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SINOPSIS 

Este trabajo se enfoca al campo de la elaboración de materiales. Su objetivo primordial es dar a 

conocer la propuesta de un material de comprensión de lectura en español como segunda 

lengua a nivel avanzado titulado iVen, conoce México.'. Este material está dirigido a usuarios 

interesados en diferentes aspectos de la cultura mexicana. 

El marco teórico en que se sustenta el diseño de este material abarca áreas relacionadas con el 

proceso de comprensión de lectura. De éstas se eligieron aquellas que-_ se cons~deraron 

relevantes para su diseño tales como son: modelos de lectura, teoría de los esqu~~as, cultura, 

lengua y lectura, aprendizaje autodirigido, estrategias de aprendizaje_ y cu_rrículo centrado en el 

alumno. 

La descripción del diseño del material comprende cuatro rubros. El primero se refiere a la 

planeación del aprendizaje de lengua. El segundo contempla la selección, la organización y la 

secuencia del contenido del material. El tercero, la metodología, incluye la selección y 

organización de ras actividades de aprendizaje y de los recursos didácticos empleados. El cuarto, 

Y último rubro, involucra la evaluación del aprendizaje, de los materiales utilizados, de las 

actividades de aprendizaje y del logro de propósitos que atañen al diseño. 



La evaluación del material que se propone se piensa llevar a cabo mediante un pl.an de pilotaje 

por 3 profesores del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) a lo largo de tres cursos 

intensivos de comprensión de lectura avanzada. Para tal efecto, se contempla utilizar 

cuestionarios para ser contestados por los profesores y los estudiantes que hayan trabajado con 

dicho material una vez que el curso concluya. De esta manera, es posible recabar diversas 

impresiones en cuanto al contenido y a la organización del material que conduzcan a una 

reflexión sobre los aspectos positivos y negativos que posee y permitan realizar los cambios 

pertinentes en su diseño para lograr una significativa mejoría posterior. 

Dentro de las consideraciones finales en torno a esta propuesta, destacamos las siguientes: 

iVen,. conoce México/ es un material que podría formar parte del bloque de materias diseñadas 

para complementar el aprendizaje del español como segunda lengua a un nivel avanzado en el 

Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE); uno de los propósitos principales de este 

material es tender un puente de aproximación entre el estudiante extranjero y la lengua 

española; y, además, su diseño intenta facilitarle su desempeño como lector en esa lengua, de 

tal manera que lo convierta o lo motive a seguir siendo un lector independiente y entusiasta de 

la lengua y la cultura mexicana. 



PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MATERIAL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA EN 

ESPAÑOL COMO L2 A NIVEL AVANZADO TITULADO: i VEN, CONOCE MÉXICO! 

CAPITULO I ANTECEDENTES 

En este capitulo se presentan los antecedentes que sirvieron como base a la propuesta para la 

elaboración de un material de comprensión de lectura. El capítulo se compone de tres 

secciones. En la primera, se presenta una introducción que estipula los propósitos que persigue 

este material. En la segunda, se hace un bosquejo de la situación de enseñanza de español que 

existe en el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. En Ja última sección, se plantea el estudio de análisis de necesidades que fue 

aplicado a aprendientes del mismo centro. 

1.1.. Introducción 

El presente es un proyecto de elaboración de un material didáctico de comprensión .de lectura 

avanzada en español como segunda lengua. Este material es una Invitación abierta a todo aquel 

usuario que esté interesado en tener un mayor acercamiento a diversos aspectos que Integran 

la cultura mexicana. 

Este material persigue varios propósitos. El primero de ellos estriba en tender un puente de 

aproximación entre el aprendiente extranjero y la lengua española. El segundo ·propósito radica 

en lograr en los estudiantes un mejor entendimiento de la cultura mexicana y de los miembros 
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de la comunidad que la Integran a través de la lectura de una diversidad de textos auténticos 

que dan testimonio de diferentes aspectos de la cultura meta. El tercer propósito es familiarizar 

al alumno con vocabulario con contenido cultural proveniente del material auténtico empleado. 

El cuarto propósito es conducir al usuario hacia la organización de la actividad de lectura 

mediante la utilización del aprendizaje autodirigido, para que sea él quien planee la misma. El 

último propósito consiste en favorecer el empleo de estrategias metacognitivas, por parte del 

estudiante, que lo ayuden a planear, monitorear y evaluar su propia actividad de. corii¡:)rensión 

de lectura en español como segunda lengua. 

El índice temático de esta propuesta está conformada de la siguiente manera: el estudio del 
.· . . ' 

contexto de la situación de enseñanza del idioma español que priva en 1a ·á'ctU~lidad 'en el CEPE 

en el capitulo I; el marco teórico en que se sustenta el di~eñc:> .~el i:n~~er,l~i · prOp~estO en el 

capítulo 11; la descripción del material propuesto en sus cuatro fas.es:· planeación, contenido, 

metodología y evaluación del aprendizaje en el capítulo III; la e~~lu-adÓ~ é:ie1 material iVen, 

conoce Méxicof en el capítulo IV y algunas consideraciones finales en torno a la elaboración 

de este material en el capitulo V. 

1.2 Estudio del contexto 

El Centro de Enseñanza para Extranjeros se estableció en 1921 para proporcionar a los 

estudiantes de diversos paises la oportunidad de adquirir un conocimiento más vasto de las 

Culturas Latinoamericanas. Este centro, localizado en Ciudad Universitaria desde 1955, 

anualmente recibe alrededor de 1,000 alumnos de todo el mundo. cada año, esta institución 

r--·-···------- -- - ··------; 
~ r!.~~~ ~: .. ( 

Lr~ .. _r __ ... .-.---. :_~ ___ · .. _._-_-_._-~---. :;f,Jj 
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ofrece cinco cursos Intensivos de enseñanza del español como segunda lengua en situación de 

inmersión. 

cada curso intensivo tiene una duración de seis semanas. Los cursos de español están divididos 

en un nivel introductorio y los niveles I a V. cada uno de éstos está dividido, a su vez, en dos 

cursos y consiste en 90 horas de clases de Ja siguiente manera: Nivel Introductorio: dos horas 

diarias de introducción al Español y una hora de Pronunciación. Niveles 1 a V: dos horas diarias 

de Español y una hora de Conversación (Nivel I), Comprensión de lectura (Nivel 11), Redacción 

(Nivel III), Gramática (Nivel IV), Comprensión auditiva (Nivel V). 

Los libros que se utilizan para la enseñanza del español son das: para el nivel introductorio se 

emplea Estoy listo y para las niveles I a V la serie Picio la palabra. Para las materias de una hora 

se usan diversas materiales. cabe destacar que éstos han sido elaborados por profesores del 

mismo centro educativo y que siguen un enfoque comunicativo en su diseño, sin descuidar el 

aspecto gramatical como columna vertebral de los mismos. 

En cuanto a Jos profesores que integran la planta docente del Departamento de español, en su 

gran mayoría, son egresados de la licenciatura de Letras Hispánicas y, el resto, provienen de 

carreras diversas como Letras Inglesas, Psicología y Filología Hispánica. Los estudiantes, por su 

parte, son mayores de 18 años, vienen de los cinco continentes del mundo; aunque en los 

últimos años el número de aprendientes de Asia, en especial coreanos, japoneses y chinos, se 

ha incrementado significativamente. Esta situación brinda un mosaico multllingüe y multicultural 

muy peculiar y enriquecedor en muchos sentidos. 
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Dentro del panorama esquemático de los cursos de español se suman los cursos de Redacción 

avanzada y Conversación avanzada que se abren con base en la demanda de alumnos que 

exista. El material i Ven, conoce México! podría emplearse en un curso de Comprensión de 

lectura avanzada que se añadiría a Jos otros dos cursos para conformar un bloque de materias 

diseñadas para complementar el aprendizaje de Ja lengua española como segunda lengua (L2). 

1 .. 3 Análisis de necesidades 

Con el objeto de recabar información sobre las necesidades y los Intereses de los alumnos se 

llevó a cabo un estudia mediante la aplicación de un instrumento dirigido a aprendlentes del 

CEPE. 

1 .. 3.1 Descripción del instrumento aplicado a los estudiantes 

Se empleó un cuestionarlo (ver anexa 1, p.. 102) donde la primera parte recoge datos 

biográficos de los sujetos tales como: edad, sexo, nacionalidad, estado civil, entre otros. La 

segunda parte está formada por 14 preguntas en tomo a sus dificultades e intereses en la 

comprensión de lectura. La mayor parte de ellas cuentan con varias opciones para seleccionar; o 

bien, tienen dos alternativas para escoger. 

El objetivo del cuestionario es: 

Detectar las necesidades de aprendizaje en las macrohabilidades de lectura y escritura en 

español como L2. 

Identificar el tipo de dificultades que presentan los encuestados en su comprensión de 

lectura y en su producción escrita. 

··------------------------------------------
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Determinar sus Intereses temáticos en torno a la cultura mexicana. 

Conocer la manera en que aprenden mejor de acuerdo con su propia perspectiva. 

Saber su grado de interés en el uso de estrategias metacognltlvas para planear, monitorear 

y evaluar su progreso en comprensión de lectura. 

1 .. 3.2 Descripción de la población de estudiantes 

La encuesta se aplicó en el año 2000 a una muestra de 43 alumnos de los niveles cuatro y 

cinco de español del CEPE de los turnos matutino y vespertino. Los estudiantes encuestados de 

cuarto nivel de ambos turnos fueron 24 y los de quinto nivel de ambos turnos fueron 19. 

1.3.3 Met:odología 

El cuestionarlo fue distribuido a los alumnos por sus respectivos profesores y contestado en 

casa. El análisis de los datos lo ·realizó la autora de esta tesis. 

1.3.4 Resultados del· cuestionario 

Primera parte: 

1. :rnformación-.. bi~g~fica 

1) Existe un predominio de alumnos de Asia, 27 en total, contra 10 de Europa, 4 de 

América del Norte y 2 de América del Sur. 

2) El tiempo de estudiar español oscila entre: 1 mes como mínimo y 5 años como máximo. 

3) El tiempo de permanencia en México es: 1 1/2 mes como mínimo y 4 años como máximo. 

FAIE:'~ ... . . :=J 
--~---- ··--·-
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4) Motivo de estadía en México: 

Estudios 7 

Trabajo 13 

Esposo(a) trabaja aquí 8 

Aprender español 9 

Diversos 6 

Segunda parte: 

2. Aprendizaje de Ja lengua 

1) Las habilidades más favorecidas para aprender español fueron las de: 

Producdón oral 72.0ºlo Comprensión de lectura 62.7º/o. 

2) Los medios para aprender español que más les gustan son: 

Libros 69.7°/o Pen"ódicos 51.1º/o Revis~as 46.Sº/o 

Lectura 

1) Los textos que pueden leer son: 

ReL4'stas 69. 7º/o PenOdicos 51.1º/o Novelas 46.5% 

Cuen~os 51.1º/o Anuncios publicitarios 46.5°/o 

2) Su agrado por la lectura en español osciló entre: 

Poco 44.1º/o fo1ucho 37.2º/o 

3) Los tipos de dificultades encontradas al leer fueron: 

Vocabu/ari'o 97.6°/o Extraer información especifica 30.2º/o 
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Escritura 

1) Los tipos de producción escrita más favorecidos fueron: 

Las notas de clase 60.4º/o Opiniones 39.Sº/o 

2) El gusto por escribir oscila entre: 

Poco 46.5°/o Mucho 37.2°/o . . 

3) Los tipos de dificultades que enfrentan al escribir fuerori: 

Selección de vocabulario 74.4º/o 

Discnminaclón entre Ideas principales, secunt!1arf.as.>: detalles 23.2º/o 

4) Los temas sobre los que prefieren leer,~on: 

Problemas sociales 69.7% - Tradiciones· SS.So/o 

Literatura 44.1% Arte 44.1%> 

5) Las maneras en que aprenden mejo·r· esPañor'Son:· 

A solas un poco-

Enpare_ias bien 

En grupos pequeños muy bien 

6) Su grado de interés en el uso de estrategias metacognitivas se observó así: 

Si No 

Establecer sus propios objetivos de lectura 30.2% 

Seguir su propia velocidad de lecrura 60.4º/o 

Elegir una variedad de textos autenticas 79.0% 13.9°/o 

Autoevaluar su progreso en la habilidad lectora 29.5% 32.SO/o 

7) Los aspectos más importantes por aprender y/o mejorar en su comprensión de 

lectura fueron: 

7 
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A corto plazo: 

Comprensión global 37.2°/o 

Aprender más vocabulario 37.2°/o 

Extraerinf'orrnación específica 13.9º/o 

A largo plazo: 

Aprender más vocabulario 34.8°/o 

Extraer lnf'ormaclón especifica 32.5°/o 

1.3.S Discusión de los resultados 

8 

Los resultados recabados mediante. el presente cuestionario de análisis de necesidades nos 

muestran un panorama· de alumnos predominantemente asiáticos, que han estudiado español 

un mes como mínimo y que han perriianecido en México 4 años como máximo por dos motivos 

en particular: trabajo y aprendizaje del español. 

La lectura es la segunda habilidad privilegiada para aprender la :lengua espa_ñota, siendo los 

libros, los periódicos y las revistas los medios más favorecidos para ello. Los textos que mejor 

pueden leer son las revistas; a pesar de que el vocabulario es el aspecto que les presenta 

mayores dificultades al realizar esta actividad. 

Por otra parte, el segundo tipo de producción escrita seleccionado con mayor porcentaje fue el 

escribir opiniones y los tipos de dificultades que enfrentan los estudiantes al hacerlo son: la 

selección de vocabulario y la discriminación entre ideas principales, secundarias y detalles. 

í . ' . . .-.: 1 .;;...: __ - _.::...:..::_! 
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Los dos temas sobre los que prefieren leer sobre la cultura mexicana son los problemas sociales 

y las tradiciones. 

En cuanto a su · g~ado: de interés en el uso de estrategias metacognitivas se observó una 

marcada tendericia. positiva para establecer sus propios propósitos de lectura, seguir su propia 
. . : . ' 

velocidad de rectUrá,: e1eg1r una variedad de teXt:os auténticos v autoevaluar su prOgreso en 1a 

habilidad de lectura. 

Por último, los aspectos más importantes por aprender y/o mejorar-en su comprensión de 

lectura a corto plazo fueron la comprensión global y aprender más vocabi.Jlario; y a largo plazo 

volvió a repetirse el aprender más vocabulario y extraer información especifica. 

Con base en los resultados anteriores, es posible observar un interés, por parte de los alumnos 

encuestados, hacia la lectura y la escritura en español como L2; en particular sobre temas en 

torno a la cultura mexicana. Asimismo, existe una disposición por aprender y/o mejorar en su 

desempeño en la comprensión de lectura mediante el uso de estrategias metacognitivas que 

pueden redituar en lograr un lector mejor y más independiente en español como L2. 

En este sentido, considero que la propuesta de iVen, conoce México! puede servir como un 

medio para satisfacer ese interés observado y/o generar uno mayor hacia la cultura mexicana a 

través de Ja lectura, en primer término, y hacia la escritura, en segundo lugar, de diversos 

textos en español gracias al diseño global que sustenta este material, el cual será presentado 

próximamente en el capítulo III. 
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En este capitulo se presentaron Jos antecedentes en que se basa la propuesta para la 

elaboración del material iVen, conoce México!. Se delinearon, también, los cinco propósitos 

que persigue el mismo. Se hizo referencia, asimismo, al estudio del contexto del Centro de 

Enseñanza para Extranjeros en donde se piensa emplear este material. Por último, se 

comentaron los resultados recabados en un estudio de análisis de necesidades aplicado a 

alumnos del mismo Centro sobre sus Intereses y necesidades en la actividad lectora en español 

como segunda lengua. De esta manera, este capítulo viene a enmarcar la fundamentación 

teórica, la descripción y la evaluación del material que se propone, temas que se discutirán en 

los siguientes apartados. 
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CAPITULO U MARCO TEÓRICO 

En este capitulo se presentan las consideraciones teóricas que se tomaron en cuenta en la 

presente propuesta. El capitulo se compone.:~e siete secciones. En la primera, se resalta la 

transición en la lectura de una "decod;ticación•' a·una "comprensión" de un. texto en una lengua, 

en especial en una segunda lengua~· En. la segi.Jnda sección, se comentan los modelos 

ascendentes, descendentes e Interactivos que se han aplicado a la comprensión de lectura en 

una L2. En la tercera, se destaca el papel que desempeña Ja teoría de los esquemas donde 

comprender un texto es un proceso interactivo entre el conocimiento previo del lector y el texto. 

En la cuarta, se explora la interrelación que existe entre los conceptos de cultura, lengua y 

lectura aplicados a fa enseñanza de una lengua meta. En la quinta, se comenta el aprendizaje 

autodirigido que busca incluir a Jos estudiantes en el proceso de tomar decisiones acerca de su 

propio aprendizaje. En la sexta, se identifican las estrategias que contribuyen tanto directa como 

indirectamente al aprendizaje de lenguas. Finalmente, en la séptima sección se discute el 

currículo centrado en el alumno donde el profesor y el aprendiente están involucrados en el 

proceso de tomar decisiones en cuanto al contenido y a la ejecución del mismo. 

2.1 Lectura 

¿qué es leer? Leer tiene una multiplicidad de significados. La respuesta más común a la 

pregunta de lo que es leer estriba en Ja decodificación de letras escritas en sonido. Otra 

definición se centra en extraer información de un texto. Los lectores que leen con fluidez son los 
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que ponen atención sólo en la Información impresa que es la más relevante para sus propósitos. 

Es verdad que se extrae información impresa cuando se lee, pero muy selectivamente. 

La habilidad de una lectura básica se sustenta más en la Información no visual que proporciona 

la cabeza del lector que en la información visual con la que. el te~o impreso bombardea al 

lector. Cualquier definición del concepto de leer debe reconocer la manera selectiva en que se 

lee todo tipo de Impresos. No se trata de extraer mecánicamente toda la· información que el 

autor provee sino de buscar, de manera deliberada, sólo la·. información que se necesita. lCon 

qué propósito? Con el fin de contestar preguntas específicas que el lector se plantea 

(Smith, 1978: 103). 

Así, para Frank Smlth, leer es formular pregu.ntas a· 10~ textOs y, además, leer con comprensión 

significa obtener la respuesta a las mismas.- Obviamente, "1as préguntas_ que Se forn:iulan los 

lectores dependen del propósito de su lectura (Snílth,1978:103). 

De acuerdo con Emerald Dechant, las definiciones de lo que es leer están divididas en dos tipos 

principales: a) aquéllas que Igualan el leer con la interpretación de la experiencia en general; y 

b) aquéllas que restringen la definición a la interpretación de símbolos gráficos 

(Dechant, 1991 :S-6). 

Al hablar del primer tipo de definición, hablamos de leer cuadros, caras, el clima; el detective lee 

pistas, el geólogo rocas, etc. De esta manera, en un sentido amplio, de acuerdo con Spencer 
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(1946) leer es el proceso de interpretar estímulos sensoriales .•• leer se lleva a cabo cuando 

alguien experimenta estlmulaclón sensorial. 

En cuanto al segundo tipo de definiciones~ diferentes autores describen el acto de leer como el 

lnvolucramlento de la comprensión y la interpretación de los símbolos en una página· (Harris

Sipay,1975,1985); como una Interacción compleja de procesamientos cognitivos y·lingüístlcos 

con los cuales los lectores construyen una representación significativa del mensaje del . autor 

(Barnltz, 1986); o como el significado que el autor Intenta dar a los símbolos gráficos al 

relacionarlos con lo que el lector ya conoce (Anderson, Hlebert, Scott y Wilherson,1985; 

Dechant,1964,1970,1982; Duffy y Roehler,1986). 

Leer también es descrito como la reconstrucción del mensaje codificado gráficamente por el 

autor; como la construcción de significado impreso (Glllet y Temple,1986); como darle sentido al 

lenguaje escrito; y como un proceso de búsqueda de Información. 

Personalmente, considero que leer es un proceso interactivo que involucra tanto el 

conocimiento previo del lector como las palabras en el texto; es decir, leer es un proceso que 

coloca al lector en contacto y en comunicación con las ideas del escritor que están codificadas 

por los símbolos impresos o escritos. De esta manera, como bien lo ha señalado Perfettl (1985), 

leer es un proceso que construye una representación o un modelo mental de un texto. 

----Ji 
" { 

\T l 
___ ·:~.::~~l 
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2 .. 1 .. 1 Comprensión de lectura 

Los especialistas en el campo de· la investigación de la comprensión de lectura, distinguen 

entre las circunstancias en qúe la g·ente aprende una segunda· lengua y_una l.enguc:-:extranjera .. 

El término lectura en- una.· ,s~gunda .le_ngua sugiere una dlvers_a pé>b-la.élón de. aprendlentes, 

debido a que se refiere. c:-1 apíendiZaj~ - de ot:'ra lengua mientras se ·vive -"en una comunidad 

dominada por esa segunda .Jengua y cultura, por ejemplo: estudiantes' de español como L2 que 

viven en México. 

Estos alumnos representan varios niveles de desarrollo cognitivo; provienen de muy diversas 

culturas; poseen antecedentes educacionales divergentes en su lengua materna; pueden ser 

capaces de leer y escribir en su lengua materna; están rodeados de la segunda lengua en su 

vida diaria; deben aprender a conversar con hablantes de esa L2 antes de empezar a asimilar 

las complejidades de la lectura; y pueden ser dependientes del aprendizaje de la L2 para su 

supervivencia económica (Barnett,1989:2-3). De ahí que la selección del material de lectura sea 

de suma importancia. 

En la década de los años sesenta el punto de atencióri en to_rri~ .a la Jecturá·en ·la educación era 

la "decodificación" mientras que en la década de IÓs · sett?°.:ita ·-el pU.ñt~ se movió hacia la 

"comprensión". Este cambio de atención de la d.f7codlficación a la comprensión debió haber 

sido muy liberador, como lo señalan Urquhart y Welr (1998:85), tanto para los profesores como 

para los investigadores, debido a que sin dejar de enfatizar la importancia de la decodificación 
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no hubo duda de que el punto de atención en la Información comunicada por los textos tenia 

mayor potencial e Interés. 

Urquhart y Welr (1998:88} señalan que la comprensión .no puede ser vista simplemente como 

el producto de cualquier actividad de lectura. En luga~ .de- euo,'. la_, compren_slÓ!' ~arlará de 

acuerdo con el conocimiento previo del lector, con sus metas, C~n la. ~nteracclón co~· el autor, 

etc. De esta manera, es mucho mejor tomar el _ tér~~~o -_ comP,re-n·s-ión-. como el producto 

resultante de una tarea particular de lectura y evalua"i-rá C-Omo~"Í:a·I. 

Para Smlth (1978:53) la comprensión es " I~ ~poslbllldad de. relacionar cualquier cosa que 

estemos atendiendo en el mundo que nos'-ro_dea~:~~rl:e¡:·~~nc>Cú~:l~nto, las intenciones y las 

expectativas que poseemos en nuestra cabeza". 

Por su parte, Dechant (1991:12} señala que existen tres niveles de comprensión. La 

codificación del significado de una sola palabra es la forma más elemental de comprensión. La 

codificación del significado que es apropiado al contexto es el segundo nivel de comprensión. En 

este punto los contextos semántico y sintáctico juegan un papel importante en la comprensión. 

El tercer nivel es comprender unidades de tamaño mayor: frases, oraciones, párrafos y textos 

completos. Los lectores deben ser capaces de extraer significado de unidades mayores a una 

sola palabra. frase u oración. Ellos deben tener la capacidad de desarrollar una representación 

de textos extensos. de párrafos y párrafos múltiples. 
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La comprensión, además, depende de la habilidad del lector para entender una variedad de 

niveles diferentes: el literal, el orgafllzacional, _el_ inferen~lal, el evaluatiyo _y el apreciativo. El 

lector, también, necesita aprender a compr'ender: cuando· lee oralmente, cua.ndo -estudia y 

cuando lee áreas con contenido esP~~ífi-~~. <-~h-a1m.e~te, .el_· _-,·~~Or.·:· r~~~1ere aprender a 

comprender en una proporción adec~iS~a ~~ect:1~an~:·Í991~12). 

Los autores_samuels y Kamil (1984) visualizan la comprensión como el" Proceso de Incorporar 
. ,:,-._:·e· .. 

significado a un texto. Esta visión tiene serlas consecuencias po_rqúe.·, ~1,;_'ca.da lector- le da 

significado a un texto, entonces cada comprensión será diferente. Aslmls~o, la noción de una 

respuesta "correcta" deberá ser tratada con cuidado. Las varJadones en - la comprensión 

provendrán de diferentes conocimientos previos que se traigan o se Incorpore!"' al texto, aunque 

no es ésta la única causa de ello. En un salón de clases donde el P~of~or._y. l~s alumnos 

comparten la misma cultura, tales variaciones serán mínimas. S~n ell'l:bargo, cuando el. maestro y 

los alumnos provienen de diferentes culturas, la posibilidad de variación en 1a cOmprenslón se 

convierte en un problema mayor. 

Como se ha visto, independientemente de la manera en que se defina el concepto de leer, éste 

reconoce la manera selectiva en que se lee todo tipo de textos. Cuando el estudiante extranjero 

lee un texto en español, se pone en contacto y en comunicación con las ideas del escritor al 

reconstruir el mensaje codificado gráficamente con el apoyo de sus conocimientos previos para, 

así, darle sentido a ese lenguaje escrito. 
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Ahora bien, para que ese mismo alumno no sólo Jea un texto,. sino que lo comprenda, es 

necesario que atienda varios aspectos. En primer lugar, debe poner atención a la variedad de 

niveles de lectura como son el literal, el organizacional, el lnferenclaJ, el evaluativo y el 

apreciativo. En segundo lugar, debe aprender a comprénder en una proporción adecuada; y en 

tercer Jugar, debe aprender a codificar el significado desde una palabra, un contexto (semántico 

y sintáctico), frases, oraciones, párrafos hasta teXtos completos. Todos estos aspectos, es 

cierto, representan un proceso largo que se lleva a cabo de manera paulatina confo".'me el 

aprendiente va progresando en su habilidad lectora, pero por el que es imprescindible transitar 

si se desea aprender una lengua segunda y/o extranjera. 

2.2 Modelos de lectura 

Existen varios modelos de lectura que se han empleado para explicar el proceso psicológico 

aplicados a la comprensión de lectura en una L2. Éstos se sitúan en alguna de las tres 

categorías siguientes: modelos ascendentes (bottom-up), descendentes (top-down) e 

interactivos (interactive). cada uno de ellos varían en el énfasis orientado a las variables 

basadas en el texto, por ejempla: vocabulario, sintaxis, estructura retórica, contenido cultural; y 

a las variables basadas en el lector, tales como: el conocimiento previo del mundo y de los 

textos, desarrollo cognitivo, interés y propósito de la lectura, uso de estrategias. 
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2.2.1 Modelos ascendentes 

En los modelos ascendentes, el lector comienza con el texto escrito (bottorn) y construye 

significado con base en tas letras, palabras, frases y oraciones encontradas y, entonces, procesa 

el texto en una serie de etapas distintas en un estilo lineal. La información que proviene del 

texto debe ser recibida antes de que las etapas mentales de nivel alto de entendimiento 

transformen y recodifiquen la información. Al seguir un enfoque de información-proceso de 

comprensión, los modelos ascendentes analizan la lectura como un proceso en el que 

fragmentos (chunks) de texto son absorbidos, analizados y añadidos gradualmente a los 

fragmentos próximos hasta que cobran significado. Los modelos ascendentes ,Cpor ejemplo: 

Gough, 1972; el original La Berge-Samuels, 1974; carver, 1977-78) no han sido_ favorecidos por 

los especialistas en comprensión de lectura en segundas lenguas; no obstan~e. e:~~os modelos 

pueden ofrecer algunas indicaciones prácticas sobre los enfoques de lector~s _men~s hábiles en 

segundas lenguas, según Bamett (1989:12-13). 

