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SINOPSIS 

El presente trabajo plantea un curso de comprensión de lectura con propósitos específicos 

para los alumnos de la 'carrera de Diseño Industrial de la UAM-Azcapotzalco. La propuesta 

tiene como origen la experiencia vivida, como estudiante, y el hecho de que en treinta años 

nunca ha existido una oferta para integrar a este alurriñado al estudio de una lengua extranjera, 

por tratarse de una carrera que exige dedicación tanto en la mañana como en la tarde. 

Poco a poco, la UAM-Azcapotzalco incorpora el estudio de una lengua extranjera en 

diferentes carreras como exigencia de: egreso, titulación e ingreso a programas de posgrado, 

lo cual hace imprescindible la creación de "cursos a la medida" que respondan como una 

solución concreta a las condiciones reales de diversos sectores de alumnos. 

Los fundamentos teóricos de aprendizaje para este trabajo se elaboran con base a una 

propuesta constructivista de aprendizaje que reconcilia el aprendizaje individual y el 

aprendizaje que se da en pares y en pequeños grupos en los salones de clase, desde una 

perspectiva cognoscitiva dirigida a promover el desarrollo de la actividad académica más 

importante, la comprensión de lectura. 

Con relación al análisis de necesidades se toman algunos elementos del modelo de 

Hutchinson y Waters, además, se reflexiona acerca de lo supuestos institucionales asumidos 

para poner en marcha los programas de lenguas extranjeras y sus acreditaciones . 

Paralelamente se realizan tres hipótesis de investigación con relación a la comprensión de la 

lectura en el grupo meta que corroboran: la necesidad existente del aprendizaje de esta 

habi lidad y el fomento de la lectura académica en español. 
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En cuanto al diseño del curso se siguen las líneas trazadas por Hutchinson y Waters 

con un modelo centrado en el alumno, basado en el proceso, que concibe al alumno como un 

participante activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se describen los 

parámetros del curso: objetivo, metodología, contenidos, evaluación y la infraestructura 

necesaria para la operación del curso. 

Por ultimo, a partir de la infraestructura computarizada existente en la UAM-Azcapotzalco se 

expone una propuesta actual para el desarrollo de un software educativo, y llevar a cabo dicho 

curso, por tanto, se desarrollarán los materiales didácticos mencionados, haciendo uso de la 

computadora para crear una interfase gráfica de navegación en la cual se vaciarán los 

contenidos y ejercicios propuestos para el curso, con las herramientas y aplicaciones 

necesarias para la enseñanza-aprendizaje de un curso de Comprensión de Lectura en LE 

x 



Ro.jas, Francisco.: Curso. de Comprensión de Lectura .. . 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se establecen las bases para la realización de un curso de comprensión de 

lectura dirigido a los alumnos que .cursan la parte terminal de la carrera de Diseño Industrial de la 

UAM-Azcapotzalco y proporcionarles una herramienta que los ayude a leer textos especializados 

de su disciplina. Este proyecto ofrece una solución académica a una necesidad institucional , y 

responde a las expectativas de integración tanto de alumnos como de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño, al estudio de una lengua extranjera. 

ANTECEDENTES 

Con el fin de comprender esta situación es conducente hacer las siguientes precisiones; la Uni

versidad Autónoma Metropolitana, Casa abierta al liempo, es una institución de formación de 

profesionistas de alto nivel , capaces de contribuir con eficiencia a la solución de problemas socia

les, económicos y cultu rales de la nación mexicana. La institución reconoce la importancia de 

promover la lectura académica en sus diferentes unidades: Azcapotzalco, Ixtapalapa y Xochimil 

co, sólo las carreras asociadas con las ciencias sociales tienen cursos en los que se enseñan algu

nas estrategias y habilidades para la comprensión de lectura en lengua materna. Dichas carreras 

son: Administración, Derecho, Filosofía, Economía, Sociología, Lingüística, Literatura. 

Parece que se da por hecho que el resto de la comunidad -las divisiones de Ciencias Bá

sicas e Ingeniería (CB 1), Ciencias Básicas de la Sa lud (CBS) y Ciencias y Artes para el Diseño 

(CyAD)- so luciona de manera satisfactoria sus necesidades de lectura o que no existen proble

mas en dichas áreas. Sin embargo, llama la atención el aumento de número de programas de ins

trucción en LE enfocados en habi lidades y estrategias aplicadas a la comprensión de lectura, so

bre todo en las facultades que se asocian a las ciencias duras en diferentes universidades. 
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Este incremento parece estar regido por dos elementos medulares: en primer lugar, la ne

cesidad de una actualización expedita en los campos científicos tecnológicos donde el desarrollo 

del conocimiento y su difusión se realiza rápidamente. En segundo término, un número conside

rable de planes de estudio establece como requisito la acreditación en comprensión de lectura de 

una LE, tanto para el proceso de titulación, como para el ingreso a un programa de pos grado. 

En consecuencia, ha existido una demanda de dominio de habilidades específicas en el es

tudio de una LE, según Mackay y Mountford (1978: 2) en la que los aprendientes requieren de 

una LE (inglés) como un medio de llevar mas adelante su educación especializada, sobre todo 

relacionada con la comprensión de lectura. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este sentido la UAM ha respondido en diferentes maneras: con cursos de cuatro habilidades 

y cursos de comprensión de lectura, aunque ha sido heterogénea en su respuesta; en la unidad 

Iztapalapa coexisten ambos cursos; en la unidad Azcapotzalco hay sólo cursos de cuatro habili

dades y en la unidad Xochimi Ico se da en su mayor parte la comprensión de lectura y comienza a 

ser operativo un programa de cuatro habilidades. 

La UAM Azcapotzalco, congruente con el momento presente se ha acercado a los pro

gramas de cuatro habilidades en LE, sin embargo de manera diferente y aislada en las que cada 

carrera ha decidido cuántos trimestres y qué niveles se necesitan acred itar para ser un requi sito 

para la titulación, en los últimos dos años (2001 -2003) só lo las carreras de Economía y Sociolo

gía, incorporan los tres primeros niveles de inglés en la carta curricular. 

Con un fin sim il ar la Divi sión de Ciencias y Artes para el Diseño ha revi sado en diferen

tes ocasiones sus planes de estudio; ha contemplado la incorporación del estudio de una LE, la 
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última de ellas en 1997 en la que el entonces Coordinador de la carrera de Diseño Industrial, Fer-

nando Schultz Morales propuso una modificación general al plan de estudios, en la cual en un

punto específico, sugería implantar como un requisito para la titulación obtener un 80% de dorni-

nio del idioma inglés en cuatro trimestres, asumiendo que los estudiantes ya han tenido instruc-

ci ón en los niveles medio y medio superior de enseñanza.

Este objetivo es poco factible en un programa de 4 habilidades, cuyo número aproximado

de horas llegaría a 160, apenas necesarias para cubrir un programa básico. Partimos de observar

la poca participación de los alumnos de Diseño Industrial en los cursos que ofrece la Coordina-

ción de Lenguas Extranjeras de la UAM-Azcapotzalco. La participación es acorde con la orienta-

ción profesionalizante de la carrera que somete al alumno a ciertas tradiciones académicas: carga

teórica en la escuela por la mañana y carga práctica fuera de ella, es decir, trabajo en los talleres

por las tardes (elaboración de planos, maquetas y prototipos) así como tareas asignadas de mate-

rias teóricas y metodológicas.

En este sentido se observa que1:

• La mayoría de alumnos tiene un carácter irregular en su progresión académica.

• La carrera tiene una taza de deserción del 68.5 %.

• La eficiencia terminal en promedio es de 19.3 trimestres (6 años, 4 meses) y el ideal sería

de 12 trimestres (cuatro años).

• El promedio de edad del egresado es de 27.4 años,

• La participación es poca e intermitente en cursos de lenguas extranjeras 15 alumnos de

300 en el año 2003.

I Datos actualizados ofrecidos por las Coordinaciones de la carrera de diseño industrial y lenguas extranjeras de la
UAM-Azcapotzalco en el año de 2003.
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Por tanto, ante los desafíos de actualización e investigación en lo presente y determinantes en el 

futuro cercano de esta población estudiantil tanto en lo académico -proyectos de investigación , 

formación continua e ingresos a posgrados- como en lo laboral (manejo de info rmación yapl i

cación de la misma en proyectos nacionales o internacionales) es necesario buscar una so lución 

que integre a este sector al estudio de una lengua extranjera con armonía y respeto de sus pro

puestas académicas. Razones por las cuales expresamos que en este contexto contamos con sufi

ciente tiempo para elaborar un curso de comprensión de lectura acorde con los tiempos de dedi

cación académica de los estudiantes, el cual les permita adquirir para su futuro inmediato una 

herramienta de investigación , de actualización y de acceso a un programa de posgrado. Por con

siguiente, en la presente tesis sugerimos las bases para la realización de un curso de comprensión 

de lectura para los alumnos de la carrera de Diseño Industrial. 
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LA ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La tesis consta de una introducción, cuatro capítulos, conclusiones, anexos y bibliografía. 

En el Primer Capítu lo, se desarrolla el marco teórico de la propuesta, el cual comprende 

dos áreas: el aprendizaje desde una perspectiva constructivista y el modelo elegido para tratar la 

comprensión de lectura, desglosando sus diferentes componentes. Es decir, se describe el cuerpo 

conceptual que va ser aplicado en el trabajo posterior. 

En el Segundo Capítulo, se plantea el estudio previo al diseño de un curso. En otros tér

minos, el análisis de necesidades en el cual se realiza un diagnóstico de los alumnos potenciales 

de diseño industrial, se intenta definir su perfil y sus intereses de lectura. También, se realizan 

tres hipótesis de investigación relacionadas con la comprensión de lectura de lectura de dichos 

alumnos y su relación con relación a la lectura de textos especializados de su carrera en inglés. 

El Tercer Capítulo propone el diseño de curso desde la perspectiva del diseño de cursos 

co n propósitos específicos ; de este modo, se reflexiona entre distintas opciones y alcances de los 

diseños de cursos con base en el proceso ; se elige el enfoque centrado en el aprendizaje, por ulti

mo, se presenta la propuesta del diseño del curso. En este contexto se plantean: el objetivo gene

ral , los contenidos, la metodología y la evaluación del curso trazado. 

En el Cuarto Capítulo propone, en un sentido, el diseño del curso desde la perspecti va del 

di seño de cursos con propósitos específicos ; de este mod o, se reflexiona entre distintas opciones 

y alcances de los diseños de cursos con base en el proceso; se eli ge el enfoque centrado en el 
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aprendizaje, por último, se presenta la propuesta del diseño del curso. En este marco se plantean: 

el objetivo general, los contenidos, la metodología y la evaluación del curso trazado. 

En otro sentido, relativo al diseño 'de materiales, se describen algunas ventajas del uso de 

la computadora como instrumento para desarrollar los mismos, y algunas virtudes de dichos ma

teriales relacionados con la comprensión de textos. Asimismo,. se explica el diseño de una interfa

se gráfica de navegación, analizando los diferentes elementos que la conforman desde una pers

pectiva funcional. Además se delinea el proceso de diseño de un software educativo, con base en 

principios básicos de diseño y en la arquitectura de la información. Finalmente, se presenta un 

prototipo de diseño funcional que contiene: la propuesta del diseño del material , la asignación de 

usuarios, las lecturas correspondientes, los ejercicios tanto de la gramática como las preguntas 

para el desarrollo de la comprensión de lectura en una unidad modelo . 

La presente tesis termina con las conclusiones que resumen la propuesta del proyecto pre

sentado. 
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CAPÍT ULO 1 MARCO TEÓRICO

LI Teorí a del aprendízaje

Este primer apartado, el desarrollo del marco teórico, integra una revisión de aspectos teóricos

desde la perspectiva de la Lingüística Aplicada. En primer lugar, se hará una reflexión de algu

nas teorías del aprendizaje que fueron fundamentales en el siglo XX, y abordaremos una perspec

tiva actual desde el punto de vista del enfoque cognoscitivista.

El siglo pasado se caracterizó por la hegemonía de dos teorías de aprendizaje : el conduc

tismo y el ccgnoscitivismo, ésta última aún vigente. El conductisrno privilegiaba la conducta

observable, originada por un estímulo que desencadenaba una respuesta; el aprendizaje era con

cebido como la formación de hábitos por medio de la repetición; además, ésta teoría conceptuali

zaba la mente del alumno como un recipiente vacío, una fabula rasa .

El aprendizaje de una lengua extranjera se llevaba a cabo por medio de actividades con

troladas, en forma progresiva, lenta, discreta y analítica. Como los procesos mentales eran no

observables, la comprensión de la lectura y la comprensión auditiva llegaron a ser entendidas

como actividades meramente pasivas, mientras que la producción oral y la producción escrita, por

ser observables, tenían mayor preponderancia.

La caída del conductismo se debió a dos factores que sucedieron de manera paralela. En

primer lugar, por el avance en la lingüística con Chornsky (1965), quien conceptualizó el apren

dizaje de una lengua como una actividad gobernada por reglas. Reglas que el hablante construye

en su mente, dotado de un saber innato, el cual le permite comprender un número infinito de

enunciados prácticamente inéditos, y no ser un sujeto pasivo receptor que responde a un cierto

estímulo. En segundo término, conforme a Da Silva y Signoret (1996: 93-4), influyeron los cam

bios provenientes de la comunidad científica que dirigió su búsqueda hacia cómo se organiza,
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cómo se procesa, y cómo se almacena la información en el campo del desarrollo de la inteligencia

artificial con base en un modelo de la mente humana.

Al extrapolarse estos conocimientos hacia el aprendizaje, surge la perspectiva cognociti

vista, para la cual: "el aprendizaje es condicionado por la manera que la mente observa, organiza

y almacena la información para posteriormente recuperarla y que toma a los estudiantes como

seres pensantes que están activamente pensando cuando aprenden y que son el centro del proceso

de aprendizaje". (Swafar, el al. : 1991: 47)

De esta manera se trazó una nueva perspectiva al relacionar la cognición y el lenguaje; es

decir, ahora, al lenguaje se le examina como producto de un proceso cognitivo. Y se reconoce

que en dicho proceso intervienen múltiples variables para definir al lenguaje como un proceso

creativo dentro de un contexto socia l. Sin embargo, la gente común reconoce en el aprendizaje un

proceso natural, y por más simple que éste pueda ser, no es camino de una sola vía, la existencia

de diversas definiciones y teorías del aprendizaje sólo atestiguan la complejidad de este proceso.

Por otra parte, la teoría del aprendizaje provee las bases teóricas para la metodología, y

ayuda a entender cómo la gente aprende, siempre relacionada con el conocimiento (o la naturale

za de éste). Así pues. cada teoría ha intentado explicar cómo el alumno desarrolla este potencial

de aprendizaje durante un curso; es pertinente aclarar que la presente propuesta aplicará un sólo

enfoque teórico. el cual concilia dos facetas del salón de clase, en cuanto aprendizaje: el indivi

dual y el grupal.

La teoría de aprendizaje propuesta para esta tesis es el constructivismo. que se encuentra

dentro de la psicología cognitiva, ésta teoría se enfoca en habilidad del alumno "para mentalmen

te construir el significado, tanto de su medio ambiente como el de crear el significado de su pro

pio aprendizaje". (Van Glasersfeld 1989:162-1 63)
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Los constructivistas suponen que los humanos tienen la habilidad de construir el signifi

cado en sus propias mentes a través del descubrimiento y de la resolución de problemas, ya sea

socialmente o de manera individual. Esta teoría tiene como punto central observar el aprendizaje

desde una perspectiva epistemológica, o sea, por medio de la adquisición del conocimiento.

Esta teoría es de carácter integrativo, participan en ella: psicólogos, matemáticos, filóso

fos, educadores, e investigadores en inteligencia artificial, es una teoría que concilia propuestas:

como las de John Dewey, educador, filósofo y pensador norteamericano; Jean Piaget, biólogo y

psicólogo suizo; Lev Vygotsky psicólogo evolutivo ruso; Jerome Bruner, psicólogo evolutivo

norteamericano; Seymour Papert, matemático pionero de la inteligencia artificial, investigador en

aprendizaje, educador y pensador sudafricano, y Mitchel Resnick, investigador en aprendizaje

por medio del diseño e imágenes en computadoras del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Esta teoría intenta reconciliar diversas modalidades de aprendizaje: el que se da de mane

ra compartida por la interacción social entre iguales, el que se da bajo la guía de una persona más

capacitada (ya sea padre, madre, maestro o compañero), sin desestimar el aprendizaje que se da

de manera individual donde el individuo crea y construye su conocimiento.

En este marco, Papert (1993: 142) considera que "el aprendizaje es una búsqueda del sig

nificado, como un apoyo para la construcción en la mente, que requiere tanto de entender las par

tes, como el todo, por lo tanto el proceso de aprendizaje debe de enfocarse en conceptos (prima

rios) y no en hechos aislados, cuyo estudiante esté activamente tratando de construir un significa

do" en la que propone un aprendizaje individual de corte piagetiano.

Por su parte, Dewey (1910: 192) añade que sólo por medio de batallar con las condiciones

del problema que se encuentra a la mano, buscando y encontrando su propia solución (no en el

aislamiento sino en correspondencia con el maestro y con otros alumnos) es que uno aprende, en

cuyas palabras se observa el punto de encuentro con el interaccionismo de Vygotsky. Ambos
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autores coinciden en formar alumnos que estén motivados, de modo que parti cipen y manejen de

manera act iva su proceso de aprendizaje.

Es precisamente en este continuo -desde lo radical individual hasta el interaccionismo

socia l como base de todo conoc imiento--, que exis ten, de acuerdo con Ernst ( 1985: 459) "tantas

variedades de constructivismo como investigadores". Así pues, aplicaremos esta teoría que refle

ja el estado actual del conoc imiento, dond e no exis te sólo un enfoq ue basado en lo correcto y una

so la percepción de la rea lidad . En este sentido las diferentes propuestas teóricas no buscan el

debate, sino el enriquece rse , en el cua l cohab itan la tolerancia, la flexibilidad y la crít ica cons

tructiv a.

1.1.2 El a pre ndizaje individual

Piage t en su obra "La epistemología genética" descr ibe el desarro llo cognitivo de l ser human o

den tro de un proces o evolutivo individual. Asimismo, el citado nos explica las diversas etapa s y

la progre sión de aprendizaje en cada una de ellas , y qué capacidades tiene el infante cua ndo se

termina dicha progre sión , siend o la aproximación más conocida que da cuenta del aprendizaje

individual

Para Piaget "el niño constru ye el aprendizaje por medio de su relación con objetos y sus

acciones en el mund o; con struye y reconstru ye él mismo, sus saberes, util izand o diversos medios

y no só lo a través de la transm isión verbal. De esta manera el crecimiento cogniti vo es impul sa

do por el deseo de entender el mun do a nuestro alrededor". (Ca le & Wert sch : 2000 : 3)

Por consiguie nte, Piaget describ e al desarrollo cognitivo co mo una extensión del creci 

miento biológico. gobernado por las mismas leyes y principi os. Argumenta que el "desarrollo
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intelectu al co ntro laba cu alqu ier otro aspecto del desarroll o : emocional , soc ial y moral, ya qu e

mientras e l niñ o se desarrolla y co nstantemente interactú a co n el mundo a su alrededo r, e l cono

cimiento es invent ad o y re invent ado". (P iaget: 1972 : 18)

Como parte de l proceso de desarrollo cog nitivo Piage t ( 1990 : 2 10-27 ) sugirió que el indi

viduo crea estructuras cognitivas o "esq uemas" en forma de modelos menta les acerca de cóm o

funcio na el mund o, postul ando dos procesos genera les que go biernan el ca mb io de esq uemas :

• En pr imer término, (I bid: 227 -32) e l proceso de "asimilac ión" median te e l cual se incorp oran

nuevos dat os a los viej os esquemas o se ag regan nuevos eventos a las estructuras cog nitivas

ex istentes.

• En seg undo térmi no, (Ibi d: 232 -7) e l proceso de "acomodam iento" , por e l que se modifican

los esqu em as existentes para aj ustarlos a las nuev as ex perienc ias, o se ca mbian las estructuras

ya existentes para incorporar nueva info rmaci ón .

Piaget explica que existen cuatro etapas de desarrollo cogniti vo humano. en una secuencia in

varia ble, aunque admitió en sus últi mos años, que las edades para pasar al s iguiente nivel pueden

variar , hasta llegar a l último estadi o que representa las operac iones formales, en el cual se inicia

la habil idad de razonar en té rminos forma les y de manera abs tracta.

Así, el sujeto tiene un razo namiento formal hipotético-ded uctivo. o sea , aplica sistemática

mente un método genera l para reso lver cualquier pro blema , ya que en este proceso de resolu ción

de problemas: el sujeto manifiesta más sistem ati cidad , desarrolla hipótesis, y prueba esas hipóte

s is de manera deductiva . En los al umnos adu ltos esta co ndic ión se hace más evid ente. Es deci r.

conforme a Ge ntner (2000: 4) esta habilidad de razonar de manera abstracta es "la marca disti nti-
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va de la condición cognitiva humana adulta que promueve el aprendizaje y el cambio conceptual,

que nos permite hacer inferencias de una situación a otra, hacer abstracciones de dos situaciones,

e instantáneamente de manera afinada representar una o ambas situaciones."

Aunque han existido críticas a la teoría de Piaget (en Shayler & Adey: 1963: 53-59) por

"el carácter uniforme en cuanto al tiempo de duración de las etapas, y la entrada al periodo de

operaciones formales, ya sea tardía o temprana", actualmente algunos infantes han podido (gra

cias al entrenamiento, basado en estrategias y centradas en el alumno) desarrollar actividades

hipotéticas deductivas antes del período sugerido por Piaget; dichas críticas sugieren que las eta

pas se desarrollan en diferentes velocidades; aún así las aportaciones de Piaget han sido funda

mentales para el progreso de la educación moderna y el aprendizaje.

1.1.2.1 Aplicaciones en el cu rso

De esta manera con relación a nuestra tesis tomaremos los siguientes elementos:

En primer lugar, la teoría de Piaget ofrece un perfil aproximado de nuestro alumno meta de 19 a

30 años, en cuanto al desarrollo de sus capacidades de abstraer, hacer inferencias, deducir, y te

ner la capacidad de resolver problemas de una manera metódica y sistemática.

En segundo término, ciertos conceptos expresados por Piaget están presentes en las apli

caciones de los modelos descendentes de comprensión de lectura con relación a los esquemas

como estructuras de conocimiento ya organizadas, cómo se incorporan los nuevos datos y cómo

se modifican los esquemas. En nuestro curso se procederá a activar los esquemas por medio de

actividades previas a la lectura, por medio de preguntas o comentarios de los propios alumnos.

Además dicha teoría fomenta el uso de la predicción, es decir, motiva al alumno a construir hipó

tesis usando sus procesos hipotético-deductivos; en nuestro caso, la utilizaremos para promover



Rojas. Francisco: Curso de Compr ensión de Lectur a... 13

las inferenc ias con base en las pistas textuales: observación de fotos , y la lectura de títulos o cier

tos párra fos. Estas act ividades pueden ser ver ba les o a través de la lectura del texto en diferentes

partes .

En tercer térm ino, brindar oport unidades para que el a lum no ded uzca por sí só lo concep 

tos , cuestione, amplíe o cambie sus pro pios esq uemas . Es dec ir, enseñar al al umno a participar

en el d iálo go auto r- lecto r, a cues tio nar argum entos, a buscar diferen cias cultura les que se encuen

tra n en los textos, sobre todo en LE y promover la tolerancia hacia otras formas cultu rales, e in

corp orar nuevas vis iones para expandir sus esque mas , tratand o de se r inclu yent e.

Finalmente, de lo que se trata, com o dijo Dewe y ( 19 16: 39) "e l alumno nece sita hacer algo, el

aprendizaje no es la me ra ace ptación pasiva del co noc imiento qu e ex iste ' en e l exterior ', sino que

el aprendizaje impl ica qu e e l alum no se comprometa con el mundo."

1.1.3 El a p re nd iza je grupal

Otro componente de aprend izaj e dentro del sa lón de clase, es e l grupa l o en parejas, en dond e el

factor de intercambio de info rmación , experiencias. estrate gias adqu irida s y conocimiento prev io

es funda me ntal. Co mo lo exp licó Yygotsky (cuyas ideas fuero n ign oradas en cierta parte por la

psicología occidenta l, pero que al paso del tiempo han ido tom and o un lugar prep onderante en las

áreas de aprendizaje, pedagogía y ed ucaci ón principalmente), "e l desarro llo cognitivo es un pro

ducto de la interacción soc ial: desde el nac imiento. e l niño, en un contexto soc iocultura l determi 

nado, es depend iente de aquellos a su alrededor , para llegar a con ocer y aprender acer ca delmun 

do y más allá de las característic as de su ambiente inmediato" . (en Mc.Cafferty 1994 : 118)
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Un supuesto esencial en la teoría de aprendizaje de Vygotsky (en Wertsh 1985: 83-85) es

la noción de la existencia de la "zona de desarrollo próximo". Esta teoría presupone de que el

aprendizaje humano tiene una naturaleza especifica socia l y que es parte de un proceso en el cual

el infante crece en su vida intelectual junto con la gente que se encuentra a su alrededor.

Para entender dicho concepto, es necesario aclarar dos términos: en primer lugar, Vygots-

ky llamó "zona de desarrollo actual" a las funciones que el niño es ya capaz de realizar sin ayuda

de nadie; en un segundo plano, denominó "zona de desarrollo próximo" a aquélla que deberá

cruzar el niño para crecer cognoscitiva e intelectualmente, la cual incluye todas las funciones y

actividades que el infante puede desarrollar con la asistencia de alguien más. El mismo Vygotsky

apunta:

Descubrimos que un infante podía, en cooperación, resolver problemas (items) diseña
dos para niños de 12 años, mientras otro no podía ir más allá de problemas para un ni
ñode nueve años. La discrepancia entre la edad mental (indicada por una prueba) y el
nivel que alcanza en la resolución de problemas con asistencia es la zona de su desa
rrollo próximo. (Ibid 1985: 84)

Ante el gran potencial de investigación que el concepto de "zona de desarrollo próxi-

mo" ofrecía, Bruner analizó de manera profunda en qué consistía la ayuda, o andamiaje que el

adulto le proporcionaba al niño con respecto a la tarea asignada. Bruner (en Linaza 1986: 20)

explica cómo se realiza la ayuda en dicha tarea: "se segmenta, se ritual iza o se da forma, a las

subrutinas que el niño aún no es capaz de realizar por él mismo", de esta manera, el construc-

to de "andamiaje" enriquece y completa el concepto de "zona de desarrollo próximo".

Este constructo de "andamiaje" es fundamental para los constructivistas sociales, entendi-

do como un proceso de guiar al estudiante de lo que él ya conoce hacia lo que va a ser conocido.
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Así, el andamiaje permite a los estudiantes llevar a cabo tareas que normalmente estarían

más allá de su habilidad con o sin asistencia del maestro, siendo una característica fundamental

tanto de enseñanza como de aprendizaje.

De acuerdo con Vygotsky (1985: 85) la capacidad de resolución de problemas del alumno tiene

tres categorías :

l . Problemas que el estudiante no puede resolver.

2. Problemas que el estudiante puede ser capaz de resolver.

3. Problemas que el estudiante puede resolver con ayuda.

Según Leontiev y Luria, discípulos de Vygotsky (en Lantolf & Appel, 1994: 10), en la

tarea asignada al alumno, el experto (maestro, asesor o compañero) y el estudiante trabajan

juntos como un sistema funcional, en la cual la capacidad de pensar estratégicamente es utili

zada por el experto, y después la actividad cambia su estructura en forma gradual hasta que el

estudiante comienza a apropiarse de las funciones mentales necesarias para llevar a cabo la

tarea.

En este sentido, el propósito del maestro (experto) al dirigir al alumno (novato) no es

sólo completar la tarea, sino instruirlo, en cómo resolver la tarea estratégicamente. compar

tiendo el proceso atenciona l, una actividad dialógica y la acción para completar la tarea. Co

mo se ha visto, el proceso de aprendizaje es entonces una actividad social, que se encuentra

íntimamente relacionada con otros seres humanos: los maestros, la familia. la pareja, los co

nocidos casuales, e incluso con la gente que se encuentra junto a nosotros. (Hein 1991: 7)
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Después de haber tratado el concepto de grupo relativo a la interacción en parejas (ex-

perta-novato, maestro-alumno, alumno-alumno), se debe considerar también el funcionamien-

to del grupo escolarizado en su totalidad, y por ello se habla de un "andamiaje colectivo", en

el cual los alumnos a través de colaborar entre sí, como grupo en un salón de clase, completan

una tarea de aprendizaje.

16

En relación con el aprendizaje de una lengua extranjera, Donato comenta que por medio del di á-

lago los alumnos construyen entre ellos el andamiaje colectivo, y durante esta interacción:

Los estudiantes son al mismo tiempo individualmentenovatos y colectivamente exper
tos, son fuentes de nuevas orientaciones entre ellos, son guías en la resolución de
complejos problemas lingüísticos y a pesar de que existen diferencias individuales en
el plano lingüístico, la construcci ón compartida del andamiaje progresivamente reduce
la distanciaentre la tarea y las habilidades individuales. (1994: 46)

De acuerdo con Vygotsky una característica del aprendizaje es que despierta una va-

riedad de procesos de desarrollo internos que son capaces de operar cuando el aprendiente

está interactuando con la gente en su ambiente y en coope ración de sus compañeros. Aún así

se debe ser consciente de la advertencia de Cairney ( 1990: 61), donde "la aplicación del con-

cepto de andamiaje de Bruner y el concepto de desarrollo próximo de Vygotsky en los salo-

nes de clase pueden llegar a ser aplicados de manera autoritaria" pudiendo no tener los rnejo-

res resultados,

Es decir la educación tradicional en gran parte, como Dewey (1916: 45) apuntó: "se dirige

a aislar al alumno de la interacción social y ver a la educación como un fenómeno de relación de

uno a uno, entre el alumno y el material para ser aprendido", en un sentido más profundo, Dewey
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reconoció el aspecto social del aprendizaje , el uso de la conversación, la interacción con otros, y

la aplicación del conocimiento como un aspecto integral del aprendizaje.

Otro rasgo importante, según Cole, (1996: 15) en la reflexión llega a ser claro que "aparte

de que el aprendizaje es activo y social (no podemos divorciar el aprendizaje de nuestras vidas).

El aprendizaje es contextual, no aprendemos hechos aislados y teorías en una abstracta y etérea

tierra de nuestra mente separada de nuestras vidas, aprendemos en relación con todo lo demás de

lo que sabemos, de lo que creemos, de nuestros prejuicios y nuestros temores."

Por su parte, Smith (1994: xii, reedición) --especialista en comprensión de lectura

enfatiza este rasgo socializante del aprendizaje "que es el resultado de interacciones prácticas

significativas entre los maestros y alumnos, más que de la ejecución de ejercicios y drills ."

En suma, sobre la base de estas teorías, el aprendizaje es un acto social distribuido míni

mamente entre dos personas, en el que el alumno recibe conocimiento de manera exterior para

llevarlo a un plano interior, hasta que él adquiere las operaciones mentales necesarias y, en una

etapa posterior él ya tiene control de este proceso, es decir se autoregula . Estas acciones pro

mueven que el alumno sea consciente de las estrategias y procesos cognitivos que utiliza como

recursos para aprender.

1.1.3.1 Aplicacio nes en nuestro cu rso

La aplicación de los anteriores conceptos, implica desarrollar estrategias , llevar a cabo tareas re

ales y relevantes para los estudiantes, así como establecer una interacción constante entre maes

tro, alumnos, materiales y contexto. Existen muchos investigadores, sobre todo en el área de ins

trucción con base en contenido, partícipes de la actividad grupal.
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Se requi ere que los alumn os desarrollen una comunicación efectiva y co laborativa en la

cual el conocimiento debe ser compartido; por ejemplo, s i un alumno tiene una experiencia enri

quecedora, puede compartirla , utilizando el carácter heterogéne o del grupo como un factor inte

grador para ofrecer diversos ángulos en el proceso de entende r un co nce pto .

Seg ún Shaw (1997: 276) "e l éx ito de la tarea se relaciona con la claridad de la instrucció n,

se necesi ta hacer claro el propósito de la .tarea y da r estrategias a los alu mnos de cómo abordarla ,

se debe evitar decir formen grupos y discutan so bre todo al principio de l curso, después se pue

den omitir las instrucciones si son similares". Por ahora dejem os claro que el grupo tiene una

actividad diálogica aco mpañada de acc iones para genera r conoc imiento, d iálogo imprescindible

para activar el conoc imiento prev io; es deci r, llevar a cabo tareas de generación de hipótesis y de

sintesis de los tex tos con la partic ipac ión de todo el grupo.

Como se trata de un curso ESPIEAP, orientado hacia temas de dise ño industrial, se intenta

que el grupo aprov eche el conocimiento previo que ya posee en térm inos de conceptos, hechos e

ideas para crear el and am iaje colec tivo necesario . Se expli cará entonces al grupo que el sentido

que damos al texto está determ inado por varios factores : con base en nuestro pape l soc ial, nues

tros propósitos y el contex to donde se encu entra el texto.

En una etapa más ava nzada del curso se realizarán tareas con textos extensos; se formarán

grupos de dos o tres alumnos en los que cada grupo se hará responsable de una parte de la lectur a,

de la que obte ndrá un significado glo bal: en esta tarea, se observará cómo se organiza el texto.

mediante una actividad de diálogo entre grupos, de esta manera la so breca rga cog nitiva en rela 

ción con la long itud del texto es aliv iada por el trabajo en grupos.

Se promoverá la lectura crít ica de l texto , sobre la base de estos lineamientos; la gama de

respuestas; la comparación del esquema (similitudes y diferencias entre los supuestos propuestos

por el autor y a lumnos) sobre bases objetivas; la identificación de la posición del escr itor, por
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medio de diferenciar entre el hecho y la opinión , aprendiendo a discutir como grupo, y dentro de

pequeños grupos de modo tal que la diversidad sea respetada y se pueda llegar a un consenso.

En este sentido se respetan seis factores que inciden para un aprendizaje constructi vista de

acuerdo a Simons ( 1996: 29 1-311):

l. Se promueve un alumno activo que participa en actividades que lo ayudan a aprender conceptos rele-

vantes e ideasde manera significativa.

2. Se construye la nueva información en conjunto con lo que el estudiante ya está familiarizado.

3. Se construyen las ideas y los conceptos con base en supuestos que el estudiante ya conoce.

4. Se enfocan los alumnos a un objetivo y de esta manera son más exitosos cuando ellos están conscien

tes de la meta hacia la que se dirigen.

5. Se realizan procesos de diagnóstico acerca del proceso de aprendizaje, como en la autoevaluación y el

automonitoreo, con tales prácticas se ayudaa los estudiantes a ser conscientesde sus propios procesos

que utilizan para llegar a susobjetivos.

6. Se promueve la reflexión de la realidad.

1.2 Los procesos en la comprensió n de lectura

Para comprender la situación vigente en el área de la compren sión de la lectura tengamos presen

te que al leer se presentan un sinnúmero de procesos. Las difer entes miradas enfocadas a este

fenómeno, proponen distintas maneras de describir cómo se lleva acabo este acto, por lo cual se

han hecho diferentes modelos funcionales que sugieren un cierto tipo de procesamiento.

En los modelos desarrollados con relación a la comprensión de la lectura destacan tres ti

pos de procesam ientos: el procesamiento ascendente (bottom up), el procesamiento descendente

- por síntesis- (IOp down¡ y el procesamiento interact ivo.
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Para concl uir, existen compo nentes ligados a cada tipo de procesamiento , sob re todo para

el diseño de un curso y su aplicac ión. La presente prop uesta examina, en prim er términ o, los

procesos ascendentes y sus componentes . En un segu ndo, los procesos descendentes y sus com -

ponentes estratégicos. Se finali za con la descripción de l procesamiento interactivo y la desc rip-

ción de l modelo elegido para esta tes is.

1.2.1 Procesos ascendentes

Esta form a de procesar la inform ación ha sido útil en la enseñanza de la co mprensión de lectu ra

en LE, algunos autores lo defin en como una prog resió n serial. Por eje mp lo, para Grabe

(1988: 62-3) , "con base en el ca rácter prioritar io del est ímulo vis ual se va crea ndo un proceso,

median te la identificación de fonemas en palabras, de palabras en frases y de frases en oraciones,

etc."

Diagrama 1: Procesamiento ascendente en serie, se observa como la unidad más pequeña se va procesando en unida
des mayores hasta llegar a l enunciado y encontrar la próxima serie, en un proceso que se repite lineal
mente.

Es dec ir, los rasgos form ales de las palabras y el análisis s intáctico viajan desde los datos

impresos hacia lo conceptual para crear una representa ción mental de l s ignificado, dejando ver

una progresión lineal en el procesam iento de la lectura . Los modelos que siguieron esta línea to-
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maron co mo punto de partida el input desde el reconoc imiento de cada letra hasta la formación de

las palabras, fueron cr iticados por Samuels y Kami l (1988 : 31) por " no tomar en cuenta el con -

text o y la falta de retroalimentación durante el proceso, además de que el proce samiento lineal

tend ía a ser una so brec arga cognit iva para la memoria" .

En este sentido , Smith (1994: 153) aclara que la interpretación del significado no se da pa-

labra por palab ra, ya qu e sería un proceso ineficiente, s ino es la ident ificación de un sentido en

una secuencia de pa labra s, que fac ilita la interpretación de cada palabra. Para este autor e l hech o

de que el ojo descanse en cierta palabra es irreleva nte, pues los ojos ve n palabras a l mismo tiem-

po y el ce rebro trab aj a con grupos de palabras; sin embargo, la iden tificación de letra a pa labra y

significado en dich o proceso se da de inme diato, como lo muestra el esquema de este aut or.

Diagrama 2: Ident ificación de signi ficado inmediato, tom ado de Smith . (199 4: 152)

Aná lisis de las ca
racterísticas tle la
inform aci ón visual

Ide ntifi cació n
de letras

Id en t ificación de
pa labra y pala 

bras

Ident ificación tle
significado

Proceso inmediato en palabra
y grupos de palabras.

En el campo de la ense ñanza Mor row (en 8 100r, 1986: 343) intenta desarro llar las habilidades

de comprensión de lectu ra segmentando el proceso ante riorme nte c itado, con base en tres e le-

ment os interdependient es, que se suceden uno despu és de otro, cas i de manera s imultánea .

• Reconocimiento visual del inp ut: identificación de la palabra vía pe rcept ual.

• Estructuració n del input: asoc iac ión de las palabras en el enunc iado.

• Interpretación de l input: creación del significado que se env ía a ver ificar con la info rmación

ya establec ida .
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De este mod o se aprecia que e l nivel mínimo de an álisis es e l recon oc imiento de la palabra, el

cual debe ser tratado dentro de l curso y co nsiderar una propuesta para desarrollar e l voca bulario,

punto que se prese nta a co nt inuac ión por su importan cia co mo co mpo nente estratégico funda

ment al en el proceso ascend ente.

