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Propuesta para la Lectura en Educación Básica 
 

Ernesto Cera Tecla 1 
 
Introducción 
 
Rendimiento escolar y la lectura 

Los problemas de rendimiento escolar están relacionados con problemas de lenguaje en 
el proceso educativo. Éstos pueden ser: a) La dificultad de entender o aceptar el lenguaje de 
los niños por parte de los profesores. b) El problema de comunicación en el proceso educativo 
debido a asimetría entre dos realidades lingüísticas/culturales: la que vive el niño en su entorno 
y la que exige la escuela. c) El problema de la transición del lenguaje hablado al lenguaje 
escrito. d) La incomprensión del lenguaje de las matemáticas o ciencias naturales, entre  
otros.2  

Llevar a cabo un acercamiento a esta problemática, implica necesariamente, una 
reflexión en la modalidad de “Taller de lenguaje” constituido de cuatro habilidades: escuchar, 
hablar, leer y escribir.  El paradigma de la enseñanza-aprendizaje del lenguaje puede fundarse 
en el modelo holístico, o sea, la integración de la socio-lingüística que destaca la importancia 
de estudiar el procesamiento cognitivo a la luz del contexto social y lingüístico donde ocurre.  
 
La lingüística funcional 

La explicación sobre la naturaleza del lenguaje tiene fundamentalmente dos marcos 
conceptuales a nivel filosófico, el “cartesiano y el hegeliano.”3  Ambos modelos filosóficos son 
distintos por tres criterios: 
 

Marco  Cartesiano Marco  Hegeliano 
1. La naturaleza del pensamiento es individual.  1. La naturaleza del pensamiento  es social  
2.  El pensamiento es estático y pasivo  
en  la adquisición del conocimiento. 

2. El pensamiento es dinámico y activo en la  adquisición del conocimiento.

3. El criterio de conocimiento es interno. 3. El criterio de conocimiento es externo. 
                                                                                                             Cuadro A  
 De las dos concepciones filosóficas se desprenden dos tendencias de análisis sobre el 
lenguaje: la lingüística formal y la funcional:  
 

Lingüística formal4 Lingüística funcional5 
1. La función primaria del lenguaje es 
 la expresión. 

1. La función primaria del  lenguaje es la  
comunicación. 

2. Los códigos lingüísticos pueden  
interpretarse independientemente de los contextos y funciones en 
que son usados.  

2. Los códigos lingüísticos pueden interpretarse dependiendo de los 
contextos y funciones en que son usados. 

3. La adquisición del lenguaje es innata.  3. La adquisición del  lenguaje es social. 
4. Lo que  importa es la estructura de  
la lengua. 

4. Lo que importa es la estructura del habla. 

                                                                                                                        Cuadro B 
  
  

                                                 
1 Doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Es tudios Superiores en Antropología Social, 
CIESAS-Occidente.  Centro de Maestros: Huixquilucan, estado de México. Mayo de 2006. 
2 CONDEMARÍN, Mabel (et. al). Taller de lenguaje, CEPE, Madrid, 2001. P. 8.  
3 FIGUEROA, Esther. “Sociolingüístic metatheory”, Pergamon London Press, 1984. P. 22. 
4 Ibídem. Pp. 22. 
5 DELL, Hymes. “Por qué la lingüística necesita del sociólogo”, (ponencia) 67 sesión, sociolingüística, 
Asociación Sociológica Norteamericana, Miami  Florida, 1º de septiembre de 1966. Pp. 14-15. 
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La lectura 
 La lectura juega un papel fundamental en el proceso escolar y el desarrollo intelectual.  
El fracaso escolar está muchas veces ligado con las aptitudes, habilidades y actitudes de la 
lectura. Por eso es necesario aprender a leer, leer para aprender y aprender a aprender con la 
lectura.6  
 Una de las causas del fracaso de la lectura es la pedagogía tradicional con que se lleva a 
cabo el proceso escolar. La escuela tradicional nos ha enseñado las microhabilidades más 
superficiales y primarias como discriminar las formas de las letras, establecer la 
correspondencia entre sonidos y grafías, leer palabra por palabra, pronunciar palabras 
“correctamente”, entender todas las palabras de cada texto. Mientras que las destrezas 
superiores como comprender un texto, inferir significados desconocidos, etc., lo hemos hecho 
fuera de la escuela. Para la escuela tradicional, la buena lectura son los libros de literatura, los 
que tenemos que leer completos, tranquilos, sentados, entendiéndolo todo, mientras que la 
publicidad, los textos de los estudiantes, etc., podemos leerlos en el autobús, en el metro… 
 