2.2.2 Modelos descendentes 

A pesar de que los modelos descendentes también visualizan, en general, la comprensión de 

lectura como un proceso lineal, éste se mueve de lo alto (top), de las etapas mentales de alto 

nivel, a lo bajo (doivn) al texto en sí mismo. De hecho, en estos modelos (incluidos los modelos 

psicolingüísticos), el proceso de lectura es conducido por la mente del lector al trabajar en el 

texto (reader-driven mode/s). El lector usa 
conocimiento \~~al ·0~'.~,:?~~~º .... ~9~ ~'ºsí 

. Fr¿.L~=:..:\ ..... _ ··.-··.,¡ 
'-------·-- -· ... ·~·-····-
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componentes de un texto en particular para llevar a cabo conjeturas Inteligentes acerca de lo 

que podría venir en el texto; el lector prueba lo suficiente en el texto para confirmar o rechazar 

esas conjeturas. Barnett (1989:13) señala que dos de estos modelos han tenido grandes 

repercusiones en Ja teoría .de comprenSión de lectura en segundas lenguas: el de Goodman 

(1968) y el de Smlth (1971-1982). 

2.2.3 Modelos interactivos 

Los modelos interactivos de lectura asumen que en todos los niveles hay habilidades que 

están disponibles interactivamente para procesar e interpretar el texto. Tales modelos, en sus 

formas más simples, Incorporan estrategias ascendentes y descendentes. Asimismo, incorporan 

las implicaciones de .. leer como un proceso interactivo". Al mismo tiempo, incorporan nociones 

de reconocimiento rápido y adecuado de letras y palabras, la activación extendida de formas 

léxicas y el concepto de automatización al procesar las mismas. 

Los mode1os interactivos teorizan una interacción entre el lector y el texto escrito. Tienen 

visiones cíclicas del proceso de lectura en el que Ja información textual y las actividades 

mentales del lector (incluyendo el procesamiento de información gráfica, sintáctica, léxica, 

semántica y pragmática) tienen un impacto que se va alternando y que es importante sobre Ja 

comprensión. 

\ "T:S-.·;·, 

l E~~l~---··· 
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Como en los modelos desCendentes, el lector usa sus expectativas y su enterldimiento previo 

para adivinar acerca del contenido del texto; pero, como en Jos modelos ascend~ntes, el lector 

aún es dependiente de lo ,qL.Íe está escrito· en el texto. 

Dentro de los modelos Interactivos ,:cleSt;3cari' los 'de Rumelhart (1977), Stanovlch (1980), 

Rumelhart y McClelland (Í986):,' Kh'ltsC~ y Van Dljk (1978), Just y Carpenter (1980), Anderson y 

Pearson (1984) y Pearson y Tierney (1984). 

2.2.4 Implicaciones de los modelos de lectura 

Dentro de las implicaciones que presentan los modelos ascendentes destaca la ayuda que 

proporcionó el modelo de carver (1977-78) para determinar Ja manera en que la comprensión 

de lectura en segundas lenguas y en lenguas extranjeras difiere de la comprensión de lectura en 

lengua materna. Los lectores en L2 y/o LE con frecuencia leen material sin comprenderlo, y 

además es cuestionable el papel que tiene la expresión oral Interna durante la lectura. La teoría 

del procesamiento de lectura ascendente subraya muchos aspectos del trabajo inicial en 

comprensión de lectura en segundas lenguas. 

A finales de los años 60 y principios de.los 70, la comprensión de lectura en segundas lenguas 

(L2) o en lenguas extranjeras {LE) es Vista, principa.lmente, como un proceso de decodificación: 

el lector intenta reconstruir la intención del autor por medio del reconocimiento de Jetl-as y 

palabras como unidades de sentido (Rlvers, 1968; Pialsteer, 1968; Yorio, 1971). Con la llegada 
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del punto de vista descendente de Goodman (1967) donde la lectura se ve como un proceso 

psicolinguístlco, los modelos ascendentes fueron poco favorecidos. 

Sin embargo, estos modelos ascendentes tenían mucho que decir acerca de los lectores en L2 y 

en LE poco hábiles que no esperaban que los textos en la lengua meta tuvieran sentido, que 

leían palabras individualmente, que no pensaban en lo que las palabras juntas significaban y 

que continuaban usando el procesamiento ascendente de lectura. Por lo tanto, ·estos modelos 

ascendentes han ganado nuevamente reconocimiento dentro de la teoría de Ja comprensión de 

lectura en segundas lenguas. Además, estos modelos so~ vistos como parte del procesamiento 

interactivo de lectura (Barnett,1989:18). 

Con respecto a las implicaciones de los modelos descendentes podemos destacar el papel 

preponderante que lectores adultos de L2 o LE han tenido en la comprensión de lectura debido 

a que son hábiles lectores en su lengua nativa, a que son capaces de hacer predicciones sobre 

un texto y a que tienen un conocimiento general amplio que contribuye a que observen una 

favorable comprensión lectora. Tanto el lector que predice de Goodman, como el lector que 

anticipa de Smith forman un molde donde se puede colocar al lector adulto de l2 o LE que 

posee habilidad intelectual y cognitiva. La influencia del trabajo de Goodman y de Smith 

marcaron una nueva era en la teoría de la comprensión de lectura en l2. 

Con frecuencia, actividades de prelectura o preaudición han sido sugeridas para activar las 

habilidades de predicción y las expectativas del lector .. Sin embargo, también se ha encontrado 

que utilizar únicamente un procesamiento descendente tiene poco sentido para un lector que se 
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siente frustrado por un texto que contiene un gran número de palabras desconocidas para él 

(Barnett,1989:22). 

En cuanto a las implicaciones de Jos modelos interactivos, Grabe (1988:63-64) destaca 

cinco, que son las siguientes: En la primera, la comprensión de lectura es vista como un proceso 

interactivo donde se combina la información textual y la información que el lector incorp.ora al 

texto. En la segunda, los modelos Interactivos Implican que muchas habilidades. de 

procesamiento de nivel bajo (lower-leve/) son básicas para la buena comprensión. Esta visión 

sugiere qué métodos de instrucción deben ser temas Importantes de investigación_ pedagógica 

para el reconocimiento visual rápido, para el desarrollo_de un vocabul_ario más amplio, y para el 

reconocimiento de patrones sintácticos~ 

La tercera Implicación es la necesidad de vocab~la'~io rec~Ptiv"~'maslvo.~l cual-~e tenga acceso 

de manera rápida, correcta y automátl~,'· u~-:::~~~~~."::~:~~---~~~-~·~~~~~~~f~1/e1 _m~Y~~ ,i~~edimento 
para la fluidez en la lectura de los eS1:udl~-~t~·~éf~{;~g~·ñd-~~_ti~~-gU~st· ·. 

La cuarta Implicación está relacionada con ei~:~~li'lnt~;lcti~~ :~mp':nsatorio.de Stanovlch 

donde ciertos estudiantes pueden compensa~.--·pa~·~~~··.·~r~~h~-~'._-'d~ ~Uemas relevantes el leer 

de una manera lenta el texto; otros ~Íumn~~:.~:~~~~~~·>~~~P~~~~r ~edl~nte adivinanzas .. En 

contraste, los estudiantes que no son capaceS _de prOc~r-1-ápidamente en un nivel-bajo pueden 

compensar ar perseverar palabra por palabrci; o pueden compensar al adivinar con mucha 

frecuencia. 
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La quinta, y última, lmplicaclán es en torno a que el desarrollo de habilidades de lectura puede 

ser visto en términos de etapas. Chall (1983) ha propuesto una teoría de la adquisición de 

lectura en varias etapas que podría explicar diferentes tlpos de compensación· observados en 

estudiantes de segundas lenguas. Las etapas que Chall menciona son: prelectura, lectura. o 

decodificación inicial, confirmación y fluidez, lectura de nueva Información, múltlpÚ;$: pUntos de 

vista, y construcción y reconstrucción. (Grabe, 1988:63-64). 

Para la propuesta didáctica que se plantea en este trabajo, los modelos ln~s:~ct1voS. de lectura 

son los que se favorecerían principalmente porque el estudiante extranje~O :tend.ríis la posibllidad 

de Incorporar estrategias descendentes al emplear sus expectativas -Y s~'. ~~t~~~im1~;~·to previo 

para adivinar acerca del contenido de un texto_y, tamblén,;~t;~té~i~s, ~~~dent~_.porque 
todavía es dependiente de lo que está escrito en el texto, aún en et cisso de.·aprendientes 

avanzados. 

Por otra parte, las Implicaciones que los modelos interactivos tendrían en la actividad lectora de 

esos alumnos abarcarían varias aspectos, tales coma: visualizar la comprensión de lectura como 

un proceso interactivo donde se combina la información textual y Ja información que el lector 

incorpora al texto; proporcionar vocabulario pertinente para favorecer una lectura más efectiva 

y ágil; recurrir a las adivinanzas para compensar la carencia de esquemas relevantes al leer; y 

contemplar el desarrollo de Ja habilidad de lectura como una serie de etapas o fases por las que 

un aprendiente de segundas lenguas o lenguas extranjeras transita hasta convertirse en un 

lector eficaz en ellas. 
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2 .. 3 Teoría de los Esquemas 

El papel del conocimiento previo en la comprensión del lenguaje ha sido formalizado como 

Teoría de los esquemas (Bartlett 1932; Rumelhart y Ortony 1977; Rumelhart 1980) que tiene 

como uno de sus postulados fundamentales que un texto,, cualquier texto,, escrito o hablado, no 

conlleva significado por si mismo. En su lugar, de acuerdo con la teoría de los esquemas, un 

texto sólo proporciona indicaciones para Jos oyentes o lectores sobre cómo deben recuperar o 

construir significado de su propio y previo conocimiento adquirido. Este conocimiento adquirido 

previamente es llamado el conocimiento previo del lector, y las estructuras de conocimiento 

adquiridas previamente son llamadas esquemas (Bartlett 1932; Adarns y Collins 1979; 

Rumelhart 1980). 

Según la teoría de los esquemas, comprender un texto es_ un proceso interactivo É!ntre el 

conocimiento previo del lector y el texto. Una comprensión etide'nté 
0 r_e'éfUie~~-,-¡a-- ·hábilidad de 

relacionar el material textual con su propio conocimle_nto. Comprend~r p~labras,- oraciones y 

textos enteros involucra mucho más que sólo conocimiento lingüístico (carrell y Bsterhold,1988: 

76). 

Conforme a la teoría de los esquemas,, el proceso de interpretación está guiado por el principio 

de que cada input (información de e~tradaj ~ proyectado sobre algún esquema existente y que 
. ; ', 

todos los aspectos de ese esquema deben Ser compiitibÍes con la información de entrada. Este 

principio resulta en dos modas básicos de procesamiento de información: ascendente y 

descendente. 
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El primero, el ascendente,. es evocado por la información que entra, las características de la 

información Ingresan al sistema a través de los mejores esquemas de nivel-bajo. Los esquemas 

están organizados jerárquicamente, de lo más general en lo alto a lo más especifico en lo bajo. 

En la medida en que los esquemas de nivel-bajo convergen en un nivel más alto,. más esquemas 

generales son activados también. El procesamiento ascendente es llamado daca-dn·ven 

(conducido por los datos). 

El procesamiento descendente, por su parte,. ocurre mientras el sistema lleva a cabo 

predicciones generales basadas en el nivel alto ·Y entonces busca el Input de información para 

adaptarse a . estos esquemas de orden superior -parcialmente -satlsf~os-. E.1 · ·proceSamiento 

descendente es llamado conceptual/y driven (conducido conceptualmente) •. 

Un aspecto importante de los procesamientos ascendenteS_Y_ desCendeñtes~ eS-qu-e ambas dt?ben 

ocurrir en todos los niveles simultáneamente (RumeJhart.· 19s:¿)~-: ~~in;~~~~~;;·.qu~--~ ~eq~iere 
para ejemplificar o llevar los esquemas se vuelve disponible 'par· medio del ·procesamiento 

ascendente; el procesamiento descendente facilita la asimilación dé IOs esquemas si son 

anticipados o consistentes con las expectativas conceptuales del oyente y/o lector.· 

El procesamiento ascendente asegura que los oyentes y/o lectores seTán sensibles a la 

información nueva o que no se adapta a sus hipótesis acerca del contenido o de la estructura 

del texto; el procesamiento descendente ayuda a los oyentes y/o lectores a resolver 

'!.'1EB~E: ·. · ·. i' ¡· 
t;'f:. T T , •• , ._,:~·-·'[;ljl..,T 

..... ··~ .--=-..:.:._ __ :· __ ~_J 
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ambigüedades o a seleccionar entre posibles interpretaciones alternativas de la información que 

entra (carrell y Eisterhold,1988:77). 

Se logra una interpretación satisfactoria del texto cuando son_ compatibles la in~o~ffiación de 

entrada que es procesada a través del procesamiento ascendente y_ las predicciones 

conceptuales realizadas por medio- del procesamiento descendente~ cuando se da una unión 

fallida entre la información ascendente y las predicciones descendentes, se necesita revisar la 

interpretación de tal manera que se produzca nuevamente una compatibilidad • 

Es claro que los lectores activan un esquema apropiado con el cual tratan de dar a un texto una 

interpretación consistente. Si lo logran; se. podría decir que han comprendido el texto, sin 

embargo, una fuente potencial de dificultades e~ la· lectura radica en que el lector tiene una 

interpretación consistente del texto, pero ésta puede no ser la del autor. 

No obstante,. el punto básico es que mucho del significado entendido del texto no está en el 

tex"to. per se,. sino en el lector, en el conocimiento previo o esquemá~co del .l~or. Lo que se 

entiende de un texto es una función de un esquema particular que es activado al tiempo del 

procesamiento (la lectura) del texto ccarrell y Eisterhold,1988:79)- De esta manera, los 

esquemas son los conceptos existentes en el lector acerca del mundo,. es "el conocimiento 

almacenado en la memoria" (Anderson y Pearson 1984:37). 

Estos esquemas constituyen el marco en el que el lector debe colocar lo que entiende del texto. 

Si la nueva información textual no tiene sentido en ténninos de los esquemas del lector,. el 

r·--~-~------- -·------·--¡ 
~ 1~, .. -~J_L . . ·~· r.J l 
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material es comprendido de una manera diferente. o es ignorado,, o los esquemas son revisados 

para correlacionar la nue~a información .. 

De acuerdo con la teoría de los esquemas,, la lectura es un pr~e5o:intera~vo···~n :él cual la 
'. '. ·' ···-· ,_ ' 

perspectivci del autor,, sus puntos de vista,, alusiones o argume~~s sory ~i~te~~~·d~ ·a· b-avés de 

tas experi~ncias,, la pe~pectiva,, la orientación cultural y :Í~s ~~'.-,d~'.l /~'.~~~-c-~~~-~~;~~99·;·42) .. 
.. ·.;·~·e•::,·:_«'~;~,· /\_ ~-".~;;e 

'·.<·<·:·C 
Los lectores poseen esquemas,, o conceptos,, reladonadti~· C~~ '~1-: tc5-~~:~~/-~'.~te~1dci·:~~ ·~~· te'xto 

(esquemas de contenido o conocimiento pr.,,;;~>';:~;~~c.i,f\~~·;¡~~~']1~f~~~ o la 

organización retórica textual (esquernas fonna~) .. '. L.;~~¡·i-{~9~ci~ó~:-de:~~~n>que 10s 

lectores que están familiarizados con el cont .. nld~ d~,c~~.:~ct,oc'.;~t f~l~i.'~ia ¡;ntienden y 

recuerdan mejor que aquellos lectores m~n~'\f.á~~~.i~.a~Zi!dc?S_ ;C~~·y~¡j~~OOt~fdci?iextUat. Los 

esquemas fonnales; es decir,, el conocimie~·~6··.·~~-~dó~~:·;~k'.·;~~~~;·;~-d~··I~ textos. son 
' :. ". ;· " 

igualmente Importantes porque defiÍien · 1aS expect.atiWS-del 1ed:or -a'C!ircá' e.e· la manera como las 
: '.·.: __ . -" '··-J._~~ - ;-,-·~-.:;~-'· 

piezas de información textual se relaciónan:é-fltre·s; Y en:Qué-~orde1i'-iiparecen los detalles. Los 
.;;r -c,-o--'---,- ;.,;-::->.<·.-$'~' ,.~ - _'-_: 

diferentes tipos de textos tienen esQ'uCfn~·fo~a¡~-c~~~~don¡;re'S variados; por ejemplo: un 
'e e 

cuento infantil. un articulé> periodí~i~d~ o·~~·:·;~p6rt~·; dE:ntiff~>··'. 
' ' . . . '" .. ,':, 

--~· . -·~:-.. 

La habilidad del l~or-; Para'· recó'nOcéf::Ja-- ;~áni·za·dóli 'te:xtUi11_ .Y Crear expectátivas con base en 
, __ .. -·-.·J.-··- .. -:'.-· · .• ;-.- -- .. ·- ... " 

una estructura retóriCa. ~rid~~ ·~~t~~f~/:·h~~ ci~rt~·'Pu~to, su facilidad para acomodar la 

información tcxtua1'·e;,· i~c-~~ori~}·9·-._,¡¡~-~(·~·ri"'··1ect~~··~jJe al activar un esquema apropiado 

(formal o de canten~~~·) d~-~~~~ l~:-~;~~~~?·~--~{.:~~jta~-~---de varios grados de incomprensión. 

Esta falla puede deberse a que eJ escritor no ha proporcionado suficientes claves en ef texto 

-~:-::--:;---·-----¡ 

' 1 

:.?5:·-~ l 
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para que el lector utilice un procesamiento ascendente para activar los esquemas que el lector 

ya posee; o bien, puede deberse a que -el lector no tiene el esquema adecuado anticipado por el 

autor y, por lo tanto, falla en su comprensión. De ahí que los esquemas apropiados deben 

existir y deben ser activados durante el proceso textual. 

Una de las razones obvias por las cuales un esquema particular de contenido puede no 

existir para un lector es que sea culturalmente especifico y que no sea parte del bagaje cultural 

de ese lector en particular. Los estudios llevados a cabo por Steffensen, Joag-Dev y Anderson 

{1979), Johnson (1981), y carrell (1981) han demostrado que el conocimiento de contenido 

cultural implícito que es presupuesto por un texto, interactúa con el propio conocimiento del 

contenido cultural del lector para hacer textos cuyo contenido está basado en su propia cultura 

es más fácil de leer y entender que textos equivalentes (sintáctica y retóricamente) basados en 

culturas menos familiares y más distantes. Por su parte, Johnson (1982) ha demostrado que un 

texto de un tópico familiar es mucho mejor recordado por lectores de segundas lenguas que un 

texto similar de un tópico poco familiar. 

La clase de lectores para los que está diseñado este material proviene de muy diversas culturas 

y, por lo tanto, el conocimiento previo que incorporan a losl textos con frecuencia es 

culturalmente específico. Estos lectores intentan emplear esquemas tanto de contenido como 

formales para darles sentido a aquéllos. Sin embargo, este esfuerzo puede fallar si el lector no 

tiene acceso a esquemas existentes adecuados, o si no posee los esquemas apropiados para 

entender un texto. Es posible que sea la primera vez que lee un reporte científico completo o un 

\ -·;,··: 
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cuento infantil en español, o que lee sobre un tópico desconocido para él como puede ser la 

biografía de un personaje ilustre de la historia o la literatura mexicanas. 

Así, como ya fue señalado, la comprensión de lectura dependerá cruclalmente de la capacidad 

del lector de relacionar información del texto (incluidas las Notas culturales que acompañarán 

a los textos sobre vocabulario y expresiones coloquiales) con conocimiento previo ya existente 

en la memoria del lector para darle sentido al texto con el que se. enfrenta. 

2.4 Cultura, lengua y lectura 

Hay varias razones por las cuales muchos cursos de lengua no incluyen, en la actualidad, el 

estudio sistemático de cultura. En primer lugar, el estudio de la cultura involucra tiempo que 

muchos profesores consideran que no pueden apartar en un currículo ya de por si saturado. En 

segundo lugar, bastantes maestros tienen temor de enseñar cultura debido a que piensan que 

no saben lo suficiente sobre la misma. Seelye (1984) sostiene que aún si el conocimiento del 

propio profesor es limitado, el papel adecuado de éste no es el impartir Información, sino el 

ayudar a los alumnos a conseguir las habilidades que son necesarias para darle sentido a la 

información que ellos mismos descubren en su estudio de la cultura meta. 

En tercer lugar, el enseñar cultura involucra el lidiar con las actitudes del estudiante (un área 

vaga, temerosa e incuantlficable). Además, los maestros, con frecuencia, se sienten confundidos 

sobre qué aspectos de la cultura enseñar y les parece que necesitan algún tipo de esquema de 

organización que los ayude a seleccionar el contenido cultural adecuado. 

T'.CSIS 
! F.A.LIJ,_ ~>: 
'-------·· 
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Crawford·Lange y Lange (1984) sostienen que los profesores no han sido entrenados en la 

enseñanza de la cultura y, ·por lo tanto, no poseen estrategias para integrar el estudio de la 

cultura a la lengua, o para crear un marcó viable para organizar la instrucción a_lrededor de 

temas culturales. El desarrollo de tal marco, por supuesto, dependerá en parte de Ja definición 

de cultura. 

Varios autores han contribuido en las últimas décadas con definiciones, modelos e inventarlos 

para la enseñanza de la cultura. El término cultura ha sido definido por antropólogos o 

lingüistas antropológicos como "todo comportamiento aprendido que es socialmente adquirido'' 

o la cultura es vista como "la parte hecha por el hombre de nuestro medio ambiente 

(Herskovits,1948). La cultura es el cemento social de todas las relaciones humanas; es el medio 

en el cual nos movemos, respiramos y preservamos nuestro ser. 

De esta manera definido el término de cultura~ todas. las lenguas son subconjuntos de todas las 

culturas, y debido a que las lenguas son una parte de Ja cultura, es fácil entender por qué 

algunas personas pueden percibir am:bos> COnceptoS,. -lengUa y ~u1t1:1ra, como- términos 

indistinguibles (Scovel,1994:205) •. 

En el área de las humanidades, cultura ha·'sido-un Cf?.ncei:>to elitista y estético (aesrhetlc) que . ' ' \ 

involucra lo mejor que ha sido pensado.Y exPresado en e1 mundo. Por el contrario, el concepto 

antropológico de cultura es colectivo y no-elitista, designa los sistemas de creencias que la 

gente posee en general. Cultura en este sentido antropológico representa el discurso habitual de 
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asunciones .y normas que la mayoría de las personas, por media de la socialización y la 

educación, adoptan y comparten (Chr,1992:32). 

Por su parte, Brooks (1975) ha señalado que dos son los significados de cultura más 

importantes: cultura como todo en la vida humana y cultura como lo mejor en la vida 

humana. Seelye ( 1984) define cultura como un concepto amplio que abarca todos los aspectos 

de la vida humana, "desde cuentos populares hasta ballenas esculpidas". Este concepto Incluye 

todo Jo que la gente aprende a hacer. Esta definición Implica, por lo tanto, no sólo la "cultura 

olímpica", sino también lo que Brooks ha llamado ••cultura hearth-stond' o "cultura ccv" 

(creencias, comportamiento y valores). Este enfoque antropológico del estudio de la cultura 

incluye los patrones de la vida diaria, "lo permitido y lo no-permitido" del comportamiento 

personal, y todos los puntos de interacción entre el individuo y la sociedad. 

En los años 60 la cultura "hearth-stone'' (también cultura con "c"-minúscula) empezó a ser más 

enfatizada que la cultura formal (o "C" -mayúscula). Muchos profesores de lenguas extranjeras 

sintieron que saber la lengua y los patrones de la vida diaria eran un prerrequisito para apreciar 

las bellas artes y la literatura. 

Surgieron dos preguntas: la primera, ¿cómo iban los profesores a clasificar u ordenar los 

variados componentes o elementos que conforman la cultura? Nostrand (1957) propuso un 

inventario para analizar y describir una cultura al que llamó Modelo Emergente. En este 

inventario estructurado, él trató de Interrelacionar fenómenos para describir un sistema 
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sistema puede ser sujetado. Nostrand explica que "tema" en este sistema no es sólo cualquier 

.. tópico"' o .. valor"'; sino que es .. una Inquietud con carga emocional que motiva o influye 

fuertemente la conducta del portador de cultura en una amplia variedad de situaciones". Así, los 

temas principales de una cultura son explorados dentro de los encabezados del Modelo 

Emergente. Es pertinente destacar que este modelo sirvió de base para la creación del modelo 

temático que propone el material iVen, conoce México! que más adelante se puntualizará. 

La segunda pregunta surgida es: lcómo los objetivos y el sistema de clasificación que 

acompañaban a esos elementos iban a trasladarse a la práctica del salón de clases, con una 

secuencia curricular coherente y con técnicas específicas para lograrlos? 

Para Chr (1992:102-105) existen cuatro trampas en las que con frecuencia cae el profesor que 

desea Incorporar cultura en sus cursos de lengua. La primera de ellas es el síndrome de las 

instituciones, donde una cantidad inmoderada de la enseñanza tiene que ver con diversas 

instituciones, políticas en particular, de la cultura meta. Es importante que los alumnos se 

familiaricen con la organización básica y los principios de los sistemas de gobierno de la cultura 

meta, pero no que se vean abrumados con tanta información política. 

La segunda trampa es el síndrome de información excesiva donde Jos aprendientes son 

bombardeados con grandes cantidades de información sociológica: un fragmento de información 

lleva a otra, y una gráfica estadística interesante conduce a otra más fascinante; y antes de que 

el profesor se percate de ello ya no está enseñando lengua sino que se ha convertido en una 

especie de sociólogo amateur que agobia.a sus alumnos con información estadística. 

r--:;:r~ ~~1~S 
\ 

--··- -------------------------~==::..:..:. ______ _ 
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La tercera trampa es denominada el síndrome de la ingeniería social don.de, de nuevo, se 

pone demasiada atención a la manera como Jos problemas sociales· en el país de la cultura meta 

pueden ser resueltos o no. Es verdad que éstos merecen un lugar en el e~tudlo de la cultura y 

tienden a generar considerable interés; pero la complejidad de .su·s~_luclón n~ puede .convertirse 

La cuarta trampa es referida como síndrome de la~· ri,¡nOrías donde.:se dedlca'·rriuCho tiempo 

a la discusión de problemas de var1a_d-~~ ,9n:.,~~~~·~~~-~ri~~rÍo~· de la- c~11:~~a: m~-ta,: en _i-~gar de 

analizar la cultura principal. Es obvio que "~ se s~g~ere ellmin~r e1 te~a d~: l~s- ~1.nor~~s; pero si 
-·- -- ·- .,.. . -

seleccionar uno o dos grupos que .slrv~-~- "c~n:i.o ej-emplo de la cúltura_ me.~. -

- ~.. - . - -- ,<,. : . . ~:; :; . 

