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“Aunque mi pasión por los libros se ha hecho cada vez menos
compulsiva, aún hoy me es difícil imaginar un placer más
completo que la lectura. Los libros siempre han estado cerca de
mí como una promesa, una puerta o un cofre. He vivido
rodeado de libros toda mi vida. Me es difícil imaginarme sin
ellos y desconfío de una casa en la que no los haya…”

DANIEL GOLDIN (2006) Los días y los libros. Paidós, Barcelona.

“Todos los que han pasado por la escuela primaria saben leer,
en un sentido: descifrar los signos escritos y asocian palabras a
determinados significados. Aun así, esta capacidad meramente
técnica no basta para ser lo que se llama un buen lector: alguien
que sabe leer críticamente, que comprende a profundidad los
textos y dialoga con ellos, que reflexiona y es capaz de tener un
juicio propio, que al leer estimula y pone en acción su
pensamiento, que aprovecha al máximo sus horas de lectura y
sabe distinguir entre lo sustancial y lo prescindible… aprender a
leer es razonar crítica y creativamente, ya sea para fines
laborales, por un interés personal o por puro y simple placer"

YOLANDA ARGUDÍN Y MARÍA LUNA (2006) Aprender a pensar
leyendo bien. Paidós.México.
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Dedicatoria:

Para aquellos que aman de verdad, deben desear de cuando en cuando amar

a dos textos a la vez, los textos vírgenes Adán los destruyó para que muchos

interlocutores dialoguen del hombre y sus obras en un texto. ¿Por qué ahora

profesores insisten sólo el leer y ser fieles a un texto escolar?, ¿acaso ellos sólo

pueden amar en singular?. Sensaciones de extrañeza y sorprendida

familiaridad de la eternidad de la piedra labrada en calles de Morelia donde

jóvenes con libros leen como desafío a la vida escolar vacía que parece

devorar a todos en un grotesco mar de sinrazón.
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Autores: 
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Visión 

El aprendizaje en los nuevos escenarios escolares de las instituciones que decidieron no dar la espalda 
a su responsabilidad con las nuevas generaciones que pretenden participar de la sociedad del 
conocimiento, implica el manejo de textos de terminología especializada en redes electrónicas y 
lenguas extranjeras. Generalmente en varios textos en el mismo tema, aprendices tienen que adquirir 
conocimiento. El texto tiene que ser leído, comprendido y sus volúmenes de información en 
magnitud,  los aprendices no pueden  después ser capaces de repetirlos por razones biológicas, pero 
pueden hacer inferencias con este banco de proposiciones derivado de la lectura y aplicar este 
conocimiento a las nuevas situaciones. Todo esto implica que los estudiantes pueden leer y entender 
los textos que construyen una representación mental interconectada, que incluye información textual, 
inferencias y otro conocimiento del fondo del objeto de estudio para rellenar los huecos de 
coherencia que pueden estar presentes en los textos. La memoria operativa crece conforme aumentan 
nuestras experiencias en la lectura, la información fluye con criterios que se advierten gobernados por 
el efecto mateo, además de las complicaciones que representa la lectura Web. Sin embargo, los 
científicos cognitivos nos proporcionan conocimientos sobre la lectura que nos permiten hacer frente 
a estos problemas, la comprensión textual sobre varios documentos a la vez1, nos somete a procesos de 
construcción  más complejos y cruciales para las competencias lectoras en la integración de múltiples 
fuentes de información que  los estudiantes de la era Internet debemos ser capaces de sintetizar.2,3

 

 
México se debate entre las ideas de sentido común instrumentadas para elevar las capacidades lectoras 
de sus ciudadanos: leyes para constreñir el mercado del libro; libros de texto gratuito insípidos a la luz 
de las revoluciones ideológicas, científicas, filosóficas y tecnológicas que vivimos;  el fomento a la 
piratería del libro por fotocopiado es inducida desde las aulas del sistema educativo público y privado; 
entre muchas ideas que son evidencia que el gobierno no contempla las alternativas que la ciencia 
moderna discute objetivamente. 

El presente documento es voluntad de vida sobre la degradación del contexto intelectual de las 
escuelas, vemos en la niñez y la juventud las promesas de mexicanos que conscientes de ser criaturas 
mortales pueden elevar el estímulo de la lectura para salvarse de “los rituales del caos” que bien 
apunta Carlos Monsiváis como una forma de identidades a préstamo. “La meditación y la 
reproducción de las identidades nacionales y posnacionales en el ciberespacio y sobre el papel  virtual, 
sigue a la espera de una interpretación definitiva. La presencia cambiante de nacionalidad, y la 
fascinación interminable por las identidades subnacionales y supranacionales, exige que observemos 
cómo al teorizar sobre la identidad como igualdad, se convierte sucesivamente en una cuestión con 
identificaciones y en las tecnologías que median entre ellas y que las traspasan”. En la búsqueda de 

                                                 
1 Paas, F., Renkl, A. & Sweller, J. (2003). Cognitive Load Theory and instructional design: recent developments. 
Educational Psychologist, 38, 1-4. 
2 van Dijk, T.A. & Kintsch, W. (1983). Strategies of Discourse Comprehension. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates. 
3 Britt, M.A. & Aglinskas, C. (2002). Improving students’ ability to identify and use source information. Cognition & 
Instruction, 20(4), 485-522. 
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nuestra identidad, la lectura es el camino más digno y quizás esta práctica conduzca a las nuevas 
generaciones al renacimiento cultural que pronosticaron los Mayas.  
 
 

Introducción 

La lectura en México: la renovación de la educación humanista y científica. 

La economía de los países de la OCDE de los cuales México es miembro, es basada en el 

conocimiento científico. Esta misma organización asegura que  depende en mucho la economía 

moderna de la producción, transmisión y aprendizaje del conocimiento científico1. Se manifestó 

explícitamente en el Marco de Acción de Dakar de 2000, que formula entre sus seis objetivos el de: 

“mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados 

para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en la lectura, 

escritura, matemáticas y competencias prácticas esenciales: lenguaje inglés e informática”2. La 

tecnología de la información hace posible, de acuerdo con la UNESCO (1998), que experimentemos 

que “el conocimiento y la información se estén duplicando casi cada  cinco  o diez años”3. Reportes 

de principios del siglo XXI (2004), señalan que el conocimiento se duplica  actualmente cada 3.8 

años4

 

. La lectura de los productos de la sociedad del conocimiento, implica comprensión y su uso a 

favor de individuos que colaboran para mejorar la sociedad y alcanzar su felicidad. 

Uno de los instrumentos internacionales más reconocidos de evaluación de la efectividad de los 

sistemas de educación es conocido por PISA, lo instrumentan los miembros de la OCDE. En 2000 el 

hincapié fue la lectura, en 2003 toco el turno a las matemáticas y en 2006 a las ciencias. Este orden 

tiene dos lecturas, por un lado, la jerarquía de importancia para el desarrollo de las sociedades: 

lectura, matemáticas y ciencias. La segunda lectura tiene que ver con los criterios identificados para el 

desarrollo de las sociedades modernas: lectura, matemáticas y ciencias. 

 

Desde luego que la lectura es algo más que un conjunto de estrategias específicas que puede evaluarse 

a partir de la descodificación de signos o el encadenamiento de significados; es una capacidad más 

compleja, que implica la “existencia” de las personas en una democracia representativa y participativa.  

PISA desarrolla su proyecto a partir de considerar  que la capacidad lectora consiste en la compresión, 

el empleo y la reflexión de textos escritos con el doble fin de, por un lado, alcanzar las metas propias, 

desarrollar el conocimiento y el potencial  personal y, por otro lado, de participar en la sociedad 
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democrática. Además de estudiar cómo preguntar lo que queremos saber (tipos de preguntas de una 

prueba), la evaluación de PISA intentó determinar indicadores sobre compresión lectora: los niveles 

de compresión y los tipos de texto. 

 

Los procesos de compresión lectora. Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar 

sus significados, existe una serie de modelos que explican los procesos implicados en la compresión 

lectora que coinciden en la consideración de que ésta es un proceso multinivel, esto es, que el texto 

debe ser analizado en varios niveles de complejidad que van desde grafemas hasta el texto como un 

todo. La compresión correcta de un texto implica que el lector pase por todos los niveles de la lectura 

para lograr una comprensión total. PISA, para lograrlo, habla de aspectos de la lectura y señala como 

tales: 

 

• Comprender globalmente: Consideración del texto como un todo. Capacidad de identificar 

la idea principal o general de un texto. 

• Obtener  información: Atención a las partes de un texto, a fragmentos independientes de 

información. Capacidad para localizar y extraer una información en un texto. 

• Elaborar una interpretación: Atención a las partes de un texto, a la comprensión de las 

relaciones. Capacidad para extraer el significado y realizar inferencias a partir de la 

información escrita. 

• Reflexionar sobre el contenido de un texto: Utilización del conocimiento que nos refleja el 

texto y compararlo con otras fuentes documentales. 

• Capacidad para relacionar el contenido de un texto con el conocimiento y las experiencias 

previas. 

• Reflexionar sobre la estructura de un texto: utilización del conocimiento funcional de los 

elementos del documento. 

• Capacidad de relacionar la forma de un texto con su utilidad y con la actitud e intención del 

autor. 

Con estos aspectos se cubren las distintas destrezas cognitivas necesarias para conseguir una lectura 

efectiva. El profesor tiene la obligación de evaluar la compresión lectora de sus estudiantes desde el 

principio hasta el final de los procesos de entrenamiento del intelecto en cada asignatura curricular. 

¿qué implica este reto? y ¿tenemos la alternativa de negarnos a evaluar esta capacidad  en los 

estudiantes universitarios, bachilleres o niños?  
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Consideraciones al evaluar la compresión lectora. 

 

Lo que implica desde los textos. A la hora de evaluar la comprensión lectora, no se puede ignorar que 

existen grandes diferencias en el comportamiento de los lectores ante un mismo texto y que, a su vez, 

la compresión de un mismo lector varía ampliamente en distintos tipos de textos. De ahí la 

importancia de introducir en las evaluaciones diferentes tipos de textos. PISA los clasifica en textos 

continuos  (organizados en oraciones y párrafos, esto es, escritos en prosa que a su vez  se clasifican en 

textos narrativos literarios y expositivos) y en textos discontinuos (con organizaciones diferentes: listas, 

formularios, gráficos o modelos  de diagramas). Esta clasificación textual se completa con la finalidad 

del texto, esto es, con sus diferentes tipos de utilización. Consideramos cuatro tipos: uso personal 

(novelas, cartas, etc.) uso público (documentos oficiales, manuales de instrucciones, artículos, ensayos, 

revisiones, libros, etc.) ocupacional (manuales de operación, oficios, circulares, publicidad, 

reglamentos, etc.) y uso educativo (libros de texto, ejercicios, noticias de divulgación científica, etc.). 

 

Existen evidencias de que la prosa narrativa –acervos literarios- es mucho más fácil de comprender y 

de retener que la prosa expositiva –filosofía, ciencia y tecnología-. En general, se puede decir que 

mientras que en la exposición se transmite información nueva y se explican nuevos paradigmas, en la 

narrativa literaria se describen nuevas variaciones sobre la información ya conocida que potencian las 

vivencias humanas. Mientras que el lector asume que la información que se transmite en una 

exposición es objetiva o subjetiva, en la narrativa literaria puede ser ambiguo su perfil y, por tanto, el 

lector no tiene que evaluar constantemente la incertidumbre de las afirmaciones en relación con su 

propio conocimiento. 

 

La narración se estructura conceptualmente en una secuencia de eventos entre los que se establece 

una relación temporal, estática, causal y/u orientada hacia metas mientras que en la exposición 

abundan más en explicaciones de modelos de la realidad. Se hacen muchas inferencias a partir de los 

textos narrativos y expositivos. Las funciones comunicativas de la narración literaria y de la exposición 

son principalmente las de entender la existencia humana e informar sobre el estado de conocimiento 

de la realidad, respectivamente. Los recursos retóricos que utiliza el escritor para transmitir la 

información en uno y otro tipo de discurso difieren precisamente porque sirven a distintos 

propósitos. Los medios matemáticos para señalar los distintos tipos de relaciones de coherencia 

juegan un papel más complejo en la comprensión de la exposición que en la narración literaria.     
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Otro aspecto a tener en cuenta en relación con los textos es el de la adecuación entre estos y la 

experiencia o conocimiento previo del lector. El entorno social, lingüístico y cultural en que una 

persona se educa puede ejercer importantes efectos en la ejecución de las evaluaciones de 

comprensión lectora. Es decir, el problema que aquí se plantea es el de si los resultados en las 

evaluaciones son justos con aquellos grupos cuya experiencia cultural, lingüística o social difiere de 

aquella que se refleja en el contenido de los textos de una evaluación. Se supone, por tanto, que un 

estudiante puede realizar inadecuadamente la evaluación simplemente porque existe un desajuste 

entre su experiencia o conocimientos previos y la naturaleza del texto. 

 

En lo que respecta a la falta de adecuación entre el texto y la experiencia previa del lector existen 

desajustes de carácter cuantitativo y cualitativo. Los primeros hacen referencia a una falta de 

experiencia o conocimientos previos sobre  el tema relevante del texto. Los desajustes de tipo 

cualitativo pueden deberse al hecho de que el estudiante no es que no posea conocimiento o 

experiencia previos con respecto al tema que la evaluación aborda, sino que sus experiencias o 

conocimientos difieren cualitativamente, es decir, su terminología especializada es escasa, respecto del 

autor del texto. Los desajustes totalmente inadecuados del significado sin que sea consciente de este 

problema el estudiante, puede conducirlo a un terreno de discusión estéril. Los diferentes grupos 

culturales difieren no sólo en lo que respecta a sus experiencias o conocimientos previos sobre 

determinados temas, sino también en las estrategias que utilizan en la gestión de dichos 

conocimientos, lo que dificulta aún más el poder abordar los desajustes cualitativos de la lectura entre 

estudiantes universitarios. 

 

Por último, a la hora de evaluar la compresión lectora es necesario tomar en consideración las 

exigencias o demandas cognitivas que el procedimiento de evaluación empleado impone al 

estudiante, demandas que a menudo no tienen que ver con la evaluación de la compresión lectora en 

sí, pero que pueden sesgar los datos obtenidos al evaluar la compresión. Así, el uso de determinadas 

destrezas cognitivas que exigen algunos de los procedimientos de valuación empleados puede afectar a 

las tareas de compresión lectora. 

 

Una de esas destrezas implicadas en muchas tareas de comprensión se refiere a las habilidades de 

producción o destrezas necesarias para la expresión de ideas y la organización de la información 

almacenada en la memoria. El estudiante que tenga dificultad  en ese tipo de destrezas podrá ver 
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perjudicadas sus expectativas de inserción exitosa en la sociedad moderna, de hecho, la comprensión 

en sí es una capacidad de adaptación social dual a la escritura. 

¿Por qué evaluación de la compresión lectora?. 

 

Las preguntas abiertas sobre textos requieren un mayor uso de estas destrezas de compresión lectora, 

sin embargo, es verdad que aún estamos lejos de un modelo óptimo de evaluación de la comprensión 

lectora, pero, ¡no llevar a cabo esta evaluación como parte curricular del sistema educativo hace de sus 

controles de calidad de la educación, más allá de una utopía pedagógica, es un crimen contra la 

competitividad de los estudiantes de las sociedades en vías de desarrollo!. 

 

No porque México sea parte de la OCDE quiere decir que esté obligado a evaluar la lectura, es decir, 

está obligado porque la lectura es soberanía del estado-nación; liberalismo social; felicidad en la 

búsqueda del sentido último  de la existencia de las personas y aseguramos que puede ser considerada 

el espejo crítico de las sociedades democráticas. En fin, estamos convencidos que existen razones para 

impulsar la lectura como práctica docente, desde la prevención neurodegenerativas hasta cuestiones 

como las emociones que la lectura hace fascinante vivir: 

 

Marina Rodríguez Álvarez: “Ha sugerido que la reserva cognitiva (RC) es un mecanismo que 

vincula los niveles educativos bajos con un mayor riesgo de padecer un proceso 

neurodegenerativo”5

 

. 

