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INTRODUCCIÓN 

H W llllmODa nmdJan �ja e) t.éUJüllO de BU� C00 e} IDÍIIDO pH0 conque 

camina la e<mcación. Ellas wel- si ésta \'Uela, se precipitan y lmnden en 

oseuridad si la educación se corr�e o absolutamera se abandona,,. 

Frewememerie so considera que la lectura es el fundamed.o de toda vida wltural, 

toda actividad de la cultura para en algún momento por el texto escrito. Pero se 

trata de una actividad de nivel elevado que exige la adquisición no sólo de 

automatismos, sino también de posibilidades, de medios de decodificación del 

significado. No basta con saber leer, hay que comprender lo que se lee. 

Diferemes investigaciones en el D1Jndo aportan con toda claridad el hecho de que 

la iq>ortancia de la ledura no es desconocida pero realmeme no se ejerce, se 

presema un vacfo reflexivo sobre la verdadera significación de la lectura y del 

papel de la escuela en la práctica de procesar lectores. 

La realidad namdial nos presea.a la gran preooupación y los debates sobre el libro 

y la lectura en congresos, reuniones, foros; la creación de organizaciones 

profesionales relacionadas con este tema, la publicación de mmerosos y diversos 

textos sobre la lectura. 

El nifto comffl1)0f'Íne0 se encuedra S<metido a estímulos de W1 mundo de 

imiigenes, de infmnacianes. de datOS» (Jle se le premUn en fmna caótica, sin 

disaiminación ni orden. La preocupación prioritaria de la ewcación • ofrecer 
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herramientas do análisis que le permitan al individuo organizar y construir un 

conocimiemo que comole, analice y critique. 

FJ problema de la lecblra es IDl problema de la sociedad en III conjumo, si se 

<JJiere fonnar verdaderos lectores es preciso sefialar las responsabilidades do todos 

los sectores de la sociedad �licados de una u otra mmera en el proyecto de 

formar una población lectora. 

Es necesario repensar el acto de la lectura desde su espacio de obligación escolar 

para reflexionar sobre su verdadero significado cultural, funcional y 

commicacional. A nivel universal hay consenso sobre el papel del maestro como 

experto en Jas artes de Ja lectura, el peosamiemo, la escritura; y su función 

principal seria el deanollo de estas habilidades en los alwmos. El pensamicdo y 

la lectura • desarrollan con la emcación y la práctica comirala. 

A nivel nacional la problemática do la lectura no es ajena a los aspectos 

aderionnau mencionados y lógicaDJIIU está relacionada con los coraextos 

pedagógicos y ewcativo. 

A este respecto el movimiem.o pedagógico inicia una serie do experiencias, 

reflexiones y acti�dades en tomo a la búB<pJeda de altematiws para la e<llcaoión y 

la esa1ela. Se reconoce la urgerte necesidad de cambiar la escuela arte las 

prácticas tradicianales, a pensar do mevo, a inverar, a comtruir caminos de· 

cmmio a partir de la imovación y expa imaoción del maestro en su práctica 

diaria. Asi mismo se manifiesta la tendencia significatiw a estrechar los WJCU)os 

· emre escuela y C01D.1nidad reconociendo la relación eme el conocimiem.o osoolar y

el cod.exto social en el que se encuema la inltitución. Estos aspectos l6gicamede
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tm<kian que revertirse en los procesos de la loctura alrededor del docente, el 

ahumo y la conuñdad, a fin de mejorar la calidad em(i8Üva. 

Aaf milmo se preseda la escuela como proyecto cultural donde 1e reconoce la 

capacidad de autogatión de la conmnidad. se wlora eJ sair ooJectivo por una 

emcación accesible a la mayoria y articulada al atomo social a fin de superar 

fenómenos problemáticos oomo la deserción escolar, la n,pitencia, el analfabetismo 

y otros que eodribuyon a ahondar la crisis emoativa nacional. 

Demanda el despertar del maestro a la realidad social con conciencia, con calidad 

participativa del proceso social, con responsabilidad en su quehacer pedagógico, 

capaz de asumir su lidelwgo wJtural, emcativo, y ciadioo para lograr en er: 

pueblo colormiano la verdadera articulación IIU'e escuela y vida. Además es 

ñmdamema para la commidad el acceso al oonocimiato y su socialización en 

función de las necesidades de la población. La escuela como proyecto cultural 

busca respuesta y dirige lll accionar pedagógioo a la construcción de un hombre 

sensible, reflexivo e indopendieiu en el conocimicdo más profundo de su cultura. 

La lectura es vehíoolo fundamemal para que la escuela aprenda el universo del 

emomo social y cultural, para proyedar la imaginación y creatividad, a imerpretar 

las mellas culturales portadoras de sertido, de significados que es preciso 

descifiv, recuperar y recrear. 

Otro apodo para seftalar es lo plameado en la constitución polfti<:a de Colod>ia 

(1991) en su articulo 67 donde dice : " la eGJcación es un derecho de la persona 

· y un servicio público (JIO tiene una función social, con ello se busca el acceso al

conocimimo, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la

cultural".



La loctura ante este plarteamielto se perfila como proceso imprescindible para 

generar en el indivimo el desarrollo de sus facultades iltelectuales y 

cognoscitivas, para la consecume apropiación de saberes partiendo de que el 

emcando debe fonnarse como sujeto que asume ad.iwmede la ciencia, que 

autónomamente la confronta, que sabe su origen; que cmende que el cooocimiemo 

al cual llega a través del acto lector, es Wl proceso colectivo renovable que debe 

apropiarse consciemtmeme para aplicarlo a la solución de problemas concretos de 

índole persona y colectiva. 

F.n la medida que el individao se apropie de su proceso lector y lo relacione con 

los saberes de la ciencia tenctá mayor cbninio teórico, conceptual y téaúco de su 

naturaleza lo cual irá progn,si\'Bl11elto mejorando su calidad de vida. 

Por otra parte la reforma ecucativa sustaada en la ley general de ecucación / ley 

11 S/1994) plmtea el papel :fundamema.l del maestro en el dean'ollo de 

potencialidades en sus esbJdiadeS y la escuela como elemedo generador de 

imovaciooes pedagógicas, metodológicas y orieraciones pedagógicas, que al 

temor de la constitución nacional, debe llevar a la apropiación de b6bitos 

adecuados para el desarrollo del l8ber y el desarrollo de la capacidad critica, 

reflexiva y anaHtica del esludillto. Ame la problemática do la emcación la 

refonna eclJcativa establece la necesidad de desarrollar las habilidades 

conunitarias func:lamemales para el proceso y el fomemo de hábitos lectores en 

todos loe niveles del sistema OGJoativo coloamiano . 

. F.n esta milfflll dirección el plan decenal de ecucación preselta eme sus propósitos 

generales a la edlcación como eje del deS11Tollo lunano, social y cultural de la 

nación; el desam>llo del conocimiemo, la téaúca y tecnología, para el 



mejoramiento de la calidad educativa. Lo que los estudiartes aprenden en las 

escuelas está úiimamede relacionado con las vivencias y experiencias sociales en 

la institución. Es indispensable que el dooeme laWl presera la cotidianidad y 

realidad como upedol básicos en la formación del escolar. Su creatividad, su 

coq,romiso la fonna de desarrollar procesos de lectura y esaitura están 

corq>letameme articulados a la gestión de la escuela y a los procesos de enseftanza 

en el aula. El maestro y la institución deben promcir periódicos escolares, 

revistas, tonor horas de lectura, fomemar los procesos y hábitos del acto lod.or, 

como mancos de aproximar a las nuevas generaciones a la iq>ortancia y 

transcendencia de los aprendi7.aje a los cuales tienen acceso en la escuela. Esto 

conlleva a fortalecer aquellas acciones a realiz.ar para mejorar la cobertura, la 

equidad y calidad ecmcativa; en últimas, el plan decena) de edlcación busca 

promover que la ocklcación soa un aswto de todos. 

A partir del Proyecto E<klcativo Institucional propio de cada institución escolar, 

especfficameme del Liceo Celedón, se deben generar imovaciones, caui>ios, 

wevu metodologias y procesos en tomo a la lectura para propiciar WJa fonnación 

degral del escolar liceísta.. F.n toda la comunidad educativa debe promcirse 

conciememerte transformaciones en tomo a sus concepciones y actitudes hacia los 

procesos lectores, cada actor ewcativo desde su espacio debe romper con lo 

tradicional. con lo estático en busca de dinamiz.ar y construir sus propias 

estructuras conceptuales en relación con los procesos lectores. 

El nundo en el cual vivimos, nos obliga diariamerte a un cambio. dicho caamio se 

da en todu lu acciones c,ie se realizan, y más si en los seres lunanos hay 

· diaposición para crear, desarrollar e invemar en todos los caq,os de la vida y

16gicamem.e sobre el saber y el conocimieat.o; caq>OS que sieq,re estarán en

constame cad>io y evolución.
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De este modo la escuela seri el prinoipal medio para demrollar procesos 

emcativos que posibiliten a honaes de awquier edad y condición social, a 

puticipar en el aprendizaje progresista del mmdo adual. 

Así mismo este aprendizaje po<n brindar mojona oportunidades e igualdad en la 

capacitación para poder haoerle frente con mejores resultados al nmndo altameme 

cotq>etitivo en que vivimos. Resulta obvio que para lograr una participación con 

ec,iilibrio en lu condiciones, debe ser prioridad mímero uno el desarrolJar 

mecanismos de procmcción, de conocimiemo, valiéndose de la util�ción de 

ciertos instnuned.os infaltables e insustituibles como son : la lectura y la 

escritura, con la ayuda de otros que complemerten el proceso del oonocimieito. 

Los docemes a través de estudios y obsenaciones �iricas llegan a la conclusión 

que los estuc:liades, tienden cada vez menos a la lectura como elemno básico de 

su formación académica y personal, especialmem.e en los plneles oficiales debido 

a un CÚIDJ)o de siblaciones sociales, culturales y económicas que de una u otra 

f01111& los limitan para el desarrollo de estos procesos lectores. 

F.doncel es convenitrie iq>lememar y aplicar ciertos mecanúanos o presemar 

propuestas que ayuden a subsanar en parte esta problemática en mestras escuelas. 

Aunque no es fácil tratar de cambiar esta realidad, es � comemar dando 

un giro en la conceptualización, metodologfas y aditudes propias de un buen 

ráunero de docemes en función de lu posibilidades, los rocunos y el swuficado 

· c,.te el medio tiene para estirwlar y fonnar un mayor ráunero de mevos lectores y

por ende escritores. Es indispensable crear mevas estrategias de aprendizaje más

acordes con la capacidad de los estudiames, sus propios irareses, expectativas,

•
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códigos y necesidades, para abrir campo a mevas formas de fonnación lectora 

de11l:ro y fuera del aula. 

Así mismo es indiapensable el trabajo con el pa(h de familia para coq,lemeliar 

la formación lectora a partir de adividades cotidianas <pJe vayan propiciando 

· estún.dos y coq>lemerto a lo realizado en la escuela, es necesario resaltar el

papel del pa«e de familia dentro de la oommidad ewcativa.

El �e proyecto está encaminado a proponer cambios en la visión tradicional 

acerca de la lectura y sus procesos derivados, a buscar una alternativa en la 

fonnación de lectores y a integrar en fonna real el pa.m-e de familia al proceso 

emcativo del escolar a fm de contnbuir a mejorar la calidad educativa de ruestro 

Departamemo del Magdalena. 

F.n su pin• capitulo se presedan refaeaacias acerca del proceso de la ledura en 

relación con el cOIUXto mmdial, nacional y local a partir de diversas 

investigaciones en tomo a la problemática lectora. 

F.n segunda instancia se plamean los aspectos problémicos de la realidad lectora 

con el fin de ubicar los elemedOS que irtemenen en los procesos lectores dtdro 

de la com.midad escolar del Liceo Celedón. 

Así mismo se plamean los objetivos generales y específicos que oriedall el trabajo 

investigativo en todas sus etapas y fases do ojea.ación. 

· Posterionnerte se indica la base teórica oonceptual CJJO recoge la infonnación

fimdamerD.I para sustemar la labor investigativa permitiendo establecer los

funclamemos y concepciones del investigador en relación a la lectura.
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l. COMO HA SIDO EL PROCESO LECTOR EN EL ALUMNO

" tubo una época, hace cien aiios, donde, para estar seguros de que los ahnmos no 

inveaaran l1lldas se les onseftaba a leer con textos en latílr. 

Jean Foucarmert 

El estudio y la investigación del prOC)OSO ledo-escritor ha sido tm aspecto 

fundamanl en la inquietud de educadores y pedagogos, pues se han iq>lemcnado 

métodos y propuestas para mejorar dicho proceso buto en )as aulas do clase como 

fuera de ellu; sin embargo, las experiencia logradas indican que aún existen serios 

problema para que los estudiames adquieran por lo menos 1Dl aceptable nivel en la 

¡ridica de la ledura y imcho monoa desam>llen unos lmbitos que alimerten su 

fonnación lectora. 

A partir de la diwlgación de la i11pema, la lectura fue el gran vehículo de la 

informaci� la cultura y al emretencións y la literatura se convirtió en la 

manifestación artística más generalizada. " La repro<klcción mecánica de la

U'fl88Cll : fija el inicio, y móvil con sonido, despu� le quita a la lectura el 

privilegio de .,.. el medio cultura prepondenne y casi exclusivo de la infonnación 

y de la difusión cultural" 1• Este cambio de situación tiene efectos curiosos : en 

los países menos desam>Hados, esta mire en crisis. 

Emonces en los países desarrollados, las inwstrias editoriales tienen cada vez 

mayor danrmda, cada wz es más elewdo el mímero de personas que dedican una 

I ALUENDE. Fel�. La led:ln : teorta. fflluación y Dean-ollo . .Ard'ea Bello. p. 3
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o más horas al día a la lectura; los impresos abarca una mayor cadidad y variedad

de temas. 

Por otra parte en países de menor desam>llo, espccialmede en países 

latinoameri� la weva situación de la lectura fhde a los medios de 

cooamicación se tnulace en una aisis taJto demo de la escuela como fuera de 

ella. F.n el nerior de la escuela, la práctica de la lectura se welve más dificil, 

auntema el mímero de niftos que al cabo de dos o más affos de enseftanza aún no 

l8ben leer. Fuera de la escuela, el hábito de la lectura de libros literarios y 

ciedfficos, deaece en fonna notable. 

A nivel mmdial la ecucación ha sido motivo de estudio desde pud.08 bien 

dofinidos y desde difendes tendencias citdíficu, sin cm>argo, siea.-., se 

platuan mayores irterrogaiao ara el proceso de la loctura desde 1111 diversas 

manifestaciones : teormciones, métodos de lecto-escritura, la formación de 

hábitos lectores, problemas en el aprendizaje de Ja lectura y escritura, etc. 

De tal manera, alrededor del nmndo se han elaborado trabajos investigativos sobre 

la coq,leja tem6tica de la lectura en Em'opa y América ( especialmerte en Estados 

Unidos, México, Argatina, Canadá, Venemela) tendiaus a mejorar los procesos 

del leer y esa,bir, fundamemalos para conocer, coq,n,nder, analizar, crear y 

criticar me&lro rnmdo. Además los procesos �itivos del nifto macuan y 

crecen medide este proceso lecto-esaitor. 

No obstame sien.,.-e seguirá hablando de mestru estrategia metodológica para 

el mejoramiemo del proceso aprendimje y pnctica de la lectura esaitura. 
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Hablar del estudio e investigación de la lectura y escritura resulta nuy aq,lio e 

inagotable debido al gnm mímero de textos escritos sobre el tema y por ende sus 

autores, se harán referencias espectticamede • lo relacionado con los procesos 

ledorol. 

F.n 1908, E. Huey, un pionero de la psicología en la educación Norteamericana 

reconoció la coq>lejidad de la lectura en térmios psicológicos. El considera : la 

lectura como siendo esencialmelte una búsqueda de significado y como siendo 

comtructiva"2

Esta tecnología de la lectura se ubicó en el propósito de conminar un cuniculum 

que utilizara eficiememede el tieq,o con una metodologfa ciemificamcde basada. 

En los ailos 20 se creia c,ie la ciencia provoeria soluciones para todos loa 

problemas ewcativos, incluyendo la alfabetimción universal. Este ciertificismo 

coincidió con el surgimiemo del COO<Uctismo en psicología y del eq>irismo lógico 

en fiJosofla. 

F.n el� de la lectura, William S. Gray ( 1925)3 ctesm.,eftó, un papel decisivo 

en el desarrollo de la lectura inicial, a través de los siguiemes aspectos 

• Promcción de materiales wacmados desde el 1 o. al So. wado

• Focalización en el vocabulario controlado.

* Procucción de libros de trabajo para practicar habilidades y proveer ejercicios

con palabras

* Desarrollo de jerar<Jliu de habilidades. comenzando con lu habilidades

fónicas.

2 BUEY, E Psicologta y Pedagogfa de la lectin.191 O
, GRAY, S. R.eport of the lllltiOOIJ comnittee on reading.1925 
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• El programa de lectura se dividió en lecturas según el desarrollo progresivo y

lecturas remedialos. 

* Aplicación de test de �o en lectm"a

F.o este l1100Kdo ewoativo fue creciendo una tecnologia sistemática para enseñar a 

leer, basada en un vocabulario comrolado y en el deS81TOllo de una jerarquía de 

habilidades. La enseftanm de la lectura se convirtió en ID1 tema cemal de 

cuniculum desde los grados elemaules huta la escuela secundaria. 

Kemeth GOO<knan ( 1967)4 dice c,.ie dul'Blte varios años uno de los objetivos 

fundamerules de su trabajo fue el desarrollo de una teoría de los procesos de 

lectura caracteriza a la lectura como un juego de adivinamas psfoilingilistioos. 

Pensó la lectura como un proceso en el cual el pa118111iomo y el lenguaje están 

involucrados en COIÜaJas transacciones cuando el lector trata de obtener satido a 

partir del texto iHl)felO. 

Más adeJme Gough ( J 972) sugiere un modelo donde Ja comprensión de un texto 

se obtiene de la prograión realimda por el ledor a tra\'és de una jerarquía de 

procesos que van de la idedificación de ciertos rasgos al reoonooimiento de letras 

y palabras y finahneme, al procesamiem.o de oraciones y texto. Este modelo 

ideractivo ve al lector como participando en procesa.miemos paralelos a nmchos 

niveles y al mismo tiel11)0. 

El modelo idoraotivo do KilUdl (1979) 1Upono que los procesos do iduificación 

de palabru, acceso al Bi�cado de palabras y análisis ldáctico son procelOI 

ucemendes adllando al mismo tieq,o "-'e los procesos descendertos, los cuales 

4 OOODMAN, JC. Radina a ptyeholinguiltic pme .1967 
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están basados en factores como el objetivo del lector al leer� su conocimiedo del 

IDll1do y los esquemas que estructuran el texto. 

lnvelti8f1Ciones realizadls por Weaver y Dickinson ( 1979) se enfocan en la 

relación existae eóre los problema de aprendizaje y lu dificultades en la 

coq>reosión de lectura A.si mi� otros trabajos investigativoa so cemran en el 

papel de lu estrategias de procesamierto de textos el cual ha sido ostin'lllado por 

la apreciación crciem do la C<J111>lejidad y la naturalem ilteradiva del proceso de 

lectura. 

Los trabajos de Spiro (1979); Spiro y Tim ( 1980) han incluido la clasificación de 

los malos ledores en términos de lu estrategias utiliz.adaa por ellos para la 

eo1...,.11ión do la ledura. 

"Aparedelnelte los malos ledorea no tienen la flexibilidad o posibilidad para 

ajustar estrategia generalizadas de I� pero pueden utilizar Wlll estrategia 

particular� sea o no adecuada a la tarea "°'º realiz.an»5

El modelo desaito por Kemeth Goocmm (1982) plmua "°'º "el aprender a leer 

comienza con el dewrollo del semido de lu funciones del Jawaaje escrito. Leer 

es buscar significado y el lector debe tener un propósito pra buscar significado en 

el texto. iq>lica el desarrollo de OSCJ.lemas acerca de la infonnación c,.ae ea 

represeruda en los textos"6
• Esto puede ocurrir si los lectores responden a textos 

significativos que son iltereades y tienen Nltido para ellos.

s SPJRO YlIERRlt Jndi'licbll difeerences in schema wlizltion cbing diseotne ¡rocessing. 1980 p. 
72.204-208. 
• OOODMAN. IC. The reedina teacher. 1982
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En algunos colegios de los Estados Unidos se ha experimmado con gran éxito el 

llamado "Programa de lectura silenciosa IOltenida" (1983). Consiste en que lDl 

determinado lllOl1lfJlto se suspende toda actividad y desde el recto hasta sus 

auxiJiares, todos leen, en silencio, sin núwJna. exigencia posterior, sin pru� sin 

necesidad de explicaciones. siq,lemeite se lee por el gusto de leer. 

Asi mismo se iq>lemema a nivel de pa<res dedicando espacios de la vida familiar 

a la ledllra, se trata de propiciar. momertos en que todos lean y se cormmiquen a 

través del silencio c,ie eso produce. 

Fn 1984 se trabaja la lectura como algo más que descifrar el significado de las 

palabras. La lectura es una experiencia social que iq>lica al lector y al autor. 
. 

' 

Aparece la obra : Cómo desarrollar la loctura aitica 

Otro. investigador Jerome Hurte destaca que la definición de lectura debe ser 

funcional, sostienen (Jle es un error concebir que la lectura tiene lugar aolameme

cuando los ojos están fijados en la página; la lectura comienza con el esquema 

micipatorio � so aporta al texto, es decir, mes de que los ojos se fijen sobre el 

texto y COdÜÚa rwcho después de que los ojos hayan dejado de estar fijados en la 

página, con el mevo marco ldicipatorio establecido por el proceso de la 

reconstrucción que tiene lugar al final. 

Jolm DoMq mbnyó que " no se puede dar definiciones de lectura c,ie ignoren 

oomo es utilizado el támino domo de una cultura dada, no se usa solmneme para 

la actividad de mirar el texto" 7 . Tmmim se utiliD el ténni110 lectura para hablar

acerca de una adivina (1le predice el futuro a lravés de las lineas de la mano, de W1 

e&7Jldor que imerpreta las mellas de los animales, de wi carq>esino c,ie imerpreta 
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las mbes en el cielo,, etc. so refiere en símesis a la .irterpretación de wrias 

seftales. Defendió así mismo que " la lectura pertenece al tipo de coq,ortamieltos 

<,ie a nivel de psicología experimemal se determino como habilidades'>ª

W. Me Ginitie plauteó que en los Estados Unidos la lectura babia sido considerada

como una mateeria que es enseiiada en la escuela, conlrario a esto enfatiza (1Je el

nifto que lee necesita tener un contexto y un propósito; que eq,iece a pensar

acerca do lo que está haciendo incluso 8dOS do que sus ojos vena el texto y c,ie

comníe pensando acerca de ello mucho después.

Otro tipo de investigaciones desarrolla.das en la década del 70 al 80 doa.unemron 

la incidencia de la lección tradicional en la problemitica de la lectura, una lección 

de lectura donde el maestro eodrola la conversación acerca do un tema partioolar 

con una clase emera, donde los ahDmos están serados en sus escritorios en fila. 

Los maestros hablan aproximadameme dos tercios del tieq,o para dejar solameme 

un teercio de tieq>o dispomble para ser �do eme 30 o mía niftos. 

Si los niños no participan suficiatemerte, sus oportunidades para practicar 

habilidades lectoras, cormnicativas y otras�. quedan redJcidas. Esta 

problemática llevó a la elaboración del programa KEEP ( programa de ecucación 

teqnna Kamehameha)' para niftos de origen polinesio> desarrollado en Hawaii." 

donde aes de leer un texto, el maestro � comienza con su giupo de lectura 

una dillCUBión preparatoria denominada ce experiencia". 

La discusión enfoca directameme las experiencias del lector pertinemea para lo que 

el maestro sabe acerca del comenido de la historia. El maestro explicita el 

1ldid. p. 90
'JJJ, ICR. Pll'ticipltion lltructlrel in a readina Jenon with hawaiim chilchn. 1980. p. 11, 91 • 11 S. 
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�imiemo de los niilos. clasifica concepciones y refucna conceptos que sabe 

son iq,ortaltel en el texto CJle ven<K. 

Esta experiencia pennitirá a los niftos evocar y colocar en primer plano de la 

conciencia aquellos conceptos que serán útiles para coq,render el texto; para el 

maestro, le pennite ver los conceptos de los niffos de tal manera que los conceptos 

erróneos pueden ser discutidos y las ideas (11C faltan pueden ser imoclicidas. el 

di'1ogo depende fuertemel1e de las experiencias personales del ledor. 

Investigaciones antropológicas y psicológicas han demostrado que la lectura y 

escritura deseq>eftan diferertes papeles en la organización social de las culturas 

�- Auncpe la ledo-escritura iq>lica la imeracción de las personas 

con la palabra escrita, existe más de un tipo de locto-esaitura, existe una variación 

en la forma en CJIO el lcqp1aje esaito ema en la vida social de una cc:mmidad y 

uf, en la vida memal de IU8 miembros. 

Saibner y Cole10 proporcionan un informe detallado de las prácticas lectoras y de 

escritura en el grupo Vai de Liberia ( Áfiica Occidemal ) los cuales invemron y 

utilmron un sistema propio de esaitura silébica desde hace 1 SO años 

aproximadameme. Descubrieron que eme los Vai hay 3 sistanas distidivos de 

lecto-esaitura 

- F.n Vai, para la con<Dcción de negocios familiares y de la corwnidad

- Fn Jtwés, para tratar con el gobierno, las escuelas y las instituciones

económicas.

- En Árabe, con fines religiosos.

lO SCRlBNER y COLE, Michtel. Litency witho\& tchoding 1981 . P. 448-461.
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F.sto represeita para los investigadores ol hecho de comprender la lecto-osaitura 

sólo cuando se toma en a.tata el cortexto ooltural dam-o del a.tal el lenguaje 

esaito es utilizado y tomado en cuelb. La lectura y la escritura son tareas que 

iq>lican el uso de una tecnologia particular y la aplicación de sistemas particulares 

de conocimiemo en situaciones determinadas para la obtención de metas 

especificas. Solamerte cuando se comridera el contexb? total de la ledo-escritura, 

se puede establecer, de un modo sqpfialtivo, que una persona leyendo una carta 

es difereme de la misma persona leyendo un texto religioso. Las motivaciones y 

los objetivos son parte iJmnseca de los procesos de lectura y escritura. 

Los psicólogos soviéticos, especialmerte A.N. Leomiev, desarrollan la teoría de la 

actividad domo de los procesos de ledura y escritura. Leomiev plmoa 3 niveles 

de actividad : el nivel de las operaciones, el de las acciones y el de las actividades 

mismas. " Lu acciones están asociados a metu partioolares, lu operaciones 

están asociadas con las condiciones bajo las cuales se desarrolla la acción y las 

operaciones que iq>lican la lecto-esaitura incluyen la coq>rensión de palabras y 

hses particul&res» los motivo� metas y condiciones son facetas imegradas a la 

lectura y esaitura" 11•

Vygotmcy propone que " las leduru y la esaitura 1011 el reflejo directo de IOI

procesos sociales en los cuales el indivi<llo participa en DlOIJKd.os amenores de III 

desarrollo" ll

Los níftos imemalmm la estructura de las actividades que incluyen la lec.io

esaitura y que se llewn a cabo en el IDJlldo que los rodea. Ella immalización de 

eslructuras o ciencias de ellas se desarrolla como resultado de la participación del 

11 LHON11EV1 AN. 1be problem of activity in pqchology. 1981 p. 250 
12 VYGOTSKY, LS. Mind in eociety. 1978. p.86 
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indivi<klo en las actividades, asi, los niffos do 2, 3, y 4 aftos participan en 

actividades de lectura y escritura aunque no puedan " leer' y " escribir" en el 

aed.ido "usual,, del ténnino. Ellos lo logran inicialmede oon la ayuda de una 

persona alfabeti7.ada para Juego transferirlo gramalmeme de los social a lo 

indivi<klal a medida que el nifto logra ser capaz de dirigir su atención a las 

características del medio ambierte necesarias para el desarrollo de su actividad. 

