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Introducción

El desarrollo del nivel de la comprensión lectora en los individuos es 
una ocupación de vital importancia para la escuela y la sociedad, por 
ello el estudio “Aplicación de la teoría de las seis lecturas”, pretende de-
terminar si dicho nivel mejora, en estudiantes de ciclo iii en un colegio 
de Bogotá (Manuel Cepeda Vargas), con la aplicación de una metodolo-
gía diferente a la tradicional que potencie la construcción de significa-
dos, la búsqueda de sentidos, la competencia comunicativa en lectura, 
entendida como “saber hacer con el texto” (Ministerio de Educación 
Nacional ‒men‒ , 1997), claro algo más que decodificar, interpretar un 
texto y ubicarse en la situación comunicativa, tener un criterio propio, 
tomar una posición frente a la información, relacionar lo que dice un 
texto con la información de otros textos, dialogar con el autor (Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ‒icfes‒, 2003); 
para que la lectura sea, en términos de Miguel de Zubiría y autor de 
La teoría de las seis lecturas “el puerto por el cual ingresa la mayor par-
te del conocimiento, la puerta cognitiva privilegiada [...] para aprehen-
der los conocimientos culturales complejos, haciéndonos con ello cada 
vez más seres humanos” (Zubiría, 2000, p. 11), esto además significa 
abrir la puerta para la participación democrática, el ejercicio de la ciu-
dadanía y formar parte activa de una comunidad política y social, como 
diría Paulo Freire refiriéndose a la alfabetización “la alfabetización es 
mucho más que saber leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo” 
(Jabonero, 2009, p. 21).

Para hacer factible este estudio se tomó una muestra poblacional de 
70 estudiantes de ciclo iii pertenecientes a dos cursos, de los cuales uno 
era grupo experimental y otro control, usando como estrategia la apli-
cación de un test de entrada, diez unidades didácticas (aplicadas solo a 
grupo experimental) con talleres de lectura que potencializan los seis 
niveles de la Teoría de las seis lecturas y una prueba de salida. Todo en-
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marcado en un diseño metodológico cuasi experimental explicativo. Es 
decir a partir del planteamiento de hipótesis, con variables (dependien-
te-independiente) definidas y un tratamiento estadístico de resultados 
con t-student para uno y dos grupos (muestras pequeñas).

Además se evocan como sustento teórico importantes investiga-
ciones y aportes pertinentes frente a la relación entre el lenguaje, el 
pensamiento y la sociedad de renombrados autores como Vygotsky, 
Bernstein y Brunner, de igual manera se sustenta la concepción de 
comprensión de lectura, pasando por lo niveles de comprensión y las 
clases textos, especialmente desde la psicolingüística, la sociolingüísti-
ca y la pedagogía conceptual a partir de autores como Goodman, Coo-
per, Ferreiro, Sole, Moreno, Condemarin, Cassany, van Dick, Zubi-
ría, entre otros, siendo este último autor, el artífice de la teoría de las 
seis lecturas y por ende sus planteamientos parte básica de la propues-
ta de esta investigación. Se incluye el sustento legal de la enseñanza de 
la lengua castellana en Colombia y la lectura dentro de esta, como eje 
principal y una herramienta para la vida, explicando también la estruc-
tura de la reorganización curricular por ciclos (ciclo iii) planteados en 
la Ley general de educación, lineamientos curriculares por el Ministe-
rio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación del Distrito.

En cuanto a los instrumentos y análisis de datos, los primeros, se 
presentan de forma organizada: pre-post-test, unidad didáctica, talle-
res de lectura y encuestas debidamente referenciados en los anexos y 
los segundos están presentados a partir de cada uno de los objetivos 
planteados para la investigación, a partir de los cuales se deducen las 
conclusiones conjugadas con el marco teórico.

Se espera que los resultados obtenidos lleven a realizar estudios 
similares en varias instituciones a nivel local y por qué no a nivel dis-
trital, de tal manera que mejore la calidad de la educación al tener en 
cuenta la aplicación de la teoría de las seis lecturas como método de 
mejoramiento de los niveles comprensión lectora y como parte del cu-
rrículo escrito en lengua castellana para que los estudiantes puedan 
participar de forma efectiva en la sociedad y tener la capacidad de leer, 
proponer y transformar el mundo. También se espera promover meto-
dologías apropiadas, como la unidad didáctica, con la aplicación de la 
teoría de las seis lecturas y cualificar la práctica docente. 



Capítulo primero

I. El problema y su importancia

El desarrollo del nivel de la comprensión lectora en los individuos es 
una tarea de vital importancia para la escuela, ya que está ligada di-
rectamente con el lenguaje cuya función primaria es la comunicación y 
el intercambio social (Vygotsky, 1934) donde el lenguaje y su relación 
con la cognición es primordial y puede estar potenciada por la lectura, 
también Bernstein, en sus diferentes estudios, contempla el lenguaje 
como un ente que existe en relación con un deseo de comunicar y ex-
presar, no solo las estructuras lingüísticas sino las mismas relaciones 
que se dan entre las palabras y las frases que reflejan la forma en que se 
estructura la realidad y la relación con los demás (uso del lenguaje), di-
ferenciando el lenguaje en público y formal que más adelante, en 1962, 
serán el código restringido y el código elaborado (Bernstein, 1989).

Los planteamientos de estos autores (pensamiento, cognición, sig-
nificado, realidad y uso del lenguaje), relacionados con los resultados 
de evaluaciones estandarizadas en el mundo y en especial en Colombia 
llevan a pensar en la implicación que tiene el desarrollo de la lectura 
como parte del lenguaje, el pensamiento, la sociedad y la escuela.

A propósito, durante los últimos años en las instituciones educativas 
públicas de Bogotá, se ha observado a través de las diferentes pruebas 
tanto de aula, como nacionales-estandarizadas (Comprender 2004-
2005), (Saber 2006-2009) e internacionales (Pisa 2009) que los estu-
diantes de los diferentes ciclos especialmente ciclos iii y v, que es donde 
se aplican las pruebas; muestran bajos niveles en comprensión de lectu-
ra, por lo que la mayoría de los jóvenes que egresan de secundaria tienen 
grandes deficiencias tanto en tener un método como en la comprensión 
de lectura y el acceso a la educación superior (acceso al conocimiento).
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Además en el Encuentro Preparatorio Regional 2011 Naciones Uni-
das-Consejo Económico y Social realizado en Argentina, sobre resulta-
dos académicos recientes de países de la región entre los cuales se en-
cuentra Colombia, muestra que el Programa Internacional de Evalua-
ción de Estudiantes que evalúa la adquisición de competencias básicas 
en las áreas de comprensión lectora, ciencias y matemáticas, señalan 
que la diferencia de los resultados entre los países latinoamericanos en 
Pisa y el promedio de países desarrollados pertenecientes a la ocde es 
muy significativa.

El informe del icfes (2011) sobre los resultados de Pisa 2009, cuyo 
centro de la prueba fue la lectura; dato muy importante para esta in-
vestigación y habilidad que se pretende estudiar aquí, puntualiza que 
Pisa 2009 busca evaluar qué tanto pueden hacer los jóvenes del mun-
do como lectores y qué tan preparados están para usar la lectura como 
un vehículo para acceder a metas e intereses personales y para enfren-
tar los retos prácticos de sus vidas; también indicaron que El 47% de 
los estudiantes colombianos quedo por debajo del nivel 2, el mínimo 
esperado, con lo que se evidencia que casi la mitad de los jóvenes no 
tiene las habilidades requeridas para usar la lectura como un medio 
para acceder al conocimiento y participar activamente en la sociedad.

La lectura como parte del lenguaje es indispensable para la vida y 
el desarrollo del ser humano por ser un medio de información, comu-
nicación, de conocimiento e integración, además de servir como vía 
para adquirir saberes como dice Vicente León Hernández, citado 
por (Arenas y Tovar, 2011): “sea cual fuere el área en el que se esté 
formando, la lectura es el medio por excelencia para la adquisición de 
saberes”, sin olvidar que en la escuela los problemas sobre los proce-
sos lectores y escritores se centran por lo general en el espacio de la 
clase de lengua castellana (Secretaria de Educacion del Distrito ‒SED‒, 
2008).

Aunque las políticas públicas han enfatizado en el fortalecimiento de 
la lectura con proyectos como “Pileo”, Proyecto Pedagogico Transversal 
de cada Institución (Dcto. 1860, art. 36) y los estándares de calidad 
en lengua castellana han reglamentado un Eje referido a los procesos 
de interpretación y producción de textos abordando diferentes usos 
sociales del lenguaje, diferentes contextos, diferentes tipos de textos: 
periodísticos, narrativos, científicos, explicativos entre otros, donde 
como señala (Habermas, 1980) “los sujetos capaces de lenguaje y ac-
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ción deben estar en condiciones de comprender, interpretar, analizar y 
producir tipos de textos según sus necesidades de acción y comunica-
ción”; no se han alcanzado los resultados esperados pues siguen exis-
tiendo en los estudiantes grandes dificultades para comprender textos 
y usar un método de comprensión, lo que afecta las diferentes áreas o 
disciplinas, convirtiéndose en una limitante que conlleva a veces a la 
deserción escolar.

Sin embargo un estudio realizado por Miguel de Zubiría quien 
plantea la Teoría de las seis lecturas, abre las puertas para entender 
y potenciar la comprensión lectora desde sus diferentes niveles, dicha 
teoría se refiere a seis niveles de lectura: lectura fonética, decodifica-
ción primaria, decodificación secundaria, decodificación terciaria, lec-
tura categorial y lectura meta-textual, agrupados en lectura elemental 
(nivel 1-4) que corresponde a los nueve años de escolaridad básica (ci-
clos i, ii, iii, iv) y lectura compleja (nivel 5-6) correspondiente a los dos 
años de escolaridad media (ciclo v). 

De acuerdo a lo anterior y a las necesidades evidenciadas en la com-
prensión lectora es imperioso tomar medidas frente al desarrollo del 
nivel de comprensión lectora desde los primeros ciclos, siendo el ciclo 
iii neurálgico para potencializar dicho desarrollo ya que incluye estu-
diantes entre diez y 13 años, periodo intermedio entre primaria y se-
cundaria, en el que según la Teoría de las seis lecturas (Zubiría, 2000) 
ya han recorrido los primeros niveles hasta la decodificación terciaria, 
aunque según el mismo Zubiría, en Colombia el proceso de lectura se 
queda en las etapas iniciales, es decir en la lectura fonética y en el ejer-
cicio de lector autónomo del estudiante sin potenciar los otros niveles, 
lo que produce deficiencias en los estudiantes para comprender lo que 
leen y se mantiene hasta la educación universitaria (Zubiría, 2000), si-
tuación que cada vez parece ser más cierta, por ello dicho proceso debe 
continuar a los siguientes niveles, junto a diferentes tipos de texto, los 
lineamientos y estándares del Ministerio de Educación Nacional.

Por lo anterior, desde el paradigma cuantitativo vale la pena plan-
tearse la siguiente:

II. Pregunta de investigación

¿La aplicación de la teoría de las seis lecturas mejora los niveles de 
comprensión de lectura en estudiantes de ciclo iii de una institución 
escolar pública de Bogotá?
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III. Hipótesis

H1: Hay o no diferencia significativa en los niveles de comprensión de 
lectura cuando se aplica la teoría de las seis lecturas en estudiantes de 
ciclo III de una Institución Educativa pública de Bogotá.

H2: Los niveles de comprensión de lectura son diferentes o no según el 
género en estudiantes de ciclo iii de una institución educativa pública 
de Bogotá.

IV. Objetivos

A. General

Determinar si la aplicación de la Teoría de las seis lecturas incrementa 
los niveles de comprensión de lectura en estudiantes ciclo iii en una 
institución educativa pública de Bogotá.

B. Específicos

• Identificar los niveles de comprensión lectora que tienen los estu-
diantes de ciclo iii en una institución de educación pública de Bogotá.

• Constatar y analizar los efectos de la teoría de las seis lecturas en la 
comprensión lectora.

• Estudiar los eventuales efectos de la teoría de las seis lecturas en los 
niveles de comprensión lectora según el género.

• Sugerir una estrategia metodológica a partir de la teoría de las seis 
lecturas para mejorar los niveles de comprensión de lectura.

 
V. Variables

Para el estudio del anterior problema se plantea la aplicación de un di-
seño explicativo cuasi experimental, donde se estipulan dos variables, 
una dependiente y una independiente.
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La variable dependiente es el nivel de comprensión de lectura (el 
nivel literal, inferencial, crítico) y la variable independiente es la apli-
cación de la teoría de las seis lecturas. Se tiene un grupo control al que 
se le aplica la metodología tradicional y otro experimental al que se le 
aplica la teoría de las seis lecturas, lo que permitirá determinar que 
método mejora o incrementa los niveles de comprensión lectora.





Capítulo segundo
Marco teórico

I. Contexto histórico

La lectura a través de la historia ha tenido una evolución singular, por 
ejemplo en los siglos xvi y xvii, leer estaba vinculado con la religión, 
excepto por algunos literatos, intelectuales y elites ilustradas. Más ade-
lante en el siglo xvii, en los países occidentales se aprendía la lectura 
en voz alta y con cartillas que contenían el alfabeto, un silabario y ora-
ciones habituales (Bofarull, 2005), deletreando palabras, separando 
lectura y escritura, sin atribuirle sentido a lo que se leía pues mucho 
estaba en latín, aquí, lectura no se relaciona con comprensión.

Autores como Viñao, 1995 (cit. por Bofarull et al., 2005), hablan 
de la lectura intensiva, en la edad media, con la lectura sacra, donde 
memorizar y repetir se hacía de generación en generación; la lectu-
ra extensiva a mitad del siglo xviii es de carácter individual, donde se 
hace lectura de diversos textos, lectura rápida, superficial y silenciosa. 

La lectura silenciosa es considerada por muchos autores como un 
salto cualitativo en la lectura (individual, intelectual, interno, etc.), 
donde la lectura pasa de tener un carácter sagrado a permitir el acer-
camiento a diferentes puntos de vista a diversos conocimientos y a la 
cultura entre otros; encaminada a comprender-entender.

A pesar de estos avances es con la ilustración que “cambia la historia 
de la lectura” (Bofarull, 2005, p. 19), pues la propagación de la edu-
cación y el texto escrito contribuyen a ello; además de dar un salto en 
la lectura según Darnton, 1993 (cit. por Bofarull, 2005) un cambio 
en la historia del pensamiento y de la humanidad. Pues el lector activo 
que analiza, comprende, critica, toma posición frente a la información, 
no fue siempre así, es una condición relativamente nueva (Bofarull, 
2005). Se puede decir que los inicios de la investigación sobre lectura 
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aparecen con la psicología científica y algunos experimentos de J. Mc-
Keen (1886) (cit. por Bofarull y Venetsky, 1984), a partir de los cua-
les aparece la polémica frente al reconocimiento de las palabras; unos 
afirman que es globalmente y otros afirman que es por letras o grupos 
de letras (primera década del siglo pasado).

Además en las últimas décadas, la investigación sobre compren-
sión de lectura se ha centrado en el aspecto interactivo, refiriéndose 
a la aproximación entre el texto y el autor, también se ha investigado 
la incidencia del tipo de texto en la comprensión, ya que estos tienen 
su propia estructura, según afirman autores como Meyer (1975), van 
Dijk (1983), Cooper (1990), entre otros, quienes consideran que la es-
tructura interna del texto interfiere en la comprensión del lector pues 
el lector “hace cosas diferentes con escritos diferentes y algunas de 
esas cosas son convenientes de enseñar” (Bofarull, 2005, p. 24).

De igual forma otros estudios hoy, se centran en el lector dando 
auge a la psicología cognitiva, que se pregunta cómo comprende el lec-
tor, que procesos realiza, como relaciona sus conocimientos previos, 
la disposición del lector; sin embargo, se dan discrepancias sobre si la 
comprensión implica una habilidad o varias (localizar detalles, infe-
rencias simples y complejas), algunos investigadores como Baumann 
(1985-1990), plantean la instrucción directa de la enseñanza de las ha-
bilidades en un proceso de investigación y un proceso productivo.

A. Un recorrido de lo global a lo local: estado del arte

The ability to read is thus a fundamental tool for exercising the right to 
education which is enshrined in the Declaration of Human Rights (article 26) 
(Eurydice, 2011, p. 7).

Después de hacer una revisión juiciosa de literatura sobre el tema, con 
el fin de identificar que investigaciones se han hecho, a manera de es-
tado del arte, se encuentran varios aportes, algunos tendientes a es-
tudios que miden y muestran la preocupación por la comprensión de 
lectura y otros referentes a estudios teóricos, concepción y métodos-
estrategias de enseñanza de la comprensión; sin embargo hasta el mo-
mento no se ha encontrado un estudio que mida la efectividad de la 
teoría de las seis lecturas sobre los métodos escolares en la educación 
básica y secundaria, ya que los que se encontraron se refieren a la edu-
cación superior.
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Es bien sabido para todos aquellos que incursionamos en el basto 
mundo del estudio de la comprensión lectora que ésta ha sido contro-
vertida a través del tiempo, desde ser vista como una mera instrucción 
para leer en latín textos religiosos, incluso sin entenderlos, hasta la psi-
colingüística y autorregulación del proceso de comprensión.

En dicho transcurrir se han dado muchos estudios en Europa, Amé-
rica y Colombia; en los que se han discutido tanto diferentes problemas 
como soluciones sobre la comprensión lectora, diversas concepciones, 
factores que intervienen en ella, habilidades que se deben tener, mé-
todos para comprender y formas de evaluar la comprensión; a conti-
nuación se presentan algunas investigaciones, estudios y reflexiones 
de autores que han abordado alguno de los temas anteriores, cuyos 
aportes son importantes para direccionar el presente trabajo.

En primer lugar, la preocupación por los resultados en las pruebas ex-
ternas en comprensión lectora y las medidas que se deben tomar frente 
a esos resultados es inquietante a nivel global por ejemplo, la frase:

The successful acquisition of reading skills during childhood and adolescence 
is therefore fundamental. Furthermore, good literacy skills are the basis of a 
child’s entire school career; without them academic success is unattainable. 
Proficiency in reading literacy is not only one of the principal goals of schooling, 
but is also one of the principal means of learning. The ability to read is thus a 
fundamental tool for exercising the right to education which is enshrined in 
the Declaration of Human Rights (article 26) (Eurydice, 2011, p. 7).

sirve de abrebocas a la tarea que se realiza en esta tesis en la búsqueda 
de garantizar tanto el derecho como la calidad de la educación mejo-
rando la comprensión de lectura.

A propósito el informe presentado por (Eurydice, 2011), red que 
presenta las orientaciones acerca de los sistemas y políticas educativas 
en Europa, a partir de los hallazgos en un estudio centrado en enfoques 
didácticos, solución de dificultades de lectura, formación del profeso-
rado y promoción de la lectura fuera de la escuela, identifican factores 
importantes que influyen en la adquisición de la competencia lectora 
entre los tres y 15 años, como la falta de programas para niños inmi-
grantes (en nuestro caso podrían asemejarse a los niños desplazados), 
falta de especialistas en lectura, (similar a Colombia) y el índice en 2009 
donde uno de cada cinco alumnos de 15 años de la Unión Europea pre-
sentó dificultades lectoras, (al igual que los resultados para Colombia 
pero en menor medida), de la misma manera en (ocnos, 2007; icfes, 
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2011) plantean como problema los bajos resultados de comprensión 
lectora en la prueba Pisa de 2003-2009, donde el 21% de estudiantes 
de 15 años no alcanzan el nivel básico, además de la perdida de interés 
de los estudiantes por la lectura en el paso de la infancia a la adoles-
cencia, caso que se da en la edad promedio de la población que forma 
parte del ciclo iii en Colombia.

Sumado a lo anterior, con la frase “leer y escribir, por ejemplo, con-
tinúan siendo practicas no impactadas efectivamente por la escuela” 
(Moreno, 1994) se introducen algunos estudios, (Reymer, 2005; Silva 
y Santos, 2004; icfes, 2006; Cunha y Santos, 2005; Condemarin, 
1990; Arenas y Tovar, 2011; Rodriguez, Jurado, Rodriguez y Casti-
llo, 2006); sobre el bajo nivel de la comprensión lectora en estudian-
tes latino americanos y colombianos, centrado en los bajos resultados 
de los estudiantes en las pruebas Pisa - icfes - Saber, donde el punto de 
intersección de las deficiencias en diferentes áreas escolares apunta a 
la falta de comprensión de lectura, en lo inferencial, (pues en el nivel li-
teral presentan mejores resultados), al establecer relaciones meta-tex-
tuales, en la convergencia semántica y al analizar gráficos entre otras 
(Arenas y Tovar, 2011), sumado a la dificultad de la interacción texto- 
lector, la edad, el nivel socioeconómico, la competencia lingüística, la 
integración de ideas con experiencias y conocimientos previos, la falta 
de hábitos de lectura, y un rendimiento en lectura menor del esperado 
según la etapa de escolaridad.

Otros estudios (Vega, 2004; Ramírez, 2006), concernientes a la im-
portancia de mejorar la comprensión lectora desde la educación se-
cundaria, donde se deberían “limar” estas deficiencias y no en la edu-
cación superior; se refiere a la aplicación de la Teoría de las seis lectu-
ras en procesos universitarios, donde la problemática de la deficiencia 
en la comprensión lectora de adultos del sector rural (Vega, 2004) y 
en estudiantes universitarios de medicina (Ramírez, 2006) influye en 
la baja competitividad y eficiencia en un marco globalizado y competi-
do además del bajo rendimiento académico en los primeros y últimos 
semestres, se considera importante fortalecer el desarrollo de la deco-
dificación primaria, secundaria y terciaria como elemento básico para 
la adquisición y acceso a la información técnica y científica, además del 
desarrollo de habilidades que permitan el acceso, interpretación y va-
loración de la información para tomar las mejores decisiones acordes 
a sus necesidades, intereses y recursos.
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Así mismo el problema de los hábitos lectores y el estilo de vida en 
los niños planteados en estudios de (Ocnos, 2010: Latorre, Ramírez 
y Navarro, 2007; Aragon y Caicedo, 2009; Goodman, 1982), eviden-
cian la importancia de algunos procesos cognitivos y metacognitivos, 
como la activación de conocimientos previos y algunos elementos de 
la competencia lingüística donde los investigadores toman la lectura 
como una actividad de interacción de quien lee con un texto, abordan-
do la comprensión de lectura como un proceso de interacción y de ur-
gente mejoramiento.

Otros estudios (Pérez, 1998; Alegría, Carrillo y Sánchez, 2005; 
Stanley y Swartz, 2000), centrados tanto en la metodología como en 
la evaluación de la comprensión lectora, resaltan los conceptos básicos 
de diferentes modelos de comprensión entre ellos el (ascendente - des-
cendente - interactivo (en contextos comunicativos) - fónicos - globa-
les), y procesos de comprensión (literal, reorganización, inferencial, 
crítico) donde lograr la comprensión e interpretación con actitud crí-
tica de discursos escritos combinando recursos expresivos lingüísticos 
y no lingüísticos para interpretar mensajes con diferentes intensiones 
comunicativas (Pérez, 1998, p. 133), captar el sentido global de los 
textos (informativo, literario, verbal, no verbal), y comprender las re-
laciones que se establecen entre los diferentes elementos, son parte 
fundamental del proceso lector, al igual que los tipos de texto (explica-
tivos-expositivos instructivos o conativos, icónicos, hipermedia, etc), 
así como el debate sobre la necesidad de enseñar a leer de forma orga-
nizada y sistemática o dejar el aprendizaje de la lectura al mismo pro-
ceso con el que se aprende a hablar; sin clases, maestros ni programas; 
algunos autores afirman que son procesos con mecanismos similares 
mientras que otros lo niegan. Se refieren a métodos fónicos (principios 
alfabéticos) y métodos globales (significado de lo escrito) para la ense-
ñanza de la lectura (Alegría, Carrillo y Sánchez, 2005).

Aquí es importante resaltar que en el método fónico el maestro ayuda 
al estudiante a entender de forma explícita, sistemática y temprana la 
relación entre grafema y fonema que a pesar de todos los procesos que 
conlleva no es suficiente para lograr un aprendizaje de la lectura y los 
métodos globales proponen enseñar a leer a partir de las palabras com-
pletas; sin mediación fonológica, solo por vocabulario visual con el que 
se construyen frases, aprendiendo implícitamente las correspondencias 
grafema-fonema; no es en estos mismos métodos sino de estos mismos 



La Teoría de las seis lecturas...

30

métodos que se genera el lenguaje integrado, que es el lenguaje en situa-
ciones comunicativas en contextos naturales (Alegría, et al, 2005).

El método comunicativo basado en el constructivismo de Piaget, 
que plantea: “el aprendizaje de la escritura en los niños es de forma 
espontánea pues los niños a temprana edad distingue entre un dibu-
jo y una palabra, estableciendo de forma progresiva relaciones entre 
lo oral y lo escrito” (2005, p. 5). Sin embargo en investigaciones de J. 
Morais y Ch. Read, encuentran que la consciencia fonética no se de-
sarrolla espontáneamente sino en un contexto de sistema alfabético; 
investigaciones de Jesús Alegría (2005, p. 14) revelan que la ense-
ñanza de la lectura global, en el primer año de escuela no se adquiere 
consciencia fonémica; los estudios longitudinales han demostrado que 
hay relación entre la consciencia y el aprendizaje de la lectura, sin em-
bargo, para estos autores debe haber una “dosificación armónica” en 
los métodos de enseñanza de la lectura ya sea comunicativo o fónico; 
que se deben complementar y que no son excluyentes; lo importante 
es lograr que el niño llegue a comprender el sentido del texto que está 
leyendo y lea de manera inteligente.

De igual manera estudios como el Programa cell (California Early 
Literacy Learning), para la educación inicial y el exll (Extending Lite-
racy Learning), aprendizaje extendido de la lecto-escritura, (Stanley, 
L. y Swartz, 2000), enfatizan la importancia de enmarcar la lectura y 
la escritura en las áreas, potenciando en los lectores iniciales el desa-
rrollo de la consciencia fonológica y las habilidades de decodificación, 
habilidades fonológicas (consciencia fonológica, decodificación, orto-
grafía y diagnóstico de deficiencias), lectura en voz alta, lectura com-
partida, guiada, lectura independiente, escritura interactiva, escritura 
independiente, siendo la lectura y la escritura ejes transversales, por lo 
que mejorarlos en los primeros años es una prioridad.

Bajo estos parámetros los pasos a seguir o mejor los posibles méto-
dos-estrategias que respondan a estas deficiencias, también han sido 
ampliamente explorados, como se evidencia en los siguientes párrafos.

Algunos estudios (Eurydice, 2011; ocnos, 2007; Pérez, 1998) pre-
tenden reducir los bajos resultados en la comprensión lectora, con po-
líticas, fundamentos y métodos diversos para la enseñanza de la lec-
tura a partir de diferentes estrategias en el currículo como realización 
de inferencias (hipótesis), seguimiento de la comprensión (usar sus 
propias palabras), aprendizaje cooperativo-colectivo basado en textos, 
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donde los estudiantes discuten los textos leídos, el uso de materiales 
de lectura variados, escogencia de textos según el gusto, uso de test y 
cuestionarios de lectura, ejercicios de decodificación primaria, secun-
daria y terciaria, visita a lugares o contacto con personas que valoren la 
lectura, debates sobre lecturas realizadas y recomendaciones de libros 
entre los mismos alumnos (Eurydice, 2011), el diseño de actividades 
que motiven la lectura, encaminadas a la elección del propio ritmo y el 
libro que le interese leer, teniendo en cuenta los centros de interés, la 
creatividad por ejemplo, (según la edad), el tipo de libro (ocnos, 2007). 
Otro aspecto metodológico-estratégico tiene que ver con el factor do-
cente en la enseñanza de la lectura, pues éste debe adoptar su rol de 
investigador desde la acción frente a las dificultades en lectura para lo 
que se requiere formación a los docentes en investigación, metodolo-
gías educativas y en lectura.

A pesar del desarrollo de la tecnología que está cambiando la forma 
de leer y escribir, no se debe olvidar que tanto la lectura como la escri-
tura son la forma de adquirir información por excelencia ya que en ella 
como dice Gimeno 1999 (cit. por ocnos, 2007):

la lectura y la escritura son constructores del sujeto y reconstructoras de la 
cultura; la alfabetización eficaz supone poner a los sujetos a las puertas del 
poder, que implica la posesión del conocimiento a través del dominio del 
lenguaje. La alfabetización [...] es ante todo la capacidad para participar en la 
reconstrucción cultural y social-

Bajo esta perspectiva socio-cultural, las fases del proceso lector depen-
den de los ciclos y edades con un plan de estrategias metodológicas.

Dichos estudios (Eurydice, 2011; ocnos, 2007; Pérez, 1998; Rey-
mer, 2005; Silva y Santos, 2004; icfes, 2006; Cunha y Santos, 2005; 
Condemarin, 1990; Arenas y Tovar, 2011; Alegría, Carrillo y Sán-
chez, 2005; Stanley y Swartz, 2000), realizados a poblaciones que 
oscilan entre los 12 y 15 años y algunos universitarios de primeros 
semestres, aplicaron diversas estrategias y métodos de los que obtu-
vieron resultados alentadores como la evolución del valor de la lectura 
según el comportamiento lector y el mejoramiento de los hábitos de 
lectura tanto de los niños como de las familias, cambios importantes, 
influidos por la edad, la escolaridad y el interés individual en los ni-
veles de lectura por parte de los participantes, variando de acuerdo a 
sus características individuales, el desarrollo de habilidades lectoras 
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como representar y entender un problema y en la utilización de la he-
rramienta informática y el mejoramiento de algunas áreas escolares.

II. Pensamiento, lenguaje, sociedad y escuela

A. Pensamiento y lenguaje

La transmisión racional, intencional, de la experiencia y el pensamiento a los 
demás requiere un sistema mediatizador y el prototipo de este es el lenguaje 
humano nacido de la necesidad de intercomunicación [...] la verdadera 
comunicación requiere significado, o sea, tanto generalización como signos 
(Vygotsky, 1934, p. 26).

