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RESUMEN

"Estrategias Ps¡copedagógicas para Mejorar Ia Comprensión Lectora en

Estudiantes de Pr¡mer Grado de Nrvel Básico del Área ljrbana .

Autora: Celeste Magaly Cacheo Orozco.

Actualmente vivimos en un mundo que se ha visto afectado por la

globalización, la cual ha significado grandes avances tecnológicos,

socioeconómicos y científicos entre otros, que favorecen el desarrollo de los

países. Sin embargo, para los paises subdesarrollados como Guatemala, lejos

de proporc¡onar mayores oportunidades, ha acentuado aún más los niveles de

pobreza extrema, de inequidad y falta de oportunidades para todos de acceder a

una educación d¡9na y aspirar a una vida mejor.

Con esta investigación se pretende una mejor calidad de vida, conocer el

n¡vel de comprensión lectora en los estudiantes que son promovidos a la

secundaria. Pretende además, fortalecer esta competencia tan importante en el

aprend¡zaje ya que, actualmente es una determinante para el ingreso a la

Universidad.

La investigación se llevó a cabo con 88 estudiantes de primer grado

secundar¡a del Liceo Jav¡er jornada vespertina, distribuidos en dos secciones de

cuarenta y cuatro estudiantes cada una, entre 12, 13 y 14 años de edad de

ambos géneros; que pertenecían a un nivel socioeconóm¡co medio bajo;

comparando los resultados obtenidos en la evaluación del año anterior, para

conocer el análisis cuantitativo y cualitativo.

Para esta investigación se utilizó la prueba de lectura ACL-6, elaborada

por Gloria Catalá, l\ilireia Catalá, Encarna l\¡olina y Rosa lvonclús (2001). La

prueba va dirigida a valorar la comprensión lectora de una manera amplia, a

part¡r de textos de t¡pología d¡versa, con temáticas que se refieren a las

diferentes áreas curriculares. Las preguntas recogen las principales dimensiones

de la comprensión lectora: comprensión literal, comprens¡ón inferenc¡al,

reorganización de la información y comprensión crítica. Se pretende que, a



través de la apl¡cación de un test de lectura, la aplicac¡ón de un programa sobre

desarrollo de estrategias de comprensión lectora y una segunda aplicación del

test de lectura; los alumnos mejoren su n¡vel de comprensión en la lectura.

Para el análisis estadístico se utilizó la diferencia de med¡as en un solo

grupo, mediante la t de Student para muestras relacionadas y la t de Student

para muestras independientes (sujetos distintos, hombres y mujeres).



PROLOGO

Después de varios pensamientos e ideas, en donde se formulara un

proyecto de investigación enfocado en las deficiencias a nivel educativo resultó

el descubrimiento de un tema extenso en su magnitud, debido a los

innumerables problemas por los cuales el sistema educativo atraviesa a nivel

nacional.

No obstante, la idea de trabajar dentro del ámbito educativo permitió idear

un tema por más prolUo, visto como una de las carencias de mayor énfasis en la

actualidad en el ámbito educativo y que se ha venido "acarreando" desde la

m¡sma historia. Esta situación ha perm¡tido que en las zonas rurales, asi como

en la urbe, las personas tiendan poco a la expresión coherente y man¡fiesten sus

ideas con total "espontaneidad" y se lleve a cabo una total confusión por la poca

o nula comprensión de las ¡deas que se transmiten.

Éstas consecuencias se deben, en su mayoría, al nivel bajo de lectura que

la sociedad guatemalteca ha adoptado. Los estudiantes cada vez se acercan a

las aulas man¡festando una carenc¡a dentro de esta área-

La competencia lectora es primord¡al pata avanzat en el desarrollo de

nuevos conocimientos. Los grandes cambios que a nivel socioeducativo se han

manifestado en las generaciones actuales en nuestro pais, dan la pauta a que se

promueva un giro elemental en la forma de transmitir los valores académrcos y

sobre todo, la fortaleza e importancia que implica la comprensión lectora.

Las estrategias planteadas para evaluar la comprensión lectora en los

alumnos de primer curso del Liceo Javier Vespertino, permiten idear maneras

para mejorar el nivel de comprensión lectora en esta población, para que, desde

el área de ld¡oma Español sea aplicable.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Actualmente vivimos en un mundo que se ha visto afectado por la
global¡zación, la cual ha significado grandes avances tecnológicos,

socioeconómicos y científicos entre otros, que favorecen de alguna manera el

desarrollo de los países. Sin embargo, para los países subdesarrollados como

Guatemala, lejos de proporcionar mayores oportunidades, ha acentuado aún

más los niveles de pobreza extrema, de inequ¡dad y falta de oportunidades para

todos de acceder a una educación digna y aspirar a una vida mejor.

La educación y la lectura constituyen, entre otros, los p¡lares estratégicos

del desarrollo de las naciones y por consiguiente, proporcionan una mejor

posibilidad de alcanzar mejores condiciones de vida de los ciudadanos. En

nuestro país, a través del Ministerio de Educac¡ón y de otras organizaciones

nacionales e internac¡onales, se han iniciado proyectos en los cuales se

pretende sensibilizar a los maestros, padres de familia y a los estudiantes,

sobre la importancia de fomentar la lectura en los centros educativos.

La lectura es un jnstrumento de gran valor para la formación integral del

ser humano. La lectura contribuye a alcanz los grandes objetivos de la

educación, entre ellos el lograr un proceso de aprend¡zaje ef¡caz. Así mismo, al

logro de competencias educacionales, personales y sociales. Es importante, por

tanto, que los educadores de todos los niveles, consideren que el objet¡vo

fundamental de la lectura sea la comprensión de lo leído; sin embargo, es

necesario tener presente que la comprensión no es un proceso fácil.



El cobrar consciencia sobre la importancia de la lectura es tan necesario

como comprender la complejidad de su enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el

educador debe orientar mejor sus esfuerzos a encausar los procesos y

estrategias que permitan que los estudiantes adqu¡eran las habilidades

necesar¡as para leer comprensivamente.

La falta de oportunidades de que los niños, n¡ñas y adolescentes asistan a

una institución educativa, ha acrecentado los niveles de analfabetismo en

nuestro país y, los pocos que pueden acceder a la educación, no cuentan con el

hábito de la lectura. "Los estudiantes no leen nada, y cuando lo hacen no

entienden lo que leen". Ésta afirmación se rep¡te con frecuencia en los

ambientes educativos haciendo referencia a un hecho constatado: que un gran

número de estudiantes no dominan técn¡cas de comprens¡ón lectora y, por lo

tanto, no pueden aprender de forma significativa, ni manejar eficazmente los

canales informativos que ofrece la tecnologia moderna, ya que una parte muy

importante del conocjmiento, lo adquieren a través de los documentos escritos.

En los últimos años, en diversas med¡ciones nac¡onales e internacionales.

se han evidenciado los bajos resultados en lectura de los estudiantes, qu¡enes al

alcanzar la educación básica, no llegan a los n¡veles de comprens¡ón lectora

requeridos para su nivel académico. Cuya causa podria ser la falta de recursos

educativos que fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje.



1,2 Planteam¡ento del Problema

"Estrategias Psicopedagó9icas para Mejorar la Comprens¡ón Lectora

Estudiantes de Primer Grado de Nivel Básico delÁrea Urbana .

La lectura comprensiva es el mejor instrumento para desarrollar

aprendizajes signif¡cat¡vos, pues prepara a las personas en aprendizajes

funcionales que permiten un mejor desempeño en todas las áreas de la vida.

Cada vez más el área educativa ha ido transformándose de aprendizajes

memoristicos a la construcción de aprendizajes sign¡ficativos.

Estudios recientes han confirmado la re¡ación que existe entre la lectura

comprensiva con el rend¡miento escolar. La UNESCOT recomendó y reafirmó

dar prioridad a la lectura y escr¡tura en la política educativa de cada país. Las

propuestas sugeridas van encaminadas a ¡mplementar pequeñas bibl¡otecas,

capac¡tar a los docentes en servicio, así como la creación de una red de

especialistas para incentivar investigaciones e intercambiar experiencias a nivel

nacional.

Por otra parte, son evidentes los cambios de la soc¡edad actual, respecto

a la economía, a aspectos socio-políticos, tecnológicos, educat¡vos, entre otros.

Por tanto, es preciso crear procesos educativos que tengan como objetivo, no

solo la formación integral de los estudiantes, sino que también contemplen la

necesidad de ¡mplementar metodologías orientadas al desarollo de las

estrateg¡as de comprensión lectora.

t UNESCOICnenLC 1t993). Lectoescritura factor clave de catldad cle la educación Boletín No.
32 del Proyecto Prrncipal de Educación de América Latina y e Caribe. Sanliago de Chie, Chile



Según Díaz-Barriga y Hernández2 uno de los campos en que se han

investigado más los procesos de adquisición, uso y enseñanza de estrategias es

el de la comprensión de textos. Esta comprensión está presente en los

escenarios de todos los niveles educativos y se le cons¡dera una actividad crucial

para el aprendizaje escolar.

Comprender un texto es una actividad construct¡va, compleja, de carácter

estratég¡co, que ¡mplica la interacción entre las características del lector y del

texto, dentro de un contexto determinado.

La metodología que se utiliza en el Liceo Javier jornada vespert¡na, consta

de cuatro bloques: introducción motivante, trabajo personal, trabajo cooperativo y

puesta en común; espacios que favorecen el aprendizaje significativo y

desarrollan el pensamiento critico constructivo. Es en el trabajo personal, donde

se demanda que el aprendiz se enfrente a distintos tipos de trabajo; a variados

tipos de textos y a intentar comprenderlos y aprender de ellos. En este proceso,

pocos estudiantes pueden llegar a conseguir ambas activ¡dades, pues la gran

mayoría de ellos tiene serias dificultades para su comprensión objetiva y el único

aprendizaje que adquieren, en algunos casos, es memorizar información.

Con base a la literatura desarrollada en el campo educativo y psicológico,

se ha demostrado que los principales atributos que debe poseer un buen lector

son: el uso activo de sus presaberes y la capacidad de selecc¡onar y emplear de

manera flexible y autorregulada estrategias de ¡ectura pertinentes.

La Comprensión de Lectura es una competencia necesaria en el proceso

de aprendizaje educativo, el cual forma parte de !a Psicologia Educativa,

entendiéndose ésta como c¡encia interdisciplinar que se identifica con dos

2 Díaz Earnga y Hernández Estrategias docentes para una aprendizale signficattvo, 2da
Edición lVIc Graw H ll , N,4éxlco 2003 . pá9. 274



campos de estudios diferentes, pero interdependientes entre sí. Por un lado, las

ciencias psicológicas, y, por otro, las ciencias de la educación.

La psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje de

temas educat¡vos y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas para

mejorar ese aprendizaje. No es tanto una rama separada de la psicologia sino

como un conjunto de preguntas y preocupaciones que ps¡cólogos con d¡ferentes

formaciones, diferentes métodos y d¡ferentes perspectivas sobre el aprendizaje y

el desarrollo se han planteado de diferentes maneras a lo largo de décadas.

No obstante, la psicología educativa ha de ser tratada como una c¡encia

autónoma, poseedora de sus propios paradigmas que van desde el estudio

experimental hasta el tratamiento de problemas específicamente educat¡vos que

se producen en el ámbito escolar.

La ¡nteracción educativa existente entre maestro-estudiante y maestro-

estudiante-contexto educativo, son sumamente importantes para la aplicación de

programas que apoyen a los estudiantes a en su desempeño académico y, en

este caso, en el mejor resultado de su comprensión lectora.

Por lo tanto se plantea el siguiente cuestionamiento: ¿l\,4ejora la

comprensión lectora, mediante la enseñanza de estrategias psicopedagógicas

de lectura en los estudiantes de prirner grado de nivel básico del área urbana?

De tal suerte, se ve la necesidad de implementar en los estudiantes un

curso de intervención de desarrollo de estrategias de comprensión lectora, con el

objetivo de que alcancen los aprendizajes significativos que necesitan. Para

lograrlo, se aplicará una prueba de lectura al inicio del ciclo escolar, que

permitirá conocer en qué nivel de cornprensión se encuentran los estudiantes y

se planificará, desde la materia de ldioma Español, actividades en las cuales los

estud¡antes desarrollen y lleven a cabo las estrateg¡as de lectura necesarias para

leer comprensivamente.



Posteriormente al finalizar el ciclo escolar, se aplicará nuevamente la

prueba de lectura, lo cual permitirá conocer s¡ los estudiantes tienen afianzadas

las estrategias de lectura aprendidas durante el curso y será determinante en la

toma de decisión de continuar con un proyecto como este.
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1.3 Marco Teórico

La escuela es un medio pensado y organizado, en el que los niños han de

interesarse con intensa curiosidad para alcanzat un trabajo adaptado a su edad.

Cuando se da la iniciac¡ón escolar se plantea para los estudiantes, el

descubrimiento de un nuevo mundo. La escuela no solamente debe crear un

ambjente en donde el niño(a) que se in¡cia, encuentre la continuación armoniosa

del hogar, sino que encontrará otras oportunidades para lograr un desarrollo

fís¡co adecuado, ambiente social positivo para su ajuste, oportunidades para

lograr estabil¡dad emocional, ambiente propicio para el desarrollo de hábitos, as¡

como de habilidades y destrezas.

