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Se ha tralado de rnost rar que el enfoque construc
tivista 10gra, de una manera eiectiva pero amable, re
solver el conflicto primordial planteado desde otra~ 
posibles al ternativas: ' trabajar con textos reales COn 

una intencion comunicativa y una forma definid a, al 
mismo tiempo que se trabaja sobre los elementos del 

sistema de escritura. 
f:Iay que reconocer que 1a labor de el a 1a docente 

va mas alia de cualquier aproximacion: mas que nada, 
se requiere sens ibilidad para escuchar y observar a los 
ninos, para plantear preguntas y actividades intere
santes que los Heven a pensar Y a resolver problemas 
de una manera exigente, en un arnbiente de co1abora

cion amigable. 
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Apre:qdiendo a leer 
en Ia escu"ela 

Beat riz Rodriguez 

1 conocimiento que ahara tenemos respecto a los 
procesos de adquisicion de 1a Jengua escrita, de la 

formacion de lectores y de las estrategias utilizadas por 
lectores competentes, nos posibilitan recuperar los as
pectos de la lengua escrita sobre los cuales los ninos 
requieren reflexionar para acceder a la lectura, y sobre 
los que necesariamente los maestros deben intervenir. 

En este capitulo se mostraran el tipo de analisis 
que los ninos realizan sobre los textos. En particular, 
veremos algunos de los procedimientos que utilizan y 

que les llevan a descu brir caracteristicas de la escritura 
tales como: ellenguaje que se escribe, el papel de las 
ilustraciones que acompanan 0 sustituyen a los textos y 
las funciones sociales que la escritura cumple. 

Es importan te mencionar que las observaciones 
aquf reportadas fueran realizadas sobre cuentos, coplas 
o cancioneros, leidos directarnente en los libros 0 pe
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ri6dicos, tal y como aparecen en su edici6n original, 
no de textos [otocopiados 0 mimeografiados. AUD las 
observaciones muy puntuales tales como letras, POstes 
de palabras, as! como de palabras qlle se repiten en 
un texto , siempre fueron realizadas con base en textos 
de significado completo y de los euales los ninos co
nodan su contenido. 

Simultcineamente se presentaran algunas estrate
gias de intervenei6n didactica que han result ado muy 
proveehosas para los ninos durante el inicio del pro
ceso de alfabetizaei6n . 

Aprendiendo a leer antes de ingresar a la escuela 

Antes de llegar a la escuela y de mcibir instrucci6n 
formal, muchos ninos consiguen elaborar un conjunt 
de conocimientos sobre la lengua escrita que son in
dispensables para comprender el funcionamiento del 
sistema de escritura. Estos no se corresponden con los 
que los adultos les ensefian; al contrario, los ninos 10 
construyen independienternente de su intervenci6n. 
Por ejemplo, los ninos descubren par sf mismos las di
ferencias entre el dibujo y las marcas escritas; encuen
tran que la escritura es una sucesi6n ordenada de 
marcas grcificas; postulan que la escritura representa 
los nombres de las cosas (hip6tesis del nombre) y que 
debe haber diferencias entre las escrituras de los di
versos nombres. Durante todo ese proceso, los ninos 
establecen que para que puedan expresar algun sig
nificado, las esclituras deben tener por 10 menos tres 
letras 0 marcas grcificas (hip6tesis de cantidad m(nima) 
y que est as deben ser di ferentes entre sf (hip6tesis de 

variedad interrw ) . Mas· adelante, se dan cuenla de que 
las letras 0 marcas graficas pueden referir aJ sonido del 
lenguaje; entonces es tablecen que son las silabas 10 
que las letras representan (h ipotesis sildbica) , para 
llegar por ultimo a descubrir el fen6 meno. 1 

Pero los ninos no solo descubren aspectos impor
tantes en relaci6n con el sistema de escritura. Tam
bien descubren cosas sobre la lengua que se escribe y 
sobre la forma y las funciones de los textos. Los ninos 
aprenden a distinguir los peri6dicos de las revistas y 
de los libros ; las diferentes secciones de los periodi
cos: noticias, deportes 0 anuncios , entre otros; las partes 
de los libros: portadas , tftulos, indices, d6nde va el 
nombre del autor y d6nde el de 1a editorial, etc.; las 
partes de una carta: d6nde va la fecha, el destinatario, 
10 que se dice y el nombre de quien 1a dirige. Recono
cen que expresiones comn "habia una vez" van en los 
cuentos y "estimado senor" en las cartas; que el direc
torio telefonico lleva listas de nombres con numeros; 
que las recetas de cocina tambien , pero ademas tie
nen instrucciones donde se dice: "mezcle", "rnuela", 
"hornee" ; 0 bien, "cortar", "moler" , etcetera. 

Como se dijo, muchos ninos saben todas 0 gran 
parte de estas casas antes de ingresar a 1a escuela. No 
obstante, resulta poco probable que los aduItos con 
quienes conviven les hayan podido proporcionar de 
manera deliberada todo ese conocimiento: es muy diffcil 
pensar en un adulto que, sentado junto a un nirl.O , trate 

I Las in vestigaciones que han apon ado todos estos resu ltados se encuen· 
tran reponadas con gran detalle en el li bro Los sistemas de esrrilura en el nino 

de Emilia Ferreiro y An a Teberosky. 
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de ensenarle semejantes cosas. Sin embargo , los ninos 
llegan a adquirirlas . Pero, entonces lde d6nde y como 
adquieren ese conocimiento sobre la lengua escrita? 

