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INTRODUCCIÓN. 
 

  A lo largo de la propia  experiencia en el trabajo  docente, se han observado 

situaciones problemáticas que de una u otra forma han contribuido en el desarrollo de 

la presente investigación. Indudablemente se vive en un momento de la historia en 

que el grado de acceso a la información determina, en gran medida, el desarrollo 

como miembros activos de la sociedad.  

 

Por muchos siglos se ha considerado que  la lectura no implica más que la 

decodificación de letras, sílabas y palabras contenidas en un contexto, actualmente 

se entiende de manera diferente lo que es leer, a saber  que hay implicados procesos 

más complejos, que no consiste solamente en una habilidad de poner en sonidos, 

empíricamente se sabe que una persona que lee fluidamente no siempre comprende 

lo que lee. 

 

Como maestro considero que es buen momento para abordar esta problemática que 

se tiene dentro y fuera del salón de clases, y para ello se requiere de una estrategia 

que involucre directamente al alumno, tanto para la ejercitación y construcción de su 

propio  conocimiento, como para el desarrollo de sus habilidades en la lectura en 

diferentes tipos de libros. 

 

Y es que la inquietud no es  únicamente un asunto individual, ya que la gran mayoría 

de los adolescentes, hoy en día tienen distractores que les hacen creer que la lectura 

es aburrida y tediosa. 

 

Sin embargo es el momento de favorecerles en la construcción de conocimientos 

para enfrentarse a la vida, es decir, la oportunidad de mostrarle al adolescente  que 

no todo contexto es incomprensible, y que no toda la lectura es tan aburrida, sino que 

puede ser bella y/o romántica y así mismo puede transportarle a diversos planos del 

universo que le ayudan a pensar  en forma distinta, mejorando su calidad reflexiva. 

 

 

 



 

6

En  el contexto de este proyecto de innovación docente cada adolescente representa 

un reto, su potencialidad y forma de aprendizaje es única, y debe considerarse que el 

método, técnica o dinámica de enseñanza elegida puede ser  aplicable a los alumnos 

de primer grado de educación  secundaria; partiendo de la comprensión de las 

lecturas sugeridas, para vigorizar una identidad cultural, pilar de una esencia 

soberana. 

 

Es importante conocer que en el proyecto de mejoraría de la calidad de la educación 

promueve la competencia  lectora, aunque no sólo es un pensamiento actual, pues 

enfrentarse con quienes intentan incrementar lecturas o influencia de vocablos poco 

usuales para cambiar la cultura nacional ha sido una labor ardua y constante, los 

ejemplos se pueden confrontar en el trabajo de investigación presente. Además en él 

se podrán apreciar algunas técnicas que se han aplicado en adolescentes, y algunos 

resultados que se anexan  para sostener que una lectura cotidiana, logra nuevos 

aprendizajes significativos. 

 

  La lectura no es exclusiva del adolescente, pues un buen lector es quien conoce y 

disfruta los diferentes textos que llegan a sus manos. 

 

Por lo tanto, cuando se lee un texto se aprende a mejorar el pensamiento, y se 

desarrollan  habilidades no descubiertas. 

 

Por lo que se trata de conseguir que la lectura forme parte de la vida de los niños y 

los jóvenes, siendo esto un propósito y una preocupación. 

 

En el presente trabajo se pretende que el alumno de primero de educación    

secundaria tenga el interés por la lectura de cualquier tipo de texto, viéndose esto 

reflejado en su aprovechamiento escolar. 

 

El apartado I contiene los antecedentes que dan un marco de referencia para ver qué 

enfoque fue estudiado el problema, por lo que se da a conocer la práctica docente 

propia y la problemática educativa. 
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En el apartado II se presenta el diagnóstico, partiendo del contexto escolar, por lo 

cual abarca un estudio físico, ecológico, demográfico, económico-social, cultural y 

educativo de  la población y cómo influyen estos en el ámbito educativo. 

 

El apartado III se define por el planteamiento del problema, por lo que se presenta el 

propósito y el tipo de proyecto. 

 

El apartado IV está formado por las bases teóricas que sustentan las propuestas 

docentes desarrolladas en el proyecto, las cuales comprenden aspectos jurídico y 

pedagógico. 

 

El apartado V presenta el método desarrollado, se identifica la población con la que 

se trabajó la investigación, se muestran los instrumentos que se utilizaron en la 

investigación, así como  el  cronograma de actividades y la descripción de la 

aplicación de la alternativa, docente, la cual se pudo realizar gracias a la  

colaboración de la maestra de geografía responsable de la materia y del grupo 

escolar respectivo. 

 

El apartado VI comprende la evaluación y la reformulación de la alternativa, en donde 

se realiza la reflexión y el análisis del trabajo, con la intención de lograr una mejor 

comprensión lectora de los alumnos. 

 

Por último se presentan las conclusiones generales del proyecto, es donde se 

reflexiona sobre qué tanto han comprendido la lectura los alumnos  a los que se les 

aplicó el proyecto de innovación. 

 

Los profesores podrán utilizar miles de estrategias para poder dar su clase, pero el 

ser profesor se tiene un gran reto que es enseñar a aprender. 
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I.  Antecedentes. 

  

El mundo que nos rodea está lleno de contradicciones, pues en él la reflexión y a la 

comprensión de una lectura, parece no interesar demasiado, por pequeña que 

parezca. 

 

Por lo cual me surgió el interés de poner en práctica el siguiente proyecto, y darme 

cuenta el por qué al alumno no le gusta la lectura. 

 

Y como dice el dicho: El buen juez por su casa empieza, por lo que respecta en la 

escuela en la cual trabajaba en el momento de iniciar este proyecto se observó que 

no existía el hábito de la lectura, ya que entre los jóvenes con los que se dialogó las 

actividades  familiares prevalecían en labores domésticas y en contadas ocasiones 

se leía el periódico, siendo éste el principal material de la lectura elegido. 

 

En la etapa escolar, donde el primer encuentro con la lectura transforma y lleva más 

allá del asombro, nunca se observó que mis alumnos la carencia de no saber 

comprender una lectura iba siendo más profunda, aunque en la etapa profesional se 

vuelve una obligación y un compromiso para obtener un pase a otros ámbitos;  sin 

embargo ese interés por el  contexto literario no aparece todavía, pues en mis grupos 

escolares  las lecturas son asignadas, pretendiendo que los alumnos , tomen en 

cuenta el objeto de estudio, es decir, hacia donde encaminar los conocimientos 

profesionales, pero no es frecuente observar que tengan textos por propio interés. 

 

Sin embargo, esa  lucha por encontrar una alternativa que apoye al adolescente para 

fomentar  la lectura de comprensión considera que el alumno debe tener disposición 

para  lograrlo. 

 

Pero, entre los  adolescentes, esto no es tan agradable y provechoso, a ellos les 

parece aburrido leer, que les provoca un cansancio  mental, y lo grave es que 

tampoco aparece  esa idea entre algunos  padres de familia, e incluso entre  algunos 

profesores. 
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Para los adolescentes  no es tan importante desarrollar el interés por la lectura, pues 

también se enfrentan a retos más fuertes, tienen un mundo de distractores,  una 

lectura no tiene la misma emoción que ver correr sangre a través de la televisión, el 

cine o de un video juego como lo es el famoso xbox, chocar en el esfuerzo mental, su 

mayor actividad es jugar sentado frente a un aparato de computación o un televisor 

que con mover un dedo cambian y viajan sin el menor esfuerzo, por lo que no existe 

una habilidad para pensar o realizar trabajos más allá de su percepción. 

 

 El proyecto sufre cambios, concluye en ocasiones, pero en esencia perdura, aunque 

sin encontrar el verdadero fin o propósito de hacer leer al alumno, y por qué no 

también aquellos que rigen del país, ya que algunas de las autoridades educativas 

intentan por diversos medios que la mayoría de la población escolar tome en cuenta 

entre sus actividades, la lectura de comprensión, para mejorar y ampliar los 

aprendizajes significativos. 

 

Así mismo en la historia aparecen personajes inquietos por incrementar la lectura por 

ejemplo: Narciso Bassols,…”quien publica una revista por medio de ingeniosos 

cuentos, poemas y relatos, para difundir los ideales del proletariado”…1 

 

Michael Pfeirffer plantea que  peligro y conflicto de no llegar a comprender una 

lectura …”viene de diversas publicaciones, muchísimos libros, se compran menos y 

se leen cada vez menos, y en cada uno de los instrumentos de trabajo siempre hay 

una herramienta adecuada, es decir una antología, como aguja es a costurera, un 

libro también tiene antología perfecta, sin embargo existen algunos como artefacto, el 

libro sin cultura, literatura inculta o libros incultos, son auténticos simulacros, entre los 

cuales pueden ser de autoayuda, esoterismo que desde tiempos remotos, se han 

presentado a la humanidad, mas ahora tiene validez y dan una credibilidad a quien lo 

lee y éste le llevará el éxito total”2 

 

 

                                                 
1 de la Canal  Ramón.  Historia de la Lectura en México. Editorial edere p. 50 y 52. 
2  Pfeirffer Michael.  El destino de la Literatura. Editorial  El Acantilado. Barcelona.1999. p 52. 
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Es importante hacer un alto en la reflexión de la investigación, para expresar algunos 

puntos interesantes por conocer, para darle una mejor atención al uso y disfrute de 

un texto, tiene un cuerpo, que vive en manos de quien lo sabe disfrutar en la textura, 

de una página al hojearle, sentir su tibieza e ir observando sus imágenes si existen, 

la portada, la contra portada, el mensaje de cada palabra escrita en fin, hacerlo cada 

vez más personal y darse una idea del contenido, evaluar a simple vista el material 

de lectura en cuestión y con ello se tiene un objetivo previo. 

 

En la escuela donde se práctica la lectura ésta debe de ser un deleite para el 

alumno,…”se vuelve el tedio, quizá porque algunos profesores no saben despertar 

esa habilidad y surge el analfabetismo cultural más grande…”3  

 

Las autoridades educativas…” intentan poner énfasis en su conocimiento técnico o 

mecánico…”4, pero olvidan que ello implica una comunicación entre lector y autor 

basado en el texto, es aquí donde permite enlazar la interpretación, codificación y 

decodificación de mensajes implícitos que el autor deja en su obra. 

 

Con ese objetivo la lectura irá dando al lector una eficiencia para seleccionar 

fácilmente lo que le interesa, así mismo plantear preguntas que le apoyen en su 

análisis e interpretación donde le convierte en lector crítico y sus reflexiones van de 

la mano a sus aprendizajes reales. 

 

…”Además, abordan las limitaciones que se observan en sus representaciones 

mentales y autorregulaciones de aprendizaje, reflejando mejoras en la comprensión 

como efecto del entretenimiento para evaluar la información adquirida, 

trascendiendo la experiencia activa del dominio...”5 

 

También es interesante conocer la gama de estrategias que pueden utilizarse en los 

diversos procedimientos y adelantos en la lectura. 

 

                                                 
3 Gómez Palacio Margarita.  La lectura en la escuela. SEP. México. 1995. p. 60 
4 Ibidem. 
5 González Fernández Antoni.  Estrategias de comprensión lectora. Edit. Síntesis. Madrid., 2004. p. 96. 
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Recuperando el más profundo sentido del término, lectura…”es saber penetrar en el 

pensamiento de quien escribe, leer bien es adentrarse en la palabra escrita, 

saborear ese lenguaje que se vive en el movimiento, romance, acción, sueño, 

egoísmo, suspenso y angustia en fin, momentos de fantasía, donde todo aquello que 

transmite la lectura se queda para disfrutarlo, por tiempo indefinido; sobre todo al 

recordarlo contándole esa vivencia a quien desea compartir esa misma lectura y así 

llegar al fondo de su significado, es poner en acción la capacidad de asimilar el 

mundo externo por medio de la palabra escrita…”6  

 

Además de que el acto de leer representa un ejercicio de desciframiento, es un 

campo para ejercitar y fortalecer el pensamiento. 

Actualmente en nuestro país existen muchas personas que leen periódicos, revistas, 

comics etc. Pero se les dificulta leer un libro completo  por falta de tiempo o porque 

se les hace tedioso; sin embargo en los libros se encontrarán más espacios para 

profundizar en ideas. 

 

Quienes están acostumbrados a leer solo fotonovelas, historietas y otras 

publicaciones por el estilo, que no pueden leer textos más extensos y complicados 

en realidad nunca han aprendido a leer de verdad. 

 

Leer de verdad es una tarea que ocupa toda la vida; siempre es posible ser un mejor 

lector. Cada persona hace, por decirlo así, su propia carrera de lector, comienza con 

textos sencillos y poco a poco, a medida que va haciendo más lecturas tendrá el 

deseo y la necesidad de ir leyendo textos más complicados donde deberá poner 

más esfuerzo y más atención. De esa manera podemos ir llevando a los alumnos de 

secundaria, empezando con textos sencillos y paulatinamente enfrentarlos con 

algunos más extensos y complicados.  

 

A los alumnos debemos de invitarles para que se acerquen a los libros haciéndoles 

ver  que en ellos encontrarán respuestas a sus necesidades de información, de 

capacitación o por el gusto de leer, entre otros propósitos. 

                                                 
6 Coronado Juan.  Para leer mejor. Edit.  Limusa.  México. 1994. p. 9 
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I. I.  Problematización. 

La preocupación de saber leer e interpretar adecuadamente lo leído, no es sólo un 

tema actual. 

 

Mi experiencia como  docente me ha dejado ver que algunos adolescentes de 

educación secundaria vienen de familias desintegradas, son muchachos que sus 

padres trabajan todo el día y los dejan mucho tiempo solos, que en su casa no se da 

el  interés por la lectura, dedicando gran tiempo a ver la televisión. Por la economía 

familiar los ponen muy pronto a trabajar y el adolescente pierde el interés por seguir 

estudiando. 

