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INTRODUCCION 

Hoy en día es evidente en nuestras escuelas la deficiencia en lectura y, como consecuencia, 

también en la escritura que muestran la mayoría de los estudiantes. Muchos de ellos no 

alcanzan un nivel de logro que les permita, entre otras cosas, hacer una interpretación 

global del texto o acceder a un nivel de comprensión que los lleve a analizar su estructura, 

a realizar inferencias, a atribuir propósitos al autor, o a escribir a partir de una lectura. Esta 

situación se ha convertido en uno de los graves problemas de la educación en nuestro país 

y Latinoamérica. 

Se tiene claro que se ha superado ya la época de las investigaciones educativas dirigidas 

únicamente a los procedimientos mecánicos, o limitadas a un solo aspecto del proceso del 

enseñar y el aprender (pedagógico, sicológico, lingüístico, social), desarticuladas y sin una 

intención definida de integración de todos ellos que permitan una mejor comprensión del 

problema y de sus alternativas de solución. 

Lo anterior, unido al auge que han tomado en los últimos años los enfoques cognitivos, ha 

llevado a pedagogos, lingüistas, sicólogos e investigadores a estudiar qué pasa en el 



pensamiento del sujeto cuando lee, es decir, qué estrategias de pensamiento emplea para 

aproximarse al significado del lenguaje y de la realidad en general. 

En esta perspectiva, se entiende la importancia de estudiar alternativas a los problemas de 

lectura y a las dificultades en la elaboración de textos escritos, desde el interior de los 

procesos mismos más que desde las técnicas que se apliquen en el enseñar, las cuales 

pueden resultar alejadas de la naturaleza que los constituye si se conciben por fuera de 

éllos. 

La lectura, vista al interior de su proceso, involucra las estrategias que el sujeto despliega 

para construir significados. La teoría construcrivista destaca que estas estrategias son 

connaturales al pensamiento del individuo y, por tanto, no se enserian, se desarrollan, pues 

se inscriben en la evolución del conocimiento y éste es un proceso espontáneo que puede 

ser evidenciado desde la escritura. 

Los objetivos formulados en el presente trabajo apuntaron hacia el desarrollo de las 

estrategias naturales de lectura y la elaboración de textos escritos, a fin de explicar y 

mejorar el proceso de la comprensión. Aunque se trabajó con alumnas de Undécimo 

Grado, los supuestos derivados de la experiencia cobran validez en cualquier etapa del 

desarrollo del individuo. 

La experiencia se desarrolló después de analizar e interpretar los resultados de una 

encuesta, dirigida a las alumnas de undécimo grado del Instituto Magdalena de Santa 
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Marta, a fin de indagar los aspectos más generales de la lectura, los materiales de lectura 

que las alumnas tienen en casa, las preferencias sobre el tipo de lectura y las motivaciones 

hacia ella, que sirvieran como punto de apoyo para el desarrollo de la experiencia. Luego 

se llevó a cabo la exploración de las estrategias de predicción, comprobación, inferencia y 

muestreo, por medio de diversos ejercicios así: 

Ejercicio 1: Un texto sin título ni final. 

Ejercicio 2: Lectura de un texto en forma frawnentada. Primero el título y luego cada 

uno de los párrafos. 

Ejercicio 3: De complementación textual. 

Ejercicio 4: Lectura de un texto completo para establecer relaciones. 

Ejercicio 5 y 6: Selección de aspectos significativos en un texto. 

Posteriormente, se procedió al análisis e interpretación de los resultados obtenidos, a través 

de las referencias escritas de las alumnas, a la luz de la caracterización teórica del presente 

trabajo. 

Por último, con base en la experiencia vivida se desarrolló una propuesta pedagógica 

focalizada en la lectura de la novela "El Viejo y el Mar" del escritor norteamericano 

1 Emest Hemingway, en la que desarrollaron simultáneamente los procesos de lectura y 

escritura tal como sucede en el uso cotidiano de la lengua, atendiendo intencionalmente a 

situaciones culturales propias. 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Considerando que la temática referida ha rebasado el ámbito de las escuelas para 

convertirse en un elemento de reflexión cultural, las autoras del presente trabajo, orientaron 

el desarrollo de la experiencia hacia develar una serie de interrogantes relacionados con la 

comprensión de lectura, que han sido estudiados a partir nuevas perspectivas desde hace 

algún tiempo y que buscan alternativas no sólo en el cómo enseñar, es decir, los métodos o 

procedimientos; sino en el cómo aprender, es decir, los procesos de pensamiento de quien 

aprende y su competencia lingüística. 

El problema planteado entonces, apunta a dar respuesta al siguiente interrogante: 

¿De qué manera el desarrollo de las estrategias naturales del proceso lector posibilita la 

comprensión y elaboración de textos escritos en alumnas de Undécimo Grado del Colegio 

Nacionalizado Instituto Magdalena de Santa Marta? 

Sobre el tema en cuestión desafortunadamente, no existen muchos materiales al alcance, 

sobre todo de los maestros, que puedan estimular la investigación. 



Por esta razón, si bien el presente trabajo no pretende generalizar sus resultados para que 

sean adoptados en circunstancias particulares, su interpretación se constituye en un aporte 

interesante en la búsqueda de mayor solidez a la fundamentación teórica de las personas 

interesadas en este tipo de estudios pues resulta verdaderamente importante profundizar en 

la comprensión del proceso lector a la par de la construcción del texto escrito para 

esclarecer nuestra práctica docente. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General. 

Analizar cómo el desarrollo de las estrategias naturales de lectura posibilita la comprensión 

y la elaboración de textos escritos. 

1.1.2 Objetivos Específicos. 

Explorar las estrategias naturales de lectura - predicción, comprobación, inferencia y 

muestreo - a partir de actividades estructuradas, para facilitar la comprensión y la 

elaboración de textos escritos en alumnas de Undécimo Grado del Instituto Magdalena 

de Santa Marta. DTCH. 



Estimular en alumnas de Undécimo Grado del Instituto Magdalena los procesos de 

pensamiento a partir del desarrollo consciente de estrategias naturales de lectura para 

posibilitar la comprensión y elaboración de textos escritos. 

Presentar una propuesta referida a la lectura de la novela "El Viejo y el Mar" del 

escritor norteamericano Emest Hemingway posibilitando el desarrollo consciente de las 

estrategias naturales de lectura y a la vez los procesos de elaboración de textos escritos. 

1.2 JUSTIFICACION 

El desarrollo del mundo actual exige a la escuela procesos educativos cada vez más 

avanzados a fin de poder dar participación a niños, jóvenes y adultos de cualquier 

condición social, en situaciones de aprendizaje que les brinden igualdad de oportunidades 

de capacitación para enfrentar con éxito el mundo competitivo en que se vive. 

Es claro que para poder alcanzar la participación en igualdad de condiciones se hace 

necesario desarrollar la capacidad de producir o construir conocimientos a través del 

manejo de elementos como la lectura y la escritura, entre otros. 

La sociedad pone al alcance de los individuos gran cantidad de información de todo tipo: 

televisión, cine, radio, videos y otros, para que sea asimilada sin mayor esfuerzo 

cognoscitivo por parte del sujeto. Como consecuencia de ello, la lectura y la escritura se 

alejan cada vez más de los intereses de los estudiantes y aparecen entonces situaciones de 
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alejan cada vez más de los intereses de los estudiantes y aparecen entonces situaciones de 

apatía y de rechazo a las prácticas lectoras y escritoras. Esto se agudiza aún más cuando el 

contexto inmediato del joven es poco alfabetizado y le brinda escasas oportunidades de 

contacto con la lengua escrita. 

La escuela oficial afronta con mayor gravedad esta realidad en tanto que la población que 

alberga proviene, en general, de sectores con pocas posibilidades de acceso a la lengua 

escrita y a eventos culturales variados que la estimulen. 

A pesar de los grandes esfuerzos de los maestros el problema es evidente: se aprecia cada 

vez más el fracaso ocasionado principalmente por la deficiencia en la comprensión de 

lectura y la creación escrita. 

Se hace necesario entonces replantear ciertas consideraciones que hasta hoy se han tenido 

acerca de la lectura, el empleo de métodos y técnicas tradicionales para resolver las 

dificultades y las actitudes de los docentes frente al papel del lector en el proceso, pues el 

desconocimiento que pareciera existir por parte de los maestros en torno a ciertos procesos 

congitivos - estrategias naturales - implicados en el acto de leer, se constituye en un 

obstáculo o limitación al momento de implementar estrategias pedagógicas dirigidas a 

facilitar la comprensión lectora y la producción de textos escritos. 

El presente trabajo se justifica, entonces, dado que atendiendo a la existencia de dichas 

estrategias, las cuales fueron aquí exploradas y analizadas detalladamente, creemos es 
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posible proponer, por ejemplo, la forma de aprovechar en nuestras escuelas de manera 

consciente las estrategias naturales que el niño va construyendo en el desarrollo de su 

proceso lector a partir de experiencias significativas, a fin de facilitarle no sólo la 

comprensión del texto, lo cual significa una lectura eficiente, sino también un verdadero 

goce de la actividad lectora. 

El presente estudio resulta importante, tanto para la Institución donde se desarrolló, y, en 

general, para el nivel de educación secundaria, pues los aportes teóricos y prácticos pueden 

servir de elementos que estimulen avances relacionados con la enseñanza y el aprendizaje 

de la lectura, la escritura, el español y la literatura en en nuestro contexto. 

Teniendo en cuenta la importancia que reviste el Grado Undécimo de Educación Media 

por la relación que marca con la Educación Superior y por ser evidentes en él la 

persistencia de problemas en la comprensión de lectura y la producción de textos escritos 

comunes a todos los niveles escolares, a las autoras del presente trabajo les pareció 

interesante adelantar un estudio sobre tal situación puesto que ello podría ser una 

contribución significativa en nuestra región a fin de flexibilizar ciertas prácticas 

pedagógicas que tengan en cuenta los procesos cognitivos y sicolinguísitcos involucrados 

en la comprensión de la lectura y la elaboración de textos escritos Esto ayudaría a que en 

la escuela se fomenten situaciones que antes de ceñirse al seguimiento lineal del 

programas, más bien busquen hacer placentero el uso de la lengua escrita. Esta concepción 

diferente de la enseñanza de la lengua supone entender que a través de la lectura y la 

escritura el niño actualiza sus conocimientos previos y se enfrenta a situaciones que lo 



llevan a plantearse nuevas preguntas, a consultar con el maestro y a buscar información en 

diferentes fuentes, en suma, a aprender "temas de la lengua" sin atiborrarse de contenidos. 

Hacer un estudio referido al "desarrollo de las estrategias" naturales de lectura implica: 

Ver el proceso de comprensión y textualización desde lo que pasa en el pensamiento del 

sujeto cuando lee y cuando escribe; y no desde afuera como generalmente se hace a 

través de las "estrategias" que el maestro usa o se inventa para enseñar la lengua escrita. 

Tener en cuenta el desarrollo evolutivo del sujeto para proponer situaciones de 

aprendizaje acordes con sus intereses, suponiendo que todo niño es capaz de aprender; 

cada uno a su nivel. 

Reconocer que la lectura y la escritura son procesos de naturaleza inteligente y no 

habilidades de carácter sensorio-motrices producto del entrenamiento. 

Concebir la noción de "desarrollo de las estrategias" como un proceso continuo y 

permanente que cualifica la práctica lectora y escritora. 

Realizar un trabajo que proponga interrogantes y respuestas en relación con el 

"desarrollo de las estrategias naturales del proceso lector en la comprensión y la 

textualización escrita" brinda la oportunidad al docente de potenciar y mejorar su 
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actividad en la escuela y, al mismo tiempo, desarrollar en el estudiante su capacidad 

para usar la lengua escrita con una función comunicativa real. 

1.3 DELIMITAC ION 

1.3.1 Delimitación Conceptual. La realización del presente trabajo se fundamenta en el 

desarrollo de las estrategias naturales de lectura para posibilitar la comprensión del texto, a 

fut de señalar a educadores y estudiantes una alternativa coherente con los procesos del 

pensar, para mejorar los niveles de lectura y escritura y apuntar hacia una educación con 

calidad. 

1.3.2 Delimitación Cronológica,. La información recogida se proyectó desde el mes de 

febrero hasta noviembre de 1994 en el Instituto Magdalena de Santa Marta, jornada 

matinal. 

1.3.3 Delimitación Geográfica. El Instituto Magdalena se encuentra ubicado en el núcleo 

educativo No. 2 del Distrito No. 1 de la cabecera municipal del DTCH de Santa Marta-

Magdalena, Colombia. 

1() 



2. MARCO TEORICO 

2.1 LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LATINOAMERICA HOY 

La existencia de 42.5 millones de analfabetos absolutos en América Latina y el Caribe' es 

preocupante. Esta cifra se centra especialmente en la población de los sectores rurales y 

urbano marginales de la región; por esta razón, en la búsqueda de alternativas de solución a 

este problema, y a los relacionados con las dificultades en la comprensión de lectura en 

otro gran número de personas es necesario apelar a aquellos estudios que han tenido en 

cuenta las características de la región pues sugieren estrategias factibles que pueden ser 

aplicables para mejorar la situación. En tomo a ésto destacados especialistas en la materia 

se reunieron en la sede de la OREALC a fines de 19922  y recomendaron para que algunos 

niños se alfabeticen y otros logren un nivel aceptable de comprensión lectora, convertir la 

lectura y la escritura en una política educativa prioritaria de cada país alrededor de la cual 

debe girar el currículo de los primeros grados; otorgarle en la escuela la función 

comunicativa real que le corresponde en la sociedad; respetar las variantes dialectales y 

mantener la convicción de que todos los niños pueden aprender. 

1  Boletín 30 Proyecto Principal de Educación en America Latina y Caribe. UNESCO-OREALC. 
Santiago de Chile. Abril 1993. 88 p. 
2  Ibid. p.10 



A pesar de la controversia generada en los últimos años sobre los métodos para la 

enseñanza de la lectura y la escritura, también es cierto que existe consenso en cuanto a 

que el alumno construye significados y el maestro le proporciona ciertas condiciones para 

que aumente progresivamente sus conocimientos. Por esta razón los especialistas ante&__ 

mencionados plantearon además, a los maestros en servicio, entre otras sugerencias, la 

posibilidad de considerar la solución del problema de la lectura y la escritura con medios 

que estén al alcance del contexto y que sólo requieran ajustes a su capacitación, como: 

Considerar el aprendizaje de la lectura y la escritura como procesos de toda la vida. 

Cambiar el rol convencional del maestro por el de facilitador del aprendizaje que el niño 

logra mediante un proceso constructivo. 

Partir de los lenguajes y conocimientos previos de los alumnos, respetándolos y 

aprovechándolos. 

Cambiar la consigna de "aprender a leer y a escribir" por "leer y escribir para 

aprender". 

Usar ejemplos del contexto del niño y de la escuela, y ésta ser una institución abierta a 

la comunidad y en constante interacción con ella. 

Buscar apoyo constante en otros colegas 
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Se pueden explicar entonces, en una parte importante, los escasos logros y los bajos niveles 

de comprensión dado que hasta ahora el sistema educativo poco ha tenido en cuenta la 

lectura y la escritura en la escuela con una función comunicativa real en la que subyacen 

procesos congnoscitivos, y las ha reducido, algunas veces, a prácticas regidas por el deber, 

y otras, a mecánicas repetitivas de carácter sensorio-motriz que a pesar de la buena 

intención con que son concebidas, dificultan su aprendizaje e incluso lo desvinculan de 

otros aprendizajes. De igual modo, ha prevalecido en la escuela más el "aprender a leer y 

escribir" que el "leer y escribir para aprender", es decir, el estructurar otros aprendizajes 

escolares a su alrededor. Esto implica un serio cuestionamiento a la enseñanza, a los 

materiales, a los métodos y técnicas y a las situaciones de aprendizaje que actualmente 

prevalecen. 

2.2 LA LECTURA Y LA ESCRITURA COMO ACTOS CENTRADOS EN LA 

COMUNICACION Y LA SIGNIFICACION 

Teniendo en cuenta las dificultades en el aprendizaje y los escasos logros referidos a la 

comprensión de la lectura, en Latinoamérica se requiere de un nuevo enfoque en la 

concepción y práctica de este proceso centrándolo en la expresión y la captación de 

sentido, de acuerdo con la realidad de la escuela, de los niños y de los maestros, para que 

de esta manera comiencen a transformar las condiciones estereotipadas en que se 

desarrollan la lectura en las aulas; buscando que ellas posibiliten: 



Un ambiente favorable alrededor de la lectura y escritura, que refleje un trabajo 

cooperativo y participativo donde se facilite la comunicación e interacción verbal entre 

los alumnos, y entre ellos y el maestro. Esta forma ideal la proporciona el trabajo en 

pequeños grupos. 

Proporcionar y permitir variedad de materiales, conociendo y respetando así el gusto del 

alumno y permitiéndole que se familiarice con otras experiencias de la lengua escrita. 

Reali7ar actividades que creen un ambiente letrado, susciten dudas, interrogantes e 

interés por saber más y que, por lo tanto, conduzcan a la búsqueda de mayor 

información o a la lectura como una forma de recreación, vinculándola así al desarrollo 

de procesos intelectuales, afectivos y sociales. 

Todas estas ideas se fundamentan en concepciones sicopedagógicas y sicolingüísticas y en 

aportes de diferentes especialistas sobre el proceso de la lectura y escritura, entre ellos un 

grupo de especialistas de la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, quienes en un 

material preparado para la capacitación de docentes en servicio de Educación Especial 

plantean las siguientes conclusiones: 

"- La lectura es un acto de interpretación, de construcción de significados. 

- El lector es un sujeto activo que piensa, se anticipa al texto, comprueba suposiciones, 

modifica estas hipótesis, al mismo tiempo que evalúa el contenido 



- En la lectura se establece una interacción entre el lector y el texto. 

- Lo que las personas comprenden está en relación con lo que sabían antes de leer. 

- El significado es la resultante de la interacción entre el sujeto pensante ye! texto."' 

Estas conclusiones son fundamentales dentro de este nuevo enfoque para explicar el 

proceso de la comprensión por cuanto llevan a que la lectura no siempre responde al 

mismo propósito y puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Entonces, como 

maestros, cabría preguntarnos ¿qué podemos hacer en el aula si trabajamos con grupos 

numerosos y todos intentan su propia interpretación? 

Creemos que es ahí cuando el maestro con una visión clara de lo que es leer, 

desempeñando su papel de facilitador de aprendizajes, debe conducir a los niños y poner a 

interlocutar en el aula las diferentes interpretaciones y confrontarlas. Permitir que los 

alumnos puedan intercambiar oralmente opiniones, someterlas a prueba y llevarlos así a 

una interpretación más objetiva. 

Debe quedar claro que paralelo al proceso de la lectura, se desarrolla y estimula en el lector 

el proceso de la escritura, de tal manera que se podría establecer en actividades 

3  Este material corresponde a la serie de Módulos: Dificultades de aprendizaje en la lectoescritura e 
implicaciones de una nueva concepción pedagógica. Módulo 1. Unidad 1. SECAB. Bogotá: 15 de 
marzo de 1991. p.39 
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estructuradas en la escuela cierta relación entre las estrategias que se siguen mientras se lee 

y las que se cumplen al escribir. 

2.3 OTROS APORTES TEORICOS 

Kenneth Goodman, sicolingüísta contemporáneo afirma, que "leer y escribir, como 

escuchar y hablar, son procesos sicolingüísticos porque en ellos tienen lugar transacciones 

entre pensamiento y lenguaje; estos procesos de lenguaje son sociales porque son utilizados 

por las personas para comunicarse".4  

Tradicionalmente se ha puesto mucho énfasis en los aspectos perceptivos de la lectura y el 

desarrollo de habilidades. En este sentido K. Goodman precisa que la lectura es la 

resultante de seleccionar el menor número de claves y las más productivas para realizar las 

anticipaciones más correctas desde el primer momento. 5  Es decir, el sujeto no necesita leer 

palabra por palabra ni atender el significado de cada una de ellas en particular pues el 

significado se construye en la interacción entre texto y lector. 

Sobre ésto Frank Smith, destacado sicolingüísta, ha explicado que aparte de los elementos 

fisiológicos y perceptuales tienen gran importancia tanto la información visual, ésto es lo 

que está delante de los ojos del lector, el texto, como la información no visual, es decir, lo 

que el lector tiene en su cerebro, los preconceptos o conocimientos previos, experiencias, 

Ibid p.40 
1bid p.41 - 
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vivencias, intereses. De esa correlación Smith plantea que a más información no visual el 

lector logra más fluidez y comprensión'. La lectura entonces, como un acto inteligente 

hace posible la construcción de hipótesis, la elaboración de estrategias para verificar o 

rechazar las hipótesis; implica correr riesgos, cometer errores, equivocaciones y establecer 

formas de autocontrol para la rectificación de los errores y a partir de ella planificar la 

escritura, desarrollarla en la textualización y realizar las correcciones en la revisión de la 

versión inicial. 

Acerca del tema Emilia Ferreiro considera justo afirmar que "toda lectura es un acto de 

reconstrucción de una realidad lingüística a partir de los elementos provistos por la 

representación y que ésta retiene sólo algunos elementos o propiedades de lo real 

representado".7  

Por lo tanto, la lectura no es un acto centrado en las letras o información visual sino en el 

significado, tal como se puede apreciar en la referencia hecha anteriormente por K. 

Goodman y F. Smith. 