1.2.1.1 Voca b ula r io

El vocabulario es un co mponente imprescindible para la co mprens ión de lectura. Todos los mo

de los reco noce n su importa nc ia. Según la lógica de Eskey y Gra be ( 1988 : 226) "el modelo inter

activo da una gran impo rtancia a l vocabu lar io, no só lo en la cantida d de términos, sino co mo pre

requisito para la fluidez en la lect ura" . Confo rme con Van Dijk & Kint sh ( 1983: 23-4) y Perfetti

(19 85, c itados en Grabe: 1988b: 62-3) el reconocimient o automático de la palabra es primordial

para el procesami ento del text o de man era flui da, as í, el desar roll o en e l reco noci miento de l vo

cab ulario es crucia l, ya que activa contextos y esq uemas .

De acue rdo a Eskey y Grabe (1988 : 226) la importancia del vocabulario no se relaciona

tan só lo co n las palabras, s ino tam bién co n el núm ero de veces qu e una pa labra se repite en el

texto: sin embargo, para los est udia ntes de EFL no se puede as um ir que una gran cant idad de

vocabu lar io o estructuras s intácticas básicas ya están dispon ibles.

Algunos autores co mo Nation, (en Med ina 2000: 27) y Smith ( 1994 : 285) consideran que

para leer con fluidez e l lector requiere de reconocer entre 3000 (Nation) y 5000 (Smith) palabras

recordando este último qu e "saber el significado de un grupo de pa labras no asegura que el lector

podrá ident ificarlas procesánd olas rápida y adec uada me nte". En este sentido , Smith (Ib id: 285 -
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89) considera que se basan en criterios minimalistas de lenguaje general sin tomar en cuenta áreas

de conocimiento especifico y diferencias que se originan por diversos factores socioculturales .

En nuestro caso el diseño industrial , al ser una disciplina aplicada, contiene textos bási

camente descriptivos por el lado del área artística de diseño, y textos científico-tecnológicos por

la parte productiva industrial. De ahí la importancia de desarrollar estrategias de vocabulario,

reconocimiento del vocabulario y el reciclaje de aquél que se considere importante (se menciona

rán en las páginas . 119 y 120: tablas 22 y 23 de esta tesis).

1.2.1.1.1 Aplicaciones en el curso

El curso fomentará el uso de estrategias léxicas por medio de diferentes actividades. Para Nation

(1990 : 162-3) éstas son, en primer lugar , la promoción de la inferencia léxica por medi o de reco

nocer los cognados y los semicognados sin olvidar enfatizar la ex istencia de falsos cognado s. En

segundo lugar, el impulso del análisis morfológico de palabras mediante el análisis de los prefij os

y sufijos más comunes, similares en la lengua nativa y la lengua meta y en tercer términ o la infe

rencia del vocabulario por el contexto en relación con los temas a desar rollar.

Por último, el desarrollo de ejercicios morfol ógicos para atraer la atenc ión a los sufij os y

prefijos comunes en inglé s, pero que no son transparentes como: ing, less, er, ness , fu l, un. mis,

est, ejercici os ya propuestos por Tobío (1989: 60) .
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1.2.2 Procesos descendentes
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Co ntrar ios a los procesos asce ndentes, los descend en tes van desde lo global hacia lo part icular.

Por tanto , la carga de co nceptos que el lector trae al texto, en forma de conocimiento previo, es

fundamental ; con base a sus est ructuras de conoci miento (esquemas) el lector confirma o rechaza

sus hipótesis para accede r al significado teniend o sentido cuando el lector puede relacionarla con

lo que ya conoce. (Smith 1994: 20)

En este plano, el lector comienza "co n una idea general a esquema de lo que deber ía estar

en el texto de rivado de su conocimiento previo, y usa éste esquema para percibir e interpretar las

pistas gr áfi cas en diferentes niveles" (Goodman 1967 : 129; Smith 1994: 20) . De esta forma,

Goodman ( 1982: 13) con ceptua lizó el proceso de lectu ra como " un j uego de adiv inanzas en el

que el lector compr ueba de manera cons tante sus pred icc iones a través del texto."

Por su parte, Smith ( 1994: 243 -45) pone atención a estos procesos, describiend o los pro

cesos cognoscitivos que influyen en el proceso de la lectura como son: la importancia del cono

cimiento previo y el conc ept o de leer com o una búsqu eda del sig nificado a partir de tres dimen

siones : lingü ística , semántica y pragmát ica/semiótica. En suma, " la idea subyacente en éste enfo

que es que la comprensión de la lectura es una actividad conducida conceptualmente, y este tipo

de procesamiento presupone un lector activo" (Grabe 1988: 57), idea que goza de gran importan

cia en la actualidad.

No obsta nte , un problema sin resolver de los procesos descendentes es lo limitado de su

aplicación cuand o faltan conocimie ntos previos del lector , con respecto a cie rtos temas; otros

son: el tiempo insufic iente para construi r pred icciones en el sa lón de clase, las fallas en la visión

del lector. las diferencias entre el lenguaje escr ito y el oral del cual parte el estudiante y las dife 

rencias de hábi tos de lectura de cada alumno procedentes de l hogar y/o de la escuela.
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1.2.3 El proceso interactivo
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El proceso interactivo denota la interacción entre dos formas de procesamiento. Así, el procesa

miento interactivo concibe al lector como "un participante en dos procesamientos en paralelo, a

diferentes niveles al mismo tiempo en dos direcciones: ascendente (de lo impreso a lo concep

tual) y descendente (de lo conceptual a lo impreso) simultáneamente." (Vivaldo 1992: 17)

Es importante apuntar que los dos tipos de procesamiento de lectura intervienen en una

configuración única para cada lector, el cual tiene que modificar sus estructuras cognoscitivas en

caso de equivocarse, o reafirmarlas en caso de ser exitoso, para las diferentes demandas textuales,

utilizando sus diferentes saberes cognoscitivos, conceptuales y lingüísticos.

Desde un enfoque práctico, los dos procesamientos coexisten, interactúan y se proporcio

nan ayuda. De este modo, el lector podrá ser capaz de utilizar el procesamiento ascendente al

encontrar información nueva en el texto segmentando la palabra o el enunciado, y con ayuda del

proceso descendente podrá resolver las ambigüedades del texto mediante el uso de su experiencia

previa y del contexto.

Por otro lado, es necesario aclarar los diversos matices del término "interactivo" ha tenido, para

Carrell & Eisterhold es la interacción entre el lector y el texto, visto como un proceso interpreta

tivo del texto (1983 en Grabe 1988: 57). Para otros la interacción se da entre los elementos del

propio texto como un producto (Grabe 1988: 65). Y para lingüistas como Widdowson (1979:

171-81 ), la lectura es una interacción entre el lector y el escritor en la que se interpreta el discurso

y se combinan tanto la información que el lector trae al texto, como la información textual: de

esta manera, la lectura se considera como un tipo de diálogo entre el lector y el texto.
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1.2.3.1 La teoría de los esquemas
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La teoría de los esquemas ha estado vinculada con los procesos interactivos, de hecho Bartlett (en

Smith : 1994 : 228) es el primer psicólogo en ut ilizar la palabra schema en su libro Remembering,

( 1932: 20 1), para designar a los procesos cognoscitivos que intervienen en la integración de la

nueva informac ión que ex iste. En dicha obra aquél explicó que los humanos aprenden usand o

estrategias cognit ivas para integrar el conocimiento anterior con la nueva información, de esta

manera propuso la teoría de los esquemas ; es dec ir, el tratam iento de l apre ndizaje como una acti

vidad de reso lución de problemas.

"La teoría de los esquemas se vio reforzada cuarenta años después, en los años setenta, los

trabaj os desarrollad os en model os de inteligencia artificial se aplicaron a los model os de compu

tadoras y a la investigación neu ro lógica extensa ; así se concretó un modelo racion al de la cogn i

ció n." (Swafar el al: 1991 : 9)

La teoría de los esq uema s se defi ne como " una teoría cogni tiva que enfat iza la cogn ición,

el aprendizaje conceptual, los procesos de entender eventos mentales, las experiencias conscien

tes que impl ica, adem ás, adqu irir , procesar, organizar , alm acenar, y recuperar la información del

pensami ent o, del razonamient o de la resoluci ón de problemas y de los significados." (Dechant:

1991 : 111)

Sin embargo, es necesario co nsiderar que los esquemas co ntienen rasgos empíricos pro

venie ntes de lo cotidiano. Anderson (1978 : 2-3) apunta " un esque ma representa conocimiento

genérico, de lo que se cree que es verdadero, por lo general acerca de cosas, event os o situ acio

nes." y Egge n ( 1999 : 34) nos recuerda su suti leza : "nunca ha sido dicho que nuestros esquemas

tienen que se r cor rectos o incorrectos, s impleme nte se basan en nuestras observaciones y ex pe-

riencias.,.
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De este modo , dive rsas investigaciones parecen comprobar que la lectura eficie nte depen 

de en mucho de l conocimiento previo o de fondo y las experienc ias del lector. Por lo tanto, lo

que el lector espera encontrar en el texto a part ir de sus esquemas dom ina el procesam iento dis 

cursi vo en la lectura. (Freebody & Anderson 1983 en To bío 1989: 40)

Así, el lector pone en j uego sus conocim ientos pre vios, 10 5 cuales le proporcionan infor

mac ión vinculada a la que encuentra explíci ta en el texto y al entra r la inform ación en vía de ser

procesada en cont acto con 10 5 esquemas; estructuras abstractas de conoc imiento guardadas en el

ce rebro de manera jerárquica. "Dicha jerarquía organiza el conocimiento del mundo lo cual le

permit e a cada lector , reconstruir, o recup erar el signifi cado del texto " (Carrell 1984 : 332 ). En

tonces se hace importante desglosar 10 5 componentes estratégicos de este lector flu ido, exper i

mentado, quien hace uso aparte del conocimi ento previo: de la predicción, de la redundancia, y

del propósito de la lectu ra, por tanto, trataremos cada componente estratégico a cont inuac ión.

1.2.3.2 El conocimiento previo

Es preciso dife renciar bien 105 constructos de conoci miento previo y los esquemas, el conoci 

miento previo es el conocimiento ya adquirido (en madeja) y 105 esquemas son las estructuras de

conocimiento ya organizadas je rárquica mente que tienen que ver con ése conocimiento (Bartlett,

1932; Rumelhart 1980). Haciendo una analogía , podría decirse que el conoci mie nto previo , seria

el nombre de la compañía, y todo lo que se sabe de ella en general, y 10 5 esquemas, el organigra

ma de dicha compañía, correspondiente a cada concepto.

El conocimiento previo ha sido descrito por Smith (1994 : 247) como una gran enciclope

dia mental, base de todas nuestras percepciones. Este ace rvo mental ( lbid : 8) tiene conocim ientos
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acerca de todos los conceptos que forman nuestra teoría del mundo y la información de cómo este

conocimiento debe ser usado, es decir un resumen de las diversas experiencias .

Respecto a la lectura (lbid : 276) el conocimiento previo contiene el universo de lo que sa

bemos acerca del lenguaje (oral y escrito en todas sus dimensiones) los marcos de referencia para

interpretar la acción desarrollada en el texto , y el conocimiento de todos los contextos temáticos

que contienen la información almacenada de todo tipo y nos ayuda a resolver ambigüedades o

escoger las posibles interpretaciones del texto.

1.2.3.2.1 Aplícación en el curso

Diversos autores recomiendan la activación del conocimiento previo en actividades de prelectura

por medio de preguntas, sean directas o incidentales. También es útil ver fotografías o imágenes

que ofrezcan rasgos o pistas del contexto acompañadas por pies de fotos. Las preguntas ayudan a

dirigir el proceso atencional a un determinado marco de referencia, si el alumno no lo tiene , este

marco puede ser construido grupalmente por medio de las intervenciones acertadas de otros com

pañeros .

A lo largo del tiempo han sido desarrollados métodos, algunos para la lectura en lengua

materna, aplicados y adaptados a una LE, con éxito como el SQ3R (Survey, Question, 1Read ,

2Recite, 3Review, Method) el DRTA (Direct Reading Thinking Activity) ECOLA (Extending

Concepts Through Language Activities) entre otros. (Carrell : 1988: 249)

El propósito según Barnett (1989: 42-45) es inducir al alumno a activar o un esquema o

esquemas interrelacionados y fomentar la predicción por medio de diferentes modalidades para

comprobar, construir, extender, afinar y completar hasta en lo posible la comprensión desde un

marco conceptual. En el caso de la presente tesis por tratarse de un curso con lecturas similares a
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las que se han vist o en la carrera, este proceso tiene mayores probabilidade s de llevarse a cab o

con mejores resultados, pues el alumno retoma temas ya vistos en diversas unidades.

1.2.3.3 La pred icción

La predicción consiste en que el lector util ice la información ya contenida en su mente, al co n

frontar el texto con el primer muestreo deduc ido del títul o, el índice , la imagen , la gráfica o la

foto; de este modo, se relac iona con la red de informac ión ya estructurada (esquema) y se forma

la pr imera hipótesis sobre la información global que enc ontrará en el texto.

Grabe ( 1988: 83) comenta que en este punt o "es donde el acto de hacer inferencias se ini

cia". De acuerdo con Sm ith (1994 : 17-20) este proce so de predecir tiende a reducir las ambigüe

dades porque acota el número potencial de alternat ivas en cuanto a la diver s idad de inform ación a

proce sar ; la predicción suscita qu e el proceso atenc iona l sea más efi c iente y el ce rebro ev ite la

saturaci ón de información .

En la praxis la predic ción puede ser ejercitada de dos maneras práct icas: med iante un en

foque globa l co n relaci ón al tema, contenido genera l de l texto, orga nizac ión, extensión y hasta

resu ltados narrativos , como en el cuento para niños con el final feli z (Barnett: 1989 : 119-20) o

por med io de predicciones más ce rcanas, en cuanto ac iertos eventos que se desarroll an, de párra

fo a párrafo (Ibid : 46-8 ). Por ejemplo, en una lectura det all ada co mo se ría leer instru cc ion es, e l

ejercicio predi cti vo consistiría en predecir cuál ser ía la s iguiente instrucc ión y las posteriores.
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Una estrategia a fomentar en nuestros alumnos es la actividad de predeci r en primer término de

manera globa l con base en:

• La foto o ilustraciones del artículo (de qué se trata) cuando las hay.

• El título del artículo (cuál es la temática que va a abordar).

• El formato de la página (saber si es un índice , un clasificado, un anunci o, un anunci o etc. ).

También la predicc ión se puede fome ntar por medio de una tarea precisa sobre la base de :

• La lectura de la primera oraci ón y la última de cada párrafo rápidamente (el a lumno debe

ex presar de manera general de qué trata el texto).

• En una secuencia de instrucciones; (e l alumno deducirá la siguiente instrucción o la últi

ma instrucción del listado) .

Lo importante es desa rro llar una estra tegia en el a lumno que lo haga consc iente; de saber que

ya cuenta con medios conceptuales para procesar la información, " para recon struir un discur so

de manera coherente (parcia l, no totalmente) a partir de la evidencia mostrada en el text o sobre

todo en LE" . (Koh 1984: 376)

Por Jo anterior, es recomendable enseñar al alumno a focal izar su atenc ión en el context o de

la lectura para desarrollar inferencias, basadas únicamente en las pistas textuales, ya que el lector

novel tiende a hacer inferencias de tipo extratextual y as í llegar a conc lusio nes erróneas.
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La redundancia es un concepto que implica en un sentido demasiada abundancia, y en otro la

repetición inútil de un concepto en el caso de la lectura es un conocimiento lingüístico que parte

del conocimiento previo, es algo que ya sabe, por ejemplo : la forma y figura de las letras, las se

cuencias posibles de letras dentro de las palabras y su orden dentro de las palabras, así como el

orden de las palabras en un enunciado. (Dubois el al: 519-24)

El proceso, conforme a Smith (1994: 50-7), sería el siguiente: el lector identifica en un

instante en la letra escrita, sus rasgos principales y los procesa de inmediato; posteriormente,

identifica la palabra sin necesidad de ver el final de la ésta. Al mismo tiempo se da cuenta, mien

tras lee, del fraseo sintáctico del texto y efectúa la relación referencial de la información escrita

con la información ya almacenada en su cerebro.

Hay que aclarar que para este autor (lbid: 244-45) la redundancia puede ser de tres tipos:

secuencial, ortográfica y distributiva.

Secuencial: se refiere al orden que siguen las letras en esa lengua y no en otras; por ejemplo, en

español no existe la secuencia LÑZ.

Ortográfica: se relaciona con el orden de las letras dentro de la propia palabra; por ejemplo en

español "feliz" se escribe con la letra "z" y no con "s",

Distributiva: se refiere a las posiciones que guardan las palabras en los enunciados; por ejemplo,

la palabra "mientras" en español generalmente puede ir al principio ó a la mitad de un enunciado

pero no al final, salvo en el caso que se quiera completar un primer enunciado del interlocutor.

Otro tipo de redundancia no considerada por Smith, es la gramatical, la cual se refiere a redun

dancias como artículo, sustantivo, adjetivo y verbo en singular; y artículo, sustantivo, adjetivo y

verbo en plural en las que los elementos del enunciado se intuyen y son esperados con dicha for-
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ma, por ejemplo, "unas flores blancas", en la cual la inform ación de la forma plural se prop orcio

na tres veces y la del género femenino dos veces . (Ignat ieva: 1997)

En este plano, para Smith (lb id), estas funcione s ejecutivas instantáneas son útile s al leer

ya que tanto la percepción visual es limitada , como la cap ac idad de la mem or ia a corto plazo. La

redundancia ayuda entonces a que no se sature n la memor ia ni la visión, co ntr ibuyendo a proce

sar más ráp ido la informac ión, depend iendo de la tarea asignada en la lectura, y de qué tan efi 

ciente sea el lector en extraer el s ignifi cado para dicha tare a.

1.2.3.4.1 Aplicación en el curso

Los alumnos practi carán el reconocimiento de la redunda ncia - en caso de presentarse en un

texto- medi ante e l análisis de los elementos redu ndantes vía verbal, ya sea primero por el maes 

tro o por un alumno; aquí deberán identificar palabras, diri giendo su atención a las est ructuras

similares, para que no detengan sus procesos de lectura y ex plicar las estructuras s intácticas dife

rentes. El propósito es induci rlos a llevar a cabo la construcc ión de l sig nificado, no palabra por

palabra , sino en un procesamiento en cuanto a unidades de significado.

1.2.3.5 El pr opósito de lectura

Considerar a nuestro lector meta entre los 19 y 30 años es hablar de alguien que tiene un propósi

to, para iniciar su lectura . En este sentido, Fernando Castaños (en [barra : 1991 :131-2) expresó

que no todas las personas leen de la misma manera en situacio nes diferentes, en este acto conflu 

yen factore s co nscie ntes e inconscientes, los que se tradu cen en una to ma de decisiones.
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Para Cas taños dic has decisiones son afectadas por una serie de factores alternos como son :

l . Propósitos ulteriores de la lectura .

2. Cuándo se utilizará la informaci ón obtenida.

3. Ca racterísticas de l materia l de lectura.

4 . Estrategias de rea lización disponibles (capac idades personales).

5. Tiempo dispon ible para la lectura.

Estos fact ores deben ser considerados ya que influyen en la manera en que el lector abor

dará el texto. Otro facto r a considerar es la tarea de lectura deman dada por el maestro o por el

libro de text o que se consulta.

Entonces , en este plano pedagógico, cada tarea asignada representa un prop ósito de lectu

ra con un c ierto estil o de lectura, lo que genera una lectura diferente. Algunos eje mplos de las

tareas de lectura so licitadas por los maestros a sus alumno s dentro de los cursos de diseño indus

trial son:

• Buscar informa ción específica.

• Analizar planos acompañados de descripci ones.

• Leer instrucciones de uso detalladamente.

• Leer procesos de fabricación , acompañados de diagramas y comentar acerca de

sus aplicaciones.

• Identificar ideas principales e ideas de apoyo.

• Resumir informaci ón.

• Organiza r las ideas del texto.
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Terminado el aná lisis de los tipos de procesam ientos es neces ar io elegi r un modelo de compren

sión de lect ura. Se asume que el concepto de modelo, en el área de estudio la comp rensión de la

lectura, ante la imposibilidad de ver todos los procesos mentales, cognosc itivo s y visuales del lec

tor, que actúan en e l ac to de leer de manera simultánea, se han tradu cido en la creación de una

diversidad de modelos para explicar dic ho fenómeno.

Para e l filóso fo de la c iencia Bachelard ( 1980: 32) crear un modelo es " la primera tarea en

la que se funda el espíritu cie ntífico , va le decir dibuj ar los fenómenos y orde nar en serie los acon

tec imientos decis ivos de una ex perie nc ia. La primera representación de los fenóme nos significa

poner en orden , esta pr imera ordenación nos abre las perspectivas de una abstracci ón alerta y

conquistadora " .

Por su parte , Goodman (198 8: 12) insiste que un modelo "es una herr ami enta de inves ti

gación para ir más allá de lo supe rficialmente observable en una búsqueda constante de esencias,

estr ucturas e interrelaciones del fenóme no estudiado" . Ex isten limitaciones en los mode los ya

que son versiones s impl ificadas de la realidad, úti les en térm inos prácticos pero que no deben ser

tomados como la única rea lidad.

El mism o autor reflexiona acerca de los límites de los mode los: "ha y algunas cosas que

los modelos no son, no está n com pletos en detalle en cualquier aspecto. Tampoco son teorías de

percepc ión, cog nic ión o comprens ión y por supuesto no son teorías instruccionales" . ( lb id. 21)

Por lo ante rior, es necesario considerar ciertas sa lvedades cuando se habla de los model os de

comprensió n de lectura. En pr imer lugar , la mayoría de éstos han intentado exp licar el proceso

de lectura en lengua materna , suponiendo la existencia de una ser ie de habilidades conceptuales
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ideales com o conocimiento previo, reconoc imiento form al automático de la letra impre sa y la

presencia de algunas estrategias.

En este plan o se ha presupuesto un lector idea l de lengua materna, cuyas característica s

distan de ser simi lares al lector en LE, ya que este último no domin a cierto tipo de estructuras, y

su conoc imiento en cuanto a la lengua está en proceso de desarroll o, Ade más, dichos modelos

han sido apli cados en LE, sin haber explicado cabalmente cóm o fun cionan realmente bajo el su

puesto de que el proceso de lectura en una lengua ext ranjera es similar al proceso en una primera

lengua .

En este sentido, e l lector s in previo entrenamie nto, no es plenamente co nsciente de sus proce

sos y estrategi as que apli ca en la lectura en su propi a lengua. Estos componentes - procesos y

estrategias- so n importantes para la enseñanza-aprendizaje de la comprensión de lectu ra en LE

por lo cual se tratarán a lo largo de l trabaj o propue sto de manera espec ial.

1.4 Los modelos interact ivos de la comp ren sión de lectura

Los modelos interactivos son aquellos que incorporan dos procesos -ascendentes y descenden

tes- segú n Gra be ( 199 1, en Benso ussan 1998: 2 14-5), éstos se combinan a la par en diferentes

planos , que surgen desde el procesamiento asce ndente como es la identifi cación rápid a y automá

tica de l dato tex tual , en conju nció n con una serie de habi lidades de interpretac ión - procesos

descend ente s- que provien en de la mente de l lector. Por lo tanto, para Gra be ( 1988: 59) asu men

una ser ie de hab ilidade s ya d isponibles para procesar e interpreta r el texto ya mencionadas.

Ex isten diferent es modelos citados en la literatu ra del campo de la lectura y la psicología.

Cada mode lo pone espec ial atenc ión en ciertos rasgos conceptuales que su byace n den tro de la

lectura. Dichos rasgos son con los que cada autor predica. Y a pesar de no haber una distinción
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clara entre los mode los para la lectura en L I Y L2, alg unos se han apl icado a la lengua extranjera

con buenos resultados .

Los primeros modelos fueron los de procesamiento linea l ascen dente como por ejemplo el

modelo inicial de La Berge y Samuels (citado en Grabe 1988: 62) y después sufrieron añadiduras

para admitir la retroalimentación e incorporarse a los model os interact ivos . Ya con estos agrega

dos , conforme a Grabe (ibid : 62-63) los model os nos hablan de procesamientos en paralel o ya

sean rápidos o lentos como la segunda versión del modelo ya antes mencionado; de procesamien

to global y ana lít ico (Taylor y Tay lor) ; de retroal imentación continua y de compensac iones (Sta

nov ich) ; en las que estos factores se ajusta n a las necesidades del lector ya sean impuestas por la

dificultad de la tarea o el text o.

El primer modelo vinculado con la LE es el modelo de Beau grande ( 1984: 683-94 ) que

concibe a la L I Y LE com o elementos estrechamente relacionad os desde el punto de vista de su

proces amiento . Según Vivaldo ( 1992 : 21) una de sus premi sas es que el procesamiento puede

faci litarse a partir de las simi litudes entre las dos lenguas , "en la cual la Ll asume el pape l de un

meta model o de l lenguaje, en cuanto a expectativas y organizaci ón" , donde "el modelo es aj usta

do eventualmente para acomodarse a la divergencia entre la lengua materna y la lengua extranje

ra" (Beaugrande 1984: 12). Es decir , Beaugrand e, prop one una progresión ap roximat iva entre dos

sistemas lingüísticos (L2 y L 1); en busca de la construcción activa del significado.

En suma, los mode los interactivos asumen que la comprensión resulta de un procesamiento

en para lelo de mú ltip les clases y nive les de información (Swa far el al. 1991 : 75). Para aplicar un

model o interactiv o es necesario vincularlo con diferentes elem entos, que inter vienen en el proce

so de la lectura, para estos autores dich os comp onentes son:



Rojas. Francisco: Curso de Comprensión de Lectura... 37

Existe un componente de estructura textual en el cual el texto que se encuentre razona

blemente bien escrito, desde el punto de vista retórico, es la base para obtener una infor

mación integrada, no de información aislada.

2 En cuanto al lenguaje del texto, éste comunica mensajes específicos dentro de un contex

to, no un potencial de lengua abstracto.

3 Relativo al papel del lector, éste debe considerar y reunir todos los factores del texto: la

intención del autor, el contenido cultural, el arreglo de la información y el grado de com

plejidad lingüística.

4 La actividad de leer conduce a la reconstrucción activa del sentido y del lenguaje del tex

to. (lbid.: 1991:75-76)

1.4.1 El modelo de Stanovich

En este trabajo seguimos el modelo de Stanovich, que entra en el rubro de los modelos interacti

vos, tal como lo explica Grabe (1988: 60-3) quien señala que los modelos de Perfetti y el de Sta

novich son los dos más adaptables a los temas en cuanto a la lectura en una segunda lengua debi

do a que conciben el uso de procesos específicos de la lectura en LE.

El modelo de Stanovich (1979: 15-29), se basa en el acceso de la información por medio

de patrones. " Los patrones (ya sean palabras, grupos de ellas, o patrones sintácticos) son sinteti

zados con base a la información proveniente de todas las fuentes de conocimiento, a cualquier

nivel, y que pueden compensar las deficiencias en cualquier otro nivel". (Stanovich 1981 :262)

Para Stanovich (lb id) la interactividad se da a lo largo de todo el sistema (no en un módu

lo central) en la que "se sintetiza el patrón con base en la información suministrada simultánea

mente a partir de varias fuentes de conocimiento distinto". Es altamente interactivo ya que sin
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importar su posición dentro del sis tema, puede comunicarse, y "es co mpensato rio porque puede

depend er de las fuentes de conoc imiento más desarrolladas cuando las fuentes de conocimiento

particulares se encuentran deb ilitadas". (Ibid)

En este contexto, Stanovich ofrece las siguientes ventajas, según Grabe ( 1988: 6 1-4), en las

que estoy de acuerdo :

• Se basa en el reco nocimiento ráp ido de palabras; utiliza el concepto de "spreading activa

tion" entend ido como una act ivac ión de toda s las formas lexicales relacionadas, en cierta

manera, que son automáticamente disponibl es en la lectura de forma rápida y sin utilizar

mucha capac idad ate nc iona l. Este punto tie ne relación direc ta con el reco nocimiento de

los cognados verdaderos en la lectur a.

• Trata a los esquemas como un proce so manejable. En este rubro podem os reforzar el es

quema ya existente, o ayudar a la formación de un esquema relativ o a cierto tópico tratad o

en el curso.

• Para este modelo la lectura involucra muchos procesos sin privi legiar alguno .

• Los lectores débiles en una estrategia compensan con otros procesos sus procesos más

débiles . Podemos en este punto reforzar el uso de las estrategias para que no sucedan de

manera caótica y dirigir el proceso atenci onal de acuerdo con la tare a sugerida.

• El lector experimentado es aquél que tiene un repertor io más grande de estrategias com

pensatorias. En la ap licación de este punto podem os hablar de las estrategias de l buen

apre nd iente de lengua extranjera y motivar a nuestros alumnos a que las usen.

La principal virtud co nforme a este mismo autor (Ibid) es que en todo momento la interac

tividad y retroalimentación se dan a lo largo de todo el sistema, utilizando todas las fortalezas
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cognitivas para ayudar a las debilidades de conocimiento. Esto es aplicable sobre todo para los

alumnos ya sea en trabajo en parejas o en grupos, ya que las fortalezas de unos - relativas a es-

trategias o conoc imientos previos- contribuyen a aliviar las debilidades de otros.

En segundo término, promueve el reconocimiento de patrones sintácticos, pues es obvio

que la sintaxis para extraer el significado juega un papel importante, debido a que el alumno ya

trae un conocimiento sintáctico que aplica directamente. Y en relación con el salón de clase, es

necesario poner atención a la enseñanza de ciertas estructuras diferentes al español, tanto en el

plano del enunciado como el de la frase, para mejorar su procesamiento.

1.4.2 La perspectiva actual

En el estado del conocim iento actual se ve a los modelos en una perspectiva complementaria; en

cada uno se observa un aspecto de la lectura, poco investigado o ignorado en otros modelos . A

partir de las diferentes propuestas analizadas vemos que son tomados en cuenta cada vez más

componentes dentro de los modelos de comprensión de la lectura, por tanto debe entenderse el

proceso de lectura desde una perspectiva más amplia. En esta visión integradora de acuerdo con

Yivaldo (1999: 77), la lectura es "un proceso complejo, multideterminado e interactivo" es decir:

El enfoque cognoscitivo conceptualiza al proceso de lectura como un conjunto com
plejo de procesos coordinados que comprende operaciones perceptuales lingüísticas y
conceptuales; Es complejo en la medida que la construcción de significado exige la
activación de un sinnúmero de procesos perceptuaJes, cognoscitivos y conceptuales de
manera simultánea.
Es multideterminado, al constituir un proceso dependiente de la acción de no sólo un
grupo de variables, sino de una ampliadiversidadde ellas.
Finalmente, es interactivo al resultar la construcción final del significado por partedel
lectorde interacciones a diferentes niveles y entre diferentes elementos (entre diferen
tes niveles de conocimiento en la relación lector-texto, entre diferentesniveles de pro
cesamiento, de los aspectos lingüísticos, cognoscitivos y sociales). (Ibid)
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1.5 Estrategias de lectura
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Sin olvidar nuestro objetivo de instruir al alumno, a hacer buen uso de las estrategias tanto para

los procesos ascendentes: vocabulario y análisis sintáctico, así como las relacionadas con los pro

cesos descendentes: predicción, conocimiento previo, propósito de la lectura y redundancia,serán

todas ellas factores que agilizarán el proceso de revelar el significado del texto. Se considera

necesario definir lo que se entiende por estrategia,

Ahora bien, de acuerdo con Huerta (en Tobío; 1989: 65) una estrategia es un proceso

consciente óptimo enfocado a la resolución de un problema, entre una gama de conductas posi

bles. Este proceder racional constituye una estrategia, para psicólogos cognitivos y lingüistas.

Sin embargo, en la enseñanza de LE, hay cierta confusión entre los términos "estrategia" y "habi

lidad", a veces usados como sinónimos como han apuntado diversos autores (Ibarra 1991, lgna

tieva 1992). La confusión se deriva de diversos matices de la palabra "habilidad", por un lado

conforme a Wallace (1981: 146) se refiere al grupo de habilidades: producción oral y escrita, y la

comprensión auditiva y de lectura, que se desarrollan progresivamente, así como las actividades

en las cuales se segmenta el input para promover un cierto comportamiento.

Por otro lado, habilidad en psicología corresponde a una conducta o conocimiento ya ad

quirido (a veces natural), automatizado que funciona en el plano subconsciente el cual se expresa

con una conducta precisa (Enciclopedia Británica 1999). En este contexto se observan dos ele

mentos en desarrollo: el conocimiento y un comportamiento, que suceden en la ejecución de una

tarea. Shaw (1975: 42) analiza esta diferenc ia sutil, "no hay una distancia clara de donde princi

pia y termina el conocimiento y en qué punto empieza la habilidad".
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En este sentido, las estrategias contribuyen a la adquisición de una habilidad, o una serie

de ellas, para llegar a un comportamiento que se aproxime a la ejecución ideal de las tareas asig-

nadas, como las que se proponen en el presente trabajo, todas ellas enfocadas a la comprensión de

la lectura.

1.6 Estil os de lectura

Un curso debe comprender también el exponer al alumno a diferentes formas de leer un texto.

Algunos autores consideran dichas formas de leer como habilidades o estrategias; pero para Pugh

(1978: 148-50) son estilos de lectura, que serán usados de manera estratégica (consciente). Di-

chos estilos corresponden a tareas específicas demandadas el maestro o la intención del lector con

relación al tópico a investigar, antes de la lectura o en el momento de la misma. Llama la aten-

ción que diversas universidades2 sugieren utilizar estos estilos aplicados a las habilidades acadé-

micas de estudio de sus alumnos y nos ofrecen consejos prácticos sugeridos a continuación.

Los estilos establecidos por Pugh (Ibid: 52-SS) son:

l . Lectura de búsqueda (search reading)

En este primer plano, el alumno intenta localizar información de un tema, sin tener una idea pre-

cisa en la forma que la información aparecerá en el mismo. Lo cual implica una mayor concen-

tración en esta tarea por lo cual toma un poco más de tiempo.

1 Universidades en tod o el Reino Unido P.ej. el Tecn ológico de Por! Elizabeth en Sudáfrica
(www .petech.ac .za/sclread ing .htm) y la Universidad de Charles St urt en Austr alia
(www.csu.edu.au/division/studserv/study/read-Ol htm) incluyen información sobre est ilos de lectura vinculados a las
habilidades de estudio universitar io.
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Sugerenc ias:

Es deseable que el estudiante amplíe el campo léxico con relación al tema a investigar p. ej . algu

nos sinónimos de la palabra o el tema buscado, así como al campo semántico p. ej . ideas sim ila

res al tema que esta indagando . Se sugiere que vaya directo a los contenidos, índice y localice la

página o capítulo, una vez que encuentre la información que la anote , abandonando el texto y que

cont inúe con los próximos textos o libros, o proceda a leer la informac ión enco ntrada .

2. Lectu ra de búsqu eda de infor mac ión específica (scanning)

Se escudriña el texto en busca de la información requerida, es una lectura más rápida de lo nor

mal para encontrar información req uerida, se sabe lo qué se esta busca ndo de antemano, en la

cual el estudiante se concentra en encontrar un respuesta en particular.

Sugerencias:

Visualice la información: ¿en qué forma se presentará: será un número, una frase, un nombre, una

fecha o una fórmula?, asimismo, se buscan diferentes tipos de letras com o negritas cur siva s o

letras de diferente co lor, e l proceso consiste en mover los ojos ráp ido hasta llegar al final de la

página. Este estilo de lectura es út il para una búsqueda de palabras clave o ideas, es una fuente

útil para determinar si el texto responderá a sus pregunta s, se recomienda que el lector lea rápido

y cuando encuentre la información lea lentamente para examinarla cuidadosamente.

3. Lectura superfic ia l (sk imming)

Su propósito es una inspección rápida en la cual se toman muestras del texto para obtener una

idea general , usando las par tes pr inc ipales de l texto. Se puede decir que es la primera exp lorac ión

del texto de un lector holista.
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Sugerencias:

Se propone leer a una velocidad más rápida, no se leen todas las palabras y es útil para inspeccio

nar grandes cantidades de material en un tiempo limitado con el objeto de identificar las ideas

generales de un texto . Diferentes estrategias pueden utilizarse como: escudriñar el material (lea

títulos, subtítulos encabezados e ilustraciones) para establecer cómo esta organizada la informa

ción y tome nota de las divisiones estructurales. En un libro lea el primer párrafo de cada capítu

lo, en un pequeño texto considere leer la pr imera oración de cada párrafo. Este estilo también

puede ser útil con el fin de confirmar el conocimiento que le es familiar al lector.

4. Lectura detallada (receptive)

Estilo cuidadoso usado para descubrir exactamente lo que el autor quiere expresar. En otros tér 

mino s, es una lectura más lenta la cual ayuda a obtener un entendimiento detallado del material.

Sugerencias:

En este estilo, es importante tratar de mantener la concentración e intentar recordar lo leído , sirve

para seguir instrucciones y entender conceptos o palabras difíciles. Por tanto , el lector suele bus

car palabras clave que organizan el texto como números, letras, o palabras que aluden paso s a

seguir como : Primero, segundo, después, entonces , etc .

S. Lectura crítica o de reflexi ón (responsive)

Estil o de lectura donde el alumn o utiliza los argumentos del autor para reflexionar o pens ar a l

respecto . Implica entonces evaluar el material -establecer el por qué se está de acuerdo o en

desacuerdo- con lo que se lee.
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Suge rencias :

Lea el texto lentamen te; observe si la información se presenta de mane ra lógica; s i la fuente (pe

riódico, rev ista) es confiable, examine las palab ras usadas, ¿qué connotaciones sugieren? Relea

en silenci o varias veces y si lo considera necesario en voz alta varias veces . Tenga en mente al

gunas preguntas: p.ej ., ¿por qué el autor afirma esto ?, ¿cómo me siento con respecto a esta in

formación?, ¿qué op in iones sentimientos y act itudes se está n expresa ndo en este discurso?, ¿son

opiniones o hech os? La más importante habilidad que se práctica en la lectura crítica es hacer se

preguntas .

Es deseable trabajar todos los estil os para promover una flexibi lidad del lector , para que éste pos

terior men te uti lice el es tilo que considere conven iente para sus propósitos.

1.7 Planos de lectura

Devine (en To bío: 1986: 46) nos recue rda que cualquier est ilo de lectur a se ve ligado de manera

concomitante a lo que llamó planos posib les para efectuar la lectura, y son :

A. Literal: Este plano no será trabajado en el curso ya que promueve sólo

descifrar el códi go y no la extra cción del significado.

B. Inferid o: Aqu í los lectores infieren a partir del texto. Es necesar io fo

mentar la inferencia só lo a partir de lo dicho en el texto.
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C. Crítico: Es la ponderación de la información literal e implícita del texto.

Este punto, por demás importante en la formación de los alumnos, sobre

todo en la educación superior requiere de una atención más puntual, por

lo que lo trataremos a continuación.
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Únicamente se realizarán preguntas en las lecturas para fomentar la lectura de inferencia y crítica

ya que estos tipos de lectura son esenciales en la formación de un universitario.