F.n Wl nivel dado im.emaliza los aspectos socioculturales de las actividades de 

lectura y escritura y llega al pudO donde logra llevar a cabo estas adividades, por 

sí mismo. 

Fn 1989 se desmollan en Venemela varias investigaciones especialmeme en las 

escuelas donde se aplican experiencias pedagógica en tomo a la lectura como 

Mnal en Caracas y en algunas escuelas del derior ( ejeq,lo Mérida y olroB 

lugares)." En estas situaciones se presan al docede como elememo concl.actor 

del proceso lector y modelo de disfrute de la ledln, como modelo de usuario de 

la lengua esaibi9 13 Ya se presema un mayor acercamiemo a la promoción lectora. 

En esta propuesta se afinna que tamo los niflos como los a<illtos aprenden a través 

de su propia experiencia, pensando sobre la ealidad, articipando posibles 

soluciones a los p'.Ol>lemas, imercambiando con otros. " Cualquier acción 

pedagógica en relación con el aprendizaje de la ledo-escritura no puede alejarse de 

la naturaleza activa y constructiva del proceso del aprendizaje ni tmq>oco de la 

naturalem comunicativa y constructiva de los actos de ledura y de escritura" 14•

Las situaciones amnciadas apwun a 

13 PALAC[08, A • MtnlOZ M. y LERNER D. Elpel encía pedagógiCM. ClrlC• : 1989 p. 62 
t4 Jbid. p. 4S 
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• Lectura esportánea donde se propone a los niftos c,ae lean aJgun material c,ae les

da'ele, el maestro lee para todos. A partir de este se propicia la conversación

en ol grupo. I.Aaogo los niftos podrian inved8I' cuatos por escrito en fonna

grupoa o indivimal.

• Elaboración del periódio escolar.

• Elaboración de carteleras comnemorativas de fechas patrias y ovemos de la

escuela.

• Imercambio de correspondencia entre grupos o escuelas distúus.

• La lectura y la puesta en práctica de cada insbucción lleva a los niftos a discutir

sobre el significado, a reelaborar las instrucciones y hacer modificaciones.

• Elaboración de álbumes con las observaciones del caso.

• Pro<llccióo de escrituras a partir de realizar paseos,· visitas, etc.

• Corrección colectiva do ortografia.

Este trabajo permitió apreciar el cambio del coq,ortamiemo cuando se trabaja 

desde una perspectiva consbudivista. EJ �po de estudiames ensu gran mayoria., 

rechaz.aba las situaciones de lectura y esaitura al comenzar la experiencia., al final 

de la misma todos están imeresados en participar en la reflexión sobre el lenguaje y 

se sierun orgullosos de pertenecer a grupos de trabajo. 

Felipe Alliende15, investigador del cemo de estudios lunanísticos de la facultad 

de ciencias fisicas y matemáticas de la Universidad de añle, presenta un programa 

dirigido a pam-es de familia en lo relacionado a la formación de hábitos de lectura 

de 111s hijos. Plmea varias etapas dea1ro de este proceso 

., ALLIENDE, Fam1ndo. lomada de cmición de h6bitos de ledlra. Slrtiago de allle¡ Zig-Zlf'. 1983 
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• F.n primera instancia las historias tradicionales que se lo cuemen al niño

c<dienen elenxdos vitales para la memalidad del mismo.

• En una segmtda etapa, los padres deben imromcir a los niftos a la textualidad a

través de la ledura de cuno&.

• En la etapa del aprendizaje de la I� los padres tienen la responsabilidad de.

seleccionar aquellos textos que respeten la gran capacidad del niilo de conocer

historias por vía oral.

• cuando los niftos ya leen en fonna relativamente independieme, la

responsabilidad de los padres se loca1iz.a en la selección de textos apropiados

para la edad y los ittereses. Además de represeltar modelos y coq>ortamiemos

lectores adealados.

• Finalmeme cuando pachs e hijos son lectores independiaaes surge la ·

conveniencia de dedicar .un tieq,o para la lectura.

Asi mismo
!> 

la historia de la ecmcación colonmiana ha estado alravosada por 

diversas tendencias pedagogicas que le han dado cierta atencion al tema de la 

lectura aunque no de tma manera investigativa y oriemada a mejorar los procesos 

de fonnacion en tomo a la lecto -esaitura. 

La pedagogia católica tiene como aspectos marcados el uso del castigo, los 

ilumados, la disciplina, el verbalismo, la memorimcion. 

La palabra. la escritura y el lenguaje fueron emendidos como marca o seiial de voz 

de mando. F.meto Hotschick destacado miembro do la misión aleman (1872) 

escnbe un libro de lectura y da lecciones sobre distidas materias. Se castiga a los 

nülos estudimes que encuentra la peyección en la I� la esaiturBi, no sabe la 

palabra divina, etc. la ecmcacion es dirigir , encaumda por un maestro que hable 

aien.,.-e por la escuela y sus reglannos, por la ley y la disciplina. 
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El algunos parámetros de la pedagogfa activa so vi1lunin tm ejercicio de la 

lectura involucra dedro de sus métodos activos y especiales a partir de la prensa, 

la iq>rela, la biblioteca y el nercambio escolar. 

F.n la renovacion cU11Jcular se hace referencia a la lectura dedro del marco 

conceptual del área de espaftol y literatura al plmtear : ce Los mevos programas 

estableoon una clara coq>rension de la · relación existcm.e Cl1re la realidad, 

pensamino y lengua o sea la significaci� es la base de la �ión al 

escuchar y al leer, de la propiedad y C01Tección al hablar y al escribir. Los 

prOfJ81118S buscan el desmollo de las 4 habilidades conmnicativas 

fundamernles:hablar, escuchar, leer y escrib�16

El plan de desarrollo del sector ecmcación 1982-1986 phnea deme> de sus 

proWlffllS el de erradicar el analfabetismo del territorio nacional y anexa su 

proyea.o especial de alfabetización participativa donde la plmea como un 

rmjumo de acciones emcativas que COIKkacen a la comprensión de los elernems 

esenciales de la escritura, la lectura y el cálculo y de los conocimientos básicos 

para la participación en la vida social de los amitos colom>ianos analfabetas'' 17

Parece ser <JJe la tendencia entonces es a prescnar propuestas donde se reduce a la 

lectura a un aspecto más ideológico que verdaderamerte práctico estructurado en 

proyectos a nivel nacional, regional o local. S61o se circunBal"be a la lectura 

metodológica para la enseftama dejando de lado una proyección hacia procesos 

formativos de ledura escritura por parte de todos los estamertos escolares. 

1• MIN n!!D091Ción cimac:uJa- 1983. p. 21
11 ME PJ111 de Denn-oJJo del Sector Mlcación. 1982 • 1986. p.41
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Posteriormeme empieza a generarse una Yisión más específica y preocupada arte la 

lectura como aspecto del ertomo, como proceso de fonnación y como estructura 

vital de lu vivencia escolar. 

FJ Ministerio de Ewcación Nacional uteresado en mejorar la calidad de la 

emcación realiza difemtes planes a través de las distnas divisiones y cemos

. especializados. Conscientes de que el mejoramiemo de las condiciones de lectura 

de la población es elemerto fundamel1al de calidad e<mcativa, la división de 

documemación inició eJ proyecto de bibliotecas escolares en el año de 1976. Se 

platUO como objetivo conocer las necesidades de formación de los maestro para 

convertirse en promotores de la lectura en la escuela. 

BI proyecto fue financiado por el Caro Irteram«icano de Investigaciones pra el 

Desarrollo ( C.LI.D.) y participaron el Ministerio de E<klcación Nacional, 

Procultura S.A. y el Cedro Regional para el Fomemo del Libro en América Litina 

y el Canbe ( CERLALC). Su amúnistración eatuvo coordinada por Procultura. El 

laboratorio bJvo una duración de dos añ� desde julio de 1985 a junio de 1987. Ja 

El proyecto se puso en funcionamierto oon un selecto grupo de profesores, 

bibliotecólogos, fonoaudiólogos, psicólogos y pedagogos. 

El plan general bJvo como parámetros 

• Capacitación de los maemos participmtes en la experiencia

• Disefto de distiias estrategias de promoción lectora

• Evaluación de las estrategias y de las 8'tividades de los doceltos

11 CHORRIS. Ema y OONZAI..RZ Na Hacia \DI IIJeft Pedaaogfa de la L«bn. Procultln. Bogoti
1987. p. 8-10 
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• Recolección y clasificación de materiales bibliofráficos sobre el tema de la

lectura para conformar un cemro de documentación.

El desarrollo de una visión participativa y dirilamica en lo escolar se convierte en 

propósito de nuchos docemes y de gnm parte del sistema ewcativo. Deliro de 

estas concepciones la lectura se constituye en eje mismo del aprenda.aje, por lo 

tanto es necesario darle su valor y ubicarla en su verdadera posición denlro del 

cuniculo escolar. 

La búsqueda de una pedagogía de la lectura surge de la preocupación de las 

personas cercanas a la ewcación por las continuas deficiencias de lectura en 

cuanto a su enseftam.a. sus dificultades, el hábito lector, etc. Se trata atonces de 

realiz.ar un análisis que permita cuestionar la oriemación pedagógica de la lectura y 

plnear una transfonnación que se inicia en las mismas concepciones de ledura y 

del proceso deJ ap-ander. 

F.n varios departamem.os y capitales de mestro país se han 'Venido reali2.ando 

proyectos y planes encaminados a ÍIJ1)Ulsar la actividad lectora. 

F.n Sarafé de Bogota la Fundación Funda-lectura en acuerdo con la cámara 

colotmiana del libro realizó en el mes de diciembre de 1994 un programa sobre el 

libro como A1úmlación para que los níftos de la capital colombiana lean. Del 

mismo modo se obsequiaron textos de cuemos para estinmlar la lectura. 

Así mismo la embajada de Francia en Colombia auspicia a la fi.mdación Ftmda 

Lectura en el plan " EJ furor de la lectura, viva la lecbn." 



La asociación colombiana para ol libro infmil y juvenil (A.C.LI.J.) ha 

dcsmollado dmnmes labores a nivel nacional o iláemaciooal oon el propósito dol 

desarrollo1 fomerto y promcción del libro infamil y la lectura. 

Fn 1988 la asociación puso en marcha el programa Club de Ledura especialenne 

para los niftos. Su objetivo es promover la lectura y peennitirles a los niftos 

desarrollar criterios propios para la elección autónoma de sus libros. 

La asociación coloni>iana tiene comoobjetivos 

• Promover el acercamiedo de personas y ertiddes vinculadas a la creación y

mejonmiemo de los libros para niftos y jóv� a través de la realiz.ación de

exposiciones, ferias, encuemos y publicaciones.

• Investigar los problemas vinculados a la pro<klcción do libros para niftos.

• Asesorar a lu inltitucionos culturales y públicas vinculado al trabajo con el

texto infnil y juvenil.

En 1989 la asociación realizó un prognuna de actividades relacionados con la 

promocion del libro y la lectura dirigido a docaes,. bibliotecarios,. padres de 

familia y editores en el territorio nacional 19

• Se realizaron en 22 ciudades del pals, 56 tallres para conformar en cada región

un grupo de promotores que UUlllll la tarea de generar un cmmio en la

formación de lectores a través de actividades escolares y e&traescolares

relacionados con la lectura.

• Evalución y selección de libros infamiles y juvaúles como actividad de uesorfa

a colegios, bibliotecas y particulares.

a, Alociacidn Coloni>i .. ptn el La11ro lnfnil y J\mnil



• Miniferias del libro infamil a través de roano del bibliobus-libreria que

facilitan el trabajo en colegios, plaza y parques de la sabana de Bogotá. Se

coq,lomema con charlas, proyeccioon y actividades do promoción lectura.

• ConjUdal1'lelb con la embajada del Clllldi se hizo posible la organización de la

biblioteca infinil, c,ae comien JDJeslras represemativas de la procklcción del

país. Como Colombia, Venezuela, Costa Rica, Francia y Alemania. La

biblioteca está al servicio de los niftos a través de actividades libres y

programadas y para consulta de prof� editores, autores y bibliotecarios.

La ex-primera Pama de la Nación, Ana Milena Muñoz de Gaviria e conjurto con 

las cdidados relacionadas con el fomdo del libro y la lectura adelamó el Plan 

Naciona de Lectura : " F.s rico lw'. 

Su propósito era iq>ular el proceso pennamerU de acceso y democntmción del 

libro para transfomar sustancia.lmeme los coq>ortamiemos de lectura de los 

colombianos y brindar mayores posibilidades de información y conocimied.o. 

F.n el Departamemo del Atlámico se iq>ulsó bajo el mandato del ex-gobeemador 

Gustavo Bell Lenus, el plan nacional de lectura como instrumem.o para el fomemo 

de la lectura de textos y cuemos. 

Universidades como el Externado de Colonmia, tani>ién se ha preocupado sobre el 

tema de la lectw"as es uf como ha oriemdo la investigación en ledo-escritura, 

mcia un aproyección sistematizada sobre la reflexión teórica y la experiencia 

metodológica en programas de post-grado. 



La Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia han realizado 

invostigaeiones on tomo a la leetura como eentro del problema edueativo y además 

plamea a la escuela como cemro del problema de la lectura. 

Sus enfoques se acercan a la necesidad de aprender a leer, la comprm11ión lectora 

la necesidad de enseftar a leer, las condiciones fundamentales para enseftar a leer y 

lo que se debe saber para enseñar a leer. Para esto y como prometo de lo 

investigado Miguel de Z.Ubiría20 estructura una propuesta denomianda "teoria de 

lu seis lecturas " que nace del nerés por generar una teoría de nivel pedagógico 

<fJC de euenta de los procesos psicoluwiisticos involucrados en la ledura 

conceptual, construir instrumentos psicopedagógicos que pennitan diagnosticar 

posibles dificultades especificas de las estrategias lectoras de los estudiantes. 

Se parte del leer como el funcionamierto de las operaciones propias de la 

imeli8encia como analizar, sidetizar, coq>arar, inferir, etc. donde el acto de leer y 

esa1bir genera que el que escribe convierta sus ideas en palabras escritas, 

mientras el lector convierte en ideas las palabras escritas. Estas consideraciones 

plantean que eme los signos eseritos y la comprensión de ideas que se expresan 

mediana dist.imos niveles, cada uno de ellos confonnadopor una red de unidades de 

procesamiedos cuya adividad esta asociada a represeruciones significativas 

tales como I� pal� fonemas o vínculos smcticos. 

La teoria de las seis lecturas plam.ea que estas lecturas conforman el mecanismo 

principal por donde se irw'esa conocimicd.o al cerebro : Datos, informaciónes, 

conocimiemos, conceptos, nociones, etc. ingresan gracias a la actividad lectora. 

Resumiendo las funciones de los seis niveles de lectura, tenemos 

31 ZUBIR.IA 8MPER. Miguel. Teoria de lu tei1 lecbnl. Pt.ndación Alberto Menni. 1995
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• Lectura Fonética : Se refiere a leer palabro modiatne el análisis y súusis de

los fonemas.

• Decodificación primaria : Donde se determina el significado de las palabras.

• Decodificación secundaria : Consiste en encontrar las proposiciones subyacetUS

en las ftues.

• Decodificación terciaria : Se encuema la estructura básica de ideas del texto.

• Lectura Categorial : Se refiere a encontrar )a estructura argunx,d8l y derivativa

del escrito.

• Lectura Mosasemádica : Consiste en contrastar la obra con el autor, la

sociedad y los productos de la cultura.

Fn ruestro departamemo del Magdalena se destaca el trabajo de investigación 

prosedado sobre la enseñanza de la ledo-escritura realizado por los magisters 

Rodolfo Posada A. y Cannelina Paba B. denominado ccPromoción Automática y 

F.nseftanza de la loct.o escritura", llevado a cabo en las escuelu de Sama Marta y 

Aracataca ( 1992). 

Esta investigación arrojó lu siguiera conclusiones, en cuno a la lecto-esaitura21

• Las estralegtu metodolósicas eq:,leadas dem:ro de eodextos significativos,

como el expresar las propias ideas, emociones y semimientos al leer y esaibir,

son escasas y sólo se presaun esporádicameme. Contimía primando es la

enniianza tradicional : lectura mecánica Vs. lectura compre111iva.

• El maestro sigue siendo el cedro de la relación pedagógica, él es quien dice que

y cómo debe leerse y ecribirse, bum en el aula como fuera de ella.

21 POSADA. Rodolfo y PABA. Carmelina. Premoción Al.tom6tica y enseftanz:a de la lecto-esc:ritl.n.
Magilterio : Blrtaf, de Bog<)ti. 1992 p. 71 
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• Se percibe en el maestro IDl1l tnll'cada tendencia evolutiva-valorativa del acto de

leer y escribr adoptada a medias de elc,meiaos teóricos proveniemes de la

tecnología e<kicati"' la psicologfa COldlctilta y la sociologfa ecllcativa.

Los nereses de la lectura que apwan a realizar un tipo de lectura rec:reatiw han 

1ido objeto de· invesügación22 ame el afín por mejorar la problemática del 

estudime ne sus procesos y actos lectores. Los educadores buscan expandir el 

rango do los n«escs de sus alwmos para orientar acciones pedagógicas en tomo a 

BUS experiencias, necesidades, vivencias y concepciones. 

Taylor y Smeider ( 1975) encod.raron que existen marcadas diferencias edre los 

libros CJIC a los niffos les gusta leer y los libros CJIC recomiendan los maestros y los 

biblitecarios, éstos últimos son ignorados por los estudiames. 

Según Mott( 1970) no se han presaado am:,ios fundamcdaJes en los imerw de 

lectura entre los adolescertes; pero el itterés por la lectura de textos ha declinado 

progresiwmeme a partir de la década de los 30 hasta la del 70. 

&nall y Kemey ( 1975 ) sugieren que las bibliotecas escolares caamien BU

tradicionalidad y organicen 1111 secciones para estinllar la ledura eme los 

estudildel de enseñam.a mediam en lu temíticu 

- Animales - Vida adolesccde - Aventura - Biograflas - Automóviles - Humor -

Misterio - Historia - Romance - Deportes 

22 COND!'MARIN, MlbeJ y ALUENDE. Felipe. La lectln : E9aluación y DetsroJlo. Sniago : �
Bello. 1982 
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Gedile y Me Millan ( 1977) estiman <JIO los siguiertes factores comibuyen a <JJe 

los adolescertes rechacen la lootura 

• Asociacian la lectura con ftacao y no tienen experiencias d 8@J'8do ftate a ella.

• Lu idea plmteadu en los tedos no procmcen excitac:iÓlls alegria o motiwción.

• Los adoles� están demaaiado preocupados por ellos DÚSDI08 y la lectura los

desoemra.

• La presión para "1e lena, proveniate de la escuela o del hogllr, provoca

resistencia.

• La televisión ocupa la mayor parte del tieq>o libre en los adolescentes y no deja

espacio a la lectura.

M�eri y Riedel ( 1981) sostienen "1e las actividades lectoras mas realindas por 

el maestro son la lectura de cuemos, la lectura 1ilencionsa dirigida y la lodura de 

textos escolares en cada asignatura. 

Esta información nos lleva a mirar detenidamcd.e la relación imerés-hábito

proceso-acto lector para tratar de iniciar en la práctica ewcativa una verdadera · 

formación lectora. 

No obstme, es insufiate la labor del emcador para lograr "1e los almmos lean y 

se conviertan en lectores ideresados y seledivos, se re"1iere la colaboración 

liltemítica de la familia y de la conuudad escolar. 

Hay evidencias de la necesidad de uuwar al uícleo familiar en la tarea de 

promover la ledura CIU'e los niflos y adolescemes. Fn este sedido algunos 

investigadores pertinertes seftalan :23

23 Jbid. p.26S



• Me Kimey (1976) enseftó a IDl grupo de pames a prestar ayuda tutorial a 1118

hijos en lectura y matemáticas. La evaluación posterior reveló que los niftos

cuyos pacha habian sido tutores lograban un rendimimto nmhco más alto y

hablan mejorado 1wuficati'V1Utlelb • actitudes hacia lu actividades escolares.

• Un estudio de Nidlolsol (1980) en Nueva 2.elanda mgiere que los pacha se

imeresan poc: la lectura y sieme que pueden ayudar a estinmlarla. Los pacha

necesitan conocer los métodos de loctura aplicados a sus hijos y participar en lo

que hacen los maestros para la enseftanza y fOl11tttO de la leduri..

• Raim ( 1980) concluyó que los pa<k'es cuando ayudan a sus hijos obtienen tm

significativo mejoramicdo de su propia lectura.

• El estudio de Durlcin (1981) sobre niños que habian aprendido a leer

precomxde, revela ciertas constames en relación a IUS familas : todos los

miembros leian sin excepción y por lo menos WJO de los pad-es era lector

asi<mo. Los pacha salían con sus hijos con ID.lcha &-ecuenci, comedaban

experiencias, cxdestaban prgwus y las estimllaban, en los hogares babia

materiales de ledln y sus pacha no ahc(an imeltos deliberados y aprosivos

para enseñarlos a leer.

F.n súusis, se observa la necesidad de oriemar la participación de los p&(hs de 

familia en los procesos lectores de sus hij� para que proporcionen modelos de 

lectura, estmJeln experiencias, ayuden al manejo del lenguaje y proporcionan 

materiales adecuados para el acto lector. 

" Fn América Latina distintas instituciones vienen trabajando en pro del libro y el 

fomemo de la I� a favor del retomo a ese viejo placer CJI' es la recreación, 

por cada lector, de la propuesta de IDl autor»24

34 ANDRICAIN, Sergio, MAIÚN, F'lon y RODIÚOUEZ, Orlando.Puerta 111 led:ln. 1995. p.12.
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Actuahnente los procesos lectores se proyectan a entender el leer como 

significado, <,omo el dar ad.ido; leer C01DO el dar hipotesis sobre las palabras, 

hechos y situaciones desconocidas. La lodura desde lo irterpretllivo, motivarte y 

creativo. Para leer hay que invemr, hay que imaginar, � los 

significados donde el indi'ficklo led.or nmorpn,te, eo1JSbuya sus propios saberes y 

concepciones ftente así mismo y a su realidad social. 

ce Que la ledura no se tnmsfome en una costumbre en vfas de extinción. que liga 

conservando un sitio especial en la vida de los seres lmmanos, que comimíe 

procurando felicidad a hombres y nmjeres del porvenir''lS 

2' Jbid. p. l 2 
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2. UBICACIÓN FRENTE A LA REALIDAD ACTUAL

2.1. PREGUNTA PROBLEMICA 

" Es la filoso.tia y lu actitudes del personal 
y no los objetos materiales lo (Jle determina 
la vida que se desarrolla delD'o del medio 
material de la escuela. Los edificios son 
iq>ortantos solamem.e cuando están 
dota.dos de significado lmnano y cuando 
adquieren sentido y dignidad como 
medios para vivir construdivamerte" 

Bruno BetteDúm 

¿ Los niños no leen ? ¿ Estamos formando lectores ? ¿ Qué podemos hacer para 

· mejorar la situación de lectura en mestra región ?

Son pregurtas que escuchamos a diario, a veces foro.dadas como quejas, que no 

podemos responder en forma apresurada. El proyecto de formar lectores en la 

población infartil no debe ser una utopfa inalcam:able, pero para ello se debe 

trabajar en forma imegrada y sistemática sin pensar que la escuela es la única 

responsable de este proceso lector, aunque es preciso, cuestionar y reflexionar 

sobre las prácticas arraigadas en ella en tomo a la lectura y el hábito de la misma. 

Si se quiere formar verdaderos lectores es preciso señalar Ju responsabilidades de 

todos los sectores sociales iq>licados de una manera y otra en el proyecto de 

fonnar una población I� eme estos se encuenb an : el sistema de pr<><klcción 
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de materiales escritos, el hogar que no concede el valor a la lectura, la � 

capacitación docate en tomo a la lectura, el manejo de paradigmas tradicionales 

relacionados con los procesos lectores, las actitudes negativas del estudiames mu 

su acto lector, etc. 

El escolar por lo general posee una experiencia social, cultural y lingOística muy 

aq>lia que enftemamos a Wl sistema de aprendimje que ignora por �leto estas 

experiencias, lo cual incide en la pérdida del imerés, significación y motivación 

hacia la ledura; esta práctica que se realiza en toda la primaria y cod.imía en 

secundaria da como resultado la transfonnación en situaciones enojosas y aburridas 

lo que deberla ser la más enriquecedora y apasioname de todas las actividades 

la lectura. 

Olvidamos que el lector sin � au condición o edad, «ea un ambieme, 1m 

ám>ito propio, en tomo a sí mismo y al libro, condición fundamedal para 

desmollar hébit.os lectores. 

¿ Podemos apreciar el verdadero lugar que ocupa la lectura en la fonnación del 

nifio y del adolesceme ? ¿ El hecho, hoy uqpble, de no desear leer puede 

provocar ciertas carencia lamedables en el desarrollo cultural del indivi<mo ? . Es 

evidelte que la lectura no puede cuq,lir la misma fimción en las diferedes etapas 

de la formación de la persona, -pero es necesario analiz.ar sobre lu modalidades y 

condiciones de la misma adquisición de la lectura. El nifto, para quien el 

aprendizaje de la lectura halri sido largo, penoso, dificultoso, no gustará de ella lo 

mficiede como para volver librenKfte y por su propia iniciativa al proceso lector; 

su eocuedro con la lectura habrt sido desnaturalizado. El guito por la lectura 

hllbri sido desnaturalizado. El gusto por la lectura no se �iere leyendo bajo el 
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efecto de la necesidad o de la obligación; la lectura sólo puede ser fueate de 

alegria cuando ha sido fuate de descubrimieltos espodáneos. 

El docelte debe preocuparse precisameme en hacer que el placer por la lectura 

persista 1DJcha más tieq,o del <JI• exija el aprendizaje, sólo si el nifto Bieme y 

comtruye su proceso fi"ancJJeará poco a poco las barreras que separan al libro de 

su lector. 

Otro factor que incide en la problemática de la lectura es la fonnación que se 

iq>arte durame los primeros años. Nuestro sistema ewcativo preserta 

difiailtades desde la enseftama de la lectura y en todo lo relativo a los prooesos 

lectores. De la misma manera que el aprendi7.aje gira alrededor de elemmos· y 

conceptos distanciados de m.aestra realidad. Por lo tamo la lectura carece de los 

vínwlos e imeracciones necesarios con esa realidad o cotidianidad imlediata y 

permaneme en <JIO los escolares so encuamm imnersos. 

El alumno en todo su dearmular académico no sabe diferenciar
,. y de promo el 

1 

docelte �. los ejes transformadores de una experiencia lectora, 1US 

necesidades; el placer de soñar, imaginar y aear a partir del acto lector, las 

expectativas propias, aeadas al temor de un oomacto significativo con el texto al 

participar de las vivencias de la ledura en el bogar y en la escolaridad. 

