis de enunciado& para idetttificar palabras. 

4. Análisis de palabras para. identificar si&abas. 

5. Lectura de textos. 

1. Atención visual para educar et ofdo 

Los nii\os aprenden a hab&ar mediante la edt tcaCión de su oido ya que 

se encuentran inmersos en t.m medio hablado. En un caso extremo, la 

ausencia de interacción con los adultos que les habten, fea impide la 

aparición def tenguaje oraf e incide negativamente en su desarrofto. 

En la atención visual para educar al oido • importante que el nino, 

haciendo uso de su experiencia previa, haya aprendido a escuchar, que 

quiera escuchar, que esté motivado a seguir escuchando y que este 
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proceso de aprendizaje sea constante, gradual y vaya cumpliendo tas 
expectativas mlnimas de su desarrollo. 

2. Vaa1111tizaci6n de fra.- y oracion89 

El adutto te habla " nit\o de manera eepontánea y en laa más 
diversas situaciones. Et mensaje oral que transmtte está fonnado por 

unidadea significativas: ~ y frases. En su vida cotidiana no se le 

proponen prtmero sonidoa simples aisaadas para luego ha:atos más 

compMtjos. 

Ante elo, el contenido del mensaje dependa de las situaciona& vRa&e6 

y de la necesidad de comunicación, y no de la estruduración fol lática da las 

palabras ni de su sencillez y simpücidad. 

"En el ambiente- esco&ar, la8 aonldaa. que aacucha comenwán- a 

tener un significado más eotkiletu. ta que antes para ét era .una patabia 

comienza a dividirse en elementos o en letras y luego a formar afiabas y 

otra vez palabras con significados.ª17 Et punto es que lo que antes conocra 

s6'o de oído, comienD a transtormano en eacritura y '8ctura. 

En general, es posible esperar que un nitk> de los 6 a loa 7 anos de 

edad, en el segundo aoo de primaria presente ta siguiente conducta18
: 

• Mostrar interés por el trabajo y las nMaciones de los aduttos, 

aspirando a parecérsetes o a il11itarlos. Por esm se siente útit 

TORRES. Glnnlo. Op. at. 

18 olAZ RIVERA, ...... Doa mMoclos 1*9 la~ ele la lecllft. UNAM. Múle:O. 200? 



e importante cuando realiza tareas que el adulto le 

encomienda y trata de mantener una conducta que !e 

proporcione la aprobación de éstos. Cumple gustoao con 
nonnas de convivencia sodat e indaga con frecuencia qué 

cosas se puede hacer y cuátes no. 

• las relaciones con otros nit\os se hacen más estabfes, se 

producen menos confticto9 en al juego y en ob'as acttvidadea 

conjuntas, coordinan sus acciones de manera más efactiva y 

puede pfanificar fo que van a reafilar en ef juego y cómo van a 

Hevarto a cabo. Con lo anterior se ha iniciado fa jerarquizaciOn 

de motiws y ahora el nifto puede tener una .conduda meno& 

impulsiva e inhibirse de realizar algunos deseos inmediatos, 

~ viatas a lograr determinadas metas que le proporcionen la 

aprobación de sus compat\eros o de los adultos. 

• Sabe que debe oonduir una tarea que hm empezado y se 

esftaza por hacerto. Comienza a ragutar su mnducta de 

manera más efectiva. 

• Tiene nociones más precisas sobre lo correcto e incorrecto en 

la actuación de los demás y en la propia, aunque sus 

apreciaciones sobre la oanduda ajena son más altit:as que 

cuando se refieren a la suya. Sin embargo, en estas 

valoraciones sencillas que hacen de su comportamiento y del 

de los demás están las bases de auto - valoración, como 
-

fonnación psicot6gica importm 1te en et desarrollo de ta 

personalidad def nit\o. 

• la naturaleza, sus fenómenos, constituyen elementos de gran 

interés para e& nino, a la vez son fuente de satisfacción al 

cuidar1a y protegerta, y apreciar su belteza. las plantas y 

animales les suscitan sentimientos posinvo~. 
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La complejjdad del proceso de ensettanza de la lectura y su posterior 

comprensión parte de la base de que el nino no tiene dificultades ff sicas o 

intelectuales. lo relevante es que el nino permanezca motivado para que d& 

manera espontánea, natural y guiada inicie con una cultura por ta lectura. 

En la medida en que el de9arrolo del nifto avanza. lo eecrilo y ta 

lectura pasa de lo simple y cono a lo espedfico y largo. El grado de 

compleiidad irá aumentando de Ja sim¡>te lectura sin comprausión, a la 

lectura que deja un mensaje con significado mayor. Es de esperarse por el 

docente que cuando el nifto transite del primer afto al segundo haya 

desarrollado habitidadm especificas para leer mayor cantidad de patabias, 

sea más fluido, más rápido, más estructurado y en suma tenga mayor nivel 

de comprensión def que se espera obtener en ef tercer afta de primaria. 

El proceso por el cual el nifto idef ttifica las pmabras inicia en con ta 

fonética. En ella, el rrifto analiza segmentalmenta et lenguaje oral que viene 

manipulando para descubrir con effo la existencia def código grafofonético. 

Luego estabtece correspondencia entre cód~ y de este modo 

adquiere un racurso valioso para apücarto más tarde en sus estrategias de 

conocimiento liteiario, ya que algunos vocabtas desconocidos podrfa 

interpretarfo& gracias a una segmentación adecuada de su contenido. En 

este momento ef nit\o descubrirá una nueva posibilidad del uso del tenguaje: 

~l lenquaje escrito. 
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4. Análiaia de palabl'u para identificar sflabas 

En oposición at método silábico, "et método gtoba& tiene como 
caracteristica primordial el que al estudianta se te inicia err aa· lectura 

~ pafabras, frases u oraciones, que contengan un 

significado. •19 

En forma gradual, se lleva al estudiante a identificar '88 partee que 

conforman ese todo. De ser oraciones, tas· partes serian frases, palabras y 

&fiabas. Una vez que ae ha llegado a la parte más pequefta: laa afiabas, el 

estudiante formará nuevos todos: palabras, frases u oraciones. El 

procedimiento que et método global utiliza. lleva al estudiante, primero, a 

memoñzar ea texto cor..,.Aeto, y luego a podar descifrar y nombrar sus~ 

. graffaa, haata poder formar nuevos textos. 

En al método global, en la medida en que se vayan al\adiendo 

silabas, se espera que et estudiante pueda formar palabras con las silabas 

que han sido introducidas por el docente. Por ejempk>, una vez que se 

hayan cubierto Cas vocales y las silabas ma, me mi, mo, mu, ef estudiante 

podrá leer los ya famosos "Mi mamá me ama Amo a mi mamá.." 

AJ estabifizar la '8ctura del ntno, se puede atender su adiestramiento 

personat y asf k>grm' et esfuerzo tector. En este momento se tiene en cuenta 

qué tipo de información necesita et lector para asi ensenart& a plantear sus 

estrategias lectoras en función de las necesidades. 

11 
TORRES, Gerwdo. Op. dl 
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5. Lectura de textos 

Para ta aplicaci6n del método gk>bat, se requiere escoger el texto con 

e1 cual se va a iniciar al estudiante en la lectura. "Et primer criterio para su 

selección consiste en asegurarse que k>8 estudiantes estén familiarizados 

con et texto a leer. De no seno, antes de presentar et texto a los 

estudiantas, debe ser introducido oralmente y discutir su contenido . ..io 

los textos pueden ser dictados por los estudiantes o pueden 

escogerse canciones infantiles, versos senciUos o pasajes cortos de libros 

de primaria. Si et texto ea dictado por toe estudiantes, et docente puede 

sugerir un tema y luego pedir algunas frases y oraciones sobra dicho tema. 

De usar material escrito por otros autores o que proceda de la cultura 

infantil, dében escogerse textos cortos que puedan ser memorizados 

fáciknent&. 

En la lectura del texto, ae presenta et esaito en et pizarrón, en 

carteles, cartulinas o en tarjetas. Es conveniente seguir la siguiente 

secuencia21: 

1.- El docente lee ef texto completo y fo8 estudiantes 8tguen con 

la vista. 

2. 8 docente lee cada oraci6n o frase 'I et grupo completo de 

estudiantes repite después del docente. 

3. El docente lee cada oración o frase y distintos grupos (nit\oa, 

nit\as, filas) repiten. 

· ~RIVERA......_ Op. c:il 
21 GAVÍll . ........... .._~.ia ....... dai.m..y---. lllmnd. 2illCl2 



4. El docente set\ala cada oración o frase y se le pide a la clase 

completa que lea por sf sola. 

5. El docertte senata cada oración o frase y distintos grupos 

leen por si solos. 

6. Et docente setlafa oraciones o frases y pide voluntarios para 

que lean por sf solos. 

7. 8 docente ~ fnllV- de cartutina donde están escritar 

las oraciones o frase& y les pide a distintos estudiantes que 

fean la oración o frase que aparece en la franja de cartufina, y 

luego, que la pareen con tas mt&mas oraciones o fra&e8 que 

aparecen eecmas en la pizarra y en et cartel. 

8. El docente presenta palabras tornadas del texto, escritas en 

tarjetas, y tes pide a tos estudiantes que tas lean, y luego las 

pareen con las mismas palabras en fas franjas, la pizarra y el 

cartel. 

9. El docente divide palabras tomadas del texto en silabas y tas 

presenta en tarjetas a la claae, les pide que fas lean, las 

identifiquen o pareen con las mismas sflabas que aparecen 

en las tafjetas, las franjas de cartulina, al cartel y la pizamt. 

10. El docente te propo1cio11ará paquetes de sl&abas tomadas det 

texto para que los estudiantes formen nuevas palabras, 

frases y oraciones. 
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Huta et paso número seta, se espera que k>s estudiantes se 

aprendan de memoria· et texto, y desde et siete en adelante, tos estudiantes 

serán guiados a que identifiquen y lean las partes det texto: frases, 

palabras, silabas; y, una vez que hayan llegado a las sílabas, formen 

.,uevas oalabras y frases. 



3.4 Propuesta para la enseftanza de la lecto-escrftura a través del 

método gfoh~~ 

El método global se apoya en et aprendizaje de la lengua hablada, se 

busca que et n;no se exprese en enunciados con sentido completo y no por 

fonemas aislados. Basado en effo, se propone al método global como uno 

de los más adecuados para la enseftanza de la fecto..escritur, ya que se 

fundamenta en la percepción gk>bal del nifto, la cual es totalizadora. 

El método global para la enset\anza de la ledo escritura se considera 

que puede contribuir a mejorar los resuttados esperado& en términos de que 

ofntce, tanto al alumno como al docente las siguientes venta;as22= 

• Se aprovechan los intereses peculiares d9' nit\o. 

• se utiliza a la oración como la unidad de expresión del 

pensamiento. 

• Es de corte analitico. 

• Es compatible con la simuttaneidad en la enaenanza de la 

lecto-esaitura. 

• Retaciona la enseftanza con et mayor número de 

actividades y funciones del nino. 

• Brinda mayor oportunidad a la expresión espontánea de los 

intereses infantiles. 

z: CAMPtUEJO GóMEZ. M. A. ANllilis de loa facOa implcadoa en el 11P1enc1zaie de la ~ ~ au tr-.-..o en et -e 
IÚJClllM). Unlw'8rlidlld ~de MmOriU. Mldrid. 2001 
,. CAMPll.LEJO GOMEZ. M. A. oo. cit 



• El procedimiento del método global es semejante a la forma 

en qué el nino adqutere el lenguaje, mediante enunciados 

completos, siempre con sentido para ét La gk>balización && 

apoya en el aprendizaje de ta lengua hablada Cuando se 

hat>W, se utiüzan siempre enunciados, expresiones con 

sentido completo, asf aprende et nit\o a habtar. 

• Los nil'tos emp&ean para '8er" y aecribir su propio lenguaj&. 

Con el método global, el nifto visualiza enunciados, en los 

cuales se emplean varias letras diferentes, esto hace posible 

que se usen las propias patabras det ntno, evitando 

enunciados artificioaos y a veces abaurdos. 

• la led1.n ea comprensiva. AJ leer un enUnciado con 

significado, el nit\o comprende lo que lee. leer es 

comprender. 

• Es posible apreciar fa beffeza de tos textos, ya que 

comprende et contenido de enunciados. At comprender fo que 

lee, el nino aprende a juzgar y a tomar una aditud critica. 

• Se basa en et de8am>ffo paicofógjco def nino, pues éste 

percibe sinaéticamente cuanto lo rodea. Es decir, ve un todo 

y no repara en particularidade capta las foRnas totales 

antes que los elementos o partes que lo integran. 

• El método global de análisis estrudul'1M permite ef aprendizaje 

simultáneo de la lectura y la escritura, los dos procesos se 
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retuerzan y se integran en un solo proceso. De ahl, que el 

método busque desde un principio la copia de enunciados 

completos aunque tos reeuhado8 iniciales sean mlnimoe. 

