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Competencia lectora.
O la capacidad de hacerse con el mensaje de un texto

SONSOLES FERNÁNDEZ
Profesora de ELE en Escuela Oficial  de Idiomas

Este artículo fue publicado originalmente en Cable (núm� �� ����; páginas �����)� Su edición se inscribe
en el proyecto de redELE de rescatar algunos de los artículos más relevantes de aquella revista con la

oportuna autorización de sus autores/as�

Leer en la lengua que se aprende no es tan difícil; no es necesaria una competencia
lingüística desarrollada� pero sí una competencia lingüística para leer� una compet encia

le ct ora

ecesitáis le er en español?� ¿os gust arí a l ee r e n e sp año l? ¿q ué que ré is lee r?��� ”
Si esas preguntas las plantea un profesor bien intencionado a unos aprendices
que ya son capaces de captar los mensajes lingüísticos de señalización y las
informaciones básicas� se puede encontrar con alguien muy motivado por la

lectura� por la traducción e incluso por la literatura� pero lo más normal es que la reacción de
los alumnos sea de apatía general; después de insistir� sugerir y motivar se entera� por
ejemplo� de que:

� hay dos alumnos que están haciendo la tesis en economía y quieren leer textos de
especialidad�

� otro se interesa por la guerra civil�

� a otros les gustaría leer el periódico� para estar informados de lo que ocurre en España�
pero es tan difícil que no compensa�

� uno pregunta si hay cómics con historias de amor�

� y al resto les interesan “textos” con preguntas� o sea quieren prepararse para un examen de
español en que saben que esa actividad es una prueba obligatoria�

Y si n e mbarg o� a med ida que avanza e l curso�  van apareciendo  espontáneamente � un i nf orme
mé di co que  no se e nt iende bi en�  una carta de l M ini st eri o d e Asunto s Ext eri ores en re lación con
unas be cas� un art ículo  de l periód ico sobre las fe ri as de arte�  las let ras d e l as canci one s de Luz
Casal� uno s poe mas d e A lbe rt i q ue un osado  i nte nta t rad uci r al árabe … y un b uen dí a cuando  e l
prof eso r p ro pone l ee r o tra d e l as no vel as de  “Pe pe  Re y”�  se e ncuentra co n que  aq ue lla
suge rencia d e l a p ro fesora d e q ue cada uno  comp rara una no ve la dif erent e y se l as fueran

“¿N

CO
M

PE
TE

N
CI

A
 L

E
CT

O
R

A



revista electrónica de didáctica / español lengua extranjera NÚMERO 3

inte rcambi ando�  ha f uncionad o y éstas corren de  mano  en mano � La prof e sonríe : ha e nt rad o e l
gusanil lo de  la le ct ura� Le er en español  ya no e s sól o una tarea� e s un med io  de  info rmació n�  de 
co no cimiento � t amb ié n d e d iv ersión y puede  l leg ar a ser una gran e xp eri encia� una av ent ura
ínti ma de encue ntro consig o mismo y con lo s demás� 

Leer en la lengua que se aprende no es tan difícil; no es necesario dominar todo el
vocabulario� tampoco hace falta saber mucha gramática y� además� tiene la ventaja de que
se puede volver atrás siempre que se necesite� o saltarse unas cuantas líneas o páginas� si la
información requerida ya se ha captado� No es necesaria una competencia lingüística
desarrollada� pero sí una competencia discursiva para leer� una competencia lectora� Esta es
la tesis que suscribimos y es el eje de toda nuestra exposición�

Esa competencia lectora está formada por un saber y por un saber hacer� o dicho de otro
modo� por unos conocimientos y unas estrategias� que se pueden resumir así:

� conocimientos previos y experiencia socio�cultural�

� estrategias personales de lectura y aprendizaje�

� competencia discursiva en la lengua materna y en la nueva lengua� sobre todo en lo que se
refiere a:
a)  l a f ami li ari dad  con el gé nero y t ipo  de  e scrito �
b)  e l reco no cimiento  de  la e struct ura�
c)  l a capaci dad  de  reco nst ruir el se nti do a med ida q ue avanza l a l ectura�
d)  l a apro pi aci ón de  lo s e le mentos l ing üísti cos que co he sio nan y hacen avanzar e l d iscurso

� una competencia lingüística �aunque sea básica� en L��

Vamos a observar cómo se activa esa competencia lectora �o cómo se desarrolla�� a partir de
datos que pueden formar parte de nuestra experiencia personal� como lectores o como
profesores en L� y siguiendo los puntos enunciados�

��  C ONOCIM IENTOS PREVIOS Y EXPERIENC IA SOC IO�CU LT URA L
El  p roceso  se acti va ante la ne cesid ad�  la curi osi dad o  el  d ese o p ersonal de  le er: p rep arar una
cl ase� un trabajo�  una exp osici ón de  especialid ad�  e star al día so bre un confli cto  i nte rnaci onal�
prep arar una vi sit a turíst ica… Normalme nte � esa ne ce sid ad�  curi osi dad o  de se o f orma parte de l
prop io mundo  de  re fe rencias so ci o�cult urales y al b uscar la info rmació n correspo ndi ent e�  no  se 
part e d e cero� sino que  se  p ose e ya un amp li o b agaje � Ese marco  de  refe renci as facil ita� hace
po si ble  la capt aci ón de l mensaje e scrit o e n una L� q ue tod av ía no se  do mina�  Es po si ble � i ncluso�
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que result e más aseq uib le a un eco no mista�  p or eje mp lo�  co mp render un t ext o de su
espe cialid ad  en esa incipi ente lengua� que  e nte nde r un art ículo  de  l ing üísti ca en su LM � Es ést e
casi  un ax io ma�  que no necesita mayo r just if icació n: lo s p re sup uesto s se conoce n� lo s concep tos
so n famili ares�  las hip óte si s q ue se  van f ormando en la le ct ura ti enen apo yaturas previ as y el
lé xi co uti li zad o p osee raí ce s comune s y es b ast ant e red uci do �

Lo s tex tos ( �) que  p rop orcio namos a los ap re ndi ces e n e l aul a no sie mpre responden a esa
ne ce sid ad y a e se mundo  de  refe renci as perso nal es y variad as de  lo s alumno s�  Se gurament e�
cabe  una mayor ade cuaci ón indiv idual izada y col ect iv a e n l a ele cci ón de  lo  q ue se va a lee r�  pe ro
en cual qui er caso�  ante  el  t ext o e le gid o y como  fase  previ a�  se  pued en poner en co mún l os
co no cimiento s sobre el tema y e nri quece r así  la falt a o  la e scasez d e refe re nci as pe rso nal es�

��  HÁBI TOS  Y ES TRA TEGIA S D E LEC TUR A
El  apre ndi z adulto  q ue qui ere l eer e n e spaño l aporta� p osi bl eme nte � un háb it o d e l ectura así 
co mo  una cap aci dad  sele cti va� p ara d ete nerse  en lo s puntos sobresali ent es o en aquel los que se
re lacio nan con sus i nte reses y pasar po r alt o t odo  l o d emás�  Al  le er el  pe ri ódi co�  al repasar una
cart a come rcial � al rev isar una bi bl iog raf ía� e tc�  e xiste una seri e de pal ab ras o frase s claves� q ue 
ll aman y sostie nen su atenci ón�  así como un tip o d e let ra�  una ilust ración o  una d et erminada
organizaci ón de l contenido  q ue reconoce  fáci lme nte  y ag ili zan una ap rehensió n g lob al  de  lo s
el ement os si gni ficat ivo s� Estos hábi tos y estrateg ias son traslad abl es a la le ctura en la nuev a
le ng ua y aunque � d e ent rad a�  co nll ev e más ti emp o� la práct ica agil iza e l p ro ceso�

Las est rat eg ias que se ponen en jueg o ante  l as dif icult ade s lectoras tampo co  so n e sp ecí ficas de 
la l eng ua ex tranje ra ni  de  l a acti vi dad  de  l a l ect ura: inf erir el si gni ficad o d e una palab ra
de scono cid a a p art ir de  su cont ext o�  o rel le nar una lag una d e comp re nsi ón a lo largo  de  una
narraci ón es lo  que hacemo s en nue st ra pro pi a l eng ua tantas veces�  t ant o e n la lectura como� 
po r eje mpl o�  cuand o est amo s vie ndo  un te le fil me y nos di st rae mos un rato ; (en la f rase estaba
@		nd o la tel ev isi ón y en el mo mento @	@ 	@@	@	@ante se  @		 l a luz� las p osi bi lid ade s
de  comb inaci ón sintácti co se mántica y un contex to más g lob al  no s l le van a de ducir si n mucho
ri esgo�  el  signifi cado aprox imado de  lo  que no conocemo s)�  F ormar hi pót esi s sob re lo  que se va
le ye ndo � p re decir�  conf irmar o ree st ructurar esas hi pót esi s es un me canismo casi i nconscie nt e
que act úa en to da co municaci ón�  en t odo  ap re ndi zaje y e n t od a l ect ura y más cuanto  más
fami liarizad o se e st á con el  co nte ni do y e l género  o  ti po de  escri to  que se est á l eyend o�

Esto s hábi to s y estrate gias�  es po si ble � d ecíamos�  q ue el ap rendiz l as posea en su p rop ia le ngua y
las apo rte  al p roceso l ect or en la nuev a l engua; e s posibl e tambié n que  no  l as posea o que  se
bl oq uee n al enf rentarse  co n tex tos “ ext raños”� La tarea di dácti ca co nsi sti rá entonce s e n
de sarro llarl as�  en hace rlas consci entes y en po tenci ar su uso� Ell o imp lica pro mov er en el 
ap re ndi z una actit ud  activ a para resolv er po r sí mismo los p rob lemas� y po r parte de l p rof esor� 
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la p reo cup ación po r despertar o  suge rir di fe rentes e strate gi as y p or do minar su te nd encia a
ex pl icarlo  t odo �


�  C OMPETENC IA DIS CU RSI VA
La comp ete ncia discursi va para la le ctura se  po drí a del imi tar como  l a capaci dad  de  capt ar la
co he rencia d e un t ex to�  re co nst ruyendo su me nsaje�  d e acue rd o con la si tuaci ón y l a funció n
co municati va subyace nte s� De  esa d ef ini ció n ext rae mo s l os el eme nto s que  no s parece n más
re le vantes p ara la l ect ura e n L� y l os pre se ntamos e n un o rd en que  p ued e semejar al que  si gue
el  p roceso  l ect or� 

a)  G éne ro y tip o d e escrit o
Al  acercarse  a un te xto � l a ide nti fi cación d el género al q ue  éste pe rte nece posibi li ta el
re co nocimi ento de unos parad igmas�  q ue agi li zan ex traordinariament e la sel ecció n d e la
info rmació n�  la capt aci ón de  su función y de  su co nt eni do esencial � la pre di cci ón de  hi pót esis
so bre e l d esarroll o�  la re lació n con el  emisor�auto r� la fo rma d e acercamie nto  e  incluso  la acti tud 
crít ica� curiosa� ne utra� di vertid a o p oét ica q ue re qui ere  e l t ext o�  Ve amo s alg uno s eje mpl os:

