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LA COMPRENSIóN LECTORA.: PROCESOS YESTRA7FGIAS

ABsTRACT I
La lectura es considerada como una representación y comunicación de

significados. por lo tanto es alfabetizadora. Si incita al espíritu critico. es porque

permite un distanciamiento. una descon1exlualización. una diferencia en el punto
de vista previo.

El lector reescribe en su lectura, crea desvíos. reutiliza la infonnaci6n, tendiendo

a transformarse a través de la construcci6n de un conocimiento nuew. a partir
de la reelaboraci6n del pensamiento, que se denomina "inMrencia-. Ésta

permite lograr la comprensión textual y supone una serie de habilidades que
generan la competencia lectora. Pero tal esIrafegia cuando por desconocimiento,

falta de aplicación, por incomprensión del texto en cuestión o de su estructura o

por no ser aplícada correctamente perjudica la comprensión lectora del texto

expositivo.

Uno de los problemas habituales es que los alumnos del Segundo Ciclo deben

adquirir una progresiva autonomía en la búsqueda de informaci6n de los textos

cuando necesitan estudiar. La escuela necesita preparar a una persona para

que sea competente en las cosas que requiem el mundo en el que vive.
Los textos expositivos están presentes en distintas ciJcunstaneias Y tienen

distintas funciones. En la investigación reaüzat.la los resultados ratifican lo

anteriormente expresado ya que sólo el 6% pudo inferir acerca del texto leído Y

un 72% no pudo inferir, mientras que el resto un 22% directamente no respondió

la pregunta solicitada.
Por eso, la escuela tiene que proponerse brindar a los alumnos las herramientas

cognoscitivas necesarias para poder realizar la Iedura Y la producrión de estos

textos que le requiere la vida extraescolar. El alumno tiene que aprender a

entender los textos expositivos, porque a medida que va avanzando su

escolaridad, también crece la necesidad de dominar Y leer por sus propios
medios, textos vinculados con las distintas ólSCiplinas.
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LA COII'PRENSIóN LECTORIl.: PROCESOS YESTRA7FGIAS

~==========I=NT=R=O=D=U=C=C=I=O=N===========I

PROBLEMA

¿Qué dificultad presentan los alumnos de 6to año de la EPB, que interfiere en la

comprensión lectora durante el acto lector?

OBJETIVOS GENERALES

• Conocer las dificultades que presentan los alumnos en la comprensión lectora

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar las nociones que posee el alumno sobre la superestructura del texto

• IdentifICar los procesos que predominan en el alumno cuando lee en silencio:

los de procesamiento, repetición o de opinión

• IdentifICar el tipo de retención que aparece después de la ledura silencíosa.

• Diferenciar la comprensión literal de la comprensión inferenáaI

FUNDAMENTACION

,..

Uno de los principales retos con que se enfrenta la escuela es lograr que los

alumnos adquieran las destrezas necesarias para leer comprensivamente y que

estas destrezas se pongan al servicio del objetivo último, que es aprender.

La "Comprensión-, fundamental proceso cognitivo (segunda dimensión del

pensamiento) que como habilidad intelectual interviene a la hora de estudiar Y

que seña el denominador común en las aulas escolares para la adquisición del

conocimiento, se halla últimamente perjudicada por las continuas álficulades

que presentan los alumnos para: razonar, explicar, memorizar, aplicar, criticar,

emitir juicios, investigar, ejemplificar.

Este tema surge como protagonista a partir del segundo ciclo, momento en que

los niños comienzan a despojarse del material concreto para pasar a niveles de

mayor abstracción.

Debido a que tal proceso es abofdado y puesto en ptác:tica en malquier área

pedagógica escolar, investigar10 desde el área de Lengua es fundamental para

su posterior aplicación en el resto de las áreas.

Por lo tanto, es de gran prioridad la investigación sobre el tema porque la

comprensión Ieclora comienza desde la educación inicial Y no tiene un fin, ya

que el niño debe y necesita utilizarla a lo largo de toda su vida.
-2-



LA COMPRENSIÓN LECroRA.: PROCESOS YES1RI4TFGIAS

Es importante y necesaria la intervención educativa con ef fin de promover la

comprensión lectora, favorecer una lectura basada en la interactión textol1ector,

promover flexibilidad, conciencia y control ya que la incomprensión no depende

sólo del lector y de sus particulares capacidades; las dificultades en la

comprensión lectora están enraizadas en la experiencia escolar común: en los

textos que Jos alumnos deben leer, en las expicaciones que deben entender o

en las ayudas que encuentren en sus docentes. la respuesta a estos

problemas, no puede desgajarse de wanto ocurre en ef aula: Y debe atender a

esos textos, explicaciones y ayudas. Porque comprender un texto es un acto de

aprendizaje.

HIPOTESIS

La dificultad para realizar inferencias, estralegia que procesa la nueva

información con los saberes previos, perjudica la comprensión lectora def texto

expositivo. en Jos alumnos de Sto año de la EPB. durante el acto lector.

-3-
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LA COMPRENSiÓN LECTORA..- PROCFSOS YESrRATFGIAS

1=========f=,=E.L==RET'O==D=E=LA==LEC1lJ===RA=========1

,...

1,1 ¿QuÉ ESLEER?

Leer es un proceso de interaccíón entre el Iedor Y el texto, ptoceso mediante el

cual el primero intenta salisfacer (obtener una infonnación peltinente) para los

objetivos que guíen su lectura. Esta afirmación implica, en primer lugar, la

presencia de un lector activo que procesa y examina el texto. Implica además,

que siempre debe existir un objetivo que guíe la lectura, es decir leer para algo,

para alcanzar una finalidad. El abanico de objetivos Y finalidades por las que un

lector se sitúa ante un te>do es amplio y variado: evadirse, llenar un tiempo de

ocio Y disfrutar, buscar información concreta" confifmar o refutar un conocimiento

previo, etc.

Una nueva implicación que se desprende de la anterior es que la interpretación

que los lectores reafiz.an de los textos que leen depeuden en gran medida del

objetivo que preside nuesl1a lectura. Es decir, aunque el contenido de un texto

permanezca invariable, es posible que dos Iedores, movidos por finalidades

diferentes, extraigan de él distinta información. los objetivos de la lectura son,

pues elementos que se debe tener en cuenta cuando se trata de enseñar a los

niños a leer y a comprender.

El hecho de que el significado del te>dO se oonsIrUye por parte del lector, no

quiere decir que el texlo en sí no tenga sentido o significado; afortunadamente

para los lectores esa condición suele respetarse. El significado que un escrito

tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor

quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos

previos del lector que lo aborda Y a los objetivos con que se etlflema a aquél.

Los textos son diferentes y ofrecen distintas posibilidades Y limitaciones a la

transmisión de información escrita. Cambia el contenido, tanbién las estructuras

textuales o ( Van Dijk, 1983) 'superestructuras- que imponen restricciones a la

forma corno se organiza la información escrita, lo que obliga a conocerlas,

aunque sea intuitivamente, para lograr una comprensión adeo'8da de esa

información.

Se debe señalar que salvo para informaciones muy determinadas como un

número de teléfono o una dirección, leer implica comprender el texlo esaito

(Nenezky, 1984). 'Esto, que hoy parece obvio, no siempre ha sido claramente

aceptado en las diversas definiciones de la lectura que han ido emergiendo a lo
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LA COMPRENSIÓN LECTORA.' PROCESOS YESTRATEGIAS

largo de la hístoría", en las que se detecta una identificación de esta actividad

cognitiva con aspectos de recitado, dedamación, pronunciación correcta, etc

1.2 EL PROCESO DE LECTURA. UNA PERSPECTIVA INTE'RACTIVA

La perspectiva interactiva asume que leer es el proceso mediante el cual se

comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intefviene tanto el texto. su

forma y su contenido. como el lector. sus expectativas y sus conocimientos

previos. Para leer se necesita simultáneamente, manejar con soltura las

habilidades de decodificación Y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y

experiencias previas; implicarse en un proceso de prec:f1CCióne inferencia

continua, que se apoya en la información que aporta el texto Y en el propio

bagaje, y en un proceso que permita etlcoubar evidencia o rechazar las

predicciones e inferencias .

Este modelo supone una slntesis y una integración de otros enfoques que a lo

largo de la histoña han sido elaborados para explicar el proceso de lectura.

Considerando los modelos jerárquicos ascendeotEH>ott u¡r Y descendente-top

down-.

En el primero. se considera el lector procesa sus elementos componentes,

empezando por las letras, continuando por pajabras, frases ... en un proceso

ascendente, seroencial y jerárquico que conduce a la comprensión del texto. Las

propuestas de enseñanza que se basan en él atribuyen una gran importancia a

las habilidades de decodifICaCión, pues consideran que el lector puede

comprender el texto porque puede deoodificar1o en su totafidad. En un modelo

centrado en el texto Y que no puede explicar fenómenos tan corrientes como el

hecho de que continuamente se infiere informaciones, el leer y que pasen

inadvertidos determinados errores tipográficos, y en el que se puede comprender

un texto sin necesidad de entender en su toIaidad cada uno de sus

componentes.

Desde el modelo descendente -top ~ sostiene todo lo contrario: el lector no

procede letra a letra sino que hace uso de su conocimiento previo Y de sus

recursos cognitivos para establecer anticipaciones sobre el contenido del texto, Y

se fija en éste para verificarlas. Así, cuanta más información posea un lector

sobre el texto que va a leer, menos necesitará "fijarse- en él para construir una

interpretación. El proceso de lectura es, pues, también secuencial Y jerárquico,

pero no en este caso descendente: a partir de las hipótesis Y anticipaciones

previas, el texto es procesado para su verificación. Las propuestas de

enseñanza a que ha dado lugar este modelo han enfatizado el reconocimiento

-5-



LA COMPRENSIÓN LECTORA.: PROCFS05 YESTRA TFGIAS

-

global de palabras en debimento de las habilidades de decodificación, que en las

acepciones más radicales se consideran perniciosas para la lectura eficaz.

El modelo interactivo, por su parte, no se centra exdusivamente en el texto ni en

el lector, si bien atribuye gran importancia al uso que éste hace de sus

conoámientos previos para la comprensión del texto. B proceso de lectura, en

esta perspectiva se produce cuando ef lector se silúa ante el texto, los etementos

que lo componen generan en él expectativas a distintos niveles (el de las letras,

las palabras ... ) de manera que la información que se procesa en cada uno de

ellos funciona como input para el nivel siguiente; así a través de un proceso

ascendente, la información se propaga hacia niveles más elevados. Pero

simultáneamente, dado que el texto genera también expectativas a nivel

semántico global, dichas expectativas guían la lectura y buscan su verificación

en indicadores de nivel inferior(léxico, sinIáctico, grarJo.fónico) a través de un

proceso descendente. Así, el lector utiliza simult.áneanente su conocimiento del

mundo y su conocimiento del texto para construir una intet'pletacióo acerca de

aquél. Desde el punto de vista de la enseñanza, las propuestas que se basan en

esta perspectiva señalan la necesidad de que los a1urmos aprendan a procesar

el texto y sus distintos elementos así como las estrategias que harán posible su

comprensión. El lector es plOcesador activo del texto, Y que la lectura es un

proceso constante de emisión Y verificación del texto Y de cotlbo! de esta

comprensión-de comprobación de que la comprensión tiene Iugar-.

1.3PREDECIR, VERlf1CAR, CONSTRUIR UNA INTERPRETACIÓN

En el proceso de lectura el lector reaftZa predicciones, veñfica Y aplica áNefSaS

estrategias durante su curso y que lo conducen a la interpretación. Pues se trata

de un proceso interno, inconscíente del que no se tiene pruebas hasta que las

predicciones no se cumplan, es decir, que se comprueba que en el texto no está

lo que se espera leer. Ello significa que se preveía que iba a suceder o que se

iba a explicar algo, y que no se puede decir exactamente qué es lo que se

provee, lo cierto es que alguna previsión se debeña de tener cuando ésta no se

cumple.

Un buen ejemplo de predicción se ena.centra cuando se lee tna llCJWIa policiaL

Justamente, en ella el juego del escritor consiste en ofrecer pistas para que el

lector vaya haciendo hipótesis acerca de quién es el asesino ... y en ofrecer luego

una coartada para el presunto delincuente. A veces el lector se ha dejado llevar

tanto por su predicción que roando se da cuenta de que es incorreda necesita

releer algunas páginas, hasta que encuentra suficiente evidencia 'para hacerse

con otro -malo-.

-6-
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LA COMPRENSIÓN LECTORA.' PROCESOS YESTRATEGIAS

Se hacen predicciones sobre roaIquier tipo de texto Y sobre cualquiera de sus

componentes. Para realizarlas se debe basarse en la información que

proporciona el texto, en la que se puede considerar contextuaI Y el lector en su

propio conocimiento sobre la lectura, los textos y el mundo en general.

En el establecimiento de predicciones desempeñan un papel importante los

conocimientos previos del lector Y sus objetivos de ledura. Además, el texto en

sí-su superestructura - ayuda a sugerirlas. En las nanaciones se encuentran

diversas fuentes de predicciones, entre ellas:

m La atribución de caracteristicas pennanentes (guapo, anlipálioo) o

temporales (contento, triste, enfurecido) a los personajes de esas narraciones.

m Las situaciones en que los personajes se mueven

W Las relaciones que se establecen entre los personajes Y el hecho de

que los objetivos que persiguen convetjan o disaepen abiertamente.

ID La confluencia de objetivos COllbadidotios en un mismo petSOOaje

W Un cambio brusco de situación

-

Las predicciones no deben reservarse pata los textos nanafivos. También los

textos expositivos ofrecen una serie de índices (título, subtítulo, negrita, cursiva,

esquemas ... ) que pueden ser usados por el lector de manera muy productiva a

lo largo de a lectura. Todos estos índices le sirven para activar el conocimiento

previo y le serán de utiídad si después tiene que extraer lo principal del texto,

elaborar un resumen o tomar notas sobre lo estudiado (después de la ledura).

Algunos autores, como Anderson y Pearson (1984) enwentran un paralelismo

entre el funcionamiento del título Y los subtitulos de un texto y los Morganizadores

previos' descriptos por Ausubel y sus colaboradores (1983) en el mateo de la

teoría del aprendizaje vefbaI significativo.

Estos organizadores son conceptos, informaciones, previo a la esa lCha o lectura

de un explicación o texto y que tienen la función de establecer puentes

conceptuales entre lo que el lector ya conoce y lo que se desea que aprenda y
comprenda. Durante la lectura ayudan al lector a ffjar la atención en aspectos

fundamentales, a orientar sus predicciones y a veñficarIas. lo que conduce a la

interpretación del texto. Es decir. la elaboración de su comprensáón. implica

determinar las ideas pñncipales que contiene. Es impoftante establecer que

aunque un autor puede confeccionar un texto para comunicar detenninados

contenidos, la idea o las ideas pñncipales que construye el lector depende en

buena parte de los objetivos con que afronta la lectura, de sus conocimientos

previos y de lo que el proceso de lectura en sí le ofrece en reIaáón a lo pñmeros.

