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LA PRÁCTICA DE LA LECTURA EN 
LA VIDA COTIDIANA ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 



Pienso que fa lectura no es comparable con ningún otro 
medío de aprendizaje y de comunicación; ya que la lectura 
tiene su ritmo propIO, gobernado por la voluntad de/lector; 
la lectura abre espacIos de mterrogaclón, de medItacIón y 
de examen crítico, en suma, de libertad; la lectura es una 
relación con nosotros mIsmos y no únicamente con el 
libro, con nuestro medio antenar a través del mundo que 
el fibra nos abre." 

Italo Calvino 
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PRESENTACIÓN 

Maestría en Enseñanza Superior propuso fomentar la investigación educativa a nivel 

perior, específicamente aquella que apoye la práctica docente; por esto contempló 

mo objetivos generales: 

Promover y contribUir a la formación pedagógica del profesor de las diferentes 

diSCiplinas universitarias con la finalidad de ejercitar y desarrollar la capacidad 

transformadora. 

Canalizar las diferentes inquietudes hacia el amplio y problemático campo de 

InvestigaCIón educativa, la revisión curricular, la actualización de la práclica docente, 

principalmente; y así contribuir a la transformación y mejoramiento de los problemas 

educativos de nivel superior. 

)mo egresada de esta maestría, es una exigencia retomar como objeto de estudio uno 

, los tantos problemas que enfrento todos los días como profesora de Lenguaje y 

:eratura de una universidad privada: La práct,c, eJe la lectura en la vida cotidiana 

,colar de los estudiantes universitarios. 

)mo docente resultó obsesiva la CUriosidad por investigar sobre opiniones, actitudes, 

Ibitos, modos, temas de lectura de los universitanos en su vida cotidiana escolar, 

1 el proceso de Ir delimitando el objeto de estudiO, las primeras preguntas que 

trgieron fueron: ¿ Cuáles son las dificultades de los estudiantes al efectuar una lectura? 

::s pOSible explicar la falta de entendimiento y comprensión de la lectura que 

anifiestan los estudiantes en sus textos esrolares? ¿SI el no leer se tratara de una 

:tltud negativa o predisposiCión, entonces sería refielo de un factor cultural? ¿La falta 

, lectura sera un "bloqueo IntenCional" para revelarse rontra lo estableCido en la 
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,cuela o su vida social? ¿El desinterés en la lectura será acaso pereza mental para 

,codificar los signos? ¿A los estudiantes les Importara leer para una melar formación 

ofesional? ¿Será que la lectura no es requerida en las actividades cotidianas 

,colares? ¿La lectura no es reconocida como medio de formación, información y 

Itura dentro del quehacer social? 

, la búsqueda de información bibliográfica relacionada con estas inquietudes, no se 

Icontró mucho porque la mayoría expone trabajos de investigación relacionados con la 

'abetización, sobre metodología en la enseñanza de la lectura o análisis sobre las 

,pas de la lectura; los trabajos ded,cados al aprendizaje de la lectura se asocian con 

vida escolar y sobre logros de grados académicos, entre otros. 

I idea de esta investigación distaba de la bibliografía encontrada porque la intención no 

vinculaba con el aprendizaje ni la metodología de la lectura sino con su prinCipio 

dal, con el sentido que le dan los estudiantes en su vida académica; en cómo, por 

lé y para qué la ocupan en su dinámica escolar; en términos generales, cómo llevan a 

Iba la lectura en su vida cotidiana escolar. 

, consecuenCia, la lectura fue recuperada desde las categorías espacio, tiempo, 

:!lvidades colidianas, formas de relacionarse, pensamiento y esquemas de 

mportamiento, como categorías de la Vida cotidiana. Desde las posturas teóricas de 

ax Weber, Agnes Héller, Berger y Luckmann, Karel Kosik, Emma de León y J.M: Piña 

,ano, pnncipalmente, se conformó la naturaleza del objeto de estudio. Posteriormente, 

, buscó Identificarlas en las prácticas de lectura de 110 estudiantes de una institución 

ivada, a través de las téCnicas de encuesta, entrevista, observaCión y análiSIS de 

,tos. 

IS análiSIS y resultados de la Investigación permitieron Identificar la lectura bajo 

:quemas práctlcos-utllitanos que se aplican para resistir e mtegrarse a la Vida cotidiana 

,colar 
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INTRODUCCIÓN 

a práctica de la lectura en la vida cotidiana escolar de los estudiantes universitarios es 

I tema medular de esta investigación. En cuatro capítulos, se abordan ideas 

!Iacionadas con la práctica social de la lectura y su observación en un referente 

mpírico. 

n primer término: La práctica de la lectura como medio y modo de apropiación del 

,tomo pretende destacar la Importancia de la lectura en el quehacer del hombre; de 

ste modo, esta parte constituye el marco referencial de la Investigación. Inicia con la 

lea de la lectura como un Instrumento que orienta las acciones ( medio) y, a su vez, 

na fomna para captar y entender el entorno; se manifiesta la comprensión de hacer 

Igo (modo). Se señala que la lectura ofrece un conocimiento para hacer y transformar 

Igo, se manlfiesta como actividad comunicativa, mental sintética, formativa y 

ansfomnadora. 

3 lectura se forma, confomna y transfomna por el lenguaje; proyecta el estado cultural 

a una sociedad. Es una actividad humana y social. Ésta revela capacidades lógicas: 

a análiSIS, síntesis y crítica; permite un vocabulario, expresión oral, conversaciones; 

fluye en el sentido y Significación del pensamiento. 

na de las intenciones de esta primera concibe a la lectura como actividad intelectual 

Je corresponde a una sene de sistemas emocionales complejOS como la percepción, 

atenCión, la memona, el lenguaje y el pensamiento; su proceso requiere de 

oeraclones perceptuales, de integración y conceptuales. La lectura es un acto de 

"miOSIS y puede valerse de códigos lógicos, estéticos y sociales. La lectura puede 

'oceder como lectura IOfonnatlva, comunicativa e interpretativa 



, Kosik, se trabajan los conceptos de preocupación y el mundo de la 

eudoconcreslón. De Weber, se recuperan las categorias de vivir de y vivir para. 

,specto a Berger y Luckmann se derivan la construcción del sentido y los signicados. 

fundamentación de vida cotidiana y sentido, que fue concedida por estos teóricos, 

enriqueció con el entendimiento de vida cotidiana escolar de Piña Osorio. 

I tercer término: La lectura en la vida cotidiana escolar' i una práctica con sentido? 

ntlene los análiSIS y la interpretación del universo de estudio. 

9 

la parte se conforma de tres secciones: encuadres, metodología y, análisis y 

lultados: Los encuadres integran conceptualizaciones de la primer y segunda parte 

I trabajo. En la metodología se describen las técnicas e instrumentos para el acopio 

InformaCión de campo (encuestas, observación participante, entrevistas, carteles, 

ndeo de opinión; en cada una de éstos se especifican propósitos, razones, 

sarrollo de la situación, sistematización de la información, tiempos, lugares, entre 

·os. En el apartado de análisis y resultados, se muestran las interpretaciones sobre la 

nstrucción de la vida cotidiana escolar y sus implicaciones en la práctica de la lectura 

la muestra de investigación (110 estudiantes); esto se ilustra con situaciones 

colares o se sostiene con los argumentos de los estudiantes. Las interpretaciones se 

,lizaron a partir del cruce de Información y el método de asociación de los datos 

tenidos. 

>r último, se encuentran las consideraciones generales que han sido agrupadas en 

's temáticas: la Investigación educativa, sobre la vida cotidiana y la vida cotidiana 

colar; y sobre la investigación realizada en este trabajO La bibliografía y los anexos 

"atan el propósito de la InvestigaCión. 
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SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

" práctica de la lectura (PL, en adelante) es necesarta e importante dentro de una 

stitución escolar; en estudiantes de educacIón superior, mucho más. Es de suponer 

ue, después de muchos años en la escuela, el universitario cuenta con los 

,quenmientos básicos para el entendimiento y comprensIón de lectura. Entonces, si el 

'oblema no estriba tanto en este punto, qué es lo que condiciona el comportamiento del 

1iversltario frente a esta práctica. 

eamos: se suele escuchar la propuesta de los estudiantes sobre la lectura de obras 

erarias en versiones cinematográficas o bien que se dramaticen éstas (con la versión 

;, los propios estudIantes). Por otro lado, en el caso de los exámenes, los estudiantes 

'efieren preguntar qué deben hacer, antes de leer; si hay ejercicios de comprensión de 

ctura, en muchas ocaSIones omiten esa parte y se conforman con contestar la mItad 

;,1 examen. En otras sItuaciones fuera del aula escolar, la falta de lectura a los carteles 

propagandas de la escuela trae como consecuencia la desinformación de la 

)munidad Universitaria. Cuando se requiere de alguna lectura para las materias, se 

;,be negociar con puntos extras, omisión de tareas y debe ser una lectura que les 

,rade (superacIón personal, terror, entretenimiento, etc.), porque de otra forma no 

'erán y su decisIón será contundente. 

in embargo, en la búsqueda de situaciones de lectura, ocurre que SI se tratan de 

lensajes publicitanos curiosos, con demasiadas Imágenes o bien que formen parte del 

gún concurso Inclusive con toscos premIOS, o que traten del mundo del 

1tretenimlento, entonces los estudiantes sí se detienen a leer con todo el rigor de la 

31abra En el caso de lectura de libros -aunque pocos estudiantes- se ven motivados e 

teresados con blografias de personajeS famosos en el entretenimiento o con lecturas 
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e superación personal. 

,nte este marco de situaciones, se insiste en saber' ¿Cuál es el sentido o acuerdo 

ocial para llevar a cabo la lectura? y ¿ Cómo se apropian los estudiantes de la lectura 

ara enfrentarse a su vida cotidiana escolar? De esto también se deriva: ¿Qué opinan 

)s estudiantes sobre la lectura? ¿Qué significa para ellos leer? ¿Cuáles son sus 

ctitudes y aptitudes en su lectura? ¿Cómo se proyecta lo que dicen que leen? GPor qué 

)S estudiantes universitanos no leen para su formación académica? ¿Cuáles son las 

!Zones que les impide o dificulta asimilar el contenido de un texto escolar? GPor qué 

3sultan necesarias las imágenes o la idea del entn3tenimiento para que un estudiante 

e interese por leer? ¿Cuál es la relación entre la idea de gratificación, lectura y 

iversión en el contexto de los estudiantes? ¿Cuáles son sus condiciones de lectura, 

sto es, circunstancias, estado o situación especial en que se hallan los estudiantes? 

Cuáles serán las consecuencias personales, profesionales y culturales para un 

studlante que no tiene el constante hábito de la lectura? GCómo repercuten los 

atrones de actitud y conducta sobre la lectura respecto al creCimiento intelectual y 

ocial del estudiante universitario? ¿Será posible que un estudiante llegue a perder el 

lundo de las ideas, signos o simbolismo que propiCia la falta de ejercitar el lenguaje con 

I lectura? ¿Se perderá la capacidad de comprensión per falta del ejercicio lector? ¿Los 

lumnos realmente entienden y comprenden -nada o poco- sus lecturas? ¿Los signos 

ngúisticos que decodifican en las lecturas son provechosos en sus estudios 

niversitanos? G Qué puede lograr o desarrollar en los estudiantes el entendimiento y 

omprensión de los signos lingüísticos? 

a problematica comienza desde que se percibe, en muchas situaCiones' falta de animo 

ara estudiar, desesperación por terminar la carrera y comenzar a trabajar, falta de 

oncentración y atención a las situaciones académicas, deficiente expresión oral y 

senta; aplicaCión de pensamiento en sólo momentos de evaluaCión, tendencia de 

ursar la universidad en medio del relajO y el entretenimiento o de un modo faeil, 

raelieo y funcional. Realmente. es redUCido el número de estudiantes que se dedican 
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ln responsabilidad y sentido. 

i la formación universitaria representa el nivel de especialización de los estudiantes 

~ra incursionar profesionalmente en un área específica de trabaja y los estudiantes 

igieron la carrera porque se consideraron con aptitudes y destrezas para desarrollarse; 

ltonces pudieran entenderse dos situaciones: a) la eligieron porque no sería tan difícil 

lnseguir un trabajo; b) la eligieron porque efectivamente querían dedicarse a una 

·ofesión. 

~ observación de la vida cotidiana escolar (VCE, en adelante) de una institUCión a 

:ra pareciera no variar; converge en la reproducción de comportamientos, actitudes, 

~mpos escolares, espacios de afluencia, maestros, formas de impartir clases y 

<ámenes, entre otras cosas, y parece ocurrir en lo mismo, en cuanto a los 

,tudiantes: lo poco que se aprende, pronto se olvida; los hábitos de estudio son 

'emplazados por vicios de estudio. 

n el caso particular de materias de Lenguaje y Literatura (Talleres de Redacción 1-111, 

teratura y Semiología) de las últimas cuatro generaciones (1999-2, 2000-1, 2000-2, 

J01-1), se observó desinterés por su expresión oral y escrita y mucho más por la 

ctura; pero no sólo eso, en la prácllca de temas y habilidades de cada materia, se 

m detectado carencias y rezagos que no se atendieron desde la formación básica del 

¡tudiante; tal es el caso de que el estudiante Universitario, en la mayoría de las veces, 

l distmgue un resumen de una síntesis o un cuadro sinóptico, y copia tal cual los 

írrafos de un texto para formar un resumen o una guia de estudio. En fin, se ha 

Jvertido un enorme deSCUido por el contenido y no asi con la presentación de los 

3bajos escolares. 

)f otra parte, la lectura de los estudiantes parece que, prinClpalmente, es para pasar 

para hacer, en todo caso, GCuáJ es el sentido de esta actitud? ¿Es una condiCión 

opla de los estudiantes o es algo propiciado por las formas de vida escolar? ¿En qué 
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,mentos se diluye la lectura como una operación intelectual y emocional? 

la investigación es de corte sociológico; ya que considera que muchos de los 

ovantes a la PL provienen de la dinámica social de la escuela: espaCio, tiempo, 

ividades cctidianas, formas de relacionarse, pensamiento y esquemas de 

nportamiento, todo esto que condiciona la VCE escolar son los indicadores para 

llar el sentido de los estudiantes con respecto a la lectura. 

o de los supuestos es que el estudiante proyecta en su VCE su sentido a la carrera 

t su vida misma ' ; que aquello que funciona en la VCE operará de la misma forma -

zás mejor- en las otras. Escoge de la VCE lo que supone le servirá para las otras 

mas de su desarrollo personal. El estudiante no dispone de la práctica de la lectura 

no vehículo de comunicación y de conocimiento -por lo que refleja en sus 

ividades escolares- sino como vehículo de información En el caso de que esto lo 

'yectare en otras facetas de su vida personal, entonces desde la VCE: ¡Estamos 

ldenando el futuro de la lectura y el reto de lograr hombres pensantesl 

r la naturaleza del objeto de estudio, se recuperaron pnncipalmente las categorías 

vida cotidiana, mundo, particular e indíviduo, contacto cctidiano, formas de 

3Clonarse, pensamiento cotidiano, alineación y esquemas de ccmportamiento, de 

lIer (1998); el senlido que los sujetos construyen de sus prácticas sociales de Serger 

uckmann (1989); el problema de la vocación y las categorías de vivir de y viVIr para , 

Weber (1985); la pseudoconcreción de la realidad y la preocupación, de Kosík 

179); el liempo y el espacio, de León (2000); y, la vida cotidiana escolar, de Piña 

198). Con éstas, se buscó acercarse al pensamiento y ccmportamiento de los 

udiantes frente al quehacer de la lectura. 
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construcción empírica del objeto de estudio parte de que el estudiante convive en 

espacio determinado (escuela o aula escolar) y tiempo (clases, exámenes, etc.); 

ablece su relación social o su identidad social (grupo o generación) como 

udiante; su convivencia se desarrolla en cuatro lugares pnncipalmente: salón de 

3es, patio, cafeteria y biblioteca. Se realizan actividades que requieren de su 

)acidad lógica (conocimientos y saberes teóricos), de su capacidad práctica 

bllidades de convivenCia, comunicativas, etc.) y de su capacidad social (relaciones 

I otros grupos). En la estructura de todo esto: dónde, cómo, por qué y para qué, 

¡rece la PL en los estudiantes. 

teoría de la vida cotidiana (Ve, en adelante) parte de un enfoque social y señala 

, el hombre responde dialéctica mente a su tiempo y espacIo, según el 

Idicionamiento social. El condicionamiento social se debe a un pensamiento 

idiano, esquemas de comportamiento institucionalizado, esquemas tipificadores, etc; 

onces las actIVIdades cotidianas del sujeto se deben reflexionar desde estas 

lrdenadas para identificar el sentido. El hombre como ser social, sociabiliza sus 

cticas. El sentido del hombre no se construye aisladamente, sino es una 

)strucción social. 

ve es una manera de apropiarse del mundo en la realidad cotidiana; su análisis 

Iduce al pensamiento y comportamiento del hombre en un grupo social. Kosik 

79) señala que el análisis de la ve constituye la vía de acceso a la comprensión y a 

descripción de la realidad sólo en cierta medida pues la cotidianidad trata de 

)Iicar la base de la realidad. Puede abordarse desde cuatro nociones: 

_a relac)ón del hombre (particular o individual) con su mundo particular 

_o reconocible como cotidiano y no cotidiano 

.1 marco estructural propiO de cada hempo y espacIo para realizar una sene de 

IVldades cotidianas 

a realización del hombre particular bajo las necesidades de las actividades que 

;¡e la dinámica social 
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n sus ejes de análisis, primero, Identifica al hombre en una comunidad, estrato social, 

,ciedad o genencidad para descubrirlo como hombre concreto (aparece 

conscientemente en un mundo), o particular (reconoce su mundo social y sabe cómo 

, debe actuar) o un Individuo (capaz de revolucionar el mundo particular que le 

,rresponde). Luego, reconoce sus formas de contacto cotidiano en el tiempo y 

¡paclo donde pertenece socialmente para revelar las posibles formas de relacionarse 

lor acción directa, acción verbal o el Juego) y actuar integradamente a un grupo. 

n el fondo y forma del suceder de la ve, existe un pensamiento y saber cotidiano, que 

lrma las actividades de un grupo. Éstos pueden ser la continuación de prácticas 

ltenores, o bien, se retroalimentan de las nuevas situaciones del acontecer social. El 

undo particular, las actiVidades cotidianas, las pautas de tiempo y espacio influyen en 

s esquemas de comportamiento del hombre ya que puede desenvolverse bajo 

lmportamlentos pragmáticos, análogos, probables, imitativos, hipergeneralizados, ylo 

Jténticos y legitlmos (experiencia propia) para integrarse a la dinámica social. 

3 ve es el conjunto de actiVidades que sostienen a un mundo particular y que permite 

hombre particular reproduCIrse; en la estructura de la vida cotidiana el particular 

,nstruye su saber, su actuar y su ser. 

3 ve aparece en medio de un proceso de alienación2 (lo cotidiano) y en un 

;nsamiento genénco. Las actividades particulares corresponden a formas 

¡tablecidas y se aprenden por repetición: la norma, el uso de objetos o formas de 

nguaje. 

n la realización de actividades y objetivaciones parllculares se plasman los esquemas 

= comportamiento, de conocimiento y de actitudes; también se refleja el modo de ser 

;":~'C:c':~ :.~! ~',~"l~:"F'\,: ::u,>:c\;;,-j qL~t~ ~;(~:-\.lld q\.:" 1,"" .'111C'n"dn (V, ',0 que no se 
;:·t:-",,~, "C ~:,~'r '::: :ec(l!:(),'_:¡'l(~:,':::n d.'~_ trJ.~,,)!!' v l'S::;(' ::;e corv. :-:.C ('i, ,:n mcd~o 
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rehendidas. Se actúa porque se necesita y el actuar reqUiere de saberes y 

'aclones cotidianas Todo ocurre en un tiempo y en un espacio. 

I la ve, el particular busca la autoconservación (una ccnciencia del hombre y su 

ación con el obleto), la autorrealización (su capacidad de desarrollo), y el 

toconocimiento (establecer una relación consciente a partir de un pensamiento o 

ber). 

l igual forma, se puede también formular lo sigUiente: ¿Es la lectura una de las 

tividades genérrcas de la vida cotidiana del mundo escolar? ¿La concreción de la 

:tura corresponde a un pensamiento cotidiano o un saber cotidiano? ¿Qué tipo de 

tudiantes la realizan? ¿En qué tiempos y espacios se realiza? ¿Bajo qué esquemas 

, comportamiento se realiza la lectura? ¿Cuál es la relación social de la PL? ¿La 

:tura se ha convertido en una actividad alienada? ¿El estudiante reconoce a la PL 

mo una actividad cotidiana de su mundo escolar? ¿El estudiante reconocerá la PL 

mo un medio para lograr la autoconservación, autoconocimiento y autorreproducción 

, su esfera social? ¿Qué tanto lee el estudiante para apropiarse de su medio social? 

.a PL cobra sentido en la vida escolar? ¿Cuál es el contenido del pensamiento 

!idiano sobre la PL? ¿Cuál es el contenido concreto que otorgan los estudiantes a la 

_? ¿La PL promueve esquemas de comportamiento o actitudes pragmáticas? 

'ra lo anterior se debe: 

Identificar tiempo y espacio donde ocurre la lectura 

Señalar las actitudes, hábitos, modos, temas de lectura 

EspeCificar las necesidades de lectura generadas dentro del aula escolar 

Identificar los sujetos o particulares que realizan la lectura 

Describir el pensamiento cotidiano sobre la PL 

Observar los esquemas de comportamiento y actitudes de los estudiantes frente 

a la práctica 
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o Identificar los conflictos que causa la PL en la VCE 

1 este modo, el análisis, las observaciones y la reflexión de la PL se concibe desde 

la teoría social, la cual pretende explicar cómo es la apropiación de la lectura en 

itudiantes universitarios. 

universo de estudio quedó constituido con 110 estudiantes de la Universidad del 

lpeyac, que se localiza al norte de la Ciudad de México, en la delegación Gustavo A. 

3dero, en la colonia Undavista; está rodeada por más de 15 escuelas de educación 

¡perior. Se distingue por sus conVicciones religiosas, pero sobrn todo por la tradición 

I el rumbo. 

universidad dispone de ocho carreras: Psicología, Derecho, Ingeniería, 

fmlnistración de Empresas, Arquitectura, Diseño Gráfico, Turismo, y, Ciencias y 

¡cnicas de la Comunicación, A la fecha de esta investigación se registraron 3,670 

itudiantes'. 

;ta investigación se realizó en la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, 

le concentra 560' estudiantes en sus dos tumos (matutino y vespertino) y atiende seis 

eas: Comunicación, Medios, Investigación y Estadística, Informática, 

Jmanística y Administración; la carrera se cubrn en ocho semestrns. Con formación 

lntífica, social-humanística y tecnológica, los egresados tendrán opciones de trabajo 

1: empresas públicas o privadas, estaciones de radio y televisión, producción de 

ogramas de audiovisuales, desarrollo de la comunicación organizacional, 

{estigaciones sobre la opinión pública, agencias publicitarias, entre otras. 
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objetivo general de la carrera señala que los estudiantes serán preparados para: 

Analizar, explicar e investigar el fenómeno de la comunicación social; que 
apliquen métodos y técnicas para el diseño, distribución y producción de 
mensajes publicitarios; asimismo, los estudiantes lograrán analizar los 
avances de la ciencia y la tecnología con fundamentos filosóficos-humanistas 
para optimizar los mensajes de comunicación en las empresas, públicas o 
privadas, mediante campañas publiCItarias, producciones penodísticas, 
radiofónicas, televisivas, cinematográficas, etc 5 

;to supondría formar estudiantes con un pensamiento activo, con alto desarrollo 

telectual y con formaCión para la investigación; estudiantes que busquen el bien social; 

lesto que en sus manos quedaría el manejo de mensajes masivos. Por tanto, 

dividuos con senlldo crítico para ejercer su profesión. 

, hecho, en la formación universitaria que reciben los estudiantes se enfatizan: 

los fundamentos filosóficos-humanistas que optimicen la comunicación 

para el bien del hombre y su SOCiedad 

'.1 el sentido CrítiCO para analizar Situaciones sociales 

el interés científico y humanístico por el hombre 

la actitud realista para los acontecimientos del medio ambiente que nos 

rodea 

'1 la problemática actual para aportar soluciones reales y apropiadas 

7 todo esto es evidente considerar que su práctica de lectura deberá estar altamente 

,sarrollada para aplicar todas las expectativas. Un estudiante sin adecuada formación 

otora, cómo podrá reproducir los esquemas cognitivos. 

; en este punto donde cobra más relevancia este trabajo de investigación porque no 

,lo es atender la razón social de la lectura SinO establecer el cumplimiento del objetivo 

, la carrera, según las habilidades de pensamiento de los egresados. 
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)r cuestiones institucionales y de administración", no fue posible observar a la 

lblación total de la carrera; por lo que sólo se contó con la participación de 110 

;tudiantes, qUienes estaban inscritos en las malerias de Taller de RedaCCIón 1, 11, 111, 

teratura y Semiología, en el ciclo escolar 2001-1(agosto-diciembre del 2000), y las 

lales fueron impartidas por la responsable de esta investigación. 

= las materias de RedaCCión 1, 11 Y 111, Literatura y Semiología se puede señalar que 

Irresponden, dentro del Plan de Estudios, al área de comunicación y al área de 

edios. 

=specto al área de comunicación, resultan muchas las expectativas para la profesión; y 

PL será Ineludible para: 

... la expresión oral y escrita, clara y precisa; ... (para que) se diagnostican y 
aplican pnnciplos básicos de la comunicación en la emisión o redacción de 
ideas, sentimientos, imágenes asi como el análisis de textos para su 
adaptación en los diversos medios de comunicación.. al comprender la 
función educativa que puede tener la comunicación para la sociedad; 
vinculándose a través de un compromIso del hombre con el medio que le 
rodea 7 

)n relaCión al área de medios, también resultan muchos los focos de acción; y la PL se 

quenrá para que: 

.. se aborda el lenguaje no verbal, en la fotografia y las imágenes expresan lo 
que el realizador desea. El lenguaje escrito se representa por la forma de 
hacer guiones para cine, radio o televisión, eligiendo a la palabra como 
expresión del pensamiento. Estas herramientas (comunicación oral, 
fotografia, guionismo), ayudan en la constmcción del desempeno teórico
práctico de los medios de comunicación social... desde su contexto teórico .. 8 

:n! 1nst:t~),-:0n Sollc"!.t:aDd U:1¿¡ serl", de pdpell;o:i y ~;...¡s·~lfl.cd.ClOn(;S O¿¡~Ll. 

d.ll~·,lr Ul\,: lnV[~.o>t 19i1chm ,1Jcna J. Ll e~')cllcla; SlO embarqo, aunque fuera de La 
,'\,c'~~lJ \'::':"'.' ,,~p..: j~; 111Vest.aac:'Q:1 :lO 0~, pacte (l~>l ::ubro e:,tabl(·cldo: 
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'l Método estructural o comparativo 

C1 Método lógico-deductivo 

'C Método deductlvo-inductivo 

Jj Técnicas de observación 

el caso particular de las materias de RedaCCión 1-111, Literatura y Semiología, se debe 

lrir lo señalado y, específicamente, concentrarse en: vocabulario, habilidades de 

,enamiento, habilidades de análisis y síntesis, ,comprensión de lectura (inferencial o 

lrpretativa, 

tese que el modelo educativo de esta universidad gira en tomo a las habilidades 

s que a los contenidos; y aunque así no fuera, la PL siempre y en todas partes debe 

nar parte del constante ejercicio intelectual de todo estudiante, de cualquier nivel. 

universo de estudio para esta investigación, además de ser la realidad inmediata a 

-esponsable, es sugerente en la PL; desde el ideario de la inc' oción, la currícula 

'a los estudiantes; la proyección cientificista y humanista de la universidad, entre 

JS, proclama la PL en todos los tiempos, espacios, actividades, comportamientos, 

acopio de información está constituido básicamente por tres técnicas de 

es!igación: la encuesta, la entrevista y la observación que se fueron diseñando 

lforme a la dinámica de las necesidades de información y/o datos; la observación -

'lela o particlpante- fue pennanente; Sin embargo, según las actividades del grupo se 

n diseñando otras estrategias Luego se procedió a la ordenación, sistematización e 

,rpretaclón de la infonnación, 
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~IMER CASO: Ocumó en una clase cen 27 estudiantes universitarios cuando el 

3fesor dictó un cuestionano de 30 preguntas sobre un cuento (extensión de 14 

Iginas) y pidió a los estudiantes que lo respondieran en 50 minutos; al transcurrir 20 

nutos (aproxImadamente), ellos se inquietaron y no se veía que las respondieran (el 

ento había sido revisado durantes dos clases antes y sólo debían centestar el 

estionario); comenzó la repentina salida de estudiantes del salón (total salieron 8 

tudiantes) y al regreso de un estudiante mformó silenciosamente que traía las 

spuestas (mclusive fotocepiadas; las solicitó en otro grupo, en el cual se aplicó la 

sma actividad). El profesor sigUiÓ frente al grupo y parecía que no percIbía nada de lo 

:urrido Entre tres alumnos comenzaron a circular las respuestas y al pace rato varios 

,1 grupo señalaron que habían terminado la actividad. El maestro sin revisar esto, 

spendló la actividad. Hubo cuatro estudiantes que mostraron gestos de incenformidad, 

,ro no cementaron nada. (OP-B9.L1TERATURA.190900) 

:GUNDO CASO: El maestro solicitó el análisis de un texto; además eXIgió riguroso 

encio. Los 23 estudiantes del grupo trabajaban en silencio. A los 25 minutos (aprox.) 