Estos aportes de la sicolingüística conjugados con la búsqueda de soluciones a los 

problemas de lectura y escritura han permitido el desarrollo de investigaciones en 

Argentina, Méjico, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, que ponen de manifiesto una 

mejoría en la calidad de la educación, pues "cuando la intervención pedagógica toma en 

6  SMITH. Frank. Comprensión de la Lectura. Análisis sicolingüístico de la Lectura y su Aprendizaje 
Méjico: Trillas. 1989. 

Módulos Dificultades de Aprendizaje. Op. Cit. p.40 
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cuenta el proceso constructivo del niño, se logran avances significativos en el proceso de 

aprendizaje del sistema de escritura"', y a nuestro modo de ver, también por lógica en la 

lectura. Esta premisa, junto a la convicción de que todos los niños en ciertas condiciones 

pueden aprender, cada uno a su nivel, fundamenta el presente estudio e ilumina el camino 

para solucionar el problema planteado. 

Un aporte' proveniente de otra perspectiva teórica es la investigación realizada por 

Bettelheim y Zelan (1981) en el contexto de la teoría sicoanalítica sobre los errores de 

lectura9 , cuyas conclusiones muestran al lector como creador del significado en el cual 

intervienen los factores conscientes e inconscientes de quien lee, y cómo los "errores" de 

lectura son índices de que el sujeto comprende el texto y de los esfuerzos que realiza para 

ello, de tal modo que, acogiéndose a los términos de Piaget, el significado sea asimilable 

por los instrumentos cognoscitivos previamente construidos y, al mismo tiempo, la 

acomodación o modificación esté en función de las propiedades del objeto.1°  

Esto indica que en el proceso de lectura, el sujeto se obliga constantemente a realizar 

comprobaciones acerca de lo que lee y en la escritura, a reelaborar cuantas veces sea 

necesario el texto producido. En ambos casos con el fin de cumplir procesos que 

conduzcan a la construcción del conocimiento. Por estas razones, los "errores" de lectura y 

3  LERNER. Delia. Una prouesta Pedagógica Fundamentada en el proceso de Construcción de la 
Lengua Escrita: Principios orientadores. ME-VAL. Caracas: mayo de 1984. p.23 
9  BETTELHEIM, Bruno y ZELAN, Karen. Aprender a Leer. España: Grijalbo. 1985. p.35 
I ')  PALACIOS DE P., Alicia. MUÑOZ DE P., Magaly et LERNER DE Z. Delia. Comprensión 
Lectora y Expresión Escrita: Experiencia Pedagógica. Argentina: Aique, p.16 
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escritura deben apreciarse como intuiciones dirigidas a estructurar la comprensión y 

elaboración del texto. 

Estos fundamentos teóricos y prácticos establecidos por especialistas en América Latina 

permiten "afirmar que la lectura es un proceso de construcción del significado, lo cual 

lleva a aceptar que el significado no está en el texto, lo construye el sujeto en su interacción 

con el texto, es decir, cuando relaciona lo que ya sabe con la información visual que éste le 

proporciona"u  . Esto quiere decir que los niños en su actividad escolar construyen 

significados para los textos que leen, plantean hipótesis, comprueban sus suposiciones, 

corrigen sus "errores", es decir, ponen en práctica sus estrategias naturales para leer y 

luchan por superar el obstáculo de los absurdos métodos basados en el descifrado. 

Tradicionalmente se han ensayado métodos de aprendizaje que pretenden influir en el 

proceso desde fuera de él, sin tomar en cuenta las posibilidades cognoscitivas del sujeto, 

considerándolo como un elemento pasivo, limitado a reproducir modelos que se le 

presentan; esto es, suponen que el aprendizaje depende de la enseñanza. Pero "la lectura 

es un proceso eminentemente activo a través del cual el lector a medida que lee construye 

el significado del texto"12  . Nada se lograría entonces al tratar de entrenar al niño en 

métodos y técnicas de acercamiento al texto, mucho menos en aquellas repetitivas y de 

imitación, alejadas de contextos significativos para él, puesto que de manera natural surgen 

en él estrategias como producto de sus propias experiencias lectoras que podrían 

Módulos Dificultades de Aprendizaje. Op. Cit. p.50 
12  Ibid. p.45 



proporcionarle dominio de la lengua escrita, por eso, las estrategias de lectura no se pueden 

enseñari3  y no hay manera de desarrollarlas sino a través de la lectura" , y a partir de ellas 

se puede enriquecer y estructurar el acto de escribir. 

En nuestro medio, en los últimos años, han empezado a valorarse las investigaciones sobre 

el tema, y, por esta razón ha nacido el interés por profundizarlas. 

2.4 COMO SE LEE Y SE ESCRIBE: 

2.4.1 Estrategias naturales de lectura 

En este trabajo se pretenden destacar, las "estrategias naturales" de lectura como 

operaciones o acciones interiorizadas que modifican tanto al sujeto (lector) como al objeto 

de conocimiento (texto escrito). Las estrategias nunca se hallan aisladas debido a que las 

operaciones no son aisladas, están vinculadas a otras operaciones; por lo tanto, no pueden 

• 
considerarse en forma separada si no en constante interacción unas con otras. 

En la práctica el lector se plantea hipótesis acerca de lo que lee cuando anticipa el texto 

basándose en sus experiencias, cuando se hace preguntas intentando comprender el texto, 

en ese momento pone en práctica la estrategia de Predicción. Pero el texto también lo lleva 

a comprobar si las anticipaciones e hipótesis que se han formulado son correctas o no, así 

11  Ibid. p.74 
14  Ibid. p.68 
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recurre a la estrategia de Comprobación; sin embargo, el lector puede replantear esas 

anticipaciones con otras que se ajusten más efectivamente a la realidad del texto. En el 

mismo proceso el lector puede establecer relaciones entre los elementos del texto aunque 

no aparezcan en forma explícita, utilizando la estrategia de Inferencia. Y cuando 

selecciona del texto sólo los aspectos productivos que le facilitan la comprensión sin 

detenerse en información redundante, hace uso de la estrategia conocida como Muestreo. 

Esto indica que a la comprensión no se llega como producto del azar o por acción de 

rígidas técnicas sino como consecuencia de la interacción natural sucesiva del lector con el 

texto en la búsqueda de las respuestas a las preguntas que éste se plantea. 

Entonces, en la lectura como en la escritura y el aprendizaje en general la construcción de 

significados no es un acto mágico, repentino; antes por el contrario, implica toda una serie 

de elaboraciones conscientes e inconscientes que parten de la realidad misma en 

interacción con el sujeto. 

Para facilitar el análisis de las estrategias naturales de lectura en el presente estudio se han 

diseñado algunos ejercicios que las muestran de manera individualizada, permitiendo de 

este modo un estudio detallado de cada una. No se pretende agotar en esta capítulo, la 

teoría sobre las estrategias naturales. Mas bien se ha preferido después de cada ejercicio 

en el aparte correspondiente al análisis e interpretación de resultados hacer una reflexión 

más profunda de los conceptos aquí expuestos. 



2.4.2 Procesos de estructuración de la escritura en la escuela 

Es bien conocida la estrecha relación que existe entre lectura y escritura incluso en los 

momentos iniciales de estos procesos cuando el niño aún no ha accedido a la 

convencionalidad de la lengua escrita. Por lo tanto, vale la pena destacar ahora, en el 

proceso que nos ocupa, esta relación y cómo la lengua escrita no es sólo un instrumento 

fundamental de comunicación con otros sino también un instrumento que permite a quien 

escribe reflexionar sobre el propio pensamiento, organizar y reorganizar el conocimiento. 

En cualquier nivel de escolarización la escritura debe dejar de ser sólo un objeto de 

evaluación para convertirse en un objeto de desarrollo del pensamiento y la creatividad. 

Teniendo presente lo anteriormente expuesto, y ante la realidad de que es dificil escribir, 

debe abordarse la escritura desde una persperctiva diferente. Esto es: 

Dejar de suponer que todos los estudiantes estén interesados en el tema propuesto por 

su maestro. 

Pensar que una hora no es suficiente para producir un texto que resulte satisfactorio 

para su autor.  

Entender que escribir con tinta no supone una versión definitiva del texto. 

Aceptar que el primer y único lector del texto no necesariamente debe ser el maestro. 
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Dejar de suponer que alguien que tarda en escribir está atravesando una dificultad. 

De otra parte, a la luz de la teoría sicolinguística se entiende que es preciso antes de que 

los muchachos empiecen a escribir adelantar un proceso de PLANIFICACION en el que 

se disponga afectiva y conceptualmente al sujeto y donde se provean las condiciones 

pedagógicas para llegar a la TEXTUALIZACION, como una forma de lograr que el 

estudiante alcance niveles importantes en el dominio de la lengua escrita, puesto que se ve 

obligado a estructurar sus ideas de manera coherente, adecuándose al posible lector e 

intentándo producir los efectos deseados. 

Escribir es un acto inteligente que exige una interacción del sujeto mismo con sus ideas y 

con el supuesto lector. Para eso se ve precisado a realizar constantes 

REELABORACIONES, es decir, reconstruir una y otra vez el texto ensayando 

mecanismos válidos; utilizando sus conocimientos acerca del tipo de texto que produce: 

conocimientos estos que seguramente son producto de su experiencia previa como oyente 

y/o como lector, tal como lo afirman Delia Lerner e Hilda Levy. Con ésto se entiende que 

para llegar al proceso de textualización es necesario primero planificar y durante todo el 

proceso, revisar. 

El presente trabajo se orientó hacia el desarrollo de la comprensión y la elaboración de 

textos significativos, tarea nada fácil en la escuela, pero sí interesante en tanto se inscribe 

dentro del interés por cualificar el quehacer pedagógico en el aula. Esta cualificación se 

considera posible en la medida en que la escuela articule el desarrollo cognoscitivo y las 
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actividades de aprendizaje y conciba la lectura y la escritura desde la perspectiva del 

alumno y de lo que él ya sabe y puede hacer. De esta manera se resolverán supuestas 

dificultades que aparecen cuando se desconocen los procesos naturales del aprendizaje. 

Todas estas reflexiones y la necesidad de clarificarlas en la práctica, sirvieron de 

fundamento para llevar a cabo la presente experiencia con las alumnas de Undécimo Grado 

del Instituto Magdalena a fin de mejorar sus niveles de comprensión como un factor de 

calidad en la educación. 

El presente trabajo pretende salirse un poco de los esquemas convencionales en cuanto su 

marco teórico no solamente está presente en el capítulo que lo enuncia si no que se 

extiende en análisis, interpretaciones y referencias conceptuales a lo largo de todo el 

estudio. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

Para llevar a cabo el estudio sobre el "Desarrollo de las estrategias naturales del proceso 

lector que facilitan la comprensión del texto en alumnas de Undécimo Grado" del Instituto 

Magdalena, se adelantaron las siguientes fases: 

PREPARACION 

Durante esta fase, iniciada a partir del mes de febrero de 1994 y finalizada en marzo del 

mismo año, se definió la temática y el problema a investigar, y la institución y el grado 

escolar donde se desarrollaría la experiencia. Este momento de la tarea fue 

determinante para decidir hacer una investigación completa y profunda sobre el 

problema en cuestión y no un simple estudio superficial o una pálida propuesta 

pedagógica. Entonces se fortaleció el acopio de material bibliográfico y la consulta a 

expertos en la materia. Como los doctores Rodolfo Posada, Cannelina Paba, Gilberto 

González y Elda Cerchar, entre otros. Se explicó entonces a las directivas de la 

Institución el tipo de trabajo, los objetivos y su importancia a fin de obtener las garantías 

necesarias para el desarrollo del mismo. Se definieron y diseñaron los instrumentos y 

procedimientos a implementar: 



- Encuesta dirigida a estudiantes de Undécimo Grado del Instituto Magdalena para 

conocer los aspectos más generales de la lectura, los materiales de lectura que las 

alumnas tienen en casa, las preferencias sobre el tipo de lectura y las motivaciones 

hacia ella. La encuesta sirvió como punto de referencia al estudio pretendido. 

- Preparación de textos o situaciones de lectura que posibilitaron explorar qué tipo de 

estrategias emplean las estudiantes del Instituto Magdalena cuando leen. Estas 

situaciones de lectura hacían referencia a las estrategias de Predicción o 

Anticipación, Comprobación, Inferencia y Muestreo. 

TRABAJO DE CAMPO 

Esta fase estuvo comprendida entre los meses de abril a junio de 1994. Durante ese 

tiempo se aplicaron la encuesta y los ejercicios de lectura que se diseñaron y prepararon 

en la fase anterior y que permitieron recoger la información sobre la comprensión de 

textos. Posteriormente se realizó la lectura de la novell Viejo y el Mar" del escritor 

norteamericano Emest Hemingway que apoyó el proceso de textualización. Este 

proceso fue ambientado mediante una visita a la población de Taganga para proveer 

información visual que más tarde sustentara la comprensión de la Itura de la citada 

novela. Los procesos de comprensión de la novela y la textualización a partir de ella se 

evidenciaron en producciones escritas recogidos como muestras. 
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SIS'TEMATIZACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Esta fase se cumplió de julio a octubre de 1994. Una vez diligenciada la información se 

procedió al análisis e interpretación de Is.\misma organizando los resultados de la 

encuesta, los ejercicios de lectura y los textos escritos de donde salieron la propuesta 

pedagógica y las conclusiones y recomendaciones. 

ELABORACION DEL INFORME FINAL 

Entre los meses de octubre y noviembre se procedió a redactar e imprimir el informe 

final del estudio. 

3.1 POBLACION Y MUESTRA. 

La población se define como las alumnas de Undécimo Grado del Instituto Magdalena. 

Constituida por 90 alumnas. 

3.2 DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Este estudio nene como unidad de análisis: 

Las alumnas de Undécimo Grado del Instituto Magdalena, jornada matinal. La población 

está conformada por 2 grupos de 45 alumnas cada uno, de las cuales fueron escogidas 20 
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en forma aleatoria para efectos de aná sis de la información del Undécimo A. Dado que el 

presente estudio no pretende generalizar sus resultados y por las características del análisis 

previsto pues se enfocó más hacia el aspecto cualitatito que cuantitativo. 

3.3 DISEÑO DEL MODELO. 

El presente estudio se inscribe denti 3 de la investigación cualitativa de tipo etnográfica 

puesto que se trata de analizar e i zterpretar con sentido crítico la producción de las 

alumnas dentro del aula como resuli do de su proceso de comprensión y textualización 

escrita. 

Este trabajo tomó como punto básico para su desarrollo la observación y descripción de los 

procesos implicados en el uso de la lengua escrita, asignándoles significaciones y 

redefinición continua. 

Los resultados obtenidos a través le los diferentes procedimientos utilizados fueron 

interpretados a la luz de las teorías ,icolinguísticas, sicoanalíticas y constructivistas que 

enmarcaron los objetivos de este estu( 

3.4 PROCEDIMIENTOS DE RE('OLECCION DE DATOS. 

De acuerdo con los objetivos del trabajo se utilizó la siguiente técnica de recolección de 

datos: 
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Aplicación de 6 ejercicios. Diseñados para cada estrategia objeto de análisis, así: 

- Estrategia de predicción y comprobación: se realizó un ejercicio de complementación 

y un ejercicio de anticipación textil :1. 

- Ejercicio de complementación y 1:,ctura de texto. 

-Estrategia de inferencia: se propus o un ejercicio de relaciones. 

-Estrategia de muestreo: contempló dos ejercicios de selección 

3.5 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

3.5.1 Encuesta a Alumnas. 

Encuestados: 20 alumnas 

1 
Aspectos relacionados con el comportamiento lector. 

Pregunta No. 1 

S = 3 CF = 6 AV = 9 CN = 2 N = 0 

15% 30% 45% 10% 
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El 45% respondió que algunas veces lee. Sólo el 30% lee con frecuencia. Mientras que el 

10% casi nunca lee. 

Pregunta No. 2 

S=0 CF = 4 AV = 12 CN = 4 N=O 

20% 60% 20% 

El 60% visita algunas veces la biblioteca. De ese porcentaje el 85% expresa que va a la 

biblioteca a buscar información, a realizar tareas o trabajos de consulta y a leer como 

recreación. El 20% visita la biblioteca con frecuencia y otro 20% casi nunca lo hace 

porque allí no se concentra o prefiere hacer sus trabajos fuera del colegio o en casa. 

Pregunta No. 3 

S = 0 CF = 1 AV = 8 CN = 8 N=0  

5% 40% 40% 15% 

El 40% responde que algunas veces tiene dificultades para comprender las lecturas de 

clase, y otro 40% responde que casi nunca tiene dificultades. 

Pregunta No. 4 

S = 13 CF = 4 AV = 2 CN = 1 N = 0 

65% 20% 10% 5% 
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El 65% responde, con referencia a la lectura en el salón de clases, que siempre se le 

permite hacer sus propias interpretaciones; al 20% se le permite con frecuencia-  y al 10%, 

algunas veces. 

Pregunta No. 5 

S = 1 CF = 3 AV = 9 CN = 7 N = 0 

5% 15% 45% 35% 

Cuando lee en clase, el 45% dice expresar algunas veces la primera impresión que le causa 

esa lectura; el 35%, casi nunca; y el 15%, con frecuencia. 

Pregunta No. 6 

S = 8 CF = 4 AV = 6 CN = 2 N = 0 

40% 20% 30% 10% 

El 40% dice que cuando tiene dificultades para comprender las lecturas de clase el profesor 

siempre utiliza diversas estrategias para facilitar la comprensión; y el 20% responde a esto 

mismo que el profesor lo hace con frecuencia. 

Pregunta No. 7 

S = 9 CF = 2 AV = 8 CN = 1 N = 0 

45% 10% 40% 5% 
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El 45% siempre lee varias veces un texto para tratar de comprenderlo mejor; el 40% lee 

algunas veces; y el 10%, con frecuencia. 

Pregunta No. 8 

S = 9 CF = 6 AV = 4 ' CN = 4 N = 0 

30% 30% 20% 20% 

Cuando se lee en el aula, el 30% considera la respuesta.  siempre se hace comentario acerca 

del significado del título; otro 30%, con frecuencia; y otro 20%, casi nunca. 

Pregunta No. 9 

S = 8 CF = 7 AV = 3 CN = 2 N= O 

34% 35% 15% 10% 

El 40% dice que siempre se le pide recordar detalles de la lectura; el 35%, con frecuencia, 

y el 15%. algunas veces. 

Pregunta No. 10 

S = 0 CF = 2 AV = 4 CN = 8 N = 6 

10% 20% 40% 30% 

El 40% opina que casi nunca se le invita a consultar el texto para comprobar sus propias 

interpretaciones; el 20%, algunas veces; y el 30%, nunca. 
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Pregunta No. 11 

S = 0 CF = 1 AV = 4 CN = 12 N = 3 

5% 20% 60% 15% 

El 60% considera que casi nunca se le proponen tareas de indagación sobre lo leído que 

involucren a su familia y/o la comunidad; el 20%, que algunas veces; y el 15%, que nunca. 

A la pregunta ¿por qué? las respuestas se agrupan de la siguiente manera: 

- Los profesores no gustan de este tipo de trabajos. 

- Algunos profesores lo utilizan sólo cuando se trata de trabajos de investigación, 

empleándose esta expresión para indicar lo mismo que consulta o búsqueda de 

información. 

- No es necesario pues lo libros contienen todo, por lo tanto, no hay que investigar ni 

recurrir a la comunidad. 

Pregunta No. 12 

S = 5 CF = 7 AV = 8 CN = O N=0  

25% 35% 40% 



El 40% considera que se le permite intercambiar algunas veces opiniones con sus 

compañeros de clase sobre lo leído; el 35%, con frecuencia; y el 25%, siempre. 

Pregunta No. 13 

S = 6 CF = 9 AV = 5 CN = O N=0  

30% 45% 25% 

Hecha la lectura, el 45% opina que con frecuencia se realiza algún trabajo individual sobre 

ella; el 30%, siempre; y el 25%, algunas veces. 

Pregunta No. 14 

S = 5 CF = 9 AV = 6 CN = O N = 0 

25% 45% 30% 

Hecha la lectura, el 45% responde que con frecuencia se realiza algún trabajo grupal sobre 

ella; el 30% dice que algunas veces; y el 25%, siempre. (Véase Tabla 1) 

Pregunta No. 15 

Materiales de lectura que las alumnas tienen en casa. 

Con relación al tipo de materiales de lectura que las alumnas tienen en casa, los porcentajes 

son los siguiente: el 90% tiene revistas y libros de texto; el 80% tiene periódicos, novelas 

y enciclopedias; el 55% tiene cuentos; el 45%, folletos; 35%, paquitos o cómics; el 15%, 

fotonovelas; y el 20%, otro tipo de material de lectura. (Véase tabla 2). 
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TABLA 1. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO LECTOR 

No. PREGUNTA INDICA DORES TOTAL 
S °A CF % AV % CN % N% % 

1 ¿Con qué frecuencia lee? 3 15 6 30 9 4 
5 

2 10 O' - 1000  

2 ¿Visita usted la biblioteca del colegio? 0 0 - 20 12 6 
O 

4 20 0 - 100 

3 ¿Encuentra dificultades para comprender las lecturas de clase? 0 0 1 5. 8 4 
O 

8 40 3 15 100 

4 ¿Con referencia a la lectura en el salón de clase. ¿Cree usted que se le 
permite hacer sus propias interpretaciones? 

13 65 4 20 2 1 
O 

1 5 0 - 100 

5 ¿Cuando lee en clase expresa usted la primera impresión que le causa 
esa lectura? 

1 5 3 15 9 4 
5 

7 35 0 - 100 

6 Cuando tiene dificultades para comprender las lecturas de clases, el 
profesor utiliza diversas estrategias para facilitar su comprensión? 