-7-



LA COMPRENSIÓN LECTORA: PROCESOS y ESTRA TFGIAS

El proceso de lectura debe asegurar que et lector comprenda et texto Y que

puede ir construyendo una idea cerca de su contenido, extrayendo de él aquello

que en función de sus objetivos le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante

una lectura individual, precisa, que pennite et avance y et retroceso, que pennite

parar, pensar, recapitular, relacionar la información con et conocimiento previo,

plantearse preguntas, decidir qué es importante y qué es secundario. Es un

proceso interno, que se debe enseñar.

1,4 LA LECTURA, UN MEDIO PARA LA REAUZACIÓN DE APRENDIZAJES

En la escuela la lectura es uno de los medios más importantes para la

consecuá6n de nuevos aprendizajes. Aún en la EdUl ación Primaria Básica Y en

ocasiones en la Escuela Secundaria, continúa reservándose un tiempo, dedicado

a la lectura .. Por lo demás, a medida que se avanza en la esoolaridad aumenta

la exigencia de una lectura independiente por parte de los alumnos, lectura que

suele ser controlada por los profesores mediante diversas estrategias.

Puede afinnarse, que det segundo cido en adelante la lectura parece seguir dos

caminos dentro de la escuela: uno pretende que los niños Y los jóvenes mejoren

su habilidad y, progresivamente se familiaricen con la literatura y adquieran et

hábito de la lectura; mediante el otro, los alumoos deben sefVirse de ella para

acceder a nuevos contenidos de aprendizaje en las diversas áreas que

conforman el curriculum escolar. Lo que se pretende es que guste leer y que se

aprenda leyendo. Sin embargo, estos objetivos no siempre se consiguen y es un

hecho que la solución a este estado de cosas no puede desprenderse de

enfoques reduccionistas, que busquen en un método la panacea a las

difICUltades que hoy existen. ¿Qué puede hacerse para que los niños aprendan

a leer y utilicen la lectura para aprender?

Para dar un buen camino es necesario e imprescindible la motivación.

i",=======2='=1..EER===' C=O=M=P=REN==DER==Y=APRENDER===========I

2,1 LECTURA y COMPRENSiÓN

Desarrollar la comprensión significa hacer cosas usando los conocimientos

previos para resolver nuevos problemas en situaáones inéóllas. Dos grandes

vertientes se definen para tratar el tema de la comprensión lectora. A partir de lo

qué es la Lengua, para qué sirve y en consecuencia, cómo se la debe enseñar.

El otro, abordaría la problemática desde la PsicoIogia Cognitiva, que en los

últimos años se ha replanteado la manera de entender la lectura. Ambos

caminos están íntimamente relacionados y son claves para entender de qué se

-8-
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habla hoy alrededor del tema. Comprender es la habilidad de pensar Y actuar

con flexibilidad a partir de lo que uno sabe.

Las dificultades de comprensión en el texto expositivo están relacionadas con

su estructura y con la falta de conocimientos de los alumnos acerca del tema

imposibilitando efectuar inferencias sobre el mismo.

Para construir una interpretaáón el texto debe poseer una estructura lógica. una

coherencia en el contenido Y una organización que favofezca a construcción a la

que aludía. Se puede comprender porque se realiza un importante esfuerzo

cognitivo durante la lectura permitiendo la ínterwnción del lector activo que

procesa y atribuye signifICado a lo que es1á escrito. B tema de los objetivos que

el lector se propone lograr con la lectura es auciaI, porque determina tanto las

estrategias responsables de la comprensión cuanto el control que de forma

inconsciente va ejerciendo sobre ella. a medida que lee. Mientras se lee y se

comprende, todo va bien, y e11ect.orno se da cuenta de que está no sólo leyendo

sino además controlando que va comprenc:flelldo. Cuando en el texto aparece

algún problema u obstáculo que le impide la comprensión, éste se da cuenta. la

lectura se interrumpe y le dedica su alención a deshacer ello obstáculo. B

control de la comprensión es un requisito esencial para leer eficazmente, puesto

que si el lector no se alertara cuando no entiende el mensaje de un texto.

simplemente no se podña hacer nada para compensar esa falla de comprensión.

con lo cual la lectura seña realmente improductiva. Una última precisión de

carácter genérico que se añade es saber qué se pretende con la lectura porque

es lo que permite atribuirle sentido a la misma. abofdarta con mayor seguridad

y garantías de éxito. En el ámbito de la enseñanza, es bueno que los alumnos

aprendan a leer con diferentes intenciones, para lograr fines árversos. De esa

manera aprenden no sólo a activar un gran número de estrategias. sino que

aprendan que la lectura les puede resultar útil para muchas cosas.

Por último. para que alguien pueda implicarse en la actividad que le va a llevar a

comprender un texto escrito, es imprescindible que encuentre que ésta tiene
sentido. Es decir, que sepa lo que se debe hacer Y lo que se pretende con ella;

que la persona que tiene que llevarla a cabo se sienta competente para eIo; Y

que la tarea en sí resulte motivante. El término "motivación· es poIisémico. Una

actividad de lectura será motivadora si el contenido conecta con los intereses de

la persona que tiene que leer. y desde luego, si la tarea en sí responde a un

objetivo. Por otra parte, no olvidar que el interés también se aea, se suscita y se

educa, y que depende en no pocas ocasiones del entusiasmo Y de la

presentación que hace el docente de una detenninada lectura y de las
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posibilidades que sea capaz de explotar. la lectura -de verdad". que reatizan los

lectores expertos es aquella en la que él mismo manda: releyendo. parándose

para saborearla o para reflexionar sobre ella. saltando pánafo ... una lectura

mínima y por ello individual.

Leer es comprender. y comprender es ante todo un proceso de c:onstrucaón de

significados acerca de texto que se pretende compreuder. Es un proceso que

implica activamente al lector, en la medida en que la comprensión que realiza no

les derivada de la recitación del contenido de que se trate. Por ello. es

imprescindible que el lector encuentre sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo

que supone leer, lo que exige conocer qué va a hacerlo; exige disponer de

recursos-conoementc previo relevante. confianza en las propias posibilidades

como lector, disponibilidad de ayudas necesañas-también que se sienta

motivado y que su interés se mantenga a lo largo de a lectura.

2.2 COMPRENSIÓN LECTORA YAPRENDIzA.JE SlGNIF1CAnvo

En la explicación constructivista se adopta y se reinterpreta el concepto de

aprendizaje significativo acuñado por Ausubel(1963}, aprender algo equívale a

formarse una representación. un modelo propio, de aquello que se presenta

como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en

cuestión, en un proceso que conduce a una construcción personal, subjetiva. de

algo que existe objetivamente. Ese proceso remite a la posibilidad de relacionar

de una forma no arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende

saber. A la experiencia emocional gratificante asociada a aprender, y que es a la

vez causa y efecto de la motivación intrínseca, se añade el hecho de que cuando

se aprende significativamente se produce la memotización comprensiva, por el

proceso de integración de la nueva información en la red de esquemas de

conocimiento. Dicha memorización-distinta a la memoria mecá~ hace que la

posibilidad de utilizar el conocimiento integrado-su ~ para la

resolución de problemas prácticos sea muy elevada (cabe resaltar el seguir

aprendiendo). Cuando leer implica comprender, leer deviene un instrumento útil

para aprender significativamente. Cuando un lector comprende lo que lee. está

aprendiendo en la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al

mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones

sobre determinados aspectos. En la lectura se da un proceso de aprendizaje

intencionado incluso cuando los objetivos del lector poseen otras caracteñsticas:

leer por placer. Para que el aprendizaje sea significativo no se debe olvidar la

importancia de la vinculación entre comprender y aprender y para explicar el

continuo que se establece entre aprender a leer y leer para aprender.
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En una gran variedad de contextos y situaciones se lee con la finarldad de

aprender. No sólo cambian los objetivos que preside la lectura. sino que

generalmente los textos que sirven a dicha finalidad presentan unas

características ~ra expositiva- y la tarea, unos requeñmientos

claros, entre ellos controlar Y frecuentemente demosIJar que se ha aprendido.

Aquí la comprensíón implica la presencia de un lector activo que procesa la

información que lee. relacionándola con la que ya poseía y modificando ésta

como consecuencia de su actividad-con o que, en mayor o menor grado siempre

se aprende algo mediante la lectura-. no se debe perder de vista que cuando se

lee para aprender, se pone en marcha una serie de estrategias cuya función es

asegurar este objetivo. Un lector comprende en la medida que su lectura le

informa, le permite aoen:;arse al mundo de significados Y le ofrece nuevas

perspectivas.

2.3 LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DE cOMPRENSIÓN LECTORA

Desde la concepción oonstructivista del aprendizaje escdar y de la enseñanza

(ColI. 1990) el concepto enseñanza es entendido como una ayuda que se le

proporciona al alumno para que pueda construir sus aprendizajes. Es una ayuda.

porque nadie puede suplantarte en esa tarea; pero es insustiluibIe pues sin ella

es muy dudoso que los alumnos puedal dominar los contenidos de la

enseñanza y lograr los objetivos que la presiden.

Tres son las ideas asociadas a la ooncepción oonstJudMsta, sobre la lectura y

las estrategias que la hacen posible:

1ra) Situación educativa como un proceso de oonsIJuccióIJ conjunta a través del

cual el maestro y sus alumnos pueden compartir progresivamente universos de

significados más amplios y complejos, y dominar procedjmientos con mayor

precisión y rigor.

2do) El profesor ejeR:e una función de guía. en la medida en que debe asegurar

el engarre entre la oonstrucción conjunta que se cacadetiza por constituirse en

participación guiada (Rogoff, 1984 ). Supone una situación educativa en la que

se ayude al alumno a oontrasIar y relacionar su oonoámiento previo con el que

le va a resultar necesario para abordar dicha situación.

3ro) La descripción de la participación guiada se aproxima a la descripción de los

procesos de andamiaje (Word. Bruner y Ross. 1976) Metáfofa para explicar el

papel que tiene la enseñanza respecto del aprendizaje del alumno. los retos que

constituyen la enseñanza deben estar un poco más allá de los que el niño ya es

capaz de resolver. Las ayudas que caracterizan la enseñanza deben ser

retiradas progresivamente, a medida que el alumno se muesIJa más competente
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y puede controlar su propio aprenálZaje. La buena enseñanza no sólo es la que

se sitúa un poco más allá del nivel actual del alumno. sino la que asegura la

interiorización de lo que se enseñó y su uso autónomo por parte de aquél. Se

entiende que las situaciones de enseñanzafaprendizaje que se articulan

alrededor de las estrategias de lectura como procesos de consIrucáón conjunta,

en Jos que se establece una práctica guiada a través de la waI el proresor

proporciona a los alumnos Jos "andamios" ne<:esalÍ05 para que puedan dominar

progresivamente dichas estrategias y utilizar1as una vez retiradas las ayudas

iniciales. Explicar Jos procesos internos que suceden durante la comprensión

lectora, puede ser difial porque muchas veces la persona no se da cuenta de

que la realiza, y además porque no está acostumbrada a hablar sobre ellos. Pero

el aprendizaje de un procedimiento requiere como c:onálCión necesaria-que no

suficiente-su demostración. De ahí que la álficultad no deba amedrentar al

profesor y hacer con la lectura lo mismo que se hace aJando se explica la suma:

exponer a Jos niños cómo se procede para resolverla.

Es por ello, que existe una gran parte de propuestas metodológicas que tienden

a la enseñanza de la comprensión lectora y mejorar la enseñanza de la Jectura.

2.4 Los TIPOSDE tEXtOS YEXPECTAnvAS DEL LECTOR

La diversidad de textos con los que los Iectoces se el Ifitmtan hace ver por qué es

necesario, que la lectura en la escuela no se limite a uno o dos tipos de textos.

Algunos textos son más adecuados que otros para delenninados propósitos de

lectura y las estrategias utilizadas se diversifican y se adaptan en función del

texto que se quiere abordar.

Una segunda razón que justifica que se Jos álStinga el lector. Cuando se habla

de "tipos' de textos o de "superestructuras" (Bronckart, 1979; Van Dijk., 1983) se

sugiere que éstas actúan como esquemas a Jos aaaIes se adapta el discurso

escrito. Así, independientemente del contenido. el autor que quiere narrar un

suceso se adapta a la estructura formal de la narración. a la que puede aportar

su creatividad, modificando o alterando determinados aspectos, pero sin que se

comprometa su pertenencia a esa clase de textos.

"Se denomina superestructuras a las estnJcturas globales que
caracterizan el tipo de un texto. Por lo tanto, una estnsct.uranatraliva
es una superestrudJJra. independientemente del oontenido(es decir,
de /a macroestTUctura) de la narración, aún cuando se vea que las
superestnJcturas imponen ciertas /imitaciones al oontenido de un
texton(1)1

I Van Dijk, 1983; 142
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¿Cuáles son los tipos de textos o superestructuras exislentes? la verdad es que

distintos autores Degan a conclusiones diferentes, probablemente porque los

objetivos de sus clasificaciones y las variables que tienen en cuenta para

realizarlas son en ocasiones discrepantes. Así, Van Dijk (1983) distingue la

superestructura narrativa, la argumentativa y el tJatado cientifico, pero reserva la

categoría "Otros tipos de texto" para incluir aquellos que no se ajustan a las

categorias precedentes. Otros autores cano Cooper (1990) Adam (1985), se
han ocupado también de este tema en una perspectiva quizá más pedagógica.

Adam(1985), por ejemplo, basándose en trabajos de Bronckart y Van Dijk,

propone retener los siguientes textos:
1. Nanafivo. Texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a

explicar unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos
siguen una organizaOón: es1adoinicial' complicación t acción t resolución

t estado final. Otros introducen una estructura conversacional dentro de la

estructura narrativa. Son ejemplos los cuentos, leyenda, novela.

2. Descriptivo. Su intención es describir un objeto o fenómeno, mediante

comparaciones y otras técnicas. Adam señala que este tipo de texto es

frecuente tanto en la literatura como en los dicáonarios, guías tuñsticas.

los inventarios, etc. Es también frecuente en los libros de texto.
3. Expositivo. Relacionado con el análisis y síntesis de representaciones

conceptuales, el texto expositivo explica determinados fenómenos o bien
proporciona informaciones sobre ésIns. Los libros de texto Y rnanuaIes lo

utilizan con profusión

4. Instructivo-indudivo. Adam agrupa aquí los textos cuya pretensión es

inducir a la accíón de lector: consignas, instru<:áJnes de uso, etc.