Las investigaciones respecto a la adquisicion de la 
lengua escrita han mostrado que los ninos que viven 
en ambientes altamente alfabetizados tienen la OPOT

tunidad de construir todos estos conocimientos de 
manera "espontanea". Esto significa que el contacto 
temprano ' con textos escritos y con lectores aporta a 
los ninos informacion variada acerca de las activida
des de lectura y escritura y les posibilita empezar a 
comprender tempranamente como se lee y escribe. 
As£, pues, la instruccion formal no es la (mica via pa
ra iniciar el aprendizaje de la lectura y la escritura, el 
solo contacto con los textos en un arnbiente alfabeti
zado es suficiente para muchos de ellos. A continua
cion se presentan algunas de las Cdldcterlstic.:ds dd 
contexto social que hacen de el un ambiente fuerte
mente alfabetizador: 

1. El contexto urbano es privilegiado porque pro
porciona multiples oportunidades para explorar y co
nocer la escritura: en las ciudades es posible observar 
anuncios comerciales Henos de colorido con mensajes 
sugestivos, letreros con nombres de las calles, recibir 
en mano publicidad diversa, etcetera. 

2. De igual manera, los adultos que conviven con los 
ninos tambien les proporcionan informacion, aun sin 
proponerselo (Resnik, 1991 ) . Los adultos realizan 
cotidianamente y a la vista de los ninos, actividades 
que involucran la lectura y la escritura: cuando leen 
el periodico y se asombran y comentan las noticias 
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que encuentran; cuando buscan su agenda can impa
ciencia para anotar 0 leer una comunicaci6n urgente; 
cuando leen libros; cuando reciben y leen su corres
pondencia; cuando hacen la lista del mercado. Todo 
esto consigue interesar a los ninos sobre la escritura. 

3. Adicionalmente, los adultos con un alto nivel de 
alfabetizacion y conocedores de la importancia de dar 
experiencias a sus hijos leen a estos cada dia antes de 
dormirse, escriben para ellos y les proporcionan ma
teriales para escribir y colorear desde muy pequenos. 

4. Los ninos inmersos en un contexto alfabetizador 
empiezan a cuestionarse sobre los escritos, los anali
zan, los exploran y hacen preguntas sobre estos a los 
adultos. De esta manera van descubriendo la natura
leza 'y caracteristicas de la escritura. 

5. Los contextos alfabetizadores consiguen mante
ner una actitud expJoratoria sobre los textos, de modo 
que los ninos que viven en ellos aprenden a leer y a 
escribir con cierto grado de dominio, aun antes de ir 
a la escuela. 

El gran problema es que dichos contextos no son 
los mas frecuentes en Mexico. Para una gran mayoria 
de ninos, la escuela es el unico contexto alfabetizador. 
Es decir, el aula es el ambiente donde muchos ninos 
entran por primera vez en contacto con los textos, la 
lectura y la escritura; es el lugar donde habran de 
empezar a aprender 10 que otros que tambien ingre
san a la escuela ya conocen. Sin embargo, aun dentro 
de la misma escuela, los ninos que han crecido lejos 
de ambientes alfabetizadores no siempre tienen 1a 
oportunidad de entrar en contacto con muchos y va
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riados tipos de tex tos y materiales de lectura . Esto los 
coloca en mayor desventaja respecto de los ninos qUe 
sf 1a han tenido. Justo por eso es que se vuelve nece
sario encontrar la manera de construir en la escuela 
un contexto que posibilite todo 10 que los ninos re
quieren paIa aprender a Jeer y escri bir. Es impostergable 
plantear mejores y mas eficientes fOImas de iniciar a 
los ninos en el proceso de alfabetizacion y de formarlos 
como leetores. 

Aprendiendo a leer en la escuela 

Antes de entrar en las cuestiones que los ninos ten
dran que ir abordando en el transito de constituirse 
como lectores, se plantearan las dos condiciones ge
nerales que posibilitan el inicio· de la formacion de un 
nuevo ledol. 

a) Primera condici6n para la formaci6n de un nue
vo lector: 
Lograr sostener en los ninos una actitud de bus
queda y de analisis sobre Ia escritura, una mirada 
analftica y curiosa frente a los textos . 

b) Segunda condici6n para la formaci6n de un 
nuevo lector: 
Focalizar u orientar las actividades de los ninos 
hacia aspectos centrales y basicos de la escritura. 

Si los do centes logran elaborar situaciones de 
aprendizaje a partir de las condiciones anteriores, el 
resto del trabajo - aprender a leer- sera realizado por 
los ninos sin tropiezos, de manera fluida y placentera. 
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para ello es necesario que una biblioteca bien seleccio
:1ada, aunque no sea cuantiosa, se convierta en e1 
centro de las actividades. 

