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Presentaci6n 

Estimado personal docente de segundo ciclo de Educaci6n Basica: 

La buena labor docente debe ser exigida y reconocida por toda la sociedadA El sistema 

educativo debera contar con docentes competentes y motivados, de modo que su 

trabajo redunde en beneficios para las generaciones de ninos, ninas y j6venes que 

transitan ano tras ano por las aulas en todos los niveles educativosA Los y las docentes 

son protagonistas que pueden hacer la diferencia en la vida del alumnado y lograr la 

efectividad del proceso educativoA 

Por ello, el Ministerio de Educaci6n, en el marco del Plan Nacional de Educaci6n 2021, 
desarrolla el curso de especializaci6n docente en areas basicas del curriculo, el cual 
busca brindarle a las docentes y los docentes herramientas efectivas para lograr 
mejores resultados de aprendizaje en sus estudiantesA Este curso se desarrolla con 

el apoyo de las instituciones de educaci6n superior formadoras de docentes, bajo 

modalidades flexibles de entrega y esta integrado por ocho m6dulos: i) introducci6n 

a las competencias comunicativas; ii) evaluaci6n continua; iii) crear un ambiente para 

lectores y escritores; iv) comprensi6n de textos; v) producci6n de textos; vi) investigaci6n 

acci6n: seguimiento y refuerzo academico; vii) el lenguaje en la interdisciplinariedad; 
y viii) el arte en el desarrollo de las competencias comunicativasA 

Cada m6dulo se enfoca en un area especifica de las cuatro competencias de lenguaje: 
expresi6n oral, comprensi6n oral, comprensi6n lectora y expresi6n escrita, con el fin 

de brindarle al personal docente tiempo y practica suficientes para apropiarse de 

metodologias que potencien en el alumnado aprendizajes mas significativosA De igual 
forma, los m6dulos impulsan procesos de evaluaci6n continua que permitiran una 

interrelaci6n entre el desarrollo de las competencias y la evaluaci6n que sobre los 

contenidos se realiceA 

El proceso de especializaci6n que ahora fortalecemos constituye una importante 

oportunidad de superaci6n academica que esperamos ustedes aprovechenA El proceso 

de perfeccionamiento docente, de formaci6n integral y de aprendizaje permanente 

implica no solo conocimientos, sino tambien actitudesA Por ello, les instamos a participar 
de manera alegre y comprometida, recordando que, como pieza clave del sistema 

educativo, tambien poseen un nivel mayor de compromiso para construir, junto a todas 

y todos nosotros, el pais que queremosA 

Darlyn Xiomara Meza Lara Jose Luis Guzman 
Ministra de Educaci6n Viceministro de Educaci6n 
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Introducci6n
 
"Es un buen libro aquel que se abre con expectaci6n 

y se cierra con provecho" (Luisa May Alcott)A 

Leer es un acto de placer no solamente cuando 
se lee una novela, sino cuando la experiencia 
de interactuar resulta exitosa: se aprenden 
nuevos conocimientos, se conocen lugares y 
culturas lejanos, se encuentra la informaci6n 
necesariaA En segundo ciclo, los y las estu
diantes se convierten en lectores y lectoras 
competentes al trabajar con diversos tipos de 
textos y al aplicar distintas estrategias para 
interactuar con los contenidos y construir nuevos 
conocimientosA 

En los primeros anos de formaci6n escolar, los 
ninos y las ninas aprenden a relacionarse con 
los textos mediante el disfrute de relatos, 
canciones, etcA, que logran fortalecer una 
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actitud positiva hacia la lecturaA En cambio, 
cuando llegan a segundo ciclo, la relaci6n con 
los textos exige del o la estudiante un mayor 
involucramiento de procesos cognitivos y 
habilidades lectoras, pues en este nivel no 
siempre se leera para deleitarse, sino tambien 
para aprender otros contenidos mediante la 
lecturaA Es en esta etapa cuando los y las 
estudiantes necesitan herramientas para rela
cionarse exitosamente con la diversidad de 
textos que les corresponde consultarA 

Cada situaci6n de lectura para aprendizaje debe 
ser cuidadosamente pensadaA Considerar las 
experiencias previas y el contexto del lector o 
la lectora permite garantizar aprendizajes 
significativos y el empleo gradual de estrategias 
de lectura efectivasA El o la docente de segundo 
ciclo puede planificar un plan progresivo de 
actividades orientadas al desarrollo de 
estrategias lectoras en sus estudiantesA Los 
criterios a considerar para la selecci6n de los 
textos deben estar en funci6n de responder a 

la diversidad de lectores y lectoras que se tiene 
en el aulaA 

Las estrategias de lectura son herramientas 
fundamentales que se le deben proveer al 
estudiantado para que sean capaces de operar 
el contenido y la estructura de los textosA 

Los especialistas de la lengua, Cassany, Luna 
y Sanz, enumeran algunas caracteristicas de 
los lectores y las lectoras competentesA 

Perfil de lectora o lector competente 

Lee habitualmente en silencio; puede oralizar 
con entonaci6n adecuadaA

 Lee con rapidez y eficientementeA 

Se fija en unidades superiores del texto: frases 
importantes, palabras clave, etcA No repasa el 
texto letra por letraA 

No lee siempre de la misma forma, se adapta 
a cada situaci6n y utiliza habilidades de lectura 
(vistazo, anticipaci6n, lectura entre lineas, otras)A 

Controla su proceso de lectura y sabe elegir 
las estrategias adecuadas al texto y a la situa
ci6n de lecturaA 

Comprende el texto con mas profundidad: 
identifica la relevancia relativa de cada 
informaci6n, la integra en estructuras textuales 
y jerarquicasA 

Distingue entre las ideas que son importantes 
para el autor o la autora y para ellos mismosA 

Cada docente dispone del suficiente cono
cimiento de su grupo para seleccionar 
acertadamente las estrategias y lecturas mas 
adecuadas para el logro del objetivo funda
mental de todo facilitador de la educaci6n: 
formar lectores y lectoras competentes y con 
autonomiaA 



 
 

 

 

 

Asi como se requieren estrategias para aplicar 
antes, durante y despues de la lectura, tambien 
el o la docente debe emplear durante la lecci6n 
de clase tecnicas para favorecer el desarrollo 
de tres momentos: anticipaci6n, construcci6n 
y consolidaci6n (ACC)A 

El cuadro ACC: anticipaci6n, 
construcci6n y consolidaci6n 

de conocimiento

Estrategias que pueden usarse para promover 
la comprensi6n lectora 

Fase de anticipaci6n: antes de leer 

Demandan conocimiento previoA 

Desarrollan vocabulario nuevoA 

Establecen el prop6sito de la lecci6nA 

Centran atenci6n y motivanA 

Proveen un contextoA 

Evaluan informalmenteA

 Fase de construcci6n: durante la lectura 

Proveen significado, combinando y 

reorganizando conocimiento nuevo con 

conocimiento previoA 

Revisan expectativas o suscitan otras nuevasA 

Identifican ideas principalesA 

Hacen inferenciasA 

Cuestionan el textoA

 Fase de consolidaci6n: parte final del
 desarrollo de la clase 

Resumen ideas principalesA 

Repiten lo que se ha aprendido de forma oral 
o escritaA
 

Comparten e interpretan nuevas ideasA
 

Usan y aplican nueva informaci6nA
 

En algunas traducciones se escribe ABC, por 
sus siglas en ingles: anticipaci6n, building 

knowledge and consolidationA 

Objetivo 
Desarrollar la comprensi6n de textos mediante 
la aplicaci6n de estrategias metodol6gicas y 
didacticas, con enfoque comunicativo, para 
mejorar la practica docente en el aulaA 

Esquema del m6dulo 

Unidad 1 
Textos literarios 

Comprensi6n de textos 

Lecci6n 1 
Lectura interactiva en voz alta 

Lecci6n 2 
Niveles de comprensi6n 

Lecci6n 4 
Organizadores graficos 

Lecci6n 3 
Estrategias de lectura 

Unidad 2 
Textos informativos 

Lecci6n 1 
Navegar por los textos 

Lecci6n 2 
La noticia 

Lecci6n 3 
Leer para buscar 

informaci6n especifica 

Lecci6n 4 
Interpretaci6n de textos 

informativos 

Comprensi6n de textos 

E
specializaci6n docente para segundo ciclo de educaci6n basica
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Textos literarios 

Introducci6n 

La misma sensaci6n que se experimenta al escuchar 
una melodia puede sentirse al leer un buen texto 

(Cassany, Luna y Sanz, 2000)A 

La experiencia lectora puede ser una maravillosa 
aventura por lugares jamas imaginadosA Puede 
conducir a experimentar las mas profundas 
emociones y sensacionesA Los textos literarios 
tienen la posibilidad de llevar a los lectores y a 
las lectoras a un verdadero deleite estetico 
cuando se trasladan a sus universos internosA 

Indudablemente, los textos literarios se carac
terizan por aspectos muy particulares, propios 
de su genero (al no ser el prop6sito de esta 
unidad, no se desarrollaran en detalle)A La 
funci6n comunicativa de la lengua alcanza en 
los textos literarios niveles muy profundos y 
diversos, por ello se vuelven posibilitadores de 
muchos significadosA 

Desde siempre, la practica docente ha tenido 
en los textos literarios un recurso didactico 
fundamentalA En algunos casos, el afan por que 
los textos literarios sean disfrutados y valorados 
ha llevado al efecto contrarioA Algunos espe
cialistas en educaci6n recomiendan fomentar 
el acercamiento de los ninos y las ninas con 
los textos en el hogar y el aula para propiciar 
el contacto y experiencias agradables con 
ellos, aun antes de que los estudiantes lean 
convencionalmenteA 
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La propuesta que se presenta en este m6dulo 

para trabajar con los textos literarios se 

fundamenta en la idea de que las experiencias 

significativas para el aprendizaje son aque
llas que se vinculan con conocimientos, 
experiencias e intereses de las y los apren
dicesA Apoyarse en los saberes y experiencias 

previas para comprender el significado de 

nuevos textos es una estrategia que el o la 

docente puede fortalecer en el aula, ya que 

le permite establecer conexiones y generar 
prediccionesA 

Recuerde 

El aprendizaje es una experiencia agradable 

cuando el contexto para aprender apoya esa 

experienciaA 

En este m6dulo se ofrecen lecciones que 

muestran el gui6n de clase de un o una docente 

que esta desarrollando las competencias 

comunicativasA Cada lecci6n se ha estructurado 

pensando en los tres momentos de la ACCA En 

adici6n a los objetivos para cada estudio de 

caso, se demuestran objetivos para cada clase 

para ser comprendidos por los y las aprendices, 
con lenguaje sencillo y puntualA Se parte de la 

idea de que los y las estudiantes son prota
gonistas de su aprendizaje y deben saber 
con claridad hacia d6nde enfocar su atenci6nA 



 

Otros elementos que aparecen en el m6dulo, 
ademas de la ACC, son los recursos que 
empleara para desarrollar la lecci6n, los 
criterios para hacer su evaluaci6n continua 
durante la clase y las posibles tareas o 
extensiones de la actividad que el o la docente 

pudiera desarrollar para finalizar el temaA 
Luego, continua el desarrollo de la lecci6n 
para que los y las docentes hagan su res
pectivo analisis, identifiquen la tecnica y sus 
pasos y, finalmente, conozcan otras propues
tas para desarrollar esta misma lecci6n con 
diferentes modalidadesA 

Objetivo 

Fortalecer la practica docente mediante el 
empleo de estrategias de lectura aplicadas a 

diversos textos literarios para desarrollar la 

comprensi6n lectora en el estudiantadoA 

Las lecciones de las dos unidades estan 

pensadas como propuestas para desarrollar 
las competencias comunicativas a partir de los 

textos literario e informativosA 

Los y las docentes pueden disenar lecciones 

parecidas, empleando otros tipos de textos o 

variantes del mismoA 

La idea es motivar la creatividad del profesorado 

y evitar, en todo momento, el traslado literal de 

estas leciones a las aulasA 

E
specializaci6n docente para segundo ciclo de educaci6n basica

 

Mapa de la unidad 

Unidad 1 
Textos literarios 

Lecci6n 1 
Lectura interactiva 

en voz alta 

Lecci6n 2 
Niveles de 
comprensi6n 

Lecci6n 3 
Estrategias de 

lectura 

Lecci6n 4 
Organizadores 

graficos 
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Lecci6n clave 1 

Lectura interactiva en voz alta
 

Introducci6n 

La lectura interactiva en voz alta es una de 
las experiencias mas agradables para en
caminar a los y las estudiantes hacia el deleite 
por la lecturaA En la primera lecci6n de este 
m6dulo se muestra c6mo el docente activa 
la imaginaci6n y el pensamiento mediante 
el empleo de la lectura en voz alta y la 
formulaci6n estrategica de preguntas a lo 
largo de la lecturaA 

Esta modalidad de lectura se vuelve un 
excelente modelaje para los y las estudiantes, 
pues al leer en voz alta la o el docente hace 
las pausas que le exigen los signos de pun
tuaci6n, muestra la entonaci6n, vocaliza 
correctamente y usa la expresi6n corporal para 
transmitir las emociones que el texto describeA 

La siguiente lecci6n muestra el empleo de la 
lectura en voz alta para fortalecer la estrategia 
lectora de hacer predicciones a partir del texto, 
a traves del titulo y el desarrollo de la secuencia 
narrativaA 

Objetivo 

Fortalecer la comprensi6n de textos mediante 
el empleo de lectura interactiva en voz alta para 
enriquecer la practica docenteA 

Presentaci6n del caso 

El docente Rene, de cuarto grado, esta 
trabajando un objetivo relacionado con la 
tematica del cuento como texto literario, por lo 
que ha preparado varias sesiones para trabajar 
algunos aspectos que le ayuden al logro del 

objetivo curricularA En la siguiente tabla se 
observa el objetivo del docente: 

Objetivo de la clase 

Los y las estudiantes podran expresar y com
probar predicciones durante la lectura en voz 
alta de un cuentoA

 1. Actividad de anticipaci6n
 

El docente les comparte a sus estudiantes que 
realizara la lectura en voz alta de un nuevo 
cuento: La Pilarana ataca por primera 6Y ultima? 
vez, escrito por la autora argentina Beatriz ActisA 
Luego, presenta en un cartel el vocabulario 
nuevo que encontraran en el cuento (termino 
y definici6n)A Las palabras nuevas son 'kiosco' 
y 'pavota' (pega el cartel en la pizarra)A 

Despues, pregunta al grupo: �que contara la 
historia, que creen ustedes? Algunos estu
diantes expresan sus opinionesA Juan predice 
que se tratara de una arana giganteA El docente 
Rene escribe esa predicci6n en un cuadro que 
ha pegado en la pizarraA Luego le pregunta por 
que cree estoA Juan responde que es por el 
titulo que tiene el cuento, el nombre se parece 
a la palabra 'arana'A 

A partir de la respuesta, el docente explica que 
hay que buscar evidencias en el texto para 
sustentar las prediccionesA 

"�Que mas podemos predecir?", pregunta Rene, 
y sigue anadiendo 2 6 3 predicciones mas, 
hechas por el grupoA 
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En ese momento, el docente hizo uso de la 
palabra 'predecir' para que sus estudiantes 
reconozcan su significado, asociandola con el 
contexto de la conversaci6nA Luego explica que 
la primera columna del cuadro en la pizarra la 
empleara para escribir las predicciones que a 
lo largo de la lectura vayan expresandoA En la 

segunda columna anotara las ideas que res
paldan esas prediccionesA Al final, el les explica 
que no llenaran la ultima columna hasta terminar 
de leer el cuento y comprobar cada predicci6nA 

Entonces, antes de iniciar la lectura, el cuadro 
luce asi: 

Predicciones Evidencia Lo que pas6 realmente

Tr&i& de vh& &r&h& Por e{ hoV6re de{ 

E
specializaci6n docente para segundo ciclo de educaci6n basica

 

JiJ&hie qve &i&c& & {& cvehio
Jehie 

2. Actividad de construcci6n
 

Lectura en voz alta para generar predicciones 

El docente inicia la lectura y va propiciando 
pausas para generar predicciones a partir de 
preguntas que ha formulado previamenteA 
Durante la lectura del cuento, el docente se 
cuida de leer con entonaci6n y modulaci6n, 
adecuada a la situaci6n que se va presentando; 
ademas, usa la expresi6n facial y corporal (no 
solamente ademanes) para apoyar la lecturaA 

La Pilarana ataca por primera 
(y ltima? vez 

"Cuando tiene hambre, la Pilarana (que es un 

bicho horrible) silbaA Ni abre la boca, ni le hace 

ruido la panza ni se le junta saliva entre los dientesA 
Silba para despistarA Siempre anda por ahi algun 

Cascaroso distraido, de esos que a la Pilarana le 

gustan tanto, y se para a escuchar c6mo la 

monstrua se silba un tangoA 

Pausa para pregunta del docente: (que le 
sucedera al Cascaroso? (Rene escribe las 
predicciones y evidencias en el cartel) 

Entonces ella lo engancha del cuello del saco con 

una una y se lo acerca a los anteojos para estar 
bien segura de que es un Cascaroso en buen 

estado, y se lo comeA Sin masticarA Por suerte, 

  

todos los Cascarosos (grandes y pequenos, 
raquiticos y obesos, sabihondos e ingenuos, 
santanecos, miguelenos, chalatecos y de donde 

sean) han hecho el Curso Practico de Supervi
vencia en Panza de PilaranaA 

Pausa para pregunta de docente: (que cree 

que pasara? (que sucedera con el Cascaroso 

y la Pilarana? 

Una vez tragado por la Pilarana, el Cascaroso 

prende un f6sforo mientras cae por el es6fago y 

ya en la panza abre el manual de bolsillo con las 

principales instrucciones: 

1A Encender un f6sforo; 

2A Abrir el manual; 

3A Leer el punto 4A 

- Uf, piensa el Cascaroso adentro de la panzaA 

4A Tragar mucho, mucho aire, y despues soplar,
 en lo posible, en forma de estornudoA 

Pausa para pregunta del docente: (c6mo 
creen que resultara este procedimiento? 

