
El desarrollo de una conducta lectora a 
tra vés del apren di za je sig ni fi ca ti vo

Ma. Tri ni dad Ro mán*

RE SU MEN

En este ar tí cu lo se abor da el pro ble ma del de sa rro llo del gus to por leer des de el pun to de vis ta de la Psi co lo gía Hu ma nis ta, es pe cí -
fi ca men te de la co rrien te edu ca ti va lla ma da Edu ca ción Cen tra da en la Per so na, la cual apro ve cha los apor tes de la psi co lo gía
men cio na da para apli car los a la edu ca ción.

SUMMARY

This pa per approa ches the pro blem of de ve lo ping the peo ple’s plea su re of rea ding from the point of view of the Hu ma nis tic Psy -
cho logy, it ta kes as re fe ren ce the cu rrent ca lled Per son Cen te red Edu cac tion, which ta kes ad van te ge of the con tri bu tions of this
psy cho logy in or der to apply it to edu ca tion.

To da vía —se ña la la UNESCO 1— no exis te nin gún país que
se sien ta sa tis fe cho con la can ti dad y/o ca li dad de lec tu ra de la 
ma yo ría de sus ha bi tan tes.

En Mé xi co, en una in ves ti ga ción rea li za da en 1985 por la Di -
rec ción Ge ne ral de Bi blio te cas de la Se cre ta ría de Edu ca ción
Pú bli ca2, se en con tró que fue ra de los ci clos es co la res, la ma -
yo ría de las per so nas sí leían, pero sus lec tu ras se li mi ta ban a
ma te rial que se pue de ca li fi car como cha ta rra (v.g. fo to no ve -
las).

A su vez, se con si de ra que un alto por cen ta je de es tu dian tes
leen so la men te lo es tric ta men te ne ce sa rio para cum plir con
sus obli ga cio nes es co la res, pero no les gus ta leer; lo en cuen -
tran abu rri do.

Para pro mo ver el com por ta mien to lec tor se han or ga ni za do
di ver sos pro gra mas de fo men to del li bro ta les como fe rias,
ex po si cio nes, cam pa ñas, fes ti va les... en fin, di fe ren tes ti pos
de ac ti vi da des pro mo cio na les3. Sin em bar go, mi apre cia ción
per so nal es que es tos even tos in cre men tan la lec tu ra prin ci -
pal men te en los lec to res cau ti vos, pero no tie nen mu cho efec -
to so bre las per so nas re nuen tes a leer, o a leer cier ta ca li dad de 
ma te rial, que no sean fo to no ve las o his to rie tas; y a quie nes se
con si de ra que son la ma yo ría.

No bas ta al fa be ti zar, para lo grar que las per so nas lean, es ne -
ce sa rio que és tas quie ran ha cer lo; por que dis fru tan de ello.
Ade más, este gus to por leer no es algo que se da es pon tá neo,
sino que im pli ca, ade más de la ha bi li dad de leer y la po si bi li -
dad de te ner ac ce so a los li bros, el de sa rro llo de una ac ti tud
po si ti va ha cia la lec tu ra, que ge ne ral men te se for ma en la ni -
ñez.

Este gus to por leer, no es algo in na to, no na ce mos lec to res o

no lec to res, nos ha ce mos una cosa u otra a tra vés de nues tras
ex pe rien cias de lec tu ra.

Si se ob ser va, el niño pe que ño que to da vía no ha asis ti do a la
es cue la, tie ne una ac ti vi dad in ce san te; su “cu rio si dad es ili -
mi ta da, quie re ave ri guar, ha cer, for mar, crear. Ab sor be in for -
ma ción a tra vés de sus ojos, oí dos, na riz, boca y de dos. Está
asi mi lan do co no ci mien tos, per ci bien do pau tas, ad qui rien do
un idio ma y per fec cio nan do des tre zas. Apren de, apren de y
apren de, a un rit mo que pro ba ble men te nun ca igua la rá.”4 .

