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INTRODUCCION 

!E5 o no la definici6n de la lectura objeto de estudio de la 

disciplina denominada bibliogecoloQfa? 

@Se pueden repasar las diferentes acepciones de la lectura desde 

una perspectiva interdisciplinaria & fin de ver que elementos, 

que cuestiones, que arQumentaciones arroja para la 

bibliotecoloQ{a 1 o el conjunto de conocimientos y técnicas que 

conceptuali=an el trabajo bibliotecarioJ y con este repaso que 

puede ser argumentado en la relaci6n lectura y biblioteca? 

Estos cuestionamientc• se present•n como efecto de la complejidad 

del estudio de la lectura y los efectos que ha sufrido por el 

advenimento de los medios de comunicación y la generación de la 

cultura d~l vid•o. 

Con animo de plantear una problemátic•, más que de solucionarla, 

el presente trabajo aborda la siQnificación de la lectura en el 

conteMto de las actividades de la biblioteca. 

La elección de este problema de investi;aci5n no•• ca•u•l· 

E• un principio Qeneralmente aceptado que todo estudio referido a 

las bibliotecas tiene como telon de fondc, entre otros, el 

problema del usuario y, por tanto de la lectura. 

El imperativo práctico de tales estudios• el mejoramiento d• lo• 

servicios bibliotecarios, principalmente circulación y consulta, 

no puede abviar la cuestión de en que medida, realmente, los 

usuarios aprovechan tales servicios y, consecuentemente, abordar 

las determinaciones que subyacen~• esta problemitica, una d• 1•• 

cuales ocupa un rol estrateQicotla lectura. @Que es la lectura?, 

y siendo la lectura una determinación para la comprensi6n de la 



biblioteca, !cuales serian sus propias determinaciones?, en otras 

palabras, lcomo se define el acto de leer 1 y que problemas 

suscita cuando se le pone 

bibliotecarios? 

en relacion con los servicios 

Por otra parte 1 las bibliotecas han sido hasta hoy sitio• 

estrategicos en el proceso de produccion y comunicacion de los 

conocimientosl sin embargo, los cambios que se han ido operando 

en el proceso educativo, cientifico y, en general, en todas las 

esferas d• la vida, por •fectos d•l progreso tecnlco1 d• mayor 

relieve, evidentmenete, en los paises desarrollados, han 

modificado grandemente su perfil. Las bibliotecas entedidas en un 

sentido tradicional, no obstante haber demostrado una ;ran 

capacidad do adaptacion 1 son hoy cuestionadas por otras formas o 

medios de comunicacion. Tal cuestionamiento Asume con frecuencia 

la forma de un juicio apasionado pero, en muchos casos, tambien 

superficial y subjetivo. La pasicn es desde varios puntos de 

vista un ras;o positivo de los seres humanos, sobre todo en una 

epoca de transicionl sin embar;o es necesario equilibrarla con 

lun trabajo arduo y riQuroso de reconocimiento y validacion de 

los conocimientos ya lo;rado9. Por ello 1 aparte de esclarecer las 

anteriore" interrooantes 1 nos colocamos, en principio, en el 

terreno de la busqueda teorica interdisciplinaria de los marcos 

contextuales existentes. 

Adoptamos, así L1na metcdoloQÍ a que ofrece explicaciones de lo 

general a lo particular• la identificación y definición de los 

elementos que estructur•n la noción ;ener•l de lectura• lector, 

leer. interpretar, memorizar, etcetera. Exponemos, también, las 



diferentes clasificaciones y niveles de lectur•· En suma, el 

problema a desarrollar esl @Cual es la situación y significación 

actual de la lectura en general 1 y en particular en el contexto 

del entorno biblioteca a partir de la emergencia de las 

innovaciones tecnolÓQicas en curso? 

El análisis somero de los procesos que se desarrollan en el 

interior de la biblioteca, determinados por el entorno mas amplio 

en el que se encuentran inmersos, 5eñaladamente del proceso de l• 

llamada lectura tradicional, asociada " medios también 

tradicionales, tales como el libro, nos lleva a la afirmación que 

ni las bibliotecas, ni la lectura, entendidas en su sentido 

tradicional, pierden significación• más aún, se fortalecen con 

los nuevos medios de transmisión de las ideas. 

Las innovaciones tecnol6gicas no constituyen una finalidad en sil 

son respuestas al servio de los hombres en su afan por satisfacer 

sus necesidades. 

La acción social y simbólica mis importante de la biblioteca en 

la de brindar información y conocimientos mediante la creación, 

apoyo y reproducción de los hábitos de lectura en una ~ociedad en 

constante cambio. 

Con esta problematización se busca una ubicación de la 

bibliotecolcgía y la lectura. Se hace un esbozo somero de como 

algunas disciplinas abordan el problema de la lectura, para luego 

retomar dichos enfoques como herramientas en orden a cuestionar 

lA relación lectura y biblioteca, y sugerir un estudio sabre 

entornos de la lectura. 



CAPITULO 1 

DEFW!C!Dtl GENERAL DE LECTUr:A 

La construc:c:idn del marco general que define el fencmero de la 

lectura exige la revisi6n, interpretac:i6n y explic:C1.c:i5n de sus 

determinaciones, es decir, de su aparato conceptual; lo que 

podrÍ amos denominar su mC'lpa semánt ice, constituido posr 

expresiones tales como¡ lector, leer, interpretar, memori::ar, 

etc:etera. 

El diccionario de autoridc:a.des establece las siguientes 

definiciones• 

Leer: Pronunciar lo que esta escrito, repasarlo con l o s 
ojos. Dar inteligencia, o interpretar algun texto o 

doctrina. Comprender y penetrar el interior de elguno. 
Interpretar• Explicar o explanar alguna cosa y el sentido de 
ella. Dar otro sentido o entender de otro modo lo que se 
dice, o el animo con que se dice o se hace algo. 
Memorial Una de 1 as tres potencias del alma, en 1 a cual se 
conservan las especies de las cosas p~sadas, y por medio de 
ellas nos acordalTlos de lo que hemos percibido por los 
sentidos. (1) 

Por su parte, la Real Ac~demia E~paéola dice: 

LectL1ra: (formñ culta, como lector, qLte imita modelos 
latinos>i. c.ccion de leer, lnterpretaci6n del sentido de 1.m 
texto, seg6n sus v~lores y estudios de il, segun sus 
variantes. 
Leer: <del lat. legere), Pasar la vista por lo escrito o 
impreso, haciendose cargo del valor y significación de los 
car~cteres emplea~os, pronunciense o no las palabras 
represent~das por ªtos car~cteres, 
lnterpretC1.r: <del lat. interpretaril. Explicar o declerar el 
sentido de una cosa, y principalmente el de textos faltos de 
claridad, Explicar, acertadamente o no acciones, dichos o 
sucesos, que pueden ser entendidos de diferentes modos, 
Concebir ordenar, expres~.r de un modo personal 1 a real i d~d. 
Memorial <del lat. memoria>. Potencia del alma, por medio de 
la cual se retiene y recuerda lo pasado, <2> 

Por otro lado, el diccionario de uso del espa~ol nos dice que1 

"Leer vi ene del l ati n 1 eger-part i e,; 1ectus-coger 1 escoger 



repasar, pasar lista. V del griego lego, interpretar 
mentalmente o traduciedolos en sonidos los signos de un 
escrito" (3) 

La lectura, segun Bamberger, 

"es un proc:eso perceptivo dLtrante el cual se rec:onocen unos 
sf mbol os que inmediatamente se traducen a conceptos 
intelectuales. Este quehacer mental se amplia en forma de 
proceso de pensamiento a medida que las ideas, los conceptos 
se van conectando entre si y constituyen mayores unidades 
intelectuales. Más el proceso de pensar no consta tan solo 
de entendimiento de las ideas percibidas, sino que consiste 
también en la interpretación y evaluaciOn de las mismas. 
Esto5 procesos, en su c:omplejidad, no pueden prácticamente 
separarse uno de otros. Todos se fusionan en le acto de 
leer< .• ,> As( pues, la perfecta habilidad lectora consiste 
no en el buen entren.:;miento de la capacidad para ((combinar 
sonidos y formar palabras y combinar p~labras para formar 
unidades de pensacrliento>) <como i'ntes se cre!a> sino más 
bien, en el ((inmediato rec.onocimiento de grL•pos de palabras 
previamente almacenadas>> < ••• >mediante la práctica de la 
mucha lec:tL1ra en silencio." (4) 

Como se pLtede observar en esta definicifin, las etapas para 

efectura una lectura satisfactoria estan intrínsecamente 

relacionadas, como un sistema racional de análisis, captación y 

asimilaci6n de las palabrasJ de sus diferentes unidades que se 

imprimen en la mente del lector; y de su proceso de pensamiento, 

Es decir, la lectura posibilita procesos cognoscitivos, a la vez 

que depende de ellos. Para poder afirmar que se esta efectuando 

la lectura, nos lleva a cuestionar el pe1pel de la memoria en el 

contexto general del proceso. 

De tal manera qL•e la memori=acion de Lm mensaje escrito depende 

de como se vincule1n, en la mente de la persona, el proceso de la 

lectura con el de la asimilac:ión del conocimiento, C?s decir, si 

no hay ra=on?miento del texto no existe su memori=ación. 

En el texto de Bamberger encontramos que el "e.etc de leer", como 

proceso, abarca multiples niveles y contribuye mucho al 



desarrollo de la mente. El cur~o d~ la trensformaci6n de los 

sCmbolos gr¡ficos en conceptos intelectuales exige un intesnsa 

actividad del c~rebro; durante el proceso de cntr~da distinci6n, 

clasifici\ci6n y almacenaje --retroalimentaci6n-- de datos, actua 

un n6mcro infinito de celulas; la combin~ci6n de Ltnidades 

conceptuales para formar sentGncias, estructuras m¡s amplias del 

lenguaje, es Lm proceso cognoscitivo y l i ngl.i{ sti ce, \.In proceso de 

comunicación. La contin\.1a repetición de este proceso constituye 

un entrene.mi ente pC!'ra la i?ldqui si .ci Ón del conocí mi ente, La bue-na 

lectura es una confrontaci6n crítica con su objeto, la capacidad 

para la lectura tree consigo el aumento de la capacidad para la 

lectura trae consigo el desarrollo de la capacidad para aprender 

e-n c;wncrDil • ti.obri:ptisvndo rn mucho l ~ recepci 6n. La buena lec.tura 

es una confrontación cr{tica con el material y con las ide~s del 

autor. A un nivel m5.'!. alto, con textos más extensos, la 

comprensi6n de las relaciones de construcci6n o estructura, ast 

como la interprctaci6n del conte"to, cobran mayor ~ignificedo. C5> 

Existen otras def i ni cienes, que en c:1.dcl ante abordaremos dado q\.le 

la idea de lectura permite infinidad de enfoques y, por lo anta, 

de interpret~ciones. 

A~i, Escarpit opina, desde la perspectiva de lo escrito, que el 

texto da lugar a una lectura proyectiva, los estimulas son de 

ce.racter irrevocable. El te}:to en la lec.t\.ira no responde, la 

interacción no es reciproca, es e\ interlocutcr obligado del 

lector. C6> 

Estas observ~ciones nos introducen al campo de teoria de la 

comunic~cion, y por lo tanto, al analisis de algunos conceptos 



pertinentes al esquema general de la comunicación: lector, libro, 

texto, decodificar, codificar, interpretar, etec~tera. 

La relación de la le?ctura con la interpretación genera, en 

algunos momentos de sLt concepci 6n, ambi gUedades y si noni mi as. La 

interpretación tiene un identidad que st.1rge por diferenciación 

respecto del universo interpretativo en el que se inscribe, así 

como en virtud de la relaci~ particular que establece con el 

objeto --el texto-- sobre el que trata de operar. 

L~ lectura es la base, el punto de partida de la interpretaci6nt 

''La relación de la lectura enon la interpreteci6n es no solo 
estrecha, si no de interdependencia en la medida en que, para 
poder iniciarse, la interpretación descansa sobre el hecho 
f{sico de 18 lectura y est~, por su l~do, como una actividad 
que h~ce pre5cnta el horizonte de la lC?ngua, introduce la 
dimcnsion interpretante < .•• ¡>la lectura se consolida desde 
su inicios virtu~les, como una pr¡ctica cuyo sentido 
primordial es cerr~r o completar el ciclo que se ha abierto 
con la producci6n del texto < ••• ;>la lectura hace los 
textos y los hace en su signficaci6n.'' (7) 



NOTAS DEL CAPITULO 1 
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4} R. Bamberger. La promoción de la lectura. -- Barcelona: 
Promoción Cultural; Paris: UNESCO, 1975. -- p. 28-29. 
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61 R. Escarpit. Escritura y comunicaci6n. -- Madrid: 
Castalia, 1975. -- p. 47. 

7) "Interpretación, lectura y análisis del discurso"/ 
Unidad Académica de los Ciclos profesionales y de Posgrado. 

En Discurso: cuadernos de teoría v análisis. -- año 1, 
n. 4. (mayo-agosto 1984). -- p. 7-9. 



CAPITULO :? 

LECTOR 

La ac1:pción de la palabra lec.tura no es complete si dejamos de 

abordar el concepto de lector, el cual al Lid e a 1 a persona que 

sabe leer, descifrar, con-1prender lo que se escribe. La concepción 

tradicional de lo que hace un lector nos expresa el hecho de 

descifrar algo q1..te esta escrito~ cc·mprendE-r 1 o q1..1~ se 1 ee, capA:: 

de ju%gar su contenido y gustar de Ja lectura. 

AhorC\ birm, este ejercicio que hace de una persona un lector ~.e 

puede dar cm vari\s ac:t i vi dad es si mul ataneils, como el 

dec::i frami ente~ la observación, la j nterpretc::c1 ón y l ~ ,-el ,¡:¡ci 6n de 

lo leido con otras ideas. El lector se enriquece y ejercita stJ 

imt'ginaci6n cuando lee. Adr:-m'ás de experimi:ntar, el algunos casos 

confusión en tanto que lo leido le es de!:.c:onocido del todo. Y en 

algunos ca~o la lectura modifica la conducta. lo ct1al es el 

objetivo principal. 

El objetivo de la lectura, en rel~ci6n al 5L1jeto que lee, esta 

produciendo nueva. información, esta generando una secuencia de 

actos Qt.•e lo llevan a conocer algo, en una fcrrna. imaginativa, o 

en una estructura de conocimiento ra:=cnada, 
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El hombre afirma, produce, desarrolla y precisa 5us capacidades, 

entre otras cosas, cuando ejercita la lectura. 

En contraposici6n al concepto lector existe el concepto ''no 

1 ector" f 

''son, de entrada, no lectores: el que no gusta de leer pero 
sabe descifrar, comprende lo que lee y puede apreciar su 
contenido <solo consaora ~ la práctica de la l~ctLtra LtnC'\ 
mfnima pC\rte de su -tiempoi como distracción o lectura 
utilit~ria>; eq1,.1el a quien no le gusta leer y ade.,-.fts no sc:\be 
evaluar los contenidos que descifra, aL1nque percibe la 
signficación inmediata Ca él se dirigen algunas revistas, 
por ejemplo l~ prensa llamada femenina, y es particularmente 
vulnerable a Ja ideología dominante); el que no comprende o 
comprende mal lo Qtie leei y, Tinalmente el que no sabe 
descifrar." (J > 

Dentro de este conte}·todc la unidad lectura-individuo, ap~recen 

varios elementos que se producen en el lector, s~fp1lados por 

B~mberger, que nos dice: 

"Existe una correlaci6n elevada entre el dominio oral del 
lenguaje y el interes por la lectura y la habilid~d lectora, 
mientras que la lectura. c;.l mi!:;.mo tiempo, ejerce L•na gran 
in~ltiencia en el de~arrollo del lenguaje < .•• ;>y en 
general: a) desarrollo psicológico, b) ídentiTic5ción y 
proyección de la persona. c) reTlejo de 5LIS propios deseos, 
esperan:as y aspiraciones''<2J 

en general, la satis.facción de las necesiades de conocimiento 

personal , particular y privado. 