Juan Domingo Argüelles: “Leer algunos libros que realmente enriquezcan nuestra existencia 

puede aportarle a la acción de leer una dimensión infinitamente superior que la erudición 

disciplinada y muchas veces dictada por la malhumorada obligación”6

 

 

Mónica Lavin: “Nada más terrible que tener que leer, que equiparar a la lectura con una 

engorrosa obligación, lejana a nosotros. Sucede desgraciadamente. Sobre todo en aquellos 

años de la adolescencia donde hay tanta vida que atender afuera de los temarios escolares. 

Pensamos que los libros no son vida, que en ellos están los padres, los maestros y la sociedad 

que nos hostigan de manera constante. Hay carteles que dicen que seremos mejores personas 

si leemos. El mundo se llena de palabrería alrededor de la lectura. La lectura nos parece 

sinónimo de aburrido, cosa seria, solemne. Al dejar el territorio de la infancia y sus lecturas 
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gozosas, sobre todo leídas en voz alta por alguien que nos quiere, o llenas de dibujos 

acompañadores y graciosos, entramos en el territorio de la imaginación emergida de la 

palabra escrita. Tanto decirnos que tenemos que leer puede vacunarnos contra la lectura, 

que, sin duda con buenas intenciones, a veces ha equivocado sus maneras. En el desesperado 

deseo porque un mayor número de gente le dé una oportunidad al libro, que conozca los 

alcances de la lectura, se han librado desesperadas batallas en los medios impresos y 

electrónicos. Aquí en corto, confieso que la lucha por contagiar el gusto por la lectura sólo se 

puede librar con lentitud, es una batalla más parecida a la seducción que se da entre dos 

personas que a la comunicación masiva. Basta muchas veces con que el muchacho o la 

muchacha que nos gusta traiga un libro bajo el brazo o cite a Laura Avellaneda (de La Tregua 

de Benedetti) o a Demián (de Herman Hesse) o la “Canción desesperada” de Pablo Neruda, 

para que busquemos encarecidamente el libro. El contagio entra por vía del afecto, de los 

sentidos, de la pasión con que un maestro nos exprese el tránsito que significó determinada 

lectura. No hay libros equivocados, tal vez momentos equivocados para acoger al libro. La 

literatura, como toda manifestación del arte, es territorio de las pasiones. Recuerdo al 

profesor Castillo que enseñaba ética en la preparatoria, bastó que una de sus clases la 

dedicara a relatar La metamorfosis de Kafka, para que él mismo pareciera Gregorio Samsa 

transformado en escarabajo y que nosotros, después de verlo sudar, de imaginar lo pesado 

que resultaba voltear su cuerpo de escarabajo para poder andar, de oler la manzana podrida 

incrustada en su caparazón de coleóptero, transitásemos por esa experiencia que estaba en 

una página impresa. Nunca olvidaríamos que existía un autor checoslovaco de nombre Franz 

Kafka que escribía historias extrañas porque no estaba a gusto con su padre ni con su vida de 

oficinista.  Allí había una clave en la que nos reconocíamos: no estaba a gusto con su vida. 

Nosotros durante la adolescencia tampoco lo estamos. El mundo tiene la ilusión poderosa de 

ser nuestro y los adultos se empeñan en no dejarnos disfrutarlo en paz. Hay que ser como 

ellos: aburridos, sedentarios y tan seguros de tener la razón. Cuando uno da la oportunidad al 

libro, descubre el mundo de las muchas razones. No sólo una. Mientras Castillo narraba La 

metamorfosis, el mundo era mucho más amplio que el aula pintada de verde relajante y el 

pizarrón rayado con gis blanco. El mundo tenía dimensiones en la realidad paralela que es la 

literatura: mundos imaginarios que parecían verdaderos. Hubo que abandonarse a la 

seducción de la lectura para que el mundo fuera una cama con un escarabajo pero también 

un rey todopoderoso, como Macbeth; y un loco cuerdo que creía que una moza de taberna 

era una princesa, como lo haría Don Quijote. El mundo se hizo ancho por la devoción de 
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quien ya le había hincado el diente a los libros, por quien sabía, por puritita experiencia, que 

las páginas escritas contenían emociones, ideas, personas, espejos y anchuras”.7

 

 

Gregorio Hernández Zamora “Un punto crucial de todo debate serio sobre la lectura y los 

lectores en las sociedades democráticas contemporáneas es quién define lo que es leer. En 

México, este debate es simplemente inexistente, pues las élites intelectuales, políticas, 

educativas y económicas, desde su posición de poder, asumen que las masas no leen: ni 

saben, ni les gusta ni les interesa”.8

 

 

México y su desempeño lector. 

 

En 2006, las evaluaciones internacionales que aplicó la OCDE en materia de lectura (2000 y 2003), 

México se ha ubicado en el último lugar entre los países miembros de este organismo, y en la 

evaluación frente a 41 naciones la posición mexicana descendió en esos tres años del lugar 34 a 37 en 

términos de calidad de los servicios educativos9

 

.  

La UNESCO sitúa a México en los últimos lugares en el comparativo latinoamericano en materia de 

lenguaje, matemáticas y factores asociados10. Además, investigadores de la UNAM observaron que 

mientras lo deseable es que un estudiante universitario invierta 3.5 horas por día a la lectura, la 

realidad contrasta con los datos alarmantes que señalan que un estudiante universitario en promedio 

lee entre una y diez horas a la semana11

 

. 

Además, el problema es más grave si tomamos en cuenta la crisis moral y legal que implica la piratería 

de libros, tesis y de fotocopiado ilegal en México. A pesar de que la piratería y el contrabando son un 

delito en México la ley no se respeta, este tipo de productos se distribuyen por todas las ciudades 

impunemente: en puestos ambulantes, mercados y hasta en tiendas legalmente establecidas. “México 

ocupa el tercer lugar mundial en productos copiados ilegalmente. Debemos diferenciar la piratería 

industrial del fotocopiado ilegal. La piratería industrial es la copia prácticamente iguales a los 

originales fabricados por editoriales autorizadas. Está calificada como delito grave por la Ley Penal 

Federal. Según estimaciones  de CEMPRO (Centro Mexicano de Protección y Fomento de los 

Derechos de Autor), basadas en informes de sus socios, se piratean alrededor de 10 millones de libros 

al año, lo que equivale al 10% de la producción editorial privada mexicana”12.   
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Muy pocos docentes reflexionan sobre la urgente integración en la práctica docente, por un lado, de 

códigos de ética en el respeto a la propiedad intelectual de los documentos que procesa para textos de 

apoyo a los estudiantes. Por otro lado, el respeto de la propiedad intelectual en los productos de los 

estudiantes. Lo grave es que en la mayoría de los casos el profesor es promotor  de la piratería del 

libro por fotocopiado en México, las cifras son contundentes. “El fotocopiado ilegal consiste en la 

reproducción parcial o total de las obras protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor. 

CEMPRO proporciona cifras según las cuales se fotocopian entre 20 y 30 millones de libros de 250 

páginas, el doble de lo que supone la piratería industrial”9. Esto nos hace pensar en la tesis de que en 

México no hay escritores en suficiencia, porque tiene en los docentes su peor enemigo. 

 

Las bibliotecas de última generación, llamadas digitales, están en la sociedad siendo subutilizadas 

debido a la barrera del inglés. “Hoy en día, el conocimiento crece exponencialmente, duplicándose 

cada 4 años y este nuevo conocimiento de frontera científico y tecnológico  es comunicado en  idioma 

Inglés, así lo reflejó una prueba empírica realizada en el software  EndNote en Mayo del 2002, la cual 

indicó que el 99.8% se encuentra en el idioma inglés, el .04% en español. En éste mismo contexto,  

se exige  además productividad e innovación como criterio de calidad  profesional, el rol de la lectura 

en un idioma no materno, no implica la pérdida de soberanía, sino la oportunidad de competir 

profesionalmente con conocimientos de frontera, que entre otros nichos de oportunidad nos ofrece 

una visión futura de los riesgos y oportunidades profesionales a la luz de la revolución científica y 

tecnológica”13

 

. 

Si además, a los datos de lectura, piratería editorial, calidad educativa, lengua en que se escribe la 

ciencia y la tecnología –inglés-, bibliotecas escasas, México suma en julio de 2007 de acuerdo con el 

estudio Communication Outlook 2007 elaborado por la OCDE, se observa que si bien el promedio 

de los países de esta organización suma casi 16 suscripciones  de banda ancha por cada 100 

habitantes, México apenas llega a la cifra de tres  de cada 100 usuarios de Internet de alta velocidad, 

siendo el último lugar de este rubro en esa organización”14

 

. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) realizó un estudio llamado Encuesta 

Nacional de Lectura publicada en enero de 2007,  la cual reflejó15

 

:  
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“Los niveles de lectura de libros son menores entre la población de estratos socioeconómicos 

bajo (48.9%) y medio bajo (57.1%), en tanto que el nivel más alto de lectura se da entre la 

población de nivel socioeconómico medio (79.2%) y desciende ligeramente para la población 

de niveles socioeconómicos medio alto y alto (75.9%)”.(p. 21) 

 

“El promedio de libros leídos en el año es de 2.9, con cifras superiores para los jóvenes de 18 

a 22 años (4.2), los mexicanos con educación universitaria (5.1) y los de niveles 

socioeconómicos  de universitarios medio alto y alto (7.2)”. (p. 115) 

 

“La lectura que se reporta como más frecuente es la de libros para la escuela, con un 

porcentaje de 30.8% de los entrevistados que lee este tipo de materiales diario o varias veces a 

la semana. Los porcentajes de quienes reportan leer literatura son sensiblemente mayores de 

los que reportan leer para el trabajo”.(p. 115) 

 

“La  principal dificultad de quienes no califican muy buena su capacidad para leer es la falta 

de concentración (14.3%), seguida de los problemas de la vista (12.7%), la lentitud (7.8%) y 

la falta de compresión (7.4%)”. (p. 118) 

 

“El principal lugar a través del cual los entrevistados, estratos socioeconómicos altos y bajos 

acceden a utilizar computadora e internet es el café internet con 13.8% y 12.8% de las 

respuestas, respectivamente. El segundo lugar lo ocupa la casa, con 13.3% y 9.9% y el tercero 

la escuela con 10.8% y 8.1%”. (p. 121) 

 

De la anterior encuesta nacional podemos resumir: nuestros estudiantes en Michoacán, en su mayoría 

son de estratos socioeconómicos bajos por tanto son los que menos oportunidad tienen de acceder a 

la lectura en los diferentes grado educativos, los estudiantes universitarios están leyendo la incipiente 

tasa de 5.1 libros al año, porque se ven obligados por el profesor y no por una consciencia reflexiva de 

la importancia de leer para formar al profesional universitario. La velocidad de lectura y la 

compresión son casi el porcentaje más alto de la causa de la dificultad en la lectura, es un problema 

de formación intelectual. Además, las instituciones educativas no proveen de las computadoras 

suficientes, y esta necesidad obliga a que los estudiantes la solventan invirtiendo en el café Internet. 
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Ante este panorama  desolador del estado que guarda México desde la calidad educativa y su 

indicador de lectura hasta las nuevas tecnologías de lectura digital, consideramos estratégico formar 

docentes escritores. El narrador, traductor y editor; formado en letras por la UNAM, Felipe Garrido, 

nos sugiere impulsar a los escritores, la publicación y los medios de transmisión de los textos, cuando 

dice: 

 

“Quiero insistir en que la letra escrita es el espacio propio de nuestra literatura; lo habitual es 

que ésta se publique y se lea. Me parece útil tomar consciencia de que la literatura llega al 

público primordialmente en libros y revistas, en diarios, muros, monitores y hojas volante.., a 

través de la palabra escrita. Hablar de literatura nos obliga a tomar en cuenta no solamente la 

escritura privada que hace el autor, sino toda esa intrincada red de acciones públicas  que la 

reproducen y la llevan al lector. Si la literatura nos preocupa, bien podemos acoparnos de la 

producción y el destino de los libros y de todos los demás medios que la contienen”.16  Y 

Agrega… “para conocer la literatura de cualquier autor “no hay atajos”, es necesario hurgar en 

sus letras y zambullirse en sus páginas”17

 

.     

Conclusión parcial. 

 

Estadísticamente los lectores son difíciles de encontrar en México, a pesar que INEGI hable de que 

un 92% de la población sabe “leer y escribir” (Conteo de Poblacional 2005, de 12 o más años). Aun 

sabiendo signos, palabras y párrafos; no hay un hábito de leer; los que leen lo hacen por presiones 

escolares dado que la mayoría no considera que leer es una digna manera de disfrutar la inteligencia 

humana. De hecho muchas personas son universitarias y aun con doctorado, sin embargo, no les 

interesa leer por convicción de responsabilidad moral o institucional. El investigador Juan 

Domínguez A., refiriéndose a los universitarios dice: “los libros o fragmentos de libros que leyeron en 

la universidad no tuvieron otro propósito que sacar la carrera”18. Las lecturas para la actividad laboral 

y la educativa en México no buscan formar lectores o  innovaciones de patente, sino solo leer sin 

reflexión crítica profunda, inmediatamente se reduce a meros instructivos y textos de simples 

vehículos de información disciplinar. Si algún  profesor parte de una declaración de humildad 

intelectual: yo sólo sé que no se casi nada en esta sociedad del conocimiento. Lo que lo conduce a 

una práctica docente centrada en los procesos de aprendizaje de generación del conocimiento –

lectura y escritura-.  En muchas ocasiones las autoridades educativas son las primeras en hacer de este 
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docente dispuesto a cambiar, para ser promotor de la lectura  como la vía de gestión del 

conocimiento, lo señala como un “anticuado”, flojo que pierde el tiempo, para aplastarlo le sugieren 

que las nuevas tecnologías de diapositivas electrónicas se están usando en las “escuelas de los países 

desarrollados” o que el mismo Piaget dijo que: “leer poco y bien”. O la muy practicada frase 

autoritaria: la letra con sangre entra. Frase que al docente se le sugiere por parte de la autoridad, para 

garantizar que la cabeza del estudiante contenga al final de la asignatura curricular todo el contenido 

proyectado para alcanzar sus supuestos indicadores de calidad administrativa de ISO u otro 

organismo certificador. Es verdad, no importa cuánto se lee, sino cómo, para qué y qué se lee en la 

escuela para construir la personalidad del estudiante.  

 

La lectura como hábito de la docencia posracionalista. Lenguajes, estéticas, códigos simbólicos 

disciplinares-culturales, sensibilidades, historia y filosofía enriquecerán al estudiante para posibilitarle 

avanzar sobre distintos horizontes y diferentes mundos a los que el docente de antemano renuncia a 

imponer. Así, tendremos ciudadanos libres que formaran estratos sociales críticos superiores a las 

fuerzas manipulantes del poder que pretende maquillar la democracia, someter a las instituciones 

educativas científicas y humanistas a prácticas automatizadas de la conducta y voluntad humana a 

favor sólo de los mercados de capital.  
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1. EL PROCESO DE LECTURA.  

