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“la comprensión de un texto es entendida como un proceso mental intencionado,
en el que el sujeto lector construye una interpretación de la información textual,
basada en las pistas presentes en el texto y su conocimiento previo. Para
elaborar una interpretación, el lector utiliza una amplia gama de estrategias
lectoras, dada la diversidad de problemas a resolver (entre otros, léxicos,
sintácticos, semánticos, retóricos, pragmáticos, socio-culturales)” (p. 93)





“lo que dificulta el dominio de la argumentación escrita, es la necesidad de que el
locutor - escritor gestione autónomamente todos los elementos del discurso y
del texto argumentativo sin la intervención del interlocutor”; [ya que] “este
conocimiento no se alcanza sin que medie la enseñanza y que, en cambio,
cuando ésta se da, los niños y niñas desde los niveles de enseñanza primaria
son ya capaces de argumentar por escrito y de intentar ajustar sus textos a los
requerimientos de la situación discursiva” (p. 51)





“[...] en el plano semántico todo texto se estructura en tres niveles que se
superponen: microestructural, macroestructural y superestructural. El primer
nivel constituye la base proposicional del texto, se compone de una secuencia de
proposiciones interconectadas cuyos vínculos son determinados por relaciones
de referencialidad. El segundo nivel estructural, más abstracto aún, se constituye
de aquellas proposiciones de la base que representan el asunto o tema del texto.
En general tales proposiciones se diferencian de aquellos de la base en que sus
vínculos de referencialidad son más frecuentes. El tercer nivel estructural
constituye y determina la naturaleza arquitectónica de cada texto. Este nivel
orienta el montaje de la base textual y el desarrollo temático del texto en
esquemas globales y canónicos de organización” (p. 152)







“[…] tenemos algunos testimonios muy claros sobre la manera en que se
aprendía a leer en la antigüedad […] Primero los niños aprendían las letras, luego
las sílabas, todas la sílabas posibles, una por una; después se formaban palabras



con esas sílabas y por fin elaboraban con estas palabras la enunciación
completa. En la antigüedad no se trata en modo alguno de la “lectura global”,
sino que se parte de la letra para llegar a formar grupos cada vez mayores que
dan nacimiento a unidades de una naturaleza nueva”. (p. 273)



Cae el tornillo, en el anillo, El caracol, en el girasol, La chuleta en la maleta, El
calcetín en el patín.

“[…] el énfasis de la nueva tendencia en la enseñanza está puesto en que el
conocimiento es estructura, organización y conexión. No se trata de no
proporcionar información y de no fomentar el conocimiento, sino de hacerlo de
manera que el alumno no lo memorice sin entenderlo, más bien que lo
comprenda y lo organice de manera sistemática y coherente en su memoria”
(Pinzás, 2001: 41)



“[…] el lector que puede descodificar un escrito, aunque no lo entienda, del que
lo comprende y lo puede aprovechar funcionalmente para su quehacer cotidiano.
Sin duda, los procesos contribuyen a conseguir la comprensión, a construir el
significado de la lectura, aunque no la garanticen, porque no son suficientes”
(Cassany, 2006: 33)

“El desarrollo del lenguaje escrito pertenece a la primera y más evidente línea del
desarrollo cultural, ya que está relacionado con el dominio del sistema externo
de medios elaborados y estructurados en el proceso de desarrollo cultural de la
humanidad. Sin embargo, para que el sistema externo de medios se convierta en



una función psíquica del propio niño, en una forma especial de su
comportamiento, para que el lenguaje escrito de la humanidad se convierta en el
lenguaje escrito del niño se necesitan complejos procesos de desarrollo […]” (p.
45)





“Este modelo fragmenta el proceso lector al suponer que el procesamiento del
mensaje que el autor intenta comunicar, se realiza aislando los niveles de la
lengua, […] con lo cual se olvida que el proceso lector es un todo indivisible y
que, además, la mente no opera en forma segmentada en un proceso de
representación y procesamiento de la realidad. […] es importante aclarar que el
texto es un conjunto coherente y cohesivo de enunciados comunicativos, el cual
pierde su unidad al ser descompuesto en sus elementos mas pequeños; pues el
todo es mas que la suma de las partes, y lo que el lector procesa del texto son las
ideas” (p. 13)