La lectura en la escuela tradicional 

En la escuela tradicional se ha detectado la siguiente secuencia didáctica: 
1. El maestro escoge el libro de lectura del libro de texto. 
2. Un alumno lee un fragmento, mientras el resto sigue la lectura en su libro. 
3.  Si comete algún error de oralización, el maestro   lo corrige directamente. 
4. Una vez oralizado el texto, el maestro formula preguntas sobre la lectura, que los 

alumnos contesten individualmente. 
5. Ejercicios de gramática a partir del texto. (Ejemplo) 
 
La lectura como acto de comprensión 

El error de esta didáctica, radica en que  olvidan el significado más importante de la 
lectura: COMPRENDER. Leer es comprender un texto. Lo que importa es interpretar lo que 
quieren decir las letras escritas, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de 
estos signos. Sin embargo, no son los signos los que producen sentido, sino el funcionamiento 
textual. Los textos son el lugar donde se produce el significado.7  

La lectura como comprensión implica la necesidad de reconocer capacidades diferentes 
de lectura, es decir, hacemos uso de destrezas de acuerdo al tipo de texto: periódico, una 
novela, un cuento, un anuncio, objetivos de la comprensión, la situación, el tiempo…  
 
La lectura intensiva y extensiva 

De la anterior nace una distinción: la lectura extensiva, ligada a la lectura de una 
novela, un ensayo,  y la lectura intensiva, ligada a la lectura rápida de un periódico, la 
publicidad, la revisión de los trabajos de los alumnos. 
 
Perfil del buen lector 
 El lector competente tiene las siguientes características: 
1. Lee habitualmente en silencio. 
2. No cae en los defectos de sub-vocalización. 
3. Lee con rapidez y eficientemente. Hace fijaciones amplias, rápidas y selectivas. 
4. Se fija en unidades superiores del texto: frases, palabras, etc. No repasa el texto letra 

por letra.  
                                                 
6 CASSANY, Daniel, et. al. Enseñar la lengua, GRAÓ, España, 2001. P. 193-256. 
7 LOZANO, Jorge, et. al. Análisis del discurso, CATEDRA, España, 1986. p. 16. 
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El lector competente se adapta a las situaciones particulares y utiliza varias 
microhabilidades de lectura: el vistazo, la anticipación, la lectura entre líneas. El lector experto 
controla su proceso de lectura y sabe elegir las estrategias adecuadas al texto y a la situación de 
lectura. Los lectores expertos comprenden el texto con mayor profundidad: identifican la 
información relevante, la estructura del texto, distinguen lo importante para el autor como para 
el lector. 
 
Las microhabilidades 
 Las microhabilidades que aquí se señalan son apenas algunas: 
 
Sobre la escritura 
. Reconocer las diferentes letras del alfabeto. 
. Pronunciar las letras del alfabeto. 
. Saber cómo se ordenan las letras. 
. Saber cómo se pronuncian las palabras escritas. 
. Poder descifrar la escritura hecha a mano. 
 
Palabras y frases 
. Reconocer palabras y frases y recordar su significado con rapidez. 
. Reconocer la relación entre diversas formas de la misma palabra: derivación, composición. 
. Utilizar el contexto para dar significado a una palabra nueva. 
. Saber elegir en el diccionario la palabra correcta según el contexto determinado. 
. Saber pasar por alto las palabras que no son importantes. 
 
Gramática y sintaxis 
. Saber controlar la gramática de las distintas partes de la frase. 
. Identificar el sujeto, el predicado y el resto de categorías de la oración. 
. Reconocer las relaciones semánticas entre las diferentes partes de la frase. 
 
Texto y comunicación: el mensaje  
. Leer en voz alta. 
. Entender el mensaje global. 
. Saber buscar y encontrar información específica. 
. Discriminar las ideas importantes de las secundarias. 
. Comprender el texto con todos sus detalles.  
. Saber leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del 
texto. 
. Saber leer entre líneas, es decir, comprender ideas no formuladas explícitamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta 
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 Los ejercicios para el desarrollo de las microhabilidades pueden ser las siguientes: la 
percepción, la memoria, la anticipación, la lectura rápida y lectura atenta, la inferencia, las 
ideas principales, la estructura y forma, leer entre líneas y la autoevaluación.  