“Yo, por mi parte, nunca sabré qué es leer, aunque para saberlo 
continúe leyendo con un lápiz en la mano y escribiendo sobre una mesa 
llena de libros. Nunca sabré qué es lo que lo que he escrito, aunque lo 
haya escrito para saberlo. Y nunca sabré qué es lo que tú vas a leer, 
aunque te haya inventado para poblar los márgenes de mi escritura y 
para que, desde allí, me ayudases a escribir.”4

"la lectura requiere soledad, concentración en las páginas, 
capacidad de apreciar la claridad y la distinción. [...] Pero el homo 
sentiens tiene características opuestas, la lectura le cansa. [...] Intuye. 
Prefiere el significado resumido y fulminante de la imagen sintética. 
Esta le fascina y lo seduce. Renuncia al vínculo lógico, a la secuencia 
razonada, a la reflexión que necesariamente implica el regreso a sí 
mismo. [...] Cede ante el impulso inmediato, cálido, emotivamente 
envolvente. Elige el vivir según la necesidad, ese modo de vida típico del 
infante que come cuando quiere, llora si siente alguna incomodidad, 
duerme, se despierta y satisface todas sus necesidades en el momento." 
(Ferrarotti Franco, 1997) 

 (Larrosa, Jorge, 2003, 
p.21) 

 

Seguramente no advierte mi existencia física, aun así percibe ideas y siente a través de las palabras que 

escribí en el ordenador esta tarde de primavera del 2008, lo imagino con soberanía frente al texto y 

pienso de cada línea, que puede ser la última que tenga su atención. Su lectura forma consciencia, un 

aumento de luz, un esfuerzo de la coherencia psíquica; de lo contrario, cuando su consciencia 

disminuye, se adormece, desvaría y la lectura deja de existir; un objetivo claro salvará todo, podría ser 

la experiencia estética de la ensoñación de la poesía o el cuerpo argumentativo del camino a la verdad 

que la ciencia nos invita a criticar. Cuando leo para revisar lo que escribo, tarde que temprano me veo 

con distancia del texto y me pregunto si expresa las humildes ideas que en hombros de gigantes 

intentan ser sensatas. Gigantes de la literatura y la ciencia, que comunican con lenguajes naturales y 

matemáticos la más bella narrativa de una historia de las ideas: la civilización humana. 

 

Esta historia de las ideas, es una ensoñación entre los mundos físico, de las ideas y de las emociones; 

ensoñación poética que se escribe, o que, frente a una página en blanco nacerá y se volverá 

independiente del escritor, aunque éste las haya escuchado un milisegundo antes de  ser escritas, 

como melodía de un piano el teclado de la computadora ordena y arma la imagen de la mente. En el 

                                                 
4 Larrosa, Jorge(2003) La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación, México: Fondo de Cultura 
Económica.  
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susurro del teclado se despliega la inspiración en palabras y modelos de explicación, como paraísos 

artificiales que la escritura produce en una página literaria. En la medida que crece la profundidad 

semántica de nuestros talentos intelectuales, en solitario resuenan como imágenes mentales los textos 

que pueden expresar la melancolía de un amor pasado o la objetividad matemática que emula la 

verdad, sea lo que ésta pueda ser. Así como en el amor nunca podemos agotar lo que expresa, 

tampoco podemos nunca llegar a la última revolución científica.  Cuando leemos, la imaginación 

intenta ir a un mundo distinto al de su cuerpo escrito en el ADN, código que lo configuró en el 

mundo físico. La ciencia y la poesía intentan comunicar por escrito hipótesis de vidas que amplían la 

nuestra, permitiéndonos alcanzar confianza dentro del universo desconocido. Este universo se forma 

y se reconstruye en la lectura, nos muestra posibilidades de crecimiento de nuestro ser en este 

universo y estos mundos soñados, que más tarde son la experiencia de apoyo de nuestro ser en el 

mundo. Apreciable lector, un camino es la lectura y la escritura en la autarquía de su proyecto de 

vida. 

 

El proceso lector es una actividad que exige la autoevaluación y el control del proceso de 

comprensión. Proceso de obtención de significado, donde las estrategias de procesamiento del texto 

están en función de los objetivos de la lectura y del tiempo disponible. Actividades de parafraseo, 

resumen e identificación de argumentos centrales juegan un rol de autoevaluación. Se requiere de 

honestidad para recurrir a diccionarios y otras fuentes para aclarar terminologías. La autoevaluación 

muchas veces requiere de fuentes nuevas al texto central para regular el significado de contextos 

disciplinares especializados. El buen lector discrimina las ideas redundantes de las principales y 

generalmente escribe para fijar su posición frente al texto leído: reseñas, fundamentos, resúmenes, 

datos,… construyendo de la representación semántica que llamaremos estado de adivinación 

psicolingüístico, resultado de manipulación de información en signos (símbolos, palabras) y señales 

(estados emocionales), y la interacción con el conocimiento previo a nivel metacognitivo (se refiere al 

conocimiento de uno mismo respecto de los procesos cognitivos y sus productos en la lectura).  

 

2. LA PALABRA. 

 

El sentido surgido en la lectura es íntimo e inmediato, se complejiza con nuestra experiencia 

cotidiana del lenguaje y revoluciona nuestra existencia, cuán verdadero resulta eso de los grandes 

acontecimientos de la consciencia, como dice Nietzsche, llegan en el vuelo de una paloma. La palabra 

vuela en significado cuando circula libremente entre sistemas filosóficos, científicos, técnicos o 
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literarios, por ello, el lector debe estar atento a la terminología especializada que recoge la vivencia 

lingüística cultural y disciplinar.  La palabra es simultáneamente algo  familiar y al mismo tiempo 

indefinible. Como las nociones que se construyen inductivamente de los datos de sofisticados 

instrumentos de medición; la palabra reúne fenómenos adjuntos pero no iguales. Resulta, 

contrariamente a lo que generalmente se piensa de la palabra, lo más sobresaliente no es su sentido, 

sino su forma. La palabra ante todo es una estructura fonética y gráfica estable, la que aprendemos a 

reconocer en la lectura  y a reproducir en la escritura.  Los usos y sentidos evolucionan con el 

dominio gradual de una lengua y la progresión de los conocimientos, sin que las formas verbales sean 

afectadas. Cualquiera que sea su importancia de visualización en los escritos en la toma de 

consciencia y memorización, estas palabras deben su existencia y su categoría pragmática al contexto 

en que vivieron sus escritores. La palabra vive en la medida que es coherente su articulación en 

sistemas fórmales que sirven para establecer los referentes sintácticos de la frase.  

 

La frase como forma y unidad argumentativa, implica para el lector esfuerzo y tenacidad para 

construir significado. A pesar de las ideas que expongo de manera escrita, siempre al final 

corresponde a Usted construir su propio modelo mental, pues mis pensamientos nunca alcanzarán a 

ser igual a las palabras que lo intentan comunicar. El texto que construye el lector en su mente es otro 

algo distinto al del escritor,  su intelecto recrea lingüísticamente en la lectura un estado mental de la 

situación que se trata. Cuando nos referimos a texto es algo más que una trama de letras, palabras y 

oraciones en una hoja de papel o pantalla de computadora,  es la vivencia de dar forma, misma que 

experimenta el lector en la totalidad del modelo mental que recrea su imaginación. 

 

3. DOS PROBLEMAS SOBRE LA LECTURA. 

 

El primer problema es construir nuestro concepto de lectura, no como un argumento academicista, 

sino como un imaginario metodológico que mediante una reflexión profunda, debe primeramente 

sortear lo que significa para la vida de un lector no abstracto, sino concreto, porque de ello dependerá 

en mucho lo que finalmente resulte de esta actividad. Intentaremos construir una idea de lectura, de 

entrada, tomaré en cuenta que si se encuentra en esta línea del documento, Usted ya tiene años de 

trabajo que le permitieron alcanzar la educación media superior y superior. Tenga presente, que el 

error al dar significado a lo que lee en un artículo científico o un poema fundamentalmente es el 

aprendizaje de orden de complejidad superior que al no lograrse, no mantiene coherencia con sus 

referentes de verdad (ver URL: http://dieumsnh.qfb.umich.mx/mapas.htm ). Obviamente una mente 

http://dieumsnh.qfb.umich.mx/mapas.htm�
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libre puede incurrir en el error al dar significado en la lectura; el crítico político no es menos inmune 

a esta posibilidad que el científico o el artista, si las instituciones educativas ofrecen la libertad de 

explorar con la lectura como el eje de la práctica docente, la voz dominante de los profesores 

alineados con el dogma de la enseñanza, perderá fuerza su autoritarismo en el aprendizaje del 

estudiante y el profesor centrado en los proceso de generación de conocimiento, que generalmente es 

una figura institucional solitaria, saldrá del anonimato para respaldar el cumplimiento de la escuela 

con su compromiso de promover la sociedad libre, la escuela que produce ciudadanos y saberes en vez 

de acero o producción enserie de cosas obedientes, consumistas, egoístas e indiferentes al dolor de la 

pobreza. Es decir, la lectura es requisito mínimo del cambio que mejora el funcionamiento social, es 

el arma del liberalismo social que consolida las democracias a través de grados crecientes de libertad 

personal frente al Estado; la iniciativa privada; la enajenación de control de masas de los medios 

masivos de comunicación y las fuerzas oscuras que fuera de la ley hacen del miedo su institución de 

poder. 

 

De acuerdo a un enfoque chomskiano internalista. Leer es más que decodificar palabras en tramas, 

nuestro cerebro anticipa -prejuicio de transcripción lingüístico- y forma con este prejuicio un 

significado global del cuerpo argumentativo, narrativo o poético que dentro del proceso lector se 

reconfigura al interactuar con las señales de sentidos que confirman errores o aciertos fraseológicos y 

terminológicos. Una persona analfabeta funcional en la escuela, es aquella que fue instruida en la 

escuela y cuenta con documentos que certifican estudios básicos y propedéuticos, pero su dominio 

intelectual de su lectura lo margina de comprender y producir conocimientos considerados básicos 

por comunidades disciplinares y por los humanistas que hablan de la filosofía como recurso para vivir 

al razonar y ser felices; recordar que la disciplina técnica o científica si no está al servicio de la vida 

libre y más feliz, el rigor de éstas, alcanza sus límites, que son los de la dignidad humana no como una 

renuncia al tecnicismo, a la complejidad y a un menor rigor, al comprender o explicar de lo leído, no 

podemos ahorrarnos la complejidad que mantiene la coherencia del texto global. Sin embargo, 

comprender y explicar no lo es todo, porque el que intenta encerrar la riqueza de lo real en pobres 

abstracciones del lenguaje, al final la soledad le recuerda que el objetivo principal no es la verdad 

como meta, sino como camino digno para bien vivir en sociedad. 

 

El segundo problema de la lectura es la práctica docente de los profesores, el esfuerzo es en acciones 

promover la formalidad del trabajo literario y científico-técnico. En Michoacán no es ajena a la moda 

de romper los textos en guiones de diapositivas electrónicas, estrategia de una supuesta “reducción de 
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la complejidad de los textos formales”, de esta manera el estudiante ve fragmentados sus 

conocimientos y se ve imposibilitado para construir sistemas de explicación, control y 

representaciones estéticas de la realidad.  

4. CONCEPTO DE LECTURA INTERNALISTA: SEÑALES. 

De acuerdo con Bloom la lectura y la escritura son19

... procesos mentales complejos, permiten al estudiante realizar su aprendizaje en los muchos problemas 
que encontrara viviendo a diario. Estas habilidades se retienen incluso mucho tiempo después de que el 
individuo se ha olvidado de los muchos detalles específicos del objeto en materia dentro del proceso de 
aprendizaje guiado en las universidades. Estas habilidades se consideran como un conjunto esencial de 
características necesarias para el aprendizaje para toda la vida y aspecto clave para adaptarse al cambio 
continuo del mundo. Estos procesos mentales complejos son también importantes porque ellos 
alimentan el corazón del motor motivador de la vida del aprendiz.  

: 

Goodman propone un modelo que explica la lectura de “adivinación psicolingüística” que consiste 

en20

 “A medida que los lectores usan claves proporcionadas por el texto lingüístico, utilizan también sus 
creencias y conocimientos del mundo para poder comprender la lectura. Ellos “adivinan” lo que en el 
texto por medio de predicciones e inferencias; son selectivos en el uso de las claves del texto y vigilan la 
aparición de claves contradictorias a sus “suposiciones”. Por tanto, la lectura efectiva no consiste en el 
reconocimiento exacto de palabras sino en un acercamiento al significado global del texto. La lectura 
eficaz, por su parte, es usar un número apenas suficiente de las claves disponibles para entender el texto, 
dependiendo del conocimiento que el lector aporta a la lectura”. 

: 

 

Noam Chomsky, sobre el lenguaje en el campo de la gramática generativa dentro de la ciencia 

cognitiva introduce una revolucionaria teoría que privilegia la dotación genética por encima del 

medio ambiental, en especial el medio cultural. El ambiente no puede explicar la aparición de la 

cognición humana ni el crecimiento del lenguaje en los niños21. FOXP222 el gen principal que 

respalda esta tesis, para Chomsky al igual que otros órganos físicos del cuerpo crecen, el órgano 

cognitivo vive el crecimiento del lenguaje. Si le preguntáramos a Chomsky cómo puede aprender 

alguien español con su rica carga cultural y conocimientos gramaticales exóticos que todos parece que 

tenemos al rededor de los 6 años de edad, contestaría: la base del lenguaje es innata, porque todos 

estamos dotados genéticamente de una gramática universal, sobre la cual se constituyen todas las 

lenguas en su gramática, fonética y la semántica23. El lenguaje humano parece ser un elemento 

esencial de la especie, sin embargo, el lenguaje no es un espejo de la mente, este requiere ser 

estimulado para que la curiosidad natural, la inteligencia y la creatividad se desarrollen. No porque la 

biología innatamente hace emerger la necesidad del lenguaje, significa que vaya a crecer sin cuidado, 
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estímulo y oportunidad, en este mismo sentido Bertrand Russell, en el sentido de la  Universidad nos 

dice: “Dar un sentido del valor de las cosas distinto al de la dominación, ayudar a crear ciudadanos 

sabios en una comunidad libre, fomentar la libertad y creatividad, lo cual significa contemplar al 

estudiante como contempla el jardinero un árbol joven que retoña, como algo dotado de una 

naturaleza intrínseca que se desarrollará hasta tener forma admirable, siempre y cuando disponga del 

terreno moral adecuado, de aire solidario y luz de esperanza”. 

 

Los procesos de lectura más allá de procesos mentales complejos de hardware biológico, son modelos 

que el jardinero del árbol joven -el docente decente- promueve en la formación humanista. 

 

5. CHARLES MORRIS Y SEMIOSIS: EL SIGNO. 

 

De acuerdo con Charles Morris24

 

 el funcional complejo de las ciencias sociales, físicas, biológicas, 

psicología y matemáticas son simplemente los signos; el estudio de la estructura formal de los signos, 

sus relaciones con la realidad física y el mundo de las ideas de Platón y sus usuarios culturales. 

Esfuerzo que  implica, el estudio científico del lenguaje y en particular del animal simbólico 

homosapiens. 

Morris formula el proceso de semiosis en torno a un sistema de tres dimensiones que involucra al 

vehículo signico, el designatum y el intérprete.  El signo es una interfase de representación de algo, 

interfase que es el vehiculo del consciente a la realidad de algún observador que intentó comunicar 

sus pensamientos y sentires. El signo permite al intérprete hacer crítica o sentir  a un objeto del 

mundo físico o del mundo de las ideas en ausencia del propio objeto. El objeto puede ser una  

entidad en percepción  o concebible. El designatum de un signo es la correlación del consenso 

cultural con el objeto físico –en este caso el signo tiene denotatum- o concebible. A la relación signos-

objetos se conoce como dimensión semántica, mientras la relación signos-intérpretes se llama 

pragmática y finalmente el proceso de semiosis esta cerrado con la relación formal –lógica- entre 

signos, es la dimensión sintáctica. Los signos están en bifurcación con el conjunto universo de los 

signos, es decir, el intérprete sólo pude decir de un signo en términos de otros signos. De acuerdo con 

Morris “si x funciona de manera que “y” da cuenta de “z” a través de x, entonces podemos decir que 

x es un signo,  “y”  designa   y  “z” es el designatum”. La palabra “chingón” designa pero no denota, la 

palabra “sillón” designa cierto objeto del universo mueble y denota: “silla mayor que ofrece más 
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comodidad que la ordinaria”. El interpretante es un pensamiento o concepto – es forma- y el 

intérprete del signo es la mente y una palabra representa al objeto en ausencia.  

 

La dimensión formal axiomática –sintaxis-, la dimensión de los vehículos sígnicos –semántica- y la 

dimensión de los usuarios dialogantes  –pragmática- del signo, puede generalizarse para un sistema de 

signos como gramática, fraseología-terminología y  psíquica-sociología. Puede Usted advertir que este 

sistema de signos es lo que llamamos lenguaje. Un lenguaje natural contendrá estas tres dimensiones, 

mientras un lenguaje artificial como el matemático sólo puede dimensionarse en sus capas sintáctica y 

semántica. Sin embargo, los lenguajes son autónomos de lo que llamamos realidad.  Un lenguaje nos 

dice Morris es en el sentido semiótico total del término, “es un conjunto cualquiera de vehículos 

sígnicos intersubjetivos cuyo uso  está determinado por reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas. 