Para mostrar e1 tipo de reflexiones que los nir105 
realizan sabre la escritura durante el momenta de su 
aHabetizaci6n ini cial, se recurrira a dos estudios rea
lizados en el medio rural mexicano, uno de Ferreiro y 
Rodriguez (1994) y otro de Rodriguez (1 997) . Estos 
estudios forman parte de una larga investigaci6n efec
tuada en divers os tipos de escuela rural, con la finali
dad de analizar las condiciones que permiten lograr 
una alfabetizaci6n integral de los ninos que asisten a 
dichas escuelas. Debido a que las circunstancias que 
favorecen la adquisici6n temprana de conocimientos 
sob re la lengua escrita estan practicamente ausentes 
en el medio rural, los ninos del campo llegan a apren
der a la escuela todos aquellos aspectos que muchos 
de los ninos de la ciudad han empezado a adquirir 
fuera de ella. Par estas razones, la observaci6n de las 
actividades de los ninos en el aula de la escuela rural 

resulta priviJegiada. 

Textos privilegiados para iniciar 

a los ninos en la lectura 


Un tipo de texto ideal para que los ninos exploren con 
resultados productivos es el texto facilmente memori
zable. Se trata de pequenas rimas, coplas, adivinanzas y 
canciones que los niflos aprenden a repetir de memoria . 
Contrariamente a 10 que el sentido com un podria decir
nos, estos textos que los ninos simulan leer -porque 
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en realidad se los saben de memoria- resultan sel' un 
recurso didactico muy valioso . Veamos com o a partir 
de un texto m emorizado los ninos pueden hacer clis 
tintos tipos de descubrimientos y reflexiones. 

Despues de haber disfru tado con la lectura realizada 
por su maestro del cuento El fey mocha, el pequeno 
grupo de ninos y ninas se divierte repitiendo de me
moria el €str ibillo que en este aparece: 

El reyes mocho 

no tiene orej a, 

por eso usa 

peluca vieja . 


En este momenta , se solicita a uno de los ninos 
repetir oralrnente 1a cancioncilla del cuento y senalar 
el texto a manera de lectura . Al intentar leerla mien
tras senala el texto con su dedito, Rodrigo termina de 
decir la canci6n cuando aun Ie quedan dos versos es
critos. Entonces dice sorprendido : "j sobraron!" Lo in
tenta de nuevo y esta vez ajlls ta la canci6n oral a la 
canci6n escrita, repitiendo partes de la canci6n para 
terminar a1 mismo tiempo de sen alar y de decir oral
mente la canci6n. 

Esta actividad lleva a Rodrigo a realizar uno de los 
descubrirnientos basicos de la escritura: que el texto oral 
se puede transformar en texto escrito y que la acci6n 
inversa es igualmente posible. Este tipo de descubri
mientos es 10 que m otiva los intentos de oralizaci6n 
de los ninos frente a los textos en el sentido de atri 
buirles un significado. 

Del mismo modo, Alondra lee cada frase del cuento 
Et fey macho senal~ndo cada linea del texto: "el reyes 
mocho, no tiene orej a; por eso u sa, peluca vieja" y 10
gra vincular el texto oral con el texto escrito. Despues 
la investigadora Ie pregunta: 

B: z.Dira mocho abE 
A: (senala oreja). 
B: z.Dira rey? 
A: (senala rey). 
B: z.Dira oreja? 
A: (senala peluca). 
B: z.Dira vieja? 
A: No. 
B: z.Vieja, no dice? 
A: Nooooo. 

Las respuestas de Alondra remiten a una concep
tualizaci6n muy importante que los ninos hacen muy 
al inicio de la alfabetizaci6n. Al negar la presencia de 
la palabra vieja en el estribillo, Alondra pareciera pen
sar que para leer peluca vieja basta con escribir peluca 
o que la palabra vieja no aparece de manera aislada 
en este texto. Esta clase de respuesta es comun entre 
los ninos en una etapa temprana de la reflexi6n sobre 10 
que la escritura representa. Para ellos la escritura ini
cialmente representa los nombres. Con el tiempo, los 
ninos tambien admitiran que la escritura representa 
los adjetivos y los verbos. Y solamente m ucho tiempo 
despues podran reconocer que la escritura representa 
las palabras fun cionales como los articulos, los pro
nombres, las p reposiciones, etc. Esto tiene que ver 
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can la construcci6n de la "nocion de palabra" (Ferrei
ro, 1978) Ja cual posibilita comprender que las partes 
escritas se corresponden can partes del enunciado 
oral. Los nii'lOs tendran que llegar a h acer las refle 
xiones que posibiliten "comprender par que todas las 
palabras son tratadas como equivalentes en 1a repre
sentaci6n a pesar de pertenecer aclases diferentes; 
por que se ignoran las semejanzas de significado y se 
privilegian las semejanzas sonaras" (Ferreiro, ]986). 

Ahara bien, frente a un texto memorizado tambien 
pu eden realizarse observaciones pormenorizadas como 
10 hace Mayra can el siguiente fragmento del texto La 
palla pinta: 

Una polla pinta 
y una colorada 
ponen sus huevitos 
en ]a madrugada. 

Huasteca 

Una vez que Mayra es capaz de repetir de memo
ria esta copla se procede a preguntar: 

B: 	 Bueno, y zdonde dice pinta? 
M: 	 Aqui (sena1a polla). Allf esta la < l > . 