De esta manera, las cuatro trampas señaladas por este autor son teritacJonés. laterítes de todo 
-- . - ... 

profesor de lengua que desee Incorporar el tema de cultura a s~.ÍnstiUcción.:y~~:par~e116·,-debe 
- - - • - e •• ~- ~ - ·-..-, -' - - ... • ~ _-, - -

tener cuidado de no intentar convertirse en sociólogo, - historiador u_ otro,·_ sino ceñirse a su 

principal actividad que es la enseñanza de lengua. sin olvidar, por supuesto, la Interdependencia 

que existe entre la lengua y la cultura. 

Según Luke Prodromou (1992:47) el conocimiento de la cultura meta permanece coma una 

parte importante del aprendizaje de lengua, en especial en niveles avanzados. Esto puede 

deberse a dos factores: el subjetivo y el objetivo. Por una parte, está presente el deleite puro e 

intrínseco de descubrir más acerca de una cultura tan diferente a la del alumno. Por otra parte, 

existe lo que Gillian Brown (1990.44,1) ha discutido como .. la interpretación del discurso": una 

1-_ ·, ~;;~~>·,::~~ ··. ~--:;~ 
\ H· ' , '· _.; , .. - . . . . , __ , ., ..__ . ..::=::--=-----· ----· ----
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competencia intuitiva, basada en el conocimiento cultural, que los nativoh~blantes poseen pero 

en la que los estudiantes deben ser instruidos para que puedan lnferlr,, .. el., significado 

culturalmente determinado de claves en un texto. Esta preparación es partlcularm~n~e valiosa 

con aprendientes avanzados que tienen que lidiar con textos auténticos. 

Steffensen y Joag-Dev (1984:48-50) en su artículo "Cultural knowledge and ieading" mencionan 

tres posiciones relacionadas con la influencia de conocimiento cultural en la lectur~ de una 

lengua extranjera. La primera de ellas menciona que existirá interferencia cultural a nivel 

afectivo, en los valores connotativos de las palabras y en las actitudes expresadas, y que 

subyacen al fragmento de lectura. La autora Wllga M. Rlvers (1968) representa este punto de 

vista. Ella identifica las diferencias en valores y actitudes (con frecuencia expresadas en er nivel 

lexical) como una de las fuentes principales de problemas en una lengua extranjera y un_ área 

en la cual el progreso significativo puede lograrse para entender una cultura extranjera. 

En 1978 Rivers y Temperley enfatizaron el hecho de proporcionar información previa, explicar 

términos muy frecuentes con carga cultural, y apoyar selecciones de lectura con ilustraciones 

como medios de añadir nuevo significado a textos sencillos. 

Paulston y Bruder (1976:160) ejemplifican la segunda posición que anticipa una mayor 

interferencia de conocimiento cultural. Ellos sostienen que aprender a leer es más fácil "cuando 

los antecedentes culturales son familiares y los alumnos pueden deducir información cultural en 

el proceso de decodificación". 
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Una tercera perspectiva se focaliza en la literatura como un medio por el cual se enseña cultura. 

Marquardt (1967, 1969) ve la literatura como un vehículo para crear empatía intercultural 

(cross-cultural) y parece asumir que en un cierto punto del desenvolvimiento de los 

aprendientes, éstos poseerán las habilidades de lectura necesarias para procesar un pasaje, 

independientemente de su contenido. Al igual que Marquardt, Allen (1982) está Interesado en 

utilizar la literatura para enseñar cultura, empleando aquélla como el medio para promover la 

adquisición de la lengua meta de los alumnos extranjeros. 

Hemos visto, así, que independientemente de Ja manera en que se detilia el término cultura, 

éste es un componente importante que los profesores deberían Integrar a los cursos de lengua 

que imparten debido a la estrecha vinculación que existe entre ambas áreas. Sin embargo, no 

siempre sucede así. En muchas ocasiones porque el maestro considera que nO tiene suficientes 

conocimientos sobre la cultura meta; en otras, obedece a la escasez de tiempo para asignarlo a 

la enseñanza de la cultura y, también, porque no todos los materiales didácticos incluyen 

aspectos culturales en su contenido. 

En este sentido, el diseño de iVen,. conoce /\léxico! gira en torno a variados aspectos de la 

cuttur& mexicana, cuya finalidad estriba en acercar a los estudiantes ex"tranjeros a la lengua y la 

cultura en la que se encuentran inmersos; es decir, la lengua española y la cultura mexicana 

respectivamente. Debido a que se utilizan textos impresos auténticos ha sido pertinente 

proporcionar conocimiento cultural adecuado para facilitar ese acercamiento y, al mismo tiempo, 

enriquecer el aprendizaje del español de los alumnos que trabajen con este material cuya 

intención radica en integrar la lengua, la lectura y la cultura meta en su diseño. 
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2.5 Aprendizaje A1:1todirigido 

Desde Ja perspectiva del ~pre.':"dizaje autOdirigido (se/T-directed /earning)~ el profesor busca 

incluir a, los estu~iantes- ~n el : proceso de tomar· decisiones acerca de su aprei:idtzaje Y su 

manejo; el n:-iaestro procura_·. ~r~sferlr a aquéllos Un alto grado de responsabilidad de su propio 

aprendizaje. 

•• h : _ _ ;::·, ·::::- ' '.-~. ·.:~ • ; • ·-. • 

El térmi~o dé apre..:ldi~~je,.;~utCJ~-~-~~~~ido-:se·_-pÍesenta ~orno üri~.--So~brllla ~·b~jo- la cual se 

encuentran ~'?~~~~:i~s- -:-tateS'> ~~~~~/;·- ·_.~;~-~-~~;.omi~", "inst:l-úcé:ión:; ·: indi~idualizada'"', .. ·. :; ~--: --~ 

"autoacC:eso;.., ,.·. ~-aPreódiZili~-:: i~.d~pe··..:.ct1ent:e" , .. _ -~'aútoedu.C:aCió·~~ ,'.·.-- ::--~~toenseffanza-, 

"autoeSt:udio .. ; ."á-~ºt¿;irí~:~c~i·¿~-:~·; entre··otros, ·que-¿~·~-,.~~~~ -~~-~~~{~1:rTI11ftUdés ·entré Si. 

- . -~·-::...:~~-:? :.:·~-;:>-, ~¿\-:. -..~: .:,;::~--~-~- ~,-

El término autoé:lire~dó~ (setr-d1~ection) ~diferente.a -,~s--6J~~~:;:~~,:~za~~J~~---~:~:~e"· se refiere a 
-~- ·_ . :·_ .. -.. .. .. >_;·:-· .: _ ..... ,. :: · ... 

las actitudes, en lu9ar de a las técnicas o incluso laS fo'r~~;:d~-~~~~é-fi~-~-z~~ ... El·apr~ndlzaje de 

autoacceso o la Instrucción individualizada, por ejemplo, se--~~fi:~:~~~-::~-:-~6°~~:~ ~~~·ap~~~dizcije en :· .. : .. -.' --: ·:~-__ ,,. · __ :, --::·. -~-'-''( :·_:: : ... 
cuanto a que tienen que ver con las actividades del atu'ínno,~ ei'" máe5tr6~,~ ~U'. interacción.· El 

aprendizaje autodirigldo, en contraste, describe una actitud ~a:~~a ~-;~:~~~,~~~~~aje en la cual 

el estudiante acepta responsabilizarse por su aprendi_:zaje, pe~o .~~:nec~~~¡·~~-~-nte _lleva a cabo 

acciones en conexión con ello. 

Para Leslie Dickinson (1987:12) el término autodireé:ción se refiere a una actitud particular 

hacia el aprendizaje, en la cual el alumno está preparado para adquirir responsabilidad por su 

propio aprendizaje. Aquí el aprendlente retiene responsabilidad en todos los aspectos del 
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manejo de su aprendizaje, pero probablemente busque ayuda y consejo para muchos de esos 

aspectos. 

Para Rafph Brockett y Roger Hlemstra (1991:9)' la :autodirecció.~ .. en el ap,rendlzaje es una 

combinación de fuerzas dentro y fuera del Individuo qUe enfatizan la aceptación, por parte de 

éste, de una responsabilidad creciente por dec1Ston~~.~~~d~~~~·~On ~I proceso de aprendizaje. 

Rogers (1983) lo vislumbra como el proceso personal ~'~;,:~J;e·~~i~aje de cómo aprender, cómo 

cambiar y cómo adaptarse. Smlth (1982) aplica este concepto de "aprender a cómo aprender" al 

campo de la educación de adultos. 

De acuerdo con Malcolm Knowles (1975:18) el aprendizaje autodirigido describe un proceso 

en el cual los individuos toman la Iniciativa, con o sin la ayuda de otras personas, para 

diagnosticar sus necesidades, para formular metas, para identificar recursos humanos y 

materiales, para seleccionar e Implementar estrategias adecuadas, y para evaluar resultados de 

aprendizaje. Knowles (1991:14-15), también, describe varias razones para abogar por el 

desarrollo de la habilidad de autodirección como son: a) los individuos que toman la iniciativa en 

el aprendizaje retienen mejor lo que han aprendido, b) tomar la Iniciativa en aquél va más 

acorde con nuestros procesos naturales de desarrollo psicológico y c) muchos desarrollos 

educativos recientes colocan la responsabilidad del aprendizaje sobre los hombros de los 

aprendientes. 

Brockett y Hiemstra (1991:10), por su parte, añaden que los individuos variarán en su 

disposición a la autodirección al requerir una gama de grados de ayuda por parte. de 

f FA;zrsh~ cO:I~~EN : 
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facilitadores, en especial, de acuerdo con la manera en que están desarrollándose las 

habilidades de aprendizaje dentro de la autodirección. Además, este tipo de aprendizaje no 

siempre es la mejor forma de aprender para ciertas personas; quizás sea mejor pensar en éste 

como un "modo ideal de aprendizaje para ciertos individuos y para ciertas situaciones"'. 

La teoría y la práctica en la cual está basado el aprendizaje autodirlgldo viene de '"androgynj/' 

de la combinación de andr de la palabra griega aner (hombre). "Andragogía., ·se define, 

entonces, como el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. Para Kno'J'."les (19?'5:19-

20) este tipo del aprendizaje: 

'• ',' < 

;. Asume que el ser humano crece en la capacidad cY .l)eC~Si~~~'> ;~~~~~-~:~~:t~~irlgido-;é-o~o un 

componente esencial de madurez, y que esta ·cap~~1Ct'ad._;d~b~_.·s·~·~ ~UÍ:rfd·~·-:"~~;a·'de¿arrollarse 

tan pronto como sea posible. 

;. Asume que las experiencias del aprendlente se convierten en un: recurso muY rico de 

aprendizaje que debe ser explotado. 

:.,.. Asume que los Individuos aprenden lo que se requiere para desempeñar. sus tareas en la 

vida real o para enfrentarse, más adecuadamente, a sus problemas; y que cáda Individuo 

tiene, por lo tanto, un patrón diferente de disposición para aprender. 

;. Asume que los alumnos tienen una orientación natural centrada en tar~as o'"Probiemas, y 

que las experiencias de aprendizaje deben ser organizadas como proyectos para buscar la 

solución de problemas. 
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;..... Asume que los- estudiantes están motivados por incentivos internos, tales como: la 

necesidad de autoestlma,-·el deseo de logro, la necesidad de.saber algo específico y la 

curiosidad. 

No hay duda de que hay situaciones de aprendizaje en las cuales el Individuo es dependiente, su 

experiencia es de poca ayuda, su disposición por aprender está determinada por su nivel de 

madurez en el área en cuestión, y está motivado/a por presiones externas. Quizá lo que mejor 

caracteriza a una educación androgóglca sea la actitud de los alumnos. SI éstos reconocen que 

hay ocasiones en que necesitarán ser enseñados, entrarán en una de esas situaciones de 

enseñanza-aprendizaje que les permitirá explotarla como un recurso de aprendizaje sin perder 

su autodirección. 

La aplicación del aprendizaje autodirigido en el material iVen, conoce MéxicO! se evidencia en 

dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver co'ñ su, disef'.io:_que no cor~~~~nde a ur:i libro de 

texto propiamente, sino más bien a un laboratorio de leg:ura donde al_ alumno se le pr:esenta_ un 

amplio abanico temático a su libre disposición que trata, con- -.ella,.· de,-.conduclrl~ hacia una 

actitud de mayor responsabilidad por su propio aprendizaje. 

Además, el material cuenta, dentro del mismo diseño, con una serie. d~ cuesti,onarlos que lo 

orientan a autodiagnosticar sus necesidades, detectar dificultades en la actividad de lectura, 

formular objetivos de aprendizaje, autoevaluar su desempeño en esta habilidad, entre otros 

rubros. Todo ello con el fin de desarrollar la autonomía en el aprendizaje como lector de 

español. 
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El segundo aspecto está relacionado con el manejo del material que, como consecuencia de su 

diseño, permite trabajarlo con una gran flexibilidad a lo largo de varias semanas. Aquí, el 

estudiante decide, por sí mismo y/o con la orientación del facilitador (profesor) qué textos 

trabajar, en qué orden y por cuánto tiempo. cabe destacar que cada texto viene acompañado 

de ejercicios de comprensión de lectura que están organizados bajo los rubros de: a) 

actividades de pre-lectura, b) durante la lectura y e) post-lectura y, también, de autoevaluaclón 

de su desenvolvimiento dentro de esta habilidad. 

De esta manera, considero que mediante el diseño y el manejo del material propuesto se 

pretende influir en el alumno hacia su· disposición a la autodirección que se verá reflejada de 

manera directa en su desempeño Como lector iÍidependiente en español como segunda lengua 

durante el curso y port.erlor al mismo. 

2.6 Estrategias de Aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos complejos que los Individuos aplican a las 

tareas/actividades (taskS), consecuentemente, ellas deben estar representadas como un 

conocimiento del procedimiento que debe ser adquirido por medio de etapas de aprendizaje 

cognitivo, asociativo y autónomo. Al igual que otras habilidades de procedimiento en las 

diferentes etapas de aprendizaje, las estrategias pueden ser conscientes al inicio del aprendizaje 

y posteriormente ser realizadas sin que la persona se dé cuenta de ello (O 'Malley, 1990:52). 

¡--- -- .--;~-:~ -
\ .:• t ___ _ 
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Para Anita Wenden (1987:23) las est:rat:egias de aprendizaje son aquellas que contribuyen al 

desarrollo del sistema del lenguaje que el aprendiente construye y afectan -al ~prendizaje de 

manera directa. Se han reconocido dos tipos p~nclpal~s de estrategias -de ·aprendizaje: 

metacognitivas y cognitivas. 

2.6.1 Tipos de Est:rategias de Aprendizaje 

Existe una gran variedad de tipos de estrategias de aprendizaje. Autores como Oxford (1990); 

O ~Malley (1983) y Wenden (1987) ofrecen, cada ·uno, una tipología, en ocasiones similar y, en 

otras, diferente. Sin embargo, en un sentido muy general, se han reconocido dos tipos 

principales de estrategias de aprendizaje!:· cognitivas y metacognitivas. 

Las estrategias cognitivas se refieren a los pasos o las operaciones empleadas en el 

aprendizaje o en la resolución de problemas que requieren de análisis directo, de 

transformación, o de síntesis de materiales de aprendizaje. La cognición consiste en aquellos 

procesos o estrategias a través de las cuales un individuo obtiene conocimiento o entendimiento 

conceptual. 

Las est:rategias cognitivas operan directamente sobre la Información de entrada, 

manipulándola de modo que acreciente el aprendizaje. Weinstein y Mayer (1986) sugieren que 

estas categorías pueden estar bajo tres grupos generales: procesos de ensayo, de organización 

y de elaboración (que pueden incluir otras estrategias que recaen, en parte, sobre el 

conocimiento en la memoria de largo plazo, tales como: la inferencia, el resumen, Ja deducción, 

... ,·;:------\ 

,y~'.,.,,,~,J \ 
-..)'.~· ... 1:.:~.!.:d . 
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las imágenes y la transferencia). Las estrategias cognitivas pueden estar limitadas a la aplicación 

de tipos específicos de tareas en la actividad de aprendizaje. 

Para O ·Malley Y. Chamot. (199.0:44) las estrategias metacognitivas ,son habilidades. ejecutorias 

de alto orden que puéden ln~l-uir la planeaclón, el ni~~Í~ore~/Y la eV~lua~iÓn d:~ -una actividad de 
~ '' _·:·" . 

aprendizaje. pe_ esta ·. ~ane~a, la_~ est~áteglas m~Úlcogii1t1V~·s···:s~ ·-refiere~ -a;-~:'ir con~cimtento 

sobre lo~ proces~s .·· c~9~1i1vo~, .:·Y 2) ·reg~laclón:·.--~~ ·¿O~nl.é:Í·~~:;;··~:~.~-~~,~~~/ ~J~c~tOri~ '._._o auto-

regulación por_ medi"~ -~~- pro~esos, tales como .la planea~~lón}--~-,-.·,~·~·ri(f~-;~~--~ _ _;l·~:;~~a·l~~C~ó~~ · 
• - "~\:~-. ''..-"·1) -,,.-. 

Este tipo de estrategias scm aplicables a una variedad de ta;eas. de· ~~;~,:;·dl~aJe (Nlsbet y 
- . -.~: ,:; --'~-·~.<;::~:.: :¡:~>· __ .:_-:::.:: ;_ · __ -_ 

Shucksmith, 1986)~~· Dentro de los Procesos que- pOdíían .. -~-fr1C1U1rSe--. COnio.~.·estrategias 

metacognitiv~s p~·ra tareas de lengua recePtlva o -produ~i~~:-~i~~'n=;:~~-

1) Atención selectiva para aspectos especiales de una tarea de aprendizaje, como planear el 

escuchar palabras o frases claves. 

2) Planear la organización del discurso escrito u oraL 

3) Monltorear o prestar atención hacia una tarea, monltorear la comprensión de Información 

que debe ser recordada, o monitorear la producción mientras ésta tiene lugar. 

4) Evaluar o verificar la comprensión después de completar una actividad de lengua 

receptiva, o evaluar la producción de lengua una vez que ésta se ha llevado a cabo. 

Las estrategias metacognitivas son empleadas por los aprendientes para observar y dirigir 

su aprendizaje. En la literatura de la psicología cognitiva, se les llama est:rategias metacognltivas 

\ 
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o habilidades regul~torlas .Cpor ejemplo, Brown e~ al. , 1983) y en la literatura metodológica se 

les conoce como las habilidades del aprendizaje autodirigido (por ejemplo, Holee, 1981). 

Wenden (1982,·_1_986, 1987) examinó la manera como los aprendientes regulan su aprendizaje 

al planear, monii6rear. y evaluar sus actividades de aprendizaje. En particular, ella se enfocó en 

lo que los e~ud_i~rlteS· saben sobre varios aspectos de su aprendizaje de leng':-'a y cómo esto 

influye en su elecció~ de estrategias. 

A) Planeació,:.. -En la realización de una tarea de aprendizaje, la planeación- debe preceder 

a Ja tarea. LOs alumnos determinan cuáles son sus objetivos y deciden los medios 

mediante los cuales los llevarán a cabo. Esta fase de la planeación es llamada pre-

planeación. La planeación puede darse también durante la ejecución de una tarea. Esta 

es planeación-en-acción. Dependiendo de Jo bien que los alumnos progresan a lo 

largo de la tarea, por ejemplo: qué tan efectivas son las estrategias y cuánto han 

aprendido, los objetivos pueden cambiar, así como también los medios de conseguirlos 

pueden modificarse. La planeación-en-acción dependerá, en parte, de la información 

proporcionada por la ejecución de las otras dos estrategias autoreguladoras: el 

monitoreo y la evaluación. 

B) Monitoreo. Cuando los alumnos monitorean sus intentos por aprender, sintonizan o 

están conscientes de dificultades "en línea" (on-line) en el proceso. Al funcionar como 

observadores participantes de su aprendizaje de lengua, se preguntan a sí mismos: 

¿cómo lo estoy haciendo?, ¿estoy procediendo sin tropiezos a través de esta tarea de 

¡-----·----·-·-- --- .. ---.-----\; 
i "'T:;:.>:. 1 
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aprendizaje?, ¿o lo estoy haciendo con obstáculos?. Al estar conscientes de un problema, 

los alumnos evalúan su conocimiento y sus habilidades para buscar la causa: ¿qué saben 

y con qué grado de certeza?, lqué pueden hacer y con qué grado de facilidad?. Los 

alumnos se referirán a su nivel de desempeño percibido para explicar un obstáculo, para 

explicar el logro de una tarea o el despllegue de tina estrategia exitosa, o, en ocasiones, 

podrán referirse a factores afectivos o cognitivos cwende,,~1991:27). 

Cuando los alumnos monltorean su aprendizajÉ!; ·la autoevaruación tiene lugar durante el 

acto del aprendizaje como una parte de la eStrategta dei 'inOnítoreo. La autovaloración 

(se!T-assessrnenf) también puede darse en la etapa ~e l~pre-.planeaclón del aprendizaje 

en el momento en que los estudiantes necesitan e:stab1e~e-r' s-us· "obj'eti~os de apÍendizaje. 
, '·-- -

En ese Instante, ellos se valen del conocimiento obtenido-a traVéS--det _monltoreo para 

evaluar su conocimiento y sus habilidades. 

El monitoreo puede involucrar un enfoque reducido a un solo evento (como entender 

una palabra o leer un fragmento de un texto), o puede tener una visión amplia de una 

serie de actividades de aprendizaje (como un curso semestral de escritura o lectura). De 

esta manera, el alcance de la experiencia que los alumnos monitorean puede fluctuar 

ampliamente. 

C) Evaluación. Cuando los aprendlentes evalúan, consideran el resultado de un intento 

particular por aprender o por usar una e5trategia. En cambio, el monitoreo resulta en 

enunciados de autovaloración sobre el nivel de desempeño de un alumno que son 

-\ 

·~~i·1 \ 
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realizados en el curso del aprendizaje o de la comunicación. El punto central está en el 

resultado y los medios por los cuales se llegó a él (por ejemplo la estrategia). Evaluar 

Involucra tres etapas mentales: 

1. Los alumnos examinan el resultado de un intento por aprender (por ejemplo estudiar en la 

cultura meta, leer una lista de verbos, ver televisión, etc.)¡ 

2. Los estudiantes tienen acceso al criterio que utilizarán pa~a juzgar ese intento (por ejemplo 

la oportunidad para usar la lengua, para aprender la lengua)¡ y 

3. Los aprendlentes aplican ese criterio. 

Estas tres etapas rara vez son referidas por separado. c:On fl-ecuenda pueden_ser Inferidas en la 

oración de un alumno sobre lo que ha aprendido. Los enúnciadOs de eVaJuaclón a menudo 

apuntan hacia adelantos de aprendizaje como un signo del éxito de. una estrategia. Además, los 

enunciados pueden evaluar la utilidad de una estrategia en partiCular (Wenden,1991:28). 

De esta manera, las estrategias metacognitivas son acciones que· van más allá de procesos 

puramente cognitivos, y que proporcionan un medio por el cual los alumnos coordinan su propio 

proceso de aprendizaje. Este tipo de estrategias incluyen la planeaclón, cuando los estudiantes 

establecen sus objetivos de aprendizaje y deciden los medios óptimos para llevarlos a cabo; el 

monitoreo, por medio del cual se hacen conscientes de problemas o éxitos surgidos en el mismo 

procesamiento; y la valoración, donde el aprendiente pone en consideración el resultado de un 

intento especifico por aprender o por utilizar una estrategia en particular. 
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2.6.2 Conocimiento metacognitivo 

Las estrategias metacognitlvas involucran tanto conocimiento sobre el aprendizaje 

(metacognitive knowledge) como regulación sobre el mismo. En un sentido amplio, el 

conocimiento metacognitivo incluye todos los factores que los alumnos adquieren sobre sus 

propios procesos cognitivos puesto que éstos son aplicados y utilizados para conseguir 

conocimiento y adquirir habilidades en una variedad de situaciones (Flavell, 1979:906). En el 

caso de los aprendientes de lengua, el conocimiento metacognltivo contempla creencias y 

conceptos que han adquirido sobre la lengua y sobre el proceso de aprendizaje de lenguas. 

Brown et al. (1983) han señalado que este conocimiento metacognltivo muestra algunas 

características interesantes e importantes para diversas aplicaciones en el aprendizaje. Este tipo 

de conocimiento es estable, por Jo que es recuperable para ser usado con tareas de aprendizaje; 

puede reflejarse y ser utilizado como un tópico de discusión entre otros temas. Sin embargo, 

este tipo de conocimiento puede fallar, de tal manera que uno cree que los procesos cognitivos 

propios pueden ser inexactos, tal como la creencia de que la simple repetición es la clave que 

subyace a todo aprendizaJe. Y, finalmente, este conocimiento aparece en una etapa tardía, dado 

que la habilidad de los alumnos de detenerse en el aprendizaje, mirar hacia atrás y reflexionar 

en sus procesos cognitivos puede requerir de experiencias previas de aprendizaje como un 

punto de referencia. 

Flavell (1979:908) describe tres tipos de conocimiento metacognitivo: 

!,•{ 

~------------------------------------------

- ' 
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a) Conocimient:o de Ja persona. Es el conocimiento general que los estudiantes pueden 

tener sobre ••1as leyes del aprendizaje humano". Es decir, lcómo tiene Jugar el 

conocimiento?, lqué factores facilitan o inhiben el aprendizaje humano? El conocimiento de 

la persona también incluye lo que los alumnos saben sobre sí mismos como aprendientes. 

Por ejemplo: lse ven a sí mismos como el tipo de persona que puede aprender con facilidad 

una lengua?, lcuál es su motivación p~rsonál para aprender una lengua?, ¿cómo prefiere 

aprender?, etc. 

b) Conocimiento est:ratégico. Es el conocimiento almacenado que los estudiantes tienen 

sobre las estrategias. Hay dos facetas de. éste. La primera de ellas dice qUe- éste es el 

conocimiento que los alumnos han adquirido sobre cuáles.estrategt~s pueden 'emplearse 

efectivamente en el logro de tareas específicas de ·~pren.dizaj-~ éf;·._,~:~-~~a~ ~¿.segunda faceta 

se refiere a principios generales sobre el aprerid.lza)e dEt1eñ·g-ua5-;--que ·-p¿.·eden guiar la 

selección de estrategias de un alumno. 

c) Conocimiento de t:areas. Al trabajar por medio de tareas,_ los alumnos deben valerse de 

su almacén de estrategias y, en algunos casos, como cuando se les pide que .. adivinen el 

significado de una palabra .. o "que escriban oraciones con palabras nuevas", las tareas son, 

en efecto, estrategias. Cuando los profesores las Introducen son "tareas"', pero cuando los 

estudiantes las determinan para si mismos son .. estrategias". 

Por su parte, la regulación del aprendizaje vincula el uso de estrategias metacognltivas. Estas 

incluyen la planeación, o predecir resultados, calendar1zar, probar y cometer errores; 

monit:orear, o examinar, revisar y recalendarizar las actividades.de aprendizaje; y verificar 

resultados, o evaluar los resultados de acciones estratégicas eficaces y efectivas. 
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oe esta manera, como lo ha señalado Wenden (1999:436) el conocimiento metacognitivo y las 

estrategias metacognitivas deben ser reconocidos como componentes complementarlos de la 

noción de metacognlción; es decir, ambas están separadas y son distintas. El primero se refiere 

a la información que los alumnos adquieren sobre su aprendizaje, mientras que las segundas, la 

planeaclón, el monitoreo y la evaluación, son habilidades generales mediante las cuales los 

estudiantes manejan, regulan y dirigen su aprendizaje. 