 

Sintaxis. Son las relaciones lógicas, el terreno axiomático formal del lenguaje. Permite la formación y 

transformación de tramas de signos –palabras, oraciones y textos- como un universo infinito. 

Semántica. Se presupone la sintaxis pero prescinde de la pragmática. El estudio de las reglas 

semánticas que gobiernan los vehículos sígnicos –significados- por separado y en combinación, 

desplazando las cosas reales, lo que el signo expresa, presenta y representa modelos de la realidad 

física o del mondo de las ideas de Platón. El significado alude a los designata, al proceso de semiosis 

como tal y a menudo a la significación o valor. 

Pragmática. Conducta  de los intérpretes de los signos como emisores y receptores reales o virtuales. 

 

Apoyándose en teoría de los signos de Morris, Roland Barthes25

- Esquema: lengua pura 

 define a los lenguajes como 

instituciones sociales, es decir, más allá de los individuos. Los individuos son sólo usuarios y 

presentan particularidades respecto de la cultura. En la semiótica, las lenguas según el modelo de 

Louis Hjelmslev tienen tres planos: 

- Norma: Forma material o mediador de la lengua. 

- Uso: Conjunto de costumbres de una sociedad determinada en el espacio-tiempo. 

Umberto Eco26 nos advierte de la existencia de un paradigma no semiótico sobre el lenguaje, que da 

origen a la inteligencia artificial, la mente computacional, y otras teorías relacionadas con la ciencia 

cognitiva, lideradas por Noam Chomsky. Coincidimos con Humberto Eco cuando expresa su 

posición a este último: 
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“Indudablemente, hay que excluir de la competencia de la semiótica los fenómenos genéticos y 

neurofisiológicos. Pero ¿qué decir, entonces de esas teorías informacionales que consideran los 

fenómenos sensoriales como el paso de señales por nervios que acaban en la corteza cerebral o la 

herencia genética como la transmisión codificada de información? La primera solución racional sería 

que los fenómenos genéticos y neurofisiológicos no son materia para el semiólogo, mientras que las 

teorías informacionales de genética y de la neurofisiología sí que lo son”…”El objeto específico de estas 

teorías de la información no son los signos, sino las unidades de transmisión que pueden computarse 

cuantitativamente e independientemente de su significado posible, revisten la forma de algo que todavía 

no era semiótico, dichas unidades se denominan “señales”, una especie de eslabón perdido entre el 

universo de las señales y los signos”.(p.42) 

 

En fin, estos argumentos sobre la teoría de la lectura nos fusiona paradigmáticamente entre la teoría 

de los signos de Charles Morris, las señales en la adivinación psicolingüística Ken Goodman, la 

inteligencia emocional de Daniel Goleman y la gramática universal de Chomsky,  convergen en la 

filosofía de Vittorio Guidano: el posracionalismo y su mente narrativa.   

 

6.  SEÑALES EN LA LECTURA: FRASES Y ARGUMENTOS. 

 
La frase, es a diferencia de la oración como unidad gramatical del párrafo, la unidad de significado en 

la lectura de argumentos en parágrafos. La norma ISO 1087 (1990) define la frase terminológica 

como: 

[...]a phrase in which at least two elements (terms) are syntactically linked and thus form an utterance 
with subject-field-specific content; the internal coherence of the elements is based on their 
conceptual combinability. 

Parece deducirse de esta definición que la fraseología en terminología contempla la unión sintáctica 

entre términos; sin embargo, los paréntesis en "terms" parecen dejar las puertas entreabiertas a la 

participación de la lengua general en las frases terminológicas. Además, se pone de manifiesto una 

característica importantísima de la frase en terminología, como es la combinación conceptual. 

 

De la combinación de frases suele nacer esa unidad que llamamos parágrafo. Entendemos por 

parágrafo la unidad textual superior a la oración y el párrafo, es formante de monólogos − si bien en 

ocasiones un solo parágrafo puede configurar un monólogo −, en boca de un sólo emisor. Al 

combinarse con otros, forma parte de unas estructuras lingüísticas textuales y discursivas, capaces de 
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transmitir un mensaje autosuficiente e inteligible. El parágrafo ha de tener homogeneidad semántica, 

coherencia textual y adecuada organización sintáctica, en torno a un eje de contenido27

 

. Podemos 

distinguir en él un núcleo y unos márgenes. Núcleo es aquél que expresa el tema central, el asunto 

principal, y el eje del contenido; y suele estar representado por una oración, o, menos 

frecuentemente, por una serie de oraciones. Este núcleo, según su objetivo comunicativo, puede ser 

expositivo, narrativo, exhortativo, interrogativo, exclamativo ... Los márgenes, formados asimismo por 

oraciones, pueden ser especificativos del núcleo, amplificativos, ilustrativos, contrastivos, reiterativos, 

antitéticos, de equivalencia, de resultado, comparativos, condicionantes, consecutivos ... En todo 

parágrafo puede haber varios márgenes y de diversos tipos, pre y posnucleares. Un tercer formante del 

parágrafo es el enlace o concatenadores, que se enlazan unos con otros para formar unidades 

superiores. Todo parágrafo, por ser formante del texto monológico es un conjunto de significados 

(señales) coherentes. No hay que confundir, pues, su autonomía semántica con la capacidad de 

transmitir un mensaje completo; esto sólo se dará cuando tengamos un texto formado por un sólo 

parágrafo. Si bien la lógica lingüística regula ciertas concatenaciones de freses y parágrafos, esta no es 

suficiente para construir los cuerpos argumentativos de las ciencias en su camino a la verdad. Además, 

se tienen que tomar en cuenta ideologías filosóficas, teorías, enunciados legaliformes, evidencias y 

premisas entre los principales criterios a referir en el tejer argumentativo de fundamentación de un 

estado nuevo de verdad. 

La argumentación es un esfuerzo intelectual de una cuestión lógica. Se produce en textos 

monológicos. En los textos es el instrumento de la expresión lógica de nuestro decir y del tejer del 

citar fundamentos. Citar fuentes de autoridad, implica que sean estados de verdad en forma de 

paráfrasis o citas exactas de fuentes autorizadas en forma de locutores. Estos textos se critican en 

función de una norma lógico-científica (criterios de verdad), que toma en consideración el valor de la 

verdad de los enunciados que forman parte de la argumentación y la validez del lazo que une las 

premisas (estados temporales de verdad científica) a la conclusión. 

 

El lector crítico, al tiempo que lee, se plantea confrontar las señales argumentativas con su postura en 

una forma de adivinación lingüística; este proceso reconfigura la organización de los significados en 

un proceso paralelo al de transcripción de señales en las frases del texto. Es claro que el procesar 

señales argumentativas es en principio no una transliteración entre sistemas lingüísticos, sino es una 

traducción entre textos. 
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La traducción entre textos es una manifestación biológica lineal entre el texto en la mente en 

interacción con el texto que se percibe, ya sea leyendo en silencio o escuchando; los científicos en 

ciencia cognitiva llaman a este proceso cerebral enmascaramiento de palabras inadvertidas28,29

Para darnos una idea, de este modelo que proponemos de lectura lo enunciamos como fases: 

. Los 

sentidos o el sentido de las frases del texto son las señales que mantienen vivas las emociones 

necesarias para seguir leyendo.  

 

Fase uno. Superar el sentido literal de toda la terminología implicada en la frase en turno. 

Fase dos. Correlacionar la terminología incluida en una frase y la intención de la lógica de la frase al 

contexto en el que se lee. 

Fase tres. A partir de esta etapa se comienza a plantear la hipótesis del significado global de la frase, 

que habría de verificar en el curso de la lectura respecto al texto global. 

Fase cuatro. En el transcurso de la traducción de frases a parágrafos y de frases a apartados, capítulos 

o secciones, debemos reflexionar y verificar la coherencia del argumento del discurso dentro de estas 

categorías en el texto.  

 

Nos referimos a traducción al proceso de leer, dado que las frases que leemos en significado no son 

igual en estricto a lo que dice el texto, ni lo es también respecto de lo que quiso decir el escritor.  Son 

conjeturas de representación de hipótesis sobre frases y argumentos. Así, dado el espectro completo 

del contenido fraseológico, el lector debe elegir el sentido más coherente con el contexto, para que la 

lectura de ese texto y su espacio semántico se concreticen en una propuesta de interpretación 

concreta. Entiéndase como espacio semántico el tamaño del radio de significados lingüísticos que 

remiten una frase como hipótesis de sentidos de una frase o argumento. 

 

7.  LECTURA Y PRÁCTICA DOCENTE. 

No tiene mayor significado el volumen de lecturas de los estudiantes universitarios como problema 

central de la educación superior, Bloom observa más allá19: 

... Los profesores universitarios típicos hacen uso de libros de texto o notas que raramente proponen 
problemas reales a diferencia del artículo científico. Estos libros de texto dan énfasis al volumen de 
contenidos y niegan la oportunidad de discutir conceptos subyacentes, emergentes y principios teóricos-
filosóficos, con ello, las oportunidades del estudiante se ven reducidas en los ambientes competitivos en 
que ellos viven. En general el modo de evaluar del profesor es un examen de la información y procesos 
mecánicos matemáticos que por mucho reducen al Hombre al concepto de máquina de cálculo 
primitiva. 
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Goodman propone un modelo de lectura de “adivinación psicolingüística” que consiste en30 procesar 

señales que reconfiguran el pensamiento y potencian nuestras capacidades intelectuales para perforar 

la realidad. Chomsky centra su propuesta para la educación universitaria en el estímulo intelectual, es 

decir, procesos de desafíos de la ortodoxia31

 

. 

“En su relación con la sociedad, una universidad libre debería ser en cierto modo “subversiva”. Damos 
por sentado que el trabajo creativo, en cualquier terreno, será un desafío a la ortodoxia prevaleciente. 
Un físico que refine el experimento realizado ayer, un ingeniero que meramente se proponga mejorar 
los mecanismos existentes, un artista que se limite al uso de estilos y técnicas que hayan sido de sobra 
explorados, es poseído, como corresponde, como alguien con un déficit de imaginación creadora. 
Cualquier trabajo excitante en la ciencia, la tecnología, la erudición o las artes, ha de sondear con la 
lectura las fronteras del entendimiento y ha de aspirar a crear alternativas a las suposiciones 
convencionales. Si en un determinado terreno de la investigación esto deja de ser cierto, ese campo será 
abandonado por quienes aspiran a la aventura del intelecto”.  

 
Para Vittorio Guidano la lectura es un  proceso narrativo, que da significado en un proceso  

autoorganizado y habilitado por las emociones32

“el post-racionalismo plantea la necesidad de ir mas allá de la racionalidad, lo cual no quiere decir que 
estemos negando la racionalidad; esta no es una posición irracionalista o espontaneísta. Al contrario, 
creo que todo lo que es el tema del pensamiento lógico y racional, en un contexto de racionalismo 
clásico, es muy importante. La racionalidad es un instrumento muy efectivo dotado genéticamente y 
desarrollado por el hombre, es su orgullo evolutivo; nos permite hacer una serie de cálculo, deducciones 
y reflexiones que otros animales no pueden hacer. Sin embargo, en los sistemas humanos la racionalidad 
no funciona sola, la racionalidad funciona junto con la emocionalidad, junto con la sensorialidad y 
todas las sensaciones de la corporalidad. La racionalidad es sólo un instrumento que organiza, regula y 
desarrolla estas dimensiones de la experiencia, y por lo tanto siempre trabaja sobre los contenidos de la 
emocionalidad, sobre los contenidos de la afectividad”. 

:   

 
Apoyándonos en estos gigantes, inferimos que lectura son procesos lectores sobre un universo de 

señales y signos, con énfasis en al compresión global del texto y con la misión de formar creativos que 

vivencian emociones sin igual en la aventura del intelecto.  

 

El anterior concepto de lectura, revela el reto de cambio para la práctica  docente del profesor 

universitario. Hay muchos caminos para el aprendizaje, pero sólo uno curricularmente configura al 

hombre como ciudadano científico-humanista: la lectura y la escritura, proceso práctico-vivencial en el 

método cognitivo posracionalista. 

 

En la vida diaria compañeros, familiares, profesores y aprendices abordan el proceso del pensamiento 

no desde el punto de vista de la memoria, sino desde el punto de vista del entendimiento. Aunque es 

reconocido el proceso del pensamiento como altamente complejo, de acuerdo con Benjamin Bloom33 
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presenta un modelo de seis niveles dinámicos de menor a mayor complejidad: conocimiento, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Esta clasificación es llamada: “dominio 

cognitivo de taxonomía de Bloom de objetivos educativos”. 

La taxonomía dominio cognitivo 
Nivel                                                                       Para 

1. Conocimiento Adquirir, recordar, 
identificar, reconocer 
(conocimiento 
especifico, universal y 
abstracciones) 

2. Comprensión Traducción 
(fraseología), 
interpretación 
contextual, 
extrapolación. 

3. Aplicación Aplicar, relacionar, 
transferir, usar. 

4. Análisis Discriminar, distinguir, 
organizar. 

5. Síntesis Constituir, combinar, 
especificar, proponer. 

6. Evaluación Validación, defensión, 
estimación, revisión. 

 

Tabla 1.- Taxonomía de Bloom de objetivos educativos. 

El estudio sobre la cognición en solución de problemas primeramente se centro en el proceso sobre el 

contenido y más tarde, en el análisis del proceso del pensamiento (meta-cognición) esto conduce a 

establecer criterios académicos de instrumentación de didácticas lectoras: 

1. Tener presente el modelo de taxonomía de Bloom como guía didáctica. 

2. Apreciar el valor de socializar y discutir en los niveles operacionales de Bloom, las ideas 

expresadas. 

3. Identificar las actividades académicas cognoscitivas por nivel. 

4. Utilizar argumentativamente las premisas organizadas en categorías. 

5. Valuar el ser capaz de hacer de su pensamiento un argumento pragmático de propósitos de 

discusión y de educación. 

6. El reto educativo universitario en materia de lectura, es superar el carácter tecnológico de la 

escritura que la ha llevado a considerarla en las aulas como una extensión del leguaje oral de 

las conferencias docentes, de esta manera se desvalora el esfuerzo intelectual lector para 

superar las dificultades del aprendizaje disciplinar, científico, técnico o cultural que 
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generalmente lleva a la mente humana a alcanzar conscientemente sus propios límites 

cognitivos. 

 

No pocos docentes y alumnos ven la lectura como actividad áulica en una soledad silenciosa; recordar 

que la lectura es un proceso cognitivo individual, nadie puede leer por nosotros. Si hacemos lectura 

en silencio, la mente humana se libra de distracciones verbales fonéticas, con lo que puede dedicar 

todos sus recursos a comprender lo expresado en textos. Al sacar las palabras del mundo de los 

sonidos el espacio para la reflexión interna se potencia. Si además, consideramos la tecnología 

topológica de espacios hipertexto, los textos se expanden electrónicamente a un orden indeterminado 

de configuraciones caóticas. 

 

8. NAVEGACIÓN WEB: LECTURA EN HIPERTEXTOS. 

 

Esta innovación, produce una extensión del concepto de lectura y requiere de habilidades de 

selección para la integración correcta de textos generalmente dispersos y fragmentados; además, 

agrega el que debamos profundizar nuestra concentración ante las numerosas distracciones que 

pueden extraviar nuestros objetivos de la lectura. La automatización de la percepción visual de la 

escritura electrónica se complejiza. La reconfiguración del conocimiento del lector se enriquece en 

diversidad paradigmática y por socialización no lineal de conceptos en Internet. Se identifican pares 

lectores, en sus intereses, ideas y conocimientos. Control metacognitivo y aplicación de estrategias de 

comprensión en lenguajes extranjeros y artificiales. 