, miclada la clase, se incerporó otro estudíante (de nuevo ingreso). El maestro sólo le 

) la indicación de que podía sen1arse; el nuevo estudIante trató de saber qué estaban 

,ciendo y un compañero sólo le diJO: "Te presto mi libro y fotocepla estas hojas (se las 

'ñaló) y subraya lo que entiendas, luego lo escribes en tu cuaderno y se lo entregas al 

3estro.· El nuevo estudiante asi lo hizo: salió a fotocopiar, regresó y luego se sentó 

enciosamente; cemenzó a leer y a realizar la actividad cemo le había indicado su 

mpañero Todo ocurnó en calma y sin cuestlonamientos. (OP

SEMIOLOGIA.050BOO) 
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e estas dos situaciones, resalta la forma en que se realizó la lectura para cumplir con 

1a actividad e integrarse a un grupo. En ambos casos se identificaron formas para 

propiarse de una actividad cotidiana. En el primer caso, los estudiantes se situaron en 

I mundo escolar, conocen la dinámica y, quizás, saben las posibles consecuencias por 

J cumplir una actividad que deja el maestro; de allí, que antes de manifestar que no 

an aprendido de la lectura del libro, buscaron la manera de tan sólo cumplir con la 

::Iividad. Por otra parte, es para cuestionarse la inconformidad no mar.,fiesta de los 

Jatro estudiantes ante lo ocurrido. En el segundo caso, el estudiante de nuevo ingreso 

J conocía la dinámica del grupo escolar y el maestro; de lo contrario, se hubiera 

::arcado al maestro para que lo Instruyera sobre la actividad. Este estudiante sólo hizo 

I que vio. 

s así como transcurre lo cotidiano del mundo escolar; en su integración SOCial se 

"scan Identificar las formas para apropiarse del entorno: sus formas de actuar y el 

uehacer particular. Parece que las anteriores conductas del maestro y de los 

studlantes son frecuentes en esta VCE. 

n un pensamiento sociológico contemporáneo, las apropiaciones se producen y 

lproducen en las actividades particulares de los mundos particulares9 que sostienen al 

can mundo social; éste que ocurre en el tiempo y espaCIO, bajo un pensamiento 

~nérico y de instituciones; y, ocurre en medio de una vida cotidiana. la vida cotidiana 

s lo que se produce en un mundo particular y reproduce al sujeto en su condición 

)Cjal; es un modo de existencia humana. 

as representaciones son apropiaciones del entorno (león,2000); provienen de la 

,tenonzación o internalización de la realidad (Serger y Luckmann,1989), luego se 

,afirman las Identidades. Esto ocurre en espacios, prácticas y subjetividades que 



24 

>nforman el contexto. 

contexto tiene diferentes configuraciones que principalmente se forman en el tiempo y 

pacio. El tIempo cobra conciencia y procesos intersubjetivos 10 (ibidem); mantienen 

:eracciones internas o externas con otras parcelas sociales; la temporalidad empírica 

oporciona una histoncidad y determina la sItuación o circunstancia de los sujetos 

Mianos (Leén,2000). 

IS activIdades cotidianas revelan una verdad de la realidad; su característica 

nomén/ca; los comportamientos. La relación entre el hombre, el tiempo-espacio y su 

oyecclón con el gran mundo social se fortalece a través de sus actividades cotidianas. 

luí la pregunta es: ¿cómo y para qué se llega: ., hacer esas actividades cotidianas? 

¡ta investigación considera a la práctica de la lectura (PL, en adelante) como medio 

Igo que permite) y modo (manifiesta el entendido y comprensión de hacer algo) de 

>ropiación para realizar las actIvidades cotidianas del mundo escolar. Una lectura va 

,sde el conocimiento para hacer algo hasta el conocimIento para trasformar algo. 

I lectura es una práctica de comunicación entre el hombre y su entorno; se 

tractenza por ser una activIdad racional también condicionada por actividades no

cionales (emociones, sentimIentos, pasiones, etc.). En ésta se concretan 

,eraciones mentales y se promueven motivaciones; se ejecuta a través del 

>noclmiento del lenguaje, sus códigos y sus valores; está determinada por un "aquí" y 

hora". Es un instrumento del saber porque forma y conforma el conocimiento; permite 

apropiación y la Integración del sUjeto en una CIrcunstancia. La lectura se vale de los 

,nos y simbolos del lenguaje; por eso, sea ésta táctil, Visual, auditiva, olfativa, 

Istatlva, es la siempre compañera del hombre. 

. ;.' ~": ~ •• I : 'J'< ~ : 
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n la VCE, la lectura es el medio o instrumento para interactuar con el conocimiento y 

entorno. Se practica todo el tiempo, dentro y fuera de los espacios escolares. la 

ctura se hace necesaria para informarse, comunicarse e interpretar. La PL es un 

~cho social y su socialización comporta un aprendizaje cognoscitivo y una carga 

nocional (Berger y luckmann, 1989). las formas o modos de la lectura objetivan 

'ácticas cotidianas para desenvolverse en un mundo particular; proyectan un 

)mportamiento institucionalizado, pues, encuentran un porqué en la conciencia. 

ajo un enfoque social como el de la vida cotidiana, la Pl es una actividad cotidiana en 

mundo escolar y permite desarrollar otras actividades como la comunicativa de 

teligibilidad, formativa y transformadora; ya que la lectura acompaña al hombre en su 

,sarrollo Integral y socia' 

continuación se desarrollarán estas actividades como marco de referencia hacia la PL 

, la VCE, lo cual es el punto en cuestión de este trabajo. 

1 CONSIDERACIONES SOBRE LA PRÁCTICA DE LA LECTURA 

1.1 Como actividad comunicativa 

esde una perspectiva comunicativa y social, el punto central de la lectura es el 

nguaJe; por ser un vehículo para conocer, comunicar y construir el pensamiento 

Jmano. Mediante el lenguaje reflexionamos acerca de la realidad social y la ejercemos. 

ntonces construimos un conocimiento cultural y su saber incrementa nuestro desarrollo 

Jmano. 

3 PL es una de las más antiguas y ninguna sociedad la ha dejado. Respecto a su 

rma de evolucionar y concretarse se !i9nen muchas Interpretaciones como' su 
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)arición con la creación del lenguaje; su pertinencia en las lenguas; ejercIcIo de la 

teligencia crítica; reproducción pasiva de la cultura, etc. Lo cierto es que la lectura 

'presa y se expresa en un lenguaje; se fundamenta en los convencionalismos 

Igüísticos y refleja el estado de la cultura en una sociedad determinada. 

>er, escribir y escuchar nos permite ampliar nuestras Ideas sobre el pensamiento 

Iltural, el lenguaje y la realidad. Estas tres actividades ayudan a la interacción 

Imunicativa o la conversación humana y social. 

individuo en su forma de leer y de leerse se determina como horno ¡oquens, esto es, 

Imo un individuo con lenguaje que se ha permitido estructurar contenidos para 

:leriorizar modos de pensamiento, conocimiento y comunicación. 

I lectura permite a un receptor reconstruir el mensaje de un emisor. Este acto participa 

I la mayor parte de nuestra vida cotidiana; de allí que se considere como una de las 

ás importantes actividades humanas y sociales. La lectura se traduce a la percepción 

, signos o señales que proporcione una información. 

I aprendemos y desarrollamos en la familia y, sobre todo, en la escuela. No eXiste 

)mbre que no aplique el acto de lectura para desenvolverse en su Ve. 

1 su ejecución comunicativa, la lectura es oportuna y constante; se realiza a partir de 

tradUCCión de signos lingüísticos (SL, en adelante)" (muchas veces identificados 

¡mo palabras) o símbolos. Para leer, hay que seguir una secuencía de caracteres 

II0eados en un orden particular (letras). Por regla general, el lector ve los SL en una 

igina y transmite esas imágenes desde el ojo al cerebro. La lectura pretende lograr un 

El., :"1t'.:- 1 Lnql; t~~t: :("0 0~, ,H~U01 slgno q~le (m su sonl.do y contcnldD evoca 
1<.3 .:.dl'.I; :s\' ¡:":W10rtc· en un lnstn~nH"nt(\ del lenguaJe vcrb;:¡l y veh.lculo 

',~S: ,,'(~:;, :,"'::; :,IC:-L:""1 :,,:, ',:,::;\:,)~,,:; () lcun1COS ('te.; 01:1 (~mh,¡rq(Jt ~~n su 
'C,"::;:.' ."j,;:.,,: .~(' . ,,",,';C,") ,J :~:, :::.l::",i ';" ,"1: r.'nC!::n~r·n~ . .(). ¡(,u:r,Jc:d, ~9q2~ 
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onocimiento sea sensible (intuición o imaginación) o racional (intelectual). 

:1 lector debe reunir ciertas condiciones con relación al material de lectura; antes que 

ada, es necesario que sea capaz de leer mecánicamente con toda perfección. El 

specto del SL es captado en cada pausa porque se logra de un modo analítico. Los 

10Vlmientos oculares son ritmicos, rápidos y de mayor amplitud que en los lectores 

eficientes; en tanto, los movimientos regresivos son poco abundantes y la velocidad en 

¡ percepción de los SL es hasta dos veces más rápida que la velocidad que puede 

esarrollar en la pronunciación de un mismo texto. Se comienza a leer realmente 

uando cada SL suscita una idea en nuestro cerebro. 

:1 proceso lector implica más de 350 subdestrezas (Luria, 1986: 230) motrices, 

eurofislológicas, etc. -a veces- imperceptibles-; y respecto al desarrollo de la 

lteligencia se perciben capacidades lógicas como análisis, síntesis y crítica. 

:1 saber leer implica aptitudes como: 

Conocimiento amplio de vocabulario: básico del idioma, gráfico usual, fundamental 

gráfico, entre otros 

ExpreSión oral y conversación 

:stas a su vez permiten la apropiada comunicación (informal, instructiva o debate) con 

)S individuos, exponiendo ideas u opiniones; asimismo estas aptitudes son necesarias 

ara conformar el pensamiento, sobre todo, en su sentido y significación . 

. 1.2 Como actividad mental sintética 

lesde el enfoque de la neuropslcología (Luna,1986), la lectura es una actividad mental

erebral como la percepción, la atenCión, la memona. el lenguaje y el pensamiento; 

stas -como procesos psicológlcos- son sistemas funcionales complejos basados en el 
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bajo de un grupo de zonas cerebrales y permiten la organización cerebral de la 

tividad intelectual compleja como es la lectura: 

La percepción es la organización de los estímulos externos, que entran por los 

sentidos, y da respuestas significativas a nivel cerebral; es un proceso para la 

creación de patrones significativos porque a partir de la información sensorial se 

ejercita "un proceso activo de la búsqueda de la correspondiente información, 

distinción de las características esenciales de un objeto, comparación de las 

características entre sí, creación de una hipóteSIs apropiada y, después, 

comparación de esta hipótesis con los datos originales." (ibidem, p. 227) El análisis 

de lo perCibido, luego es codificado o sintetizado mediante las estructuras del 

lenguaje. En el caso de la percepción visual -la cual es recurrente en el proceso 

tector- alguna lesión en las zonas cerebrales involucradas puede afectar la 

identificación de las letras individuales, generar la incapacidad para combinar las 

letras, Inclusive un trastorno en el reconocimiento de tas letras respecto a su 

significado. 

La atención posee un cierto grado de selectividad porque de los muchos estímulos 

que recibimos sólo atendemos aquellos que nos resultan fuertes o interesantes. Lo 

aprehendido por la atención queda registrado en la memoria. "El círculo de posibles 

sensaciones, movimientos o trazos de la memoria se estrecha, la probabilidad de 

apariCión de ciertas impresiones, movimientos o trazos de memona se hace distinto y 

selectivo: algunos de ellos (esenciales o necesarios) comienzan a dominar, mientras 

que otros (inesenciales o innecesarios) son inhibidos." (ibidem, p. 254) 

La memoria permite la retención de recuerdos; es un proceso complejo que consiste 

en una sene de etapas sucesivas donde se registran "huellas" capaces de ser 

fijadas en un tiempo determinado, esto comienza con la impreSión de datos 

sensoriales, luego viene la construcción de una imagen vlsuat, la cual presupone la 

seleCCión de una Imagen apropiada que pueda ser Interpretada en los estímulos 

reCibidos. y por último. viene una codificación compleja de las "huellas" o su inclusión 
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en sistema de categorías. "Naturalmente también el proceso del recuerdo activo 

requiere que el sujeto tenga una intención estable y si no eXISte intención o es 

inestable, el recuerdo será imposible. " (ibidem, p. 284) 

El lenguaje permite el proceso comunicativo; es ejecutivo u operatorio; participa en 

la compleja actividad del habla expresiva y habla impresiva; esto es, la primera 

refiere al motivo O idea general de la expresión, que es codificada en un esquema 

hablado y puesto en acción con la ayuda del lenguaje interno; el segundo sigue el 

curso opuesto a la percepción de un flujo de palabras recibidas desde otra fuente y 

sus intentos por decodificarlo El lenguaje en su actividad mental permite 

operaciones de abstracción y generalización y una base de pensamiento categónco. 

¿Cuáles son los componentes que permiten operar bajo las estructuras del lenguaje? 

Son dos: el fásico o acústico y el léxico-semántica, que se vale del código léxico para 

permItir que las imágenes o conceptos sean convertidos en sus equivalentes 

verbales y que se compone propiamente la simbolización. (ibidem, pp. 300-319). En 

la cadena hablada, éste se concreta en cuatro niveles: sintáctIco, semántico, 

gramatical y pragmático. '2 

El pensamiento es la actiVIdad cognitiva con la estructura más compleja; aparece 

solamente cuando el sujeto se enfrenta a un problema y éste presenta ciertas 

condiciones. El pensamIento se convierte en un proceso que atraviesa ciertos 

estadios para alcanzar el acto Intelectual, "comIenza con una extensa sene de 

operaciones externas sucesivas (pruebas y errores), progresa para extenderse en el 

lenguaje interno, en el cual se hace la búsqueda necesaria, y concluye con la 

contractaclón y la condensaCIón de estas búsquedas externas y la transición a 

procesos internos especificos." (ibidem, p.325). El sujeto se vale de su conocimiento 

r~l .1~~pL'C:::i) rJr,¡qmdtlco del lenquc'l")e es l¿:¡ rclaclon ,it:~ slgn05 con sus 
tC'~Cé~~r,l:lt(-~:~; !-'\)r le) qlle puede .)pr(~Cld.éSC ('ti fcnomcnos ps~colóqlcosr 
(;:"C;l(:~'~. .,(~,::_'~Cq:iC'):",. ~". ?:C¿;(jr:'.,-'.'':'lC,< ~)'Ll('(Ü' :,Qf pl:!"a o jp~~C':Clp·.:1V,): ~¿¡ 
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de códigos para responder a los problemas, por lo que la existencia de los códigos 

forman las bases operativas del acto mental. 

relación de estas actividades mentales con el proceso lector conforma los actos de 

eligencia como inteligencia abstracta, inteligencia mecánica o concreta y la 

eligencia social. 

1.3 Como actividad mediadora entre el entendimiento y la comprensión 

lectura es fundamental porque: 

': Amplía el horizonte de las cosas 

: : Otorga mayor significado a las experiencias de las otras personas 

1 ] Aplica conocimientos de los objetos hacia las personas y viceversa 

" Permite la Interacción de objetos, acontecimientos, actividades con otras culturas, 

países, pueblos, épocas 

Inculca mejores actitudes, ideales y normas de conducta 

.• Permite la resolución de problemas 

i • Enriquece el medio cultural 

. Proporciona satisfacción de búsqueda 

Ayuda en la comunicación y ex~ ción de ideas 

lectura se concibe como un doble proceso analítiCO y sintético, que se aprende en 

ma gradual. 

leer, el individuo Identifica el aspecto fÓntco de los SL que conforman su entorno; 

·sarrolla su facultad de reconocimiento para cada palabra o idea por lo que en su 

nversaclón diaria establece vínculos de conocimiento entre su realidad y 

,nsamlento, y luego crea estrategias comuntcativas El desarrollo de la facultad lectora 

.ra el lenguaje verbal adquiere mejor sentido cuando se relaciona con experiencias 
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rsonales con lecturas de contenido y puede ejercitar el cuestionamiento y JUicio crítico. 

este paso del aprendizaje '1eer para aprender" es importante para enmarcar hechos 

:iales y científicos para acrecentar la cultura y la formación subjetiva. Leer no es un 

1ple hecho de reproducir pasivamente los estímulos impresos sino concentrar todos 

, recursos personales en la captación y asimilación de datos, relaciones y técnicas con 

jeto de dominar el conocimiento. 

er es una actividad total del espíritu; su práctica conlleva a cualidades de la 

eligencia y de la senSIbilidad, y no deja de ser parte de un sistema reflexivo y/o de 

l1prensión porque ejercita potencialidades en el análisis de la información (nivel 

erencial, interpretativo y crítico) y la confon11ación de un pensamiento crítico. 

te la pregunta ¿qué es lo que leo? o ¿cuál es este contenido que provoca en mí un 

1ocimiento? La respuesta apunta hacia la forma o modo de estructurar un mensaje; 

cia el qué lo forma, para qué o por qué. Es necesario considerar la construcción de 

, SL que sostienen al mensaje. 

SL, como instrumento creador del lenguaje, contiene un vocabulano, expresión oral y 

ífica, reglas de aplicación y la connotación de las praxis sociales, culturales, estéticas, 

:. de las sociedades. Este se distingue porque (Saussure,1988): 

No es caracteristico de las cosas mismas poseer un nombre, esto es establecido por 

el ser humano 

Las cosas existen independientemente de que tengan un nombre; puede suceder 

que a veces no conocemos una palabra y desconocemos lo que significa, o a veces, 

vemos o sabemos de una cosa y no sabemos cómo se llama 

Las palabras y las cosas son elementos diferentes entre sí' las palabras son sonidos 

elaborados articulados por el hombre y que sólo el hombre las entiende y por eso 

sólo tIenen eXIstencIa para él. Las cosas son los seres animados e Inanimados que 

coexisten en la naturaleza y los que, por supuesto, no sólo tle,··"n eXIstencia para el 

hombre 
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ussure denomina, en principio, a las palabras o nombres como SL, los cuales poseen 

significado y un significante: "El significante es el sonido, que constituye la parte del 

Ino lingüístico perceptible por el sentido del oído"(ibidem, p. 12); el significado "es el 

ntenido, la Idea que nos despierta en la mente el estímulo de escuchar el significante. 

no se puede ver ni oír porque está en la zona en que se encuentran las ideas: en la 

~nte"{idem). 

l este modo, los SL son en la medida que un significante (imagen acústica) conlleva a 

I significado (imagen conceptual); y decodificados por nuestra mente (imagen 

amatical). Esto indica de que leemos SL y que son percibidos por oido y vista y 

¡ducidos por nuestra mente. 

I serie de operaciones intelectuales que neceSIta la lectura de los SL pueden 

3ntificarse asi (Luria, 1986): 

la primera es una operación perceptua/ de registro de las marcas componentes de 

una imagen acústica, conceptual y gramatical. La identificación puede ser de modo 

deductivo y consiste en establecer un paradigma de determinadas formas primarias 

elementales con las que podria componerse o descomponerse cualquier SL; otro 

modo es inductivo y consiste identificar, en un SL determinado, la marca máxima que 

todavía no es representativa o sea que no activa ningún atractor o idea fija o 

prestablecida. 

La segunda es una operación de integración sobre las marcas necesarias o 

detalles para activar un atractor o Idea fija o prestablecida, esto es, para producir una 

representación; aqui se puede producir una situación de comparación con 

determmada entidad real o imaginariamente eXistente y perceptible. 

La tercera consiste en una operación conceptual, puesto que, el reconocimiento 

de lo percibido se articula en el sistema cultural (simbolos) de quien lo recibe. En la 
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operación de interpretación confluyen componentes de las distintas semiosis 13 de 

que dispone el perceptor fundamentalmente conceptual, visual, musical, no verbal, 

histórica, ideológica, etc. 

I el caso particular de la lectura, esta operación conceptual orienta a los actos de 

mprensión; podía decirse que es la más compleja y se forma mediante la interacción 

ftural, esto es, se reanza desde una serie de códigos establecidos por la acción 

Itural del hombre. El hombre se comunica, comprende e interpreta mediante el uso de 

digas: 

Un código es un sistema de significación que reúne entidades presentes y 
entidades ausentes. Siempre que una cosa materialmente presente a la 
percepción del destinatario representa otra cosa a partir de reglas 
subyacentes, hay significación. Ahora bien, debe quedar claro que el acto 
perceptivo del destinatario y su comportamiento interpretativo no son 
condiciones necesarias para la relación de la significación: basta con el 
código que establezca una correspondencia entre lo que representa y lo 
representado, correspondencia válida para cualquier destinatario posible, 
aun cuando de hecho no exista ni pueda existir destinatario alguno."(Eco, 
1980:35) 

código interviene, en primera instanCia, como un sistema para hacer transmisible un 

~nsaJe; cuenta con un universo delimitado de información y de traducción: el primero 

,rque es un sistema selectivo en el cual el individuo selecciona las ideas que desea 

presar y escoge todos los posibles tipOS de códigos para estructurar el mensaje en 

ma limitada; el segundo porque es un sistema de signos que tiene una significación 

"pia, es decir, incluye combinaciones semánticas precisas y excluye a otras. la 

>CÍón de código está relacionada con: 

ca posibilidad de combinar y ordenar los elementos de un mensaje 

La existencia de señales con diferentes significados 

Una respuesta de comportamiento 

Normas o convenCiones para establecer acuerdos comunicatiVOS 
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ierre GUlraud (1995), semiólogo francés, señala que se pueden reconocer tres tipos 

a códigos para explicar la significación o interpretación de los SL u otros signos: 

Sdigos lógicos (del conocimiento), códigos estéticos (de las artes) y códigos sociales 

le un grupo de personas). 

sí, de un solo significante (percepción acústica) opera un discurso según el código 

5ado, se transmiten sigmficados diferentes y relacionados entre sí. Un texto sería el 

,sultado de la coexistencia de varios códigos o subcódigos, que constituyen un mundo 

Jltural, es decir, cómo piensa y habla una sociedad. 

ntre las formas de comunicación, la persona y su grupo social hay una realidad 

stónca vinculada a un contexto determinado La comunicación va encontrando efectos 

través del uso de signos y simbolos convenidos: El hombre conoce mediante signos y 

mbolos; y, en consecuencia, el hombre se educa por medio de signos y simbolos La 

ngua en su capacidad de nombrar las cosas y categorizarlas en el uso de códigos nOS 

'oporclona la abstracción de la realidad. 

Jr otro lado, la operación conceptual -como actividad mediadora entre el entendimiento 

la comprenslón- puede lograr en el ejercicio lector alcanzar niveles más profundos en 

sistema de connotaciones de un mensaje porque se pueden aplicar otras habilidades 

, pensamiento: establecer relaciones de contradicción, de implicación, proposiciones 

liversales y particulares, afirmativas y negativas, entre otras. (Cfr. Gómez Robledo, 

190) 

na profunda operación conceptual de la lectura nos ubicaría en tres posiCiones: la 

lmera descubriría el modo de proceder de los autores del texto; la segunda entendería 

relaCión de los SL con el hombre para onentarse por el mundo: y la tercera buscaría 

s pOSIbles interpretacIones para el texto 
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sí, uno de los posibles conflictos en la PL o fenómeno lector sería la carencia de 

¡digos y su aplicación para entender y comprender los textos leídos por los 

,tudiantes; ya que la comprensión se halla en: 

Exammar las opimones en cuanto a su legitimación (origen y validez) 

Interpretar el texto desde el contexto del autor 

Aceptar las presuposIciones sin necesariamente compartirlas 

Prevenir y anticipar la objetividad del mensaje para contar con mayores elementos de 

comprensión 

Pensar que los prejuicios pueden tener un campo de aplicación en la comprensión 

hermenéutica 

sto significa que cuando leemos un texto y nuestros elementos son insuficientes 

tentamos completarlo bajo una serie de presuposiciones o prejuicios; y en vez de 

mar comprensión, la perdemos. Antes de Iniciar cualquier comprensión es primordial 

,tablecer un acuerdo sobre el mismo asunto y así concebir un sentido umtario 

, idea de profundizar el entendimiento y la comprensión de los SL no resulta ociosa 

lrque converge en la transformación del conocimiento, en la integración de 

lradigmas viejos y nuevos, en el progreso de la verdad. Y esto conducirá al proyecto 

l conciencia reflexiva y sentido crítico como ideal del sujeto pensante. No se trata de 

er para suponer, sino leer para conocer, saber, actuar y lograr que nuestra 

,alidad se traduzca en una visión inteligente del quehacer humano. 
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.2 El sentido de la lectura 

stas actividades (comunicativa. mental sintética. y mediadora para el entendimiento o 

I comprensión) logran que la PL adquiera distintas modalidades o se realice en 

Istintos niveles. Si pensamos en su razón comunicativa, entonces salen a la luz tres 

Jnceptualizaciones sencil/as: lectura informativa, lectura comunicativa y lectura 

Iterpretativa. 

ada una corresponde a un sentido, pues, éste conlleva a una acción. Por ejemplo, la 

rimera se trata de un saber para ubicarse en una realidad; la segunda, a un saber para 

:tuar o participar; y, la tercera, a un saber para transformar. Asimismo, cada una 

Jnlleva a distintos planos de apropiación del entamo. Más claro: puedo leer el periódico 

ara saber qué acontece en mi país u otros países; hasta allí I/ega mi intención. O bien, 

uedo leer el periódico para saber de una noticia, cuyo desarrollo me afecta y necesito 

arámetros de referencia para actuar. Por último, puedo leer el periódico porque 

Jnozco a fondo una situación, me preocupa su desarrollo y sé que puedo intervenir en 

I curso del evento para que tome en mejores cauces. No obstante, la decisión no es 

strictamente Individual sino es parte de una construcción social que resulta por las 

Jordenadas de Vida específica. 14 

I leer para apropiarse, sea como medio o modo, es una actividad constante, inherente 

I ser, actuar y saber sobre un mundo particular. Sin embargo. lo que no es constante e 

,herente al ser, actuar y saber es el tipo de lectura que se ejerza; ya que según la 

,tenclón es la fonna de lectura. Por tanto, esto depende de la intención de las 

ctivldades. 

n cada uno de los mundos particulares, el sentido pueden convertirse en algo 

lecanizado, rutina no y que simplemente se tienen que hacer; entonces éstas serán 

,,!~' ,-l':;:;:",,:t·:'.d,:d.~ ,1(~ 1', .-;,: >,-' ,. ,. d ce:l ~c. (.:el,",':-!, ~l'X(), ,::\:e~ :30c'..(ll, :-el.lc.lon, 
.':.'~ "",., ,n,,:~_.', ~'.,',"': :(', ,.t::','~', vi ,'. \¡(' \':, ;¡r,)DOs,-to (1(' esta. ::;Vf'!:;l_,J<1C.l.On 
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.rte de las formas de hacer alienadas, esto es, que se alejan de las auténticas y 

gítimas intenciones del hombre. Aunque no siempre y no necesariamente . 