El lenguaje está relacionado con una tarea netamente humana, de 
hecho, el lenguaje es lo que nos hace humanos; manifestado por 
Maturana, “Lo humano se da en el lenguaje” (1994) y Octavio Paz 
“El lenguaje es exclusivo del hombre” (1998), además nos diferencia 
de otras especies animales al poder expresar ideas, sentimientos, de-
seos y gustos entre otras, esto por medio de un sistema de símbolos 
producido de manera pensada, convirtiéndose en sus diversas formas 
(verbal, gestual, escrito, etc.) en un elemento esencial del quehacer hu-
mano de ayer, hoy y siempre.

Como se afirmó en la introducción, el desarrollo del nivel de la 
comprensión lectora en los individuos es un tarea de vital importan-
cia para la escuela y la sociedad, ya que está ligada directamente con 
el lenguaje cuya función primaria es la comunicación y el intercambio 
social (Vygotsky, 1934) donde el lenguaje y su relación con la cogni-
ción es fundamental y puede estar potenciada por la lectura, teniendo 
en cuenta que para Vygotsky, en Pensamiento y lenguaje, capítulo i, 
la obra más importante del científico ruso, a pesar de las históricas 
discusiones entre varios estudiosos como Piaget, Goodman, Berns-
tein y Chomsky; es pertinente a cerca de la influencia del desarrollo 
del lenguaje sobre el desarrollo del pensamiento y la conexión entre 
pensamiento (inteligencia) y palabra, apunta directamente al signifi-
cado, pues el significado de las palabras es su unidad analítica sujeta 
a un proceso evolutivo, no solo se refiere a un objeto sino además a 
un grupo o clases de objetos, es decir se da una generalización prove-
niente del pensamiento, en ambos casos el significado de la palabra 
es entendido como pensamiento y habla (pensamiento verbal), como 
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una unidad que comprende tanto el pensamiento generalizado como 
el intercambio social, el cual, para este autor, se estudia desde el análi-
sis semántico (significado), dicho análisis, sirve de base para entender 
el desarrollo de la lectura, hablando en términos de la lectura desde 
los constructivistas y los interactivos, para quienes la comprensión de 
lectura es una construcción de significados en la interacción escritor-
lector-contexto (Bofarull, 2001; Goodman, 1982).

Dicha construcción de significados se relaciona con el desarrollo 
evolutivo del pensamiento y el lenguaje en el niño como afirma Stern 
(cit. por Vygotsky, 1934) el niño realiza un gran descubrimiento apro-
ximadamente a los dos años cuando encuentra que cada cosa tiene su 
nombre, comienza a preguntar ¿qué es esto? y aumenta rápidamente 
su vocabulario e intelecto sirviéndose del lenguaje, construcción pre-
via esencial o primera fase del lenguaje como operación mental.

Los planteamientos de Vygotsky sobre la cognición y el lenguaje 
son relevantes en la actualidad y para este estudio, pues sus aportes 
a la psicolingüística, en los que presenta al pensamiento y el lenguaje 
como funciones mentales superiores de origen genético diferente que 
se desarrollan de manera independiente Vygotsky (1934), pero que 
pueden interrelacionarse y determinar el desarrollo del pensamiento 
(pensamiento verbal-lenguaje racional), Álvarez (2010), son muy im-
portantes y se relacionan con la comprensión lectora.

En algunos experimentos realizados por Vygotsky en los que los 
niños pasan por la etapa de sincretismo, luego por la etapa de pensa-
miento en complejos y finalmente llega al “pseudo-concepto” encuen-
tra que el niño es capaz de desarrollar los significados de las palabras 
y de formar “complejos” estableciendo así, el pensamiento en “com-
plejos”, como la base del desarrollo lingüístico. El contacto de los niños 
con conceptos científicos (instrucción de diferentes materias) los lleva 
a formar una conciencia reflexiva lo que contribuye tanto al desarrollo 
de las funciones psíquicas superiores como al desarrollo de las opera-
ciones intelectuales.

Según Vygotsky la relación entre el pensamiento y la palabra en 
el niño se da  conectándolos  ambos y desarrollarlos, además demues-
tra que el desarrollo del pensamiento verbal se posibilita mediante el 
uso del significado de la palabra como unidad analítica y que el sig-
nificado de la palabra está sujeto a un proceso evolutivo. Este pensa-
miento verbal va más allá de la generalización básica, hasta llegar a los 
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conceptos más abstractos: cambiando el contenido de las palabras y 
el modo de generalizar durante el proceso. Por tanto, la relación entre 
pensamiento y palabra no es un hecho, sino un proceso en que los cam-
bios son su desarrollo en el sentido funcional (Álvarez, 2010).

Para Vygotsky existen diversos planos del lenguaje, un plano in-
terno relacionado con lo significativo (semántico) y otro externo rela-
cionado con lo vocal (fonético), planos que se desarrollan de manera 
independiente aunque coexisten , dichos planos se distancian a medi-
da que el niño crece, de allí la importancia de que el niño logre la dife-
renciación de significados para que la capacidad de comunicarse por 
medio del lenguaje aumente.

Finalmente en este segmento las propias palabras de Vygotsky en-
caminan hacia el próximo apartado cuando se refiere a la experiencia 
sociocultural como herramienta para el desarrollo del lenguaje:

El desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por 
las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia socio-cultural 
del niño. El crecimiento intelectual del niño depende del dominio de los 
medios sociales del pensamiento, esto es, del lenguaje (Vigotsky, 1973).

B. Lenguaje y cultura

En este entramado de procesos entre lenguaje y pensamiento, en tér-
minos de Vygotsky, la adquisición de significados y el llegar al pen-
samiento en complejos como base del desarrollo lingüístico, es indis-
pensable circunscribir la importancia e influencia que tiene el entorno 
social y cultural en el que se mueve el niño para que alcance tanto el 
desarrollo de las funciones psíquicas superiores como el desarrollo de 
las operaciones intelectuales diferenciando significados (riqueza léxi-
ca) y aumentando su capacidad de comunicarse, es aquí donde surgen 
los interrogantes sobre la deficiencia que presentan los niños frente 
a la comprensión lectora, ¿es la forma inicial en que los niños adquie-
ren los significados y conceptos en los contextos de familia, escuela y 
sociedad, son las relaciones de poder o clases sociales en las que se 
desenvuelven los niños, es la cultura?, pues estos no son los únicos fac-
tores pero si son esenciales. A propósito de lo anterior una afirmación 
de Sapir puede ilustrar:
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El lenguaje es anterior aún a las manifestaciones más rudimentarias de 
la cultura material [...] en realidad estas manifestaciones no se hicieron 
posibles, hablando estrictamente, sino cuando el lenguaje, instrumento de la 
expresión y de la significación, hubo tomado alguna forma (Sapir, 1954, cit. 
por Villamizar, 2003).

Es evidente la influencia de la cultura tanto en la adquisición del len-
guaje como en la apropiación de significados y de la sintaxis, en la ad-
quisición de esa forma, como lo plantea Brunner (2001), para quien 
no solo debe haber relación entre el pensamiento y el significado sino 
además entre pensamiento y sintaxis, siendo Sapir (1921, cit. por 
Brunner, 2001) el primero en preguntarse por la manera en que la 
sintaxis puede modelar el pensamiento, vale la pena no olvidar la in-
fluencia que tienen estos factores en la comprensión lectora.

La pregunta planteada por Brunner “¿bajo qué condiciones puede 
un léxico relativamente rico o pobre y definido tan solo por el núme-
ro de términos, afectar actividades cognitivas no lingüísticas?”, se con-
vierte en un eje clave para determinar la influencia de la cultura en el 
lenguaje y por ende en la comprensión lectora, teniendo en cuenta que 
toda lengua codifica de una u otra forma las experiencias mediante pa-
labras que pueden convertirse en un elemento clasificatorio (de mayor 
acceso al hablante) o en un elemento común (parafraseado, de menos 
acceso al hablante), muy similar al código universalista y particularista 
de Bernstein.

En las investigaciones intra y trans lingüísticas estudiadas por 
Brunner encontró que la adquisición y retención de los significados-
conceptos y las estructuras gramaticales se encontraban en la encru-
cijada de desarrollarse con la percepción o la memoria; para concluir 
que las dos anteriores son necesarias en el proceso de codificación 
lingüística; entendida como la asignación de nombres a las cosas, don-
de el lenguaje altera las funciones cognitivas tan solo cuando hay una 
codificación lingüística, codificación que se acentúa a medida que las 
condiciones cognitivas se vuelven más difíciles; en este proceso cuan-
do la percepción y la memoria llegan al límite es cuando en realidad se 
afectan las operaciones cognitivas.

De igual manera el que una “etiqueta” (nombre-representación ver-
bal-palabra) codifique o no toda la información necesaria depende de 
la frecuencia de estímulos, lo que da un gran valor al léxico en el proce-
so de agrupación por equivalencias, es decir palabras como amarillo, 
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rojo, verde equivaldrían a la agrupación “color”; redondo, cuadrado, 
rectangular, a la agrupación forma, siendo “color y forma” palabras su-
praordenadas (abstracciones - conceptos - etiqueta lingüística con im-
plicaciones semánticas) o de mayor jerarquía en el pensamiento con-
ceptual (Brunner, 2001, pp. 102 y 103), pero si en el grupo humano o 
social no existe dicha palabra supraordenada (como en el experimento 
de la lengua Wolof que carece de la palabra forma y color) igual se pue-
den agrupar las palabras concretas-atributos (rojo, amarillo) pero no 
nombrarlas con la jerarquía (color), entonces se estaría en un nivel in-
ferior de jerarquización respecto al que si posee la palabra supraorde-
nada que estaría en un nivel superior de jerarquización que le permiti-
ría hacer y relacionar nuevas jerarquizaciones y tener un mejor léxico, 
lo que implica una correspondencia entre la estructura lingüística y 
la conceptual, según este autor dichos desarrollos se ven potenciados 
por el conocimiento que se tenga de la lengua y la escolarización, lo 
que indica la pertinencia e influencia del grupo social, su cultura y su 
léxico propio.

Después de este recorrido por la adquisición e influencia del léxico, 
jerarquizaciones y palabras supraordenadas ahora se planteara como 
estas estructuras lingüísticas se relacionan con la estructura gramati-
cal para lo que Brunner (2001) plantea tres pasos de referencia sim-
bólica: señalar, indicar el objeto de referencia donde no hay respuesta 
verbal, etiquetado, asociar el objeto a una etiqueta sin verbo, senten-
cias, integración de la etiqueta a una frase completa, señalando que un 
niño puede introducir una estructura supraoordenada tanto en etique-
tado como en sentencias sin embargo en sus estudios encontró que los 
niños escolarizados usan estructuras supraordenadas en la modalidad 
de sentencia, mientras los niños no escolarizados solo usan la moda-
lidad de etiqueta. La importancia de la relación entre estructura lin-
güística (inclusión jerárquica) y conceptos, no solo en el conocimiento 
de palabras (léxico) sino en la inclusión o no de palabras de orden su-
perior, es decir jerarquizadas-supraordenadas) para integrarlas en los 
dominios de palabras y objetos en estructuras jerárquicas, nuevamen-
te las apreciaciones de Brunner lo llevan a concluir que los niños que 
están escolarizados realizan dicha integración tanto semántica como 
gramatical con más propiedad y facilidad como lo encontró en el estu-
dio de los experimentos con niños Wolof y franceses, tanto escolariza-
dos como no escolarizados.
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La escolarización hace parte de la adquisición de la cultura y la am-
pliación del conocimiento y el lenguaje, como se puede evidenciar en 
los anteriores párrafos, esta marca la diferencia y contribuye a habilitar 
la agrupación en jerarquías de palabras por medio del lenguaje escrito, 
como lo dijera Vygotsky (1962, cit. por Brunner, 2001) “la escritura 
obliga al sujeto a actuar en un contexto remoto, es decir no tiene el 
objeto de referencia presente”, lo debe conceptualizar, por ello la inclu-
sión de dicha conceptualización-etiqueta en una estructura oracional 
implica que aquella esta menos cercana al contexto situacional y está 
más relacionada con el contexto lingüístico, lo que lleva a tener inde-
pendencia lingüística y el desarrollo de estructuras más autosuficien-
tes, que nuevamente los niños escolarizados son capaces de manejar.

Finalmente con esta discusión y demostración de Brunner se evi-
dencia la importancia de la cultura, además en este caso la cultura esco-
larizada, en el desarrollo del lenguaje, en términos de Bernstein tener 
acceso al código elaborado; lo que lleva a un punto de vulnerabilidad a 
los niños y docentes de las instituciones escolares, los primeros por su 
entorno social, acceso y permanencia en la escuela, los segundos en la 
responsabilidad de implementar el desarrollo del lenguaje y por ende 
del conocimiento teniendo como herramienta la lectura; ahora bien si 
la escritura es codificar los objetos, contextos y conceptualizar, un niño 
que posea un buen nivel en su estructura lingüística y conceptual (có-
digo elaborado), estará más capacitado para entender, comprender, ya 
que para mejorar la comprensión lectora se debe favorecer el desarro-
llo lingüístico, pues este permitirá un mejor acercamiento a la interac-
ción lector-escritor.

A propósito las palabras de Allende y Condemarin (1997), ilus-
tran lo anterior, “los niños menos eficientes desde el punto de vista 
lingüístico, tenían menor rendimiento lector que aquellos con altas ha-
bilidades lingüísticas”, definitivamente no hay duda de la importancia 
que tiene el lenguaje en el aprendizaje de la lectura, además el éxito o 
el fracaso de este aprendizaje depende del entorno lingüístico, por ello 
la escuela debe trabajar para proporcionar el medio adecuado y que 
los estudiantes tengan acceso a diversos códigos, a información y con 
ello al poder de transformar sus conocimientos y contextos tanto cul-
turales, sociales e intelectuales, vale la pena no olvidar que los códigos 
lingüísticos tienen componentes que se refieren tanto al lenguaje como 
a la inclusión del niño en una sociedad, su relación con el entorno y con 
su estrato sociocultural. 
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C. Lenguaje, sociedad y sistemas simbólicos

Información es poder declaró hace unos años Edwin Parker y la lucha por el 
control de la información se traduce fundamentalmente en la disputa por el 
control y posesión de códigos y signos lingüísticos que posibilitan el acceso a 
ella (Villamizar, 2003).

El lenguaje es un objeto de estudio universal y discutido por muchos 
eruditos tanto sociólogos, psicólogos como lingüistas, como ya se ha 
visto, en la actualidad sociólogos franceses como Pierre Bourdieu 
y Jean Claude Passeron, entre otros, han realizado grandes aportes 
sobre el papel del lenguaje de los diversos estratos sociales en la dis-
criminación escolar (capital cultural), pero es a partir de la sociolin-
güística, que estudia la relación entre el lenguaje, su uso y la estructura 
social; que autores como el británico Basil Bernstein se centra en sus 
diversos estudios sobre el papel del lenguaje en los procesos de signi-
ficación en las relaciones sociales y de poder, a partir de estos estudios 
plantea un desarrollo del lenguaje desde de dos grandes códigos (es-
tructura lingüísticas dentro de la misma lengua), como se presentara 
a continuación.

Bernstein en su visión del lenguaje, plantea que el lenguaje existe 
en relación con un deseo de comunicar y expresar, no solo las estruc-
turas lingüísticas sino las mismas relaciones que se dan entre las pala-
bras y las frases que reflejan la forma en que se estructura la realidad 
y la relación con los demás (relaciones de poder, uso del lenguaje), di-
ferenciando el lenguaje en público y formal, de los que más adelante, 
en 1962, surgirá el código restringido y el código elaborado (Berns-
tein, 1989), donde el primero es más concreto, general, visual, de fra-
ses cortas, más emotivo que de implicaciones lógicas y más típico de 
la clase obrera; en nuestro caso, más típico de la mayoría de los niños 
que ingresan a la educación pública, provenientes de familias con ni-
veles socioeconómicos bajos, mientras el segundo incluye cualificacio-
nes personales e individuales, implica operaciones lógicas avanzadas 
e incluye frases más extensas , típico de la clase media (Bernstein, 
1989), lo anterior lleva a plantear que la forma de expresión del len-
guaje se relaciona con la percepción, es decir con la forma en que se 
dan las relaciones con los objetos y la manipulación de las palabras, lo 
que hablando en términos de la escuela tiene una relación directa con 
la percepción y el desarrollo que tengan los niños de la lectura desde el 



Hilda Yamile Arenas Torres

39

código restringido o elaborado que posean, para facilitar o dificultar su 
expresión y comprensión, siendo dichos códigos mucho más que una 
clasificación social.

A pesar de la apreciación de Bernstein; en su obra Clases sociales, 
lenguaje y socialización; sobre su estudio de sistemas simbólicos del 
habla y no de la lengua en sí, sus trabajos en sociolingüística a cerca 
de “los sistemas simbólicos” muestran que dichos sistemas son mani-
festaciones y reguladores de las estructuras de las relaciones sociales. 
Refiriéndose al código sociolingüístico como “la estructura de signifi-
cados” en contextos diferentes acorde con la forma de la relación social 
y los significados pertinentes.

Los principales y primeros acercamientos a estos sistemas simbóli-
cos se dan a través de las relaciones de la familia, el grupo de compañe-
ros (pares), la escuela y el trabajo donde los principios de organización 
social se manifiestan y por ende el sistema de clases y la distribución 
social del conocimiento, en el cual unas minorías tienen manejo de 
metalenguajes (clase media) y cambio intelectual, mientras una gran 
mayoría solo ha tenido acceso a un conocimiento particular propio de 
su contexto (clase obrera). Lo que lleva, según Bernstein, a dos clases 
de significados; universalistas y particularistas, siendo los primeros, 
aquellos en los cuales los principios y las operaciones son lingüística-
mente explícitos (metalenguajes-menos ligado al contexto [como tam-
bién lo plantearan anteriormente Vygotsky y Brunner], significados 
universales), y los segundos, aquellos en los cuales los principios y las 
operaciones son relativamente implícitos, (significados particularis-
tas, dependientes del contexto) y están ligados a la situación y a la rela-
ción social particular, es decir en un contexto que solo es conocido por 
aquellos que han tenido la experiencia de la misma situación. Lo que 
no significa que su lenguaje sea deficiente sino que están en condicio-
nes menos favorables.

Los niños llegan a la escuela, la gran mayoría, con significados parti-
cularistas, significados relativamente dependientes al contexto, lo que 
implica un código restringido que la escuela esta llamada a convertir 
en significados universalistas, en un código elaborado que permita 
cambiar las formas lingüísticas, la relación social y la adquisición de 
autonomía, pues como afirma Bernstein:

Con un código elaborado, el sujeto socializado accede más fácilmente a la 
comprensión de los principios que inspiran su socialización y puede, de esta 
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manera, efectuar una reflexión sobre el orden social que le ha sido transmitido. 
En el caso de los códigos restringidos, el sujeto socializado toma menos 
conciencia de los fundamentos de su socialización, y las posibilidades de 
reflexión son más limitadas. Uno de los efectos del sistema de clases consiste 
en limitar el acceso a los códigos elaborados.

Sin embargo la escuela presenta un choque para el niño entre el código 
que este trae y el que se maneja en la escuela, los sistemas simbólicos 
entran en oposición, por ello la lectura es una herramienta fundamen-
tal para introducir al niño en esos nuevos contextos, sistemas simbóli-
cos y significados universalistas, llevándolo a un cambio de códigos lin-
güísticos (elaborado); en términos de Bourdieu el aumento del capital 
cultural; que lo prepare para las complejas relaciones sociales y cogni-
tivas de los roles profesionales y la división del trabajo, es por medio 
de la educación y acceso a la lectura que se puede romper la condición 
que traen de la familia, los pares y la que imponen los sistemas educa-
tivos clasistas en la escuela, que buscan mantener las delimitaciones 
simbólicas.

III. La comprensión de lectura:
un andamio de disertaciones

“La lectura consiste básicamente en darle un sentido a lo escrito 
(Goodman, 1984, p. 112)”.

Las disertaciones de estudiosos como Vygotsky, Brunner y Berns-
tein, son evocadas aquí para señalar como la relación pensamiento, 
lenguaje, sociedad, cultura; interfieren de manera efectiva o no en el 
desarrollo de los niveles de comprensión lectora, desde el hecho de 
reconocer un objeto (referente), nombrarlo, verbalizarlo fonética y 
gráficamente, conceptualizarlo y ser capaz de jerarquizarlo incluso 
creando nuevas jerarquizaciones y hacer relaciones entre conceptos 
según los contextos en los que se usen; esta presencia de universo lé-
xico o vocabular, sus relaciones y usos, suceden en el acercamiento y 
aprendizaje que se tenga de los mismos a través de la cultura y la socie-
dad, produciendo diferentes desarrollos en los individuos acorde a su 
contacto con un medio enriquecido, en términos de Bernstein en un 
código universalista, o no enriquecido en un código particularista, fac-
tores que determinan en la vida escolar el rendimiento y desarrollo de 
la comprensión de lectura y por ende del desarrollo del pensamiento.
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Teniendo en cuenta lo anterior, a través del tiempo son muchos 
los autores tanto lingüistas como sociólogos y psicólogos, entre ellos 
Goodman (1967), Ferreiro (2002), Solé (2002), Cooper (1999), Cas-
sany (2006), Zubiría (2002), Ministerio de Educación Nacional ‒men‒, 
1998); que se han preocupado por buscar, determinar e implementar 
diferentes formas de fortalecer, mejorar u optimizar el desarrollo de la 
comprensión lectora desde el simple reconocimiento fonético, de le-
tras y palabras, la memorización, vocabulario controlado, aplicación 
de test, velocidad lectora, hasta la anticipación o predicción y la lectura 
con propósito.

A continuación se presentará una perspectiva general sobre la con-
cepción de comprensión de lectura, de los niveles de lectura y de los 
tipos de texto, concepciones coherentes con el desarrollo de esta inves-
tigación y centrada en los anteriores autores.

A. Concepciones de comprensión de lectura 

1. Desde la psicolingüística

Si la lengua escrita la usamos para comunicarnos y para perpetuar los 
pensamientos de la humanidad a través del tiempo y del espacio, la 
lectura es la forma de completar ese proceso de comunicación, para 
que lo que escribe un autor no quede anónimo sino que llegue a su 
receptor-lector de la mejor manera y sea reconstruido.

El interés por la comprensión de lectura no es nuevo, son nume-
rosos los investigadores que tanto desde la psicología cognitiva como 
desde la lingüística se han preocupado por el desarrollo del lenguaje y 
por ende de la comprensión, esto llevo a convertir a la psicolingüística 
en un puente de unión entre estas dos disciplinas, es así que algunos 
investigadores se han interesado en ella, es el caso del norteamerica-
no Kenneth Goodman, quien presenta la concepción de lectura, en su 
teoría de los procesos lectores, como “un juego de adivinanzas psicolin-
güísticas”, (1969, cit. en Ferreiro, 2002) con lo que quiere decir que 
la lectura es un juego de transacciones en las que el lector pretende 
encontrarle sentido al texto escrito (impreso), sustentado también con 
la concepción del psicólogo Huey (1908, cit. en Ferreiro, 2002) para 
quien leer es una búsqueda de significados, concepciones a mi modo 
de ver y con las que estoy de acuerdo, distan mucho de la noción tradi-
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cional de lectura, en la que se concibe la lectura como la identificación 
de rasgos ortográficos, nombres de las letras, relaciones entre letras, 
sonido; identificar silabas y palabras (Goodman, p. 27).

En cuanto al proceso de comprensión lectora, para Goodman solo 
hay uno, comprender es darle sentido a un texto, si se hace bien o mal 
solo depende del uso del proceso que realice el lector, incluso para cual-
quier tipo de texto, dicho proceso implica una transacción de significa-
dos conjugado en un triángulo de relaciones entre el lector y escritor, el 
proceso de lenguaje y la construcción de significado, en el cual el lector 
y el escritor están dotados de características propias que aportan al sig-
nificado del texto como su propósito (de lectura), su cultura, sus cono-
cimientos previos, su control lingüístico y sus esquemas conceptuales; 
en este proceso es importante tener en cuenta lo que para Goodman (p. 
23) son ciclos y para Rodríguez (2004, pp. 9 a 14), son procesos de lec-
tura; estos son el perceptivo u óptico (acceso a la información), el léxico 
(activación de significados), el sintáctico (organización de la palabra-
gramática) y el semántico (obtener sentido del texto).

También el psiquiatra surafricano J. David Cooper converge con 
las concepciones anteriores, ratificadas en las palabras de Anderson y 
Pearson (1984, cits. en Cooper, 1999, p. 17), para quienes la lectura 
es un proceso a través del cual el lector encuentra y elabora signifi-
cados en las interacciones con el texto, Cooper también incluye un a 
estas concepciones; la idea de que el lector además de saber decodi-
ficar debe conjugar la información que le proporciona el escritor con 
la información de su experiencia acumulada, siendo la lectura la in-
teracción entre lector y texto (autor), es decir que la comprensión de 
lectura es la construcción del propio significado a partir de las propias 
experiencias, inmerso en un proceso que según Cooper es el mismo 
para abordar cualquier tipo de texto, dicho proceso comienza por que 
el lector entienda como el autor estructuró y organizó su escrito, ideas 
e información; y pasa a buscar la relación entre dichas ideas e informa-
ción del texto con las ideas e información que el lector trae en su men-
te para elaborar significado, es decir el lector ubica ideas relevantes 
del texto, las relaciona con ideas que trae (ideas previas-almacén de 
conocimientos) y construye nuevos significados, da sentido, en otras 
palabras si los esquemas del lector se aproximan a los que propone el 
autor y evocando a (Cassany, 2006. p. 32) asevera que para leer se re-
quiere desarrollar habilidades cognitivas implicadas en el acto de com-



Hilda Yamile Arenas Torres

43

prender: aportar conocimiento previo (estructuras), hacer inferencias, 
formular hipótesis y saberlas verificar.

Entonces aquí un aporte nuevo tiene que ver con los esquemas del 
lector y su relación con la comprensión de lectura, según Cooper (1999, 
p. 20), la teoría de los esquemas, entendida como la categoría de cono-
cimiento (conceptos, ideas, información) que posee el individuo; ex-
plica cómo se forman tales estructuras y como se relacionan entre si a 
medida que un individuo almacena conocimientos en un proceso inte-
ractivo; es decir que son los esquemas del lector los que proporcionan 
la estructura requerida para asociar el significado con el texto y por 
consiguiente ampliar y elaborar nuevos conocimientos.

En esta perspectiva los planteamientos de Solé (2002, pp. 14 a 199) 
asevera que poder leer es comprender e interpretar diferentes tipos 
de textos y poder leer permite al ser humano tener autonomía y ga-
rantías para interactuar en una sociedad letrada, llevando al lector a 
ser un sujeto activo que procesa el texto y le aporta sus conocimientos 
y esquemas previos como lo plantea Cooper, pero Solé además intro-
duce la importancia de la lectura desde la familia y no solo tarea de la 
instrucción institucionalizada incluso en una edad determinada, pri-
mer ciclo; lo que para muchos países incluido Colombia, como afirma 
Zubiría (2002, p. 23), es completamente imposible aprender a leer en 
primero, el primer ciclo no es tiempo suficiente para adquirir la lectu-
ra, para dominar sus múltiples operaciones, también estos dos autores 
coinciden en que la lectura no es tarea o asunto exclusivo de una sola 
disciplina (lenguaje) sino del currículo que incluye todas las materias. 
Frente al proceso de comprensión de lectura Solé (2002) plantea una 
recopilación de este en un proceso interactivo ya sea por el método 
ascendente, centrado en el texto (bottom up) o por el método descen-
dente, centrado en el texto (top down) más la combinación del cono-
cimiento del mundo o el texto que tenga el lector para construir una 
interpretación, dar sentido a lo leído.

En Colombia el men (1988, pp. 72 y 73) también plantea su con-
cepción acerca de la lectura para quienes leer es un proceso de cons-
trucción de significados a partir de la interacción entre el texto, el 
contexto y el lector y la comprensión es un proceso interactivo en el 
cual el lector construye una representación organizada y coherente del 
contenido del texto, relacionando la información del mismo con sus 
conocimientos previos, entonces la comprensión de lectura se trata de 



La Teoría de las seis lecturas...

44

un proceso dinámico, que se desarrolla a medida que se estableen co-
nexiones coherentes entre la información que posee el lector en sus 
estructuras cognitivas.

En conclusión para esta investigación la comprensión de lectura es-
tará enmarcada en las concepciones anteriores puntualizando en que 
la lectura es un proceso-producto de la actividad mental del lector, con 
sus esquemas previos proyectados a un texto impreso en una relación 
interactiva, para crear significados y nuevos conocimientos tanto del 
mundo como de la cultura y la lengua misma, que permite al lector am-
pliar sus conocimientos, apoderarse de la información y participar en 
la sociedad (política). Los diferentes aportes de los autores se presen-
tan en el siguiente esquema de elaboración propia de la investigadora:

Gráfico 1
Aportes de la psicolingüística a los procesos de comprensión lectora
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2. La lectura desde la sociolingüística

Es importante retomar la importancia que tiene el lenguaje en la so-
ciedad y la cultura, conglomerada y estudiada ahora por la sociolin-
güística, tal como se presentó anteriormente desde teóricos como 
Bernstein y Brunner, sim embargo para esta investigación la con-
notación social que tiene la comprensión de lectura dentro del lengua 
apunta a explicitar de cierta manera porque hoy esta es motivo de in-
vestigación constante y símbolo representativo del desarrollo de un 
país, algunos investigadores como el psicólogo inglés Downing (cit. 
por Ferreiro, 2002, p. 230) quien considera la tesis inicial de Morris 
(1959, cit. por Ferreiro) sobre las variables del ambiente (métodos y 
materiales) que afectan el aprendizaje de la lectura en los niños, cata-
logando la lectura como una destreza (skill) en la que el elemento clave 
para su desarrollo es el proceso de integración de todo el conjunto de 
conductas que constituya la destreza total como procesos cognitivos y 
actitudinales, por ejemplo Banberger (1976, cit. en Ferreiro, 2002, p. 
234), ilustra esto cuando dice: “muchos niños no leen libros porque no 
saben leer bien. No saben leer bien porque no leen libros”, sin embargo 
se plantea que el niño aprende a leer y comprende independiente del 
método y de los materiales, difiriendo de lo anterior, es claro que si la 
sociedad, incluida la familia y la escuela, no proporcionan las herra-
mientas y materiales necesarios para cumplir dicha tarea, el desarrollo 
de la lectura no se llevara a cabo, porque se aprende a leer leyendo 
y para desarrollar esta destreza se requiere de un compromiso de la 
sociedad-escuela.

