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Introducción 

 

Ante  la diversidad  lingüística y cultural existente en el contexto europeo, se 

recomienda  la  adquisición  de  una  sólida  formación  en  materia  de  lenguas 

extranjeras,  fomentando  ciertas  actitudes  y  habilidades  comunicativas.  El 

conocimiento  de  una  lengua  extranjera  ha  de  concebirse  ante  todo  como  un 

instrumento que posibilita la comunicación e interacción humana.  

La enseñanza de una lengua extranjera no ha de limitarse exclusivamente al 

desarrollo,  a  veces  aislado  y  descontextualizado,  de  las  diferentes  habilidades 

lingüísticas  sino  más  bien  ha  de  impulsar  la  capacidad  de  comunicación  de  los 

hablantes. Debe  garantizarse  la  integración de  las  diversas  destrezas  lingüísticas 

con  el  fin  de  consolidar  gradualmente  la  competencia  comunicativa.  Las 

habilidades de interacción comunicativa han de desarrollarse ampliamente ya que 

no  hay  que  olvidar  que  la  esencia  del  aprendizaje  lingüístico  reside 

fundamentalmente  en  el  desarrollo  del  proceso  de  comunicación.  Sin  duda,  el 

aprendizaje  envuelve  un  proceso  creativo  asentado  en  la  exploración  del 

conocimiento.  Concretamente,  el  proceso  lector  posibilita  la  adquisición  de  tal 

conocimiento. 

 

Revalorización del hábito lector 

 

Actualmente,  muchos  estudios  advierten  la  necesidad  de  fomentar  la 

animación lectora dentro del contexto escolar, concibiéndose la lectura como una 

habilidad que ha de desarrollarse ampliamente debido a su enorme valor funcional 

e instrumental. Aquella concepción tradicional de destreza de carácter meramente 

pasiva  se  ha  visto  reemplazada  recientemente  por  una  coherente  visión  de  la 



  

lectura  que  la  caracteriza  como  un  proceso  sumamente  activo  de  búsqueda  y 

construcción del conocimiento. Sin duda, este acto individual nos permite acceder 

libremente a la cultura escrita heredada a lo largo de los siglos y conservada en los 

libros,  posibilitándose  así  la  exploración  del  conocimiento.  Esta  indagación  se 

asienta  en  la  imaginación  del  lector  que  se  libera  en  ese  afán  de  búsqueda  de 

información. Indiscutiblemente, la lectura favorece el crecimiento intelectual.  

Existe una evidente conexión entre lectura y cultura. El patrimonio cultural 

de  la humanidad desprende  innumerables  evidencias de  su  existencia,  ilustradas 

mediante  diferentes  representaciones.  Concretamente,  los  libros  conservan  la 

herencia  cultural  de  la  humanidad,  traspasada  de  generación  en  generación.  El 

libro  recopila  satisfactoriamente  esta  riqueza  de  conocimientos.  Un  libro  puede 

atraparnos en  su misterio oculto e  incluso  llegar a  seducirnos  o hechizarnos.  Sin 

duda,  la  fantasía  y  la  realidad  impregnan  los  libros.  Tal  fantasía  nos  puede 

estimular el placer de leer. 

Actualmente,  la  lectura  de  un  libro  por  mero  placer,  cuando  no  viene 

impuesta  por  el  establecimiento  de  una  necesidad  o  exigencia  externa  de  fuerza 

mayor, se haya desvalorizada ya que se aprecia una relativa desmotivación hacia la 

lectura de  libros por mero disfrute personal. Tal desinterés se evidencia también 

dentro del contexto de la enseñanza‐aprendizaje de una lengua extranjera a la hora 

de  consultar  diferentes  fuentes  bibliográficas  o  material  especializado.  Esta 

ausencia de hábito lector ha suscitado una enorme preocupación en el ámbito de la 

educación. Probablemente, la masiva influencia de la era audiovisual ha acaparado 

gran parte de nuestra atención e interés.   

 

Leer para aprender 

 

La  lectura  ha  de  concebirse  como  un  proceso  activo  de  construcción  de 

sucesivos  estadios  de  conocimiento  susceptibles  de  ser  perfilados  y  ampliados 

(Mendoza, 1995). Los lectores tienden a explorar el conocimiento a través de una  

activa búsqueda de  información. Cabe destacar que el acto de  la  lectura envuelve 

una cierta intencionalidad de aprendizaje, precisándose por tanto los objetivos de 

conocimiento  que  se  desean  alcanzar.  Normalmente,  tendemos  a  acogernos  a  la 

lectura informativa de carácter superficial pero también podemos adentramos aún 



  

más en el descubrimiento del  sentido,  la  lectura de profundización, que exige un 

mayor análisis. A veces simplemente solemos  leer por placer,  lo que nos permite 

emocionarnos o evadirnos – lectura de evasión‐.  