1.8 Lectura crítica

El sistema de educación superior espera que su egresado tenga una actitud reflexiva y de com-

promiso tanto con su disciplina como con su sociedad. En este sentido, la lectura crítica es una

importante herramienta de formación de conocimiento expresada ya por Piaget a finales de 1940:

Por ejemplo, uno puede concebir un grupode estudiantes de secundaria tratando de es
tablecer (sin responsabilidad de los maestros bajo un libre intercambio de ideas) por
medio de la comparación de artículosde periódico, cuáles son los diferentes puntos de
vista acerca del mismo evento y cuáles son las dificultades de un relato objetivo. No
es imposible que el día cuando los alumnos aprendan a pensar y a leer periódicos dis
cerniendo críticamente, que las gentes dudarán en tratarlos como niños de escuela...
Piaget (1972: 37)

Es decir, Piaget propone comparar el texto con la realidad, por medio de diferentes

textos acerca de un mismo hecho. En dichas actividades, el debate y el pensamiento reflexi-

vo impulsan el discernimiento de los alumnos a través de la crít ica, desde la educación se-

cundaria.

Para nuestros alumnos meta universitarios la crítica debe ser fomentada. Una autora com-

prometida en este sentido es Catherine Wallace, quien propone escoger textos controversiales con
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puntos de vista radicales en cuanto a temas sociales, de género, culturales, anuncios publicitarios

de elección de una posición.

Con base en tales temas se desarrollan distintas tareas : identificar la conn otaci ón de pala

bras, buscar argumentos a favo r o en contra, comparar la posic ión del autor con la del lector, de

terminar a qué grupo social va dir igido el texto . Dichas actividades proporcionan al alumn o una

act ividad real y significativa, que vincula la lectura con su propi a persona , con su real idad, con su

grupo social , as í como con su manera de concebir el mundo, estos puntos de vista fomentan una

lectu ra argumentativa, la cual enriquece la clase y el curso en sí.

1.8.1 Aplicaciones en el curso

Se desar roll arán tare as dond e se identifiquen: las palabras y sign ificad os cuyas connotacione s

dentro del texto reflejen la posición del autor, los tipos de publicaciones, el públ ico meta.

Se selecc ionará n textos o anuncios donde el alumn o " perciba posicione s culturales diferente s a

las de su propia cultura, en tres man eras diferentes:" (Wallace; 1992 : 11)

l . Reconoce r al texto como una unidad de significado; no identifi car meram en

te segmentos de información , ignorand o un contexto situacional y cultural.

2. Identifi car el s ignificado proposicional o sea, có mo los co nceptos y las ideas

se relac ionan unas con otras , ya sea en el plano del enun ciado, o por medi o

de la idea principal en un párrafo .

3. Identifi car la función comunicativa, a partir de diversas publica ciones ob

servar cómo la información escrita se puede interpretar de diferent es modos

acerca de un mism o acontecer, además , de qué manera funcion a el texto
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como un todo, en el -cual el alumno aprenda a estar consciente del discurso

usado por el autor; asimismo, cómo se trata el tema y qué otras maneras

existen para exponer el tema.
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Wallace propone desarrollar estas tareas desde un simple anuncio publicitario hasta un

texto pequeño; dicha propuesta coincide con los requerimientos de los alumnos de diseño por lo

menos en dos factores: primero, al diseñar se plantean siempre el usuario meta y el grupo social a

quién va dirigido el mensaje; segundo, al considerar las alternativas de diseño culturales específi

cas relativas a imágenes, tipografía que sustenten la comunicación gráfica.

En este contexto las demandas textuales de los futuros egresados son reales, pues deberán

realizar lecturas críticas de manera continua, tanto académica como profesionalmente con el im

pulso de la expos ición de argumentos y el respeto a la diversidad de opiniones.

1.9 El texto en el diseño industrial

Como una profesión creada en el siglo XX el diseño industrial es una disciplina aplicada en la

que confluyen el diseño y la ingeniería; por tanto, muestra dos tipos de texto: el descriptivo que

corresponde a las bellas artes; y el científico, a la ingeniería.

El texto descriptivo busca integrar en forma narrativa diversos aspectos proyectuales, que

contribuyen a la realización de objetos de uso común o de uso industrial; textos cuyas descripcio

nes reflejan aspectos materiales, espaciales y funcionales. Así pues, los objetos pueden ser des

critos en dos sentidos: inmóviles y abstractos desde la mirada de su creador hacia el objeto dise

ñado, o el objeto de diseño ya en acción con su relación con el hombre.
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Asimismo los aspectos narrados pueden ser históric os , o soci o-históricos presentes en el

desarrollo del objeto, en cuyo caso se relatan las ci rcunstancias que rodean a la propuesta de

creac ión con la inclusión de los asp ectos más relevantes. Este tipo de texto tiene caracterí sticas

propias, por ejemplo, la abu ndanc ia de adjetivos, analogías y descripciones que dan substancia al

discurso de la forma.

El texto científico, por su parte , constituye una línea de argumentos func ionalistas, me

diante los cuale s el aut or explica la relac ión entre las causas y los efectos, trat ando al objeto de

diseño como un producto . Se presenta as í e l objeto de diseño en movimiento , funcionando, con

una estructura argumentat iva del texto científico , es decir , seg ún Harvey el al (1980: 54-6) estos

textos suelen tener poco contenido teóri co y util izan una mezcla de planos, descripcione s de me

can ismos simples, fotos de prototipos o desarrollo de los mismos , además del lenguaje referen cial

para hacer llegar su men saje .

Es deci r, empl ean las mismas funciones del inglés técnico y científico para inform ar y da r

instrucc iones con el uso de tres tipos de descripción :

• Física: ofrece al lector 1) los nombres de las partes esenciales; 2) de qué manera

se re lacionan fís icamente unas con otras, y 3) có mo encajan cada una para for

mar un todo.

• Funcional: proporci ona al lector 1) cuál es propósito del todo y de cada parte , y

2) cómo las parte s trabajan juntas para alcanzar dicho propósito.

• De proceso : desc ribe al lector el funcio nam iento en una serie de etapas , cómo

fun cionan cada una parcialmente y, condicionado al logro completo de la etapa



Rojas. Francisco: Curso de Comprensión de Lectura ...

anterior se enfatizan las actividades para lograr un objetivo. Harvey el al (1980:

54-6)
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Este texto con su discurso legitima el objeto diseñado relacionando el proyecto con la so

lución. En casos de objetos rediseñados, o productos de una corriente de diseño corresponden a

la categoría de textos descriptivos acompañados de fotos e ilustraciones del tratamiento del deta

lle de diseño nuevo. En este tipo de discurso se agregan los argumentos para just ificar la solu

ción elegida y las contribuciones del diseñador. Dicha estructura textual se podría resumir en el

planteamiento del problema y la descripción retórica conveniente de la solución. Por tanto, ambas

líneas textuales (descriptiva y científica) se incluirán en el curso, intentando vincularlas hacia

aspectos reales en el diseño industrial, para transferir los conocimientos del texto aprendidos a

problemáticas existentes que ofrezcan una actividad significativa para el estudiante, como son la

realización de cuadros sinópticos, diagramas de funcionamiento o mapas conceptuales.

1.9.1 Aprovechamiento del texto en un curso de comprensión en lengua extranjera

De acuerdo con Wallace (1992: 71) el texto para un curso de lengua extranjera debe cumplir con

ciertas características en las que el texto debe:

1) Promover la oportunidad de emplear estrategias de lectura

El texto es una fuente de explotación para llevar a cabo diferentes estrategias las cuales serán

determinadas según la(s) demanda(s) textual(es) a desarrollar. Por tanto, deben diseñarse pregun

tas de prelectura, durante la lectura y poslectura que el alumno responderá en cada episodio de la

clase.
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Beaugrande (en Tobío1989: 103a) propone que el alumno haga tareas de comprensión

global y no detallada que fomenten la predicción y la puesta en marcha de esquemas como "or

ganizadores de conceptos", en forma de explicaciones introductoras del material en los primeros

ejercicios. Es importante que el alumno practique toda una gama de estrategias y estilos de lectu

ra sin favorecer alguno y, además, lleve a cabo un reciclaje de los que se consideren más impor

tantes.

2) Presentar contenidos familiares y de interés para el lector

Al presentar contenidos familiares y de interés, se promueve la comprensión de lectura con base

en el contexto; según Wallace (1992: 76), si las palabras son aprendidas en contexto entonces

éste y los temas elegidos establecen un vínculo afectivo o académico con géneros, vocabulario y

esquemas. De esta manera los temas del curso al tener temas relacionados con contenidos de la

carrera serán familiares; y cierta parte del vocabulario será más accesible para los alumnos, para

facilitar su procesamiento.

3) Tener un nivel apropiado en cuanto a la lengua

Asignar a un texto un nivel apropiado en cuanto a lengua, ha mostrado diferentes visiones para

personas de pensamiento común, simplemente tiene que ver con la cantidad de palabras descono

cidas. En este sentido, es una visión reduccionista de la lengua en el ámbito de la palabra, igno

rando el discurso.

Ciertamente, establecer el grado de dificultad del texto en cuanto a lengua ha causado

gran discusión, recordemos que la legibilidad de un texto no puede ser reducido a únicamente al

factor lengua. Según Langer el al (en Ignatieva: 1992: 29), la legibilidad tiene tres características:

La primera es simplicidad que tiene que ver tanto con el vocabulario, como con la estructura de
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las oracio nes. La seg unda que el texto tenga una estructura lógica y ordenada. Y por últ imo, que

el texto sea conciso usando la cantidad necesaria de lenguaje en relación con el objetivo.

As í pues, e l texto puede ser considera do como una fuente para la enseñanza tanto de vo

cabulario como de pun tos lingüísticos a tratar, esta ndo directamente relacionado con las activ ida

des a real izar dentro de l mismo curso .

4) Ser auténtico, no espec ialmente escrito para propósitos pedagóg icos

Uno de los temas que más controve rsia ha causado es la autent icidad del texto. En el área de

comprensión de lectura la autenticidad se puede ente nde r en tres sen tidos :

1, Es relat ivo a la ex tracción de la fuente de información , La fuente debe ser ori 

gina l, ya sea periód ico, revista o libro, sin ningún trata miento para la clase .

2. El texto debe ser auténtico en cuanto a la apa rienci a. Al respecto, Tobío

(1989: 103b) nos subraya un aspecto útil para el desarroll o de materia les : res

petar la apar iencia original de l texto en cuanto a tipografía, dimensio nes , tipo

de pub licaci ón , ya que estimu la la comprensión y propicia las estrategias de la

observación de elementos de la semiótic a textual.

3. Se pro mueve la autenticidad en la interacci ón de l lector con el texto ; conforme

a Widowson ( 1979: 174) la interacci ón es una acci ón legítima y auténtica que

no reside en la originalidad de la fuente per se, sino que el texto es una fue nte

de datos que fomenta esta relación interac tiva entre el lector y el autor.
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En este marco, nuestro curso respetará estos tres sent idos de autenticidad tratando de

hacer los materiales lo más atracti vos posibles y en los casos que los formatos no llegasen

a corresponder se respetará el texto y su contenido de manera íntegra.
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5) Ser expl otable en el sa lón de clase y prom otor de act ividades.

Un cuarto sentido es expr esado por Shaw (en Striker & Leaver 1997 : 296-9) para quien la auten

ticidad reside en cuanto a la tarea de lectura impuesta , en dos sentidos:

1. Que est imu le la activ idad en el grupo para la creación de un conocimiento.

2. Que sean tareas que serán llevadas a cabo en el mundo rea l.

Pod ría decirse, aún en el mejor de los casos, que no existe el texto perfecto. Los criterios

que rigen la selección de un texto para la comprensión de lectura; son una selecció n de lecturas

basadas en los conceptos educativos de los diseñadores del curso , con base en el aná lis is de nece

sidades. La riqueza del curso estriba en las diferentes actividades que se promue ven en el texto,

que conforma n una experienci a educ ati va y de form ación de un conocimi ento acerca de la lectura

en sí misma. Este conoci miento puede ser aplicable tanto en la lengua materna como en la len

gua extranj era; además de que puede ser transferido a otros tipos de textos.

1.10 La gramática

El tratamiento de la gram ática com o un componente explícito para nuestro curso es un elemento

que se enfoca hacia el procesam iento de la información . La propu esta al mismo tiempo incluye

elementos de la gra mática pedagógica por su sentido práctico. No se co ncibe que la gramática

domin e un curso de comprensión de lectura, ya que el objetivo fund ame ntal es leer. La gramát ica
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en este sentido es ver la manera en que se organiza la lengua e " ir procesando el frase o sintáctico

y trasl adar las configuraciones en conceptos en el ámb ito local textual" (Beaugrande 1984 : 16)

En esta visión, la gramática ayuda al alumno a entender los aspectos más fundamentales

en el punt o lingüístic o a tratar; se cons idera, adem ás desarrollar actividades previas que sirvan

como organizadores para procesar mejor el dato lingüístico en el texto .

Sin embargo, hay que cons iderar cóm o ha llegad o la gramática a las propuestas actua les ,

ya que hasta ahora la gramática con relación a la enseñanza de LE ha sido tratada en los últim os

cincuent a años de acuerdo con diferentes autore s (Hutchinson y Water s, 1987 : 24-39 ; Van Patten

1996 : 2- 10) desde una perspectiva tradici onal a una mental y, posteriormente, hacerla a un lado,

hasta una perspe ctiv a que se acerca al cognoscitivismo.

Al respe cto, Van Patten (199 6: 2) comenta que la gramática en la ens eñanza tradici onal de

lengu as al prin cipio se abocó a hace r un detallad o análisis de categorías y tiemp os verbales, se

guido de la apli cación de este conocimiento a la tarea de traduc ir oraciones y textos . El foco de

atención estaba orientado a la producción, y su forma cor recta, inmediatamente de una explic a

ción de corte dedu ctiv o en la que la regla era seg uida por la práct ica.

Poster iormente, conforme con Hutchinson y Waters ( 1987: 25) , en la época influenciada

por el estructuralismo descriptivo y el conductismo, los cursos de lenguas se orientaban a los aná

lisis de los contenidos gramaticales en el plano sintagmático de los enuncia dos con sus diferentes

formas (interrogativa, afirmativa, negativa) y ciertas nocion es (tiempo, núm ero, género). Y así

con una combinator ia de estos elementos, la gramática era practic ada en estructuras por medio de

la repetición de elementos discretos (dr il/s) y de este modo se internal izaba la regla. (Da Silva y

Signoret, A. 1996 : 76)
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No es sino hasta que Chomsky (1957), en reacción a las prop uestas conductistas, defiende

su visión de la lengua como un conjunto infinito de oraciones gramaticales y la inmensa creativi-

dad y productividad de l lenguaje, como una actividad gobernada por reg las que el hablante cons -

truye en su mente dotado de un conocimiento lingüístico innato. Según afi rma Carreter (1980:

56), para Chomsky la gramática debe ser una teoría de la competencia de los hablantes:'.

No obstante, consideramos que el concepto de "regla" es út il como asistencia pedagógica

para el alumno, pero la regla debe ser sencilla (rules 01 thumb según Krashen ), bien está Tobío

( 1989:58-9) al señalar que la selección de reglas a ap licar en un curs o es casi intuitiva por la poca

investigación acerca de cuáles reglas son út iles, cuá les descubre el alumno por sí mismo , cuá les

son universalmente empleables y cuáles tran sfiere de su propia lengu a.

Más tarde, en otra etapa de enseñanza de LE, la cual Terrell (1991: 52) llamó "g ramática

cero" nos recu erda Buck (2000: 14) que en la enseñanza de LE se hizo la gram át ica a un lado, se

privile giaba tant o el mensaje como el amb iente lingüístico y éstos dos promovían la adquisición

sin requerir la explicación gramatical , ni la práctica enfocada, ni la corrección del error. La pe-

dagogía se realizaba por medio de la comprensión y la interacción acerca de temas relevante s

para los alumnos.

Ya en los últim os veinte años se han ido desarr olland o propuestas en dos sentidos: una de

tipo instr uccional por parte de la gram ática pedagógica y, la última que se acerc a más a una pro-

puesta cogn oscit iva .

] Es imperativo aclarar que actualmente Chomsky ha desechado el concepto de regla en su propuesta minimalista, la
cual es una teoria del lenguaje que intenta reducir la gramática al mínimo cognoscitivo; representando mediante
movimientos y principios, interfases que se producen en nuestro cerebro cuando se genera el lenguaje (Cook & New
son 1996:312-344).
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La gramática pedagógica propone de acuerdo con Rutherford, & Sharwood Smith (1980:

275) estrategias de instrucción para llevar la atención del alumno a regularidades estructurales

específicas, que bajo ciertas condiciones incrementen la adquisición; superior a lo esperado a

alumnos que adquieren el lenguaje bajo circunstancias naturales donde la atención a la forma

puede ser mínima o esporádica.

Así, cobran importancia dos conceptos que suceden de modo paralelo: la atención y la

forma; la atención entendida como mecanismo cognoscitivo, la cual detecta elementos específi

cos de la información seleccionándolos, para procesarlos; y la "forma" lingüística que se adquiere

según Terrell (en Buck 2000: 8) como el logro de un vínculo psicolingüíst ico entre un concepto y

una forma lingüística, asociando forma y significado en un contexto significativo para el alumno.

Según Bates y MacWhinney (en Buck 2000: 5) estos planteamientos consideran ya a la

gramática en términos cognoscitivos ya que la cognición delimita la expresión lingüística. En

este sentido, para Harris (1992: 4), al asociar el enunciado con su significado este último incluye

todas las conceptualizaciones, incluso las más abstractas.

Entonces se describi rá a continuación el modelo de Lee y Van Patten en esta línea cognoscitiva y

también pedagógica actual.

1.10.1 Modelo de procesamiento lingüístico de Lee & Va n Patten

Lee & Van Patten (1995: 89-115) proponen el desarrollo de actividades que dirijan su atención al

dato lingüístico (input) y no a la producción, en los cuales se deben de generar ejemplos que con

duzcan a la comprensión de la forma y el significado.
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IV
PRODUCCIÓN

ORAL

11 111
SISTEMA EN

---_~ DFSARROLLO

DATO DATO LINGüíSTICO
LINGüíSTICO _ YA

PROCFSADO

i
MEe ANISMOS DE PROCFSAI\IIENTO

i
PR.ÁCTICA ENFOCADA

Cuadro 1: Instrucción gramatical orientada en el procesamiento Lee & Van Patten 1995: 99.

De los cuatro componentes que forman este modelo, pondremos atención a los elementos

1Y 11 ; ya que el sistema en desarrollo (I1I) es un paso siguiente del dato lingüístico ya procesado

(intake) integrado y reestructurado; finalmente, la producción oral ioutput IV) la desecharemos

por tratarse de un curso de comprensión.

La propuesta presenta dos elementos fundamentales: el dato lingüístico (input) y el dato

lingüístico ya procesado (intake ). Entonces procedamos a describir los procesos que son más

importantes para nuestra propuesta:

Proceso 1

Para que suceda l es imprescindible presentar al alumno el dato lingüístico (input hablado o im-

preso), o sea, una muestra lingüística, en la cual el estudiante pone atención para comprender su

contenido. y debido a las limitaciones humanas en cuanto a capacidad de atención y la falta de

conocimientos lingüísticos de una LE, sólo una parte es atendida, comprendida y analizada o pro-
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cesada para convertirse en dato lingüístico ya procesado (intake). Según el modelo en esta pri

mera fase ocurren asociaciones entre la forma lingüística y su significado.

El éxito de este proceso, de acuerdo con Buck (2000: 43), es que el alumno pueda relacionar un

significado referencial con la forma lingüística en que ese enunciado se expresa, no de manera

lineal sino en un proceso dinámico entre las formulaciones de las hipótesis y las primeras genera

lizaciones.

Proceso 11

Es el dato lingüístico ya procesado (intake), comprendido y analizado, que sirve para el desarro

llo lingüístico. Conforme se va desarrollando el intake en el sistema lingüístico las hipótesis se

van reformulando y reacomodando por medio de asociaciones en diferentes contextos. En nues

tro caso representa el dato lingüístico ya procesado durante la comprensión.

En el caso de la comprensión de lectura, Tobío (1989: 51) apunta que para que se efectúe la asi

milación del material, "es necesario que el dato lingüístico sea comprensible". Sin embargo,

Krashen considera que el input presentado para promover la adquisición debe ser input más uno

(i+1), al existir en ciertas partes del texto un nivel elevado a(i+1) se propicia un desarrollo del

conocimiento. Es decir cuando esta dos variables interactuan y "hay suficiente input, el nivel

(i+1) será ofrecido automáticamente, con otras estructuras lingüísticas previamente adquiridas."

(Da Silva, y Signoret, 1996: 150)
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En este sentido es deseable que al tratar el punto gramatical y sus ejercicios, el input sea

comprensible pero relacionándolo con el tema de la lectura. Y en las tareas de lectura buscar que

el inp ut tenga no en todos sus enunciados, un nivel elevado al (i+ 1) para que sea comprensible.

1.10.1.1 Apl icaciones en el curso

Para la realización del modelo de Lee & Van Patten estos autores proponen actividades que per

mitan al alumno enfocar su atención en un sólo elemento lingüístico. Con el fin de asociar la

forma y el significado, facilitando el procesamiento del punto gramatical para su asimilación, y

que éste se integre al sistema lingüístico en desarrollo del alumno.

Lee & Van Patten (1995: 109-10) proponen una guía para la elaboración de actividades

para el procesamiento del input:

l . Presentar una forma gramatical (una forma y un significado) por medio de

una actividad binaria, de alternativa, dar y relacionar información que llame

la atención a ese elemento en particular y no a otros como se presenta en el

siguiente diagrama:
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Diagrama 3: Principales actividades de input estructurado Lee & Van Patten ( 1995: 109)
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Que ofrezcan información

Act ivida des para pr omover
el proce samiento del inpu t

Relaci onar column as

2. Motivar el procesamiento de la información

Dar opciones bina r ias

Selección de alte rn ativas

3. Usar input oral y escrito (en comprensión de lectura sólo se usará input escrito)

4. Mostrar el significado en forma clara.

5. Involucrar al estudiante en forma activa: me agrada o desagrada, falso o verda-

dero, seleccionar opinión.

Entonces procederemos a realizar nuestros ejercicios, relativos a ciertos puntos lingüísticos con

base en la propuesta de Lee y Van Patten (ver prototipo funcional).

1.\0 .2 La gra mática discur siva

Es necesario considerar la gramática en unidades superiores al enunciado sobre todo en un curso

de comprensión de lectura por lo que es necesario incluir temas de la gramática discursiva como:

marcadores del discurso, los referenciales de persona y sus casos como las referencias catafóricas

y anafóricas, estos temas serán explicitados posteriormente en los contenidos del programa pero

se deben mencionar para tener una visión completa del ámbito gramatical dentro del curso pro-

puesto.
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CAPÍTULO 2 ANÁLISIS DE NECESIDADES 

En este apartado se delimitan las necesidades de aprendizaje y las actividades de lectura acadé

micas indispensables para el curso propuesto, con la contribución de los maestros de diseño in

dustrial. Se investiga asimismo el perfil del estudiante; intereses de lectura y preferencias temáti

cas de lectura académica. Por último, se realiza un diagnóstico de la muestra en cuanto a la lectu

ra académica en español y LE Y el nivel de ubicación de la muestra con respecto a su nivel lin

güístico actual, con el propósito de diseñar un curso ESP de comprensión de lectura para diseña

dores industriales. 

El diagnóstico se asume como un proceso de reflexión para definir los alcances y las limi

taciones para la instrumentación del curso. Es decir, sólo a partir de un conocimiento real y fun

damentado de la situación se pueden derivar directrices para la realización del curso proyectado. 

Aunque cualquier método de análisis es cuestionable por diversos problemas en : la in

fraestructura, los recursos humanos para la aplicación de instrumentos y la línea institucional a 

seguir en cualquier período, se pretende que los resultados arrojen luz acerca de la problemática 

especial de los alumnos de diseño industrial con respecto a la enseñanza aprendizaje de una LE. 

De este modo, este capítulo presenta en su parte primera los objetivos y la metodología de traba

jo. En el complemento se hace una integración sucinta de los principales resultados del ejercicio 

de diagnóstico realizado. 
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2.1 Justificación 

La propuesta de un programa de enseñanza de LE activa diversas variables; Jack C. Richards (en 

Lee 2001: 140) las designa como una "matriz de enseñanza de LE" que él (lbid) describe como 

"el resultado de las interacciones entre currículo, docentes, alumnos, metodología y materiales 

didácticos.". En otros términos, dichos elementos presuponen una serie de implícitos, como la 

plantilla "ideal" de profesores, el alumno meta y una propuesta de currículo eficaz entre otros. 

Así, los implícitos se toman reales y los programas se ponen en marcha soslayándose dos 

elementos: el primero, los estudios preliminares del perfil actual de habilidades y conocimientos 

del alumno potencial en comparación con el nivel esperado. En este caso investigar el nivel de 

comprensión de lectura tanto en L I Y LE de tres grupos representativos de la fase terminal de la 

carrera de diseño industrial. Según Hutchinson y Waters (1987 : 60) "se trata de conocer la dis

tancia que existe entre el nivel real de desempeño y el nivel deseado", para comprobar la carencia 

o la existenc ia de una necesidad. Y en segundo término, refiexiones acerca de las líneas de corte 

propuestas por el currículo que denotan un grado de habilidad adquirida. 

Por lo anterior, se realizan tres hipótesis que analizan algunos estos factores como: ¿Cuá l 

es el perfil real del alumno de diseño industrial , en la fase terminal de la carrera en cuanto a su 

comprensión de la lectura académica en español e inglés? Los niveles propuestos institucional

mente para la enseñanza aprendizaje de una LE: ¿le garantizan al estudiante una comprensión de 

la lectura adecuada? ¿A partir de qué nivel de los cursos que se ofrecen actualmente, podría el 

alum no aspirar a pasar un examen de comprensión de lectura académica en su especialidad? 
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Con el fin de responder a estas preguntas, se investigarán dos hipótesis presentes en el área de 

comprensión de la lectura, propuestas por Bernhardt y Kamil (1995: 16-7): las hipótesis del "um

bral lingüístico" y de la "interdependencia lingüística" investigadas durante los últimos 25 años y 

que arrojan resultados de interés. 

2.2 La importancia del análisis de necesidades 

De acuerdo con diferentes autores (Alderson 1984; Hutchinson y Waters 1987; Hollyday 1995 ; 

Stufflebeam et al. 1985) el análisis de necesidades forma la piedra angular de los cursos ESP de

bido a que estos cursos se centran en el aprendizaje. Según Stufflebeam el al. (en Cameron 1998: 

206) la necesidad resulta de una reflexión acerca de la ausencia o la deficiencia de aprendizaje en 

cierto grupo de personas. 

Se toman elementos del modelo de Hutchinson y Waters (1987:62) para llevar a cabo el 

análisis de neces idades, tomando en cuenta los intereses de los alumnos y las carencias. A conti

nuación se delimitan los tipos de necesidades: en necesidades meta y necesidades de aprendizaje. 

2.3 La necesidad meta 

Para Hutchinson y Wate rs (ibid) este aspecto da cuenta de cómo, para qué, en qué especialidad, 

cuándo y en dónde se utilizará la lengua meta. Así, en el plano inst ituciona l de la Universidad 

Autónoma Metropolitana ya existe una propuesta en las políticas operacionales, fracción 5.8, la 

cual promueve la educación integral mediante el aprendizaje de una LE (Gázquez 200 1: 253) que 

satisfaga la necesidad académica (meta). 
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La necesidad meta considera el aprendizaje de una LE como parte esencial de la educa

ción integral. Sin embargo, el aprendizaje de la misma se ha orientado hacia diversos fines insti

tucionales, como requerimiento para titulación, o como el filtro de ingreso al posgrado en las tres 

Un idades de la UAM: Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco. 

Llama la atención cómo cada unidad y cada carrera him llevado a cabo esta tarea de modo 

distinto: en la UAM-Iztapalapa, aparte de ofrecer cursos de dominio, la comprensión de lectura es 

requisito de titulación para todas las carreras; mientras que en la UAM-Azcapotzalco, no existe 

este requisito, y tiene sólo cursos de dominio, pero sí se usa un examen de comprensión de lectu

ra en inglés para el ingreso a diferentes programas de posgrado. En tanto que en la unidad 

Xochimilco se ofrecen cursos de comprensión de lectura y comienzan a ser operativos los cursos 

de cuatro habilidades . 

2.4 La necesidad de aprendizaje 

Así pues, la necesidad persiste en la UAM-A : todavía no existe una oferta que integre al alumna

do de diseño industrial al estudio de una lengua extranjera de acuerdo con su realidad académica, 

una propuesta real que tome en cuenta las necesidades presentes y futuras de este grupo. En el 

presente, el aprendizaje de nivel superior demanda mínimamente tener acceso a material biblio

gráfico en LE y leer textos relativos a su carrera en LE. Y en cuanto al futuro cercano de los 

alumnos como egresados, el resolver esta necesidad les permitirá, en primer lugar, acceder a un 

programa de posgrado mediante un examen de comprensión de lectura y, en segundo, les facilita

rá poder actualizarse, sin olvidar que en lo social proyectarán una imagen de profesionales más 

calificados. 
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En los hechos, los alumnos de diseño industrial están casi ausentes en los cursos de cuatro habili

dades. Éstos parecen inalcanzables por la extensión de nueve niveles y por la constante carga

académica de su carrera. Por lo que su presencia en dichos cursos es poca e intermitente, es decir,

de 300 alumnos inscritos en la carrera de Diseño Industrial sólo de lOa 15 alumnos se inscriben

al programa de cuatro habilidades, irregularmente en los últimos tres años en promedio".

2.5 El enfoque metodológico de dia gnosis de la muestra

En diversas tesis se han planteado una serie de análisis descriptivos sobre la base de detallar la

presencia de una necesidad. Así, diferentes autores (Alarcón 1985; Alba 1987; Ibarra 1991 ; e

lgnatieva 1992) describen la imagen colectiva de la muestra. Por medio del análisis cualitativo de

ciertas variables de interés, se describen las frecuencias y sus tendencias; cruces de variables.

estudios comparativos entre los grupos de maestros, y alumnos, e incluso muestreos aleatorios.

Por otro lado, otro grupo de tesis pretende diagnosticar la habilidad de comprensión de

lectura en LE, enfocada hacia variables más cuantificables; por ejemplo, Villafuerte (1983: 120

132) propone hacer una correlación entre el examen TEAL con una serie de textos (tres en inglés

y lino en español) con una muestra de nueve alumnos; Álvarez (1989: 72-4) propone una medi

ción sobre la base de seis textos de una especialidad en específico y correlaciona los resultados

con una serie de variables independientes como alumnos aprobados, conocimiento previo etc.,

por medio del análisis de cruces de variables y la aplicación de la chi cuadrada para comprobar la

significancia.

, Daros o frec ido s po r la Coordinación de Leng uas Extranje ras
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Sin duda, ambas visiones son valiosas en cuanto a lo pragmático, sin embargo, Villafuerte ofrece 

una pauta para tratar dos variab les presentes en la literatura de comprensión de la lectura confor

me con Alderson (1984); Carre ll (1991); Bossers (\992) y Tallifer (1992, 1996) --citados en 

Taillefer y Pugh 1998: 97- sobre todo en lengua extranjera, que tienen que ver con la aplicación 

de los modelos desarrollados por diferentes autores. 

Dichas variables son la competencia en lengua extranjera y la eficacia en el desempeño de 

la lectura en lengua materna. Según Bernhardt y Kamil (\ 995: 16-7), la primera dio origen a la 

hipótesis del umbral lingüístico, mientras que la segunda es conocida como la hipótesis de la in

terdependencia lingüística. 

La primera hipótesis, según Cummings (1979: 19), explica que para leer en LE debe existir un 

umbral lingüístico - una línea imaginaria-, que el estudiante debe cruzar para leer en la lengua 

meta; es un nivel mínimo de dominio de una LE, el cual debe alcanzarse para poder leer en dicha 

lengua. 

Las implicaciones de esta pregunta cuestionan, desde luego, la forma tradicional de es

tructurar los diseños curriculares. En la práctica académica se sabe que en la UAM-Azcapotzalco, 

existe la costumbre de considerar tres niveles de estudio: Inglés 1, Inglés 11, Inglés 111 , en un pro

grama de cuatro habilidades como condición suficiente para llegar a un nivel lingüístico mínimo 

que permita a los alumnos cubrir sus necesidades comunicativas y académicas básicas de un futu

ro próximo. 
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En este sentido, carreras como economía, sociología y algunas ingenierías, otorgan crédi

tos con valor curricular a ciertos niveles de inglés, siendo obligatorias en economía y sociología. 

Pero no existe un criterio uniforme: por ejemplo, economía y sociología consideran los niveles 

Inglés 1, JI Y 111 para llegar al nivel deseado. En tanto las carreras de ingeniería otorgan créditos 

sólo en los niveles 111, IV Y V. Estos niveles son llevados a cabo mediante la aplicación de la 

serie Interchange de Richards Proctor y Hall. Los tres primeros niveles abarcan los contenidos 

del primer libro y los niveles cuarto y quinto con el segundo libro. 

Es decir, si el futuro académico se ve ligado de manera inmanente con actividades de ac

tualización e investigación, la habilidad de leer de manera efectiva un texto académico en una LE 

surge como un punto a investigar. Esta hipótesis motiva a descubrir qué propuesta académica se 

acerca más a la realidad en cuanto a la asignación eficaz de créditos entre las ciencias duras y las 

ciencias sociales en el plano institucional. 

En consecuencia, el primer paso es diagnosticar los niveles lingüísticos de la muestra, 

agrupando a los alumnos en diferentes niveles mediante un examen de ubicación. Acto seguido, 

verificar si los estudiantes con sus conocimientos de inglés actuales pueden leer un texto acadé

mico en LE, mediante la aplicación de un instrumento. Entonces se realizarán un análisis de las 

frecuencias de los resultados y un cruce de variables para observar el comportamiento de las va

riables y determinar las relaciones y comprobaciones de las mismas. 

Por otro lado, la segunda hipótesis considera, de acuerdo con Chitravelu (en Hutchinson y 

Waters 1987: 13), que "las habilidades de la lectura son universales por lo cual se asume que la 

lectura en una LE comparte elementos con la habilidad de lectura en LM , y la existencia de un 
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corpus común de lenguaje (p. ej. existen estructuras de argumentación y la forma en que éstas se 

presentan) el cual puede ser identificado como académico". Conforme a Bernhardt y Kamil 

(1995: 17), en este supuesto "las operaciones que se hacen con el lenguaje en la lectura son trans

feribles y entrelazadas, actuando interdependientemente en ciertos puntos, pero que superfic ial

mente son distintas". 

Esta hipótesis pretende precisar la distancia entre la situación real de la muestra con res

pecto a la esperada y comprobar si las dos variables sugeridas están relacionadas. En este caso, 

las variables son la lectura académica en español e inglés, se medirán cada una aparte mediante 

dos instrumentos y, se verificará si están relacionadas, se utilizará como variable independiente 

los resultados de un examen de lectura académica en LE y como variable dependiente los resulta

dos de un examen de lectura académica en español. 

Como un antecedente, Villafuerte investigó las dos hipótesis anteriores por medio de la 

correlación de variables entre los puntajes obtenidos en el examen de dominio lingüístico TEAL 

y una serie de tres textos en inglés y uno en español y la aplicación de la chi cuadrada para ambos 

casos. (1987: 120-32) 

Basados en las propuestas anteriores se proponen tres hipótesis con relación a la muestra: 

2.6 Hipótesis de investigación 

El motivo que genera la primera hipótesis es conocer si los tres niveles básicos, son condición 

necesaria y suficiente para acreditar un examen de lectura académica como supone la institución 

que ofrece dichos niveles como herramienta cognitiva para su futuro académico. Lo cual implica 



Rojas. Francisco: Cursode Comprensión de Lectura... 68

en un sentido ubicar a los alumnos , y en otro, examinar cómo se comporta la muestra con rela-

ción a un examen de comprensión de lectura académica en LE. Por lo tanto:

Hl Los sujetos de la muestra que alcancen un grado superior al tercer nivel en el examen de

ubicación, obtendrán las mayores puntuaciones en el examen de comprensión de lectura

académica en inglés.

La causa que sustenta la segunda hipótesis es el hecho de que los alumnos de la carrera de diseño

industrial ya han tenido cursos de inglés en secundaria y en educación media superior. Por otro

lado, tienen una cantidad considerable de lectura en español durante la carrera y de este modo,

sería interesante verificar si los buenos lectores en español acompañados de sus conocimientos en

inglés pueden reflejar los mismos resultados en LE y analizar alguna correlación posible. Por lo

cual:

H2 Si los sujetos obtienen puntajes mayores a siete' como media en el instrumento de lectura

académica en español, entonces tendrán mayores probabi Iidades de obtener mayores punta

jes en el examen de comprensión de lectura académica en inglés.

El propósito de la tercera hipótesis es la búsqueda del alumno - ideal- que es un buen lector

tanto en español como en inglés, con conocimientos pertinentes en lengua extranjera que le per-

miten un manejo eficiente de dichas actividades con el propósito de analizar su perfil particular

de orden cualitativo. En consecuencia:

s Con base en una escala holista de calificaciones cuyo parámetro de suficiencia comprende al seis y siete, se tomó el

número siete como un criterio aprobatorio con el fin de avalar que el estudiante posee setenta por ciento de los cono

cimientos necesarios en este instrumento, y evitar factores casuisticos presentes en el número seis como son: el

acertar aleatoriamente tanto en las preguntas de opción múltiple como en la bateria de falso y verdadero y reducir el

margen de error en la medición.
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H3 Los sujetos de la muestra ubicados en un tercer nivelo mayor en el examen de ubicación y 

que muestren puntajes de siete o más como media de lectura en el instrumento de compren

sión de lectura académica en español obtendrán los mayores puntajes en el examen de com

prensión de lectura académica en inglés. 

2.7 Descripción de los instrumentos 

Se elaboraron cinco instrumentos utilizando, en su mayoría un método de pregunta cerrada y de 

opción múltiple para poder hacer cuantificables las respuestas y crear una base de datos en el 

paquete SPSS (Statisti ca l Package for Social Sciences) y analizar los resultados de manera más 

fácil. La metodología de investigación fue asesorada y validada por el Dr. Romualdo López 

Zárate, Coordinador del Área de investigación de Sociología de la Educación de la UAM-A. 

2.7.1 Instrumento número uno 

69 

El primer instrumento fue un cuestionario para investigar el perfil, intereses y apreciación del 

contenido temático de un curso de comprensión de lectura para diseñadores industriales. El obje-

tivo de este instrumento era obtener datos como: 

l . Sexo . 

2. Estado Civil. 

3. Edad máxima y minima. 

4 . Escuela de procedencia del nivel medio supe

rior. 

5. Area de procedencia. 

6. Enseñanza pública o privada . 

7. Grado de avance de estudios (trimestre). 

8. Percepción de sus habilidades de lectura en 

español. 