Poco a poco conforme el nifto vaya adquiriendo destrezas de 

coordinación motriz fina, pasará de los garabatos a la 

trasaipción de los enunciados. 

En su procedimiento, se propone comenzar por enseftar' oraciones 

féciles y senciUas. Cuando et nifto canoce más o menos 50 vocablos, el 

método puede trascender a las palabras cotidianas. Además, es 

conveniente usar tas bondades del enfoque fonético mediante juegos de 

lectura y de la unión de h lectura y la aacritura. 

Es recomendable, según quienes apfican el método global, que las 

oraciones que se escojan desde el principio deban ser usadas 

estrechamente con tas actividadee del ntno. La ventaja principal consiste en 

que ensenan a leer pensamientos y no las fOlnaas gráficas aisladas. 

Tomando en cuenta lo propuesto por los docentes Abef Ayala y 

Antonio Pons en su libro Primeros Pasos cabe reforzar lo aprendido 

mediante: 

• Hacer ejercicios de recordación, los nü'k>s deben leer las frases 

aprendidas en lecciones antenores. 



• Hacer trabajo oral que incluya: 

1. Breve conversación o cuentos relatados por el docente 

con el objeto de interesar a los rnnos en la frase que se 

la va a ensenar. 

2. Repetición def cuento por los ninos. 
3. Et docente debe habfar despacio, buscando la máxima 

compr8f1Sión del t&xto. 

4. Cada nifto pronunciará la frase elegida imitando al 

docente. 

5. Corrección en ta pronunciación defectuosa det nino. 

• Hacer trabajo escrito, en elo •conveniente: 

1. Presentar la frase que se va a enset\ar. 

2. Leer la frase por el docente, senalándola. 

3. Posteriormente cada nif'lo debe leer la fraae. 

4. Realizar ejercicios para que los niftos fijen su atanción 

en las palabras que forman la frase y aprenda a 

conocerta por su forma. 

5. Cambiar ta cotocación de tas palabras, para crear 

nuevas palabras. 

6. Hacer comparación de palabras. 

7. Desordenar la frase y hacer que los nit\os la pongan 

corractamente. 

• Escribir la fiase ya sea en el piz:anOO o en el cuaderno por 

cada nino. 

• Revisión por parte del docente. 

• Debe evitarse la memortzadón, sactiftcando la comprensión y 

la racionalización del conocimiento. 
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Cabe apuntar que no se puede esperar pasivamente a que el nif\c 

adquiera, mediante su natural desarrollo, las capacidades esenciales 

esperadas en el proceso. Este se debe esttmutar y favorecer mediante la 

~pUcación de diversos e ingeniosos recursos. 

Para aterrizar k> anterior, mediante 8' método global, buscando 

incrementar la comprensión lectora, evitar la rutina, fomentar la motivación, 

reforzar ea conocimiento previo y hacer que la lectura sea un proceso 

atractivo, voluntario, espontáneo, natural y entretenido para el niflo se 

propone un ejemplo concreto de las actividades que pueden realizarse en 

temas donde se requjere leer un texto, tat como en espanol, ciencias 

naturales o sociales, siguiendo lo siguiente: 
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Actividad Descripción 

Lectura simultánea Realizar la lectura oral simultánea, compartida 

entre el docente y el nino. La existencia de ribno, la 

visualización de paJabras, la generación de 

confianza, el sonido del docente y luego el del nino 

constituyen su fundamento. 

Grabaciones El nil'\o, al mismo tiempo que sigue visualmente el 

texto, va oyendo la lectura grabada de éste, bien 

por el educador o bien por él mismo. 

Lectura Imitativa El nino repite lo que el educador ha lefdo primero, 

procediendo frase a frase o párrafo a párrafo, 

según las dificultades de aquél. 

Lectur · de apoyo Basándose en la lectura simultánea o imitativa, en 

una segunda fase, el docente lee en voz afta 

omitiendo algunas palabras para que el nino las 

lea por si solo. 

Lecturas repetidas El nino lee para si mismo un párrafo, cuando 

considera que lo domina lo lee en voz alta hasta 

conseguir una velocidad recomendada de 80 

palabras por minuto. 

Lectura conjunta Esta basada en la lectura compartida entre el nino 
y los educadores (padre o docente). Durante ella 

puede discutirse y formularse preguntas sobre et 

texto, se lee en voz alta al ritmo del nil'\o y si el 

nifto lee una palabra incorrecta el adulto la debe 

repetir correctamente. 
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3.5 Propuesta sobre la participación del docente y de padres 

Hay que enfatizar que ta participación activa del docente es critica 

para cualquier método, pero sobre todo en el método global. Las primeras 

experiencias en la lectura deben ser gratificantes y satisfactorias par~ s: 

nino. Conforme, ta participación del docente se encamine a este objetivo el 

avance en el desarrollo lector y en la comprensión de la lectura facilitará 

olra$ actividades del programa de estudio en el tercer grado de primaria. 

Para poder ltegar a una práctica docente en ta comprensión lectora 

mediante el método global, ésta debe basarse en una teorfa; reflexión y 

flexibilidad adecuada. la teorfa sobre el desarrollo del nino, sus 

ex~ tas metodotoglas para ta enseftanza de la lectura tiene que 

ajustarse a un indMduo y grupo determinado. Ante elfo, la capacidad del 

docente para ajustar la teorfa, su experiencia y las actividades pedagógicas 

en función del sujeto y sus circunstancias determina su inftuencia en el 

proceso de ensenanza aprendizaje. 

AJ ser la escuela ef ámbito natural para practicar la lectura, los 

recursos disponibles para mejorar ta lectura deben encaminarse primero a 

los alumnos y docentes de preescolar, primaria y secundaria. En segundo 

término, las acciones tienen que orientarse hacia los padres de familia, a los 

~ue se cone1be como refuerzo para el gusto por la actividad de leer. 
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Los esfuerzos educativos, específicamente sobre lo que corresponde 

a la aplicación del método global para lograr la lectura, se propone que la 

participación de los docentes dentro del aula deba traducirse en mejorar su 

método partiaHar de enset\anza tectora en términos de cambios sobre la 

forma para seleccionar libros y tas fuentes de información sobre libros. 

En virtud a que et método gk>bat busca ta comprensión y ésta está 

basada en texto&, la selección de fibros es una tarea a'ftica. Ante eflo, se 

propone24: 

• Acceder a libros de ta mejor cati.dad. Debe tomarse en cuenta 

que quizá ef dú...ente ~ la única persona que permite af nit\o 

familiarizarse con to mejor de ta literatura infantil. 

• Distinguir entre libros que los niftos puedan y deban leer por su 

cuenta y los que se les debe feer. 

• Leer libros adecuados a la madurez del nino. 

• Leer libros con material de tongitud adecuada 

• Sefeccionar diverso8 tipos de ltbros, de humor, poesía, cuentos 

populares y de fantasla, historias realistas y de ambiente 

moderno. historias de animales, libros informativos. 

• Seteccionar libros relacionados con los intereses y 

acontecimientos en curso dentro y fuera de clase. 

• leer libros o partes de libros que tos niftos quieran esaJChar 
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otra vez. 

• Leer solo los dos o tres primeros capitutos de un libro que la 

maycria de los niños de ciase puedan leer por su cuenta y que 

disfrutarían, pero que aún no han descubierto. 

Respecto a las fuentes de información sobre libros, se propone que et 

docente considere: 

• Los libros favoritos de '8 propia infancia, para ello es 

conveniente recordar tos que se leyeron en ta propia infancia 

det docente o aquetlos que sean recomendados por otros 

docentes. 

• libros que se descubran en una visita a la biblioteca y que 

• Libros descubiertos en tiendas, exposiciones y ferias de 

libros. 

• Libros que tiene buena critica en los periódicos y revistas. 

• libros recientemente leidos. 

11. Con to anterior, ta participación det docente en et proceso de 

ensetaanza mediante et método gkJbal y en et material que sirve para kJgrar 

sus propósitos se propone como precaución to siguiente: 

• No esperar que todos los ninos gusten de todos los libros 

que se les leen. 

• Considerar de manera especial un libro que un nino trae 



de su casa y pide que se lea en clase. La recomendación 

es al es de calidad y acorde a la madurez de grupo éste 

debe leerse. 

• No abrumarse por la multitud de títulos disponibles, la 

calidad está por arriba de ta cantidad. 

• Articular ta tedtn con el programa de estudios. En la 

medida en que se ~vanza y conforme el ciclo escofar 

concluye considerar los temas que se verán en et 

siguiente curso. 
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La participadón deJ docente en ta estimufación de la lectura, facilitará 

en et nlno ta comprensión de ta lectura. La deteccl6n oportuna de 

deficiencias gráficas, fonéticas, de significado y de relaciones entre diversos 

concepto& debe ser precedida de una adecuada orientación al nit\o, con la 

consecuente participación de los padres en et proceso de ensenanza 

aprendi¡aje de la lectura, la escritura y la comprensión. 

Desde la perspectiva de los padres, la educación, vista como el 

desarrollo tntegrat en los aspectos bk>tóglcos, cognitivos, pslcomotrtz, socio-

afectivo y espiritual, a través de las experiencias de la pedagogia en los 

nino&, "está sustentada en la existencia del encauzamiento adecuado, en un 

modelo y en un entorno. 

En especial et encauzamiento es la manera más adecuada posible, si 

el nino sólo aplica su espontaneidad, no va a hacer io que sea me1or para 



él. r?'.ás bien ~.ará lo que es r?'.ás cómodo. Por e!!o, es responsabilidad de los 

padres ensenar ai niño aqueüo que necesita, pero sin presionano y 

respetando siempre su etapa de desarrollo. 

Para educar es necesario que exista un modelo a imitar; alguien que 

sirva at nino de ejemplo en su proceso educativo. Dado que durante las 

primeras etapas escolares el infante permanece más dentro de su contexto 

familiar, ea ahf donde debe encontrar su mayor influencia. 

La acción de los padres, hermanos. parientes y amigos determinará 

en gran medida et ejemplo a seguir por el interés a la lectura. Una 

educacit- en la que se 'haga lo que se dice, pero no lo que hace' es 

contraproducente. De todas sus Influencias, el nlno es un permanente 

observador de sus padres y tratará por todos los medios de ajustar su 

comportamiento a lo que vea dentro def binomio padres-educadores. 

Asimismo, todo et proceso debe darse en un contexto de afectividad, 

respeto y confianza. En ét, et ntfto debe encontrar de forma permanente un 

ambtente amoroso que motive y estimule sus capacidades potenciales. Es 

de esperarse que un nino se vea impedido de disfrutar plenamente su vida, 

y en consecuencia tenga deficiencias de desarrollo, si ha carecido de 

confianza, seguridad afectiva, no es escuchado y reconocido como 

Individuo. 

Es importante para et proceso de ensef'ranza, que el nino a través de 

la familia y especialmente de sus padres, complemente la labor educativa y 
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amplie las experiencias formativas. Para que esta labor se realice 

correctamente, la comunicación y coordinación entre ios padres y ios 

educadores es importante. Por ese motivo, una de las tareas que competen 

al padre y al equipo educativo. consiste en determinar las formas de 

participación de ta etapa prevta escotar a ta educactón primaria. 

La muttitud de facetas que implica ·1a educación infantil implica la 

participación activa de los famitiares adultos y los docentes. a25 Por 

consiguiente, es preciso organizar entre tos adultos un equipo para poder 

tomar en consideración, analizar y tratar todos los aspectos del desarroUo 

de un nit\o en particular. En este equipo encajan evidentemente, en primer 

lugar los padres que, de educadores espontáneos e Incoherentes, han de 

convertirse en educadores conscientes y capaces de colaborar con la 

escueta y sus docentes. 

En este sentido corresponde a la institución de educación infantil, un 

doble papel: formar a los padres y hacer de ellos colaboradores activos en 

la educación. Asl también, es recomendable que nino no distinga dos 

métodos de educación, uno de ellos familiar y el otro escolar: el ajuste 

coherente de las distintas influencias que reciba debe ser un factor positivo 

de éxito. 

Es necesario enfatizar que a lo largo de su primera Infancia y 

adolescencia el medio familiar es determinante en la educación. En 
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principjo, los padres deben asimilar que estando concientes de su papel 

deben convivir de manera armónica con lo experimentado en la educación 

básica. Buscando una coordinación entre lo familiar y lo escolar. El objetivo 

esencial que debe alcanzarse en esta primera etapa es desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y flslca del nlno hasta el 

máximo de sus posibilidades. 

De acuerdo at el estilo de vida de la familia, las refaciones que existan 

entre los padres y tos hijos, el tiempo que dediquen aquellos a la educación 

de éstos, la adquisición det lenguaje se hará de manera distinta. Cuando se 

conoce la importancia ci¡.. lenguaje en la vida social, y más especialmente 

para et éxito escolar, se comprende claramente que tas diferencias de 

medio social desembocan en diferencias de nivel lingüistico que a veces se 

interpretan como diferencias de nivel intefectual. 