B: 	 zDonde esta 1a < i > ? 
M: 	No esta (senala poIla). 
B: 	 lEntonces d6nde esta? 
M: 	 Aqui (senala pinta) . 

f 

Mayra ha inic iado la busqueda de indices grMicos 
que Ie permitan estar segura de las interpretaciones que 

realiza en los lextos. Ella requiere de la presencia de 
letras en el texto escrito para recuperar 10 identificado 
en el texto oralizado, en este caso de 1a letra < i > que 
destaca en la palabra pinta . 

Ismael, par Sll parte, repite de memoria un frag
menta de 1a canci6n "Las mananitas" y hace la vincu
lacion de las partes escritas y de las partes del texto 
oral de siguiente modo: 

«Las manarutas " 
Despierta mi bien despierta 
mira que ya amaneci6, 
ya los pajarillos cantan 
la Luna ya se m eti6 . 

B: 	 zD6nde dira va? .AJli dice muchas veeps va. 
1: 	 (Sin repetir en voz alta la cancion , en 

cuentra y senala ya en el cuarto renglon y 
en el segwldo). 

B: 	 zHay otto va? Cantala para ver si encuen
tras otro va. 

I: 	 (Canta pero dice "a los pajaritos cantan, 
la Luna ya se meti6" y no encuentra el 
tercer ya) . 

B: 	 (Se Ie senala "ya los pajarillos cantan ") 
iAhi dij iste otra? 

1: 	 iAh sii Aqui dice (senala ya ident ifi cando 
las caracteristicas gl'3ficas de las palabras 

B: 
I: 

antes enconh'adas). 
Entonces, icamo dira.? 
Ya los pajaritos cantan, la Luna ya se 
metio. 
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Mayra, que va de 10 oral a Jo escrito, e Tsmael, en 
senti do contrario - de 10 escrito a 10 oral- nos mues
tran como para leer tiene que haber una coord ina cion 
entre ambos aspectos. Se tiene que trabajar en forma 
coardinada entre aspectos grMicos y sonoras. Ismael , 
a partir de su exploracion grjfka logra cantar "correc
tarnente" la cancion (corrige "a los pajaritos cantan" 
par "ya ' ]os pajaritos canta n "); en tanto que Mayra, 
para quien se destaca la presencia de la letra < i> en 
la palabra pinta, logra, a partir de su busqueda grcifica, 
encontrar la palabra escrita. Estos dos ninos han 
abandonado el pracedimiento que muchos otras utili
zan para analizar los textos que conocen de memoria, 
que es repetir el texto mientras recorren con la vista y , 
senalan el escrito con su dedito, y pueden deducir que 
dice en cada paTte del texto. Elles recurren al conoci
miento que han logrado establecer entre los aspectos ' 
graficos y sonora-graficos del texto. 

Condiciones que favoreceran el aprendizaje 
de la lectum 

Corwcimiento previo de los textos 

Cuan do no se sabe leer en los terminos en los que 1a 
escuela espera que los ninos sepan hacerlo, el conoci
miento previo del texto es fW1darnenta1 para realizar 
exploraciones y descubrimientos sobre la naturaleza y 
caracterisricas de la escri tura . Hemos observado 1a segu
ri dad con la que Alondra, MaYla, R9drigo e Ismael se 
manejan al in terpretar las unidades del texto que han 
memorizado: el texto completo, los versos, las palabras, 

238 

.1 
'I
Ii
)1 y hasta la s ]etras de las pa1abras. Esto no ocurriria de 

l 
Ii Ja misma manera si los ninos estuvieran lrabajando 

con textos DO predeCibles, como son los textos que 
usual mente se utili zan en la escuela para iniciar el 
aprendizaje de la lectura referentes a las oraciones y 

frases descontextualizadas como serian, par ejemplo , 

la s oraciones de la siguiente serie, en donde no hay 

articulacion seman tica que apoye la lectura y en donde, 

si no se sabe leer, resulta imposible hacer interpreta

ciones y deducciones sobre el contenido : 


E1 oso es cafe. 
La nina es Veronica. 
Beto tiene novia. 
La silla es raj a. 

EI conocimiento "de 10 que dice" el texto posibilita 

realizar observaciones que llevan al descubrimiento 

de las relaciones sonora-graficas caracterfs ticas de 

nuestro sistema de escritura. Una de elIas es el descu

brimiento de regularidades en los textos. Par ejemplo, 

el hecho de que siempre que aparecen en un texto las 

mismas letras, colocadas en el mismo orden, condu

cen a una misma interpretacion. 


Desde 1uego , no todo esta resuelto cuando se conoce 

por anticipado el texto . Sin embargo, podemos vislum

brar la autonomfa que va adquiriendo el nino para 

continuar explorando el texto cuando conoce su forma 

sonora y es capaz de realizar una lectura indepen

diente del adulto . En este sentido, la simulacion de 

lectura que realizan los ninos sobre los textos que tie

nen memorizados es fundamental. Cad a vez que un 
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nino vuelve a tener en sus manos este tipo de texto 
puede continuar descubriendo cara cterfsticas basicas 
e inherentes al sistema de escritura. 