Podemos agregar también la existencia de lugares especiales para 

el ejercic1o de la lectura, como es el caso de las bibliotecas. 

El lector que descLrbre los mec~ni smos de i nterpret.=ici ón 

involucr~dos en la lectura pone en juego su ser integro, t~rto en 

su pas~do~ como en •u presente y Tuturo; en un acto qL1e conci~rne 

a su temporalidad y devenir como persona. 

Es decir, la lectura es un proceso dialectico, que inat.:n~ri't al 
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lector entre ~u p~s~do, su presente y su futL1ro. 

leer es recordcr lo que hemos 1 ei do en el fr~gmento de secuencia 

te~poral que precede inmediatamente el presente. En est~ mismo 

sentido , l~ lectura instaL1ra :il lector en lln proceso dialéctico, 

en tanto que confronta ~u pasado -~e remite a su rnemori~- con su 

pre-.;ente, medic.nte el razonamiento que le exige 5Lt inst;::;.nte 

actu~l. En otras palabras, una lectura es tal si en ella se 

conjugan y confrontan la memoria y el proceso de razonamiento o 

la asi~il~ción del c:.onocimiento y la proyección de la im~ginación 

haci .!\ el futuro. 

Ce esta iorma, un l ~c:.tor es m21s hé.bi l en 1 a medí da e-n qu<:> 

ejercit.21. unn, 

''Buena lectura que es el resultado de dividir el texto en l• 
m~nera correct~~ de modo que no se le~ palebra por pal~br~, 
sino ccmbin~ndo los grupos de p~l~bras en< ... ~ ur1id~des de 
significado < ••• > Una buena lectura no consiste en 
decodific~r lctr?s y p~labr~s sino ~n la identi4icacion 
inrnedi ata de P"'l ,:1b1"as y grupos de pal i"bras ~1 me.cenadas. El 
mejorc-triiento de l~ lectLirél .. poi~ consiguiente significa 
alm~cen~r ~ás y m~s p~lcbrAs y fr~ses al encontr~rlas 

cientos de- veces en m\.IY diferentes contextos. Por lo t..;i;nto, 
solo ~quellos maestros cuyos alumnos leen muchos libros 
pueden tener E?:d to en 1 a enseñen : a de l ~ 1 ect1..1ra. '' (3l 

El compromiso del individuo lectcrno es solo intelectual. sino 

t~mbi5n jmplica involucrar eu e~tedo ff5ico y ~u ~ensibilid~d, 

parte 
"de su propio e>s.quema corpori'l. de su vt>rtice.lide.d, de 1.HH\ 
necesc-iria laterililizC1ición. Lo c:iue quiere decir. de m~nera m.§.s 
glob~l. es Que lCll lectura pasa por el cuerpo que lo 
atravi esat ct.1erpo d!?l niño, y 1 Liego del c-dul to, es une'. 
especie de rescni\dor qL1e re?.cciona como sel!>.~ y en la m~yor{a 
de los casos en el inconsciente corpcr~l, ~nte la lecturB.. 
Lo que- c~r~ctt;ri:z:A ei tantn!> 11'1"-l'1!S lccturtts t-~col¿orcs, o 
tantas mAl i'S 1 ecturas magi strl"lE!'s e9, desdichadamente c¡,ue el 
lector lee de labios pcira .:tiL!era, sin implic.:irse a si mi5mo 
·~ ... > L'na buena lecbJra, en el sentido que le daba 
9'achel e1rd. es una lectura en l ~ que est~ pre:ente la 
realidad del c1.1erpo. Leer es al mismo tiempo imagine;r el 
cuerpo y percibirlo.''(4) 
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En este mismo senl:ído, lcr.. biblioteca, con :us servicios de 

información, propicia el cL1erpo-lectot-, en termines de la 

satisfacci6n a la~ espectati~as de su usu~rios. 

Asi. en lo concernient l: a la idea. de cuerpo-lector, e}:isten 

visiones interdisciplin~rias como la de Eguinoa, que se puede 

definir como pedag6gico-lingU{stica, en la que nos dicei la 

lectura e5una experiencia intr~personal en el sentido que se 

manifiesta un manejo interno del lEnguaje, que permito la 

comprensión de los signific ados, de los enLmc i a dos e 

interpersonal, ya que es una forma ccmLmicativt'l pewticular Gntre 

el autor <emisor del mensaje) y ~l lector Cr·cceptor de dicho 

mensaje) , (5) 

La tri log{a escrito1·-obra-lector nos da idea de \.In~ e5pecie de 

acci6n simb6lica~ enmarcada der.tro de un contexto social 

determinado por los elementos qLH? participan en la reproducci6n 

de los h'bitos de lectura, como es el caso de las bibliotecas. 

Estos tres elcffientos se podri~n rel~cion~r de la 5iguiente 

manera: 

AUTOR-OBRA-LECTOR J 
HABITOS DE LECTURA 

INSTITUCIONES-----ACCION SIMBOLICA 
{Bibliotecas, escuelas, etc.) 
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NOTAS DEL CAPITULO 2 

1> J. Cima:. "No na:c:emos no lectores nos hacemos no-lectores." 
~ El poder de leer: técnicas, procedimientos y orientaciones 
para la enseéanza y aprendizaje de la lectura I Groupe Francaise 
d'Education Nouvelle. -- Barcelona: Gedisa, 1978. -- p. 99. 

2> R. Bamberger. "La 1 ec:tura en el mundo: vi as y medios para su 
fomento.'' En Libros de M~xico. -- no.9 <oct.-dic. 1987). --
p. 10-11. 

3> Jb(dem, p. 8-9, 

4> G. Jean. "La lectura, lo real y lo imaginario." -- [D. El poder 
de leer: t6c:nicas, procedmientos y orientaciones para la 
enseéan:! a y aprendiza je de 1 a 1 ectura/ Gr aupe Francai se 
d'Education Nouvelle. -- Barcelona: Gedisa, 1978. -- p. 67. 

5> A. E. Eguinoa. Didactica universitaria de la lectura. 
Mexico: Universidad Verac:ruzana, Instituto de Investigaciones 
Educativas, 1987. -- p. b7. 
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CAPITULO ,, 

LIBRO 

Otro de los términos cene>: o al concepto de l ectL1raJ es el de 

libro, del cual eHisten tambiin multiples definiciones, 

trataremos de dar algunas de ~ll~s, ya que sin ese objeto llamado 

libro, las bibliotecas y SLts lectores no eMistirian. 

"El libro, inventado hcce más de cuatro mil ,:1éos constituye 
una m~qt..d na ad mi rabl e de c:omt.ini car en la C:Ll.11 1 os men~ajes 
estan en Cifra y pueden ser reproducidos, 1T1ultiplicados 
llevados de un lado a otro y desc:ifr~dos por quien quiera 
que tenga la el ave, es dec:i r, por todos 1 os que saben 
leer<, •• > 
En toda el mundo occidc:nt<'ll, el movimiento de alfabetización 
de las masas estuvo unido al desarrollo del libro y del 
periódico. Se trataba de una necesidad vital pera que la 
mecinica social pudiera disponer de los circuitos de 
informaci6n que exigia 5LI buen funciona~iento.''(lJ 

En el m1,.mdo contemporc;nc:o 

"se obser-1a, 
y SC·bre todo 
lec: tura y 
proporcional 

en general, qL1e el de5~rrollo de la rRdiof1,.1si6n 
d~ l~ t~levisi6n, entraRa Ltn aumento de la 
crea una demencia de 11bros direct~mente 
a la import~ncia de la rE~de audiovisL1al~s.''C=) 

la evolución del J ibro h;1 generi'ldo diferentes clasi-fice1cic•ne=, de 

e.cuerdo a 5LI uso, Esc.;i.rpi t no dice qw: : C?l libro objeto es fique! 

qL1e ~'-' adquier~ como una inver:ión, elemento de decori'lción, co~110 

statt.1s symbol; el libro litc:r¿:¡rio es c:.qL•el con el c1.1al se 

estltbl ece L•n di al ogo .conli m.10 ccn el C\utc·r y su plibl i co, en el 

cual se me:clan las solcd~des del autor y el lector; "1 libro 

esta encu~drado en l~ subltteratura. (~) 
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Bell, por otra parte, enu~Era los siguientes signific?dos; 

''Primero, el libro co~o ~ipositivo pr¡cticoi Lln medio para 
organi=ar informaci6n en forma conveniente. 
Segundo, el libro cc~o modo de eprendi=aje, de ndquisictón 
de conocimientos. tJotese qL1e deistingo entre infc·ri"'lación y 
conocimiento "'. •• , > 
Tercero, el libro C:O':'lo te}( to de entretenimiento, placer e 
imaginnción. En este caso, el centro de ~tenctón esta en el 
longL•aje; los sonidos y los colore~, los rit~os y 
sint1osidades del lenguaje, los tropos y las figuras 
que, por yu,:tapos~ci6n de t ¡rminos 1 ha .cen que la 
imagin~ci6n se remonte y nos compro~eta activamonte 
como lectores, Las primeras palebr~s qt1e recordamos de la 
infancia son las que dicen: 'Cuentamo Ltn cu~nto". 'Lee~e 
un l ibr-o'. 
CL1.:irto, el libro como objeto est€tico. Los ple1ceres de la 
artesanía: la tipogr-a"í.:i, la disposicién de la p¡.ginci, las 
ilustraciones, la encu~dernPci5n, pruebas del ar-te del 
dise~ador y del cuidado del artesano. 
V quinto, el libro co:r·o ObJe>to 'da colección• que s¿;.tisTace 
las g~nas de acL1muler, el deseo de tener Ltn lttgar en 
socieded o la simple urgenci~ inTantil de ret1nir objetos que 
se?n ,mio5'. <4> 

~n p~rto, el desarrollo de las bibliot~c~s so t1e1 ccnlrGdo pn: a) 

las modific~ciones físicas del libro; b) li\ interrel.:oción entre 

la inform~cion y el l~ctor: e> la distribucion da los bienes en 

l" soci ed;\d, entre otro=! el derecho a est c-.r i nTcrm~do pc·r l"'!edi o 

de l ei bibl iotece; d} el crecirniEmto de la pc·bl.:<ciór. y el 

nac i mi en to de 1 :'\S gr ~ndes lirbes. Con E::>) 1 o, los di r erent cs 

enfoques de la comuriic~ci6n gener~n ~we~o~ co~ceptcs~ co~o el de 

dift1st6n h~ci~ l~s ~as&s, 

f;'r.r.f\t'("dt 11rH. dirl' q11r- 1•l l 1ht n 1•i-. ,,,,¡, r..7.r¡1dt1n d1· 11·rr 1·11 t·l 
o:?.ntic!o q11r;. \rr.pcnr? cie,...I"<'\ lib~·r::-ciór. o ;:;.c~~o ~r:-rvicf¡,rr,br1~. t5l 
"Con o !';fr. i'l lihro cfr. ':1if1.rj(.~, rJn "·-:O· · .. -,, .. 1-~, -~ .-, .-
ti r:ri;;n · . .-ti . .., . .:. '.'- ··-'i ci :5:r-. i l /-;·.,- -· f.·'2.-rin•-;.n 
{ . .,ri1"·•·~.i, · ··.··:[·, ,..,-:1d(-r.)c~.! ror.tint.12.r,.,.n cli.1r2r.le };..rgo 
tie~po tr~t~ndn A lo~ n~critor~s corno h~rc~s del espiritu 
( ••• > 
L~ -sctuC1l .Hrt?c:iC.:i d~l libro. ~; ilE:-<:i~ .. 
ni CC'l"'plet~ ni d 0 Zinitiv·"'· • ,,.. 1· :._~.,.,,..oo:; de di.&r_,cz1::·· 

l.-::ot.,~ rd '" ,¡.,C" dr~ tode.s li"S rri;.<:r..S (,,,> o;.o]o 
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acced1Jr;::t t".. 121. Je-ctura l1na fr,;:-.cci6n dc:l pCiblico que :?be 
leer; la Tracción qL1e habra lleg?do al control de ll's 
estructuras 5ociales nec:esari~s para ello La 
naturaleza mis~a del libro le impondra si~pre mas soledad 
qt1e ~ l 05 c,tro: rM:di as de comuni c,;:i.c:i 6n o de e.:presi Ón 
art{sticaJ pero la soledad del escritor o del lector no son 
soled~des ~sociales; ~en medios p~r~ encontr?r5~ los hoMbres 
unos ~ los otros, El que esta leyendo solo en su c1.1¿¡rto 
tiene a menudo m&s co~pa~ia qL•e si E:tuviera en el cine 
viendo llna película entre mil espectadores. Esa es la virtud 
del libro que hay que mantener y de~Arrollar. La difus16n. 
la ac:umulaci6n ilimitada~ y constante presente renovada 
entre los hombres; esa es la fL1nci6n propia del libro.''(6) 

Con este enfoque la bi bl i otee¿\ no sol o preserva l .=-s pr~cti cas de 

lectura sino que posibilita dentro de ~us espacios esa especie de 

comuni6n entre el ~utor 1 libro y lector. No unicAmente con el 

1 i bro, si no también con 1 os nuevos medios qL1c e:: i gen nL1ev?.s 

form~s de lectLrr~. 

Sin duda el libro ~s el objeto que ha propiciado ~as la lectL•ra, 

''L?. actividad hum~na qL1e menes admite ideologi~s idealistas 
y que ~~s justifica Ja m~terialid?d de lo im~gin~rio ~ ••• > 
Leer no es nunca tcc?r los seres .• los pe1isajes. los objetos. 
Excepto qL1iza en el caso de la poesia, en la qL•e el ler1guaje 
se ve for~ndo, podri~~os decir, a h~cEr tangibles las cosas 
que est~n en las pal?bras. Pero de la inf~ncia a Ja edad 
<'odult;.., leer. tease lo que se leei~ significa si,..mpre apelar a 
la imagint=t-ci5n."C7) 
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NOTAS DEL CAPITULO 3 

1) R. Escarpit. "El hambre de leer." -- En De la escritura al 
~· -- Paris~ UNESCO; Promoción Cultural, 1976. -- p. 120-130. 

2) Ibídem, p. 132. 

3) R. Esccirpit. La revolución del libro. 
1968. -- p. 38-56. 

Madrid: Alianza, 

4> O. Bell. ''Gutemberg y la computadora: el futuro del libro.•• --

En VLtelta. -- v. 10. no. 111 Cfeb. 1986>. -- p. 21. 

5) R. Escarpit, ~·• 1968, p. 182. 

6l Ibídem, p. 192-196. 