Aún otros autores (Teberosky, 1987) distingue un tipo de texto
"informativo/periodístico", cuyo ejemplo caracterísIico lo constiluyen las

noticias de los medios de comunicación escrita; para la autora éstas

constituyen una derivación de la superestructura narrativa. Aunque
probablemente esta categoña podña inscribírse dentro de otras, por su

potencialidad en el aprendizaje escolar de la lectura y la escritura.

Cooper (1990), a su vez, reclama la necesidad de enseñar a los alumnos a

reconoce las distintas superestructuras y distingue dos tipos básicos de texto,
los narrativos y los expositivos. Los naTTa1ÑOS se organizan en una secuencia

que induye un principio, una parte intennedia Y un final. Una narración puede
tener diversos episodios, cada uno de los el laIes incluye personajes, un

escenario. un problema. la accíón Y la resolución. 8 argumento es, para este
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autor, la forma en que se organiza el reCato (que incluye los divefSOS

episodios).

En cuaoto a los textos exposílivos, su rasgo fundamental es justamente que

no presentan una única organización; ésta varia en función def tipo de

información de que se trate y de los objetivos que se persigan. Existe acuerdo

en considerar que los autores utifczan alguna de las siguientes estructuras

expositivas: descriptiva, agrupadora, causal, aclaratoria Y comparativa.

En la estructura descriptiva e ofrece información acerca de un tema en

particular. Mediante el texto de tipo agrupador. el autor suele presentar una

cantidad variable de ideas acerca de un tema, enumerándolas y

relacionándolas entre sí. Es el texto en el que aparecen palabras clave como

"En primer lugar (0'0) en segundo lugar (0'0) Por último ( ...r.
También los textos causales contienen indicadores o paIabms clave, pero de

distinto tipo: "A causa de (... ); la razón por la cual (... ); A raíz de (... ); Por el

hecho de que (... ). En estos textos el autor presenta la información

organizándola en una decencia que pone de relieve las relaciones

causa/efecto.

En el texto aclaratorio se presenta una pregunta, un problema y se brinda

además su solución (excepto en algunos textos en los que se espera que sea

el propio lector quien la genere, como en los de matemáticas). A veces el

interrogante se formula daramente: otras veces se utilizan indicadores del

tipo: "El problema que se presenta consiste en (... ); El interrogante que se

plantea (...r. En ocasiones es necesario inferir el problema que en el texto se

está tratando.

Por último, en el texto comparativo se utiliza el recurso de presentar las

semejanzas y diferencias entre determinados hechos, conceptos o ideas con

el fin de profundizar en la información que se pretender exponer. Las palabras

dave en este caso pueden ser: "Tal como sucedía con (... ); diferencia de

( ... )" y otras expresiones sinónimas.

Aunque los libros que se trabajan en la escueta suelen estar integrados por

narraciones y por algunas de las estructuras expositivas mencionadas, estos

tipos de texto, como ha señalado Adam(1985), no suelen encontrarse en

estado "puro" en los materiales de lectura que uti"aamos en la vida cotidianao

Por ello, es interesante que la escuela no se limite ni a un tipo de textos, ni a

concreciones más o menos paraá¡gmáticas de éstos, sino que, siempre que

sea posible, se trabaje con textos habituales, menos perfectos pero más

reales.
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2.5 EL TEXTO EXPOSIllVO

Desde el folleto ofreddo al público en el mostrador de una fannacia para dar a

conocer la importancia de la vitamina E. hasta un artía.Ilo encicIopéólCOsobre

la Edad Medía. sin olvidar el material que los chicos leen en manuales y libros

escolares. los textos expositivos son fundamentales para acceder a nuevos

conocimientos. La posibilidad que éstos ofrecen de conocer aspectos
ignorados de la realidad. privilegia la función informativa del lenguaje.

Por esta razón. los textos expositivos son conocidos en el ámbito escolar con

el nombre de "Informativos·. Sin embargo. se prefiere la denominación

"expositivos· porque resulta más abarcativa. Si bien la rnayoria de los textos

expositivos tiene como función primoo:lial transmitir información, muchos de

ellos no se limitan simplemente a proporcionar datos. sino que además

agregan explicaciones, describen o ilustran con ejemplos y analogías.
A lo largo de los años escolares, el contacto con estos materiales es

permanente. También es permanente la dificullad de los alumnos para
comprenderlos. Los maestros están acostumbrados a quejarse de estas

difICultadespero muchas veces carecen de elementos para resolverlas.

Una de las cuestiones más importantes en reIadón con la comprensión

lectora se refiere a los conocimientos que se poseen acerca del tema antes
de abordar la lectura de un texto. Leer algo sobre un tema casi desconocido,

con vocabulario específico y poco familiar, constituye una tarea sumamente

difícil tanto para los chicos como para adultos. La única manera de hacer

significativa la nueva información es ligarla con lo que se sabe previamente .

En cuanto a la escritura expositiva. la escuela no suele ejercitarla porque, por

lo general. carece de estrategias para hacer1o.Sin embargo, freQ.lentemente

exigimos competencias para escribir este tipo de textos cada vez que se

evalúan conocimientos en las pruebas escritas.

2.5. f CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL JEATO EXPOSIllVO

No resulta sencillo caracterizar los textos expositivos en conjunto. Esta
dificultad se hace evidente si pensamos que tanto la guía telefónica como las
definiciones de los diccionarios. las narraciones históricas. la explicación de

un fenómeno natural o la descripción de la estructura del átomo son todos

materiales expositivos. Sin embargo, es posible enumerar algunos rasgos en
común cuyo conocimiento será útil al maestro para guíar a los alumnos en la

producción y comprensión de este tipo de textos.

En la mayoria de ellos:

m Predominan las oraciones enunciativas
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ID Se prefiere la tercera persona

lJ) Los verbos de las ideas principales se conjugan en indicativo

W Se evitan las expresiones de la subjetividad

ID El registro es formal

ID Abundan los términos téalioos o científicos

El texto expositivo aporta datos y referencias aoen:a de un determinado

asunto, amplía y desarrolla un tema central que es la idea que en él se

transmite. TIeI1e una superestructura roya inferencia puede aprenderse a

través de la práctica de ciertos ejercicios de escritura.

~======3=. =C=O=NS"1'R==UYEN===DO=LA==C=O=M=P=RENS==IÓ=N=======,1

-
3.1 ¿QuE PASA CUANDO SE LEE? EL PROCESO DE LA LECTURA.

La lectura es un proceso de emisión y verificación de predicciones que conducen a la

construcción de la comprensión del texto.

Comprender un texto implica ser capaz de establecer un resumen que reproduce de

forma sucinta su significado global (Van Díjk. 1983). Esto requiere poder diferenciar lo

que constituye lo esencial del texto y lo que se puede considerar en un momento

dado-para unos objetivos concretos-<:omo secundario.

Así. para que el lector sea efectivamente un lector activo que comprende lo que lee. es

necesario que pueda hacer algunas predicciones ante el texto que tiene delante.

algunas características del texto-Ia superestructura o tipo de texto. su organización.

algunas marcas-así como los títulos, las ilustraciones que a veces los acompañan y

las informaciones que e profesor, otros alumnos y el propio lector aportan. constituían

el "materiar sobre el que se generaban dichas hipótesis o predicciones. Estas

predicciones. anticipaciones deben encontrar verificación en el texto o bíen ser

sustituidas por otras. Cuando la encuentran. la información del texto se integra en los

conocimientos de/lector y se va produciendo la comprensión.

Un aspecto esencial a lo largo de todo el proceso tiene que ver con el hecho de que

los lectores expertos no sólo comprenden, y por lo tanto, pueden llevar a cabo

acciones que les permitan solucionar una posible laguna de comprensión. Esta es una

actividad metacognitiva, de evaluación de la propia comprensión, y sólo cuando es

asumida por el lector su lectura se hace productiva y eficaz. Aunque sea a un nivel

inconsciente, los lectores a medida que leen. predicen. se plantean preguntas.

recapitulan la información y la resumen. y se enroentran aJertas ante posibles

incoherencias o desajustes. Es un proceso que se da. además. de forma constante.

pero que a veces no se da cuenta: cuando no se aprende a leer de manera adecuada.
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En esos casos, la lectura no puede servir a ninguno de los propósitos que la mueven,

es decir, es inútil, no es funcional, no es lectura.

El proceso de lectura debe asegurar que el lector comprende los diversos textos que

se propone leer. Es un proceso interno, pero se tiene que enseñar. Una primera

condición para que se aprenda es que los alumnos pueden ver y entender cómo

procede el maestro para elaborar una interprelaáón del texto: qué expedativas tiene,

qué preguntas se formula, qué dudas se le plantean, cómo llega a la conclusión de lo

que es fundamental para los objetivos que le guían, qué toma y qué no toma del texto,

qué es lo que ha aprendido y lo que le queda por aprender ... en definitiva, que asista a

un proceso/modelo de lectura, que les permita ver las "estrategias en acción- en una

situación signifICativa y funcional.

3.2 Los ERRORES y lAGUNAS DE COMPRENSiÓN

Los errores (falsas interprel.aciones) y las lagunas en la comprensión (la sensación de

no estar oomprendiendo) son estrategias frecuentes durante la lectura. El

conocimiento que se tiene sobre el grado en que se comprende es un subproducto de

la propia comprensión. El que un obstáculo en la lectura nos preocupe o no, depende

del objetivo que se tiene. A veces no se comprende un párrafo, por ejemplo en un

artículo periodístico y se pasa al siguiente, sin mayor problema. Pero si se lee las

cláusulas de un contrato que se va a firmar, la casi inevitable sensación de que no se

comprende algunas cosas no sólo nos preocupa sino que desasosiega y se necesita

comprender.

No se está continuamente preguntándose si se comprende o no lo que se lee. B

conocimiento que se tiene sobre el grado en que se comprende es un subproducto de

la propia comprensión (Markman, 1981); sólo hace falla intentar comprender

activamente para detectar lagunas y errores de comprensión en nuestro proceso.

Para leer eficazmente, se necesita identificar el obstáculo, lo cual supone tomar

decisiones importantes en el curso de la lectura.

Los errores cuando se detectan es de mayor importancia puesto que nos informan -y

esto puede parecer una paradoja-de lo que comprende el lector, de si él sabe que

comprende y si es capaz de adoptar decisiones adecuadas para solucionar el

problema que tiene delante. No se trata de hacer una apología de la lectura con

errores, sino de ser capaces de interpretar éstos en una dímensión más amplia de la

que suele ser frecuente en la escuela.

Cuando un mal lector se equivoca, el profesor ejerr:e un control total de su lectura, y le

señala el error, o bien le proporciona indicaciones para utilizar estrategias de

descodiflCación del texto. Sin embargo, para que un mal lector deje de serlo es

absolutamente necesario que pueda ir asumiendo progresivamente el control de su
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propio proceso y que entienda que puede utilizar muchos COllOCÍmientos para construir

una interpretación posible de lo que está leyendo: estrategias de descodificación, por

supuesto, pero también esbateg~ de comprensión: predic::Qones, inferencias, etc.

para las cuales necesita estar comprendiendo el texto.

3.2.1 DISTINTOS PROBl.EMAS. DISTINTAS SOLUCIONES

Existen problemas en la comprensión de palabras, de frases, en las relaciones que se

establecen entre las frases Y en el texto en sus aspectos más globales. En todos los

casos, las lagunas en la comprensión pueden ser atribuidas o bien a no conocer el

signifICado de alguno de los elementos mencionados, o bien al hecho de que el

significado que el lector puede atribuir no es coherente con la interpretación que va

realizando del texto. Puede ser también que existan diversas interpretaciones posibles

para la palabra, frase o para un fragmento, y entonces la dificultad estriba en tener que

decidir cuál es la más idónea. Cuando los problemas se sitúan a nivel del texto en su

globalidad, las difICUltades más habituales se refieren a la imposibilidad de establecer

el tema, de identificar el núcleo del mensaje que se pretende transmitir o la

incapacidad para entender por qué suceden determinados acontecimientos.

Estas situaciones, que probablemente son sólo un ejemplo de los conflictos con que

puede encontrarse un lector, exigen tomar decisiones acen:a de lo que se puede

hacer. Una, evidente, es abandonar el texto y dedicarse a otra oosa, aunque no es

bien vista en la escuela. Es así, como el lector puede llevar a término acciones

diversas cuando ha decidido que necesita comprender1o. las estrategias que

conducen a interrumpir drásticamente la lectura (por e;emplo, ante una palabra

desconocida, consultar el diccionario o preguntar a un profesor) sólo se justifican si la

palabra en cuestión es critica, es decir, absolutamente imprescindible, para

comprender el texto. Cuando la lectura se interrumpe, ellecto(' se desconecta-, pierde

el ritmo y necesita conectarse nuevamente. Para CoIins Y Smith es importante

enseñar distintas estrategias, y enseñar también que las que más cortan la lectura

sólo deben ser empleadas cuando sea necesario.

Por lo tanto, la primera decisión que hay que tomar ante un problema de lectura, ante

una incomprensión, es si se realiza alguna acción compensatoria o no. En esta

decisión tienen un papel fundamental los objetivos de lectura del lector, su necesidad

de comprender y la propia lectura estructura del texto.

A las estrategias de lectura parece necesario ubicartas en relación a los

procedimientos (método, destreza o habilidad), acciones oo:tenadas Y finalizadas,

dirigidas a la consecución de una meta, que implican lo oognitivo y metaoognitivo.

Desde la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza ésta es

entendida como una ayuda que se le proporciona al alumno para que pueda construir
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sus aprendizajes. Se debe tratar de detectar qué proceso predomina en el niño

durante el acto lector: de pensamiento, repetición o de opinión. Como así también, los

procesos implicados en la detección del tema de un texto. de sus ideas principales y

en la elaboración de su resumen son procesos complejos que se enseñan a partir de

las narraciones, leyendas. información oral y escrita. donde el alumno irá construyendo

un conocimiento original.
Aprender las estrategias adecuadas para resolver errores o lagunas requiere. igual

que cuando se trata de enseñar las estrategias responsables de la comprensión, que

el alumno pueda integrarlas en una actividad significativa.