El aprendizaje de la lectura debe ser la primera preocupac¡ón de los

docentes en las clases elementales. Cada estudiante tiene su propio ritmo, sus

enfoques personales, sus dificultades que superar, por lo que el maestro está

para ayudar al estud¡ante en sus esfuerzos personales, para enseñarle a leer y a

leer bien. El docente debe proporcionar instrumentos que permitan llegar a

adquir¡r una verdadera lectura.

Es importante tomar en cuenta que uno de los p¡lares necesaflos para

todo aprendizaje posterior, está en el correcto dominio del lenguale y,

especialmente, en una buena capac¡dad lectora. La inadecuada adquisición de la

lectura y las deficiencias de comprensión lectora, son algunas de las causas más

¡mportantes de los fracasos escolares en los cursos del nivel medio.

El interés por Ia comprensión lectora, se ha dado desde princtpros

de siglo, pues los educadores y psicólogos Huey en 1908 y Smith en 1,965,

consideraron gran importancia por la lectura y se ocuparon de determinar lo que

sucede cuando un lector comprende un texto. En los años recientes, este
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interés se ha intens¡ficado con el objet¡vo de mejorar estrategias de enseñanza-

aprendizaje.

Es importante promover en los estudiantes, la ut¡lización de estrateg¡as

que les permitan interpretar y comprender de manera autónoma los textos

escritos. Debe tenerse mucho cuidado en selecc¡onar los textos de lectura que

se proponen a los estudiantes, de modo que su grado de dificultad sea el

adecuado para su edad y sus caracteristicas.

La lectura ha adquirido importancia en el ámb¡to escolar, pues estudiar

significa ante todo leer y ésta, es la parte medular del trabajo escolar. Cuanto

más se favorezca la autonomía de los estudiantes, mayor será la frecuencia del

encuentro con lo escrito y más será el dom¡nio de la lectura. En nuestra época

de post-modernidad, los recursos audiovisuales. el desarrollo técnico e

informát¡co, lejos de debilitar la importancia de la lectura, ha aumentado y

modif¡cado sus funciones, en la actualidad se requiere en la enseñanza, tanto

formas sonoras, como visuales, asi como comportamientos semióticos y

lingüísticos, que pertenezcan al mundo de la lectura.

¿Qué es leer? Leer es comprender un texto. Leer es dar sentido a lo

escr¡to. Para Brunet, leer es una actividad que se realiza con un proyecto, con un

objetivo. Puede decirse que saber leer bien es ser capaz de servirse de un texto

escr ito para conseguir el lin que tiene el lector.

Como lo expone lsabel Soléa leer es un proceso de interacción entre el

lector y el texto, que implica la presencia de: a) un lector activo que procesa y

examina el texto y, b) un objetivo que guíe la lectura. Se lee para algo, para

3 Brunet Juan J "Técnicas de Lectura Eficaz. Cómo Desarrollar la Capacidad Lectora. Editorial
Bruño [,4adrid 1991 pag I5
'Solé ls¿be, LsLr¿(egrosdeLeulJra Fdro,dlG¿o 15" fdi.iol 2001 pá9 L

t2



alcanzar alguna finalidad. Además contribuye de forma decisiva a la autonomía

de las personas.

Leer es comprender y, a su vez comprender es un proceso de

construcc¡ón de significados en relac¡ón al texto que deseamos comprender. Por

lo anter¡or, es imprescindible que el lector encuentre sentido a qué va a leer,

para qué va a hacerlo y disponer de recursos que facilitan el proceso

(conocimiento previo relevante, confianza en las prop¡as posibilidades como

lector, disponib¡lidad de ayudas necesarias, etc.)

Díaz-Barrigas considera que leer es una actividad que implica la

construcción de significados y que ocurren en contextos comunicativos y

socioculturales. Cuando se lee un texto, se realizan procesos complejos de

construcción de significados y de atribución de sentido a partir de la informac¡on

que éste nos provee. Durante mucho tiempo se ha creído que esta activad es

innata; sin embargo, en la actual¡dad, gracias a diferentes aportes de la

invest¡gación en el campo, se ha comprendido mejor la naturaleza de tal

proceso, evidenciando que es posible aprender a ejercitarse en forma

estratégica y autorrequlada.

Por otro lado Catalá, Catalá6 son de la idea que el proceso lector se ha

explicado partiendo de diferentes enfoques que los investigadores han agrupado

en torno a los modelos jerárquicos ascendente -bottom-up, descendente -fop-

down- e ínteract¡vo.

'D¡azBaí19¿ Frda Estrategi¿s docentes para un apre¡dizaje significativo,. l\¡ccraw Hill, 2da
Edición . lvéx co 2003 pág 275

6 Catalá Gloaia, Catalá N¡irera Evaluaqón de la Compresión Lectora lera. Edrclón Edrtorial Graó,
2001, pás 15
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El modelo bottom-up tiene en cuenta que ante un texto, el lector procesa

sus componentes empezando por las letras, las palabras, las frases y concede

una gran importancia a las habilidades de descodificación, ya que al ser capaz

de descodificar un texto, cuenta con todos los elementos para su comprension.

El modelo top-down, no se proyecta letra por letra, sino que el lector

proyecta sus conocim¡entos previos sobre la lectura, estableciendo

anticipaciones sobre el contenido e intentando verificarlas. Este modelo concede

mucha importancia al reconocimiento de las palabras y cree que un excesivo

énfasis en la descodificación puede llegar incluso a perjud¡car la lectura.

EI modelo interactívo, participa de los dos modelos anteriormente citados,

el lector lo busca a través de los indicios visuales que le proporciona y a través

de la activac¡ón de una serie de mecan¡smos mentales le perm¡tirán atribuirle un

significado.

El aprendizaje de la lectura y de las estrategias adecuadas para

comprender los textos, requiere una intervención explícitamente dirigida a dicha

adquisición; por tal razón, el trabajo de la lectura debe extenderse a lo largo de

toda la escolaridad. Los medios utilizados en la enseñanza deben conduc¡r a

hacer de los estudiantes buenos lectores, con gusto y placer por la lectura.

Se cons¡dera que si la lectura (como actividad lingüist¡ca cognitiva) implica

una relación en la que interactúan texto y lector, entonces la comprensión implica

la construcción activa por parte del lector, y una representac¡ón mental (modelo

del significado) del texto dentro de las representaciones posibles de éste. La

construcción del modelo mental que se forma el lector respecto del conten¡do de

un texto, está también determinado por sus objetivos al leer, ya que a cada uno

de ellos corresponden diferentes estrategias.
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La comprensión de lectura es una actividad estratég¡ca, ya que el lector

no solo reconoce sus alcances y limitac¡ones de memoria (especialmente de la

memoria de trabajo) sino que a la vez, sabe de la necesidad de proceder

utilizando y organizando sus recursos y herramientas cognit¡vas para una mejor

comprensión de la información.

En la práctica habitual, la lectura comprensiva debe ser continua y

transversal en el aprendizaje de los contenidos de todas las áreas.

N¡veles de la Lectura Comprensiva

Más que hablar de niveles, se trata de la calidad de la comprensión

lectora. Sin embargo, sí se pueden distinguir dos niveles claramente

diferenciables, el de los "microprocesos" y el de los "macroprocesos".

1. El nivel de los microprocesos para Achaerandjo, parafraseando a Díaz-

Barriga, explica que abarca desde la alfabetización inicial de "descodificac¡ón

y codificación" de fonemas hasta la llamada comprensión lineal o literal.

Comprende dos subnivelesT:

1.1 El niño de preprimaria o el analfabeto adulto que tienen que empezar por

el microproceso, de "conocer las letras" para construir y combinar

palabras sencillas, y a su vez descomponerlas en sonidos o fonemas;

hace que en este aprendjzaje se automaticen estos m¡croprocesos que

son la base de una buena comprensión lectora, y son conocidos como

"m¡croprocesos de descod¡f¡cac¡ón y cod¡ficac¡ón", como primer subnivel

de los microprocesos de lectura.

/ Achaera¡dio Luis, s,l, Reflexrones acerca cle la Lectura Comprensiva" Programa
Centroamer¡cano de Formación de Educadores en Servicio. Universdad Rafael Landiva. y
Provinc a Centroamericana de la Compañía de Jesús. Guaiemala 2009
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1.2E| segundo subnivel tiene que ver con otros microprocesos más

complicados, están relacionados con una motivación intr¡nseca de la

lectura significativa de palabras y pequeñas frases que conectan al lector

con sus propios presaberes; al principio, mientras se automatizan los

procesos de decodificac¡ón, esta lectura "s¡gnif¡cativa" rudimentaria es

lenta; después poco a poco se hace rápida; lo importante es que el

aprendiz le encuentre sent¡do a la lectura respondiéndose a la pregunta

¿qué quiere decir esta palabra o esta frase? S¡n embargo, a pesar que

muchos "alfabetizados" llegan hasta ahí, no progresan ni se ejercitan en Ia

lectura y al cabo de un tiempo vuelven a ser "analfabetos totales". Su

lectura se vuelve superficial, a nivel lineal, por lo que no poseen buena

comprensión y siguen teniendo dificultad para detectar las ¡deas

principales y la información central; no se ejercitan en generalizar, inferir,

construir signjficados, ¡ntegrar y estructurar las ideas que afloran a la

supedicie del texto. Estos lectores, en sus lecturas se mantienen a nivel

de rtrcroprocesos, son catalogados como de "pobre comprens¡ón".

El nivel de los "macroprocesos" es el nivel ideal que debe alcanzar el buen

lector y para alcanzar los macroprocesos, se requiere poder realizar las

sigu¡entes funciones:

2.1.El lector competente debe tener conciencia de que el objetivo que se

propone hacer para la lectura, es comprender e/ lex¿o construyendo

significado. "Comprendel' una ¡nformación de un texto, es traducirla

mentalmente a nuestras propias ideas. Es "aprender s¡gn¡f¡cat¡vamente" ,

es construir significados, cambiando y enriqueciendo nuestras ideas

como consecuencia de su ¡nteracción con las nuevas informaciones oue

nos ofrece un texto u otro medio de información
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2.2.E|leclot acliva sus "presaberes" o conocimientos previos pertinentes, que

se relacionan con el contenido del texto.

2.3.E| lector competente va discerniendo o distinguiendo las "¡deas

pr¡nc¡pales", de las menos importantes, y centra en aquellas su atenc¡ón,

poniéndolas en relieve y captando su s¡gnificado esencial.

2.4.E| lector aprec¡a el significado esencial de la informac¡ón que ha

encontrado en el te)do y lo evalúa en función de la consistencia interna de

esa nueva informac¡ón (i"tiene sentido"l, ¡"qué interesante"l, i"tiene poca

lógica"!, etc.

2.5. Extrae y prueba las inferenclas a partir de lo que capta en el texto escrito

y de ]a ln\eracclón de éste con los conocimientos previos.

2.6.Supervisa reflexivamente la esencia o claves de todos los procesos o

funciones para ver cómo va su comprens¡ón lectora para seleccionar los

puntos importantes y mejorar su lectura; a esta func¡ón se le llama

"metacogn¡c¡ón" y " autorregulac¡ón" .

De acuerdo con Achaerandio8 el nivel de macroprocesos supone el

manejo inteligente de las "macroreglas" de lectura que se c¡tan a continuación:

I Supresión: consiste en desechar la información inútil, redundante e

irrelevante

e Achaéranclio. L. Reflexiones acerca de la Lectura Comprensva Prograr¡a Centroamencano
de Formac¡ón de Educadores en Seru c o. Unversidad Rafael Landivar y provincra
Centroarnercana de la Cor¡pañia de Jesús. Guatemala 2009.
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{

Dificultad

información

pafa

central

detectar

Generalización: se substituyen varios enunciados por otro enunciado de

orden superior que los abarque o englobe.

.l Construcción: hace ¡nferencias

señalamientos que se hacen en

implícitos.

enunciados explícitos a partir de

texto acerca de ideas o enunciados

uso de estrategias para mejorar la

codificación y almacenaje de la

información

o

el

{ lntegrac¡ón: se producen resúmenes o macroestructuras integrando las

informaciones relevantes de las distintas partes del texto.

El "nivel de los macroprocesos" es claramente superior, en calidad,

profundidad, complej¡dad, construcción de sentido, alcance, jerarquización y

globalidad estructural, etc., al "nivel de microprocesos" y, aunque este es

necesario para leer bien, todav¡a no es sufic¡ente pata alcanzat las condiciones

de una buena comprensión; ésta se logra cuando el lector se maneja a nivel de

"macroprocesos".

En el cuadro s¡guiente, se presenta un resumen en el cual se muestran

las condiciones que un estudiante presenta ante una "pobre comprens¡ón" y ante

una "buena comprens¡ón" ante un texto.

Pobre comprensión

Uso escaso del cónocimienio previo

Detección de la información principál y 
I

Uso act¡vo del conocimiento
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Pobre comprens¡ón

Uso de estrategias de listado

Uso de la estrategia

suprimir/copiar

lncapacidad para elaborar un plan

estratégico de lectura

Def¡ciencias en la capacidad para

supervisar el proceso (detección de

problemas y autocorrección)

Deficiencias en establecimiento

propósito de la lectura

Buena comprensión

Uso de la estrategia estructural

Uso de macrorreglas complejas:

(supresrón. generalización construcción

e integración)

Capacidad para planear el uso

estrategias en función del contexto

aprendizaje

del propósito y

durante todo el

Establec¡miento efect¡vo

uso adecuado del mismo

proceso lector

de

de

del

Capacidad efectiva

regular el proceso de

para supervrsar

comprensión.