7> G. Jean, op. cit. p. 68. 
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CAPITULO 4 

CLASIF!CACION Y tHVELES DE LECTURA 

En este c:r.pitt\lO e:: pondremos, de \.ina maner"" general, formas de 

cli'si.f:ic~ción de l~ lectura, e.d~más de los sL1puestos generales 

sobre sus niveles. cotenidos como pasos o e':!ealones en el 

desci.rrol lo de los í ntereses de la l ect\.ira, segi.:'1n l .:<5 edades de un 

individuo o persona; y como e5calones o eslabones de complejidad 

t:?ntrt? proc~so de lecttir"a y procr.~o de ~i':>tEM~ti:.~c:.lÓn 

cognoscitivi\. Asimi!imo. en los posteriores c.;i-pitulos ~e ñClüreir"1n 

otros criterios de c,;:..l ificación de .?cuerdo i:'ll enfoqt.1e de ce1d¿oi 

Oisciplin,;. .• pAri\ ofrecer~ asl~ un"' visión 1T1L1ltidi5ciplin;..ria. 

f!l\lf1bcrc;_H:1r nos- h?.bla de 1..ir1 cl.-..si-fit::c71ciÓn de l.;is lecturcis de 

i'cuerdo i\ 1.;is edi'tdes de lL' pen;onni Las edi\d~~ de lectur,, <o 

.fases de? des?irrollo> de los niñost al de los libros illlstr~dos; 

b> de los cuentos .f.?!ntástic.cs; e> t&1ctual d~ lectura o la ed~d de 

la~ hi~tcri~s re~listas (8-11 ~nos>; dl l?. ed~d de l~s histori~s 

de il.venti..tr~s <11 a 14>; el los ~ños que llev~n i:\la pleni?i mc?1dl.tre:: 

{13-16), {!) 

E~isten diferentes enfoques disciplin~rios o interdisciplinarios 

QL~a e): ponen i..ma l u: poli croma de i dec:ts para real i:: ?.r un trSibajo 

de cl?.5i.fit:ación de la lectL1f"a, Esc.?.rpit, poiw ejemplo, nos dice, 
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''El no leer, no tiene en modo ~lguno el mi~mo ~entido r~ra 
L1n hombre que vi ve en un mundo en el que la lectura es algo 
e~:tr?iño y para otro cuy~ vida, e.\.mque no sierr•pre :-e de 
C\.1enta de el lo. entrañ.?i 1.m sinnúmero de e1ctos de lectura de 
todo tipo. · -periódicos, pr..1blit:id-:?.dJ formL1l¿:irio9, 
instructivos, etceter~- entre lo cuales la lectura de lib~os 
representa !;;Olo t.in caso p(lrtic\..llElr". <2l 

La lectur~ es, en la ~ctuslidad, una activid~d inevíteble que se 

menos, leer con voluntad, leer instintiv~mente, l~er como 

herr~mienta indipensable para ubicar5e en el mundo que nos rodea. 

Esta activid~d pasa, de ser en principio una herramienta, a ser 

un valor en un marco socialmente deserroll~do; preo::l.1pone 1 

entonces~ que en determinadas circlmstancias y elementos de la 

sociedad, eMista la infr~estructura qL1e fomente dicha pr¡ctica: 

bibliotece.5, escuele.si medic5 masivog da c:cm\.lnicüciénJ costumbres 

f~mili~res, etc~tera. 

E!:Sta i nfr~estn..1ctura 5cc i al propone, según. c:-eei el c-.?>sc, 

diferentes clasificaciones de lectur~, como p~rte de l~s 

.3Ct1 vi dades descn.p1?ñitdas por 1 os i ndi vi duos en el marco 91 c·bal de-

la ~ocied21d. 

de la~ ~ctiYid~des cotidi~nas, Fry nos e>:plica que e"isten dos 

veloc:id,,.de:s de lectt.ire. par.a e;quellos ql1e dic::en ti:ner el tiempo 

contado: a) La lectur2t de estudio e-s la mas lenta, se la eir.plea. 

para material dificil y en ~quelles oportunid~des ~n que se 

requier~ ~lta comprensión y retención; b) La lecb.we\ común, 

superficial, r¡pide reqL1iere de revistas, periódicos, etcétere., 
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una vclocid¿i;d de 25(1 a 5(1(1 pé'labrc.a.s por rninuto y una comprensión 

di! 70 por ciento; en le.:\ CLtal se Sc:\ltea parrafos o palabras. <3> 

En otro orden de jdeas, Esc:~rpit nos explica que, en relaci6n a 

los efectos del texto. en el cual tiene uno?. especial 

característica el recordar, es decir una funci6n documental, 

estamos frente a una memoria a la que se tnterroga y su lcc:tur~ 

se denomina objetivA <lectura proyectiva-- te>:to-- di~cursiva, 

lectura.--objetivé\--lector--documental). En la lectura objetiva el 

lector es el que lleva los proc:edimiE·ntos lÓgicc•s q\.te constituyen 

le:\ c.ontinuidió\d de s1.1 pensc.-.miento, operi'.cicnes mentales, memoT"'ia, 

interrogac16n al te>:to, introducciones que ~e inscrib~n en una 

programa, la lectura objetiva esta programada, se lee en forma de 

lenguaje documental <los lenguajes documentales son codigos m¡s 

que lcng1..1ajesl. (4) 

Esc~rpit nos habla de toda L1ne. estrategia p~ra re~li:~r la 

lectL1ra; es decir. de un lenguaje seleccio~ndo, depurPdo, sin 

informaci5n bajo un motivo ex~cto, r~~l, y cspnrn en los 

documentos solo rq,L1ello que se relaciona con el significado de 

su lectura objetiva. La lectura~ ¿\Si entendida. so lleva a ce.be 

en la biblioteca cuando se rel\li:.;:a.n bÚsqi.1edas con l~s 

herramientas bibliogrificas de acuerdo ~un perfil do intcros del 

usu?.rio, con los lenguajes en listas de Pte.br21s, ll.;;1.mados 

these.urus. 

"se ha observado qL1e los lectores objetivos habituales, es 
decir, los que leen según programas más o menos 
estrLltl..1rados, son en general e.qi.1el los qi.1e tienen 
responsz.bilid.?des, en sus diferentes niveles: familiar, 
sindice.l, pollticO o pro<fesional. Se ob~erva igu~lmente que 
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tienen tendencia a escoger preferentemente sus lectL1ras, 
segun el tema de los libros, o con mayor frecuencia, segGn 
el tCtulo, en la medida qL1e el t{tulo proporciona una 
informaci6n docwnentcol so .bre el contenido. Son leos más 
sensibles a las recensiones, not~s y análisis 
bibliogrificos, y ~e fijan menos en el nombre del autor QLle 
en el tema tratado.''C5> 

Es este lector al CL•?l tienden y tratan de form~r las bibliotecas 

académicci.s, 

La lectura tiene diferentes etapas evolutivas, segun el sujeto, 

la significaci6n se profundi:a cuando se adquiere mayor dominio 

del lenguaje. 

~leer, para Freinet, es 
evoluci6n natL1ral < <qL1e 
gráfica, a la expresión 
pensamiento escrito o 
lec:turi') >, 11 C6) 

la conclusión de un proceso de 
va del 1 enguaje a 1 a expresión 
e:crita y a la ci.prehensión del 
i~preso que es la verdadera 

L~s diferentes clasificaciones de la lectura estan 

intrinsecam~nte relacionadas en su desarrollo, ya sea por grados 

evolutivos internos al sujeto, ya por los diferentes enfoques y 

denominaciones que se otcrgan al ejercicio propio de 13 lectLir&, 

~us aplicaciones y sus diver~os contenidos, y de como interactL1a 

en ta modificaci5n, afirm~ci5n o negaci6n de la conducta de un 

individuo. 

"Los trabcijos mas recientes sobre la percepcion en general y 
la l~ctua en p~rticular, conducen a consider~r a la lectL1ra, 
no co~o la compren~ion de L~n :ignific~do co~pletam~nte 

elaborBdo, sino como una exploracion que tiene, a partir de 
indices percibidos como significativos, a construir 
literalmente la significacicn de lo qun se ha percibido. 
s~gun los ind1ces perc1bidos, la 5ignific~cion se construye 
de manera diferente. La lectura ya no se desarrollari~ segun 
el simple esquema~ estimulo-respuesta, sino qL•e se apelaria 
a una compleja cond1.1cta de enplicacicn global, y !Ltego 
analitica de los indices significativos, y que pondria en 
juego toda la eY-periencia anterior al mismo tiempo que los 
ce.racteres propios del objeto observado: la lengLi.!. escrita, 
una conducata de estructuraci on, de si ntesi s de los indices 
con el ;.in de elcboreir una significacion 11

• <7) 
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La evolución de la lectura no solo se demi..testr~ en la enplic~ción 

o ll\ asocii\tión de ideas de un determinado contenicfo, o con la 

trcducción de lo escrito lo .fonético, sino también, en la 

confrontact6n y c.ontrastaciÓn del lenguaje del lector y ~1 

lengtiaje del mensaje que se recibe. 
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CAPI7ULO S 

El prc·c;;:so de lect._.,,.-"'° es L•n fer-c.•;;.e;-.c.1 dificil. q•_!~ !.e 

p,¿;nifiestc;. ~=- distri.b1.1y':?. seo 2'.loJ,:i. en l::s di•ei-!.·::·s e~pEoc1os en 

que Ee i.nte1·~ect2n les diECt1r!Q5 de ~lg~nas di~ciplinas co~o 

lir.g:_i{stica, L; lit-er-.=-b ... r.:.~. i:t psicologÍ='-• l,;i. ped¿1gcigfa, y iEI. 

bibliot~=~log(~. con un~ ~~yor intensided en ~~~s ~~5 que en las 

otras. 

E~pe:a remos pcr Gl enfoque linG~{st1co 

punto de vi$ta de Grei~as y Co~rt~s: 

1·ecL~r"rierido :-1 

"L¡;;ctcr. El lec.tc-r dc~:igr.a la ir.:trr·c)~ dt? l:i. 

~~f ~Pf 1~~i ~;l n~2~~a~~: ~e f ~;.t~~~~t~=º;e~~~;}1 ~ e~~~;~~· €·:1 

conct,rre~ci~ con auditcr f s~ pre~t~ ~ ~et~;ori:~cicnes 
q~·e pueden c;;:Gr- desv1 ?ri+.es (pc.·t· i: JP.,.,pl 0 1 ..: ·1 ~e.te·!"" de un 
cu?odro'~), T~l ve: Si:'~ i:·r·eferibl2, er.tcnce-s. recL•rr11· 
el ccr.cc~to d0 er:~:,..•c-: ,::.t2r-i o. 

Lei:tu1-¿i.. 

¡¡:~~ll!:~¡¡:i!l'.~;¡i,¡]¡1¡¡;;;11;¡¡if !t!li;¡¡¡¡¡¡¡¡¡~;c• 
~~~:~~~.!~~f. i;~~;;.~~ ¡r.: I~:i;~·ii~H~:~i~:~~~~f ;~i~~f ~:.~ ~r;" -· 
~;'~f~~n}.'t~~ ' 
Q'-·E": t ;.1 pe:·· c·~;~;¿~'"'~·~~tl1~Í i ~:.~ f'.::;e'"~~f l·;~~{g~. ~~,~¿~~~l ~~) 
~~e~~g~~~r~ ~e~~:Pf~=~~f~~~e~c~e~~º~b1cf;g~~~~1~ ~~rq(:xto. 



?· :?L d''..•\.:-.rrle le\ lc:c.t1..1rc. C•rrlin::>r·i~, f.?l r • .::c.cx rec:::Ept~vo e 
interpretat~vo del lectcr-enuci~t?r10 per~~nec~ 1mpl1cito, 
su e~plic?c1cn, Qn forma de procedim1antos d~ ~n¿l1sis 
e~ple~dos pera la rccon5tr~ccion del sentido C1n;crm~do y 

r:d~:~l~{~~B p~~::t~!l ~~~~~!l~~~D~fdi~~~~!:~~l~ b:e~:r:~t~~ 
~~r:P~~~ 1 ~f~tA~~ic~~~ie~~~~~~~ca!e~~yr~b~=t~~~~~r~~f~g";u~ 

25 

eo:pl J ca el te:-:to-:.1gr,ci, · 
4. L~ inte~rQg2nte. qve ~ nenli~o se pl~nte~ ~ p~opo~ito de 

la. lect1..11·f!~ ¿,s l,;. de !::~O~r 51 L•n d€:-tE-rll°•in.;do te:;to &$ s1~1ci::pt1bl1? 
de i1na sola l~ct ... ,r~. dn l@C~L·r~s ~ultiples o de ~"~ 
lect1..1ra.plLtr'3-l {R, S~rthes); se pl¿:.nte~. :;Qt?re todo, 
~~o~.;e}¡~t ?~;~e~~f ~~ )~ j ~; g~~~ n~ ~·'=o t¡~¿ºf e:·~~~~~·~~~ e~·;~ ~upe-ne 
~~~~~~~~~~os !~f~~ertc-~r;!~~~~~: ~~gf~ue~i~~~loJ~ nr~elbi~n 
de lo~ ern.iric1.?<doe, c.0 frcc<.:'> ic;L"r-.lt"Ot-'nt!?, poi· lo 
General. los ~edios p¿;ra rp~erd1~rlas. al proponer 
el cori:tev.to-di~c·~·rso cC·'TlO el lug.ar de ::u de-:;2f'l.bioL1-?:-ri1fr;rto. 
Hay t~mbien QLte e:·slL1ir de e~t~s consider~cicnes 
las condiciones psiccf1Eolog1c~s ~~r1~bles 
de los loctores <~ l~s qLre s~ h~ce refEr~nci~, 9 veces, 

~~5~~~l~~'mE~~cof~~r§~º{?ldglc~~fcr~~?e1~~~}~co~{ 0 
del 

crn.1nc:iat~rio es, pc·r defir.c1crr, 1...1n ~ct.;.nte ccniorrr.e con 
el te:~to, y no 1..m.; cl2-st:> 1r.t\ootc-ble de ?c:ton::s 
lr·1di vidL1¿,.l es. Un:ri ve= dicho f?sto, c~be q1.1e \.\O r:iiS"mo 
te;:to puede CC!t'pr~nder v:u·ic;s ieoti:·pit-.s de lecti...11'"'21; pero 
~fir~ar que e~iste una loctur~ pl~r~l de los te.:tog, 
es decir ~ue un determinedo texto ofre=ce 0n nu~ero 
~~;i:i'~,~ i'ggr. ~u; ~~;l_l~~~~f-1 ~f¿~g1~:cci'\ vnirr~~~~}¿~i ae g~:~~t.li t~, 
{¿~~e~~~r~;~c!~f!~~t~t~f 1 ot~~~f ~:cE~~gt~egef ~f~~~~so, 
tc·M¿;da separ.:::de.fT',en1.E?, P•-•eóe cc,nl le.-2'r. en e•ecto, •_in 

~~l~~e~:~~E?l~O C~~~~ ~a~C~t\~; ;,e C·;.~~t ~c;r;~~d Cg~ti~~ q~;¿t;~r,~i i-S 
5igvier:-1tes QL'f? tienen po~ f\.1nci c.,.., --"2ntn~ c-trrs-- el 
dcs~~b1o~~r l~ secuenc1~ poli-isotop~, Go de1~~do 
SLtbsistfr en Gl t~:to glob~l eiGo un ~~~ero rcetring1do 
de lEctL•r.:i.~ po:dble-s. i".l l.:.s cc·c:-;c1".':·r·~?~ i••f<cr-1ti:-s en 

~~·Ci ~=~:.f tu~'~ rrr·~·; re ll~~~r-,t~~egr~ ~~·~p~f~~•C i ~edi ~;:tu~ l 
del l~ctor __ ~ncu~~t1·~ \necrite y c~"dicicnad~ pcr 
lc< epi:.t¡;:.rr.c q1.,e ?b;;rci'-1 1.•" est.;..do :c'l11c,c1.•lt• ... -:?l 
dfi:dO, "' l) 

'·$~í•lC·SlS 
1. L.1 ~C:"f•lO!?iS e 

~ignoG ~edi?nt~ l~ in 
pi-es upo:. i c. i c·ri r-ec 1 p,..oc 
y l~ d~l contenido <en 
~ eritra el !jgnificente 

t~~,~~~·~~~='cá~·-· lih~vd~-'~l~~~t:n de é(? 
Entre l? for~~ de la e\:pre;j6n 
ter~inolcc{~ de L. Hjalmslev> 
~l 5iCJnif}c¿.Oc· :F, ór: 



~f ~::r i.~~5:~ O ~~~:g r1.~ ~:~2r~tf ~1 !~;~f's • M: t~·t E~!e t t~~:r~;J~ ~S 
~¿~~~~r¡~~·~:~~~~·;~·;-:~g·, tf~~m~:[~:~·~~r~:t \:~E.mcL;t., 

~A~ti•es y 5\1 semi~tic~ lita~~r1~ tenemos 1l•e 

"lr·t·i· no t:·s L:;-, 9-:=~~:0 p,:.,-~==.1to. co-:•plr:-,.-;·1to r·e?ct1vr;:. 