9. Percepción de sus habilidades de lectura en 

inglés. 

10. Las prioridades de contenido temático. 

11 . La apreciación de diferentes géneros textuales 

en que se presentan dichos temas. 

12 . Utilización de habilidades académicas a futuro . 

13. Modalidad de curso 

(Ver anexo 1) 
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2.7.2 Instrumento número dos 

Este instrumento se enfoca al análisis y priorización de actividades de lectura y actividades aca

démicas a fomentar en los alumnos con base en la práctica académica del diseño, en la cual se 

asume que : 

• Del diseño curricular de una carrera se derivan una gran heterogeneidad de 

ejes curriculares, no obstante, algunos son medu lares para cada carrera y 

tienen gran repercusión en el desempeño académico de los alumnos. La 

carrera de diseño industrial tiene como ejes curriculares medulares los 

llamados: Eslabón teórico y Eslabón operativo, dos ejes en los cuales se 

encuentran la teoría y la práctica formando un núcleo impresc indible. 

• En cada eslabón se desarrollan habil idades y maneras diferentes de proce

sar la información escrita. En el Eslabón Teórico se promueve el desarro

llo del marco teórico que fundam enta al proyecto de di seño desde sus as

pectos: conceptuales, históricos y culturales. En tanto que en Es labón 

Operativo se hacen labores de síntesis en teoría, metodología y tecnología 

para dar cuerpo al proyecto en una propuesta formal. 

Por lo tanto, es necesari o anali zar e integrar las op iniones de diferentes maestros de pres

tigio -entre ellos tres directores de la carrera de Diseño lndustrial- pertenecientes a los dos 

eslabones, con el objeto de obtener información en dos sentidos. Primero, para saber cuáles son 

las acti vidades de lectura que promueven en su práctica diar ia, seguida de una priorización para 
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organizar estas actividades con base en el consenso . Y segundo, cuáles son las actividades aca

démicas que los alumnos realizan con la información obtenida de los materiales leídos, y hacer 

una priorización de las mismas para vincularlas con actividades a promover en nuestro curso. 

El instrumento consta de cuatro partes: (Ver anexo 2) en dicho instrumento diversos profesores 

exitosos de ambos eslabones describen: 

l. Actividades de lectura que ellos promueven: 

2. Priorización de actividades de lectura para el 

alumno de diseño industrial: 

3. Actividades académicas que realizan los 

alumnos con base en las lecturas: 

4. Priorización de actividades académicas a 

fomentar con base en las lecturas: 

2.7.3 Instrumento número tres 

Se incluyen: estilos de lectura, organiza

ción textual , funciones retóricas y lectura 

crítica que se realizan como actividades 

en los dos eslabones. 

Se jerarquizan dichas categorías con base 

en el consenso. 

Se observan comparativamente las 

actividades académicas de cada eslabón. 

Se jerarquizan dichas actividades con ba

se en el consenso. 

Examen de lectura académica en legua extranjera para diseñadores industriales . Este instrumento 

es un examen de comprensión de lectura académica en inglés, elaborado por el autor de esta tesis, 
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con base en un texto de investigación escogido por maestros de la carrera de diseño industrial. Se 

considera una extensión promedio (veinticinco párrafos), que proporcione un contexto relaciona

do a un área del diseño industrial con vocabulario que presente cierta semejanza al español. 

El examen se piloteó con siete alumnos aspirantes a un programa de posgrado en diseño 

quienes cursaban diferentes niveles en el programa de LE. La retroalimentación obtenida de sus 

opiniones y análisis de los reactivos, sirvió para ajustar el formato del examen, eliminar y cam

biar algunos reactivos así como confirmar la pertinencia de otros. 

El formato del examen cuenta con un total de 33 reactivos, los cuales incluyen baterías de 

pregunta abierta, discriminación de falso y verdadero, relación de columnas y preguntas de op

ción múltiple. Además cuenta con un glosario para no permitir el uso del diccionario y se les dio 

a los alumnos un tiempo de resolución de dos horas. (Ver anexo 3) 

El papel de este instrumento es fundamental en el desarrollo de las hipótesis ya que sus 

resultados conformarán la variable independiente, la cual será relacionada con dos variables de

pendientes, en dos ocasiones diferentes, es decir, ¿la lectura académ ica en lengua extranjera de

penderá de?: El nivel lingüístico, variable dependiente l (instrumento número cuatro) o, de la 

competencia en lectura académica en espal'iol, variable dependiente 2, (instrumento cinco). 

2.7.4 Instrumento número cuatro 

Examen de ubicación de inglés de la UAM-Azcapotzalco desarrollado por la Coordi nación de 

Lenguas extranjeras de dicha unidad . Se trata de un examen de tipo objetivo de opción múltiple 

de 48 reactivos para la ubicación hasta el cuarto nivel dividido en tres baterías de la siguiente 

manera: (Ver anexo 4) 
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Reactivos 1 al 16: primer nivel. 

Reactivos 17 al 32: segundo nivel.

Reactivos 33 al 48: tercer nivel. 
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Para poder ser ubicado en un nivel superior es necesario obtener mínimo 1I reactivos correctos 

en cada nivel. 

Por lo que respecta a los contenidos del examen están realizados sobre la base de los dos prime

ros libros de la serie Interchange de Richards, Proctor y Hall , los cuales quedan distribuidos en el 

examen del siguiente modo: 

Primer nivel: unidades 1 a 8 libro rojo, reactivos I al 16. 

Segundo nivel: unidades 8 a 16 libro rojo reactivos 17 al 32 . 

Tercer nivel: unidades I a 8 libro azul Reactivos 33 a148. 

Se ac lara que dicho examen no cuenta con secciones para evaluar la comprensión de la lectura ni 

la comprensión auditiva. Asimismo los reactivos de este examen fueron elegidos, piloteados y 

anal izados con base en estudios estadísticos de correlaciones entre índices de facilidad y de dis

criminación , en diferentes ocasiones durante todo un año para evaluar los cursos de Inglés 1. In-

glés 11 e Inglés 111. 

2.7.5 Instrumento número cinco 

Ante la falta de un examen de lectura académica en español para diseñadores industriales, el es

critor de esta tesis dec idió que esta habilidad será medida por medio de cinco lecturas del curso 
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de preparación para el examen TOEFL, traducidas al español por el mismo, -posteriormente las 

traducciones realizadas fueron validadas por la Mtra. Vida Valero Borrás , Coordinadora de Len

guas Extranjeras de la UAM - A de 1994-200 l distinguida profesora de LE y poeta- sopesando 

el énfasis que este examen pone en la lectura de tipo académico, más una lectura tomada del 

examen de ingreso a la UAM, todas con formato de opción múltiple de cuatro a cinco distracto

res, y de cinco a seis reactivos por cada lectura: en total seis lecturas, para tener seis mediciones. 

(Ver anexo 5) 

Entre estas lecturas se seleccionan tres vinculadas con el diseño, ya que cada una muestra 

un aspecto prototípico del texto de diseño ya visto por los alumnos. Se sigue la propuesta de Peter 

Johnston (1983: 27) para quien realizar un examen de lectura académica significa interactuar con 

textos conocidos y con algunos que no lo son. 

En primer lugar, se ofrece una lectura sobre los pintores impresionistas, texto enfocado 

hacia la historia y teoría del arte el cual describe el uso de la luz y las diferentes posturas temáti

cas de diversos artistas de esta corriente. En segundo término, una lectura acerca del proceso lito

gráfico de impresión que describe éste procedimiento desde su principio básico hasta la aplica

ción en masa de la impresión en offset. Por último, un texto sobre la construcción de una cometa 

que consta de la aplicación de conceptos básicos aerodinámicos y su aplicación constructiva 

siendo modelo de la actividad proyectual -técnica de esta disciplina. Se ilustra este aspecto pre

sentando aquí uno de los seis textos: 
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Ingenieria y diseño 

En 1752 Benjamin Frank lin realizó el experimento narrado en los libros de texto con una llave de bronce y un papalote de seda el 

cual fue volado durante en una tormenta eléctrica para poder probar que el rayo y la electricidad son los mismos. Tiempo después 

en Londres en el año de 1920 un campeonato de vuelo de cometas para famili as se llevó a cabo. 

Estos dos eventos aparentemente no relacionados ponen de manifiesto que se pueden vo lar cometas con propósitos cientificos o 

por placer indetenninadamente. Por ejemplo. durante el siglo XIX las oficinas climáticas volaron cometas con el objeto de tomar 

muestras de la temperatura y de la humedad en ciertas altitudes. Una ocas ión se unieron ocho cometas y se volaron a una altura de 

cuatro millas con el propósito de levantar a unos hombres y cámaras para medir distancias. 

La habilidad de volar de una cometa depende de su construcción y la manera en que las cuerdas son amarradas. La cometa más 

común con forma de diamante vuela con el lado cubierto cuando está alineada contra la corriente del viento. La cuerda amarrada a 

la nariz de la cometa la empuja contra el viento creando el ángu lo necesario para la fuerza de empuje. Si la construcción del co

meta y el ángulo de la corriente de aire son correctas, la cometa encontrará una gran presión contra su cara y la presión inferior 

contra su parte posterior. La diferencia en la presión crea un empuje que causa que la cometa se eleve hasta que cue lgue irguién · 

dose por arriba de su nivel. Este ángulo contra el viento debe ser suficientemente grande o pequeño para crear un máximo empuje 

y superar la fuerza del arrast re y la gravedad. El punto central al cual la linea es amarrada es importante porque prepara el ángu lo 

de la cometa en correspondencia con el ángulo relativo a la corriente de aire. Aunque la cometa debe de estar con la cabeza hacia 

arriba en COntra de la corriente del viento a una velocidad de ocho a vei nte millas por hora. puede mantener ésta posición a través 

de una cola. de un timón. de una quilla, respiraderos y listoncillos. 

l . ¿Cuál es la idea principal del pasaje? 

A. Cómo pueden ser utilizadas las cometas. 
B. Por qué declinaron las cometas. 
e. En cuántas partes consiste una cometa. 
D. Qué hace que las cometas queden suspend idas. 

2. De acuerdo al pasaje la cometa vuela cuando su 
nariz está: 

A. apuntada lejos de la tierra. 
B. apuntada contra el nujo del viento. 
e. balanceada con respecto a la cola. 
D. alineada para lela al nujo del viento. 

3. ¿Cuál es la condición necesaria para que una 
cometa vuele? 

A. Que la cometa sea suficientemente fuerte para 
resistir gran presión . 

B. Que la cometa tenga forma de diamante y que 
cuente con viento a cierta velocidad . 

e. Que la presión ejercida en su cara posterior sea 
menor que la que haya contra su cara. 

D. Que la presión del nujo del aire debe ser menor 
al peso de la cometa. 

4. De acuerdo al pasaje, la linea de una cometa es importante 
porque: 

A. levanta la cubierta y el marco de la cometa hacia el 
espacio . 

B. contribuye a formar la cometa y la ex tiende. 
C. determina el ángu lo entre la cometa y la corriente de 

aire. 
D. conduce la dirección del viento y del nujo de aire. 

5. El párrafo siguiente de este pasaje tenderia a discutir: 

A. cometas de fibra de vidrio voladas en competencias. 
B. los tipos de cuerdas y cables necesarios para volar 

cometas. 
C. cometas curvados en sus caras con moños. 
D. e lementos de l diseJ10 de cometas y co mpos ic ión. 
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2.8 Aplicación de los instrumentos 

La aplicación de esta serie de exámenes fue durante tiempo cedido de clases de las materias: es

labón operativo, IX impartida por los profesores Octavio García y Antonio Abad; eslabón opera

tivo XI , impartida por el profesor Fernando Schultz y eslabón operativo XII, impartida por el 

profesor Guillermo Gazano. Las clases cuentan con una duración de tres horas lo cual dio tiempo 

suficiente para la aplicación de los instrumentos con un total de cuarenta sujetos. 

No se consideró el X trimestre como grupo apto para el levantamiento de datos debido a 

que durante este periodo , los alumnos salen constantemente a viajes de campo para realizar la 

investigación del marco teórico de sus proyectos terminales. 

En este sentido se evitó un muestreo aleatorio con los alumnos de la carrera de diseño, 

abarcando aproximadamente en 75% del grupo meta al que va diri gido el curso. Los exámenes 

aplicados durante las primeras tres semanas del trimestre ya que después los alumnos se encuen

tran con demasiada carga académica. Se ofreció a los alumnos sesiones de retroalimentación para 

discutir los resultados pero no fueron aceptadas, pues implicaban un uso mayor de su tiempo. 

El instrumento número uno fue aplicado durante Enero de 2002 en los salones de la carre

ra de diseño industrial para definir el perfil del estudiante y sus intereses de lectura fue aplicado 

en dos ocasiones: por fallas en dos sentidos, en primer lugar, ciertas preguntas no estaban bien 

redactadas; y en segundo, ex istían algunos traslapes que hacía que alguna pregunta se repitiera 

con sentido diferente. 

El instrumento número dos que fue aplicado desde marzo a septiembre de 2002 planteó u~ 

problema porque los maestros entrevistados tenían una agenda demasiado llena de actividades de 

investigación , comisiones académicas y clases. Algunos prefirieron llenar la entrevista en una 

sesión, cara a cara, dentro de su cubículo ; otros decidieron tomarse su tiempo - los maestros de 
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Teoría del Diseño tomaron casi todo un trimestre para llenar el formato- mientras que dos maes

tros decidieron llevarse el documento a su casa y entregarlo después de un fin de semana. 

El instrumento número tres se aplicó en los salones de la carrera de diseño industrial se le 

dio un tiempo de resolución de dos horas aproximadamente con el examen impreso . Se explicó a 

los alumnos el objetivo, las diferentes secciones y la evaluación del examen y las dudas fueron 

atendidas individualmente antes y durante el examen y se les pidió que hicieran su mejor esfuerzo 

sin copiar. 

El instrumento número cuatro se aplicó en los salones de la carrera de diseño industrial 

tuvo un tiempo de resolución del examen de una hora aproximadamente para el examen de ubica

ción, con el examen impreso. Se dieron las indicaciones para el examen anteriormente citadas. Al 

final se cotejó el número de exámenes de ubicación por ser un documento oficial , que puede ser 

mal usado . 

Para el instrumento número cinco que se realizó en los salones de la carrera de diseño in

dustrial , el tiempo de resolución fue restringido de acuerdo con el tiempo de lectura del examen 

TOEFL, que permite sólo siete minutos y medio por lectura; al ser seis mediciones se les otorgó 

un tiempo aproximado de 45 minutos con el examen impreso. Se dieron las indicaciones para el 

examen anteriormente citadas. 

La aplicación de los instrumentos se hizo en los salones de los grupos citados porque las 

instalaciones de la coordinación de lenguas extranjeras les parecían muy lejanas de su edificio. Se 

aclara que en los casos de faltas de los alumnos y falta de tiempo de resolución se les otorgó más 

tiempo desde 5 a 15 minutos más, con excepción del examen de lectura académica en español. 

Los exámenes fuera de programación se hicieron en la sala de formación docente en la Coordina

ción de Lenguas Extranjeras de la UAM-A, en diversas sesiones durante la tarde. 
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CAPÍTULO 3

3.1 Instrumento número uno

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

En la siguie nte tabla se presentan los resultados del primer instrument o, enfocado hacia el perfil

del alumno, sus intereses de lectura, percepció n de la comprensión de lectura en españo l e inglés,

y la apreciació n del con tenido temátic o.

PREGUNTA

Sexo

Edad

Estado Civil

4 Escuel a de procedencia de nive l medio

super ior

Área de pro cedencia

Enseñanza pública o privada

RESULTADOS DE LA MUESTRA EN PORCENTAJES

MASCULINO 24 60%

FEMENINO 16 40%

DE 23 A 31 AÑOS

CASADOS 2 5%

SOLTEROS 38 95%

COLEGIO DE BACHILLERES 20%

C.C.H. 2.5%

PREPARATORIA OFICIAL 14 35%

PREPARATORIA PRIVADA 10 25%

PROVINCIA 2 5%

VOCACIONAL 5 12.5%

DISTRITO FEDERAL 22 55%

FUERA DEL O. F. 18 45%

PUBLICA 28 70%

PRIVADA 12 30%

Grado de avance de estudios (trimestre) XII TRIMESTRE

XI TRIMESTRE

IX TRIMESTRE

7

13

20

17.5%

32.5%

50%
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ESTA TESIS NO SALE
OElA BIBLIOTECA
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Percepción de habilidades de lectura en español: califique su desempeño de las siguientes habilidades
de lectura en español. 1 Si 2 No

() considera Ud. tener un buen nivel de

comprensión de lectura.

() detecta Ud. las ideas principales de un

texto .

tiene Ud. dificultades en resumir un texto.

relaciona Ud. el conocim iento previo con

el texto .

() encuentra Ud. sin dificultad información

espec ifica del texto.

() puede Ud. describir la organización del

texto .

() puede Ud. describir la secuencia arqu

mentativa del autor.

( ) t iene Ud. r iqueza de vocabulario.

() tiene Ud. conocimiento de la gramát ica de

la lengua .

Si consideran tener un buen nivel de como 50%

prenslón de lectura.

Si detectan las ideas principales de un 80%

texto .

No tienen dificultades en resumir un texto . 60%

Si relacionan el conocim iento previo con el 60%

texto .

Si encuentran sin dificultad información 90%

especifica del texto.

SI pueden describir la organización del 60%

texto .

Si pueden describir la secuencia 50%

argumentativa del autor.

Si tienen riqueza de vocabu lario. 60%

Si tienen conocimiento de la gramática de 50%

la lengua .

9 Percepción de habilidades de lectura en español: califique su desempeño de las siguientes habilidades de
lectura en inglés. 1 Si 2 No

() considera Ud. tener un buen nivel de

comprensión de lectura.

() detecta Ud. las ideas principales de un

texto .

t iene Ud. dificultades en resumir un texto .

relaciona Ud. el conocim iento previo con

el texto .

() encuentra Ud. sin dif icultad información

especifica del texto.

() puede Ud. describir la organización del

texto .

() puede Ud. describir la secuencia arqu 

mentativa del autor.

( ) tiene Ud. riqueza de vocabulario.

() t iene Ud. conocimiento de la gramática de

la lengua.

Si consideran tener un buen nivel de corn- 40%

prens ión de lectura.

Si detectan las ideas principales de un 50%

texto .

No lienen dificultades en resumir un texto . 40%

Sí relacionan el conocimiento previo con el 60%

texto.

Si encuentran sin dificultad información 50%

espec ifica del texto.

Si pueden describir la organización del 30%

texto .

Si pueden describir la secuen cia 35%

argumentativa del autor.

Si t ienen riqueza de vocabulario . 30%

Si tienen conocimiento de la gramática de 60%

la lengua .
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10 Grado de interés de lectura de cada uno de los SI grado de interés de mayor a menor en porcentaje
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siguientes materiales: 1 Si 2 No

Revistas de divulgación cientifica. Artlculos de estética. 70%

Periódicos extranjeros. Ponencias de diseñadores industriales. 65%

Apoyo bibliográfico en inglés para los Páginas de Internet. 60%

cursos de la carrera.

Diagramas, posters, planos y fotos etc . Articulos sobre Informática para el diseño. 55%

Páginas de internet. Articulos sobre cultura y diseño. 52.5%

Ponencias de diseñadores industriales. Articulos sobre manofaclura. 52.5%

Art iculos sobre cultura y diseño. Articulos sobre lecnologla. 52.5%

Articulos sobre cienc ia aplicada. Apoyo bibliográfico en inglés para los 47.5%

cursos de la carrera .

Articulos sobre med io amb ienle. Diagramas, póslers, planos y fotos 47.5 %

Articulos sobre manofaclura. Art iculos sobre ciencia aplicada. 40%

Articulos sobre tecnologla. Articulos sobre medio ambiente. 40%

cientifica

( ) Articulos de estética. Periódicos extranjeros. 32.5%

( ) Art iculos sobre infonnállca para I diseño. Revistas de divulgación 30%

11 Califique el género de más interés 1 al de menor interés 5

Articulos.

Apoyo bibliográfico de la carrera.

Páginas de Internet.

Periódicos extranjeros.

Ponencias de investigación.

Revistas de divulgación cienlifica.

1 Articulos.

2 Ponencias de investigación.

3 Páginas de Internet.

4 Revistas de divulgación cienlifica.

5 Periódicos extranjeros.

12 Califique las habilidades académicas que util izará en su práctica profesional. 1 mayor hasta 4 menor

() Producción ora l.

( ) Producción escrita.

() Comprensión auditiva.

() Comprensión de lectura.

1 Comprensión de lectura.

2 Producción escr ita.

3 Producción ora l.

4 Comprensión auditiva.

13 En caso de ofrecer un curso de comprensión de lectura ¿cuál ser ia la modalidad de su preferencia?

enseñ anza trad icional en salón de clase

enseñanza en salón computarizado con

software educativo multimed ia

2 a favor enseñanza trad iciona l

38 a favor en salón computarizado con software

educativo multimedia
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3.2 Instrumento número dos

Actividades de lectura en las c lases de diseñ o indu stri al (teoría y proyectos).

81

SÍ NO

Obte ner idea

Ana lizar organ ización del texto .

Describir sec uenc ia arg umentat iva del autor.

Difere nciar e ntre hecho y opinión.

Distinguir en tre las diferentes funciones retóri cas: descripción, defin ición ,

clas ificación, eje m plificac ión.

Cuest ionar la estructura del argum ento , la definición del probl em a, val idez

de la evidencia y so luciones propuestas.
Tabla 1: Actividades de lectura en clases de la carrera de diseño industrial.

50%

10%

30%

10%

50%

50%

90%

70%

90%

50%

En la primera parte de este instrumento se muestran las principales actividades de lectura que se

realizan en clase ; localiza r: ideas principales información esp ecífi ca y de apoyo . Por otro lado, e l

marco general de orga nizació n, de argumentació n y de crítica de l texto se trabajan de manera

muy somera. Co mo seg unda etapa, se pidió a los profesores priori zar num éricamente dichas act i

vidades, tom and o co mo uno la má s importante , y así en orden suces ivo, las cuales se present an a

cont inuació n:

d e de lectura el alumno d e Diseño Industrial Prioridad

Loca lizar información específi ca . 2

Loca lizar idea s de 4

Distin guir entre las diferen tes funciones retór icas: descripción , defi nición , c1as ifica- 6

ció n, eje mplificac ión.

Descr ibir sec uencia arg ume ntat iva del auto r.

Analizar la o rganización del texto.
Tabla 2: Prioridades de lectura en clases de la carrera de diseño industrial.
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Los profesores entrevistados opinan que los resultados muestran una secuencia de prioridades

de rivada del enfoque metodológico aplicado de dicha profesión, en la cual se busca la solución de

detalles estructura les o funcio nales, en ciertas partes difici les del proyecto, aunque se reconoce

que no se analiza a profundidad la idea general del texto ni se contextualizan lo suficiente las

lecturas, por falta de tiempo en los cu rsos. Por ello , si se desea fomentar el análisis crítico de los

a lumnos entonces se debe poner de bida atención en las últimas prioridades y no re legar estos

aspectos a la per ifer ia.

Activida des académicas a fomentar

Co mo un tercer elemento sugerido en este trabajo, se trata de averiguar y priorizar, com o en la

parte anterior, las actividades académicas que realiza el alumno con la información substraída del

text o en las clases. Por lo que se solicitó a los maestros y directores llenar el siguiente cuadro,

donde se observan los promedios.

Activida des

Tra nsfiere la información a plan os,

maqu etas, esq ue mas.

Sí

teo ría-80%

No

Tab la 3: Actividades académ icas relacionadas con la lectura en clases de la carrera de dise ño industrial.

Al ordenar las acti vidades por su importancia quedaron en el s iguiente orden:
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Act ivid ades

Reali za resúmenes

Prioridad

83

Tabla 4: Prioridades de actividades académ icas relacionadas con la lectura en clases de la carrera de diseño industrial.

Como se puede ver se añadió una prior idad por recomendación de los mae stros , ya que mucha de

la información leída se debe organizar, y sobre todo, ponderar argumentos de otros proyectos

para realizar los propios con base en dich os análisis.

3.3 Instrumento número tres

Examen de lectura de texto académico de diseño industrial en LE, en este examen el promed io de

la muestra de lectura fue de 4.2455 y sólo hubo siete calificaciones apr obat orias de los 40 casos ;

el porcentaje aprobatorio fue de 17.5%, teniendo como cero la cal ificación mín ima - donde el

alumno se negó a conte star- hasta el nueve de ca lificac ión.

Tabla 5 C alificac iones de lectura aca dém ica en ingl és

515

2.5
k'!i : '··~ O.O ;';;4" .

2.5
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En este nivel de análisis se consideró importante analizar los resultados de la muestra por medio

de la escuela de procedencia, en lo general con respecto al número de aprobados.

y en lo particular se realizó una tabulación cruzada con las variables escuela de procedencia y

calificación de lectura en LE en la que se observa el comportamiento de toda la muestra en este

examen.

Tab la 7 : Escuela de procedencia y calificac iones en examen de lectura acadé mica de inglés .

1.81 1
2.00 ~"'';'

2.12 1
[i.\2.42 ,i a: .~ ~~

2.72 1 2

1
1
3

3.03
1 . 1"

2

3.93 2
cA.OO' ,i 2 ' .~

4.09
4.84 1"" '.'

3
8

5.00 2 2 4

5.45
8:5.70 ., -s;~

6.00 1
~'¡6 . 30! \'fl'rS' 'c'

6.60
9.00 ~".

T~~ 8 1

2 1
•~J .i¡ ••.".~ IY~t*.¡) l ';l'!,,-" ,'C;?

14 10 2 5

2
4

111' 1§

• 1

40



Rojas. Francisco: Curso de Comprensión de Lectura...

Los resultados nos dan una semblanza de la realidad de la lectura de comprensión en LE de los

alumnos de diseño industrial en cada caso particular por escuela de procedencia.

3.4 Instrumento número cuatro

85

La aplicación del examen de ubicación fue realizada a principios de agosto de 2002. A continua

ción se analiza el despliegue de la muestra de manera general, observándose los casos y porcenta

jes correspondientes repartidos en los diferentes niveles de ubicación.

Tab la 8: Niveles asig nados en exa men de ubicación en lengua extranjera.

Al analizar el despliegue de la muestra se tomó en cuenta si la educación media superior era pú-

blica o privada, suponiendo que es una variable que juega un papel importante:

Tabla 9: Ubicac ión en nive les de los alumn os de diseño industrial por régimen público o priv ado .
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El análisis aplicado a cada escuela de procedencia denota una situación difícil para el colegio de

bachilleres, vocacionales, escuelas de provincia y las preparatorias donde la mayoría de los alum

nos después de tres años de instrucción en LE se ubican en primer nivel.

Ta bla 10: Nivel de ubicación en LE y esc uela de pro cedencia

3.5 Instrumento número cinco

En la siguiente tabla se analizan los resultados de cuarenta casos del examen de lectura de texto

académico en españo l de manera individual, desglosando el porcentaje con base en el promedio

general obtenido por los alumnos en las seis lecturas y la frecuencia de las calificaciones.
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Tabl a 11: Calificaciones de lectura en español, nume ro de casos y porcentaj es.
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Se observa que el 42 .5% de la muestra tienen calificaciones aprobatorias que van desde 6 hasta

8.50 perten ecientes a 17 alumnos.

Desde la perspectiva general se anal izan los promedi os de cada lectura -con un total de seis

lecturas- para llegar al promedio de la muestra y tener una idea de los resultados de la misma en

dicho examen .
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Tab la 12: Promedios de la muestr a en cada lectu ra acad ém ica en españo l.
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El promedio general de lectura académica en español fue de 5.7583, el cual no era esperado, por-

que existía como antecedente un promedio de 6 en el examen de admisión. Aunque la diferencia

parece no ser grande, hay que subrayar que se esperaba un mínimo de 7 de promedio de califica-

ción, debido a que los alumnos ya pasaron tres años de instrucción escolarizada en los cuales se

han practicado durante 3 años diversas lecturas académicas. En consecuencia, se decide observar

los seis casos individuales con calificaciones mayores a siete en la lectura académica en español

en relación con los resultados de la lectura académica en LE y el examen de ubicación:

:),.Nombre ' i .
" '. ' i; Porcenlale ' ....

Oscar 7.00 3.93 Primer nivel 1 2.5

Ileana 7.33 I 4.09 Primer nivel 1 2.5
~M a':'Ve lez ',. ....~' :~'i. ,,0
Rob Rosal 7.60 1 5.00 Cuarto nivel 1 2.5
~~lPer i 9.QO't\l;.'k"- f,<r 'Mt.:

Total t 6 15

Ta bla 13: Alumnos aprob ados en lectura en L l, resu ltad os en LE y ni vel de ubi cación.
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De los seis alumnos que pasaron el examen de lectura académica en español con promedios igua

les o mayores a siete; sólo uno aprobó el examen de lectura académica en LE, tres de ellos se

ubicaron entre el cinco y el seis de calificación y los dos restantes se ubicaron en cuatro de califi

cación. Se observa entonces que sólo en el caso de la alumna Peri existe una correlación entre la

lectura académica en español yen LE.

3.6 Discusión de los datos

3.6.1 Instrumento núm ero uno

Existen varios factores de interés mostrados por este análisis:

Dentro del perfil se hace notar que la mayoría de alumnos son jóvenes adultos, aunque si se con

sidera que la entrada ideal de un alumno de licenciatura es entre los dieciocho a diecinueve años,

la edad de entrada al último año sería de veintiuno a veintidós años. Sin embargo, el sujeto más

joven es de veintitrés años, lo cual nos representa que la mayoría de estudiantes en la muestra son

alumnos de carácter irregular en su progresión de estudios.

En cuanto al género, esta carrera tiene mayor número de varones que de mujeres: en esta

muestra se observa un mayor equilibrio, 60% de hombres y 40% de mujeres. En cuanto al estado

civil, las personas casadas tienen trabajos temporales o trabajan de manera independiente para

cubrir el gasto familiar. En lo que respecta a la escuela de procedencia, la educación pública con

tribuye con la mayor parte de los alumnos (70%); sin embargo, en cuanto al área de procedencia

existe un balance entre los alumnos que provienen del Distrito Federal (55%) y los que vienen del

estado de México (45%).
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En este instrumento llama la atención la alta autopercepción de los alumnos de su nivel de

lectura tanto en L1 como en L2. Los resultados obtenidos contrastan con los resultados en lectura

académica en español 5.7583 y más aún en inglés 4.24; ambos resultados son perturbadores si se

considera que ya han tenido formación en lengua extranjera durante la educación media y media

superior.

Tal vez lo que sucede en estos casos según Hutchinson y Waters (1987: 56), es que las

percepciones se ven influenciadas por el contexto y por el riesgo de exponer su personalidad; por

lo que el suje to mezcla su auto percepción con el nivel de conocimientos que él desearía tener.

Los reactivos once y doce enfocados hacia la apreciación del contenido temático y el inte

rés por el género textual, realizan un diagnóstico exploratorio del género textual y sobre los temas

que más atraen al estudiante debido a que "aquello que impulsa a leer en lengua materna puede

estimular la lectura en lengua extranjera". (Tobío 1989: 75)

Además es el artículo para los alumnos el género literario más atrayente ya que su exten

sión no es larga, incluyendo fotos y diagramas, y en su visión corresponde a lo "moderno" , Le

siguen en importancia las ponencias de investigación, páginas de internet, revistas de divulgación

y por último periódicos extranjeros .

El objetivo del reactivo doce, cuyo fin era inducir al alumno a clasificar las habilidades de

aprendizaje para impulsar, según Hutchinson y Waters (1987: 53), "la toma de conciencia de una

necesidad" en su futuro cercano, en perspectiva de los estudiantes, es la comprensión de lectura,

Por último, el 95% de la muestra opina a favor de recibir instrucción por medio del soft

ware educat ivo en un salón computarizado, con maestro presencial ya que en la opinión de diver

sos alumnos: el curso ofrece una interfase amigable, contiene un pequeño diccionario que optimi

za el tiempo para leer, tiene diversidad, colores, movimiento ; cosas que los atraen como diseña-
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dores; por ende, en sus palabras: "pones más atención porque te gusta, además cada quien puede

ir a su propio ritmo y algunas veces le pones más atención a la computadora que al maestro".

3.6.2 Instrumento número dos

En cuanto a las actividades de lectura que promueven los maestros (proyectos y teoría), en primer

lugar, tenemos la localización de ideas principales; en segundo, promueven la lectura de informa

ción específica e ideas de apoyo. Cabe apuntar que en tanto la mitad de los profesores fomentan

la lectura crítica y la obtención de la idea general del texto, la secuencia argumentativa y la orga

nización del texto se soslayan.

En la priorización de las actividades destaca la búsqueda de ideas principales como prime

ra prioridad, y la búsqueda de información específica como la segunda; la obtención de la idea

general emergió en tercer lugar, seguida de las ideas de apoyo. Se relega así, de nuevo, la organi

zación textual, la lectura crítica y la argumentación a lugares periféricos en las prioridades.

Las actividades académicas que más fomentan los profesores son la realización de resú

menes y de cuadros sinópticos. Sin embargo, en la actividad proyectual el llenado de tablas y la

transferencia de información a modelos o esquemas son fundamentales.

Se hace notar que en la jerarquización de las actividades académicas los profesores aña

den una categoría y la ponderan como una primera prioridad, que es el análisis de la argumenta

ción para definir los proyectos; esta labor es fundamental ya que la realización del proyecto es la

actividad medular del diseño. Con todo no la consideraron en los puntos anteriores, mostrando

un vacío entre la conceptualización de la actividad y la práctica académica del salón de clase.

Seguida a esta prioridad están la realización del resumen y el cuadro sinóptico y, por último, la

transferencia de información hacia los modelos, maquetas, planos etc.
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3.6.3 Instrumento número tres

Los resultados de lectura académica en inglés se desplegaron desde cero, ya que un alumno se

rehusó a contestar por encontrar de inmediato una palabra desconocida, hasta nueve de califica

ción como máxima. En este examen el promedio de la muestra de lectura fue de 4.2455 y sólo

hubo siete calificaciones aprobatorias de los 40 casos, aprobando sólo el 17.5% de la muestra.
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En un intento de hacer un análisis más fino se observó la relación entre la escuela de procedencia

con los resultados obtenidos en el examen, resultando dos tipos de situaciones:

Primero, la diferencia entre las escuelas que siguen un programa de comprensión de lectu

ra durante tres años es muy notoria pues de ocho alumnos del Colegio de Bachilleres, nadie apro

bó y su espectro abarcó del 1.81 al 5.15 de calificación; en cambio, el único alumno proveniente

del Colegio de Ciencias y Humanidades (C.C.H.) obtuvo calificación aprobatoria.

Segundo, las escuelas que orientan sus programas de LE hacia habilidades comunicativas

muestran que los alumnos egresados de escuelas privadas sólo el 20% pasó el examen; los de

educación pública el 28% lo aprobaron; de la Vocacional y de provincia nadie pasó.

3.6.4 Instrumento número cuatro

Los resultados del examen de ubicación muestran que la mayoría de los alumnos, aproximada

mente 70%, se quedan en el primer nivel de inglés y el resto se reparte en los niveles 1I (7.5%),

III (10%) Y IV (12.5%) de inglés. En un intento de comparar las escuelas se observó que en la
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submuestra de escuelas privadas hay una mejoría en comparación con las públicas ubicando me

nos alumnos en primer nivel, 20% de su propio grupo, 10% en segundo, 40% en tercer nivel y

30% en cuarto nivel. En tanto que la submuestra de preparatorias públicas el 86% se ubica en

primer nivel, 7% en segundo nivel y 7% en cuarto nivel con respecto a un examen que se enfoca

hacia un programa comunicativo.

3.6.5 Instrumento número cinco

Se observa que el resultado promedio de 5.7568 de la muestra no se aleja del promedio de 6 en

lectura y razonamiento verbal del examen de admisión para la división de Ciencias y Artes del

Diseño UAM-Azcapotzalco, en el cual sólo se aplica una lectura de comprensión mezclada con

otros reactivos orientados hacia la sinonimia y antonimia, en un estudio hecho en el año 2000.

Asimismo, en la UAM-Iztapalapa, Vivaldo (1999: 85), menciona una media de 6.8 en lectura

académica en español.

Una vez terminados los análisis descriptivos generales de cada instrumento, se procede a efectuar

la correlación de las variables relacionadas con cada hipótesis de investigación:
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3.7 Desarrollo de las hipótesis:

3.7.1 RespectoaHl
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Con respecto a HI acerca del umbral lingüístico: "Los suje tos de la muestra que alcancen un

grado superior al tercer nivel en el examen de ubicación, obtendrán las mayores puntuaciones

en el examen de comprensión de lectura académica en inglés. ..

En primer término, se procedió a situar a los alumnos en los diferentes niveles conforme al exa-

men de ubicación (niveles: 1, 11 , 111 Y IV) de la UAM-A; de manera paralela, se colocaron las

calificaciones del examen de lectura académica en lengua extranjera de los estudiantes en la

misma tabla y se sacaron los promedios de calificaciones por cada nivel.

Tab la 14: Nive les asignados por exame n de ubicación y promedio de cali ficaciones
de comp rensión de lectura en LE por cada nivel.

Entonces se realizó una tabulación cruzada utilizando como variable dependiente el nivel

asignado y como variable independiente los resultados del examen de comprensión de lectura

académica en LE. y se buscó ver las diferencias entre las medias de los cuatro niveles.
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Cuadro 2 Cruce de variables: niveles de ubicación y promedios de cali
ficaciones de lectura en LE por nivel.

Esta primera mirada nos muestra cómo el nivel lingüístico influye directamente para pasar

el examen, y se comprueba mediante de los promedios obtenidos por cada grupo en correlación

con los diferentes niveles asignados.

Con base en esta observación, se fueron haciendo cortes en la base de datos para facilitar el análi-

sis posterior donde se pretende hacer grupos más grandes para que al momento de hacer la corre-

lación de las variables y la prueba de la chi cuadrada se tenga un resultado más confiable.

Los cortes se realizaron en dos sentidos, primero, con respecto a los niveles de ubicación

originales: de cuatro niveles se formaron tres niveles (recodificación), reuniendo los niveles se-

gundo y tercero en una sola categoría.
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En segundo lugar, se reagruparon (recodificación) también los datos de las calificaciones

del examen en LE en tres grupos; el primero con calificaciones de Ohasta 4.84; el segundo de 5 a

5.9, ya que las diferencias entre los resultados de los alumnos del segundo y el tercer nivel con

relación al examen de comprensión en LE eran mínimas (promedio 11 nivel 5.33 y el 111 5.39); Y

el tercero de 6 hasta 9 pensando que habría una relación fuerte entre cada uno de los grupos. En

este sentido se procedió a hacer una tabulación cruzada como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 15: Relaci ón entre examen de lectura académica en LE (variable independiente) y nivel de ubicación .
Tabulación cru zada .

