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Resumen 

El presente trabajo esta relacionado con la aplicaci6n de estrategias de 
comprensi6n de la lectura, a traves de la utilizaci6n del computador como 

. herramienta de trabajo por parte del docente, en la modalidad de presentaci6n de 
cuentos en formato impreso y computadora. La investigaci6n se llev6 a cabo con 
estudiantes de cuarto grado de Educaci6n Basica, de una instituci6n privada ubicada 
en Caracas. El objetivo fue determinar el efecto de la modalidad de presentaci6n de 
textos narrativos, en formato impreso y mediado por computadora, en la comprensi6n 
de la lectura en escolares de cuarto grado de Educaci6n Basica, El estudio fue una 
investigaci6n de campo de tipo experimental. La variable independiente fue la 
modalidad de presentaci6n de textos narrativos con dos valores: mediada por 
computadora y en formato impreso, y la variable dependiente fue la comprensi6n de 
la lectura. Esta variable estuvo representada por el nivel de la comprensi6n de la 
lectura. 

El disefio que se utiliz6 fue preprueba - postprueba con los grupos mediado 
por computadora y formato impreso. Se aplic6 un instrumento elaborado por la 
Asociaci6n Internacional para la Evaluaci6n del Rendimiento Academico (IEA) para 
medir la comprensi6n de la lectura. 

Los resultados fueron reflejados por medio de la prueba t de Student aplicada 
a los datos producto de la intervenci6n, el grupo mediado por computadora obtuvo un 
nivel mayor estadisticamente significativo (X = 37.32; DE = 2.48) que el obtenido por 
el grupo formato impreso (X = 31.11; DE = 2.34) en la postprueba. 

Descriptores: Estrategias de comprensi6n de la lecturaJ Textos narrativosl Software 
educativol Educaci6n Basica, 
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Introducci6n 

La Asociaci6n Internacional de Lectura (IRA, 2001) es una 

organizaci6n dedicada a promocionar altos niveles de alfabetismo mediante 

el mejoramiento de la calidad de la enserianza de la lectura. La misma se 

encuentra integrada por profesionales de 99 paises, los cuales pertenecen a 

diversas profesiones y disciplinas: psiccloqos, administradores, bibliotecarios, 

docentes en ejercicio, comunicadores sociales, investigadores, orientadores, 

entre otros. 

La IRA (2001) ha planteado la necesidad de una redefinici6n de la 

naturaleza del alfabetismo, y en este sentido, senala que las Nuevas 

Tecnologfas de la Informaci6n y Comunicaci6n (NTIC) han invadido todos los 

arnbitos de la vida cotidiana. Para ser alfabeto, las personas deben dominar 

las competencias exigidas. Agrega, adernas, que elias posibilitan nuevas 

practicas en la ensefianza. Par su parte, los educadores tienen la 

responsabilidad de integrar de manera efectiva estas tecnologfas a las 

clases, a fin de preparar a los estudiantes en dicho alfabetismo. 

En esta via el presente estudio esta orientado al aprovechamiento del 

potencial de las computadoras en el desarrollo de experiencias significativas 

en el proceso de ensefianza aprendizaje. 

Desde una perspectiva constructivista, Vitgosky (1992) sefialo que el 

aprendizaje se alcanza mediante la interacci6n de los sujetos con su entorno, 

en un proceso que intenta articular las nuevas experiencias con el 

conocimiento previa, en actividades que se desarrollan mediante la 
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interacci6n social y el uso de los medios, materiales y sfmbolos, que les 

proporciona su ambiente sociocultural. 

Fuentes (2003) sefial6 que el desarrollo del enfoque de linea blanda 

(constructivismo y evolucionismo postracionalista) y de linea dura 

(conductual, cibernetico y conexionista) ha impactado la cultura del sistema 

social en general, con enfasis en el subsistema educative, el cual se ha visto 

conminado a generar un cambio en los roles tanto del docente como del 

estudiante. 

En esta nueva concepci6n se asume que ambos son aprendices y 

maestros, 10 cual se inscribe en la consideraci6n de los adelantos en las 

tecnologfas de las informaci6n y conduce a replantearse el proceso de 

ensefianza y aprendizaje en todas las areas del saber y, especial mente, en la 

comprensi6n de la lectura, que es uno de los problemas que desde hace mas 

de dos decadas afecta al sistema educativo venezolano (Cabrera, 1999; 

Fuentes, 2000; Oficina de Planificaci6n del Sector Universitario-Consejo 

Nacional de Universidades- OPSU-CNU, 2002; Poggioli, 1997). 

La tabla 1 presenta el ultimo registro publicado por el Estado 

Venezolano en relaci6n con los resultados del Proceso Nacional de Admisi6n 

sequn el CNU-OPSU (2004). La informaci6n aparece compendiada por 

planteles por entidades federales sequn los criterios de selecci6n: fndice 

acadernico, promedio de notas, razonamiento verbal, razonamiento 

matematlco, para los aries 1998, 1999, 2001 Y 2002. Refiere el bajo nivel 

acadernico, de notas y de aprendizaje (razonamientos verbal y rnaternatico) 



que presentan los egresados de la educaci6n secundaria en Venezuela y las 

diferencias y/o especificidades que asume en el territorio nacional. 

Tabla 1 

Resultados del Proceso Nacional de Admisi6n 2003-2004 sequn el CNU 
OPSU 

Entidad Federal Promedios 
Promedio de Cornprension Razonamiento Indice 

notas lectora maternatico acadernico 
Amazonas 13,443 48,000 46,053 49,102 
Anzoategui 13,249 49,655 48,863 49,260 
Apure 13,209 45,965 47,225 48,045 
Aragua 13,358 50,212 48,310 49,674 
Barinas 13,178 47,364 48,773 48,515 
Bolivar 13,606 47,511 48,011 50,014 
Carabobo 13,617 49,636 48,253 50,529 
Cojedes 13,452 47,225 47,408 49,253 
Delta Amacuro 13,008 46,137 47,766 47,423 
Distrito Capital 13,130 53,015 50,771 49,868 
Falcon 13,400 50,404 51,644 50,541 
Guarico 13,209 50,153 50,656 49,568 
Lara 13,369 49,759 48,560 49,719 
Merida 13,457 50,168 49,128 50,201 
Miranda 13,290 56,317 60,270 53,027 
Monagas 13,275 48,553 49,307 49,239 
Nueva Esparta 13,181 49,288 48,219 48,806 
Portuguesa 13,340 50,235 54,405 50,830 
Sucre 13,344 47,008 47,909 48,902 
Tachira 13,651 51,362 52,349 51,825 
Trujillo 13,415 47,307 47,266 49,101 
Vargas 13,587 49,943 50,316 50,890 
Yaracuy 13,264 48,745 48,804 49,124 
Zulia 13,784 47,535 48,601 50,811 

Promedio minima y maximo a nivel nacional 
Minimo 10,000 19,424 24,920 31,840 
Maximo 20,000 81,601 121,254 90,445 

Fuente: CNU-OPSU citado en Ministerio de Educacion y Deportes (2004) 
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Zambrano (1995) senate que en Venezuela para la decada de los 

ochenta, se introdujo el uso del computador en la Educacion Basica tanto en 

el sector oficial como en el privado. Pero su aplicacion, en la mayorfa de los 

casos, se limito al entrenamiento de los estudiantes mediante ejercicios de 

repeticicn a fin de que alcanzaran las destrezas requeridas para su uso y 

manejo. 

En el afio 2001, el gobierno creo la Fundacion Bolivariana de 

Informatica y Telernatica (FUNDABIT), adscrita al Ministerio de Educacion y 

Deportes con la rnision de incorporar las tecnologfas de la informacion y la 

cornunicacion al proceso educativo y contribuir a la formacion integral del 

venezolano. A partir del ario 2004, el Centro Nacional para la Ensefianza de 

la Ciencia (CENAMEC) eiecuto el proyecto Uso de Manuales Instruccionales 

para el Aprendizaje de la Informatica, dirigido a los alumnos de la I, II, Y III 

etapa de Educacion Basica mediante nueve gufas. Su objetivo fue dar a 

conocer las aplicaciones mas comunes en el desarrollo de los contenidos de 

las areas curriculares. 

En este contexte el presente estudio tuvo como finalidad determinar el 

efecto de un programa fundamentado en material instruccional en la 

cornprension de la lectura de los alumnos de cuarto grado de Educacion 

Basica de una unidad educativa privada. La iniciativa se fundamento en la 

necesidad de encontrar alternativas de solucion a un problema presente en el 

sistema educativo venezolano, tal y como es el bajo nivel de cornprenslon de 

la lectura de los estudiantes de Educacion Basica. 
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Investigaciones en el campo de la Psicologia cognitiva 

constructivista y cibernetica 0 del procesamiento de la Informacion (Fuentes 

2003) reseiian que el desarrollo y el uso de estrategias cognoscitivas y 

afectivas en el aprendizaje, evidencian aumentos significativos en la 

adqulslclcn de informacion y el mejoramiento de su retencion y su 

recuperacion (Brown, 1980). Estas estrategias enfatizan que los estudiantes 

no solo aprenden de los contenidos, sino que aprenden tarnbien acerca del 

proceso que utilize para comprender y aprender. Asi mismo, no solo conoce 

que aprende, sino que sabe, como 10 aprendio, 10 cual va mas alia del mismo 

contenido. EI estudiante estara en capacidad de aplicarlo 0 generalizarlo a 

diferentes situaciones, propiciando asi la autonomia e independencia en sus 

diferentes aprendizajes. 

La fundarnentaclon teorlco conceptual de este estudio se abordo 

desde la Teoria del Aprendizaje Verbal Significativo de Ausubel, Novak & 

Hanesian (1983), orientandose hacia la instruccion asistida por computadora, 

su uso como recurso didactico, las lineas de investiqacion sobre la 

comprension de la lectura, asl como tarnblen los aportes de investigaciones 

que han incorporado el computador como recuso didactico en el aula de 

clase. EI marco rnetodoloqico presenta el diseiio de investiqacion para la 

resolucion del problema planteado. Es una investiqacion cuasi-experimental 

de diseiio mixto, donde se vinculan rnetodos cualitativos y cuantitativos para 

enriquecer el anal isis de los resultados de la intervencion. La poblacion para 

este trabajo estuvo conformada por estudiantes de cuarto grado de 
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Educaci6n Basica en una unidad educativa privada, localizada en la 

urbanizaci6n Campo Alegre, Estado Miranda. 

Se espera que los resultados obtenidos permitan enriquecer el 

proceso de ensefianza y aprendizaje del aula objeto de estudio y contribuyan 

con la mejora de la comprensi6n de la lectura, empleando estrategias 

innovadoras apoyadas en un recurso como es el computador. 
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Capitulo I: EI Problema 

Planteamiento del Problema 

EI uso del computador en las aulas de clases se ha incrementado en 

las ultimas decadas. En elias el profesor se constituye en una figura clave 

para mediar entre la tecnologfa y la pedagogfa. Berrios (1991) considera que 

los computadores representan una figura analoqa al pizarron, proyector de 

diapositivas, entre otros, puesto que incentiva en el docente la necesidad de 

cierto dominio tecnico, ya la vez que induce al alumno hacia una actitud 

positiva y activa respecto a los metod os tradicionales de enseiianza. 

AI igual que el computador, existen otras herramientas que facilitan la 

incorporacion de temas especfficos en las aulas de Educacion Baslca, entre 

elias se encuentran los softwares. Estos sequn Pere (1998), son materiales 

que sirven de apoyo para el aprendizaje, que Ie permiten al sujeto encontrar 

diferentes soluciones a un mismo problema, seguir instrucciones, interactuar 

con personajes, crear materiales como cuentos animados, entre otros. 

EI campo de la informatica evidencia una constante evolucion 

tecnoloqica, sin embargo, Pantoja y Campoy (2001) refieren que ha existido 

escaso interes por parte de los que desarrollan softwares en el area 

pedaqoqica, En 10 que respecta a la necesidad de incorporar las nuevas 

tecnologfas de la informacion y la cornunicacion (TICs) a los diseiios 

curriculares, el estado de desarrollo del conocimiento y de las 

comunicaciones, las demandas sociales, entre otros, hacen que resulte 

imperioso incluirlas. Se debe admitir ademas que estas nuevas tecnologfas 
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encierran grandes potencialidades, principal mente como caminos de 

busqueda de informacion y como herramientas de interaccion y 

cornunicacion. 

Otro aspecto interesante es el que resalta Pons (1998) cuando se 

refiere a la simple presencia de "tecnologfas novedosas en los centros 

educativos, 10 que no garantiza la innovacion en su significado real, la 

innovacion debe ser entendida como el cambio producido en las 

concepciones de la enseiianza y en los proyectos educativos; en la manera 

de pensarlos y de lIevarlos a la practica" (p. 13) Esta linea de arqurnentacion, 

por 10 tanto, puede dar pie a pensar en la inteqracion escolar de las nuevas 

tecnologfas como un problema que sobrepasa ampliamente el afan de 

modernizar la enseiianza y el funcionamiento del sistema escolar 

implantando nuevos medios. 

En este sentido, la escuela como promotora de la educacion, debe 

propiciar la lncorporaclon de estos recursos en las aulas complementando los 

temas trabajados en el aula tradicional. De alll que la Unidad Educativa 

objeto de estudio, cuente con los recursos necesarios para integrar las 

nuevas tecnologfas para el aprendizaje. Esta institucion posee aulas de 

cornputacion adaptadas a un sistema de redes para el uso exclusivo de los 

alumnos de la I y II Etapa de Educacion Basica. 

Uno de los problemas que afecta la educacion en Venezuela es el 

bajo nivel de la comprension de la lectura de los estudiantes (Informe del 

Banco Mundial citado en Morles, 1994). Igualmente informes nacionales 
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como el de la COPRE (1993) plantean la necesidad de promover acciones en 

el aula de clases que incrementen el nivel de los alum nos en la cornprension 

de la lectura. A tal efecto, en un estudio realizado por Mullis, Martin, 

Gonzalez y Kennedy (2003) sobre la competencia a nivel internacional de la 

lectura en niiios y niiias de cuarto grado, hallaron que el acceso a 

computadores para la enseiianza de la lectura fue determinante en el nivel 

de rendimiento. Este vario drarnaticarnente de un pals a otro, ya que casi 

todos los estudiantes (mas de 90%) de palses como Canada, Inglaterra, 

Islandia, entre otros, que disponfan de computadores en el salon de clases 0 

en otra parte de la institucion, obtuvieron un alto nivel de rendimiento en la 

lectura. No asl la gran mayorfa de los estudiantes (mas del 80%) de Belice, 

Colombia, Grecia, Iran, entre otros, que no tenfan acceso a computadores. 

Lo que permite concluir que es importante la utillzacion de esta herramienta 

en las aulas de Educacion Basica cuya dinarnica de trabajo favorece el 

aprendizaje cooperativo entre los alumnos. 

A tal efecto, se pretendio verificar si es posible incrementar el 

desarrollo y uso de estrategias de cornprension de la lectura de estudiantes 

de cuarto grado de Educacion Basica mediante el uso de la computadora, 

adaptandola al desarrollo del Currfculo Basico Nacional (Ministerio de 

Educacion, 1997). Esto permitirfa enriquecer el proceso de enseiianza y 

aprendizaje, ast como tarnbien plantea al docente como promotor de la 

tecnologfa educativa, hacer posibles las transformaciones propias de la 

incorporacion del computador dentro de las actividades en el aula. 
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Contexto del Estudio 

La unidad educativa privada, objeto de estudio, se encuentra ubicada 

en la Urbanizaci6n Campo Alegre (Municipio Chacao), urbanizaci6n de clase 

media alta. La edificaci6n ha sido construida especificamente para fines 

educativos, por 10 tanto, su estructura es 6ptima, cuenta con suficientes 

recursos tecnicos - pedag6gicos entre ellos un aula de informatica, a la que 

asisten los alum nos desde el nivel de preescolar hasta el ciclo de educaci6n 

media-diversificada, durante dos horas acadernicas semanales, con la 

finalidad que adquieran las destrezas basicas en informatica. 

Justiticeciot: y Propostto 

Cebrian y Rios (2000) indican que la necesidad de innovaci6n 

educativa apoyada en nuevas tecnologias no viene porque estas sean 

nuevas y diversas, sino que los conceptos, las tecnicas y los modos de 

producir el conocimiento en la sociedad y, por tanto, en el aula, han 

evolucionado. Es por ello que los centros educativos como instituciones de 

recreaci6n de la cultura se tecnologizan. Los nuevos recursos tecnol6gicos, 

los nuevos lenguajes de comunicaci6n y tratamiento de la informaci6n 

representan ya un papel ineludible en el sistema educativo. 

Pantoja y Campoy (2001) seiialan que las nuevas tecnologias de la 

informaci6n y la comunicaci6n (NTIC) se estan introduciendo de forma 

paulatina en el contexto educativo. La potencia e interactividad que aportan 

han supuesto una adaptaci6n del rol docente a los nuevos procesos y 

relaciones que se establecen en las aulas, pero a pesar de esta evidencia y 
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de los considerables esfuerzos lIevados a cabo por las administraciones 

educativas en forrnacion y dotaclon de recursos, las NTIC estan todavia lejos 

de generalizarse en la educacion. 

Lajoie citado por Martinez, Montero y Pedrosa (2001) sefiala que 

considerar a la computadora como una colaboradora del estudiante 0 una 

herramienta cognitiva, implica considerarla como un recurso que puede 

asistir a los alumnos en la ejecucion de tareas cognitivas, cumpliendo 

funciones como apoyar procesos cognitivos y metacognitivos, compartir la 

carga cognitiva proveyendo soporte a los estudiantes, 0 permitir que ellos se 

comprometan en actividades que de otra forma estarian fuera de su alcance. 

Zambrano (1995) seriate que en Venezuela se introduce el usc de la 

computadora en la Educacion Basica tanto en el sector oficial como en el 

privado a partir de la decada de los 80. Su usc se lirnito baslcarnente al 

desarrollo de destrezas para su manejo. Tal es el caso de la presente 

investlqacion en la unidad educativa privada objeto de estudio. Esta posee un 

aula de computacion donde asisten semanalmente los alumnos de la I y II 

Etapa de Educacion Basica, pero solo a realizar ejercicios para el desarrollo 

de destrezas. Por ello se pretende adaptarla como recurso didactico en el 

desarrollo del area Lenguaje y Literatura del Curriculo Basico Nacional (CBN) 

y su eje transversal, Desarrollo del Pensamiento. EI CBN presenta una 

caracteristica fundamental como es el hecho de ser flexible y abierto, ya que 

permiten realizar contextualizaciones curriculares tales como la tncorporacion 

de contenidos de aprendizaje, la aplicacion de metodologias innovadoras y 
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otras que se concreten en los proyectos pedag6gicos de plantel y de aula, 

tomar en cuenta las caracteristicas, intereses, necesidades y problemas de 

los alumnos y de la comunidad, aSI como las condiciones reales en las que 

se desarrolla el proceso educativo. 

Adernas, desde el punto de vista filos6fico, orienta sus prioridades 

hacia las dimensiones del aprender a aprender, aprender a ser, aprender a 

conocer y aprender a convivir, en concordancia con los postulados de la 

UNESCO (1996) Y el uso de las NTIC usadas en el aula de clases. EI eje 

trasversal Desarrollo del Pensamiento, incorporado al curriculo en su ultima 

actualizaci6n realizada en 1997, tiene como finalidad fortalecer a la escuela 

en su misi6n de educar para la vida y por otra, superar posibles debilidades 

del sistema educativo venezolano. EI prop6sito es sistematizar el desarrollo 

de procesos que conceptualmente estan presentes en las areas acadernicas 

del currlculo venezolano pero que en la practica no se enfatizan. 

En un cia do del Problema 

G Cual es el efecto de la modalidad de presentaci6n de cuentos, en 

formatos impresos y mediados por computadora, en la comprensi6n de la 

lectura en escolares de cuarto grado de Educaci6n Basica? 

Objetivos de la tnvestiqecion 

Objetivo General. Determinar el efecto de la modalidad de 

presentaci6n de cuentos, en formato impreso y mediado por computadora, en 

la comprensi6n de la lectura en escolares de cuarto grado de Educaci6n 
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Baslca en una instituci6n educativa privada localizada en el area 

metropolitana de Caracas. 

Objetivos Especificos 

1. Determinar la equivalencia en el rendimiento promedio obtenido en 

una prueba de comprensi6n de la lectura en los escolares de cuarto 

grado de Educaci6n Basica organizados en Grupo Mediado por 

Computadora (GMC) y Grupo Formato Impreso (GFI) antes del 

proceso de intervenci6n. 

2. Administrar un grupo de textos narrativos al Grupo Mediado por 

Computadora utilizando una presentaci6n por computadora y al Grupo 

Formato Impreso en formato texto impreso. 

3. Determinar si existen diferencias significativas en el rendimiento 

promedio obtenido en una prueba de comprensi6n de la lectura en los 

escolares de cuarto grado de Educaci6n Basica organizados en Grupo 

Mediado por Computadora (GMC) y Grupo Formato Impreso (GFI) al 

finalizar el proceso de intervenci6n. 

4. Determinar si existen diferencias significativas en el rendimiento 

promedio obtenido en una prueba de comprensi6n de la lectura en los 

escolares de cuarto grado de Educaci6n Basica, organizados en GMC 

y GFI antes y despues de la intervenci6n. 
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Capitulo II: Marco Teorico 

Teoria del Aprendizaje Verbal Siqniticstivo 

Ausubel (1976) propuso una teoria de la inclusion 0 del aprendizaje 

verbal siqnificativo, en el cual el lenguaje parte del significado, las 

cogniciones y las estructuras cognoscitivas, considerados como 

representaciones simbolicas de los objetos. Dichas estructuras cognoscitivas 

forman parte de los conocimientos, utilizados por el sujeto en situaciones 

especificas, estableciendolas por conceptos, categorizaciones, principios y 

generalizaciones. Esta teo ria se centra en el aprendizaje de materias 

escolares fundamentalmente, por ende, los contenidos que se trabajen en las 

etapas escolares requieren tener un caracter significativo para el estudiante, 

integrando los conocimientos previos que este presenta para poder hacerlos 

propios e incorporarlos dentro de una red mental de conocimientos. 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983) seiialaron que el aprendizaje 

siqnificativo por recepcion es importante en la educacion porque es el 

mecanisme humane por excelencia utilizado para adquirir y almacenar la 

cantidad de ideas e informacion representada por cualquier campo del 

conocimiento; es la adquisicion de nuevos significados y, a la inversa, estes 

son producto del aprendizaje siqnificativo. De alguna manera el aprendizaje 

que ocurre en el ambito pedaqoqico en las aulas de clase adquiere 

relevancia para la obtencion de conocimientos, de alii que la concepcion de 

Ausubel sobre el aprendizaje slqniflcativo ocupe un lugar importante en el 

proceso de enseiianza y aprendizaje que se genera entre el estudiante, su 
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entorno y la escuela. 

EI aprendizaje de conceptos y de proposiciones se refiere a las ideas 

qenericas representadas por sfmbolos aislados 0 de palabras cuyo orden 

logico se Ie puede dar forma con ideas compuestas, asl como tarnblen, 

pretende captar el significado de nuevas ideas expresadas en forma de 

proposiciones. En este sentido, el hecho que una idea nueva se vuelva 

significativa despues de aprendida, se logra por su condicion intrfnseca, 10 

que la hace menos vulnerable a las asociaciones arbitrarias internalizadas 

(Ausubel, Novak & Hanesian, 1983). Sin embargo esta importancia 0 

significatividad tiene un componente interne en cada estudiante que es la 

motivacion, "las caracterfsticas motivacionales, de la personalidad de grupos 

sociales y del profesor son 10 suficientemente importantes en el aprendizaje 

escolar como para mejorar las variables cognoscitivas de asirntlacion de 

significados, sin afectar la retencion significativa per se" (p. 347). 

Ausubel (1976) refiriendose ala influencia de la instruccion 

programada, senalo que se trata de medios eficaces sobre todo para 

proponer situaciones de descubrimiento y simulaciones. Asf mismo destaca 

las posibles aplicaciones del computador en la ensefianza pues posibilitan el 

control de muchas variables de forma sirnultanea, haciendo enfasis en la 

necesidad de utilizar una teorfa que valide empfricamente la recepcion 

significativa y el aprendizaje por descubrimiento. 

De acuerdo con los planteamientos de Ausubel, el aprendizaje se 

logra por medio de la inteqraclon del aprendiz con la informacion, sus 
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conocimientos previos y el lnteres que tenga hacia 10 que necesita aprender. 

Por 10 tanto, una instrucci6n basada en el uso del computador y sustentada 

en la teo ria del aprendizaje significativo, requiere concebir al aprendiz como 

un sujeto que integra sus conocimientos para enriquecerlos y hacerlos 

propio, considerandolo como protagonista de un proceso activo del 

aprendizaje. 

Instrucci6n Asistida por Computador 

Fernandez, Server y Carballo (2006) sefialaron que en 1912, 

Thorndike apuntaba la idea de un material auto-guiado 0 de una enserianza 

programada de forma autornatlca, en 10 que puede considerarse una visi6n 

precursora de 10 que mas tarde se entendi6 como instrucci6n asistida. 