Lue go va a la es cue la. Las po si bi li da des de ex pan sión de sus
ca pa ci da des son casi in fi ni tas, pero por lo ge ne ral se en cuen -
tra con mé to dos, ac ti tu des e in for ma ción que so fo can sus ten -
den cias al de sa rro llo. El ma te rial que se le pre sen ta al niño en
cla se, es abs tru so y ca ren te de sig ni fi ca do, de ma ne ra que la
edu ca ción se con vier te en un es fuer zo de ad qui rir in for ma -
ción poco re le van te para su vida e in te re ses. En tal apren di za -
je, sólo in ter vie ne la men te, pero sin par ti ci pa ción de las emo -
cio nes, ni de las sig ni fi ca cio nes per so na les, de suer te que no
re vis te im por tan cia para to das las par tes que in te gran su per -
so na.

“Hay prue bas —afir ma Ro gers— de que a me di da que los ni -
ños pa san por el sis te ma de en se ñan za, se vuel ven me nos in -
qui si ti vos y me nos cu rio sos”5 (con di ción in dis pen sa ble para
el de sa rro llo del gus to por leer), y ésta, es una de las acu sa cio -
nes más gra ves que se le pue de ha cer al sis te ma edu ca ti vo.

Ade más, el bajo ín di ce de bue nos lec to res es otra prue ba del
poco éxi to que ha te ni do la es cue la, con re la ción al de sa rro llo
de una con duc ta lec to ra, en tre quie nes en se ña a leer.

Aho ra bien, por lo vis to an te rior men te, se pro po ne abor dar el
pro ble ma de la for ma ción de lec to res des de el pun to de vis ta
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de la psi co lo gía hu ma nis ta, es pe cí fi ca men te la co rrien te edu -
ca ti va lla ma da Edu ca ción Cen tra da en la Per so na.

Esta co rrien te, re la ti va men te jo ven, sur ge de la téc ni ca psi co -
te ra péu ti ca pro pues ta por Carl Ro gers, quien a tra vés de sus
nu me ro sas in ves ti ga cio nes en la psi co te ra pia com pro bó que
lo que real men te ayu da ba y pro pi cia ba cam bios en una per so -
na, no era tan to la téc ni ca em plea da por el te ra peu ta, sino la
ca pa ci dad de éste para es ta ble cer un tipo de re la ción ba sa da
en cier tas ac ti tu des que fa ci li ta ban el cre ci mien to de las per -
so nas.

Así, que si este tipo de re la ción pro du cía re sul ta dos sor pren -
den tes en la te ra pia, ¿por qué no apli car la a la edu ca ción?

Es tas ac ti tu des no son téc ni cas o des tre zas in na tas del fa ci li ta -
dor del apren di za je6, sino que las tie ne que de sa rro llar. Tam -
po co son re glas me to do ló gi cas ex te rio res para es truc tu rar la
re la ción, sino que son con di cio nes ac ti tu di na les , que al ser
ex pe ri men ta das por el fa ci li ta dor im pli can un de sa rro llo di -
ná mi co en la re la ción; lo que per mi te crear una si tua ción en la
cual, des de el prin ci pio, se des car ta la de pen den cia, se pro pi -
cia que el es tu dian te sea él mis mo, se pro mue ve su li ber tad y
res pon sa bi li dad, y le per mi te de sa rro llar la con fian za en él
mis mo. En otras pa la bras, fa vo re ce que el es tu dian te des plie -
gue sus po ten cia li da des.