"El nino que no tiene un buen nivel de lenguaje no siempre 

comprende muy bien lo que ocurre y se comporta por consiguiente 

retrasado respecto a ta generat1dad de su edad."26 Por consiguiente. debe 

asignarse un lugar importante al desarrollo del lenguaje, a fin de que estos 

ninos desarrolten este medio de comunicación, indispensable para toda 

integración social. 

.te Progrww ~ en ~ l'llllizado por ~ no pofwio¡ .... ln8lilulD Tecnol6glco y de Eáldiaa Supericna de 
Ocx:iltel*. MDico. 19al 
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3.6 Recomendaciones 

Es recomendable, desde la aplicación del método descrito, que la 

metodologfa utilfzada para lograr la efectividad del método gfobat sea 

atractiva y gratificante. Igualmente, debe facilitar dos supuestos: 

• El trabajo del grupo conjunto del aula de clase. 

• El establecimiento, por parte de cada uno de Jos ninos, de su ritmo 

personal de aprendizaje. 

Es recomendable que el punto de partida del método global sea la 

palabra. El primer mensaje escrito con et que se estima pertinente que 

entren en contacto los ninos es su propio nombre, reforzándolo con el apoyo 

de fotograflas personales. La utilización de su nombre constituye un factor 

gratiftcante para su autoconcepto y contrtbuye aJ aftanzamlento de su propia 

identidad. 

De manera progresiva es también recomendable introducir los 

carteles con los nombres de los objetos del aula, paredes, ventanas, 

muebles, calendario del tiempo, etcétera. De la misma forma. los ninos, en 

colaboración con sus padres, pueden aportar carteles con los nombres que 

ellos elijan de su medio famfffar: nombres de los padres, objetos preferldos, 

animales doméstico, con el fin de enlazar la escuela y la familia y de 

contribuir a que experimenten el descubrimiento del mensaje escrito como 

algo ligado a la vida y no como algo reducido aJ medio escolar. 



69 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

En este capftulo se presentan los resultados y el análisis cuantitativo y 

cualitativo tanto de los docentes como de los alumnos. Cabe indicar que los 

resuhados numéricos reflejan las respuestas cualitativas que emiten los 

grupos en estudio. De igual fonna, se presentan los resultados de la escala 

estimativa grupal de la comprensión de lectura. 

4.1 Análisis cuantitativo a docentae 

1. A la primera pregunta sobre el método que más se utiliza para la 

ensenanza de la lect~scritura el 75% de los docentes utiliza el 

Método Global de Análisis Estructural y un 25% utilizan el método 

silábico. 

2. A la pregunta de cual es el método que más se les facilita trabajar, la 

respuesta coincide con la anterior. 

3. A la tercera pregunta de que si antes de iniciar la lectura indagan 

sobre lo que saben los ninos de ella todos contestaron que si. 

4. A la pregunta de que si corrigen a los alumnos durante la lectura 5 

docentes contestaron que si y sólo dos dijeron que no. 

5. A esta pregunta de que si cuidan la COfTeCta pronunciación de todas 

las palabras durante la lectura todos los docentes dijeron que si. 

6. En esta pregunta, el 100% los docentes especificaron que si cuidan 

que lean fuerte pero no rápido. 
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7. En cuanto a la respuesta de que si preguntan a los alumnos de que 

trata lo leido, para comprobar la comprensión todos los docentes 

dijeron que si. 

8. La respuesta en cuanto que si les preguntan lo que quieren leer 4 

contestaron que no y tres que sf. 

9. En esta pregunta de que si planean actividades de lectura todos los 

docentes dijeron que si. 

10. En cuanto a la pregunta del uso del rincón de lecturas, dos docentes 

contestaron que si lo usan mucho, 4 que poco y uno que nada. 

11 . En cuanto a la pregunta de la importancia de los conocimientos 

previos en relación con la comprensión de la lectura los 7 docentes 

contestaron afirmativamente. 

4.2 Anéltais cualitativo a docentes 

1. A la pregunta sobre el método para ensenar a leer el 75% de los 

docentes utiliza el Método Global de Análisis Estructural, que es él 

más adecuado para lograr una buena comprensión en la lectura, ya 

que esta basado en principios psicológicos del nino de esa edad y no 

el método Silábico. 

2. En esta pregunta nos demuestran que la mayoria de los docentes 

busca proporcionar las mejores herramientas a los alumnos para 

brindarles una buena comprensión de la lectura, con bases cientfficas 

y no solo la facilidad del docente. 

3. La finalidad de esta pregunta es conocer si los docentes investigan 

los conocimientos previos que poseen los alumnos de lo que van a 

leer para facilitarles la construcción de los conocimientos al ir 
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estrudurando lo que ya conocen con lo que están leyendo y todos 

contestaron afirmativamente. 

4. En cuanto a que si corrigen a los alumnos durante la lectura, 5 

docentes contestaron que- si, lo que demuestra que la mayorfa de

ellos no conoce algunos aspectos que son importantes como es el 

hecho de que no se debe de interrumpir la lectura, ya que el alumno 

estará más preocupado por leer ·bien·, que por obtener significado de 

lo que esta leyendo. Esto no sucede con dos docentes quienes no 

interrumpen a sus alumnos cuando leen, esperando que se apliquen 

las estrategias de lectura por los alumnos. 

5. Esta pregunta va muy relacionada con la anterior, ya que al cuidar la 

correcta pronunciación se descuida la correcta interpretación de lo 

que se lee, porque a los alumnos se les debe permitir equivocarse 

para que se aplique la estrategia de lectura de autocorrección cuando 

no encuentran significado de lo que se está leyendo. 

6. En esta pregunta todos los docentes cuidan de que lean fuerte, pero 

no rápido ya que entienden que cada alumno tiene su propia forma de 

leer para encontrar significado en la lectura y permiten que se 

regresen en la lectura con la finalidad de que puedan encontrar el 

significado ya que lo importante de la lectura es que el alumno 

entienda lo que lee y no la velocidad con la que lee, ya con la práctica 

poco a poco se irán corrigiendo. 

7. En esta pregunta también todos los docentes respondieron que si les 

preguntan a los alumnos sobre la comprensión de la lectura, pero 

aquf cabe el cuestionamiento de que es lo que están evaluando, si la 

comprensión o sólo la rapidez y la pronunciación, ya que si solo 

tomaran en cuenta estos puntos no darian los elementos y estrategias 

adecuadas para lograr la correcta comprensión. 
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B. En cuanto a la pregunta sobre los intereses de la lectura de los 

alumnos se denota que lo más común para los docentes es que 

utilizan las lecturas que se tengan en el rincón de lecturas o lo que se 

les recomienda. 

9. En cuanto a este aspecto de la planeación de actividades, todos 

contestaron afirmativamente por lo que se deduce que escogen 

material interesante y adecuado para los alumnos para tratar de 

fomentar el hábito de la lectura, ya que la única manera de aprender a 

leer es leyendo. 

10. En cuanto a esta pregunta sobre el uso de los libros existentes nos 

percatamos de que no se cuenta con el material suficiente como para 

poder tener acceso a las necesidades de los alumnos. 

11. Todos los doce11íes están conscientes de que los conocimientos 

previos son determinantes para que haya una comprensión de la 

lectura y su importancia radica debido a la intervención que tienen 

para la elaboración de estructuras de conocimiento y que exista asi 

una comprensión, aprovechando los antecedentes con los que se 

genera la construcción del conocimiento al irse realizando las 

estructuras, comprendiendo asi lo que se lee. 

4.3 Anéliais cuantitativo a alumnos 

1. A esta primer pregunta que si les gustaba leer, 14 alumnos dijeron 

que si lo que equivale al 70% y sólo 6 dijeron que no que es el 30 %. 

2. En esta pregunta en cuanto al préstamo de libros, 1 O contestaron 

que si es decir el 50%, mientras que el otro 50% contesto que no. 

3. En cuanto a que si la maestra comenta de lo que se va a tratar la 

lectura el 50 % dice que no y el otro 50 % dice que si. 
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4. La respuesta a la pregunta de que fue lo primero le ensenaron para 

leer 16 nit'ios es decir, el 80%, contesto que fue el abecedario, 

mientras que el 20% restante contesto con diferentes fonnas. 

5. La contestación de que si los corregian al momento de leer todos los 

alumnos contestaron afirmativamente. 

6. La respuesta a la pregunta de que si les pregunta la maestra que 

entendieron de la lectura 15 alumnos respondieron que si y 5 dijeron 

que no. 

7. En la pregunta siete sobre que si les dicen que les gustaría leer, la 

respuesta quedo empatada 50% si y 50% no. 

8. En cuanto a la respuesta de la pregunta de que sise utilizan los libros 

del Rincón de Lecturas, el 20% dijo que mucho, et 35% dijo que poco 

y el 45% contestó que nada. 

9. La respuesta de que si se les pone a leer fue que sr. por todos los 

alumnos. 

10. La respuesta en cuanto al préstamo de libros, nuevamente se dividió 

el 50% contestó afirmativamente, mientras que el otro 50% lo negó. 

11. En esta pregunta sucedió algo similar a la anterior, el 50% contestó 

afirmativamente y et otro 50% negativamente. 

12. A la pregunta de cuantos anos fueron sus padres a ta escuela 18 

ninos contestaron que cuando menos llegaron a la preparatorio o 

vocacional e incluso a la carrera y sólo dos, el 20% no supo la 

respuesta. 



74 

4.4 Análisis cualitativo a alumnos 

1. En la primera pregunta sólo el 70% de los alumnos esta interesado en 

la lectura, lo que hace pensar que hay que motivar y proporcional el 

material adecuado a los restantes para que surja el interés. 

2. En cuanto a la respuesta de la facilidad de préstamo a los alumnos el 

50% contesto que si .to que se vincula con la respuesta anterior. 

3. En esta pregunta, sobre de que si el docente tes comenta la lectura 

sólo el 50% lo afirmo, esto sirve para explorar los conocimientos 

previos que los alumnos tienen y asi facilitar la comprensión de la 

lectura, sin embargo los otros 1 O alumnos dicen que no, lo que nos 

debe servir para asegurar hacerlo antes de iniciar la lectura. 

4. En esta pregunta 16 alumnos contestó que lo primero que les 

ensenaron para leer fueron las letras, esto demuestra que el método 

que se utilizó fue el silábico, el cual tiene el defecto de hacer que el 

alumno se ensene a descifrar o decodificar y no a leer de manera 

comprensiva donde haya un significado en la lectura. 

5. La respuesta de en cuanto a la corrección del docente en el momento 

de la lectura todos contestaron que si, y de acuerdo al a teoria 

consultada es incorrecto que se le corrija al nino durante la lectura ya 

que debe de aprender a utilizar las estrategia de lectura donde poco a 

poco utilizará la predicción, anticipación inferencia, confirmación y 

autocorrecci6n, de lo contrario se preocupará más por pronunciar que 

por comprender. 

6. En cuanto a la respuesta de la pregunta seis de que si les preguntas 

si entendieron después de leer, la gran mayorfa respondió que sf, lo 

que faltarfa indagar es si pueden explicar lo que comprendieron de la 

lectura para saber si existió o no la comprensión y construcción del 

conocimiento. 
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7. En cuanto ha la pregunta sobre si les preguntan sus intereses sobre 

las lecturas, hubo un empate. Lo importante es entender como 

docente que debemos fijar la atención en el interés del alumno acerca 

de lo que quiere leer para poder motivar1es el amor a la lectura. 

8. En cuanto a la respuesta sobre la utilización del Rincón de Lectura, 

podemos notar que el 50% de los alumnos no los utilizan, ello puede 

traducirse en que no se fomentó desde la temprana infancia el amor a 

la lectura, por lo tanto no se fonnan ninos lectores que después se 

conviertan en aduHos lectores. 

9. - Referente a la respuesta de que si se les pone a leer , todos lo 

afirmaron , y eso es bueno , debido a que se debe propiciar la lectura 

en todas partes y no sólo en la escuela 

1 O. En esta pregunta al analizar su respuesta nos percatamos de 

que no se les presta adecuadamente a los ninos los libros para poder 

acrecentar el interés en la lectura~ 

11. En cuanto a la respuesta de la pregunta once la mitad recordó 

aunque sea el tftulo de un libro, mientras que el otros 50% no lo hizo, 

esto nos puede mostrar que realmente la utilización del los libros es 

muy poca, lo que provoca que los docentes no logren formar lectores 

y no habrá cambio hasta que se entienda que el docente debe de 

enfrentar los problemas relacionados con la lectura, para motivar a los 

alumnos a ser lectores. 

12. La última pregunta se hizo con la finalidad de conocer el grado de 

escolaridad que poseen los padres. 
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4.5 Análisis cuantitativo de la escala estimativa grupal de la 

comprensión de la lectura 

1. - Con respecto a la lectura ftuida el 40% de los alumnos fue 

excelente, otro 40% fue- muy buena, hubo un 15% de buena ftuidez y 

finalmente un 5% su fluidez fue regular. 