3.2.2 DESPUÉS DE LA LECTURA: SEGUIR COMPRENDIENDO Y APRENDIENDO

Las estrategias implicadas: identificación de la idea principal, elaboración de resumen

y formulación y respuesta de preguntas contribuyen a la elaboración de la

comprensión durante la lectura. Aunque no se pueden establecer límites daros entre

entre lo que va antes. durante y después de la lectura. En cualquier caso, se trata de
un lector activo y de lo que puede hacerse para fomentar la comprensión a lo largo del

proceso de lectura, proceso que no es asimilable a una secuencia de pasos

rígidamente establecida, sino que constituye una actividad cognitiva compleja guiada

por la intencíonalidad del lector.
~ La ídea principal: Carriedo y Alonso(1991) como la mayor parte de especiaJistas.

que se parta de una definición c1ara-e1profesor, los editores. los especialistas, los

investigadores. los alumnos-de lo que constituye la idea principal como condición

necesaria para poder enseñar a los alumnos qué es y cómo Regara ella.

En una obra clásica, AuUs (1978) distingue el tema de la idea pIinápaJ Y puede

expresarse mediante una palabra o un sintagma. Se acx:ede a él respondiendo a la

pregunta: ¿De qué trata el texto? La idea prindpaI, por su parte, informa del

enunciado (o enunciados) más importante que el escritor utiliza para explicar el tema.

Puede estar explícita en el texto y aparecer en cualquier lugar de él. o bien puede

encontrarse implícita. Se expresa mediante una frase simple o dos o más frases

coordinadas, y proporciona mayor infonnación, y álStinta. de la que incluye el terna. La

idea principal es. para Aulls (1078, 1990). la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál
es la idea más importante que el autor pretende explicar en relación al tema?

La distinción entre tema e idea principal parece útil porque permite clarificar algo más

el concepto de la última; por lo demás. a partir de eIIa-de la d~. AuIIs (1990)
desprende algunas consideraciones generales interesantes para la enseñanza:

enseñar que el tema es diferente de la idea principal; enseñar qué es el terna antes de

enseñar qué es la idea principal; enseñar a identifICar el tema en primer lugar;
enseñar la idea principal y el tema de manera distinta en narraciones y exposiciones.
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El concreto, el autor propone enseñar el tema en narraciones y exposiciones senállas

en los primeros años, trabajar la idea principal sólo en exposiciones. y votver a ella en

la narración en los años superiores. cuando se aborda sistematicamente el comentario

del texto en relación a la literatura. la opinión de que la identificación de la idea

principal se facilita en textos expositivos es compartida. además. por diversos autores,

entre ellos, Cooper (1990). No obstante, no hay que oMdar que cuando se habla de

alumnos y se conserva la distinción genérica entre la estrucIura nalTativa y la

expositiva. hay acuerdo en considerar que la primera es mucho más accesible, por el

conocimiento tácito que de ella tienen los niños. que la segunda. Al parecer, el

esquema presentación/complicación/resolución es utilizado por los lectores para

comprender y extraer información importante de las nanaciones. Por otra parte, la

habilidad para entender y justificar los sucesos y las acciones de los personajes de

una narración no difiere en lo básico de la habilidad para entender Y justificar las

interacciones sociales cotidianas en las que el niño se encuentra inmerso. Asi, su

conocimiento previo acerca de la estructura narrativa es, por lo meno. doble.

Por lo que respecta a los textos exposítivos. al desconocimiento previo de su

estructura se une el hecho de que su uso no se generaliza en la escuela hasta el cido

Medio de la Educación Primaria. y que en ese momento no se trabaja como objeto de

lectura. sino como medo de aprendizaje. A este respecto, la propuesta de álStinguir

entre textos descriptivos. agrupadores, causales, aclaratorios y comparativos (Cooper,

1990) y de atender a los indicadores, marcas y palabra cIaYe que les son propios,

puede ayudar en la tarea de enseñar a encontrar sus ideas principales, pues

proporcionan indices para fonnular preguntas pertinentes que conduzcan al núcleo de

los textos.

En éstas y otras aportaciones se hace evidente una limitación, puesto que cuando se

habla de la idea principal se recurre al texto y al propósíto del autor, pero se omite o se

concede poca importancia a lo que se refiere al lector, a sus conocimientos previos y

objetivos de lectura. que determinarán en parte lo que considere ·principal" en ella.

Todo lo que se diga o escriba acerca de la idea principal debería tomar en

consideración este hecho, inherente a la idea de un lector activo, y responsable de la

variedad de "ideas principales- que distintos Iedores pueden identificar en un texto. o

inferir de él, aun cuando la demanda a que deban responder se refiera a la idea

fundamental que quería transmitir el autor.

En este sentido. resulta útil la distinción establecida por Van Dijk (1979) entre

"relevancia textual" y "relevancia contextum-. Con la primera, el autor se refiere a la

importancia que se asigna a los contenidos de un texto en función de su estructura y

de las señales que el autor utilizó para marcar lo que él consideró más importante-

r
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tema, comentarios; señales semánticas; palabras Y frases temáticas; repeticiones,

síntesis, recapitulaciones e introducciones; señales léxicas: -lo importante ...- -lo

relevante es...• ; señales sintácticas; orden de las palabras Y las frases; señales

gráficas: tipo y tamaño de las letras, enumeraciones, subrayados; palabras claves. La

relevancia contextual, por su parte designa la importancia que el lector atribuye a

determinados pasajes o ideas contenidas en un texto en función de su alención,
interés, conocimientos y deseos. Es lo que el lector considera importante en el

momento de la lectura, y puede ooincidir o no con /o que el autor consideró
fundamental.

De hecho los lectores jóYenes-buenos lectores jóvenes- tienen díficultades para

diferenciar la relevancia textual de la contextuaJ. Winograd (1986) enoontló que

alumnos de octavo año tendían a recon:lar más los aspectos interesantes y gráficos de

un texto en lugar de los consíderados importantes por los adultos. Esto condujo al

autor a apuntar que no se trata de que los niños no puedan extraer la idea principal,

sino que lo consideran °principar simplemente no coincide con el criterio adulto.

1¡¡; __ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;4¡¡;,ilPs¡¡¡¡¡I¡¡;CilOilLOG_¡¡¡¡ÍA¡¡;¡¡DilE¡¡;LA¡¡;¡¡¡¡C¡¡O¡¡;¡¡M¡¡P¡¡;RENS¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡IÓ¡¡¡N¡¡¡¡DE_:1:EX::I¡¡os¡¡¡¡¡¡¡¡¡_¡¡¡¡_1

-

4.1 LA LECTURA. UNA STTUAClóN VITAL

Se puede definir dos vertientes para tratar el tema de la comprensión lectora. Un modo

sería encararla a partir de qué es la Lengua, para qué sirve Y en consecuencia, cómo

se la debe enseñar. El otro, abordaría la problemática desde la PsicoIogia Cognitiva,

que ellos últimos años se ha replanteado la manem de entender a lectura.
Ambos camino están íntimamente relacionados, y son claves para entender de qué se

habla hoy alrededor del tema.:
~ No se entiende la lectura solamente como una técnica o una habifidad a

desarrollar. Si así fuera, estria perdiendo de vista /o relacionado con la adquisición y

el uso de lenguaje, con el aprendizaje de la lengua en general.

~ La Psicología Cognitiva ha evolucionado la manera de pensar al lector Y los
procesos que éste pone en juego cuando lee; la lectura se piensa como una manera
de procesar la información que el texto ofrece y de construir su significado.

Lo que la Psicología Cognitiva aporta es un acercamiento diferente, en parte, al que se
venía teniendo. Las causas que originan los problemas de aprendizaje son analizados
desde un marco socio -histórioo-cullural y, por lo tanto, los abordajes terapéuticos

están encuadrados en ese marco.
VIgotsky, padre de cognitivismo, se árferencia de Piaget, entre airas cosas, en que

mientras éste propone que el nivel de aprenálZaje está determinado por el desarrollo
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cognitivo, VJgotsky invierte los térmínos Y postula que es el desanolD cognitivo quien

está condicionado por las postiIidades de aplesdzaje que ese sujeIo tiene, es decir,

por la estimulación de que el medio prm¡ea. Por lo tanto, aJando se allaila" se pone

mucho énfasis en anaizar cómo es el proceso, aláles son las funciones que ese

proceso puso en juego y aláles no, sí el mismo es contexheJí'&1o adecuadamente o

si se vive como descolgado de las nec esidades de quién aprende, si quien cumple con

la tarea de mediador anticipa con precisión la finalidad de su irJIenIencíón y si la

misma tiene en cuenta las caracteristicas particulares del alumno.

Para el modelo socio-histórico-cullural de la PsiooIogia Cognitiva, el aprendizaje no es

una tarea inátvidual sino social, es el reslllaeto de proceoos en los a.taIes la

coIaboraci6n Y el compartir son fundamentales.

Cada individuo aprende en función de su hisIoria personal Y fan iI ,•., Y de acueroo

con el momento histórico en el cual está iI.,aet'SO.

la cullura. que influye y a la vez es influida por los seres lunatiOS, no puede dejar.;e

de lado al analizar el aprendizaje, sin COfJef"el riesgo de pan ialil. este proceso, corno

lo demuestra el fracaso de modelos esa*Mes que se ~ en a*Bas con pautas

diferentes. Es decir que, al analizar la etioIogia de los publeutas de aprendizaje se

tienen en cuenta las caracleristicas OIgálticas" ernoc::ion*s. S(IC:R 'es, hisIóricas y

culturales que rodean a quien aprende.

El sujeto humano es por naturaleza muIidimensíonaI, es un sistema complejo de

relaciones y de func::ionamienlo, y cuando está en situación de apre¡dzaje reproduce

las caracteristicas de esta complejElad, por-Io 1anIo no puede observárseIo, ni tratar de

trabajar con él teniendo en cuenta sólo los aspectos de la conduela personal del

alumno, sino también las del que ensei\a y las relaciones que se estabIeoen en esa

interacción. El maesbo "se propone- transferir COIlOCÍIuíentosa los estudiantes Y éstos

los captarán en la medida en que cada uno de los inIenrinienIes. macsbos y
estudiantes, puedan articular esbaIegias de a1ecuacioo a las neoesalaie'S especificas

que requiere ese conocimiento.

Des esta reIaci6n entre e que enseña, el que apre¡ tde Y el material de aprendizaje
surgen resultados que muchas veces no san los esperados por alguna de las partes,

que no responden a las expectativas del n:aesbo, por ejunplo. y dependecá de la

flexibilidad de éste el aprovechar ese resallado nesperado.

Los obstáculos que se le presentan a una peISOIIta para adquirir CXIOOcituieutos,

generales o especificos, provocan díficuItades de apreu6za;e. cuyo origen es múIipIe

y que se constituyen como una mala o red de inten:onexiones, Y que, por lo tanto,

impiden identificar causas únicas..
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La base orgánica, Josmodelos de aprerdzaje adquiridos, la rebción que se esIabIece

con quienes transmitir Jos conocimienIos, el significado particUar que cada uno
construye sobre Jossaberes, la represenIacián previa existente sobre esa información,

la contextualización o no de los procesos de enseñanza/aperlliz.aje, y tantas otras

cosas más, como la preocupación por- los problemas saciEles y pessonaIes,

interactúan permitiendo o impidiendo la oonstrucáón de 00 nuevo cooocimíenlo.

Habiendo detectado la multicausalidad que provoca y mantiene esas dificultades, es

que se actúa en oonsecuencia.. Quien leva adelante el tratamiento, con el enfoque

cognitivo, toma una activa participación ocientaudo, organizando, acompañando al

sujeto en la reflexión para que haga oonsciente las estrategias que utiiza para

aprender y aqueAasotras que, a pesar de estar dispoclibles, no ~ o subutiiza

B enfoque cognitivo anafiza los pnxesos de aprendizaje, tanIo nocmaIes como

patológicos, poniendo el punto de mira en la estructura Y organizaáón del

conocimiento; pone énfasis en el estudio del funQonamiento de la atención Y de la

memoria, no aislados, sino en el interjuego complejo que pennie el desarrollo de las

mismas.

El cognitivismo es construc:tivist, es decir que entiende que el sujeto para

aprender no copia del contexto, ni que sus conocimientos son el resultado de

mecanismos intemos, sino que son una constn.K:ciónparticular, como resultado de la

interacción entre ambos procesos la acción externa o inteñoñzada. aplicada a la

representación previa que se tiene de la novedad ínfonnaliva, es el proceso por el cual

se accede al nuevo conocimiento. ¿Pero construye consáenlemente? Es lo que
propone Bruner través de la intervención reftexiva Hacer conscientes los para qué,

por qué Ycómo del accionar cognitivo permitirá su desanclo.

La representación previa, que puede ser-conaeta o conceptual, es lo que permite el
reoonoámiento de situaciones que el medio ohece. Por ejempkJ, muchos chistes se

basan en sacar sorpresivamente de contexto una palabra, de utIUarIa con otros de

sus significados. Aquelos escuchas que no tengan disponiJIe la polisemia del vocablo

en cuestión, por escaso vocabulario o por rigidez de pensarnienlo, no comprenderán el
chiste. Es decir, la represenIacián previa que tienen inco,porada tiene tan poca
movilidad en su concepción que les impide modiflC3l1aaJando la oc a '-ó,,1o exige.

Lo mismo ocurre con la comprensión de 1m texto. Cuando se lee una lectura y la

representación que se tiene de alguna de las palabras no encaja en el contexto, el
lector no logra entender el significado de la m2sma, por- wanIo esta dificultad le
bloquea toda la capacidad comprensiva
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No se puede enseñar a pensar en ténninos de habiidades generales del pensamiento,

sino a pensar sobre algo, algún dominio, una especi6cidad del conocimiento que tenga

una base instalada. Luego se continuará con la genenmación de lo aprendido.

S aprendiz actúa sobre los mntenidos transronnándoIo en 1Hl proceso rewrsWle de

desconstrua:ión y reconstrucáón, en el marco de sus conocimientos previos Y de sus

necesidades de aplicación.

VIQOlskydesarrolló el concepto de Zona de DesarroUo Proxillllal (ZDP). basado en el

modelo de aprendfz:ajesocial y en que lo woIros*,adultos o pares, que acompañan al

aprendiz, intervienen en ese proceso. Esta inIeIYención es la mediación.

La ZOP es la distancia existente entre el nivel actua de deseqJeño de una persona y

aquel que puede lograr si es acompaí\ado por un "olro*.

La ZDP es un instrumento áJagnósticoque penníIe evaluar la capacidad indívidual de

un sujeto en su desempeño frente a detenninadas habilidades, es decir idet ltificando

factores que posibilitan y que obturan el aprerwizaje.

La ZOP tiene también connota :il).-,esde enseñanza, porque prevé las posibiIidaOOsde

desarrollo a nivel intemo y brinda un modelo para actuar sobre esas potencialidades

La ZOP, referida especificamente a los problemas de aprendizaje. facilita la
planificación del tratamiento.