En el mismo sentido para Anderson y Teale (2002, cits. por Fe-
rreiro, p. 271) la lectura es una práctica cultural, que incluso determi-
na la organización de las culturas contemporáneas; entendiendo la cul-
tura como las actividades recurrentes, con un fin, que son construidas 
y mantenidas por un grupo particular de seres humanos, para dichos 
autores la lectura es una actividad que incluye aspectos cognitivos y 
culturales sirviendo esta de vínculo entre cultura y conocimiento, ha-
ciendo posible a través de ella ese logro social con el cual entender y 
dominar el mundo.

Investigaciones recientes muestran que la tanto la lectura como la 
escritura cumplen diversos papeles en la organización social de las co-
munidades contemporáneas, incluso se llega a tener la concepción de 
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lectura como un problema político, económico, social y cultural (Woods, 
1980, cit. por Ferreiro, 2002, pp. 321 a 324), encerrado en la palabra 
alfabetizado, que en alguna época en la sociedad norteamericana se 
relacionara con inteligencia, buen gusto, moralidad, buen ciudadano 
y poseedor de habilidades para participar en política (Swed, 1977; 
Kaestle, 1981, cits. en Ferreiro, 2002), que a su vez en su término 
antagónico y despectivo “analfabeto” se usa para referirse a quienes 
no saben leer ni escribir y que supone esta desprovisto de inteligencia 
promedio o está en desventaja (Havelock, 1976, cit. por Woods).

La lectura desde el aspecto sociolingüístico para esta investigación 
se centra en desarrollar, desde la escuela como parte de la sociedad y 
la cultura de los estudiantes, la destreza lectora más allá de una “alfa-
betización” dotando de materiales y metodología apropiada a los estu-
diantes para que puedan apropiarse de la información, de la cultura y 
del conocimiento que les permita tener un posicionamiento crítico y 
participativo frente a su propio contexto social.

B. Niveles de comprensión de lectura

La lectura es un proceso por el cual el lector percibe los símbolos escri-
tos, organiza a través de ellos lo que ha querido decir el autor, infiere e 
interpreta los contenidos expuestos en el texto, los selecciona, los va-
lora y relaciona con sus conocimientos previos, esto a través de destre-
zas cognitivas definidas y graduadas de menor a mayor complejidad, es 
decir que los niveles de comprensión de lectura se entienden como los 
procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de lectura, los 
cuales se van generando progresivamente en la medida que el lector 
pueda hacer uso de sus conocimientos y experiencias, en cuanto a los 
niveles existentes, literal, inferencial y crítico, que se toman para esta 
investigación, se puede decir que aún sigue en discusión su valides, 
pero son los que se tienen en cuenta desde el men (1998) de Colombia 
como categorías para para el análisis de la comprensión lectora y por 
ende el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
‒icfes‒, como entidad garante de los procesos evaluativos del país 
(pruebas estatales e internacionales).

No obstante se evocaran algunos aportes teóricos al respecto de par-
te de algunos autores, por ejemplo para Gadne (1985, cit. en Moreno, 
1993) hay una serie de escalones básicos a seguir para llegar a la com-
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prensión, comenzando por la decodificación o acceso al significado de 
las palabras descifrando el código escrito, pasando a la comprensión 
literal que se refiere al desarrollo de procesos léxicos y sintácticos, con-
tinuando con la comprensión inferencial en la que el lector deduce lo 
que está escrito, es decir explicita lo que está implícito, considerando 
este nivel como la principal actividad mental en el proceso de compren-
sión lectora (Ferreiro y Colbs, 1992, cits. en Moreno, 1993), ya que se 
hacen inferencias lógicas (conexión de saberes semánticos e informa-
ción del texto) y pragmáticas (conexión de saberes culturales con la in-
formación del texto): operaciones lingüísticas superiores, en las que se 
obtienen información nueva a partir de información previa incluso en 
diferentes tipos de textos, sin embargo este autor no considera el nivel 
crítico que si se contempla en otras visiones de dichos niveles.

El nivel de comprensión literal se entiende como el nivel en el que 
se procesa la información textual explicita, el nivel inferencial como 
el nivel en el que a partir de señales o pistas explícitas en el texto se 
elaboran conjeturas o hipótesis y el nivel crítico como aquel en el que 
hace formulación de juicios valorativos sobre el texto y su relación con 
otros textos, contextos y conocimientos.

En el siguiente esquema construcción propia a partir de los aportes 
del men (1998), icfes (2010) y Moreno (1993). 
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Gráfico 2
Consolidado de los niveles de comprensión de lectura

C. Clases de textos

El texto es uno de los factores que determina la comprensión de lectu-
ra, pues es una red de significados y no es lo mismo leer una novela que 
un afiche, las anteriores son palabras que agrupan las percepciones de 
diferentes autores como van Dick, Cassany, Solé, Galvis y Castillo, 
Halliday, Adam y el Ministerio de Educación Nacional ‒men‒ que se 
retoman para ampliar el concepto de texto.

Desde la lingüística toma importancia el desarrollo y estudio del 
texto pasando del proceso de la palabra, la oración, el párrafo al texto, 
siendo este último concebido por Cassany, 1989; Halliday, 1982 (cit. 
en Galvis y Castillo, 2005, pp. 55 y 56), y men, 1998 (p. 74), como una 
unidad comunicativa a través de la cual se da la comunicación huma-
na y el intercambio social en diferentes formas exposición, conversa-
ción, entrevista disertación, informe y muchos más que los hablantes 
materializan en el texto con estructuras gramaticales propias; de igual 
manera van Dick (1980, cit. en Galvis y Castillo, 2005, pp. 55 y 56) 
presenta el texto como una unidad que además de tener estructura 
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gramatical propia tiene estructura semántica y pragmática, es decir 
que el texto es una unidad de significado y una unidad estructural en 
inter-relación.

El mismo van Dick, 1980 (cit. en Galvis y Castillo, 2005, p. 56) apor-
ta propiedades importantes al texto como la coherencia y la cohesión 
siendo la primera la unidad semántica global (todo) y local (secuencia 
y relaciones) del texto, con sentido, significado y orden lógico de las 
ideas, relacionados estos con el tema y los subtemas (macro-estructu-
ra), que a su vez se convierte con la lectura en un proceso cognitivo con 
la apropiación del contenido del mismo, y la segunda se relaciona con 
la forma, lo sintáctico del texto entendido como la relación entre enun-
ciados determinado por formas de cohesión como relaciones semán-
ticas, marcadores y conectores como manifestación de la coherencia, 
Cassany (1989), es decir la forma en que se entrelazan las ideas.

Entonces lo que determina al texto no es su forma y extensión sino 
la intención comunicativa, dicha intención comunicativa es uno de los 
criterios que se tiene en cuenta para esta investigación, además de 
asumir los parámetros sobre los tipos de texto planteados en los li-
neamientos curriculares para lengua castellana de men (1998, pp. 76 
y 77), en una clasificación sencilla acorde a las necesidades de los es-
tudiantes y teniendo en cuenta los anteriores autores, la clasificación, 
intención y modalidades de textos se presenta en la siguiente gráfica, 
construcción propia.

 
Tabla 1

Clases de texto
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IV. La lectura desde la pedagogía conceptual:
teoría de las seis lecturas 

“Gran parte del conocer, actuar y comprender en las artes, las ciencias 
y la vida en general implica el uso –la interpretación, aplicación, revi-
sión, invención– de sistemas simbólicos”, Nelson Goodman.

La propuesta de la presente investigación se centra en los plantea-
mientos de la teoría de las seis lecturas, la cual se basa en la pedagogía 
conceptual que es coherente y esta correlacionada con las concepcio-
nes anteriormente planteadas, sin embargo por ser el elemento fuerte 
de esta investigación se profundizara un poco más.

La pregunta del psicólogo Miguel de Zubiría sobre ¿por qué los 
niveles de comprensión lectora y oral de la gran mayoría de niños y 
jóvenes resultan tan baja? y la necesidad de comprender y sistemati-
zar datos de investigaciones y teorías sobre el desarrollo intelectual y 
el procesamiento de la información, lo lleva a intereses educativos e 
intereses investigativos y conceptúales con los que reúne inicialmente 
consideraciones básicas acerca de cómo operan los mecanismos inte-
lectuales relacionados con el acto de leer, y las correspondientes reco-
mendaciones didácticas derivadas de conocer los mecanismos lectores 
específicos, Zubiría (2002, p. 28) dicho autor diseñar un módulo que 
da cuenta de los déficits identificados en los estudiantes, el cual paula-
tinamente se fue convirtiendo en un modelo general de los procesos de 
comprensión del lenguaje, se tituló “Aprehender la lectura conceptual-
mente”. En 1987, con la iniciación de actividades del Instituto Alberto 
Merani centro de educación especial para niños superdotados, y dirigi-
do por los Zubiría, se empezó a plasmar, metódica y sistemáticamente, 
la propuesta de “lectura conceptual” o como se denominaría más ade-
lante Teoría de las seis lecturas.



Hilda Yamile Arenas Torres

51

La importancia de enseñar a leer a los estudiantes, desde preescolar 
hasta la universidad, con el proceso paso a paso de cada uno de los seis 
niveles lectores, pues la lectura es la herramienta privilegiada de la inte-
ligencia, muy por encima del diálogo y de la enseñanza formal misma.

Formar lectores no es una tarea sencilla o secundaria a la escuela, 
pues la lectura afecta todas las asignaturas a lo largo de los años y no 
exclusivamente durante los años iniciales, el leer constituirá la habili-
dad intelectual por excelencia. Al ser la lectura la puerta de ingreso del 
conocimiento al cerebro (o mejor, la llave que abre la puerta), todos los 
profesores, sin distingos de área o de especialidad, han de conocer sus 
mecanismos.

La mayor parte del vivir circula entre símbolos aún más allá de los sa-
lones de clase, del mundo de los objetos, de las experiencias personales, 
como símbolos matemáticos, símbolos de tráfico, símbolos algebraicos, 
símbolos numéricos y las mismísimas palabras entre otros. Teniendo en 
cuenta que las palabras son portadoras esenciales de significado, que 
expresan pensamientos e ideas, supone que leer es dominar muchísimas 
más operaciones que reconocer los significados de las palabras.

A pesar de lo que creen, de hecho, muchos profesores de primero de 
primaria, para quienes con enseñar a sus niños a reconocer los sonidos 
adheridos a las palabras ha concluido la enseñanza de la lectura. Sin 
embargo leer no es, simplemente, traducir signos impresos. Involucra, 
cuando menos, tres formas generales de conocimiento: del mundo, de 
la cultura, y de la misma lengua, Zubiría (2002, pp. 30 y 31) demanda 
dominar variadas operaciones intelectuales (reconocimiento, el análi-
sis, la síntesis, la comparación, la inferencia), poner en funcionamiento 
la inteligencia y sus operaciones. En otras palabras leer constituye un 
acto complejo, el cual involucra diversas operaciones, la mayoría de 
ellas asociadas con los procesos intelectuales superiores; Como afirma 
Goodman: “el significado es construido mientras leemos, pero también 
es reconstruido, ya que debemos acomodar continuamente nueva in-
formación y adaptar nuestro sentido de significado en formación”. 

La participación de una nueva ciencia, la psicosociolinguística se 
hace necesaria para comprender el acto lector pues la teoría de las gra-
máticas de texto de Kintsch y van Dijk con la descripción formal de 
la estructura semántica de los textos y un modelo de procesamiento 
psicológico de la estructura del texto (Vega, 1990), son insuficientes, 
van Dijk (1989) lo confirma: “la semántica solo especifica las reglas 
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abstractas de la interpretación de oraciones y textos, y no da cuenta de 
los procesos cognoscitivos utilizados en la producción y la compresión 
del discurso real”. 

El psicólogo Miguel de Zubiría presenta secuencialmente (orden 
pedagógico) las operaciones lectoras, permite al amaestro compren-
der cuáles son y en qué orden deben ser estimuladas, si aspira a formar 
verdaderos lectores, de igual manera se aclara que la Teoría de las seis 
lecturas no es un modelo analógico del lector, sino una propuesta pe-
dagógica, una teoría no es leer efectivo y real, sino una propuesta para 
“entrenar” a los estudiantes en las diversas habilidades esenciales e in-
herentes al saber leer. El sistema de procesamiento en la comprensión 
está compuesto por niveles. Cada nivel de procesamiento (v.g., léxico, 
sintáctico, semántico) está compuesto por una amplia red de unidades 
de procesamiento cuya actividad está asociada a representaciones sig-
nificativas tales como letras, palabras, fonemas o vínculos sintácticos. 

En una teoría de las operaciones lectoras es importante recordar 
que la lectura está precedida por la producción intelectual del texto, 
por parte del autor sin el cual resultaría imposible el leer. El escritor 
usa operaciones por medio de las cuales produce los textos que lee-
mos y el lector las descifra; Pues escribir como afirma Zubiría (2002), 
consiste en crear y en transferir al papel universos simbólicos, crear 
y plasmar sobre el papel arquitecturas ideativas, las cuales, a diferen-
cia de las arquitecturas convencionales, en lugar de ladrillos emplean 
ideas. El lector va desde el libro hacia el plano, o la estructura simbóli-
ca del escritor, desentrañan la estructura simbólica subyacente. 

La tarea del lector es recuperar las ideas originales del escritor, 
orientado fundamentalmente por los signos, texto que el escritor en-
trega. En resumen la gráfica dada por el autor muestra las funciones: 
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Las operaciones necesarias para leer van más allá de las habilidades lec-
toras elementales que todos aprendimos durante primero de primaria.

A. La lectura y sus niveles

“... El ascenso del hombre, del pensamiento humano, no es sino el trán-
sito gradual de la práctica hacia la lectura, pasando por el diálogo” (M. 
de Zubiría y J. de Zubiría, 1989).

La lectura no sólo es la puerta de ingreso de nuevos conocimientos. 
Se da con la lectura otra grata casualidad, consiste en que sus mismos 
productos y conocimientos, asimilados al leer, mejoran la capacidad 
lectora. Los productos del acto lector, conceptos y conocimientos, son 
a la vez medios. Al leer, ingresan al cerebro nuevos conceptos y nuevos 
conocimientos, los cuales mejoran a la par nuestra capacidad interpre-
tativa. Es por tal propiedad especial que, de acuerdo con T. van Dijk 
(1989, cit. por Zubiría, 2002):

Un usuario de la lengua traducirá la información de superficie en información 
semántica en cuanto pueda, porque es información semántica que puede 
almacenarse principalmente en mcp. Esta es la información semántica que 
seguramente será necesaria en procesos posteriores de comprensión y de 
producción esta información semántica es conceptual.

Gráfico 3
Teoría de las seis lecturas

Miguel de Zubiría, 2000, p. 12.
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Después del leer fonético restan tres grandes tareas por cumplir: 
convertir las palabras en conceptos, convertir las oraciones en propo-
siciones y convertir el texto completo en estructura semántica. “Bajo 
el término de lenguaje humano entendemos un complejo sistema de 
códigos que designan objetos, características, acciones o relaciones”. A. 
R. Luria, 1980 (cit. por Zubiría, 2002) 

Según Zubiría, leer corresponde a una serie de procesamientos se-
cuenciales; no únicamente a identificar las letras y las sílabas que ar-
man las palabras (y que es lo único que puede enseñarse durante pri-
mero de primaria: la lectura fonética). Aparte de dicho procesamien-
to fonético, elemental, de naturaleza perceptual analítico-sintética, 
habrían de ocurrir, si se enseñasen a los niños y jóvenes, cinco tipos 
adicionales ascendentes de procesamiento, denominados en conjunto: 
seis niveles de lectura.

Tabla 2
Teoría de las seis lecturas

Zubiria, 2000, p. 28.

1. Lectura fonética

La lectura fonética nos evoca a la infancia, primeros años de la escuela 
en los que aprendemos a leer y escribir, traumática para muchos, no es 
más que el signo tipográfico que representa un fonema o sonido aisla-
do (f, g, s, a, b, q, i,…) que en una secuencia de fonemas separada por 
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espacios forma una palabra escrita (perro, espacio; el, espacio; nunca, 
espacio, etc.), dichos espacios separan las palabras en unidades aisla-
das, que dan inicio a las verdaderas operaciones lectoras. Por ejemplo 
Laimagennuncareemplazaráalalecturacomocreenalgunos.

Aquí se muestran todas las palabras (grafemas) unidas sin espacio 
entre ellas, sin diferenciación en unidades aisladas, la lectura fonética 
permite el ejercicio de separar las palabras en unidades fonéticas: así, 
la imagen nunca remplazará a la lectura como creen algunos, este pri-
mer paso aun en estudiantes de ciclo iii, grados 5.°, 6.°, 7.°, presenta 
dificultades en la separación de palabras.

Esto implica que cuando el cerebro, por medio de la lectura fonéti-
ca, identifica las palabras, debe continuar tres grandes tareas, primero, 
convertir las palabras escritas a sus respectivos conceptos; segundo 
las oraciones en proposiciones y tercero el texto completo a una es-
tructura semántica. Entonces Los textos se componen de párrafos, los 
párrafos se componen de oraciones coordinadas; las oraciones de pa-
labras y las palabras de fonemas. Cuatro unidades diferentes y un solo 
propósito verdadero: comunicar los pensamientos, Zubiría, lo expresa 
en el siguiente gráfico:

Gráfico 4
Teoría de las seis lecturas
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2. La decodificación primaria

Luego de la lectura fonética, que convierte cada grupo de signos ti-
pográficos separados por espacios en blanco en palabras percibidas 
visualmente, tiene lugar la decodificación primaria. Su propósito es 
transformar las palabras percibidas a sus respectivos conceptos, una a 
una. Para tal efecto, la decodificación primaria dispone de los siguien-
tes suboperadores (Zubiría, 2002, p 55) como: Léxico. Sinonimia, 
Contextualización, Radicación.

El léxico, recuperar uno a uno los conceptos correspondientes a 
cada uno de los términos que participan del texto. Sinonimia, el lec-
tor puede hacer corresponder términos desconocidos aparecidos en 
la lectura con términos análogos conocidos. Este proceso puede reali-
zarse bien sea por propia cuenta o por la de un agente social, mediati-
zador: un compañero, el profesor, los padres, etc. Radicación consiste 
en descomponer las palabras en sus constituyentes, puede predecir el 
significado posible de términos desconocidos. Sabiendo lo anterior se 
podrá derivar o deducir el significado posible de la palabra compuesta. 
Contextualización, rastrea el posible significado de vocablos descono-
cidos, utilizando para ello el contexto de las frases en las cuales apare-
cen dichos términos.

Gráfico 5
Mecanismos básicos de la decodificación primaria

Zubiría, 2002, p. 61.
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3. La decodificación secundaria

En esta decodificación se pasa de procesar palabras sueltas a las frases 
a través de varias suboperaciones cuyo objetivo es extraer los pensa-
mientos (significados de segundo orden) contenidos en las frases. Para 
lo que se manejan cuatro operaciones, la puntuación que consiste en 
establecer la extensión de cada frase; es decir, el inicio y la terminación 
de la frase, el recorrido de las frases, ubicando los signos de puntua-
ción que cumplen diversas funciones. La pronominalización consiste en 
identificar los términos pronominalizadores, que contengan pronom-
bres que reemplazan elementos lingüísticos mencionados previamen-
te, respondiendo a preguntas como: ¿qué o quiénes?), (¿qué?), la (¿cuál 
“la”?), entre otros. La cromatización se refiere a los matices intermedios 
entre la afirmación y la negación simple como en lenguajes relativa-
mente sofisticados, polinarios, los “quizá”, los “tal vez”, los “en alguna 
medida”, los “por favor”, “ojala” etc. La inferencia proposicional, consiste 
en inferir la proposición contenida en las frases, entendiendo propo-
siciones como afirmaciones o negaciones, pensamientos, que aceptan 
grados entre la afirmación categórica y la negación categórica. Lo más 
desnudas y esquematizadas posible (Zubiría, 2002, pp. 58 a 61).

Gráfico 6
Mecanismos de la decodificación secundaria

Zubiría, 2002, p. 174.
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4. La decodificación terciaria

Esta decodificación se refiere a la relación entre las proposiciones, los 
textos poseen una estructura semántica. Se entiende por estructura se-
mántica una organización de proposiciones relacionadas entre sí, me-
diante diversos conectores causales, temporales, espaciales, de impli-
cación, de equivalencia, etc. Una de las tareas consiste en encontrar las 
macroproposiciones pues se escriben más palabras de las necesarias, 
más frases, más párrafos de los imprescindibles, no se dice lo esencial 
y hay que buscarlo develar las frases secundarias de las frases princi-
pales, o macroproposiciones, la otra tarea es encontrar la estructura 
semántica los enramados o estructuras de macroproposiciones rela-
cionadas mediante vínculos temporales, de implicación, de causalidad, 
de intencionalidad, etc.; no en amontonamientos proposicionales.

5. La lectura categorial

Comprender un texto no es desvelar el significado de cada una de las palabras, 
ni siquiera de las frases, o de la estructura general del texto, sino más bien 
genera una representación mental del texto, es decir, producir un escenario o 
modelo mental de un mundo real o hipotético, en el que el texto cobra sentido 
En el curso de la comprensión, el lector elabora y actualiza modelos mentales 
de modo continuo (M. Vega, 1990).

Este nivel se refiere a encontrar en el texto una estructura semántica 
argumentativa o derivativa, o ambas, compuesta por macro-proposi-
ciones ordenadas sobre o alrededor de una o varias tesis, que requie-
ren habilidades intelectuales en extremo complejos, superiores al pen-
samiento formal. La tesis es la columna vertebral del texto, la posible 
tesis se confronta con las proposiciones aisladas. Este cuarto escalón 
estudia analíticamente si la tesis prevista encaja o no con el resto de 
proposiciones. Si es factible coordinar el resto de las proposiciones, la 
tesis de la estructura categorial.

6. La decodificación metasemántica

A medida que nuestros lectores leen, a medida que empiezan a construir un 
texto virtual propio, es como si emprendiesen un viaje sin llevar mapas y, no 
obstante, poseen una cantidad de mapas que podrían dar indicios, y además, 
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saben mucho sobre viajes y sobre la confección de mapas Con el tiempo el 
viaje adquiere un perfil propio (J. Bruner, 1988).

Este nivel corresponde a la forma superior de leer humano iniciado 
con la lectura alfabética. El camino recorrido muestra cómo los cinco 
niveles de la lectura descritos se ocupan del texto, en cuanto tal. De la 
lógica interna del texto referida a las relaciones y a las operaciones es-
tablecidas entre las frases y los pensamientos incluidos en él (Zubiría, 
2002, pp. 72 y 73).

La lectura metasemántica consiste en contrastar, colocar en corres-
pondencia, o contraponer, la obra leída con tres instancias externas al 
texto autor; sociedad en la cual vive, y otros escritos, es decir comparar 
y hacer corresponder el sistema de ideas contenidas en el texto con 
otros sistemas. No es una lectura interna, sino externa.

Vinculada la estructura semántica con sistemas externos de ideas, 
como son: la sociedad, el autor y el resto de los escritos. Establece una 
meta (más allá) semántica: a) de las circunstancias socio-culturales; b) 
del individuo, y c) crítica y/o estilística (Zubiría, 2002, pp. 72 y 73).

Gráfico 7
Funciones de los seis niveles de lectura

Zubiría, 2002, p. 75.
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V. Fundamentación legal

A. Lineamientos curriculares

Los lineamientos curriculares para el área de “lengua castellana”, vi-
gentes en Colombia y dados por el Ministerio de Educación Nacional 
‒men‒, 1997:

• En la Ley 115 de 1994 se ha denominado “lengua castellana” al de-
sarrollo curricular, dentro de los proyectos educativos instituciona-
les que inciden en la pedagogía de la lengua materna y explicitan los 
supuestos teóricos desde los cuales se definió la propuesta de in-
dicadores de logros curriculares correspondientes a la Resolución 
2343 de 1996.

• En el marco de la autonomía al Ministerio de Educación Nacional 
no le compete definir una programación curricular central rígida. 
Solo se señalan caminos posibles en el campo de la pedagogía del 
lenguaje, y se enmarca dentro de las orientaciones establecidas en 
la Ley General de Educación de 1994 y en el Decreto 1860, en lo 
referente a nociones como currículo y evaluación sin invalidar nin-
guna propuesta curricular existente.

• Lenguaje, significación, comunicación se referencian más allá del 
enfoque semántico-comunicativo propuesto en la década de los 
ochenta por el men. Esta reorientación recoge recientes conceptua-
lizaciones e investigaciones en el campo de la semiótica, la lingüís-
tica del texto, la pragmática, y los trabajos sobre cognición, entre 
otros campos disciplinares específicos que se ocupan del lenguaje. 

• La concepción de lenguaje planteada por el men se orienta a la 
construcción de la significación por medio múltiples códigos y for-
mas de simbolizar; con los procesos históricos, sociales y culturales 
en los cuales se constituyen los sujetos en, y desde el lenguaje, esta 
orientación del lenguaje hacia la significación también hace parte 
la evaluación en lenguaje del Servicio Nacional de Pruebas icfes en 
la actualidad (Saber).
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• La noción de competencia comunicativa es planteada por Dell 
Hymes (1972), referida a los usos del lenguaje en actos de comuni-
cación particulares, concretos y sociales e históricamente situados. 
De este modo, Hymes introduce una visión más pragmática del len-
guaje en la que los aspectos socio-culturales resultan determinan-
tes en los actos comunicativos. 

• La pedagogía del lenguaje se orientó, desde estos planteamientos, 
hacia un enfoque de los usos sociales del lenguaje y los discursos en 
situaciones reales de comunicación. El desarrollo de las cuatro ha-
bilidades: hablar, escribir, leer y escuchar se convirtió en el centro 
de los desarrollos curriculares.

• Las ideas centrales del enfoque semántico comunicativo siguen te-
niendo actualidad: el trabajo por la construcción del significado, el 
reconocimiento de los actos comunicativos como unidad de traba-
jo, el énfasis en los usos sociales del lenguaje, el ocuparse de diver-
so tipo de textos y discursos, la atención a los aspectos pragmáticos 
y socioculturales implicados en la comunicación, son ideas incues-
tionables. Sin embargo, la propuesta de centrar la atención en el 
proceso de significación, además de la comunicación, le imprime 
un carácter que pensamos enriquece mucho el trabajo pedagógico 
que privilegia la función de significación a través de diversos códi-
gos, además de la función de comunicación.

• En cuanto a la habilidad comunicativa leer se considera el acto de 
“leer” como comprensión del significado del texto. Algo así como 
una decodificación, por parte de un sujeto lector, que se basa en el 
reconocimiento y manejo de un código, y que tiende a la compren-
sión. En este sentido, el acto de leer se entenderá como un proceso 
significativo y semiótico cultural e históricamente situado, comple-
jo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última 
instancia configura al sujeto lector.

• Es claro que desde esta perspectiva, “leer” resulta ser un proceso 
complejo y, por tanto, la pedagogía sobre la lectura no se podrá re-
ducir a prácticas mecánicas, a técnicas instrumentales, únicamen-
te. En una perspectiva orientada hacia la significación, la lengua 
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no puede entenderse sólo como un instrumento, como un medio 
para...; la lengua es el mundo, la lengua es la cultura. Más adelante 
se presenta una conceptualización más a fondo sobre el proceso 
lector. Se contemplan, entre otras, competencias como:

- Una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sin-
tácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la pro-
ducción de los enunciados lingüísticos.

- Una competencia textual referida a los mecanismos que garanti-
zan coherencia y cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los 
textos (nivel macro). Esta competencia está asociada, también, 
con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de 
los enunciados, uso de conectores, por ejemplo; y con la posibili-
dad de reconocer y seleccionar según las prioridades e intencio-
nalidades discursivas, diferentes tipos de textos.

- Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer 
y usar los significados y el léxico de manera pertinente según las 
exigencias del contexto de comunicación.

- Una competencia pragmática o socio-cultural referida al recono-
cimiento y al uso de reglas contextuales de la comunicación, reco-
nocimiento de intencionalidades y variables del contexto como el 
componente ideológico y político. 

• De igual manera los ejes referidos a la lectura que propone el men 
se resaltan los que tienen que ver con Un eje referido a los proce-
sos de construcción de sistemas de significación correspondiente 
a la construcción de las diferentes formas a través de las cuales se 
construye la significación y se da la comunicación, siendo sistemas 
de significación el conjunto de signos, símbolos, reglas sintácticas, 
pragmáticas, contextos de uso, entre otros, estos sistemas de signi-
ficación son construidos por los sujetos en procesos de interacción 
social donde la escuela es básica.

• Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la 
interacción entre el texto, el contexto y el lector. Lo que significa 
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dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario ubicar sus ideas y 
señalar la forma en que se relacionan, también aportarle al texto, 
enriquecerlo y recrearlo. En estos términos, los factores que deter-
minan la comprensión lectora son el lector con sus estrategias cog-
nitivas: muestreo, predicción, inferencia, propósitos, conocimien-
tos previos, nivel de desarrollo cognitivo, situación emocional y 
competencias del lenguaje; el texto con su intensión comunicativa, 
su estructura interna y externa; el contexto con sus tipos: textual, 
extra textual y psicológico.

• En este mismo marco legal el men (1998) plantea los referentes para 
caracterizar los modos de leer: nivel literal, inferencial y critico-inter-
textual. Ajustados en dificultad según el grado de escolaridad.