• s nociones de intención y apropiación pueden ser útiles para encontrar el (los) sentido 

) del hombre para ser o estar en un mundo particular y su integración a un gran 

undo social. Esto que Weber (1985) identificaría como las razones es! vivir de o vivir 

fra; o bien, como un worlc o labour , según la visión marxista de Ágnes Heller 

998).15 En la evolución del pensamiento humano y social, la visión ideal caería en que 

s hombre sean, vivan para y se desempeñaran en un wOrk, que en ellos eXistiera una 

al conciencia de su existir; sin embargo, una situación así podría resultar 

,ntraproducente, puesto que los cambios fueren más acelerados, los sucesos más 

Imbiantes y podria haber un caos social. 

1 el caso concreto del mundo escolar, reconocer a la lectura como apropiación con una 

lención puede revelar parte del pensamiento y comportamiento del estudiante ante la 

producción social de este complejo mundo. 
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LA PRÁCTICA DE LA LECTURA 
Y EL ENTORNO DE LA VIDA COTIDIANA ESCOLAR 

, LA PRÁCTICA DE LA LECTURA EN EL QUEHACER COTIDIANO 

lectura ofrece un conocimiento para hacer y transformar algo; se manifiesta como 

tividad comunicativa, mental sintética, formativa y transformadora. 

,mo una de las principales actividades formativas, se va constituyendo con las 

mas del lenguaje, su desarrollo formal aparece en la escuela; su adecuada relación 

cente-estudiante consolida la práctica lectora para la obtención del conocimiento 

ícllco, categórico y de transfonmación. 

PL constituye una actividad fundamental en la VCE; sU ejercicIo constante 

sarrolla las capacidades racionales (lógica, análisIs, síntesís, etc.), además, permite 

a Integración a una realidad social (interacción con la realidad, formas de 

nsamiento y de saberes, reproducción de esquemas tlplficadores, habitualización de 

tivldades), esto es, en la medida "que se lee" y se obtiene información, más se 

roduce y cobra identidad el estudiante. 

, acuerdo con su relaCión social, la PL presenta las siguientes características (HeIJer, 

98; Bergery Luckmann, 1989; Kosík, 1979; León, 2000): 

Establece una relaCión con el pensamiento práctico de su entorno social, esto 

es, cuando se efectúa la lectura como lo hacen "los otros" y así se logran resultados 

parecidos 

Reconoce lo cotidiano del entorno para reproduCIr el mundo particular. ya que la 



39 

lectura es un medio de comUnicaCión y un vehículo social 

Accede a un tiempo y espacio para desarrollar otras actividades cotidianas, 

puesto que la Intención del ejercicio lector se realiza según las condiciones del 

ambiente 

Refleja la subjetividad porque cada particular logra su lectura, a partir de la 

motivación, interés y benefiCIO que pueda obtener de ésta 

Se convierte en una acción habitualizada, dado que es una actividad 

comunicativa 

Tiene pautas específicas de comportamiento porque no siempre se lee de la 

misma forma o con la misma intención de informarse, comunicarse o construir 

categorías 

1.1 La relación social 

grado y la forma del conocimiento que se adquiere con la lectura depende del tipo 

relación social que se pretenda. En una relación social, se establecen dos tipos: 

ktica-utilltaria y reflexiva-transformadora: 

I primera establece una realidad como un mundo de medios, fines e instrumentos, 

igencias y esfuerzos para satisfacerlas (KOSlk, 1979), entonces el sujeto cotidiano en 

uaclón se crea sus propias representaciones de las cosas y elabora un sistema de 

,nceptos para aplicar en el aspecto fenoménico de la realidad. Lo aprende 

conociendo el sistema, el uso de objetos, de hábitos o formas del lenguaje. 

I relación practica-utilitaria se Identifica bajo motivos pragmáticos, donde la atención 

,tá determinada por lo que se hace, lo que se ha hecho o lo que se piensa hacer 

erger y Luckmann, 1989) Se aplica un conocimiento del sentido común porque hay 

la diversidad de Instnucclones sobre cómo proceder 
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este tipo de relación, el hombre primero utiliza y luego crea representaciones; en el 

so de la lectura en el aula escolar. el estudiante cuando lee podrá desarrollar alguna 

ea o aprendizaje, mientras aprende a cómo desempeñarse en la encomienda lo 

ce según le indican u observa en sus compañeros (así la utiliza), pero una vez que lo 

mina mejora sus estrategias e Inclusive lo recupera para otras encomiendas (así le 

~a sentidos). 

segunda relación implica una comprensión de las cosas y la realidad; genera un 

ntldo crítico que conlleva a un pensamiento dialéctico (Kosik,1979)16. El pensamiento 

Iléctico distingue entre la representación y el concepto de las cosas; entre el 

nocimiento y el actuar del hombre (praxis humana); éste convierte al hombre en un 

Ilvlduo histónco que actúa con relación a la naturaleza de los hombres; y llega a 

es y convicciones dentro de un conjunto de relaciones SOCiales. A través del 

nsamiento dialéctico se forma un individuo (Heller,1998). En el caso de la lectura, el 

tudiante Incorpora el ejercicio lector a su proyecto de vida; no le basta con leer para 

cer sino para ser. 

relaCión práctica-utilitaria comienza con el reconocimiento de las actividades 

"timadas, esto es, normadas por un discurso institucionalizado 17 ("'así se hacen las 

sas aquí"); es aprendida en las repeticiones, pautas y acciones habitual izadas que 

mifiestan en los otros; se va adquiriendo un carácter significativo y van apareciendo 

a tipificaCión recíproca de acciones habitual izadas por tipos de actores (Berger y 

?ara KCSlk es el pe~samiento crltlCo que qUlere comprender la cosa ffilsma y 
pregunta. Sls~ematlcamente cómo es poslble lleq¡;¡r i) la comprenslón de la 

,llldad. El pt::'r:samlento dlaléctlco destruye el mundo de la pseudoconcreclón 
es busca uacl expllcac.lÜD raclonal de la conexlón lnterna entre tJ empo e 
eas; somete él un examen en el cual las tormas coslficadas del mundo Ob]etlvo 

HÜ-'dl :->1;-; dlluven, pl,orden [lJe¿a, su naturaleza para mostrarse como 
r'lCr:\C1Hl~, ,~(:'r1.Vctc:O~-i y ~cdlato.s, corno seduncrlto y productos dE' la praxis SOClal 

;,:. :~,;;:lan':"',h~. ,1(~-:~1:.:.:-3,1) 

~d :,,\,'~,-'11 ';,' '..'L,:.L_\:,~l,ln r,,'l,C!:"r2 d un "lste:na :celilt"va.mc:ntC' ;¡err.tancnte Y 
.',,:, •. ~,,'.,\; ._,,,,--:-,~.~~ ~-l<.:'--L.l':' -=0:\~~'.:':::d$ ~~é.l:,c'--oncldd::-~ y L;:¡l~lC;}~iLl~, CQ:! el 

: i' ; .. " p:-nc.;( 1" 
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ckmann,1989), es decir, van apareciendo los esquemas para comportarse delante 

. los otros. 

iste una correspondencia de significados entre el uno y los demás; se comparte la 

eracc¡ón en la expenencla y se vive en reciprocidad. Se vive en la cotidianidad. Bajo 

nos de tiempo, espacio se entretejen las redes del ser, actuar y saber de los sUjetos 

e lo viven; esa realidad interpretada que se origina de pensamientos y acciones 

tenninadas, probablemente deben ser alienadas para no caer en un caos social. 

1,2 La estructura de lo cotidiano 

PL se ve condicionada por lo cotidiano de las actividades, del discurso 

;titucionalizado, de las actitudes, de los valores, de las formas sociales; porque en su 

lcución se reflejan las representaciones, arquetipos y mentalidades (categorías que 

nen en común las fonnas simbólicas y sociales. León,2000) de su quehacer 

tidiano. 

, obvio en lo cotidiano se vislumbra a través de la rutina como orden de situaciones y 

ciones repetidas (aunque a veces se actuara como si fuera por primera vez); ante un 

ceso cotidiano, el sujeto o particular forma vivencias entre lo que puede ser y hacer. 

lsde la observación, el particular da por visto o por sabido algo: aSimila valores, 

ágenes y actitudes, y asi define y valora una perspecÍlva; sin embargo, no 

rresponde a una atención activa o interactiva. Una Idea de: "Adonde fueres, haz lo 

le vieres" En el discurso de la acción actúa inmediatamente y reproduce su mundo 

Irticular En un determinado mundo particular, existen zonas sociales que le permiten 

particular establecer una dualidad sUJeto-soCIedad. 

--_.- -- -- -- -~---------- - --_._-~---- - -- -- -"- --,,-------
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~ cotidiano conlleva al reflejo de una zona de situaciones donde el orden social se 

¡produce por antonomasia y cambia de un modo crítico; su estudio y análisis permiten 

Iterar y adecuar los procesos sociales. 

J cotidiano se constituye de prácticas, lógicas, espacios y temporalidades que 

arantizan la reproducción social (Reguillo, 2000). Se revela como el mundo de lo 

)nocido; se descubre sobre la experiencia; en la posibilidad y actividad del individuo y 

~r eso censidera esta realidad como algo propiO (Kosík, 1979). Lo cotidiano revela una 

3racterística fenoménica de la realidad (ibidem). 

n la zona de lo cotidiano, las instituciones 18 se presentan cemo una realidad común 

xque constituyen el discurso común; si se estudian y se analizan los procesos 

tersubjetivos de los particulares, lo obvio y la reproducción social, el saber común, el 

aber social, desde un sentido común; podrían detectarse y controlarse la variables que 

'cen funcionar lo cotidiano, entonces, bien se podría desviar lo cotidiano de la ve. 

~ cetidiano se define como un lugar fundamental para la intersección entre el 

dividuo y la sociedad (Lindon, 2000), en esto se fortalece el vínculo social y se 

lantiene una vivencia intersubjetiva. Aquí, aparece la reproducción cemo permanencia 

a lo social porque se sostienen las mismas dinámicas sociales, se hacen 

~mogéneas, alienadas. 19 En lo cotidiano el hacer implica una posesión de la entidad 

Modelo u retet'enC.la de un actor; puede referlr a una. condlClon moral o de 
)nOCll'r\lento. Es, en pT1DClplO, un modelo de lo es socialmente valorado o un 
)do210 de lo que es socldlrnente real. Las lnstl tuciones deflnen modos de 
ólcer, pensar, sent.l.r, de ser para cada part1.cular. Además, las instituciones 
)mo tales regulan lo que los sUJetos perclben como deb~do o lo que 
:)rresponde a cada SU] eto como pa.rte de la socledad; eJ emplo, la educaclón 

:::: c(:ncé'pLo d", 01J..~ndclon lmpllca \lna despersonallLaCJ..on con el lodJ..vJ..duo; 
le' t-':csar:."(111ado por E0QC!l; empleado para los anállsl$ de los efectos del 
rl)Ce~-;() dt: pt()dl;l:,~JOli c.J.P.lt01.lstd sobre los seres hwnano~, especJdlroC:1le eJ 
t":'LvttJ'1,\(10. :),-lr" Md':{, .-:'l Drolet.-;rl'Jdo esto. ¿¡ller.Zldo oo:::que: no controla Ld 
'--le: ,;., ',;; '>,1:' 1 ,::'::'l>':-:~,)' .~I:' Pl'O(,:I~CClon\, ;'.() !"(~CD;-:OC;:O' :;;1.1 ::rabdlo (producto 

_i,l ~ t',1~l,t_,J1, ~ l,.~n,~ :.,-<,:,--lone~~ o.nt.J.qüI'!12d.; (resp,"ctc) il1 ducfío de ::;u 

.' :' 
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'iña,1989); el hombre se subjetiva y desarrolla sus condiciones antropológicas de 

¡mo sapiens y hamo faber (León, 2000) 

Jr eso, en primera instancia lo cotidiano pone al alcance un mundo de medios, 

strumentos, cosas para hacer; y es allí cuando se vuelve necesario establecer una 

lación práctica-utilitaria. 

, PL no escapa de esto. La actuación pragmática no es casual sino causal; se 

¡rende por el saber y contacto cotidiano con los demás. Los aprendizajes sociales, en 

msecuencia, suelen hacerse desde una probabilidad, imitación, analogías y 

ejuicios, pnnclpalmente (Heller, 1998) 

Los modos de existencia poseen su cotidianidad; y la cotidianidad es una 
organización, día tras día, de la vida individual de los hombres, la reiteración 
de sus acciones vitales se fija en la repetición de cada día, en la distribución 
diaria del tiempo ... es la división del tiempo y del ritmo en que se desenvuelve 
la historia individual de cada cual. . .la cotidianidad se revela como el mundo de 
lo conocido; se descubre sobre la experiencia, en la posibilidad y actividad del 
individuo y por eso considera esta realidad como algo propio" (Kosik,1979:92) 

Jr otra parte, la manera de actuar se convierte en un modo de existencia; no se 

lbrepone, en términos sociales, a los modos de producción del trabajo o a la división 

lClal del trabajo; pues, pareciera que se trata de una cadena productiva entre el que 

,baja y a quien se le trabaja. 

trabajo representa en lo cotidiano dos aspectos: uno es genérico-social (work) y el 

~ p::>lCOlogla socl.al le otorga un nuevo slgniflcado: carencia de poder (no Se 
lede trans!ormar la realldad con la propla accl.on); falta de sentido, anomla, 
,sl..lffiJento (o.~';.Lgnar poco valor a lo que 1,) socledad valora). 
) el cln;,~ "ducatlvd, S. Bmdes y Glntl.S suponen que ::'ú estructura de 
:ldclones soclales de la educacl.Ón rctle]<l la estructura de 10. relaclones de 

cmpt"'''sa capl'.:allst3 por la. [alta. de cont:-ol que el estudiante tlene sobre 
I '.:,iUl·d,-,~)!\ Ol~V t0CÜ),-: desde todos ~:;us ambltos. La mot'Lvacl.on del traba"Jo 
coL"'l', G.jQ "" ,«l~l:-,l. ;) tr<:lVl'S do ~n SIstema de notas y :::-ecompensas 

:t:" .. :1.;('('.l::; :,'q\'lVd~("t\:"('::: d "11 :;l,lrlO) y 1\0 por 01 proceso de sab(;r o el 

onc~as de la Educac~on, ~" _ 

f.".l:"cc:er,) que el ::1.~tcm2 edUC..lt.:V0 clyuda ¿J. 

.. 1 ·,(',::10fL.,"1 L:'J.P~::':.lJ l:;::'c.!. \D~cc~onar~o de las 
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,tro es alienado (Iabour). El work es una objetivación Inmediatamente genérica, cuyo 

Jndamento es el proceso de producción, el Intercambio orgánico entre la naturaleza y la 

ociedad y cuyo resultado es la reproducción material y total de la sociedad. El labour 

apresenta al producto que nO satisface ninguna necesidad social y consiste en fabricar 

·n un tiempo de trabajo"(Heller, 1998:125-137). El labour se hará en la medida de las 

apacidades humanas y bajo motivaciones particulares20 

'or lo que si la manera de actuar aspiran a un bien social entonces se hará un trabajo 

ea/ (work); y SI la manera de actuar sólo corresponde a un actuar mecánico, tipificado, 

,or hábito entonces será un modo de existencia con un bien personal (Iabour). 

)esde la zona de lo cotidiano se construyen pensamientos, actitudes y comportamientos 

,umanos frente a su mundo y VCE. Finalmente, la realidad y conocimiento son parte de 

)S fenómenos que se reconocen alrededor y son parte de la certidumbre de que los 

anómenos son reales y poseen características especificas. El sujeto o particular lo 

ecupera desde construcciones intersubjetivas, de una vida cotidiana, que advierte su 

entido común. 

!.2 SOBRE LA VIDA COTIDIANA 

.a vida cotidiana (VC, en adelante) es el reconocimiento o la representación de la 

eproducción SOCial en un mundo particular (Heller, 1998; león, 2000). Es un pequeño 

nundo donde se reproduce la persona como miembro de una sociedad especifica. Se 

:onstruye en las acciones de cada uno de los particulares y en un mundo particular; se 

onsolida en la reproducción, la habituación, rutina de actiVidades y asimilación de un 

JI, confirmando, de esta manera, códigos y simbolos de una actuación u ordenaCión de 

l cotidianidad. en un orden significativo. 
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n la ve existe un tejido de tiempos y espacIos que se organizan para los sujetos y así 

, garantiza la existencia del orden constrUIdo (Reguillo,2000). Por eso, es un diálogo 

Jnstante que permite la construcción de un mundo vital, donde se conjuga lo racional 

lo Irracional; lo programado y lo espontáneo; la rutina y la novedad (Piña, 1998). 

3 ve como parte de la vida social de todo hombre particular no se revela de forma 

éntlca en su contenido y estructura. Es un espacia y tiempo común; un cruzamiento 

3 situaciones sociales e historias particulares (ibidem). 

3 ve es el mundo de lo fenoménico (Kosík, 1979); tiene su historia en la reproducción 

Jcial del hombre particular, qUIen nace en condiciones, sistemas e instituciones 

Jncretas; en consecuencia "las historias de los hombres particulares" son parte de la 

;olución del hombre histórico; puesto que esto implica la reproducción del hombre 

stórico. 

ay día, el acercamiento a la ve representa una teoría social desde la cual se pueden 

,tudiar los aspectos subjetivos, su sentido y los significados del hacer humano, la 

lanera en que los sujetos cotidianos viven su práctica (Elias, 1" ".5); revela los modos 

3 existencia humana ponque aborda el sentido de la prodUCCión de las prácticas 

JClales Es un referente para comprender las acciones humanas de los actores y 

jmo se construye su mundo particular. 

I acercamiento sociológico a la ve permite descubrir las VivenCias de los hombres y 

jmo se les aplica un Significado según el código de su mundo, esto es, la realidad en la 

ue se mueve. Lo cotidiano se convierte en un campo de eventos que son conocidos y 

)nvlVldos por los particulares; se distinguen y se construyen mediante una 

:tersubjetivldad: lo cotidiano se reproduce, sostiene o cambia. Los saberes fundan 

aberes: reglas, leyes, mandatos a los que el sUjeto debe responder; su saber es 

eol691co en el senlido que sus verdades orientan y motivan a los sujetos: los rigen 

)mo "llamados" que esperan una respuesta ajustada: y esto porque eXiste un sistema 
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e comunicaciones estructurado que brinda los preceptos normativos en la ve . 

. 2.1 Antecedentes 

a ve es una construcción humana y social; encuentra raíces en el desarrollo de las 

Jciedades modernas capitalistas. 

a visión sociológica y antropológica sobre la ve proviene de planteamientos filosóficos 

e Lukács, Husserl, Heiddeger y Hegel.(Berger y Luckmann, 1989). La ve es una forma 

Imediata de la genencidad21 del hombre; es una mediación objetivo-ontológica entre el 

er y el estar; es la base de todas las reacciones espontáneas de los hombres en su 

mbiente social y aparece de una forma caótica hetemgénea. 

I análisIS y la refleXión sobre la ve cae en la idea de vida alienada, que es categoría 

:ave dentm de una teoría marxista. Se polemiza la tradición esencialista para explicitar 

I dualidad del hombre como sustancia y como fenómeno (Heller,1998); por tanto, su 

isión antmpológica traduce las apmximaciones de la personalidad y las objetivaciones 

Jmo resultado de la relación activa con el mundo; en este proceso el hombre se va 

eterminando como Individuo o particular. 

arte de las conexiones prácticas e histórico-ontológicas de la ve con las pOSiciones de 

enencldad (ética, filosofía, arte, praxis SOCial y política), las formas particulares de 

bjetividad y actividad de la ve, como total'ldad especifica, constituyen esas conexiones. 

I origen puede establecerse desde los fenómenos de la ve o pmcesos que suceden de 

IS reacciones cotidianas. (Heller, 1998) 

I abordaje sociológiCO a la ve y al sentido y el Significado de las acciones no es 

",. 
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<clusivo de los anteriores teóricos (A. Heller, Lukács, Husserl, Heiddeger y Hegel); 

Imbién puede recuperarse desde las tradiciones de (Berger y Luckmann, 1989): 

Dilthey: asume un estado particular a los hechos sociales vinculando a la 

mediación del significado 

Weber: considera que los hechos sociales se deben a un sentido 

Garfinkel: propone a la etnometodología para el análisIs de los procesos fonmales 

con que el actor cotidiano entiende su hacer y su contexto, parte del supuesto 

conocido y manejado igual que sus interactores. La etnometodología estudiaría las 

condiciones que regulan la normatividad. 

Berger y Luckmann: detenminan la construcción social de la realidad, la 

tipificación de roles e instituciones como un sistema de escenarios donde los sUjetos 

reconocen una realidad y al reconocerla la realizan. La tipificación de las acciones 

son producídas por un trabajo social de Interpretación y fijaciones de significados. De 

hecho, la tipificación, Objetivación y legitimación constituyen los tres ejes de la 

producción de la sociedad. 

omo campo de estudio, la ve, puede requenr en su estudio y análisis los siguiente 

lfoques: 

ociologia de la comunicación: entiende a su objeto como orden comunicaclonal; por 

lo que debe hacer distinción entre lo cotidiano y lo extracotidiano. La cotidianidad es 

uno de los modos de los procesos comunicacionales del sistema 

ociología del discurso: en un acto de habla, el sentido se fija en unas estructuras de 

¡Ignificación, en unos códigos; puesto que el significado es siempre una referencia del 

~ódigo. Lo cotidiano puede entenderse como uno de los modos característicos que 

"Iaclona código/habla o modelo/conciencia; como un modo de indicar a un sUjeto en 

¡na red de conversaciones sociales; y a través de la mediación del lenguaje quedaría 

'esaltada la condiCión O la norma o el código del fenómeno social. El lenguaje, como 

;Istema semiótiCO, artlcu/a una cara objeliva, esti7Jcturada y social de una cara 
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subjetiva; su semlosis tendría una doble dimensión de lo social y lo subjetivo o del 

orden de los hechos pSlcosociales. La sociología del discurso es una posibilidad de 

resolver la articulación entre sociedad, sujeto, colectivo-individuo, estructura y 

conciencia 

eoria de la identidad: describe cómo una realidad subjetiva se encuentra en relación 

dialéctica con la sociedad. La idenlldad se forma por los procesos sociales; puede ser 

mantenida, modificada o reformada por las relaciones sociales; puesto que el individuo 

se desenvuelve en una situación histórico-social estructurada 

eoria conversacional: asume la mediación subjetiva de su objeto; elige una 

perspectiva cualitativa para identificar los rasgos del objeto y el sujeto. En el hecho y 

en el acto cotidiano se actualiza un código o una competencia o el sistema de 

vIvencias 

a ve requiere de una investigación y teorización sobre la moral y la episteme de un 

Jlectivo o un mundo particular La VC puede convertirse en el laberinto más 

Jmplicado que debe resolver el hombre para ser feliz . 

. 3 LAS COORDENADAS DE LA VIDA COTIDIANA ESCOLAR 

.3.1 Mundo particular, tiempo y espacio 

;3 ve ocurre en un mundo particular, con tiempo y espacio determinados, donde 

:urren las practicas y las estructuras del escenario de la reproducción social; las 

,trategias lógicas revelan las negociaciones que los actores deben realizar 

lntinuamente en el orden social (RegUlllo, 2000). 

1 el conocimiento del mundo particular de la ve se diluyen muchas realidades porque 

gran mundo SOCial consiste en realidades múltiples. esto es, realidades mterpretadas 
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lar los hombres y que para ellos tiene el significado subjelivo de un mundo coherente; 

as interpretaciones tienen un carácter intencional; de este modo las realidades son 

:onstruidas y aceptadas por el sentido común (Serger y Luckmman, 1998). 

ontre las realidades múltiples, la ve se presenta como la realidad por excelencia, como 

a suprema realidad; aparece ordenada y sistematizada. La ve se organiza alrededor 

lel aquí y el ahora porque supone una noción espacio-temporalidad; desde allí se ve al 

ltro, desde donde se ve de una forma particular al mundo (el mundo a mi alcance). 

oste mundo particular "aparentemente propiO" cuando es llenado por fenómenos 

:otidianos y una atmósfera común de la vida humana se le denomina mundo de la 

lseudoconcreclón (Kosik, 1979) que se basa en el desarrollo superficial de las 

¡ctlvidades cotidianas y llega a perder la esencia de las cosas porque opera sólo en el 

¡specto fenoménico· "La pseudoconcreción es la existencia autónoma de los productos 

lumanos y la reducción del hombre al nivel de la práctica-utilitaria" (ibidem, p.37) 

:1 mundo particular contiene diferentes prácticas y subjetividades con los cuales se 

;onforman los contextos con diferentes configuraciones, según el espacio y el tiempo. 

on el espacIo y el tiempo de la ve, el hombre dispone para proyectar y manifestar las 

,xlgenclas sociales y personales; entonces, se desenvuelve, se desarrolla y realiza sus 

eacclones espontáneas en su ambiente social. El espacio y el tiempo conforman 

listintos programas de acción 

:t mundo particular está hecho para y por los hombres y sus relaciones sociales; el 

,spaClO y el tiempo son los ambientes que condicionan los ritmos propios de las 

lct¡vldades cotidianas. 

a relación SOCIal en la ve se constituye a partlf de los factores de espacIo y el tiempo 

arque establecen el contacto cotidiano entre los sUjetos y con esto su pensamiento 
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otidiano, sus esquemas de comportamiento, etc. 

:1 espacio, con carácter antropocéntrico y articulado, se puede extender en distancias y 

lagnitudes 

I tiempo onenta el sentido pragmático de la Ve: la Idea de tiempo está establecida y 

onocemos su límite en la muerte; cuando se trata de establecer parámetros de algún 

uceso entonces aludimos a la idea del tiempo; su importancia va en centinuo aumento 

n la vida social (se mide más el tiempo que la distancia) . 

.1 ritmo del tiempo se acelera según los acontecimientos y los tiempos de tensión y 

llajamiento los atnbuimos a un tiempo alienado El tiempo cobra conciencia y procesos 

ltersubjetivos (Berger y Luckmann, 1989); es externo e interno; en este último ocurren 

lS interacciones. la temporalidad empírica proporciona la historicldad y determina la 

ituaclón del sujeto. 