8 40 4 20 6 3 
O 

2 10 0 - 100 

7 Lec varias veces un texto para tratar de comprenderlo mejor? 9 45 2 10 8 4 
O 

1 5 0 - 100 

8 Cuando se lee en el aula. Se hacen comentarios acerca del significado 
del título? 

6 30 6 30 4 2 
O 

4 20 0 - 100 

9 Se le pide recordar detalles de la lectura? 8 40 7 35 3 1 
5 

2 10 0 - 100 

10 Se le invita a consultar el texto para comprobar sus interpretaciones? O - 2 10 4 2 
O 

8 40 6 30 100 

II ¿Se le propone tareas de inducción sobre lo leido que involucren a su 
familia y/0 su comunidad? 

O - 1 5 4 2 
0 

12 60 3 15 100 

12 ¿Se le permite intercambiar opiniones a sus compañeros en la clase 
sobre lo leído? 

5 25 7 35 8 4 
O 

0 - O - 1 00 

13 Hecha la lectura, se realiza algún trabajo individual sobre ella? 6 30 9 45 5 2 
5 

0 - O - 100 

14 Hecha la lectura, se realiza trabajo grupal sobre ella? 5 25 9 45 6 3 
o 

0 - O - 100 
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TABLA 2. MATERIALES DE LECTURA QUE LAS ALUMNAS TIENEN EN 
CASA. 

PREG. NO. 15 ¿QUÉ TIPO DE MATERIALES DE LECTURA TIENE EN 
CASA? 

MATERIALES No. ALUMNAS % 
a. Novelas 16 80 
b. Revistas 18 90 
c. Periódicos 16 80 
d. Folletos 9 45 
e. Libros de texto 18 90 
f. Enciclopedias 16 80 
g. Fotonovelas 3 15 
h. Cuentos 11 55 
i. Cómics 7 35 
j. Otros 4 20 
Fuente Encuesta. 

Pregunta No. 16 

Preferencia sobre el tipo de lectura. Véase tabla 3. 

El 70% califica la lectura de variedades como la que más le gusta. Sólo un 20% manifiesta 

interés por la lectura de tipo literario; un 5% escoge la lectura académica y ninguna señala 

la lectura de periódicos como la que más le gusta. 

En cuanto a la que menos les gusta, se observa la lectura de periódicos en un 40%, la 

académica en un 30%, la literaria 20% y la de variedades sólo 5%. 

Ninguna estudiante señaló dentro de sus preferencias otro tipo de lecturas. 
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Consideran Variedades la lectura de revistas, paquitos o cómics, novelas, fotonovelas, 

historietas, carteles y crucigramas, con toda la nutrida temática que ellas encierran. 

TABLA 3: PREFERENCIAS SOBRE EL TIPO DE LECTURA 

PREG. NO. 16 zQUE TIPO DE LECTURA LE GUSTA? 
f* 

PREFERENCIA f1 % f2 % f3 % fa % 

Literaria 4 20 5 25 6 30 4 20 
Académica 6 30 8 40 4 20 1 5 
Variedades 1 5 1 5 3 15 14 70 
Periódicos 8 40 5 25 6 30 0 - 
Otras - - - - - - - - 

s.c.** 1 5 1 5 I 5 1 5 
TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 

Fuente: Encuesta 

* f= Frecuencia con que se califica la preferencia 
** s.c.= Sin contestar 

Pregunta No. 17 

Dentro de los motivos que mueven a las alumnas a leer se observa en un 60% la búsqueda 

de información o curiosidad; un 20% lee por obligación; un 10%, por pasar el tiempo; y el 

otro 10% expresa que es por gusto personal. Véase tabla 4. 

TABLA 4: MOTIVACIONES HACIA LA LECTURA 

MOTIVO DE LECTURA No. ALUMNAS % 

Obligación 4 20 
Pasar el tiempo 2 10 
Gusto personal 2 10 
Buscar información o 

curiosidad 
12 60 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta. 
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De lo anterior se puede deducir que la mayoría de las alumnas no lee con frecuencia 

(30%), utiliza poco la biblioteca (60%), cuando lo hace es motivado, principalmente, por 

la búsqueda de tareas y realización de trabajos o consultas de clase (85%). 

Cabe preguntarse entonces, si la escuela sólo está privilegiando el tipo de lectura cuya 

función social es la búsqueda de información, relegando quizás a un segundo plano la 

función recreativa que también cumple la lectura. ¿Contribuirá ese tipo de comportamiento 

escolar a formar lectores autónomos? ¿Podrá así el alumno descubrir que la lectura no sólo 

es una actividad exclusiva de la escuela sino de su vida toda como ser inmerso dentro de 

una sociedad alfabetizada?. 

En tomo a estas inquietudes es conveniente presentar algunas consideraciones en cuanto a 

que "El propósito primordial debería ser el placer y la satisfacción que proporciona lo 

escrito y el deleite de leer desde la perspectiva del escritor"15 . Por esta razón es 

fundamental dar un vuelco a las estrategias que se implementan de manera cotidiana en 

nuestras escuelas, incorporando nuevas experiencias que permitan descubrir la lectura y la 

escritura como una manera natural, posible y divertida de pasar el tiempo.16 . 

Sobre el tema Paulo Freire, destacado pedagogo brasileño, aporta valiosas reflexiones 

sobre su experiencia personal de aprendizaje de la lectura. Se refiere él, en especial, a la 

importancia del contexto en ese aprendizaje y, por ello, en su ponencia "La Importancia 

15  SMITH. Frank. Language arts. Vol 58. No.7 1981 p.792-708 Versión de Ana de Bendito. 
16  Ibid. p.792-798. 
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del Acto de Leer" presentada en el XI Congreso Brasileño de Biblioteconomía y 

Documentación, realizado en enero de 1982, recuerda con emoción sus primeros años de 

infancia, cuando aún no leía por sí mismo; porque ese contacto con su realidad fue el 

anticipo a la posterior lectura de las palabras; palabras de su mundo y no, como dice él, del 

mundo adulto de sus padres. 

Esta reflexión es fundamental para explicar la lectura y la escritura como procesos que la 

sociedad produjo convirtiéndolos en hechos histórico-culturales. 

De igual modo, estos comentarios permiten confirmar que existe un saber de los niños 

acerca de la lengua escrita (competencia lingüística) que se va estructurando - no de 

manera lineal ni temporal idéntica para todos los niños - y en el cual es posible identificar 

categorías hasta llegar a la escritura convencional. Lo importante de este proceso es que la 

escritura representa la intención del que escribe. Por eso ningún proceso escolar puede 

ignorar la competencia cognitiva y lingüística de los educandos pues el sujeto no es tabula 

rasa. 

Es necesario considerar las diferencias individuales y las experiencias previas de cada uno 

de los aprendices, que son diferentes, así como sus niveles de desarrollo, durante el 

proceso de construcción de la lengua escrita, puesto que generalmente sólo se reconoce 

que los niños tienen conocimientos previos sobre lectura y escritura cuando "reconocen 

letras o palabras". 
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Paulo Freire dice en esa misma ponencia "los textos, las palabras, las letras de aquel 

contexto (la casa donde vivió sus primeros años).. se encarnaban en el canto de los 

pájaros en la danza de las copas de loa árboles.., en las aguas de la lluvia.., en el silbido 

del viento, en las nubes del cielo, sus colores, en su movimiento, en el color del follaje, en 

las formas de las hojas, en el olor de las flores, en el cuerpo de los árboles, en la concha de 

los frutos. En la tonalidad diferente de colores de un mismo fruto en momentos distintos." 

Fue esa rica experiencia de comprensión y aprecio de su mundo inmediato y el papel de 

sus padres lo que influyó de manera significativa en su proceso de alfabetización que se vió 

favorecido también por el papel de su maestra. Con ella la lectura no significó ruptura de 

la "lectura del mundo", y más bien creó una relación afectivamente grata hacia se 

maestra. 

Se puede deducir que el ambiente en que transcurrió su aprendizaje fue bien distinto al de 

ciertos esquemas o rituales predominantes en la mayoría de nuestras escuelas donde se 

resuelve el problema de aprender a leer y escribir proponiendo la visualización de palabras 

y frases no determinadas ni por las formas comunicativas o los intereses de los niños sino 

en función de una secuencia fonológica o de lo que el maestro cree es lo más conveniente 

en el aprendizaje de los alumnos. 

En ese mismo documento Pablo Freire expresa su preocupación frente a los estudiantes de 

bachillerato quienes en algunas ocasiones más que leer tienen que "devorar libros", en 
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nombre de una formación científica que en últimas termina por crear una idea equivocada 

del acto de leer. 

De otra parte, se observa como notable en los resultados de la encuesta, el que un número 

de alumnas encuentra dificultades para comprender las lecturas de clase (40%). Si 

tenemos en cuenta que: 

"I  El aprendizaje de la lectura es un proceso que se extiende a lo largo de la vida del 

individuo y, por tanto, no podemos determinar con exactitud en qué momento se inicia y 

en qué momento termina; es natural que esta situación se presente. 

Estas dificultades se presentan con las lecturas de clase; sería importante analizar si 

realmente estos materiales están estructurados para responder a los intereses y 

necesidades de las alumnas y/o si existe poca relación entre los conocimientos previos 

de las alumnas y los contenidos de esa lectura que exigen aspectos convencionales y 

formales diferentes a su lenguaje más próximo. 

Esta sería la razón por la cual las alumnas repetidas veces deben recurrir al texto para 

tratar de comprenderlo mejor; estrategia esta que es aconsejable incrementar a fin de 

posibilitar la construcción de significados, especialmente cuando se enfrenta a textos 

novedosos o poco conocidos. 
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Por otra parte, pareciera haber confusión en las alumnas entre "hacer sus propias 

interpretaciones" y "recordar detalles de la lectura". Lo primero implica del lector una 

postura, un juicio valorafivo, su opinión, identificarse o interpretar el texto, o sea, 

desempeñar un papel activo frente a él poniendo en juego los procesos de pensamiento que 

van más allá de lo meramente sensoperceptual. Mientras que lo segundo responde a un 

papel pasivo del sujeto e involucra únicamente las funciones de memoria, limitando por 

tanto al lector pues éste queda "amarrado al texto", sin posibilidades de llegar a la 

comprensión. 

Al analizar las respuestas relacionadas con la comprobación, se observa que esta aparece 

espontáneamente en, aproximadamente, el 50% del grupo; sin embargo, cuando se indaga 

por la frecuencia con que es estimulada por parte de los profesores se nota una baja en la 

tendencia (30%). Pareciera que no hay en las escuelas un conocimiento claro sobre las 

estrategias naturales de lectura como procesos cognoscitivos que inciden favorablemente 

en el desarrollo del pensamiento, condición necesaria para llegar a la comprensión. 

Por esta razón, sería bueno, especialmente en grupos con ritmos lentos de aprendizaje, 

dificultades en la comprensión, deficiencias en lectura y, en general, en el rendimiento 

académico, desarrollar las estrategias naturales como alternativa para prevenir o atender 

esos problemas. 

Otros resultados también pusieron en evidencia que en el ambiente familiar los libros de 

texto y las revistas son el material impreso más frecuente (90%). La presencia de los libros 
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de texto se pudiera explicar por la "obligación que crea la escuela de contar con ellos 

para "enseñar" y para "aprender". Y el tener revistas no se explicaría como una 

obligación impuesta por alguien sino como una decisión espontánea nacida simplemente - 

por el "placer de leer"- de las expectativas de cada persona. Factor a tener en cuenta como 

un medio que posibilita un acercamiento y uso placentero, funcional y significativo del 

texto escrito. 

En este sentido, el aula debe ser un espacio flexible que permita la entrada de todo tipo de 

material impreso, incluso de aquellos de dudosa calidad, pues esta situación puede 

contribuir a que jóvenes se aproximen a la noción de diversidad textual y, al mismo tiempo 

asuman una actitud crítica, en tanto no todo lo impreso y publicado amerita ser validado. 

Se aprecia, igualmente, una desvinculación de la lectura que se hace como una actividad de 

la escuela, de la lectura que se hace como una actividad de la vida, por cuanto casi nunca, 

según expresan las alumnas (60%), sus tareas o "investigaciones" involucran a la familia 

y/o la comunidad. De esto surgen algunos interrogantes: ¿cómo concibe el maestro la 

tarea? ¿la concibe desde una naturaleza estrictamente académica? como transcripción de 

texto? o como experiencia de tipo cultural? ¿qué nivel educativo tienen la familia y las 

personas de la comunidad donde habitan las alumnas? ¿piensa el maestro que al dejar 

tareas que involucren a la familia o la comunidad, éstas "harán todo" en lugar del 

estudiante? ¿el grado de dificultad de las tareas es proporcional al nivel de desarrollo 

intelectual de los alumnos?. Todos estos interrogantes quizá serían motivo de otras 

investigaciones, pues la nuestra no plantea dar respuestas a los mismos. 
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3.5.2 Exploración de las Estrategias de Predicción y Comprobación. 

Ejercicio 1. 

Se presentó a las alumnas un texto sin título ni final para que imaginaran la situación a la 

cual correspondía. El texto fue el siguiente: 

"El hombre, todo vestido de negro, avanzó mirando a todos lados. 
Otro se adelantó hacia él diciéndole algo en voz baja. Luego, 
expectante en medio del bullicio esperó que algo pasara. Entonces 
llegó el momento deseado. Mirando fijamente al hombre que tenía 
frente a él, bajó los ojos, tomó el objeto y con . firmeza lo hundió 
ansioso varias veces hasta cuando, ya saciado, y con mirada 
placentera, se retiró apresuradamente del lugar"17  

Las respuestas agrupadas en categorías arrojaron que el 75% imaginó "un asesinato"; el 

10% pensó que se trataba de un "un robo"; y las demás, se inclinaron por "una cita de 

amor", "una situación misteriosa indefinida" o "un escándalo producido por una alarma". 

Véanse algunas muestras: 

17  Texto preparado por las autoras de esta experiencia. 
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anárquico...18  , esto es, que la lectura es un proceso que no permite una interpretación 

arbitraria, puesto que el texto contiene en su estructura elementos que lo aproximan a la 

objetividad, como son el título, la iniciación de la redacción y el final, entre otros. 

De otra parte, la objetividad también está relacionada con la posibilidad de "confrontar las 

propias hipótesis con las de otros; es la intersubjetividad lo que hace posible aproximarse a 

la objetividad"19  

En este sentido, se presentó luego el texto completo, con título y final, para propiciar con 

su relectura la confrontación de las interpretaciones logradas antes y después de ésta. El 

texto completo es el siguiente: 

LA CENA 

"El hombre, todo vestido de negro, avanzó mirando a todos 
lados. Otro se adelantó hacia él diciéndole algo en voz baja. 
Luego, expectante en medio del bullicio esperó que algo pasara. 
Entonces llegó el momento deseado. Mirando fijamente al 
hombre que tenía frente a él, agarró el objeto, bajó los ojos y con 
firmeza lo hundió ansioso varias veces hasta cuando, ya saciado, 
y con mirada placentera, se retiró apresuradamente del lugar. 

Había saboreado un delicioso asado de carne". 

La experiencia mostró el proceso generativo que despliega el lector en su afán por construir 

significados lógicos, por acomodar la estructura del texto a sus instrumentos cognoscitivos, 

18  LERNER, Delia. La relatividad de la enseñanza y la relatividad de la comprensión. Un enfoque 
sicogenético. En: Dificultades de aprendizaje en la lecto.escritura e implicaciones de una nueva 
concepción pedagógica. Módulo 1. Unidad 2, Bogotá: SECAB, 1991 p.76 
19  Ibid. p.77 

-10 



esto es, a sus esquemas conceptuales o de pensamiento. De tal manera que por muy 

ilógico o complejo que parezca un texto, el sujeto siempre se planteará hipótesis o 

interpretaciones personales. Estas hipótesis se generan desde el título mismo de la lectura. 

El título hace que quien lee se anticipe, intente de alguna manera construir un significado 

de lo que va a leer. Un título induce a una lectura del texto. Si el título cambia, no aparece 

o no se toma en cuenta, de inmediato se hace variar, al menos en parte, la interpretación. 

De allí la importancia que éste tiene como primer índice de significado, y la lectura del 

texto completo, como la forma lingüística que constituye el potencial de significado global. 

El procedimiento empleado en la realización del ejercicio produjo variadas reacciones en 

las alumnas que en todo momento trataban de justificar su interpretación. Es precisamente 

esta situación la que debe propiciarse en el aula para llevar a las alumnas a confirmar o 

negar las hipótesis que inicialmente se hayan formulado. 

"Yo pensé que era un robo porque en las películas siempre se ve al 
ladrón vestido de negro entrando sigilosamente..." 

"Creí que era un asesinato porque hundió el " cuchillo " varias 
veces, con ansias, y luego se sintió satisfecho". 

"Yo, en cambio, imaginé una cita de amor porque el hombre 
esperaba que algo pasara, y yo pensé que esperaba a una mujer". 

Todas esta justificaciones-relacionadas con sucesos de la vida cotidiana- son válidas pues 

son producto del esfuerzo hecho por las alumnas por comprender el texto y, además, el 

resultado de sus conocimientos previos o información no visual. Ellas son, por eso, el 

punto de partida hacia la comprensión del texto. De no ser tomadas en cuenta se estarían 
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obstaculizando las estrategias o procesos que el sujeto desarrolla de manera natural para 

comprender. (Véase Tabla 5) 

TABLA 5: SITUACION A QUE HACE REFERENCIA EL TEXTO. 

SITUACIONES 
(RESPUESTAS DE LAS 

ALUMNAS) 

No. DE ALUMNAS PORCENTAJE 

Asesinato 15 75 
Robo 2 10 
Situación misteriosa indefinida 1 5 
Cita de amor 1 5 
Escándalo producido por 
alarma 

1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Ejercicio 1. 

Ejercicio 2. 

En esta ocasión se invitó a las alumnas a leer un texto completo de tono picaresco pero en 

forma fragmentada, primero el título y luego cada uno de los tres párrafos. Esto con el fin 

de explorar la variedad de interpretaciones que se pueden originar de esta forma de lectura. 

Teniendo en cuenta que según Adam y Bruce "el grado de familiaridad con la estructura 

característica de diferentes géneros literarios incide en las expectativas y anticipaciones del 

lector y, por consiguiente, en la comprensión"20  ; se presentó inicialmente el título, "En 

2(' LERNER, Op. Cit. p.75 



Legítima Defensa"21 , para explorar la capacidad para intuir la clase de texto y el tema. Se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 

Texto periodístico o noticia. Esta clasificación fue propuesta por 11 alumnas, lo cual 

corresponde al 55% de la muestra. 

Texto policíaco o jurídico. Precisado por 6 alumnas, es decir, el 30%. 

Otro tipo de texto 3 alumnas, equivalentes al 15%. 

Al deducir la clase de texto que se leería todas se inclinaron por alternativas que lo 

señalaban como narrativo. Ninguna interpretó que podría ser un texto poético, por 

ejemplo. El grado de familiaridad con el género narrativo las llevó a pensar a partir del 

título "En Legítima Defensa", que se trataría de una historia de corte policíaco, jurídico o 

periodístico, identificando de esta manera los conceptos referidos a la clase de texto y al 

tema como lo mismo. 

Como Shorley que dijo: 

(Clase de texto) 

"Yo creo que es una lectura policiaca con mucha acción. "2 2  

21  Tomado de RANGEL FONSECA, Carmen. En: Cuentos Picarescos. Colección Montaña 
Mágica. Bogotá: Magisterio. 1992. 
22  En los ejemplos transcritos a lo largo del presente trabajo. se  respetó la redacción. ortografía y 
puntuación de las alumnas. Los nombres empleados son ficticios. 
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(Tema) 

"Los Rebeldes capturan un policía," 

Y Mariletzy que respondió: 

(Clase de texto) 

"Es un texto periodístico "creo" o no, puede ser un relato imaginario." 

(Tema) 

"Es un tema de algún problema que se presentó y que a esa persona o 
familia se le presenta la oportunidad de defenderse." 

Vale la pena señalar que la situación anotada puede explicarse mejor como una deficiencia 

académica referida al nivel escolar en el cual se encuentran, que no tiene nada que ver con 

los procesos de pensamiento implicados en el proceso lector. 

Analizando el tema del texto a partir del título, se observa que éste gira en torno a una 

situación social, inscrita en una cotidianidad, y conduce a crear una imagen desde la cual se 

puede hipotetizar en tomo al contenido del texto. 

Más adelante, la lectura fue hecha por párrafos permitiendo entre ellos dar rienda suelta a 

la imaginación de situaciones, personajes o lugares. 

Leídos el primero y segundo párrafos 



"Si consentí que pasara la noche en mi alcoba file por ese 
cansancio supremo que ya no me permitía ni el más leve 
movimiento de oposición. En otras circunstancias -y puedo jurarlo 
por mi honra- lo hubiera rechazado desde el principio, pero con 
treinta y nueve horas a cuestas sin cerrar los ojos lo único que yo 
podía hacer era dormir." 

"A eso de las siete entré a mi cuarto y me dejé caer en ese rincón 
del paraíso que es mi cama. Apenas me puse horizontal me 
sumergí en el sueño y así permanecí hasta que el descarado entró y 
me despertó. Por favor déjeme dormir. Quédese si quiere pero no 
me estorbe. !Yo quiero dormir! -Ahora recuerdo mi ruego y me 
parece estúpido, sin embargo, lo cuento por no falsear la verdad. 
El intruso me entendió- estoy convencida-, o al menos eso creí. 
No sé con exactitud cuánto tiempo descansé tranquila desentendida 
de su presencia, pero calculo que tras dos horas empezó su asedio 
infernal." 

Al final de cada uno se les preguntó "¿Qué cree usted que sigue"? Se recogieron las 

siguientes interpretaciones: 

"Acoso", "diálogo", "lucha", "pasión", "indiferencia", "seguir durmiendo". 