 

La navegación WEB, es el término central del nuevo escritorio de trabajo de la cooperación, la 

objetividad pública y la integración solidaria de las naciones34. Mientras nosotros estamos de acuerdo 

con aquéllos que defienden el uso de la Web, tal como Noam Chomsky, que la observa como un 

espacio donde los ciudadanos ganan poder respecto de sus gobiernos, como una forma democrática 

de equilibrio. Nosotros adherimos una consideración más a favor de su uso, debemos formar a la 

nueva generación de ciudadanos en la experiencia de navegación Web, dado que no es deseable la 

enajenación de la sociedad para el futuro de la democracia35. Otros términos usados en este sentido es 

búsqueda, acceso o investigar, se usan como sinónimos de navegación Web. Aunque el término 

investigar se acerca más a navegación Web, no es nuestro enfoque aquí, se trata de un término más 

amplio, relacionado más con el contexto de la sociedad del conocimiento36

  

. 
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La navegación Web trae consigo misma tanto la oportunidad del acceso a recursos pedagógicos no 

lineales – hipertextos-, fuentes de información de enorme actualidad en lenguajes no maternos, pero, 

también desafíos al sistema educativo universitario, debido a la enorme carga cognoscitiva que 

desorienta al estudiante37,38.  Para la ciencia cognitiva este campo es relativamente nuevo, sin 

embargo, proporciona los conceptos, métodos de observación del fenómeno Web y caracteriza un 

modelo general de interactividad humana-computador, factores humanos en su cibernética y 

fundamentalmente la comprensión lectora de textos en escenarios digitales complejos. Un estudiante 

navegador Web, experimenta dos paradigmas generales, leer-escribir (cómputo) y hablar-escuchar 

(videoconferencias). Estos dos paradigmas juegan un rol importante en el choque cultural semántico 

que inherentemente trae consigo el concepto de Universidad global39,40

 

.  

Dentro de la investigación contemporánea que busca modelar los mecanismos cognoscitivos 

involucrados en la navegación Web, entre humanos y computadoras se encuentran los modelos de 

comunidad de interacción41, teoría de la información Foraging42,43,44 el modelo SNF-ACT45,46 y CoLiDes47,48. De 

entrada en la propuesta lectora los tomaremos en cuenta cada uno de estos modelos, porque cada vez 

más se apoya la educación superior en la navegación Web y dependerá en mucho el éxito de esta 

educación en que acertemos en el modelo de navegación. Nuestra propuesta descansa en un modelo 

de navegación con dos dimensiones paralelas, apoyado en la visión de Juvina y Oostendorp49

 

 

semántica especializada de textos formales y la dimensión sintáctica en cuanto a los procesos lógicos 

que intervienen desde la fase de gestión de información, hasta la gestión del conocimiento. 

La evidencia nos dice, que todo profesor que recurre a la navegación Web con algún propósito 

educativo, debe basarse en un modelo cognoscitivo que nos predice y explique las actuaciones 

humanas en las tareas de educación en interacción con el ciberespacio. 

 

En nuestra experiencia, al intentar contestar la pregunta: ¿Qué factores intervienen en el éxito de las 

tareas académicas de lectura en la navegación Web?, identificamos: 

 

1. La automatización del registro de datos de documentos gestionados en tiempo real, artículos -

referencias- y terminología -glosario-. 

2. Evaluar el comportamiento del estudiante cuando éste navega en la Web, respecto del rigor 

con el que discrimina información. 
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3.  La calidad argumentativa de los reportes de investigación, coherencia y evidencia que derivan 

en la visión en cómo el espacio de información se representa por el estudiante: criterios de 

relevancia, pertinencia y vigencia. 

 

Un modelo con estos tres criterios, permite estimar tiempos de tareas de aprendizaje en la Web, 

mejorar las interfaces documentales del plan de estudios y proporcionar un mejor apoyo al estudiante. 

 

Debemos intentar contestar ¿qué tipo de apoyo es necesario y cual es él posible?, ya que estudios 

empíricos muestran que la utilidad del apoyo en tareas intelectuales y técnicas confirma la validez de 

cualquier modelo propuesto, nos referimos a la validez institucional para educar. El profesor debe 

considerar que la educación de contenido abierto y en la enseñanza clásica, la experiencia del 

estudiante en la navegación Web, es prerrequisito de éxito en la educación del siglo XXI50

 

. En este 

tipo particular de experiencia intervienen en mucho las interfaces: 

1. Interface de usuario de aplicación. Sus categorías son el orden, el idioma y la interfaz gráfica de 

manipulación de contenido. 

2. Interface documental –en este caso las asignaturas pueden ser la revisión tutorial, el ensayo, la tesis, etc.. 

Su principal funcionalidad es introducir al pensamiento de complejidad superior al estudiante, 

emocional y formalmente para explorar un dominio del conocimiento. 

 

Estas dos interfaces suelen ser casi siempre dinámicas en su velocidad de cambio, factor que distingue 

la navegación Web. Aunque fácil de aprender para los estudiantes, es necesario proporcionar 

entrenamiento adecuado para que la navegación sobre miles de websites no desoriente 

cognoscitivamente al estudiante51

 

. 

Las interfaces han sido tradicionalmente aplicaciones cuyo diseño se centra en una utilidad de 

especialización que proporciona a los usuarios información y herramientas para que ellos puedan 

realizar sus tareas. Inicialmente la Web sólo era usada por los científicos y militares. Hoy su uso es 

más popular en particular en los estratos jóvenes de la sociedad, pero aparece preocupantemente una 

nueva forma de pobreza ligada a el uso de la Web que UNESCO llama “Brecha Digital”52

 

.  

Choo,  Detlor y Turnbull investigaron y demostraron que el comportamiento cognoscitivo de los 

usuarios de la Web, está orientado a tareas de ejecución53, tales como: verificar contenido escolar, 
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precios sobre productos, sobre medicación, conversación,…. Este tipo de tareas orientadas a ejecución 

tienen normalmente una meta o blanco posible y por lo menos parcialmente el blanco es especificado 

de antemano. Estas tareas para un observador son caóticas, involucran localización de información, 

comprensión por aproximación crítica, además de una selección por máxima verosimilitud cultural. 

 

Un tema de investigación importante que se desprende del estudio citado de Choo, es la lectura de 

comprensión, una situación diferente a la de tareas de ejecución, sorprende mucho cuando las tareas 

de navegación Web no tienen meta pre-especifica del paisaje del texto, termina por construir en la 

mente un modelo de explicación durante el proceso de lectura de varias Web, un referente 

supranacional del concepto indagado. 

 

Una interface documental involucra un gran volumen de procesamiento de información especializada 

y que se orienta a través de una estructura de hiperlinks que conecta al estudiante con unidades de 

información especializadas y evaluadas por su calidad y pertinencia respecto al objeto de estudio 

curricular. Sánchez y Wiley sostienen que estos eslabones secuenciados por intereses individuales del 

estudiante agregan una carga emocional necesaria para mantener viva la experiencia de comprensión 

lectora. Es una red de unidades de información que exigen ser representadas en un proceso de 

manipulación crítica de argumentos54, conocido en topología matemática como espacios de 

información, ver figura 1. La memoria operativa de procesamiento y recuperación de información se 

ve afectada en tareas remotas en la Web, principalmente por no existir una estrategia intelectual en la 

construcción del conocimiento55

 

, es decir, cuando el profesor indica la ejecución de tareas pero no 

expone claramente para el estudiante los procesos intelectuales que dan sentido a la navegación Web. 

 
Fig. 1 Espacios topológicos de redes formadas en una revisión tutorial. 
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El sentido en una interface documental, es el proceso de resolución de un problema profundo, 

generalmente se ha modelado en tres fases principales: una fase de la representación inicial en la que 

se representa el problema propiamente (una búsqueda inicial a través del espacio del problema –

objeto de estudio- que puede llevar a un callejón sin salida si no se plantea una hipótesis curricular); 

la fase de exposición de paradigmas envueltos en el estudio del objeto de estudio y la fase de 

reestructuración. Algunas teorías proponen que la fase de la reestructuración involucra que la 

búsqueda controla el proceso de la armazón de los contenidos, considerando que otras teorías 

proponen que la reestructuración se logra a través de la redistribución automática de conceptos, 

paradigmas y técnicas, en la activación en memoria a largo plazo56

 

. 

Theodor Nelson, quien acuñó el término “Hipertexto”, define la navegación Web, como el 

hiperespacio de conceptos de un texto dado en la dinámica de documentos57. Este hiperespacio es un 

componente importante de la Universidad global para ser tomado muy en cuenta por aquellos que 

consideren que es lo mismo leer en celulosa que en ambientes virtuales. El hecho que los estudiantes 

den testimonio de no encontrar respuestas a lo que buscan en Internet, explica que la representación 

de los protocolos formales clásicos de catalogación documental de la ciencias y las humanidades, en 

su ausencia extravían al estudiante en este hiperespacio. La actividad intelectual en el hiperespacio 

algunos investigadores la llaman transliteratura58.  Este comportamiento nativo de la navegación Web, 

requiere ser formado en profesores y estudiantes de la sociedad del conocimiento, esto derrumba 

contundentemente lo que suele decirse por el profesor clásico: hacer click y más click para 

mecánicamente aprender. El objetivo es que el estudiante logre estructurar y moverse en volúmenes 

grandes de información especializada que mentalmente tendrá que ser representada y manipulada 

durante la navegación Web59

 

.  

Algunas de las características de la lectura de metatextos son: 

• Unidades dinámicas de información que cambian en forma y ubicación espacial en la red Internet. 

• Volúmenes elevados de información. 

• Lenguajes no maternos y terminologías especializadas. 

• Distractores de enorme potencial para que un estudiante desenfoque sobre sus objetivos de 

investigación. 

• Internacionalización de posturas, conceptos y prácticas disciplinares. 
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La navegación Web le permite al estudiante universitario acercarse a un espacio de información de 

una manera natural cuando sus criterios de curiosidad responden claramente a una necesidad 

reflexionada como importante para su causa personal60 y, el profesor consciente en un modelo de 

inteligencia colaborativa de hipertexto apoya a reducir con las interfaces documentales que integran el 

plan de estudios la incertidumbre que estresa al estudiante61

 

. 

Misha W. Vaughan y Andrew Dillon advierten que este punto de vista de ver la navegación Web 

como una lectura en metatextos, exige que las instituciones educativas formalicen los dominios de 

psicología cognitiva Web y comprensión lectora en las nuevas prácticas docentes62. En el AulaDigital 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, instrumentamos talleres –desde 2002 a 

2008- de compresión lectora de textos especializados -documentos especializados con factor de 

impacto ISI, en idioma inglés-, áreas de navegación y criterios de búsqueda. Nuestra experiencia en 

estos talleres, fortalece la tesis de la existencia de la navegación Web como una nueva generación de 

lectura de textos y la gestión documental fundada en la psicología cognitiva (ver la 

URL:http://dieumsnh.qfb.umich.mx/). No basta con simples instrucciones de navegación Web, 

estamos frente a una estrategia de procesos lectores que a través de repetidas exploraciones 

documentales pulen el intelecto de un cerebro biológicamente maduro63

 

. 

Cualquier propuesta educativa que ignore las nuevas realidades de oportunidad pedagógica que 

implica lectura en la navegación Web, excluirá a sus ciudadanos de la sociedad del conocimiento. 

Necesidad que de no atenderse curricularmente se corre el riesgo de frustrar al paso del tiempo las 

expectativas educativas de los estudiantes usuarios del Hiperespacio. 

 

Eveland y Dunwoody reportan que los estudiantes principiantes tienden a hacer uso de una 

estructura de pensamiento lineal en sistemas de hipermedia cuando está disponible, mientras que los 

expertos tienden a navegar de manera no-lineal64. Recientemente Chen y Macredie demuestran que 

en campos independientes a lo conocido previamente por el estudiante, éstos prefieren el aprendizaje 

no-lineal en ambientes de hipertexto65,66. Recientemente Gwizdka y Spence demostraron que 

estudiantes que disponían de conocimientos del dominio, evidenciaron una navegación más 

preenjuiciada sobre lo que según él debe encontrar y el tiempo asignado a la lectura de espacios de 

información no referidos a los predefinidos por el profesor, es decir, los tiempos de inversión 

motivados por la curiosidad se redujeron, casi nulificaron el potencial de la navegación Web67. Esta 

reducción de la lectura por curiosidad imposibilita la meta de investigación documental, es decir, una 

http://dieumsnh.qfb.umich.mx/�
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habilidad de investigación por discriminación documental; habilidad contemporánea que todo 

estudiante universitario debe contar para competir con ideas de innovación68. Neerincx y colegas 

demostraron que los estudiantes con habilidades reducidas para navegar en el hiperespacio, tienen 

dificultades construyendo conocimiento69 y al generar modelos mentales del espacio de 

información70, Stanney y Salvendy consideran que estos individuos se centran más en un volumen 

semántico, que en el modelo paradigmático de un sistema de explicación71. Además, debemos 

considerar en la educación superior formar a un profesional que tomará decisiones fundamentadas y 

en un corto tiempo, como las requeridas en las áreas biomédicas72

 

; la navegación Web no es una 

habilidad de moda en este caso y en muchos otros, sino una habilidad generacional del silgo XXI. 

PROCESOS COGNITIVOS EN HIPERESPACIO. 

  

Las contribuciones teóricas que intentan caracterizar la navegación Web lo hacen en términos 

cognoscitivos en tres áreas: comprensión del lenguaje, discriminación de información y espacios 

cognitivos de información. La navegación Web, es una conducta que involucra procesos cognoscitivos 

complejos que el profesor y estudiante evaluarán: 

 

Percepción: entradas de ambientes de información y lo interpretable. 

Comprensión: entendimiento y la relación racional de varias unidades de información documentales. 

Razonar: inferencias sobre piezas argumentativas de varias unidades de información. 

Decisión en la confección argumentativa: seleccionar entre varias opciones diferentes de organizar 

unidades de información, elección de argumentos ejes  que guiaran la coherencia del texto. 

Solución de problemas: investigar en un espacio de información sobre un problema aplicando 

operadores lógicos al estado actual del objeto de estudio, para acercarse a  alternativas respecto a una 

meta disciplinar. 

Control de ejecución (estrategia): Asignación de recursos cognitivos, monitoreo de progresos y 

retroalimentación de tareas. 

 

De acuerdo con nuestro enfoque la navegación Web es un proceso intelectual en el que la lectura de 

comprensión es el sustantivo del quehacer dentro de la educación superior. Cada nueva pieza de 

información que se integra al conocimiento del estudiante modifica sus paradigmas de observación y 

determina la interacción futura entre su representación mental y las unidades de información. Para 

nosotros la construcción de integración de textos, es un proceso de comprensión de una revolución 
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de la representación mental de los textos, que involucra metas del lector y conocimientos previos. La 

integración del conocimiento es la armazón coherente de argumentos en un proceso de escritura, que 

representa un gran esfuerzo que exige la valoración de la postura interior del escritor profesor o 

estudiante. 

 

Las representaciones textuales derivan directamente de las unidades de información consultadas, la 

representación mental agrega información a la memoria de largo plazo73

 

. Donde el concepto en un 

contexto del discurso particular es dado por su posición en la cartografía lingüística que representa el 

discurso, resultado de un proceso de enriquecimiento neto del conocimiento producto del esfuerzo 

de un lector que busca originalidad en su propuesta de solución a un problema. 

9. LA MEMORIA OPERATIVA. 

 

Se ha venido tomando conciencia de la necesidad de realizar reformas educacionales centradas en 

formar un ciudadano capaz de construir sus propios aprendizajes, más preocupado por adquirir 

nuevas y mejores competencias y no tanto en acumular conocimientos específicos. Las reformas en 

marcha apuntan a la contextualización del conocimiento y a la colaboración en el aprendizaje. En el 

ámbito profesional y educativo, no es una novedad que los niveles de comprensión y producción 

escrita que nuestros alumnos revelan hoy en día están por debajo de lo esperado. Existe una 

abundante bibliografía que da cuenta de los escasos logros74,75

 

. 