:n la mayoría de las épocas de la sociedad, esto siempre ha sido una fuente de 

reocupaclón, pareciera que muchas de las actividades de la ve giraran en torno al 

empo; puesto que se dice popularmente: Lo que falta es tiempo, todo tiene un tiempo, 

ay que darle tiempo al tiempo, necesito tiempo para decidir, hay que dejar que pase el 

empo. el tiempo vivido contra el tiempo perdido. La idea del tiempo se le deja a la 

lemona, a la imaginación y a la fantasía. 

Cuanto más numerosos son los hechos importantes, cuanto más rices son 
de contenido los contactos humanos (las relaciones), cuanta más Iniciativa 
individual, acción autónoma, tanto más «denso» sea el mundo infenor 
de los partlculares (pero sólo en la media), más tiempo vivirán los 
particulares en el curso del mismo fragmento. (Heller. 1998: 393) 
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2.3.2 El hombre particular 

::1 hombre particular vive en un mundo particular y se ocupa de su mundo particular; 

canto el hombre como el mundo de la sociedad continúan proyectos de sus 

Jredecesores y esto los hace ser históricos. Sin embargo, su noción de hombre 

Jarticular y mundo de la sociedad fueron diferenciándose en la división social del 

:rabajo, en el proceso de alienación. En la medida que el particular se llene de 

,elividades, más estará automatizado y difícilmente podrá desenajenarse . 

• a relación del hombre particular en un esquema de divIsión social del trabajo se 

nantiene en la medida que se apropia del mundo; esta relación es continua y va 

,,<tendiéndose en los aspectos genéricos de la sociedad dados (genericidad), aunque 

ambién el hombre particular cuando se ve ante un mundo de costumbres, nonnas, 

lspiraciones, formas y modos de vida diversos que le son hostiles tiene derecho a 

Jeddir si se queda o cambia de rumbo. Esto último pudiera caer en contenidos no 

avorecedores a la genericldad, ya que el hombre particular perderia las dimensiones o 

imites que se le han acondicionado para su proyecto histórico. O bien, se caeria en un 

,stado de rebelión o de desesperación. 

:n la concepción de la ve aparecen tres tipos de hombres: hombre concreto refiere 

1l hombre que nace y ocupa un determinado lugar social; éste al insertarse en el 

,roceso social va ocupando un lugar en la división del trabajo (físico o intelectual)" y se 

onvierte en un hombre particular con la tarea de reproducir las Ionnas sociales sin 

uestionarse en profundo: se deja autorreproduCltse y condiCiona las posibilidades de la 

,prodUCCión social; coma hombre particular trabaja, come, escoge ropa, revistas, etc. 

:.Cl "~ '. \J:'310" soc'--2.1 de L tro.b~:;o 90'S:.bl.l1.tu. ...:-1 de::¡pr::end-.effiH-,;nto de lds 
,1('~lJ,-~q~cl.o ,,!l' su D,lSl~ redJ, su l:JV('r:oilOn v la lLuSlón de S\l totdl i'l\ltonomicl. 
> 1.1 :l',,:trl ,:,' L.! ,"rqt,nl.:',JC" lO" ~;O~~L(Jl, C~- lel b,-,::,(' ,jel orc!(':,amlet,to d\~l mundo 
:]",':.1\',) ~;in'-,",) ':! .,: ,l.-'v,':'::' "":,,,11..0<::...1:"; d pJr'':l:: de: e: 11-.1 ,:,(; 'Pc::.(;d(; (:;:::\C,':::':-\.LI:: 

.)0 ~~[1~.J0~~ 1" dlV1SJon sücl~l ocl tr~bal0 n0CCsarl~ 

.,,'2 :l:;;'llJ.' ['dJ!.-LC:ll.;lt', !..a CUt' :mnUJ3,) dL'nt,o dl'l ;n\lnco 
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'or último, el hombre individual es aquél que, además de ser particular, supera las 

~rmas genéricas de la sociedad y fortalece más su parte esencial que fenoménica. 

lesde el punto de vista del trabajo y la conciencia, desarrolla su esencia. (Heller, 1998) 

)tros autores determinan a este particular como un individuo engagé (Kosík, 1979), 

Iracticante o actor (Reguillo,2000), o sUjeto cotidiano (León,2000), que se apropia de 

,u realidad y crea un sistema de representaciones sobre su entorno; así la internaliza 

lara luego elaborar su identidad (Berger y Luckmann, 1989) 

'n la ve, el hombre particular se objetiva de un modo adaptativo; se apropia de 

apacidades, afectos, modos de comportamiento para trascender a su ambiente y 

~alizarse en su ve; su personalidad se concreta a partir de su apropiación a su mundo 

articular: reconoce su trayecto en la ve. En la medida que se integra a la sociedad 

esarrolla capacidades específicas; y en la medida que se integra totalmente a la 

ociedad, se convierte en representante de algunas actividades intelectuales. 

amo ser ÚniCO e irrepetible realiza objetivaciones propias, únicas e irrepetibles; su 

utoconservación humana requiere de autoexpresión, que básicamente comienzan en el 

abajo y el lenguaje. 

sto no ha sido un proceso sencillo: desde que nace y durante toda su vida, el hombre 

~ apropia de los diferentes aspectos de su género y del mundo: el hombre nace con 

¡alidades propias naturales y en un grupo concreto social; sus capacidades naturales 

)ca a poco se van desarroNando y soclabllizando; sus aspiraciones lo conducen a 

Iltivar nuevas cualidades y debe encontrar que las formas de concretar sus actividades 

)InCidan con sus intereses, exigenCias y situaCiones. él desarrolla facultades y 

sposiciones necesarias para su existencia; en el hecho de cultivar nuevas cualidades 

lrtlculares se encuentra el criterio mínimo para apropiarse de la ve, sin perder su 

'opio yo como centro del mundo (conCiencia particular). 
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me a prueba su capacidad vital y de autoconservación 23(comer, vestir, ir al trabajo, 

~.), el hombre particular va modificando sus pautas de conducta y sistemas de 

mportamiento. En todos sus planos, cumple actividades cotidianas continuas y 

'solutas: mantiene una tendencia general. Por tanto, se adapta al mundo, objetivando 

s necesidades y expectativas. 

o. .el particular forma su mundo como su ambiente inmediato. La vida 
cotidiana se desarrolla y se refiere siempre al ambiente inmediato (o..) 
Todas las objetivaciones que no se refieren al particular o a su ambiente 
inmediato, trascienden lo cotidiano. (Heller, 1998:25) 

Ir su instinto de autoconservación, el hombre partícular desarrolla características, 

n/os de vista y motivaCiones particulares (envidia, vanidad, vileza, egoísmo, entre 

'as); éstas últimas pueden justificarse desde el proceso de alienación, con un 

ntenido concreto, intensidad propia, relaCión particular y su planteamiento con el 

JplO sujet02
'. (HeUer, 1998) 

) existe hombre sin motivaciones particulares y sus sentimientos guardan relación con 

punto de vista particular como algo motivante; sin embargo, los afectos na se 

nstruyen a partir del punto de vista. Los sentimientos cambian según el contenido 

'ncreto y su contexto determinado (idem): el mundo en que se nace y las 

cunstancias particulares van determinando los afectos a cultivar en el seno social. 

I consecuencia, mediante el punto de vista, motivaciones y afectos particulares, el 

mbre particular se confirma como parte de un proceso de integración y a su vez de 

toconservación. En la conciencia del yo paralelamente surge la conciencia del 

sotros: "Puedo superar mis motivaciones particulares incluso partiendo de tendencias, 

ntenidos de valor y motivaciones totalmente diversas, respecto del objetivo de la 

:,,,'1 ld(~2. d(~ aut0conservaCl.on '!:lene un conterndo genérlco; enCl.C'rra ldeas 
I.,.'C\l":'C1V!)CLl ucl VD, rel3Clón SLl]cto-Ob-¡eto, Y pldnteamlentos del fln en si 

,',''os. ~(' ",-,.ti..l ~..,c- L:C,dclCC'l! pJ."'1.0nes, a:ectos, motlvaClones, compo"::"t.J.ffi1.Cntos 
~-.!l'.:::;, ct",', '1\".:-..1 'v't':' cl.'J<..C r.dC~~ p0:rdll'1J.m(~nte \lO sen~ldo de compd,';¡On por el 
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ntegración". (ibidem, p.45) 

3ajo las manifestaciones del uso del lenguaje (pautas lingüísticas-conceptuales), se 

mcierran el punto de vista particular, las motivaciones y los afectos particulares; aunque 

m algunas ocasiones predominan formas falsas de comportamiento, las cuales el 

larticular busca justificar. 

La particularidad organiza normalmente la propia defensa lingüístico
conceptual ( ... ) aprovisionándose del arsenal de la conciencia del nosotros, 
de la defensa de la integración ( ... ) la defensa de la conciencia de nosctros 
puede ser también objetivamente la defensa de una motivaCión particular. 
(Heller,1998:47) 

)ado que la ve transcurre en un espacio y tiempo en constante tensión, el hombre 

lebe aprender a manipular las cosas y costumbres r::a~a poder usarlas y moverse en su 

Imbiente; además de que va aprendiendo a conservarse a sí mismo, a su ambiente 

lmediato y otros ambientes. Y es una "lucha" por su instinto de autoconservación, por la 

ecesldad de ocupar un puesto mejor en el interior de la integración social, según 

uestras necesidades y posibilidades. 

:n la medida que el particular se integra a una dinámica social va desarrollando sus 

apacidades específicas y, además, tiene más posibilidades de convertirse en 

¡presentante de las actividades sociales. Aunque, el apropiarse de las cosas cae 

luchas veces en un proceso alienante: 

Apropiarse de las habilidades del ambiente dado, madurar para el mundo 
dado, significa, por lo tanto no solamente interiorizar y desarrollar las 
capacidades humanas, SinO al mismo tiempo -teniendo en cuenta la 
sociedad en su conjunto- apropiarse de la alienación. (ibidem, p.29) 

ntonces, (,el hombre particular vive atrapado dentro de los laberintos de la alienación 

¡ra adaptarse a un mundo particular y luego transformar el suyo? En la mayoria de los 

ISOS pareciera que si. El acondicionamiento del mundo propio se conforma con los 

fieJos del mundo particular, el cual puede constituirse desde una comUnidad, clase o 

;trato (Heller, 1998), según le corresponda Vivir. 

--
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Para entender este mundo fenoméniCo (Kosik,1979) y la relación inmediata práctica

"tilitaria es imprescindible tomar conciencia de las causas que propician la realización 

le las cosas; establecer una relación conscIente creativa y transformadora. 

::uando esto sucede, se plantea el fin en si y éste se convierte en la motivación de los 

3CtOS. Asi, " .. .la conciencia pertenece necesariamente a la vida cotidiana, mientras que 

'a relación consciente puede incluso no aparecer en ella". (Heller, 1998:32). 

::uando el hombre particular decide defender su particularidad, su sistema de acciones, 

)piniones, pensamientos, etc., racionaliza sus acciones pasadas y futuras; extrae los 

nativos de la reflexión y acción sobre si mismo para defender su individualidad. Es un 

"oceso de elevación de la particularidad, un proceso de síntesis para constituirse. El 

ndividuo necesIta primero establecer acciones de ser, estar o saber en su contacto 

:otidiano con los demás, entonces se comparte la misma posición respecto a nuestra 

jivislón del trabajo y se pueden establecer relaciones de igualdad de condiciones o de 

jesigualdad, donde eXIste una dependencia o inferioridad o superioridad. 

;¡ individuo y el hombre particular son productos histÓricos; sólo que el primero ve la 

elación consciente cen la genericidad para-sí, genera autoconciencia, media la 

:oncepción del mundo, irradia cualidades y tiene un valor autónomo. El trabajo, la 

~Iación social, la conciencia, la universalidad y la libertad coparticipan y promueven la 

'sencia humana y, por ende, la individualidad del hOmbre. (Heller, 1998} 

:1 Individuo convierte su esencia en el porqué de su existencia; asume su destino como 

estino propio y su limite superior se encuentra en el interior de una SOCiedad y el 

Iferior es siempre la particularidad del smgular: comienza por no estar satisfecho con el 

estlno, entonces comienza a madurar. a transformarse y a dejar de aceptar las 

'rcunstancias como definitivas. El individuo no aspira a una felicidad sino a una 

ida con sentido. 
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.a gran diferencia entre el particular y el individuo reside en que el primero guarda una 

onciencia del yo y el segundo una conciencia de sí (autoconciencia): 'Quien es 

utoconsciente no se identifica espontáneamente consigo mismo, sino que se mantiene 

. distancia de si mismo. El individuo se conoce a sí y a sus circunstancias. Sabe, o al 

lenas quisiera saber, cuáles de sus facultades en su desarrollo están más acordes con 

,genericidad, con el desarrollo genérico, cuáles tienen «más valor»". (ibidem, p.56) 

:n la objetivación genérica para-sí (Heller,1998), la vida en sociedad ofrece la 

osibllidad de elevarse por encima de la particularidad porque ofrece la posibilidad de no 

ceptar un mundo prefabricado o con formas alienadas de comportamiento, mediante el 

onocimiento y la conciencia crítica. 

I individuo jerarquiza; apunta hacia lo que es esencial o inesencial para la genericidad 

umana; jerarquiza conscientemente, midiendo tradiciones o costumbres; y se propone 

uperar su estado de alienación del trabajo y la eliminación de aquellos tipos de trabajo 

ue no ofrecen ninguna o escasas posibilidades de desarrollar las capacidades 

dlviduales. 

I Individuo participa en la edificaCión de su ve a partir de una relación consciente con 

la o más objetivaciones o integraciones para-sí; decide qué es significativo en su vida, 

mque entrare en contradiCCiones; establece mediaciones con su concepción del 

undo porque se forma un pensamiento dialéctico, esto es, un pensamiento reflexivo

,nsfonnador. Para él, no es lo mismo representación y concepto; el mundo de la 

)ariencla y el de la realidad; la práctica-utilitaria y la praxis-revolucionaria. 

¡ el individuo qUien constantemente entra en conflicto con el mundo porque busca 

,mprenderlo mediante su comprensión a si mismo. Las actividades que realiza en su 

; plasman su pensamiento sobre entendimiento y aprehenSión social. 
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-anta hombre particular como individuo buscan en diferentes acciones alguna posición 

lue conduzca a funciones instrumentales y permitan el contacto cotidiano necesario 

'ara atender la estructura y el contenido del conjunto social. 

'or esto, para aproximarse al hombre particular o al individuo hay que mediar desde una 

,sfera determinada para que sean comprendidas científicamente las interrelaciones e 

1teracciones entre el mundo económico-social y la vida humana. 

~_3_3 Formas de contacto cotidiano 

.as formas de relacionarse socialmente con los particulares o establecer un contacto 

otidiano se presentan básicamente en la realización de un trabajo y la concreción del 

mguaJe (Heller, T998). En el caso del trabajo, se va constituyendo el comportamiento 

lstitucionallzado (yo social) o el desempeño de un rol. En el caso del lenguaje, éste 

uelve accesibles las experiencias y los conocimientos de la sociedad. 

I contacto cotidiano (puede ser mediante el juego, sentimientos, espacios, tiempos, 

"nfiictos, entre otros) con los demás particulares; es necesario para que sus acciones 

o se desvíen de la reproducción social. La naturaleza del ser social se transforma 

linterrumpidamente en el proceso social en su conjunto. Como resultado de acceder y 

ertenecer a un mundo particular: el logro de una personalidad que se sobrepone ante 

1 autoconservación, autorrealización y autoconocimiento. 

)s contactos cotidianos pueden darse por acción directa o por acción verbal: La 

'Imera no reqUiere de la acción verbal y puede ocurrir por una acción en común, por 

1a acción concerniente a un compañero o por acción recíproca; en este tipo puede 

larecer la persona como objetiVO o instrumento en el contacto cotidiano. La segunda 

)arece en las formas de comunicarse (nos perrn>le movernos en un ambiente), 

scutlf(se llega a una deciSión) y persuadir (es una forma de aconsejar). La forma de 

Intacto colldiano más común es la conversación porque el único objetiVO es el 

¡¡ 
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tercambio de ideas; su presencia Indica un nivel cultural, aunque puede presentar 

Irmas alienadas como lo es el parloteo. 

mbas asumen una posición consciente y responsable; sin embargo, son las que 

lenas interesan a los hombres particulares porque aplican otra forma de relacionarse 

n complicaciones: la del juego. 

I juego constituye una actividad que desarrolla las capacidades personales, está 

Jiado por la fantasía y no tiene consecuenCias sociales. Como acción directa o verbal 

de saber no entra en la reproducción social. El juego puede representar una forma 

consciente de vida, una idea de libertad o una especie de ejercicio sin responsabilidad; 

)rque el juego ofrece posiciones simuladas del/en el mundo . 

... cuanto más alienada son las relaciones sociales más alienada es la 
actividad del trabajo y la misma vida «verdadera», tanto más clara y 
unívocamente el juego se convierte en una evasión, en un punto de apoyo, 
en una pequeña isla de libertad ( ... ) El juego elegido como instrumento de 
evaSión, sigue siendo improductivo y el mismo hombre precisamente a 
causa de la libertad subjetiva conservada de este modo, se convierte en 
prisionero del juego ... (Heller, 1998:375) 

Jando la Vida carece de un sentido de responsabilidad, pierde su capacidad de 

.sarrallo sobre la libertad, pues la autorrealización auténtica es parte de un juego. 

3.4 Pensamiento cotidiano 

pensamiento cotidiano se puede conceptualizar como el contenido que dicta el 

)Ceder de las acciones; no se logra de un día a otro sino es parte de la evolución de 

a sociedad, de su proceso histórico; es una construcción social que fonma parte de los 

)cesos de instituCionalización; ya que su éstos regulan a los hombres. 
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:1 proceso de institucionalización aparece con/en una tipificación recíproca de acciones 

labltualizadas por tipos de actores (Berger y Luckmann,1989:75), esto es, los hombres 

larticulares -según su posiCión social- someten su actividad a lo cotidiano de lo que se 

febe hacer porque así cobra un carácter significativo y la distingue de las demás. 

;uando el proceder se habitúa entonces se Institucionaliza. La tipificación institucional 

letermina que cierta acción sólo la realicen cierto grupo de actores; de hecho las 

nstituciones controlan el comportamiento humano, estableciendo pautas definidas . 

.as actividades de la ve, en términOS genéricos, son similares (ir al trabajo, estudiar, 

ser, etc), sin embargo, los pensamientos que se denvan de éstas son heterogéneos. El 

lensamiento cotidiano se presenta en dos formas: genérica o social y personal; @ 

mmera norma las actividades de un grupo y @ segunda se constituye con la 

Ibjetivación de la persona. 

:1 pensamiento cotidiano tiene una estructura general (las actiVidades son realizadas en 

sClprocidad) y un contenido concreto (requiere de un saber concreto); su función se 

'eriva de la existencia de las actividades de la ve y por consiguiente es inmutable. En el 

ontenido concreto reside su carácter heterogéneo; éste puede contener valores 

oSltivos y negativos. Aún más, en el grado de contenido reside el aspecto pragmático 

elaVe. 

I pensamiento cotidiano permite resolver problemas cotidianos, a partir de los 

~noclmientos que disponga el particular o individuo porque se enfoca a sus problemas 

problemas del ambiente; se fundamenta por la generalidad de experiencias de vida de 

's antenores generaciones y el particular lo utiliza para estructurar su vida en la época y 

1 su ambiente determinado. Su carácter pragmático permite realizar diversas 

::tividades y su pertinente refleXión. 
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::1 pensamiento cotidiano cambia su contenido de valor, según las circunstancias; es 

lexible en cuanto a la apropiación de la cultura y los usos de los objetos. Lo primero que 

elleja reside en las relaciones personales porque permiten que el hombre particular, en 

lrimera instancia, se vaya apropiando de diversas realidades, generando así su propio 

lensamiento. En su carácter dual (homogéneo-heterogéneo) establece una relación 

nmediata consciente y activa con los demás; además de que, se objetiva a partir de la 

noral, el trabaJo, la religión, la política, la ciencia, el arte, la filosoña, etc.; éstos son 

lbjetivamente genéncos en su conocimiento y contribuyen al autoconocimiento humano. 

1.3.5 Saber cotidiano 

)el pensamiento cotidiano se desprende el saber cotidiano, que le permite al particular 

I al individuo cumplir con las actividades inmediatas que se le demandan. El saber 

·.otidiano es objetivo porque se convierte en patrimonio del particular; es normativo 

IOrque le permITe al particular integrarse a un estrato, indicándole el modo o las formas 

e apropiaCión. 

'odo particular tiene un determinado mínimo de saber cotidiano para poder existir y 

loverse en su ambiente; por ejemplo: el idioma, usos elementales de cosas, 

,presentaciones colectivas. Estos contenidos cambian según la época y el estrato. 

odas las actiVidades u objetivaCiones se realizan por alguna necesidad; al particular le 

ueda conformar y disponer de una serie de saberes cotidianos. 

I saber cotidiano es la "suma de conocimientos sobre la realidad que utilizamos de un 

'odo efectivo en la vida cotidiana del modo más heterogéneo (como guia para las 

xiones. como temas de conversación, etcr (Heller, 1998:317). Garantiza los modos 

, eXistencia y conforma el aspecto pragmático de la Ve. En éste subyace nuestra 

:ll\ud sobre la ve. No puede haber obligatoriedad en el grado de contenido; a veces 
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lacer algo sin un saber genérico para-sí ( científico o tilosófico) no reduce las 

)osibilidades de saber qué y saber el cómo de algo. (Berger y luckmann,1989) 

:ste saber cotidiano, en principio, es legado por las anteriores generaciones; pero, 

;egún las necesidades sociales del hombre particular; sufre modificaciones en: las 

,xperiencias personales y el entendimiento de las objetivaciones genéricas para sí. Y es 

¡ue, a veces, la curiosidad o el interés personal Inducen a no aceptar las cosas 

,stablecidas. 

\ díferencia del saber cotidiano, el saber personal es la forma para dar contenido de 

'alor al primero; puesto que, el particular o individuo toma concIencia de un hecho 

¡articular y luego lo modela, aunque en muchas ocasiones lo determina dentro del 

:írculo de los prejuicios. Ambos actúan recíprocamente . 

. os tres tipos de contenido de las acciones del particular (pensamiento cotidiano, saber 

otidiano, saber personal) guian el quehacer social del particular o individuo y también 

, permiten crear las condiciones o posibilidades para conformar un saber científico, 

lediante elmtenés y la curiosidad. 

:1 contenido de todo saber Implica tres fases: 

'ercibir: resulta de una relaCIón biológica y luego SOCIal; puede variar según comunidad 

o clase 

entir: parte de la relación emotiva o afectiva sobre los hechos motlvantes 

ensar: determina la accIón concreta y Sintetiza las expenencias e intereses personales 

I saber cotidiano se alimenta de las necesidades sociales y personales; parte de la 

<presión y generalIzación de la existencia social y personal. En la estructura de éste se 

1cuentra nuestra actitud frente a la ve; y en el contenido, las objetivaciones genéricas, 

Je nacen de las IntenCiones SOCiales. 
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I particular adquiere la capacidad de llevar a cabo, de una forma heterogénea. los tipos 

e acciones cotidianas. Actúa desde un "yo sé", "yo comprendo", "soy capaz" (puedo) y 

sí se apropia de la ve, 

... significa que el particular se apropia de las opiniones (doxa) presentes, 
incorpora en ellas su propia existencia, y adquiere así la capacidad de 
/levar a cabo los heterogéneos tipos de acciones cotidianas. Wittgenstein 
señala justamente que «yo sé», «yo comprendo», «soy capaz» 
(<<puedo» forman una única familia. Comprender significa apropiarse de 
la cognición y ser capaz de emplearla, ser «entendido». Los planos del 
«comprender», «saber» y «poder» son en general paralelos y 
pueden situarse a un nivel superficial, pero también profundo". (Heller, 
1998:347) 

I particular confirma los conocimientos desde una doxa (opinión) o un episteme (saber 

osófico y científico): "una verdad cotidiana es siempre doxa, aunque se muestre 

~nstantemente verdadera, mientras que la verdad científica es episteme, aunque a la 

lañana sigUIente sea sustituida por una verdad más elevada". (Heller,1998: 343) 

I saber cotidiano se forma a partir de la percepción cotidiana, de las representaciones 

ue construye el particular; funciona como pensamiento anticipador (fantasía), produce 

erdades cotidianas, refleja actitudes generales y personales y establece una relación 

Itrí nseca entre el pensar y percibir. 

n consecuencia, puede alimentarse de las necesidades sociales y personales, 

artlendo de la expresión y generalización de la existencia social y personal, así como 

e las mediaCiones de las objetivaciones genéricas para-sí; esto a su vez permite 

islinguir entre lo verdadero y correcto para el sujeto, y en su parámetro contrario, 

istingUlr entre la ignorancia, el error y la mentira. Lo debe guiar su sentido de la 

erteza, la cual establece una estrecha relación con el sentido de responsabilidad en el 

3ber cotidiano; aunque, por lo general, la comodidad de adoptar estereotipos estándar 

I desvíen de esto 

I pensamiento cotidiano y su concreción en el saber cotidiano se manifiestan en las 

:tlvldades de la ve. La sigUiente tabla Indica si estas actiVidades son efectuadas desde 
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a opinión muy particular (doxa) o una actitud científica (episteme): 

OPINiÓN PARTICULAR 

actúa con valor de probabilidad 

, muestra en diferentes tipos de actividades 

una actitud práctica 

un saber para el cual las cogniciones y 

I encias son evidentes g 

, genera la duda 

ACTITUD CIENTíFICA 

Es un saber genérico 

Saber sobre una cosa en relación con otras 

I Es una actitud teorética porque conoce la 

conexión que liga a los fenómenos 

Refuta y reprueba mediante la verdad cientifica 

Se justifica en un contexto determinado porque I 
es certera y cuenta con la comprensión de un I 

fenómeno 

diferencia de la opinión particular, la actitud cientifica proViene, en principio, de una 

titud teorétlca, esto es, el hombre particular -en vias de convertirse en un individuo

sca fonmas para comprender el mundo, su naturaleza y su integración social y puede 

dicarse a' 

La contemplación no es pragmática; se libera de la lucha per la autoconservación; 

aprende a observar algo que no se usa y a experimentar placer frente a algo que no 

consume; entonces el hombre llega a experimentar una fuente inagotable de placer 

lidiano. Junto con la observación se convierte en el fundamento de la ciencia y del 

:e de las percepciones cotidianas. 

La descripción de las cualidades vierte su inlerés en los hechos pragmáticos 

La clasificación es una especie de homogeneización; una neceSidad pragmática y 

ha convertido en una habilidad que satisface a un Interés o a una curiosidad 
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El experimento se refleja en una situación previa a una decisión y se requiere para 

tuar con mayor valor de probabilidad y garantizar una acción segura. 

Sintesis o imagen del mundo se convierte en una necesidad y modo de pensar; 

eden aparecer en formas de mitos o tradiciones populares. 

través del pensamiento cotidiano, saber cotidiano de la ve, el particular o individuo 

;enocen las actividades propias de la dinámicas (lo cotidiano) o aquellas formas que 

drían o alteran esta dinámica (lo no cotidiano). Esto sucede porque el hombre nace en 

cierto mundo y por el ambiente ha aprendida a moverse en una dinámica. 