Ha  de  interpretarse  necesariamente  la  lectura  como  un  instrumento  de 

aprendizaje  que  permite  al  lector  el  acceso  y  descubrimiento  del  conocimiento, 

desarrollándose así su autonomía de aprendizaje. Tal como advierte Solé (1997), la 

lectura debe considerarse como un instrumento de aprendizaje autónomo puesto 

que aprendemos cuando leemos, y además, frecuentemente, leemos para aprender. 

Evidentemente, su función instrumental promueve significativamente el desarrollo 

del  aprendizaje,  tal  como  advierte  Colomer  (1997)  quien  considera  que  una 

función clave de la lectura consiste en potenciar el conocimiento. 

Durante  el  proceso  lector  se  aprecia  la  construcción  de  sucesivas 

interpretaciones, desarrollándose la activación e integración de saberes (Mendoza, 

López y Martos, 1996) y propiciándose, por consiguiente, un diálogo o interacción 

entre el texto y el lector. La disponibilidad de este repertorio de conocimientos nos 

ofrece  múltiples  posibilidades  de  actuación  comunicativa,  aunque  nos  supone 

también  un  considerable  esfuerzo  de  adaptación,  comprensión  e  interpretación. 

Mediante  la  lectura  no  sólo  se  impulsa  la  adquisición  de  conocimientos,  sino 

también de destrezas, actitudes y competencias.  

La  lectura  exige  un  cierto  nivel  de  desarrollo  intelectual,  así  como  la 

activación  de  un  determinado  esfuerzo  o  concentración  mental  por  parte  del 

lector. Sin duda alguna, el acto de leer contribuye significativamente al desarrollo 

del  pensamiento  ya  que  impulsa  la  libertad  de  imaginación,  estimulando  la 

creatividad.  Además,  propicia  la  reflexión  introspectiva,  el  pensamiento  crítico  y 

analítico,  posibilitando  la  argumentación  y  el  correspondiente  rechazo  de 

inconsistencias y contradicciones. Dicho de otro modo,  la  lectura habitual parece 

desarrollar la capacidad crítica del lector, incentivándose procesos de aprendizaje 

reflexivos  y  creativos.  De  igual  forma,  la  capacidad  de  razonamiento  se  va 

consolidando  paulatinamente.  No  hay  que  olvidar  que  mediante  la  lectura  se 

desarrolla también la capacidad atencional de los hablantes de lenguas extranjeras. 

Hay que añadir que los procesos atencionales y motivacionales actúan como motor 

de impulso del proceso de aprendizaje lingüístico.  

 



  

Enseñar y aprender a leer 

 

La educación ha de estimular el deseo de cultura, el afán por saber mediante 

el  desarrollo  de  ciertas  técnicas  persuasivas  que  contribuyan  a  la  formación  de 

lectores autónomos, consolidándose así gradualmente su habilidad lectora. Resulta 

evidente entonces la necesidad de fomentar el desarrollo del hábito lector entre los 

hablantes  de  lenguas  extranjeras,  impulsando  el  aprendizaje  de  la  lectura 

comprensiva  y/o  reflexiva.  Sin  duda,  hay  que  conceder  una  mayor  prioridad  al 

fomento de esta destreza lingüística en el aula de lengua extranjera, habilidad que 

normalmente no se desarrolla de forma satisfactoria en la práctica.  

El aprendizaje de la lectura contribuirá a ampliar las posibilidades de acceso 

al conocimiento, así como de comunicación. Además, hay que  tener presente que 

este aprendizaje  supone  también el desarrollo de una habilidad  interpretativa  ya 

que  la  lectura,  concebida  como  acto  interpretativo,  ha  de  encaminarse 

fundamentalmente  hacia  la  construcción  de  una  interpretación  (Colomer,  1997). 

Los lectores tienen que implicarse activamente en la construcción del sentido. Hay 

que  añadir  que  la  lectura  puede  considerarse  también  como  un  instrumento  de 

interpretación cultural (Colomer, 1997).   

Enseñar  y  aprender  a  leer  supone  un  relativo  esfuerzo,  aunque  la 

adquisición y consolidación de hábitos lectores envuelve una mayor complejidad al 

requerirse ciertas dosis de paciencia y  constancia  (Cassany, 1994). Respecto a  la 

intervención  pedagógica,  resulta  conveniente  que  los  lectores  seleccionen  su 

material  de  lectura  conforme  a  sus  gustos,  preferencias  e  intereses.  Al  mismo 

tiempo,  estas  lecturas  deberían  situarse  cercanas  a  su  contexto,  resultándoles 

familiares, lo cual estimulará considerablemente su entusiasmo por la lectura y su 

afán de conocimiento. El acto de la lectura ha de reportar necesariamente al lector 

una enorme satisfacción personal. Por tanto, resulta vital despertar la curiosidad e 

interés del lector hacia la lectura.  

La  enseñanza  de  la  lectura  tendría  que  promover  el  desarrollo  del 

razonamiento crítico, estimulando una lectura exploratoria y autónoma, nunca una 

lectura  guiada  y  programada  que  podría  suscitar  probablemente  una  cierta 

desmotivación en el  lector. También resulta absolutamente aconsejable animar a 



  

leer  con  una  relativa  asiduidad  para  así  desarrollar  gradualmente  la  autonomía 

lectora. 