Tal es el caso de Maribel que dijo: 

(Primer párrafo) 

"Ella pide que se le deje tranquila y ambos siguen durmiendo sin 
molestia alguna." 

(Segundo Párrafo) 

"Ella decide no perder el tiempo y lo aprovecha pues ella dirá esto 
no se ve todos los días..." 
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Y Milena que contestó: 

(Primer párrafo) 

"Y al rato de estar acostado, ya no podía más, me levanté, me vestí 
y fiti a la terraza a tomar un poco de aire para volver con más 
ganas". 

(Segundo párrafo) 

"Ella sin descansar empezó a dar gritos, empezó a sudar y sin 
darse cuenta se quedó dormida." 

De esto se deduce que en el contenido de la lectura las alumnas mostraron gran 

imaginación para crear toda una variedad de situaciones, las cuales podrían explicarse, en 

términos de F. Sinith23  , como la influencia de la "información no visual", es decir, de todo 

aquello que no está en el texto pero que hace parte de la experiencia y los conocimientos 

previos del lector. Así cada uno de acuerdo con sus intereses, vivencias y expectativas 

puede construir significados personales que pueden diferir de los conceptos de otras 

personas. 

Es allí donde cobra importancia la relectura del texto para verificar o comprobar si lo que 

quiso decir el escritor corresponde al significado que inicialmente le atribuyó el lector. 

Por último, después de leer el tercer párrafo 

23  SMITH, Frank. Comprensión de la lectura. Análisis sicolingüístico de la lectura y su aprendinje. 
Méjico: Trillas: 1989. 
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"Primero me rozó la oreja izquierda; después, el cuello; y, en 
seguida, un brazo. Eran roces sutiles que sólo consiguieron 
resquebrajar mi sueño. Pasado un rato de tregua, el infeliz 
reanudó con saña su pérfida acción; sobre las mantas recorría mi 
cuerpo y con furor creciente buscaba el color y el calor de mi piel. 
Yo, arrebujaba entre las sábanas, eludía su contacto y procuraba 
desoír la inoportuna y grosera serenata que me dedicó. Lo soporté 
cuánto pude por amor cristiano, o, tal vez, por falta de animación, 
pero cuando rebosó mi copa, algo muy oculto en mí me transformó 
al instante. Aparté las sábanas, descubrí mi cuerpo, dejé que 
posara sobre mí; y, tan pronto tomó su posición para inmolarme, 
con un movimiento de tigresa di vuelta sobre él y lo asfixié." 

Se les solicitó imaginar el final de la lectura. Se apreciaron varias opciones: 

"Asfixia a un perro", "se lo quitó de encima", "huida y enjuiciamiento", "asesinato y 

justificación", "rechazo", "salida del intruso de la habitación", "Venganza", "asfixia al 

sujeto", "arrepentimiento" y "aceptación por parte de ella". 

Como se aprecia en las siguientes muestras: 
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La lectura contenía lo siguiente: 

"Al medio día cuando me levanté vi su cadáver.. .y a pesar de todo 
me conmoví. Aunque fue en legítima defensa, el cuerpo 
estampillado de/insecto hizo estremecer mi corazón culpable." 

Las anticipaciones logradas por las alumnas permitieron descubrir la multiplicidad de ideas 

a que dió lugar el texto, poniendo de manifiesto la inventiva o capacidad creadora como un 

proceso que se desencadena en la mente del sujeto, cuya finalidad es lograr la significación 

de lo que lee. 
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De ese modo, de un texto referido a la experiencia narrada por una persona víctima de las 

molestias de algo o alguien a quien no identifac sino hasta el final, surgieron gran cantidad 

de interpretaciones que fueron desde considerar que el intruso era "un perro" hasta "un 

ser humano" y que se trataba de una "relación sexual" y no de las molestias de un insecto 

a una persona soñolienta. 

Se puede apreciar entonces, que el significado no está en el texto mismo sino que se 

construye en la interacción entre éste y el sujeto. Como lo afirma Delia Lerner: 

"No podemos pensar que existe una sola forma de comprender 
cada texto. Sostener que el sujeto construye el significado supone 
aceptar que el significado construido por otras personas puede no 
coincidir con el nuestro. De esta diferencia en la interpretación no 
podemos deducir que el otro sujeto no ha comprendido el texto, 
sino que lo ha interpretado a través de sus instrumentos de 
asimilación, de su conocimiento del mundo, los propósitos que 
orientan su lectura, las razones que lo llevan a identificarse con tal 
o cual personaje, (y/o) los conflictos afectivos que está viviendo "2 4  

Ejercicio 3 

El ejercicio -tipo Cloze- consistió en una lectura en la cual se debía escribir una palabra en 

los espacios que aparecían en blanco. Las palabras fueron omitidas de tal manera que se 

conservara la estructura semántica del relato. Esto con el fin de comprobar que la lectura 

es un proceso global, es decir, que el lector no centra su atención en palabras sino en un 

sentido general, de modo que ante la eliminación de una palabra el sujeto es capaz de 

construir y re-construir el significado sin alterar lo que el autor quiso decir. El texto 

presentado fue el siguiente: 

24  LERNER, Op. Cit. p.76 
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construir y re-construir el significado sin alterar lo que el autor quiso decir. El texto 

presentado fue el siguiente: 

DÍA DEL IDIOMA25  

"Hoy, como cada 23 de abril, nos congrega el gran acontecimiento 
de la celebración del Día del Idioma, de nuestro idioma, la lengua 
española. 

Hace cinco siglos, a la par de la invasión militar, de la destrucción 
de la cultura  de la colonización de tierras ajenas y de la 
imposición de las instituciones españolas, entre muchos otros 
hechos , fue la sustitución de la lengua un instrumento de 
dominio y desintegración de las sociedades indígenas, entendiendo 
los españoles que no podían ejercer un dominio total sobre los 

 invadidos si no lograban la imposición lingüística. Y así 
fue. Bien podríamos entonces, que una celebración como 
esta no sería más que la exaltación de un vergonzoso. Sin 
embargo, nosotros, los americanos del Quinto Centenario, no lo 
asumimos así. 

Si bien la lengua que hoy hace algunas centurias nos fue 
brutalmente impuesta, con el paso de los  hemos sabido 
enriquecerla plasmando en ella nuestro ser americano; hemos 
sabido  que para llevar nuestra voz por todo el  
hemos sabido descubrir en ella el espíritu crítico de Cervantes, la 
belleza de Calderón y la fecundidad de García Lorca, igualmente, 
hemos sabido elevarla a cima del arte de Rubén Darío, de la 
inconformidad de Vallejo y de la perfección de García Márquez; 
hemos sabido desprender de ella el reflejo de un ya lejano dominio 
para mostrarla como un fuerte grito de ; y, por último, le 
hemos entregado la fuerza de más de doscientos millones de 
hablantes para reclamar ser el verdadero Mundo. 

Por todo eso, celebramos con alegría, porque la lengua que antes 
nos señaló como débiles y conquistados, es hoy el mejor que 
tenemos para ondear con orgullo nuestra verdadera identidad 
americana." 

25  Texio creado por Rebeca González S. 
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Hecho el análisis correspondiente se encontró que tras la comprobación el significado del 

texto se conservó en la siguiente proporción. 

8 alumnas lo mantuvieron en un 100%. 

710 conservaron en un 91%. 

3, en un 83%. 

1, en un 75%. 

y 1, en un 58%. 

Véanse algunos ejemplos 



EJERCICIO No. 

Lea detenidamente este texto y complete los espacios con 

una palabra. 

DIA DEL IDIOMA 

Hoy, como cada 23 de abril, nos congrega el gran 

acontecimiento de la celebración del Día del Idioma, de 

nuestro idioma, la lengua española. 

Hace cinco siglos, a le par de le invasión militar, 

le destrucción do In cultura kWlya(7.  do la 

colonización de tierras ajenas y de la imposición de 

instituciones españolas, entre muchos otros hechos 

jni(1g)lobleZI  fue la sustitución de la lengua un 

instrumento de dominio y desintegración de las 

sociedades indígenas, entendiendo los españoles que no 

podían ejercer un dominio total sobre los 

-CP1 invadidos si no lograban la Imposición 

lingUística. Y así fue. Sion podríamos  CtQQW  
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entonces, que una celebración como éutn no sería más que 

la exaltación de un hvo vergonzoso. Sin 

embargo, nosotros, loe american,n del Quinto 

Centenerario no lo asumimos así. 

Si bien la lengua que hoy -l e npine,›  hace algunas 

centurias nos fue brutalmente impuesta, con el paso do 

loa 4fficp;'-/  hemos sabido enriquecerla plasmando en 

olla nuestro ser americano; hemos sabido _COsill's)(UCti• 

para llevar nuestra voz por todo el  ínckfl(tC”;  hemos 

sabido descubrir en dila el espíritu crítico de 

Cervantes, la belleza de Calderón y la fecundjdad de 

García Lorca, igualmente, hemos sabido elevarla n In 

cima del arte de Rubén Darío, de la inconformidad de 

VallejO y de la perfección de García Márquez; hemos 

sabido desprender de ella el reflejo de un ya lejano/ 

dominio para mostrarla como un fuerte grito de  

y por último, le hemos entregado la fuerza de más de 

doscientos millones de hablantes para reclamar ser el 

I 
verdadero ...„TálL6Mundo. 

Por todo eso, celebramos ion alegría, porque la lengua 

que antes non enrieló como débiles y conquistados, en hoy 

1C.ti (wat/  
nuestra verdadera identidad americana. 

Liliana 

el mejor que tenemos para ondear con orgullo 
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EJERCICIO No. 

Lea detenidamente este texto y complete los espacios con 

una palabra. 

DI? DEL IDIOMA 

Hoy, como cada 23 de abril, non congrega el gran 

acontecimiento de La Celebración del Día del Idioma, de 

nuestro idioma, la lengua espaRola. 

Hace cinco siglos, a la par de la invasión militar, de 

la destrucción de la cultura ,:zad5,-/in'  de la 

colonización de tierras ajenas y de la imposición de 

instituciones espaRolas, entre muchos otros hechos 

eet:€ PÍOS:  fue la sustitución de la lengua un 

instrumento de dominio y desintegración de las 

sociedades indígenas, entendiendo los espaRoles que no 

podían ejercer un dominio total sobre los 

1(//,•  7:9,‘ .05 invadidos si no lograban la imposición 

lingUíatica. Y así fue. Bien podríamos  
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entonces, que una celebración como ésta no sería más que 

la exaltación de un .111(1-/ , ' vergonzoso. Sin 

embargo, nosotros, loa americanos del Quinto 

Centenerario no lo asumimos así. 

Si bien la lengua que hoy t(-0(701),c,1 hace algunas 

centurias nos fue brutalmente impuesta, con el paso de 

los Ir•Ct „S hemos sabido enriquecerla plasmando en 

ella nuestro ser americano; hemos sabido  P6,Titin,/:-,/   • 

para llevar nuestra voz por todo el /i)/fl1el/0 ';' hemos 

sabido descubrir en élla el espíritu crítico de 

Cervantes, la belleza de Calderón y la fecundidad de 

García Lorca, igualmente, hemos sabido elevarla a la 

cima del arte de Rubén Darío, de la inconformidad de 

Vallejo y de la perfección de García Márquez; hemos 

sabido desprender de ella el reflejo de un ya lejano 

dominio para mostrarla como un fuerte grito de  

y por último, le hemos e“tregado la fuerza de más de 

doscientos millones de hablantes para reclamar ser el 

verdadero  1M)/0  Mundo. 

Por todo eso, celebramos con alegría, porque la lengua 

que antes nos seRa16 como débiles y conquistados, es hoy 

el mejor  j%iy" -/», que tenemos para ondear con orgullo 

nuestra verdadera identidad americana. 
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EJERCICIO No. 

Loa detenidamente este texto y complete los espacios con 

una palabra. 

DIA DEL IDIOMA 

Hoy, como cada 23 de abril, nos congrega el gran 

acontecimiento de la celebración del Día del Idioma, de 

nuestro idioma, la lengua española. 

Hace cinco siglos, a la par de la invasión militar, de 

la destrucción de la cultura fitCb
t
r nCtV   , de la 

colonización de tierras ajenas y de la imposición de 

instituciones españolas, entre muchos otros hechos 

(30U.Vyrcins/',  fue la sustitución de la lengua un 

instrumento de dominio y desintegración de las 

sociedades indígenas, entendiendo los españoles que no. 

podían ejercer un dominio total sobre los 

0 P/  
7/7ra-9/0r705 invadidos si no lograban la imposición 

lingüística. Y así fue. Bien podríamos  
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entonces, que una celebrad-en como ésta no sería más que 

v/  
la exaltación de un riC vergonzoso. Sin 

embargo, nosotros, los americanos del Quinto 

Centenerario no lo asumimos asl. 

1 7 
Si bien la lengua que hoy AabianIc5  hace algunas 

centurias nos fue brutalmente impuesta, con el paso de 

los ifenr5 hemos sabido enriquecerla plasmando en 

ella nuestro ser americano; hemos sabido  (90r7CP/Cr1//¿'  

para llevar llevar nuestra voz por todo al  ll'eq1VI0  ; hemos 

sabido descubrir en élla el espíritu crítico de 

Cervantes, la belleza de calderón y la fecundidad de 

García Lorca, igualmente, hemos sabido elevarla a la 

cima del arte de Rubén Darío, de la inconformidad de 

Vallejo y de la perfección de Garcfa Márquez; hemos 

sabido desprender de olla el reflejo do un ya lnjano 

dominio paro mostrarla como un fuerte grito doindf
,
p,ndiell(Wr 

y por último, le hemos entregado la fuerza do más do 

doscientos millones de hablantes pera reclamar flor el 

verdadero -/CV(OY 1/ Mundo. 

Por todo eno, celebramos con alegría, porque la lengua 

que antes 500 señaló como débiles y conquistados, eo hoy 

el mejor  rned.n1) 17  que tenemos para ondear con orgullo 

nuestra verdadera identidad americana. 
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Esto quiere decir que el sujeto más que tratar de descifrar, hace uso de lo que ya sabe, de 

sus experiencias previas, basándose en el significado global del texto para lograr la 

comprensión. Cuando se lee no se atiende particularmente a las palabras sino a la 

estructura profunda. Según Frank Smith "la lectura involucra la búsqueda de significados, 

no de palabras específicas."26  

La secuencia significativa del texto presentado permitió que las alumnas acudieran a varias 

alternativas, es decir, a otras palabras diferentes a las de la versión original sin desvirtuar el 

sentido general de la lectura. 

Este mismo autor insiste en que el significado puede tener prioridad sobre la identificación 

de palabras individuales de dos maneras: en el primer caso, el significado de la secuencia 

de palabras permite la identificación de palabras individuales con relativa poca información 

visual; y, en el segundo caso, las palabras escritas contribuyen a la comprensión del texto 

sin necesidad de ser identificadas con precisión. Ambos aspectos de la identificación del 

significado ocurren de manera simultánea.27  De acuerdo con lo anterior se deduce que el 

significado no reside en las palabras que individualmente constituyen el texto, sino que 

éste es relativo y depende de lo que el lector ya sabe y de sus preguntas implícitas. 

"No existe una correspondencia uno a uno entre la estructura 
superficial del lenguaje y el significado. En términos más generales, 
el significado está allá de los simples sonidos o letra, y no se puede 
derivar de la estructura superficial mediante cualquier procedimiento 
simple o mecánico (..) las diferencias que pueden ocurrir en la 

26  SMITH. Op. Cit. p.-66 
27  Ibid. p.170 



estructura supefficial no difieren del significado, y (..) pueden existir 
diferencias en el significado que no están representadas en la 
estructura superficial "28  

Vale la pena recordar que "todas las características observables del lenguaje que existen 

en el mundo que nos rodea pueden ser llamadas Estructura Superficial. Y son parte del 

lenguaje accesible al cerebro a través de los oídos y los ojos"29  ; en el caso de la lectura 

esto corresponde a las marcas sobre el papel. Y otro aspecto del lenguaje, no observable ni 

medible directamente "puede ser llamado Estructura Profunda. Los significados no se 

encuentran en la superficie del lenguaje sino en la mente de los usuarios"30  , en este caso, el 

lector. 

En este punto es bueno precisar que la "lectura no es un aspecto pasivo de la 

comunicación. Debido a las limitaciones del procesamiento de información del cerebro, los 

lectores deben hacer uso de todas las formas de información previa disponible para reducir 

su dependencia de la información visual, de lo impreso"31  

El enfoque constructivista concibe de manera particular la actividad del sujeto: 

"Un sujeto intelectualmente activo no es un sujeto que 'hace 
muchas cosas', ni un sujeto que tiene una actividad observable. 
Un sujeto activo es un sujeto que compara, excluye, ordena, 
categoriza, reformula, comprueba, formula hipótesis, reorganiza, 

28  Ibid. p.83 
29  Ibid. p.82 
30 Ibid. p.82 
31  Ibid. p.35 
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etc. en acción interiorizada (pensamiento) o en acción efectiva 
(según su nivel de desarrollo) "3 2  

A la luz de la teoría de Piaget entonces, el lector es un sujeto que trata activamente de 

comprender (sujeto cognoscente) y de resolver los interrogantes que la lectura implícita o 

explícitamente le propone. En este marco de referencia, los estímulos (lengua escrita) no 

actúan directamente sino que son transformados por los sistemas de asimilación del sujeto: 

"en este acto de transformación el sujeto da una interpretación al estímulo (lengua escrita), 

y es solamente en virtud de esta interpretación que la conducta del sujeto se hace 

comprensible?' 

Se pudo observar un notable interés de las alumnas durante la realización del ejercicio, el 

cual captó su atención de manera inmediata y espontánea. Particularmente, tras la 

comprobación, en la que por iniciativa propia señalaron la validez o no de las palabras que 

utilizaron por medio de algunos signos; se notó sorpresa al descubrir que si bien no habían 

coincidido exactamente con las palabras de la versión original, sí había logrado sostener el 

sentido general de la lectura. 

Las sustituciones realizadas tienen su explicación 

"Ya que la elección de palabras está limitada estrictamente por lo 
que el autor está tratando de decir y el lenguaje que utiliza para 
decirlo. Cada palabra que se escribe debe ser consistente con el 
significado que se está tratando de expresar. Esta restricciones 
que limitan la variedad de palabras son guías para el lector. Cada 
palabra en un texto significativo es bastante predecible a partir de 
las palabras que la rodean. De hecho, se puede eliminar una de 

32  FERREIRO, Emilia. y TEBEROSKY, Ana. Introducción de: los sistemas de escritura en el 
desarrollo del niño. Méjico: Siglo XXI; 1980. :p. 
" Ibid. p. 



cada dos palabras en un texto razonablemente inteligible sin 
afectar seriamente la comprensión. "34  

El texto completo es el siguiente: 

DÍA DEL IDIOMA 

"Hoy, como cada 23 de abril, nos congrega el gran acontecimiento 
de la celebración del Día del Idioma, de nuestro idioma, la lengua 
española. 

Hace cinco siglos, a la par de la invasión militar, de la destrucción 
de la cultura nativa, de la colonización de tierras ajenas y de la 
imposición de las instituciones españolas, entre muchos otros 
hechos notables, fue la sustitución de la lengua un instrumento de 
dominio y desintegración de las sociedades indígenas, entendiendo 
los españoles que no podían ejercer un dominio total sobre los 
territorios invadidos si no lograban la imposición lingüística. Y 
así fue. Bien podríamos interpretar entonces, que una celebración 
como esta no sería más que la exaltación de un acontecimiento 
vergonzoso. Sin embargo, nosotros, los americanos del Quinto 
Centenario, no lo asumimos así 

Si bien la lengua que hoy hablamos hace algunas centurias nos fue 
brutalmente impuesta, con el paso de los años hemos sabido 
enriquecerla plasmando en ella nuestro ser americano; hemos 
sabido utilizarla para llevar nuestra voz por todo el mundo; hemos 
sabido descubrir en ella el espíritu crítico de Cervantes, la belleza 
de Calderón y la fecundidad de García Lorca; igualmente, hemos 
sabido elevarla a la cima del arte de Rubén Darío, de la 
inconformidad de T'anejo y de la perfección de García Márquez; 
hemos sabido desprender de ella el reflejo de un ya lejano dominio 
para mostrarla como un fuerte grito de libertad; y, por último, le 
hemos entregado la fuerza de más de doscientos millones de 
hablantes para reclamar ser el verdadero Nuevo Mundo. 

"Por todo eso, celebramos con alegría, porque la lengua que antes 
nos señaló como débiles y conquistados, es hoy el mejor 
instrumento que tenemos para ondear con orgullo nuestra 
verdadera identidad americana." 

34  SMITH, Op. Cit. p.241 
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Todo esto nos lleva a pensar que es fundamental enfrentar a las alumnas a situaciones de 

lectura amplias, flexibles, de modo que tengan oportunidad de desarrollar estrategias 

espontáneas que generen pensamiento, que impliquen conjeturar, formular hipótesis, 

confirmarlas o negarlas, intentar dar explicaciones o justificaciones, en fin, propiciar 

conflictos cognifivos en tanto son estos los que desarrollan actividad intelectual, necesaria 

en el proceso lector. 

3.5.3 Estrategia de Inferencia. 

Ejercicio 4 

En esta parte de la experiencia se propuso a las alumnas leer el cuento "Euclides 

Amarillo" con el fin de explorar la presencia de inferencias en el proceso de construcción 

de significados en el texto, para ello se formularon preguntas sobre aspectos que no 

estaban explícitos en la lectura. El cuento es el siguiente: 

EUCLIDES AMARILL035  

"De niño conocí la historia de un santero de mi pueblo, o sea, un 
artesano que hacía santos. Se llamaba Euclides Amarillo. 