Si se considera que el bagaje cognitivo de 1m sujeto es la base sobre la cual podrá

construir y el instrumento para realizar tareas. la ayuda que se debe dar es más clara

Esta ayuda será apropiada en la meálda que permita que el funcionamiento actual del

alumno se estructure en un nuew nivel de illteglación superior"al anterior. Por lo tanto.
estas ayudas exigen de una programación acorde con las necesidades, que le sean

pertinentes a éstas, y que el alumno pueda manejarse desde su nivel de
funcionamiento.

Aprender es. para el cognítivismo, una actividad mullidirecciollal, una negociación de
significado y de sentido entre psiQ>pedagogoy paciente o entre maestJo y alumno.

Esta ayuda planificada es lo que en Psicología Cognitiva se lama mediación. La

meál3Ción transfonna el funcionamiento cognitivo a través de insIrumenlos (dibujos.
planos. etc.) o de intervenciones. wPJesta"'su atención, memoña, esbalegias,

conciencia, al que aprende, levando su competencia a 1m plano superior. Esta

mediación debe conducir al niño a ser consciente de haber aprendido y de cómo

aprende, para que luego pueda genemizar estas adquisiciones a OCIas actividades..
Este resultado de la mediación en la Zona de DesanoIo Proximal (V1QOIsky),el

metaconocimiento, hace que el alumno se moviíce por el aprender, no sólo por las

notas, es decir que el proceso de motivación intrínseca CClIlliellcea primar sobre la
motivación externa.
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"El mediador. padres o maestros. enriquece la iJfE:tacáóo1 entre el indviduo Y
el medio ambiente, propon::ionándo al niifo una setie de est.imulaciones Y
experiencias que no peItenet:en a su mundo inmedafD'" ~

la mediación tiene que tener inIencioIlailIad. reciprocidad Y trascelldencia. significar

situaciones, potenciar la competencia. regcJar '1collbola la conducta, estimular la

participación activa y la conduela compartida. promover la individualización y

diferenciación psicológica. dirigiese a conseguir que los alumnos orienten su atención a

la búsqueda, planíficaci6n y logro de melas. identificarlo que hay de novedoso Y

complejo en las situaciones y ayudarto a hacer oonsáente que puede cambiar su

funcionamiento cognitivo.

4.2 ¿QuÉ SIGNIFICA COMPRENDER UN .EXtO?: ORDEN, DIFERENCIACIÓN E

IN.ERRELAClóN ENTRE LAS IDEAS DEL 'M'O

Los textos no solo ofrecen un cierto número de ideas. sino ademas una maneJa

concreta de "entrar" en ellas. Esa inviIación puede no set' atendida, y entonces se

leerá sin llegar a comprender. Comprender implica por tanto 10mar en consideración

las sugerencias y guías del propio texlo sobre cilmo ordenar. diferenciar. e

inlerrelacíonar las ideas. Comprender 00 texlo tiene esa aira faceta que consiste en

ir más allá y trascendelto. integrando sus ideas con las nuwtlas..

No se retiene las palabras del texlo. sino las ideas que esas palabras encierran. Por

eso, si se tuviera que expresar lo que se ha entendido del texlo. se empIeaña ·aIras

palabras'" para relIejar "las mismas ideas o proposiciones"

B texto puede mostrar con mayor o RIelIOt' claridad un otden o tilo conducI.or entle

sus ideas. Cuando la daridad es méxima, apenas se tiene que molestar en idelllificaI

de qué se está hablando en cada momento y anticipaI sobre qué podrá continuar el

texto. Cuando ese hilo se pierde. se pierde también posibilidades de comprenderlo.

Aunque se dice que el texto puede tener o no un orden es el lector quien debe

encontrarlo, Y habrá lectores a los que el texto les resuDe inconexo y deslavazado, Y

los habrá que encuentren una continuidad o hilo conductor.

Para comprender el texto, el lector debe componer (o recanpClne,) un orden entre las

ideas, o proposiciones, y para ello cuenIa con que los teJdos oIiecefl en su misma

organización una guía más o menos precisa al lespedo. EsE orden entre las ideas se

denomina hilo o progresión temMic:a.

2/deas o proposiciones; una idea o proposiá6n es algo que tiene significado pleno.

Algo que puede ser verdadero o falso.

Una proposición no sólo integra en l81 todo el significado de las palabias. sino que

implídtamente establece entre das unas detenninadas relaciones.
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Relaciones entre ideas: todo enunciado tiene una parle teInáIiUI Y otJa que es

comentario. B tema alude a aqueIo de lo que se habla,.o mejor. de lo que se viene

hablando. Mientras que el comentario es lo que se dice o pcedicadel tema.

B tema expresa lo ya conocido. lo ya dado o oompartido entre texto Y lector.; mientras

que el comentario es lo nuevo. el elemento espet iaImente informativo.

En definitiva, al interpretar las diversas oraciones se debe ser capaz de reconocer que

giran en tomo al tema Y que del tema se dice.. Por otro lado, Y además de las
relaciones temáticas. entre unas y otras propooiciooes cabe establecer otro tipo de

relaciones. Por ejemplo, entre una idea y otra pueden darse relaciones de carácter

causal: unas son conálCiónnecesaña. posible o probable de las 0Cras;o motivacional:

unas son un medio para obtener un fin; o ~ unas caraderizan a las otlas.
La mera existencia de una continuidad temática entre las civefsas propooiciooes no

garantiza que el texto sea coherente, ni peullite cabafmenIe comprenderto.

4.3 DIFERENCIACIÓN y JERARQUfA ENTRE LAS IDEAS: LA MAC'ROESTRUCTURA

B orden entre las ideas no basta. Las diferencias no están en las oracioues en si

mismas, ni tampoco en el hilo o progresión temática.. Hay cirelencias entre los textos.

Esta diferenciación o jemrquía posee et valor adicional de que las ideas de mayor

peso proporcionan un sentido unitario y global a todo el páuafo o texto. No se puede

diferenciar el valor de unas ideas respecto de 0Cras.no todas jooIas conducen a una

idea de mayor alcance que de unidad. Sin esa idea global Y sin esa diferencia<:ión

entre las ideas no hay comprensión.
Los textos pueden ser más o menos transparentes respecto a cómo se jerarquizan

sus ideas, y se debe resallar lo importante que es que et ledDr aprecie ylo cons1Juya

esa jeraJquía. Esta naturaleza jerárquica de las ideas se denomina macroestructura

del texto.

La macroestructura. por tanto. alude a las ideas que expresan el significado global del

texto; Y esas ideas globales, permiten además diJetenciar (ndividuaizat) unas ideas

de otras Yestablecer una leIacidn jetárqcM;a entre eIa.
la primera función de la macroestructura es la de propoo:ionar' una coherencia global

a las proposiciones derivadas del texto. Una segunda función es que al aear la
macroestructura de un texto se individualiza la infonnaci6n. En ten:er lugar, la
macroestructura permite reducir extensos fragmeotDs de infonnación a un número de

ideas manejables. De esta manera se puede reducir una página, 00 capítulo e incluso

un texto completo a un número limitado de ideas, sin que al hacerlo se pierda

información relevante. Gracias a esta capacidad de redua:ión se puede utilizar con
eficacia los conocimientos previos: si se recuerda la última película vista, es mejor no

tener que recorrer literalmente todo lo que se sabe de da; algo especialmente

r:
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necesario si además de rernernomr la pelíada en cuestión, uno se álSpOl'le a

contársela a un buen amigo interesado en ella

El significado global de un párrafo puede ser condensado junto con el de otros

párrafos en otro aún más global, Y así sucesivamente, hasta resumir un libro en una

idea o un número limitado de ideas o proposiciones.
Cabe concluir de todo lo expuesto que si un lector no puede construir la

macroestructura de un texto, fracasa en esa misma medida su oonlpfef1si6n.

4.4 INTERRELACIÓN GLOBAL: LA SUPERES IKUC!URA

Además de disponer las ideas en un oo:Ien y jeratquía detenninada, los textos

sugieren también un modo c::onaeto para íntenelacionar las ideas.
Los textos, además de contenidos ofrecen diversas maneras de inIerreIacionar las

ideas, y en concreto se habla de:
• La descripción , que incluye aquellos textos que 001asásteJlen caracterizar un

fenómeno
• La organízaci6n causal, alude a aqueIos textos que articulan sus oontenidos en

tomo a una trama causal, de estados ~ oonsecuentes-efos

• La organización comparativa, propia de textos en los que se alnbaponen dos o
más fenómenos

• La colección, que muestra cómo una de las ideas o aoontecimientos se relacionan

en base a -algúnft (indeterminado) rasgo común. como por ejemplo que se suceden en

el tiempo.

• La organización probIemaIsoIución o respuesta. que alude a aqueIos textos que

se organizan en tomo a un problema y a sus soluciones.

Esas formas reciben el nombre de superestructura y oonstiluyen la forma global que

articula o interrelaciona las ideas de un texto. Alude a la "'forma" o a la cxganízación de

los textos. Responde a la idea de que existen diferentes "tipos- de texto o discurso: un

relato, un artículo periodístico, un ensayo, etc; cada uno oon una forma organízativa
caracteñstica. Los textos expositivos hacen alusión a cinco formas de organización,
ya mencionadas:

r

1. La respuesta o probIemaIsoIución
,...,

2- La causativa o causal,...
3. La comparación

4. la descripción
""'
,... 5. la ooIeocí6n

La superestructtlra, es algo propio de los textos pero que son reconocidas por elledor,

que se apropia de ellas y las utiliza como guías en e anáisis e intefpretad6n de la
información. La superestructura. por otro lado, asigna a las ideas del texto un nivel de

-27 -

-
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importancia determinado: si un texto explica las razones de algo. tanto -ese algo-

como ·SUS razones"'tendrán una impor1anciamayor que el resto de las ideas.

4.5 ¿QuÉ ES COMPRENDER UN IEXIO'?

En el marco de la lingüística. un ledo es una t.ridad lingüistica que COIICIE!Ut una

actividad verbal con carácter social en que la denci6n del hablanle pnxb:e m cierre

semántico-<:omunicativo,de modo que el texto es autónomo.

Las propiedades básicas dellexlo son la cohetencia Yla cohesión:

.• La coherencia es una propiedad semántica de los ciscur.;os e implica que se

perciba el texto como un todo significativo.
.• La cohesión supone que las oraciones están oonedatas entre sí por medio de

elementos gramaticales que las interconec:tan.

Desde la perspectiva de la lingüística Y la Psicología Cognitiva:

Comprender un texto oral o esailo es un proceso complejo que implica tomar en
consideración las sugerencias y guías del propio texto sobre cómo ordenar. diferenciar

e interrelacionar las ideas expuestas en él. y además implica ir más alá Ytrasoendef1o,

integrando sus ideas con las de quien esalCha o lee.

Todo enunciado verbal (el texto) expone ideas mnedadas entre sí; comprenderlo

supone descubñr esas ideas y sus reIaciOiles, presIai Ido aIención a la progresión

temática del discurso (o dado y lo l1lJe\IO'tema)y a las reIac::ioneslógicas entre ideas

marcadas por los conectores, para poder"diferenciar en el nivel de la microestructura

cuáles son las ideas de mayor peso, ésas que expican el signíficado global del lexto

permitiendo identificar la macroesInx:tuIa que impregna y da sentido a los ejemplos Y

detalles; así se logra individualizar la ilfoonación Y reducir extensos haglllentos
informativos a un número rnanejabIe de ideas fundamentales sin perder informací6n

relevante. Gracias a esta '~a::idad de reduoc:iónse pueden uIiizar" con eficacia los
conocimientos registrados en la memoria.

Por todo lo expuesto, se puede afirmar en términos de la lingüística textual, que:

Comprender un te.do es constnIir su lI.IiJCI08SfnIc l8COIIOCiendo la

superes1nlctura (la trama de relaciones que articulan las ideas gIoIJaJes)pata llegar a
construir un modelo sobre el mundo que el fledo dE1cribe teIacíonándoIo con
nuestro conocimiento y visOJ de la realidad.

Comptender un texfo implica entrar o pell_ar en su sIgniIicado Y. JIO' Dnfo.
conseguir 10$siguientes Iogios:

1. Desentrai\ar las ideas que enc:ieilall las 1] , has: mllstluir con las
palabras del texto ideas o si se emplea la expresión técnica,

proposiciones.

-28 -

1'•••• F"'~' ••••~..-, J- .- - .-- _r va¡•• r .• ------ . --

- 29-



LA COf/IPRENS/ÓN LECTORA- PROCESaS YESTRATEGIAS

•.•..

previos sobre el mundo, consistente y coherente entre sí o suficiente para alcanzar

propósitos personales.

Debe haber una interacción permanente entre la • 31oar.:idadpara evaluar la

comprensión y la capacidad para deIerminar en qué grado se ha comprendido

(Vosniadau y otros, 1988).
Por otro lado, resulta curioso observar que esta capacidad tan UipoIIante se \le mucho

mejor cuando está ausente. esto es. cuando no tiene lugar. y entonces un led.or no es

capaz de apreciar incongruencias evidentes. entre la ínformación del texto.

+ Regulación: Además de detectar falos e comprensión según cualquiera de los

criterios señalados. los lectores deben decidiI si es necesario adoptar alguna medida

al respecto. En este sentido hay varias es1Jalegíasque han sido idelllí6cadas gracias a

estudios en los que se somete a los Iedores competentes a caKiciones de lectura

especialmente difíciles ( se suprimen cierta palabras o letJas del texto o el texto es

espeáalmente ambiguo) y s toman en consideración las IlefbaitEY.iones de los

sujetos. Frances Rauensbusch y CarI Bereiter (1991), por ejenlf*l, han identificado las
siguientes:

., Releer el texto con el fin de darificar el siguiíicado

., Saltar hacia delante en ef texto con ef fin de encontrar alguna

infonnación útil

., Resumir lo que es sabido

., Determinar ef tipo de paIabm problemática

1¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡;¡;¡¡¡;¡;¡¡¡;¡;¡¡¡;¡;¡¡¡;¡;;¡¡6;¡¡.;¡¡C¡¡¡;¡;U;¡¡ANDO¡¡¡;¡;;¡¡;¡¡;¡¡NO¡¡¡;¡;S;¡¡E¡¡¡;¡;CONP¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡RENDE¡¡¡;¡;;¡¡;¡¡¡¡¡;¡;¡¡;¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡;¡;¡¡¡;¡;;¡¡;¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡;¡;¡¡¡;¡;¡;¡¡1

Cuando algo no se comprende. todo tiene la misma o palecida importallcia; también
subrayar la ausencia de orden Y de ínten'eIacíórlentre las ideas.

Si se emplea términos más técnicos, se podña decir que aJando un alumno no
comprende no es capaz de calSfruir los niveles de significado inlemledio que dan

sentido y coherencia a las ideas. No construye la macroesIJudura del tex1D. No

hace suya, la organización temática del 1eXto. Y fVlafmenfe no emplea en el
recuerdo la superestructura.
Los lectores inmaduros tienden a corrvemr los textos que leen en un tema mlJs. una
colección de detalles.(Marlen ScardamarI8 y CarI 8efeíter).

