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INTRODUCCION 

eee rr TREY 

Una preocupacién extendida a todos jos niveles escolares, tanto en escuelas ptblicas 
como privadas del pais, son el bajo indice de aprovechamiento, los malos hdbitos de 
estudio, la falta de interés por la educacién escolarizada y la adquisicién de cultura 
general, por la practica de lectura y la expresién por escrito, el infimo vocabulario y la 
mala ortografia, que ostenta un alto porcentaje de los educandos y profesionistas, 
inclusive, en isocronia con una creciente pérdida de la identidad nacional y seguimiento 
a valores sociales. Esto se manifiesta v. gr., en la proclividad por seguir habitos, metas 
de vida y hasta usos del idioma (palabras e inflexiones verbales), no propios de nuestra 
cultura; que si bien mestiza, su lengua oficial, el espafiol, estA considerado como uno 
de los idiomas mds bellos y bastos del mundo, que no requiere de crecer en cantidad 

- + menos desvirtudndose, fomentandose en paralelo, una especie de lo que nos 
atrevemos a denominar “lengua emergente” (o quizd ejemplo de una “cultura 
emergente”), conformada por barbarismos y neologismos, de no muy felices 
traducciones del inglés al espafiol, con expresiones como “déjame agendarte”, “te voy 
a accesar”, “posiciénate”, etc.; difundidas por los medios masivos de comunicacion 
-especialmente la televisién-, y la bibliografia de la administracién de empresas, las 
finanzas y la informatica. 

Por supuesto, nuestra primera reflexidn introductoria, refleja una problematica que es 
del dominio y uso publico, con practicas que comienzan a adquirir carta de naturalidad, 
y hasta visto bueno, como una especie de moda en México. Estas primeras lineas son 
prolegémeno para delimitar los margenes de atencion de esta tesis, en el marco de una 
problematica que ha motivado su atencién desde diversas disciplinas, pero sin ser
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resuelta atin, y sobre la cual, a pesar de que se vincula con la educacién escolarizada, 
el pedagogo poco hace. Se trata pues, de plantear primero la problematica en toda su 
amplitud, para delimitar que desde el punto de vista de un pedagogo interesado en 
participar en la busqueda de lineas de solucién al respecto, los inadecuados habitos de 

lectura y estudio que le acompafian, estan relacionados con habitos sociales, solapados 
por las practicas del curriculum oculto y vivido (como ya se ha tratado en diversas 
obras), y que asi, son una consecuencia mds —los habitos de lectura y de estudio-, pero 

__cada vez una causa més, de la gran problematica, en una suerte de hipérbola eliptica de. _ 
consecuencias negativas para la formacién integral del hombre. 

En este orden de ideas, la intervencién del pedagogo no debe constrefiirse a la 
aplicacién o generacién de técnicas de ensefianza, como viene sucediendo; situacién 
que ha repercutido en una incompleta participacién del pedagogo sobre la problematica 
general. {Por qué la apreciacién? Es comin encontrar opiniones, que asi lo denotan, 

entre colegas pedagogos y algunos psicdlogos', con quienes al intercambiar 
comentarios sobre los problemas de aprendizaje del alumno, y en determinados casos, 
al plantear el trabajo de esta tesis, el tema de interés les ha parecido ajeno al campo de 

accion del pedagogo, estimando que nuestra injerencia, se dedica al empleo o la 

creacion justamente, de técnicas grupales. Lo cual refleja una vision reduccionista del 
propio pedagogo, y sus areas de intervencién. A pesar de ello, o a partir de ello, el 
ponente de la tesis sintié otro aliciente para tratar el tema de tesis, con argumentos que 
justifiquen el porqué no debe aislarse el pedagogo, sino incorporarse a los amplios 
abordajes sobre fa problematica que propulsa a desarrollar esta tesis; virtualmente, 
destacando el papel fundamental que tiene la lectura como hdbito, una lectura total, 
que articule, fomente y rescate el vinculo que tiene el contexto de un alumno en el 

desarrollo y la recuperacién de significados de los contenidos temdticos de un 

programa de estudios, en la adquisicién y el ejercicio de haébitos escolares y 

formativos, y por tanto, en el fomento de valores sociales y de identidad nacional. 
Como el emplear la lengua oficial de un pais, aceptando que siendo una lengua viva, 
sigue creciendo, y que quien desee incrementar la formacién personal o profesional, 
deberd estudiar también idiomas extranjeros. 

Esto es, reiterando que ya ha sido abordada desde diferentes dngulos la gran 

problemitica, se considera en esta tesis que finalmente no se han integrado 

adecuadamente los andlisis de todos los campos disciplinarios, para luego traducirse en 

proyectos educativos que a nivel nacional promuevan propuestas diddcticas que- 

impulsen el anhelado aprovechamiento escolar, adecuados hébitos escolares, el gusto e 

> La afirmacién se basa en apreciaciones recogidas por el ponente de ta tesis, como uno de los productos de platicas 
informaies 0 laborales can directives y docentes de escuelas de todos los niveles escolares, asf como de instituciones 

encargadas de atender problemas de aprendizaje, o elevar el nivel de aprovechamiento escolar, por ejemplo.
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interés por la lectura y la comprension y recuperacién de significados de los contenidos 
del curriculo escolar no como requisito de aprobacién-; en pos de una formacién 
integral del sujeto. 

Ante esa urdimbre de factores relacionados con la gran problemitica, la presente tesis 
pretende ser una aproximacién para comprender aquellos —factores- que atentan contra 
el fomento a la lectura, los habitos que la deben acompafiar para generar una 

comprensién lectora, una Jectura total, significativa, el ejercicio y el interés por la_ 
“misma, en Ja educacién primaria. Por tanto, se espera contar con argumentos para 
también aproximarse a una nocién de lectura total, que la justifique -a la lectura total- 
como alternativa vital para la formacién integral del hombre, y que este ultimo, a pesar 
de las actuales condiciones sociales, quede mas facultado para rebasar la influencia 
negativa de los transmisores de cultura -;0 aculturacién?, 40 incultura?- que hoy por 
hoy se manifiestan con patente, y cobrando factura, en paises como México: los 
medios masivos de comunicacién. Por tales motives, se denomina al tértium quid, 
desarrollado en el capitulo 2, para recapitular y analizar aportes de la corriente critica 
de la psicologia social, y la relacién entre ideologia, cultura y educacién, a fin de 
posibilitar una mejor comprensién de la problematica, para ulteriormente inchiir al 
tértium quid para escudrifiar alrededor de las propuestas pedagégicas, psicolégicas 0 
psicopedagégicas o psicolingiiistas, que han orientado o analizan la ensefianza de la 
lectura y la escritura del espafiol, la practica del habito de lectura; tal y como se toca en 
el capitulo 3. 

Lo anterior, en el entendido de que aqui no se agotan los andlisis de cada disciplina 
recuperada en el capitulo 2. El tratamiento desde las disciplinas seleccionadas, ha 
requerido rigurosamente un trato mas amplio en determinadas obras, sin embargo, se 
considera que para los fines de esta tesis, el abordaje por el que se opté, permite 
conducir ja tesis, para argumentar la importancia de la /ecfura total como factor de 
formacién integral del hombre, ante la vordgine que afrontamos como consecuencia de 
las economias globalizadoras —y otras escenificadas a lo largo de la historia de la 
humanidad-. De la misma forma, es conveniente aclarar desde estas lineas, que se 
ubica al tértium quid como un tercer gran factor, no porque en si lo sea, es un factor 
irrecusable para comprender con amplitud la problematica de interés para la tesis; se 
ubica como tercer gran factor, porque a juicio del ponente del presente texto, los usos 
© basamentos en propuestas pedagdgicas y psicolégicas —porque son éstas las 
disciplinas tomadas en cuenta en los proyectos educativos oficiales-, en su mayoria han 
mantenido en ei soslayo al aqui identificado como ¢értium quid, y en esa misma 
medida, reducido a técnicas de ensefianza, la labor pedagégica.
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La problematica que rodea la practica de la lectura, se escenifica desde que surge la 
escritura, y para corroborarlo, se previé un primer capitulo en el que se rememoren las 
razones de clase, los mitos y tabties mds importantes que han limitado la practica 
generalizada de Ja lectura, primordialmente en culturas occidentales, no a manera de 
consigna, sino para reforzar las reflexiones desde el tértium quid, y del capitulo 3. De 
tal suerte, también se citan, proyectos gubernamentales y de organismos particulares, 
que han promovido fa lectura. Destacando brevemente su valia y lados negativos. 

~~ @Porqué centrarse en la educacién primaria? Es evidente que el nivel escolar en el cual 
se inicia y da seguimiento con mayor formalidad al aprendizaje de la lectura y la 
escritura, en México, a través de proyectos gubernamentales, lo es la educacién 
primaria. Por tal motivo, los andlisis desarrollados en el capitulo 3 propenden a 
identificar e] actual ‘estado de los métodos de ensefianza y su implementacién en las 
aulas de ia primaria, las confusiones y dudas que se generan en torno a ese renglén de 
estudio, por parte de los docentes. 

El trabajo no ahonda en lo puramente lingitistico, para valorar el buen o mal uso de una 
voz 0 inflexi6n verbal del espafiol. Fl asunto requiere de otro documento, y otros fines 
especificos. Se cita la problematica y se incluyen ejemplos que demuestran el uso 
inapropiado del lengua espafiola por periodistas, politicos, y otros personajes publicos, 
producto de un seguimiento a medios masivos de comunicacién (radio, prensa escrita y 
televisin), con el fin de subrayar la preocupacién, especialmente, si tomamos en 
cuenta que estos personajes tienen formacién profesional y un uso més amplio del 
vocabulario, y sin embargo cometen errores a reproducir. No existe un interés 
mezquino por, este seguimiento referido, se realizé con respeto, estimando que en esos 
errores ha incurrido quien escribe estas lineas. No se consideré el recoger evidencias al 
respecto de cronistas deportivos o programas en los que se cuida menos el uso de la 
lengua, ya que estan plenamente identificados. 

Un aspecto que de alguna manera se considera, pero que no recibe atencién profunda, 
lo es el estudio del curriculo de las escuelas normales formadoras de los docentes de la 
educacién primaria. Aunque es conveniente cubrirlo, se ha tomado para la 
aproximacién a la que conlleva este trabajo, como indicador de la formacién del 
docente de dicho nivel escolar, elementos encontrados en la interaccién de! sustentante 
de la tesis, con profesores y directivos de escuela, se reflexiona sobre las 
consecuencias de Carrera Magisterial, como proyecto de-promocién econdémica del 
magisterio de la educacién basica del pais; y se pone en la mesa de discusiones lo que 
todos apreciamos, el cada vez mayor indice de bajo aprovechamiento escolar y mal 
manejo no solo de la lengua espafiola que se usa en México; también en matemiticas, 
maaterias del plan de estudios de primaria que tradicionalmente reciben mayor atericién,
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y sobre las cuales encontramos el generalizado bajo aprovechamiento. En las demds 
materias del curriculo respectivo, la situacién se agrava cominmente. Asi es que, en 
esta aproximacién, se citan mejor practicas en cuanto al uso de métodos y técnicas de 
ensefianza de la lengua escrita y la lectura, de forma especifica, las que actualmente 
emptean en México los docentes de tal nivel escolar. 

Es indispensable reiterar que el desarrollo del concepto de lectura total, es una 
aproximacién que se pretende completar con un trabajo ulterior, que en deseo se 
“culminaria junto con una investigacion etnografica, sobre la cual ya inicié su desarrollo 
el que suscribe la presente tesis. De igual manera, no se presupone uf supra una 
definicién acabada de lectura total, lo que se promete esté en ese marco, de 
acercamiento al que conduce esta tesis, que en todo caso, se apoya en reflexiones 
documentales, constatadas con la practica profesional de su autor -y que seguramente 
comparten los lectores y evaluadores del trabajo en andlisis-, que en suerte le ha tocado 
laborar en todos los niveles escolares después de 13 afios de egresado de la querida 
ENEP Aragon de la UNAM, y que seguramente se comparten con la amplia 
experiencia y formacién de los lectores de la misma.
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__CAPITULOL) 

DE LA HISTORIA DE LOS HABITOS DE LECTURA 
Leer sin comprender, ey una ocupaciéw imatil. 

Confucio. 
     

1.1 ORIGEN Y EVOLUCION DE LOS HABITOS DE LECTURA A 
TRAVES DE LA HISTORIA. 

De todos es sabido, que al principio de la historia de la humanidad, y durante 
un largo lapso de la misma, el hombre debié dar total prioridad a sus 
necesidades basicas de subsistencia, como seguridad, proteccién, alimentacién, 
salud. Al correr de esa historia, surgen diversas formas de comunicacién que 
coadyuvan en el mantenimiento de la propia seguridad y facilitan el desarrollo 
de religiones y la organizacién de los grupos, id est: la pintura, la musica y, mas 
adelante, una serie de construcciones simbdlicas que culminan con la escritura. 
Expresiones culturales que ademds de enriquecer e impulsar la evolucién de la 
especie humana, adquieren con el tiempo, la connotacién de arte, de artes 
vitales quiz4, por su enorme trascendencia. Empero, de entre éstas, la miisica y 
la pintura, previas a la definicién de una lengua escritura, debieron ser 
interpretadas de alguna manera, por lo cual es inminente que, desde entonces, 
fue necesario ejercer la lectura’ de dichas expresiones culturales. 

El abigarramiento rodea éstas expresiones culturales. Asi es, si bien surgen de 
la necesidad, no todo sujeto las puede o quiere practicar. El devenir de estas 
artes vitales gira, de la abyeccién, como privilegio de clase, a la restriccién. En 

} En este capitulo no se presenta la definicidn de lectura, para permitir en lo posible, exponer con mayor 
libertad ia historia de tos habitos de lectura. La conceptualizacién de lectura, se desarrolia en el capitulo 3.
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concreto, la escritura y la lectura, son consideradas incitantes hacia la 
insurreccién; o sucede que a pocos les interesa practicarlas, porque, en una 
situacién antipoda, suften infimos interés personal y reconocimiento social. 
Aun, ¢s comin encontrar hoy dia, que para sobresalir y/o ser aceptado en 
sociedad, no se debe al buen gusto por Ja lectura, la pintura, la miisica, ni por 

tener un buen aprovechamiento escolar. Pero estas reflexiones se profimdizan 
lo 2, se busca ah     

fe capitulo, encontraremos que éstos 

no se han inculcan, ni fomentan adecuadamente, desde siempre ~suerte que 
corren otros habitos primordiales para la formacién del hombre-; lo que 
virtualmente se ha convertido en uno de los factores que inciden 
ostensiblemente en la deformacién del sujeto, en muchas épocas de la historia. 

{Como surge la lectura?, zes posible leer exclusivamente signos escritos?, 
gpara darse la lectura, debié existir antes la escritura? Ciertamente, nuestros 

intréitos de las primeras lineas, hacen presumir que fue primero la lectura, 

respecto a la escritura, que no sdlo se leen signos escritos de alguna lengua, 

como se sustenta en buena parte de las definiciones de lectura que se habrin de 

analizar en el capitulo 3 ~punto importante para, ut supra, argumentar en la 

tesis, la nocién de lectura total-; e incuestionablemente, que a éstos acompafia 

la historia de la escritura. Mejor, de la retrospectiva sobre los habitos de 
lectura, préxima a iniciar, tomaremos elementos que apoyen éstas 
aseveraciones. 

Pues bien, casi proverbialmente se acepta que la escritura no fue el primer 

medio de comunicacién del hombre. Los esfuerzos iniciales en ese sentido 

fueron gesticulaciones, sonidos guturales, mimica, los cuales, deduciendo lo 

sintéticamente asentado lineas previas, derivan en expresiones culturales como 

la pintura, la mdsica, y posteriormente, la escritura. Es hasta el afio 30, 000 a. 

C., durante el paleolitico, que a través de las pinturas rupestres el hombre 

conserva y representa aquello que ve, vive, goza y teme en su medio; registra 

mensajes del medio social y la naturaleza. Es decir, supera una época de 

galimatias, y comienza a leer ¢ interpretar vagamente, lo que experimenta en su 

entorno. Esto significa que el hombre fie capaz de leer mensajes plasmados por 

él mismo, antes de crear propiamente un lenguaje escrito y en consecuencia, 

indica, que se dio previamente una lectura de mensajes no escritos. Es 
incuestionable que la magnificencia de ambas invenciones del hombre, es tan 

grande, como el tiempo que tardaron su creacién y luego su desarrollo. Ademés 

que del repaso de la historia de los
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de que han dependido 1a una de la otra, para su mutua evolucién —nos referimos 
a la lectura y la escritura-. 

{Cuando surge la escritura como tal, y cémo se desarrollan los hdbitos de 
lectura? Los vestigios arqueolégicos marcan la aparicién de la eseritura hacia el 

cuarto milenio a. C., cuando en la antigua Mesopotamia, los escribas graban, en 

tablillas de arcilla, caracteres cuneiformes equivalentes a silabas, asi como 

“trazos ideograficos para representar personajes o simbolos. Textos iocalizados 
de esa cultura, tratan inventarios de bienes, registros de transacciones, listados 

de reyes y temas religiosos, cientificos e histéricos. Ya para entonces, la 
produccién literaria refleja claramente creencias religiosas e idiosincrasicas 
propias de una cultura y una época. Dos obras mesopotamicas, con 3,000 afios 
de antigiiedad, constatan la afirmacién: Enuma Elish, sobre el origen de la 

vida y la leyenda épica de un héroe semidiés que intenta conseguir la 
inmortalidad, El Poema de Gilgamesh. 

Mas adelante, hacia el tercer milenio de nuestra era, los egipcios desarrollan 

una serie de simbolos que representan silabas y palabras, que posteriormente 

servirian para originar el alfabeto fenicio, del cual se generan a su vez, las letras 

griegas y el alfabeto romano, respectivamente. Los escribas egipcios utilizaron 
el cdlamo (antecedente del boligrafo) y el papiro, para piantear o transcribir —de 
sus reyes y lideres- ideas sobre politica, comercio, literatura. A propésito, su 

literatura, representada por El libro de los muertos, de 1,800 aitos antes de 

nuestra era, denota una fuerte tendencia hacia los enigmas funerarios y 

mortuorios. 

Mientras tanto, las primeras bibliotecas que registran los anales de Ja historia, 

emergen tiempo después, sobresaliendo 1a del rey neoasirio Asurbanipal (669- 

626 a. C.), en Ninive, y otra posterior, de enorme trascendencia, como lo fue la 
de Alejandria (fundada hacia el afio 400 a. C.). 

A la sazén, en la cuna de las culturas occidentales, la Grecia antigua, se 

incluyeron vocales en el alfabeto heredado de los egipcios, sentando las bases 

de todos los géneros literarios y los habitos de lectura que predominaron hasta 

la Baja Edad Media. Los griegos emplearon el papiro, a-influencia también de 

los egipcios. Cabe sefialar, que algunas de sus obras estaban ricamente 

ilustradas, y a efecto de su conservacién, se enrollaron y depositaron en vasijas 
de madera o barro.
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Hasta aqui, la produccién literaria fue creada bdsicamente pare ser leida en voz 
alta, y estuvo constituida por poemas bucdlicos” y épicos, interpretados de 

forma recitada, cantada o lirica. El poema épico —al igual que desde la creacién 
de las primeras obras- fue de los géneros literarios que cobraron mayor fuerza. 

Lo representan La lliada y La Odisea, atribuidos a Homero (s. s. d.° S. VII a. 

C.); asi como la tragedia, que con Séfocles (494-406 a. C.), por medio de 

; Eedipo ) Rey y Electra, alcanzan su maxima expresién. Al tiempo, las disciplinas 
“inician su separacién de la filosofia y las matematicas, légica, ética y politica, 
eran abordadas por pensadores como Aristételes (384-322 a. C.). 

De igual manera, ya se contaba con incipientes, pero funcionales sistemas de 

numeracién, que en mucho agilizaron cada vez mds, la realizacién de 

transacciones, compras, ventas y coadyuvaron a superar el sistema de trueque. 

La ilustraci6n 1 “Mil maneras de expresar lo mismo”, inserta en la siguiente 

pagina, muestra que con el tiempo, diferentes culturas de la historia, en distintas 
latitudes del orbe, el proceso de concrecién de un sistema de numeracién ha 

sido igual de rudimentario en sus inicios (relaciones uno a uno), manejandose 

en las expresiones culturales de épocas menos antiguas, conceptos que 

manifiestan sintesis, en representaciones de agrupaciones de cinco, tal y como 
se observa en la ilustracién 1, al citarse a los griegos y los arameos 
mesopotamicos. 

No obstante, los avances en ambas disciplinas (espafiol y mateméticas), 

diversos factores obstaculizaron el desarrollo de la escritura y por ende de la 

lectura. Dentro de los idiosincrdsicos, creencias o ideas de todo tipo. Por 

increible que parezca, Sécrates (470-399 a. C.), el gran pensador, objeta la 

aparicién del libro ante el temor de que disminuyera la capacidad memoristica 

del hombre. Previamente, en China, durante el 213 a. C., el emperador 

Shihuangudi (Shi Huang-ti) ordendé 1a quema de todos los libros escritos en esa 

region (entonces elaborados en tablillas de madera), por considerarlos 

incitantes a la subversién. Suerte similar corrié la Biblioteca de Alejandria, que 

fue incendiada, en buena parte, por soldados romanos del César, hacia al afio 

360 a, C., y destruida finalmente, por érdenes de un califa del oriente medio. 

Otro factor afecté para que las grandes obras, referidas lineas previas, y los 

textos escritos producidos, fuesen leidos, por muy pocos: el altisimo indice de 
analfabetismo, que no preocupé su atencién a los encargados de las decisiones 
en una sociedad de clases, cimentada en el esclavismo. 

2 Poemas que abordan vivencias del campesino de la época. 
3 $.s.d. Segin se dice. Se duda aim, sobre la existencia del propio Homero.
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Hustracién 1. Mil maneras de expresar lo mismo, 4 
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| [aaneosmesope | eM) > Lap am tL 

 



18 

En las postrimerias de la misma, a pesar de las criticas, que se desvanecian ante 
la pose social, continuaba practicandose la lectura en voz alta, y la relacion 
estrato social-posibilidad de leer, seguia distinguiendo a reyes, nobles y clase 
sacerdotal. Tan notable era la preferencia por la lectura en voz alta, que San 
Agustin (354-430 d. C.) diferencié entre leer en silencio y "la clara lectura"® o 
en voz alta, y en sus Confesiones expresé su asombro al encontrar 2 San 
Ambrosio leyendo en voz baja; atribuyendo a un decaimiento en salud, el 

~fendémeno (“Z?”) que le sorprendio.” ~ 

Los avances en el terreno de la escritura, fueron excesivamente latos. El afin 
de conquista y poder de las grandes potencias guerreras, predominaron sobre 
las iniciativas de desarrotlo de la escritura. Para muestra, a penas en la Baja 
Edad Media, se inicié el uso de punto y coma, como signo lingilistico. La 
lectura y !a escritura continuarian siendo privilegio de reyes y nobles, que 
eventualmente compartian esa fortuna con sus siervos més allegados -como los 
escribas en Egipto- y altos miembros de grupos religiosos. Reyes y 
episcopados contaban con biblioteca privada. 

Esto explica el porqué personajes de dichos grupos sociales, escenificaron los 
principales avances en torno al lenguaje escrito, los habitos de lectura y la 
creacién literaria. 

Las 6rdenes religiosas, como la Benedictina, establecieron entre sus reglas que 
los monjes jévenes dedicaran su tiempo libre a la literatura religiosa, 
responsabilizando a los veteranos de la orden, de vigilar el cumplimiento cabal 
de la disposicién. San Isidoro (570-636 d. C.), también Benedictino, comienza 
a fijar tiempos de lectura, ahora silenciosa, y su biblioteca fue huésped de la 
que factiblemente, ha sido la primera sala de lectura, como la entendemos en el 
presente. 

Es decir, los habitos de lectura llegaron a seguir matices un tanto impositivos, a 
raiz del concepto de vida de la época. Aunque aqui se apunta un cambio 
positivo para el habito de lectura. Empero, la distincién de clase que acompaiié 
a la lectura, y se agrega a los elementos que confluyen en el generalizado 
analfabetismo existente; aunque no se garantiz6 que los miembros de Ios altos 
rangos sociales, quedaran a salvo de esto. Prueba de ello es que Carlo Magno 
(742-814 d. C.), rey de los francos y longobardos, al ser coronado en Roma por 

* Tbidem, p. 25.
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el Papa Leén III, como emperador de Occidente, en el 800, era practicamente 
analfabeta y se le debié pronunciar en voz baja el parlamento escrito para la 
ocasién. 

El papel, concebido en la China de principios del siglo  d. C., a base de 
cortezas vegetales y restos de telas, tuvo un papel primordial en la evolucién 
del lenguaje escrito y la lectura. Aspecto en el que a su vez, tendrian una vital 

 importancia los arabes, por ser los introductores de la teonologia de elaboracin 
dei papel, a la Espafia sometida, para difuminarse después por toda Europa. La 
invasi6n arabe a Ja peninsula ibérica, trajo consigo el florecimiento de la poesia 
en Espafia, a la par del auge de la geografia, la astronomia y las matematicas, 
entre otras disciplinas. De igual manera, un cambio de actitud entre miembros 

de las clases de mayor jerarquia, amplian el circulo de privilegiados que tienen 

acceso a los libros. En el siglo XH, Alfonso X "EI Sabio", rey de Espafia, 

apoy6 la fundacién de la Escuela de Traductores de Toledo, institucién que 
bajo los mismos auspicios se encargaria de pasar al espafiol, textos elementales 
para diferentes religiones, como lo son La Biblia, El Cordn, El Talamud, El 
Cabala; adem4s de obras de Euclides, Ptolomeo, Galeno e Hipécrates. Esto 
propulsé, a su vez, la difusién de obras escritas y la busqueda de opciones pare 

abaratar costos en la elaboracién de textos. El primer logro fue el uso de papel 
de pasta. Seguidamente, en el siglo XII, se inauguran bibliotecas en catedrales 
y universidades, y aumenta el acervo bibliografico de algunos monasterios. 

El uso preferente de la lectura en silencio llega hacia 1220 y 1230 de nuestra 

era, a raiz del triunfo de la prosa sobre escritos destinados a ser orados, 

representados o cantados. Con ello, se dan narraciones en verso 0 prosa, ante 

auditorios reducidos. En las postrimerias de la Baja Edad Media, surgen 
escritores de las clases monacales y nobles, precursores del Renacimiento, 
aportando una herencia ingente por medio de sus obras. Descuellan Dante 

Alighieri (1265-1321 d. C.) autor de La divina comedia, Francisco Petrarca 

(1304-1374 d. C.) considerado padre del humanismo, Giovanni Boccaccio 

(1313-1375) creador del Decamerén; siendo inevitable 1a nominacién ahora, 

de El Cantar del Mio Cid, obra conformada por tres mil setecientos versos, 
culminada a resultas de diferentes momentos, por un minimo de tres autores, 

finalmente firmado por Per Abbat, a comienzos del siglo XIV, cuando los 

indicios del poeta anénimo original, se remontan al afio 1140°. El Cantar del 
Mio Cid, por tanto, es un claro ejemplo que confirma nuevamente, que la 

  

° Ver Enciclopedia Temdtica Sopena, t. V, Barcelona, Editorial Ramén Sopena, 1988, pp. 365-367.
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aventura, rodeada de ficcién'®, temdticas recurrentes en el texto, siempre atraen 
la atencién del hombre, e influyen en el hdbito de lectura. A propésito, en la 
ilustracién 2, se aprecia el peso del Cid, para el momento histérico que 
atravesaba Espafia, entonces, al ser incluido tal personaje, en una genealogia de 
reyes y personajes notables de principios del siglo XII, observandose en el 
texto de la genealogia, el manejo no definido de consonantes en la lengua 
hablada, como “REGES” por REYES, REGNA por REYNA, etc. 

En el siglo XIV, sobresalen Geoffrey Chauer, con Cuentos de Canterbury, y 
Arcipestre de Hita (1283-1350), con Ei libro del buen amor. Ya en el Alta 
Edad Media, se innova la usanza de punto y coma, y retorna la moda por la 
lectura en voz alta. Las lenguas y su ortografia, respectivamente, tienen una 
notable evolucién entre los eruditos y personajes sobresalientes. Y para el final 
de la etapa referida, cobran fuerza las narraciones en verso o prosa, 
progresando la lengua espazfiola y su ortografia. 

A pesar de tales avances, todavia no existia un empleo generalizado y uniforme 
de lengua escrita alguna. Cada regién de los paises, tenia diferencias en 
vocablos, abreviaturas y especialmente, sistema de pensamiento, Sin embargo, 
tan importante resulté la influencia de los textos escritos producidos por el 
hombre, que el siguiente periodo en la historia de la humanidad, el 
Renacimiento, se debe a una revolucién literaria, cientifica y artistica en 
Europa, que albergé avances definitivos en la lengua escrita y los habitos de los 
lectores. 

La imprenta, creada por Johannes Gutenberg (,1400?-1468) fue un factor 
decisivo en la revolucién aludida, que tuvo una pronta distribucién en paises 
como Espafia (aproximadamente en 1472). Asi fue, sin las magnificencias 
artisticas que peculiarizaron las ilustraciones de los papiros y los cédices, la 
aparicién del libro impreso a mediados del siglo XV, abre verdaderas 
oportunidades por inculcar y practicar la lectura; abaratar costos y disminuir 
tiempos de edicién de textos. Las necesidades comerciales del libro impreso, 
aceleraron la precisién de reglas gramaticales. Asimismo, se desarrollan 
campafias de alfabetizacién y fomento a la lectura, con claro sesgo religioso, 

® De todos es sabido que la obra es el resultado de la narracién de hechos reafes, rodeados de una 
parafernalia de mitos que rodearon la vida y la muerte de Rodrigo Diaz de Vivar (,?-1099), caballero héroe, 

convertido en leyenda antes de morir, y de peso moral para luchar en la defensa de una Espafia acosada por 
las invasiones.
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Hustracién 2. Genealogia de los reyes de Navarra, de los jueces de Castilla y del Cid"! 

  

1 fustracién presentada en CARTAGENA , Alonso, Genealogla de los Reyes de Espata, Biblioteca 
Nacional, Madrid, que se recoge en esta tesis, de Ibidem, p. 367.
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de impacto especial en las ciudades, ante la centralizacién de actividades 
comerciales en torno a estas ultimas. 

Otro aspecto que beneficié enormemente el impulso a la lectura, fue que ya no 
s6lo se encontraban textos en latin, como sucedié en las culturas occidentales 
europeas, por largo tiempo, sino que se albergan los trabajos de traduccion y 
creacién de obras escritas en el idioma oficial de cada pais. Al tiempo que los 

~ avidos de lectura, tienen cada vez ids opciones asequibles para ver temas de~ ~~ = — 
educacién, medicina, ciencias puras, historia, y literatura atm més. 

Un dato que dilucida la creciente demanda de textos que se abaratan un poco, 
lo fue el tiro de doscientos millones de ejemplares, registrado en el siglo XVI, 
ante los veinte mil alcanzados en el siglo XV". Del mismo modo, comienza a 
pertilarse una notable propensién por determinados autores y un claro gusto por 
la lectura per sé. Lope de Vega (1562-1635) en Espafia y William Shakespeare 
(1564-1616) en el Reino Unido Literatos, figuras cimeras en la historia de las 
letras, fueron de los autores preferidos de la época. Entre los pensadores de 
mayor renombre encontramos a Nicolés Maquiavelo (1495-1559) con El 
principe, en Italia, Descartes (1596-1650) y su Discurso del método, en 
Francia, Johann Amos Comenius (1592-1670), con sus Didéctica Magna y 
Orbis Sensualium Pictus”’. 

Nobles y burgueses mostraron con denuedo, interés por la adquisicién de obras 
y la conformacién de bibliotecas con material traducido a su propio idioma. A 
la sazon, la tarea de la iglesia para la preservacién de Ja cultura, en sus facetas 
positiva y negativa, continué siendo determinante. Por una parte, su condicién 
privilegiada, les permitia incursionar en acciones de difusién y fomento de la 
lectura y la instauracién o el acrecentamiento de bibliotecas; asi como 
iniciativas a veces filantrépicas, de apoyo a literatos, cientificos y artistas. 
Probabiemente en la misma medida en que asediaron y penaron a todo aquél 
que profanara con la pluma, las bases ideoldgicas de la Iglesia Catdlica y los 
grupos en el poder. Entre las atrocidades que la clase monacal ha perpetrado 
contra innovadores e incursionantes de los campos cientificos, que sin 
Proponérselo, desmitificaban la ley y el orden que convenia a los grupos 
sociales en el poder; es posible citar al ilustre matematico, fisico y astrénomo 
italiano Galileo Galilei (1564-1642), factor clave en 1a fimdacién del método 

2 Ibidem, p. 45. 
 Dedicado a los nifios, cuya edicién es de 1657, fue de los primeros textos impresas que contaron con 
ilustraciones,
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1.2 DE ESPANA PARA MEXICO. LA HERENCIA BENEFICA DEL 
MESTIZAJE Y LA APORTACION ENDEMICA (BREVE REPASO 
HASTA EL SIGLO XIX). 

~-Merced-a-tos ‘beneficios contraidos~con ta conquista de tietras aitiericanas; 
Espafia domina econémicamente en la Europa de los siglos XVI y XVI, que 
comprenden la Epoca de Oro de la Literatura Espafiola; escenificando los 
progresos en su idioma y habitos de lectura ya mencionados. Tampoco se hizo 
esperar la imposicién de una cultura europea en superposicién a las endémicas 
mexicanas. Procediendo en consecuencia las evangelizaciones, efectuadas por 
los representantes del clero, la introyeccién del idioma espafiol, y para los mas 
afortunados, mucho tiempo después, su literatura; ya que nuestros coterraneos 
suffieron esclavismo, enfermedades epidémicas mortales que no existian en 
México. 

De tal forma, buena parte de la bibliografia espafiola de la época, relata con 
iniquidad las caracteristicas de las literaturas espafiola y americana; detallando 
la bonomia de la produccién escrita de conquistadores, miembros de la Iglesia 
y demis escritores oriundos del pais europeo; y soslayando las aportaciones la 
trascendencia de la ciencia y la literatura en América. Empero, por encima de 
este handicap -como se sabe-, las investigaciones sobre las culturas 
prehispanicas y el peso de su herencia, demuestran que existian sdlidos avances 
en diversas disciplinas. Justamente, en México, los mayas desarrollaron con 
amplia anterioridad a la conquista en cuestion, una escritura jeroglifica, a la par 
de un sistema de numeracién vigesimal, conformado por puntos y barras, que 
sirvié de base para fincar progresos notables en astronomia y configurar un 
calendario de 365 dias. La literatura maya ensalza las virtudes de reyes y 
dioses, y denuesta, con la prescripcién de castigos, a los infractores de los 
valores sociales y religiosos. Ejemplos de sus logros en cuanto a textos escritos 
y la ciencia en general, son tres cddices que presenta cdlculos de astronomia y 
sus mitos, ideas de adivinaciones y ritos. En ese tenor, las crénicas de 
sacerdotes vertidas en Chilam Balam y el libro sagrado en lengua quiché 
Popol Vuk, son muestras que hoy leemos en México (cuando menos en las 
escuelas de bachillerato).
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De forma similar, los aztecas preferian la poesia épico-sacra (v. gr. relatos del 

origen de las deidades y gestas de seres mitolégicos), religiosa y lirica. Entre 

las obras de culturas asentadas en el centro del pais, en esos tiempos, 
traducidas al espafiol, encontramos el Poema de Quetzalcdéatl, el Poema de 

Netzabualcéyotl, la Leyenda de los cuatro soles, Canto a Tliloc, etc. 

Por su parte, ya en Ja conquista, aunque en Espafia se contaba con imprenta, 

“como se habia sefialado arriba, su asimilacién y efectos tardan en dar los — 
resultados esperados. Entre las pocas obras que tienen relativa demanda, estan 

los diccionarios y reglas gramaticales de Nebrija, que tuvieron tardén y 

mezquino efecto, para corregir y orientar en el buen uso de la lengua espafiola; 

pocos lo aprovecharon y menos lo difundieron debidamente. 

Paulatinamente, al igual que en la demas Europa, en Espaiia se perfilé un gusto 

por las obras de hazafias y personajes heroicos; por lo que los libros mas 

populares del siglo XV, fueron de caballeria, seguidos por autobiografias, 
tratados de poética y retérica, textos de avisos y noticias. La comedia y la 

novela cortesana, son géneros literarios ligados a la vida urbana, que tienen 

auge a finales del siglo XVI ¢ inicios del XVII. Vistas ambas como literatura 
propia del vulgo, la nobleza accedié a su lectura, ante la falta de escritos que 

Tegocijaran su jerarquia. También, en la época abordada, predominan obras de 

historia, poesia manuscrita y composiciones satiricas; renace la novela oral y 

surgen la poesia mural y la literatura de cordel!’. La poesia mural exhibia en 
paredes de plazas y calles, textos dedicados a plasmar demandas del pueblo y 

noticias. Circularon “romances populares antiguos para el vulgo (de 

bandoleros), de controversia y moralidad; libros de caballeria, santos y 

milagros; bandolerismo, cartelones y aleluyas"">. 

Es decir, las nuevas férmulas de escritura, marcan un parangén que hace de la 

lectura en voz alta, vanagloriada hasta la Edad Media, un habito netamente 

popular. La lectura en silencio, para entonces, es indicador de un buen nivel 
cultural. 