2. - Con la comprensión de la lectura se obtuvo un 65% de 

excelencia, un 20% de muy buena, y un 15% de buena comprensión. 

3. - El porcentaje de su voz y entonación fue que un 65% fue 

excelente, un 20% fue muy buena, et 10% fue buena y un 5% fue regular. 

4. - En la puntuación un 65% fue excelente, un 25% fue muy buena y 

hubo un 10% de buena puntuación. 

5. - De que si siguen la lectura de otras personas et porcentaje arrojo 

que un 60% fue excelente, un 35% fue muy buena y un 5% fue buena. 

6. - La participación del alumno dio como porcentaje que un 65% es 

excelente, un 30% es muy buena y un 5% fue buena. 

7. - Con respecto al interés sobre la lectura los resultados fueron que 

un 70% es excelente, un 25% es muy buena y un 5% es bueno. 

8. - Con la capacidad de deducción obtuvimos que un 70% es 

excelente, un 25% es muy buena y 5% es buena. 

9. - Con respecto al interés de los padres se obtuvo que un 65% es 

excelente, un 30% es muy buena y un 5% es buena. 

10. - Finalmente con su pronunciación se obtuvo que un 65% es 

excelente, un 25% es muy buena y un 10% es buena. 
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4.6 Análisis cuaUtativo de la escala estimativa grupal. 

1. - Al analizar et porcentaje sobre la fluidez de la lectura podemos 

decir que el empate entre la excelencia· y muy buena nos deja comprobar 

que falta un poco más de práctica para poder llegar a fa excelencia del 

grupo. 

2. - El porcentaje sobre la comprensión de la lectura observamos que 

la mayoria la tiene excelente lo que comprueba que el método global da 

muy buenos resultados. 

3. - La entonación y fa voz que utiliza la mayorfa de los alumnos es 

excelente lo que provoca que haya una mejor comprensión de la lectura. 

4. - En la puntacióri de los alumnos el porcentaje vuelve a comprobar 

que ayuda en fa comprensión de la lectura. 

5. - Al seguir la lectura de sus compafteros el porcentaje demuestra 

que es excelente la mayoria, esto ayuda a que la lectura tenga sentido en 

los alumnos. 

6. - A la mayorfa de los alumnos le gusta leer en voz alta y enfrente 

de sus compafteros, con buena entonación y pronunciación lo que 

comprueba que la lectura puede ser un gran motivante. 

7. - El porcentaje sobre el interés sobre la lectura en los alumnos es 

excetente ya que la mayoria de los alumnos lee diariamente en casa, ya 

sean cuentos, tareas, o cualquier cosa que les atraiga, lo que provoca que 

su interés se inaemente, se buscan lecturas que a ellos les guste. 

8. - La capacidad de deducción es excelente en la mayorfa de los 

alumnos ya que se lee un pedazo de una lectura y después se fes pregunta 

que piensan que pasará y la mayoría deduce lo que continuará. 

9. - Con respecto al interés de los padres con respecto a que sus hijos 

lean la mayoria es excelente, desgraciadamente no todos los padres "tienen 
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tiempo• para dedicarle a sus hijos la lectura familiar que es uno de los 

mayores motivantes que los hijos pueden tener. 

1 O. - Finalmente observamos que la pronunciación de la mayoria de 

los alumnos es excelente, entendiendo que para lograr la comprensión de la 

lectura todos los puntos anteriores y este · son los ingredientes necesarios 

para alcanzarla. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de la presente investigación, relativo a la propuesta del 

método global, como una herramienta para inaementar la eficiencia en el 

proceso de comprensión y la lecto-esaitura, ha sido abordado a to largo del 

presente documento. 

En atención al objetivo desailo, et método gk>bat como herramienta 

para inaementar et nivel de comprensión y lectura es efectivamente una 

alternativa práctica que por sua caracteríaticaa y forma de trabajo propicia 

en los afumnos una mayor receptividad. En ef caso de los docentes, es un 

medio que exige mayt"r trabajo en un principio, pero conforme pasa et 

tiempo los avances de k>s alumnos fa:ilitan su aplicación y efectividad. 

En cuanto a la hipótesis ptanteada, tal como que si se aplican los 

métodos de enset\anza de ta 1ectura de marcha analftica y se relacionan 

con los conocimientos previos, entonces se podrá lograr una mejor 

compren&ión de la lectura. Se pueda concluir que dicha hipótesis es cierta 

en et sentido de que fa utilización de conocimientos y experiencias previas 

son determinantes para dar continuidad a ta comprensión. Ello se pudo 

constatar en la ob8efvación de los niftos que están en ese proceso. 

Para ahondar en las conctusiones relativas a esta investigación, en 

una primera parte de las condusiones específicas, éstas corresponden a la 

consideración de- los aspectos teóricos pedagógicos que fundamentan y 

complementan tos argumentos a favor del método global. La segunda parte 

de tas condusione& se refiere a tos resultados de fa observación y encuesta 

empfrica de los alumnos de sexto grado de primaria y sus docentes. 
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De la conjunción de ambas partes, puede setlalarse que la educación, 

vista como parte del desarrollo individual y social, conlleva la formación de 

una persona. En esencia, el proceso educativo no inicia o termina en la 

llamada educación formal y estructurada, en et mejor de los ~ es un 

proceso constante, permanente y correctivo que perdure durante toda la 

vida. Asf, la adquisición de conocimientos y su apücación tiende a orientarse 

a ta critica, anáüsis, sintesia y acción constructiva. 

En ta etapa infantif ef nit\o deaarrofta un sentido de identidad, relación 

social, lJbjcación en su medio ffsico y algunas habilidades de comunicación 

elerna ttmea. Asi, es necesario reconocer que ta educación preeacotar y ta 

pretectura son etapas fundamentales en la comprensión lectora. 

Por su parte, en ef nivel de primaria, tas expectativa& pedagógicas 

tiene que ser el aprendizaje que abarque desde la identificación de signos y 

sonidos hasta la lectura y 88Critura sobre diversos temas de su edad y 

periodo escotar primario. 

Por lo anterior, dado que la lectura es un medio para acceder a la 

educación formal e informat, durante su aprendizaje inicial se completan 

antecedentes significatM>a que ayuden at sujeto a conatruir et conocimiento. 

Adicionalmente, es necesario reconocer que la comprensión de la lectura 

está determinada por factores famitiares, sociales, individuafes y 

metodológicos, mismos que se toman en cuenta para incrementar la 

eficiencia en ta comprensión tectora. 

En un ambiente famitiar y social ideal, el ntno de fonna natural, 

espontánea y progresiva acumularía conocimientos y experlencias que 

*?rían utilizados en el proceso de ensenanza-aprendizaje. Sin embargo, la 
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complejidad individual y la multiplicidad de variables influyentes en un 

proceso educativo se toman en ·Cuenta para mejorar los sistemas de 

ensei'lanza, ajustar las expedativas y sobre todo continuar atentando la 

educación. 

En la etapa de educación primaria, la ensenanza de la lectura abarca 

desde los primerOS garabatos, los dibujos, las letras, la formación de sflabas 

y tas palabras, ha8la la~ de oracionea y la comprensión de lo eaaito 

y leido. Como puede apreciarse, el inicio y las partes que comprenden todo 

et proceso son por demás complejas y compktmentarias. Ante effo, se 

justifica reunir información dispersa e integrarla en un soto documento para 

fundamentar que la comprensión de la lectura tiene sus ratees durante loa 

primero& anos de vida y ea un proceso complejo que se tteva at cabo 

mediante eatrategiaa didácticas que logren la eficiencia esperada, taf como 

el método global. 

Ante ello, tas conclusiones sobre et método gk>bat, como una 

herramienta para incrament.ar la eficiencia en el proceso de compnH18i6n 

lectora son: 

• el lenguaje escrito que es lefdo impüca una relación entre el 

lector y el texto. 

• las caracterfsticas del lector estm lntimamente conectadas at 

conocimiento previo, ef control lingüfstico, las actitudes, los 

esquemas conceptumes y a la capacidad de interpretación. 

• las caractartsticas del texto determinan la efectividad en la 

lectura de un nifto o individuo 

• un nit\o de segundo ano de prin1aria está en proceso continuo 

y ascendente en la acumulación de experiencias y 

conocimientos. A través de la lectura, este proceso de 

acumulación adquiere una dinámica distinta; et nifto comienza 



a utilizar todos sus sentidos a una capacidad mayor a la Que 

lo hacia en una edad temprana. 

• la lectura, junto con la comprensión, abre tas puertas del 

conocimiento, ta aplicación y ta transformación de la vida del 

hombre. 

• dado que et hábito de la lectura no es innato, motivar en el 

nifto una actitud favorable hacia la lectura, quizá sea 

insuficiente. 

• la lectura tiene que ser una actividad atractiva para el nino. 

Tanto los padres como los docentes tienen la responsabilidad 

de que la ensef\anza-apre sea adecuada y esté en 

función del grado de desarrotto det infanta. 

• · a con1prer 1Sión es et estado que se consigue cuando todas 

las preguntas que el nit\o se hace internamente sobre un texto 

le quedan contestadas. 

• ta comprensión es la esencia de la lectura, ya que un nino 

aprende a leer leyendo y aprende a comprender cuando 

entiende lo leido. 

• et método global parta de los elementos• significativos det

lenguaje: la palabra, la frase o el cuento. P1eilent el 

reoonocim1ento de las paJabras af descifrado de las mismas. 

• particularmente, en dicho método las tareas de análisis 

fonéHco son aecundarta8 y poatetiores. _ 

• bajo su concepci6n no se pierde de vista que leer es ante 

todo captar ideas, que no se escribe sin una intención y que 

así tiene que hacerse desde los primeros momentos del 

<iorendizaje. 

83 



• de acuerdo con lo anterior, el aprendizaje lector tiene que ser 

un proceso espontáneo y personal. El papel del docente se 

restringe al de acompal\ar al educando, proporcionando los 

materiales y las orientaciones necesarias para que dicho 

proceso sea fluido y progresivo. 

• la relación con el aprendizaje significativo, el constructivismo y 

la pedagogla operatoria se aplica en el método global, dado 

que éste favorece la comprensión sobre la memorización y la 

mecanización def conocimiento. 

Por lo que se refiere a las oondu8iones que se derivan del resuhado 

de los cuestionarios y encuestas a docentes y alumnos sujetos de estudio, 

se puede anotar que desde la perspectiva pedagógica: 

• el método global es mayormente aplicado para la ensenanza 
de la ledo-escritura. 

• entre sus bondades, los docentes destacan que se les facilita 

trabajar en la corrección de errores de comprensión, de 

pronunciación, de velocidad y volumen de voz. 

• existen oportunidades para verificar si se ha logrado la 

comprensión y si existen conocimientos previos a la lectura, 

privilegiando et resultado del aiumno sobre la facilidad para el 

docente. 

• tos docentes utilizan lecturas atractivas para el alumno, a fin 

de aprovechar et interés, el a:mocimiento y hacer más 

atractivo et proceso de aprendizaje. 

• los docentes también extemaron su preocupación por la falta 

de material suficiente para las necesidades de tos alumnos. 

• por lo que se refiere a la perspectiva de los alumnos, esta 

revela que los alumnos están interesados en la lecrura, coFn<.1 



un medio para continuar incrementando su acervo de 

conocimientos. 

• entre sus comentarios se percibe cierto desconocimiento de ta 
forma para continuar aprendiendo. Es evidente que el alumno 

no participa en la búsqueda de mejores alternativas para 

inaementar su comprensión de lectura. Es pasivo en el 

método aplicado ya que no lo cuestiona, pero si observa 

deficiencias, tat como que la falta material atractivo a sus 

intereses. 
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En general, el método silábico fue ta herramienta que se utilizó para 

iniciar el proceso de lectura. Sin embargo, conforme el tiempo ha trasa.urido 

y se ha avanzado en ..:1 gra\Jo escotar, los alumnos revelan mayores 

experiencias que se acercan al método gk>bat, tat como utilizar su 

conocimiento previo, leer en voz atta, cuestionar sobre la lectura y proponer 

lectura acorde a sus intereses. 

De los resultados sobre la estimación grupal puede observarse que 

falta práctica para poder Uegar a la excalenda del grupo. El método global 

da buenos resultados, to que se refleja en la comprensión de ta lectura. Leer 

en voz atta y enfrenta de sus campaneros, con buena· entonaciOn y 

pronunciación es considerado un motivante para mantener el interés en la 

lectura que a 8"os les agrada. 