Cascaroso estornuda, y el f6sforo se apagaA Todo 

es oscuridad y silencioA Hasta que empieza a oirse 

un retumbar de cascos de caballos, de soldados 

montados, de ejercitosAAA(los Cascarosos tienen 

mucha imaginaci6n)A Pero se trata de la Pilarana, 
que empieza a reirse por las cosquillas que siente 
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dentro de ellaA Y se rie tanto, tanto, y abre tanto 

la boca para reirse, que el Cascaroso trepa y salta 

y salta, y ya esta de nuevo en el mundo, sacu
diendose la ropa y acomodando en su bolsillo el 
practico manualA Despues se escapa lo bastante 

lejos, como para que no vuelvan a atraparlo asi 
nomasA 

Mientras tanto, a la Pilarana se le pasa la risa y 

se pone a llorarA Secandose las lagrimas, camina 

hasta el kiosco (el docente les indica que ahi 
esta una palabra nueva) de la esquina y se 

compra un libro que se llama Como ser burlada 

por un Cascaroso Y no sentirse una pavota (de 

nuevo hace la pausa y senala a la definici6n 

de la palabra en la pizarra)A Se sienta en un 

banco de la plaza y se pone a leerA

 3. Actividad de consolidaci6n
 

Al finalizar la lectura, el docente dice: "Ustedes 
predijeron que el cuento trataba de una arana 
gigante, �que dice el cuento?"A Unos en el 
grupo dicen que si es una arana, entonces 
el docente les pide evidencia del texto para 
apoyarlesA Pensando en el texto, se dan 
cuenta de que no saben seguramente si la 
pilarana es una arana, entonces deciden dejar 
en blanco la cajita de "lo que pas6 realmente"A 
El mismo procedimiento efectua con cada 
una de las predicciones: se revisa el texto 
buscando evidencias para confirmarlas o 
rechazarlasA Al finalizar se tendra un cuadro 
parecido a este: 

Predicciones Evidencia Lo que pas6 realmente 

Tr&i& de vh& &r&h& 
No ir&i& de vh&Por e{ hoV6re de{

JiJ&hie qve &i&c& & 
&r&h& JiJ&hiecvehio

{& Jehie
 

5e v& & coVer &{
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&{ c&sc&roso 

£{ V&hv&{ es vh 

h&V6rec&sc&roso 

Porqve e{ cvehio No es vh &rV&, pero e{ V&hv&{ 
dice "por sverie" dice coVo s&{v&rse&rV& secrei& 

En los ultimos minutos de la clase, el docente 
les pide que elaboren un dibujo de los 
personajes del cuentoA Ellos no los han visto 
porque el libro no viene ilustrado y el cuento 
describe muy poco, por lo que se apoyaran en 
su imaginaci6n y en los pocos detalles de la 
historiaA Al hacer sus dibujos, los ninos y las 
ninas tambien estan infiriendo la figura de cada 
personajeA 

Recursos (los materiales necesarios para 
llevar a cabo las actividades de la lecci6n):

 Cartel de predicci6n con cuadro de tres 
columnasA

 Cuento La Pilarana ataca por primera 6Y 
ultima? vez, de Beatriz ActisA

 Evaluaci6n continua (la evaluaci6n diaria
 

que hace el o la docente para medir la compren
si6n y aprendizaje de los y las estudiantes)A 

Los y las estudiantes:

 Muestran interes por la lecturaA

 Formulan y comprueban prediccionesA

 Verifican en el texto las predicciones
 

formuladasA
 



   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TareasIextensiones (actividades complemen
tarias para consolidar y verificar la aplicaci6n 

de conceptos y para responder a la diversidad 

del aula): 

Cada estudiante puede hacer una lectura 

independiente de un cuento no conocido e 

identificar las predicciones que surgen en 

su mente mientras avanza en la lecturaA 

Recuerde 

En el desarrollo de la comprensi6n lectora es 

importante involucrar a los lectores y las lectoras 

con el contenido del texto antes, durante y 

despues de la lecturaA El reconocimiento de los 

elementos paratextuales de los textos   tapa, 
portada, solapas, ilustraciones, diseno grafico 

son habilidades lectoras que desarrollan los y las 

lectoras competentesA 

Reflexi6n del caso 

�Que aspectos se toman en cuenta para
   planificar una lectura en voz alta? 

�Que procedimientos sigue el docente para
 apoyar la comprensi6n del texto? 

�C6mo beneficia al proceso lector del estu
diante la exploraci6n de predicciones? 

La tecnica y sus pasos 

(Lo que hace el docente Rene para preparar la 
clase): 

La secuencia de la clase en tres momentos 

queda distribuida asi:

  1. Actividad de anticipaci6n 

Presentaci6n del texto y autoraA 

Define objetivoA 

Define vocabulario nuevoA 

Genera predicciones a partir del tituloA 

2. Actividad de construcci6n 

E
specializaci6n docente para segundo ciclo de educaci6n basica

 

Lectura en voz alta, con pausas, para
 
generar predicciones y evidenciasA
 

Escritura en el organizador grafico de las
 
predicciones y evidencias del textoA


  3. Actividad de consolidaci6n 

Verificaci6n de predicciones con las evi
dencias que ofrece el textoA 

Elaboraci6n de un dibujo de los personajes 
para mostrar la idea construida acerca de 
los personajesA 

Esta tabla muestra la preparaci6n previa que el docente efectu6 para la clase:
 

Anticipaci6n Construcci6n Consolidaci6n

 efihir o6jeiivo 

L{vvi& de ide&s 

PreJvhi&r

 efihir voc&6v{&rio 
hvevo 

Hosir&r foioJr&fl&s o 
iV8Jehes p&r& provoc&r 
cohvers&ciOh 

Hode{&je de {ecivr& 
eh vo &{i& 

Lecivr& ihier&ciiv& eh 
vo &{i& 

Lecivr& Jvi&d& 

Aciivid&des: 
hoi&s

 rJ&hi &dores Jr8ficos 

N&rr&r or&{Vehie

 escri6ir persoh&jes

 r&V&ii &r {ecivr& 

Ap{ic&r {o {eldo

 i6vj&r {o 
coVprehdido 
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Variaciones de la tecnica 

lQue otras ideas se tienen para trabajar 
el cuento en el aula? 

En lugar de hacer predicciones, se puede 
estudiar la trama. Su estudio permite descubrir 
la estructura de un texto narrativo como el 
cuento y buscar los elementos que le dan forma 
al relato. Para este fin puede emplearse 
organizadores graficos, dibujos u otra forma 
concreta de representar la trama de cuentos, 
pelfculas u otros tipos de relatos que muestran 
evoluci6n de las situaciones. 

Fundamentaci6n 

El modelo de transferencia gradual en 
el aprendizaje de lectura 

Los especialistas en educaci6n Ivonne y David 
Freeman (2007) plantean que para que un o 
una estudiante logre leer e interpretar sin ayuda 
tiene que pasar por un proceso gradual y 
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programado de actividades de lectura. El 
proceso avanza en la medida que el lector o 
lectora ejecuta su proceso sin dificultad y el o 
la docente va entregando poco a poco la 
responsabilidad lectora a su estudiante. 

Para los y las aprendices que proceden de 
hogares en donde hay lectores adultos, este 
proceso es implfcito. Sin embargo, para ninos 
y ninas sin apoyo en casa o con distintos ritmos 
de aprendizaje, debe ser intencional en el aula. 

La primera etapa consiste en leer en voz alta. 
Aca, el profesor o la profesora hace la mayorfa 
del trabajo de lectura y el nino o la nina escucha. 
La segunda es la lectura compartida: las y los 
estudiantes comienzan a compartir con el o la 
docente y entre sf la tarea de leer. La tercera 
etapa es la lectura guiada: el alumnado asume 
mayor responsabilidad para leer, aun cuando 
siempre reciba apoyo docente. La etapa final 
es la lectura independiente: los y las estudiantes 

adquieren la responsabilidad total de leer. 
Estas etapas se retoman para proponer 
diferentes tecnicas para la ensenanza de la 
lectura, ya sea en un taller de lectura o en 
sesiones de clases planificadas. 

Lectura en voz alta: el o la docente lee un 
texto en forma oral, modelando entonaci6n 
adecuada, lectura de signos de puntuaci6n, 
expresiones gestuales y corporales, que estan 
sugeridas en el desarrollo de la trama y que 
son propias de la expresi6n verbal. 

Lectura compartida: todos usan el mismo texto: 
hay apoyo entre el alumnado y  el o la docente. 
Durante la lectura tiene contacto con el texto 
mediante su escucha y participaci6n.  La respon
sabilidad es compartida, pues el docente permite 
el proceso de reflexi6n antes de dar soluciones 
u ofrecer el significado del texto. Pueden ser 
en forma de un libro grande o con multiples 
copias del mismo texto. 

Lectura guiada: provee la oportunidad de 
trabajar con grupos especfficos de ninos y ninas 
que se estan desempenando en alguna destreza 
lectora en particular. Durante la lectura guiada, 
la o el docente forma un grupo homogeneo de 
estudiantes, segun la necesidad, interes o nivel 
particular de los miembros del grupo. Los y las 
estudiantes tienen la mayor responsabilidad, 
pero aun hay apoyo docente. 

Lectura independiente: es la lectura que realiza 
de forma individual y silenciosa el alumnado. 
De manera independiente resuelve los procesos 
de comprensi6n, interpretaci6n y vocabulario 
que el texto presenta. 

En el caso presentado, el docente Rene 

planific6 tomando en cuenta este proceso de 

transferencia de la responsabilidad lectora. 
En primer lugar, el docente eligi6 y adecu6 

el objetivo del programa y para poder 

compartirlo con sus estudiantes. El programa 

de Lenguaje de cuarto grado, en la unidad 

tres, "Disfrutemos de la lectura", presenta el 



 

objetivo 3A3: "Identificar estructura, elementos y 

caracteristicas de diferentes formas narrativas"A 
El poder predecir con raz6n demuestra cono
cimiento de la estructura y los elementos del 
texto narrativo; por esto, el docente formula su 
objetivo de aprendizaje orientado a  trabajar la 
estrategia lectora "formular predicciones"A 

Rene siempre desmenuza el objetivo amplio del 
programa en otros mas especificos, de manera 
que pueda lograrlos cada dia de claseA Redacta 
los objetivos de cada clase cuidando que inicien 
con la afirmaci6n textual "los y las estudiantes 
podran.". El estudiantado podra expresar y 
comprobar predicciones durante la lectura en voz 
alta de un cuentoA El sabe que este objetivo sirve 
para orientar la ensenanza y el aprendizaje de 
sus estudiantesA 

En segundo lugar, el docente quiere que sus 
estudiantes practiquen la estrategia de lectura 
de predecir, por lo que pens6 en buscar un 
texto interesante para captar la atenci6n de sus 
estudiantes desde el principioA 

Como tercer paso, el docente busc6 en su 
cuadro de ACC las actividades mas adecuadas 
para organizar su clase en tres momentos (ver 
recuadro en pagina 13)A 

Con estos antecedentes, se dispuso a organizar 
su clase con la ACCA Utiliz6 el siguiente cuadro 
para organizar las ideas para su claseA 

A C C 

1A Definir 3A Lectura 4A Verificar
 
predicci6n
 interactiva en predicciones 

voz alta, con 
2A Aclarar pausas para 
vocabulario predecir 

El curriculo nacional establece los lineamientos 
fundamentales de ensenanzaaprendizaje en las 
diferentes asignaturas, pero es cada centro 
escolar, de acuerdo con sus docentes, quienes 
adecuan los contenidos de aprendizaje a la 
situaci6n particular de sus estudiantes y a las 
prioridades que como instituci6n han establecido 
mediante su PCCA La planificaci6n didactica de 
cada docente debe enmarcarse en este trabajo 
de equipo de la instituci6n y debera reflejar, 
entonces, una organizaci6n interna de los 
contenidos que desarrollara a traves de todo el 
ano y el enfasis que en cada nivel se le dara a 
esos contenidosA 

La lectura en voz alta es una modalidad de 
lectura que el o la docente puede emplear en 
diferentes ocasiones y con objetivos particulares 
para cada claseA 

E
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Niveles de comprensi6n
 

Introducci6n 

Durante mucho tiempo, la fabula ha sido parte 
de los programas de estudio de Lenguaje y 
LiteraturaA Usualmente, su enfoque ha sido 
orientado a su definici6n y funci6n moralizanteA 
En esta lecci6n, el estudio de la fabula se 
presenta como un texto propicio para explorar 
los diferentes niveles de comprensi6n y la 
capacidad de argumentarA La docente de este 

Lecci6n clave 2 

caso, Lisseth, no proporcionara el concepto de 
fabula, sino que generara las oportunidades 
para construirlo con el grupoA Por esa raz6n, 
sus estudiantes han leido varias versiones de 
fabulas con sus moralejasA 

En esta lecci6n, la docente ha asignado la 
lectura individual de la fabula para favorecer la 
comprensi6n del textoA Aparte de alcanzar la 
comprensi6n literal del texto, los y las estu

15 
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diantes van mas alla: construyen significados, 
piensan acerca de lo que han leidoA Emplean 
esos nuevos conocimientos adquiridos mediante 
la lectura para emitir y justificar opiniones acerca 
de la mismaA 

Cuando las y los estudiantes son capaces de 
hacer este proceso en forma coherente y creativa, 
estan demostrando que han desarrollado los 
diferentes niveles de comprensi6n lectoraA 

Objetivo 

Desarrollar los niveles de comprensi6n por 
medio de la lectura independiente para forta
lecer las competencias comunicativasA 

Presentaci6n del caso 

La docente Lisseth ha estado desarrollando 
actividades con diferentes tipos de fabulas 
durante esta semanaA En el tercer dia, ya su 
grupo ha leido algunas fabulas muy sencillas 
con sus moralejasA
 

Objetivo de la clase 

Los y las estudiantes podran elaborar razona
mientos para enunciar y justificar la moraleja 
de la fabula La c�ic�arra Y la �ormi�aA

 1. Actividad de anticipaci6n
 

La docente busca que sus estudiantes elaboren 

la moraleja a partir de la lectura de la fabula La 

c�ic�arra Y la �ormi�a, efectuada el dia anteriorA 
La moraleja no esta enunciada y la fabula 

presenta una situaci6n que se presta a opiniones 

contrariasA La docente quiere que en esta clase 

sus estudiantes expresen opiniones a partir de 

la lectura individual de la fabula, por eso ha 

preparado un cartel en blanco para escribir alli 
las moralejasA 

La hormiga y la chicharra 

En el invierno, la hormiga sacaba al sol el trigo 

que en el verano habia recogidoA La chicharra 

lleg6 a donde la hormiga con hambre y le pidi6 

que le diera un poco de aquel trigoA La hormiga le 

contest6: "Amiga, �que hiciste en el verano?"A 
Respondi6 la chicharra: "No tuve tiempo para 

recoger, porque andaba por los campos cantando"A 
La hormiga, riendose de ella y metiendo el trigo 

en su cueva, dijo: "Si cantaste en el verano, danza 

ahora en el invierno"A

 (Esopo) 

Les solicita a sus estudiantes mencionar las 
posibles moralejas que tendria esta fabula y 
las anota en el cartelA Generalmente, se 
expresan las dos posturas antag6nicas con 
respecto a esta historiaA 

Posibles moralejas 

 "Las personas que no trabajan, nunca tienen 

comida" (se aplica a la chicharra)A 

 "Las personas que no comparten, no tienen 

amigos" (se aplica a la hormiga)A

 2. Actividad de construcci6n
 

La docente invita a sus estudiantes a leer 
individualmente la fabula, ella sabe que puede 
asignar una misma lectura varias veces 
siempre que el prop6sito para leerla sea 
distinto cada vezA 

Les da unos prop6sitos para la lectura: 
1A seleccionen una moraleja del cartel; 

2A busquen razones para decir por que estan 
de acuerdo con la moraleja seleccio
nadaA Luego, si no estan de acuerdo con 
ninguna de las moralejas, formulen una 
diferente y respalden su opini6nA 



 

   

  

  

 

 

 3. Actividad de consolidaci6n
 

Ahora que cuentan con una lista de razones 
para apoyar una de las moralejas, la docente 
les pide que piensen cual es el personaje de 
la fabula leida a quien se le aplica la moralejaA 
Luego, deberan escribirle una carta argumen
tando las razones por las que estan de acuerdo 
con esa moralejaA 

La docente recomienda a sus estudiantes que 
pueden hacer uso del texto ambiental que se 
coloc6 en la pared del sal6n cuando redactaron 
una carta y estudiaron sus partesA Mientras los 
y las estudiantes escriben, la docente camina 
entre el grupo para ofrecer apoyo a algun 
estudiante que presente dificultad con el 
desarrollo de la consignaA 

Al finalizar, los y las estudiantes pueden exponer 
sus cartas y compartirlas con sus companeros 
y companerasA 

Recursos 

Fotocopias de la fabula La c�ic�arra Y la 
�ormi�aA 

Cartel vivo titulado "posibles moralejas"A 

Texto ambiental de la cartaA 

Evaluaci6n continua 

Los y las estudiantes: 

Hacen lectura independiente y comprenden 
la lecturaA 

Redactan una carta en la que emplean 
argumentos relacionados con la lecturaA 

Quienes no recuerdan el formato de una 
carta, se apoyan en el texto ambiental del 
sal6n o consultan su dudaA 

TareasIextensiones 

Los y las estudiantes escriben un ensayo de 
situaciones en las que se han sentido como 
uno de los personajes de la fabulaA 

Redactan una carta dirigida a uno de los per
sonajes, en la que le dicen que habrian hecho 
si se hubieran encontrado en esa situaci6nA 

Reflexi6n del caso 

�En que momentos los y las estudiantes 
demuestran comprensi6n de la lectura? 

�Que ventajas tiene para la o el estudiante 
aprender a leer con un prop6sito? 

�Cuales competencias comunicativas se 
han desarrollado mediante esta lecci6n? 

La tecnica y sus pasos

  1. Actividad de anticipaci6n 

La docente motiva la activaci6n de cono

cimientos recordandoles la lectura del dia
 
anteriorA
 

Escribe en el cartel las posibles moralejas
 
que el grupo exponeA


E
specializaci6n docente para segundo ciclo de educaci6n basica

  2. Actividad de construcci6n 

Los y las estudiantes inician lectura inde
pendiente con un prop6sito asignadoA

  3. Actividad de consolidaci6n 

Responden a la lectura argumentando el 
punto de vista a uno de los personajesA 

Los y las estudiantes comparten sus escri
tos y conversan al respectoA 

Variaciones de la tecnica 

Se solicita que cada estudiante le agregue 
un final diferente o le cambie alguna parte 
de la historia que no le agradaA 

La fabula tambien puede permitir que el o 
la docente explore el pensamiento critico 
para cuestionar los procedimientos de 

cada personaje; los ninos y las ninas 
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pueden representar a los personajes para 

ser entrevistados y expresar sus opinionesA 

Aplicar la argumentaci6n a otros tipos de 

textosA 

Recuerde 

Generalmente, las lecciones con ACC se 

estructuran para llevarse a cabo en una hora 

de claseA Algunas veces, las lecciones plani
ficadas pueden desarrollarse en mas de una 

hora de clase, debido a que los procesos con 

el alumnado pueden alargarse o las activida
des requieren mayor uso de tiempoA 

Fundamentaci6n 

Niveles de comprensi6n lectora 

Al formular preguntas para el andamiaje de un 
texto, es importante y recomendable tener claro 
cuales niveles de comprensi6n se quieren 
explorar en cada lecci6nA Los niveles de com
prensi6n lectora, que se reconocen para efectos 
didacticos, son los siguientes: 

a. Nivel de comprensi6n literal. En este nivel, 
la persona lectora se da cuenta de las ideas 
explicitas del textoA El o la docente busca verificar 
que se haya comprendido el mensaje tal como 
se expresa en el textoA Pueden formularse pre
guntas como: �quienes son los personajes?, 
�que situaciones se narran?, �en que lugar 
ocurren los hechos?, �cuando suceden? 

b. Nivel de comprensi6n apreciativa. Expresa 
las impresiones personales sobre el texto, lo 
cual permite saber el grado de impacto de la 
lecturaA El objetivo es la estimulaci6n del sentido 
estetico; es decir, se trata de motivar la 
sensibilidad de los ninos y las ninasA Para este 
nivel se sugieren preguntas como: �que les 
agrad6 y por que?, �cual es el personaje mas 
interesante?, �que caracteristica de este 
personaje les gust6 mas? 

c. Nivel de comprensi6n inferencial. Se trabaja 
sobre lo que se encuentra implicito en el texto 
para que el nino o la nina pueda hacer sus 
propias deduccionesA La construcci6n de sus 
conjeturas o hip6tesis tienen como base su 
propia experienciaA Las preguntas orientadoras 
tienen que ser elaboradas de acuerdo con el 
contenido del texto: �por que tal personaje 
reaccion6 de la manera como lo hizo?, �que 
quiso dar a entender tal personaje cuando 
expres6 tal cosa? 

d. Nivel de comprensi6n critica. Se orienta 
para que se emitan juicios valorativos acerca 
del texto a partir de la comprensi6n literal y�o 
inferencialA En otras palabras, se pretende que 
contrapongan lo expresado en el texto con sus 
propios criterios, esto es expresar, por ejemplo, 
si los hechos narrados se dan en la realidad o 
son imaginarios, o si les parece correcta la 
actuaci6n de los personajesA Las preguntas en 
este nivel podrian ser: �c6mo se sentirian 
ustedes en esta situaci6n y por que?, �que 
harian para cambiar esta circunstancia y 
mejorarla?, �que opinan de lo que pas6 en la 
historia? 

e. Nivel de comprensi6n creadora. Luego de 
discutir los aspectos explicitos, implicitos o 
valorativos de la historia, segun el nivel de 
estudio, los y las estudiantes estan listos para 
dar sus aportaciones y hacer sus propias 
propuestasA Las posibilidades de creaci6n son 
infinitas y diversas: dibujos, dramatizaciones, 
reescritura de partes o de toda la historia, entre 
varias otrasA 

Siempre quiere evitar preguntas convergentes: 
aquellas que originan respuestas unicas, como 
el que todos y todas respondan en coro "siiiii"A 
Seran divergentes si originan respuestas 
variadas, que obligan a construir una o varias 
frases para expresar la opini6nA Ademas, 
deben evitarse esas preguntas que ya dan 
las misma respuesta y solo se debe  



complementar lo que falta. Ej.: "iesta es una 
lec...?" y responder: "...tiva". 