Al éxito de las obras enunciadas anteriormente en el Renacimiento, se suman 

otras que incursionan en el género literario de la épica culta, como el 

celebérrimo anénimo Lazarille de Tormes, primer texto de aceptacién 

* La de cordel, consistié en una serie de hojas de papel, con informacién y/o temas de interés publico, que 
es antecedente al periodisme. 
' PEREZ RIOJA, Jose Antonio, op. cit., p. 60.
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generalizada en todos los niveles sociales, en Espafia y las tierras conquistadas 
del Nuevo Continente. Literatura profana y de entretenimiento proliferé en las 
colonias espafiolas de América, a pesar de que se afirmaba en los circulos 
intelectuales, lo contrario, por vanalidades. Obras con una demanda muy 
velada, versaban sobre amorios espurios que atin espantan a algunos en 
nuestros dias. Asi, entre la literatura prohibida pero buscada, estuvieron La 
Celestina, atribuida a Fernando de Rojas (,?-1541); acremente criticada por el 

  

“humanista Tuan Luis Vives (1492-1540), que insta a retirar de circulacién obras 
con tales caracteristicas. El propio Carlos V (1500-1558), proscribe la lectura 
de ese tipo de obras en aquel pais. Felipe II asume la postura, con exigencia, al 
promulgar el mismo tratamiento a libros de caballeria y ficcién; estilos literarios 
punteros de la época. También los libros cientificos se prohibieron, , para gran 
parte del pequefio sector de la poblacién con acceso a la lectura. 

En el farrago de inconformidades que levantaban estos asuntos, es conveniente 
recordar que existia un analfabetismo general, y prohibicién de la lectura a las 
clases marginadas (mestizos y sus variantes, esclavos). Ademas, el costo de los 
libros era inasequible para buena parte de la poblacién, al grado de que fueron 
afortunados los que practicaron la renta de libros a finales del siglo XVI. 
Asimismo, influye ostensiblemente una constante que prorrumpe desde el 
origen de la escritura: la necesidad de subsistir y alimentarse, en ambientes 

insalubres, escasos de seguridad, falto de garantias individuales, respeto a los 

derechos humanos e igualdad de oportunidades, para los miembros de las 
clases sociales populares. 

Especificamente, en la Espafia de finales del siglo XVI aunque comin 
denominador de toda Europa, tenian acceso a la lectura curas de misa de olla, 
hidaigos, comerciantes, artesanos, funcionarios de mediana jerarquia, criados 
de alto rango de familias aristocraticas. No precisamente por estar en 
condiciones de comprar libros, sino porque su circulo social mora en las 
cercanfas. Una clase muy reducida de lectores, la conformaron aquellos que a 
pesar de sus limitaciones econémicas, improvisaron medios pare alimentar su 
avidez por la lectura. Entre los que destacaron Miguel de Cervantes Saavedra 
(1547-1616), autor de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Texto 
de gran éxito que corrié con Ja fortuna de ser leida por nifios y mozos, 
inclusive. Casualmente, un vestigio que confirma el cardcter todavia indefinido 
que guardaban las reglas gramaticales del idioma espafiol, en el siglo XVI, es la 
portada original de dicha obra, (ver ilustracién 3), en donde se utilizaron 
indistintamente “V” por “U”, “I” 0 “X” por “J.
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    ne ye 
Cortesia de The Hispanic Soctety of America 

Ilustracién 3, Portada de la primera edicién impresa de El ingemioso hidalgo dan Quijote de la Mancha, de 
ja qutoria de Miguel de Cervantes Saavedra.
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A finales de ese siglo, vino en declive el gusto por fos libros de caballeria, y 
crece el interés por los considerados heréticos de Erasmo y Maquiavelo, los 
cientificos heterodoxos y los libros de adivinaciones, subterfugios y magia. 
Ulteriormente, la ilustracién, brillante movimiento intelectual, extendido por 

Europa a finales del siglo XVII y todo el XVII, también conocido como Siglo 
de las Luces, crea el ambiente propicio para que la lectura tenga poco a poco, 

@ por | la busqueda para rescatar _ 

uperacion de atavismos religiosos, y 
el desuso del latin como idioma practicamente oficial de la literatura, en las 
culturas occidentales. Aunque no en la Nueva Espafia. De hecho, la lucha por 
sobreponerse a las limitaciones de entonces limité a los entusiastas por la 
lectura. Aun asi, sobre los tabies misdginos quiz, es destacable e insoslayable 
el legado de Juana de Asbaje (1651-1695), Sor Juana Inés de la Cruz, la 
“Décima Musa”, de historia del dominio seguro de los lectores de esta tesis, 
que en contra de obstéculos, en su época y su pais, fue seguida y leida por 
nobles y notables del siglo que vivid, y los siguientes. 

    

También existieron entonces aislados, pero finalmente buenos momentos. La 
bonomia de voluntarios particulares y organizaciones privadas, coadyuvaron el 
fomento a la lectura, por ejemplo las Sociedades Econdémicas de Amigos del 
Pais (Espafia), reunieron aproximadamente treinta bibliotecas publicas. En 
tanto, crecié el mamero de lectores en general, incluyendo mujeres y nifios. Con 
ahinco, se propulsaron los cuidados de las ediciones impresas, procurando 
paulatinamente la belleza tipografica en las obras. En este terreno, México fue 
el primer pais del Nuevo Mundo que conté con imprenta, avance benéfico 
especiaimente para los nobles y militares conquistadores, con sus descendientes 
directos. Con este recurso tecnolégico, inicialmente se editaron en el siglo XV 
catecismos, vocabularios e incipientes periddicos, a manera de gacetas. Para el 
XVI y el XVI, se imprimieron de practicamente todas las tematicas en boga, a 
saber: obras filosdficas, medicas, histéricas, ciencias naturales, astrologia, 
poesia, y religiosas. Progresa la demanda de textos de ciencias, letras, bellas 
artes, junto con los géneros novelescos de historias y aventuras; en detrimento 
del gusto por obras teoldgicas y religiosas. Lo cual se mantiene hasta principios 
del siglo XIX. Antes de esto, la produccién anual de obras impresas, a 
mediados del siglo XVII, logra los 366 titulos. De tal suerte, México 
vivié un incremento claro en cuanto a venta de obras impresas. De 179 obras 
publicadas en el siglo XVI, se llegé a las 1,229 en el XVII; hasta alcanzar las 
3,481 en el XVIII. Con marcada edicién de textos religiosos y de devocién, 
vocabularios, literarios, histéricos y filoséficos. Negocios instalados para la
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venta de libros y escritos, registraron ganancias interesantes para sus duefios, 

tanto en Espafia, como en las tierras conquistadas de América. El éxito mayor 

lo conservaria la novela sentimental y moralista, que con el Eusebio de Pedro 

Montagnon’® inspirado en el Emilio de Rousseau), goz6 de gran demanda. Y 
aunque hoy, la obra en cuestién sufre el olvido, alcanzé los 60,000 ejemplares 

vendidos entre 1786 (fecha de su primera edicién) y 1800. El ensayo elevé su 

estatus entre el publico, al tiempo que el cémic o tira cémica, ve la luz en la 

 “tinta del humorista suizo Topffier en 1840, con su Doctor Festus; género que 
absorbe adeptos y se propala stbitamente en la Nueva Espaifia. 

En tanto, en Espafia el interés por la iectura condujo a Ja creacién de mas de 

seis sociedades de bibliéfilos en Espafia. De igual forma, gabinetes de lectura o 

literarios, fueron instaurados por editores y libreros, en locales anexos a sus 

librerias; contando basicamente con acervo hemerografico. Funcionaron como 

clubes que pagaron una cuota mensual, que daba el derecho a solicitar 
bibliografia prestada a domicilio. El Anuario del Cuerpo Facultativo de 

Archiveros y Bibliotecarios, brinda datos pare analizar el interés que existia por 

la lectura en aquellos pais y época. Dicho Anuario marca que las 28 bibliotecas 

publicas mas importantes, efectuaron en total, menos de 300,000 servicios de 

lectura, entre 1869 y 1882 aproximadamente. La cifta en cuestién, preocupé a 

las autoridades educativas respectivas. En esa inquietud, Felipe Picasote, jefe 
del Negociado Primero de Instruccién Publica, recomend6: 

"Para lecturas populares han de procurarse no drides libros diddcticos en que la 

descarnada idégica de la verdad se sobreponga a la belleza de Ia forma, sino 

obras en que, al mismo tiempo que domine aquella, se interese y despierte la 
curiosidad del rector”, 

Asimismo, se profesa la ensefianza de las primeras letras de "instruccién 

basica", a manera de balsamo ideal pare orientar el animo por los buenos 

titulos. Pero el interés se incliné por la prensa y la revista de nota roja y 

escandalosa, y en el mejor de los casos, politica y social. Siendo necesario 
incluir, que la prensa escrita como tal, en nuestro pais, apareceria en los albores 

del siglo XVIH, por medio de La Gaceta de México y El Mercurio Volante. 

Acompafiando el interés por la prensa, los que tenfan acceso a su lectura, 

6 Citado en Ibidem, p. 69. 
 Citado en Ibidem, p. 83.
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vislumbraron predileccién por la literatura de remarcado sentido critico-social. 
En ese marco, los franceses Honorato de Balzac (1799-1850), con La Comedia 
Humana, Victor Hugo (1802-1885), con Nuestra Sefiora de Paris, y Emilio 
Zolé, (1840-1902) con Germinal, gozaron de gran prestigio, por incursionar en 
tépicos de critica social. 

La época asi lo demando. Los albores del siglo XIX escenificaron hecatombes_ 
"de revoluciones sociales y los escritores y lectores prominentes, buscaron y 
promovieron textos que abordan criticamente la realidad social. Simén Bolivar 
(1783-1830), el venezolano libertador de América, “veia en el libro un 
instrumento poderoso de formacién moral e intelectual para lograr, con mas 
dominio de si mismo, esa tan deseada libertad”!®, Otra influencia, que 
trascendié a nuestras fronteras, fue la rusa. En efecto, préceres de la revolucién 
tusa, también cultivaron y difundieron el habito de la lectura. Asi lo constatan 
Trosky (Lev Davidovich Bronstein, 1879-1940) y Lenin (Vladimir llich 
Ulianof, 1870-1924), inspirador de la fundacién del Estado Soviético, sobre el 
zarismo. De igual manera, se consultaron Descartes, Bacon, Newton, creadores 
del pensamiento moderno; Hobbs y Locke, filésofos del liberalismo; y Voltaire, 
Diderot, Rosseau y Montesquieu de la ilustracién. Posteriormente y poco a 
poco se podia contar con material escrito de Bolivar, San Martin y Sucre. 
Especialmente en la segunda mitad del siglo referido las publicaciones de 
entretenimiento e instruccién cobraron auge. 

dd est, lo anterior presenta un consciente interés por favorecer una lectura que 
podriamos denominar, por lo pronto significativa, constructiva, formadora en 
beneficio del propio hombre. 

Los temores que en mucho afectaron la difusién de la lectura en la América de 
habla hispana, finalmente se combaticron por el flanco apuntado desde el 
origen de la escritura: se restringié la lectura de determinadas obras, en sectores 
populares de la Nueva Espafia, aunque paraddjicamente, personajes cultos de 
cierto linaje mestizo, serian los que teniendo acceso a los libros, inspiraron y 
promovieron Ja insurreccién. Y comenzaria a cobrar una verdadera relevancia 
la necesidad de formalizar la educacién oficial en México, con la adjudicacién 
a la Secretaria de Justicia, Negocios Eclesidsticos e Instruccién Publica’®, en 

  

8 Citado en Ibidem, p. 87. 
® Su antecedente més remoto fue la Secretaria de Estado y Despacho de Justicia y Negocios Eclesidstices, 
creada en 1821; prosiguiéndole un cambio de nominacién, en 1852, por Ministerio de Justicia. Enciclopedia 
de México, t. TH, México, Enciclopedia de México, 1987, p. 2433.
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1861, la responsabilidad de intervenir por parte del gobiemo en ese renglén 
sustancial de la vida nacional. Hasta su ultimo cambio en el siglo XIX, en 
1889, que la hizo llamarse Secretaria de Justicia e Instruccién Publica. Esto es, 
el control de la educacién por el gobierno, atin queda supeditado a un segundo 
9 tercer plano, circunscrita a las funciones de una dependencia antes ocupada 
con la atencién de otros renglones disimbolos. Sin embargo, hubo ejemplos de 
tesén, y voluntad por superarse, en contra de las limitaciones, destacdandose el | 

' “Benemérito “de “Tas Américas, Benito Juarez (1806-1872), protagonista 
inspirador de nuestras leyes de Reforma, que hoy dia debiéramos comprender; 
el poeta y novelista Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), leido ademas por 
El Zarco y Clemencia; José Joaquin Fernandez de Lizardi (1776-1827), “El 
Pensador Mexicano” autor de la considerada primera novela hispanoamericana, 
difundido con El Periquille Sarmiento, hasta la fecha, incursioné con éxito en 
el periodismo y en la poesia. En estos casos, a pesar de las vicisitudes de su 
clase social de la que provinieron, estos personajes todavia son lefdos.
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13 SOBRE LOS HABITOS DE LECTURA EN MEXICO DURANTE EL 
SIGLO XX. 

El panorama esbozado en la seccién 1.2, sobre los habitos de lectura, 

~~ Temiemiora la Consabida injerencia de los espafioles y sus descendientes directos = 
nacidos en nuestro pais, en la producci6n bibliografica de los temas que podian 

leer los mexicanos, y permitir a las diferentes clase sociales, la practica de la 
lectura. En lo sucesivo, serfan otras las circumstancias. A diferencia de la 

primera mitad de nuestro siglo, impactada por la revolucién y las dos guerras 

mundiales, que redujeron la atencién al renglén educativo escolarizado, se vivid 

mayor seguridad social, ante fa superacién de la violencia ocasionada por los 

multiples sucesos someramente concitados, y paulatinamente existen y se 
incrementan las condiciones reales de asistir a la escuela nifios, jévenes y 
adultos. En concreto, la segunda etapa del siglo XX avizora un viraje positivo, 

con antecedentes importantes, entre los que destaca la creacién en 1921, de la 
Secretaria de Educacién Publica, por parte de! gobierno de México, a fin de 

encargarle a ésta exclusivamente la atencién de la ensefianza formal 

escolarizada del pais (después de que antes era parte de un érgano que tenia 
como principal cometido otras tareas). 

En igual sentido, concausa a las razones politicas que fueren -que no seran 

analizadas aqui-, decisiones a nivel mundial, son benignas para la instauracién 
definitiva de un sistema educativo nacional, con interés en Ja educacién 
preescolar, primaria y secundaria. Asi, se crean organismos internacionales 
para concretar iniciativas en pro de la alfabetizacién, 1a lectura y la escolaridad 
del nifio (priorizando proteccién y alimentacién) y del adulto, inclusive, entre 
los que sobresalen: la ONU, funda en 1946, la Organizacién de las Naciones 
Unidas para la Educacién la Ciencia y la Cultura (UNESCO), misma que 
instaura en 1951, en México, el Centro de Cooperacién Regional para la 
Educacién de Adultos (CREFAL), promoviéndose diversos proyectos y 
eventos como la celebracién en 1966 el Dia Internacional de la Alfabetizacién, 

instaurandose en México, tiempo después, el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), el Instituto Nacional para la Educacién de Adultos 
(INEA, que en 1975, fue antecedida por la Direccién de Educacién de 
Adultos).
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Se hace valer lo estipulado en el art. 3°. Constitucional, en donde se dicta la 
obligatoriedad de la educacién; trayendo entre las consecuencias afortunadas, 
la creacién de la coleccién del Libro de Texto Gratuito, para educacién 
primaria; la cual a nuestro juicio, representa la principal bibliografia que leemos 
los alfabetizados en los niveles y/o modalidades del actual Sistema Educativo 
Nacional. Séase por una obligatoriedad, de manejar mecanicamente contenidos 
tematicos del curriculo escolar, pero al fin y al cabo, forma tendencias de 

~ lectara que seguramente hacemos. Obligatorias, y no por gusto y conviccién. 

Por ese ctimulo de razones, es a partir de la segunda mitad del siglo XX, que 
poco a poco los mexicanos disfrutamos -con todas las criticas al tipo de textos 
que proliferan actualmente-, de una relativa, aunque no adecuada, posibilidad 
de seleccionar lo que leemos. Los hdbitos de lectura desde ese periodo, viven 
cambios y predilecciones sui géneris. De la segunda mitad del siglo XX a 
nuestros dias, se reitera la imposibilidad de adquirir los mejores textos escritos 
por su contenido, debido a los altos precios, sin embargo las preferencias 
populares se inclinan por las revistas de aventura, con héroes enigmaticos 
(Kaliman), en donde se encuentran ya a nifios entre los personajes principales 
{como el caso de Memin Pingitin de gran circulacién en las décadas de los 
sesenta) remplazando totalmente a los caballeros de antafio, por parte de les 
nifios, de amor pasional (L4grimas y risas). Comienza a adquirir éxito, el 
género del terror y el suspenso. Se contintia leyendo a los clasicos de la 
literatura, como Homero, Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare, 
etcétera. El periédico, cobra més auge, y tiene permisién restringida en 
contenido, aunque no en cantidad. Es necesario sefialar, que ya son vistos con 
agrado, aquellos que ya no se prohibe la lectura de obras cientificas. El 
problema es el costo para su adquisicién, y el acceso a las escuelas de grados 
posteriores a la primaria. 

En los ochenta, se compra infinidad de revistas pornograficas, de nota roja, de 
escandalo de personajes famosos. Obras de apoyo a los estudiantes, como las 
enciclopedias, toman auge en consulta, sin circular la venta, por su alto costo. 
Crece el negocio de Ja venta de libros, y de las librerias. Es facil encontrar 
obras de poesia, novelas de todos los géneros, textos cientfficos de cualquier 
disciplina, actualizadas. El periddico, no se consolida propiamente, optando por 
ofertas de sensacionalismo politico, social y de la vida de personalidades, pero 
alcanza su papel de medio informador. Se han disefiado campafias para la 
difosién de lectura, entre las que destacan las declaracién de 1972 como el Afio 
Internacional del Libro, por la UNESCO, y con mayor proximidad, en 1982,
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organizar el Congreso Mundial del Libro. En México, se instauran ferias del 
libro, como la anual del Palacio de Mineria, la de Guadalajara, y la permanente 
albergada en el pasaje Zécalo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
denominada “Un paseo por los libros”. Hoy dia, los interesados en la lectura 
tienen la opcidn de dirigirse a organismos gubernamentales o no, en donde se 
fomenta la lectura, entre los que citaremos: 

"© Libro Club: ‘Con tn acervo de 500 titulos (en Delegaciones Politicas como 
Azcapotzalco). 

@ Centro Nacional de Informacién y Promocién de la Literatura, 
CONACULTA. 

¢ Libro del Club Infantil de la Cd. De México, dependiente del Instituto de 
Cultura del Gobiemo de la Cd. De México. —-~—~~. -- 

W220 
0Y 

  

  

Mustracién 4. Logo de la Tercera Semana Internacional del Libro de Arte, Celebrada en et Palacio de 
Minerfa de la Cd. de México, del 14 al 28 de marzo de 1998, en ef marco de una edicién del Festival def 
Centro Histérico de la propia ciudad.
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No obstante, las obras impresas, incluyendo al periédico, son superados por la 
oferta de lectura de los medios electrénicos. Los documentales, noticieros 
informativos, programas de anilisis social, apoyados en el atractivo visual, y en 
la reduccién de amplios textos, de los libros y periddicos, obtienen la 
preferencia popular. Para que la computadora en los noventa, entrase como un 
huracdn, de posibilidades de intercambio y procesamiento de informacién, 
seleccionada y digerida, o que facilita estos dos aspectos vitales, buscados en _ 
‘las consiltas de estudiantes e interesados en analizar cualquier tema. 

Pere a todas luces, Jos libros de texto, son las obras més leidas por los 
mexicanos alfabetizados, obligatoriamente como ya se cuestiond, 
representando por su implicacién y uso; ya que a pesar de la apertura para la 
venta y comercializacién de libros, un alto porcentaje de la poblacién se inclina 
por revistas o programas de televisién, y no por invertir en un libro, en 
ocasiones, ni los solicitados por los docentes en las escuelas respectivas. 

Por otra parte, el analfabetismo y el desinterés permanecen y se heredan. El 
socidlogo Mario Gaviria, enfatiza que la mayoria de los estudiantes de nivel 
superior, procedentes de clase media u obrera, no tienen “tradicién cultural” 
(sic), son “la primera generacién de su familia que pisa la universidad y sin 
apenas libros en sus casas, ni costumbre de leer” °. Este aspecto, que se 
profundiza en el capitulo 2, tiene un gran peso; en esa tradicién, tampoco se 
reconoce al buen lector, el promedio de familias mexicanas no han 
concientizado en la necesidad de la buena educacidn, y ello lo asumen las 
siguientes generaciones. En ese orden de circunstancias, aunque existe una 
aparente promocién de Ja lectura, las ferias del libro nacionales e 
internacionales, son maculadas por fines comerciales, y las campafias en favor 
de la lectura son simples estrategias de mercado. Y asi lo reconocié 
recientemente Daniel Goldin, Sub-gerente de Libros para Nifios del Fondo de 
Cultura Econémica, al exponer “sé que en muchos casos son sdlo estrategias 
para colocar los productos. Es ms, reconozco que, muchas veces apostar por 
la formacién de lectores es -al menos a corto plazo- reducir la venta de 
ejemplares””!. 

De igual manera, los avances en tecnologia, aim son recibidos por una minoria, 
y no logran reducir siquiera el indice de analfabetismo adulto a nivel mundial, 

® Citado en: “ZQué tan cultos somos los mexicanos?’, Muy interesante, México, Aiio XIV, No. 9, 1997, p. 7. 
Entrevista realizada al susodicho, en: “Las campafias en favor de la lectura”, El Universal, Suplemento Cultural, 3 
de enero de 1998, pp. 1 y 4.
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que asciende a 880 millones de analfabetos en paises en desarrollo segin 

declaracién del titular de la UNESCO, Francisco Mayor Zaragoza”. Por lo 

tanto, reiteramos que la alfabetizacién juega un papel fimdamental en las 
problematicas que atafien al tema de tesis. 

{Cual es el resultado? Es incuestionable que la alfabetizacién es un elemento 
; imprescindible, para establecer los factores minimos necesarios, de acceso a la 

lectura, empero se puede constatar en la estadistica mostrada én los cuadros ly ~~ 
2, que si bien hay avances en el terreno de Ia alfabetizacion en nuestro pais, 

existe una constante elevada de analfabetismo, siendo peor en estados de la 

Republica, con mas poblacién indigena, o zonas marginadas, de las propias 

ciudades —afirmacién, ésta, no respaldada en el cuadros 4-. Y virtualmente, los 

mismos factores vistos en el recorride por la historia de los habitos de lectura, 

medran de nuevo, la posibilidad de practicarlos —los habitos-, de manera 

adecuada, y transcurren en torno a cuestiones ideolégico culturales, que se 

estudian en el capitulo 2 de la tesis, por lo que se sintetizan aqui asi: el poco 

interés generalizado por la formacidn y la educacién adecuada del individuo, de 

la poblacién y de los politicos y personalidades con pader de decisién, 

especialmente de paises desarrollados, actualmente denominados emergentes. 

La realidad, es que no existe en México una antecedente generalizado de 

buenos habitos ni reales interés y gusto por Ja lectura. Hay situaciones previas a 
la minima inversién del gobierno en educacién (alrededor del 3.7% del 
producto interno bruto), que contagia a placer a los responsables de decisiones 

relacionadas con este punto; previo a ello se encuentran hdbitos de vida y 
practicas culturales, a tratar en el siguiente capitulo. 

2 Ver “Existen 800 millones de analfabetos en ..”, en El Sol de México, Secc. A, 18 de septiembre de 
1996, México, p. 6.
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y Su incidencia 
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CAPITULO 2.-) 

DEL TERTIUM QUID ¥ SU INCIDENCIA 
EN EL HABITO DE LA LECTURA. 

  

21 MAS ALLA DEL METODO Y DE LA REGLA GRAMATICAL. UN 
PRIMER ACERCAMIENTO. 

El abordaje de la lectura de la lengua escrita, ha sido un rico filén para los estudiosos 
del tema, motivando escientes investigaciones y otra clase de proyectos dirigidos a 
conocer, por una parte, con distintas teorias psicolégicas y pedagdégicas, desde los 
procesos que sigue la mente humana para comprender dicha lengua, hasta diferentes 
métodos de ensefianza, técnicas o estrategias que coadyuven a su mejor aprendizaje. 
Por la otra, los dedicados a la teorla de la lingllistica y entendidos en reglas 
gramaticales, que llegan a extremos guiados por la acertividad en el uso y no los 
procesos de adquisicién comprensiva' del idioma. 

En este orden de ideas, la légica supondria el robustecimiento de expectativas por 
comprender la lengua escrita, y con ello, lo que se lee, empero, las nuevas 
generaciones de estudiantes de nuestro pais -como lo pueden confirmar los docentes de 
todos los niveles escolares-, cada vez observan peor dominio del espafiol, persistiendo 
la situacién incliso en los alumnos de nivel superior, con exceso de errores 
denominados como ortograficos, una estrepitosa mala redaccién, a la par de una fuerte 
inclinacién por usar términos mal traducidos -conforme a las reglas gramaticales del 

  

' Ut supra, ser& conceptualizado el término.
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espafiol-, y en muchos casos peor empleados, sin entenderse, transformados en 

barbarismos* en la practica real, fracturando las caracteristicas propias del espazfiol, 

nuestro idioma, un importante factor de identidad social, El azoro que causa el mal 
manejo de nuestra lengua escrita, es que la cursamos, sin aprender al parecer, en la 
materia de espafiol, que junto con las matematicas, son las que mds grados y niveles 
escolares cursamos. Una persona que termina la primaria debe aprobar espafiol 
seis afios, quien concluye la secundaria tres, y otros tres quien alcanza bachillerato (ya 
sea curso 0 taller de lectura, redaccién y/u ortografia). Esto es, hablamos de doce afios, 
‘cuando menos, para quien alcanza una licenciatura. 

En el parrafo anterior sdlo hemos sefialado uno de los casos que menos entendemos, y 
que mds afecta la comprensién de contenidos de las dems materias y los habitos de 
lectura. Para su completo andlisis, convendria incluir fundamentos de la lingiiistica y la 
gramatica, y del proceso de formacién docente; pero es conveniente aclarar que no 
detendremos 1a tesis en inquirir lo mencionado, deseariamos realizarlo en un momento 

posterior, en el que ya se contara con sustentos obtenidos con nuestra tesis; con 

elementos de los ejes de andlisis complementario que se desarrollaran en el presente 

trabajo. Por lo pronto, sefialaremos algunos hechos necesarios sobre esos puntos, que 

coadyuven en el estudio de los otros factores que afectan la comprensién de lo que se 
lee, y los habitos ‘de lectura. De estos, es conveniente adelantar que los docentes 

abocan la atencién del nifio a corregir los errores gramaticales, cuando el educando ain 

no comprende el significado de las palabras; confusién que ha permeado 

ostensiblemente en los educadores de los primeros grados de educacién primaria, con 

las consecuencias multiplicadas, que impactan en menores o més lentos aprendizajes 

de los estudiantes, puesto que estos docentes, obligan a corregir errores calificados 

como ortograficos, cuando atin el nifio no ha conformado su esquema de representacién 
formal, como repasaremos en el tercer capitulo. 

? El barbarismo consiste en pronunciar o escribir mal una palabra. El Pequefo Larousse Mustrado, México, Ediciones 
Larousse, 1994, pp. 89 y 132; clasifica en 8 los barbarisnros: io. Escritura (bibir por vivir); 20. Acentuacién (périto por 

perito); 30. Pronunciaciéa (haiga por haya); 40. Empleo inutil de voces de de otros idiomas, constituyendo éstas, 
segiin su origen anglicismos (del inglés), galicismos (del francés), italianismos (del italiano), etc.; So. Adoptar en la 
transcripcién de voces extranjeras, letras distintas de las que pide el espafiol; 60. Uso de palabras anticnadas (agora por 
ahora, chapa por cerradura, pararse por ponefse en pie, prestigiar, resurgir); 7o. “Neologismos imitiles, como 
presupuestar” (agregarfamos accesar y otros que apuntamios ulteriormente), y ; 80. Usar una diccién en sentido distinto 

del que le corresponde (apercibirse de un error, bajo un punto de vista). De los 8, el 60. es llanamente ocioso. Este 
barbarismo no debe afectar, al menos, el empleo de las locuciones tan indispensables, que permiten dar la fuerza 
significativa requerida en determinados momentos de una redaccién de trabajos cientificos, literarios y escolares. Ver 
BARRIO, Tomds, Diccionario de barbarismo, neologismos y extranjerismos, México, Concepto, 1986, 137 Bp. 

3 Entre otros textos, retomarfamos POLO, José, Epistemologla del lenguaje e¢ historia de la lingitistica, Madrid, 
Gredos, 1986, Col. Biblioteca Romanica Hispdnica/Estudios y Ensayos 346, 179 pp.
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Es decir, los hechos inducen a suponer que también durante la formacién de buena 
parte de] magisterio, no se logra concienciar, a este gremio tan indispensable -valga la 
expresién-, que a ensefianza del idioma depende de un proceso y no de construcciones 

© repeticiones esponténeas. Por lo cual el capitulo 4 lo dedicamos a plantear una 

alternativa de investigacién accién participativa, que efectuariamos a posteriori la 

tesis, con el fin de que nos conduzca a nutrir el trabajo global, con sus resultados, y los 

obtenidos de estudios como los realizados tanto por investigadores de América Latina, 

_. en _general, como por_estudiosos prominentes del tema, del Departamento de __ 
Investigacién Educativa del Centro de Investigacién Avanzada del Instituto Politécnico 
Nacional. 

ZEI no entender nuestro idioma, sera un factor que afecte la comprensién de los 

aprendizajes? La primera respuesta que damos a esta pregunta es otra gcémo 

comprenderemos los contenidos de todas las materias de un plan de estudios, de los 
propios libros, si no manejamos conforme a las posibilidades de nuestra edad, grado y 
el nivel escolares, el espafiol; sobre todo si tenemos presente que en las aulas se 
desarroila mucho la memorizacién mecdnica de contenidos. Es eminente que mientras 

no tengamos un buen dominio de la lengua escrita que utilizamos en México, no 

estaremos en condiciones de promover y alcanzar, en su momento, la comprension de 
temas vistes en aula, ni aprendizajes significativos’, a pesar de aplicar los mejores 
métodos y técnicas pedagdgicas. 

El estudio de esta problematica la abriremos a dos de las tres vertientes que advertimos 
en la tesis (ya sefialamos que la constituida por lingtlistas y expertos en reglas 

gramaticales no seria analizada, sino referida por lo significativo de los hechos que en 

su marco se denotan). Una de estas vertientes de andlisis seria la técnico psicoldgica y 

pedagdgica, que efectuaremos en otro capitulo, y por la otra, segiin sostenemos e 

intentaremos realizar en el margen de nuestras limitaciones, es la que constituye el 

tercer factor que virtualmente no se esta resolviendo, aquél que nos conducira a 

ventilar el porqué los métodos y técnicas diddcticas no han sido ni serén la panacea 

para aprender adecuadamente nuestro idioma y por ende, no comprendamos lo que se 

lee y estudia. Por lo cual, debemos recuperar la evidencia de los resultados de las 

practicas de ensefianza del espafiol, que nos sirven de ejemplo para reiterar lo que ya 

sabemos, no aprendemos, ni comprendemos realmente’; aunque de forma tangencial, 
insistamos en no dar crédito a tal realidad. 

* El lector podré apreciar que estamos utilizando eventualmente, algunos términos que identifican el trabajo con la 
teoria del aprendizaje significativo, que ha cobrado nuevos brios a partir de autores como César Coll. Estos términos 
serén conceptualizades en el capitulo 3. 
* Concepto a desarrollar en el capitulo de métodos de ensefianza de fa lengua escrita.
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Como es del dominio publico, e insistiendo con nuestro ejemplo, antes de que un 

alumno ingrese a la educacién superior, debid acreditar previamente, cuando menos, un 

bagaje de doce afios de estudio de la materia espafiol. 

{Qué esta sucediendo? Aunque se les adjudica a los métodos 0 a los docentes la causa 

del problema, en esta tesis se considera, que sin dejar de ser un factor primordial para 
lograr u obstaculizar la ensefianza de cualquier materia de un plan de estudios, 
subsisten aspectos de otro factor que tienen gran repercusién al respecto, y que en 
realidad no contemplan las actuales estrategias de ensefianza de la lengua escrita, 
basica para la formacién escolar. 

Por citar situaciones que demuestren la no tnica culpa del método, sirve el ejemplo 
recién expresado, en el que debemos dar por entendido que los alumnos o egresados de 
educacién superior, tuvieron inevitable contacto con otros textos no utilizados en las 
escuelas, entre los literarios, documentales, cientfficos. Sin embargo, al momento de 
elegir, es notable la mayor demanda, entre otras cosas por su facil obtencién, de 

comics, de nota roja y pornografia, y que no formarén, ni ampliardn positivamente el 

vocabulario y buen acervo cultural de una persona. Entonces debemos agregar 

cuestionamientos para saber, que también consideraremos en la propuesta de futura 

investigacién-accién, a practicar con docentes, para tener elementos para identificar 

medidas para superar -esa es la intencion al respecto-: gqué factores nos empujan a 

caer en la trampa de habitos de vida en general, y en especffico la tendencia a la lectura 

facil, con ilustraciones atractivas, que bloquean el gusto por los buenos habitos de 

lectura, {por qué se prefieren, cuando se llega a leer, ese tipo de textos?, zpor qué no 
elegir obras con contenido valioso y bien expresado que ampliaria nuestro 

vocabulario?; gpor qué esa eleccién?, zes culpa del método o de quién que nos 

inclinemos por adquirir los textos ya criticados?
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vinculada a nuestra problematica, por antropdélogos, filésofos, psicélogos sociales, 
socidlogos; empero, atin esos esfuerzos no nutren en la practica, los métodos y técnicas 
de ensefianza del idioma. 

a) Ideologia y materialidad cultural que permea nuestra comunicacién. 

iedad caracterizada principalmente por relaciones de dominacién, una 

sociedad en la cual hombres y mujeres basicamente no son libres en términos objetivos 

y subjetivos” y ostenta “un conjunto de representaciones producidas e inscritas en la 

conciencia y en la conducta humanas, en el discurso y en las experiencias vividas”.® Jd 

est, a diferencia de la nocién que hasta con Althusser circunscribe a la ideologia 

exclusivamente a las practicas producidas por aparatos del Estado -entre los que se. 

encuentra fa escuela-, como definitorias del ser humano, coincidimos con la postura de 

la teoria critica de la ideologia, que tiene como referente principal al hombre y a las 

relaciones que se dan entre ¢l y sus congéneres, no exclusivamente con los que 
propulsan los medios de produccion o los aparatos del Estado. 

  

La ideologia no opera de forma estdtica, ni lineal, en contrasentido “es un proceso 

activo que comprende la produccién, consumo y representacién de significados y 
conductas, no puede ser reducido -el concepto- a una conciencia, a un sistema de 

practicas , a un modo de inteligibilidad o a una forma de mistificacién. Su caracter es 

dialéctico, y su fortaleza tedrica es el resultado de la forma en que rehuye al 

reduccionismo y en que une los momentos aparentemente contradictorios”’. Es decir, 

la ideologia se localiza, por sus efectos, en practicas sociales concretas, en lo que 
Henry Giroux denomina materialidad en Ja cultura. ;Cémo se manifiesta? 

Estaremos de acuerdo en que ia ideologia no es tangible, ni palpable, sino llega a 

niveles de la inconsciencia, de la subjetividad, y porque no, de jo relative y de la 

interaccién de un sujeto, de acuerdo a un lugar, a un momento, a un contexto histérico 

y social; pero esa ideologia impacta, se transmite y materializa a través de practicas 
sociales concretas como costumbres, habitos y valores de todo orden, en 

manifestaciones que comprenden lo artistico y artesanal; lo poético, coloquial y soez; 

lo pacifico y beligerante; etcétera. Asi, la ideologia se manifiesta en materialidad 
cultural, y esta distincién es bdsica, porque supera la idea de que por ejemplo, la 

escuela es una institucién politica y econdmica que reproduce experiencias y relaciones 

antagonicas de clase de cualquier lugar, que necesitan ser asimiladas por los miembros 

* GIROUX, Henry, Teorle y resistencia en educacidn, México, Siglo XXI, 1992, p. 183 y 187. 
° Ibidem, p. 183-184. 

Sociales ¢ institucionales que operan
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de grupos sociales subordinados; por el contrario, la visién adoptada en este trabajo 

para llegar a tal distincién, nos conduce a entender que, siendo el referente principal el 

ser humano, el significado de !a ideologia no sélo es repreducido, sino hasta generado, 

desafiado y transformado, conforme a la naturaleza de una realidad, un lugar y un 
momento. De facto, todos participamos en la ideologia, es algo a lo que tenemos 

derecho, que todavia no se nos ha inculcado para identificar, ni ejercer. 

         Esto es lo que me planted el amigo Roberto, sob lareputacién 
  

   “del b jor de trabajadores por representar la cara del gobierno en la 
atencién de los servicios piiblicos que se ofrecen y paga el ciudadano, deberia 

comportarse de manera afable, recta, incorruptible, sin embargo a quien no le ha 

tocado suffir una atencién déspota, con desconocimiento o dolo, quiz4s descargando 

parte de traumas, o buscando confundir para que el ciudadano en la mayoria de casos 

caiga en las redes de la corruptela, la desobligacién generalizadas. Entonces resulta 

légico que Ja ideologia no se da de forma tan lineal, si interviene el hombre, pero 

parece que la inclinacién de este se da hacia lo cémodo, mas sencillo, menos 
complicado y mds provechoso. 

Si sostenemos que la ideologia se da a través de un proceso activo, que también 
implica la representacién y produccién de significados y conductas -no séle su 

asimilaci6n -es necesario explicar aquello que da cuenta de lo no lineal y 

unidireccional del sentido que se le venia otorgando a la ideologia hasta los trabajos 
althusserianos. 

Es indudable que con esa visién, al hablar de relaciones unidireccionales se cuenta al 

productor o motivador de Ja relacién, y al receptor, sin embargo, no concebimos del 

hombre relaciones de ese tipo, de forma parca, propiamente pervive un factor 
intermedio, existe un algo, un tértium quid" (tercer algo o tercera cosa), que interviene 
entre la realidad subjetiva del individuo y 1a realidad objetiva de las instituciones, esto 

es, aparece una realidad entre dos subjetividades, una intersubjetividad. La 
intersubjetividad, como fenédmeno explicado a partir de la psicologia social'’, juega un 
papel mediador, y generado en una relacién triddica, que representaremos en la pagina 
préxima. 