La prensa:
Ante  el  pe ri ódi co�  e l l ect or sabe que l as no ticias más cande nte s e st án�  en g randes t itulares� e n l a
primera pági na; co n una ojeada a e so s t itulares� a l a d ocume ntació n gráfica�  y a l os av ances se 
orie nta fáci lme nte  sobre l a act ual id ad de esas not icias y se leccio na lo  que qui ere  l eer más
de te nid ame nt e� Si se  de sea o tro  ti po  de  info rmació n�  se  busca l a secció n correspondi ent e�
acud iendo al  índice o a las cab ece ras d e l as páginas� U na ve z sele ccionada una inf ormación�
aunq ue no se  re conozcan to das l as palab ras� los co no cimiento s p rev io s sobre el tema�  las
palabras claves y la il ust ració n d el imi tan e l cont enido ; una le ctura más d et eni da buscará la
re sp uesta a las tí pi cas preg unt as de  to da informació n: qué � qui én�  cuándo�  d ónd e� có mo�  po r
qué�  Progresivamente � e l l ector empe zará a cono cer l a o rie nt aci ón id eol ógi ca o pol ít ica de  cada
pe ri ódi co y a acti var t amb ié n su e sp íri tu críti co de sde  el  mome nto  e n q ue le e l os prime ros
ti tulares� 

Novela policíaca:
De sd e l a p ri mera hoja d e una no vel a pol icí aca� se sabe que  v a a ocurrir al go  (un rob o� una
muerte ��� ); el  le ct or act iv a sus antenas para cap tar e n l a pre sentació n d e los pe rsonajes y en la
suce sió n d e los acontecimi entos� l os índices que v an a urd ir la hi st ori a� Id ent ifi ca� p or ot ro lad o� 
al  d ete cti ve  y se asoci a a é l p ara b uscar las p ist as que l le ven a la so lució n d el caso�  Esta
ex pe rie nci a sob re el  gé nero�  que se posee tambi én �o so bre  to do � p or lo s te le fil mes y las
pe lí cul as�  f aci lit a la cap tació n d e la trama� aunq ue � reit eramo s� la co mpe te nci a l ingüí sti ca se a
escasa�  Es f recuente � además� q ue el  gé nero pol ici aco se p ro duzca po r seri es� con lo  cual el  le cto r
co no ce ya al  de tecti ve�  a sus ayud antes y está famil iarizado  co n su forma de  trabajar y co n sus
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frases pre fe rid as�  T odo  el lo  co mpo ne  un esquema de  cont eni do  inte rio rizad o ya p or el  ap re ndi z�
que rel lenará f áci lment e con su le ct ura� ( Una e xpe ri encia il ust rat iv a e n e st e sent id o e s l a que 
co nt aba un alumno que habí a emp ezado  a lee r una de  l as nov el as cortas d e l a serie “Plaza
Mayo r”�  �El  v eci no de l q uinto � co n e l e sq uema d e las po li cíacas d e “ Pe pe  Re y” le ídas
ante rio rme nt e ( �); d esp ués d e unas cuantas p ági nas conf esó  q ue no entendía nada� q ue  en
aq ue lla no ve la no pasab a nad a� que  no habí a ni rob o ni ase si nat o; el  probl ema se sol uci onó 
cuando acl aramo s q ue  no  se  t rat aba d e una narració n pol icí aca y que hab ía que camb iar l a
cl av ija)�

Artículos de especialidad
Los artículos de especialidad se suelen centrar sobre una cuestión sobre la que el lector
especialista posee ya suficientes referencias y se suelen ceñir� además� a un esquema
bastante fijo� en cuanto a la organización del contenido y a los pasos en la exposición o en la
argumentación� Existen tradiciones más o menos cerradas en esa organización� dependiendo
de las especialidades (medicina� física o literatura� por ejemplo) y de las diferentes culturas�
El estudioso de cualquier área está ya� normalmente� familiarizado con el tipo de artículos al
que accede y eso agiliza la lectura y torna más asequible la comprensión� En los cursos de
lengua de especialidad� esta orientación discursiva es o debe ser una de las preocupaciones
básicas�

Po esía
Ante  un po ema� el enfoq ue�  l a acti tud e s comple tamente disti nta de sd e e l p ri nci pio : no se busca
una inf ormación� sino un recreo � no hay prisa y se  e stá ab ie rto  a vi vir� a sent ir�  a de scubrir el
mund o i nte ri or y a d ejarse  sorp rende r p or el  juego  o  po r l a bel leza� 

Lo s eje mpl os re cog id os sob re  cuatro tip os de  te xto s distinto s� cre emos que  i lustran
sufi cie nte me nte  hast a q ué punto  el  reco nocimiento de l g éne ro  al  que pertenece e l t ex to que  se
va l eer faci lit a e l mismo proce so le cto r� En el  aula� con al umnos ad ult os�  e s p osi bl e q ue ex ist a ya
esa famili aridad con lo s d if ere nte s tip os de  te xto s y e so de be ser apro vechado a l a hora d e
prog ramar la le ctura; e n l os casos e n q ue las care ncias le ct oras e n la misma le ngua mat erna
se an ev ide nt es�  el  p roceso  e s e l mismo�  pe ro  en esto s caso s�  el  trab ajo  so bre l as características
de l tip o d e tex to el egi do re qui ere  una dinámica más gradual y un t ie mpo  mayo r� En to dos lo s
caso s� est e paso d e conoce r los raíl es�  po r los que camina cada te xt o� cre emos que  e s más
re nt abl e p ara f avo re cer el  p roceso  l ect or que e l l anzarse di rectamente�  po r eje mpl o�  a int entar
de scifrar el  se nti do  o a b uscar palabras e n el dicci onario �

b)  Estruct ura
En e l apartado ant erior� sob re el re conoci mi ent o d el  gé nero�  he mos alud ido  a la id entif icaci ón
de  l a e structura o  “ macroestruct ura” d el  te xto � Cad a t ip o d e d iscurso se  organiza d e un mod o
de te rmi nad o y al recono cerlo � e l l ector cuenta con un e squema d e contenido  q ue sól o tie ne que
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re ll enar� Al  acercarnos a cada tip o de tex to  (d esd e la carta� e l p ro spe cto  d e una me dicina� a l a
no ti cia� l a opi nió n�  el  artí cul o d e div ulg ación� e l lib ro de  te xto � el inf orme técni co�  la narraci ón�
la d escrip ci ón�  la argumentació n� el  di scurso p olí ti co�  et c� )� una t are a faci lit ado ra es�
just ame nte � poner de  re lie ve  esa macroestruct ura y famil iarizar al al umno� si  no  lo  e stá� con las
preg unt as cl ave s d e cad a t ex to� 

Al  habl ar de  estruct ura� y siguiendo  el  proceso  de l que  se  acerca a un tex to � nos re ferimo s
tamb ién a to dos lo s ele mento s f ormal es que  f avo recen la ap re hensió n de la arqui tectura del 
te xt o: tít ul os�  subt ítulos� int rod ucció n� parte s� co ncl usi ón� í ndi ce s� sumarios� l emas�  ti po s d e
le tra� numeraci one s de los apartad os� sang rados de l margen� recuad ro s� not as� e squemas� 
maquetació n y t odo  t ipo  de  i lustraci one s� La captaci ón de to dos esto s e lementos prod uce  el 
ef ecto de una f oto grafí a aérea�  o la vi sió n del  pl ano d e una ci udad�  que sup erp uesto  a los
aspe cto s q ue  ve nimos anali zando  va t omando  v ida y ll enándo se  de  se nt ido �

c)  R eco nst rucci ón de l sent id o
El  t érmino  d e “ reconstrucció n” imp li ca una p art ici pació n act iva de l lector� el cual�  a parti r d e l os
índi ces que el aut or ha mo vi lizado  e n su d iscurso�  d escubre�  po ne en pi e e l sig nif icado  de l tex to� 
Este  si gni fi cad o p ue de apart arse d el  que l o ori ginó�  se gún l a repe ti da cit a de que  e xisten t ant as
le ct uras como l ect ores; las exp eri encias y cono cimie nto s q ue  se  ap ortan al  e nfrent arse con un
te xt o y el  p or qué  o  el  para qué se lee  pued en limit ar�  enri que cer� mat izar o modi fi car el 
me nsaje � su funció n y su i nt ención; incluso cuando  se t rat a de un prosp ect o de med icina (o  d e
las instrucciones de  uso d e una máquina)� casos en l os que  conv iene una inte rpretaci ón lo más
fi el  po sib le � e s muy frecuente que  un l ect or haga caso omi so  de  las ind icaci one s o 
co nt rai ndi cacio nes q ue plant ea el prosp ect o y q ue ot ro lle gue a so sp echar que p ose e tod as las
enfe rme dad es para las q ue está recomend ado  e l f ármaco e n cue sti ón; e n l os do s caso s se
mo di fica l a funció n inf ormat iva y co nativ a q ue  entraña ese t ex to�  al te ración d ebi da no  a un
fall o d e compre nsi ón� sino  a co nocimientos� exp eri encias y p eculiari dad es pe rso nal es que se
suman al sig nif icado  de l t ex to� 

En e l p roceso d e ace rcamie nt o q ue ve nimos ob servando � e l l ector al  come nzar a l eer� pue de
co nt ar ya co n un b ag aje  de  cono cimie nto s� estrateg ias� esq ue mas y ex pectat iv as nad a
de sp reciab le � T odo  e llo  acti va unas hip óte si s d e contenido  q ue pro gresi vamente se co nfi rman� 
re chazan o  modi fican� Lleg ad os a e st e p unt o�  es ne ce sario re cordar q ue el si gni ficad o d e un
te xt o no e s el sig ni ficado  d e cada o ración� ni el de  cada parágrafo�  ni e l d e cad a una de  las partes
de  e se tex to � C ada o ración y cada parágrafo co mpl eta o  mo dif ica e l sig nif icado  de  lo s ant eri ores� 
hast a q ue ll ega un mome nto  e n q ue se  pe rci be  que t od os ell os co mpo ne n un sig nif icado  to tal �
que es el de l t ext o�  La co he rencia i nte rna� la homog ene idad y e l mundo de ex perienci a al q ue 
re mi te el te xto  ti enen efe ct o acumul ati vo y facili tan p rog re siv ame nt e e se proce so� 
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Este  punto  e s rele vante  en L�� donde  la le ct ura �incl uso  la sile nci osa q ue es a la que nos estamos
re fi rie ndo  t odo  el  ti empo� e s más le nt a� más sincopada y donde  el  esfuerzo d el  ap rendi z p or
ente nde r cad a p alabra� cad a oració n�  di ficul ta la vi sió n d e conjunto � “ los árbo les no d ejan ver el 
bo sq ue” � La memori a se sat ura y no  e s capaz de ret ener los d ato s q ue  se  de be rían
inte rre lacio nar co n los si guientes� Para f av ore cer e se pro ce so no está de más p ote nciar
estrate gias que  ayud en a l a memori a�  co mo el  subrayar� apunt ar al marge n� ir el abo rando  o
re ll enando  un e squema� tomar no tas ( en lengua mate rna� si facil ita)�  re sumir� t ene r en mente 
las pre guntas q ue origi naron la le ct ura o las q ue se  han sug eri do en cl ase � etc� ( Las clásicas
preg unt as de  co mprensió n� que p lante amo s l os profe so res o lo s l ibros� p ued en tambi én ayudar� 
si empre  que no int entemos imponer nuest ra propi a i nt erp ret ación� una más� pe ro no
ne ce sariamente la más acertada) �

d)  M arcas li ngüíst icas de co hesión
Aparte de la coherencia y la trabazón aportadas por la progresión del contenido� la
estructura formal� la organización interna del mensaje y la función de los personajes u otros
actantes� la lengua posee una serie de recursos de correferencia� que cohesionan el discurso y
facilitan su avance� De entre ellos vamos a destacar los que creemos más relevantes para el
aprendiz� que sin una competencia lingüística desarrollada pretende hacerse con el
significado global del texto; nos referimos a los conectores e índices de discurso y a los
anafóricos�

CONECTORES  E ÍN DIC ES 
Incluimos en este apartado la expresión de las relaciones temporales espaciales y lógicas que
nos ubican� por un lado� en la situación de enunciación y por otro� en la creada por el mismo
discurso; nos referimos también a las fórmulas que sirven para modalizar los enunciados y
para delimitar el compromiso del autor con lo que está diciendo� Normalmente� el aprendiz
conoce una gama muy restringida de estos índice y conectores� lo que dificulta la
interpretación de un texto de una cierta complejidad sintáctica y más si se tienen en cuenta
las preferencias estilísticas de cada autor en la elección de estos elementos; así� por ejemplo�
al lado de “pero”� el conector restrictivo más conocido por los aprendices� funcionan otros
como: “sin embargo”� “con todo”� “no obstante”� “a pesar de”� “si bien”���

En este punto� permítaseme presentar mi experiencia personal� una entre muchas� como
aprendiz� mejor como lectora� de una lengua que no he estudiado: al enfrentarme con un
texto� todos los pasos anteriores �motivación y necesidad de leer� aporte de conocimientos y
experiencias previas� familiaridad con el tipo de escrito� reconocimiento de la estructura�
formación de hipótesis sobre lo que voy a leer y sobre lo que estoy leyendo� son pasos que
doy siempre de una forma inconsciente� gracias presumiblemente a mi competencia lectora
en otras lenguas� Sin embargo� el punto relacionado con los índices y conectores de discurso�
es un aspecto que me dificulta normalmente la lectura y sobre el que realizo un trabajo muy
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consciente de apropiación� sobre todo en las primeras páginas de un libro o de un artículo;
evidentemente� estos elementos forman parte del léxico de la nueva lengua� mientras que
los otros son patrimonio universal� pero debo señalar que esa dificultad no la suelo encontrar
ni con la sintaxis� ni con el léxico� sino sólo con los conectores de discurso� La explicación me
parece obvia: esos elementos son justamente los que engarzan el discurso� los que organizan
las hipótesis� son como los indicadores de una carretera que facilitan llegar a buen puerto� al
que no conoce el camino�

Ad emás de lo s e nlace s co ordinati vo s y subo rdi nat iv os ent re  oraci ones�  que sí se suele n abo rdar
en e l aula� el discurso  po se e sus propi os re cursos p ara marcar los d ist int os pasos e n l a
organizaci ón de  las ide as; l as ope racio nes d iscursiv as más f recuente s q ue re qui ere n sus prop ios
co ne cto res o  intro ducto res son:

Introducci ón
To ma de  la p alabra
Ll amada de  atenció n
Pl anteamie nt o d e l a cue sti ón
De sarro llo  d el pro bl ema: o rd en�  grad aci ón�  comp araci ón�  op osici ón�  relació n� ��
Transiciones: alusió n a lo  ante rio r�  a lo si gui ent e�  id eas e slabones
Co nclusiones
Mo dalizado re s ( posib ili dad � condició n� opi ni ón�  ce rt eza��� )
Ex pl icacio ne s
Re st riccci ones
Re al ce
Insi ste nci a
Ci tas
 � �� 

Al gunos co ne cto res más usual es:

� Para emp ezar�  en p rimer lugar� p ri mero� co mo punto  de  part ida� ant es de�  d e e ntrad a;

� luego� después� a continuación� una vez que���� en los apartados siguientes� otro ���� �º� �º����
a)� b)���

� Po r últi mo � p ara t erminar�  fi nal me nte �

� En el  ce nt ro�  arri ba�  a la de recha��� 
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� Po r l o t anto�  en resumen� en concl usi ón�  como  co nclusión� de ese  modo � así  pues�  D e l o
ex puest o se ded uce � de acuerdo con� visto así� en co njunto ;

� Entendemos po r�� ��  se  de fi ne como� ��

� En mi  op inión� yo cre o� es po sib le � seguramente�  a mí  me  p are ce�  e sto y convencid o�  de sde  mi
punt o d e v ista� 

� Po r un l ad o�� � p or ot ro�  no sólo �� � sino  t amb ién� uno s�� � otros� 

� Es de cir� o sea�  e n o tras pal abras� p or ejemp lo�  v éase;

� Ad emás� ap art e d e lo dicho � una cuest ión más;

� Co n relaci ón a� en este punto � e n cuanto  a� como  d ecí a� vé ase � e n el ���  señalad o más arri ba�  no s
re fe rimos a� ��

� En ef ect o�  ci ert ament e� de  he cho � sin duda� sobre tod o� especial me nte � no es que �� � sino �� �

Esto s e jempl os de co nectores so n l os más corrie nte s en tex to s d e t ip o e xpo si tiv o ( di dácticos�
di vulgativ os� i nfo rmati vos� art ículo s d e e sp eci ali dad� narracio nes� arg ume nt aci one s� 
de scrip cio ne s); ad emás�  de  acue rdo  con el gé nero o  subg éne ro  co ncret o� exi st en otras marcas
espe cíf icas�  co mo puede n ser� p or ejemp lo�  l as de lo s cuento s: “Érase una ve z”�  “Hab ía una v ez” �
“y co lo rín co lo rad o”�  q ue del imitan clarament e�  co mo en ese caso� el mo mento de l d iscurso e
incl uso  el  t ono  que req uie re  su le ct ura�

El  reco nocimiento de  estas marcas ag ili za la captaci ón del  t ext o� y req uie re n un t rabajo d e
ad ie strami ento�  que con frecuencia se i gno ra en el  aula y en lo s mat eri ale s did áct icos�  Al gunas
acti vid ade s faci lit ado ras p ued en se r l as si gui entes:

� Buscar y subrayar en dif erent es ti pos de  t ext os lo s cone ct ore s d iscursiv os�

� So bre  lo s mismos t ext os u otros bo rrar e so s cone ct ore s p ara q ue el  al umno los re escri ba� 

� Susti tui rl os por o tro s q ue  cumpl an la mi sma f unció n�

� Propo ner un e squema d e o rg ani zació n cono ci do y e n cad a uno  de  lo s apartado s p resentar
po si ble s conect ore s; lo s alumno s d eb erán rel lenar lo s parágrafos con el co nte nid o que  el ijan
pe ro  te nie nd o e n cue nta lo s conect ores pro puest os� 
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� Preparar d iccionarios pe rsonales con los cone cto re s p rop io s d e d if ere nte s funcio ne s� tip os de 
te xt os�  y lo s p rop io s d e d istintos auto res�

AN AF ÓRI COS 
De nt ro de las marcas fo rmale s d e cohesi ón te xtual�  é stas son tal v ez las más re lev antes; son
co mo  te sti go s d ond e se van e nganchando los hilo s conductores de l d iscurso�  e vit an
re pe ticiones� reto man d e f orma dif erent e o  más eco nó mica l os ít ems� resume n y ayud an a la
me mo ria� Las marcas más ut il izadas p ara el lo  so n l os prono mb res� l os de mostrati vos y lo s
substit uto s léx ico s; ot ras cate gorías con un fuert e val or co rrefe renci al son l os art ículo s y l os
po se siv os� 

Con relación a las categorías citadas �pronombres� demostrativos� artículos y posesivos� el
aprendiz suele recibir una instrucción que abarca el reconocimiento de sus formas� la función
de éstas en la oración� su uso u omisión y algunas particularidades más de su empleo en
español; los valores de cohesión� economía y precisión que cumplen estas categorías en el
discurso� apenas se consideran y con ello se pierden las ventajas de captación de la globalidad
del texto que ofrecen esas formas� (
)

Los substitutos léxicos son otra de las formas más rentables de correferencia y de
coherencia; cumplen la función de sintetizar lo ya dicho ayudando así a la memoria� de
retomar un elemento ya presentado y de agilizar el discurso� Nos referimos especialmente al
uso de parónimos e hiperónimos� de 'sintagmas parciales'� de nominalizaciones y de anáforas
conceptuales� (�)

La búsqueda de sinónimos e hiperónimos para no repetir el mismo lexema siempre que es
necesario retomarlo es una vieja y conocida práctica (decir� afirmar� añadir� puntualizar�
insistir���� aspirina� calmante� fármaco� medicina); sin embargo el discernimiento de esos
lexemas entraña dificultades para el aprendiz� por sus propias carencias semánticas y por la
poca ayuda o por la confusión que provocan los diccionarios�

Ot ra fo rma d e reto mar e l sintag ma no minal es a travé s d e uno  de  l os térmi nos que pue den
entrar en su de finición (Para refe ri rse  suce siv as ve ces a la mi sma p ersona Por ej�  A  Fe lip e
Go nzále z� presi dente  de l g ob ierno�  jefe  de l eje cut iv o� socialista�  t riunfado r e n unas e lecci one s�
et c� � se uti liza seg ún el co nte xto � una de  e sas caracte rísti cas: F el ipe  Go nzále z� Go nzález� el
preside nte  d el Gob ie rno � e l señor presi dente � e l jef e d el ejecutiv o�  et c�) 

Las no mi nal izaci one s ret oman e l sintag ma ve rbal: “l leg amos a l as ci nco  y no s recibi ero n� ��”  ��
“l a lle gad a fue  no rmal�  pe ro  el  re ci bimiento  fue apo teó sico” � “ han e nvi ado �� �” �“e l env ío� �� ”�
“Pre tender naci onali zar��� ” �� “e sa nacio nalizaci ón��� ”
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Fi nalme nte  las anáforas co nce pt ual es� co mo “el  p rob lema” � “ est e trabajo” � “ mi ex posici ón”� “ese
razo namiento ”� “el  caso  ex puest o”�  “ la histo ria” e tc� i nte rp ret an lo s d ato s enunci ad os y f acili tan
el  avance o la recap itulació n d el di scurso �

Se presenta ahí todo un trabajo de léxico� que tal vez por su grado de abstracción� no se
realice mucho en clase� pero que� como se puede observar� es sumamente útil para reforzar
la cohesión textual y con ello la competencia discursiva� Reconocer esas marcas en la nueva
lengua requieren un adiestramiento que se puede realizar a través de actividades como:

� So bre  un t ext o� subrayar l os pro no mbres y rel aci onarl os co n su ref ere nte ; lo mismo  co n
artí cul os�  p ose siv os� d emo st rat ivo s y substi tut os lé xicos� 

� Bo rrar l os anaf óri cos� para q ue  el  al umno los re escri ba� 

� Subrayar t odas l as ex pre si one s q ue  no mbran al  mi smo actante �

� Ob servar e n e l o rd en en que aparecen esas denomi nacio nes�

� Buscar e l hi pe rónimo  d e d ife re nte s le xe mas; o rd enarlo s por grad o d e g eneralización�

� De finir no mbres� 

� De limitar tod os lo s nomb re s q ue se  puede n apl icar a una co sa o a una perso na� 

� Propo rci onar frase s e ncade nad as en las q ue  se  re pi ta�  co n la misma estruct ura� un ele mento �

� Re escri bir e l t ext o�  ev itand o l as re pet ici ones�  co n sub sti tutos lé xi cos� p ro nominale s o  co n
omisiones� 

� Pract icar no mi nal izaci one s�

� Li star t od os los p osi ble s ref ere nt es lingüíst ico s que  pued en sub st ituir a los di fe rentes
si nt agmas de  una o ració n d ad a�

� Inventar una histo ria en l a q ue intervengan d os o más pe rsonajes o  grupo s de perso najes� 

� Re contarla ce ntrando el protagonismo cad a vez en uno de lo s p ersonaje s�

� Co rtar un tex to en fragmentos y de sordenarlo para que  el  apre ndi z los organice�
���
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��  C OMPETENC IA LIN GÜ ÍST ICA 
De cí amo s� al  princip io�  que para l le gar a captar e l mensaje de un te xto  no  e s nece saria una
co mp ete nci a lingüí st ica de sarro llada en la nuev a l engua� p ero sí una co mpe te nci a l ectora� una
capacid ad�  q ue cue nt a e ntre sus co mp one nte s�  tambi én� con una comp et encia li ngüíst ica
bási ca�  Es e vid ent e que  cuanto mejor se  do mi ne la L� en la q ue se quiere l ee r� más se f aci li ta el
proceso  le ct or�  pe ro  tambi én es ve rd ad que  e l d omi ni o d el lé xico y d e l a g ramát ica d e una
le ng ua no garantizan� p or sí  so los� la comprensión l ect ora� como l o evi denci a l a e xp eri encia de 
muchos nat iv os en su propi a lengua� Si el ap rendiz p ose e l os co nocimientos y las e st rat egi as
que hemos pl ant ead o en las p ági nas ante rio re s y ad emás tie ne  una b ue na compe tencia
li ng üística�  se  pued e d eci r que  su l ect ura será un é xit o; pe ro tambi én pue de  se r un lector
co mp ete nte  aunq ue este últ imo aspe ct o� el do minio de  la nuev a l eng ua� e sté  meno s
de sarro llado � si t od os los d emás e nt ran en acci ón� 

Esa competencia lingüística básica que consideramos necesaria se refiere al reconocimiento
de los siguientes aspectos:

� Unidades con funci ón nominal y v erbal �

� Ex pre sió n de la ne gación� dud a� interrog ación y orden�

� Co nectores e índ ices tempo ral es�  e spaciale s� lóg icos y mo dalizado re s d el di scurso �

� Capacidad de reconoce r f amili as de  palab ras�

� Capacidad para i nd uci r e l sig nif icado  ad ecuad o al contex to � a part ir de una d efi ni ció n
re st ringid a del  di ccionari o o d el propi o y l imi tad o conoci mi ent o d e una palabra�

� Vo cab ulari o 'mínimo' rel acionado  con el te ma que  se v a a l eer�

Es posible que el aprendiz tenga en su haber un bagaje de conocimientos superior al
enunciado� pero tal vez no ha desarrollado la habilidad para deducir o inducir la
productividad de la lengua en los aspectos señalados� o justamente en esos puntos su
competencia es escasa; por ejemplo� de la cadena de palabras: 'elegir� elegido� elección�
elector� elegible' se puede conocer 'elección' ya porque se deduce del contexto de una noticia
en un momento de elecciones o porque se ha buscado en el diccionario; la co mp ete nci a
li ng üística a l a q ue  no s ref eri mos e s l a q ue  se ría capaz d e poner en re lació n� por un l ado � tod os
esos le xe mas po r su raí z y p or ot ro�  la q ue fue ra de ducie ndo  las variante s signif icativ as y
funcionale s a p art ir de  lo s dif ere nt es sufi jos:'�ir� �id o�  �ib le � �ct or� �cció n'� 
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Al gunos de  l os punto s señalados en e sa lista de  co mp ete nci a lingüí st ica bási ca�  tal vez no 
fi guren en l os pro gramas d e ningún curso� ni  bajo�  ni alto  y ot ros se rese rv en para niv ele s
supe rio res; lo pri me ro no parece justif icabl e�; en relació n con lo  segundo � dep end e de las
ne ce sid ade s del  ap re ndi z� de  lo s o bjeti vos d el curso  y del  t ipo  de  e scrito s a l os que se q ui era
te ne r acce so ; e n cualquier caso � si se pre te nde  le er� e l recono cimie nto  �o co nocimi ento
inte rpretati vo� d e eso s p untos de be ría fo rmar parte  de  la t are a d e adi est ramie nto � juntamente
co n el desarrol lo de  lo s d emás asp ectos que int egran la co mp ete nci a lectora� 

PA RA  TERMI NA R
Le er en la l eng ua que se aprend e no es tan d ifí cil � afi rmábamos al  p rincip io � se req uie re una
co mp ete nci a lectora�  que aprove cha o  de sarro lla estrate gias y sabe re s ya asumid os�  y se  ce nt ra
en e l reco no cimiento  de  marcas discursi vas y li ngüísticas propi as de  la nuev a l eng ua�

Si  p ersonali zamos el  proce so  le cto r que  he mo s seguid o� pod emos imagi nar el  caso  de  un
al umno adult o� de ni vel  me di o b ajo � por ejemplo � q ue :

� Prete nde  seguir la re acció n e spaño la ant e un confl ict o i nt ernaci onal� 

� Co noce e l tema y t iene su pro pia v isi ón de l p rob le ma� 

� Acude  po r eje mpl o a l a p re nsa español a d iaria y se manal� 

� Está famil iarizado  co n e st e t ipo  d e i nfo rmaci ón en su prop ia lengua y po se e un e sq uema d e
có mo  se  organizan las noti ci as y l os artícul os de op ini ón� 

� Po ne en juego  sus pro pias hab ili dades para buscar y sele ccionar la informació n q ue  le  inte resa�
para inte rre lacio nar lo s dif ere nt es dat os y para ded uci r del  co nt ext o� de  su co no cimiento  de l
te ma y de la re lació n f ormal  entre  l os sig ni ficant es el  si gnifi cad o de pal ab ras de scono cid as�

Con esa base y con el apoyo de un trabajo de reconocimiento sobre conectores e índices del
discurso� la reconstrucción del sentido de cada texto� de cara a conseguir su objetivo� (el
seguimiento de la reacción política y social en España ante el conflicto) es una tarea
asequible y progresivamente fácil�

Ese pue de se r un camino  para el  acercamiento  gl obal al tex to � p ara l a capt ación de l mensaje
escrito ; d ecimo s un camino � y no e l camino  p orq ue to da nue st ra ref le xió n sob re el te ma se
surt e� sí�  d e un f ondo de le cturas ( )�  pe ro  so bre  t odo  de  l a p rop ia ex perie nci a como l ect ora e n
una nue va le ngua y como  prof eso ra de  español  L�� C omo t al ex perienci a e s i nd iscuti bl e� pero no
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co mp let a ni úni ca y esp era e nri que ce rse  co n otras�  Leer es� una ve z más� un act o d e int imi dad
que nos ab re  al  mund o�

No tas
��  “ 'Te xto ” o “ discurso ” se uti lizan aq uí indistintamente co mo uni dad d e un act o d e
co municaci ón y abarcan desde  un af orismo� a una cart a� un artículo � un poe ma o un li bro � El
mati z di fe renciado r v iene dad o p or la prop ia pal ab ra: “d iscurso”  se refi ere más al  proce so 
se mi óti co�  al “ discurri r” al  fl uir d e l as id eas en l a situación de  e nunciaci ón y “ te xto ”� al  re sul tado� 
al  “ tejido ” acabad o� 
��  N os ref erimo s a l as serie s d e nov elas cortas “Pe pe  Re y” (Ed � Ed el sa)  y “Plaza M ayor�  �”  ( Ed �
Di fusió n)� 

�  D esarro ll amo s más el  trab ajo  so bre e sas marcas en “La compet encia di scursiva”� en Actas d e
las III  Jo rnadas I nt ernaci onale s d e Enseñanza d el Español co mo lengua e xtranjera� ed it adas p or
el  M ini ste ri o d e C ul tura� �� ��� 
��  Para una pre sentació n más de sarro llada ve r: COM BETTES�J � FRESSON: “Por une li ng uistiq ue 
te xt uel le” � en Prat iques�  � � ��� � CHAROLLES�  M� : “ Introducti on aux prob lémes de  la co hé rence
de s te xt es”  en Lang ue Françai se� 
�� ����� pp � �

 �� ��  MA ILLAR D� M�: “Essai d e typo log ie de s
substit uts di ap horiques”� en Lang ue Françai se� ��� ����� G� VIG NER: Ecri re� Cl é Inte rnatio nal�
Pari s� ����
�  A pli cacio nes di dácti cas d el análi sis de l discurso  se  pued en encontrar e n los trab ajo s d e
CHAR OLLES�  M � y COMB ETT ES�  B � e n l as re vistas: Prat iques� � (se pti embre � ��� ) � �����
(nov iembre � ��� �) y �
 (enero � ��� �) � Lang ue Françai se� 
�� ( mayo�  �� ��) �

Vé anse tambi én:
CO OK � G�: Di sc our se� OU P� ��� �� 

GARC ÍA DOM ÍNGUE Z� E� : Cómo le er te xtos n ar rativos�  Ak al � M adr id � � ��� �

GR EE NALL� S�  y SWAN� M: Effe cti ve Re ad ing � CU P� ��� �� 

KR AM SCH� C �: In te rac tion et di sc our s dans  la cl as se de lang ue� Cr ed if Hati er�  Pari s� ��� �� 

MO IR AND � S �: Si tu ati ons  d' éc rit� Cl é In te rnational� Pari s� ��� �� 

MO OR E� J y  al�: Di scove rin g Di sc our se y Di sc our se in  Ac ti on�  OU P�  �� �� y ��� ��

NU TTAL�  C h� : Te ac hin g Re ad ing  Sk il ls in a Fore ign  Lang uag e� He in emann (� ���)� �� ��� 

RI LE Y� P�: Di sc our se an d Le ar nin g� Long man � � �� �

RU CK � H�: Li ng uis tiq ue  te xtuel le et en se ign eme nt du  fr an çai s� Cr ed if Hati er�  Pari s� ��� ��

VI GNER�  G� : Li re : d u te xte au  se ns � Cl é In te rnational� Pari s� ��� �� 