Casos

Porcentajes

Casos

Porcentajes

Casos

Porcentajes

Conteo
Tota l

Porcentajes

Se observa en la columna sombreada - representativa de los alumnos que aprobaron el examen

en LE- que en el segundo y tercer nivel, sólo el 28.6% de la submuestra pasa dicho examen, y
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ya en el cuarto nivel alrededor del 60% aprobó, Esto sugiere que a partir del cuarto nivel de

acuerdo al examen de ubicación es la línea para pasar el examen de comprensió n de lectura en

LE.

Se aplica así, la prueba de la chi cuadrada para ver si ambas variables están relacionadas yencon-

trar relaciones significativas:

Tab la 16: Chi cuad rada

7 cells (77.8%) have expected count less Ihan 5. The rmmrnurn expected count ís .88

Ch' S T tI - ,quare es s
Pearson Chi - Likelihood Rat io Linear-by-Linea N ofValid
Square Association Cases

Value 25.996' 29.471 18.305 40
df 4 4 1

Asvrno" Siq.':12:skledr l i:\!r¡:¡:~, 'J ~( OOO.Y"'i'il~?iJi¡"7 '~~ ;;<¡l .OOOs;., . ~ ~ . ''$,í;t:
,

En estos resultados se observan valores menores a .05 en los tres valores del último ren-

glón, se encuentra el valor .000 lo que indica que existe una relación fuerte entre las variables .

Con un grado de confianza del 100% ya que de acuerdo al resultado 1.000 menos .000 es igual a

100 %. es decir, nadie contestó al azar (aunque para 40 casos la Chi cuadrada puede ser cuestio-

nable),

En un segundo nive l de análisis una variable presente relativa al ingreso a un programa de

LE es la escuela de procedencia, y por existir un número considerable de ellas se agruparon (re-

codificación) en pública y privada. Sin embargo, al relacionar los resultados obtenidos de la ubi-

caci ón por niveles, con la variable de procedencia de educación pública o privada. revelan que el

nivel de lengua esperado, en la mayoría de la muestra es mínimo sin importar la procedenc ia, ya

que la mayor parte de ambas se queda en el primer nivel.
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Como ya se había mencionado las submuestra s de ambos sistemas educati vos contribuyen para
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nutr ir a l ingreso de primer nivel co n el 70%, la edu cación públ ica co opera co n el 8 1% de su pro-

pia submues tra , y la pr ivad a con e l 57 .9% de la suya, co mo se observa en la siguiente tabul ación

cruzada (cuadros so mbrea dos) .

Tabla 17 Repartición de la muestra de acuerdo a los cuatro prim eros niveles de ubicación
relacionados con la esc uela de procedencia públic a o privada, tabu lación cruzada.

NIVEL ASIGNADO POR EXAMEN DE UBICACION

Porcentaje submuestra
educación pública

Porcentaje de contr ibución
con respecto a la muest ra

total por nivel

Porcentaje submuest ra
educación privada

I
Porcentaje de contribuc ión
con respecto a la muestra

total por nivel

Total

39.3%

100%

9.5%

66 .7 %

5.3%

33.3%

100%

.0%

.0%

21 .1%

100%

10 0%

2

9.5%

40 %

15.8%

60 .0%

100%

21

100 %

52 .5 %

Total

19

100%

47%

Al aplicar la prueba de Chi cuadrada se observa qu e no hay re lac ión entre las dos variables en los

resu ltados y no exi sten valores men ores a 0.05 en la última columna.
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Tabla 18 e hi cuadrada

Chi -Square Tests
Pearson Chi - Likelihood Ratio Linear-by-Linea N of Valid
Sauare Association Cases

Value 5.733" 7.282 ::> .650 140
df 3 3 1

~sYmp!:Sig ,~(2-sided) ' 'l<~~,O63 ''t..
a 6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The rmrurnurn expected count ís 1.43

3.7.1.1 Confirmación de la hipótesis uno

Por lo tanto, la hipótesis de nivel lingüístico H1 se comprueba: primero, en un plano descriptivo

por la relación entre los promedios de calificaciones de lectura en LE por nivel y los niveles asig-

nados en el examen de ubicación (ver columna sombreada) donde el 60% de la submuestra pasa

el examen de lectura en LE. Y en segundo término, al correlacionar las dos variables anteriores

por medio de la prueba de la Chi cuadrada -se admite lo pequeño del número de la muestra-

con resultado de .000.

3.7.2 Hipótesis núm er o dos

Con respecto a H2 y las habilidades de lectura transferibles de LI a L2: "Si los suje tos muestran

puntajes mayores a siete como media de lectura en el instrumento de lectura académica en espa

ñol (cinco lecturas tomadas del examen rOEFL y la lectura de su examen de admisión a la uni

versidad) entonces dichos sujetos tendrán mayores probab ilidades de obtener mayores pun tajes

en el examen de comprensió n de lectura académica en inglés. ..
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En esta hipótesis se asumía que la mayoría de la muestra estaría situada alrededor del 7 de califi

cación (por aumentar las habilidades lectoras después de tres años de carrera); se ve con inquie

tud el bajo nivel de la muestra (5.7568 de promedio) y sólo en seis casos el 15% se logra obtener

más de siete de calificación. Observemos cada uno de estos casos.

Tab la 19: Alumnos con puntajes de siete y mayores en L l, resultados en LE y su nivel de ubicación.

Después de observar el plano individual de los puntajes de siete y mayores se siguió el

mismo método: se utilizó como variable independiente las calificaciones del examen de lectura

académica en LE, agrupadas en tres rangos; el primero de Ohasta 4.84; el segundo de 5 a 5.9 y el

tercero de 6 hasta 9; y como variable dependiente las calificaciones del examen de lectura en es

pañol reagrupado (recodificado) también en dos grupos de Oa 5.9 (reprobados), grupo 1; Yde 6

hasta 8.50 (aprobados), grupo2. Todo esto en un intento de verificar la correlación entre califica

ciones de seis y mayores en español y las del examen de lectura académica de inglés y flexibilizar

el parámetro de la hipótesis, así, se obtuvo la siguiente tabulación cruzada.
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Tab la 20: Desplie gue de la muestra según el examen de lectura académi ca en español recodificado, en
dos grupos (apro bados y reprobados), en relación con los 3 grupos de cal i ficac iones de lectura en L E
recodificados, tabul ación cruzada:
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Lectura académica en espa
ñol: dos grupo s reprobados
(0-5.9) aprobados ) (6-B.50)y

Grupo 1 calificaciones repro
batorias

( 0-5.9) en español

Totales % vertica les

Porcentaje respecto a
los 3 grupos

vert icales
23

100%
10

100 %
7

100%

Total

40

Se ve que sólo en cinco casos (en el plano de reagrupamiento de calificaciones) existe una corre-

lación de pasar los dos exámenes, pero 5 de 40, es tan sólo el 12.5% de la muestra, llevando los

parámetros a criterios máximos.

Así pues, final izada la tabulación cruzada; se realiza la prueba de la Chi cuadrada para observar si

dichas variables tenían relación.
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Tabla 2 1; Chi cuadrada

Chi -Square Tests
Pearson Likelihood Ratio Linear-by-Linea N 01Valid
Chi -Square Association Cases

Value 3.997a 4.042 3.895 ~O
dI 2 2 1

Asvmp1.-SiQ!1(2-sidéd
a 3 celis (50.0%) have expected count less than 5. The rrumrnurn expected count IS 2.98.
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Se aplicó entonces la prueba de la Chi cuadrada, pero los valores no mostraron una rela-

ción entre las dos variables; además, el grado de confianza (restando el valor de 1.000-.136) se

acercaba al 86.4% lo cual no lo acercaba lo suficiente hacia un valor satisfactorio; es decir, el

13.6 % de las respuestas son debidas al azar, y no existen valores significativos menores a .05 en

la última columna que representa un porcentaje menor al 5% de la muestra.

3.7.2.1 Rechazo de la hipótesis dos

Se puede decir entonces que H2 se rechaza según la evidencia, las variables no tienen una rela-

ción estrecha, aún en el caso de extender el parámetro hasta el seis de calificación. Resulta grave

que la mayoría de la muestra (85%), no cumple con la condición necesaria para esta hipótesis que

es tener siete de calificación (lo cual revela un problema serio de lectura en la universidad ya no

en inglés, sino en español).

3.7.2.2 Confirmación de la hipótesis tres

Con relación a H3 que es una hipótesis sumativa: en el plano general no se cumple, sólo en un

caso de 40 se cumple con las dos condiciones; tener un nivel mayor a tercer nivel, y una califica-
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ción mayor a 7 en el examen de lectura académ ic~ en español, esta persona sí obtuvo el mayor

puntaje en el exa men de lectura académ ica en lengua extranjera.

El perfil de esta alumna es el siguiente: egresada de la preparatoria # 8, Odille Contreras

Ferrat (Peri) posee un nivel de estudios en LE de T6EFL (con un puntaje de 602) , gusta de leer

en español y ha tomad o cursos de lectura en LE. Es notab le mencionar que Odille realizó los tres

exámenes: ubicación, de lectura académica en ingles y el de lectura académica en españo l en un

sólo día, en menor tiempo asignado en todos los casos, mientras que el resto de la muestra lo hizo

en diferentes ses iones yen lo que respecta a la educación en casa es hija de catedráticos universi

tarios.

3.7.3 Discusión y trabajo a futuro

Con respecto al grupo meta:

Luego de analizar, revisar y comparar los resultados de la muestra, los tres grupos que integran la

carrera de diseño industrial, los directores y maestros entrevistad os (l00%) y alumnos (75%)

coinciden en enfocarse al aprendizaje de la comprensión de lectura como una meta alcanzable de

prioridad acadé mica y por la plusvalía que ofrece en el futuro inmed iato a corto y largo plazo.

Los alumnos ponderan la comprensión de lectura sobre otras hab ilidades. Aunque los cursos co

municativos les parecen sumamente atrayentes.

Con respecto a las necesidades de aprendizaje relativas a estilos de lectura se estab lecerán

en el orden de prioridades establecidos por los maestros, sin desestimar los temas que convergen

para dar una visión más completa de lo que es la lectura acadé mica en una LE.
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As im ismo, se confirma la irregularidad de los alumnos de diseño indu strial en su progre

sió n curricular, y se obse rva un balance en la relac ión de la presen cia de ambos géneros . Por otra

parte, es pert inente llevar a cabo un análisis cualitativo entre la percepción de las habil idades en

LE y las diferentes variables que los alumnos asig nan para exterior izar una alta percepci ón de

dic has habi lidades y un pobre desem peño en las diferentes pruebas.

Con respecto a la priorización de estilos de lectura y actividades académicas

Los resul tados sugieren ana lizar más la línea argumentativa en el discu rso del dise ño ya que se

trata de manera caó tica, alg unos maestros lo hacen y la mayoría lo hace de lado . Sin embargo,

dicho aná lisis es ese ncial para la funda mentación, conce ptualización y tra nsferencia de datos en

la actividad proyectual , en la que el dato se describ e, se codi fica, se eva lúa, se adapta y se trans

fiere a la propuesta form al del objeto de diseño. Es en este plano dond e la lectura crí tica debe ser

fomentada tanto en las propuestas teóricas como du rante el desarrollo de l proyecto.

Co n respecto al examen de lectura académica en lengua extranjera

Se observa que la may oría de la muestra no pasa el examen, sin importar la escuela de proceden

cia. En lo ind ividu al cada caso muestra ciertas diferen cias, unos pueden leer y otros no, a pesa r

de que tienen un cierto nivel lingüí sti co, lo que mue stra que en la lectu ra se ag lutinan una serie de

variab les que se necesitan adquirir: como el tener una serie de estrateg ias para la lectura académ i

ca, un cierto conocimiento del tema , una experiencia en cuanto al formato del examen, etc .
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Con respecto al exa men de ubicación:
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Aún cuando la mayoría de los alumnos se ubican en un primer nivel, se hacen visibles las dife

rencias entre la educación pública y la privada, en cuanto a la contribución de cada submuestra en

cada nivel con respecto a su propio grupo. Ante la reflexión del formato del examen orientado

hacia un curso comunicativo, se hace patente la necesidad de incluir en éste examen un compo

nente de comprensión de lectura y comprensión auditiva para cada nivel.

Con res pecto a l exa men de lectura académica en español

Se intentó tener un mayor número de mediciones, con tres mediciones de diseño (promedio

4.916), y tres mediciones de ciencias sociales (promedio 6.16), lo que sugiere la necesidad de

fomentar más la lectura en el área específica de conocimiento desde diversos ángulos, con base

en los intereses de los alumnos y con una conciencia académica de lo que implica esta actividad.

COIl respect o a las hipótesis de investigación:

En los resultados obtenidos se evidencia que cursar tres niveles de inglés en un curso comunica

tivo no es una condición suficiente para pasar satisfactoriamente el examen de lectura académica

en LE. Sería necesario realizar una serie de lecturas paralelas en cada nivel que orienten al alum

no hacia la lectura académica. Y que las propuestas de las carreras de ingeniería que otorgan cré

ditos hacia niveles 11 1, IV )' V se aproximan más a un desempeño satisfactorio del alumno. sin

olvidar incluir un programa de lectura académica paralelo a estos cursos.
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Con respecto a las hipótes is H I Y H2, los resultados se muest ran co nsis tentes con los de

Alderson, Bastien y Madr aza (en Ibarr a 1990: 128-9), así como Martha Villafuerte ( 1988: 130-2),

en los cuales se cumpl e la hipótes is re lativa a la variable de habil idad lingüística adquir ida (H 1),

más que la correlación entre el desemp eño de la lectura en español en relación con el mismo en

una LE (H2).

Se logra, pues, el objetivo de medir la distancia entre lo real y lo ideal, y se comprueba la

necesid ad de aprend izaje, as í como la preocup ación instituc iona l de amp liar la oferta en cuanto a

cursos de LE que integ re a los alumnos de la carrera de diseño Indu stria l en un esquema de edu

cac ión integral.

Para final izar , los resu ltados nos dejan un gran tema para la reflexión, las propuestas insti

tuciona les se real izan algunas o muchas veces, sobre la base de mu chos supuestos, entre ellos el

de un supuesto nive l de ingreso y egreso que como se observó, no refleja fie lmente el estado real

de las generaciones actua les, o es acaso que para alg unas instituc iones ¿e l estud io de una lengua

extranjera se maneja como un ornamento académico, sin acabar de termi nar su inse rción en e l

mund o de mater ias profesionalizantes con el debid o respeto aca démico?
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CAPÍTULO 4 DISEÑO DE CURSOS '

4.1 Cursos con propósitos específicos (ESP)

Según Hutchinson y Waters (1987: 6-7) después de la'segunda guerra mundial cambios económi

cos y políticos llevaron al inglés a tener una preponderancia en el mundo económico, científico y

tecnológico. La hegemonía de los Estados Unidos y su gran expansión económica hizo que el

mundo tuviera la necesidad de interesarse en adquirir conocimientos de esta lengua, guiados por

intereses económicos, académicos o de carácter profesional.

En el plano profesional las relaciones de negocios en todos los ámbitos, se llevan a cabo

en inglés llegando a ser una lengua internacional. Así según estos autores se han realizado cursos

"a la medida" de acuerdo a necesidades específicas, que van desde el dominio de cuatro habilida

des en una dimensión mayor, hasta pedimentos detallados como contestar el teléfono, redactar

cartas de negocios cursos dirigidos siempre hacia una meta bien definida de manera efectiva en

cuanto a tiempo.

Es decir, según los mismos autores (Ibid) los cursos con propósitos específicos surgen

como una rama de los programas de dominio de 4 habilidades: en sus dos vertientes inglés como

una segunda lengua, o inglés como una lengua extranjera, ante las demandas de aprendizaje de

diferentes grupos. Esta diversidad de grupos, con necesidades lingüísticas únicas en ciertas áreas

de conocimiento, crean un eje dentro del diseño de cursos llamado English for Specific Purposes:

ya sea enfocado hacia una área laboral o académica en la cual cada grupo esté circunscrito.
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Diagrama 4: Fundamentos de los cursos con propósitos específicos. Hutchinson y Wate rs (1987 :17)

Engl ish as a Foreign Language and English as a Seco nd
Lan zu aze

Engli sh for Specific Purposes

English for Academic Purposes

Ge neral Eng lish

Según diferentes autores (Alderson - 1984 136-9; Hutchison y Waters -1987: 7-40; Cunnings-

worth 1983:150) los cursos ESP tienen características que los hacen distintos:

Con relación al alumno:

• Son adultos con ciertas carencias o deficiencias de aprendizaje en LE.

• Existe una motivación instrumental para aprender una lengua como obtener un ascenso,

más dinero, o una beca, o acreditar un examen etc.

• Se destaca el grado de conciencia para aprender y cumplir exitosamente el programa ante

las posibil idades futuras que promete su desempeño.

Con relación al diseño del curso:

• Se basa en un análisis de necesidades de estudiantes con necesidades similares o casi

idénticas de aprendizaje.

• Se diseña para satisfacer las necesidades de un mundo real. (Cunningsworth1983:150)

• Se pretende acceder a una meta de aprendizaje en un tiempo mínimo.

• Se orienta hacia el aprendizaje. y se enfatizan las estrategias.
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• Se pondera el uso de una habilidad, y se desarrollan las habilidades y estrategias para ad

quirirla de manera eficaz, según los propósitos de los alumnos y las necesidades de apren

dizaje detectadas.

• Se usa la lengua meta en la instrucción o sólocorno un auxiliar en algunos cursos. (Mac

kay & Mountford 1978: 6-7)

• Se enfatiza la situación meta y la lengua no es considerada como especial variedad de in

glés; sino diferente que exhibe características y formas "típicas" de algún contexto.

Con referencia a la comprensión de lectura Alderson (1984: 136) describe puntos de vista peda

gógicos específicos a considerar para el diseño de un curso como son:

• El objetivo es que los alumnos aprendan a leer en inglés.

• Se usa la lengua materna como instrucción ya que la producción oral, no es requerida.

esperada, o corregida.

• No están enfocados a enseñar la lengua.

• Se promueve el uso de las estrategias.

• Se seleccionan algunos textos modelo para estudiar factores retóricos en la organización

textual y entenderlos con el mero propósito de ayudar en el proceso de lectura.

• Se fomenta el estudio del vocabulario, mediante el análisis de los sufijos y prefijos.

• Se impulsa la inferencia por contexto.

Los cursos ESP han sido desde sus inicios en los 60s de acuerdo a Carl Rodgers (1969: 20 en

Hutchison y Waters 1987: 8) cursos que se centran en el alumno, su aprendizaje sus actitudes y

sus motivaciones. Por estas razones, autores como Alderson, (1984: 134-43) Hutchinson & Wa

ters, (1987: 19-53) YNunan (1988:42-59) subrayan explícitamente que los cursos ESP se enfocan



Rojas. Francisco: Curso de Comprensión de Lectura... 110

no al producto, sino al proceso, sobre tod o hacia el aprend izaj e de es trategias siendo un enfoq ue

hacia e l apre ndizaj e de una LE cread a por una necesidad.

Por su parte, lardan (1997: 14, en Medina, 1999 : 44 ) clas ifica a los cursos ESP en tres

grupos, e l prim ero de co nte nido o produ cto; e l seg undo de hab ilidades, y e l tercero de método o

proceso. N unan ( idem ) profun diza en los cursos basa dos en el proceso y los clas ifica en: proceso,

ta reas y centrado en e l aprendizaje como se esq uemat iza en el s iguient e cua dro:

Diagram a 5: Diseño de cursos con base en el proceso (N unanl988 : 42-59)

Diseño de cursos es pecíficos con base en el métod o o el proceso

1 1 1
Proceso: Tareas:
Se centra en el alum no y Elaboración de tareas peda- Centrado en el a prend izaje:

el proceso de negociación gógicas o resolución de pro-
Considera al alumno respon-es parte fundamenta l en el blemas motiv antes , por tanto ,

aprendi zaje . El maestro cada tarea se enfoca a dife - sa ble de su apre ndizaje y toma

propo ne opcione s y los rentes obje tivos: p.ej. exp re- de decisiones . Adquirir habili -

estudiantes eligen. sar una op inión, un razo na- dades y conoci mientos para

Se enfocan en las expe- miento o una transfe renci a de llevar tareas del mundo real.

riencias de aprendizaje en información.
si mismas.

j1
Las tres propuestas "especifican las tareas y actividade s que los alumnos desa rro llarán en las
clases." (N unan 1987: 42)

A pesar de seg uirse pasos sim ilares en el d iseño de cursos, de ac uer do con Hutc hinson y Wate rs

( 1987 : 72-3) todo esto no es sufic iente para elaborar un curso ESP , es nece sario entender bien, el

enfoque ce ntrado en e l aprendizaje, el cual es una propu esta de diseño de curso que ha evo lucio-

nado en tres etapas.

La prim era fase se co nocía co mo el enfoque centrado en la len gua, cuyo objetivo principa l

era e l dese mpeño del a lumno en la si tuac ión real (meta) y se est ructuraba el curso con relac ión a
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contenidos lingüísticos. En un momento posterior 'surge el enfoque centrado en las habilidades

cuya preocupaci ón era observar qué procesos hacían al alumno tener un desempeñ o exitoso; y

por último, aparece el enfoque centrado en el aprendizaje, cuyo foco de atención es examinar

cómo el alumno adquiere la competencia requerida p ára el desempeño exitoso. representados en

el siguiente diagrama:

Identificar la situación meta

Analizar la situación meta

Analizar la situación de aprendizaje

Escribir el programa

Diseñar los materiales

Enseñar los materiales

Evaluar logros de aprendizaj e del alumno

El enfoque centrado en la lengua se basa en la natu
raleza de la situación meta, se elaboran los conteni
dos y consideraal estudiante hasta este punto.

El enfoque centrado en las habilidades pone más
interés en los objetivos y procesos de aprendizaje
para la situación meta, considera al estudiante
hastaeste punto.

El enfoque centrado en el aprendizaje se enfoca
actividades de aprendizaje y evaluación para ver
cómo se adquiere la lengua. considera al estu
diante en todos los niveles

Diagrama 6: Comparac ión de enfoques enel diseño de cursos Hutchinsony Waters (1987: 73)

Para Hutchinson y Waters, el enfoque centrado en el aprendizaje cuyo modelo de diseño

de curso seguiremos, considera al alumno en cada nivel, ya que el curso está determ inado por los

intereses y las motivaciones de ellos solamente. Aunque bien advierten los autores que el alumno

es sólo un factor en el aprendizaje. es deseable considerar todos los medios para maxim izar el

aprendizaje. por esto el enfoque no es centrado en el alumno, sino centrado en el aprendizaje.



Rojas. Francisco: Curso de Comprensión de Lectura... 112

Con la vis ión ya clara de las características generales de los cur sos ESP y la selección de l

modelo de dise ño de curso centrado en e l apre nd izaje , la propuesta se ajus ta bien a la pob lación

meta de alumnos de diseñ o indu str ial, son jóvenes adu ltos , comparten el estudio de una discipl ina

y el deseo de estudi ar la comprensión de lectu ra en una LE. Por co nsig uiente, desde la óptica de

Hutch inson y Waters los pasos a seg uir en e l d iseño de cur so centrado el aprendizaje son:

~
I Identificar aprendientes I

1... ... ... ...
Teoríasde Análisisde lasituación Análisisde la Teoríasde

aprendizaje de aprendizaje situación meta la lengua

I I I I
... ...

Identificar lasactitudes/ intereses Identificar las habilidades y
Potencial de los aprendientes conocimientos necesarios para

funcionaren la situación n-eta

Identificar las necesidades/ potencial
de los estudiantes / necesidades de

aprendizaje / situación

I

Escribir programa y materiales

Lj Evaluación I
que desarrollen el potencialde

I 1-lasituación de aprendizajeen la E"aluación

adquisición de las habilidades y

conocimiento re querido por la
situación neta

Diagram a 7: Model o de aprendi zaje centrado en el alumn o. (Hutchinson y Waters: 1978: 74)
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4.2 Propuesta de diseño de un curso de comprensión de lectura para diseño industrial
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Esta propuesta retoma los aspectos teóricos constructivistas de aprendizaje , que considera a éste

tanto individual como en grupos, circunscrito dentro 'de la corriente cognoscitiva . Para el diseño

del curso ESP se eligió el enfoque centrado en el aprendizaje, se sigue el modelo de Hutchinson y

Waters propuesto en el capítulo anterior el cual toma en cuenta al alumno en cada una de las par

tes del diseño del curso. Éste, está dirigido al estudiante meta de la fase terminal de la carrera

- trimestres IX, X, XI YXII-, sin olvidar las aportaciones de los maestros de diseño industrial

en cuanto al desarrollo de habilidades académicas a fomentar.

En esta propuesta, la teoría de lengua asume el aprendizaje de una habilidad (la lectura)

dentro del enfoque comunicativo, el cual considera a la lectura, según Widdowson (1979: 163-72:

1979b:173-181), como una relación dialógica entre el autor y el lector; el texto es visto como un

detonador potencial para crear significado y el lector con su discurso es el encargado de crearlo.

en un ciclo de producción e interpretación que varía de lector en lector. Hasta ciertos límites, de

acuerdo con Umberto Eco (1998: 117): "aunque el texto se puede interpretar de diferentes mane

ras no es posible una interpretación al infinito, ya que la interpretación depende de diversos facto

res", como pueden ser el propósito de la lectura y el conocimíento previo.

La comprensión de lectura se basa en el modelo de procesamiento interactivo de Stano

vich debido a las ventajas ya enunciadas en el capítulo I aplicables al aprendizaje de una LE.

Según Stanovich su modelo aparte de considerar el procesamiento ascendente y descendente to

ma en cuenta las capacidades, habilidades, intenciones y estrategias que representan una red de

recursos que se activan para lograr el objetivo de lector, interactuando y compensándose unos a

otros. (en Hudson 1991 : 83)
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Los puntos lingüísticos a tratar, vinculados con la gramática se llevarán a cabo con base

en el modelo de procesamiento de Van Patten, sin olvidar temas de la gramática discursiva como

la cohesión y la coherencia.

El análisis de la situación de aprendizaje actual muestra que la mayoría de los alumnos tiene co-

nacimientos de inglés no idóneos, y problemas de lectura con el texto académico, sin importar la

escuela de procedencia, habiendo tomado ya cursos de inglés en niveles medio y medio superior

de enseñanza así, los alumnos se ubican como falsos principiantes.

En cuanto a la situación de aprendizaje meta de los alumnos, se observó que para ellos es

. necesario el fomento de la lectura como una prioridad de primer nivel académico.

Mientras que las entrevistas con los profesores dan luz sobre los esti los de lectura a promover y

su vínculo con las habilidades académicas a desarrollar en los alumnos. Dichos profesores reco-

nacen el valor de fomentar la inferencia y la lectura crítica. Por tanto, el modelo centrado en el

aprendizaje se complementa con los datos anteriores de esta manera:

Diagrama 8: Aplicac ión del mode lo centrado en el aprendizaje .

~ I
Estudiantes de la Carrera

de Diseño Industrial

~ ~ ~.. +IFalsos principiantes IILectura de Comprensión de
Constructivista lectura: mode lo interactivoCentrado en el de ing lés textos en inglés

aprendizaje de Stanovich

I
+ 11'

Diferentes esti los de lectura
Requieren la lectura de materiales espec ífi ca detallada, global
en inglés para apoy ar sus estudios resúmenes, esquemas.
de licenciatura y posgrado gráf icas, etc.

I I

•Objetivos
Evaluac ió n de Contenido del programa .l Eva luac ió n de l

~es tudia nte s T iempo y recursos disponibles I cu rso

Metodologia
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En este esquema se observa que en el enfoque centrado en el aprendizaje el último nivel conserva

una estructura similar al modelo de diseño de cursos propuesto por Mackay y Mountford desde

1978. Sin embargo, la diferencia, es conforme a Hutchinson y Waters (1987: 92-3) que aparte de

sopesar las habilidades a desarrollar y los puntos lingüisticos a tratar, es recomendable incluir

tareas de aprendizaje con temas y objet ivos reales, relacionados con las habilidades académicas

meta o tareas reales útiles para sus necesidades futuras, además de enfatizar importancia del am

biente de aprendizaje.

Así, a continuación se presentan los objetivos, el contenido del programa, el tiempo y recursos

disponibles, la metodología y la propuesta de evaluación para el curso ESP de la carrera de Dise

ño Industrial.

4.3 Pr ograma del curso propuesto

Es un curso, sin valor curricular, está dirigido a los alumnos de la carrera de Diseño Industrial,

como un curso de arranque para desarrollar las habilidades y estrategias necesarias, así como la

identificación de elementos discursivos y el desarrollo de conocimientos lingüísticos favorables

para la compresión de lectura en inglés, orientada hacia la fase terminal de la carrera ya la prácti

ca profesional en el futuro cercano.

4.3.1 Duración

El curso se impartirá durante dos trimestres con cuatro horas y media a la semana, por doce se

manas, 48 horas efectivas de curso por trimestre. El tiempo se empleará de la siguiente manera:

44 horas de clase, dos clases para exámenes; uno a mitad del curso y otro final, así como una cIa

se para la evaluación del profesor y el curso por parte de los alumnos.
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4.3.2 Lugar
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El cu rso se impartirá en cualquier sa la multim edia del Centro de Recur sos de la Coordina ción de

Lenguas Extranjeras, o en las sa las multimed ia de lascarreras de diseño - gráfico e industr ia l

del centro de có mputo de la unidad . Este espacio se concibe como un ámbito que fomentará e l

aprendizaje individual, así como el trabaj o en pequ eños grupos .

Al estar diseñado el cur so para un salón laboratorio se asumen e l co noc imiento y manejo básico

de una computadora, así como de algún tipo de software educat ivo. Al ser alumnos termi na les,

dichas habilidades se encuentran ya presentes.

El diseñ o de curso centrado en el alumno presup one un estudia nte activo que se involucra

directa mente en su proceso de aprendizaje, para quién el maestro es un guía den tro de las activi 

dades propu esta s más que una fuente inagotable de conoci mie nto . A l se r congr uen tes con el cons

tructivismo se develan tanto los obje tivos a real izar com o la metodología empleada, y no sim

plemente e l desarrollo de contenidos .

En este sentido , se conside ra que el uso del sa lón laboratorio y la computadora induce n a la

explo ración y mayor procesamiento de la letra esc rita que ningún otro ámbito, así , e l a lumno

puede acce de r a cualquier part e del programa; puede ver tanto los co ntenidos y eje rcicios a reali 

zar como el plan de clase, si lo desea para preparar el tema a desarro llar.

4.3.3 O bjetivo ge neral del curso

Sobre la base del análisis de necesi dades la meta general del curso es ofrecer al alumno las no

ciones fundame ntales y experiencias de lectura sig nificativas para desarrollar la habil idad de la

comprensió n de lectura de textos relativos a su disciplina en inglés.
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4.3.4 Objetivos específicos del curso
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Aún cuando los objetivos específicos serán descritos de acuerdo a la organización de cada una de

las unidades según los temas elegidos para cada unidad. Es necesario considerar algunos de suma

importancia como son:

• El alumno será capaz de leer un texto académico extenso con una comprensión progresiva

de textos que poseen una estructura interna subyacente clara.

• El estudiante podrá obtener ideas principales aunque pierda algunos detalles, al considerar

la hipótesis, argumentaciones y opiniones fundamentadas en la información del texto que

incluye patrones gramaticales, discursivos y vocabulario típico de textos tanto académicos

como profesionales.

• El alumno será capaz de comprender hechos y hacer inferencias pertinentes además de in-

tegrar estrategias de tipo ascendente o descendente ' , de acuerdo con el texto.

Los materiales considerados incluirán diversos de textos, páginas de internet, editoriales, artícu-

los. reportes generales de proyectos de diseño y material técnico del área.

4.3.5 Contenidos

La propuesta de contenido del curso se divide en dos ejes diferentes; en el primero se practican y

se otorga mucha importancia a las estrategias tanto de lectura como estrategias para el desarrollo

del vocabulario con base en diferentes demandas textuales; en el segundo se desarrollan los pun-

lOS lingüísticos y discursivos como herramientas para construir el conocimiento lingüístico nece-

sario orientado hacia el procesamiento de textos.

• Las es trateg ias descendentes se basa n en el co noci mie nto del mund o y en pred iccion es centradas en el género y en
el esque ma organizacional del texto . Las estrategias asce nde ntes se basan en el co noc imiento lingüí stico real.
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Por otro lado, los ejes reciclan tanto los contenidos para su revisión, así como las estrate-

gias para su combinación y recombinación. Cabe señalar que no necesariamente los ejes rnencio-

nados anteriormente tienen pesos iguales, sino que el énfasis sobre alguno de ellos variará en

función de diferentes momentos del proceso de aprendizaje de a cuerdo al ritmo del grupo e in-

tereses de los alumnos.

Asimismo, se incluye la actividad de transferencia de la información obtenida de la lectu-

ra hacia ciertas habilidades académicas sugeridas por los directores de carrera como serían el

completar esquemas, planos, desarrollar cuadros sinópticos etc.

Para el diseño de cada unidad temática se sigue la propuesta de Brinton (1989: 89), en la

que cada unidad temática está en acuerdo con un tema propuesto. Dicho tema tiene por un lado

relación directa con la formación académica, y por otro con la transferencia de lo aprendido hacia

actividades del mundo real, unidas bajo el término de "autenticidad".'

El diseño de cada unidad temática, bajo esta lógica, estará dividido en dos lecciones: en la

primera se practicará el desarrollo de las estrategias y puntos lingüísticos enfocados al procesa-

miento del texto; en la segunda se seguirán las misma actividades pero aplicadas hacia la reali-

dad. ya sea en sentido académico o laboral.

Se aprovechan entonces, los conocimientos previos generados en la primera lección, y los

conocimientos del tema que ya tienen los alumnos de diseño industrial de su objeto de estudio

disciplinario, orientado en todo momento hacia el procesamiento de la información escrita.

Para el ensamble de los ejes componentes del curso, de los contenidos y su progresión en el pri-

mer y segundo trimestre se partió de los cortes sugeridos en el curso de comprensión de lectura

de la UAM-I (Flores, Ibarra, Juárez, et al: 1994), exceptuando el desarrollo de las habilidades

• Para esta autora. la autenticidad es que los temas deben ser explotables y sus contenidos lingüisticos se puedan usar para el

objetivopropuesto del programa.
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académicas, éstas elaboradas con las actividades propuestas por los maestros de diseño industrial,

así como las descripciones física s, funcionales o en proceso de objetos .

Los contenidos del primer trimestre son descritos de manera esquemática a continuación:

negativa e interrogan- •

Transferencia

adjetivos

pronombres

Funcional

De proceso

2. Clasificación

3. Definic ión

personales,

posesivos,

objeto etc.

Discursivo

Funciones retóricas

Conectores

Elementos referenc iales

de cohesión"

como

1. Descripción en

afirmativa. niveles'

Física

have

Presente progresivo

Forma

va.

Tabla 22: Contenidos para el primer trimestre.
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Los contenidos para el segundo trimestre se organizan en textos mayores en extensión. En

este trimestre se promueve además de los tres estilos de lectura practicados, la lectura detallada y

la lectura crítica . Se llama más la atención a la organización del texto. Existe un reciclaje de va-

rios puntos lingüísticos y discursivos. El contenido temático se ordena en estos mismos ejes con

base a los autores de la UAM-I ya mencionados, resumidos en la siguiente tabla:

retóricas de

clasific ación.

descripción y Uso d¡cc ionari~~~.~·pe í::ia lizado
definición en el discur-

so de Diseño Industrial

Por último, el formato del programa constará de ocho unidades temáticas a cubrir por tri-

mestre, recordemos que cada unidad tiene dos lecciones que cuenta con un tiempo de tres horas

para cada una que proporciona un promedio de seis horas para cubrir los objetivos de cada uni-

dad, estimando una hora teórica para actividades de conceptualización y dos horas prácticas de

actividades de lectura por lección.

Al finalizar dos trimestres el alumno habrá estado en contacto con 32 textos de lengua extranjera

procedentes de diversos géneros, que tengan que ver con lo académico, y su práctica profesional.
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4.4. Enfoque metodológico
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La propuesta se circunscribe dentro de los parámetros del enfoque comunicativo, que durante su

historia, según Stern (1983: 185-6), ha mirado en dos direcciones : la lingüística y la pedagógica,

en la primera la preocupación se dirige a qué enseñar, yen la última a cómo enseñar. Es decir, en

un curso tanto lo lingüístico como lo pedagógico se deben balancear sin olvidar que ambos deben

enfocarse hacia la comprensión de la lectura. En cuanto al alumno se asume la presencia de un

alumno activo y comprometido con la construcción de su aprendizaje tanto en lo individual como

en grupo.

Al revisar la literatura en este aspecto se encuentra una propuesta metodológica clásica

descrita por Alderso n (1984: 138-9), seguida en cursos de comprensión de lectura en LE:

Se presentan primero los ejercicios, se reflexiona acercade las demandas textuales, el
texto se presenta diferentes veces para enseñar diferentes estrategias y los ejercicios
usan oraciones, palabras, frases y conceptos del texto por un lado para fomentar las
predicciones, la formación de hipótesis y el uso del conocimiento previo y por otro pa
ra facilitar la comprensión del texto. Por último la sensibilización del alumno y eva
luación en cada una de las etapas del texto proporciona retroalimentación inmediata
para observarsi ocurre la comprensión.

Así. AIderson propone tanto la realización de ejercicios, que promueven el desarrollo de

los elementos lingüísticos-discursivos necesarios para leer, como de ejercicios de comprensión de

lectura. Asimismo el autor nos habla de ciertos momentos en una clase: antes del texto, en el

texto y las actividades posteriores de haber leído el mismo.
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4.4.1 Programación de actividades de clase
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Al estar las actividades de aprendizaje y comprensión pensadas y organizadas alrededor del texto

se sigue la metodología anteriormente citada, en un orden de actividades de prelectura, durante la

lectura y poslectura. Dichas actividades toman forma de ejercicios y preguntas con dos objetivos

diferentes: en primer lugar, actividades para promover la habilidad de la comprensión de lectura,

en segundo término, activ idades dirigidas a puntos lingüísticos gramaticales para impulsar el co

nocimiento del código.

4.4.1.1 Actividades de prelectura

El propósito de éstas es preparar al alumno para la lectura, activar el conocimiento previo y los

esquemas. Algunos autores como: Barnett (1989 : 11 4), Brinton ( 1989 : 63), Hudson (1991: 85) y

Nuttall ( 1982: 42-5 3) recomiendan la lectura de ojeada, haciendo un muestreo rápido de los orga

nizadores gráficos de l texto como son: tipografías, imágenes o fotos, gráficas. diagramas, títulos

y los subtítulos. Del mismo modo, inferir el origen del material, el público meta y el género del

texto aquí comienzan por un lado la activación del conocimiento previo, y por otro la formula

ción de las primeras hipótesis a manera de predicciones.