' Expresién copiada de FERNANDEZ Christlieb, Pablo, Psicologia social, intersabjetividad y psicologia colectiva, 
en: MONTERO, Maritza (Coord.), Construccién y critica de ta psicologia social, Barcelona, Anthropos, 1994, p. 50. 
" Actualmente es el objeto de estudio de la psicologia social, en sustitucién de Ja interaccién. Ver Jbidem
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Ese factor intermedio encausa las relaciones del individuo, parte de una historia de 

grupo, pero también de una individual, de una forma tnica de interpretacién, que no 

esté dentro ni fuera del sujeto o las instituciones, sino entre ambos!”. Y consideramos 
que en el marco de lo anotado en estas paginas, debiera ser un derecho que hasta 

ahorita se ha transgredido por medios como Ios masivos de comunicacién, pero que se 

nos debiera formar para desarrollar el que aqui nos atrevemos a nombrar como el 

sentido de la interpretacién intersubjetiva, b4sico para el crecimiento psicolégico”? y la 

conformacién de la identidad social y nacional. 

Como notamos, ese tértium quid no es material, se da en otra dimensién, esté en un 

submundo intermedio forjado en la comunicacién entre los sujetos, en “simbolos, 

significados, sentidos proceséndose, que no pertenecen a nadie pero protagonizan 

todos los que pertenecen” a la comunicacién’*. Por ende, el tamiz comunicativo juega 

un papel trascendental en el proceso llamado ideologia y en la identidad social; y la 

ética con que se maneje, por las instituciones y los medios masives de comunicacién, 
da pie a que 1a ideologfa se desarrolle y actualice, con base en premisas como las que 
a continuacion se enlistan: 

Lo Heal Lg Real 

Intereses de todos les miembros de la Intereses sectarios 
comunidad 

Veracidad comunicativa Distorsién comunicativa creada 
Plena conviccién Con coaccién fisica o psicalégica 

  

” Confrontar Ibidem, pp. 49-53. 
© Término que trabajeremes adelante. 
\ Ibidem, p. 51.
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Estas reflexiones no parten de una preocupacién reciente, Habermas las asume, 

adjudicandole a la ética comunicativa, un papel relevante por considerar que “asegura 

la universalidad de las normas adquiridas y la autonomia de los sujetos actuantes, por 

cuanto recurre a la corroboracién discursiva de las pretensiones de validez de las 

normas en que todos los interesados se ponen de acuerdo (0 podrian ponerse de 

acuerdo), sin coaccién, como participantes de un discurso, cuando entran (o podrian 

entrar) en una formacién discursiva de la voluntad'®, 

De no apegarse a una ética de comunicacién, zcdmo inciden los medios masivos de 

comunicacién en habitos como la lectura y en el uso del idioma con el cual leemos? Por 

principio de cuentas, tendremos que reconocer, segin vintos en el capitulo 1 y sus 
conclusiones, ha sido el propio hombre quien con su falta de ética comunicativa, a lo 

largo de la historia de la humanidad, ha hecho prohibitiva la practica de aspectos 

importantes para la formacién de sus congéneres, como Ia lectura y el uso de la lengua 

escrita; quedando estas practicas, al margen de la interdiccién, a veces caprichosa de 

los grupos sociales duefios o proximos al poder: nobleza, aristocracia, clase monacal, 

milicia. Asociado a lo anterior, y potencialmente sin directamente ser ese el fin, se 

inculcan por los medios masivos de comunicacién, incluyendo los relacionados con la 

lectura (se ha comentado y reforzara el caso de comics, revistas de nota roja, 

pornograficas, chismes y sociales) practicas que disipan la atencién a tendencias de 

habitos y actitudes nocivas de y hacia la vida. 

Para determinar la repercusién en este sentido de ios medios masivos de comunicacién, 

basta con tener presente el tiempo que dedica una persona a estar frente a su aparato 

televisor, en la actualidad es el medio de comunicacién por excelencia y presentamos 
en el cuadro 1. Lo malo del caso, no es que se vea o deje de estar frente a un televisor, 

Jo dafiino, son los contenidos que en ese medio de comunicacién. En el cuadro 2 

mostramos datos al respecto, que son proporcionados por Peyrd, que a pesar de esa 
informacion, dedica su obra inexplicablemente a apoyar la educacién de los nifios, en 

la televisién, bajo un discurse sustentado en que ese medio de comunicacién une a la 
familia -que tampoco es cierto-. 

Al respecto, Moles sostiene que la dedicacién a ver television “favorece un tipo de 

saber disperso, compartimentado (sic), descontextualizado, incoherente”, que “incita al 

consumo... a vender ideas, valores” igual que productos, hechos basados en una 

“colonizacién desde la ficcién”; en donde la “voluntad colonizadora se manifiesta no 

8 HABERMAS, Jiirgen, La reconstruccién del materialisma histérice, Madrid, Taurus, 1981.
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s6lo a través del control de las informaciones, también a través de la ficcién”"®. Estos 

datos y el andlisis de Moles, reiteran nuestra inquietud por considerar a los medios 

masivos de comunicacién y especialmente la televisién, como factores que inciden en 

la introyeccién de una falsa identidad social y nacional, en el seguimiento de normas, 

valores y formas de vida ajenos a nuestras idiosincrasia y fisonomia, dafiando el 
manejo de nuestro idioma, los habitos de lectura, y disipando la trascendencia que tiene 

el comprender lo que se lee, de otra manera, no se elegirian preferentemente habitos 
_-Propios de una materialidad cultural viciada por intereses econémicos y de la clase. 

social duefia de los grandes medios de produccién. Véase los cuadros 1 y 2, de la 
pagina préxima. 

  

  

  

  

  

  

CUADRO 1” 
Tiempo dedicado por niiics y adultos a ver television. 

Aspecto Actividad frente al __televisor. 
Pais/edad Porcentaje de nifios Tiempo dedicado o preferencia 

Espatia. Niftos de 4 a 10 alos 9% % Ven tv. menos de 3 hrs. 

93 % del 96 % Ven tv. nus de 3 brs. 

56 % det 6% -Dedican intagre ou temp fibre 

Francia. Nitios (No especafica edad) Ti % -Prefieren la t.v. como dnico entretenmiento, 

Europa. Adultos (No especifica lugar) No especificado 3 brs. diarsas. 

Aménea, Nifios (No especifica paises) 35 % -Ven tv. 3 horas por ia noche 

12% -Ven tv. de 3 a 5 boras 

5% Ven tv. de 5 boras en adelante       

‘6 Moles emplea el término ficcién, para referirse a las formas de vida y valores que se les mimetiza como 
indispensables a seguir. Citado en: FERRES, Joan, Televisién y educacién, Paidés, Argentine, 1996, Col. Papeles de 
Pedagogia, pp. 29, 37, 90 y 121 y 112. 
*? Notaremos que se presentan los datos, con rangos distintos, pero hemos respetado la informacién cuantitativa de los 
autores. Los datos de Europa, los obtuvimos de la referencia a Moles, en op. cit., pp., los de América de PEYRU, 
Graciela, Papd, zpuedo ver la tele?, Argentina, Paidés, 1993, pp. 40-41. 
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CUADRO 2* 
Fipo de contenides negativos que presenta la televisién. 

  

  

  

  

  

Tipo de contenido | % Transmitido por television 

‘Violento 10% 

Erético/sexaat 62 % 

ice fT! 5% — 

Lenguaje grosero 27%         

En efecto, los medios masivos de comunicacién (impresos -periddicos, revistas- y 
audiovisuales -radio, televisién-) por su enorme cobertura, han demostrado su eficacia 
para llegar a un auditorio tacita y comtinmente indefinido sobre su cultura, desprovisto 
de un verdadero interés por superarse personal y profesionalmente, como efecto . 
también, de una materialidad cultural que se propulsa por dichos medios. Es claro que 
actualmente el interés de las personas esté mds centrado en la compra, en la 
adquisicion de bienes materiales, y hasta en cambiar su fisonomia y constitucién fisica 
natural de raza, por la anglosajona, a través de cirugias plasticas faciales, que han 
hecho ver las grandes empresas transnacionales, a través de los medios masivos de 

comunicacién, como indispensables, introyectando valores cosificados, como sindnimo 
de reconocimiento social. Esto es, promueven valores que atentan contra el hombre y 
la identidad hacia su cultura; la mayoria de la poblacién vive pensando en la obtencién 
de esos bienes materiales, porque asi los han hecho valer intereses particulares ya no 
de los paises hegeménicos; en donde muchos de sus pobladores han sido inyectados 
con ese virus; de facto fueron traicionados por los intereses igual de mezquinos de las 
grandes empresas. Las ultimas han desafiado, y transformadg el significado ideolégico 
que proferfan las potencias mundiales, finalmente ha sido el factor humano, pero 
desgraciadamente en detrimento atm, del propio hombre. 

Entre muchos de los que nos rodean, lo econdmico, las propiedades, vestir y hablar a la 
moda, traer un auto moderno, o intentar parecerse a determinada modelo o actriz -entre 
mujeres- est4 por encima de lo demas; existiendo una serie de hechos relevantes de la 
vida propia y nacional a los que no les damos la suficiente importancia. Y como vimos 

8 Ipidem., p. 36.
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en el capitulo primero, la literatura y los habitos de lectura que actualmente persisten, 

afectan la buena formacién del hombre, ya que pululan revistas de nota roja, 

pornografia, exageradamente en los deportes -como distractor social, no como 

edificante y relajante del ser-, de chismes sociales de personajes de la television y el 

radio. 

Este es un tema que implica un trabajo detallado, que aqui no desarrollaremos en esa 

__magnitud, sin embargo es necesario tenerlo presente y el lector no podra negar que asi 
sucede, en detrimento de la atencién y el interés por los aspectos culturales y 

educativos en general. Interés que se percibe a diferentes niveles, puesto que el propio 

gobierno, pone el ejempto al reducir ante cualquier descalabro financiero, el gasto en 

educacién, y esto se ve por igual en las familias. Es mas factible que invirtamos en un 

auto del afio, o en gastar nuestros ahorros en un costoso e incémodo paseo de “Semana 

Santa”, que en comprar una enciclopedia o prevenir dineros para cualquier emergencia 

de nuestros estudios o de los hijos. 

b) Extravio del lenguaje como factor de identidad social. 

Conforme iniciamos en el apartado anterior, nos encontrames en una época en la que 
gran parte de la poblacién manifiesta una evidente preocupacién por seguir habitos, 

costumbres y valores ajenos a la idiosincrasia y a las costumbres de un pais como el 

nuestro, que se inculcan principalmente a través de los medios masivos de 

comunicacién impresos (revistas, novelas sentimentales, comics) y audiovisuales 

(peliculas, tele-series, anuncios publicitarios) y encausan a idealizar una identidad 

falsa, que no les corresponde; a no terminar de definir metas de vida personales, 

cuando un buen sector de la poblacién es seducido por metas cuantitativas 

sobrepuestas a esos valores, habitos y costumbres que debieran ser més cualitativos. 
Asi, es comin observar el entusiasme por celebrar costumbres tradicionales al estilo de 

los estadounidenses (hallowin, no el dia de muertos, de origen prehispanico), o por 

encontrar exclusivamente en lugares como discotecas, bares, estar a la vanguardia en 

modas de vestido, por preferir nombres (Christian, Jenny), 0 apelativos de carifio para 

los hijos como Johny (Juan), Fredy (Alfredo), Charly (Carlos); y hasta el inexplicable 

deseo por sufrir una cirugia plastica facial, que le permitiria a la chica, creer parecerse 

a la del comercial televisive, pero que no corresponde a la fisonomia mestiza de la 
mexicana. Incluso al perro se le bautiza Bobby. 

Es indiscutible que cualquier individuo busca una aceptacién social y esta reflexién 

explique de cierta manera el impetu que demuestran algunas personas por atender lo 

apuntado en el parrafo anterior, ante una faisa creencia de que al actuar de esa manera
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(como promueven los medios masivos de comunicacién), seremos mejor acreditados y 

reconocidos; lo cual confunde a la mayoria. También es facil apreciar que no hay 

propagandas comerciales en las que el o la joven que estudian o se preparan, sean los 

que afectivamente tienen mds éxito, sino lo son el aventurero, la chica de rasgos 

anglosajones que viste a la moda (predominan rubias de ojos de color gris, azul o verde 

y se reemplazan con pupilentes de estos colores), ef futbolista, etc., los admirados; 
ademas de que no son las practicas positivas de los paises desarrollados las que desean 

    

por los medios de comunicacién, est4 basado 
en el deseo por ser mejor visto y reconocido en el medio social al que pertenecemos, 

porque a su vez, la poblacién de la mayoria de las ciudades mexicanas aprecia las 
formas de vida y la estética antropomorfa de las razas anglosajonas que son utilizadas 
como modelos en los medios masivos de comunicacién. Pero, zqué haremos para 

cambiar realmente nuestra fisonomia? Es de todos conocido las peripecias que en 

ocasiones pasan las vanguardistas damas que se operan la nariz, u-otra parte del 

cuerpo, puesto que ademas de la dolorosa operacién, luego viene la “cruda”, al paso 

del tiempo y notar que el corte de nariz y de boca seleccionados, no corresponden a su 

forma de cara y denotan la evidente operacién. 

En esa practica de desviacién de energias por aparentar algo que no se es, se da un 

detrimento de buenos habitos culturales, como el de la lectura, la despreocupacién por 
seguir factores de identidad social como el idioma oficial de nuestro pais. 

{Por qué la identidad social? La identidad social “puede ser definida como las 
diferentes modalidades del sentimiento y de la representacién de si que se derivan de 
las formas de interaccién si/otros, en un contexto social dado, y que determinan 

quiénes somos”, en donde si es el sujeto individual, y los otros los dem4s miembros 

que conforman su entorno, su medio. El si no se crea y desarrolla sélo, se forma a 

partir de las relaciones que se fomentan y hasta recriminan, procura seguir -el si- reglas 

de vida, valores y normas; sentirse apreciado, aceptado, reconocido como un miembro 

del grupo que conforman los otros. El nivel de aceptacién que sienta el si, le genera 

satisfaccién, puesto que le proporciona afecto de los otros; en una suerte en la que 

seguir valores morales, normas de comportamiento, el lenguaje, costumbres, por ser 

factores de identidad social, le dan cierta  garantia -al si- de que los otros lo 

consideran un miembro del grupo que juntos conforman, dandole identidad con esos 
otros que al si le entusiasma. Ejemplos sobran, incluso, si encontraramos a una persona 

que por més que domine el espaiiol, delataré su acento que no es nativo del pais que 

visita, motivando que los propios del lugar no lo identifiquen como un individuo del 

is FISCHER, Gustave N., Psicologia social: conceptos fundamentales, Madrid, Narcea, 1990, p. 164. 

; propagandas comerciales. Por supuesto .__...
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grupo social huésped. Es notorio el distintivo acento entre las provincias de la propia 

Espafia, con los acentos caracteristicos de Argentina, Chile, Cuba, México, etcétera, 

basta en sus distintas zonas geograficas. 

De igual manera, los habitos, valores y costumbres son mas resultado de las 

posibilidades y condiciones de subsistencia, que de caprichos o la casualidad. Por ello, 

el andar desnudo en ciertas etnias africanas, responde a las necesidades por sortear los 

tes_calores y 0 que. 
representaria una situaci6n incémoda, al vivir con menos inclemencias; aunque por otra 

parte, cuando las mujeres del Continente Negro se colocan platos en sus labios, se 

explica por cuestiones de estética apreciadas en aquellas zonas, con un alto grado de 

atraccién para los varones de esas culturas, mientras que para nosotros resulta todo lo 
contrario. 

   

  

   
    

Esto se debe a que “la identidad social esté determinada por la insercién del individuo 

en categorias, cuya clase o nivel social, asi como el grupo étnico, aparecen como 

elementos especificos””, que los ascendentes concibieron y en suerte (2?) estara que 
los descendientes sdlo sigan o renueven y cambien. Asi, encontramos que la identidad 

permite practicas de distincién del individuo dentro y fuera del grupo al que pertenece, 
¥. gr. el ser el varén o la mujer dan distintas expectativas de vida al interior y entre en 

paises del tercer mundo; por lo cual asi como pensamos que es excesiva la opresién 

que ha existido en México contra la mujer (que si se vivid quiza hasta la tercera parte 

de nuestro siglo, ahora mismo pasamos por un fuerte proceso de transicién al 

respecto), lo es hoy dia peor en paises arabes u orientales (en donde se autoriza 

legalmente para que el hombre cuente con mas de una mujer, que son de su propiedad). 

Por ello, el sentido de renovacién y cambio, en el parangén de 1a idiosincrasia de cada 

pais y comunidad, es vital para el progreso y la susbsistencia de un grupo social. 

Aquellos pueblos que observan practicas de vida totalmente arraigadas e inamovibles, 

como las apenas mencionadas, padecen rezagos de todo orden, y los individuos que los 

habitan, atin mds, segin es de todos conocida la calidad y el indice de vida en 

comunidades africanas, de Oceania, e inclusive americanas (como los propios tzotziles 

en Chiapas y Tarahumaras en Chihuahua; casos mexicanos). 

Asf, normas, roles, valores, la idiosincrasia, constituyen los referentes psicosociales 

que se han de traducir en habitos, y dan identidad al interior de un grupo social, o 

distinguen de otros grupos. En otras palabras, los habitos-son la representacién mds 

visible de la cultura y sus referentes psicosociales. Siendo el idioma el factor de 

identidad social que sirve de medio noble para transmitir con o sin la ética 

» Ihidem, p.171. 

._las_culturas_occidentales seguramente....
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comunicativa posible*!, justamente dichos referentes. Resulta obvio entonces, que 
muchos de los factores de identidad nacional quedan a la deriva en las practicas de 

conducta que un amplio sector de la poblacién en nuestro pais observa, y con esto se 

da una virtual carencia por conocer y manejar el idioma que independientemente de las 
razones que sean, es el oficial en México, el espazfiol. 

La inquietud por tal situacién, no esconde una defensa a ultranza de un idioma que para 

  algunos es evidencia de una conquista bélica, que recuerda ne 

las tradiciones precolombinas que existian en toda la América, todavia hasta el siglo 

XVI, ni por defender habitos y valores que deben evolucionar de forma positiva. 

Dejando atras argumentos mezquinos, el espafiol ha obtenido carta de naturalidad en 

México (exceptuando obviamente las zonas indfgenas: tzotziles, tarahumaras, . . . , que 

son las menos en extensién de territorio y poblacién), concomita con nosotros, porque 

como en cualquier pais del orbe, el lenguaje es factor de identidad social y por ende 

nacional, que cobra enorme injerencia en nuestra formacidn, en nuestra identidad; al ~ 

igual que sucede con el espafiol que se habla en Argentina, Chile, Cuba -con las 

adaptaciones de acepcién y acento y hasta de acento propias de cada caso-. Y en otro 

idioma, podemos sefialar al portugués en Brasil. 

  

Perviven otros aspectos que redundan en una falta de identidad nacional, en un 

distanciamiento con nuestra cultura, incidiendo los propios avances de la ciencia y la 

tecnologia producida primordialmente en inglés, puesto que estén en boga las 

err6neamente consentidas traducciones al espafiol, que si bien en Espafia, por ejemplo 

se ha establecido una campafia para cuidar el idioma en Ia literatura de la informatica, 

que esta impregnada de tales errores, la carrera por depurar las malas traducciones, la 

ganan por lo pronto los medios masivos de comunicacién, por su poder de 
convocatoria, asimilacién e impacto. 

De tal forma, el intento por improvisar a la fuerza neologismos a un idioma 

considerado como uno de los tres mds ricos en palabras del mundo -porque no hay 

necesidad de emplearlos-, depaupera en barbarismos, que culmina en la introduccién 
de nuevos verbos como accesar, agendar, inicializar; palabras con el sufijo inglés 

“tional” que se aplican hasta en el propio campo “educacional” (debiera escribirse 

educativo), organizacional (organizativo), accesional (de acceso), informacional 
(informativo), relacional (relativo), procedimental (de un procedimiento), etcétera; son 
tan comunes de escuchar , que la fuerza de la costumbre los ha incluido entre los 

vocablos del espafiol que van cobrando indebido arraigo; y son empleados por 

personajes de todos los medios y niveles sociales, como se aprecia en los ejemplos 

2 Recordemos a Habermas, ya referido. 

ito cultural de __
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probatorios de estos y otros graves errores gramaticales del cuadro 3. Lo cual no solo 

afecta el empleo de nuestro lenguaje o el gusto por la buena lectura, en realidad ello 

es un indicador de que se fomenta una nula identidad nacional, que converge 
nocivamente en practicas de depauperacién de la cultura, desviando el interés de las 

personas hacia bienes o productos a los que se les ha maquillado como necesidad 

basica, a través de modas que nada tienen de relacién con la real subsistencia, el 

afecto, el sentimiento de afinidad de grupo y reconocimiento social y, con esa base, 

_eseos légicos de superacién del hombre. _ 

¢) El nivel de analfabetismo funcional. 

Los analfabetos funcionales son “nifios, jévenes y adultos trabajadores del sector rural 

y de sectores marginales urbanos que comparten, con sus carencias socioecondémicas 

derivadas de sus condiciones de explotacién y de su cardcter subalterno como clase, 

carencias educativas y limitaciones de comprensién y fluidez en el manejo de la lengua 

escrita, del cdiculo y la matematica, y en aspectos de la formacién social y cultural 

basica para enfrentar los desafios que representan la modernizacién y sobre todo la 

necesaria transformacién de sus condiciones de existencia””. Es decir, el analfabeta 

funcional queda con minimas posibilidades de acceder a la lectura y la escritura, y 

transmite un infimo valor por la educacién escolarizada, a las generaciones 

subsecuentes; ya que han subsistido sin basarse en nivel escolar alguno (como los 

comerciantes, que alcanzan un alto ingreso econémico) y el propio medio ve como 

inalcanzables o innecesarias. De tal suerte, y en el marco de sus limitaciones culturales 

y socioeconémicas, padres y medio social con bajo o nulo nivel escolar, heredan el 
mismo orden de aspiraciones educativas a sus hijos y/o miembros, respectivamente. 

Cabe citar al socidlogo Mario Gaviria, quien sostiene que la gran mayoria de los 

estudiantes universitarios son hijos de familias de clase media obrera, sin “tradicion 

cultural”..., “siendo la primera generacién de su familia que pisa la universidad y sin 

apenas libros en sus casas, ni costumbre de ieer, es sorprendente que, a pesar de todo, 

los alumnos saquen adelante los estudios y medren en las empresas donde se 
colocan””?, 

2 LONDONO, Luis Oscar, “El analfabetismo fimcional en América Latina”, Presentado en la Consulta Técnica 

Tberoamericana sobre Analfabetismo Funcional, UNESCO/OEI, Espafia, 17-21 de octubre de 1988,en: Lecturas sobre 

educacién de adultos en América Latina, Antotogia, Centro de Estudios sobre la Universidad /UNAM, México, 1992, 
p. 118, 
3 Mario Gaviria, citado igual en el capitulo 1.
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CUADRO 3 
Barbarismos empleados por personajes politicos o reporteros, 

Feente/fechs Realizador del comentario Comentario 

Se extravid ef dato exacte de la frente. Jorge Carrilio Oles, Gobemador de Morelos. En entrevista | “Necesidad procedimenta!”. 
‘Entrevista en noticiero radiofinico. on la que se le interpeta, respecto a informacién que afecta !a 

imagen de este gorbemsdor y que csparcia el periédico 
Nueva York, EU.A., New York Times, 

Noticiero de television “Ai despertar”. Canal 2, | Dipatada Estrella Vézquez, Presidente de la Compsién de | Sistemas de “alertamiento”. 
de Televisa, Proteccién Civil, de la Cémara de Diputados, Sobre su 
20/11/97. 8.30 hrs. postura ante fa falta de sistemas de alerts en casos de 

siniestros, En tas conchusiones el reportero responsable del 
reportage Gabiel Sinchez Lemus, repitié dos veces la 
expresién errénea. 

Noticiero “Hechos”, Canal 13, de Tv. Azteca, | Et conductor de Javier a la Torre, en comentanos sobre una | “Estallamiento” 
30.0397 Edicién noctuma. convocatoria a huelga de maestros de la educacién bésice del 

pais, alrededor de la fecha del reportaje. 

Noheiero “Hechos”, Canal 13, de Tv. Azteca. | No se escuché completa Ia mformaciéa de Ia noticis. £1 | “Llamamientos” 
30 10/97. Edicséa nocturne conductor dei noticiero Javier a ia Torre empiea un térmmo 

desconocide en ef Diccionario de la Real Academia Espaitola 
dele Lengua, 

Pr de imc es ”, | Al citar las de un sujeto por esa tC at 
Canal 2, de Televisa. 10/11/97. 13:35 hrs. | conductora (gmceramente no habiamos puesto atencién | como “accesar”. 
Reportaje apar durante una isk al propio pr ), dijo ver *, que tal 
el programa de television mtorpelado empleara Ia palabra “accesar”. 

Nonoctero Televisa con Guillermo Ortega, Reportaje sobre una red srodema de satélites de largo alcance | “Red satetital”.       

Esta situacién, que afecta lo apuntado en recientes parrafos, est4 plenamente 
reconocida en estratos marginados -rurales y urbanos- de nuestro pais, Hegando a crear 
un clima hermético con rasgos conformistas, y en donde se puede exigir a los hijos que 
continien el oficio familiar de varias generaciones, que les ha dado sustento, y para lo 
cual no requieren altos niveles escolares, ni muchos conocimientos sobre los campos 
del conocimiento que se retoman en los planes y programas de estudio de los niveles 
secundaria, preparatoria o superiores. Ademés de las carencias econémicas, que hacen 
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a veces inasequible el sostener los estudios de los hijos. A pesar de lo que se quiera 

ocultar, por diversas causas y consecuencias, ese mismo factor golpea todas las clases 

sociales. Entre mds alto sea el nivel social, mayor es la preocupacién -cuando existe 

* por supuesto- por inscribirse la persona o a los hijos, en escuelas de prestigio por 

demostrar ante los demas que se pueden pagar altas cuotas No por buscar siempre una 

mejor educacién escolarizada, sino por mantener o buscar prestigio y reconocimiento 

social. O estudiar otro idioma, para ocultar que no se domina el propio, tal y como 

_.. ...ostuvo Carlos Monsivis, durante una entrevista”. 

También es de lamentar que a pesar de estar consagrada la obligatoriedad de la 

educacidn primaria en nuestra Constitucién de 1857, es hasta la segunda mitad de 
este siglo -como lo vimos en el capitulo 1-, que México se beneficia en el renglén 

educative (y otros como salud y alimentacién, que favorecen o afectan -si no se 

tienen- el rendimiento escolar), gracias a los efectos bondadosos de proyectos” e 

iniciativas de organismos internacionales como OEA y UNESCO; seguramente 

vinculados de forma velada -los proyectos-, con las exigencias que imponen los paises 

del primer mundo para la inversién de capital extranjero en nuestro pais, en el que se 

exige como uno de los principales requisitos, una educacién escolarizada. 

Por supuesto que siempre sera positiva la alfabetizacién del individuo, y propicia cierta 

coyuntura para la formacién integral del sujeto y una superacién personal; pero 

regularmente las lineas de alfabetizacién contemplan situaciones y formas de vida, 

ajenas a las culturas endémicas de cada pais y.regién. Esta afirmacién puede 

corroborarse al revisar las estrategias y los textos de la Wamada “educacién 

fundamental”, que organismos como el Centro de Cooperacién Regional para la 

Educacién de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), emplearon como 

bandera a fin de “formar maestros y especialistas de esa regién, y para promover la 

produccién de materiales prototipo para sus labores” “entre 1951 y 1960. 

Lineamientos que por esas fechas persiguié la educacién de adultos destinada para a 

los habitantes esa parte del orbe, pretendiendo con ello orientar a los alfabetizados, 

para cocinar y aprovechar exitosamente los recursos naturales, cuando la mayoria de 

las culturas de América Latina y el Caribe, tienen arraigadas y admirables tradiciones 

% Ver “Zacatecas: el relajo, hucidez del habia popular”, en: E1 Universal, Sece. Cultural, Miércoles 9 de abril de 1997, 
pp. ty4. 

5 Referimos en et capitulo 1 proyectos como ef Multinacional de Educacién para el Trabajo y fa fundacién de 
instituciones como el Centro de Cooperacién Regional para ta Educacién de Adultos en América Latina y et Caribe 
(CREFAL). 
% CREFAL 1951-1991; 40 aktes al servicio de la educacién, , México, 1991, Centro de Cooperacién Regional para la 

Educacién de Adultos en América Latina y el Caribe, p. 21.



37 

en esos rubros, basadas en las posibilidades reales de su medio (entre otros 

requerimientos, no contaban con estufas ni suministro de gas butano)”’. 

De cualquier manera, la alfabetizacién abre un espacio medular para la superacién 

paulatina del individuo, y ha permitido cuantitativamente, por lo pronto, dejar atras los 

indices de analfabetismo funcional que se observaron a finales del siglo anterior (visto 

en el capitulo I y en cuadro 4 del que corre). Sin embargo, el concitado factor de poca 

estima a la educacién escolarizada y el menor reconocimiento otorgado a la calidad de_ 
‘cultura con que contamos, también golpea el interés que se otorga al uso adecuado de 
nuestro idioma. 

Estos factores denuestan la cultura, y en consecuencia a la formacién integral del 

individuo, y es una cualidad que denota reconocimiento, acercamiento y comprensién 

del individuo, por los diferentes campos del conocimiento, asi como de las 

expresiones de artisticas, literarias, etc. Lo cual explica -sin justificar-, parte de las 

causas por las que el sujeto hoy dia est4 desprendido, alienado”* de su cultura, y las 
expresiones de todos los campos del conocimiento. 

d) Abulia por una motivacién comprometida y carencia de una voluntad 
discursiva. 

¢Por qué el ultimo de los ejes complementarios? Se debe a que su explicacién requiere 

del antecedente desarrollado sobre los otros cuatro y no a que este eje de andlisis 

complementario aparezca en ultimo lugar; los cinco ejes del factor tértium quid estan 

igual de ligados entre si. Aunque quiz4 una motivacién comprometida, sea el eje del 

tértium, que incline la balanza hacia una formacion favorable para el hombre. ;Por qué 

"Para disipar mis dudas al respecto, en la conferencia magistral que dicté el Dr. Rodolfo Stavenhagen (premio 
Boutros-Ghali en 1994, que ha tenido diversos cargos en la UNESCO) para inaugurar la catedra “Jaime Torres Bodet”, 

en el CREFAL, se le pregunté si a pesar de tener un impacto siempre favorable Ia alfabetizacién de las zonas 
marginadas, no se cayé en iniciativas que tendfan, sin querer a ser atienantes , respecto a la cultura y la idiosincrasia de 
los sujetos para los que fueron destinados, La respuesta fue, “no entiendo su pregunta”. 
8 Para Bowles y Gintis, “la estructura de las relaciones sociales de 1a educacién, refleja la estructura de relaciones de la 
empresa capitalista. En concreto, el trabajo alienado caracteristico de la empresa capitalista se refleja en el 4mbito 

educativo en: 1) la falta de control que el estudiante tiene sobre la educacién que recibe; 2) la falta de control respecto 

al contenido det curricutum; 3) ia motivacién del trabajo escolar, que se realiza a través de un sistema de notas y 
recompensas extrinsecas ~el equivalente al salario- y no por la integracién en el proceso -seber- o ef resultado de Ia 
educacién -conocimiento-. Asi 2 través de la correspondencia estructural de las relaciones sociales, el sistema educativo 

ayuda a integrar a los jévenes a la economia capitalista”. BOWLES, S., y GINTIS, H., resumidos en: Diccionario de 
las Ciencias de la Educacién, Vol. 1, México, Santillana, 1983, p. 72.



58 

CUADRO 4 
Resefia de analfabetismo en México en poblacidn de 10 aiios o mas * 

  

    

      

  

  
    

(Principales rasgos de nuestro sigio) 

(a reede sf e888 1976 7980 0 
Alta 

Pob. Alfabets 1843 292 2992 076, 11 766 258 15 848 653 24 657 659 31475 670 43 354 067 

Pob, Analfabets 8457738 |] 7817068 |} g942399 | 7980685 | 7677073 | 6451740 | 6256809               

hablar de motivacién comprometida? Ya hemos apuntado como aceptamos ser 

depositarios, y reproductores de una ideologia y una materialidad cultural, nocivas, que 

nos estamos negando la oportunidad de transformarlas conforme a las necesidades 

siempre cambiantes en el contexto social, propiciando una inercia que ademés nos 

empuja a la pérdida de identidad social (al grado que somos capaces de agredir a 

nuestros semejantes); y que en su lugar un buen sector de la poblacién cae en actitudes 

superficiales, vanas y egocéntricas, que a diario experimentamos (por realizarlas o 
padecerlas) como miembros de nuestra comunidad, traducidas en : 

falta de respeto a si mismo y a los demas, 
agresion y estrés consuetudinarios, 

abandono de planes y metas de vida, 

seguimiento de intereses frugales y particulares, de alcance a corto plazo, y fugaz 
satisfaccién, 

¢ abandono de habitos de superacién personal (e incluso profesional, legado el 
momento) 

  

% INEGI, Estadisticas histéricas de México, t. L, México, Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informética, 

1994, pp. 117-118. A propésito se remarcé el margen derecho correspondiente a los censos de 1895 y 1910, para 
resaltar el espacio existente entre los afios de los datos con que contamos..
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Enfrentarnos a esa realidad, al conducir un auto, al caminar, al salir de paseo, en las 
noticias; observamos las actitudes que hemos apuntado al correr de la tesis. Pero se 
debe a que en nuestros actos somos depositarios, reproductores y avales de una 
ideologia y una identidad cultural nefastas para el hombre -como ya sefialamos-, y eso 
nos mantiene al borde de precipitarnos al que califica Arreola como “reino feroz”. Es 
notable la agresién que se observa a diario, con la diferencia que no es por subsistir, 
como sucede con los animales. QuizA aspectos como los anotados inspiraron a Juan 

José Arreola, para concluir su cuento corto “La hiena”, de la siguiente manera: _ 

“Antes de abandonar a este cerebro abominable del reino feroz, al necréfilo 
entusiasmado y cobarde, debemos hacer una aclaracién necesaria: la hiena tiene 
admiradores y su apostolado no ha sido vano: Es tal vez el animal que mas prosélitos 
ha logrado entre los hombres.”?? 

éEstas practicas de vida indican evolucién? . . . no! Creemos que no se necesita de 
mayores argumentos teéricos y si de sentido comim para sostener que si bien hay 
notables avances en medicina, fisica, astronomia, cibernética y demas disciplinas de las 
ciencias exactas, las ciencias sociales no han logrado desciftar las medidas para 
explicar la actualidad del hombre, y menos para desde sus respectivas reas, y una 
labor interdisciplinaria, formarlo adecuadamente. Lo cierto es que en vez de 
evolucionar, parece que nos precipitamos a un lugar peor al “reino feroz”. 

La escuela debe jugar un papel trascendente en la formacién, y de acuerdo a lo anterior 
dirflamos ahora, en la civilizacién del individuo, sin embargo, ésta no ha sido el medio 
para formarnos integramente. Como veremos en el capitulo 3 y pretendemos ahondar 
mas en un estudio posterior, los docentes y en general las escuelas se dedican a la parte 
informativa de contenidos temdticos, con practicas mecdnicas apoyadas en una 
aproximacién a métodos y técnicas de ensefianza de la lengua escrita -entiéndase a la 
par espafiol-, y de las demas materias, en los diferentes niveles escolares; descuidando 
la parte formativa social verdaderamente valiosa, que en verdad, también deberia 
cubrirse en la escuela, en los limites y alcances establecidos consabidos. 

En la educacién basica’!, los valores civicos son apreciados por los alumnos durante la 
realizacion de ceremonias de honores a la bandera nacional, en las que determinados 
docentes actian sin solemnidad, hacen el “saludo a la bandera” o medio entonan un 

%° ARREOLA, Juan José, Bestiario, 3a. ed. México, 1991, Joaquin Mortiz, Col. Obras de J. J. Arreola, p. 32. 
31 Preescolar, primaria y secundaria, segun ef sistema educative mexicano,
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himno con displicencia o chanceando con otro colega. En clase, los temas de civismo 

tampoco reciben una adecuada connotacién. En tanto, valores sociales reflejados en 

eventos sociales en la educacién basica, como las ceremonias civicas y festejos por 

“Dia de las madres”, “Dia del nifio”, fin de ciclo escolar y despedida de la generacién. 

Pero, este ultimo tipo de celebraciones, terminan en eventos multiplicadores de la 

materialidad cultural, superficial y vana, puesto que la atencién se centra en los hijos 
de los padres de familias sobresalientes econémicamente hablando o influyentes -de 
_acuerdo al promedio de vida de cada escuela y su ubicacién geografica-, de los amigos... _. 
de los Directivos; supeditandose normas y valores civicos y sociales a veces, hasta a 
creencias religiosas. Situaciones que vemos desde la escuela, familiarmente, en el 

trabajo, en los lugares de diversién, y acrecenténdose en zonas urbanizadas 

(independientemente de si son marginadas o no). Con estas referencias, la tesis 
sostiene que es fundamental nutrir medios masivos de comunicacién, las practicas de 

vida familiar, los materiales curriculares y didacticos de todos los niveles escolares, y 
de la formacién docente, y dar seguimiento a que se inculque una motivacién 

comprometida. Antes de definir esta nocién, seran expuestos los argumentos de lo que 
se debe considerar como una aproximacién, que sera enriquecida con el andlisis de una 

investigacién etnografica futura, pero que no debiamos dejar pasar de largo en el 
presente trabajo de titulacién. 