Una vez a Euclides se le secó un naranjo. Fue una pena, pero no 
se echó a morir. Tomó su hacha y cortó su árbol a flor de tierra. 
Luego examinó el tronco, y descubrió que había unas ramas 
anudadas como brazos donde casi se podía adivinar un San 
Antonio con el Niño Dios. Entonces, armó su proyecto. Así que 
manos a la obra. 

35  Adaptado de BUENAVENTURA, Nicolás. Euclides Amarillo. En: Por una escuela humana. 
MEN. Talleres Corpes Regionales. 1994 
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Primero las sierras, los cortes, luego las azuelas, el oficio 
interminable de desbaratar. Al fin el santo comenzaba como a 
entreverse, como a salirse del árbol. 

Definitivamente la empresa le resultó a Euclides mucho más dificil 
de lo que pensaba, pero allí iba. Hasta que se convenció de que 
había llegado la hora de buscar al cura para proponerle el 
negocio. 

Cuando el sacerdote destapó, con sus propias manos, todo ese 
santo, todo ese monumento que le había llevado encostalado el 
artesano, no pudo contener el "¡Dios mío!" a pesar de que no le 
convenía por razones del precio, de que de golpe el Euclides se 
pusiera trabajoso. 

Sin embargo, de todos modos llegaron a un acuerdo y el capellán 
embaló la imagen y la puso buen seguro. 

Pero San Antonio no habría de durar mucho en un costal. Lo 
cierto es que a las pocas semanas, unos campesinos que buscaban 
leña se lo encontraron en una cueva natural, como en un 
santuario, y corrieron a dar aviso a la gente. Se armó la 
peregrinación y comenzó así este santo a hacer milagros a diestra 
y siniestra. 

Y el señor cura, que tenía todo previsto, hasta el más mínimo 
detalle, desde el primer momento tomó el control del aparecido y 
su nicho sagrado, y su poder milagroso. Y todo fue a una: la 
traída en procesión a la iglesia, la construcción a limosnas de un 
altar portentoso y el comercio inagotable de novenas, estampas y 
reliquias de/lugar de la revelación. Allí no quedó ni una astilla de 
la tierra misma. 

Pero lo más notable de esta historia fue que el mismo Euclides 
Amarillo se hizo devoto del San Antonio y cuando tardaba mucho 
en hacerle el milagro le hablaba así: 

-San Antonio, hacéme el milagrito, San Antonio, fijate que yo te 
conocí naranjo". 

En general los resultados señalaron que para la pregunta ¿Qué concepto se puede formar 

usted de Euclides Amarillo? se presentaron respuestas inferidas tales como: 
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"Persona trabajadora", "luchaba hasta conseguir lo que quería", "entusiasta'', 

"inteligente", "de gran fe", "buen artesano", "tramposo", "bueno y sincero", entre otras. 

Se consideran estas respuestas como inferidas por cuanto ninguna de ellas aparece 

mencionada por el autor. 

Como es el caso de Yenis quien afirmó: 

"Puedo formar el concepto de que era un hombre trabajador y que 
hizo hasta lo imposible para que el pueblo lo aceptara..." 

Se notó en estas respuestas la tendencia a referirse al personaje empleando siempre una 

categoría gramatical, el adjetivo, para calificar rasgos de la personalidad de Euclides. No 

se destacaron características fisicas. Esto, probablemente, debido a que la pregunta hacía 

referencia a "concepto", es decir, a algo abstracto, quedando así implícitamente excluido 

el aspecto fisico de la persona. 

Se puede deducir que el concepto de Euclides corno hombre trabajador se infirió 

posiblemente de las expresiones. 

"Un artesano que hacía santos". 

"Primero las sierra, los cortes, luego las azudas, 

el oficio interminable de desbaratar". 



"La empresa le resultó a Euclides mucho más dificil de lo que pensaba, pero allí 

iba". 

Otros conceptos, como el de hombre avaro, interesado, avispado, se estructuraron quizás a 

partir de: 

"Hasta que se convenció de que había llegado la hora de buscar al 
cura para proponerle el negocio." 

"El sacerdote (..) no pudo contener el "¡Dios mío!" a pesar de 
que no le convenía por razones del precio, de que de golpe el 
Euclides se pusiera trabajoso." 

La idea de hombre creyente pudo estar relacionada con: 

"Luego examinó el tronco y descubrió que había unas ramas 
anudadas como brazos donde casi se podía adivinar un San 
Antonio con el Niño Dios." 

"Pero lo más notable de esta historia fue que el mismo Euclides 
Amarillo se hizo devoto del San Antonio." 

Y, lo de no creyente tal vez partió de: 

"Hasta que se convenció (Euclides) de que había llegado la hora 
de buscar al cura para proponerle el negocio". 

"Sin embargo, de todos modos llegaron a un acuerdo." 

Luego se indagó ¿Por qué el cura compró el San Antonio? Surgieron las siguientes 

respuestas: 
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"Por interés económico, "por interés religioso", "le impresionó la imagen", "para atraer a 

la gente a la iglesia y obtener dinero", "para que el pueblo lo adorara", "para sacar 

provecho", "por conveniencia", "descubrió su importancia", "pensó en beneficios para la 

iglesia". 

Estas respuestas son el resultado de relaciones que las alumnas establecieron con base en 

las ideas expresadas en el texto, es decir, son las inferencias a que dió lugar, tal vez a partir 

de. 

"Y el señor cura, que tenía todo previsto, hasta el más mínimo 
detalle, desde el primer momento tomó el control del aparecido 
y su nicho sagrado, y su poder milagroso." 

Nótese lo que infirieron las alumnas de las preguntas "¿Por qué Euclides se hizo devoto y 

llegó a amar a San Antonio?": 

"Por conveniencia", "por los milagros", "su obra era forjadora de fe y milagros", "por ser 

un santo", "porque todo el pueblo era seguidor de San Antonio", "conoció todo el proceso 

del San Antonio", "por la magnitud de su obra", "porque él lo descubrió de un naranjo 

seco, lo promovió y él mismo se convenció", "porque representaba el naranjo que él amó." 

El cuento contiene sobre estas ideas lo siguiente: 

"Una vez a Euclides se le secó un naranjo. Fue una pena, pero no 
se hecho a morir..." 



"...San Antonio, hacéme el milagrito, San Antonio, fijáte que yo te 
conocí naranjo." 

Todo lo anterior lleva a pensar que mientras se lee surgen en la mente del lector una serie 

de hipótesis producto de la reflexión que el mismo texto le va creando y que se van 

enriqueciendo con sus experiencias y conocimientos previos, esto es, con su información 

no visual. Estas deducciones que va haciendo el lector, no son realizadas al azar; tienen 

relación con el sentido del texto. Algunas veces serán confirmadas y, otras, descartadas, 

pero de todas maneras, se van creando y modificando desde las expectativas iniciales. 

Sobre la actitud asumida por las alumnas durante el ejercicio se puede decir que fue de 

constante reflexión en tanto no se buscaban respuestas de descifrado, ni de memorización, 

sobre detalles específicos del texto, sino que se intentaba crear una especie de transacción 

o negociación de significados subyacentes en el texto. 

Esta experiencia, entonces, recupera el verdadero sentido de la comprensión que nada tiene 

que ver con los tradicionales ejercicios que se limitan a la transcripción de determinadas 

palies del texto. 

Para esto es fundamental el empleo de preguntas que inviten a formular relaciones entre los 

diferentes planteamientos del texto, evitando las dirigidas a la respuesta única como "que", 

"quién", "cómo", "cuántos", "dónde", entre otras; y utilizar mejor " por qué", "qué quiere 

decir...", "cuál es su concepto", y similares. Este tipo de preguntas "pueden ayudar al 

niño a reflexionar más profundamente sobre el tema, le permiten explayarse sobre lo que 
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ya sabe y descubrir las lagunas que resulta importante llenar buscando nueva 

información" 

"Las estrategias de inferencias son tan usadas por el lector que rara vez podemos damos 

cuenta qué información estaba explícita en el texto y cuál no."37  

3 5.4 Estrategia de muestreo. 

Ejercicio 5 

Las alumnas leyeron con atención un texto compuesto por: Título, subtítulo, foto, lead o 

resumen y cinco párrafos. 

Luego, se solicitó subrayar las partes del texto que facilitaron su comprensión. 

Veamos el texto completo. 

36  SAMPAYO, Yolanda. Intervenciones docentes durante la escritura. En: La génesis escolar de la 
escritura. Investigación desarrollada en Argentina. 1992 (fotocopia). 
37  GOODMAN, Kenneth. Citado por: ROMO, Violeta. Dificultades de aprendizaje en la lecto 
escritura e implicaciones de una nueva concepción pedagógica. Módulo 1. - Unidad 1. Bogotá: 
SECAB; 1991. P.72 
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La historia de Jimy Chamorro, un líder cristiano 
de 30 años que a base de concentraciones 
religiosas y programas de radio sacó 
una de las mejores votaciones al Senado. 

ries seguían paso a paso el es-
crutinio de las elecciones 
parlamentarias era el amplio 
respaldo que este líder cris-
tiano, prácticamente desco-
nocido por los círculos políti-
cos y por los medios de co-
municación. lograba en las 
principalesciudadeadel país. 
Para entonces, duplicaba en 
votos a diversos barones 
electorales y se ubicaba có-
modamente en los 12 prime-
ros puestos de aspirantes al 
Senado, al lado de políticos 
de reconocida trayectoria 
como Fuad Char y Fabio Va-
lencia Cossio. 

Las respuestas a todos 

esos interiogantes empeza-
ron a surgir pronto. Lo cierto 
es que Chamorro. un palmi-
rano de 30 años que estudió 
Geofísica en California y Te-
xas (Estados Unidos) es un 
hombre que ha dedicado 
mucho tiempo al trabajo co-
munitario. 

En un principio, Cha-
Morro acompañó a RU padre, 
creador de la Cr izada Estu-
diantil y Profesioaal de Co-
lombia, a vincul use con di-
versas comunichdes. Luego 
formó grupos cristianos de 
oración. Más taroe, en I 989 y 
al ver su acogida dentro del 
público, decidió incursionar 

en la política —hizo elegir a 
seguidores suyos en los con-
cejos de varias capitales de 
departamento-- Y no con-
tento con ello, tomó la deter-
minación de lanzarse al Se-
nado, al que resultó elegido 
el 13 de marzo, robandose el 
show de la jornada. 

¿Cómo lo consiguió? 
Por cl liderazgo que ejerce 
sobre sus auditorios. Cha-
morro dirige a millares de 
cristianos. No es raro verlo 
conducir a una multitud en 
un coliseo como El Campfn, 
para que rece, canteo aplau-
da. Sin embargo. su acogida 
no radica solamente en este 
tipo de concentraciones. 
También se debe a la difu-
sión de sus programas a Ira-
vés de las emisoras de Col-
mundo Radio, cadena que 
fue comprada por unos cinco 
mil fieles en 1989, cuando se 
llamaba Grupo Radial Co- 

lombiano, por 2.500 millones 
de pesos. Chamorro disfruta, 
además. del auge de los dife-
rentes credos en Colombia. 
Según datos de la Confede-
ración Evangélica, en cinco 
años la cantidad de iglesias 
cristianas ha aumentado en 
un 150 por ciento, y el núme-
ro de sectas y religiones que 
Funcionan a nivel nacional 
Llega a 2.400. 

Existe, no obstante, 
otro factor determinante en 
la elección de este senador 
del movimiento C4 (Com-
promiso Cívico Cristiano 
con la Comunidad): la cir-
cunscripción nacional parad 
Senado. Porque fue precisa-
mente esa figura, establecida 
por la nueva Constitución 
pereque las minorías lleguen 
al Congreso, la que le permi-
te ahora a Jimy Chamorro 
sentarse en una curul del Ca-
pitolio Nacional. 

EL 13 DE MARZO, POCAS HORAS DESPUES 

de que se cerraran las votaciones, mu-
cha gente se preguntaba quiér. era y de 

dónde había salido Jimy Chamorrc. En ese 
momento lo que llamaba la atenció a a quie- 

EJZRCICIO No . 
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Se encontraron los siguientes resultados: 

El 45% señaló el subtítulo. 

El 5%, la foto. 

El 25%, el lead o resumen. 

El 40%, el primer párrafo. 

El 35%, el segundo párrafo. 

El 45%, el tercer párrafo 

El 60%, el cuarto párrafo 

El 20%, el quinto párrafo. 

Teniendo en cuenta estudios que revelan que "el cerebro carece del tiempo suficiente para 

atender toda la información impresa, y puede sobrecargarse fácilmente con la información 

visual (...), el secreto de la lectura eficiente no es leer indiscriminadamente sino extraer una 

muestra del texto"38  , se explica la tendencia a señalar sólo algunas partes del texto como 

núcleo de la significación. Esto debido a que "el cerebro es parsimonioso, haciendo un uso 

máximo de lo que ya conoce y analizando un mínimo de información visual para verificar o 

modificar lo que ya se puede predecir acerca del texto."39  

Por esta razón, la información no visual provista por el contexto y los múltiples 

acontecimientos de carácter político, en el momento de la experiencia, seguramente 

38  SMTTH. Op. Cit. p.51 
" Ibid. p.51 
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contribuyeron a que las alumnas seleccionaran únicamente algunos índices, considerados 

por ellas como los más provechosos. 

"Los signos de exclamación o interrogación, los signos de 
puntuación que limitan una idea o cláusula de significado, llegan a 
ser claves para la lectura. Sin embargo, para que el sujeto saque 
provecho de estas claves que le ofrece el texto y seleccione sólo las 
más productivas, el lector debe estar familiarizado con los 
formalismos y las distintas formas que puede adoptar el lenguaje 
escrito; por esta razón, el conocimiento sobre éste es un aspecto 
fundamental con el que debe contar el lector. "40  

Vale la pena destacar que los signos de puntuación jugaron un papel determinante en el 

muestreo, como se aprecia en las siguientes respuestas donde se señaló como significativa 

sólo una parte del párrafo, precedida y sucedida por un signo de puntuación: 

"Las respuestas a todos estos interrogantes empezaron a surgir 
pronto. //Lo cierto es que Chamorro, un palmirano de 30 años que 
estudió Geofisica en California y Texas (Estados Unidos), es un 
hombre que ha dedicado mucho tiempo al trabajo comunitario. ":/ 

En este párrafo, la primera idea no fue considerada. Luz Marina sólo observó como 

importante lo expresado después del punto seguido. 

//"¿Cómo lo consiguió? Por el liderazgo que ejerce sobre sus 
auditorios. Chamorro dirige a millares de cristianos. No es raro 
verlo conducir a una multitud en un coliseo como El Campin...". 

Luzheidy seleccionó únicamente la parte inicial del párrafo hasta la palabra "cristianos". 

4°  ROMO. Violeta. Dificultades de aprendizaje en la lecto-escritura e implicaciones deuna nueva 
concepción pedagógica. Módulo 1. Unidad 1. Bogotá: SECABI 1991. p.72 
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Y Claudia escogió dos ideas del párrafo que no se hallan expresadas en forma consecutiva 

pero que está bien definidas por los signos de puntuación. 

//"¿Cómo lo consiguió? Por el liderazgo que ejerce sobre sus 
auditorios.// Chamorro dirige a millares de cristianos. No es raro 
verlo conducir a una multitud en un coliseo como El Campin, para 
que rece, cante o aplauda.// Sin embargo, su acogida no radica 
solamente en este tipo de concentraciones. También se debe a la 
difusión de sus programas a través de las emisoras de Colmundo 
Radio. cadena que fue comprada por unos 5.000 fieles en 1989, 
cuando se llamaba Grupo Radial Colombiano, por 2.500 millones 
de pesos./1 Chamorro disfruta, además, del auge de los diferentes 
credos en Colombia. Según datos de la conferencia evangélica, en 
cinco años la cantidad de iglesias cristianas ha aumentado en un 
150 por ciento, y el número de sectas y religiones que funcionan a 
nivel nacional llega a 2.400." 

Esas ideas son: la que habla del liderazgo de Chamorro sobre sus auditorios, y la que se 

refiere a la difusión de sus programas a través de Colmundo Radio. 

Las implicaciones cognoscitivas de este ejercicio comprometieron procesos tales como la 

jerarquización de ideas y situaciones desarrolladas a lo largo del artículo, la formación de 

criterios para estructurar tal jerarquización, y la toma de decisiones en cuanto a la mayor o 

menor significatividad de las diversas partes del texto. Todo esto implica para cualquier 

lector una gran actividad mental. En este caso los resultados adquieren validez porque 

representan el esfuerzo del lector que trata de dar significado a lo impreso a través de sus 

esquemas de interpretación. 
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TABLA 6: SELECCION DE LAS PARTES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL 
TEXTO 

ELEMENTOS 

% 

TITULO SUB- 
TITULO 

FOTO LEAD PÁRRAFOS 

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO 

45 5 25 40 35 45 60 20 ... ... 
textoiiLiieiiLos (le que tacilitaron la comprensión. 

Ejercicio 6 

Leído el siguiente artículo 
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Se propuso a las alumnas señalar las partes más significativas del texto, a lo que se 

respondió de la siguiente manera: 

"Centré mayor atención en el título porque hace que uno se motive 
a leer el contenido del texto, también en el segundo párrafo porque 
explica de una manera detallada las consecuencias que resultan de 
las maniobras en el salón de belleza." (Yorlenis). 

"...en el segundo (párrafo) ya que habla de las maniobras que uno 
a diario se hace en salón de belleza y que van relacionadas con el 
champú que causan muchas interrupciones en el cuerpo de uno 
como la circulación. 

Aunque hay términos que en realidad desconozco pero me llamó 
más la atención a pesar de eso." (Shirley') 

Se destacó el hecho de que a pesar de contener vocabulario técnico del campo de la 

medicina, las alurrmas señalaron el segundo párrafo como el más significativo. Este es el 

párrafo: 

"Las maniobras del salón de belleza, en particular las 
relacionadas con aplicación de champú, al igual que las 
practicadas para intubación orotraqueal o para procedimientos de 
odontología o quiropraxia, que requieren flexión o rotación 
extremas del cuello, pueden predisponer a una lesión arterial en el 
territorio de las arterias vertebrales. En los ancianos, las 
vértebras cervicales pueden verse comprometidas por cambios 
degenerativos acompañados de formación de osteofitos o espículas 
que cuando ocurren movimientos extremos pueden lesionar las 
arterias vertebrales que ascienden entre los agujeros transversos 
de la columna cervical. Así mismo, esas lesiones óseas pueden 
comprimir las arterias durante el movimiento de flexión y rotación 
produciendo obstrucción de la circulación con formación de 
coágulos que se pueden desprender al torrente vascular nervioso y 
obstruir vasos pequeños cuando se recupera la posición normal 
del cuello. La presencia de isquemioa en el sistema nervioso 
central dependerá de la duración y . firerza del movimiento, la 
presencia de circulación colateral, de ateroesclerosis y de 
hipoplasia y espondilosis cervical." 
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Según F. Smith, "los lectores hábiles son aquellos que no se detienen frente a una palabra 

desconocida ya que la omiten, la substituyen o la infieren."'" Con esto se explica que la 

estrategia de muestreo resuelve el problema de buscar significado uno a uno de las 

palabras en un texto y, más bien, permite que el lector, "elija" la información que 

considere más relevante usando su conocimiento mientras lee. 

Por eso algunos lectores ojean y hojean, leen apartes, se fijan en las ilustraciones, buscan el 

final antes de hacer una lectura completa del texto, en fin, tratan de hacerse una idea global 

de él. 

Esto implica leer yendo de una parte del texto a otra, es decir, en forma no lineal; de este 

modo, los lectores tendrán la oportunidad de hacer lo que realmente hace todo lector-

investigador: leer en varios apartes e, incluso, en otras fuentes relacionadas con el objeto de 

su interés. La lectura hecha de esta forma permite una vivencia más concreta de la 

diversidad textual.42  

TABLA 7: ELEMENTOS DEL TEXTO QUE FACILITARON LA 
COMPRENSION 

ELEMENTOS 

% 

ANTE- 
TITULO 

TITULO FOTO PIE DE 
FOTO 

PARRAFOS 

PRIMER SEGUNDO TERCER 

- 15 - 10 45 60 70 
Fuente: Ejercicio de Selección No. 6. 

41  SMITH. Citado por:ROMO. Op. Cit. p.73 
RINCON Op. Cit. p.19 
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4. PROPUESTA PEDAGOGICA 

¿COMO PUEDE LEERSE UNA NOVELA Y ESTIMULARSE LA PRACTICA DE LA 

ESCRITURA? 

DE LA EJERCITACION A LA PRACTICA SOCIAL DE LA LECTURA Y LA 

ESCRITURA 

Como docentes sabemos que la lectura, particularmente en el nivel de nuestro interés, el 

bachillerato, requiere de un ambiente estimulante que propicie una actitud positiva del 

maestro y del alumno hacia el desarrollo intelectual, por tal razón requiere un tratamiento 

pedagógico que debe partir del reconocimiento de las características e intereses del 

momento evolutivo y sociocultural del adolescente para no afectar su goce y 'recreación' 

en las obras. 

Es frecuente escuchar expresiones en los adultos tales como "los muchachos de hoy no 

leen" "no estudian", "no saben nada" "son perezosos", "todo se lo copian", "no son 

originales". Igualmente se sabe que algunos investigadores han diseñado experimentos 

para estudiantes de diferentes edades con el objeto de observar su desempeño intelectual 

en diferentes etapas del desarrollo y han verificado que es bajo el procentaje de 
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adolescentes capaces de realizar pensamiento formal y aún más reducido el de aquellos que 

desarrollan pensamiento creativo43  

Valdría la pena, entonces, analizar qué procedimientos se están utilizando, si éstos son 

adaptables o adaptados a la realidad de los sujetos en mención y si se procuran unas 

condiciones favorables para el desarrollo de la creatividad puesto que ésta siempre es 

posible. 