La meta de estas actividades es crear ciertos fundamentos para enfrentar al texto y, en

cierto sentido. aunque el estudiante no conozca todas las palabras, sea capaz de realizar una inter

pretación del texto satisfactoria. Según Barnett ( 1989: 117), en este momento es cuando el profe

sor construye junto con los alumnos el acervo de conocimientos (los personajes, el escenario his

tórico, el sistema político etc.) que conforma el esquema, compartiendo sus experiencias entre

ellos en un aprendizaje colaborativo.
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4.4.1.2 Actividades durante la lectura
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Aunque la lectura ya ha comenzado desde las actividades de muestreo y ya existen las primeras

hipótesis, las actividades de lectura comienzan según Brinton (1989: 124), cuando los alumnos se

enfocan en aplicar las estrategias de lectura lo que implica el desarrollo del vocabulario y de la

gramática.

Los autores citados en el punto anterior sugieren para esta fase, la lectura de búsqueda de

información específica y también la conducción del alumno hacia aspectos específicos para vin

cular la forma lingüística con el contenido del texto, con el propósito de introducir al alumno de

ntro del texto poco a poco. En consecuencia, se realizan actividades para promover las estrate

gias de vocabulario, distinguir semejanzas y transparencias en las palabras, inferir el significado

mediante un anál isis morfológico, o por el contexto del enunciado así como analizar palabras

superficialmente iguales pero con diferentes significados, también se hacen actividades enfocadas

a la lectura crítica para distinguir las connotaciones de las palabras en el texto.

Al mismo tiempo la lectura de búsqueda de información específica se utiliza para encon

trar la información demandada por una pregunta relativa al texto en cuestión. Además, la lectura

de ojeada no queda relegada sino que se puede utilizar para obtener la idea general de un párrafo

mediante la lectura de la primera y última oración del párrafo.

Una vez expresados los puntos de trabajo con respecto a las estrategias se pasa a los puntos a

considerar para los aspectos lingüísticos a tratar en el curso.
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4.4.1.3 Ejercicios enfocados a los puntos lingüísticos
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Los ejercicios están dirigidos a conceptualizar aspectos lingüísticos vinculados con enunciados

del texto que contienen el nuevo material gramatical·.- De acuerdo con Hudson (1991 : 85), los

ejercicios gramat icales deben ser derivados de las demandas textuales, y estar contextualizados

para poder ser un puente hacia las estrategias y los procesos ascendentes o descendentes.

Los ejercicios gramaticales siguen la propuesta de Lee y Van Patten (explicados en 5.1),

los cuales se orientan hacia el procesamiento del input. Los temas gramaticales a desarrollar en

este sentido son: los tiempos presente simple, pasado simple, futuro, presente perfecto, voz pasiva

presente y pasada. comparativos y superlativos.

En cuanto a su momento metodológico en clase, los ejercicios orientados al contenido lin

güístico pueden ser presentados en diversos momentos, al principio de la clase como lo sugirió

Alderson antes (1984: 138-9), o en una segunda fase como propone Tobío (1989: 109), después

de realizar una lectura de ojeada para obtener la idea global del texto, inferir el origen del mate

rial, detectar el público meta y otras actividades relacionadas a activar el conocimiento previo y

contextualizar la lectura.

Sin embargo, algunos ejerc icios gramaticales pueden ser trabajados como ejercicios pos

textuales para hacer un análisis estructural del discurso, a manera de consolidar la hipótesis sobre

el punto lingüístico, o sobre la estructura estudiada y otras estructuras equivalentes en la lengua

meta. (lgnatieva 1992: 100)



Rojas, Francisco: Curso de Compren sión de Lectura ...

4.4 .1.4 Activ idades de poslectura
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Este moment o repr esenta la últim a fase de la clase, existen activ idades de análisis y síntesis acer 

ca de lo leído; al reflexio nar so bre el texto se releen ciertos punt os y tambi én se analiza cómo se

organiza la estru ctura del mismo. En este sentido, lgnati eva ( 1992: 98) nos seña la que se hace un

análisis más profundo de d iferentes fenómenos relacionados con el texto como :

• Reali zar un análisis est ruct ural y semántico del texto

• Elabo rar comparaciones y clasificac ione s

• Organiza r pár rafos en desorden

• Recon ocer elementos textuales de cohes ión y co herencia

• Iden tificar los conectores lógicos y sus funcio nes

• Analizar e lementos de cohesión como los referent es

.Por otro lado, en esta etapa se ded ica tiempo para resumir el texto y para fomentar la paráfrasis.

Una vez terminadas estas activ idades, según Barnett ( 1989: 137), se hacen pregunt as de análisis

que inciten al pensamiento crít ico, y se pro mueve que los alumnos comparen sus ideas y reacci o

nes. Ento nces, por medi o de preguntas se identi fica la posic ión de l autor. se remarcan las diferen

cias entre el hecho y la opi nión, y se abre la clase para que el alumno exprese su opinión acerc a

del text o.
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PRELECTIIRA

Tabla 24: Actividades a realizar en clase

Aplicaci ón de diferen tes estr a- ."
tegias

Desarrollo del voca bulario

Ejercicios orientados al proce- "
samiento de puntos lingü ísticos

POSTERIORES A LA
LECTU RA

Analizar la estructura del texto

Elementos de cohesión'";1~ohe-
rencía ~ - r-e

Identifi car losconecto~és lógi
cos del discur so- y fúncio- .
nes

4.5 Evaluación

La eva luación del aprendizaje se llevará a cabo siguiendo los lineamiento s propue stos por la legis lación

vigente en la UAM -Azcapotza lco, la cual comprende un examen de los contenidos a mitad del trime stre .

llamado examen departament al, y otra eva luac ión para el final. En esta s evaluaci ones se determina el

avance de nivelo la repeti ción del curso .

La ca lificación apro batoria se asigna siempre y cuando el a lumno pase con un mínimo de seis los dos

exámenes de acue rdo con los estatutos institucionales. Esta cal ificación será prerrequ isito para accede r al

segundo trimestre del curso prop uesto , y el mecanismo será el mismo .

Se debe su brayar qu e am bas evalu ac iones se rán s im ilares en cua nto a mé to do donde se consid e-

ran co mo o pc iones el desarroll o de react ivos de :
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• Opción múltiple

• Relación de columnas

• Discriminación de argumentos en falso y verdadero

• Preguntas abiertas

• Transferencia de información
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Para el segundo trimestre el mismo formato será respetado y el único cambio es la incorporación

para los dos exámenes (departamental y final) de textos de investigación dentro del área de dise

ño industrial en el que se espera que los alumnos se ejerciten en el tratamiento de textos más ex

tensos.

Por otra parte es necesaria una evaluación diagnóstica del curso donde los alumnos evalú

en los contenidos. las unidades. los materiales y el papel del maestro como último paso en la eva

luación del curso propuesto siguiendo el modelo de Hutchinson y Waters. Sin hacer a un lado la

evaluación que se da de manera contingente en la vida de un salón de clase por medio de los co

mentarios de los alumnos. Esta recolección de datos es importante tanto para eliminar, mejorar, o

corregir los contenidos; como para el rediseño de una interfase más ágil y amable. Se espera que

la retroalimentación recibida de los alumnos de diseño, ayude a rediseñar a futuro interfases y

herramientas de aplicación que hagan el curso más eficiente.

Por último, se hace la salvedad que el curso formulado no fue piloteado en su totalidad,

sólo la unidad modelo propuesta y que aquí se presenta por dos causas mayores: la falta de dispo

nibilidad tanto de las autoridades como de los alumnos de la carrera y el enorme gasto en recur

sos humanos que implica realizar todos los materiales y aplicaciones de todas las unidades en un

formato vía computadora.
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4.6 Diseño de materiales

4.6.1 La computadora multimedia y la enseñanza de lenguas
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El desarrollo acelerado de la tecnología en los últimos años, sobre todo en las comunicaciones, ha

hecho que en el mundo se reduzcan las fronteras y se acorten las distancias. Los resultados de

este suceso se observan en distintas áreas del conocimiento, especia lmente en la educación; nacen

grandes centros de cómputo, salones y auditorios computarizados, laboratorios multimedia de

lenguas, centros de recursos y mediatecas. Espacios equipados con una gama de recursos: la

computadora, el videocasete, el software educativo o la internet, los cuales ofrecen un gran po

tencial para el aprendizaje de una LE.

Así, la mayoría de las universidades públicas y privadas han realizado un gran esfuerzo

para mejorar su infraestructura y adquirir tecnología de punta con el propósito de transformar los

tradicionales salones de clase en espacios virtuales y fomentar la cultura digital.

En el caso de la UAM-Azcapotzalco ya existe esta infraestructura --diversos salones

computarizados y 2 salas multimedia en el centro de recursos de LE- la cual no se aprovecha

plenamente desde al ámbito pedagógico. Por un lado, estos espacios se emp lean con acierto para

aprender el uso de software especializado, y por otro, lamentablemente, se usan en su mayoría

como salas audiovisuales, desperdiciando la riqueza de aprendizaje al convertirlos en un salón

tradicional. Cuando esto sucede no se emplea el sistema de red interna con motivos pedagógicos.

y menos aún se cuenta con programas de enseñanza que utilicen software especializado para el

aprendizaje de una materia.

Este apartado, presenta de manera breve, la unidad modelo propuesta, (ver apéndice) en

un CO interactivo que funge como un prototipo para el curso de comprensión de lectura trazado:

hablar en detalle de las potencialidades de la computadora y de l desarrollo de un software educa-
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tivo rebasaría por mucho los alcances de este apartado, por ello só lo se conside rarán ciertos as

pectos. No obstante, es importante enun ciar el papel de la tecnol ogía mult imedia con relac ión a la

enseñanza de len guas, así como mencionar, desde lo genera l, el proceso de construcción de dise

ño de la interfase gráfica de navegación que se plantea .

En la actualidad , la computadora con configuración multimedia ha captado la atenc ión de

la com unidad dedicada a la enseñanza de LE, ya que ofrece una vasta riqueza al integrar diversos

recursos . En este sentido , Magu y Pothier (1997 : 85) y Gi lberte Fuste mberg ( 1997: 64) la definen :

"M ultimedia es la co nve rgencia de video , sonidos , imágenes congel adas, tex tos , gráficas y ani

maci ón, reconstruidas para el aprendiente, para obtener un aspecto multidimensional acerca de la

naturaleza del lenguaje con prop ósitos de aprendizaje ."

Es dec ir, conforme a Giovann i Sartori ( 1997: 27-31 ), el hombre en su estado natural pro

cesa la información vis ual más rápidamente, ya que su vida depende de ello; en las imágenes la

comparación se lleva a cabo de inmediato , y éstas se llenan de e lementos simbólicos . Para Gon

zález (2002 : 4-7) , éste es el éx ito de las computadoras mul timedia: se basa en el factor de exp lo

tar la cap acidad visual; en lo natural y accesible de esta forma de experiencia; en su apa riencia de

verdad y su acce so directo a las emociones del ser human o.

Por lo tant o, el va lor educativo al util izar la computadora no depende só lo por la forma vi

sual de tran smitir el con ocimiento, s ino por enriquecer las experiencias por medi o de interactuar

con datos , textos, imágenes, sonidos, videos, animaci one s, experienc ias d irigidas a integrar toda s

las facul tades y capacidades de l ser humano para ap render en un contexto lo más cercano a la

realid ad . (Fustemberg 1997 : 65)

Sin emba rgo, con form e a Adeleine Moeller ( 1997: 12) es ese nc ial utili zar la computadora

con principi os pedagógic os só lidos , la tecnología no es más que una herramienta en las manos del

profesor y el aprendiente, son e llos, quienes deben trabajar j untos para definir cómo se deben usar
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los materiales basados en la tecnología de manera más efectiva en un programa de estudios en

particular. No es conveniente tomar a la computadora, y por supuesto, al avance tecnológico, co

mo una solución idílica.

4.61.1 Aprovechamiento de la computadora en activida des del salón de clase

Existen ciertos beneficios en la utilización de la computadora . Según Francois Mangenot ( 1994:

66) las actividades del salón de clase se filtran por medio del maestro la mayoría de las veces, en

una clase de lenguas, implicando un gran gasto de tiempo de la clase y modificando a veces la

progresión de eventos en el programa.

En este sentido. para Paul Mairesse (1995: 55). la naturaleza interactiva de la computado

ra propone un "ingrediente activo en el comportamiento del usuario". que sugiere actividades

originales y diversificadas, es por tanto superior al casete o al video, medios en los que hay una

cierta interactividad limitada. La interactividad plena se logra con la aplicación de un software

educativo que ofrezca una serie de escenarios y actividades, con contenidos motivantes y activi

dades pertinentes para dichos contenidos.

En la visión de Mangenot (1994: 65- 1997: 79), la computadora presenta dos ventajas con re

lación a la clase tradicional en cuanto al desarrollo de actividades:

l. Es un ejercitador inmejorable pues permite una gran cantidad de interacciones, aún cuando

posea -hasta ahora- una flexibilidad limitada, ya que el programa sólo tiene una o varias

respuestas.
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2. Ofrece mayor tiempo y agilidad en la ejecución de la tarea, muestra toda la información en

pantalla (un texto, una imagen, la propia voz, un diccionario, un sinnúmero de ejercicios), sin

pérdida de tiempo en focalizar diversos objetos (cuaderno, libro, diccionario) en diferentes

espacios.

En relación con la comprensión de textos, Mangenot (1994: 65-7) propone las siguientes activi

dades:

• La práctica de la comprensión global.

• La búsqueda de información en varios documentos aprovechando el hipertexto y su naturale

za asociativa. de tal modo que los estudiantes puedan colaborar y establecer nuevas conexio

nes. para crear un todo coherente.

• El desarrollo de actividades que fomenten la inferencia.

• El fomento de la exploración, ya sea real o simulada (limitada).

Asimismo, según Widdowson (1979: 27) y Nuttall (1982: 43-62) la computadora facilita la acti

vidad de transferencia de información, es decir un significado representado por una imagen (fija o

animada) es usado para darle un significado lingüístico o viceversa: permite trabajar actividades

como la recepción y la verificación de la comprensión o la adquisic ión del léxico y de estructuras

breves que en los casos de actividades relacionadas con la ciencias la correcta interpretación de

esquemas, mapas y modelos resulta de carácter fundamental.
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4.6.2 Aspectos pedagógicos para el diseño de materiales por computadora
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Por otro lado, de acuerdo con Mangenot existen var ios componentes a considerar en el diseño de

materiales por computadora:

• En prim er lugar, el documento o tipo de inform ación sum inistrada : en nuest ro caso son

los textos elegidos. ( 1994: 65)

• En seg undo lugar, las actividades a desarrollar: resolver los eje rcicios lingüísticos, y las

preguntas previ as, durante y posteriores a la lectur a, así co mo act ividades para dedu cir l é-

xico . ( 1997: 76, 80)

Acla remos que aunque la computadora físicamente sea concebida como una estación de

trabajo individual, no nece sariament e impone un trabajo en sol itario, Furstemb erg ( 1997 :

70) nos recuerd a que la tarea asignada tiene un doble papel : por un lado fac ilita la explo

ración y por otro perm ite la construcc ión de un sen tido en particular.

Para este auto r, las tareas deben ofrecer cierto tiempo libre para que los estudia ntes

interactúen enr iquec iendo y expandiendo la acc ión del sa lón de clase . Es dec ir, d ichas ta

reas debe n tener dos propósitos: en el plano ind ividua l, para el ac to de l hacer; y en el gru

pal, para hacer reflex iones en cuanto al proceso de resolu ción de la misma .

• Finalmente, en tercer lugar, la concordanc ia entre los objet ivos y los cont enid os del pro

grama . Los cuales respond an al tipo de alumnos y su nivel y, a sus necesidades y requ eri

mientos de aprend izaje, trat ando de enseñ ar una lengua en su co ntex to con situac iones y

eje mplos bien context ualizados, precisos y realistas.
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En la enseñanza de lenguas es importante det erminar para qu é y cóm o se van a usar los recursos

llevar a cab o un curso . Según Candlin y Breen (1979; en Brinton 1989: 93) es necesario " re

flex ionar hasta qué punto .el método se verá influen ciado por el med io, sin perder la perspectiva

de que el medio es un serv idor del enfoque determinado, y por lo tanto, tomarlo en cuenta tanto

para la se lecc ión de co ntenidos como para la generació n de materiales" .

Desde la perspect iva del diseño de materiales, la com putadora mul timedia al incorporar text o,

imagen, video y sonido, ha trans formado la generación de materi a les debid o a que cuenta con

grandes capacidades de edición:

• No es necesario tener una fotocopiadora; la memoria de la máquin a permit e cop iar docum en

tos escritos e imáge nes.

• La impr esora funge com o un pequeño taller de impresión: fac ilita el cambio de fuentes tipo

grá ficas y co lores de tint a.

• La pantall a de la computadora sirve co mo un taller de d iseño grá fico : las letras pueden ser

ca mbiadas de tamaño, y es factible cortar docum entos, pegar los o copiarlos según se requiera.

• La co mputadora puede ser usada como reproductor de sonido, como un edito r voces, música

o efectos para avivar la interacc ión y la imaginación en un episod io. Igualmente ofrece la po

sibi lidad de ser usada hasta como grabadora interactiva. Al comparar el enunciado emitido

por el propio sujeto , con respecto a los hab lantes nativos de la cinta.

• Permite la rea lizaci ón de material audiovisual como generación de transparencias o acetat os,

videos , animaciones y efec tos.
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• Es superior al pizarrón electrónico; el apunte del profesor puede ser enviado instantáneamente

por la red interna o vía correo electrónico.

• Es una fuente de gran ahorro sobre todo en papel y de archivos, ya que se almacena una can

tidad enorme de información en CDs.

• La computadora permite copiar imágenes y recursos de programas que pueden ser obtenidas

por la red mundial (www) o copiarlas desde CDs para dichos motivos. Además la máquina es

capaz de incorporar programas para la manipulación y diseño de imágenes mediante software

como: "photo shop ", "corel draw " o "photo draw ".

Este último punto nos lleva a abundar acerca de la edición y utilización de materiales auténticos

obtenidos de la red mundial y su pertinencia con los cursos de propósitos específicos la cual se

expone a continuación.

4.6.4 Páginas web, autenticidad y vinculación con cu rsos ESP

Los programas de estudio centrados en el aprendizaje promueven que aparte de la metodología

con sus actores el maestro y el alumno, se tomen también en cuenta tanto el ambiente de aprendi

zaje como el desarrollo de materiales y que éstos sean lo más atractivo para los alumnos. además

de contar con una gran variedad.

Sin duda usar la computadora es motivante para el alumno actua l, esta máquina representa

el desarrollo tecnológico más importante del siglo pasado y se consolida en este siglo aplicada en

todas las disciplinas . Cuando usamos la red mundial de información entramos a un mundo infini

to de materiales auténticos disponibles, y si algo se hace en la red es practicar la lectura, además
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de otras cosas, según loel Walz (1998: \04) las páginas web y sus materiales cumplen condicio

nes para la enseñanza-aprendizaje de lenguas en diversas maneras:

l. Las páginas al ser escritas por y para nativo hablantes se ciñen al más riguroso examen como

un documento auténtico .

2. Los formatos de las páginas exhiben un número de formatos (publ icidad, noticias, informa

ción, páginas personales ) con diferentes objetivos comunicativos (informar, persuadir, vender

entretener) con lo que se obtiene una gran variedad de textos en cuanto a tipo de texto y pro

pósito.

3. Mediante las páginas se puede fomentar el conocimiento por contenido, para cursos basados

en contenido (y de cursos ESP).

4. El enorme atractivo visual y la libertad de acción motivan al estudiante a entender lo más po

sible.

5. La utilización de páginas se vincula bien con las teorías para el aprendizaje de la lectura y el

lenguaje hablado.

6. Se accede a diversos sitios con diferentes registros lingüísticos, para entender las formas ver

náculas juveniles de alguna región.

7. Se puede tener un contacto inmediato con otras culturas.

4.6.5 Recursos humanos para desarrollar software educativo

De acuerdo con Alejandro Acu ña (2002) en la construcción de materiales virtuales educativos es

deseable integrar un equipo interdisciplinario, en el cual intervengan programadores, diseñadores

gráficos y especia listas en el contenido. También es importante que una persona funja como ad-
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ministrador de proyectos informáticos ésta coordina'rá los esfuerzos de los investigadores acadé

micos, programadores y' diseñadores, y establecerá junto con ellos: objetivos, metas y fechas

probables de término de cada fase del proyecto. Para este proyecto el equipo de trabajo se

conformó del siguiente modo:

• Francisco Rojas Caldelas (diseñador industrial y candidato a lingüista aplicado) a cargo del

diseño gráfico, de la composición de la página, del uso del lenguaje en todo el sitio y del sis

tema de organización, así como autor de los contenidos.

• Gerardo Pérez Barradas (administrador y diseñador de páginas webv a cargo del diseño de

sistemas de indización, rotulado, navegación, sistemas de búsqueda, diseño gráfico de la

composición de la página y del sistema de organización.

• Luis Alberto N úñez Arana (Ingeniero electrónico: programador en HTML y j avascript) a

cargo del desarrollo de herramientas de producción y aplicaciones del software.

Una preocupación constante vinculada a los recursos humanos en la educación y el desarrollo de

materiales virtuales es que la máquina substituya al maestro; ésta es una falacia infundada: las

máquinas no reemplazarán a los maestros, sino que como Ray Clifford subrayó: " los maestros

que usen las computadoras reemplazarán a aquéllos que no las usen" (en Moeller: 1997: 12). Por

tanto, el maestro deberá ser capaz de realizar materiales para un ámbito virtual en un futuro cer

cano. Sin olvidar que él mismo escribe el programa y según Kenning y Kenning (1990: 78 en

Salaberry 1996: 16) es él quien identificará y evaluará las experiencias de aprendizaje y pondera

rá el valor del software provisto como un medio efectivo.
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Ahora bie n, antes de co me nzar el desarrollo del software educativo recordemos algu nos pr inci

pios de diseño grá fico útiles en el desarro llo de un objeto de diseño gráfico. En primer lugar , se

gún Alan Swann es útil ap licar algunas normas de organización -espacial y en contenidos- de

diversos element os. Aunque esto no ga rantiza una organización perfecta, proporciona Un marco

dentro del cua l puede operarse. En consecuencia, la composi ción propuesta intent ará crear una

disposición de los elementos para crea r un todo satisfactorio, que present e un equilibrio, un peso

y una co locac ión perfecta de esos elemen tos . (2002 : 64)

En seg undo térm ino, hay que tener prese nte que el modo de leer en la cultura occiden tal

se da en forma de Z, es dec ir, se comienza a leer siempre de de recha a izquierda y se va hacia

abajo hasta ter minar vis ua lmente la pági na (Ac uña 2000). Por últi mo, es necesario co nsiderar

cómo presentar los elementos visuales de modo eficaz y elegante, apropiado para el público meta

(Swann 2002 : 107).

Al aplicar estos co nceptos a un software ed ucativo Ac uña ap unta (2000) "ra cionalicemos

el espacio, es decir, equilibremos las diferentes áreas de la pantalla e intentemos que ésta sea lo

más se nci lla posible. Además que las áreas de la pantall a sean consistentes con elementos repe ti

tivos como tít ulos menú s, barras de navegación mediante el uso de co lores suaves que no sat uren

la retina e irriten los ojos."

4.6.7 C oncepto de interfase grá fica d e na vegación

Co n base en lo anterior se procede a real izar la unidad modelo de l curso propuesto mediante la

construcción de una interfase gráfica de navegación que contenga los contenidos de la unidad
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modelo propuesta, es decir, un prototipo funcional con las aplicaciones correspondientes. En pri

mer lugar. según Rosenfeld y Norville (2000: 11) para crear una interfase gráfica de navegación,

en un software educativo existen dos condiciones:

• El diseño de la interfase para nuestro software educativo.

• La organización jerárquica o "arquitectura" de la información contenida .

Entendamos ante todo ¿qué es una interfase? Según Gui Bonsiepe (2001: 56) -especialista en

interfases y ciencia aplicada de la Universidad de Colonia, Alemania- el término "interfase" se

acuñó después de los años setenta; las primeras interfases fueron diseñadas "para manipular va

riables de tipo económico, a lo largo de estos últimos 30 años el concepto ha ido evolucionando a

partir de los avances de la informática y de las tecnologías de visualización", ahora se entiende

"desde una pers pectiva de diseño de organización, una interfase es una ordenación que prioriza

una estructuración eficaz, utilizando la pantalla de la computadora con el objetivo de usar el po

der del espac io retínico (retina! space) para fines cognoscitivos y operativos." (lbid)

Asimismo, Bonsiepe considera que el modelo ontológico del "Diseño" con sus tres ele

mentos esenciales (un usuario que desea cumplir una acción; una tarea que él mismo desea ejecu

tar: y la existencia de un utensilio o un artefacto que necesita el usuar io para llevar a término la

acción); han sido transferidos al ámbito de la informática para el desarrollo de interfaces de la

siguiente manera:
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Objeto:
I Interfase I

Acción o tarea qu e
Com putadora desea ejecutar
Softwa re I I
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Diagram a 9: Com po nentes de una int erfase tom ado de " Informe para el Encuentro Cultura y Nuevos Co noc imiento s"

UAM. Méxi co 1992 17-20

Es decir, la interfase, en la forma de un software educativo, es el lugar central ( imag ina-

rio) en el cual se enlazan: el usuario, la tarea y la computadora . En ella toma vida el camp o de

acció n para ut ilizar la máqu ina, así pues , la interfase vuelve visible y accesi ble -en la pantalla

del ordenador- el carácter instrumental de los objetos y e l contenido comunicativo de la infor-

mac ión.

Una vez entendido el concept o de interfa se hay otro elemento medular para diseñar la ar-

quitectura específica de una interfase grá fica de navegac ión: el diseño de la organización de la

inform ac ión co ntenida el cual se ex plicará a continuación.
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Cuando se concibe organizar una cantidad amplia de -información jerárquicamente dentro de un

software, es necesario reunir los contenidos con característ icas similares en diferentes grupos y

niveles de manera lógica (Rosenfeld & Morville: 2000: 26-7). Ejemplos de esta arquitectura son

las tablas de contenido, los índices y los mapas del sitio; ellos muestran la estructura de organiza

ción del contenido temático del software desde un nivel superior en jerarquía (Ibid: 65). Asimis

mo, dan una visión amplia (a modo de una radiografía) y facilitan el acceso al azar a segmentos

del contenido. Así el usuario se familiariza con el contenido, se facilita el acceso rápido y directo,

y se evita abrumar al usuario.

Para Acuña (2002) dicha "arquitectura" corresponde a un sistema de organización puesto en

marcha por medio de un "diálogo entre el usuario y la máquina", el cual corresponde a una bús

queda entre el usuario y los contenidos potenciales. González (2002: 18) nos explica qué elemen

tos intervienen en esta relación dialógica, la cual se da mediante dispositivos de entrada, progra

mas (con muchas herramientas) y dispositivos de salida de la siguiente manera:

• Los dispositivos de entrada son aquéllos que se usan para introducir información en la com

putadora, como el teclado, el ratón, el monitor tipo "touch screen ". el disquete, el disco com

pacto, el escáner o la cámara digital.

• Se llaman programas (software) a los dispositivos para llevar a cabo una serie de acciones

específicas, por ejemplo en el ambiente Windows; Word es un programa de procesamiento de

palabras, por ejemplo, con herramientas de edición: copiar, cortar y pegar, etc.
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• Los disposit ivos de salida son aquellos que se usan para sacar información en la computadora,

como el cañón de proyección, el monitor, la impresora, las bocinas, el disco compacto y el

disquete.

De esta manera, por medio de los dispositivos de entrada el usuario inicia la interacción, después

usa el software elegido y las herramientas idóneas, las cuales representan su intención dialógica

para llevar a cabo la acción específica deseada.

Por último, los dispositivos de salida sirven en un sentido como fuente de datos para el

diálogo y para recibir las respuestas, ya sea con sonidos o imágenes o datos y, en otro sentido,

para ampliar el parámetro de la respuesta, impresa en papel. en disquete, en CD o en proyección

o en pantalla. Este ciclo se cont inúa hasta llegar a un término.

4.6.7.2 Navegación y búsqueda

En tanto que el punto anterior explica una búsqueda desde lo general. se necesitan también sis

temas de navegación específicos eficaces: como las barras de navegación para que el usuario,

pueda desplazarse cómodamente a cualquier lugar de la página para analizarla con detalle. Es

tos elementos gráficos permiten al usuario desplazarse hacia adelante o hacia atrás entre pági

nas previamente vistas (de manera lineal, una después de otra).

Es pertinente pensar en otros sistemas de navegación dentro de la misma página para acceder

a los principales elementos de la página y obtener más movilidad dentro de la aplicación. Una forma

es por medio de una barra de navegación vertical que mueve el documento lentamente hacia arriba.
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Otras son por medio de subtítulos o por medio de menús desplegables que al activarlos nos llevan a

la parte del documento seleccionado en dicha página.

Aparte de este modo de búsqueda consecutiva debe existir una aplicación en forma de bo

tón u otro elemento formal distintivo el cual facilite al usuario regresar a la página de inicio en

cualquier momento dado. Por lo tanto, es pertinente utilizar un sistema de iconos que agilicen la

interacción; que no saturen de texto la página diseñada, ya que serán figuras presentes en todas

las páginas.

4.6.7.3 Asignación de espacios y usuarios

Aún cuando la construcción "ideal" de una interfase gráfica de navegación se concibe como un

espacio público para que cualquier persona tenga acceso a todos los contenidos, es posible dise

fiar espacios restringidos para mantener ciertos espac ios privados dentro de dicha página, sobre

todo por motivos de seguridad.

Así, se planea la asignación de estos ámbitos - públicos y privados- por medio de una

planeación minuciosa de las acciones esperadas por cada tipo de usuario. Por lo cual es necesario

definir los tipos de usuarios y las acciones que realizarán cada uno, sin coartar la libertad de ex

plorarse entre ellos. En el caso de que exista la necesidad de crear un espacio cerrado es necesario

considerar su función y ponderarla.

Por lo tanto, se esquematizan los dos usuarios meta de l software propuesto: maestro y

alumno, sin explicitar todavía las acciones esperadas de cada uno para el curso propuesto. por

tanto, el esquema se facilita hasta cierto punto:
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Diagrama 10: Asignación de espacios entre usuarios en la interfase propuesta
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Una vez defin idos los usuarios de nuestro curso, el maestro y el alumno en la fase terminal de la

carrera de diseño industrial. Se deben definir los requerimientos mínimos para operar el software

por parte del alumno y el maestro:
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El usuario deberá

ser capaz de:

• Usar el teclado de la computadora.

• Hacer uso del ratón: seleccionar y arrastrar objetos.

• Crear, localizar, modificar y guardar archivos en el am

biente Windows.

• Utilizar adecuadamente el procesador de palabras Word.

Como siguiente paso hay que definir las acciones que cada uno de los usuarios va a realizar con

el software:

ACTIVIDADES QUE VA A REALI ZAR EL AL UMNO POR ME DIO DEL SOFTWA RE

o Acceso a ayuda .

o Acceso un idades tem áticas.

o Acceso a lectu ras.

o Acceso a eje rc icios de punto s lingüísticos

(gramática ).

o Acceso a las ta reas de lectur a.

o Prelectura: Anál isis g loba l y gráfico de la

ínformación.

o Eje rcic ios para deducir voca bulario .

o Búsqueda de info rmación den tro de la

lectura (est ilo de lectu ra) por medio de

preguntas .

o Activídades de síntesis (resumen, paráfr asis ).

• Acces o a voca bu lario as ignado para cada lectu-

ra .

o Acceso a guardado de avances en uno o más

disquetes.

o Acceso a examen depa rtamenta l l .

o Acceso a exam en dep artamental 2.

• Acceso a tod os los espacios d iseñados para el

profesor a exc epció n de asignacíón de claves

paraexamen vía red.

Tabla 25 Actividade s a real izar del alumno por medio de l software
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Tabla 26 Actividades a rea ltzar del maestro por medio del software

ACTIVIDADES Q UE VA A REALIZAR EL MAESTRO POR MEDIO DEL SO FT WA RE

· Acceso a reflexiones acerca del proceso · Definic ión de est ilos de lectura.

de lectu ra. · Presentación de los obje tivos de cada unidad.

· Inducción a un auto diagnóst ico de l pro- · Contenidos de enseñan za a tratar en cada uní-

pio proceso de lectu ra. dad.

· Sugerencias acerca del proceso de lectur a. • Ejecución de clave de acceso para envío de los

· Acceso a información ace rca de los dife- exámenes departamentales vía red.

rente s tipos de texto present es en el curso. o Acceso a todos los contenidos y ej ercicios de l

• Defin ición de estrateg ias. curso.

. .

Tabla 27 Actividades a realtzar del maestro y el alumno por medio del software

ACTIVIDAD ES Q UE VAN A REALIZAR EL MAESTRO v EL AL UM NO

POR M EDIO DEL SO FT WARE

· Acceso a todos los contenid os del maestro. · Acceso a guardado de avances en uno O más

• Acceso a todos los contenidos y ejercicios disquet es.

del curso. • Evaluación final del curso y de la funcionali-

o Opción de impresión . dad de l software por el maestro y el alumn o

..

Ya con los listados se acotan los sectores con libertad de navegación entre usuarios que en nues-

tra propuesta son todos, menos los relacionados con la resolución de exámenes. Estos espacios

restringidos serán controlados por el maestro por medio de contraseñas para permitir tanto el ac-

ceso al examen parcial como el acceso al examen final vía red interna, como se esquematiza del

siguiente modo:
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Una vez deter m inados los usuarios y sus capac idades ope rativas de software, los sectores de na-

vegación públ icos y privados, las acc iones a realizar con el softwa re y los sis temas de búsqueda y

organización ; procedemos a la construcción del mode lo de software propuesto, el cual se presenta

en el siguiente CD el cual le invitamo s a utilizar para observar los contenidos.

En el anexo núm ero 6 en esta tesis, usted podrá obse rva r las d iferentes págin as de que consta la

interfase proyectada ent re los element os que más destacan están:

PÁGI NA DEL SOFTWARE EDUCATIVO
6.1 Pági na de inicio

6.2 Mapa del siti o

6.3 Áreas de trabajo para el alumno

6.3. 1 Área s de trabajo para el alumn o 1b

6.4 Navegac ió n y búsqueda

6.5 Punt os lingüís ticos

6.6 Subm enú s respectivos al usuario maestro

6.6 .1 Co ntenídos del curso para el prim er trime stre
(ha cer el anex o)

6.6.2 Metodol ogía - Plan de clase

6.6.2. 1 Metodologia - Plan de cla se unidad l b

6.6.2.2 Metod ologí a - Actívídades en la clase

6.6.2.3 Metod ologí a - Auto diagn osis del proce so
de lectur a

6.6.2.4 Meto dolog ía - Conce pto de estrategia

6.7 Evaluac ión acceso a exa men departamenta l via
contraseña

6.7. 1 Áreas de trabajo - Exa men Depart amental 1

OBJ ETIVO
Se mues tra el diseño ge ne ral de la págin a y el men ú princi
pal de acce so.

Se exhibe el sis tema de organ izac ión del sitio.

Se muestran e l texto, cuaderno y diccionario

Se muestra el text o pa ra hacer una actividad real en la un i
dad lb

Se esquematizan los s istemas de navegación y búsqu eda

Se exhibe la pantalla completa para trabaj ar los ejerci cios
de puntos lingüíst icos

Se muestran los submenús prin cipa les para el uso del maes
tro

Se exponen los co ntenidos del primer tr ime stre .

Se expone de manera breve el plan de clase.

Se expone de manera bre ve el plan de clase para la unid ad
l b.

Se des cr ibe las ac tividades gene ra les a rea lizar en las c Ia
ses.

Se mue str a un pequeño cuest ionario par a prom over la re
flexió n acerca del proceso de lectura.

Se mue str a un pequ eño cues t ionario para prom over la re
flexión ace rca de las estr ategías para aprender una LE.

Se mue stra el acceso a examen departament a l vía
contraseña envia da por la red interna .

Se mue st ra el texto de exa me n y las preguntas co rrespon
dientes.
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Por último no olvidemos aclarar que este software educativo fue desarrollado para ap licarse,

prácticamente en cua lquier co mputadora, se sugiere el uso de un de un navegador de internet con

el fin de acceder a este mater ia l en el CO Rom, sin importar el sistema operativo con que se cuen 

te. Además se recom iend a tener instalado una versió n cinco o super ior de Microsoft Internet Ex

plorer para su correcta visualización y contar con una resolución de pantalla mínima de 800 por

600 pixe les y una resoluc ión recomendada de 1024 por 768 pixeles.

Como un consejo adicional, presione la tecla Fl l con el curso abierto en internet explorer para

maximi zar el área de trabajo, se debe subraya r que los sa lones computari zados de la UA M- Az

capotzalco: las dos salas multimedia del centro de recursos y los salone s del centro de cómputo

cuentan con las características ópt imas para el uso de este so ftware.
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CONCLUSIONES 

CON RESPECTO AL MARCO TEÓRICO: 

En lo general, se eligió la teoría de aprendizaje constructivista como base conceptual de la tesis, 

conciliadora tanto el aprendizaje individual como el que se da en grupos. Y en lo particular, se 

planteó la aplicación del modelo interactivo enfocado hacia la comprensión de lectura -síntesis 

de los procesos ascendentes, descendentes y la teoría de los esquemas- en el cual se desglosaron 

los componentes estratégicos del procesamiento ascendente y descendente, con objeto de aprove

char las ventajas de esta propuesta. 

Por otro lado, se reflexionó sobre el concepto de "modelo" y sus supuestos epistemológi

cos subyacentes, describiendo algunos modelos de Comprensión de Lectura utilizados en la ense

ñanza de una LE. Así pues, describimos el modelo interactivo de Stanovich y se enunciaron sus 

vínculos pedagógicos con la enseñanza de una LE. En consonancia se expusieron los planos de 

lectura y los estilos de lectura a impulsar para el curso diseñado, incluyendo la parte reflexiva 

crítica presente en la actividad lectora. 

Por último, se describieron los rasgos específicos de los textos dentro del Diseño Indus

trial , en relación con los aspectos científicos y artísticos, empleados en esta disciplina de carácter 

aplicado. Además, se estableció el papel de la gramática dentro del curso y se describió el modelo 

de la gramática de Van Patten que se utiliza para el tratamiento de los puntos lingüísticos. 
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DENTRO DEL ANÁLISIS DE NECESIDADES 

Se partió del análisis de la situac ión actual de los alumnos de la carrera de Diseño Industrial en 

cuanto al aprendizaje de una LE y la definición del perfil potencial del alumno para su incorpora

ción a un programa de Comprensión de Lectura en LE, así pues, nos enfocamos a investigar la 

presencia de esta necesidad. Con este fin , se tomaron elementos del modelo de Hutchinson y Wa

ters para llevar a cabo el análisis de necesidades. 

En concordancia con lo anterior, se investigó la presencia de la necesidad de aprendizaje 

en los alu mnos de Diseño Industrial , se realizaron tres hipótesis de investigación, suponiendo que 

ellos son falsos principiantes. Para este fin se elaboraron diferentes instrumentos de medición que 

definieron el perfil del alumno potencial de ingreso al curso propuesto. Asimismo, se elaboró un 

instrumento con el propósito de incorporar las diversas propuestas de los profesores de Diseño 

Industrial. con el fin de promover las actividades académicas a realizar dentro de la propuesta. 

