
• ¿QUÉ ES? • 

.+. + •• ••• � + � 

REFLEXIONES 
sobre la lectura 

y el saber 
.. ROSA AMEIJEIRAS SAIZ 

24 
EDUCACION y BIBLIOTECA. 47 - 1984 

La lectura es el medio mayorttarta
mente empleado en nuestro sistema 
educativo para aprender: libros de 
texto que hay que "estudiar". clases 
magistrales que exigen toma de 
apuntes. para releer o estudiar pos
tertormente. fichas de trabajo que 
tmplican lectura primero y contes
tación por eselito después ... 

Sin embargo, y una vez que el ni
ño sabe interpretar y leer los símbo
los de la lecto-esclitura, deja de ser 
un tema considerado importante 

desde el punto de vista de la progra

mación escolar. Se presupone que 
el perfeccionamiento de la compren
sión y la expresión lectora. tienden 
a producirse de manera espontánea 
en el niño por el propio uso, y es fá
dI oir a profesores de ciclos medios 
decir que sus alumnos tienen pro
blemas de comprensión y velocidad 
lectora. pero que no pueden dedi
carse a esas alturas a enseñar al ni
ño a leer. 

Cuando hablamos de la lectura 
a edades tempranas. es fácil tmagl

namos a un niño sentado en una 
sUla y señalando trabajosamente 
con el dedo en una cartilla las sila
has y "leyendo" pa-ta- ta, de forma 
arrítmica. "¡Ya sabe leer! -nos dicen 
los padres con orgullo- ¡Es una bue
na escuela!". Bien es cierto que la 
mayoria de los niños de esta edad 
-hasta los seis años aproxima
damente- tienen una curiosidad 
natural. un ansia de aprender es
pontánea tan vital, que son capa
ces. añadiendo esto a sus caracte
rísticas evolutivas. de absorber 
conocimientos a una velocidad ma
yor, que la que seremos capaces de 
desarrollar a lo largo de toda nues

tra futura vida de alumnos. Pre
guntan constantemente. ejercitan 
ruidos y sonidos conocidos y desco
nocidos, repiten de memorta canti
nelas. anuncios o cuentos de forma 
literal. investigan y destlipan toda 
clase de artilugios o aparatos. utili
zan los objetos más normales y pro
saicos de forma prodigiosamente 
creativa. Están aprendiendo a tra
vés de la acción. de la investigación. 
de la manipulación. del movimiento. 
del juego. 

El Juego es una actividad espon
tánea y natural del niño a través 
de la cual descubre. disfruta. re

presenta. siQ:Iboliza, estructura. 



reflexiona. analiza. imagina. coo
pera. crea . . .  aprende. 

Estos son sólo algunos de los adje
tivos que podemos aplicar al juego. 
En esa etapa también los simbolos y 
los sonidos que constituyen la lecto
escrttura. tienen magia. misterio. vi
da propia para el niño. que los utlli

za de forma lúdica. 
Sin embargo. algunos años más 

tarde. nos encontramos a estos mis
mos niños, que sólo leen por obliga
ción. que tienen. además. dificulta
des para comprender lo que leen. 
que no encuentran placer o utilidad 
en la lectura. fuera del ámbito esco
lar o los libros de texto, que tienen. 
en resumen. problemas de aprendi
zaje. Los especialistas hablan de fra
caso escolar. fallos del sistema edu
cativo. o muchos olros nombres. 
buscando. en definitiva. los motivos 
del asesinato. no se sabe a manos 
de quien. de la curiosidad del niño. 
de su interes por conocer. por saber. 
por aprender. 

Al niño ya no le Interesa la aventu
ra de descubrir. no le estimula la 
curiosidad de saber más. El apren
dizaje se ha convertido en algo exter
no. impuesto. pasIvO, aburrido. Ya 
no existe el componente lúdico. la 
satisfacción personal de encontrar 
por sí mismo. de marupular. de 
crear. Es fácil en esta situación caer 
en el error de convertir los libros de 
texto en "cajitas cuadraditas" del sa

ber. que contienen todo lo necesario 

para cubrir W1 programa. para apro
bar un curso. para superar un ciclo. 

Se ha perdido el encanto. la com
plicidad. la magia ... el juego. 

¿Qué es lo que ha sucedido. para 
que cuando. en general. se cuenta 
con tantas ventajas de salida. se de
semboque en una situación tan 
opuesta? 

Sin ser exhaustivos en todas las 

causas. si creo conveniente enume
rar alguna de las más importantes. 
asociándolas. además. con ejemplos 
cotidianos que podemos observar en 
el contexto del aula. 