En la percepción (1), el alumno puede ejercitar la posibilidad de ver más letras en una 
sola mirada, a partir de la técnica del triángulo: Lista de palabras ordenadas desde las más 
cortas hasta las más largas. El alumno tiene que leerlas de arriba abajo, usando siempre una 
misma fijación  y en línea recta vertical.  En la memoria (2), el alumno puede memorizar 
cuatro o cinco palabras, luego verificar si aparecen en un texto escrito. La anticipación (3) 
puede trabajarse  mediante las siguientes preguntas: ¿Qué pasará? ¿Cómo te lo imaginas? 
¿Cómo termina? ¿Cómo puede continuará? Para la lectura rápida y atenta (4) existen las 
siguientes técnicas: Lectura rápida: hojear el texto, decir de qué trata, escoger uno o dos títulos 
para el texto, buscar los nombres propios que aparecen en el texto.  Lectura  atenta: buscar 
información específica: un nombre, una frase, una fecha; consultar el diccionario.  La 
inferencia (5) puede trabajarse con la búsqueda de una palabra desconocida a partir del 
contexto gramatical de la frase, por ejemplo, “Siempre estaban de cháchara. No paraban de 
hablar y se la pasaban muy bien”.  En las ideas principales (6), la actividad puede orientarse a 
detectar la información explícita del texto, o sea, los que ocupan lugares importantes del texto, 
los destacados topográficamente, y los secundarios que complementan el texto: comentarios, 
desarrollos. En los ejercicios, el alumno puede ordenar frases, subrayar con un color las ideas 
principales y  con otro las secundarias, numerar al margen del texto cada argumento que da el 
autor. Con la estructura y forma (7), se pretende llegar a un segundo nivel de comprensión. 
Se trata de distinguir la organización lógica de las informaciones (macroestructura) y el tipo 
de texto requerido (superestructura): relaciones de causa-efecto, objeto–sujeto, situación 
temporal, espacial. Por ejemplo, en el caso de un accidente de circulación,  la macroestructura 
ordena de forma lógica los datos del suceso: los actores (los conductores y los vehículos), los 
hechos (el adelantamiento, el choque), las circunstancias (velocidad, autopista), las causas 
(frenazo, giro repentino). Si este hecho aparece en un periódico, tendrá la superestructura de 
noticia periodística. Si los mismos hechos se exponen en una denuncia o en una conversación, 
se ordenan los hechos de forma diferente, de acuerdo a la superestructura del texto. El segundo 
nivel incluye la comprensión y análisis de las propiedades textuales: coherencia, cohesión, 
adecuación, corrección… Los ejercicios pueden ser: elaborar un esquema con la información 
del texto, hacer una lista de los personajes que aparecen en el texto y de la función que tienen 
en la historia. Leer entre líneas (8) va más allá del contenido básico, se trata de inferir 
información del autor (intención, opinión, perfil, estado de ánimo), identificar a quién se dirige 
el texto (perfil del destinatario), detectar tendencias ideológicas, identificar la ironía, el humor 
y comprender su sentido final. Identificar las ambigüedades y los dobles sentidos y discernir 
sus posibles significados. Los ejercicios pueden tener como base las siguientes preguntas: ¿Qué 
sabes del autor del texto? ¿Cómo te lo imaginas? Dibújalo. ¿Qué significa la expresión X? 
¿Qué da a entender?  Subraya todas las palabras irónicas o sarcásticas del texto. ¿Qué te 
recuerda o sugiere la expresión X? ¿A qué hecho puede referirse? ¿Hay alguna frase que pueda 
tener más de un sentido? Búscala.  La autoevaluación (9) es el control que el lector ejerce 
sobre su proceso de comprensión. Los lectores expertos saben cuándo tienen que leer de prisa o 
despacio, cuándo hay que releer un fragmento confuso o cuándo hay que inferir su sentido por 
el contexto. Aspectos a evaluar: Escoger la velocidad adecuada, escoger las microhabilidades 
adecuadas para cada situación, detectar las deficiencias de comprensión.  
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