2.7 Currículo centrado en el alumno 

El currículo centrado en el alumno es un esfuerzo de colaboración entre los profesores y los 

estudiantes, dado que éstos están intim?tmente involucrados en el proceso de tomar decisiones 

en cuanto al contenido del currículo y la manera como se enseña. Este cambio en la orientación 

tiene importantes implicaciones en todo el proceso curricular, debido a que un currículo 

negociado no puede ser introducido y manejado de la misma manera que uno que está prescrito 

por el maestro o las instituciones educativas (Nunan,1988:2). 

Una de las mayores suposiciones que subyacen a la filosofía del currículo centrado en el alumno 

se refiere a ras circunstancias que existen en la mayoría de los contextos de aprendizaje, debido 

a que es imposible enseñar a los estudiantes en clase todo lo que necesitan saber. 

Consecuentemente, mientras que un conjunto de objetivos se relacionará con la enseñanza de 

habilidades especificas de la lengua, otros objetivos se relacionarán con el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje, dentro de las cuales están: 
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,_ Proporcionar a los aprendientes estrategias eficientes de aprendizaje .. 

,_ Ayudarles a identificar sus formas de aprendizaje preferidas. 

,_ Desarrollar habllldades necesarias para negociar el currículo. 

,_ Alentarlos para que establezcan sus propios objetivos .. 

,_ Alentarlos a adoptar metas realistas y tiempos congruentes .. 

,_ Desarrollar las habllldades de los alumnos en la autovaloración. 

2.7 .1 Component:es de un modelo curricular cent:rado en el alumno 

49 

La adopción de una orientación centrada en el alumno implica una curricula diferente para 

estudiantes diversos (Nunan,;1988:3). Los elementos en el modelo curricular que Nunan propone 

son: procedimientos Iniciales de planeación (diagnosticar las necesidades externas al 

aprendiente como edad, ocupación, etc.); la selección y gradación del cont:enido; la 

metodología (que incluye las actividades de aprendizaje y los materiales); el monit:oreo 

constante y la autovaloración del aprendizaje del alumno; y la evaluación del curso. 

Tal como lo plantea Nunan, el elemento de fa planeación inicia con la recolección de 

información acerca de los estudiantes para diagnosticar lo que Richterich (1972) llama sus 

necesidades objetivas; es decir, necesidades que son externas al aprendiente. Este tipo de 

información es usualmente superficial, en relación con su edad, su historial educativo, sus 

experiencias previas en el aprendizaje de lenguas, tiempo de permanencia en la cultura meta, y 

ocupación tanto previa como actual. También es posible obtener información más subjetiva con 
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respecto a su preferencia en intensidad y duración de un curso de lengua, sus objetivos de 

aprendizaje, su estilo de aprendizaje, etc. 

La selección de contenido es un componente importante en un currículo centrado en el 

alumno porque guía la selección de materiales y actividades de aprendizaje; así como también, 

ayuda en el monitoreo del aprendizaje y en-la evaluación del curso. Al hacer'explícltos los 

objetivos del contenido de un curso; y, por consiguiente, al entrenar a los estudiantes en 

establecer sus propios objetivos, se pueden conseguir los siguientes beneficios: 

,_ Los alumnos llegan a tener uria idea - más realista _de lo que · pÚeden lograr en un 

determinado curso. 

,_ El aprendizaje se puede ver como el Incremento gradual de metas. 

,. Los estudiantes desarrollan una mayOr sensibilidad en torno a·~u papel como aprendientes 

de lengua. 

;... La autovaloraclón resulta más adecuada en este tipo de ap,rendlzaje. 

;... Las actividades de clase pueden estar relacionadas con las n~cesidad_es-ery la vida real de los 

aprendientes. 

;... El desarrollo de las habilidades puede ser un proceso gradual y no uno de todo-o-nada. 

La metodología, que Incluye las actividades de aprendizaje y loS' mate~i'ares~ eS ·generalmente 

el área donde existe el mayor conflicto entre el profesor y el a_lumi:io. E_~ un cur!'1culo tradicional, 

este conflicto se resuelve sobre la base de que "el maestro sabe más''. En un currículo centrado 

en el alumno, es crucial que cualquier conflicto sea resuelto. La solución de desavenencias se 

encuentra en el uso de técnicas y de~dlmlentos de negociación y consulta. 

rr~;srs 
l:;'fl T.LA DE - . 
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La evaluación es el último componente en este modelo curricular. Aquí, la evaluación es 

paralela a otras actividades curriculares y puede ocurrir en diferentes ocasiones durante las 

fases de la planeación y la ejecución; así como también, durante la fase especifica de la 

evaluación. En este modelo, la evaluación de un curso está separada de la autovaloración del 

estudiante (selr-assessment} sobre su aprendizaje de lengua. 

El propósito de la autovaloración es determinar si los objetivos de un curso de Instrucción se 

lograron o no. En caso de una falla en el logro de los mismos, el objetivo de la valoración es 

determinar la(s) razón(es) de ello. En un sistema centrado en el aprendiente, Ja autovaloraclón 

se lleva a cabo por medio de un monitoreo Informal que se realiza a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, principalmente por los participantes en el proceso; es decir, los 

profesores y los alumnos. 

La autovaloraclón debe ser promovida tanto por parte de los maestr~-s como -d~ ;rbS-estudiantes 

de igual manera. Al proporcionar a los alumnos habilidades pa~ va_iora_r m~_tE7~i~l-~s,- ~r;tividades 

de aprendizaje y su propio logro de objetivos, la valoración se cons~~y~·(:~~:·· el ~receso de 
.',•, . 

enseñanza. Al alentar a los maestros a valorar críticamente su propio desen:aPefio,. ia evaluación 

se convierte en una parte integral tanto del currículo como del .d"esenvolvi"1iento del mismo 

profesor (Nunan,1988:4-7). 

En el capítulo III se verá la manera como estos cuatro componentes del currículo centrado en el 

alumno se ven reflejados en la descripción del diseño del material que se propone. 

ThSIS r--0 ~·~ - 1 
' Y:'.f, T .1 J, DE ··-OhlC1EN 
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Todas las consideraciones teóricas. expuestas en las seccior:1es an.ter.lores ~e tomaron en cuenta 

para la elaboración del material i Ve~,. ~~~o~ ~b~c;o ! .. ~~ : pr_li:ner_. lug~_~, s~ tr"~ta de- un 

material de comprensión de lect.ura -- en eS:pc!ñol C:om6 segunda_· len-guá donde _sé . visualiza la 

comprensión como "el proceSo ·ei~e.- In~·~~~,~~~r ~~-~~-Ífi~~dó···a \j~·~ ~~o·?~ >~~-flde la variación en la 

comprensión textual cobra ma~or···j·.~;~:~~-~-~i~~--- ~~:~~-~~~ ~~ ':~~~~~;-~,~--:~~- '.·~·~·~;-~\~~:-:_ª:· ·e~~~~~ntes de 

diversas culturas que asisten al cent'.r~-.'dc;(E~e'fi-~nza:'Pa~~·. ectra~j·e~ó~i 

--/~-· /·;;::-::.· >·:, ,;: 

enfatiza un proceso donde se· combina -1~ <j~f~·rrri~~fÓ~~.-t~~á(Y~··¡~~ .. j~f¡;~~á~iÓn·: que -el lector 

incorpora al texto. Este aspecto·::~~~~· ::~-~f~j~~~~~~i~~b¡·~.~-}~ ·_:~~~ -;~j: ·:n:i~~-~~j~:i _:: p;~-P~esto está 

orientado a alumnos de nivel avá~nzá~o' d~¡':'~e,s':':,e¿ .términos :;e~~rale.;;:. tienen mayor 

experiencia en la comprensión de lect~~a ~~~· 1::'~05 e-~- ~Pañ0.1~ ~:·~·-

En tercer lugar, dentro de la inforniación que este tipo de lector incorpora al texto se 

encuentran sus Ideas, sus creencias, sus actitudes; es decir, el conocimiento previo que posee 

organizado en estructuras de conocimiento llamadas esquemas; de éstas las que observan 

mayor importancia son las de contenido cultural especifico que, en ocasiones, no son 

compartidas por el lector que tiene un bagaje cultural diferente al del texto y/o al del autor del 

mismo, lo que puede traducirse en una incomprensión del texto por parte de aquél. De ahí la 

importancia de proporcionar información cultural previa a la lectura del texto para facilitarle al 

estudiante su comprensión lectora. 
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En cuarto lugar, el diseño del material que se propone contempla la interrelación de tres 

conceptos: la cultura, Ja lengua y la lectura. Los textos seleccionados que Integran el contenido 

temático de este material giran en torno a diversas facetas de la cultura mexicana. Por tratarse 

de textos auténticos que provienen de diferentes fuentes publicitarias, cuyo propósito principal 

es informar y no enseñar Ja lengua, el español al que se enfrentan los estudiantes con este 

material es el que utilizan los medios impresos de comunicación en México. Así, es muy posible 

y deseable que la lectura de textos auténticos sobre la cultura mexicana venga a enriquecer el 

aprendizaje del español de los alumnos avanzados a los que está dirigido este material. 

En quinto lugar, i Ven, conoce México ! pretende emplear las bases del aprendizaje 

autodirigido para que sea el propio alumno quien se responsabilice de la mayoría de las 

decisiones tomadas en relación con su actividad lectora: el establecimiento de propósitos de 

lectura, la selección de textos, el monltoreo en la realización de actividades de aprendizaje, 

entre otras. Para lograrlo, utilizará estrategias metacognitivas mediante las que podrá planear, 

monitorear y evaluar su desempeño. 

En sexto lugar, el material que se propone coloca al aprendiente como figura central en torno a 

la cual gira todo su diseño y su manejo por considerar que son las necesidades, los intereses, 

las demandas y los gustos del estudiante los que deben privilegiarse para que sea él quien 

reciba los beneficios y/o, en su caso, enfrente las dificultades que atañen a la actividad de 

comprensión de lectura en una segunda lengua. 

Pasemos ahora a la descripción del diseño del material i Ven, conoce México! 

i. -..,~,:·c;:,-~T--.--;:::::- . H Ji 

F L ___ .,_ <:.. _____ ---·- . · .~ i 
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CAPITULO III DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL MATERIAL 

En este capítulo se lleva a cabo la descripción del diseño del material de comprensión de lectura 

que se propone. El capítulo se compone de cuatro secciones. La primera gira en torno a la 

planeación del aprendizaje de lengua. La segunda sección contempla la selección, la 

organización y la secuencia del contenido del material. La tercera involucra la selección y 

organización de las actividades de aprendizaje -Y de los recursos didácticos como parte de la 

metodología empleada. La última sección se aboca a Ja evaluación del aprendizaje, de los 

materiales utilizados, de las actividades de aprendizaje y del logro de propósitos que comprende 

el diseño del material propuesto. 

3.1 Planeación 

El punto de partida en la planeaclón de ur1 currículo centrado en el alumno radica, en términos 

generales, en la colección de información biográfica de diversos tipos que incluye el nivel de 

desempeño actual en la lengua meta, la edad, Jos estudios académicos, Jos cursos de lengua 

que se han tomado, la nacionalidad, el estado civil, el tiempo de permanencia en la cultura 

meta, la ocupación actual y/o la que se desea alcanzar. Asimismo, pueden añadirse las metas 

en el aprendizaje de la lengua que se estudia, las de tipo educacional, o las que se tengan 

contempladas en la vida en general. Otro tipo de información que puede obtenerse a través de 

los mismos estudiantes es la relativa a la duración e intensidad del curso que prefieren, la clase 

de instrucción que desean (en un salón de clases o en un sistema abierto), la metodología que 

les agrada (que incluye los tipos de materiales y las actividades en clase), los estilos de 

aprendizaje y el propósito general por el cual toman clases de lengua. 
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El primer paso en la aplicación de un análisis de necesidades estriba en decidir qué tipo de 

información se necesita obtener, cuándo se desea hacerlo, quién lo llevará a cabo, qué medios 

se emplearán para ello y para qué propósito(s). La información biográfica puede conseguirse 

antes del Inicio de clases por medio del profesor o un consejero educativo en una entrevista 

cuyo resultado servirá para agrupar a Jos estudiantes. La información relativa a la metodología, 

las preferencias en los estilos de aprendizaje y el empleo de materiales pueden adquirirse una 

vez que la clase ha comenzado. 

3.1.1 Análisis de necesidades 

Durante los años 70, el procedimiento del análisis de necesidades apareció en la planeación de 

la lengua y su uso en la enseñanza de lenguas se difundió con el apoyo del Consejo de Europa. 

Richterich y Chancerel (1977) fueron sus principales proponentes. El análisis de necesidades es 

utilizado como el proceso inicial para la especificación de Jos objetivos conductistas (behavioral). 

De éstos se derivan otros aspectos más detallados, tales como: funciones, nociones, tópicos, 

léxico y estructuras. 

Richards (1984:5) sugiere que el análisis de necesidades sirve a tres propósitos primordiales: 

proporcionar un medio para obtener un input más extenso para el contenido, el diseño y la 

ejecución de un programa de lengua; puede usarse en el desarrollo de metas, objetivos y 

contenido; además, puede proporcionar información para revisar y evaluar un programa 

existente. 

Brindley (1984:31) señala una distinción entre necesidades objetivas y subjetivas: 
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Las necesidades objetivas son aquellas que pueden ser diagnosticadas por los profesores 

sobre la OOse del análisis de información personal de los estudiantes junto con aquélla acerca de su 

desempeño en la lengua y en los patrones de uso de la misma; mientras que las necesidades subjetivas 

(que con frecuencia son "deseos o expectativas} no pueden ser diagnosticadas con facilidad o, en muchos 

casos, no pueden ser expresadas por los propios alumnos. 

Por su parte, Nunan (1988:44) también hace una diferenciación entre un análisis de 

necesidades objetivas y subjetivas. Las primeras, resultan en especificaciones. de corltenldo 

derivadas de un análisis de las situaciones comunicativas meta, en· las cuales se encuentran los 

alumnos. Las segundas, en oposición, se derivan de los mismos aprendientes. 

->·º-::· __ :-·_,'."·<< __ ,.·_ ,• "' : 

Existe una tendencia a equiparar las necesld.ades o~je~J~l ¿on la especificación del contenido y 

las necesidades subjetivas con la especfric~~iÓn d~ l~~-;~:t~~ol~gia •. Sin embargo, como lo señala 
, -.. - . -', 

Nunan (1988:44), es posible tener una diménslón''(i'é ··contenido/necesidades subjetivas (donde 

los alumnos deciden qué desean aprender) ·y una dimensión de metodología/necesidades 

objetivas (donde los profesores deciden la mejor mánera en que el contenido es aprendido). 

En resumen, el análisis de necesidades es un conjunto de procedimientos para especificar los 

parámetros de un curso. Tales parámetros incluyen los criterios y la justificación para agrupar a 

los estudiantes, la selección y la secuencia del contenido del curso, la metodología, y la duración 

e intensidad del curso. En un sistema centrado en el alumno, los elaboradores del curso se 

embarcarán en una extensa consulta con los mismos aprendientes para derivar tales 

parámetros. Para el material de comprensión de lectura propuesto, se elaboró un cuestionario 

de análisis de necesidades que consiste de dos partes: la primera de ellas, cubre los datos 

biográficos del alumno y, la segunda, cubre las macrohabilidades de lectura y escritura, que son 

--------·------------------------~ 
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primordiales para la elaboración del diseño propuesto (ver anexo 1). En el Inciso 2.1 y sus 

derivados ya se discutió.todo lo relacionado con el mismo. 

3.1.2 Metas generales del Currículo · 

Con frecuencia los planes, las propuestas o los proyectos curriculares establecen en una serle de 

grandes principios o bases fundamentales lo que podemos denomlnar .. umetiss _generales'' del 

currículo. Para Hllda Taba (1962) las metas son enunciados amplios de 'propósitos e intenciones 

y su principal función consiste en proporcionar una orientación resP.éctO' ª.-~_ro:. ·q~e · debe 

destacarse más en los programas educativos. 
.,,.-... 

'- .~~ . ' : ---. - . ' . . -

La especificación de las metas generales, en algunos casos,/ a~~d~ --~,~Í~~ ·~ ~: Prf·~~i~io~. d~. carácter 

nngüístico y pedagógico t:> bien ª 1a manera de co~-c·e~'ir e(~Pi~~di~~j~'.d~·~-.-a-·,~~~Q'uar en~-~tros 
casos, se incluyen consid~racio'."'es. relacio~ad~s con--I0:7i. fi~~- -d~.": (~ -i_rí5t1·t~_ci~~-:-qúe PromÚeve el 

currículo. 

El material iVen, conoce México!tlene·como m~tas gene:~ales l_as siguientes: 

l. Promover el acercamiento de los aprendientes hacia la cultura mexicana, mediante la 

lectura de una gama de textos publicados en México. 

2. Favorecer en los estudiantes un mayor control del propio proceso en la actividad lectora y 

la capacidad de continuar dicho proceso de forma autónoma una vez finalizado el curso. 

3. Facilitar el aprendizaje de vocabulario con contenido cultural proveniente de diversas áreas: 

gastronomía, economía, política, ecología, entre otras. 
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4. Fomentar en los alumnos el uso ·de estrategias metacognltlvas como son: la planeación, el 

monitoreo y la evaluación de su propio aprendizaje como lector en una L2. 

La primera de estas mE!:tas tiene que ver. con el desarrollo de actitudes de·.-respeto y tolerancia 
. .... -,, . ·: -... " . ' 

hacia Ja cultura meta, por p~rte de· las· alumnos extranjeros. La segurlda méta geriera1 pretende . . . . . . . . . 

fomentar el desa~rollo" de la autonomía mediante··~! e~p-le~-de·l-.apí~ndlzaje autodirigido. Las dos 

últimas me-tas, .por su pa.rte; alu~en a ~specto~-·li~gü.ís~coS·-~~:'·~~,{~¿¡~~~ .. :~6n··~~ v~-~b~lario, el 

contenido en los.textos de lectura Y en el forriento del .us¿;·-·-~~--ri~;ate9f.~{m~tacogSiltlvas que 

dan sustento al aprendizaje autodlrlgldo. 

A la hora de establecer propósitos curriculares más concretos,._con fr:-ecuencia .denominados 

objetivos específicos, habrá que _tener .. e~~-~ue~~~--'.~~o :;«Sl~:-.~J .~~a~~~J10 dé, i~s:~cap~-~dades 
- . ,· , - . ' • • . ¡ -

comunicativas de los alumnos~ ·sin~: taffibié~- i'os-valores y -lils aCt1t-UdeS; ~-U~{é1 CU~íC~10 --Pretende 

fomentar (García,1995:121). 

3.1.3 Propósit:os espeCifico~---

Existen variadas formas en que" pueden establecerse los propósitos de un curso. Una de ellas es 

en términos de lo que e~ profesOr pla.nea hacer en clase; otra es en términ_os de los fines 

generales y de la filosoña de la institución .-educativa; Ja_ slguie~te es en términos del contenido 

del curso; y, finalmente, en tér~inos d.e lo que s.e espe~a que el alumno sea capaz de hacer al 

final del curso. 

En este sentido. el material propuesto tiene como propósitos específicos los siguientes: 

---¡ 
. ,_; \ 

: 
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En relación con la primera de las metas. 

Aprecio y valoración de la diversidad cultural y lingüística de la cultura mexicana. 

En relación con la segunda de las metas. 

Determinar el desenvolvimiento que tiene el alumno en la actividad de lectura. 

Diagnosticar las dificultades que enfrenta al leer. 

Establecer sus propios propósitos de lectura. 

Seleccionar diferentes textos para ser leídos. 

Monitorear su desempeño en diversas actividades de aprendizaje. 

Autoevaluar su progreso en la comprensión de lectura. 

En relación con la tercera de las metas. 

Reconocimiento de vocabulario de índole general. 

Acercamiento hacia léxico más específico de acuerdo con el área de lectura. 

En relación con la cuarta de las metas. 

Desarrollo de la, capacidad de planificar de forma autónoma su trabajo como lector en 

una L2. 

Desarrollo de la .capacidad de monltorear constantemente su desenvolvimiento en la 

actividad de lectura. 

Desarrollo de la capacidad_ de autoevaluar su propio aprendizaje. 

Con base en el PCIC (Plan Curricular del Instituto Cervantes) 1994:26-28 apud García,1995:131 
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3.1.4 De las metas generales a Jos propósit:os de curso 

En un currículo centrado en el alumno, el especificar los propósito:- de. curso, si los estudiantes 

ros establecen, puede constituir una parte lmporta~·te 'en:el. prOceso de sensibilizarlos hacia lo 
. - - ' . ' 

que significa ser un aprendiente de lengua.:· ~¡;~o\i~:--~~-:\;..;·e~danó -cOn aiiterioridád, al hacer 

explícitas los propósitos de un curso, se p~~d~-~>¡c,~·~~'.~ .. ·.1'6·~;:~~Q':'1e~_t~ 'b~-~efi~Í-~s(·. 
Los estudiantes llegan a tener una-ldea··~ás:~éaústii dé-:iO'qüé".Se Puede loQrar en un 

curso determinado. 

-- '_· ·' /~··. 

Los alumnos desarrollan una mayor sensÍ.~llldad h~~I~ su: papel co~o_ aprendlentes de 
.,,- . -_;._-_:: 

lengua. 
~ -~ _.. - '-~ '.; : ; ... , ·: ~ :- .. : : _: . <· ' 

El uso de la autoevaluación resu11:~ ÍTi~~ -~:décu'ad~-~-n _este 'tipo de aprendizaje. 

Las actividades de clase _pu~-~~~ 'esta'/ r~-J~'c:1oi:a~da:~~-:~~n l~s necesidad~ en la vida real de 

los estudiantes. 

El desarrollo de las habllldades puede ser un proceso gradual y no uno de todo- o- nada. 

(Nunan,1988:61) 

Para el material iVen, conoce México/se elaboraron tres cuestionarios (ver anexos 2, 3 y 4) 

donde los estudiantes, por sí mismos, diagnostican su habilidad en la comprensión de lectura; 

detectan las dificultades que enfrentan al leer; y establecen los propósitos de lectura que 

desean asumir para subsanarlas / 

; y, así, lograr un mejor desenvolvimiento como lectores en una segunda lengua. 
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3.2 Con~enldo 

Existen variadas formas de derivar el contenido de un curso, Rowrítree (i9B1:35) sugiere dos de 

ellas: informal o int:uit:iva y sistemát:iCa ·o analítiea'. Li:. primera, 1á· intuitiva, nos 

proporciona una mayor ayuda al inicio de la pi~~e~~iÓn, ~~I ~p~si~I~ cori~~~-~-~o d~ u~·: c~rso~ La 

segunda, por su parte, resulta más útil una··v~ ~ue.-s~/ ~·~·~:;~~~~~~ó .:~i~u~~~ ·¡~~~s que se 

desea unir y ampliar. En realidad, en todas las etapa~:.-de'I~ pla~~ad.ón ·de1~Coni::e~tdo.de un 
... _, .. -· -

curso se piensa de manera intuitiva y sistemática. ~1- ~ú·rn~·:~l~m-~~-(~f~':_e~_ba~go, ·e".' ocasiones 

alguna de ellas predomina. 

-- ,: < ' -

De acuerdo con Nunan (1988:58) para mu~h~-~~~rofes~~¿~:,un medio:útii de.generar un 

contenido relevante e integrado es emplear, ~:co¡:ri_c;· ~J~~~·'.·b'.~;~~a§~~~, -,a:·iñf~_~a;~i~n -cie.f.iVada de 

los estudiantes en la fase Inicial de planeación;·es dedr~· dél aÍ1"átiSis d~ necesida.des .. 
~>>;::: -·-, -. 

, . . ':.·. ·-· 

El término cont:enidos, para García (1995:-142j··-pU~d(!~ a-~6~1~~~ fantO.- a Ja -idee!- de la selección 

de los elementos que constituyen lo ~ue -va··'~::'~~-i-·~~~-~:~~d·~··com~/~ }a:·;~~a de la di~~~ibución de 

estos elementos a lo largo de una s~cu~~c~~\t~~,~~:~'~·:,~J~<~~'. ~·~-~.~~:p·~·~~·~ co~, un d~~erml~ado 
ciclo de enseñanza. De esta manera~:. se·: -púe'dJ'·:ha~;l~r 'd~'··~~J.-~é:·~f'(j.n .. -- d'e coritenidos y de 

organización o distribución de contenidos: 

En este sentido, el contenido del material pro-puesto, por una parte, tuvo una base Intuitiva en 

cuanto a que: 
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Se llevó a cabo una revisión de Jo que se sabia, a nivel personal, sobre el tema 

propuesto; en este caso, de lo que yo personalmente conocía sobre México. 

Se consultó a profesores que estaban familiarizados con el tipo de contenido que se 

tenía en mente. 

Se revisó otro material de lengua con un contenido similar. 

Se seleccionaron diversas fuentes de materiales sobre el tema de la cultura mexicana. 

Se pensó en diferentes actividades que los alumnos realizarían como parte .del uso del 

material. 

Se consultaron fuentes bibliográficas que trataban el tipo de contenido qué se -propone. 

Se consideró la manera más adecuada para evaluar el desempéño der' aprendlente al 

emplear este material. 

Por otra parte, con el afán de generar un contenido relevante se empleó la Información 

proporcionada por los estudiantes a quienes se les aplicó un cuestionarlo de análisis de 

necesidades (ver incisos 1.3.1 y derivados) sobre el tipo de textos y temas que les Interesaría 

leer en torno a la cultura mexicana. 

La selección del contenido del material iVen, conoce México! es temática. Los bloques 

temáticos cubren una extensa gama de tópicos. El primer bloque está conformado por el área 

de ECOLOGÍA y FLORA y FAUNA; el segundo por PROBLEMAS SOCIALES, ECONOMÍA y 

POLÍTICA; el tercero por FOLCLOR y TRADICIONES; el cuarto por GASTRONOMÍA y 

SALUD; el quinto por RECORRIDOS y ACTIVIDADES AL AIRE UBRE; el sexto por 

CALENDARIO CÍVICO y RECINTOS HISTÓRICOS y CULTURALES; el séptimo por ARTE y 

LITERATURA; y el octavo por CIENCXA y TECNOLOGÍA. (Ver anexo 5). 

~~z~~,-~······ 
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La organización del contenido tiene un formato modular que ofrece la mejor opción para el 

sílabo de un programa cuyo objetivo principal sea •• el lograr la máxima flexibifid~d en el uso de 

los textos" (Dubin y Olshtaln,1986:53). El material contiene 16 rilódulos organizados 

alfabéticamente. donde cada uno de ellos se divide en subtemas. 