Con todo, et método global desde ta perspectiva teórica asi como 

desde la respuesta obtenida por alumnos y docentes del sexto· de primaria, 

ofrece ventajas que deben considerarse retevantes para su adopción como 

una estrategia que pennita incrementar la comprensión lectora, lo que en 

.suma permite set\alar que las hipótesis planteadas para esta investigación 



86 

fueron ciertaS, asl como enfatizar que el objetivo propuesto para este 

documento fue cubierto a lo largo del desarrollo del tema. 

En cuanto a las aportaciones e importancia para el pedagogo y su 

incidencia en los alumnos, se puede conduir que el método global ofrece 

ventajas aignificatiVaa respecto a los métodos de lectura y comprensión que 

no utilizan la experiencia obtenida como un recurso que debe explotarse en 

el salón de clases. En la medida en que el pedagogo y el alumno obtengan 

mejores resuttados en la lectura y comprensión podrán juntos acceder a 

más conocimiento8 que complementen y refuercen ef trabajo cotidiano. 

El haber aplicado el método glolW en el grupo de estudio, como 

pedagogo me deja continuar atentando a mis campaneros de trabajo y a los 

mtsmos afumnoa a utiffzar fa lectura como una fuente de conocimientos con 

apücación práctica. Es necesario eüminar el concepto de leer sólo por 

hacerto, debe trascenderae hacia la comprensión de ta lectura y la 

utilización del conocimiento adquirido a través de ella. 
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ANEXOS 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

LA ENCUESTA 

Es una técnica de investigación social, que consiste en averiguar, a. 

través del análisis de las respuestas dadas por un número determinado de 

personas a un conjunto de preguntas fonnuladas previamente por el 

investigador, algún aspecto de la realidad social o determinadas reacciones 

individuales. Los items o preguntas que se formulan en la encuesta pueden 

ser de tipo cerrado, en las que las respuestas a las cuestiones vienen dadas 

y se cumplimentan contestando si o no eligiendo una alternativa entre 

varias, o de tipo abierto, en las que no hay indicación de las posibles 

respuestas. 

EL CUESTIONARIO 

Son pruebas consistentes en presentar al sujeto una lista de 

preguntas que, generalmente, se responden por escrito, y que se refiere a: 

datos personales, opiniones, gustos, intereses, comportamientos diversos, 

sentimientos, etc. 

Se caracterizan -según indica E. CERDA - porque: 

Son anallticos; es decir, indican que la personalidad puede ser 

descrita en forma de rasgos. 

Los rasgos que exploran y su resultado final son cuantificables. 



• Su construcción es, en Uneas generales, idéntica a la de 

los tests de eficiencia (elección, análisis y 

escalonamiento de los items, estandarización o 

normalización y análisis factoriales. 

• Su presentación al igual que la de los tests, permite su 

aplicación colectiva y la objetividad en la administración 

y corrección, que puede ser realizada por personal no 

especializado y por máquinas eléctricas, 
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los tipos de cuestionarios según su forma pueden ser: de forma 

cerrada donde el sujeto da respuestas cortas respondiendo si o no, los 

cuales son fácilmente valorados; los de forma abierta, que demandan una 

respuesta libre redactada por el propio sujeto. Este tipo de respuesta ofrece 

mayor información. 

OPERATMZACIÓN 

En entendimiento de que la comprensión de la lectura es uno de los 

elementos básicos para que exista un aprendizaje significativo, debido a 

que el lector recibe del autor el mensaje que se encuentra plasmado en un 

libro o cualquier otro tipo de texto que se lea, por lo que para poder detectar 

problemas de comprensión de la lectura es necesario que se inicie con un 

diagnóstico en el cual se puedan detectar las deficiencias de comprensión 

que poseen los alumnos para asi poder partir de una base de conocimientos 

que tiene el alumno, logrando asi ubicarlos en el nivel de deficiencia que se 

encuentra. 
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Es de gran importancia en este caso, la utilización que los docentes 

hacen de la metodologf a que utilizan para la enseftanza de la lecto escritura 

por tener mucho que relación con las etapas de desarrollo del nino, asi 

como del conocimiento de la psicolingOlstica. Debiendo tener ciertos 

conocimientos para poder aplicar fas metodofogfas que más ayuden a 

facilitar la comprensión de fa lectura y aplicación de instrumentos 

adecuados de evaluación con la finalidad de poder detectar las deficiencias 

que tengan los alumnos en este aspecto. 

En particufar, en el grupo de segundo grado se detectó que los 

alumnos tienen esa dificultad, por lo que será necesario implementar 

estrategias adecuadas para lograr superar los problemas con base a la 

investtgar:;n que se es1a realizando con los alumnos del segundo grado 

grupo "A• y docentes de esta institución, para fo cual se implementan los 

siguientes instrumentos de evaluación con la finalidad de contar con 

elementos que nos indiquen que alumnos tienen estas deficiencias y que 

serán los que necesariamente se tengan que atender de manera directa y 

asf superar sus deficiencias con respecto a fa comprensión de fa lectura. 

MODAUDADESYTIPOSDEEVALUACIÓN 

Un instrumento de diagnóstico es indispensable para verificar et nivel 

de los alumnos cuando se va a iniciar un curso, pero para este tema del 

proyecto de investigación, es necesario para conocer el grado de 

comprensión que los alumnos tienen de lo que lee y asi encontrar las 

causas que propician la falta de comprensión en la lectura. La evaluación 

diagnóstica se enfoca a los conocimientos y habilidades necesarias para 

dedicarse con éxito al aprendizaje de los objetivos que se proponen en un 

curso. 
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La evaluación formativa tiene también su función dentro del proceso 

ensetianza-aprendizaje y una de ellas es retroalimentar la labor didáctica, 

pues el conjunto de . resultados del grupo pone de manifiesto su hay 

deficiencias probablemente debidas a la falta de claridad en la ensenanza, 

además de prever el resultado de cada alumno cuando aún se está a 

tiempo de mejorarlo. 

la evaluación total es la que se realiza al término de una etapa del 

proceso ensenanza-aprendizaje para verificar sus resultados, es decir, para 

determinar si se lograron los objetivos educacionales, esta evaluación se 

ocupa de resultados y no de encontrar fallas ni su porque y una de sus 

principales funciones es hacer juicio de valores sobre tos resultados, en este 

caso sobre la comprensión de la lectura de los alumnos de segundo grado 

grupo "A·. 

la evaluación entonces se llevará ·a cabo con el propósito de valorar 

el grado de avance en la comprensión de la lectura, comprendiendo los 

momentos de aplicación, inicial, procesal y final, además por su finalidad y 

función será formativa y por sus agentes evaluadores será interna. 

Se utilizarán instrumentos de evaluación escritos, como exámenes de 

diagnóstico con respectivo registro, lista de cotejo grupal e individual, 

escalas estimativas y registro anecdótico. 
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Encuesta para docentes 

INSTRUCCIONES: Marque con un X en el paréntesis su respuesta 

1. - ¿El método que más utiliza para ensenar a leer es? 

( ) Silábico ( ) Global 

2. - ¿Con cual se le facilita trabajar mejor? 

( ) Silábico ) Global 

3. -¿Antes de iniciar una lectura investiga que saben sus alumnos de ella? 

( Sf ( No 

4. - ¿Corrige a sus alumnos durante la lectura? 

) SI ( ) No 

5. - ¿Cuida que pronunciC;., correctamente todas las palabras? 

( Sf ( No 

6. - ¿Cuida que lean fuerte y rápido sus alumnos? 

) SI ( ) No 

7. - ¿Pregunta que trata lo leido por sus alumnos? 

( ) Sf ( No 

8. - ¿Les pregunta lo que quieren leer? 

( ) SI ( ) No 

9. - ¿Planea actividades de lectura? 

( ) Sf ( ) No 

10. - ¿Utiliza los libros del Rincón de Lecturas? 

( ) Mucho ( ) Poco ( ) Nada 

11. - ¿Cree usted que los conocimientos previos tengan alguna relación con 

la comprensión de la lectura? 

( ) Si ( ) No 



Cuestionario para docentes 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste lo que se pide de acuerdo a sus 

conceptos. 

1. Describa en qué consisten los pasos det Método Global de Análisis 

Estructural. 

2. ¿Qué son tos conocimientos previos y para qué se utilizan? 

3. Para usted ¿Qué es la comprensión de la lectura? 

4. ¿Qué entiende por Constructivismo? 

5. ¿De que manera intervienen los conocimientos previos en la comprensión 

de ta lectura? 

ENCUESTA PARA ALUMNOS 

INSTRUCCIONES: Ma1C8 con una X las respuestas que creas conveniente. 

1. - ¿Te gusta leer libros, revistas, periódicos u otros artículos? 

( Si ( No 

2. - ¿Te presta tu docente libros del Rincón de Lecturas? 

( ) SI ( ) No 

3. - ¿Antes de iniciar una lectura tu docente te comenta de que se trata? 

( ) Sf ( No 

4. - ¿Qué fue to primero que te ensenaron en ta escuela para aprender a 

leer? 

5. - ¿Cuando estas leyendo y te equivocas te corrige tu docente? 

( Sf ( ) No 

6. - ¿Te pregunta tu docente de que trata to que lees en tos libros? 

( ) SI ( ) No 



7. - ¿Te pregunta tu docente acerca de lo que te gustaría leer? 

( ) Sf ( No 

8. - ¿Utilizas los libros del Rincón de Lecturas? 

( ) Mucho ( ) Poco ( ) Nada 

9. - ¿Te pone a leer tu docente? 

( ) sr ( No 

1 O. - ¿Te prestan los libros. del Rincón para llevártelos a tu casa? 

) Si ( ) No 

11. - ¿Cuáles libros del Rincón que has leído te han gustado más? 

12. - ¿Cuántos anos fueron a fa escuela? 

Papá Mamá 



EXAMEN DE DIAGNÓSTICO PARA VERIFICAR LA 

COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

Nombre del alumno 

Grado 

Nombre de la escuela 

Grupo Tumo 
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INSTRUCCIONES: L8a los siguientes cuentos y posteriormente responda 

las preguntas correspondientes. 

PERLIN (Raquel Garc(a Santos) 

Pertln era un perro de pelo blanco, hermoso y sedoso; y allá por 

las selvas lejanas y bellas del trópico ardiente, huf an sus dueños, del 

miedo, del hambre y la muerte que dejó la guerra, y así tras los ríos y 

selvas y valles sus dueños huían y Pertín, con ellos. 

De pronto la madre de aquella familia - mujer muy valiente- que 

en sus brazos llevaba la carga de un pequeño, encontró un abismo y 

debajo, un río. 

Cansados sus brazos salvar quiso aquello y el sol caliente le 

cerro los ojos por breves instantes y de pronto, al borde del abismo, se 

cayó el pequeño ... Perlin al instante comprendió et peligro; alzó sus 

orejas, corrió y cual si de bestia se tomara en humano calculó por 

donde el pequeño venía rodando se agachó con fuerzas y espero y 

antes que aquel niño llegara al abismo, sobre el cuerpo mismo del 

perro , et dulce pequeño se quedo temblando. 
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Por eso niño, si tienes un perro, no lo trates mal que es un 

camarada de valor sin fin, acuérdate siempre que es leal y valiente y el 

mejor amigo como aquel Pertin. 

CUESTIONARIO 

¿Quién era Pertín? 

¿Cómo era PerHn? 

¿De que venían huyendo las personas? 

¿Qué llevaba la madre en sus brazos? 

¿Por qué se le cayó de los brazos el nifto? 

¿Qué hizo Perfín al ver que el nino se caía? 

¿Cómo lo satvó? 

¿Cómo debes tratar a los perros? 

¿Son leales y valientes los perros? 
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EXAMEN DE DIAGNÓSTICO PARA VERIFICAR LA COMPRENSIÓN 

DE LA LECTURA. 

Nombre del alumno 

Grado 

Nombre de la escuela 

Grupo Tumo 

EL ARBOL (RaqueJ Garcia Santos) 

El árbol ~ ~ amigo, no lo destruyas, nit\o; ellos te dan 

abrigo en las horas ardiente del verano. 

A través de sus hojas te brindan oxígeno para que tus pulmones 

sean fuertes y sanos. 

Siempre que puedas siembra una planta, que desde el rosal las 

violetas el nopal y hasta los cedros distantes de las selvas de Chiapas 

o las de Tabasco, son fuentes portentosas de vida y de color. 

No Destruyas los árboles nit\os y nit\as de hoy y de siempre; 

¡Cuídalos con esmero, protégelos con mucho amor que por 

todos los siglos el árbol venturoso será siempre tu amigo. · 
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¿De que te habla la lectura? 

¿Para que te sirven las hojas de los árboles? 

¿Puede ser el árbol tu amigo? 

Menciona algunos tipos de plantas que menciona la lectura. 