Princip¡os que r¡gen la comprens¡ón lectora

Los especialistas son muy críticos ante la pos¡bilidad de evaluar la

comprens¡ón lectora, ya que es una actividad compleja en la cual no se conocen

todavía todos sus componentes. Comprender un texto, comporta construir su

significado, elaborando un modelo mental que se enriquece a partir de las

nuevas ¡nformaciones contrastadas con los conocimientos activados en la

memoria a largo plazo (conocimientos previos). Catalá, Catalá y Molinae.

Según David Cooper'0 todo aprendizaje está influ¡do por el estado físico y

afectivo general del sujeto que aprende, los estudiantes con buena salud, buena

visión y bien nutridos antes de acudir a la escuela, y que no experimenten ningún

t Catalá, G Catalá, I\4. Evaluación de la Cor¡p¡ensión Leciora' Eclltoria craó, 1era. Edcón,
B¿rce ona 2001 pag. 28
'Cooper.J Como rnelorar l¿ com prens on lectora' Visor Dis., S Al. lvladrld, 1998, págs,32.33
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trastorno afectivo, aprenderán mejor y comprenderán con mayor efectividad.

El lograr esta enseñanza depende de cinco principios básicos que pueden servir

de guía a la enseñanza y el desarrollo de la comprensión lectora:

1. Uno de los elementos fundamentales dentro de su capacidad general para

comprender un texto esta la exper¡enc¡a prev¡a del lector. Los esquemas

y el conocimiento previo han contr¡buido a afianzar el principio de que la

experiencia influye sobre la capac¡dad de comprensión.

2. La comprens¡ón es e/ proceso de elaborar s¡gn¡f¡cados en la ¡nteracc¡ón

con el texto. Esto implica, ayudar a un lector a que comprenda mejor un

texto, enseñarle a captar los rasgos esenciales del texto y a que los

relacione con sus experiencias. Tamb¡én incluye enseñar a leer distintos

tipos de texto, centrándose en la forma cómo los d¡stintos autores

estructuran sus ideas.

3. D¡st¡ntos problemas o ¿/pos de comprens¡ón. Se debe enseñar a aplicar

las habilidades de comprensión, centrándose en el proceso subyacente a

la hab¡l¡dad y no en la habilidad prop¡amente. Las habilidades que se

enseñen, deben considerarse como las claves que capacitan al lector

para interpretar el lenguaje escrjto.

4. La forma en que cacla lector lleva a cabo las act¡v¡dades de comprenston

depende de su exper¡enc¡a prev¡a. Esta experiencia prevra es

diferente en cada lector, por lo que, ejecutan las actividades de

comprensión de un modo diverso.
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5. La comprens¡ón es un proceso asoc¡ado al lenguaje y deb¡era

entrenárselo como pafte integral de ias técnlcas del lenguaje. la audición,

el habla, la lectura y la escritura.

La comprensión lectora se facilita en la medida en que el lector

traduzca lo que lee, a pensamientos, ideas, emociones y sentimientos. La lectura

comprensiva ha aumentado su importancia en todos los niveles del sistema

escolar en los últimos tiempos, y ha desempeñado un papel central y

protagónico en estos avances del conocimiento.

Según Diaz-Barriga, la comprensión de textos es una actividad

construct¡va compleja de carácler estratég¡co, que implica la ¡nteracc¡ón enlre

las caracterÍsticas del lector y del texto, dentro de un contexto determinado. La

construcción se elabora a part¡r de la información que le propone el texto y se

enriquece, a partir de las interpretaciones, inferencias e integraciones que el

lector agrega, con el propósito de lograr una representación fiel y profunda de lo

que leerl.

Achaerandiol2 coincide en que comprender un ¡exto es una act¡vidad

mental, constructiva, interactiva y estratégica:

Como activ¡dad cons¿rucflva, porque el buen lector trata de construir una

representación fiel y personal de los s¡gnificados que sugieren las

palabras y frases del autor. Por esto se dice que la comprensión lectora

es una construcc¡ón personal de lo que dice el texto.

11 Fnda Díaz-Bariga, Estrategias Docenles para un aprendizale Signifcativo' 2da. Edlcón.
Edrtor al l\,4ccraw Hill, N,4éxico 2003, páq 275.tt Achaerandio Lurs s.j Reflexrones acerca de la Lectura comprensiva .Prograr¡a
Centroamerjcano de Formacón de Educadores en Servicio univers dad Rafael LandÍvar y
Provincia Cenfoamercana de la Cor¡pañÍa de Jesús, Guatemala 2009
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Act¡v¡dad ¡nteract¡va, se le llama así porque la interpretación y

construcción del sign¡ficado que se da en la lectura comprensiva, se logra

mediante la interacción activa entre el lector (sus conocimientos previos o

esquemas), eltexto (lo que plasmó el escritor en su texto) y el contexto (la

situac¡ón, eltipo de sociedad, las circunstanc¡as en que se hace la lectura,

etc.)

La act¡v¡dad estratéglca se refiere a que cuando un lector se lanza a leer,

debe tener sus objetivos y su plan para el uso de estrategias de lectura

que le convenqan en el momento.

La comprens¡ón de lectura se favorece cuando el lector puede

identificar Ias palabras automáticamente. S¡ el lector no cuenta con los debidos

automatismos, ulilizará la repetición de la lectura, como estrategia.

López y Del Campol3 citan a los sigu¡entes autores: siguiendo Ia línea de

Smith en 1,983, considera que "la comprensión se relac¡ona con lo que

entendemos del mundo que nos rodea". Crowder en 1,985 dice: "la

comprensión, es, por supuesto, el objetivo principal de la lectura"; pero, por otro

lado, "la lectura se relaciona con casi todas las actividades mentales que existen,

por lo que se le ha llamado, pensamiento or¡entado visualmente".

La verdadera habilidad lectora supone desarrollar la capacidad de realizar

una lectura selectiva para identificar palabras que se desconocen, frases

¡mportantes del texto y también establecer los conocimientos previos que se

tienen respecto de lo que trata el texto. Un siguiente paso es el desarrollo de la

capacidad para establecer inferencias y construir hipótesis en primer lugar a

partir del titulo del texto y a medida que avanza en la lectura.

131ópez 
Potanco

Editor¡a Escuela
Glora, Del Campo l\,4a Elena. "Eslrategias y
Española, s.4.. lr,4adfid 19s0 págs 33 34

Técnicas de An mación ectora .

22



lnvestigaciones rec¡entes en nuestro país, brindan un panorama claro de

cómo la comprens¡ón lectora afecta a nuestra población estudiantil. En el lnforme

de Progreso Educativo de Guatemala 200814, realizado por PREAL (Programa

de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe) se puede

evidenciar que, a pesar de los avances logrados por rec¡entes reformas

educativas en Guatemala, especialmente a partir de los años noventa, el

desempeño educacional sigue insatisfactorio. Es por ello que uno de los ocho

objetivos de desarrollo del milenio que Guatemala se comprometió cumplir para

el año 2015 es que todos los niños y n¡ñas completen la educación pr¡mar¡a.

Muchos de los estudiantes no poseen habilidades básicas en lectura. Los

resultados de las pruebas realizadas en años recientes muestran lo

insatisfactor¡o de los actuales niveles de logro En el 2004, los resultados

variaron mucho entre departamentos. En lectura, el porcentaje de estudiantes

cuyo desempeño alcanzó el criterio de la prueba fue 29yo en Zacapa, 680/ó en

lzabal y 75% en Petén.

Cuando en el 2005 se evaluó a los estudiantes de sexto de primaria,

muchos mostraron serias deficienc¡as en sus conocim¡entos. En la prueba de

lectura, se les pid¡ó a los estudiantes que usaran sinónimos, definieran palabras,

completaran oraciones y demostraran haber comprendido lecturas cortas. Sólo el

48yo alcanzó un desempeño óptimo, siendo satisfactorio el (43a/o) y excelente el

(5%).

Por lo anterior, la lectura no es más que uno de los elementos de dicha

educación. La primera etapa, no es por lo tanto enseñar a leer, como algunos

maestros creen. Fl aprestamiento es una etapa en donde se propicia la

Promocón
de Progreso Educatrvo de Glatemala 2008, realizado por
de la Reforma Ed!cabva en Ar¡érica Latina y el Caribe) Pags

PREAL (Programa de
911y12
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madurez del futuro lector. Lo más importante no es enseñar a leer, lo importante

es enseñar a amar la lectura mientras se aprende a leer.

Cómo meiorar la comprens¡ón lectora

En la actualidad, se reconoce que cada persona construye su aprendizaje

a part¡r de sus experiencias. En relac¡ón a la comprensión lectora, el

constructivismo acepta que la comprens¡ón lectora es generada por el cerebro

del lector cuando éste interactúa con el material impreso perm¡tiéndole llegar a

formularse hipótesis.

Dentro de la teoria constructivista, SlMACl5 recomienda buscar activar los

esquemas cognitivos cuando el estudiante se enfÍenta a un texto escrito; estos

esquemas se activan en la medida en que el estud¡ante asocie ¡deas,

reflexionando acerca de cada asociac¡ón. También se puede hacer preguntas

sobre lo que lee. Estas técnicas le ayudarán a recordar y comprender mejor el

contenido de la lectura.

La comprensión de lectura se favorece cuando el lector puede ident¡ficar

las palabras automáticamente. Si el lector no cuenta con los deb¡dos

automatismos, utiliza la repetición de la lectura del párrafo.

Para que los procesos de comprensión de la lectura se faciliten, el

estudiante debe haber desarrollado una estructura cognit¡va que incluye

información no visual, memoria a largo plazo y conocimientos previos. Es por

ello, que el lenguaje y el vocabulario son muy importantes, pues facilitan el

r5 Sll\¡AC "Cómo determinar a Legiblldad del Texto Lectura silenciosa". La expresrón escrita
y su desarro lo Eldesarrollo de la lectura en el ciclo de la educación'. Habiidad en la ectura y
rendimiento en lenguale Fascicuos No.2.3 y 4 Guaternala, 1989 Sistema Nacronal de
l\rejoramiento del personal y su adecuación Currlcu ar [/inisler o de Educación



hecho de que el estudiante interactúe con el texto, haciendo de la comprensión

un proceso activo.

Condemarín y Chadwick16 consideran que el aprendizaje de una serie de

habil¡dades y destrezas, tales como el uso de diccionario y otras fuentes de

referencia, lectura de mapas y de gráficos, localización esquemat¡zación y

s¡ntesis de la información, ayudan al estudiante para que pueda transferir este

aprendizaje al estudio de los contenidos de asignaturas específicas de su plan

de estud¡o.

Los procesos y habllidades de comprensión lectora, son la parte del

proceso de instrucción que implica la forma más directa de enseñanza y el uso

más intenso del modelado, pues es aquí donde el docente muestra claramente a

sus estudiantes cómo utilizar las habilidades y procesos de comprensión. Por

esto, se hace necesario que se les permita a los estudiantes tener un espacio de

tiempo dentro del aula y Ieer para si mismos, lo cual permite que se encuentren

de manera libre y personal con los libros.

La formación del gusto por la lectura requiere, por parte del docente,

promover encuentros placenteros y lúdicos con los libros y descartar

definitivamente la obl¡gatoriedad. Leer es un acto de libertad y es lo que los

estud¡antes deben aprender en este proceso.

La construcción de procesos y habilidades comprensivas implica enseñar

a los estud¡antes a apoyarse en estrategias específicas para relacionar el texto

con su experiencia previa. También implica ayudar al lector a comprender las

distintas estructuras de un texto.

r6 Condemarín l/Iabel Chadwick Mariana 'Comprensión de la Lectura 3", Ed torial Andrés Bello
9a Ed¡ción, Santiago de Chile 1996. pá9. 12.
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Se define como modelado al acto de mostrar un modelo a ser imitado, se

emplea con frecuencia para ayudar a los estudiantes a comprender un texto y a

escribir. Para Cooper en el modelado, el docente muestra a sus estudiantes

cómo razonar durante la aplicación de ciertas habilidades y procesos de

comprensión.

Para que la enseñanza sea efectiva, ha de ir seguida de actividades de

práctica y aplicación de lo aprendido, que brinden a los estud¡antes las

experiencias necesarias para que consol¡den la hab¡lidad o proceso adquiridos,

al punto de convertirlos en algo propio.

Las estrateglas de enseñanza son procedimientos que el agente de

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de

aprendizajes significativos en ios estudiantes.

Para AchaerandiorT, La lectura comprensiva es una actividad estratégíca,

que permite desarrollar la competencia de aprendizaje significativo y de

satisfacción humana para alcanzat la lectura de alto n¡vel; por lo que, se necesita

conocer y apl¡car adecuadamente las "estrategías de lectura" correspondientes.