. ,· . ,- '· 

El contenido temático del material está clasificado siguiendo el esquem~-.~AA,~~~-~-·~~f1Ci~nado en 

Dickinson (1987:112) que está basado en un sistema _de- una palabra, clave.· ·cada·· entrada 

principal contiene una etiqueta temática y el tema puede -subdividirse en subtemas 

subsecuentes; por ejemplo: 

LITERATURA 

A. BIOGRAFÍAS 

B. CUENTOS CORTOS 

C. LEYENDAS 

D. MITOS 

E. RESEÑAS DE LIBROS 

La lista de palabras clave aparece en un catálogo que contiene tarjetas con información 

pertinente referida a los subtemas, por ejemplo: 

LITERATURA _________ palabra clave/ etiqueta 

A. BIOGRAFÍAS --------- subtema 
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Diego Rivera--------

Frlda Kahlo 

Maria Izquierdo _______ tarjeta 

Maria Félix---------

De esta manera, los estudiantes podrán localizar el material de lectura de forma ágil; lo que 

redituará en una mejor selección del mismo. Además, ellos podrán conectar ,varias fuentes de 

información provenientes de diferentes subtemas en torno a un tópico en ·Particular, por. 

ejemplo: si un estudiante está interesado en el Muratismo r:11exi~n6~ ~n·-~·~~~i~I.·~~ el de Diego 

Rivera, podrá leer sobre ese tópico en el subtema TI~O~ -D~ _ÁR~e:~~~~r~:--del ·.~ód.U10·-_.ARTE; 

luego puede leer la biografía del muralista en el .~ubte~;':.eJ:o~~FÍ~S 'clel módulo 

LITERATURA; después puede pasar al subtema CUENTC:,5, CORTOS, dentro del mismo . . 
módulo, y leer el cuento "Fridita" de Guadalupe Loae:Za; a· continuación puede ir al- subtema 

MUSEOS del módulo RECINTOS HISTÓRICOS y CULTURALES y leer sobre el museo de 

Diego Rivera. Así, el aprendiente verá enriquecida su pesquisa en tomo a un tópico especifico 

que despertará un mayor interés y disfrute por la lectura. 

El contenido de este material no sigue una gradación en particular .. Esto se debe a dos factores 

importantes. En primer lugar, el material está diseñado para alumnos de nivel intermedio-

avanzado cuyo manejo del español oscila entre bueno y muy bueno; por lo que están aptos 

para lidiar, en términos generales, con textos extraídos de diversas fuentes publicitarias en 

México. En segundo lugar, debido a que los textos utilizados son auténticos; es decir, no 

persiguen fines pedagógicos sino de publicidad, es muy dificil adoptar una gradación. 
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De esta manera, el contenido del material propuesto ofrece importantes ventajas por la 

versatilidad de temas agrupados que, en términos generales, pueden satisfacer muchos 

intereses de lectura; y por la organización de los bloques temáticos que permite una localización 

ágil de los textos; así como también una Interconexión de los mismos alrededor de un tópico en 

particular, lo que redituará en un mayor interés hacia la lectura de temas culturales mexicanos .. 

3.3 Metodología 

Richards y Rodgers (1986:23-33) definen metodología en términos de enfoque (que 

proporciona teorías sobre la naturaleza de la lengua y su aprendizaje); de diseño (especificando 

objetivos, actividades de aprendizaje-enseñanza, papeles que tienen el profesor y el alumno, y 

el papel de los materiales de enseñanza); y de procedimiento (en rela~ión con las técnicas 

empleadas en clase). Esta definición será tomada en consideración para el diseño del material 

que se propone como a continuación se señalará .. 

3.3.1 Enfoque: lectura en bulto 

El enfoque que adopta este material propuesto es el de lectura en bulto que es comentada 

por J. Bamford y R. R. Oay en su artículo "Teaching reading" (1998,18.124-141). El objetivo del 

enfoque de lectura en bulto es que los alumnos se conviertan en lectores capaces y atentos en 

una L2 y/o en una LE. Los estudiantes leen, individualmente, libros y otros materiales a su 
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propia velocidad y con sus pÍopios propósitos qUe usualmente están relacionados con el deleite, 

la información, y el ~ntendi~iento general. 

Los matér1a1es de lectuf-a,'-. ICÍ': ma~~r:íci· de 10s c~ales vari aco(deS- cOii. la Capacidad tinQOística de 

Jos alumnos~ son auto-sele_~cio!l·~do~-··b;r:.·~C?~·:de'una b.iblioteca que c'ontl~~~~'.~u·~~,·~~r~e'dad de 

tipos de textos y tópicos. L~s textos ~-~~n un discurso natural; es deci~~:~~tá~'·~~rit~s para 

transmitir un mensaje, no para ·ejemplificar la·· lengua. Las actividiJdes ·, post-leétura están 

orientadas a' la contestación de algunas preguntas, a preparar un reporte orál a· pOr.escrito, o a 

llevar un diario de lectura. El maestro alienta a los alumnos a leer y los a-Sesera Individualmente 

de manera que logren una mejor comprensión de los textos. 

3.3.2 Propósito del enfoque de lectura en bulto 

Para Hafiz y Tudor (1989:5) el propósito de la lectura en bulto es "inundar.a los estudiantes de 

grandes cantidades _de inpU~·~n .L2 c~~ muy pocas o posiblemente sin n_i.nguna tar:eci específica 
-- ----· - - - - -----· - -

por realizar sobre .el material de l...;~ra"; Nuttall (1996:122), por su part~, la desc~lbe como "el 

mundo privado de lectura sobre tus propios Intereses''. Para esta autora, la lectura en bulto es 

el medio más fácil y ef~ctivri.de' ~ej~~a'r la a~i.Vidad lectora y es más ~~cilla ~u·,~nse~anza en 

un ambiente donde ·la ge~tt?' ~a di~ruta al. mismo tiempo que. la Vat.~~.··~r raz~n·es pragmáticas .. 

Davis (1995:329) ,define u.n programa de lectura en bulto como "una biblioteca complementarla, 

unida a un curso de lengUa, en donde los alumnos tienen el tiempo, la motivación y los 

materiales de lectura, en su propio nivel, y donde leen todos los libros que pueden, sin tener la 

presión de exámenes o calificaciones. 
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Williams (1984:200) ve a Ja lectura en bulto como "la lectura relativamente rápida de. textos 

largos" y enfatiza el hecho de que debe estar al nivel de lectura del estudiante o incluso inferior. 

3.3.3 Beneficios del enfoque de lectura en bulto 

. .. .. _. .· : ' ' 

los beneficios de la. leCt:u~·:."é~· b~!t:º·._~orl c.o~~id;~~bl~:·de- acuerdo cc;>n·.-los diferéntes estu.dlos 

que se han ueVado a· cabó en :·~R~S _re~1é.1t~~- oav. -v. ·samford ~ c199s> mencionan que ··algunos 

estuc:Jlos en lectura en b~~to én ~--~-~·~-,.~~.· q~~ _I~~ a-;~~nos. se. ~en fa·~_orecid~s en su. ~abllld~d 
de lectura, en su competencia li-;,g-üíSt1ca;.en la.adQU¡5·¡·Ción:de.:v_oca~Ula~i~;-y en las áreas de 

producción escrita y deletreo. 

Rodrigo (1995:13) descubrió que, para los aprendientes de español ,como LE; ·la.lectura en 

bulto, además de enseñar a leer, tuvo los beneficios de la motivación-y el entreteni~iento. 

De igual manera, los estudios que a continuación se mencionan s':-lgier~~ ··_'_que -~te tipo. de 

lectura debe constituir un componente importante en la enseñanza_ de voCabula'rio de tal forma 

que Jos alumnos adquieren no sólo el significado de fas palabras,:· sino también la comprensión 

de las propiedades de las palabras en uso. 

Bamford y Day (1998:132) destacan que las conexiones que existen entre la lectura en bulto y 

el desempeño en el aprendizaje de una lengua deben reflejar la realidad de que en la me.s:fida en 

..• --;.,-,:~:;:---- \ 
~\-'''t. 
\ 

\_!:,.:;i.;.; - ;:··, •. ,v·~ 
- . '°"°? ' "ill'Vl:.\~'1 ~ .&LLl\ i..- -~ ._, - · • 

---·-·-------



Ramire7- Propuesta para ..• 68 

que el alumno aprende más en la LE, hay más disponibilidad para leer en ésta, la lectura se 

vuelve más fácil, y, por consecuencia, el estudiante lee más. 

Pickard (1996:158), en su estudio, enéontró:·q~e-: tanto- la comprensión de lectura como la 

auditiva son las actividades más empleadas- para ~anter:ier o mejorar la habilidad de lengua 

debido a que son interesantes, disfrutables, motivantes y permiten la· autonomía del estudiante. 

De acuerdo con Sheerin (1989:65), la lectura en bulto de textos largos incrementará el 

vocabulario de los estudiantes y mejorará su sensibilidad general por la lengua. En un nivel 

intermedio y avanzado no hay razón para que los textos utilizados no deban ser auténticos 

tomados de folletos, periódicos, revistas, etc. Estos textos deben ser clasificados en términos de 

"tópicos" y "tipo de texto"; así como también las categorías usuales de "nivel" ''edad", etc. Para 

que los aprendientes puedan selecciOnar textos p6r tópico o por tipo de texto, se requiere de un 

indice respectivo. 

La lectura en bulto debe ser considerada_como un.fin en Sí misma, en-·luQar-.d~ un· pierrequisito 

para la entrega de un producto-final, a men6S qu~'·ioS·· ~l~·~-~~;--~~Seen 'prb~-¿clr'- ~-,-~~. En este 

sentido, la lectura en bulto puede ser-·vista ~~-~o.-~~~·~~~~~~~~~;~··~:~~od;~¡~·¡-~O:~-~ :-~~--~ntido más 

amplio y más independiente que otro ~~·po,~-d~~::~~vi·d~dE~~/':.~~6~trolad~s" -d'e· autoacceso. 

(Sheerin, 1989:65). 

Hafiz y Tudor (1989:10-11) señalan algunas observaciones que son el resultado de diversos 

estudios llevados a cabo sobre el empleo de programas de lectura en bulto. Para ellos, un factor 
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Importante es crear un ambiente relajado 'en el cual los estudiantes puedan desarrollar y 

mantener una actitud de interés y· deleite hacia la lectura de los textos proporcionados. 

Otro factor crucial es proporcionar a- iO~~.~~rt:i:i~te~te~- un~ gran· sele-Cción -de -materiales que 

reflejen, en la medida de lo ~<?_s(~-(~;. ·_~u-~( 1_r~~~~~S ,-__ q·u-e::.f~~~~~- '.!=l.~t-~_d.c?~ ·:~·n -. un· ·~uestlonarlo 

para tal fin. De esta manera, .-ios··~·r~f~C;~~ :t~rid~á~·:_i~ ~~6rt~'~ida-d\:fe'·:~~no.;.ra_"r\;/o in~rementar 
... ~-. ··: ,, . •' .. · " .. - - . 

tos textos con base en 10~ guSt~s-·d~S~S .. ·aiUrTI-~_05 Y nO e·~-_"sus·g<U~os·Pei:sori.ales_~ue·Pueden no 

corresponder a los de aquéllos.': ' 

'- ,,,. ;; --.. : :_.:_·;-· _, ' --
Un tercer factor corresponde a la aparlen~la de los textos seleccionados, donde I~ calidad de las 

Ilustraciones, los colores empleados, la poÍtada atractiva de libros,. e.I tlP~ dé" retía Impresa 

contribuye a atraer y mantener la atención de los lectores. Asimismo, el .co~te~ido de los. textos, 

el cuarto factor, es un punto vital para ser considerado en cuanto a -su caÜd~~'.f téínáfica, y· la 

longitud de los materiales, donde se privilegia que sean relativamente éortOs; · para facllltar y 

amenizar la lectura y que corresponda al nivel de desempeño en L2 del alumno, a -su edad y 

perseverancia en la lectura. 

Un último factor atañe a la selección de materiales auténticos que, además de ser atractivos 

visualmente, contienen vocabulario de uso diario y expresiones idiomáticas que los estudiantes 

pueden reconocer, aprender e incorporar a su repertorio productivo. Así pues, ta consideración 

esencial es proporcionar una selección de materiales capaces de generar y mantener el interés 

espontáneo de los alumnos. Esta es, para Hafiz y Tudor, la clave para el éxito en el programa de 

lectura en bulto. 

~~-------------------------------
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La aplicación de la lectura en bulto en iVen, conoce Héxicor .estriba en la lectura, 

individualizada, de textos en español sobre la cultura mexicana. Los ·a!umnos llevarán a cabo 

esta actividad en un salón de clases donde se fo~entará un ambiente. relajado para tene~ el 

tiempo y la motivación para realizarla. La lectura .-de -los· .rTiateriales_:-segulrá:.1a·:velocidad 

establecida por cada estudiante; cumplirá con los propósltos-:pr~asi.gnados:por __ aquéllos que 

frecuentemente se relacionan con el gusto, la Información y liÍ comprensló~ general;·~¡"'.' tener la 

presión de exámenes periódicos. Los textos serán auto-selecclon~dos y provendrán de fuentes 

auténticas de publicación en México que facilitarán el Interés hacia los mismos en· cuanto a su 

contenido y a su complejidad lingüística pero que estarán, en términos generales, aco'rdés con 

el nivel Intermedio-avanzado de desempeño lingüístico de los estudiantes. B profesor, por su 

parte, acompañará al alumno en su actividad lectora como motivador y asesor en los diferentes 

momentos por los que atravesará el lector al realizar las actividades de aprendizaje que se 

comentarán en el siguiente apartado. 

3.4 Diseño 

Dentro del aspecto de diseño las actividades de aprendizaje que maneja este material están 

inmersas en el aprendizaje basado en tareas que es un intento por dilucidar uno de los dilemas 

en la enseñanza de lenguas; .. cómo, por una pifrte, ccinfrontar la necesidad de emplear procesos 

naturales de aprendizaje, mientras, por la otra, permitir que los procesos pedagógicos sean 

manejados de una manera sistemática" (Skehan,1996,17,1). 
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3.4.1 Actividades de aprendizaje basadas en tareas 

Para García (1995:60) una tarea está conformada por una serie de actividades relacionadas 

entre si en función de un objetivo último de carácter comunicativo, por ejemplo: leer un texto y 

contestar a una serie de preguntas. 

Por su parte, Skehan caracteriza a una tarea como una actividad en la cual: el slgn1flcado es 

primordial; hay cierta relación con el mundo real; la terminación de una tarea tiene prioridad; y 

la evaluación de la actuación de una tarea se da en términos del producto de la tarea misma. 

Un aprendizaje basado en tareas enseñará a los estudiantes simplemente cómo hacerlas mejor, 

qué procedimiento seguir para- encontrar- sotuCi~Í1es estratéQi~~s a··1os---p~Ob1c;~as'; Y a-_emplear 

comunicación lexicalizada. 

En cuanto a la secuencia d~ las tarea~, Skeha;, _~·~~clona q~e ~-~ben tomarse en cuenta algunos 

criterios para llevarlas a cabo los cuales están esquematizados de 'ª siguiente manera: 

Complejidad de código. Se refiere a áreas de dificultad sintác:tlc:a y léxica. 

Complejidad cognitiva. Se refiere al contenido de lo que se dice. Se divide en: 

L Proceso cognitivo: Se refiere a la cantidad de conexiones que se requieren 

mientras se realiza una tarea y da información sobre la extensión de lo que el 

estudiante tiene que pensar activamente a través del contenido de la tarea. 

2. Familiaridad cognitiva: Se refiere al conocimiento previo que tenga el alumno 

sobre el tipo de tarea y las posibles soluciones de la misma. 

1r~~S1~~ -¿:.:~~~:----¡ 

FALLi~ IJ.S OfüJBN \ 
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Presión comunicativa: Se refiere a factores como: 

1. Presión de tiempo: tiempo asignado a la tarea. Algunas tareas tienen un tiempo 

límite, mientras otras pueden realizarse a la velocidad que elige el lector. 

2. Modalidad: contraste entre hablar/escribir y leer/escuchar. se asume que hablar 

tiene mayor presión que escribir, y escuchar mayor que leer. 

3. Escala: factores como el número de participantes en la tarea, el número de 

relaciones Involucradas, etc. 

4. Riesgos (stakes): depende de cuán importante es hacer la tarea y, 

posiblemente, hacerla de manera correcta. 

S. Control: se refiere a la extensión en la cual los -participantes en una tarea 

pueden ejercer una influencia en la tarea mi_sma y en la manera cómo se hace. 
~- ·- -

o-·- -

Con respecto a las actividades de aprendizaje del materiar=-¿i~Ji~:~o· se procurará que estén 

secuenciadas con base en los criterios que Skehan estipula: para lograr un balance equilibrado 

ante las tareas asignadas y evitar, a;;i, que el a~um~o_ .s~ ~~fr~~t~·a ~ctividades muy complejas 

que le produzcan frustración por no poder hacei-las o . muy fáciles que provoquen su 

aburrimiento. 

En cuanto a fa implementación de las tareas, Skehan distingue tres etapas: 

l. Actividades previas a la tarea, cuyo objetivo es enseñar, movilizar o destacar 

lenguaje que es relevante para el desarrollo de la tarea, así como también, inducir la 

activación del conocimiento esquemático que posee el lector y que seráimportante para 

la tarea. 
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2. Actividades durante la tarea, que consisten en la elección de la tarea misma, con la 

meta de abocarse a tareas que tengan la dificultad adecuada, que no sean tan difíciles 

de realizar y que no requieran de un proceso mental excesivo simplemente para 

comunicar cualquier tipo de significado. NI tampoco tareas que sean tan fáciles que los 

alumnos se aburran, que no se Involucren en la realización de la tarea, lo que provoca 

muy poca ganancia en la automatización. 

3. Actividades posteriores a la tarea. Éstas pueden .cambiar la manera en que los 

aprendientes dirigen su atención· durante la tarea, al_ recordarles que tanto la fluidez, 

como la reestructuración y la precisión son objetivos Importantes durante fa realización 

de la tarea. 

En el presente material de lectura las.tres· etapas_meríciona.das. ~e_ aplica,rán_ de:la siguiente 

manera: 
, --- - ~- - .·-.· -·· • -o 

- .· : ,. -' -- . 

Las activida~es p~~ia·s a·)á le~ra-:b¿¡sca~n conte~aÍi;ar:.'é1\e~a-dé"1 texto 

selecc::lona~o; a~1~~r ~.~1 ~~~~~~-5~n11e_n~tó esque:má~CO' 'qU.e' e1 ajU~rri-ib_-, Po~ª--sobi:-e e_I 

tópico v ofrec~ne · .;11 ~rC.~~1~0 de 1éctura. Ejemp1C.s de est~~ ~~1~i~a~e,. son: 

preguntas ~~~Bdas}.ge~~~1~· y abiertas; y la lectura dé·-,ª-~~~~~~n_·cÍ~íÍ~n:tir1á.da 
Nota cult~r~I Q~'e· c~~tiene frlrormaclón y vocabulario Perti'n~ñte' a1·t.;ma.· 

Las act~~idaci~-:·.:J-~~~~e la lectura se orientarán a ~acititar la co~p~ensión de 

lectura de; .teXt~ · s~i~ccionado por parte del alumno. Ejemplos de ·éstas son: 

preguntas de respuesta corta; ejercicios de falso/verdadero; opción múltiple; 

secuencia narrativa; orden cronológico; transferencia de información a columnas, 

a esquemas o a cuadros, entre otras. Para cotejar las respuestas de estos 

ejercicios el material contará con una clave de respuestas por cada módulo. 

~ T0Sfil .... :--~~~;~~.~~-~ 
FAUJ-\ .u;.;, V;:.\..'.•-'":.iíi \ 
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En las actividades posteriores a la lectura, el alumno escribirá cada semana y 

por cada texto leido una de las siguientes opciones: una anécdota, una opinión, 

un resumen, un ensayo o una critica sobre el contenido del mismo. Esta 

composición será entregada al Instructor para que la lea y dé una evaluación 

holística, puesto que el objetivo primordial de este material no es la producción 

escrita, sino la comprensión de lectura. (Ver anexos 6a y 6b). 

3.4.2 Papeles desempeñados por el alumno y el profesor 

La conceptualización del término aprendizaje autodirigido establecida por Knowles, que ya fue 

comentada en el inciso 2.5, nos permite vislumbrar a los estudiantes asumiendo un. papel 

mucho más activo con respecto al que tienen en una enseñanza tradicional. De _esta manera, la 

principal implicación para el alumno es que asume responsabilidad y que posee o es cápaz de 

desarrollar cierto grado de autonomía, haciéndose cargo, así, del proceso de aprendizaje donde 

verá al profesor como a un ayudante o a un consultor (Holec,1980). 

Para Moorc (1980:23) el estudiante autónomo es aquél que puede identificar sus necesidades 

de aprendizaje cuando tiene un problema que requiere solución, cuando necesita adquirir una 

habilidad, o necesita obtener información. Este alumno es capaz de articular sus necesidades en 

forma de un propósito general, y diferenciarlo en varios objetivos específicos; asimismo, puede 

explicar, grosso modo, sus criterios para llevarlos a cabo con éxito. En la etapa del 

establecimiento de sus necesidades, el aprendiente consigue la información que desea, reúne 

ideas, practica habilidades, resuelve problemas, y logra sus propósitos. En ta fase de la 
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evaluación, juzga la adecuación de las habilidades que adquirió recientemente, la adecuación de 

sus soluciones, y la calidad de sus nuevas· idéas- Y conocimlentO~ 

El profesor, por su parte, también·. asume ~·~·<: pa.~el ·_.~uY ·: imPOrtante. dentro del apren.dizaje 

autodirigido; en especial al Inicio de ést~.:p;f-~u·~_;:h~~:al~m·n~s-·qt..ie no':~6~eein"la confianza 
' . ' . . 

necesaria o el conocimiento requerido para tomar_ contr~I del proceso .de aprendizaje por sí 

mismos. Así, para Blue (1981:63) el papel del profesor estriba en dar apoyo y servir de 

referencia. En muchos casos, su primera tarea radica en convencer a los estudiantes de que no 

se trata de enseñanza personalizada y que él no va a resolver todos los problemas de lengua 

que enfrenten. Lo que el profesor hará es tratar de ayudarlos a definir sus propósitos, a 

diagnosticar sus problemas (con la ayuda de un cuestionario de diagnóstico) y a que escriban 

sus propias observaciones. Naturalmente, existirán algunos alumnos que requerirán de mayor 

ayuda que otros, y algunos de ellos insistirán en que el profesor tenga un papel más activo en 

este proceso. 

Riley (1976) distingue dos tipos de preparación que son Importantes que el profesor observe. La 

primera es la psicológica, que Incluye la persuasión (explicando las ve~tajas del aPrendizaje 

autodirigido) y el apoyo (proporcionando ánimo cuando sea necesario). La segunda es la 

metodológica, que incluye el mostrar a los alumnos el tipo de ejercicios que pueden hacer; 

explicar qué materiales de lengua están disponibles y son de utilidad para ellos; discutir diversas 

maneras de emplear materiales auténticos, etc. De fa misma manera, el profesor tiene un papel 

vital al ayudar al estudiante a evaluar su trabajo y, posiblemente, también sus técnicas de 

aprendizaje. 

¡---;;~~7"~: ' 
1 L Ffaj·¿ .. ~. L . __ ·, :~):.! j 

------~ 
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Mezirow(1981} ve al profesor como ••un facllltador" que ayuda a los alumnos a participar en 

diferentes actividades, Incluyendo el monltoreo de necesidades personales, la subsiguiente 

planeación de actividades de aprendizaje, el uso o la realización de los recursos necesarios de 

lengua, y el monitoreo del progreso personal en el logro de propósitos de lengua. Por su parte, 

Schuttenberg y Tracy (1987) consideran que el facilitador debe asumir un papel que Incluye el 

de líder, colaborador o colega, al promover variados tipos de comportamiento autodirigido. Es 

decir, el facilitador no es únicamente un profesor de ciase, sino también un· "consejero, un 

consultor, un tutor y un localizador de recursos". 

,.· ' ' 

Con el objeto de que los papeles del estudiante y del facilitador se cumpiar{ é:~~ éxito,, así como 

también fas actividades que ambos desempeñan, es necesario:; que_; se desarrolle un 

compañerism'? en~e a"1b.Os •. es importante considéra.r, asp~c¿:~~." ~omO _Ja calidad de ra 

experiencia, el deSe~ pe~onat de c6ntlnuar con ias activida~-eS.· de, aprendi:Za~e-Y'ºé:·o~tar: con el 

apoyo necesario para llevaílas a-.Cabo. 