  

Con este panorama, poco alentador, que acompaiia la problematica central de la tesis, 

es como se propone la nocién de motivacién comprometida, La nocién de motivacién 

comprometida que proponemos, esté basada en la Teoria del Desarrollo Histérico 
Cultural de Vigotsky, y en la corriente critica de la psicologia social, que es la rama de 

la psicologia que toca lo que denominamos fértium quid, en un esfuerzo ecléctico, que 

busca dar solidez a ese concepto, ad hoc a la pedagogia operatoria y a la propia 
postura de aprendizaje significativo, que precisaremos en el capitulo 3, y las 

reflexiones pedagégicas que se presentaran en el desarrollo del presente trabajo. En 

cuanto a Vigotsky, se adopta la funcion del lenguaje en el pensamiento, como parte -el 

lenguaje- de las funciones psicolégicas superiores, en tanto los puntos que 

retomaremos de los psicdélogos sociales, tocan identidad personal, y crecimiento 

psicolégico *, 

Para Vigotsky las funciones psicolégicas superiores estan constituidas por inteligencia, 

memoria y lenguaje, y se desarrollan y transforman a través de la actividad (no en vano 

32 Aqui se adelantan de alguna manera, aspectos que corresponden al capitulo 3, pero debido a la injerencia de las 
aportaciones de Vigotsky, conforme el particular punto de vista del postulante de la tesis, es indispensable ventilarlos y 
derivar ligues con lo que se analiza en el capitulo 3. Asimismo, con el deseo de expresar, el origen de nuestro intento 

de aportacién en cuanto a esta aproximacién, preferimos exponer nuestras ideas y recibir las criticas constructivas o no, 
para corregir errores, © porque no, teforzar ideas, dando todas las pistas que nos conducen a nuestro atrevimiento.
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sus seguidores, preparados con su discipulo Luria, ahora hablan de teoria de la 

actividad), jugando un papel preponderante el lenguaje, y en especifico la funcién 

semidtica; entendida ésta, como la capacidad de emplear las representaciones que se 
utilizan en el pensamiento verbal, desde ta simple a la m4s compleja, en donde “la 
telacién entre pensamiento y palabra no es un hecho sino un proceso, un continuo ir y 

venir del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento, y en él la relacién 

entre pensamiento y palabra sufte cambios que pueden ser considerados como 

desarrollo en el sentido funcional. El pensamiento no se expresa simplemente en las 
~~ palabras, sino que existe a través de ellas” 

Aunque las aportaciones de nuestro autor ruso son imprescindibles para la psicologia y 
la pedagogia, y para esta-tesis, disentimos un poco en cuanto a que el pensamiento del 
hombre no se refleja sélo en palabras, segin discurrimos antes, la palabra, el uso de la 
lengua escrita seria uno de los medios en que se materialice el pensamiento, actitudes, 

habitos, costumbres, son formas de concrecién del pensamiento. Pero si el uso de la 

palabra es vital para la formacién del hombre, la palabra brinda una base primordial 

para aprender, aprehender y comprender de lo que leemos y de lo que hacemos. Por lo 

cual también el mejor manejo posible de nuestra lengua, a diferencia de lo que en un 

momento de inspiracién propusieron representantes de la literatura universal actual, en 
cuanto a dejar al libre albedrio, el uso del idioma espaficl La medida en que 

dominemos nuestra lengua escrita, serd una de las mejores armas que tendremos para 
interpretar mensajes de una materialidad cultural nefasta, sin ética comunicativa 

-ejemplificada en los ejes de andlisis complementario anteriores-, y tender a la 

formacién de una actitud de crecimiento psicolégico, no sélo para manejar contenidos 
tematicos. 

Por su parte, los exponentes de Ja psicologia social, que en la actualidad reconocen que 

esa disciplina atraviesa por una crisis, cesando los avances en cuanto a su objeto de 

estudio, la interaccién, con nuevos brios para rebasar esa limitacién, que con aportes 

recientes en ese mismo punto, impulsan a suplir aquél concepto de interaccién, que 

preocupaba a la otrora psicologia de masas, bajo el nombre ahora de psicologia social, 

para analizar la intersubjetividad por objeto de conocimiento. Estos especialistas 
afirman que el crecimiento psicolégico, “es un proceso a través del cual la persona 

genera construcciones integradoras cada vez més complejas sobre su realidad interior 

(individual) y exterior (social) que le significan cambios positivos como ser humano”**, 

® VIGOTSKY, Lev, S., Pensamiento y lenguaje, México, Ediciones Quinto Sol, 1996, (2a. reimpresién por la 
editorial), p. 147. 
™ ROMERO-GARCIA, Oswaldo, Crecimiento psicolégico y motivaciones sociales, en: MONTERO, Maritza 
{Coordinadora), op. cit. p. 189.
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Autores de esa linea, coinciden al concebir al crecimiento como un proceso, nunca 
definitivo, en el que, aludiendo nosotros a las ideas sobre materialidad cultural e 
ideologia, dirlamos, se construyen y renuevan habitos, valores, costumbres, tradiciones, 
actitudes, mentalidades. Esto es basico, porque, siendo el género humano el agraciado 
por la naturaleza con el don del pensamiento y de la reflexién, actie sin meditar en sus 
actos y sus consecuencias, y sin posibilidad de aportar en positivo para si y sus 
congéneres, en lugar de no preocuparse en qué tanto afecta a los demas 0 que tanto no 
dafiamos a nosotros mismos. Desde esa perspectiva hay dos elementos. trascendentes, °_. _. 
  

las construcciones integradoras y las motivaciones, que ayudan a explicar inquietudes 
sefialadas en los ejes anteriores, y que intentaremos recuperar conforme la Teoria del 
Desarrollo Histérico Cultural de Vigotsky, al tiempo de exponer nuestra idea de 

. motivacién comprometida. 

En forma quiz4 paralela, hay tres tipos de motivacion reconocidas: de afiliacién, al 
logro, y de poder. La motivacién de afiliacién concatena nuestra faceta cognitiva con la 
afectiva, para buscar sentirnos bien con nosotros mismos como ser individual, y con los 
demas, como miembros de un grupo social. Los teéricos de la disciplina a partir de 
estudios realizados al respecto, afirman que mientras en paises desarrollados la 
motivacién al logro estd relacionada con la de afiliacién, porque se valoran 
adecuadamente los éxitos aleanzados por un individuo, en diferentes aspectos de 
superacién personal, laboral y profesional; en paises sub-desarrollados son sefial y 
argumento para una satisfaccién de afiliacion y de logro, la aceptacién y 
reconocimiento familiar, de los amigos y vecinos. La motivacion de afiliacién entonces 
tiende a predominar en sociedades como la mexicana, es verdaderamente dificil aceptar 
negarse a seguir patrones vanos de conducta, como la de una gran celebracién por 
cualquier evento, al que se invita hasta al perico, para presumir de lo que no se tiene en 
la mayoria de casos, y que mantendra en una severa crisis econémica a una familia, 
durante largo tiempo, beber con gente desconocida; jugar en el equipo de futbol de la 
zona, y embriagarse con los integrantes; tener mas de una pareja para demostrar que se 
es “macho”, el agredir a los demas al conducir, practicar algin deporte (ademds de 
otros ejemplos anotados a lo largo del capitulo) . . . situaciones que predominan en 
México, y pervierten la esencia de la motivacién de afiliacién, fracturando las de logro 
en consecuencia, y nuestro posible crecimiento como personas. 

Aunque los tedricos han convenido en comprender las motivaciones al logro en su 
maxima expresién, como dirigidas a y por beneficios individuales y colectivos, la 
realidad, ya reiterada, demuestra que en la actualidad se buscan sin reparo, 
satisfacciones personales a veces de poder, incluso a costa de las de afiliacién, en una 
urdimbre de situaciones que a la motivacién de poder sin posibilidades de ser
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satisfecha, se ha empujado hacia la agresién, porque se reconoce al que més grita, 
aunque sean tonterias, al que se pelea publicamente, es decir, se premia la agresién. 

JEsto es signo de evolucién? 

EI inclito antropdlogo Santiago Genovés, recientemente sostuvo que la agresién 

padecida hoy dia en ciudades mexicanas, es ocasionada por un deseo de liderazgo 

_ sobre los demds°®. Subraya que se ha olvidado que si el hombre legé hasta donde esti, _ 
en mucho se debié a la integracién entre individuos en labores e intereses afines de los 

grupos sociales; desde cuestiones de sobrevivencia ante el ambiente hostil que se tuvo 
que enfrentar con la fauna de la prehistoria, de alimentacién y vestido, hasta los 

rudimentarios descubrimientos, que anteceden los avances que estamos disfrutando. 

Sus afirmaciones son indubitables, a todas luces Jas nuevas tendencias actitudinales, 

conducen a una falta de respeto a los derechos de los demas, dejando a las personas al 

alba de la agresién y ja inseguridad. Pero aqui consideramos que hay un grave 
problema de comunicacién, y una ética en la misma -ver eje ideologia y materialidad 

cultural-, y que por tanto, el adecuado uso del lenguaje tiene un papel vital. ;Cémo dar 

o pedir explicaciones, si no nos sabemos expresar? (en dreas de trabajo, en la escuela, 

en la familia y matrimonios), {Cudntas ocasiones hemos escuchado, “es que no me se’ 
expresar”? 

  

Por otra parte, similar al concepto de representacién que manejan Piaget y Vigotsky, 

aunque el sueco y el ruso con mayor profundidad en cuanto al andlisis de los procesos 

mentales, los psicélogos sociales asumen el de construccién, como interpretacién de la 

realidad, basada en la interpretacién que cada quien, desde su particular enfoque y 

experiencias, puede dar a todo aquello que enfrentamos cotidianamente. Esas 

construcciones seraén integradoras, cuando a raiz de las nuevas experiencias, 

renovemos, reforcemos y/o integremos nuevas normas, hdbitos, actitudes, costumbres, 

en una larga pero positiva brecha que conduce a la superacién del conocimiento 
cultural compartido, esto es al “conjunto de creencias que la sociedad ensefia a sus 

miembros de todos los niveles de status socio-econémico”**, Entendemos que se habla 
de superar, porque el individuo siempre ha estado sujeto a limites introyectados en las 
propias normas y valores, que suelen circunscribir nuestros actos, por lo cual, cuando 
se esta por encima de esas limitaciones, siempre hablando de fines positivos (no se 
consideren los casos de narcotraficantes, homicidas, ladrones), quedamos en una 

situacién de crecimiento psicolégico, y creemos, también provistos de equilibrio para’ 

35 Exceptuando el términa liderazgo, los dems han sido empleados procurando no comprometer y si respetar las 
valiosas precisiones de Genovés. Se estuve pendiente de una entrevista realizada en televisidn a este personaje, pero 
por problemas técnicos, no se grabé el reportaje en videocasetera. 
% ROMERO-GARCIA, Oswaldo, op. cit., p. 191.
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con nosotros mismos. Las construcciones integradoras desarrollan tolerancia, 

comprensién y deseos de ayuda para si mismo y los demas; el fracaso propio y ajeno 

se analiza inteligentemente, sin encubrir fallas personales, sino afrontandolas en una 

actitud critica constructiva, cruda, pero realista, que nos arma de una fortaleza 

emocional para no perecer ante cualquier evento, o salida facil, y si para continuar con 

posibilidad de autorrealizarse, reforzar nuestra identidad social y personal, participar 
arménicamente en la vida social. 

A partir de las reflexiones realizadas en el capitulo que se lee, consideramos que la 

motivacion comprometida es la actitud adoptada consciente y hasta inconscientemente, 

para valorarse y realizarse en funcién de beneficios propios y del grupo social, para 

con esa base, afrontar con fortaleza los avatares de los retos de subsistencia, 

afectividad y superacién. Es fuente para el equilibrio interno y externo del sujeto, para 
consigo mismo y su contexto, refuerza la identidad individual y social, posibilita la 
comprensién y planeamiento de los actos, retoma la necesidad de respetar y ser 

respetado, y da bases para estar por encima de valores, normas, habitos y costumbres, 

a fin de no permanecer estaticos y si renovar, y proponer la ideologia y la materialidad 

cultural de su momento histérico y su lugar. De tal forma, el individuo queda en 

condiciones para superar la falta de ética comunicativa en que incurran los medios 

masivos de comunicacion, instituciones y aparatos dei estado, como ja propia escueia; 

queda en condiciones de evolucionar verdaderamente. 

Asi las cosas, es fundamental que dentro y fuera de las escuelas se inculque una actitud 

de compromiso a la evolucién, en la cual se provea al sujeto equilibrio interno, se 

descarte el alcance de metas de logro a corto plazo, que responde al rapido ritmo de 
vida de las ciudades, pero al ser banales, dan una satisfaccién igual de fugaz; en una 

dinamica de buscar a cualquier costa -se observa en muchas personas- otra meta frugal; 

falta de respeto a si mismo y a los demds; que se estimule la comprensién de los logros 

personales y profesionales positives; que se vea lo nefasto de las practicas agresivas.
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23 LOS RUMBOS FALSOS. 

Existen falsos rumbos sugeridos, a raiz de propdsitos inclinados a lo lucrativo, en vez 
de lo formativo, o simplemente por confusiones en la interpretacién de las propuestas. _ _ 
  

"~~ teéricas y practicas en ese renglén. Una de estas tendencias, se refiere a la confusién 
en cuanto a la aplicacién regularmente no adecuada -sin buscarlo obviamente- de 
métodos y técnicas a la ensefianza de nuestra lengua escrita, que como veremos en el 
capitulo 3. La otra afectada por la comercializacién’” del libro, las revistas y otro tipo 
de publicaciones, incluyendo por micro diskettes 0 CD, con textos de contenido 
superficial, vano, segiin resefiamos en el capitulo 1, y reforzamos citando a un editor de 
Siglo XXI; habilmente apoyadas estas tareas comerciales, en la mercadotecnia, que 
aprovecha la rapidez de vida de la actualidad, en las grandes ciudades, para impactar 
con sugerencias para la ejecucién de fa lectura veloz, facil, pero sin contenido no la 
promocién de aprendizajes significativos. 

En cuanto al uso del idioma, personajes contempordneos de la Hteratura, en pos de la 
expresién libre del hombre, y porque las clases populares lean, han sugerido el empleo 
dei las lenguas oficiales de cada pais, sin que se respeten a reglas gramaticales, 
respectivas. Gabriel Garcia Marquez (Cien afios de soledad) fue uno de jos genios de 
la literatura, que cogié esa bandera, durante el I Congreso Internacional de la Lengua 
Espafiola, celebrado en Zacatecas, México, del 7 al 13 de abril de 1997, defendiendo 
originalmente el uso indiscriminado de reglas gramaticales, y dando pie a una serie de 
criticas y aplausos, Esto reabrié una gran polémica, con antecedentes, en la que jamés 
se ha reparado en el desarrollo del individuo, en la cual sin fundamento valido, los 
medios informdticos y de comunicacién electrénica en general, a la par de los 
vinculados con los avances cientificos, alcanzados en inglés principalmente, 
persistieron en defender a ultranza los nuevos términos agregados al espafiol (ver 
cuadro 3), Los interesados en defender el idioma, promovieron respuestas literarias de 
instancias oficiales y privadas de Espafia, con diccionarios de traduccién al espafiol 
principalmente de términos de la informética, la administracién, los medios de 
comunicacién. 

Los que en ese momento se inclinaron por la altemnativa de Garcia Marquez, asestaron 
lo que a primera instancia vislumbré un vuelco a la cerrazén de los tratados 

37 Nétese que no hablames de fomento, porque no hay tal.
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escrupulosos de la pureza gramatical, e intereses econédmicos e ideolégicos propulsores 

de uma materialidad cultural. Los notoriamente preocupados por analizar el tema, 
fueron escritores y lingilistas, en tanto los especialistas pedagogos, psicdlogos, nos 

mantuvimos al margen de participacién alguna. En ese episodio -que no finaliza-, 

Garcia Marquez entonces fue objeto de aplausos y criticas. Periodistas también 
aprovecharon Ja alternativa para recordar cuestiones de la vida politica y econémica, 
que estan vinculadas seguramente con la preocupacién de la vertiente garciarnarquista, 

y afectan el aprendizaje, el uso y la comprensién de la lectura. Entre estos, Marco_. 

Antonio Flota, en su seccién Domingrillo, “Buenas, malas y peores”**, parafraseando 
simbélicamente la alternativa de Garcia Marquez, publicé: 

Buena: El gobieruo aceptara la idea de Garcia Marquez 

Mala: Se podré dejar de decir “murames de hambre” 

Peor: Ahora diremos, “morames de hambre” 

Reconocemos la buena intencién de esa alternativa, pero es un intento eufemista. El 

propio lenguaje tan coloquial que utilizamos en los barrios de los paises no 

desarroliados, existen palabras y expresiones que varian ja intencién del mensaje que 

se desea transmitir a una persona, segun se anota en el cuadro 5. 

  

  

  

CUADRO 5 
Connotaciones en ef empleo de palabras en distintes paises” 

Pais/Empleo Use comin Chile Colombia Argentina 
Palabra 

Paloma Ave doméstica de la que | Persona muy tranquilay} =» --------- Baile popular 
existen infinidad de|bondadosa (excelente 

variedades sujeto) 

Pinche Mowdecocing ff wee ee eee Gorrién De calidad inferior, 
despreciable           

  

8 “Domingrilte: Buenas, malas y peores”, en: E} Universal, 1a. Seccién, Domingo 13 de abril de 1997, p. 7. 

» El Pequefio Larousse Hustrado, op. cit, p. 759.
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El cuento para nifios “La huelga de las palabras”, que si bien sencillo, persigue 

justamente el convocar a la reflexién sobre la necesidad de las tan arbitrarias como 

necesarias reglas gramaticales, maneja el caos que podria generar el empleo 

descuidado de jas reglas gramaticales en todo idioma. Veamos un fragmento en el 
cuadro 6. 

CUADRO 6 
forsee ce + ae -----—-- Fragmente del-cuente “Ea guerra deias palabras” --- —-- -- © -—- 

  

Cuento original: Debiera escribirse: 

-“Buenis délos -saludaba la maestra, Buenos dias -los saludaba la maestra, 
-Buenis dioches —contestaban ios niiios, ~Buenas noches -contestaban los nifios. 
-Buenus tordes -se saludaban los amigos. ~Buenas tardes -se saludaban los amigos. 
~{Qué dijuste? ~{Qué dijiste? 
-Dije diardes. ~Dije tardes. 

~{Dijuriste tordes! Qué gno sabes ni sipuera saludir? ~{Dijiste tardes! Qué, ino sabes ni siquiera saludar? 

‘Nota: aparece completo en el anexo 1   

Los partidarios de la postura consentidora al respecto, con el muy elevado respeto que 

hos merecen, no han cavilado en los efectos negativos que esas libertades traerian 

consigo. Asi, la peculiaridad del idioma aleman, que ha sido un aspecto valioso para 

que los filésofos de aquel pais, sean tan inimitablemente precisos para expresar un 
concepto y darle valor al mismo; lo florido del idioma espafiol, considerado como uno 

de los mas ricos (con més de mds de 91 000 palabras y 230 000 acepciones); la 

exquisitez del francés; y la acustica del italiano para concebir las grandes éperas; en 

todos los casos, correrian el riesgo de quedar confinados a confusiones. Tan sdlo en 
cuanto al idioma espajiol, estariamos siendo participes de un enorme retroceso que era 

ain evidente en 1713, en que se fundé la Real Academia Espafiola de la Lengua, 

6rgano que hasta la fecha, es el wnico facultado para normar jas innovaciones ai idioma 

oficial en México. 

jHemos meditado en lo que sucederia si escribiéramos sin reglas gramaticales? Aunque 

el grado de avance en las ciencias, evitaria un retroceso mayor, regresariamos a las 

confusiones y limitaciones de comunicacién que en su momento -como ya lo 

mencionamos en la historia de la lectura- propiciaron el uso indefinido de por ejemplo: 

“U” por “V”, "X” por “J”."! , practicas de lectura, como la de voz alta que prevalecié 

“ CULEBRO, Ulises y SANZ, Rocio, “La huelga de las palabras”, en: CULEBRO, Ulises y SANZ, Rocio, Cuentos 

descontentos, México, CONAFE-SEP, 1987, Coleccién especial: Libros del Rincon, pp. 15. 

' Todavia en ta propia Espafia, se utilizan palabras y letras que aqui no empleamos 0 desconocemos. En uno de los 
encabezados de la primera plana dei diario espafiot “Ei pais”, del domingo 8 de marzo de 1998, utilizan la “C” en 
lugar de “S”. Ver anexo 2. 
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hasta el alta edad media, puesto que ayudaba a superar en esa pronunciacién sonora, 
limitaciones que la falta de acuerdos oficiales en ese renglén, hacia notorios. E incluso, 
tal situacién propicid que se considerara como elegante la lectura en voz alta, ya que se 
entendia mejor el texto adolescente de claras reglas gramaticales. Ademas, si se acepta 

manga ancha para usar el idioma, nos encontrariamos entre miembros de una familia, 

probablemente en una Torre de Babel, sin visos de identidad social, generando un caos 

sin resolver, en los procesos de ensefianza-aprendizaje de la lengua’. 

~ Reflexionando en el desarrollo del cuento hasta de la importancia de la connotacién 
que tienen palabras como libertad. gNos imaginamos en lo que pasaria en discusiones 
sobre hermentutica, epistemologia, 0 la triste matanza de Acteal, Chiapas, acaecida en 

enero de 1998?. Pues en cuestiones de redaccién, es todavia peor la situacién, que 

hasta Emesto Zedillo, actual presidente constitucional de la Reptiblica Mexicana, en su 

mensaje a la nacion sobre la masacre de indigenas en Acteal, Chiapas, en enero de 
1998, subrayé “estamos de acuerdo con el Acuerdo...”” 

Meses después Emilio Rabasa Gamboa, a la saz6n Coordinador del Didlogo de Paz en 

Chiapas, de la Secretaria de Gobernacién ,; durante entrevista transmitida por 
television en la que el interpelado destaca las premisas de la convocatoria que el 
gobierno federal, a través de esa Secretaria de Estado, ofrece a la Comisién de 

Concordia y Pacificacion (COCOPA) para elaborar una iniciativa sobre derechos de 

los indigenas y sus connotaciones en torno al Acuerdo para la Paz en Chiapas; reitera 

la misma expresién del presidente Zedillo, “de acuerdo con el Acuerdo”. Sin buscar 

algin sindénimo o voz que haga menos pedestre Ja expresién (conforme, en el marco, 
etc.). 

De la misma manera, con frecuencia encontramos que los medios de comunicacién 
carecen de revisores o correctores de estilo, que se dediquen a corregir errores de 

redaccion y gramaticales (como de ortografia) en anuncios publicitarios. Recordemos 
que en los canales de televisién de las cadenas nacionales entre otros, se ha transmitido 
desde los meses finales de 1997 y casi todo el afio de 1998, uni anuncio de ta Secretaria 
del Trabajo y Prevencién Social, en el que se difunde una campafia para recordar 
derechos de jos trabajadores en nuestro pais, el cual concluye con el lema de dicha 
campafia: “Hazlo valer’. En donde se acentiia indebidamente la “a” de la primera 
palabra del lema, cuando por estar en una sflaba grave y terminar en vocal, conforme 
  

* El admirado Garcia Marquez respondiendo a criticas, sefialé en entrevista ofrecida en Bogoté, Colombia, el 13 de 
abril de 1997, negd haber pedido suprimir la gramatica y la ortografia como tampoco propuso la supresién de las “h”, 
“g”, “J, “b”-"v"; sino hacer menos tormentoso su uso (correcciéa con Ja que si coincidimos). Ver “Nunca dije, 10 que 
dicen que afirmé: Garcfa Marquez”, en El Universal, Seco. Cultural, Lunes 14 de abril de 1997, pp. 1 y 4. 
 Noticiero Antena Radio, de la cadena Radio Red, transmitido el dia 22 de enero de 1998, a las 13:24 hrs. 

“ Entrevista difimdida en el noticiero “Hoy mismo”, de Televisa, del dia 2 de marzo de 1998, a las 19:45 brs.
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las reglas gramaticales respectivas, no deberia presentar el acento escrito, sino ticito 
(no escrito). Seguro que los nifios y adultos que ven errores de ese orden, con la 
magnitud de audiencia con que cuentan las televisoras juntas, goza de més 
posibilidades de ser aprendido asi, con la falla, que como durante doce afios se pudo 
ver en la escuela (es una palabra de uso comin). 

Asi las cosas y con el respeto debido, convendria que los promotores de este falso 
camino, valoren que algunas situaciones pueden tener cierta explicacién, mas no_ 

~” justificacion. En este sentido, es de entenderse que el analfabeto funcional, adolezca 
del conocimiento de reglas gramaticales, pero es incomprensible que si se alcanza un 
alto nivel escolar superior o se tiene contacto constante con determinados objetos y 
palabras, se incida repetidamente en tales errores. También es légico que el lenguaje 
politico esté empapado de palabras populistas, destinadas a impactar en mayor medida 
en la poblacién mayoritaria a la que van dirigidos, pero malo es cuando se aprecia que 
son problemas de pérdida del idioma como factor de identidad nacional, y de una mala 
redaccién, en los egresados de educacién superior, que son los encargados de 
actualizar 0 generar innovaciones teéricas en todos los terrenos de la ciencia. 

En ese mismo tenor, tampoco es del todo entendible que los comerciantes, sector de la 
poblacién que en promedio registra un elevado analfabetismo funcional, aue a diario 
tienen contacto con un su mercancia, que compran, acomodan, conservan y luego 
venden, parecen no leer Jas envolturas o cubiertas, que por cuestiones publicitarias, 
presentan el nombre y la marca de los productos, y es comin observar en los tan 
populares puestos ambulantes de diferentes ciudades del pais, cartelones sobre el 

precio de Ja mercancia que venden, con notables errores gramaticales, como: 

incorrecto: Debiera ser: 

Ascite Aceite 
Gtievos ‘Huevos 

Pareciendo indicar que la fuerza de la costumbre esté por encima de una atencién sobre 
algo con lo que tienen diario contacto.
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2.4 CONCLUSIONES PARCIALES. 

Considerar los caminos de andlisis a los que conducen los 4 ejes complementarios que 

proponemos en este capitulo, permite renovar por una parte la visién en torno a las 
  

~~ estrategias pedagégicas y psicoldgicas, y por la otra, en su momento, las lingiiisticas y 
gramaticales, con argumentos de un tértium quid, para superar los factores que 

conforme los hechos, estan venciendo las propuestas de las dos vertientes de trabajo 

que conforman respectivamente, las disciplinas recién anotadas, concretadas en 

métodos y técnicas de ensefianza para comprender la lengua escrita y el espafiol, 

incidiendo en la incomprensién de lo que leemos (incluyendo los contenidos de las 
demas materias del plan de estudios de los niveles escolares); en una suerte de 

hipérbols negativa que en el ir y venir de su travesia, atenta contra el compromiso y la 
comprensién consciente de nuestros actos. 

Es conveniente reiterar que de ninguna manera estamos negando la existencia de 

trabajos que abordan el tercer factor, tan sélo Henry Giroux, uno de los autores en que 

basamos el tértium quid, ha incursionado benéficamente en ese sentido; nuestra meta 
radica en sefialar la necesidad de renovar las teorias y practicas pedagégicas y 
psicolégicas, con elementos del tercer factor, puesto que atin no supera la incidencia de 

Ja materialidad cultural, la ideolégica, ni la falta de una personalidad quiz4 en mucho, 
inspirada en un espiritu del crecimiento humano. 

En el animo por dar cuenta de aquello que esta rebasando las expectativas por alcanzar 
aprendizajes significativos sélidos, y no los mecdnicos fugaces que vemos con mayor 

frecuencia, nos atrevimos a no sélo insistir en el papel que juegan los métodos y 
técnicas de ensefianza, el mero seguimiento de reglas gramaticales, o el fomento de 
buenos hébitos de lectura -en los que profimdizaremos en el préximo capitulo-; mds 

alla de esa insistencia exclusiva, se sugieren caminos para inculcar una motivacién 

comprometida en la formacién del individuo, dentro y fuera de la escuela, retomando la 
situacién que guardan actualmente nuestros valores, normas, hdbitos y costumbres, en 
las que hemos Ilegado al grado de agredimnos unos con otros. Siendo imprescindible 
Teconocer que hay serios estudios antropoldgicos, filoséfices y sociolégicos, sobre el 

tema, pero que ni éstos, ni los psicolégicos y pedagdégicos mds profumdos han dado 
cuenta de la problematica de interés para la tesis. En ese orden de ideas, también 
asumimos que los resultados de nuestras reflexiones permiten reforzar la idea de que es
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basica la consideracién del tértium quid, al concretar métodos y técnicas de ensefianza, 
asi como aportes lingtiistas y el establecimiento de reglas gramaticales. 

Por su parte, la problematica del adecuado dominio de la lengua escrita, y los habitos 
de la lectura, son una preocupacién reciente, pues como vimos en el capitulo 1, a lo 
largo de la historia de la humanidad queda constancia del efecto nocive que gestaron 
reglas normas y valores que respondian a intereses y hasta caprichos de grupos sociales 

escritas; sin émbargo ahora es el hombre quien rechaza la oportunidad de allegarse de 
la noble produccién escrita por el hombre, que es altamente formativa. 

Persistimos en manifestar nuestro azoro al notar el hecho de que siendo el espafiol, fa 
materia que més afios cursamos a Jo largo de nuestra vida escolar (doce en total), exista 
el generalizado error en su empleo, con Ja consecuente incomprensién de lo que 
leemos. Lo peor del caso es por ser espafiol la materia basica para manejar el lenguaje; 
con lo arbitrario que pueda ser el sistema grafico de éscritura (ya nos detendremos un 
poco mas en ese punto en el capitulo 3), si no manejamos nuestra lengua escrita, menos 
hos aproximaremos siquiera a contenidos y conocimientos de las demds materias que 
componen el plan de estudios de cualquier nivel escolar. Que en los hechos, al parecer, 
es lo que esté sucediendo. Pero también es producto de nuestra pasividad cémoda y 
descomprometida con nosotros mismos, ante el contexto de materialidad cultural de la 
ideologfa que nos acompafia. Sucediéndose una situacién similar al cuestionamiento 
sobre quién mato al comendador en la obra de Pedro Calderén de la Barca Fuente 
Ovejuna, que resultaron ser todos; y a lo peor estamos en vias de una afectacién 
cultural a nivel nacional, porque todos estamos siendo participes de ese proceso. 

Lo anterior se agudiza ante el desuso de valores y reglas de todo orden -debemos 
insistir-, como las gramaticales que si afectan el empleo de un importante factor de 
identidad social: el idioma, y con ello -también reiteramos- la posibilidad de tener tos 
elementos basicos para comprender lo que se lee. Lo cual puede ser superado, si se 
imcuica a través de una suerte de multiplicacién hereditaria, progresiva y de 
generaciones, de una voluntad de crecimiento humano individual, con la cual cada 
sujeto se aprovisione de los elementos suficientes para hacer a un lado tables, normas 
0 reglas sociales -abarcando las familiares-, que limitan nuestro desarrollo. 

Es decir, se debe inculcar y sensibilizar una cultura de buenos hdbitos en el hombre, no 
guiados por el Manual de Carrefio, sino hacia Ia identificacién, adaptacién y creacion 
de habitos que permitan ademas adaptarse a su medio positiva, constructiva, 
criticamente; a la introduccién de habitos regeneradores de cuidado y respeto a los
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congéneres (obviamente a los humanos, aunque de repente parece que estamos en una 

jungla, entre miembros del reino animal); a los medios sociales, desde costumbres y 

tradiciones, hasta nuevos modelos y formas de vida; por el reconocimiento social a la 
educacién escolarizada, no dirigida por sector alguno; a los medios ecoldgicos, 
incluyendo recursos naturales de todo orden, como los no renovables agua, fauna, 

etcétera, etcétera; en una recta que fomente, inculque un consciente crecimiento 

psicoldgico individual, basico para la formacién de la personalidad del individuo. De 

tal forma, seria valioso que los métodos y técnicas de ensefianza de todos los niveles 

escolares y de las carreras de formacién docente, deben no contemplar tacitamente, 

deben especificar con claridad medidas y estrategias didacticas para orientar a su vez, 

sobre la manera de inculcar aspectos valiosos para la completa formacién personal, del 
individuo. Si bien se ha sefialado que los argumentos con que se sustenta por lo pronto 

la aproximacién a la nocién de motivacién comprometida, seran enriquecidos entre 

otros elementos, con aquellos que provengan de la investigacién etnografica que se 

adelanta también en el capitulo 4, se considera que ha quedado clara la nocién de 

evolucién comprometida, y que eso permite entender el nivel de incidencia que tiene su 

no consideracion, en la deformacién del sujeto estudiante y en general, del individuo. 

Aunque también a manera de aclaracién, corresponde expresar que las afirmaciones 
vertidas en cuanto a las practicas de profesores, se basan en apuntes que el sustentante 

de la tesis ha tomado durante aplicaciones de investigaciones de campo, labores de 
formacién docente, y una primera etapa de apoyo a escuelas de educacién primaria 
regular, en labores de transformacién del contexto escolar de nifios que han sido 

considerados con problemas de aprendizaje’’, Estos apuntes se tomaron sin 
instrumento, con las premisas de no predisponerse por puntos de vista personales, y de 
sefialar hechos y no suposiciones por lo pronto; pero esos apuntes coadyuvaron en la 

definicién de los rubros que abordara la investigacién etnografica, cualitativa a 

tealizarse a la par del estudio que se ha mencionado para un futuro, y que tocaria 

aspectos de ética comunicativa empleada en el aula por maestros de la educacién 
basica. El andlisis de los resultados obtenidos, permitira profimdizar un poco més en 

aspectos relacionados con el tértium quid, y se viven a diario en las aulas. 

Como corolario a lo desarrollado en torno a los cuatro ejes de andlisis desarrollados en. 

este capitulo, las practicas sociales en general y escolares en especifico -que tan sdlo 
éstas son de gran bagaje-, que permean en paises come México, estén avaladas por 

nosotros, sin detenernos a reparar que estan impregnadas de una materialidad cultural 

nefasta para la identificacién social y seguimiento de valores, actitudes, habitos y 

“5 No consideramos oportuno realizar precisiones tedricas sobre este punto. Se explica la experiencia de la que proviene 
la informacién que ha permitido realizar algunos comentarios sobre hechos que se dan en ta cotidianidad magisterial.



B 

practicas -valga la redundancia-, golpeando por ende la formacién integral del hombre, 

de su personalidad. A pesar de ello es menester insistir en que ha sido decisién del 

propio hombre caer en la perjudicial dinamica de vida que ya hemos reiterado y vemos 

hoy dia, como también esta pendiendo de nuestra fuerza de voluntad, dar cuenta de la 
problematica en cuestién. 

Es inminente resaltar que no se pretende abordar los aspectos lingilisticos gramaticales 
y ortograficos, del empleo del espafiol, simplemente se exponen los aspectos que de. 
alguna manera se generan y devienen de los habitos de lectura que atm persisten, es 
claro que retomar algunos estudios que ya se implementan en México, que buscan 
analizar las caracteristicas y los porqués determinados habitos en el uso del idioma, en 
ciertas regiones y zonas —-marginadas por ejemplo- de nuestro propio pais, serian 

motivo de otra tesis. En la presente obra, se ha optado por sefialar lo incluido en el 

contenido del capitulo que concluye, a fin de contar con otros elementos que posibiliten 

una mayor comprensién del origen de los factores que atentan contra la comprensién 
lectora.



  

  

      

Capitulo 3 

    

De los habitos vs los 
métodos y la lectura total 

en la escuela primaria 

      
V  



CAPITULO 3.-) 

Y LA LECTURA TOTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA. 

J otras impoxiblemente dificth 
Y lay veces ficiles transcurren fuera de la escuela; lax dificites en ella:” 

  

3.1 HABITOS Y METODOS DE LECTURA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA. PRECISIONES PREVIAS. 

Como se rescata dei primer capitulo de la tesis, donde se mostraron los hdbitos de 
lectura que han prevalecido a lo largo de la que podriamos denominar historia de la 
lectura de la produccién intelectual del hombre; ésta rica practica -la lectura-, ha sido 
relacionada con textos escritos. Asi, las definiciones de lectura; elementos més o 
menos, convergen en los que propone Josep Toro, quien sustenta: 

“desde una perspectiva propia del andlisis experimental de la conducta, definiremos la 
lectura oral, como un conjunto de respuestas verbales articulatorias (sic), emitidas 
selectivamente ante un conjunto de estimulos visuales constituidos por lo que lamamos 
letras, silabas, palabras o textos”!. . 

Como se aprecia, estas versiones reducidas y anquilosadas de lectura, se apoyan en 
una psicologia conductista’, que explica y confia a determinados “estimutos visuales” 

? TORO, Josep, y CERVERA, Montserrat, Test de andlisis de lectura y escritura: TALE, Madrid, Pablo del 
Rio Editor, 1980, col. Métodos, p. 12. 
2 La bibliografia de la postura, y las criticas a la misma son innumerables, como seguramente consta al lector 
del presente documento. Por formulismo, se reitera que el objeto de estudio del conductismo es Ia actividad, el 

_ DE LOS HABITOS VS. LOS METODOS
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(representaciones convencionales de la nocién letra y sus referentes, que no maneja 

adecuadamente un nifio de 6 afios de edad), el garantizar siempre, las mismas 

respuestas observables, y devienen en la actualidad, en los denominados métodos de 

lectura rapida, que se resumen en el apartado 3.5. Con una precisién: si el alumno no 

logra la respuesta esperada, sobre el estimulo que offece la lectura, aquél esté mal, ni 

siquiera se le admite error o carencias al estimulo. También se da importancia a los 

aspectos gramaticales, y no de dominio de nociones basicas previas para adquirir la 
_lengua_escrita’, quedando asi, de lado, diversos aspectos trascendentales que _ q 
analizaremos en el siguiente punto de este capitulo. Por lo pronto, es menester 

reconocer que este tipo de versiones reduccionistas de lectura, a pesar de que el 

docente sostenga, que su actividad estd basada en la pedagogia cognoscitiva, 

constructiva (al respecto, también se plantean reflexiones adelante); en los hechos esto 
no es mas que un buen deseo, e impactan las confusiones en actividades en las aulas 

escolares, y discusiones de consejos técnicos de docentes; espacios académicos donde 

se: suele escuchar manifestaciones en contra de las practicas escolares basadas en la 

pedagogia tradicional, y en la psicologia conductista, o sin proponérselo, caen en la 

tecnologia educativa, con practicas en las que con la mejor de las intenciones (lo cual 

no se desconoce en ningtin momento), se excede en el uso de técnicas grupales, y 

organizacién en equipos de alumnos, pero séle de forma y no de fondo. Esto es, se 

llegan a emplear varias técnicas grupales, y estrategias diddcticas, asignindole a esos 
recursos, per sé, la calidad de panaceas, cuando no son la solucién real; puesto que la 

técnica grupal o estrategia diddctica que se emplee, debe seleccionarse ¢ 

implementarse, antes de desarrollarse, pensando en las caracteristicas de desarrollo y 

nivel de conceptualizacién que presente el alumno, que permita manejar el contenido 

tematico a tratar. Por lo tanto, desde ambas posturas, se valoran resultados, cuando no 

se le ha provisto al educando de las herramientas necesarias para aprehender; y que 

tampoco toman en cuenta la individualidad, ni Ja idiosincrasia del alumno. 

gEs entonces culpa, del método, del discente, 0 acaso mds del docente?, estan 

involucrados los padres y el contexto social del educando?, jacaso dependencias como 

la Secretaria de Educacién Publica, la Escuela Normal de Maestros y la Universidad 

Pedagégica Nacional, han establecido planes y programas de estudio, u otros procesos 

pertinentes que garanticen una conveniente capacitacién y actualizacién del docente en 

servicio? Preferimos analizar estrategias de solucién a tal situacién, antes que 

conformarnos con el habito consuetudinario de buscar culpables, que en bastantes 
casos, sdlo distraen la atencién. 