En consecuencia, se reportaron los resultados de las tres hipótesis de investi gac ión pro

puestas dichas hipótesis: só lo se confirmó una, la otra se desechó por no cumplirse las condicio

nes necesarias y la última sólo se cumplió en un caso. Los resultados nos dan una semblanza in

quietante, pero interesante, de la comprensión de la lectura académica en español e inglés de los 

estudiantes en la fase terminal de la carrera. Igualmente, los resul tados de las hipótesis apo yan a 

estud ios anteri ores hechos en el área de la comprensión de lectura realizados en estudiantes 

mex icanos en trabajos anteriores. 

En este marco, paralelamente se reflexiona acerca de la necesidad de otorgar una educa

ción integral la cual contempla el estudio de una LE, desde una perspectiva institucional de la 

UAM-Azcapotza lco, ya que en ella están presentes diferentes modos de acreditación , que contra-
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dicen la manera colectiva y organizada de acreditación conducida institucionalmente. Los resul

tados mostrados arrojan luz acerca de propuestas institucionales distintas de otorgamiento de cré

ditos a ciertos niveles, y el riesgo que implica ap licar programas de dominio y suponer que un 

cierto número de niveles implica una comprensión lectora suficiente para interpretar un texto 

académico de divulgación. 

Por último, es necesario aclarar que la investigación realizada fue de carácter exploratorio 

y que de ningún modo se pueden tomar los resultados como concluyentes a pesar del intento por 

abarcar todo el universo en la población de la fase terminal de la carrera de diseño industrial, fal

tó só lo el grupo del décimo trimestre, lo cual deja a este estudio corno una aproximación a la tota

lidad del grupo meta. 

DENTRO DEL DISEÑO DEL CURSO 

De acuerdo con estado del conocimiento en el área de disefio de cursos con propósitos específicos 

se seleccionó el modelo centrado en el alumno, basado en el proceso y orientado hacia el apren

dizaje de Hutchinson y Waters, el cual que concibe al alumno corno participante activo en el pro

ceso de enseñanza aprendizaje en diversos niveles, para conformar la perspectiva genera l del di

sella del curso. 

Ahora bien, para construir la unidad modelo , se siguió la propuesta de Brinton, en la cual 

cada unidad temática se divide en dos partes: la primera, tiene como objetivo el aprendizaje de un 

punto específico y en la segunda se practica lo aprendido enfocado a un asunto de la vida real. En 

consecuencia, se defin ieron los contenidos, los diferentes ejes que const ituyen el curso, y se hace 

la propuesta metodológica de la impartición del curso. Además, se describieron los procesos de 
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eva luación del curso y la infraestructura necesaria para la operación del curso en la que destaca la 

utilización de las salas computarizadas de enseñanza-aprendizaje de la UAM-Azcapotzalco . 

. -
Con relación a la etapa de inicio para el programa propuesto se enfoca al alumnado en la 

fase terminal , en concordancia con la presencia de un vocabulario especializado ya adquirido en 

los tres primeros años de carrera. El programa consta de dos trimestres y sólo hasta haber exami-

nado los logros del mismo, se rediseñarán los cambios, ajustes y extensiones correspondientes 

para mejorar dicho curso. En suma, se espera que la propuesta satisfaga las necesidades inmedia-

tas del alumnado y se promueva la actividad lectora en ellos, entendida como un diálogo abierto 

en términos académicos . 

DENTRO DEL DISEÑO DE MATERIALES: 

Se realizó una propuesta contemporánea con el objeto de aprovechar acertadamente la infraes-

tructura computarizada de la universidad. En este sentido se describieron de manera sucinta las 

características de la computadora multimedia y el impacto que tiene ésta en la enseñanza de len-

guas extranjeras. Se explicó asimismo cómo aprovechar la computadora en actividades lingüísti-

cas dentro del salón - laboratorio- de clase cuando se utiliza un software educativo. 

En cuanto al desarrollo mismo del materia l, se mencionaron las ventajas de ed ición de 

materiales vía computadora en consideración con ciertos aspectos pedagógicos subyacentes. 

Igualmente, se hicieron notar algunos vínculos de "autenticidad" de las páginas web con los cur-

sos de propós itos específicos. Se plantearon también los recursos humanos necesarios para la 

construcción de un proyecto de este esti lo. 
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Finalmente, se describió el desarrollo de un software educativo dentro de un CD interacti

vo en el cual se vertieron los contenidos del curso. En primer lugar se mencionaron, los princi 

pios generales de diseño gráfico presentes en toda propuesta de diseño. En segundo término, se 

explicó el concepto de interfase gráfica de navegación con el propósito de observar cómo en e lla 

se construye todo un diseño de la organización de la información contenida . En tercer lugar, se 

enfatizó el uso de diversos elementos indispensables en esta "arquitectura" que permiten la movi

lidad y el fácil acceso a los espacios asignados entre los dos diferentes usuarios, además de des

cribir las capacidades operativas de los usuarios potenciales. 
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La administración de la presente encuesta forma parte de un proyecto general de investigación con relación al perfil,
intereses y apreciación del contenido temático de un curso de comprensi ón de lectura para diseñadores industriales
cuya operacionalizac i ón habrá de complementar y enriquecer la oferta de formac ión en lenguas extranjeras ofrecida por
nuestra casa de estudios.
Mucho le agradeceremos proporcionar información de manera veraz, contestando todos los reactivos que se presentan.
La información recabada tendrá un carácter confidencial.

1. DATOS PERSONALES

2
Sexo: I ( ) Masculino
Edad (en años cumplidos)

Estado civi1:

2 ( ) Femenino
años

1 Soltero(a)
2 Casado(a)

Viudo(a)
4 Divorciado(a)

Unión Libre

11. INFORM ACi Ó N ACADÉM ICA

4. Indique la escuela de procedencia del nivel medio superior

I ( Colegio de Bachilleres
2 ( Colegio de Ciencias y Humanidades
) ( Preparatoria Oficial
4 ( Preparatoria Privada
5 ( Provincia
6 ( Vocacional

Area de procedencia

Distrito federal
Fuera del D.F.

6. Sistema educativo de procedencia

Pública
Privada

7. Indique el grado de avance en sus estudios (trimestre)

IX Trimestre
X Trimestre
XI Trimestre
XII Trimestre
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8. Percepción de habilidades de lectura en español: califique su desempeño de las siguientes habil idades de lectu

ra en es paño l.

Co nteste I Sí 2 No según se requ ier a

considera Ud . tener un buen nivel de comprensión de lectura.
dete cta Ud. las ideas principales de un text o .
tiene Ud. dificu ltade s en resumi r un text o.
relaciona Ud . el co noc imi ento pre vio con e l tem a del texto.
enc uent ra Ud. sin dificultad infor mación específi ca del texto.
puede Ud. descr ibir la organ izació n del texto.
puede Ud. desc rib ir la secuencia argumentativa del au tor.
tiene Ud . rique za de vocabulario.
tiene Ud. conocimiento de la gram ática de la lengua.

9 . Percepci ón de habilidades de lectura en ing lés : ca lifique su de se mpe ño de las s iguientes habi lidade s de lectura

en es paño l.

Conteste I Si 2 No , segú n se requie ra

considera Ud . tener un buen nivel de comprensión de lectura .
detecta Ud . las ideas princ ipale s de un texto .
tiene Ud . dificult ades en resum ir un texto.
relacion a Ud . el conoc im iento pre vio con e l tem a del texto.
encuentra Ud . sin dific ultad información es pecí fica de l text o.
puede Ud. desc rib ir la organizac ión del texto .
puede Ud. describi r la secuencia argum ent ativa del autor.
tiene Ud. riqueza de voc abulario .

tiene Ud . co noc im iento de la gramática de la lengua.

lO Grado de interés de lectura de cada uno de los siguie ntes material es:

Co nteste 1 Sí 2 No, según se requi era

Revi stas de divu lgación cientifica.
Periódicos extranjeros.
Apoyo bibliográfic o en inglé s para los cursos de la carrera.
Diagramas, posters , planos y fotos etc .
Páginas de intern e\.
Ponencias de dise ñadores industriales .
Artículos so bre cultura y diseñ o.
Art ículos so bre cienc ía apli cad a.
Artícu los sobre med ío ambi ente .
Artículos sobre ma nufactura.
Artíc ulos sob re tecn ología.
Artículos so bre infor má tica para I diseñ o .
Artículos de estéti ca.
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1 I Ca lifique el género de mas interés 1 al de men or interés 5

Artícu los.
Apoyo bibliográfico de la ca rrera .
Páginas de Intern et.
Periód icos extranj eros .
Ponen cias de investigación.
Revi stas de divulgac ión c ientífica .

12 Ca lifique las habi lidades aca démicas que uti lizará en su práctica profesion al.
I ma yor hasta ~ menor.

produ cción oral.
produ cción escri ta.
comprensión auditi va.
comprensión de lectur a.

13. Modal idad de curso propu esto : indiq ue con una X el curso que prefiera:

) curso trad icional
) cur so co n maestro, sa lón co mputarizado y so ftware educativo
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La presente encuesta forma parte de una investigación para complementar y enriquecer la oferta de forma
c ión en lenguas ext ranjeras de la UAM-A zcapo tza lco.

Mucho le agradecemos proporcionar información veraz conte stando todos los reactivos que se presentan.
La información proporci onad a tendr á carácter confidencia l.

l . En las materia s que imparte qué tipos de lectur a realizan los alumn os marqu e si ó no:

Obtener la idea general Sí No

Lectu ra deta llada Sí No

Localización de inform ación es pecífica Sí No

Analizar la organizac ión del tex to Si No

Describir la secuencia argumentativa de l autor Si No

Localizar ideas princi pales Si No

Localizar ideas de apoyo Si No

Diferenciar entre hecho y opinión Si No

Discr iminar funci ones retóricas: descripción, definición, clasificac ión, Si No
ejemplificaci ón.

Cuestionar la estruct ura de l argumento, de la defin ición del problema, la Sí No
validez de la evidencia y las soluciones prooue stas
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Del listado anterior ponga en orden de la más importante l a la de meno s importanc ia 10.

Obtener la idea general

Lectura detallada

Localización de información especifica

Analizar la organización del texto

Describir la secuencia argumentativa del autor

Localizar ideas principales

Localizar ideas de apoyo

Diferenciar entre hecho y opinión

Discriminar funciones retóricas: descripción, definición, clasificación, ejemplificación.

Cuestionar la estructura del argumento, de la definición del problema, la validez de la evi-
dencia y las soluciones propuestas

De la información substra ida de l texto, qué actividades siguientes realiza el alumno:

Realiza resúmenes Si No

Llena tablas Sí No

Cuadros sinópticos Sí No

Transfie re la información a esq uemas, planos Sí No
etc .

Otras: _

Ordene las mismas actividades de I la más importante a 4 la menos importante.

Rea liza resúmene s Sí No

Llena tablas Sí No

Cuadros sinópticos Sí No

Transfiere la información a esquemas, planos Sí No
etc.

Otras: _

165



Rojas. Francisco: Curso de Comprens ión de Lectura...

Anexo 3

Instrumento 3

Innovation as a Field of Historical Knowledge for Industrial Design

Ramonda Riccini, Taken from De si gn Issue s : Vo lume 17, Num ber 4 Autumn 200 1
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Th er e is little doubt tha t, in the last twent y yea rs ' d iscu ssion , the hi stori cal cu lture of ind ustria l desi gn
has made a si gn ifica nt co ntributio n to put import ant the o ret ica l issu es into focus ; first o f a ll, th at o f a
defin itio n of the d isci pl in e and its field of ac tion . I am thinking of, for exam ple , the deb ate co nd ucted in
pu bl ication s and per iod icals, the birth of associations , the mu lt ip licati on of o ppo rtuni ties for intemati on al
encounters, exhibit ion s, and ev ent s in mu seums. As o ften has be en the cas e for other areas of study ,
his to rica l resea rch has turne d o ut to be preliminary, basic co nd it ion for the very nature o f indu str ial de
sig n as a culture, a co ntex t a d iscip line.

11 Without atte m pt ing to retrace the fertil e d iscu ssion , we sho uld at least mention th at th e resu lts achieved
ha ve been very usefu l in a w ide range of di recti on s, especia lly for the id en ti ficatio n o f pr ev a iling hi sto
riograph ic model s, the identi fica tio n of new ones , the expans ion of the area of invest igatio n, an d the

re fin ement of rese ar ch me thod s . And whi le many, perhaps a great many field s have ye t to be expl ored o r
hav e been o verlooked, rnany new perspe ctives have appea red .

11 1 I wo uld like to ind icat e at leas t three points that in rny o pinio n are cruc ia l: the re lati onship be twe en his
to rical research and desi gn resear ch; innovat ion as a key to interpretation both for hi sto ry and fo r des ign
acti vit y; and th e rol e o f histori cal researc h fo r des ignoAs we can see , these are wid e ran g ing arg uments .
Th e fact of matte r is th at they are closely interco nne cte d , on ly in their mutual int errel ation s can g ive a
com plete sense to m y lin e of rea so ning illustrating their poi nt s of contact.

Design Research and Histori cal Research

IV

V

VI

VII

Sorne years ag o Tomás M aldo nad o--with a ce rtai n imp erce ptib le irony , I be lieve-warned that ind ust r ia l
des ign like a ll the activ it ies that have the task of integrat ing differe nt d iscipl ines, wo uld ha ve to defend
itself again st ea ch o ne of them at th at time he was referr ing to the relat io nsh ip between the de sign o f
products and math em atical me thod s, a lso w ith allusio ns to mechan ica l en gi ne ering (and I presume) to
arch itect ure , bec ause fo r man y yea rs these disciplin es cla ime d a so rt o f supremacy in th e area of design
meth ods, and as a ro le o f mento rs of the nascent di sc ip line o f ind us tr ia l desi gno

In the area o f re se ar ch, too , and in parti cul ar o f his to rical rese arch , th ings proceeded in a s imila r ma tte r.
le s log ical o f a new discip linary ad ve ntu re that the o utset ind ustrial design was the focu s of rese arch
" fro rn o utside.' appro ach by a lready esta blished sphe res that demon st rat ed interest in ind ustr ia l design ,
rnotivated by the ir ow n di sc ip linary rea so ning , and by mo re or less superfic ial an alog ies and simila rities .
Des ign critics and histo rians often were, first and fo rem ost, c r itics of art and arch itecture, and sc ho lars of
ae sthe t ics and sem iot ics .

Subseq ue ntly w he n indust r ial de sign began to take o n an auto no mo us ph ys iogn o my, becom ing a subjec t
o f research and refl ecti o n "from w ithin" the stage almos t ent ire ly was occ upied by the de bate o n the
identit y o f design itself , a deb ate th at was not tru ly separated fro m the co nt rov ersy of o rig ins . Thi s un
certai nty stim ulaled a theo re tical di scussi on, but in ano the r sens e, it s lo wed the development o f inst ru
ments havi ng a certa in degree o f au to nom y.

W hen histo ry a stro ng met hod o logi cal d isc ip line, ente rs into re lati on wit h design a fie ld rese arch that
has to be fully de line ated the co nfro ntatio n necessaril y prod uce s e ffects o f varyi ng im port an ce . On th e

o ne hand the field o f design has lak en fro m histo ry ce rta in wo rk ing pract ice s and ado pted Ihem . The

main o nes inc lude instrum ents o f ana lysis, such as the co m pariso n and interpret ation o t' docu me nts; and
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methods of analysis such as those based on morphology or style; And the narrative style of writing.
History has had to modify in qualitative terms the descriptions of three dimensional obj ects this has in
volved too, areas of research such as: art , architecture, and technology, with the view of the design of
industrial products, have had lo revise their content, this operation has produced improper combinations
in two lines, one elevates the products to the level of artworks, and the other that show products as minor
sisters of architecture.
We can also observe that certain branches in history are now starting to approach the themes of industrial
design: the role of project and the product in the context of corporate development and its innovative
dynamics.

VIII This interaction demonstrates that history can function as a catalyst for the development of relations
between different disciplines, favoring comparisons and interchange. In my hypothesis, historical re
search becomes one of the selected areas for discussion of our role as a discipline and the organization of
a pedagogical structure for the purposes of teaching.

But which history?

IX

X

XI

XII

My choice is oriented toward a systemic approach lo the reconstruction of the historical episodes of
industrial designoThe formulation reflects, on the one hand, the systemic tradition that belongs to design
culture, while, on the other, it is open to the most up-to-date aspects of the disciplines that are concerned
with the dynamic interrelations between society and all things technical.
Therefore, this approach is marked by a strong interdisciplinary character that attempts lo channel rnulti
pie forms of expertise and knowledge into a nucleus of issues to be evaluated in all its aspects.
\Ve could caHthis a "pluralistic approach to the history of industrial design, combining the historical
lradition of modern design with other lines of reasoning and reflection, such as those on technical,
socio-cultural and socio-economic progress. The result hoped for is a prismatic interpretation of a seg
ment of our material culture.
In this way, this interpretation perhaps might represent-in spite of its partial nature-one of the possible
models for a propaedeutic framework for the cultural and professional training of future industrial de
signers.

lnnovati on: Circumstance al' History and Design

Now 1would like to examine certain questions related to the central theme of my contribution.
First of all, I would like to state that great caution should be applied regarding the therue of innovation,
In fact, 1feel that the concept of innovation today is being subjected to the classic phenomenon of ero
sion and loss of meaning caused by abuse of terms. 11 has been observed that certain ideas-and innova
tion undoubtedly is one of them-appear on the inteHectual scene with extraordinary force because they
seem lObe capable of resolving or c1arifying all questions. "We pul it to the test for any connection, any
purpose, and we try it out in the possible extensions of its specific meaning, with generalizations and
derivatives. Nevertheless, once it has become part of our overall patrimony of theoretical concepIS, our
expectations shift back into balance with its effective uses."

One oft he ways in which the notion of innovation can relurn to equilibrium with its effective uses is that
of positioning iI in the process dimension of history. By separating innovation from history,
we run the risk of assigning it a role in design that is analogous (and opposed) lOthat 01' creativity,

In this sense theories on innovation represenl an important point of reference because they assign history
a crucial role in the development of inlerpretation models that are also valid for an understanding 01' the
present, In the wake 01' reflections on the changes in technological-productive processes and on their role
in favoring economic development, a certain consensus exists in the belief that "processes of change
depend on the history 01'the process in lime and their explanation must include the reconstruction of the
events in lime, even small historical events, restored to the tradition of historical research. In other
words, innovative change. like all "irreversible" processes, can be explained only by starting with his
tory, and by retracing a sequence 01' temporal events, it seems to me thal the path taken by studies 01'
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innovat ion , prop osin g a reassessment of historical time as an interpreta tion key, is pro ving to be one . o f
parti cular interest for design cu lture.

XIII The study on innovation starts with the analyses of theor ists and histori ans of techn ology, but also of
eco no mists and economi c historian s, analyses in which the them e of innov ation assum es a structural
value . The foc us recently has shifted to the role o f societies in prom otin g; the dynam ic of innovation .
Therefore , these studies are open to the areas of sociology, anthropology, eth nome thodology, and mate 
rial culture. Emp irical and theoret ical fields of research, traditi onally, co nnecte d to the social disc ipline s,
now are seen as se lected am bits for a deeper understandin g of the behavior pattern s and path s of innova 
tion. In other words, a theory of innova tion as a social process has been developed."

XIV One imm ediat e co nsequence on this shift on focus is that on entering spaces tradit ionall y reserved to the
range on actio n on indu stri al design : everyday life, cons umption, and the typologies o n indu strial prod
ucts. Thus, industrial design has becom e, although still o n a marginall evel , a subj ect on study and inves
tigation on the part , this time, on discipl ines that are extrane ou s to design culture. Design now is one on
the themes on attention, for exampl e, on the socio logy o n tech nology. Together with commercia l distri 
bution and adverti sing, it is seen as part on those mech an isms on integ ratio n on use rs in the process on
conception and design o n produ cts and services that feeds the sys te m on innovation in the wo rld of busi
ness.

XV Mo reover , in this a rea on studies , the idea has emerged that innovat ion is a proc ess in whi ch mult iple
histo ries and mu ltiple acto rs converge . For exarnp le, there is an increas ing use on word s typic al on the
language on indu str ial desig n, such as designer and project, but also consumer and user , In this cont ext,
we eve n find fore runners on the analyses used tod ay in the worried on market ing and design , on the
active, de sign-o riented role on the user , and on the consumer-innovato r

XV I As they begin to o pen their atte ntion to industrial design , studies o n innovati on offer design culture cer 
tain interpretatio n mode ls based on the dimen sion on process (his tory , linear ity, and chro nology ) and
sys temic (interact ion bet ween tec hniqu e and soc iety, coo rdinatio n on mult iple facto rs on influence , and
intertwin ing on fields of knowledge) . It is evident tha t this is a co mplex articulat ion that cannot be inter
preted w ith the too ls on the typi cal researc h traditio ns on other for ms on historiography (art history,
tech nical history, o r history on communications) which, unt il now , have been the main axes on o ur way
on interpreting the historical vicissitudes on designo
At this point, it see ms possible to develop our own research mode s, starting with the intrin sic characteris
tics on the subjec t of the research (namely design) rather than [he ana log ies that can he establ ished with
resp ect lo other subj ects.

History as a T ool for Design , and Other Purposes

XVII \Ve need to recognize that history as a tool for design refocuses atte ntion on the relation ship between the
aspects o n theory and pract ice, especially in the area on peda gogy and train ing. Therefore, this is a cru
cia l que stion for studies regarding the discipline of design- In this sense, industr ial design, like othe r
proj ect-o riented activities, has a rather singular re lationship wit h history. These disciplines orient the
act ivity o f histori cal research in the di rection of an explicit strategic goa l that normally wou ld not be a
part o f its usual practice
One exe mp lary case is the histori cal reconstruction of produ cts, systems of produ cts, images, in( the
commun icatio n program s of indi vidu al companies or institutions, aimed at the design o r rede sign of
ce rta in cornpo nents, or (eve n of entire sys tems). Historical invest igation in these circumstances is usual ly
not conduc ted by profe ssiona l historians, but by the personnel of consulta nts, the companies themselves,
or the designers .
The se are stud ies we rnight define as "applied research," in wh ich the final object ive is direc t and expli 
cit. In thi s case. the orientation scheme for research activit ies develop ed by Herbert Simon for design
research has a pract ica l force. Based on his work, we can say that, if design can be seen as a prob
lem-solving process, history can he a procedure "for gathering infor mation about prob lem structure that
will ultimate ly be valuab le in discovering a problem solution."
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XVIII Nevertheless, these research modes outlined here are necessari ly also related to forms of academic re
search in which, in my opinion, Simon's scheme remains valid, for example, to all the research that con
tributes to orient and nourish university teaching, al all its levels."
In this direction, I feel that the studies on innovation are particularly useful as reference rnodels. Their
openness to the historical, social and, above all, the systemic dimen sions perrnits industrial design to
play an active role in the contexl of the interrelations of the systern itself. As Medardo Chiapponi re
minds us in a recent book. "industrial design, like any other design activity, or more than any other, is
intrinsically oriented toward the production of change and innovation. lts very existence can only be
jus tified by an innovative context."
If we accept this radical assumption,- that one of the main characteristics of industrial design as a project
activity has been, and remains, its capacity to encourage innovation- then this particular aspect can and
must represent a key of interpretatio n for historica l design research.

XIX This research perspect ive not only offe rs a strong, cognitive approach" and a capacity to provide a solid
methodological basis for historical studies, but it also is characterized by a noteworthy heuristic poten
tial, for orientation of the design sphere, as is e1early evident in the case of the history of product typolo
gies.
From the point of view of design culture, the 360 reconstruct ion of particular artifacts, within a specific
socio-lechnical context, placed in relation to systerns of values and scienlific knowledge, and with
frameworks of distribution and use, offers a variety of advantages for the activity of designo These in
elude the. possibility on improving the contextualization of the design problem to be resolved; on avoid
ing paths already taken, or on returning to hypotheses that were abandoned because they were before
their time, or because they were not technologicaHy feasib le to come into contact with ideas, event s, and
solutions that can help to revise the very structure on the way the problem is posed. In other words, an
assessment on innovative scope .
And there's more: in this perspective, it is possible to salvage from oblivion all those artifacts that didn 't
have a place within the param ete rs of the previously established histor iograph ies: aesthetic parameters,
references to personalities, and movements. In short, the history on industrial design thus cou ld truly
become the history, of contemporary material culture.

XX \Ve are evidently not very far from the articulation on the historical reconstruction launched in the
socio-technical sphere regarding typologies of artifacts," opening new research strategies for that field of
study as well.
By fol lowing this approach, moreover, we can get a e1ear picture of the particular nature of the historiog
raphy of industria l designoJust as the industrial designer must be capable, lo develop a project, of estab
lishing a dialogue and a sort on choreography among a series on disciplin ary areas and specific types of
knowledge (technology, product ion, distribution, psychology, and aesthetics), so the historian on indus
trial design must be able to move about within a range on differenl sectors on historiography.

XXI If it is true that the innermosl nature on historical research is not that on specializat ion, the same must
be true for the history on industrial designoThis characteristic on wide-ranging curiosity is reinforced by
the variety of points of view and accents that can be found in industrial design itself, in the case by case
examination on products or visual cornmunications, designers or manufacturers, proble ms on production
methods, or aesthetics.

XXII There is a methodological affinity between history and design, an affinity that should be food for thought
for professionals in the present, who are not always aware on the value on history, unlike the historians,
who are aware of the value on the prescript. "History't-Franco is Furet says-vnever loses its awareness on
the fact that a part on its curiosity is rooted in the present. In contrast with the beliefs on the positivists,
the relationship with the present takes part in the constitution on its relationship with truth ...There can be
no explanatory concepts on the pasl that are not based on participation in the present, connecting the,
historian to his lime. But inversely, without thought regarding the present, there can be no possib ility of a
concept."
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G losary:

aimed - apuntado. diri gido
applied - apli cad alo
aesthetic - estética
allus ions alu sione s
approach enfoque
although - aunque
attempts - intenta
assessment - evaluación, logro
aware - estar conciente de
axes - ejes
be long - pertenecer
capable - capaz
cogniti ve - con relación al conoc imiento
cauti on - prec auci ón
channe l- canal, canalizar
clai rnred) -clamar
deve lopmen t - desarro llo
deve lop - desa rrol lar
frameworks - marco de trabaj o
focus - en foco. enfoque
hope esperar
increasing aument o
issues - problemas, tem as
itself - en sí mismo
loss - pérdida
main - principal
rnatt er - mater ia, caso
oblivion - o lvido
preva iling - prevaleciente
rather - mas bien, de hecho
regard ing - tocante
relationship.- relación
shift - cambi o
stage - escenario
theme - tema, tóp ico
therefore- por lo tant o
tools - herramientas
unlike- a diferencia de
value.vvalor
wake.- despert ar
wide- ampli o, ancho
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Anexo 3

Instrumento 3

READING COI\1PREHENSION EXAI\1 FOR INDUSTRIAL DESIGN

I Los siguientes reactivos corresponden a actividades de lectura de la página 1

l . Los resultad os en logros men cionados en 11 son los siguientes excepto ...
A. afi nac ión de métodos de investigac ión
B. ident ificar model os histor iográfi cos
C. nuevos campos sin observac ión
D. decremento del área de investiga ción

2. Mencione en que consiste el enfoq ue desde afuera men cionado en la pag 1.

3. Exp lique cuá les eran los inconvenientes desde la refle xión desde dentro me ncionado en la pag o 1

4. ¿Cuá les so n los dos elem entos que vinculan la s investigaciones históricas y el diseñ o en la pago I?
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---_._--- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Relacione los argu me ntos que aparecen en e l texto con los números en la siguiente co lumna y ex plican do en
primer término: qué e leme ntos met odológicos ha tom ado el diseño indu strial de la histori a y en seg undo
término; qué elementos ha tom ado la histori a, del diseño industria l para mejorar su práctica . Esc riba los nú
meros que corres ponda n a cada arg umento en la secc ión correspondie nte , existe un argume nto que no corres 
ponde a ninguna categor ía evi te escribi rlo .

5. Historia: _

6. Diseño: _

l . Anali zar morfo logia y esti lo
2. Modifica r la perspectiva tridimensiona l
3. Eleva r el concepto de arte +
4. Revisar con ten idos
5. Compa rar interpretacion es
6. Mod ificar prác ticas de trabajo
7. Compa rar inst rumentos de anál is is
8. Eleva r el status de los productos
9. Adoptar un es ti lo narrativo
10 . Modifi car desc ripciones cualita tiva s
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11 In the next section of Ihe exarn you will show your a bility lo verify argumenls in Ihis lexl in an or
derly fashion from paragraph X to XVI
Please answer F for false or T for Irue according lo the information provided.
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7. According to the text the innovation terms are gaining
more meaning
8. If we join history and innovation we ignore the historical
knowledge of creativity
9. The role for societies that promote innovation is a subject
of study
10. Industrial Design is exporting innovation words to the
world of business
11. Social disciplines are not interested in innovation as a
part of a social process
12. In sorne way history and mathem atics define the design
research
13. Systemic is a multi-factorial phenomenon

14. Now Industrial design can develop its own research
modes

15. In paragraph XI it on bold refers to
A. equilibrium
B. notion
C. innovation
D. effect ive

X

XI

XlII

XIII

XIV

XVI

XV

XVI

False

False

False

False

False

False

False

False

Tru e

True

True

True

True

True

True

True

16. The word inn ermost in bold in XXI is similar in meaning to ...
A. deepest
B. superficial
e. banal
D. unique

17. From paragraph XX an industrial designer can infer that
A. designers are choreographers to develop a project in aesthetics
B. linked interdisciplinary act ivities count for historians and designers
C. history and design are articulating different strategies for a sector
D. historiography is dominating the research field these days

18. The 1V0rd intertwining in bold paragraph XVI is similar in meaning to...
/1. inter re lated
B. similar
C. crossed
D. differenl

19. Medardo Chiapponi offers for cousideration thal...
A. design activity produ ces project research
B. new contex ts and innovations are connected
C. contextua! design is a project activity
D. innovative contexts have always exis ted
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20 . Accordi ng to the author "applied research" in XV II means...
A. to have a de finite objec tive in mind
B. the orientat ion for the research only
C. to be pract ical in rese~rch methodo logy
D. to have a prob lem and find a so lutio n

111 En esta secció n del examen mo strará su habilidad para.exponer información específica según los
a rg ume ntos del auto r

2 1. Explique cuá l es la hipótes is de la autora en la página 3

n .¿C uál es el concepto de sistémi ca según la autora?
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23. ¿Por q ué es import ante para el autora la reconstrucción de o bjetos a part ir de un cont exto social técni co
c itado en XIX?

24. ¿De qué man era se podría enr iquece r la histori a contemporánea de la cultura materia l según la autora en
XXI?

25 . En el último párra fo de la lectura existe un enunciado y una cita conteste en su o pinión cuál parte explica
mej or la idea cent ral del párrafo:

A. e l enunc iado
B. la cita de Furet.

26 . Cuál es la idea gene ral de l texto
Mostrar una serie de pro puestas rad icales entre el diseño industrial y la histor ia .
Enun ciar pun tos de encuentro y discusión entre diferentes discip linas a través de l tiempo
Enfa tizar la importan cia de la innovación tanto para el diseño industrial com o para la histor ia
Demostrar el papel de supremací a de la historia como disci plina so bre el diseño ind ust rial
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Anexo 4
Instrumento 4 Examen de ubicación
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A--m UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO
Casa abierta altiempo PLACEMENT TEST

UlllMIlSIlWI AU'OI«I "'~ 1OI 1ROl'OlIT• .ru

. PART I (Al
CHOOSE THE BEST OPTI ON (A, B, C, OR D) FOR EACH OF THE NEXT STATE
MENTS (OR QUESTIO NS). WRITE IT ONLY ON YOUR ANSWER SHEET.

1."Who is that tal! man?"
_ ___ name is Saul. He's Colombian."

A. Her B. He's C. His D.Him

2."Who are those over there?"
"They're two ofmy best friends. names are Brad and Mark."
A. They're B. His C. He's D. Their

3. "Where Linda to school?"
"To New Seattle College."
A. do/go B. does/go C. do/goes D. does/goes

4. "What time do you go lo bed?"
"1usually go lo bed one o'clock."
A. in B. on C. until D. late

5."Where do you live?"
"We live in a dormitory at the university. room number is 109."
A. Their B. Our C. We're D. They're

6."Are you ? Describe your activity."
"Well, 1work for a construction company and 1build wooden houses".
A. a salesman B. an engineer C. a carpenter D. an adviser counselor

7. "What would you like me lo give you as a birthday present?"
"l like Chanel sunglasses over Ihere."
A. this B. that C. Ihose D. these

8."Do you like soap operas?"
"1don't like very much."
A. they B. thern C. it D. its

9. "What do you think of Silvester Stallone?"
"Hes horrible. "
A. 1can't stand him. B. I'm his fan . C. l love him. D. He doesn't like him al al!.
10."Do you like rock?"
"Yes, 1 it a 101. !t's my favorite music."
A. do B. would like C. like D. like lo
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11."Who are your parents visiting this week?"
"They are in Cancún where my aunt Lucy a nice apartment."
A. have B. is having C. has O. are having
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12. "Do you __ go rollerb lading?"
"No, I don't have any free time to exercise."
A. ever B. never

13."Come on Jan e, tell me about Mary's wedding."
"1can't te ll you anything because ' ."
A. don't go B. didn't go

14. "Were you out late last night, Marge?"
"Yes. I . 1went to have a drink with Sue. "
A. did B. was

C. very often O. seldom

c. go O. went

C. were O. did/go

15. "1__ a day off last Friday ."
"Really? It was great, Wasn't it?"
A. take B. took

16."00 you like yo ur hometown?"
"No, because there isn't to do."
A. many B. much

C. give O. gave

C. a few O. a little

17."00 you know a good bookstore in this neighborhood?"
"1'111 sorry to tell you there is ."
A. a lot B. any C. none

18. She's (he one sitt ing next to Charly.
A. Where's Sally?
B. What's Sally like?
C. Who's Sally?
O. How's Sally?

19. Where's Tom?
A. He's ver)' tall.
B. He's very handsome.
C. He's wearing a blue sweater.
D. He couldn'¡ make it.

20. Yes, 1 have. It's a territic place.
A. Have you ever been to Gar ibaldi?
B. Did you go to Garibaldi on vacat ion?
C. Have you ever gone to Garibald i?
D. Did you visit Gariba ldi?

O. many
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21.How long is her hair?
A, lt's middle height,
B. lt's good looking,
e. It's fairly long and blond.
D. lt's dark brown.

22,Which one is Robert?
A. He's the guy wearing the coat.
B. He's talking lo Tom,
e. He's good looking,
D, He's very handsorne ,

:2J.Have you seen lhe new piclure':>
A, No, I never saw them.
B. Yes, I've a lready seen it.
e. No, I didn't see it,
D, YesoI've seen thern.

24."00 you like your new job?"
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A. No. I can't work B, No I don't want e. Yeso l'd love to O, YesoI' rn enjoying it

25."50 do you early 01' late?"
"Let's eat ear ly, Then rnaybe we can go lOthe theater."
A. want/to ea t B. eat/there e. want/eat D. take/lunch

26."How's that cough Craig?"
-::---:-.,...- ' I've slill gol ¡l. "

A. Sure I have B, lt really works C. Not so good D, 1'1I 1ake it

27."1went lO l.atigo Beach."
"Really, what can you do there?"
"Well, you sorne lime al the beaches."
A. shouldn'tlswim B. should/spend

28,"Helen, Helen. Where is Helen?"
"She was here earl ier, bUI l think she's now."
A. boring B. gone

e. can't run

e. been

D. can/see

O. moved

29."1was feeling tired last night, so I went to bed usual."
"Yeah, I know what you mean ."
A. earlier than B. higher than e. bigger than D, later than

30."Good morning. I'd like lo talk lO the head librarían. please."
" I'rn afraid she's this morning."
A. free B, on the other line e. back D. in

J I."Why does his wife quarrel with him?"
"Because he go gambling again ."
A. wouldn't love lo B, are going e. want s to D. doesn't plan lo
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32."How long have they had their own house?"
"They it about 3 years."
A. had/since B. 've had/for C. had/for D. had had/since
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33."What did you play when you were a child?"
"Basketball and baseball."
A.use B. used to C. used D. use to

34. "Was there anything outstanding when you were a teenager?"
"Not really, when 1was 14,1 to school and studied at a film studio."
A. left B. went C. leave D. go

35. "Did you ever have a part-tirne job?"
"Yes, I Math in a primary school."
A. teach B. thought

36. "My parents wanted me to be a lawyer."
"And mine hoped I medicine."
A. study B. studies

C. taught

C. would study

D. ' m teaching

D. will study

37. "1think they should ban private cars downtown between nine and five."
"Oh, you mean they shouldri't allow cars except taxis and buses during the regular
workday. Good idea."
A. few B. rnuch C. any D. enough

38. "Could you tell me how much ?"
"Certainly, it costs $ 15.00".
A. does a cup of coffee cost
B. is the cost 01' a cup 01' coffe e
C. a cup 01' corree costs
D. a cup of corree cost

39. "Can you tell me ?"
"Every hall'an hour."
A. how often do the buses leave 1'01' the city.
B. how often the buses leave 1'01' the city,
C. 110\1' often does the buses leave 1'01' the city.
D. how often left the buses the city,

40. "Besides that, the house looks _
"Well, let' s look 1'0 1' a better one."
A. dingy B. safe C. great D. modern

41."Protessor, did you rny name? I didn 't hear it ."
"Maybe. 1' 11 cal! your names again. Listen carefully."
A. check B. spread C. pour

42."What does she need to go out of the country?"
"First, she to get a passport and then a visa."
A. must B. ought C. should

D. skip

D. has
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43."Do they go lo the Resource Center?" .
"Yes, its a rule."
A. have lo

44."You not eat so many sweets. They are bad for your diet ."
"1 kno w, docto r, 1'11 try to eat less. "

A. must B. have lo. .c. ought lo
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D. should

D. should

45."Well, how do you like this place, then?"
"Oh, it' s better than that one."
A . less B. more C. much D.little

46."How do you prepare pizza?"
"First, you roll the dough into a circle and rub a little oil it."
"11 sounds easy."
A. out/on B. down/in C. out/at D. up/behind

B. pour

47."Then, you some tornato sauce."
llYom!"
A. slice

48."Keep it away _ _ children and pets."
"Good advise. Is it that dangerous?"
A . from B. of

C. stir

C. lo

D. chop

D. by
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ANEXO 5

INSTRUMENTO 5
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La administración de la presente encuesta forma parte de un proyecto genera l

de investigación con relación al perfil , intereses y apreciación del contenido

temático de un curs o de comprensió n de lectur a para diseñadores industria les

cuya operacionalización habrá de complementar y enriquecer la oferta de for

mac ión en lenguas extranjeras ofrecida por nuestra casa de estudios .

Mucho le agradeceremos pro porcionar información de man era veraz, contes

tando todos los reactivos que se presentan.

La información reca bada tendrá un carácter confidencial.