Las estrategias de comprensión lectora, son procedimientos que se

pueden enseñar y aprender; son actividades mentales de elevada categoria en

orden, que tienen como objetivo, comprender bien lo que se lee. Son vias o

métodos flexibles para que el lector, creativa y constructivamente, vaya

encontrando y aplicando soluciones a los problemas para conseguir su objetivo.

ttAchaerandio Luis s j, "Reflexiones acerca de a Lectura Comprensiva ,Programa
Centroamericano de Formacón de Educadores en Servicio Universidad Rafael Landivar y
Provrncia Centroamercana de la Cornpañía de Jesús Guatemala 2009.
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Ex¡ste d¡vergencia enire los autores que han estudiado las estrategias de

comprensión lectora, sobre el número, nombres y características de las

principales estrategias. Sin embargo, coinciden en que deben ser pocas y deben

cubrir funciones y contenidos referidos a los siguientes aspectos:

I
¡

Que se descubra el propós¡to u objetivo principal de la lectura.

Que, antes de empezar la lectura propiamente dicha, se antic¡pen algunas

acclones, es dec¡r, que se busquen indicios que ayuden a predecír de que

va a tratar el texto.

Que se vayan identificando las ideas principales, las cuales son

enunciados ¡mportantes que van desenvolviendo o desarrollando el "fema"

general.

Que una vez identificada la idea principal, el lector la exprese con sus

propias palabras (distintas del texto) Que practique el parafraseo otal y

escrito.

Que el lector vaya autoevaluándose en sus procesos de lectura y

hac¡éndose preguntas como: ¿Estoy comprendiendo bien el texto? ¿Si no

comprendo bien, qué me convendría hacer? entre otras. A estos procesos

se les llama metacogn¡c¡ón y autorregulación.

Que el lector vaya más allá del texto, haciendo ínferenc¡as a base de la

contrastación de los conocím¡entos prevlos y del texto escrito.

El buen lector va enlazando las ideas principales e interrelacionándolas

entre sí y de ellas va haciendo una síntesis que las engloba o resume

todas; a esta estrategia se le ha dado mucha importancia y se le llama

resumen.
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Por otra parte, López y del CamporB citando a Levin y Gibson, afirrnan que

las técnicas y estrategias que deben utilizarse en el desarrollo de la habilidad de

comprensión de lectura deben orientarse a:

{ La extracción de información relevante.

I La asim¡lación de dicha información al conocimiento anterior y al sistema

propio de una manera significat¡va.

I La recuperación de esta información cuando sea necesario.

I La transferencia o habilidad para usar la información en nuevas ocasiones

y en nuevos contextos.

I La inferencia y el pensam¡ento son fundamentales en el aprendizaje de la

lectura, si la meta es la verdadera comprensión.

I Los textos que se lean deben ser de distintos tipos, con vocabulario,

estructuras gramaticales y extensión adecuadas al nivel lector.

I El contacto con variados materiales de lectura se produce si el docente

favorece el desarrollo de actividades para cuya realización los estudiantes

tienen que leer diversos tipos de textos.

I Para desarrollar actividades de interés para la vida de los estudiantes, se

debe leer con un propósito. Ello destaca el leer distintos tipos de

materiales como invitaciones, afiches, letreros, instrucclones, historias,

etc.

Según Condemarin y Chadwickre, es importante que el maestro mantenga

frente al estudiante una actitud reforzante y apoyadora. El ambiente de trabajo

'u López G y Del Campo Eslrategias y téncas de An mación Lectora (Programacón p¿r¿
profesores y padres) Edtorial Escuela Española [,4adrid, 1990

1e Condemarin lVabel. Chaclwick, l\,4ariana Comprensióndela Lectura 3' Editorial Andrés Bello,
9'. Ed¡ción Santaqo de Chile, 1996, páq 14.
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debe ser afectuoso y estimulante. Debe tratarse de que la actividad se realice

siempre en forma satisfactoria.

Con el fin de motivar al estudiante a leer, el maestro puede utilizar una

serie de recursos: por ejemplo, anticipar algunos contenidos de la lectura. Esta

estrategia juega un papel motivacional importante: no sólo activa en el estudiante

sus esquemas mentales y sus procesos de memoria; sino que Io incita a poner

una atención sostenida en el contenido de la lectura.

La construcción de un modelo mental de significado, implica un proceso

cognoscitivo en el que ¡ntervienen de manera fundamental las inferencias y el

empleo de determinadas estrategias para la identificación de las señales

textua¡es que apoyan la construcción del modelo; así como la activación de las

estrategias de razonamiento, que se refieren al control que el lector ejerce sobre

su propia comprensión para evaluar el modelo construido (metacomprensión y

procesos metacognoscit¡vos)

La enseñanza es un proceso que pretende apoyar o "andamiar" el logro

de aprendizajes significativos. Es además una creación en la cual, la tarea del

docente es saber interpretarla y tomarla como objeto de reflexión para buscar

mejoras sustanciales en el proceso completo de enseñanza-aprendizaje. El

docente debe poseer un bagaje amplio de esl¡afegias, conociendo qué función

tienen y cómo pueden utilizarse o desarrollarse apropiadamenle.

Metaconoc¡miento y Modelado

El metaconocimiento alude al

sobre su propio razonamiento y sus

elementos básicos:

conocimiento y control de los estudiantes

actividades de aprendizaje y supone dos
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1. Conciencia de los procesos y hab¡l¡dades requeridos para concluir

satisfactoriamente una tarea.

2. Capacidad de determinar cuándo están realizando una tarea de manera

correcta y de hacer correcc¡ones durante la realización de la misma si ello

es preciso; a este proceso se le denomina "regulac¡ón cogn¡t¡va".

Durante el modelado, es importante que el docente anime a sus

estudiantes a verbalizar la forma en que ha utilizado la habilidad o procesos que

acaban de aprender y digan cuándo puede resultarles útil.

Para llegar a conocer qué sucede exactamente cuando el lector construye

el significado de un texto, es necesario conocer los procesos cognitivos que

entran en juego. Estos procesos son las operaciones que intervienen sobre las

estructuras cognitivas, cambiándolas o modificándolas para llega a construir una

representación mental coherente del texto.

De acuerdo con las aportaciones de Johnston y Coopefo, se han

considerado las siguientes d¡mensiones cogn¡tivas: comprensión l¡teral,

reorganización de la información, comprensión ¡nferencial y compresión crít¡ca o

de juicio. Es necesar¡o tomar en cuenta que estos significados no se dan por

separado, sino que un buen lector los emplea simultáneamente conforme va

leyendo y que no siempre se puede asumir que los niveles implicados están o

pueden estar ordenados jerárquicamente, ya que todos ellos son necesar¡os a la

hora de comprender un texto.

to catalá c. catalá I\¡.. 'Evaluación
Barce ona 2001, pág. 46.

de la Comprensón Lectora. Ed toria Graó lera Edición,
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Según Catalá y Catalá'?1 la comprensión /lleral se concentra en ideas e

informaciones explícitamente manifiestas en el texto. Las tareas de

reconocimiento son:

a) reconocimiento de detalles

b) reconocimiento de las ideas principales

c) reconocimiento de una secuencia

d) reconocimiento comparativo (se pide al estud¡ante que sitúa o

identifique s¡militudes y diferencias de caracteres, épocas y lugares

que están explícitamente manifiestos en el texto)

e) reconocim¡ento de la causa y el efecto de las relaciones

f) reconocimiento de los rasgos de carácter

En la reorgan¡zaclon requiere analizar, sintetizar y/u organizare la

información explícitamente manifiesta en el texto que debe leer. Las tareas de la

reorganización son:

a) clasificar.

b) esquematizar.

c) resumir.

d) sintetizar.

La comprensión inferencial o interpretativa es manifestada por el

estudiante cuando utiliza simultáneamente las ideas y la informacjón explícita del

texto por un lado y, por otro, pone en funcionamiento su intuición y su

experiencia personal como base para hacer conjeturas y elaborar hipótesis.

Exige que el raciocinio y la imaginación vayan más allá de la página impresa.

'?1 Gloria Catalá. Mireia Catalá Evaluación de la comprensión lectora", Edrtoria GRAÓ. Barcelona
2401, págs 46y 47
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Las tareas son:

a) deducción de los detalles de apoyo

b) deducción de las ideas principales

c) deducción de una secuencia

d) deducción de comparaciones

e) deducción de relaciones causa y efecto

f) deducc¡ón de rasgos de carácter

g) deducción de características y aplicación a una situación nueva

h) predicción de resultados

i) hipótesis de continuidad

1.4 H¡pótes¡s de lnvestigac¡ón:

'Las estrategias psicopedagógicas para mejorar la comprensión lectora son

efectivas en estudiantes de primer curso en un área urbana"

1.4.1 Variable Depend¡ente:

I tstrategias Psicopedagógicas

Las estrategias ps¡copedagógicas son los proced¡mientos que el docente

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes

sign¡ficativos en los estudiantes.22

1.4.2 lndicadores:

{ Estrateg¡a de comprensión literal

.l Estrategia de reorganización de la información

I Estrateg¡a de comprensión inferencial

I Estrategia de comprensión crítica

rr Frida Díaz Barriga, Estrategias Docentes para un aprend zaje Significatvo', 2da Edcón.
Edltoria lvccraw H 1l N,4éxico 2003, pág 141
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1.5 Del¡mitac¡ón:

La invest¡gación se llevó a cabo con los estudianies de primer curso del

L¡ceo Jav¡er jornada vespertina, que conforman una población de ochenta y ocho

estudiantes, distribuidos en dos secciones de cuarenta y cuatro estudiantes cada

una, entre 12, 13 y 14 años de edad de ambos géneros; que pertenecen a un

nivel socioeconómico med¡o bajo.

Tabla N" I Datos de la muestra selecc¡onada

Género

13

63

14 Femenino iMasculino

44

1.5.1 lnstrumentos de recolecc¡ón de datos:

Para esta investigación se utilizó la prueba de lectura ACL-6, elaborada

por Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna l\¡olina y Rosa Monclús (2001). La

prueba va dir¡gida a valorar la comprensión lectora de una manera amplia, a

partir de textos de tipología d¡versa, con temáticas que se refieren a las

diferentes áreas curriculares. Las preguntas recogen las pr¡ncipales dimensiones

de la comprensión lectora: comprensión literal, comprensión inferencial,

reorganizac¡ón de la información y comprensión crítica.

En la prueba, los estudiantes debieron de inferir, relacionar, sacar

conclusiones, resumir, secuencias, prever, emit¡r juicios, etc. a partir de textos

breves que permiten ser fácilmente manipulables. El estudiante tuvo que

responder preguntas en relación con lo escrito, pudiendo elegir entre diversas

alternativas que le obligan a hacer un esfuerzo de aproxjmación muy grande

para seleccionar la que creyera más adecuada, más cercana al sentido del texto,

a la intención del autor, al contenido global o específico de los términos.



El número de respuestas acertadas brindó una información fiel de Ia

capacidad comprensiva del estudiante, pero tamb¡én un análisis cualitativo más

profundo que ofrece resultados respecto al tipo de actividades mentales

relacionadas con la lectura que es capaz de hacer y cuáles no. Aparte de ello, se

puedo inferir el tipo de dif¡cultad que manifiesta el alumno según las respuestas

incorrectas. A continuación se presenta la clasificación de las preguntas, de

acuerdo a las cuatro dimensiones o habilidades cognitivas que evalúa la prueba:

Tabla N'2 Dimensiones cognitivas evaluadas en la prueba de comprens¡ón

lectora.

Comprens¡ón

L¡teral

Reorgan¡zac¡ón

dé la ¡nformación

Comprens¡ón

lnferencial

1,3,8,9,

15.16,'18,'19,

20,30,33,34,36

Comprensión

Crit¡ca

iTEN/S

2,17,21,22

MS

4,6, 1'l,12,

13,14 23,25,

26,31,32

5,7 ,10,24,

27,28,29,35

Con el resultado total, se consulta la tabla de baremos que aparece

seguidamente y se obt¡ene la puntuación correspondiente en decatipos.

ITEMS
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Tabla N" 3 Puntuaciones cuant¡tat¡vas (en decatipos) y cual¡tativas de

comprens¡ón lectora.

a. Nivel cuant¡tativo de comprensión

Decatipos ACL-6

0-8

s-io2

3

4

11-13

M,16

5 17-19

zo-i16

7 22-24

8

0

0

25-27

28-30

31J6

b. Nivel cualitat¡vo de comprensión

(lnterpretación):

- 1-2 Nivel muy bajo

- 3 Nivel bajo

4 Nivel moderadamente bajo

5 6 Nivel dentro de la media

- 7-8 Nivel moderadamente alto

- I Nivel alto

- 10 Nivel muy alto

(Tomado de Catalá, Catalá y N4olina, 2001: 72)

Las pruebas ACL se han diseñado de manera que reflejan las

dimensiones implicadas en la comprensión lectora. Los ítems han sido

redactados pensando en unas reglas y principios concretos en el ámbito de la

comprensión lectora.

Además de la prueba ACL-6, se ulilizará la planificación del Curso de

ldioma Español, pr¡mero básico, Liceo Javier Vespertino, el cual contiene las

competencias, contenidos declaraiivos y las estrategias de lectura que

contemplan las autoras del ACL.6.
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2.1

CAPITULO II

TÉCNIcAS E INSTRUMENToS

Proced¡mientos

Se planteó el tema de investigación a la Direcc¡ón del colegio, a la

Coordinación de Secundaria Jornada Vespertina, a la Coordinación del

Área de ldioma Español, y a la maestra del curso, y se solicitó la

autorización para trabajar con los estudiantes de primer curso del Liceo

Javier.