Los programas de estudio para educacion 
basica definen claramente que los niveles de 
comprension lectora no son excluyentes entre 
sf, sino que mas bien se integran. Tampoco 
implican un orden especffico a seguir, pero 
sugieren gradualidad en su aplicacion y 
evaluacion; sin embargo, es importante empezar 
con preguntas de comprension literal, pues a 
partir de este nivel se facilita la comprension 
efectiva en los otros niveles. 

En el caso, vemos que la docente ha propiciado 
la lectura y comprension de la fabula partiendo 
de ejemplos sencillos. Aunque esta leccion se 
ejecuta en segundo ciclo y ya sus estudiantes 
han aprendido a leer mas alla del nivel literal, 
la docente orienta y apoya el proceso. 

La labor del personal docente en este proceso 
es similar a la de un andamio en una construc
cion. Con apoyo especffico al estudiante (a veces 
en forma de preguntas), el o la docente favorece 
el desarrollo de la comprension lectora, pues no 
proporciona las ideas elaboradas, unicamente 
ayuda a que estas se generen en la mente de 
los ninos y las ninas. En la leccion se observa 
como la docente no proporciona conceptos ni 
definiciones, sino que propicia la experiencia 
con el texto, selecciona actividades para que los 
y las lectoras interactuen con el texto. 

Es fundamental aclarar que la comprension 
lectora se da o no se da, no puede hablarse de 
comprension a medias. Sin embargo, para fines 
didacticos se distinguen los niveles de lectura 
con la finalidad de que, gradualmente, se 
trabajen uno o varios niveles en las diferentes 
lecciones de clase. 

E
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�do�o dara �ocentes 

Para experimentar que pueden sentir y aprender los y las estudiantes con una actividad en donde no se explora 

la comprension del texto, se propone el siguiente ejercicio (Cassany, Luna y Sanz, 1984). 

Pregnntas 

1. iDonde pedrio el escritor Plot ro? 

2. iDrinio al graso? 

3. iQuien estaba plinando a su endidor? 

4. iEstaban gribblando atamente o sanamente? 

5. iLindrio o no? 

Resdnestas 

/ 3I .J 7'J9' Z NO' £ (I' d'A /O7,' II d'AO /O7,' 

b VJ'..IJ' S s" 

Plot ro yo pedrf en el caton. Socre 
un ban cote. El graso estaba 
cantamente linendo. No lo drinio. 
Una par jocia y un pari joci esta
ban plinando a mi endidor. Estaban 
gribblando atamente.Yo grotf al 
Pari y a la Para fotnamente. No 
goffrieron un Plation. Na el hini yo 
no putre licrerlo.Yo lindre vala. 
Possrf fobanamente. 

Reflexionemos: Cuando leemos, aprendemos a descifrar el codigo escrito emitiendo sonidos. Sin embargo, 
para que ese codigo con sus sonidos sean significativos tiene que adquirirse algo mas que el reconocimiento 
y la memorizacion de los sonidos y las letras. 

Comente entre colegas: 

iResulta facil hacer la lectura?, ipor que? 

iSus estudiantes tienen experiencias como esta, con algunos textos?, ipor que?, icomo lo relaciona con 
el proceso de leer? 
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Lecci6n clave 3 

Estrategias de lectura
 

Introducci6n 
Un dicho que ilustra la habilidad de leer es el 
siguiente: la lectura es como manejar una 
bicicleta, se debe saber cuando se ha perdido 
el equilibrio, se ha perdido el rumbo o se esta 
en el sueloA Es decir, para comprender un texto, 
el lector o la lectora debe manejar "la bicicleta" 
sin tropiezo, en la direcci6n y hacia el camino 
que busca; debe aprender a sobrepasar 
los obstaculos para llegar a su destino: la 
construcci6n del significadoA 

La habilidad lectora se manifiesta cuando quien 
lee se da cuenta de que se ha caido, que ha 
perdido el significado (en el caso de la bicicleta, 
la direcci6n) e intenta reubicarse para reflexionar 
sobre el mejor camino a seguir para lograr su 
prop6sito y construir el significadoA Son muchas 
las razones que pueden desviarlo del destino 
o provocarle una caidaA A veces, el lector o la 
lectora se pierde en una palabra dificil, en el 
cambio de una pagina a la siguiente; o sim
plemente se distrae, divaga su pensamiento en 
otras ideas en vez de prestar atenci6n al textoA 
Ademas puede suceder que la lectura se 
encuentra en un nivel demasiado elevado para 
quien lee o aborda un tema desconocidoA 

La pedagoga Teresa Colomer explica: "Lo que 
la escuela debe ensenar, mas que 'literatura', 
es a 'leer literatura'" (2005)A Leer literatura 
implica conocer y aplicar estrategias para 
mantenerse en la lectura, reconociendo los 
baches y desvios en el camino, y con la 
habilidad de remontar cuando se ha perdido el 
significadoA El y la docente son los encargados 
de orientar el proceso de c6mo leer, senalando 
y modelando las estrategias que aplican los y 
las lectoras competentesA Las estrategias 

promueven una lectura comprensible, lo cual 
implica que la comprensi6n de un texto supone 
una reflexi6n sobre el proceso cognitivo que 
realiza la persona lectoraA 

En la siguiente lecci6n se aplica la estrategia 
lectora de visualizar, que busca ayudar al 
alumnado a mantenerse concentrado en la 
lectura para construir, a traves de imagenes, el 
significado del textoA La poesia es un texto ideal 
para desarrollar esta estrategia porque el 
lenguaje figurado permite mucha interpretaci6n 
de quien leeA En la fundamentaci6n que respalda 
esta unidad se presentan otras estrategias de 
lecturaA 

Objetivo 

Aplicar estrategias de lectura a traves de textos 
poeticos para mejorar la comprensi6n lectoraA 

Presentaci6n del caso 
El docente Ernesto frecuentemente trabaja con 
poesia para animar actividades en las diferentes 
asignaturasA Este dia, desarrollara una estrategia 
de lectura que le permita profundizar en la 
comprensi6n de este genero literarioA 

Objetivo de la clase 

Los y las estudiantes podran visualizar para 
comprender mejor la poesiaA

 1. Actividad de anticipaci6n
 

Ernesto siempre inicia su clase con el objetivo
 

escrito en la pizarraA Lo lee en voz alta y
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pregunta a sus estudiantes que significa 

visualizarA Nadie respondeA Entonces, les pide 

pensar en palabras parecidasA Una estudiante 

menciona la palabra 'visual', y con el apoyo 

de otros companeros se dice que es una 

palabra relacionada con las imagenes, con 

lo que se ve y con lo que se puede apreciar 
con los ojosA 

El docente valora la participaci6n estudiantil y 

explica que visualizar es la habilidad de crear 
una imagen en la mente de algo leido o escu
chado: es hacer una pelicula mentalA Ernesto 
pide que todos y todas cierren sus ojos para 
tratar de visualizar algo y empieza a describir: 
"Era un dia bonitoA Las hojas de los arboles 
bailaban en la brisaA El aire olia frescoA No habia 
ni una nube en el cielo"A Luego, solicita al 
alumnado explicar en voz alta que visualizaban, 
que habia en sus peliculas mentalesA Unos y 
unas comparten que imaginaban, por ejemplo: 
hojas mas moviendose, el azul del cielo, los 
colores, los olores�

 2. Actividad de construcci6n
 

El docente sigue adelante, seguro de que la 
clase ya entiende el concepto de visualizarA 
Explica que este dia la visualizaci6n les ayudara 
a comprender el fragmento de un poemaA Ha 
escrito en un cartel las primeras dos estrofas del 
poema La i�uana, de Oswaldo Escobar VeladoA 

La iguana 

La iguana solaA Sobre la piedra solaA 

En pleno mediodia 

apenas mueve su dorada colaA 

Cola con sol y cola con poesiaA 

SolaA SolaA El sol la tornasolaA 

Se vuelve pedreriaA 

Su cresta en su cabeza es una ola 

de fina alfareriaA 

Ernesto lee las primeras tres lineas y, pensando 
en voz alta, modela c6mo seria una visuali
zaci6nA "Yo ya he visto a las iguanas en las 
piedras, eso puedo verlo en mi menteA Ademas, 
cuando dice 'en pleno mediodia', puedo ima
ginarme el sol ardiente sobre la iguana en la 
piedra, visualizo la cola de la iguana que refleja 
ese sol ardiente y hace que se vea doradaA La 
palabra 'pedreria' me hace pensar en algun collar 
o joya llena de piedras de colores hermosos"A 
El docente explica que, a veces, no tiene que 
entender necesariamente cada palabra o frase, 
pero todavia puede visualizar si aprende a 
relacionar el resto de vocablos y el contexto con 
la nueva palabraA Pone el ejemplo de la palabra 
'cresta', que alguien podria desconocerla, pero 
si la relaciona con 'cabeza' y 'ola', terminos que 
acompanan a esta palabra en el verso, se puede 
comprender su significadoA "En mi pelicula 
mental, yo se como son las iguanas porque las 
he visto muchas veces en los cercos de piedra"A 
Ernesto modela la manera de usar experiencias 
previas para construir significado a traves de 
visualizacionesA 

Luego, le pide al alumnado escuchar de nuevo, 
mientras el lee la siguiente parte del poemaA 
Esta vez, invita a sus estudiantes a compartir 
sus visualizacionesA Mencionan las partes que 
no entienden y destacan los momentos del texto 
que estimulan las visualizacionesA 

El docente le dice a la clase: "Al final de la 
lecci6n, me gustaria que puedan responderme 
esta pregunta: �c6mo el hacer visualizaciones 
ayuda a comprender un texto?"A

E
specializaci6n docente para segundo ciclo de educaci6n basica

 

3. Actividad de consolidaci6n
 

Ernesto revela la ultima parte del poema 
escrito en el cartel y le explica al alumnado 
que en equipos leeran el texto para formar y 
luego expresar visualizacionesA Cada equipo 
construye una imagen para captar las 
visualizaciones y asociarlas con las palabras 
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del poema, escritas en los momentos corres
pondientesA 

Junto a los cactus, lejos de la hoja 

la iguana esta sobre la piedra rojaA 

Sobre la piedra rojaA Roja y duraA 

SolaA SolaA El sol la tornasolaA 

Cuando mueve su dorada cola 

la cola le fulguraA 

Al final, los equipos comparten y Ernesto vuelve 
a preguntar por que hacer visualizaciones ayuda 
a la comprensi6n de un textoA Unos responden 
que es muy divertido poder "proyectar" una 
pelicula en la mente; otros explican que les 
permite entender mejor el texto, aunque unas 
partes son dificiles porque requieren mayor 
esfuerzo para construir la imagen mental que 
les permita expresar la idea que contiene el 
textoA 

En los siguientes dias, las y los estudiantes 
trabajan visualizaciones con otros textos, en 
lecturas independientes o en pleno, con 
actividades que les inviten a dibujar y escribir 
para mostrar la comprensi6n de lo leidoA 

En una pared del aula, Ernesto construye un 
cartel vivo de las estrategias de lecturaA Cada 
vez que se aprende una nueva estrategia, la 
ubica en el cartel:

Estrategia de lectura Definici6n 

Crear una pelicula 
mental 

Visualizar 
Poder imaginar lo que 
se lee 

Recursos 

Cartel con poemaA 

Cartel vivo con estrategias de lecturaA

 Evaluaci6n continua 

Los y las estudiantes: 

Establecen o expresan visualizaciones 
relacionadas con el poemaA 

Expresan ideas coherentes con el conte
nido del poemaA 

Contestan la pregunta orientadora del docenteA 

Trabajan efectivamente en grupoA

  TareasIextensiones 

Visualizaciones hechas en casa de otros 
libros o poemasA

 Ilustraciones de sus visualizaciones a partir 
de un poemaA 

A partir de una foto o un dibujo elaboran su 
propio poemaA 

Reflexi6n del caso 

�Que niveles de comprensi6n lectora se 
logran en esta lecci6n? 

�Se logr6 ensenar a leer en vez de ensenar 
que es la lectura?, �c6mo? 

�C6mo se aplic6 la evaluaci6n continua en 
la lecci6n para verificar que todas y todos 
estuvieran listos para trabajar sin apoyo 
docente? 

�Que otras estrategias, ademas de la visuali
zaci6n, podrian utilizarse para trabajar con 
poesia?; ademas de la poesia, �que otros 
textos son propicios para aplicar la estrategia 
de la visualizaci6n? 

La tecnica y sus pasos 

La primera vez que se presenta una estrategia, 
el o la docente apoya con modelaje, piensa en 
voz alta y lleva a cabo las actividades con toda 
la claseA Poco a poco se delega la respon
sabilidad al alumnado cuando ya ha demostrado 
dominio sobre la estrategiaA 



   

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 
 

1. Actividad de anticipaci6n 

Definir la estrategiaA 

Hacer una actividad para aplicar la estra
tegia y verificar su comprensi6nA 

Modelar la estrategia con un textoA 

2. Actividad de construcci6n 

Pedir a la clase que aplique la estrategia y 
la compartaA 

3. Actividad de consolidaci6n 

Asignar trabajo en equipos, parejas o de 
forma independiente, y usar textos que les 
permitan aplicar la estrategia seleccionadaA 

CompartirA Es un momento oportuno para 
regresar al objetivo de la clase y verificar el 
logro o la compresi6nA 

Variaciones de la tecnica 

Aplicar otra estrategia lectora al mismo texto 
o la misma estrategia a otro tipo de textoA 

Usar el mismo texto repetidas veces para 
mostrar la aplicaci6n de varias estrategias 
en un solo textoA 

Empezar con una jornada de narraci6n oral: 
la o el docente narra en voz alta un cuento 
mientras el alumnado "proyecta" su pelicula 
mentalA 

Fundamentaci6n 

El modelaje, la practica guiada y las 
estrategias de lectura 

En la lecci6n de Ernesto, para verificar el apren
dizaje del alumnado se aplic6 andamiaje (ver 
M6dulo 3) en varios momentosA Primero, mode
la la aplicaci6n de la estrategia lectora; piensa 
en voz alta para mostrar exactamente c6mo 
habia llegado a sus "peliculas mentales", aun 
senalando algunas palabras precisas del textoA 

Luego, el docente desarrolla una practica 
guiada: extiende el momento de construcci6n 
para que la clase realice la aplicaci6n de la 
estrategia en plenoA Es decir, sus estudiantes 
comparten en voz alta para verificar la com
prensi6n del nuevo concepto y para crear 
ejemplos, esto le permite descubrir lo que ellos 
y ellas no entendieron durante el modelajeA La 
practica guiada sirve como un vinculo entre el 
momento de modelaci6n del docente y el 
momento del trabajo independiente del estu
dianteA Le permite a la o el docente darse cuenta 
de los saberes previos de sus estudiantes y 
verificar quienes requieren mas apoyo: sirve 
como evaluaci6n continuaA Luego, durante la 
clase, circula entre ellos y ellas para brindar 
mas ayuda a quien lo necesiteA 

El proceso de aplicar una estrategia de lectura 
sigue los mismos pasos que se han mostrado 
en esta lecci6nA Es recomendable que los ninos 
y las ninas pasen varios dias aplicando las 
mismas estrategias antes de conocer otrasA Poco 
a poco, el alumnado aprendera a integrarlasA 

"Las estrategias de lectura son estrategias 
de ensenanza que se utilizan para construir 
significados a partir de un texto, en forma 
deliberada, flexible y adaptativa, para mejorar 
los procesos de aprendizaje significativos de 
la informaci6n"(Barriga y otros, 2002)A Por 
tanto, comprender textos es un proceso 
cognitivo complejo, de caracter constructivo, 
en el que se interrelacionan caracteristicas 
del lector, del texto y del contextoA 

No existe una unica clasificaci6n de las 
estrategias de lectura; diferentes autores y 
autoras proponen variasA Lo clave es recordar 
algunos principios fundamentales: 

Es importante tomar en cuenta que no son
 
recetas mecanicas a emplear indiscri

minadamente en el aula, sino que su
 
ensenanza responde a la formulaci6n de
 
unos objetivos didacticos precisosA
 

E
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Aunque pueden agruparse segun mo
mentos o prop6sitos especificos, su uso no 
es lineal ni secuencialA El contexto, el texto 
y las caracteristicas del lector o de la lectora 
determinaran cual es la apropiada a usar en 
cada momentoA 

Su finalidad no es explorar conocimientos 
superficiales, sino habilidades cognitivas 
superiores como la comprensi6nA 

Es necesario recordar que no son un fin en 
si mismas, sino un medio para llegar a 
objetivos didacticos clarosA 

El objetivo de la ensenanza de las estrategias 

de lectura es convertirlas en herramientas 

autorreguladas que son propias de lectores 

independientesA Su aplicaci6n y uso en el 
aula promueven la comprensi6nA 

Principales estrategias de lectura 

Visualizar 

Hacerse una pelicula mental de los 

personajes, los escenarios, las distintas 

situaciones, las emociones que se van 

describiendoA 

Usar "imagenes mentales" para resolver 
problemas de comprensi6nA 

Preguntar 

Antes de la lectura, preguntar para predecir 
y relacionar presaberesA 

Durante la lectura: preguntar para aclarar o 

interpretarA 

Despues de la lectura, preguntar para 

aclarar, interpretar y profundizarA 

Resolver palabras 

Reconocer rapidamente palabras conocidasA 

Utilizar lo que se sabe de algunos vocablos 

para resolver palabras nuevasA

 Usar raices, prefijos y sufijos para descifrar 
palabras nuevasA 

Inferir 

Entender lo que no esta dicho, pero si 
insinuadoA

 Predecir antes, durante y despuesA 

Establecer conclusiones basadas en la 

informaci6n encontradas en el texto o en las 

ilustracionesA 

Desarrollar empatia hacia los personajes o 

determinadas situacionesA 

Monitorear y corregir 

Usar conocimiento previo para descubrir si 
la lectura tiene sentidoA 

Monitorear continuamente la comprensi6n 

del texto: autocorregir erroresA

 Reconocer una falta de comprensi6nA 

Buscar y usar informaci6n 

Reconocer e identificar informaci6n impor
tante para los prop6sitos de la lecturaA 

Entender el significado literal de un textoA 

Reconocer y utilizar caracteristicas textuales 

(puntuaci6n, cursiva, titulos), caracteristicas 

graficas (diagramas, fotografias, ilustra
ciones) y herramientas del texto (indice, 
glosario, tabla del contenido) para identificar 
informaci6nA 

Resumir 

Acumular, seleccionar y organizar infor
maci6n de un texto para resumirlaA 

Recordar y discutir ideas, eventos y detalles 

importantes relacionados con la comprensi6n 

del textoA 

Juntar informaci6n del texto para interpretarlaA 
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Mantener la fluidez

  Anticipar significado y sintaxis.