 

Uno de los problemas más comunes es que el alumno sufre un cambio porque pasa 

de primaria a la secundaria en donde tiene a doce maestros y si de por sí no le gusta 

leer,  también tiene problemas para comprender las cosas. 

 

El alumno tiene que preparase para sobresalir en el mundo actual, tiene que cambiar 

sus hábitos de conducta y él mismo con ayuda del maestro debe considerar que la 

comprensión lectora le ayuda de mucho para el desarrollo de su pensamiento y así 

mismo para su vida cotidiana. 

 

A fin de despertar en el adolescente  el interés por la lectura, se debe promover la 

selección de  lecturas, es importante que ellos mismos las elijan para que no sientan 

que es un trabajo, más bien es una herramienta de trabajo, ya que con la lectura 

descubrirán información, sentimientos, valores, y tendrán la oportunidad de poderse 

expresar con mayor fluidez. 

 

Como maestro, mi ideal  es lograr que los alumnos desarrollen habilidades para 

comunicarse en forma  oral y escrita  con claridad y precisión, y que todo esto  sea  

una herramienta  para la adquisición de conocimientos, tanto en la escuela, como 

fuera de ella, ayudándoles en su desarrollo intelectual. 
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I.2 Análisis de la propia práctica docente. 

 

Las estadísticas recientes indican que nuestro país se encuentra en uno de los 

últimos lugares de aprovechamiento escolar con respecto a los conocimientos 

generales, es de todos sabido que, los conocimientos escolares principalmente se 

adquieren a través de la información impresa en los libros, es por eso que es 

importante que los estudiantes sepan leer correctamente y entender lo que están 

leyendo. 

  

Antes de empezar la historia de la propia práctica docente, es conveniente señalar 

que se parte de que la lectura de comprensión no es sólo  saber qué dice la lectura, 

sino que hay que tratar de entenderla y aplicarla a la vida  para poder cambiar la 

propia forma de ser, en lo personal, me costó mucho trabajo entender la lectura y a 

lo mejor me cuesta todavía mucho hacer una buena comprensión sobre lo que estoy 

leyendo, sin embargo, tanto en lo personal como en el campo educativo he podido 

constatar que a través de la lectura se puede mejorar la realidad existente. 

  

A partir de lo que he visto en la secundaria donde trabajo, me he dado cuenta que 

los alumnos de primer año no son muy buenos para leer, es por eso que hice este 

proyecto sobre comprensión lectora con los alumnos de dicho grado escolar. 

 

Debido a que esta investigación se delimita desde el contexto limitado del trabajo 

que se hace por parte de mi propio referente  expongo lo siguiente. 

 

Mi formación:  

 

Mi vida comienza cuando nací el 22 de octubre de 1973,  mi papá  es maestro y de 

ahí me surgió la idea de ser  maestro. 
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Estudié tres años de kinder, después pasé a la primaria en donde tuve un primer año 

excelente, por primera vez salía en la escolta de la escuela; luego pasé a segundo 

grado y casi andaba reprobando porque no entregaba la tarea que dejaba la 

maestra.  

 

Pasemos a la primaria en donde tuve maestros tradicionalistas, que enseñaban a 

base de golpes, pero en fin terminé la primaria. 

 

Por fin llegué a la secundaria y fue ahí donde no comprendía nada de lo que me 

enseñaban porque los maestros únicamente nos ponían a leer y no a comprender lo 

que habíamos leído. 

 

A pesar de todo eso terminé la secundaria e ingresé al Colegio de Bachilleres en 

donde nada más estuve un semestre, me tuve que salir e inscribirme en prepa 

abierta, terminé la prepa abierta, y entonces fue cuando conocí a una maestra con la 

cual me casé  y  nos pusimos a estudiar en  la UPN. 

 

En mis estudios en la UPN Inicié este proyecto de intervención pedagógica  

considerando  la posibilidad de transformar la práctica docente, con base en que se  

conceptualiza al maestro como un ser formador en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

“El proyecto de intervención pedagógica se limita a abordar los contenidos 

escolares. Este recorte es de orden teórico-metodológico y se orienta por la 

necesidad de elaborar propuestas con un sentido más cercano a la construcción de 

metodologías didácticas”7 

 

 

 

 

                                                 
7 Ruíz de la peña Adalberto. “Proyecto de intervención pedagógica”. En UPN. Hacia la innovación. 
Antología básica. Licenciatura en educación. México. SEP. 1994.p. 88 
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Se parte de que es necesario conocer al objeto de estudio y en este caso es la 

problemática educativa del alumno, se debe considerar que el aprendizaje en el niño 

se da a través de un proceso de formación donde se articulan conocimientos, 

valores, habilidades y sentimientos, mismos que son expresados en la forma de 

cómo se apropian y se adaptan a la realidad. 

 

 

EL presente proyecto lo realicé cuando me encontraba laborando en la Secundaria 

Técnica 30 José Antonio de Alzate, que está ubicada en Avenida la herradura s/n, 

col. El Huizachal,  perteneciente al municipio de Naucalpan, Estado de México. Yo 

laboraba en  el área de la Biblioteca, es por eso que mi proyecto de innovación de 

intervención pedagógica lo enfoqué a la comprensión lectora, al observar que el 

alumno no comprende la lectura, hay posibles causas  en parte porque hay maestros 

dentro de la institución que no llevan una planeación de lo que van a hacer, en la 

que promuevan la lectura, aunado con esto  el alumno sale de la primaria  y al llegar 

a la secundaria  se da cuenta que tiene once maestros y no  uno como lo tenía en la 

primaria, es aquí donde entra la duda con el alumno, porque cada maestro tiene 

diferente forma de trabajar . 

 

Para poder aplicar el proyecto pasé por muchas dificultades, primero los profesores 

no querían, por lo mismo que uno se da cuenta que no llevan una planeación  pero 

ya tenía la autorización del director del plantel y le comenté a la maestra de 

geografía que si podía trabajar con su grupo que ella asesoraba en su hora que le 

tocaba y me dijo que estaba bien. 

 

Y fue así como empecé a trabajar este proyecto.  
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I.3.Presentación de la problemática educativa. 

 

La problemática que se presenta  en mis años de experiencia es la siguiente: me he 

encontrado que el alumno no cuenta con suficientes herramientas para  poder  

interpretar una lectura y se ha observado que después de leer se le olvida lo que 

leyó. 

 

 

Después de analizar y de investigar en varios libros sobre la problemática educativa 

llegué a la conclusión de que los alumnos no comprenden lo que leen, ya sea un 

problema matemático, un cuestionario de ciencias naturales, un resumen de historia o 

simplemente no son capaces de contar una historia, en donde cada lección parte de 

una secuencia de imágenes a la que ya se le dio una o varias lecturas. 

 

 

Por lo que si quiero abatir todos estos problemas y lograr  elevar la educación en mi 

centro de trabajo, se deben planear actividades que promuevan esta habilidad, ya que 

de la lectura podemos desarrollar las competencias  comunicativas, hablar, escuchar, 

leer y escribir 

 

 

Para que el alumno se interese por la lectura se tienen que implementar estrategias 

por parte del profesor aunado al interés del alumno. Este proyecto tiene la finalidad de 

innovar la propia práctica docente y promover la comprensión de la lectura con los 

alumnos de educación secundaria. 
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En la búsqueda de una descripción, de cómo los autores toman el asunto en cuestión, 

comenta Solana.”El desarrollo de las personas depende de la preocupación de hacer 

del hombre una medida de aprendizaje, donde se reduce a un reto para los maestros 

mexicanos”8. 

 

De aquí  surge la siguiente problemática ¿Cómo enseñar a los alumnos a leer 

comprendiendo lo que el autor del libro o del texto quiere decirnos? ¿Cómo se podrá 

hacer esto si desde su casa no se tiene el afecto a la lectura, si el alumno desde el 

principio fue o es forzado a leer sin tener la inquietud de hacerlo, si nunca ha tenido a 

la mano lecturas de su interés?. 

 

Al llegar el alumno al primer grado de educación secundaria, tiende a tener una déficit 

de comprensión lectora, siendo ésta la problemática a la cual se le debe dar solución. 

 

Existe una amplia diferencia entre lectura y comprensión lectora, la primera se refiere 

a la pronunciación de la palabra y la segunda a la comprensión. Con la lectura el 

alumno toma una posición receptiva, sin que sus expectativas intervengan al leer y no 

tiene posibilidad de llegar a más de un significado del texto, según los conocimientos y 

experiencias del lector. 

 

Durante su paso por la escuela el alumno ha leído pero solo por compromiso, por 

pasar un examen o por obtener mejores calificaciones; esto implica que ha aprendido 

a repetir las palabras del texto o a memorizar, pero no ha aprendido a comprender lo 

que ha leído.  

 

De igual manera, el alumno no ha aprendido a relacionar la lectura con sus 

experiencias y emociones. Los educadores debemos acostumbrar a los alumnos a 

leer  de tal manera que no simplemente pasen los ojos por encima de las palabras, 

sino que establezcan con las páginas escritas una relación suficiente para no dejar 

ninguna duda, para vincularse intelectual y emotivamente con el texto 

 

                                                 
8 Solana Fernando.  Tan Lejos como llegue la educación. Edit. Limusa. Fondo de Cultura. México. 1982.  p.9. 
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II. DIAGNÓSTICO. 

  

El siguiente diagnóstico lo realicé en la escuela en donde laboraba y es en 

donde me propuse  innovar mi práctica docente, por lo que tuve que conocer 

el contexto de la población en la que se desarrollaban  alumnos de la 

secundaria. 

 

2. Contexto escolar. 

2. I. I. Aspecto físico 
La escuela secundaria donde laboraba se llama “José Antonio de Alzate”  

CT15DSTOO30E. Turno vespertino, ubicada en Avenida Plutarco Elías Calles S/N, 

Colonia El Huizachal,  Naucalpan, Estado de México.  

 

 

            

 

 

 

 

 

                     

 

 

              Imagen 1.  
9 Ubicación del Estado de México. 

 

 

  

 

 

 
                                                 
9 Enciclopedia Encarta 2005 
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Ubicación de la Escuela Secundaria Técnica 30, José Antonio de Alzate. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Croquis de la ubicación de la Secundaria 
 
 
Imagen 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Imagen 3. 
          

Esta foto representa la entrada de la Escuela Secundaria Técnica 30. 
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2.1.2. Aspecto ecológico-demográfico. 
 
En la secundaria hay bastante vegetación, se encuentra situada en una zona 

residencial. 

 

Sin embargo, los alumnos  no son de esta zona, ya que vienen de otras colonias de 

un nivel económico un poco más bajo, es raro ver a un alumno que  de esta zona 

que asista a esta secundaria, por lo regular son alumnos cuyas mamás trabajan en 

esta zona residencial.  

 
               Imagen 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foto muestra la ubicación de la dirección del plantel, arriba se encuentra el aula 
de medios y en la parte de abajo el audiovisual  
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                 Imagen 5. 
Esta foto representa la ecología que hay dentro del plantel de la secundaria, al lado 
derecho cuenta con un jardín y árboles frutales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Imagen 6. 

La foto representa la parte de atrás del plantel de la secundaria. 
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2.1.3. Aspecto histórico. 
 
 

En 1974 La Secretaría de La Defensa Nacional construyó la secundaria con el 

propósito que fuera escuela para hijos de militares; sin embargo la SEP determinó 

que éste no fuera un requisito, fue entonces que los habitantes de esta colonia (que 

son los más cercanos) mandaran a sus hijos, en la actualidad los padres de familia 

con  recursos económicos,  mandan a sus hijos a colegios particulares y los que 

aprovechan la secundaria son las  personas que vienen  de otras colonias a trabajar 

en la zona. 

 
2.1.4. Aspecto social. 
 
En esta secundaria las familias son de un nivel económico bajo, pero los padres 

hacen el sacrificio de mandar a los alumnos a esta secundaria porque está situada 

lejos de su domicilio, pero la prefieren porque  tiene un personal docente de calidad, 

por lo regular los alumnos que asisten son hijos de las personas que trabajan de 

empleadas domésticas en esta colonia, la mayoría de los alumnos no tiene  papá  y 

son de familias desintegradas. En parte por eso varios de los alumnos de segundo 

grado de secundaria reprueban materias y no logran pasar a tercero de secundaria. 

 

2.1.5. Aspecto jurídico-político. 
 
 

Como la secundaria pertenece al municipio de Naucalpan, cuando se hizo la 

investigación estaba gobernado por el Partido Acción Nacional, el mismo gobierno 

no mandaba nada para la escuela, al contrario mejor otros partidos han apoyado a la 

secundaria enviando pintura, impermeabilizante, arena, grava, cemento, etc. 
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El presidente de la sociedad de padres de familia siempre llena escritos para que la 

secundaria tenga vigilancia en la entrada y salida de los alumnos  en ambos turnos, 

pero los colonos siempre se han opuesto porque esto genera un caos vial, la 

mayoría de los colonos se transporta en auto particular y no les importa dar el paso 

a los alumnos de esta secundaria cuando están cruzando la avenida principal. 

Por su parte, el director de la secundaria, el profesor Daniel Belio Andrade, ha hecho 

juntas y explicando este problema a los padres de familia, quienes tienen que hacer 

guardia a la hora de entrada y salida en ambos turnos. 

 

2.1.6. Aspecto cultural educativo. 
 
En la secundaria se contaba en el ciclo escolar 2005-2006 con una población de 500 

alumnos en el turno matutino y 500 en el turno vespertino, 19 maestros frente a 

grupo unos con normal básica y los  otros con licenciatura, un director con estudios 

de maestría en educación, tres conserjes y un velador. 