I obstante, en la medida de sus capacidades y voluntad va distinguiendo y 

;enociendo lo que le conviene y les conviene a los demás, sin el ánimo de transgredir 

cotidiano que le tocó vivir. En su vida pragmátíca de vivir lo cotidiano distingue lo útil.¡ 

í, se insiste en que las actividades de la ve y el pensamiento cotidiano reflejan la 

ropiación de la vida de las personas: su personalidad, la cual puede ser concebida 

mo un para-sí o un para-nosotros; mediante la praxis y el pensamiento repetitivo, el 

mbre particular se apropia de alguna de las partes de las objetivaciones en-sí. 

caso contrano, el individuo sabe dónde cesar la repetiCión, dónde recurrir a la 

'entiva para resolver una situaCión; sabe dónde hay que someter a diSCUSión la 

stumbre, no importando su origen. Se puede aceptar la estructura de la ve en un ser

í e inclusive un ser-asi alienado, corriendo el nesgo de caer en el fracaso. 

individuo y el particular 
... actúan en la medida de la vida, sobre la base del pragmatismo y decide en 

base a valores de probabilidad. Pero, el individuo sabe dónde, por qué y 
cuándo suspender el pragmatismo, cuándo algo debe convertirse en objeto 
de una actitud teorética; sabe cuáles son las decisiones y las acciones en las 
que es suficiente actuar en base a la probabilidad y cuándo, por el contrario, 
hay que buscar la certeza absoluta .. "(Heller, 1998'409) 
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1.6 Esquemas de comportamiento 

hombre actúa porque el objeto y la motivación de la acción se separan y en su 

~nción de actuar los une bajo un sentido consciente: su vida se vuelve unitaria. La 

'sonalidad se objetiva en un sujeto de tipo definido; la personalidad particular es el 

eto en-si; y la personalidad individual es el objeto objetivado para-si. 

ora bien, el hombre particular conoce las formas de las actividades cotidianas, 

pone y conforma un pensamiento cotidiano, pero cuando ejecuta sus acciones 

'yecta su sentido pragmático, probabilístico, imitativo, analógico, o sistema de 

'juicios 25 (Heller, 1998). 

jo esquemas de comportamiento se apropia y se objetiva en el mundo particular. Los 

luemas del hombre particular se producen repetitivamente e intuitivamente. 

lIer (1998) identifica, como principales, los siguientes esquemas de comportamiento 

las aCCiones de los particulares. 

ESQUEMAS 

AGMATISMO 

:OBABILlDAD 

CARACTERíSTICAS 

Constituye un signo entre la teoría y la praxis; el pragmatismo nos 
obliga a cuestionar el porqué; se adopta una actitud teorética 
cuando buscamos el significado de una cosa. La actitud pragmática 
puede estar en función a las motivaciones morales. 

La mayoría de las acciones del hombre particular están basadas en 
su sentido de probabilidad: toma de decisiones; confianza en la 
suerte, etc. El fundamento objetivo de la acción probabilista es el 
hábito y la costumbre. Confiar en la probabilidad experimentada 
arroja criterios sufiCientes para acciones futuras. 

_",;,.('~. ¡'_ ,:<.: .',,:~,pu; ~.,::\I ."·¡,L,, i ,-::..:: ,:');;0C':::'':(,~''.:::J ::J...lS c:;::\~-,;,-~ .. ~t>~ p;-: 

, "; - l • ~ ,.:.- : • ,l ~. ~~ 
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Todo aprendizaje del hombre particular comienza con la imitación: 
de acciones, de comportamiento o evocativas. La imitación de 
acciones permite onentarse para comprender y resolver nuevos 
problemas; se aplica en una repetición consciente y ayuda a 

ITACIÓN abreviar procesos. La Imitación del comportamiento ayuda en la 
asimilación de contenidos de valor, a la integración social y la 
adaptación de una carga ideológica. Por último, la imitación 
evocativa despierta del recuerdo de actos o sentimientos concretos, 
propiciando un efecto emocional o intelectual. 

Se conserva el desarrollo estructural del evento y se transfiere hacia 
IAlOGfA otros planos: el arte y la Ciencia. 

PERGENERA- A partir de fracasos o catástrofes de la ve, se fonman prejuicios y se 

.IZACIÓN 
encuadran las expenencias personales . 

Deriva de las objetivaciones genéricas en-si y surge de una relación 
consciente con los objetos. El particular mide fuerzas y capacidades 
de aproximación y aprehensión para hacer suyo el objeto, la 

/ATAMIENTO realidad o el mundo social. Su manifestación se observa en el 
'ROXIMATIVO lenguaje y sus deciSiones para confonmar patrones de ejecución 
: LA para las actiVidades de la ve. La singularidad es inagotable; cambia 
NGULARIDAD en objetivos y situaciones; se puede explicar desde una deCisión 

moral (frónesis), la cual exige la aplicación del pensamiento y de la 
praxis intuitiva e inventiva, por tanto, parte de una objetivación 
genérica-en si. 

m los esquemas anteriores se fortalece el pensamiento cotidiano; sin embargo, es 

~nester que éste se constituya básicamente por un saber, el cual además de mostrar 

contenido o marco referencial para las acciones, debe ser objetivo y normativo. Es 

rte de su carácter antropológico. 
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I análisis y la reflexión de la vida cotidiana escolar (VCE, en adelante) alrededor de 

na actividad cotidiana como la práctica de lectura (PL, en adelante) puede resultar 

1precisa, fragmentaria o reducida; sin embargo, es un punto de partida para entender 

describir el sentido26
, esto es el significado del hacer humano, sobre una necesidad 

Jmana y SOCial como lo es la lectura. Por otra parte, seria dificil y poco práctico 

<plorar la VCE en todas sus dimensiones y esferas; esto podria resultar en un 

royecto histórico. Lo que se pretende en esta investigación es captar el sentido de la 

'L en un mundo escolar universitario. 

3 VCE se logra en la reproducción social (Heller,1998), habituación, rutina de 

~tivldades cotidianas, asimilación de un rol (Serger y Luckmann, 1989), en la 

'eocupación (Kosík, 1979). Expresa los valores, los sistemas de significaCión y el (los) 

~ntido (s) que el particular (Heller,1998) ha asimilado de la práctica social; en esta 

Izón, la conformación de códigos y símbolos de una actuación y ordenación de la 

)tidianldad en un contexto ajeno u orden significativo construye la VCE (Piña, 1998). 

ngloba un mundo particular o mundo vital que tiene coherencia sólo por los simbolos 

Je lo sostiene (ibidem). Su radiografia refleja un entrecruzamiento de espectros de los 

lundos particulares, en un espacio y tiempo en común. Si se quiere interpretar será 

"cesario cuestionarse por qué las personas actúan asi y cuáles son los mÓViles que 
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daliza, asume las objetividades genéricas de un grupo, el cual busca compartir y 

ender necesidades coleclivas. Un buen dia, sin pensarlo, sale al patio de la escuela y 

Iserva a su alrededor muchos grupos, con lo cuales comparte su espacio pero no su 

Importamiento o motivaciones. No obstante, algunos esquemas de comportamiento de 

; estudiantes parecieran caer en una masa, cuya reacción es de una sociedad 

anipulada y conformista. 

;ta VCE corresponde a los estudiantes o aprendices que se proponen insertarse en la 

ja productiva de la sociedad. Un estudiante, antes de ser parte activa de la cadena 

oductiva, pasa por varios años de preparación o entrenamiento; pero es en la etapa 

liversitaria cuando se va acercando más a la especialización de una rama productiva. 

ténnino tiempo promedio de un universitario se encuentra en cuatro años o más en un 

;pacio social (escuela universidad), el cual lo engloba en un mundo (mundo vital 

lucativo) con diferentes subespacios y ritmos de tiempo. Al universitario ubicado en 

;te mundo le queda como misión apropiarse de ese mundo. De él dependerá 

Instituirse como individuo o particular (Heller, 1998). 

I apropiación consistirá en representarse dentro de un mundo particular para sobrevivir 

reproducirse y ésta requerirá de un particular (Heller,1998), practicante o aclor 

:eguillo,2000), individuo engagé (Kosík,1979), sujeto cotidiano (León,2000). La 

lropiación es una intemalización27 de la realidad (Serger y luckmann,1989) que 

lnnite una identidad y se controla desde una participación dialéctica con la sociedad. 

)r prinCipio, es importante reconocer al universitario en un rol 26de aprendiz, que está 

1 una fase preparatoria para insertarse al sector productivo; el proceso de alienación 

l le presenta en su falta de control sobre la educación que recibe; su falta de control 

~", l:1l:cr:10.l1::acion con~~titllye la b¿¡;;,€' para la comprenslon de los prop1.os 
':T:C'~,:mt t':', y F):::"l \;, ,1prehen:,,,oD dr-l mundo en cuanto t"ealldad S1.qnl{lcatlva y 
'Cld~ ,3<-':-'::¡í'r :,,:,~;.:;,.};-:;:r ~("¡20) 

,l," ~'.:~: ;,-"1" ,',,, ",o. ;",:(1:11"':::; ;:0rlr:~ar.;¡S m:0 s(' (~i'l.r. por \¡n 
:, :'.,).: ·.!c_~·,;-: ·c·,;,.n,)r:~ ,-¡:;11('ntn '1a~lt" :dd01; :;'.: (;c'SE'll'pellón 
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~specto al contenido del currículum escolar; su motivación al trabajo escolar, siendo 

ste mediante un sistema de notas y recompensas. Pareciera que su proceso de 

roducción de conocimientos es demandado por el profesor y su institución e inclusive la 

creditación de sus estudios y su progreso en semestres se convierte en un medio de 

ubsistencia. 

a realización de una actividad, además de requerir capacidades y conocimientos, se 

lma a través de vehículos cotidianos o portadores de información como pueden ser 

ualquier tipo de señales acústicas, visuales, espaciales, temporales, sígnicas, 

imbólicas, etc. 

a PL es, en primera instancia, una actividad cotidiana, pero a su vez un vehículo 

otidiano para mediar el mundo, la persona y el entorno. Es un vehículo cotidiano para 

ociabilizar, aprender, saber, comunicarse, ubicarse, etc . 

. 2 METODOLOGíA: RECOGIDA DE DATOS 

:on la finalidad de reconocer la PL como actividad cotidiana y el sentido que se le ha 

onferido en la VCE, se realizó una investigación (agosto-diciembre,2000) con 110 

studiantes de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad 

el Tepeyac. Los estudiantes cursaban primer a quinto semestre: primero a cuarto 

emestres correspondian al tumo matutino; quinto semestre, al tumo vespertino). 

a construcción de la información empirica no se realizó desde una metodologia 

specifica; ya que el establecimiento de categorías teóncas y la acumulación de datos 

Jeron orientando las técnicas que podian recabar o ratificar la información. Estas 

~nlcas fueron la observación, entrevista, encuesta y un sondeo de opinión. 

)esde el imclo la observaCión conslituyó el primer paso de la Invesligación; dejó en 

VidenCia las condiCiones de la PL; a través de esta técnica se fueron acumulando los 
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atos en bruto; se permitió crear o variar de modo artificial las condiciones de 

mducción de los fenómenos observados. Además, con el análisis de la observación 

e establecieron los conocimientos objetivos de los fenómenos estudiados y se 

lentificaron los hechos con significación. 

'ras la construcción de categorias teóricas (vida cotidiana, tiempo, espacio, 

ctividades cotidianas, etc.) se pasó de una observación libre y no controlada a una 

bservación sistemática, estructurada, controlada, luego a una observación 

articipante natural y, por último, a una observación efectuada en la vida real 

~orrilla, 1987: 157-165). Con estas formas de observación se pudo describir o explicar 

I naturaleza de los fenómenos. 

le las formas de observación se diseñó una entrevista porque se requeria de 

¡teractuar entre el investigador y la mues¡ra de investigación; el objetivo era tener 

¡formación sobre ellos o de hechos que les conciemen; esta técnica constituyó una 

proxlmación a los hechos sociales; en fin, se buscaba reunir datos La entrevista tuvo 

n contexto metodológico para hacer comparaciones, conocer actitudes, opiniones, 

ultura, información, entre otros. 

le nueva cuenta la construcción de categorías y la información obtenida orientaron 

acia la elaboración de encuestas, cuestionarios y un sondeo de opinión. Éstos 

ontenían una lista de aspectos, puntos y tópicos específicos en preguntas. Según el 

lOmento de su aplicación, representaban una forma de recoger información o .ma 

lrma de validarla. Es necesariO señalar que estas técnicas en algunas ocasiones se 

leron limitadas per la falta de entendimiento a las preguntas o la falta de respuestas 

decuadas. 

a información recogida por la entreVista, las encuestas, los cuestionarios y el sondeo 

e opinión se analizo desde el método asoCIatiVO. el cual facilitó una base de datos de 

arte cualitativo y peslbilitó la Identificación y la interpretación del sentido de la PL 
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oncretamente las estrategias consistieron en: 

La aplicación de una encuesta general de datos (EGO) para obtener referencias 

sobre sexo, edad, con responsabilidad laboral, becados y razones pnncipales para 

estudiar esta carrera. la encuesta se realizó en agosto, al inicio del semestne. 

La realización de una entrevista dirigida (ED) con estudiantes voluntarios. Para ello, 

se convocó 21-24 septiembre) a los 110 estudiantes para realizar durante cuatro días, 

en un horario de 15 a 20 h., una serie de entrevistas sobre la lectura y su vida escolar. 

:Tan sólo llegaron to estudiantes. CUando se preguntó a los demás pcr qué no habían 

3cudido, las respuestas que más coincidieron fueron que: no estaba dentro de su 

horario escolar y tenían mucha tarea para el siguiente dia; además, estaban cansados 

de clases). La entrevista giraba en torno a su realidad escolar, su actítud hacia la 

escuela y cómo se identifican como estudiantes universitanos. Se estimaba una 

duración de 10 a 15 minutos. la entrevista se fue construyendo mediante una charla 

amistosa y se fueron intercalando preguntas específicas: ¿Qué significa para ti la 

escuela? ¿Cómo te describes como estudíante? ¿Cuáles son las actividades que con 

frecuencia reanzas en clase? ¿En términos generales, cómo podrías describir la 

manera o modo en que realizas tus actividades escolares? ¿Cómo te comportas o 

actúas? ¿Qué es lo que te molesta de tus actividades escolares? y ¿Qué opinas de la 

lectura? 

La aplicación de una encuesta general de lectura (EGL), que se propuso 

Identificar: SI la lectura era un problema de cultura29
, el gusto por la lectura, cuándo 

requieres de la lectura para realizar tus actividades escolares, cómo realizan sus 

lecturas, cómo podrían mejorarla, y qué libros recordaban haber leido en los últimos 

tres años La encuesta se aplicó durante octubre. 

El ¿nálisís de carteles (Ae). Se convocó durante noviembre a los 110 estudiantes 

para realizar un cartel sobre la lectura y la escuela; se especificó que no contaba en 
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'u calificación ni significaba puntos extras. Solamente se presentaron 14 (9 

orrespondían a estudiantes de primer y segundo semestre); los carteles se 

,xplicaron y justificaron en las clases respectivas. Se observó que muchos 

,studiantes traían sus carteles , pero si se veian rebasados o con el mismo tema o 

nás grandes o susceptibles a la crítica ante los expuestos, entonces se arrepentían y 

Ireferían no mostrarlo. 

La aplicación de una encuesta por muestreo (EM) donde se pretendió saber si los 

,studiantes se concentran al leer dentro del aula escolar, con música clásica y new 

Ige (relajación) y sin la presencia del maestro. Esto se realizó el 14 de noviembre, 

:on 35 estudiantes efe la materia efe Redacción n, a las 1Z h., durante 30 minutos, en 

,1 aula escolar donde las sillas son de fierro, anticuadas, de respaldo duro, grises; y el 

:alón es apenas justo para los estudiantes. 

La aplicación de un sondeo de opinión (SO) que buscó saber si les gusta leer, en 

IUe lugar de la universidad les gusta leer, qué libros recordaban haber leído (este 

iltimo reactivo se derivó de una de las preguntas de la EGL).Ellistado de obras es el 

esu~ado efe tres exploraciones sobre lo que leen: las dos plimeras veces se cuestionó 

lue obras has leído en los últimos cinco años; el intervalo de tiempo entre estas dos 

,xploraciones fue de un mes; en la tercera ocasión se agregaron otras variables como: 

,te acuerdas del nombre del autor? ¿recuerdas de que trata la obra? y ¿cuándo o por 

IUe las leiste? Estas variables mostraron que sólo 17 estudiantes contaban con el 

lombre del autor; 63 estudiantes recordaron ideas narrativas de las obras y 47 

:omentaron que fueron lecturas escolares. Esto se realizó entre octubre y noviembre. 

La observación participante (OP) en ejercicios especificas de lectura durante el 

'anscurso del semestre escolar, con el fin de captar actitudes, esquemas de 

:omportamiento e intereses sobre la PL. A pesar de que los estudiantes 

orrespondian a semestres y matenas diferentes, se buscaron ejercicios con objetiVOs 
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I habilidades comunes. Se aplicaron las observaciones dentro del aula escolar por 

:onsiderarse un micromundo social, donde se entrecruza la integración social de los 

~studiantes y se pueden percibir las dinámicas, códigos, instituciones; el sistema de 

lignificaciones de las actividades cotidianas. Se recogieron 125 observaciones y 

'ueron registradas consecutivamente y con variables sobre materia y fecha, pues se 

:onsideraron referentes para entender los comportamientos grupales. Ejemplo: OP-

1,REDl010BOO, el primer componente se refiere al consecutivo de la observación 

)articipante; el segundo, a la materia; y el tercero, a la fecha por día, mes y año. 

~ pertinencia y validez de estas técnicas se corroboró en el cruce de información que 

l efectuó con los datos obtenidos para este trabaJo. Particularmente tomó validez 

,ando se evidenció en la reconstrucción analítica. 

3 ANÁLISIS Y RESULTADOS SOBRE LA PRÁCTICA DE LA LECTURA EN LA 

IDA COTIDIANA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

~r la diversidad de técnicas de recogida de datos se dispuso de un gran acopio de 

formación; sin embargo para fines de este informe de investigación sólo se referirá la 

~rtinente al análisis de cada apartado. 

3.1 Mundo, tiempo y espacio 

¡ VCE de los 110 estudiantes, que constituyen el universo de estudio, pareciera 

¡limitada físicamente por la construcción de una escuela, de un edificio, inclusive de 

1 aula escolar; el tiempo se mide -no sólo en horas y minutos- sino en tiempo-clase, 

,mpo-exámenes, tiempo-libre, tiempo-actividades, etc. 30 El pensamiento cotidiano es 

¡¡mado por el pensamiento institucional, administrativo, burocrático y de tradiciones 

'iña,1998). Los esquemas de comportamiento son resultado de las necesidades 
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Imediatas de integrarse, sostenerse y salir de ese mundo particular. (Durante el curso 

e esta investigación fue frecuente la frase de los estudiantes :"Ya falta poco") 

uando se recogió la infonmación (agosto a diciembre del 2000), la VCE transcurría en 

I segundo semestre del año escolar, en las vísperas de vacaciones de Navidad; de 

echo se le conoce como "el semestre corto" porque "el tiempo pasa más rápido antes 

e Navidad" y "hay muchas celebraciones'. Sin embargo, en ténminos objetivos, la 

istribución de tiempos-clase son iguales. Es la percepción general que proviene de 

na Idea tradicional. 

I tiempo y espacio de la VCE dentro del aula escolar ocurre en salones relativamente 

equeños, concentran cuando mucho a 25 estudiantes. Se asiste a clase de 7 h. a 22 h.; 

I tumo matutino es de 7 a 15hs. y el vespertíno de 16 h. a 22 h.; las clases se realizan 

e lunes a sábado. Es generalizado, el hecho que los dos tumos presenten diferencias 

otables. Se comenta que los alumnos del turno matutino todavía cargan un especie de 

índrome de "secundaría-preparatorianos" y los de turno vespertino aparentan ser un 

lOCO más" responsables que en la mañana. (Fínalmente representaciones o 

ercepcrones particulares). 

I salón de clases puede traducirse en una pequeña comunidad escolar, regida por 

empos y espacios; el primero diariamente se mide entre clase y clase y en el semestre 

ntre parcial y parcial. Los programas académicos detenminan 60 horas-clase para 

ubrir la materia (dos horas-clase); se contemplan 30 sesiones; dentro de éstas se 

Jntabilizan clases extraordinarias, jornadas académicas, días de asueto, en 

Jnsecuencla difícilmente se alcanzan las sesiones establecidas. En cuanto al espacio, 

lantiene sus limites temtoriales en el salón asignado por la dirección; el salón 

¡presenta el punto de llegada, de salida, de reunión. (Curiosamente las bancas se 

aducen en la apropiación del espacIo y basta ver las cosas del estudiante o la idea de 

Je ese lugar fue ocupado para no sentarse allí).(OP, ED) 
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I sentido del aprovechamiento de los escolares surge desde el tiempo y el espacio, en 

I interior del aula escolar; se le reconoce como un momento de contacto cotidiano, 

lamento de relacionarse o convivir, inclusive como un lugar de llegada y partida. Desde 

quí también comienza lo cotidiano; los estudiantes lo refieren de la slgurente manera: 

"Es un lugar al cual venimos a estudiar", pero también se presta a que 
conozcamos a mucha gente y a desarrollarnos plenamente como estudiantes 
y personas" (ED,2) 
"Es un lugar donde llueven los conocimIentos, la práctica y la convivencia 
entre jóvenes adultos; se aprenden valores y se cultivan nuevas relaciones" 
(ED,5) 
"Es un mundo juvenil, donde compartes gustos y formas de vida con gente de 
tu edad o por lo menos jóvenes, el intercambio de aprendizajes entre 
profesores y alumnos, la realización de acciones basadas en el respeto, la 
Sinceridad, la búsqueda de superación propia y a su vez en el desarrollo de 
nuestro país ... México" (ED,!l) 
"Es como una forma de vida más, tenemos la vida en familia, en sociedad y 
de la misma manera en el salón en la que cada quien desempeña un papel 
diferente. Pienso que no sólo es un lugar de estudio, sino también es un lugar 
de convivencias constante en la cual ayuda a la formación de otros procesos" 
(ED,16) 

.3.2 El mundo y el particular escolar 

,on respecto al universo de 110 estudiantes, su composición señalaba que 89 son 

lujeres; 94 tienen 20 a 22 años; 84 se están preparando para trabajar e incursionar a 

IS medios de comunicación (véase anexo gráfica 1). Sin embargo, sólo a 29 

studiante les interesan los medios como área de formación profesional (véase anexo 

ráfrca 2). 

obre su ejercIcio lector, 75 estudiantes señalan dedIcarle 30 minutos al día (véase 

nexo gráfica 3);a 46 les resulta agradable leer realizando otra actividad como ver t. v., 

Jmer o escuchar música (véase anexo gráfica 4). La mitad del universo prefiere leer 

n compañia (véase anexo gráfica 5) y gusta de lecturas narrativas (véanse anexo 

'áficas 6 y 7). 
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odas los estudiantes coinciden en que gran parte de sus lecturas principalmente son 

D<lOS encargados por los maestros y para hacer tareas. 

las de la mitad del universo de estudió señaló que si se contaba con un trabajo, se 

¡staba el tiempo que se dedicaba a la lectura y que cuando se leía se hacía en el 

lamento del traslado de la escuela al trabajo o del trabajo a la casa. (EGO, EGL, SO). 

'e los 38 becados, menos de la mitad señaló leer por convicción sino que tenían que 

;uidar la beca. (EGO, EGL, SO). 

a PL en los estudiantes se relaciona básicamente con la lectura de textos; se reduce la 

'L a la lectura de libros (EGL); es su representación. Entonces, cuando se pregunta §i 

len, la idea inmediata se relaciona con libros. A lo largo de la investigación se hizo 

nfasls errtre la diferencia de leer y leer 1i000s. Por otra parte, sean libros ° no, la lectura, 

~ realiza sólo si hay una encomienda o una razón escolar como "cuidar la beca" o "para 

8cer tareas"; como el interés esta centrado en trabajar pareciera que la lectura no se 

socia con fines académicos (ED, EGL, OP). Esto conlleva a considerar la PL de los 

studiantes como una pn'r:ctica alienada, práctica-utititaria y condicionada a un vivir de. 

a PL -según las anteriores condiciones- reproduce un mundo laboral, donde se lee 

Jrque "el Jefe" (el maestro) lo dijo; y se hace porque servira para el trabajo de mañana 

si no habrá una evaluación (examen) que determinará la paga (calificaciones).En el 

350, de sahr bien, hay premios y estimulas (las becas). Pareciera un esquema de 

,aducción; pero sobre qué; al menos en el esquema capitalista se trata de producción 

e bienes e incremento de riqueza. Pero, ¿En la relación laboral maestro-alumno a qué 

a quién se beneficia, a qué o a quién se le producen los bienes, al menos en efectos 

,mediatos? 
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tra situación Interesante es la alta participación de la mujer (de 110 estudiantes, 89 

ln mujeres) dentro de los terrenos profesionales; o bien , las mujeres presionan 

,ertemente en el mercado laboral; o bien, el ejercicio de la carrera que está relacionado 

lO los medios, la publicidad, la mercadotecnia, la comunicación organizacional, entre 

ros es idóneo o adecuado para las mujeres. Esto sugiere pensar en cuáles y cómo 

!rían los supuestos acomodos laborales en otras esferas; ya que se piensa 

lmúnmente que : la política, la ingeniería y el derecho son "idóneas" , "exclusivas" o 

le mejor aceptación" para los hombres. Si esto es asi, la comunicación "será para las 

ujeres". Es importante señalar esto porque son muchas las situaciones donde la 

ección de un carrera o profesión depende de la aceptación social. 32 

l PL es asociada directamente con actividades de/para la clase, al menos es la forma 

ás inmediata que objetiva el estudiante (OP), Se le llega a apropIar según las normas 

~I grupo y las normas las aprende desde que las ve. Conviene en que las clases le 

Jeden ayudar a terminar su formación profesional y esto representa acomodo social, 

,encia para trabajar y posibilidad de vivir cómodo y feliz. La formación escolar puede 

'Sultar positiva para el aprendizaje y el aprovechamiento personal. Los estudiantes 

)mentan que: 

"Las clases me gustan, a veces hacen trabalos en eguipo V me gusta; pienso 
que quizá algunos maestros no se enfocan mucho a su matena. Aprendo 
mucho en éstas oorgue no me aburro, siento que me están sirviendo para 
aumentar mis conocimientos" 

hay mucho trabajo.. formas tu carácter y muestras tu responsabilidad 
como persona; creo que no importa cómo y qué tanto hagas en clase, 
siempre y cuando lo aproveches al máximo. "(ED,4) 
"Allí adquinmos conocimientos, aptitudes y reforzar habilidades que nos 
ayudan a crecer, madurar y superarnos en todo los campos que nos 
desarrollamos más adelante sin dejar atrás la diversión y los valores 
inculcados"(ED,8) 

,'d'·O(' :-<::',: :"d~ ,;l'(;l':-':''''~ \' !='a:-,I ,v,,'; :,'1:: ~'nd u~v~':~',:l(JclCh)n ,:h, :-cl('!., 'y' 

"',--;~., ... ,',! .':~.:,-,,: '2:;,""::C.~;l';".d~ 
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3.3 El reconocimiento de lo cotidiano 

1 la VCE, el estudiante reconoce su formación social porque desde la escuela le piden 

,bajos por equipo; también reconoce que la cotidianidad de la escuela resulta aburrida 

atrae cuando otro sujeto cotidiano -especialmente el profesor- la transgrede. En la 

~E destaca el espiritu de el aprovechar, pero ¿será éste un sentido? y si lo es ¿a 

Inde se dirige el conocimiento, la habilidad, la aptitud o la actitud? 

estudiante manifiesta su participación en la sociedad y asume el mundo donde vivirá 

I su formación univerSItaria, En su socialización se comporta el aprendizaje 

'gnoscitivo y el aprendizaje emocional porque existe un acuerdo de códigos, 

presentaciones y valores. Él está ahí para recibir una identidad y lo logrará si 

emaliza el mundo fenoménico. 