&ta situación os crónica y el emcador debe prestarle rmcha atención desde la 

prinmia diseftando estrategias para facilitar el verdadero sed.ido del proceso 

lector, inf'Oltunadamede m.aestro estudiarte no coqnnde lo que se iq>arte en el 

aula de clase, ni existe una verdadera imracción con el texto, tan sólo se realiza 

una lectura de tipo mecánica y sin seraido o significado alguno. 



tal situación obedece a factores como la falta de conciedización del pa<h de 

familia como elemerto modelo e n.egrador de procesos lectores, de su papel para 

estinmlar y motivar hábitos de lectura acorde con el medio hogarefto; el facilismo 

del doccde de su labro formativa donde la lectura se imapreta como hecho 

mecánico y aislado de los procesos cos,ütivos del alumno,. así mismo,. la falta de 

estrategias metodológicas (Jle pennitan un manejo creativo y libertador de las 

temáticas relacionadas con los procesos lectores, el poco trabajo en bibliotecas y 

lugares que permitan un mayor acercamiemo texto-lector en forma si�cativa y 

no iq,uesta. 

Es necesario iniciar un proceso renovador freme a la lecmra en toda la cormnidad 

e<mcativa liceista. El maestro desde 6° grado debe ir llevando a su alUITll&do por

caminos placemeros hacia la I� debe reflexionar criticameme sobre sus 

prácticas pedagógicas l� asi milmo, sobre 1U propio proceso lector, para 

transformar en fonna dinámica sus concepciones hacia una formación lectora 

propia del siglo XXI. 

El pach de familia liceista, elemelto y pro<ilcto de la realidad económica y social, 

dificilmeme tiene condiciones reales para dedicarse a la lectura, por otro lado el 

dinero de lD1 parco salario es dirigido a la compra de bienes de subsistencia 

ignorando la ad(Jlisición de libros y exillencia de bibliotecas familiar� � 

no hay una conciencia real frente a la lectura como eje vital en sus hijos para una 

mejor calidad de vida. 

El Nludi81ae del Liceo Celedón para <11im las expectativas hacia la lectura ya han 

perdido gran fuerza se encuema con una lectura iq>uesta por prowamas escol� 

una lectura monótona, rígida y mec"1ica cuyo único pretexto es el uaprendef' 

tradicional y no en lD1 aprendizaje para la libertad y para la autonomfa; para la 
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transformación persona) y colectiva de una realidad vivenciada en su aul, en su 

colegio Liceo Celedón, en III hogar y en III COltexto social. 

Tal situacion obedece a fadores como la falta de conciam.ación del pack'e de 

familia como elememo modelo e im.ewador de p-ocesos lect� de BU papel pra 

estimular y motivar hábitos de lectura acorde con el medio hogarefto; el facilismo 

del doceme de su labor formativa donde la lectura se itaerpreta como hecho 

mecanico y aislado de los procesos cognitivos del alumno, asi mismo, la flta de 

strategias metodológicas que permitan un manejo creativo y liberador de las 

temáticas relacionadas con los procesos lectores, el poco trabajo en bibliotecas y 

lugares que permitan m mayor acercamiem.o texto-lector en forma significativa y 

no impuesta. 

La mayoria de trabajos e investigaciones sobre lectura se enfocan principalmeme a 

la metodología en la enseiianza de la lecto-esaitura dejando de lado la fonnación 

de procesos, hábitos y actitudes lectoras. Es necesario apud.ar la preocupación de 

algunos autores por trabajar más de ceras las fonnu y procesos de ledunl a partir 

de estrategias activas, participativas, que aquejan construcción de significados 

reales para el estudima. 

La misma ley genera) de la ec:klcacion ( ley 11,194) plamea en algunos de sus fines 

la busqueda de alternativas para la fonnacion de habilidades, capacidades, 

actitudes, nmy ligadas a los procesos lectores. 

E.stablece el sedido de adquirir y generar oooocimiemos ciemficos y técnicos a 

partir de una apropiación de hábitos idelectuales que están estrictamerte 

relacionaoos a procesos lectores que permiten dicha búsqueda y reflexión frerte al 

conocimierto. Si fomemamos la lectura en el. estudiame se proyeda la 
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investigación como base fundamental en el desarrollo nacional y en función de 

transformaciones sociales. 

El progreso social y económico no puede realizarse como un proceso ajeno al 

desarrollo aitico, reflexivo y creativo del escolar, el cual se va iniciando a partir 

de la ilterpretación de su realidad y del acceso al conocimieito a través de 

experiencias lectoras. 

F.n la medida que la commidad ecklcativa desarrolle sus procesos lectores oriema 

sus esfuerzos hacia el mejoramielto económico, social y culblral <JJe conlleva RllY 

pumualmerae a la calidad de vida de la población colombiana. 

Se hace referencia también a la utili2ación adecuada del tieq,o libre donde el 

escolar puede en cierta medida autogeltiomr ms hábitos lectores a partir de sus 

necesidades, condiciones e dereSeS cotidianos. 

Los procesos lectores necesariammte se imegran y ramifican en relación con lo 

curricular y el proyecto emcativo institucional a través de las áreas del 

conocimiemo, la formación ledora del escolar, y la participación directa de la 

conuúdad eGJcativa en un.proceso de fonnación imegral pen118De1U. Desconocer 

o minimiz.ar este planeamimto prácticameme conlleva a un verdadero atraso en

todos los sectores que iltervienen en el progreso y desarrollo de un país, en lo 

económico, social, politico y lunano. La emcación es un bien social, un elememo 

esencial del bienestar de la población y no un siq>le medio para lograr ese 

bienestar y la lecb.Jra con sus procesos imennes es un eje gmierador para la 

relación desarrollo- eclicación. 
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El presente proyecto se plantea con el convencimiemo de la mgente necesidad de 

desarrollar estrategias de animación lectora, de lectura recreativa y significativa, 

propiciando encuemos gratificam.es que vayan creando en el nifto h6bitos de 

lectura, fomedlndo su expresión espománea e imaginativa, estinmlando su 

aeatividad y recobrando el benéfioo placer para la J� donde todo el ooledivo 

escolar lelWl opción a esta emiquecedora propuesta. 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo General 

* Diseiiar estrategias de animación lectora con la participación del docente.

estudialte y pa<hs de familia a fin de desarrollar hábitos lectores en el mio, a 

través del OOdado con su medio escolar y ñmili1r. 

2.2.2. Objetivos Especificos 

• Detenninar los factores que inciden en la poca formación de procesos y

aditudes lectoras a fin de organizar propuestas alternativas de solución como meta

general de la calidad ewcatiw.

• FOllled8r en el doceae acciones de animación lectora a fin de estinular su

aplicación en el aula, biblioteca u otro espacio pedagógico. 

• Conciettizar al pach de familia para que participe activa y directamelte en la

formación lectura de sus hijos en relación con su medio familiar. 



' 38 

• Generar en el niño una actitud positiva hacia el libro y demás materiales de

lectura suaaada a través del comacto libre y espománeo con el texto. 
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3. BASE TEÓRICO CONCEPTUAL

"Los indivicmos deben descubrir la 
magia de la lectura y lo que ésta le 
puede ofrecer como medio para 
conocer el namdo, relacionarse con los 
demás, conocerse así mismo y sentir 
placer' 

F.zequiel Theodoro da Silva 

Los tieq,os actuales exigen mevos objetivos sociales, mevos valores y

postulados, mevas actitudes que permitan una real proyección hacia el 

mejonmiemo cualitativo de la ewcación. Dicho caamio debe partir de los mismos 

e<llcadores, de las escuelas, de la conuüdad eGJcativa, mestra eGJcación en 

cierta forma, es anacrónica y demanda una transformación fundamedal acorde a 

miestra realidad. 

La solución no es fácil, ni única; debe buscarse a través de iniciativas, propuestas, 

acciones, estrategias y proyectos con la participación activa de docem.es, líderes, 

fimciomrios, padres, emcandos y la sociedad irteresada en el futuro emcativo. 

Según la Constitución Política Colombiana la educación os un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ello se busca el 

acceso al conocimierto, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de 

Ja cultura 26•

:. CONmIUCIÓN POúnCADE COLOMBIA Art. 67. 1991 
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Tomando este aspecto se puede afianzar el cambio de actitud hacia el progreso 

ecllcativo ·pues la ecllcación es el camino que nos puede cordlcir hacia un 

verdadero desarrollo en los diferemes � del progreso lmmano. 

Si anexamos a lo arterior, los objetivos de la Ley General de la .Ewcación se 

logrará un mejorami�o en la calidad educativa de nuestro país, la actual 

coyuntura nacional requiere de una reflexión seria y decidida que involucre todas 

las fuerzas del país en la creación de procesos e<llcativos que oriemen hacia una 

mejor calidad de vida. 

F.o la escuela tradicional lo más iq>ortalte es la enseftanza : El maestro como 

cemro del proce� iq>arte conocimiemos miewas el ahumo los recibe, los 

comenidos y métodos ocupan un papel preponcleralú. El papel del estudilllb • 

limita a recibir pasiwmeme y a �cir en respuestas previsibles, lo que ha 

escuchado. 

Solamente al observar resultados desconocemos )os procesos que los estudiames 

han vivido no se deSB1Tollan capacidades como la imaginación, la autorrealización 

y la COIDJDÍcación. 

Si se parte del principio de que la lengua es en esencia un sistema de 

commicación, emonces se ha de considerar los objetivos de una metodologia 

encaminada a perfeccionar la formación de hábitos de lectura y escritura a partir de 

este fbndamed.o teórico. 

La expresión oral es el primer medio de coomnicación que tiene el hombre a través 

de la mmnciacióo de los conceptos y experiencias gmadas en los aftos de vida. El 

deseo de dar a conocerlos lo lleva al acto de hablar, por eso el estudiam.e no debe 
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sólo estar en capacidad de expresar sus propias ideas y pensamientos_ sino las 

experiencias de los demás y los oonocimi� sino las experiencias de los demás 

y los conocimiem.os adquiridos en el proceso educativo. La lectura es significativa 

como proceso que se realiza a lo largo de la existencia lunana y en los difereites 

niveles de educación por lo tamo, debe aprovecharse para lograr un aprendizaje 

efectivo de las difemáes ciencias que les corresponde examinar por parte de los 

alumnos en la vida estudildil y profesional. " La lectura está dirigida a ensefiar a 

leer para aprender27. 

Del mismo modo una de las mayores dificultades que tiene el alulDIO es la de 

oriem.arse a la realmción de la lectura necesaria y recreativa, que se ajuste a los 

problemas reales en cada una de las asignaturas del conocimiemo. 

Por esta razón es deber de los docaaes enfocar la lectura desde el principio 

1imdameda1 de la fonnación personal y cultural de los estudimes. 

Hay un problema que logra desestabilmr cualquier propósito que el doceme 

pretenda como herramiema útil en la escuela para el cambio de actitud en el 

proceso lector, el mismo alurmo. 

Se observa un conflicto de culturas basado en la lucha de la escuela comra la 

pseudocultura del emetenimiento, donde la pasividad conformista y la 

proliferación de imágenes y la mísica-ruido roban el tieq,o libre de los 

emcandos, manipulan su qJe!Uidad e idealismo, inoculan supaficialmeme y 

conformismo haciéndoles reacios a cualquier tarea seria.. desvalorizando el libro y 

la lectura31

r, LANRA,, Julio, MARTINEZ, ElbL Didtctica de la Lengua '1 Litenbn especial. 
21 BARRERO, Jem1. � ender a Leer en tiesq,os 1Udi09isuales : Deaf'Jc» de la Escuela. EN: Magazin
Dominical: :El Elpe<:tador. No.474. 
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Sin duda alguna resulta de lo anterior un reto cultural que estos medios le plamean 

al sistema educativo, el abismo que la desarticulación de la vida escolar abre me 

la cultura desde la que enseftan los maestros y aquella otra desde la que perciben, 

piensan y hablan los alwmos. 

Sin embqo, la responsabilidad puede recaer en una escuela incapaz de hacer 

gustar la lectura, de �lar la creatividad y el placer de descubrir y recrear desde 

los primeros aftos. Ames de caer con el reiterativo y rutinario ejercicio de tareas y 

� deberian todos los elemedos &dlcativos encausar e insertar al proceso 

lector mevos y activos medios de relación con el nmndo de la imagen " la 

envergacln. cultural que ha cobrado la lectura y la esaitura hace que su sed.ido y 

su alcance rebase el ámbito de la escuela l9. 

Por lo tamo la esaJela está esb"echamede ligada a su emomo, a la inftuencia de 

pad'es, vecinos, conamidad, instiblciones, medios de corm.micación, imágenes, lo 

<Jle hace que cual(Jlier estratogia, propuesta o proyecto debe acogerse 

necesariameme al momo y dirigida a objetivos donde el alumno pueda utilizar 

cualquier recurso del medio como parte de su enriquecimierto cultural. 

Debe ser aspecto prioritario y significativo el hecho de adentrarse todo lo posible 

en los elememos de la ledo-escritura que motiven la actividad, creatividad e 

imaginación en vías de lograr la coq>rensión y el conocimiento estructurado de la · 

realidad, como reflexión del nnmdo, de la sociedad y del mismo ho11Ue. 

2t1bid 
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3.1. IMPORTANCIA DE LEER 

" Leer no consiste solarnem.e en decodificar la palabra o el leswiaje escrito; antes 

bien es un acto parecido por el conocimiem.o de la realidad. El lenguaje y la 

realidad están imerconectados dinámicameme. la compn111ióo que se alcam.a a 

través de la lectura critica de un texto �lica percibir, la relación (1.le existe eme

el texto y el comexto"30
• 

Según Freire la realidad externa es el espejo que utilizamos para conocer todo lo 

(1.le existe a mestro alrededor y si el atomo nos brinda la capacidad de ver la 

realidad existan eme el hombre y su nautdo la lectura nos permite conocer, 

ided.ificar y COIJ1>rellder con W18. visión más aguda y critica la relación hombre

mundo, mundo-hombre. 

Es decir, a medida que el ho11i>re se relaciona más con su realidad, la COD1)1'ende 

mejor, al leerla se idnifica más con ella. Leer la realidad le pamite aJ ewcando 

crecer y edender más el JDJDdo en que vive, y del núsmo modo llega a WJa lectura 

de la realidad, leer la palabra significa leer la palabra realidad. Así mismo, la 

ledura de la realidad es totahneme rica en experiencia del rwndo irmediata del 

cdloando : Cada vez que un nifto mira un árbol, oye el C8d8I' de un ave, degusta 

una fiuta, lmele el aroma de la tierra, toca el agua del mar, está leyendo su 

realidad. Y si coq,letamos toda esta lectura real de los sedidos con la lectura 

.codificada de signos, letras, sfd>olos, logramos otra visión del nuncio más 

elaborada. 

La lectura de la realidad sie11� precede a la lectura de la palabra, así como la 

lectura de la palabra �lica una COdUD8 lectura de la realidad. " Este 

30 JRE1RE. PIUio. La �ia del A1:.i.o de I�. 1992. p. 84 



movimiento de la palabra a la realidad está sieq>re preseme, incluso la palabra 

hablada fluye de la lectura. Sin embargo, se puede ir más allá para escribir o 

reescribirla, transfonnarla a través de 1m trabajo conscieme y práctico, las palabras 

deberían cargarse con el semido de la experiencia existtncia de los eda� y 

no la del e<kicador. 31
•

e, Desde el principio de la edad escolar los niftos están en condiciones de explorar 

textos, buscando semejanzas y diferencias, de usar los datos suministrados por el 

portador del texto ( el soporte material ) para " anticipar' significados, de "leer" 

para descubrir el uso de la palabra escrita en contexto funcionales''32• Así cuando

miban a la etapa alfabética, pueden acceder a la lectura para encomar en ella 

placer o información. Esto estinula al escolar a desarrollar con mayor libertad su 

trabajo de indagación del mmieme; lo abordará, descubrirá con ertusiasmo y 

aeatividad. Esta es la artesala de la ledln aeativa. Asi sucedieron las cosas en 

sus casas; se le pennitió caene para aprender a caminar, equivocarse al aprender a 

hablar. Aprendió que hay pamiso para el error. Emonces el error debe 

instrumemarse pedagógicameme en la escuela. 

Al principio "leen" como pueden; pueden "caerse y golpearse'' con el texto. Aquí 

no ha problema. Luego llega el IDOll1CdO en que se va más y más. Nuestro 

propósito es ese,, 
que se aleje a ese nm a.1yas playas no tienen ftont� pero 

marteniéndose en la " cresta de la ola". Esa es la I� lD1 fascinante mas capaz 

de despertar y promover todas lu emociones lmmanas, en lDl naviero imépido 

cuyo capitán es un ingeniero del texto : el lector33

JJ lbidem. p. 88 
32 Idebem p.- 95 
n DELGADO, Angel y NJE'IEDO, Ana.. Elemertos pwa m modelodel rili1i1 del error en le<:lln. 1990 
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La animación lectora debe atenderse como la ''ejecución de un conjunto de 

acciones sucesivas y sistemáticas, de diversa naturaleza, encaminadas todas a 

despertar o fortalecer el imerés por los materiales de lectura y su utilización 

cotidiana, no sólo como instrumemos infonnativos o emcacional� sino como 

ruedes de em-etenimient.o y placer34 

El incremento y desmollo de los hábitos de lectura es un problema que coq>ete a 

toda la sociedad cont.eq>oránea y, por ende el hogar, la escuela, la biblioteca y

todas las instituciones de la commidad deben trabajar de modo coordinado en la 

búsqueda de estrategias para alC8111.Bf un vínculo más eslredto y pleno de la 

población con los libros y demás materiales de la lectura a su alcance. 

" No es fortuito que la mayor parte de los programa dedicados al fC>11Ktto de la 

con<iJcta lectora en los distimos países dirijan fundamerálmerae sus acciones y

mensajes a la niñez y la juvedlld'35 

Son estas etapas. del desarrollo lmmano, en las que es posible incidir, de modo más 

efectivo, en la .fonnación de sólidos hábitos de lectura para el futuro adulto. 

Miemas más � se produzca el encuemro del niño con el libro, más 

posibilidades existirán de que este objeto pase a ser un elememo indispensable 

dentro de BU universo afectivo. 

3.2. LA FORMACIÓN LECTORA 

La lectura ocupa tm lugar priviligeado en la vida de la persona y adquiere especial 

lignificado freme a otros medios de transmisión de la infonnación. El texto escrito 

>t ANDRICADl, Sergio. MARm, F1cn. RODlÚGUF.Z, Orlando. Op Cit p. l S 
JS ALLIENDE. Felipe. Op cit p. 25 
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se convierte en instrumento de organizaci� de roq,rensión y de síntesis que 

pennite al sujeto tomar posesión de la información, que reafinna m libertad y su 

autonomía y que le permite aumiar su papel de recepción pasM1 por la de una 

imerlooución &diva y dinámica. 

" El texto escrito respeta la libertad del lector, puesto que pone a su disposición la 

información de tal manera que lo deja en capacidad de elegir lo que lee y el ritmo 

con que lee36

Por olra parte el texto escrito es ill'eq>lazable como medio de aCU111Jlar y 

transmitir el conocimiento, como medio de acceder a otros tieq>os y a � 

wlturas. Además pennite al lector autosuperarse, seguir en un const:inte proceso 

de autOCOlllbucción id.electual, afectiva y social. "La lectura abre un ID.llldo de 

experiencias maravill� ofrece la posibilidad de despojarse de la ignorancia y de 

ser meíio de su destino, es fuerte de conocimiemo ilimitado y de las más 

cormove<bu experiencias estéticas"37

A pesar de lo amerior la ledura no parece tener el éxito esperado y en su función 

alfabetiz.adon, ni en su función f� es un problema de la sociedad en 

conjwxo. Un proyecto de formación lectora debe atender en forma OOdÍm1a y 

dinámica varios frentes sociales coomcemes a la a-eación de una COIDlnÍdad 

lectora. 

- El sistema de pro<mcción de materiales escritos ( libros, revistas, periódicos),

sus comeni� fonna de presemación, lenguaj� costos y coq,lojidad. 

• SILVA. Ezequiel. El ICto de leer. Sao PIUio. 1981
71 BE'lTEKHPlM. Brmo y ZELAN, IC. Aprender a Leer. B.-celona 1983
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«oebe existir publicaciones ágil� amenas y acce(1libles para niños y jóvenes (1JC 

les seflalen su ambiate de manera colorida, liq>le y clara con precios realmmte 

abordablw'". 

Los sistemas de distribución de los materiales escritos. tanto a través del 

comercio, como de las bibliotecas <fJO doterminan o dificultan ol acceso al libro. 

- Los hábitos de consumo del hogar, el papel que se acuerda a la lectura en la

sociedad en general, el libro ame otros elementos de consumo culturales o no.

Los medios masivos de conamicación diferemes del libro y que orientan en 

forma detenniname estos hábitos y estos valores. 

ce Los programas televisivos deben incluir diariameme wiones de títeres, cuemos, 

canciones y tradiciones populares conjlldallleme con oriemaciones a pd'es de 

familia para un diálogo constructivo en tomo a los programas vistos»39

- Las políticas nacionales de fomento aJ libro y a la lectura que se traduzcan en

acciones cohereaus y sistemáticas.

- Consolidar refonnas cdlcativas relacionadas con la formación del lector.

- Capacitar a la conmnidad educativa en relación con los procesos propios de la

formación ledora.

31 RENAUD. Bnmo y Otros. TeJe9ilón, aprendizaje y Jecun 1983 
•• id.p. 20
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"Todos estos son eslabones de la gran cadena que conduce a la creación de una 

sociedad lectora y cualquier política cohererte sobre el libro y la lectura debe 

diseílar y ejecutar acciones en conjum.o"4º.

La problemática ledora se comienza a preserar desde el mismo rnomemo en que 

la sociedad abandona en fomia exclusiw la fonnaci6n del lector, al sector 

educativo. La escuela ha convertido en objetivo primordial, sólo el manejo del 

texto escrito, la alfabetización. 

Hoy en día, el lenguaje esaito, como el oral, no es privativo de la escuela. El niño 

está en eom.aeto con este lenguaje desde IIRlcho artes de ingresar a la educación 

formal, pero la acción de la escuela lo divorcia de su vida cotidiana y lo asimila 

exclusivamau al momo escolar, específicamcde al aula de clase. 

"El escolar tiene una experiencia social, cultura y lqplística RllY �lia, a través 

de los medios de commicaci6n y una serie de experiencias culturaJes y sociales 

sabe más el IDJlldo que escolares de generaciones anteriores,,"1•

A este escolar, por lo general ansioso por aprender, se le enfrero a un sistema 

emcativo que ignora por �Jeto m experiencia de vida y que presern W1 

le1J8Uaje esaito en forma de lelral» s.ílabas y ftases sin sertido y organizado en una 

secuencia iq>uesta por el a<kllto en niveles de dificultad que no significan nada al 

nifio escolar. A comnuación este nifio ha perdido por coq>leto el imerés y el 

significado por una labor lectora que por obligación les toca realizar todos los días 

del afio y de BU escolaridad. 

• SILVA.bquiel. Op. Cil p. 14
41 lbd.. p. 16
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En la núsma escuela se preserán conb adicciones edre la definición del acto lector 

y la de su aprendizaje, las ruales represed8ll dos actividades diferertes. 

"Leer es una adividad de reconstruooióo del semido de Wl texto, que el lector 

realiza a partir de su propia penpectiva de lodura'"'2

'' Leer es ejercer la función expresiva del lenguaje, cuyos objetivos encaran 

principalmeme la modificación de estados iltemos del lector, con la mediación de 

lo imaginario <pie permite volver a reproducir, BelÜ' difendes emociones, 

coq,artir la experiencia de otras personas y experimerar un placer estético"43
•

Asumimos cdonces <p1e
1 
la lectura es Wl acto coq,lejo· en el cual � coq>rometen 

todas las facultades del indivi<llo y <pie coq,orta Ulll sene de procesos 

biológicos, psicológicos, afectivos y sociales. 

El aprendizaje del ad.o lector emonces, debe reconocer ciertas características 

fundamentales: 

Cada led.or reconstruye el semido del texto que lee a partir de la infonnación que 

le suministra y de conocimiem.os previos sobre el tema. El lector ideractúa con el 

texto con conocimiaoa y preocupaciones que verifica, coq,lemma o reconstruye 

con la lectura. 

Un lector sien� se acerca a un texto con objetivos propios que determinan el tipo 

de lectura, a medida que lee puede ir modificando sus propósitos de lectura. 

42 La Jectin e primaria lli : Pepgogfa. Quebec. 1981
43 BEn'FJ...BEIM. Bnno. Op cil p. S2
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La lectura es un acto de conmnicación con la realidad y naturaleza que lo rodea 

donde iderpreta variedad de signos, sim>olos y significados. 

La lectura facilita la modificación de estados im.emos del lector desde el pum.o de 

vista cognoscitivo y emocional. 

Para que en las escuelas se reprO<mZCBD estas situaciones es preciso que ésta 

propicie oontactos reales con las estructuras de la lengua escrita, situaciones 

significativas en donde el escolar descubra lo que este lenguaje le puede ofrecer 

como elemento para establecer una mejor relación con su medio y también como 

fuem.e de placer. De esta manera se generan necesidades del aprender, del leer, 

necesidades intimas y no la de responder a las exigencias del a<mlto. 

" El preciso que el nülo se encuemre en un medio rico en textos esaitos, pero 

textos reales que respondan a sus imereses y expectativas y no especialmeme 

elaborados para conwcir un aprendizaje o transmitir al nifto una enseftanza"44
• 

Así mismo es nea,sario para la formación del lector que éste no pierda la 

seguridad en sí mismo, para ello es preciso modificar la práctica de la evaluación 

lectora. E'n la práctica escolar se hace leer al escolar en voz alta, se le corrigen los 

errores de maneras c,Je distan de los afoctuoso y se bombardea con pregumas que 

lo único que hace es llamar a conflictos, vergQemas, negativas y no a lo esencial 

como lo es su emoción, su placer, su curiosidad, su creatividad. etc. 

" La escuela evalúa la lectura a partir de objetivos iq>uestos por el doceiae o por 

la generalización de un programa académico"�5

.. LEN'llN, Larence. La lectln en la escuela. Pwls. 1977 
.u D>id. p. 19 
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Es preciso construir una pedagogfa de la lectura partiendo de procesos reflexivos 

pennanerte, sin excluir nmsuno de los ageates que en ella iltervienen, con el fin de 

superar el fta.caso en uno de los objetivos emcativos : la fonnación de lectores 

autónomos. 

3.3. PEDAGOGÍA DE LA LECTURA 

Las diferentes coneepciones que el maestro posee sobre el proceso lector va a 

influenciar directa o indirectamente su ación pedagógica concreta. 

Si el docente considera que leer es decodificar unos signos gráficos o es sinónimo 

de apreciar los clásicos de la I� entonces su sistema de enseftanza y sus 

actos pedagógicos va a reflejar osa oriemación definidora. 

Nuestra gran mayoría de profesores adolece de una fonnación sobre el acto de leer 

sus concepciones sobre el mismo casi siempre permanecen en el nivel del sentido 

común. Por lo tarto los parámetros utilizados para estructurar un discurso 

pedagógico hacia la lectura se basan en elemem.os imitativos, ingermos, acrílicos; 

se copian prooedimieaaos y com.enidos aprendidos en otros tieq,os y en otros 

C<riextos. 

cCOedro de esta perspectiva el im.erés del ledor es una em.idad vacía y la 

pedagogfa de la lectura es rfgida, asistemática e irq>rovisada, casi inexistente""6
•

El libro para leer es una carga y casi sieq,re� no significa nada para el alumno. 

� MESJr.R.ANI. Samir y KA.TO, Mary. Lenguaje creativo. Sao Paulo. 1980 



Así mismo el profesor busca en textos las oriertaciones para enseftar y fomeltar la 
lectura pero son escasos los libros que explicitan el proceso lector con la debida 
oriemación. " El patrón <Jle rige el encuemo lector-libro se· caracteriz.a como IDl 
siq>le ad.o de recepción o de decodificación de ínfonnaciones donde las 
concepciones sobre lectura tienen un oarácter Rdlooionistawt?

