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Capítulo I 
Planteamiento del problema 

Priorización del problema 
 

Al investigar los resultados de la prueba estandarizada PISA 2000, encontré que los alumnos 

de 15 años de edad muestran bajos niveles de competencia lectora, solo el 6.9% pueden 

definirse como buenos lectores, el 49.1% restante se sitúa en el nivel intermedio y el 44.2% cae 

en la categoría de malos lectores; lo cual está afectando a los alumnos al desempeñarse en 

otras asignaturas y en su vida cotidiana.  

 A lo largo de 5 años de trabajo docente, después de laborar tanto en contexto rural y 

urbano y conocer distintas escuelas, se ha notado una alarmante situación,  la mayoría de los 

docentes no conocen que es la competencia lectora y por consiguiente desconocen los niveles 

de desempeño de competencia lectora en que se encuentran los estudiantes.  

 

Puesto que es desconocido en que consiste la competencia lectora, los docentes y los 

alumnos no tienen claras las estrategias que se pueden utilizar para desarrollarla; y tampoco 

poseen las estrategias ni instrumentos necesarios para evaluarla.  

 

Ante este panorama surge la siguiente interrogante: 

¿Cómo se desarrolla la competencia lectora en tercer grado de Educación Primaria? 

 

Justificación 
 

La competencia lectora es importante porque a través de la lectura se accede al conocimiento 

de forma autónoma y personal. En la sociedad del conocimiento es imprescindible aprender a 

lo largo de toda la vida, por lo que se requiere un dominio eficaz de la lectura (Melgarejo 

Draper, 2006). 

 

Mediante la competencia lectora se logra formar alumnos más críticos y analíticos que 

podrán cumplir con los propósitos y el perfil de egreso que busca la educación básica, los 
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Mapa de la colonia Jesús González Ortega  

 

Los servicios públicos con que la comunidad cuenta son los siguientes: agua potable, 

drenaje y alcantarillado, pavimentación, recolección de basura, seguridad, alumbrado y 

teléfonos públicos. En la colonia existen algunos comercios como un mercado, papelerías, 

talleres mecánicos, carpinterías, establecimientos de internet, panaderías, tiendas, gimnasios, 

restaurantes, farmacias, reparadoras de calzado, tintorerías, tortillerías, pizzerías, además de 

puestos ambulantes. 

 

De acuerdo a los datos recuperados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Información (INEGI) en el censo general  de población y vivienda del año 2010, la localidad 

cuenta con una población de 2083 habitantes, de los cuales 937 son hombres (45%) y 1146 

mujeres (55%). En su superficie hay 563 viviendas habitadas en promedio por tres o cuatro 

personas aproximadamente; los inmuebles están construidos de tabique, ladrillo, block o 

concreto; la mayoría son de dos niveles y cuentan con dos dormitorios o más, en su mayoría 

cuentan con servicios de telefonía particular y televisión por cable. 
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La institución inicio sus labores el 2 de octubre de 1984, pero fue hasta el 19 de marzo 

de 1985 que el entonces Presidente de la Republica Lic. Miguel De La Madrid Hurtado vino a 

abanderar la escuela y le otorgó el nombre oficial, acompañado del entonces Gobernador del 

Estado Lic. Guillermo Jiménez Morales y del Secretario General de Gobierno Lic. Melquiades 

Morales Flores, quien fue uno de los principales impulsores de la creación de los centros 

escolares.  

 

Desde su fundación se convirtió en la más grande de la zona. La institución comenzó a 

laborar con una planta docente y de apoyo de 79 personas, actualmente somos 354 personas 

las que trabajamos en este centro escolar. 

 

Su matrícula inicial fue de 2456 alumnos divididos en 50 grupos: 9 de jardín de niños, 18 

de primaria matutina, 12 de primaria vespertina, 6 de secundaria y 5 de bachillerato. La 

matrícula del ciclo escolar 2014-2015 fue de 4696 alumnos pertenecientes a 101 grupos: 13 de 

jardín de niños matutino, 3 de jardín de niños vespertino, 24 de primaria matutina, 18 de 

primaria vespertina, 21 de secundaria, 18 de bachillerato matutino y 4 de bachillerato 

vespertino.  