B. Reorganización curricular por ciclos

En el marco de la política de calidad de la educación en Bogotá y en los 
referentes conceptuales para la reorganización curricular por ciclos de 
la Secretaría de Educación del Distrito (solo como una política local 
para Bogotá), se busca la transformación pedagógica en el espacio es-
colar. La pertinencia entendida como principio orientador del diseño 
curricular y las condiciones que permitan a los estudiantes fortalecer 
capacidades, orientar los procesos de aprendizaje hacia la compren-
sión de los conocimientos escolares, hacia el desenvolvimiento de ac-
titudes y valores, que solo son posibles de formar en el marco de una 
perspectiva curricular acorde con la visión contemporánea y compleja 
del conocimiento y del mundo; una visión que reconozca la historici-
dad de los procesos educativos, pero también la historia de los sujetos 
y el contexto cultural en el cual se desenvuelven. Entonces, una pers-
pectiva curricular debe reconocer que los sujetos sociales de hoy son 
más que sujetos cognitivos; requieren de cualidades que les permitan 
comprender el mundo que les rodea y, poder así, desarrollar el proyec-
to de vida individual y social.

En esta reorganización se habla de cinco ciclos organizados de ma-
nera coherente con el enfoque de desarrollo humano y con el Proyecto 
Educativo Institucional ‒pei‒ de cada colegio. 

El ciclo se concibe como un sistema que articula las necesidades 
de formación, las estrategias de organización curricular (Secretaría 
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de Educación del Distrito ‒sed‒, los recursos didácticos, las accio-
nes pedagógicas y administrativas del colegio; las cuales se orientan 
a satisfacer las necesidades cognitivas, socio-afectivas y de desarrollo 
físico-creativo de niños, niñas y jóvenes; los ciclos están constituidos 
por grupos de grados con estudiantes de edades establecidas desde la 
perspectiva de desarrollo humano.

Para cada ciclo se propone una identificación o la identidad del ciclo, 
una impronta, un eje de desarrollo y unas herramientas para la vida, en 
los ciclos se asume la complejidad, la transversalidad y la integración 
de los aprendizajes, se establecen actividades predominantes para 
cada etapa de desarrollo humano (ejes de desarrollo), los ciclos están 
compuestos por grados y periodos académicos articulados entre sí. Un 
período académico es un espacio de tiempo escolar en el que se llevan 
a cabo una serie de acciones pedagógicas, que permiten el desarrollo 
y avance de los aprendizajes de los estudiantes y el logro de las capa-
cidades comunes para avanzar al siguiente ciclo. El ciclo como unidad 
curricular permite hacer un seguimiento sistemático a las capacidades 
que facilitan el alcance de la base común de aprendizajes esenciales.

Tabla 3
Características de cada ciclo de acuerdo con la perspectiva

de desarrollo humano que reconoce la rcc

C. Ciclo iii

La política local de calidad de la educación en Bogotá (solo Bogotá), 
esta reorganizada por ciclos, un ciclo se concibe como un sistema que 
articula las diversas necesidades tanto de formación, organización cu-
rricular, recursos, como acciones pedagógicas y administrativas del co-
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legio; orientadas a satisfacer las necesidades cognitivas, socio-afectivas 
y de desarrollo físico-creativo de niños, niñas y jóvenes; los ciclos están 
constituidos por grupos de grados, con estudiantes de edades estable-
cidas, con una identidad del ciclo, una impronta, un eje de desarrollo y 
unas herramientas para la vida.

Para la presente investigación la población de estudio corresponde 
al ciclo iii, no solo por la edad sino también por los niveles de lectura 
que deben alcanzar al pasar de primaria a secundaria, y a propósito de 
la herramienta para la vida leer, escribir y hablar correctamente para 
comprender el mundo. A continuación se señalan las características 
propias del ciclo iii.

El ciclo iii, corresponde a los niños y niñas en edades entre diez y 12 
años, en transición de la niñez a la pre-adolescencia. Esta etapa se carac-
teriza por fuertes cambios físicos, emocionales e intelectuales. En este 
período de vida los aprendizajes están orientados por la indagación y 
experimentación, los procesos que se desarrollan están anclados en las 
dinámicas de los niños y las niñas que comienzan a dominar las rela-
ciones de proporcionalidad y de conversión, sistematizan operaciones 
concretas, las cuales no solo se refieren a objetos reales, sino que inician 
un camino hacia la fantasía y la construcción de mundos posibles.

El objetivo de este ciclo es atenuar el impacto que genera en los ni-
ños los cambios de la organización escolar de 5.° al ambiente de 6.° y 
7.°, que produce, en muchos casos, sentimientos de temor y miedo.

Las prácticas pedagógicas en el tercer ciclo deben fortalecer la ca-
pacidad de los niños, niñas para complejizar sus experiencias, su nivel 
de creatividad, su capacidad para tomar decisiones y acceder al conoci-
miento, de tal manera que se desarrollen aprendizajes acordes con las 
necesidades del ciclo.

Se necesita que el aula de clase se convierta en un espacio para la 
indagación y la experimentación que les permita inferir y construir 
herramientas para explicar el mundo, con el fin de entenderlo y com-
prenderlo.

Necesitan ser escuchados con paciencia por los adultos; esto les 
ayuda a ubicarse en el mundo y a entender los cambios imprevistos 
que se presentan en su vida emocional como parte de la crisis de con-
solidación de su carácter. Se exaltan con facilidad y responden de ma-
nera agresiva.
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Impronta: interacción social y construcción de mundos posibles.
Eje de desarrollo: indagación y experimentación.

La lectura, la escritura y la expresión oral, como elementos fundamen-
tales en la construcción del mundo social de los niños y niñas, deben 
aprovecharse para construir enunciados verbales y proposiciones des-
de las abstracciones, las críticas literarias, así como de las metáforas. Es 
fundamental que en el aula de clase se promueva el uso de la oralidad 
como una posibilidad de desarrollo cognitivo para razonar y predecir.



Capítulo tercero
Marco metodológico

I. Propuesta

El presente estudio plantea que a partir de la aplicación de la teoría de 
las seis lecturas, distribuida en talleres de lectura organizados de ma-
nera secuencial y con actividades de pre-lectura, lectura y post lectura; 
en una unidad didáctica, combinando diferentes tipos de texto como 
argumentativos, narrativos e informativos (informe especial), mejora 
los niveles de comprensión lectora.

II. Diseño de investigación

La estrategia general de la presente investigación se enmarca dentro 
del paradigma Cuantitativo, a pesar de ser una investigación social, te-
niendo en cuenta los planteamientos de autores como Asun (2006); 
Briones (1996); Hernández (1998), frente a la tarea profesional de 
realizar una investigación que implica dirimir el dilema de escoger la 
metodología de investigación a emplear, el denominado paradigma, 
entendido, como el punto de vista desde el cual se ve la realidad, per-
mite, para el presente caso ver la realidad como un objeto medible- 
cuantificable del que se interpretan los resultados, con el uso de la me-
dición, concebida como la asignación de números a las propiedades de 
los sujetos que se estudian, es decir ,el uso de la estadística, además 
las propiedades de los sujetos de estudio son convertidas en variables 
definidas con un soporte conceptual y operacional, pertinentes a las 
necesidades de la investigación, como plantea Asun: la metodología 
cuantitativa es una tecnología humana con la que se puede explorar el 
medio social y natural en miras de evaluar una posible intervención en 
dicho medio.

67
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 Elegido el paradigma, es pertinente seleccionar un diseño, el ex-
plicativo cuasi experimental, ya que la investigación busca comparar 
los resultados de dos grupos uno control y otro experimental que no 
son tomados de forma aleatoria si no que son grupos ya conformados 
por los cursos 606 (experimental) y 607(control) cuyas características 
y edades son similares; siendo esto lo más pertinente para conservar 
las condiciones lo más naturalmente posible; el diseño se basa en la 
manipulación intencional de la variable independiente. Lo que implica 
hacer el control del mayor número de situaciones posibles para que se 
tengan siempre las mismas condiciones que permitan determinar si 
la variable controlada tiene efecto o no en el grupo experimental. “Los 
diseños cuasi experimentales siguen la misma lógica e involucran la 
comparación de grupos al igual que el diseño experimental” (Hernán-
dez, 1998).

En este diseño se aplica un pre-test, al grupo control y al grupo ex-
perimental, luego se aplican diez sesiones tipo unidad didáctica al gru-
po experimental, las cuales incluyen el desarrollo de cada uno de los ni-
veles de la teoría de las seis lecturas en forma progresiva y finalmente 
un post-test a los dos grupos, a una muestra poblacional Intencionada. 

Formula de diseño:

Grupo experimental:      G1  O1   x    G1 Grupo control:    G2   O2    ------  G2

Hipótesis: En el diseño cuasi experimental, para este caso, se considera 
el planteamiento de hipótesis estadísticas, con hipótesis nulas y alter-
nativas para uno o dos grupos: 

H1: Hay diferencia significativa en los niveles de comprensión de 
lectura cuando se aplica la teoría de las seis lecturas en estudiantes de 
ciclo III de una Institución Educativa pública de Bogotá.

Ho (1): No hay diferencia significativa en los niveles de comprensión 
de lectura cuando se aplica la teoría de las seis lecturas en estudiantes 
de ciclo iii de una institución educativa pública de Bogotá.

H2: Los niveles de comprensión de lectura son diferentes según el 
género.

Ho (2): Los niveles de comprensión lectora no son diferentes según 
el género.
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A. Definición de variables

En este estudio se estipulan dos variables, una dependiente y una in-
dependiente.

La variable dependiente es el nivel de comprensión de lectura (nivel 
literal, inferencial y crítico).

La variable independiente es la aplicación de la teoría de las seis 
lecturas.

Se tiene un grupo control al que se le aplica la metodología tradicio-
nal y otro experimental al que se le aplica la teoría de las seis lecturas, 
lo que permitirá determinar que método mejora o incrementa los nive-
les de comprensión lectora. Si lo hace.

B. Variables conceptuales

Nivel de comprensión de lectura: es la forma como los estudiantes leen 
e interpretan diferentes tipos de textos. Se espera que puedan com-
prender tanto la información explícita como la implícita en los textos, 
establecer relaciones entre sus contenidos y lo que saben acerca de un 
determinado tema, así como realizar inferencias, sacar conclusiones y 
asumir posiciones argumentadas frente a los mismos. Se contemplan 
tres niveles:

- Nivel literal: el lector hace una comprensión de lectura básica, de-
codificación de palabras y oraciones, parafrasear, es decir reconstruir 
lo que esta superficialmente en el texto. Identificar lo explícito.

Nivel inferencial: el lector aporta sus saberes previos, el lector lee 
lo que no está en el texto, lo implícito, hace inferencias, reconoce el 
lenguaje figurado.

Nivel crítico: el lector comprende el texto de manera global, recono-
ce las intenciones del autor y la super-estructura del texto. Toma pos-
tura frente a lo que dice el texto y lo integra con lo que sabe, es capaz 
de resumir el texto.

Componentes:
- Semántico: sentido del texto en términos de su significado, qué se 

dice en el texto.
- Sintáctico: organización del texto en términos de coherencia y co-

hesión, cómo se dice.
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- Pragmática: para que se dice, en función de la situación de comu-
nicación que envuelve el texto, es decir las particularidades de comu-
nicación.

- Género: masculino-femenino

C. Variables operacionales

Los indicadores que se refieren a cada nivel y la diferencia por género 
(hombre- mujer), como variable nominal M= Masculino, F= Femenino. 
Los colores corresponden a los grupos de ítems que se evalúan cada nivel.

Tabla 4
Variables operacionales
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Los factores que pueden afectar las variables están asociados al am-
biente, infraestructura y herramientas aplicadas al proceso, los cuales 
estarán cuidadosamente controlados.

III. Técnicas e instrumentos

La técnica para la Interpretación de datos y comparación de los resul-
tados se hará con estadísticos del programa spss. Prueba paramétrica 
para uno o dos grupos: t-student.

A. Test pre y post (ver anexos 1 y 2)

En lo referente al pre-test y post-test se aplicara a los dos grupos, dichos 
test o cuestionaros serán tomados de las pruebas estandarizadas Saber 
grado 5.° ( para el pre-test: Saber 2009, calendario A y para el post-test: 
Saber 2009, calendario B), que realiza el icfes en todo el país, estas son 
de carácter externo, se hacen cada tres años de manera obligatoria a es-
tudiantes de educación básica y se fundamentan en los estándares bási-
cos del Ministerio de Educación Nacional 2006, mide las competencias 
básicas en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales (Saber, 2009), 
para llevar a cabo estas pruebas el icfes desarrolla cuatro procesos: 
diseño, aplicación, procesamiento y producción de informes.

En este caso en particular, se toma el cuestionario que evalúa las 
competencias comunicativas referentes a habilidades, capacidades y 
conocimientos que intervienen en los procesos de significación y co-
municación, a través de los procesos de lectoescritura, compuesta por 
36 preguntas de las cuales se eliminan 12 ítem correspondientes a la 
parte de escritura, ya que solo es de interés para este estudio lo con-
cerniente a la lectura, quedando el cuestionario compuesto por 24 pre-
guntas, que miden la lectura en los niveles literal, inferencial y crítico, 
y en los componentes semántico, sintáctico, pragmático, los cuales tie-
nen unos indicadores a los que se da una valoración de cero (0) si no es 
alcanzado y de uno (1) si es alcanzado, como aparece en el apartado de 
variables; se determina la media, la desviación estándar y la varianza. 
Para efectos del análisis de datos se aplica un estadístico denominado 
t-student para uno o dos grupos.

Las preguntas de la prueba se orientan a establecer la capacidad de 
los estudiantes para realizar lectura literal, inferencial y crítica. Con base 
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en las orientaciones establecidas en los estándares básicos de compe-
tencias, las preguntas que evalúan la competencia comunicativa en los 
aspectos de lecto-esritura, se organizan alrededor de textos selecciona-
dos según la pertinencia de la temática en función de la edad de los estu-
diantes y el grado que cursan; el vocabulario; la complejidad sintáctica; 
los saberes previos; el estilo, la estructura del texto y la extensión.

Los niveles de lectura que se miden corresponden al Nivel literal, 
Nivel Inferencial y Nivel crítico con sus tres componentes (semántico, 
sintáctico, pragmático) cada uno están debidamente explicados en las 
variables conceptuales.

B. Unidad didáctica

Es una unidad didáctica de (10) diez sesiones de dos horas, elaborada 
con cada uno de los niveles de la teoría de las seis lecturas, uno para 
cada sesión, con diferentes tipos de textos, los tres niveles de lectura 
y los componentes, la cantidad de sesiones por taller depende de la 
complejidad de los mismos.

En cuanto a la unidad didáctica, será entendida como la interrela-
ción de todos los elementos, programación y actuación docente, que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una cohe-
rencia interna metodológica, es decir con un conjunto de actividades, 
en un tiempo estipulado, con objetivos claros (Lo que deben saber y 
saber hacer al final de la unidad), contenidos didácticos curriculares, 
materiales, recursos didácticos, criterios e instrumentos de evaluación 
interna y por un período de tiempo determinado (Antunez y otros, 
1992; Escamilla, 1993; Ibáñez, 1992; Mec, 1992). Dicha unidad di-
dáctica tendrá diez sesiones de dos horas cada una, con actividades 
concernientes a la aplicación de cada uno de los niveles de la teoría de 
las seis lecturas, además de los tres niveles de comprensión de lectura 
(los elegidos para este proyecto y en concordancia con los lineamientos 
y ejes del men-sed), los componentes de la competencia comunicativa 
y diferentes tipos de textos. La estructura de la unidad didáctica estará 
dada por las pautas planteadas en la especialización pedagogía para el 
desarrollo del aprendizaje autónomo, realizada por la maestrante.

Las diez sesiones tratan los seis niveles de lectura: lectura fonética, 
decodificación primaria, decodificación secundaria, decodificación ter-
ciaria, lectura categorial, lectura metatextual. Según la complejidad del 
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nivel de lectura y del tipo de texto se asigna la cantidad de sesiones 
necesarias. Estructura general de la unidad didáctica: Unidad didáctica:

Tabla 5
Unidad didáctica

Sesion  #

1

Tiempo

2   Horas

Subtemas

Lectura fonética. Nivel 
literal. Texto Narrativo

Recursos

Fotocopias del taller

Alcances u
objetivos

Identificar información explicita en el texto.
 
Asociar las letras (grafías) con sus sonidos (fonemas), la palabra 
y la imagen. 

Identifica el texto su estructura en silabas, palabras, oraciones y 
párrafos (método silábico-global).

Actividades Desarrollar el taller: antes de leer. Durante la lectura. Después de 
la lectura. Evaluación.

Separar en palabras, oraciones y párrafos el texto. 

Hacer operaciones mentales de observación y percepción.
Evaluación Socialización y conclusión de los datos arrojados en la evaluación.

Sesion  #

2 y 3

Tiempo

4   Horas

Subtemas

Decodificación prima-
ria. Nivel literal.

Texto argumentativo

Recursos

Fotocopias del taller

Alcances u
objetivos

Decodifica términos sueltos en conceptos, amplía el léxico y hace 
recuperación léxica.

Usa el contexto, sinonimia y radicación (amplía su vocabulario).
Actividades Desarrollar el taller: Antes de leer. Durante la lectura. Después de 

la lectura. Evaluación.

Descifrar los significados de las palabras, establecer relaciones en-
tre las mismas y deducir significados desde el contexto.

Evaluación Socialización y conclusión de los datos arrojados en la evaluación.
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Sesion  #

4 y 5

Tiempo

4   Horas

Subtemas

Decodificación secundaria
Nivel Inferencial

Texto Informativo

Recursos

Fotocopias del taller

Alcances u
objetivos

Identifica las proposiciones, las frases y oraciones en el texto (in-
ferencia proposicional).

Reconoce la función de los signos de puntuación en la delimitación 
de las frases y oraciones.

Discrimina los matices o cromatización de las oraciones.

Encuentra relaciones de pronominalización.
Actividades Desarrollar el taller: Antes de leer. Durante la lectura. Después de 

la lectura. Evaluación.

Encontrar las ideas que maneja el texto, reconocer y diferenciar  
en el uso de los signos de puntuación. Identificar pronombres re-
emplazar términos. Encontrar las clases de oraciones (¿?,¡!, etc) y 
su intención.

Evaluación Socialización y conclusión de los datos arrojados en la evaluación.

Sesion  #

6 y 7

Tiempo

4   Horas

Subtemas

Decodificación terciaria
Nivel inferencial

Texto Informativo

Recursos

Fotocopias del taller

Alcances u
objetivos

Identifica las ideas centrales, macroproposiciones.

Descubre las relaciones lógicas, temporales, espaciales de las oraciones.

Extrae la estructura semántica del texto.

Adquiere nuevos conocimientos.
Actividades Desarrollar el taller: Antes de leer. Durante la lectura. Después de 

la lectura. Evaluación.

Encontrar las macroproposiciones (ideas principales) de los párrafos.

Establecer relaciones entre las macroproposiciones.

Identificar los conectores lógicos del texto.
Evaluación Socialización y conclusión de los datos arrojados en la evaluación.
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Sesion  #

8

Tiempo

2   Horas

Subtemas

Lectura categorial
Nivel inferencial

Texto argumentativo

Recursos

Fotocopias del taller

Alcances u
objetivos

Identifica el núcleo del texto: la tesis.

Reconoce las ideas que sustentan el núcleo del texto o tesis.

Percibe la estructura del texto según la tesis: argumenta, describe, 
expone.

Actividades Desarrollar el taller: Antes de leer. Durante la lectura. Después de 
la lectura. Evaluación.

Encontrar la idea central del texto y las ideas que la sustentan o 
le sirven de soporte. Realizar los pasos de los anteriores niveles 
hasta este.

Evaluación Socialización y conclusión de los datos arrojados en la evaluación.

Sesion  #

9 y 10

Tiempo

4   Horas

Subtemas

Lectura metasemántica
Nivel critico

Texto argumentativo

Recursos

Fotocopias del taller

Alcances u
objetivos

Contrastar las tesis de diversos textos entre sí, con creencias, cono-
cimientos o con la sociedad.

Actividades Desarrollar el taller: Antes de leer. Durante la lectura. Después de 
la lectura. Evaluación. Incluidos todos los niveles anteriores.

Proponer, argumentar, criticar, discutir entre tesis de diversos tex-
tos o con discutir su experiencia.

Evaluación Socialización y conclusión de los datos arrojados en la evaluación.

C. Talleres de lectura de la unidad (ver Anexo 3)

Los talleres de lectura están diseñados en orden según la Teoría de las 
seis lecturas y los soportes de teóricos presentados en el marco teóri-
co, cada taller tiene como herramienta principal un texto y dicho texto 
es de diferentes tipos, uno de los talleres repite el texto ya que tiene 
una macro estructura que enriquece el ejercicio, de igual manera las 
lecturas son tomadas de diferentes fuentes las que aparecen referen-
ciadas en los talles.
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Cada taller está estructurado con un encabezado e identificación 
institucional, luego con los pasos a seguir; antes de leer, durante la lec-
tura, después de la lectura y evaluación. Además cuenta con ilustracio-
nes y temas que apoyen la motivación a leer.

D. Encuestas

Encuesta tipo escala Likert, es un tipo de instrumento de medición o 
de recolección de datos que se usa para la investigación social, plantea 
una escala para medir las actitudes de las personas y consiste en un 
conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cua-
les se solicita tomar una reacción.

Las encuestas realizadas para este estudio, tanto para estudiantes 
como para docentes están compuestas en su mayoría por preguntas 
cerradas, ya que este tipo de pregunta permite obtener información 
puntual y objetiva a nivel de análisis estadístico. En este caso son pre-
guntas cerradas de respuesta múltiple, en las que la respuesta exige 
circunscribirse en alguna de las categorías propuestas y permite obte-
ner información más precisa y con menos presión sobre el encuesta-
do. Las preguntas sociodemográficas de la encuesta buscan conocer el 
contexto familiar de los estudiantes y reportar resultados según nive-
les socioeconómicos de los estudiantes, los aspectos indagados se re-
fieren a la Identificación del estudiante según género y rangos de edad, 
personas que integran el hogar del estudiante, nivel educativo de los 
padres o acudientes, acceso a bienes culturales en el hogar, actividades 
culturales y recreativas realizadas por el estudiante. 

La encuesta para estudiantes (ver anexo 4), sobre sus hábitos lecto-
res y socio demográfica; en este caso indaga sobre hechos concretos; 
Ejemplo: 1. Lee libros ( ) nunca ( ) poco ( ) regular ( ) bastante ( ) mucho.

Para docentes, sobre cómo ven el nivel de comprensión de lectu-
ra en los estudiantes (ver anexo), incluye algunas preguntas cerradas 
de creencia u opinión que pretenden determinar el juicio que se tiene 
sobre la comprensión de lectura en los estudiantes y las practicas do-
centes de la misma. Además se incluye una pregunta de escala de cali-
ficación por nivel de jerarquía o importancia.

Consistencia o fiabilidad: para determinar la fiabilidad de la encues-
ta se utilizó el método test y re-test aplicando el cuestionario a los mis-
mos estudiantes-docentes en dos momentos distintos con un espacio 
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de tiempo de tres meses, cuyos resultados en las respuestas no varia-
ron significativamente.

E. Consentimiento informado
a los padres de los estudiantes (ver anexo)

Se envió una circular solicitando el permiso de los padres de los estu-
diantes para incluirlos en el desarrollo de esta investigación y poder 
utilizar los resultados de las pruebas aplicadas y el uso de las fotogra-
fías única y exclusivamente como evidencia para la sustentación del 
estudio realizado.

F. Fuentes de invalidación interna

Se identificaron las siguientes fuentes, para evaluar el grado de in-
fluencia que tiene la aplicación de la teoría de las seis lecturas y ejercer 
un control en la explicación de que esta influencia, sólo se debe a la 
presencia o ausencia de la variable independiente:

Instrumentación: aplicación del instrumento al inicio y al término a 
todos los grupos de la muestra poblacional por un evaluador externo.

Experimentación: desarrollo de la experiencia en un período de al-
rededor de tres meses preparación y entrega puntual y organizada de 
los materiales necesarios. Dedicación de cuatro horas semanales al de-
sarrollo de la unidad didáctica por sesiones, en primeras horas de la 
mañana. Dirigidas por el investigador.

Deserción: retiro o traslado de la institución, de los estudiantes invo-
lucrados en el estudio.

IV. Población y muestra

La población pertenece a la Institución Pública Manuel Cepeda Vargas, 
es una población cautiva, es decir que permanecen en un lugar cerrado 
(aulas).

Muestreo intencionado: correspondiente a estudiantes de ciclo iii 
grado sexto, son cuatro cursos de 35 estudiantes cada uno, ya confor-
mados o pre-existentes, de los cuales se seleccionaran solo dos, para 
dicha selección se conservaran los grupos de la manera natural , pero 
se escogerán al azar los dos grupos de trabajo, de igual forma se defini-
rá cual será el grupo control y cual el experimental. 



La Teoría de las seis lecturas...

78

Contexto de la muestra: la población objeto de estudio es la corres-
pondiente a estudiantes de ciclo iii que oscilan entre los diez y 13 años, 
del Colegio Manuel Cepeda Vargas, jornada mañana, de la localidad oc-
tava (Kennedy) de Bogotá-Colombia. Se escoge esta muestra porque a 
pesar de los supuestos de que a estas edades los estudiantes ya tienen 
niveles de lectura elementales, la realidad en esta población es que no, 
como se evidencia en las observaciones de aula, en las evaluaciones 
internas y la percepción de los docentes.

Esta localidad está ubicada en el sur occidente de Bogotá, en sus ini-
cios estuvo poblada por indígenas, estas tierras pasaron a manos virre-
yes que fueron heredando a sus hijos, es una zona con basta riqueza eco-
lógica en humedales y especies animales, zona que está en peligro desde 
el afán de la industrialización y en la actualidad de la urbanización.

El Colegio Manuel Cepeda Vargas está ubicado en el barrio Britalia, 
el cual está rodeado de comercio formal e informal, de fábricas y del 
centro de acopio de alimentos Abastos, lo que hace que la población 
sea heterogénea más con el fenómeno social del desplazamiento pues 
allí llega una parte de ella. Los problemas de delincuencia y drogadic-
ción son bien sentidos. 

V. Análisis de resultados

Aplicando el estadístico t-student para uno y dos grupos, asignando un 
valor al indicador de cada variable (0-1) cuantitativa ordinal, se deter-
minaran medidas de tendencia central, desviación estándar y varianza, 
también grados de libertad, y el nivel de significancia. Tanto para el pre-
test como para el post-test. Además se hace un cuadro de datos de ran-
gos valorativos por niveles tanto para el pre-test como para el post-test.

A. Plan de análisis de datos

Plan de análisis de los datos y otra información reunida. En este capí-
tulo se presenta el análisis estadístico de los datos, con el cálculo de 
algunas medidas de tendencia central y de variabilidad, coeficientes 
de correlación, niveles de significancia y las pruebas t-student, que se 
hacen en función de los objetivos planteados, así mismo se describe de 
manera general el entorno social de las estudiantes, y percepciones de 
los docentes.
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Para la interpretación de los resultados obtenidos en el análisis que 
determinan si se aceptan o se rechazan las hipótesis que surgen del 
problema de investigación, el procedimiento contempla primero ana-
lizar los resultados de medias t-student para la el pre-test o prueba de 
entada, entre grupo experimental y control, por cada nivel de lectura, 
luego analizar de las medias t-student para el post-test o prueba de 
salida, entre el grupo experimental y control, también por niveles de 
lectura, seguido de comparación de resultados del grupo experimental 
en el pre-test y post-test por cada nivel de lectura, siguiendo con el 
análisis de los resultados pre-test y post-test tanto grupo control como 
experimental por genero, finalmente el análisis de global de la com-
prensión lectora pre y post test tanto en el grupo experimental como 
en el grupo control.

Al final se presentan las conclusiones que se extraen del análisis de 
los datos, de las observaciones realizadas y del marco teórico que sus-
tenta esta investigación.





Capítulo cuarto
Recolección y análisis de datos

I. Recolección de datos

A. Muestra

La muestra estuvo compuesta por 70 alumnos, entre hombres y mu-
jeres, de sexto grado pertenecientes a ciclo iii de educación básica se-
cundaria del Colegio Distrital Manuel Cepeda Vargas. Tomados al azar 
entre ocho cursos de sexto.

- Grado 606 = 35 estudiantes
- Grado 607=35 estudiantes
Como los grupos están previamente conformados, se determinó al 

azar cuál de los grupos sería control y cuál experimental; quedando 
establecidos de la siguiente manera:

- Grupo control: 607, con 35 estudiantes matriculados, entre los 11 
y 13 años de edad.

- Grupo experimental: 606, con 35 estudiantes matriculados, entre 
los 11 y 13 años de edad.

B. Instrumentos

Aplicación del pre-test (anexo 1) a los cursos del grupo control y expe-
rimental, para poder medir estado actual de los niveles de comprensión 
de lectura. Esta prueba se aplicó de a los dos grupos simultáneamente, 
al iniciar el año escolar (finales de enero de 2013) y una semana antes 
de empezar la implementación de la unidad didáctica.

Aplicación del pos-test (anexo 2) iniciando mayo se aplicó una prue-
ba con las mismas características del pre-test, para determinar posi-
bles diferencias entre ambos grupos.

81
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Aplicación de los talleres de la unidad didáctica: a partir de febrero 
se inició la aplicación de los talleres de la unidad finalizando en la últi-
ma semana de abril, hubo retrasos con la continuidad de aplicación por 
situaciones propias de la institución y del contexto nacional, llevando 
más tiempo, aspectos que habían sido contemplados en la planeación.

C. Situación experimental y control de factores invalidantes

La información se recogió se realizó bajo las siguientes condiciones:
• Los grupos experimental y control tenían dos bloques a la semana 

de 110 minutos correspondientes a dos horas de clase cada uno, para 
clase de lengua castellana, de los cuales se elige un bloque para el tra-
bajo en comprensión de lectura, los dos primeros días de la semana; lu-
nes y martes, primeros bloques de clase entre las 6:30 a.m. y 8:20 a.m.

• Las condiciones ambientales del salón de clase son favorables en 
cuanto a mobiliario, ventilación e iluminación.

• La diferencia en las condiciones radica en la aplicación de los ta-
lleres de lectura con base en la teoría de las seis lecturas para el grupo 
experimental donde cada uno tiene el material correspondiente y el 
grupo control realiza talleres de lecturas programados en área toma-
dos de diferentes libros de texto guía, donde cada uno también el ma-
terial correspondiente, incluido el diccionario.

