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Resumen  

Comunicamos reflexiones sobre el lugar otorgado a la lectura de un texto expositivo 

para aprender sobre nutrición humana en el primer ciclo de la escuela primaria 

elaboradas a partir del diseño de una secuencia didáctica, su puesta en aula y análisis 

realizados en un grupo conformado por docentes e investigadores. Históricamente, 

nuestro equipo de investigación produjo conocimiento que argumenta la necesidad de 

instalar en clase un propósito lector genuino para abordar textos expositivos del área. 

En línea con esta interpretación, una primera versión de la secuencia didáctica iniciaba 

con otras situaciones de enseñanza desde las que se instala el tema de estudio y se 

aborda la lectura. Los análisis sobre esta primera puesta en aula nos llevaron a revisar 

las posibilidades que tenían los estudiantes de abordar el texto con preguntas. Al 

momento de reelaborar la secuencia, una docente propuso estructurarla en torno al texto 

expositivo y encarar su lectura desde la primera clase. Esta modificación nos llevó a 

reconceptualizar las condiciones en las que instalar un propósito lector y a precisar 

“salidas” y “entradas” al texto en las que la lectura se interrumpe para expandirlo 

proponiendo otras situaciones de enseñanza que pueden favorecer su interpretación. 

 

Palabras clave: leer para aprender; texto expositivo; enseñanza de las ciencias; trabajo 

colaborativo; nutrición humana  
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El texto expositivo como organizador de una propuesta de enseñanza 

 

Presentación del problema 

Compartimos reflexiones elaboradas por un equipo de investigación acerca de las 

condiciones didácticas en las que proponer la lectura de textos expositivos para 

aprender Ciencias Naturales. El trabajo de campo involucró la conformación de un grupo 

integrado por docentes e investigadores que trabajamos en colaboración en el diseño, 

implementación en aula y análisis de propuestas de enseñanza.  

Nos focalizaremos en el lugar otorgado a la lectura de un texto expositivo en una 

secuencia didáctica sobre nutrición humana destinada a niños del primer ciclo de la 

escuela primaria y que contó con dos puestas en aula a cargo de la misma docente. En 

la primera implementación, se llega al texto expositivo con preguntas y discusiones 

suscitadas en la clase a partir de transitar otras situaciones de enseñanza tales como 

experimentales y de representación modélica. Este lugar otorgado a la lectura del texto 

se fundamenta en orientaciones teóricas producidas previamente por el equipo de 

investigación acerca de la necesidad de instalar un propósito lector (Espinoza, 2006; 

Espinoza, Casamajor & Pitton, 2009).  

Los análisis sobre la primera implementación compartidos en el grupo conformado por 

los docentes y los investigadores dieron cuenta de las dificultades de gestión de una 

propuesta que se mostraba sobre exigente. Al momento de reelaborar la secuencia para 

su segunda implementación la docente a cargo de la primera puesta en aula propuso 

estructurarla en torno al texto expositivo y encarar su lectura desde la primera clase.  

Esta modificación que entendemos sustancial nos llevó a elaborar conclusiones que 

reconceptualizan las condiciones en las que se lee un texto expositivo para aprender, y 

a precisar lo que denominamos “salidas” y “entradas” al texto en las que la lectura 

intencionalmente se interrumpe para expandirlo a través de otras situaciones de 

enseñanza que favorecen su interpretación al: profundizar un concepto, colaborar en 

representarse un dato relevante o rellenar un “no dicho” (Olson, 1998). En esta 

comunicación focalizaremos en esta última.  

 

Antecedentes 
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Partimos de conceptualizar la lectura como un proceso global, indivisible y transaccional, 

donde el lector y el texto intercambian significados (Smith, 1983; Dubois, 1989; 

Goodman, 2003). El lector moviliza sus conocimientos sobre el tema que lee, el sistema 

de escritura, el género textual y su concepción del mundo; el texto es concebido como 

un objeto de conocimiento potencial que se actualiza en cada acto de lectura. Se trata 

de una práctica social potente para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento, 

inescindible de los contenidos específicos, el contexto y las comunidades de prácticas 

en la que se inscribe (Prat, 2000, Kalman, 2003).  