 

En sus inicios los alumnos que asistían a recibir clases en este centro escolar eran en 

un 80 % habitantes de las colonias aledañas, actualmente sólo el 20 % pertenecen a éstas, 

esto se debe a que siempre se ha destacado por ser una escuela de alto prestigio, por lo cual 

la mayoría de los alumnos son hijos o nietos de quienes estudiaron en ella anteriormente. 

 

La población estudiantil de esta institución tienen una posición económica media alta, la 

mayoría de padres de familia cuenta con profesión terminada, tales como: abogados, 

administradores, contadores, doctores, maestros, políticos, empresarios, etc. Debido a la 

cercanía, una amplia parte de la población son hijos de trabajadores de la SEP.  

 

El terreno que ocupa la escuela está delimitado por la avenida Jesús Reyes Heroles, el 

fraccionamiento San Bernardo, la avenida La Pedrera y la calle Camino Real a San Felipe.  

 

El Centro Escolar Morelos está dirigido por el Mtro. José Agustín Alfaro Del Toro, 

director general, de ahí se desprende la subdirección administrativa, la subdirección 
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académica, la prefectura de disciplina y el consejo directivo formado por los ocho directores de 

cada nivel.  

 

Además de las áreas asignadas a cada nivel escolar, la institución cuenta con un área 

central, donde se controla el funcionamiento de toda la institución, una universidad a distancia, 

un auditorio, un gimnasio, una cancha de futbol de pasto sintético con una pista de tartán de 

400m alrededor, una alberca (la cual no se encuentra en función), un patio central en el cual se 

efectúan las ceremonias de todos los niveles educativos los días lunes y en fechas importantes, 

cafetería, biblioteca, servicio médico, servicio médico del ISSSTEP, área de psicología, entre 

otros.  

 

 
Mapa del Centro Escolar José María Morelos y Pavón  
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El Centro Escolar Morelos se destaca por contar con actividades extra escolares, como 

son la Banda de Música, la cual tiene participaciones a nivel local, nacional e internacional; la 

banda de guerra, el grupo de danza, la compañía de teatro, agrupamientos de banderas, 

equipos deportivos, de atletismo, etc.  

 

Caracterización de la Primaria Matutina 
 

La Primaria Matutina del Centro Escolar Morelos está a cargo de la profesora María Celia 

Andrade Vázquez, quien funge como directora,  la clave de este centro de trabajo es 

21EPR0261U, pertenece a la zona escolar  079 (asignada a los centros escolares) y a la  

CORDE Norte.  

 

En cuanto a los recursos humanos que laboran en la escuela primaria encontramos 24 

profesoras frente a grupo, cuatro por cada grado, cuatro maestros de Educación Física, un 

maestro de Educación Estética, tres maestros de Inglés, la directora, tres apoyos 

administrativos, cinco intendentes, un doctor y una enfermera.  

 

La escuela cuenta con los servicios requeridos para su funcionamiento, como son luz, 

agua potable y drenaje para los sanitarios. Cada uno de los salones de clases tiene los 

elementos necesarios, tales como las mesas o butacas para los alumnos, estantes para libros, 

pizarrones de acrílico y equipo de enciclomedia y tabletas para 5o y 6o grado. 

 

La infraestructura de la escuela está formada por cinco edificios, cuatro de dos plantas y 

uno de una planta, cuenta con 24 aulas para clases regulares, una dirección para el turno 

matutino y otra para el vespertino, una sala de juntas, una sala de usos múltiples, una plaza 

cívica al centro de la primaria, dos canchas de basquetbol y futbol, una cancha de vóley, un 

módulo de sanitarios de niñas y otro de niños para cada turno, y áreas verdes. 