I el proceso de su socialización, su vida cotidiana en el salón de clases sólo significan 

tina y parte de una obligación; para el estudiante es un compromiso que le representa 

,neficios y se tiene que cumplir aunque implique sacrificios. Los estudiantes al 

specto opInan' 

"Yo lo veo como un compromiso formal; ya que es donde obtendrás lo gue 
guieres de la escuela de una forma directa; ... la gente que está, por lo 
mlsmo"(ED, 3) 
" .. son aburridas y tedicsas ... siempre es lo mismo: llegar a clase, sentarte, 
sacar tu cuaderno y algunas veces aprendes algo nuevo y otras veces -la 
mayoría- te aburres" (ED,6) 
" .. normalmente cada materia ya tiene su formato de clase y estoy acoplada a 
cada una de ellas" (ED, 11) 
"Es un lugar donde tenemos que cumplir con un horario, convivir con nuestros 
compañeros, cumplir con las tareas, trabajos, exposiciones, siempre es lo 
mismo ... "(ED, 13) 

I esta habituación y ruMa de las actiVidades se consolida la reproducción SOCial y se 

stiene el mundo particular, con su tiempo y espacIo determinados, con un 

nsamlento genériCO. institucionalizado. con actividades repetidas y continuas que 

,rean la obvledad de lo cotidiano. 
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I estudiante, provisto de experiencias de otros mundos particulares, llega a este mundo 

scolar con personalidad, afectos, modos de comportamiento, motivaciones, esquemas 

"edeterminados, puntos de vista y motivaciones con un contenido concreto, una 

tensidad y una necesidad. Sin embargo, se adapta. 

I justifica su comportamiento por sus motivaciones particulares; así razona sus 

:ciones pasadas y futuras. Pero, ¿por qué se aburre? Porque la propia actividad 

Jmana exige dinamismo, movimiento y sentido; el estudiante quiere ensanchar su 

lundo particular y proveerlo de múltiples realidades. Por eso, no debe ser monótona. 

I estudiante, en la medida que convive con otros estudiantes va aprehendiendo y 

Jrendiendo lo que debe haoerse en lo cotidiano del mundo escolar: asistir a la escuela, 

3sar asistencia, leer, tomar apuntes, realizar tareas, presentar exámenes, hacer 

abajas por eqUipo, respetar las indicaciones del profesor, convivir con sus compañeros, 

,spetar y participar en las actividades de la institución, acreditar las materias, respetar 

,glamentos, etc. Tiene posibilidades de aplicar su "estilo" (objetivarse), de hacer las 

)sas como siente que son mejores pero con apego a las normas institucionales que le 

"ovee el pensamiento genérico. Las actividades sociales representativas le muestran 

's estándares o patrones a segUir dentro de esa sociedad compleja; pero, depende de 

reprodUCir SOCialmente pasiva o activamente. (OP, ED, EM, SO) 

n una clase cotidiana, el particular comienza a proyectarse desde la entrada y el 

31udo del profesor: atiende las indicaCiones, participa, muestra o entrega su tarea, entre 

tras Fuera del salón de clase, en su tiempo de descanso: va por fotocopias, fuma, va a 

cafeteria, se reúne con su grupo de amigos. (OP, ED) 

3S negociaciones, el Simbolismo, la Interacción con los códigos que se forman sobre la 

:tlvldad son de la misma institución, de las aspiraCiones sOCJales, Incluso de las 

venclas como estudiante. La escuela forma parte de una totalidad del mundo SOCial; 
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r tanto, no carece de reglas o normas, una vida cotidiana que sostener, de personas 

n ánimo de continuar en su particularidad o aspirar a una individualidad. 

maneio de códigos permite la continuidad y la reproducción de las actividades 

tidianas que distinguen la VCE; se debe ir a la escuela para prepararse 

lfesionalmente, pero la elección de ésta es responsabilidad de los particulares y 

tonces aquí queda una posibilidad de elegir un mundo determinado con 

racterísticas determinadas. Sea uno u otro en el mundo escuela acontecen 

tividades de continUIdad absoluta (asistir a la escuela, entrar al salón de clases, tomar 

istencia, tomar apuntes, hacer trabajos en equipo, presentar exámenes, etc.) 

entras más se signifique y se represente del mundo escolar, más posibilidades hay de 

bsistir. El equilibrio de la VCE reside en la continuidad y permanencia de sus 

tivldades cotidianas. 

"En clase es tomar nota de todo que creo importante, pOner atención, estar 
callada y jugar con la pluma.: (ED,1) 
"Entro a las 7, tomo clases, convivo con mis compañeros, tomo nota de las 
actividades a realizar y me vaya mi casa. Si tengo que investigar algo, me 
quedo hacerlo .. "(ED,3) 
"Regularmente llego a la hora ... puntuaLespero mi clase, sino a los 15 
minutos me retiro; pero SinO en ese lapso de tiempo saco el material que 
utilizaré en clase, tomo notas y trato de analizar la información que llega a mi 
cerebro y al final de las clases me vaya mi casa.:{ED,6) 
"Frente a los exámenes, antes leo lo que tengo gue estudiar y ya después lo 
estudió bien, pero no me lo aprendo como penco. Frente a las tareas, las 
hago todas a veces cuando no llego a hacerlas es porque no entiendo y al día 
siguiente antes pregunto para poder hacerla"{ED,7) 
·Como estudiante soy un individuo que respeta los reglamentos escolares, 
con lo cual cumplo y así obtener satisfacciones de la escuela "(ED, 13) 

s estudiantes reconocen la necesidad de mantener la continuidad de las actividades 

ra sostener su dinámica escolar, sin embargo lo realizan contra sus intereses. Estos 

tudiantes se manifiestan así: 

"Las actiVidades que realizo a diario en clase es llegar puntual pasar lista ccn 
cada profesor, tomar nota de lo que se va diciendo y salirme a la cafeteria 
porque asi no me aburro"(ED,2r 
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" ... escuchar a un maestro, tomar un poco de apuntes, voltear a la ventana a 
ver quién pasa, pasársela con los amigos y en la cafetería y esperar que 
digan dónde se va a realizar la próxima fiesta, pensar en lo que uno hará 
saliendo de la escuela y tratar de hacer los trabajos más pronto posible o 
dejarlo para otro día y poder salir"(ED, 11) 
"Pues soy muy flojo, hago pocas tareas, casi no estudio, me gusta participar 
en clase y pongo más atención porque no hay nada más qué hacer"(ED,10) 

)r otra parte, no falta aquel particular (estudiante) que ni siquiera reconoce la 

,ntinuidad de las actividades; y prefiere evadirlas: 

"Pues son muchas"(ED,S) 
"Ya ni me acuerdo"(ED,8) 
" ... pues en cada clase son diferentes" (ED, 12) 
"Todos los diascambiari'(ED,1$} 

ltre asistir a clases, hacer tareas, convivir y trabajar con los demás, cada uno de los 

Irticulares va asumiendo su participación y determinando su personalidad concreta , 

,n valores positivos o negativos, según convenga. Su práctica se ve mediada por los 

,dlgos institucionalizados. la realidad de la VCE se comporta en la Interacción de 

,quemas tipificadores. El pensamiento común de estos estudiantes se orienta hacia 

la práctica utilitaria, práctica manipuladora, que se efectúa mecánicamente; y sino, 

)or qué toman apuntes? 

)r comentarios de los estudiantes, la manera de objetivarse es de un modo 

laptatlvo a su mundo concreto o inmediato. Así responden ante el medio. Sus formas 

, actividad son heterogéneas; en su VCE mantienen ocupada muchas capacidades: 

,ta, oido, gusto, olfato y tacto; habilidades fisicas, espíritu de observación, memoria, 

Ipacidad de reaccionar, afectos, etc. De acuerdo con sus necesidades de VCE, sus 

Ipacidades se van desarrollando, Sólo que esta manera de objetivarse es repetitivo y 

, reproduce al mismo nivel, pocas veces parecieran ser diferentes, 

partir del lugar que ellos ocupan, proyectan una personalidad, que puede ser falsa o 

, frustración (en el peor de los casos), su actuar se produce en mediO de relaciones 

,clales y por eso reproduce representaciones de las cosas y elabera un sistema 
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'rtinente con el que capta y fija el aspecto fenoménico de la realidad (Kosík,1979) 

edomina una relación inconsciente con la genericidad (Heller,1998) puesto que 

reditar y terminar sus estudios se convierten en su fin: allí es donde reside el centro 

, motivación de sus actos (ED, Op) 

I el proceso de la autorreproducción, lo reconocido como cotidiano permite una vida 

1 conflictos: el cumplir a tiempo, cubrir los criterios establecidos, simpatizar con las 

toridades, participar en actividades extraciase, aunque esto signifique desembolse de 

lero (ED). La gratificaCión segura: acreditar la materia (no hay garantías de excelentes 

lificaclones), oportunidad para aspirar a una beca, entre otros. Aunque en lo cotidiano 

;lexista ciertas condiciones; la tensión no cesará en la medida que se vayan 

,sificando las gratificaciones. En cada clase, cada tarea, cada actividad estará 

jituada por un "punto para pasar". 

PL forma parte de lo cotidiano y el estudiante parece consciente; esto puede explicar 

"que se lee cuando lo encarga el maestro o para realizar tareas o para cuidar las 

,cas, etc. Y se lee en términos inmediatos y no tan mediatos. (En una situación de la 

),6 un estudiante menCionó que se lee a corto y largo plazo; el primero es para cumplir 

n la tarea y el segundo se refiere a aprobar la materias; en este sentido hay que 

¡regar un tercero: para salir de la escuela). 

, establecen esquemas prácticos de actuación; sin embargo, se cuentan casos de 

tudiantes que aprovechan sus "encargos de lectura" e Incrementan su conocimiento. 

le el caso de un estudiante que señaló: 

"Leo porque es para una tarea, pero ... pues de paso ... trato de aprender algo 
porque si no sólo le hago caso al maestro y entonces dónde quedan mis 

Ideas y miS inqUietudes ... "(ED,5) .. 
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"Leer me lleva más tiempo porque no paro hasta terminar con las dudas que 
se me presenten .. también para participar en clase y aportar comentarios y 
que luego los maestros lo toman como puntos extras" (ED,14) 

estudiante describe un mundo de medios e instrumentos que hay que aprender a usar 

¡r lo que la vía más inmediata es actuar pragmáticamente, con probabilidad, por 

litación, por analogía, con prejuicios, principalmente (Heller, 1998) 

~n probabilidad porque prueba el azar en muchas situaciones y donde resulte lo toma 

lmo principio general: 

"al principio leía mucho y hacía lo que decía el maestro, entregaba buenos 
trabajOS hasta yo me sorprendía ... pero luego ni los maestros los reVisan, los 
dejan pero no los revisan, entonces para qué perder tiempo" (ED, 11) 

Jr imitación porque observa cómo lo hacen los demás y obtener resultados más 

mediatos: 

"vi cómo le hacían para pasar y así lo bajaba de internet" (ED, 15) 

~r analogia porque establece una asociación con las situaciones y trata de encauzar 

,cia los resultados: 

"en Teoría me resultó ... y me dije ahora vaya tener más tiempo y si leo pero 
otras cosas más interesantes" (ED,5) 

Dr prejuicios porque se dejan llevar por "el qué dirán" y tratan de no caer en esquemas 

Je SIgnifiquen la exclUSIón o rechazo del grupo: 

"cuando lees y haces bien las cosas te dicen ñoño y además ni las revisa el 
maestro ... todos lo saben" (ED, 8) 

sta forma de pensar le genera un saber cotidiano, es decir, un repertorio de 

mOClmlentos sobre su realidad; y lo han aprendido durante su estancia en el mundo 

,colar Sus necesidades sociales y su proceso de identidad indicarán cuáles son los 

'ados o niveles de apropiación para poder conducirse en su medio. 
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> cotidiano también se deriva de la apropiación y la representaCión de sus prácticas 

Ilturales 33. Y la PL constituye también una de éstas. Sobre elio, de los 110 

:tudiantes, 77 convienen en no hay una cultura de la lectura (EGL) porque "a muchos 

, les gusta leer" (ED, 14); los estudiantes de sus argumentos dejan entrever que el 

rrnino cultura lo representan como un estado de ideal para concentrar un conjunto de 

Iberes, fortalecer las prácticas escolares, realizar muchas lecturas de libros, o bien, 

>mo habilidades para conversar, etc. 

>S que convienen en esto señalan que la cultura de la lectura: 

" .. participa en la formaCión rntegral de los estudiantes" (EGL,1) 
" .. costumbre, sus hábItos, su intelectualidad; es lo que se aprende de los 
libros, de otras personas y de las costumbres" (EGL, 5) 
" fonmación e infonmación que todo individuo debe tener para poder atender lo 
que haya su alrededor" (EGL, 7) 
" Es lo que se va leyendo en la escuela; conjunto de conocimientos que se 
van adquiriendo; también para retomar debates y expresamos en 
conversaciones" (EGL, 12) 
" Es una visión del mundo" (EGL,38) 
" Es algo que se adquiere con el tiempo para tener más criterio, ambición de 
saber más y cuestionar las ideologías propias" (EGL,68) 
" Son todas las lecturas que el hombre mismo realiza con el fin de instnuirse, 
para tener conocimientos o valores ... para conocer las cosas y poder platicar" 
(EGL, 87J 

)r el sistema de comportamientos mecanizados de los estudiantes, no se cae en 

lenta que si se dispone de una cultura de la lectura; pero no se concreta en un saber 

órico, científico. artístico, histórico, político, social, etc., como ellos lo esperan. Su 

Incepto de lectura apunta más al entendimiento y comprensión del contenido, que a la 

áctica de leer como fenómeno comunicativo. 

esto es así, entonces se puede entender que al estudiante no le gusta el cantenido

>nacimiento-aprendizaJe y lo representa señalando que no le gusta leer. Esta frase 

,',.: ~. .- ,.; 
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mbién le significa un desinterés a la Imposición del mundo escolar. Pero, si reducimos 

visión del mundo escolar, al tiempo-espacio de Impartir conocimientos, entonces al 

;tudiante no le interesa. 

, su cultura de la lectura, los estudiantes registran los siguientes libros 34: 

AUTOR OBRA INCIDENCIA 

des Saint Exuperi El principito • 67 

3rlOS Cuauhtémoc S. Un grito desesperado 45 

·anz Kafka Metamorfosis' 43 

lan Rulfo El llano en llamas' 36 

abriel Garcia Márquez Cien años de soledad' 31 

uadalupe Loaeza Las niñas bien 31 

,a Frank Ana Frank' 28 

Iga Lengyet Los hornos de Hitler 28 

uadalupe Loaeza Compro, luego existo 24 

abnel Garcia Márquez Crónica de una muerte anunciada' 24 

Jbén Dario Azul' 23 

3ul Alan El sitio de Macondo • 23 



87 

AUTOR OBRA INCIDENCIA 

ctavio Paz laberinto de la Soledad' 23 

abelAllende la casa de los espiritus • 21 

arios Cuauhtémoc S. Volar sobre el pantano 21 

scarWilde El retrato de Dorian Gray' 18 

,ichael Ende Momo * 18 

lena Poniatowska Paseo de. la Reforma' 15 

lary Shetley Franke.stelrt 14 

ay Bradbury Farenheith 451 • 11 

tephen King Carrie 10 

scar lewis los hijos de Sánchez' 10 

ngeles Mastreta Arráncame la vida 9 

g Mandino El milagro más grande 6 

-arden B mundo de Sofía' 5 

lena Garra Los recuerdos del porvenir 4 

ay Bradbury Crónicas marcianas ... 2 

3 lectura de 18 libros corresponden a actividades de clase y 9 que se leyeron por 

iClativa propia; aquéllos que se optan por iniciativa están relacionados con la 

Jperaclón personal por contener anécdotas que les identifica o temas terror. Para leer, 

,s estudiantes reclaman libros de "interés y entretenidos" Ahora. el cuestionamlento 

ería por qué esa temática. tipO o fonma de expresión les gusta a los estudiantes. 
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parecer, pocas veces serán cuando un estudiante acuda a saberes científicos para 

:plicarse su realidad, sostener una actitud teorética sobre lo que puede ser; pues, su 

flejo de la cotidianidad no le apartará de su sentido pragmático e imitativo con 

,nacimientos de opimón. 

I falta de un mayor número de contenidos-conocimientos-aprendizaje en la PL podría 

ectar su condición como humano social. No es que deje de autorreproducirse 

,cialmente sino simplemente lo hará de una manera más mecánica y sin sentido. 

~jará de poner a prueba su capacidad vital porque el estudiante habrá elaborado 

lficientes modelos de comportamiento, sistemas, puntos de vista, motivaciones y 

ectos que le permitan su autoconservación. Si no le cuesta trabajo cumplir con las 

:tividades cotidianas entonces recurrirá al ocultamiento espontáneo, que es un escudo 

) consciente para defenderse del medio. Y sólo se leerá para pasar. 

I PL debe ser parte activa del pensamiento cotidiano en las actividades de la VCE; se 

lben ofrecer saberes prácticos, teóricos, de sociabilidad, los cuales puedan trascender 

un mundo específico. A través de la PL, el universitario puede encontrar argumentos 

Ira cuestionar su mundo, caer en un estado de reflexión, aspirar a una transformación 

constitUirse como un individuo. Bajo esta individualidad, no se ve obligado a someterse 

las normas de la genencidad (Heller,1998) y puede cuestionarlas; su vida como 

,tudiante cobra sentido, la vuelve útil y agradable. 

2ntro del salón de clases, la PL en vez de convertirse en una de las maneras de 

Jrendizaje, se ha convertido en un Instrumento de control, evaluación u obligación. En 

caso concreto del aula, muchas veces se lleva a cabo para realizar tareas, resolver 

erclcios o investigaciones, copiar apuntes, hacer acordeones, y los cuales se realizan 

Jrque. "los revisará el profesor" (ED,5), "cuentan para el examen" (ED,6), "no hay otra 

)sa que hacer mientras acaba la ciase"(ED,9), "SI no el maestro se enoja y suspende 

clase" (ED.14), entre otras. 
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Ir una parte, se lee por "encargo" y, por otra, a los estudiantes les gusta que otros 

in por ellos y sólo les den Indicaciones, por ejemplo: en la primera sesión de la 

~teria, el profesor aplicó una evaluación diagnóstica de 60 reactivos; la evaluación se 

ntraba en comprensión de lectura y vocabulario; las instrucciones y las preguntas 

~n capciosas. 24 estudiantes asistieron ese día (estaban muy inquietos y el profesor 

, llamó la atención en cuatro ocasiones); en el caso de su ejercicio lector se observó 

e 11 no leyeron las instrucciones; en 8 ocasiones se preguntó en voz alta al maestro 

é querian decir las preguntas; 6 se acercaron al maestro para ver si lo que pensaban 

~ correcto (OP-4, REDll1.010800) 

l acuerdo con estas situaciones, la lectura es mecánica y cuando se alteran los 

quemas habituales, descontrolan a los estudiantes y les causan inseguridad. La 

:tura no se empleó como medio de una acción pensante sino operante. ¿Qué se 

pera en las situaciones donde se aplique una acción pensante? Que el estudiante 

~rllfieste su interés por ejemplo en: 

Investigar con profundidad un tema visto en clase 

Problematizar una situación 

Comparar situaciones 

Conocer historias, costumbres, ideologías, etc 

Desarrollar teorías y posturas científicas 

Recrear lo artístico 

etc 

3.4 El contacto cotidiano 

1 la VCE, la relación SOCial de los particulares, en este caso, estudiantes se desarrolla 

Itre las autoridades-estudiantes, maestros-estudiantes, estudiante-estudiante y 

Imlnistratlvos-estudlantes. De éstas, se observó que la de mayor Impacto es la 

laclón maestro-estudiante por ser la de contacto inmediato, cercano y con más 
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~uencia. 

• la relación maestro-estudiante es manifiesto el conflicto de roles y división social del 

.bajo. A nivel institucional, es el maestro quien puede determinar la situación del 

tudiante si no cumple con el proceso formativo-educativo; es el que sanciona y define 

¡ castigos mediante el control de las calificaciones y la acreditación del curso; pero 

Tlbién es el que ayuda a flex.bilizar y atenuar la presión escolar. La figura del maestro 

controversial porque pareciera que el conflicto no es personal SinO con las 

presentaciones que se construyen o se otorgan. 

• el acopio de información de esta investigación, se cuenta con situaciones donde la 

ación maestro-estudiante sólo es conflictiva dentro del aula escolar. (OP) 

• el aula escolar, puede ocurrir lo siguiente: en una ocasión dentro de clase, el grupo 

taba fuera del control del maestro porque había que entregar una tarea para examen 

I la siguiente clase; para disciplinarlos, se dictó durante toda la clase y al final se pidió 

le leyeran en voz alta lo que se había anotado. Esta s.tuación les afectó: durante el 

:tado, tres estudiantes decidieron salirse sin importar la inasistencia de clase y el 

laja del profesor; los demás se notaban intranquilos y con ansiedad para terminar el 

:tado y poder salir temprano a terminar su tarea. Algunos estudiantes señalaron que 

I terminaron la tarea por apatía o irresponsabilidad sino que otro profesor les aplicaba 

I examen ese día y se comentó' " .. ahora los maestros dejan trabajo para examen y 

,í nos presionan más .... no sé por qué s. ni ellos tienen tiempo para calificarlos y te 

rminan poniendo una palomita en la lista .. " (OP-7B, LlTERATURA.050900) . 

I lectura fue recuperada no por gusto o interés personal, puntos extras, acreditación 

, la matena o porque "lo dijo el maestro" sino como medida de control, por impOSIción 

, fuerzas. 
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or otra parte, en la relacIón maestro-estudiante es evidente la conservación de las 

sferas personales; salvo una relación de mucha amistad y confianza, el maestro no 

Jede inmiscuIrse en la particularidad del estudiante. 

amo ejemplo: en una clase, el profesor pregunta -como parte de una actividad- si ya 

,nían definido a qué se dedicarían profesionalmente y qué razones lo determínaban. 

inguno de los estudiantes respondió. El profesor preguntó a un estudiante, quien le 

Jntestó que ni siquiera sabía si servía para comUnicación; otro estudiante le comentó 

Je todas las carreras eran iguales "de chafa", y pronto los estudiante comenzaron a 

'omear, causando desorden en la clase. El profesor trataba de tomar el control del 

'upo y nadie le hacia caso, por lo que solicita un ensayo sobre la vida laboral y señala 

Je se leerá frente al grupo; se especificó un formato de entrega de trabajo, una fecha y 

condiCIonante de quien no lo entregara oportunamente no tendría derecho a examen 

3rcial. A la clase sigUIente, se percibía un ambiente tenso en los estudiantes 

'ovocando cierto distanciamiento. Se les solicitó la lectura en voz alta de sus ensayos; 

Jando pasaron al frente cuatro tartamudearon, dos dijeron que no lo querían leer y los 

~más no establecían congruencia con lo que querían decir y lo que leían. Las lecturas 

leron planas y sin emoción. Era evidente la imposición más que la iniciativa de 

'esentar sus ensayos (OP-78, REDII.181000) 

I maestro ejerce su "poder" y "control" con las calificaciones y su acreditación del curso; 

Jmo si fuera un temor permanente. Sin embargo, el distanciamIento o relación escueta 

1tre maestro-alumno se identificó como un contacto cotidIano que permite la ubicación 

~ roles; porque hubo otras Situaciones donde el excesivo contacto cotidiano 

~sionaba la pérdida de roles y descontrolaba más la situación escolar. (OP) 

ero no se trata de límites extremos sino en la capacidad de sostener una relación que 

J presIone o condiCiones y que tambIén no construya un imaginario de las posiciones 

lelales 
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¡to se ilustra con una situación: en una clase se detectó que los estudiantes no leyeron 

, libro, que se había dejado con tres semanas de anticipación. Durante las tres clases 

rrespondientes al análisis del libro, el maestro trataba de exponer con suma amistad y 

Itaba de interesar a los estudiantes; se llevaba un seguimiento de la lectura; en cada 

'se los estudiantes señalaban que sí estaban leyendo y que sabían de lo que hablaba 

profesor. Cuando llegó el día de la revisión de resúmenes, solo una estudiante 

mplió con la tarea. El profesor se molesta c,nte la situación y aplica un examen sobre 

comprensión de lectura: En los primeros 35 minutos, los estudiantes se veían 

ncentrados aunque algunos estudiantes ya bostezaban y mostraban signos de 

;rdimiento; ante los bostezos muchos aprovecharon el momento para distraerse. 

entras leían contestaban los reactivos y preguntaban por el entendimiento de las 

¡lrucciones. Pasados 45 minutos, un estudiante pidió permiso para salir del salón, 

¡umentando que le dolía la cabeza y no pOdía continuar con la lectura. Los demás 

recian concentrados en la lectura Pasados 70 minutos, un estudiante pidió salir del 

Ión, argumentando que no le importaba la calificación. En los resultados de los 

ámenes, 29 estudiantes presentaron dificultades en vocabulario, simbolismo, ideas 

rrativas y comprensión del autor; obviamente respondieron sobre las ideas revisadas 

clase y uno que otro contenido de la obra. Durante la entrega de las evaluaciones, 

junos estudiantes convinieron en la actitud del profesor y algunos inclusive se 

¡culparon; en medio de esto, soliCitaban que no les fuera afectar en sus calificaciones. 

'P-85, L1TERATURA.201000) 

I otro sentido, la representación que se hace para cada uno de los maestros (el más 

Igente, el más fiexible, el malo, el bueno, etc.) condiciona la formación del estudiante 

¡to se agrava cuando el alumno enfrenta la imagen (física o mental) de dos profesores 

una situaCIón. Veamos. 

;urnó cuando en una clase se realizaba una actividad sobre captar las Ideas 

nClpales de un artículo de algunas actiVidades académicas de la universidad, pero 

lo la profesora disponía del texto. La profesora cuidaba establecer una relación 
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nistosa con los estudiantes, y cuidaba su formación en la materia. La actividad se 

,bía de realizar en 90 minutos, en tres tiempos. En el caso de los estudiantes, ese día 

lincidió con la entrega de un trabajo de otra clase donde al profesor se le identificaba 

Imo muy exigente y tenía "fama" por el alto índice de reprobados en su materia. Los 

itudiantes se veían presionados por la entrega del trabajo. Con mucho sigilo y 

estancia miraban a la profesora simulando que realizaban la actividad de clase, sin 

nbargo, aprovechaban algunos segundos para continuar haciendo el trabajo de 

Itrega. Ante el cuestionamiento respectivo de la lectura de clase, sólo un estudiante 

ue se ubicaba frente a la profesora) repitió mecánicamente algunas frases o palabras 

le alcanzó a escuchar. Hubo una severa llamada de atención al grupo, inclusive se 

cogieron cuatro trabajos, y los estudiantes se veían alterados. Entonces, se dictó un 

lestionario y se leyó ininterrumpidamente en tres ocasiones al texto. Los estudiantes 

. veían molestos pero no dejaron de realizar la actividad. Un estudiante solicitó que se 

¡eran dos veces más . pero pausadamente para poder entender. Se hizo así y otro 

.tudiante solicitó trabajar en equipo para contestar las preguntas. Lograron realizar la 

:tivldad pero con muchas complicaciones. En la entrega de su trabajo se percibieron 

oblemas de vocabulario para captar las ideas, la necesidad de contar con el texto para 

asimilación de una información. (OP-89, REDI/I.301000) 

3.5 Los conflictos entre las actividades y los contactos cotidianos 

I VCE ocurre entre un reconocer y hacer de lo cotidiano y lo no cotidiano; por eso, es 

Irmal que existan tensiones y conflictos. No obstante, ante un cambio drástico o 

usco se puede crear un caos o alterar la continuidad de lo cotidiano. 

grupo de escolares manifestó estas tensiones en' los exámenes y las calificaciones, 

; maestros. el estudio, lo cotidiano, los compañeros, las tareas, etc.; pero, todos estos 

presentan los aspectos o elementos medulares de la VCE. (¿Representara esto un 

Into de partida para reconocer la CriSIS del proceso edUcatiVO o la formaCión escolar?). 