Para 1957, sefialan Almeida, Febles y Bolanos (1997) el sistema 

educativo norteamericano y a la larga del mundo occidental se conmoci6 por 

el avance tecnol6gico del hombre, al colocar en 6rbita el primer satelite 

artificial de la Tierra. Como parte de ese suceso se introdujeron en los 

sistemas educacionales de Estados Unidos infinidad de dispositivos tecnicos, 

adernas de una remodelaci6n de los planes y programas de estudio; surgen 

entonces medios tan novedosos como los laboratorios de idiomas 

audioactivos comparativos, la televisi6n en circuito cerrado con video - 

grabadoras domesticas, las rnaquinas de ensefiar y la enserianza asistida 

por computadora. 

Alonso, Gutierrez, L6pez y Torrecilla (1998) indicaron que la 

ensefianza asistida por computador naci6 en los aries 60 en los Estados 
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Unidos, heredando directamente los metod os de trabajo de la Enserianza 

Programada propuestos y desarrollados por el psicoloqo norteamericano 

Skinner a finales de los aries 50. La filosofia de trabajo se basaba en el 

neoconductismo, el cual consistia en usar maquinas de ensefiar con una 

linea de acci6n pregunta-respuesta-estimulo, que siempre era igual para que 

el alumno pudiese ir aprendiendo. 

Crowder citado por Alonso, Gutierrez, L6pez y Torrecilla (1998) diseri6 

otro tipo de enserianza programada no lineal, en la que el alumno no sigue 

un esquema identico al de todos los dernas alumnos, sino que tiene la 

posibilidad de seguir caminos ramificados en funci6n de sus respuestas. En 

los aries siguientes a 1960 surgen iniciativas como las realizadas por los 

investigadores de IBM para la creaci6n de sistemas informaticos para la 

ensefianza, en 10 que ya se empez6 a conocer como Computer Assisted 

Instruction (CAl), termino que ha side utilizado hasta nuestros dias 

(Fernandez, Server & Carballo, 2006). 

Villanueva, citado por Fernandez et ai, (2006) sefialo que a partir de 

1960 se desarrollo el uso de sistemas para el aprendizaje individual basados 

en el paradigma de la instrucci6n programada y se prolong6 hasta mediados 

de 1970. Estos sistemas generaron resultados adversos, ya que se 

orientaban a contrastar la efectividad de los materiales educativos basados 

en la ensefianza tradicional con los basados en la instrucci6n programada, 

obteniendo pocas diferencias entre uno y otro. Esto les lIev6 a desarrollar 

otros enfoques pedag6gicos orientados hacia el cognitivismo pero basados 
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en los sistemas CAl. 

En cuanto al uso del terrnino Computer Assisted Instruction-CAl, 

Almeida, Febles y Bolanos (1997) precisaron que en un principio se les lIam6 

ICAI (ensefianza inteligente asistida por computador), sin embargo, algunos 

investigadores no les gustaba que estos sistemas se diferenciasen de los 

CAl s610 por una letra y surgi6 el nombre de ITS; otros no deseaban usar el 

termino inteligente y optaron por nombres como sistemas tutores basados en 

el conocimiento (KBTS), sistemas tutores adaptables (ATS) y sistemas de 

comunicaci6n del conocimiento. Almeida (et.al.) puntualiza que los 

tradicionales programas CAl pueden considerarse como los descendientes 

evolutivos de los libros, ya que al igual que ellos, estan organizados de tal 

forma que contienen tanto el dominic de conocimiento como el conocimiento 

tutorial de los maestros como expertos humanos. 

A partir de las posturas de Ausubel (1976), Bruner (1963), Gagne y 

Briggs (1979), Piaget (1979) y Skinner (1985), con respecto a la ensefianza y 

el aprendizaje por medio de recursos como el computador, surgi6 en la 

decada de los aries 80 el lIamado lenguaje LOGO, creado por el 

constructivista Papert (1995). Este autor estudi6 cinco afios con Piaget en 

Ginebra y propuso luego un cambio sustancial en la escuela y en los 

objetivos escolares acordes con el elemento innovador que suponia el 

computador. 

En este sentido Urbina (1999) destac6 los aspectos que Papert toma 

de Piaget para la creaci6n de LOGO, es decir, la necesidad de un anal isis 
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qenetico del contenido, la defensa constructivista del conocimiento, la 

defensa del aprendizaje espontaneo y por tanto sin instrucci6n, el sujeto 

como ser activo que construye sus teorias sobre la realidad interactuando 

con esta y la confrontaci6n de las teorias con los hechos. Es decir, los 

conocimientos y el aprendizaje fruto de la interacci6n entre el sujeto y su 

entorno. Con esta iniciativa que se ha enriquecido en el transcurso de los 

afios, las escuelas han tenido como prioridad, incorporar en sus aulas de 

clases el trabajo constante con los computadores a partir de una necesidad 

que favorecera el aprendizaje de sus estudiantes. 

En cuanto a las posibilidades de la enserianza asistida por 

computador en la educaci6n primaria, se consider6 al computador como una 

ayuda al profesor y al alumno en su proceso de ensefianza y aprendizaje. 

Alonso, Gutierrez, L6pez y Torrecilla (1998) sefialaron que se han 

experimentado grandes transformaciones desde sus origenes hasta hoy, 10 

que ha dado lugar a un nurnero de usos posibles como 10 son: programas 

lineales (ensefianza programada), programas ramificados (tutoriales), 

ejercicios y practicas, simulaciones, juegos, resoluci6n de problemas y 

evaluaciones. 

Alonso, Gutierrez, L6pez y Torrecilla (1998) sefialaron que los 

programas lineales consistieron en que utilizaban el computador para 

presentar informaci6n escrita al alumno de modo secuencial. A este se Ie 

hacian preguntas para comprobar su rendimiento y si las respuestas eran 

correctas, se reforzaba con alqun mensaje. En caso de respuestas 
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incorrectas, se Ie suministraba alqun tipo de apoyo. Estos programas 

evolucionaron hasta lIegar a los programas ramificados, donde se permitfan 

distintas alternativas en funci6n de las respuestas de los alumnos 0 de sus 

intereses. Conforme se fueron flexibilizando estos sistemas, aumentaron sus 

posibilidades, permitieron registrar las respuestas de los alumnos, su historia 

de ejecuci6n del programa, vueltas hacia atras, generaci6n de preguntas 

aleatorias, de forma que lIegaron a hacer del computador un autentico tutor. 

Otras tecnicas para la aplicaci6n de la Enseiianza Asistida por 

Computadora, seiiala Gallego y Alonso (1999) son: las tecnicas para 

ejercicios de adiestramiento, las cuales emplean preguntas concretas con 

opciones de respuestas y el alumno debe seleccionar la respuesta correcta; 

desarrollar un tema de principio a fin, donde se puede hacer uso de unas 

pequeiias bases de datos para poder precisar conceptos y aclarar dud as; 

simulaci6n, se presenta el funcionamiento de un sistema 0 dispositivo a 

traves de la realizaci6n de una analogia rnaternatica, realizada sobre el 

ordenador. 

A medida que estos programas se han especializado, los alumnos han 

aprendido a buscar informaci6n que Ie enriquezcan y apoyen sus procesos 

de aprendizaje. Por ejemplo, con el surgimiento de la Internet, sin embargo, 

es necesario replantear las maneras como los alumnos pueden adquirir 

conocimientos e informaciones sin perder de vista la construcci6n del 

aprendizaje, de forma tal que se les estimulen los procesos de orden 

superior. La funci6n del profesor sera la de un facilitador que presta 
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asistencia cuando el estudiante busca conocimientos, pero que a la vez Ie 

instruya en la construcci6n del aprendizaje una vez que el alumno ha hallado 

la informaci6n deseada. 

Fernandez, Server y Carballo (2006) mencionaron al respecto que la 

herramienta utilizada es solo un medio para despertar el interes, mantener la 

motivaci6n y la participaci6n activa en el proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Es por ello que no se debiera ver al computador como un objeto rnaqlco que 

posibilita mejoras importantes en el entorno y las personas. La falta de 

conexi6n 0 coherencia entre los fines y los medios de ensefianza, la 

interacci6n cognitiva y emocional del alumnado con los medios se ha venido 

a denominar la cognici6n situada. 

En Venezuela la ensefianza mediante el computador se inici6 a partir 

de 1970, desarrollandose en las lIamadas ciencias duras, es decir, en el area 

de la enserianza de las rnaternaticas y la fisica fundamentalmente 

(Zambrano, 1995). Estos programas fueron dlsefiados para desempefiar el 

papel del docente tradicional, es decir, comunicar conocimiento y verificar el 

logro de resultados. En la decada de los 80, sefiala Zambrano se comenz6 

otra etapa en la enserianza asistida por computador en Venezuela, 

introduciendolo en la escuela basica, tanto en el sector oficial como en el 

privado. 

Para De Llano (1999) el uso del computador en educaci6n puede 

darse como tutora, como herramienta y como aprendiz. Como tutora, 

transmite al estudiante informaci6n que esta almacenada en una estructura 
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prediseiiada con el fin de enseiiar conceptos, estimular la practica de 

habilidades y evaluar los aprendizajes. Como herramienta es utilizada por los 

estudiantes y docentes en el desarrollo de sus actividades. Como aprendiz 

es instruida por el estudiante para que realice determinadas actividades, 

donde puede recibir instrucciones a traves de botones de accion 0 con un 

lenguaje de proqrarnacion. 

Frigerio citado por Martinez, Montero y Pedrosa (2001) sefiala que 

todo curriculum educativo deja espacios 0 intersticios que mantienen abierta 

la posibilidad de innovaclon, esto es un potencial sin el cual, tanto docentes 

como alum nos, aun viviendo las contradicciones y desajustes evidentes de 

las practicas escolares, acabarian reproduciendo las rutinas que genera la 

cultura escolar. De alii que el uso del computador como herramienta 

innovadora en el area pedaqoqica facilite el trabajo de aula, especial mente 

en aquellos contenidos que suelen ser poco motivantes para la mayoria de 

los alumnos, tal es el caso de los temas de Historia, Matematicas y 

Literatura. 

La Asociacion Internacional de Lectura (IRA, 2001) declare que para 

ser plenamente alfabetos en el mundo de hoy los estudiantes deben dominar 

las nuevas competencias de las TICs, por 10 tanto, los educadores tienen la 

responsabilidad de integrar de manera efectiva estas tecnologias dentro de la 

clase de lenguaje, con el fin de preparar a los estudiantes para el dominio del 

alfabetismo futuro que merecen. Tal es el caso del usa de textos digitales, 

seiiala Caro (2003) los cuales incorporan hipertexto y ofrecen a los docentes 
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de literatura una herramienta valiosa para atraer a los estudiantes hacia la 

lectura de obras clasicas, 

De Corte (2006) arqurnento que adicionalmente si se toma en cuenta 

la tradicional resistencia de la educacion al cambio, el rechazo espontaneo a 

la introduccion de instrumentos tecnoloqicos en el aula de clase por parte de 

muchos educadores, asl como la tendencia del sistema escolar a neutralizar 

los efectos potenciales de las innovaciones mediante la absorcion y 

adaptacion de la situacion actual, no es sorprendente que los computadores 

no hayan afectado la educacion de una manera sustancial. 

En este mismo orden de ideas, Cuban (1986) senate que el objetivo 

dominante y central de la educacion con apoyo de computadores seria traer 

el mundo al salon de clase, poner los servicios universalmente accesibles a 

los mejores profesores. Cuban parte que el uso del computador puede ser 

tan cornun en el salon de clase como el pizarron en el aula tradicional, donde 

la instruccion del maestro podra ser apoyada con el computador y estara 

integrada a la vida de la escuela como un medio educative aceptado. 

EI Computador como Recuso Didecttco 

En cuanto a las utilidades del computador como recurso didactico 

Reparaz y Touron citado por Gallego y Alonso (1999) presentan una 

taxonomia donde se distingue entre el empleo del computador como un fin 

de aprendizaje curricular y el empleo del computador como un medio del 

aprendizaje curricular. Como un fin del aprendizaje este debiera ampliar el 

contenido del curriculum escolar, incorporando la tecnologia informatica 
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como una disciplina. Como medio para el aprendizaje, engloba el conjunto de 

aplicaciones de ejercitacion y practica, de tutoriales, de proqrarnacion, entre 

otros, y como medio indirecto de aprendizaje solo en segundo lugar persigue 

objetivos didacticos. 

Lajoie citado por Martinez, Montero y Pedrosa (2001) serialo que la 

computadora es como una colaboradora del estudiante 0 en una herramienta 

cognitiva; implica considerarla como un recurso que puede asistir a los 

alumnos en la ejecucion de tareas cognitivas, cumpliendo funciones como: 

apoyar procesos cognitivos y metacognitivos, compartir la carga cognitiva 

proveyendo soporte a los estudiantes, 0 permitir que ellos se comprometan 

en actividades que de otra forma estarian fuera de su alcance. 

Sequn Cabero (1996), practicarnente en ninguno de los estudios 

realizados se duda de la potencialidad del computador como instrumento 

para favorecer el aprendizaje. Las dudas surgen respecto a los modelos de 

ensefianza y al papel que en cada uno deba asiqnarsele a la informatica. 

Miratia (2004) senate que usar las nuevas tecnologias de la 

informacion y la comunicacion (TIC'S) es una necesidad para la educacion, 

debido a que permiten el crecimiento y desarrollo desde el punto de vista 

nacional e internacional, ya que pueden lIegar a un gran nurnero de 

estudiantes eficientemente. 

Sequn Solomon citado por Gallego y Alonso (1999), muchos 

profesores pueden estar de acuerdo en que la presencia del computador en 

la escuela ofrece una oportunidad de estimular la vida de los estudiantes y de 
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mejorar la calidad, el contenido y la presentaci6n de la educaci6n. Sin 

embargo, que se vea 0 no tal mejora cualitativa en la educaci6n, dependera 

fundamentalmente de la capacidad del propio profesor para aprovechar los 

recursos potenciales de la herramienta. 

Estos auto res enfatizaron que el uso del computador potencia una 

enseiianza individualizada y hace que el aprendizaje sea mas efectivo; 

donde hayan posibilidades de una mayor variedad sensorial y conceptual, se 

reduzca la fatiga, exista una aproximaci6n a los procesos cognoscitivo y se 

facilite la abstracci6n. Se considera entonces que el aprendizaje es un 

proceso activo en el que los estudiantes construyen sus estructuras 

intelectuales, perfeccionandolas y desarrollandolas con el tiempo a medida 

que viven nuevas experiencias. 

Incorporar el computador al aula es una labor exhaustiva sobre todo 

porque el uso del material impreso sigue siendo el recurso principal en el 

area pedag6gica (Galvis, 1992). En el computador se pueden combinar estos 

atributos e interactividad, haciendo una fusi6n de estas dos herramientas 

modernizando el trabajo pedag6gico. Una buena utilizaci6n del medio 

computacional en la educaci6n, seiiala Galvis, depende en gran medida, de 

10 interactivo que sea el material, donde la interactividad puede ser posible 

con el computador, utilizando diferentes dispositivos de comunicaci6n 

hombre-maquina (interfaces). A esto se Ie suma la capacidad de 

almacenamiento, procesamiento y transmisi6n de informaci6n, as! como la 

posibilidad de crear ambientes multimedia comandados desde 0 con apoyo 
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del computador. 

Software Educativo 

Pere (1998) define al software, como programas educativos y 

didacticos para designar qenericamente los programas para ordenador, 

creados con la finalidad especifica de ser utilizados como medio dldactico, es 

decir, para facilitar los procesos de enseiianza y de aprendizaje. 

Para Pons (1998), desde un punto de vista tecnico los softwares 

educativos permiten una interaccion no lineal, dada la posibilidad de 

gestionar la informacion contenida en los discos. EI lenguaje especifico de 

los softwares, basado en conceptos propios como el de registro, carnaras 

paisaje, la manipulacion tridimensional entre otros, da pie a que el usuario 

desarrolle una interacclon con el medio tecnoloqlco. 

Considerando al software educativo como recurso para la enseiianza 

y el aprendizaje, Urbina (1999) 10 caracteriza como un recurso que conlleva 

hacia unas estrategias de apficacion impllcitas 0 explicitas, las cuales 

vendrlan siendo la ejercitacion y practica, sirnulacion, tutorial, usa individual, 

competicion, trabajos en pequeiios grupos, entre otros. Es aSI como un 

software educativo esta integrado al concepto de entorno hipermedia para el 

aprendizaje, el cual se puede concebir como el espacio donde el alumno 

resuelve un problema bajo la quia del mismo entorno. Esta quia forma parte 

integral de la valoracion de los conocimientos y capacidades cognitivas que 

posee el alumno. 
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La Corporacion Municipal de Educacion y Salud Renca (2002) define 

al software como cualquier programa computacional cuyas caracteristicas 

estructurales y funcionales sirven de apoyo al proceso de enseiiar, aprender 

y administrar. Igualmente es aquel material de aprendizaje especialmente 

diseiiado para ser usado por un computador en los procesos de enseiiar y 

aprender. 

De esta manera se puede concebir al software educativo como 

herramienta multimedia de informatica, que combina texto, sonido, irnaqenes, 

anirnacion y video, a traves de juegos, programas de aprendizaje y material 

de referencia. 

En este sentido Pere (1998) puntualiza las caracteristicas esenciales 

de un software educativo, considerando que en general presentan cinco 

caracteristicas: a) son materiales elaborados con una finalidad didactica, 

como se desprende de la definicion; b) utilizan el ordenador como soporte en 

el que los alumnos realizan las actividades que ellos proponen; c) son 

interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

permiten un dialoqo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y 

los estudiantes; d) individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se 

adaptan al ritmo de trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades 

sequn las actuaciones de los alumnos; e) son faciles de usar, los 

conocimientos inforrnaticos necesarios para utilizar la mayoria de estos 

programas son similares a los conocimientos de electronica necesarios para 
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usar un video, es decir, son minimos, aunque cada programa tiene unas 

reglas de funcionamiento que es necesario conocer. 

En este mismo punto Cabero (1996) plantea que el uso de este tipo de 

materiales requiere "un cambio en los roles tradicionalmente desernperiados 

por las personas que intervienen en el acto didactico, que lIeva al profesor a 

alcanzar dimensiones mas importantes, como la del disefio de situaciones 

instruccionales para el alumno, y tutor del proceso didactico" (p.7). De esta 

manera las nuevas tecnologias aportan un nuevo reto al sistema educativo, 

pasar de un modelo unidireccional de formacion, donde por 10 general los 

saberes recaen en el profesor 0 en el libro de texto, a modelos mas abiertos 

y flexibles, donde la informacion, tiende a ser compartida entre diversos 

alumnos. Esta linea de arqurnentacion, por 10 tanto, puede dar pie a pensar 

en la inteqracion escolar de las nuevas tecnologias como un problema que 

sobrepasa ampliamente el afan de modernizar la ensefianza y el 

funcionamiento del sistema escolar, implantando nuevos medios. 

Gomez citado por Cabero (1996) advierte que la tecnologia esta 

influenciando al menos en dos aspectos al mundo educacional, uno 

relacionado con los intereses pedaqoqicos, administrativos y de qestlon 

escolar y el segundo con los cambios en las habilidades y competencias 

requeridas, para lograr una insercion de las personas en la sociedad actual. 

Se toma en cuenta para efectos de esta investiqacion, la relacion 

aprendizaje significativo - constructivista y las nuevas tecnologias 

incorporadas en el curriculo, con el objeto de enriquecer el trabajo que se 
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realiza en las aulas de Educaci6n Basica. Para lograr incorporar al software 

como nueva tecnologfa en el aula, es necesario evaluar los hall ados en el 

mercado, buscando que sean afines al area en la que se desea trabajar. La 

necesidad de esto se sustenta en dos factores, la diversidad de ofertas en el 

mercado de software y la funcionalidad de un software para el proceso 

formativo. 

AI respecto Gonzalez (1994) hace el seiialamiento que la evaluaci6n 

de software educativo se ha centrado tradicionalmente en dos momentos del 

desarrollo y uso de este tipo de materiales, durante el proceso de diseiio y 

desarrollo, con el fin de corregir y perfeccionar el programa, y durante su 

utilizaci6n real por los usuarios, para juzgar su eficiencia y los resultados que 

con el se obtienen. 

Es por ello que Gros (1997) resalta tres criterios que un profesor debe 

tomar en cuenta al momenta de elegir un software: a) interfaz, referido al tipo 

de diseiio y caracterfsticas de navegaci6n, esto resulta relevante 

considerando que un software debe presentar una estructura clara, precisa y 

pertinente para que los usuarios puedan utilizarlo adecuadamente; b) 

contenido, deben ser revisados por el docente especialista, ya que ast 

asegura la veracidad y pertinencia de 10 desarrollado en el programa. La 

revisi6n del contenido debe ser visto tanto desde el punto de vista de la 

forma en que se presenta (secuenciaci6n) como del fonda (analisis ternatico): 

c) flexibilidad de uso, la revisi6n del software en forma previa a su aplicaci6n 

en el aula, debe considerar la flexibilidad que ofrece el programa para su 
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inserci6n en una actividad de aprendizaje. Un software resulta enormemente 

util cuando responde 0 complementa propuestas metodol6gicas pertinentes 

con el objetivo trazado por el docente. 

En 10 que respecta a la percepci6n, los principios para el desarrollo de 

un software educative, indicados por Gros (1997), estan dirigidos hacia la 

interactividad, es decir, que invite al uso y a la exploraci6n, que sea relevante 

y sugerente. Para la metodologia, se busca que los softwares sean 

colaborativos para el trabajo grupal, teniendo la versatilidad en grupos 

geograticamente dispersos y complementarios, donde el software no 

pretenda reemplazar al profesor, sino servirle de apoyo. En cuanto a la 

funcionalidad del material, debe ser atractivo, que entregue un resultado y 

que se utilice como herramienta. 

Por su parte Gonzalez (1994) hace un esquema para elegir al software 

educativo desde un punto de vista mas tecnico, examinando dos aspectos: el 

equipo requerido 0 ficha tecnica, y la utilizaci6n del programa. En cuanto al 

primero, se refiere a la descripci6n de los requerimientos de equipo minimos 

que exige el programa para funcionar; esta informaci6n suele aparecer en los 

folletos que acompaiian al software. En la guia de usc, se completan los 

aspectos que hacen referencia a las condiciones de instalaci6n de las 

instituciones participantes en el proyecto. 

Se presenta la posibilidad que sea el mismo profesor quien elabore el 

software para su clase, esta concepci6n la trabaja la Fundaci6n Bolivariana 

de Informatica y Telernatlca (2004) con el apoyo del Ministerio de Educaci6n 
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y Oeportes, destacando la produccion de softwares educativos que 

favorezcan el proceso de enserianza y aprendizaje, a traves de la 

contiquracion de una actividad atractiva para el alumno y que sirva como 

herramienta de apoyo para el docente, al facilitar el logro de determinados 

objetivos educativos. En este sentido sefialan algunos pasos importantes a 

seguir: a) el dlaqnostico y distincion de necesidades; b) la seleccion, 

orqanizacion y acaptacton del contenido a los usuarios; c) el disefio de las 

estrategias de enserianza (proponen emplear el mapa mental en la primera 

fase); d) la forma de presentacion, disefio de pantalla adecuado para facilitar 

el proceso de aprendizaje en el usuario (proponen emplear papel y lapiz 0 

mediante editores basicos como PowerPoint, Paint, entre otros); e) la 

evaluacion por expertos, que consiste en la aplicacion de instrumentos en 

cuanto a contenido, metodologia y aspectos tecnicos, para luego aplicarlo en 

una prueba piloto. 

Comprension de /a Lectura 

Brown (1980) distinquio dos tipos de lectura: leer para comprender y 

leer para aprender. En 10 que respecta al leer para comprender, compromete 

las acciones metacognoscitiva de supervision 0 verificacion progresiva de la 

cornprenslon. Esta permite al individuo comprobar que el proceso ocurre sin 

inconvenientes, para asi tomar posibles acciones correctivas. Refiriendose a 

los aspectos metacognoscitivos de leer para aprender, Brown seriala que 

estes abarcan a la identificacion de las ideas importantes, los analisis de las 

demandas impuestas por los materiales y la tarea de aprendizaje, el 
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desarrollo y el mantenimiento de estrategias apropiadas, al igual que el 

establecimiento de un horario y de un ambiente de estudio adecuados. 

Para Rios (1999), la cornprension de la lectura es un proceso 

cognoscitivo complejo, interactivo y dinarnico entre el mensaje que presenta 

el autor y el conocimiento, las expectativas y los proposttos del lector. De 

esta manera entre las destrezas que se identifican con el acto de leer estan, 

comprender el significado de las palabras en su contexto, identificar la idea 

principal, hacer inferencias, distinguir entre hecho y opinion. 

Klinger y Vadillo (1999) definieron la cornprenslon de la lectura como 

aquello que involucra una serie de habilidades del significado de las 

palabras, como una de las principales estrategias y luego el razonamiento 

verbal. Estos auto res han tratado de establecer las variables que lIevan a una 

serie de caracteristicas como son: razonamiento con inferencia, donde el 

sujeto puede asimilar, jerarquizar, comparar, establecer relaciones, sintetizar 

y evaluar la informacion, al igual que las experiencias previas en el proceso 

de cornprension. 

Por su parte, Morles (1994) sefialo que la comprension de la lectura 

de un texto escrito es la reconstruccion de su significado, a partir de la 

consideracton de las pistas contenidas en ese texto. EI procesamiento de la 

informacion se genera de forma dinarnica al crearse conexiones coherentes; 

sin embargo, hay tres enfoques fundamentales que senate Morles en este 

sentido, primero los que explican el proceso como la ejecucion de un 

conjunto de pasos que se inicia con la percepcion de los estimulos visuales 
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que aparecen en el texto, los lIamados modelos ascendentes, los que 

culminan con la reconstrucci6n mental que realiza el lector. En segundo lugar 

se encuentran los enfoques que explican el proceso como una serie de 

pasos que parten desde que el lector se plantea una hip6tesis sobre 10 que 

siqnificara el texto y luego, la confirmaci6n 0 rechazo como resultado de la 

lectura del texto (modelos descendentes). Por ultimo se encuentran los 

modelos interactivos, que asumen una posici6n eclectica al plantear que el 

proceso de la lectura se cumple mediante la interacci6n analftica y dinarnica 

de la informaci6n que posee el lector. 