  Usar entonaci6n para interpretar textos. 

Descubrir y utilizar correctamente la
 
puntuaci6n.
 

Disminuir la velocidad de lectura para 
resolver palabras desconocidas. 

Ajustar 

Cambiar la velocidad y la entonaci6n. 

Adaptar la lectura para diferentes generos 
y prop6sitos. 

Hojear para encontrar informaci6n particular. 

Releer textos o partes de textos para con
firmar comprensi6n. 

Preguntar para aclarar. 

Hacer conexiones: personales, mundiales, 
textuales. 

Conectar temas, personajes, argumentos y 
escenarios a su experiencia personal, 

conocimiento del mundo y conocimiento de 
otros textos. 

Relacionar sentimientos y emociones al 
significado de un texto. 

Buscar relaciones entre textos. Ejemplos: el 
mismo autor o autora, genero, ilustrador o 
ilustradora, tema, escenario, personaje o 
cultura. 

La persona que lee aplica las estrategias en 
distintos momentos: antes, durante o despues 
de la lectura. Sin embargo, el o la docente 
trabaja las estrategias en los tres momentos 
de la lecci6n (ACC) para poder fortalecer la 
aplicaci6n; independiente de las estrategias, la 
autorregulaci6n garantizara una mejor com
prensi6n de los textos. 

iQue hacen los buenos lectores y las buenas 

lectoras antes, durante y despues de la lectura? 

Fountas y Pinnell, 2006. 
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Libro cerrado 
(antes) 

Libro abierto 
(durante) 

Libro apropiado o comprendido 
por ninos o ninas (despues) 

Predecir Predecir Predecir 

Preguntar Preguntar Preguntar 
Conectar Conectar Conectar 
Predecir Predecir Inferir 
Inferir Inferir 

Comprender el Comprender el proposito de la
proposito de la lectura 
lectura 

Visualizar 

Resolver palabras (nuevas palabras) 
Buscar y usar informacion 

Ajustar (releer textos o partes de
textos para confirmar la
comprension) 

Resolver palabras (nuevas palabras) 
Buscar y usar informacion 

Ajustar (releer textos o partes de
textos para confirmar la
comprension) 
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Lecci6n clave � 

Organizadores graficos
 

Introducci6n 

Se puede leer un texto por una diversidad de 
prop6sitos. Asf, se lee de manera superficial o 
profunda, se emplean unas u otras estrategias 
de lectura. Los lectores y las lectoras que co
mienzan a tomar conciencia de las diferentes 
formas y finalidades de la lectura necesitan 
conocer estrategias de lectura en las que se 
puedan apoyar para ser lectores y lectoras 
competentes. Algunos especialistas de la 
didactica de la lengua (Cassany, Luna y Sanz, 
2001) afirman que la escuela deberfa de poder 
transmitir una concepci6n real, variada y rica 
de la lectura, de c6mo se aprende y c6mo puede 
mejorarse siempre. Esta reflexi6n la hacen al 
momento de senalar el establecimiento de 
practicas docentes muy nobles, pero que buscan 
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unicamente la traducci6n de los signos escritos 
en sonidos, sin trascender a la busqueda del 
significado del texto como unidad completa. 

En esta lecci6n se presenta el desarrollo de 
una sesi6n de clase orientada al conocimiento 
y disfrute de la tradici6n oral. Ademas, se quiere 
mostrar como los organizadores graficos se 
convierten en herramientas efectivas para 
apoyar la comprensi6n y la construcci6n de 
conocimientos. 

Objetivo 

Utilizar organizadores graficos mediante la 
lectura independiente para fortalecer la 
comprensi6n de textos. 

Presentaci6n del caso 

La docente Sara, de quinto grado, ha estado 
trabajando estrategias para mejorar la fluidez 
y comprensi6n lectora, por esta misma raz6n 

esta interesada en proveer a sus estudiantes 
diversas herramientas que les ayuden a ordenar 
sus ideas. En esta lecci6n, la docente quiere 
mostrar el empleo de los organizadores graficos 
para ordenar y relacionar las ideas despues de 
leer un texto literario narrativo. 

Objetivo de la clase 

Los y las estudiantes podran identificar las seme
janzas y diferencias que existen entre dos textos 
de tradici6n oral.

 1. Actividad de anticipaci6n
 

Para identificar sus cocimientos previos, la 
docente Sara inicia una conversaci6n con sus 
estudiantes acerca de la Siguanaba. Pregunta 
si todos y todas conocen la leyenda y les 
comenta que ha escuchado muchas historias 
parecidas de la Siguanaba, y que seguramente 
ellos y ellas tambien las han escuchado, pues 
pertenecen a la tradici6n oral. Les recuerda 
que la tradici6n oral es propiedad de la 
colectividad, es decir, de todos y todas; por lo 
mismo, existen muchas versiones debido a que 
las comunidades van trasladando los relatos 
hacia los lugares donde sus integrantes se 
mueven a lo largo de su vida. Asf, en diferentes 
pafses se conocen historias similares que 
cumplen funciones parecidas y que, probable
mente, tienen un mismo origen. 

La docente les comenta que ha encontrado 

una leyenda originaria de la Republica 

Dominicana, Las Ciguapas, y que cuando la 

ley6, la encontr6 muy semejante a la leyenda 

salvadorena La Siguanaba, por lo que ha 



  

pensado compartirla con el grupo y emplear 
un diagrama de Venn para establecer  
semejanzas y diferencias. La docente inicia 
la actividad pidiendo a sus estudiantes que 
le dicten las caracterfsticas que conocen de 
la Siguanaba. Los y las estudiantes comienzan 
a mencionar los rasgos mas caracterfsticos 
y comunes que conocen acerca de la  
Siguanaba y la docente los escribe en una 
lista en la pizarra.

algunos afirman que son velludas; y unos pocos, 
que estan bellamente emplumadas. Todos 

sostienen, sin embargo, que tienen el rostro 

hermoso y que son muy ariscas. 

Quizas las ciguapas, mas que bellas y ariscas, 
sean tristes, pues tienen los pies al reves y dejan 

huellas contrarias al rumbo de su destino... Estas 

criaturas son esencialmente nocturnas o prefieren 

las zonas oscuras de los bosques; cuando salen 

lo hacen en busca de frutas, peces o aves, asf se 

alimentan. 

Nunca se ha ofdo hablar a las ciguapas; afirman 

que emiten aullidos cuando corren por los campos 

y cuando saltan o duermen entre las ramas de 

los arboles. Cuentan que las ciguapas tienen un 

coraz6n cazador, y que salen por las noches de 

las serranfas en busca de algun caminante 

nocturno al que embrujan. 

Otras historias dicen que las ciguapas tienen 

malas costumbres, que salen de sus moradas 

a robar manteca y carne cruda de las cocinas, 
aunque afirman que les gusta el mafz y otros 

granos. 

En algunas regiones han visto a las ciguapas 

cabalgar por las madrugadas en los llanos de las 

montanas, y las han descubierto haciendo trenzas 

en las crines y las colas de los caballos. 

Se cuenta que una ciguapa se atrapa un dfa de 

luna creciente con un perro con patas de seis 

dedos y manchado de blanco y negro. No obstante, 
se dice que es preferible dejarlas en paz, pues es 

tan grande el dolor que sienten en cautiverio, que 

al final mueren de pena. 

Alguna vez se escuch6 la leyenda de un ser de 

los bosques llamado ciguapo. Era este un gallo 

vuelto de espaldas, con el lomo emplumado y el 
pecho con senos de mujer. Cuentan que su grito 

se asemeja al llanto de un nino, y que le esperan 

terribles infortunios a la persona que se atreva a 

matar a una de estas aves. 

Si usted ve a una ciguapa, nunca la mire a los ojos 

para que no lo embruje con su poder... 

Diccionario de miios y /eyendas: 
http://www.cuco.com.ar/ 
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Uh� VVjer fe� qVe p�rece 60h/{�.
 

Hech/'�d0r� de h0V6res.
 

H�6/{�h{e de V0h{�h�s.
 

Rfe � c�rc�j�d�s.
 

P/es �{ reves.
 

C�6e{{0 {�r!0 ' despe/h�d0.
 

5e �{r�p� V0rd/ehd0 Vh V�che{e.
 

2. Actividad de construcci6n
 

La docente ha repartido a cada estudiante una 
copia de la leyenda de "las Ciguapas" y les 
indica que inicien la lectura individual en forma 
silenciosa. Tambien les recomienda que hagan 
anotaciones en sus cuadernos de las carac
terfsticas similares entre las Ciguapas y la 
Siguanaba que encuentren mientras leen. 

Las Ciguapas 

Cuentan que las ciguapas son extranas mujeres 

salvajes que habitan en las montanas y poseen 

poder magico. Que son de tez morena, de ojos 

negros y rasgados, de pelo suave y lustroso, tan 

largo que es la unica vestimenta de su cuerpo a 

la intemperie. 

En algunas regiones, los campesinos dicen que 

son diminutas y de cuerpo desproporcionado; 
otros, que tienen las piernas largas y delgadas; 
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3. Actividad de consolidaci6n
 

Luego de unos minutos de lectura silenciosa, 
los y las estudiantes ya han identificado las 
caracterfsticas de las Ciguapas y las han 
comparado con las de la Siguanaba, que estan 
escritas en la pizarra. La docente les pide que 
en sus cuadernos elaboren el diagrama de 
Venn y empleen la informaci6n encontrada para 
mostrar las semejanzas y diferencias de los 
personajes de las dos historias. Cuando han 
construido sus diagramas individuales, la 
docente les pide que elaboren entre todos y 
todas un diagrama comun con la informaci6n 
que han encontrado. 

La docente procede a dibujar dos cfrculos en 
la pizarra. A uno lo titula Ciguapas y al otro 
Siguanaba. Ella recomienda que observen la 
lista de caracterfsticas de la Siguanaba que 
formaron al inicio y luego les pide que le 
dicten, en forma ordenada, las caracterfsticas 
que trasladaran al diagrama, siguiendo el 

criterio de escribir en el cfrculo de cada 
personaje las caracterfsticas peculiares de 
cada uno y que no comparten entre sf. En el 
espacio que comparten los dos cfrculos, 
escriben las caracterfsticas que son comunes 
a ambos personajes, para lo cual los y las 
estudiantes le dictan a la docente las 
caracterfsticas que han encontrado. 

Durante el ejercicio, la docente toma las ideas 
de sus estudiantes, pero tambien reflexiona 
acerca de la correcci6n de las mismas. Si uno 
de los aportes no es adecuado, la docente pide 
que reflexionen la idea para incorporarla 
despues de estar seguros. 

Cuando han concluido el diagrama, los y las 
estudiantes comparan su trabajo indivi
dual con el que acaban de hacer en forma 
grupal .  Este momento permite a cada  
estudiante reflexionar acerca de su trabajo 
y hacer preguntas sobre lo que no se ha 
comprendido. 

C
o

m
p

re
n

si
6

n
 d

e
 t

e
xt

o
s 

Uh� VVjer. 

Rfe �
c�rc�j�d�s. 

5�{e de h0che. 

5e d0V/h� 
V0rd/ehd0 e{ 
V�che{e eh crV'. 

Hech/'� � {0s 
h0V6res. 

V/veh eh {�s 
V0h{�h�s. 

T/ehe {0s p/es 
�{ reves. 

T/ehe c�6e{{0 
{�r!0. 

GrVp0 de 
VVjeres. 

T/eheh e{ r0s{r0 
herV0s0. 

5e �{r�p�h c0h 
Vh perr0 
V�hch�d0 ' de 
p�{�s c0h se/s 
ded0s. 

5
/!
V

h

6 
C/!V

p
s 



  

  

   

 Recursos

 Cartel con diagrama de Venn y leyenda 
fotocopiada de las Ciguapas.

 valuaci6n continua 

Los y las estudiantes: 

Conversan sobre los textos lefdos. 

Toman notas mientras hacen la lectura.

 Identifican las semejanzas entre las histo
rias lefdas.

 areas extensiones 

Recolectar las leyendas de la regi6n en 

donde viven y las que sus abuelos conozcan, 
ilustrarlas y dejarlas en la biblioteca del aula 

con sus nombres en la portada.

 Pensar en leyendas que podrfan elaborar a 

partir de un hecho o lugar misterioso que 

exista en la comunidad. 

Redactar un resumen a partir del orga
nizador grafico que completaron. 

Reflexi6n del caso

 iC6mo apoyan los organizadores graficos
 a la comprensi6n del texto?

 Durante la lecci6n, ic6mo desarrolla la 
docente los niveles de comprensi6n? 

iPor que para mostrar la comprensi6n del 
texto es importante destacar "tomar notas" 
u otras redacciones breves en vez de pro
ducir textos? 

La tecnica y sus pasos

  1. Actividad de anticipaci6n

 La docente explora los conocimientos
 
previos acerca de una de las leyendas.


 Los estudiantes participan en forma 
ordenada para dar sus aportes mediante 
lluvia de ideas.

  2. Actividad de construcci6n

 Lectura independiente de la leyenda para 
buscar semejanzas y diferencias entre las 
dos historias.

 Toma de apuntes mientras hacen lectura 
independiente.

  3. Actividad de consolidaci6n
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 Elaboraci6n individual de diagrama de Venn.

 Puesta en comun para la construcci6n del
 
diagrama colectivo a partir del trabajo
 
individual.
 

Variaciones de la tecnica

 Si el grupo lo necesita, realizar lectura en
 
voz alta para hacer modelaje de estrategias
 
de lectura.


 Invitar a personas de la comunidad para que
 
narren la historia en forma oral y el grupo
 
puede construir un cartel vivo en el que vaya
 
recogiendo las leyendas conocidas en la
 
comunidad.
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Recuerde 

La lectura guiada es una metodologfa de 
ensenanza ideal para atender la diversidad de 
avances mediante grupos pequenos. El o la 
docente selecciona un texto que los y las 
estudiantes puedan leer con su apoyo, pero no 
en forma independiente. Una lecci6n de lectura 
guiada se divide en cuatro partes: la introducci6n 
del texto por parte del docente, la lectura misma, 
la discusi6n del texto y la lecci6n especffica. 

Durante la introducci6n del texto, la o el docente 
provee al grupo el andamiaje necesario para 
que puedan comprender el texto que leeran. 
Este andamiaje puede ser en forma de un 
resumen breve de la historia que van a leer o 
una conversaci6n con el prop6sito de conectar 
la historia al conocimiento previo de los y las 
estudiantes. Tambien incluye la posibilidad de 
trabajar vocabulario nuevo que encontraran en 
el texto. 

Durante la lectura, los y las estudiantes leen 
independientemente mientras la o el docente 
observa y escucha sus habilidades lectoras. Es 
aquf donde el o la docente puede trabajar con 
una persona o marcar el registro corriente de 
cada estudiante (ver M6dulo 3). La discusi6n 
del texto es importante porque aquf el o la 
docente anota quien ha comprendido el texto 
o no y a que profundidad. Los y las estudiantes 
deben discutir y conversar sobre el texto apor
tando sus propias opiniones, observaciones, 
conexiones, etc. 

Durante la lecci6n especffica, la o el docente 
ensena una destreza particular a las nece
sidades del grupo. Da una lecci6n breve sobre 
alguna estrategia de lectura usando el texto 
como ejemplo. Si los y las estudiantes tienen 
dificultad en descifrar palabras desconocidas, 
el o la docente les puede ensenar c6mo buscar 
pistas del contexto para averiguar una idea en 
general en cuanto al significado de las palabras. 
Les modela la estrategia y despues los ninos 
y las ninas lo intentan con el texto que acaban 
de leer. Se hace con el texto ya lefdo para que 
puedan enfocarse en el uso de la estrategia y 
la estrategia no interrumpa el disfrute de leer. 

Fundamentaci6n

 l uso de organizadores graficos para 
el aprendizaje 

Hay ventaja en emplear organizadores 
graficos en la ensenanzaaprendizaje: facilitan 
relacionar y organizar ideas, establecer 
jerarqufas y reconocer flujos de secuencias. 
El uso independiente de los organizadores 
graficos debe darse si se ha logrado cierta 
capacidad de sfntesis y dominio de la lectura. 
Sin embargo, el o la docente puede introducir 
el empleo y la familiaridad de los organi
zadores graficos a sus estudiantes solo si ha 
tomado tiempo para ensenar y modelar la 
aplicaci6n y el uso correcto. 

Los organizadores favorecen el ordenamiento 
de las ideas y su aprendizaje, a la vez son de 
incomparable apoyo para los y las estudiantes 
cuando deben recordar muchas ideas y 
desarrollarlas con cierta secuencia (Fernandez, 
2005). Un lector o una lectora competente tiene 
la capacidad de extraer informaciones muy 
diversas de un mismo texto, puede identificar 
las ideas principales y la secuencia en que se 
presentan, puede diferenciar entre los ejemplos 
y las ideas del autor o autora. 

La elaboraci6n de cualquier organizador gra
fico exige un procesamiento de la informaci6n 
del texto. Por lo mismo, su empleo exige el 
modelaje de la o el docente como se ha 
mencionado anteriormente. Despues, el o la 
estudiante empleara los organizadores gra
ficos como parte importante de su trabajo con 
los textos y su comprensi6n. 

Con el empleo frecuente de los organizadores 
graficos, el alumnado puede desarrollar 
habilidades de visualizaci6n, organizaci6n y 
estructuraci6n de las ideas. A pesar de las 
ventajas que ofrecen los organizadores graficos, 
los y las docentes deben cuidar que su uso no 
sustituya la practica de la expresi6n escrita. 
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Algunos organizadores graficos pueden 
emplearse en diferentes asignaturas, sin 
embargo existen otros que han sido disenados 
especfficamente para trabajar los textos 
literarios; en funci6n de ello es que el o la 
docente debe acompanar el proceso de 
selecci6n. 

A continuaci6n se presentan ejemplos de 
organizadores graficos que pueden servir de 
apoyo a los y las docentes de segundo ciclo 
para introducirse en la lectura y en el empleo 
de los mismos como herramientas de estudio. 

1. La pagina dividida como estrategia de 
vocabulario 
Es una estrategia efectiva para desarrollar 
habilidades de vocabulario usando claves del 
contexto de la lectura. Es necesario que en las 
primeras lecciones donde se aplica, los y las 
docentes modelen su uso. 

En el cuaderno de Lenguaje, las y los 
estudiantes pueden trazar una lfnea sobre 
la lfnea del margen; la columna de la 
izquierda queda mas angosta, en ella se 
escribe la palabra que se definira. 

En la columna de la derecha, los y las estu
diantes definen con sus propias palabras el 
concepto despues de releer la oraci6n en la 
que aparece la palabra. 

Tambien se emplea como herramienta de 
estudio: despues de una clase o cuando se 
ha preparado un tema, se destacan las ideas 
y los hechos mas importantes. 

Unos ejemplos:

Significado del terminoermino 

Descripci6nPersonaje 

2. Mapa del personaje 
Este esquema permite identificar al personaje 
central de un texto literario y resumir la secuencia 
de sus acciones, emociones y pensamientos a 
lo largo de la narraci6n. 