Cuando no se comprende una conversación en la que ~se partic:iptr o un

arontecimiento que se observa directamente o una peIícuta apenas se retiene el tema

y una colección de detalles. (Jeans Y Voss 1985)

¿QUé es no comprender'? ¿Qué oaure aJando no se oompff?IJde?
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No comprender es convertir la realidad en mi lisiado de hechos" caracteristicas.

propiedades. En el caso de la comprensión de textos hay además ollas e'Iridencias

que apoyan esta afirmación.

6.1 CARACTERiSTICAS DEL RECUERDO

Una de las evidencias es el anáisis de los plOtocolos de recuerdos de los sujetos.

Nancy Loman y Richard Mayer (1983). por ejemplo. anoIan que los lectores meoos

capaces reaJeJdan de forma muy parecida a como se recuenIan listas arbibarias de

patabras Y cifras. Y de ellos cabe pellsar que se comportan ante los textos como ante

listas de palabras. Bonnie J. Meyet" ha descrito airo fellómeno semejanIe: el recuerdo

de los escolares con pobre capacidad de comprensión sugiiere que operan ante los

textos como si la meta de la lectura fuese '"recoIdar algo del Ieldo- (Yayer. 1984.

1985).

6.1.1. LA CAPACIDAD PARA ESTABI ECER EL GRADO DE IMPORTANCIA DE LA

INFORMACIÓN

Hay otro tipo de tarea que puede revelar la 5ellSibiIidad hacia la esaructuración de los

textos. Consiste en pedir a los sujetos que gradúen la ímpollaucia de las 0faCi0nes de

un texto. (Brown y SmiIey. 1971). Más recientemente, EiIeen KinIsch (1990) ha

encontrado el mismo fenómeno al anailar los resúmenes de textos expositiyos de

sujetos de 6", 100 Y ccIIege.

En definitiva, estos estudios muestran que a los sujetos menos «:SlI8l:eS o más

pequeños les resulta muy cflficil analizar Y graduar expIiciamenIe la impof1ancia de

cada idea en relación al texto en su conjunto.

6.1.2. LA CAPACIDAD PARA DETECTAR ANONA' fAS

la última fuente de evidencias puede interpretarse como una prueba indirecta a hNor

de lo que se está diciendo. EIeen Martunan (1977, 1979) ha estudiado el

comportamiento de sujetos de dlerentes edades (3"'. SO Y &-) ante textos

semánticamente anómalos. es decir, textos en los que un liagruento es cootradictorio

con otro anterior o posterior. o falso en relación a los COIlOciinieutos sobre el mundo.

S objetivo de Martanan era eslutiar la capacidad para supervisar la propia

comprensión.

En definitiva, cuando se ex8l1illa el recueTdo Y la capaáclad pala detenninar la

impottancia de un texto o pata teSUmitIo. se encuentra el mismo fenómetlO. los

sujetos -saltan- de los detalles a los elementos de mayor importalCia sin profundizar

en los significados intermedios: no pueden graduar la ímpoItaIlCia de la información.

no la integran en un esquema global e inteneIacionado. Por tanto. si estas 1areas

reflejan la represelltación que se construye en la mente. se concluye que ésta adopta

la forma "tema más dela//es".
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6.2 BuscANDO UNA EXPLICACIÓN: LOS CONOCIMIEMTOS

El primer candidato para explicar los problemas de oomprensión es la ausencia de

conocimientos. Los dístíntos níveIes de procesamiento necesalios para vaIofar hasta

qué punto cada uno de ellos dependen de un buen -alimento'" de COIloámienlos. Hay
dos posibles défK:ils respecto a los COIlOátllientos que pueden explicar la no

comprensión: el primero. y mas natoIío, es que no haya tales coooGÍmientos, el
segundo, es que no se actuaflCetJ con la suficiente flexibiIídad u oportunidad.

6.2. 1. CuANDO NO SE DISPONE DE CONOCIMIENTOS

¿Qué ocurre cuando se lee algo cuyo arienido se desconoce?

George SpilrlCh,James Vesonder, Hany Chiesí y JamesVoss (1979) cownpararonel
rendimiento de sujeto que difeñan en aJanto a COIIOCimienlosprevios sobre Joque se

trataba en el texto: el béisbol.

El rendimiento de Jossujetos con un COIiOCÍlilientoestaso sobre el b eisbol fue peor
que el de aquellos familiarizados con ese juego, pero resulta de especial interes
destacar la conclusión de los autores: el recuerdo de los sujetos con bajo conocimiento

fue el recuerdo libre de una isla, excluido el efecto de rec::ellCÍa.

Lo sujetos competentes se comportan ante textos con contenidos poco famifi8re5 de la

misma manera que se ha caracterizado a los sujetos de baja '"aI>acidad de

comprensión. Hay una inevitable interacción entre habilidad Y conoámiento, por eso,

de la misma manera que sujetos de buena habilidad Y bajo conoámiento, muestTan

algunos signos que se atribuye a la pobre comprensión. mando los sujetos de pobre

habilidad leen textos familiares se debe esperar el efecto imrefso.

6.2.2. CuANDO LOS CONOCIMIENTOS SE USAN DE MANERA.POCO EFICAZ

Por otro lado, las diferenáas pueden surgir de la eficacia con la que se usan los

conocimientos. RandoIph Spiro (1980) y Spiro y Myers (1984) han señalado que el uso
defiáente de los conocimientos puede ecplicarse también por la errónea concepción

de que la lectura es un proceso basado en el texfo_ En airas palabras: los alumnos
pueden aeer que comprender es recordar.

Otro halazgo que refuerza la idea de que los sujetos tienen dificuIIades para apelar a

lo que ya saben, se encuentra en el trabajo de Jane 0akhiII (1984) en el que planteó a
alumnos de 7 años (l años Y 9 meses) pregoola's literales e inferenciales sobre 4

textos de 100-120 palabras. Los sujetos direñan en la C3J'3l:idadde comprensión, si

bien tenian un nivel semejante en cuanto al recolloámíetilo de palabras. los sujetos

de buena comprensión, cometieron menos enores que sus COInpaflefOSde pobre

comprensión en los dos tipos de pregunlas, pero fueron manDeslamente superiores
en el caso de las preguntas inferencíaIes. Un segundo resultado, fue que que cuando

se les pidió, en un momento posterior, que voIviefan a contestar las preguntas
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teniendo a su disposíción los textos, las direrencias entre los dos grupos

desaparecieron en el caso de las preguntas literales, pero se mantwieron en las de

carácter inferencia!. OakhiU inlerpreta estos resullados como una evidencia de que el

menor rendimiento de los sujetos de pobre ccmprensión es debido a que -no lkMm a

cabo los procesos constructivos necesarios"'.

Un uso menos flexible, menos sistemático y espontáneo, y quizás. un menor bagaje de

conocimientos son los aspectos relevantes que se encuenba en los sujetos de pobre

comprensión.

1
7. EL CASO DE LOS CONDClOOENTOS SOBRE LA ESIllUCIURA DE LOS I

~ IEXTOS ,

7.1 CONOCIMIENTOS SOBRE LOS TEXTOS NARRAnvOS

Estas deficiencias de carácter genetaI sobre el uso de los conocimientos se observan

también en el conocimiento sobre las estructuras texIJlaIes. 8 caso de los wentos es

muy ilustrativo. Se sabe que niños de cuatro-cinco años pueden construir cuentos que

respetan las propiedades elementales de los cuentos. y que recuerdan las mismas

categorías que los niños de 10 años e índuso que los adtAls (PouIsen y otros, 1979).

Debido a esa precocidad, se podña suponer que no existen difelencías en el uso o

disponibilidad de esta estructura de conocimielltos entre los sujetl:ls con pobre y buena

comprensión. Sin ernbafgo •• basta con diseñar tareas en las que este esquema debe

usarse de forma más flexible o explícita para ellcollbaias.

Cabe decir que desde los cuatro años se posee un COIlOCÍIilieilto 1ácito sobre lo que

es un cuento, pero sólo los sujetos de más edad apelan a ese conocimiento ante una

amplia variedad de condiciones por ejemplo, cuando tienen que usar esos

conocimientos para una anticipación expIiciIa o para enfrentarse a cuentos con "mala

forma· . Se trataña en definitiva de un déficit en la fIexibiIídad Y uso de los

conocimientos.

7.2CONOCIMIEHTOS SOBRE LOS Imos !#OA!"<§IIIVOS

Aquí interesa más los datos sobre los oonocimientos de las eslructuras de los textos

expositivos. Conviene empezar recordando que existe una clara correlación entre el

número de ideas recordadas y el grado en el que el recuerdo refleja la organización

retóOca del texto (Meyer, Brandt Y BIuth, 1980; Sállcttez, 1988).

Se debe plantear si es que existe o no un orden de adquisición de las diferentes

relaciones retóricas. Esto es, sí exíste una secuencia evdutiva en la adquísícíón de

estos esquemas. Los resullados alcanzados en diversos estudios no resultan

demasiado convincentes. lo que sí se puede ~. aunque sea en términos

,.
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generales, es el proceso de adquisición de estos collocimertos sobre la organización

textual:

1. En un primer momento cuando los alumnos c:onuenzan a leer textos de

cierta extensión, estas formas organizativas o retóricas no juegan un gran

papel en los plOoeSOSde comprensión. Difícilmente serán reconocidas.

En esos pnmeros momentos serán los COIlOCIITIIeOtogenerales (y no los

específicos sobre las formas) los que permitan desellbañar el significado

del texto.

2. Exper1encias repetidas de este tipo precipilalán el descubrimiento de

ciertas regularidades formales: uno descubre poco a poco que textos con

distinto contenido tienen la misma forma

3. Cuando se alcance ese punto, el lector podrá reconocer la organización

retórica de un texto sin necesidad de intefpretar completamente su

contenido. En ese momento podñamos decir que el conocimiento sobre

las formas se constituye en una fuente independiente de información.

4. Un nivel más avanzado de esta autonomía progresiva de lo formal frente

al contenido lo constituye la estrategia de avanzar en textos "álficiles·

tratando de 1ocaIizaI, en pñmer lugar, la lógica del autor, y dejando para

una segunda lectura el análisis de los c:onteBdos

Se conduye, pues que los sujetos de pobre comprensión no reconocen

espontáneamente las formas organizalivas de los textos. Quizás les falte experiencia

suficiente y no hayan recorrido la secuencia que se ha apuntado. Quizás el modo

lineal de actuar ante los textos les impida avanzar. O quizás sea al revés, están

condenados a operar de forma lineal porque sus c:onoamientos sobre esas

propiedades globales de los textos son insuficientes. lo más probable, es que las dos

hipótesis sean ciertas y haya una interacción entre conocimientos cuya naturaleza por

desgracia desconocemos.
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CARACTERIZACION DE LA MUESTRA

Muestra de 95 alumnos de 610ala de la EPB, cuyas edalhs osc~ entre 11 Y 13

años, de escuelas de gestión estatal Y de gestión privada durarde ej ai'io 2005.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

• EnoIeSta

• Prueba de "Lectura silenciosa"

APUCACIÓN DE LAS PRUEBAS

• Ambas tomas (encuesta y prueba de Iedura silenciosa) se Ile [zaron en fa

foona Y lugar habíblales

• los alumnos trabajaron sin Iímile de tiempo hasta finaiza la prueba

• Las consignas fueron dadas por fa examinadora (auPa de fa tesis)

SECUENCIA DEL TRABAJO

• Entrega de la admiclisbación de la encue sta" escaia e indMdual

• Presentación de un texto e:xposiIivo (IeIdente a evatüar dos niveles de

comprensión) que el aumno debe leer en forma silenciosa por el tiempo que

necesite.

• Entrega de una hoja con preguntas a lesponder en forma irdvíduaI. Las

mismas dasifi¡::adas en: Retención espotlfánea, letellciÓll guiada e inferencia.

S objeIivo de las preguntas de IetefIClOn es comprobar si el alUmno puede

Je(X)llS1Juirla organización superesbuduraI Y macroestJUttura del relato. En

el aspecto inIelenciaI se pretende que el alumno ba4o'és de micios que le

provee el relato, esfMIeZI a predD:iollles de contenido no presentes

expI'lCitamente en él, pero deñvables a partWde lidIOS iinckios lajuslific;acjóll

de sus respuestas se ínfiere mediante la pregunta: W ¿Cómo te ciste cuenta?"
r:
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Pl.ANILLA DE RESUMEN DE RESULTADOS

ENCUESTA

Se adminisbó una encuesta para detectar el nivel de conocimiento ace«:a de las

partes que oomponen la estructura de 1m texto independienteme de su contenido,

de la cual se observan los siguientes resuttados.

Fecha: 2019/05

Preguntas Items Rtas RIas % %
Correctos Incorrectas correctas incorrectos

Nro 1 lítulo 72 23 76 24

Nro2 párrafos 84 11 88 22

Nro3 Temo 86 9 90 10

Nro4 Idea 73 22 77 23

principal

Nro5 Coherencia 69 26 73 27

textual

Total de correctas: 81%

Total de in<:of'ffldas: 19%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
correctas incorrectas

los resultados anojados demuestran que los alumnos poseen buen conocimiento

acerca de la superestructura del texto, ideutificalldo la forma u OIgailización del texto,

como también sus propiedades básicas; rectificando la ímpoc1anáa de e'llhentar a los

alumnos con diversidad de textos, teniendo en wenta el propósito que se persigue

donde las estrategias utilizadas se diversifican y se adaptan en función del texto que

se quiere abordar. Esta divefsidad se distingue del lectDr según Van Oijk, cuando se
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habla de superestructuras o "'tipos de textos"' que se sugiere que éstas actúen como

esquemas a los cuales se adapta el discurso escrito. Independientemene del

oontenído (macroestructura). el autor que quiere nanar un suceso se adapta a la

estruc::turafonnal de .18narración.

Si bien el 19% de las respuestas fueron inoorrectas. dentro de este poo:;ei¡taje fue

significativa como mayor dificultad identificar el c:onoeplo de -coheIencia textuar,
propiedad semántica del discurso que implica que se perciba el texto como un todo
signifICativo, darle sentido e intefpretarIo. Comprender un texto oral o escrito es un

proceso complejo que implica tomar en consideración las sugerencias y guías del
propio texto sobre cómo ordenar. díferenáar e interrelacionar las ideas expuestas en

él, implica ir más allá y trascendefto. integrando sus ideas con las de quien escucha o

lee. Pero este proceso es interno por lo tanto se tiene que enseñar. requiere de la

práctica de los alumnos, de la guía del docente. En definitiva. que asista a un proceso

rnodeIo de la lectura, la cual sea motivadora y persiga un fin determinado.