A tal efecto la lectura ha tenido a traves del tiempo diferentes 

concepciones dentro de las cuales han surgido diversos modelos de lectura. 

Estos han sido clasificados por Morles (1994) en tres categorfas. Este autor 

coincide con Antonini y Pino (1991). Ambos consideran que en los modelos 

ascendentes, durante el proceso de la lectura, el lector construye el 

significado del texto con base en las experiencias, letras, palabras y 

oraciones, 10 que supone un procesamiento lineal de la informaci6n. Los 

modelos descendentes (top down), explorados por Goodman (1970) y Smith 

(1973) consideran al proceso de la lectura como lineal y que se mueve desde 

arriba hacia abajo. Esto significa que el lector actua sobre el texto mediante 

su proceso mental. 

Los modelos interactivos planteados por Barnett (1989) y Stanovich 

(1980) conciben el proceso de la lectura como cfclico. En ella informaci6n 

contenida en el material escrito y las actividades mentales del lector son 
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piezas fundamentales que influyen sobre la comprension de 10 leido. En los 

modelos antes descritos se asume que para leer es necesario dominar las 

habilidades de decodiflcaclon, y aprender las distintas estrategias que 

conduciran a facilitar el proceso de cornprension de la lectura. Por 10 tanto, 

Morles (1994) asume que el lector es un procesador activo del texto y la 

lectura es un proceso constante de qeneraclon y verificacion de htpotests, 

que conduciran al lector a la construccion del significado del texto. 

En este mismo sentido, Santalla (2000) hizo un analisis de los tres 

modelos de procesamiento: los ascendentes, descendentes e interactivos. 

Este autor indica que los modelos ascendentes enfatizan las funciones 

decodificadoras de la informacion indispensables para continuar con los 

procesos siguientes. No dependen exclusivamente de la informacion que 

procede de los niveles inferiores, sino que se ve influenciado por la 

informacion derivada de los niveles de orden superior. 

En cuanto a los modelos descendentes, Santalla (2000) indica que los 

lectores eficientes no se centran en los procesos de alto nivel, sino en su 

destreza para decodificar la informacion, es decir, que los procesos de orden 

superior complementan a los de orden inferior al reconocer las palabras de 

forma automatica. Asi mismo, los modelos interactivos construyen el 

significado del discurso por medio de la inteqracion de la informacion 

expresada en el texto, los provenientes del esquema mental del lector y la 

informacion que aporta el texto. 
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En este mismo orden de ideas, el modelo interactivo de Kintsch y Van. 

Dijk citado por Santalla (2000) supone que los procesos ascendentes y 

descendentes interactuan en el momento de la lectura para lograr su 

cornprension. Esta naturaleza interactiva hace que el lector programe su 

procesamiento mediante el uso de determinadas estrategias de una tarea 

particular de lectura, asi la diferencia de los lectores mas capaces y menos 

capaces radica en el uso que ellos hacen de estas estrategias. 

Otro modele es el de la qramatica de las historias de Mandler y Jonson 

citado por Santalla (2000). En 91 se organizan los textos narrativos dentro de 

un software educativo para la cornprension de la lectura. En este esquema se 

toma como punto de partida el supuesto que las personas elaboran el 

esquema de la historia a partir de dos fuentes de datos (secuencia de 

eventos y experiencia de los individuos). 

Por otra parte, Berrios (1991) sefialo que existen evidencias que el 

computador incrementa notablemente las posibilidades educativas de las 

escuelas en cuanto a la cornprension de la lectura, ya que mediante elias se 

desarrollan cursos y materiales de forrnacion basica, formacion 

especializada, intercambios de experiencias con distintos niveles de 

especializacion, entre otros. Todo ello exige asumir nuevos roles, nuevas 

actividades y funciones tanto de los docentes como de los estudiantes, 

adernas de cambiar el sentido y los contenidos del curriculum escolar en 

todos los niveles de ensefianza. De estos cambios se evidencia como mas 

importante la cornprension de la lectura en Educacion Basica. 
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EI grupo de estudio sobre lectura- RAND citado por Coiro (2003) 

defini6 la comprensi6n de lectura como el proceso sirnultaneo de extraer y 

construir conocimiento mediante la interacci6n y la relaci6n con ellenguaje 

escrito. Propone un desarrollo heuristico, es decir, descubrir hechos que 

afectan la comprensi6n de lectura que incluyan los siguientes tres elementos: 

el lector, que esta realizando el proceso de comprensi6n; el texto, que se 

debe comprender y la actividad en la cual esta enmarcada el proceso de 

comprensi6n. Estos tres elementos se dan en el contexte sociocultural del 

sal6n de clase, el hogar y el entorno del lector, y tarnbien 10 ayudan a 

interpretar informaci6n y crear significado personal. 

Textos Narrativos 

Polanyi (1985) define la narraci6n como un relato ficcional 0 no 

ficcional que se refiere al pasado y en el cual el narrador pudo 0 no haber 

participado como personaje interviniente. 

Para Labov (1972) la narraci6n es un metodo de recapitular la 

experiencia pasada combinando una secuencia de palabras con una 

secuencia de eventos que realmente ocurrieron. 

Carretero (1997) sefiala que en los actuales contextos educativos 

latinoamericanos, la narrativa es un contenido de base, que contribuye de 

manera sustantiva para la inclusi6n de los alumnos en la cultura escrita de la 

comunidad. La elecci6n de la narrativa como genero predominante en la 

segunda etapa de basica es pertinente, porque se trata de una forma de 

organizar el discurso que es, al mismo tiempo, un modo de organizar la 
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experiencia y de pensar el futuro, una forma de imaginar mundos posibles 0 

imposibles, una fuente de placer, quizas, junto con la conversacion. 

Esta universalidad de la narrativa, ha sido puesta en duda por otros 

investigadores como Goody (1999), quien documenta la inexistencia de la 

narracion, como se ha generalizado en occidente, tanto en culturas africanas 

como en algunas orientales. Sin embargo, este autor plantea algo 

fundamental desde el punto de vista de la dldactica de la lengua, la narrativa 

esta fuertemente relacionada con la alfabetizacion y con las concepciones 

del tiempo y la accion que deriva de ella. 

Bruner (1997) expone modos en que las construcciones narrativas dan 

forma a las realidades que crean y facilitan la cornprenslon de los proyectos y 

acciones humanas: a) la narracion propone una estructura de tiempo vivido, 

una narracion segmenta el tiempo a traves del desarrollo de acontecimientos 

cruciales. EI tiempo narrativo es tiempo humanamente relevante cuya 

importancia viene dada por los significados asignados a los acontecimientos; 

b) las narraciones tienen particularidad qenerica, se ajustan a generos que 

existen como una cierta representacion del mundo, como una de las formas 

culturalmente especializadas que comunican aspectos de la condicion 

humana; c) las narraciones tienen como eje la centralidad de la problernatica, 

el motor de la narracion es el conflicto. Las historias que merecen la pena 

contar y construir nacen de una problernatica y sus posibilidades de 

resolucion: d) hay una negociabilidad inherente a la interpretacion de la 

narracion, la narrativa permite versiones multiples. Se acepta que los relatos 
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pueden tener distintas versiones, 10 cual favorece la neqociacion humana en 

torno de los significados. 

Ricoeur (1995) indica que en la narracion, la innovacion sernantica 

consiste en la invencion de una trama, que tarnbien es una obra de sintesis. 

En virtud de la trama, fines, causas y azares se reunen en la unidad temporal 

de una accion total y completa, y es precisamente esta sintesis de 10 

heteroqeneo la que acerca la narracion a la metafora. 

La narracion sequn Melgar (1999) es el relato de hechos ocurridos en 

un tiempo y un lugar, vividos por personajes y contados por un narrador. Los 

componentes 0 categorias propios de todo relato son: marco, suceso, 

episodio y trama. 

Para Melgar (et.al.) el marco de la narracion especifica lugar, tiempo y 

personajes. EI suceso 0 conflicto introduce la cornplicacion y la resolucion. 

Un episodio esta formado por el marco mas el suceso. Hay narraciones con 

un solo episodio, narraciones con un marco y mas de un episodio 0 con 

varios marcos y varios episodios. La trama es el orden en que se presentan 

en el texto los diferentes episodios de la narracion; las narraciones con un 

solo episodio, coincide con la trama. Puede haber evaluacion y moraleja, 

donde la evaluacion, es la opinion del narrador sobre los hechos contados y 

la moraleja, es una enseiianza que se desprende de la narracion. 

Para Garate (1994) los textos narrativos tienen como funcion principal 

divertir y en algunos casos dejar una enseiianza moral al lector, como por 

ejemplo las fabulas. Plantea que estos tipos de textos tienen como columna 
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vertebral un esquema de solucion de problemas, donde el personaje principal 

Ie ocurre algo ya traves de distintos medios (acciones) pretende 

solucionarlos. 

Sobre sus aspectos estructurales tipicos, Hernandez (1987) destaca: 

a) un texto narrativo esta compuesto principalmente por un escenario y una 

secuencia de episodios; b) en el escenario, se presenta informacion mas 0 

menos detallada sobre el lugar y tiempo donde ocurren los sucesos, asl 

como los personajes que intervienen en la historia; c) se eslabonan los 

distintos episodios. Un episodio esta compuesto por una secuencia de 

situaciones (evento principal, una meta, un intento y un resultado); d) los 

distintos episodios se van organizando entre si, por medio de relaciones 

temporales 0 causales; al ser temporal su estructura es flexible, al contrario 

de la casual que es mas rfgida. 

Asl como se utilizan los textos narrativos en educacion, sefialan Dfaz y 

Hernandez (1997), tarnbien se incorporan otros tipos como los textos 

expositivos, que intentan comunicar, informar y proporcionar una explicacion 

al lector, acerca de una 0 mas ternaticas determinadas. Este tipo de texto es 

cornunrnente utilizado en la prosa de distintas ciencias naturales, sociales y 

otras disciplinas. 

Dfaz y Hernandez (1997) indican que entre los textos expositivos 

estan los textos de coleccion (textos tipo lista), textos de secuencia (ideas 

con un orden cronoloqico), textos comparativos-adversativos (cornparacion 

de semejanzas 0 contrastaciones de diferencias entre las ternaticas), texto de 
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covariacion (relacion retorica del tipo causa-efecto) y texto de problema 

solucion (presentacion de un determinado problema y posteriormente su 

posible solucion) 

En el contexto educativo, los textos narrativos son ampliamente 

utilizados en la ensefianza primaria, mientras que los textos expositivos, 

estan presentes practicarnente en casi todos los niveles educativos y en los 

textos de ciencias naturales y sociales, asi como en los de humanidades y 

conocimiento tecnoloqico (Diaz y Hernandez, et.al.) 

Como hallazgo relevante sobre los textos narrativos y expositivos Diaz 

y Hernandez (et.al.) destacan que los nifios estan mas familiarizados con los 

discursos narrativos desde tempranas edades; todos los cuentos, leyendas y 

las tiras comicas que ven por television, siguen un patron similar. Por ello la 

cornprension y el recuerdo de este tipo de discurso suelen ser mejores, en 

cornparacion con otros. Sin embargo insisten que algunos factores pueden 

influir en forma importante, como por ejemplo la modalidad (oral 0 escrita), la 

complejidad, la canonicidad, el contenido, los conocimientos previos, los 

aspectos socio-afectivos y los factores socioculturales. 

Investigaciones Relevantes 

Con el proposito de enriquecer la presente investiqacion, se 

consultaron informes publicados que tratan sobre la cornprension de la 

lectura en ambientes educativos y el uso del computador como recurso para 

impulsar el proceso de ensefianza y aprendizaje. En este ambito han surgido 

trabajos como el elaborado por Kuehnner (1999). Este estudio es una replica 
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del estudio de Wepner (1989). Se investiqo sobre los efectos del uso del 

computador sobre la instruccion basada en el uso de textos en estudiantes. 

Su objetivo fue la evaluacion de los efectos de un programa que utiliza la 

computadora para la cornprension de la lectura. Este estudio compare la 

eficacia de la instruccton asistida por computador basada en el texto cuando 

se realizan actividades correctivas y se observan en los lectores actitudes 

hacia la instrucclon. EI estudio tuvo un diseiio pretest-postest. Solo 11 

sujetos completaron el estudio. Cada estudiante trabajo con un software 

tutorial para estudiantes con nivel bajo en la lectura y que deb ian ser 

preparados para el nivel universitario. 

EI curso fue desarrollado en dos secciones con el mismo instructor. 

Cada seccion fue organizada al azar; una trabajo con el computador (G1) Y la 

otra con el texto impreso (G2) y luego se intercambiaban. La metodologia 

consistio en que el estudiante debia leer textos cortos, cronometrando su 

lectura. Se utilizaron claves de respuesta para corregirlas y mapas para 

ayudarlos a calcular su velocidad para la cornprenslon. Luego debian 

responder a preguntas de seleccion multiple. 

Los resultados evidenciaron que al finalizar el semestre los 

estudiantes eran capaces de contestar exitosamente el 78% de las preguntas 

que se les hacia. En cuanto a la velocidad de la lectura, esta no mejoro 

significativamente del pretest A al postest B (p= .817). Es decir, de 219 

palabras por minuto a 222 palabras por minuto. Con respecto a los 

cuestionarios administrados, el 92% indico que fue mas comedo y mas claro 
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el uso del programa por computador. Tambien el 82% sefialo que su lectura 

era mas rapida y habil. Contra rio a esto, algunos estudiantes expresaron que 

el uso del computador les afectaba la vision, les daba suefio igual que 

cuando usaban el libro. En definitiva la replica de este estudio con respecto a 

la de Wepner (1989) con los estudiantes que usaron el software, evidencio 

que el promedio de lectura de las palabras era cerca del 70% (18.305 

palabras) y de 10.773 palabras cuando usaron la version de texto. 

Aguilar (1999) elaboro un dlserio de un Mediador Hipertexto (MH) para 

la lectura. Esto es una propuesta de diseno de software con estructura 

hipertextual dirigido a facilitar la lectura y cornprension de textos. Para ello 

utilize una estrategia de sirnulaclon de tntervencion pedaqoqica (explicita y 

objetiva) mediante la insercion de hipervinculos (en forma de iconos) al 

interior del texto, que lIevan a mediaciones, especificamente mapas 

conceptuales. Para Aguilar (1999), el disefio y operatividad del MH considera 

el aprendizaje dentro de un entorno relacionandolo con la pedagogia, que es 

mediada por el computador, que posibilita una actividad instrumental 

(instrumento serniotico). 

Este recurso fue creado como un dispositivo pedaqoqico de 

acompanamiento para el seminario "Diploma de Estudios Superiores 

Especializados, Forrnacion y Distancia" dirigido por la Universidad Autonorna 

del Estado de Morelos (Mexico) en colaboracion con la Universidad Paris II 

en el ario 1999. Se transfirieron a formato digital el libro para la lectura y el 

estudio de Denis Harvey (La multimediatisation en education). En este 
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seminario fue importante el acompaiiamiento del recurso MH, para mediar y 

facilitar la comprensi6n del texto, al igual que el mapa conceptual como 

estrategia de aprendizaje. EI mapa conceptual se consider6 como 

representaci6n 0 metafora visual-conceptual del discurso del texto. EI 

mediador como tal se desarroll6 en formato PDF, que es un tipo de archivo 

generado desde el programa Adobe Acrobat. En este software los 

estudiantes pod ian utilizar la Internet, Intranet 0 cualquier unidad local. 

Aguilar (1999) trabaj6 a la par con ellibro de forma tradicional yen 

formato CD ROM. La intenci6n de esta estrategia en particular fue la de 

preservar las referencias en paqinas y parrafos con el texto original. La 

propuesta de Mediador Hipertexto es relevante para aquellos programas que 

se desarrollan a nivel universitario de tipo semipresenciales y a distancia; sin 

embargo, es trascendente para la presente investigaci6n la forma como 

integra el texto en un contexto de tecnologia hipertextual y multimedia, ya 

que une dos posiciones encontradas, la linealidad del texto y la 

fragmentariedad del hipertexto. Se hace necesaria la diversificaci6n de la 

informaci6n cuando se desea mejorar la comprensi6n de la lectura. De alii 

que la aplicaci6n de un MH brinde nuevas posibilidades para conocer y 

explicar el discurso de un texto. 

Perez y Prato (1999) se enfocaron hacia un diseiio metodol6gico para 

la evaluaci6n y el uso de materiales educativos computarizados que faciliten 

la selecci6n de programas educativos de calidad, adaptados a las 

necesidades y requerimientos espedficos de los usuarios. Para ello 
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emplearon el programa "EI Patito Feo", como recurso que cubriria algunos de 

los contenidos del area de lengua para estudiantes del tercer grado de 

Educaci6n Basica. Por ser una investigaci6n de tipo documental y de campo 

s610 validaron la metodologia a traves de expertos, sin embargo, concluyeron 

que la primera etapa del disefio fue aprobado en un 100%. Lo consideran 

incompleto hasta que sea validado con los diferentes actores del proceso 

educative. Perez y Prato indicaron que la implementaci6n de la metodologia 

requiere de un proceso de investigaci6n - acci6n, en el cual se registren, 

bajo el enfoque de evaluaci6n cualitativa, las incidencias de c6mo el disefio 

se lIeva en la practica. Igualmente se observa que este trabajo requiere afinar 

los instrumentos de medici6n empleados, pues presentan un pretest y un 

postest sin los criterios para evaluar los resultados obtenidos. 

Pujol (1999) investig6 las estrategias de ensefianza de la lectura 

utilizadas por los maestros de cuarto grado de Escuela Basics. Describi6 las 

relaciones entre la practica instruccional, el nivel de desemperio en la lectura 

de su grupo de alumnos y la preparaci6n del maestro. Dicho estudio cont6 

con una muestra conformada por 23 maestros y sus respectivos alumnos de 

cuarto grado de Educaci6n Basica, pertenecientes a escuelas publicas y 

privadas del area metropolitana de Caracas. Entre sus resultados se 

encontr6 que las estrategias utilizadas mas frecuentemente por los maestros 

son la medici6n de destrezas de bajo nivel, la incentivaci6n a leer y enfasis 

general en medici6n. Con respecto a las estrategias especificas mas 

empleadas por los docentes del grupo de alto desernpefto en la lectura, fue 
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hacer preguntas para evaluar la cornprension y comparar historias, poemas, 

fabulas y cuentos. 

Pujol (1999) observe que el enfoque teo rico que los maestros utilizan 

en la practica fue eclectico con enfasis en subdestrezas y aspectos fonicos. A 

tal efecto, sugiere la utilizacion de un enfoque mixto en la ensenanza de la 

lectura, bajo la perspectiva propuesta por el lenguaje integral, empleando 

tanto estrategias centradas en los aspectos fonicos y subdestrezas, como de 

cornprenslon de la lectura. Asl mismo, resalta una baja frecuencia de uso de 

estrategias especfficas de tipo afectivo y motivacionales, procesamiento de 

informacion, estrategias metacognitivas y sociales, reportadas por los 

maestros. Recomienda incrementar su utilizacion, en especial aquellas que 

conlleven la promocion de la lectura en el nucleo familiar y en la comunidad. 

En la misma linea de trabajo, Alvarado (2000) diseno y produjo un 

software educativo que permite promover estrategias cognoscitivas de 

enserianza y aprendizaje. Su contenido esta referido a la Division Politico 

Territorial de Venezuela, dirigido a alumnos de tercer grado de Educacion 

Baslca. Dicho trabajo de investiqacion se sustento inicialmente en la 

metodologfa planteada por este mismo autor en el afio 1996 en su trabajo de 

grado sobre el disefio, produccion y evaluacion del software educativo. 

Cuenta con aportes significativos producto de la practica, la reflexion teorica 

y la incorporacion de avances en las formas de organizar, procesar y 

presentar informacion, asf como del abordaje del hecho educativo. 
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Con respecto a los contenidos del software que son los que real mente 

maneja el estudiante, estos son de tipo factual (nombres de entidades 

federales y capitales). En este sentido, incorporo estrategias de aprendizaje 

relacionadas con el tipo de informacion que trata. Propone una clasiflcacion 

de las estrategias con base en el tipo y naturaleza de la informacion. Ante 

esto, la informacion factual es presentada en diversas formas, es decir, datos 

(aprender slmbolos qulmicos 0 rnaternaticos, formulas, datos nurnericos, 

fechas historicas, etc.), listas de palabras 0 terminos (como los nombres de 

parses de alqun continente, los nombres de los rios de alguna region, los 

elementos que componen un medio ecoloqico, 0 los que intervienen en alqun 

proceso fisico, etc.) 0 pares asociados de palabras (como el aprendizaje de 

cualquier vocabulario extranjero, las capitales de los parses, etc.). Para este 

tipo de contenidos, el autor propone estrategias que impliquen repeticion y 

orqanizacion por cateqorlas de la informacion, estrategias apoyadas con 

irnaqenes visuales y auditivas, que permiten potenciar en el alumno diversos 

canales de cornunlcacion, adernas de ampliar las posibilidades de generar 

estructuras mentales basadas en la diversidad de imaqenes. 

Especificamente Alvarado (2000) aporto en su trabajo que el alumno 

puede aplicar el lenguaje escrito y el lenguaje iconico, utilizando irnaqenes 

que estimulan la motricidad en el manejo de equipos intormaticos con el 

raton y el teclado. Otra estrategia presente en cada una de las actividades 

fue la presentacion de pistas, las cuales son algunas sugerencias basad as 
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en datos, informaciones, hechos, situaciones, entre otras, que ayudan al 

alumno para su mejor orientacion en el aprendizaje. 

Butzin (2001) investiqo el uso instruccional de la tecnologia en 

ambientes transformadores del aprendizaje, por medio de un proyecto 

denominado "NINO". Para ello desarrollo un modelo instruccional en la 

busqueda de determinar si el uso del computador en un aula transformadora 

para el aprendizaje afecta 0 favorece en cornparacion con un enfoque 

tradicional. Para Butzin, un aula transformadora asume las ventajas del 

enfoque tradicional y proporciona herramientas efectivas para la motivacion, 

el desenvolvimiento independiente por parte del alumno y la 

retroalimentacion que brinda el instructor. 

Su trabajo se oriente hacia la deteccion de aspectos en la lectura por 

parte de 218 estudiantes del tercer y quinto grado, escogidos al azar y 

pertenecientes ados instituciones escolares. La metodologia del Proyecto 

Nino se base en la distribucion de los maestros en tres equipos, trabajaron 

por estaciones, y se presentaron en cada una diferentes actividades 

utilizando la computadora. Cad a maestro enfocaba el trabajo hacia un area 

basica (leer, escribir y la rnatematica) y utilizaban un manual que ofrecio los 

softwares instruccionales en Windows, Macintosh, DOS y Apple. 

Los resultados evidenciaron que el Proyecto Nino tuvo efectos 

positives en el aprendizaje, especial mente cuando los estudiantes formaban 

parte del programa por un periodo de tres aries completos. Igualmente el uso 

del computador fue mas efectivo en el aprendizaje cuando el ambiente era 
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transformado que cuando se aprendia en un ambiente tradicional, es decir, 

se trabajaba activamente, y se construia el aprendizaje de una forma 

dinarnica e interactiva. Este programa present6 una metodologia con el uso 

del software, bajo un esquema de trabajo cooperativo, estrategia que permite 

enriquecer el proceso de ensefianza y aprendizaje. 

Doty, Poppelwell y Byers (2001) investigaron el uso del cuento 

interactivo en un software y la comprensi6n de la lectura. Determinaron la 

diferencia en el nivel de comprensi6n de la lectura en 78 j6venes estudiantes 

de 2do grado usando un libro de cuentos en un sofware, con otro grupo de 

estudiantes que leyeron el mismo libro pero en formato impreso. Para ello 

consideraron que no habria diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos en la comprensi6n de la lectura por estudiantes que leen con un 

texto impreso y los estudiantes que leen el mismo texto en un software. 

En la construcci6n de su proyecto, Doty, Poppelwell y Byers (2001) 

crearon estrategias para evaluar a los estudiantes por medio de seis 

preguntas al terminar la lectura del cuento. Estas fueron respondidas de 

forma oral y duraba el tiempo que invertia el estudiante en leer el material. 

Encontraron que el reporte de la comprensi6n de la lectura por parte del 

grupo control rindi6 en un promedio de 8.47 con una DE= 1.31. Para el grupo 

experimental rindieron un promedio de 8.58 con una DE= 1.15. De este 

estudio se considera significativo que la comprensi6n de la lectura puede ser 

aumentada por el uso de cuentos en software, tomando en consideraci6n 
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que este tipo de libro ayuda a los lectores en la construcci6n significativa del 

texto, asl como tarnblen lIegar a ser lectores. 

La investigaci6n realizada por Diaz (2002) se enfoc6 hacia una 

propuesta metodol6gica de desarrollo y evaluaci6n de software educativo 

bajo un enfoque de calidad slstemica, asl como tarnbien un instrumento de 

evaluaci6n de la calidad de un software educative. Utiliz6 como ejemplo el 

desarrollo de un prototipo en formato de Internet para alumnos de 8 a 10 

aries. Su contenido se referia a los animales en peligro de extinci6n como 

proyecto pedag6gico de aula, con enfasis en el area de lengua y literatura. 