“El significado es construido mientras leemos, pero también es reconstruido ya
que debemos acomodar continuamente nueva información y adaptar nuestro
sentido de significado en formación. A lo largo de la lectura de un texto, e incluso



luego, el lector está continuamente reevaluando el significado y
reconstruyéndolo en la medida en que obtiene nuevas percepciones […] Los
lectores utilizan todos sus esquemas conceptuales cuando tratan de
comprender” (p. 31)

“La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lectora de construir una
representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la
información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los
niños, bien sea n los esquemas relativos al conocimiento del texto […]; o bien a
aquellos otros esquemas acerca de la organización de los textos […]” (MEN,
1998: 72)



“Desentrañar las ideas que encierran las palabras del texto: o en otras palabras,
construir con las palabras del texto ideas o, si empleamos la expresión técnica,
proposiciones. – y- conectar las ideas entre si, esto es, componer un orden o hilo
conductor entre ellas. La noción de orden o hilo conductor se corresponde con la
noción técnica de progresión temática” (Sánchez, 1993:45)

“Las macrorreglas pueden considerarse como procesos de inferencia que
permiten reducir y organizar la información. La selección nos permite eliminar la
información secundaria y redundante posibilitando la selección de lo esencial. La
generalización nos permite sustituir algunos conceptos o frases del texto por
otras proposiciones supraordenadas. Y mediante la […] construcción se
sustituye un grupo de proposiciones por una nueva proposición global” (García,
1999: 21)



“Los psicólogos constructivistas retomaron el concepto de esquema utilizado
por Bartlett en 1932 en sus estudios sobre la memoria para designar las
estructuras cognoscitivas que se crean a partir de la experiencia previa. Un
esquema, según la definen sus teóricos, es la red o categorías en la que se
almacena en el cerebro lo que se aprende” (Quintana, 2007:1)



“Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje,
pensaba que lo produce la integración de los factores social y personal. El
fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y
fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El
entorno social influye en la cognición por medio de sus “ instrumentos”, es decir,
sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales
(iglesias, escuelas). El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los
instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y
transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del
constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su
entorno” (p. 3)



“El escritor y los lectores poseen culturas distintas […] el autor ignora lo que sus
lectores puedan conocer de su cultura. Los lectores tampoco saben con certeza
lo que el autor de un texto presupone que ellos ya saben… es mucho más
complejo interpretar lo dicho y situarlo en el marco apropiado” (Cassany, 2006:
142)



“[…] Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el significado
literal, la suma del significado semántico de todas las palabras. Con entre las
líneas, a todo lo que se deduce de las palabras, aunque no se haya dicho
explícitamente: las inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles
sentidos, etc. Y lo que hay detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista,
la intención y la argumentación a que apunta el autor” (p. 52).



“Cuando un texto no indica explícitamente como se relacionan las frases que lo
constituyen, es tarea del lector inferirlo. Pero las inferencias juegan también un
papel distinto, además del de integrar las distintas partes del texto. Durante la
lectura, por ejemplo, de un texto que se refiera a una situación concreta dentro
de una narración, el lector si quiere realmente entender lo que esta leyendo
tendrá probablemente que inferir, que dos expresiones distintas se están
refiriendo a una misma persona […]” (García, 1999: 35)



“Un argumento define una clase de contraargumento, igual como una conclusión
define una conclusión inversa. Un discurso argumentativo (…) se establece
siempre en relación a un contra discurso efectivo o virtual. La argumentación, en
virtud de esto, es indisoluble de la polémica. Defender una tesis o una conclusión
se convierte siempre en defenderla contra otras tesis o conclusiones, del mismo
modo que entrar en una polémica no solo implica un desacuerdo” (p. 47).



“Un discurso secundario en el que se integra el diálogo argumentativo oral que
podría darse entre interlocutores reales; el sujeto discursivo (en términos de
Bajtin) de este discurso secundario es únicamente el escritor, que tiene su propio
punto de vista de los “otros” de los posibles oponentes de la tesis que se
defiende” (p. 52).



“La estructura del texto argumentativo puede describirse mínimamente como una
relación de apoyo, es decir, como una relación entre un enunciado – argumento y
el enunciado – conclusión que este argumentó permita sostener […] donde el
paso del argumento a la conclusión está él mismo garantizado por un tercer
término, un tópico. El tópico no tiene que ser necesariamente explicito, pero
puede estarlo, sobre todo, puede ser refutado por aquel a quien va destinado el
argumento” (p. 43).