Se aplicó la prueba ACL-6 a los estudiantes que participaron en la

investigación.

a)

b)

c) Se cal¡ficó la prueba aplicada y se realizó la tabulación de los datos, se

comparó con los resultados obtenidos en la evaluación del año anterior,

para conocer el análisis cuantitat¡vo y cualitativo.

d) Se redactaron las conclusiones y recomendaciones de la ¡nvestigación.

e) Se redactó el informe final.

2.2 Técnicas y Anál¡s¡s Estadistico;

Es una investigación cuantitaiiva, de un solo grupo de estudiantes, con la

aplicac¡ón de un test de lectura, aplicación de un programa sobre desarrollo de

estrategias de comprensión lectora y una segunda aplicación del test de lectura.

Para el análisis estadístico se utilizó la diferencia de medias en un solo grupo,

llr



mediante la t de Student para muestras relacionadas y la t de Student para

muestras independientes (sujetos distintos, hombres y mujeres). Además se

utilizó el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, 2OO7) que es un
programa estadístico informático usado en las cienc¡as soc¡ales y las empresas

de investigación de mercado para el análisis de datos relacionándolos con

variables determinadas.

El muestreo en este estudio es aleatorio, que según, Freund y Manning lo
definen como un método de selección de una muestra en forma tal que todas y

cada una de las posibles muestras tengan las mismas probabilidades de ser
seleccionadas.
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CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La investigación se llevó a cabo en el Coleg¡o Liceo Jav¡er Vespertino de

Guatemala, con una población total de ochenta y ocho estudiantes de Primer

Grado de Secundaria, de los cuales 44 son de género masculino y 44 de género

femenino.

Los resultados de esta investigación tienen como antecedentes los

objetivos planteados inicialmente, los cuaies pretendían, primeramente,

establecer los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de primer curso

del Liceo Javier de la jornada vespertina, antes y después de la enseñanza de

estrategias de comprensión lectora.

Respecto al grupo en general

Tatrlá No.l Estad¡sticos de muestras relacionadas

Estrate9las lled a N Desv¡ación tip ca. Error tipico de a
media

Par 1

Pa( 2

Comprensión pretest

Comprensión postest

Lteral pretest

Leteralpostest
Reorganizac ón pretest

Reorganizacrón postest

lnferencialpretest

lnferenciai postest

crítica pretest

Crítica postest

ar3

Pat 4

Pat 5

17 0233

20.9651

5 0116

6.5814

3 8140

4 2674

6 4070

7 8256

1.1791

2.3488

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

4.55548

5 84998

218817

2 41343

1 50694

169123
2.16049

2 31235
'1 03357

1 01480

49123

63082

23596

26020

.16250

.18302

23297

25582
11145

10943

'18



En Ia tabla anterior se muestran los resultados obtenidos e indican

diferencia entre el pre test y post test. La media en el post-test fue mayor y la

desviación estándar no muestra diferencia significativa en el post-test. Estos

datos conf¡rman que los estudiantes lograron mejorar y/o mod¡f¡car durante

el curso de nivelación, las d¡mens¡ones cogn¡tivas basadas en la

comprensión lectora.

Tabla No.2 Estadíst¡cos de grupo.

Los resultados que muestra la tabla anterior indican que el género

femenino muestra un cambio en el test de lectura, ya que la media es

ligeramente mayor a la del género masculíno. Por lo que, el género al que

pertenezcan los estudiantes no ¡nc¡de en un cambio s¡gn¡f¡cat¡vamente

estadístico-

Genero N f\4edia
Desviación

típica.
Error típico de la

media

Camb¡o Femenino
comprensión

lvlasculino

44

44

3.0455

3 9773

6.39387

4 76659

.96391

71859

Cambio llleral Femen no

l\.4asculino

44

44

.9773

'1 9091

3.06130

2.55013

46151

34445

Cambio Femenino
reorganización

Masculino

44

44

4091

.3182

1.90859

2.11054

28773

.3181 I
Camblo Femenino
¡nferencial

Masculino

44

44

1 .1 s91

1 3409

3.17654

2.17751

47BBB

Camb¡ocritica Femenino

IVlasculino

44

44

.5000

5455

126675

s9894

19097

15060
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Tabla No. 3 Estadísticos de grupo.

lnstitución N Media

Desviación

típica

Error iípico de la

media

Sambio Pública

romprensión Privada

7

81

.7143

3.7 531

5.37631

5.61367

2 03206

62374

ambio literal Pública

privada

7

81

.2457

1.5432

1.97605

2 88985

.74688

32109

Cambio Públlca

reorganización privada

7

81

.1429

.3827

1 95180

2.01599

.73771

22400

lambio Pública

nferenclal privecJe

7

B1

.1429

1.3457

2.19306 .82890

30437

ambio critica Públlca

Privada

7

81

1429

5556

1 06904

114018

.40406

12669

Los resultados en la tabla anterior, muestran que el cambio en la med¡a de

la comprensión lectora, en los estudiantes que vienen de instituciones públicas

es de .714; sin embargo, analizando la desviación estándar, puede afirmarse que

el 68% de los sujetos se encuentra entre -4.7 y 6.09. La media del cambio en

comprensión lectora en los esiudiantes que vienen de instituciones privadas es

de 3.75; sin embargo analizando la desviación estándar, muestra que el 68% de

los sujetos se encuentra enfe 1.85 y 9.35. Lo cual indica que la procedencia

de los estud¡antes, no ¡ncide en un camb¡o signif¡cativamente estadíst¡co.
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ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Equ¡po de lnvestigac¡ón

La ¡nvestigación se llevó a cabo por una sola persona, la cual se encargó

de reun¡r toda la informac¡ón necesaria para la elaboración del proyecto de

investigación. Además apl¡có la prueba de lectura, y analizó los resultados y la

¡nterpretación de los m¡smos.

Recursos lnstituc¡onales

La investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Liceo

Javier, ubjcado en Calzada Aguilar Batres, 38-51 zona 12.

Recursos F¡nanc¡eros

Para realizar el trabajo de investigación se utilizaron los siguientes materiales:

RUBRO COSTO

o. I zs.ooDos resmas de hojas bond

Impresiones o.800.00
Fotocopias Q.350.00

[/emoria USB Q. 2'1 5.00

Tinta para impresora

Canon PIXMA lP 1000

o. 145.00

Levantado de texto Q.2,500.00

Q.5,0oo.ooHonorarios de la lnvestigadora

Total Q.9,135.00

+ 10 de ¡mprev¡stos Q. 4't 3.50

Total Q.9,s48.s0
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Recursos Humanos

lnvestigadora: Celeste Magaly Cacheo Orozco

Asesora: Licda. Ada Julieta Cabrera Ortega

Revisor: Lic. l\4arco Antonio Garc¡a

Muestra: 88 estudiantes de I Curso, jornada vespertina
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PROGRAMACION

Gráfica de Gantt

Enero-

Fébrero

Merzo

Mayo

Diseño proyecto

de investigación

Acopio

material

Aprobación

tema

investigación

Elaboración de
proyecto de

'tnvesliqaciÓ¡

Aprobación de
proyecto de
investioación
Aprobada orden
Pata rcaltza(
informe final

Fecha
Graduación

Agosto Sept¡embre
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOI\¡ENDACIONES

4.1 Conclus¡ones:

-{ Se acepta la hipótesis formulada en este fabajo la cual dice que: "Las

estrategias psicopedagóg¡cas para mejorar la comprensión lectora son

efectivas en estudiantes de primer curso en un área urbana", ya que en

los resultados obtenidos, se marca una mejora en cuanto a la

comprensión lectora de los estud¡antes.

I De acuerdo a los resultados obtenidos, puede afirmarse que el curso de

nivelación, previo a que los estudiantes ingresen al colegio. es

determinante en el aprendizaje de estrategias de comprensión lectora.

{ Puede afirmarse que, de acuerdo a los resultados, el género al que

pertenecen los estudiantes, no influye en el resultado de la prueba.

{ Así mismo, la procedencia que los estudiantes traen, tampoco tiene una

significación importante en el proceso de aprendizaje de estrategias de

lectura.

I La actitud y motivación de los docentes, favorece el desempeño de los

estudiantes en cada una de las materias, ya que cuentan con estrategias

que facilitan su comprensión lectora y por ende, maneian los conten¡dos.
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4.2. Recomendac¡ones:

'.1 Es necesario informar al tutor y a los maestros de grado, sobre los

resultados del pre'test, para que, ya durante el año, se conozca qué

estrateg¡as son necesarias de reforzar a los estudiantes.

d Considerando que el pre-test se aplica durante el curso de n¡velación, es

necesario que dicho curso, se realice en un tiempo más prolongado; ya

que en la actualidad, los estudiantes lo reciben solo un mes, el cual no es

suficiente para que afiancen las estrategias de Comprens¡ón Lectora.

I Durante el proceso de enseñanza aprendizaje de las estrategias para la

comprensión de lectura, es importante y necesario que se realicen

mediaciones adecuadas por parte del maestro, no sólo desde el área de

idioma Español, sino desde todas las materias.

I Es necesario que en el proceso de Admisión para primer curso vespertino,

se continúe evaluando el nivel de comprensión de los estudiantes, ya que

la Comprensión Lectora, es una competencia necesaria para

desenvolverse mejor en el ambiente que les rodea.
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DéÉdr.n€nto & Orié¡tación

EiemDlo oara comettat
colectivam6ntei

Er ¡ljo peq¡¿ño en@rló a h. tj.}3i¡t¿
q@ lé espeEb8 3 mediocmino.
' si qli€ros er.!r en e] estilo, h4 lod! to

¿u.¡do áp6É74 un tobo d. pEto ne¡o,

prer¿rá¿o a¡ndo re daq@ et sra¡ osev¿je, datc mret, v m,€n¡.as da
¿nülrenido qukte.l qig3fne el !@ro or.
suardr b:Jo E ¿hoh¡da, curdúdo do;ú.
no sed6préd. peo deba5 DeNaro; et
calillo sro t6 abñ cu.ndo en tas d@

-Slhres ródo estd e rsto 3é¡áluvo
' cBqar s ro ¡¿lé - te dlo ,gB¿eddo

lvo r¿ enF¿r6ñss que rrcnró anocneerá.lo d o rs !'¿é. r.

' ¿oua deba ierq"¡ cre*i. ét.hjc.
ntes de ¿¡aar e. .a edi o?

a) Ti€. ur ¡lro d€ eme !l t.& ¡.
¿r -oqe c esfo d. q4a.1s
a) oar,¡ Lrslgen m *tvare
oi Esp€r¿r a qua sán tas¿¿e $ h

E) Vrlitár.!e €t gigsiré duefñ¿

' ¿Cóe!.€es qu..¡ ¡. vi.j6it¿?

'¿Oué ho6 detá¡. ctg qe ¿E
tu¿ndo 3ucedt¡ e$ dt.logo?

EVALUACIÓN DE LA COIi{PRiNSIÓN LEC.IORA
Aegé

Prueba 1:

u¡ tolE núy necsilad¿ ¡ue !
pédif liGr. ¿ i¡ €sa det honbe más
ri@ dé ld d!d¿d. Cu.ndo Éste to vio,e

- ¿|¡o has @ñido ñ¿d: en lodo et
dlá? ¡Pobre hñbE, p.dú¿s óo.ide de
hsñb6! ic¡iados! ilÉiqán argo pa¡á

El pobé honb€, no rt! criádo
álguho, n¡ nhgún llto de elrl¡r, peb
3u anfnnón h¿d¿ á¿eñán dé :4¡6¿ y
de mñer cor 9¡s¡ aleto.
- Code, hoñbre, @ñ¿, qú6 hóy €r¿s

- GBciEs señor, etoy .qEdecido de
3u !ené@ h6pirat¡d.a.
- ¿a!¿ l! párée esre pá¡, ¿Nó tó

- Pú¿dés ¿sU¡ *q!o d€ qle rc he
@mldo en roda nr vida !i lan la,

1 . ¿aué cFs qe há.e .r !óbréliefdo la con¡lc1a i1.tr¡co?

A) se poñe l s1é !t v¡ qoe ¡o r¿ c.

B) Se enf¡d,, rré.jo¡a lá €s!
C) Cone porqlr rene mlcha h¿ñbre
D) Agam i! ónidá y * ñar.n,

E) Le si!ú r, eñie,ne. ooo. s¡

2. ¿Aué ¿9iñ8 d.¡ coBpoñañi..t!

A) Ou6 és muy q.i*o$ y póree te

B) ou6 es ú¡ cl.le y quie.é t.aane

C) Oue es ¿mable y * p@cúpr rur

t) cue e !¡á b!.¡a te6on¿ y .a
qu'eÉ qu6 pas h.mb€

e) Ow €s un bromlsia y $r eso t. d.



t rln fteñro dé OrÉnl.dó¡

3. ¿torqÉ p¡.nse qüe dic.r.¿Ouó
lá 9.Go r.L pan? ¿Nó to.rcent6 d. prjñ.a?