• Prohibido investigar 

Los programas educativos son 

muy extensos. pero concretos. No 
hay tiempo para que el alumno de
sarrolle o investigue otros temas. 
por muy interesantes o motivado
res que resulten para él. Al mismo 

• ¿QUÉ ES? • 

tiempo. los educadores corren el 
riesgo de caer en la ansiedad de 
completar el programa previsto. 
sean cuales sean las condiciones 
de los alumnos. puesto que así se 
lo demanda la Institución educati
va correspondiente. 

• Penalizada la curiosidad 

Salirse de los programas previstos 
plantea problemas de tiempo. de 
organi7.aclón y. en algunos casos. 

de falta de conocimientos por par
te de los profesores (cosa que. por 
otra parte. debería ser contempla
da como natural. ante la imposibi

lldad de dominar todas las mate
rias y todos los temas). Por lo 
tanto. buscar información o nue
vos datos en otras fuentes. o utili
zar otros recursos no establecidos 
dentro del aula. como bibliotecas. 
visitas, museos. vldeotecas. confe
renclas .... resulta conflictivo y sue-

le suponer un mayor esfuerzo de 

organización. tiempo y trabajo. 

• No pensar 

Los "temas" de los libros de texto sue
len ventr analizados. sintetizados. re
sumidos y. apurando un poco. hasta 
leidos. por lo que el alunmo se acos
tumbro a que le proporcionen todos 
los contenidos organiZados. encorse
tados y tmbajados por otros (incluido 
el profesor). no resultándole útil rú 

necesario anall7ar. sintetl7ar. am
pliar. o leer por sí mismo. 

• Las técnicas se aprenden solas 

No se contempla de forma general. 
en nuestro sistema educativo. la ne
cesidad de enseñar técnicas útiles y 
eficaces para leer y comprender me
Jor. para aprender a extraer las Ideas 
principales. para memorizar. para 
sintetizar o tomar apuntes . Al alrun-
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no. normalmente. se le abandona 
a la vieja técnica del propio ensa
yo-error o "compóntelas como pue
das". con 10 que. en el caso de 
alumnos con ciertas dificultades. 
se produce el abandono precoz. 
ante 10 abrumador de la tarea. y. 
en el caso de alumnos con menos 
dificultades personales. resulta 
normalmente desproporcionada la 
inversión trabajo y esfuerzo con 
rendimiento y eficacia. 

El objetivo, pues. debe ser facilitar 
métodos útiles y prácticos de lectura 
y de estudio que permanecerán en el 
tiempo -en forma de hábitos- de for
ma mucho más estable. duradera y 

aplicable que los meros contenidos 
de un temario. 

• Mejor no preguntar 

J.a pregunta. la interrogación como 
metodología educativa de inducción 
al desC'Ubrlmiento y al saber. ya la 

utilizaban los pedagogos griegos 
con muy buenos resultados. En 
nuestro enlomo. y con la premura 

de tiempo que supone cumplir apre
tados programas. no hay espacio 
para recrearse en Interrogantes -
sean filosóficos o no- que no sabe
mos donde pueden desembocar. In
cluso. como alumno. no suele ser 
recomendable ser muy inquisitivo. 
porque los demás, Incluido el profe
sor. te pueden "mirar mal". 

Utilizada adecuadamente. la 
pregunta es un método excelente 
de aprendizaje. ya que dilata en el 
tiempo la respuesta -espacio para 
la reflexión personal-, potencia la 
organl7.ación y la programación -
establecer las fuentes de informa
ción. selección de 10 principal y 10 

accesorlo- y potencia. además. el 
espíritu critico y el trabajo en 

equipo. 



El cuestionamiento de contenidos. 
Conna. modos. métodos y demás as
pectos oficialmente establecidos. no 
tiene. en general. demasiada cabida 
en nuestro sistema educativo. sobre 
todo desde el punto de vista del 
alunmo. Se da por supuesto y por 

universalmente aceptado. que lo que 
incluye el programa y el texto es lo 
bueno -lo mejor- en cantidad y en 
calidad. Saber más, a partir de ahí. 
o conocer otros puntos de vista de 

otros autores o fuentes. no se fo
menta ni se incentiva. Pretendemos 
después. sin embargo, desarrollar el 

"espírltu critico", palabra acertada
mente empleada aquí, ya que con 
estos planteamientos será, tal vez. 

en lo más profundo del espiritu. 
donde se desarrolle una postura cri
tica pero. evidentemente. los alum
nos no tendrán experiencias ni hábi
to de aplicarlo a cuestiones prácticas 
o a la vida cotidiana. 