En el mercado existen cuentos infantiles que apo
yan la lectura de los nin~s , tanto porque presentan 
frases reiterativas, como porque se acompanan por 
ilustraciones que apoyan la interpretacion y facilitan 
la anticipaci6n de su contenido. La lectura de estos 
textos, comparlida en tre maestros y nin~s, resulta ser 
un element a esencial para iniciarse en la lectura. 

Conocimiento de la forma del lenguaje escrito 

La biblioteca escolar y la biblioteca de aula constituyen 
recursos indispensables para la formaci6n de lectores. 
No se puede decir que se aprende a leer leyendo y a 
escribir escribiendo cuando en las aulas se trabaja so
lo con textos escolares. Los aprendices de la lectura 
tienen la necesidad de experimentar can verdaderos 
libros, enciclopedias, poesia, instructivos diversos, li
bras de cuentos, libros de leyendas, de adivinanzas, 
periodicos, folletos y todo tipo de textos informativos. 
Este acercamiento puede empezar con la audici6n de la 
lectura de otras mas experimentados. De esta manera 
y aun antes de realizar lectura par sf mismos, los ninos 
reconocen que la escritura se caracteriza par el uso 
predominante de lenguaje formal (Teberosky, 1990). 

Veamos los conocimientos sobre la forma del len
guaj e escrito que logran los ninos al experimentar con 
multiples textos en una biblioteca. ~Los ninos Jesus 
(J), Veronica (V) y su maes tro (M) se encuentran tra
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bajando con algunos libros de 1a biblioteca de aula. EI 
lenguaje caracterfstico del texto, que en este caso es 
el lenguaje rimado, ~s advertido par los ninos y se 
vuelve objeto de diferenciaciones espedficas. Los ni 
noS pueden determinar las caracterfsticas de los textos 
a partir de su lectura. 

En el momenta de 1a observaci6n, se esta trabajando 
sobre la diferencia en tre un cuento en verso Julieta 
estci1e quieta y una antologfa de coplas A mapolita. 

M: iEste es un cuento? (refiriendose a 

Amapolita, el libro de capIas). 


J: 	 No, es una hoja en cada uno, son versos . 
M: 	 iQue son los versos? 
J: 	 Son para decirse y para contarse, de los 

que riman. 
V: 	 Mire maestro, colorada y madlUgadd r illJdU. 

J: 	 Sf, riman porque tienen tres letras iguaJes 
al ultimo. 

M: 	 Entonces, tel libro de Amapolita y el de 
Julieta son iguales? 

J: 	 Sf, pero mire, el de Julieta ... son versos en 
familia y el de Amapolita son versos aparte. 

Jesus consigue, en palabras de nino, explicar la dis
tinci6n entre una sola historia contada en versos (ver 
sos en familia) y un conjunto de versos sab re temas 
diferentes (versos aparte). Este conocimiento ha side 
posible par 13 lectura realizada famil iarmente de los 
libros de la biblioteca y par el analisis dellenguaje de 
cada tipo de texto, realizado par supuesto, de acuerdo 
can las orientaciones y soliciludes del maestro. 
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Observemos al10ra 10 que ocurre mientras los ninos 
Jeen el cuento Del topita Biroia y de todo 10 que puna 
haberle caida en La cabeza, de 1a Colecd 6n Libras del 
Rinc6n . En este ClIento , e1 Top ito Bi ro lo (pers onaje 
central ) and a en busca de aJguien que hizo en su ca
beza una "plasta olorosa" , y al toparse con di slintos 
animales les pregunta; "iFuiste iu quien se hizo en mi 
ca beza?" En e1 cuento, las frases que se reiteran y las 
iJuslraciones invitan a la lectura a quienes empiezan 
a leer. La entrevis ta se centra en la interpretaci6n del 
cuento que hacen dos niflas (Mayra y Alondra) que 
se encuentran trabajando con el. En esta actividad el 
reto para las niflas es repetir las fra ses tal y como 
aparecen en el cuento . 

B: 	 Me van a decir ahara ustedes. Aquf dice 
(l1 !O~u ando texi.u) " lFLtlste ttl quien se hiza 
en mi cabeza?- Ie pregunt6 a Ia paloma 
Currucucu el Topito Biralo". Fijate como 
son las Ietras ... "Fuiste tu quien se hizo 
en rni cabeza, Ie pregunto a la paloma 
Currucucu el Topito Birolo ". Y mira c6mo 
contesta (seflaIa texto). "Yo no, como 
crees. Yo hago as], Ie contesto desde los 
aires 1a paloma. Y jPlaff!" Quiero que me 
ligan, si Ie damos la vuelta, aquf (episodio 
del conejo). Fijense como son las letras ... 
i Se parecen? 

M: 	 iSi. 
B: 	 iQue dira aquf? 
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(Tercer episodi6: ConeJo Rafael) 
B: 	 Ahara Alondra. 
A: 	 i f uiste tu_quien se hizo en rni cabeza?, 

Ie pregunt6- al ra ton .. . que diga, al conejo 
(simula leer) . 

M: 	Al conejo Rafael. 
B: 	 Al conejo Rafael. 
M: 	Le pregunto, no, yo no fui , yo no fui 

lcom o crees? yo hago as!. 