• Se realiza control de asistencia de estudiantes regularmente para 
detectar si hay o no deserción. uno de los factores invalidantes.

II. Análisis de datos

El análisis de los datos se presenta según cada objetivo específico pro-
puesto, se describirá uno a uno, con sus correspondientes conclusio-
nes estadísticas. Se hizo el siguiente cuadro para identificar datos ge-
nerales de las pruebas. En cuanto a los ítem de valoración (bajo, básico, 
alto, superior), están en concordancia con los emanados en el art. 15 
del Sistema Institucional de Evaluación ‒sie‒ emanado de la rectoría 
del Colegio Manuel Cepeda Vargas.
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Tabla 6
Datos generales pre-test y post-test
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A. Objetivo específico n.° 1

Identificar los niveles de comprensión lectora que tienen los estudian-
tes de ciclo iii en una institución de educación pública de Bogotá.

Análisis de datos por cada nivel de lectura en el pre-test para el gru-
po experimental y grupo control. Se aplica t-studen para dos muestras 
comparando los resultados por nivel de lectura para cada grupo antes 
de la mediación.

Tenemos una población de 70 estudiantes de ciclo iii  de una ins-
titución educativa pública de Bogotá, divididos en dos grupos de 35 
estudiantes cada grupo, el grupo 1 es el grupo experimental y el grupo 
2 es el grupo de control.

A continuación veremos los resultados arrojados por el método t 
-sudent, el cual identificará los resultados según las preguntas acer-
tadas de los dos grupos en cada nivel de lectura: literal, inferencial y 
critico. Obteniendo los siguientes datos:

Tabla 7
Para el nivel literal



Hilda Yamile Arenas Torres

85

• Para el nivel literal:

Se aplicó una prueba de entrada de comprensión lectora del nivel li-
teral que consta de doce preguntas arrojando como resultado que de 
los 35 estudiantes del grupo experimental las respuestas correctas es-
tuvieron en un promedio de 5,4 puntos, ubicándolos en un nivel de 
comprensión lectora básico, con una desviación estándar de 2,4% es 
decir que las respuestas del grupo estuvieron dispersas del promedio.

Se aplicó la misma prueba al grupo n.° 2 (grupo de control) encon-
trando que de los 35 estudiantes las respuestas correctas estuvieron 
en un promedio de 4,5 puntos, ubicándolos en un nivel de compren-
sión lectora bajo, con una desviación estándar de 2,0% es decir que las 
respuestas del grupo estuvieron dispersas del promedio.

El grupo n.° 1 (experimental) mostró mayor variabilidad en sus da-
tos, es decir estuvieron más lejanos del promedio. La tabla de resulta-
dos de spss muestra las dos posibles condiciones que se pueden dar en 
relación a la varianza, que sean iguales o no. En nuestro caso el esta-
dístico de Levene toma el 1,831 y su valor p (también conocido como 
significación estadística) toma el valor 0,180 es mayor que 0,05 esto 
nos dice que se puede asumir el supuesto de igualdad de las varianzas 
de las dos muestras. 

Tabla 8
Muestras independientes pre-test
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El valor de t es 1,669 y su peso es 0,100. Pero además nos da el 
intervalo de confianza que comprende la diferencias de medias para 
poder aceptar la hipótesis nula, y nos dice que la diferencia estará com-
prendida entre los valores -1,7326 y 1,94469 y dado que la diferencia 
entre las dos medias es de 0,53069 y este valor se encuentra dentro del 
intervalo de confianza, también nos permite aceptar que las medias de 
ambas muestras son estadísticamente iguales, o lo que es lo mismo, no 
se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las 
dos muestras en lo referente a su media.

Los resultados han mostrado que no hay diferencias estadística-
mente significativas en cuanto al nivel de comprensión lectora en la 
prueba de entrada del nivel literal de los dos grupos y las diferencias 
que se aprecian parecen estar provocadas por efectos del azar.

• Para el nivel inferencial: 

Se aplicó la prueba de entrada o pre-test de comprensión lectora del ni-
vel inferencial que consta de ocho preguntas, arrojando como resultado 
que de los 35 estudiantes del grupo experimental las respuestas correc-
tas estuvieron en un promedio de 3,6 puntos, ubicándolos en un nivel 
de comprensión lectora básico, con una desviación estándar de 2.1% es 
decir que las respuestas del grupo estuvieron dispersas del promedio.

Se aplicó la misma prueba al grupo n.° 2 (grupo de control) encon-
trándose que de los 35 estudiantes las respuestas correctas estuvieron 
en un promedio de 3,1 puntos, ubicándolos en un nivel de compren-
sión lectora básico, con una desviación estándar de 1,7% es decir que 
las respuestas del grupo estuvieron menos dispersas del promedio.

El grupo n.° 1 (experimental) mostró mayor variabilidad en sus da-
tos, es decir estuvieron más lejanos del promedio. La tabla de resulta-
dos de spss nos muestra las dos posibles condiciones que se pueden 
dar en relación a la varianza, que sean iguales o no. En nuestro caso 
el estadístico de Levene toma el 2,492 y su valor p (también conocido 
como significación estadística) toma el valor 0,119 es mayor que 0,05 
esto nos dice que se puede asumir el supuesto de igualdad de las va-
rianzas de las dos muestras.

El valor de t es 0,983 y su peso es 0,329. Pero además nos da el inter-
valo de confianza que comprende la diferencias de medias para poder 
aceptar la hipótesis nula, y nos dice que la diferencia estará compren-
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dida entre los valores -0,47045 y 1,38474 dado que la diferencia entre 
las dos medias es de 0,46 y este valor se encuentra dentro del intervalo 
de confianza, también nos permite aceptar que las medias de ambas 
muestras son estadísticamente iguales, o lo que es lo mismo, no se han 
encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las dos 
muestras en lo referente a su media. Los resultados han mostrado que 
no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto al nivel de 
comprensión lectora en la prueba de entrada del nivel inferencial de 
los dos grupos y las diferencias que se aprecian parecen estar provoca-
das por efectos del azar.

• Para el nivel crítico: 

Se aplicó una prueba de entrada de comprensión lectora del nivel crí-
tico que consta de cuatro preguntas arrojando como resultado que de 
los 35 estudiantes del grupo experimental las respuestas correctas es-
tuvieron en un promedio de 3,6 puntos, ubicándolos en un nivel de 
comprensión lectora alto, con una desviación estándar de 2,1% es de-
cir que las respuestas del grupo estuvieron dispersas del promedio.

Se aplicó la misma prueba al grupo n.° 2 (grupo de control) encon-
trándose que de los 35 estudiantes las respuestas correctas estuvieron 
en un promedio de 3,1 puntos, ubicándolos en un nivel de compren-
sión lectora alto, con una desviación estándar de 1,7% es decir que las 
respuestas del grupo estuvieron menos dispersas del promedio.

La tabla de resultados de spss nos muestra las dos posibles condi-
ciones que se pueden dar en relación a la varianza, que sean iguales o 
no. En nuestro caso el estadístico de Levene toma el 2,492 y su valor p 
(también conocido como significación estadística) toma el valor 0,119 
es mayor que 0,05 esto nos dice que se puede asumir el supuesto de 
igualdad de las varianzas de las dos muestras.

El valor de t es 0,983 y su peso es 0,329. Pero además nos da el 
intervalo de confianza que comprende la diferencias de medias para 
poder aceptar la hipótesis nula, y nos dice que la diferencia estará com-
prendida entre los valores -0,47045 y 1,38474 dado que la diferencia 
entre las dos medias es de 0,46 y este valor se encuentra dentro del 
intervalo de confianza, también nos permite aceptar que las medias de 
ambas muestras son estadísticamente iguales, o lo que es lo mismo, no 
se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las 
dos muestras en lo referente a su media.
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Los resultados han mostrado que no hay diferencias estadística-
mente significativas en cuanto al nivel de comprensión lectora en la 
prueba de entrada del nivel crítico de los dos grupos y las diferencias 
que se aprecian parecen estar provocadas por efectos del azar.

B. Objetivo específico n.° 2 

Constatar y analizar los efectos de la teoría de las seis lecturas en la 
comprensión lectora. Para la presentación de estos datos se mostraran 
primero los resultados de los dos grupos experimental 1, al que ya se 
le aplico la mediación con la unidad didáctica basada en la teoría de las 
seis lecturas, y el grupo control 2, en el post-test o prueba de salida por 
niveles, luego se presentaran los resultados del grupo experimental 
por nivel de lectura contrastando pre- test y post test. Se presenta una 
sola tabla con todos los datos. Se mantiene el número de 35 estudian-
tes para cada grupo y el número de ítems por nivel.

1. Resultados post-test grupo control y experimental

Se tomaron los datos de las preguntas acertadas por cada estudiante 
en la prueba de salida o post test del nivel de lectura literal, nivel de 
lectura Inferencial y del nivel de lectura crítico los datos de las medias 
arrojados fueron:

Tabla 9
Contraste post-test (grupo control vs. grupo experimental)

Grupo de estadísticas

Grupo experimental 1
Grupo control 2

Población Media Desviación 
Estandar

Std. Error 
Media

Nivel literal post-test 1
  2

Nivel inferencial post-test 1
 2

Nivel crítico post-test 1
  2

35
35

35
35

35
35

6,6286
4,7429

5,9714
4,5429

2,6000
1,8857

1,88001
1,75471

1,94763
1,72086

1,00587
,96319

,31778
,29660

,32921
,29088

,17002
,16281
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• Nivel literal

Se aplicó una prueba de salida de comprensión lectora del nivel literal 
que consta de once preguntas arrojando como resultado que de los 35 
estudiantes del grupo experimental las respuestas correctas estuvie-
ron en un promedio de 6,62 puntos, ubicándolos en un nivel de com-
prensión lectora alto, con una desviación estándar de 1,8% es decir 
que las respuestas del grupo estuvieron dispersas del promedio.

Se aplicó la misma prueba al grupo n.° 2 (grupo de control) encon-
trándose que de los 35 estudiantes las respuestas correctas estuvieron 
en un promedio de 4,7 puntos, ubicándolos en un nivel de compren-
sión lectora básico, con una desviación estándar de 1,7% es decir que 
las respuestas del grupo estuvieron menos dispersas del promedio.

El valor de t es 4,33 y su peso es 0,00. Este valor es el que nos in-
forma sobre el grado de compatibilidad existente entre la diferencia 
observada entre las medias muéstrales de los grupos comparados y la 
hipótesis nula de que las medias poblacionales son iguales.

Puesto que 0,000 < 0,05, puede afirmarse que los datos son incom-
patibles con la hipótesis nula de igualdad de medias. Por tanto, se 

Tabla 10
Contraste post-test (grupo control vs grupo experimental)

Prueba de muestras independientes
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puede rechazar la hipótesis nula y concluir que si había diferencias en 
cuanto a rendimiento en la comprensión lectora del nivel literal en la 
prueba de salida entre los alumnos del grupo 1 a quienes se les aplica 
la teoría de las seis lecturas, y el grupo 2 a quienes se les aplica la me-
todología tradicional, no son los mismos.

• Nivel inferencial

Se aplicó una prueba de salida de comprensión lectora del nivel infe-
rencial que consta de nueve preguntas arrojando como resultado que 
de los 35 estudiantes del grupo experimental las respuestas correctas 
estuvieron en un promedio de 5,97 puntos, ubicándolos en un nivel 
de comprensión lectora alto, con una desviación estándar de 1,94% es 
decir que las respuestas del grupo estuvieron dispersas del promedio.

Se aplicó la misma prueba al grupo n.° 2 (grupo de control) encon-
trándose que de los 35, ubicándolos en un nivel de comprensión lec-
tora básico, con una desviación estándar de 1,7% es decir que las res-
puestas del grupo estuvieron menos dispersas del promedio.

El valor de t es 3,25 y su peso es 0,002. Este valor es el que nos in-
forma sobre el grado de compatibilidad existente entre la diferencia 
observada entre las medias muéstrales de los grupos comparados y la 
hipótesis nula de que las medias poblacionales son iguales.

Puesto que 0,002 < 0,05, puede afirmarse que los datos son incom-
patibles con la hipótesis nula de igualdad de medias. Por tanto, se 
puede rechazar la hipótesis nula y concluir que si había diferencias en 
cuanto a rendimiento en la comprensión lectora del nivel inferencial 
en la prueba de salida entre los alumnos del grupo 1 a quienes se les 
aplica la teoría de las seis lecturas, y el grupo 2 a quienes se les aplica 
la metodología tradicional, no son los mismos.

• Nivel crítico

Se aplicó una prueba de salida de comprensión lectora del nivel crítico 
que consta de cuatro preguntas arrojando como resultado que de los 35 
estudiantes del grupo experimental las respuestas correctas estuvieron 
en un promedio de 2,6 puntos ubicándolos en un nivel de comprensión 
lectora básico, con una desviación estándar de 1,0% es decir que las 
respuestas del grupo estuvieron menos dispersas del promedio.
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Se aplicó la misma prueba al grupo n.° 2 (grupo de control) encon-
trándose que de los 35 estudiantes las respuestas correctas estuvieron 
en un promedio de 1,8 puntos, ubicándolos en un nivel de compren-
sión lectora bajo, con una desviación estándar de 0,96% es decir que 
las respuestas del grupo estuvieron menos dispersas del promedio.

El valor de t es 3,034 y su peso es 0,003. Este valor es el que nos 
informa sobre el grado de compatibilidad existente entre la diferencia 
observada entre las medias muéstrales de los grupos comparados y la 
hipótesis nula de que las medias poblacionales son iguales.

Puesto que 0,003 < 0,05, puede afirmarse que los datos son incom-
patibles con la hipótesis nula de igualdad de medias. Por tanto, se 
puede rechazar la hipótesis nula y concluir que si había diferencias en 
cuanto a rendimiento en la comprensión lectora del nivel crítico en la 
prueba de salida entre los alumnos del grupo 1 a quienes se les aplica 
la teoría de las seis lecturas, y el grupo 2 a quienes se les aplica la me-
todología tradicional, no son los mismos.

2. Resultados: comparación pre-test y post-test
grupo experimental. Por nivel de comprensión
de lectura: se aplica t-student para una muestra

Tabla 11
Pre-test y post-test grupo experimental

Población Media Desviación 
estándar Error media

Nivel literal pre-test

Nivel literal  post-test

35

35

5,4000

6,6286

2,39116

1,88001

,40418

,31778

• Nivel literal: estadísticas para la muestra literal

Se aplicó una prueba de entrada de comprensión lectora del nivel li-
teral arrojando como resultado que de los 35 estudiantes del grupo 
experimental las respuestas correctas estuvieron en un promedio de 
5,4 puntos, ubicándolos en un nivel de comprensión lectora básico, con 
una desviación estándar de 2,4% es decir que las respuestas del grupo 
estuvieron dispersas del promedio.



La Teoría de las seis lecturas...

92

La prueba de salida de comprensión lectora del nivel literal que 
consta de once preguntas arrojando como resultado que de los 35 es-
tudiantes del grupo experimental las respuestas correctas estuvieron 
en un promedio de 6,62 puntos, ubicándolos en un nivel alto, con una 
desviación estándar de 1,8% es decir que las respuestas del grupo es-
tuvieron dispersas del promedio.

Tabla 12
Prueba para la muestra literal (grupo experimental)

Valor de prueba = O

t GI Sig. 
(2-colas)

Diferencia 
de medias

Std. diferencia
de error

Baja Alta Baja Alta Baja Alta
Nivel literal pre

Nivel literal post

13,360

20,859

34

34

,000

,000

5,40000

6,62857

4,5786

5,9828

6,2214

7,2744

El valor de t de la prueba de entrada es 13,33 y su peso es 0,00. Este 
valor es el que nos informa sobre el grado de compatibilidad existente 
entre la diferencia observada entre las medias muéstrales de los gru-
pos comparados y la hipótesis nula de que las medias poblacionales 
son iguales.

El valor de t de la prueba de salida de entrada es 20,859 y su peso es 
0,00. Este valor es el que nos informa sobre el grado de compatibilidad 
existente entre la diferencia observada entre las medias muéstrales de 
los grupos comparados y la hipótesis nula de que las medias poblacio-
nales son iguales.

Puesto que 0,000 < 0,05, puede afirmarse que los datos son incom-
patibles con la hipótesis nula de igualdad de medias. Por tanto, se pue-
de rechazar la hipótesis nula y concluir que si hay diferencias significa-
tivas entre el pre-test y post-test del grupo 1 a quienes se les aplica la 
teoría de las seis lecturas, no son los mismos.
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• Nivel inferencial

Se aplicó una prueba de entrada de comprensión lectora del nivel in-
ferencial que consta de ocho preguntas arrojando como resultado que 
de los 35 estudiantes del grupo experimental las respuestas correctas 
estuvieron en un promedio de 3,6 puntos, ubicándolos en un nivel de 
comprensión lectora básico, con una desviación estándar de 2,1% es 
decir que las respuestas del grupo estuvieron dispersas del promedio.

Se aplicó una prueba de salida de comprensión lectora del nivel in-
ferencial que consta de nueve preguntas arrojando como resultado que 
de los 35 estudiantes del grupo experimental las respuestas correctas 
estuvieron en un promedio de 5,97 puntos, ubicándolos en un nivel 
de comprensión lectora alto, con una desviación estándar de 1,94% es 
decir que las respuestas del grupo estuvieron dispersas del promedio.

Tabla 13
Nivel inferencial pre-post (grupo experimental)

Población Media Desviación 
estándar Error media

Nivel literal pre-test

Nivel literal  post-test

35

35

3,6286

5,9714

2,14319

1,94763

,36227

,32921

Tabla 14
Nivel inferencial pre-post (grupo experimental)

Valor de prueba = O

t GI Sig. 
(2-colas)

Diferencia 
de medias

Std. diferencia
de error

Baja Alta Baja Alta Baja Alta
Nivel literal pre

Nivel literal post

10,016

18,139

34

34

,000

,000

3,62857

5,97143

2,8924

5,3024

4,3648

6,6405

• Prueba para muestra inferencial 

El valor de t de la prueba de entrada es 10,016 y su peso es 0,00. Este 
valor es el que nos informa sobre el grado de compatibilidad existente 
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entre la diferencia observada entre las medias muéstrales de los gru-
pos comparados y la hipótesis nula de que las medias poblacionales 
son iguales.

El valor de t de la prueba de salida de entrada es 18,139 y su peso es 
0,00. Este valor es el que nos informa sobre el grado de compatibilidad 
existente entre la diferencia observada entre las medias muéstrales de 
los grupos comparados y la hipótesis nula de que las medias poblacio-
nales son iguales.

Puesto que 0,000 < 0,05, puede afirmarse que los datos son incom-
patibles con la hipótesis nula de igualdad de medias. Por tanto, se 
puede rechazar la hipótesis nula y concluir que si había diferencias en 
cuanto a rendimiento en la comprensión lectora del nivel inferencial 
en la prueba de entrada y de salida entre los alumnos del grupo 1 a 
quienes se les aplica la teoría de las seis lecturas, no son los mismos.

Tabla 15
Nivel crítico pre-post (grupo experimental)

Población Media Desviación 
estándar Error media

Nivel literal pre-test

Nivel literal  post-test

35

35

3,6286

2,6000

2,14319

1,00587

,36227

,17002

• Nivel crítico: prueba para muestra crítico

Se aplicó una prueba de entrada de comprensión lectora del nivel crí-
tico que consta de cuatro preguntas arrojando como resultado que de 
los 35 estudiantes del grupo experimental las respuestas correctas es-
tuvieron en un promedio de 3,6 puntos, ubicándolos en un nivel de 
comprensión lectora alto, con una desviación estándar de 2,1% es de-
cir que las respuestas del grupo estuvieron dispersas del promedio.

Se aplicó una prueba de salida de comprensión lectora del nivel críti-
co que consta de cuatro preguntas arrojando como resultado que de los 
35 estudiantes del grupo experimental las respuestas correctas estuvie-
ron en un promedio de 2,6 puntos, ubicándolos en un nivel de compren-
sión lectora básico, con una desviación estándar de 1,0% es decir que las 
respuestas del grupo estuvieron menos dispersas del promedio.
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• Prueba para muestra nivel crítico

El valor de t de la prueba de entrada es 10,016 y su peso es 0,00. Este 
valor es el que nos informa sobre el grado de compatibilidad existente 
entre la diferencia observada entre las medias muéstrales de los gru-
pos comparados y la hipótesis nula de que las medias poblacionales 
son iguales.

El valor de t de la prueba de salida es 18,139 y su peso es 0,00. Este 
valor es el que nos informa sobre el grado de compatibilidad existente 
entre la diferencia observada entre las medias muéstrales de los gru-
pos comparados y la hipótesis nula de que las medias poblacionales 
son iguales.

Puesto que 0,000 < 0,05, puede afirmarse que los datos son incom-
patibles con la hipótesis nula de igualdad de medias. Por tanto, se 
puede rechazar la hipótesis nula y concluir que si había diferencias en 
cuanto a rendimiento en la comprensión lectora del nivel crítico en la 
prueba de entrada y de salida entre los alumnos del grupo 1 a quienes 
se les aplica la teoría de las seis lecturas , no son los mismos.

Grupo 1 a quienes se les aplica la Teoría de las seis lecturas y la me-
todología tradicional, no son los mismo.

C. Objetivo específico n.° 3

Estudiar los eventuales efectos de la teoría de las seis lecturas en los 
niveles de comprensión lectora según el género.

Para poder identificar los efectos de la teoría de las seis lecturas, si 
es que hay diferencia, se presentan estadísticos del pre y post-test di-
ferenciado entre hombres y mujeres (Masculino = 1, Femenino = 2) en 
cada uno de los Niveles de lectura del grupo experimental:

 

Tabla 16
Prueba para muestra nivel crítico

Valor de prueba = O

t GI Sig. 
(2-colas)

Diferencia 
de medias

Std. diferencia
de error

Baja Alta Baja Alta Baja Alta
Nivel literal pre

Nivel literal post

10,016

15,292

34

34

,000

,000

3,62857

2,60000

2,8924

2,2545

4,3648

2,9455
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En el pre-test de comprensión lectora del nivel literal arrojó como re-
sultado que de los 19 estudiantes de sexo masculino del grupo expe-
rimental las respuestas correctas estuvieron en un promedio de 5,6 
puntos, ubicándolos en un nivel de comprensión lectora básico, con 
una desviación estándar de 2,7% es decir que las respuestas del grupo 
estuvieron dispersas del promedio.

En el pre-test de comprensión lectora del nivel literal arrojó como 
resultado que de las 16 estudiantes de sexo Femenino del grupo expe-
rimental las respuestas correctas estuvieron en un promedio de 5,1 
puntos, ubicándolos en un nivel de comprensión lectora básico, con 
una desviación estándar de 1,8% es decir que las respuestas del grupo 
estuvieron menos dispersas del promedio.

En el post-test de comprensión lectora del nivel literal arrojó como 
resultado que de los 19 estudiantes de sexo masculino del grupo expe-
rimental las respuestas correctas estuvieron en un promedio de 6,62 
puntos, ubicándolos en un nivel de comprensión lectora alto, con una 
desviación estándar de 1,5% es decir que las respuestas del grupo es-
tuvieron dispersas del promedio.

La prueba de salida de comprensión lectora del nivel literal arrojó 
como resultado que de las 16 estudiantes de sexo femenino del grupo 
experimental las respuestas correctas estuvieron en un promedio de 
7,1 puntos, ubicándolos en un nivel de comprensión lectora alto, con 
una desviación estándar de 2,1% es decir que las respuestas del grupo 
estuvieron dispersas del promedio.

Tabla 17
Nivel literal pre-post (grupo experimental M-F) 

Masculino 1
Femenino 2

Población Media Desviación 
Estandar

Std. Error 
Media

Nivel literal pre-test 1
  2

Nivel literal post-test 1
 2

19
16

19
16

5,6316
5,1250

6,2105
7,1250

2,77310
1,89297

1,58391
2,12525

,63619
,47324

,36337
,53131
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• Prueba de muestras independientes

La tabla de resultados de spss nos muestra las dos posibles condicio-
nes que se pueden dar en relación a la varianza, que sean iguales o 
no. En nuestro caso el estadístico de Levene toma el 6,13 y su valor p 
(también conocido como significación estadística) toma el valor 0,019 
es mayor que 0,05 esto nos dice que se puede asumir el supuesto de 
igualdad de las varianzas de las dos muestras.

El valor de t es 0,619 y su peso es 0,540. Pero además nos da el 
intervalo de confianza que comprende la diferencias de medias para 
poder aceptar la hipótesis nula, y nos dice que la diferencia estará com-
prendida entre los valores -1,15931 y 2,17246 dado que la diferencia 
entre las dos medias es de 0,81 y este valor se encuentra dentro del 
intervalo de confianza, también nos permite aceptar que las medias de 
ambas muestras son estadísticamente iguales, o lo que es lo mismo, no 
se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las 
dos muestras en lo referente a su media.

Tabla 18
Nivel literal pre-post (grupo experimental M-F)
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Para concluir debemos dar respuesta a nuestra hipótesis de trabajo, 
que se preguntaba si había diferencias en cuanto a rendimiento en la 
comprensión de lectura del grupo 1 del sexo masculino y el grupo 2 del 
sexo femenino del grupo experimental.

Los resultados han mostrado que no hay diferencias estadística-
mente significativas en cuanto al nivel de comprensión lectora del gru-
po experimental en la prueba de entrada del nivel literal de los dos 
grupos y las diferencias que se aprecian parecen estar provocadas por 
efectos del azar.

Así mismo sucede con las pruebas pos-test observemos:
En este caso el estadístico de Levene toma el 3,105 y su valor p 

(también conocido como significación estadística) toma el valor 0,87 
es mayor que 0,05 esto nos dice que se puede asumir el supuesto de 
igualdad de las varianzas de las dos muestras.

El valor de t es -1,457 y su peso es 1,55. Pero además nos da el inter-
valo de confianza que comprende la diferencias de medias para poder 
aceptar la hipótesis nula, y nos dice que la diferencia estará compren-
dida entre los valores -2,19139 y ,36245 dado que la diferencia entre 
las dos medias es de 0,64 y este valor se encuentra dentro del intervalo 
de confianza, también nos permite aceptar que las medias de ambas 
muestras son estadísticamente iguales, o lo que es lo mismo, no se han 
encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las dos 
muestras en lo referente a su media.

Para concluir debemos dar respuesta a nuestra hipótesis de traba-
jo, que se preguntaba si había diferencias en cuanto a rendimiento en 
la comprensión lectora nivel literal del grupo experimental entre los 
alumnos del grupo 1 del sexo masculino y el grupo 2 del sexo femenino 
en las pruebas pos test.

Los resultados han mostrado que no hay diferencias en los dos gru-
pos masculino y femenino estadísticamente significativas en cuanto al 
nivel de comprensión lectora en la prueba de entrada del nivel literal 
pos test grupo experimental y las diferencias que se aprecian parecen 
estar provocadas por efectos del azar.
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• Nivel inferencial pre-post

La prueba de entrada de comprensión lectora del nivel inferencial 
arrojó como resultado que de los 19 estudiantes de sexo masculino del 
grupo experimental las respuestas correctas estuvieron en un prome-
dio de 3,57 puntos, ubicándolos en un nivel de comprensión lectora bá-
sico, con una desviación estándar de 2,29% es decir que las respuestas 
del grupo estuvieron dispersas del promedio.

La prueba de entrada de comprensión lectora del nivel inferencial 
arrojó como resultado que de las 16 estudiantes de sexo femenino del 
grupo experimental las respuestas correctas estuvieron en un prome-
dio de 3,6 puntos, ubicándolos en un nivel de comprensión lectora bá-
sico, con una desviación estándar de 2,02% es decir que las respuestas 
del grupo estuvieron menos dispersas del promedio.

La prueba de salida de comprensión lectora del nivel inferencial 
arrojó como resultado que de los 19 estudiantes de sexo masculino del 
grupo experimental las respuestas correctas estuvieron en un prome-
dio de 5,59 puntos, ubicándolos en un nivel de comprensión lectora 
alto, con una desviación estándar de 2,12% es decir que las respuestas 
del grupo estuvieron dispersas del promedio.

La prueba de salida de comprensión lectora del nivel inferencial 
arrojó como resultado que de las 16 estudiantes de sexo femenino del 
grupo experimental las respuestas correctas estuvieron en un prome-
dio de 6,0 puntos, ubicándolos en un nivel de comprensión lectora alto, 
con una desviación estándar de 1,7% es decir que las respuestas del 
grupo estuvieron dispersas del promedio.

Tabla 19
Nivel inferencial pre-post (grupo experimental)

Masculino 1
Femenino 2

Población Media Desviación 
Estandar

Std. Error 
Media

Nivel literal pre-test 1
  2

Nivel literal post-test 1
 2

19
16

19
16

3,5789
3,6875

5,9474
6,0000

2,29288
2,02382

2,12063
1,78885

,52602
,50595

,48651
,44721
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La tabla de resultados de spss nos muestra las dos posibles condicio-
nes que se pueden dar en relación a la varianza, que sean iguales o no. 
En nuestro caso el estadístico de Levene toma el 0,313 y su valor p 
(también conocido como significación estadística) toma el valor 0,579 
es mayor que 0,05 esto nos dice que se puede asumir el supuesto de 
igualdad de las varianzas de las dos muestras.

El valor de t es -,147 y su peso es 0,884. Pero además nos da el inter-
valo de confianza que comprende la diferencias de medias para poder 
aceptar la hipótesis nula, y nos dice que la diferencia estará compren-
dida entre los valores -1,60983 y 1,39272 dado que la diferencia entre 
las dos medias es de -,10855 y este valor se encuentra dentro del in-
tervalo de confianza, también nos permite aceptar que las medias de 
ambas muestras son estadísticamente iguales, o lo que es lo mismo, no 
se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las 
dos muestras en lo referente a su media.

Para concluir debemos dar respuesta a nuestra hipótesis de traba-
jo, que se preguntaba si había diferencias en cuanto a rendimiento en 
la comprensión lectora del grupo experimental entre los alumnos del 
sexo masculino y del sexo femenino. 