F.nfaticemos que el acto de leer no se desvincula del acto de corrpender 
criticamem las ideas evocadas por un documemo escrito. La praxis de la ledura 
debe involucrar necesariameme constatación, reflexión y transformación de los 
si8nificados atribuidos. 

Los aJumnos no leen. pero hablia que pregwarse si el trabajo y fonnación, existe 
lDI alto porcedllje de una respuesta negati'w. El mismo profesor no practica, 
realia o ilteriorim IDl proceso lector fundamedado en lo lúdico, lo significativo lo 
cotidilllO y lo constructivo. De ahi c,ie el hébito de no lectura o de lectura corta 
es una constne en lo escolar tamo para el estudiade como para 1U maestro.

El docerte además, todavía operacionaliza aspectos de amito cemisrno, " La 
ecmcación instituye en forma disfi'azlda el amltocemismo de la IOCiedad al 
reprimir la espomaneidad del nüio, rewciéndolo a un mero aprendiz. El niflo es

visto como un hodn de maftana y ul su individualidad deja de exillif'48. 

La memo del nifto es tomada como W1ll tabla rasa, vacía e inferior destinada a ser 
llenada y dirigida por un poderoso oonocimierto del amito ( profesor) . 
.FJ sociólogo Isaac R. García plamea : El maestro no se atrew a correr el velo 
invisible para desarrollar una autononúa emaacional" 

41 
D>id. P. 24 

• ROSEMBERG, Fuma. La lecbn p.-. el nitlo o el aclJlto. Unicwq,. 1981. p.9.
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Se debe con urgencia, reconceptualizar acerca de la práctica lectora en la escuela. 

en la enseftanza, en el aprendizaje, es necesario roq,er con los preceptos 

tradicionales en busca de reconstruir una verdadera pedagogía lectora. 

Hoy se presentan me\'BS visiones fteme a la enseñanza-aprendizaje " en términos 

de transfonnaciones de estructuras conceptuales metodológicas, actitudinales y 

axiológicas. Son básicos los aportes de Jean Piaget en los conceptos de estructura 

operatoria, asimilación, equilibración y desiquilibración; y los de F. Ausubel 

demo del concepto de aprendizaje significativo '"''. 

Por lo tamo el trabajo pedagógico del docem.e acerca de la lectura se efectúa en 

todos los niveles educativos desde el preel'Olar hasta los ciclos superiores e 

incorporando la enseíianza lectora y su fonnación on lu diferemes íroas del 

conocimierto : matemáticas, química, historia, etc. 

" Los alwmos con aaurioridad a cualquier enseftanza 1istemática institucional, han 

construido represernciones que constiblyen sus realidades individuales, sociales y 

naturales, en IDllu& iJterdependencia ccSO

:Estas represauciones responden a la realidad y el pensamiemo del sujeto para la 

apropiación de 11.1evos conocimientos. Estas representaciones son organizadas por 

cada persona en estructuras conceptuales, metodológicas, actitudinales y 

axiológicas, siendo dichas estructuras las que las hacen ser, y a partir de las cuales 

ideractúan consigo mismas y con el ertomo''�1

e, GALI..EGO BADii.LO, Róm.alo. PÉREZ, R.O)'IDln y RINCÓN, 1*1. La di�ctica : El problema de 
emen .. a leer y a etenl>ir. EH : actualidad educatin. No. 9· t O. t 995 
'° lbid. p. 93 
"lbidp. 94 
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De acuerdo a lo anterior cada escolar hace su lectura de los acontecimientos 

ootidianos y de su realidad desde las mencionadas estructuras y representaciones 

organizadas para darle cumpo a la COIJ1)l'ensión de su nmndo, sus situaciones, 

relaci� hechos y acod.eeimiemos. 

• F.n todo caso, cualquier hecho o texto es leído y significa para cada quien, de

conformidad con sus representaciones y estructuras conceptuales, metodológicas , 

actitudinales y axiológioas52

Estos elementos naturalmente reafinnan el acto lector demro de un aspecto 

subjetivo de irterpretación donde se elaboran concepciones propias acordes a lo 

1>ersona1, Jo colectivo y Jo cotidiano, que en la esruela no son respetados al chocar 

oon la iq>osición obligarte de las codificaciones del maestro y de otros elernemos 

propios de su comexto commitario. 

Lo amerior iq>lica c,ae los profesores a su vez transfonnen sus representaciones y 

estructuras conceptual� metodológicas, actibldinales y axiológicas refennes a la 

pedagogía de la lectura y a su rol de enseftar en proyección de mevos paradigmas 

lectores. 

La discusión sobre los contenidos y supuestas teorías y prácticos de la educación y 

la enseftanz.a debe ser pennancúe, mas aún en un universo en que los 

conocimiemos tienen un papel básico en las relaciones de los poderes al paso de 

las imovaciones tani>ién contimas de la revolución cieriífico-técnica. Es decir, 

los saberes, las imágenes, la cultura, los valores, las represemacione� los sírmolos 

como elcmeato de un sistema de conocimiemos. 

sa lbid. p. 9S 
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Thomas Nicastro 53 en una investigación encargada por el departamelto del tr9t,11jo

de Estados Unidos pllltea siete habilidades básicas para un trabajador actual do 
ese país, destacamos 

• Saber aprender, es decir, tener la habilidad de descubrir y abBOlber infonnallión

por si mismo.

• Saber leer, escribir y usar la computaci6n. Mas precisamate em.ender lo c,1• 10

lee y se escribe.

• Saber escuchar y cormnicir ideas.

Toda política educativa y en especial, la pedagogía como reflexión teórÍ"" Y 
¡rictica sobr� la enseftanza debe euiquecer el conjmto de habilidldol 
mencionadas a partir de la lúdica, la cual debe situar a las artes y las letras "'...no

elememo fundamedal en. las direcciones formadoras y en la vida social. 

La lectura se convierte en eje principal dedro de los aspectos antes menciooa,�lS� 
en la medida que el indivimo retoma la infonnación, leer realidades de su eri,11110. 

reconstruye e imerioriza sus representaciones para desarrollar �¡,111es 

transformadoras, se proyeda dentro de la dinámica social, prowct.i� cultu111I Y 
política del numdo. 

El acto lector debe servir al indivimo a imeractuar con unos lenguajet1 Y 
posibilidades de realidades ... � de uteq,retar y construir significados pn1\k'8 
arto los retos de su nmndo actual. 

53 
NICASTR.01 Thoma. Preal No. 2. 1996 

•
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" La creación de realidad virtual aparece en este fin de siglo como el triWJfo del 

lenguaje de la imagen electrónica. Una verdadera revolución en la epistemología de 

las formas, los mensajes y los oomenidos."54

F.sto nos plantea el hecho de tomar la ledura como un elenKrio básico para 

mejorar la calidad de la educación y así mismo tener un acceso de mayor calidad 

me el conooimiemo. 

" En los países desarroHados existe un claro reconocimiento del carácter central 

que tienen la educación y la producción del conocimiento en el proceso del 

desarrollo. 

La difusión de valores, la dimensión ética y los coq,ortamiemos propios de la 

moderna ciudadaní� así como la generación de capacidades y desbw.as 

indispensables para la ooq>etitividad idemacional reciben un aporte decisivo de la 

ewcación y de la producción del conocimiemo en una sociedad. ss

En este sertido la lectura a través de sus procesos permite un acceso aitico al 

conocimiem.o, genera construcción de ideas y plaruamiertos transformadores, 

cualifica las hemmiemu del pensamiedo, del lenguaje, de la lógica para unos 

mayores niveles de expresión arte la infonnación y el conocimiento. 

Cabe anotar emonces que es necesario tener en cuma el acto lector dentro de la 

selección y organización del conocimiemo, domo de la organización auricular 

como proceso inhende a las necesidades, -� expectativas y visiones de la 

conBJnidad edlcativa. 

"MAGENDZO, Abralwn Cirrucuhm, ecb:ación p ... ta democracia en la modernidad. Bogoti. 1996. p. 
JO 
s, CEPALIUNESCO. Docmlemo. 1992 p. 17 
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La lectura debe presentar un significado para el estudime,. debe estar preseite en 

lll vida cotidiana, CJle lleve los cortenidos escolares a 1m verdadero proceso de 

imerpretación y apropiación del oonocirniemo oriemado a la solución de problemas 

indivimales y colectivos". " La falta de significa.dos se refleja en la lejanía eme

el tipo de asignaturas iq>arti� su comenido y represemación con escaso semido 

real y la conierte de necesidades, intereses y anhelos en pennanede cambio de los 

ahnmos"56. 

Dedro de este aspecto cabria mencionar el imerés emancipador como un elemento 

CJle pennitiria al lector transcender hacia el r<>q>irniemo de paradigmas, de 

conceptos, que pennitan al indivi<ilo, a partir de la lectura, tomar posiciones treme 

a sus realidades, proyectarse en un aecimiemo indivimal y social. 

" El iderés comtitutivo del conocimiemo emancipador refiere 1m imerés por la 

autonomía y la libertad racionales, que emancipen a las personas de las ideas 

falsas, de las fonnas de conunicación distorsionadas y de las formas coercitivas de 

relación social que constriften la acción luna.na y social ( Habennas)"57• 

La teoría critica plartea; primero, la percepción está esctructurada por categorias 

l.ingOísticas, actitudes medales e imereses de los observadores. Segundo, las 

categorías en cuyos términos se organiza y conocer la experiencia reflejan los 

wlores e intereses de diferertes grupos, en épocas diferertes de la historia. 

Tercero, el actor social se encucdra con la realidad oomo algo mediano o 

construido por esc,iemas conceptuales, ya sean paradigmas, ideologías o juegos 

idiomáticos. 51 ( Fischer ).

"MAGENDZO, Abnham. op. cit p. 47 
" D,id p. S7 
" Icho. p. 60
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FJtonces la lectura irterviene en relación con propiciar las esbucturas para 

desarrollar en la práctica los supuestos de la teoría critica, el acceso al 

conocimiemo y soporte de las transfonnaciones y construcciones en cuno a lo 

cognoscitivo, lo axiológico y lo actitudinal. 

El maestro debe elaborar y preparar su acción pedagógica de la lectura mirando 

hacia el futuro, hacia la evolución del conocimiento, proyectándose deruo de los 

cambios paradigmáticos, desde perspectivas distintas; pensando en la lectura como 

principio cuestionador para el estudilde en aspectos nmy relevames y 

fundamemales de su vida. 

Basil Bemstein plariea dos tipos genéricos de práctica pedagógica : la pedagogía 

visible y la pedagogía invisible. 

La pedagogía visible se refiere cuando las reglas de orden regulador y discursivo 

constituyen criterios ( jerar"1ia, 111cesión, ritmo) explícitos. Si las reglas de orden 

regulador y discursivo son implícitos se denominará pedagogía invisible. 

" La pedagogía visible ponen énfasis en el texto que crea y la medida en que este 

texto se ajusta a los criterios. Se confiere iq>ortancia al procmcto externo del nifto. 

Las pedagogías visibles y sus modalidades operarán para promcir diferencias entre 

los niffos son necesariameme prácticas estratificadoras de transmisi� 

consecuencia del aprendizaje tamo para los ti mmnisores como para los 

adquiriemes''st. 

" En el caso de la pedagogía invisible sólo el transmisor conoce las reglas 

discursivas ( las reglas del orden de la instrucción) y, en este semido, una práctica 

"BERNB'lEN. Bail. La e1truc:bn del dilCW'IO pedagógico. Nonti. Mmd 1993 
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pedagógica de este tipo es invisible para el adquirime. fundameru.lmeme porque 

el adcJiiriente, y no el transmisor, llena el espacio pedagógico." Su como de 

ilterés está constituido por los procedimiertos immos del adquirieaae (cognitivos, 

lúWlíatioos, afectivos, motivacionales) a consea1encia de los cuales 1e crea y 

experimeda un texto. Se considera que todos los adquirientes comparten estos 

procedimientos de adquisición, aunque su reali1.aci6n en textos creará diferencias 

entre adquiricdes'''º 

Para una pedagogía visible es fundamemal que el escolar aprenda a leer cuanto 

artes demo de las reglas de secuenc� de acuerdo a su edad, que el nifto sea 

capaz de leer es función de la secuencia de la práctica pedagógica de la escuela 

Es crucial que el niño lea pro.mo. 

Cuando el escolar puede leer, el libro está ahí pero es posible el trabajo 

independierte, no se trata sólo de que la lectura SUpolWl la adquisición de un 

mevo transmisor simbólico, sino de (fle lo que se transmite es en sí diferme del 

contenido de las formas orales. 

La lectura escolar es difererte en nuchos casos a la no escolar, la diferencia está 

en lo que se transmite. La lectura en este semido hace al escolar menos 

dependierte del profesor y da acceso al adquirierte a perspectivas alternativo. 

Para la pedagogía invisible las reglas para los movimiem.os de los objetos, 

personas, prácticas, conuúcaciones son menos limitadoras; la vida se desarrolla en 

un plan más abierto. Facilita y estinmla Ju represemaciooes individuales en el 

sentido de mostrarlas y revelarlas. Una pedagogía invisible prOR1Jeve programas 

to !bid. p. 80 
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pedagógicas dedicadas a la lectura, la escritura y el cálculo; promueve el potencia 

creativo del escolar en la escuela y la familia. 

Una l'IJeva perspectiva de la lectura debe llevar al dooeme a revisar métodos y 

propósitos para encontrar nuevas posibilidades de prácticas y pedagogias lectoras. 

El alumno debe ir formando su idea de la lectura del conocimiemo como medio 

para quebrarar la dogmatización, del subjetivismo obligam el indiviwo debe 

obtener, con la orientación del docaae, actitudes criticas para que alcance 

mediaru la lectura un sentido pleno que aq>líe su cultura personal. 

Los procesos de la lectura son inacabadas que suponen la búsqueda constne de 

perfeccionamiemo por el estudilde y el doccde. 

3 • .f. LA LEC11JRA Y LA CALIDAD EDUCATIVA 

Los ewcadores deben volver a examinar el pasado cada vez que mevos hechos o 

l'IJevas imerpretaciones de ellos, general otras metas para la e<l.lcación o requieren 

su redefinición. Los índices de permanencia escolar, de repitencia y diserción 

escolar se proyectan hacia la problemática de la calidad. 

" El anéJisis de la evolución y de los cambios en la politica ecllcacional en 

América Latina y así mismo on Colombia dermestran que hoy se deben concentrar 

los esfuerzos en todo aquello relacionado con la calidad "61
• Sin embargo, se debe 

llegar a un consenso sobre la clase de calidad pertineme a la situación histórica y

social de América Latina y de Colombia de manera específica. 

•t SCHIEFELBEIN, E Repetición la óltimt barrera paa \IÚvernlÍZW la e<b:ación en Ammca Latina. 198. 
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La calidad en este caso, está relacionada con la le� escritura y matemáticas 

eleniemos y en un aprendizaje que lefWl relación con la vida cotidiana. Estas 

destrezas parecen demasiado elemcnales pero dificiles de lograr en las escuelas 

especialmede en las oficiales, que atienden sectores con llllchas dificultades en 

mestra sociedad. 

Se debe tener mayor cuidado en la pemmnencia de los matriculados ( años de 

escolaridad ), a su progreso hacia los grados superiores, a las oportunidades de 

estudio ( tieq,o para aprender ) y en el aprendizaje. Ahora bien la lectura se 

encuem:ra presente de una u otra manera en estos elementos, ya que su deficiencia 

es muy común entre miestros estudiamos, falta lectura de textos, la interpretación, 

hay ausencia de hábitos lectOl"els no hay semdo en lo que se lee; por otro lado, se 

hace una lectura ilq>uesta o me.zc,iina para oconomiz.ar el tiempo que conlleva a la 

desmotiwción imerior y exterior. 

La repetición ae puede interpretar como un indicador de la baja calidad de la 

enseñama y, en la medida que la calidad se ha mantenido baja wrante un largo 

periodo, la repetición indicaría que no se ha enfrentado adecuadamerte este 

problema. 

Inicialmente los ahumos de primaria <JJe al final del afio escolar no pueden leer 

(deletrear en una lecb.lra mecánica) palabras sencillas generalmente son repobradas 

y deben repetir el grado. En niveles superiores el no desarrollar una lectura de 

placer, do semido, puede llevar a los estudildeS, ame la desidia, pereza y negativa 

para leer, a 8IIIDedar Ju tasas de repetición. 

Esta es una tradición donde se genera una mayor repetición a medida que exista 

una menor calidad de la educación para ayudar al estudiante a adquirir las 
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destrezas, los hábitos de la le� su significado, a lo largo de escolaridad. " Es 

necesario encOID'Br un modelo alternativo para aumentar la calidad de la emcación 

al nivel que se requiere para el siglo XXJ"62

El desafio consiste en definir ac,ie11os procesos, conociminos y destrezas que son 

posible ensefiar realmente en la escuela y que los alumnos puedan aprender y 

aplicar más tarde en la vida real. Por lo tmao el concepto de calidad debe ser 

aq>lio y abarca varios campos, eme ellos la lectura; además, las demandas 

futuras tienden a exigir un mayor nivel de calidad de la e<klcación. 

ce Si se acepta la premisa de que existe un bajo nivel actual de la calidad de la 

ewcación, emonces se requieren pocos indicadores para medir los niveles adllales 

de calidad; el bajo nivel de lectura por ejeq:,lo, denmestra que hay dificultades 

para conpender lo que leen los estudiad� .... en la América Latina''63

Estos indicadores plamean la necesidad de considerar la lectura dcnro de las 

necesidades básicas de aprendizaje en relación con la calidad e<klcativa. 

ce Aprender leer en forma con.,rensiva, id.erpretativa, commicativa es la pie<h 

aiwiJar de la calidad ewcativa''64 

Es un primer paso hacia la autonomía, para reflexionar sobre la realidad y la vida 

diaria del lugar, para generar tm aprendizaje intereS81U y efectivo, para estilmlar 

una manera propia de razonar. Debe estar preseth en cada aspocto propio de la 

planificación ClDricular de los sistemas ewcativos. 

a Miniaterio de Ecucación. Anili1i1 del sector e<b:llivo. Bogoti 1988 
ª CEP� Tnnsfonnación productica ccn •dad. Sniago. Marzo. 1990 
�lbid. p. 30
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Los escolares deben tener la oportunidad de interpretar la realidad por sí mismo, de 

describir con precisión y de reflexionar sobre lo obsenado. Experiencias 

e<licativas lectoras que incluyan estas tres dimensiones deberían desarrollar la 

habilidad de pensar por sí mismo en vez de acatar creencias convencionales. 

La lectura es un primer paso en el enfoque cidifico de los problemas y un 

recpiisito para comprender la ciencia y su uso en la vida diaria lo cual posibilita 

desarrollar altos niveles de comprensión que generarfan un mayor desarrollo 

económico y social . 

. 3.5. TIPOS DE LECTURA 

cuando el indivicmo se relaciona con el texto, primeramede, debe coq>render la 

infonnación que encierra dicho mensaje, interpretar el significado que el coiiexto 

propone a través de sus códigos y reelabonr un concepto que se relacione con su 

propias esbucturas, experiencias y aditudes. 

Tenemos una lectura de la palabra que no es la única manera de leer, 

constnemente se realiza una lectura de otros signos, otros códigos que también 

nos proporcionan ideas, infonnación, conceptos, vivencias. Cada indiviwo lee la 

naturaleza, los fenómenos, las expresiones gestuales, las situaciones, los aspectos 

sensoriales y toda una serie de códigos repletos de significados que se encuentran 

vinculados a modos de vida, a una cultura, a una concepción del IDJ!ldo. Así lo 

expresa Paulo Freire : " La lectura del IIIUldo precede a la lectura de la palabra"65
•

45 � Piulo. Op cit. p. 42
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No obstante es posible distinguir algunos tipos de lectura tomando como criterio 

los propósitos del lector, el grado o nivel de coq>rensión, el tipo de texto. Se 

indican algunos 

3.5.1. Lectura lnfonnática : Fn este tipo de lectura el sujeto por Jo general tiene 

que detenerse a profundizar en la conpensión del cortenido, pero sol&melÚ de 

algunas partes del texto a fin de idemificar o extraer una determinada infonnación 

que necesita, clara y precisa. La lectura como proceso informativo moldea la 

estructura conceptual del pensamiento, se adquieren nuevas fonnas y contenidos 

que conllevan a posibilidades de acción. 

3 .5 .2. Lectura de Estudio : Es una lectura de mayor profundidad que puede 

llegar hasta la comprensión crítica. Su finalidad se orienta a apoyar o desarrollar 

un aprendizaje especttico, por lo cual se coq>lemema con una metodología y 

téaucas de estudio. Se puede diferenciar lo que se entiende por estudiar y por 

aprender. Estudiar iq>lica Wl proceso o conjwao de procedimientos sistemáticos e 

iltencionales conoocates a un aprendiz.aje cualitativamente mejor. El aprender 

viene de la palabra aprehender que significa coger, aganar, captar. 

Se refiere a corisbuir conocimied.08 y desarrollar destrezas, habilidades, 

expresiones, actib.Jdes, que permite al individuo adaptarse al medio, aecer y 

transfonnar su realidad cotidiana. 

La lectura aplicada al estudio de las diversas asignaturas pennite una estructura en 

la cual los esb.Jdiantes pueden organizar y aplicar sus wevos conocimiemos a los 

materiales relevam.es en sib.Jaciones rele'V&ltes. 
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" Fn Ja medida que se estimula en los alunmos el aprendiz.aje por descubrimiemo 

será perdiendo la tradicional dependencia del estudio a partir de un único libro para 

cada asignatura"". 

El aprendizaje por descubrimiento implica c,ie los estudia.es hallen. r� 

OQlllicen. registren y discutan la información a partir de una variedad de fuertes. 

3.5.3. Ledura Cicd.ffica : Se aplica en la lectura de escritos infonnativos, en 

géneros técnicos, ciemficos, filosóficos y didáctioos. Esta lectura apunta a apoyar 

la investigación que se adema en la tarea de buscar respuestas a los interrogantes 

que plamea el conooimiento, en cualquier caq>o del saber. 

Esta ledura hace parte de una metodología investigativa que cubre las bases 

epistemológicas y procedimelbles indispensables para enpender la búSCJleda, 

construcción y coq>roba.ción del conooimiemo. 

3.S.4. Lectura Recreativa : Puede referirse como una lectura volumaria o

independierte, en la cual los materiales escogidos por el lector, son leídos wrante

una cartidad de tieq><> igualmerte volururia y a un ritmo personal.

A medida que los estudiames llegan a un nivel de lectura independiente aume1U su 

capacidad lectora. " Se debe planificar el ti�o conjurtameme en la escuela y en 

el hogar para que los ahnmos puedan practicar la lectura como un actividad 

placem.era"67
• 

• CATI'ER.80N, P. La lectl.n infonnaiva. 1974 P. 31 
"' AU...l&:NDE, Felipe. Op. cil p. 45 
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La lectura recreativa va ligada directamente con los intereses del lector lo cual, 

tiene un efecto retroalimertador en todas las operaciones cognoscitivas, lingOísticas 

y afectivas que iq>lica el acto de leer, así mismo, la división eme otros tipos de 

lectura y la lectura recreativa no tiene una línea separatoria rígida. 

La existencia de diferencias individuales se manifiesta clarameme cuando se 

coq,aran los iraereses de lectura entre alumnos de una misma edad y sexo, sin 

embargo pueden trazarse ciertas lineas directrices que permiten una mayor y mejor 

promoción lectora en la escuela y el hogar. 

Ante los diferentes tipos de lectura tanto el docente como el padre de familia debe 

ir generando acciones fonnativas que orierten el proceso lector de los estudiantes, 

quienes a su vez, asumen una actitud positiva e interpretativa treme al comexto de 

la lectura en relación a dos niveles claramerte diferenciados pero no aislados; un 

nivel espolÜlleO y un nivel metódico. 

" El nivel espontáneo se refiere a las fonnas y situaciones de lectura en las cuales 

las condiciones externas dominan al lector, realiza una lectura indiscriminada, no 

ird.encional que se hace de la prensa, avisos, textos, etc. 

El nivel metódico involucra aquelJas formas y situaciones de lectura en los que el 

lector controla las condiciones y actúa en relación con unos resultados, con unos 

objetivos y metas''". 

F.o la realidad se puede establecer que los escolares, en cualquier nivel emcativo, 

no proR1Jeven niveles de lectun que los lleven a realizar una lectun de tipo 

informativa, o cierfflica o de estudio, con satisfacción y placer del contacto con el 

• CONDEMARJN, Mabel y AT..UENDE. Felipe. Op. cit. p. 259
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texto. Muy por el comario se encuentran actitudes de rechazo
> 

pereza y disgusto 

que conllewn a dificultades en los aspectos personales, académicos y sociales. 

3.5.5. La Lectura como Proceso de Conuúcacíón Social : F.ste planteamiem.o 

parte de relacionar los procesos de la lectura con la conmnicación por cuido esta 

última hace referencia a los objetos, fenómenos y procesos propios del atomo 

universal. 

Lizardo Carvajal 69 plldea la lectura como proceso de conmnicación partiendo de 

unos elementos propios los cuales se interrelacionan para inteavenir en el proceso 

lector 

El Fmisor -+ Quien informa algo 

El Receptor -+ Quien recibe la información 

El Refereme -+ El objeto del cual se informa 

El Canal -+ Medio de información 

El Mensaje -+ Comenido de la información 

Se presema el siguiente esquema de la lectura como proceso de c011BJnicación 

REFERENTE • TEMA 

EMISOR AUTOR CANAL-DOCUMF.NTO RF.cF.PTOR -1.ECTOR 

MENSAJE.CONTEND>O 

8 CARVAJAL, Lizardo. La Lecbra : Medotologla y Tknica. C�i. 1996
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Si bien es cierto que la lectura presenta elememos conuúcativos no solBIJJede se 

establecen a partir de lo escrito, de documatos, de obras, también realiz.amos 

lecturas de realidades para que el receptor no sea un elememos pasivo fteme a la 

información, sino que dinamice los procesos del conocimiemo.

3 . .5.6. La Lectura como Proceso Semiológico : Se presenta el acto lector en la 

perspectiva del signo como medio de transmisión del mensaje confonnado por una 

serie de códigos o acuerdos que emite el autor para que el lector recepcione e 

imerprete de acuerdo a una serie de significados particulares o colectivos. 

Lil.ardo Carvajal70 presenta tres (3) clases de signos : los signos lógicos, los 

modelos y los símbolos. El lector se encuentra en la necesidad de descodificar e 

interpretar cualquiera de ellos o todos. 

El signo lógico proviene de un proceso de conceptualización y racionalización de 

W1 objeto de conocimiento por patee del individuo a través de la historia ejeq,lo: 

los signos del lenguaje de la ciencia. 

El modelo es la represemación gráfica de lo que es esencial y denotativo en el 

objeto del conocimiato. A este tipo corresponden los organigramas, planos, etc. 

Los símbolos son signos que represeman la realidad en su fonna y contenido 

esencial. Tratan de mostrar el objeto de conocimiemo en fonna sugerida. Es el 

caso de los escudos, emblemas. 

El lector desde este punto de vista debe i.tteractuar con los textos en la palabra, 

modelos e imágenes. 

11 lbid. p. 37
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" La lectura es la interpretación de un lenguaje total o semiológico,. donde se 

encuemran presdes las palabras, frases, modelos y símbolos "71

MODELOS 

INTERPRETACI N DE TEXTO 
LECTURA 

3.5.7. La lectura como Proceso Semanico - Comunicativo : Parte de considerar 

al proceso lector como pwto imegrador de conocimiemos lingüísticos y 

habilidades cormnicat.ivas, donde el texto significativo es básico para motivar 

hacia la práctica lectora. 