¿Cómo cuidarlas los árboles y plantas? 
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INSTRUMENTO DE LAS TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

LISTA DE COTEJO PARA LA LECTURA 

NOMBRE: 

GRADO GRUPO 

ESCUELA 

RASGOS SI 

Pronunciación Clara 

Pronunciación Vacilante 

Entonación adecuada 

Entonación monótona 

Acentuación correcta 

Ritmo vacilante 

Lectura fluida 

Hace corte$ en las palabras 

Comprende lo leido 

Puede comentar lo leído 

NO 

TURNO 

ZONA 

DUDOSO 



Falta página 

Nº \Q\ 
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ESCALA ESTIMATIVA 

Objetivo: Indicar el grado en que el alumno lee e interpreta lo leido 

mediante ta comprensión de la lectura, marcando ta casiUa correspondiente. 

Clave: 5= Excelente 4= Muy bueno 3= Bueno 2= Regular 1 = 

Deficiente 

5 4 3 2 1 

Su lectura es fluida 

Comprende lo que lee 

Su voz y entonación 

son 

Su atención con la 

puntación es 

Sigue la lectura de otras 

personas 

Le gusta participar en la 

lectura 

Muestra interés por lo 

que lee 

Su capacidad para 

deducir es 

Sus padres se interesan 

por él 

Tiene problemas de 

pronunciación 
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INSTRUMENTOS oe LAS TÉCNICAS oe OBSERVACIÓN 

DE LOS ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO GRUPO "A" 

NUMERO TONO TONO RESPETA 

DE LISTA 

FLUIDO VA.CU.ANTE COtMCENTE T1MIDO PUNTA.CtON 

1.-
---··. --- -

2.-

3.-- - -

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-
--- - -··· - -

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.- -

17.-

18.-

19.-
--

20.-



REGISTRO ANECDÓTICO 

NOMBRE: 

GRADO 

ESCUELA 

ANÉCDOTA: 

INTERPRETACIÓN: 

RECOMENDACIONES: 

GRUPO TURNO 

ZONA 
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NOMBRE DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO 

1.-ALVARADO ALMANZA JANET. 

2.- ACUAA SANCHEZ MARIANA. 

3.- BENITEZ RIVERA ALICIA. 

4.- CAMPUZANO JIMÉNEZ ADOLFO DANIEL. 

5.- CHAVEZ BARRIGA ANA CAREN. 

6.- CRUZ GUTIERREZ ANA GUADALUPE. 

7.- OORANTES GONZALEZ IVONNE. 

8.- FLORES OROU~A IVETTE. 

9.- GUILLEN GUTIERREZ MARCO ANTONIO. 

10.- GARCIA RIVERA FEUX. 

11.- HERNÁNDEZ V1LCHIS RICARDO MANUEL. 

12.- JIMÉNEZ GARCIA CARLOS ANTONIO. 

13.- UCEA VILLANUEVA JOSE ANTONIO. 

14.- MARTINEZ GARCIA MARIA JOSE. 

15.- MENDOZA JIMÉNEZ NORMA LETICIA. 

16.- MONDRAGÓN CÉSPEDES OMAR. 

17.- OUN CASTRO BERENICE. 

18.- SIERRA CORONA ANA KAREN. 

19.- URIBE CAMPOS ADRIANA. 

20.- VILLALOBOS JERÓNIMO ANAHIT. 
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105 

REGISTRO ANECDÓCTICO 

NOMBRE: CHAV&Z BARRIGA ANA CAREN. 

GRADO: SEGUNDO GRUPO: A 

ESCUELA DON ANTONIO DE OBREGÓN Y ALCOCER 

TURNO: MATUTINO. 

Ana Caren es una nif\a de 8 anos, vive con su papá y su Mamá, 

una hermana mayor y un hermano menor, se preocupan por ella y le 

ayudan en sus tareas y trabajos lo que se refleja en la escuela y 

cuando se le deja la lectura de algún libro la comprensión de la lectura 

se ve reflejada. 

Es muy importante este apoyo ya que va a propiciar a 

ninos más seguros para la vida que tengan que vivir, la madre está al 

pendiente de todas las tareas y actividades que se le piden, y esto se 

comprueba al verificar las estadisticas. 

La alumna es una de las mejores, es muy activa y 

participativa de todas las actividades, ayuda a sus compa"8ros y le 

gusta ir a la escueta, tiene sueños para su futuro, ya que de g.rande 

quiere ser una profesionista. 

Personalmente es una satisfacción tener alumnas como 

ella, ya que como maestra uno puede ver culminadas sus metas. 



REGISTRO ANECDÓCTICO 

NOMBRE: VILLALOBOS JERÓNIMO ANAHIT. 

GRADO: SEGUNDO GRUPO: A 

ESCUELA: DON ANTONIO DE OBREGÓN Y ALCOCER 

TURNO: MATUTINO. 
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Anahit es una niña de 8 años, hija única, su madre está 

divorciada y trabaja todo el día, la niña se queda en la guardería de la 

escuela hasta las 7 de la noche, la convivencia de la nir'ia con la madre 

es casi r• •la ya que también trabaja los sábados y quien la cuida es la 

abuela materna, y los domingos la mamá los dedica a las faenas 

propias del hogar. 

Todo esto se refleja en el estado emocional de la alumna 

que repercute en la atención e interés en la escuela. Para la nit\a 

asistir al colegio es algo desagradable y no te interesa ni te presta 

atención, porque ella sólo le interesa estar con su madre. 

Al momento de aplicar los cuestionarios se nota su falta de 

· madurez y de comprensión de la lectura, su nivel es bastante malo, lo 

que como maestra a veces dificulta nevar a todos tos alumnos at 

mismo nivel ya que al tener varios alumnos de diferencias tan grandes 

no se puede tener una media. 

Al platicar con su mamá al respecto no muestra mucho 

interés en ayudar más activamente a su hija, lo que hace es hacerle 

sus tareas para que digan que si cumplió, es triste ver estos casos en 

donde la economfa tiene más importancia 
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REGISTROS 

ANÉCDOCTICOS 



Escala Estimativa individual 

Clave: 5= Excelente, 4= Muy bueno, 3= Bueno, 2= Regular, 1 = Deficiente 

Indicar el grado en que el alumno lee e interpreta lo leido mediante 
la comprensión de la lectura, marcando la casilla correspondiente 

'NOMBRE DEL ALUMNO: ACUNA SÁÑCHEZ MARIANA 

5 4 3 2 
lectura fluida X 
Comprende lo Que lee X 
Su voz v entonación son X 
Su puntuación es X 
Sigue la lectura de otros X 
Su oarticioación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su caoacidad para deducir es X 
Interés de los oadres X 
Su pronunciación es X 

'Nombre del alumno ALVARADOALMANZAJANET 

5 4 3 2 
lectura fluida X 
Comprende lo Que lee X 
Su voz v entonación son X 
Su puntuación es X 
Siaue la lectura de otros X 
Su particioación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los oadres X 
Su pronunciación es X 

1 

1 



!NOMBRE DEL ALUMNO: BENITEZ RIVERA ALICIA 

5 4 3 2 1 
lectura fluida X 
Comprende lo que lee X 
Su voz y entonación son X 
Su puntuación es X 
Siaue la lectura de otros X 
Su participación en la lectura es X 

Muestra interés X 
Su capacidad oara deducir es X 
Interés de los padres X 
Su pronunciación es X 

!NOMBRE DEL ALUMNO CAMPOS JIMENEZ ADOLFO 

5 4 3 2 1 

lectura fluida X 
Comorende lo que lee X 
Su voz y entonación son X 
Su puntuación es X 
Siaue la lectura de otros X 
Su particioación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los oadres X 
Su pronunciación es X 

!NOMBRE DEL ALUMNO CHAVEZ BARRIGA ANA 

5 4 3 2 1 
lectura fluida X 
Comprende lo que lee X 
Su voz v entonación son X 
Su ountuación es X 
Sigue la lectura de otros X 
Su participación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su caoacidad para deducir es X 
Interés de los padres X 
Su pronunciación es X 



INOMBRE DEL ALUMNO: CRUZ GUTIERREZ PAOLA 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comprende lo Que lee X 
Su voz y entonación son X 
Su puntuación es X 
Sigue la lectura de otros X 
Su particioación en la lectura es X 

Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los padres X 
Su pronunciación es X 

INOMBRE DEL ALUMNO DORANTES GOÑZÁLEZ IVONNE 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comprende lo aue lee X - -Su voz y entonación son X 
Su puntuación es X 
Sigue la lectura de otros X 
Su participación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los padres X 
Su pronunciación es X 

INOMBRE DEL ALUMNO GARClA RAMOS FELIX 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comprende lo aue lee X 
Su voz v entonación son X 
Su puntuación es X 
Siaue la lectura de otros X -
Su participación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los padres X 
Su pronunciación es X 



!NOMBRE DEL ALUMNO: GODOY RIVERA HUMBERTO 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
ComDrende lo Que lee X 
Su voz y entonación son X 
Su ountuación es X 
Siaue la lectura de otros X 
Su oarticioación en la lectura es X 
Muestra interés X ·-
Su caoacidad Dara deducir es X 
Interés de los Dadres X 
Su pronunciación es X 

f NOMBRE DEL ALUMNO GUILLEN GUTIERREZ MARCO 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comprende lo Que lee X 
Su voz v entonación son X 
Su puntuación es X 
Siaue la lectura de otros X 
Su participación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los padres X 
Su pronunciación es X 

!NOMBRE DEL ALUMNO HERNÁÑDEZ VILCHI RICARDO 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comprende lo Que lee X 
Su voz v entonación son X 
Su ountuación es X 
Siaue la lectura de otros X 
Su particioación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los padres X 
Su oronunciación es X 



!NOMBRE DEL ALUMNO: JIMENEZ GARCIA MARIA 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comprende lo aue lee X 
Su voz v entonación son X 
Su puntuación es X 
Sigue la lectura de otros X 
Su participación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los padres X 
Su pronunciación es X 

jNOMBRE DEL ALUMNO LICEA VILLANUEV A JOSE 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comorende lo aue lee X 
Su voz y entonación son X 
Su puntuación es X 
Siaue la lectura de otros X 
Su participación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los padres X 
Su pronunciación es X 

INOMBRE DEL ALUMNO LÓPEZ CUEVAS IVETTE 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comprende lo aue lee X 
Su voz y entonación son X 
Su puntuación es X 
Siaue la lectura de otros X 
Su participación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los padres X 
Su pronunciación es X 



!NOMBRE DEL ALUMNO: MENDOZA JIMENEZ LETICIA 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comorende lo aue lee X 
Su voz y entonación son X 
Su puntuación es X 
Siaue la lectura de otros X 
Su oarticipación en la lectura es X 

"~ 

Muestra interés X 
Su caoacidad oara deducir es X 
Interés de los oadres 

' 
X 

Su pronunciación es X 

!NOMBRE DEL ALUMNO MONDRAGÓN ARCE OMAR 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comprende lo Que lee X 
Su voz y entonación son X 
Su puntuación es X 
Siaue la lectura de otros X 
Su participación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los oadres X 
Su pronunciación es X 

!NOMBRE DEL ALUMNO: OLIN CASTRO BERENICE 

5 . 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comorende lo aue lee X 
Su voz y entonación son X 
Su ountuación es X 
Sigue la lectura de otros X 
Su participación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los padres X 
Su oronunciación es X 



jNOMBRE DEL ALUMNO: SIERRA CORONA KAREN 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comprende lo Que lee X 
Su voz y entonación son X 
Su puntuación es X 
Siaue la lectura de otros X 
Su oarticipación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su caDacidad para deducir es X 
Interés de los padres X 
Su pronunciación es X 

!NOMBRE DEL ALUMNO: URIBE CAMPOS ADRIÁÑ 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comprende lo Que lee X 
Su voz v entonación son X 
Su puntuación es X 
Siaue la lectura de otros X 
Su participación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los padres X 
Su pronunciación es X 

!NOMBRE DEL ALUMNO: VILLALOBOS JERÓNIMO ANA 

5 4 3 2 1 
Lectura fluida X 
Comprende lo aue lee X 
Su voz v entonación son X 
Su ountuación es X 
Siaue la lectura de otros X 
Su participación en la lectura es X 
Muestra interés X 
Su capacidad para deducir es X 
Interés de los padres X 
Su pronunciación es X 



· GRAFICAS 

DE 

ALUMNOS 



GUSTO POR LA LECTURA 

70% 

60% 

50% 

40% 

100% 

30".4 

20% 

10% 

0% 
SI NO 

COMENTARIOS DE LA MAESTRA 

60% l 
1 

50% i 

1 

40% i 
1 

~ 30% i 
.. 1 

20% 

10% i 

1 
1 

0% 
SI NO 

PRESTAMO DE LIBROS 

60% 

50º.4 

40% 

'30% .. 
20% 

10% 

SI NO 

COMO TE ENSEÑARON A LEER 

80% 

20% 

ABCEOARIO DIFERENTES FORMAS 



Serie1 

COREECION DE LA MAESTRA 

SI 

100% 

TE PREGUNTAN TU GUSTO POR LA 
LECTURA 

SI 
50% 

NO 
50% 

COMPRENSION DE LA LECTURA 

75% 

SI NO 

UTILIZACION DEL RINCON DE LA 
LECTURA 

POCO, 
35% 

NUNCA, 
45% 



TE PONE A LEER TU MAESTRO 

SI, 100% 

GRADO DE ESCOLARIDAD DE TUS 
PADRES 

PROFE· 
SIONAL 

90% 

NO SABE, 
10% 

UTIUZACION DE PREST AMO DE 
LIBROS 

Sl,50% NO, 50% 



GRAFICAS 

DELA 

, 

COMPRENSION 

DE LA LECTURA 

DELOS 

ALUMNOS 



LECTURA FLUIDA COMPRENSIOH DE LA LECTURA 

40% 
65% 

15% 

5% 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA 

VOZ Y ENTONACION PUNTUACIOH 

65% 65% 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA 



SEGUIMIENTO DE LA LECTURA PARTICIPACION 

65% 

60% 

30% 

' t.: 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA EXCELENTE MUY BUENA BUENA 

INTERES SOBRE LA LECTURA DEDUCCION 

70% 70% 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA EXCELENTE MUY BUENA BUENA 



INTERES DE LOS PADRES PRONUNCIACION 

65% 65% 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA EXCELENTE MUY BUENA BUENA 



DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Encuesta para docentes. 