 

El horario de clases que tiene establecida la escuela primaria es de 8:00 a 13:00 hrs, 

pero en el horario de invierno la entrada es a las 8:30 hrs. Tiene una entrada principal sobre la 

avenida Jesús Reyes Heroles para el acceso de alumnos, profesores y padres de familia, 

también cuenta con otro acceso lateral que desemboca dentro de la institución permite el 
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El mobiliario se constituye por un armario grande de yeso y madera que se ocupa para 

guardar los materiales de insumo, un locker de metal el cual utilizo para guardar los materiales 

didácticos y otros recursos, un escritorio de metal con cajones, una silla para la profesora, 27 

mesas de metal y madera y 53 sillas de metal con asiento de madera. Además se cuenta con 

dos pizarrones de acrílico, tres repisas para colocar los libros de los alumnos, un librero que 

contiene la biblioteca del aula y dos botes de basura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 
Marco Teórico 

Esquema conceptual del proyecto 
La propuesta de intervención integra la conceptualización teórica representada en la siguiente imagen:  

 



Antecedentes  teóricos 
 

A lo largo de la historia de ha hablado y estudiados la lectura, se han propuesto métodos y 

estrategias para su enseñanza, también se han sugerido actividades para la mejora en su 

desempeño e inclusive se han llevado a cabo diversas investigaciones y puestas en práctica 

concernientes a la mejora de la misma, ya sea desde el área de la fluidez o la comprensión 

lectora, pero son pocos los autores que hacen mención de la competencia lectora.  

 

A pesar de que la Secretaria de Educación Pública publicó el Manual de procedimientos 

para el fomento y la valoración de la competencia lectora en el aula en el año 2010 y se insistió 

que se llevara a la práctica durante tres ciclos escolares rindiendo resultados en las cartillas de 

evaluación, no se localiza ningún estudio que dé cuenta de estos resultados en su aplicación. 

 

En el artículo Una propuesta de evaluación de la competencia lectora en niños de 6° de 

educación primaria (Cardel,  2006) en base a la preocupación por los bajos desempeños de los 

adolescentes españoles en pruebas de lectura y comprensión, se somete a evaluación una 

nueva prueba lectora, que trata de poner en relación las características del lector y sus 

diferentes tipos de comprensión relacionados con el tipo de texto al que se enfrenta, implicando 

en ello diferentes tipos de conocimiento y niveles de representación mental. En este estudio 

participaron 68 niños de 6º de primaria, los resultados se comparan con los obtenidos en 

pruebas estandarizadas muy utilizadas en el ámbito educativo, sin embargo esta prueba aporta 

mayor información, conformándose asi su validación, a la vez se ajusta mejor a la concepción 

actual de la lectura y los criterios utilizados en pruebas más recientes.  

 

En el artículo, Un tutor inteligente para mejorar la competencia lectora (Vidal, 2014) se 

presentan los resultados de la aplicación de una propuesta de tutores  para mejorar la 

competencia lectora en un grupo de estudiantes de 6º de Primaria. Adopta el marco teórico de 

competencia lectora de PISA. Consta de ocho lecciones distribuidas en dos fases, una de 

modelado y práctica guiada, y otra de práctica independiente. Interactúa con cada aprendiz 

proporcionando ayuda y retroalimentación individualizada en un entorno lúdico. La mitad de los 

estudiantes siguieron el programa mientras la otra mitad sirvió como grupo control, 

emparejándolos en comprensión lectora y tomándose medidas de competencia lectora después 

de la aplicación. El grupo experimental obtuvo ganancias significativas respecto al control. Se 
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evaluó igualmente la satisfacción, usabilidad y sentimiento de autoeficacia de los participantes, 

obteniéndose resultados positivos. 

 

Valdebenito (2012), en su tesis doctoral Desarrollo de la competencia lector, 

comprensión y fluidez, a través de un programa de tutoría entre iguales, como metodología 

para la inclusión, nos da a conocer los resultados de su investigación, la cual tuvo como 

objetivo investigar el impacto de un programa educativo basado en la tutoría entre iguales, 

respecto a la comprensión y fluidez lectora. El estudio se hizo con una muestra de 127 alumnos 

que cursaban entre 2º y 5º grado de primaria, contando con un grupo de comparación de 120 

alumnos de los mismos niveles educativos. El estudio fue cuasi-experimental y los resultados 

expresaron diferencias significativas entre las mediciones iniciales a las finales de comprensión 

y fluidez lectora de los alumnos tutorados.    