En este trabajo, Dlaz desarroll6 actividades para el area de lenguaje y 

literatura acordes con las pautas pedag6gicas y los disenos establecidos por 

el en el programa educativo de la primera etapa de Educaci6n Basica. 

Benarroch y Contreras (2003) desarrollaron un juego de contenido 

educativo para estimular habilidades de lectura en nines de la primera etapa 

de Educaci6n Basica, igualmente implementaron un m6dulo de 

administraci6n de contenidos del software educative. Esta investigaci6n se 

bas6 en una realizada anteriormente, la cual trataba de una propuesta de 

estrategias tecnol6gicas y educativas para estimular y desarrollar habilidades 

de lectura en nines de la primera etapa de Educaci6n Basica. Para el 

desarrollo de este trabajo basaron su metodologia en el "Modelo Secuencial 

Cicio de Vida Basico 0 en Cascada", que sugiere un enfoque sisternico 

secuencial y de desarrollo dinarnico del software. Se consider6 la necesidad 

de concebir el medio instruccional, es decir, el computador, como un medio 
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dinamico. EI software que desarrollaron las autoras se ubica en la categorfa 

"Edutainment", el cual es una sintesis entre educaclon, entretenimiento e 

interactividad. Se utilizo el programa Macromedia Director y Microsoft SOL 

Server 2000 Personal, como manejador de base de datos. 

Esta propuesta estuvo dirigida a nines con edades entre los 6 y 9 

afios. Utilizaron para la muestra 10 nines, que interactuaron con el software 

fuera de sus aulas de clases. EI software dernostro que el educador puede 

utilizarlo como un recurso para el diaqnostico de las capacidades de lectura 

del nino, asi como tarnblen agregarle contenidos educativos al mismo, 

haciendolo de esta manera mas dinarnico. 

Goldberg, Rusell y Cook (2003) realizaron un estudio meta-analitico 

de los computadores en la escritura de los estudiantes. Determinaron el 

impacto del uso del procesador de textos en el proceso de escritura de los 

estudiantes de Educacion Basica y Media en los Estados Unidos. Asi mismo 

indagaron si variaba el impacto generado por el uso del procesador de texto 

sobre la escritura de los estudiantes, de acuerdo con factores tales como las 

caracteristicas del grado que esten cursando. Los procedimientos meta 

analiticos que emplearon para revisar y sintetizar los estudios dentro del area 

especifica de investiqacion consto de cinco fases: identificacion de estudios 

relevantes, requisitos para la inclusion, codificacion y rnedicion de resultados, 

extraccion y calculo del tarnafio, y analisis de los datos. 

En cuanto a la rnedicion de los resultados, 10 definieron sequn la 

calidad, cantidad y modificaciones 0 revisiones de la escritura. La mayoria de 
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los estudios referidos a la calidad de la escritura (n=10) emplearon una 0 

mas Matrices de Evaluaci6n (Rubricas), para otorgar puntajes a la escritura 

de los estudiantes. En los cinco estudios restantes que consultaron, 

reportaron los puntajes individuales para diferentes aspectos de la escritura. 

Estos estudios consideraron aspectos tales como la voz (rnecanlca), el tone 

(estilo), la audiencia (estructura, usc dellenguaje), el compromiso 

(contenido), en creatividad (coherencia, competencia), la puntuaci6n (unidad, 

foco), el tema (objetivo), la ambientaci6n (elecci6n de palabras, vocabulario), 

la caracterizaci6n (qrarnatica) y la emoci6n (organizaci6n), indicadores 

interesantes para evaluar el efecto de la lectura empleando un texto escrito. 

En este sentido, enfocaron el anal isis hacia tres variables cornunrnente 

reportadas en los estudios que examinaron: la cantidad de texto, la calidad 

de la escritura y los nurneros de revisiones hechas por los estudiantes. 

En conclusi6n, este estudio meta-analitico se enfoc6 en el examen del 

efecto del usc del procesador de textos en la longitud del texto escrito por el 

estudiante. Se encontr6 que habia un efecto global positlvo cercano a la 

desviaci6n estandar. Este efecto tiende a ser mayor para los estudiantes de 

los grados medios y superiores que para los estudiantes de primaria 0 

basica. 

En cuanto a la calidad de la escritura, de los quince estudios que 

consultaron, encontraron que el efecto global fue positive en unas cuatro 

decimas de la desviaci6n estandar. AI igual que el efecto sobre la cantidad de 

la escritura, este resultado tiende a ser mayor en los estudiantes de segunda 
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etapa de Educacion Basica, Media y Superior, que en los de primaria. Este 

trabajo es relevante para la presente investiqacion, puesto que apoya el uso 

del computador a traves de procesadores de textos, ya que si bien es cierto 

que en los aries 90 la tecnologia no se habia masificado tanto como en la 

actualidad, tambien 10 es que muchas escuelas latinoamericanas aun no 

cuentan con los suficientes computadores en las aulas, para que todos se 

vean beneficiados por el uso de este recurso. 

EI aporte de este trabajo va mas alia del apoyo a la concepcion que el 

computador enriquece el proceso de enseiianza y aprendizaje, pues destaca 

que en los primeros niveles de Educacion Basica se hace necesaria la 

practica constante de los estudiantes con esta herramienta, y los aportes que 

brinda para el proceso educativo. Estos son mas y mejores en el futuro. En 

concordancia con los fundamentos teoricos, las htpotesls que quiaran el 

presente trabajo de investiqacion son las siguientes: 

Sistema de Hiooteste 

Hipotesis General. La presentacion de textos narrativos mediados por 

computadora ejercera un efecto en el nivel de rendimiento promedio obtenido 

por los estudiantes de cuarto grado de Educacion Basica en una prueba de 

comprension de la lectura en cornparacion con la presentacion de textos 

narrativos en formato impreso. 

Hipotesis Especifica 1. No existen diferencias estadisticamente 

significativas en el nivel de rendimiento promedio obtenido por el Grupo 

Mediado por Computadora y el Grupo Formato Impreso en una prueba de 
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cornprension de la lectura aplicada antes de la intervenclon. 

Nivel de slqnlficacicn de a= 0.05 

He: XGMC = XGFI pretest 

Hip6tesis Especifica 2. Existen diferencias estadisticamente 

significativas en el nivel de rendimiento promedio obtenido por el GMC y el 

GFI en una prueba de cornprension de la lectura aplicada despues de la 

intervencicn. 

Nivel de siqnificacion de a= 0.05 

HO: XGMC i:- XGFI postest 

Hip6tesis Especffica 3. Existen diferencias estadisticamente 

significativas en el nivel de rendimiento promedio obtenido par el GMC y el 

GFI en una prueba de cornprension de la lectura aplicada antes y despues de 

la intervencion. 

Nivel de siqnificacion de .a := 0.05 

HO: XGMC pretest i:- XGMC postest 

HO: XGFI pretest i:- XGFI postest 
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Capitulo III: Metodologia 

Tipo y Disetio de lnvestiqecion 

Todo proceso de investiqacion se ubica en una clastticacion 

especifica, la cual va a determinar la forma de recoleccion de datos muestreo 

y la forma de procesar la informacion (Hernandez, Fernandez & Baptista, 

1991). EI presente caso se ubica en el paradigma loqico positivista en el cual 

los metod os cuantitativos se utilizaron para determinar las posibles 

diferencias en el nivel de la cornprension de la lectura en estudiantes de 

cuarto grado de Educacion Basica como efecto de la modalidad de 

presentacion de cuentos: formato impreso y mediado por computadora. 

EI estudio se apoyo en una investiqacion de tipo explicativa 

(Hernandez, Fernandez & Baptista, 1991) dado que busco determinar el 

efecto que ejerce una variable independiente (modalidad de presentacion de 

los cuentos) sobre una variable dependiente (nivel de comprensicn de la 

lectura). La investiqacion explicativa trata del por que ocurre un fenorneno y 

en que condiciones se da este. Se parte entonces del anal isis del incremento 

del nivel de cornprension de la lectura en textos mediados por computadora 0 

en formato impreso, en estudiantes de cuarto grado de Educaclon Basics. 

EI disefio orienta al investigador acerca de los pasos a seguir para 

alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha 

planteado y analizar la certeza de las hipotesis formuladas en un contexte en 

particular. AI respecto Kerlinger y Lee (2002) sefialaron que si el disefio esta 

bien concebido, el producto ultimo de un estudio (sus resultados) tendra 
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mayores posibilidades de ser valldo. 

Por tanto, el diseno para esta investigaci6n esta sustentado en la 

modalidad experimental, que sequn Kerlinger y Lee (2002) es un estudio 

donde se manipulan deliberadamente una 0 mas variables independientes 

(supuestas causas) para analizar las consecuencias de esa manipulaci6n 

sobre una 0 mas variables dependientes (supuestos efectos), dentro de una 

situaci6n de control para el investigador. 

Se trat6 de un experimento de campo, ya que se trabaj6 directamente 

con una situaci6n real (dos aulas de clase). Una represent6 al grupo mediado 

por computadora (GMC) al cual se Ie present6 los cuentos por computadora 

y otro al cual se Ie present6 el cuento en formato impreso, grupo en formato 

impreso (GFI) con los que se hizo una comparaci6n al finalizar el proceso a 

traves de la aplicaci6n del post test, que en este caso fue una prueba de 

comprensi6n de la lectura. 

Igualmente Cohen y Manion (1990) plantearon que el prop6sito 

fundamental de los disenos experimentales es imponer el control sobre las 

condiciones que, de otra manera, velan los efectos verdaderos de las 

variables independientes sobre las variables dependientes. 

EI presente estudio se rigi6 por un diseno experimental de grupo 

pretest-postest, el cual se puede representar como sugieren Cohen & Manion 

(1990): 

Experimental 

Control 

E01 

E03 

x 02 

04 
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Donde la X representa la exposici6n de un grupo a una variable 0 

hecho experimental, cuyos efectos se van a medir. La 0 se refiere al proceso 

de observaci6n 0 medida. La E indica asignaci6n de emparejamiento para 

separar grupos de tratamiento (aleatorizaci6n), y las filas paralelas no 

separadas por trazos representan grupos de comparaci6n igualados por 

aleatorizaci6n. 

Hernandez, Fernandez y Baptista (1991) indicaron que la 

aleatorizaci6n para organizar los sujetos de estudio asegura la mayor 

probabilidad de equivalencia, esto es el prorrateo entre los grupos 

experimentales y control de cualquier otro factor 0 caracteristica de los 

sujetos que pudieran afectar de manera concebible a las variables 

experimentales en las que se este interesado en la investigaci6n. En cuanto 

al trabajo que aqui se refiere, se aplic6 una aleatorizaci6n de los sujetos de 

estudio de manera de controlar el equilibrio entre los pares, de forma tal que 

las medidas y varianzas de los dos grupos fueron tan iguales como fuera 

posible. 

En este disefio preprueba-postprueba con grupos formados por 

aleatorizaci6n favorecen dos ventajas, como sefiala Hernandez, Fernandez y 

Baptista (1991). Primero, las puntuaciones de la preprueba pueden usarse 

para fines de control en el experimento. AI compararse los promedios de las 

prepruebas de los grupos se puede evaluar que tan adecuada fue la 

aleatorizaci6n. La segunda ventaja reside en que se puede analizar el 

puntaje ganancia de cada grupo (Ia diferencia entre las puntuaciones de la 
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preprueba y la postprueba). 

Poblaci6n y Muestra 

Para Hernandez, Fernandez y Baptista (1991) la asiqnacion al azar 

asegura probabilisticamente que dos 0 mas grupos sean equivalentes entre 

si. Es una tecnica de control que tiene como proposito proveer al investigador 

la seguridad que variables extrarias, conocidas 0 desconocidas, no afectaran 

sisternaticarnente los resultados del estudio. 

Como mencionan Hernandez, Fernandez y Baptista, la aleatorizacion 

es en cierta forma analoqa a un seguro, por el hecho que es una precaucion 

contra interferencias que pueden 0 no ocurrir, y ser 0 no importantes si 

ocurren. Esta funciona mas entre mayor sea el nurnero de sujetos con que se 

cuenta para el experimento. 

Es por ello que los dos grupos con los que se trabajo fueron sometidos 

a una aleatorizacion, considerando su edad, sexo y nivel promedio obtenido 

en la preprueba. De esta manera conformaron los grupos comparatives a 

nivel de pares, es decir, en el grupo Mediado por Computadora hay un sujeto 

que tiene las mismas caracteristicas antes serialadas que en el grupo 

Formato Impreso (Anexo A). 

Sequn refiere la Tabla 2, la poblacion accesible (Ary, Jacobs & 

Razavicth, 1982) estuvo constituida por la totalidad de los estudiantes de 

cuarto grado, de una escuela basics ubicada en el Municipio Chacao, 

distribuidos en tres secciones A, B y C cada una con 40, 39 y 40 alumnos 

respectivamente 10 que hace un total de 119 sujetos. 
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Tabla 2 

Distribuci6n de estudiantes de 4° grado de la unidad educativa objeto de este 
estudio, por secci6n y numero de alumnos 

Genero 
Grupo N Femenino Masculino 
Secci6n A 
Secci6n B 
Secci6n C 

40 
39 
40 

11 29 
5 34 
8 32 

Total 119 24 95 

Como se observa, el centro de anausis en esta investigaci6n esta 

conformado por una poblaci6n total de 119 alumnos pertenecientes al cuarto 

grado de Educaci6n Basica de una unidad educativa, de la cual se tom6 una 

muestra de 86 alumnos, pertenecientes a las secciones del cuarto grado 

(seleccionadas por aleatorizaci6n) y cuyas edades estan comprendidas entre 

los 10 Y 11 aries. 

Una de estas secciones se tom6 para el Grupo Mediado por 

Computadora (GMC) conformado por 43 alumnos, la otra secci6n que se 

tom6 para el Grupo que ley6 en Formato Impreso (GFI) esta integrada 

igualmente por 43 alumnos. La Tabla 3 ilustra la conformaci6n de la muestra 

de sujetos que particip6 en el estudio. 

Tabla 3 

Distribuci6n de estudiantes de 4° grado de la unidad educativa objeto de este 
estudio, por Grupo Mediado por Computadora (GMC) y Grupo Formato 
Impreso (GFI) 
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Genero 
Grupo N Femenino Masculino 
GMC 
GFI 
Total 

43 
43 
86 

14 29 
14 29 
28 58 

Sistema de Variables 

En una investiqacion las variables son las distintas propiedades, 

factores 0 caracterlstlcas que presenta la poblacion estudiada, estas varian 

en cuanto a su magnitud, la edad, el rendimiento, la productividad, la calidad 

del trabajo realizado y tantas otras como el investigador considere (Kerlinger 

& Lee, 2002). Segun su funcion se clasifican en independientes que son 

aquellas que actuan como causa en la que se manipula 0 hace variar el 

investigador y dependientes que son las que representan el efecto. Se les 

denomina de esta forma porque depend en de la independiente. Por 10 

general, el enunciado de la hipotesis indica que variable depende de la otra. 

Por convencion universal a la variable independiente se Ie designa X y a la 

variable dependiente Y. En la presente investiqacion se examinaron las 

siguientes variables: 

Variable Independiente. Modalidad de presentacion de cuentos con 

. dos valores: mediada por computadora y en formato impreso. 

Variable Dependiente: Cornprension de la lectura. Esta variable estuvo 

representada por el nivel de la cornprension de la lectura. En ella se 

observaron los efectos de la rnanipulacion de la variable independiente 

(modalidades de presentacion de cuentos) en la cornprension de la lectura en 
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sujetos de cuarto grado de Educacion Baslca. Operacionalmente se ceflruo el 

nivel de cornprension de la lectura de textos como el promedio de los 

puntajes obtenidos en una prueba para tal fin. 

Instrumento de Recolecci6n de la Informaci6n 

En la presente investiqacion se utilize una prueba de cornprension de 

la lectura. Fue extraida de un estudio internacional que rnidlo los niveles de 

cornprension de la lectura en estudiantes venezolanos de cuarto grado entre 

los anos 1988 y 1991. 

Dicha prueba fue elaborada por un equipo conformado por la 

Asociacion Internacional para la Evaluacion del Rendimiento Acadernico 

(lEA) con sede en La Haya, Holanda, en conjunto con 32 paises. En 

Venezuela asurnio la responsabilidad de su conduccion la Universidad 

Pedaqoqica Experimental Libertador (UPEL) y el Dr. Armando Morles. 

Esta prueba se utilize como pretest y postest para los grupos de 

estudio (GMC y GFI). Su objetivo fue determinar el nivel de cornprension de 

la lectura por parte de estos estudiantes. La prueba (Anexo B) consta de 41 

items, generados de 10 textos (tres narrativos, cuatro expositivos y tres 

documentales) y trata de apreciar la utilizacion de cinco destrezas 

especificas por parte del lector: identificacion de ideas principales, de 

parafrasis, de respuestas textuales, de inferencias y locatizacion de 

informacion, 

Esta prueba tiene un item abierto y el resto es de seleccion multiple 

con cuatro alternativas de las cuales solo una es correcta. Cada item tiene un 
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valor de un punto, por 10 tanto, el valor total de la prueba es de 41 puntos. La 

correccion de las respuestas se realize de acuerdo con la clave establecida 

por los autores, donde una respuesta correcta tiene el valor de un punto, 

mientras que a las respuestas incorrectas 0 en blanco se les asiqno cero 

puntos. 

Las habilidades que examina esta prueba en los estudiantes fueron 

definidas por el instrumento original citado por Morles (1994) de la siguiente 

manera: 

tdentiticecion de la idea principal. La habilidad de seleccionar, dentro 

de un grupo de ideas referidas a un texto, la idea principal de ese texto 0 de 

alguna de sus partes sequn el caso. ldentiflcacion de parafrasis: la habilidad 

para seleccionar dentro de un grupo de frases 0 expresiones, la que sea 

equivalente 0 slnonirno de otra que aparece en un texto determinado. 

Pudiera darse el caso contrario, seleccionar de un grupo dado la frase 0 

expreslon que aparece en un texto igualmente dado y que es equivalente a 

un modelo propuesto. 

toentiticecion de respuestas textuales. La habilidad para seleccionar 

entre varias frases 0 expresiones una que aparezca literalmente en un texto 

determinado, de acuerdo con las condiciones preestablecidas. 

tdentiticecion de inferencias. La habilidad para seleccionar entre un 

conjunto de frases dadas la que mejor refleje aquella informacion que se 

encuentra irnpllcita en un texto determinado, en su totalidad, en alguna de 

sus partes 0 en su contexto, de acuerdo con las condiciones preestablecida. 
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Localizaci6n de informaci6n. La habilidad para ubicar en un 

documento (qrafico, mapa, tabla, etc.) 0 en un texto en prosa, un detalle 0 

informacion que sea requerido. 

Seguir instrucciones. La habilidad para dar cumplimientos a 

determinada orden 0 sugerencia establecidas por escrito y referidos a un 

texto dado (p. 53). 

Morles (1994) destaco los criterios utilizados para la seleccion de los 

itemes y de los textos mas apropiados en esta prueba: 

1. Los textos y los itemes debian presentar una calidad general 

aparentemente adecuada para los efectos de una rnediclon 

internacional valida. 

2. La muestra de textos que conformaban la prueba debian constituir un 

conjunto balanceado y variado de topicos, estilos y tipos de discurso. 

3. Los itemes debian permitir la exhibicion de un rango apropiado de las 

habilidades especificas previstas en las tablas de especificaciones, es 

decir, cada una de las habilidades deb ian estar equilibradamente 

representada en la prueba. 

4. Oebia existir un rango apropiado de dificultad en los itemes que 

permitiesen discriminar eficientemente entre los lectores de alto y bajo 

rendimiento de cada pais participante en el proyecto. 

5. Los itemes debian presentar altos indices de discrlrnlnaclon. 

6. Los itemes debian presentar buena adecuacion, de acuerdo con los 

resultados del "anal isis Rasch". La mayoria debian estar cerca del 0, 0 
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presentar valores negativos. Los valores positlvos altos debian 

evitarse, pues ellos evidenciaban "ruidos" en las respuestas de los 

estudiantes (e.g., sesgos por el sexo, respuestas claves incorrectas, 

problemas de traduccion, etc.). 

7. Los itemes debian presentar un minimo de sesgo debido al sexo, 10 

cual debia ser cotejado estadisticamente. 

8. Los textos narrativos debian presentar un rango de extension 

apropiado, incluir por 10 menos un texto "largo". 

9. Los textos y los itemes no deb ian presentar sesgos culturales 0 

provocar sensibilidad cultural en quienes respondieran a la prueba (p. 

55-56). 

Materiales 

Con respecto a los textos narrativos que leyeron los grupos (GMC y 

GFI) durante la lntervencion, estes se seleccionaron sequn el nivel de 

complejidad para el grado (cuarto grado de Educacion Basica), es decir, 

textos medianamente largos y variados en cuanto a la trama. Se 

seleccionaron textos fantasiosos, en los cuales se observa un desarrollo de 

la historia de tipo secuencial (inicio, desarrollo y final). Igualmente son textos 

narrativos internacionales variados donde se incorpora un poco de cultura 

general de algunos paises latinoamericanos, europeos, africanos y asiaticos 

(Anexo C). 

EI software educativo que su utilize fue elaborado con varias 

herramientas; en primer momento los textos narrativos se transcribieron en 



formato Professional Word, seguidamente las irnaqenes fueron escaneadas 

del texto original para luego ser sometidas a ajustes y animaciones en los 

programas Flash MX y Photoshop Cs2, otras imaqenes fueron elaboradas en 

Paint y PowerPoint y luego insertadas en las paqinas del texto. La mayoria 

de las irnaqenes presentan sutiles detalles, con la intension de mantener la 

atenci6n del lector y por ende el interes para continuar la lectura del texto. 

Cada una de las paqinas que se presentan para la lectura tienen 

detalles especificos sequn el tema del texto narrativo (indigena, sabana, 

selva, desierto, entre otros) En la primera paqina de cada presentacion 

aparece el nombre del texto que se leera, las irnaqenes de los protagonistas 

de la historia y los botones de cambio de paqinas (entrar, adelante, atras y 

volver) 

La pantalla esta dividida en dos partes, a la izquierda se ubica el texto 

con sus respectivos botones de adelante y atras, a la derecha y en el fondo 

las imaqenes relacionadas con cada parte de la historia. EI tarnano de las 

letras del texto y las irnaqenes estan acorde con el espacio de una pantalla 

tradicional de computador, de manera que no se resalte mas una ni otra, 

procurando presentar de manera armoniosa y cornoda la lectura de cada 

texto narrativo. 

AI final de cada texto se les presenta un colage de irnaqenes 

importantes ubicadas a 10 largo de toda la anirnacion y que sirven de cierre 

de la informacion para el lector. Alii se ubica la palabra "fin" y un boton que 

dice "volver", el cual 10 Ileva al inicio del texto. A estas animaciones no se les 
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incorporo sonido debido a que esto podia ser un distractor para los lectores 

del grupo mediado por computadora y modificar las variables de este estudio, 

pues al grupo de formato texto impreso no se Ie colocaria sonido al leer. 

Luego de cada texto narrativo, se Ie presento al sujeto un formato con 

preguntas de seleccion multiple que pretendieron medir la cornprension de la 

lectura de cada cuento. Este formato sirvio para detectar los progresos de los 

sujetos de estudio (GMC y GFI) al finalizar la intervencion (Anexo D). Para 

ambos grupos, la mtervencion tuvo una duracion de dos horas por cada 

sesion. 

Validez y Confiabilidad dellnstrumento 

La version definitiva de la prueba de cornprension de la lectura para 

alumnos de cuarto grado de Educacion Basica presento una confiabilidad de ' 

a= 0.5042 calculada mediante el coeficiente alfa de Crombach. La validez del 

instrumento utilizado tarnbien se estirno con base en los datos obtenidos 

durante la etapa de la preprueba. 

Procedimiento 

EI programa de enserianza dirigido a mejorar la eficiencia de los 

rnetodos de estudio de los estudiantes, serialan Gagne y Briggs (1979), 

generalmente adopta la forma de oportunidades repetidas para resolver 

problemas; de alii que puedan intercalarse en la enserianza otros programas 

que planteen objetivos a largo plazo, de manera que sea posible el 

mejoramiento gradual de las estrategias cognoscitivas de los estudiantes. 
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Las sesiones de trabajo se basaron en los pasos para la planificaci6n 

de una unidad de instrucci6n serialados por Gallagher (2001). Se 

administraron ocho sesiones de trabajo tanto para el Grupo Mediado por 

Computadora (GMC), como para el Grupo Formato Impreso (GFI). Dichas 

sesiones tuvieron una duraci6n de dos horas cada una, excepto las de 

aplicaci6n de la preprueba y posprueba, pues solo duraron una hora 

respectivamente. 

Las habilidades que se trabajaron en las ocho sesiones, se ubican 

dentro de las estrategias cognoscitivas, las cuales seriala Poggioli (1997), 

son un conjunto de operaciones y procedimientos que el estudiante puede 

utilizar para adquirir, retener y evocar diferentes tipos de conocimiento y de 

ejecuci6n. 