“Formar un buen lector no significa simplemente desarrollar el gusto, el amor por
la lectura, sino también cualificar su proceso. En algunas ocasiones y con
sujetos muy competentes cognitivamente, el solo hecho de facilitar el
acercamiento de los libros puede ser suficiente para garantizar un uso eficiente
de la lectura” […] (p. 24).





“Cualquier actividad de aprendizaje depende, en primer lugar, de los enseñantes
que tienen una función esencial en la articulación didáctica/pedagógica y que
son los mediadores entre los alumnos, el objeto de aprendizaje y los
instrumentos propuestos a través de las secuencias de aprendizaje” (Cotteron,
1995:83).







“La comprensión de un texto, entendida como un proceso mental intencionado,
en el que el sujeto lector construye una interpretación de la información textual,
basada en las pistas presentes en el texto y su conocimiento previo. Para
elaborar una interpretación, el lector utiliza una amplia gama de estrategias
lectoras, dada la diversidad de problemas a resolver (entre otros, léxicos,
sintácticos, semánticos, retóricos, pragmáticos, socioculturales” (Parodi, 1999:
93).

“Éste […] ha sido y es práctica en todas las instituciones educativas. Sin
embargo, su empleo mecánico, lo lleva a convertirlo en una práctica inútil.
Incluso folclórica, que se presta para aquellos chistes mordaces de los alumnos:
“subrayado con rojo o con azul […]” y se suelta una sonrisa maliciosa […] ¿De
dónde sale la sonrisa? De la inutilidad del acto” (Carvajal, 1993: 77).





“Es necesario formular preguntas que trasciendan lo literal y que lleven a los
estudiantes a los niveles superiores del pensamiento. Estas preguntas son las
que requieren que los estudiantes vayan más allá de simplemente recordar lo
leído. Los docentes deben utilizar preguntas que estimulen los niveles más altos
del pensamiento, lo cual promueve el aprendizaje, ya que se requiere que el
estudiante aplique, analice, sintetice y evalúe la información” (Carranza, 2007).

“Las estrategias antes buscan despertar el interés, crear expectativa frente al
contenido del texto, así como también facilitar la predicción, el surgimiento de
hipótesis y la anticipación; estas actividades, además, activan el conocimiento
previo, focalizan la atención y movilizan procesos creativos e imaginativos. Las
estrategias desarrolladas durante la lectura sostienen el interés, focalizan la
atención, facilitan los procesos de formulación de hipótesis, predicción e
inferencia y mantienen el hilo argumental del texto. Las realizadas después de la



lectura tienen como propósito fundamental la reconstrucción del significado
global y específico del texto, así como el reconocimiento de su estructura
organizativa (superestructura); también habilitan al lector para que dé cuenta de
lo que dice el texto y reconstruya sus redes conceptuales […]” (Hurtado, Serna y
Sierra, 2001: 56)

“Alumno - Alumno: Es necesaria, al igual que la anterior, para el aprendizaje y en
consecuencia para el crecimiento personal. Fomenta la socialización y ayuda a
definir la personalidad propia de cada alumno en interrelación con sus iguales.
Posibilita que en el seno del propio alumno se establezcan las normas que lo
rijan adquiriéndose valores y generándose actitudes. Supone una fuente de
enriquecimiento producida por los propios alumnos y para estos mismos”
(Cabezas y Guerra, 2007: 1)





























































“[…] se inició por preguntar qué tipos de textos conocían y las participaciones no
se hicieron esperar; pero todas de forma simultánea. Por lo cual se hizo
necesario llamar la atención para pedir participaciones más organizadas;
obteniendo respuestas relacionadas más con materiales de lectura que con tipos
de textos:

“Ante la evidente falta de información y poca claridad frente a los tipos de texto,
se empezó de forma grupal a caracterizar los textos leídos, determinado ante la
pregunta ¿En que se diferencian los textos leídos?, que éstos se diferenciaban
básicamente en el tema y como lo expresó el niño 2 – Unos nos están contando
cosas que pasan y los otros nos están enseñando (Sugiriendo un primer
acercamiento a lo que son los textos narrativos y los expositivos)”