Como consecuencia de un serio análisis de lo anterior, mientas se exploraban las 

estrategias naturales que el sujeto emplea para comprender surgieron múltiples 

interrogantes como estos: 

¿Cómo pueden las estrategias naturales servir de soporte para una propuesta pedagógica de 

lectura en Bachillerato? 

¿Cómo vencer el desinterés de los alumnos hacia la lectura? 

¿Cómo hacer más dinámico y activo el proceso de lectura? 

Y, al mismo tiempo, surgió también la idea de desarrollar la presente experiencia 

pedagógica como una alternativa frente a los factores que inciden negativamente en el 

43  SÁNCHEZ. Margarita de. Los procesos y-  el desarrollo de habilidades de pensamiento. p.3 
(númeo) 
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comportamiento lector de los alumnos de Básica Secundaria, dentro del marco del 

desarrollo del conocimiento. 

En este sentido PIAGET expresa que: 

" para comprender el desarrollo del conocimiento, debemos 
comenzar a entender la idea de qué es una operación, puesto que 
ésta es la esencia y base del conocimiento. Ella es un conjunto de 
acciones que modifican el objeto y permiten al que posee 
conocimientos acceder a las estructuras de transformación.'" 

También es necesario entender qué es una operación, qué papel juega en el proceso del 

conocimiento, y, en particular, en el proceso de la lectura, ya que cuando el sujeto lee 

rea1i7a una serie de acciones -operaciones mentales- que modifican al objeto, es decir, al 

texto, y el mismo sujeto - lector - resulta "transformado" por el objeto - texto. 

Cuando el maestro logra acceder a esta visión puede propiciar o crear alternativas amplias, 

flexibles, en torno al trabajo de lectura en el aula. Intentando así romper los esquemas 

convencionales basados en la memorización, la obligación escolar y el deber que han 

predominado hasta hoy, más que el placer y el poder hacer. "Es (...) importante crear 

situaciones reales de comunicación oral y escrita, así como un clima de confianza y 

credibilidad en el aprendizaje "45  

44  PIAGET, Jean. El desarrollo cognitivo en losniños: Desarrollo y aprendizaje. Vol.2 Ginebra. 
Suiza: Centro de Epistemología Genética, 1964 p.176-186 (fotocopia) 

PEFtESTEIN DE BRASLAVSKY. Berta. La lengua escrita y los procesos de adquisición del 
conocimiento en una concepción socio - histórico - cultural. En.  La Educación. Revista 
Interamericana de Desarrollo Educativo No.117 O.E.A. 1994 p.25 
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La presente experiencia pedagógica se desarrolló alrededor de la lectura de la novela "El 

Viejo y el Mar" del escritor Emest Hemingway, considerada como de lectura obligatoria en 

el bachillerato. 

Para evidenciar la experiencia fue necesario recurrir a la producción escrita de las alumnas. 

El acto de escritura, se consideró tal como han mostrado estudios sicolingüísticos desde 

tres procesos íntimamente relacionados: Planificación. Textualización y Revisión. Estos 

procesos no pueden verse como etapas porque funcionan en forma recursiva.46  

La experiencia se realizó teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

Poner a las alumnas en contacto con un ambiente similar al de la novela como forma de 

enriquecer su información no visual. 

Estimular la producción escritora de las alumnas en tomo a la lectura de la obra •El 

Viejo y el Mar". 

Propiciar la reflexión sobre los textos construidos gradualmente a partir de la 

experiencia en Taganga y la lectura de la novela "El Viejo y el Mar". 

4.1 PLANIFICA C ION. 

46 LEVY, Hilda. y LERNER_ Delia. Escritura y escuela: ¿Amor imposible o matrimonio fecundo? 
En: La génesis escolar de la escritura. Argentina: Investigación realizada en 1992. (fotocopia). 
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La primera fase de esta experiencia se orientó hacia la planificación de una visita a 

Taganga a fin de crear las condiciones necesarias para facilitar la interpretación de la obra 

"El Viejo y el Mar", y el proceso posterior de producción escrita; entendiéndose también la 

planificación como un proceso de pre-lectura y pre-escritura. 

En este sentido, se trató de facilitar la lectura de la obra, en cuanto a que: 

"Lo que hace fácil a la lectura (..) es la facilitación del uso de 
la información no visual por parte de maestro. No sólo debe 
adentrarse (al lector) en cada situación de lectura con una 
información no visual relevante, también se debe sentir con la 
libertad de utilizarla. Constantemente se debe desarrollar la 
confianza y el fondo de conocimientos de un niño, pero esto 
ocurrirá como una consecuencia de la lectura (..). El maestro 
debe procurar una estimulación activa para que el lector pueda 
decir, comprender y disfrutar. 

Un aspecto importante de la planificación es el que tiene relación con el tipo de texto que 

se va a leer y se quiere producir, para este caso, un texto narrativo. Pensando en eso, se 

estructuró de la siguiente manera: 

Se acordó realizar una visita a Taganga, Pueblito típico de pescadores, ubicado al Norte 

de Santa Marta, asentado en una hermosa y tranquila bahía que se ha convertido en los 

últimos arios en sitio de atracción turística. De esta manera se aprovecharon las 

características socio-geográficas del lugar (donde se desarrolló la experiencia), por su 

4-  SMITH. Op. Cit. p.200 
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similitud con las de la obra "El Viejo y el Mar" para crear preconceptos necesarios al 

momento de abordar la lectura de la misma. 

Se predispuso afectivamente a las alumnas para la lectura de la novela. Se procedió a 

determinar conjuntamente con ellas fecha y hora para la visita; así como también fijar 

ciertas condiciones como la consecusión del permiso de los padres de familia y de la 

Directora del Colegio, y el poder disfrutar al final de un agradable bario de mar. Todo 

esto creó una gran expectativa, evidenciada en el hecho de que desde ese momento los 

temas de conversación y la actividad escolar giraron en torno a la cada vez más 

anhelada visita a Taganga. 

Se establecieron pautas mnemotécnicas para organizar la información obtenida. 

A fin de sacar el mayor provecho a la experiencia, colectivamente se fueron definiendo 

algunos parámetros de trabajo para la visita, de modo que, tal como ocurre en el proceso 

natural de lectura, las alurrmas tuvieran oportunidad de anticiparse al significado, en este 

caso, la interpretación de la realidad a explorar. Se formularon entonces interrogantes 

"¿Qué hacer allí?" "¿Qué mirar?" "¿Con quién hablar¿". De aquí surgió la idea de 

entrevistar pescadores, preguntarles "¿Cuántos años llevan en el oficio?" "¿Por qué son 

pescadores?" "¿Qué anécdotas pueden contar de su vida, como pescadores?" "¿De qué 

instrumentos se valen para pescar?" "¿Cómo hacen para subsistir cuando están en el 

mar?" "¿Qué especies pescan con más frecuencia?" "¿Qué peligros han tenido que 
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afrontar en el mar?" "¿Qué sienten por el mar?" "¿Les gustaría que sus hijos fueran 

también pescadores?" "¿Qué es lo más dificil y las más agradable de la vida de mar?". 

Durante la visita las alumnas se distribuyeron libremente en pequeños grupos a lo largo de 

la playa y, de acuerdo con lo planeado, exploraron el lugar hasta ubicar a algunos 

pescadores. Con entusiasmo, entonces, procedieron a abordarlos para la entrevista tan 

ansiosamente preparada. La experiencia resultó mucho más provechosa de lo esperado. 

En ese intercambio surgieron otras inquietudes sobre los pescadores y el lugar, 

descubrieron cosas nuevas al conocer y manipular instrumentos de pesca y se 

sorprendieron ante la historias, que por momentos parecían irreales. Así apreciaron la 

forma de vida que llevan los pescadores. Las emociones fueron evidentes. Al final todas 

disfrutaron de un baño en el mar. 

Con todos estos elementos se configuró el proceso de la planificación. 

4.2 TEXTUALIZACION. 

Una vez llevada a cabo la planificación, se consideró haber previsto algunos elementos de 

apoyo y estímulo que podrían aproximar a las alumnas a las actividades escritora y lectora. 

A partir de ésto, la textualización se concibió desde dos prespectivas: La escritura y la 

lectura Concebida desde la escritura, implicaba un pensamiento que podía ser plasmado 

en una superficie con una intención que no necesariamente era la de informar o recordar, 
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pues también podía ser, contar o narrar como una forma de disfrutar o pasar el tiempo de 

una manera creativa y divertida. Concebida desde la lectura, implicaba considerar la 

interpretación también como un texto, en cuanton a que se producía una transformación en 

la estructura cognoscitiva del sujeto, de la cual se podía dar cuenta en forma oral o escrita. 

De manera específica, el propósito del proceso de textualización en esta experiencia se 

centró en la producción escritora de las alumnas en torno a la lectura de la obra "El Viejo y 

el Mar". 

4.2.1 Texhialización a partir de la visita a Taganga. 

En un primer momento se llevó a las alumnas a organizar por escrito de manera coherente 

lo sucedido en la visita a Taganga. Se había previsto la elaboración de un texto narrativo, 

pero posteriormente se prefirió darles libertad para expresarse empleando cualquier género 

y estilo de escritura. 

Analizadas las producciones pudo apreciarse, así, una variedad de formas de escritura: 

relato, noticia, informe, poesía, coplas y mezcla de relato de la experiencia en Taganga con 

las experiencias del pescador de la novela; esto último reveló que pese a que no se había 

indicado la lectura de la obra, ya algunas alumnas la habían hecho por su cuenta motivadas, 

tal vez, por las experiencias vividas hasta ese momento. 

Cindry elaboró la siguiente poesía. 
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En ella se aprecia la sublimación del lugar y sus personajes característicos, los pescadores, 

a través de expresiones poéticas en un lenguaje sencillo como "belleza caribeña", "paraiso 

terrenal" "amigos de la mar" e "ilustres pescadores"; también se observa cómo de esta 

manera logra expresar el sentimiento que le produjo la visita a Taganga. Vale la pena 

anotar que los pocos errores morfológicos no restan valor a la producción alcanzada. Su 

tenxto lo acompañó de un dibujo alusivo al lugar. 

Julia textualizó la experiencia por medio de coplas que aluden a los pescadores como 

hombres trabajadores, fuertes y risueños. 

91 



V E Q505 

, 

' C.\ 
.1,, S (7 •Ck.' , 

Cid '11. 

\'‘ r t̀:t  17r-,t 

Esta producción está organizada coherentemente y bien cuidada en su caligrafía y 

ortografia. 
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En el informe de Patricia se aprecia el desarrollo de la capacidad de síntesis, pues pudo 

recoger en un texto relativamente corto gran parte de la información obtenida como fruto 

de la entrevista con los pescadores. 

Se observa en esta producción la prevalencia de las ideas sobre el aspecto formal de la 

escritura. 
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4.2.2 Textualización a partir de la lectura 

En este marco de referencia, la lectura de la obra surgió de una manera natural o 

espontánea, debido a la serie de alusiones a que constatemente se hacían en la escuela 

como producto de la visita a Taganga. Se puede considerar que fue así como quienes ya 

habían iniciado o estaban avanzadas en la lectura de "El Viejo y el Mar" jalonaron e 

interesaron a quienes aún no habían tenido ningún conocimiento de ella, es decir, 

proveyeron los estímulos necesarios para involucrar al resto del grupo en la actividad 

lectora. 

Todo esto permitió que la lectura se diera en forma libre, sin imposición por parte del 

maestro quien adquirió un nuevo rol como colaborador en el proceso de textualización. 

"Esto no significa -señala Dewey- que el maestro ha de 
permanecer aparte, como un observador; todo lo contrario a 
proporcionar materias ya hechas y a atender a la corrección con 
que se repiten; no es la aquiescencia, sino la participación, la 
colaboración en la actividad. En tal actividad compartida, el 
maestro es un aprendiz sin saberlo. "4 8  

Esto implicó para el maestro servir de apoyo y orientador de las alumnas en sus dudas e 

inquietudes que fueron resueltas con la participación de todas. Como en el caso de 

Yolanda quien se acercó a preguntar el nombre del niño en la obra Esta pregunta fue 

trasladada a todo el grupo generándose una discusión. Algunas decían que se llamaba 

f  48 
PALACIOS D5 PIZANI, Alicia y LERNER, Delia. En: el aprendizaje de 1.a rcr¡ta en  la  

escuela. Reflexiones sobre la propuesta pedagógica constructiva. Caracas: Kapelusz. 1990. p.133 
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Santiago, otras Manolín y otras que el nombre no era importante. Al fin se resolvió el 

problema acudiendo al texto (estrategia de comprobación). 

La textualización de la lectura se evidenció en ese proceso de construcción de significados; 

proceso que fue más productivo cuando las alumnas tuvieron la posibilidad de compartir e 

intercambiar ideas. Esto ayudó a enriquecer el propio punto de vista y el del colectivo. Por 

ejemplo, en un momento se afirmó por parte de una alumna que al insistir el viejo en su 

empello de irse a la Triar "Estaba buscando la muerte". En tomo a ésto se suscitó una 

encendida polémica donde, en algunos casos, se refutó diciendo que "el viejo quería 

demostrar que aún era capaz de hacer una buena pesca y no quería darse por vencido", y 

se respaldó hablando de "los peligros del mar." Del intercambio de ideas fueron 

surgiendo nuevas hipótesis hasta configurar cada alumna su visión de la obra en este 

sentido. 

"Lejos de la norma de que para escuchar a alguien o hacer una 
lectura no se puede acceder con prejuicios sobre el contenido y es 
preciso olvidar todas las opiniones propias, la apertura a la 
opinión del otro o del texto implicará siempre ponerla en relación 
con el conjunto de las propias opiniones, o relacionarse con 
ellas. "49  

La discusión desarrollada por las alumnas entonces, lejos de considerarse vana o 

improductiva resultó ser fundamental para enriquecer la comprensión. 

49  GADAMER Hans Georg. Verdad y método. Volúmen 2 (fotocopia) p.63 
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Este punto de vista es compartido por Gadarner en su obra -Verdad y Método", al afirmar 

que la comprensión empieza cuando algo nos llama la atención; y cuestionar un juicio - 

sobre lo que otro o un texto dice- no comporta su simple eliminación o aventajar en su 

lugar al otro o lo otro. El mejor modo de aclarar el propio juicio es hacer uso de él, 

contrastándolo con otros juicios, lo que permitirá que éstos se expliciten. 

En resumen, la textualización a partir de la lectura de la obra se dió siempre en forma oral. 

4.2.2.1 Textualización a partir de referentes. 

En el estudio del proceso de la comprensión de un texto es claro que la suma de la 

interpretación de las partes de éste no determina la comprensión del todo, pero no se puede 

desconocer la interacción o la dinámica entre las partes y el todo para llegas a esa 

comprensión. 

Apelando a esa regla filosófica en el presente estudio se tomaron algunos referentes de la 

obra "El Viejo y el Mar" a fin de estimular el proceso de comprensión total de ella. Los 

referentes en mención fueron: el título, personajes, marco espacio-temporal, acciones y 

valores. 

Al abordar la lectura y puesta en común de la obra (ya se ha dicho que algunas alumnas 

desde el inicio de la experiencia, habían leído por su propia iniciativa la novela) se quiso 

trabajar inicialmente desde el título como una forma de propiciar las primeras 
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anticipaciones o predicciones, estrategias de las que se ha hablado a lo largo de este 

trabajo, que sirvieran de base a la comprensión. 

Fue así como cada una de las alumnas le otorgó un significado particular, en ningún 

momento anárquico, pues estaba basado en interpretaciones individuales pero, al mismo 

tiempo, derivadas de un contexto común. 

Sobre el titulo Mar',' opinó: 
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autor para colocarlo. Estos conceptos se pueden entender como hipótesis que ella formuló 

y sobre las cuales, más adelante, fundamentó deducciones o inferencias. 

Sobre esto último es notable la relación que la alumna estableció entre los valores del 

personaje Santiago y el mar. 

Elena dijo sobre el título. 
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El texto deja traslucir entonces, que para la alumna el título es un homenaje a los 

pescadores en general. Infirió ella así, la necesidad de reconocer y valorar el trabajo 

realizado por este grupo de personas, en una sociedad que muchas veces ignora o 

desestima la mano de obra al parecer no calificada. 

Paula y Sofia se expresaron acudiendo sólo al dibujo, que es una de las formas anteriores a 

la escritura utilizadas por el hombre en la prehistoria, y, además, uno de los momentos 

claves del proceso de construcción de la lengua escrita. 
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Paula 

Sofia 

Por su parte, Carmen aunque se valió casi completamente del dibujo para dar razón del 

título también acudió a la escritura de manera original. Ella aportó en el título un personaje 

más, el niño, y de ésta manera logró establecer una diferencia con el autor, que de todas 
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Carmen 

maneras resulta coherente dentro de la obra. Este hecho demuestra que la alumna ya leyó 

la novela. 

En otro orden de ideas, las alumnas basándose en los personajes - textualizaron de la 

siguiente manera: 

bezo: ilrgq 

r. 

Katy 
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Carmen 

Estas dos alumnas, mostraron su competencia comunicativa a través del dibujo. 

Es común observar en las escuelas que en algunas ocasiones, por diversas razones, los 

niños y jóvenes no se atreven a escribir y prefieren, como forma alternativa de 

comunicación el dibujo. Si se descubre esta situación, tal como sucedió en esta 

experiencia, es bueno entonces, permitirla y estimularla y en ningún caso, rechazarla. Más 

bien se debe tratar de descubrir los factores que obstaculizan la escritura y tomar el dibujo 

como primer referente de la textualización. 

Yoly también se valió del dibujo para referirse a los personajes, pero acompañó su 

representación de una lista de ellos. Para complementar la información que pretendía 

presentar. En ella aparecen "el mar" y "el pez" personificados, quizás respondiendo a la 

importancia que tienen dentro de la obra. 
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Yoly 

A través de la lectura Carolina pudo realizar diversas comprobaciones que la llevaron a 

fundamentar su opinión sobre las caracaterísticas de algunos personajes de la obra. 

Sin embargo, también se observa una conceptualización, producto de las inferencias a que 

dió lugar la interpretación del texto. Cabe destacar que la alumna otorgó un gran valor al 

mar al considerarlo como el personaje principal. De la misma manera destaca al pez como 

personaje; es decir, le otorga características humanas, lo personaliza colocándolo en igual 

condición que Santiago y Manolín. 
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Como puede apreciarse, a diferencia de Carolina, Beatriz consideró a Santiago, y no al mar 

como la figura principal de la novela, mientras que Paula no hizo ningún tipo de 

jerarquización. A pesar de estas diferencias esos conceptos tiene validez puesto que cada 

una presenta una serie de argumentos para justificar su punto de vista sin distorsionar el 

sentido global de la obra 

',./ecey kt•4:4".: r 144 ‘,4 1,41 /10114"srt p 

.1-43clakklt k.:Doorn;%.,Y.c.f. .414 91 /44 ‘.# 

rse "si gukksoLo dtkes krttáaY-4< -

inilpt.te,,, 1-.'C't 

4144:44¿1> <""at+45, 
••occer I en 

,et‘41.41t4,kka'ev irt01,10  ‘1 Av VV4414.142 ' 

ilot4 4.4,1" Vte  

‘1,1141 tál 1"?..< 

; glvt -S, rnetti.a t410 (wy. 

ylv ti tsk.yiku 

l'Io"c›.; ,,w ttxtrtIlt• Li{no, 

Ttitut.ows, y4 III< J 

tA.0 tcl .4( Itgvii $.- 1 /41. 

k-0,00:4-Cvi; O ti,tht(j 

4.1;110 wo .141,14t, 4'1:1V15, 6. 4.1 lki.1‘1411,  

kkItlk  V; tec.0 (10§T.410. 

r ,F..«,140 Ite.:ITSql 

rys.:0)-11, tlaPuitc,. , COI tnly~:..11__ 

17.4y.) t.t.4;5'.4 4 _4( df(47,41 de_ruk 

ivatottl,  tpé, tkü•.>1 11'4,-,14;) _ 
• 

:1.kht-Q e ti 1-Y '114 

t4 ‘71,,,w59f1 r41 „ 

-;:rso fjittl.rt1.1. f <1 ryk Ji 

4v4 tt> - o dvtlIsc-..11", * 11--1  

9,0 /14'141%40. 40 lit '1,01 4.1111 vL 

Gál'.4.1 <1 twregy.:, 

144.httl:  

ce.0t. 

ticiA t  

rki s/k:s 1-01,04. • -v.1. 

pop4/ 0.11 i4%-,014Ctekt2i., iN.t 1, _ 

1;1 1.111 111-011143:5011, IJAIrsitt Mtrikt C 

.191‘ÇLÇ. -r„.„,,k, r lavYtke 

kYlt te leal( clekf> d% 114 4 k. 1,1.‹..,ekt.,,  

(t'y,. /,:tke-1.0 to,41,1 

- 
likcuf 

r.›.6arolítve,; 



-1zrz-1-4.10  L-7,1£;) Jo,-ber, ob-17 
91.1 er Fyticm_y J:74ylVy4,4 !.! 