En la experiencia de ·a~ockett y.Hl~i:nstf.a,_et·:c_Or:t:ipañerism~ entre._f~-~m~d~r-:·._/arumno funciona 

mejor dentro de ~~a_. ~nse~anza ·.indivi~u~Íi~~~~- _,y en- ... ~~·. pr~~·~~;-' '!~· -.ª.P~~ndiz.aje; ya qué 

involucra asesorí~; ayuda p~-ra ~~~··las ;estud~a·~~es ie~-~~n~n·. con·:··¡~· ~~Í~Ci~~ .d~·-.dei:>endencia 
hacia el maestro y desá~rollen m~yor' Í~-d~~n~encia comri. ~,~re.~~j-~·~tes· de ·una l~rig~a: 

El material iVen, conoce _MéxiC!'f requiere de _un profe:sor q~e esté interesado en proporcionar 

al usuario del mismo un acercamiento a la cultura mexicana; que esté familiarizado con el 

aprendizaje autodirigido y, como consecuencia, esté dispuesto a asumir el papel de facilitador 

de aprendizaje; asimismo, que desee adaptarse a la flexibilidad en el uso de este material dada 

~~~-~ 
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la intercambiabilidad de los bloques temáticos que lo conforman; que dé apoyo y sitva de 

referencia en todas y cada una de fas fases por las que los alumnos transitarán en la actividad 

de comprensión de lectura; que ayude al aprendiente a desarrollar estrategias de aprendizaje; 

que les brinde ayuda para autodiagnosticar su habilidad e11 la comprensión de lectura (ver 

anexo 2); para diagnosticar sus propias dificultades para leer (ver anexo 3 ); para establecer sus 

propios propósitos de lectura con base en los resultados ·del diagnóstico (ver anexo 4 }; que 

muestre al lector la variedad de actividades de aprendizaje que puede emplear para resolver 

problemas en la lectura (ver anexo 6); que lo estimule a autoevaluar los materiales con que 

cuenta (ver anexo 7) así como también las actividades de aprendizaje que lleva a cabo (ver 

anexo 8}; que lo enseñe a monitorear periódicamente su propio progreso en esa actividad (ver 

anexo 9 }; y, finalmente, que lo anime. a evaluar su trabajo semanal para verificar el avance que 
-" ·- -

ha logrado y pueda planear el subsecuente trabajo con la ayuda del seguimiento de un diario 

semanal (ver anexo 10 )." 

El usuario de este material,· por su parte, también debe reunir varias cara_cterísticas ~pecificas, 

entre ellas: que le guste leer en español como L2; que desee tener acceso a diferentes tipos de 

textos; que muestre interés por conocer diversos aspectos de la cultura mexicana; que le 

agrade, o por lo menos desee Intentar, trabajar de forma autodlriglda en clase; que prefiera 

tener un mayor y mejor control de sus lecturas; que detecte dif1cultades en la actividad lectora 

y defina sus propios propósitos para solucionarlas; que monitoree de manera constante su 

progreso en fa comprensión de lectura; que se incline por una autoevaluación periódica de su 

aprovechamiento y avance en esa actividad; que posea un sólido conocimiento gramatical del 

español; que observe un buen manejo de estrategias de comprensión de lectura en español 

como l2; que su nivel de aprendizaje corresponda al de intermedio-avanzado; y, lo más 

,----\ 1-:r .. ~'0 --:-:--:--
¡ b:., ··-

~A i :~· ~. . --··-: __ ~::J 1 - • ;_±:_ ·--··-
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importante, que no olvide que el profesor, en su calidad de facilitador, siempre lo acompañará y 

lo dirigirá en el proceso de aprendizaje para hace~ de él UJ'.l, lector cada v~ más exitoso e 

independiente en es~añorcoi:Tlo segurÍda lengua:. Es evidente,que pa~ ~~e tod.~'eSto suceda, es 

necesario que el __ Profesor 10:. pror:t:'.~~Va- derltÍ-<;> ·de la clase·· Y·:.eSté ·presente( en.:el m_aterlal 

empleado. 

3.4.3 

/ :, .:·;: . . :-' -~ 

Los recursos didácticos son un elem~~ta· p.ro~1ií'ent;;:de~t~~:-:de1 disefio d~.-~n curríCúlo ·porque 

representan la manifestación· '~ngi~·,e;:::d~. ~t~ ;~~- ~~~~-Ó~~- -~oS :·~~t~rl~~~ ·' ~~bp~~~¡~nan modelos 

-.• :C:-_-;;,,_c_ 

' ·" . :'::·. ~:~ 
,·_-.-_:~:~: \~~·"· 

Dickinson ( 1987:68} menciona que hay tres fuentes·· de ,: rci:'u~OS<~-'ClidáCt1CO~ , ei! .. una auto

dirección: textos auténticos usados directamente por .. el_-"'.~P~~~-dient:~t~~~JisoS.:.:·comerc1ales 
empleados tal como vienen o después de algunas adapta~~-ci~eS-~ :t;~~:~·t~;Já1'~·~~"Pecia1"1ente 
escritos por el equipo docente de la institución educativa. 

Debido a que existe un énfasis en ayudar a los alumnos a reanZar ~~- ~~~~- I~ que necesitarán 

hacer fuera de allí, los materiales deben reflejar el mundo exteñor. e:s· 0

de.cir, dében tener un 

grado de autenticidad. Ésta debe estar relacionada tanto con el texto como con las actividades y 

las tareas del estudiante. Además, los materiales deberían alentar et aprendizaje independiente 

al despertar la conciencia de los lectores acerca del proceso de aprendizaje. 



------:-··-~t 
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El concepto de aut:ent:icidad está abierto a varias interpretaciones. Así, para Nunan 

(1988:99100) 

Los materiales auténticos se definen usualmente como aquellos que han sido producidos para propósitos 

diferentes a los de enseñar lenguas. Pueden ser elegidos de diversas fuentes: fragmentos de video, 

grabaciones de interacciones auténticas, eX'tractos de la televisión, el radio y los periódicos, carteles, mapas, 

fotografías, dibujos, horarios de transporte. 

Para Wong et al. (1995,49:318) el término de materiales auténticos se refiere a los que son 

empleados en comunicación genuina en el mundo real; por ejemplo: materiales escritos y audio-

visuales de los medios de comunicación, materiales utilizados en profesiones, e incluso libros de 

texto de diferentes materias. Asimismo, los materiales auténticos se caracterizan por lo genuino 

del tiempo, la locación y la gente .. Con materiales concernientes a eventos actuales, al mundo 

real y a sucesos en lugares familiares, los estudiantes encuentran más sencillo relacionar los 

eventos con su propia experiencia o conocimiento, y son capaces de apreciar el uso de la lengua 

en esos materiales .. 

Por otra parte, una de las justificaciones para emplear materiales au~énticos es generar 

actividades de clase que simulen comunicación genuina en el. sal~.n de c~ases con la esperanza 

de que facilite la transferencia de aprendizaje (Nunan,1988:105). 

De esta manera, los materiales auténticos son considerados como más interesantes que. los 

libros de texto, debido a que están más actualizados, y están más relacionados con tópicos y 

actividades cotidianas.. No obstante, lingüísticamente estos materiales tienden a ser más 

complejos, al no estar simplificados, por tener patrones sintácticos y vocabulario sin graduar .. 
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Desde el punto de vista del lector, Jos materiales auténticos son motivadores, interesantes Y 

útiles, en especial cuando tienen un contenido que no le causa un choque cultural, según 

Young (1980:224). Por su parte, Krashen sugiere que las características lingüísticas de input 

comprensible deben estar un poco más allá de la competencia lingüística actual del estudiante. 

Cuando éste lee un texto auténtico, su conocimiento previo, su interés y curiosidad facilitan que 

se familiarice con el material .. 

Los textos que son utilizados en el material propuesto son auténticos en términos de su origen, 

pues provienen de una gama de fuentes publicitarias tales como periódicos ( El Universal, La 

Jornada, Humanidades,) ; revistas (Man"e Claire, Vanidades, Gaceta UNAM, Cocina Fácil, 

Selecciones del Reader '"s Digest, Siempre en Familia, Grupo Iusacell, Quo, Intercambio 

académico, contenido, Gestión Sindical, 77empo libre, Mla, México desconoai:Jo, M.O ... Ciudades 

latinoamenCanas, Gaceta Universidad Veracruzana) ; Libros ( Leyendils y SUcedidoS del México 

Colonial, Español I, Malinche, Primero las Damas); Directorio teie~ónicc;!. 

·' - ,,.' ' :· - '• '. . -,· e : . - .~ 

Estos textos no han sido editados en ningún sentido por 10 que muestran ·un discurSO natural; es 

decir, están escritos para transmitir un meÍlsaje :y:. n~:;:·~~·~-:;;~-~;~-~'R:~r. :~-.~~::~,~~QUa ·-~~~añola. Sin 
.,;. :'-t:·· 

embargo, los tex"tos van acordes con la capácidad 1fiiQaí5ticaftje': 1'05 :~iUrTirios, en términos . ' . ~~ - . ' 

generales, pues se trata de estudiantes de un ni~eí I~te'r:riiedi~,~~~~z~·d? .~n .~Pañ~I~ 
';::e_ ;1:'J·'.=:_ ,',,::e:;'.~:.-~·~:;, 

·.-;>·:::-: .·,.· ... ,-
Los tipos de textos que Integran el contenido de este mat~M.al. son. ·;,,~\i·.~~rlados; reportajes 

especiales ( Mujeres que salvan vidas); investigacion,'eS C.~.-~~~~o :.·Una .. _' ciudad 'reruglo, Niños 

robados, fl.fuj"eres que trabajan mientras tú duermes); descripciones ( de monumentos, edificios 

históricos, lugares turísticos); opiniones ( de diversos periodistas, políticos, economistas sobre 

- '-----~-"'1 

1 
\ 
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temas de economía, política, etc.); información turística ( de ciudades, playas, actividades 

deportivas, etc. ); información histórica ( folletos de CONACULTA, INAH, SRE}; narraciones 

(leyendas, cuentos, libros condensados}; entre otros. Además, los textos observan una 

versatilidad en la extensión (de media página hasta 79 páginas) y en los tópicos tratados en 

ellos (desde ACTIVIDADES AL AIRE UBRE hasta TRADICIONES) • 

Por otra parte, los estudiantes pu~den seleccionar libremente estos textos en respuesta a sus 

temas preferidos, a sus propÓsitó.S -d-e lectura, o a su intuición para discriminar entre textos con 

mayor o menor complejidad c;;gnltl~. _-

3.5 

-,,··-::. 

El procedlmlentO -que- ~:dO~ta -el.· uso- -del mateíiál propuesto -consiste en sesiones de lectura 
.- . . -

diarias de una hóra. Los estudiantes trabajan con una colección de textos publicitarios 

auténticos sobre diversos aspectOs de la cultura mexicana. 

Previo al uso del material cada alumno, de manera Individual, mediante cuestionarios 

específicos, autodiagnostica su desempeño actual en la lectura, las dificultades que enfrenta al 

leer y, con base en ambos resultados, establece sus propios propósitos de lectura que desea 

cubrir semanalmente, a lo largo de 6 semanas. Para ello, el estudiante lleva un diario de lectura 

donde va reportando su progreso en la habilidad lectora. 

Una vez que el aprendiente establece sus propósitos personales de lectura, selecciona 

libremente los textos que va a leer de un formato modular temático y realiza las activida~_:.~ de 

r-- rr1~fi~~=----:---- ' 
\_?f',}_.i__i;, ;:·~ -~:L,; 

-----~---------
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aprendizaje que acompañan a cada texto, de tal manera que se combine la lectura en bulto por 

placer y por Información. 

A la par ·que el ~~diánte' tr'ab~ja cári- los te:Xtos, va rt:1onltoréarldo su desempeño y va haciendo 

los ajustes ~ec-~~~os.~~:~~:·~~~«:~~~-~ su··c'omprensión:de lectura .. Asimismo, él pi.Jede recurrir al 

facilitador (~~~~~~·6·::-;·~~'.:\~i~~qui-~.~-~---~·¿:~~~~o ~ue req~_te!CI' ~etroallmentadón para verificar, 

cambiar o corrob0rar'.SU··prOgie5o .. 

. . ,, '> ) .·.· .· ...• 
Después de que el alumno ha trabajado con varios- ~extOs ~uede.

0

~út0;valorar IÓs ·artículos de 

lectura que ha empleado, las actividades de aprendizaJequ·.:. .. :h~ realizado; y el. progr~ que ha 
- .- . . . : , ' . 

tenido en la comprensión de lectura, contando para elle;; ~C?~ cuesti!=>n~·r_ios_ p_~r:tlnentes. 

De esta manera., el aprendiente tiene una participación- 1-riliY~ aci:ivi.-_en : __ -todo el. proceso de 

aprendizaje que repercute en una toma de conciencia en t~m~· a c~-<:I~ .Uno- de los aspectos y las 

etapas que involucra la comprensión de lectura en _una segu~da· ler:-igua".. El- alumno, así, se 

convierte en un lector más independiente y con mayor con~aryza· en S(mismo que, finalmente, 

es el propósito primordial del material iVen, conoce Méxiooiy del aprendizaje autodirigido en 

que se basa el mismo. 

3.6 Evaluación 

La evaluación es un componente importante en el diseño de un material y/o curso. La 

evaluación puede ocurrir en varios _niveles. En un nivel macro se evalúan programas nacionales 

y estatales. En este caso, ta evaluación se enfocará, probablemente, en la administración y la 
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llevará a cabo el personal experto en la misma. En un nivel local o escolar, la evaluación estará 

más reducida e- involucrará a administradores y profesores. En un nivel micro la evaluación se 
. . 

realiza en el salón de clases.~ ~tañe a maestros y a alumnos por igual (Nunan,.1988:116). 

3 .. 6.1: Conceptos._rel~ci,onadOs COn la evaluación 

Con frecuencia los conceptos de valoración (assessmenf) y éva-IÍiacióil ·cév,alua'iion) son 
,· . . .. - -. 

empleados de manera intercambiable. Sin embargo, Nunan {l.98S~i.1S)_:señaf~·una.dife_rencia 

entre ellos. El término valoración se refiere al conjunto de. proCesos· mediante lo;¡; cuales se 

juzga el aprendizaje del estudiante. Este término está relacionad.:;· ~6~···io~· proC~dimientos para 

medir la extensión de los propósitos de un curso que los alumnos haii logrado. ~ . 

La evaluación, por su parte, es un conceptO más a~plio- qu~ envuelve li!"~aloraclón y otros 

procesos que nos ayudaO a Interpretar y a actuar con base en los resultados de nuestras 

valoraciones. Así, la evaluación .no ~ slmPlemente_ u~ p_~oceso d~ o_btener ~nf~rmación; sino 

también un proceso de tOma de dt!cisioneS con respecto a sitú~clon_es problemáticas que 

requieren ser atendidas. 

Debido a que la evaluación está íntimamente unida al restO c:Íel diseño curricular, ésta se verá 

afectada por cualquier cambio que tenga lugar en otros el~~~·~~~S·~·cu~rl~~lares. Por ejemplo, 

algún cambio en los propósitos de curso deberá reflejarse en los procedimientos de evaluación 

que se utilizan dentro de ese programa. 
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3.6.2 Funciones de la evaluación 

Dentro del esquema del aprendizaje autoclirigido, la evaluación constituye una parte integral del 

proceso de aprendizaje, a la par de la definición de propósitos, del contenido, etc. La evaluación 

en este contexto, no es una característica extra; sino por el contrario, es una parte interna sin la 

cual ningún aprendizaje puede lograrse. (Henner-Stanchina y Holec,1977:75-76). 

Como parte integral del proceso de aprendizaje, la autovaloración (se/F-assessmenf) es una 

forma de evaluación en la que Jos estudiantes simultáneamente crean y realizan el 

procedimiento de evaluación, al juzgar sus logros en relación a sí mismos, bajo sus propios 

criterios con sus propósitos personales y sus expectativas de aprendizaje. Este tipo de 

evaluación está caracterizada por variaciones en diversos aspectos como el contenido, la forma, 

el tiempo, etc., que deben ser redefinidos por cada aprendiente. 

3.6.3 La autovaloración 

El fin de la autovaloración es determinar si los propósitos de un curso se lograron o no. En Caso 

de falla, es necesario determinar las razones por las cuales no se cumplieron. En un sistema 

centrado en el alumno, la evaluación generalmente es un monitoreo informal que se lleva a 

cabo a todo lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje, principalmente por los. participantes en 

el mismo; es decir, los profesores y los estudiantes. La autovaloración debe ser promovida al 

proporcionar a los segundos habilidades en la evaluación de materiales, actividades de 

aprendizaje y logro de propósitos; todo esto como parte del proceso mismo de enseñanza. 
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Con alumnos avanzados, además, es posible, no sólo entrenarlos para que identifiquen las 

causas de falla en el aprendizaje; sino también, que sugieran soluciones para las ~ismas. De 

esta manera, las actividades de toma de conciencia pueden ayudarles a monltorear'y valorar su 

propio proceso de aprendizaje (Nunan,1988:7). 

Sin embargo, existe cierta reticencia a establecer la autovafóración en el aula. Dickinson 

(1987:136) ofrece tres razones para recomendarla: 

a) La autovaloración es un objetivo educacional en si mismo, 'y entrenar a los.alumnos en su uso 

es benéfico para el aprendizaje. 

b) La autovaloración es una parte necesaria de la at.itodir~cción. 
·-- ,_. ·-"·''- - -

c) En un programa autodirigido que lnvol~~i:a a. r:n~_chOS-'~Udian.tes, e.- uso de la autovaloración 

es una manera de aliviar la carga de evai~a~.o~--~~-l~~~C::-f~o~.--

.·- ,. ; 

La habilidad de evaluar la efectlvl.dad. de .. la ~ropla· :actuación en una lengua extranjera y/o 

segunda lengua, es una habilidad importa~te en e1 apíendliaje y, en particular, cuando éste se 

convierte en autónomo. Un curso de lengua puede abarcar sólo una fracción pequeña de la LE, 

por lo que un objetivo de los cursos de lengua debería ser enseñar a los aprendie':"tes la· forma 

de continuar el aprendizaje de la lengua de manera independiente. 

Dentro de un aprendizaje autodirigido, la autovaloración es una parte necesaria. Las decisiones 

concernientes a si proseguir o no al siguiente ejercicio o unidad, la distribución de tiempo hacia 

diferentes habilidades, la necesidad de trabajo remedlal, todas ellas están basadas en 

retroalimentación proveniente de valoración formal e informal. 
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Estas son cuestiones Importantes en cualquier programa de aprendizaje, y si vamos a persuadir 

a los alumnos a que se responsabilicen por su propio aprendizaje, entonces debe incluirse la 

responsabilidad de involucrarse y tomar decisiones como éstas. Asimismo, una vez que el 

estudiante se vuelve independiente dentro del curso requerirá la habilidad de llevar a cabo 

autovaloraciones (Dlcklnson,1987: 136). 

3.6.4 Técnicas de autovaloración 

En un currículo centrado en· el alumno, donde la mayor parte de la actividad curricular se hará 

en un nivel local, el grueso de Ja evaluación. tomará la forma de un monitoreo informal por parte 
"- --

del profesor con la cotabora_~iÓ~.,·- de, _1_0s estUdiantes • 

. . -· :: ___ , : - :'.·,;. ' - ~ :." :_. -

Las herramientas Y l~s _té¿~ic~~:'..-de; e~~iUació~ son muchas y va-riadas e incluyen exámenes 
: - ·- : - '.·_·'. ~ - ' 

estándar de diferentes· tipos as(--C~~o ., ta~bién cuestionarios, tabl~s d~ observación de 

interacción grupal, hojéi~: ~~: ~ni~~~~-Sta~~- ~~iarios llevados por los aprendientes, entre otras. Un 

punto importante es qu~ la ~er!'°mlen~ seleccionada debe ser apropiada a la tarea o actividad 

realizada (Nunan,1988:123). 

La razón principal para llevar a cabo valoraciones y evaluaciones es determinar si los estudiantes 

están progresando de manera satisfactoria o no, y, si no lo están haciendo, diagnosticar la 

causa o causas de ello y sugerir remedios o soluciones. 
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En un sistema centrado en el alumno, los estudiantes pueden ser sensibilizados hacia su papel 

como tales, y pueden ser ayudados a desarrollarse como aprendientes autónomos mediante el 

uso sistemático de autovaloraciones. las técnicas de autovaloración también ayudan a los 

alumnos a identificar materiales favoritos y formas de aprender. Las estudiantes pueden 

involucrarse en evaluar la mayoría de los aspectos del currículo, Incluyendo su propio progreso, 

los propósitos del curso, los materiales y las actividades de aprendizaje utilizadas, las formas de 

aprendizaje, etc.; a pesar de que existe evidencia de que el desarrollo de autovaloracfones y el 

automonitoreo pueden resultar un poco difíciles para algunos tipos de alumnos como los que 

poseen poca educación formal {Nunan,1988:130). 

En el material propuesto se emplearán varias técnicas de autovaloración, dado que éste es un 

componente vital que se promoverá en el aula como parte del aprendizaje autodfrigido: 

a) una opción es utilizar cuestionarios para que el alumno responda a aspectos como el 

autodiagnóstico de habilidad en la lectura {ver anexo 2); de dificultades al leer (ver anexo 3); y 

de propósitos de lectura (ver anexo 4); la autovaloración de materiales empleados (ver anexo 

7); de actividades de aprendizaje (ver anexo 8); y de progreso en la comprensión de lectura 

(ver anexo 9). 

b) otra opción es llevar un diario personal semanal de su avance en la habilidad lectora que 

especifique las textos leidos, las actividades de aprendizaje que practicó, las dificultades que 

tuvo que enfrentar al leer el texto y/a al realizar las actividades de aprendizaje, los propósitos 

alcanzados y los que se plantean para la siguiente semana. (Ver anexo 10). 

La evaluación, en particular, la que tiene lugar en un nivel micro, es de suma importancia dentro 

de los parámetros del aprendizaje autodirigido, puesto que culmina la realización autónoma del 
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estudiante al verse involucrado muy de cerca en todo el proceso de aprendizaje. Dicho proceso 

abarca desde el establecimie.nto de pro~sit!=>s de curso, pasando por el monitoreo regular de su 

desempeño y llegando a la autovaloración de. aquellós ·:propósitos". estlpl.Ílados al Inicio para 

comprobar si se cumplieron:o·no.v .. de:~ué .. m~nera·o e,n qué gra~o s~ hiclen:~n. 

Para tal efecto, lo~ a~~mn~~ ~eCesita"·n· va1o~~r ;Su Pro.Ple .··p~oQreso, y ·_reciulerén'.'ser estimulados 
, ·~-: ,-,·, ',·-~ , ·;· '.;,, .. 

para evaluar, désd~:·su·.P,~~pecti~a/:~e1e·rp~~to~:·~u~~1C~1a_r~;~o~o·,i.O~·::~at~r1a1~ y- 1as -á_ct1v1dades 

de aprendizaje, e~~~~·:,~~i:b-~:~->~~r- e'~~l~·~:~lón,,:.··a~~-d~:r~\:·~,,.-:16~- :~t~~-di-~rit~\a --~~~-~~ar ·~na autO-
- . : - , ' ' , .. .: - ~,'- .. ::" ' ·:·-;·' ·-.,,., . . :_, ___ .. ·-· ;_ 

conciencia crítica· de su propio papel como· agéntes activos dent~O. del ·preces~ .de. a~prendizaje. 

El presente capítulo ha expuesto la descripción del diseño del material de. comp~ensión de 

lectura que se propone. Tal descripción abarca la planeación del aprendizaje de lengua donde 

se destaca la colección de información biográfica y académica de los alumnos mediante un 

análisis de necesidades aplicado antes del uso del material y/o del curso. Asimismo Incluye la 

selección, organización y secuencia del contenido que integra el material que,. en este caso, 

tiene como base un formato modular de 16 temas diversos sobre la cultura mexicana, que 

provienen de diferentes fuentes publicitarias y que no observan una gradación en particular. 

La metodología que fundamenta este material involucra el ·enfoque de lectura en bulto por 

placer y por información; el diseño de las actividades de :·apr~ndizaje con base en tareas; los 

papeles que tienen el profesor (como facilitador) y el alumno (como agente activo) dentro del 

aprendizaje autodirigido que priva en este material; los recursos didácticos que se emplean que 

son de carácter auténtico por su origen publicitario; y el procedimiento que sigue el mismo uso 
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del material que privilegia Ja comprensión de lectura en español como L2 de manera más 

flexible orientada· a generar un lei::tor Independiente y entusiasta hacia la cultura mexicana. 

e1 progreso de_ .sú' aP·~~~~¡~~je~:~.~e.:~:1-~.s ' .. ~·ate.~1.a1es-· ~i~á'~(~~·s, ·,~~.1.iZ~ciO~~>:~e \)_as_·· ~ct1vidades de 

aprendizaje, del logrO de-'suS-piOPiDs ProPósit6s' de lectura deÍiÍ-leadOS ·af inÍcio del cUrsó~ y de su 

desenvol~imlent~ ci~~_'._: 1~0;~. ':·~~\ ·u~:a ·. ~~~·~-~ª-:: .1·~~~~~'. ~~~~:~.· ~~ -.:.,~-~~ra-: -~--~~~·: mucho más 
. ._: . - ' .. ~ .·... ' - . . \ ··.:·<:., ··:, '. 

satisfactorio' una vez que han·trabaj~do.con-el matf7rial iVen, conoce México!. 

\ ":-::~SE -_::-.-;:;·::.-

\ F.Al4·!i f. i __ .. : . .::.~----
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CAPÍTULO IV EVALUACIÓN DEL MATERIAL PROPUESTO 

La etapa posterior a la elaboración de un material se centra en la evaluación del mismo. 

Mediante ésta se verificará si en efecto todos los aspectos contenidos en ese material han. sido 

desarrollados adecuadamente según varios factores o parámetros estipulados por el mismo 

material, por la institución educativa o por la editorial. 

4.1 ¿por qué evaluar? 

Una vez que se ha trabajado con un material, por cierto período de tiempo, es necesario 

examinar las implicaciones que el uso del mismo arroja sobre el trabajo en clase. Tales 

implicaciones se expresan en opiniones en tomo a la adecuación o no de Ja metodología y el 

contenido del material empleado en un contexto de enseñanza específico. Es pertinente, de 

igual forma, probar o comprobar si en verdad el material propuesto desarrolla el aprendizaje 

autodirigido; y, si ciertamente, su diseño está centrado en el alumno. 

4.2 Tipos de evaluación 

El autor R. R. Jordan (1997) señala dos tipos de evaluación que pueden emplearse para 

obtener información sobre un curso que fue impartido y/o sobre el empleo de un material. La 

primera es la evaluación formativa que se refiere al desarrollo del proceso educativo y tiene 

un carácter usualmente informal. Según este autor, en cursos para propósitos específicos, la 

evaluación formativa se da a través de reuniones entre estudiantes y tutores donde pueden 

intercambiarse diversos puntos de vista, por ejemplo: en tutorías o asesorías semanales. Como 

...-: ! : ';' : 

_.(_·:_~·-~--:-~_: ---------~---
·Xj~ ----

- -------·~----
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resultado de la retroalimentación recibida, pueden adaptarse sobre la marcha diferentes 

aspectos del curso y/o del material. 

El segundo tipo de evaluación tiene lugar al final del curso y se llama sumativa. Los alumnos, 

normalmente, reciben un cuestionario para ser,' contestado de manera anónima: éste incluye 

preguntas relacionadas con el contenido Y la organización del curso y/o del material. Asimismo, 

los propios tutores pueden responder a Ún cuestÍonario, tener reu~Jones con el responsable del 

curso o el autor del material y, ahí, proporcionar sus puntos de vista sobre los rubros del 

contenido y la organización del curso y/o del material •• 

El autor Barry Willis (21/06/01: 1-6). por su parte, Igualmente tipifica a Ja evaluación como 

formativa, sumativa o una combinación de ambas. 

La evaluación formativa: 

;.... Es un proceso constante que se considera en todas las etapas de enseñanza. 

;.. Permite al profesor mejorar el curso al tiempo que va teniendo lugar el mismo. 

;.. Facilita la adaptación del curso y del contenido. 

' Identifica discrepancias o vacíos considerables en el plan de enseñanza o la necesidad 

de hacer ajustes mínimos. 

La evaluación sumativa: 