En investigaciones científicas recientes se advierte la correlación significante entre leer y escribir textos 

argumentativos en todos los niveles psicolingüísticos analizados. Estos resultados hacen pensar que los 

procesos involucrados en ambas actividades comparten algunas estrategias de aprendizajes comunes; 

los estudiantes que habitualmente no leen y escriben mostraron serias dificultades al inferir en 

análisis de información disciplinar, no identificaron la idea global de textos y sus discursos narrativos 

fueron muy discontinuos76

 

. 

Este trabajo se inscribe dentro del ámbito de  las teorías actuales de la memoria operativa a corto 

plazo, entendida como retención temporal de la información, esto es, como la parte de la memoria 

permanente que está temporalmente activada a partir de un umbral crítico y que puede ser 

reconocida y manipulada por los procesos cognitivos puestos en funcionamiento.77,78
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En la actualidad la investigación científica de la lectura da un vuelco al énfasis puesto en los 

conceptos de activación y de umbral crítico con destacadas implicaciones tanto experimentales como 

aplicadas al funcionamiento cotidiano de la memoria, especialmente en la ejecución de tareas 

cognitivas complejas de la lectura79. Todos estos planteamientos coinciden en señalar que el conjunto 

de la información que el sujeto mantiene activada en un momento dado en la lectura resulta una 

variable crítica para la ejecución eficaz de tareas cognitivas. Esta formulación cobra especial 

significación a partir del momento en el que se intenta definir lo que se entiende por "conjunto de 

información activada" o palabras enmascaradas inadvertidas, con repercusión en la ejecución; hasta 

finales de la década de los noventa el conjunto de información activada venía a coincidir con aquella 

información que el sujeto era capaz de informar utilizando para ello tareas directas de memoria. En la  

presente década  se ha puesto de manifiesto a través de tareas indirectas de memoria la existencia de 

información activada, cuyo origen, naturaleza y niveles de accesibilidad son extraordinariamente 

diversos (consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, controlada o automática), y 

desempeñan un papel muy importante en la actividad cotidiana de consciencia en los lectores. La 

constatación de que la activación de un concepto representado en la memoria permanente o memoria 

a largo plazo implica una subsiguiente activación automática de conceptos relacionados con dicha  

información representa un descubrimiento universal.80

 

 Es decir, una vez que el cerebro registra el 

significado de palabras en la memoria operativa, requiere de su estimulación por un periodo mínimo 

de 72 horas para que su enmascaramiento sea automático. 

 

Fig. 1 Palabras enmascaradas inadvertidas. 
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La ventana de respuesta modelada en la figura 1 por Stanislas Dehaene, es una técnica que describe y 

se usa para demostrar la activación inconsciente de significados en el cerebro. O sea para visualizar el 

proceso cerebral de palabras enmascaradas inadvertidas. Mecanismos de enmascaramiento, son 

asociaciones conceptuales de palabras en la lectura, la activación de cada una de las palabras 

visualizadas puede ocurrir aproximadamente dentro de los primeros 100 ms. Una palabra visual se 

enciende por sólo unos instantes del resto de los milisegundos leíbles. Sin embargo, cuando la misma 

palabra se presenta en el cierre de la proximidad espacial y temporal con otros estímulos visuales, éste 

se pone indistinto o incluso invisible, un fenómeno perceptor llamado enmascaramiento. La 

evidencia conductual indica que las propiedades visuales, ortográficas y fonológicas de palabras 

enmascaradas, e incluso su significado, puede extraerse bajo enmascaramientos condicionales que no 

salen conscientemente entre los pasos del procesamiento81,82,83

 

. Esto sugiere que el enmascarado de 

las palabras puede activar parte de las redes cerebrales inconscientemente en el procesamiento de 

textos. Sin embargo, no se entiende por qué no se saca a la conciencia, se demostró como palabras 

enmascaradas inadvertidas que activan las regiones extrastriate, fusiform y precentral, y causan una 

reducción significante en tiempo de la contestación y en la actividad del cerebro a las palabras 

conscientes subsecuentes. 

Leer con música. 
 

El lenguaje y la música fueron considerados hasta la década de los noventas, completamente 

separados en los hemisferios izquierdo y derecho respectivamente. Sin embargo, recientemente la 

evidencia por neuroimagen y estudios del comportamiento sugieren que la música y el lenguaje 

natural, comparten las mismas funciones de la memoria operativa84,85. La experiencia reportada para 

un estudio que agrupó 101 estudiantes universitarios reveló que la música conduce al progreso 

superior de la complejidad de la memoria operativa, se traduce en una mejor localización conceptual, 

mayor atención en las secuencias de memoria en la lectura, llamado “efecto Mozart”86,87,88. El efecto 

Mozart aporta evidencia de que está en vinculación directa con IQ de los lectores89. La investigación 

científica confirma que la lectura y la música en combinación potencian los procesos cognitivos de la 

memoria operativa90

 

.  
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Memoria operativa y el desarrollo tecnológico de la lectura. 

 
Partimos de reconocer que la Universidad Michoacana en la última década realizó grandes esfuerzos 

por invertir en computadoras y redes Internet, sin embargo, no instrumentó en el ámbito de la 

aplicación educativa, un programa para elevar los bajos índices de lectura de comprensión compleja y 

la producción escrita de contenidos originales, hoy en día puede usarse la alternativa metodológica 

emergente de la lectura WEB para resolver algunas de las dificultades principales en lingüística de los 

estudiantes universitarios, y al mismo tiempo, ser una herramienta que posibilite cambios 

metodológicos formales en la construcción del conocimiento en las prácticas áulicas y a distancia.91 El 

área de investigación más pura, los programas computacionales necesarios para llevar a cabo 

investigaciones en lo que se ha denominado lingüística de corpus y lingüística computacional92

 

, se 

han desarrollado para el español en Europa y en Hispanoamérica.  

En el terreno interdisciplinar más clásico la lingüística se especializa en la psicolingüística, la 

neurolingüística, la dialectología, la sociolingüística y la lexicografía, entre otras, se proyectan 

renovadamente gracias a los instrumentos digitales que han venido en su complemento. A la vez, se 

ha dado origen a otras inter o transdisciplinas, por ejemplo, la psicolingüística computacional y, otras 

no necesariamente con base inicial en lingüística, pero si fuertemente arraigadas en la tecnología 

computacional: procesamiento del lenguaje natural; recuperación, extracción y explotación de datos; 

tecnologías del habla, etc.93,94

 

 

La ciencias computacionales en materia lingüística, claramente desde la década de los ochentas ya 

tenía suficiente evidencia para asegurar que leer y escribir son dos procesos cognitivos 

significativamente iguales en su base de baja complejidad conceptual95, pero muy diferentes en sus 

capas expuestas a la terminología de alta especialización como la que tienen contacto los estudiantes y 

profesores universitarios96. El imaginar y el leer, son un parámetro de dualidad de la calidad en la 

lectura muy utilizado y relacionado matemáticamente como memoria operativa y comprensión lectora 

de palabras, frases e identificación de ideas principales; en la dimensión de densidad terminológica y 

complejidad conceptual de:97

 

 

a) Transliteración: elaboración de glosarios y consulta de diccionarios especializados. ( concepto 

de densidad) 

b) Definición de hipótesis de los significados de las oraciones. (concepto de densidad) 
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c) Identificación de argumentos: ideas centrales y laterales. (concepto de complejidad 

argumentativa) 

La Universidad Michoacana a través de su Coordinación de Innovación Educativa cuenta con un 

sistema informático en desarrollo que mide espectros lingüísticos de densidad, que son los espectros 

de aprendizaje. Concepto relacionado con la valuación del aprendizaje y fundamentado en el criterio 

de la formación de lenguaje a través de tareas intelectuales. 

 

 
Fig. 2. Espectro de aprendizaje. 

 

Este tipo de herramientas miden la lectura eficaz como el grado de comprensión en función de la 

escritura resultado de los procesos lectores. 

 

La memoria operativa es común que se le relacione con almacenamiento de memoria temporal sujeto 

a comprensión y procesamiento de ideas. Es una capacidad cognitiva expandible que nos permite en 

la lectura construir una imagen narrativa del texto. Que de acuerdo con García Madrugada y 

colegas98

 

, es fundamental para la compresión lectora su estudio científico. Interviene un proceso 

interactivo que implica la construcción inferencial de una representación mental nueva acerca de un 

estado previo de adivinación sicolingüística chomskiana de la idea de un cerebro preformado.  Es 

decir, en la memoria operativa se realiza de acuerdo con Chomsky un procesamiento provisional de 

información. Podemos inferir que lectura es la construcción de significado nuevo, en su intento un 

lector comprende en un mundo de volúmenes crecientes de información, donde lo que aporta es tan 

importante como lo que expresan los textos. 
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Además, de acuerdo con Madrugada, la relación entre la representación construida es el resultado de 

la integración entre el texto y los conocimientos aportados por el sujeto. Los lectores en primer lugar 

intentan conseguir una coherencia en la interpretación consistente de un texto y otros relacionados. 

Finalmente la comprensión lectora es un  procesamiento paralelo que llega a automatizarse en 

lectores cotidianos y determinan la amplitud de la velocidad y la complejidad lectora. El reto para un 

principiante es superar la representación lingüística superficial, que se elabora a partir de las palabras 

incluidas en el texto y de otros elementos de la lógica de las oraciones. Para un lector avanzado el reto 

es la representación del texto base que especifica las relaciones semánticas entre los diferentes 

componentes y partes del texto; consiste en una representación escrita del texto global, resultado de 

un análisis proposicional. 

 

10. RETÓRICA UNIVERSAL DE CHARLES S. PEIRCE: PENSAMIENTO Y MENTE.  
 
 

Cuando se lee la ciencia y la filosofía es necesario advertir que en mucho determinarán los horizontes 

de comprensión lectora la idea de pasamiento. Contrariamente a la tendencia de la filosofía moderna 

a acentuar los dualismos, rupturas y discontinuidades -tales como la distinción cartesiana entre mente 

y materia, o la idea nominalista que separa radicalmente lo interno de lo externo- Peirce cree que 

existe una tendencia real en el universo a la continuidad del pensamiento, tendencia que toma la 

forma de una adquisición de hábitos cada vez más desarrollados. La idea de la continuidad hay que 

entenderla en el contexto de la cosmología evolutiva de Peirce, que resumiré aquí de manera muy 

sucinta. Para Peirce el determinismo no explica adecuadamente el funcionamiento del universo 

porque no permite entender la aparición de la novedad en la regularidad. Las teorías mecanicistas, 

con su tendencia a explicarlo todo en términos de causas eficientes no dan cuenta del cambio ni de la 

evolución misma porque anulan el papel de la espontaneidad en la formación de las leyes naturales. 

Contrariamente a todo reduccionismo, Peirce intenta ofrecer una solución al problema de cómo 

evolucionan las leyes a partir de la pura indeterminación. En consonancia con su teoría de las 

categorías, Peirce descubre que hay tres elementos realmente operativos en el universo: un elemento 

de puro azar; un elemento de regularidad, generalidad o ley; y un elemento de cambio, crecimiento o 

formación de hábitos. En la cosmología evolutiva de Peirce todo emerge a partir de la pura 

posibilidad, un estado de absoluta indeterminación y espontaneidad que se identifica con la categoría 

de la primeridad. La segundidad surge entonces a través de la oposición de elementos discretos, en el 

choque bruto e irracional, de cuya tendencia a la regularidad emergería finalmente la terceridad. Así, 
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para Peirce hay un tendencia real al crecimiento a través del auto-control, es decir, a la formación de 

ciertos hábitos o leyes generales que gobernarán los hechos en el futuro. Se trata, como se dijo, de la 

ley de la mente, la “tendencia de todas las cosas a adquirir hábitos”99

 

:  

“La tendencia a formar hábitos o la tendencia a la generalización es algo que crece por su 

propia acción, mediante proceso de adquirir hábitos a través de su propio crecimiento. 

Germina primero a partir del puro azar. En él había una tendencia sutil a obedecer reglas que 

se siguieron con anterioridad, y dichas tendencias fueron reglas que se iban obedeciendo más 

y más por su propia acción”.  

 

Por lo tanto, para Peirce todo lo existente tiene, de algún modo, la naturaleza de la mente, en cuanto 

todo participa de esta dinámica evolutiva que tiende a la continua generalización por su propia acción 

interna. En consecuencia, mente y materia no son para Peirce cosas distintas. Así puede sostener la 

idea de que la materia no es sino “mente estéril”, hábitos que han perdido toda espontaneidad y que 

se han fijado en forma de leyes físicas. Independientemente del obvio cariz místico y religioso que 

envuelve toda la cosmología peirceana, se pueden entresacar algunas ideas de extrema importancia 

para la explicación semiótica de la mente. Lo primero que hay que señalar es que la mente es 

continua, tanto en su relación con la materia como consigo misma, en el sentido de que el 

pensamiento tiende a expandirse en virtud de un mismo principio de crecimiento evolutivo. Por lo 

tanto, para Peirce no tiene sentido plantear dicotomías como las de mente y cuerpo, lo interno y lo 

externo o representación y realidad.  

 

Lo mismo ocurre con la idea de individuo, idea a la que Peirce era sumamente hostil. Contrariamente 

al individualismo moderno, según el cual existen individuos aislados en su irreducible privacidad 

mental, para Peirce el hecho más básico acerca de la persona humana es que es un ser 

inherentemente abierto a la expresión que siempre está en comunicación con otros seres100

 

. La idea 

“barbárica”, atomística de la identidad personal, en la que la realidad se agota en un individuo 

clausurado sobre sí mismo debería ser superada, pues no expresa más que una idea humillante para la 

raza humana. La continuidad es la auténtica condición para la comunicación. Así, el yo peirceano no 

es una esfera privada, sino principalmente un agente comunicativo.  

Para Peirce todo pensamiento se traduce en otro pensamiento al que el primero comunica algo; he 

aquí la forma en que crecen las ideas. Pero se ha dicho que la continuidad se identifica con la 
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categoría de la terceridad. Y la terceridad no es sino la categoría de la semiosis o “acción de los 

signos”. Por lo tanto, la mente no es más que un proceso de semiosis. De hecho, como ya se sabe, 

para Peirce todo pensamiento es un signo, y como tal, está conectado en una cadena infinita con los 

pensamientos-signos precedentes, y a su vez, en una cadena infinita con los pensamientos-signos que 

le sucederán necesariamente, no hay excepción alguna, por lo tanto, a la ley de que todo pensamiento-

signo se traduce o interpreta por uno subsiguiente, a menos que sea la de que todo pensamiento 

encuentra en la muerte un final abrupto y definitivo.  

 

Conviene recordar qué entiende Peirce por signo. Un signo significa el porqué se dirige a otro signo 

que lo interpreta, representando al mismo objeto en el mismo sentido del signo original, aunque más 

desarrollado. Así, un signo que no fuese capaz de producir interpretantes sería un signo muerto. Más 

bien, no sería un signo en absoluto. La estructura triádica del signo hace que todo signo se interprete 

en otro signo que desarrolla algún aspecto inexpresado del objeto para otro interpretante, y así al 

infinito. Todo signo está, por tanto, en una situación de apertura potencial a sucesivas 

interpretaciones de sí mismo que le hagan crecer y evolucionar como signo. Podemos concluir, 

entonces, que la mente es ella misma una realidad dinámica producto de la acción de los signos que 

crece y evoluciona a medida que un signo se traduce en signos subsiguientes.  

 

¿En qué consiste la realidad de la mente? Hemos visto que el contenido de la consciencia, la entera 

manifestación fenoménica de la mente, es un signo extraído por inferencia. En base, por 

consiguiente, a nuestro principio de que lo absolutamente incognoscible no existe, de manera que la 

manifestación fenoménica de una sustancia es la sustancia, tenemos que concluir que la mente es un 

signo que se desarrolla de acuerdo a las leyes de la inferencia.  

 

Para Peirce la mente no consiste en contenidos de consciencia que luego pueden ser comunicados a 

través de signos mediante la traducción a un código lingüístico, sino que la mente misma es un signo 

que obedece a un patrón inferencial públicamente accesible. Es decir, el pensamiento posee la misma 

naturaleza que el lenguaje, con el que comparte una misma estructura comunicativa que se identifica 

con la forma de un diálogo o conversación. Como afirma Peirce, todo pensamiento se da en forma 

dialógica. Tu yo de un instante concreto apela al yo más profundo de cara a obtener su asentimiento. 