50:100.9! ric A-37hOi  114474:1290.?...1 
uf, petwootv 71  5r .1.Fir-T-tir 
5.0k~, 9  tsr,11  

Afr :5•71/~it y() 9 o otp* 
(s/ y 

isf os, Aornb,ir reit>,  jr r  
n IfIn' rbf/Vrr W 

4Styyj.,   
"xj4,0_rroli. • Cirdfi-Ux> $Whoid'Ye 
rt5$404 0,01 /1"411.» filr> icJ 1

, 
z4,70494,3:71' ity0.4)! 

pkii4742 0'o eltryiti _.ta•érik." (1,9 

-acirt:-;s14-,I,,f ,c11.4.,  4:*ritits P2,419 
1111.41‘;:vi,  r4.9,,,<., 4 
,,, z.S.tym.1.."_42..tyj  
?-7.1#:• Cr e:P C . 'rt.1117  "Itr;  

- AL° Oevog 130 flY 

tr.r~cir e, 
mo.t,...,,e3<me, ha  

.9499,4 11./0:9 cc -.1 ti 
ctr•k ,»}cify4„, 

15+11 

4*Ni _ 

1 
 irt.5./ih•Yrit 

t,"5 1"....""y0Prs'''",k_ p 
itut:913_12"-  e di.if>"t-,113 rit rine :1

4 
 

yerr S fl l ,1 A(,k  

-ot ler v:ties z 
_ _ 

N-Y.!tcrzter29-11;___Ivet9:41" _„zzier_. ‹;4,:l ctítviv 

--.x'z  
£71-£!:•-,` SO`l e"~-3:-'410,15-12Q__¿0'1 • _ 

L....¿Íci 4~7.- 

.....------- -- ...~11;?. Or ;EZWerYttti ,. 
[ 

- -„,...--- -- ,C4'4('-..9)1.: 6941 f 

, 
-- 

t -••• 

104 



¿4",  

AM- . 4.4,0111~030. _ 
y IN:rit  

4.10 _J.54 u.../avsk u- 94,- o-1711.0 ,54- 

Ja • )21/1eTk- Po`: ~7a 

4.141 14.V..."41"01. 2 0,41. j  

_ 

ralsw. 
5*i-1411,0u:sal. 

11,-.¿Ir Lo sr.? 43,r hm 

''11- 14-114"01.1 —41 
rto f 

'. 1.571'4414-*••• 3= .bedi 

iotitiksiji 
‹1; (covidazti,- t"'"s 

44,41.1.11.  0
,1

,a (.1*. 

, ,,txty-yeiet, 
?ef ,,itakr. '..01FMIL bottpda",tx, 

/tse_ •••4 110e otiez<e•-• f 

41-9.14~1 e>- diza.t91, ,  
,uor y r _ 

OtttIOCOb • 

< itmll 4:7 
4'4 1,1* - 4  f'• .341  4.+Ydk. 0.1 

LInt. 
5,1 9)4~41 419, 

P tj 44 
"1".10 

t? * i,Atj C 6".• 00 X'  0.T.  4.2 

st»,/-5.4_ 

r's •.4  1.~19.4," 

LY 0,71".- 
I, .4 >ts rr- xt grá  

t 

wr.«  

5. f 
) zt IJAPrifrprz..'n _ .•7;.._ 

En cuanto a la interpretación lograda del marco espacio-temporal. 
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Yoly 

Yoly se expresó por medio de una combinación de escritura y dibujo. Allí hizo una alusión 

al tiempo en un sentido poético, enmarcándolo en una tarde de la vida del viejo y el niño; y, 

al espacio señalando los lugares importantes, para ella, en la novela. 
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Katy 

Se observa que Katy estableció en sus representaciones una separación entre espacio y 

tiempo. Dentro del espacio ella privilegió para la significación al mar; y, en el tiempo, los 

momentos en que el viejo, pacientemente en medio de su esfuerzo, pensaba en el pez. 

Sonia por su parte, al ubicarse en el marco temporal encontró tre ejes: el tiempo de los días 

de Santiago sin pesca que relacionó con su larga vida y mala suerte; el tiempo de la lucha 

del pescador con el enorme pez que ella simbolizó como la tenacidad y fuerza; y, 

finalmente, el tiempo de los diarios que señaló como el pasado que al viejo ya no le 

importa. Al ubicarse en el espacio destacó tres lugares: el mar, calificándolo como el más 

importante en el desarrollo de la obra; el puerto, como lugar de trabajo de los pescadores; y 

la choza, lugar de los sueños y recuerdos del viejo. 
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Desde el punto de vista de las acciones. Katy sintetizó los hechos en la llegada de 1 viejo al 

puerto con el esqueleto del pez. 

Esto quiere decir que, para ella, los demás sucesos de la narración conducen a ese eran 

final. 

Nuevamente Carmen se apoyó en el dibujo acompañándolo de un pequeño texto para 

complementar sus ideas. En este caso, destacó al viejo y al niño capturando un pez. Se 

considera esta acción como inferida puesto que en la novela se menciona, pero no se 

describe ninguna situación de pesca entre los dos personajes. 

108 

krei 6rdo 1 h  



1-40 r fod,  ffliwpoodi-, ffiept 
er d 4,14 ffila Pckgue 
flüqí 9,! efo4C1  dr«Avvi TieS1 

Too knhin cirryin .M$« 
,(1.  v(0( orgicos4rnfv 
,,cele 717,1›, rtmltr 
arrhOntl 1,4/. Ail J.1,0'41 
sao r t'ágsi CitFe'(,<Y1f1 .4f4 9p.r, 
cvm‘c," JA rikwit.ldr; 
pphir TV,,k~ trner, 
4.19/ 44: k•tr-> 57/<?"0/ 1" 

Katy 

Carmen 

Al igual que en su producción anterior Yoly combinó dibujo y escritura. Para la 

interpretación qiie hizo de las acciones, centró todos los sucesos en un sólo momento, el de 

la lucha del viejo por sacar el gran pez. 
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Yoly 

Al igual que en su producción anterior Yoly combinó dibujo y escritura. Para la 

interpretación que hizo de las acciones, centró todos los sucesos en un sólo momento, el de 

la lucha del viejo por sacar el gran pez. 

El análisis así realizado revela que cada estudiante se apoyó en la estrategia de muestreo 

para construir el significado global del texto leído. Es claro que todas las partes del texto 
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no resultan igualmente significativas para el lector, por lo cual éste se ve precisado a 

establecer jerarquías. 

En el intento por llevar a las alumnas a enriquecer su visión de la obra deduciendo valores 

implícitos en ella, se pudo apreciar la capacidad de las alumnas para inferirlos; lo cual se 

convierte en una instancia muy enriquecedora puesto que pone en evidencia el proceso de 

transformación de las estructuras conceptuales, rebasando así la mera repetición o 

memorización en que se podría caer al estudiar un texto. Las siguientes producciones son 

una muestra de lo anterior. 

Yoly 
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Yoly, de manera acertada infirió valores tales como la amistad, la solidaridad y la 

amabilidad o buen trato. Es importante que estos valores se señalen especialmente en esta 

época en que se hallan en crisis. Se observa que el texto parte de una apreciación general 

hasta llegar a la alusión directa a la obra; lo cual se entiende como una aplicación del 

significado de la obra a la realidad. 

Milena fué más allá que Yoly al inferir valores como el respeto, la valentía, el 

agradecimiento, la esperanza y la fé, a partir de situaciones muy específicas dentro dew la 

narración. 
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Vale la pena destacar que el análisis realizado hasta este punto, por el carácter de la 

experiencia, apunta a valorar y rescatar la competencia comunicativa de las alumnas, por 
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eso no se ha detenido a analizar los aspectos convencionales de la lengua como son los que 

tienen que ver con la ortografia y caligrafía, entre otros. Esto no quiere decir que esos 

aspectos no sean importantes si no más bien que hay que desarrollar lo primero, es decir,la 

competencia comunicativa, para luego perfeccionar los demás; tarea que es de toda la vida. 

4.3 REVISION. 

La producción textual puede ser considerada como un proceso de gestación. Este surge de 

una idea inicial que se va enriqueciendo con las notas, apuntes, consultas y las sucesivas 

versiones que se producen, en el transcurso incluso de varios años, hasta lograr la 

elaboración definitva. 

En este sentido, aún personajes expertos en la tarea de escribir no logran una versión final 

sin darse el tiempo previo para tomar decisiones sobre el tema, los personajes o algún otro 

aspecto, pues es dificil elaborar de entrada una versión que le satisfaga. 

"Los doce cuentos de este libro fueron escritos en el curso de los 
últimos dieciocho años. Antes de su forma actual, cinco de ellos 
fueron notas periodísticas y guiones de cine, y uno fié un señal de 
televisión. Otro lo conté hace quince años en una entrevista 
grabada, y el amigo a quien se lo conté lo transcribió y lo publicó, 
y ahora lo he vuelto a escribir a partir de esa versión. Ha sido una 
rara experiencia creativa que merece ser explicada, aunque sea 
para que los niños que quieran ser escritores cuando sean grandes 
sepan desde ahora qué insaciable y abrasivo es el vicio de 
escribir"" 

5°  GARCIA MÁRQUEZ Gabriel. Doce cuentos peligrinos. Prólogo Editorial Suramericana. 
Santiago de Chile 1992. p.13 
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Quién haya tenido así sea una mínima experiencia como productor de un documento 

escrito sabe que en la práctica, al intentar escribir el sujeto debe resolver múltiples 

interrogantes, revisar lecturas sobre el tema, buscar respuestas a las preguntas formuladas, 

confrontar desacuerdos, perfilar ideas, buscar expresiones terminológicas, y muchas 

acciones más. Pero aún así, comenzar a ecribir resulta muy dificil; y la labor se vuelve más 

ardua o se dilata cuando se hace bajo la presión de ciertas exigencias, como la urgencia de 

una fecha de entrega. 

Las dificultades en la tarea de producir un texto tienen que ver con preguntas referidas a 

las anticipaciones del posible lector, con quien no se tendrá contacto directo, la reducción 

de la ambigüedad, quién sera el posible lector y qué conocimientos lingüísticos y culturales 

posee, entre otras. De todo esto dependerá el léxico empleado, el desarrollo de las ideas, la 

ejemplificación ó minuciosidad; y, aún así, siempre preocupará el riesgo de hacer un texto 

aburrido o interesante. 

En la vida práctica la escritura no surge de una imposición. De allí que el escritor pueda 

llevarse meses de trabajo para la elaboración de una obra, y el editor no espera que termine 

de inmediato. El escritor piensa en el texto que va a escribir desde mucho antes de tomar 

el lápiz y el papel, la máquina de escribir o el procesador. Y el lector nunca pone una nota 

o calificación de la lectura en ningún boletín. 
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Siempre se escribe de manera que se facilite la corrección y son muchas las modificaciones 

que se efectúan mientras se escribe. Es común, por eso, ver apilados los más diversos 

materiales en el escritorio mientras se realiza esa tarea. 

Contrastando ésto con lo que ocurre en la escuela cabría preguntarse, ¿Es posible que las 

condiciones reales de producción de textos sean llevadas a la escuela?. Si bien es dificil 

reproducirlas es posible buscar maneras de aproximarse a esta escritura. De esta forma los 

alumnos dejarían de escribir pensando en sacar una nota y más bien lo harían pensando en 

sus lectores preguntándose qué agregar o quitar para que el texto sea comprensible, 

persuasivo e interesante. 

La incorporación de la revisión de sucesivos borradores, aunque es una tarea nada fácil, 

que genera fatiga y puede resultar ardua tanto para los alumnos como para el maestro, 

redefine el valor de la corrección en la práctica escolar, pues se asume como una 

responsabilidad compartida. 

Cuando esta actividad se vuelve cotidiana alumnos y maestros advierten su beneficio: 

"... La reflexión sobre el propio proceso se profundiza, es posible 
ir construyendo un texto gradualmente como ocurre en la práctica 
social, se pueden conceptualizar cuestiones gramaticales o 
convenciones de la escritura a partir de los problemas que 
aparecieron al revizar el texto. Los productos mejoran 
notablemente y los alumnos puede maravillarse al descubrir que, 
con trabajo, son capaces de producir textos que lo satisfacen 
ampliamente. La revisión otorga un status de seriedad al producto 
que se va elaborando. Este pierde la intrancendencia del contacto 
fugaz con un texto que se escribe, se entrega y se olvida. Esto 
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1 

sucede especialmente cua,tdo el texto es revisado con « fines de ser 
publicado o expuesto ant.. varios lectores o formar parte de tina 
situación comunicativa« fot ¡nal. "51  

La escritura es una actividad mucho más lenta que cualquiera de los otros aspectos del 

lenguaje y que el pensamiento mism.,; y, como se sabe, es un trabajo duro que requiere 

esfuerzo. No es raro, entonces, que tina escritura a mano pueda degenerar en garabateos, 

borrones, tachones, correcciones y frases incompletas, sobre todo cuando se trata de 

producir ideas que no fluyen con facilidad, y se busca que lo escrito represente un 

contenido que valga lá pena y cuya apariencia sea aceptada convencionalmente. Este 

último aspecto quizás es el más tenido en cuenta en la escuela. Pero es importante hacerle 

sentir al estudiante que si bien la ptinuación y pulcritud deben ser observados, en una 

primera aproximación la atención debe dirigirse principalmente a las ideas que van 

surgiendo durante el proceso de cor posición, pués en una etapa posterior,casi toda su 

atención podrá ser dirigida a la trans i .ripción (más convencional) de su producción final. 

Dicho de otro modo, sería exigir demi siado a los estudiantes que están tratando de mejorar 

todos los aspectos de la escritura, esperar que al mismo tiempo realicen una pulcra 

transcripción y traten de componer las ideas. 

Veamos una versión inicial de un texto creado por una alumna a partir de la lectura, 

tomada de la experiencia que se viene relatando 

51  LERNER, Delia y LEVY, Hilda. Escrit 'ra y escuela. Amor imposible o matrimonio fecundo? En: 
La génesis escolar de la escritura. 
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eatrypi 411 buil/ -ie. Cle -lo-ferta. e c 

ef n é.4 no en, .1,41siakt 
no cdi  o o-40s ew 

l'atifflY9-74,¿(...,1 Los ',halda. Sike Zch, 

/55-CT q CA. ç e cluz_e«xba_ 

ganctis a Cok leiter ick_ q,s ,1033t/k 

D 105. no lo T>o ka. CILt;L.1 i".°1  o no-r ' 

411 Stx Gun en- 15 -  
kaka. '>375c1c1 o Mono 

Ueces le s'iyck .4.reir 9-1  ° r1C- • 
1%51  kie tt ler 6e e..tr,3. izt lo% 

(0,tertok. c,6a de tez toarnnt 

beldad por Ick-5 ro poiJ &Ir 

1,,.. 4t, ea/. a  Id& tct • 01 S 4. 
thoJA  tlu  ad° b 

rkyti .-Qnscsem.ctek h 

lerichlgu'sá ta N)14, tie 9)  
e"zet, \llene, tic _ 5.1 letth2n 

euc,ektSdr 1 tv.  

tut bte d f (:ek eele60 
ty) a dita é ito V Sus ' cirel 

ueller ,ct reir ck q." 570 ;;Ilp ci t 

54t..) Su ert Lt9,6 1 a ea (44 61 oiolp 1 , 
;per," o, oDZ_ StA2,  _ Ve 

4, ia díty tAt #,/ 61,z2. vt o ple n'al_ de_ 

eSear 1,0r t clec La., eyeSc er•o_ 

Mar a_ eces por 
vi iota yo: 
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td" -S 
tbr7S, ItÍtvoi, tos 

¡,..teones ‘,/ 9ci 4,14n 

‘4Q1-105' ' dein £.41‘.  

111 St-15 drts Iher 
'en v\thr n-105 oett r y-n*2 r <ton 'a, I _ 

.1‘.1 12491"‘Njel-e e 
hQ,esck rntek Tke.o....1 yo Laci‘‘_ p4rt d e 

aSi, lzke .v-1114-42
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,1 If.estd, 
Vk m'uf k. 

don de ( a Gt4 dr e c fe/ muchacho I4 

luludabck j kç 112.-t inpni 61 en. 
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Y ahora una reelaboración del texto por la propia autora. 

EL \iiEjo :1 II_ Mq12 

• 
'ex°. iDestedor rnds sheso rr;.a_3 
gulz ez:us4 ia en un HQ.1910 cle peSuaclorP_S; 
01:0, 5b1.0 4  S. ci,d(c.woo  0. cxxr .1/1 
un koil pero -ken1 /4o. más ck. <14 dlaS (1)1  

....e.osto1 /4  un pe.2 V...n '1'-l.1-11( 1.0 Wft MUCke£110 
0.COMVO7N. 0170. a 

rr.)6.5 tlz. 40 cY\ ct-S. Tik no pesuz1 /41o0. 
po,dre.S. del Youcho.c.lNo 14- cl,y42nbn oi) 

no_ ..peSco-ro.. yor ‘2.-0(0.100. 
!SurerilarryP.nj02 Salado 1 /4\ -1e..na tnu.,\ 

dherbn 9)\ 
. an oTro 

! locte el Zó10 r:
\ 
 dera 1 on s1 /41 /4. 

,ScAlacl421-01 /4. 
rnutbacSvo alabo- Coaeubz, por In (os 

prtrlera.5 _gx0,0..u05 peseekdo kozs 
:lcualcS :1, aS cetdoS ,-1e70 tau.13l¿.0  I CUO.C.11,C 

eSttbo. 11:11-4 1 /41Qr  
Qk ‘tt.yo vesv asaba tódos eou, 
ste+.9:. . .W(0)  pero kOLo c1 /4  lela, d. - 

S9-5 Mcis12-5 Ixab¿an dadc ta orden 
0.; delta ra k_k qle.\C S¿.)s). á 

G eatexr (Ql.f1;k. .J oiuclaba. . 10.5 rckeS ricc 

1.C.S 4:3Q(1,24-5 1.v\Stru.kululeS 
.12\ er eccrSaloa LU. roet-9._ 
6:1‹ \t-OCV 0-5 52. Ibt—la(oci «e_yo eit\ 
_flaco dQ,S -cts-fackd,., Cou Luue (la.) anx-,-50-5 
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-kn IltatUCL. Weakt Lada !DI-Cal-1-1d° 
/or e SO( r,  (J5 ct-ac ul-kauc 
145 tQiçL _sa_c1Q1 per lex" Caco. 

l
unclo. C.1 co.-kr te 13 e-k las CauSacloS 

por _ las -dosCuo"Cl o S uyitabrk Srancles 
, 9Q.cQS . Sus s eso, lo mia,s \ekics 1,0  
.tu&S locluto Jen u.' cX d-l¿s "\ev<tan (21 
1.ukSuto 1.9( o r d tiç p //so -lcunb erek 

'Inom.Syre rtF.. • 
\ \ (1.0-klad.10& dy o 5anttas0 C,\ 

tol.a42r o. e_sc.o.r Ce 9_1) 9.1.1e9 
eSlztlyar, ysdas Nneb 'ton lked....‹) Un loco ele ch nerz. 
Scottar_ _ lhezdo lo, eu.seao.do  qposcár Q. .1 guk- _ 

eS4z 542 multko Qat-aso. _ 
\Ii£,10) €5e no Ver 91 esto». 

r2n. un L001:42 b,a jen Sder-t2- _ ' `°- , epsnloko cle. n ta mala Sde 1Qr11-01 \10.5- 
,q( hlue,etcteLo 52 d cScøttc 9'\  wcor- 
fi° TC1  _Quando ..k¿mo más de_ cclkeitta.. 
,ctuas 9,11 topes cab n e; cksIde_s esceícc r n 
' S ccl Dando d u( am-Q --Yr0.3 Se 
. i(e) -1e epile,s-tz s, So, o.c.crel a loa.. 

/Tulek d lo 'a Ja
S. 
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?aptr3. 1).,.¿n lkib¿ct dáLlo -d' ordQN larq 

ej deyara kk e( -kenic, 0(aedec.eae ()cc 
C \lt/ eLt9 Lta  

ckl-Q^ct'a cfa 
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nUIL51.01C. h1q1A- -) Cl. 4tQp 0, 4-EITICJIS -111c-',  
lefk1e10. O LIA 1,Dar ZICAAck .1Q.. ceuni.0,n  Tnue\kcl 
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111/4  'eALkelkaCk0 \o Sab10, rIvAl bten 1  /I  
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ay \knor cic nci ,_ eya rIc'inv,  Ics ?cknt.cicS de 
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el-Nsoscuda \ Q 1».0 r"ILP UNO. «1•0, • e:1 Ck 
Ci 41 teko"QQ (2,) eso_ Z.u. \hcv-\ <5.Q 

ck\le(Al"). t CLSU.kek \Q \A_r_Lbk.o, 
\Dale d'O 1,,tGrul.)  ackkly-ó eco\ Q( 

1\cl-5k-o --ouS Çodr cistue-lo. al_ost1q. 
02 SerA-to.. ,p) StA. Uobo, rou..0  
bao. 

. peco o.- 42.Sar d.c 9,11  Su SueZt4 \N-0.1ou2i"o",..lokado 
vs,G , ve.se.es-.or 1Q1 óeclo, 

. eSo era \Ivacc. Ack. et1  arr9:11‘50, Ylutelk,c) 

.Ce '4oX k ex. Sus .pl.c7e,s I por 01 . 
ck 1n,s.loio, 442x1(c4_
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&a  

_ \os laor‘es 'rkt-m-(n.cs, 
5,Letko esa Q ajçun cXX.o‘. _ 

• 1.“ \ 05 escof aro.. 
m(krt_koze,c )  Sus 'ya. reS ‘1 /4 eyo, 

. ctQckdie,cb" \1N/4S 04-1- Ss-OC,-.4-01,r• 
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Y aquí se observa la versión final lograda por la misma alumana después de sucesivas 

revisiones: 

\rt_VIE_TO y EL PrIRk 

un pu.eblo oré p.oscoolores- MÍA un  
Vo edn Su espos& v sus dos  
Qltó_. „..11encli tan .