2E 

fü;¡¡¡~;:;¡i :¡¡¡¡ ;;¡; ;,;;¡1i¡;¡¡: :;¡;¡;¡¡~:!'.~;;~¡¡¡;¡;;;; 
;i~-i, o.;.:-1 ~·!,;.\í? rd\·l'l de :lt'H ... rir,c1C"· 0•.• l.;.: cl..=,o:;)f1c.:-c:1c·ric-:: 

d~ lEct~-r~. ~t·i·ge ¡~ r~l~t1·1~ ~¡ e 1 ~~c1c10 d~l 

l!"í\Ql•;;'l.JG .,, r11'?l i nc1-c.-:-•• _:;-,to i::r·, el c0:1o:_1;::111»1 e-itci. ~>:1 ~tE.r• o;ord'c1~ues 

-~:;,...·t~·::i ;.!r; l;. l1r-.9;',{<jt1c?1. q• ... <e ne~ C:-n i:·:r.::·:::-pt.o:.: m ... ":ho ;ri¿1.5 

rJ¡; le.;; t .. ::::rr•.«S ,7,,;s .;r1;:.1:i:::-:jc~, 1.:_,:~·0 C·b:etc• :? ::':Z':t•':!\=· d:>- 1~ 

~;oit.01J1·'::~".{.:ljc¡;. C'l 1·.'" ro::..·i:Ciéri ~-c,Ct·= '""'':_,¡\.,-
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t.:· r•i·.'.c>l~-s c.\e 1:'.'I lectu1-r-, !::n •.·ri :-io;quE;'!'\L' p¿u-i.ll~lc- °"' 
t"-je1·cicjo del lcrig1•aJ"21 ,. de !:lt pr-.~~~Jc,-, ce.-:-, ·:-.:<:'.:~u1'f·ll;-:. ci 

o prcc~~o de ~~l~l l~c1Er,, 

í~~~;~~f i~!:;;.¡; :· iH~: ~ b~:~ ~:~ .. :.~t~ ~:~t:~~.E~~~t~~1t~i~~~·: 

¡¡¡¡¡~!¡;\1I;:\f '.;tll:i'!!\!!}'~f, ;;,t,,:;if 1:~¡¡\:~:;, 

Sintetizando, de acuerdo a las ramas de la lingüística, la lectura 
se manifiesta según el siguiente esquema: 

Morfológico 
Sintáctico 

Semántica 

Pragmática 

a) Retención de lo leído, primera síntesis (análisis 
del todo) 

b) Organización del material leído (análisis y 
síntesis) 

e) Interpretación (síntesis final) 
d) Valoración crítica del material (antítesis) 
e} Aplicación de los elementos conceptuales obtenidos 

a otras áreas del conocimiento o lecturas. 
Apertura de un nuc\·o proceso. 

f) Retroalimentación o reproducción de la lectura, 
generación del proceso de lecto-escritura. 
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Et;"-dr•OM d,:ofine los nivel~s de ltctt..•r.:i; de o:'\C1.•<'.:•-do ¿¡ 1c-i 

n 11r.g:..;íst1cc·; :::i 1J>.'Pr"l"J::1vo D e~til(sticr:•; -:-.1 1d.:or.:-lCg1c.t1 o 

c~!tic:c. 