Considerando el tipo y diserio de investigaci6n utilizados en este 

trabajo, se conformaron aleatoriamente dos secciones de cuarto grado de 

Educaci6n Basica con 43 alumnos en cada una. Los grupos GMC y GFI, 

fueron evaluados con un formato de preguntas de selecci6n multiple y de tipo 

abiertas, el cual se entregaba luego de finalizada la lectura de manera 

individual. Igualmente se evaluaron los sujetos de ambos grupos, antes y 

cespues de la intervenci6n, con el prop6sito de estimar su comprensi6n de 

lectura (preprueba y postprueba). 

Sesiones de Trabajo 

Sesi6n I: Aplicaci6n de la Preprueba. 

Sesi6n II: Lectura de la historia Isis y Osiris (Anexo E). 
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Sesion III: Lectura de la historia Los tres hijos del Zar (Anexo F). 

Sesion IV: Lectura de la historia La Dama y EI Leon (Anexo G). 

Sesion V: Lectura de la historia Leyenda Azteca (Anexo H). 

Sesion VI: Lectura de la historia All Baba y los 40 ladrones (Anexo I). 

Sesion VII: Lectura de la historia EI Ruiseiior de la China (Anexo J). 

Sesion VIII: Aphcacion de una Posprueba. 

Entre los materiales y recursos que se utilizaron en las ocho sesiones 

- 
se tienen, a los alumnos, al profesor, presentaclon por computadora 

contentivo de un cuento (GMC) haciendo un total de seis cuentos, material 

impreso para las lecturas (los seis cuentos para el GFI), hojas con preguntas 

de cornprenslon de la lectura de cada historia y lapices. A continuacion se 

especifican los objetivos para cada sesion: 

Sesion 1: Aplicacion de la Preprueba. 

Fecha: viernes 01 de junio de 2007. 

Hora: 8:00 a.m. - 9:00 a.m. 

Objetivo General: Determinar si hay diferencias significativas en el 

nivel promedio obtenido por los sujetos de cuarto grado, en una Preprueba 

de Cornprension de la Lectura antes de iniciar el proceso de intervencion. 

Objetivo Especifico: Determinar la equivalencia de los grupos 

participantes (GMC y GFI) en el estudio antes del proceso de intervencion. 

Descripcion: Tanto para el GMC como para el GFI la estrategia fue la 

misma. Se apttco el instrumento a todos los estudiantes. Estos estaban 

ubicados en sus pupitres, se les repartio el material y un lapiz. Seguidamente 
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se les describi6 el instrumento y se les explic6 paso por paso 10 que debian 

hacer. Luego se di6 un breve tiempo para que ellos plantearan sus 

inquietudes particulares sobre la actividad. AI finalizar la prueba, se les indic6 

que iniciarian un programa de ocho sesiones para el mejoramiento de la 

comprensi6n de la lectura. A cada grupo se Ie especific6 la manera como se 

iba a trabajar. 

Sesi6n 2 hasta la 7: Trabajo con los cuentos en presentaci6n para 

computadora y en formato impreso. 

Fechas: 

GMC: lunes (04-11-18 de junio) y viernes (08-15-22 de junio). 

GFI: martes (05-12-19 de junio) y jueves (07-14-21 de junio). 

Hora: 8:00 a.m. - 10:00 a.m. 

Objetivo General: Determinar el efecto de un cuento presentado por 

computadora y formato impreso en la comprensi6n de la lectura de 

estudiantes de cuarto grado de Educaci6n Basica. 

Descripci6n: 

Grupo Mediado por Computadora: los alumnos se ubicaron por 

nurnero de lista en las computadoras para que leyesen los cuentos. AI inicio 

se les coment6 brevemente sobre cada cuento; se les explic6 como pasar de 

paqina 0 retroceder, igualmente se les senate la importancia de leer el texto 

par un minima de dos veces para comprender la lectura. En cada sesi6n los 

alumnos espontanearnente comentaban 10 leido 0 hacian preguntas sobre el 

texto al docente guia. AI terminar, los alumnos debian levantar la mano como 
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serial que habian finalizado la tarea. EI docente les entregaba las hojas 

impresas con las preguntas para medir la cornprension del cuento. Si la 

mayoria habia terminado, se les explicaba las preguntas a nivel general, pero 

en algunas ocasiones se les explico individualmente para no interrumpir el 

ritmo de lectura de los otros estudiantes. Cuando todos habian terminado de 

leer y responder las preguntas, se comentaba brevemente sobre 10 leido, que 

les habia parecido el cuento (interesante, novedoso, confuso). Tarnbien se 

les alentaba para continuar la proxima sesion. 

Grupo Formato Impreso: la actividad se realize en el aula regular de 

clases. EI material entregado a los alumnos para la actividad consistia en el 

mismo cuento presentado al GMC, pero en formato impreso. AI final se les 

entregaba las mismas preguntas que deb ian responder. 

Sesion 8: Apltcacion de una Posprueba (el mismo instrumento que la 

Preprueba). 

Fecha: lunes 25 de junio 2007. 

Hora: 8:00 a.m. - 9:00 a.m. 

Objetivo General: Determinar si hay diferencias significativas en el 

nivel de rendimiento promedio obtenido por los sujetos de cuarto grado, en 

una posprueba de cornprension de la lectura al finalizar el proceso de 

lntervencicn. 

Objetivo Especifico: Determinar si hay diferencias significativas en el 

rendimiento promedio obtenido en la Pre-prueba y la Post-prueba sobre 

cornprenslon de la lectura obtenida por los sujetos, al finalizar el proceso de 
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intervencion con cuentos presentados en dos modalidades: computador y 

formato impreso. 

Descrlpcion: Se Ie entreqo a cada estudiante el instrumento. Se les 

explico con detalle las preguntas y como responderlas. AI terminar de realizar 

la prueba, cada alumno fue entregando el material y se les dio de forma 

individual, un regalo como gesto de agradecimiento por la colaboracion 

prestada para este trabajo de investlqaclon. 

Procesamiento Estadistico de los Datos 

Luego de la intervencion, los resultados obtenidos en las pruebas, se 

cuantificaron utilizando los datos que fueron vaciados en una tabla de doble 

entrada para su anal isis posterior. Estos datos se procesaron en hojas de 

calculo de formato MS-Excel e importados a bases de datos en formato 

SPSS version 7.5. Se obtuvieron estadisticos descriptivos y pruebas de 

cornparaclon de medias para el contraste de hipotesis. EI nivel de 

slqnificacion para el contraste de hipotesis fue prefijado al nivel de a = .05 
Los resultados obtenidos en la preprueba y posprueba fueron 

sometidos al anatisis, utilizando la prueba t de Student para dos muestras 

relacionadas, con el proposito de estimar la equivalencia preexperimental 

requerida entre el grupo mediado por computadora (GMC) y el grupo formato 

impreso (GFI). Por otro lado, se efectuo una prueba t de Student con las 

mismas muestras, para estimar las variaciones pretest-postest en los grupos 

GMC y GFI, a fin de analizar los cambios observados en ambos grupos luego 

de la aplicaclon de la intervencion. 
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Limitaciones del Estudio 

Como limitante a considerar se plantea que los resultados de este 

trabajo solo pueden ser aplicados a aulas de cuarto grado de Educacion 

Basics y a diseiios de entrenamiento en estrategias de cornprension de la 

lectura a traves de un software. De alii que no se responda a interrogantes 

que pudieran surgir en relacion con los efectos de otras estrategias de 

aprendizaje sobre la cornprension de textos narrativos. 

Sin embargo, puede ser considerada esta lirnltacion para estudios 

posteriores, a los cuales el presente trabajo permita servirles de fuente 

documental y de desarrollo para intervenciones en el ambito educative que 

incluya entrenamiento con mayores estrategias de aprendizaje como las 

metacognitivas, cognoscitivas y de elaboracion. 
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Capitulo IV: Resultados 

Resultados 

Este capitulo presenta los resultados obtenidos de dos grupos de 

estudiantes de cuarto grado de Educacion Basica, a los cuales se les 

presento una prueba (pretest - postest) para medir su cornprension de la 

lectura. Estos resultados son reflejados por medio de las pruebas t de 

Student, aplicadas a los datos producto de la intervenclon realizada al grupo 

que leyo la presentacion de cuentos mediado por computadora (GMC) y al 

grupo que los leyo en formato impreso (GFI). 

La nipotesis especifica uno planteo que no existirian diferencias 

estadisticamente significativas en el nivel de rendimiento promedio obtenido 

por el Grupo Mediado por Computadora y el Grupo Formato Impreso en una 

prueba de cornprension de la lectura aplicada antes de la intervencion. Los 

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Medias y desviaciones estenderes de los grupos mediado por computadora y 
formato impreso en el pretest. 

Grupo X DE n 
. Grupo Mediado por 24.11 2.48 43 
Computadora 
Grupo Formato Impreso 24.11 2.48 43 

Como puede observarse en la Tabla 4, el rendimiento de los sujetos 

de ambos grupos en el pretest de comprensi6n de la lectura fue equivalente. 



74 

Por tal raz6n, no se observaron diferencias significativas entre ellos para el 

momenta inicial de la intervenci6n. 

Con el prop6sito de corroborar esta informaci6n, en la Tabla 5 se 

presentan los resultados referidos al test de homogeneidad de varianza para 

estas pruebas durante la fase de pretest. 

Tabla 5. 

Homogeneidad de varianza de muestras independientes, para comorension 
de textos en /a fase de pretest 

GMC Y GFI Prueba de Prueba t para la igualdad de medidas 
Levene para 
igualdad de 
varianzas 
F Sig. t g/ Sig. Diferencia Error 

de tipico de 
medidas diferencia 

de 
medidas 

Se han ,000 1,000 ,000 84 1,000 ,00000 ,53496 
asumido 
varianzas 
i uales 
No se han ,000 84,000 1,000 ,00000 ,53496 
asumido 
varianzas 
i uales 

A partir de los resultados presentados en la Tabla 5, se observa que 

las varianzas del GMC y del GFI resultaron similares para la prueba de 

comprensi6n de la lectura en la fase de pretest (Levene F = .000; Sig. = 
1,000). Con estos resultados, se evidencia la igualdad de condiciones para 

ambos grupos antes de la introducci6n del tratamiento, y en tal sentido, se 
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elimina la influencia de posibles variables extranas que pudieran confundirse 

con el efecto del tratamiento sobre el desernperio en la prueba de 

cornprension de la lectura en textos mediados por computadora y formato 

impreso. 

Tal resultado era esperable de acuerdo con los supuestos propios de 

las investigaciones que adoptan un diseno experimental pretest - postest con 

grupo equivalente como el seguido en este estudio (Campbell & Stanley, 

1966), ya que antes de la introduccion del tratamiento, no existian razones 

para esperar diferencias significativas entre ambos grupos. 

En cuanto a la hipotesis especifica dos, esta planteo que existirian 

diferencias estadisticamente significativas en el nivel de rendimiento 

promedio obtenido por el GMC y el GFI en una prueba de cornprension de la 

lectura aplicada despues de la intervenclon. 

Tabla 6 

Medias y desviaciones esteruieres de los grupos mediados por computadora 
y el grupo formato impreso en el postest. 

Grupo x DE n 
Grupo Mediado por 37.32 2.48 43 
Computadora 
Grupo Formato Impreso 31.11 2.34 43 

En la Tabla 6 se aprecia que el desernpeno del grupo GMC obtuvo un 

nivel mayor (X = 37.32; DE = 2.48) que el obtenido per el grupo GFI en el 

postest (X = 31.11; DE = 2.34). La superioridad del grupo GMC, que realize 
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la lectura de los cuentos mediados por computadora, es estadisticamente 

significativa en el postest (t = 11,92; g/ = 84; P = 0,000; DE = 6,21). 

Habiendose identificado la igualdad de varianzas entre grupos, en la 

Tabla 7 se presentan los resultados referidos a los cambios observados 

luego de la introducci6n del tratamiento, con el fin de observar la existencia 

de diferencias significativas en el desernpeno de la prueba de comprensi6n 

de la lectura para ambos grupos. 

Tabla 7 

t de Student para /a comprension de /a /ectura mediada por computadora y 
en formato impreso 

Variable Com~araci6n X DE n 
Comprensi6n de GMC 24,11 2,48 43 

la lectura Pretest 
Postest 37,32 2,48 43 

GFI 24,11 2,48 43 
Pretest 
Postest 31,11 2,34 43 

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 7, se observa la 

existencia de diferencias significativas en el desernperio de comprensi6n de 

la lectura mediada por computadora luego de la introducci6n del tratamiento 

en el GMC (X = 37.32). Tales diferencias son las previstas por la hip6tesis 

tres que establece el aumento en el nivel de rendimiento promedio obtenido 

por el GMC y el GFI en una prueba de comprensi6n de la lectura aplicada 

antes y despues de la intervenci6n. As! mismo, llama la atenci6n que el 

desernpeno en comprensi6n de la lectura para los estudiantes pertenecientes 
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al grupo formato impreso, tarnbien lleqo a mostrar cambios significativos (X = 
31.11) de la misma forma que se lIego a observar para los estudiantes 

pertenecientes al GMC. 

Los resultados obtenidos del nivel de cornprension de la lectura que 

cada grupo presento durante las seis sesiones de trabajo de los cuentos 

mediados por computadora y formato impreso, son presentados a 

continuacion con las Figuras 1 y 2. 

Grupo Mediado por Computadora 

250 I 195 
200 r- 168 155 163 151 168 
150 j - - - - - 
100 I 
50 

0 

10 Serie1 ~ 
-' ----~ 

Figura 1. Resultados por cuentos en cada sesi6n de trabajo del Grupo 
Mediado por Computadora 

Como se puede observar en la Figura 1, el rendimiento del grupo que 

trabajo con la presentacion en la computadara (GMC), fue constante, 

presentandose un mejor desempeiio en el primer cuento (Isis y Osiris) con 

195 puntos de 200 puntas. Para los otros cinco cuentos, hubo un promedio 

de 157.8 puntos, 10 cual demuestra un buen rendimiento para la cornprenslon 
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Grupo Formato Impreso 
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Figura 2. Resultados por cuentos en cada sesion de trabajo del Grupo 
Mediado por Computadora. 

La Figura 2 permite apreciar que el desemperio en el grupo que 

trabaj6 los cuentos en formato impreso (GFI), fue irregular, ya que el primer 

cuento (Isis y Osiris) tuvo una mejor puntuaci6n (185 sobre 200) a diferencia 

de los restantes seis cuentos, que tuvieron un promedio de 124 puntos. De 

esta manera se evidencia que el grupo GMC present6 un mejor desemperio 

. en la comprensi6n de la lectura durante cada sesi6n de trabajo. 

Con respecto a los cambios ocurridos tanto en el GMC como en el 

GFI, del primer cuento al ultimo cuento; Ausubel, Novak y Hanesian (1983) 

indican que de alguna manera el aprendizaje que ocurre en el ambito 

pedag6gico en las aulas de clase adquiere relevancia para la obtenci6n de 
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conocimientos, dicho aprendizaje refiere a las ideas qenericas representadas 

por simbolos aislados 0 de palabras cuyo orden loqico se Ie puede dar forma 

con ideas compuestas. En este sentido, el hecho que una idea nueva se 

vuelva significativa despues de aprendida, se logra por su condicion 

intrinseca, 10 que la hace menos vulnerable a las asociaciones arbitrarias 

internalizadas. 

Es por ello que se puede considerar la variaclon de los promedios 

obtenidos por los grupos GMC y GFI sequn el aspecto motivacional 

intrinseco, ya que los alumnos participaron en este estudio de manera 

voluntaria y como aporte al ambito educative, mas no como beneficio 

personal para sus calificaciones escolares. 

EI estudio realizado por Kuehnner (1999) reflejo resultados parecidos 

en la ultima etapa de trabajo con los estudiantes, ya que estos manifestaron 

molestias visuales al ver el computador y por ello desmejoraron un poco la 

velocidad de su lectura. 

Par otro lado, los cuentos que ambos grupos GMC y GFlleyeron, 

tuvieron un incremento en la cantidad de texto, ya que al avanzar en las 

sesiones de trabajo, debian hacerse expertos en el dominio de la lectura y el 

mantener el interes en la misma. Como seiiala Rlos (1999), la comprension 

de la lectura es un proceso cognoscitivo complejo, interactive y dinarnico 

entre el mensaje que presenta el autor y el conocimiento, las expectativas y 

los propositos del lector. 

Morles (1994) reflej6 en su estudio que los bajos niveles de 
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cornprenslon de la lectura en estudiantes de cuarto grado parecian obedecer 

a que ellos aun no han consolidado las habilidades fundamentales 

relacionadas con la lectura. A pesar de esto, indica Morles, es muy poca la 

atencion remedial que se presta a los nines durante la Educaclon Basics 

para que puedan superar sus deficiencias en la lectura. 

Continuando con la hipotesis especifica tres, la cual expresa que 

existen diferencias estadisticamente significativas en el nivel de rendimiento 

promedio obtenido por el GMC y el GFI en una prueba de cornprension de la 

lectura aplicada antes y despues de la intervenclon, se presenta la Figura 3 

para ilustrar los resultados. 

15 -- ~- 

~ pn1eSt - postcst en pnrln de COf1llI"J"6i6n de Iectua 
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40 
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30 
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Figura 3. Rendimiento en la prueba de comprensi6n de la lectura pretest y 
postest en los grupos mediado por computadora y (armata impresa. 

Como puede deducirse a partir de los resultados presentados, el 

rendimiento de ambos grupos muestra un incremento en la prueba de 

cornprension de lectura entre el pretest y el postest. Corroborando asi la 
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hipotesis especffica tres. Con el proposito de analizar si dichas diferencias 

eran significativas, se calculo una t de Student para muestras relacionadas. 

EI grupo que leyo los textos narrativos en formato impreso (GFI) 

aurnento su rendimiento en siete puntos entre el pretest (X= 24.11) y el 

postest (X= 31.11). Dicha diferencia resulta estadfsticamente significativa (t = 

18.037; gl = 42; P = .000). De igual manera, presento una correlacion media 

entre los puntajes obtenidos en la fase de pretest y la de postest (rxy = .444; P 

= .003). 

EI grupo GMC que leyo los textos narrativos mediados por 

computadora, tarnbien experirnento un aumento considerable de 13.20 

puntos entre el pretest (X = 24.11) y el postest (X = 37.33). Dicha diferencia 
no solo resulta estadfsticamente significativa (t = 30.943; g/ = 42; P = 0.00) 

sino que lIega a mostrar casi el doble de la magnitud de la diferencia 

obtenida en el grupo GFI. La correlacion entre las puntuaciones del pretest y 

el postest es media baja pero significativa (rxy = 0.364; P = 0.016). 
En sfntesis, el efecto de la modalidad de presentacion de textos 

narrativos (mediados por computadora) en la cornprension de la lectura 

resulto mayor en cornparacion con el uso de un formato impreso (dcomputadora 

= 13.21 > dimpreso = 7.00). 

Con tales evidencias, se sustenta la idea que promueve la 

presentacion de textos narrativos mediados por computadora en lugar de 

presentarlos a traves de un formato impreso, para mejorar la cornprension de 

la lectura de estudiantes de cuarto grado de Ecucacion Basica. 
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Discusi6n 

Investigaciones anteriores a esta han obtenido resultados igualmente 

satisfactorios, permitiendo agregar de elias aspectos significativos a este 

trabajo, ya que el uso de un recurso tan innovador en el aula, como es el 

computador, Ie permite al docente guiar a sus estudiantes en el mejoramiento 

de la cornprenslon de la lectura y otras estrategias cognoscitivas claves para 

un optirno proceso de enserianza y de aprendizaje. 

Tal es el caso de las investigaciones realizadas por Kuehnner (1999), 

Aguilar (1999) y Butzin (2001), en las cuales se compare ados grupos en su 

nivel de lectura utilizando formatos en computador y texto impreso. Los 

investigadores concluyeron que la aplicacion de estas metodologias 

incrementan los niveles escolares, ya que se rompe con el ambiente 

tradicional de estudio y se transforma en activo, en el cual los mismos 

estudiantes van construyendo su aprendizaje y en conjunto con sus 

cornparieros de clases, promoviendo asi el aprendizaje cooperativo. 

Igualmente la ensenanza asistida por computador en la educacion 

prima ria, puede ser considerada como una ayuda al profesor y al alumno en 

su proceso de enserianza y aprendizaje, como 10 indican Alonso, Gutierrez, 

Lopez y Torrecilla (1998), ya que se han experimentado grandes 

transformaciones desde sus origenes hasta hoy. 

Asi mismo, los resultados obtenidos de la hipotesis tres permiten 

visualizar que la muestra de este estudio se asemeja a la utilizada por Pujol 

(1999), ya que las estrategias utilizadas mas frecuentemente por los 
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maestros en las escuelas son la medici6n de destrezas de bajo nivel, la 

incentivaci6n a leer y enfasis general en la medici6n, a diferencia de otros 

docentes que incentivan el alto desemperio en la lectura, como hacer 

preguntas para evaluar la comprensi6n, compartir historias, cuentos, 

poemas, emplear herramientas innovadoras para la lectura. Por ello los 

estudiantes se acostumbran a un mismo estilo de estrategia y se les hace 

compleja al inicio poder pasar de una a la otra, de alii que la promoci6n de la 

lectura deba ir de la mana con la motivaci6n al logro y al uso de estrategias 

especificas de tipo afectivo y motivacionales. 
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Capitulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

Uno de los grandes aportes del computador a la educacion, sequn 

seiiala Berrios (1991) consiste en que puede emular la interaccion humana, 

estableciendo un dialoqo con el estudiante y quiandolo asl en su proceso de 

aprendizaje. EI computador puede personalizar el tratamiento hacia el 

estudiante, analizando las respuestas que este da y presentandole, en forma 

relativamente instantanea, secuencias de actividades adaptadas a su nivel. 

De esta manera el computador puede inducir en el alumno una actitud mas 

activa respecto de su formacion, que los rnetodos tradicionales de enseiianza 

basados en libros 0 charlas magistrales. 

Esta herramienta es considerada aun por algunos docentes 

venezolanos, sequn reporta el Centro Nacional para el Mejoramiento de la 

Enseiianza de la Ciencia - CENAMEC (1993), como un distractor de la clase 

y como una herramienta dificil de usar, tnquietandole igualmente a otro grupo 

de maestros, que el computador no sea mas que un objeto de mod a como 10 

fue el video y la television. 

Se deja claro en este trabajo que el software educative es una 

herramienta, un medio para efectuar cambios, resultando mas como el apoyo 

en el logro de los objetivos y actividades de los programas de estudio. De la 

utilizacion inteligente de este recurso, depende que sirva para ayudar y 

motivar el aprendizaje y no para dispersarlo y confundirlo (CENAMEC, 1993). 

Es por ello que se pretendio en esta investiqacion, concebir al software 

educative como una herramienta en la practica educativa, permitiendo 
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introducirlo en el aula de clase de forma novedosa, buscando mejorar los 

niveles de aprendizaje y de rendimiento en el aula objeto de estudio, 

espedficamente en el area de la cornprension de la lectura. 

Se ha querido sefialar algunas reflexiones y fundamentos teoricos 

sobre el uso del computador en el aula, pero de forma mas concreta se 

puede considerar a Berrios (1991), pues indica que tanto los avances 

tecnoloqicos del entorno, como las habilidades que se requieren de los 

docentes, son importantes al momenta de pensar en las nuevas tecnologias 

en terrninos curriculares, especial mente en tres areas interrelacionadas: 

como objeto de estudio, como creadoras de escenarios de ensefianza y 

aprendizaje reales y virtuales, y como fortalecedoras de estrategias 

metacognitivas. 

A tal efecto, los disefios curriculares deben ser flexibilizados, 

incluyendo a las TIC, tomando en cuenta la posibilidad de nuevas y 

diferentes interacciones. Dicha flexibilizaclon implica pensar cuidadosamente 

en la seleccion de los estudiantes y en la eleccion y qraduacion de los 

contenidos tecnoloqlcos que formen parte del curriculum. Dentro de esta 

concepcion innovadora el estudiante es un ser activo, por ello la capacitacion 

de los docentes es esencial, desarrollando sus propios conocimientos y 

entendimiento de la informatica para repensar roles y practicas.jiasando su 

ensefianza en la creatividad de sus estudiantes y en el aprendizaje activo. 

Por otro lado no solo se debe trabajar en un aspecto (docentes), sino 

tarnblen en los estudiantes, para facilitar la creacion, desarrollo y apropiacion 
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de estrategias de aprendizaje, que les permitan sacar el mayor provecho de 

las nuevas tecnologias, como es el caso de los softwares educativos. 

Finalmente es necesaria la producci6n y aplicaci6n de investigaciones 

que vinculen la comprensi6n de la lectura junto con estrategias de 

aprendizaje, a traves de herramientas tecnol6gicas actuales, pues se detect6 

que existen escasas publicaciones de investigaciones y experiencias en el 

campo de las NTIC realizadas en Venezuela y en particular en la Universidad 

Cat61ica Andres 8ello. 
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Anexo A 

Aleatorizaci6n de los grupos 

Mediado por Computadora y Formato Impreso 
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PARES POR SEXO. 