;.... Valora, en general, la efectividad del producto terminado (el material o el curso). 

Puede ser una motivación para desarrollar un µJan de revisión. -·--------·-----·-· -

r----'l-.-.. ~·s12 e~--.-~·~.; ~ - \ 
1 "1·:·f.,T.'í .::, ,,._:., ~·~·~.-~~.'>. \ 
J r:..---- -
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:- Puede ser la base de datos para diseñar un nuevo plan, programa o curso. 

:- No ayuda a es~udic3nte~ c:-u'~·--~_omaron el curso_ debido a que la evaluación sumativa se 

lleva a cabo un~_~ez,que el curso ha terminado • 

4.3 

.. ·":~\ - :··· -

Métodos ·cie ev;l~-a-¿iÓn .. 

Dentro del ConteXto de la evaluación formativa y sumativa, la información puede ser obtenida 

gracias a métodos cuantitativos y cualitativos. 

Evaluación cuantitativa: 

;.. Conlleva la formulación de preguntas que pueden ser tabuladas y analizadas 

estadísticamente, a través de una escala, una lista, o de respuestas de Sí/No. 

;.. Limita a los alumnos a responder a las categorías diseñadas para ellos. 

;.... Requiere de una muestra amplia de estudiantes para obtener análisis estadísticos 

relevantes. 

Evaluación cualitativa: 

:- Es más subjetiva. 

:- Obtiene un amplio y profundo rango de información. 

;.... Es más dificil de tabular en categorías claras u ordenadas. 

:- Se ve menos afectada por grupos cuyo número de estudiantes es pequeño. 

:- Es un método de evaluación más flexible y dinámico. 

;.... No está limitado a tópicos preconcebidos. 

;.... Permite que el alumno proporcione tópicos para ser evaluados. 

----~ 
r::-;y_,~ \ 

+.1.:. ~--\~ l,_ ____ .• , 
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La evaluación cualitativa puede emplear: 

;.. Preguntas de respuesta abierta ( para identificar las fortalezas y las debilidades del 

curso, del material; para sugerir cambios, etc.) 

93 

:,... Observación participativa ( con ·el profesor Como observador de las dinámicas de grupo 

y del comportamiento grUp-al;- que· hace preguntas ocasionales, etc.). 

;. Observación sin partlclpar'('con .el p~ofesór que funge sólo como observador) 

;.. Análisis df! -~~ntC_nido'(con el eVafuador que utiliza criterios predeterminados para 

evaluar sílab~s ~ materiales_ de_ instrúcción, así como también, actividades para los 

alumnos y doc.umento~ relacionados con.la planeación del curso). 

;.. Entrevistas ('con ef profesor que recab~ información por medlÓ de entrevistas 

individuales o en P'~Ueños.grUpos con estudiantes). 

4.4 ¿Qué aspectos evaluar? 

Son muy variados los aspectos que se pueden evaluar, entre ellos se destacan los siguientes: 

;.. Los formatos de clase - la efectividad de las lecturas, las pregun~s-v: respuestas, la 

calidad de los problemas que surgen, etc. 

;.. El contenido del material- la relevancia, la adecuación y _la organización del mismo. 

:.- Las tareas asignadas- la utilidad, el grado de dificultad y el tiempo requerido para 

realizarlas, el tiempo empleado para retroalimentación,- etc. 

:..- El logro del estudiante como lector en español como segunda lengua. 

;.. La actitud del estudiante frente al empleo de estrategias metacognltivas. 
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;... La efectividad del uso del aprendizaje autodlrigldo por medio del material propuesto. 

Debido a que ningún material_ o· ~u~o resulta perfecto: en_ su primera versión,' c'on frecuencia . . . 

éste se verá SUjeto a cambios menores o ma.yores en su contenido o'en su n1etod01oQía-C o.en 

ambos) y; de·ahí, la iiecesidad _de someterlo ~ .. \.m .. ~~oc~o ~-e,_ev~l~~C1ó~;~~~:fód1_~~-con la 

intención de i:nejorarlo. 

--,"- . . ·- ,. -.· . . 

La pertinencia de evaluar el material propuesto se ·sustenta en dos· razorles que el autor Derek 

Rowntree (1986,1990:333) menciona. La primera radica en ·¡~ n~ce;id'a~' d .. ).~o~~~ncer al 

personal administrativo y educativo de la Institución dOnde se labora:· de·· 1as ~ndades que 

ofrece el aprendizaje autodirlgldo, en especial s1 éste no es utlllzado en ese centro esc~lar. Y, 

justamente, este es el caso porque en el Centro de Enseñanza pa~a EXt.ranjeros (CEPE) no se 

emplean, en la actualidad, materiales de autodlrecclón para la enseñanza- de español como 

segunda lengua y, debido a que iVen, conoce México.! es un material de este tipo, es 

posible que surjan escepticismos en torno a su uso. 

La segunda razón estriba en el convencimiento personal, por parte del autor del curso y/o del 

material, de que todo el tiempo invertido en la planeación y preparación del mismo vale la 

pena. En particular, porque el poner atención al aspecto evaluativo de tal material conducirá a 

una significativa mejoría en la propia forma de enseñar y, por consecuencia, en el aprendizaje 

de los estudiantes para quienes está dirigido el curso y/o el material. 
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4.5 Plan de pilotaje 

La etapa de pilotaje radica en emplear:· un matei-ial _ nuev_o .en una institución educativa 
. . . 

durante cierto periodo de tiempo, al cabo del cual, el profesor o los profesores involucrados en 

ese proyecto proporcionan retroalime'.nta.ción en -f~rma :·de. cuCstlonarios contestados y, en 
. . . . : . 

ocasiones, acompañados de reportes por_.···~scrlÍ-o_.:~.~'.torno a _esa· experiencia de-·pilotaje. 

Asimismo, pueden acompañarse de en~revl~tas~.·l~n~a'rmal~ ,_con. los autores,_. ~ltores o él 

personal de mercadeo para comentario$ '"5más :. en ·.detalle o de .tipo anecdótico 

(Tomlinson,1997: 150). 

En el caso específico del pilotaje del material .-/Ven> conoce México!, éste se llevará a cabo en 

el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) por tres profesores de ese centro a lo largo de 

tres cursos Intensivos de comprensión de lectura avanzada. Antes del Inicio del curso, los 

académicos recibirán el material mencionado junto con un cuestionario para ser respondido al 

término del mismo. Este cuestionario será comentado más adelante en el apartado 4.7. 

Es recomendable que el material sujeto a pilotaje sea presentado en un paquete coherente, 

claro y que contenga todos los elementos requeridos para su uso ( por ejemplo: material para 

el maestro, para el alumno, audiocasete, video, etc). Sin embargo, debido a Ja extensión del 

contenido del material de iVen, conoce México! , solamente se facilitarán las lecturas 

correspondientes a los módulos de PROBLEMAS SOCIALES y TRADICIONES por ser los 

que mayor interés despertaron entre los alumnos encuestados en el análisis de necesidades. 
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Los estudiantes, de esta manera, tendrán acceso a esos artículos periodísticos, a los ejercicios 

de comprensión de lectura correspondientes a cada uno de ellos, a los formatos de 

autovaloraciones de su desempeño en la actividad lectora y, también, recibirán un cuestionario 

para que expresen sus impresiones generales sobre el material con el que han trabajado a lo 

largo de seis semanas. Este cuestionario se comentará posteriormente en el apartada 4.6. 

Por otra parte, Tomlinson {1997:168-170) menciona que el pilotaje proparcio~a informaci~n 

en dos niveles. En un nivel macro, puede incl.uirse la adecuación de la metodología .e~p1eada 
. ,· . 

para la audiencia meta, el n_ive~ y _la progresión que el material observa, si va acordé :ar n~~ero 

de horas disponibles; si eS conipatlble con la edad y los Intereses de los alumnos,-1a·efectlvidad 

de la organización Interna. -~el. :~~teíial en módulos, unidades, lecciones, etc., I~ fcic~Ú~é:Jad para 

trabajar can él, etc. 

En esencia, este nivel debe cia'r retroalimentación en cuanto a la manera eli que· el material 

piloteada contribuye a la realización de ros propósitos de aprendizaje, y al grado .de avance qUe 

los aprendientes son capaces de obtener. 

En un nivel micro, se busca tener retroalimentación en torno al éxito de tareas y ejercicios 

individuales - en términos de Ja efectividad de los resultados de aprendizaje y si existieron 

algunos problemas o inexactitudes en el diseña y ejecución de las mismas. 
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4.6 Cuestionario para los estudiantes 

El cuestionario es, cla.ra'mente, un instrumento crucial en un pilotaje efectivo. Su forma puede 

variar de acuerdÓ ¿~~ ·~¡~~ :P~~~-~;~·~óS··~-~~ _·mis~o i:>ilotaje. Las cuestionario~ son un balance de 

una gama 

de respuestas abiertas. 

En el caso del cuestionario déstinado para los estudiantes que trabajan cOn el material ·iVen, 

conoce México!, éste consta de dos secciones. En la ·primera, e1 alumnO b.riñda información. 

de tipo personal sobre su edad, su nivel de español y el número de cursos de español que ha 

tomado antes. 

En la segunda sección, el estudiante ofrece sus Impresiones generales en torno al material con 

el que trabajó, razón por la cual se incluye,ron pregl.mta's de respuesta abierta. para brin,darle la 

oportunidad de expresarse con mayor libertad y, de esta manera, lograr una retroalimentación 
. . 

mucho más enriquecedora. 

Cabe destacar que este cuestionario será -llenado a1 término de las seis ~emanas del curso de 

comprensión de lectura avanzada. Puesto (¡ue :Se llé~a-~Ji a ca~~\¡.~~· p~-1~i~jes· Se co~tará, en 

promedio, con 45 alumnas encuestados. Asimis~o este cue:;tlonario está adaptado de Jordan 

(1997) y se emplearán métodos cuantitativos ·para su .evaluación. Enseguida se presenta el 

formato del cuestionario. Enseguida se presenta el formato del cuestionario. 
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Cuestionario para los estudiantes 

El presente cuestionario tiene como objetivo recabar información sobre las impresiones 

generales que obtuviste, una vez que trabajaste con el material iVen, conoce México! • 

Gracias de antemano por tu colaboración. 

Sección A: Información personal. 

Nivel de español---------------

Número de cursos de español estudiados previo a éste ----------------

Sección B: Información general sobre el material. 

l. Enumera cinco aspectos negativos del material. -----------------

2. Enumera tres o cinco aspectos positivos del material.. ______________ _ 

3. ¿qué disfrutaste o te gustó más del material?------------------

4. lQué fue lo que menos te gustó?-----------------------

S. ¿qué tema te agradó más? _________________________ _ 

6. lAlgún tema no fue de tu agrado? -----------------------

7. ¿qué te gustaría que se cambiara del material?-----------------

a) queseincluyera? __________________________ _ 

b) que se omitiera?---------------------------

S. ¿Tienes alguna otra sugerencia?------------------------

r-····-- mr.:g,.;0 
\ i 1::1• lU 

(~: ·:;\ ,··, -1 -: :,·_· .• ·.···", 
< .:.:.-:··.1· 
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9. lRecomendarías este material coma base de un curso de comprensión de lectura para 

alumnos avanzados en español? 

4.7 Cuestionario para los p.ro~es:~~es . 

En lo que concier:-ne a este' cuest_io~ar_lo, _también :está integrado por dos secciones. La primera 
'. - :_, _. _ _, ·.-:·.: 

es de índole general y en·~lla:se·sOllcita_'-1nf~rma~ión··.sobre el nomb~e.de.I ProresO·r, el horario 

de clase, el número y ;a~ ~_aC1~-~·~Jid~~~;~de los alumrÍOs; t~do ~llo p~~mÚ:e tener ~n panorama 

amplio del conteXto-de ciase-"en ques~ pilo'i:eará ~I mciteria~. 

En la segunda sección, el profesor, que tiene a su cargo el piloteo del_-material, expondrá sus 

impresiones generales del mismo una vez que tuvo la oportunidad· de observar su 

funcionamiento a lo largo de seis semanas. 

Se ofrecen algunos criterios para evaluar el material que están adaptados de Sinclair, B. y G. 

Ellis (1992:214-225). Con base en ellos se desea que el profesor vierta sus opiniones 

referentes al proceso de aprendizaje, a la integración del aprendizaje autodirigldo y las 

actividades de comprensión de lectura, a la adecuación y variedad de las mismas con base en 

el nivel de la lengua meta y en la edad de los alumnos, al uso de estrategias metacognitivas y 

a las diversas oportunidades de autodirección que el estudiante tiene al trabajar con el 

material que se pilotea. 

---~--------¡ 
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Este cuestionario será llenado al término del curso por cada uno de los tres profesores que 

pilotearán el material. Se utilizarán r:né_t~dos cualitativos para su evaluación. 

Cuestionario para los profesores 

El presente cuestionario tiene como objetivO -. recabar_, informacióÍ1' sobre las impreslonés 

generales que se obtuvieron, una vez que se ot?se~ó .~i tUncIC>~arTiiento. -del material 

iVen, conoce México! a lo largo de seis sema,nas., Gra~ias de antemano por su valiosa 

colaboración. 

Sección A: Información general. 

Nombre del profesor:------------------

Horario de clase: -----------,.--,..---

Número de alumnos: -------------

Sección B: Impresiones generales_ del mate~i~I FVen,·conoce México!. 

1. Para los alumnos, ¿-es- ~bVio _el propósitc:> 'd~ cada actividad? 

Si No_. _··-·-------

2. llas introducciones, las" instrucciones y los objetivos de una actividad están 

establecidos de manera clara? 

Si ______ _ No _______ _ 
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3. ¿ Está integrado el aprendizaje autodirigido en las actividades de comprensión de 

lectura? 

Si ______ _ No ______ _ 

4. ¿e1 aprendizaje autodirigido es adecuado al nivel de la lengua meta? 

Si ______ _ No ______ _ 

s. lEI aprendizaje autodirigldo es adecuado a Ja edad de los aprendlentes? 

Sí ______ _ No ______ _ 

6. ¿en qué medida los estudiantes están expuestos a diversos tipos de actividades de 

comprensión de lectura? 

Mucho ____ _ Regular ____ _ Poco ____ _ Nada ____ _ 

7. lEn qué medida los alumnos están expuestos a diferentes clases de textos de lectura? 

Mucho ____ _ Regular ____ _ Poco ____ _ Nada ____ _ 

S. ¿en qué medida los aprendientes están expuestos a variados temas culturales para 

intentar satisfacer una amplia gama de preferencias en la lectura? 

Mucho ____ _ Regular----- Poco _____ _ Nada ____ _ 

9. lEI material propuesto proporciona a los alumnos oportunidades para autovator~r el uso 

de diferentes estrategias de lectura que emplean al leer? 

Si ______ _ No ______ _ 

10. lEI material propuesto promueve, explícitamente, que los alumnos elijan formas 

alternativas de manejar los ejercicios de comprensión de lectura? 

Si ______ _ No ______ _ 

11. lEI material favorece que los estudiantes, por sí mismos, seleccionen los textos? 

Si ______ _ No ______ _ 
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12. lEI material promueve que cada aprendiente siga su propio ritmo de lectura? 

Sí ______ _ No _______ _ 

13. lLos estudiantes tienen la oportunidad para monitore~r su ~om~renSión de lectura? 

Sí ______ _ No _______ _ 

14. lLos formatos empleados para el monitoreo son adecuados? 

Sí ______ _ No _______ _ 

lPorqué? _____________________ _:_ _________ ~ 

15. lEI material promueve la autonomía en el aprendizaje? 

Sí ______ _ No _______ _ 

lPorqué?-------------------------------~ 

16. lEI material desarrolla estrategias cognitivas? 

Sí ______ _ No _______ _ 

lPorqué?-------------------------------~ 

17. ¿et material desarrolla estrategias metacognitivas? 

Sí ______ _ No _______ _ 

lPorqué?---------------------------------

Por otra parte, también se podrán tomar en consideración para eval_uar ~I material que se 

propone las seis autovaloraciones efectuadas por el alumno ~·10 l~rgo ·d~(~urso ·pÓr medio del 

cuestionario llamado Diario del aprendiente (ver ane~o 10). En· est,e formato el estudiante 

emite sus juicios de valor sobre su desempeño coryio lect.or eñ.una L2, sobre los textos leidos, 

el ritmo de su lectura, las actividades de comprensión de lectura reallzadas, los problemas que 

----------------------------·---.......,. 
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han surgido y la manera como los ha resuelto o, en su defecto, cuáles dificultades siguen 

persistiendo. 

En este capítulo hemos visto la manera en que el material iVen, cono,ce México.! podrá ser 

evaluado siguiendo un plan de pilotaje basado en el empleo de doS cuestioOarios: uno para los 

alumnos y otro para los profesores donde ambos tienen la opo~unidad de evaluar la 

metodología y el contenido del material. Estos cuestionarios serár:1 e~_aluados ~ través de 

métodos cuantitativos y cualitativos para, así, obtener una visión global de la funcionalidad del 

material y poder hacer una reflexión sobre los aspectos favorables y desfavorables que posee 

y, en su caso, hacer los cambios pertinentes para mejorarlo. 
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CAPÍTULO V CONSIDERACIONES FINALES 

En la presente propuesta, se han plasmado los llneami~ntos para la elaboración de un 

material de comprensión de lectura en español como seQunda lengua a· nivel avanzado. 

Este material tiene por título iVen, conoce 'México!_ v~· en ·-~rectO, ··e~ una invitación 

abierta a todo aquél futuro usuario que desee acercarse can· mayor. detenimiento a 

diferentes aspectos de la cultura mexicana. 

Como recordaremos, este material conlleva cinco propósitos: tender un puente de 

aproximación entre el estudiante extranjero y la lengua española; lograr un m_ejor 

entendimiento, por parte del alumno, tanto de la cultura mexicana como de los mexicanos 

por medio de la lectura de textos auténticos; familiarizarlo con vocabulario con con~enldo 

cultural proveniente de las lecturas empleadas; utllizar el aprendizaje ·autodiÍi9ido Para 

que el propio aprendiente organice la actividad lectora, y, por último,. favorecer e1 ·uso de 

estrategias metacognitivas que lo ayuden a planear, monitorear y evaluar su_ desempeño 

como lector en español como segunda lengua. 

iVen, conoce México! es un material que podría formar parte del bloque de materias 

diseñadas para complementar el aprendizaje del español como L2 a un nivel avanzado en 

el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE). Para realizar su diseño se tomó como 

base un análisis de necesidades aplicado a estudiantes del mismo Centro para recabar 

información sobre sus intereses y necesidades en torno a la habilidad lectora en español. 
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Se comentó, asimismo, que la fundamentación teórica que subyace a este material 

concibe la comprensión como el proceso de incorporar significado a un texto; el modelo 

de lectura que se emplea es el interactivo, donde se combina la información textual y 

la información que el lector - Incorpora al texto; conocimiento que está organizado en 

estructuras llamadas esquemas;· los 'Conceptos de cultura, lengua y lectura se ven 

interrelacionados por emplearse t~os publicitarios en español en torno a diversas facetas 

de la cultura mexicana; y, finalmente, .se emplean las bases del aprendizaje 

autodirigido para que sea el mismo alumno quien se responsabilice de la mayoría de las 

decisiones tomadas en relación con su actividad de lectura, usando estrategias 

metacognitivas para planear, monltorear y evaluar su desempeño como lector en 

español. 

La descripción del diseño del material iVen, conoce Méxicof estuvo dividida en cuatro 

facetas: la planeación del aprendizaje de lengua donde se recaba información biográfica 

y académica de los alumnos por medio de un análisis de necesidades; el contenido del 

material que tiene un formato modular con 16 temas diferentes sobre la cultura mexicana. 

Estos temas tienen como origen diversas fuentes publicitarias y no siguen una gradación 

en particular por no considerarse necesaria dado el nivel avanzado de los aprendientes. 

La metodología que involucra es el enfoque de lectura en bulto por placer y por 

información, el diseño de las actividades de lectura está basada en tareas, los nuevos 

papeles que asumen el profesor y el alumno son ahora como facilitador y como agente 

activo respectivamente, se utiliza el aprendizaje autodirigido, los recursos didácticos son 

de carácter auténtico, y el procedimiento que se sigue al emplear este material privilegia 
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la comprensión de lectura de manera más flexible. La faceta de la evaluación se centra 

en autovaloraciones que llevarán a cabo los mismos estudiantes en torno a su progreso en 

la habilidad lectora, a los materiales didácticos que se utilizarán, a las actividades de 

aprendizaje que se realizarán, al logro de los propósitos de lectura que se plantean al 

inicio del curso y, en general, al desempeño que tienen como lectores de español como L2 

a lo largo de seis semanas gracias al empleo del material iVen, conoce México!. 

En cuanto a la evaluación del material que se propone, se bosquejó un plan de 

pilotaje cuyo objetivo es verificar si efectivamente todos los aspectos contenidos en 

aquél han sido desarrollados de manera adecuada según diversos parámetros estipulad~s 

por el material en cuestión. Para la realización de tal pilotaje, se va a contar con dos 

cuestionarios, uno para el alumno y otro para el profesor, quienes plasmarán sus 

impresiones generales sobre el contenido y la metodología del material, una vez que 

hayan trabajado con él durante seis semanas. 

La información que arrojen ambos cuestionarios se analizará por métodos ·cualitativos y 

cuantitativos y servirá como retroalimentación para el autor del material toda vez que 

contará con una amplia visión de su funcionalidad que lo conducirá a una reflexión sobre 

los aspectos positivos y negativos que posee el material en esta primera etapa de pilotaje, 

y le permitirá hacer los cambios pertinentes en su diseño P.ara lograr una significativa 

mejoría posterior. 

La propuesta para la elaboración del material iVen, conoce México! ha Intentado, por 

una parte, facilitar el desempeño del estudiante extranjero como lector en español como 
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segunda lengua de modo que lo lleve a convertirse o a seguir siendo un lector 

independiente y entusiasta de la cultura mexicana y, por otra, motivar a los profesores de 

español para que diseñen más materiales de autodirección orientados al aprendizaje de la 

lengua española. 

Precisamente con relación a este último rubro, se ha pensado -en :·1a" p6~ibilidad, en un 

corto plazo, de Invitar a profesores del Centro de Enseñanza para··~:~J~ro~<.~.p~rticlpar 
en talleres de elaboración de ejercicios de comprensión de lec;:t~ra;· ·:.Con-.. b~s~ ·en los 

artículos auténticos compilados para cada uno de los 16 módulos':tematicos;· a. fin de 

conformar el contenido del material que se propone. 

De igual manera, se ha considerado la opción de llevar a cabo un tallef- cuYa finalidád Sea 
. ~ · .. < .. - ·'.'. --

mostrar a los profesores del CEPE el diseño y el manejo del material:JVen;_conoce México! 

para que se familiaricen con él y, en su oportunidad, lo trabajen en clase de comprensión 

de lectura avanzada con alumnos del Centro. 

Es posible y deseable que, como consecuencia de lo anterior, en un periodo no muy largo, 

más profesores estén interesados en trabajar y, lo más importante, en elaborar materiales 

de autodirección que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como 

segunda lengua. 

. . .. -
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ANEXO:r. ANÁLISIS DE NECESIDADES 

Por favor, contesta el siguiente cuestionario: 

1. Información biográfica 

Nacionalidad ________________________________ _ 

Estado civil ________________________________ _ 

Lengua materna'-------------------------------

Otras lenguas habladas·----------------------------

Tiempo de estudiar español _________________________ _ 

Lugar (es) donde se ha estudiado español ___________________ _ 

Tipo de curso (s) tomado (s)·--------------------------

Tiempo de permanencia en México·-----------------------

Motivo de estadía en México _________________________ _ 

Ocupación en México ____________________________ _ 

2. Marca con una ''X., las opciones que sean tu caso 

A. lTe agrada aprender español al. .• 

___ leerlo? escri bi rf o? 

___ escucharlo? hablarlo? 

B. lTe gusta aprender español por medio de ••• 

revistas? __ películas? __ t.v.? __ libros? 

videos? __ casetes? __ periódicos? 

' ·; - 7 

: .. .:.~ 
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C. Macrohabllldades 

l. Lectura: 

a) lTe agrada leer en español? 

__ muy poco __ poco mucho __ bastante 

b) lUtilizas diccionario cuando lees en español? 

__ muy poco __ poco __ mucho bastante 

e) lQué textos puedes leer en español? 

:..- Periódicos __ ; Ensayos __ 

:..- Revistas_ :..- An~:nclos publiCttarlos ___ 

; Novelas __ :..- Material ·especializada_· __ 

:..- Cuentos __ ; Material científico 

:..- Otro (s) 

d) Cuando lees en español, lqué tipo de dificultades encuentras? 

;.... Vocabulario __ _ 

;. Gramática ___ _ 

::,... Comprender la idea global del texto ___ _ 

;.... Extraer Información especifica------

;.... Elaborar predicciones y/o hipótesis ___ _ 

;.... Hacer deducciones y/o conjeturas ___ _ 

:..- Otra(s), ________________________ _ 
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2. Escritura: 

e) lSueles escribir en español ••• 

__ reportes? __ opiniones? 

__ resúmenes? anécdotas? 

__ ensayos? 

críticas? 

notas de clase? 
Otro(s) _______________ _ 

f) lTe gusta escribir en esPañol? 

__ muy poco __ poco __ mucho __ bastante 

g) lEncuentras dlñcll escribir en español? 

__ muy poco __ poco mucho bastante 

h) lQué dificultades enfrentas al redactar en español? 

;.. Selección de tópico __ _ 

;..... 5elecclón de vocabulario __ _ 

;.. Puntuación 

;.. Ortografía ----

;.. Discriminación entre Ideas principales, secundarias, y -detalles __ _ 

;... Otra(s>~------------'--------------

D. En un material de comprensión de lectura en torno a_la cultura mexicana, lsobre 

qué temas preferirías leer? 

;... Literatura _ ;... Gastronomía __ ;... Ecología __ 

;... Arte __ ;... Economía ;... Politlcá ___ 

;... Salud __ ;... Folclor ;... Recorridos 

;,... Ciencia __ ;.. Excursiones __ ;... Deportes ___ 

;,... Tecnología __ ;... Tradiciones __ ;... Problemas sociales __ 

;... Recintos históricos 

r rrEEIS ~-{~~;~>~T t F.A~Ji~ D ;~ rn.;:~ c::n~ i 
----------------------------------------------~--
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E. En un curso de comprensión de lectura sobre la cultura mexicana, lte gustaría 

tener la oportunidad de ••• 

;.. Establecer tus propios objetivos de. lectura? 

Sí __ No __ 

lPorqué?~---------'--------------------~ 

;.. Elegir tu propia velocidad de lectura? 