 

Álvarez (2001), en el artículo Competencia lectora de los alumnos de educación básica 

primaria: una evaluación en escuelas públicas Medellín nos da a conocer los resultados de una 

investigación que tuvo como propósito evaluar y analizar el nivel de competencia lectora que 

poseen los alumnos de tercero y cuarto grado de las escuelas públicas de Medellín. La muestra 

de este estudio la integraron un total de 2459 estudiantes, 1230 de tercer grado y 1229 de 

cuarto grado, matriculados en 37 escuelas escogidas aleatoriamente. Los resultados muestran 

que la competencia lectora de los niños es muy deficiente, el rendimiento de la prueba de los 

alumnos de tercer grado fue de 37.95% y en cuarto grado de 49.06%. 

 

Gómez y Silas (2012), preocupados por los bajos niveles en los puntajes de 

evaluaciones de competencia lectora de los alumnos de telesecundaria, redactan un artículo 

titulado Desarrollo de la competencia lectora en secundaria, en el cual nos presentan los 

resultados de una investigación que tuvo como objetivo determinar la eficacia de un programa 

de comprensión lectora implementado en telesecundarias de una región marginada. El diseño 

fue experimental, con 16 grupos de octavo grado como grupo experimental y siete como 

control. Los resultados muestran que el grupo de control obtuvo los mismos puntajes antes y 

después de la intervención, mientras que el grupo experimental presentó una mejoría en la 

segunda evaluación, por lo que se considera que el programa fue eficaz. 

 

En el artículo Comprensión lectora y procesos ejecutivos de la memoria operativa 

(Gómez, 2013) se estudiaron las relaciones entre los procesos ejecutivos de la memoria 
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operativa, la inteligencia fluida y la comprensión lectora en una muestra de 77 escolares de 3º 

de Educación Primaria. Se analizó la capacidad predictiva de la memoria operativa y de la 

inteligencia fluida con respecto al rendimiento en comprensión lectora. Los resultados 

mostraron un patrón de correlaciones positivas y significativas: las medidas de comprensión 

lectora correlacionaron con las medidas de los procesos ejecutivos de la memoria operativa y 

de inteligencia fluida. Los análisis de regresión mostraron que las habilidades cognitivas de alto 

nivel contribuyen de manera independiente a explicar el 33 % de la varianza en comprensión 

lectora. 

 

Villalpando (2014), en el texto Consumo cultural del libro y la lectura en estudiantes de 

secundaria en Jalisco nos da a conocer un estudio que tiene como objetivo analizar el peso de 

las variables de nivel sociocultural y familiar, tamaño de localidad de residencia y género en el 

consumo cultural del libro y la lectura en estudiantes de secundaria en Jalisco. El método 

utilizado fue descriptivo, se realizaron encuestas que miden el consumo cultural de los 

adolescentes a través del acceso, las preferencias y valoración de libros y la lectura. La 

muestra la conformaron 2172 estudiantes de edades comprendidas entre los 12 y 17 años, los 

resultados evidencian las desigualdades generadas en el nivel sociocultural y se aborda el 

consumo de bienes culturales en el marco de la relación estructural del capital cultural familiar y 

capital escolar.  

 

Gatti (2010), en el artículo La comprensión lectora en profesionales que cursan estudios 

de postulación: diseño y valoración de una intervención educativa presenta una investigación 

basada en el desarrollo de un programa para favorecer la comprensión lectora que considere 

sus características evolutivas en una población de 63 adultos estudiantes de una carrera 

universitaria de pos título, con edades oscilantes entre los 27 y 55 años. Para el desarrollo de 

esta intervención se utilizó la lectura y resúmenes de textos, y la aplicación de los contenidos 

de los textos al análisis de situaciones. Los resultados obtenidos muestran que la intervención 

en comprensión lectora seria siempre pertinente debido a que los nuevos estudios y textos 

imponen nuevas exigencias a las competencias lectoras.   

   

En el texto Programa educativo para desarrollar competencias comunicativas en niños 

hospitalizados en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Gutiérrez y Berrocal (2010), 

basados en la problemática de que los niños con enfermedades o discapacidades que se 

encuentran hospitalizados no pueden asistir a la escuela por periodos prolongados o 
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permanentes, llevaron a cabo una investigación y elaboraron un programa educativo para 

desarrollar competencias comunicativas a través de métodos y estrategias de pedagogía 

hospitalaria. La muestra fueron niños con edades de 6 a 11 años, hospitalizados en ortopedia 

pediátrica; los resultados arrojados fueron exitosos, pues las situaciones didácticas 

promovieron la participación constante de los pacientes con una perspectiva crítica en cada 

tema.  