(Quinto episodio: vaca Elod ia) 
B: 	 Muy bien, ahora sigue otra vez ella 

(Mayra) y tu Ie vas cUciendo . 
M: lFuiste tu Ia que te hiciste en mi cabeza? 

jComo crees , yo no fui! 
A: 	 No es cierto. Dice, lfuiste ttS quien se hizo 

cn mi cabeza? No yo no fui, c6mo creee;; 
yo hago asf. Ay mama. 

B: 	 Plof, plof. 

Vemos que, mientras Mayra cambia la formula de 
1a pregunta original (fuiste t tl la que, fu iste ttl eJ qu e), 
Alondra logra repetir las paIabras del cuento, utilizando 
el pronombre "quien" (fuiste tu quien se hi zo en mi 
cabeza). Alondra advierte la diferencia entre am bas 
form as de hacer la referencia y corrige a su amiga. La 
importancia de ser capaz de repetir las pa1abras del 
texto viene de la necesidad de conocer las formulas 
propi as del lenguaje escrito. Esto prepara para leer, 
para saber que esperar y poder realizar an ticipaciones 
mientras se va leyendo. Esta es un a de las estrategias 
utilizadas pOl' los lectores experimentados. 
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Conocimienlo de las funciones sociales de la escritura 

Tanto el conocimiento de las fo rmas propias del len
guaje escrito como el conocimiento del tipo de infor
maci6n que es posible encontrar en los distintos tipos 
de texto, prepara a los ninos para ser lectores eficientes. 
Aun sin poder leer par sf solos, los ninos pueden tener 
amplios conocimientos sobre las funciones sociales de 
la escritura y recurrir a los textos con intenciones defi 
nidas; pueden reconocer las intenciones can las que 
los escritores hacen sus textos y con las que los leclores 
acuden a enos. 

Veamos 10 que ocurre en el aula cuando se realizan 
actividades relacionadas can la exploraci6n de la in
formaci6n que contienen los textos y Jas funciones so
ciales que cumplen. En ellas participan varios ninos de 
diferente edad y grados escolares, y que tienen, por 
tanto , diferentes tipos de conocimientos (Ferreiro y 
Rodriguez, 1994) . La maestra entrega a cada nino un 
texto dis tinto. Tras un periodo de exploraci6n, un ni
fio hace una serie de observaciones, mientras que los 
mas pequenos escuchan a su companero y participan 
de sus comentarios. Indudablemente que de esta he 
terogeneidad de conocimientos todos salen ganando. 

G: 	 Maestra (observando un peri6dico) , aquf 
tambien hubo elecciones. 

M: 	 iY donde mas hubo? 
G: 	 Pues aqul dice en el peri6dico que . .. el 

colegio electoral, que no se que ... 
M: 	iV, entonces puede ser que en el peri6dico 

venga algo de la elecci6n de PonLezuelas? 

.A4 

Todos: iNo ! 
M: 	 iPor que? 

E: Porque no vimos a nadie que sacara fotos. 
G: 	 Aqui hay muchas. Dice "en la casilla ... el 

sufragio ... ". 
M: iQue sera sufragio? 
L: Lo podemos buscar en el diccionario. 

M: Oigan, y el peri6dico, ise parece allibro? 

Todos: iNo! 
M: leOmo que cosas hay en el peri6dico? 
G: 	 Pues de los deportes, de las noticias, de 10 

que pasa. 
M: Entonces las noticias, ison de algo que 

pas6? 

Todos : iSiiii! 


Como puede observarse, las respuestas y comentarios 
que hacen Gerardo (G), Eduardo (E) y Luis Santiago 
(L) resultan muy productivas para los mas pequeiios 
que participan de este evento de clase. ElIos escuchan 
con interes que los peri6dicos brindan informaci6n 
sobre acontecimientos reales tales como noticias y de 
portes, entre otros. Los niftos mayores dan pistas sobre 
la forma como los peri6dicos obtienen la informaci6n 
que aparece en ellos, que es a traves de personas que 
acuden a1 lugar de los hechos y reportan los aconteci
mientos: los reporteros que toman fotos. Por otra parte, 
cabe senalar 1a participaci6n del maestro (M), cuyas 
preguntas hacen posible explicitar el conocimiento que 
los ninos han elabo rado en el contacto can los libros 

y la lectura. 
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Invitar a los ninos Cl canucer el contenido de los libros 
de la biblioteca de aulCl y de la escuela es una mane
ra. de [ormarlos como lectores interesados y activos. 
Un comienzo de este tipo seguramenle dejara a los ni
fi os en mejores condiciones para enfren lar los retos de 
lectura que se les van presentando. Cuando queremos 
saber si nuestros alumnos estan Jeyendo y logrando 
entusiasmarse can la lectura, podemos empezar por 
crear situaciones que revelen el sentido y la importancia 
que esta tiene para ellos. Vearnos esta otra situacion: 

M: zHan leido el libra El caballo volador? 
R: Sf, yo 10 he leido cuatro veces. Se trata 

del rey de Persia. Que un mage Ie regal a 
un caball o volador y su, hijo monto y no 
podia volar, y hasta que sali6 la luna Ie 
via la palaI14L1 ita., pero aterriz6 en otfO 
pueblo de otTO rey. Y de ahi se fue a la 
casa y que una muchacha muy bonita 
estaba ahi y luego se metio por la ventana 
y abi estaba un guardia y luego Ie dijeron 
al rey que ahi estaba un ladr6n en el 
comedor y luego fue mucha gente y 
luego se regres6 a Sil casa , pero la hija .. . 
y se casaran. 