Ll~r1t.•rl'1in,,,_r,.<;-5 rii-~''21 ling~:(::;t1·=C• ,:;.l q1_,e lrcln;.e, p?r;> e-1 

~~~lisis t2:.t~·~l, los ~~pectos ~crfcl6g1co ~ aint;cticcs de 1& 

lr::-,91.ti'I e~·~• 1~ .fir.,:il1d~d d.; a-~:?11:;:.r l.?. o:o:<H-::ic:.:i[·n q·.•e re.:>11=.=1 

..:1 ~\.1tcr corr·c· E-!!lisi:1- de-1 te·:to 'i pl?-nte:?r- l•r1 d:.:te-r-r.nn,:;do tipo de 

diEcur10 Cc1u~t(f2ccl Iiter~rioJ pericdret1co4 etc,) Desde el 

punto de ~ista sint~ctieo s~ ~n?l1=~ l~ ~strL•ClL1r~ b¡s1c~ 

bi•T!;'!i·brE, cc·r-stt·L,cci'5n Cocentric~, etr.: •• i'hE-ntr:::-.:= qus. En el 

rdvel ""iC•r-folÓ<Jico se teru::l'f"'&-n en ci.•entc- los vfrrtc·~, !:'-•ste-ntivos 

c;dJeti'.c..s, prepo::ic1c:·ne;. etc. 'f ::•.1~ i·=·r·.7,¿;.o:: d'= ,;.p;,r1cié·n ~n el 

:e . .; to. 

el . .,.,odo CO"f10 v::-n ~p.:-r-o:;r<~ie-ndo }¿.~ =:.1gr11~1c.::-cJc·~!:::..,;, ).12'.?"t"lr 

d~ lo:; f:'"·C·de-los ;:int?-c:tico--:-,cr-t.::.1C-gicc·s. El ="r.?liEis de 

l~ si~ni.ficeci~n ccnd~·c1re ~1 l~c~or ~ d1;ere~cj¡~ entre 
lungll¿\;<~ c:ct,ct-?1t1-.::i y dc-nc:t-:;.ti•,o, Cri e1 p:;..;.-:i del a.n~lisis 

di:l lt=r.g1.1e.Je der·c.,~-=-tl·,o ce>r>c,t~f..1vo~ :e "\.c""'"·?n c·.;-E:nt::o 

les El~~Dntcs p~cpi~~ente ling~¡rstico~ de l&s fr~s~s que 

lo co~ponen, del ?~pecto EJ~t~ctico1 QL•e ~o Ee ~~iiEr~ 

~:¡ 1~ sir·tz,::js Ct? L::.s .fr-~::c-~. sino~ li'-s re1:-c1cr,E::: '=r,tre 

>..,:iidr.da=: tt?·-:tu.:.lE·: C-tr-¿.c::.es gr1..·po: de- f1·?.~o::.~, ~·u:,); del 

~specto ~ern;nttco~ prPdl•Cto c0~pleJO ~el ccntar,1dG 

:crr,Fritl.:O de le>.s ._,r.Jd.fdes l1r·Qi.~í':tic~,o;. Cc-d~ ~·;·o de 
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~stos ~~pectes tie~e ELI prcblem~tica f f~~de~ent~ci6n de los 

gr~ndEs tipos de ~n~lisis del te~to: 

rie.rr.;;.tivc, temático, ~tcéti::r~ .• 

La lectura prof~~da: la intErprct~c16n lleg~ ~ Lin~ ~int~s1s 

fin~l ein donde ~e valc·l'"i:¿1, crítica)' 2r.plific:11 ~,...., un n1vEl 

ideot6'gico crÍt1co. El lc.::tcr e<.::tE-blece },;;. re:-lE-c1é-n tdE-o16gic¿:., 

entre los elc.•f1"ler.tos q'~'e l"l te:to c·rig1ne-l pr·:·pC·l•-2 l::\ 

inter~enci6n de Sll prcpia ldC~lcgr~. La l~C~L·r~ crrtic~ l~plica 

el desarrollo de JL•ic1os v~Jor¿.tivos rnEdl~nte de 1~ co~p~r~ci6n 

de las ide~5 o concEpto5 n~neJ?dos por ~l ~L1t~r los 

conocimientcs y criterios 

irrpcrt~rite qL:t:- puEdei JU::gc:.r Eu pr-c·pio critc:r10 con relación 

..:itros ya sea 

e-tc;ter.;1. <6> 
Entre lo:. otrc·s enioqL1es Ct? le. lingti{i;tic¿:\ r"el,-;c1c·r..:.dC1s cc-n 

la lectLtri', est~ 

B?rthes cueetion~~do l~s cl~sificac1one5 : 

.. En el do:r.1n10 de l.:\ lE<ctt.w~. no he.y pertiner,ci.:i.. de l~ 
cb;etos: ~1 •·u1·bo Jeer, ?perentpmer,te es ~L·c~o ~~s . 

ii~gg:q:i~i~~'. ~·Fbfü~::~:i~~m~~n:.~i~~~;~~~~~m .. 
f ~~:~;t ~n f~::~.~~~.~~ {~~::·~g~·! ~~-;~.: ~~- ~·~ r~~·i~~·~;g;,:~!r~Q ?;r· ?. 

f ~o de ~n~ ::e~1olo~1~. 
El dC•i'•l!"ílO de l.'\ l~ctL'f"; 
da t9mpoco 1~ pert1ne~ci 

e~::~~~11~~d ~: g~~~~l~~ 
~i bien ee ve1·d~d qL1e ~ 
!~ctL~ra ·:ir;i.~ic?i, :::IE? 1 
e::critL1ra· pero p~r un~ 

(i·-.2;¡~M? 
r,o C\~l tl• 

-y e~to ~s m~s gr~~e- r,o ~~ 

~r~~º~i~~r:~~~~ 1~º1~~tv~:, 
~r l~ li~ta de los mismos. 

~n 1prendi:aJe d~ la 
l!:t'"~.=~ dé- lé'. 

r·t..e, hc:·y jec-tcwcs ::in 
-~1 -.o:;;,-s:; :=:i.'"I :-;:-rer·ji:~Je 
1- / 1 pC·f- ctr? p;:rte 1 



30 

una ve: edquirida esta techne, ya no sabemos 
donde detener la profuntjidad y la di5-per·cion de la 
lect1Jra;?en la c¿,,ptélcion de un sentido?. ?de que 
clase, e~e sentido?, ~denotrd~?, 7connotado7: 
El :c?.ber leer pLu:de controlarse, verifici?.rse. en su 
estado inagur~l~ pero muy pronto ~e convierte.en aloe 
sin fondo, sin regl.:1s, sin grc.dos y :1n term1r10.º<i> 

Lo c;nterior enriquece el enfoque interdi::ciplinario 

en la ralaci6n de la linglifstica y l~s ciencias 

de la co~unicaci5n, en t~nto que el ejercicio de la lectura 

no se redL1ce al libro, sino q1..1e se ofrece en 1..ma 

~pertura a los objetos que contienen información 

y pueden producir comunicaci6n. 



NOTAS DEL CAPITULO 5 

1) A.J. Greimas, J. Courtes. Semíotica: diccionario 
razonado de la teoría del lenguaie. -- Madrid: 
Gredos, 1982. -- p. 235-6. 

2) llili!!!· p. 364. 
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3) R. Barthes. §-!· -- México: S. XXI, 1980. -- p. 7. 

4) A. E. Eguinoa, op. cit., p. 47-48. 

5) llili!!!, p. 49. 

6) Ibídem, p. 52-54. 

7) R. Barthes. El susurro del lenguaje: más alla de la 
2alabra 1 la escritura. -- Barcelona: Paidos, 1987. 
p. 41. 
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CAPITULO 

ENFOQUE PEDAGOGICO 

El enfoque pedagógico sobre la lectura se circuscribe princi

palmente al arte de ensefiar a leer y escribir a los individuos 

durante los primeros diez años de edad; presupone, por lo tanto 

con las ciencias abocadas al estudio del comportamiento del 

hombre, como es el caso de la psicología y el estudio del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y de la adquisición de las habilidades 

lectoras que posee cada indi\•iduo. 

La pedagogía también concede particular importancia a las técnicas 

de lectura alrededor de: E!_) la comprensión y .e_) la interpretación 

y rápidez con que se lee el lenguaje escrito en determinadas 

fuentes documentales. 

Por ejemplo, Ba~berger se refiere a los siguientes cometidos 

y tareas especiales de la enseñanza de la lectura: a) prontitud 

para la lectura, b) superar los dogmatismos, e) leer a base 

de unidades de pensamiento, d) leer en clases, e) ensefianza 

individua~izada de la lectura en cada grado de la escuela, 

f) adecuación de las habilidades relativas al material y al 

fin de la lectura, g) educación sistemática de leer (rápidez, 

comprensión, lectura informativa y orientada a la adquisición 

de datos), h) mediación y evaluación de los grados, i) selección 

del material de lectura para la enscfianza. ( 1} 

Otros puntos de vi'sta pedagógicos, más técnicos tratan de 
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abovdar la lectura desde una perspectiva de interacci6n con 

la lingüística; por Djemplo, Eguinoa opina que un gran número 

de maestros no sabe reenseñar a leer, cada maestr o, según sus 

experiencias, aplica recetas personales, lo cual resta importancia 

a la lectur~: el resultado es que el alumno se encuentra solo 

frente a la enorme tarea que significa la lectura para que vaya 

descubriendo su propia metodología de trabajo, situación que 

agudiza el problema. En tal caso, se recomienda: a) desarrollar 

adeudos mecanismos que conduzcan a obtener información de los 

materiales de su especialidad (libros, folletos, revistas, etc.} 

b)relacionar los contenidos de las asignaturas que integran 

el currículum en función de una economía del aprendizaje, e) 

manejar adecuadamente distintas fuentes de información para 

responder a los interrogantes que se plantean en su área de 

tra1bajo, d) organiz3r actividades que conllevan a un mejoramiento 

progrcsi\'o de la capacidad lectora, e) detectar el tipo de dificul

tades más frecuentes que presentan los alumnos en cuanto a la 

lectura. 12 l 

En los medios académicos, particularmente en la enseñanza superior 

el estudiante se so:nete a las presiones de la vida académica 

y la administraci6n de su tiempo para realizar las diferentes 

acti\•idades como la lectura, elaboración de reportes, in\•estiga

ci6n en centros de infcr~ación, prácticas de ca~po, trabajos 

de laboratorio, dcdic.ación de tie::-.po a los co:nprc::lisos sociales, 

etcétera. En este conjunto de actividades, la lectura es experi-
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mentada por el estudiante co~o una de las cargas más ~esad3s, 

sabre todo cuando no se ha generado su hábito en etapas ante-

rieres y, por tanto, no existen situaciones y ambientes adecua-

dos para su ejercicio, en torno a les imperativos acaddmicos, 

sino también como respuesta a las necesidades de la recreación 

y del desarrollo de las facultades creadoras del individuo. 

Edward Fry, al abordar el problerr.a de las etapas de asimilación 

de la lect~ra y el concepto de velocidad de lectura, nos dice 

que: 

~El significado no est~ contenido en las letras. Las 
palabras sueltas tienen poco significado. La escritura 
es una doble abstracción. Las letras-símbolos represen
tan sonidos-símbolos, las cuales representan el concepto. 
Los buenos lectores eliminan el sonido-símbolo (o sea, 
no subvocalizan) y \·an directamente de la palabra impresa 
al concepto. La frase tiene más significado que las pala
bras sueltas. La oración es la unidad de significado 
más importante. Las unidades de significado son llamadas 
formas y aumentan en tamafio de una oalabra, a una frase, 
oración párrafo, capítulo. Así es cOmo trabaja la mente. 
Debe buscarse el significado en las unidades más amplias 
del material escrito. Leer unidades amplias requiere 
madurez" ( 3) 

La lectura es, así, una de las actividades complementarias del 

ejercicio de estudiar. 

Fry sugiere, entonces, una técnica de estudio, a partir de la 

tesis fundamental de que estudiar no es lo mismo que leer; el 

estudio implica, inspeccionar, preguntar, leer, repetir, repasar 

(IPLRR). La inspección consiste en efectuar una lectura superficial 

leer subtítulos, dar una mirada a las ilustraciones. El preguntar 
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consiste en formular un cuestionamiento sobre los aspectos 

esenciales de las partes en las cuales está dividido el texto. 

Leer el texto con vistas a contestar las preguntas (esto puede, 

además evidenciar la elaboración de otras preguntas), repetir, 

contestar las preguntas en voz alta o por escrito, empleando 

palabras propias y ejemplos. Repasar lo estudiado varios días 

más tarde, revisar el material mediante una lectura más rápida 

de preguntas y respuestas. (4) 

Aquí cabe mencionar que la lectura, como ejercicio continuo, 

o como una de .las actividades que influyen en el estudio, se 

plantea a diversos niveles, primero, como una técnica que desde 

la percepción de letra po letra, hasta la actividad más completa 

de comprender las unidades de significados; se trata no sólo 

de reconocer el lugar que ocupa una letra en una palabra para 

asimilar su definición, sino también del procedimiento, de la 

interrelación de unas palabras con otras, conformar una idea 

o pensamiento sobre lo que se está expresando en el documento 

escrito; en suma entender el vocabulario en su contexto. 

Después de este ejercicio elemental de análisis y síntesis, 

se requiere emitir los criterios propios del estudiante, como 

expresión de su participación crítica en los contenidos de lo 

leído. Saber leer nos conduce a un resultado principal: al 

ejercicio de la escritura; en este sentido, Freire nos indica 

que 

"la insistencia en la cantidad de lecturas, sin el adentra
miento en los textos a ser comprendidos y no mecánicamente 
memorizados, revela una visión mágica de la palabra escri
ta." ( 5) 



Por otra parte, Escarpit inscribe los nuevos hábitos de la 

lectura en el contexto de la enseñanza en nuestra época: ~) 
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la expansión y el cambio rápido de los conocimientos fundamentales, 

~) el aumento necesario e incontrolable del número de estudiantes, 

E} la necesidad de sustituir la formación escolar de una élite, 

por una educación permanente que permita aprovechar todas las 

aptitudes, ~) el empleo sistemático de las técnicas audiovisuales 

de comunicación como medios auxiliares de la enseñanza. (6) 

Si bien la invención de la escritura fue un paso decisivo para 

la civilización, la imprenta ocupa el segundo sitio entre los 

elementos que conformaron el desarrollo de la educación (de 

una concepción pedagógica diferente}. En nuestros días, la escuela 

sufre una transformación en los métodos de enseñanza-aprendizaje, 

debido al gran desarrollo de los medios para la difusión y 

transmisión del conocimiento. Ya no es el libro el único medio 

portador de información. Las innovaciones en las tecnologías 

de información en general ejercen una gran influencia: la radio, 

la televisión, los videos, las cintas grabadas, las microcompu

tadoras en el llamado teletexto. Estos nuevos medios, muy sofis

ticados, han producido nuevos códigos, lenguajes, nuevas 

habilidades, por lo tanto nuevas formas de ejercer la lectura; 

sin embargo, el libro no ha sido desplazado del todo, funciona 

sin duda como un complernnto, su estructura física posibilita 

la concentración del lector, además de una condición intelectual 

más crítica y aguda, diferente a los tipos de lectura que han 

generado los modernos medios. 
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Los nuevos medios, en principio fueron creados para informar 

sobre los acontecimientos más relevantes para la humanidad, 

con rasgos evidentemente comercialistas, luego como elementos 

de recreación, para cubrir el tiempo de ocio. En la actualidad 

además de ser medios para el consumo generalizado, han sido 

utilizados e introducidos para establecer una relación entre 

la enseñanza y el aprendizaje, como herramientas dentro del 

salón de clases. Al respecto, Romian comenta: 

1'La escuela no sólo no debe ignorar los medios de informa
ción, de expresión, multiplicados por el desarrollo 
de las técnicas modernas, sino que, por el contrario, 
debe fijarse como nuevo objetivo permitir [ .•• su] pleno 
dominio { ••• J lo que implica, entre otras cosas, un 
aprendizaje que se remite a la semiología, ciencia de 
los signos, para deducir de { ... cualquier) tipo de men
saje [ ..• ] la función de los diversos elementos que lo 
componen y llegar progresivamente a dominar el conjunto 
de los sistemas de signos, de los medios de expresión 
existentes." (7) 

Para superar los dogmatismos, la comprensión en la lectura resi-

de en cómo se haya aprendido a leer, es decir nos remite a la 

problemática inherente a los métodos de aprendizaje. Siguiendo 

con el planteamiento general de este trabajo, en el sentido 

de que la actividad de leer depende de un entorno, algunos de 