EXAMEN DE LECTURA ACADÉMICA EN ESPAÑOL

Responda las sigu ientes lectu ras, seleccione A, B, e o D.
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Di señoll nge nie ría
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La litogra fia es un proceso plano-gr áfico q ue se lle va a ca bo co mo una funci ón s ignificat iva dent ro de l
pr oce so de ilust raci ón e impresión en o ffs et. Est á basado en el prin cipio de que el ag ua no se combina
con substanc ias gras as , ev ita ndo que ellas cubran el co nto rno de una s ilue ta en una supe rfi cie no pul i
da . El cont orn o no necesita esta r grabado dentro una pla ca de metal co mo en el ca so de la im presión
de gra bados, o a manera de re lieve levantado por arr iba de la superfici e co mo es el caso de la im pre
s ió n de ca rta s. Éstas labori osas o peracio nes asegu ran q ue só lo el d iseñ o para se r impreso capture y
retenga la ti nta q ue va a ser transfe rida hacia el papel.
En la litografia e l artis ta d ibuj a so bre una plac a nivel ada y de grano fin o hecha de pied ra de ca l, zin c,
aluminio, o co n papel especia lmente tratado con un lápiz graso , un crayón o tusche , un líquido gr aso-

10 so .
De sp ués de hacer el bosq uejo del co nto rno so bre la placa, el art ista cubre am ba s partes lo dib ujado y
lo no di bujad o de la placa co n un rod illo emp apado de un a so luc ión de ác ido nitrico y go m a ará biga.
La go ma aráb iga envue lve las superfic ies engrasadas y pr eviene q ue la t inta penetre hacia las área s sin
grasa. E l ar tis ta ento nces hu med ece la supe rfic ie de la placa co n agua . La cual es repel ida por las área s

15 g rasosas . Ento nc es, la superfic ie es cubierta co n t inta ac eitosa y es pe sa y se presi ona co ntra el pap el ,
la hoj a recoge así la tin ta del d ise ño mientras qu e la placa humed ecid a de piedra de ca l alrededo r de l
pa tró n evita qu e la tint a se ex tienda .
En la litografi a de offse t hoj as br illantes de zinc y aluminio so n usad as en lugar de las placas de pied ra
de ca l las c uales son pesadas y duras . La s placas de metal so n refregadas co n pol vo de es meril y part í-

~O culas de mármol para darle s un aca bado granulado . Los di señ os a ser imp resos so n co locados fotogr á
fi carnenre y unas pren sas g irator ias auto má tica me nte hum edecen, en tint an e im primen cientos de
im presion es po r ho ra .

l . ¿Qué se di scu te principal me nte en este
pasaje?

A. La impres ión de tipo come rcial de litogra fi
as produci das en masa

B. Los d ife rentes pasos en la técnica para
hacer imp resio ne s

C. El equ ipo nece sar io para las Iitografias en
offs et

D. La evo luc ión de la im presión en litografia
hasta las prensas girator ias

2. De acue rdo a es te pasaje la impres ión lito
gráfi ca apro vecha el hech o qu e...

A . los art istas pueden d ibuj ar en superficies
planas sin grasa

A. las substancias ace itosas no se mezclan co n
el ag ua

C. el proceso de g rabar cons ume m ucho tiem 
po

D. la pied ra de cal, e l zinc y e l a lum inio pue
den se r usadas co mo planos

3. Q ué argumento s iguiente NO es mencion a
do en el texto co mo un material necesario,
¿ para hace r una im pres ió n litográfi ca?

A. Super fic ies absorbe ntes
B. Agentes de escurrim ient o
C. Hum ectantes
D. So luc iones químicas

4. ¿E n qu é parte del pasaj e el autor en un cia las ven 
taj as de la litog rafi a con re lación a otros tipo s de
im pres ión ?
A. Lín eas 1-3
B. Líneas 4-6
C. Lín ea s 7- 11
D. Lí nea s 16-20

5 Un párrafo sig uien te en este pa saj e probab lem ent e
d iscutiria...
A. la fo tosintesis en la litog rafl a co mercia l
B. la imp resió n de anuncios espec tac ula res
C. los avance s tecnol ógi cos en la im presión en

offset
D . diferent es clase s de litog ra fías únicas en ed icio 

nes raras de libros
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En 1752 Benj amin Franklin realizó el experimento narrado en los libros de texto co n una llave de bronce y un
papalote de sed a el cua l fue vol ado dur ante en una tormenta eléctrica para poder probar que el rayo y la elec
tricidad son los mismos. En 1920 un ca mpeonato de vuelo de cometas para familias fue real izado en Londres.
Estos dos eve ntos aparentemente no relacionados ponen de manifiesto que las cometas se pueden volar con
propósi tos cientí ficos o por placer indeterminadamente. Por 'ejemplo durante el sig lo XIX las oficinas climá
ticas vola ron cometas para tom ar muestr as de la temper atu ra y de la humedad en ciertas altitudes . Una oca 
sión se pusieron j untas oc ho cometas y se vo laron a una altura de cuatro millas con el fin de levantar a unos
hombres y cámaras para medir distancias.
La habil idad de volar de una cometa depende de su construcción y la maner a en que las cuerd as son amarra
das . La cometa más fami liar co n forma de diamante vuela con el lado cubierto cuando está alineada contra la
corriente del viento. La cuerda ama rrada a la nariz de la co meta la empuj a contra el viento creando el ángu lo
necesario para la fuerza de empuj e. Si la co nstrucció n del cometa y el ángulo de la corriente de aire son co
rrectos. la cometa encontrará una gran presión contra su cara y la presión infer ior contra su parte poster ior. La
diferencia en la presión crea un empuj e que causa que la cometa se eleve hasta que cuelgue irgu iéndose por
arriba de su nivel. Este ángulo co ntra el viento debe ser suficientemente grande o pequeñ o para crear un
máximo empuje y superar la fuerza del arrastre y la graveda d. El punto centra l al cual la línea se amarra es
importante porque prepara el ángulo de la cometa en correspondencia con el ángulo relativo a la corriente de
aire. Aunque la cometa debe de estar con la cabeza hacia arriba en contra de la corr iente del viento a una
velocidad de ocho a veinte mill as por hora, puede manten er ésta posición a través de una cola, de un timón, de
una qu illa , respi raderos y listonc illos.

l . ¿Cuá l es la idea principal del pasaj e?
E. Cóm o pueden ser utilizad as las come tas
F. Por qué declinaron las co metas
G. En cuántas partes cons iste una cometa
H. Qué hace que las cometas queden suspen 

d idas

2. De acuerdo al pasaj e la com eta vuela cuan-
do su nar iz está

E. apuntada lejos de la tierr a
F. apuntada contra el fluj o del viento
G. balanceada con respecto a la cola
H. ali neada paralela al flujo del viento

3. ¿Cuál es la condición necesa ria para que
una cometa vuele?

E. Que la cometa sea sufic ientemente fuert e
para resistir gran presión

F. Que la cometa teng a form a de diam ante y
que cuente con viento a cierta velocidad

G. Que la presión eje rcida en su ca ra posterior
sea menor que la que haya contra su cara

H. Que la presión de l fluj o de l aire debe ser
menor al peso de la cometa .

4. De acuerdo al pasaje la linea de una cometa es
importante porque :
E. levanta la cubie rta y el marco de la come ta

hacia el espacio
F. contrib uye a forma r la come ta y la extiende
G. determina el ángulo entre la cometa y la co

rriente de aire
H. cond uce la dirección del viento y del flujo de

aire

5. El párra fo siguie nte de este pasaje tend ería a
discuti r
E. cometas de fibra de vidrio voladas en compe

tencias
F. los tipos de cuerdas y cab les necesarios para

volar comet as
G. come tas curvad os en sus caras con moños
H. elementos de l diseño de cometas y compos ición
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La perla de John Steinbeck es el recuent o de una leyenda que trata de un pescador que encuentra una perla
enorme y se da cuenta que este descubrimiento está destru yendo su vida, y regresa la perla al mar. Esta obra
es cont ada en un estilo tan auté nt ico que los lectore s sienten que están escuchando la historia de una de las
personas que habitaban en la villa. quien conocía a todos los personaj es.
A pesar de su aparente simplicidad, sin embargo, existen diferentes nivele s para apreciar la lectura de La
per la .

Algun os autores han apuntado que Steinbeck estaba comprometido con la ecolo gía , y que este libro era real
mente su post ura acerca de los peligros de crear un desequi librio en el med io ambi ente. Cuando el pescador
arroja la perla de regres o al océano, él está restaurand o el orden natural. De hecho Steinbeck fue un miembro
de una expedición para explorar la vida marin a a lo largo del Golfo de California cuand o él escu chó la leyen
da de " la perla del mundo ."
Otros críticos han sugerido que la preoc upación de Steinbeck por las condic iones de vida de la clase trabaja 
dora era reflejada en las relaciones de los personaje s en la obra. El sacerdote se llega a interesar en la familia
del pobre pescad or só lo después de que la perla es encontrada por que él espera recibir una don ación que le
permitirá desarro llar la iglesia. El doctor quién ha rehusado atender al bebé del pescad or en el pasado se
vuelve servicial cuando se sabe que el pescado r ha encontrado una perla va liosa . Y hasta un eje mplo más
dire cto de la expl otación es la manera en que los mercader es de perlas abusan de los pescad ore s de ese pobl a
do.
Finalmente. el trabajo ha sido interpretado como una alegoría de los deseos humanos, la vanidad de la riqueza
material. la lucha entre el bien y el mal. Aunque el pescad or había soñado com prar paz y fe licidad con la
perla, se da cuenta que esos regalos espirituale s están más allá de cualquier precio. Simplemente no pueden
se r com prados .
Steinbeck mismo escribe en la introducción "Si esta historia es una parábola tal vez todos tomen su propio
signilica do de ésta y lean su propia vida en ella .... Prec isamente esta latitud para la interpretación personal
de ntro de los tem as universales da a La perla tal atractivo inmarces ible.

l . ¿Cuál es la opinión centra l del autor?
A. Steinbeck recontó una leyend a
B. Hay muchos nivele s para apreciar esta

obra
C. Los regalos espirituales son invaluables
D. La perl a es una obra simple

2. De ac uerdo al pasaje ¿por qué La perla
llegó a ser tan popul ar?

A. Porqu e le permite al lector interpretar la
histo ria de una maner a muy personal

B. Porque es una historia hermosa
C. Porqu e es una historia fáci l de leer
D. Por que tiene personajes reales

.l. El autor menciona todos los argumentos
siguientes por los que Steinbeck puede
haber escrito La perla excepto:

A. Porq ue queria tocar el tema de la explota
ción de los pob res

B. Porqu e estaba expresando preocupa ción
por la preservac ión del medio ambiente

C. Porqu e estaba tratand o de demostrar la
futi lidad del materialismo

D. Porque queria hacer una leyenda que
perdurara

4. La palabra au té ntico en negritas puede se r
reemplazada por :
A. espectacul ar
B. realista
C. elocue nte
D. sentimental

5. La palabra ésta en negritas se refiere a:
A. parábo la
B. interpretación
C. significado
D. latitud

6. Se puede infer ir del pasaje que el autor:
A. No está de acuerd o con los crít icos
B. Siente que La perla tiene una so la interpret a

ción
C. No aprec ia el trabajo de Steinbeck
D. Siente que la lectura de La pe rla es una expe

rien cia personal
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Una teorí a popular que explica la ev olución del univer so es co no c ida com o el modelo del
"Big Bang ". De acuerdo a este modelo, hace algún tiempo entre diez y ve inte mil mill one s
de años , tod a la materi a y energ ía pre sente estaban comprimidas en una pequeña bola de
só lo unos cuantos kilómetros de diámetro. Era en efecto, un átom o qu e contenía en forma
de energía , pura tod os los componentes del univer so entero. Ento nces en un mom ent o en el
t iempo al cua l los astrón om os se refieren co mo T=O, la pel ota expl otó, proyectand o toda la
energía hacia el espacio . La expansión ocurrió y la energía se enfriaba, la mayor parte de
ésta llegó a ser materia en forma de protones, neutrones y electrones . Estas partículas origi
nales se combinaron para formar heli o, hidrógeno y continuar expand iéndo se. La materi a
form ó gal axias con estrellas y planetas.

l . ¿C uá l de las siguientes oraciones re
sume mejor el pas aje anterior?

A. La teoría del Big Bang no explica
sufic ientemente la evolu ción del uni
verso .

B. De acu erd o a la teoría del Big Bang
una ex plos ión causó la formación del
univ er so.

C. El un ivers o está hecho de hidrógeno y
heli o.

D. El uni verso tiene más de d iez mil
mill ones de años.

2. ¿De ac uerdo al pas aj e cuándo se for
maron las galax ias?

A. Hace di ez mil mill on es de añ os
B. Hace quince mill ones de año s
C. En el momento T=O
D. Hace ve inte bill on es de años

3. ¿E l medio ambiente antes del Big
Ban g es descrito con las si guientes
característ icas, EX C EPTO? :

A . materi a co mpri mida
B. energía
C. tod os los componentes del universo
D. proton es, neu tron es y e lectro nes

4. La palabra comprimida en negritas
puede ser reemplazada por :

A. esca sas

B. an gostas

C. aglutinada s

D. co ntactadas

5. La palabra ésta en negr itas se refi ere a:

A. energía
B. expansión
C. materia
D. espa c io

6. Se puede inferir que:

A. energía y mat eri a so n lo mismo
B. protones neut rones y electron es no son

materi a
C. energía pued e ser conve rtida en ma te

n a
D. las galax ias dej aron de expa nde rse

cuando la energía se enfri ó
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El desarrollo económico es un proceso mediante el cua l países pasan de un estado atrasado
de la economía a un estado avanzado de la mi sma. Éste nivel a lcanzado en el de sarrollo
presenta mejores ni veles de vida par a la pobl ación en co nj unto. Dos expre siones fundamen
tales del desarroll o económico so n los aumentos de la producción y de product ividad per
cápita. .

En el crecimiento económico se manifiesta la expres ión de la fuerza de trabajo, de la for 
mación del cap ital , el aumento de la producción , de las ventas y e l comercio. Este concepto
permite entende r en términos cu ant itativos el de senvolvimiento de la ec onomía de una na
ci ón .

l . El propósito princ ipal de éste texto es:
A. Explicar a lgunos concept os de la eco

nomía
B. Descr ibir la situació n económi ca de

un país
C. Discutir los aspectos prioritarios y los

negat ivos del desarrollo económico
D. Demo stra r que la situac ión económica

intluye so bre la vida de un puebl o
E. Regular la activida d eco nómica

2. ¿Cuál de los siguientes sería e l título
más apro piado para la lectura?

A: La bonanza del país
B. El ingreso per c ápita y la product ividad
C. México y e l desarr ollo eco nómico .
D El desarrollo socia l
E. El desar roll o y crecimi ent o económicos

3. De ac uerdo con la lectu ra ¿cuál de los
siguientes enunciados expresa cuanti
tativamente la eco nomía de un país?

A. Formación de capita l
B. Aumen to del ingreso real per c ápita
C. Mejo rar los niveles de vida día con

día
D. De los cambios cuantitativos en la

eco nomía
E. Acciones que apl ica el estado

4. La lectura sugiere que todas las siguientes

opc iones están implícitas, exce pto que:

A. El desarro llo económico es significativo
en un país

B. El manejo de éstos conceptos es polémico
C. Explica el proceso med iante e l cual los

países pasan de un estado atrasado a uno
avanzado en su econom ía

D. La eco nomía crece cua litativamen te
E. La población mejora sus co ndicíone s de

vida

5 La posic ión de l autor de este texto es:

A. Explicar las diferencias entre el desarrollo
y crec imie nto eco nómico

B. Inform ar de los avances económicos de
un país

C. Explicar e l proceso mediante el cual los
países pasan de un estado at rasado a uno
avanzado en su economí a

D. Hablar de la expansión del ca pita l

E. Criticar el desarrollo económico
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La o bservación de la naturaleza gan ó una po si ción estable en el arte dentro de los añ os 1860 y 1870 cuando
los pint ore s se interesaro n en cómo la ciencia intentaba ana lizar los efectos de la luz rel aci on ad os co n el co lor
por med io de la Físic a. Si la meta de los pintores impresioni st as era copiar las cualidades de la luz solar en
d iferentes áng ulos , necesitaban reproducir la luz de la misma manera que se aparece a l espectador cuando es
refleja da sobre las supe rfic ies o las est ructuras . En la pintu ra los efectos de som bra eran reali zad os por medi o
de pequ eñas pin cel ad as pa ra minimi zar las rupturas entre las di ferent es co lo racio nes . El ento nces llam ado
mét odo de divis ión del co lor parecía arrancar el re flejo brill ante de las so mbras cu and o prop or ciones minimas
de co lo res prim arios eran aplica das dir ect amente hacia el lien zo , en lugar de ser mezclad as en la paleta.

Edua rd Ma net part ió de sde un estil o de cuento de hadas de pintura dentro del cu al est ab a un si mbo lismo im
plicito y cent raba sus co mpos iciones acerca de la rea lidad visua l de los o bj etos o rdi na rios . Ma ry Cassat pintó
sus espontáneos y sutiles ret rato s de niñ os, y Edga r Degas plasm ó a las bailar inas de ba llet en sus poses art ís
ticas y los pa tro nes de co lo r en sus vest imen tas en colores suave s .

El Pos t impresioni sm o se con struyó sobre las técni cas desarroll ad as por los im pres ionistas co mplementadas
co n una fina introspecci ón hacia otras dimensiones de obje tos y escenas . Paul Gaugin escogió hacer a un lado
las con ven ci on es clás icas de la composición , la apli cación de los co lo res y el refinamiento de la form a, imi
tand o un arte de co rte primiti vo mo strado en la bell eza de sus pin turas de las nativa s de Tahiti .
Hen ri Matisse creó un estil o úni co de posters en diseñ o grá fico , en gañosamente s implista en su ritm o y textu
ra. En su visión, las pintu ras est ab an diri gidas a abrillantar y mejorar la realida d no co p iarla . El esta ba cons
ciente qu e la fo tografia logra éste último objet ivo , no tan so lo del mi sm o mod o si no hast a mej or.

1. Este pasaje provie ne de un trabajo más 2. Está imp licit o en el pasaje qu e a fina les del

largo ace rca de .. . sig lo X IX los art ist as pint aban:

A . Cienc ias y be lla s arte s A. Imágen es fantásti ca s y de acc io nes complejas

B. Gr and es maestros de la pintura impresio- B. Dec orados lujosos co n figu ras decorati vas
nista C. Texturas inus ua les y co lor es deli ciosos

C. La luz en la pintura del sig lo XIX D. Objetos ord inarios con diferent es int ens idad es

D. Nuevas técnicas de l AI1e en e l sig lo X IX deluz

3. ¿Qué técnica emp lea ban los pintores pa ra 4. De ac ue rdo al pasaj e Matisse vio su propuest a

repr esentar la luz co mo se aparecí a al ar- de a rte com o :

ti sta ?
A. Pintar la vida de man er a rea lista

A . Usaban tan poca pint ur a co mo fuera nece- B. Resa lta r la vida y la real idad

sa ria C. Most rar la vida a través de la fo togra fia

D. Pon er un ritm o a s us dibuj os

B. Grad uaba n las so mbras de co lor en ton a-

lida de s

C. Su s co lores eran o bsc uros y ma tes 5. Paul Ga ugi n podrí a se r de scrito como :

D. Sus pince lad as eran lent as y precavida s A . revo lucionari o

B. neoreal ista

C. icon ocl asta
D. subersivo
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En este apartado podrá observar de manera esquemática los

contenidos que se encuentran en la interfase
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Anexo 6
6.1. Página de inicio

Menú principal
En este espacio, el usuario se
dirigirá al sector de trabajo
requer ido, según sus objet ivos
por medio de los botones
principales
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¡;ji . ~J ...,. ...; ' .
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mapa 1I olumno

Objetivo general del curso:

Medlilnle 8$11cursose Dlorgid a los .alumnos unaseried. elementos conclp lUales
como: usodedl'erentes estrategias par. hacer máseficiente el proceso de lectura, y
dIferentes maneras de18" conbaseenun obJ'lftIO. De manera parilal; se fomenlara
el desarrollo deconocimientos lingúislicos paraagilizar elproceso decomprensión,
aslmismo promoverá la t,ftelllónacerca dela lecturaenLE_Para desarrollar la
habilidad decomprensIónde leclura de tillOS:i cadémicos mediante el usodela
computadora en un Sill6n lab ratono.

················A· ································jj··· ······················C······························· 0
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Página de Inicio: Objetivo general del curso
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6.2. Mapa del sitio

Este mapa funciona como el índice en un libro, el cual ubica al usuario en la totalidad
inmaterial del software educativo propuesto , con el propósito de ubicarlo hacia donde
dirigirse de acuerdo con un interés específico de manera rápida.
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Mapa:
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alumno

• Umdad la
• Unidad lb

I

maes tro

Contenido
• Pnmerlnmestlt
• Segundo tnme stre

Melodologl¡
• Au1cdiagnosls
• Concepto de

estrategIa
• Plan d. clase

• Unidad la
• UnIdad 1b

• ~tl'f1dild8S de

clase
EvaluacIón

• Examen
departamental 1

• Examan
departamtntal2

exámenes

• Enmendepartamental1
• Eum.n dlllpart.mental 2

·····..···············E······.,······························································R················ :.;

,Iabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapa labrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalab
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

losario



Rojas.Francisco: Diseñode un Curso...

Anexo 6
6.3. Áreas de trabajo para el

alumno

Área de texto

Cuaderno de trabajo

Submenú alumno activado
Menú alumno activado
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Design Comittee Jurors Tareas en la lectura

T~re~ 1

En el siguienle ejercicio relaciona usando lineas los
datos biográficos de cada autor con su nombre:

TIborKalman

TiborKalman, best knownas Ihe principal o(the
mullidisciplinary NewVerleDesignlirm M& CO.,was
bomin Budapest and emigraledte lhe Uniled Stetes
althe ag8 of saven. He baganhis designcereer
crealing windows displays for Bames &.Noble before
founding M &.Ca. in 1979 . Hi, work therespanned
vi nous'comercial and non-comercial ventures. from
bank brushers lo cultural pro;ecl' , 6tmtitles lo
archltectural designoWhileal M&.Ca. he also servad
al vencus limes as art director ofArtforum and
Inlerview. In 1993he closad M &. Ca. andmoved his
family lo Reme, wherehe editad the Benneten
sponsored magazine Color. for two yealS. LaS!year,
tbe (amil)' relumed lo New York, whereKalman is
developing a number of high-pr06te proyect in design
and media. He is mamedlo lhe author~ lIuslralo r

Mayra Kalman and has lwochlldren.

John Maeda

KRISTEE
ROSENDHAl

Ellllg, ,,' ed lo NY
el age cl swen ,
wlu ked in bank
projects, cultural
projeclsInd
archileclural
design

T~re~ 2

TIBOR
KAUdAN

C' U ll d pnnl
and interactbe
designs, and
rec:,lv. d
numercus
awirds

JOHN MAEDA

Principal
designerof
Appl.
muhimedial abs

From 1992·1995
headed her
owncompl ny

TheJohnMuda is an InleMIauístanl prolfesor of
design and computaticnand Ihe direclor af lhe En el siguienle ejerecicioponlas oracuiones en
Aeslhetics & Compulalion Group allhe MIT media orden, exislen dos oracionessobre cada diseñador,
laboralory. Maeda received his undergradualeand puedes regresa allexlo y buscar la in(ormación
graduale degrees in computer science al MIT after rápidamentepara que sea rápidousa las Ilneas.
whichhe leñthe lechnology ñetdlo Sludy art in Japan .... ....

" . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·~ÉÍ · · · · · · · · · · · · · · · ·..··T· ·· ··C ·~ · ·· · · · ·· · · · · · · · · ·· · ·· ·· · ·· ·· ·· ·· · · · · ·· ··· · ··0· · · ·· · · · · · ·· :.:
palabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapald
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Área de Glosario



Rojas. Francisco: Diseño de un Curso...

Anexo 6
6.3.1 Área de trabajo unidad lb

Área de trabajo para la Unidad l-b cuyo
objetivo será leer y proceder a escribir el propio
currículum vitae de un diseñador industrial en
inglés usando un programa obtenido de la
WWW . Como una actividad del mundo real

190

-il Camprensl6n de LecturaparaOlido Industri4l - U1M Azcapotzalc:o . ItlcrosoftInternetb:plarer ~~~

Unidad 1b

v@r,onoM QS y :;¡>m lcoonadQs

Howlo rite your Resume

Generallnformatlon

Thefital secncn ofa ,"um. il yourname, addr. .. . phonenumblr, fu andlor.. m'il address

Name

Addr.n

Phon. Numb"

Fax ~

. ··..··········A····..·....······..·....··..·····B···:..····= "C·....···....···..··········..··....····....····0..··..·....···....··:::
palabrapalabrapalabrapalabrapal.br.palabrapalabrapalabfap.labrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapa labrapa tabrap., . brapa l abra ~ 1
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A J'..J
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Anexo 6
6.4. Navegación y búsqueda

Búsqueda por página
anterior

Navegación
Dentro del texto

Acceso a tareas de
lectura o ejercicios de
puntos lingüísticos

l Comprensión de lectura para Dise'!o Industrial - UAM Azcapolzafco - Microltlfllnternel bploJ.r r;]@~

~ . -
"0,

ver CQfJO;¡dOl y umlcogQ3dQ,§

Design Comiltee Jurors
Ver tareas de pun tos IlngOis eos

-- i "Pe --- .-

. l '"

Ver tareae en la lectura

.......B .
e oB

palabrapalabrapalabrapatabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapatabrapalabrapalabrapalabrapatabrapalabrapa
AAAAAAAAAAAAA AAAAAAA

. ,

Tibor Kalman

TiborKalman. best known as the principalof lhe
mul1idisciplinaryNewYork Cuigo firm 1'.1& Co.,was
bomin 8udapesl and emigratedlo Ihe United Slales
althe ag, el seven. He began his des ign career
crealing windows display. for Barnes & Noble befor.
founding M & Co. in 1979. His work lhere spanned
various comercial andnon-comereialventures , jrcm
bank brusherslo cultural projeclS. film tilles lo
arcMeeluraldesignoWhileal M& Co. he also
selV8d al varieuslimes as art directorofAltforum
and InleM8W. In 1993he closed M & Ca. and moved
hit ramily lo Reme, wherehe ediledthe Benneten
sponsoted magazine Colors rOt lwo year• . last year,
. · ~" "A. · · """' · ~·" ·A·~·· · ·v.~ _ .

Navegación área de glosario
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Anexo 6
6.5. Puntos lingüísticos

Opción de trabajo en pantalla completa para
trabajar los diferentes ejercicios relacionados
con los puntos lingüísticos a tratar .

e.¡sle dentrodel ingl" dos grande¡ grupoI de verbo• • 101 regulares'1101 ¡,regulares, estudiaremos101 dos
gruposen la formación del tiempoverbalpasado.

Instrucciones: delos siguienles verbos queSI prnenlan enseguida rarma dosgrupos buscando similituden
la terminacióndelverbo.

T3reaf

Enumeralos verboscon .1 número1 los que su n similares 'f enumeracon el número2 los que sean
dif'rentes.

as miarated :1041" SoaMed
'Ned 10Sld dil,d SnonsOled
elumed eteNed ft ,.a,.d
rain.d art.tI .ad.eI rodUUl'
oundl d c1aimed ,llIull e resentId
uI auqht anind ended
ludí.tI ocused ontinueil OYI"

Todoslos verbos que pusiste ton el númeroson conocidos como yerbos regularesdebidoa que siguenun.
,egla en su formación, si tu puedes descubrirla compArttl.con tus compañeros. si no pide al maestro que la
upliqua

Toreo 2

Bienahora relaciona 101 siguienlessignificados con I U verbocorrespondienle, en dondelú deberb escribir
el verboen Inglés. lomados delejercicio anterior.

192

.. ············.O: ································ÉÍ··························C···············································0······················
palabrapalabripalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabripalabrapalabripalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapal
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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Anexo 6
6.6. Submenús respectivos al usuariomaestro

193

Acceso a contenidos
programáticos del
curso.

Acceso a:
Autodiagnosis del proceso de
lectura
Concepto de estrateg ia
Planes de clase
Actividades de clase

Acceso a exámenes
departamentales 1 y 2

Menú maestro activado

lIIII"'~" " - " " " " " " " " " 'É" " " F" " " " " " " " ' " · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·R· · · · · · · · · · · ..:

)labrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabtapalabrapalabrapalabrap'labrapalabrapalabllpalabrapalabrapal.brapalab
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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Anexo 6

6.6.1. Contenidos del curso para el primer trimestre

Contenidos

los contenidol del prime, trimlSlr. Io n dlScritos d. mantr . uquemiti ca a continuación

losario

E • (O IllIlO l1l nll tS1lol'énlco E • COItl OIlU" Ihu iiisll co T'OInsf.. l nciol
Estilos de lecrera Vocolbtll¡u 10 G' olllt.lllcol Discursivo Hahlll doldu

Acad _mic,)s
r'l'Ynci. léJliu pOI ' , poslclone. l. menlOI ~Iaborilclon d.
emej. nza con Llo . r.r enciales de te súmenu

~clurapara oh" ión:
bien., idea g lo~1 ognadol y rtInombres

. micognados ~ículOI . ,.onalll,
djelivos poslsivos ,
ronombru objeto
le. ransf. l1Inci. de

n(.,enci. Ih ie. por~.rbo l ob' ~~ormil ción a ll bl..
6j,clón: sufijos y resenle iag,amu. fotos .
retijos lanol . croquis .

lectura de
oneclores uadros sinópticos

úsqueda de
nformación -Ierbol en presente
Ilallad. nf. renci. lellie. por

enluto unciones retóricas

asado simple l:..~~~:.~~: .ió n en ~br~ y~ r ideas
)·······················E······f"······················· R".....•........•. ..•••....•...........•.....................:,:

1I1abrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalab
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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Anexo 6
6.6.2. Metodología - Plan de clase

195

Submenú de segundo
nivel para acceder a los
nlanes de clase Plan de clase Unidad 1 a

Plan de Clase: Unidad 1a

• Con el programa cerrado se introduce , 11. ma d. los concursos d. dise"o. S. enfaliza el :·. pel de los
jueces o dictaminadores dentrode dichos eventos. S. preguntaa 101 estudiantes que características
laborales 'Jprofesionales deberlan lener dichos jueces como una actividad de lluviade ideas

• S. presenl a un concurso real sobre disello de página web y " presenta , 118110 con tree dif.r.nt es
jurados. Se presentan algunas palabras comunes como resume etc.

• Comience la. lareas de p,eleclura.

• Perm ita a los estudiantes IrabaJar indIVidualmente por los minuto s necesarios para completar las
tareas circule alrededor de la clase y ofrezc a la ayuda necesaria.

Gramática

Se presenta la primera tarea de llenar la tabla de yerbos '1deje que los estudiantes tengan oportunidad de
inducir la regla

Raiz delverbo + ED

Posteriorm ente se exp lica que 101 verbos r. gulares uenen t.rminac ión ed y que existen muchos verbos en
inglés con la terminación ed, siendo un numeroconsiderable derivadosde raices latinas

······················É······F·········..···..·········· R' :.:

.1.brap. l. brap. l. brap. l.brap. l.brap. l. brap.l.brap.l. brap.l. brap. 1. brap. l. brap. l. brap.l.brap. l.brap. l. brap. l.brap.l.brap. l. brap.1.brap.l.b
AAAAAAAAA AA AAAAAA AA
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Anexo 6
6.6.2.1 Metodología - Plan de clase Unidad l b

196

Plan de Clase: Unidad 1b

S. presenlal a unidad como un complemento de la unidad 1 a en la cual s. observaron los curriculos de Ires
disel'iadores n iloso s.

El objetivoen esla unidades que el alumnoen compa"la del gruporealicenel llenadode tas curneul.
'11larum de cad.estudianle

Se atrae la alención a cada pane de la ISlrucluradel curriculo para activarel conocimiento previo e ir
construyendo un conocimiento organizado de las pan" con 11$que consl e un curriculo.

s. impulsa l. Inferencia del 't'Ocabulario por contello, de modo especial en las cor1Lnillas de los m.ntiu
desplegable,

s. intenta programar el tiempo para IItvarun recomdo racional ¡Iti empod. clase. para la cual .1 Deu do
'.nfaINo de cada hoja con las actividades correspondientn d. lectura serán iguale,. (aproximadamente
minutos)

Esle ciclo SI conlinúa hasta llegar all érminoy por úllimo SI imprimen los curriculos de cada uno de los
alumnos.

······················é·····¡;························· R" ..:
Jlabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapatlbrapatabrapatabrapatabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalab

A A A A A A A . A A A A A A A A A A A A
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Anexo 6
6.6.2.2. Metodología - Actividades en la clase
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Actividades de Clase

p, . lectmol OUI.11111 1~ lectura O.'plles ti. l.l ll el llf.1

• ActIVación dI • Aplicación de diferentes • An~li zar la estructura
conocimientos pr~os IIt rallgias y lisllbs de del texto

lectura

• Análisis del fORnalO del EI.menlos d.
lello: tftulos ,&migenes ·Desarrollo del cohesióny coherencia
y tipografils YOcabulario

· Idtnllfical los

·Fomento de ·Ejercicio. orienlados al conectores lógicosdel
pr.dll;ciones procesamiento de discurso y sus

pUnl oa linguisticas funciones

·Primeras hipótesis

·Resumen

)....··· ·..· ·..Ei ..···"..· · ···..········· ······..···· Fi. _ ~

Itabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalablapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapatabrapalabrapalabrapallbrapalabrapalabrapalab
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Anexo 6
6.6.2.3 Metodología - Auto diagnosis del proceso de lectu ra

198

Auto diagnosis

ConleS1a afirmativamente o negativamente estas preguntas y completa los 'uct"'oS 1 y 16, a continuación
discute las rupUlSlas con tUI compa~.ro. :

Si No

1 Cuando 1.0 es para encontrar información O O

2. Para enlender un resumen lo leo lenl.m ente. pelebr. porpalabr. si " necesario O O

J. Un buen lector debe conocer bien la IIteratur. de un para O O

oC Para poderentendermejor debo leer en YOZ alta O O

Avanzo ripidamenle en mi lectura O O

la memonano ¡nleMen. en la lectura O O

7 Un visl azo me es suficiente para decidir si un artIculo amerila una leclu ra O O
exhaustiva

)•····••..······•· ··É··..··F · ·..·· ···..· ······ R' :.;:
Ilabrapalabrapalabrapalabfapalabrapalabrapalabrapalabr.patabrapalabrapalabrapal.brapalabrapalatnapalabrapalabrapalabrapalabrapalabraplllb

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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Anexo 6
6.6.2.4. Metodología - Concepto de estrategia

199

Concepto de Estrategia

Estrategia

Una IStrategll es un procesoconseient. óphrno.nfocado a la resoluciónde un problema• •ntr. una gama
d. conduttas posIbles.

Diversosautoreshan propuesto una serie da estrategias relacionadas con 81aprendizajede las lenguas
ert ranJera.

Actividad

Sallal. en .1 siguianl' lisi ado, aquellas que se pueden aplicar a la comprensión de la lectufa segun lu
opinión

o Encuentro mipropio modo
d. upreur .1 significado

O Organizola inrormación

O Soy crealivo

O Fabricomi. propias
oportunidades

O Tolero la incertidumbre en
la lengua •• tranjer.

)..·······..· · ··e..····"··..· · ···········..····..···· ·············..···..··R······ ·················..···..·· :.;
¡Iabrapalabrapalabrapalabtapalabrap.labfapalabrapalabrapatabrapal.brapal.brapalabrapalabrap.labrapallbrapalabrapalabrapalabrapalabrapalab

A A A A A A A" A A A A A A A A A A A A
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Anexo 6
6.7. Evaluación - acceso a examen departamental vía contraseña

Ventana de acceso a examen departamental vía
red como medida de seguridad del documento

200

Examen departamental 1

conlr...l\•

• ••• 00 o •• • o o • • A.....ooo o oo •• o o •• • •• • • o ooo o o o o o oo¡j"o oo o oo o oooo . o o o o . o •• o •• • • C.....oo oo oo o o o oo oo oo oo o .oo o oo o • • o o o . o •• 0 00 0 • • 00o o o ••• •••• •• •• 0 0 0 0 0 0 0 fJ

palabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalilI rapalabrapalabrapalabrapa
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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Accesos a examen departamental 1 y 2

__ o _ _ Jl
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Anexo 6
6.7.1. Áreas de trabajo - Examen Departamental 1

20 1

Texto de examen

Innov ation as a Field of Histor ical Knowledg e for
Indu trial Des ign

RamondaRiccini
Tak.n fromOesign I"un: Votume •Number 4 Aulumn2001

I Th.r. il litlledoobt Ih • in Ih. la51twentyyecus ' disculsion, Ihe
historie.1eullur. of in strial desig" hasmadea significan!
conlribUlion lo pul imp rtanl lheorelical issues inlo focus; litsl 01
111, Ihat 01a de6nition f the discipline and ill field of acuen . I am
lhinking ot, forexampl •lhe debale conducted in publicationl and
penod;cals, Ih. birth o assceranens . Ihe multiplicalion 01
opportunrties101 inlemalion.1 enccunters, exhibi1ions, and lMInll
in museums. As often has been Ihe case for olne, ateas 01study,
historie.1rtsa.reh has lumad GUIto b. preliminary, basje
condiliORfcr the verynature 01industrial designas a culture. a
COnll)(t I discipline.

11 Wrthout atlemplingto retrace Ihe fertile discussion, W1l should at
lu sl mentionIhat the resuhs achieved haY1l been veryusefulin a
widerange oídirections, especially for the idenliflCalion of
prltVliling histonographic models, Ihe idBnlification o( newones,
the expansiono(the alea ofinwestigation. and the refinement of
rUUlch methods. Andwhile many, pertlaps a great mlny fields
haveyet lo be ellplored or havebeen ovarlooked, many new
perspeclives haveappeared.

III 1would Iik. lo indicale al Ieastthree poinls Ihal in my opinion are
..... .,. •• 1· ,..... l. 'i...... ..;.. ... _ .... 10>;.,...,.;,. ..1 •• ••",... 10> .... .,¡ .,¡... ¡.....

Preguntas de examen

_ 5 x

ONOMOUS UNIVERSITY
AZCAPOTZAL o CAMPUS READING

COMPREHENSION EX M FOR INDUSTRIAL DESIG~

---- _._-- - - -
Los siguientes reactlv s correspon den a actlvldades de
lectura de la pagina 1.

t . Los resultados en logros men ionados en ti son 10$ siguientes uceplo...

A O afinaciónde métodos de investigación
B. O identificar modeloshistoriográficos
c. O nuevoscampos sin observación
O. O decrementedel área de inweslígaclón

2. Menei~ en ueconsist_~! enJoque dude afueramencionado en la pag t .

3. Explique c~¡¡;s eran los inconWlllentesdesd. la reOuión desde dentro
~ncio!!~~~a flag. !:-.. . _

) ( )......................." ··················R····························· ······ :.;
¡Iabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrap abrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalabrapalab

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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