A) ¡¡orqle .6 u¡ par máliná¡o y

B) P.rqu€ 9*í¡ dÉjnljafqle efa ün

c) P!4ue e€ un p¿n nuy bueno,

D) Porque r..n ,á¡eó y je Odlábá

El Porquo qugi. q!é @ñtoG sélo
p.n y ño .t@ o*

4, ¿O!¡an .es qle es .t aór¡tióo?

o) E; ¿!6¡ó de !¿ esá

Prueba 2:

C$ndo lesá a inr.fr.. 6€3éá el
al¡freito y t¿5 cond¡.jrné s¡n adve6¿s.gnlon.es ala!¡s ariñ¿ts ómiemn, @ñ.
los pá¡arc olos atñ¿.e.rn atidénto

hbeman @nsum "Álo ls 6erys dE er
cú.rPo @ño los G* o lsemd.s

en i.s ¿otrss oás *us, .londo 3l a¡$
es ñqy .*e @3n¿o lteo. l. ¡¡via *
l¿nro vegd¿l ¿oflo s¡im; r-ñ ned;qué ogEbln e é51ado lád¿fio s.
@nvierlen r¿p¡c¡reñe en ¿du[6 y *kprodu*r LaE rla¡las floFcen v ¿.n r;
ayú¿z de ros iisedos t3núé¡ se

6. ¿cüát es ¡a idÉ pd..ipat qe c¡g!g!¿
Ios do. é:r!s?

A) Él hvreño es u¡¿ épóca difc¡l!¿rá
to¡, la €luÉlez¿gl L* e¡ói¿rones ¡áuBtes dirdt!¿
o t¡ollnar I¿ vid¿ d€ los *res vivós

Ci L¿5 2q* se* ón dd.ñrñádás
06¡0¿* pürden lener un. gEn

O) Mhhas rniñaló rmlgEn ai:1! ¡as
diri.ullades climátié3q Las arinares y t6 pkiNas
¡¿6¡lsn áoua paÉ pod€.

¡. ¿Oqé 6 ¡. q* s.tiú!¡a t¿ v¡d¡ e¡ ¡s

3)
c)

E)

7- séqún .¡ pri*. b:r', ¿cua¡ i3 .:aé
ci¿s;fi€c¡oR es .ó*da,

B)

D)

E)



D€panaertó <¡c OrÉnt c¡ó.

Prueba 3:

aqlellá óo.;l! Plefot
* bobió !n ay, d! tun.

Y no pltiend. ódar
Las et€U6 3 ¡á btom

se ple a fio.ar !i.ra{,
Y árin ¡t@bE et .¡nto.tuh.
cu.ndoám.nec¡ó.
...Y p'rdo @ntada: Uñ.

13. ¿auién y.¿á¡do rffi. l¡ ¡ic¡?

i¡j trimá y yo un d¡a de véÉ o
L* v€cins un dia de ver¡n¡

¿)

E)

3)

€)

o)
E)

B)

E)

1'l- ¿t ñ q,é roñ.n 
"t 

cdro?

J.

6. ¿€n qué ñomoiro pq¡¡o.ontar

9)

E)

,. ¿Porqué.tfnar cóntó r.n rer

a) PoEue lraba bo*r¡o
e) Polq!€ tun et sot io * v6t¿n¡) Poau: esiaba 1d9€
t Po&re se a¿bjót. tu¡a

10. ¿oué|rut6 cje€3 m¡€ d.eu.do,añ

c) si rro6s no tuent.s

€) PÉñ1 no * d€ode

Prueba 4i
Tóií¡ té @eles y sé ne han

sl @3 €p¿z d€ .¡leid6 bie
{oma¡do !n to¿r de .ad8 crtRna-
sáb€3 É3eo¡dr. a t* oM!tu

lPuedo. @l¡1. ¡!s le3 dél¡¿s ¿e rs
hóta de Éspraas r lnt ,6 t¿gm¿¡ts
6n EpP, slaeffiib y dépués boñno),

tl, ¿G$é harán ñis rcci¡os?



oepar!¿ruito de Odé¡lai;tón

Prueba 5:

r¿smsnró d.t d,ñrEo dét i.té md¡o

No sé. petu nlellm,tsiema d¿ v¡dd s
orsrnro 3l de ueal= L, sLa rirr¿ d? 4LÉ- uo&!s entnr.€ t6 ojG det Dj€t r.i,
tserc H q!t2ás 3éo 9or!u6 e q; Dd;*!0qr¿d,6y E cúf€¡dé ¡¿d,

No esLs ú. tuosf
oudades det hoñoE btú@ dond€ s;
Pú¡da úoch.r <¡md * ab.¿n r¿s ho.r
de ros a¡b.res e¡ rm6veE. o @o vúáián

Soj úf, prct rcr6
Nvós pÉfenmos etaáv. mumDn. d.rv¿¡roeb.é á ruperfioo det ¡¡ao an@mo€, orc¡ de e* nl\.ño vFnro ourmcd. m¡
rr ru¡¡ Etslre rene ún v¿tor in6limáde
,áÉ rn pel ñja, y¿ qup rodos t6 s6EsamFrrtm h ñffio á mro el ñsl dámr €r nombr.

El t¡b¡.. ljtai6
am,3ne e5p:m! @n l¿ vd¿ dua

ls ¿Prrque "rees q,E:t,¡d,o dtcéi "e,F'.1 rcla ¿s un ,¡r€ja v nocóm9n.de nadr,?

!¡) Po,qre r léñe cllxtu v 4"^
codpréide ras a*sl) Paru dejár darc qu¿ ¡. sb€

c) Porq,e i¿b{¿ ,ñ idroma dBtdo ,!
D) Pará que * aen oedá dó.!.
_. rñpFide nrto¡aue e tosi Jrr¿ fsbajsM éfe ros !¡anmr

16. ¿Aua q¿i.É decú ..ród!¡ ts 3é¡¿3coñpi¡t n $ nirmo att ¡1 ,?

Ar oue os pFtee rutss io 6oñDáne¡

B) Ole si údc emped¡n@ st.n,é

ros psmrte lrvtr ¿

DJ orp el ávc

E) Oue st lrc.s cóñpánimo3 ét

t7, Entó ost€ ¡fimac¡oG ¡rv unáqk r€latq
A) E¡ri€¡ój!¡mnucroeli.ñ
B) E p¡el rq¿ ft qle rom¿ p.xeCe

c) El Fé¡ ola *b6 aue deper¿e d¿l

O) Erpr.rml¡ dFltura 6n roaué ted:
!a ltetu

E) Er prr ñja me que 16 bta¡@s
*ben idorpFlar l¿ naru€teza

It. ¿Oué quteÉ d*tr "Ét ¡rF comdtu
.u €sp'rltu ¿or lá v,rkqu.

a) Ole t d@ tos se6s livos
cr¿pé¡der der a,É qúo Grr¿nB) oue ee rro rom¿ * rrabi¿¡ c¿ G

q a€ 16 Indi6 creen e. :!.
espflus y nosorG ¡oo) O€e'¿re 6@m¿ un¿slr:

E) ou alsmc s€s lrrc3 ne@srá:



Oétfi tame¡to de O¡iénrádié¡

Paüoba 8:

Li¡r d¿ms d. Bagóád nablá m¡r¿¡oun dr¿mánr. ¡aÉvtoro. un dt¡, ol
oÉm.nre *rt ¿J fueao
falqo L¡ dám. acldÉ s cheray etgr
r¿moe por sr *b|dura, v odó a mucd¿
del ¿omerciad. oue re ri¿bf v.Mido h

c¡61a, *;rnió conde¡ó ¿t @@ead¿
a ser connlo por lc ieoñ6 en !n u5o

EL 
'li¿ let erlioo, tá dáña. deel¿ !¡

fiiador, .on1¿mpl.bá .l !0!6 hmt!€
l3m¿loros r énv€lect'lo po.l¡ angug á

Peo ¿ sond* de r dan€ eddaró¿. !n qlfo ¡e iÉ. Ft st!¡o s h,6i¡
ábieno y en vez ds teom5. hábian sridódós salos idiat6. ¡y¿r€bEn
erB¡&fefre, oLfare6b.n s tndf@m¡á¡ m6er¿b's dFsnay¿do I ieñriámn mr
-[rr, áqrméir¿ fuo€ c€it60

!á dama tué ? ymn.r 6u Ébi¿ 3 los

.Dé q ereqúejrs,!ed¡loelvEr La ev
T¡¡da É! qr oró pof olo, dknr. por d erie

cr¡añó ¡osorbe !c
heñis €.ga¡¿do á ér su diehanle €.á
9ak., ¡!éslos reon€s tambié¡i .s{é.n!s ei

,:9, ¿?rr qué son€1¡ ta dam.?

¡.) .¡o!e q!órn v€¡s.6e de

a) ?.qúe le a61¿b¿.t 6Gdá¿Lr.

C) Corque 6l r.dbÉde et óiáss.r.
o) Porqué aj.,i, tdr.iir
E) p6q!e rod. ¿t mlndo ra ve¡a

20 ¿Oué qu.f,. ¿.ns.gutrchct¡y
de¡ándo s¿irrá tós o,rd?

¡1. ¿E¡@i1é q@ st v¡sir acrqa ¡i.n
..r , @rdhr¡re?

A) Sl, to.qw ón ¿l rido qúo pás¡
el @nercl6nre ya 6eménl,l

B) Sí, !.Gue éí ¿; @ftr!¡€¡,te
podí¿ !ól@r a engln* á t. ae ¿c) No, po.qúe er .oúmtanb *
quedó l.n Í.ñqrilo y volvera a

D) No, póaue d¿Uá qstig¿tse
múcho ¿ un á-¿&la¡te !É

E) Ni sl ni no, ro se de¿e sátjer

¡¡, ¿cce. quó or vié'. piensa iglar que

¡.1 No, po¡qúé qdéÉ ,g¿n,n¿
B) No, p.l!6 cNid.É rianceñlü

el astlo qle elja pic,
c) N¡, !¡,Wó qlieÉ qre 3e dé

.uo¡ta d6 ¡re €s demásirrc .n,€l
o) 9¡, poqle * !n horobre ñ,yrcro

€) si, !ó.!!¿ h¿oe todo io que ena b

3l

D)
E)

C.sliga. he6 á emerci€¡le

ddfa¡ rna mñpen$cr¿F p.ra la

Ore ra dana sa€m su ¡.bt¿
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Oapart oento dé Ort€.t¿.j¿n

Prueba 7:

M' tamt¿ y ro qu€Émos ú. rá Dr.!¡
oesdo Br¡ñ* Lofl¿Émos un baó há¡
Er aren.l ós brñ.@ñoe v ddu¿srcrvrmG 3 Ehn6 a amer uru 5! s

Nor lrsn d¡do ete iotdo d. irr¿nc apÉqG

2t. ¿cuál .s ér vr.l. na. baeb?

De Ehnes á sinb cndins
l€ ss'la cnslin¿ at aéñát

E)
c)
o)

s)
c)
D)
n

2¡, ¿Crhro 1a.da ét b¡r.o 3n tr ,¿

25. ¿CuádowJ. ú bileré d¡ rd, y
vwlt¡ d€ a¡.res ¡l AnBi?

26. Po¡elmÉño rÉ. o ¿¿ qJs oir.

27. Coño h.n.s ....rg:do ráljae,ta
páñ L¡! @s d€ r. ude,¿a qu¿ hon
r:ñ6ñó3 qur sah, dél a€nat psé

1l:55
B)

o)
E)



Oepartañsto d, enc¡'rc¡ón

Pri¡s¡i 8i

Ls emp@s ndu5lri.tes y ¿úñ@tas
nePsnán olic¡na s Es cu¿t€e ¿ctdañ tos
@npÉ¡lts dé t.!.d!.¡6 m.¡!tacr!Éd6
y los vend.doé€ ie ñlqlir¡ri¡ y ñeteriáspnnas, y dó.de * edtÉ i.r r:
arlFlilr3dón t.fc¡rnátz¿ds.

A 5u !é: tas ót¡pEsós n*s,1rn d€s
6npret.s ak fabrcuán ñeu'nsná o
realcn úne de r d;6 irú'¡n¡

f¿ñbéi déñ ees¡ .@ de tos
ban@s y de ra3 mmpa¡IEs r5€clrssoós
fequ ee¡ bueias @munj¡.cirllé¡. .8só
¿ rá nlomá.rdñ .!d d6 de,rop3s.rÉa y
olbs sétolcio5 6mo rc ,ru. t.s D!.¡oi1

¿saels profesooáteE quo prépáfan a
etp€orahsi1A y,ácDj@r. Por .s ,:.
emp¡e*s más júponanEs €n6n sls
onomás @¡rdtc en ks crud.d*. Por €$tu|,v. $ de q!é Jás c¡ldad* sónenlrct de decisón €n lc que $ loñ€.
¿ñpllá¡ o @rmréñpf6as

z3 ¿cuát d...r* fE..sFsumené,ór
e edrdo rh,rdód.,L*ot*

A ;s Pmp¡eae ¿g¡Et& 6mo€i

3) ras enpe:as hdLlali5l¿s veñden
ros prodlctos manufacluÉdos

C) las O€¡des emt@s sbren
orc¡ná\ ¿r ts qftnd* crud€desL Lss en¡Eas ñe.¡e ¿n blén¿

E) L¿s g.¿¡d6 oa¡r?3!s 1ónan
decision$ id!¡nrnlés

¡1. lJ¡¡ qñn mpcs. qu¡.e
a$in¡.ttl!¡. an !¡. dr e.ta.
cludád.r, ¿Cu¡l €.ltGc@! oué
ttén. m¿. opotuDt.t¡d..?