PENSAMJENTO <=> LENGUAJE 

HOMBRE 

REAIIDAD 

NATURAL SOCIAL

Se plBIU& la. COIJ1Xensión de las relaciones recíprocas eme realidad ( natural y 

social ), el lenguaje y el pensamiento, reconociendo la imerdisciplinariedad para 

explicar el fenómeno del lenguaje. 

'H :ft)icl. p. 37 
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" El término semántico representa la significación como wia totalidad donde • 

integran fonnas y comenidos de estratos diferentes, los cuales lfl)fl 

im.erdependiem.es. El objeto de estudio de la lengua, desde este enfoque, ef' la 
oonmnicación verl>a.l, oral o escrita, no la lengua como sistema abstracto" 72

Estos estratos o planos son 

PLANOS DE LA LENGUA-- Plano de
-..:::-

Oral 
Expresión -......., Escrita 

Plano de la Grarnática¿ono 
Tradicional '\:4onación

Plano del Discurso
� 

Propósito 
"'-. Tipos

Fonnas 

Acedllación 

Plano Ideo-Actitu�Psicolingilístico-Decodificación 
SociolingOfstico-- Codificación 

" Estos planos interactúan en forma dinámica dentro de la conmnicación verbal : A 

competencia comunitaria del hablante� que imeriori1.ada por él capacita el pr�v',;Jf 

o cotq>render un wmero infinito de frases" 71

El lector procesa la información del texto idegrándola a sus esquemu • 

conooimiem.os que pueden sufrir cambios y enriquecimientos pennanentes. 

'1l JURADO, Fabio y BUST� Guillermo. Loa procesos de la lectura. Magisterio. 199S 
71lbid. P. 61
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El que lee se relaciona con el texto a partir de sus aspectos personales, 

irnasinativos, sensitivos y asociativos que lo llevan a plmtear expectativas y 

supuestos con relación a la infonnación del autor. 

El interés o motivación que presente el texto para el lector activa y enriquece sus 

esquemas cognitivos para recrear la lectura, para producir y construir otro texto de 

acuerdo a sus propios significados. 

" Cuando hablamos o cuando escribimos, escuchamos o leemos construimos 

textos. Ello iq>lica discriminar las informaciones relevames de las irrelevantes, 

estructurarlas en un orden cronológico y c<>rq:>rensible, escoger las palabras 

adecuadas, conectar las ftu:es entre sf y construir párrafos y text.os"74
• 

Por lo tarto este enfoque de la lectura la presema relacionada a lo individual, lo 

colectivo, lo social, lo cultural y lo real dedro de una estrecha relación autor-texto

lector desde un punto de vista cOITIJIÚcativo y de construcción de significados, que 

a su vez se constituyen en base fundamenta) para el proceso de la escritura. 

La imerpretación del texto depende de ciertos factores �cos, por ello no 

conviene abordar un texto a partir de una gramática de la oración c,¡e funcione 

sobre bases purameme sintácticas y semámicas. 

cuando el pensamiem.o del lector asmne realidades aborda el proceso de reflexión, 

discusión imerior, e infiere rmevos conocimientos a partir de otros. Estas 

sucesivas modificaciones de las sustancias semámicas irteractúan con el signo y 

siguen pennanememelte. 

14 lbid p. 63
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La semiología orienta su función a la lectura crítica de )os medios de comunicación 

y al análisis de sus implicaciones en la vida social. 

3.6. LA FAMILIA Y LA FORMACIÓN LECTORA 

Dentro del c0D1)0rtamiento se presentan muchos factores detennínantes entre los 

que el hogar tiene una importancia casi igual o mayor que la escuela. La formación 

lectora comienza inclusive antes de que el nifto aprenda a hablar, los padres y la 

conmnidad familiar que hacen objeto de una rica commicación verbal están 

favoreciendo desde un primer momento un c�emo lector adecuado. 

" Hay un etapa de la infancia muy importante para la fonnación de futuros hábitos 

de lectura. Es el momento en que el niño empieza a ser capaz de escuchar y 

ertender historias'' 7"j.

Inicialmerte el niño requiere respuestas para sus problemas, las cuales se las 

proporcionan las historias orales que el permiten ir construyendo suyo personal y 

social. La tradición oral pennite que los padres narren hi&torias a sus hijos para 

· ayudarlos a constituirse en personas plenamente humanas.

F.n la actualidad sin embargo, el alfabeto, la imprema, la radio, el cine y la 

televisión han relegado a lo oral en la transmisión de la herencia cultural. "Los 

medios de com.micación suplen las funciones de la historia oral otorgando valor 

universal a esquemas que pueden provenir de fuemes rwy específicas e incluso 

indivimales marcadas por un sello comercial o utilitario" u 

1' .Al.J.lENDE, Felipe. Pac:res y el c<Wq)Ortamiemo lectcr de sus hijos. EH : parapeira. Venezuela. 1984.
" !>id p. 18 
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La experiencia acumulada de comunidades y padres se traducen en cuentos, 

historias� leyendas, mitos donde predominan lo maravilloso, lo mágico, lo 

fiubsioso para �lir con la función de responder a las pregwns, imereses y 

realidades más profundas que n.eresan al ser Junano.

A través de estos relatos tradicionales se pennite la subsistencia de modos de 

conmnicación entre padres e hijos. " Los padres deben comarles historias a sus 

hijos porque es el primer paso hacia la conquista del mundo de las letras"77
•

No se pretende que el individuo actual quede excluido del nwndo maravilloso que 

le brindan los actuales medios de reproducción de la imagen, de la palabra hablada 

pero no deja de ser una competencia para el dominio del nnmdo de las letras. 

F.sto tmmién indica que hay que mirar el inicio de una meva foona de lectura, la 

de los medios de conmúcación que representa otra mirada de la realidad, mas 

placentera e interesme para el niño. Este aspecto debe ser llamado a la reflexión 

familiar y escolar desde diferentes perspectivas. 

Una segunda etapa de esta formación lectora se produce cuando los pa<res, 

además de corurles a sus hijos cuemos tradicionales, comienzan a leérselos. La 

familia debe introwcir al niño a la textualidad a través de su propia lectura, lo que 

le pennite que lleguen a la escuela con una formación previa que les aporte una 

familiaridad con el lenguaje escrito; además, se van preserundo modelos y 

ejeq,los del hébito ledor en su cotidianidad familiar. 

" El nifto se relaciona con palabras usadas por su comunidad y con estructuras 

lingüísticas que le van a pennitir en un futuro próximo im.eractuar con un lenguaje 

'"Jbid. p 19 
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que va a encontrar en los textos de estudio. periódicos. libros y otros materiales 

que deberá leer, cuando �iece a tener un �ento lector propiamente 

dicho"78
• 

Parece ser que el niflo cuando aprende a leer su dominio del lenguaje escrito es 

inferior a su capacidad de expresión y coiq>rensión oral, situación reforzada 

cominuamem.e por la escuela. Si se agrega que las temáticas de las lecturas 

iniciales carece de todo im.erés para él por estar desvinculada de su realidad, su 

modo de hablar o sus necesidades; es JWY probable que e) niño se aburra con la 

lectura y acuda a otras fuemes culturales o placemeras. 

Por k, tanto no se debe subestimar al nitlo con temáticas lectoras sin semido y 

pennitirle leer desde un comienzo cosas que le dereses. Las lecturas tienen que 

ser llenas de famasías, t.Jmor y signifiQlción, resultar ilteresmtes para el niflo, 

provistas de tma estructura gramatical que domine y situaciones �ensibles 

para él y que estén vinculadas de alguna manera a experiencias o vivencias 

previas. cotidianas o iltertextuales. 

Los pao-es en estos rnomedOS pueden ser co-lectores con los hijos, leer 

conjurtamctte con ellos, alternando vivencias, explicando palabras y situaciones 

creadas por los textos. 

"Los nifios se convertirán en lectores habituales si ven que sus pmes leen y sacan 

provecho a la ledura para su emretención o utilidad práctica". 79

11 PATI"E. Genmene. C� la experiencia de la Jectira. Paria. 1983
1t lbid. p. 35 
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Los niños se adentran en la lectura cuando descubren con gozo que los 

conocimiem:os se reflejan de maneras diferem:es en el texto escrito de libros, 

periódicos, revistas, etc. Los padres deben fomemar las actividades en que sus 

hijos encuentren materiales im.eresades para leer y que sean progresivameme más 

coq,lejos. 

'' Cuando los hijos han dominado la textualidad, saben leer y pueden encontrar 

materiales apropiados por su cuema, se ha convertido en lectores 

independientes"80
• 

A lo largo del proceso lector de sus hijos los padres deben seguir desarrollando un 

comporumiento lector adecuado, dedicar alguna hora de la vida familiar a la 

ledura que cada uno prefiera, se trata de propiciar momentos en que toda la familia 

realice el acto lector y se coouüque a través de él mismo. Si el escolar ve a sus 

pad-es leer por placer, coq>artirán su edUSiasmo y curiosidad para imitarlos. 

EL PROCESO LECTOR 

Al emineme lingüista R Su� se le debe la idea de que la lectura es una 

fonna de aprendizaje del lenguaje y que conviene COfl1)81'81'1a con otras formas de 

comunicación de que dispone el infame. Todas las fonnas del lenguaje, gestual, 

oral, escrito, pictórico o musical, son aspea.os de un mismo proceso que se inserta 

en el desarrollo cognitivo general del niño, donde la capacidad idiomática forma 

parte de· la capacidad cognitiva general, capacidad medimte la cual el niño 

construye lo real. 

IO Jbid. p. 38 
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Cuando se habla del proceso lector no se trata solamente del método de I� se 

trata de analizar los procesos, los pasos del nifto en la conquista del idioma y de 

crear alrededor de él las condiciones y un medio que le permitan acceder al 

leawaaje escrito exactamed.e como adquirió el lenguaje oral. 

Cuando el nifto prueba que posee las estructuras meltales para aprender el 

lmwiaje oral, prueba también que posee las capacidades necesarias para pasar al 

sistema sini>ólico del lenguaje escrito. 

" La lectura es una de las actividades mas ricas que se pueda proponer al niño ya 

que ella requiere simultáneameaue el desarrollo de núltiples procesos: 

capacidades sensoriales, organización· del pensamiemo, relaciones espaciales y 

teq>orales, simbolismo, capacidad verbal, ribno, etc.,,81

:& la ledura se avanz.a por descubrimiemos, por etapas, por la construcción de 

esquemas, que a medida que se ajustan a lo real, se integran a la vida social. Esto 

nos indica que en la lectura existen diversos subprocesos de aprendizaje. Los 

avances en la temática de la lectura se proyectan en el terreno de lo psicogenético 

y epistemológico. 

,e Es necesario precisar las leyes de organiz.ación de la capacidad lingilistica 

insertas en las leyes de organiz.ación de la capacidad cognitiva general, no podemos 

separar los fenómenos de pr<><mcción de mensajes ( hablar, escribir ) de los 

fenómenos de recepción de mensajes ( escuchar, leerY
,82

• 

II DELGADO, Ángel y N::J{)l'Ef)O, Ana. Op. cit p. 86
12 lbid. p. 1 OS.
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A medida que los escolares van llegando a grados superiores, auinerun su 

capacidad para leer coq,rendiendo el semido, al mismo ti� que prestan menos 

atención a las letras o a las palabras, y a los elemem.os que imegran las estructuras 

liJwlísticas ( frases o párrafos ) que iq>arten el significado. 

La creciente destreza del escolar en los mecanismos de lectura desemboca en cierta 

automatización de esos mecanismos ( desciftamiento de palabras y letras ) y en un 

despliegue simultáneo de su capacidad para alcanz.ar un nivel operativo o 

connotativo más abstracto a medida que deja atrás sus tenaces esfuerzos por 

descifrar y se empeña en captar los temas. 

" El desarrollo de ciertas efdJu� lógicas ( crecieme diferenciación de la meme 

eme objetos, personas y nombres que los designan ) asociado a la práctica de la 

lectura, le permite prestar menos atención a las unidades lingüísticas y utilizar ms 

energías en coq>render lo que la temática sugiere"". 

El hecho de c,ie ciertas �encías intelectuales se hayan welto casi 

automáticas significa que hay que dirigir los esfuerzos al aspecto esencial de la 

lectura, aprehender la razón de ser, de una historia, captar y proyectar la im.ención 

del autor. 

Cuanto mayor es la capacidad del niffo para descifrar el sitJuficado de la historia, 

mayor es su faculta de prestar atención a su idemidad y a la historia misma. El 

escolar asigna instimivarneme signifiaación a un texto en función de sus propias 

motivaciones y experiencias, pero no tiene la capacidad de introspección del 

aclJlto. Esta capacidad se desarrolla <klnute la infancia y la adolescencia. 

ª OOODMAN, K. El proce10 de la lectura. Mmco 1982 
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" F.o realidad al hablar de lectura significante, es hablar de cómo la lectura encaja, 

o no encaja. en esos aspectos significativos de la vida del indivi<llo en su

totalidad'84•

El proceso lector comienza con la percepción y e) análisis visual de un garfea, una 

palabra, recodifica los grafemas en las eslructuras fonéticas correspondiemes y 

finaliza con la OOIJ1)rensión del significado. Esta es una visión global del proceso 

leuor. 

ce El proceso lector no implica solo la idertificación de palabras, exige las mismas 

aptitudes lingüísticas que el habla y la audición. El significado de la palabra se 

irterpreta desde el terreno de la simaxis de la ftase"8s. 

Kemert Goomnan dice que los propósitos del lelWJaje escrito son básicamae 

iguales a través de las lenguas y c,ie la necesidad de ser coq,rendido es universal. 

" Hay un proceso de lectura para todas )as lengu&ss independientemerie de las 

diferencias en ortografla. No hay muchas maneras de dar SCltido a un texto, solo 

una"". 

lndependiememente de la estructura del texto, del propósito c,ie tenga el lector y 

del morneito en que se lee, se manejará un único proceso de lectura. Este proceso 

tiene características esenciales : El texto se procesa como lenguaje, pasa por la 

consuucción de significados y llegará a relacionarse con los subprocesos de 

coq>re111ión y creatividad que se eq,leen. 

"lbd.p.48 
15 CHRJBTENSEN y LURIA. El aprendizaje de la ledln. 1975
• GOODMAN, K. Elememos pan la irterpretación del proceso de lecllra. Mmco 1984
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Para comprender el proceso de la lectura es necesario explorar de qué manera 

lector, escritor y texto se aporta e influyen rmtuarnente, es necesario coq,render la 

lectura como un proceso constructivo de significados. 

" La lectura es un acto de reconstrucción de una realidad lingOistica a partir de los 

elemertos provistos. Lo que se admite es lo que el interprete debe reintroducir en 

el DlOlllttto de interpretar dicha representaciód'87
• 

La lectura es fundamentalmeme un proceso cognitivo relacionado con Jo socio

afectivo para desarrollar un aspecto de significación y conocimieito del texto o de 

una realidad penneable de ser leída. 

La lectura es un proceso que maneja la infonnación visual que aporta el texto y la 

infonnación no visual <JJe aporta el lector y que está confonnada por lo que el 

lector sabe del tema, por su conocimiemo del lerwiaje y por su conocimiemo del 

mundo en general. La imeracción de la infonnación visual y la no visual permiten 

generar supuestos sobre el significado y así mismo comprobar si se adecuan al 

texto. Entre lector y texto se establece una transacción. Lo que una persona 

comprende está en relación con su conocimiemo previo, sin estos el lector no po<D 

adicipar, verificar, reaccionar, ni úurpretar los propósitos del texto; no se presma 

la significación , la coqn,nsión y la aeación propia. 

Fn comaste con los im.edos pedagógicos tradicionales que hacen énfasis en la 

COfl1)fflllión lectora como pro<klcto, la meva tendencia hace énfasis en la lectura 

�1va como proceso. En este aspecto el lector procesa el texto, hace 

inferencias. activa los conceptos apropia� relacionando la nueva infonnación 

17 lbid. p. 86.
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con la vieja infonnació� creando imágenes en gráficos, pinturas o dibujos y 

reconstruyendo la infonnación del texto de acuerdo a sus significados. 

Un énfasis en la C01J1>feDSÍÓl1 lectura como proceso permite suponer :88

• El conocimiento que posee el alwmo afecta lo que él aprenderá de la lectura.

El conocimiento anterior de) lector interactúa con el texto para crear un

significado. El conocimiemo que ya posee el estudiatte detennina las

interpretaciones que se hacen sobre el texto. &tos conooimiem.os menores se

refieren a la estructura, marcos conceptuales, esquemas y líneas de

conocimiento que donúna el lector y que actúa fuertemente con los textos de las

mevas lecturas.

• Comprender un mensaje requiere la construcción de una correspondencia eme el

esquema existerte y los elememos explícitos en el mensaje del texto que se

procesa.

• Los conceptos y los procesos de infonnación son necesarios en la comprensión

del texto. Un concepto estiJwla y activa esquemas y su aplicación en las

expectativas por la lectura, cubre las deficiencias de nuestros esquemas de

conocimiento - información con los mensajes captados del texto.

• El proceso de un concepto es una estrategia en la cual los propósitos del lector y

sus expectativas determinan la dirección, el gusto y motivación por �na lectura

en particular. F.n contraste los procesos de infonnación ocurren cuando el lector

•oELOADO,Ángely.N::EVEDO,Ara Op. cit. 9. 31
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atiende aJ texto y busca estructuras ( esquemas) con las cuales procesa la 

información que le entrega el texto. 

• La profundidad con que el lector procese el texto está relacionada con la

elaboración y uso del marco o,ganiz.acionaJ del texto y la fmna como el lector

coq>lementa y modifica su conocimiemo mterior.

Sintetizando o para fraseando el texto en su propio lenguaje y relacionándolo con 

BUS propios propósitos partioolares. El com:exto en el cuaJ ooUJTa la lectura influye 

en lo que se recor� así pues el conocimiento nerior y la actitu� constituyen el 

eje del comexto para la comprensión. 

Podemos concluir como la construcción activa de significados entre las partes del 

texto y edre el texto con las experiencias personales ittervienen en el proceso de la 

lectura. El texto en sí mismo es un instrumemo del lenguaje para aear si@Jlificado. 

La lectura eficitde da semido a los textos escritos, facilita acciones de 

descubrimiento, imovación y creatividad. 

Debemos em.onces trascender más allá en los procesos de lectura para fortalecer el 

espíritu, los valores, las ópticas y para ser más hábil y ágil en los espacios de vida. 

•• Para coq,render y disfrutar el mensaje que nos entrega un autor no basta con ser

capaces de identificar las letras del alfabeto; se requiere un emenamiemo que 

pennita desarrollar habilidades en el coq,lej� proceso im.electuaJ que constituye la 

conversión de signos en conceptos y el desciftamierto de sus múltiples 

posibilidades de asociación''89
• 

• ANDRICAlN, Sergio. MARíN. F1ora y RO<rfguez. Orlando. Op. cil p. 1 O 
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4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODO 
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En 1986 la Asociación Colombiana del Libro Infantil y Juvenil inició un programa 

de talleres capacitadores en tomo a la promoción del libro y la lectura. En Santa 

Marta se realizaron varios talleres acerca del proceso y la animación lectora a fm 

de rmltiplicar las acciones relativas a la fonnación y capacitación del acto lector a 

docentes, bibliotecarios, madres comunitarias y promotores culturales. 

A través de estas acciones se pretendió modificar algunos conceptos y prácticas 

tradicionales ante la lectura pero desaforbmadamente no se constituyeron en 

proyectos de trabajo pedagógica sino en esporádicas acciones en el aula de clases 

me esta situación se considera pertinem.e iniciar la investigación que permite 

ubicar los factores incidentes en la poca lectura del estudiante, la caracterización 

pedagógica del docente .frente al proceso lector y los aspectos relativos a la 

participación del padre de familia en la fonnación lectora de sus hijos. 

Como ruestra gran propósito es transformar una realidad social desde la 

transformación individual se hace pertincde la investigación acción como 

investigación cualitativa apropiada para mejorar la calidad de la educación. 

Este tipo de investigación se orienta desde la· reflexión crítica que pennite 

DEVELAR y ROMPER una situación problémica, como la plarteada en el capítulo 

2, para promover el cambio. 
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Este prooeso iq)lfoa la reflexión desde la observación de una acción para planear 

una meva acción fortalecida 

A B 

p R 

Este tipo de investigación tiene como 1caracterf sticas fundamentales

a. Es un proceso sistemático de conocimierto sobre un práctica social es una

conamidad auto aftica. Es decir, es tm proceso de transformación en la acción, del

emend.irmcno y de la situación en cpae una y otra se producen en su comexto

histórico y a través de él; pues toda práctica por particular que sea generar un

pensamiato analítico y reflexivo que posibilita la permanente construcción del

conocimiemo y su transfonnación en tm0 u otro semido.

b. F.s un proceso dialéctico el cual exige mirar la práctica social como un
conjumo de situaciones imerdependierus. Se imeresa por relacionar y descubrir

ausencias o correspondencias eme entendimiento y práctica, entre prácticas y

situaciones y emre situaciones y emendimiedo.

c. Es un proceso de fonnación el cual se explica a través del proceso histórico de 

transformación, esto es, los individuos poco a poco van fortaleciendo su 

pensamiato y orientando sus prácticas. 
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Este tipo de investigación intenta hacer un aproximación global de las situaciones 

sociales para explorarlas, describirlas y conp-enderlas a partir de los 

oonocimiem.os que tienen las difenttes personas involucradas y que imeracbían 

con otros miembros de su contexto social compartiendo el significado y el 

conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad. 

Es la comunidad del Liceo Celedón que vivencia la problemática de la lectura, los 

estudiante� padres de familia y docentes presentan sus diferentes concepcione� 

actitudes y conocimiemos en tomo a la formación lectura y lo que representa para 

cada tmo de ellos. 

Además el enfoque cualitativo pennite de manera conjunta la definición de los 

problemas y las eslrategias para resolverlos deliro de la cultura y práctica 

cotidiana de los mienaos de la conamidad escolar liceista. 

4.2. POBLACIÓN 

El Colegio Nacional Liceo Celedón fue fundado en la ciudad de Santa Marta según 

decreto No. 118 de noviembre 24 de 1905 u sólo hasta el 5 de marzo de 1906 se 

realizó la verdadera apertura con 23 estudiantes y 1 doceme en un local pequeño 

situado en la calle l.S con carrera 6, en una casa denominada Fl., FARO. 

Fn 1924 el Liceo pasó aJ lugar donde hoy fimcion, Avenida El Libertador No.14-

89. 

En la actualidad es un plnel mixto <p.1e ofrece ewcación básica secundaria y 

media en la modalidad académica. El rúnero total de estudines matriculados es 



de aproximadamente 3. 000 distribuidos en tres jornadas 

nocturna. 
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matinal> vespertina y 

Desde lo amopológico y etnográfico se trata de una oommidad emcativa 

emiarcada por su ascendencia y cultura costeña aproximadamente en un 95% y 

lógicamente con su tute samario. 

Dada la cobertura e iq>ortancia que este colegio tradicionalmeme ha ejercido en la 

regí� a él afluyen estudiantes de los nuúcipios del Magdalena y algunos del 

Cesar, Guajira y Atlántico. Algunos estudiantes pertenecen a familias imugrantes 

del im.erior de país, principalmente de los Samanderes, Artioquia y Valle del 

Cauca. 

Espectticamerte se realizó la investigación con la siguieme población del Liceo 

Celedón 

• Alumnos de 6° grado, Jornada Matinal

• Padres de Familia de los estudiantes de 6° grado·.

• Docentes del grado 6°.

• Alwmos de 6° grado, jornada Matinal : Se seleccionaron para la investigación

los tres curaos de grado 6, cada uno confonnado por un mímero de 35 estudiantes.

cuyas edades oscilan ertre los 1 O y 15 años en promedio. Son niños cercanos a la

pre-adolescencia los cuales inician un proceso de educación básica secundaria aJte

la cual preseman inquietudes, inseguridades y expectativas por el aprender

conocimiemos. Estos estudiad.eS habitan en su rnayoria en barrios populares y

marginados de la ciudad, c,.ae luego de haber cunado la cdlcación básica primaria
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en escuelas públicas sólo pueden aspirar a continuar sus estudios en un colegio 

oficial. 

* Pa<hs de Familia : Provienen generaJmente de clase media baja que en su

mayoría gana un salario múúmo o menos. En minoría se encuentran pa<hs de

familia profesionales, algunos padres trabajan como eq,leados no calificados,

independientes o viven del llamado "rebusque", es ftecuerte encontrar a ambos

pa<hs desen1>leados.

* Docentes del Grado 6° : En las actividades de investigación participaron 9

docentes del presem.e grado, licenciados en las diferem.es áreas del conocimiento,

algunos con estudios de especialización.

A.si mismo participó en forma pennanerte la psicoriemadora de la jornada matinal 

c,iien aportó sus esfuerzos a la investigación. 

El Liceo Celedón pretende una educación integral del estudiante con objetivos 

claros para que sea el gran protagonista de su propia historia, se educa para la 

vida, haciendo énfasis en valores corno la autonomía, responsabilidad, libertad, 

justicia y respeto. 

-1.3. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

Teniendo en cuenta lo amerionnente explicado y ubicados en el DEVELAR, 

utilizamos como hemmientas metodológicas 
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• La entrevista y la encuesta : Para propiciar la visión de la población

referenciada. La entrevista grupal ( grupo focal ) como herramienta fundamental

para recoger información controvertida por la población objeto de la investigació�

y como hemuniema ágil propicia para el poco tiempo de la investigación.

Esta entrevista focal pennitió recolectar en poco tiempo y profundidad una 

información cualitativa a partir de una discusión donde cada grupo expuso sus 

conceptos, opiniones, experiencias y conocimientos sobre los procesos de la 

lectura. 

• La observación participarte : Como elemerio fundamental para entrar a ser

objeto de la investigación. La observación pennitió acceder al conocimiento de

aspectos de una realidad lectora a partir del registro de acciones por parte de los

padres de famili� docente y estudiames en su ambiente cotidiano.

• El taller e<klcativo : Situados en el romper se utilizó como herramienta

fundamental ya que permite la autoretlexión y transformación tmu.o individual como

colectiva de la población.

En estos · talleres educativos se plamearon los ejes temáticos propios de la 

problemática lectora para iniciar una retroalimemación y acción reflexiva hacia una 

transformación lectora y fonnativa con miras a una educación de calidad. 

4.4. INTERVENCIÓN 

Una vez que se plantea el anteproyecto como elememo inicial de la investigación y 

con la inquietud permanente de la lectura dedro de una concepción cambiante e 
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innovadora relacionada con sus procesos y su formació� se inicia el arduo trabajo 

investigativo conjuntamente con la población antes señalada. 

Fn primera instancia se realizaron unu reuniones con el .fin de informar y dar . a 

conocer el proyecto de investigación sobre la formación lectura a la comunidad 

ewcativa liceista. 

Fn este primer encuemo con los estudimes, docentes y pa<hs de familia se 

advierte el interés y las expectativas que generan la temática de la lectura. Así 

mismo la psicorientadora de la jornada matinal presenta este proyecto como 

aspecto itugrador dentro del marco del proyecto ewcativo institucional. Se 

empieza a generar el compromiso y la motivación frente al proyecto de fonnación 

lectora en la comunidad liceista. 

Posterionnerte se convoca a las personas que deberán formar parte de los grupos a 

investigar para realiz.ar las entrevistas grupales ( focales ). 

Seguidamente se diseñan las guías de tópicos temáticos para conducir la discusión, 

profundizar y 81J1>liar los aspectos más relevam.es para la investigación, 

inicialmeme con los estudim.es de los tres cursos perteneciem.es a grado 6°, los 

cuales los denominados 6.1, 6.2, 6.3. 