Tabla 20
Nivel inferencial pre-post (grupo experimental)
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Los resultados han mostrado que no hay diferencias estadística-
mente significativas en cuanto al nivel de comprensión lectora en la 
prueba de entrada del nivel inferencial de los dos grupos y las diferen-
cias que se aprecian parecen estar provocadas por efectos del azar.

Así mismo sucede con las pruebas pos test observemos:
En este caso el estadístico de Levene toma el 1,356 y su valor p 

(también conocido como significación estadística) toma el valor 0,25 
es mayor que 0,05 esto nos dice que se puede asumir el supuesto de 
igualdad de las varianzas de las dos muestras.

El valor de t es -,078 y su peso es ,938. Pero además nos da el inter-
valo de confianza que comprende la diferencias de medias para poder 
aceptar la hipótesis nula, y nos dice que la diferencia estará compren-
dida entre los valores -1,41724 y 1,31198 dado que la diferencia entre 
las dos medias es de -,05263 y este valor se encuentra dentro del in-
tervalo de confianza, también nos permite aceptar que las medias de 
ambas muestras son estadísticamente iguales, o lo que es lo mismo, no 
se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las 
dos muestras en lo referente a su media.

Para concluir debemos dar respuesta a nuestra hipótesis de trabajo, 
que se preguntaba si había diferencias en cuanto a rendimiento en la 
comprensión lectora nivel inferencial entre los alumnos del grupo 1 
del sexo masculino y el grupo 2 del sexo femenino en las pruebas pre 
y pos-test.

Los resultados han mostrado que no hay diferencias estadísticamen-
te significativas en cuanto al nivel de comprensión lectora en la prueba 
de entrada del nivel inferencial pre y pos test de los dos grupos y las di-
ferencias que se aprecian parecen estar provocadas por efectos del azar.

Tabla 21
Nivel crítico pre-post (grupo experimental)

Masculino 1
Femenino 2

Población Media Desviación 
Estandar

Std. Error 
Media

Nivel literal pre-test 1
  2

Nivel literal post-test 1
 2

19
16

19
16

3,5789
3,6875

2,5789
2,6250

2,29288
2,02382

1,07061
,95743

,52602
,50595

,24561
,23936
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• Nivel Crítico Pre-post

La prueba de entrada de comprensión lectora del nivel crítico arrojó 
como resultado que de los 19 estudiantes de sexo masculino del grupo 
experimental las respuestas correctas estuvieron en un promedio de 
3,5789 puntos, ubicándolos en un nivel de comprensión lectora alto, 
con una desviación estándar de 2,29% es decir que las respuestas del 
grupo estuvieron dispersas del promedio.

La prueba de entrada de comprensión lectora del nivel crítico arrojó 
como resultado que de las 16 estudiantes de sexo Femenino del grupo 
experimental las respuestas correctas estuvieron en un promedio de 
3,68 puntos, ubicándolos en un nivel de comprensión lectora alto, con 
una desviación estándar de 2,0% es decir que las respuestas del grupo 
estuvieron menos dispersas del promedio.

La prueba de salida de comprensión lectora del nivel crítico arrojó 
como resultado que de los 19 estudiantes de sexo masculino del grupo 
experimental las respuestas correctas estuvieron en un promedio de 
2,57 puntos, ubicándolos en un nivel de comprensión lectora básico, 
con una desviación estándar de 1,07% es decir que las respuestas del 
grupo estuvieron dispersas del promedio.

La prueba de salida de comprensión lectora del nivel crítico arrojó 
como resultado que de las 16 estudiantes de sexo femenino del grupo 
experimental las respuestas correctas estuvieron en un promedio de 
2,6 puntos, ubicándolos en un nivel de comprensión lectora básico, con 
una desviación estándar de 0,95% es decir que las respuestas del gru-
po estuvieron más cerca del promedio.
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La tabla de resultados de spss nos muestra las dos posibles condicio-
nes que se pueden dar en relación a la varianza, que sean iguales o no. 
En nuestro caso el estadístico de Levene toma el 0,313 y su valor p 
(también conocido como significación estadística) toma el valor 0,579 
es mayor que 0,05 esto nos dice que se puede asumir el supuesto de 
igualdad de las varianzas de las dos muestras.

El valor de t es -,147 y su peso es ,884. Pero además nos da el inter-
valo de confianza que comprende la diferencia de medias para poder 
aceptar la hipótesis nula, y nos dice que la diferencia estará compren-
dida entre los valores -1,60983 y 1,39272.

Y dado que la diferencia entre las dos medias es de -,10855 y este va-
lor se encuentra dentro del intervalo de confianza, también nos permite 
aceptar que las medias de ambas muestras son estadísticamente iguales, 
o lo que es lo mismo, no se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas entre las dos muestras en lo referente a su media.

Así mismo sucede con las pruebas pos test, en este caso el estadís-
tico de Levene toma el ,378 y su valor p (también conocido como sig-
nificación estadística) toma el valor ,543 es mayor que 0,05 esto nos 
dice que se puede asumir el supuesto de igualdad de las varianzas de 
las dos muestras. 

Tabla 22
Nivel crítico pre-post (grupo experimental)
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El valor de t es -,133 y su peso es ,895. Pero además nos da el inter-
valo de confianza que comprende la diferencias de medias para poder 
aceptar la hipótesis nula, y nos dice que la diferencia estará compren-
dida entre los valores -,75069 y ,65858 dado que la diferencia entre las 
dos medias es de -,04605 y este valor se encuentra dentro del intervalo 
de confianza, también nos permite aceptar que las medias de ambas 
muestras son estadísticamente iguales, o lo que es lo mismo, no se han 
encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las dos 
muestras en lo referente a su media.

Para concluir debemos dar respuesta a nuestra hipótesis de traba-
jo, que se preguntaba si había diferencias en cuanto a rendimiento en 
la comprensión lectora nivel crítico en la prueba pre y post entre los 
alumnos del grupo 1 del sexo masculino y el grupo 2 del sexo femenino. 
Los resultados han mostrado que no hay diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto al nivel de comprensión lectora en la prueba de 
entrada del nivel crítico pre-test y pos-test de los dos grupos y las dife-
rencias que se aprecian parecen estar provocadas por efectos del azar.

III. Resultados de la encuesta sobre
hábitos lectores en estudiantes

Los niños entre 11 y 13 años de ciclo iii en colegios públicos de Bogotá 
(factores escolares, personales y familiares están relacionados con 
esos hábitos).

En relación a los datos obtenidos, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones:
Preguntas del 1 al 7: Aspecto sociodemográfico.
• El 55% de los estudiantes tienen 11 y 12 años y el 45% tienen 13 

años.
• El 65% de los estudiantes encuestados son hombres y el 35% son 

mujeres.
• El 100% de los estudiantes encuestados son del grado sexto.
• El 30% de los estudiantes viven con papá y mamá, el 25% solo vi-

ven con la mamá, el 10% viven solo con el papá, el 5% viven solo 
con los abuelos, el 30% de los estudiantes eligieron opción otros: 
abuelos- tíos, madrasta y papa, padrastro-mamá y mamá-abuelos.

• El 5% de los alumnos conviven con dos personas, el 50% de los 
alumnos conviven con 3, 4 y 5 personas, y el 45% de los estudiantes 
conviven con seis y más personas.
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• El nivel educativo alcanzado por la madre es el 45% bachillerato, 
el 30% primaria, el 25% de los alumnos no saben el nivel de esco-
laridad.

• El nivel educativo alcanzado por el padre es el 50% técnico, el 25% 
bachillerato, el 15% universitario, el 10% de los alumnos no saben 
el nivel de escolaridad.

Preguntas del 8 al 43:
Resultados sobre hábitos lectores de alumnos entre 11 y 13 años de 
ciclo iii en colegios públicos de Bogotá.

Tabla 23
Puntos del 8 al 11

Gráfico 8
Hábitos de lectura

pregunta variable nada poco regular bastante mucho
8 Le gusta leer 0 10 6 4 0
9 Lee todos los días 0 5 10 3 5

10 Conocer y leer muchos 
libros te importa 2 4 8 2 4

11 Te interesa leer para 
aprender 1 3 3 8 4
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Los resultados demuestran que al 50% de los estudiantes les gusta 
leer poco, regular el 30%, bastante al 20%. Leen todos los días el 50% 
de los alumnos. Conocen y leen muchos libros el 40% de los alumnos.. 
Les interesa leer para aprender el 40% de los alumnos.

Tabla 24
Puntos del 12 al 15

Gráfico 9
Hábitos de lectura

pregunta variable nada poco regular bastante mucho
12 Disfrutas leyendo un libro 1 2 9 6 2

13 Compartes lo que lees con 
tus compañeros 7 5 3 4 1

14 Piensas que saber leer 
mejora tu futuro 2 4 2 4 8

15 Tienes libros en casa 0 1 5 4 10

El 45% de los alumnos disfrutan leer (regular), bastante un 30% y mu-
cho un 10%. El 35 % de los alumnos no comparten lo que leen con sus 
compañeros, solo un 5% comparte mucho lo que lee. El 40% de los es-
tudiantes piensan que saber leer mejora mucho su futuro, el 20% con-
sidera que saber leer mejora bastante su futuro. El 50% de los alumnos 
tienen muchos libros en casa.
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Les gusta leer tebeos y comics bastante un 25% y mucho un 25%. Les 
gusta leer el periódico nada un 25%, regular un 45%, mucho un 5%. 
Leen para hacer tareas el 40% de los alumnos. Leen en la semana nada 
el 10%, el 35% poco, mucho el 10%.

pregunta variable nada poco regular bastante mucho

16 Te gusta leer tebeos, có-
mic, historietas 1 7 2 5 5

17 Te gusta leer el periódico 5 5 8 1 1
18 Lees para hacer las tareas 0 3 8 5 4
19 Lees en la semana 2 7 6 3 2

Tabla 25
Puntos del 16 al 19

Gráfico 10
Hábitos de lectura

Tabla 26
Puntos del 20 al 24

pregunta variable nada poco regular bastante mucho
20 Lees al mes 2 3 9 4 2
21 Tu madre lee 0 5 8 2 5
22 Tus profesores(as) leen 0 2 1 9 8
23 Tus amigos(as) leen 3 8 8 1 0
24 Tus hermanos(as) leen 3 5 8 1 3
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El 45% de los alumnos leen (regular) al mes, el 10% no lee al mes. 
El 40% de las madres de los alumnos leen (regular) al mes, el 10% 
lee mucho. El 45% de los profesores de los alumnos leen bastante y el 
40% leen mucho. El 40% de los amigos de los alumnos leen poco, 40% 
lee regularmente, el 0% no lee mucho. El 40 % de los hermanos de los 
alumnos leen regularmente, un 15% lee mucho.

Gráfico 11
Hábitos de lectura

Tabla 27
Puntos del 25 al 27

Gráfico 12
Hábitos de lectura (frecuencia)

pregunta variable nada poco regular bastante mucho
25 El último año has leído 0 3 6 8 3

26 En el colegio te orientan 
a  leer 1 5 5 4 5

27 Tus padres  te regalan libros 2 8 6 1 3
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Los alumnos han leído el último año: regular el 30%, bastante el 
40%, mucho 15%. Los alumnos consideran que en el colegio le orien-
tan a leer poco 25%, mucho 25%. Los alumnos califican como poco y 
regularmente los padres te regalan libros.

pregunta variable nada poco regular bastante mucho

28 Tus padres te recomien-
dan libros para leer 1 6 7 4 2

29 Lees libros con tus padres 5 9 3 2 1
30 Lees porque te gusta 2 1 7 4 6

Tabla 28
Puntos del 28 al 30

Gráfico 13
Hábitos de lectura (familia)

Los alumnos consideran que de manera regular el padre de familia le 
recomienda libros para leer. Los alumnos consideran que nada y poco 
leen libros con sus padres. Los alumnos leen porque les gusta mucho y 
regularmente.

Tabla 29
Puntos del 31 al 33

pregunta variable nada poco regular bastante mucho
31 Lees para aprender 3 3 3 5 6
32 Lees porque te obligan 14 4 1 0 1
33 Lees para no aburrirte 5 3 5 5 2
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Los alumnos consideran que leen para aprender bastante un 25% y 
mucho un 30%.

Los alumnos consideran que no les obligan a leer. Los alumnos leen 
para no aburrirse y aprender.

Gráfico 14
Hábitos de lectura (propósito)

Tabla 30
Puntos del 34 al 36

Gráfico 15
Hábitos de lectura (entorno)

pregunta variable nada poco regular bastante mucho
34 En tu localidad hay bibliotecas 5 4 6 3 2
35 Haces uso de  la biblioteca 2 3 10 1 4
36 Te gusta hacer deporte 0 1 3 6 10
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Los alumnos califican que hay algunas bibliotecas en su localidad. 
Regularmente los alumnos hacen uso de la biblioteca. Les gusta hacer 
mucho deporte a los alumnos.

 
Tabla 31

Puntos del 37 al 39

Gráfico 16
Hábitos de lectura (gustos)

pregunta variable nada poco regular bastante mucho
37 Te gusta ir a cine 0 1 3 4 12
38 Te gusta ver televisión 0 2 5 7 6

39

Te gusta navegar por in-
ternet: facebook, Messen-
ger, descargar música, vi-
deos, etc.

0 4 2 1 13

A los alumnos les gusta ir a cine mucho un 60% y bastante un 20%. A 
los alumnos les gusta la televisión mucho 30% y bastante 35%. Al 65% 
de los alumnos les gusta mucho navegar en Internet.
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Los alumnos buscan y leen libros por internet de manera regular un 
40%. Los alumnos en su mayoría juegan videojuegos mucho un 60%. 
Los alumnos disfrutar salir con los amigos mucho un 65%.

Tabla 32
Puntos del 40 al 43

Gráfico 17
Preferencias

pregunta variable nada poco regular bastante mucho

40 Buscas y lees  libros  por 
Internet 3 3 8 3 3

41
Te gusta jugar con la 
PlayStation/GameBoy/
Nintendo

4 2 8 3 3

42 Te gusta salir con los ami-
gos y familia 0 0 3 5 12

43 Te gusta escuchar música 1 2 1 3 13
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IV. Resultados encuesta de profesores

Los docentes están entre los 31 y 40 años de edad y la mayoría son 
de sexo femenino, además son docentes del Colegio Público Manuel 
Cepeda Vargas en ciclo iii y los grados sexto y séptimo.

En relación a los datos obtenidos sobre la percepción de los docen-
tes en cuanto a los hábitos y niveles de lectura de los estudiantes, se 
pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Los docentes tienen entre 11 y 20 años de experiencia.
• A todos les gusta y practican regularmente la lectura. 
• El 80% de los docentes encuestados dedican tiempo a la lectura en 

clase, especialmente textos narrativos.

Tabla 33
Tipos de lecturas

Gráfico 18
Tipos de lecturas
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• El 100% de los docentes consideran que el nivel de lectura inferen-
cial es bajo y el nivel de lectura crítica en los estudiantes es nulo.

• El 80% de docentes realiza controles de lectura regularmente y 
consideran la lectura como un proceso de interacción búsqueda de 
sentido entre lector, texto y autor.

• El 100% están de acuerdo en que hay una estrecha relación entre 
los hábitos de lectura y el rendimiento académico.

• El 40% enfatizan en aspectos formales del código escrito.
• El 40% enfatizan en la planificación del mensaje, textualización y 

revisión.
• Todos usan textos en clase relacionados con la disciplina y la realidad.
• Los textos que más asignan los docentes para leer son los narrati-

vos: de terror, aventura, humor, y en menor medida textos liricos, 
y noticias.

Tabla 34
Tabla de resultados encuesta a profesores
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Capítulo quinto
Conclusiones, proyecciones y aportes

I. Conclusiones

Una vez finalizada la experiencia y realizado el análisis cuantitativo de 
la información obtenida, es posible extraer las siguientes conclusiones:

• En la condición inicial, sin mediación, como diagnóstico para los 
grupos experimental y control se concluye que en el pre-test los 
niveles de lectura literal, inferencial y critico (variable dependien-
te) no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos, lo que indica que los estudiantes de la muestra se inician en 
la investigación con niveles homogéneos.

• En cuanto a los efectos de la aplicación de la Teoría de las seis lec-
turas, como variable independiente, al contrastar los resultados en 
el post-test, del grupo experimental con el grupo control, respec-
to a la variable dependiente: Niveles de comprensión lectora, se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas ya que el 
grupo experimental alcanzo en el nivel literal e inferencial un nivel 
alto, con respecto al grupo control que obtuvo un nivel básico, en 
lo concerniente al nivel de lectura critico tanto el grupo experimen-
tal como el grupo control arrojaron resultados diferentes donde el 
grupo experimental tuvo un nivel básico y el control un nivel bajo.

• Concluyendo que el efecto de la mediación con la teoría de las seis 
lecturas es positivo y significativo en la mejoría estadísticamente 
significativa del grupo experimental en el nivel literal, inferencial y 
crítico respecto al grupo control.
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• Lo mismo ocurrió al comparar los resultados del grupo experi-
mental con respecto a sí mismo en pre-test y post-test, el nivel de 
comprensión lectora tuvo un cambio estadísticamente significativo 
pasando de una valoración básica a una valoración alta, en el nivel 
de lectura inferencial sucedió igual, paso de una valoración básica 
a una alta, sin embargo en el nivel crítico se presenta un cambio 
estadísticamente significativo no esperado, se presenta que en el 
pre-test se da una valoración de alto y en el post-test de básico, in-
dicando que dicho nivel no se mantuvo ni mejoro sino que presen-
to disminución, llevando a la conclusión de que evidentemente la 
aplicación de la teoría de las seis lecturas mejoro los niveles literal 
e inferencial pero no tiene el mismo efecto para el nivel crítico.

• En relación con, si la aplicación de la Teoría de las seis lecturas tie-
ne algún efecto diferencial por géneros, se puede concluir, tanto en 
el pre-test como el post-test del grupo experimental que los resul-
tados arrojados entre hombres y mujeres no tuvieron diferencia 
estadísticamente significativa, por lo tanto la aplicación de dicho 
método no tiene efectos diferenciales por género. El efecto es ho-
mogéneo.

• Con relación al objetivo general planteado para esta investigación 
se puede decir que, efectivamente la aplicación de la teoría de las 
seis lecturas incrementa y mejora significativamente el desarrollo 
de los niveles de comprensión lectora literal e inferencial en estu-
diantes de ciclo iii de una institución pública de Bogotá, con la sal-
vedad de que el nivel crítico no presenta mejoría, por el contrario 
presenta un retroceso, fenómeno que quizá este asociado a la es-
tructura de la teoría de las seis o a los tipos de lecturas y ejercicios 
implementadas en los talleres, sin embargo esto es motivo de cues-
tionamiento y una posible nueva investigación.

• En relación a los grupos de trabajo, el desarrollo del estudio resulto 
eficiente y productivo para el grupo experimental, pues la probabi-
lidad estadística calculada, indico un impacto favorable en los estu-
diantes que tuvieron acceso a la aplicación de la teoría de las seis 
lecturas lo que implica poder hacer una proyección de este estudio 
hacia otros grupos.
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• La combinación de aspectos procesuales presentados por los dife-
rentes autores, frente al desarrollo de la comprensión de lectura, 
como se hizo en los talleres de lectura, resultaron positivos a pesar 
de las diferencias disciplinares, paradigmáticas y metodológicas que 
hay entre ellos.

• Frente al aspecto sociodemográfico de los estudiantes de la mues-
tra, se puede concluir que se encuentran en un intervalo máximo de 
edad de 13 años, son de grado sexto, tienen familias atípicas donde 
en su mayoría conviven con más de tres personas y sus padres tie-
nen en su mayoría nivel académico básico y técnico y una minoría 
universitario, lo que puede interferir en los interés de los estudian-
tes y en los hábitos de lectura.

• De acuerdo con la encuesta de hábitos lectores se puede concluir 
que a la mayoría de estudiantes no les gusta mucho la lectura, de 
igual manera no se sienten obligados a leer y leen medianamente 
para cumplir con tareas, sin embargo la mayoría concuerdan con que 
saber leer mejorara su futuro, las principales actividades que les gus-
tan tienen que ver con el deporte, navegar por internet, los juegos 
virtuales y el cine, cuando leen prefieren texto de aventura y terror.

• En la encuesta a docentes se puede concluir que a la mayoría le gus-
ta leer y lo hace regularmente, que en sus prácticas áulicas incluyen 
regularmente la lectura y de esta tienen en cuenta aspectos formales, 
el mensaje, la textualizacion y la revisión, la mayoría usa textos na-
rrativos que están generalmente relacionados con la disciplina y la 
realidad social, de igual manera todos concuerdan con la relación 
que hay entre hábitos de lectura y rendimiento académico.

• A pesar de que la mayoría concuerda con que la lectura es una in-
teracción y creación de sentidos entre autor, lector y texto, se evi-
dencia, en el subrayado, que en la práctica no se da óptimamente 
dicho proceso.

• La percepción general de los docentes sobre los hábitos y el nivel 
de lectura de los estudiantes de ciclo iii es que tienen tanto hábitos 
como niveles de lectura muy básicos.
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II. Aportes y sugerencias

• Se espera que el presente estudio aporte fundamentos que den 
mayor solidez a las prácticas educativas especialmente las rela-
cionadas con metodologías, (unidad didáctica - Teoría de las seis 
lecturas), que permitan mejoran los niveles de lectura para tener 
ciudadanos más competentes que puedan acceder al conocimiento 
por medio de la lectura y por ende puedan participar en la vida so-
cial y política del país de manera propositiva. 

• Los resultados de la presente investigación, pueden ser utilizados 
como un antecedente fundamentado cuantitativamente, para pro-
mover el uso de estrategias viables y eficaces para mejorar la com-
prensión de lectura a partir de una unidad didáctica basada en la 
Teoría de las seis lecturas.

• El presente estudio es susceptible de ser aplicado, mejorado, eva-
luado y retroalimentado por todo aquel que esté interesado en el 
tema como colegas investigadores y pares.

 
III. Proyecciones

• El objetivo general planteado para esta investigación tiene que ver 
con la aplicación de la teoría de las seis lecturas para mejorar los 
niveles de comprensión de lectura literal, inferencial y crítico en es-
tudiantes de ciclo iii de una institución pública de Bogotá, del cual 
se obtuvieron resultados positivos, pues la probabilidad estadística 
calculada, indico un impacto favorable frente al nivel literal e infe-
rencial, lo que lleva a pensar en proyectar una investigación de este 
mismo proceso pero aplicado a todos los ciclos y niveles de la insti-
tución y por qué no a otras instituciones, a largo plazo con el fin de 
hacer seguimiento de ciclo a ciclo, haciendo los ajustes pertinentes 
como incluir elementos de investigación cualitativa.

• La evidencia de este estudio refleja que así como hubo resultados 
positivos en dos de los niveles de lectura, hay una salvedad con el 
nivel de lectura crítico que no presenta mejoría, por el contrario 
muestra un retroceso, fenómeno que debe ser estudiado para iden-
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tificar las causas del mismo; ya sean metodológicas, contextuales, 
teóricas o psicopedagógicas, entre otras, este motivo de cuestiona-
miento es razón para iniciar una nueva investigación.

• Escribir artículos para publicar en medios escritos de investigación 
pedagógica.
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Anexos

 I. Pre-test. Prueba de entrada

• Responde las preguntas 1 a 6 de acuerdo con el siguiente texto

Hadas ¿quiénes son?

Cuando se habla de hadas, uno siempre piensa en una bondadosa mujer, vestida con 
una túnica azul larga hasta los pies, tocada con un sombrero en forma de cono que 
cubre su rubia cabellera, y con una varita mágica en la mano, a punto para satisfacer 
cualquier deseo; así es como esos famosísimos personajes se ven representados en 
los cuentos y en las historias infantiles.

Pero las hadas de verdad son otra cosa. Las hay morenas y rubias, jóvenes y ancianas, 
feas y hermosas, elegantes y pordioseras, y en cuanto al carácter [...] más vale no fiarse 
demasiado, porque no hay nadie más imprevisible que un hada, y nada resulta más pe-
ligroso que su mal humor.

En tiempos remotos, cuando aún era fácil encontrar alguna en el bosque o en el 
fondo de una cueva, los hombres procuraban no ofenderlas e incluso las evitaban, 
porque sabían que estaban tratando con criaturas casi omnipotentes, emparentadas 
con las diosas y las ninfas de la antigüedad.

Entre las bisabuelas de las hadas están las “moiras”, divinidades griegas que deci-
dían la suerte de los mortales. La primera, Cloto, hilaba el hilo del destino; la segunda, 
Láquesis, lo medía, y la tercera, Átropo, lo cortaba. A las tres diosas, hijas de Zeus, que 
los romanos llamaban también “parcas”, se las representaba como mujeres ancianas 
y harapientas, y precisamente de ellas provienen las famosísimas hadas madrinas, 
que se reúnen en torno a la cuna de los recién nacidos.

Otros antepasados ilustres son las fatuas (compañeras de los faunos, capaces de 
predecir el futuro), las matras, diosas-gallinas que ayudaban a nacer a los niños y 
predecían su futuro, y las nornas, las moiras escandinavas. Por último, hay que men-
cionar a las ninfas y a las dríades, figuras mitológicas encantadoras ligadas a los bos-
ques y las aguas, y señoras de la espesura y de las fuentes.

Todas estas criaturas sobrenaturales han legado algo de sí a las hadas, hasta con-
vertirlas en lo que son para nosotros: mujeres inmortales, dotadas con increíbles 
poderes, que van y vienen entre su mundo y el nuestro.

(Tomado de: Lazzarato, Francesca. Hadas, Barcelona, Montena, 1995).
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1. El “pero”, con el que se inicia el segundo párrafo del texto, permite introducir una 
información que:

A. Afirma lo anotado en el primer párrafo
B. Ejemplifica lo anotado en el primer párrafo
C. Explica lo anotado en el primer párrafo
D. Contradice lo anotado en el primer párrafo

2. En el texto, la palabra “moiras” se escribe entre comillas con el fin de:

A. Resaltar el nombre con el que se conocían ciertas divinidades griegas.
B. Indicar un tipo de hadas que son más importantes que las hadas madrinas.
C. Indicar que esta palabra se tomó de otro texto que habla sobre las hadas.
D. Mostrar la grandeza y superioridad de las bisabuelas de las hadas.

3. En el texto anterior, con la historia de las “moiras” se quiere:

A. Mostrar la tradición de las hadas.
B. Resaltar el origen gitano de las hadas
C. Explicar los antepasados de las hadas
D. Describir las divinidades griegas. 

4. Según el texto, las divinidades griegas que decidían la suerte de los mortales son:

A. Nereida, Dríada y Tetis.
B. Eco, Medusa y Fade.
C. Cloto, Láquesis y Átropo.
D. Fatuas, Nornas y Moiras.

5. El texto trata sobre:

A. Los antepasados ilustres de las hadas.
B. El origen y las características de las hadas.
C. Las funciones de las divinidades griegas.
D. Los antepasados ilustres de las moiras.

6. En el texto anterior, la información se organiza desde:

A. Cómo pensamos las hadas, hasta cómo son para nosotros realmente las hadas.
B. Quiénes eran las hadas en tiempos remotos, hasta quiénes son sus antepasados.
C. De dónde vienen las hadas, hasta quiénes son los antepasados de las hadas.
D. Quiénes son las bisabuelas de las hadas, hasta cómo son las hadas realmente.
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• Responde las preguntas 7 a 12 de acuerdo con el siguiente texto

Señales que hablan

En los espacios públicos las señales cumplen tres funciones básicas: facilitar la con-
vivencia diciéndonos cómo comportarnos dentro de un espacio que es colectivo, de 
todos y para todos en igualdad de condiciones. Algunas señales nos ponen condicio-
nes: no pitar, no estacionarse, transitar en una dirección, etc.

Otra función de las señales es ayudarnos a vivir la ciudad, guiándonos y dándonos 
información relevante. Y la más importante: cuidar nuestras vidas, previniéndonos 
sobre las situaciones de riesgo, para así disminuir los accidentes.

Hay muchas más señales a nuestro alrededor. Las que traen los equipos eléctricos, 
los juguetes, los insecticidas, las prendas de vestir. Las que nos guían en los centros 
comerciales, en el Transmilenio. Las de seguridad industrial. Pero, ¿sabemos leerlas? 
¿Entendemos sus mensajes? Porque no siempre son fáciles de descifrar a simple vis-
ta, aunque pretendan ser un lenguaje universal que vence las barreras de los idiomas 
en este mundo globalizado de hoy. Por fortuna siguen unos cuantos códigos comu-
nes, internacionales, que nos pueden dar una pista inicial. Los más importantes: la 
forma y el color.

Sin embargo, como nadie nace aprendido, debemos alfabetizarnos y alfabetizar 
a los niños en la lectura de señales (y enseñarles su importancia). Una forma de ha-
cerlo es inventar con ellas muchos juegos para estas vacaciones, dentro de la casa o 
en los paseos.

(Tomado de: Arango, Magdalena. “Habitante de la urbe”, Revista Urbícola, Bogotá, 
Alcaldía Mayor, julio de 2004).

7. Las “tres funciones básicas” de las señales se explican en los párrafos:

A. 1 y 2
B. 2 y 3
C. 3 y 4
D. 1 y 4 

8. En el tercer párrafo del texto, la autora habla de:

A. Las características de las señales.
B. Los tipos de señales.
C. Los usos de las señales.
D. Cómo leer las señales.

9. La idea de la necesidad de aprender la lectura de señales se desarrolla en

A. El primer párrafo.
B. El segundo párrafo.
C. el tercer párrafo.
D. El cuarto párrafo.
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10. Del texto se puede afirmar que el último párrafo cumple la función de:

A. Explicar cuáles son las funciones básicas de las señales.
B. Ampliar lo anotado acerca de las clases de señales.
C. Presentar un ejemplo para enseñar a leer las señales.
D. Presentar una conclusión de todo lo anotado en el texto.

11. De acuerdo con el texto, la palabra señal significa:

A. Instrumento para guiarse en los centros comerciales.
B. Herramienta para poder trabajar con los equipos eléctricos.
C. Imagen que se utiliza para dar información sobre algo.
D. Aviso de advertencia en la carretera que disminuye riesgos.