Los y las estudiantes van llenando el mapa 
mientras leen el texto. 

Piensa: escriben una frase descriptiva que
 
revela que esta pensando el personaje.
 

Hace: escriben algunas palabras (verbos) que
 
describen las acciones de los personajes.
 

Dice: describen c6mo se sinti6 el personaje,
 
citando las palabras del personaje.
 

Siente: escriben el nombre de las emo

ciones que el personaje experiment6 a lo
 
largo de la historia.
 

Hacia d6nde se dirige: escriben el nombre
 
de los lugares mas importantes que visit6 el
 
personaje.
 

Meta: identifican lo que quiere lograr el
 
personaje.
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Personaje 1
 

Piensa:
 

Hace:
 

Dice:
 

Siente:
 

Hacia d6nde se dirige:
 

Meta del personaje: 
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3. Mapa conceptual 
Es una herramienta de estudio y comprensi6n. 
Facilita la organizaci6n del pensamiento y la 
relaci6n de conceptos; permite visualizar 
relaciones jerarquicas entre terminos, asf como 
la rapida descripci6n de contenidos. 

Para su elaboraci6n se debe partir del concepto 

general e ir avanzado hacia conceptos parti
culares. Usualmente, esas relaciones se 

establecen por medio de flechas, pero ademas 

se agregan palabras de enlace, las cuales 

permiten mayor claridad en la vinculaci6n de 

los conceptos. 

En los textos literarios el mapa conceptual 
permite mostrar la relaci6n entre conceptos 
y/o personajes, ademas de la jerarqufa o 
secuencia de los eventos. 

Veamos un ejemplo de mapa conceptual con el tema del agua 

Recuerde 

Cuando las y los estudiantes encuentran 
semejanzas entre dos textos, estan haciendo 
"conexiones entre texto y texto". 

seres vivos 

plantas 

Por ejemplo 

un conacaste 

de 

mi cocina 

Provocado 
por 

calor 

Por ejemplo 

animales 

Por ejemplo 

Es necesaria 
para 

Cambia 

agua 

Formada 
por 

Estan en 

moleculas 

movimiento 

Determina

 

Como 
en 

Por ejemplo 

un sorbete 

Por ejemplo 

Coatepeque 

lago 

niebla 

caldera 

nieve 

�ielo 

Como 
en 

Puede 
ser Puede 

ser 

Puede 
ser 

Como
Como 

en 

vapor 

gas 

estado 

li�uidos6lido 

Como 
en 

de 
una 

Por ejemplo 

mi perro 

http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Didactic/Mapas.htm 
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�. Mapa del cuento 
Es una herramienta para organizar los elementos y las caracterfsticas de un cuento.

 l cuento tiene lugar en: 

iD6nde ocurre?: 

iCuando ocurre?: 
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Los personajes principales: 

Los personajes secundarios: 

La trama o el problema: 

La soluci6n:

 vento 1  vento 2  vento 3 

La soluci6n: 

Practica guiada de la unidad 1 

Discusi6n 

iC6mo favorece el aprendizaje de sus estu
diantes la formulaci6n de objetivos para cada 
clase? 

iQue ventajas tiene la organizaci6n de las 
actividades de la clase en estructura de 
ACC? 

iQue elementos debe tomar en cuenta para 
asegurar el gusto por la lectura en todos sus 
estudiantes? 

iC6mo le ayudan los niveles de comprensi6n 
lectora en el desarrollo de las competencias 
comunicativas de sus estudiantes? 

Education Place: http://www.eduplace.com 

iCuales estrategias de lectura esta em
pleando para fortalecer la comprensi6n de 

los textos? 

iQue ventajas tiene el que sus estudiantes 

lean textos literarios narrativos? 

Planificaci6n para el aula 

Al finalizar la discusi6n, probablemente ha 
elaborado algun organizador grafico, desta
cando las ventajas de fortalecer la comprensi6n 
de los textos literarios. Si aun no lo ha elaborado, 
es un momento ideal para construir con sus 
companeros y companeras un organizador 
grafico en el que se visualicen los elementos 
necesarios para fortalecer la comprensi6n de 
textos en estudiantes de segundo ciclo. 

http:http://www.eduplace.com
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Las distintas modalidades de lectura pueden 
emplearse para el desarrollo de las diferentes 
asignaturas, por lo tanto puede disenar una 
programaci6n paralela a la programaci6n de 
contenidos de las materias y practicar las 
estrategias de lectura semanalmente en las 
distintas asignaturas. No se trata de agregar 
mas trabajo, sino todo lo contrario: contar con 
recursos disponibles, estrategias e ideas para 
que su grupo se sienta mas motivado a aprender 
y se vuelva protagonista de su aprendizaje. 

iC6mo aportar al portafolio docente? 
En la medida que va implementando las 
diferentes modalidades de lectura y las estra
tegias de lectura, puede ir redactando sus 
reflexiones acerca del resultado de la puesta 
en practica de cada estrategia o modalidad de 
lectura. De igual forma, puede auxiliarse de 
organizadores graficos para ordenar las ideas 
y reflexiones que va haciendo acerca de su 
practica en el aula. 

iQue retomar en los circulos de lectura? 
Con colegas de otros centros escolares, pueden 
intercambiarse experiencias a partir de la puesta 
en practica de las estrategias de lectura, com
partir reflexiones y analizar las dificultades que 
se tienen. Es un momento ideal para dedicarse 
a practicar, como aprendices, lectura en voz 
alta, formulaci6n de preguntas para explorar 
los diferentes niveles de la comprensi6n lectora 
y recibir retroalimentaci6n entre iguales. 

iQue puede �acer para la autoformaci6n? 

En este m6dulo se describen las caracterfsticas 

de un lector o una lectora competente, las 

estrategias que emplea y las habilidades que 

desarrolla. Usted puede comenzar a evaluar 
sus destrezas y habilidades lectoras con el fin 

de identificar lo que ya hace cuando lee y lo 

que aun no hace para comenzar a practicar. 
Con otros colegas puede organizar un club de 

lectura para fortalecer entre todos y todas sus 

habilidades de comprensi6n de textos. 

Ideas clave 

El elemento mas importante para formar lectores 
y lectoras competentes es que quien lee se 
sienta a gusto con los textos, que la lectura no 
sea una imposici6n ni una tarea aburrida. Los 
lectores y las lectoras deben identificar en los 
textos fuentes de informaci6n y de placer 
estetico. 

Antes del segundo ciclo, las y los estudiantes 
debieron tener experiencias diversas con 
muchos textos y formas de lectura. Si no ha 
sido asf, no se cuentan con los presaberes para 
ese nivel, por lo que el o la docente debe 
dosificar las lecturas y pensar en textos que 
sean atractivos e interesantes. Para evitar la 
frustraci6n, debe cuidarse que no representen 
dificultades de vocabulario o de contexto 
desconocido. Ante todo, debe fortalecerse la 
confianza en la y el estudiante y en su dominio 
del c6digo escrito. Esto se puede hacer 
proporcionando experiencias de lectura que 
puedan controlar y que sean significativas para 
sus intereses. 

El aula y la comunidad educativa debe propiciar 
un ambiente letrado que invite a leer constan
temente, siempre como forma de disfrute y 
aprendizaje significativo, no como tarea o 
castigo. El sal6n de clase debe contar con 
diferentes materiales accesibles a los ninos y 
las ninas para que puedan realizar lectura 
independiente (textos literarios narrativos y 
poeticos como cuentos, memorias, fabulas, 
anecdotas, leyendas, canciones y poemas, 
entre otros). La organizaci6n del trabajo docente 
y de la experiencia de aprendizaje es funda
mental para el exito o fracaso del aprendizaje. 
La planificaci6n de las actividades diarias, 
partiendo de los niveles de logros y dificultades 
del grupo, garantiza el aprendizaje significativo 
y contribuye a la disciplina: generalmente, una 
o un estudiante motivado por la lectura y por 
actividades interesantes no tendra tiempo de 
pelear o molestar a los demas. 
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extos informativos 

Introducci6n 

La definici6n de texto ha experimentado cambios 
a lo largo de los anos como resultado de las 
investigaciones y reflexiones en torno al fen6
meno de la comunicaci6n humana. Edivanda 
Mugrabi, pedagoga y lingOista brasilena, 
entiende texto como "toda producci6n verbal 
(oral o escrita) que vehicula un mensaje lingOfs
ticamente organizado tendiente a producir 
sobre su destinatario un efecto de coherencia" 
(2002). Incluso enfatiza que dichos textos tienen 
caracterfsticas particulares de acuerdo con las 
relaciones de interdependencia que estable
cen con el contexto en que se producen, la 
forma en que han sido organizados, el empleo 
particular de algunas frases y, ademas, la 
intenci6n con la que circulan en la sociedad. 

La intenci6n comunicativa de los textos es una 
caracterfstica inherente a todos los textos. Aparte 
de esta caracterfstica universal, los textos 
pueden definirse por el tema, la estructuraci6n 
y otras caracterfsticas que determinan su funci6n 
y la forma en que seran clasificados. Segun la 
funci6n que desempenan, los textos pueden 
clasificarse en diferentes categorfas; para 
efectos didacticos, en este m6dulo se hace 
referencia a dos grandes categorfas de textos: 
los literarios y los informativos. 

En esta unidad se trabajara con los textos 

informativos: los que se consultan para obtener 
algun tipo de informaci6n: enciclopedias, 
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peri6dicos, revistas, afiches y los textos funcio
nales que circulan e interactuan con las 

personas, aun cuando no lo deseen. En el 
desarrollo de las lecciones de esta segunda 

unidad se seguiran mostrando estrategias de 

comprensi6n lectora, aplicadas en la lectura 

y comprensi6n de textos informativos, con la 

finalidad de proveer propuestas didacticas que 

lleven los textos del ambiente al aula. Fortalecer 
las competencias comunicativas para la vida 

implica generar oportunidades para que los 

ninos y las ninas entren en contacto con los 

textos (instructivos, recetas, contratos de 

trabajo, direcciones para operar un equipo, 
entre otros) que necesitaran interpretar y em
plear para su desempeno exitoso en el futuro. 
Los centros educativos pueden brindar esas 

oportunidades aprovechando los recursos del 
entorno, sin que la falta de recursos o de libros 

sea un obstaculo. 

Objetivo 

Presentar propuestas didacticas empleando 
textos informativos para fortalecer las compe
tencias comunicativas.

Recuerde 

La lectura por turnos es una practica de lectura 
que no favorece la comprensi6n del texto, pues 
el o la estudiante se concentra unicamente en el 
fragmento que le toca leer en su turno y luego se 
desvincula de la lectura. 
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Mapa de la unidad 

�nidad 2 
Textos informativos 

Lecci6n 1 
Navegar por los 

textos 

Lecci6n 2 
La noticia 

Lecci6n 3 
Leer para buscar 
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�avegar por los textos 

Introducci6n 

Los textos informativos tienen una estructura y 
lenguaje muy diferente a los textos literarios 
narrativos, ademas son parte fundamental de 
la biblioteca que los y las estudiantes emplean 
en el desarrollo de los contenidos. La mayorfa 
de centros escolares cuenta con, por lo menos, 
una colecci6n de libros para cada grado, lo cual 
hace importante conocer c6mo buscar infor
maci6n en esta clase de textos. La habilidad 
de moverse por un escrito buscando una infor
maci6n especffica se conoce como "navegar" 
e implica una lectura no lineal. Los y las 
estudiantes navegan por un texto cuando utilizan 
la estructura y las caracterfsticas propias 
de este para buscar una idea particular. 

Muchos de los textos de consulta como las 
enciclopedias, los diccionarios u otro escrito 
especializado en un tema estan constituidos 
por graficas, fotograffas, pies de paginas, 
fndice, tftulos y subtftulos que tambien ofrecen 
informaci6n o complementan la que aparece 
desarrollada en los parrafos; los lectores y las 

lectoras competentes toman en cuenta la 

revisi6n de estos elementos cuando investigan 

acerca de un tema especffico. En segundo ciclo, 
los y las estudiantes tienen que saber c6mo 

utilizar estos elementos y caracterfsticas para 

ubicar informaci6n pertinente de una manera 

rapida para luego construir una comprensi6n 

segun un prop6sito. El o la docente puede 

apoyar este conocimiento brindando las es
trategias adecuadas a sus estudiantes para 

que puedan moverse por los textos sin agotarse 

o frustrarse ante ejemplares muy extensos y 

complejos. 

En la siguiente lecci6n, se profundiza sobre las 

funciones de las caracterfsticas y los elementos 

del texto para poder mejorar la habilidad de na
vegar por "el mapa" con fluidez, rapidez y exito. 

Objetivo 

Buscar informaci6n especffica mediante la 

revisi6n de la estructura y el contenido del texto 

para desarrollar comprensi6n. 



 Presentaci6n del caso 

La docente Susi ha observado que sus estu
diantes de quinto grado tienen dificultades 
para encontrar informaci6n en libros. Por eso, 
ha tomado la decisi6n de dedicar una hora 
de clase semanal para propiciar la busqueda 
de datos en un texto informativo. 

Objetivo de la clase 

Los y las estudiantes podran usar el fndice y 
las ilustraciones para buscar informaci6n 
especffica en los libros de texto.

 1. Actividad de anticipaci6n
 

La docente ha observado que sus estudiantes 
no saben buscar informaci6n especffica en los 
libros de texto o de la biblioteca del aula que 
usan en las diferentes asignaturas. En esta 
ocasi6n, ha tomado el libro de Ciencias, pues 
considera que, frecuentemente, los y las 
estudiantes buscan informaci6n en esa clase 
de texto. 

Ella muestra el libro y le dice al grupo que 
realizaran juntos una "caminata" por el libro 
para conocer c6mo recorrerlo y encontrar 
informaci6n mas rapido. Les explica que un 
libro de texto es como una ciudad con muchos 
caminos, por lo que es muy importante saber 
la mejor ruta para viajar entre distintos puntos 
y llegar al destino esperado de una manera 
eficaz. 

La docente modela un texto y dice: "En 
este libro, no tengo que leer todas las 
paginas para poder llegar al tema que me 
interesa. Uso el fndice, las fotos y otros 
elementos para ayudarme. Hoy, vamos a 
aprender c6mo reconocer las mejores rutas 
para ubicar rapidamente la informaci6n 
esperada". 

2. Actividad de construcci6n
 

E
sp

e
cia

liza
ci6

n
 d

o
ce

n
te

 pa
ra

 se
g

u
n

d
o

 ciclo
 d

e
 e

d
u

ca
ci6

n
 b

a
sica

 

La profesora Susi ha organizado a la clase en 
parejas para que tengan acceso a un ejemplar 
del mismo libro. Les invita a que lo revisen y 
observen todos los elementos y todas las 
caracterfsticas que se ven en el libro para 
anadir a lo que ya mencion6. Ademas, deben 
definir la funci6n de cada uno de los elementos 
o las caracterfsticas encontradas. Presenta la 
columna de doble entrada para anotar sus 
ideas. Puede parecer asf:

 lemento 
caracteristica Funci6n 

�ndice Decir las paginas de los 
capftulos 

Fotos
Mostrar en imagenes lo 
que dice el texto 

3. Actividad de consolidaci6n
 

Al final, la docente orienta una conversaci6n 
en pleno para ubicar toda la informaci6n en la 
pizarra. Aparece asf: 
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lemento 
caracteristica Funci6n 

�ndice 

Nombrar los capftulos 

Mostrar las paginas de los capftulos 

Presentar los temas grandes del libro 

Mostrar la organizaci6n de contenidos 

Fotos 

Mostrar una imagen que dice en el 
texto 

Completar informaci6n del texto 

Mostrar cosas interesantes 

Capftulos 
Organizar el libro en contenidos o 
temas 

Esquemas 
Organizar informaci6n del texto 

Mostrar ideas en una estructura 

Dibujos Demostrar ideas importantes 

Subtftulos 
Organizar el texto 

Dividir el texto en partes 

Vinetas Explicar fotos y dibujos 

Luego, la docente explica que van a emplear
 
los elementos en una breve actividad. Ella
 
pregunta: "Si quieren encontrar informaci6n 
sobre la celula, ien cual pagina buscaran?". 
Empiezan a buscar; la primera pareja que la 
encuentra levanta la mano y dice en voz alta 
el numero de pagina. Todos y todas hallan la 
pagina. Luego, explican en voz alta c6mo la 
encontraron: empezaron buscando en la tabla 
de contenido, encontraron el capftulo mas 
probable, y luego hojearon en busca de 
subtftulos e imagenes; cuando vieron la foto en 
la pagina mencionada, empezaron a buscar la 
palabra clave: "celula". 

La docente hace dos o tres "busquedas" mas 
para que los y las estudiantes empleen la fun
ci6n de los elementos y poder asf encontrar 
informaci6n clave sobre ideas puntuales o gene
rales. Se comparten una variedad de maneras 
para poder ubicar la misma informaci6n (por 
ejemplo, inmediatamente empezar hojeando 
para buscar fotos en vez de ir al contenido) y 
discuten las mejores maneras de navegar.

 Recursos 

Libros de texto de cualquier asignatura. 

Papel para cartel vivo. 

Papelitos para sortear los contenidos.

 valuaci6n continua 

Los y las estudiantes: 

Saben identificar la funci6n del fndice y 
otras caracterfsticas y elementos del litro. 

Trabajan en pareja con responsabilidad. 

Redactan recomendaciones relacionadas 
con su experiencia durante el ejercicio. 

area extensiones 

Pueden buscar diferentes libros, reconocer 
los fndices y su estructura, y compararlos. 

Reflexi6n del caso 

iPor que la docente realiza la experiencia 
con los y las estudiantes antes de enviarlos
 a investigar independientemente? 

iC6mo favorece el aprendizaje del grupo
 el empleo de un organizador grafico? 

iQue hace la docente para que los y las 
estudiantes reconozcan las partes del texto 
y su uso? 

La tecnica y sus pasos

  1. Actividad de anticipaci6n 

Modelaje del uso del libro de texto. 

Caminata por las ilustraciones del libro de texto. 

2. Actividad de construcci6n 

Formaci6n de equipos de trabajo. 

Identificaci6n y conceptualizaci6n de los 
elementos y caracterfsticas del texto. 



 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  3. Actividad de consolidaci6n 

Navegar por el texto con un prop6sito 
asignado.

 Expresar oralmente el proceso. 

Variaciones de la tecnica 

Puede realizar ejercicios similares empleando 
diccionarios, enciclopedias u otro texto de 
informaci6n especializada. 

Fundamentaci6n 

C6mo navegar por un texto 

La actividad lectora se puede comparar con la 
navegaci6n. El lector o lectora es quien decide 
c6mo navegar su barco, la ruta que trazara 
buscando llegar a un destino. No recorre todo 
el oceano para llegar a un punto, sino que 
elige una ruta. El texto es como el mapa y 

requiere que se navegue para poder definir 
el recorrido. 

La lectura se practica constantemente a lo largo 
del dfa, de forma voluntaria o involuntaria, con 
intencionalidad o sin ella. La habilidad lectora 
no es la misma en todo momento, esta sujeta 
a la intencionalidad y al conjunto de destrezas 
que se han desarrollado para ejercerla. Un 
docente leera de forma muy distinta este m6dulo 
a la forma en que pudiera leer una nota amo
rosa, el peri6dico, una novela, las redacciones 
de sus estudiantes o las reflexiones que ha 
escrito en el portafolio docente. Un lector o 
lectora competente ejecuta de forma natural 
los procesos que requiere de acuerdo con los 
objetivos de la lectura. 