4.4.1. Fnrevistas Grupales a &tudiames : La guia de entrevista a estudiantes se 

diseña alrededor de tres ejes esenciales, donde para cada uno se plamean diversos 

tópicos o parámetros en fonna interrogativa. ( ver anexo A.) 

l. Concepto y tipos de Lectura : Con el fin de recoger información acerca del

manejo conceptual y real frente al acto lector. 
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Il. Fomm de Leer : Con el propósito de establecer algunos indicadores sobre la 

manera en que realiza el estudiante su lectura, en su hogar o en el aula de clase. 

m: �ia y Propósitos de la Lectura : Para determinar para (11é realiza el 

acto lector el estudine, cual es su propósito para leer, cómo sine la lectura. 

Se inicia la entrevista focal con el grupo de 6.1. donde se confonnan tres sub

grupos de 12 estudiantes cada uno, a fm de realizar la actividad, luego 6.2 y 6.3., 

en la misma tónica de trabajo. Se anotaron algunos datos en una guía de 

observación para las entrevistas focales ( ver anexo B). 

La actividad tuvo en cuenta las directrices necesarias para el desarrollo de la 

estrategia investigativa, se inició con una dinámica de grupo, se explicaron los 

propósitos e información necesaria para realizar y finalizar la adrevista grupal. 

Cada uno de los grupos presemó diferencias en su dialecto, sus ideas, variaban en 

su participación aunque a nivel general se mostraron un poco nerviosos y confusos 

en la expresión de las ideas que querían plantear. 

Posterionnate se sistematiza la infonnación en las siguiem.es tablas que preseaxan 

los aspectos releVBJtes de actividad realizada. Se DRJestran los datos generalizados 

por cada grado y curso. 



TABLA A : SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN ESTUDIANTES - GRADO 6° 1 

EJES TEMA.TICOS INFORMACIÓN DE 
ENCUENTAS 

INFORMACION OBSERVACIÓN f INFORMACION BIBLIGRÁFICA 

1. Concepto de Lectura I • Pas&t' o fijar los ojos a lo 1 •
escrito 

Presentan dificultad para Leer es el acto de comprender, 
conceptualizar sobre la lectura interpretar, descubrir y valorar 1Ul

Plantean mu la importancia o texto. Es apropiarse del significado 
utilidad de la lectura que su Y la intención de un mensaje. 

2. Tq,os de Lectura

3. Fonna de leer

• Tratar de comunicarse de 1 •
01n manera ya no oral sino 
escrita concepto Es una invitación a pensar 

• Recrea1iva:cuentoa,
caricaturas, flbulas 

• lnforma1ivas suceso'9 
deportes y judiciales

• Académico h'bros de

• El tipo de lectura que més Lectura de estudio
realizan es el de recreación Lectura de Infonnación 
utilizando cuentos (aventuras, Lectura cientlfica 
hadas, ictc), además de lo Lectura recreativa
acadánico donde llen para 

Espaftol y Guias 

• Mental o silenciosamente 1 •
pan aprender y memoriza las 
clases 

• En voz baja o alta de acuerdo
a la situación en la clase o en 1 •
la casa 

hacer tareas y trabajos escolares

En el aula de clase realizan La lectura del mundo precede a la
lectura oral y mental de guias y lectura de la palabra, leemos primero 
textos, especialmente en el área la naturaleza, el microcosmos 
de espallol y religión. familiar y el macrocosmos social 
Presentan muchas dificultades antes de adentramos a la lectura de 
en las dos fonnas de lectura la palabra 

4. Por qué les gusta 1 • Distracción
leer ( causas ) • Despejar la mente

• Por obllpción
• Por mejorar las calificacioes

Es una aventura, un reto estimulante 
don.de cada quién se acerca al texto 
desde sus propias perspec1ivas,
propósitos y expectativas. 

• Mejorar acadánicamente
• Obligación
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TABLA A : SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN ES'ruDIANTES • GRADO 6" 1 2 

EJES TEMATICOS . INFORMACIÓN DE 
EN CUENTAS 

5. Quien y cómo • Mami y papá 
estimula la lectura en el • Hermanos mayores 
medio familiar • Repetición del contenido

para memorizar

6. Por qué les aburre 1 • Libros sin sentido para ellos
leer ( causas ) • Contenidos muy 1mgo 

• La misma infonnaci6n

7. Asignaturas donde 1 • Espaftol
realizan lectura con • Religión 
mayor�cia 

8. Para que leen los
1 • Distracción estudian� •Ocupacióndelti.em�
• Medio de aprender cosas
• Desarrollar la mente

INFORMACÍON OBSERVACIÓN I INFORMACIÓN BIBLIGR.ÁFÍCA 

• a madre es la persona que mu m incremento y desarrollo del
induce a leer al ni1lo pero de proceso lector compete a todo
una manejra repetitiva y a veces hogar, escuela e instituciones de la
otiligante comunidad que deben trabajar

coordinadamente en la bllsqueda de
estrategias para vincular la lectura y
realidad

• Obligación de leer en las clases I Para milos y jóvenes la lectura
contenidas extensos constituye un suplicio asociado

únicamente con los deberes
escolares sin ver en ella una opción
recreativa y cultural.

• Por su prictica pedagógica el La lectura debe relacionar los
profesor de espafl.ol desatrolla contenidos temáticos de las 
actividades con guias y textos diferentes asignaturas escolares. 

• El profesor de religión Se lee en qufmica, en matemiti.cas, 
desmrolla su actividad en biologla, para interpretar y 
colocando a leer a sus construir el conocimiento. 
estudiantes en fonna oral 

• Adquirir infonnaci.ón
• Mejorar la lectura oral
• Desmroliar una fonna

aprender a leer

Para reflexionar e interiozar el 
sentido de un texto. Para relacionar 

de I to que los vocablos expresan con los
propios sentimiento, creencias, 
emociones. Se lee para tener una 
vivencia personal y única en 
relación con lo cognitivo, lo afectivo 
ylo social. 
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TABLA A : SISTBMATIZACIÓN INFORMACIÓN ES'IUDIANTES • ORADO <f' 1 3 

EJES TEMATICOS 

9. Opinión frente a la
lectura de imágenes

INFORMACI N DE 
ENCUBNTAS 

• Posibilita la descripción de
cosas

• Despierta la imaginación
• Pueden descn'bir loa dibujos

de lo1 cuentos

INFORMACI N OBSERVACI N 

• Manifiestan el hecho de cómo la
imagen lea puede dar elementos
para estimular su imagmación
para hablar y describir hechos o
situaciones seg{Jn el gráfico.

La información bt'bliográfica es igual para las demás tablas 

INFORMACI N BIBLIG CA 

La imagen gr6.fi.ca puede ser un 
trampolin pua llegar a la palabra 
escrita, una puerta abierta hacia la 
lectura. 
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TABLAD SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN ESTIJDJANTES
GRAD06•2 

FJES TEMÁTICOS INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN OBSERVACIÓN 
ENCUF.sTAS 

!.Concepto de lectin • Comprenderse con si mismo Pre&eDlao .incoolistencias para 
• Medio de comunicación conceptualizar sobre la lectura.· 
• Medio de aprendi2.aje La lecttra es más im medio para 

-·---·

2. Tipos de lecb.n • Informática . periódicOI, Se inclinan más hacia la lecbn de 
libros de espaftol tipo recreativo especialmente a los 

• Recreativa: cuentos de cuentos de aventuras, mnor y terror.
ventura, novelas, historietas F.o sus casas leen de vez en cuando
y fabulas el periódico especialmente 

deportes y las tiras cómicas. 
los 

3. Formas de leer • En voz alta Desarrollan mia lectura oral con 
• Leen varias veces bastames dificultades en la 
• Leen por partes expresión e imerpretación de ideas. 

4. Quien y cómo • El padre F.o ese srupo ,1 padre es la penona 
estimula la lectura en • La madre que mas ayuda a leer pero como 
el medio familiar • F.o una forma donde el niffo parte del estudio

repita los contenidos para
después explicar o contestar

. 
"'ª 

.S. Por qué les aburre • No son interesantes las Este 8fUPO presenta UD mayor grado 
leer ( c8Ulas ) lecturas de interés hacia la lectura,

• No entienden los contenidos participan más en las clases cuando 
·• Temas de economia, se realiza el acto de leer 

historia o politica 
• C81118Dcio visual
• No es abln-ido

distrae
6. .A&igoaluras donde • Religión F.o religión se realizan mas
realizan lectura con • Espaftol actividades relacionadas con la 
mayor hcuencia lecbra pero enfocadas a talleres, 

cuestionariOI, ..,. 
. orales. 

7.Para qué leen los • Aprender y saber cosas Adquirir infonnación que necesitan 
estudiantes • Refi-esc.- la memoria en 8118 clases 

• Informarse a nivel nacional Cumplir con requisitos académicos
e internacional



TABLAC 

FJES 
TEMÁTICO 

s 

!.Concepto 
delecb.n 

2. 11pos de
ledln

3. Formas de

4. Porque les
gum leer

s. Qláen y
cómo
estimula la
lec:tln en el
mecio famili•
6. Por qué le
aburre leer
(causas}

7.�
donde realzm

COD 

1tecuenda 
8. Para que

loa 
e&lndioea 

9S 

SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN ESTUDIANTES
GRAD06•J 

INFORMACIÓN DE ENCUF.STAS INFORMACION OBSERVACIÓN 

• Medio de aprender cosas No presentan 1m concepto definido acerca 
de la lectura. DO e.xpresan ideu 
núdooadu con el tema 

• Recreativa: cuentos, historietas y Frecumtemmte realizan uoa lectura mú de
novelas de aventura tipo recreativo para ocupar su tiempo libre. 

• Infonmtiva: periócico y revistu F.n el colegio sólo para rem.ar actividades
• AcacWmica: Clases. tareas y libros académicas

de su curso
• Leeo repetidas veces Parece ser que abordan uoa mayor 

preocupmdose por los signos de metodologfa en la realiznción de la lectura 
por cuanto en la clue desarrollan 

• Repiten los contenidos para actividades complementarias 
memorim y luego bacerce (resumen,CUd'O, etc.) 
preg1am F.n la casa repiten 8U8 1ecturu 

• algunos elaborlD resúmenes preocupindose mú por memorizlr para 
después de leer varias veces SUB pruebas orales y esaitas 

UtiliDD la lecbn para repas• contenidos 
académicos 

• Para 1pn11der e infonmrse La lectura que reüz.an se limita a los textos 
• Para eotreteoci6n y cuentos donde eucumtno la información 
• Pn eamresane bien y recreación 
• La madre La flmilia en omchos casos raliza actos 
• E padre religiosos donde se presenta lectura de la 
• nos Biblia. 
• F.n forma iepditiva con mucho Los padres � la lecbn de IIS clases

éofuis en lo • .. . del mio para el estudio en el colegio 
• Lectlnl mema La clDlidad de lecturas que no preseolaD 
• Lecturas Bio sentido para ellos para el estudiaote 1Dl significado. 
• CIDBlllCÍO 'VÍ8UII desmolÍYID el acercamiento continuo hacia 

lalecbn. 
• F.apmlol P1rece ser que en estas asigolbns se 
• 1D&fés realizm mayores actividades relacionadas 

con el acto de leer c.on una proyección 
netamente académica 

• Aprender las COIIB Su ioteril para leer radica exclusivamente 
• Expresane mejor en Mpectos de querer acumular 
• Medio de iofonnación iof0l1Dlcióo en su memoria 
• Memorizlr codenido1
• .A�-..!.:-::- conodmiemos



4.4.1.1. Análisis de la Infonnación - Entrevistas Grupales a Estudiantes 

Las expectativas generadas al inicio de la investigación se preserún como reto 

para establecer todo un CÚJWlo de interrogades que de una u otra manera llegan 

hasta Jos investigadores y que de pronto po<kian ir cambiando en el transcurso de 

la intervención 

- Que es lectura ?

Los estudiames entrevistados hacen diferentes referencias hacia un concepto de 

l� en términos de corwnicación y de aprendiz.aje. 

" Leer es fijar los ojos en un escrito»

" La lectura nos ayuda a expresar y a hablar con las demás personas" 

" Es un medio de com.micación'' 

" Informarse de lo que traen los libros y salir bien en los exámenes'' 

Su posición frente a Ja lectura deja entrever una actitud pasiva y mecánica donde 

no hay procesos lectores y sólo se piensa que lectura es un medio para la 

información. Se nuestra el hecho del manejo del acto lector como un ·aspecto· 

estático que no representa para el estudiante el hecho de pensar y construir 

conocimientos a partir del texto. Esto es producto lógicamente de los sistemas 

tradicionales con respecto a la lectura donde el estudiante deambula entre la 

enseñanz.a mecánica y una c�ensión lectora deficiem.e. 

- Que se lee?

La infonnación obtenida indicó la tendencia del alwmo a leer material de índole 

academicista en el aula de clases, leer para hacer talleres, resolver cuestionarios o 

realim' acciones de pregunta - respuesta 



" Libros de español y geografla" 

" Libros de espafiol y clases que nos dejan los profesores'' 

" Las clases que nos din y tareas que nos dejan" 
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Por otra parte al estudiante le gusta leer material recreativo a partir de cuentos, 

caricaturas, fábulas y novelas enfocadas a los intereses propios de su edad. El 

periódico es para ellos Wl elemento que les aporta información deportiva pero al 

que sólo llegan de vez en cuando en su casa. 

"Leo caricaturas y fábulas" 

" CUeri.os de hadas y leyendas'' 

" Periódico, cuertos y reví� 

" Libros de avaturas y noticias deportivas" 

" Pensamiemos de amor y chistes" 
ce Los paquitos de las revistas''

" Revistas, periódicos deportivos y cuertos" 

Esto nos pone de manifiesto la inclinación por un tipo de lectura donde pueda en 

cierto modo reflejar sus nereses, gusto y necesidades. Se puede aprovechar lo 

anterior para realizar actividades lúdicas que vayan generando motivaciones hacia 

el acto lector. 

- De que forma se lee ?

Los estudiantes en este aspecto manifiestan diversas situaciones de lectura; algunos

plamean la lectura en fonna maul o silencio� otros en fmna oral con tonos altos

y bajos de acuerdo a circunstancias dirigidas por el amito, otros manifiestan como

elememos primordiales al realizar el acto lector la repetición continua de

contenidos teniendo en cuenta los signos de puntuación.



"' Mentalmente, silenciosamente para no molestar a los demás que están leyendo" 

" F.n voz baja si estamos leyendo una novela que nos toca aprender'' 

" Si uno va a leer un libro lo lee mentalmerte o en voz alta con puntos y comas'' 

" Fn voz alta para que nús hennanitos escuchen" 
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" Leyendo � dos y tres veces para entenderlo. Con una sola vez no me la 

aprendo" 
ce cuando estoy sola leo en voz baja y cuando estoy en el colegio leo wro, 

depende del lugar donde esté" 

" Yo voy leyendo pedacito por pedacito hasta aprendérmelo" 

'' Veo donde están los signos de puntuación y leo otra vez' 

De rualquier forma todos apuntan a leer hacia el hecho de memorizar y retener los 

cortenidos del material que serán objeto de examinación en la respectiva 

asignatura. 

Dentro de lo observador en algunas clases se nota que el estudiante es "entrenado" 

en la lectura oral, especialmente en el área de Espafiol" se corrige dicción, 

prommciación y todo ·aquello que irq>lica la decodificación de grafias en un 

ejercicio vocal. 

Los alumnos no realmm una lectura constructiva y significativa de manera <p1e 

interioricen un significado propio de lo leído, nwy poco utilizan témicas de lectura 

que le pennitan confromar sus ideas con el texto o con ms coq,afieros en relación 

con lo leído. La leaura oral es una de las fonnas nmy e1J1>leadas por los 

profesores en el aula de clases lo cual no deja de represaar una actividad dificil 

para el estudiame. 
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La lectura silenciosa la realiza el alunmo como una actividad más sin sentido que 

no le reporta ninguna acción comprensiva. 

- Por qué se lee ?

Los estudiantes entrevistados no presentaron una tendencia hacia la lectura con 

fanes placeiteros, de gu&'t.o o fonnación. 

Al COdJ'ario, sus inclinaciones lectoras estaban dirigidas hacia la lectura obligante, 

donde leen por mandato, por exigencia .familiar o académica. 

'' A veces no me gusta porque dejan IIDlcha tarea'' 

" Mi papá me obliga a leer los 1ibros del colegio para salir bien en el estudio" 

" Para salir bien en las clases y previas" 

Algunos también plartean respuestas dirigidas apareriemelte a la diversión, 

entretención o al aprender. Pero no es un aprendizaje gustoso, motivante sino el 

"aprend� inducido por calificaciones. órdenes autoritarias y presiones de tipo 

escolar que poco a poco los llew a satir tedio por la lectura. Leer por estudiar 

una lección, cuq>lir una tarea, obligación con los profesores u obtener una nota o 

calificación. 

- Leclma en el medio familiar

A partir de la información recolectada en las emevistas y por la observación del 

medio, los estudiantes no tienen en la familia un guia que orieme sus procesos 

lectores. 

La madre, en la mayoría de los casos, es la persona que apoya su lectura pero 

únicamente como medio o instrumentos para memoriz.ar contenidos escolares, para 
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estudiar o repasar para los exámenes por Jo cual son examinados por los padres a . 

fin de llegar con la infonnación a la escuela. 

" Mi mamá, me dice que lea para que me entere de lo que sucede dentro y fuera 

deJ paiif' 

cc Mi papá me pone a leer sus libros y apuntes de cuando el estudiaba en el Liceo 

Celedórr' 

" F.dre veces mi mamá me pone a leer los libros porque uno no sabe que le puedan 

pregwúf' 
•• Mi papá me pone a leer y después me pregunta la clase"

Se presenta también como elemento de atención el hecho de realiz.ar lecturas de 

tipo religioso en el seno familiar, ésta práctica correspondo al hecho de pertenecer 

a comedes religiosas que diariameme leen la Biblia para luego hacer comentarios. 

Aquí el niño nachas veces es obligado a realizar la lectnra y no tiene participación 

en las discusiones. 

•• Mi tío lee los libros de Dios y me dice que las lea todos los días"

" Mi mamá y yo leemos la Biblia todos los días"

'' Yo leo Ja Biblia con mi familia porque son creyemes"

No existe evidertemente wi Coq>romiso familiar para 1r desarrollando 

comportamientos lectores porque los padres taq>oco evidencian estos 

cornportamiemos. 

- Lectura en el colegio

Demro de las observaciones realiz.adas se camota el hecho de que en el área de

Espafiol, el estudiarte realiz.a actividades donde la lectura de textos de tinte
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académici� se lee para ejecutar instrucciones, para responder cuestionamientos, 

hacer resúmenes o copias. La lectura que realiza no responde al sentir del alumno, 

no se tienen en ooenta sus construcciones conceptuales, sus expresiones y 

vivencias; todo gira alrededor de lo programático y lo absoluto. 

Otra asignatura donde los estudiantes reiteran el hecho de leer es la religión por 

circunstancias de tipo obligante en voz alta durante toda la clase. 

" El profesor de religión nos pone a leer en clase, lea usted y sino que lea otro" 

" F.n español los temas y los dictados'' 

e, Leemos en la clase de religión porque nos mandan y nos preguntan', 

" F.n religión leemos la historia de Dios que es larga" 

" F.n espaftol e inglés nos hacen preguntas de lo que leemos'' 

Así mismo se aprecia que casi nunca los estudiantes tienen la oportunidad de 

alejarse de ese nmndo de cuatro· paredes llamada aula para realiz.ar_ lectura de su 

realidad. 

La utilimción de la biblioteca como espacio lector no existe, sólo se usa con el 

objetivo de resolver tareas o trabajos �estos en las diferemes, áreas. No se 

realiza el placer de la investigación, de leer. para descubrir, compartir y socializar 

el conocimiento. 

- Por qué no se lee ?

Los alwmos manifiestan aburrirse ante las lecturas por no encontrar motivación

hacia el acto lector, para ellos los libros carecen de sentido, los contenidos son

extenso y los cansan visual y memalment.e, no tienen amor por la lectura.
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El acto de leer no representa un significado para la vida personal del estudiante 

sólo adquiere un tono de obligatoriedad académica. 

" A veces no me gusta leer porc,ae dejan 1Wcba tarea" 

" Me aburro cuando no tiene interés por ffll'"

" De noche me cansa la vista y no puedo leer'' 

" Me aburro cuando leo cosas extrañas, sin interés para uno'' 

" Todos los días la misma cosa. y uno se aburre" 

Además. se observa que los estudiantes erq,lean el tierq,o libre en actividades 

rwy diversas pero casi nunca lo hace para leer o esaibir. Usan el tiempo para 

dedicarse a actividades más ''placenteras» : ver televisión, jugar, practicar 

deportes, escuchar llÉsica y charlar. El " tieq,o" para leer es cuando se estudia la 

lección y se repasan las tareas. 

- Para c,ié se lee ?

A pesar de c,ie los alunmos piensan que leer es importante para desarrollar sus 

capacidades cognitivas, para obtener conocimientos y para expresarse mejor, para 

obtener conocimiem.os y para expresarse mejor, lo plam.ean a la luz de la 

memorizacion de esos conocimiemos, del aprender mecanico y sin sentido, del 

acwwlar toda tma serie de contenidos para repetirlos en pruebas orales o esaitos. 

«cge lee para salir adelante y cuando los profesores nos manden a leer, ya wio sepa" 

c'para aprender algo del pai�' 

"Para saber las cosas que hay en los libros" 

"Para saber lo <JJe pasa en Colombia, el mmdo y el espacio" 

"Para refrescar la memoria" 

'1lara aprender y expresanne bien" 

"para aprender de Jo bueno y lo malo en la vida" 
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"Para mejorar en el colegio y salir bien" 

Asi mismo se observa la poca iq,ortancia que los estudimtes ledan al habito 

lector, a la costumbre de acercarse a los textos. se afiade a esto la carencia del 

recurso bibliogrüico en hogares Jo cual obstaculiza el contacto pennanente con el 

libro. Ademas, el estudiante �o realiza otros tipos de lectura diferentes a la 

mecanica y tradicional, poco desarrolla su creatividad e imaginacion, no realiz.a 

lecturas del medio, de situaciones, de expresiones, de imagenes, imicamerte piensa 

el acto lector como el de codificar un sin numero de vocablos que aparecen 

insertos en un contexto escrito. 

4.4.1.2. Taller Educativo. Fn funcion de la intervencion se propusieron y 

desarrollaron dos talleres educativos con los estudiartes de 6 - 1, 6 - 2 y 6 - 3 del 

Liceo Celedon a fin de reflexionar acerca de la fonnacion lectora de dicha 

poblacion escolar. 

El primer taller se realizo en el sentido de devolver la informacion recolectada en 

las entrevistas focalizadas a fin de reflexionar en conjunto acerca de los parámetros 

establecidos acerca del proceso lector. Se inicio con una dinámica de recreación 

pra luego realizar un conversatorio con el propósito de retroa.Jimemar _la infonncion 

recolectada con anterioridad- Posteerionnente los estudiantes hicieron diversos 

comentarios acerca de sus respuestas, profundizarion en algunos aspectos y 

plantearon situaciones expectativas lectoras se finalizó con una actividad grupal 
.. 

donde los estudiames armaron frases con sertido a partir del recorte de periódicos, 

luego se realiz.ó una exposición de trabajos. Los estudiad.es dieron sus sugerencias 

acerca de �s inquietudes en tomo a la lectura. 
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Para el segundo taller se tuvieron en cuenta las diferentes expectativas del 

estudiante y los ejes temáticos propios de la problemática lectora. 

Inicialmente se realizó una exposición acerca del concepto de I� sus diversos 

tipos y formas de leer para finaliz.ar con el hábito de lectura. Las intervenciones de 

los estudiartes fueron de bastante aporte a la temática plarteada, mostraron gran 

inquietud por las fonnas de leer y platearon su propia visión acerca del hábito 

lector. Posteriormente se realizó una lluvia de ideas acerca de la lectura y mis 

proceso� los alumnos COJUron experiencias y vivencias a nivel del hogar y de la 

escuela. Finahnente realizaron un trabajo grupal sobre el tema y una dinámica de 

animación individual. 



TALLER EDUCATIVO ESTUDIANTES 6° GRADO 

PROPóSITO ACTIVIDAD LOOR OS DIFICULTADES ACIERTOS 

• Ambientar la • Diúmi.ca de grupo • Motivar al estudiant.e • Al principio el pupo • La metodologia 
para "la tempestad". hacia la lectora desde de estudiantes mostró utilizada despertó el 

despertar el interés y una visión diferent.e. pasividad ant.e la interés hacia el 
la disposición de los actividad. tema del taller. 
estodiant.es. 

• Presentar e int.ercam· • Convenatorio acerca • Socializar y compartir • El tiempo limitado • El estudiant.e poco a
biar opiniones sobre de la infonnación las experiencias para profundizar la poco entra a 

los resultados de las recolectada. indi.viduales. temática: retlexionar sobre 

entrevistas focales sus procesos 

1 acerca de la lectura lectores. 

• Reflexionar conjunta· • Comentarios de los • Propiciar la • m orden en la 
mente acerca de los estu.cliant.es acerca de participación del participación de los • Las dinámicas le 
procesos lectores y la temltica lectora. estu.cliant.e en estu.cliant.es en las proporcionan al 
compartir las experien actividadades dinámicas realjzadas. estudiante una 

cias de todos los estu· diferentes a la actitud diferent.e de 
diant.es rotinaria clase de las actividades 

aula. escolares 
• Propiciar intem del • Actividad de 

estudiant.e pua las animación lectora: 
actividades con senti· fonnar frases a partir 
do lector a partir de del periódico. 
su cotidianidad 
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TALLER EDUCATIVO ESTIJDIANTES 6
º 

GRADO 

PROPÓSITO 

• Intercambiar concep
tos y vivencias ante la
lectura desde el aenti·
do de loa aignificativo 
comprensivo,construc 
ti.vo y t6dico.

ACTIVIDAD 

• Ex.posición del 1 • 
orientador 
• Lalectura
- Tipos y fonnas de la
lectura 
- El hábito lector

LOGROS 

Inquietar al estudiante 1 • 
hacia una lectura 
transformadora de la 
realidad. 

• Intercambiar experien • Lluvia de 
ciu y vivencias acerca de ideas 1 • Com� las 1. 

la conccpaones y 
acerca del acto lector. exposición 

• Socializar lu concep-1 • Trabajo grupal
clones acerca de la
lectura. 

• Proyectar al estudian
te hacia otras formas 
de lectura diferentes a 
la tradicional, de una 
manera 1'6dica 

• Actividad de 
animación lectora: 1 • 
Inteipreta el ch'bujo 

puntos de vista del 
estudiante sobre la 
lectura. 

Mirar otra forma de 1 •
"leer" a partir del 
ch'bujo relad.onandolo 
con lo personal. 

DIF1CULTADES 

El poco conocimiento 1 • 
de loa estudiantes en 
la temltica 

La atención dispersa 
en inquietud propias 
de la 'edad y nivel de 1 • 
los estudiantes 

El poco tiempo para 
desarrollar y aclmar 
ciertas dudas acerca 
de la lectura 

2 
ACIERTOS 

Propiciar para el 
estudiante espacios 
de�hablay 
estancamiento 
reciproco. 

Dinamizar la lectura 
a través de lu 
ctinmnicas de 
animación lectora. 
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4.4.2. Fntrevistas Focales a Padres de Familia : La guía de entrevistas a padres 

de familia se diseñó alrededor de los 3 ejes planteados en el capíbllo 4 de la 

intervención a fin de determinar los conceptos de lecctura., que tipo de lecblra 

realiz.an los padres de familia, cómo leen y para qué realizan los actos lectores. 