 

Dentro de esta colonia hay otros centros educativos pero son privados, como 

ejemplo es el colegio Miraflores, las Américas Unidas y el colegio Ángel Matute, pero 

la población escolar que tenemos es de nivel económico bajo de 1 a 3 salarios 

mínimos su ingreso familiar y uno que otro con un nivel alto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            
                       Imagen 7 
 



 

24

NOMBRE DEL ALUMNO (A)_________________________________ 
 
NOMBRE DEL PADRE________________________________________ 
EDAD______ OCUPACIÓN____________________________ 
NIVEL DE ESTUDIOS________________________________ 
 
NOMBRE DE LA MADRE_______________________________ 
EDAD_____ OCUPACIÓN_______________________________ 
 
NIVEL DE ESTUDIOS_________________ 
 
INGRESO ECONOMICO FAMILIAR SEMANAL___________________ 
 
¿CUENTA CON CASA PROPIA?-___________________ 
 
MARQUE CON UNA X LOS SERVICIOS QUE CUENTA EN SU CASA. 
 
DRENAJE    ELECTRICIDAD   TELÉFONO   AGUA POTABLE 

Los resultados de la evaluación diagnóstica en el ciclo escolar 2005-2006 se 
obtuvieron con la aplicación de cuestionarios para los alumnos y padres de familia 
en donde se les hicieron preguntas respecto a su economía  y bienestar social. 
 
A continuación se pone el cuestionario que se les aplicó a 37 alumnos de primero de 
secundaria y padres de familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este cuestionario sirvió para poder obtener el aspecto económico de los alumnos y 

de sus padres con los que se trabajó el proyecto, y estos son los resultados.  

 
 
12 con primaria concluida.  
 
10 con carrera técnica. 
 
10 con Secundaria terminada y 5 no tienen estudios. 
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CUESTIONARIO PARA ALUMNOS. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 El cuestionario anterior se les aplicó a los alumnos, los resultados arrojaron que 

ellos en su mayoría, se interesan por leer comics ya que los consideran divertidos, 

no realizan otro tipo de lecturas aparte de los libros de texto y asisten a la biblioteca 

sólo cuando un maestro los lleva en su hora de clase. 

 

Los alumnos consideran que en la escuela se les dificulta mucho comprender lo que 

leen porque en los exámenes cuando les dejan leer un texto, al contestar las 

preguntas tienen que volver a leer y aún así no saben qué contestar. 

 

Para ver el nivel de comprensión lectora se les dejó leer  “EL ALMOHADÓN DE 

PLUMAS” DE HORACIO QUIROGA y se hicieron algunas preguntas y la mayoría 

daban respuestas que no estaban de acuerdo al texto. 

 

El diagnóstico pedagógico dió la pauta para planear las actividades, saber y conocer 

la realidad del contexto escolar, permitió identificar el medio en que se desarrollan 

los alumnos, cuáles son sus formas de vida, sus intereses, su cultura y a partir de 

estos  hacer una planeación de las actividades que pudiera ser aplicada de manera 

real y eficaz.  

 

 

Nombre del alumno. 
 
¿Qué tegusta leer? 
 
¿Cuántos libros has leído en este año aparte de los de texto? 
 
¿Con qué frecuencia vas a la biblioteca? 
 
¿Cuando lees un texto, y lo comprendes? 
 
¿Cuál crees que sea tu dificultad para comprender un texto?  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Al revisar algunos de los textos que están en la biblioteca de la secundaria  han sido 

elegidos para el crecimiento intelectual de los adolescentes, puedo percatarme que 

han sido seleccionados para alumnos de secundaria , pero no han sido estudiados 

minuciosamente, la mayoría reúne los requisitos apropiados para cumplir el 

propósito “despertar el interés por la lectura “, pero forman parte de un todo, 

reflexiona, descubre, busca, inventa, cambia, más nunca saborea esa lectura o 

quizá no hay tiempo para encontrarle  ese gusto, o motivó de investigación personal 

para mejorar la calidad de un trabajo. 

 

Sin embargo, es el momento de intentar redescubrir en cada contexto ese 

incomparable instante de relacionar el texto con anteriores lecturas y con otras 

materias, porque cada una tiene esa capacidad de relación en sus aprendizajes 

compartidos. Y puede encontrar la utilidad necesaria para hacerla suya. 

 

Además de tener siempre presente que hoy en día hay que luchar no solamente con 

la apatía del propio lector, esto lo usan algunos políticos, y destacar por algo 

relevante en su trayectoria presidencial; también en los medios de difusión, 

convierten en verdaderos monstruos y rebasan las expectativas que un libro, a 

quienes están acostumbrados a ver y oír efectos tan fehacientes como muestran 

esos adelantos tecnológicos existentes, con la tendencia de asimilar lo que se ve y 

oye sin la suficiente reflexión. 

 

Es tiempo de hacer un alto en el camino, claro está que no todos aceptan, pues sólo 

los entusiastas de transmitir la cultura lectora lo intentan una y otra vez hasta 

lograrlo, esto puede ser utopía, más un cambio bien pensado e insistente puede 

llegar a triunfar, recordando que un granito de arena, y otro y otro, sirven para crear 

toda una playa con su inmensa belleza. 

 

Y sobre todo, nunca perder la esperanza, no perdiendo de vista el objetivo esencial 

que sustenta una tesis, un proyecto, un trabajo de investigación que ha sido 

pensado y valorado para mejorar ese gusto por la lectura. 
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“Urge que nuestra juventud en vez de emplear su atención en lecturas de nula 

aportación, preste más interés a la buena literatura para que vaya ampliando su 

horizonte cultural; por estas razones, es importante construir una nueva etapa de 

iniciación a la lectura edificante. 

Uno de los pilares más relevantes es el maestro, que favorece y corrige algunas 

deficiencias adquiridas en lecturas anteriores”10. 

 

Es importante reconocer que un docente, prepare la temática que trata en el salón 

de clase, sin embargo la rutina y cansancio suelen provocar la monotonía, por lo 

tanto es conveniente actualizar esas pistas educativas las cuales despierten la 

actividad intelectual en los alumnos. 

 

En el caso de comprensión lectora se sugiere que la actividad sea clara y distinta, 

tomando en cuenta la disposición del lector, quien aprende a distinguir un argumento 

de aseveraciones sin ton ni son. 

 

Para iniciar hay que distinguir los tipos de actividades cognoscitivas posibles en el 

acceso y confrontación con cierto texto. 

 

El acto de leer sugiere: 

 

a) Que la  actividad del lector sea sobre el texto escrito, desde su situación 

cultural. 

b) Las situaciones que el lector efectúa sobre él mismo y su aporte cultural a 

partir de lo que lee.  

c) La derivación de la relación lector-texto. Donde ambas se ilustran de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

                                                 
10 Botello Mier Oscar.  Letras vivas. Imagen editores. México. 1990. p. 8 
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Estas actividades posibles lo remiten a la asunción que hace de éste como 

un objeto de conocimiento y un recurso cultural; se inscriben y articulan en 

la comprensión, reflexión y apropiación. 

A. El sujeto accede al texto desde su situación cultural 

Situación cultural 

Lector Texto 
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En tanto las actividades que puede efectuar el lector sobre sí mismo y la situación 

cultural concreta que tiene a partir de lo escrito son las que configuran y pertenecen 

a la resignificación, ubicación y toma de conciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. El sujeto lee desde su situación al texto 

Texto 

Situación cultural 
Lector 
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Todo esto no pretende una separación artificial que haga rígido el análisis de la 

relación lector-texto, todo lo contrario propone una clara exposición de relacionar 

logrando así que un texto es comprendido cuando se enriquece en las 

significaciones de su realidad, o bien se reflexiona sobre la idea del autor, al mismo 

tiempo se hace de la propia situación y de si mismo como objeto de análisis 

crítico…”11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11SEP,    Estrategias para comprensión lectora. Antología  Avanza Edo. de México. 1999.  p.  22,  23 

C. El sujeto y su contexto cultural 

Relaciona lo leído y llega a una metacognición de 
asimilación cultural superior. 



 

31

El presente proyecto se delimita hacia  innovar la propia práctica educativa por 

medio de estrategias que permitan el acercamiento al alumno de educación 

secundaria, por esta razón es importante identificar los conocimientos previos del 

alumno y tomar en cuenta su desarrollo cognoscitivo. 

 

En este proyecto se propone que el alumno tendrá que desarrollar  su capacidad 

para leer y comprender diferentes lecturas y que esto lo lleve a la práctica para que 

logre un mejor aprendizaje, algunos alumnos han crecido en familias en las que la 

lectura son actividades frecuentes, otros han tenido escasa oportunidad del contacto 

regular con la lectura. Sin embargo, es de suponer que la escuela primaria les ha 

proporcionado a los alumnos los conocimientos necesarios para leer, la tarea de la 

escuela secundaria es lograr que los alumnos consoliden su capacidad de expresión 

oral, sus competencias y hábitos de lectura. 

 

Los adolescentes poseen en general, cierta eficacia para comunicarse y una gran 

necesidad de expresarse. Ambas características constituyen el punto de partida para 

continuar con la enseñanza comunicativa y funcional de la lectura. 

 

Definitivamente es cierto que, aprender a leer se aprende leyendo, no existe otro 

camino. Las habilidades que necesita un lector  se forma con propia lectura. La 

enseñanza de la lectura no debe reducirse a la simple alfabetización, a la mera 

adquisición de la habilidad de reconocer las letras y las palabras; debe incluir el 

desarrollo de la capacidad de entender y sentir el texto, así como la afición a la 

buena lectura. 

 

El lector auténtico se reconoce porque lee por su propia voluntad, porque 

comprende y siente lo que lee, porque le gusta y necesita leer; esto es lo que se 

pretende de los jóvenes al salir de secundaria, que sean capaces de escoger un 

libro atraídos por la portada o por el título y lo lean de principio a fin. 
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Para lograr una buena lectura hace falta seguir, sentir y comprender el texto, no por 

palabras sueltas, sino combinando las frases, los párrafos, las secciones o capítulos 

en unidades de significado cada vez más amplio, hasta llegar a la comprensión de 

una obra en su totalidad. Un lector ya formado realiza esta operación de manera 

inconsciente, pero los adolescentes que comienzan necesitan ayuda para 

acostumbrarse a reconocer las unidades de significado. 

 

Se mejora la lectura cuando se aprende a dar sentido a más palabras y frases, 

sentimientos, emociones e ideas.  

 

Los profesores debemos estar conscientes de que para formar buenos lectores 

debemos favorecer las inquietudes propias de los alumnos para que empiecen a leer 

por su gusto y voluntad, si hacemos que se aficionen a leer, si logramos que 

descubran lo que la lectura es, antes que nada, una actividad gozosa, un medio que 

nos ayuda a estudiar y entender mejor los temas, entonces leerán mejor y podrán 

recibir los beneficios de la lectura misma, podrán estudiar, informarse, gozar…. 

Leerán mejor con cualquier propósito y aprovecharán plenamente sus lecturas. 

 

Si los padres leyeran a sus hijos 15 minutos cada día, si los maestros leyeran a sus 

alumnos 15 minutos cada día — no para estudiar, sino por gusto, por divertirse — si 

lográramos fundar  muchos centros de lectura para jóvenes en todo el país, sí 

consiguiéramos aumentar drásticamente el número de lectores auténticos en 

México, produciríamos la más importante revolución educativa, cultural y social de 

nuestra historia. 

 

Para que los alumnos se interesen en la lectura debemos proporcionarles libros o 

lecturas que correspondan a su nivel, que les interesen, que traten de sus 

preocupaciones y problemas, que les permitan identificarse con los personajes, 

proyectar sus propios deseos y esperanzas. Libros que se ocupen de explorar las 

necesidades fundamentales de los seres humanos, que provoquen emociones, 

ofrezcan experiencias y ejerciten el intelecto del alumno. 
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Lo más importante es cuidar que la lectura sea interesante siempre para el alumno, 

que responda a los intereses básicos de ellos y que los puedan entender. Nadie 

encontrará interesante lo que no entiende. 

 

Hay que poner los libros en manos de los alumnos en cualquier momento, aunque 

éste no corresponda a los temas que se están abordando en dicho momento en el 

contexto escolar. 

 

Debemos recordar que un buen lector se forma más fácilmente si está rodeado de 

otros lectores y las personas que lo rodean son maestros y padres por ello, estos 

deben hacerse primero lectores.  

 

Es por eso que los alumnos de secundaria manifiesten qué les gusta la lectura, pero 

uno como maestro tiene que ingeniárselas para que ellos lean y comprendan a la 

vez, por lo tanto, decidí trabajar en la escuela citada, con el grupo 1º B que fue con 

el que  se aplicó el presente proyecto. 
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IV. MARCO TEÓRICO 
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En este apartado se presentan los fundamentos teóricos en los que se fundamenta  
la investigación, en el aspecto psicológico se retoman las aportaciones de autores 
como Jerome Simour Bruner, Jean Piaget y en la lingüística se consulto   a la 
profesora Etienne Ferrandiz Monique, académica de la UPN. 
 

Los maestros nos enfrentamos a un reto en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

¿Cómo hacer que los niños lean, adquirieran el hábito de la lectura en la escuela y 

en la casa? 

Los juegos de video, la televisión y los múltiples entretenimientos hacen nuestra 

tarea todavía más difícil. Los niños no disponen de tiempo suficiente para disfrutar 

de un buen libro y apreciar los placeres que la lectura nos aporta. Por otra parte, en 

casa los padres tampoco tienen tiempo para iniciar los niños en el hábito de la 

lectura 

 

QUÉ ES LA LECTURA 

 

El ser humano utiliza el lenguaje oral y escrito para expresar sus pensamientos, para 

comunicarse con sus semejantes, pues es el objetivo de cualquier tipo de lenguaje. 

 

En un contexto cultural favorable todos aprendemos a hablar, pero no siempre todos 

aprendemos a leer y escribir. 

Si se concibe la escritura como un código de transcripción, su aprendizaje se 

concibe como una  técnica, pero si se concibe la escritura como un código de 

representación, su aprendizaje se convierte en la población de un nuevo objeto de 

conocimiento.   

 

 Se puede definir la lectura como sigue: 

De acuerdo con Daniel Cassany 12 
Es un  ejercicio interactivo donde el desciframiento de signos requiere de la 
participación activa del individuo que la realiza, entendiendo por ello, la obtención de 
significados a través de la interacción entre el texto y las experiencias y el 
conocimiento del lector. 
 