• El que se mueve. no sale en la tato 

Esta frase. utilizada en muchos 
otros ámbitos de nuestra vida. tam
bién es útil aplicada al tema que nos 
ocupa. Las aulas -donde los alum
nos permanecen muchas horas al 
dia- adolecen de falta de espacios 
multifunclonales. de mobillarlo que 
favorezca el trabajo en equipo y la 
discusión. de recursos espaciales y 
presupuestarios que permitan dis

poner de un material de uso cons
tante (Biblioteca de aula. montéljes 
experlmentales. ficheros y material 
elaborado por los propios alunmos. 
paneles móviles. vldeoteca ... ) 
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Asimismo, está mal visto que los 
alumnos deambulen por el aula. en
tablen discusiones o se muevan de 
sus asientos (que suelen ser siem
pre los mismos). Este "movimiento" 
crea inseguridad en muchos docen
tes, que lo traducen como falta de 
control en su aula. El estar los 
alumnos sentados. en actitud pasi
va y callados. suele interpretarse. 
en cambio. como ... clase ordenada. 
igual a buen profesor. 

• Tarea dificil 
Es evidente que estos ejemplos que 
hemos enumerado. afortunadamen
te. no son generalizables. Son mu
chos los Centros Educativos y los 
profesores que fomentan la lniclati
Vd. la investigación. la actividad y el 

descubrlmlento en sus aulas. Es 

necesarlo añadir que además no re 
sulta una tarea fácil. fundamental
mente por dos razones: 

La primera está relacionada con la 
presión institucional y social que se 
�erce con el objetivo de cumplir los 
programas educativos de forma rígi
da. oMdando que. de no hacerlo por 
estas causas. tal vez no estemos 
proporcionando al niño el pez pero si 
la caña para pescarlo. 

La segunda razón es que. con 
seguridad. una metodología en el 
aula que tenga en cuenta los aspec
tos descrltos, suele exigir más es

fuerzo y trabajo por parle de todos. 
especialmente del profesor. Progra
mar y ajustar los tiempos. compro
bar y facilitar las fuentes de infor-
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maclón adecuadas. evaluar el tra
bajo personal realizado por el alumno 
y asumir. en muchos casos. nuestro 
desconocimiento de distintos conteni

dos. supone una forma de enseñar 
distinta. d�ando a un lado nuestro 
protagonismo personal para ser ro

protagonista junto al alumno y su 
propia iniciativa. En ocasiones puede 
ser duro renunciar a nuestro propio 
placer de ser pozos de sabiduría. en 
favor de guiar y orientar al alumno 
para que sienta por si mismo el pla
cer de descubrir la frustración de 
equivocarse. pero siendo. en resumi
das cuentas. el actor prlncipal de su 

propio aprendizaje. 
Nonnalmente. la motivación que 

pretendemos que sea efectiva con 
nuestros hijos y/o alumnos para es
tudiar o aprender. suele estar situa
da en un futuro muy lejano y muy 
poco refor.lal1te para ellos. ¡Para 
cuando seas mayor! ¡Para tener un 
buen trabajo! ¡Para ganar dinero! Si 
no encaminamos nuestros esfuelZOS 
a conseguir una satisfacción perso

nal a más corto plazo. por medio de 
"Metodologías de Aprendizaje acti
vas". nos dejaremos en el camino a 
muchos alumnos que no conocerán 
lo que es la expertencia de un traba
jo bien hecho por si mismos. que no 
experlmentarán la sorpresa de nue
vos descubrlmientos. que no ten
drán hábitos adquiridos y ejercita 
dos. desde ser critico o curioso hasta 
el de la lectura como fonoa de entre
tenimiento o placer personal. 

En nuestro trabajo como educa
dores. no debemos olvidar nunca 
el hecho de que el estudio es un 
medio. nunca un fin. 

Nuestra contribución como media
dores en este proceso estará pues. 
encaminada a preparar a nuestro 
alumno para que erl el futulU sea 

más feliz. más critico y autosullciente. 
Este es un legado estable y útil que 
permanecerá en el tiempo. Los conte
nidos y los programas. no. 

• Rosa Ameijeiras Sálz es profesora de 

EGB. Especialista en Pedagogía Terapéutica. 

• SO LER. E.: ALVAREZ. L. y otros: Teoría.v práclica del proceso de enseñall:a y aprendizaje. Madrid: Narcea. 1992. 
• UB IETO ARTETA. Agustín: Técnicas básicas para el esrudio. Zaragoza: ICE Universidad de Zaragoza. 1981. 
• W ALTER F. Drew y otros: Cómo motivar a sus alumnos. Barcelona: Ceac. 1987.- (Educación y enseñanza) 

26 
EDUCACION y BIBLIOTECA, 47 ·1994 