  

comportemiento, la conducta observable del sujcto, y ese estandarte, le ha permitido a Ia escuela psicolégica 
en cuestin, mantenerse aim hoy dia como método experimental, clinico y por lo que se expuso brevemente, 

pero que ha sido motivo de diferentes anilisis, aunque sin quererlo, en las practicas de algunos docentes. 
* Adelante presentamos una conceptualizacién de nociones basicas para la adquisicién de ia lengua escrita.
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incluso vestir y hablar (atin empleando sandeces) a la moda, o sobresalir por beber més 
que los demas. 

A pesar de lo sintetizado en parrafos de arriba, existen muestras de personajes de la 

literatura, de la historia, como de las diferentes disciplinas, que han sobresalido, sin 

contar con adecuados estudios escolares. Grandes personajes, cuya herencia todavia 

tiene vigencia, o ha sido vital para acceder a los actuales avances en las artes y en 

_diversas tamas de la ciencia (recordande apenas _a algunos: Aristételes en las 

matematicas, Copérnico en la Geografia, etc.). Entre ellos, en México, mas 

contemporaneo, Juan José Arreola, el notable cuentista, ensayista, genio de la 

narrativa, reconocido internacionalmente, goza de gran prestigio por su excelente 
dominio del espafiol, nuestra lengua oficial (de forma posterior, cursé para dominar 

inglés y francés), que lo ha llevado a emplear como pocos, en un cuento corto: 

apologias, relatos novelescos, poesia en prosa, cultura popular y universal, 

impresionismo, fuerza sintética; con un caustico y/o crudo manejo de la condicién 

humana. Pues nuestro genio autodidacta, originario de Cd. Guzman, Jalisco, cuenta con 

primaria inconclusa, pero con méritos que rebasan el credencialismo -porque en eso 

depara- al que ahora se traduce el paso por las escuelas de cualquier nivel, ya que en 

estas instituciones, ni nuestros docentes son capaces de infundir el verdadero interés 

no de requisitos aprobatarios. Y en justo reconocimiento, Arreola ha sido profesor de 
secundaria y, en grado “Honoris causa”, de la UNAM: ¢ igual, probablemente jamas 

dejara de sorprender, quiz4 para algunos, como un benigno accidente, aunque es 

virtualmente ejemplo atin vivo, de lo que el placer por el uso de su lengua, de conocer 

y tegocijarse con la cultura, puede hacer el hombre, si de ese dnimo estuvieran 
inyectados los habitos que seguimos. 

Estos ejemplos -mencionados desde el cap{tulo 2- vuelven a denotar, que antes de 

existir un método ex-profeso para la ensefianza de la lectura y la propia lengua hablada 

-de cualquier pais y momento histé6rico- en una escuela, ya se recuperaban significados 

de diversos textos. Asi, centrados en nuestra realidad, y para pasar a precisiones 

previas de orden tedrico, debemos tener claro que el promedio de alumnos de una 

escuela primaria, de zonas urbanas y semi-urbanizadas, de zonas marginadas de 

nuestro pais, con edades de entre los seis y hasta cinco afios, a pesar de no contar con 
antecedente escolar, logran adquirir lo que podriamos denominar como repertorio 

basico de referentes orales y contextuales de la lengua. Término acufiado en este 

trabajo, que desea servir para expresar una gama de informacién y vocabulario que el 
nifio adquiere en su contexto social y familiar, y lo deja en condiciones de expresar con 
claridad, especialmente de forma verbal sus deseos, sus pensamientos, sus reclamos, 

sus gustos, recados y encargos, datos personales como domicilio, nombre de sus
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padres o parientes, niimeros telefénicos; todo ello, sin Hegarlo a escribir, antes de 

estudiar alguno de los primeros niveles escolares (preescolar y primaria, por ejemplo), 

pero si permitiéndole comunicarse de buena forma. De tal suerte, un nifio que ingresa a 

preescolar o primaria, logra efectuar comunicacién verbal, con légica, antes de saber 
escribir. Por supuesto, el contexto social y familiar del nifio, lo puede estimular o 

conducir a emplear, regularmente de forma mecdnica las representaciones graficas y 

sonidos convencionales de un minimo ntimero de palabras y nimeros; pero no son 
_ todavia un medio que al infante le permita comunicarse, ni menos manejar contenidos. 

EI concepto repertorio basico de referentes orales y contextuales de la lengua, intenta 

precisar un momento de desarrollo real, por el que atraviesa el nifio, 

independientemente a su edad, para entonces estimar el desarrollo potencial al que 

tiene acceso. Es decir, a nuestro entender, permite establecer la Zona de Desarrollo 

Préximo (Vigotsky) del educando, y no precisamente a la Fase o Etapa de Pensamiento 

(Piaget) que debe encuadrarse el desarrollo del sujeto a determinada edad. Con esta 

propuesta, no se sugiere hacer totalmente a un lado la prominente aportacién de Jean 

Piaget, y que ha servido de fundamento y marco, para los valiosos estudios que 

fundamentaron las primeras y atin vigentes investigaciones sobre los procesos de 

aprendizaje de lengua escrita en nuestro pais, dirigidos por Margarita Gémez-Palacio y 

Emilia Ferreiro; propiamente se considera necesario enriquecer y ampliar el 

encasillamiento, a veces taxondémico, al que conduce preestablecer que un alumno de 

tal a tal edad, debe presentar determinado nivel de desarrollo suficiente, como para 

cumplir con determinadas tareas escolares, y grado de socializacién, y madurez, 

cuando el contexto social y escolar mismo, quiza estén limitando, sin asi desearlo, el 
desarrollo del nifio; y porque ésta idea ha llevado a minimizar los logros y desempefios 

escolares de alumnos que por no demostrar lo esperado de él, en lo escolar, y se le 

exija y frustre -al nifio-, porque no logra el manejo de contenidos, como io establece el 

curriculum oficial del nivel educativo, y otros nifios de su edad. 

Es facil determinar, que cuando el nifio todavia se comunica con base en un repertorio 

basico de referentes orales y contextuales de la lengua, no ser capaz de recuperar 

significado de un texto escrito. Su Zona de Desarrollo Real, no le permite atm leer un 

texto escrito, pero con la ayuda del docente, y una adecuada seleccién de estrategias 

diddcticas, significativas para los intereses del nifio, si lo conducird a realizar 

comprensiones de explicaciones verbales. Este punto a nuestro entender, es vital, 

porque coincide con el primer acercamiento formal-escolar del educando con la lengua 

escrita, en una suerte que se ha convertido en negativa para el educando, y quiza esté 
vinculada estrechamente con el rechazo que se aprecia por las actividades escolares en 

Jo general, y por la lectura en especifico. En la oportunidad que los que participamos 

en la educacién escolarizada, y en especial, en los primeros encuentros del sujeto, con 
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la escuela, estaremos ligados a la adquisicién del gusto pos la lectura de la lengua 
escrita. 

Como se aprecia, después de recordar aspectos importantes de los visto en los 
capitulos 1 y 2, ligando la trascendencia del tértium quid, en las incidencias versus 

una lectura total’, se resalta en este trabajo, al rértium quid como gran factor, via de 
explicacién complementaria a los abordajes pedagégicos, psicolégicos y lingtiisticos, 

en los que se han centrado las estrategias gubernamentales oficiales, docentes en_la_ 

practica, para dar cuenta de la problematica de interés para la tesis que se lee 

Otro concepto que conviene precisar, antes de dirigirnos a los métodos y los habitos de 

lectura, es el de nociones basicas. También utilizado en valiosos estudios, liderados por 

Margarita Gémez Palacio y Emilia Ferreiro’, en la década de los 80’s, como parte de 

todo un esquema de trabajo, inspirado de igual manera en las aportaciones del siempre 

respetado Jean Piaget, que posibilitan la ubicacién del grado en que un alumno de 

primaria, es capaz de manejar los aspectos indispensables de las materias de espafiol y 

matematicas, por ser las que representan a su vez, segiin nosotros interpretamos, 

aquellas que conducen a la adquisicién de légica, para decodificar, comprender, 

analizar, los aspectos de la funcién semidtica; es decir, el proceso que nos conduce a 

descifrar y por ende, comprender significativamente, y emplear para comunicarnos, 

sistemas de simbolos-representaciones® de la lengua escrita, en la cual incluimos las 
mateméticas’, 

En el aprendizaje del lenguaje, el conocimiento de las nociones bdsicas que puede 

emplear un educando de por ejemplo seis afios de edad, implica que el niffo tiene la 

capacidad de representar una letra -aunque no sea la correcta-, con las reglas 

convencionales de la lengua escrita, con el simbolo que tiene una letra como parte de 

* Este concepto es vital para ia tesis, y se desarrolla en la seccidn 3.4 del capitulo que transcurre. 
> Los trabajos que coordinaron ambas autoras, fue proseguido por la Dra. Margarita Gémez Palacios, 

recibiendo apoyo de la Secretaria de Educacién Publica, por el Gobierno de México, asi como de la Comision 
de Educacién Especial de la Organizacién de Estados Americanos (OEA). Se sugiere consultar obras como: 

FERREIRO, Emilia, GOMEZ PALACIOS, Margarita, et. al., Andlisis de las perturbaciones en el proceso 
de aprendizaje de la lecto-escritura, México, SEP-OEA, 1982. GOMEZ PALACIO, Margarita, et. al, 

Propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, México, SEP, 1987. 

§ Recientemente, incorporando las ideas de Juan Delval, sobre el desarrollo del nifio, el equipo de Gémez 
Palacio concibe 1a capacided de representacién, como la posibilidad de utilizar significantes (elemento del 

sistema de representacién: palabra o dibujo de un pelota) para referirse a significados (pelota). GOMEZ 
PALACIO, Margarita, et. al., El nifio y sus primeras aitos en Ia escuela, México, SEP, 1987, Col. 
Biblioteca para la Actualizacién del Maestro, pp. 37-38. 
” Ofrecemos una conceptualizacién, que parte de las que presenta Gémez Palacios, con algunas inclusiones en 
nuestra definicién. Cfr. Ibidem. 
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una palabra: considerandose asi, como manejo de hipstesis, alfabética®; con lo cual se 
da a entender, que el nifio no tiene dificultades iniciales para aprender la representacién 
simbolica convencional de la lengua escrita, y en consecuencia, no se le deberd 
dificultar, el leer o comunicarse poco a poco, por escrito, para luego comprender la 
materia de espajfiol, ligada con el ejemplo reciente, ni con las demas. 

Igual de interesante, es que sin recibir preescolar, un nite de seis afios y hasta de 
menor edad, tiene un repertorio significativo de conocimientos matematicos? que lo 
faculta para contar de uno en uno hasta veinte, o de par en par a diez; y aunque es mds 
factible que efectien conteos y hasta operaciones con apoyo de material concreto, o 
verbalmente, sin anotar cifta alguna, determinados educandos, sin ser superdotados, 
son aptos para emplear las representaciones gréfico-convencional-arbitrarias de la 
lengua escrita, y de escribir palabras cortas, con silabas directas!®, con relativa 
facilidad. Asi tenemos, que Tania de cinco afios, quien cursa preescolar, ya utiliza 
silabas de los tres tipos, obviamente, con cierta dificulta en la lectura y su escritura. 
Entonces {cual ha sido el problema en la escuela, que incide en el cada vez menor 
aprovechamiento escolar, del que estaremos de acuerdo, subsiste en la actualidad? 
Estas cavilaciones, nos hacen recordar el epigrafe de Ken Goodman, que da cuenta de 
una explicacién a esa realidad: 

“algunas veces el aprendizaje del lenguaje parece ridiculamente facil 
y otras imposiblemente dificil. 
Y las veces faciles transcurren fuera de la escuela, 
las dificiles en ella”! 
  

®Se Hega a una clasificacién de: presilabico, silébico, silébico alfabético y alfabético, segin el uso de la 
simbologia convencional de la lengua espaiiola, y correspondiendo, el alfabético, justamente con un paso 

cercano de la etapa pre-operacional a la de las operaciones concretas a que se sucede en el proceso de 
desarrollo del nifio, segin Piaget. Documentos elaborados en el Departamento de Educacién Especial de 
Servicios Integrados al Estado de México (SEIEM), muestran y explican de forma sencilla, ia manera de 
ubicar el , manejo que tiene un educando, de la lengua, segin esta clasificacién. 

* Tebricos interesados en presentar sugerencias para atender {a dificultad del nifio de primaria, que debe 
efectuar operaciones formales, cuando todavia no rebasa las etapas prelégicas en los grados iniciales de dicho 
nivel escolar, distinguen una carga de conocimientos que ya deberian manejarse en lengua escrita y 
matensaticas. Sobre esta ultima disciplina, varios sostienen que ¢l alumno debiera ingresar a primaria, con 
conocimientos basicos extraidos de la relacién y las exigencias y estimulo del contexto del niiio, 
denomindndolos repertorio de conocimientos significativos de las mateméticas. Se recomienda revisar 
VERGNAUD, Gérard, EI nifio, las matemsiticas y la realidad, México, Trillas, 1991, 275 pp. 

'° En Ja clasificaciin sildbica que realizan el equipo de Margarita Gomez Palacio, se mencionant a) Silabas 
directas. Inician con consonante, seguide de una vocal (ca-sa). b) Sflabas inversas. Inician con vocal Seguida de 

consonante (al-as). c) Diptongos. Unién de dos vocales. c) Silabas mixtas. Consonante-vocal-consonante, d) 
Sflabas trabadas. Consonante, con otra consonante, que termina con vocal (tra). 
™ Se presenta de forma especial este pensamiento, por todo lo que encierra en si mismo, y Ia trascendencia que 

tiene para la tesis que se sustenta. Ken Goodman, citado por SANCHEZ Cervantes, Alberto, “Hacia una
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Con este pensamiento, Ken Goodman, uno de los eminentes tedricos que abordan los 
procesos de lectura, se pone de manifiesto una realidad irrecusable en México, para 
aquellos que han dedicado su vida al magisterio, con verdadera vehemencia, asf como 
un llamado de atencién para los que sefialan culpables sin admitir su incidencia; como 
los padres, los que conformamos el contexto del educando, las autoridades que tienen 
nivel de decisién para definir los fines y propésitos y la planeacién de la educacién 
escolarizada, pero también los. docentes, y todos los especialistas pedagogos, __ 
‘psicologos. 
  

Si nos detenemos a observar el caso de la educacién primaria en México, 
encontraremos que métodos han ido y regresado, y aunque los actuales plan‘ y 
programas no proponen uno en especifico, representan un curriculo abierto, por su 
flexibilidad para ajustar el método, los contenidos y toda adecuacién curricular 
pertinente, para ofrecer y desarrollar sesiones més significativas, comprensibles, 
atractivas para el educando. A la par, se promueve una actitud participativa y més 
comprometida del educando y del docente; se dota de cada vez superior niamero de 
textos para alumno y docente, contando actualmente con libros para el alumno como 
del ya tradicional Texto gratuito, para cada materia, los titulados Recortable para 
matematicas de 1°. y 2°. grados, respectivamente, o los de Lecturas para espafiol de los 
mismos grados; ademas de que para el docente existe por materia y grado, Libro para 
el Maestro y Fichero de actividades para espafiol y matematicas de cada grado sélo 
para estas materias-, un Avance programdtico por grado, que oftece al docente una 
sugerencia de planeacién de su labor en aula, de todas las materias para facilitar las 
posibles adecuaciones curriculares. Siendo relevante mencionar, que los textos para 
espafiol de lo. y 2°. de primaria, fueron coordinados por Margarita Gémez Palacio, en 
tanto que los de matematicas para esos niveles, por Irma Fuenlabrada, y David Block; 
lo que te ha dado reconocimiento a los textos para las disciplinas referidas, dentro y 
fuera dei pais. AdemAs de que se difunde el acervo de los Libros del Rincén, que edita 
la SEP, y oftecen una buena gama de recomendaciones y estrategias para desarrollar 
un proceso de aprendizaje significativo en aula, con titulos como Juega y aprende 
matemiticas, Los ntimeros y su representacién, Haceres quehaceres y deshaceres 
(para lengua escrita), Los deseubrimientos de Cristébal Colén, etc. 

De igual manera, ya se cuenta con videocasetes, producidos por EDUSAT, el Instituto 
Latinoamericano de Comunicacién Educativa (ILCE), y la SEP, en la que los autores 
y/o encargados de la edicién de cada texto de los diferentes grados de la primaria, 

  

nueva ensefianza de la lengua en la escuela primaria”, en: Cero en conducta, Afio 11, Nim. 42-43, México, 
Educacién y Cambio, 1996, p. 5.
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exponen los fundamentos, las justificaciones de las obras, y de las sugerencias de 
desarrolio no expositivo de contenidos y actividades y estrategias diddcticas. Empero, 
nos encontramos que muchos profesores prefieren comprar unas Guias en la papeleria 
de enfrente de la escuela, con unos documentos denominados “Avances 
programéaticos”, pero con mucho menor informacién a la que ofrecen los que ya 
apuntamos arriba. 

En mucho, esto tiene explicacién en que los programas de formacién, capacitacién y. 
actualizacién del magisterio mexicano, no han de ser los mas efectivos, para preparar 
adecuadamente al docente que cursa esta carrera (ahora hasta con licenciatura en 
preescolar, primaria o secundaria), porque asi lo sugiere la realidad.. Ciertamente 
existe el acervo bibliografice y audiovisual, ya mencionado, pero no se han implantado 
las estrategias adecuadas para su multiplicacion, siquiera. Es a través del denominado 
Programa Nacional de Actualizacién de Permanente de los Maestros de Educacién 
Basica en Servicio (PRONAP), por medio de los Talleres Generales de actualizacién, 
como se vienen desarrollando actividades de capacitacién para todos los docentes de 
los niveles preescolar, primaria y secundaria, para trabajar desde hace ya tres ciclos 
escolares (a partir de 97-98, y prosiguiendo con el 98-99 y el préximo 99-2000), que se 
les ha reunido por zonas escolares a los mentores, por grado y nivel, respectivamente, 
para hacerlos trabajar con tales materiales, ya que resulta, que de acuerdo 2 estudios un 
tanto informales de la SEP, los docentes no conocian adecuadamente los materiales 
bibliogrdficos de interés para estas reflexiones. Lo cierto, es que a pesar de esta dltima 
estrategia, atin uno se encuentra, que los maestros no abren dichas obras, y siguen 
efectuando su practica docente, segin lo han efectuado desde hace afios, lo que ya 
tienen planeado, a pesar de que ello implique salirse del programa, y cayendo en 
practicas de pedagogia tradicionalista o de tecnologia educativa, con el consuetudinario 
desarrollo de aprendizajes mecanicos y memoristicos sin comprensién, reflexién, ni 
significado o real aplicacién para el educando. En otros casos, las practicas en aula, o 
no se realiza, o se efectia de forma, mas no de fondo. Id est, se llega a organizar a los 
alumnos en equipos de 5 nifios, pero no se siguen instrucciones -no las entienden-, cada 
uno de ellos realiza diferente actividad, los que no manejan el tema se esconden de los 
alumnos que si lo efectiian, no se comparten, ni intercambian experiencias y 
conovimientos, y finalmente el docente da las respuestas, sin lograr que sean producto 
del esfuerzo de los educandos. 

En los hechos, este aspecto concomita estrechamente con una preocupacién 
generalizada en los ambientes escolares y sociales, porque a decir de padres, docentes, 
investigadores y opinién péblica en general, al final de los 6 grados de la escuela 
primaria, los alumnos “no saben leer, escribir, ni hacer cuentas” —segin el comentario 
comim-, pero. ciertamente los alumnos no saben resolver problemas matemiticos, no
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recuperan significados de los aprendizajes, y lo que a nuestro juicio es atin peor, ni 
tienen gusto por la lectura, ni su educacién, ni intencién por aprender o educarse. 

En este renglén, encontramos que hay factores de orden administrativo, econémico, e 
incluso de capacitacién y actualizacién, que lesionan ese aspecto de forma grave (se 

desea ser claro, en cuanto a sus repercusiones, sin desear expresar acusaciones, puesto 
que no tendrfan sentido para este trabajo). Este renglon de preocupaciones esta 

comprendido en el tértium quid, pero que por su incidencia, en las prdcticas escolares 

en aula, sometiendo a ello, las estrategias de evaluacién, se desglosa brevemente aqui. 

Sin ser el propdésito por el que fue disefiado, con “Carrera Magisterial” se orilla al 

docente a desarrollar aprendizajes no significativos, sino memoristicos, como formula 
obligada para promover a un alumno, sin que este tltimo lo amerite . Como es del 
dominio publico, “Carrera magisterial”, es un programa que pretende impulsar el 

entusiasmo de los docentes para actualizarse permanentemente, y asi propiciar un 

mejor desempefio del magisterio, siendo el mecanismo que determina en México, la 
asignacién de mejoras salariales para los profesores, si éstos asisten a los cursos del 

PRONAP -arriba citado-, para después tener que aprobar examenes disefiados ex 

profeso, durante periodos determinados; Pero también se evaltia el desempefio de los 

educandos. de los dacentes, y el mimero de nifios aprobados o reprobados, como 

criterios para determinar el desempefio del maestro frente a grupo, y asf otorgarle o 

testarle mds o menos puntos, de “Carrera magisterial”. De tal manera, siendo parte de 
los diversos requisitos que debe cubrir un docente para ser beneficiado 
econémicamente (se sobreentiende que por ejemplo el nimero de alumnos reprobados 

les disminuye ostensiblemente puntuacién, en “Carrera Magisterial”), algunos 

profesores optan por aprobar a un educando que no lo merece, antes de no verse 

beneficiado econédmicamente, ni afectado en imagen ante los colegas de labores. Y si 

encontramos que mientras padres, los propios docentes y opinién publica, denuestan la 
imagen del magisterio, entre disimbolas causas, por no hacer que los alumnos 

aprendan, o cuando menos, no olviden lo que se aborda en la escuela, los educandos 

son promovidos, como consecuencia de las dindmicas de trabajo en aula a las que 
impulsa “Carrera magisterial”. Siendo necesario aclarar aqui, que si bien en los 

exd4menes se interpela al maestro, para determinar si éste conoce y aplica una 

metodologia basada en el constructivismo de Piaget (porque asi es), lo que entonces 

implica el desarrollo de actividades y estrategias didacticas en las que se considere la 

etapa del desarrollo del educando, el docente se ve sometido a tener que impulsar en 

aula aprendizajes memoristicos, que pueda repetir —el alumno- en los exdmenes de 

“Carrera magisterial”, puesto que en tales ex4menes no se evalian procesos de 

solucién del educando, o de comprensién, sino que a juicio de los docentes con los que 

hemos tenido oportunidad de recibir impresiones sobre el punto, son pruebas en las que
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se esperan respuestas concretas. Y si consideramos que se ha desplegado una fuerte 

inversién intelectual de baluartes de la educacién en México, como los equipos de 

investigadores de Margarita Gémez Palacio (en espafiol) e Irma Fuenlabrada (en 

mateméticas), para generar libros de texto y trabajo para el alumno, y de apoyo para el 

docente (ya recordados), en los que se promueve el desarrollo de estrategias diddcticas 

basadas que orienten aprendizajes significativos para el alumno, en los que es parte 

importante la comprensién de los procesos de comprensién del alumno y no los 

resultados per sé; a pesar de ello, los exdmenes con los que se completan los criterios 
  

de asignacién de calificaciones y consecuentes beneficios 0 no, para el profesor, en los 

hechos, son contradictorios. De tal manera, un programa que busca propulsar la 

capacitacién y la actualizacién del magisterio, se suma a la problemdatica, de los 
menores niveles de aprovechamiento vs el 4nimo por decir que hay menos reprobados, 

de promover adecuados habitos de estudio y de lectura, con los consecuentes bajos 

niveles de comprensién y aprovechamiento del educando. 

A pesar de lo anterior, encuestas difimdidas por entes gubernamentales como el 

Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica, arrojan datos de un mejor 

aprovechamiento escolar y menor indice de reprobacién, cuando es un dato falso, que 

no refleja la realidad, y si nos hace dudar sobre la ética de quien difunde las 

estadisticas, o de docentes, o de no sabemos quien. Entre otros elementos que no 

evan a confirmar esta idea, es que inclusive por televisién, actualmente se difunde por 

television una campafia de CARITAS, A. C., institucién de asistencia privada, en la 

que se sefiala la preocupacién por los indices de desercién escolar que sufre nuestro 
pais, y para lo cual se han establecido alternativas para subsanar ese aspecto. 

Esta problematica, que pareciera sélo ser de administracién de la educacién, estd 
vinculada al tértium quid, por insertarse en los factores de un indebido o nulo 
crecimiento psicolégico, de una no comprensién de nuestra ideologia, de nuestra 
idiosincrasia, de una inadecuada identidad nacional y con nosotros mismos, se ve 

afectada la superacién de tales factores, repercutiendo par no obtener buenos habitos 
de vida y escolares en especifico, como los de lecture. Estamos ciertos, como incluso, 
ya se reiteré a lo largo de a tesis, y en especial en el capitulo 2, que el andlisis de esos 

aspectos mandan un trabajo especifico y concreto, pero insistimos en la necesidad de 

no hacerlos a un lado de nuevo, porque a nuestro entender, son factores que 
trascienden en un habito que debiera ser basico para el hombre, la lectura.
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3.2 METODOS PARA LA ENSENANZA DE LA LECTURA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA EN MEXICO. 

____éPor qué centrarnos en los métodos de ensefianza de la lectura empleados en la 
  

primaria? Una de las razones, porque es el nivel escolar en el que efectivamente se han 
concretado esfuerzos, adminisirativos, académicos y de investigacién documental y de 

campo, primordialmente cuantitativas, pero también cualitativas’?, para estudiar la 
propiedad de métodos de ensefianza, especialmente para disciplinas como espafiol y 

mateméaticas. En especifico, centraremos el trabajo en cuanto a Ia ensefianza de la 
lectura del idioma espafiol, en la educacién primaria, para obtener elementos que en un 

momento ulterior, coadyuven a fundamentar una nocién de lectura total y con ello, 

estrategias para concienciar de ja valia del habito de la lectura, para la formacién del 

hombre desde la nifiez, y para reiterar la necesidad de seguir por ende, buenos habitos 

de lectura; es como decidimos seguidamente enfocar la atencién en. los esfuerzos 
metodolégicos centrados en la ensefianza del espatiol, y en especifico para la lectura. 

Al respecto, y en complemento a lo expuesto en, ya en este capitulo, estaremos de 

acuerdo en contemplar otra problematica que trasciende en adecuados interés, gusto y 

blisqueda de la lectura: conforme es mayor el nivel escolar al que nos refiramos, y 

todavia con mayor tendencia en escuelas particulares, en menor medida el promedio 
de docentes desarroilan su labor en aula, siguiendo método alguno. Ademds de que 

como ya se anotd, los actuales programas de estudio para primaria, no promueven el 

empleo de un método para desarrollar el proceso ensefianza-aprendizaje, y que este 

aspecto -~la definicién y capacitacién para emplear un método en especifico-, 
finalmente los mentores prefieren incursionar con técnica grupal-expositiva, en la que, 

como sobreentendemos, el sujeto activo es el docente, y el alumno tiende a ser el 
receptor repetidor mecanico de contenidos. 

Razones hay varias también conocidas. Existe un amplio sector de profesores de los 

niveles medio -incluyendo secundaria- y superior, que carecen de formacién 
pedagdgica alguna, y en bastantes casos, recurren a la docencia, como medio de 

manutencién econémica, al no encontrar campo laboral abierto para éstos. De tal 
forma, que realizan sus labores en grupo, con enfado en alguno casos; sin encontrar 
alimento en su propia practica laboral, y hasta a veces, sélo frustrando a los educandos, 

” Ver las conceptualizaciones que trabajamos al término de este capitulo.
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peor, si estan en formacién, o con una baja autoestima. Ya que con los comentarios 

que algunos docentes se atreven a efectuar, sin reflexionar, ni menos admitir la medida 

en que el lenguaje empleado, la desorganizacién en su exposicién, el considerar que los 
alumnos cuentan con conocimientos indispensables para comprender contenidos mas 

complejos. . . Aunque, debemos admitir, de acuerdo a la experiencia que actualmente 

tiene el sustentante de la tesis, que le permite ingresar en calidad de observador a los 

salones de clase, que incluso docentes de primaria -no todos-, con larga experiencia y 
formacién magisterial, caen en varias practicas que de entrada, uno tiende a detectar 
con facilidad, en los niveles escolares superiores. Como sabemos, la planta magisterial 

desarroila sus actividades a partir de la experiencia de afios anteriores, en ocasiones 
mas, que de las indicaciones o sugerencias del libro de texto, del programa y del plan 
de estudios, con una fuerte carga de emociones e ideas personales, Jo cual es inevitable 

a cualquier nivel, grado, y lugar; ademas de que se dan toda una serie de practicas y 

vivencias, que salen de lo planeado en el curriculum, y por ejemplo Henry Giroux ha 

sido el primero en denominar curriculo oculto. También encontramos una generalizada 
excusa consistente en acreditarle al educando, por ser quien simplemente no entiende, 
porque es hasta “tonto” o “flojo”, el hecho de no lograra aprendizajes significativos y 
reprobar constantemente. Cuando el docente puede estar utilizando un lenguaje 
elevado para el promedio de los alumnos, poner ejemplos que poco tienen que ver con 
las explicaciones que ha dado, seguir un ritme de trabajo a veces répido, respecto a la 
posibilidad de decodificacién y andlisis que siguen sus educandos, etc. 

A la sazon de estas ideas, y a fin de ubicar los métodos de ensefianza de la lectura, 
utilizados en la educacién primaria, seguiremos primordialmente la reconocida 
clasificaci6n que plantea al respecto, Berta P. de Braslavsky", por considerar en 
nuestro trabajo de tesis, que comprende los métodos que se emplean hoy dia en 
México. Berta P. de Braslavsky, siguiendo la propuesta de Guillaume, presenta lo que 
denomina como esquema, para ubicar los tipos de métedes que han sido generados. 
Por tanto, no se contempla de una gran lista de lo que eufemisticamente algunos dan 
por llamas métodos, se trata de un cuadro, con el que se exponen las dos grandes 
modalidades en que se pueden dividir, con mayor seriedad los métodos para la 
ensefianza de la lectura. 

S BRASLAVSKY, Berta P. de, La querella de tos métodos en la enseftanza de Ia lectura, Buenos Aires, 
Kapelusz, 1962. Se respetaron los entrecomillados y dems anotaciones originales de la autora, que tiene la 
fuente,



 Métodos de marcha sintética . 

a) “Alfabético”, “de la letra”, “literal” 0 grafematico: parte de 
signos simples, letras o grafemas. 

_b) “Fonético”: parte de los sonidos simples o fonemas. A veces... 
parte también del sonido més complejo de la silaba. 

« Métodos de marcha analitica, 

a) “Global analitico”: parte de signos escritos complejos, que 

pueden ser la palabra, la frase o el cuento. El maestro dirige el 

andlisis. 

b) “Global”: parte de la palabra, la frase o el cuento. El maestro no 

debe dirigir el andlisis. En todo caso, el nifio debe Hegar 
espontaneamente a él. 

Para algim lector, le podra parecer incuria grave, el coincidir en ia presentacién de tal 
esquema’, cuando se tiene conocimiento de una gran cantidad de lo que se ha dado a 
Hamar métodos para la ensefianza de la lectura, y autores como Barbosa!* hablan de 

mas de 40 métodos. Pero, por principio de cuentas, es un esquema, que ubica 

modalidades de métodos que han existido para la ensefianza de la lectura, y en general, 
para desarrollar el proceso ensefianza-aprendizaje en el aula. Justamente, ese esquema 

posibilita el instalar en una de esas familias, cualquier “método” utilizado en México. 

En tanto, podriamos comentar, que lo que se desarrolla en las aulas, son virtualmente 

estrategias, o apenas fragmentos, a veces mal entendidos, de las dos grandes 

modalidades métodos recién apuntadas. Esta problematica parte de una confusion que 

solicita un estudio especifico, que tan sélo aqui trataremos de sintetizar, en Iineas como 

la que transcurre, para manifestar el porqué de nuestra opcidén en este sentido. 

™ La refiexién parte de reclamos que algunos docentes y directores (dos) de escuela primaria, colegas 

pedagogos y psicdlogos me han planteado. 
BARBOSA Heldt, Antonio, Cémo enseiiar a leer y escribir, México, Pax, 1971, pp. 27-187.
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Un aspecto vital que nos hace retomar la aportacién de Braslavsky, es la clasificacién 
de métodos que la mayoria de especialistas en el tema ubican y con lo cual estamos de 
acuerdo, a saber: deductivo (que va de lo general a lo particular), inductivo (de lo 
particular a lo general), sintético (privilegia lo especifico) y analitico (privilegia lo 
general). 

Asi las cosas, es claro que subsisten en la practica cotidiana del docente, la aplicacién 
de forma itinerante, de fragmentos de métodos, por infortunio, hasta mal entendidos 

~ eventualmente, pero son parte del curriculo vivido, que sale de toda planeacién, porque 
los que aqui apenas alcanzamos a cualificar como fragmentos, ante la falta de un 
concepto mejor, se mezclan los vinculados con la participacién del nifio, a la par de 
otros que someten a lo opuesto, la pasividad. De cualquier manera, esta situacién en 
muchos casos es de forma, con regularidad encontramos que a pesar del docente 
desear la participacién y la comprensién del educando, por diversas causas, se resbala 
el propésito a actividades individuales (se retinen en equipo los alumnos, pero de 
forma, ya que hasta el docente sin querer, hace que el educando realice actividades en 
solitario, incluyendo en ello la participacién. En esta suerte de mezcolanza entre lo 
ecléctico, lo fortuito, los buenos y entusiastas o desinteresados deseos, el conocimiento 
© no de un método de ensefianza-aprendizaje, hoy dia, al parecer se aplican estrategias 
basadas en derivaciones de los métodos de marcha sintética o analitica, de pricticas 
que se vienen utilizando, desde el siglo XIX. 

Una aspecto que podria calificarse de curioso, es que el actual plan de estudios de la 

primaria, sugiere el método que el docente considere mas apropiado segtn lo requiera 
el caso, siempre y cuando, no propicie el recurrir a planas y dictados, como elementos 
basicos ¢ indispensables para desempefiar su en el aula. Sin embargo, tanta apertura se 
suma por desventura, y ante la generalizada imprecisién sobre el manejo del propio 
concepto método, ya que encontramos a veces, verdaderos alebrijes con gajos confusos 
de uno y otro método, que terminan por confundir al nifio. 

En el apartado 3.4, se presenta la conceptualizacién de método que se utiliza en la 
tesis, para un andlisis, pero por lo pronto, repasemos los que tienen mds popularidad, 
ain en nuestros dias, y el que predomina actualmente. 

a) El silabario de San Miguel. La fortuna expresada en el pérrafo precedente, la corre 
el Silabario de San Miguel, que es de los mas reconocidos por los docentes de la 
educacién bésica. De acuerdo al proceso que sigue esta alternativa de ensefianza 
(ndtese no la concebimos como método), que se ubica entre los fonéticos de marcha 
analitica, se inicia con las cinco vocales, para proseguir con diferentes consonantes, 
unidas a una de las vocales -se ejercitan todas con cada consonante-. Los educandos
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guiados por el docente, deletrean con una cantaleta que busca ser simpdtica la 

conjugacién vocal (es)-silaba (a, la, ala, etc.). Al parecer, antes se ejecutaban ejercicios 

primero con letra cursiva, y luego impresa, después de que el profesor consideraba 
adecuadamente practicada la letra manuscrita, antes cursiva, y seguidamente la script, 

antes impresa'®, Entre los dltimos pasos, se encontraba el trabajo de deletreo con 
maytsculas, asi como el trazo de los signos graficos, que se deberian realizar con 

lineas delgadas y gruesas, en labores repetitivas. Se trataban antes las silabas inversas 

simples (al, el, es), y en ultimo término las directas compuestas (bra, tra), 

El silabario constaba de 38 cuadros de palabras con silabas. 

b) Fonético- onomatopéyice. Es una modalidad del método de marcha sintactica. 
Privilegia el valor sonoro, y la buena prdctica del mismo, con especial énfasis en los 
movimientos y gesticulaciones que acompafian una pronunciacién correcta. 

Alfabetizadores espafioles de érdenes religiosas, seguian acciones vinculadas con la 

estrategia fonética, aunque en ningtm pais de los conquistados por los espafioles, 

pronunciamos jerarquicamente c-s-z; g-j, como se realiza en aquel pais. Se ensefian las 

vocales en el orden a saber: 0, i, €, a, u; sin existir nombres de letras (1-ele-, s - 

ese-), se deben pronunciar las consonantes siempre acompafiadas de una vocal. El nifio 

copiaba, en una primera época, de hojas caica que se utilizaban en aquella época, para 

seguir los trazos de las letras. 