los pedag6gos que son objeto de mención son Jeary Piaget y Celestin 

Freinet. 

Freinet propone a la lectura como un objeto de aprendizaje que 

depende en todos sus factores de la naturaleza, entendida esta 

como la expresión de pensamientos o sentimientos íntimos del 

individuo en contra de un aprendizaje escolástico, es decir 

por medio aparentemente lógico. (8} También se refiere al con-



tenido de la lectura como representatativo de la vivencialidad 

del niño, recomienda evitar la imposición de contenidos, lo 

cual obstaculiza la lecto-escritura en vez de propiciarla: 

''el lenguaje a la expresión gráfica, a la expresión 
escrita y a la comprensión del pensa~iento escrito o 
impreso, que es la verdadera lectura." ( 9) 

"El proceso normal [ ..• l es la traducción del pensamiento 
primero mediante la palabra y el dibujo, después a través 
de la escritura, y finalmente por medio del reconocimiento 
de las palabras y las frases hasta la comprensión del 
pensamiento que encierran, reconocimiento que constituye 
la lectura propiamente dicha.• (10} 

Los pcdagógos han sustituido los métodos literales y silábicos 

de aprendizaje de la lectura por uno basado en la función 

mental, a la que Piaget y Claparede han llamado visión sincrética 

del niño, Decroly función de globalización y Revault d 1 Allonnes 

esquematización. 

El niño, aún más qué el adulto, percibe, reconoce los objetos 

no después de haberlos analizado y visto en detalle, sino gracias 

a esquemas o "formas de conjunto" que le proporcionan la percep-

ción global del objeto o el rápido conocimiento del mismo. (11} 

Para Piaget, los modelos de transmisión del conocimiento, entre 

ellos la lectura, aunque en su obra no se mencione una postura 

clara y definida de la misma, los métodos de enseñanza estan 

intrínsecamente vinculados con los procesos de aprendizaje 

propios del sujeto. {12) 

En este mismo sentido los aportes de Freinet con su postura 

de respetar la natureza del individuo y para Piaget aprovechar 

los procesos de aprendizaje propios del sujeto. 

Por lo tanto, la persona que adquiere y desarrolla sus habilidades 

de lectura no solo obtiene información sino también constru~1e 

y transforma conocimientos propios. 
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CAPITULO 7 

ENFOQUE LITERARIO 

~o 

La lectura adquiere relevancia, desde el punto de vista de la 

literatura, cuando da sentido al texto en la interacción con el 

lector para producir una acción dialéctica en sus diferentes 

variables. estableciendo, a veces, una comunicacicn estetica. 

En este sentido, se plantea el concepto del "arte de leer''• es 

decir, de aquella lectura que produce en el lector un estado de 

deQustactón, entedido como la ocupación del tiempo de ocio de 

diversión, y de distracción por el QUstc literario de le•r. 

La literatura, intrinsecamente, aborda al lector desde la 

perspectiva del mismo de la lectural en ella se cuestiona las 

diierentes clases de lector, y por lo tanto de lectura, para 

estructurar un discurso literario, la narración literaria 

propiamente dichal la relacion de la lectura con la creación 

literaria. En este sentido, la lectura no solo se plantea como un 

simple ejercicio de decodificación de la escritura. sino como una 

actividad maw compleja, donde •1 lector s• sumer;e en un• especi• 

de evasión, en busca de cierta complacencia o displacencia, y en 

el desarrollo propio de sus aptitudes y actitudes ima;inativas. 

6• pu•de decir que I• literatura, come discipline, ti•ne vital 

importancia en varios sentidosl primero, como productora de 

lectores, es decir, de los planteamientos y la problematica de 

producir el ejecto literario <la lectura>, mediante la creacion 

de obras literarias1 y, de otro lado, por el efecto que tiene en 

las personas el ejercicio de la lectura literaria. 
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t.a l@Ctllri!. 0 li! e>bri!. y @l i!.~lifll §C>íl e.etc• y •lementcs objete de 

estudio de la literatura, de la llamada teor{a de la recepción. 

Conforme a la creación literaria, se han planteado tipos de 

lectura o de lectorJ Iser nos dice que 

"la critica literaria conoce ya desde hace tiempo una 
seria de tipos de lector que siempre son invocados 
cuando hay que hacer constataciones sobre el efecto o 
la r•cepción de la literatura. Por re;la general, estos 
tipos de lectores son construcciones que sirven para la 
formulación de los objetivos de conocimiento" (1) 

S•gun leer •• mencionan de• tipo• de lector•• para ~In•• de 

análisis del efecto y recepción de la literatura, como son• 

"a) el lector ideal 1 es una mera construcción 
abstractaJ encarna una imp°sibilidad estructural de 
comunicación! debería pceeer el mismo ccdlgc del autor! 
tomar en cu•nta que el Autor modifica en sus textos les 
codlgc• vigente•, b> •l lector de la epoca! •• un 
sustrato empirico que depende del testimonio a partir 
de le• texto•! •• un pdbllcc con actitud•• 
orientaciones y normas, es decir con un codi;o 
cultural! arroja la histeria social y del guste del 
publico lector¡ se vasa en la estructura del texto (de 
cu&lquler epoca> en lugar del teetlmcnlc de un lector 
realmente exl•t•ntel r•allza el potencial de sentido 
del texto tanto del ccndlclcnameltc hl•t6rlcc de •U 
propia sltuacl6n como también debería poderlo hacer de 
forma exhau•tlva. <Lo cual •uced• en el lector Ideal de 
la 11ubl 1 ter atura>, < 1.. > 

En la critica literaria supone algunos tipos de lectores a saber• 

el archilectorl el lector informado y el lector pretendido. 

d• "El archllector de Rlffaterr• d••crlb• un "grupo 
informadore9 11 que siempre se encuentran converQi'hdo en 
los "pasajes nodales 11 del te><to a fin de atestiguar en 
coincidencia de las reacciones, la existencia de un 
"hecho ••ti 1 (sti co 1111

• <3 > 

El lector informado, desarrollado por Fish 1 

11 es aquel que tienes l) tiene competencia de la len;ua 
con la que el texto esta construidoJ 2) posee el 
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completo •conocimiento semántico que un oyente maduro 
aporta a esta tar•• d• c:ompr•n•ión•. E•to 1ncluy• el 
conocimiento Ces decir, la experiencia como productor y 
como sujeto que comprende> d~ los Qrupos léwicos, 
probabilidade• de combin~cion, modiwmow, di•l•ctos 
profesionales de otro tipo, etc. 3) pose• compenc1a 
literaria, Por Tanto, el lector de cuyas respuestas 
hablo es ese lector informado, ni una abstracción ni un 
lector determinado, sino un hibrido, un lector re•l Cya 
qu• hac• todo lo qu• ••t• en su mano P•r• llegar a ••r 
un lector informado>". C"f> 

El lector pretendido, propuesto por Wolf, esl 

11 la id•• d• lector quer se ha confiourado en el espiritu 
d&l autor, Esta imogen del lector pr•t•ndido pu•d• 
asumir en el teHtD distintas formas, Puede ser una 
ilustracion del lector idealizadol se puede manifestar 
en masivas anticipaciones del repertorio de normas y 
valores d• los lector•• contemporaneo•, en la 
individuali::ación del público, en los apostrofes del 
lector, en la atribución de posiciones, en las 
intenciones pedagÓQicas, asi como en el requerimiento 
de la desconocida capacidad de aceptacion d• lo 
!&Ido," <5) 

Para que un autor se plantee la creación de una obra literaria en 

términos teóricos debe replantear su trabajo en funcién de lea 

difert!!'ntes tipos de lectores, aunque tal a.rQumento resulte falso 

para una postura liberal de la creación artística, •n tanto que 

ofrece ciertas limitaciones. 

La obra litera.ria produce inevitablemente una lectura que puede o 

no ser del agrado del lector, en este sentido nos atreveriamos a 

decir que produce placer o en ciertos casos displacer• 

ºes indudable que hay un erotismo de la lectura, <en la 
lectura, el deseo se encuentra junto a su objeto, lo 

cual es una definición del erotismo>. < ••• > Asi pues, 
la lectura deseante aparece marcada por dos rasQos que 
la fundamentan. Al encerrarse para leer, al hacer da la 
lectura un estado absolutamente apartado, clandestino, 
en el que resulta abolido el mundo entero, •l lector 
--el leyente-- se identifica con otros dos seres 
humanos --muy pró~imos entre si, a decir verdad-- cuyo 
••t•do requiere ioualm•nt• una violenta separ"'acii5n1 •l 
enamorado y el mlstlcol de T•r••• d• Avila •• ••b• qu• 
hacia de la lectura un sustituto de la oración ment1a1 
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1partamiento de la realidad, se desinteresa del mundo 
exterior. Todo esto acaba de confirmar que el sujeto
lector es un sujeto enteramente exiliado bajo el 
re;istro del lma;inariol toda su eccnomia del placer 
ccn•i•te en cuid•r •u relación dual con •1 libre <•• 
decir, con la Imagen>, encerrandose solo con el, pegado 
a el, con la nariz metida dentro del libro, me 
atreveria a decir, como el ni~o se pega a la madre y el 
Enamorado•• qu•d• auap•ndido d•l roatro amado. <.,,> 
El lector se siente como arrastrado hacia adelante, • 
lo lar;o del libro, por una fuerza qu•, de man•ra maa o 
menos disfrazada, pertenece siempre al orden del 
•upu••tcl •I libre •• va anulando pece a pece, y •• •n 
este des;aste impaciente y apresurado en donde recide 
el placer. < ... > 
La lectura es buena conductora del Deseo de escribir 
<hoy ya t•n•mc• la ••guridad d• qu• ••i•t• un plac•r de 
la escritura, aunque aun nos resulte muy eniQmitico>J 
no es en absoluto que queremos escribir forxosament• 
como el autor cuya lectura nos complace, lo que 
d••••mc• •• tan •ole •l d•••o d• ••cribir que •l 
escritor ha tenido. 11 U5> 

Aqui, esta aseveración de que la lectura reproduce la escritura 

es, sin duda, una visión en la cual coinciden otras disciplinas 

que abordan este concepto de lectura. 

Recapitulando podemos decir que en el campo de la literatura se 

presentan los siQUient es fenomenos1 produce la práctica de leerf 

par su creación tiene que construir clasificaciones de lectores; 

y, en tanto que la creación literaria es una de la• bellas artes, 

produce el arte de leer y con ello recrea un efecto estetico. 
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ENFONQUE PSICOLOGICO 

La mirada de la psicología sobre la lectura (1) se aboca, en 

algunos casos al analizar las conductas que circundan la lectura 

como son la percepción, la comprensión, los aspectos relacionados 

con la psicolingüistica, los problemas de ensenanza-aprendizaje, 

los aspectos relacionados con el desarrollo del lenguaje, la 

relación que existe entre la lectura y su proyección hacia la 

escritura, la madurez de las estructuras cognoscitivas como 

tales, vinculadas a la actividad de la lectura, etcétera. 

En tanto que la lectura es una de las actividades que modifican 

la conducta de una persona, Escarpit nos dice que la lectura 

surje por una necesidad de cambio, forma de un deseo de cambio, 

en la medida en que la lectura significa abrirse a los otros, 

reconstruir a partir de lo que ellos nos ofrecen, supone una 

búsqueda de la novedad. Para que la lectura tenga sentido la 

\ 1oluntad de cambio debe imponerse. Leer es practicar de modo 

constante esta información, a voluntad sobre cuya base cada 

individuo puede elaborarse un comportamiento y consolidar sus 

nuevas formas de pensamiento y acción, imponerse esas nuevas 

formas de pensamiento y acción, imponerse esas nuevas formas 

de pensar según las diversas situaciones y consiguientemente, 

en los modos de inserción de la lectura en la vida social. (2} 

Por otra parte, Eguinoa nos comenta que la 

"lectura debe transformarse en un medio de internalizar 
(interiorización) los elementos de la cultura en general 
y de formación científica en particular, así también 
de los contenidos del saber para ampliarlos profundizarlos 
y transformarlos" (3} 
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La lectura es un ejercicio que involucra en el individuo una 

exigencia de imaginación; de ciertos mccanis~os de razonamiento 

para producir conocimientos; se concibe, así como una herramienta 

de aprendizaje, que tiene como efecto la modificación de la 

conducta. La Óptica psicológica proporciona el análisis de los 

supuestos conceptos que interfieren en la lectura como son la 

comprehensión, entendida como entendida como la generación de 

significados por el lenguaje escrito. Para Wittrock la comprehensión 

es la activa generación de relaciones entre el conocimiento, 

experiencia y estimulo de escribir, en el cual intervienen las 

siguientes variables: a) el proceso de aprendizaje usado para 

la comprehensión de los textos, b) bases de conocimiento o 

experiencias de aprendizaje, c) las características y organización 

del texto. ( 4 l 

La psicología considera a la lectura como una búsqueda de signifi-

cado, siendo constructiva, como una especie de concepción de 

rompecabezas o una especie de modelo para armar; el modelo y 

las piezas destacan en el lector y el creador del texto (objeto) 

que se lee, conjugando experiencias y generando espectativas 

en futuras lecturas. Desde la psicología según Goodman, 

''hay un ~nico proceso de lectura para leer cualquier 
tipo de texto, independientemente de su estructura y 
del propósito que tenga el lector en el momento de 
leer. Esté único proceso debe ser suficientemente fle
xible para permitir diferencias en las estructuras de 
lenguas que difieren en sus ortografías en las caracte
rísticas de diferentes tipos de textos y en la capacidad 
y r-ropósi tos de los lectores. 11 

( s) 

La lectura compuesta de cuatro ciclos; comienza por un ciclo 
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óptico; que pasa a un ciclo perceptual, de allí, a un ciclo 

gramatical; y termina, finalmente, en un ciclo de significado. 

( 6) 

Otro enfoque de la psicología en el análisis de la lectura es 

el estudio de los modelos interactivos del conocimiento (es-

tructuras cognitivas) en la persona. 

"Modelos anteriores, como el de Gough ( 1972), su91r1eron 
que la comprensión de un texto se obtiene de la progresión 