 

                                                 
12 Cassany Daniel. Qué es la lectura. Edit, Graó, Barcelona 1992 p. 123, 200. 
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Esta definición considera que la lectura es el producto de la interacción entre el 
pensamiento y el lenguaje y no como un conjunto de habilidades que supone el 
conocimiento de las palabras en un primer nivel para llegar a la comprensión y la 
evaluación en un segundo y tercer nivel. 
 
Esta definición está marcada en la teoría interactiva dentro de la cual destacan el 
modelo psicolingüístico y la teoría del esquema, postulando que los lectores utilizan 
sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significado. 
 
Durante el proceso de interacción, el lector construye el sentido del texto. Es un 
proceso activo en el cual los estudiantes integran sus conocimientos previos con la 
información del texto para construir nuevos conocimientos. Dubois (1991) afirma que 
el enfoque psicolingüístico  hace hincapié en que el sentido del texto no está en las 
palabras u oraciones que componen el mensaje del texto en forma significativa para 
él. 
 
Por otra parte, la teoría de los esquemas en la comprensión lectora propone que en 
nuestras mentes existen diversos esquemas, unos representan conocimientos y  
secuencias de eventos o acciones. 
 
 La teoría de los esquemas explica cómo la información contenida en el texto se 
integra a los conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de 
comprensión. De este modo, el lector logra comprender un texto sólo cuando es 
capaz de encontrar en su archivo mental la configuración de esquemas que le 
permiten explicar el texto en forma adecuada. Cuando una persona lee sobre un 
museo o ve imágenes, fotos o lo visita, va agregando cada una de estas 
experiencias a su esquema de lo que es un museo. Algo que no puede hacer quien 
tiene dichas experiencias. 
 
 
 
EL PROCESO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 13 

 

El proceso de la lectura es interno e inconsciente. Este proceso debe asegurar que 
el lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido 
extrayendo de él lo que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura 
individual, precisa que le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, 
pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que 
posee. 
 
Además deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es 
importante y que es secundario. 
 
 
 
                                                 
13 Etienne Ferrandiz, Monique. La lectura como herramienta de los procesos de conocimiento en la 
escuela primaria. Mecanograma. México, 2007. 
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El proceso de la lectura se puede dividir en tres subprocesos: 
• Antes de la lectura 
• Durante la lectura 
• Después de la lectura                                                                                                                    

 
Es conveniente contestarse cada una de las siguientes preguntas durante estas tres 
etapas. 
 
Antes de la lectura: 
a) ¿Para qué voy a leer? 
(Para aprender. Para presentar una ponencia. Para obtener información precisa. 
Por placer. Etc.) 
b) ¿Qué se de este texto? (Activar el conocimiento previo) 
c) ¿De qué trata este texto? 
d) ¿Qué me dice su estructura? (formular hipótesis y hacer predicciones sobre el 

texto)  
 
Durante la lectura: 
a) Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 
b) Formular preguntas sobre lo leído 
c) Aclarar posibles dudas sobre el texto 
d) Releer partes confusas  
e) Consultar el diccionario 
f) Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 
g) Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 
 
Después de la lectura: 

a) Hacer resúmenes 
b) Formular y responder preguntas 
c) Recontar 
d) Utilizar organizadores gráficos 
e) Considerar la lectura como un proceso constructivo implica que no se debe de 

utilizar técnicas aisladas de comprensión pues como ya lo hemos mencionado 
antes la lectura no es decodificar palabras de un texto. 

 
Los lectores competentes poseen unas características bien definidas en su proceso 
de comprensión lectora. 
 
1 Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura: 
La información nueva se aprende y se recuerda mejor cuando se integra con el 
conocimiento relevante previamente adquirido o con los esquemas existentes. 
 
2 Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la lectura: 
Monitorear es un mecanismo que le permite al lector dar sentido a lo que lee. Los 
lectores competentes son más cuidadosos que los que no lo son y utilizan 
estrategias para corregir sus errores de lectura una vez se dan cuenta de la 
situación.  
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3 Realizan los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una vez 
se dan cuenta que han interpretado mal lo que han leído: 
Los buenos lectores saben lo que hay que hacer cuando se dan cuenta que no 
entendieron lo leído. Cuando una lectura es difícil un buen lector le dedicará más 
tiempo o volverá a leer lo que no han entendido para llegar a una buena 
comprensión 
 
4 Pueden distinguir lo importante en los textos que leen: 
Determinar qué es importante en una lectura es fundamental en el proceso de 
comprensión. Hay que hacer una distinción entre lo importante para ellos. 
Desafortunadamente en los salones de clases se requiere de los alumnos que 
determinen lo que es importante para el autor. 
 
5 Resumen la información cuando leen  
Es una buena estrategia de estudio y de comprensión lectora  
                                                                                                                                              
6 Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura 
 
7 Preguntan 
En general somos los docentes los que hacemos las preguntas pero rara vez 
dejamos a los estudiantes que formulen sus propias preguntas sobre el texto. Si 
permitimos esto último se mejorará la comprensión y el aprendizaje. 
 
ALGUNAS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

• Las inferencias 
Hacer inferencias es fundamental para la comprensión lectora y aprender a 
hacerlas desde los primeros grados escolares ayudará sin lugar a dudas al 
estudiante en el proceso de aprendizaje. 
 
Definición de inferencia  
Según Cassany, Luna y Sanz “es la habilidad de comprender algún aspecto 
determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar lagunas 
que por diversas causas aparecen en el proceso de construcción de la 
comprensión” 
 
Esto se debe a varias razones: porque el lector desconoce el significado de 
alguna(s) palabra(s), el texto está incompleto etc. Los lectores competentes 
aprovechan las pistas contextuales y la comprensión global del texto para poder 
atribuir un significado a la parte que desconoce. En ocasiones desconocemos el 
significado de una palabra pero el contexto nos indica su probable significado. 
 

• La formulación de hipótesis y las predicciones 
Cuando leemos formulamos constantemente hipótesis para luego corroborar si la 
predicción que se hizo fue correcta. Mediante la comprobación de dichas 
predicciones construimos la comprensión. Solé (1994) postula que las predicciones 
consisten en establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que va a 
encontrarse en el texto, apoyándose en la interpretación que se va construyendo, los 
conocimientos previos y la experiencia del lector. 
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Cuando iniciamos una lectura se activa nuestros esquemas de conocimiento y nos 
formulamos este tipo de preguntas: ¿Cómo será?; ¿Cómo continuará?; ¿Cuál será 
el final? Las respuestas se encontrarán a medida que vayamos leyendo, se trata de 
confirmar lo que hemos anticipado y para ello utilizaremos pistas de todo tipo: 
gramaticales, lógicas, culturales que nos permitan confirmar nuestra predicción.  
No se debe censurar al estudiante que hace una predicción incorrecta sino ayudarlo 
a encontrar sus errores. A medida que estas interrogantes son respondidas 
correctamente significa que amos comprendiendo. 
 

• Formular preguntas 
Es importante estimular al estudiante para que formule sus propias preguntas sobre 
el texto. Esta dinámica ayuda al estudiante a alcanzar una mayor y más profunda 
comprensión del texto. Es necesario formular preguntas que trasciendan lo literal y 
que lleven al estudiante a los niveles superiores del pensamiento. Leer no es 
solamente recordar lo leído. Este tipo de preguntas promueven que el estudiante 
analice, reflexione o sintetice la información recibida. (Qué tan parecidos o diferentes 
son los dos principales personajes del cuento).  
Las preguntas que se generan están relacionadas con las hipótesis que se hicieron. 
Se debe ir enseñando al estudiante a formular este tipo de preguntas para obtener 
una mejor comprensión de los textos. 
 
Estas son algunas estrategias que se pueden aplicar con los alumnos, sin embargo, 
siempre debemos ser cuidadosos con la lección de los textos. Deben ser adecuados 
a la edad, los conocimientos previos, los intereses y el contexto donde se 
desenvuelve el lector.  
 
 
EL PAPEL DE LA LECTURA. 

 

“Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos. 
Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus 
pensamientos, descubrir  sus propósitos, hacer preguntas y tratar de hallar la 
respuesta en el texto. 14 
 
Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; aceptar 
tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra 
alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. 
 
La lectura es uno de los procesos más importantes para llevar a cabo con éxito 
cualquier tipo de estudio. 
 
 
 
 
                                                 
14 Cassany Daniel. Qué es la lectura. Edit,  Graó,  Barcelona 1992 p.  257, 263. 
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QUÉ HACE LA LECTURA. 
 
Lo que se puede hacer con la lectura: 
 
“La lectura me permite visitar lugares antes de haber viajado a ellos o ir hacia atrás 
en el tiempo, a otras épocas y culturas. La lectura provee distracción y evasión. Hay 
veces en que todo lo que quiero es sumergirme en un libro, para resolver un caso 
policial o combatir en la Segunda Guerra Mundial. Mi lectura es simplemente un 
medio de dejar este mundo en busca de algún otro y tengo mi estante de evasión 
con libros de aventuras y novelas detectivescas. 
La lectura permite una degustación del lenguaje. Algunas veces leo para degustar el 
lenguaje de mis escritores o poetas favoritos. La lectura nos impulsa a actuar 
Alicia Palacios plantea: 15 
Situaciones generales para comprender para qué sirve la lectura:  

• Compartir lo que yo mismo he aprendido sobre la lectura y sobre sus poderes, 
por lo cual comparto mis propias lecturas. 

• Entrevistas con adultos y otros individuos sobre el lugar y la función que la 
lectura cumple en sus vidas. 

• El descubrimiento de los poderes de la lectura que hacen los propios 
adolescentes para sí mismos. 

 
El valor de la lectura en voz alta: 
Me gusta leer en voz alta. Me gusta compartir los libros leyéndolos en voz alta a toda 
la clase. 
Sabemos que nunca estamos solos si hay libros y personas que puedan compartir 
con nosotros las delicias de explorar el mundo mediante la lectura. 
 
Enseñar y aprender el placer de leer: 
 
Los alumnos deben sentirse motivados para aprender, porque aprender requiere un 
esfuerzo. Para aprender a leer necesitan percibir la lectura como un reto pero con la 
ayuda que les proporciona su maestro podrán lograrlo. 
Otro argumento más especifico, es que la lectura no sólo es uno de los instrumentos  
más poderoso de que disponemos para tener acceso y apropiarnos de la 
información; también es un instrumento para el ocio y la diversión, una herramienta 
lúdica que nos permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. 
Hay que encontrar tiempo y espacio programados para leer por leer, leer para uno 
mismo, sin otra finalidad que la de sentir el placer de leer.” 
 

 

 

 

 
                                                 
15Palacios de Pizani  Alicia.  Comprensión Lectora: Experiencia Pedagógica. Edit Buenos Aires. 1997.  p.  20, 22 
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LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

 
¿Qué es una estrategia? 

 
“Sé puede hablar de conocimientos más o menos generales sin función  de acciones 

o pasos implicados en su realización, de la estabilidad en el orden de estos pasos y 

de tipo de meta al que van dirigidos. En los contenidos de procedimientos se indican 

que también caen bajo la  denominación de estrategias o técnicas.”16 

 

4.1. Aspecto jurídico. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el Artículo 3º 

que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los 

habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo 

nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 

generales aplicables. 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura;  

es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad 

social. 

 

 El Estado-Federación, Estados y Municipios impartirán educación preescolar, 

primaria y secundaria. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y 

en la justicia. 

 

                                                 
16Garton  Alison. El aprendizaje de la escritura  en el desarrollo del lenguaje hablado y escrito. Edit. Paidós. 1991.   
   p. 173, 181. 
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El criterio que orientará a esa educación  se basará en los resultados del progreso 

científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios.”17 

La sep18 plantea:  

  La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
 
 
 

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 
capacidades humanas;  

II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 
capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y 
tecnológicas;  

 
El plan y programas de estudio 1993, en el enfoque del Español establecen. 
 
“El propósito de los programas de estudio del español para todos los niveles de 
educación básica es lograr que los alumnos se expresen en forma oral y escrita con 
claridad y precisión, en contextos y situaciones diversas, y que sean capaces de 
usar la lectura como herramienta para la adquisición de conocimientos, dentro y 
fuera de la escuela y como medio para su desarrollo intelectual. “ 
 

De vez en vez, es agradable recordar que todas aquellas inquietudes que se tienen 

para mejorar la calidad o por lo menos, ayudar a los estudiantes para incrementar su 

cultura, existe un documento que avala, esa perspectiva y es aquí donde nota la 

relación con el tema lectura de comprensión, para relacionarle a través de ella con 

mundos, costumbres, tradiciones; en diferentes lugares desde los más remotos 

hasta su realidad en casa, la forma de ver la vida que lleva internamente. 

 

 

 

 

                                                 
17Congreso de la Unión Estados Unidos Mexicanos.  Constitución Política Mexicana. Fernández Editores. 2000.  
p. 7 
18SEP.    Planes y Programas de Estudio.  México. 1993. p.  15. 
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“No sólo ese asunto puede relevarse ahí, pues también en quien confirma la 

ideología, la Ley Federal de Educación menciona:”Fortalecer el desarrollo de 

facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, 

análisis y reflexión críticos;…”19 

 

Por tanto, la esperanza que cada alumno debe alentar  es que no será olvidado y 

confiadamente podrá mejorar tanto académicamente como intelectualmente para 

lograr el fortalecimiento de su cultura, tanto en las instituciones públicas como 

privadas. Y que todo aquello que emprenda no será truncado por ningún motivo ya 

que existen documentos que respaldan esas inquietudes de superación. 

 

Lo esencial de un proceso educativo es cuando todos los involucrados conllevan la 

finalidad de apoyar al adolescente, toman acuerdos idóneos y sobre todo que el 

aprendizaje que adquiera le sea útil en su vida cotidiana y a lo largo de la historia 

que él mismo construya sustentando en reflexionar y fomentar su propio 

conocimiento, sobre todo se estimule en la participación activa en función de la 

cultura. 