94 

los resultados obtenidos en la investigación, se contabilizaron las veces que 

arecian estos aspectos en los argumentos de los universitarios para identificar su 

cuencia y ordenarlos en forma descendente, El orden quedó asi: 

primer lugar, los exámenes y las calificaciones, que se consideran aspectos 

licadores sobre el proceso-aVendizaje, es lo que más tensa a los estudiantes, El 

'or numérico los condiciona y los etiqueta y los representa en su entorno social. Como 

el aprobar exámenes y obtener calificaciones satisfactorias determinara su estancia 

el grupo de los aceptados o los reprobará en la vida del trabajo; o bien, les pnedijera 

futuro laboral. 

"Cuando hay exámenes me pongo muy nerviosa, pero siempre trato de 
estudiar lo mejor posible para salir bien" (ED,1) 
"" no sé por gué hay gue aprobar los exámenes" pero si no lo haces hasta 
los maestros siempre te catalogan entre los reprobados y luego ni te 
ayudan"(ED,2) 
"",en los exámenes hay temor y nerviosismo, en mis taneas poner mucha 
atención para sacar notas altas ..• y asi poder trabajar en buenos 
lugares "(ED,3) 
"",sólo los exámenes '" ese es lo que me preocupa",porque hacer las tareas 
y estudiar muchas veces no nos ayudan a pasar la materia ""aunque a veces 
Importa aprender algo", "(EDAI 
" "no sé por qué hay que estudiar para los exámenes, gue me dejen tarea ,,, 
es Injusto" de por si las clases nos quitan tiempo y todavía delan 
tarea(ED,16) 

segundo aspecto con mayor Incidencia fue el tiempo de lo cotidiano escolar; el 

studiante conSidera que el tiempo dedicado a sus actividades escolares les resta 

9mpo para hacer otras actividades cotidianas, El tíempo para hacer tareas, para 

studiar en tiempos de exámenes y para asistir a clases los absorbe en un mundo 

Dnde muchas veces se está a disgusto, 

" a veces confundo lo que es estudiar con echar relaJo", sé gue no tengo 
mucho tiempo "pero a poco hay que buscar conviVIr ... "(ED,S) 
"a veces no entro a clases porque tengo que terminar otra tarea" no me 
alcanza el tiempo"(ED,6) 
" me molesta dejar las cosas a último momento o estudiar una noche antes 
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para el examen, pretender sólo pasar los exámenes y cumplir por obligación ... 
pero luego no hay tiempo... también tengo qué hacer en mi casa y yo 
trabajo" (ED, 7) 

:n tercer término, se señaló la relaCión maestro-alumno ya que se reconoce al maestro 

lomo una figura deSinteresada, apática como el primero en tratar de boicotear el 

Iroceso de aprendizaje pues se señala que muchos dictan, los sacan del salón para 

lacer prácticas que luego no son calificadas; pero, sobre todo como el que determinará 

3 situación personal, social y escolar: 

" ... en clase el maestro dicta y dicta y piensa que no nos damos cuenta que no 
ha preparado la clase y se pone peor cuando le tocan varios grupos" (ED, 1) 
"Los maestros me llegan a desesperar y no soporto estar más de dos horas 
sentada "(ED,8) 
"me molesta ese maestro porque delante de los compañeros te da la 
calificación y te deja en ridiculo y nosotros somos los que nos llevamos ras 
burlas de los demás' (ED, 16) 

'amblén, frecuentemente se aludieron las clases; se reconocieron como un lugar y 

,spaclo obligado para cumplir con la estancia escolar. 

o .. las clases me resultan tediosas porque hay veces que no tengo ganas de 
hacer algo, pero los maestros insisten en tu mejor esfuerzo ... y ¿qué haces? 
le pierdes Interés, se opta por lo más fáCil, faltas a clase y lo único gue 
guieres es salir de todo esto .. ."(ED,9) 
"siempre debes de estar allí y hasta proteger tu lugar" (ED, 11) 

.a noción de rutin" acciones habitualizadas, programadas (lo que le da continUidad a 

3 VCE) desagrada a la población escolar, puesto que no les permiten diferentes 

'ivencias Por sus respuestas, pareciera que esperan situaciones inesperadas, 

lriginales, diferentes, de sorpresa. 

"algo que no me gusta es que hay mucha rutina: vienes a clases y te vas ... no 
pasa nada más que venir a clase y siempre las mismas cosas que contar y 
ver las mismas caras "(ED, 10) 
"no poder echar relajo y es que lo demás es muy aburrido"(Eo; 11] 

:ntre los mismos estudiantes se acepta el desintenés, la falta de significado, la pérdida 

le tiempo que ocurre en el mundo escolar y cómo esto los deterrmna en su forma de 
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" es lamentable lo de los compañeros porque pierden el mismo interés ... sé 
que SI al estudiante se le obliga a estar en la escuela, su pensamiento ha de 
ser que se encuentra aburrido, que la escuela no está bien"(ED,12) 
" veo que mis compañeros estudian y aprenden en los acordeones o un día 
antes del examen y uno sí le echa ganas"(ED,13) 
"pienso que eXiste una falta de convicción en cada uno, es decir, el estudiante 
no hace las tareas o viene por el mero gusto de hacerlo y prepararse sino 
más bien por un requisito, por buscar un nivel económico dentro de la 
sociedad; el problema de esto es ponerlo como un valor pnmordial. Además, 
esto lleva en ocasiones a ser elitista o a buscar gente de la uno se puede 
sostener. .. "(ED,14) 
"Yo pienso que hay muchos alumnos que van a la escuela sólo porque los 
mandan o quieren salir de su casa, divertirse y somos pocos los que 
realmente nos interesamos en estudiar y aprender. Hay muchos que sólo les 
gusta estar echando relajo con sus amigos, pelearse con sus enemigos 
... creo que aquí varía la forma de ver de cada quien como qUlere'(ED, 15) 

I estudiante está tenso por lo cotidiano de la formación escolar. "el ir a clases resulta 

~urrldo", "los maestros son impositivos", "los exámenes se hacen por obligación", "la 

patía de los ccmpañeros", 'confusión entre el relajo y la obligación", "no tener tiempo". 

ero, ¿seria diferente si se voltearan las caras de las monedas? Es decir, "las clases 

ltretenidas", "los maestros flexibles", "los exámenes por gusto", "la mollvación de los 

Jmpañeros", "claridad entre relajo y la obligación", "organización del tiempo". De ser 

¡ferente, ¿la práctica de la lectura fuere también diferente? 

'uizás pareciera igual, pues, las clases, los maestros, los exámenes causan conflicto 

Jrque atentan contra los intereses particulares; y atentan contra sus intereses 

3rticulares porque se les impone. Por eso hay apatía, confusión y no hay tiempo 

~rque no interesa y no se le encuentra sentido a la formaCión escolar, porque es la 

,rmaclón de otros y no la Sienten de ellos. Entonces con o sin panorama atractivo, esto 

lere igual. Posiblemente, el conflicto comience desde la significación SOCial de lo qué 

s la escuela y su VCE. 
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1.6 Entre el pensamiento y el saber de lo cotidiano: la construcción del sentido 

pensamiento y un saber cotidiano se orientan hacia lo que debe hacerse dentro de 

grupo social; en este caso, el escolar universitario. 

mo si fuera herencia del patrimonio escolar, la reproducción de las nociones de 

ificación, examen y evaluación cobran mayor relevancia. De los 110 estudiantes, 97 

ialaron la presión y la necesidad de obtener "buenas calificaciones"; 73 

lumentaron que se' debía por las elevadas colegiaturas; 12 señalaron que por 

,slones familiares; 6 menCionaron que así obtendrían un buen trabajo. (OP, ED, EM, 

", Sobresalió el hecho de que a la escuela se va para buscar una calificación; 

ltirse activo, aprender a ser prácticos, a definir una personalidad (la cual 

lOsamente se constituye por tus calificaciones), en fin. Los estudiantes se 

ntifican asi: 

"Soy una persona que trata de cumplir con todo, poner atención en clase 
aunque a veces estén aburridas, no me gusta confonmanme con un 8; 
siempre trato de sacar altas calificaciones; pero a veces no me esfuerzo lo 
sufiCiente y sólo obtengo menor calificación. Me sirve para la otra y echarle 
más ganas ... aunque hay cosas que no se me dan" (ED, 2) 
" el tener buenas calificaciones por mí misma es importante; ya que de lo 
contrario es sintoma de desaprovechamiento o desinterés· (ED,4) 
"Estudiar únicamente para los exámenes ... es lo único gue nos 
evalúan .... ¿los trabajos en equipo? .. siempre hay uno que trabaja más que 
otros y no hay que negarles la oportunidad" (ED,13) 
"Normal como todos ... pasar al otro semestre"(ED,16) 

; estudiantes apropian su mundo particular en medio de esquemas tipificadores; el 

Jecto subjetivo, el senlido y el significado de su hacer escolar la desarrollan "normal 

110 todos" (ED, 16): cumplir, aprovechar, sacar buenas calificaciones, no conformarse, 

rece que la SOCializaCión de la escuela les significa una carga emocional y de 

11portamlento El conocimiento cotidiano se dirige al control social y regulaCión de 

:::Iones, en consecuencia. el 'onocimiento sobre la PL tiene en su interior rasgos de 

:0; pareCler<l Instrtuclonalizac1o, con detenimiento en la conciencia (construcCión 
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tersubjetiva) y la consigna es maquilar aprendizajes conductua/es. 

ltre imposiciones, actitudes, significaciones de la VCE, los estudiantes reconocen la 

Iportancia de la lectura para el aprendizaje, el razonamiento y el acercamiento con la 

alidad; les invita a la reflexión y brinda tranquilidad; es una forma de cultura; es una 

~rramienta y un hábito; permite analizar la vida personal. Comentan: 

" ... es una forma muy importante para aprender y saber razonar e imaginar las 
cosas"(ED,1) 
" ... porque la lectura es una forma de aprendizaje por medio de elta puedes 
describir y transmitir cosas que tal vez con palabras se olviden al paso del 
tiempo. Es una forma de cultura ... "(ED,2) 
" ... bueno, creo que aquel que lee es una persona culta y con mucho 
conocimiento de todo lo que lee, se sabe expresar, no tiene faltas de 
ortografía y no tiene una pobreza de vocabulario; entonces es cotidiana 
porque o para que sepamos y conozcamos muchas cosas"(ED,7) 
"La lectura nos permite educación y sabiduría y me permite formarme un 
cnterio y me integro a la sociedad "(EGl, 11) 
"Es un sinónimo de aprendizaje" !EGL,19) 
" Se nos informa de vanas cosas" (EGl,92) 
"El hábito de la lectura es una cultura que se forma desde chavo y es un 

acervo cultural"(EGl, 101) 

ltre la primera vez que se preguntó sobre las preferencias de la lectura y la segunda 

:ploración, se notaron inconsistencias; pues en la pnmera situación, la mayoría de los 

,tudiantes señaló que no les gustaba leer y en una segunda exploración se invirtieron 

s preferencias. 

;to pOSiblemente se deba a que los estudiantes durante el tiempo de la investigación 

,tuvieron Insertos en una dinámica específica sobre la lectura, esto es, durante los seis 

eses de investigación se fueron cuestionando sus entendimientos y prácticas de 

~tura; en sus materias, las actividades giraban en tomo a la metodología de la lectura. 

;i de los 110 estudiantes. 87 señalaron que les gusta; 12 no les gusta; y 11 dijeron 

le poco (EGL). Con relaCión a su dedicación y agrado sobre la lectura, 85 de los 
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;Iudiantes prefieren leer revistas y periódicos o novelas y cuentos clásicos; 38 

'efieren narrativa de suspenso, terror y ficción o narrativa clásica; 58 le agrada leer, 

;cuchado música o acostado. (SO). 

sto permitió reconsiderar que el conflicto no radica en la actividad sino en la Imposición 

~ otros Intereses, en este caso los del profesor o la institución: 

"Me encanta pues me relajo muchísimo y, al mismo tiempo, aprendo cosas, 
pero me gusta leer cuando yo quiero porque si me lo imponen como que si 
me cuesta más trabajo analizarlas cosas, aunque si lo hago." (EGL,73) 

n el reconocimiento de la PL, los estudiantes señalaron sus ritmos, sus gustos, sus 

nociones, sus intereses y cómo practican su lectura. Consideraron lo siguiente: 

" ... sinceramente no leo mucho porque a la hora de hacerlo me da sueño o 
luego leo un rato en el baño pero me carrerean o estoy en otras actividades y 
si leo en el camión me mareo, pero trato de leer aunque sea un 
poco . . "(ED14) 
" ... sólo leo cuando me lo piden, pues tengo otras cosas qué hacer y como los 
maestros ya lo leyeron, bueno dicen que ya lo leyeron"(ED, 15) 
" ... yo leo bien sola pero en el momento de que me pasan o me pongo frente a 
algún público me trabo o no puedo segUir me hace falta seguridad ... además 
los demás sólo se burtan cuando estás al frente y luego te dicen burro 
mejor por eso yo no leo ... "(ED, 16) 
"Muchas veces porque en la escuela te obligaban a leer libros, después se te 
va haciendo costumbre" (EGL,33) 

ara el estudiante, el ejercicio de la lectura debe ser interesante, emocionante, "útil", 

Je aleje de la VCE. Señalan que sea: 

"Por interés y curiosidad "(EGL, 1 ) 
" también porque es necesario para tu Vida diana "(EGL, 33 ) 
"Con la práctica. Con motivaciones y que sirva de distracción "(EGL, 47) 
"Practicando y concentrado en lo que estas leyendo; si es posible fusionarte 
en lo que estás leyendo" (EGL,52 ) 
"Pues analizando todo lo que nos dicen, por qué no también acercamos a las 
imágenes respecto a la lectura y buscar en el diccionario palabras que no 
entendamos "(EGL, 77 ) 

3 PL no es cuestión de condición social Sino por el gusto y la convIcción de que leer es 

ente de conocimientos. Integración SOCIal y desarrollo de pensamiento. Aunque: 
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" Puede tenerlo, pues hay lecturas para cada posición social y cada persona 
lo elige" (EGL,22) 
" ... con el dinero compramos libros de mejores autores y de cultura amplia" 
(EGL,:11 J 
" .. hay personas de posición social baja y leen excelentemente bien" (EGL, 
47) 
" ... los que tienen mejor lectura pueden lograr abrirse paso con más astucia" 
(EGL,!ñ/) 
" .... una persona con posición social económica no se distrae con problemas 
gue no son de lectura" (EGL, 75) 
"Para poder leer no se necesita ser pobre o rico o tener mucho dinero sino 
simplemente el querer hacerro; desgraciadamente a ra gente de menos 
recursos no le gusta leer porque prefiere trabajar en vez de leer peor yo creo 
que todos lo pueden hacer" (EGL,94) 

tre las respuestas de los estudiantes (EGL,22; EGL,31;EGL,75) se señala lo que 

diera convertirse en principales factores que afecten a la lectura: dinero y trabajo . 

. to que identifica la lógica de las actuales sociedades. Según las respuestas, la lectura 

ve superada por la preocupación de trabajar y contar con dinero para sobrevivir. 

3.6.1 Su percepción icónica 

Interacción con la lectura en diferentes contextos permite que el estudiante la 

¡nifique en imágenes; y, con ello su entendimiento y grado de acercamiento 

I el acopio de información de este trabajo se disponen de carteles que proyectan la 

8resentaclón de la lectura en el entorno social, y especifica mente el escolar. 

) acuerdo a la organización de elementos y temática de los carteles, la visión de la 

. en la escuela se asocia con. 

Las primeras formas de lectura 

La lectura en la vida cotidiana 

Los problemas de lectura en el aprendizaje 

La lectura y la Mera/ura 

La apatia de la lectura 



La lectura y su imaginación 

El conocImiento universal de la lectura 

La visión de la lectura 

La lectura y el libro 

La lectura y el estudiante. 35 
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:ontinuación, se mostrarán los carteles diseñados por los estudiantes; éstos se han 

upado y analizado para el Interés del lector. 

:ema: Las primeras formas de lectura se puede observar en dos carteles, los cuales 

:ulan el leer con el conocimiento de la historia y pensamiento del hombre. En el cartel 

la noción del pergamino evoca los inicios de la comunicación escrita y la lectura. 

:,1) 

=TELA 
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1 el cartel B, un hombre sabio oriental, la imprenta, el papiro, Jeroglíficos, letras reflejan 

histórico y trascendente de la lectura. El manejo de la información debe estar en 

anos de hombres sabios para formar hombres sabios. (AC,2) 

CARTEL B 

1 la temática La lectura en la vida cotidiana, se pueden considerar dos carteles, pues 

'inciden en señalar que la lectura se extiende en el tiempo, espacio de los diferentes 

Ibmundos del hombre. 

1 un cartel, efementos como el estudiante, Ubro, signo '::le calificación aprobatoria, aula 

,colar, búho leyendo, naturaleza, mamá e hijo leyendo, niño leyendo, abuelita y nieto 

¡endo, todos estos conforman una vida cotidiana. Se refleja una situación caótica, 

Inde el hombre se encuentra en crisis por sus múltiples realidades; no obstante no se 

sta la Importancia de la lectura en el conocimiento, la Interacción social y la dinámica 

,neraclonal.(AC,3) 
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CARTEL A 

I otro cartel sobre este tema, elementos como el reloj y el portafolios juntos sugieren 

a Idea de oficina, de personas ejecutivas; el estudiante concentrado, los libros, el 

mbre pensando, el hombre en duda, los signos de laberinto, garabatos, y el autobús 

ptan el mundo moderno (AC,4) CARTEL B 
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relación al tema, Los problemas de lectura en el aprendizaje, en un cartel se refiere 

los conflictos de la lectura no sólo provIenen de las condiciones del ambiente; pues, 

studiante se enfrenta con problemas de aprendizaje por problemas de visión, poco 

'és, poca fluidez (tartamudeo) y poca retención. Se advierte que muchas veces el 

)Iema de la lectura no resIde en la actitud sino en problemas 

ropslcológicos,(AC,5j 

, " 
" ' 
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,1 tema La lectura y la literatura: el leer se aleja de la vida cotidiana y conduce a una 

la emocional satIsfactoria 

~studiante está dIsfrutando e imagmando su lectura, sentado en el suelo. Se 

moce el placer de la lectura y su invitación para adentrarse a otros mundos, Se 

,ja un estudiante sano, alegre, feliz.(AC,6} 

.-' 

,,' 

.' 

" ., 
", 
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Ibién aparece otro tema como La apatía de la lectura, donde la rutina de las 

lasladas actividades cotidianas y el cansancIo que produce la VC se refleja en la 

tía por leer 

lombre desnudo sostiene un libro en sus testículos, con gesticulación de mucho 

Jerzo. Clara representación de la actitud de muchos estudiantes sobre la formación 

olar. (AC, 7) 
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) cartel con el tema La lectura y Su imaginación se expone la Idea de que la lectura 

In instrumento práctico-utilitario. 

bro encarcelado, encadenado y condenado a picar piCO; al fondo de la celda un cielo 

I claro y las nubes en mOVImiento. Surge un entendido sobre lo que le hemos hecho 

. lectura; la hemos condenado por intereses ajenos a ésta.(AC,8) 

:r::., . 

. ~)1 
:Sf?~ 
~~:; 

. . I:~:' 
" 

_._':....,:J" .. :::..:.:.'~~.~_ ~.~:;. 
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ro del universo de carteles de los estudiantes aparecen dos con el tema El 

,cimiento universal de la lectura; en éstos la lectura es una actividad que ha formado 

)mbre y está hecha por el hombre; en esto se reconoce la inquietud y plasticidad 

el hombre hace de su mundo. 

m cartel, el mundo tiene un enchufe que se conecta a un libro. La lectura de libros 

'ja historia, pensamiento, sociedad, valores. Es presente, pasado y futuro. (AC,9). En 

cartel. del mundo sale un enchufe que se conecta a un libro con un mensaje que 

,; "Conéctate al mundo de ... " La idea puede centrarse en la potencialidad del 

sam,ento cuando está unido a la lectura de un Iibro(AC,10) 

y 
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:artel con el tema la visión de la lectura muestra que el leer genera y consolida 

Jolismo, que son capaces de traducirse desde códigos, valores y significaciones que 

han acordado desde la ve. De la retina de un ojo con pupilas verdes sale un 

ectro con letras; el ojo se ve irritado; al fondo un mensaje que dice: ~La lectura es 

,te del saber" El ojo humano como simbolismo de conocimiento; hay que recordar 

, en la Caverna de Platón, aquel que vio la luz pudo liberarse de su condena y 

.lavitud.(AC,11) 

cartel con el tema La lectura y el libro señala que la lectura y el lenguaje -al mismo 

,mpo- constituyen la Inteligencia del hombre. Un libro abierto y un tintero. La escritura 

la lectura siempre han sido consideradas como actlv¡dades del pensamiento humano; 

revelación del alma y el espíritu.(Ae, 12) 
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r último, se consideran dos carteles con el lema La lectura y el estudiante; en éstos la 

,tura se anota como la siempre compañera del hombre en su devenir histórico. 

I un cartel, un lienzo simula un pergamino y dentro de éste varios libros apilados y un 

,nsaje que dice "Leer es la base del saber"; frente a este lienzo aparece un libro 

Ilerto que en una página tiene escrito:"la lectura, entretiene, da conocimiento a través 

, la imaginación; une la razón con el aprendizaje". Al fondo de estos objetos aparece 

I mensaje que dice:" Un amigo fiel es ... un libro ILéelos!(AC,13) 
...... "","'. 

:~ , 

.. 
. ,JÍ¡./" 
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o cartel contiene al fondo, un mensaje que señala:"Leer es oficio de todos"; en la 

izqUIerda, hay un tubo de ensayo, un balón 'de básquetbol, una escaleta; en la 

derecha, un hbro abierto, una grabadora, una regla, y un número diez; todos los 

entos están personificados.(Ae, 14) 

I estos últimos dos carteles se refleja la importancia de la lectura en todas las áreas 

I saber y quehacer del hombre. Y, en todos los carteles se manifiesta la aceptación 

, la lectura como fuente de saber, cultura y medio de placer y entretenimiento. 

)5 anteriores carteles captan el mundo fenoménico; reflejan realidades en vidas 

Jtidianas distintas. 

:n lo que respecta al mundo escolar se refieren hempos, espacios, particulares, 

onfllctos, pensamientos y comportamientos un tanto distanciados de lo señalado por 

)S estudiantes sobre su VCE Esto en el sentido de que varios de los carteles 

lanlfrestan situaciones de lo que debería ser. 
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Los carteles 1,5,8,9,10,11 Y 12 muestran un mundo que se pretendiera. Los 

estudiantes lo ven así. 

Los carteles 2,3,4,6,7 y 13 reflejan mundos fenoménicos inmediatos, con 

conflictos, una realidad desanimada. Los estudiantes lo sienten así. 

Los carteles 5,6,7,8,9,11 Y 12 se asocian con la noción de libros 

Los carteles 1,7,8,9,10 y 12 se refieren al mundo de la ciencia y el conocimiento 

Los carteles 2,3 y 13 muestran una relación práclica-utilitaria 

El cartel 4 circunscribe la PL en un mundo escolar próximo: el salón de clases 

1.6.2 Formas objetivadas de la práctica de la lectura 

, acuerdo con el contexto, circunstancias y actores, la PL puede ocurrir de las 

luientes maneras: el maestro comenta una lectura, les dicta sus apuntes a los 

tudiantes universitarios; o bien, reparte, los trozos de lectura a ellos para hacerlos 

incidir en comentarios y homogeneizar saberes. O Se dejan lecturas de tarea para 

31izar exposiCiones. O se lee para hacer resúmenes, que parecen mezclas de 

3Clones O se les deja leer para responder a cuestionarios especificos. O se deja leer 

ra terminar tiempos de clase; se lee en apuntes de pizarrón. (OP) 

lando se trata de exponer alguna clase por los estudiantes: se coloca un cartel, se lee 

del cartel, se dicta lo del cartel. La exposiCJón del equipo parte de una lectura, que fue 

}artlda entre los integrantes del equipo y lo único que se trasluce es la lectura del 

<too pero tonnulada verbalmente. Entonces, lejos de que la PL sea un vehiculo de 
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mación o comumcaclón, de aprendizaje, de refuerzo de reflexiones; pareciera que 

eguridad sobre lo que se repite o se memoriza. (OP) 

mas, en una clase específica se coordinó un ciclo de exposiciones de tema entre 

estudiantes: hubo investigación, preparación y revisión del tema, entonces se supuso 

habían demasiados elementos para exponerlo adecuadamente. En el momento de 

!xposiciórr frente al grupo, la mayoría de los estudiantes prepararon carteles (tipo 

rdeón) y leyeron en voz alta su contenido; con esto daban por sentada la exposición. 

mdo, se indicó que se quitaran los carteles, fueron pocos los alumnos que dejaron de 

etir lo del cartel. (OP-8f, REDI.30fOOO) 

el aspecto formativo, la PL es mecanica y repetitiva; un estudiante reproduce los 

¡uemas lingüisticos de los otros; y sus resultados forman parte de una cadena 

lduCliva lingüística. Según resultados de la información recogida, son pocos los 

Jrtes de conocimiento que da el estudiante; no se reconstruye. Cuando aporta 

nificativamente tiene que ver más con la forma y no con el fondo: el estudiante relata 

que lee, agregando supuestos o emotividad; pareciera una charla más para él. 

,mienzan a relatar la obra y dejan huecos temporales o carecen de eventos de la 

ma (OP) 

3.6.3 Lo fenoménico en la práctica de la lectura 

~ refiere a la apariencia, a lo superfluo de la realidad; es el resultado de una impreSión 

construye una falsa conciencia sobre la realidad. (Kosík,1979) 

egún el universo investigado, la PL aparece como una práctica vacía, sin sentido, 

mula y no reqUiere de la acción pensante del particular. Al respecto, los estudiantes 

)mentan que leer dentro del salón de clases resulta tiempo perdido porque: 

• no se razona' (EGL,8) 
• Se entiende algo diferente de lo que originalmente se quiere transmitir" 
(EGl, 11) 
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" No estás concentrado" (EGL, 12) 
" No captas nada ni se te pega nada" (EGL, 21 ) 
" No hay retención, concentración y técnicas" (EGL, 28) 
" Se distorsiona el sentido que en realidad no se da y no se llega a 
comprender" 
" Se lee como tontito y no se entiende nada y nada más se pierde el tiempo 
"dizque leyendo" porque no se entiende nada y además se tiene que volver a 
leer lo que ya se leyó es porque no se pone atención" (EGL, T6) 
" Te aburres" (EGL, 110) 

ectura en el aula escolar y como actividad de aprendizaje se ve condiCIonada, por 

ado, por las reglas del profesor y la disciplina e interés en clase para el derecho a 

)bación; por otro lado, por la preferencia de los estudiantes de leer en la cafetería o 

al patio; o bien, fuera de los tiempos de clase, en el salón y acompañado, (El lugar 

lOS asistido para leer es la biblioteca), Se prefiere leer en la cafetería o en el patio 

que se puede comer, fumar y platicar al mIsmo tiempo, (SO) 

continuar así, debe anotarse que el cuesllonamiento de lecturas revisadas en clase 

,as principales, autores, ideas literarias, tramas narrativas, personajes) todo esto 

ada olvidado al paso del tiempo y se pierde lo significativo de la lectura, y como 

lsecuencia, el tiempo, el conocimiento y la oportunidad de rebasar niveles de 

ucación y cultura, 

¡fa el estudiante, la lectura en el aula escolar y como actividad de aprendizaje resulta 

;ómoda (EM), sea en las condiciones que sean, el estudiante siempre llene Su estilo y 

mayoría de las veces no coincide con las escolares, 

J estancia escolar se convertiré en un regIstro progresIvo de actIvidades afrontadas y 

, segUlran viendo casos como el siguiente: en la materia de literatura se dictaron los 

1mbres de los libros a leer,: la reaccIón de un estudiante fue de palomear los leídos; 

ltonces en sus oJos brillaba una satisfacción de "uno menos"; el problema no fue esto 

10 cuando se preguntó que recordaban a veces se limItaban a describir el libro, la 

lrtada o tramas narrativas "mejoradas"o "desvirtuadas" en su versión por los 
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liantes (OP-71, LlTERATURA.121000) 

i.4 La reinvidicación de la práctica de la lectura 

la VCE, el estudiante no desconoce lo importante que es la lectura para su 

,acIón; sugiere mejores estrategias de lectura; formación y desarrollo de habilidades 

,centración, atención, análisis); lugares ventilados y adecuados; la participación del 

.stro; respeto a sus estilos de leer; y contar con suficiente tiempo. 