realizada por el lector a través de una jerarquía de 
procesos que van de la identificación de ciertos rasgos 
al reconocimiento de letras y palabras y, finalmente, 
al procesamiento de oraciones y texto. Los modelos inte
ractivos ven al lector como participando en procesamien
tos paralelos a muchos niveles y al mismo tiempo. En 
estos modelos, el procesamiento avanza en dos direcciones: 
de abajo hacia arriba, como en los modelos anteriores, 
y también de arriba hacia abajo, de manera que el saber 
cle qué se trata el cuento y la identificación de las 
letras en una palabra contribuyen simultáneamente a la 
identificación de una palabra en particular" (7) 

En base a lo anterior, una buena lectura, para la psicología 

seria el equilibrio de las tendencias ascendentes y descendentes 

que se conjugan armónicamenta para reproducir y crear nuevos 

conocimientos o nuevas pautas de conducta, la flexibilidad de 

este proceso depende de la naturaleza de cada persona. 

Desde el punto de vista de Maliaret, la naturaleza del lector 

dependera de su madurez, en la cual intervienen: el desarrollo 

físico; aspectos sociales y afectivos; condiciones perceptivo-

motrices; desarrollo del lenguaje; estructuración del espacio; 

nivel intelectual. 

La conducta del lector depende de : el movimiento de los ojos 

durante la lectura; la lectura de las palabras; velocidad de 

lectura, etc. Y los problemas propios de la relación enseñanza-

aprendizaje. ( 8 l 
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CAPITULO 9 

ENFOQUE DE LA COMUNICAC!ON 

Dentro del campo de las ciencias denominadas de la 

comunicaciOn es inevitable hablar del fenOmeno de la lectura 

como modelo tlpico, en tanto que existen en ésta 

los elementos basteas que conforman el proceso de aquella. 

En el proceso de ta comunicaciOn intervienen los siguientes 

elementos: el emisor o fuente de la informaciOn, el sistema 

codificador, el mensaje, el canal, ta fuente de ruido, el 

sistema decodificador, el destinatario, y la retroalimentacion. 

Traslapando los elementos anteriores al fenOmeno de la 

lectura la prodrlamos concebir de ta siguiente forma: 

el emisor es el autor de ta obra; el sistema codificador es el 

lenguaje; el mensaje es el contenido; el canal es el medio usado 

(puede ser impreso o no-impreso>• el sistema decodificador es el 

lenguaje del lector¡ el destinarario es el lector; la 

retroalimentaciOn es la recreacibn del mensaje (escribir, 

recrear el lenguaje del mensaje, cambiar la conducta, etc.) La 

lectura es un inedia privilegiado de comunicaciOn, conocimiento y 

formaciOn, pues es descubrimiento o re-creaciOn del lenguaje 

escrito. 

~¡g~~ff~a~~~~~r~~:r s~~~~~~·E~ssÍ~~~:~s!ªs~g:~i~:~r 
quiere decir llegar a conocer el significado 

V~~tu;: p~~t~~~~~;ª;~º~p1~~!bf!9~ 1¿~;r~~Te~·t1~~ de 



signg.s: de ordinario estamos acostumbrados a utilizar 
el termino lectura cuando nos referimos a los signos 
lingtltsticos. Pero tambien los signos 

li~~~ c~in r~~u~:~er el ~~:rer~~ª;~r~m~n~~r vi ~~os". < 1 > 
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Dentro de este mismo campo de las ciencias de la 

comuntcaciOn se encuentran los fenOmenos asociados con el 

crecimiento, producciOn y creaciOn de los me\!~.os que reproducen 

informaciOn, que transmiten ideas y conocimientos, 

de acuerdo a las necesidades generales del desarrollo de la 

humanidad, o a las particulares de la sociedad, o de una 

comunidad determinada. 

La creaciOn del documento impreso, como medio de 

comunicaciOn, le diO un giro a la humanidad en tanto que la 

memoria y la tradiciOn oral declinaron para darle criterio de 

verdad al documento impreso, al desarrollo mismo de la lectura 

como actividad importante dentro del desarrollo social. El 

transito de la memoria a los registros escritos no fue 

ciertamente un proceso facil, ni rApido, ni definitivo como lo 

documenta Walter J. Ong <2>. Imposible abordar aqui la complejidad 

de este proceso; empero, baste con señalar el hecho de que en la 

actualidad, la propia secuencia 

"de las letras del alfabeto se aprr-~de ~e mt-'Tloris. 

~:c~~~~~~i ~~~1 ~X ~~:~º .. ,;~1 ~~i ~f ~~af~r~e 1 
:ateri al, 

a manera de i~dic~~."(3) 

Ahora, la lecrur~ tradiciCJf\~l, centrada en lo impreso se ha 

e~pue~to a los diferentes medios de comunicacion, los cuales la 

han :uestionado y modificado de acuerdo a las necesidades de 

informaciOn. 

La relaciOn de las nueva tecnologtas con la lectura puede 
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tener su argumentación en un nivel positivo para el desarrollo o 

el resurgimiento de la llamada lectura tradicional y su 

transformación -inevitable- creaciOn de los nuevos medios, 

Nuevas lecturas son las generadas por la televisi0n 1 el cine, 

las microcomputadoras a un nivel casero, etc. En otro orden de 

ideas, la proliferaciOn y la reproducciOn ilimitada de las 

imagenes diseminada por todos los medios posibles, auditivos y 

Opticos principalmente (estos incrustados en la vida cotidiana>, 

que han ocupado el espacio de la distracciOn y el 

ocio, ha generado, en un sentido positivo, nuevos fenOmenos 

de lectura. 

En relaciOn a los inedias audiovisuales, Escarpit anota: 

;;~u~:~adee~ºT~º~;f;!~ ~T~~~s~~ 1 p~~gr~s~~amente 
empezO a deteriorarse, provocando una crisis de 
edlclOn. 

"Fue entonces cuando aparecieron muy oportunamente 
los medios audiovisuales que han asumido muy de prisa 
una gran parte de las funciones que desenaba el 
documento escrito, a las cuales no podia ya hacer 
frente c ••• ;J la prensa quedo mas directamente 

:~e~~:grs~~:nr~ l~~r~~ r~sq~~c~~o~ª~~~-1~ ~~~i~~ 
caso del libro se transformo en su circulación 
al libro de bolsillo despues de la segunda guerra 
mundial>. 

~:d~ga¡~~~ló~0y~e~~b~~,t~~~,eaedf~ªt~Y~~Ys~gn 1 ª 
entra~a un aumento de la lectura y crea una 
demanda de libros directamente proporcional a la 
importancia de la red audiovisual. 
"Lo que caracteriza, en efecto a los medios de 
comunicacibn audiovisual utilizados es que el 
cifrado y descifrado de la informaciOn son en 

:~ 1 ~Í ~=~!pf~~a~~e~Í~i=~t~:Af~f~~al1~:!g~ 
respuesta del destinatario solo tiene una 
importancia secundaria para el funcionamiento del 
sistema y su regreso hacia el emisor no esta 
garantizado sino de un modo precario y marginal, 
si es gue existe. Por otra parte la cadencia de 
recepciOn y el orden de las secuencias 



a~~~~l~?~~~5p~~nlge~~~m:~:~r~ae~i~r~rr 
reestructurar el mensaje en el punto de llegada 
e integrarlo a un sistema de pensamiento 

~~{~~~:~ fós·~~d~g~ :~ara~t~~~le;u~g~ºff~es de 
enseftanza o para una comunicaciOn de 
tipo art!stico no cabe prescindir del 
soporte escrito" <4> 
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Steiner, en relaci5n al mismo tema, piensa que la lectura 

tradicional, conceptualizada como el acto tradicional de leer, 

tiene lugar en circulo de silencio que permite al lector 

concentrarse en el texto; la propiedad privada del espacio, del 

silencio y de los libros mismos, ha sido afectada por la 

utilizaciOn del tiempo libre por otras actividades impuestas por 

la sociedad de masas; los lugares que ocupaban antes los libros, 

ahora son ocupados por los discos y cintas magnetofOnicas, la 

televisiOn y el video, las grabadoras, etc. Sin embargo, no 

descarta el que estos nuevos medios produciran nuevas lecturas, 

nuevas formas de socializaciOn del conocimiento y de las 

Ideas, 15> 

Daniel Bell, Italo Calvino, Bamberger, y en cierta forma, McLuhan. 

son autores que coinciden de una manera general con lo anterior 

Bamberger, por ejemplo, nos dice que uno de los rasgos m~s 

importantes del significado de la lectura es su impacto 

sobre el desarrolo individual, al contrarrestar la influencia 

uniformizadora de los medios masivos de comunicaciOn, tan 

peligrosa para la personalidad y la cultura. (6) 

La lectura es un acto comunicativo por excelencia; según 

NUmberto Eco, una co~unicaciOn, para convertirse 

Y~ ~~~~~t~g~~Te~~l!ud:1 1ae:~?:cVg~t~~ªq~~t~~c:~ta 
inmerso y la intenciOn de gozar de tal relaciOn."(7) 



En la actualidad, opina Montserrat Gali, 

~:1 1rt~~al~r~0de5fa ~~~~o~~ceu~"f:~1TY~~o ~:rcano 
sino a traves de un aparato, c ••• ;J cuando el 
nino empieza a leer ya ha oido el cuento 
en la radio y televis1Dn. La existencia de 
una maquina que cuenta cuentos (a traves de los 
discos infantiles, por ejemplo> o de una m~quina 
P.ara jugar juegos televisivos si es un factor 
determinante para la formaciOn de un cierto tipo 
de pOblico y su relaciOn con el arte 11 <8>. 

Artes en el contexto de un sistema de comunicaciOn. 
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Otro enfoque, que podríamos denominar negativo, es el 

signado por la carencia de tiempo para el ejercicio de la 

lectura tradicional, la que se ha visto obstruida por los 

medios masivos de comunicacibn social y sus efectos en la 

creacibn de la nueva sensibilidad relativa a una sociedad de 

consumo -bombardeada continuamente por los intereses 

comerciales-. La nueva cultura de consumo ha creado y 

reproducido sus propias formas de trasmisibn de las ideas; 

nuevas formas de decodificaciOn de los mensajes; nuevas 

conductas que dan como producto el 11 amado "hambre moderno", de 

hecho, un nuevo lector. Nuevas formas de la difusiOn de las 

ideas, afectando el ~odo en que se transmiten los conocimientos, 

no solo en los medias acad~icos en sus diferentes niveles, sino 

tambien en los espacios que tradicional~ente estaban asignados 

a las rutinas de la vida diaria. 

La nueva cultura se retroalimenta con la nueva tecnologta 

-infraestructura-, crea y recrea los medios afectando la acciOn 

social entre los individuos, transformando hábitos, negando unos, 

aceptando otros, en la vida cotidiana, entre ellos la lectura. 

Esta agresiOn de los nuevos medios contra la llamada 
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lectura tradicional ha sido abordada de diferentes formas por: 

Bamberger, Enzensberger, Escarpi t, Bel l, Barthes, 

Kundera, Eco, Gali, etc., dando como resultado la formación de 

nuevas nociones, tales como: no-lector, analfabetismo funcional, 

masificaciOn, etc. 

Segun Escarpit, a pesar de los progresos de la educacibn y 

de la generalizaciOn de los estudios, el libro sigue siendo algo 

eKtra~o para las masas; es en este contexto en el que surgen los 

conceptos de no lector y no lectura. Los progresos t~nicos, que 

tienen apenas cinco siglos de antigüedad y que desde la 

invenciOn y aplicaciOn de la imprenta han permitido la 

masificaciOn material del libro, no han sido acompaNados, a 

igual ritmo, por una evolucibn de la mentalidad de la 

colectividad. Los obstaculos de la lectura podrian ser tres 

basicamente: lJ Los de tipo flsico 1 psicolOgico y social que 

derivan del propio lector; 2) Los que nacen de la estructura de 

producciOn y distribuciOn de libros; y 3J los que dependen del 

contenido mismo de la lectura y de su finalidad. La falta de 

tiempo es 1 en general, la gran excusa que se alega para no leer. 

La mayoria de las veces, no es sino un modo de ocultar una 

alienaciOn mAs profunda y multiforme. Cabe incluso dudar de que 

la lectura sea percibida verdaderamente como esparcimiento por 

la inmensa mayoria de los lectores, al menos en el mismo plano 

que el deporte o la televisiOn. Se requiere de cierta 

disponibilidad personal para practicar la lectura; no depende 

solamente de los horarios y de las condiciones de trabajo, sino 

del marco general de la existencia: vivienda, 



medio familiar, nivel de vida, seguridad de empleo, etc. 

En el ambito de la ensenanza-aprendizaje el caracter 

negativo de la asociaciOn del libro con las cargas 
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acad~micas de profesores y estudiantes, conduce a ver la lectura 

co~o una de las obligaciones mas dificiles; es un caso de los 

numerosos estereotipos sociales que se oponen a la pr~ctica de 

la lectura. (9) 

En este mismo orden de ideas, Hans Magnus Enzensberger 

define el analfabetismo funcional como una situaci6n en la que 

los individuos, producto de una sociedad industrialmente 

avanzada, aprendieron a leer y escribir no por deseo, sino por 

imposicton de una industria capitalista necesitada de mano 

de obra calificada. El analfabeta funcional se considera bien 

informado, puede descifrar las intrucciones en artefactos y 

herramientas, puede interpretar programas y seMales,y en tal 

consecuencia, su instrumento ideal es la televisiOn.<10) 

En slntesis, el analfabetismo funcional constituye un 

fenOmeno generado por accidente, por los nuevos medios 

de transmisiOn de la informacibn, y constituye la negacibn del 

proceso de lector-escritura como actividad elemental de una 

persona en una sociedad industrializada. Y si acaso lo permite 

es en beneficio de un sistecna de producciOn incapaz de 

satisfacer la necesidad de ilustraciOn de la persona mediante 

la prActica de la lectura libre, critica, creativa y critica. 

En cierta forma negando su valor cultural. 

Sobre el concepto de masificaciOn y su relaciOn con los medios 

masivos, nos dice Montserrat Gali: 

"'Se culpa a los medios masivos de contribuir a la 
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"'masificaciOn". Si por masificaciOn entendemos 

fundamentalmente la desapariciOn del individuo 
en un conjunto del que se espera que reaccione 
de una manera uniforme y actue en forma previsible, 
entonces el instrumento masif icador por excelencia 
es la escuela. Las numerosas historias sobre la 
educación explican mejor que nosotros cOmo, 
culndo y aor que surge la escuela obligatoria. 

i~:ne:~ª?~~0~o;~gy~~º;fe~~ash~~9:tf~~~º ~~ ¡~r~~~~~1~. 
~~s~~t~e~~~;~ff:rbA~~ca~~~~~i~rd~~~ag~~ 1 Tn~~~endencia 
y la libertad. Porque la escuela, en sf, 
=~~icag~ede ~g~c:~~g~a ~~ro~~~tic~m~a~f:per:~nalizada 
masificacibn.c •• ;J En la practica suele mas bien 
utilizarse como medio para inte9rar al individuo en 
la masa despersonalizada, disciplinada, carente de 