Elena Lanuza 10 

NINOS EDAD 

David Amy 10 I 
Fernando Antunez 10 I 

NINAS 

10 

EDAD 

Veronica Badra 

21 Barbara Cerrada 
Genesis Porteles 

10 

10 

10 

10 

2 10 

10 

3 Jose Cano II 
Gianluca Calcafio 10 

4 Mauricio Carrazza 10 
David Cardenas II 

5 Tulio Chacon 10 
Luis Baumeister 10 

6 10 

10 

7 10 
10 

81 David Gil 10 

Adrian Perez 10 

9 Juan Gonzalez 10 

Gabriel Canosa II 

10 I Juan Hernandez 10 
Cesar Gorge 10 

11 LO 
II 

12 10 

10 

131 Aaron Martfnez 10 

10 Cesar Fung 

14 II 

10 

15 I Orlando Padron 10 

31 Gabriela CU:he 
MichelleZe a 

10 

10 

41 Fabiola Rangel 
Rossana Guarache 

10 

10 

51 Natalia Garcia 
~ersy Oliveros 

LO 
10 

61 Daniela BenfeLe 
Valeria Ascanio 

10 

10 

71 Adriana Dominzain 
Elisa Cardano 

10 

10 

81 Ariana Hernandez 
Erika Castellano 

to 
10 

91 Sthephanie Moreira 
Jocelyne Da Silva 

lO 

10 

10 Maria Veronica Salazar 
Stefanie Correia 

LO 
10 

10 

10 
11 I Amaya Vieira 

Ana Cristina Guzman 

121 Aileen Chung 
Liliana Nunes 

11 

II 

131 Michelle Mendez 
Andreyna Pinero 

10 

10 

141 Mariana Villegas 
Jhoselyn Silva 
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I German Fernandez 10 

16 10 
II 

17 Javier Perez 10 

Maximo Molina 10 

18 Gabriel Rivero 10 
Christian Salcedo II 

19 II 
10 

20 10 

10 

21 Carlos Silva 10 
Daniel Perez II 

22 Jose Sousa 10 
Luis Eduardo Gomez 10 

23 Jose Correia 10 

Daniel Barbella 10 

24 Joshua Martins 10 
Andres Fernandez 10 

251 Luis Martins II 
Jesus Gomes II 

26 10 

10 

27 10 

10 

28 II 
II 

Computador 29 10 
Texto impreso 10 
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Anexo B 

Prueba de Comprension de la Lectura 

Pretest - Postest 

Derechos Reservados: Morles, A. (1994) 
Prueba de comprension de la lectura. UPEL 
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TEXTO N° 1 
l.Que es la arena movediza? 

La arena movediza es una clase especial de arena. Puede tragarse un 

cochlno, un humano, e incluso un elefante. 

La arena movediza luce a menudo como simple arena mojada. Pero 

es realmente una sopa de arena con tanta agua entre los granos que uno no 

puede pararse en ella. 

Si uno se para en la arena movediza, se hundira lentamente hasta las 
rodillas. Si uno se mueve y agita, se hundira mas profundo; pero si uno se 
tiende de espaldas con los brazos abiertos, puede flotar en la arena tal como 
puede flotar en el agua. 

Ten cuidado con la arena movediza en los bancos de arena, en el 
fondo de los arroyos, 0 a 10 largo de las costas arenosas del mar. 

Tu puedes detectar la arena movediza removiendola con una vara 

larga 0 palo. Si la arena se mueve y tiembla, [no trates de caminar en ella! 

Puede ser arena movediza. 
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TEXTO N° 2 
Un tiburon hace amigos 
(Fabula de George Giantar) 

EI TIBURON se deslizaba hacia adelante, demasiado lIeno para 
perseguir a las pocas macarelas que se habian escapado. iQue buena 
cena se habia dado! Bellas macarelas plateadas. Docenas y docenas de 
elias, tragadas enteras y aqitandose, Pero ahora que el tibur6n estaba 
satisfecho, sus pensamientos se desviaron de la comida. 

"Siempre nado solo", dijo. "No tengo amigos. Nadie confia en mi; 
nadie me quiere. Todos me tienen miedo, hasta los de mi propia especie. 
Y sin embargo ... se que pod ria ser muy bueno con mis amigos, si tan 
solo tuviera uno. jAy! la vida de un tibur6n es muy solitaria". Y rompi6 a 
lIorar, suavemente al principio, luego con fuertes alaridos de angustia. 

Una sardina escuch6 su dolor. Desde una distancia segura, se par6 a 
mirar y a escuchar. "Pareces infeliz", Ie dijo al tibur6n. "Lo soy, jAy, c6mo 
10 soy!", dijo entre sollozos. "Soy s610 un tibur6n, pero nadie quiere jugar 
conmigo 0 ser mi amigo". 

"Eso es porque te comes a otros peces cuando se te acercan" Ie dijo 
ella. 

"Yo 10 hacia", dijo el tibur6n, "pero no 10 hare nunca mas ... ya no estoy 
interesado en comida". "Lo que necesito es un amigo". 

La sardina sinti6 mucha lastima por el tibur6n, y decidi6 confiar en el, 
Se hicieron amigos muy rapido. 

Mas tarde, ella 10 lIev6 a conocer a su familia. Las otras sardinas se 
aterrorizaron cuando 10 vieron, pero ella les dijo que el era su mejor 
amigo, y elias tarnbien decidieron confiar en el. 

Todos viajaron juntos por los arrecifes; las sardinas ocupandose de 
sus cosas y el tibur6n, como un gentil gigante, deslizandose con elias. 
Estos fueron d ias felices. 

Pero el tibur6n estaba comenzando a sentir una sensaclon lncornoda 
y mientras mas tiempo pasaba con sus nuevas amigas, mas inc6moda se 
hacia su sensaci6n. Trat6 de controlarse, pero ... cuando un tibur6n tiene 
hambre ... itlene que comer! 
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Se detuvo y dej6 que las sardinas 10 pasaran. Sus escamas brillaban 
cuando sus cuerpos entraban en contacto con la luz. Sentia la vibraci6n 
del agua agitada por sus colas. 

Con un fuerte coletazo, se desplaz6 hacia elias desde atras, luego por 
el frente y de nuevo por detras, lIenando su activa boca de peces. Pronto 
se sinti6 satisfecho y demasiado Ilene para perseguir a las pocas que se 
habian escapado. Comenz6 a pensar sobre 10 que habia hecho. "iMe he 
comido a todos mis amigos!", dijo. "Ahora tengo que nadar solo otra vez. 
Ahora tengo que sufrir la soledad de nuevo". Solloz6 fuertemente por 
muchos minutos. 
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TEXTO N° 3 

Botellas vaclas 
En la Escuela Simon Bolivar los alumnos han recogido botellas. Los 

nines de cada grado trajeron botellas vacias a la escuela. EI director hizo un 
gratico de barras con la cantidad de bote lias recogidas en cinco grados. 

90 

80 

70 

(fJ 

50 

I r::l Cantrladde Botelas I 
40 

30 

20 

D 

0 
Grado de a Sta. 

Bermudez 
Grado del Sr. Gutierrez Grado de a Sm. Boves Grado de a Srta. Brito Grado del Sr. Moreno 



TEXTO N°4 

Autobuses 

RUT AS DE AUTO BUSES 

RUTA 105 

l'\._ San Jose = Estacion La 
Colina 

Congreso = Estacion 
Corona 

RUTA 108 
Caricuao = Jabillos 
Medina = Zoologico 

RUTA 110 PROXIMO AUTOBUS Catedral = Estaci6n del 
Tren 

Estacion Corona 
Zoologico 
Plaza 

8:00 a.m. 
7:30 a.m. 
7:45 a.m. 

Calia = La Playa 



Tabla de contenidos 0 titulos 
Esta es una parte de los contenidos de un libro. Leela y usala para 

responder las preguntas de abajo. 

TEXTO N° 5 

Contenidos 
Titulo 
Siguiendo las huellas 

l_Que hay dentro de mi? 

EI Cachorrito del plato de arroz 

La hormiga y el elefante 

Corona de rosas 

Haciendo modelos de aeroplanos 

Autor 
Ana Sujo 

Juan Martin 

Luis G6mez 

Boris Leal 

Patricia Suarez 

Andres Porras 
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Paginas 
3-9 

10-15 

16-19 

20-24 

25-32 

33-35 
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Temperatura 
cuadra muestra algunas temperaturas climaticas 

ecturas realizadas en diferentes momentos durante cuatro 

nformaci6n del cuadra para contestar las preguntas. 

a.m. 9a.m. 12 m. 3p.m. 8 p.m. 
15° C 17° C 20° C 21° C 19° C 

15° C 15° C 15° C 10° C 9° C 

8° C 10° C 14° C 13° C 15° C 

8° C 11° C 14° C 17° C 20° C 

TEXTO N° 6 

EI siguiente 

detectadas en I 

d [as. Utiliza la i 

Lunes 
6 

Martes 
Mh!rcoles 
Jueves 
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TEXTO N° 7 
La Marmota 

Durante tres 0 cuatro mil aries, una familia de marmotas estuvo 

sentada en un vallecito herboso bajo los acantilados de un pico dentado, 

cuyo nombre actual es Roca de Maravillas. Los mapas especifican que el 

pico tiene una altitud de aproximadamente 2.200 metros. 

EI sitio era especial mente apropiado por todo tipo de razones. En primer 
lugar, la pendiente daba hacia el sur. EI sol brillaba sobre ella desde el 
amanecer hasta el ocaso, y en la primavera, la nieve se derretia alii mas 

rapido que en ninqun otro sitio. Uno podia calentar 10 que deseara, 0 si 
queria se podia sentar bajo la sombra de enormes rocas que habian caido 
de 10 alto de la montana. Un poco mas alia, un riachuelo alimentaba un 
laguito. Gracias a este fresco riachuelo, que nunca se secaba, la hierba 

alrededor creola espesa y fuerte, aun en el mes de agosto. 

Las rocas proporcionaban muchos sitios para sentarse y huecos 
perfecta mente seguros donde uno pod la refugiarse en una emergencia. La 
Cueva Familiar, cavada hace muchos aries por el abuelo de los actuales 

habitantes, salta placenteramente de debajo de una plancha entre dos 
bosquecillos de arnica. Como nabla sida ocupada par dos generaciones, 

hubiera sido dificil encontrar una habitaci6n mas seca y canfortable. 
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TEXTO N° 8 
EL Abuelo 

Hace alqun tiempo, habia un hombre muy viejo. Sus ojos se habian 

vuelto debiles. Sus oidos eran sordos y sus rodillas temblaban. Cuando el 

se sentaba a la mesa, dificilmente podia sostener la cuchara. Derramaba 

sopa en el mantel y a menudo se babeaba. 

EI vivia con su hijo y su nuera. Ellos tarnbien tenian un pequeno nino 
de cuatro aries, y el hombre viejo era su abuelo. 

Su hijo y la esposa de su hijo se molestaban al verlo derramando la 
comida en la mesa. Por eso, ellos Ie ordenaron sentarse en una esquina 
detras de la cocina. Alii, Ie servian su comida en un pequefio plato de 

barro. Ahora, el abuelo ni siquiera recibia suficiente comida para 
satisfacer su hambre. EI se sentaba alii y se sentia triste. Miraba la mesa, 
donde los otros estaban comiendo y sus ojos se lIenaban de laqrirnas, 

Un dia sus temblorosas manos no pudieron ni siquiera sostener el 
plato. Se Ie cayo en el piso y se rornpio en pedazos. La joven esposa 10 

reqafio. Pero el viejo abuelo no dijo nada. Solamente suspire. Despues, la 

joven esposa Ie cornpro un plato de madera muy barato. Ahora, tenia que 

comer alii. 

Otro dia, mientras estaban cenando, el nieto se sento en el piso y 

estaba muy ocupado con algunos pequefios pedazos de madera. 

"l..Que estas haciendo?, prequnto su padre. 
"Estoy haciendo un plato", respondio el nino. 

"l..Para que?" 
"Es para que mama y tu coman cuando yo crezca". 
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EI hombre y su esposa se miraron un al otro por largo rato y 

empezaron a lIorar. AI momento, Ie pidieron al anciano abuelo que 

regresara a la mesa. Oesde entonces el siempre come con ellos. 

Despues de eso, si algunas veces el derramaba su comida, ellos nunca 

decian una palabra al respecto. 
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TEXTO N°9 
l,C6mo leer la edad de un arbol? 

Si encuentras un arbol que haya sido cortado, veras muchos anillos en la 

base del tronco. Aprendiendo a leer esos anillos puedes saber sobre la vida del 

arbol. 

EI nurnero de anillos te dice la edad del arbol. Gada ano, se forma madera 

nueva en la parte exterior del arbol. Esta madera nueva es de color claro cuando 
el arbol esta creciendo en primavera y en verano, y oscura en invierno cuando el 

arbol no crece mucho. Si cuentas los anillos de color oscura 0 clara de la 
madera, puedes conocer la edad del arbol, 

Puedes saber incluso cuales han sido aries buenos y cuales afios malos. 
Guando los anillos de color claro son muy anchos significa que ese arbol ha 

crecido mas rapidarnente ese ario. Si los anillos de color claro son angostos, ha 
crecido lentamente. 

Si los anillos de un tronco se aumentaran suficientemente, podrlas ver por 
que los anillos son de color clara cuando el arbol esta creciendo lentamente. EI 
tranco del arbol contiene tubos microscoptcos, como largos conductos que lIevan 
el agua y los minerales del suelo a traves del tranco y hasta las hojas. Dichos 

tubos son anchos y de paredes delgadas cuando el arbol esta creciendo 

rapidamente y estan transportando gran cantidad de agua. En cambio son 
estrechos y estan amontonados cuando el arbol no esta creciendo tan rapido, 

Guando un arbol esta viejo, los tubos del centra no transportan agua. Las 

paredes de los tubos se ponen gruesas por los materiales que se han venido 
acumulando a traves de los aries y se forma un tipo especial de madera lIamada 

"corazon de madera". Esta clase de madera es mas oscura que la madera que 

se forma en la parte exterior de un arbol en crecimiento. 
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No se yen muy a menudo troncos de arboles que hayan sido cortados 

transversal mente. Pero cuando aprendes a leer un corte transversal de madera, 

puedes conocer mucho mas acerca de la madera que se usa para hacer 
cajones, muebles, casas y otras cosas. 

En muchas maderas, en lugar de ver el tronco cortado a 10 ancho 10 

encontraras cortado a 10 largo. Si tu no puedes ver todo el tronco cortado a 10 

ancho, no podras conocer la edad del arbol, 
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4° GRADO SECCION: 
NOMBRE Y APELLIDO: EDAD: _ 

HOJA DE RESPUESTAS 

TEXTON° 1 

1. i,Cual es el principal proposito de este articulo? 
A ( ) Describir la arena movediza y como evitar sus peligros. 
B ( ) Estimular a la gente a proteger la belleza de la naturaleza. 
C ( ) Describir como humanos y animales han sido tragados por arena 
movediza. 
D ( ) Explicar el origen del nombre de la arena movediza. 

2. De acuerdo con la lectura, i,que puede hacer uno si se encuentra sobre arena 
movediza? 

A ( ) Mover los brazos y tratar de salirse. 
B ( ) Agarrar un palo y tratar de salir. 
C ( ) Quedarse parado y solicitar a otro que 10 ayude. 
D ( ) Tenderse de espaldas con los brazos abiertos. 

3. De acuerdo con la lectura, i,como puedes darte cuenta si la arena es realmente 
movediza? 

A ( ) Metiendo tu mano dentro de ella. 
B ( ) Parandote ligeramente sobre ella. 
C ( ) Removiendola con una vara. 
D ( ) Mirandola. 

TEXTON°2 

1. i,Por que estaba nadando solo el tiburon al comienzo del cuento? Porque ... 
A ( ) Estaba perdido entre los arrecifes. 
B ( ) Era demasiado grande y torpe para nadar con otros peces. 
C ( ) Los otros peces no confian en el. 
D ( ) A el realmente no le gustaban sus amigos. 

2. El tiburon estaba triste cuando la sardina 10 oyo porque ... 
A ( ) Tenia hambre. 
B ( ) Estaba solo. 
C ( ) Extraiiaba a su familia. 
D ( ) Habia comido demasiadas macarelas. 

3. La sardina se hizo amiga del tiburon porque al principio ella ... 
A ( ) Le tenia lastima, 
B ( ) Lo queria. 
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C ( ) Tambien se sentia sola. 
D ( ) Queria cambiarlo. 

4. loComo se sintio la familia de la sardina cuando esta llevo un tiburon a su 
casa? 

A ( ) Complacida. 
B ( ) Asustada. 
C ( ) Amistosa. 
D ( ) Sorprendida. 

5. loCuM era la razon de la sensacion incomoda del tiburon? 
A ( ) No estaba acostumbrado a su nuevo estilo de vida. 
B ( ) Le estaba dando hambre. 
C ( ) Se sintio fastidiado por la familia de las sardinas. 
D ( ) Tenia demasiado para comer. 

TEXTON°3 

1. loQue grado trajo 45 botellas? 
A ( ) El grado de la Srta. Bermudez. 
B ( ) El grado de la Srta. Brito. 
C ( ) El grado de la Sra. Boves. 
D ( ) El grado del Sr. Gutierrez. 

2. El director le pidio a cada grado reunir por 10 menos 50 botellas. loCmintos 
grados recogieron esa cantidad? 

A ( ) 2 
B ( ) 3 
C ( ) 4 
D ( ) 5 

3. loQue grado obtuvo el premio por mayor numero de botellas? 
A ( ) El grado del Sf. Gutierrez. 
B ( ) El grado del Sf. Moreno. 
C ( ) El grado de la Srta. Bermudez. 
D ( ) El grado de la Srta. Brito. 

4. Dos grados coleccionaron exactamente 80 botellas. loCmiles fueron? 
A ( ) Los grados de Bermudez y Boves. 
B ( ) Los grados de Bermudez y Moreno. 
C ( ) Los grados de Brito y Boves. 
D ( ) Los grados de Brito y Moreno. 
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TEXTON°4 

1. Ana qui ere ir a la estacion del Tren. "Que mimero de ruta debe escoger? 

Ruta: ----------------- 

2. "Cminto tardara en salir el proximo autobus para el zoologico? 

3. En la ruta de Ana hacia la estacion del tren, "cuM es la primera parada del 
autobus? 

4. "CuM es el nombre dellugar donde pasa el autobus justo antes del zoologico. 

TEXTON°5 

1. "En que pagina empieza el cuento escrito por Patricia Suarez? 
A ( ) 3 
B ( ) 20 
C ( ) 25 
D ( ) 33 

2. "Quien escribio ellibro "EI cachorrito del plato de arroz? 
A ( ) Luis Gomez. 
B ( ) Ana Sujo. 
C ( ) Juan Martin. 
D ( ) Boris Leal. 

3. "En que parte dellibro podrias conseguir un dibujo como este? 
A ( ) Paginas 16-19 
B ( ) Paginas 20-24 
C ( ) Paginas 25-32 
D ( ) Paginas 33-35 



TEXTON°6 

1. l,Cwindo se dio la temperatura mas alta? 
A ( ) AI mediodia dellunes. 
B ( ) Ellunes a las 3 p.m. 
C ( ) AI mediodia del martes. 
D ( ) Al mediodia del miercoles. 

2. Hubo un dia en el que la temperatura baj6 rapidamente. l,Cuando crees que ocurri6 esto? 
A ( ) EI lunes en la manana. 
B ( ) EI martes en la manana. 
C ( ) EI martes en la tarde. 
D ( ) EI miercoles en la tarde. 

3. l,Cmlntos dias fueron mas frios a las 8 p.m. que a las 12 del mediodia? 
A ( ) Ninguno. 
B ( ) 1 
C ( ) 2 
D ( ) 3 

4. l,Que dia mostr6 una subida constante de temperatura desde las 6 a.m. hasta las 8 p.m.? 
A ( ) Ellunes. 
B ( ) El martes. 
C ( ) EI miercoles, 
D ( ) EI jueves. 

5. l,Cual de estos term6metros muestra la temperatura a las 6 a.m. del miercoles? 

TEXTON°7 

1. l,Por que las marmotas habian vivido por tanto tiempo en el mismo sitio? 
A ( ) No les gustaba viajar. 
B ( ) No podian bajar por los acantilados. 
C ( ) Habian llegado alIi hace mucho tiempo. 
n ( ) Era un sitio muy bueno. 

2. l,Que mantenia la grama del valle verde y saludable durante el verano? 
A ( ) EI sol caliente. 
B ( ) La nieve que se derretia. 
C ( ) EI alto pico. 
D ( ) Un riachuelo. 

3. l,Por que era bueno que el valle diera hacia el sur? 
A ( ) Los dias de verano eran mas calientes. 
B ( ) Las nieves del inviemo se derretian temprano. 
C ( ) La mejor vista era la del sur. 
D ( ) Las marmotas necesitan mucho sol. 

4. La ultima oracion del texto nos hace pensar que las marmotas ... 

114 



A ( ) Construiran muchos otros hogares. 
B ( ) Continuaran viviendo en la Cueva Familiar. 
C ( ) Tendran muchos cachorros. 
D ( ) Trabajaran duro para mantener c6moda la cueva. 

TEXTON°g 

1. l,Que pasaba cuando el abuelo se sentaba a la mesa? 
A ( ) £1 siempre tenia buena comida. 
B ( ) Sus pies temblaban. 
C ( ) £1 derramaba su sopa. 
D ( ) £1 dejaba caer su plato. 

2. El hijo y su esposa Ie pidieron al abuelo sentarse detras de la cocina porque ... 
A ( ) Alii era mas caliente. 
B ( ) La mesa no era suficientemente grande para todos. 
C ( ) No podia ver no oir. 
D ( ) A ellos no les gustaba verlo comer. 

3. l,Por que la esposa del hijo regafio al abuelo en este cuento? 
A ( ) Por derramar su sopa. 
B ( ) Por romper el plato. 
C ( ) Por sentirse tan triste. 
D ( ) Por demostrar malas costumbres. 

4. Al abuelo se le dio un nuevo plato hecho de madera porque ... 
A ( ) £1 queria un plato de esos. 
B ( ) La familia no tenia mas platos de barro. 
C ( ) Un plato de madera no se rompe facilmente. 
D ( ) El nino habia hecho una para el, 

5. l,C6mo se senti a el abuelo cuando se sentaba en la cocina? 
A ( ) Aburrido. 
B ( ) Cansado. 
C ( ) Agradado. 
D ( ) Infeliz. 

6. El hijo y su esposa lloraron porque ... 
A ( ) EI nino no podia hacer un plato de madera. 
B ( ) Su viejo padre no podia comer apropiadamente. 
C ( ) Entendieron que ellos tambien llegarian a viejos. 
D ( ) El plato de madera tambien se rompi6. 

7. l,Por que los padres decidieron pedirle al abuelo que regresara a la mesa? (Escribe tu 
respuesta en la parte de atras de esta hoja) 

TEXTON°9 

1. El autor dice que puedes saber la edad de un arbol por ... 
A ( ) El numero de anillos de su tronco. 
B ( ) El tamafio de la base de su tronco. 
C ( ) Su altura. 
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D ( ) Los anillos de su corteza. 

2. Cuando en la madera de un arbol el color es mas claro, eso significa que el 
arbol.. . 

A ( ) Crecio rapidamente. 
B ( ) Crecio lentamente. 
C ( ) Solamente crecio en invierno. 
D ( ) Solamente crecio en verano. 

3. EI corazon de la madera es una clase de madera mas ... 
A ( ) Vieja y oscura. 
B ( ) Rapida para crecer. 
C ( ) J oven y clara. 
D ( ) Mas lenta para crecer. 

4. En el corte transversal del tronco del arbol mostrado en el recuadro 1, todos 
los anillos son anchos y de aproximadamente el mismo espesor. Esto muestra 
que el arbol.. . 

A ( ) Crecio rapidamente toda su vida. 
B ( ) Crecio lentamente toda su vida. 
C ( ) Crecio rapidamente en su juventud y mas lento despues. 
D ( ) Crecio lentamente en su juventud y mas rapido despues. 

Recuadro 2 



6. En un pais que tiene clima seeo, llueve eada tres afios. GCmil de estos dibujos 
muestra el troneo de un arbol erteneeiente a ese pais? 

A ( ) Menos de 6. 
B ( ) 9 
C ( ) 12 
D ( ) Mas de 12. 

A= B= 

C= D= 
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Anexo C 

Textos narrativos empleados en el programa de intervenci6n para mejorar la 

comprensi6n de la lectura de los Grupos 

Mediado por Computadora y Formato Impreso 
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ISIS Y OSIRIS 

Existe una leyenda egipcia que cuenta que, hace muchos afios, los dioses del 
anti guo Egipto se reunieron para hablar de los hombres. 

-(,C6mo es posible? Los hombres no agradecen ninguna de nuestras 
ensefianzas. Luchan como salvajes entre ellos en lugar de ayudarse y 
cultivarse. La situacion es tan desesperada que uno de nosotros debe bajar, 
convertirse en su rey y guiarles fuera de la oscuridad - planteo uno de los 
dioses mas veteranos. Su consejo fue bien recibido. 

Asi fue como decidieron llamar a Osiris, un dios joven, inteligente y 
bienhechor. 

- [Osirisl, necesitamos un nuevo rey para los humanos, noble y valiente, que 
desee compartir los sufrimientos y las alegrias de los hombres - dijo el dios 
patriarca. 
- Estoy a su disposicion para cumplir la mision que me encomienden - le 
respondio Osiris con seguridad. 
-Deberas mostrar a tus subditos los beneficios de la educacion y la 
civilizacion - afiadio el patriarca. 

De este modo, Osiris y su bella esposa, Isis, bajaron a Egipto y fueron bien 
recibidos como monarcas. El joven rey inicio toda una ambiciosa labor de ilustracion, 
Les ensefio a cultivar las tierras, a elaborar pan, a fabricar herramientas, a dominar la 
escritura de los jeroglificos, etcetera. En defmitiva, consiguieron que el pais saliera de 
la barbarie e iniciar el camino hacia una floreciente cultura. Isis y Osiris estaban muy 
satisfechos con los logros que habian conseguido. 