 

Por tanto, el propósito del plan de estudios, que se deriva del Acuerdo Nacional para 

la Modernización de la Educación Básica es…”contribuir a elevar la calidad de la 

formación de los estudiantes… facilitándoles su incorporación productiva y reflexiva 

al mundo del trabajo”20 

 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; 

es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad como factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formarle con un sentido de solidaridad social. 

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, 

estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los 

fines de un desarrollo integral, y ejerza plenamente sus capacidades humanas, 

                                                 
19SEP.  Ley Federal de Educación.  México. 1993.  p.  15. 
 
20SEP.  Planes y Programas de Estudio. México. 1993.  p.  11, 12. 
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retomando sus conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y 

reflexión críticos. 

Todo ello es un proceso basado en principios de libertad y responsabilidad que 

aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores, promoviendo el 

trabajo en grupo, para asegurar la comunicación y el diálogo entre educadores, 

educados, padres de familia e instituciones públicas y privadas. 

 

Además dentro de la ley…”existe el apartado relacionado a contenidos de la 

educación serán definidos en planes y programas de estudio…”21 

 

Para contribuir con los principios que marca la Constitución y lograr una participación 

activa por parte de los educandos y del mismo profesor, en la cual se fortalezcan los 

aspectos socioculturales, los valores y la conciencia moral, donde se respete el nivel 

socioeconómico y cultural de cada región existente en nuestro país, se presenta este 

trabajo de intervención pedagógica que da algunas soluciones para lograr una mejor 

comprensión lectora en los  alumnos de primer grado de secundaria  

 

El maestro junto con el alumno comparten una forma más agradable de gozar la 

lectura, logrando así mejorar  su forma de vida cotidiana. 

 

 

4.2. Aspecto pedagógico. 

 

Los profesores tenemos en nuestras manos la labor de formar hombres y mujeres, 

debemos estar conscientes del compromiso al que nos enfrentamos tomando en 

cuenta que el individuo es la creación más perfecta del universo y que cuando llega 

al mundo está dotado de esencia, vida, sentido y razón, y la labor del maestro 

consiste, más allá de enseñar teoría, enseñar a ser verdaderos seres humanos. 

                                                 
21 Ibidem 
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4.2.1. Jerome Simour Bruner. 

 “Psicólogo estadounidense, nacido en Nueva York en 1915. Se graduó en la 

universidad De Duke en 1937; después se fue a Harvard  donde en 1941 consiguió 

su título de Doctor en Psicología. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 

Bruner empezó  a investigar en el campo de la psicología social, durante la guerra 

ingresó en el ejército y trabajó en el departamento de psicología del cuartel. 

 

La psicología cognitiva intenta desarrollar las habilidades intelectuales del sujeto, 

para que éste obtenga el máximo conocimiento. A pesar de que en Europa la 

psicología cognitiva había tenido mucha influencia, Estados Unidos se mantenía aún 

bajo la fuerte influencia de la tradición conductista.”22 

Su trabajo. 

Las teorías de Bruner tienen como punto de referencia a Vigotsky y Piaget. 
Muchos de sus trabajos se inspiraban en la escuela de Ginebra, especialmente los 

que se refieren al estudio de la percepción, desarrollo cognitivo y educación pero se 

distancia  de la teoría piagetiana en sus estudios sobre la adquisición del lenguaje.  

 

 

 

Para Piaget, el desarrollo del lenguaje constituye un subproducto del desarrollo de 

otras operaciones cognitivas no lingüísticas. Bruner piensa que esta teoría tiene el 

defecto de que no establece una correlación entre el desarrollo del lenguaje y el 

desarrollo cognitivo,  supedita el primero al segundo: el desarrollo cognitivo produce 

el lenguaje. 

 

 

                                                 
22  Bruner  Simour Jerome. “El conceptualismo instrumental”. En: UPN Psicología educativa. Antología Básica.   
    Licenciatura en educación.  México. 1998. p. 365, 366 y 367. 
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En su teoría23 

 

 Comparte la premisa de que, muchas de las funciones consideradas 

intrapersonales, tienen su origen en contextos intrapersonales. Si Vigotsky y Piaget 

han sido el punto de partida de Bruner, no por ello hay que olvidar a otros teóricos 

procedentes de otros campos de la ciencia y de la misma psicología, que han tenido 

una enorme influencia en el desarrollo de su teoría. 
 

 La teoría de Bruner es radicalmente social, son las interacciones con los adultos las 

que constituyen la clave que explicaría la adquisición del lenguaje. Esta concepción 

choca con otras teorías más nativistas como la de Chomsky acerca del dispositivo 

para la adquisición del lenguaje. Pero, aunque Bruner no comparte totalmente los 

supuestos de esta teoría, piensa que ha tenido la utilidad de echar por tierra las tesis 

espiritistas que se venían defendiendo desde San Agustín.  

 

Estas teorías asociacionistas, explican la adquisición del lenguaje según las reglas 

de cualquier otro aprendizaje, asociación-imitación-refuerzo. Los adultos emplean 

estrategias, que implican atribución de las conductas del bebé y se sitúan un paso 

más arriba de los que actualmente le permiten sus competencias. Este concepto 

recibe el nombre de andamiaje y es una de las claves dentro de las nuevas teorías 

del aprendizaje. 

 

 

La postura que mantiene Bruner sobre los problemas de la educación se puede 

resumir así: si quieres saber cómo aprenden los alumnos en el aula, estúdialos en la 

escuela y no pierdas el tiempo estudiando palomas o conejos. Bruner defiende la 

posibilidad de que los niños van más allá del aprendizaje, que  por 

condicionamiento.  

 

                                                 
23 Ibidem. Pág. 34 
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Para Bruner el niño desarrolla su inteligencia poco a poco en un sistema de 

evolución, dominando primero los aspectos más simples de aprendizaje para poder 

pasar después a los más complejos. 

 

Toda la vida hay un constante cuestionamiento hacia donde se deben encaminar los 

destinos educativos para lograr una mejor comprensión, del adolescente y en 

especial a la comprensión de lecturas; pues todos los dirigentes de esa evolución 

educativa seguirán buscando un nuevo método que explique con mayor claridad 

todo lo que concierne a él, y en ese constante estudio se va dando cuenta de sus 

aprendizajes. 

 

Un autor interesado por encontrar nuevas técnicas para mejorar los aprendizajes 

cómo se llevan a cabo en el intelecto del adolescente, en el ámbito escolar es: David 

Ausubel quien postula que…”el aprendizaje implica una reestructuración activa de 

las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendizaje posee; 

(aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información, el sujeto la 

transforma y estructura)…”24 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Ausubel  David.  et al, Psicología Educativa. Edit. Trillas. México.1998. p 56. 
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LAS CUATRO ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN  PIAGET. 
 

Jean Piaget, psicólogo suizo, en la Sorbona, París, inició sus estudios sobre el 

desarrollo de las capacidades. En 1955 fue director del Centro Internacional de 

Epistemología en la Universidad de Ginebra, Piaget distinguió cuatro etapas en el 

desarrollo intelectual  del niño.25 

 

 
 

PERIODO 

  
 

EDADES (aproximadas) 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

SENSORIOMOTRIZ 
 

 
Desde el nacimiento a los 
2 años. 

El niño se ocupa de adquirir control 
motor y conocer los objetos del 
mundo físico. 
Pero aún no forma símbolos de 
estos objetos. 
 

 
 
 
PREOPERACIONAL 
 
 
 

 
 
 

De los 2 a los 7 años 

El niño se ocupa de adquirir 
habilidades verbales y empieza a 
elaborar símbolos de los objetos 
que ya puede nombrar, pero su 
razonamiento ignora el rigor de las 
operaciones lógicas 

OPERACIONES  

CONCRETAS 

 
 
 
De los 7 años a los 12 

El conocimiento se vuelve más 
similar y lógico como el de los 
adultos. 
 
El niño trabajará con eficiencia 
siguiendo las operaciones lógicas 
 

 
 
OPERACIONES 
FORMALES 
 
 

 
 

De los 12 hasta los 15 

Para Piaget no toda la población 
llega a este nivel. 
 
El conocimiento se vuelve flexible. 
 
Puede formular hipótesis y 
evaluarlas mentalmente, algunas 
en ausencia de objetos concretos. 

 

                                                 
25 Piaget  Jean. Génesis del número en el niño. Edit. Guadalupe. 1975. p.  87, 88 y 89.  
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TEORÍAS DE APRENDIZAJE. 
 
Aprendizaje: Para Piaget el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el 

sujeto, a  través de la experiencia, la manipulación de objetos y la interacción con las 

personas, genera o construye conocimiento, modificando, en forma activa sus 

esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea mediante el proceso de asimilación 

y acomodación.26 

 

4.2.2. Constructivismo. 
 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que mantiene que 

una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción de estos dos factores.27 

 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza 

con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo 

que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

 

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos de la 

vida, depende sobre todo de dos aspectos: 

 

1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información. 

 

2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

 

 

 

 

                                                 
26 Piaget Jean. La perspectiva genética cognoscitiva. Edit. Taide. México. 1972. .p. 78 
27Vázquez  González  Laura, Qué es el constructivismo. Edit.  Nuevo mundo. México.  2000. 
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En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a 

través de un proceso mental que conduce a la adquisición de un conocimiento 

nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, 

sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva competencia que le 

permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas 

de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se 

produce: 

 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget)  

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky)  

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)  

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El método de 

proyectos", ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas y 

estimula el "saber", el ” saber hacer" y el "saber ser", es decir, lo conceptual, lo 

procedimental y lo actitudinal. En este Modelo el rol del docente cambia, es 

moderador, coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. El 

constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, 

ayudando a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el 

conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición. 

El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

• Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias individuales 

(Inteligencias Múltiples)  

• Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos.  

• Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos 

y otros.  

• Contextualizar las actividades. 
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CONCEPCIÓN SOCIAL DEL CONTRUCTIVISMO 
 
La contribución de Vigotsky ha significado que ya el aprendizaje no se considere 

como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la 

interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende 

más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. 

Es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen 

mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, 

aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas. En la 

práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en el trabajo 

cooperativo de acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos de 

estrategias:28 

 

• Especificar con claridad los propósitos del curso o lección.  

• Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el grupo.  

• Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta.  

• Monitorear la efectividad de los grupos.  

• Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que también 

hay que colaborar unos con otros. 

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las siguientes 

características: 

 

• Interdependencia positiva.  

• Interacción cara a cara.  

• Responsabilidad Individual.  

• Utilización de habilidades interpersonales.  

• Procesamiento grupal. 

 

 

                                                 
28 Gómez Palacio Margarita. Constructivismo y aprendizaje. Edit.  Fondo de la cultura.  México. 1997pág 56. 
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CONCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL CONSTRUCTIVISMO 
 
El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje, por 

lo tanto, según Tama (1986) el profesor en su rol de mediador debe apoyar al 

alumno para: 

 
1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades 

cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento 

 

2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus 

propios procesos y estrategias mentales (meta cognición) para poder 

autocontrolarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia 

en el aprendizaje. 

 

3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de 

aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar.29 

 

CONCEPCIÓN FILOSÓFICA DEL CONSTRUCTIVISMO 
 
Partiendo del concepto "operaciones mentales” de Piaget. Esta posición filosófica 

constructivista implica que el conocimiento humano no se recibe en forma pasiva ni 

del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente, además la 

función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo 

tanto el conocimiento permite que la persona organice su mundo experiencia y 

vivencia, La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es 

siempre una construcción interior. Para el constructivismo la objetividad en sí misma, 

separada del hombre no tiene sentido, pues todo conocimiento es una 

interpretación, una construcción mental, de donde resulta imposible aislar al 

investigador de lo investigado. El aprendizaje es siempre una reconstrucción interior 

y subjetiva. 30 

 

 

                                                 
29 Ibidem Pág.40 
30 Ibidem Pág.40 
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4.2.3. El aprendizaje significativo de David Paul Ausubel. 
 
 

Nació en los Estados Unidos (New York), en el año de 1918, hijo de una familia judía 

emigrante de Europa Central. Se preocupó por la manera como educaban en su 

época y en especial en su cultura. Estudió en la Universidad de Nueva York. Él 

originó y difundió la teoría del aprendizaje significativo. 

 

 Teoría del aprendizaje significativo. 

  
 La perspectiva de Ausubel: En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner 

sobre el aprendizaje por descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, 

las escuelas buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos.  

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 

como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual 

de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede 

darse por recepción o por descubrimiento como estrategia de enseñanza y puede 

lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al 

aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también 

es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 31 

 
 

 

 

 

                                                 
31  Pozo I J.   Teorías Cognoscitivas del aprendizaje. Edit. Morata Madrid. 1993. p. 63 
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Ventajas del Aprendizaje Significativo: 32 

• Produce una retención más duradera de la información.  

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno.  

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo:  

 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 

al estudiante debe estar organizado para que se de una construcción 

de conocimientos.  

 

2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También 

debe poseer una  memoria de largo plazo porque de lo contrario se le 

olvidará todo en poco tiempo.  

 

3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si 

el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales en donde el maestro sólo puede influir a 

través de la motivación. 

 

                                                 
32 Ausubel  David. Psicología educativa. Edit. Trillas. México. 1998. p.  292, 293 
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Tipos de Aprendizaje Significativo:33  

 

• Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen 

significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías.  

 

• Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero", etc. 

• Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o 

niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su 

estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta asimilación se da en 

los siguientes pasos: 

 

 

Por  diferenciación  progresiva: cuando el  concepto nuevo se subordina a conceptos 

más  inclusores que el alumno ya conocía. 

 

Por  reconciliación  integradora: cuando  el  concepto  nuevo  es  de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. 

 

 

 
                                                 
33 Ausubel David.  Psicología Educativa. Edit. Trillas.  México. 1998. 
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Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas de 

conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en 

un momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos 

esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los 

hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  

 

Aplicaciones pedagógicas. 