/s

.;‘.m.rundo Vtlican 
012. la, 112:cc_ Vana!' /-neSeS 

...q).n.o peszPoriporn_ nado_. tasando 
neasto'clolcs._ 

.Jiír  
Q_ePci una , , Se_Fora jo_Jeo) _ 
a¿er ck__Tra6p/.0_ 

Col, 
aleac/¿0'.___ n-cre_llarse . a la._ _ 

r_6:n y t, _Sal-Iras° • S ) as popnén-e, 
-.5uS doS IDS 6us.co., _c_ll_íryore 

ruar:so. . pero el Viejo no 94.1£2,0__Inctr• - 
.C6n e líos no / _ 

AL .. y _a pueZlo . . _ 
mane rdn_ 

„_, 
e
, 
 o

v

t(-/-al y e! vilip en 
Clr? -Éiempo t  n c o nada de ,, 
Ei , hc161(o., .9ueolado solo V 

dx• peir..ari en un 601 lko 
mak'. de el cbar no cosía un ¿- 
6n un  pnnc ip io Wi ',nue IlocAo er 

Vioto /la 6 /0_, Rwc/aclo gdo lo acom 
/ya 7,-Q6a, pes-car/ fQro Viendo  
' mas de  40 ' 'o) no 1) ,S-caca.. hada_ 

los frYldreS 01Q/ mublado ' le elyendo o) 
1 
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ho pQS•wra_ rrlds 6'en C'r 
42. 1.901-421-romlnk Sa/cd V lernq huy 
nictiot u6r y. o) por ej PSpOSCL 

lo he 6ict-. abanJonoildo rnae/UGAO CZ e - 
cice(d. h. o-den .9) há6lan dado Sus , 
padkIS )11carct, Qt  o77,0 6ot, _ 
'Sao q) "tole c ce/ Viejo ecn 
5-akde , 

raeÁoo Cont  
pruneras____Setnonas   .)2.5`c.u_olvá Yes 
bac ri.os pescadas pero kf_ÁI 6P, _e1 ca 
.e klbélk., f7:f,S*2 aY, Iler e> eI pecako- el 

„ckols„ Coon Lkf  
o 'erro. e/ tr›, uel'ach-0 .. a ?esa,- _ 

.gas 
. 

ches-  /e 1126,‘'an dado' ,10- ty)::/er7 - 
„cíe__ elarQ-._ a . el_ Viejo, ¿ /o e__ _ 
lo. a .0da'-'60,. a __Oa pa Y- „rogzs* 

dcS los Sem di Irlikumentai 9 ' el _090 
Caya._er). ga 604 /)erra. pzscat;   
g
em.
antay,c) q) ctsi: /41.,,aZca. Viejo

mar) laca_ imoolatiolots ifac67 cies5ar6ado -ler) rq la epi 
pt 

1 gol , y MILS qu-/vd las manchas.,155-  
-/ton¿a! 1-epaday por /&ra q -ten (a. 
pro ftt citaqt-tcy_s Pn As rnános Jacisa_ 
das por JIS Octerdas duando Suje.0 a- 
9rra nbies-  pqo Su. cy lo rnci.f 
QUr ' mds bobik; 9  l'ent.ftrl 

'.ér1&r -71terl LID-)  Qi iSmO CO/ CJE.  
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pero 70",-)61én rt9.. Un hoinbre Pr7é. 
'el truiihacAo le jz 
!v ctr 

It- Son/capo 
erla. VolV et or . c, Coh d ,_ ellos 

/Cuando erZ5oh j 15J ha¿i'an Q etc t111 poto, cl dinero,: ,S-antapo  ba6‘14_ enSeñado 
icyC.Scon r II / Muehado y  apl. /Q. 
in oho earrn-o. 
E Viejo le 4 0  , q> 110 per 10 of"tP6a_ .. 

. eh un ' áo tz.. -éPnilcx. 6u.end....nert y . er 
__ Gcur+ZIO •,-,4,41_,S-q._01-1-4) enti c-ej__ 

al ;5-nuchacno -le Silo , Ct  
dar& Cuapalo ._eilód_itenian_ir ..0—.ci;p:L2-o___ 

eLba_ pes. q.,6an_ y i. I. dar _V ._fr_t-tarát-1._._. 
_ Pe_c_15 7 orandeS _._ darchT . 9 ,..)2.rgiya i  (I____ 

101 Vidi-¿j le Gonht g) Sr Se,  ace q6a. , 
d 

._.£1-  r_tíuc.1)Q..  Je di o _q_ /pi 0., 90_r_, 1,4- --- 
do Su Su /.),,... citen_ ie. .h ab Ja. _ ova.go, _.14, .. 

_ ordp_h_ pat-cl! o no  pesca-o.. 6-On  
r. 7c ¿clecbrle(or .5. ) • qe ?„.1.  

Su- padre e.1 +eh lo- • tC5/ e lar GU. 
ded'tudn. 

C Viejo le dqo -)' él enteltta_ y 
Q' asl. J.  1 
7E1 PluehacAe inuttc) 'ti their ct trrorCe. 
unas-  cerve¿a_s a un 6ar eral& je rectnt/On 
macAckS poscachter a Irrna r- 1-rapItS /o_S 
pescadolles .Q ) Se encon7kq6pr-t afft drnpe - 
lat h el, hiu_rkirk... ck/ VIV0 , y/  otroJ 

1 nt.ictrN 1.--)Lt- rniSma_. edad /0 tiurr 16,2 il  
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(ten  loShrn4_, pero e/ Ihejlo no /J /k& c77Q-n-

eldn y. ah' ' Sentdaj A;r" n
r
t7clar 9 a-

00rtle¿a. enve¿ardr a reco cr.t. *ropas 
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_.! tieriO-L, Pi_ Iii of -..1. o iffi 62._ A va6 
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aescat- 
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oc!c_›__..pl_f.Ydo_ kt. _Vida_jiabrIdo, cri_x‘L' lat 

i) t 1 
g- (LO (0, un 

 ciljt6t, _ck as'ictI lit kio_ _ j 
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4.3.1 RECREACION. 

Como consecuencia de la revisión surgió una variedad de reelaboración textual que 

posibilitó una nueva relación con la obra leída, relación entendida desde lo lúdico, es decir. 

lo creativo y recreativo. De este modo de efectuó una transacción entre lo descubierto en 

la lectura y el mundo cotidiado de las alumnas. 

Los crucigramas, las sopas de letras y otros pasatiempos se convirtieron en una forma 

diferente de gozar la novela. 

Esto significa que cuando se aborda una obra de manera flexible surge la capacidad de 

hacer algo por y con ella y disfrutarla sin la rigurosidad de los esquemas convencionales. 

Estas son algunas de las producciones: 

BDHP0F -(GR_•3- 0 
P o ) a r  Pop --z 1) C... 
7-  E e, R e Q 1) ri) 

51\10C. e_ es P 

Ir: 6 Q. a o I riN 1.1 L 1 

5 L 
V b -r /-1 O 
a (A O 

1 

t' Od a eS QP 6 

-012 1\.`a1:50 

S c.c3A o 

VQ COr 

\.)CC 

\) 

SCo 

n r. 



L g U S 11 
NQ...960zAP0,e'Dk Po 

J- Éce)0.75) .00 ,2,9 D AD 

Pz e i J-1 o e g " , u e Je e LIT 6 

X197- 87- 0 Dk c.:2 --r Wg ¿., 

1,5 61F 5)1A71-  6 ll' 0 ¿ 5 

.z0Z0 67- P190 sc. /9 
iklcy -7- /ekvill F t ve )4 

w H j-  
„,e,OTEAosPP 

i.. bi p 
L:r s /9A 
e A R. 

00 T I AZ a TH9 o x f\I u T 

E v 

Q w 7..PY•1-11_PZ, WR 
nY boe.o h TQ. o 

C_1\0.5es (. 42. -VcceS 

boro 
iz:›(.0(..\rskc0 

\lok_ch áor 

11\ojojo 
t•-\ o \MO 

Cbo boxáo 
`M(Dofluelo 

cbtxtocx\eAL.) 

139 



C.  

'k' o ek 3 '9 e 9 sb reh O 

11 -51( 9 V —i cb o n 

U d -Tal,,s; á o ro 

\Ñor\ cktuk_ --1-  ( 

'1-1  OPtrc,11 P V r -T e.... 

C., ik O A-, -r rft O 15  q 
fy.(0  2 11 A 1-1 rk / f 

¡bar e.e(.00.1) 

Yo r -rdok ; 0 14 P 

Cfu eyarno, 

IbttOeret 

4. 1-1 e.cho Je. ---1- lont,..porke_ 

Tersono, ‘1_0, yes.cci 
3 ---rns\ fory,en\Q tált ,  acS,D vaTo "yescul 

c\t cQ )(2 5(<4 

yro\n\b‘áo \)(árc, 1..ch QCq 

G. 5e_ \ler, ry, bores c0-0,\ecore 

1. ' ,.\;,-T1,2,-i\cuidr, Zcny.-1,c) ecd S al ..Sure'S 

To«qw e.  6 e- LI, Q-Js€cdou, ulejo 1)zscA .  

140 



P012 ,90/(15cc-  e /VA 80127 -  P5,0 

seTi o P O /11 6 A t/ o Al o Al '9 j Al 

Die- Z/2 7-  A3 CPW,1 ilz 5' /-/ á, 5 -7- 7 

19 Af e es CS 1-1 O C ¿ O H (,(.) cd O 

e005Weilg 7- -leg ''Q. ' 14  11 .. 

O C2 /11 0 1-/1, 121-/TO /9124 rE4N 

NO 05  Ñ7-7 N/QC PiVO C.Oz.  A16, 

71901"PC AeDPS¿Qz,eo 

A JS g/-1-1g.9.50CD0 l' t/O ,  9 4e 6 // 

,e A Q A S 1-1A (.) VJO N5,910 k Aci 1-/ 

kn  0 isi Ñ 1-1 9 A) 19  7 Al A bi 4 O
. 

 

,(7 EVO5PDPCDS7V0AIDIV7 

0 -1-  AI NOSE DA 6 PIPO 1g -rD.7 -  S,  

is¿ -7- iv ied III,ODZZ. E x C. c`- 1-1 

8 4 0  , 59  - 0¿.5 6  AÚN  ,Q 

P/ayos zie San L.AZIÉ 

"Sahia Cor)cho 
7,-D-gas,0 

Poda .1pío 
Pleno Á47r 

/Ves vani a 
l')/tect.P e 
cocoa- 

141 



. „.rzoorlocaor", 
.1" --- 
A. A. 

gi. 
/9 

E . \ , r '4 . 9   Ez 
Co,\ 

-l.  -1. t)('\ 'D Q5ckue"0, áe ScuNka. k-kz 

a. Ins\luthet.\\0 b\-Nk..vsk.,,c50 luxckt.N uQ  12 

?ekxo, ?escar. V-kte-‘"0,1 Ne en \ -yes(ci.  

0._eyrA,r‘o.   
b_1\óc, áe. scoo- 

e_ojeuitu‘sV k.cks \DáSxuckb (IQ\ .\)9.. 

6,\10 b yxt‘e Q34.,e0 reCt"D'• Q.k 
V-kedNo thoentia dr.t\ pes ()0‘.(1.- Q te (tt,)Iáo ?,Q3 de hiedu) 1-14\ua  

q. N° 9% elvtier\NA r110  k.11nQ ye\ackan Itgr\  ec, Q  

(.1k)o (./Q. eknktsholOS• 

k(). /.0 sQ )  yero tkilnQ aVanent:.0. 

142- 



CONCLUSIONES 

La pedagogía es un campo de amplia y variada exploración donde nadie tiene aún la última 

palabra y se piensa es muy dificil se llegue algún día a consideraciones inmutables. 

Esta característica propia del saber en general hace interesante el trabajo docente por 

cuanto cada día hay cosas por descubrir, aprender, investigar, transformar, revalidar, en fin 

...Por esto los docentes estamos abocados a grandes retos y hoy más que nunca cuando en 

el mundo, en América Latina y, en particular, en nuestro país soplan vientos de renovación 

educativa. Los maestros por mucho tiempo pedimos la palabra. Ahora, ésta nos ha sido 

concedida. La ley brinda oportunidades de participación, autonomía, flexibilización y 

adecuación de las condiciones educativas al entorno sociocultural e intereses de cada 

región. 

Por esta razones y por la necesidad de recuperar nuestra identidad profesional, creemos, es 

bueno dejar volar el pensamiento, la creatividad, y proponer nuevas alternativas para salir 

de la rutina que, hoy por hoy, es el peor enemigo de la labor docente. 



En este sentido, la experiencia vivida a lo largo del desarrollo de esta investigación desde el 

enfoque teórico y de la práctica misma, ha permitido recopilar toda una variedad de 

hechos, vivencias, situaciones y resultados que aquí se han relatado. Ella, muy aparte de 

haber significado para el equipo muchos momentos de reflexión y estudio sobre el tema y, 

además, la validación de algunas hipótesis que se tenían en mente desde un comienzo, 

también permite a la luz del análisis y la interpretación presentar una serie de conclusiones 

y recomendaciones que, como se dijo en diferentes apartes de este trabajo, pueden 

enriquecer en nuestro medio la práctica pedagógica de la enseñanza y el aprendizaje de la 

lectura y la escritura. 

En la tarea de explicar de qué manera el Desarrollo de las estrategias naturales de lectura 

posibilita la comprensión en alumnas de Undécimo Grado, hemos observado algunas 

conclusiones: 

Consideramos que esa manera tiene que ver con las oportunidades del lector para 

anticiparse, es decir, formularse hipótesis o predecir aspectos del texto independientemente 

de que esto resulte acertado o no; Es en la comprobación donde se confirmarán las ideas 

iniciales o se rechazarán para ser sustituidas por otras nuevas. Este quizás sea un aspecto 

que preocupe mucho en la escuela dado que existe la tendencia a aceptar una sola 

interpretación. Sin embargo, como se pudo comprobar en el presente trabajo, en los 

ejercicios de predicción de títulos y final y anticipación de párrafos, el sujeto de manera 

natural siempre tiende a crear una visión particular a partir de ciertos índices del texto: el 
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titulo, la frase inicial, el lead, los párrafos, el final, las ilustraciones, entre otros. Dentro del 

procedimiento metodologico llevado a cabo se abordó esta situación permitiendo que las 

alumnas descubrieran cada vez nuevos índices que posibilitaran su comprensión. En 

particular, resultó de suma importancia la confrontación de ideas y el intercambio grupal. 

En este proceso de permanente anticipación y comprobación de ideas el lector llega a ser 

capaz de deducir, esto es, inferir detalles o aspectos del texto y dar razón de ellos, en su 

propósito de construir significados. Estos aspectos inferidos, aunque no se encuentren 

explícitos en el texto, tienen validez en la medida en que hallen un soporte significativo en 

la mente del lector, como se comprobó en los ejercicios de inferencias señalados aquí. 

Finalmente, así como en una primera aproximación al texto el lector es capaz de entrever 

en él algunos indicadores de su significado, al final del proceso estará en mejores 

condiciones de hacer un muestreo, es decir, de precisar las partes del texto que más le 

facilitaron la comprensión o de seleccionar en éste los elementos más significativos para él, 

como se apreció en los ejercicios de muestreo preparados para esta experiencia. 

Todo este proceso que conforman las estrategias naturales- anticipación, comprobación., 

inferencia y muestreo- no es segmentable o separable, pues se cumple en la mente del 

lector espontáneamente y de manera global sin sujeción a etapas. 

Como la lectura y la escritura son procesos de naturaleza intelectual que desarrollan el 

pensamiento y se afectan profundamente de manera recíproca, se explica que este trabajo, 

concebido desde la lectura, se extendiera también hasta la producción escrita. 
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Así se entendió y al trabajar la lectura y la escritura en situaciones más flexibles que las 

convencionales, las alumnas disfrutaron y textualizaron más espontáneamente. 

Lo anterior permite deducir que es imperioso privilegiar la comprensión y la creatividad, 

como manifestaciones del pensamiento, antes que los aspectos formales o convencionales 

de la lectura y la escritura en la escuela. Si bien estos aspectos son importantes, ante todo 

se debe procurar el desarrollo en primera instancia de la competencia comunicativa del 

estudiante y sobre esta base trabajar la convencionalidad. De lo contrario, se correría el 

riesgo de inhibir el interés por llegar a la esencia de la lengua escrita. 

Como esta no es una tarea fácil fue preciso estrechar los vínculos entre los textos de lectura 

y los conocimientos previos del alumno sobre los temas de su medio sociocultural, sus 

intereses, necesidades, actitudes y aptitudes, y su desarrollo lingüístico. 

Continuamente en esta propuesta se ha venido conceptualizando acerca de la lectura y la 

escritura como procesos; esto obedece a que, se considera, no existe un día mágico en el 

que se aprenda definitivamente a leer y escribir. Sobre el particular es posible señalar que 

consecuencialmente a la lectura, el producto escrito implicó una rigurosa y variada gama de 

acciones manifestadas a través de los momentos sucesivos de Planificación, Desarrollo y 

Revisión del texto, donde se descartaron ideas, se retomaron otras y se reelaboraron hasta 

alcanzar una versión definitiva, que quizás más tarde vuelva a ser recreada. Lo interesante 

de toda esta tarea para el lector fue el poder llegar a alcanzar la capacidad de recrear y 
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recrearse descubriendo en ello una forma de hacer gozar las actividades lectoras y 

escritoras. 

Todo este trabajo reposó en la premisa que plantea el aprendizaje como un hecho social. 

Visto así las actividades grupales fueron un factor determinante en el enriquecimiento del 

punto de vista individual en los procesos de construcción de significados y producción 

textual escrita. 

Finalmente, atendiendo a todas estas conclusiones, es pertinente recomendar el desarrollo 

de las estrategias naturales de lectura para facilitar la comprensión y la textualización 

escrita a fin de estimular así los procesos de pensamiento desde dentro de ellos y no desde 

fuera, como se ha venido haciendo en las prácticas pedagógicas convencionales. 

En consecuencia, es fundamental poner en contacto a los alumnos con materiales de lectura 

predecibles, textos producidos por ellos mismos y recursos textuales de la comunidad. 

Igualmente, se debe concientizar a los maestros sobre la lectura y la escritura como 

procesos perfectibles que duran toda la vida, esto como resultado de una capacitación 

permanente en los desarrollos más recientes en ese campo. Estos espacios de 

enriquecimiento profesional constituirían una gran oportunidad de recuperar y difundir 

experiencias exitosas en lectura y escritura. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 



ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DE GRADO 11 

A CONTINUACION ENCONTRARA UNA SERIE DE PREGUNTAS, A LAS 
QUE DEBE RESPONDER MARCANDO UNA EQUIS (X) EN LAS 
ALTERNATIVAS: SIEMPRE (S), CON FRECUENCIA (CF), ALGUNAS 
VECES (Ay), CASI NUNCA (CN) O NUNCA (N), SEGUN CONSIDERE 
CONVENIENTE. 

¿Con qué frecuencia lee? 

¿Visita usted la Biblioteca del colegio? 

¿Por qué?  

3 ¿Encuentra dificultades para comprender 
las lecturas de clase? 

Con referencia a la lectura en el salón de 
calses, ¿cree usted que se le permite hacer 
sus propias interpretaciones? 

Cuando lee en clase, ¿expresa usted la 
primera impresión que le causa esa lectura? 

Cuando tiene dificultades para comprender 
las lecturas de clase, ¿el profesor utiliza 
diversas estrategias para facilitar su 
comprensión? 

Lee varias veces un texto para tratar de 
comprenderlo mejor? 

Cuando se lee en el aula, ¿se hacen 
comentarios acerca del significado del 
título? 

¿Se le pide recordar detalles de la lectura? 

S CF AV CN N 



S N 
10 ¿Se le invita a consultar el texto para 

comprobar sus interpretaciones? 

11. Se le proponen tareas de indagación sobre 
lo leído que involucren a su familia y/o su 
comunidad? 

¿Por qué? 

¿Se le permite intercambiar opiniones 
sobre lo leído con sus compañeros de 
clase? 

Hecha la lectura, ¿se realiza algún trabajo 
individual sobre ella? 

Hecha la lectura, ¿se realiza trabajo grupal 
sobre ella? 

CF AV CN 

A LA SIGUIENTE PREGUNTA RESPONDA SEÑALANDO CON 
EQUIS (X): 

15. ¿Qué tipo de materiales de lectura tienes en casa? 

UNA 

Novelas ( ) Fotonovelas ( ) 
Revistas ( ) Cuentos ( ) 
Periódicos ( ) Paquitos ( ) 
Folletos ( ) Otros ( ) 
Libros de Textos ( ) Ninguno ( ) 
Enciclopedias ( ) 

CALIFICA EN ORDEN DE PREFERENCIA, TENIENDO EN CUENTA UNA 
ESCALA DE 1 A 5, EN DONDE 1 ES LA ALTERNATIVA QUE MENOS  LE 
GUSTA Y 5 ES LA ALTERNATIVA QUE MAS LE GUSTA 

16 ¿Qué tipo de lectura le gusta? 

Literatura 
Académica 



c. Variedades 
d. Periódicos 

CALIFICA, EN ORDEN DE PREFERENCIA, DEL 1 AL 6. 

17. Cuando lee lo hace por: 

Obligación 
Pasar el tiempo 
Por gusto 

d Buscar información 
e. Curiosidad 



ANEXO 2 

ALUMNAS EN LOS PROCESOS DE: 

PLANIFICACION 

LECTURA 

TEXTUALIZACION 

RECREACION 
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