A principios de nuestro siglo, Gregorio Torres Quintero precisa algunos pasos de esa 

propuesta, y encontramos en palabras de ese personaje de los anales educativos 

mexicanos, una caracterizacién, con la que se define como “onomatopéyico, analitico, 

sintético, simultaneo, fonografico y de escritura perpendicular”’’. Ei alumno deberd 

trabajar con las onomatopeyas o pronunciacién de letras, subsecuentemente armar 
silabas, y luego identificar la (s) onomatopeya (s) -sonidos de letras y sflabas- en otras 
palabras, en un enunciado, en un parrafo. 

Algo criticado por lo reductivo, quiza un aspecto innovador para los primeros grados 

de la primaria, en los momentos de su surgimiento como onomatopéyico -no como 

fonético que fue anterior-, es que se prefiere poner poco énfasis en la ortografia, en la 

que se detienen todavia muchos docentes de tales grados, en lugar de buscar la 

6 La costumbre de referirse a manuscrita, en vez de cursiva, o de script en lugar de impresa, es un juego de 

los tiempos. En todo caso, ambas letras son manuscritas, si se trazan con la mano y l4piz, pluma u otro objeto; 
y los dos tipos son impresas, si se producen por medios mecénicos 0 electrénicos. 

"’ No alcanzamos a entender lo perpendicular, pero optamos por presentar las palabras que se recogen en: SEP, 
Didéctica de la escritura-lectura, México, Instituto Federal de Capacitacién del Magisterio/SEP, 1970, col. 
Biblioteca Pedagdégica de Mejoramiento Profesional, No. 77, p. 141.
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recuperacién de significados de textos. Es sobreentendido, que si se detiene al nifio en 
la repeticién de planas de letras por ejemplo, sin que recupere informacién de un texto, 
no garantiza en lo mas minimo, la adquisicién de la nocién palabra y sus elementos (las 
representaciones simbélicas del valor sonoro convencional de uma grafia), ni sus 
referentes (las palabras que acompafian a una, en un enunciado, en un parrafo, etc.). De 
tal suerte que al centrarse en las correcciones, se repite sin errores quiz4, en lo que 
dura la memoria a corto plazo del nifio, del enfadoso trabajo; pero al paso del tiempo, 

puede detestar el aprendizaje enfadoso y sin significado, de planas de letras que   

acompafialaensefianzadelalenguaescrita. +8 = = = | 

La diltima versién del considerado método, ya estaba comprendido en los programas de 
estudio, tuvo y sigue teniendo gran aceptacién entre los docentes -no en los 
programas-, y llegé a recibir relativas modificaciones después de la muerte de Torres 
Quintero, por una de las hijas del précer de la ensefianza; justamente por el enorme 
acosamiento que recibe entre el dmbito docente. 

c) El global de andlisis estructural. Ei método identificado actualmente en México, 

como el oficial, sin serio, es el global de andlisis estructural. Tiene uso entre nosotros 

desde los afios setenta, cobrando enorme auge en la década de los ochenta, a la par de 
practicas de planeacién inscritas en la tecnologia educativa, para impactar en la dltima 
década del siglo XX, por lo cual se le dedica mds atencién, en esta parte de la tesis, al 

eufemisticamente proferido como método global, en nuestras aulas de la educacién 
primaria. 

Desde su incorporacién en los programas de estudio de la educacién primaria en 
México, el empleo del método global, ha quedado inserta, la aplicacién del mismo, en 
el marco de la epistemologia genética de Piaget, pero en dicotomia con practicas de 
planeacién y de ensefianza, incluso, que han correspondido propiamente a la diddctica 

tradicional y la tecnologia educativa. Asimismo, se vislumbra un relativo no 

reconocimiento, de los aportes de Decroly, quien aplica el término globalizacién'®, asi 

como los trabajos de Montessori, , cuya propuesta diddctica esta basada en la 
globalizacién. Entre los puntos en que coinciden ambos autores, y todos sus 
seguidores, son los que ilevan a denominar al método globalizador, como “natural”, 
por estimar que todas las condiciones y situaciones de aprendizaje, propulsan y 
requieren de forma natural el empleo de la vista, previamente a la auditiva en el 
desarrollo natural del educando, a la lectura y la eventual recuperacién y comprensién 
de significados, siempre de forma global y funcional, respetando la espontaneidad en 

** Aplica el término, aunque ya Comenio impuls6 previamente el trabajo globalizador.
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ritmo y estilo de aprendizaje individual del nifio; y no especifica, mecanica, 
automatizada, y sin significado, lo cual adem4s demandaria el manejo de conceptos 
que desconoce el educando, y lo convierte en un elemento mas, que debe repetir en el 

orden preestablecido, las actividades que conducen a un grupo de educandos, a 

aprender de la misma forma, en los mismos tiempos y con los mismos requerimientos. 

En la practica, encontramos (como se reitera en diversas lineas de este capitulo), que se 
__considera la construccién de conocimientos por el nifio, y el despliegue natural de _ 

actividades por el alumno para realizar dicho proceso, se ha empujado al educando a 

desarrollar actividades de aprendizaje, como tareas, sin que el docente le 
proporcionase informacion previa para el manejo de algyin tema; practica que a nuestro 
entender genera una alienacion del alumno respecto a las actividades escolares, a un 
posible encuentro, empleo y enriquecimiento significative de aprendizajes; a ver la 
escuela, sin motivacién, ni interés, sin reconocimiento a la importante funcién de ésta 
en su formacién. 

En este marco, y a nuestro juicio, existen diversas situaciones en torno a las multiples 

versiones sobre el empleo del método globalizador, que se pueden sintetizar en tres 
puntos, que resumimos seguidamente: 

lo. En la experiencia dei sustentante de la presente tesis!®, se ha encontrado que la 
mayoria de docentes aseguran emplear “el método que més se les facilita, segtn el 
tema”, “el mds adecuado al nivel del nifio”; porque “no han recibido la capacitacién 
adecuada”, “los actuales programas y métodos no sirven”, pero en bastantes casos, no 

siguen un método especifico, es un trabajo que podriamos calificar de diversificado -no 
propiamente ecléctico-, que oscila entre lo que se cree que se hace, y la realidad. El 
docente cominmente asegura aplicar, por ejemplo, “un método basado en el 
constructivismo”, pero puede no considerar la etapa del desarrollo, y por tanto, el nivel 
de légica al que en promedio, logra decodificar informacién y luego analizarla un nifio; 
esto es, sin partir para la planeacién y su labor en aula, de las fases preoperatorias y el 

paso a las formales, que vive el educando, a lo largo de su trayectoria por la educacién 
primaria, que es una de las aportaciones elementales que se recogen de los estudios del 
epistemdlogo ginebrino”. 

° En la introduccién resefiamos de la experiencia que se ha obtenido, Ia relacionada con aseveraciones ¢ ideas 
sobre los aspectos abordados en la tesis. 

® En diversos textos ya se ha discutido sobre los verdaderos alcances de los trabajos de Jean Piaget a la 
educacién escolarizada.
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20. y 30. En cuanto al enfoque ,es comunicative? En lo escrito, si, en el curriculo 
vivido no. El documento Planes y programas”' asi lo indica, pidiendo circunscribirse a 
tal enfoque, durante 1a ensefianza; en esto mismo insisten esporddicamente obras 
complementarias para el docente antes mencionadas: Avance programdtico, Libro 
para el maestro y Fichero. Sin embargo, a informacién que brindan las obras juntas, 

no da elementos adecuados para que el docente comprenda y rescate significado de lo 
que es el enfoque comunicativo. A pesar de ello, la estructuracién de los programas y 

__todo el plan de estudios de _educacién primaria, si es congruente_con la intencién de______ 
que en aula se basen las actividades, en un enfoque comunicativo, ya que los propios 
contenidos y las actividades se plantean a manera genérica, en casi ningun apartado se 
establecen indicaciones estrictas, propiamente los contenidos se redactan de forma 
abierta, para hacerlos factiblemente flexibles, a las condiciones de una regién por 
ejemplo. 

De igual manera, se busca la comprensién no la repetici6n mecanica de contenidos, 
aspectos fundamentales (la flexibilidad y la no mecanizacién) del enfoque 
comunicative. De todas formas, muchos docentes en ejercicio, sefialan que el “método 
es cognoscitivista”, o “de Piaget”; sefial de que ni siquiera estan enterados de que el 

enfoque comunicativo es una propuesta de origen psicolingtlista, a diferencia de la obra 
psicogenstica de Jean Piaget; con todo lo que ello implica. Por supuesto que en la 

practica, con las reservas de su posible aplicacién, se puede y hasta conjuntar entre 
otros, las dos referencias tedéricas apenas citadas aqui, pero es indispensable saber de 
las mismas, para tener elementos para poder unirlas y no yuxtaponerias o simplemente 
no usarlas en la practica. Esto es, un aspecto de reflexion, es la convergencia o no de 
ambas posturas, pero antes el docente deberd ser adecuadamente capacitado, para al 
menos, no yuxtaponerlas, o mal aplicarlas, 

| SEP, Planes y programas: 1993, México, SEP, 1993.



3.3 ELEMENTOS DE APROXIMACION AL CONCEPTO DE LECTURA 
TOTAL. 

Como se ha reiterado en diferentes obras, pero jam4s debe hacerse a un lado cuando se 
  

aborde el tema, el origen etimolégico de método, indica que desde que se emplea en las 
culturas occidentales, significa camino a seguir o que se recorre; por entendido, se da 

que es el camino recorrido para alcanzar un fin. Si consideramos las diferentes dreas 

del conocimiento, el término tiene un enorme aplicacién, pero centrandonos en la 
educativa escolarizada, que es Ia que interesa en este caso, también sigue 

representando interrelacién entre una increible posibilidad de acciones referidas a todo 

aquello planeado para desarrollar el proceso ensefianza-aprendizaje en el aula, de las 

materias que componen el curriculo escolar de la primaria, y que plantean sus 
propésitos -del curriculo-, la vinculacién entre materias y tales fines. El método 

diddctico, es el conjunto de momentos y recursos o medios (como las técnicas 

gtupales), ldgicamente coordinados, para dirigir el proceso ensefianza-aprendizaje 

hacia determinados fines y propésitos formativos, por lo que de unidad a todos los 

pasos planeados y seguidos. Representa la forma de conducir el pensamiento y las 
acciones para alcanzar el desarrollo de pensamiento légico, de recuperacién 
significativa de significados, de formar y sensibilizar integramente a docente y alumno, 
de generar entusiasmo y motivacién en los principales actores del proceso enseflanza- 
aprendizaje (docente y alumno). El métoedo debe impactar desde la planeacién, el 
desarrollo y hasta una evaluacién permanente, que revise los procesos de resolucién 
del alumno, y no sdéio ios resultados mecénicos y memoristas. En la misma medida, 
deben dirigir el proceso ensefianza-aprendizaje, para obtener el maximo de 
comprensién y significados, y por ende méximos rendimientos, con los minimos 
esfuerzos posibles; por lo que también deben considerarse las caracteristicas sociales y 
culturales de la comunidad a la que pertenece el alumno y el docente mismo, es decir, 
es basico siempre, también considerar -el método- el tértium quid. Por tanto, el orden. 
que sigue el método, no es estricto, ni exclusivo, es un tejido ontolégico, basado en 
relaciones reales entre entidades reales, y por consiguiente, debe darse bajo un orden 
basado en la zona de desarrollo real y en la de desarrollo potencial, para determinar la 
zona de desarrollo préximo a la que tiene acceso comprensivo el alumno, el promedio 
de educandos de un grupo, de una comunidad, en un momento histérico. 

Aunque este intento de ampliacién de la conceptualizacién de método, en tomo a la 
que aqui reflexionamos, no debemos pasar por alto, que los abordajes sobre el método
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no son recientes. Antes de Comenius, y previo aun a la cultura griega (cuando menos 
hay sugerencias desde !a antigua Mesopotamia), hubo serias propuestas por llegar a 
consolidar métodos de ensefianza; mismas que no se separan de la clasificacién que 
consideramos, a partir de las reflexiones de Braslavsky, porque por lo pronto, existen 
estos dos puntos de clasificacién, que a su vez, si admiten categorias. 

De hecho, desde los albores del siglo que transcurre, se comenzaban sélidas 
precisiones al respecto, en que se inspira Braslavsky. Guillaume y Simon” son la 
‘primera referencia en que ya se encuentra un andlisis sobre ese aspecto. Justamente Th. 
Simon expone de manera valida hoy dia, la explicacién que nos atrevemos a repetir a 
continuacién: 

  

“a pesar de las apariencias, no existe verdaderamente mAs que dos métodos de lectura. 
Ambos tratan de hacer comprender al nifio que existe cierta correspondencia entre ios 
signos de la lengua escrita y los sonidos de la lengua hablada; pero para ello, uno de 
esos métodos comienza por el estudio de los signos o por el de los sonidos 
elementales, y el otro busca por el contrario obtener el mismo resultado, colocando de 
repente al nifio pequefio frente a nuestro lenguaje escrito. El primero es generalmente 
conocido como método sintético en razén del trabajo psicoldgico que demanda del 
nifio para el acto la lectura. Cuando aprendié a leer cada signo, el nifio debe, en efecto, 
condensar esas diferentes lecturas en una lectura Gnica que generalmente, para cada 
agrupamiento particular de esos signos, es diferente de su lectura particular . . . Se 
trata, pues, de una operacién de sintesis. El otro método parte de los agrupamientos 
mismos. Parte de las palabras. se le amaré analitico cuando se quiera recordar el 
trabajo psicolégico que se le exige al nifio para aprender, segim esos agrupamientos, 
las denominaciones de sus partes o las sonoridades de sus silabas. La misma manera de 
proceder se designara bajo el nombre de método global si se quiere recordar solamente 
su origen: poner al nifio en presencia de frases o palabras tal como nosotros mismos las 
leemos””, 

Las precisiones de Simon, a decir de Braslavsky, y sobre lo cual coincidimos, han 
recibido criticas en un aspecto vital, en cuanto a que ambos métodos buscan la 
correspondencia a que obliga a renunciar Simon, en ese texto, a una de las alternativas 

2 Braslavsky refiere a los trabajos de estos autores de origen francés, a partir de GUILLAUME, J. “Lecture”, 
en Nouveau Dictionnaire de Pédagogie et d’instruction primarie, Hachette, Paris, 1911; SIMON, Th., 
Pédagogie espérimentale, Armand Colin, Paris, 1924, y GALIFRET-GRANION, N., Etude critique des 
principes psychologiques sous-jacents 4 quelques méthodes dapprentissage de la lecture, en La psychiatric de 
Penfant, Vol. Y, fasciculo 2, Presses Universitaries de France, Paris, 1958, p. 383. Citados por ibidem, pp. 
23-27. 
* Simon, citado en BRASLAVSKY, Berta P. de, ibidem, p. 24.
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metodoldgicas. A lo cual se deberdn agregar otras apreciaciones que ya tenemos, 
especialmente si recordamos que basamos la presente tesis, en la pedagogia operatoria, 
y en el concepto de aprendizaje significativo. Por lo cual, cualquier alternativa de 

método de ensefianza de la lectura, sdlo la podemos concebir, como promotora de 
recuperacién de significados, que es justamente el elemento que pierde de vista Simon. 

Por otra parte, con el esquema de Braslavsky, notamos que ésta ya centra la atencién 

en la “querella” (término que la susodicha acufia) que viven los partidarios de métodos   
de marcha sintética, vs los de marcha analitica. Esa discusién muestra insertar las 

preocupaciones sobre el tema, pero con una definicién de ideas, que con desfortunio, 

cteemos que en México no alcanzamos a la fecha. Nos referimos a que a todo se le 
denomina método, con increfbies (que no inusitadas) despreocupacién y 

desconocimiento™, Esta inquietud, insistimos, exige un estudio en especifico, pero no 
debemos olvidar; atin mas, la querella que expone la obra de Braslavsky, aludida, tiene 
cerca de treinta afios, en Argentina, en tanto atm no contamos quiz4 en nuestro pais, 

con elementos suficientes de formacién profesional, para trascender a otros niveles de 

andlisis para la querella en cuestién. Y si encontramos que para los profesionistas 
relacionados con la educacién, como los propios licenciados en ensefianza preescolar, 

primaria y secundaria, pedagogos, psicélogos, son sindénimo practicamente método, 

técnica y hasta estrategia didactica. Y ello conduce a aceptar que efectivamente pueden 
existir la gran cantidad de métodos de ensefianza en general, como para la lectura; 
como a mal presumir, que ni se entienden sus fundamentos, ni las mejores estrategias 
para ponerlos en practica. 

Se habla de la problemética para tratar el método, en la mayoria de educadores y 

profesionistas vinculados con la educacién, porque la experiencia asi lo hace patente en 
México, sin embargo prominentes miembros de la clase intelectual en educacién del 

pais, ofrecen trabajos con toda la seriedad, basados en el producto de investigaciones 

de campo, cuantitativas y cualitativas, ya que han recurrido a ambas vias de estudio de 
la problematica educativa. Asi, Emilia Ferreiro, Margarita Gémez Palacio, y sus 

colaboradores, entre varios de la clase de intelectuales apenas referida, oftecen una 
buena fuente de informacién sobre la lectura y el aprendizaje de la lengua escrita. 

Empero, a pesar de que las obras, sobre todo de Gomez Palacio, que se obsequian a 

los docentes de la educacién basica, y se encuentran en muchos de los libreros de los 

docentes de tal nivel escolar, parecieran no ser comprendidos o quizds leidos; ya que a 
pesar de lo calificado de sus abordajes, finalmente los docentes de ese nivel, siguen 

manifestando en la practica cotidiana, no comprender como conducir por buen camino 
el proceso ensefianza-aprendizaje. 

™ Bl que escribe la tesis, también ha incidido en ello.
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El método debe ser adaptado a las condiciones del contexto escolar, de la comunidad a 
la que pertenezca o en la que se forma un educando, ¢ individual de un alumno, como 

edad-etapa del desarrollo. Esto significa que no se genera un método de ensefianza 
para cada ocasién, como al parecer, muchos piensan; sino se adapta a los retos que 

enfrenta un docente en la planeacién y el desarrollo de uma clase; de hecho, la 
planeacién y la puesta en marcha, deberan ser flexibles. 

  

~ Queriendo presentar un ejemplo de la aplicacién de un método, toda proporcién - 

guardada, se puede buscar un simil con la seleccién del mejor camino a seguir por 

autopista para Hegar a un mismo lugar. Es imposible que existan 20 autopistas para 
viajar por auto, de la ciudad de México, a la de Cuernavaca, por lo poco redituable que 

represehtaria; por la inseguridad para el viajero, puesto que seria dificil implantar 

vigilancia vial, mecanica y policial; porque se devastaria la tierra, los paisajes 

naturales; en fin, por innumerables razones. Antes de elegir por donde se construye una 

autopista, se elige el terreno, a partir de multiples criterios, se planea seguridad, costos. 

Asi, al elegir un método para la ensefianza de la lectura, se deben estimar los 

propésitos y peculiaridades de un plan de estudios y sus contenidos teméticos 

Gucluyendo la relacién entre sus miaterias), las caracteristicas del educando 

(considerando las brevemente referidas arriba) y su contexto social; la bibliografia 

oficial (libros de texto, etc.) y de editoras particulares, para alumno y docente; las 

técnicas de ensefianza apropiadas . . . pero siguiendo un método. Entonces cobra mas 
relevancia el esquema de Braslavsky ya apuntado, puesto que orienta sobre como 

ubicar y comprender las caracteristicas vitales de un método, antes de recurrir a él. Si 

el docente no tiene claro qué es un método, y en esa confusién realiza constructos 
alebrijicos —como esta expresién- que finalmente ni él mismo sabe utilizar, se 

dificultaré el proceso ensefianza-aprendizaje, al docente y al discente; porque segiin 

rescata el autor de esta tesis, del cuadro de Braslavsky, cada método implica un sesgo - 

segiin los hechos no tan notoric para el docente- en cuanto al sentido, a la direccién, al 

concepto de alumno y hombre, y la participacién activa o no en la construccién de 

conocimientos . . . Por tanto, el métode debe facilitar y no complicar el proceso 

ensefianza-aprendizaje; pero lo primero que se debe efectuar quizd, es disefiar 
estrategias para que los actuales y futuros docentes, especialmente de la educacién 

basica del pais, comprendan gqué es un método?, de gcdmo, cuando y con cuales 

alumnos y de qué contexto social aplicarlo? Virtualmente, en cuanto se tomen las 

mejores medidas para resolver este punto, se superard parte de la gran problematica 

que envuelve lo que representa el pensamiento de Goodman, al reflexionar sobre si las
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dificultades para los aprendizajes, se dan con toda Ja frustracién del mundo, cuando 
ingresa el alumno a la escuela”. 

El concepto de lectura es primordial en nuestro trabajo, y debe estar en dicotomia con 
la sensibilizacién para adquirir su habito regular, en la formacién del individuo. Isabel 
Solé, discipula y colaboradora en muchos trabajos de César Coll, exponente sine cua 
non de la ahora evohucionada vertiente del aprendizaje significativo, sefiala “leer es un 
proceso de interaccién entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 
intenta satisfacer (obtener una informacion pertinente para) los objetivos que guian su 
lectura””*; admitiendo que el lector juega un papel activo como procesador y 
examinador del texto, basado en un objetivo que conduce su lectura; para Wegar a una 
vital conclusién que apoya algunas de las reflexiones que hemos efectuado para 
preparar hasta con ejemplos, nuestra postura de lectura; Solé precisa “aunque el 
contenido de un texto parezca invariable, es posible que dos lectores, movidos por 
finalidades diferentes, extraigan de él, distinta informacién”?’. 

Afirmamos que sostienen nuestra postura sobre el término en cuestién, y que en la 
presente tesis se ha venido trabajando el marco para arribar a precisiones sobre el - 
concepto de lectura, porque practicamente hacia esto pretendemos lograr aterrizar lo 
sugerido en el segundo capitulo, en el que se propone come un factor elemental, al , y 
lo que el término envuelve y representa. Esto no sélo dard luz para orientar las 
teflexiones que se sustentan en la tesis, porque virtualmente no se busca proponer un 
nuevo método, se propone remarcar la atencién en la, a nuestro entender, irrecusable 
dicotomia entre el , los aportes de la pedagogia, la psicologia y la lingitistica para 
disertar y optimar los propésitos y estrategias de la lectura y los hdbitos que conviene 
seguir, para lo que puede ser una de las mejores armas para mejorar los procesos de 
aprendizaje en 1a escuela. Jd est, se concibe a la lectura como medio indispensable para 
la formacién integral del hombre. Recordemos la apologia expuesta en la introduccién 
de esta tesis, en cuanto a la similitud del efecto del estado del interior de nuestro 
organismo, por lo que comemos, y que refleja la piel; como lo que nuestros habitos y 
conductas demuestran, a partir del trasfondo de nuestra psique, de los valores 
adquiridos, a través de lo que copiamos del contexto social que nos rodea (familia, 

> El tema del método en Ia educacién, parafraseando un tanto a Goodman, puede ser increfblemente ficil o 
extremadamente dificil, y a pesar de la complejidad que su abordaje representa para la mayoria, en la cual se 
inctuye ef ponente de Ia tesis, se ha optado por tratarlo de forma lo més practico posible, para los fines del 
trabajo que se sustenta, en cuanto a la lectura. 
% SOLE, Isabel, Estrategias de lectura, Barcelona, Institut de Cidncies de PEducacié (sic.), 1998, col. 

Materiales para ja innovacién educativa, 5, p. 21. 
” Ibidem, p. 22. Se anotan textuatmente las letras de Solé, por la relevancia que tiene para este trabajo precisar 
ese punto de su postura.
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escuela, comunidad) y de lo que en esa suerte, leemos de los medios de comunicacién 
que nos impactan con su influencia (libros de texto, programas de televisién, etc.). 

Asi, y reiterando en parte, es basico que se forme a los especialistas en docencia 

Hamémonos licenciados 0 profesores en educacién basica (preescolar, primaria y 

secundaria), y los otros que nos mantenemos ligados en la prdctica profesional con 
aquellos, como psicélogos y pedagogos, con certeza y claridad sobre método, técnica, 

__estrategia diddctica para inculcar habitos de_estudio, con estrategias diddcticas bien. ___ 
definidas, congruentes con lo que establecen plan y programas de estudio. 

Justamente, Gomez Palacio y equipo, realizan reflexiones vitales para llegar a la 
comprensién lectora. Admitiendo sus bases en la teoria constructivista, consideran a la 

lectura “como un proceso interactivo entre pensamiento y lenguaje, y a la comprensién 

como la construccién del significado del texto, segin los conocimientos y experiencias 

del lector”®, Esta postura refuerza de nuevo nuestra idea, en cuanto a considerar 

aspectos del , cuando se trate el tema lectura, primordialmente, al privilegiar 1a 

participacién del sujeto en su proceso de comprensién, participacién basada en las 

propias experiencias del alumno, pero también del docente, porque éste reflejar4 hasta 

su estado de dnimo al ejercer su labor magisterial en el aula, y rescatar significados 

adecuados o mal entenderlos. Por ello, un elemento que llama la atencién al sustentante 
de la tesis, por su repercusién en el proceso de lectura, es el muestreo. Qué es el 

muestreo? Los teéricos que analizan la lectura, adjudican el término de estrategias, 

para designar los pasos del lector, para lograr construir el significado del texto. Aunque 

algunos presentan m4s pasos, se considera aqui, que se puede hablar virtualmente, 
de”: 

¢ Muestreo: Es la seleccién de los aspectos mas notorios, que permiten al lector 

anticipar y predecir lo que atin no ha sido leido, pero que a Ja saz6n de lo anterior, el 
lector dara determinados significados. Aunque agregariamos, que también perderlos 
-significados-. 

* GOMEZ PALACIO, Margarita, et, al, Leer en la escuela, México, SEP, 1995, col, Biblioteca para la 
Actualizacién del Maestro, p. 19. 

® Se propone resumir a este niimero de pasos coincidiendo con Goodman. Las dems alternativas divisorias al 
respecto, empujan a superposicién entre las estrategias, ys que se ven reiterativas, no exchryentes las unas, de 

las otras. Ver los trabajos de Goodman, Johnston y Gémez Palacio.
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© Prediccidn. El lector predice el texto ulterior, a partir de los aspectos mas relevantes 

de la lectura, segtin su entender y experiencias previas, que influyeron durante el 

muestreo, pero a su vez, incidiran en préximos muestreos. Aqui se toman en cuenta 
las ideas que desde la portada genera un texto. 

e Inferencia. El lector completa la informacién con la que cuentan hasta determinado 

momento de lectura, o al término de la misma. Vuelven a influir los conocimientosy 

experiencias previos, pensamos que por ende los propios hdbitos, valores y 
costumbres. 

« Confirmacién y/o autocorreccién. Se verifica aprobandose o rechazandose las 

predicciones e inferencias, idealmente, conduciendo a estrategias de recuperacién de 
significados para el lector. 

Confirmacién y/o autocorreccién 

Muestreo Prediccién 

Muestreo Prediccién Inferencia 

Inferencia 

Confirmacién y/o autocorreccién 

Las subclases muestreo e inferencia, son las que nos permiten ahondar en nuestra tesis 
sobre Ja importancia del en los hébitos de vida y en consecuencia, en la posibilidad o 

no de quedar marginados de la posibilidad de efectuar comprensién lectora. Aunque 

todas las subclases, al entender del redactor de estas ideas, de facto estén ligadas con 

el , sin embargo, muestreo e inferencia son las que més afectan o benefician los pasos 

para realizar una comprensién lectora. Si el muestreo, es perturbado por tendencias de 

actitudes o habitos, como el desinterés y el pronto cansancio, creemos -sin contar con 
resultados de un estudio concreto al respecto- que tan solo ello puede ser suficiente
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para que se afecten los demds pasos de la lectura, o que simplemente no se cumpla, 
por ejemplo una confirmacién 0 autocorrecién; puesto que simplemente no hay el 

4mimo para realizarlas. En esos casos, que son extremadamente communes, la 

participacién del educando, esta viciada por el poco reconocimiento que se da en 
sociedades como la mexicana, a los sujetos dedicados a prepararse en lo escolar, por la 
poca comprensién que se observa para respetar un lugar en el que se pueda estudiar; 

mejor se ve el televisor, o escucha Ja radio a todo volumen, siendo ello parte de un 
__ ambiente poco favorable para estudiar. 

La subclase inferencia, por su parte, es la que permite construir modelos mentales de 

significados, y en consecuencia, desarrollar estrategias en cada paso, como en la 

aplicacién de los conocimientos previos. Estos modelos mentales, seran enriquecidos 

en tanto cada una de las demas etapas de la lectura, se realicen con la propiedad 
posible, ya que las inferencias activan o no, estrategias de razonamiento, por medio de 
las cuales el lector logra o no -también-, controlar los caminos para acceder a una 

comprensién lectora, para evaluar, nutrir y actualizar, el modelo mental de significados. 
Se aceptan 2 tipos de relaciones, para las diferentes subclases de inferencia. A 
continuacién aparece un esquema al respecto, que elaboraron Gémez Palacio -y - 

colaboradoras, y ejemplifica los tipos de relaciones en las subclases de inferencia””. 

Relaciones légicas: 

a. Motivacionales (sic). Por ejemplo, si en un texto dice: “Bill no ha comido en dos 

dias”, es probable que uno infiera cierta motivacién por parte de Bill para encontrar 
comida. 

b. De capacidad. Si un texto alude a la “riqueza”, se infiere sin dificultad, que ésta 
permite comprar cosas. 

c. De causa psicologica. De un texto que presente los antecedentes apropiados, se 
infiere que el odio de una persona podria haber sido la causa de la muerte de otra. 

d. De causa fisica. Un texto que afirme la existencia de hielo en una carretera puede 

llevar a inferir que éste hizo que un coche patinara. - 

* Se presenta textual el cuadro, ya que son adecuados los ejemplos, y de construir otro, el sustentante de la 
tesis correria el riesgo“de sélo parafrasear con otras palabras, el escrito en cuestién. GOMEZ PALACIO, 

Margarita, Leer en la escuela, México, op. cit., p. 29.
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Relaciones informativas. 

a. Espacial y temporal. Si en un texto se plantea que A ocurrié antes que B, puede 
inferirse B ocurrié después de A. 

b. Pronominal y léxica. Se conoce el antecedente de “él” en uma frase y cudl de los 

Desde cualquier angulo que se mire, es tan vital la una como la otra estrategia, sin 

embargo, es muy probable que si desde el muestreo, por tendencias en nuestros habitos 
de vida y conducta, malversamos o pasamos de lado aspectos importantes de un 

proceso de lectura, es muy probable que lo que nos llevemos sean apreciaciones y 

conclusiones indebidas; que nos conducen a no recuperar significados reales, a no 

realizar una lectura de comprensién, ya que después del muestreo se pueden viciar los 

demas pasos. Lo cual recuerda nuestras reflexiones nuevamente, sobre la trascendencia 

de tener presente la injerencia del contexto del sujeto, del ¢értium quid en los hdbitos 

de lectura y en la propia comprensién o no lectora. - - 

Otro elemento para analizar la vinculacién entre los hdbitos de vida en general, con los 
de lectura, lo encontramos en la teoria socio-histérica de Vigotsky, y se refleja desde 

las precisiones con que inicia este capitulo. En esta postura, se da gran valor a la 

influencia del medio en el desarrollo del individuo, y existen dos categorias en las que 

se centra los trabajos del ruso, a saber: los procesos psicolégicos superiores y la zona 

de desarrollo préximo. Vigotsky precisa hablar de dos modalidades de procesos 

psicoldgicos, los elementales y los superiores. Los primeros son necesarios para 

adquirir los segundos, con base en las experiencias obtenidas en el medio, en un lugar 
y momento; porque mientras los procesos psicolégicos elementales tienen origen un 

tanto natural, hasta genéticamente, los superiores, lo tienen -origen- en lo histérico y 

social, y su marco es la vida y el contexto del sujeto, razén por la cual habilitan al 

sujeto que jos alcanza, para guardar un control consciente y autorregulado sobre el 
entorno, y no dependencia ante él. Son la transformacién aplicada conscientemente, de 
los procesos psicolégicos elementales, adquiridos ciertamente en el medio social en 
general, y escolar en concreto, pero para alcanzar el nivel de superiores, deberan nutrir 

el dominio sobre el medio, y no sujecién. Los procesos psicolégicos elementales son 

compartidos de forma comin con los demas miembros de una sociedad o grupo,’ 
representan el manejo de las mismas bases y recursos de comunicacién e identidad. La 

lengua oral, es adquirida de forma natural, al interactuar con los miembros de nuestro 

grupo social, sin embargo, el que utilicemos el lenguaje oralmente, no significa que 

podamos reflexionarlo por escrito. Antes, es indispensable iniciar paulatinos y
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crecientes esfuerzos de dominio sobre el uso de la lengua, para lo cual, dependemos de 

los mecanismos establecidos socialmente para el manejo correcto de la lengua escrita, 
como Io es la escuela -o que sin forzosamente quererlo las opacan como los medios 

masivos de comunicacién-; pero también el interés personal y las facultades 
individuales para emplear los avances en el dominio de nuestra lengua, para llegar a 
andlisis, sintesis. 

En el mismo tenor, la zona de desarrollo préximo, es _conceptualizada como “la 
~~ distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 
través de la resolucién de un problema bajo la guia de un adulto o en colaboracién con 

otro compafiero mds capaz”*', Evidentemente, esto comprende lo cotidiano dentro y 
fuera de la escuela, y es un elemento basico para clarificar el peso que se da a la 
influencia social, en la conformacidn de los procesos psicolégicos superiores. 

Es decir, el fundaméntum divisionis que inspira 1a distinci6n entre procesos 

psicolégicos elementales y superiores, se ampara en el interés de Vigotsky por denotar 

aspectos substanciales para distinguir los aspectos que aprendemos en comim, que no- - 
representan evolucién significativa, de las actividades que efectivamente hacen 
constatar un dominio incluso, consciente, de lo socio-cultural, insertandose en ello, lo 

escolar. Por ello, el vinculo que refuerza nuestra tesis al respecto, se localiza al 

proponer la trascendencia del tértium quid, como constructo esgrimido para dar 
explicacién a los factores que inciden en los hébitos de vida y escolares -como la 
lectura-; y que paralelamente, en el presente trabajo, ayudan a dar convergencia a las 

aportaciones de la renovada psicologia social, y la ideologia critica, con lo que 

acontece en tomo a la lectura en las aulas; y los trabajos que para analizar esa 

problematica desde el constructivismo o epistemologia psicogenética, el aprendizaje 

significativo y la psicolingilistica, con la pedagogia operatoria. En concreto, es la teoria 

socio-histérica de Vigotsky, la que permite el vinculo, por dar cuenta desde su trabajo 

de origen psicolingtiistico, que finalmente traspasa las barreras impuestas a los andlisis 

pedagégicos 0 psicolégicos para abordar la problematica, para darle un sentido amplio, 
como debe buscarse explicacién a lo educativo, por ser producto en sus prdcticas, 

dentro y entorno al aula, de multiples factores, que no se originan dentro del aula, sino 
que devienen del contexto social. 

>! VIGOTSKY, Lev S., Ei desarrollo de los procesos psicolégicos superiores, México, Grijalvo, 1988, p. 
133.
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Asi, los trabajos de Vigotsky, siendo producidos antes a los del propio Piaget, pero que 
apenas se difiinden, al menos en nuestro pais*, estan revolucionando con gran fuerza, 

en Ia actualidad, en las disciplinas que estudian la educacién escolarizada; al comenzar 
a convencer de la necesidad de considerar el entorno del sujeto, en su desarrollo, 
dentro y fuera de la institucién llamada escuela. 

Es imprescindible reconocer que en la obra de Piaget, que ha inspirado y fundamentado 
desde inicios de los 80’s, los proyectos educativos oficiales de la educacién bésica en. __ 

~~” México, y Ia formacién de sus pedagogos y psicdlogos, probablemente no han sido 
retomados en un completo sentido. Pareciera que el legado que deja el suizo, sélo 

comprende aspectos dentro del aula, pero se le debe reconocer que antes que exponer 
s6lo etapas del desarrollo’, que parecieran entonces exclusivamente ayudar a ubicar el 
momento por el que atraviesa el nifio, para deducir entonces cuanto puede enseiiarsele, 
es una visidn reduccionista, debido a que Piaget ya maneja que el desarrollo intelectual 
sigue un proceso de adaptacién, a través de la asimilacién y la acomodacidn de las 
nuevas experiencias del sujeto con el medio, en un proceso que conduce a la 
conformacién, més que de conocimientos, de las propias estructuras intelectuales. Por 

supuesto que la gran critica que el epistemédlogo ha recibido de Lev S. Vigotsky y 
Noam Chomsky™, entre otros, radica en el deseo por circunscribir etapas, con edades, 
casi sin considerar justamente !a propia influencia del contexte, y que hace que algunos 
nos desarrollemos mds o menos en determinados conocimientos, factores que 
intervienen para que algunos tengamos un desarrollo intelectual notorio en algunos 

momentos y en algunas materias, por ejemplo, pero que en otros nos atrasemos”. 

Lo cierto, Vigotsky es quien a nuestro entender, permite ligar los factores que aqui 
adjudicamos al ‘értium quid, para relacionar y explicar de forma integral, lo que en 
forma generalizada se ve como exclusivo de la escuela. Esto es, en esta tesis se 
propone agregar de forma precisa, elementos de corrientes disciplinarias que no se han 
tomado debidamente en cuenta, como parte elemental para explicar primero, y luego 

* La dltima obra escrita por Vigotsky, Pensamiento y lenguaje, obra antes citada, que data de 1934, aiio en el 
que este insigne tedrico falleci6, contando apenas con 37 afios de vida, pero con una basta aportacién, que 
trasciende en la psicologia, en la psicolingilistica, en la pedagogia; que apenas se infenta aprovechar 
adecuadamente, > 

% Es consabido que Piaget habla de los estadios sensorio-motor, de las operaciones concretas (con una etapa 
preoperacional) y de las operaciones formales. Conviene aclarar que en el parrafo al que pertenece esta cita, se 
emplean términos importantes de fa aportacién de Piaget, que se consideran del conocimiento de los lectores de 
esta tesis, por lo cual no se dan las definiciones respectivas. 
* Se recomienda ver la critica que realiza Vigotsky al trabajo de Piaget, contenida en el epilogo de 
VIGOTSKY, Lev S., Lenguaje y pensamiento, op. cit. 
% Puede influir el grupo social al que pertenecemos, si vivimos en zonas rurales o urbanizadas, o simplemente 

nuestros intereses y motivaciones o limitaciones personales,
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buscar vias de solucidn a uno de los problemas que aquejan la adecuada educacién en 

México, que parte de un carente interés por leer, comprender lo que se aprende, en las 

materias que componen el curriculum de estudios de cualquier nivel escolar -se ha 
teiterado que esto se puede generalizar para todo nivel escolar-. 