Desde hace dos décadas, la lectura para aprender comenzó a ser objeto de estudio de 

las didácticas específicas. Desde la Didáctica de las Ciencias Naturales, las 

indagaciones se han centrado en: las singularidades de los libros de texto (Gómez 

Jiménez & Porro, 2016; Marzabal Blancafort & Izquierdo Aymerich, 2017); los problemas 

que los alumnos enfrentan al leer y escribir en contextos de estudio (Oliveras Prat, 2014; 

Zamprogno, Romero del Prado & López, 2015); realizar propuestas de enseñanza para 

el aprendizaje de contenidos disciplinares a través de la lectura (Sardà Jorge, Márquez 

Bargalló & Sanmartí Puig, 2006; Sanmartí, 2010; Soliveres, Maturano & Quiroga, 2014); 

la relación epistemológica entre las prácticas de lectura en la escuela y las prácticas 

lectoras en las ciencias (Marbà & Márquez, 2005).  

Sin embargo, para que la lectura pueda ser herramienta y objeto de aprendizaje nos 

parece necesario incluir otras variables que hacen a la complejidad del sistema 

didáctico. Si bien existen trabajos que analizan intervenciones docentes que pueden 

favorecer la lectura y la escritura para aprender (Iglesia & De Micheli, 2009; Alfie, Molina 

& Rosli, 2014), esta producción sigue siendo incipiente.  

Nuestra investigación se remonta al año 2000 y partió de problematizar modalidades 

habituales de lectura en clase -que entendemos que no favorecen el aprendizaje- y nos 

llevó a estudiar las condiciones en las que se lee para aprender. Se fue configurando un 

nuevo campo de estudio en el cual confluyeron dos didácticas específicas -la de las 

Prácticas del Lenguaje y la de las Ciencias Naturales. Producciones en otros países 

(Mercier, Schubauer Leoni & Sensevy, 2002; Leutenegger, 2004; Peltier-Barbier, 2004; 

Roditi, 2005; Perrin Glorian & Reuter, 2006) evidencian la fertilidad de las reflexiones 

compartidas entre disciplinas.  

Históricamente, nuestro equipo de investigación produjo conocimiento que argumenta 

la necesidad de instalar en clase un propósito lector genuino (Espinoza, 2006; Espinoza 
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et al, 2009) para abordar textos expositivos del área. Debido a que en la escuela los 

estudiantes se encuentran realizando primeras aproximaciones al estudio de temáticas 

propias del área, este propósito requiere de una génesis artificial, de un trabajo 

didáctico, que colabore en llegar con preguntas al texto para que su lectura adquiera 

sentido.  

  

Metodología 

La investigación es de tipo descriptivo-interpretativa y procede por estudio de casos. 

Busca comprender, explicar y encontrar mejores condiciones para que los chicos 

aprendan en situación de clase. En concordancia con esta orientación se asumió un 

enfoque teórico-metodológico denominado Ingeniería Didáctica, oriundo de la Didáctica 

de la Matemática francesa de los años ochenta, que en términos generales propone el 

diseño, la implementación en aula y los análisis preliminares, a priori y a posteriori, los 

cuales se diferencian por sus propósitos y se caracterizan por su recursividad. En los 

preliminares se busca estudiar un tema, definir un contenido, analizar su enseñanza 

usual, su relevancia dentro de un campo disciplinar, explorar documentos curriculares y 

literatura científica ligada a la enseñanza de una temática. En los a priori se diseña una 

secuencia didáctica anticipando los posibles caminos que podría adoptar su 

implementación en cuanto a las articulaciones entre diferentes situaciones de 

enseñanza, las intervenciones docentes y las ideas que los estudiantes podrían 

desplegar en la clase. Se incluye la realización de entrevistas clínico-didácticas para 

estudiar el funcionamiento de las situaciones de enseñanza previstas. En los a posteriori 

se analiza el funcionamiento de la secuencia durante y después de su puesta en aula 

considerando las anticipaciones realizadas. La validación de los resultados es interna a 

partir de la confrontación entre los a priori y los a posteriori (Artigue, Douady & Moreno, 

1995; Artigue, 2002).  

Desde 2013, y en línea con otras investigaciones (Sensevy, 2011; Sensevy y Forest, 

2013; Sadovsky et. al 2015, 2016), vislumbramos como problema la comunicación del 

conocimiento producido desde la academia hacia la escuela y la necesidad de 

incorporar la perspectiva de los docentes en las interpretaciones que realizáramos de 

los datos de los trabajos de campo. Estas nuevas inquietudes nos llevaron a trabajar en 
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colaboración con los docentes en las distintas fases que conforman la Ingeniería 

Didáctica1.  