“Entre las voces, inicialmente tímidas de los niños, se escuchan participaciones
como: - “Es así como el sentido de pertenencia”, - “Tiene que ver con las
personas que votan, - “Es vivir en la ciudad y no en el campo”, y así una serie de
aportes que ilustraron el concepto, unos no tanto y otros del mismo corte de los



aquí señalados. Tomando la vocería, el docente se refiere al término como “la
cualidad que permite al ser humano participar de la vida pública a través de la
vivencia de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes” y amplía el
concepto con algunos ejemplos relacionados con la vida escolar y social en
general”

“Docente: ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol de Colombia? Niño 5: El Nacional.
Docente: Bueno, ese es el punto de vista que tiene Alex; entonces su tesis

sería: “El mejor equipo del fútbol colombiano es el nacional de Medellín”. Ahora,
¿Cuales son las razones que te llevan a pensar eso? Niño 5: Profe, porque a mi
papá le gusta mucho y porque tiene los mejores jugadores. Docente: ¿Hay
alguna otra razón? Niño 5: No profe. Docente: ¿Quién tiene la misma tesis y



otras razones? Niño 14: Profe, es que Nacional cada rato le gana al Medellín y
también tiene más estrellas y cuando juega se llena el estadio. Docente: Muy
bien; todas esas razones son los argumentos que tienen ellos para sustentar su
tesis. Y… ahora, entonces ¿Qué le recomiendas a los compañeros que no son
hinchas del Nacional? Niño 5: Profe, que se pasen pa’l Nacional para que no
sigan perdiendo. Docente: Muy bien, esa es la conclusión frente al tema.

“Dice la niña 19 en respuesta a la pregunta ¿Quiénes gestionan?, - “Gestionan
las personas importantes como el presidente”. (Hecho que puede concluirse de
la lectura, efectivamente éste puede gestionar). Pero el niño 14 argumenta -
Apenas el presidente no, también podemos gestionar nosotros o el que quiera,
porque nosotros también somos ciudadanos y podemos gestionar para mejorar
nuestra vida”

Max Stell tiene una propaganda muy falsa porque en la propaganda los muñecos
se mueven y eso en el Éxito es así todo quieto y los niños nos engañamos.
También lo muestran con muchas armas y ese no viene con las armas y a los
papás los engañan porque les toca comprarnos esas armas por aparte y los
muñecos no son tan bacanos porque son más chiquitos y los chorros de agua no
lanzan tanto. Por eso es mejor que los niños no nos dejemos engañar y
compremos otros muñecos más bacanos. (Texto producido por el niño 15, de 9
años)



Entre las voces, inicialmente tímidas de los niños, se escuchan participaciones
como: - “Es así como el sentido de pertenencia”, - “Tiene que ver con las
personas que votan, - “Es vivir en la ciudad y no en el campo”, y así una serie de
aportes que ilustraron el concepto, unos no tanto y otros del mismo corte de los
aquí señalados”

“Entonces, ¿Cuál podrá ser un punto de vista frente al metro cable? – Pregunta el
docente. Niña 1:Profe, que el metro cable es una obra muy buena para la
comunidad porque es calidad de vida. Muy bien, responde el docente y ¿por qué
es una obra muy buena, o porque es calidad de vida? Niña 4: Porque es más
económico que el bus, entonces los de por acá ahorramos. Niño 26: Porque van
a mejorar las casitas que están cerca de las estaciones y va a beneficiar a
muchas personas que viven ahí. Niño 2: Porque con el metro cable también
están haciendo parques pa los niños y canchas pa’ los grandes. Niño 5: Porque
los niños que viven en el Olaya y en Vallejuelos pueden venir a estudiar y no van
a llegar tarde. Docente: Bueno, y ¿todas esas razones que están dando de por
qué es bueno el metro cable, cómo se llaman dentro de un texto argumentativo?