12. De acuerdo con la información del texto, puede afirmarse que las señales forman 
parte del proceso de:

A. Industrialización.
B. Comunicación.
C. Alfabetización.
D. Tecnificación.

• Responde las preguntas 13 a 18 de acuerdo con el siguiente texto

El árbol de la candela
(fragmento)

En Taganga, un pequeño y lejano pueblo que ya no existe, un loco sembró un fósforo 
encendido en el jardín de su casa.

Era su último fósforo porque, aburrido de contemplar chorros de humo, decidió 
dejar de fumar. El loco, que era un gran tipo, delgado y gracioso, cabello de alfileres y 
nariz fina, usaba camisas de colores y pantalones de estrellas. Inventaba globos y co-
metas famosos en Taganga y sus alrededores, y estaba loco. A veces amanecía como 
perro, ladraba hasta que le cogía la noche y perseguía a los niños hasta rasgarles los 
calzones. De noche quería morder la luna. Otras veces se sentía gato, recorría los teja-
dos y se bebía la leche en las cocinas del vecindario. Otras veces se creía jirafa y lucía 
bufandas de papel. Cuando le daba por volverse guacamaya, era peor.

A piedra o con agua caliente lo espantaban. Pero casi siempre lo toleraban por-
que, aparte de las cometas y los globos, inventaba otras bellezas: de pronto tapizaba 
de flores todas las calles del pueblo o escribía frases curiosas que repartía en hojas 
rosadas, o soplaba pompas de jabón toda la tarde en el parque. Como loco que se res-
pete, era poeta y soñador. Si el loco desaparecía por mucho tiempo, lo extrañaban y se 
preguntaban unos a otros dónde estaría, qué estaría haciendo y con quién.
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Como era de esperarse, la gente se burló de la última locura del loco. Lo vieron 
sembrar el fósforo encendido en el jardín de su casa y se fueron a dormir. Sólo a un 
loco se le podía ocurrir sembrar un fósforo. Soñaron con estrellas de colores y ma-
drugaron a ver el jardín.

El loco estaba cantando. Sacudió los hombros, hizo una cometa de zanahoria y la 
echó a volar. La gente se reía.

El loco hizo un globo en forma de conejo, con orejas y todo, que se tragó la cometa 
en el aire. La gente lloraba de risa. El globo se comió una nube y engordó, se comió 
otra y se alejó sobre el mar. La gente se toteaba de risa.

Pero al poco tiempo nació, y con rapidez creció, un árbol de candela. El árbol era 
como un sol de colores inquietos, como una confusión de lenguas rojas, naranjas y 
azules que se perseguían sin descanso desde la tierra del jardín hasta el cielo. Las 
flores se fueron corriendo a otro jardín porque el calor se les hizo insoportable y así 
el árbol fue el amo y señor indiscutible.

El loco, loco de la dicha, se puso la camisa más bonita y se peinó, salió a caminar 
por el pueblo con los bolsillos llenos de margaritas. El loco más feliz del mundo y la 
sonrisa de oreja a oreja. El más vanidoso. Se hizo tomar un retrato sobre un caballito 
de madera para acordarse de su día feliz. Debajo de la cama, en el baúl de una tía 
difunta, el loco conservaba un grueso álbum de días felices, que le gustaban más que 
la mermelada.

(Triunfo Arciniegas).

13. En el texto anterior, el loco siembra el árbol de candela en:

A. Una gran ciudad junto al mar.
B. El parque del pueblo.
C. Un pueblo llamado Taganga.
D. La casa del vecino del loco.

14. En el cuarto párrafo, la frase “...Como era de esperarse...” sirve para:

A. Anunciar la repetición de un hecho.
B. Negar una afirmación del loco.
C. Rechazar una idea de la gente.
D. Recordar la gran creatividad del loco.

15. En la expresión “Pero al poco tiempo nació, y con rapidez creció, un árbol de cande-
la”, la “y” establece entre las frases una relación de:

A. Parte todo.
B. Comparación.
C. Contradicción.
D. Enlace.
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16. En el séptimo párrafo, las flores se mudaron a otro jardín porque:

A. El árbol de candela se apoderó de todo.
B. Las llamas se veían de varios colores.
C. El jardín ahora era bastante pequeño.
D. No aguantaban las altas temperaturas.

17. En el texto, quien cuenta los hechos es:

A. Un personaje de la historia.
B. El protagonista central de la historia.
C. Un narrador que conoce todos los hechos.
D. El personaje que determina el desenlace de los hechos.

18. Para cambiar el título de la historia, por otro que signifique lo mismo, el más ade-
cuado sería:

A. El día del fósforo.
B. El árbol de fuego.
C. La candela del loco.
D. El jardin de llamas.

• Responde las preguntas 19 a 24 de acuerdo con el siguiente texto

¿Cómo es Marte?

El clima es severo: temperaturas bajo el nivel de congelación, inmensas tormentas de 
polvo y tornados más grandes que los que se registran en la Tierra. A pesar de que 
este planeta no está poblado de vida como la Tierra, la magnitud de la geología de 
Marte es impresionante.

Marte tiene las montañas más grandes del sistema solar y tiene cañones que si 
estuviesen en la Tierra correrían de Nueva York a Los Ángeles. El volcán más alto del 
sistema solar se encuentra en el planeta rojo. Se llama Monte Olimpo, tiene 24 kiló-
metros de altura y se encuentra apagado.

El día en Marte tiene 37 minutos adicionales respecto de la Tierra, lo cual da a 
las sondas exploradoras más tiempo para registrar detalles. En 1960 se realizó el 
primer vuelo espacial hacia el planeta rojo y para fines de 1990 ya se había logrado 
fotografiar toda su superficie.

El diámetro de Marte de 6.794 kilómetros, aproximadamente la mitad del tamaño 
de la Tierra. La atmósfera marciana es menos densa que la terrestre y en su mayoría 
está compuesta por dióxido de carbono del cual sólo un 0,13% es oxígeno. La grave-
dad en Marte es sólo una fracción de la Tierra, pero a pesar de las diferencias es el 
planeta del sistema solar que más se parece a la Tierra.

Estas condiciones incentivan a los científicos a pensar que en los próximos 20 
años será posible enviar una misión humana a Marte.
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Tomado y adaptado de [http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_
3444000/3444765.stm].

19. En el texto anterior, el primer párrafo sirve para:

A. Describir la temperatura y el clima de Marte.
B. Explicar los componentes de la atmósfera.
C. Dar un ejemplo de la geografía de Marte.
D. Exponer una idea sobre el origen de Marte.

20. Según el texto, el Monte Olimpo es:

A. Un volcán apagado de la Tierra.
B. Una alta montaña en el sistema solar.
C. Un gigantesco volcán de Marte.
D. Una pequeña montaña en el sistema solar.

21. El segundo párrafo del texto cumple, en relación con el primero, la función de:

A. Demostrar la magnitud geológica de Marte. 
B. Explicar por qué el clima en Marte es severo. 
C. Informar acerca del tamaño y diámetro de Marte.
D. Comparar el tiempo de Marte y el tiempo de la Tierra.

22. Según el texto, Marte es el planeta del sistema solar que más se parece a la Tierra 
porque tiene:

A. El volcán más alto.
B. Un ambiente parecido.
C. Una atmósfera densa.
D. La misma magnitud.

23. El texto tiene el propósito de:

A. Persuadir.
B. Argumentar.
C. Narrar.
D. Explicar.

24. Una frase que puede significar lo mismo que el título del texto es:

A. “Un mundo desconocido”.
B. “Una vida extraterrestre”.
C. “Conozca el planeta rojo”.
D. “La gravedad marciana”.
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II. Post-test: prueba de salida

• Responde las preguntas 1 a 6 de acuerdo con el siguiente texto

Las hadas

Las hadas son las criaturas más hermosas y más queridas entre los seres fantásticos. 
Existen hadas de muchos tamaños, formas y colores, como las hadas madrinas, las 
hadas protectoras, las hadas del agua, del aire, del tiempo, de los cuentos, etcétera.

Las hadas buenas son las más pequeñas, ellas viven en las flores y son las mejores 
de todas. Las hay rubias, castañas y de cabello negro, pero no se puede determinar 
cuáles son más bellas. Sus vestidos están hechos con polvo de estrellas. En su cabeza, 
usan coronas de flores. Sus alas parecen amarillas, pero no se pueden tocar porque 
se desvanecen. 

Las hadas madrinas son las más viejas. Sus vestidos están hechos con nubes azu-
les de diversos tonos y llevan en la cabeza un gorro puntiagudo hecho también con 
nubes, al igual que sus alas.

(Tomado de: Portal del idioma 4, Bogotá, Norma).

1. En la primera línea del primer párrafo, se advierte que el autor del texto quiere:

A. Convencernos de que no hay seres más hermosos que las hadas.
B. Exponer razones de por qué las hadas son los seres más maravillosos.
C. Explicarnos por qué las hadas madrinas son las criaturas más viejas.
D. Contarnos cómo es el reino de fantasía en el que viven las hadas.

2. En el primer párrafo, el autor hace una:

A. Enumeración.
B. Explicación.
C. Descripción.
D. Justificación.

3. Según el texto, las hadas buenas viven en:

A. El agua.
B. Las flores.
C. El aire.
D. Las nubes.

4. Según el texto, las hadas más viejas son las:

A. Rubias.
B. Buenas.
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C. protectoras.
D. Madrinas.

5. El orden en que se presenta la información del segundo párrafo del texto es:

A. Quiénes son las hadas; cómo es su cabello; cómo son sus vestidos; cómo se ador-
nan la cabeza y cómo son sus alas.

B. Quiénes son las hadas; cómo son sus vestidos; cómo se adornan la cabeza; dónde 
viven; cómo es su cabello.

C. Quiénes son las hadas; dónde viven; cómo es su cabello; cómo son sus vestidos; 
cómo se adornan la cabeza y cómo son sus alas.

D. Quiénes son las hadas; dónde viven; cómo son sus alas; cómo se adornan la cabe-
za; dónde viven; cómo es su cabello.

6. Del texto puede concluirse que el autor:

A. Explica cómo viven las hadas.
B. Describe las diferentes clases de hadas.
C. Muestra cuáles hadas son buenas.
D. Opina sobre la apariencia de las hadas.

• Responde las preguntas 7 a 12 de acuerdo con el siguiente texto

U. de los Andes hablará en chino

“Me están hablando en chino...”. Esta frase siempre se dice en la calle para explicar 
que algo está muy enredado.

Pero dentro de pocos meses habrá un grupo de colombianos que al escuchar esas 
cinco palabras pensará diferente y les dará significados como “oportunidad laboral” 
o “beca en el exterior”.

O por lo menos, ese es el principal objetivo del Instituto Confucio de la Universi-
dad de los Andes, que trabajará desde enero del 2008 dictando clases de chino a todo 
el que quiera dominar esta lengua oficial de China, Taiwán y Singapur, que también 
se habla en Indonesia y Malasia, y que hace parte de uno de los seis idiomas oficiales 
de la Organización de Naciones Unidas (onu).

Este será el primer instituto que se dedicará a la enseñanza de este idioma en Co-
lombia, en donde hasta el momento sólo ha sido incluido dentro del pénsum de algu-
na carrera o como una materia electiva. Habrá cursos para profesionales o personas 
independientes durante las mañanas, en las noches y los sábados. También recibirá 
estudiantes de pregrado de los Andes.

Parte del público al que estará dirigido lo integran comerciantes, personas con 
interés en conocer la cultura china o candidatos a hacer un posgrado en ese país.

“El fenómeno de la enseñanza del chino ha ido aumentando en Colombia y a nivel 
mundial. Esperamos de 300 a 400 estudiantes durante el primer año de funciona-
miento”, explicó Paloma Coronado, coordinadora del Departamento de Lenguajes y 
Estudios Socioculturales de la universidad.
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El Instituto Confucio, que también tiene sedes en Francia, Inglaterra, Italia, Sue-
cia, Estados Unidos, Japón, Sudáfrica y Kenia, trabajará en asocio con la Universidad 
de Nankai y por eso los estudiantes podrán viajar a China y participar en cursos de 
verano para reforzar sus conocimientos.

(Tomado de El Tiempo, domingo 11 de noviembre de 2007).

7. Según el texto, el título “U. de los Andes hablará en chino” significa:

A. Que en los Andes aprenderán chino todos los estudiantes.
B. Que a los estudiantes de los Andes no se les entenderá.
C. Que en los Andes se enseñará chino a quien quiera.
D. Que a los estudiantes de los Andes sí se les entenderá.

8. En el primer párrafo, las comillas de la frase “Me están hablando en chino…” indican 
que:

A. Es una frase chistosa de quien escribió el texto.
B. Son palabras de alguien diferente a quien habla.
C. Es una gran idea de un autor desconocido.
D. Es una frase de un autor muy conocido.

9. En el segundo párrafo el autor introduce la idea de que hablar chino en Colombia:

A. Hará que se hable bastante enredado.
B. Nos pondrá a todos a pensar en chino.
C. Dificultará mucho pensar en español.
D. Dará ventajas para estudiar y trabajar.

10. Según el texto, en el 2008:

A. El chino formará parte de los seis idiomas oficiales.
B. Se enseñará chino por primera vez en el mundo.
C. Veremos más oportunidades laborales en Colombia.
D. Un instituto chino enseñará esa lengua en Colombia.

11. En el texto se afirma que la enseñanza del chino:

A. Se da más en Colombia que en otros países.
B. Ha venido aumentando en nuestro país.
C. Se da menos en Colombia que en el mundo.
D. Ni aumenta ni disminuye en nuestro país.



Hilda Yamile Arenas Torres

141

12. Teniendo en cuenta el contenido del texto podría afirmarse que el mejor medio para 
volver a publicarlo sería una revista de:

A. Literatura.
B. Idiomas.
C. Ciencias.
D. Viajes.

• Responde las preguntas 13 a 18 de acuerdo con el siguiente texto

Los tikunas pueblan la Tierra

Yuche vivía desde siempre, solo en el mundo. En compañía de las perdices, los pau-
jiles, los monos y los grillos había visto envejecer la Tierra. A través de ellos, se daba 
cuenta de que el mundo vivía y de que la vida era tiempo y el tiempo muerte.

No existía en la Tierra sitio más bello que aquel donde Yuche vivía: era una pe-
queña choza en un claro de la selva y muy cerca de un arroyo enmarcado en playas de 
arena fina. Todo era tibio allí; ni el calor, ni la lluvia entorpecían la placidez de aquel 
lugar.

Dicen que nadie ha visto el sitio, pero todos los ticunas esperan ir allí algún día.
Una vez Yuche fue a bañarse al arroyo, como de costumbre. Llegó a la orilla y se 

fue introduciendo en el agua hasta que estuvo casi enteramente sumergido. Al lavar-
se la cara se inclinó hacia delante mirándose en el espejo del agua; por primera vez 
notó que había envejecido.

El verse viejo le entristeció profundamente: 
— Estoy ya viejo…y solo. ¡Oh! si muero, la Tierra quedará más sola todavía.
Apesadumbrado, despaciosamente emprendió el regreso a su choza.
El susurro de la selva y el canto de las aves lo embargaban ahora de infinita me-

lancolía.
Yendo en camino, sintió un dolor en la rodilla como si lo hubiera picado algún in-

secto; no pudo darse cuenta, pero pensó que habría podido ser una avispa. Comenzó 
a sentir que un pesado sopor lo invadía.

—Es raro como me siento. Me acostaré tan pronto llegue.
Siguió caminado con dificultad y al llegar a su choza se recostó, quedando dormido.
Tuvo un largo sueño. Soñó que mientras más soñaba, más se envejecía y más débil 

se ponía y que de su cuerpo agónico se proyectaban otros seres.
Despertó muy tarde, al otro día, quiso levantarse, pero el dolor se lo impidió. En-

tonces se miró la inflamada rodilla y notó que la piel se había vuelto transparente. Le 
pareció que algo en su interior se movía. Al acercar más los ojos vio con sorpresa que 
allá en el fondo, dos minúsculos seres trabajaban; se puso a observarlos.

Las figurillas eran un hombre y una mujer: el hombre templaba un arco y la mujer 
tejía un chinchorro.

Intrigado, Yuche les preguntó:
— ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron ahí?
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Los seres levantaron la cabeza, lo miraron, pero no respondieron y siguieron tra-
bajando. Al no obtener respuesta, hizo un máximo esfuerzo para ponerse de pie, pero 
cayó sobre la Tierra. Al golpearse, la rodilla se reventó y de ella salieron los pequeños 
seres que empezaron a crecer rápidamente, mientras él moría.

Cuando terminaron de crecer, Yuche murió. Los primeros tikunas se quedaron 
por algún tiempo allí, donde tuvieron varios hijos; pero más tarde se marcharon por-
que querían conocer más tierras y se perdieron. Muchos tikunas han buscado aquel 
lugar, pero ninguno lo ha encontrado.

(Tomado de: Hugo Niño. Primitivos relatos contados otra vez, Bogotá: Carlos Valencia 
Editores, 1976).

13. En el enunciado del texto “...Despertó muy tarde, al otro día, quiso levantarse, pero el 
dolor se lo impidió...”, las palabras subrayadas establecen una relación de:

A. Modo.
B. Lugar.
C. Forma.
D. Tiempo.

14. En la expresión del texto “Muchos tikunas han buscado aquel lugar, pero ninguno lo 
ha encontrado” se hace referencia:

A. Al sitio donde vivió y murió Yuche.
B. A las playas de arena fina.
C. Al arroyo de aguas tibias.
D. A la selva donde vivían los indígenas.

15. De la narración puede deducirse que Yuche era:

A. Un dios que creó a todos los seres vivos.
B. Un hombre solitario de quien brotó la vida humana.
C. El padre de una tribu indígena que vivió por siempre.
D. Un hombre que sólo amaba a los animales y a la tierra.

16. En el relato participan:

A. Yuche, los animales y la tierra.
B. Yuche, los animales y el hombre.
C. Yuche, los tikunas y una rodilla.
D. Yuche, los tikunas y dos figurillas.

17. En el texto anterior los guiones largos (—) permiten:

A. Señalar el número de veces que interviene el narrador en el relato.
B. Indicar el cambio de la voz del narrador a la voz de un personaje.



Hilda Yamile Arenas Torres

143

C. Llamar la atención del lector sobre los sentimientos de los personajes.
D. Mostrar al lector cuándo el narrador habla de un personaje.

18. En el texto se:

A. Describe cómo vivían los tikunas.
B. Relatan las hazañas de un héroe.
C. Explican las costumbres de un pueblo.
D. Narra un mito del pueblo tikuna.

• Responde las preguntas 19 a 24 de acuerdo con el siguiente texto

Las cuevas se deben proteger

Las cuevas son objetos naturales altamente sensibles. En el mundo subterráneo apli-
can otras normas diferentes a las de la superficie. Los seres vivos existen en su mayo-
ría bajo condiciones tan difíciles, que incluso un ligero empeoramiento los lleva a la 
extinción. Las cuevas necesitan miles de años para crecer y los desechos éstas tardan 
mucho más en descomponerse que bajo el sol. Múltiples peligros amenazan al mun-
do subterráneo. Los productos químicos tóxicos entran, a veces por descuido, a las 
cuevas y dañan el ecosistema. También, los visitantes de cuevas se comportan a veces 
como vándalos al contaminar las galerías subterráneas, pintarrajeando las paredes y 
contaminando con antorchas a pesar de las prohibiciones.

Por lo mismo, muchos clubes espeleológicos se ven forzados a cerrar sus cuevas 
con llaves. Esto es especialmente importante para las cuevas hábitat de murciélagos, 
porque no se debe molestar a estos animales durante la temporada de frío, cuando 
hibernan. Entre el 15 de noviembre y el 15 de abril se prohíbe la entrada a estas cue-
vas. Los visitantes de cuevas deberían apegarse siempre a esta regla: No llevarte más 
que fotos y recuerdos. No dejar atrás más que las huellas de tus zapatos.

(Tomado de: RöBiger. El cerebro, México, Altea, 2004, pp. 38 y 39).

19. En la expresión “En el mundo subterráneo aplican otras normas...”, la frase subraya-
da puede reemplazarse por:

A. De los animales.
B. De los murciélagos.
C. De la protección.
D. De las cuevas.

20. Según el texto, el ecosistema de las cuevas se ve amenazado por:

A. Las condiciones atmosféricas.
B. La alta sensibilidad que poseen.
C. El tiempo que duran para crecer.
D. La acción de productos tóxicos.



La Teoría de las seis lecturas...

144

21. La información presente en el último párrafo del texto anterior forma parte de:

A. La introducción.
B. Los argumentos.
C. La tesis central.
D. Las citas.

22. Por la forma como se presenta la información en el texto anterior, es posible afirmar 
que este es de carácter:

A. Argumentativo.
B. Narrativo.
C. Literario.
D. Instructivo.

23. En el texto se habla principalmente de cómo:

A. Se deben cuidar las cuevas.
B. Se han formado las cuevas.
C. Se han extinguido los ecosistemas.
D. Se hace turismo en las cuevas.

24. Después de la lectura del texto, el autor esperaría que el lector desarrolle un sentido de:

A. Cuidado hacia los animales salvajes.
B. Aislamiento de todas las cuevas.
C. Protección a todas las cuevas.
D. Defensa al turista de las cuevas.

III. Talleres de lectura de la unidad didáctica

ied Mauel Cepeda Vargas
Taller  de lectura - sesión 1

“Las palabras son un vehículo del pensamiento”

Nombre:_______________________  Curso:_____________  Fecha:________

1. Antes de leer: observar el texto, autor, títulos, gráficas, formular preguntas como: 
¿de qué tratará el texto?, ¿cuáles serán los personajes?, ¿con qué lo podemos relacio-
nar?
2. Durante la lectura: leer mentalmente y en voz alta.
3. Después de la lectura: aplicar el nivel de decodificación secundaria (seis lecturas).
4. Evaluación: evaluar la actividad con los niños.
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Hablemos de música
(texto descriptivo)

Instrumentos del pop-rock  
-El grupo musical “Pretenders” durante 
una actuación-

La agrupación instrumental básica del pop-rock 
nació en la década de 1950 y consta de dos gui-
tarras eléctricas (rítmica y solista), bajo eléctri-
co y batería. Exceptuando la batería, la agrupa-
ción se compone de instrumentos electrófonos, 
es decir, instrumentos amplificados eléctrica-
mente y cuyo sonido se escucha a través de alta-
voces. La electrificación tanto de los instrumen-
tos como de la voz, a través de un micrófono, es 
por tanto una característica destacada. A esta 
formación básica pueden añadirse otros instru-
mentos según los deseos del grupo.

La guitarra eléctrica

La guitarra eléctrica apareció en la década de 1930. Su funcionamiento se basa en las 
pastillas electromagnéticas, piezas en forma de bloque que se sitúan debajo de las 
cuerdas y sirven para recoger la vibración de las cuerdas y enviarla hasta el amplifi-
cador, tal como haría un micrófono. El sonido cambia dependiendo de la colocación 
de las pastillas y sus características.

Por su parte, el amplificador posee ajustes de control que configuran el sonido 
final de la guitarra. Reverberación, brillantez, profundidad o distorsión, uno de los 
sonidos más característicos de la guitarra de rock, se consiguen ajustando esos con-
troles. Además, pueden añadirse pedales de efectos especiales.

La guitarra eléctrica es un instrumento indispensable para el grupo de pop-rock, 
tanto como solista como para establecer el ritmo interpretando acordes, en cuyo caso 
hablamos de guitarra rítmica. El bajo eléctrico tiene sólo cuatro cuerdas, y no seis 
como el resto de las guitarras, y su tesitura es mucho más grave, de modo que pro-
porciona la base ritmo-armónica para el conjunto.

Aunque actualmente se utilizan con frecuencia otros modelos, durante muchos 
años los guitarristas han dividido sus preferencias entre las dos guitarras de mayor 
éxito, aparecidas ya durante los años cincuenta: la guitarra Gibson Les Paul, diseñada 
por un ingeniero llamado Les Paul, de caja hueca y sonido suave y pleno, y la Fender 
Stratocaster, más fina y brillante, de cuerpo macizo.
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3. Despues de  leer.

a. Separa las palabras del párrafo correctamente y coloca los signos de puntuación, 
reescribelo  en el cuadro.

Laguitarraeléctricaaparecióenladécadade1930Sufuncionamientosebasaenlaspast
illaselectromagnéticas,piezasenformadebloquequesesitúandebajodelascuerdasy-
sirvenpararecogerlavibracióndelascuerdasyenviarlahastaelamplificadortalcomo-
haríaunmicrófonoElsonidocambiadependiendodelacolocacióndelaspastillasysusca-
raterísticasPorsuparteelamplificadorposeeajustesdecontrolqueconfiguranelsonido-
finaldelaguitarraReverberaciónbrillantezprofundidadodistorsiónunodelossonidos-
máscaracterísticosdelaguitarraderockseconsiguenajustandoesoscontrolesademás-
puedenañadirsepedalesdeefectosespecialesLaguitarraeléctricaesuninstrumentoi-
ndispensableparaelgrupodepoprock,tantocomosolistacomoparaestablecerelritmoin
terpretandoacordes,encuyocasohablamosdeguitarrarítmicaElbajoeléctricotienesó-
locuatrocuerdasynoseiscomoelrestodelasguitarrasysutesituraesmuchomásgravede-
modoqueproporcionalabaseritmo-armónicaparaelconjunto.

b. Encuentra las vocales y consonantes que se convirtieron en puntos. Contesta en el 
cuadro.
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C. Teniendo en cuenta el texto, encuentra  las palabras ocultas, completa la tabla.
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d. Separa  las palabras del texto.

Laagrupacióninstrumentalbásicadelpop-rocknacióenladécadade1950y
constadedosguitarraseléctricas(rítmicaysolista),bajoeléctricoybatería.
Exceptuandolabatería, laagrupaciónsecomponedeinstrumentoselectróf
onos,esdecir, instrumentosamplifica-doseléctricamenteycuyosonidosee
scuchaatravésdealtavoces.Laelectrificacióntantodelosinstrumentoscom
odelavoz,atravésdeunmicrófono,esportantounacaracterísticadestacada.
Aestaformaciónbásicapuedenañadirseotrosinstrumentossegúnlosdeseosdelgrupo.
orsuparte,elamplificadorposeeajustesdecontrolqueconfiguranelsonidofinald
elaguitarra.everberación,brillantez,profundidadodistorsión,unodelossonido
smáscaracterísticosdelaguitarraderock,seconsiguenajustandoesoscontroles.
Además,puedenañadirsepedalesde efectosespeciales.

e. Las siguientes palabras hacen parte del párrafo anterior pero las letras están en 
desorden, descubre la palabra secreta.

voalcesta: _________________   pagrucióna: ___________________

tosinsmentru: ______________    conrangufi: ___________________

etosfec :__________________     ciapeleses:____________________ Reraverciónbe:_____________      

britezllan: ____________________
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f. Encuentra las vocales y consonantes que se convirtieron en puntos. Contesta en el 
cuadro.

1. Evaluación

Escribe que dificul-
tades tuviste para 
resolver el taller

Escribe las pala-
bras que no conoz-
cas; es decir que no 
sepas el significado

¿Cómo te sentiste 
con este taller? ¿Qué aprendiste?
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ied Mauel Cepeda Vargas
Taller  de lectura - sesión 2

“Las palabras son un vehículo del pensamiento”

Nombre:_______________________  Curso:_____________  Fecha:________

1. Antes de leer: observar el texto, autor, títulos, gráficas, formular preguntas como: 
¿de qué tratará el  texto?, ¿cuáles serán los personajes?, ¿con qué lo podemos rela-
cionar?
2. Durante la lectura: leer mentalmente y en voz alta.
3. Después de la lectura: aplicar el nivel de Decodificación secundaria (seis lecturas)
4. Evaluación: evaluar la actividad con los niños.

Tecnología o esclavitud
(texto argumentativo)

Una nueva adicción está invadiendo el mundo: la tecnología que se desarrolla para 
aliviar a la humanidad de muchas cargas se está convirtiendo en su amo y señor.

En un día normal de trabajo una ejecutiva debe contestar en su co-
rreo electrónico más de 50 mensajes y borrar más de 20, responder 
un promedio de 25 llamadas telefónicas, confirmar más de cinco in-
vitaciones a almuerzos, desfiles, lanzamientos, cocteles, comidas... 
para no hablar del volumen del correo físico que llega diariamente a 
una oficina y que hay que revisar. Solamente ponerse al día con esto 
ocupa tanto tiempo que apenas quedan unas pocas horas para el 
trabajo real. Es una situación que supera a cualquiera y que puede 
acabar con los nervios del más equilibrado.

El mundo de hoy es lo más parecido a una carrera de carros que no permite parar un 
segundo en los pits para cambiar llantas, porque se pierde la competencia.

Esta es una herencia de los ochenta, cuando la economía estaba en un boom y 
había dinero de sobra. En esos años se impuso una cultura en la cual el éxito estaba 
medido por la hiper-actividad y la tecnología.

La pregunta es: ¿cómo se puede detener todo este agite para volver a lo funda-
mental sin que se desbarate la infraestructura de la economía mundial? En realidad, 
es sólo un asunto de prioridades y lentamente la gente está cayendo en la cuenta 
de que es hora de tomar decisiones de vida. Se necesita volver a la simplicidad, a lo 
básico y, sobre todo, recobrar la privacidad que ha sido invadida por la tecnología. No 
hace falta sino mirar alrededor en un restaurante para ver cómo dos de cada tres per-
sonas están pegadas al teléfono sin importarles que los convidados estén mirando al 
techo tratando de no oír la conversación. Ya no existe un lugar donde este bichito no 
suene continuamente, no importa si es en la alcoba cuando la pareja está haciendo 
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el amor o en una corrida de toros. Siempre hay un vecino obsesionado con las comu-
nicaciones, a quien le suena el celular en el momento más inoportuno. Nos volvimos 
“celudependientes” y pensar que no estemos disponibles puede generar pánico.