Esto permitió conocer su visión frente a1 proceso de la lectura y establecer su 

participación dentro de la fonnación lectura de sus hijos, estudiantes de fl' grado ( 

ver anexo C). 

Una vez realimdas las encuestas en los hogares de los estudiantes con uno o ambos 

padres de famlia se anotan algunas observaciones relacionadas con el entorno 

familiar. ( ver anexo D ). 

Duratte las visitas realizadas en el día, la madre represeru el jefe de hogar por ser 

elevado el rúnero de ma<hsolterismo y es poco el ti� que permanece con sus 

hijos. cuando llegan al trabajo reali1.an los trabajos domésticos y en 1 o 2 horas se 

sieins con el niiio en la sala a ayudarles a realizar las tareas escolares, los ponen 

a leer en voz alta la lección del día siguiente, a fin de que la memorice y 

"aprenda". 

El pa<h debido a su actividad laboral se presenta en horas de la noche, casi 

sieq,re a alimerurse, ver televisión y en algunos casos leer el periodico. Es 

núnimo el tiempo que los pam-es les dedican a la lectura pro manifiestan que es 

muy iq>ortne leer para instruirse o •erarse de lo que está sucediendo en el país 

o en el nutdo. En muy pocas viviendas se observó en la sala una repisa con

algunos textos escolares, novelas y algún diccionario enciclopédico. 

En el hogar la madre tiene que rmltiplicar sus labores atender el hogar, trabajar, 

asistir a la reuniones escolares, asistir a cursos bíblicos, etc. el tiempo para 
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dedicarle a un acto lector es casi nulo. Aseguran que si sus recursos económicos 

alcanzaran les gustaría tener una buena biblioteca familiar que les sirviera de medio 

para ref01281' las tareas escolares y habituarlos a la lectura. 

cuando los niños no hacen tareas o repasan Ja lección se dedican a ver televisión, 

especiahnente los nwñequitos, los padres de familia prefieren las novelas y los 

noticieros. 
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TABLA No. D SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN PADRES 

DE FAMILIA GRADO 6°. 

EJES TEMATICOS 

1. Opinión sobre la lectura

2. Tipo de lectura

3. Tiempo para lectura

4. Forma de reali7.ar la
lectlra
S. Frecuencia de la lectura

6. Actividades de lectura
familiar

7. Estimulo a la lectura

INFORMACIÓN 
ENCUESTA 

• Medio de aprender
• Medio fimdameotal de

instrucción
• Medio para obtener
• conocimietos
• Los libros del colegio de

sus hijos cuando realizan
las tareas

• Informativa : noticias del
periódico

• Recreativo . revistas
,.

. 

periódicos
• 

• Cuando sus hijos hacen 
tareas 

• Eolaooche
• No tienen tie111>0 para·leer
• Mentalmente, en voz baja
• Reoeticióo cordinua
• De vez en cuando
• Muy poco - casi 1B1Dca

• Lecbra. de estudio y
consulta para los trabajos
escolares

• Ningema
• En los cultos reliaiosos
• Investigaciones sobre

tareas y estudios
• Obligando al estudio

las 

• Comprando cuentos y obras
• Nonben

8. Para qué leen los padre• • Salir de la ipnocia
de familia • Aprender y de&B1Tolhr la

mente 
• Estar actualizados

INFORMACIÓN 
OBSERV ACION 

No manejan conceptos de la 
lectura ioterpretati� sólo en 
su enfoque de medio para 
algo 

El periódico es el medio más 
utilizado para leer, leen las 
noticias y los deportes, 
algunos leen revistas 

La noche es el tiempo que 
dedican para leer con mayor

fi-ecuenci, leen el periódico 
y la biblia 
Leen menbllmente y hacen 
algmos comemarios 
Pocos padres efectuaban la 
lectura durante la 
observación realiz.ada 
Eo la observación se comotó 
el hecho de la lectura aislada 
de la &mili, especialmente 
el padre 

Los padres obligan a BUB 

hijos a leer los textos 
escolares para hacer BUB 

tareas 

La mayona de padres maneja 
la lectura como 
instrumentos de sabiduría 

UD 
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Contlnuacion TABLAD SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN PADRES 
DE FAMILIA GRADO,•. 

EJES TEMATICOS INFORMACION INFORMACION 
ENCUESTA OBSERVACIÓN 

9. Opinión sobre el hébito • No les gusta leer a los hijos Se obBel'Y1l que no presentan
lector • Es iq>ortante para hábitos lectore� no tienen 

aprender tiempo 
• Es ímportante para estudiar

1 O. Incentivo en la esuela • Cuando los ponen a leer Para ellos la escuela 
para el hábito lector • Muypoco incentiva en la medida que el 

• Deben darle lectura los nifto esté leyendo en sus aulas
profesores de clase 

• :En espaftol deben leer más
11. Bibliotecas &miliares • Se debe invertir el libros Algunos tienen pequefias

del colegio bibliotecas formada por los 
• Los niftos necesitan textos escolares que 1118 hijos 

bibliotecas para estudiar utilizan cada afto. 
• Es nmy iq>ortante pero

dificil por los costos,. hay
pocos recursos

12. Porque las personas DO • Por pereza Los quehaceres hogareftos 
leen ( C8Ula ) • Por despreocupación. no se absorven el tiempo de la

dedican madres y el empleo en los 
• No les gusta la ledura padre� lo cual no les da 
• No se lea ha educado, DO 

espacio para realiz.ar el acto
hao estudiado lector 

4.4.2.1. Análisis de la Información- F.ncuestas a Padres de Familia 

El padre de familia se muestra nuy receptivo ante la colaboración a prestar para 

realizar la encuesta. Su visión general parte del hecho de tomar la lectura como un 

elemento relacionado exclusivamente con la escuela, la lectura es netamente por, 

para y de la escolaridad. Se interesan más por participar en la parte de la 

enseñanza de la lectura que es generar hábitos lectores. Es conciente del poco 
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aporte que a este nivel hace en el mismo y con los hijos, Je preocupa el hecho de 

que sus hijos no les guste la lectura o no realicen en la casa la lectura diaria de 

estudio pero no tratan de mejorar sus propios actos lectores, no les interesa por 

motivos de ti�, edad, económicos y académicos. 

- Que es leer ?

Para los pactes de familia leer es �lemente un medio que los lleva a aprender, 

obtener conocimiertos e instruirsr. 

" Es un medio fundamenta) de instrucción'' 

"Uno aprende más, es tenr conocimientos de varias cosas social, cultural y 

deportivo'' 

" Es lo más esencial en el estudio, Jo más importante de las materias». 

" Es un método muy importante para que la persona se instruye, aprenden mucho y 

obtienen nuchos conocimiemos iltelectuales'' 

Se deja traslucir la visión de la lectura como algo importante en la persona pero 

bajo el enfoque netamente de la escolar, del conocimiento o de la infonnación. 

Esto lógicamente comota su experiencia misma cuando fue a la escuela lo cual le 

lleva a manejar estructuras conceptuales tradicionales. 

- Qué se lee?

Dentro de su cotidianidad la mayoría de los padres no realiza un tipo de lectura 

propiamcde dicho, se inclina por la información en el scdido de leer el periódico 

para "sabef' las noticias actuales, otros plm.ean la lectura de estudio únicamente 

cuando sus hijos hacen sus actividades académicas, gran parte manifiesta que no 

raeliza ningún acto lector en términos del texto libro. 
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" Aquí por ejemplo poco de lec� pero en ocasiones cojo el libro de lectura y el 

peeriódio para saber las noticias'' 

" Revistas y prema porque se aprende de las cosas" 

''Cucd.os y noticias de Colombia'' 

- Ti� para la lectura

La mayoría de los padres manifiestan no tener tiempo para realiz.ar una lectura, por

sus empleos y por dar mayor importancia a ver la televisión. Algunos asumen que

su ti� de leer va relacionado con la lectura de estudio de sus hijos, leen con

ellos para hacer los trabajos académicos. Los que realiz.an algún tipo de lectura

utiliz.an las horas de la noche por cuestión de tiempo de trabajo y labores

hogareñas.

" El ti� de lectura que realizo con ellos es cuando están haciendo sus 

investigaciones y tareas, tengo más tieq,o libre" 

u Mis horas hábiles son la noche para leer algún librito" 

"Poco tiempo lo dedico a la lectura'' 

"F.n la oficina cuando tengo cierto tiffl1)ecito leo" 

" No tengo casi tieq,o por mi trabajo y más bien me dedico a ver la televisión que 

son noticias mas constructivas" 

Si no hay espacios en el hogar destinados a la lectura familiar los procesos lectores 

se siguen aislando de la realidad del niño para seguir reafirmando a la escuela 

como sitio ''privilegiado" para la lectura de tipo academista. 

- De qué manera leen los padres ?

" Primero leo yo y después leemos todos para hacer comentarios sobre el

periódico"
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"Mentalmente y Natalia también lee mentalmente, cuando no comprendo algo, me 

pregmn y yo respondo" 

''Y o no leo casi pero a mi hija le digo que lea con pausa, con sus puntos y comas y 

todo para que emienda lo que está leyendo" 

" &tamos leyendo entre sí mi� no hacemos bulla y leemos para nosotros 

después le pregurto la lección" 

" Para entender en voz alta porque mental me pierdo a vece�' 

" Es como leerlos y leerlos hasta que uno saque un aprendizaje de ellw' 

Se puede apreciar por una parte el hecho (1.le casi sieq>re los pack'es leen en 

�ia de sus hijos en el sentido de hacer tareas o trabajos. Plantean la fonna, 

de leer desde lo mecánico es decir, de acuerdo a las reglas tradicionales de la 

lectura oral. 

Solamate hacen referencia al texto escrito de etudio como elememo de lectura 

para realizar luego el ejercicio de la pregwo - respuesta " acertada,,

- Lectura Familiar

La información se enfoca a tres aspectos c,ae reafuman señalamitttos hechos con 

amerioridad; primero, el pack'e lee en su hijo específicamente para cuando el 

escolar tiene que repasar, hacer tareas o "estudiar', según el padre él le ayuda y 

oriema la lectura para m labor escolar. Segundo, por lo general no se realizan 

actividades, ni se generan espacios familiares para el acto lector de reflexión e 

irterpretativo. Tercero, en algunos casos se realiza lectura familiar a la luz de lo 

religoso, por constituirse en parte de una obligación, más no por ser seftal de 

modelos o situaciones lectoras. 



" Casi nunca, sólo cuando leen novelas o hacen tareas" 

'ci.eetnos el periódico, las noticias pero cda uno por su lado" 

"F.n la casa no, poco se hace" 

" Ad.es sí, pero ahora que están grandes cada uno coje por su lado" 

"Cuando leen la literatura universal y hacemos las tareas»

"Aquí se lee con todos la palbra del señor todos los días'' 

"Leemos con otros vecinos la biblia, eso sí nunca falla" 

- De qué forma estimula el hábito lector de sus hijos
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Se puede clasificar a los padres de familia en dos grupos de . acuerdo a la 

infonna.ción obtenida. Uno, la mayoría. donde el concepto general es que si 

estimulan a sus hijos cuando los obligan o ''mandmJ» a estudiar los libros del 
. . 

colegio y cuando les coq,ra.n revistas o cuem.os. Sigue reafirmando el padre su 

visión de la lectura académica pero se inclina y desea proporciOOBJr material de 

lectura a sus hijos según los imereses de ellos mismos. Por otra parte, se plamea 

la afinnación de no saber en que foD1l8. podrían incentivar la lectura en ellos 

mismos y en sus hijos. 

" El hábito de lectura es esa forma en que investigan los temas y los estudios'' 

"Diciéndoles que es mejor que utilicen el cerebro para la lectura" 

"R.ealmeme no sabría como hacerlo" 

"Mandándolo a estudiar, porque estudiando es que se aprende" 

s'C�le Condorito, Micky Mouse y la revista Monos para que lea y después 

las repita o repase'' 

" No se decirle porque como no leo, no los pongo a leer' 

" No puedo ccxq>rarles libros para estirwlar su lecb.lra, el sistema económico no 

me lo permite" 

" Regalándoles libros, obras literarias o cuentos'' 
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- Para qué lee el padre de familia ?

La importancia de la lectura para el padre de familia radica en que se lee para dejar 

de ser "ignorad.e", para saber las cosas, lee para infonmne de lo actual. No deja 

emever la lectura plácida, de goce; aquella que le permita imaginar, crear, 

consbuir y reconstruir significados ame su realidad. Adeás como se afinna en 

olros ejes, nwchos padres no reaelizan el acto lector en ningún momento. 

ce Fnre mas se lea, más se profundim y se desarrolla más la meme'' 

" Si no leyéramos todos fuéramos ignorames, no supiéramos nada" 

" Sin la lectura uno no es nada, se lee para aprender las cosas" 
ce Para tener 1111chos conocimiem.os, para entender las cosas " 
ce Hay que leer para estar al día con las noticias y con todos los acontecimientos del 

- El hábito de lectura y la escuela

Para el padre de familia el hábito consiste en repetir el hecho de leer los textos 

escolares, lo cual realizan en las aulas de clase. Ellos sustentan que los profesores 

son las personas encargadas de desarrollar el hábito de la lectura en sus hijos. 

Algunos piensan que el Liceo Celedón no está llevado a cabo la labor lectora. como 

hábito en sus hijos por el hecho de que no leen contimamente en sus casas. 

Relacionan el gusto por la lectura en el hecho de estar leyendo los libros escolares 

de las asignaturas, pero ellos us hijos tendrán hábitos lectores siffl1)l"e y cuando 

lean y relean sus tareas y textos de estudio. 

'' Yo veo que ahora los ponen a leer los autores colombianos y los libros de 

literatura" 
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" En el colegio que ella estudiaba la ponían a l"er nmcho, ahora en el Liceo nmy 

poco" 

" Si tiene hábitos porque hasta ahora no he tenido quejas de que cancanea al leer, 

salta palabras,, 

" Los profesores son los que deben tener la iniciativa para darle a los niño� para 

que se instruyan en la lectura" 

'' F.n el Colegio Celedón si se incentiva nmcho porque en Español lo ponen a leer a 

cada momento,, 

" Hoy en día no hay hábito, anterionneme sí, cuando nos mandaban a Jeer obras»

•• Con ayuda de los profesores, más que todo en el área de Español ayudan a

mejorar sus lecturas y entendimiento,,

- Inversión en la biblioteca familiar

" Si se debe invertir mucho dinero en la biblioteca"

"Es lo más bello que puede hacer, ames de comprar Wl C.D. es mejor comprar Wl

libro� lútima que no me alcanza la plata»

" Está bien, según las facilidades económicas del padre de familia"

•• Es muy importante, pero en mi casa es dificil por la situación económica, a veces

no alcanzo a comprarle lo que le piden en el colegio,,

" Es muy importante pero los libros están muy costosos"

Estas respuestas encierran el gran deseo del padre de familia para tratar de 

implementar en sus hogares bibliotecas para ol acto de leer. Observamos que su 

imerés prioritario radica en el hecho de tener libros para su hijo de índole escolar, 

textos para su estudio, sus tareas o su "invelligación", su pensar es ajeno a otros

tipos de lectura. 
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Así mismo la gran problemática para ellos es la inversión económica por cuanto 

adolecen de recursos para la compra de libros; aunque también puede ser disculpa 

para justificar su poco hábito lector. 

- Por qué no se lee ?

El padre de familia liceista manifiesta que las personas no leen o no les agrada la 

lectura por factores de pere� falta de preparación y despreocupación hacia el acto 

lector. 

"Hay personas poco lectoras, creen que leyendo le van a quitar el ti�, son 

flojos', 

" Porque les da perez.a son personas que paran pensando en otras cosas " 

4.4.2.2. Taller Educativo : A fin de iniciar un proceso enfocado a la reflexión y 

transformación de concepciones, actitudes y acciones atte el acto lector, se 

efectuaron dos talleres educativos con el padre de famlia de 6° grado. 

El taller número uno trató ante todo de iniciar un proceso de inquietudes frente a la 

lectura del pacre y su papel dentro del proceso lector de sus hijos. Se inició dicho 

taller con una dinámica de grupo " phillips 6.&' donde se dividieron grupos de 

trabajo en tono a algunos aspectos lectores, luego de 6 mitwtos se presentaron las 

conclusiones planteadas por cada grupo ( ver anexo E) 

Posteriormetne se realizó un conversatorio acerca de los resultados arrojados por 

lu erirevistas focaliz.adas donde se plamearon puntos esencales dentro de 

problemática lectora. A final se realizó una dinámica de reflexión donde los pacres 

plam.eaban sus experiencias, pwaos de vista y sugerencias para mejorar la 

formación lectora del niño escolar. 
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Para el taller número dos se realizó en primera instancia una dinámica de aminación 

lectora a partir del trabajo con el periódico, lo cual fue una experiencia meva y 

motivame para el padre de familia. Después de hacer una reflexión ftem.e a la 

dinámica se desarrolló una exposición acerca de los ejes temáticos establecidos 

para este taller, donde el padre de familia aclaró algunas dudas y planteó 

inquiebJdes lectoras. 

Para fmalizar se agruparon y trabajaron unos ítems relacionados con la teemática a 

fin de pennitir socializar conceptos. e iniciar una pequeña plenaria de reflexiones

acerca del taller realiz.ado y sugerencias para próximas actividades ( ver anexo F). 
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4.4.3. Fntrevistas focales a docentes De acuerdo a los parámetros 

anteriormente señalados, la guía de entrevista focal para docentes del e grado se 

elaboró deri.ro de los mismos ejes, para recoger y analizar información mte el qué, 

cómo y para qué lee el docente ( ver anexo G ). 

Denlro de la actividad se reitera el hecho de enfocar la lectura dentro de lo 

académico y lo infonnativo apartándose de lo lúdico, lo recreativo, lo creativo. 

Observando algunas acciones del docente encontramos que la mayoría de las veces 

en el colegio leen el periódico en sus ratos libres de trabajo académico. Por lo 

general sus textos son los de la asignatura que orientan y sus conversaciones giran 

hacia los contenidos programáticos del saber espec'ficoo en el cual laboran. 

Dentro del aula se observa como se utilim para la lectura, exclusivarneme el tecto 

escolar, en la mayoría de los casos �esto por el docerie. 

El docente "manda" a "leer' a sus estudiantes en voz alta, por lo regular� para 

enlrar en la acción correctiw de Ja dicción, las nonnas, la entonación, etc. Así 

mismo remite una "ledura'' a la casa fundamentada en las tareas y trabajos de 

"investigación". 

F.o la institución por lo general el docente no realiza un acto lector 

independiemernente del texto escolar, ni muema a su estudiante un modelo lector 

fundamentado en lo cotidiano ( ver anexo H). 
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TABLA E. SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN DOCENTES 6° GRADO 

EJES TE.MATICOS 

l. Concepto sobre
lectura

· 2. Tipo de lectura

3.· Actividad lectora
con el estudiante

4. Opinión ante los
bjbitos de lectura en
el estudiante

s. Causas del 
rechazo hacia la 
lectura 

6. Importancia de la
lectura para el 
docente 

7. Formación
lectora del docente

8. Forma de leer del
docente

INFORMACIÓN ENTREVISTA INFORMACIÓN 
OBSERVACIÓN 

• Medio de información Manejan UD concepto 
• Acto de inteq,retar IDl texto relacionado con la lectura de 
• Acción de analiz.ar y estudio, alglllOB moslr'm"on 

de imeguridad al comprender lo leido

• Lectura de estudio según el
área

• Lectura de información:
periódicos y revistas

• Lectura de temas en las áreas
del conocimiento en clase

• Coosulta de trabajos fuera del
aula

• Muy poco en matemáticas en
inalé8

• El oifto DO tiene hébit.os
lectores

• La familia no des11Tolla o
estimula los hébitos de lectura

• Hay mucha influencia de
di&tractores

• No se inculca el amor a la 
lectura en la familia 

• Poco estímulo del maestro
• El medio social del estudiante
• Adquirir conocimientos en las

éreas del saber 
• Actualu.acion informática
• Amplia cultura
• No hay hébitos lectores
• Falta interés del docente hacia 

lalectuar
• Sólo lee lo de su érea
• Aplican técnicas de lectura
• Mentalmeme en sitios 

tranouilos y aislados

rasgos 
. 

8118 reSPUestas � 

Su lectura se centra en los textos 
de su sabeer específico y los 
periódicos locales y nacionales 

Realizan actividades lectoras 
enfocadas al estudio, a través de 
guias, textos y alglmas veces con 
lecturas de periódicos. Se 
enfatim en la lectura oral del 
estudiante ante el grapo. 
No se preStUaD bébitos lectores 
en el estudiante, sólo lee por 
iq,otición u obligación de ... 
trabajo, exposición o examen. 

Lecturas sin sentido, demasiado 
extensas e incomprensibles por 
la tenninologfa utilizada 
suministradas por los docentes 

El docente se relaciona con 
material lector de tipo 
informativo y académico 

No se aprecia un hábito lector en 
los docentes, algunos leen con 
regularidad el periódico. 

Meotalmente en la sala de 
profesores, pocas veces realizan 
lectura en la biblioteca 
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4.4.3.l. Análisis de la Infonnación - Docentes Esta sistematización pennite 

señalar aspectos nwy puntuales que ubiquen al investigador alrededor de la 

problemática de la lectura en el doceme. Por su condición de oriemador es vital su 

participación directa en la fonnación lectora de sus estudiantes a través de sus 

actividades cotidianas dentro y fuera del espacio escolar y a su ve� del modelo 

lector que pueda representar para sus estudiantes. 

- Que os leer '!

" Leer es buscar la manera de enterarse de todo lo que ocurre a nuestro alrededor'' 

•• Leer es tratar de infonnarse sobre las cosas de la vida de uno"

ce Es irterpret.ar un texto, anali7.arlo en fonna oral o mental, sacar sus conclusione�'

" Leer es in(onnarse, distraerse, autoeducarse" 

ce Leer es la actividad que nos comunica con un autor que nos está comunicando 

sus viwncias, su mundo, su manera de ver la vida'' 

Básicamente se presenta una concepción lectora relacionada con la infonnación y 

la commicación, plantean la importancia de la comprensión e interpretación de lo 

escrito. No se manejan otras formas de lectura dentro de lo cotidiano. 

- Qué se lee?

La gran mayoría de respuestas apunta a los materiales del conocimiento respecto al 

área de saber que cada uno orienta. 

Algunos plamea el periódico como elemem.o fundamental dentro del acto lector en 

lo infonnativo y lo actual. FJi los ratos libres leen revistas y algunos libros de 

temas varios, aunque se nota un mínimo acercamiento al texto a través de 

editoriales o librerías. Sólo invierten en libros cuyo contenido sea relacionado a su 
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área de trabajo, por lo demás se quejan del alto costo y del poco tiempo para la 

lectura. 

"Principalmente todo lo relacionado con mi trabajo y después Jo de la cultura 

generar·

" Soy de n11y poco leer pero a veces leo los periódicos'' 

"Leo sobre mi trabajo, si nó, sobre la cocina que me encanta'' 

''Leduras striimentales y jocosas, no me gusta nada complicado, ni abstracto" 

" Leo el periódico diariameme y Jo que preparo para mi clase" 

,e Textos literarios, que es mi área'' 

- Actividades lectoras con el estudiante. Si el docente realiza lectura de estudio

en su acto cotidiano, influye a través de sus actividades escolares este mismo 

factor en el estudine. Especialmeme en espaftol y religicón los docemes 

"ordenan'' a sus alumnos a leer en voz alta, clarantelU y de acuerdo a las normas 

establecidas. Si siente el WJO y comienza el otro, situación que no pennite la 

interpretación del significado, ni la asociación crítica de la realidad, no se genera 

no socialim el conocimiento. La lectura se toma repetitiva, carece de interés y 

aleja cada vez más al estudiante de su formación le«ora. 

" Le colocamos lectura con bastante frecuencia para complementar lo desarrollado 

en el aula" 

" En las matemáticas mas que todo se utilim el lenguaje matemático, realmeme 

DRIY poco de lectura" 

" Lo les pongo nmchos trabajos de investigación para que lean'' 
ce En cada unidad se realim una lectura para ver si los niños atienden y 

coq>renden" 

" Yo utilizo talleres donde ellos utilÍ7JU1 lectur y después analiz.an los temas'' 
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" Frecuentemente sobre textos de la materia'' 

- Los hábitos de lectura del estudiame

Son IDIY parecidos los conceptos que plantean que los estudiantes de 6° grado no 

preSCd811 hábitos lectores; según los docentes, a los niños no les gusta leeer, se 

distraen con facilidad cuando leen y utilizan su tiempo libre a ver televisión. 

Reclaman el hecho de que en el hogar hay una indiferencia total del pa<re de 

familia frema a la formación y hábitos lectores de sus hijos. 

•e El habíto lector es muy pobre, por lo general los muchacos no leen" 

''Eso en los estudiantes es unproblel118s en el hogar sus padres no se preocupan 

porque sus hijos lean, a ellos más que todo los absorve la televisión,,

" El niño no tiene hábitos lectores, eso se vé cuando se les dice : abran el libro, 

vamos aleer, enseguida arrugan la cara''

" Los ahnmos por etar pendientes del nidendo, la televisión y eso, no quieren leer" 

- Para qué lee el doceme ?

Básicamente para adquirir y prepararse más en su área de saber, plamean la 

actualización de la infonnación como el aspecto fundamental que beneficia al 

docente por la lectura. Edre más lea más cultura tiene el docente, lo cual es una 

caracteristica propia del gremio. Además, según las respuestas se deja entrever el

gran valor que dan a los textos de estudio, según las áreas, para realizar el acto

lector en los estudiartes, y en el mismo. 

" Es la forma más directa de adquirir conocimiemos, se lee para adquirir más 

cul� más capacidad de aítica frerte a lo que suceda en el mundo,,

,e Para tener más participación en las cosas de su trabajo, el colegio y fuera de él,

debe el docente e&1ar actualizado" 
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" Para tener más cul� mas preparación y capacitación" 

'' Un dooerte que no lea, no se actualiza, verá quedando, está en nada''. 

- El dooeme tiene fonnación lectora ?

Algunos profesores seflalan el hecho de desinterés por la lectura en ellos mismos,

leen por la obligación laboral peero no porque asuman una actibJd lúdica frente al

texto. Muchos aceptan el no tener hábitos lectores y ante todo, no tratan de

incertivar a los estudiante en lo lector. Toman los procesos lectores como siq>les

mecanismos decodificadores ajenos a una realidad personal y social.

" Me he dado cuenta que los compafieros no leen, creo que estamos igual que los 

estudiam.es» 

" Estamos adoleciendo del hábito de lec� nosotros no tenemos una fonnación en 

el leer" 

''Falta mayor irterés del dooeme por la lectura'' 

" La verdad conozco alguna geme que lee como también conozco otra gente que ni 

siquiera Jee los periódicos" 

'' El docente lee lo meramente fonnativo, para preparar clase, pero en cuanto a 

profundizar y tener un hobby de lectura, no,,

" Muy poco se lee, el dooeme se aisla de la lecturan 

Cómo lec el doccmc ? 

Por su fommción académica plmi.ean el uso cominuo de técnicas cuando realiz.an 

alguna lectura, es decir, subrayan, toman notas, usan el diccionario, et. La mayoría 

señala las horas de la noche como el l110IIKfto ideal para leer, para lo cual se 

ubican en un lugar tranquilo, aislado de ruidos. Así mismo, la lectura siienciosa es 

la <11e con mayor frecuencia realiz.an aunque no explicitan sobre los procesos que 

genera en ellos la lectura. 
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« Generalmente leo una o dos veces el contenido, subrayo para luego elaborar 

escritos'' 

" Cuando leo el periódico trato de ir analiz.ando la infonnación para tomar sus ideas 

principales y resumir su contenido,, 

'' Para leer tengo que etar descansada, sin preocupaciones paa contranne en la 

lectura que voy a hacer" 

" Me gusta estar aislada de toda bulla proque no me concentro,,

"Leo en silencio, mentalmem.e concetrándome en la lectura'' 

"Meaulmente, generalmente en un siti en mi cuarto acostada o sentada pero sin 

RUJcho ruido exterior'' 

" Leo varias veces hasta encontrar y entender las ideas importantes'' 

" Leo cómodamente, leer me produce placef' 

4.4.3.2. Taller E<ltcativo : Con el propósito primordial de iniciar procesos de 
ccr�' en funcion de la transfonnacion frene a. la lectura, por parte del docente,

se realizaron inicialmeme dos talleres educativos. 