- Querida Isis, creo que debo propagar los exitos aqui alcanzados por otras 
tierras. Esta labor me obligara a ausentarme algun tiempo, por tanto tendras 
que gobemar sola hasta que vuelva - le dijo Osiris a su esposa. 
-Como desees, amor mio. 

Osiris reunio un solido ejercito y recorrio el mundo defendiendo sus pacificas 
ensefianzas. Sus palabras sonaban como un canto celestial y su mirada convencia a 
todos sin necesidad de utilizar las armas. 

Pero a su regreso, negras nubes de traicion le esperaban ensombreciendo los 
cielos de Egipto. Su hermano Seth, lleno de envidia y malicia, le estaba preparando 
una tramp a para intentar usurparle el trono. Para ello, Seth recurrio a un complice, la 
reina de Etiopia, con la que mantenia una buena amistad. 

-Querida Aso, reina de Etiopia, tu numeroso sequito y ill deben ayudarme a 
preparar una gran fiesta de recibimiento para mi hermano Osiris - le pidio 
Seth. 
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- Puedes contar con un esplendido banquete en honor de tu valiente hermano 
le respondio Aso. 
-Si, asi yo solo me ocupare del regalo ... sera un magnifico regalo que [jamas 
olvidaral. .. ja, ja, ja - afiadio Seth. 

Llego el dia de la gran fiesta, los invitados aclamaban a Osiris, que acababa de 
regresar de su largo viaje. Todo transcurrio felizmente hasta que Seth interrumpio la 
algarabia que reinaba en la enorme sala. De pronto unos hombres aparecieron con una 
enorme area maravillosamente tall ada y adomada y la situaron junto a Seth. 

-Regal are esta fantastica area a quien entre dentro y su cuerpo encaje de modo 
perfecto en su interior - anuncio Seth. 

Alborozados, uno a uno, los invitados probaron, pero a todos les resultaba 
grande. 

- Dejame probar -dijo Osiris. 

El rey se introdujo y encajo con gran precision. Pero, antes de que le diera 
tiempo a pronunciar una palabra, los traidores se apresuraron a cerrar la pesada tapa 
que sello de inrnediato hermeticamente el receptaculo. 

- [Libera a mi marido inmediatamente! - grito Isis. 

Pero nadie pudo evitar que el area, convertida en ataud del rey, fuera arrojada 
por los malvados al Nilo y desapareciera entre las sombrias aguas. 

-Ahora, yo soy el nuevo rey- declaro Seth. 

Isis, a partir de aquel momento, no paro de llorar desconsoladamente y camino 
sin cesar por las orillas del rio. Preguntaba a cuantos se encontraban a su paso si 
habian visto el area, pero todos le respondia negativamente. Hasta que en una 
ocasion, unos nifios se acercaron corriendo a la entristecida reina. 

- Querida Isis, nosotros hemos visto el area- le dijeron alborotados. 
-iOh! seran recompensados ... i,donde esta'i-pregunto inquieta Isis. 
- iAlli, allil- sefialaron los nifios. 

Alli estaba el area, flotando, a punto de alcanzar el mar. Isis pidio ayuda para 
extraerla de las aguas y, extenuada, se desplorno sobre ella. En silencio la reina 
esparcio sobre el arca perfume de ambrosia y, transformandose en golondrina, yolo 
gimiendo en tome a su amado durante mucho tiempo, hasta que un bellisimo arbol 
crecio junto al area. 
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Entonces Isis decidi6 regresar con el area y su amado. La ocult6 
cuidadosamente y fue al encuentro de su hijo Horus, que permanecia escondido en los 
pantanos del Delta, donde habia crecido protegido de la ira del cruel y despota Seth. 

- [Oh, madre!, por fin has vuelto. Seth es un dictador que somete al pueblo 
bajo el yugo de sus crueles y tontos caprichos- asegur6 Horus. 
- Lo se, hijo, debes prepararte para enfrentar a tu tio, debes vengar la muerte 
de tu padre, confia en tu instinto, ya eres adulto. Yo te ayudare, 

Asi fue como Horus se dirigi6 a la corte y desafi6 al tirano Seth, que palideci6 
al ver la fortaleza de su sobrino. Luch6 cuerpo a cuerpo largamente, pues las fuerzas 
estaban muy igualadas. Finalmente, el joven Horus se impuso y Seth se rindi6. 

Seth y sus secuaces fueron entregados a la reina Isis para que decidiera su 
destino. Todos esperaban la venganza de la reina pero esta, sabia y bondadosa, 
exclam6: 

-Son libres, con la condici6n de que abandonen estas tierras para siempre 
jamas. 

Por la noche, ya instalados en palacio, la reina fue aver el area. 
Asombrosamente, el cierre habia cedi do y la pesada tapa podia abrirse. Isis se acerc6 
al rostro de su amado que yacia incorrupto en su interior, y entre sollozos le dijo 
susurrando: 

- Te amo, Osiris- y una de sus lagrimas cay6 en el rostro de su marido. A 
continuaci6n, Osiris abri6 los ojos, despertando del largo letargo al que su 
hermano 10 habia condenado. El amor de su esposa venci6 al destino. 

Isis explic6 a Osiris que fueron unos nifios los que hallaron el area. Por este 
motivo durante ellargo y feliz reinado de Isis y Osiris los nifios ocuparon un lugar 
preferente en el reino. Horus fue el sucesor y supo continuar el pr6spero destino que 
sus padres labraron para el pueblo egipcio. 

Hoy en dia, s6lo quedan los restos de aquella floreciente cultura, pero a los 
pies de las inrnensas piramides, los actuales habitantes cuentan est a leyenda con toda 
su magia a cuantos quieran escuchar y sofiar. 

FIN 

. , 
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LOS TRES HIJOS DEL ZAR 

Hace muchos, muchos alios, en Rusia vivia un zar justo y valiente que tenia 
que decidir quien de sus tres hijos heredaria su trono. Por este motivo, un dia los 
reunio a los tres y les dijo solemnemente. 

- [Escuchenme hijos mios! Tengo muchos alios; a decir verdad, estoy muy 
cansado. Ha llegado el momenta de nombrar ami sucesor. Ya que no pueden 
compartir el trono, he ideado la forma de resolver el dilema. Tensen su arco, y dejen 
que sus flechas vuelen. Vayan aver donde se han clavado. Deben casarse con aquella 
doncella que mas cerca se encuentre en su flecha. Mi sucesor sera aquel cuya esposa 
demuestre merecer ser la esposa de un zar. 

Asi, los tres principes se dispusieron a cumplir las ordenes de su padre. Al 
amanecer del dia siguiente, prepararon sus arcos en un claro del bosque proximo al 
palacio. El primero de los tres en disparar el arma fue Igor, el primogenito: 10 hizo 
con tal fuerza que su flecha cayo en el interior de un bellisimo jardin, donde se 
hallaba recogiendo flores una hermosa don cell a llamada Irina. Irina era hija de un 
baron amigo del zar. Esto, ciertamente, podia ayudar a Igor, que exclamo 
orgullosamente: 

[Vayal, soy muy afortunado. Si esta bella dama accede a casarse conmigo, sin 
duda me sentare en el trono. 

El segundo principe en probar su suerte fue Vassili, el mediano. Sus fuertes 
brazos le permitieron lanzar su flecha lejos, muy lejos, hasta que se clavo en un arbol, 
cuya sobre cobijaba a Milena, la hija de un rico comerciante de telas. Milena era una 
jovencita doncella, culta y educada, por 10 que Vassili se sintio muy satisfecho de su 
fortuna: 

Cuando mi padre la conozca, segura que decidira nombrarme zar- penso. 

Entonces le llego el tumo al mas joven, Ivan. El principe lanzo su flecha con tanta 
decision y valentia, que se perdio de vista. Por mas que buscaban no daban con ella. 
Pasaron varias horas hasta que, por fin, el principe Ivan se encontro a una preciosa 
gata que jugaba con su flecha entre sus patas. Como no vio a ninguna don cell a cerca 
dellugar donde se hallaba la flecha, el joven principe intento recuperarla, pero 
entonces la gata le hablo, mirandole fijamente con sus enormes ojos brillantes. 

Te devolvere tu flecha si te casas conmigo- le dijo. 

Ivan, atonito por 10 que acababa de presenciar, corrio asustado a palacio y explico 
a su padre 10 ocurrido: 

Oh, padre, l,que debo hacer?- pregunto. 
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No debes ir en contra del destino, hijo mio. Debes casarte con esa gata- le 
contesto el zar. 

Y asi, poco tiempo despues se celebraron las tres bodas. EI zar dio una gran fiesta 
para enlazar el evento. Nobles de toda Rusia fueron invitados a participar en el 
acontecimiento mas importante del afio. 

Las novias de los principes Igor y Vassili aparecieron radiantes de belleza. Ambas 
estaban seguras de superar a sus rivales. Ivan, resignado con la suerte que le habia 
deparado el destino, sostenia la gata entre sus brazos. 

Los numerosos e importantes invitados a la boda se miraban sorprendidos y 
comentaban: 

l,Has visto eso? [Lleva una gata como esposa!- murmuro un invitado. 
l,Una gata por esposa? [Esta loco! [Como es posible! - dijo con asombro otro 
invitado. 
l,Que sera de el? [Pobre principe Ivanl- lamento otro. 

Una semana despues de la boda, el zar reunio de nuevo a sus tres hijos y explico 
en que consistia la primera prueba a la que debian someterse las nuevas esposas: 

Deseo comprobar cual de vuestras esposas es la que mejor cose. Al alba, 
deben traerme una camisa bordada por ellas. 

Los principes regresaron raudos a sus palacios para explicar a sus esposas el 
mensaje del zar. Pero Ivan llego a su hogar muy triste y afligido. 

-l,Que te ocurre?- le pregunto la gata afectuosamente. 

Mi padre, el zar, desea para manana una camisa bordada especialmente para 
el-sollozo el principe. 
No te inquietes. Vete a dormir y manana al amanecer tendras una hermosa 
camisa bordada tal como la desea el zar. 

Aquella noche, el principe intento dormir, pero permanecio despierto pensando en 
su terrible destino. Con el primer rayo de sol, se levanto para pasear. Ante 61 se 
encontro una fina camisa perfectamente bordada. Cuando la llevo a palacio, nadie 
podia creerlo: la camisa que habia bordado la gata de Ivan era, sin duda, la mejor de 
las tres. 

[Fantastical- exclamo el zar-. Es la mejor camisa. EI bordado es magnifico. 
Ahora deseo probar las dotes culinarias de sus respectivas mujeres. Manana 
me traeran cada uno un postre hecho por sus esposas. Mi paladar sera el juez 
de sus talentos culinarios. 
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De nuevo Ivan se entristeci6 profundamente: 

No creo que mi suerte continue- pens6. 

Pero la gata le conso16: 

No te preocupes, amor mio. Veras que exquisitez preparare para tu padre. El 
zar se va a chupar los dedos. 

Y asi fue. Efectivamente, el zar se chup6 los dedos: 

-jl.Jmmml [Esto es exquisitol- dijo disfrutando del delicioso postre. 

Sin embargo, los hermanos del principe no estaban tan encantados y protestaron 
energicamente, 

Padre, [esto es un engafio! - exc1am6 Igor. 
[Debe ayudarle alguien! [Nos esta engafiandol- pens6 Vassilli. 
[Esperen un momento!- dijo el zar con voz firme-. Hijos mios, ya esta bien. Se 
c6mo llegar al fondo del tema. La tercera y definitiva prueba la haran sus 
esposas en mi presencia. Esta noche se celebrara un banquete en su honor. 
Veremos cual de las tres es la que mejor se comporta en la mesa. [He dicho! 

Ivan pens6 que sus posibilidades de ganar a sus rivales se habian desvanecido. 
Nunca se convertiria en zar. G C6mo iba un gato a mantener las formas apropiadas en 
una mesa? De todas maneras ya no le importaba, pues iba gustandole vi vir en 
compafiia de su gata. 

Aquella noche, antes de comenzar el banquete, la gata Ie dijo a su principe que 
acudiera a la cena solo y que no se preocupara 10 mas minimo: 

-Confia en mi-ronroneo-, Yo ire mas tarde y no te avergonzaras de mi presencia. 

EI principe Ivan acudi6 a la cena y se sent6 en la mesa junto a la silla vacia de su 
esposa. Cuando estaba a punto de iniciarse la cena, la puerta del sa16n se abri6 y entr6 
una doncella belli sima y elegante que provoc6 el asombro y las miradas de todos los 
invitados: 

GHas visto a esa doncella? [Que bella es!- coment6 uno de los invitados. 
GC6mo es posible que no la hayan sent ado ami lado? - pregunt6 un noble. 
j Se puede sentar a mi lado! - dijo otro. 

La doncella se dirigi6 al zar y dijo: 

Excelencia, soy la princesa Nadia, esposa de vuestro hijo, el principe Ivan. EI 
ha logrado romper el encantamiento que me convirti6 en gata, pues solamente 
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un principe de buen corazon podria amarme sin conocer mi autentico aspecto 
fisico y confiar en mis palabras ciegamente. Ruego que me acepte y deje 
sentarme a la mesa junto a mi amado esposo. 
[Por todos los diablos rusos! [Claro que si! Por favor, sientate y que empiece 
la celebracion- declaro el zar. 

Y naturalmente, Nadia fue la que demostro los mejores y mas finos modales 
durante el banquete. Ivan, el joven principe, se sentia el hombre mas afortunado del 
mundo. 

Te quiero Nadia -Ie contesto a su refinada esposa. 
Yo tambien te quiero, mi bello principe- replico ella. 
Di mas bien tu bello ... Zar, hija mia- dijo el padre de Ivan. 
[Gracias, padre!- dijo Ivan. 
Puedes agradecerselo a tu preciosa esposa- replico el zar y entonces declaro: 
Escuchenme, familia, aunque Ivan y Nadia tendran la responsabilidad de 
gobemar nuestro reina, los felicito publicamente, pues han conseguido las tres 
esposas mas bellas y bondadosas de [todo el mundo! 

Acto seguido, el zar empezo a reir y afiadio: 

[Que empiece la musica y el baile! 

Y asi, entre risas y besos, concluyeron el magnifico banquete. Las tres parejas 
vivieron felices sin envidias ni rencores y reinaron y administraron el Imperio de tal 
manera que se convirtio en el mas importante de su tiempo. 

FIN 
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LA DAMA Y EL LEON 

Muchos afios atras, un pais africano, vivia un rey que tenia tres hermosas 
hijas, a las que le gustaba complacer en todo. Cada aiio, al llegar la epoca de caza, el 
rey y sus guerreros se prep arab an para una larga ausencia que, a veces, duraba varios 
meses. Sus trofeos de caza constituian el sustento de su pueblo y eran recibidos con 
jubilo, 

En una ocasion, antes de emprender viaje, pregunto a sus hijas: -l,Que regalo 
1es gustaria que les trajese ami regreso? Despues de meditar un rato, la hija mayor le 
dijo: 

Yo ... un diamante, padre. 
Preciosas tel as de seda para hacerme un hermoso vestido- afiadio a 
continuacion la hija mediana. 
Y 0- le contesto la mas pequeiia- deseo que me traigas simplemente una rosa 
roja. 

Y asi, durante su largo desplazamiento por la inmensidad de las bellas tierras 
africanas, el rey compro el diamante mas puro que pudo encontrar para su hija mayor 
y las mas delicadas telas de fina seda para la segunda. Pero por mas que busco, no 
hallo ninguna rosa roja para su hija mas joven. En Africa, esta flor es una rareza. 

De regreso a sus dominios, el rey y su sequito pasaron cerca de un magnifico 
palacio rodeado por un frondoso jardin lleno de rosas de todos los colores y tamaiios. 
El rey, lleno de alegria al comprobar que al fin podia satisfacer el deseo de su hija 
menor, ordeno a uno de sus guerreros: 

Escoge la rosa roja mas bella de este jardin y traemela, 

Cuando su fiel ayudante se disponia a cumplir sus ordenes, un fiero leon salio 
de 1a espesura y le impidio el paso. 

l,Quien se atreve a tocar un sola de mis rosas?- rugio con fiereza el leon. 

El rey salio al encuentro del leon y dijo: 

Temido rey de la selva, tengo un grave problema que tu puedes ayudarme a 
solucionar ... Yo tambien soy rey y debo volver a mi corte con una rosa roja, 
pues asi se 10 prometi ami hija menor y yo siempre cumplo mis promesas. 
Pideme 10 que desees a cambio de esa rosa roja. 
De acuerdo- le contesto el leon tras meditar unos instantes-, pero a cambio 
deberas entregarme a la primera persona que yeas al llegar a tu casa. 
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EI rey acepto la condicion del leon, convencido que uno de sus criados seria el 
primero en recibirle. Partie satisfecho viendo cumplido el deseo de la tercera de sus 
hijas. Ya a las puertas de palacio, su corazon se estremecio de angustia al comprobar 
que la primera persona que coma a recibirle era, precisamente, la mas pequefia de sus 
hijas. 

[Oh padre!, me has traido la flor que siempre he deseado tener- dijo su hija 
mientras le abrazaba. 
Si, hija mia- le contesto su padre con profunda tristeza-, pero debo pagar por 
ella un alto precio. Y a continuacion le conto el pacto al que habia llegado con 
el leon. 

Pero su hija no se alarmo y le dijo a su padre: 

No te preocupes, ire aver al leon y le convencere para que me permita 
regresar. 

Al amanecer, emprendio la marcha acompafiada por dos criados y ya entrada 
la noche llego al palacio del leon. Su sorpresa fue extraordinaria al encontrarse con su 
apuesto principe. 

l,Donde est a la fiera?- pregunto ella. 
Soy yo a quien andas buscando- le contesto el principe-, pero solo de noche 
recobro mi verdadero aspecto humano, pues me hallo bajo terrible hechizo de 
un poderoso brujo enemigo. 

La joven se cornpadecio de la desgracia del principe y decidio hacerle 
compafiia en su palacio. Al poco tiempo se enamoraron y decidieron casarse. Una 
mafiana, tiempo despues, llego un mensajero de su padre el rey: 

Estoy aqui, princesa, por mandato de su padre, que qui ere hacerle saber que su 
hermana mayor se casa y le ruega que no falten a la boda. 
[Ohl, que alegria- exclamo la princesa alborozada. Pero el rostro del principe 
se ensombrecio: 
Amada mia, yo no puedo acompafiarte a la boda- dijo apesadumbrado-, pues 
no sabes la segunda parte del maleficio. Si un solo rayo de sol incide en mi 
cara mientras conservo mi forma humana, me convertire en paloma y tendre 
que volar por el mundo durante siete afios. 
Tomaremos precauciones- argumento la princesa. No podia soportar la idea de 
ir a la boda sin el, 

Tanto insistio, que finalmente Ie convencio. Decidieron viajar de noche para 
evitar los rayos del sol. Una vez en palacio Ie explicaron su precaria situacion al rey. 
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No ternan -les contesto con calma-. Hare tapiar las vent an as de vuestra 
habitacion. Ni un solo rayo de sol entrara, 

Pero, al amanecer, un diminuto rayo de luz se colo por una pequefia grieta y 
dio de lleno en el rostro del principe. En aquel preciso instante se convirtio en una 
paloma blanca. 

Amada mia. Ahora debo volar durante siete afios- le dijo a su joven esposa-. 
Pero de vez en cuando dejare caer una de mis plumas blancas, asi sabras 
donde estoy. Si sigues mi camino, quizas algun dia puedas librarme del 
hechizo que me condena. 

Y con estas palabras emprendio el vuelo. 

Siguiendo fielmente sus instrucciones, la princesa fue recogiendo las plumas 
blancas que su amado iba dejando caer. Pero un dia dejo de encontrarlas y la joven 
empezo a preocuparse. 

Alzando sus ojos al Sol imploro: 

Tu, que brillas majestuoso sobre la Tierra. i,Quiza hayas visto una paloma 
blanca volando por los cielos? 
No la he visto- respondio el Sol- , pero toma esta caja magica y abrela cuando 
la necesites, ella te ayudara, 

Al caer la noche la joven princesa enamorada hizo la misma pregunta a la 
Luna, que brillaba grande y redonda en el cielo. 

No la he visto- le contesto tambien esta-, pero te doy este huevo magi co que te 
protegera cuando 10 abras. 

Infatigable, siguio preguntando, esta vez a los vientos y finalmente el viento 
calido del Sur le dijo: 

Sf, he visto una paloma blanca volando sobre ellago Victoria. Se transformo 
despues en leon y este fue atacado por otro. Debes darte prisa y rescatarle de 
inmediato con ayuda de la caja que te regalo el Sol y el huevo que te entrego 
la Luna ... 

La princes a corrio con todas sus fuerzas. Sin aliento, llego a las orillas del 
lago, donde seguian luchando los dos leones. La desesperada joven abrio la caja y 
grito: 

Que mi amado venza al leon y recupere su forma human a para siempre. 
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Inmediatamente una extraordinaria fuerza invadi6 al principe, que venci6 con 
facilidad a su oponente, EI deseo de su esposa habia sido concedido y el principe 
recobr6 su forma humana. Pero el otro le6n, que yacia en el suelo, tambien recobr6 su 
forma humana. Era el brujo cruel. Rapidamente se apoder6 de la mente del principe 
impidiendo que este reconociera a su esposa. 

La princesa rompi6 el huevo que la Luna le habia entregado y formul6 un 
nuevo deseo: 

Que el brujo desaparezca de la faz de la Tierra y mi esposo recobre la 
memona. 

y asi sucedi6. 

Sin brujo y sin hechizo, ambos j6venes pudieron iniciar una vida feliz, como 
cualquier pareja enamorada, y fueron muy dichosos el resto de sus vidas. 

FIN 
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LEYENDA AZTECA 

Cuentan que muchos afios atras, en Tenochitlan, la antigua capital azteca, 
habia un poderoso emperador que gobemaba con justicia y valentia. El tiempo fue 
transcurriendo y su (mica hija, Ixtla, crecio hasta convertirse en una bella e inteligente 
princesa. En cambio, su padre iba notanda la huella indeleble del paso de los afios y 
un dia decidio hablar con su hija: 

Ixtla, hija mia, empiezo a sentirme VIeJO y cansado y cree que tu estas 
preparada para ser mi sucesora- dijo el, 
Estoy preparada para aceptar esta responsabilidad- dijo ella con seguridad. 
Sin embargo- afiadio el emperador- no debes contraer matrimonio jamas, no 
confiar en nadie. De 10 contrario, nuestro imperio podria caer en manos de 
indeseables, 0 10 que es peor, de traidores. 

La joven emperatriz inicio, con gran maestri a, algunas de las labores que hasta 
aquel momenta habia llevado a cabo su padre. Un dia, conocio a un noble y fuerte 
guerrero llamado Popocatepetl, que estaba al servicio de su padre. Pronto los dos 
jovenes se enamoraron. Sin embargo, la promesa que habia hecho Ixtla a su padre les 
obligaba a guardar celosamente el secreto de sus sentimientos. 

Llego un momento en que el anciano emperador enfermo. Esta era la 
oportunidad que estaban esperando desde hacia mucho tiempo las tribus enemigas, 
con un secreto e infame proposito: invadir Tenochtitlan y derribar el feliz imperio que 
gobemaba la bella Ixtla. 

Hija mia, estoy debil, pero si no dirijo nuestro ejercito, este retrocedera y 
seremos destruidos- Ie dijo el emperador con voz triste. 
Padre [no te desesperes!- dijo Ixtla-. Yo 10 dirigire. 
Querida Ixtla, eres demasiado joven e importante para tan peligrosa hazafia. 
Pero tengo una idea que quiza pueda salvamos ... 

A las pocas horas, varios emisarios pregonaban por to do el territorio: 

Se hace saber que aquel aguerrido soldado que logre expulsar a los invasores 
de nuestro territorio, se casara con mi hija y sera proclamado emperador para 
regir junto a ella los destinos del imperio. 

Ixtla acepto la decision de su padre con un gran temor, pues si otro guerrero 
que no fuera Popocatepetl conseguia el objetivo sefialado, su felicidad se empafiaria 
para siempre. 

Muchos fueron los guerreros que se entregaron en cuerpo y alma para lograr la 
ambiciosa meta. Pero la guerra fue dura y larga y las tribus enemigas iban avanzando. 
Finalmente, el joven y valiente Popocatepetl dirigio un feroz ataque que habia de 
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forzar la rendicion del adversario. Despues de semejante hazafia, cayo exhausto al 
llegar la noche. Popocatepetl se quedo dormido al lade de sus mas fieles soldados. 

Tan pronto como se hubo dormido, unos cuantos guerreros frustrados y llenos 
de envidia se apresuraron a regresar a palacio antes que Popocatepetl. Corrieron toda 
la noche y al amanecer comparecieron delante del emperador. 

[Oh, gran emperador! El imperio esta a salvo. El valiente y osado 
Popocatepetl ha derrotado al agresor. .. Pero ... una flecha enemiga se clavo en 
su corazon y ... el descansa para siempre en las aguas del lago de Texcoco 
afiadieron los malvados guerreros. 

Ixtla grito horrorizada por el relato que acababa de oir, y a partir de aquel 
momenta no paro de llorar, una imparable tristeza la envolvio. Nadie lograba hallar 
consuela para la enamorada joven que solo deseaba encontrarse con su amado. A las 
pocas horas Ixtla murio con el corazon roto y con la esperanza de que su alma se 
encontrara con la de Popocatepetl, 

Inmediatamente despues, llego glorioso el joven guerrero a Tenochitlan, 
seguido de todo el ejercito que 10 aclamaba. Tuvo que abrirse paso entre los 
ciudadanos que salieron a las calles para vitorear al que se habia convertido en heroe 
y en su futuro emperador. Al llegar a palacio las oraciones fueron reemplazadas por 
un profundo silencio. El desolado emperador salio al paso del guerrero para contarle 
10 sucedido. 