Ronald V. �hite (1��3) efectua una distinci6n 
de tipos de lectura segun los objetivos de la 
comprensi6n y la velocidad. 
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xtensiva Intensiva Rapida y superficial Involuntaria 

Por placer o por interes. Para obtener informa Para obtener informaci6n Por ejemplo, noticias, 
ci6n de un texto. sobre un texto. anuncios, carteles, etc. 

Otros metodos de lectura definen la eficacia a 
partir de la velocidad y de la comprensi6n: 

1. Lecturas integrales: son las que leen todo 
el texto, de principio a fin. 

Lectura reflexiva: es una lectura mas lenta 
porque se realiza una revisi6n minuciosa del 
texto y se hace el analisis de las ideas. Tiene 
una velocidad de 250 palabras por minuto 
y alcanza mas del �0� de comprensi6n. Por 
ejemplo: cuando leemos apuntes, ins
trucciones, etc. 

Lectura mediana: es la lectura que con 
mas frecuencia empleamos para leer por 
placer, en el trabajo, en la casa o en la calle. 
Alcanza una velocidad de 250 a 300 palabras 
por minuto y el 50 a �0� de comprensi6n. 

Por ejemplo: cuando leemos literatura, cartas, 
etc. 

2. Lectura selectiva: es la lectura en donde 
se realiza una selecci6n de las partes mas 
interesantes o relevantes, de acuerdo con los 
objetivos de quien lee. 

Lectura atenta (del ingles �scanning�: 
examinar con detalle� repasar): utiliza 
estrategias complementarias de comprensi6n 
global y busqueda de informaci6n especffica. 
Por ejemplo: cuando se lee el peri6dico.

 l vistazo (�s�imming�� en ingles: separar 
la crema de la lec�e� mirar superficial� 
mente): permite una revisi6n rapida con el 
fin de formarse una idea global para, luego, 
dirigir la atenci6n hacia una parte especffica.
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Lecci6n clave 2 

La noticia
 

Introducci6n 

Los textos periodfsticos, incluyendo los 
noticieros de radio, televisi6n e impresos, 
desempenan multiples funciones dentro de 
las sociedades. Por lo mismo, son buscados y 
recibidos por gran parte de la poblaci6n 
alfabetizada o analfabeta, de diferentes 
condiciones econ6micas y sociales, con 
distintas creencias polfticas y religiosas. 
Considerando la capacidad que estos textos 
tienen de incidir en el conocimiento y 
pensamiento de las personas, es importante 
conocer su estructura y la funci6n que 
desempenan. 
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En esta lecci6n, la docente introduce al 
alumnado en el estudio del texto de la noticia 
mediante el empleo de peri6dicos. Muestra la 
manera en que es posible auxiliarse de 
organizadores y carteles para orientar el trabajo 
de identificaci6n de ideas por parte de los y las 
estudiantes. Por la estructura sencilla y prac
tica que tiene la noticia, su estudio resulta 
conveniente para el fortalecimiento de la 
expresi6n escrita del alumnado. 

Objetivo 

Presentar propuestas didacticas en el empleo 
de textos informativos para fortalecer el 
desarrollo de las competencias comunicativas 
en los y las docentes de Educaci6n Basica. 

Presentaci6n del caso 

Tania, una docente de quinto grado, esta inte
resada en que sus estudiantes mantengan 
contacto con los textos en todo momento. 
Ademas, desea que sean capaces de reconocer 
caracterfsticas de los diferentes textos para 
conducirse mejor al leerlos. El peri6dico es un 
recurso que nunca desaprovecha esta docente. 
En esta sesi6n, ella tiene la oportunidad de 
trabajar con el peri6dico desde su funci6n 
comunicativa y no solo como material de 
consulta o como recurso para elaborar otros 
materiales. 

Objetivo de la clase 

Los y las estudiantes identificaran las partes de 
un texto noticioso para desarrollar la com
prensi6n del mismo.

 1. Actividad de anticipaci6n
 

La docente Tania comienza su clase explorando 
los conocimientos previos del grupo acerca de 
la noticia; para esto pide a sus estudiantes que 
le comenten las noticias que han escuchado 
en los ultimos dfas. Los y las estudiantes 
responden mencionando diferentes tipos de 
noticias y los nombres de los peri6dicos de 
mayor circulaci6n en el pafs en donde las han 
lefdo o escuchado. 



Luego, la docente les presenta peri6dicos de 
diferente nominaci6n que ha colectado con 
anterioridad y les explica que todas las 
noticias publicadas en los peri6dicos tienen 
la misma estructura, es decir, los mismos 
elementos.

 2. Actividad de construcci6n
 

La docente les dice que leera una noticia en 
voz alta para identificar los elementos que 
componen la estructura de la noticia. Ella les 
muestra un organizador grafico que ha pre
parado en un cartel para esta clase y les dice 
que durante la lectura le ayudaran a llenarlo: 
"Mientras leo la noticia, realizare pausas 
para llenar el cuadro con la informaci6n que 
encontremos". 

El organizador muestra las partes de la 
estructura de una noticia periodfstica. 

Titular 

Lid 

Quien 

Que 

Cuando 

D6nde 

C6mo 

Por que 

La docente comienza mostrando el titular de la 
noticia y les explica c6mo se llama esta parte. 
Tambien les hace observar que unicamente 
con leer esta parte ya pueden saber de que 
tratara la noticia. Ella escribe el titular de la 
noticia en el espacio correspondiente del cuadro. 

Al continuar con la lectura en voz alta, lee el lid 
o entradilla: Al finalizar hace un pausa y 
pregunta: �que mas pudieron conocer de esta 
noticia?; algunos estudiantes piden la palabra 
y senalan aspectos puntuales. 

Antes de continuar, la docente interroga: 
�quieren conocer los detalles de la noticia?, 
�los nombres de las personas?, �el lugar 
en el que ocurri6? El grupo le expresa su 
interes por conocer los detalles, la docente 
les aclara que la parte que sigue se llama 
"cuerpo" y es donde se describe el hecho, 
quien lo lee se forma una idea completa de 
lo que sucedi6. 

El cuerpo de la noticia responde puntualmente 
a seis preguntas basicas. Cada una aparece 
ordenada en el cuadro que la docente ha 
colocado en la pizarra. 

La docente realiza la lectura de la noticia y va 
haciendo pausas para que el grupo identifique 
la pregunta del organizador que se responde 
con la informaci6n lefda hasta el momento de 
la pausa.

  3. Actividad de consolidaci6n 
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Los y las estudiantes, organizados en grupos 
de cuatro integrantes, seleccionan una noticia 
de los peri6dicos que ha preparado la docente. 
Cada equipo debera leer la noticia y elaborar 
un cuadro similar al que la docente mostr6 para 
llenarlo con los datos de la nueva noticia. 
Luego de este ejercicio, la docente le pide a 
los grupos que compartan sus trabajos. 
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Para finalizar, la docente y el grupo repasan el 
logro del objetivo de la clase.

 Recursos 

Organizador grafico en un cartel o en la 
pizarra. 

Peri6dicos de diferentes nominaciones y 
fechas.

  valuaci6n continua 

Los y las estudiantes: 

Muestran interes por la lectura de la noticia.

 Identifican las respuestas en la noticia. 

Llenan sin dificultad sus organizadores graficos. 

Trabajan en grupo con responsabilidad.

  �areas�extensiones 

Las y los estudiantes leen diferentes noti
cias del peri6dico y llevan a cabo el mismo 

ejercicio de identificaci6n. Luego, disenan 

sus propios organizadores graficos para 

mostrar la secuencia de los hechos en las 

noticias seleccionadas. 

Los y las estudiantes pueden redactar 
noticias usando los elementos de la noticia 

que aprendieron. Pueden escribir acerca de 

hechos ocurridos en la comunidad o en el 
centro escolar. 

Reflexi6n del caso

 �C6mo fortalece el aprendizaje del nuevo 

contenido los conocimientos previos de los 

y las estudiantes?

 �Cual es la funci6n que desempena el
   organizador grafico en esta lecci6n?

 �C6mo ayuda a la expresi6n el conocer
 los elementos del texto noticioso? 

La tecnica y sus pasos 

Recolectar peri6dicos de diferentes 
nominaciones.

 Seleccionar previamente una noticia con la 
que se va a trabajar, cuidando que el tema 
de la noticia no impacte negativamente al 
grupo.

 Elaborar un organizador grafico que mues
tre claramente los elementos de la noticia.

  1. Actividad de anticipaci6n 

Iniciar con la conversaci6n y activaci6n de 
presaberes en torno al contenido.

  2. Actividad de construcci6n 

Hacer la lectura de la noticia y el modelaje 
de llenado del organizador grafico.

  3. Actividad de consolidaci6n 

Organizar los grupos en forma heterogenea 
cuidando que los y las integrantes puedan 
aportarse mutuamente. 

Leer una noticia diferente y llenar el orga
nizador grafico. 

Compartir el trabajo de los grupos. 
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Reflexionar acerca del logro del objetivo de 
la clase. 

Variaciones de la tecnica 

Para conocer la estructura de la noticia 
pueden leer diferentes versiones de la 
misma noticia. 

Fundamentaci6n 

La biblioteca de aula 

La biblioteca de aula es mas que un lugar en 

el que se acumulan libros o al que se acude 

ocasionalmente con el prop6sito de investigar 
algun tema. Ademas de textos hay otros 

materiales escritos, visuales y multimedia 

para apoyar el aprendizaje. El espacio del 
aula puede aprovecharse para instalarla de 

forma creativa y versatil, con los recursos 

que estan disponibles, y obtener asf una 

biblioteca funcional. 

La biblioteca de aula es un recurso didactico 

id6neo para motivar el aprendizaje. Exige una 

reflexi6n previa por parte del plantel docente 

sobre que libros incluir, cuantos serfan los 

necesarios, c6mo colocarlos y cuando utilizar
los. Todos son factores que requieren una 

reflexi6n previa por parte del docente y su 

concreci6n en la planificaci6n didactica. Es 

importante, ante todo, aclarar que una buena 

biblioteca de aula es un trabajo a largo plazo, 
pues siempre esta creciendo y evolucionando. 
Reutzel y Fawson (2002), especialistas en edu
caci6n, proponen algunas funciones esenciales 

de la biblioteca de aula. 

Apoya la ensenanza de la lectura y la 
escritura en todas las asignaturas 

La primera funci6n de una biblioteca de aula 

es apoyar el aprendizaje de la lectura y la 

escritura dentro y fuera del centro educativo. 

En la biblioteca hay que incluir material 
relacionado con ciencia, salud y medio 
ambiente, matematica, historia, geograffa, arte, 
ortograffa, literatura y otros. Se debe construir 
una colecci6n adecuada de materiales literarios 
e informativos que se adecue a los intereses y 
niveles de los y las estudiantes que deseen 
llevarse los libros para leerlos en sus casas. 

Ayuda al alumnado a aprender sobre los 
libros 
Una biblioteca eficaz provee un lugar para que 
las y los docentes ensenen y para que el alum
nado aprenda sobre los libros y la selecci6n de 
libros. Se puede usar la biblioteca de aula para 
ensenarles a los y las estudiantes estrategias 
flexibles y adecuadas para elegir material de 
lectura apropiado y tambien cuidar los libros. Se 
puede establecer un area de reparaci6n de libros 
para ensenarles c6mo arreglarlos y colocar una 
lamina con instrucciones claras sobre c6mo 
pegar paginas sueltas o rotas, quitar marcas de 
los libros, cubrir puntas rafdas o reparar encua
dernaciones. 

Provee oportunidades para la lectura inde
pendiente y para desarrollar contenidos 
extracurriculares 
La tercera funci6n importante es la de ser 
fuente y espacio para la lectura independiente, 
la exploraci6n personal, los proyectos de 
investigaci6n y la evaluaci6n individual. La 
biblioteca de aula es la fuente habitual que 
apoya la lectura diaria e independiente de 
libros seleccionados por el mismo alumnado 
y que satisface sus intereses recreativos 
personales. 

La biblioteca de aula tambien les proporciona 
materiales impresos de facil acceso y medios 
para llevar a cabo investigaciones o completar 
proyectos extracurriculares. Ademas, una 
biblioteca dentro de la clase ofrece un espacio 
para que las y los estudiantes puedan leer en 
voz alta y discutir tranquilamente sobre algun 
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libro, bajo la observaci6n de la o el docente. 
Esto brinda una oportunidad ideal para evaluar 
informalmente c6mo lee cada estudiante, lo 
cual ayudara a brindar un seguimiento perso
nalizado. 

"Elegir un libro es la parte mas 
diffcil de aprender a leer. 
Pero cuando ya se c6mo 
hacerlo, ipuedo encontrar el 
libro correcto!" 

Sirve de lugar de interacci6n y debate sobre 
libros 
La biblioteca de aula eficaz tambien funciona 
como punto de encuentro para que el estu
diantado y el plantel docente puedan expresar 
sus vivencias como lectores y lectoras. Pueden 
expresar las impresiones que les causan los 
libros, escribir una crftica literaria y compartirla 

44 con sus pares o dibujar una lamina para 
promocionar su libro favorito; allf tienen la 
posibilidad de promocionar el intercambio de 
libros o planificar la dramatizaci6n de un texto 
con otras companeras y companeros.

 l placer de leer 
La biblioteca de aula es un espacio que hace a 
los libros atractivos, el lugar en el que los y las 
estudiantes se desviven por ir. Invita a acercarse 
libremente para seleccionar ese libro que agrada, 
que tiene una portada atractiva o que ha sido 
recomendado por un companero o companera o 
por la o el docente y hacer un espacio y tiempo 
especial para leerlo, para dialogar con el. 

La familiaridad con los textos 

El ambiente de aula se convierte en un ambiente 

letrado, donde el texto rodea e invita al alumnado 

a leer. Muchos ninos y ninas leen una y otra 

vez el mismo texto que es de su agrado, gozan 

anticipando los eventos del mismo a sus 

companeros o companeras y son capaces de 

narrarlo fluidamente de forma oral. Los textos 

estan cerca de los y las estudiantes, les son 

familiares, son parte del contacto diario en su 

rutina de aula. 

Conocer diferentes tipos de textos 

La biblioteca de aula comprende variedad de 

textos, allf seguramente podran encontrarse 

libros de las diferentes asignaturas, pero tambien 

estaran disponibles historietas, libros de chistes, 
revistas, libros de cocinas, peri6dicos y otros 

tipos de textos. Ello permitira que los ninos y 

las ninas comprendan que en la vida cotidiana 

lo escrito tiene diversas formas de manifestarse, 
y puedan asf disfrutar de todas las variadas 

expresiones del texto escrito. 

ipologia textual 

La tipologfa textual es una forma de clasificar 
los textos de acuerdo con diferentes criterios. 
Algunas veces puede ser por su intenci6n 

comunicativa o por su funcionalidad. Para fines 

de ensenanza, no es recomendable mostrar 
tipologfas textuales muy amplias y detalladas. 
A continuaci6n se presenta una tipologfa 

publicada en internet, pero que coincide, en 

algunos puntos, con los criterios que establecen 

autores como Ana Marfa Kauffman, Mugrabi, 
Cassany y otros. 
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Lecci6n clave 3 

Leer para buscar informaci6n especifica
 

ntroducci6n 

La organizaci6n del pensamiento y de las 

ideas es un elemento fundamental cuando 

lo que se persigue es buscar informaci6n. 
Los y las estudiantes pueden fortalecerse 

en la practica de procedimientos para  

identificar lo que saben y lo que desean 

saber antes de empezar una lectura de un 

texto informativo. �eneralmente, los textos 

informativos emplean un lenguaje cientffico 

y tecnico que algunas veces es diffcil de 

comprender; es tarea de la o el docente pro
porcionar textos de referencia que haya 

examinado con anterioridad, a fin de asegurar 
que la experiencia lectora de sus estudiantes 

no sea frustrante. 

Por otra parte, en caso de que sea una tarea 

asignada, es muy conveniente que los ninos y 

las ninas tengan ideas bien definidas de lo que 

deben buscar. Si el interes en los textos infor
mativos es personal, igual debe definir aspectos 

puntuales acerca de lo que desea buscar para 

no perderse en la informaci6n. 

La estrategia del uso del organizador grafico 

SQA es una herramienta para apoyar el 
ordenamiento del pensamiento del estudiantado 

y del plantel docente. SQA abrevia tres 

preguntas: �que se?, �que quiero saber? y 

�que aprendf?, las cuales guiaran los tres 

momentos del desarrollo de la lecci6n. 

Objetivo

 uscar informaci6n especffica mediante el uso 
del SQA para la lectura crftica de textos 
informativos. 

Presentaci6n del caso 

Un docente de sexto grado ha observado que 

uno de los temas que les interesa a sus estu
diantes es conocer las vidas y hazanas de 

personajes diversos. En la clase de Lenguaje, 
quiere aprovechar esa disposici6n para 

mostrar c6mo buscar informaci6n especffica 

en textos informativos. El docente sabe que 

los y las estudiantes suelen perderse en la 

lectura de textos con mucha informaci6n, 
pues ha observado que no definen los 

aspectos que desean buscar. En esta clase 

les modela una forma de definir con claridad 

el objetivo de la busqueda de informaci6n en 

un texto muy amplio. 

El docente trabajara la lecci6n con una 

biograffa y los y las estudiantes deberan definir 
lo que desean saber de toda la informaci6n 

posible con respecto a ese tema. Ademas 

mostrara visualmente como se organizan las 

ideas antes de comenzar a buscar en el texto. 
Tambien, el docente persigue que el grupo 

aprenda a organizar sus ideas cuando inicia 

la lectura de un texto informativo. En ningun 

momento le interesa dictar el concepto y dejar 
de tarea que investiguen una biograffa, pues 

sabe que de esa forma no facilita un apren
dizaje autentico. 

Objetivo de la clase 

Los y las estudiantes podran emplear el 

SQA para buscar informaci6n en textos 

informativos. 
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1. Actividad de anticipaci6n
 

El docente  uan, que atiende sexto grado, inicia 
su clase presentando oralmente y por escrito 
el objetivo y el texto con el que trabajaran: una 
biograffa de la atleta Cristina L6pez. El docente 
les anticipa que el texto es una biograffa de 
una joven mujer salvadorena que en el ano 
2007, con su esfuerzo y disciplina, logr6 ganar 
medalla de oro en los  uegos Panamericanos, 
representando a El Salvador. El docente les 
comenta brevemente a sus estudiantes que 
esta joven es considerada como un ejemplo de 
tenacidad de la mujer salvadorena; destaca, 
ademas, que como ella existen muchas j6venes 
que tienen grandes habilidades que todavfa no 
han descubierto. 

El docente les explica a sus estudiantes que 
trabajaran con un cuadro SQA. En la pizarra 
hay un cartel con un cuadro de tres columnas, 
cada una de ellas encabezada por una de las 
letras SQA. El docente explica lo que cada letra 
significa: la S representa lo que se acerca de 
un tema, en este caso acerca de Cristina L6pez; 
la Q, lo que quiero saber. Por eso, explica, esas 
columnas se llenaran antes de realizar la lectura 
del texto que nos habla de este personaje. 
Finalmente, despues de leer el texto, se 
completara la columna de la A, en donde se 
escribira lo nuevo del tema que se ha aprendido 
a partir de la lectura. 

Empieza preguntando: 

- �Que conocemos acerca de Cristina L6pez? 

- Es campeona de carreras, responde Soffa. 

- o lef en el peri6dico que le dicen "andarina", 
agrega Rodrigo. 

El docente observa que pocos estudiantes 
conocen la palabra "andarina", entonces invita 
a Rodrigo a explicarla. Asf, poco a poco, los y 
las estudiantes van enumerando lo que saben 

acerca de Cristina L6pez, y se anota en el 
esquema bajo la S. 