Niña 23: Pro, pues fácil, esa esas son la conclusiones. - No. dice el niño 17
riéndose. – Esos son las argumentaciones porque con eso nos quieren hacer
creer la opinión. Muy bien, dice el docente. ¿Quién se atreve a dar una
conclusión al respecto? […] el niño 2 precisó decir: -Una conclusión puede ser
que entonces tenemos que apoyar a los señores del metro cable y cuidar todo lo
que ellos hacen”

“[…] y pregunta el docente ¿quién sería capaz de reconstruir con sus palabras el
contenido del texto? y el niño 2 toma la palabra y empieza a hacerlo, pero en
cierto momento olvida qué sigue, por lo tanto el niño 7 pide continuar, pero para
hacerlo, debe retomar desde el inicio; le resulta difícil retomar donde iba su
compañero, pero logra hacer una buena reconstrucción oral del mismo”

“[…] se pide que de forma individual realicen el parafraseo del texto leído[...]
Algunos acuden a los textos originales y otros acuden a sus recuerdos,
obteniendo con cada procedimiento un resultado diferente: Los “parafraseos” de
los primeros se constituyeron de párrafos o apartados textuales del texto original
y en su mayoría desconectados; por su parte, los parafraseos de los otros se
constituyeron de ideas sueltas que no daban correcta cuenta del texto original,
en cambio aludían sólo a algunas ideas del texto, alguna veces desordenadas y
otras fragmentadas. Finalmente, con el docente como moderador y escriba, se
realizó el parafraseo de forma grupal (en el tablero), logrando de forma bastante
inducida, plasmar nuevamente el texto retomando la tesis los argumentos y la
conclusión, aún sin conceptualizar demasiado al respecto”



“Los estudiantes evidenciaron en el taller desarrollado un mejor
aprovechamiento del texto y de las discusiones que se generaron alrededor del
mismo, pues en las preguntas abiertas, las respuestas que se dieron se
organizaron alrededor de los puntos de vista aportados por algunos
compañeros”

“[…] pregunta el docente ¿Dónde o cuándo utilizamos el resumen?, a la cual se
dio una respuesta casi unánime; - “después de que la profesora leía un cuento”
(entendiéndose cuento como cualquier lectura que se realizaba en la clase de
español) y ¿cuándo más?, interrogante frente al cual un silencio se hizo notar”

“[…] se concluyó que el primer paso era la lectura del texto a resumir, para luego
seleccionar las ideas principales, que son las que se incluyen en el resumen; de
tal manera que se propuso como forma de selección de las ideas la técnica del
subrayado, enfatizando en que se debían resaltar no palabras, sino ideas. Así,
leyendo uno a uno los párrafos del texto de forma cooperativa, se fueron



seleccionando y resaltando las ideas centrales que respondían a la tesis, los
argumentos y la conclusión”

“Finalmente, se procedió […] a unir las ideas centrales seleccionadas para
construir el resumen. Esta actividad se dificultó en tanto los estudiantes
presentan muchas dificultades para incluir elementos cohesivos en sus textos”

“[…] se procedió a indagar por el propósito de señalizar o subrayar un texto,
respecto a lo cual surgieron algunas interesantes participaciones: Niña 11: Se
subraya para saber cual es el título. Niño 27: Se subraya lo más importante.
Niña 4: Se subraya para uno acordase de las cosas que nos preguntan en las
evaluaciones. Niño 2: No, se subraya así como para hacer un resumen. ¿Cierto
profe?”

“Una vez socializado este trabajo, se dio lectura al texto, en dos formas. Primero,



cada uno leyó en forma silenciosa y subrayó los aspectos o ideas relevantes del
texto, y luego de forma cooperativa se realizaron dos relecturas. […] la mayoría,
al pedirles que leyeran las ideas relevantes que subrayaron, leyeron palabras que
dentro el contexto les fueron llamativas, pero que realmente no aludían a ideas
completas. Evidenciando desconocimiento del real sentido de la técnica del
subrayado, y una tendencia a la práctica escolar de subrayar títulos, subtítulos y
palabras “destacadas”, de acuerdo con el propósito, pero muy poco las ideas
centrales”

“[…] se concluyó que el primer paso era la lectura del texto a resumir, para luego
seleccionar las ideas principales, que son las que se incluyen en el resumen; […]
se propuso como forma de selección de las ideas la técnica del subrayado,
enfatizando en que se debían resaltar no palabras, sino ideas. Así, leyendo uno a
uno los párrafos del texto de forma cooperativa, se fueron seleccionando y
resaltando las ideas centrales que respondían a la tesis, los argumentos y la
conclusión.”



“Niña 11: Se subraya para saber cual es el título. Niño 27: Se subraya lo más
importante. Niña 4: Se subraya para uno acordase de las cosas que nos
preguntan el las evaluaciones. Niño 2: No, se subraya así como para hacer un
resumen. ¿Cierto profe?”