3:$ ,á¡*lln464

¡ ra mp¡e: pug¿¡ nr¡r¡*¡ei
¡ctar ér cont .ro on €s!éte
1¡.¡l€{ ó ln¡\eitad6?
A) Prq!. ,:1 r¡enen jás

lonbi ¡a;* d¡,e¡Cer oroducirss\ Porqe F ei¿r -s 5€i
c) P.rq@ l.! .ñfe*nó c!d.r

t¿¡er nás p€¡r¡€.j&
D) Porqu€ pldjen at eo¿r n!¿!s

trótestlr¡t.s 9¡€plsdc
B Po.qle tes ln¡yeG¡d¿ds .s¡in

bier !dmi¡l5tÉ3.3

-7-
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O6p¡rt!rento de Or¡6nt ción

lrugba 9:

loy s e .rmAeaños d. ni bde v@ño qú6 hs les¿¡o ¡ a* rie ¡,^áruñor nos h. d.ho a n.ñá 
" " . ",,:

Hero @ftLh¿do ,.rr¡.

I

31. Papá q.¡.ó 3st¿c.Énl sin
problen¿s y cah¡rdlsm tibre, ¡h.aque y3 hré &lór. ¿e!é rej!¡ur¡nh

32. ¿cu¡lde rsr¿s álrñ¡crccq
&15¿'

r @os n46 s É a$rd(Énrdo
rr p4d0 h.d'a dó E6 er6
sup€r¿,0s i¿ €uó5@. @oi¿
rrdos tre¡En hor¡fo &mdrodr¡ y
n)che

'I

33. Si decidinc t at festárr.nt€ ir
chud6@! y apro¡;¡.daBené
gastaño6 to que indica., oÉc¡.
medró, ¿¿uánlo c¡t@r¡s que,e
.ost rá a miftdre la er¿ f¡mrrr.¿

a) E¡1ré ?s y 4¡ arc
A Eok41y55euros
c) Enlr¿ a6 y 70 e!rcs
D) Enlre71y35e*¿sq Ertre 36 y 110 e!ro,

1

i

3)
c)

E)



D€p.rt eé.r. d. Onénh.¡ón

Prueba l8i
ln Aú9rali¿ y ¿n 16 ist¿s vécinasqislói grup6 de animals de 16 ñás

a :guc y err.ños d€t ptanol¿.
€¡ AusiÉl¡a hay m¿m-'feos, quo óñc

ya $bén $¡ los qDd aenr¡t¡¡ ¡ 3!s
.rtas. E.ilre éáos, 16 ftrGupiats p.ier á
rús hijos. .u¿¡dó n¿e., dé¡r€ de !i
p iegbe de r¿ p'errru¿do6n sr's¡tre y quá
Liene lorma de bote. ss e! a d¿j
canluro y del k€l!. los nonol..es $n
manilé.G mly a,¡s q6 vils en b5 nos
y ponén n!ev6, loro el óntlonjnm y ei

Er erú y e¡ l<t4 son piJa.6 ¿oredores

31. ¿Ouó 95¡¿ én ¿v¡¡sc¡¡ cste r.¡t
s.bé ¡.. aniel.3 d. auetall.?

A) Ole soó r¡Xoes &nures e.

A) Q!€ !.i ¿sp€.¡os d;s!,r$ . tas
¡r¿sr4 porcle sr nuv.¡ljqúosc) au. e^ spooiés s€s poau6
€srá. trly lej6 d6 ñósorrcs

i) ole 50¡ asp¿.ie¡ ruydili.¡resce
énco,nrar [oy en di¿

E) Or* $r espccis pú@ 6ñoddás
..rqüe $ h.n eslr¡liádó p@o

35, ¿Dé qué grupós de anrn¡¡€3 ¡os

A) Mabupi¿Jes, maniléG,
monóaemas p4ac

B) Cánqubs, ofnitofi¡* y
equidnas éóúsyKwjs

c) ta.ólremaso¡nitortnús
rE.s¡p¿ ¿s pájaps córédoesD) MaRpia¡s, m¡or.úás,
coródoEs, pájar6

E) ¡/smiteros'¡onolreñas,
mamfeÉs mee¡3lss. p. a¡.s

38, ¿De qG slpo.es que debé
ar¡médlaF€ {¡a c.ia de equidm

O c3 peqrenos p€ce.Jrls

r) ¡€ pr.rr.n der ric



PLAN PARA CURSILLO DE NIV.ELACIóN Y SELECCIóN
PRIMERO BASICO

LICEO JAVIER VESPERTINO

Looros:

o Mejorar el proceso lector de los y las estudiantes mediante competencias lectoras.q lnterpretar d¡versos tipos de textos (l¡terar¡os y no literarios) ut¡l¡zando herramientas
tales como: identificación de ideas princ¡pales, codificación de vocabular¡o, secuencias
estructurales, inferenc¡as, lectura de ¡mágenes.

o Explicar el porqué, el cómo y el para qué de las situaciones presentadas.
o Beconocer Ia intencionalidad de un texto y de un autor.
o Ut¡lizar la ¡maginación y la creatividad en producciones escr¡tas.

Contenido:

o ldentil¡cación de vocabulario: sign¡ficado de palabras, frases y párrafos del lenguaje
escr¡to, a partir del contexto, con las lecturas: "Una ex¡stencia condicionada por el
agua y la caza" y ""El pequeño vamp¡ro".

u ldea principal: definición de la temát¡ca central y de los aspectos más relevantes que
Io sustenten con las iecturas:

o Secuencias eslructurales: organ¡zación de los eventos de un relato escrito, en forma
lógica y ordenada con las lecturas:

tr lnferenc¡as: deducción de información implícita en un texto. A partir de las siguientes
lecturas.

ú Valoración: crear_¡uicios de valor con respecto a la intencionalidad, argumentación y
organización de las ¡deas del texto.

c lntertextua¡idad: establecer relac¡ones entre los conocjmjentos previos del estud¡ante
y eltexto leído, teniendo en cuenta aspectos como eltema, la estructura l¡ngüística y
la situac¡ón comunicat¡va.

-r Producción de textos escritos: generar pequeños textos personales provocados por
la interpretación de textos leídos y su poster¡or re-escritura.

Estrateoias:

r lnd¡car objetivo de cada lectura.
r Explorar presaberes con respecto a la lectura.
o Hacer predicciones a partir de imágenes, títulos, personajes o palabras claves.
o Ut¡lizar organizadores previos (si lo requiere el grupo).
o Realizar lecturas var¡adas de textos l¡terarios y no literarios.
L-r Emplear el subrayado, la señalización u otra estrategia lectora durante la lectura.
ü Comprobar si se cumplió el objetivo.
u Hacerun parafraseo de la lectura por párrafos, al inic¡o, ycompletaal f¡nal.
f Real¡zar d¡scus¡ones gu¡adas del conten¡do con respecto a las inferenc¡as, ¡ntención,

organización y juicio crítico



Evaluación:

o Comprende un texto a partir de la exploración delvocabular¡o.
u ldentifica ideas principales y real¡za una secuencia estructural de un relato.
o lnfiere s¡tuac¡ones o información de un texto.
a Hace juicios valorat¡vos y crít¡cos respecto al contenido de un texto.
o Relac¡ona eltexto con sus presaberes y ampl¡a su conocim¡ento lector.
o Escribe pequeños textos l¡terar¡os: poemas, cuentos, relatos o histor¡as luego de una

abundante Iectura modelo.

Clase: 'l

VOCABULARIO

Lectura: Una ex¡stencia condicionada por el agua y la caza
Género: Expositivo
Area: Estudios Sociales
Bibliografía: Orígenes del Hombre, El Eslabón Perd¡do, Ed¡ciones Fol¡o, Barcelona, 1994.
Objetivo: Decod¡ficar vocabulario para meior la comprens¡ón lectora.

lntroducción I\rotivante Trabajo Personal Trabaio en Grupo Evaluación
lndicar el objetivo y
explicarlo,
Observar ateniarnente la
iluslración, lluvla de
ideas.
¿Qué conocen acerca de
la vida primiliva? (anoiar
en el pizarrón lodas las
ideas).
A parti del título hacer
pred¡cciones acerca de lo
que se va a falat la
leclura (anolar).

Hacer una primera lectura en
lorma s¡lenciosa.
Proyectarles la lectura
uUlizando una simbología que
indique aspeclos importantes
de la misma.
lndicarlesalosylas
estudiantes que realicen su
propia simbología.

[4onitorear: "¿Voy
comprendiendo el texto?"

Realizar actividades de
identilicación de
vocabulaío como:
Señalar sustaniivos.
lndicar conceptos.
Reconocer srnónimos.
lnferir antónimos.
ldentificar verbos.

Contestar:
¿Oué es un homínido?
Describir cómo eran los
primeros hom inidos y
decir cuáles e¡an sus
costumbres.
¿En qué circunstancias
usaban la madera?
¿Qué relación guarda
el tílulo con el
contenido?
¿Oué dilerencias hay
entre esa vida y la
actual delset
humano?
¿Cómo sinlieron la
lectura? ¿Hubo alguna
dificultad en el trabajo
individual o grupal?

Ciase 2:
VOCABULARIO

Lectura: El pequeño vampiro
Género: narrativo
Área: literatura
B¡bl¡ograf ía; Ángela Sommer-Bodenburg, Alfaguara, 1 997.
Objet¡vo: Decodificar vocabular¡o para mejor la comprensión lectora.

3



lntrcducción Motivanle Trabajo Personal Trabajo en Grupo Evaluación

lnd¡car el objetivo y
explicarlo.
Ob,serva¡ atentamente a
ilustración, lluvia de
ideas.
¿Ouién sabe algo sobre
el conde Drácula? ¿Son
los vampiros seres da la
lantasíao pertenecen a la
realidad? Describan cómo
es un vampiro- (anotar en
el pizarón todas las
ideas).
Si el personaie princlpal
se llama Antón, indicar
cómo creen qué es é1,

físico y rasgos de
personalidad. qué le va a
pasar, qlién es Sabine La
Horrible (anotar).

Hacer una primera lectura en
lorma sile¡ciosa.
Subrayar los hechos que
consideren más relevanles
(azul), los personajes que
aparecen (rojo), los lugares
(verde).

N,lonitorear: "¿Voy
comprendiendo el texto?"

Bealizar actividades de
identilicación de
vocabula¡o como:
Señalar signilicado de la
palabra precip¡ladamente.
Relacionar sinónimos-
lndicar lenguaje
connolativo,
lndicar diversos
significados de palabras.
(Ver hoja adjunta de
actividades).

Contesiar:
¿Oué pasó alprincipio,
en medio y alfinal?
¿Qué relación guarda
el título con el
conlenido?
¿Por qué Antón se vio
en ese lugar? ¿Qué
hubieras hecho tú site
encuenfas en el lugar
del personaje princ¡pal?

¿Cómo sinlieron la
lectura? ¿HutJo alguna
d¡ficuliad durante el
proceso de lrabajo?

Clase 3:
IDEA PRINCIPAL

Lectura: Elfantást¡co mundo de los animales
Género: expositivo
Area: ciencias naturales
B¡bliografía: El fantástico mundo de los animales, ¡nst¡tuto Colombiano de Cuitura, Bogotá,
1973.
Objet¡vo: 

'dent¡ficar 
idea principal en una lectura y comprenderla.

lnlroducción f\,4otiva¡te Trabajo Personal Trabajo en Grupo Evalueción

lndicar el objetivo y
explicarlo.
Se les llevará fotogralías
o proyectará diaposilivas
de añiñales que se
camuf¡an según el peligro
o área donde se
-Áncuentren I os
estud¡antes compartirán
qué conocen de ellos e
indicarán por qué les
ocurre esias situaciones.
(anotar en el pizarrón
todas las ideas). lñdicar
c!áñdo le pasa esto a los
seres humanos (cambio
de piel, cambio de colo0
(anolar).

Hacet una primera lectuta en
forma silenciosa.
ParaÍrasear por párafos la
lectura de manera oral y
luego escrita.
Subrayar aquello que les
parezca imporlante.

"¿Voy cor¡prendiendo el

lndicar eltítulo más
adecuado a la leclura.
Señalar las ideas
principales de cada
párralo.
Escribir faiso o verdadero
según la valoración de las
proposiciones.
,de¡tilicar idea principal de
un párrato propuesto.

¿Qué es elcamutlaje y
cómo se relaciona con
la lectura?
¿Qué relación glarda
el tílulo con el
conienido?
¿Por qué la palabra
mimet¡smo es clave
para la leclura? Discut¡r
ideas principales y por
qué las eligieron
¿Cómo les pareció la
leclura? ¿Hubo algo
que les dificultará el
fabajo de leclura?

leclura sobre Ja vida de
algún animaly copia
las ideas DÍincipales.

4



Clase 4:
IDEA PRINCIPAL
Lectura: ¿Sabes cómo ponen huevos las gallinas?
Género: expositivo
Area: cienc¡as naturales
Bibl¡ografía: Revista D¡ni, No, 132, mayo de 2001 .