Es tas con di cio nes de ac ti tud para es ta ble cer la re la ción son:

Acep ta ción in con di cio na da al es tu dian te

Una de las ac ti tu des de los que tie nen éxi to en la fa ci li ta ción
del apren di za je es apre ciar al alum no, sus sen ti mien tos, opi -
nio nes y toda su per so na. Es de cir, la acep ta ción del otro in di -
vi duo como una per so na in de pen dien te, con de re chos pro -
pios. Así como un res pe to ab so lu to por el es tu dian te a quien
se con tem pla como una per so na dig na, va lio sa, con de re cho a
ser un in di vi duo li bre. De esta ma ne ra, “el alum no pue de ser
él mis mo, sin te mor a ser re cha za do, cas ti ga do, o no va lo ra do
por su maes tro, quien con fía en él y en su po ten cial hu ma no.” 7

La acep ta ción in con di cio nal re quie re, por su pues to, de un cli -
ma de per mi si vi dad y li ber tad. Lo que no im pli ca la au sen cia
de lí mi tes. Tam po co el acep tar in con di cio nal men te, sig ni fi ca
la apro ba ción de una con duc ta des truc ti va. Se pue de acep tar a 
la per so na, pero es tar en de sa cuer do y de sa pro bar la con duc ta
que le hace daño a sí mis ma, a sus se me jan tes, o a am bos.

La com pren sión em pá ti ca

Cuan do el pro fe sor tie ne la ca pa ci dad de com pren der las
reac cio nes del es tu dian te des de el mar co de re fe ren cia de
éste, po drá fa ci li tar un apren di za je sig ni fi ca ti vo.

Esta ac ti tud de po ner se en el lu gar del otro, de ver el mun do
des de el pun to de vis ta del es tu dian te, sin cri ti car lo, juz gar lo,
ni eti que tar lo, es casi ine xis ten te en el aula tra di cio nal, “don -

de es po si ble es cu char —se ña la Ro gers— mi les de in te rac -
cio nes, sin en con trar un solo ejem plo de co mu ni ca ción cla ra,
sen si ble y em pá ti ca. Pero cuan do esto ocu rre, tie ne un efec to
de to tal li be ra ción... Si todo maes tro se pro pu sie ra la ta rea de
es for zar se para brin dar cada día una res pues ta no eva lua ti va,
sino com pren si va y em pá ti ca a la vi ven cia ma ni fes ta da o ver -
ba li za da de un es tu dian te, creo que des cu bri ría to das las po -
ten cia li da des de este tipo de co mu ni ca ción.”8

La con gruen cia

El apren di za je se gún Ro gers, pa re ce ser fa ci li ta do si el maes -
tro es con gruen te. Es de cir, si el maes tro se pre sen ta tal como
es, sin ca re tas ni dis fra ces, po see un am plio co no ci mien to y
acep ta ción de sus sen ti mien tos y de sus ac ti tu des, y es ca paz
de en ta blar una re la ción in ter per so nal igua li ta ria con sus
alum nos; en ton ces, el cli ma para el apren di za je se en gran de -
ce.

Así, que a tra vés de la crea ción de esta at mós fe ra de acep ta -
ción in con di cio nal, com pren sión em pá ti ca y con gruen cia; y
por otra par te, den tro de un mar co de li ber tad se en cau sa el
apren di za je, a par tir de lo que es im por tan te en la vida del es -
tu dian te, y tra tan do de pro pi ciar ex pe rien cias vi ven cia les e
in te gra les, se fa ci li ta el apren di za je sig ni fi ca ti vo y ade más
su ce de, que se vuel ve au to ges ti vo.

Este tipo de apren di za je sig ni fi ca ti vo es el que sus ten ta la co -
rrien te edu ca ti va cen tra da en la per so na.

Este apren di za je, se po dría de fi nir como “el apren di za je que
tie ne sen ti do en la vida de quien apren de, es de cir, que le es in -
te re san te, mo ti van te, in clu so ne ce sa rio para su de sa rro llo y
rea li za ción per so nal. Este tipo de apren di za je se asi mi la al or -
ga nis mo, al igual que lo hace el ali men to que se in gie re para
sa tis fa cer una ne ce si dad, se di gie re por te ner ele men tos nu tri -
ti vos y se apro ve cha. Por lo tan to, al ha blar del apren di za je
sig ni fi ca ti vo nos re fe ri mos a un apren di za je que es asi mi la do
con sen ti do.”9 Ade más este tipo de apren di za je siem pre im -
pli ca un con te ni do afec ti vo.