Consecuentemente, todo pensamiento se da en signos que poseen, fundamentalmente, la misma 

estructura general de las palabras; aquellos que no lo hacen son de la naturaleza de aquellos signos 
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que necesitamos ahora y entonces en nuestra conversación con los otros para solventar los defectos de 

las palabras o de los símbolos.  

 

Por lo tanto, no hay -no puede haber- pensamiento privado. Todo pensamiento, en cuanto comparte 

la naturaleza intersubjetiva del lenguaje es público y puede explicarse con independencia de lo que 

ocurre en las mentes individuales. De hecho, para Peirce el pensamiento no está necesariamente 

conectado con un cerebro, sino que, es algo fundamentalmente externo. Si todo pensamiento es un 

signo, y un signo se define por su capacidad potencial de determinar un interpretante, -es decir, por 

su referencia condicional al futuro-, su significado está virtualmente incorporado en instancias 

externas, públicamente observables, tales como veletas, semáforos, termómetros, palabras, 

conversaciones, libros, diccionarios, bibliotecas enteras e incluso actividades y conductas. El signo 

incorpora al pensamiento y el pensamiento exhibe la estructura del signo. De ahí la sorprendente 

afirmación de Peirce de que es más cierto decir que los pensamientos de un escritor vivo están –

literalmente- en un ejemplar de cualquiera de sus libros que decir que están en su cerebro101. En 

efecto, para Peirce decir que los pensamientos de un hombre están localizados en su cerebro es tan 

estúpido como decir que la facultad del lenguaje se encuentra en la lengua. Por tanto, el pensamiento 

no está en la cabeza, sino que se expresa en la estructura pública de los signos. Se puede decir, 

entonces, que el pensamiento no preexiste al signo, sino que es un producto de la actividad sígnica. 

Como afirma Peirce, “al igual que decimos que un cuerpo está en movimiento, debemos decir que 

nosotros estamos en el pensamiento, y no que los pensamientos están en nosotros”.102

 

 

La idea esencial sobre la que Peirce descarga su crítica es la tendencia de la filosofía moderna a 

concebir la consciencia individual como fuente última del significado y la verdad. Así, Peirce 

intenta recuperar el espíritu del escolasticismo, al que el cartesianismo había desplazado con su 

rechazo de la autoridad en cuestiones cognoscitivas. Como afirma Vincent Colapietro, la 

cuestión principal sobre la que gravita la crítica de Peirce es si se debe adoptar una aproximación 

subjetivista al conocimiento, en la que un sujeto humano solitario e incorpóreo aparece como el 

fundamento último de la verdad; o si por el contrario se debe adoptar una aproximación 

intersubjetiva, en la que una comunidad humana funciona como la fuente fundamental de todo 

conocimiento.103

 

 

Peirce va desmontando una a una cada una de esas presuposiciones del cartesianismo y concluye 

que: a) no tenemos capacidad de introspección, sino que todo conocimiento del mundo interno 
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se deriva del razonamiento hipotético a partir de nuestro conocimiento de hechos externos; b) no 

tenemos capacidad de intuición, sino que toda cognición está determinada por cogniciones 

previas; c) no tenemos capacidad de pensar sin signos; y d) no tenemos ninguna concepción de lo 

absolutamente incognoscible. Acerca de la segunda negación, Peirce concluye que no tenemos 

razones para postular la facultad de distinguir cogniciones inferenciales ―es decir, cogniciones 

determinadas por cogniciones previas― de aquellas que no lo son, pues para hacer tal cosa ya 

estaríamos realizando inferencias. Por tanto, no parece sensato seguir manteniendo la necesidad 

de creer en una tal facultad. La intuición cartesiana, entendida como un conocimiento directo 

del objeto, se prueba una ficción metafísica. Si todo pensamiento se da en signos, esto es, de 

manera inferencial, no hay ninguna cognición primera sobre la que basar todo el edificio del 

conocimiento. Dado que toda cognición está determinada por cogniciones previas, se deduce de 

ahí que en cualquier momento del proceso cognoscitivo nos encontramos ya inmersos en un 

proceso de semiosis.  

 

No hay ninguna cognición absolutamente primera de objeto alguno, sino que la cognición surge por 

un proceso continuo. Tenemos que empezar, pues, con un proceso de cognición, y con aquel proceso 

cuyas leyes sean las que mejor se entiendan y respondan más fielmente a los hechos externos. Este no 

es otro que el proceso de inferencia válida, que procede de su premisa, A, a su conclusión, B, sólo si 

una tal proposición B, como cuestión de hecho, es siempre o habitualmente verdadera cuando una tal 

proposición A es verdadera. Es una consecuencia, pues, de los dos primeros principios, cuyos 

resultados vamos a extraer, de que tenemos que reducir, en la medida en que podamos, toda acción 

mental a la fórmula de un razonamiento válido sin ningún otro supuesto que el de que la mente 

razona. 

 

Peirce extrae de aquí algunas consecuencias relativas a la cuestión del sujeto. Peirce se cuestiona 

cómo podemos saber que existimos, para lo cual sólo puede haber dos respuestas: o bien lo 

sabemos de forma intuitiva, o bien de manera inferencial a partir de cogniciones previas. Así, 

frente al cartesianismo, Peirce sostiene que no tenemos un acceso privilegiado a nuestro mundo 

interno, a los contenidos de nuestra consciencia, sino que todo lo que conocemos de nosotros 

mismos se deriva y depende de nuestro conocimiento de objetos externos, no podemos admitir 

enunciado alguno relativo a lo que pasa dentro de nosotros, excepto como una hipótesis necesaria 

para explicar lo que ocurre en lo que comúnmente llamamos mundo exterior. 
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Es decir, todo conocimiento tiene lugar a partir de inferencias hipotéticas acerca de los objetos de 

experiencia. Como indica C. F. Delaney, todos nuestros estados mentales, el conocimiento de 

nosotros mismos y los datos de la conciencia no son, como tendemos a pensar, inmediatos, sino 

que dependen lógicamente de nuestra conciencia ordinaria de los objetos que nos rodean99. En 

otras palabras, el conocimiento de lo interno es una inferencia de nuestro conocimiento de lo 

externo. Lejos de lo que pensamos de ordinario, el conocimiento de nuestros estados mentales 

no tiene un estatus privilegiado, es decir, no podemos acceder de manera inmediata a lo que 

ocurre en nuestra mente, sino que es lógicamente secundario, derivativo de nuestro 

conocimiento externo. El conocimiento es, por lo tanto, un asunto fundamentalmente público. 

De esta negación se pueden sacar dos conclusiones de gran importancia. Por un lado, Peirce 

niega toda validez a un conocimiento que pretenda basar su fundamentación en la conciencia 

individual. Por otro, se deduce el carácter semiótico del yo, dado que el hombre no es sino un 

signo para sí mismo y para los demás. 

 

Como objeta Peirce, no podemos confiar en la lectura sólo interior para alcanzar ningún tipo de 

conocimiento fiable de manera absolutamente individual, sino que sólo lo podemos buscar en la 

“comunidad de los filósofos”. La justificación de todo conocimiento válido no puede estar basada 

simplemente en que yo o cualquier otra persona lo considere así, sino que viene constreñida por 

la propia realidad y por métodos públicos de corrección y sanción social. La  ciencia no es una 

actividad privada que se realiza en la soledad moral, sino que es una empresa fundamentalmente 

social y cooperativa. Así, como señala Delaney, en la ciencia debemos considerar decisivas las 

nociones de consenso y desacuerdo99:  

 

“En las ciencias en las que se llega a un acuerdo, cuando se esboza una teoría se considera que 

está a prueba hasta que alcanza aquel acuerdo. Una vez alcanzado, resulta ociosa la cuestión 

de la certeza, porque no queda nadie que la ponga en duda (…). De ahí que si mentes 

disciplinadas y sinceras examinan cuidadosamente una teoría y rehúsan aceptarla, esto 

debería crear dudas en la mente del autor de dicha teoría”.p.104 

 

En la lectura todo pensamiento, toda emoción y todo sentimiento se presentan como una 

proposición cuyo predicado se refiere a un objeto de experiencia y que, como dice Peirce, se 
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traduce en un predicado más complejo que se refiere a un yo que piensa para sí “esto es tal o 

cual”, de tal manera que dicho yo surge como una inferencia derivada de la inferencia anterior, 

referida al objeto. Queda claro, entonces, que el hombre es un signo para sí mismo, pues no 

puede pensarse más que a partir de inferencias. Pero dado que el hombre sólo puede pensar por 

medio de palabras u otros símbolos externos, “los hombres y las palabras se educan 

recíprocamente unos a otros” hasta el punto de que el hombre mismo se identifica con las 

palabras que usa. 

 

Se puede observar en la explicación del origen del yo la identificación que realiza Peirce entre la 

idea de individuo y la idea del error. Efectivamente, como dice Peirce, “la ignorancia y el error 

son todo lo que distingue nuestros yoes privados del ego absoluto de la pura apercepción”. Esta 

afirmación ha sugerido erróneamente que la teoría del sujeto de Peirce es sumamente negativa, 

en la medida en que parece que para él todo lo que caracteriza al sujeto es la pura negación. Sin 

embargo, no es cierto que la individualidad se identifique sin más con la negación y el error. 

Advertir esto es de suma importancia, porque proporciona la clave para entender la hostilidad de 

Peirce hacia el individualismo, sin necesidad de afirmar que el sujeto es simplemente una fuente 

de ignorancia y equivocación. La frase citada anteriormente debería ser completada con la 

siguiente, que creo resume bastante bien la posición de Peirce:  

 

El hombre individual, dado que su existencia separada se manifiesta sólo por la ignorancia y 

el error, en la medida en que es algo aparte de su prójimo, y de lo que van a ser él y ellos, es 

sólo negación. Esto es el hombre  

(...) orgulloso hombre Ignorante máximo de lo que se siente más seguro su cristalina esencia100.  

 

La idea clave es que el hombre es una negación en tanto es algo aparte de los otros. Es decir, es el 

individuo solitario, aislado de los otros el que se identifica con el error. Pero no el sujeto en 

cuanto se lo considera parte de una comunidad. De la idea del testimonio, a través del cual los 

hombres reconocen la posibilidad de estar equivocados y, por tanto, que hay algo que trasciende 

su propia subjetividad, se desprende la naturaleza comunal del yo, que siempre es un ser-con-

otros. De hecho, Peirce dice en otro lugar que la persona. Como sostiene Colapietro, en la 

semiótica peirceana la otredad ―es decir, el reconocimiento del otro como un yo con el que me 

puedo identificar y reconocer en la comunicación― y el significado se nos dan juntos en nuestra 
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experiencia de nosotros mismos como seres inmersos en una red de relaciones es esencialmente 

un miembro posible de una sociedad, pues la actividad sígnica que constituye sus pensamientos 

no está localizada en su mente, sino en la comunidad de la que forma parte. Esto no supone la 

disolución del sujeto en la trama de lo social, sino más bien todo lo contrario. Es la interacción 

comunicativa con los demás la que posibilita precisamente la plena expresión de la subjetividad, 

pues para Peirce sólo en la comunidad un hombre-signo puede ser capaz de alcanzar nuevas y 

variadas formas de expresión. Sólo en la medida en que un signo es capaz de interpretarse en 

otros signos, es decir, sólo en la medida en que un pensamiento se conecta con otros 

pensamientos, podemos hablar de auténtico y genuino crecimiento. Se puede decir, incluso, que 

el auténtico valor de la teoría semiótica del yo radica en el reconocimiento de la apertura 

incontrovertible e ilimitada del sujeto, pues para Peirce siempre podemos ser un otro. La 

semiótica presupone, entonces, la erradicación del subjetivismo, pues al garantizar la prioridad de 

los signos sobre los contenidos de consciencia individuales y las representaciones mentales, 

desplaza el énfasis desde lo que ocurre en una conciencia finita e individual a lo que ocurre entre 

seres sociales dentro de un marco común de experiencia y acción. 

 

Leer es comunicar nuestro yo con la otredad y en la humildad consciente críticamente reconocer 

el error a la luz de la comunidad epistémica que estemos indirectamente invocando en la lectura 

de textos. El que todo conocimiento se dé en signos implica varias consecuencias. En primer 

lugar, está conectado con la importante cuestión del falibilismo, es decir, la tesis de que no hay 

ningún conocimiento infalible, con independencia de lo evidente que pueda parecer. El 

falibilismo se dirige, principalmente, contra el fundacionalismo epistemológico característico de 

la filosofía moderna. Peirce se rebela tajantemente contra el método cartesiano, que procede a 

partir de una duda universal en busca de un criterio indudable capaz de proporcionar 

fundamentos firmes al conocimiento. A Peirce la idea de comenzar con una duda completa se le 

antoja imposible y a la vez completamente ilusoria, no podemos empezar con una duda completa. 

Tenemos que empezar con todos los prejuicios que de hecho tenemos cuando emprendemos el 

estudio de la filosofía. Estos prejuicios no pueden disiparse mediante una máxima, ya que son cosas 

que no se nos ocurre que puedan cuestionarse. De ahí que este escepticismo inicial sea un mero 

autoengaño, y no una duda real, y que nadie que siga el método cartesiano se encuentre nunca 

satisfecho hasta que formalmente recobre todas aquellas creencias que ha abandonado en la forma.  
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La duda metódica no es para Peirce una duda auténtica, pues la duda genuina no puede 

invocarse a placer sino que se caracteriza, precisamente, por su carácter de imposición a la 

voluntad personal. Como afirma Peirce, “la duda es un estado de inquietud e insatisfacción del 

que luchamos por liberarnos y pasar a un estado de creencia; mientras que este último es un 

estado de tranquilidad y satisfacción que no deseamos eludir o cambiar por una creencia en otra 

cosa”100. La creencia es un estado plácido y la duda su ausencia, lo que causa un malestar que 

debe ser reparado mediante la adquisición de una nueva creencia. La duda cartesiana es, por 

tanto, una duda  artificial, una duda de papel. Como sugiere Peirce, “no pretendamos dudar en 

la filosofía de aquello de lo que no dudamos en nuestros corazones”100 

 

El criterio de universalidad y evidencia que exige el cartesianismo es, por tanto, inapropiado, 

pues no hay un punto de partida privilegiado desde el que comenzar la investigación. Partimos de 

una serie de creencias básicas de sentido común de las que simplemente no dudamos porque no 

tenemos razones positivas para dudar de ellas. Actúan como un trasfondo de creencias 

indubitables, no porque sean universalmente ciertas, sino porque están más allá de todo control 

crítico por nuestra parte. Simplemente las asumimos como verdaderas hasta que la experiencia 

nos ofrece razones para dudar de ellas. Sin embargo, no podemos estar absolutamente seguros 

acerca de dicho conocimiento. De hecho, podríamos estar equivocados acerca de cualquier 

creencia particular, con independencia de cuan auto-evidente nos pareciera en un momento 

determinado. Dado que todo conocimiento es inferencial, es también hipotético y provisional y 

por tanto podría ser falseado en el futuro. En términos semióticos, se puede decir que siempre 

hay aspectos del objeto dinámico que no se tienen en cuenta, por lo que el signo siempre está 

abierto a nuevas determinaciones que representen al objeto de un modo más perfecto. Como 

dice Peirce, la investigación jamás puede proporcionar absoluta certeza, ni absoluta exactitud, ni 

absoluta universalidad. “No podemos estar del todo ciertos de que nuestras conclusiones sean ni 

siquiera aproximadamente verdaderas”100. 

 

Aunque para algunas cuestiones es posible que se haya llegado ya a una opinión definitiva sobre 

la que ya no cabe dudar siquiera un ápice, jamás se puede decir que se ha alcanzado la certeza 

total. Peirce no niega que se puedan alcanzar ese tipo de creencias universales. Simplemente 
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postula como una necesidad de la investigación científica la exigencia por parte de los 

investigadores de estar dispuestos a cambiar por completo todas y cada de sus opiniones si la 

evidencia ofrece pruebas suficientes de que se encontraban en un error. Asumir, como hace el 

fundacionalismo, que se ha alcanzado una creencia definitiva, universalmente válida de una vez 

para siempre es, sencillamente, una actitud anticientífica. Esta conjugación de meliorismo y 

falibilismo como actitud epistemológica es lo que se conoce con el nombre de sentido común 

crítico.  