Ya es hora de que se prohíba su uso en lugares como restaurantes, discotecas, en 
el cine, en las plazas de toros, y, obviamente, en la alcoba. Es simplemente un asunto 
de buena educación y casi que de salud mental.

Hace 20 años se hablaba de que al llegar el siglo xxi la semana de trabajo iba a 
ser de tres días, y el resto del tiempo se podría disponer simplemente para disfrutar. 
Se hablaba de viajes, deportes, actividades culturales, en pocas palabras: tiempo de 
goce. Los futurólogos escribieron muchos libros al respecto, para no hablar de las 
películas que se hicieron con ese tema.

Finalmente, lo que sucedió fue que el tiempo libre se desapareció en manos del 
computador, la palm pilot, el celular y el resto de inventos. Ahora el sinónimo de lujo 
no es el dinero, sino las horas libres.

La tecnología se inventó para liberar de la carga de trabajo a los seres humanos, 
pero se ha convertido en una nueva esclavitud. ¿No será hora de volver a las libretas 
de cuero y a las cartas escritas a mano y en papeles finos?

3. Después de la lectura: (descodificación primaria)

a. Léxico: busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe su significado con 
tus propias palabras y de acuerdo al texto.

Equilibrado:_________________________________________________________________________
Boom:_________________________________________________________________________________
Fundamento:________________________________________________________________________
Herencia:_____________________________________________________________________________
Cultura:_______________________________________________________________________________
Agite:__________________________________________________________________________________

b. Sinónimos: en la frase “No hace falta sino mirar alrededor en un restaurante para 
ver cómo dos de cada tres personas están pegadas al teléfono sin importarles que 
los convidados estén mirando al techo tratando de no oír la conversación” la palabra 
subrayada se puede reemplazar por: Marca con una X

Huésped                                               Asistente                                           Comensal
                               Invitado                                              Concurrente
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3. En la frase “Siempre hay un vecino obsesionado con las comunicaciones, a quien 
le suena el celular en el momento más inoportuno.” La palabra subrayada se puede 
cambiar por: Marca con una X

                           aprensivo                                             encaprichado
                                                           testarudo                                               indiferente

 
4. En la frase “!Ya es hora de que se prohíba su uso en lugares como restaurantes, 
dis¬cotecas, en el cine, en las plazas de toros, y, obviamente, en la alcoba!” La palabra 
subrayada se puede sustituir por: Marca con una X

                            manifiestamente                                   lógicamente
notoriamente                                    abiertamente                                         visiblemente

5. Contexto: en la expresión: “El mundo de hoy es lo más parecido a una carrera de 
carros que no permite parar un segundo en los pits para cambiar llantas, porque se 
pierde la competencia”. La frase subrayada se refiere a: Marca con una X

No hacer mantenimiento al auto de carreras

No tener un momento de descanso 

Tener demasiado trabajo hiper-actividad

6. En el fragmento: “No hace falta sino mirar alrededor en un restaurante para ver 
cómo dos de cada tres personas están _______________ al teléfono sin importarles que 
los convidados estén mirando...”. El espacio en blanco se pude completar con la pala-
bra: Marca con una X

adheridas             soldadas                  prendidas               sujetas               despegados

7. La palabra bichito en el siguiente fragmento: “Ya no existe un lugar donde este 
bichito no suene continuamente”, se refiere a: Marca con una X

animal                        alimaña                     celular                    tecnología              insecto
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8. Radicación: A continuación encontrarás unas palabras del texto que son compues-
tas pero están separadas (raíces, prefijos, sufijos), organízalas y descubre las pala-
bras correctas, escribe sus significados. Usa el cuadro.

1. Evaluación

Escribe que dificul-
tades tuviste para 
resolver el taller

Escribe las pala-
bras que no conoz-
cas; es decir que no 
sepas el significado

¿Cómo te sentiste 
con este taller? ¿Qué aprendiste?
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ied Mauel Cepeda Vargas
Taller  de lectura - sesión 2

“Las palabras son un vehículo del pensamiento”

Nombre:_______________________  Curso:_____________  Fecha:________

1. Antes de leer: observar el texto, autor, títulos, gráficas, formular preguntas como: 
¿de qué tratará el  texto?, ¿cuáles serán los personajes?, ¿con qué lo podemos rela-
cionar?
2. Durante la lectura: leer mentalmente y en voz alta.
3. Después de la lectura: aplicar el nivel de Decodificación secundaria (seis lecturas)
4. Evaluación: evaluar la actividad con los niños.

Salud para vivir mejor
(texto informativo: informe especial)

El camino recorrido hasta ahora por la ciencia nos conduce hacia una vida más larga 
y sana. Según la Organización Mundial de la Salud, oms, para el año 2025, la expec-
tativa de vida, es decir, el promedio máximo de años que hasta el momento vive una 
persona, pasará de 66 a 73. Piensa que en 1995 era apenas de 48 años. Así mismo, la 
población mundial llegará a unos 8.000 millones de personas, cuando en 1997 era de 
5.800 millones.

Los resultados de las investigaciones de los expertos 
nos muestran un siglo esperanzador, pues a la humani-
dad le llega, no sólo una vida más larga, sino también 
una vida de mejor calidad, con menos incapacidades y 
enfermedades.

La guerra contra las enfermedades

En este siglo el hombre luchará contra las enfermedades infecciosas y contra las 
enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer, las del corazón y otras 
afecciones que se derivan del sistema de vida de las personas. De las enfermedades 
infecciosas, el sida seguirá siendo la mayor amenaza.

En este siglo también habrá grandes progresos para mermar la muerte de niños 
menores de cinco años, ya que la mayoría de las enfermedades de éstos son preveni-
bles. Uno de los mayores peligros para los niños del siglo xxi será la constante pro-
pagación del sida, ya que hasta hace muy pocos años había un poco más de 590.000 
niños infectados por este virus terrible.

El mundo mira hoy con especial atención a los niños mayores y a los adolescentes, 
considerado el grupo más sano, y los está teniendo en cuenta para comenzar, en estas 
edades, programas de prevención. Se trata de que en un futuro tengamos menos en-
fermedades porque desde temprana edad aprendimos a prevenirlas.
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Parece que el estrés, el medio ambiente inapropiado y la falta de atención durante 
los primeros años, guardan relación con los comportamientos violentos y delictivos 
en edades posteriores. Cada vez hay más niños que crecen en esas circunstancias, 
especialmente en un país como el nuestro con tanta violencia.

En este siglo, en estas edades, los riesgos más altos estarán marcados por la vio-
lencia, la delincuencia, las drogas, el alcohol, los accidentes de tránsito y los com-
portamientos sexuales. Para los jóvenes de las ciudades, los años de la adolescencia 
serán los más peligrosos para la vida. ¡Cuídate!

Causas de muerte

A un futuro, la salud de la población adulta en edad de trabajar, que es la que cuida de 
los demás (los niños y los ancianos), será vital. Imagínate que hoy en día mueren al 
año más de 15 mil millones de personas entre los 20 y los 64 años, en la mayoría de 
los casos por enfermedades que se pueden prevenir.

El cáncer seguirá siendo una de las principales causas de muerte, pero también 
podrá prevenirse adoptando medidas tales como el no consumo de tabaco y alcohol 
y una alimentación muy sana.

Las enfermedades coronarias que hoy por hoy ocupan el primer lugar en mortan-
dad disminuirán al mejorar la calidad de vida.

A la vez, el cáncer de estómago se hará menos frecuente, gracias a la mejora de las 
técnicas de conservación de alimentos, a los cambios en la alimentación y la dismi-
nución de infecciones.

Otro punto importante en este tema de la salud es el hecho de que la población 
de ancianos viene creciendo en el mundo, lo que trae muchas repercusiones en todos 
los países. Así en este siglo xxi, uno de los mayores desafíos será cómo prevenir las 
enfermedades y la discapacidad y mantener la salud de la población cada vez más 
anciana.

Son muchas las posibilidades de vida que nos están dando los avances científicos 
y muchos también los cuidados que debemos empezar a tener para evitar las enfer-
medades y gozar este maravilloso don de la existencia.

Revista Primavera Mundo Joven, n.° 8, 2001.

3. Despues de  leer (decodificación primaria)

a. Léxico: busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe su significado con 
tus propias palabras y de acuerdo al texto.

Expectativa:_________________________________________________________________________
Incapacidad:________________________________________________________________________
Mermar:______________________________________________________________________________
Afección:_____________________________________________________________________________
Disminuir:___________________________________________________________________________
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b. Sinónimos: en la frase “Los resultados de las investigaciones de los expertos nos 
muestran un siglo esperanzador, pues a la humanidad le llega...” la palabra subrayada 
se puede reemplazar por:

consolador                                        posibilitador                                       desconsolador
                             ventajoso                                              tranquilizador

c. En la frase: “En este siglo el hombre luchará contra las enfermedades infecciosas y 
contra las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer, las del corazón 
y otras afecciones que se derivan del sistema de vida de las personas”. Los sinónimos 
de la palabra subrayada pueden ser:

proceden                                                confluyen                                                  terminan
                               descienden                                                 emanan
 
d. Une con una línea las palabras que se relacionen con las palabras en negrilla (ame-
naza - prevenir), ten en cuenta el sentido del texto:

  amenaza   prevenir

chantaje                       avisar                     coacción                   advertir                 peligro
                  informar                intimidar                     notificar               aconsejar

e. Contexto: en la expresión: “Parece que el estrés, el medio ambiente inapropiado y la 
falta de atención durante los primeros años, guardan relación con los comportamien-
tos violentos y delictivos en edades posteriores” el termino destacado se refiere a:

La contaminación del ambiente entorno social y familiar viciado 

Injusticia social
 
f. En el fragmento: “A un futuro, la salud de la población adulta en edad de trabajar, 
que es la que cuida de los demás (los niños y los ancianos), será vital”, la parte subra-
yada se refiere a:

La trascendencia de proteger a los jóvenes hoy 
 
La importancia de cuidar a los niños en el futuro 

Lo valiosos que son los viejos
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g. La palabra mermar en el siguiente fragmento: “En este siglo también habrá gran-
des progresos para mermar la muerte de niños menores de cinco años”, se refiere a:

aumentar                          disminuir                                 rebajar                              acortar

h. El anterior texto es informativo, su intención es dar a conocer acontecimientos, 
hechos, etc, de interés público, explica con tus propias palabras tres cosas que nos 
quiera informar el autor:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1. Evaluación

Escribe que dificul-
tades tuviste para 
resolver el taller

Escribe las pala-
bras que no conoz-
cas; es decir que no 
sepas el significado

¿Cómo te sentiste 
con este taller? ¿Qué aprendiste?

ied Mauel Cepeda Vargas
Taller  de lectura - sesión 4

“Las palabras son un vehículo del pensamiento”

Nombre:_______________________  Curso:_____________  Fecha:________

1. Antes de leer: observar el texto, autor, títulos, gráficas, formular preguntas como: 
¿de qué tratará el  texto?, ¿cuáles serán los personajes?, ¿con qué lo podemos rela-
cionar?
2. Durante la lectura: leer mentalmente y en voz alta.
3. Después de la lectura: aplicar el nivel de Decodificación secundaria (seis lecturas)
4. Evaluación: evaluar la actividad con los niños.
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El peligro de ser explosivo
(texto informativo: noticia)

No amargará al astuto Michael Schumacher por cazar puntos, pero Montoya es el 
llamado a cambiar la cara de la F1. Ocho escuderías, incluida Williams, comienzan 
desde hoy su preparación en España para San Marino.

Un campeonato nunca se gana 
en la tercera de 17 carreras, pero sí 
puede perderse desde muy tempra-
no. Esta tesis recordada en boca de 
expertos como Julián Jacobi, el ma-
nager actual de Juan Pablo Monto-
ya, es un viejo axioma del automo-
vilismo. Hombres como Niki Lauda 
o Alain Prost preferían los puntos 
al espectáculo. Afortunadamente, 
pilotos como Montoya, Senna, Vi-
lleneuve o Mansell y el mismo Mi-
chael Schumacher, se inspiran más 
en la acción.

“Montoya resuelve estas cosas según su propio instinto y nadie puede criticárselo. 
Pero si uno quiere ganar un campeonato no puede estar golpeando su carro contra 
los demás”, dijo muy claramente al final de la carrera Patrick Head, el director técni-
co y codueño de Williams, quien piensa en el éxito de su equipo.

Nadie puede esperar que Juan Pablo se quite o no trate de quitar a quien está 
adelante. Por eso fue premiado como el piloto más apreciado por el público de In-
terlagos y en Italia despierta el recuerdo de las hazañas de Villeneuve. Esas explo-
siones de carácter, así no funcionen, son vitamina del público y sangre de los ídolos.

Ese estilo temperamental, camuflado en desparpajo, podrá costarle a Montoya 
demoras en sus conquistas pero acelera su proyección como el piloto que le va a 
cambiar la cara a este deporte. Especialmente porque cae en un período dorado para 
batirse contra Michael Schumacher, el único con un calibre comparable a Senna.

Montoya no le amargará la vida a Michael como caza puntos, al estilo de Hakki-
nen o Damon Hill. Esto puede no gustarle al equipo, que ama los puntos y la distin-
ción de los mejores constructores al final del año y para lo cual todo lo que anoten 
contra Ferrari o McLaren valeoro. 

Ralf regaló distancia en Australia. Ayer Montoya dejó ir unidades. Afortunada-
mente, en este pique entre Williams y Ferrari por el campeonato de constructores, 
Barrichello no ayuda a los rivales.

José Clopatofsky, director Revista Motor.
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3. Despues de leer (decodificación primaria)

a. Léxico: busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe una oración con 
cada una de ellas.

Axioma:_______________________________________________________________________
Hazañas:______________________________________________________________________
Manager:______________________________________________________________________
Camuflado:____________________________________________________________________
Tesis:___________________________________________________________________________

b. Sinónimo: señala según el enunciado el sinónimo que corresponda a la palabra 
resaltada según el contexto:

• “Montoya no le amargará la vida a Michael como caza puntos, al estilo de Hakkinen 
o Damon Hill”.

            apenará                                     entristecerá                                             abatirá
                                  atormentará                                           enranciar
 
• “Ese estilo temperamental, camuflado en desparpajo, podrá costarle a Montoya 
demoras en sus conquistas...”.

               manejo                                      facilidad                                       naturalidad
                                         rapidéz                                     desenvoltura

• “Especialmente porque cae en un período dorado para batirse contra Michael 
Schumacher”.

                 moverse                                contender                                           derrotar
                                         agitarse                                               luchar

• “Esas explosiones de carácter, así no funcionen, son vitamina del público y sangre 
de los ídolos.”

                  estallidos                               arrebatos                                    detonaciones
                                    manifestaciones                            desfogues

c. Contexto: en la expresión: “Especialmente porque cae en un período dorado para 
batirse contra Michael Schumacher...” el termino destacado se refiere a:

un tiempo adecuado                un momento oportuno                 una etapa radiante
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d. En el fragmento: “el único con un calibre comparable a Senna” la parte subrayada 
se refiere a:

                          dimensión                            talla                                    extensión
                                                 capacidad                      importancia

e. En el siguiente fragmento: “Ralf regaló distancia en Australia. Ayer Montoya dejó 
ir unidades. Afortunadamente, en este pique entre Williams y Ferrari por el campeo-
nato de constructores, Barrichello no ayuda a los rivales”, la palabra en resaltada 
se refiere a:

         desazón                  resentimiento                enfrentamiento                  enfado

f. Radicación: a continuación encontrarás unas palabras del texto que puedes derivar 
colocando raíces, prefijos o sufijos de forma coherente. 

Auto: _________ _______________ __________________ _______________ 

Fortuna:_______________ _____________ __________________ ___________ 

Campeón:________________ _______________ __________________ 

Especial: ___________________ ___________________ ___________________ 

g. El anterior texto es informativo, su intención es dar a conocer acontecimientos, 
hechos, etc. de interés público, explica con tus propias palabras tres cosas que nos 
quiera informar el autor: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Escribe que dificul-
tades tuviste para 
resolver el taller

Escribe las pala-
bras que no conoz-
cas; es decir que no 
sepas el significado

¿Cómo te sentiste 
con este taller? ¿Qué aprendiste?

1. Evaluación

ied Mauel Cepeda Vargas
Taller  de lectura - sesión 5

“Las palabras son un vehículo del pensamiento”

Nombre:_______________________  Curso:_____________  Fecha:________

1. Antes de leer: observar el texto, autor, títulos, gráficas, formular preguntas como: 
¿de qué tratará el  texto?, ¿cuáles serán los personajes?, ¿con qué lo podemos rela-
cionar?
2. Durante la lectura: leer mentalmente y en voz alta.
3. Después de la lectura: aplicar el nivel de Decodificación secundaria (seis lecturas)
4. Evaluación: evaluar la actividad con los niños.

Salud para vivir mejor
(texto informativo: informe especial)

1. El camino recorrido hasta ahora por la ciencia nos conduce hacia una vida más 
larga y sana Según la Organización Mundial de la Salud oms, para el año 2025 la ex-
pectativa de vida es decir el promedio máximo de años que hasta el momento vive 
una persona pasará de 66 a 73. Piensa que en 1995 era apenas de 48 años. Así mismo 
la población mundial llegará a unos 8.000 millones de personas cuando en 1997 era 
de 5.800 millones.

2. Los resultados de las investigaciones de los expertos nos muestran un siglo espe-
ranzador, pues a la humanidad le llega, no sólo una vida más larga, sino también una 
vida de mejor calidad, con menos incapacidades y enfermedades.

La guerra contra las enfermedades

3. En este siglo el hombre luchará contra las enfermedades infecciosas y contra las 
enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer, las del corazón y otras 
afecciones que se derivan del sistema de vida de las personas. De las enfermedades 
infecciosas, el sida seguirá siendo la mayor amenaza.
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4. En este siglo también habrá grandes progresos para mermar la muerte de niños 
menores de cinco años, ya que la mayoría de las enfermedades de éstos son preveni-
bles. Uno de los mayores peligros para los niños del siglo xxi será la constante pro-
pagación del sida, ya que hasta hace muy pocos años había un poco más de 590.000 
niños infectados por este virus terrible.

5. El mundo mira hoy con especial atención a los niños mayores y a los adolescentes, 
considerado el grupo más sano, y los está teniendo en cuenta para comenzar, en es-
tas edades, programas de prevención. Se trata de que en un futuro tengamos menos 
enfermedades porque desde temprana edad aprendimos a prevenirlas.

6. Parece que el estrés, el medio ambiente inapropiado y la falta de atención durante 
los primeros años, guardan relación con los comportamientos violentos y delictivos 
en edades posteriores. Cada vez hay más niños que crecen en esas circunstancias, 
especialmente en un país como el nuestro con tanta violencia.

7. En este siglo, en estas edades, los riesgos más altos estarán marcados por la violen-
cia, la delincuencia, las drogas, el alcohol, los accidentes de tránsito y los comporta-
mientos sexuales. Para los jóvenes de las ciudades, los años de la adolescencia serán 
los más peligrosos para la vida. ¡Cuídate!

Causas de muerte

8. A un futuro, la salud de la población adulta en edad de trabajar, que es la que cuida 
de los demás (los niños y los ancianos), será vital. Imagínate que hoy en día mueren 
al año más de 15 mil millones de personas entre los 20 y los 64 años, en la mayoría 
de los casos por enfermedades que se pueden prevenir.

9. El cáncer seguirá siendo una de las principales causas de muerte, pero también 
podrá prevenirse adoptando medidas tales como el no consumo de tabaco y alcohol 
y una alimentación muy sana.

10. Las enfermedades coronarias que hoy por hoy ocupan el primer lugar en mortan-
dad disminuirán al mejorar la calidad de vida.

11. A la vez, el cáncer de estómago se hará menos frecuente, gracias a la mejora de 
las técnicas de conservación de alimentos, a los cambios en la alimentación y la dis-
minución de infecciones.

12. Otro punto importante en este tema de la salud es el hecho de que la población 
de ancianos viene creciendo en el mundo, lo que trae muchas repercusiones en todos 
los países. Así en este siglo xxi, uno de los mayores desafíos será cómo prevenir las 
enfermedades y la discapacidad y mantener la salud de la población cada vez más 
anciana.
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13. Son muchas las posibilidades de vida que nos están dando los avances científicos 
y muchos también los cuidados que debemos empezar a tener para evitar las enfer-
medades y gozar este maravilloso don de la existencia

Revista Primavera Mundo Joven, n.° 8, 2001.

• Decodificacion secundaria: (Teoría de las seis lecturas).

Recuerda que: Punto y seguido: separa enunciados y oraciones dentro de 
un párrafo.  Punto y aparte: separa dos párrafos de contenido diferente 

dentro del texto. Punto final: Siempre se coloca al final, cerrando un texto.

Puntuación

1. Coloca con color rojo los signos de puntuación en el  siguiente párrafo:

El camino recorrido hasta ahora por la ciencia nos conduce hacia una vida más larga 
y sana Según la Organización Mundial de la Salud oms para el año 2025 la expectativa 
de vida es decir el promedio máximo de años que hasta el momento vive una persona 
pasará de 66 a 73 Piensa que en 1995 era apenas de 48 años Así mismo la población 
mundial llegará a unos 8.000 millones de personas cuando en 1997 era de 5.800 
millones

2. Identifica la extensión de las frases (donde inician y donde terminan), de los párra-
fos 3, 4, 5, 6, 7 y escribe las oraciones que encuentres:

Oraciones párrafo 3:    
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Oraciones párrafo 4:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Oraciones párrafo  5:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

Oraciones párrafo  6:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________

Oraciones párrafo  7:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________

Pronominalización

Recuerda que:
Pronominalización son palabras – pronombres

3. Descubre a qué, a quién o a cuál elemento nombrado en los párrafos se refieren las 
palabras o frases subrayadas.

a. En este siglo también habrá grandes progresos para mermar la muerte de niños 
menores de cinco años, ya que la mayoría de las enfermedades de éstos son preve-
nibles:

¿A qué siglo se refiere?:
_________________________________________________________________________

¿A quién o quiénes se refiere?:
______________________________________________________________________________________



Hilda Yamile Arenas Torres

165

b. Uno de los mayores peligros para los niños del siglo xxi será la constante propaga-
ción del sida, ya que hasta hace muy pocos años había un poco más de 590.000 niños 
infectados por este virus terrible.

¿A cuál se refiere?: _________________________________________________________________

c. El mundo mira hoy con especial atención a los niños mayores y a los adolescentes, 
considerado el grupo más sano, y los está teniendo en cuenta para comenzar, en estas 
edades, programas de prevención.

¿A quiénes se refiere?: ________________________________________________________________

¿A qué edades se refiere?: ________________________________________________________________

d. A un futuro, la salud de la población adulta en edad de trabajar, que es la que cuida 
de los demás (los niños y los ancianos), será vital.

¿A quién se refiere?: ___________________________________________________________________

e. El cáncer seguirá siendo una de las principales causas de muerte, pero también 
podrá prevenirse adoptando medidas tales como el no consumo de tabaco y alcohol 
y una ali-mentación muy sana.

¿A qué se refiere?: __________________________________________________________________

f. Otro punto importante en este tema de la salud es el hecho de que la población de 
ancianos viene creciendo en el mundo, lo que trae muchas repercusiones en todos 
los países.

¿A qué se refiere?: _____________________________________________________________________

Cromatización

Recuerda que:
Cromatización es identificar el color de la oración, si  es 

afirmativa, negativa, dubitativa, desiderativa.

4. En el párrafo: “Los resultados de las investigaciones de los expertos nos muestran 
un siglo esperanzador, pues a la humanidad le llega, no sólo una vida más larga, sino 
también una vida de mejor calidad, con menos incapacidades y enfermedades”.

Se afirma que: ___________________________________________________________________
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5. En el párrafo: “Parece que el estrés, el medio ambiente inapropiado y la falta de 
atención durante los primeros años, guardan relación con los comportamientos vio-
lentos y delictivos en edades posteriores. Cada vez hay más niños que crecen en esas 
circunstancias, especialmente en un país como el nuestro con tanta violencia”.

Se expresa duda sobre: __________________________________________________________________

Se afirma que: ___________________________________________________________________

Inferencia proposicional

Recuerda que:
proposición es la idea o pensamiento que se esconde en cada 

oración o párrafo, descubrir la idea o pensamiento escondido y 
expresarla en pocas palabras es la tarea del lector.

6. En el párrafo: “En este siglo el hombre luchará contra las enfermedades infeccio-
sas y contra las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer, las del 
corazón y otras afecciones que se derivan del sistema de vida de las personas. De las 
enfermedades infecciosas, el sida seguirá siendo la mayor amenaza”.

La proposición es: __________________________________________________________________________

7. En el párrafo: “En este siglo, en estas edades, los riesgos más altos estarán marca-
dos por la violencia, la delincuencia, las drogas, el alcohol, los accidentes de tránsito 
y los comportamientos sexuales. Para los jóvenes de las ciudades, los años de la ado-
lescencia serán los más peligrosos para la vida. ¡Cuídate!”

La proposición es: ___________________________________________________________________________

8. “El mundo mira hoy con especial atención a los niños mayores y a los adolescentes, 
considerado el grupo más sano, y los está teniendo en cuenta para comenzar, en estas 
edades, programas de prevención. Se trata de que en un futuro tengamos menos en-
fermedades porque desde temprana edad aprendimos a prevenirlas. ¿Cuáles de las 
siguientes ideas aparecen en el párrafo anterior; Marca SI o NO

Todos los niños mayores y adolescentes son sanos. 

Un futuro saludable se logra con la prevención de
enfermedades a temprana edad.

El mundo tiene programas de prevención.
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• Decodificación terciaria: (Teoría de las seis lecturas)

Macroproposiciones

Dato importante:
macroproposición es la idea principal de un párrafo.

Solo una idea.

Dato importante:
la estructura semántica es encontrar la relación que hay entre 

las ideas, causa-efecto, espacial, temporal, consecuencia. 

1. Escribe a continuación la macroproposición o idea  principal para cada párrafo:
Párrafo  1:_____________________________________________________________________
Párrafo 2: _____________________________________________________________________
Párrafo 3:_____________________________________________________________________
Párrafo 4:_____________________________________________________________________
Párrafo 5:_____________________________________________________________________
Párrafo 6:_____________________________________________________________________
Párrafo 7:_____________________________________________________________________
Párrafo 8:_____________________________________________________________________

2. Escribe dos razones que expliquen por qué los terrícolas desaparecemos dentro 
de algunas décadas:
a.  ____________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________

Estructura semántica

3.  Descubre por cual conector puedes cambiar el conector subrayado. Marca con x
a. “Y un informe de la agencia ambiental europea critica a los gobiernos de la región 
porque  hablan mucho, pero hacen poco” 

          además                             aunque                         sino                               también
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b. “Estados Unidos, Australia y otros países aún se niegan a firmar el tratado de Kioto”.

          todavía                     nunca                       hasta                           ahora bien

c. “No hay un líder internacional evidente en esta lucha, aunque a Tony Blair parece 
interesarle el papel”.

          pese a que                               también                         aún                          mas

4. Selecciona los conectores correspondientes para unir las oraciones: 

Conectores:
a su turno, pues, pero, según, en el que,

sino, también, reiteradamente,

a. Al Gore se pasea por el escenario internacional con su documental “Una verdad 
incomoda”, ___________ enseña el apocalipsis que nos espera.

b. El fin del mundo ya no es una mítica promesa del apocalipsis, _________una realidad 
del siglo xxi.

c. Las voces que alertan sobre los gravísimos peligros del calentamiento global 
___________ son más y hablan mas duro.

5. Lee el párrafo 2 y deduce si las siguientes afirmaciones son falsas (F) o verdaderas 
(V).

a. Los gases contaminantes han disminuido  históricamente (   )

b. Hay proyectos de la Comisión Europea para disminuir el dióxido de carbono (   )

c. Los 15 países de la comisión se esfuerzan por cumplir sus promesas (   )

d. Los países de la región solo hablan y no actúan (   ) 

e. Los gases contaminantes se han incrementado (   )
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Modelación 

6. Completa el esquema  con  minimo tres argumentos  ideas o explicaciones  en cada 
parte.

Recuerda que:
Modelación es elaborar un esquema de las ideas principales y 

lo que se aprendió de la lectura.

7. En el cuadro escribe cual es el tema y cuales los subtemas del texto “El fin del 
mundo”.

 Tema:  ______________________________________________________________________

 Subtemas: __________________________________________________________________

8. Escribe con qué otros temas, textos o situaciones puedes relacionar el tema anterior.
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IV. Encuesta a estudiantes

Encuesta sobre hábitos lectores
Proyecto de investigacion

Magister en Educación, mención curriculo
Universidad de Chile

Estimado estudiante: la presente encuesta se realiza con el fin de recoger informa-
ción útil sobre tus hábitos de lectura para una investigación cuya finalidad además 
de conocer los hábitos lectores de los niños entre 11 y 13 años de ciclo iii en colegios 
públicos de Bogotá, busca determinar qué factores escolares, personales y familiares 
están relacionados con esos hábitos. Es una información útil para desarrollar planes 
de mejoramiento en la lectura. No es una evaluación.

Instrucciones: a continuación se te van a hacer algunas preguntas, respóndelas 
con sinceridad, no hay respuestas correctas ni incorrectas. El cuestionario es anóni-
mo. Marca con una X en la casilla correspondiente.
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V. Encuesta docentes

Encuesta sobre hábitos lectores
Proyecto de investigación

Magister en Educación, mención curriculo
Universidad de Chile

Estimado(a) docente: la presente encuesta se realiza con el fin de recoger informa-
ción útil sobre tus metodologías de enseñanza de la lectura y la percepción que tienes 
acerca de niveles de lectura de los estudiantes, para una investigación cuya finalidad 
además de conocer los hábitos lectores de los niños entre 11 y 13 años de ciclo iii en 
colegios públicos de Bogotá, busca determinar qué factores escolares, personales y 
familiares están relacionados con esos hábitos. Es una información útil para desarro-
llar planes de mejoramiento en la lectura.
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Instrucciones: a continuación encontrarás algunas preguntas, respóndelas con 
sinceridad, no hay respuestas correctas ni incorrectas. El cuestionario es anónimo. 
Marca con una X en la casilla correspondiente.
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VI. Consentimiento informado
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