'ara las estrategias de lectura se podría buscar el interés del estudiante, evitar la 

osiclón de lecturas y adecuar los ritmos y estilos lectores a las exigencias formativas 

fesionales: 

"Yo pienso que el maestro debera dejar el prtmer texto de lectura como 
opcional ya que si la deja de manera obligatoria el alumno se bloquea y 
pierde el gusto Por la lectura, lo que provoca una escasa comprencion lectora, 
en la idea de una lectura opcional el alumno recuerda sus metodos 
personales de comprenslon lectora, una vez recordando nuestras tecmcas 
personales, ahora si, a leer cualqUier lectura. Por parte de la universidad yo 
recomendaría un area de lectura ya cea en cubiculos o al aire libre ya que las 
bancas del salan son incomodas para leer, tambien los colores del salan son 
muy tristes lo que provoca las pocas ganas ganas de leer." (sic) (EM,4)'6 

"Es importante que la lectura es la vision para un mejor calidad de lenguaje. 
Los distractores no son importantes para desarrollar una lectura comprenciva 
ya que un ruidito ya pierdes el control de todo lo que llevas leido. La reflexion 
es importante en el se basa toda la comprendan. Las normas con que 
tengamos para llevar a cabo la lectura y las condiciones el lugar. El profesor 
creo yo ya que tiene que tener el conocimiento para ayudar a mejorar la 
lectura La universidad debe tener una sala de lectura para promover 
difucion." (sic) rEM,5J 

"Pienso que para tomarle gusto a determinadas lecturas hay que hacerla de 
manera dinámica, osea hacer un tipo de introducción a temas difíciles de 
entender, temas extensos y tediosas. No estoy de acuerdo en que tengamos 

.\,:'v ,".,' 
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gue leer aguí, dentro del salón. ya gue en mi caso necesito estar en completo 
silencio y sin distracciones para poder comprender la lectura. Y me gustaría 
que nos dejara la lectura para leer en casa y en clase hacer la crítica de la 
parte leída en casa. El profesor debe darse cuenta cuando un alumno lee de 
verdad en su casa." (sic) (EM,7) 

Sobre la formaCión y desarrollo de habilidades, resultaria conveniente enfatizar sobre 

habilidades de análisis, síntesis para lograr la comprensión de la lectura: 

.. Con lo anterior me refiero a que no nos impongan las lecturas para cumplir 
y obtener una buena calificaCión. Sino para que tangamos en cuenta que 
vamos a Reflexionar y forjarnos un criterio propio." (sic) (EM,10) 

Se recomiendan lugares adecuados, sin distractores, un ambiente que propiCie la 

ncentración para una mejor lectura. La lectura dentro del salón de clases no debe ser 

ligatoria: 

"Personalmente me gusta leer en completo silencio en el escritorio sentada en 
una silla y con mucha luz. Los distractores que me atrofian la lectura es el 
ruido la música y la comodidad (me da sueño). Los temas de lectura 
agradables son de distraCCión de historias gramáticas de misterio con dibujos. 
la escuela deveria de aportar un lugar en ambiente Sin distractores. "(sic) 
(EM,8) 

"Yo pienso que para poder leer en la universidad y entender lo gue se esta 
leyendo, podriamos estar en un lugar donde haya tranquilidad, de luz, y no 
cea un lugar encerrado, porque de otra manera en el salón y con musica nos 
resulta más pesado porque ya estamos cansados , y el resulta más pesado 
porque ya estamos cansados, y el ruido de afuera también hace más difícil la 
comprenclon," (sic) (EM,9) 

I La formación y especialización del profesor en su área académica contribuirían a 

lOsolidar las prácticas lectoras' 

"Un docente tiene el poder de decisión para elegir el tipo de lectura, hací que 
yo puedo deCJr que solo quedaría discutir su actitud hacia el grupo de 
universitario y que medidas puede tomar, si el grupo responde de una manera 
satisfactoria se deben tomar medidas positivas (nota: no ser premiados), 
Mientras que el Instituto debe de proporcionar los aspectos para que el 
alumno se encuentre de un ambiente en donde pueda disfrutar del arte de 
leer, como seria la ventilación, IluminaCión etc, Adecuados." (sic) (EM,12) 
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"El maestro debe analizar a los alumnos en su forma de pensar y costumbres 
para poder inducirlos y crear un vicio y gusto por la lectura q' en nuestros días 
está muy perdido; Empezando por temas fácil de dijerir, aumentando e/vez 
mas el grado de difícu~ad pero logrando gusto por la misma: (sic) (EM,3) 

tiempo es un factor muy importante para que los estudiantes se interesen por la 

'a y le encuentren sentido al contenido 

"Para que e[ alumno se forme un habito de lectura debe de aprender a llevar 
tiempo de lectura, tener la disposición de leer, el ambiente para lIebar una 
lectura no debe de importar, puesto que la persona debe de estar capacitada 
para poderce concentrar en cualquier lugar. Me parece gue los problemas de 
lectura gue tienen las personas problemas de cuando estos empiezan a 
aprender a leer." (sic) (EM14) 

has de las respuestas de [os estudiantes apuntaron que el sentido de la lectura 

a ser fomentada y responsabilidad del maestro. Aunque, en su relación cotidiana 

,stro-estudiante resulte conflictiva. Probablemente, lo que se deduce es una nueva 

cepclón sobna la figura del maestro; dejar atrás la idea de que el maestro es un 

]isidor y constituir un guía sobre las acciones futuras de los estudiantes. 

las temáticas de los estudiantes demandan "algo que pueda servir en la Vida", "algo 

, sea de provecho"; pero, ¿qué les puede servir en sus Vidas? El estudiante se sitúa 

un imaginario de realidades. 

r otra parte, manifiestan su interés por un adecuado espacio de lectura, sm 

;tractores Sin embargo, los resultados de la recogida de datos señalaron que los 

tudiantes prefieren leer en la cafetería, patio o fuera del salón de clases, lugares 

Inde hay muchos dlstractores. 

,be considerarse que la PL no depende del lugar donde se lee sino cómo se lee, por 

lé o para qué se lee, el qué se lee dependeria de estas cuestiones. El leer implica 

)ntenldo. vocabular¡o. 
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, alumno carece de un vocabulario entonces cómo realizará sus operaciones de 

epción, integración y conceptualización de la lectura. Esto debiera ser una gran 

cupación porque las aulas escolares se están convirtiendo en semilleros de 

diantes con carencias de contenidos para su formación escolar. Las siguientes 

¡ciones representan esto: 

Jn grupo de 63 estudiantes se aplicó una lectura de un texto de 160 palabras, para la 

I 24 estudiantes pudieron explicar el significado de 75-87 palabras; 23 se quedaron 

56-74 Y el resto con menos de 40 palabras; y 16 escribieron el listado de palabras sin 

Itar el significado. O"e este grupo, 25 a 32 estudiantes pudieron explicar el contenido 

la lectura y la intención del autor. Las deficiencias frecuentes se detectaron en las 

abras que supuestamente son adecuadas en la formación de nivel superior. Vanos 

los estudiantes señalaron que sí sabían él significado pero no podían plasmarlo con 

abras, esto es se perCibía la imagen pero no el significado. (OP-21, REDIII.160800) 

situaCión antenor revela que ante la falta de vocabulario y adaptación al ambiente, la 

_ no se cumple como actividad intelectual, aunque no deja de ser una actividad de la 

:E. La preocupación se acrecienta porque este tipo de situaciones se identifica como 

la constante en el mundo escolar. Tan sólo para esta investigación, de 125 

)servaciones recogidas, 47 coinciden en que la PL se realiza sin vocabulano suficiente 

con desámmo en el ambiente. 

sto pareciera demostrar que el andar del estudiante en su mundo escolar ocurre entre 

I aprendizaje operario y mecánico de las situaciones para subSistir si no cómo se 

xplicaria que ante la ausencia de contenidos se llegue hasta una formación 

nJversltaria. 
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6.5 En busca de la generlcidad mediante la práctica de la lectura 

"L es una actividad cotidiana que puede generar una actividad genérica consciente 

lIer, 1998), esto es, una actividad no alienada. 

VCE y las actividades cotidianas de ésta permiten que el estudiante vaya 

struyendo su personalidad y su orientación social, lo cual lo identificará en todos los 

ndos, submundos y estratos del gran universo social. 

idea de personalidad y orientación social del estudiante pone a prueba el sentido de 

¡rofesión y la vocación (Weber, 1985), es decir, el sentido que se pretende lograr en la 

a a través de la profesión . 

"r para la profeSión va transformando el desarrollo intelectual y convierte, poco a 

CO, a cientificos e investigadores inspirados en una incesante Inquietud por 

mprender y resolver problemas del entorno que nos rodea. Es cierto que las 

;piraciones científicas en muchos casos provienen de ciertos dones, pero también de 

; vivencias y circunstancias que generan necesidades (en este caso serían las 

,colares). 

progreso de la intelectualización y racionalización representa la poSibilidad de que 

dos podemos llegar a transformar, si tenemos una causa. (efr. Weber, 1985). Es 

'portante desterrar la idea actual de que el quehacer científico sólo es de unos 

Jantos, de "los privilegiados" La vocación científica o la vocación del científico 

Jmonistra normas, técnicas y conocimientos para transformar nuestra realidad y, sobre 

,do, crea la posibilidad de lograr el discernimiento sobre las posturas prácticas para 

nfrentar un problema. 

rente a esta Investigación, parece que la Vida profeSional científica, práctica y con 

"nlido para el hombre se onenta por los fines económicos y el hacer para pasar y 
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cer para lograr, que representa una vida superficial de pseudoconcreciones 

)Sik,1979) 

s estudiantes realizan actividades cotidianas escolares para poner a prueba su 

oacidad vital, particular y genénca; pero, la mayoría de las veces, su orientación se 

camina al bien personal. Es cierto que se integran o se adaptan en su grupo y se 

,tinguen por sus habilidades 37, pero es mientras "rompen filas"; pues saliendo del 

mdo escolar, ahora toca "enrolarse en otro ejérCIto". 

: " 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

;e agruparon en tres rubros: la investigación educativa, la vida cotidiana y la vida 

otidiana escolar y sobre la investigación realizada. 

;OBRE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: 

1 análisis y la reflexión que se denven de la investigación educativa debe realizarse 

esde una óptica creativa, afán de descubrimiento y con la intención de atender cada 

na de las problemáticas de lo educativo. Hace faffa entender las cosas pequeñas para 

omprender a los sujetos. 

'OBRE LA VIDA COTIDIANA Y LA VIDA COTIDIANA ESCOLAR 

1 hombre, como ser social, construye un mundo particular. Su vida cotidiana la 

)nforma a partir de las actividades cotidianas que contribuyen con la reproducción del 

lundo. Así, tiene sentido su existencia. 

amo parte de un proyecto histórico que proviene de la vida cotidiana, en la práctica 

, la lectura se puede observar el cambio de pensamiento social en la dinámica de 

'aducción y reproducción de significados. 

3 especialización funcional de la sociedad moderna demanda un estudiante-operario. 

sto produce una tensión, esto es, una crisis de sentido entre la alienación y la 

lundancia; a su vez provoca una preocupación permanente en el estudiante. 
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:n medio de la habituación, apropiación o las actividades cotidianas, cuando el 

studiante reflexiona sus acciones, le encuentra sentido a lo que está realizando, le da 

na visión profesional, genera una autoconciencia; no se conforma con lo que hacen los 

emás ni cómo lo hacen porque busca explotar y aprovecha mucho más sus 

apacidades humanas e intelectuales, entonces se constituye como un individuo capaz 

e transformar su entorno. El estudiante se transforma de particular a individuo cuando 

us acciones parten de una reflexión sobre sí mismo y expresa una relación consciente 

on su genencidad; entonces media la concepción de su mundo y es autónomo. 

:omo individuo no se ve obligado a aceptar las normas de su genericidad porque las 

uestiona; su mundo escolar cobra sentido y se lo pregunta constantemente. El 

studiante va acomodándose socialmente en un mundo, según la capacidad para 

esempeñar fas actividades; la relación de experiencias, aprendizajes conscientes o 

Iconscientes determina SI el estudiante se encuentra en un proceso de alienación, 

arque sabe sus circunstancias, cuáles son sus facultades en su desarrollo y cuáles 

stán más acordes con la genericidad. En tanto pasa a la conformación -como individuo

a espacio a sus motivaciones particulares y no desvía sus intereses particulares. 

I desempeño del particular en las actividades cotidianas supera la incertidumbre; sin 

l1bargo, no alejan a éste de la preocupación constante por vivir. 

n un pensamiento moderno, la gran vida social tiene áreas productivas y reproductivas; 

)r lo que el mundo escolar coexiste en la medida que el mundo del trabajo lo necesite; 

1 el primero hay que actuar como en el segundo. Por tanto, desde la escuela se 

Jeden ir reproduciendo o constituyendo los modos de objetivación del mundo del 

¡bajo Si esto es así, desde la escuela se puede saber qUién de los estudiantes 

msidera el mundo del trabajo como aquel sistema soCIal que contnbuye a la sociedad 

quién lo considera como un sistema económico que permite alcanzar satisfactores 

atenales 

i 
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.a práctica de la lectura pertenece a la zona de lo cotidiano de la vida escolar; se 

Iresenta como actividad cotidiana que participa en la reproducción social; se 

nanifiesta en la relación práctica-utilitaria del sujeto con su entorno . 

. a práctica de la lectura se realiza desde un sentido de lo cotidiano; esto implica 

lacerse sin estímulo o motivación sino con la idea de cumplir una tarea; no hay 

Ilevación a otra esfera y se cae en el momento pSicológico de la homogeneización; por 

ISO es habitual y se guía por objeto o instrumento. 

¡OBRE LA INVESTIGACiÓN REALIZADA: 

.a falta de motivación de los estudiantes para realizar el ejercicio lector representó una 

lificultad para los fines de este trabajo . 

. a búsqueda de tiempos, espacIos, actitudes, hábitos, modos, comportamientos y 

,mas de lectura, como objetivos de la investigación, obtuvo suficiente información, 

,ero no fue agotada, al menos en los modos y comportamientos de los estudiantes; ya 

ue varían constantemente su motivación, interés o intención sobre sus actividades 

scolares. 

sta Investigación se vio enriquecida en tres aspectos: a) la lectura de los estudiantes 

e repitió varias veces como un instrumento que sólo orienta acciones, que se 

provecha con fines informativos, en muchas ocasiones no cumplió su misión 

cadémica, b) la lectura como actividad cotidiana reproduce la condiCión del 

studiante, cuyo propÓSitO principal es ingresar al mercado laboral y, por tanto, 

¡quiere formarse en "lo que pueda servir para trabajar"; y c) los estudiantes no niegan 

I importancia de la lectura de textos para su formación académica; sin embargo, se ha 

)nvertldo en una práctica alejada de la particularidad de los estudiantes. 
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a práctica de la lectura de los estudiantes se manifiesta, en primer término, como una 

propiación del entorno; puesto que es la forma de integrarse y comunicarse en un 

rupo social. Se torna como una construcción cuando se trata de aprovecharla para 

tras situaciones: Aparece como una interpretación cuando el estudiante experimenta 

lotivación, interés y voluntad para integrarla a su personalidad. 

a Inconsistencia en la práctica de lectura puede afectar la capacidad de percepción, 

tención, memoria, lenguaje y pensamiento categórico de los estudiantes; puesto que 

o reflejan respuestas significativas para atender un problema. 

a falta de una lectura comprensiva de los estudiantes o interpretativa sólo condujo a 

na inteligencia instrumental. 

,1 no leerse adecuadamente se perdió la operación perceptual, operación de 

Itegraclón y operación conceptual; por tanto se disminuye la capacidad de semiosis 

e los estudiantes con los contenidos de lectura. 

;e ha descuidado el aspecto formativo de la lectura porque pareciera que se están 

escuidando los vinculos de conocimiento entre realidad y pensamiento científicos. 

;egún los estudiantes, las lecturas encomendadas no proporcionan una mayor 

lrmación profesional, ni muchas veces una formación personal y académica. 

a práctica de la lectura de los estudiantes en observación se realiza desde la 

ondiclón de horno faber, pues, se habilita al estudiante para una inteligibilidad de 

cciones; se le ha inculcado un discurso institucional de hacer para pasar, como 

resupuesto pragmático En una condición de homo faber es normal que el estudiante 

o requiera la lectura como vehiculo del conocImiento SinO como una herramienta que 

e utiliza para reprodUCir formas fenoménicas, de actuar y de pensar. la lectura cobra 

ignlftcado y sentido en el grado de la manejabilidad. 
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a relación entre tarea y gratificación de las lecturas escolares reflejan un mundo de 

abajo que se le inculca al particular como ser social. 

os estudiantes mostraron actitudes y comportamientos dirigidos a la pretensión de 

ivir de la profesión y no vivir para la profesión. 

a relación práctica-utilitaria observada en el universo de estudio sugiere un mundo de 

I pseudoconcreclón, mundo de la apariencia, por lo que no se aspira al concepto o 

na praxis revolucionaria. 

a práctica de la lectura en esta investigación no se propuso un pensamiento 

ialéctJco; se tradujo a una preocupación (enredo del individuo en las relaciones 

~ciales) que obliga a ser un operario en un mundo práctico-utilitario. 

n la medida que llenemos al estudiante de actividades, más estará automatizado y 

IUy dificil mente podrá desenajenarse y vivirá en un mundo alienado. 

a práctica de lectura como práctica-utilitaria se convierte necesaria en un mundo 

scolar porque lo cotidiano se ve regido por tiempos programados de aprendizaje, 

,mpo de exámenes, obtención de calificaciones, más de 6 horas dentro de un aula 

scolar, el encargo de muchas actividades por diferentes profesores, reglamentos 

¡colares, trámites administrativos para registrar la estancia escolar, presión 

;onómica, familiar o SOCial, entre otros, todo esto englobado por ritmos rápidos, 

;elerados que se marcan en la gran vida moderna social. Para el estudiante no son 

Jficlentes las 24 horas del dia para atender las demandas del mundo escolar y sus 

ras actividades (personales o SOCiales). 

conflicto no está en la práctica de la lectura: a los estudiantes no les gusta leer porque 

I trate de leer Sino porque se les ha Impuesto' Leer para hacer tareas, leer para 
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:poner clase, leer para aprobar exámenes, leer para alcanzar puntos extras. Esto es lo 

le está en crisis y no la lectura por sí misma. 

I práctica de la lectura de los estudiantes se constituyó como una actividad cotidiana 

le permite la internalización del entorno. Por ello, es necesario encontrar estrategias 

¡bies para dedicarle tíempos, espacios, situaciones y así acrecentarla. Es necesario 

mbién reorientar su sentido instrumental en la vida cotidiana escolar y dejarla de 

oyectar cemo medio para obtener "instrucciones", como medio para ejecutar acciones; 

, necesario alejarla de una visión práctica-utilitana, operaria. 

práctica de la lectura es el resultado de las relaciones sociales específicas del 

Itorno escolar, esto podría suscitar otra investigación con vetas inagotables. 

I práctica de la lectura debe ser Inculcada como una actividad cotidiana de la 

mencidad- en si y genericidad-para si Durante esta investigación, no sólo se 

etendió recabar información para el análisis sino también inculcar una visión diferente 

la que se tenia sobre la práctica de la lectura; a los estudiantes se les hiZO hincapié 

Itre las diferencias de lectura, el ejercicio lector, lectura de libros y la lectura de 

ntenidos-conocimientos-aprendizaje; ya que no la distinguian en sus 

presentaciones. 

I atención a la práctica de la lectura depende del interés y forma de obJetivarse en una 

~ivldad; lo que se demanda es un menú de pOSibilidades para hacer las cosas; como 

fuera una lectura tipo manual; que lamentablemente se aplica presionada por el 

Itorno. Asimismo, se demanda libertad para hacer: liberarse de una tensión constante. 

estudlante se muestra tolerante porque necesita obtener medios e instrumentos que 

permitan una salida satisfactoria del mundo escolar. En este sentido es responsable 

, sus actos porque responde con sentido a sus motivaciones; se cuestiona la forma 

gamzada de la Vida cotidiana escolar y busca la mejor opCión según sus posibilidades. 
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estudiante requiere la práctica de la lectura para interactuar con su mundo, para 

,tablecer un contacto cotidiano; es el medio de conexión para entender el tiempo, el 

'pacio y el ritmo social que rige en el mundo escolar. Como una de las actividades de 

vida cotidiana escolar funciona coma un vehículo de información frente a la forma de 

,nsar del estudiante. 

;ta actividad, al parecer, padece la inconformidad y el rechazo del estudiante sobre la 

posición de "acreditar las materias" con la idea de "un mejor futuro". En la misma voz 

,1 estudiante se escucha el reclamo de verse obligados a estudiar y recibir 

'onmación sin saber para qué. El "pasar año" se convierte en una obsesión llena de 

Gelo hacia las actividades académicas como es la lectura. El "pasar año" no requiere 

, inteligencia sino de astucia; prevalece el binomio de que fracasos de estudiantes 

n los que han tenido mejores logros en la vida. Por eso el estudiante anda en busca 

, elementos de utilidad para la vida. 

l este modo, se lee por obligación, para entregar trabajos escolares, para los 

ámenes. Lo ideal fuere que se llegara a la total comprensión del texto y se le 

,contrara utilidad en la vida profesional. Que lo que se leyera no muriera en el 

vida de la memoria. 

mundo escolar depende mucho del sentido de las prácticas de lectura, puesto que 

I sólo es un medio de comunicación sino una vía para accionarnos como seres 

'nsantes y responsables: No permitamos continuar hablando de un drama de la 

r:tura. 
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ANEXO ~ 

RÁFICANo. ~ 

SEÑALA 2 RAZONES PROFESIONALES 
QUE DETERMINARON LA ELECCiÓN DE TU CARRERA 

NO EXPUSO RAlO"" 
PROF'ES1ONI\l 

'" 

'lÁFICA No. 2 

AM?LIO \.!ERCADO DE 
-RA8A~O 

;'8% 

PARA 'NCURSIONAR EN 
LOS MEDIOS DE 
COMlJl\lCACIÓN 

~9% 

PREFERENCIAS EN ÁREAS PROFESIONALES 

TEORIA Die LA 
COMUf<ICAC,ON 

"'">-
,\[)M IN I$TR,\CIO N 

W% 
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60 MINUTOS 
17"% 

~ÁFICA No. <! 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS Al DíA PARA LEER? 

MAS DE DOS HORAS 
7". 

NO CONTESTÓ 
8% 

30 MINUTOS 
68% -

MENCIONA 3 FORMAS AGRADABLES PARA LEER 

ACOSTADO 
32% 
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CO,'" COMPAÑI ... 

EN LO PERSONAL, 
CÓMO PREFIERES lEER 

SIN CO'-IT~STAR 

" 
'" -~-,-

;RÁFICA No. 6 

'ESCUCPA1'<'DD 
~l U $leA 

'"' 

¿CUAL ES EL TIPO DE LECTURA QUE PREFIERES? 

RrVI:"TA~; y 
P~RIODICO~ 

SOLO TEXTOS 
E-SCOLARE.S 

" 
NO CONTESTO 

10% 

N,\"I,'\TIVA (CULNTO::; 
y NO\lELASI 

:l[)"x' 
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iRÁFiCA No. 7 

INDICA 3 TEMAS DIE LECTURA DE TU PREFERENCIA 

PROBLEMAS 
SOCIALES 

2% 

PQUTICA 
4% 

PERIODISMO 
6% 

PUBLICIDAD 
2% 

16% 

TEXTOS 
SUPERACION ESPECIALIZADOS 

PERSONAL 
6% 3% 

CULTURAL 
9% 

NARRATIVA CLASICA 
20% 

_ DEPORTES 
7% 

HISTÓRICOS 
6% 
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AilllEXO 2 

NIÑOS NO ANALIZAN NI CRITICAIII'8 

Angel;; Constanza Jérez"" 

'as la idea de evaluar a 146,593 estudiantes de Bogotá se llegó a la conclusión de que 

>s estudiantes leen pero no tienen capacidad de explicar que leyeron ni elaborar 

3nteamientos o tesIs a partir de esas lecturas. Igual les sucede en matemáticas: 

conocen los objetos. las figuras geométricas y las operaciones, pero cuando tienen 

le interpretar o construir problemas o modelos tienen dificultades. 

ni hablar de ciencias, porque parece que entienden los conceptos, pero al momento 

, hacer conjeturas o elaborar hipótesIs se vuelven un ocho. 

:EN y POCO ESCRIBEN 

's niños producen oraciones Internamente coherentes, pero al momento de 

gumentar no tienen sentido, explica uno de los expertos en el área del lenguaje. 

considera (Mauricio Pérez) que falta mucho por hacer en este sentido, pues los 

tudlantes leen de manera fragmentarla, no reconocen las diferencias entre un texto 

'nod iStlCO, clentifico. litera no, etc Y además lienen resistencia a elaborar textos donde 

3nteen un argumemo, Cuando se les pide esta t2rea se limitan a transcribir textos oel 

'nodico o de sus libros A eso se agrega que manejan de manera débil los signos de 

Intuación 

~gún los expertos en lengu2j8, las competencias en lectura analítica y crítica, (que los 

lOS tengan de organlzaí texl.Os que sean coherentes globalmente en los que tomen 

J 
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)siclón y cuenten con un plan argumentativo) así como las otras habilidades 

enclonadas son necesarias para entender los conceptos que se enseñan en otras 

·eas. 

E RECOMIENDA 

na lectura más constante, acompañada de discusión entre alumnos y profesores, 

'oponen los investigadores para mejorar la capacidad lectora de los estudiantes. 

ÓMO MEJORAR 

l prinCipal propuesta de los investigadores que participaron en la evaluación para 

'perar las defiCiencias de los niños es cambiar los currículos que se manejan en el 

,la. Además recomiendan: 

Modificar las prácticas y las rutinas de lectura. 

Motivar a los estudiantes para que escriban en loo periódicos escolares y elaboren 

planteamientos por escrito para leer en la emisora o exponer en la cartelera del 

colegio. 

Permitir que los estudiantes realicen un solo trabajo para vanas materias. Así se les 

disminuyen las tareas y se logra una integración curricular. 

Hacer que los niños lean olíeremes textos perlodístlcos, c¡entííícos y llierarlos, ele. 

Promover diSCUSiones amplias sobre el trabajo de EuclJdes y los teoremas de Thales 

y de Pilágoras 
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