F: En el libra TeatTo cuentos, viene "£1 buena 
hombre y su hijo, El pastor turulato, 
La asamblea de los ratones y Juancito 
y Maria". 

Ro: (Esta frente a la biblioteca, to ma una 
colecci6n de Libras de Rolidora y va 
diciendo 10 siguiente sin leer) Este trae 
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el de "El hombre fIojo" , HEl conejiLo 
tijera" , "La ratonera", "Las uvas" , "E1 
comilon". Este es de versos. 

M: zOe que 'se trata La boda de la ratita? 
J: De una ratita que se casaba y luego un 

dia se va a misa y Ie dijo el raton Perez 
"ahi atizas 1a alIa de frijoles" y luego se 
fue para adentro de la olla y se coci6. 

Mu: 	E1 de La zorra y las uvas. Que era una 
zorrita muy linda, que quiere uvas y no 
las aIcanza y dice que estan muy verdes. 

Y aS1, siguen platicando sobre el contenido de mu
chos libras. Estos ninos son unos devoradores de libras, 
han leido gran parte de su biblioteca. 

Cuando el maestro logra interesar a los nmos en la 
lectura y estab1ece lin clima en la clase que posibilita 
el intercambio, la comunicaci6n y el trabajo en cola
boracion , los ninos interactuan favorablemente para el 
aprendiza je y de esta manera las fu entes de informa
cion se multiplican. E5to es muy importante para 1a 
formaci6n de lectores, aunque impUca un cambio de 
perspectiva sobre quien ensena y quien aprende en 
las aulas. Veamos otro ejemplo: 

(Se esta hablando del contenido del libra Julieta 

estate quieta). 

M: zTu 10 1eiste Cuco? 
C: Me 10 ley6 Coco (una hermana mayor). 
M: zTu 10 leiste Mauricio? 

Mu: Me 10 ley6 Chuy y los de tercero. 
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Ro: A mf me 10 ley6 Vera. 
M: 	 Y tu Jaime, ilo lefste? 
J: 	 No. 

M : 	 Entonces, leomo sabes que es de versos? 
J: 	 Porque 10 estaban leyendo los de segundo. 

La conformacion de equipos para la realizacion de 
aetividades de lectura puede seT diversa. Segun el pro
posito que tengamos, podemos organizar equipos de 
composicion mas 0 menos hom ogenea, pero encon
traremos que la ventaja pedagogica aumenta conforme 
aumenta la heterogeneidad de conocimientos en tre los 
ninos. Esto puede ser apreeiado en el ejemplo anterior, 
que retrata las venta jas de conseguir que interactuen 
ninos de distintos grados escolares, dlstintas edades y 
distintos grados de dominic de la lectura. En este 
equipo se encontraoall niflus COll d0l1:llI11o pleno de 1a 
lectura y ninos que aun no lograban leer solos. 

Interpretacion de imagenes 

Para finaIizar abordaremos un Ultimo elemento tex
tual : las ilustraciones que acompanan a los textos 0 

que, incluso, los sustituyen. Se trata de los cuentos 
reaIizados unicamente en imagenes . 

Con frecuencia encontramos que una actividad a la 
que se recurre cuando se trata de iniciar a los ninos 
en la lectura es la interpretacion de imagenes. En oca
siones se considera que alleer libros que solo contienen 
imagenes (sin texto escrito) se simplifjea la tarea. En las 
siguientes situaciones veremos como la lecturao in 

L4i:; 

terpretacion de las im~genes no es una activid.1d sen
cilla, resultado de un conocimiento obvio, sino que es 
prod uclo de multiples experiencias de lectura. 

B: 	 Este libra se llama La brujita atarantada. 
Los tres van a ver este cuenlecito y 
despues me van a decir un cuento , me 10 
van a ir diciendo para que yo 10 escriba. 
As! como los cuentos que hemos leido , 
ide que se trata? 

M: 	La brujita esta despierla yaqui esta el pato 
(da detal1es de dos cuadros diferentes). 

A: 	 La brujita esta despierta y esta sentada y 

aca tambien esta sentada. 
B: 	 Pero yo quiera que 10 digan como estci en 

los libras. 
M. 	Leerlo, pero yo no se leer. 
B: 	 Pero si ahi no tiene letras. Si Ie 

push~ramos letras, ique diria? Fijate en 
todo el cuento . Rodrigo, primera fijate 
en todo, todo, todo. (Todos 10 rnjran). 

R: 	 Prirnero esta sentada y el gato esta 
dormido y luego esta el patito y esta 
sentada y el gato esta despierto. Y luego 
esta haciendo magia. 

B: 	 iD6nde comienza este cuentecito, 
Rodrigo? 

R: 	 iDonde comienza? Empieza aquf 
(correcto) y acaba aqui (senala la 
parte superior de la segunda 
hoj a incorrectamente) . 