• El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se 

debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas 

previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear.  

• Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a 

los alumnos.  

• Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento 

en su clase con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, 

hará que se motive para aprender.  

• El maestro debe utilizar ejemplos por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos.34 

 

     

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
34 Ausubel  David.   Psicología Educativa. Edit. Trillas. México. 1998. 
 



 

57

Aportes de la teoría de Ausubel en el constructivismo. 

 

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 

aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste 

en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiados para 

enseñar relaciones entre varios conceptos pero antes los alumnos deben tener algún 

conocimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de los 

estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas mentalmente aunque sean simples. 

Por esto, este modelo es más adecuado para los niveles más altos de primaria en 

adelante. 

 

 Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven 

de apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un puente entre el 

nuevo material y el conocimiento actual del alumno. Estos organizadores pueden 

tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es importante del material; resaltar 

las relaciones entre las ideas que serán presentadas y recordarle la información 

relevante que ya posee.  

 

Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 

 

• Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo 

que ya sabe pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar 

diferencias y semejanzas de los conceptos.  

 

• Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes 

necesitarán para entender la información subsiguiente. También ayudan al 

alumno a aprender, especialmente cuando el tema es muy complejo, 

desconocido o difícil pero estos deben ser entendidos por los estudiantes 

para que sea efectivo. 35 

                                                 
35 Ausubel  David.   Psicología Educativa. Edit. Trillas. México. 1998. p 89, 100. 
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El proyecto que se aplicó tiene como estrategia principal el constructivismo, ya que 

se considera que construir significados nuevos implica un cambio en los esquemas o 

estructuras del conocimiento que se posee previamente, esto se logra introduciendo 

nuevos elementos o estableciendo nuevas relaciones entre los conocimientos 

previos y los que se introducen. 
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En este capítulo se presenta la metodología seguida durante el desarrollo de la 

alternativa, misma que comprende los métodos  utilizados,  la población a la que va 

dirigida la investigación, en este caso con el grupo de alumnos de primero de 

secundaria. 
 

5.1. Bosquejo del método. 

Esquema para una buena realización de evaluación. 

 

Tema: Lectura de comprensión. 

 

Objetivo: Facilitar el fortalecimiento de los aprendizajes entre los alumnos de 

secundaria, por medio de un descubrimiento y asimilación de comprensión lectora 

recreativa. 

 

Actividades:  

Antes: Mencionar el título de la obra en cuestión, y plantearse un criterio, es decir, 

remembranza de un significado personal, o algo que relacione con su vida. 

 

Durante: Afirmar o desechar lo expuesto en la etapa anterior y al mismo tiempo 

retomar algunos párrafos que sean más relevantes en su contexto educativo y moral 

y los relacione con aquellos aprendizajes previos que recuerde. 

 

Después: Utilizar algunos vocablos en oraciones y frases, o buscar algún sinónimo 

redactando el párrafo nuevamente. 

 

 

Forma de trabajo. 

La lectura debe realizarse por lo menos específicamente, una vez a la semana, pero 

en cada clase, se debe hacer una reflexión de lo leído el día anterior. 
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Material de trabajo: 

 

Libros del rincón de lecturas u obra elegida, diccionario, pluma y cuaderno de notas 

para no olvidar las reflexiones o comentarios que se realicen con sus compañeros y 

el profesor. 

 

 

5.1.1. Descripción del método que se quiere utilizar y la razón por la cual se ha 

elegido. 

 

En mi práctica docente con los alumnos de primer año de secundaria  me dí cuenta 

que ellos no desarrollan el hábito por la lectura, se debe considerar importante que 

los alumnos desarrollen el gusto por la lectura de manera voluntaria y sin  

resistencia, esos en un futuro no tengan problemas que los lleven al fracaso escolar. 

 

Son diversos los métodos que existen actualmente, pero no todos se pueden ocupar 

para lograr un fin, debemos entender que los métodos sean antiguos o nuevos, 

varían según los objetivos que se desean desarrollar. 

 

 

5.1.2. Metodología hacia la comprensión. 

De acuerdo a Antonio González Fernández: 

Definiendo “Método es un proceso ordenado a través del manejo de técnicas 

utilizadas de manera interrelacionada que permiten una comprensión lectora y un 

aprendizaje significativo de un contenido vinculado a la formación académica del 

alumno con utilidad y de interés para él. 

Para que un aprendizaje sea significativo, es necesario pasar por  un conocimiento 

previo que no es un fenómeno simple, sino un constructor multidimensional que 

incluye diversas modalidades del conocimiento adquiridos de manera formal e 

informal, donde sus esquemas cognitivos pueden clasificarse así: 

 



 

62

General: El que tiene por objeto el mundo físico y social en que vive el lector y 

condiciona sobre todo la comprensión de las narraciones. 

 

Específico: Es el relativo al área o campo que trata el texto y juega para los textos 

expositivos un papel similar al que desempeña el general. 

 

Sobre la estructura textual: Los trabajos se centran con mayor intensidad en los 

textos narrativos y los expositivos. 

 

Metacognitivo: Abarca varias categorías según el objeto del mismo, el lector, las 

tareas o las estrategias. Aunque estas tres variables son independientes, su 

conocimiento es interactivo. 

 

Durante el proceso de aprendizaje la estrategia tiene ciertos elementos que apoyan 

a lectores jóvenes o menos expertos”36. 

 

“Comprensión: Obtención o asimilación del significado y del alcance de algo o buen 
entendimiento. (De comprehensión). f. Acción de comprender. || 2. Facultad, 
capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. || 3. Actitud 
comprensiva o tolerante. || 4. Fil. Conjunto de cualidades que integran una 
idea.”37 
 

5.1.3. Establecer a qué población va dirigida la investigación. 

 
Este proyecto se aplicó durante el ciclo escolar 2005-2006  con alumnos de 1° de la 

Escuela Secundaria Técnica No. 30 con CT. 15DSTOO30E turno vespertino, 

ubicada en Avenida La Herradura calle Plutarco Elías calles S/N, Col.  El Huizachal, 

Naucalpan, Estado de México. 

 

 
 
                                                 
36 González Fernández  Antonio. Estrategias de comprensión lectora. Edit. Síntesis. 2004. p. 36, 37 
37 Diccionario didacticote español avanzado para secundaria y preparatoria. México. SEP. SM de Ediciones, 
2002. 1262p. (Libros del Rincón) 
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5.1.4. Tipo de instrumento que se utilizaron. 
 

En el diagnostico se realizaron  entrevistas a los alumnos y padres de familia  para 

ver el tipo de lectura que les agradaba. Con base en esta información se desarrolló 

una estrategia didáctica que consiste en:  

 

 

  

5.1.5. Bosquejo del análisis de los datos. 

 

Inicialmente se realizó un diagnóstico, donde se observó el interés de los alumnos 

hacia la lectura de textos, se dieron ejercicios para que los alumnos contestaran, el 

profesor estuvo presente para poder contestar las dudas que comenzaron a fluir de 

los alumnos, luego se confrontaron las respuestas en equipo para que las dudas 

fueran resueltas entre todos. 

 

Si al adolescente de secundaria no le interesa la lectura de comprensión en su 

primer encuentro con ella y la percibe deficiente, convirtiéndose en algo carente de 

atracción, entonces hay que hacerla activa y dinámica para que sienta esas 

motivaciones al realizarla cotidianamente. 

 

 

EL ADOLESCENTE, LA LECTURA Y SU APRENDIZAJE. 

Helen L. Bee, plantea: 

“La adolescencia es una etapa de la vida plena de transformaciones físicas y 
psíquicas que constituyen a una reestructuración completa del mundo. Es un periodo 
de transformaciones y requiere de una adaptación por parte del adulto  tomando una 
actitud de empatía, pues un adolescente al sentirse aceptado adquiere mayor fuerza 
para desarrollarse e independizarse y así crear una identidad propia y autónoma por 
tanto puede ser creativo y activo, a veces llega a su término sin grandes  
complicaciones o en algunos casos  va acompañado de conflictos manifestándose 
en todos los órdenes, incluyendo la lectura. 
 
 
Con esta pequeña referencia, se inicia el propósito de continuar el estudio de la 
lectura de comprensión hacia el adolescente. 
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Una de las grandes contradicciones entre la necesidad del adolescente y los textos, 
es que son dirigidos por el docente y a los alumnos no les agrada dicha elección, 
sus intereses juveniles van encaminados a un despliegue total de fuerzas y 
dedicación de las mismas a una existencia de lucha y superación personal, por 
tanto, la lectura colma y calma en algunos el deseo inconsciente; no obstante 
también forma o deforma su influencia en función del significado que descubre en 
las ideas que encierren o de las situaciones por las cuales esté pasando en ese 
momento… 
 
Por tanto, si leer no es exclusivo de una habilidad para decodificar un mensaje 
escrito y ser lector tampoco significa repasar de principios a fin una determinada 
cantidad de textos en un cierto periodo, ¿qué se fomenta, se concibe y compromete 
en aras de que la lectura no sea un anodino pasatiempo y se transforme en una 
disciplina sustentada por la alquimia de la inteligencia? 
 
 
 
Para ser un buen lector es perentorio que entre el libro y el adepto se establezcan un 
sólido vínculo mental, espiritual y emocional, que regule los espacios en blanco entre 
la realidad y la ficción. Es la reciprocidad, pero también una responsabilidad, porque 
en el sinuoso e infinito camino del lenguaje existe una región donde el pensamiento, 
el mundo real y la experiencia hacen contacto y es ahí precisamente donde el lector 
revoca los lastres de la moral y  la razón para renovarse en la cualidad potencial de 
su sensibilidad y su intelecto. “38 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 L. Bee  Hellen.  El Desarrollo de la persona. edit. Harla. México.1995. p. 361, 362 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

En las actividades de este proyecto de innovación se consideró lo siguiente: 

 

El hábito es aquella parte de la práctica cotidiana que a medida que se repite o 

realiza va perfeccionando su calidad,  en este caso es la lectura, y por medio de él 

se puede…” entender, reflexionar, opinar y redactar sobre cualquier tema. 

 

Es importante llevar a cabo cada uno de los siguientes pasos: 

 

• Enfocar la finalidad práctica de la lectura. 

• Reconstruir en forma mental todo lo expresado en letras a través de la vista y 

el pensamiento. 

• La lectura puede ser interrumpida para explicar palabras y enunciados de 

difícil comprensión, así como  para comentar sucesos y personajes. 

• Uso constante del diccionario. 

• Cuestionamientos periódicos hechos por el profesor. 

• Elaborar un resumen de cada lectura para habituarles y recordar en su 

momento. 

• Después del resumen o reporte, que es la estructura fundamental, el alumno 

puede repetir  revistiendo con sus propias palabras. 

• Bibliografía, que puede darse al alumno para ampliar su información de lo que 

ya leyó…”39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
39 Medina López  Sergio.  Letras Vivas. Edit. Imagen Editores. México.1990. p. 7 y 8 
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Después de mencionar las actividades que se proponen que el alumno realice, se 

muestra el calendario con las actividades  y la evaluación del CICLO ESCOLAR 

2005-2006 desarrolladas en este proyecto de intervención pedagógica. La 

planeación fue la siguiente 

 

FECHA 
2005 

TÍTULO DE LA 
LECTURA. 

ACTIVIDAD. EVALUACIÓN. 

29 de agosto al 2 
de septiembre 

Amor de pez 
Autor: Antón 

Chejov 

El maestro leerá la 
lectura para que 
tengan interés en 

ella. 

Se les dejará un 
cuestionario 
referente a la 

lectura 
5 al 9 de sep. El hijo 

Autor: Horacio 
Quiroga 

Un alumno leerá la 
lectura para sus 

compañeros 

Se les aplicará un 
cuestionario para 

ver si 
comprendieron lo 
que se les leyó 

12 al 16 de3 sep. La mujer Alta 
Autor: Pedro 

Antonio de Alarcón
 

El maestro les 
leerá la lectura 

pero no les contará 
el final, ellos tienen 

que inventar un 
final. 

El alumno tendrá 
que entregar el final 
que realizo sobre la 

lectura 

19 al 23 de sep. Justicia 
Calendario  de 

Valores 

Los alumnos 
tendrán que hacer 
la lectura que les 

leyó un compañero

Resolver las 
actividades que 

vienen en la lectura

26 al 30 de sep.  
Historia gráfica 

El maestro les 
llevará una historia 
gráfica y el alumno 

hará  su propia 
historia 

El alumno 
entregará una 
historia gráfica 

3 al 7 de octubre. Los egipcios 
Libro Historia 1 
Autor: Rogelio 

Velázquez 

El maestro les 
leerá una lectura 

acerca de los 
egipcios 

El alumno 
entregará una 

historia acerca de 
los egipcios. 

10 al 14 de oct. Fábulas 
 

El maestro  leerá 
una fábula para 
que el alumno 

entienda cuál es la 
moraleja 

Los alumnos 
elaborarán una 

fábula con todo y 
su moraleja 

24 al 28 de oct. La entrada a la 
escuela 

Libro: El amor en la 
familia 

Se les leerá una 
lección referente al 

primer día de 
clases. 

Entregarán una 
anécdota que les 

haya pasado 
cuando eran 

pequeños 
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FECHA 
2005 

TÍTULO DE LA 
LECTURA. 

ACTIVIDAD. EVALUACIÓN. 

 
31 de oct. al 4 de 
noviembre. 

 
Gritos y pataletas 

Libro: El amor en la 
familia 

El maestro les 
leerá una lectura 

que les hará 
recordar su primer 

día de escuela. 