Asimismo, es importante recordar, que el propésito de esta tesis, es sefialar los factores 

que inciden en los habitos de lectura, asi como encontrar una propuesta para dar cuenta 

integra de la problematica y el como afecta la formacién del individuo, por Jo cual, en. - 
ese margen se circunscriben los abordajes que ahora mismo aparecen en la presente 

tesis; por supuesto, es necesario ahondar en algunos elementos vitales, para una mas 

adecuada comprensién de la problematica que se enfrenta hoy dia para inculcar buenos 

habitos escolares, que propicien comprension lectora.
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3.4 ASPECTOS DE ORDEN FISIOLOGICO ¥ CONGENITO. 
(GENERALIDADES). 

problematica, cuando menos, debemos tener presente: el fisiolgico. zPor qué? datos 

estadisticos del INEGI, arrojan que por ejemplo 360,000 nifios mexicanos, “presentan 

limitaciones en oido y habla”°*, No hace falta otra cosa que ver datos como el anterior, 
para preocuparse, si tomamtos en cuenta, que no se ha logrado resolver adecuadamente 

la educacién escolarizada de la mayoria de los mexicanos, manteniéndonos en menos 

posibilidades de atencién escolar adecuada para las necesidades educativas especiales 
que requieren los educandos desfavorecidos por alguna discapacidad que repercuta en 

su aprovechamiento escolar’’. Y asi como reconocemos que no se pretende desarrollar 
el segundo factor, el genético y fisiolégico, ya que compete a una tesis dedicada en 

esos términos, a la educacién especial de la lectura, es menester considerarlos, por 
tratarse de un factor influyente en la comprensién de la lectura. 

Pues bien, indudable es que aspectos fisicos, ya sean de origen genético-hereditario, 0 

fisiolégico-accidental, afectan las posibilidades de un sujeto para el desarrollo de su 

pensamiento intelectual y verbal®®, con ostensible repercusién, en la formacién de su 

personalidad, en maduracién, y al intentar aprovechar y obtener significados del 

proceso ensefianza-aprendizaje. Se agrega a la problematica, el infimo interés que 

dedica el promedio de mexicanos y de personas en los paises menos desarrollados, a la 
salud en general, (vinculado con lo expuesto en el capitulo del tértium quid, en cuanto 
a la idiosincrasia e ideologia propia de algunas de nuestras culturas). De tal manera, 

discapacidades como la intelectual, la auditiva, de lenguaje, visual, motora, pueden 

relacionarse con, o generar directamente, inapropiados manejos de la relacién 

representacién grafica-valor sonoro convencional, por no contar al 100 %, con los 

3% Informacién vertida en el documental Visién y audicién, de ia serie Educacién para la Salud, editada por 
ILCE y dirigida para orientar a padres de familia y profesores de educacién basica. 
* Es claro que no toda discapacidad afecta la recuperacién de significados del contenido del curriculum 
escolar. Por ejemplo, los discapacitados motores que pueden contar con un completo dominio de sus cinco _ 

sentidos, de su visién, su habla, su oido, el tacto y movimiento de sus manos, quedando en plenas condiciones 
para escribir. 
* Acatamos 1a conceptualizacién que sigue Vigotsky, con Ia que establece, basindose en estudios 
psicolingilisticos, para demostrar la interdependencia entre la naturaleza psicolégica del pensamiento, y la 
funcién del lenguaje adquirido, luego interiorizado, para nutrir de nuevo el pensamiento. Consultar, prélogo, 
ptefacio y capitulo 1 de VIGOTSKY, Op. cit.
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sentidos de la vista, del oido, del habla. Es decir, estas discapacidades pueden devenir 
directamente por neuronas muertas, pero invariablemente si manifestarse en problemas 
para emplear, todos los sentidos necesarios para comunicarse correctamente, y asi 
comprender al recibir mensajes, abstracciones, sonidos, y demas convencionalidades 

de las matematicas y la lengua hablada (como los generados por algiin nivel de 

hipoacusia®), problemas de la vista (como la ceguera), e incluso la alimentacién y 
cuestiones de orden emocional, se agregan a los factores que inciden en dificuitades y 

la familia, el medio social, y eventualmente, hasta por el docente.. Llegando a suftir el - 

infante agresién, vejacién, por adultos y sus propios compafieros, cuando son victimas 

de las circunstancias. Dafiandose stibitamente el autoestima del nifio, y repercutiendo 

de nuevo en la formacién de la personalidad de este titimo. 

En la misma medida, pocas son las acciones de las instancias y escuelas formadoras de 

docentes, que dan elementos al mentor, para al menos, identificar problemdticas en este 

renglén de preocupacién. Los actuales libros de texto oficiales y los elaborados para el 

docente de la educacién primaria, apuntados arriba, Hlegan a proporcionar con poco 

énfasis datos al respecto. Apenas el Libro para el Maestro: 40. grado™,- por ejemplo, 
cita en una pagina escondida, recomendaciones para detectar dificultades de hipoacusia 

(relativas a la agudeza auditiva), pero se encuentra tan escondida, y en una obra de jas 
menos lefdas (segin sefialan en reuniones técnicas de trabajo profesores con arriba de 

20 afios de antigtiedad, hoy dia en finciones de analista, asesor, director de escuela, o 

supervisor, en foros como las sesiones de capacitacién de los Talleres Generales de 

Actualizacién), que queda a la suerte, la lectura cuando menos, de la informacién. 

Les gobiernos Federal y Estatales de cada entidad, respectivamente, destinan recursos 

para auxiliar a los alumnos y docentes involucrados en situaciones de dificultad para 

aprender, en el renglén de los aspectos fisicos, psicolégicos, genéticos y /o 

hereditarios. Areas como las Unidades de Servicio de Apoyo a Escuelas Primarias 
Regulares (USAER), han sido creadas para metas afines. Pertenecen a los 

Departamentos de Educacién Especial o Primaria, del pais. Para esos fines, y segin la 
estructura orgdnica con que se cuente, el auxilio se inicia, comisionando a un Profesor 

de Pedagogia (que puede ser pedagogo, psicdlogo, licenciado en problemas de 

® Los niveles de hipcacusia, es decir de pérdida de oido, van de la leve o superficial (con pérdida de 26 
decibeles, hasta 40 dh. —decibeles-), superficial (de 26 db. a 40db.), media (de 41 a 55 db.), media severa (de 
56 a 70 db.), severa (71 a 90 db.) y profunda (91 db. o mas), partiendo de que en los nifios se manejan niveles 
de hasta 15 db., y en los adultos de 25 db. 

“© SEP, Libro para el maestro: Espafiol, 4°. grado, México, SEP, 1998, La serie de libros de texto gratuitos 
y para el maestro de educacién primaria, sufrieron cambios recientemente, por lo cual es factible que ya 

tampoco aparezca la informacion sobre hipoacusia aqui citada.
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aprendizaje o deficiencia mental), para una escuela primaria. El Pedagogo realiza 
observaciones directas en aula, y se coordina con un denominado Equipo de Apoyo, 
conformado por un psicdlogo, un logopeda (trata dificultades relacionadas con el 

aparato fonoarticulador), un trabajador social y otro en audicién. Empero, no hay la 

estructura, ni la cantidad de especialistas necesariog para dar cuenta de las 

problematicas que atafien a esa problematica, aunque de esos grupos de trabajo, se 

rescata que los docentes no cuentan con conocimientos de su formacién, ya que los 
grupos de trabajo referidos, son exigidos para_atender al 100% situaciones_de_tal__.____ 

~rengién de: preocupacién, ya que los docentes no cuentan con el tiempo, y en ocasiones 
hasta la paciencia o el compromiso para afrontar cualquier situacién de ese tipo. Por lo 

cual, aunque para describir como parte del problema la ausencia de elementos de 

preparacién para trabajar en aula con nifios con limitaciones en su aparato 

fonoarticulador, por ejemplo. Es evidente que para sostener de manera definitiva la 

reflexién, es necesario analizar los planes y programas de las instituciones formadores 

de profesores de educacién basica, pero la experiencia que se comenta entre personal 

de diferentes USAER, pone de manifiesto, que al menos, varios son los docentes que 
prefieren hacerse a un lado en los casos en cuestién. 

Quizd en tiempos anteriores se concedié mayor interés a este renglén de 

preocupacién"!, Asi, en los 60’s, dependencias gubernamentales editaron obras, en Jas 
que se inclufa un capitulo para dar elementos al docente para atender en la medida de 

lo posible (obviamente no son especialistas en la atencién de invidentes, etc.), y en su 

momento canalizar, a nifios con limitaciones del orden de interés para el apartado que 
corre. 

La obra Evaluacién en la escuela primaria”, es wna de las muestras que 
encontramos. En ella se dan elementos para ubicar inicialmente, la situacién del 
educando, a la par de elementos para evaluar de forma més aproximada a las 
condiciones del educando. Es un apartado totalmente visible, que comprende medicién 
de peso y estatura, equilibrio, agudeza visual y auditiva, y un poco sobre aspectos de 
orden genético; que con las proporciones y cauciones guardadas, cuando menos daban 

elementos para suponer a qué se enfrentaba un docente, en casos determinados. En 

“| Aunque la gran critica a esos esfuerzos, radica en que regularmente se consideraba al nifio, como el del 
problema, descargando sin asi proponerio, a través de terapias para el nifio, fisicas y psicoldgicas, la 
explicacién y medidas de atencién a su situacién. Como se sabe, hoy dia las politicas educativas de integraci6n 
escolar, han convergido en involucrar en la problematic a los padres de familia, docentes y demas miembros 

de la comunidad escolar. Y aunque se estd pricticamente experimentando la implementacién de las estrategias 

y medidas de las dependencias oficiales y particulares, involucradas, y requiere de todo un cambio de actitud en 
la gente (de nuevo esta necesidad de recordarlo), indudablemente es un paso positivo. 

® SEP, Evaluacién en la escuela primaria, México, Instituto Federal de Capacitaci6n del Magisterio/SEP, 
1969, col. Biblioteca Pedagdgica de Mejoramiento Profesional, No. 84, pp. 59-67.
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épocas en las que casi los casos congénitos fisioldgicos y los psicolégicos, eran 

canalizados a escuelas especiales, de preferencia®. - 

La obra en cuestién, apenas referida, demuestra que en épocas un tanto anteriores, se 

procuré brindar mas elementos al profesor frente a grupo, para efectuar de la mejor 

manera posible su labor, aunque existian problemas de minima comunicacién y 
difusién de material didactico y textos en especifico, por cuestiones de transportacién y 

suministro oportuno, centralismo, que en discurso oficial, estan plenamente s los _ 

en la actualidad. Afectando en este sentido, quiza, iniquidad en la asignacién de 
recursos del gasto ptblico al sector educativo, falta de informacién, compromiso, 

interés de docentes, padres de familia y educandos, y hasta de autoridades de alto nivel 

de decisién y/o gestidén. En tanto, mientras a partir de la Conferencia Mundial sobre 

Educacién para Todos, de donde se deriva el Marco de Accién para Satisfacer la 

Necesidades BAsicas de Aprendizaje y mds adelante, con la Declaracion de 
Salamanca®, gestada entre uno de los resultades de la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales, a nivel mundial se establece la obligatoriedad para 

incorporar a todo nifio, a la escuela regular, no observamos medidas mayores para 

actualizar el curriculum formador de docentes de educacién bdsica, o destinar mayores 

recursos humanos y materiales y de adecuacién arquitecténica de las escuelas 
primarias, y muchas otras medidas necesarias para atender a la poblacién con alguna 

discapacidad, que ya es obligado recibir en las primarias estatales y federales del pais. 

Uno de los programas gubernamentales del actual régimen, que atienden tal situacién, 

es el denominado, “Ver bien para aprender mejor”, que pretende dotar gratuitamente 

de lentes, a los educandos que asi lo requieran. Obvio es, que asi se atiende 

parcialmente, tan sdlo una de las discapacidades (ciertos astigmatismos, miopias e 

hipermetropias, no ceguera), pero no debe despreciarse ei intento”*. 

S Cabe exponer, que al parecer los padres de familia y los propios docentes, reconocian Ja labor de atencién a 

las conocidas como problemas de aprendizaje de sus hijos, por medio de terapias, en las cuales dejaban en 

manos de otros atender a los nifios. La nueva perspectiva de educacién especial, impiica que los integrantes del 
contexto del nifio asuman sus responsabilidades y es una situacién menos cémoda. 

“ La Conferencia fue celebrada del 5 al 9 de marzo, de 1990, en Jomtién, Tailandia , congregando a 155 

paises y 160organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 
“6 Realizada entre el 7 y 10 de junio de 1994, en Salamanca, Espaiia, en ef marco de la Conferencia Mundial 

sobre Necesidades Educativas Especiales, organizada por el gobierno de aquél pais y la UNESCO, asistieron 
representantes de 92 paises y 25 organismos internacionales, al evento que produce la Declaracién en 

ferenci . 

Programas de medicién del peso y 1a estatura de los educandos, que tienen vigencia, no han recibido la 
seriedad debida, y no por los docentes, sino por las autoridades encargadas de no destinar personal def sector 
salud para detailar y liberar de esa responsabilidad ai mentor. Realmente, éstos han retraido de sus funciones al 
docente, porque implican requisar documentos, ¢ incrementar su carga administrativa. Esperemos que “Ver 
bien para aprender mejor”, no corra la misma suerte.
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En sintesis, lo visto en el apartado que transcurre, permite recordar un factor que 
también incide en los habitos de lectura y las posibilidades en torno a aprovechamiento 
escolar, es el fisiolégico, que es conveniente no olvidario, y ain pretendiendo el autor 

de la tesis, no ahondar en él, se vuelven a manifestar problematicas ya analizadas en el 

tértium quid, puesto que tampoco los padres de familia muestran interés por dedicar 

mayor parte tiempo de su tiempo, y menos de su gasto familiar, a atender y apoyar 

__debidamente, las necesidades educativas especiales de sus hijos. Asimismo, requiere ___ __ 

de un alto compromiso del magisterio, pero también de nuevas plazas de psicdlogos, 
pedagogos, especialistas en lo que antes se conocia como deficiencia mental, audicién 
y lenguaje; as6 como mayores recursos diddcticos, de papeleria y oficina, y 

adecuaciones arquitectdnicas a las escuelas. Ademas de una verdadera planeacién de la 
atencién que entonces se requiere, empezando por renovar urgentemente el curriculum 
de las escuelas formadoras de docentes. 
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3.5 LOS FALSOS RUMBOS. 

Se han sefialado ya, diversos factores ostensibles para la comprensién lectora 

(actitudes y habitos de docentes, padres de familia y todos aquellos que llegan a formar __ 

parte del contexto escolar del nifio), empero, hoy dia se fomenta otro aspecto mds, por 

diferentes medios, como la televisién y revistas y periddicos, que al parecer persigue 

fines comerciales. En concreto, aqui se dirige la critica a la propalacién y difusion de 
cursos apoyados en textos impresos, materiales auditivos y/o audiovisuales, en los que 

se proponen las denominadas técnicas de lectura rapida y comprension lectora, pero 
que aislan al sujeto del gusto por la lectura, y la comprensién lectora misma. Esas 

propuestas, son paliativo ante la necesidad de estudiar, en el margen de tiempo que da 
el vertiginoso ritmo de vida que en la actualidad padecemos, a lo que se debe agregar 
-sintetizando Jo visto a lo largo de la tesis- una mala planeacién del tiempo, el infimo 

interés por verdaderamente estudiar para formarse -en un alto porcentaje de-casos, por 
requisito y no por gusto-, y un generalizado nulo gusto por la lectura. 

La parte positiva de esas alternativas aqui criticadas, es que al menos difunden 

recomendaciones que pocos alumnos y profesionistas siguen, y se pueden englobar en 

cuanto al ambiente propicio para leer (lugar sin distractores, como ruido, luces, paso de 

personas), junto con recomendaciones basicas como no pronunciar lo que se lee*’, 

efectuar frecuentes movimientos de cabeza o de la vista (en este Ultimo caso, sobre 

todo si se trata de situaciones que distraen del entorno), repetir varias veces una 

palabra o un parrafo, etcétera. Pero hasta alli, Hega la aportacién positiva, a nuestro 

entender. Citaremos algunas de las denominadas técnicas para lectura veloz y de 

comprensién, mas difundidas, (conviene recordar que en todos los casos, contemplan 
aumentar la velocidad lectora): 

* Técnica espacios. Indica dirigir la vista a la parte superior de las letras (no de las 
palabras), segin, para acostumbrar a los ojos a captar “trozos visuales’* mas 
grandes. Presenta ejercicios en los que aparecen enunciados de dos a diez palabras, 

*’ Diferentes psicolingitistas como Noam Chomsky, y el propio Vigotsky, han reconocido que la lectura en voz 

alta recorre un camino més largo para ser procesada en la mente, a diferencia come sucede con la lectura en 

silencio. 

® GARCIA-RANZ, Patricia, op. cit., p. 38.
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con letras a la mitad. La técnica esté basada principalmente, en la idea de que 
nuestra vista registra la parte superior de las letras. 

e Técnica margenes. Con esta técnica, se supone la preparacién del sujeto, para tener 

dos fijaciones visuales en palabras por renglén; promoviendo que el lector no lea las 
palabras de los extremos, ya que se desperdicia tiempo en ello, por lo que se inculca 
leer dos palabras ubicadas al centro del enunciado. 
  

« Técnica columna central. Se sugiere su practica, en un momento posterior a la 

técnica margenes, por considerarse que la técnica colummna central, prepara para que 

después sdlo requiera un lector, detenerse en una palabra por renglén; aunque en 

esta ocasién, el fijar la vista en el centro del renglén, requiere avanzar de linea en 
linea, procurando percibir el mayor nimero de palabras de los lados, que sean 

posibles. La técnica se fundamente en los estudios que demostraron que Ia vista da 

saltos, y se detiene en determinadas palabras. 

¢ Técnica ritmica, Propulsa la rapidez de velocidad, come una fase posterior a las 

anteriores técnicas. Se inculcan en esta técnica, el empleo de lépiz y hoja de papel, 

para aumentar el ritmo de lectura. Para ello, con una hoja de papel se debe tapar el 

texto escrito, de los renglones recién leidos, para evitar la tendencia a regresar a lo 

antes visto y eliminar el tiempo desaprovechado en ese habito. Por su parte, el lapiz 

es propuesto, para trazar una linea horizontal debajo de lo que se va visualizando, 

linea que debe terminar en una flecha al final del lado derecho del renglén. También 
buscando sugerir otra estrategia para no regresar reiteradamente a palabras o 
renglones leidos. 

Pues bien, un somero escrutinio de las dos primeras técnicas juntas, y un ejemplo de 

éstas, bastaran para identificar lo deleznable para la comprensién lectora, y el gusto por 
Ja lectura, seguir al pie de la letra estas “técnicas”. 

Ejemplo: 

Quiero ampliar mi campo visual”. 

© Ver Ibidem, p. 40.
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Es evidente que si retomamos exclusivamente las dos palabras establecidas en el 
ejercicio en cuestién, y nos situamos en el papel del lector que sigue esas dos técnicas, 

podremos llegar a diferentes conclusiones. En este caso, si construimes un significado 

a partir de las palabras “ampliar” y “campo”, y nuestro contexto es rural, porque 

vivimos en una regién con esas caracteristicas, 0 porque somos ingenieros agrénomos, 

aunque el lugar de residencia se encuentre en el Distrito Federal, es factible que en lo 

“un ejidatario vecino, para agrandar el drea de siembra con el que se cuenta no 

determinado momento. /d est, si nos situamos en el papel del interesado en utilizar esta 
técnicas, es probable que no se nos esté orientando para recuperar significado légico y 

real de un texto tan corto; imaginémonos si fuese ms largo y con conceptos abstractos 

o complejos, que los ofrecidos en el ejemplo. Igualmente, ias técnicas conducen a 

confusiones al lector que las siga, y ambas lleva a imprecisiones, puesto que la primera 

de estas técnicas, necesita centrar la mirada y la atencién en la parte superior de todas 

la palabras de un enunciado; en tanto que la segunda, pide concentrarse en dos 
palabras por enunciado. 

La técnica columna central, es parte comin de cursos para ejecutivos, y efectivamente 

reduce tiempo; pero a nuestro entender, requieren de una amplia preparacién de los 
interesados si se desea acceder a una lectura de comprensién exitosa. Porque es 
imprescindible que la o las palabras elegidas para guiar nuestra lectura, sean bien 
entendidas en su connotacién, en todas sus acepciones, y se cuertta con un vocabulario 
limitado, como el que se llega a tener como estudiante de la educacién basica, e 

inclusive siendo egresado de niveles profesionales. Por su parte, las Ultima técnica 

citada, si efectivamente es practicada de forma correcta, puede aportar estrategias para 

no caer en el habito de repetir reiteradamente un texto, y reducir los tiempos de lectura; 

pero eso es apenas un elemento inicial para promover el gusto por la lectura y la 
comprensién lectora. 

Asi, aunque se retoman descubrimientos producidos en el ramo de la medicina, la 

lingiiistica, la psicologfa y la pedagogia, que posibilitan una apropiada visién de lo que 

esta detris del proceso lector, al momento de aterrizar en las denominadas técnicas 
para optimar la lectura, iguaimente se toman como validas otras que se ven un tanto 
falaces; cuestién que quizd se agregue a confusiones de apreciacién, que empujen a 
dichas técnicas a aplicaciones y recomendaciones que las hacen blanco de criticas, por 

su inconsistencia con esos aspectos basicos para explicar los procesos de lectura. Las 

aportaciones de lingtiistica, psicologia y pedagogia, ya se han tratado en el correr de la 

tesis, por lo que ahora se dan ejemplos de resultados obtenidos de estudios en 
medicina. Una aportacién acogida de forma generalizada, sefiala que cuando leemos,
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los ojos se desplazan con pequefios saltos, de izquierda a derecha, y que es en esas 

fijaciones con el texto, cuando realmente leemos*; en tanto, con resultados de otros 
trabajos en el mismo ramo, que se prestan a dudas*!, se sostiene que en esos saltos, la 
vista se centra en la parte superior de las letras (de la mitad para arriba)”. 

Considerando estas contribuciones médicas, se supondria que las obras y materiales en 

cuestién ~para realizar lectura rapida- dedicarian la atencién a generar alternativas para 

orientar en la recuperacién de informacién y significado’ de cualquier obra escrita, y 
remarcar la influencia del contexto del lector, por ser éstos factores vitales para la 

comprensién lectora; porque partiendo de los dos resultados de dichos estudios 

médicos, es posible que en cualquier momento de la lectura, pasemos de lado alguna 

palabra clave para recuperar significado. En lugar de esto, se antepone en los 
materiales criticados, recomendaciones y estrategias que a lo peor, pueden conflictuar 

al lector, por sentirse con la obligacién de aumentar de 3 a 10 veces la velocidad de 
lectura, supuestamente mejorando paralelamente la comprensién y la concentracién; 

con un margen de alcance de 600 a 1500 palabras por minuto, después de que se 
acepta en el texto del video Lectura veloz, que el promedio de lectura, lleva a tratar de 

150 a 250 palabras por minuto™, 

Es decir, si bien encontramos aportaciones en el terreno de la medicina, aceptadas por 

los psicolingiiistas, como los anotados en la cita 33, producidos en el primer campo, y 

luego comprobados por los segundos, hay otras aportaciones de valia, que quiz 

después derivaron a caminos erréneos. O quiza simplemente se buscan opciones que 
responden a fines comerciales amparados por la escasez de tiempo que se padece en la 

actualidad, y al generalizado desinterés por e] habito de la lectura. Lo cierto es que 

* Cyr. descripcién sucinta del descubrimiento del oftalmdlogo Emile Javal, efectuado en 1900, citado en: 

GARCIA-RANZ, Patricia, Séiper lectura para estudiantes, Selector, México, 1989, p. 35. 
5 La reflexion recién vertida, parte de una duda personal del sustentante de 1a tesis, y¥ se presta a dudas, 

porque se ve un tanto ilégico, que apenas logremos ver en textos con letras impresas, de ia mitad para arriba de 

una palabra, cuando la vista tiene un panorama mas amplio, como para no alcanzar a leer completa una 
palabra de abajo hacia arriba. 
» Ver entre otras obras ILVEM, Lectura veloz, ILVEM de México, Videocassette; y GARCIA-RANZ, op. 
cit., pp. 9-35. Ei método de lectura en cuestién, forma parte de una trilogia de obras audiovisuales, apoyadas 
con un fondo musical relajante, con imagenes atractivas 2 la vista. 
5 Los teéricos dedicados al estudio de la lectura, y de la ensefianza de la lengua escrita, consideran un aspecto 
vital para la comprensién lectora, desarrollar relaciones endoféricas, para obtener significado de un texto. Las 

relaciones endoféricas son evidentes justamente al momento en que el sujeto es capaz de explicar lo que lee, sin 
mencionar informacion y personajes que nada tengan que ver cor lo leido. En su produccion escrita -escritura-, 
se observa cuando ef educando logra identificar los personajes principales, asi como sus acciones y los tiempos 

verbales -de accién-, en que se desempefian. Ver las obras dirigidas por Margarita Gémez Palacio, que han 
sido citadas. 

* Ver introduccién del videocassette ILVEM, op. cit.
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ninguna de estas técnicas tienen aplicacién en la educacién primaria, debido a que en 
los primeros grados, todavia se lucha por la adquisicién de las nociones basicas de la 
lengua escrita -del espafiol en nuestro caso-, y cualquiera de las técnicas referidas, 
necesitan de sujetos con nivel alfabético convencional; capaces de producir por si 
mismos textos escritos. Aunque se ha escuchado de casos, en los que los docentes de 
primaria recomiendan a los padres inscribir a sus hijos en cursos de técnicas de estudio 

y lectura, con el sesgo que se comenta. 

De nuevo, aqui tienen valor las reflexiones ya efectuadas en el apartado 3.3, cuando se 

rememora el pensamiento de Ken Goodman, en cuanto a que antes de ingresar a la 

escuela pareciera facil el aprendizaje de 1a lengua escrita. Porque sera necesario que el 

docente adecué las estrategias diddcticas, de forma tal, que se reproduzcan sesiones 

basadas en juegos, con eventos y conceptos significativos para el educando; en lugar 

de manejar conceptos que no entiende, o practicar las planas y repeticiones 

memoristicas, que llevan al nifio a desarrollar cierto rechazo por la escuela.
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3.6 ELEMENTOS INCIALES A CONSIDERAR PARA UNA ULTERIOR 
INVESTIGACION ETNOGRAFICA. 

La problematica que envuelve al proceso lector, estA compuesta por una urdimbre de 
factores estrechamente ligados entre si, que inciden -segin se ha expuesto-, en la 
actitud que fomamos ante dicho proceso, que rebasan los anilisis estrictamente 
pedagdgicos, psicolégicos y lingitistas, o los ligues entre los esfuerzos 
psicopedagdgicos y psicolingitistas, para proponer estrategias de correccién del hdbito 
lector. Asi es que desarrollar una investigacion que ponga en comunién las 
aportaciones propias de las disciplinas que, en una franca concomitancia, lograrian dar 
explicacion integra a la problematica en cuestién, exige extremmar precauciones para 
seleccionar una metodologia de investigacién, que ademas, deber4 permear una 
vigilancia en tanto a los limites en que es factible dar congruencia por una parte a los 
fundamentos de cada disciplina; en cuanto a los limites en que se pueden insertar los 
alcances -del trabajo de investigacién; asi como a constataciones, momentos. de 
teflexién, rechazos, que se deriven entonces, del trabajo de investigacién que continte 
el esfuerzo de la presente tesis (efectuada, por lo pronto, a partir de un trabajo 
documental, pero enriquecidas con lo visto en la practica profesional) sobre el tema de 
interés. Es decir, se buscara también identificar si en el ambito especifico de poblacién 
en el que se desarrollaria una ulterior investigacién, es posible también encontrar el 
reflejo de la influencia del tértium quid, en el seguimiento de hdbitos escolares, y en. 
especifico, de lectura, como un elemento vital, 1a lectura y la misma influencia del 
tértium quid al respecto, y el apoyo que para su explicacién y busqueda de soluciones, 
factibles de alcanzar, al menos en la comunidad en la que se desarrollaria la pretendida 
investigacién. 

Ciertamente, como ya se ha apuntado antes, la investigacién ya ha dado inicio, ante la 
oportunidad profesional que el sustentante de Ja tesis actualmente tiene™, y le permite 
observar la lectura de alumnos y profesores de primaria, cuestién que seria 
severamente recriminada desde una metodologia cuantitativa . El confesarlo conlleva 
de nuevo a varios riesgos, empero se ha preferido sefialar el estado del trabajo que con 
la primera aproximacién que representa esta tesis, est4 virtualmente en proceso. 

* Ya se ha comentado que la actual prdctica profesional, permite al autor de la tesis, orientar y dar alternativas 
a educandos, docentes y padres de familia, para buscar dar cuenta, en conjunto, de las necesidades educativas 
que asi lo requieran.
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Aunque en realidad, en la experiencia del mismo sustentante, se ha observado, que las 
presumiblemente planeadas y delimitadas investigaciones cuantitativas, son ajustadas 

durante y al término de su desarrollo, incluso en las propias hipdétesis, por un punto 

vital que en sus bases no se admiten: los fenémenos y problemas sociales, no son 

estaticos, tienen ua momento histérico, y cambian, devienen o evolucionan. 

Este, que es virtualmente un accidente positivo, orilla entonces a anticipar, en esta 

tesis, parte de lo que se habré de explicar con la amplitud debida, en un documento 

posterior, en cuanto a la seleccién del instrumento, y en general, de la metodologia que 

sustenta la investigacién en cierne; texto -el subsecuente- en el que se analizardn sus 

resultados, y comparardén con planteamientos que permitan abordar la problematica, 

justamente desde la perspectiva que aqui se propone, sensibilizar y hacer participes a 

los actores del proceso educative de la comunidad escolar, en el papel que les toca 

desempefiar para dar cuenta de la problematica de interés para el caso. 

En cuanto a las bases que fundamentan la metodologia de investigacién a seguir, se 

deberan considerar documentos imprescindibles para abordar el tema de la 
investigacién etnografica, como Etografia y diseiio cualitative en_investigacién - 
educativa de Goetz y Le Compte, puesto que desarrolla toda una explicacién en cuanto 

a la division y la discusién entre metodologias cuantitativas y cualitativas, de la esencia 

antropoldgica de las Ultimas, y cémo se imicia su aplicacién en el ambito educativo 

escolarizado (algunos trabajos bajo ese paradigma, ya han ligado aspectos amplios de 

ja transmisién de valores, entre miembros de un grupos social, lo cual es parte de la 

educacién en su sentido m4s amplio). Aunado a lo anterior, los trabajos de Stenhouse™ 

permitiran ubicar los factores que han contribuido a investigacién etnografica, hoy dia 

es cada vez més empleada en estudios sobre educacién, y renombradas instituciones 
dentro y fuera de nuestro pais (también se menciona en otro apartado de 1a tesis, como 

ejemplo, al DIE del CINVESTAV), dedicadas a realizar estudios sobre ese amplio 

renglén, utilizan cada vez mas, la metodologia que ello comprende; pero que a su vez 
justifican el empleo de la metodologia cuantitativa de investigacién. 

De igual manera, la obra escrita de Goyette y Lessard-Herbert, por una parte, y de 

Elliot”, por la otra, permitiran exponer las razones que han conducido para comenzar a 
inclinarse por la investigacién-accién, por ser la vertiente de la metodologia cualitativa 

aplicada a la educacién, que se esté ubicando aqui, como via para desarrollar el estudio 

que ya nos comienza a ocupar. Un punto que conviene adelantar, en este sentido, es 

% Ver STENHOUSE, L., La investigacién come base de la ensefanza, Madrid, Morata, 1987, 183 pp. 

* En especifico ELLIOT, J, La investigacién accién en educacién, Madrid, Morata, 1997, Col Pedagogia- 

Mannales, 335 pp.; y GOYETTE, Gabriel y LESSARD-HERBERT, Michelle, La investigacién accidn, 
Laertes, Barcelona, 1988, 227 pp.
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que la modalidad metodolégica cualitativa recién referida, que Kurt Lewin bautiz6 en 
1946, como “investigacién en la accién”, en su nombre y desde su inicio, da entender 
de forma concisa, un aspecto vital no sdlo de los trabajos emograficos, sino de los que 
en especifico siguen dicha vertiente cualitativa. 

Por lo pronto, se sintetizan aqui, aspectos vitales de la metodologia a seguir en la 
investigacion a presentar en un trabajo posterior (recordemos que esta seccién del 

_ capitulo, ¢s en adelanto). 

La investigacién en general, debe ser un proceso reflexivo, sistemdtico, controlado y 
critico, que a través de una metodologia determinada, y los instrumentos de indagacién 
que de ella se desprendan, busca elementos relevantes y fidedignos, a fin de dar cuenta 
€ interpretacién de los hechos o fenémenos que interesen. Segin ya se anticipa, 
conforme a nuestros propésitos, es la tendencia cualitativa de la investigacién la que se 
debe seguir, que han empleado en el campo educativo notables pedagogos de América, 
como Paulo Freire, y de esta vertiente, la investigacién-accién participativa. La 
investigacién-accién-participativa, propiamente, es el procedimiento de investigacion 
que persigue el analizar y cambiar un aspecto importante de un grupo social especifico, 
promoviendo de forma paralela, que los miembros del dicho grupo participen con 
compromiso en la transformacién requerida sobre ese aspecto; por lo cual, la 
investigacién-accién-participativa, es una “prdctica reflexiva que integra la practica o 
tareas que se investigan, sobre esas tareas”™, Lato sensu, esto significa que las 
acciones de indagacién, imbrican actividades, no solo del investigador, sino también de 
la sensibilizacién y el establecimiento de actividades, metas y compromisos para los 
integrantes del grupo en el que se desarrolla la investigacion-accién-participativa. 

Justamente, la labor profesional que actualmente desempeiia el ponente de este trabajo 
de tesis, como Profesor de Pedagogia de las Unidades de Servicio de Apoyo a Escuela 
Primaria Regular (U.S.AE.R., del Departamento de Educacién Especial de los 
Servicios Educativos Integrados al Estado de México) 26 y 53 (son dos centros de 
trabajo a los que se pertenece), sitos en el Municipio de Texcoco, Estado de México, 
persiguen la reintegracién de los alumnos con necesidad educativa especial, a las 

® Diccionario de las ciencias de la educacién, México, Santillana, 1995, p. 809. 
° Para Guajardo, la discapacidad es “la restriccién o ausencia relacionada con alguna deficiencia del 
individuo, de naturaleza permanente o temporal, para el desempefio del rol que satisface las expectativas de su 

grupo social de pertenencia”. En tanto, para el Departamento de Educacién Especial, de los SEIEM, del Estado 
de México, “el alumno presenta una necesidad educativa especial, cuando en relacién con sus compafieros de 
grupo, enfrenta dificultades para desarrollar el aprendizaje de los contenidos consignados en el curriculum 
escolar, requiriendo que a su proceso educativo se incorporen mayores recursos y/o recursos diferentes a fin de 
que logre los fines y objetivos curriculares”. Conceptos citados en documento de trabajo, producido en 
Departamento de Educacién Especial mencionado.
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CAPITULO 4.-) 

‘laa padabra fue hia det hombre; 
ahora et hombre ey hijo de la palabra’. 

  

Calamo currente, ha quedado constatado que a través de la historia de la humanidad, 
la invencién de la escritura, este gran descubrimiento trascendente para la evolucién- 

dei hombre y la practica de Ja lectura, escenifican iniquidad y privilegio de clase social, 
en diferentes latitudes del orbe; girando entre el abigarramiente y la abyeccién, 

motivando temores, evidenciando la persecucién de las plumas, que con base en el 

dominio de Ja lengua escrita, en la practica de una lectura sistematica y comprensiva, 
logran argumentar el avance en diversas disciplinas del conocimiento, al igual que 

irrumpir el orden social que sostiene a las clases militar, religiosa, noble, burguesa. 

Siempre reconociendo, que antes de dedicar su atencién a dichas practicas, el homo 

sdpiens debié resolver prioritariamente, y por luengo lapso, sus necesidades basicas de 
subsistencia, como mantenerse con vida ante un ambiente inhdspito, alimentarse. 

Esta sinopsis, pues, conduce a presumir que el faérrago de vicisitudes que ha afrontado 
el hombre para primero sobrevivir, influye en que histéricamente se les otorgue interés 

en segundo o tercer plano y hasta despreocupacién desmedida, a la educacién 

escolarizada y en particular a la practica de la lectura. Constituyéndose entonces, en un 

primer aspecto que ha incidido en la problematica que se aborda con la tesis. En tanto, 

un segundo aspecto, es la iniquidad de oportunidades para el acceso a la practica de la 

lectura, derivada de las normas y reglas sociales impuestas por representantes de las 

clases dominantes en todos los tiempos, incluso, los altos indices de analfabetismo. 