~~~=~~~:s1: ;g~f~~~ddin~~t~i~Y~i!~~:"~~¡, ~:d~~A~ue 
g~si~Tg~~~1:en~~rho~:ri~~se~~ge:ncrgnar:~~ria~onrribuye 
a "pro~ramar" al nitTo, acostumbrandolo a 

~~~~end~~t~ib~2i~~ª d:it 1 fl~~º f~a~:en¿:g:c1dad 
para abstraer ciertos aspectos del conocimiento 

~gg1~;~sr~~~~t~r~r1~:d~!~~--~ ~~r~d~~~~~m:gt!: 
la ensetTanza sigue siendo libresca y en las 
escuelas no se ense~a o proporciona el cOdigo 

R!~~f~a~~~e~:r~~b~~~ªu~ª~:~~)¡l:~i~~fge~:f·texto, de 
la escritura, pero no se ha sustituido o reforzado con 

;~n~gra~df ~:d:n~~. 1 ~u!m:?:2t1~:~:~~: ~g~r:~:b~~I!n~" 
Considerando lo anterior podrtamos caer en una 

~~rct~:ig"aª~~c~!1 ~~t¡~~g~~~ª~~s1~em!~1~~r:gfgn de 
los intelectuales que manejaban el libro a la de los 
~g~~~f~~o~g~ Yatf~~~~~~ .. ~¡2~os medios que 

En ese sentido, Barthes narra su experiencia, frente al televisor: 

"El resultado de estar durante la noche despu~s 
de una velada frente al televisor [ ••• J es que esta 
secesi6n no solo separa entre si a los hombres, 

a~~ge3~~aá~dTn~~~~6~~e~~~~ ~~~~v~~~~ ii:n~~ii"~: desplazado, 
ml<sl> y sin comunicacion."C13) 

Como bien se pudo observar, en las anteriores 

explicaciones, la lectura tradicional peligra frente a los 
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nuevos medios masivos de comunicaciOn, ya que antes el principal 

informador era la palabra escrita, pero hoy se acompa"a de los 

stqnificados de los sonidos y de las imAgenes; en si misfnOs, los 

lenguajes no son perjudiciales. Los intereses a partir de los 

cuales son utilizados dichos medios y los contenidos someten a 

la enajenaciOn permanente, son reductores de la conciencia 

critica. 
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CAPITULO 10 

LECTURA Y BIBLIOTECA 

La problemática que experimenta, actualmente, el ejercicio de 

leer, somete a la biblioteca y sus componentes R m~s de un 
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cuestionamiento. Hoy en dia,€'que significa una biblioteca? ecual 

es la manifestacion profesional del bibliotecario en relación a 

los nuevos planteamientos de la lectura? 

Al respecto, Ziman 
• 1 a memcri a• en 
siendo escrito de 
resul tados 11 e 1 > 

opina; ''la biblioteca científica < ••• e>s 
que cada artículo continuamente esta 
nuevo, conforme se le transfiere nuevos 

Por con si guj ente el "documento", presupone formas de lectura y 

de interpretación del objeto de conocimiento cient{fico, y así 

liman considera a la biblioteca como laboratorio de 

conocimientos, donde se demuestra la validez o invalidez de 

cierto modo de pensar sobre un tema, mediante la lectura y la 

escritura, segun sea el caso, el lector se entronca al consenso 

preexistente. 

Continua Ziman: "la orden de este proceso la estructura 
intelectual implicita en la biblioteca, el catilogo, el 
indice, la enciclopedia, el tratado da sentido a la 
investigación del pasado, y motiva a la investigación en el 
futuro" <2> 

En este sentido, adquieren significación no solo el orden de las 

colecciones de la biblioteca sino también los espacios y los 

ambientes -ad hoc- que propician el ejercicio de la lectura y los 

productos de esta como la lecto-escritura, confirmación o 

negaci6n de conocimientos, investigación bibliográfica, 
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et .•cétera. Desde el punto de vista de los recursos humanos, el 

bibliotecario no solo se sitúa como un especialista en búsqueda 

de la información, o como técnico bibliotecario; es, ademas, 

creador y estudioso de los espacios, los elementos, y los 

conocimientos que conforman un entorno de lectura. 

Otro factor que da relevancia a la biblioteca es la durabilidad, 

la cual depende de la edici6n, como parte de una memoria y de la 

forma o los canales de su diseminación, esto es: son Sl•S caminos 

de lectura, como parte de la escena del desarrollo de cualquier 

ciencia o campo de conocimiento. En este sentido, el ejercicio de 

1 a lectura es enteramente prospectivo. 

La biblioteca debe propiciar la información y, además. ofrecer la 

lectura, ya que aquella por si sola no genera conocimientos; la 

información necesita de la lectura en tanto esta es por 

excelencia, un elemento del proceso cognoscitivo. 

Segun Bel 1, "la imprenta no sol o pone en relieve 1 o 
cognoscitivo y lo simbólico, sino también. y esto es lo más 
importante el modo necesario del pensamiento conceptual. <3> 

Los medios visuales por lo menos el cine y la televisión, marcan 

el paso al espectador; al privilegiar las imágenes y no las 

palabras, invitan a la dramatización antes que a la 

conceptualizaci6n. (4) 

La biblioteca debe atender y promover, como se ha demostrado 1 la 

lectura generada por los libros 1 el ejercicio de la 

conceptualización, pero, además, debe considerar las nuevas 

lecturas generadas por los medios característicos de la video-

cultura, ya que esta es una nueva realidad del entorno de la 
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lectura. 

La biblioteca debe concebir al usuario, en este nuevo ser, como 

lector y espectador; garanti:ar su privacidad como lector 

frente al libro, y atenderlo como espectador ante la cultura del 

video (postura utilitarista, funcianalista resultado del progreso 

en los medios masivos de comunicacion>; perof ante todo, debe 

propiciar en el una postura crítica. 

El crecimiento, diversificación y enriquecimiento, de los modos 

de leer ha propiciado una observación mas aguda sobre la 

naturaleza de la lectura, de tal forma, que par"a su entedimiento, 

se requiere de una visión interdisciplinaria del lector y de los 

medios, impresos y no impresos. 

El análisis de la formula lectura-biblioteca nos obliga a 

mencionar aspectos generales sobre la cultura <5> o los modos y 

acciones que provocan la utilit:ac:i6n del algo por el ser humano, 

para crear cosas; de ahi que se hable de la cultura del libro; la 

cultura del video, la cultura del automovil, etcétera, y de 

cierta .forma de la cultur¿oi_ de la biblioteca, entendida esta como 

una forma en que se manifiesta la tecnología, es decir como 

aparato util al hombre. 

En este sentido, Harta Acevedo opina que 

"las prácticas de la lectura estan seriamente amenazadas 
en las sociedades conteporaneas, especialmente en los 
paises periféricos, a causa del analfabetismo, la 
marginación de cierto grupos, el anacronismo del 
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sistema escolar, las 
transform~ciones de las pautas de 
interaccion famili~r, la expansión 
de la cultura de les imagenes. La modernidad 
no ha significado una 
equitativa distribuci6n de la 
información que genera el saber. El 
legado de la escritura es dominio de 
sectores minoritarios, mientras que la mayoría 
pQrmanece entre la cultura oral y la 
cultura electrónica. Las nuevas leyes sociales 
se establecen a partir de las pantallas 
electrónicas. Se tiene una visión del mundo por medio 
de la tel evi s.i ón, con el continuo observar 1 a 
televisión, al sujeto se le exime de una 
a.ducaci on -formal co111petente y de 1 as destrezas 
mínimas de conocimiento lingüísiticas y 
culturales. La ct.1ltura de la imagen, inagura nuevos 
esquemas de aproxtmacion al sBber. Lo real y el 
conocimiento de lo real se confunden con lo visto 
y la vi si on de las i magenes sus ti tu yen con 
creces las di f i tltl ta:des inherentes a la 
cultura escrita.u C6) 

En este conte~to de predominio de las imagenes, el bibliotecario, 

en algunos casos, ha optado por el concepto clasico de 

biblioteca, etimologice, el lugar donde estan los libros, es 

decir, por la idea de biblioteca-museo. Sin embargo, otros han 

optado por el desafio que plante a la ci.11 tura del vi deo en 

combinacion con la cultura del libro. 

Desde este punto de vista, se plantea la necesidad de la 

argumentación, a saber: a> el campo de la lectura del libro b) el 

campo de la lectura del video -iconos-, "alfabeti:.?.aciÓn 11 de las 

imágenes. Esta problemática nos llevaría a estudiar los entorno 

de la lectL1ra. 

El bibliotec:ario tendra que trabajar desde Lma concepcion teorica 

interdisciplinaria de la lectura; educativa (alfabetización y 

lectLtri zaci 6nl; l inglifstica (pragmánti ca y coQnosci ti val; 
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psi col Ógi ca <problemas del comportamiento y perc:epci.ón, procesos 

cognoscitivos, etcétera)¡ literaria <teoría de la recpec:ión>; 

ciencias de la comunicación (análisis de las formas y contenidos 

de los mensajes, particularmente de la interpretación de las 

imágenes>. Como hemos observado en el transcurso de este trabajo, 

la interrelación de la bibliotecología con las ciencias que 

abordan el problema de la lectura como objeto de estudio arroja 

algunas propuestas para nuestra disciplina, en la medida que esta 

puede hacer, también, propios los enfoques o segmentos de 

an¡lisis interdisciplinarios y ver en que medida se utili~a este 

conjunto de acepciones, es decir, la necesidad de la 

argumentación de estudio globali:zador sobre la lectura a partir 

de los llamados entornos de la lectura. 

En este sentido, la bibliotecología tendra que poner especial 

atención en la formaci6n de los entornos lectores, tratando de 

estudiar los ambitos donde se manifiesta el individuo: la 

familia, la escuelét, los medios masivos de comunicacion, las 

instituciones relacionadas con la cultura, etc. 

Biblioteca y Entornos de lectura. 

La biblioteca es la institucion que posibilita los entornos a 

los que aluden todos los campos del conocimiento en donde se ha 

estudiado el fenomeno de la lectura. 

La bi bl i ateca aloja aquellos conoci mi en tos que, al haber 

pasado por una especie de ritual, prueba riguros~, revision 

exhaustiva, se hacen merecedores de·ser almacenados, en 
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libros o en publicaciones periódicas, integrando, asi, acervos 

bibliográficos, John Ziman opina que solo aquella información que 

contribuye al consenso del conocimiento público y, agregariamos, 

qL1e, por tanto, ha tenido una multiplicidad de lec.turas e 

interpretaciones debe ser inc.l\..1ida en los acervos que conforman 

la biblioteca, La biblioteca, entonces, es el lugar del 

consenso, y es a partir de esta c:oncepci6n que podemos determinar 

las posibilidades y limitaciones, la calidad y cantidad de las 

transformaciones que pueden operarse en su interior. 

Aqui se resalta la tarea hist6rica, por excelencia, de la 

biblioteca, la de conservar y transmitir el conocimiento 

materializado en libros, pero también mostrar como la información 

se convierte en conocimiento. 

"El objeto de la Ciencia -opina Ziman- es la comprensi6n, no 
el acumulamiento de datos y formulas < ••• ; > el verdadero 
consenso esta en continuo desarrollo y cambio. < ••• ) Para 
encontrar algo nL1evo, debemos bLlscar pr""imero en los libros, 
no en los resúmenes.< ••. ) El sistema de información de la 
Ciencia trabaja muy bien para la acL1mulac:ión de detalles, 
pero esta fal landa en la tarea, no menos importante de 
compilar estos detalles en un sistema de ideas, general, 
analfticamente ordenado y coherente: t..ln consenso; es decir, 
conocimiento pGblico.''t7> 

No toda la información, pues, se almacena en el aparato de la 

biblioteca, y las razones no son únicamente de orden técnico o 

económico, como se admite con frecuencia. La información pasa, 

ciertamente, por un proceso que requiere de la aplicaci6n de 

recursos técnicos, materiales y humanos, pero, insistimos, lo 

fundamental es la exigencia de procesar solo aquella información 

que pasa la prueba del consenso, precisamente aqL1el la susceptible 

de convertirse en conocimiento. 
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Este es el verdadero punto de partida para comprender la 

distinción clásica de las formas de comunicación formales e 

informales, asi como la significación de los soportes de la 

informaci 6n. 

El verdadero reto que enfrentan las bibliotecas en el 

contexto de la emergencia de nuevas tecnologías es el de captar 

la información en constante movimiento, registrada y almacenada 

tanto en los soportes tradicionales como en los nuevos medios, 

audivisuales, y, particularmente, en el teletexto como producto 

de la electrónica. 

Podriamos decir que así como existe la llamada lectura 

tradicional, entendida como las interacción del lector y el 

libro, por supuesto el autor, existe tambien la biblioteca 

tradicional como parte del entorno que refuerza a dicho 

interacción. 

Pero hoy, nuestras bibliotecas se ven en urgencia de revalorl!'r y 

transformar su quehacer en medio de la nueva corriente de-

innovaciones tecnológicas, y, por tanto, de renovar los marcos 

teóricos y metodológicos para el estudio de necesidades de sus 

usuarios y sus nuevas forma de lectura. En otras palabras la 

información que propicia conocimientos se produce, circula, se 

intercambia y se consume en un contexto de cambios obligan a 1 os 

usuarios a desarrollar otros •modos de lectura•. 

"a la síntesis procesual compleja y 
convergen la T V, las pel{culas, 
ordenadores y los datos textuales y 
expertos denominan ••multimedia••• 

completa, en la que 
el video, el audio, los 
gráficos. Es lo que los 
la revolucionaria fusión 
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de las tecnolog(as del ordenador y la TV en un solo sistema 
oper.ativo < ••• t> Se nos 21bre asl L1na Torm1dcble ampliación 
de nuestra cap~cidad perceptiva del mundo. al tiempo que se 
ensancha la pos1bilidrd de tratamiento de esas percepciones 
hasta unos limites QLte e~ceden todo lo que habi amos 
imaginado hasta ahora.u<S> 

En consecuencia, la bibliotecologra se ve precisada a estudiar 

los di~erentes enfoques de otras disciplinas para retomar de 

ellas una idea generalizadora del fenómeno de la lectura, fijando 

as9 su atención en el entorno lector, y por tanto en los 

usuarios. 

En pocas palabras el acto de leer tranfonna a una persona en un 

lector, en términos bibliotecológicos, en un usuario (9) de 

biblioteca. 

La biblioteca académica persigue la satifaccion de las 

necesidades de informac:ion de usuarios que estudian una 

licenciatura o maestria, necesidades definidas a partir de sus 

cargas academicas, entre ellas, la de obtener información 

bibliográfica básica recomendada por los profesores y descritas 

en los programas de estudio correspondientes. 

Ahora bien, en esta relacion entre biblioteca y usuario se 

generan problemas y aspectos que contribuyen a definir el perfil 

de las labores bibliotecarias propiamente dichas, asi como de la 

lectura¡ espacios, tiempos, personal capacitado, naturale;a y 

contenidos de los libros y otros medios qt..1e r"egistran 

informaci6n. El atender y fomentar la lectura, desde la 

concepci6n de la biblioteca, es una accion fundamental para 

afirmar y ~poy~r los contenidos que se imparten en la institucion 
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a la cual sirve de apoyo. La biblioteca cumple con su cometido en 

la medida en que proporciona la información que contribuye a 

resolver las necesidades de una comunidad, individuales y 

colectivas la e>:presas y latentes, orgánicas y difusas. Por 

ejemplo, cuando la lectura constituye una carga académica, <9) 

en el contexto de actividades que debe ! levar a cabo el 

estudiante para poder adquirir los conocimientos de una 

disciplina, la formaci6n del bibliotecario es crucial, toda vez 

que el servicio que proporciona incluye problemas relacionados 

con la comprensión <como la formación de significados>, al 

brindar la informacion según el nivel de conocimientos del 

usuario. La figura del bibliotecario adquiere relieve '!egún los 

contextos de hábitos de lect1..1ra. 

Para Peter Oollard, el estatuto de la biblioteca académica se 

define a par~ir de su dependencia de recursos respecto de la 

institucion de docencia e investigacion que la sustenta, asi como 

de los usuarios o cliente'!. El usuario académico tiene que 

asi'!tir a la biblioteca, los profesores, por ejemplo, asignan 

tareas de investigación bibliográfica; asi, se convierte en una 

necesidad la conformaciOn de los acervos bibliográficos referidos 

principalmente a los contenidos de los curricula del colegio, 

asi como el acceso adecuado a los mismos. 

La biblioteca académica funje como labortorio en el proceso de 

aprendizaje, (1(1) 1 agÍ detecta, entre otras cosas hábitos de 

lectura. En la medida en que es usada como experiencia de 

investigación dentro de un proceso de enseéanza-aprendi~aje, 
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exige el conocimiento del uso de los libros y el entendimiento 

de sus contenidos <comprension>. Esta experiencia es relevante 

para el futuro profesional1 del educando en cualquier disciplina. 

Mediante la investigación bibliográfica, en parte, es como se 

verif ic:a o se niega el acceso al conocimiento, o al objeto de 

estudio, en la experencia de las b~squedas del usuario. 

Técnica y conceptualmente, la biblioteca organiza su respuesta en 

las areas de circulación, consulta y formación de usuarios. 

El area de la biblioteca más sensible a los requerimientos de 

información, y, por tanto, al estado de la lectura de los 

usuarios es la secciOn de consulta, en tanto que su tarea 

consiste en contestar pregt.1ntas de persona a persona y mantener 

una relación mas estrecha con estos. Es all{ donde se detecta la 

necesidad de incluir en la formación o instrucción de los 

usuarios, aspectos relativos al ejercicio de la lecturd, los que 

justifican el desarrollo de un enfoque bibliotecol6gico. 

La biblioteca transforma, amplia, enriquece y consolida su 

quehacer, asi mi 1 ando 1 os nuevos medios generados por 1 a 

tecnología para continuar con su tarea medular e insustituible de 

adquirir, almacenar, organi=ar y diseminar información, 

utilizando toda la gama de medios que hay entre el libro y las 

microcomputadoras caseras. La tc;1.rea principal de la biblioteca 

desde la infantil hasta la especializada, es conservar y 

transmitir los conocimientos, sobre la base de los registros 

generados por la civilizacion, y, consecuentmente, la promoción 



de los diferentes tipos de lectura. 

El arte de la bibliotecología consiste, en saber utili:ar los 

medios para contribuir al desarrollo del conocimiento. 
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Los bibliotecarios nos centramos en un concepto estrecho del 

lector, es decir, en la idea de una persona a la cual 5e le ayuda 

en sus necesidades de informacion, obviando el problema de s{ 

esta información es asimilada, con lo cual soslayamos el proceso 

de lectura, como parte integrante del servicio a los usuarios 

Cuestionar dicha situacion nos lleva a plantearnos una nueva 

concepción de la lectura, asi como de sus entornos, del proceso 

de constitucion del consenso del conocimiento públicos y de la 

significación, a la lu: de tal proceso, de los medios de difusión 

de las ideas; en suma: crear una definición moderna de la 

biblioteca, desde una fenomenología de su relación con la 

lectura. 

Es decir, desarrollar un marco teórico-histórico y metodológico 

para el estudio, en profundidad, de la relación lectura y 

biblioteca, que tome en cuenta todos aquel los rasgos que son 

atinentes al mundo de la información. 
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NOTAS DEL CAPITULO 10 
t> J. ;aman. El conocimiento público: un ensayo sobre la 
diseminación de la ciencia. Mexico: Fondo de Cultura 
Economica, 1972. p. 134-135. 

2> Ibídem, p. 135. 

3> La formacion del concepto es el proceso mediante el cual un 
organismo desarrolla una respuesta simbolicamente. L. Sorne. "La 
formacion del concepto." p. 116-125. En Las fi..mciones 
psicoléigicas/ E. R. Guthrie •• • <et al.>. -- Buenos Aires: 
Paidos, 1987. 

41 o. Bell. Las contradicciones culturales del capitalismo. 
Mex!t:o: Alianza Editorial, CONACULT, 1990. p. 110. 

5) Cultura es '!>!:te todo complejo que incluye cc:nocimientos, 
creencias, arte moral, leyes, costumbres y cualquier otra 
capacidad y habites etdq\.liridos por· el hc·mbre como miembro de la 
sc-cied~d. B. Taylor. ''Culture." En The encyc::lpaedia 
britrnnica. -- L<=·ridcm E. B., !tf89. -- t. 16, p. 874. 

6) ~. Ace-vedc.•. "Rincones de la lec::t~ira: proyec.tos para las 
esClt~las de Mexico". -- p. 29-:.3 En Libros de MeHico, -- n. 17 
(oct.-dlc. 19S9. p. 29. 

7) J. Ziman, op. r.it., p. 158-161. 

8) F'edro F'ernaud. "La sociedad de la informacion 11
• En, 

Informac::ion#di~rio ofici~l del Congreso Internacional sobre 
sociedad y periodismo elcctronico • Salamanca, <24-27 de Abril 
1990), p. 9. 

9) Usuario de biblioteca. Persona que usa los m6teríales y 
servicios de una biblioteca; es preferible al termine lec:torf 
desde que las colecciones de las bibliotec~s incluyen materiales 
que se pueden 1 eer, observar o escuchar y al ter mí no "patron" el 
cual denota el Sl1stento y soporte de la biblioteca. 
Georg He21rtail, ed. The ALA gloss~ry of library inforrnation 
~ Chicagoi ALA, 1983. p. 132. 
En este término, h~y discrepancia sobre que persona use la 
biblioteca.. e.en respecto al numero de veces que la irecuenta; 
~lgunos autores denominan lector de biblioteca o usuario a la 
persona que uti l i ::a los serví cios por 1 o menos una vez por mes. 
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10> Por cargas academicas entendemos, lectura, escritura, 
practicas de laboratorio y de campo, trabajo en equipo y en 
general, los problemas inherentes a las relaciones personales del 
entorno academice. 

11> P. Dollard, "A paradigm fer college libraries". En. College 
librianship. Ed. William Miller. London: The Scarecrow Press, 
1981' p • .!-0-45 
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DISCUSION 

La frase 11 la educ:C'.ción esta en crisis" sirve para justificar"" una 

inumerable, infinidad de enunciados, Enfrentamos la misma 

dificultad frente a la afirmación de ''la lectura tradicional''J 

ante los nuevos medios de difusión o diseminación de las ideas, 

como prodL1cto de una tecnologra cada vez mas agresiva, donde se 

sobresalta la imagen. 

Hoy la bibliotecologfa se debe preguntar cual es su postura 

frente a este fenómeno de la lectura, tarea que se observa en las 

bi bl i atecas, 

Par~ tratar de abordar este complejo problema, se trata de dar 

una mirada gener¿l!l a las disciplinas que con cierta frecuencia 

asumen la lectura como campo de con oc i mi en to: a saber; 

psicología, pedagogÍEI, litera.tur-a, ling\.lística, comunicación y 

por L1ltimo, la bibliotecología como Ltna propuesta de estudio, 

Esta revisión nos sorprendio en tC\nto que la bibliotecología no 

esta lo~ suficientemente sustentada para entender, en algunos 

casos conceptos, clasific~ciones, y categori~s que utili:an las 

otras disciplin~s para estudiar y proponer soluciones al acto de 

la lectL1ra con sus c~mbios. Pero afortLlnadamente, desde una 
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posici6n interdisciplinaria de busqueda 5e pueden entender los 

cambios del fenómeno de la lectura que arrojan elementos para la 

bibliotecología. 

La posición de la interdisciplina es compleja ya que se concatena 

con la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Aquf 

afirmamos que si la bibliotecologfa, en algunos de sus momento: 1 

trata de buscar un sustento teórico y metodolÓgico tendra que 

plantear5e en el campo de la interdisciplinariedad. 

L~ lectura como campo de conocimiento obliga a la bibliotecología 

a definir su objeto, :u teoría, su metodología, su estrategia, 

etc., en orden a cooperar con otras disciplinas para su mejor 

observación y entendimiento. 

La lectura trc:1di ci anal peligra desde el momento en que en 1 as 

escuelas, los profesores no 13 conciben como un derecho a la 

distracción. ocupación del ocio, o de diversion "como un placer" 

y que requiere de espi'cio y tiempo adecue.dos. Como parte de un 

entorno mas complejo, donde estan en juego elementos internos y 

externos de la persona. 

El tiempo libre de diversión, ocio, en la mayoria de Jos casos es 

uti 1 iza.do para la recepción de los medios masivos de 

comunicaci6n, principalmente la televisión y en general de todos 

aquellos q1..1e definen la 11 amada cultura del vi deo. No cito a 1 a 
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radio porque en algunos de sus momentos 1 a música provoca cierto 

esp~cio de privacidad que requiere la lectura, tomando en cuenta 

que esta es, por e>:celencia, llna ac:to de privacidad, de 

retracci6n, que propicia cierto tipo de entendimiento, de 

transmision de las ideas, n'1ejor dicho de comunicación, del 

ejercicio d~ la imaginación humana. 

La biblioteca se plantea asi, como el lugar por exelenc:ia que 

brinda el acto de la lectura en una gama de posibilidades, 

atendiendo a una clasificación ortodoxa, 

La inclusión de los medios e.udiovisuales en la biblioteca trae 

como consecuencia la confrontación y conclusion de las culturas 

orales, escritas y ahora la cultura de los audiovisuales. 

La responsabilidad profEsional del bibliotecario es crear la 

combinación de los diferentes tipos de lectt1ra que plantean los 

diferentes medio5, ya que podemos afirmar que cada medio engendra 

una tipo de lectura. 

Podriamos enmarcr.r en lo que es "la teoría de la recepción", 

aunque algunos autores sostengan que la lectura sobre pasa este 

campo. 

Cuando una persona se interesa en algun tema o asunto requiere 

cierto nivel de percepción, conformado por Jos medias 

audiovisuales, y después para apropi~rse de un mayor grado de 
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comprensión del tema se remite a los medios escritos, ejercitando 

su capacidad de lectura donde se abre un abanico de 

c:lasific:E'c:iones de la lectura~ y de lectores. Donde confluyen 

actitudes y ~ptitudes complejas del individuo. 

Esto obliga a tener una c:onc:epci ón pE"dc-.gÓgi ca di fer ente primero 

en un ambito del des arrollo del individuo. Y luego de un 

accrcami en to, a entre! azar el 1 i bro con los medios audi ovi su al es 

par ti cul armen te con la CL•l tura del vi deo. Creemos que es aqui 

donde la bibliotecología debe optar por un trabajo 

interdisc:iplinario particulamente en la formi.":ci6n de usuarios. 
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