 

Pérez y La Cruz (2014), en el texto Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la lectura 

y escritura en educación primaria muestran los resultados de un estudio cuyo propósito fue 

analizar las estrategias de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura de un municipio 

de Venezuela. Se enmarca una investigación de tipo descriptivo, con un diseño no 

experimental transaccional de campo, utilizando la técnica de la encuesta y como instrumento 

el cuestionario. Como conclusión se menciona que casi nunca se cumple con las estrategias 

metacognitivas de atención, comprensión, memorización, por lo que se recomienda aplicar 

talleres para el personal docente que faciliten las estrategias sobre lectura y escritura.  

 

Bases teóricas 
 

El modelo actual que se pretende en la escuela primaria es el modelo constructivista, el cual 

busca que los alumnos formen sus propios conocimientos a través de los previos, sin embargo 

muchas veces a pesar de que el alumno tiene conocimientos anteriores le es difícil comprender 

lo que lee y su vez relacionarlo, también le es complicado investigar y entender lo investigado.  

 

Por ello se han elaborado investigaciones sobre este tema de interés, como la  

elaborada por  Grupo de Investigación del PAIDI (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 

Innovación) sobre ¿Evalúa PISA la Competencia Lectora?, donde analizaron la evaluación de 

la Lectura en PISA (ciclos del 2000, 2003, 2006) a través de los marcos teóricos y las pruebas 

aplicadas liberadas, para determinar el nivel de los estudiantes en competencia lectora, con el 

propósito de descubrir las debilidades y fortalezas de PISA, en lo que a la competencia lectora 

se refiere.  (Sánchez, 2011) 

 

Se está en presencia de un problema de los estudiantes en comprensión lectora, es 

decir, cómo se entiende lo que se lee. Y es aquí donde se ponen de manifiesto las dificultades 
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Por lo tanto, para que el alumno logre la comprensión de los diferentes tipos de textos 

adecuados al grado escolar que cursan y otras lecturas, debe poder leer con fluidez y velocidad 

mínima, la cual debe ser creciente con la edad. Cabe señalar que muchas veces el alumno 

puede tener una fluidez y velocidad adecuada pero no resultan suficientes para que 

comprendan lo leído. 

 

El lector traé consigo un conjunto de características cognoscitivas, experienciales y 

actitudinales que influye sobre los significados que atribuye al texto y sus partes. El texto no 

contiene el significado, sino que este emerge de la interacción entre lo que el texto propone y lo 

que el lector aporta al texto. 

 

Jouini (2005) señala que entender un texto significa incorporar elementos a los que ya 

se tienen y hacer una interpretacion razonable. El grado de comprension lectora esta 

determinado por el conocimiento previo. Es decir que si el alumno tiene mayores conocimientos 

sobre el tema que se esta leyendo mayor sera la comprension, que le permitirá comprender 

con mas facilidad su contenido. 

 

Lerner (2001) señala que ese conocimiento previo esta constituido no solamente por lo 

que el sujeto sabe sobre el tema específico trabajado en el texto, sino también por su 

estructura cognoscitiva, es decir, la forma en que esta organizado su conocimiento, los 

instrumentos de asimilación de que dispone por su competencia lingüística en general y el 

conocimiento de la lengua en particlar.  

 

Se sostiene que cuantos mayores sean los conocimientos previos de que disponga el 

lector, mayor sera su conocimiento del significado de las palabras, asi como su capacidad para 

predecir y elaborar inferencias durante la lectura y, por lo tannto su capacidad para construir 

modelos adecuados del significado del texto. (Perez, 2005) 

 

En los programas de estudio 2009 se expone que una actividad permanenete que debe 

recibir mucha atención es la lectura individual y en voz alta. La primera puede realizarse en 

momentos de transición entre actividades y la segunda todos los días durante 10 minutos. En 

todos los grados es importante que el docente lea en voz alta a los niños cuentos, novelas, 

articulos, notas periodísticas u otros textos de interes, desarrollando estrategias para la 

comprension. (SEP, 2009) 
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El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y 

sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola 

como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de 

subsumidores o ideas de anclaje. (Ausubel, 1976) 