Es entonces, que un tercer aspecto, relacionado de lo apuntado en los péarrafos 

precedentes, pero enaltecido por el propio hombre, entra en escena, y es una mal
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entendida busqueda de reconocimiento social, a través de Ja realizacién de practicas, 

habitos y actitudes, que en las postrimerias del siglo XX y los albores del XXI, atin se 

presenta en paises como México: la preferencia por vestir a la moda, asistir 

desmesuradamente a bares y lugares de distraccién poco edificantes, destinar el ingreso 

familiar a la adquisicién de varios televisores en casa y la compra de revistas de 
violencia y/o con fuertes cargas erdticas no digeribles para nifios (ni para los adultos), 

invertir en excesivos eventos sociales (hasta empefiando propiedades y_ bienes 

“hijos, rengién para el cual, nuestras familias poca atencién otorgan. En este ‘orden de 

ideas, es notorio que al menos en nuestro pais, después de la segunda mitad del siglo 

XX, se incrementan paulatinamente las condiciones de seguridad para que la mayoria 

de la poblacién estudie la educacién basica, y hasta niveles escolares superiores, para 

adquirir en librerias, o en bibliotecas, si no est4 a su alcance, un amplia gama de titulos, 

de m campos del conocimiento, periddicos, revistas. Pero insistiendo, la realidad, es 

que el promedio de los mexicanos dedicamos tiempo y un alto porcentaje del ingreso 

familiar, a habitos del tipo antes anotado. En Jo cual también inciden los programas 

econdmicos de gobierno. 

Con esto, se reitera lo expuesto en el capitulo 2, en donde se busca sefialar que los 

habitos de un sinnimero de mexicanos, se inclinan por cubrir una necesidad mal 
entendida de reconocimiento social, por medio de habitos que representan obtencién de 

“recompensas” con menor inversién de tiempo, sirviendo de balsamo aliciente por un 
reducido lapso, quiz4 ante un temor de no ser bien apreciados en el circulo social al 
que se pertenece (en zonas urbanas y hasta algunas marginadas: Nezahualeéyotl, Edo. 

Méx., el barrio de Tepito, en la Cd. de México, etc.), De tal suerte, aquellos habitos 

ligados al éxito escolar, peculiarmente el de lectura, el interés por visitar museos y 

otros lugares de ese orden, viajes que ilustren; no son vistos como medio de 

reconocimiento, ademas de que implican dedicacién constante, seguridad en si mismo, 

una mentalidad al parecer diferente. La lectura que se practica, hablando de medios 
impresos, en todo caso, es de revistas, periédicos u otros medios sensacionalistas, de 

nota roja, pomograficos, porque eso nos permite hablar con los demas de temas que 
despiertan su interés. Formulas de lectura, que afectan el buen uso y el manejo 

comprensivo del idioma, puesto que promueven barbarismos, que se vienen 
multiplicando y terminan por adquirir carta de naturalidad'. 

Con tales practicas, indudablemente, como se maneja al interior de la tesis, se 

promueven saberes dispersos, compartimentados descontextualizados, incoherentes, 

' Conviene recordar la informacién que arroja el cuadro 2, incluido en el capitulo 2, mismo que constata un alta 
teadencia de los individuos en América de habla hispana, por ver programas —vinculado con publicaciones- con 
contenidos: violento 70 %, erdtico-sexual 62 %, anti-religioso 62 %, y lenguaje soez 27 %.
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que incitan al consumo, a adquirir hdbitos, valores, igual que productos, insertes en una 
“colonizacién desde la ficcién”; en donde la “voluntad colonizadora se manifiesta no 
s6lo a través del control de las informaciones, también a través de 1a ficcién’”?. Y ésta 
es sintesis de uno de los argumentos que coadyuvan en el entendimiento del porqué la 
televisién es uno de los medios masivos de gran influencia, que impulsa practicas que 
sefialan medios de reconocimiento social a corto plazo, pero que difimden hébitos 
ajenos a nuestra cultura, inculcando por tanto, pérdida de identidad cultural, en 

~~fundamentales de identidad nacional, mientras esta titima nauftaga en la vanalidad de | 
los habitos sociales que se prefieren y profieren. 

Esto afecta la formacién de los alumnos de todos Io niveles escolares, reflejandose en 
que hasta los profesionistas mexicanos escriben y hablan con un manejo sin 
comprensién del idioma , repitiendo barbarismos difundidos en los medios masivos de 
comunicacién, y ya por personajes politicos, periodisticos de un nivel escolar superior, 
segtin se analiza también en el capitulo 2. Por tanto, igualmente seria necesario insistir 
en la practica de una ética comunicativa por parte de los medios masivos de 
comunicacién a que se refiere Habermas, para promover la autonomia de los sujetos- 
sobre valores y normas; a lo cual se deben comprometer los responsables de dirigir o 
asesorar los proyectos de la educacién escolarizada en México, entre los que se 
encuentran el disefio o reestructuracién de planes y programas de estudio, libros de 
texto (especialmente los gratuitos de la educacién basica, etc.). Aunque se vistumbra la 
objecién adelantada de los medios de comunicacién, puesto que no se prevé que esto 
aporte las ganancias econdmicas que garantizan sus actuales estrategias propias del 
caso. 

Debimos entonces agregar, una explicacién que analice como se entrelaza en esa 
urdimbre Ja ideologia al respecto. Al sostener en esta tesis, que la ideologia no opera 
de forma estdtica, ni lineal y que en contrasentido “es wn proceso activo que 
comprende la produccién, consumo y representacién de significados y conductas, no 
puede ser reducido -el concepto- a una conciencia, a un sistema de practicas, a un 
modo de inteligibilidad o a un grado de mitificacién. Su cardcter es dialéstico, y su 
fortaleza teérica es el resultado de la forma en que rehuye al reduccionismo y en que 
une los momentos aparentemente contradictorios”®. Por tal razén, la ideologia se 
localiza, por sus efectos, en practicas sociales concretas, en lo que Henry Giroux 
denomina materialidad en 1a cultura, manifiesta en todas esas practicas y hdbitos 
sociales aqui criticados. 

? Se retoma a Moles, concitado en: FERRES, Joan, op. cit., pp. 29, 37, 90 y 111 y 112. 
3 Ibidem, p, 183-184,



124 

Pareciera existir una conformidad extendida por esa suerte, todo confluye en una 

dindmica de hipérbola, que es producto, se desarrolla y desencadena, con base en 

habitos nocivos para la formacién integral del hombre, que él mismo justifica, 
promueve y mantiene. A pesar de esto, existe el factor voluntad, que lo anteponemos 

por ser a nuestro Juicio, el hombre capaz de sobreponerse a tal situacién. Jd est, una 

voluntad discursiva’, que haria capaz al individuo de sobreponerse a la influencia 

negativa y alienante que propalan los medios masivos de comunicacién’. Ejemplos de 
~~~ esa _voluntad, que se citan en el presente documento, y que enfrentaron mayores 

dificultades a las que ahora encontramos, son el “Benemérito de las Américas”, Don 
Benito Juarez, la “Séptima Musa” Sor Juana, en México. Estos y otros personajes de la 
historia mundial, debieron superarse sin métodos de ensefianza, ni ambiciosos 

proyectos educativos, como con los que ahora contamos, se superaron, segin 

sostenemos en la tesis, apoyados en una voluntad discursiva, basada en su iniciativa 
por la lectura. 

Es entonces, la lectura, ante las actuales condiciones, y atin sin éstas, por lo que se 

convierte en un factor importante en la formacién de esa voluntad discursiva, que. 

requiere el hombre para superar la necesidad de sentirse reconocido por medios que no 

le son propios a su cultura, y de los que adquieren ya carta de naturalidad, pero que los 
hechos han demostrado que poco benefician la vida y la formacién integral del 

individuo. Ya no se puede culpar a una clase social de las actuales situaciones, puesto 

que si bien sus representantes tienen fuerte injerencia en medidas de solucién o 

afectacién sobre el punto, debe ser el propio individuo, quien de forma particular se 

sobreponga, y reiteramos, sera con base en el habito de la lectura, como instrumento 
crucial. 

Lo hasta aqui visto, en conjunto, conforma un factor importante que incide en los 

habitos de lectura, bautizado como #értium quid. Asi es, estas apreciaciones conllevan 

a subrayar que existen aspectos que se explican desde un factor que no ha sido 

retomado al momento de disefiar los instrumentos diddcticos que se emplean en la 
practica docente, en las aulas, para dar respuesta a las dificultades que presenta el 

educando para mantener un buen aprovechamiento escolar, adecuados niveles de 
comprensién de los contenidos del curriculo escolar, fundamentados en buenos habitos 

de una lectura comprensiva, de una /ectura total. Esto es, antes de conformarse con la 

idea generalizada de dar explicaciones meramente pedagdgicas, psicoldgicas, o 

lingttisticas, en lo técnico de cada una de estas disciplinas (que en consecuencia 

* Término acufiade por Habermas, y que se emplea desde el capitulo 2 de la tesis. 
5 Aqui se piensa en el papel crucial que tiene la Secretaria de Gobernacién, por ser ia dependencia gubernamental 

encargada de vigilar y aceptar la venta y distribucién de libros, revistas, programas y anuncios televisivos, etcétera.
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tienden a ser incompletas), sobre la problematica, debemos considerar que por estar 
relacionada ésta, con practicas sociales, nuestro abordaje se sustenta con reflexiones 

que parten de lo que en esta tesis se denomina como tértium quid, nutrido de andlisis 

provenientes de Ja psicologia social, y alternativas generadas a partir de la teoria critica 

de la educacién, para analizar la relacién ideologia-cultura- educacién. Asi, este 

tértium, es en realidad un primer quid, rico filén que se trata especialmente en el 

capitulo 2, que impacta a lo largo de la historia de la humanidad en practicas sociales, 

como la lectura, y que se ha trabajado por varios autores, desde diversas disciplinas, 

“pero de forma aislada, y no se considera al momento de formular, disefiar desarrollar y 

evaluar el curriculo escolar, libros de texto y los métodos y técnicas de ensefianza. 

  

Entonces, la aproximacidn de la tesis, es en varios sentides: 

« Aproximacién para argumentar el porqué el origen de los tres grandes factores que 

inciden en los inadecuados habitos de lectura, germinan, tienen connotacién y 

efecto social, en una hipérbola eliptica de lesas consecuencias; por lo cual, no 

tienen explicacién y solucién escolar como. hemos. apostado, -en_la. practica los 
docentes, investigadores e interesados en el tema. Consolidandose asi, la 

problematica, en la propia escuela y repercutiendo en la formacién del sujeto. Para 

tales efectos, la tesis ofrece una aproximacién desde una perspectiva que no se 
conforma con tratar la gran problematica, con base en los instrumentos técnicos de 

la didactica (porque hasta ahi se han mantenido, en lo técnico instrumental), que 

segim encontramos en la practica, tienden a corresponder a las escuela tradicional y 

a la tecnologia educativa, asi como a una psicologia conductista, por lo cual el 
alumno y el docente, desarrollan aprendizajes mecanicos e irreflexivos. Entonces, la 

tesis se inscribe en los trabajos que proponen retomar adecuadamente y con 

conocimiento de causa, por una parte, los aportes de la pedagogia operatoria, la 

psicologia genética (fundada por Piaget, con seguidores importantes que han 
inquirido sobre los procesos de ensefianza aprendizaje en el aula, especialmente en 

la obra de Margarita Gémez Palacio y colaboradoras) y significativa (retomada con 

nuevos matices por Coll, y discipulos como Solé, enfocada al estudio de la 

comprensién lectora), a la par de investigadores preocupados por estudiar los 
origenes de una lectura no acomodativa y los mecanismos metacognoscitivos y de 

metalectura (v. gr. Goodman); enriquecida la perspectiva de la tesis, por los 
abordajes psicolingttisticos de Chomsky‘, la interrelacién que de estas tres 
disciplinas realizé Vigotsky (teoria socio-histérica), y los enlaces psicosociales y 

® Aunque en la tesis apenas se cita a Chomsky, es necesario incluir en cualquier trabajo sobre el andlisis de la 
comprensidn lectora, su obra.
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genéticos de Bruner. Por la otra parte (cada una de estas dos, de generosa 

envergadura), enriquecida la propuesta, con base en los andlisis de la teoria critica 

de la educacién, con el objeto de contar con bases para estudiar las relaciones 

intersubjetivas ideologia-cultura-educacién (Henry Giroux), el papel de la 

comunicacién educativa y pUblica (teoria de la comumicacién educativa de 

Habermas, ante la carencia de una ética comunicativa), complementando este gran 

marco, con las acotaciones de la corriente critica de la psicologia social para dar 

cuenta del porqué de valores y habitos sociales’. 

« Aproximacién para reconocer que a pesar de que se afirma popularmente que en el 

medio magisterial de la educacién basica, todos los docentes de educacién primaria, 

formados escolarmente para tal funcién, dominan la psicologia genética de Jean 

Piaget, es falso, resulta que se valida y hacen ver como tnicas, las trascendentes 

aportaciones de Piaget y recientemente de Coll, como referentes casi tmicos pero 

encontramos que se desconoce verdaderamente sus aportes y menos se sabe como 
aplicarlos®. Por lo cual es indispensable que el intento de aproximacién, proponga 

_una real reforma al curriculo de formador de docentes, en donde se_contemplen las - - 
aproximaciones aqui sintetizadas llanamente. Sobra insistir, en que los dedicados a 
labores entorno a la docencia, y en concreto a la educacién primaria —por ser de 

interés para la tesis-, requieren contar con una adecuada formacidn tedrica y 
practica, que aporte los conocimientos necesarios para aplicar en el aula, estrategias 

de ensefianza con conocimiento de lo que es un método, una técnica grupal, una 

estrategia diddctica. La teoria sola, al igual que una prdctica sin sustento, arroja 
practicas docentes un tanto estériles. 

¢ Entonces, aproximacién porque, stricto sensu, ni en lo pedagdégico, podria afirmar 
el autor que se cubren todas las expectativas de tratamiento, a que se abre la tesis. 

Recordandose, que se ha comprometido la tesis a ser un primer paso, jamds 

concluido, que aspira a tener una aproximacién mds cercana a una propuesta 

pedagogica para inculcar buenos habitos de comprensién lectora, aunque confinado 
por necesidad a nuevos andlisis, enriquecimientos y criticas. 

7 No olvidar que entre los habitos sociales, nosotros ubicamos los de estudio y por ende los de lectura. 

® Si esto sucede en educacion primaria con las condiciones de formacién ya conocidas, que sucederé a partir 
de la secundaria, nivel precitado, en el que si bien de mediados de los ochenta existe la formacién con 

licenciatura, todavia se mantiene un amplio porcentaje de docentes en servicio que no cuenta con esa 
formacién, y ello es totalmente incontrolable en los niveles escolares superiores.
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¢@ Aproximacién para renovar una invitacién hacia la sensibilizaciOn de docentes y 

pedagogos (e incluso a otros profesionistas y sujetos en general), para adquirir y 

afrontar el compromiso de participar en la promocién de la lectura, como medio 

formador del hombre. Si, se privilegia el papel del docente y los involucrados en 

prestar el servicio educativo, investigadores, e interesar a padres de familia, sin 

excluir al propio pedagogo’; puesto que debemos —los pedagogos- involucrarnos en 

lectura, sino a participar en este hdbito, que inculcarse, juega un papel vital en la 

formacién del sujeto. 

¢@ Aproximacién, en consecuencia a lo anterior, para encontrar vias de solucién para 

mejorar el desarrollo de aprendizajes significatives, comprensivos, acompafiados de 

una lectura total, desde la escuela primaria y proponer justamente a la inclusién del 

habito de Ja lectura, como un factor de vital trascendencia para promover la 
formacién de una voluntad discursiva;, especialmente en las condiciones actuales, 

. acompafiadas dela influencia negativa de los medios-masives de -comunicaci6n.- - 
Entonces, una lectura total en especifico, se propone come factor decisivo para dar 

cuenta, de una serie de problemdticas que afectan al propio hombre, y por tanto, es 

indispensable la verdadera promocién de Ja lectura en nuestro medio, para su 

paulatina difusién, con una real conviccién. Esto mismo, representa coadyuvar al 

combate a la cultura violenta, individualista, inculear el compromiso individual, la 

promocién del respeto hacia si mismo y los demas, de la aceptacién y comprensién 
mutuas. 

 Aproximacién para recordar que realmente y no sdlo en el discurso verbal, se nutra 

el disefio y el empleo de estrategias e instrumentos didacticos, con base en 

reflexiones provenientes de las inquietudes que se recoge 0 centra en la tesis, con el 

tértium quid. 

  

@ Aproximacidn al caso de la educacién primaria, por ser ese el nivel escolar, para el 

cual se han desarrollado diferentes estrategias para asegurar la elaboracién, 

actualizacion y dotacién de por ejemplo libros de texto —gratuitos-; en el que se 

cuenta con un sistema formador de docentes, a diferencia de lo que sucede en los 

° Esto superaria incluso, ef asunto del analfabetismo funcional. Asimismo, seria producto posibilitado, de 
abordajes a la problematica general de la tesis, como los que se proponen aqui.
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niveles escolares siguientes. De tal suerte, que se convierte en un nivel escolar de 
influencia crucial en la problematica que ocupa. 

« Aproximacién para exponer el porqué a juicio del sustentante de la tesis, la 

problematica aludida y otras sociales estan en manos del hombre resolver, porque 

es él quien las justifica y valida, y por tanto es 61 quien podré hacerlas deleznables, 
Y porque un tema como el que ocupa, por su naturaleza, siempre sera visto con 

~~-aproximaciones, y nunca podra conisiderarsé como acabado.” 

Para tal efecto, se han vertido elementos de orden teérico y otros mas recuperados y/o 
constatados durante la experiencia profesional y vivencial del ponente de la presente 

tesis, muchos de los cuales, evidentemente, ya fueron sustentados, o expuestos, por 

representantes de la pedagogia operatoria, la psicologia genética y la del aprendizaje 

significativo, y la psicolingiiistica, pero insistiendo en subrayar la interdependencia 

existente entre lo recién apuntado, de manera sucinta, y la relacién entre ideologfa, 

cultura y educacién que plantea Henry Giroux, en concomitancia con reflexiones que 

corresponden a la corriente ‘critica de la psicologia social. Justamente, esa labor de 

aproximacién, con base en las corrientes y disciplinas a las cuales pertenecen los 

autores antes mencionados -comentadas sintéticamente en el primer pérrafo de la 

seccién que expresa el porqué la tesis se compromete a aproximaciones-, deriva en que 
se consideren tres grandes factores que inciden en la comprensién lectora, a recordar: 

¢ Et teérico-técnico-instrumental. De las disciplinas que pueden comprender y dar 
cuenta de medidas y estrategias dirigidos a inculcar en las aulas, hdbitos de una 
lectura significativa, de una lectura total. Encontramos aqui a la pedagogia 
operatoria, a la psicologia genética y significativa, a ja psicolingilistica, a la 
lingilistica. 

¢ El genético y fisiolégico. Por incidir en aspectos que inciden en nuestro pais, 
aunque no corresponde propiamente a esta tesis, més alld del intento por 

comprenderlo como gran factor. Evidentemente, ademds de intervenir en este 
Ambito la psicologia, se encuentra especificamente la medicina.
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¢ El sértium quid. El factor que a nuestro juicio tiene mayor incidencia en los 
inadecuados habitos de estudio en general y de lectura en especifico. Como ya 

afirmamos, debiera ser el primer factor, pero que con base en la atencién e 

importancia reconocidas, a este, se le ha dado poca importancia, a pesar de su gran 
trascendencia. Tiene explicacién en la herencia de la teoria critica de la corriente 

de la educacién, para llegar al andlisis de la relacién ideologia-cultura-educacién de 

Henry Giroux, de la ética comunicativa de Jiirgen Habermas. En complemento, 
" “proponemios agregar él abordaje que tealiza la corriente critica de la psicologia 

social para analizar habitos y valores sociales. 

  

Factores que confluyen, concomitan entre si, determinando la problematica que explica 

el porqué de los habitos de estudio y de lectura. 

Ahora nos centraremos en una ampliacién ain resumida de otro gran factor que incide 

en los inadecuados hébitos de lectura actuales, ya sintetizado en estas conclusiones, 
cualificado como el teérico-técnico-instrumental de las disciplinas orientadas al 
tratamiento de la lectura; factor que, segiin se expone en el capitulo 3, resalta que las 

aportaciones de los decentes, pedagogos”®, psicdlogos y lingitistas, se has retomado de 
forma inconexa, exagerando o denostando sus virtudes; ademas de que los proyectos 

gubernamentales que erigieron oficialmente trabajos como los de Piaget, no 

establecieron medidas adecuadas para encomendar planes de estudio formadores de 
docentes acordes a esa perspectiva, ni se logra a la fecha, que se capacite o actualice al 

magisterio nacional, al respecto. Por Jo tanto, las practicas docentes en aula, derivan en 

y segmentadas estrategias y modas para ensefiar el espafiol desde los niveles preescolar 

y primaria, la propia formacién del docente, Si, a pesar de que por ejemplo, los libros 
de 1° y 2°. grados para el maestro y el alumno, han recibido reconocimiento 
internacional, y los acompatia el prestigio de la coordinadora de su elaboracién, la Dra. 
Margarita Gémez Palacios (a la sazén responsable de PRONALEES), resulta que no 
son explotados adecuadamente por buena parte de los docentes. En efecto, en el marco 
de coyuntura que posibilita el curriculum oficial de la educacién primaria, por su 

condicién de flexible, se han optimizado los textos gratuitos considerados en lo recién 

apuntado, sin efectuar cambio o reestructuracién alguna al plan de estudio de dicho 

nivel, pero tampoco se ha realizado una adecuada actualizacién al docente, ni ajustado 

en ese sentido, el curriculum formador dei magisterio, respectivo. Entonces, aunque en 
la obra que se lee, no se analiza el curriculum aludido, los comentarios de los docentes 

© Insistiendo en que somos los pedagogos, quienes menos participamos en la atencién a la problemitice.
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de educacién primaria, con y sin licenciatura, la experiencia vivida por quien escribe, 

colegas pedagogos, profesores de educacion primaria, constatan la afirmacién tltima, 

que pudiera ser debatida por no estar acompafiada de un capitulo dedicado a ese fin, 

pero que ante la contundencia de aquella situacidn, se estima en la tesis, que no se 
necesitaba de ese sustento formal —al que conduciria ese capitulo no trabajado-, para si 
tocar el tema, y sugerirlo como elemento de influencia para la gran problematica que 

origina la tesis. 

“Lo anterior, no es culpa tnica del docente. De alguna manera, se convierte el docente _ - 
de primaria con y sin licenciatura, en victima de medidas instauradas por el gobierno 

para evaluar su ejercicio profesional, como los mecanismos de Carrera Magisterial, que 

han propiciado que el docente esté mas preocupado porque sus alumnos resuelvan una 

examen memoristico, que no corresponde a lo que se presume promover con los 

actuales plan y programas de estudio de ese nivel escolar, y somete finalmente al 
maestro!’ de grupo, a ajustar su practica, no a la comprensién, sino a la 
competitividad. 

Estas reflexiones tocan aspectos que-repercuten ostensiblemente en-el aprendizaje de la - 
lengua escrita y del espafiol como materia del plan de estudios oficiales de la educacién 
basica del pais, dafiando seriamente las bases con que deberfamos contar antes de 

ingresar a Jos niveles educativos medio superior y superior”. No debe entenderse que 
basta que los docentes realicen réplicas mecanicas de los mejores métodos y técnicas 

de ensefianza, asi no se podran combatir, los habitos de vida de la materialidad cultural 

que estamos avalando hoy dia, y repercuten en la falta de interés por leer, por 
superarse personal y/o profesionalmente. El docente debe tomar el sentido y buen 

sabor a los retos de su labor {al igual que los dems involucrados en la educacién 

escolarizada). Al menos los TGA (Talleres Generales de Actualizacién), no son 
respuesta a esta necesidad, propiamente se ha dejado a la buena suerte, el . 

cumplimiento de ios temas y propésitos respectivos, ya que al interior de cada escuela, 

son los mismos maestros los encargados de desarrollar los talleres en cuestién. Esto es, 

los TGA, del Programa Nacional de Actualizacién Profesional del Docente en Servicio 
(ProNAP), no siguen un proceso formal y en poco coadyuvan a actualizar al docente, 

nia motivarlo o hacer que desarrolle un espiritu de trabajo en colectivo. 

4 Se tiene conocimiento de las nociones de docente y maestro, pero aqui se solicita venia para, en lo que 
pareciera una critica insana, tratar con un término que se maneja popularmente, con respeto, Tal y como se 

especificé antes, aqui se habla de una de las denominadas “vertientes” de “Carrera Magisterial”, que implican 
un posible incremento salarial, y tabular. 

® Este servidor no conoce la situacién en post grados,
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Seguidamente, es basico que se forme y/o actualice a los especialistas involucrados en 

la docencia, llamémonos maestros normalistas, licenciados en educacién basica 

(preescolar, primaria y secundaria), psicdlogos y pedagogos, con certeza y claridad 

sobre método, técnica, estrategia didactica para inculcar habitos de estudio, para 

después de entenderlo, desarrollar el método o la técnica que se considere mas 

apropiada, con toda la flexibilidad y adaptacién posible, conforme las caracteristicas 

del sujeto y su contexto. Por tal motivo, es necesario que la SEP y las dependencias 

educativas de los gobiernos de Jas entidades federativas, encargadas de formar o 

actualizar a docentes, a nivel federal o estatal, respectivamente!®, se coordinen y 
formen frente comin, para establecer una real actualizacién magisterial, a través de 

intercambios, encuentros y congresos, en periodos de receso escolar, en los que se 

trabajen diferentes métodos de ensefianza, para criticar los que asi proceda, y retomar, 
con argumentos basados en la practica profesional y la teoria, aquellos métodos y 

técnicas que coadyuven a la formacién integral del individuo, al despliegue de 

aprendizajes comprensivos, significativos, y favorezca la concienciacién de buenos 
habitos sociales y escolares; para lo cual, es necesario que el docente actie con 

compromiso y sensibilizacién, debe fimgir a manera de ejemplo de una oferta de 

habitos y actitudes congruentes con esta sugerencia. De otra manera, el.docente seria - 

factor de influencia no del todo positiva para tales fines. Y que los programas de 

evaluacién-promocién escalafonaria y econémica de los docentes, entre los que 
destacan Carrera Magisterial, se formulen, para las evaluaciones que en ese proyecto 

se hacen a los nifios (para valorar la labor del docente), con reactivos de cemprensién, 

anos para el estudiante, en los que se coincida con lo que se promueve en los 

programas de estudio actuales del nivel escolar, en donde se trabaja la competencia 

comunicativa del nifio, y no aprendizajes mecdnicos, ni memoristicos; aspectos estos 

Ultimos, que si se evalian en los ex4menes de Carrera Magisterial que se aplican a los 

nifios, y que confinden sobre su quehacer al docente. Justamente, ese ajuste, podria 

redituar en reflexiones sobre su practica profesional del magisterio, porque se 

preocuparia de aprendizajes comprensivos, significativos, ya que es lo que se le evalia, 

También se requiere asegurar algiin mecanismo que promueva el verdadero ejercicio de 

adecuaciones curriculares, como tales, puesto que es evidente la confusién sobre el 

término, y lo que verdaderamente implica; no hemos encontrado con practicas al 

Tespecto, que hacen suponer que en el fonda, a pesar de lo difundido, el docente ve al 

curriculum oficial de la primaria, como rigido, y no la coyuntura que se abre al 

presentarlo como flexible, en eventos académicos, como los arriba sugeridos. 

® Aludimos a las actuales condiciones de influencia por la descentralizacién educativa que se vive en el pais.
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Por lo tanto, en el marco de los andlisis vertidos a lo largo del presente documento, en 

esta tesis se sugiere manejar una nocién de Jectura total, considerando que en el 

proceso lector, pueden participar los cinco sentidos, o siempre, mas de uno, asi como 

la historia del sujeto, su contexto y momento (esto ultimo derivado de la aproximacién 
a la problematica, via el tértium quid). La lectura total, entonces, debe entenderse 

como un proceso discursivo, entre el lector y su contexto, y el texto que el primero 

percibe por todos sus sentidos. La lectura total, es tanto producto, como orientador de 

habitos y conductas; por eso, alcanzar una lectura total, refieja condiciones del hombre 
"para manejarse por encima de las influencias negativas de medios como los masivos de 
comunicacién, en tanto no exista una ética comunicativa. La lectura total, entonces, 

puede convertirse en un elemento de formacién indispensable para que a su vez, se 
consoliden valores de identidad social, en constante evolucién, conforme los momentos 
histéricos por los que atraviese el ser humano, en las diferentes partes del mundo, y lo 

propulsen a buscar un reconocimiento social, a partir de lo que el sujeto desea y siente 

sobre si mismo. De tal suerte, esa lectura como habito, seré un recurso que nutrirfa una 

voluntad discursiva, y en esa medida, irrecusable elemento generador del proceso 

discursivo no sélo de lectura, sino de adquisicién de habitos de orden social. 

  

Es probable, que una propuesta flexible para la ensefianza de Ia lectura, deba activar 

una especial concentracién del sujeto, en las fases que el promedic de tedricos de la 
especialidad, coinciden en denominar anticipacién, muestreo y prediccién, para 

después establecer lineas de trabajo que estimulen la inferencia y la confirmacién- 
autocorrecién ~fases subsecuentes a las anteriores-. Esto es ocasionado, porque desde 
el comienzo de cada momento de lectura, la comprensién del contexto lector del sujeto 
y la obra, seguramente ubicara los préximos abordajes de lectura, y entonces 
posibilitara comprensién, inferencia, confirmacién y autocorreccién. La nocién de 

lectura total, apuesta por la recuperacién de informacién con significado, de las 
relaciones endoféricas adecuadamente, puesto que es un elemento mds de valor para 
facilitar la comprensién del texto", Ja relacién del proceso lector con el contexto del 

sujeto, y la aplicacién significativa del proceso permanente de lectura total. 

De tal suerte, es menester que en la formacién de docentes, pedagogos y aquellos 

interesados en el tema, se contemple la inclusién de medidas para que éstos cuenten 
con elementos para también aprovechar y explotar los momentos previos, durante y 

posterior a la lectura. Si, el establecer mecanismos para que los educadores de la 

ptimaria conduzcan a sus alumnos a explorar en esos tres momentos la lectura, le 

“ Recordamos que la nocién de texto aqui empleada es amplia, y no alude exclusivamente a informacién escrita
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enfatizard el matiz de total, abriendo posibilidades para que el educando se forme 

escolarmente, con habitos lectores que garanticen propiamente la comprensién. 

Existen mds aspectos por puntualizar en un trabajo exclusivo para la presentacién 

amplia de la propuesta de lectura total, y entre otros puntos, adelantamos que se 

mantendra pendiente, para una préxima investigacién, el retomar mapas seméanticos 

que establecen estrategias de aplicacién en el aula, como medio para el desarrollo del 
vocabulario en general, como actividad de preescritura, como una actividad de 

““prelectura, y después de postlectura y como una técnica de estudio. 

La utopia que para algunos ojos, representara lo que se maneja particularmente antes 

del parrafo anterior, pero que tendria que ver con toda la tesis, virtualmente implica la 

preparacién para un cambio de actitud generalizado, de familias, docentes, de los 

responsables de dirigir los proyectos de gobierno, antes de pensar en que el nifio tenga 

ejemplos para sentirse reconocido socialmente, con menor necesidad de seguir habitos 
y costumbres actitudinales nocivas para su formacidén integral. Esto requiere de un 
largo lapso, si consideramos las condiciones politicas y sociales actuales que imperan 

en paises como México. Pero Ja lectura, ha demostrado ser factor inspirador- de - - - 

cambios sociales, y podra seguirlo siendo, aunque urge que no sea con la parsimonia 

que atn sufrimos, y que sea con base en una lectura total. 

A pesar de que se vean estas ideas, con utopia, es necesario adelantar que los apuntes 
que el ponente de la tesis, ha tomado para insertarse en la dinamica de la futura 
investigacién comprometida, se han encontrado situaciones interesantes que evidencian 

la influencia del contexto personal del individuo y el momento, en la recuperacién de 

significados de uma lectura comin, efectuada en colectivo. Por ejemplo, nos 
predisponemos inconscientemente para dar sentido a un texto, de forma diferente a 
como lo haria otra persona. Si, profesionistas de disciplinas como pedagogia, 

psicologia, licenciatura en educacién primaria, deficiencia mental y problemas de 

aprendizaje, trabajadores sociales, etc., en su lectura en voz alta, al ponerse nerviosos, 

han cambiado el sentido o la palabra que tienen un texto impreso. Situacién que afecta 

la comprensién y el buen entendimiento de lo que se lee. Si, hemos encontrado 

reacciones desarrolladas, segim se lee una situacién, sin que nuestra actitud dé 
respuesta a lo que un interlocutor nos esté comentando, proponiendo, arguyendo; sino 

en lo que creemos ver, en lo que interpretamos, conforme un estado de dnimo, o algin 
suceso que acontece en esos momentos, y que nos abstrae-de Ja atencién a lo que la 
persona de enfrente nos argumenta. Es decir, anticipamos actitudes, conclusiones, sin 
que éstas respondan a lo que demanda la interaccién con otras personas o un texto. Al 

igual que estamos encontrando, que nifios y adultos vinculados con labores docentes, 
no leen todas las palabras importantes de un parrafo, y al momento de los anélisis y
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teflexiones, obviamente opinan a partir de algo, ya no entendido, ni siquiera leido 

(cémo entenderemos algo quien no leemos). 

Asi, reconociendo la relacién entre hdbitos de vida en general, con los de lectura, 

esperamos identificar en un trabajo posterior, argumentos, estrategias, medidas para 

mejorar los habitos de lectura, los aprendizajes, en una elipsoide que alimente y no 

denueste, nuestra forma de vida, al igual o mejor dicho, como parte de la hipérbola que 

se crea alrededor del tértium quid, segiin lo expuesto en el capitulo 2. 
  

Aunque recientemente toma auge entre la cipula politica del pafs'’, la importancia de 

la lectura, generandose hasta una especie de moda, debe sefialarse que aunque seria 

benéfica, finalmente lo sustancial es que se inculque la necesidad de leer, y se admita 

lo valfa de esto, entre docentes, interesados, la clase politica y la industrial (que es 

més utdpico), para que de generacién en generacién, paulatinamente, se cambien los 

habitos sociales y de estudio. 

De la misma forma, es necesario subrayar desde ahora, que concepciones de lectura 

centradas en la informacién escrita, repercute. ostensiblemente en el aula-y las practicas - 

de los docentes dentro de la misma. La lectura es de todo el contexto y texto, la 
lectura, como los demas procesos que giran en torno a la ensefianza-aprendizaje, y la 
vida del ser humano, deben ser totales. 

8 Et propio Dr. Emesto Zedilfo dirigié un mensaje a la nacidn, en el cual convoca a la poblacién a reconocer 
la trascendencia de {a lectura. Aunque no instruyé a sus subalternos, para promover medidas al respecto, 

siendo Secretario de Educacién Péblica.
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PSOE y PP dicen que acatan la decision, aunque los populares piden responsabilidades politicas 

los tres presuntos delitos del ‘caso Marey’ 
1 ex munistro del Incenor Jose Barrionuevo 

y elex secretarto de Estado de Seguridad Ra. 
fact Vera no ban logrado su objetivo de eve 

‘tar sentarse en el banquullo por el cas Mae 
rey. Amos seran finalmente jurgados, tal 

Los 12: magistrados de ta sala del 
Supremo resolmeron rechazar 
todas las cuestiones prevtas plat 
teadas por las defensas, que 
gaban que los dehitos de det 
cron ilegal. pertenenaaa « banda 
armada y malversacion habrian 
prescrité La decision supone 

   

r Castro se quefé L 
| a Almunia de =| 

que la Embajada 
espaiiola aliente 
a Jos disidentes 

Fidel Castro se queyo ef pa 
sado tunes ante ef ider det 

dole tamo ahora con el 
‘Gobtero del PP como con 
al Eyecutvo soeaista 

Pages 20 
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que el yuicio oral se abnira para 
todos fas processdos + con una 
petteron fiscal de 23 aitos de car~ 
Gel para Barrionuevo 5 Vera El 
enterio del Supremo. sin embar- 
g0 noes que los delitos no han 
Presonto sino que Li cuestion se 
fesolvera en el momento de la 

como pedis el fiscal, por tres presuntos del 
tos relacionadas con el secuestro, en 1983, de 

Marey, al que los GAL confundie- 
ron coa un erarra, La Sala Seguida de! Tre 
bunal Supreme resolvio ayer rechazar cl 

ducitla en el jutcio 

‘Anddaraon, autor dal primer go! del Barcelona, elsputa at balon ant una yugada con Sanchl3. 
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semtencta Segun informe el pre- 
sidente de la suia Jose Jimenez 
Villatejo. “de momento se de- 
sestima la presenpcion, pero las 
partes tenen el derecho de repro- 

Portavoces del PP y del PSOE, 
_mamiestaron que acatan el Fallo € 

El Barcelone goico al Real Ma 
{ deed en et Camp Now Or 3-9 5 
} se afranzo como hdet de ta 

* Liga 4 falta de 10 jernadas el 
| equipo azulgrana supers por 
| Gance puntos reales at madndiee 
j M1 #01. pues en caso de empae 

te fos resultados entce ellos 
tambien fasorecen al Barca—, 
¥ ademas aun tiene un partido 

| pendiente en Sevilla frente al 

Tras una pnmera parte con 

planteamiento de las defensas, que alegaban 
que tales delites habnan presento. Junto a 
Baronuevo y Vera seran puzgades omres 10 | 

aezsados HL FP oe presto ayer eps al 
PSOE “responsabihades pobticas” 

ussueron en que hay que deyst 
trabasae Hbremane a los josces 
‘Aun asi Andres Ollero. portavoz 
de yustioa del PP reprocho 2 los 
socialists no haber asumdo en 
su momento” fas responsabilida- 
des politica Pagwas 17 y 18 

‘Edora en te pana bt 

El Bara golea al Madrid 
Niifiez pasa la mocidn de censura. pero 

con la oposicién de 14.358 socios 

tos veces se estrelo ef balon 
en los postas— ent te seguids 
fue decisiva ta expulsion de 
Hierro, por doble tarjeta, cn el 
minuto 51 Anderson en el 69. 
Figo, en el 80 —de un esplendi- 
do disparo—. y Giovanmt en el 
86 marcaron los goles 

Antes del parndo, ovep Lins 
Nuuiiez. l presidente barceloni 
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