Los principios pedagógicos han de ensalzar el enorme valor funcional de la 

lectura ya que supone un instrumento básico para acceder al conocimiento. Nadie 

parece  cuestionar  teóricamente  su  valor  pedagógico,  aunque  ese  énfasis  no  se 

plasma  o  evidencia  en  la  práctica.  Por  tanto,  resulta  evidente  la  necesidad  de 

motivar  a  los  hablantes  de  lenguas  extranjeras,  estimulando  su  pasión  por  la 

lectura en el aula.   

 

 

 

 

Las Nuevas Tecnologías y la Lectura 

 

La revolución tecnológica parece haber suscitado una cierta degradación o 

empobrecimiento  de  la  lengua,  es  decir,  la  cultura  de  la  palabra  se  ha  visto 

sometida  de  forma  impactante  por  la  cultura  de  la  imagen  la  cual  desprende 

indiscutiblemente  un  enorme  interés.  Nuestra  escala  de  valores  se  ha  visto 

reestructurada de nuevo ya que el ideal o sentido original de la lectura ha perdido 

paulatinamente protagonismo.  

La  era  de  la  imagen  ha  lanzado  propuestas  de  lectura  basadas  en  la 

simplicidad  o  simplificación  del  mensaje,  lo  cual  conlleva  una  ausencia  de 

creatividad  o  productividad  puesto  que  las  lecturas  de  imágenes  envuelven  el 

desarrollo  de  un  procesamiento  de  la  información  meramente  pasivo  que  no 

parece  contribuir  significativamente  a  la  construcción  del  conocimiento.  Esta 

nueva  mentalidad  de  la  imagen  tampoco  parece  estimular  el  desarrollo  del 

pensamiento  crítico.  No  obstante,  no  se  puede  negar  que  la  imagen  despierta 

actualmente una considerable atención e interés.  

Resulta  evidente  la  necesidad  de  conceder  un  mayor  sentido  al  valor 

instrumental  de  la  lectura,  revalorizando  su  potencial.  Tras  apreciar  la  enorme 

influencia  que  desprende  la  imagen  visual  en  el  ámbito  educativo,  resulta 

conveniente entonces aprovechar su potencial con el fin de estimular el desarrollo 

de  la  lectura.  La  cultura  audiovisual  ha  impuesto  diversos  procedimientos  de 



  

comunicación  basados  en  la  mera  artificialidad  de  determinados  recursos.  Se 

recurren  a  una  serie  de  soportes  tecnológicos  de  transmisión  con  el  fin  de 

garantizar  una  mayor  difusión  de  la  información.  Sin  duda,  la  revolución 

tecnológica  de  las  comunicaciones  proyecta  unas  dimensiones  que  superan 

considerablemente  las expectativas generadas  inicialmente,  intentando satisfacer 

las constantes demandas de información y conocimiento planteadas.  

La  tecnología  educativa  parece  no  haber  calado  dentro  del  campo  de  la 

educación  con  la  intensidad  prevista  inicialmente,  probablemente  debido  al 

rotundo cambio que ha supuesto en la concepción tradicional de la enseñanza con 

motivo de  la creación de nuevos entornos de enseñanza‐aprendizaje. Sin duda,  la 

lectura ha de integrarse forzosamente a las Nuevas Tecnologías, adaptándose a las 

nuevas dimensiones creadas. 

  Por último, hay que advertir que la influencia de las Nuevas Tecnologías en 

el ámbito editorial ha supuesto ciertos desafíos en cuanto a los procedimientos de 

impresión  que  podrían  en  un  futuro  llegar  incluso  a  desplazar  al  formato 

tradicional del  libro. Los  libros parecen perder  terreno progresivamente  frente a 

las Nuevas Tecnologías. Resulta obvio que la fascinación que despiertan los nuevos 

medios tecnológicos ha de compatibilizarse necesariamente con la cultura escrita.  

 

Valoraciones finales 

 

  Este artículo  intenta resaltar el enorme valor  funcional de  la  lectura como 

instrumento de aprendizaje que impulsa la construcción del conocimiento. Resulta 

evidente que la  lectura merece una mayor valoración social. El  entusiasmo por la 

lectura  ha  de  surgir  fundamentalmente  partiendo  de  la  estimulación  de  la 

motivación del  lector.  Leer  activa  y  creativamente  supone  liberar  la  imaginación 

con el fin de explorar en el conocimiento en ese afán de búsqueda de información. 

La lectura propicia la confrontación o contraste de ideas. 

Sin  duda,  nuestra  escala  de  valores  está  determinada  actualmente  por  la 

influencia significativa de ciertas condiciones contextuales que imponen una nueva 

visión de  la  realidad  la  cual  está experimentando constantes  cambios a un  ritmo 

acelerado.  
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