 

PISA: Evaluación de lectura en México 
 

La evaluación de la lectura forma parte de un proyecto más amplio patrocinado y promovido por 

la OCDE. El proyecto PISA (Programme for International Student Assessment [Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes]) evalúa cíclicamente, cada tres años, las 

siguientes áreas de conocimiento: Lectura, Matemáticas y Ciencias. Busca evaluar el grado de 

aplicación de estos conocimientos y competencias para enfrentarse a los retos de la vida 

adulta. (Sanz, 2005) 

 

México forma parte de la OCDE desde 1994, por lo que ha participado en las pruebas 

PISA desde su primera aplicación, desde el año 2000, hasta la fecha. Si consideramos la 

proporción de lectores buenos, regulares y malos entre los alumnos de 15 años de edad del 

sistema educativo mexicano, según PISA 2000, veremos que sólo poco menos del 7% (6,9%) 

pueden definirse como buenos lectores, en tanto que el 44,2% cae en la categoría de malos 

lectores, y el 49,1% restante se sitúa en el nivel intermedio. (Martínez, 2006) 

 

Los resultados se presentan en escalas que se caracterizan por tener una media teórica 

de 500 y una desviación estándar de 100 puntos. En PISA 2009 el campo evaluado con mayor 

detalle fue la competencia lectora, cuyos resultados pueden desglosarse en tres subescalas: 

Acceder y recuperar, Integrar e interpretar y Reflexionar y evaluar. México se encuentra en el 

nivel 2, donde los alumnos presentan el mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad 

contemporánea como se muestra en la tabla 1 que contiene la escala de PISA (INEE, 2009). 
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indagar factores socio-familiares, económicos, culturales y escolares, entre los más 

importantes. Se aplica cada tres años y evalúa competencias de Lectura, Matemáticas y 

Ciencias, profundizando cada vez en un área mediante un mayor número de reactivos. Así, en 

2000, el énfasis estuvo en Lectura; en 2003, en Matemáticas; en 2006, en Ciencias y en 2009, 

nuevamente en Lectura. (Zorrilla, 2009) 

 

 Se tiene que el promedio de México (425) en la escala global se ubicó por debajo del 

promedio de la OCDE (496) y por encima del de América Latina (408). Entre 2000 y 2009 los 

países iberoamericanos que avanzaron respecto de sí mismos en la escala global de Lectura 

fueron Perú, Chile, Brasil y Portugal; mientras que se mantuvieron sin cambio México, España 

y Argentina. Aunque Perú avanzó de manera importante, sus resultados todavía se encuentran 

en el último lugar de entre los países iberoamericanos. 

 

En cuanto al promedio, y comparando 2000 y con 2009, los resultados generales de 

México fueron, respectivamente, Escala Global: 425 y 422; en Acceder y recuperar información: 

402 y 433; en Integrar e interpretar: 419 y 418, y en Reflexionar y evaluar: 446 y 432. 

 

El efecto de los resultados en las subescalas se refleja en el de la escala global. Esto 

significa que los estudiantes incrementaron su desempeño de manera importante en la 

subescala de menor complejidad (Acceder y recuperar), pero en la más compleja (Reflexionar y 

evaluar) hay una disminución significativa. Por lo que se refiere a la subescala intermedia, 

Integrar e interpretar, los resultados se mantuvieron sin cambio entre 2000 y 2009. (Zorrilla, 

2009) 

 

Se considera que el desafío que se tiene como país y como sistema educativo es 

disminuir la proporción de estudiantes en los niveles bajos e incrementarla significativamente 

en el de alto desempeño, pero para esto se debe tener claro que el aprendizaje de la 

competencia lectora inicia en la educación preescolar y habrá de desarrollarse más allá del 

bachillerato hasta la educación superior, por ello la importancia de identificar lo que 

corresponde a cada ciclo y nivel educativo de acuerdo con el desarrollo de niños y jóvenes y de 

sus exigencias formativas. 