 
Entregarán un 

relato de cuando 
eran pequeños 

7 al 11 de nov. El recado El maestro les dirá 
como elaborar un 

recado 

El alumno 
elaborará su propio 

recado 
14 al 18 de nov. El abanderado 

Autor: Eusebio 
Ruvalcaba 

El maestro les 
leerá la lectura y al 
final harán equipos 

para comentarla  

Por equipos 
entregarán el 

reporte de la lectura

21 al 25 de nov. La lectura y la 
libertad 

Autor: Mónica 
Lavín 

Un alumno pasará 
a leer la lectura y 

tendrán que 
resolver un 
cuestionario 

El alumno 
entregará el 

cuestionario que el 
maestro les dictó 

referente a la 
lectura 

28 al 2 de 
diciembre. 

Boda en Las Vegas
Autor: Otto Raúl 

González 

El maestro les 
leerá la lectura 
para saber la 
retención que 

tienen 

El alumno 
entregará el 

cuestionario que el 
maestro les dictó 

5 al 9 de dic. Canción de 
navidad 

Autor: Mario Kuri-
Aldana 

Es la última lectura 
y nos pondremos a 
analizar la canción 

de navidad 

El alumno dará su 
propia opinión por 
escrito para saber 
cómo le pareció la 

lectura 
 

 

Todas las actividades y evaluaciones fueron motivo de análisis y reflexión en las 

sesiones grupales, con el propósito de promover el intercambio de opiniones entre 

los alumnos. 
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VII. APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

Las actividades estuvieron encaminadas a que los alumnos tuvieran una buena 

comprensión lectora, misma que comprende: la utilización del conocimiento previo, 

la corrección de errores de comprensión una vez que se dan cuenta, que han 

interpretado mal lo que han leído, distinguir lo importante en los textos, hacer 

inferencias durante y después de la lectura y que el alumno formule sus propias 

preguntas sobre el texto. 

 

“La noción de comprensión como posibilidad de desempeño flexible es idéntica a la 

creatividad de inicios del siglo pasado, Piaget, en su estadio operativo formal, era 

capaz de eso mismo y quien aprendiera “significativamente” para Ausubel, también. 

Cualquier noción intuitiva de buena enseñanza, así como recuperar los elementos”40 

 

Por lo tanto hay que hacer hábito y que forme parte de su vida cotidiana, a medida 

que se repite o se realiza va perfeccionando su calidad y en este caso es la lectura 

de comprensión, por medio de la cual se puede entender, encontrar, reflexionar, 

opinar y redactar sobre cualquier tema. 

 

La enseñanza de la comprensión lectora. 

 

De acuerdo con María Eugenia Dubois, “si se observan los estudios sobre lectura 

que se han publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos cuenta de que 

existen tres concepciones teóricas en torno al proceso de lectura. La primera que 

predomino hasta los setenta aproximadamente, concibe la lectura como un conjunto 

de habilidades o como una mera transferencia de información. La segunda, 

considera que la lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura como un proceso de transacción 

entre el lector y el texto.”41 

                                                 
40 SEP. Enseñanza para la comprensión: un lugar entre lo real y lo posible. Novedades Educativas Año 13 
   No.125. Diciembre 2001. p.10 
41  Eugenia Dubois  María. Estrategias de comprensión lectora. Edit Paidós. México 1991.p17 
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7.1 Diagnóstico del grupo al  que se aplicó la alternativa. 

 

Se retomó el proceso utilizado en la aplicación de la alternativa, evaluando los 

conocimientos previos en cada sesión. 

 

Los hábitos expuestos pueden reforzarse diariamente o según se crea conveniente, 

el profesor del grupo pone al adelanto del alumnado, el cual se logra reforzando o 

reelaborando alguno de los pasos expuestos, ya que se pretende incrementar con 

mayor claridad ese punto de la comprensión en los alumnos, mismo que fue 

aplicado en la presente alternativa. 

  

Es importante resaltar lo que María Elena Echegaray plantea…”Una comprensión de 

textos, es una metodología que ofrece una dinámica nueva para encarar con más 

acierto el proceso de la lectura inteligente, su objetivo específico es enseñar al 

alumnado a ubicarse correctamente en su papel de receptor, recibir el mensaje sin 

problemas de comprensión, o sea captar globalmente, analizarlo para descubrir su 

organización y los planteos que representa para reelaborar los conceptos básicos en 

una síntesis creativa.  

 

Comprensión de textos, como enfoque didáctico moderno persigue innovaciones, 

llegar a la creatividad, al hombre que lo hace concebir ideas nuevas u originales. A 

poco de iniciarse la lectura que transita por el pensamiento convergente se 

desprende de éste y se enriquece con el pensamiento  divergente que se apoya en 

lo anterior, quiebra luego su camino y crea rumbos y metas propias…”42 

La siguiente aplicación trata de que el alumno comprenda un poco más la lectura, y 

parta de los conocimientos previos, es conveniente situarlo en el muestreo que lleva 

la finalidad específica de localizar cierta información, el lector, lee únicamente 

fragmentos del texto para seleccionar los datos que requiere. La búsqueda facilita el 

reconocimiento de la estructura de los diversos tipos de texto. 

 

                                                                                                                                                         
 
42 Echegaray  de Juárez  Maria Elena. Comprensión de textos, Creación dinámica. Edit. Kapeluz. Argentina.   
    p.88. 
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Las lecturas realizadas por los alumnos del primer año de secundaria del grupo “B”, 

fueron trabajadas dentro del salón de clases, con la autorización del director de la 

escuela. 

(Ver anexo 1) 
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7.2.  DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA DE 
INNOVACIÓN DOCENTE. 
 
 SESIÓN. 1 

CHEJOV,Antón. “Amor de pez”. En :El camaleón y otros cuentos de varios colores. 

SEP, México, 2002. p.248. Libros del Rincón.                                                              
 Amor de pez. 

Lectura: Amor de pez. p. 45 a la 59. 
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Para poder empezar a trabajar con los alumnos se escogió una lectura, la cual es 

pequeña y no aburrida, empecé a leer y me pude percatar que algunos alumnos no 

ponían atención  pero otros sí. 

 

Al finalizar la lectura les apliqué un cuestionario para poder evaluarlos y así darme 

cuenta qué tanto comprendieron de la lectura. 

Estos son muestra de los trabajos que entregaron. (Ver foto 1 en apéndice 1) 

 

                                              

CUESTIONARIO DE LA LECTURA: Amor de pez. 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuestionario me di cuenta que el alumno no ponía atención a lo que  se le 

estaba leyendo, pero es la primera lectura y les gustó mucho, esto despertó el 

interés y me pidieron que si les podía leer una de fantasmas. 
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SESIÓN: 2 

 

 

 

 

En la lectura “el hijo”, el  alumno tendrá que poner mucha atención porque es de 

terror y es lo que a ellos les gusta.  

Cuando un alumno empezó a leer la lectura  vi poco al grupo interesado, pero 

conforme iba avanzando la lectura  y se estaba poniendo interesante la trama 

empezaron a poner atención, ya al finalizar la lectura un alumno me pidió que si de 

favor la volvía a leer y les dije que porque faltaba poco tiempo para terminar la clase 

y tenían que realizar un trabajo referente a la lectura, los invité a poner más atención 

y no distraerse, les empecé a dar las preguntas relacionadas con la lectura y estos 

fueron algunos de los  trabajos que entregaron. (Ver foto, 2 en apéndice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiroga, Horacio. “El hijo”. En Arciniegas Verónica (selección y 

traducción) 

Cuentos de Fantasmas. Libros del Rincón. SEP. México, 2003. 
p. 101-110 
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SESIÓN: 3 

Lectura: La mujer alta. P. 39-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Alarcón, Pedro Antonio. “La mujer alta”. En 

Arciniegas Verónica (selección y traducción) 

Cuentos de Fantasmas. Libros del Rincón. SEP. 
México, 2003. p. 101-110 



 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82
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89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en la sesión anterior se quedaron emocionados con la lectura, tuve que 

contarles otra parecida para ver si ponen atención, por lo tanto, se selecciona  la 

lectura de La mujer alta, la estrategia didáctica fue el maestro cuenta la historia de 

terror, al alumno le fascinan estas historias por lo que se la pasaron todos atentos, 

antes de finalizar la lectura se les solicitó que elaboraran su propio final, y eso les 

agradó mucho, por lo que pusieron gran interés. 
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Se pudo observar que comprendieron más esta lectura que la anterior, al finalizar la 

lectura se dijo que entregaran un trabajo que consistió en la elaboración por escrito 

de lo que entendieron de este cuento. (Ver foto 3 en apéndice). 
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SESIÓN: 4 

Lectura: Justicia. 

 

 

 

Esta lectura fue tomada del calendario de valores que dio  la SEP en 2005. 

 

La lectura Justicia se tomó del calendario de valores que dieron en las escuelas 

primarias, vamos a ver que significado tiene para el alumno la palabra justicia,  inicié 

por dar lectura de la definición de justicia que esta en el y ellos resolvieron la 

actividad que viene incluida en la lectura. (ver foto 4 en anexo) 

 

Se presenta la lectura y algunos trabajos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Vinci, Leonardo. “La hormiga y el grano 
de trigo”. En SEP. Calendario de valores. 
México, 2005. 
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SESIÓN: 5 

Lectura: Historia gráfica. 

En esta sesión se les llevó una serie de imágenes para que cada alumno elaborara 

su propia versión, como resultado de la actividad, a los alumnos les fascinó ver las 

imágenes y ellos mismos elaborar su propia historia, pero antes de esto se les dijo 

cómo se tenía que elaborar la historia gráfica y que no pasara de más de cinco 

minutos. 

 

Como ejemplo, se les colocó en el pizarrón la historia y ellos tuvieron que elaborar la 

propia  y estos son algunos de sus trabajos. (El material de la historia gráfica se encuentra en la 

parte del apéndice 2) 
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SESIÓN: 6 

Lectura: Los egipcios. p-29. 

 

 

 

 

En esta lectura de los egipcios, los alumnos hicieron una breve reseña para saber si 

comprendieron en dónde se situaban geográficamente los egipcios, un alumno pasó 

a leer la lectura junto con la maestra de geografía que funge como asesora del grupo 

primero” b” a quien le fue aplicado el proyecto. Unos alumnos  hicieron la reseña por 

escrito, otros la representaron con dibujos y algunos la representaron en forma de 

historia con ilustraciones. (Ver apéndice 3) (Ver foto 6 de apéndice 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. Treviño Héctor. “Los Egipcios”. En historia 1 
Ediciones Castillo. SEP. México, 2005. p. 177 
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SESIÓN: 7  

 

 

Titulo: Las dos ranas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se leyó la fábula de “Las dos ranas”, a los alumnos como que no les pareció porque 

en esta fábula hubo quienes empezaron a comentar que no debemos de ser como la 

rana, pero los alumnos al final si entendieron y elaboraron una historia propia, hubo 

quienes se limitaron a copiar de otros libros y también algunos realizaron sus 

producciones con creatividad e interés, cumpliendo con esto el propósito de la 

actividad. (Ver foto 7de apéndice1) 

Samaniego, Félix María.  Fábulas. Editores 
mexicanos unidos. México, 2000.  p. 84-86. 
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SESIÓN: 8 

  Lectura: Entrada a la escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura “Entrada a la escuela” estuvo un poco chistosa porque los alumnos se 

empezaron a acordar de su primer día de clase en secundaria y de cuando entraron 

a la primaria, y es muy divertido verles sus caras de emoción o de tristeza porque 

algunos alumnos  vivieron experiencias muy malas. 

 

 

Después de dar término a la lectura se les aplicó un cuestionario y estos son 

algunos de los resultados.  (Ver foto 9 en apéndice 1) 

 

MILLAN, Soberanes Juan Francisco. “Entrada a la 
escuela”. En. El Amor en la familia. Libros del Rincón. 
SEP. México, 2003. p. 30. 
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Al momento de estar leyendo sus respuestas del cuestionario me dí cuenta que el 

alumno tiene buena memoria, lo que pasa es a veces que el profesor no sabe como 

aprovecharla. 
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SESIÓN: 9 

Lectura: Gritos y pataletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la lectura Gritos y pataletas se trató de que el alumno hiciera un poco de 

memoria  porque hace referencia de la infancia, les fascinó y todos me querían 

interrumpir a cada rato, terminando la lectura se hizo una pequeña reflexión para 

que se dieran cuenta si realmente están aprovechando la escuela, esto no lo 

escribieron nada más lo estuvieron diciendo conforme levantaban la mano. 

 

Después les dije que con la ayuda de su mamá o papá iban a redactar una pequeña 

anécdota de cuando eran pequeños y me la tenían que entregar al siguiente día.  

(ver foto 9 en anexos) 

 

 

MILLAN, Soberanes Juan Francisco. “gritos y 
pataletas”. En. El Amor en la familia. Libros del 
Rincón. SEP. México, 2003. p. 32. 
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A todos los alumnos les pregunté que si  les gustó  su redacción, muchos me dijeron 

que se estuvieron riendo con la familia porque recordaron cosas que ellos no sabían. 
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SESIÓN: 10 

 

 

 

 

Lectura: El recado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  esta sesión se pudo observar si el alumno era capaz de elaborar un recado, se 

le presentó al grupo material didáctico  colocando una lámina en el pizarrón en la 

cual se ejemplificó cómo se redacta un recado, también se les dijo cómo elaborarlo. 

Los alumnos tenían que hacer el recado y dárselo a la persona quién se lo 

escribieron y esa persona les tenía que contestar. 

 

Los resultados demostraron que el alumno tiene muchas dificultades para poder 

elaborar recados porque no saben por dónde comenzar. 

 

Ángeles, Calderón Marisela Guadalupe.”El recado”. 
En.Palabras sin frontera 1. México, 2003. p. 199 



 

106

Al finalizar la actividad se dieron cuenta que deben poner más atención a las 

instrucciones que se les den, también vieron la importancia de que los recados 

tengan todos los datos. 

De manera general se percataron de que omitieron la fecha y se comentó la 

importancia de este dato.   (Ver foto 10 en apéndice 1) 
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SESIÓN: 11 

Lectura: El abanderado.  p.  33-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUVALCAVA, Eusebio.”El abanderado”. En. Atrapados 
en la escuela. Libros del Rincón. SEP. México, 2003. p. 
33-40 
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La lectura es para que el alumno reflexione en su forma de pensar acerca de sí 

mismo, se formaron equipos de cinco personas cada uno y salieron cuatro equipos. 