B: 	 A ver, lque pasa primero aquE 
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R: 	 Ahf primero esta dormido el gato y esta 
sentada 1a bruja, luego esta sentada 1a 
bruja y este ... el gato, e1 patito esta, y e] 
gato esta, e1 patito esta. . .. 

M: 	 El gato esta dormido y e1 pa tito esta 
despierto. 

Los nmos no logran naHar el cuento porque no 
pueden integrar las imagenes en una secuencia de 
acontecimientos. No pueden atribuirles un orden para 
hacer una historieta, pues no logran conformar como 
un personaje ala brujita cuya imagen aparece reitera
darnente. Es claro que, contra 10 que el sentido comun 
puede deciI, la dinamizaci6n de las imagenes que 
aparecen en una ilustraci6n es el re~ultado de la acti 
vidad experta de los lectores. La secuencia de acciones 
Ii! COI1!:>lruye el lE: cluI comu Ibultadu de multiples ex
periencias con libros y con otros lectores. 

Un segundo ejemplo del conocimiento que se requie
re para interpretar las imagenes 10 ofrece Ismael, quien 
trata de resolver la narraci6n del cuento tradicional 
El cuervo y el zarro. 

B: 	 zDe que se tratara. ? (muestra el cuento en 
ellibro). 

I: 	 De dos lobos fe roees (ve ellibro abierto can 
las imagenes del zarro y no identifica que 
se trata del mismo personaje en ambas). 

B: 	 Te 10 voy a leer (Ie lee todo el cuento) . 

1: 	 La zorra Ie cant6 un cant,o, 13 zorra se 10 
cant6 un canto y del canto se tapo las 
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orejas y dej6 caer el cacho de queso y se 
10 comi6 despacio . 

B: 	 Se 10 comio despacio .. . Este , lcual es? 
(imagen del cuervo). 

1: 	 La zorra. 
B: 	 zYeste? (imagen del zarro). 
1: 	 EI lobo. 

B: 	 ~Cuan lo s salen en este cuento? 

I: 	 Cuatro . 
B: 	 zCuales son? 
1: 	 EStos (sefl ala todas las imagenes de arn 

bas paginas). 
B: 	 Este es uno, iY este otro? (el mismo 

cuervo). 
I: 	 Un perico y otro perieo. 

Ismael no consigue atribuir la misma identidad a 
todas las imagenes del zorro , ni a las del cuervo, por 
10 que cad a vez que aparece la ilustracl6n de uno 0 de 
otro, la interpreta como un personaje diferente. Ade
mas, el hecho de desconocer las denominaciones cueroo 
(Ie llama perico) y zorm (llama "zorr a" al cuervo) , Ie 
dificulta todavia mas el compreDder que se trata de 

una h istOlia. 
Como puede verse, en ninguno de los dos casos, los 

ninos consiguen interpretar las iffiagenes convencio 
nalmente. No pueden darles un orden a los cuad ros 
para conformar una historieta. En el caso de La bmjita 
atarantada descubrirnos que los ninos tampoco 10gra 
b an constru ir el significado de las transformaciones 
hechas par la magia de la bru jita , el significado de la 

25 1 



vari ta Jl1agica 0 de las estreUitas que salen de la varita. 
En resumen, los nino s requieren de la mediaci6n de Ul) 

interprete que contribuya con sus preguntas y sus ob
servaciones a la inlerpretaci6n convencional de las ima
genes. Las ilustraciones, igual que todos los aspectos del 
lenguaje escrito, no son objetos que los ninos puedan 
entender inmediatamente. Estos se conocen a partir d 
la experiencia con los textos y con otros lectores. 

Ana Teberosky (1982) senala que los intercambios de 
informaci6n que se producen al trabajar colectivamen
te pueden considerarse seglin dos criterios: informa
ciones sobre las propiedades llsicas de la escritur3 
- propiedades observables en el objeto- e informacio
nes sabre propiedades convencionales; es decir, pro
piedades no observables de manera inmediata porque 
son implicitas al sistema. Estas liltimas s610 pueden 
Sel CUflucidd::. d l1 ave::. de un mewador que transmite 
el valor social del sistema. La diferencia entre una y 
otra clase de informacion es clara, ya que los val ores 
sociales no se reflejan en las propiedades llsicas del 
objeto. Es aqui donde el papel del profesor, como in
fo rmanle, se hace patente. De la misma manera se 
valora la informaci6n dada por los pares en situacio
nes de aprendizaje. 

Conclusiones 

Hemos analizado las refl exiones que los ninos pueden 
y deben realizar para formarse como lectores en la es
cuela. Tambien hemos observado la forma en que los 
adultos y otros ninos pueden dirigir la atenci6n de un 
nino hacia aspectos centrales de la escritura . Traba
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jando de esta manera en la escueJa es posible conducir 
cieliberadamente a los ninos a ser iectores efi cientes. 
Los ejemplos presenta.dos en este capitulo no preten
den ser exhaustivos de todo el proceso reflexivo que 
requieren realizar los ninos para convertirse en lecto
res. Sin embargo , si estos consigu en modelar eJ tipo 
de actitud que se requiere asumir cuando se pretende 
apoyar, conducir y orientar el aprendizaje de los 
alumnos en la escuela, quedaremos satisfechos. 
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