Otro de los aspectos que se desprende de este poo::entaie.es la 'fc*ia principar que

aparece también como dificultad en ideilliflC3f su c:onoeplo. Retomando a Cooper,

cuando se habla de idea principal se recurre al texto y al propósito del autor. pero se

omite o se concede poca importancia a lo que se refiere alledDf". a sus conocimientos
previos y objetivos de lectura. que determinafán en parte lo que se considere

-principal" en ella. Toda lo que se álQ8 o esaiba acerca de la "idea principal" deberá

tomar en consideración este hecho, aún cuando la demanda a que deban responder

se refiern a la idea fundamental que queria transmitir el autor. De hecho. en 2do 000,

como los alumnos encuestados tienden a recordar más los aSl'edos interesantes y
gráfICOSdel texto (relevancia textual), en lugar de los considerados importantes por los

adultos. Como Winograd refiere, no se trata de que los niños no puedan extraer la idea

principal, sino que lo que consideran MpñncipaI" simplemente no coincide con el criterio

adulto.
Los aspectos tomados anteriormente -coherencia texJval e idea ptincipar son

considerados relevantes y necesarios para la compreosi6n Iedofa, porque comprender

un texto implica ser capaz de establecer un resumen que reproduce de fom1a suscinta
su significado global, requiere poder díferenciar lo que constiIuye lo esencial del tema

y lo que se puede considerar en un momento dado.
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PRUEBA DE LECTURA SILENCIOSA

A continuación se administró una prueba de ledura silenciosa para indagar sobre el

tipo de retención-espontánea y g~ y la inferencia, la cual arroja los siguientes

resultados.

Fecha: 2019/05

nposde Retención Retención lllferelllcia

respuestas espontónea % guiado % %

CORRECTAS 57 30 68 36 11 6

."'COF!crCT AS 11.3 65 9'2 48 137 72

SIN CONTESTAR 10 5 30 16 42 22

Total de corredas: 24 %

Total de incorrectas: 62 %

Sin contestar: 14 %

correctas irtCOlTeClas sin contestar

Se observa un desfasaje significatiV'o entre respuestas correctas e incorrectas-

incluyendo el ítem "sin contesta(' -en relación coo los pon:entajes de la encuesta.

demostrando que a pesar de ser los mismos alumnos, el 24 % responde

correctamente y un 76 % PI esenta dificultad para reconstruir la organización

macroestructural y microestructural textual" que requiere de otras funciones cognitivas

determinadas como conectar: ideas. jerarquizarlas, apelar a oIJos conocimientos no

presentes en el texto.

Comprender implíca Ofdenar, diferenciar e interrelacionar ideas. No se retiene las

palabras del texto sino las ideas que esas palabras enáenan. Por eso al expresar lo
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--

que se ha entendido del texto se emplean otras palabras "'para reflejar"' las mismas

ideas. El texto puede mostrar oon mayor o menor dañdad un orden o hio conductor

entre sus ideas. Para comprender un texto, el lector debe componer (o recomponer)

un orden entre las ideas Y para ele cuenta oon que los tex10s mecen en su misma
organización una guía al respecto, llamada progresión temática. Pero ésta no basta,

hay diferencias entre los textos, esta díferenciaci6n posee el valor adicional de que las

ideas de mayor peso proponionan un sentido unitario y global al texto o párrafo. No se

puede diferenciar el valor de unas ideas respecto de oIras, no todas juntas oonducen a

una idea de mayor alcance que d unidad. Sin esa idea global y sin esa diferenciación
entre las ideas no hay comprensión. Se debe resaltar lo importante que es que el

lector aprecie ylo oontribuya esa jerarquía de ideas denominada "maaoest1Vtura":

En las respuestas evaluadas en la prueba de lectura Silenciosa, los alumnos de 6to

ai\o, si bien individualizaron unas ideas de otras, no lograron establecer una relación

jerárquica (macroestruclura) entre ellas, por estar desordenadas Y desorganizadas.

Sin lograr la coherencia global a las ideas derivadas del texto expositivo leido, ésta

siendo la primera fundón de la macroestructura, como 1ampocosu segunda función la

de reducir los fragmentos a un número de ideas manejables, como la no utilización de

sus oonocimientos previos oon efic:acia.
De lo expuesto, se concluye que si un lector no puede oonslnJir la macroestructura de

un texto, fracasa en esa misma medida su comprensión.
Por aJanfo a la dificultad en la -microestnJctura , los alumnos demosbaron en sus

respuestas la desconexión de sus ideas para lograr un orden o hilo conductor entre las

mismas sin poder diferenciar cuáles son las de mayor peso, ésas que explican el

significado global del texto

--
,....

--

--
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GRÁFIcos COMPARATIVOS DE RESPUESTAS CORRECTAS E

INCORRECTAS DE LA PRUEBA DE LECTURA SILENCIOSA

RETENCIÓN ESPONTÁNEA

5%

• Correcta
.11ICOIT8C1a

O Sin contestar

El 65% de las respuestas fueron iocorrectas, se obtuvieron respueslas oortas,

desorden de ideas y sin conexión entre las mismas. Retomando a Adam el texto

expositivo es fundamental para acceder a nuevos conocimíentos" la posibilidad que

éstos ofrecen de conocer aspectos ignorados de la realidad, privilegia la función

infonnativa del lenguaje. Es por eUo, su elección para los aumnos de 6to año, los
cuales poseen conocimientos previos y como lectores utilizan diferentes estrategias

para poder "meterse- en él, comprender más Y mejor la información.
El texto seleccionado para la prueba silenciosa, además de transmitir informaáón o

proporcionar datos, agrega explicaciones, describe e ilustra con ejemplos. Pero se

evidencia la difICUltadde los alumnos para comprenderlo a pesar, de que "La bicicleta-

es un tema conocido por la mayoria, quedando demosbada la dificultad en la

reconstrucción superestructura! del texto exposiI:ivo ya que no se recupera la idea

principal y el orden témporo causal-adecuado.

r
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RETENCIÓN GUIADA

16%

• Correcta
lncorrec1a

[] Sin COfdestar

El 48% de las respuestasson incorrectaspresentándoselas mismas incompletas,con

aparición de opiniones personales, desorden de ideas Y en algunos casos sin

conexión.También quedando demostrada la dificultad en la resolución de preguntas

que literalmente requieren de la utilización del oonocimienlo previo, Y de la

reconstrucción en forma autónoma. Comprender un texlo requiere de ciertos

conocimientosprevios que permitan interpretar Y dar sentido a la informaciónque va

apareciendoante la vista, sino se han adquirido una red de COIICefJIos Y significados

sobre el tema que se está leyendocomoqueda demostradoen la prueba.

A decir verdad, referirse a la lectura comprensiva es incunir en una expresión

tautológica (que contiene una repetición de palabras de ígual sentido) porque la

lectura, por definición siempre es comprensiva de k>COIlbaio, no es lectura sino

decodificaciónde signos.
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INFERENCIA

• Correcta
Incorrecta

[] Sin contestar

72%

Se observa un 22% de ausencia de respuestas, un 72% de respuestas incorrectas o

sin finalización y sólo un 6% de respuestas correctas. En forma generalizada, se

demuestra pobre capacidad de comprensión, sólo se hace mención de un listado de

respuestas sin conexión. Se evidencia dificuIIad para extraer nuevas comprensiones e

información partiendo de lo que ya es conocido, o derivable a partir de la puesta en

relación de conocimientos previos con determinados indícios o daves que provee el

texto.

Según lo expresado por Martanan, el conocimiento que se tiene sobre el grado en que

se comprende es un subproducto de la propia comprensión. En este caso, el problema

se sitúa en la incapacidad para entender por qué suceden determinados

acontecimientos demostrado con el 72% que responde incorrectamente a las

preguntas ·¿Por qué hubo avances en la creaaOn de la bicicIeIa?Wo ·¿De qué origen

es la bicicleta?- como se soicita en la prueba de lectuca sitenciosa. Se apunta a

indagar los aspectos inferenciales que requieren que el alumno a 1ravés de indicios

que posee el relato, establezca predicciones de contenido no presentes explícitamente

e él, pero derivables a partir de dichos indicios. la juslificación de sus respuesta5 se

infiere mediante la pregunta· ¿Cómo de diste cuenta?" en lugar de •¿Por qué?" debido

a que ésta ultima modalidad induce, muchas veces a que el alumno piense que sus

respuestas son eoóneas. Esta situación, es un conlicto con que se encuentra el

lector, exige tomar decisiones acerca de lo que se puede hacer. Una es abandonar el

texto, quedando demostrado en un 22% sin contestar; o que el Iedor" pueda levar a

término acciones diversas cuando ha decidido que nec::esita comprenderlo. Por ello

paca Collíns y Smilh es importante enseñar distintas estrategias y enseñar también

que las que más cortan la lectura solo deben ser empleadas aJando sea necesaño.

Por lo tanto, la primera decisión que hay que tomar ante un problema de lectura, ante

una incomprensión es si se realiza alguna acción compensatoria o no. En esta
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decisión tiene un papel fundamental los objetivos de lectura delledor, su necesidad de

comprender y la propia lectura, estructura del texto.

GRÁFICo GENERAL DE PORCENTAJE DE LA PRUEBA DE LECTURA

SILENCIOSA

80%

70%

60%

50%

.w%
3O"X.

20%

10%

0%
Ret. EsponL ReL Guiada Inferencia

.comdas
• incomK:tas
OsiD COI.teslar

En este gráfico se puede observar, un pon:entaje mayor de respuestas incorrectas

como de respuestas sin contestar, denotando que la rec:onsbuoción macroestructural

del texto aparece altamente signíficativa como la dificuIad para re<tfizw inferencias,

perjudicando la comprensión lectora.

Comprender es la habiIídad de pensar Y actuar mn flextilídad a partir de lo que uno

sabe. las dificullades de comprensión en el texto expostivo en general, están

refacionadas con su estructura y con la tala de conocimientos de los alurmos acerca

del tema, imposibilitando erectuar inferencias sobre el mismo. Para construir una

interpretación, el texto debe poseer ooa estructura 16gíca, una ooheIencia en el

contenido Y una organización que favorezca la oonstrua:ión a la que alude. Cuando en

el texto aparece algún problema u obstáculo que le impide la comprensión, el lector se

da cuenta, la lectura se interrumpe y le dEdca su atención a deshacerse del obst8culo.

B rontroI de la comprensión es un 1eq18sito eselldal para leer eficazmente, puesto

que si el lector no se alertara cuando no entiende el mensaje de un texto, simplemente

no se podría hacer nada para compensa esa falla de CXlIilpe'llsi6l1, mn lo cual la

lectura será realmente improductiva
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Para que el alumno pueda implicarse en la actividad que le va a levar a comprender

el texto escrito. es imprescindible que encuentre que ésta tiene sentido. De aquí se
refuerza. retomando a Ausubel, la exptic;ación consIruCti\Iist de '"apren<izaje

significativoa que implica atribuirle significado al contenido en aleStión, en un proceso

que conduce a una construccíón personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente.

Ese proceso emite a la posibilidad de relacionar a la expetiellcia emocional gratificante

asociada a aprender y que es a la vez causa y efecto de la rnotivaci6n íntrinseca, se

añade el hecho de que roando se aprende signiicalivarnente se produce la

amemoñzacióncomprensivaa por el proceso de inlegraci6n de la nueva infotnlaCión en

la red de esquemas de conocimientos. Dicha memorización, dñrenIe a la mecánica.

hace que la posibifldad de utilizar el conocimiento integrado-su fmcionaIidad-pa la

resolución de problemas prácticos sea muy elevada. Cuando leer implica comprender,

leer deviene un insIJUmentoútil para aprender significativame. Péva el aprendizaje

significativo no se debe olvidar la importancia de la vinculaci6n entre compreuder y

aprender y para explicar el continuo que se estatEoe entre aplendet a leer y leer para

aprender. La comprensión implica la presencia de un Iedor" activo que procesa la

información que lee. relacionándola con la que ya posee y modificando ésta oomo
consea.tencia de su actividad.
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GRAFlCO COMPARATIVO DE RTAS CORRECTAS E INCORRECTAS
ENTRE LA ENCUESTA Y LA LEClURA SILENCIOSA
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A partir de este gráfico se puede observarun porcentajesiignif~ un 60% de

respuestas incorrectas en Lectura sienc:iosa. mieutlas que se demuesba lo contrario

en la encuesta con un 20%. En ella, los a1urmos muesboo mayor conocimiento Y

mane:jo acerca de la estructura de un texto. Contrañamenle acerca del manejo de la

organización y reconsbucáón supereslructural. mac::roesInJclu Y miaoesIruduraJ

del texto expositivo en cuestión. También puede \IefSe como una tendencia de los

alumnos de 6to año a privilegiar aprendizajes superficiales, esa:as amente significativos

y que no requieren pensamiento autónomo en debimento de pocesos de selección.

organización y elaboración de la información. éstas siendo c:ondvcIas complejas

especificas de las funciones cognitivas superiores.

Las estrategias de aprendizaje para la lectura espeóaIrnen1e ímpor1anteS puesto que

constituiñan herramientas para el desarrollo de compeIeIlcias comunicaIivas básicas.

en tal sentido se considera que estos resultados podrán ser usados para el

planteamiento de un plan de inteNeOCi6n tetldiente a desamJIar en el alumno de 200

ciclo habilidades cognitivas y metaoognitvas.
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En ese sentido, se reafirma según CoII que et concepID de "enseñanza'" es entendido

como una ayuda que se le proporciona at alumno para que pueda construir sus

aprendizajes. asociando tres ideas a la concepción consIJudivista sobre Jedura Y

escritura que la hacen posible:

• la situación educativa como pcoceso de construoci6n COf1unIa aIuno Y maesbn

• B profesor que ejerce una función de guía para asegurar el engan:e entre la

construcción conjunta por c:cr.stiIuirse en partic:ipaáón guiada Donde se ayude al

alumno a oontrastar y relacionar su conocimiento previo con el que le va a resultar

necesario para abordar dicha siluación.

• Proceso de andamíaje donde los reos de la enseñanza deben estar un poco más

allá de lo que el alumno ya es capaz de resolver. las ayudas deben Sef' retiradas

progresivamente a medida que el alumno se muestre más competente y puede

controlar su propio aprendizaje.