La lec tu ra es un apren di za je que si ha de ser efec ti vo, im pli ca
no sólo la ha bi li dad de des ci frar sig nos, sino la vi ven cia de
una ex pe rien cia in te gral, que sea sig ni fi ca ti va en la vida de
quien está le yen do. Sólo en ton ces se po drá de sa rro llar una ac -
ti tud po si ti va ha cia la lec tu ra, y por lo mis mo, una con duc ta
lec to ra de sea ble.

“El niño que con di fi cul tad apren de a leer, un día se in te re sa
por un re la to es cri to, y se da cuen ta de que las pa la bras tie nen
un po der má gi co que lo lle van a mun dos has ta ese mo men to
des co no ci do. En ton ces, y sólo en ton ces, ha apren di do ‘rea -
lme nte’ a leer.”1 0

Aho ra bien, las ca rac te rís ti cas que ge ne ra la lec tu ra sig ni fi ca -
ti va, fa vo re ci da por el cli ma des cri to, se rían:

1. Lo leí do se asi mi la al pla no del ser, no del te ner. Quien lee
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algo de esta ma ne ra, no sólo tie ne más en su ha ber, sino que es
más como per so na.

2. Lo que se lee sig ni fi ca ti va men te, se in te gra con los co no ci -
mien tos y las ex pe rien cias an te rio res. Lo que lle va a pro vo car
el sen ti do crí ti co del es tu dian te.

3. Lo leí do sig ni fi ca ti va men te, se asi mi la y que da como un re -
cur so que pue de ser uti li za do en cual quier mo men to.

4. La lec tu ra sig ni fi ca ti va es au toi ni cia da, la per so na eli ge el
tema que ver da de ra men te le in te re se, y se fo men ta sus ini cia -
ti vas y su ge ren cias, lo que re dun da en un in cre men to de lec tu -
ras sig ni fi ca ti vas. De esta ma ne ra, tam bién se li be ra la cu rio -
si dad in na ta de la per so na y se es ti mu la su de seo de leer.

5. La lec tu ra sig ni fi ca ti va es una co mu ni ca ción con no so tros
mis mos. El lec tor re crea y crea nue va men te la obra que lee.

6. La per so na que lee sig ni fi ca ti va men te está ca pa ci ta da para re -
fle xio nar y apre ciar el va lor de esa lec tu ra en su vida, y sólo
ella, pue de au to e va luar la tras cen den cia de esa lec tu ra.

En re su men, “Ro gers pro po ne la edu ca ción cen tra da en la
per so na, con base en la hi pó te sis hu ma nis ta de que el ser hu -
ma no es dig no de con fian za y res pe to; y tie ne des de su na ci -
mien to una ca pa ci dad de au to di rec ción, que le per mi te la
toma de de ci sio nes y la elec ción de sus pro pios va lo res.

“Este sis te ma edu ca ti vo es un pro ce so di ná mi co, en el cual el
es tu dian te par ti ci pa ac ti va men te en el pro ce so de su pro pio
apren di za je y de sa rro llo in te gral. El es tu dian te que par ti ci pa
en este pro ce so edu ca ti vo —se ña la Ana Ma. Gon zá lez— de -
sa rro lla la crea ti vi dad, se des cu bre como ser li bre, y com pren -
de su pro pio am bien te al com pro me ter se con éste.”11

Por lo tan to, abor dar el de sa rro llo de la con duc ta lec to ra des de 
la co rrien te del apren di za je sig ni fi ca ti vo, pa re ce ser un ca mi -
no pro me te dor, que ten drá re per cu sio nes no sólo en la for ma -
ción de lec to res sino tam bién de per so nas más ma du ras.
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