Ahora el docente les pregunta: �que mas 
quieren saber acerca de esta atleta? Los 
estudiantes comienzan a enunciar sus 
preguntas en forma ordenada: �c6mo logr6 
ser tan buena en su deporte?, �cuanto tiempo 
entrena?, por que escogi6 ese deporte?, 
�cuantos kil6metros camina sin cansarse?, 
�en cuantas competencias ha participado? 
El docente escribe algunas de las preguntas 
que han formulando sus estudiantes en la 
columna Q. Les dice que a continuaci6n leeran 
la biograffa. 

Antes de la lectura, el cartel de SQA se ve 
asf:

S Q A 

�C6mo logr6 ser tan
 

peri6dico
 
Sale en el 

buena en su deporte? 

�Cuanto tiempo 
entrena? 

Es andarina 

�an6 una �Por que escogi6 ese
 
medalla de oro
 deporte? 
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2. Actividad de construcci6n
 

El docente lee en voz alta una biograffa que 

apareci6 en un reportaje periodfstico. En 

algunos momentos, el docente modela el 
pensamiento en voz alta cuando encuentra 

ideas que responden a las preguntas  

formuladas en Q. Les dice a sus estudiantes 

que mientras el hace la lectura, pueden hacer 
anotaciones de lo que les parece novedoso 

y que responde a las preguntas que han 

planteado en el organizador grafico o a las 

preguntas que cada uno tiene. 
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Cristina L6pez 

" aci6 en octubre de 1982 en Ozatlan, Usulutan. Su padre,  ose Rodrfguez, 
se dedicaba a la agricultura; y su madre, Elida Cristina L6pez, a los 

quehaceres del hogar. Procrearon en total cinco hijos (Cristina fue la 

cuarta hija). 

Cristina tenfa s6lo ocho anos cuando don  ose falleci6 de un infarto 

cardiaco y su familia qued6 desprotegida en una zona afectada en ese 

momento por la guerra. 

Por ello, su tfa Herminia L6pez corri6 al auxilio de su hermana Elida e 

hijos, y de un dfa a otro Cristina y su familia se mudaron a la capital, a 

la colonia La Milagrosa, en las afueras del kil6metro ocho de la carretera 

Troncal del  orte, donde aun vive con su numerosa familia: tres de sus 

hermanos, su madre, el abuelo, dos primos, su hija y dos sobrinos. 

En Ozatlan no habfa podido empezar la escuela y en la ciudad tampoco le fue posible hacerlo de inmediato. 
De su casa a la escuela mas cercana, la del cant6n Calle Real, se demora unos 20 minutos a pie pasando 

por una accidentada calle de tierra y atravesando la carretera. Por ello, Cristina pudo ingresar a primer grado 

hasta que cumpli6 10 anos. Aun asf, fue una epoca agradable para Cristina, una nina dedicada a su familia 

y al estudio, y que en la escuela solfa ser premiada por sus buenas notas. 

A los 14 anos, cuando cursaba cuarto grado, su profesor de educaci6n ffsica alcanz6 a percibir el potencial 
de esta jovencita de tez morena y largas piernas, y la invit6 a correr tres veces por semana, a veces dentro 

de la escuela y otras a la orilla de la carretera. Sigui6 practicando atletismo y, sin proponerselo, prepar6 su 

cuerpo para los retos que vendrfan despues. Cuando termin6 el sexto grado, aprovech6 sus vacaciones 

escolares para ir al I DES a preguntar si podfa integrarse en algun deporte, y la respuesta fue positiva. 
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3. Actividad de consolidaci6n Recursos 

Organizadores graficos: SQA.
Al finalizar la lectura, el docente pide que, 

iograffa y fotograffa de Cristina L6pez.apoyandose en el texto, compartan las ideas
 

nuevas que identificaron; modera la unificaci6n
 Plumones y lapices.
de las ideas y escribe en el cartel las ideas
 

nuevas, es decir "lo que aprendieron".
 valuaci6n continua 

Los y las estudiantes:
El docente les indica que deberan escribir un
 
resumen de la lectura. Para esto deberan
 Muestran interes por la lectura. 
integrar la informaci6n nueva de la tercera 

Saben encontrar respuestas a sus preguntas 
columna con la informaci6n ya conocida (de la 

usando el organizador SQA, y aprender a 
primera columna) de la vida de Cristina L6pez. 

identificar nueva informaci6n.
Antes de terminar la clase, los y las estudiantes 

Pueden identificar por que esa persona es tendran tiempo para compartir sus resumenes
 

en grupos de cuatro. importante.
 

http:www.elsalvador.com
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Elaboran resumenes cortos de la vida de 

Cristina L6pez. 

areas�extensiones 

El docente pide a sus estudiantes que 

imaginen que estaran presentes en una de 

las marchas de Cristina y quieren escribirle 

un cartel para animarla.

 Crear una cronologfa de la vida de Cristina 

L6pez. 

Reflexi6n del caso 

�Que aspectos prepar6 el docente con 

anticipaci6n para el desarrollo de esta 

lecci6n? 

�Por que raz6n es importante para los y las 

estudiantes formular objetivos antes de leer 
cualquier tipo de texto? 

�Que eje transversal podrfa trabajar el 
docente en esta lecci6n? 

�C6mo ayuda la formulaci6n de preguntas 

antes de realizar una lectura? 

La tecnica y sus pasos

 uscar textos significativos para los y las 
estudiantes.

  1. Actividad de anticipaci6n 

Partir de los presaberes de los y las estu
diantes para llenar la columna de "lo que se" 
(S). 

Motivar sus expectativas en torno a la lec
tura para llenar la segunda columna: "lo que 

quiero saber" (Q).

   2. Actividad de construcci6n 

Lectura en voz alta con modelaje de las 
preguntas que se hacen las buenas lectoras 
y los buenos lectores.

  3. Actividad de consolidaci6n 

Elaborar breves resumenes, integrando los
 
conocimientos previos y nuevos.
 

Llenar la tercera columna con "lo que
 
aprendf" (A).
 

Variaciones de la tecnica 

Cualquier texto informativo o periodfstico
 
puede prestarse para desarrollar una lecci6n
 
parecida; por lo general, no se usa SQA con
 
textos literarios.
 

La o el docente puede motivar a los y las
 
estudiantes a diferenciar la informaci6n
 
importante de la informaci6n complementaria
 
mediante la formulaci6n de preguntas de
 
investigaci6n.
 

Se genera una entrevista dramatizada de
 
personajes, cuyas biograffas se hayan lefdo
 
con anticipaci6n.
 

Para consolidar, se aplica el RAFT, una
 
actividad de escritura que significa rol,
 
audiencia, formato y tema.
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Para realizar un RAFT, primero cada estudiante 

escogera una perspectiva (punto de vista) desde 

la cual escribira. Esta perspectiva es el rol que 

adoptaran los y las estudiantes para escribir. El 
rol puede ser un personaje real de la biograffa 

lefda o un personaje imaginado. 

Luego, utilizando siempre el pizarr6n, explica el 
segundo elemento de la actividad: la audiencia, 
es decir, para quien se va a escribir. Se le puede 

escribir a Cristina, al entrenador de Cristina, al 
profesor de Educaci6n Ffsica, a la clase misma o 

a un personaje de otra biograffa, entre otras varias 

posibilidades. 

El formato es el tipo de texto que se escoge y 
que se relaciona con la audiencia y el rol. Entre 
los formatos que se pueden usar estan: la carta, 
la noticia, la canci6n, el poema, el grafito 
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("graffiti"), el afiche, la adivinanza, entre otros. 
La escritura debera seguir las caracterfsticas 
del formato seleccionado. 

Al final, la o el docente puede decidir el tema 
acerca del cual escribiran, por ejemplo el valor 
de la perseverancia, pero tambien puede ser 
que los y las estudiantes lo seleccionen. El 

tema es el sujeto de la escritura. Si partimos 
de la biograffa de Cristina L6pez, algunos temas 
pueden ser: el valor de ser constante, la fe en 
sf misma, el valor de hacer las cosas dando lo 
mejor, etc. 

Ejemplo de una tabla de posibilidades creada 
para desarrollar el RAFT. 

Rol Audiencia Formato ema 

Cristina Profesor de Educaci6n Canci6n El valor de hacer las 

La mama de Cristina 
Ffsica 

Poema 
cosas dando lo mejor 

La tfa de Cristina 
Cristina de nina 

Anuncio 

El entrenador de 
Cristina de campeona 

Carta 
Cristina Entrenador de Cristina 

Fabula 
Los primeros zapatos 
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Fundamentaci6n
 

La biblioteca de aula
 

La organizaci6n de la biblioteca 
El espacio del aula destinado a la biblioteca 
debe estar organizado para favorecer la 
comodidad en las interacciones de los ninos y 
las ninas con los libros. Esto significa que las 
y los docentes deben organizar la biblioteca 
considerando que sea amigable para quienes 
la usen. 

La organizaci6n depende de los textos y 

recursos disponibles en el aula. Posiblemente 

al inicio se tenga una biblioteca con pocos 

volumenes, pero con el entusiasmo y la 

energfa de la comunidad educativa, eso 

puede ir cambiando. 

La selecci6n de los materiales que integran 

la biblioteca debe ser una tarea cuidadosa 

por parte del plantel docente. Del interes que 

se despierte y se mantenga dependera la 

calidad y capacidad de movilizaci6n de los 

textos escritos a los que pueda acceder el 
alumnado. 

Utilizar recursos disponibles 
La biblioteca de aula puede iniciar con los 
recursos que estan disponibles en la escuela, 
por ejemplo: peri6dicos, libros de texto de 
diferentes asignaturas, textos literarios como 
cuentos, novelas y poemas; libros de consulta 
como enciclopedias, diccionarios, almanaques; 
materiales de entretenimiento como revistas, 
historietas c6micas (paquines); historietas que 
sean adecuadas para la edad de los ninos y 
las ninas. 

Gesti6n permanente de recursos 
Al ser la biblioteca de aula un proyecto dina
mico, requiere de una gesti6n permanente de 
recursos para adquirir nuevos materiales y 
textos. El plantel docente puede buscar la forma 
de mantener siempre en movimiento la biblio
teca de aula y la manera de que lleguen nuevas 
adquisiciones de todo tipo de textos, adecuados 
para las y los estudiantes. 



�

Presentaci6n de los libros 

Encontrar un libro para leer puedo yo ser un 

proceso facil, ya que cada nino o nina tiene 

diferentes prop6sitos, habilidades, intereses y 

necesidades. Sin embargo, lo que se exhibe 

en la biblioteca de aula debe invitar a tocar, 
tomar, examinar, leer, escribir y hablar. Algunas 

recomendaciones para la exhibici6n de los libros 

pueden ser las siguientes: 

a. �isponer de recipientes para colocar 
libros. Pueden ser de utilidad canastas 
plasticas, cajas de cart6n o gavetas de madera.
 o deben colocarse de cualquier forma, sino 
que deben ubicarse con la cubierta o lomo 
visible para que pueda leerse el nombre del 
libro, autor o autora y el tftulo. 

b. ener muebles o estantes donde ubicar 
los libros. En un principio pueden ser las mesas 
que ya estan disponibles en el centro educativo 
y que pueden servir como mostradores para 
encima de ellas colocar las canastas o cajas. 
Luego, con la colaboraci6n de algunos padres 
y algunas madres de familia que tengan 
habilidades para la construcci6n de mobiliario, 
se pueden elaborar muebles de madera u otros 
materiales para mostrar los libros. 

c. laborar r6tulos identificadores para los 

diferentes tipos de libros. La palabra o frase 

a escribir en cada r6tulo depende del criterio 

de clasificaci6n que se seleccione. Los r6tulos 

deben ser llamativos, elaborados en material 
resistente, con letra legible, pues son una gufa 

para quien lee y para toda persona de la 

comunidad que haga uso de la biblioteca y 

necesite, con una mirada, saber que materia
les hay en la biblioteca de aula y d6nde 

encontrarlos. 

d. Hacer accesibles los materiales. La 
informaci6n del libro debe facilitar el contacto 
visual del estudiante. Sin embargo, el criterio 

de accesibilidad tambien esta relacionado con 
textos a un nivel adecuado de lenguaje y 
contexto. El nivel puede estar dado porque el 
contenido no toma en cuenta los saberes previos 
del nino o la nina, el vocabulario es muy elevado 
o tecnico; o la estructura del texto es muy 
compleja, el tamano es diffcil de manipular, la 
letra no tiene un tamano favorable para la 
lectura. Por ejemplo, no se pondra un libro de 
nivel universitario en un aula de tercer grado 
aunque trate de un contenido visto en clase, 
como el tema de los animales. 

Recuerde 

Los libros que se guardan en la direcci6n del 
centro educativo, en una librera o en la bodega, 
deben salir de esos lugares y ponerse a 

disposici6n del alumnado para que este pueda 

manipularlos, leerlos y comprenderlos. Los 

libros que no se leen no cumplen la funci6n 

comunicativa para la que fueron creados. Es 

responsabilidad de toda la instituci6n generar 
espacios dinamicos de interacci6n entre el 
contexto, el texto y los lectores. Los libros 

deben estar en las aulas, organizados en 

biblioteca. 

e. �isponer o proponer espacios donde se 
pueda leer. Los y las estudiantes pueden leer 
en el pupitre o sentarse en el suelo sobre un 
petate o en una hoja de peri6dico. Se puede 
trabajar independientemente, en pareja, en 
pequenos equipos o de forma colectiva con 
toda la clase. 

Clasificaci6n de textos 
La biblioteca de aula que desea ser funcional 
requiere estar organizada de tal forma que per
mita la identificaci6n rapida de los libros por 
parte del estudiantado. En el siguiente cuadro 
se presentan algunas categorfas de clasificaci6n, 
pueden retomarse todas o algunas de ellas. 
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Reutzel y Parker C. Fawson, 2002. 

Alternativas para la organizaci6n de los recursos de una biblioteca de aula 

Preferencias lectoras

 Generos literarios 

emas generales 

emas especificos

 aturaleza de la trama

 Su funci6n

 jemplos 

Los mas elegidos, los recomendados por el o la docente, los de mejores 

ilustraciones, ganador de algun premio y los mas interesantes 

Dramas u obras de teatro, obras narrativas (cuentos, leyendas, fabulas, 
anecdotas, novelas, biograffas), poesfas y ensayos 

Ciencias, geograffa, lenguaje, historia, matematica, entre otros 

Animales, minerales, historia de fantasmas, misterio, fantasfa, deportes, 
historias de hadas, humor, obras de teatro, poesfas, cuentos, historietas, 
chistes y novelas 

Libros de ficci6n o fantasfa (literarios), libros de no ficci6n que exponen 

temas cientfficos, hist6ricos o brindan informaci6n para completar datos 

cientfficos o de la vida practica 

Para divertirme, para informarme sobre eventos cotidianos, para investigar 
temas de la clase, para completar tareas, para buscar direcciones y 

telefonos, para ubicar lugares, para armar objetos y para ejercitar mis 

conocimientos 

extos organizados por. 

lC6mo usar la biblioteca de aula? 
Reutzel y �ali (1998) descubrieron, a partir 
de una investigaci6n, que cuando los ninos 
y las ninas seleccionan libros tfpicamente 
comienzan dirigiendose a una ubicaci6n 
determinada de antemano en la biblioteca o 
simplemente exploran donde quiera que se 
ubiquen los libros. En caso de que busquen 
libros que estan con el lomo hacia fuera, 
generalmente inclinan su cabeza, tocan los 
lomos con las yemas de sus dedos (senalando 
lo tftulos) y leen el tftulo. 

Luego, despues de retirar el libro del estante o 
de donde estuviera exhibido, los y las 
estudiantes a menudo examinan la cubierta. 
Aparentemente, la manipulaci6n del texto forma 
parte importante de la selecci6n. 

Una vez que tienen el libro en sus manos, lo 
abren y se involucran en una de estas cuatro 
conductas modelo: 1) hojear las paginas; 2) 
leer fragmentos seleccionados; 3) mirar las 
ilustraciones o diagramas; y 4) mirar paginas 
seleccionadas del libro. Despues de hacer esto, 
las y los estudiantes emiten un juicio sobre si 
quieren leerlo o devolverlo. 

�efinir acuerdos para el uso de la biblioteca 
de aula. En pleno, forman normas sobre: 
c6mo d6nde registrar para sacar usar un libro; 
mantenimiento y tratamiento de los textos y su 
organizaci6n; procesos para compartir opiniones 
despues de haber lefdo un libro, etc. 

C6mo elegir los libros. Los y las estudiantes 
deben saber c6mo elegir libros segun su interes, 



necesidad, nivel, entre otros criterios. Se usa 
la regla de los 5 dedos (ver M6dulo 3), tomando 
en cuenta la portada, el autor o la autora, 
informaci6n de la contraportada, por ejemplo 
si gan6 un premio, recomendaciones que ha 
recibido el libro, el tema y otras caracteristicas 
para definir el nivel. Ademas, el o la docente 
tambien tiene que saber elegir textos ade
cuados. En la telarana de la pagina 55 se 
sugiere algunos criterios a tomar en cuenta 
para describir el nivel del libro. 

Para que los materiales correspondan con las 
necesidades, deben considerarse los siguientes 
factores:

 Conocimiento del proceso de lectura del 
estudiantado.

 Conocimiento de los criterios para nivelar 
los textos.

 Conocimiento del proceso de lectura y de la 
evoluci6n de sus estudiantes como lectores 
y lectoras.

 Conocimiento de los habitos e intereses de 
lectura de sus estudiantes. 

La practica del alumnado 
Cada estudiante tiene un papel dinamico en la 
conducci6n y el mantenimiento de la biblioteca 
de aula. Turner (2002) ofrece algunas ideas 
sobre las actividades que pueden desarrollarse 
dentro de la clase: 

a. Elaboraci6n y mantenimiento de registros. 
En el interior de la contraportada de los libros 
se puede adosar una tarjeta de 7.5 por 15 cm., 
en forma horizontal, a manera de bolsillo. Dentro 
del bolsillo se coloca otra tarjeta o ficha para 
que los ninos y las ninas registren los prestamos. 
Cada quien debe sacar la ficha, firmarla y 
colocarla en una caja destinada a ese fin. Este 
sistema resulta un registro continuo de que 
estudiante, en que momento, ley6 determinado 
libro. La mayoria estan muy interesados en 

descubrir quien ley6 el libro antes. Tambien 
sirve para el control de los libros que se llevan 
a la casa. 