INSTRUCCIONES: Marque con un X el paréntesis de su respuesta 

1. - ¿El método que más utiliza para enseñar a leer es? 

( l ) Silábico ·) Global 

2. - ¿Con cual se le facilita trabajar mejor? 

Silábico ) Global 

3. -¿Antes de iniciar una lectura investiga que saben sus alumnos de ella? 

Sí ) No 

4. - ¿Corrige a sus alumnos durante la lectura? 

Sí ) No 

5. - ¿ Cuida que pronuncien correctamente todas las palabras? 

_ (Xi Sí ) No 

6. - ¿Cuida que lean fu_erte y rápjW sus alumnos? 

()\[ Sí ) No 



7. - ¿ Pregunta que trata lo leído por sus alumnos? 

Sí 

8. - ¿Les pregunta lo que quieren leer? 

Sí 

9. - ¿Planea actividades de lectura? 

Sí 

1 O. - ¿ Utiliza los libros del Rincón de Lecturas? 

) Mucho (1( ) Poco 
s ·t.: P. 

) No 

9\_ ) No 

No 

} as cs ~uda <:: de pcr3 a '.12 
cuen ta n cor1 é.S/o.s /; /;rDS . 

. ( ) Nada 

11 . - ¿ Cree usted que los conocimientos previos tengan alguna relación con la 
comprensión de la lectura? 

( )4 Sí No 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste lo que se pide de acuerdo a sus conceptos. 

1. - Describa en que consisten los pasos del Método Global de Anális Estructural. 

/~, l!¡kJ[¡fr~¡eie irlv cU J-rutwaÍO . 

Q 4 (i~;,,e;.,, c¡J .,u,,,,,ú,,lo [dJ,tt)llaliiw Í1 f1)1JrJ 
3 ~ [Ln¿, ~<,{o et- /ukÍrrr:J ( )clxt{/túálv Ck -ei) a.kJ 
lf ~ ~{cf¡{,~ cLL ~vYiJ, 



2. - ¿Qué son los conocimientos previos y para que se utilizan? 

:__<f tni Íw-HP'r;r::;f;~ .,J ~"'-'¡ ".: ~ k .' !fa_ 

44 a) t~OC!uñ1?J1.---¡¡;. . ,.. 

3. - Para usted ¿Qué es la comprensión de la lectura? 

Ú (!.¿e.jj ac~ ,~ &. d ~,~ Á t (J)ic,c.e.:m'~µTu 0 »u; ·-;rt-ldc 0 

e{¿ UrrrliuÚ{ld../oi-o ~ fo1ulr e,0 rlJ ~ e1-a'Z CLz__ . ·-;;;:, 

Pú-U7' I ·7 (L, ~ ~{:() úÍ-urn/nÓ::, cLL[Gv fY lj) /~ _fcc V 

4. - ¿Qué entiende por Constructivismo? 

--f__Q_, /érrr;,a [.c~ e~titívr¿; 1J Á-Jtcrih'tt-U0 dJ ~ 
_t-11 Á-f.L )¡ O'flw.d~ ·- :ptrl4 Q,~,lfó adrµúJ.Í r_,(\¿~ folj-- @@td) ffl ie_;:0 

f Hf J cu) l 1J?;, 72 í t¡,.Le_c._ fl Ií7d.R4._:; ( tt.l\ i\J..UYl e_\ G.ti ) . 
5. - ¿De que manera intervienen los conocimientos previos en~a comprensión de 

la lectura? 

!U'- r¡2-'~-n.A,4q.,-U:.e,,1<-?;;- / . .vn a_-<.-u _Á,~~ A J 

jVYl / k . L-' ---Ttiyn .-:/,..,,.:" -f ·' I } :q/(i-) n 1 ,7 ~ 1 (/ " "'-""-"~ (/ªTU /{..- [C_tf -;Y ........., vt.~ 

(!_ (.;¡-y,_ f- ..e-rLd_...¡ ~V . 

/ 

~. /J/,;Ú/b ¡f;,?/tkJ 1 



DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Encuesta para docentes. 

INSTRUCCIONES: Marque con un X el paréntesis de su respuesta 

1. - ¿El método que más utiliza para enseñar a leer es? 

) Silábico ( '/- · ) Global 

2. - ¿Con cual se le facilita trabajar mejor? 

Silábico ( '/- ) Global 

3. -¿Antes de iniciar una lectura investiga que saben sus alumnos de ella? 

( j. ) Sí ) No 

4. - ¿ Corrige a sus alumnos durante la lectura? 

(j.) Sí ) No 

5. - ¿ Cuida que pronuncien correctamente todas las palabras? 

(~) Sí ) No 

6. - ¿Cuida que lean fuerte y rápido sus alumnos? 

(jJ Sí ) No 



7. - ¿Pregunta que trata lo leído por sus alumnos? 

(¡() Sí ) No 

8. - ¿Les pregunta lo que quieren leer? 

Sí ) No 

9. - ¿ Planea actividades de lectura? 

Sí No 

1 O. - ¿ Utiliza los libros del Rincón de Lecturas? 

(/('.) Mucho Poco Nada 

11. - ¿ Cree usted que los conocimientos previos tengan alguna relación con la 
comprensión de la lectura? 

('j.J Sí No 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste lo que se pide de acuerdo a sus conceptos. 

1. - Describa en que consisten los pasos del Método Global de Anális Estructural. 

Po..+.-:.. ~ e u "'- +o cio j o nc-, \ L &O... \~ esTHAc.1r-u.rQ 
p o.lo-hrcx 

} ~ e. \ CI. o • o e 1 o •\. 

'l.·..) 



2. - ¿Qué son los conocimientos previos y para que se utilizan? 

~J e o n.o c/n, ,· e'"' hJ Í u e. e,/ a-!u ~ .n o '31""" 
j se- u /,/e a ""- e o rn o .h a .1 Q. ) a, A. i ;-y;) o- ,. ¡; ',.. Á 1 

I 
e o n o e,~·-- 1 , e. , fr.1.., 

3. - Para usted ¿Qué es la comprensión de la lectura? 
' 

~1 o: /~ ..... 1 • 1 (1 , va.. a ;{..s J"'e.11 .... ~rl. I~ !"' ... 

.$u-1 '~)" a .. . ) cz /~.JH~' e/ y1e,,,d/l:7~ a cl;-(.-1. 1; ,c/iJ 
e"' e.J. le... (.Je:... ª ¿ ">-•,, (? ' '" / (..L (1'! i) ..Ju.; .h (¿~,. I d/ _/ ; H .. 

· d ctí · ? C7 n ., _, 4. - ¿Qué entien e por onstru v1smo 

/o ~i!n->o f ª'"- 7' e/ <l~u,,.,,,10 rf n1~e/~ 0- ~~~¡'_! 
$1-''P el t:.01c111c•H·•1 1! •• -/o) QJ clac¡,. SQ. Con/~,,,,, .. 1 a e e 

5. - ¿ De que manera intervienen los conocimientos previos en la comprensión de 
la lectura? 

5 - ,l'Yl1J;y¡o11t:..., 

} 1enJ1tf'7.. 1 elz . 

¡I j 
, , )">'' e r1-TL 

v IJ ......-. O /alonc.. 

/ 
e o h o e; . ..-... a : e; l .¡.I) 

1 n- 1 ª .'l ' n " < 1 vr 1.. 
t7 / 

/ 

Con.du.cf11nJ n.-1 o ' 
I 

c.. o n. o C/ ........ I ~ · ·t h 
/ no 

I 
O 1 u ,~ , 6- 1 1,1 - r•·1aeJ/o 

e,,/ Ju e. 

-6- -

I 



DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Encuesta para docentes. 

INSTRUCCIONES: Marque con un X el paréntesis de su respuesta 

1. - ¿El método que más utiliza para enseñar a leer es? 

) Silábico ( /) Global 

2. - ¿Con cual se le facilita trabajar mejor? 

Silábico (X) Global 

3. -¿Antes de iniciar una lectura investiga que saben sus alumnos de ella? 

) No 

4. - ¿ Corrige a sus alumnos durante la lectura? 

VO Sí ) No 

5. - ¿ Cuida que pronuncien correctamente todas las palabras? 

) No 

6. - ¿~uida que lean~ y rápido sus alumnos? 

(X) Sí ) No 



7. - ¿Pregunta que trata lo leído por sus alumnos? 
\ 

(,X> Sí No 

8. - ¿Les pregunta lo que quieren leer? 

Sí CX> No 

9. - ¿ Planea actividades de lectura? 

( )() Sí No 

1 O. - ¿ Utiliza los libros del Rincón de lecturas? 

) Mucho . ( Nada 

11 . - ¿ Cree usted que los conocimientos previos tengan alguna relación con la 
comprensión de la lectura? 

(,X) Sí No 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste lo que se pide de acuerdo a sus conceptos. 

1. - Describa en que consisten los pasos del Método Global de Anális Estructural. 

l ¡y¡1c.tczr'" 

}tlYlO -e11.. 

Ít-c Ju YL"{_. 

/ 
0 

M o;f;., Y- / d >n in a... q}"' s / 11 a.. a.J -fe m.c:i_..,, o J e-f-rt\. 

;J.º .f".sc.-r,b,·...- lct.. o...,'lc.Jo~ fue.. c.01.1.le11f 

-J 
0 

fl 11.ct /;"-z;.a .,-- Jet.. OY-ac i 0
1 

YL / f :.J Q 11 Jo 1 Q 

'€'-\. / ~ /e f;.a_ • 
1 ¡ s e_,. , · b , :r -:>t> J º J C{ !~ b°' ( º t;,q) 



2. - ¿Qué son los conocimientos previos y para que se utilizan? 

~ ...-e:t- ~e·, }i-f;y/e 7 e) fra z:-°/ )06 
J-l_ y~vcictos;. 

1

mv5cvfa.Y(l5 J J,b'J~5 
f r-e..rq y-a_ Ct C Y/ C,0 Yl (!._ i./ ·e U. 9-;-5 C.'2 YU O }Holva~~yj, 

es 

5f 

Q.o>-zo c1 -

..5ab~ leer. 
4. - ¿Qué entiende por Constructivismo? 

/ 
J< fov"YkauJo .e.u ..Q,J w,,·~ VK"( ¡1Yami',t 

~tJ . 001<~e-;m,·~"¿-, y JJf,,);; t".e /(}~-Jiú11-r1t'n/;;-
.Se. .y1 c.. " Ja 5 tt'1 7rna' S ct .S4-fv1"r € K ..¿_/ f v Cr-o . 

5. - ¿ De que manera intervienen los conocimientos previos en la comprensión de 
la lectura? 

nt~O 

s (/ 

f ª yq_ 

.e_/( ;-e 'O f K Cf;, 

(/ l tJ.i JttC/ Cl !? 



ENCUESTA PARA ALUMNOS 

INSTRUCCIONES : Marca con una X las respuestas que creas conveniente. 

1 . - ¿Te gusta leer libros, revistas, periódicos u otros artículos? 

No 

2. - ¿Te presta tu maestro libros del Rincón de Lecturas? 

Sí v<°> No 

3. - ¿Antes de iniciar una lectura tu maestro te comenta de que se trata? 

Sí p.<) No 

4. - ¿ Qué fue lo primero que te enseñaron en la escuela para aprender a leer? 

G, \ a.'oececb_V' 16 . 

5. - ¿ Cuando estas leyendo y te equivocas te corrige tu maestro? 

()(') Sí No 

6. - ¿Te pregunta tu maestro de que trata lo que lees en los libros? 

()() Sí No 

7. - ¿Te pregunta tu maestro acerca de lo que te gustaría leer? 

Sí pQ No 

8. - ¿Utilizas los libros del Rincón de Lecturas? 