Clase 5:
DETALLES
Lectura: Un bebé de 25 años
Género: expos¡t¡vo
Area: actualidad
Bibl¡ografía: Revista Conozca más, Editor¡al Atlántida, 1995.
Objetivo: Reconocer elementos que den característ¡cas descript¡vas al texto.

ldentificar idea princi en una lectura v comDrenderla
lnlroducción Mol¡vante Trabajo Persoñal Trabaio en Grupo Evaluación

lndicar el objet¡vo y
explicalo.
¿Ouién sabe por qué de
alglnos huevos nacen
pollilos y de otros no?

¿Qué conocen de la vida
de las gall¡nas? (anotar
en el p¡zafrón todas las
ideas). De qué creen que
tralará la leclura de esle
día (escribir en el pizaróñ
las ideas).

Hacer una primera lectura en
foma silenciosa.
Utilizar la señalización
durante la segunda lectura
(escribir sus propios símbolos
en eltexlo).
¿Qué dice el texto? (Escribir
en forma de esquema)

I\ronitorear: "¿Voy
comprendiendo el texto?"

Señalar la idea principal
del párrafo número dos.

¿Cuál es la idea principal

Señalar la idea principal
del cuarlo y quinto párrafo.
lndicar olro lítulo que
sintelice la idea principal
del texto es.

Contestar:
¿Qué es la incubación
delhuevo?¿Qué
relac¡ón guardael tílulo
con el conlenido?
lndicar con sus
palabras el proceso de
formación de un pollo
Disculi ideas
priñcipales y por qué
las eligieron
¿Cómo les pareció la
lectura? ¿Oué cosas
aprendieron con esta
lectura?
Tarea: Elaborar úna
caricatura de ia leclura
y colocarle un texto

lnkoduccióñ Motivante Traba¡o Personal Trabajo en Grupo Eval!ación
lndicar el objelivo y
explicarlo.

¿Qué les sugiere la
lotografía de la leclura?.
De qué creen que lralará
la Ieclura de esle día por
el tilulo y la fotografía
(escribir en el pizarrón las
ideas). ¿Quién sabe por
qué razón hay personas
que no crecen? ¿cómo
creen que se senlirán
esias personas en un
mundo dilerente a ellos?

Hacer una pr¡mera lectura de
manera oral.
Subrayar todo aquello que
consideren importante.
Elaborar una labla con las
caracteristicas de Huang
Kiquan

Características
Fisicas Sicolóoicas

f\,4oniiorear: "¿Voy
comprend¡endo e lexto?"

¿Cuánto mide Huang
Kaiquan? ¿Cuáles su
edad? ¿A partir de qué
edad se detuvo su
crecimiento? ¿En dónde
nació? ¿Cómo es su
moiricidad? ¿Cuál es la
medida de sus manos?
Completar oraciones.
Subrayar afirmaciones
falsas y verdaderas.

Contestar:
¿Por qué la
enfermedad de HLlang
Kaiquan se le conoce
como "los jóvenes
viejos" ¿Qué relac ón
guarda eltítulo con el
conlenido? Cór¡o te
parece la actilud de los
padres respecto al
joven. ¿Por qLré? ¿Oué

¿Cómo les pareció la
lectura? ¿Qué cosas
aprendieron con esta
lectura?

5



Clase 6:
DETALLES
Lectura: Elchapín
Género: narrativo
Área: l¡teratura
B¡bliografía: José M¡lla y Vidaurre, El canasto del sastre, fragmento, Piedra Santa, 1993.
Objet¡vo: Reconocer elementos que den características descript¡vas al texto.

Clase 7:
SECUENCIAS
Lectura: Nuestros padres fueron hechos de maíz
Género: narrativo
Área: literatura
Bibl¡ografía: Las h¡stor¡as del Popol vuh, Ed¡torial Universitaria, Costa R¡ca, 1998.
Objetivo: Seguir secuencias narrativas dentro de un texto.

lnlroduccióñ Motivanie Trabaio Personal Trabajo en Grupo Evaluación

lndicar el objetivo y
explicarlo (se escribe en
elpizarrón).
¿Oué significa la palabra
"chapín"? ¿Por qué a los
y las guatemallecas ños
llaman chapines?
lndiquen caracierísticas
de los chapines (se anota
en el pizarrón). Buscar en
el peri&ico una lotografía
y peqada en su cuaderno
sobre el prototipo chapín.

Hacer una primera lectuta de
manera silenciosa.
Una segunda lectura para
parafrasear cada párralo de
forma oraly subrayar la idea
principal.
Escribir las ideas principales
en un cuadro sinópt¡co.

[/onitorear: "¿Voy
comprendiendo el texto?"

De una serie de
caracteríslicas del chapín,
subrayar aquellas que
aparecen en la leciura.
lndicar organización del
texlo.
Relacionar eler¡entos de
¡as preferencias del
chapín.

¿Qué relación guarda
el lílulo con el
contenido? ¿Estás de
acuerdo con lo que

De
acuetdo

En
desacuerdo

¿Qué cosas ha
cambiado elchapín de
principios de siglo XX
con el delsiglo XXI?
¿Cómo les pareció la
lectura? ¿Qué cosas
aprendieron con esta

lnÍoducción Motivanle Trabajo Personal Trabajo en Grupo Evaluación
lndicar el obielivo y
explicarlo (se escribe en
el p¡zanón). Llevarles la
Bibl¡a y preguntarles:

¿Por qúé esle es un I bro
sagrado? ¿Qué olros
libros sagrados conocen?
¿Por qué del Popol Vuh
se dice que es un l¡bro
sagrado? ¿De qué fata
ese libro?

¿De qué creen que
fatará la lectura de hoy.
por la imaqen y eltílulo?

Hacer una primera lectura de
manera silenciosa-
En una segunda leclura
ulilizar la señalización para
deslacal los aspectos más
importantes. Comparar con
otro compañero su
señalización e indicar por qué
destacó esos aspeclos.
Hacer un esquema con:

¿Oué personajes aparecen
de primero en la lectura?
¿Por qué se celebró el
consejo en la oscuridad?
¿Qué fue Io primero que
dijeron Tepeu y Gucumalz
alreunirse?
Otdenar las acciones que
se le presentarán
utilizando números de 1 al
L

Enumerar los primeros
hechos. (lntrocJucción)
Enumerar los hechos
centrales de la lectura
(nudo).
Enumerar los hechos
finales (desenlace).

¿Qué analogía hay
enle la creación del
Popol Vuh y la de
nueslras cteencias
religiosas.
¿Cómo sintieron la
lectura? ¿Hubo alguna
dificullad en el trabajo
rndividua o qrupal?

Primero lLuego lA final I

I\¡oniloreal "¿Voy
compre¡diendo el texto?"
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Clase 8;
SECUENCIAS
Lectura: El queso
Género; expos¡tivo
Area: ciencias naturales
Bibliografía: Enc¡cloped¡a ElGran Mundo del Saber, C¡encias Naturales, Edit. Norma, 1999.
Objetivo: Segu¡r secuenc¡as de estructura en un texto.

Clase 9:
INFERENCIA
Lectura: Ro¡o caliente. Azul frío
Género: expos¡tivo
Area: interés general
Bibl¡ografía: Descubrarnos Nuestro Mundo, Ed¡t. World Book, Chicago, 1993.

lnlroducción Motivanle Trabaio Personal Trabaio en Grupo Evaluac¡ón
lndicar el objetivo y
explicarlo.

¿Oué clases de quesos
conocen? ¿Alguien sabe
cuál es el proceso para
hacer el queso? (anotar
en el pizafón todas las
ideas). ¿Qué comidas
llevan queso?

¿Qué quieren saber del
queso?(escribir en el
pizarrón las ideas).

Una primera lectura atenta
del texto.
Una segunda lectura
subrayando las ideas
principales en cada párralo.
Hacer un esquema de los
cinco pasos para hacer un
queso.

queso

Monilorear: "¿Voy
comprendiendo el texto?"

lñdicari
¿Cuál es la elapa anlerior
a la colocación de la
cuajada en el molde?
¿Cuál es la fase inmediata
al proceso de maduración
del queso?
Enumerar oraciones de
acuerdo a la secuencia que
suceden los eventos en el
texto.
lndicar el paso anlerio¡ a la
adición del cuajo a la leche
en la producción del queso
es:
¿Qué sucede después de
echarle las enzimas a la

¿Qué relación güarda

conienido?
Discutir ideas
principales.

¿Cómo se creó el
queso?
Con cinco alumnos
decir la secuencia del
ptoceso de un queso.

¿Qué aprendie¡on?
¿Cómo les pareció la
leclura? ¿Hubo algo
que les dificultará el
trabajo de lectura?
Tarea: Escribe la
secuencta de cómo
hacer uña gelalina.

etivo: lnler¡r ¡deas ¡mpl¡c¡tas en el texto
lntroducción N,,lotivante Trabajo Personal Trabajo en Grupo Evaluación

lndicar el objetivo y
explicarlo.
¿Cuáles son sus colores
lavoritos y por qué?

¿Conocen algo sobre la
sicología delcolor?
Organizador previo
'Sicología del colo/'
¿De qué lratará la leclura
de hoy? (anotar en el
pizarrón).

Hacer una primera lectura en
forma oral
Decoditicar la palabra
"chándal y moquelas".
Utilizar señalización y diálogo
con elautor.
Eláborar una iabla de los

l\,4onilorear: "¿Voy
comPrendiendo el texio?"

m
Cálidos Fríos

Ejemplos Ejernplos

La expresión "los colores
pueden habla/' ¿qué
significa? ¿Con qué está
relacionado la
denominación de colores
cálidos? ¿Para qué sirve
conocer el significado de
los colores?
Situvieran que hacer un
aliche publicitario para una
bebida refescanle ¿qué
colores useríás?

Contesiar:
¿Cuáles el lenguaje de
los colores?
¿Qué nos comunican
los colores?
Si tú fueras un color
¿qué color serías?
¿Qué relación guarda
eltítulo con el
contenido?

¿Cómo sintieron la
lectura? ¿Hubo alguna
dificuliad duranle el
proceso de fabajo?
¿Qué aprendieron con
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Clase: 10
INFERENCIA
Lectura: Tres vivas por los astronautas
Género: expos¡tivo
Area: ciencias naturales
B¡bl¡ografía: Enc¡clopedia de Carl¡ios, La T¡erra y el Espac¡o, Ed¡c¡ones Jún¡or, Madrid 1992.
Ob.iet¡vo: lnferir ideas implícitas en el texto.

Clase: 11

ESTRUCTURA
Lectura: La ca¡a de Pandora
Género: narrativo
Área: literatura
Bibliografía: Nathaniel Hawthorne, Cuando la T¡era era niña, historias de Ia mitología griega,
Panamer¡cana, Bogotá, 1 998.

lntroducción I\,4o1¡vanle Trabajo Personal Trab¿jo en Grupo Evaluación

lndicar el obielivo y
explicarlo.
Observar alentamente la
ilustración, lluvia de
ideas-
¿Qué saben de los
astronautas? (anotar en
el pizarrón todas las
ldeas)-

¿Olré les interesa saber
de los
astronautas?(anola0.
A partir del título ¿cuál
será el contenido de esta
lectura?

Hacer una ptimera lectura en
forma silenciosa.
En la sequnda leclura
parakasear cada párafo de
forma escrita y allinal del
trabajo personal se leerá para
saber lo que escribieron.
Hacer el siguiente esquema:

LOS ASTRONAUTAS
Condiciones
Enfenamiento
Traies
Comida

I\,4onilorear: "¿Voy
comprendiendo el texto?"

¿Oué olro lítulo podría
tener la lectura?
¿Qué quiere decir la
expresión "los trajes
espa6iales son
herméticos"?
¿Por qué necesitan
prepararse muy bien los

¿Por qué los aslronautas
comen alimentos
deshidralados?
¿Cuál es el objetivo del

Contestar:
¿Por qué un astronauta
necesita tanto
eñtrenamienlo?
¿Cuá¡es eltrabajo de
un astronaula?
¿Por qué se explora el
espacio?
¿Qué relación guarda
eltítulo con el
contenido?
¿Cómo sinlieron la
leciura? ¿llubo alguna
dificultad en el trabajo
individual o grupal?

etivo Reoresentar uemáticamente las ¡deas de un texto.
lnlrodLrcción Motivante frabajo Persoñal Trabaio en Grupo Evaluación

lndicar el objetivo y
explicarlo.
¿Conocen qué es una
caja de Pandora? ¿Qué
contiene? (anolar en el
pizarrón todas las ideas).
Organ'zador previo de
qu¡én es Pandora y
Epimeleo en la mitologia
gfiega.

Hacer una primera lectura en
lorma silenciosa-
Uiilizar la señalización en la
sequnda lectura.
Elaborar un cuadro con:
- Personajes principales
-Petsonajes secundaf ios
- Amb¡tos menotes
-Narador
Monilorear: "¿Voy
comprendiendo el texto?"

Elaborar un cuadro de
causa-efecto.
Sintetiza ia idea principal
de las sigl.lientes pa{es:
lntroducclón
Desarrollo
Desenlace

Contestar:
¿Cuál es la inlención
de este milo?

¿ Por qué se d¡o la
situación presentada?

¿Oué males hay eñ e¡
mundo y por qué se
dan?

¿Qué re ación guarda
ellitulo con el
conten do?
¿Cómo siniieron la
lectura? ¿Hubo alguna
drficultad en el trabalo
individual o grupal?