Preso de un dolor y una rabia incontenible, Popocatepetl no paro hasta 
encontrar al ultimo de los traidores. 

Delante de la multitud, los desafio y se dio inicio a un brutal duelo. Nadie 
qui so impedir que la extraordinaria fuerza y habilidad de Popocatepetl acabara pronto 
con los traidores. A continuacion, corrio a buscar el cuerpo de su bella amada y, 
tomandola delicadamente en brazos, se la llevo fuera de la ciudad, a un bonito lugar. 
Alli ordeno construir una gigantesca piramide, Sus soldados trabajaron tanto que 
antes de que llegara la noche, la imponente construccion brill aba, acabada, con los 
dorados rayos del sol del atardecer. 

El joven guerrero, impasible, subio hasta la cumbre de la piramide con su 
amada reposando en sus fuertes brazos y la deposito en un lecho de oro, al lade del 
cual paso toda la noche. Al dia siguiente, mando construir otra piramide algo mas alta 
que la anterior. Una vez acabada, satisfecho con sus hombres, les dijo: 

[Vayan a cas a a descansar! [Estoy orgulloso de ustedes! Ahora Ixtla merece el 
silencio de la luna y su alma, el reposo de la noche. 
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Una vez solo, el joven esca16 la segunda piramide con una antorcha encendida 
en la mano; desde alli podia iluminar y contemplar felizmente a Ixtla a la espera de 
que su cuerpo se tomase espiritu y fundirse con el de su amada. 

Se dice que el amor entre los dos j6venes era tan fuerte que lograron unirse 
mas alla de la muerte. 

Hoy en dia, en Mexico, se pueden contemplar dos bellas montafias de cumbres 
blancas, una de ell as un poco mas alta y humeante y ... se llaman Ixtla y Popocatepetl, 

FIN 
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ALi BABA Y LOS 40 LADRONES 

Hace mucho tiempo, en una hermosa ciudad oriental vivian dos hermanos, 
Hassan y Ali Baba, Provenian de una humilde familia, pero Hassan, el mayor, se caso 
con una mujer muy rica que 10 convirtio en un hombre adinerado, propietario de un 
pro spero negocio. Ali Baba, en cambio, vivia modestamente, pues no habia 
conseguido la posicion social de su hermano, el cual, para ayudarle a vivir 
dignamente, le daba trabajos ocasionalmente. 

Un dia, su hermano le encargo que consiguiera una planta medicinal, por 10 
que Ali Baba tuvo que salir de la ciudad. Mientras buscaba la escasa planta en las 
rocosas y aridas tierras que rodeaban la antigua ciudad, diviso a 10 lejos un grupo de 
personas que se aproximaban. Eran 40 hombres, unos iban montados a caballo 
mientras que otros se desplazaban en camello. 

Ali Baba, temeroso, dijo para si:- [Pueden ser bandidos! Sera mejor que me 
suba a este risco y me esconda entre estas rocas antes de que se acerquen mas y 
puedan verme. Los 40 hombres se pararon muy cerca del escondite de Ali Baba, pero 
no le vieron. Su aspecto era tosco y amenazador. Uno de ellos, probablemente el jefe, 
se acerco a una pared rocosa y ordeno solernnemente: 

[Abrete, Sesame! 

Desde 10 alto, Ali Baba contemplo estupefacto como la roca se movia y 
mostraba la entrada de una cueva. A continuacion todos los hombres penetraron en 
aquella oscura oquedad, dejando fuera los animales. Tan pronto desaparecieron de la 
vista de nuestro observador, la monolitica puerta se cerro tras ellos retumbando en la 
inmensidad dellugar. 

Al cabo de poco tiempo, Ali Baba observo como los hombre salieron de la 
cueva y en esta ocasion el jefe exclamo: 

[Cierrate, Sesame! 

Y la petrea pared recupero rapidamente su posicion inicial. Sin abandonar su 
refugio, Ali Baba pudo observar como los 40 hombres montaban en sus animales y 
emprendian el regreso envueltos por una nube de polvo. 

Cuando Ali Baba se recupero de la enorme sorpresa, penso: l,Que es 
semejante prodigio? Y sin pensarlo dos veces bajo del risco y se apresuro hacia la 
magica pared. Permanecio unos segundos delante de ella, exclamando finalmente con 
decision: 

[Abrete, Sesame! 
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La piedra obedecio al instante y el joven entro en la inmensa cueva secreta. Se 
hallaba rodeado del tesoro mas maravilloso que jamas nadie habia podido imaginar: 
cofres repletos de magnificas joyas, obras de orfebreria fina en oro y piedras 
preciosas ... Al tocar con sus manos alguna de aquellas riquezas, se convencio de que 
no se trataba de un suefio. .. i Era realidad! 

Ali Baba cargo to do 10 que puedo en su saco y regreso a la ciudad satisfecho 
por su buena fortuna. Pensaba que quiz as esto le proporcionaria dinero suficiente para 
poder poner un pequefio negocio. Estaba cansado de depender de su hermano Hassan. 

Tras cruzar el bullicio de algunas calles centricas de la ciudad, llego a casa de 
su hermano. Todavia agitado, le explico 10 que le habia sucedido mostrandole el 
valioso contenido de su saco. 

Prometeme, Hassan, que no revelaras el secreto a nadie. Podria ser peligroso 
volver a ese lugar- le pidio Ali Baba a su hermano. 
Espera un momento ... [te 10 prometo!. .. Pero al menos dime donde esta ese 
maravilloso lugar y como se puede entrar en la cueva magica; me gustaria 
verlo con mis propios ojos- insistio Hassan. 

Al dia siguiente, Hassan, que era un hombre muy ambicioso, sin hacer caso de 
los consejos de su hermano, prepare doce mulas y cien sacos vacios para dirigirse 
hacia el anhelado lugar. Al llegar alli, siguio las explicaciones de Ali Baba: 

[Abrete, Sesamol- grito. 

Al instante, la pesada pared de piedra obedecio su orden. 

Al entrar en la cueva, casi no podia creer 10 que veian sus ojos. Hassan se 
quedo extasiado al contemplar semejante tesoro. Mientras lIenaba sus sacos con 
fervor, repetia como si estuviera hechizado: 

[Esto es una maravilla! [Es extraordinario! [Es increible! 

Una vez Hassan hubo cargado todo 10 que sus sacos le permitieron, se dirigio 
a la salida impaciente por colocar la carga en sus mulas y poder regresar. Pero ... al 
intentar pronunciar las palabras magicas, no logro recordarlas: 

[Abrase ... ! iSubete ... ! [Levantate ... ! l,Que palabras eran? 

Entre tanto, los 40 ladrones se dirigian veloces hacia su fortin para depositar 
mas joyas robadas. Al llegar a la cueva y ver las mulas fuera, se extrafiaron: 

l,Que es esto? [Por Ala! [Sospecho que alguien conoce nuestro secreto!- dijo 
el jefe de los ladrones ya continuacion pronuncio las palabras magicas. 
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La gran roca se movie y los ladrones se precipitaron al interior de la cueva. 

[Maldito perro ladronl jTe daremos tu merecido!- vocifero el jefe. 
jQuien roba a un ladron ... !- intento responder Hassan. 
jCa1late! jAtenlo y amordacenlo! [Luego nos encargaremos de ell Venga. 
Tenemos trabajo. Descarguen las joyas- dijo el jefe. 

Algunos de los bandidos ataron a Hassan y 10 dejaron en un rincon, mientras 
el resto descargaba las joyas. Al mismo tiempo que esto ocurria, la esposa de Hassan 
estaba muy preocupada al ver que su marido tardaba tanto en regresar a casa. Ali 
Baba intento tranquilizarla. 

No temas. Seguramente esperara a que caiga la noche para regresar. Debe 
querer pasar desapercibido. Pero la noche cayo sin que Hassan hubiera vuelto 
a casa. 

Al dia siguiente, al amanecer, Ali Baba decidio ir el mismo a buscar a su 
hermano. 

Llego a la pared que escondia la cueva secreta, pronuncio las palabras magicas 
y corrio hacia su interior. Hassan permanecia atado y amordazado donde los ladrones 
le habian dejado. Con gran rapidez corto las cuerdas con un sable, liberando a su 
hermano, que le abrazo sin poder pronunciar palabra, y ambos volvieron ala ciudad 
10 mas rapidamente posible sin pensar mas en los tesoros de la cueva. Entre ellos se 
produjo un pacto: 

Hassan, prometeme que no volveras a entrar en esa cueva jamas. 
Te 10 prometo, Ali Baba. Nunca volvere a ese oscuro agujero. 

Al cabo de unos dias, los ladrones volvieron a la cueva secreta. 

[Maldicicn! jEl prisionero se ha escapado!- dijo uno de los bandidos. 
(,Que? [Son un pufiado de inutilesl [Les dije que 10 ataran bien! 
Espere, jefe. Podrian haberle ayudado- observo un bandido inteligente. 
(,A que te refieres?- pregunto ellider. 
Alguien que conoce nuestro secreto le ha podido liberar- dijo el bandido 
inteligente. 
Esta bien. Enviare un pequefio grupo a la ciudad para averiguar 10 que ha 
pasado. Vayan de incognito. Debo saber quien mas conoce nuestro secreto ... 

Asi, aquel mismo dia algunos ladrones disfrazados se infiltraron en la ciudad 
para averiguar quien compartia con ellos el gran secreto. La mala fortuna hizo que 
uno de ellos viese a la mujer de Hassan luciendo una preciosa y rara joya procedente 
de los tesoros de la cueva. El ladron la siguio hasta su cas a, y en la puerta marco una 
sefial que les permitiera reconocer ellugar. Tras esto, se reunio con sus compafieros y 
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volvieron a la cueva para dar las buenas noticias a su jefe. Sin embargo, una bella 
sirvienta de Hassan llamada Nacera se dio cuenta de 10 que habia hecho el ladron y 
aviso de 10 sucedido a Ali Baba: 

Gracias, Nacera. Creo que entre los dos podemos impedir la brutal venganza 
de estos malvados. Te dire 10 que vamos a hacer: entre los dos pintaremos la 
misma sefial en todas las puertas del barrio, asi los confundiremos cuando 
vuelvan buscando la casa. 

Y eso fue 10 que sucedio. Cuando los ladrones llegaron por la noche y vieron 
tantas puertas sefialadas, no supieron cual era la casa de Hassan. Volvieron a la cueva 
cabizbajos por el fracaso de su accion y el jefe les explico un nuevo plan: 

Esta vez han logrado engafiarnos, pero la proxima vez no tendran tanta suerte. 
Escuchenme atentamente. Algunos de ustedes volveran a ir a la ciudad y 
compraran veinte mulas y cuarenta tinajas. Llenaran una con aceite y se 
esconderan en las otras treinta y nueve. Yo simulare ser un mercader 
ambulante eire casa por casa vendiendo el aceite. Cuando encuentre la casa 
del hombre que se ha estado burlando de nosotros, le pedire alojamiento; 
luego, cuando todos esten durmiendo- dijo ellider con una cruel sonrisa-, nos 
vengaremos. 
[Bien pensado!- asintio el resto del grupo. 

De este modo, el jefe y sus ladrones escondidos en las tinajas de aceite se 
paseaban por la ciudad, llamando de puerta en puerta. Y por fin llegaron a la puerta 
de la cas a de Hassan. 

Aunque Hassan y Ali Baba habian visto al jefe de los ladrones, no 10 
reconocieron disfrazado de mercader de aceite. Pero el jefe de los ladrones se dio 
cuenta enseguida de que era Hassan el que habia abierto la puerta, y un brillo 
penetrante se encendio en su mirada de malvado. 

No quisiera molestarlos, noble senor, pero busco un lugar donde descansar. 
Mis mulas y yo hemos viajado a 10 ancho y largo. Me temo que no podemos 
continuar sin reposo. 
No faltaria mas, es 10 menos que puedo hacer, mercader. Puedes pasar la 
noche en mi casa. Hare que mis sirvientes nos preparen una buena cena y me 
sentiria muy honrado de que te sentaras a mi lado- ofrecio buenamente 
Hassan. 

Durante la cena, Nacera, que ayudaba en la cocina, casualmente se percato de 
que se habia terminado el aceite para las lamparas y penso que podia tomar un poco 
de las tinajas del mercader. Al acercarse a una de ellas, oyo una voz que susurraba: 

i_, Ya podemos salir? [Aqui dentro me estoy asando de calor! 



La asustada sirvienta corrio a decirle a Hassan 10 que le habia sucedido: 

iAla sea loado! iAli Baba! [Creo que los ladrones estan aqui! [En las tinajas! 
[Que me dices! [Sucios ladrones! 

Ali Baba se acerco a cada una de las tinajas y fue susurrando a los ladrones: 

[Esperen! Todavia no es el momento. 

Mientras tanto Nacera hizo hervir el aceite de la (mica tinaja llena. Luego 
vertio un poco en cada una de las tinajas, escaldando a los ladrones. Los ladrones, 
aterrorizados, sin comprender 10 que sucedia, pensaron que Ala les habia dado su 
merecido y jamas se les volvio aver por aquellas tierras. Cuando el jefe de los 
ladrones se dio cuenta de que le habian descubierto, salo corriendo de la casa. Pero al 
cabo de unos dias. Ali Baba oyo contar que habia sido apresado por la guardia del 
sultan de la ciudad. 

En casa de Hassan reinaba la alegria. 

No se como recompensarlos. Nacera y ill, Ali Baba, me han salvado la vida 
dijo Hassan-. Es juso resarcirlos como merecen: la mitad de 10 que me 
pertenece es suyo. 
Te estoy muy agradecido. Ahora tengo dos cosas que celebrar, pues Nacera y 
yo nos vamos a casar- anuncio Ali Baba. 

Ali Baba y Nacera celebraron una magnifica boda y la felicidad de la pareja 
duro el resto de sus vidas. 

FIN 
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EL RUISENOR DE LA CHINA 

Erase una vez en China una bella princesa Hamada Litai Fo. Vivia en el 
magnifico palacio de su padre, el emperador. El majestuoso edificio estaba rodeado 
de un inrnenso jardin, Ileno de arboles exoticos y flores. Serpenteantes riachuelos 
fluian bajo pintorescos puentes. Los pajaros volaban entre la vegetacion, exhibiendo 
su magnifico plumaje multi color. Eran todos de una belleza impresionante, pero 
ninguno de ellos podia cantar. El monarca, que padecia sordera, no permitia que 
habitaran aves cantoras en sus dominios, pues no podia soportar que nadie disfrutara 
de aquello que el no podia apreciar. 

Una tarde, Litai Fo paseaba por los jardines de palacio cuando, de pronto, un 
canto celestialla envolvio, Se acerco lentamente al arbol de donde provenian los 
maravillosos trinos, pero no lograba ver que ser los producia. Finalmente, se percato, 
con sorpresa, de que un pequefio pajaro grisaceo era el autor de tan bella melodia. Le 
parecia imposible que un animal tan poco atractivo pudiese producir tan bellos 
sonidos. 

[Que bien cantas!- exclamo Litai Fo. 
S610 soy un humilde ruisefior, alteza- le respondio el pajaro. 
Pues a mi me pareces genial. Me gustaria que vinieras a verme cada dia y 
cantaras para mi un rato, pero procura que nadie mas te yea: mi padre tiene 
prohibido que se acerquen a palacio pajaros cantores ... El es sordo ... 
l,sabes? ... y se enfadaria mucho si te viera por aqui- explico la princesa. 

Sin que nadie 10 supiera, el ruisefior no faltaba jamas a su cita con la princes a 
para cantarle las mas dulces melodias. Asi fue como se inicio una solida amistad. 
Pero un dia muy frio de inviemo, la nieve cubrio el jardin y el ruisefior no acudi6. La 
princesa esperaba muy preocupada la llegada del pequefio pajaro y empezo a pensar 
que algo le habria ocurrido. Pero, por fin, el ruisefior aparecio, tiritando de frio. No 
podia cantar. Litai Fo 10 envolvio con sus manos para calentarlo y se 10 llevo a su 
habitaci6n. 

Con los cuidados y el carifio de la princes a, el ruisefior se recupero y se puso a 
cantar, llenando el silencioso ambiente de palacio con su magi co trino. Todos sus 
habitantes dejaron de trabajar embelesados por aquel canto maravilloso y 
desconocido. 

El emperador, extrafiado al ver la actitud de todos sus sirvientes, fue a ver a su 
hija por si ella podia darle alguna explicacion, Litai Fo estaba tan entusiasmada 
escuchando el canto del ruisefior que no oyo a su padre entrar en su habitacion, 

l,Que es 10 que veo?- grito muy enfadado el emperador. 
Padre, 10 siento- dijo Litai Fo llorando-, te he desobedecido, pero su canto 
es tan bello que me hace muy feliz. 
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jUn pajaro cantor!- dijo su padre, que habia comprendido a su hija por el 
movimiento de sus labios-. [Que se marche inmediatamente de aqui y que 
no regrese jamasl- grito con voz todavia mas enfurecida. 

Y los criados cumplieron sus ordenes, expulsando al pajaro del palacio. A 
partir de aquel dia, la habitual alegria de la princes a se vio ensombrecida por una 
melancolia que se iba aduefiando de ella mas y mas. Dejo de pasear por el jardin y 
rehuso hablar con nadie. Hasta que un dia dejo de comer y acabo enfermando. El 
emperador, desesperado, mando traer a palacio los mas originales y valiosos regalos 
que se pueden encontrar en China, pero to do fue en vano. Su hija no queria ni verlos, 
habia empeorado y ya no se levantaba de la cama. 

Quiero volver a oir el canto del ruisefior- repetia debilmente una y otra vez 
la princesa. 

Pero el emperador se enfurecia cada vez que se acordaba del pajaro cantor y 
se negaba rotundamente a que vol viera a palacio. Finalmente, el emperador, 
preocupado por la salud de su hija, mando llarnar a un famoso medico. 

Su hija est a muy mal, Majestad, me temo que no puedo hacer nada por 
ella. Pero tal vez yo podria curar su sordera. 
Quiza si mi hija supiera que por fin puedo oir, se recuperaria de su 
enfermedad- dijo el emperador. 
Es muy po sible, Majestad- afiadio el distinguido medico. 
Y ... l,que necesitas, doctor, para sanarme?- pregunto el emperador. 
Necesito el corazon caliente y palpitante de un ruisefior- contesto el 
medico. 
[Que busquen enseguida un ruisefior!- ordeno el emperador. 

Sus sirvientes recorrieron to do el imperio en busca de un ruisefior. Fueron 
pueblo por pueblo, preguntando a sus habitantes si habian visto un ruisefior. 

Se dice que todos los ruisefiores han dejado esta tierra. Han emigrado al 
conocer 10 que paso con el de la princesa- contestaban las personas. 

Los dias pasaban y las esperanzas de curar al emperador y a la princes a se 
desvanecian. Pero la noticia se prop ago de tal forma que llego a oidos del pequefio 
ruisefior, que emprendio enseguida un largo vuelo hasta palacio. Se entrego a los 
guardias, que 10 llevaron directamente al emperador. 

Pueden utilizar mi corazon si con el logran curar al emperador- dijo el 
pobre ruisefior al doctor-, pues estoy seguro que Litai Fo se restablecera en 
el momento en que sepa que su padre puede oir. Pronto otros ruisefiores 
podran venir para deleitar a los dos. 
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EI emperador, al ver el comportamiento del pequefio pajaro, se conmovio y 
exclamo: 

[Eres el ser mas extraordinario que jamas he visto! Tu bondad no tiene 
limites. [No seras sacrificado, pequefio pajaro cantor! [Llevenlo en 
presencia de la princesa!- ordeno el emperador. 

Y tan pronto como el pajaro empezo a cantar allado de Litai Fo, esta abrio los 
ojos y al ver a su querido ruisefior, se adivino en su rostro una esperanzadora sonrisa. 
Al cabo de unos instantes, se levanto de la cama sintiendose completamente 
restablecida y corrio hacia su padre. Ambos se abrazaron emocionados. 

jGracias, padre! Es el unico regalo que necesitaba- dijo la princesa. 

Desde aquel dia, el ruisefior vivio en palacio amenizando a todos sus 
habitantes con sus cantos. Incluso al emperador, ya no le importaba no poder oirlos, 
porque comprendio que solo podia ser feliz si los que le rodeaban eran felices 
tambien, 

FIN 
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Anexo 0 

Instrumento para evaluar la comprensi6n de la lectura de los textos narrativos 

en la Presentaci6n Mediada por Computadora y en Formato Impreso 
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Nombre y Apellido: _ 

Isis y Osiris Los tres hijos del lar La Dama y EI Leon 
1. l, Como se describe en la lectura a a. l,Que se entiende por pnmoqenito? 1. l, Ouien creia el rey que seria el primero 

Osiris? a) Primer hijo. en recibirle luego de su viaje? 
a) Joven, inteligente, bienhechor, b) Primo del hermano. a) Uno de sus criados. 

valiente. c) Primer Genio. b) Una de sus hijas. 
b) Noble, joven, fuerte, hablador. b. l, Que tuvieron que hacer los tres c) Su esposa. 
c) Caprichoso, rey, inteligente, joven. principes para hallar a su futura 2. l, Verdaderamente quien era el Leon? 

2. l, Que sucede con Osiris al regresar de esposa? a) Un mago. 
su viaje? a) Lanzar la flecha y casarse con la b) Un hombre hechizado. 
a) Su hermano Ie prepara una doncella del pueblo. c) Un principe. 

bienvenida. b) Tensar su arco, soltar la flecha y 3. l,Cual era el hechizo del Leon? 
b) Su hermano intenta quitarle el casarse con la doncella que mas a) Ser malo en las noches. 

trono. cerca se encuentre de su flecha. b) Ser leon en el dia y hombre en 
c) La reina 10 recibe. c) Casarse con una doncella del las noches. 

3. i. Que se entiende por arca? pueblo. c) Vivir asl eternamente. 
a) Escultura. c. l, Cuales fueron las tres pruebas a las 4. l,Cuales fueron las ayudas que recibio 
b) Cuarto. que fueron sometidas las esposas de la princesa y quien se las dio? 
c) Ataud 0 sarcotaqo. los principes? a) EI Sol una caja rnaqica, La Luna 

4. l,Cual fue la decision de la reina Isis a) Tener buena apariencia, buena huevo maqico y EI Viento calido del 
con respecto a Seth y sus secuaces? cocinera, bailarina. Sur. 
a) La libertad y que abandonaran b) Educadas, limpias, buena b) EI Sol, La Luna y EI Viento. 

esas tierras. cocinera. c) EI Viento Ie dijo don de estaba el 
b) La libertad. c) Bordar una camisa, hacer un principe. 
c) Presos. postre, los mejores modales en la 

5. l,Que tipo de relato literario es este? mesa. 
a. Mito b. Leyenda d. i. Como describe la historia que 
c. Fabula d. Cuento terminaron las tres parejas? 

a) Vivieron sin envidias ni rencores. 
b) Vivieron felices. 
c} Cada uno en su reino. 



Leyenda Azteca Ali Baba y los 40 ladrones EI Ruiseiior de la China 
1. "En que pais se desarrolla esta 1. "Que hizo Ali Baba cuando entr6 1. "Que tipo de pajaro escuch6 Litai 

historia? por primera vez a la cueva? Fo? 
a) Mexico. a) Agarr6 10 mas que pudo de a) Un ruisefior. 
b) Peru. las joyas. b) Un cristofue. 
c) Venezuela b) Fue a decirselo a su hermano. c) Un turpial. 

2. "Cua! fue la condici6n del c) Sali6 corriendo para su casa. 2. "Por que crees que al emperador no 
emperador para que su hija Ixtla 2. EI hermano de Ali Baba, Hassan, le gustaba que hubiese pajaros 
tomara el trono? "que decisi6n tom6 al escuchar el canto res en el palacio? 
a) Casarse. relato? a) Porque no los veia. 
b) No contraer matrimonio. a) Ir tambien a la cueva. b) Porque no los podia tocar. 
c) Buscar pareja. b) No contarselo a nadie. c) Porque no los podia escuchar. 

3. "Cua! fue el mensaje que Ie dieron c) Esconder a su hermano. 3. "Cual era la cura para la sordera del 
los guerreros al emperador sobre 3. "Cual fue la segunda estrategia del emperador? 
Popocatepetl? lider de los ladrones para atrapar a a) La sangre de un pajaro. 
a) Que habia ganado la guerra. Ali Baba y a su hermano? b) EI coraz6n caliente y 
b) Dormia con sus soldados. a) Ir a matarlos. palpitante de un ruisefior, 
c) Una flecha enemiga se clav6 b) Disfrazarse de vendedor de c) EI coraz6n de un cristofue. 

en su coraz6n. aceite. 
4. En el relato, las dos piramides c) Esconderse en unas tinajas. 4. Si til fueras sordo, "c6mo crees que 

construidas, "en que se 4. Los ladrones cuando sintieron el seria tu vida a diferencia de la 
convirtieron? aceite caliente caerles encima "que actual? 
a) Dos bellas montafias de explicaci6n le dieron? Respuesta libre: 

cumbres blancas. a) Pensaron que Ala los habia 
b) Dos piramides. castigado. 
c) En dos nubes. b) No entendieron 10 que pas6. 

c) Supieron que fue Ali Baba. 