 

Resultados 

Los análisis a posteriori llevaron a una nueva versión de la secuencia didáctica que se 

inició con la lectura completa del texto expositivo. Si bien los niños pudieron recuperar 

diferentes ideas acerca de lo leído, esas interpretaciones resultaron insuficientes en 

relación con el proceso de nutrición que el texto busca comunicar. 

En una segunda lectura, la docente se detiene interrumpiéndola en distintos momentos. 

Además de proponer intervenciones ya recorridas y valoradas tales como invitar a 

desplegar ideas, detenerse en las imágenes, localizar conceptos, etcétera, se proponen 

otras situaciones de enseñanza que también hallamos potentes para ajustar 

interpretaciones acerca de lo que se lee. Estas situaciones de enseñanza pueden tener 

diferente intencionalidad, en este caso desarrollaremos la de rellenar, en términos de 

Olson (1998), un no dicho.  

Los textos son siempre incompletos, en el sentido de que no es posible que comuniquen 

todo sobre un tema ni todo lo que el potencial lector necesitaría para interpretar de 

manera “exacta” lo que un autor quiso comunicar. Veamos el siguiente fragmento del 

texto leído: 

“A MEDIDA QUE EL BOLO ALIMENTICIO AVANZA POR EL TUBO DIGESTIVO SE VA 

TRANSFORMANDO EN PEDACITOS CADA VEZ MÁS PEQUEÑOS, TAN CHIQUITOS QUE 

LLEGAN A ATRAVESAR LAS PAREDES DEL INTESTINO”.    

Lo que el texto no dice ni se desprende de éste es que la estructura de las paredes del 

intestino permite el pasaje de los nutrientes desde la luz intestinal hacia los vasos 

sanguíneos. Lo “no dicho” del texto se repone interrumpiendo la lectura y desarrollando 

una situación experimental en la que se prepara una infusión. La analogía se establece 

entre: la fina trama que contiene a las hojitas de té con las paredes intestinales; las 

hojitas de té gruesas con el alimento no degradado; aquellos minúsculos componentes 

de las hojitas de té que pueden disolverse con el alimento degradado que pasará a la 

sangre; y, el medio líquido con la sangre que distribuirá los nutrientes. Se reflexiona 

sobre la formación de esa infusión comparando dicho té con los nutrientes que pasan a 

la sangre y mostrando que aquello que no llega a degradarse no puede ser absorbido. 

 
1 Contamos en esta oportunidad con la participación de Fanny Dorador y Celeste Santoro. 
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La experiencia colabora con la comprensión de un proceso no observable como la 

absorción y en acercar la idea expresada en el texto sobre el tamaño de los nutrientes 

y su pasaje a sangre atravesando las paredes del intestino.  

Esta salida al texto tiene la intencionalidad, a su vez, de interpelar una idea recurrente 

y difícil de modificar en los niños: que nuestro cuerpo “solo aprovecha” aquello que nos 

beneficia y se elimina lo que nos perjudica. Es decir, no consideran que la absorción se 

centra en el tamaño del alimento degradado sino en lo que conciben como alimento 

“saludable”.   

El enlace de las salidas y entradas al texto con otras situaciones de enseñanza requiere 

que éstas se desplieguen en un contexto donde los alumnos puedan interactuar entre 

ellos, con la docente y con lo que se está estudiando.  

Salir del texto requiere suspender momentáneamente su lectura, pero reteniendo un 

aspecto sustantivo de lo que el texto dice y desde el que se sale para ser pensado en 

un contexto diferente: la situación experimental. Concebimos así, que este tipo de 

salidas y entradas al texto colaboran con ir instalando un propósito lector que se va 

construyendo a lo largo de la lectura y no solamente en forma previa a ésta como 

sosteníamos anteriormente. El espacio de producción colaborativa entre los docentes y 

los investigadores produjo una ampliación en la forma de concebir y proponer el 

propósito lector, lo que resulta un aporte para la producción y transmisión del 

conocimiento didáctico que pone en cuestión su carácter prescriptivo y nos advierte 

acerca posibles dogmatismos. 
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