Titulo: Tierra de infancia 

Autor o autora: Claudia Lars 

Fecha Nombre de la o el estudiante 

b. Criticas de libros. Despues de que los ninos 
y las ninas leen un libro de la biblioteca de aula 
que les ha gustado, pueden llenar un formulario 
llamado "critica del libro" para escribir una carta 
a un futuro lector o lectora. Pueden usar la critica 
para dar algunas pistas que ayuden a entender 
la historia o las razones para leerla o para 
describir reacciones o sentimientos que expe
rimentaron. La critica se dobla y se coloca dentro 
del libro. Debe sobresalir lo suficiente como para 
atraer la mirada de futuros lectores o lectoras y 
tentarlos a leerla. 

c. Recomendaciones de libros. Los y las 
estudiantes no tienen que hacer siempre una 
critica completa. En lugar de ello, pueden 
elaborar un cartelito de "lectura recomendada". 
Cuando terminan de leer un libro que les 
gustaria recomendar, pueden tomar un cartelito 
de un cesto, bolsa u otro recipiente y luego 
anotar el titulo y la autora o autor del libro, junto 
con su propio nombre. Luego deben pegarlo 
en un mural donde pueda ser exhibido para 
que todas y todos los que lo deseen tengan 
ideas sobre lo que pueden leer. Un ejemplo de 
una guia para escribir una recomendaci6n de 
libro es la siguiente: 
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Recomendaciones de libros 

1.  Anotar el titulo y la autora o el autor del libro. 

2. 	Escribir una introducci6n al libro, sin contar el 
final. 

3. 	Decir por que ha gustado y por que a otra 
persona le gustara. 
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d. Leer en parejas. Una actividad interesante 
para desarrollar actividades que involucren a 
las y los estudiantes es solicitarles que en 
parejas conversen sobre la clase de libros que 
les gusta leer y sus intereses de lectura en 
general. 

e.  laboraci6n de carteles y separadores de 
libros  ue promocionen la lectura de un libro 
considerado favorito o muy leido. Las y los 
estudiantes pueden elegir un libro que les ha 

resultado muy interesante y elaborar un cartel 
o separadores de libros. Los carteles pueden 
hacerse en cartulina o en papel, sin muchas 
palabras pero sf con palabras clave que reiteren 
la invitaci6n a leer. Para hacerlo se puede utilizar 
cartulina, plumones, colores y todo lo que cada 
nino o nina considere necesario. Tanto en el 
cartel como en el afiche pueden aparecer frases 
como: El mejor libro para leer.; Leeme, aquf 
encontraras mucha fantasfa, emoci6n.; Soy 
el libro que buscas., entre otras. 
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Apoyo para docentes 

Aunque el mundo de los libros es fascinante, no todos ofrecen la misma facilidad para "entrar" o "pedalear" en 

su contenido. Existen muchos factores a considerar a la hora de determinar si el libro que se leera corresponde 

al nivel para el cual la lectora o el lector esta preparado en ese momento. Despues de leer un libro, los y las 

docentes deben ser habiles para poder analizar su nivel antes de usarlo con la clase, con un grupo de lectura 

guiada, o para recomendarlo a un o una estudiante en particular. 

Contenido 

Tema o t6pico 

Organizaci6n 

Rasgos graficos 

ema e idea 

Interes 

Sofisticaci6n 

Seriedad del tema 

Complejidad del 
lenguaje 

Puntuaci6n 

Subordinaci6n de 
oraciones 

Caracteristicas del 
lenguaje y rasgos 
literarios 

Lenguaje literario 

Lenguaje figurativo 

Dialogo 

Lenguaje tecnico

 structura del texto 

Textos literarios 
narrativos: "flashback", 
secuencia lineal 
Textos informativos: 
comparar contrastar; 
causa efecto; 
problema soluci6n 

�raficos 

Caracteristicas del libro 

Extensi6n 

Ilustraciones 

Rasgos graficos 

Tipo de lenguaje 

Factores  ue 
determinan el 
nivel de un 

texto 

Reflexi6n acerca de los niveles de los textos 
Revise algunos de los libros con que cuenta. 
Seleccione un texto que considere de un nivel 
exigente para la mayorfa de sus estudiantes y 
otro que no cree que lo sea demasiado. En los 

dos casos, seleccione las caracterfsticas del 
esquema anterior que ha encontrado en cada 
uno de los textos para respaldar su clasificaci6n. 
Al final, comparta sus observaciones con sus 
colegas. 



  

Lecci6n clave 4

 nterpretaci6n de textos informativos


 ntroducci6n 

Frecuentemente, las tareas de investigaci6n 
que se les asignan a los y las estudiantes, a 
partir de segundo ciclo, se orientan a recolectar 
informaci6n. El criterio para evaluar dichas 
tareas es la cantidad de informaci6n hallada. 
�eneralmente, los y las estudiantes le aplican 
a la informaci6n encontrada el tratamiento de 
"corte y pega", pero no siempre han asimilado 
las ideas principales de esa informaci6n. 

que a veces encuentran en el campo. Por eso 

ha conseguido diferentes textos y artfculos (de 

distintos niveles) que tratan acerca de diversos 

animales. Su meta es mostrar c6mo buscar 
informaci6n nueva en un texto para tener un 

conocimiento mas completo y amplio. 

Objetivo de la clase 

Los y las estudiantes podran buscar datos en 
un texto informativo.
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El objetivo de asignar un trabajo de recopilaci6n 
de informaci6n no es la simple recolecci6n, sino 
la interpretaci6n de esa informaci6n. Se vuelve 
necesario, entonces, que los y las docentes 
que asignan trabajos de investigaci6n pro
gramen discusiones grupales para reunir la 
informaci6n de todos y todas y unificar ideas 
en torno al tema investigado. 

Objetivo 

Mostrar el empleo de la lectura independiente 
por medio de lecciones modelo para el fortale
cimiento de la practica docente. 

Presentaci6n del caso 

La docente Linda Marfa, de cuarto grado, ha 
estado trabajando en la comprensi6n de textos 
informativos. Ella sabe que a sus estudiantes 

les gusta mucho leer sobre diferentes animales 

1. Actividad de anticipaci6n
 

La docente Linda Marfa empieza la actividad 
con un mapa conceptual que ella elabor6 
cuando ley6 acerca de las serpientes. Lo ha 
dibujado en un cartel y quiere hacer el ejercicio 
con su grupo. Ella sabe que sus estudiantes 
conocen mucho de serpientes, pues los ha 
escuchado hablando del tema y de lo que han 
aprendido con sus familiares y con la comu
nidad. Para iniciar, no muestra la informaci6n 
de los detalles, s6lo el centro y las palabras de 
enlace con cada conector. Ha cubierto los 
cuadros que contienen la informaci6n 
encontrada en las lecturas para que el grupo 
exprese todo lo que sabe acerca del tema. 
Cuando han revisado cada uno de los 
conectores, la docente muestra lo que ella 
encontr6, descubriendo cada cuadro. 

tienen 

viven 

se reproducen
 

comen 
Las serpientes 
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Despues, la docente les explica que van a leer 
y aprender sobre diferentes animales. Les pide 
que pongan un organizador grafico como el 
suyo en su cuaderno de lectura, con el nombre 
del animal que les toca leer en el centro de su 
mapa. 
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Sigue explicando que el mapa es una manera 
de anotar, organizar y recordar la informaci6n 
mas importante de sus textos. La docente ha 
preparado unos papelitos con nombres de 
diferentes animales. Les pide a sus estudiantes 
que se organicen en grupos y que un repre
sentante seleccione un papel, el cual contiene 
el tema acerca del que debera leer su equipo. 
Despues les pide que lean sus textos y que en 
cuanto terminen la lectura independiente, 
apunten lo que aprendieron de su texto en los 
cuadros, alrededor del tema central. Les asegura 
que esta bien volver a leer partes del texto para 
estar seguros de la informaci6n que van a anadir 
a sus mapas. Tambien les avisa que deben 
estar listos para compartir sus mapas con sus 
companeros y companeras.

 2. Actividad de construcci6n
 

Los equipos leen sus textos sobre el animal que 

les correspondi6 y completan sus mapas. La 

docente sabe que es muy importante que lean 

para desarrollar el gozo de la lectura y el 
vocabulario, asf como para practicar la estrategia 

de buscar informaci6n e interpretar los textos 

informativos. La docente ha dispuesto una caja 

con libros que podrfa contener informaci6n y los 

grupos saben que si terminan antes que el resto 

pueden consultar esos libros en busca de mas 

informaci6n. Cuando los ninas y las ninas terminen 

de llenar sus mapas, deben juntarse con quienes 

leyeron acerca del mismo animal y compartir lo 

que anotaron en sus mapas.

 3. Actividad de consolidaci6n
 

La docente explica que cada grupo debe 

presentarle a la clase la informaci6n que 

encontr6, combinando la informaci6n en sus 

mapas para la presentaci6n. Por ejemplo, los 

cinco estudiantes que leyeron diferentes libros 

sobre tiburones se tienen que juntar y comparar 
la informaci6n que encontraron para decidir 
c6mo presentaran el tema de los tiburones al 
resto de la clase. Cada grupo debera orga
nizarse de la mejor manera posible, tratando 

de que todos y todas participen con alguna 

responsabilidad. La docente aclara que se trata 

de recoger la informaci6n, plasmarla en los 

organizadores y compartirla con la clase; mas 

que la presentaci6n, la docente busca evaluar 
el proceso y la participaci6n de los miembros 

del equipo. 

Recursos 

Artfculos o textos informativos sobre dife
rentes animales (esto puede incluir notas de 

enciclopedia). 



 

  

 

 

 

 

 Pizarra o pliego de papel para escribir el 
mapa de conceptos.

 Lapices.

 Papel o cuadernos.

 a uaci6n contin a 

Los y las estudiantes:

 Crean un mapa de conceptos.

 Trabajan en parejas con responsabilidad.

 Muestran interes por la lectura. 

Presentan de forma organizada su infor
maci6n.

   area extensiones

 Cada estudiante elige el animal que mas le 

agrada y crea su propio cartel de informaci6n, 
utilizando la estrategia de la telarana o del 
mapa conceptual. 

Ref exi6n de caso 

�De que forma la docente atiende la diver
 sidad del grupo con esta actividad? 

�Cual es la estrategia para encontrar infor
maci6n que la docente esta modelando? 

La tecnica y sus pasos

 Preparaci6n previa del organizador grafico 
(mapa conceptual).

   cti idad de anticipaci6n

 Compartir el mapa conceptual elaborado por 
la docente para modelar el proceso.

   cti idad de construcci6n 

Formaci6n de equipos y lectura para buscar 
informaci6n.

   cti idad de conso idaci6n 

Elaboraci6n de la presentaci6n para la 
informaci6n.

   cti idad de compartir
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 Los equipos comparten sus investigaciones
 
de la forma que prefieren.
 

Variaciones de  a tecnica

 �De que otra forma se puede recoger infor

maci6n de los textos?
 

Puede emplear otros organizadores graficos
 
para definir mayores detalles acerca del
 
tema.


 La investigaci6n puede hacerse con lectura
 
independiente.
 

Fundamentaci6n
 

lPara que se trabaja en equipos?
 

Trabajar en equipo debe tener una finalidad 

didactica para el o la docente y el grupo de 

estudiantes. En ningun momento debe verse 

como una forma de ahorrar esfuerzo. El trabajo 

en equipo es una estrategia que permite a 

sus integrantes apoyarse unos a otros para 

desarrollar autonomia y no esperar todas las 

indicaciones de la o el docente. La distribuci6n 

de roles y responsabilidades dentro del equipo 

fortalece la efectividad del esfuerzo conjunto y 

potencia las capacidades individuales, pues 

cada persona asume el rol de acuerdo con sus 

habilidades. 

Mediante el grupo, el o la docente apoya a la 
diversidad del aula, fortaleciendo las habili
dades de cada uno mientras brinda refuerzo a 
quienes mas lo necesitan. El trabajo en equipos 
es una excelente oportunidad para desarrollar 
el valor del respeto hacia las opiniones de 
sus companeros y companeras y fomentar la 
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cooperaci6n y solidaridad. El trabajo en equipo 
permite que todas y todos los participantes 
esten desarrollando diferentes actividades para 
el logro del mismo fin: mientras unas indagan 
ciertos datos, otros pueden buscar otra 
informaci6n, elaborar ayudas graficas o preparar 
recursos. 

Los roles que cada grupo decida establecer 
deben responder a la naturaleza del trabajo a 

realizar.  o son roles permanentes o tradi
cionales, surgen de las actividades que el grupo 

necesita ejecutar y de las habilidades o 

disposici6n que los y las participantes tienen 

para ejercer dichas tareas. 

Permitir y fomentar la distribuci6n de diferentes 

roles dentro del trabajo grupal es muy favorecedor 
para el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas; no todos son buenos para hacer 
resumenes, pero algunos expresan las mismas 

ideas mediante el dibujo, la musica, la palabra 

oral o los trabajos manuales. Favorecer espacios 

para las expresiones diversas dentro del mismo 

tema es tambien una forma de fortalecer los 

procesos individuales y, por lo tanto, el respeto 

a la diversidad. 

En la evaluaci6n de los trabajos en grupo no 

solamente debe evaluarse el producto final, 
sino mas bien el proceso. A medida este criterio 

de evaluaci6n se establezca en la practica 

docente, el trabajo en equipo dejara de verse 

como una actividad injusta en la que no todos 

y todas tienen los mismos privilegios. 

Practica guiada de la unidad 2 

�iscusi6n 

Las practicas que realiza en su sal6n de 
clase, �favorecen la comprensi6n lectora o 
la decodificaci6n de signos impresos? 

�Que procedimientos siguen sus estu
diantes para investigar un tema mediante 
la consulta de textos informativos? 

�C6mo puede emplear la lectura de textos 
informativos en el desarrollo de las diferentes 
asignaturas? 

Portafolio docente: l ue puede incluir? 

En su portafolio docente puede incluir 
organizadores graficos en los que desarrolla 
las tematicas tratadas por cada dfa de 
formaci6n presencial. Puede incluir tambien 
un ejemplo de gui6n de clase empleando la 
ACC, desarrollarlo con sus estudiantes y, 
posteriormente, anotar las reflexiones de los 
resultados obtenidos. Ademas, puede elaborar 
un diseno de un plan de biblioteca de aula 
en el que tome en cuenta los recursos exis
tentes en su centro escolar y los criterios 
para clasificarlos. Puede incluir prop6sitos 
personales y metas como lector o lectora para 
el presente ano. 

deas claves 

Los textos informativos son parte importante 

de la vida cotidiana. Estan en todas partes y 

deben ser reconocidos y analizados segun las 

necesidades e intereses de cada persona. El 
lector o la lectora debe conocer estrategias que 

le permitan "navegar" superficialmente o con 

profundidad en los diferentes tipos de textos 

que consulta. El dominio de estrategias, 
procedimientos y metodologfas a emplear en 

la lectura de diversidad de textos son 

caracterfsticas de lectores y lectoras compe
tentes que deben saber identificar las ideas 

principales, reformularlas, resumirlas y opinar 
al respecto. 

Los textos tienen diferentes niveles. Es impor
tante orientar acertadamente en la selecci6n 

de los textos de acuerdo con la finalidad de
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lectura, sobre todo en las primeras expe
riencias como lectores y lectoras. Es  

responsabilidad del centro escolar y de sus 

docentes garantizar la formaci6n de lectores 

y lectoras competentes. Pero ademas se 

cuenta con la posibilidad de desarrollar el 
gusto y amor por la lectura. 

Ademas de los libros, se deben poner en 

juego actitudes, ambientes, modelaje de 
docentes, estrategias, textos interesantes y 
creatividad, combinados con el unico prop6sito 
de sembrar en los ninos y las ninas el gusto 
por la lectura. Si eso se logra, los y las 
estudiantes tendran toda su vida para leer 
acerca de los temas que les interesan.
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 n el Portafolio docente, escriba sobre los siguientes terminos: 

 Actividad de anticipaci6n  fndice 

 Actividad de construcci6n  Kiosco 

 Actividad de	  Lectura compartida 

consolidaci6n  Lectura guiada 

 iblioteca de aula  Lectura independiente 

 Cartel vivo	  Lectura en voz alta 

 Evaluaci6n continua  iveles de comprensi6n 

 Estrategias de lectura  Oralizar 

valuaci6n 

 Organizador grafico 

 Pavota 

 Scanning 

 Skimming 

 Texto 

 Texto literario 

 Texto informativo 

 Tipologfa textual

 nicio del proceso formativo 
Formaci6n presencial 

Proceso formativo 
Pr ctica de aula 

rabajo integrador 
Autoformaci6n 

Practicar en el aula lo 

procesado en las jornadas 

presenciales. 

Para su verificaci6n se 

utilizaran: entrevistas, 
observaciones en el aula, 
cuestionarios y, sobre todo, 
el Portafolio docente. 

Autoevaluaci6n. 

Sistematizaci6n de 
experiencias pedag6gicas. 

Investigaci6nacci6n. 

Trabajo final integrado a 
presentar y compartir en los 
cfrculos de estudio. 

Autoevaluaci6n. 

Asistencia a cada m6dulo 
(8i%) del tiempo progra
mado y participaci6n activa. 

Resoluci6n de ejercicios, 
estudio de casos, partici
paci6n en actividades y 
controles de lectura. 

Pruebas escritas. 

Autoevaluaci6n. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

40% 40% 20%

3. 

 9 



 
  

  �

 
60 

Bibliografia 

Actis, eatriz (2006) C6mo promover la lectura. Longseller; Argentina.
 

Avendano, Fernando (2001) Didactica de la lengua para el 2° ciclo de la E� . Una nueva propuesta
 
comunicativa y funcional para la ensenanza de la lengua. Homosapiens; Argentina.
 

Cassany D., Luna M. y Sanz, �. (2001) Ensenar Lengua. �rao; arcelona.
 

Colomer, Teresa (200i) Andar entre libros: la lectura literaria en la escuela. Fondo de cultura Econ6mica;
 
Mexico D.F.
 

Crawford, A., Ogle, D. y Temple, Ch. (2006) Enfasis en la comprensi6n de la lectura: gufa para participantes
 
en el taller. CETTDominicano; Santo Domingo, Republica Dominicana.
 

Dfaz  arriga, Arceo F. y . Hernandez Rojas (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo.
 
Mc �rawHill; Mexico.
 

Fernandez Santos, Agustfn (200i) C6mo aprender a estudiar y aprender con eficacia. UCA editores.
 
El Salvador.
 

Mugrabi, E. (2002) La pedagogfa del texto y la ensenazaaprendizaje de la lengua. CLE A; Medellfn;
 
Colombia.
 

Ontoria Pena, Antonio y Molina Rubio, Ana (199i) Los mapas conceptuales y su aplicaci6n en el aula.
 
Magisterio Rfo de la Plata; Argentina.
 

Teberosky, Ana (2003) Propuesta constructivista para aprender a leer y a escribir. icens  ives; arcelona.
 

Kauffman, Ana Marfa y Rodrfguez, Marfa Elena (2001) La escuela y los textos. Editorial Santillana S.A.;
 
Argentina.
 

Kauffman, Ana Marfa (2002) La lectoescritura y la escuela. Editorial Paid6s; Mexico.
 

vonne y David E.Freeman. ( 2007) La ensenanza de la lectura y la escritura en espanol e ingles: en 
salones de clase bilingues y de doble inmersi6n. Segunda Edici6n Heinemann; Estados Unidos de America. 

Reutzel D. Ray y Fawson C. Parker (2006) La biblioteca de aula. Formas de potenciar su valor educativo. 
Scholastic; uenos Aires, Argentina. 

Otros documentos consultados: 

M6dulos de formaci6n docente del Programa de Fortalecimiento de la Educaci6n  asica con enfasis en 
Lenguaje: 

- M6dulo 4 de primer ciclo 
- M6dulo i de primer ciclo 
- M6dulo 1 de segundo ciclo 
- M6dulo 2 de segundo ciclo 
- M6dulo 3 de segundo ciclo 

Links strategies. Educational Performance Systems, Inc. Massachussets; Estados de America; 1998. 

Sitios de internet consultados 

- www.bdp.org.ar facultad catedras comsoc redaci 03 08 
- http: www3.unileon.es dp ado E RIQUE Didactic Mapas.htm10 01 08 
- www.eduplace.com graphicorganizers spanish20 02 08 
- http: aulex.ohui.net nahes 23 01 08 
- http: www. mined. gob. sv  20 02 08 

C
o
m
p
re

n
si
6
n
 d
e
 t
e
xt
o
s 

http:aulex.ohui.net
http:www.eduplace.com
http:www3.unileon.es
www.bdp.org.ar