“En este ejercicio surgió algo especial, la mayoría, al pedirles que leyeran las
ideas relevantes que subrayaron, leyeron palabras que dentro el contexto les
fueron llamativas, pero que realmente no aludían a ideas completas.
Evidenciando desconocimiento del real sentido de la técnica del subrayado, y
una tendencia a la práctica escolar de subrayar títulos, subtítulos y palabras
“destacadas”, de acuerdo con el propósito, pero muy poco las ideas centrales”

“[…] el docente admite que los aportes realizados por los estudiantes son
bastante acertados y se complementa que subrayar o señalizar es una técnica
que se puede utilizar para delimitar aquella información o particularidades del
texto que nos interesa tener a la mano, recordar o tener muy presente de acuerdo
con el propósito con el que leemos y por eso, no se subrayan sólo palabras o el
título y los subtítulos, sino todas aquellas ideas que nos permiten armar una idea
general del texto”



“ Docente: ¿Qué subrayamos en el texto? Niños 7 y 12: Cosas del inicio y de
todas las partes. Docente: Exacto.Miren como no sólo subrayamos palabras.
Como el propósito era elaborar un resumen, se subrayaron todas las ideas
centrales. Las necesarias para armar de nuevo el texto de forma más corta, pero
conservando la estructura del texto inicial. Niño 2: ¿Si ve profe?, lo que yo había
dicho”

“Una vez finalizada la escritura del resumen del texto, el docente interroga al niño
14: ¿Qué hiciste desde que empezaste el resumen hasta que lo terminaste?
Tomando el texto leído, el niño responde: primero leí la lectura y busque la tesis,
los argumentos y las conclusiones y las rayé por debajo y les escribí el nombre a
un lado (señalando con su índice los subrayados con colores diversos y las
palabras tesis, argumentos y conclusión al lado de cada parte subrayada) Bien
asiente el docente, ¿Y qué más hiciste? Después saque esas ideas que son las
principales y las junte para hacer el resumen más cortico y ya terminé”

“¿Por qué no estamos prestando suficiente atención a la lectura que hace el
niño17? Pregunta el docente. Pro es que él lee muy despacio y además es más



fácil prestar atención cuando uno también tiene la hojita, porque uno se
concentra en el tema […]”

“Vamos a elaborar un afiche donde promocionemos un producto y tratemos de
convencer a las personas de que lo tienen que comprar […] Para ello vamos a
tener en cuenta una bonita letra, utilización de imágenes, suficiente explicación
del por qué elegir éste producto antes que otros similares […] Señala el docente.
Profe, pero para hacer un afiche bien bacano no nos alcanza el tiempo y pasa

como con el último resumen que casi ninguno lo terminó y unos niños no lo
hicieron porque no tenían tiempo […] Docente: Que tal si aquí elaboramos el
borrador, lo revisamos y quedamos con la tarea de hacer el afiche para la
próxima clase y así cada uno lo puede elaborar invirtiendo el tiempo que quiera y
utilizando otros materiales que aquí no tenemos”

“Con beneplácito se observa que la mayoría de los estudiantes realizó el afiche
de una forma creativa y aunque se nota en algunos la intervención de la mano del
adulto, se conserva la idea original; lo que se dio entonces fue un apoyo y no una
solución definitiva (no les hicieron la tarea, los apoyaron en su desarrollo)”
Reflexiona el docente.

“Aún en trabajo con el texto acerca de la participación democrática donde
apenas se estaba empezando a implementar la técnica de la señalización el



desempeño fue mejor; a ellos (los estudiantes) les agrada señalizar las ideas
centrales y determinar cuál es la tesis, cuáles los argumentos y cuál la concusión
de los textos argumentativos, pero en el trabajo con el texto acerca de los
cristales el desempeño se vio afectado enormemente […] entre los factores
considerados para el desempeño descrito quizá el más revelador fue el de la
temática del texto […] Docente: ¿Cómo les pareció el texto? Niña 10: Muy
maluco. […] Niño 2: No estaba interesante porque no se parecia a los otros que
habíamos leído.”

Niño 16: Eso es muy maluco. Niño 14: Es muy difícil. Niña 23: Yo no sé que es.
Niña 4: Es lo que hicimos de la convivencia ciudadana. Niño 2: Eso era un…

parafraseo”
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