 

Son excesivos los alumnos que fracasan al aprender a leer. Profesorado y padres 

confirman que el fracaso en la lectura tiene para el alumnado consecuencias negativas a largo 



30 
 

plazo, tanto sobre el desarrollo de su autoconfianza y de su motivación para leer, como sobre 

su posterior rendimiento escolar. (Ruiz, 2010) 

 

La acción de los docentes es un factor clave pues son quienes generan ambientes 

propicios para el aprendizaje, plantean situaciones didácticas y buscan motivos diversos para 

despertar el interés de los alumnos e involucrarlos en actividades que les permitan avanzar en 

el desarrollo de sus competencias. 

 

Necesitamos que los alumnos y antes que ellos los maestros, seamos lectores 

competentes; es decir, personas capaces de enfrentarnos a cualquier tipo de texto para 

comprederlo y disfrutarlo, la comprension lectora, como búsqueda de significados e 

interpretacion, no tiene que ver con aprenderse de memoria ciertas frases, recordar el título del 

texto, la fecha en que fue escrito, el nombre del autor, señalar el personaje principal o algun 

parecido, todo esto puede darse en la medida que lo leido logre repercutir en el lector, no como 

mero aprendizaje memorístico para resolver el cuestionario, sino como situación significativa 

(Sanchez, 2006).  

 

Sanz Moreno (2005), realizó una investigación que lleva el nombre de La lectura en el 

proyecto PISA, donde define la lectura y hace unas reflexiones sobre el sentido de la misma en 

la sociedad del conocimiento. Se describen los tipos de textos contemplados en las pruebas de 

evaluación y las destrezas evaluadas en PISA. Además, se describen los cinco niveles de 

competencia lectora, así como las variables que explican los diferentes niveles de dificultad. 

Después de analizar someramente los resultados en lectura alcanzados por nuestros alumnos 

en las dos últimas evaluaciones PISA, se plantean una serie de medidas para mejorar las 

competencias lectoras de los niños y jóvenes que se escolarizan en nuestro sistema educativo. 

 

 

Prácticas para fomentar la competencia lectora 
 

Cabe señalar que el papel del docente, preparación académica y disposición son vitales para 

desarrollar la competencia lectora en los alumnos por ejemplo Melgarejo (2006) llevó a cabo 

una investigación sobre La selección y formación del profesorado: clave para comprender el 

excelente nivel de competencia lectora de los alumnos finlandeses. 
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Dimensiones de la competencia lectora 
 

Las dimensiones de la competencia lectora son  velocidad de lectura, fluidez lectora y 

comprension lectora, de acuerdo a los estudios que realizo la Secreteria de Educacion Publica 

(2010), las cuales pueden definirse de la siguiente manera: 

 

Velocidad de lectura  
 

La decodificacion, que es interpretar, juntar y asociar los signos graficos para leer una palabra, 

una oración o un parrafo (Frade, 2011). 

 

La velocidad lectora se puede definir como la habilidad del alumno para pronunciar 

palabras escritas en un determinado lapso de tiempo intentando comprender lo leido. La 

velocidad se expresa en palabras por minuto (SEP, 2009) 

 

Isabel Sole menciona que decodificar no es leer, pero para leer en necesario 

decodificar. Para lograr la velocidad lectora adecuada se debe automatizar el proceso de la 

decodificación, solo de esta forma se lograran lectores expertos.  

 

Fluidez lectora  
 

Es la habilidad del alumno para leer en voz alta con la entonación, ritmo, fraseo y pausas 

apropiadas que indican que los estudiantes entienden el significado de la lectura, aunque 

ocasionalmente tengan que detenerse para reparar dificultades de comprension. La fluidez 

lectora implica dar una inflexión de voz adecuada al contenido del texto respetando las 

unidades de sentido y puntuacion (SEP, 2009). 

Comprensión lectora  
 

Es la habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito; implica obtener la esencia del 

contenido, relacionando e integrando la información leida en un conjunto menor de ideas mas 

abstractas, pero mas abarcadoras, para lo cual los lectores derivan inferencias, hacen 

comparacions, se apoyan en la organización del texto, etc (SEP, 2009). 

 






















































































































