Para finalizar, retomando a Adam. el teJdo expositivo aporta dalas Y referencias acerca

de un determinado asunto, amplía y desarrolla un tema <:eolia que es la idea que en

él se transmite. TIeIle una superestructura wya inferencia puede aprenderse a través

de la pcáctica de la escritura. de esta forma Y mediante diversas estrategias se podrá

hacer significativa la nueva información ligándola con lo que el alumno sabe

prevíamente. Porque para aprender a oomprender textos y producir textos hay que

interactuar con cada variedad textual en paI1icuIar, ejen::ilando estas habilidades a lo

largo de toda la escolaridad.
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• Del análisis de los datos expuestos en el desarroDodel presente trabajo, se des

prende como conclusión fundamenlal que la hipól.esisplanteada se demostró

en sus dos variables, con un alto grado de comprobación.

• De acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta, el 81% demostró poseer

nociones acerca de la superesIructwa de un texto, es decir, de los elementos

que articulan las ideas globaJesdel mismo.

• En la prueba de -L.ectuta Slenci:Jsa-, de acuerdo a los daIos arrojados, un

76% presenta dificultad para reconstruir la organización macroestructural y
microestruetural del texto en el testión, infiriéndose que el proceso
predominante en los alumnos fue el de repetícíón. Dando una respuesta literal,

sin inferencias posibles. No pudjendo deducir a través de los indicios que el

texto les provee.

• Además el tipo de relención que p1edonilla luego de la toma de la "Lectura

silenciosa- es la retención guiada, siendo el 36% respuestas conectas Y

disminuyendo las incorrectas en comparación con la tetención espontánea.

Deduciéndose que los alumnos se haDaríanmás familiarizados con este tipo de

destrezas pedagógicas, muy almún en segundo ciclo, que es mediante la
resolución de guías o westionarios.

• La inferencia resultó ser altamente signific;ativa al demostrar- que sólo un 6%

pudo realizar1a.Por \o tanto, relacionándose los resultados de la encuesta con

los de Lecluta sílenciosa se demuesIra que las dificuIades de los alumnos es

la no utilización de las funciones cognitivas necesarias para lograr la

comprensión lectora, no pudiendo ordenar, diferenciar e inteneIacionar las

ideas del texto y aún sin poder ir más allá del mismo YtrascenderIo. integrando

sus ideas con las que lee.

• Finalmente, fue notable la predominancia de la cotnptenSÍÓI1 ftenJI por sobre la

comprensíón ínferencial, ya que los alumnos rectlpetan la información que el
texto les provee explícitamente. sin poder deducir una respuesta a partir de la

información que no está dada forma explícita. derivable de los OOlloc:imientos
previos más que los indicios que el texto ofrece.

-
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PROPUESTA SUPERADORA

Debido a la significatividad de los datos obtenidos en mi trabajo de tesis, considero

necesario e importante, como futura I..icenciada en Psioopedagogía" plofesiooaI de la

Educación Y formadora de -Personas-, c:ontriJujr desde mi lugar Y mi rol a la

implementación de estrategias diversas y adea ¡adas atendiendo a las posibilidades de

los alumnos:

ACCIONES:

)¡. Orientar a los docentes de EPB para la creación de proyectos ins1itucionaIes o

áulicos. cuyos temas a abordar serían: dificultades en la comprensi6n lectora.

hora de lectura, talleres con alumnos sobre Técnicas de esIudio a partir del 2do

cícIo.
)¡. Contribuir a desarrolar competencias lectoras:

í5 Considerando a la escríIUra como un proceso-que implica planificar,

redactar, revisar, COJJegir,reesaitlir-y no como un producto acabado-un

texto escrito de una vez y para siempre.

.e: Leyendo materiales abootados en Ciencias Sot;iales y Naturales, no

sólo para enterarse del COIdellÍdO sino talllbién para analizar cómo

están escritos

.6 Diseñando actividades que impliquen el enrn:i1laniemo de los alumnos

con textos expositiYos retacionados con un ~ respetando la edad de

los mismos- y trabajando su comprensi6n, como también la elaboración

de conceptos.

J> Ublización de estrategias como: la oonfección de wadros sinópticos, el subrayado

de ideas principales, el reconocimiento de la palabra diwe o la elaboración de

mapas conceptuales son estrategias útiles para desarroIar la comprensión. No

todas son adecuadas para todos los textos. Se debe anaizar previamente el texto

en cuestión, conocer las categoñas que se toman en cuenta para describirlos Y
clasificat1os. Una de esas categorías es la l7ama o fonna en que está estructurado

el texto (trama narrativa o desc:aiptiva); otra categoria son las relaciones lógicas o

temporales que se establecen entre las ideas desalmIadas, manifestadas por

medio de conectores.

J> Proponer al docente que enfrente a los arumnos con ejemplos COIlCletos que

sintan de modelo para orientarlos, por ejemplo: la elaboración de un folleto.

Previamente conocer diversos modelos de foIetos, sus earaeteristicas, la

importanda de las imágenes, la diagramaci6n, los coIoIes" el tipo Y tamaño de
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letras. Esta multiplicidad de aspectos -a tener en cuenta- obiga a experimentar con

distintos borradores, a corregirlos para mejorarlos, a comparar distintas

posibilidades.
);- Otra opción es elegir las palabras adecuadas frente a m trio para completar un

texto expositivo. B tomar decisiones sobre la paIabca más adecuada pone en
juego cuestiones relacionadas con la comprensión Iectofa. la elección de una de

las tres palabras supone: tener en cuenta la infonnación que el resto del pánafo
proporciona; elegir la palabra más precisa entre las que comparten un mismo

campo semántico y activar el -conocimiento del mundo-. Algunas de esas

cuestiones se refieren a conocimientos lingüísticos. otras al conocimiento del

mundo. Estos conocimientos posibilítan la comprensión de un texto.

, Otra opción consiste en proponer corregir un texto. el cual pteseutaña palabras
inadecuadas. el alumno debe cambiarlas o suprimirlas reescribiendo el texto en

cuestión. Recurrir a la exageración o al absurdo puede ser una buena esI1ategia

para reflexionar sobre el error. los errores ponen de manifiesto un uso inadecuado
del registro propio de un texto expositivo escolar. la escuela enfrenta a los

alumnos con nonnas lingüísticas. Pof ejemplo. al conversar con amigos o un

familiar utiliza un lenguaje infom'IaI pero al hacerlo en su cuaderno de ctase debe

realizarlo fonnalmente.

A la hora de trabajar con un texto en palticular se debe tener en cuenta. que el lector-

"un a1umno·-comprende un texto cuando puede darle significado y lo pone en relación
con sus saberes previos e intereses. 8 modo en que se rea1ic:ela evaluación de la

comprensión lectora en el aula debe ser coherente con el objetivo general de formar

lectores autónomos. competentes e interesados por la Jedura.
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ANEXO

TABULACIÓN DE lOS DATOS

Se administró la encuesta a 95 alumnos, (X)fl los resultados que a continuación se
detallan.

Fecha: 2019/05

EscueJa: Nro 12 -Nrta Sta del Carmen-

Cantidad de alumnos: 26
Año: 610 A Tumo: mañana

C: conecta : inconecta

r:

Alumnos Preg.l f'reg.2 Preg.3 PIegA Preg.5
e , e , e I e I e I

KaIio X x X X X

luciana X X X X X

MicoeIo x X X X X

Mabel x X X X X

Analío x X X X X

Maiquena X X X X X

Poulo X X X X X

Voneso X X X X X

Moi'o X x X X X

Yomilo X x X x X

Ana X X X Xx
Sivina x X .( X X

fronco.M '. X '( ( X.

froncoA. '" X X X X

Jonothan 'l X X x X

Juan X X X X X

Alejandro x X X ), X

José j". X X .. X

Nazareno )( J{ X X X

TOTAlES 7 12 13 & 16 3 11 • 15 4

Total de encuestados: 19
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Escuela: Nro 12 -Nrta Sra del Camlen-
Total de alumnos: 26

c: correcta incorrecta

Año:6toB

Alumnos I'reg..l l'reg.2 Preg.3 P'IegA l'reg..5

e I e I e ( e 1 e I

FIoreocio X X X X X

Mocaeno X X X X X

Jennifet'" X X X X X
t

AnobeI x X X X X

Daniela X X X X X

CCIOIino x x x x X

Jonalhan X X l< X X

lucos X X X X X

Nahue/ x X x x X

Somuel x X 't X X

Augusto X X X X X

Sergio x x x x X
Juan X X X X X
David X X X X X

leondro X X X X X
ClYistíon X X X X X
Jeremías x X X X X
Sebostión X X X X X

Carlos X X X X X
TOTAlES 15 41 19 - 15 •• 16 ~ 16 3

Total de encuestados: 19
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Escuela: Danesa -Alta Mira-

Total de alumnos: 30

AOO:6toA Tumo: mañana

c: correcta : incorrecta

-

Alumnos Preg.l Preg.2 l'Ieg.3 PregA f'Ie9.5

e I e I e I e I e I

Joselino X X X X :x
Aorencia x X x x X

M:aina X X X X X

CamilaA. X X X X X
I

CamiaS. X X X X X

Antonello X X X X x
MadeIyn X X X X X

Sasho X X X X X

Valentina X ( X X X

Emio X X ~ X X

Antonello X X X X X

SokIl1ge X X X X X

Sofio X X X X X

VICforia X X X X X

Antonella R. X X X X X

Gabriel -y X X X X

luciano 'y,- X X X X

tocos X X X X X

Eias X X X X X

José Ignacio X X X X X

NicoIós X X X X X

leopoIdo X X X X x
Ignacio y: X X X X

Augusto L X X X X X

lllCOSC. X X X Y X

BeníOmín X X X X X

N"1COlásA. X x X X X

Augusto P. X X X X X

Rubén X X X X X

TOTAlES 22 7 26 3 28 1 U 5 19 10

,...

Tata! de encuestados: 29

- 56-



LA CO/>IPIiENSIÓN LECTORA.: PROCESOS YESTRATEGIAS

Escuela: Danesa -Alta Mira~

Total de alumnos: 29

Año:6toB Tumo: mañana

c: correcta 1: incorrecta

Alumnos Preg.l l'reg.2 Preg.3 l'Ieg.A l'reg.5

e I e I e I e I e I

Jennifer X X X X X

Julieta X X X X X

Evelyn X X X Y X

luciana X X X X X

Maríoluz X X X X X

Stefanía X X X X X

Camilo X X X X X

lucia T. X X X X X

lucíaS. X X X X X

Clara X X X X X

VICtoria X X X X X

FlOI'ella X X X X X

Agustín L X X X , X

Juan X X X >.. X

Manuel X X X X X

VICente X X X X X

Rodrigo X X X X X
Guimey X X X X X

Josélgnado X X X X X
TomósC. X X X X X

Valentln X X X X X

lucas X X X X X

Agustín D. X X X )\ X
Federico X X X X X
Tomós l, X X X X X

Martín X X X ., X

Crisfian X X X X X
Gonzalo X X X ». X

X

TQTAI.fS 28 - 26 '1 Z7 1 22 I t. 9

Tatal de encuestados: 28
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LECTURA SIlENCIOSA

Se administró la prueba de -Lectura sienciosa* a los mismos 95 alumnos. luego de la

encuesta.

Fecha: 2019/05

c: correcta 1: incorrecta SIC: sín contestar

ALUMNOS REJENCION REJENClóN GUiADA INFEItENCIA

ESPONTÁNEA

6to NA" Esc:.Nro 12 PNg.l PNg.2 PNg.l l'Ieg.2 PNg.l PNg.2

Kafio I e e I I 1

luciona I e e I I I

Micaela I I S'C SIC I SIC

Mabel I I I I I I

Analío 1 e e I I 1

Moriquena I e e I 1 I

Paula I I I I 1 I

Vanesa 1 e I I I 1

Maira e e e I I I

Yamila 1 SIC SIC SIC SIC SIC

Ana I e SIC SIC I SIC

Silvina I e S'C SfC I SIC

franco. M I I SfC I SfC I

francaA. I I I I I I

Jonathan I 1 e e I I

Juan 1 I e I I I

Alejandro I I I SIC SIC SIC
José I e I I SIC I

Nazarena I I e I I I
6to "8" Ese. Nro 12

Aorencia I I I I I 1,
Macarena e e e I SIC I

Jennifer I e I e I I

Anabel I I I I I I
Daniela I I e I SIC SIC
Carolina I I SIC I SIC I

Jonalhan I e e e I I

Luces I e I e I I

Nahuel SIC e I I I I

Samuel I e e I e I

Augusto

Sergio SIC SIC Si'C Si'C Si'C SIC
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r

Juan e I e e SIC SIC

David SIC I e SIC I SIC

Leandro SIC I SIC I SIC I

Christian SIC e I I
11

I I

Jeremías 1 e e I 1 1

Sebaslión I e SIC e I 1 I

Carlos I I I I I I

6to"A" Ese.Danesa

Josefino I e e e SIC e
Florencia 1 1 I I I 1

Marino J e e e I I

Camilo A. I e e I SIC e
Camilo S. I e SIC e SIC I

Antonella I I e I SIC e
Madelyn I I e I I I

Sasha e I 1 1 e I

Valentina 1 e 1 I 1 I

Emilio e e I I I I

Antonella I I 1 1 SIC SIC

Solange I e e 1 I I

Soño I I SIC 1 SIC e
VICfOfio 1 e e e 1 1

Antonello R. 1 1 e SIC SIC 1

Gabriel I I 1 I SIC e
Lucíano e I 1 I , I

lucas 1 I e I , 1

Bías 1 I SIC e SIC SIC

José Ignocio I I e I SIC e
I

Nicolás I e e e I1 I e
leapoldo J , I 1 , I

Ignacio I 1 1 1 1 I

Augusto L SIC I I I SIC I

lucasC. e e e 1 1 e
Benjamín 1 I e e I I

Nicolás A. 1 e e e e 1

Augusto P. 1 1 SIC e 1 e
Rubén , J e e I e

6to "8" Ese. Danesa

Jennifer 1 e SIC 1 I 1

Julieta e e SIC I SIC SIC

Evelyn I e 1 1 I I
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luciana I e I I I I

Maña luz I I SIC e I I

Stefanía I e e I I 1

Camilo I I SIC I SIC I

ludaT. I e e I I 1

lucía S. I 1 e I I I

Clora I e e e I I

VICtoria e C e e I I

RorelkJ 1 e e I e I

Agusfln lo 1 e SIC I I SIC

Juan 1 e I I I I

Manuel SIC e C C I I

Vicente 1 I SIC 1 I I

Rodrigo , e e I I I

Quimey I e I I I I

José Ignacio I e e e I I

TomósC. I I C e I 1

Valenlfn I C C C I I

luces I I e , , I

Agustln D. I e e I I I

Federico 1 e I I I I

TomósL I I e e SIC 1

Martín 1 I I e I I

Crislion SIC 1 SIC SIC SIC SIC

Gonzalo SIC I I C I I
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