 

Se dio inicio a la lectura y todos estuvieron atentos porque trata de un alumno que 

no quería salir en la escolta de la escuela donde él estudiaba, se terminó la lectura y 

se hicieron varias preguntas y ellos la resolvieron, al finalizar la actividad muchos 

alumnos me pidieron que les diera los datos de la lectura para que ellos compraran 

el libro, con esta petición me di cuenta que se ha logrado despertar el interés y el 

gusto por la lectura en el alumno. (Ver foto 11 de anexo) 
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Los textos escritos reflejan el avance de comprensión y reflexión de los alumnos. 
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SESIÓN: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVÍN, Maroto Mónica.”La lectura y la libertad”. 
En. Leo, luego escribo. Libros del Rincón. SEP. 
México, 2003. p. 27-30 
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En esta lectura que se titula, La lectura y La libertad, se le solicitó al alumno poner 

mucha atención y se dio inicio a la lectura, en esta ocasión hubo un poco más de 

interés, aunque aún hay alumnos que se distraen haciendo a escondidas trabajos de 

otras asignaturas. 
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Se realizaron preguntas en forma oral relacionadas al tema en general y 

posteriormente resolvieron un cuestionario por escrito. (Ver foto en anexo) 
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SESIÓN: 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAÚL, Gonzalez Otto.”Boda en las 
Vegas”. En.Cuentos Breves 
Latinoamericanos. Libros del Rincón. SEP. 
México, 2003. p. 77-78 
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Los alumnos se mantuvieron atentos porque la lectura de Boda en las Vegas  parece 

un trabalenguas, al final se les hizo un pequeño cuestionario para saber si habían 

comprendido el texto leído, en el transcurso de la lectura se reían de lo que se decía 

y al final no salieron tan bien como yo me lo esperaba, esto posiblemente se debió a 

que el texto tiene mayor grado de dificultad y no es el tipo de narración a la que 

están acostumbrados. 
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SESIÓN: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomó la lectura de Canción de navidad por las fechas de diciembre y se les dijo a 

los alumnos que ésta sería la última, ellos se pusieron tristes porque hasta aquí 

terminaron las lecturas del proyecto, unos me pidieron que cuando tuvieran hora 

libre si les podía leer más lecturas y les dije que si, que para eso estoy para que 

ellos tomen aprecio a lo que se les lee. 

 

KURI, Aldana Mario.”Canción de navidad”. En. 
Cancionero popular mexicano. Libros del Rincón. 
SEP. México, 2003. p. 153 
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Lo que solicitaron me hizo darme cuenta de que la semilla que sembré podrá 

germinar, crecer y dar frutos. 

 

Como fue la última lectura los alumnos prestaron más atención de lo normal y entre 

ellos dieron su opinión personal por escrito. 
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VIII.  Evaluación de la alternativa. 

 

En este apartado el docente tiene que hacer el análisis y la reflexión de los trabajos 

realizados con los alumnos a los que se les aplicó la alternativa, por lo que en este 

proyecto y en este capítulo es donde se valora el quehacer del profesor. 

 

8.1. Evaluación. 

 

Evaluación concreta y llana:…”actividad sistemática y continua, integrada dentro del 

proceso educativo, que tiene por objeto proporcionar la máxima información para 

mejorar este proceso, reajustando sus objetivos, revisando críticamente, planes, 

programas, métodos y recursos,  facilitando la máxima ayuda y orientación a los 

adolescentes…”43 

 

Una evaluación debe considerarse como formativa, sobre todo en este sentido de la 

lectura, no se trata de medir su velocidad o volumen o dicción en forma individual. 

 

Es conveniente que cada alumno vaya observando sus avances en una lectura y 

para ello pueda utilizar la autoevaluación. 

 

La intervención del profesor en cada una de las actividades es inherente,  en caso 

de la lectura comprensora no es la explicación, por tanto este debe…” planear en 

forma oral preguntas complementarias con la finalidad de promover el análisis de 

sus propias respuestas del estudiante y percatarse de algunos detalles no 

considerados hasta el momento o bien para argumentar su respuesta, dando una 

opinión respecto al sentido y elaboración del significado. 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Diccionario de las ciencias de la educación. Edit. Santillana. México.1999. p.  603 
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Una evaluación debe tomar en cuenta cuatro momentos: 

 

1.-Indagación del conocimiento previo de los alumnos. 

2.- Lectura de los textos realizados por los estudiantes. 

3.- Respuestas a preguntas dadas. 

4.- Análisis e interpretación de las respuestas. 

 

 

 

Cada uno de los momentos tiene un objetivo, el cual puede mejorar de la siguiente 

manera: 

 

Primer momento: Con base a una actividad grupal, el maestro seleccionó un texto, 

después de leerlo, realizar un diálogo con el grupo, esto para considerar el 

conocimiento previo que se tiene con respecto al tema en cuestión por parte del 

alumno. 

 

Segundo momento: Se efectuó una actividad individual, el profesor entregó un 

fragmento  para que se leyera en silencio o en voz alta, esto con el propósito de 

conocer en forma directa alguna estrategia que el alumno empleaba para realizar la 

lectura. 

 

Tercer momento: nuevamente individual, para preguntar si está el alumno listo para 

contestar el cuestionario o desea otro tiempo más para comprender mejor su lectura. 

 

Cuarto momento: esa actividad la realizó el profesor ya que se tomó en cuenta cada 

uno de los análisis e interpretaciones dados a cada  pregunta-respuesta, mismas 

que sirvieron  de parámetro para el diseño de situaciones didácticas  tomando en 

cuenta los indicadores para mejorar las estrategias o técnicas realizadas con base 

en la propuesta por Margarita Gómez Palacio.44 

 

                                                 
44 Gómez Palacio Margarita. La lectura en la escuela. SEP. México. 1995. p.  47, 55 
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8.2. Reformulación de la alternativa. 

 

Para realizar una mejor alternativa, se han adecuado ciertas actividades, por lo cual 

se presentan nuevas propuestas para mejorar la comprensión lectora del 

adolescente en el aula. 

 

8.3. Propuestas. 

 

En la etapa de la Evaluación Secundaria, donde el aprendizaje se toma diferente a 

primaria, es decir, por asignatura, hay un profesor con sus propias cualidades y 

formas de enseñanza, su motivación personal para incrementar su voluntad de 

aprendizaje y lograr un acervo cultural. 

 

Cada maestro lucha constantemente con los distractores que va creando el 

ambiente social. Tal es el caso de la lectura de comprensión, propiamente no es la 

receta de cocina que tiene que seguirse a pie de la letra, con sus propias 

instrucciones. 

 

 Este taller puede tener una duración de cuatro sesiones mensuales, por ejemplo los 

viernes, sin embargo destinar todos los días  un espacio de 10 minutos para resolver 

dudas de palabras o textos leídos, no comprendido, pues la obra completa tiene 

como objetivo leerse en su totalidad en un lapso de 30 días en forma extraescolar; 

además de promover el análisis y la reflexión del contenido de la lectura, y la 

socialización de ello entre los integrantes del grupo escolar. 

 

Toda estrategia didáctica puede mejorarse, sin embargo, es fundamental siempre 

considerar los intereses de los alumnos y favorecer su desarrollo integral. La 

selección del contenido por leer, ha de contribuir a la formación cultural, ética, 

artística, basada en valores que promuevan la superación del individuo y de la 

sociedad. 
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CONCLUSIONES. 
 

En la vida existen diversos tesoros de incalculable valor, uno de ellos es la lectura, 

cuando ésta es comprendida, ayuda a mejorar el lenguaje cotidiano de quien lee y 

tiene una relación estrecha con la imaginación: por medio de la cual se van 

entrelazando los mensajes o palabras claves que pueden percibirse en el momento 

de abrirlo, pues también al encontrar nuevos lectores intenta deleitar con sus 

historias, descripciones o paisajes que un autor quiere plasmar en cada texto de su 

obra. 

 

El propósito planteado al inicio de la investigación, fue promover el fortalecimiento de 

la comprensión, ya que no obstante que se lee cotidianamente,  en ocasiones los 

reportes de interés social tienen una transferencia, peculiar para llamar la atención, y 

en este caso de los adolescentes utilizando el entretenimiento, lo cual les confunde, 

más la comprensión lectora, no llega con la veracidad que en esta etapa escolar es 

importante para afirmar sus hábitos por lecturas que apoyen en su crecimiento 

cultural. 

 

La comprensión lectora, no tiene la exclusividad de leer y contestar preguntas, le 

lleva un proceso más amplio, por tanto se debe tomar en cuenta otros factores, 

como aprendizajes previos, experiencias y todo aquello que involucra al lector a 

reflexionar o asimilar lo que lee cumpliendo con el objetivo de la práctica cotidiana, 

para fortalecer y transformar su ideología, conductas y sobre todo, contestar su 

pregunta de que para qué leo, o para qué sirven todas esas lecturas y al profesor 

toca proporcionar la información adecuada y la comprensión de ésta en su labor 

educativa. 

 

Por lo tanto el profesor esencialmente de Español, debe involucrarse en el proceso 

de crecimiento del adolescente, permitiéndose llegar al centro de interés, de una 

lectura de comprensión, apropiada para cada grado educativo, donde empieza a 

descubrir nuevas rutas de aprendizaje. 
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Aun existen autores que luchan por encontrar la forma de incrementar el hábito de 

leer, no se dejen vencer, tanto las autoridades de calidad como las autoridades 

educativas, al menos así se puede apreciar, en los constantes reportes del 

conocimiento y aprendizaje de lecturas y su comprensión. 

 

Ya en la actualidad nos encontramos ante un grave problema que se refleja en el 

aprovechamiento general de los alumnos en la Secundaria. Me refiero a la 

comprensión lectora que provoca que los estudiantes no alcancen a comprender 

realmente lo que están leyendo. 

 

Todos sabemos que el hábito hacia la lectura en nuestro país, es muy escaso y esto 

es debido posiblemente a la falta de motivación y estrategias que se utilizan desde el 

inicio de la instrucción del ser humano. 

 

La lectura no es asunto específico de los jóvenes, es materia de todos y cada uno de 

nosotros, y requiere de ejercitarse constantemente. 

 

El tener libros en casa, bibliotecas, escuela y otros, ayudará a que las generaciones 

nuevas se sientan atraídas primero por curiosidad y después por gusto hacia la 

lectura. 

 

Los maestros y demás personas que rodeamos al adolescente, deberemos tener 

mucha paciencia ya que el trabajo no es fácil y los resultados quizá no sean 

inmediatos, pero de lo que si debemos estar seguros es que si se deja una semilla 

bien planteada, tarde o temprano germinará y dará frutos. 

 

Nos daremos cuenta que bien vale la pena hacer un esfuerzo para entender a los 

adolescentes, porque esto facilitará nuestra labor cotidiana y llegamos a 

sorprendernos al observar en ellos destellos de inteligencia, creatividad, 

espontaneidad, ternura, etc. 
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El compromiso que tenemos los profesores con los alumnos es muy grande, 

debemos de entender al alumno como un ser individual que cruza una situación 

confusa, pero al mismo tiempo debe saber guiarlo hacia su verdadero fin, que es 

darle las herramientas necesarias para que él mismo construya su conocimiento. 

 

Además, debemos convencerlos de que por medio de la lectura encontrará 

respuestas a sus necesidades de información, capacitación, formación o un gusto 

especial por leer. 

 

La lectura no la debemos de hacer exclusiva del salón de clases, esta actividad se 

puede llevar acabo en el patio de la escuela, en la biblioteca, en la casa, en áreas 

verdes y en otros lugares, por lo que es conveniente diversificar esa práctica 

continuamente. 

 

También debemos de involucrar a los padres de familia y a la comunidad cerca de la 

escuela haciendo exposiciones, recitales, invitándolos a visitar la biblioteca de la 

escuela haciendo uso de los libros que nos manda la SEP , entre otras acciones con 

ese propósito. 

 

En general, llevar a los alumnos a una verdadera lectura de comprensión, no es 

cosa fácil donde existen un sinfín de distractores, pero debemos tomar las riendas 

del problema y con una visión positiva seguir adelante y derribar cualquier obstáculo 

que se presente, por más alto que éste sea. 
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APÉNDICE 1 

EVIDENCIAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS DURANTE EL 

DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA DOCENTE. 

 

 

 

IMAGEN 1. Como fue la primera foto los alumnos ponían mucha a tención a lo que 

se les estaba leyendo. 
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IMAGEN 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto los alumnos están comentando lo que trató el cuento de fantasmas y 

contestando el cuestionario que se les aplicó. 
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FOTO 3. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto se les esta haciendo preguntas con referencia a la lectura que leyeron. 

 

 

 

 

IMAGEN 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Alumnos contestando las preguntas que se les dictaron. 
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IMAGEN 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Los alumnos, haciendo por escrito la historia de los egipcios 

 

 

 

IMAGEN 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Como muestra la foto, el maestro les esta leyendo  una fábula 
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IMAGEN 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto el maestro les hace preguntas a los alumnos y se ve el interés por 

participar. 

 

 

IMAGEN 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos están comentando acerca del trabajo que les dejó relacionado con la 

lectura que correspondía en esta actividad. 
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IMAGEN 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos están  elaborando un recado 

 

IMAGEN 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumna haciendo su escrito sobre la lectura “El abanderado”. 
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APÉNDICE 2. 

MATERIAL UTILIZADO DURANTE EL EJERCICIO DE LA HISTORIA GRÁFICA. 

 

      

                         1 
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APÉNDICE 3. 

 

TRABAJO REALIZADO POR UN ALUMNO DE PRIMER GRADO, EN LA 

REALIZACIÓN DE LA HISTORIA  DE LOS EGIPCIOS. 
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