El primer talleer se presentó en función de la infonnación detenninada por las 

emrevistas focales y la observacion para la retroalimemacion respectiva. 

Inicialmente se realizó una dinámjca donde se interpretaban los dibujos hechos por

cada docente, de acuerdo a sus manifestaciones personales. Esto pennitió mostrar 

otra forma de "leer' a partir de un contexto diferente al libro. Posterionnente se 

comparten las ideas treme a la infonncion recogida, sus implicaciones, aspectos 

conceptuales, etc. para tenninar con una actividad basada en la lluvia de ideas

para que docem.e realiz.ara planteamientos conceptuales y prácticas frente a la 

formación lectora. 
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En el segundo Taller se inicia realizando una dinámica d animación lectora para el 

cuento, donde se rpresenta en fonna de múnica y luego se inteipreta el mensaje. 

Fue fundamental reflexionar mie lo lúdico a través de esta actividad. 

Para desarrollar la temática se utilizó la dinámica phillips 6.6 donde cda 811JPº 

trabajó en la discusión, planteamiento y reflexión de las temáticas propias del 

taller. 

A continuación se efectuó la plenaria correspondiente para fmaliz.ar con un trabajo 

grupal ( ver anexo I ) que generó algunas reflexiones y sugerencias para la 

realii.ación de otros talleres educativos. 



1 

TALLER EDUCATIVO DOCENTES 6
º 

GRADO 

PROPOSITO ACTIVIDAD LOGROS 

• Motivar al docente 1 •
hacia las actividades
del taller en cuanto a
la lectura interpretati
va

Din6mica de 1 • Se observó un 1 • 
múmación lectora: 
interpretación el 
dibujo. 

la 1 • Conversatorio acerca 
de los resultados de 
las entrevistas focales 

• Re1roalimentm
infonnación 
recolectada a trav� 
de las entrevistas. 

• Plantear discutir Y • Lluvia de ideas sobre
reflexionar acerca de la tem•tica del acto
las diferentes lector.
concepcioes acerca
de la lectura en el
docente.

ambiente de 
receptividad e intms 
ante las . actividades 
reaJjzadu y hacia la 
tem'1ica del taller 

• Bl docente fue muy
accequible a los
planteamientos
desarrollados en tomo
a su lectura.

DIFlCUL TADES 

Se intemJmpi6 el 1 • 
taller por dificultadea 
ftsicas del espacio� 
hubo necesidad de 
trasladane a otro 
lugar 

ACIERTOS 

La metodologla 
utilizada permitió la 
participación 
general de los 
docentes. 

• Las clinimicas 
sirvieron no sólo 
como elemento 
motivante · sino 
como factor de 
reflexión lectora. 

� 



TALLER EDUCATIVO DOCENI"a 6º GRADO 2 

PROPóSITO ACI1VIDAD LOOR OS DIFICULTADES ACIERTOS 

• Interesar al docente • Dinimica de • El docente se muestra • Muchas • El docente propone
en la temiti.ca lectora animación lectora: recepüvo a mirar la interrupciones por continuar con estos
a través del aspecto Cuento mimico lectma desde otros larte de los directivos ta1lres para mejorar
lwtico. puntos de vista. para dirigirse a los los procesos lectores

profesores en los estudiantes del
• Phillips 6.6 acerca de grado 6°

• Propiciar espacios de temática: • Generar acciones de
discusión acerca de la - Lalectma compromiso frente a
temática - Tipos y formas su labor orientada de • El tiempo limitado no

- El hábito lector procesos lectores. permitió ampliar y • La . reflexión del 

2 
complementar la docene parece ir en 

,. 

actividad vias de • Reflexionar
criticamente el • Din6mica reflexiva transfonnaciones en 
proceso lector acerca del acto lector. su pensar y actuar en 
del docente en si tomo a la lectura 
mismo y en relación escolar 
con el estudiante de 
6° grado. 

12& 
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5. CONCLUSIONES

.. La problemática lectora es 
consecuencia gradual de las 
acciones educadoras y familiares 
que olvidan el pensar y actuar del 
niño en su medio natural " 

Felipe Alliende 

F.s una función imperativa de la escuela el brindar experiencias placenteras que 

motiven a los estudines a �Jear la iniciativa inventiva y creatividad en su 

transformación personal y social. 

Bien sabernos que la lectura es un medio que nos pennite conocer el IWlldo en que 

vivimos, la realidad externa, el ámbito cultural y social, entre otros. Por medio de 

ella negamos al conocimiento de mestro universo, brinda la oportunidad de 

intervenir, criticar, reflexionar sober lo aprendido, relacionar lo leido con el diario 

trasegar por la vida y construir nuestros propias signifiados frente a nuestra 

realidad. 

De acuerdo a Ja investigación realiz.ada, son wnos los factores que inciden 

fundamentalmente en la problemática lectora de estudiante, enunciemos los 

siguiemes 

• Los alumnos del 6° gado del Liceo Celedón al realizar la lectura no lo hacen

como un acto agradable, lúdico, cotidiano, sino que Jo reaJiz.an como una

obligación académica en cada una de las asignaturas de conocimiento. Este
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factor es afianzado por el maestro y el padre de familia ya que en el aula y en el 

hogar las actividades lectoras se ejecutan con la optica de la cualificación, de 

evitar un castigo, por temor a una autoridad o por simple rutina académica. 

• Los padres de familia no representan modelos lectore que dinamicen la

fonnación lectora de sus hijos, su misma problemática económica y social incide

en el poco tieq,o y en la calidad de lectura realiza.da por él rrusmo y en

relación con sus hijos.

• El docente enfoca la lectura desde un punto de vista mecánico, academicista,

pasivo donde lo oral es de mayor mayor valia que la interpretacion y signifiacdo

ante un contexto lector.

El doceme mismo presenta una problemática lectora donde no desmollan 

hábitos lectores y solamente rewcen su cortexto lector a los conocimientos o 

contenidos del área de su saber específico. 

• Además se considera que la única lectura es escrita o de grafias lo cual deja de

lado la lectura de la realida� del medio, de la naturalez.a y del mismo universo.

• La biblioteca del colegio es subutiliz.ada en el sentido de la lectura placentera y

recreati� no cumple su papel de contribuir a la formación lectora de la

comunidad educativa.

La misma edlcación es conscieme de la �ia de la fonnación lectora y 

pluea el acercamiento del alumno, el p&(te de familia y el mismo docem.e hacia 
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un material lector del periódico,. la revista y el cuento
,. 

los cuales pueden ser 

elementos fundamernles para una mejor fonnación lectora. 

La actividad lectora del esmdimu no es favorable para formar htibitos de lectura 

por cua.mo no se recurre por la propia volWJtad hacia los comextos lectores,. ni oon 

actitudes de esparcimielto y agrado. 

A partir del trabajo realizado en los talleres e<mcativos se genera un coq,onniso, 

brio del pacn de familia como del doarie, para eodribuir desde sus espacios a 

la fonnación lectora del estudiame de <,J grado liceista. 
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6. RECOMENDACIONES

" Yo les invito a que pensemos mas 
bien el valor del conflicto, del debate, 
de la du� del error como elemento 
imanente de todo proceeso, para que 
imnaginemos formas evaluativas en 
donde más que esperar respuestas, 
esperamos nuevas piguntas en 
interrogantes ,, 

Graciela Arnaya de Ochoa 

La actividad lectora debe entenderse como el conjunto de acciones permanentes 

encaminados a despertar el interés por los materiales de lectura y su uso cotidiano 

en función de la construcción del conocimiert.o y el entrenamiento o placer. 

Por lo t.arto damos las siguiem.es recomendaciones. 

6.1. EN LO PEDAGÓGICO 

• Sensibilizar al docente sobre la importancia de realizar una lectura de la realidad

y del entorno del estudiante.

• Organizar talleres &dicativos a )os docentes en tomo a metodologías, estrategias

y actividades de animación lectora.
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• Humaniz.ar la clase y la evaluación como proceso de intercambio democrático,

tolerante, craetivo y constructor de significados cotidianos.

• Proporcionar los espacios lectore ·para que el alumno reflexione críticamente

sobre lo personal, social y lo universal.

• Utilizar recursos del medio y de fácil consecución como : periódicos, cuentos,

revistas, como puntos de trabajo escolar para la fonnación lectora.

• Implementar acciones de promoción lectora en la biblioteca que se cormituyan

en medias para acercar al escolar al acto lector.

6.2. EN LO FAMILIAR 

• Los escolares en el hogar a través de sus juegos y sus conversaciones

proporcionan claros indicadores de sus intereses los cuales deben ser

implementados con matera! de lectura proporcionado por el padre de familia.

• Los padres deben visitar librerías y bibliotecas junto con sus hijos para hojear

los tedos y descubrir nuevos imereses y expectativas lectoras.

• Los pam-es deben leer en sus horas libres delante de sus hijos y comem.ar con

ellos los libros leídos. Los escolares deben sentir que sus padres goz.an con la

lectura y que el tiempo que les dedican vale la pena.
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• La familia debe constituirse en crítica lectora en relación con la cantidad Y

calidad de Ja lectura de sus hijos a través de) diálogo cordial y en cuanto al

interés o rechazo que manifiesten ante los libros sus hijos.

• Los pa<k'es deben facilitar un clima emocional que favorezca la formación

lectora de sus lúj� jamás se debe iq>oner la lectura como una obligación ni

utiliz.arla comouna amenaz.a o castigo. El interés y el placer por la lectura se

originan a partir de experiencias agradables.

• Fonnar pequeños grupos de padres para compartir ideas y comentarios partir de

lecturas lo cual va fonnando su propio hábito lector familiar.

• El padre de familia debe leer diferemes clases de textos, nmaciones, tradicion

oral, poesía, etc., lo cual facj)jtará el acercamiento al acto lector en el stttido de

lo imaginativo. lo fantástico y lo creativo.

6.3. EN LO ESTIJDIANTIL 

• Hacer del libro su mejor compañero, llevarlo a todas partes y en diferentes

situaciones.

• Reservar un momento especial del día para leer en un sitio agradable y

reconfortable.
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• Modificar la actitud del estudiante ante la lectura, de un comportamiento apático

y obligado a un comportamiento dinámico y voluntario hacia el acto lector en el

sentido de la lectura placentera.

• Realizar una lectura id.erpretativa, de significado, donde transforme sus

concepciones e ideas de acuerdo a su propias perspectivas personales y

sociales.

6.4. EN LO ADMINISTRATIVO 

• Promover acciones irmtitncionales hacia la secretaria de educación a fin de

obtener recursos económicos y material logístico para dotar a la biblioteca del

Liceo Celedón de diversos textos que �lsen la fonnación lectura del escolar

y apoyen los proyectos de lectura.

• Incorporar proyectos lectores dentro del P .E.I. a fm de ampliar la investigación

acerca de la problemática lectora del Liceo Celedón.

• Diseñar y gestionar proyectos educativos a nivel comunitario en tomo a la

lectora; como por ejemplo: las bibliotecas cormnitarias, las salas de lectura

infantil.

6.5. PROPUESTA MEDOTOLÓGICA 

Una vez planteados algunos aspectos relativos a la lectura como acto significativo, 

transofimador y gratificante se presenta una propuesta metodológica para la 

fonnación lectora producto del semi.- y pensar de la comunidad ewcativa liceista. 
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Fn este sentido se proponen una serie de acciones metodológicas que tienen como 

finalidad propiciar situaciones comunicativas, lúdicas y creativas a partir de textos 

signiticativos que pennitan la construcción de conocimientos y la transfonnación 

personal y social. 

La propuesta exige reconceptualizar sobre la acción interactiva de profesor-alunmo 

acerca de la lectura, del papel formativo del padre de familia y de la actitud del 

estudiarte ame sus procesos del acto lector. 

Para el docente exige un conocimiento riguroso acerca del proceso cognoscitivo y 

de factores afectivos, sociales y culturales implicados en él; además, un 

conocimiento y respeto por el alunmo, sus intereses, necesidades, conocimientos 

previos y posibilidades de aprendizaje. 

Para el pac.te de famila exige su actitud lectora en cuno al modelo para sus hijos; 

el uso de recursos cotidianos y a su alcance para fomentar la lectura en sus hijos, 

como el periódico, las revistas y el medio natural. 

Además sitúa a la lectura como un proceso lúdico, gratificante y placentero donde 

el estudiante Jea para aprender, para construir y para recrearse en tomo a su 

realidad. 

Deben ser revisados el rol del docente y su práctica pedagóica en tomo a l� 

le� redefinir contenidos, seleccionar textos significativos, motivante y que 

responsa a necesidades e intereses cognoscitivos, afectivos y conmnicativos, a 

trvés de revistas, periódicos, libros, ll'llrales, avisos, cuentos, videos, en cualquier 

espacio escolar. 
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El estudiante por su parte debe enfocar su acto lector en el sentido de fonnular y 

refonnular preguntas, elaborar hipótesis, confrontar ideas, asociar, inferir, deducir, 

�, aear y reaear el texto a partir de su significado. 

Teniendo en cuenta el enfoque anterionnente descrito se presentan unas estrategias 

metodológicas para los diferentes actores actores que participan en la fonnación 

lectora desde el mismo estudiante hasta lo relativo al bibliotecario. 

El implementar dichas estrategias permitirá ir desarrollando el acto lector desde un 

sentido interpretativo, de reflexión y de transfonnación integral donde lo 

placentero, lo lúdico, son ejes fundamentales para el proceso lector. 

Esta propuesta trata en lo posible de interpretar el pensar y sentir de la comunidad 

ewcativa liceista ftenta a la lectura en busca de r� los paradigmas lectores 

tradicionales, busca dar ruevas miradas a la lectura y propiciar difemtes 

significados lectores en vías a una mayor calidad de vida. 



ACTORES 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

PARA LA 

FORMACIÓN 

LECTORA 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
DOCENTES PADRES DE FAMILIA I ESn.JDIANTES I BIBLIOTECA 

El cuento y la Novela : 
M Cuentos sin mal 
M hipótesis fantuticas 

- Narración de cuentos - Creación de cuentos, - Crear una colección
fantástjcos y modernos, refranes, escritos a partir de textos de acuerdo a 
reales e imaginarios, d situaciones reales e temiticas difrentes. 

M Dramatización 
cuentos y novelas 
M Interpretación 
imágenes 

de ! leyendas, textos de imaginarios que 
tradición oral. cantos y representen un 

de I poemas. significado. 1- La hora de la lectura

- La hora de la lectura - Transformar los 
- La hora de la lectura familiar mensajes de un t.exto e su 1- El rincón del leer 
- Las salidas a sitios propio significativo y para pensar. 
turisticos, históricos y - Dedicar tiempo para reconstrucción del 
culturales ( lectma del leer en presencia de los contexto. 
medio) hijos y conversar con - Actividades de
- Orientar y promover la ellos. - Participar con actitud. animación lectora a
creación de rimu, positiva en las partir de los textos de la 
nbalenguas, cuentos - Actividades de actividades de ammación biblioteca. 
poeslas a partir de la animación lectora a partir lectora. 
cotidianidad del del periódico, revistas y 
6todiante material del medio 
- Talleres de lectma ambiente familiar.
voluntarios que el
docente oriena a partir de - Visita a sitios de interés
la edad, intereses y tarlstico, cul�
aptitudes del escolar históricos con sus hijos
- Actividades de 
animación lectora a partir 
del periódico, la revista, 
. los cuentos y otros 
materiales cotidanos. 

M La feria del libro, el 
periódico y la revista. 
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Estas actividade metodoJogicas parten del supuesto de Ja libertad en el acceso a 

los libros, sin la presion del docente para que obligatoriamente se decodifique lo 

escrito. 

Así mismo se plantean diferentes formas de la lectura : Las imágenes, las 

situaciones, las expresiones, los lugares, en fin, todo aquello que represente lo 

significativo para el lector y que implica procesos de creacion, invención e 

imagínacion. Se plar:tea ta lectura como un proceso espontáneo para el estudiante, 

libre de los controles tradicionales en la escuela y en el hogar dentro de una 

metodología participativa. 

El papel del padre de familia impli� la propuesta convertirse poco a poco en 

modelos lectores de acuerdo a los rvcursos del medio familiar. Propone ademas, 

generar proyectos comunitarios a fin de trabajar conjuntamente en la fonnacion 

lectora del padre y del niño liceista <p.1e conlleva a transfonnaciones individuales y 

sociales. 

La biblioteca se toma con un eje dentro del proceso lector por cuanto en su espacio 

se generan actividades hacia el teto y demás materiales de lectura sustentados en 

posibilidades de recreacion y de acceso al conocimiento y el goce estético que este 

pueda brindar. 

Estas propuestas se centran en la animación lectora como conjunto de acciones 

sucesivas para motivar a la lectura cotidiana en cuanto al conocimiento y en tono al 

emretenimiento y placer que conlleve a los actores liceísta a reconstruir sus 

procesos de fonnacion lectora. 
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ANEXOS 



ANEXO A : GuiA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

GuiANo. l 

CoJegio NacionaJ LlceoCeledon 

Grado: 6 -1 A Jornada : Matinal Fecha: -----

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA LECTURA PARA EL ESTUDIANTE 

OBJETIVO : Obtener información acerca de aspectos relaciona.dos con la lectura 
en el estudiante de 6° grado 

1. TEMA 1: CONCEPTO Y TIPOS DE LECTURA

1.1 . La lectma hace parte de nuestra vida cotidiana, en la casa y el colegio, m 
pueden decir ¿ Para ustedes que es leeer ? 

1.2. Cada uno de nosotros tiene diferentes gustos e intereses> Cuál es e) tipo de 
lectura que mas les gum realiz.ar ? 

1.3. Cuando realizan la lectura de periodicos? Que seccion les gusta leer? 

2. TEMA Il : FORMA DE LEER

2.1. Cuando vamos a leer> cada uno de nosotros o hace de diferentes maneras. 
Recuerden como lo hace cada uno. 

2.2. F.o el Colegio con los profesores leemos diariamente. Cómo realizan esta 
lectura? 

2.3. F.n la casa quien es la persona que les estimula a la lectura ? De qué manera? 

2.4. La lectura puede ser aburrida. Que piensa sobre Jo anterior? 

2.5. Ustedes piensan que pueden Jeer ina imagen o dibujo ? 



3. TEMA fil: IMPORTANCIA YPROPÓSITOSDELAIECTURA

3 .1. Algunos habran escuchado comentarios acerca de la importancia y propósitos 
de la lectura. Podrian colUOJle para que leen ? 

3.2. Podrian decinme por que les gusta leer? 

3.3. P�an comentar lo qu no les gusta leer? 



ANEXO B : GUIA DE OBSERVACIÓN - ENTREVISTAS FOCALES 

Institución : Colegio Nacional Liceo Celedón Fecha 

Grupo : F.studiantes ff' Grado 

Fecha.: 
-------�

Hora Inicio : 8 a.m. 
Hora Final : 9 a.m. 

------

Duracion : 60 mimtos 

1. Comunidad :

Estudiantes 6° grado Liceo Celedo� Jornada Matinal 

2. Breve Descripcion :

Niños y niñas cuyas edades oscilan entre los 10 y 14 años, bastante inquietos y 
habladores. Su nivel de estraccion es popular. 

3. Numero de Participantes :

12 Estudiantes, 8 de sexo masculino y 4 de sexo femenimo 

4. Dinamica de Grupo :

Al principio su participación es inconstante, muetraninseguridad y nerviosismo. 

Se pasa del interes gra.duaJmente al cansancio por las actividades realizadas en la 
lectura. 

Algunas intervenciones y opiniones causan risa en el grupo. 

Las opiniones mas generalizadas fueron 

• La lectura es un instrumento para adquirir conocimientos, aprenden mas y saben
las cosas.

• El tipo de lectura mas usual es el de estudio. leen porque sus profesores y
padres los obligan, por eximenes y tareas. Su vocabulario no es muy amplio y
tienen dificultades para expresarse oralmente.



ANEXO Bl ACTIVIDAD GRUPAL 

T AU.ER EDUCATNO - ESTUDIANTil.. 

Fecha: Grado 
--------

Desarrolla en grupo las siguiem.es pregums de acuerdo a tus conceptos y 
experiencias propias 

1. Por que la lectura nos invita a pensar ?

2. Como te gustarla que fueran las lecturas en clase?

3. F.n que fonnas podrias adquirir habitos de lectura ?



ANEXO C GUÍA DE ENTREVISTA A PADRES DE F AMILlA 

GuiANo. 2 

Colegio NacionaJ Liceo CeJedon 

Pa<hs de Familia Grado 6° Jornada Matinal Fecha: 
-----

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA PARA EL 
PADRE DE F AMil1A 

Objetivo : Recolectar la infonnacion pertinente a la concepcion y sentir del padre 
de familia hacia la lectura 

1. TEMA I : CONCEPTO Y TIPOS DE LECTURA

1.1. Cual es su opinion sobre la lectura ? 

1.2. Cual es el tipo de lectura que us)s) realizan ? 

1.3. Que tiempo dedica ud(s) para la lectura ? 

2. TEMAII : FORMA DE LEER· 

2.1. De que manera realiz.an ud (s) la lectura? 

2.2. Con que frecuencia realiza la lectura? 

2.3. Que actividades de lectura lleva a cabo con su familia? 

2.4. De que manera estilmla o incentiva el habito de lectura en sus hijos? 



3. TEMA m: IMPORTANCIA Y PROPOSITOS DE LA LECTURA

3 .1. Cual es su opinión acerca de la importancia que tiene la lectura ? 

3.2. Que piensa ud(s) del habito lector en sus hijos ? 

3.3. Cree ud(s) que en la escuela incentivan el habito de lectura en sus hijos? 

3.4. Que opina acerca de invertir dineero en la compra de libros para la biblioteca 
famjl. ?1ar. 

3 . .5. Por que cree ud(s) que a algunas personas no les agrada la lectura ? 



ANEXO D : OBSER.V ACIÓN DEL ENTORNO F AMillAR CON 
RESPECTO A LA LECTURA 
PADRES DE F AMil.JA 6° GRADO 

Actor : Mujer de 38 años 

Actividad : Lectura con su hijo y de la madre 

ESPACIO : Sala de la casa, pequeñ� limpia y ordenada. Una pequeña 
biblioteca de textos escolares y un diccionario. 

E.n la sala hay un equipo de sonido, twebles, televisor y el juego de comedor. 

OBJETOS La lectura se realiza con los textos escolares de Español, 
Ma.tematicas y Ciencias Naturales. Se utiliza el diccionario. 

Para la madre, el periodico es el instrumemo propio para la actividad. 

SECUENCIA DE ACTOS La señora sienta a responder las preguntas 
relacionadas con la lectura de la tarea y el estudio del cuestionario. 

Solo dedica ti�o a la lectura cuando sus hijos tienen que hacer tareas o repasar 
clases. 

Hace que el niño lea en voz alta varias veces. 

Fn la noche ella coge el periodico y lee la infonnacion,. luego se va a ver television 



ANEXO E : ACTIVIDAD GRUPAL 

TAIJ.EEREDUCATIVO PADRES DE FAMll.lA 

TEMÁTICA DEL Pmu.JPS 6.6. 

Fecha Grado 
---------- ----

* Cada grupo va a iniciar sus opiniores acerca de los siguientes temas. Un
tema por grupo

• Cada grupo selecciona un relator para leer y ampliar las opiniones

• Plenaria general

TEMARIO PARA LOS GRUPOS 

1. Que piensa acerca de la lecutra de sus hijos en la escuela ?

2. Para que sirve la lectura al ser taimano ?

3. cual es su opinion sobre la lectura ?

4. A nivel familiar que actividades de lectura se llevan a cabo ?

5. Creen ustedes que el padre de familia tiene habitos lectores ?

6. Por que no lee el pa<k"e de familia ?

1. cuales son los materiales que mas utiliz.a el padre de familia para leer ?



Fecha 

ANEXO F. : TRABAJO GRUPAL -TALLER EDUCATIVO 
PADRES DE F AMil1A 

Grado: 
--------- -----

De acuerdo a las diferentes opiniones de cada uno de los integrantes di grupo, 
desarrollen las siguientes preguntas 

l . Como padre de familia en que fonna nos colaboraria para que su hijo 
adquiera eJ habito de Jectura ? 

2. Por que es �e que ud(s) participen en la lectura de sus hijos ?

3. Fn que forma podria ud(s) mejorar su propia lectura?



ANEXO G : GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES

GUÍA No. 3

Colegio NacionaJ Liceo CeJedon 

Docentes Grado 6° Jornada Matinal Fecha ------

ASPECTOS LECTORES EN EL DOCENTE 

Objetivo : Obtener la información relacionada con el pensar del docente ante el 
acto lector 

1. TEMA I : CONCEPTO Y TIPOS DE LECTIJRA

1.1. Para u•ed que es leer ? 

1.2. Que tipo de lectura realiza usted? 

1.3. Usted esta afiliada a algun tipo de editorial o grupo de lectura ? 

1.4. Que tipo de lectura le gusta realizar en su tiempo libre ? 

2. TEMAII : FORMA DE LEER.

2.1. De que manera realiza usted su lectura ? 

2.2. Usted en su area realiz.a algun tipo de lectura con sus estudiantes ? 

2.3. Usted considera que el gremio de docentes tiene fonnacion lectura? 

3. TEMA ID: IMPORTANCIA YPROPOSITOSDELALECTURA

3.1. Cual es su opinion acerca de la ffl1)0rtancia de la lectura para el docente 

3.2. Los estudiantes deberian desarroJJar habitos lectores. Que opinion tiene al 
respecto. 

3 .3. Cuales serian las causas para que los estudiantes tuvieran poco amor hacia la 
lea:ura? 



ANEXO H : GuiA DE OBSER.V ACIÓN 
DOCENTE GRADO 6° GRADO 

Actor : Hombre 32 años, docente del area de Español 

Actividad : Lectura en su sesion de clase 

Espacio: Un aula medí� con buena ventilacion pero con luminosidad moderada. 
Em aula esta sujeta a elementos distractores de tipo visula y auditivo 
continuamente. 

OBJETOS 
diccionaro. 

Texto escolar de Espaól, libreta de español de los estudiantes y 

SECUENCIA DE ACTOS· : El docnte les dice a los estudiantes que van a leer y 
. saquen los libros. 

Elige a varios alunmos para que lean en voz alta la unidad del cuento. 

A cada alumno le corrige los errores de lectura y la entona.cion al leer. 

Luego explica algunos t.enninos y les dice a los emidiant.es que anoten en el 
cuaderno un resumen del libro. 

Seguidamente que busquen en el diccionario las palabras desconocidas. 

Responde las preguntas y se despide. 



ANEXO I T AUER EDUCATIVO TRABAJO GRUPAL DOCENTES 

Fecha : Grado 

De acuerdo a sus conocimientos y experiencias acerca de la lectu� desarrolle los 
siguientes items 

1. Elabore unas sugerencias acerca de como podria ud(s) desde su asignatu�
fomenar la formación lectura del estudiame ?

2. Cual es su compromiso hacia e) proceso lector del estudiame ?

3. F.n que forma podria ud(s) mejorar sus propios habitos de lectura?