Sí __ No 

lPorqué?~-------------'-----------------

;.. Elegir una variedad de textos auténticos (revistas, periódicos~ etc.)? 

Sí No 

lPorqué?~-------------'-----------------~ 

;. Autoevaluar tu progreso en esta habilidad de lectura? 

Sí __ No 

lPorqué?~-----------------------------

F. lDe qué manera aprendes mejor español? 

:,... a solas _·_un poco bien __ muy bien 

:,.... en parejas __ un poco bien __ muy bien 

:,.... en grupos pequeños __ un poco bien __ muy bien 

r--------·----- ··-. 
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G. Para ti, en un curso de comprensión de lectura, ¿cuáles son los aspectos más 

importantes por aprender y/o mejorar? (por ejemplo: velocidad en la lectura, 

comprensión global del texto, extraer información específica, aprender más 

vocabulario, etc.). 

;. A corto plazo----------------------------

;. Alargoplazo ___________________________ _ 

Gracias por tu valiosa colaboración en este cuestionario. 

MRV/2000 (Adaptado de Nunan, 1985:67-70) 

11;s1s cc~l-1 
JALL;\ :CJ.6 =~,;·;:U(+i~~,;, 
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ANEX02 

AUTODIAGNÓSTICO DE HABILIDAD EN LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Este cuestionarlo tiene la finalidad de ayudarte a diagnosticar tu habilidad al leer textos en 

español. 

Marca con una .. X .. la respuesta correcta. 

Sección A. Al leer un texto en español ••• 

l. Puedo encontrar información específica Sí No 

2. Puedo proporcionar información detallada Sí No 

3. Puedo extraer las Ideas principales Sí No 

4. Puedo resumir el tópico tratado Sí No 

5. Puedo entender la intención del autor Sí No 

Sección B. Imagina que estás viendo un programa de televislón en tu lengUa materna pero con 

subtítulos en español. De pronto, et sonido desapa.rec~ de la t~levisión y -sólo puedes leer los 

subtítulos. 

¿Qué tanto comprenderías? 

Nada __ poco __ suficiente __ bastante 100°/o 

Sección C. Cuando lees un texto en españe>.I, lo haces a velocidad: 

___ lenta ___ normal ___ rápida ___ muy rápida 
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Sección D. El tipo de texto que te gusta leer es: 

literario ___ comercial ___ turístico 

técnico científico ___ especializado 

__ otro (especificar) __________________ _ 

La sección A te indica los aspectos imporrantes que deben ser considerados 

para comprender un texto. Los que señalaste con . una X· sori ·los que 

tendrás que trabajar más arduamente a lo largo de est~ curso'. . .. 
,._ .,-, ... , . 

. - - ·.--c..·--~-_, ___ >\'-~_::~ -.- . 

La sección B. te muestra, en una situacidn h/p/it~ti~;,; ;I ~rcentaje de 
. 

comprensión de lectura que obtendrías sfsólo:pudieras)eér subtítulos en 
- -- . --- -- • - - • - --,- 1---- --· < :-:"":'.-;::·- ~-- ~~.·~-.---- - .. -

español.• Si por'el.~dmento tu porcent~jeies b"aJo/n~ te. preocupes, al 

trabajar de. manera. constante con est~.:,~t;)la/~;drás, á corro plazo, 

verificar que tu comprensión aumen'i-a de m.i/i7erél gradual, pero firme. 
,· ' ,• - .. _: -~~;~_(:.:·_ ~-·.~~:j_-

,.: 

La sección C te indica la velocid,j~¡c aduaf en la que lees un texto. Si tu 

velocidad oscila entre normal y ~ápÍd;. 'e; un buen síntoma. Pero si tu 

velocidad tiende a ser muy rápida y tiene~~~~~bl~~~~ en (as 

\ Ft. r:r -.¡·:¡,. ,· :·:~ 
t nw.L;:.. , J ·- ·.-:.::.::::__ .• _ ·-·· 
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secciones A y B, quizá sea más recomendable leer menos rápido, pero 

me_jorlos t:ext:os. Si, por el cont:rario, lees lent:ament:e t:al vez sea una buena 
' ' 

idea t:rat:ar de 'increment:arJa •velocidad de·.·t:u,lectura:.Para'·e/lo~ t:oma el 

t:iempo que t:e 1Íevi/1~er u;,>;1:;,f.leño, p.§r;;,f'Ó del i;¡gJ,:, ~'ext:/J ,·t=, int:"¡;nt:a leerlo 

un poco, más· rápJd~ c.iid~ . vez: · Vef¿s ~ui: 'e'r, Ji?< ~'dft:ó j71éJJ.o t~ fect:ura será 
·:::::1::.:··-->·· 

fluida y cont:inua: ', :· .•.••.•... ·.·.i'_~:\/''. 
.. <.?:;·;~· 

La sección o t:e orient:a sobre el í:ipó de t:eXt:o.'que/Jretieresieer hast:a el 

moment:o. Sin embargo, es posible que nunca anÍ:es'í:e:hayas animado a 

leer un t:ext:o cient:ítico o especializado, en, ~P,,~(f,Óf pp1:q't¿':_: C,qnsideras que 
~-,_--~;:·-o"'-- ··':""'~- f-'°''>-;c:---;'-:"; '• - - - ' . - - -

no est:ás apt:o para ello. No obstánt:e7es Uná bueriájc:fea elfní:eniarlo y, es 

posible, que descubras que puedes cofrfj:Jr~~d~'; ;¡,'t_í¡/h'o ';'j;:,:g;.~ de lo que t:ú 
. -\--°-'·o¡-, . ~ ·-- _.· - ,, .. '" ( .. 

mismo crees. De cualquier manera,., esie. 
0

Fnat:eri~l cuenf-a con diversos t:ipos 

de t:ext:os para que puedas e;,t:;ena~e·y distruf:'ar de sJ lect:ura. 
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ANEX03 AUTODIAGNOSTICO DE DIFICULTADES AL LEER 

Este cuestionarlo tiene el propósito de orientarte sobre los aspectos difíciles que enfrentas al 

leer. 

Marca con una '"X.,_ las opciones que sean tu caso. 

Al leer un texto , tengo problemas ... 

Para entender la idea general 

Para entender la información principal 

Porque hay muchas palabras que no comprendo 

Para llevar la secuencia de lo expuesto en el texto 

Para comprender los detalles 

Para seguir instrucciones 

Para leer artículos periodísticos 

Para leer cuentos cortos o novelas 

Para leer artículos científicos o especializados 

(Adaptado de: Nunan, 1988: 131) 

Las opciones que marcaste con una X son los problemas,. pero a la vez;. los 

retos a vencer mediante el empleo de este; m~;~rial.y a lo largo de las 

semanas en que lo trabajes. Recuerda que comprender un texto en otra 

lengua direrente a la nativa es un proceso largo y en ocasiones difícil, pero 

no por ello deja de ser di~ido y útil. 
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ANEX04 

AUTOOIAGNOSTICO DE PROPÓSITOS DE LECTURA 

Este cuestionarlo tiene la finalidad de ayudarte a definir tus propósitos de lectura. 

Marca con una "X" la respuesta correcta. 

Cuando leo un texto en español ... 

Entiendo su significado exacto Si No 

Entiendo las implicaciones que contiene Si No 

Entiendo las inferencias que tiene Si No 

Entiendo las relaciones lnteroraclonales Si No 

Entiendo las conexiones que hay entre párrafos Si No 

Soy capaz de relacionar el tema del texto con mi conocimiento 

y experiencia sobre el mismo Si No 

Capto lo más importante del texto Si No 

Entiendo, en general, la intención del autor Si No 

Extraigo las ideas principales Si No 

Respondo personalmente al texto {me.identif!co con él) Si No 

Las opciones anteriores que marcasl:e,c:on un ''NO" pueden constituir tus 

propósitos de 1ectura durant~ e'st~ curso'. Para que puedas 11evar1os a cabo 
" .· ,: ·· .. 

con éxito, se sugiere que trabajes en elios sistemática pero pausadamente; 

es decir, puedes seleccionaf uno o dos de ellos por semana, trabajar con 

varios textos y al final de la semana autoevaluar tu progreso. 
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ANEXOS FORMATO HOOULAR OE CONTENIOOS 

r. ACTIVIOAOES AL AIRE LIBRE rx. GASTRONOHIA 
A. Deportes A. Bebidas 
B. Excursiones B. Comida 

c. Mercados 
D. Recetas 

II.ARTE X. LITERA TURA 
A. Exposiciones A. Biografías 
B. Tipo de arte B. Cuentos cortos 

c. Leyendas 
D. Mitos 
E. Reseñas de libros 

rrr. CALENOARIO crvrco 1 xr. POLITICA 
A. Fechas históricas A. Opiniones 
B. Personajes históricos B. Varios 
c. Símbolos oatrios 

IV. CIENCIA Y TECNOLOGIA xrr. PROBLEMAS SOCIALES 
A. Adelantos A. Alcoholismo 
B. Investigaciones B. Educacíón 

c. Prostitución 
D. Sobrepoblación 

V. ECOLOGIA xrrr. RECINTOS HISTORICOS y 
A. Empleos CULTURALES 
B. Ecoturismo A. Edificios 
c. Desastres B. Jardines 
D. Medidas preventivas c. Monumentos 
E. Reservas ecológicas D. Museos 

E. Parques 

VI. ECONOHIA 1 XIV. RECORRIDOS 
A. Empleo A. Ciudades 
B. Migración B. Playas 
C. Opiniones C. Zonas Arqueológicas 
D. Pobreza 

v.iTftoLá~- IXV.SALUO 
A. Artesanías A. Enfermedades 
B. Danza 1 B. Herbolaria 
c. Indumentaria C. Nutrición 
D. Música 

' 
VIII. FLORA Y FAUNA 1 XVI. TRAOICIONES 

' A. Animales A. carnavales 
i B. Vegetación B. Ferias 

C. Festivales 
1 D. Festividades relioiosas 

-· 
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ANEX06A ACTIVIDADES DE LECTURA 

Actividades previas a la lectura: 

Anticipación 

l. Lee el título del texto y observa la fo.tografía que lo acompaña. Escribe 2 predicciones sobre el 

contenido del texto. 

2. Lee el párrafo Introductorio al teXto, que se ubica en el lado superior derecho, y verifica tus 

predicciones. 

3. Escribe por lo menos . 5 palabras importantes relacionadas· con el título y que esperas 

encontrar en el texto. 

4. Lee la sección Nota cultural. 

Indigencia: Carencia de todo recurso. 

Indigente: Persona que está en la pobreza, que no tiene lo necesario para vivir. 

Itinerante: Que va de un lugar a otro. 

Sustraído: Extraído, separado. 

Entorno: Conjunto de personas y circunstancias que rodean a alguien y pueden lnf1uir en su 

comportamiento. 

S. Observa rápidamente el texto y contesta lo siguiente: 

b) Fecha y fuente de publicación: ------------------------

c) Tipo de texto: 

entrevista ___ cuento _:____poema ___ .reportaje ___ novela 
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Actividades duran~e la lectura: 

Exploración 

6. Lee el primer párrafo del texto y contesta: 

¿cuál es el problema social que se menciona? __________________ _ 

¿Quién habla de ese problema? ________________________ _ 

7. Escribe la idea principal de cada párrafo. Emplea un solo enunciado para cada idea. 

8. Lee detenidamente los 6 primeros párrafos .Y cent~ lo ,SiQ~j~~,te: _ 

a) Año en que se efectuó un estudio sobre '.¡a'·-¡n-di~~~,~~·~·'_. -------------
b) Número de personas en estado de lndlger:icla 

e) Porcentaje de mujeres Indigentes en la actualidad 

d) Aspectos vinculados a la Indigencia femenina 

e) El concepto de Indigencia se basa en --------------------

9. Lee la segunda sección del texto titulada Clasificación y completa las siguientes cuadras: 

! Grupas de Indigentes características de cada grupo 

/--
1 

l 

OrígeneSde-r"Os-in-d-ig_e_ntes-~ --------·_s~E_"'o~,..:-,,-dº=e=s=d~-e-""_1-o~s:_i-n~d~i-g-~nt~~=~~----------- 1 
.4QO/~- ,., 

60°/o 50°/o ----------

------------------~---------------- ---
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10. Señala si los siguientes enunciados son F (falsos) o V (verdaderos). 

a) Antes de 1997 ya existían programas integrales para los indigentes. 

b) Elí Evangelista propuso un modela de intervención llamado Redes de 

sobrevivencia. 

e) Los participantes en las Redes de sobrevivencla son únicamente los 

indigentes y los trabajadores sociales. 

d) La Indigencia, como problema serio, necesita de diversos factores para 

solucionarla. 

e) Los indigentes, después de tratamientos Integrales, difícilmente logran 

reincorporarse a su familia. 

Actividades posteriores a la lectura: 

Conclusión 

11. Vuelve a leer el texto y contesta lo siguiente: 

a) En tu opinión, lcuál seria la idea global del texto? -----------------

b) lCuál crees que sea la intención del autor del texto? (lcriticar?,l juzgar?,¿exponer?,etc.) 

e) Escribe en un enunciado lo que aprendiste sobre el texto. _____________ _ 

d) Lee de nuevo las 6 ideas principales que escribiste en el inciso 6 y con ellas escribe un 

breve resumen del tópico tratado en el texto. 

e) Expresa tu opinión sobre el tema expuesto en el texto en menos de 10 líneas. 
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Autoevaluación 

12. Indica tu grado de Interés en el texto en una escala de 1 (nada interesante) a 5 (bastante 

interesante)·~~~~~~~~~ 

13. lCuántas veces requeriste utilizar un diccionario para responder a las preguntas anteriores? 

14. Escribe el número de cada párrafo que consideras que no pudiste entender o que no estás 

seguro de haber entendido por completo. 

15. Con base en los párrafos anteriores, lcuáles crees que hayan sido las razones por las cuales 

no los entendiste? 

;.. Falta de conocimiento previo del tema 

;.. Falta de vocabulario relacionado con el tópico 

;... Un problema gramatical, lcuál? 

;. Estrategias de lectura Inadecuadas 

;. Dificultad para establecer ideas principales 

;. Dificultad para entender la idea global del texto 

16. Establece tu propio porcentaje de comprensión del texto (por ejemplo 50º/o, 70º/o) 

Si te das cuenta que tienesproblemas en alguna{s) de las secciones de las 

actividades de lectura, ento:nces deb':es deten~rte un momento y ana/izar 

por qué piensas que has tenido df'ncultade;. Tal vez sók; sea producto de 

una lectura muy rápida qu'e''no te permitl~ p~~catarte de detalles concretos 

del texto; o bien, se deba a que las estrategias de lectura que empleaste 

( TESIS r'·~~1 
¡ FP~T T '.• 
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para abordar el texto no rueron las más indicadas para ello. En ese caso, 

vuelve a leer el texto, pero esta vez;. trata de u~t'lizar estrategias _direrentes 

a las anteriores; por ejemplo: si te ·es diffál saber, de qué tratará el texto a 

partir de las imágenes o ·de . los, dibujo"S, entÓnc,;s Íee. Ías primeras dos 

oraciones de cada párraro _y; e;~;:/pjJ~ji¡jJf=,; ~b'e ~sta i;,rorti,a:Ción te dé 
,-· 

una idea global sobre eite.>t'to ~-;, c"uestion . 
. ·· .:·.: : .. '.,;.-:.'¡ 

iNo te desanimes, vuel;;,é a ¡;,t:~ntarlo! 

f TII:SIS r:r;;.y 
r F AJJJ.!;l_ r; ~·~~- ~~~·~, .. (-~~('.; T,! 



~ V .. 111 tiro lo::io 

f ... , 111(" ~· J..:, 
u1i .. t• rn fqs 
r•inripot,,~ 

.. ,...i,rnr:f,..n,..,. 
d~ .... , ..... _¡("". 

QUE \flSITAR . -- . ":f!f 

Los posforelos tienen en· 

leccdenlc!. en lnglclerro, 

Francia, ltal10 y Espoiío, de 
donde surgieron como auto 

socromenla!es Estos represenlo

c1ones lealrales mostraban en 

forma d1dáctico, m1ster1os y 

pcsc¡e!i. rel191osos. Se lle.,.oban 
o cebo en los otr1os de los 1gle
s1as, y :w cenaba al atre libre 
que!.O, pon y 11ino. A la largo 
fueron proh1b1dos pues los cóm•· 
cos de kl lengua las u:!.oron o 

modo de comedio 1rre·wcrente. 

UN GENERO TEATRAL 
lo conouista trajo a M¿...:1co lo 

senloc16n y l6g1comente en el 
nuevo continente cobró nuevo 

signd1codo. Tuvo pnmordrol
mente esta presenloc16n bucóli
co uno función cvongel1;::cdoro. 
Uno formo poético y d1dáclica 
de mostrar a los nuevo:. 
creyentes lo historio y los miste
r ios sacro=. Asi la Noche 
Bueno, lo vispera de io 
Navidad, o Nohvidod. s1,....e de 
morco cronológ1co o rodas las 
postorelas, desde el :.rglo XVI ol 
XIX, pero que a troves de este 
gCnero leotrol podamos ver lo:. 
milagros y mrstcrios que acon· 
tec1eron eso noche tan cspec1ol 

1 ,· ...... 

poro lo humanidad. 
Todos lo:. postorelo:. f1Pnen mós 
o menos lo mismo onecdolo 
cenlrol que consisre en la cpori· 
c16n de un óngel que anuncio o 
humildes po:.lorcito:. me.-;1canos 
la llegado del Redentor. Cado 
uno de los postorcilios represen· 
lo por un lodo un pecado: lo 
uo, lo envidio. la pere=.o, lo gu· 
lo, la soberbio, lo lujurio que se 
presento o lo:. inocentes que 
caen en lo:. 1entoc1oroe:; '4Ue dia
blo y d1obldlos les ponen ayudo· 
das por su trinche, sus cuernos y 
su milológ1co colo. Y por el otro 
iodo los virtudes que ..-1.,,.cn en 

los corazones de los 
bondadosos. 
Despues de d1ver11das 
sllucc1ones de 
lenlac10n. pecado y 
orrepentimaento todo!> 
los CCIOICS ,. las. OS.IS· 

tente:. porllc1pcn s1m· 
bvi•camcnte de lo 

í\eci .... nc1on ante el ¡:::c_... 
H.•br1..• o nac1m1en10 
c..::n el cue las pos· 
tc~e:cs lincl1:.cn, el 

l•(.•r-i;:>o que el orean· 
gc1 ca~r1g::::i o perdono 
ol Cc-mon10 

Y i=dcs les. prc~en!c!> 

~e un~n en la ado· 
rc.:•...;n. •cn::i..,cnci~ c~i 

c.::do año la e::.;:ercn· 

::o de m-...nda 
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ANEX06b ACTIVIDADES DE LECTURA 

Actividades previas a la lectura: 

Anticipación 

1. Lee el título del texto y obs~rva .. t,a,sfotágrañ~s que lo acompañan. ¿ce qué crees que trate el 

texto? 

2. Lee el párrafo Introductorio en tinta azul y escribe "el significado. de Pastorelas. 

3. Lee la sección Nota cultural 

Auto sacramental: Composición dramática breve, generalmente alegórica y con personajes 

bíblicos. Autos teatrales en el siglo XVII. 

Misterios: Dogma/ fundamento religioso que no es accesible a la razón. 

Atrio: Sitio cubierto a la entrada de los templos. 

Irreverente: Contrario a la reverencia o al respeto. 

Bucólica: Composición poética en que se canta la vida campestre. 

Evangelizadora: Predicar el Evangelio (Religión cristiana). 

Trinche: Tenedor de mesa. 

Pesebre: Sitio donde comen los animales. 

Redentor: Que redime. Redimir (rescatar al esclavo o cautivo mediante precio). 

Adoración: Rendir culto, venerar. Amar excesivamente. 

4. Observa el texto rápidamente y completa lo siguiente: 

Número de secciones del texto: ------------------------

¡--;F·~~IC; 

LFAU~~ ¡Jt: __ 
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Actividades durante la lectura: 

Exploración. 

S. Lee el primer párrafo del texto y responde: 

a) ¿ En dónde están los antecedentes de las pastorelas? 

b) lCómo surgieron las pastorelas? -----------------------

c) lQué mostraban las pastorelas? -----------------------

d) ¿en dónde se realizaban?-------------------------

e) ¿Qué pasó con las pastorelas? -----------------------

6. Lee la sección Un género teatral con detenimiento y contesta lo siguiente: 

a) Las pastorelas llegaron a México antes de la Conquista. F V 

b) La función principal de las pastorelas fue evangelizar. F V 

c) Las pastorelas tienen lugar en la época navideña. F V 

7. Encuentra palabras relacionadas con el texto: 

PECADOS 
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LO BUENO 

LO MALO 

8. Encuentra el opuesto de las siguientes palabras: 

Pecado 

Ángel 

Perdonar 

Actividades posteriores a la lectura: 

Conclusión 

9. En tus propias palabras, ¿cuál seria la anécdota central de las pastorelas? 
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10. Si has tenido la oportunidad de asistir a alguna pastorela en México, escribe brevemente 

acerca de esa experiencia. 

Aut:oevaluación 

11. Indica tu grado de Interés en el texto en una escala de 1 (nada Interesante) a 5 (bastante 

Interesante). ----------

12. lLa sección NoQ cult:ural te ayudó a comprender el texto? 

13. lUtillzaste un diccionario a pesar de contar con el vocabulai-Io proporcionado? 

14. lEncontraste párrafos que no entendiste a lo largo del texto? 

15. lCuáles crees que hayan sido las causas por las cuales no loS entendiste? 

:;.... Falta de conocimiento previo del tema 

:... Falta de vocabulario relacionado con el tópico 

;. Un problema gramatical, lcuál? 

:... Estrategias de lectura inadecuadas 

:... Dificultad para encontrar Información especifica 

:... Dificultad para entender la idea global del texto 

16. Establece tu propio porcentaje de comprensión del texto (por ejemplo, 60º/o, 80º/o). 

Si te das cuenta que tienes problemas en alguna{s) de las secciones de las 

actividades de lectura, entonces debes detenerte un momento y analizar 

por qué piensas que has tenido dificultades. Tal vez sólo sea prÓducto de 

una lectura muy rápida que /'JO te permitió percatarte de detalles concretos 
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del éexéo,; o bien, se deba a que las eséraéegias de lectura que ernpleasée 

para abordar el éexéo no rueron las. rnás indicadas para ello. En ese caso, 

vuelve a leer el éexéo, pero eséa. Vé'4 . éraéa de. Uéilizar eséraéegias direrenées 

a las anéeriÓfes,; por ejerné/x si f'=: es ditf~i/ ~aber de. g~é. irai~r.;i el éexéo a 

parrir de. las imáge;,es o de los dibujo~ éhéonces Jee las prirneras dos 

oraciones de cada párraro y~ ~; ;,uy ;Jsible, • ;ue e~ ¡~fbrrnacion ée dé 

una idea global sobre el é~éc:J en•/:u::séió'n. 

iNo ée desanirnes, vuelve a inéenrarlo! 

TESIS r~----~--: 

FALLA DS DPJ.GEN , 
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ANEX07 AUTOVALORACIÓN DE MATERIALES 

Este cuestionarlo tiene el Objetivo de~_conocer tu opinión sobre los textos que Integran este 

material. 

Marca con una "X'' las opciones que sean tu caso. 

TEXTOS HE NOHE 1 SON SON SON SON HUY 
GUSTAN GUSTAN INTERESANTES ABURRIDOS COMPLEJOS FACILES 

Opiniones 
1 

Biografías 
1 

Cuentos cortos 
1 

Investigaciones 
1 

Reportajes 
1 

Descriptivos 
1 1 

Narrativos 
1 1 

Informativos 
1 1 

Culturales 
1 1 

•~ 

Científicos 
1 1 

Tus respuestas en este cuestionario nos permiten conocer tus preferencias 

sobre el tipo de texro que más disfrutas para incluir más de esa clase y, en 

caso de no gustarte algpno, cambiar, eliminar o sustituirlo por otro. 

\ Fwl§~~ r2c5~1GEN l 
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Además, recuerda que e.S bueno leer direrenres rlpos de rext:os para rener 

la oporrunidad de énlTeñ~arn'ós a diversos remas y grados de complejidad 

que conllevan cada uno de ellos y que rediruarán en una más amplia 

comprensión d'e lectura. 

r r~:=·; fq ·--··~·-~1 

' -· r 
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ANEXOS AUTO VALORACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Este cuestionarlo tiene el propósito de que expreses tus impresiones sobre las actividades de 

lectura que realizaste al seleccionar un texto. 

Marca con una "X,.. la respuesta correcta. 

l. Los ejercicios previos a la lectura del texto me ayudan a: Sí No 

Contextualizar el tema 

Activar mis conocimientos personales sobre el tema 

2. La sección llamada Nota cultural_ me ·ayÜda a: 

Entender voc~buiarlo d~o~ocldo ·._ :,· .·. ..... ·_ 

Entender 1nforniadó0 réteVai1te a1 '·tenia 

3. Los títulos, subtítUlos,. fotografías y _dibujos me ayudan a anticipar 

el tópico 

4. Los ejercicios posteriores a la lectura son: 

Complejos 

Fáciles 

Difíciles 

Aburridos 

Interesantes 

~---------------- -----~ 
t 
1 

-~X\ 
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S. Las Instrucciones de los ejercicios son claras y precisas 

6. ¿Me gustan las actividades donde tengo que escribir .•• 

Una opinión?. 

Un resumen?. 

Una anécdota? 

Un ensayo? 

Una critica? 

132 

7. La actividad que más me gusta es----------'"---------------

- •• : - ' e ~ "• 

Debido a que los. textos se/~cC::ionáclos son auténticos, .se han incluido 

algunas ayudas como son ejer¿/ci6; 'previos a la lectura y vocabulario con 

carga cultural o especializada que buscan rami/iarizarte con el tópico ele/ 

texto. 'I'ESIS , ...... 1 

FALLi\ D:.: .:;1;:· • 
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También, se incorporan actividades durante la lectura que te dan la 

posibilidad de irdesgiosándola para que sea ;,ucho más, accesible y amena. 

Y, de igual modo, se agregan algunas opciones para llevar acabo una vez 

·- .-~':'- _,:; '-·-

realizar o., inC:1ukive;,a1gu~as.que r¡o.· ie 'a9rlida;., én,lo;riás.;,ínimo; sin 

embargo, es nec~sa}.¡o. ~;;e ;rabajes er ellas ~~ra ~(¡e t;; comprensión de 

lectura mejore poco a poco. 
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ANEX09 AUTOVALORACIÓN DE PROGRESO EN LA COMPRENSIÓN DE LECTURA. 

Este cuestionario tiene la finalidad de señalarte las capacidades que has adquirido al término de 

cada semana de trabajo continuo con este material. 

Marca con una "X" las opciones que sear:i tu caso. 

Soy capaz de ••• 

Formular predicciones y /o Muy bien Bien 

hipótesis con la ayuda de 

títulos, subtítulos , dibujos, 

imágenes, etc. sobre el 

contenido de los textos. 

Comprender la idea glob2l I 
del texto. 

Extraer información de 

tipo específico. 

! Discriminar entre ideas 

principales; secundarias y 

detalles. 

Hacer conjeturas sobre lo 

1 
leido 

EnteñdCíVOcabulario con 

contenido cultural a través 

de la lectura de la sección 

Nota cultural. 
! 

Regular Mal Muy mal 

1 

1 

-------~- -

\;Allh L 
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Si la mayoría de tusrespuesras esrán entre las opciones de Muy bien y 

Bien, indica que tu progreso en la habilidad lectora va desarrollándose de 

manera positiva. iConti;,úá ",;sil ·• . 
- -· .,,-,... - -·--::,-. 

Si la mayor/a de tus. respue'StiJs; éStiin :entre las opciones de Bien y . -. - _. - . - ·~' . . -· . ' ~ . . ·--\ ~'. - ' .. 

Regular, señala que' todavía .. iiéne~ cmi.Jchós problemas para comprender 
. - .·'f:, ,· ·:¿:.~':;:: ',j. ·.· ~ j • 

textos en español. Sin·erijl~argo;_. es fT1uy posible que si trabajas con 

empeño en el área o·~i'.é'a.~/~n 1 1;~ qu'.éihas detectado mayor dificultad 

{por e_jemplo: discrimi;¡°i:J'f-::éntre'tdeasprincipáles,· secundarias y deralles) 

con diversos rexto~J't~;J~~·~·1J}a)g~ de una semana de clases, al volver a 

aurovalorar ru ~prog)e.so;~~! esbi habilidad encuentres una significativa 

mejoríá. 1Ánimo!;· 
. . . 

Si la mayoriá de rus resp'ue~tfJs e'.srán entre las opciones de Mal y Muy 
,:_,_'·"_--:·:,··:e:-:--· __ . - : :- .,··-·.'· ... 

mal, es necesario qué reflexiones sobre tu desempeño en esra hab11idad. 
'\··· 

En parricular, en romo a lospropÓsiros:q~e ie fi/éfl..~e al infcio de/curso pues 

quizás son muy an7blcio'iiJ'sJ;·;'j"qj!,~]"j; :Jf!! ;~~1~'zo ,¡,'a';or de riempo para 

cumplirlos. Recuerda. que ei r,:,~J~rre~'e:,.';;r,;'.'c, d'o:S' ¡,;bpdsitos por semana 
,. - ·-· ·····•' .. -·- - /~' 

y trabajar inte;,sa;.,.,ehre ~;, á~bo°s; a'°t~;,'e;¿'i.tatro·~· cinco propósiros que 

dispersan tu atención de la comprensi6n de lect:ura del texro. iNo desistas! 

TI~S1S 
Y.Al.LA :;::.:: 

(~-~-~:"t \ 
.,-~,· ~.~:E,N \ 
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Al\'E.#'\:O JO DIARIO DEL APRENDIENTE 

El objetivo de este diario es que expreses las impresiones que has tenido como lector de 

español como segunda lengua al trabajar con el material iVen, conoce México! 

Instrucciones: Uena una hoja cada semana. 

(al Inicio de la semana) 

Esta semana: 

Mis propósitos de lectura son=-----------------------------

El tema o temas que deseo leer es/son: ________________________ _ 

Observaciones: __________________________________ _ 
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(al final de la semana) 

Esta semana: 

El ritmo que seguí en mi le~ura _fue: 

__ muy lento _'_· lento __ regula~ __ rápido __ muy rápido 

Las sesiones que empleé al leer textos larQos fue: 

un día _. __ .. dos .días ___ más de tres días 

Las dificultades que enfrenté al leer fueron:. ______________________ _ 

Las actividades de aprendizaje que realicé fueron:. ___________________ _ 

Los propósitos de lectura que logré esta semana fueron: ________________ _ 

Los propósitos de lectura que intento realizar la próxima semana son:. __________ _ 
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