) Mucho Poco 

\ 

,,..., •..( 
¡ · 



9. - ¿ Te pone a leer tu maestro? 

(){) Sí No 

1 O. - ¿Te prestan los libros del Rincón para llevártelos a tu casa? 

Si K) No 

11 . - ¿Cuáles libros del Rincón que has leído te han gustado más? 

AJ O k~ '\(hcoV\ de. lec-ÍUr~ 

12. - ¿Cu.ántos años fueron a'ª escuela? 

Papá 

1 :z 
Mamá 

11 



ENCUESTA PARA ALUMNOS 

INSTRUCCIONES : Marca con una X las respuestas que creas conveniente. 

1. - ¿Te gusta leer libros, revistas, periódicos u otros artículos? 

(X) Si No 

2. - ¿Te presta tu maestro libros del Rincón de Lecturas? 

Sí ( xJ No 

3. ~ ¿Antes de iniciar una lectura tu maestro te comenta de que se trata? 

(~) Sí No 

4. - ¿ Qué fue lo primero que te enseñaron en la escuela para aprender a leer? 

5. - ¿ Cuando estas leyendo y te equivocas te corrige tu maestro? 

( :X ) Sí No 

6. - ¿Te pregunta tu maestro de que trata lo que lees en los libros? 

{--f. ) Sí No 

7. : ¿Te pregunta tu maestro acerca de lo que te gustaría leer? 

Sí ( ')() No 

8. - ¿Utilizas los libros del Rincón de Lecturas? 

) Mucho Poco ( ~) Nada 



9. - ¿Te pone a leer tu maestro? 

( .J_J Sí No 

1 O. - ¿Te prestan los libros del Rincón para llevártelos a tu casa? 

Si ( 1'_ ) No 

11. - ¿Cuáles libros del Rincón que has leído te han gustado más? 

12. - ¿Cuántos años fueron a la escuela? 

Papá 

n.o 5e. 

Mamá 

ho ~e 



ENCUESTA PARA ALUMNOS 

INSTRUCCIONES: Marca con una X las respue.stas que aeas conveniente. 

1. - ¿Te gusta leer libros, revistas, periódicos u otros artículos? 

(X> Si No 

2. - ¿Te presta tu maestro libros del Rincón de Lecturas? 

Sí No 

3. - ¿Antes de iniciar una lectura tu maestro te comenta de que se trata? 

(X> Sí No 

4. - ¿ Qué fue lo primero que te enseñaron en la escuela para aprender a leer? 

\~ \c\~Q5 

5. - ¿ Cuando estas leyendo y te equivocas te corrige tu maestro? 

(X.) Sí No 

6. - ¿Te pregunta tu maestro de que trata lo que lees en los libros? 

Sí No 

7. - ¿Te pregunta tu maestro acerca de lo que te gustaría leer? 

Sí (.~') No 

8. - ¿Utilizas los libros del Rincón de Lecturas? 

) Mucho Poco (y) Nada 



9. - ¿ Te pone a leer tu maestro? 

(X) Sí No 

10. - ¿Te prestan los libros del Rincón para llevártelos a tu casa? 

Si ( )() No 

11. - ¿Cuáles libros del Rincón que has leído te han gustado más? 

12. - ¿Cuántos años fueron a la escuela? 

Papá 

;m~ 

Mamá 

·icoñJ,. 



ENCUESTA PARA ALUMNOS 

INSTRUCCIONES: Marca con una X las respuestas que creas conveniente. 

1. - ¿Te gusta leer libros, revistas, periódicos u otros artículos? 

C>() Si No 

2. - ¿ Te presta tu maestro libros del Rincón de Lecturas? 

Sí No 

3. - ¿Antes de iniciar una lectura tu maestro te comenta de que se trata? 

()\) Sí No 

4. - ¿ Qué fue lo primero que te enseñaron en la escuela para aprender a leer? 

\o.~ \e\~~~ 

5. - ¿ Cuando estas leyendo y te equivocas te corrige tu maestro? 

~) Sí No 

6. - ¿Te pregunta tu maestro de que trata lo que lees en los libros? 

(X> _Sí No 

7. - ¿Te pregunta tu maestro acerca de lo que te gustaría leer? 

Sí (X) No 

8. - ¿Utilizas los libros del Rincón de Lecturas? 

) Mucho Poco ()<) Nada 



9. - ¿Te pone a leer tu maestro? 

{)() Sí No 

1 O. - ¿Te prestan los libros del Rincón para llevártelos a tu casa? 

Si Ó(J No 

11 . - ¿Cuáles libros del Rincón que has leído te han gustado más? 

'<"I \ '(\ i \) '()0 \> ~ <''-\-'l .e '(\ C) \.e Y" f> '(h C) J 

12. - ¿Cuántos años fueron a la escuela? 

Papá 

,;(o el~ a.:-i 



Por eso niño , si tienes un perro, no lo trates mal que es un 

camarada de valor sin fin , acuérdate siempre que es leal y valiente y el 

mejor amigo como aquel Perlín. 

CUESTIONARIO 

¿Quién era Perlín? 

(.}V'\ ~(rO 

¿Cómo era Perlín? 

t? lo n G o 
¿De que vynían huyen~o la' personas? 

de. t ~\~<10 
¿Qué llevaba la madre en sus brazos? 

V <\ pe~ve;z-o 
¿Por qué se le cayó de los brazos el niño? 

uf\ pe ~ue()-o 
¿Qué hizo Perlín al ver que el niño se caía? 

~ O 5'\ \V O 
¿Cómo lo salvó? 

con su Cve'('f () 
¿Cómo debes tratar a los perros ? 

C.o~ °'~or"' 
¿Son leales y valientes los perros? 

Sl 



Por eso niño , si tienes un perro, no lo trates mal que es un 

camarada de valor sin fin, acuérdate siempre que es leal y valiente y el 

mejor amigo como aquel Perlín . 

CUESTIONARIO 

¿Quién era Perlín? 

vn per-Y9 

¿Cómo era Perlín? 

h/~,, co Y ~e ,Pe lo /. r" ,,,e/o z o 
¿De 1..¡...ie venían huyendo las personas? 

.Ae. /q gverrt:f 

¿Qué llevaba la madre en sus brazos? 

Sv h ~ t,e_ 
¿Por qué se le cayó de los brazos el niño? .. 

f .J. ...... ~,,,.. 1 v- en V n Se .,-.r"'l,,,. e r~ ~ ~ r 0 s v ""'"' n .z.. ",,~ ... e;; 

d~ ·J~~ 
¿Qué hizo Perlín al ver que el niño se caía? 

"'f r e§ <.1 -r- ~de co r-r 'I o 

¿Cómo lo salvó? 

J~fenie~~-/o con 5v c..v~.,-¡t'(J) -

¿Cómo debes tratar a los perros ? 

~11) ~ ,,, V e,/., 41 ~ IY" o Y 

¿Son leales y valientes los perros? 

~¡¡ Y /1ef¿> 



Por eso niño , si tienes un perro, no lo trates mal que es un 

camarada de valor sin fin, acuérdate siempre que es leal y valiente y el 

mejor amigo como aquel Perlín. 

CUESTIONARIO 

¿Quién era Perlín? b f 
pe~ro de pe\oje qnco 

¿Cómo era Perlín? 

kerfrro~o ~Sedoso 
¿De que venían huyendo las personas? 

mt e d ºJ \--a rY\ b>re ~ !o mverte 
¿Qué llevaba la madre en sus brazos? 

hf?\O 
¿Por qué se le cayó de los brazos el niño? 

caV\SQda ole losbrazos 
¿Qué hizo Perlín al ver que el niño se caía? 

5 ~\O \)OYl:l· í"C'SCC\~IO 
¿Cómo lo salvó? 

C.C\nc.u la f\dolo 
¿Cómo debes tratar a los perros ? 

e e>f\ o..prec.ta 0\ e u\' da.ck>s 
¿Son leales y valientes los perros~ .. 

pves S\ 



Por eso niño , si tienes un perro, no lo trates mal que es un 

camarada de valor sin fin, acuérdate siempre que es leal y valiente y el 

mejor amigo como aquel Perlín. 

CUESTIONARIO 

¿Quién era Perlín? 

e.o n1 rio 
¿Cómo era Perlín? 

bon,-to ~sedoso 
¿De que venían huy~ •do las personas? 

~rr'lbre 'b e\ ~1edo 
¿Qué llevaba la madre en sus brazos? 

nt\'\O 
¿Por qué se le cayó de los brazos el niño? 

GQ n~ °" S \o :l CQ \o'( 
¿Qué hizo Perlín al ver que el niño se caía? 

\ \r ~Y--~ s del 
¿Cómo lo salvó? 

y\O e Y'\kv-J { 
¿Cómo debes tratar a los perros ? 

eº V\ .(A 0'\0., 
¿Son leales y valientes los perros? 

~\ 



EXAMEN DE DIAGNÓSTICO PARA VERIFICAR LA COMPRENSIÓN 

DE LA LECTURA. 

Nombre del alumno 

Grado 

Nombre de la escuela 

Grupo Turno 

EL ARBOL (Raquel García Santos) 

El árbol es tu amigo, no lo destruyas, niño; ellos te dan abrigo en 

las horas ardiente del verano. 

A través de sus hojas te brindan oxígeno para que tus pulmones 

sean fuertes y sanos. 

Siempre que puedas siembra una planta, que desde el rosal 

bello, las místicas violetas y el nativo nopal, hasta los cedros añosos y 

distantes de las selvas de Chiapas o las de Tabasco, son fuente 

portentosas de vida y de color. 

No Destruyas los árboles niños y niñas de hoy y de siempre ; 

¡Cuídalos con esmero, protégelos con mucho amor que por todos los 

siglos el árbol venturoso será siempre tu amigo. 



¿De que te habla la lectura? 

de \C\s p ~a~os 
¿Para que te sirven las hojas de los árboles? 

pod·C\ dQv ox-\ <óe no 

¿Puede ser el árbol tu· amigo? 

"'º 1 pox-9 J ~~UY"\ -sey no~ blador--

Menciona algunos tipos de plantas que menciona la lectura. 

¿Cómo cuidarías los árboles y plantas? 

re~av'\do las Slen1'Jre> 



¿De que te habla la lectura? 

de 9ve \re¡.~ 9ve cv1 do.y IQs p\onks 
¿Para que te sirven las hojas de los árboles? 

¿Puede ser el árbol tu amigo? 

5\ 

Menciona algunos tipos de plantas que menciona la lectura. 

5e \vo. 'j Yo.sQ \ 

¿Cómo cuidarías los árboles y plantas? 

co '{\ a~u1 +a ycqnnr1-as 



¿De que te habla la lectura? 

de\ Qfb,) 

¿Para que te sirven las hojas de los árboles? 

Cr.ete '( 

¿Puede ser el árbol tu amigo? 

SI 
Menciona algunos tipos de plantas que menciona la lectura. 

¡Jo se 

¿Cómo cuidarías los árboles y plantas? 

Ceo 



¿De que te habla la lectura? 

d(l!,lo~ á~ bo/c S 

¿Para que te sirven las hojas de los árboles? 

fo. ' ~ fo. p q Y el & o / , en 

co. I ~,, ! ox I J~Y'i ~ I') 

¿Puede ser el árbol tu amigo? · J 
f. de 1~ V ¡ <?/~ 

s; / por fu -e e S f q ' e 

Menciona algunos tipos de plantas que menciona la lectura . 

. rosa/ es ;'] o~ q 1 e .5 
/ 

¿Cómo cuidarías los árboles y plantas? 

11 ; / d.e b~/J er 
cJ'q :nd () e~ 



ENCUESTA PARA ALUMNOS 

INSTRUCCIONES: Marca con una X las respuestas que creas conveniente. 

1. - ¿Te gusta leer libros, revistas, periódicos u otros artículos? 

Si 

2. - ¿Te presta tu maestro libros del Rincón de Lecturas? 

</(¿ Sí No 

3.-:- ¿Antes de iniciar una lectura tu maestro t~ comenta de que se trata? 

Sí ( ')() No 

4. - ¿ Qué fue lo primero que te enseñaron en la escuela para aprender a leer? 

5. - ¿ Cuando estas leyendo y te equivocas te corrige tu maestro? 

()() Sí No 

6. - ¿Te pregunta tu maestro de que trata lo que lees en los libros? 

<>Q Sí No 

7. ---¿Te pregunta tu maestro acerca de lo que te gustaría leer? 

(~ Sí No 

8. - ¿Utilizas los libros del Rincón de Lecturas? 

) Mucho <XJ Poco Nada 



9. - ¿ Te pone a leer tu maestro? 

{)() Sí No 

1 O. - ¿Te prestan los libros del Rincón para llevártelos a tu casa? 

Si N No 

11 . - ¿Cuáles libros del Rincón que has leído te han gustado más? 

12. - ¿Cuántos años fueron a la escuela? 

Papá Mamá 

16 anoS 
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