 

Se sigue de aquí la segunda de las consecuencias de asumir el carácter inferencial del 

conocimiento a que me refería unas líneas más arriba. Dado que todo signo es imperfecto pero 

perfectible, en cuanto es susceptible de un crecimiento ilimitado, la investigación se convierte en 

una tarea fundamentalmente colectiva. La investigación exige trascender la idea de individuo 

hacia la idea de comunidad, que en Peirce se configura como el anclaje auténtico de todo 

conocimiento genuino. Si todo conocimiento es falible debe ser también corregible y revisable. 

Por lo tanto, todo conocimiento es potencialmente ilimitado, siempre y cuando tenga lugar en el 

seno de una comunidad ilimitada de investigadores:  

 

El pensamiento es lo que es, sólo en virtud de dirigirse a un pensamiento futuro que en su 

valor como pensamiento es idéntico a él, aunque más desarrollado. De esta manera, la 

existencia del pensamiento depende ahora de lo que va a ser después; de manera que sólo 

tiene una existencia potencial, dependiente del pensamiento futuro de la comunidad100.  

 

La verdad, por tanto, sólo se alcanza en una comunidad de diálogo e intercomunicación, pues la 

realidad, en cuanto cognoscible no se agota en el conocimiento individual. Lo real, sostiene 

Peirce, es aquello que es independiente de lo que tú, o yo o cualquier otro individuo pueda 

pensar sobre ello. Sin embargo, no es independiente de la representación en general, puesto que 

la terceridad es el grado más general de realidad, y los generales deben tener una existencia real. 

Lo real, por tanto, sólo puede ser el objeto de la opinión final de una comunidad de 

investigadores. Esto no significa que la realidad pueda cambiarse a conveniencia, sino 

simplemente que no es totalmente independiente de los criterios públicos de justificación que 

una comunidad de investigadores emplea en la propia investigación de lo real. El concepto de 
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realidad, por tanto, “implica esencialmente la noción de una COMUNIDAD, sin límites 

definidos, y susceptible de un crecimiento indefinido del conocimiento”. Es lo que Liszka ha 

llamado con bastante acierto un realismo discursivo, pues aunque hay una realidad externa 

independiente de cualquier sistema de representación sólo lo es en su condición de segundidad, 

es decir, en su oponerse o constreñir las opiniones individuales. Pero como necesita un elemento 

de terceridad, su ser se completa en la representación, que emerge sólo a través del proceso 

discursivo que es la investigación104

 

. 

La identificación que realiza Peirce entre el pensamiento y el discurso amplía los límites de la 

retórica, de tal manera que ya no se circunscribe a la mera persuasión práctica, entendida en un 

sentido tradicional, sino que al cubrir la efectividad de los signos en general ―es decir, al ser 

capaz de dar cuenta en clave semiótica de palabras, razonamientos, argumentos, teorías, libros, 

cuadros, imágenes, veletas, etc.― sus dominios se amplían también a toda actividad intelectual, 

artística y científica que seamos capaces de imaginar.  

 

11. SEÑALES VERSUS SIGNOS EN EL LENGUAJE. 
 

El lenguaje es un sistema esencialmente de relaciones entre señales y significados. Chomsky nos dice 

que el lenguaje puede considerarse una relación particular de señales y significados. 

 

La tradición de investigación entre señal y significado llamada semiótica fue introducida por 

Ferdinand de Saussure, su teoría fue presentada en su “Cours de linguistique générale” originalmente 

se compiló y se publicó por los estudiantes de Saussure en 1916. El trabajo tenía una gran influencia 

rusa y las escuelas europeas de Viena, Praga y Copenhague. 

 

Para todos los lenguajes Chomsky se ha apegado a la visión de la relación señal-significado, prestando 

poca atención a las ramificaciones entre ambas dimensiones para intentar comprender la naturaleza 

de las lenguas. 

 

Chomsky no ha seguido las ideas de Saussure y otros lingüistas que trabajan dentro del paradigma 

semiótico, él establece: 
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“El objetivo fundamental de un análisis del lenguaje L es resolver la separación de las sucesiones 

gramaticales que son las frases (sentencias) del L, de las sucesiones antigramaticales que no son frases de 

L y estudiar la estructura de las frases gramaticales” 

 

Además, define lenguaje como: “La gramática L será así un dispositivo que genera todas las sucesiones 

gramaticales de L, o ninguna antigramaticalidad” 

 

Lo que nos sorprende en esta definición de lenguaje y gramática es un completo desprecio del hecho 

que el lenguaje es un sistema de relaciones señales y significados. La frase es la unidad básica del 

lenguaje, el lingüista debe estudiar las leyes de la generación de frases de acuerdo con las leyes de 

relaciones entre señales y significados, si no entendemos estas leyes no podrá Usted entender la 

generación de frases. 

Los trabajos de Chomsky han establecido un nuevo paradigma lingüístico que se opone 

diametralmente al paradigma semiótico. El nuevo paradigma lo llamaremos no-semiótico o bio-

gramatical.  

 

Un rasgo característico del escenario lingüístico actual es una controversia entre dos tendencias en 

lingüística teórica contemporánea: formalismo y funcionalismo. Los problemas que se plantean 

ambas teorías son muy importantes para modelar un proceso lector. América y Europa se dividen en 

sus énfasis, el primero en bio-gramática  y el segundo en pro de lo semiótico.  

 

El término bio-gramática se introduce porque las gramáticas generativas tienen un profundo 

significado en la mente biológica y exportada a la propuesta de mente computacional e informacional. 

Este trabajo intenta modestamente bosquejar el paradigma no semiótico fundamentándonos en la 

Gramática Universal Aplicada (GUA) y el paradigma moderno de gramática generativa.  Para 

referirnos a ambas las llamaremos teorías lingüísticas modernas. En un sentido muy estrecho, significa 

que estas toarías actuales pertenecen al paradigma basado en frases. 

 

La GUA observa al lenguaje como un sistema de interacciones entre señales y significados. El objetivo 

de fondo para la GUA  es descubrir las leyes de las interacciones entre señales y significados. La GUA 

hace conjeturas por un lado para entender los elementos cruciales del ser  del lenguaje; por otro lado 

es incompatible con la conjetura de una gramática generativa. Los supuestos fundamentales de la 
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GUA es el principio de dualidad: señal y significado cada uno constituyen una unidad de dos facetas 

mutuamente exclusivas paro complementarias. 

 

Es decir, una sucesión de señales ambas no lineales y lineales, dos sonidos idénticos  y no idénticos, 

dos significados idénticos y no idénticos de sonidos y continuos y discontinuos. Se nos viene a la 

mente los “centauros”, el término metateórico griego por el cual la estructura de entidades tiene 

carácter dual. El lenguaje es parte la consciencia de la humanidad y por ello encontramos paralelismos 

entre este concepto y el de dualidad señal-significado. 

 

Las dualidades proponen problemas llamados paradojas o antinomias. Una paradoja es una 

declaración que parece incompatible  porque contiene dos ideas contrarias y ambas verdaderas. Las 

paradojas son problemas cruciales porque la ciencia no puede vivir con contradicciones inexplicadas. 

Las dualidades son importantes para la lingüística moderna como lo es para la física subatómica con 

sus continuidades  y discontinuidades como parte de un mismo fenómeno. Niels Bohr propuso el 

principio de complementariedad como una declaración epistemológica general sobre un fenómeno de 

dualidad que tiene un valor heurístico para cualquier ciencia.  

 

El principio de complementariedad nos dice que las dualidades son fenómenos que constituyen el ser 

del lenguaje. Es una teoría lingüística que apunta para entender el ser del lenguaje, el problema 

central de abstracción. 

 

Nos preguntamos ¿Cuál es la abstracción correcta en lingüística teórica: 

1) Una abstracción completa de todos los textos no pertinentes (son aquellos excluidos por las leyes 

centrales de la lingüística teórica como son las leyes de atadura señal-significado y de superposición). 

2) Una abstracción completa de la estructura gramatical de su presentación lineal, debida a las señales 

lineales de la lingüística. 

3) Una abstracción completa de la gramática del léxico. 

GUA es diametralmente opuesta porque: 

1) La GUA reconoce los problemas propuestos por las dualidades como centrales a la lingüística, 

mientras que la teoría moderna se desprende absolutamente de dualidades y sus problemas. 

2) Para resolver problemas por dualidades, la GUA sigue abstracciones de todos los contextos no 

pertinentes, en su presentación lineal, léxico, considerando que la gramática generadora se desprende 

de los contextos pertinentes y no pertinentes, estas funden representación lineal con léxico. 
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Chomsky interpreta el término “gramática generativa” como una descripción explicita de gramática 

universal: le conciernen los aspectos de forma y significado que son determinados por la facultad del 

lenguaje, que es comprendida como un componente particular de la mente humana. La naturaleza de 

esta facultad es el estudio de una teoría general de una estructura lingüística que apunta a discutir los 

principios y elementos comunes a la estructura de los lenguajes humanos disponibles. A menudo es  

llamada gramática universal (GU), término adoptado de la investigación tradicional y traída al nuevo 

contexto moderno. 

 

Como la gramática generativa y la GUA son universales, entonces debemos diferenciarlas. La GUA es 

diferente a la gramática generativa en cuanto a que da a la relación con la mente humana un trato 

distintito, presentándola como lingüística anacrónica, tipología lingüística, estudio del lenguaje 

humano, el estudio de la adquisición del lenguaje y el desarrollo aplicado que programa a los 

lenguajes, tales como la nueva generación de lenguajes de computadora. 

 

La GUA trata al lenguaje como fenómeno semiótico, mientras la gramática generativa lo presenta 

como un I-lenguaje (visión internalista del lenguaje que genéticamente proporciona la facultad del 

lenguaje). 

 

Chomsky propone contestar la pregunta de ¿qué es lenguaje? Con dos conceptos: E-lenguaje (visión 

externalista) y I-lenguaje (internalista). El E-lenguaje se refiere al sentido que se entiende como 

independiente de la mente y cerebro humano. El I-lenguaje es internalista en el sentido que es en la 

mente y cerebro de un individuo particular. Chomsky nos dice que el I-lenguaje es el objeto de 

estudio central  de la gramática generativa. Chomsky desvalora el E-lenguaje por considerarlo sí existe, 

es sólo derivativo, remoto de los mecanismos internalistas y de ninguna manera particular tiene 

existencia sin el I-lenguaje. 

 

Si aceptamos la visión de Chomsky nosotros debemos aceptar que el I-lenguaje pertenece a un aspecto 

fáctico en el contexto del cerebro y la mente con carácter individual. Sin embargo, el lenguaje vive en 

un contexto interindividual por que consiste en señales que tienen un carácter social, es decir, un 

fenómeno que involucra interdependencia entre individuos. 

 

Esta paradoja del lenguaje, la abordamos como un sistema semiótico de plataforma internalista. Así, 

un lenguaje es un sistema independiente de un individuo (fenómeno semiótico) que involucra señales 
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dependientes del individuo que están envueltas en respuestas innatas a señales procesadas por 

complejos sistemas biológicos que permite a sus usuarios interdependientes a partir de una gramática 

generativa construir metalenguajes que en el orden social llamamos cultura. 

 

Esta definición de lenguaje, probablemente no unifique completamente las teorías de Vygotsky y 

Chomsky, sin embargo, nos permitirá construir un modelo de lectura para la educación superior, que 

entre otros aspectos debe resolver la complejidad I-lenguaje en el marco del aprendizaje del estudiante 

y desarrollar competencias de lectura para analizar los productos de las diferentes escuelas 

epistemológicas que presenta E-lenguaje con un carácter de objetividad pública rigurosa. 

 

Sin embargo, Jackendoff en 1997 revoluciona el concepto de consciencia en lingüística moderna, al 

proponer un diametral conceptual opuesto al de Chomsky105. Consciencia es un supra fenómeno 

psicológico descrito en términos objetivos, caracterizada por dos operaciones de ejecución: 

fenomenología de la abstracción y fenomenología de la reducción106

 

. 

La fenomenología de la abstracción es una generación de estructuras de representación del contenido 

de fenómenos empíricos. La fenomenología de la reducción es la operación inversa que produce un 

fenómeno empírico por una abstracción estructural, una conjetura sobre la realidad leída. 

 

El lenguaje y la consciencia se interrelacionan y constituyen el fenómeno suprapsicológico. Se 

presenta cuando se lee y automáticamente las señales, signos y significados conforman un 

pensamiento, es cuando decimos que el lenguaje es usado en automático generando flujos lineales de 

realidad, ordenada por segmentos discretos en la memoria y catalogado en jerarquías de narrativas 

por las emociones. 

 

Cuando nos referimos a las emociones, sin duda, nos referimos a la pregunta fundamental sobre la 

facultad del lenguaje humano en el contexto del mundo natural: ¿qué tipo de sistema biológico es? y 

¿cómo se relaciona con otros sistemas en nuestra propia especie?107

 

. Hemos discutido el E-lenguaje 

que es la aparte de la facultad del lenguaje que procesa entradas medioambientales y el I-lenguaje 

facultad del lenguaje en un plano innato del cerebro. 

Un segundo aspecto a discutir tiene que ver con la pregunta: ¿qué partes de las habilidades del 

lenguaje de una persona (aprendidas y construidas) son específicas al lenguaje? y ¿qué partes 
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pertenecen a las habilidades intelectuales más generales? Por ejemplo las palabras son específicas a 

una parte del lenguaje que hace uso de cuerdas vocales y pulmones, aunque necesarios para hablar no 

se limitan al lenguaje (respirar y tragar). 

 

12. TOLERANCIA VERSUS LECTURA. 
 

La política de la UNESCO expresada en el documento “una búsqueda universal de tolerancia”, se 

destaca en el punto dos, las definiciones de educación y las consecuencias de la intolerancia108

 

. La 

educación es un proceso continuo que se prolonga durante toda la vida. La intolerancia, es la 

amenaza más seria al desarrollo e integración de las democracias, la paz y la seguridad. Como 

recomendación agrega la UNESCO, el acceso a la lectura de  información científica y tecnológica en 

convergencia a los valores humanos es la estrategia más eficaz para limitar el impacto de vectores 

propagadores de la intolerancia expuesta a un ciudadano por cualquier medio. 

A la manera de José Saramago, intentaremos modestamente  exponer la relación intolerancia versus 

lectura, como resultado de la casi muerte de la razón cultivada en la lectura. No estamos pensando en 

una sociedad casi ágrafa, sino en una sociedad que anuló sus recintos donde la razón puede sobrevivir 

a las opiniones.  

 

 

El odio, como producto de la muerte de la razón. 

 

En filosofía es común referirnos al conocimiento como producto de la razón, ahora 
imaginemos  una sociedad donde sus políticos, técnicos, científicos,  docentes y sus 
estudiantes decidieran hacer a un lado casi totalmente las tareas complejas de la razón 
desarrolladas en la lectura. El sufrimiento de la injusticia, el dolor de la pobreza y la precaria 
estética de la existencia unida a una ética fundada en el mito de dioses amurallados por 
sabios escogidos divinamente en elecciones “democráticas” para guiar el destino desde el 
más humilde de los hombres de la tierra hasta el más escolarizado de los doctores en 
ciencias; serían las únicas  causas de consciencia en las fronteras del dolor registradas en el 
sistema nervioso central de estos casi ciudadanos.  
 
En una sociedad así, cada adversario supondría inevitablemente que no había sido 
considerado en su idea y que la otredad es despreciable, autoritaria y manipuladora. 
Interpreta al absurdo, distorsionando la realidad y tomado los motivos de la otredad como 
ofensivos personales y se generalizan los errores humanos como amenazas que le inspiran 



 53 

imágenes de odio ante la valoración surrealista de sus adversarios. Confunde esta imagen 
con la realidad de las personas. En esta sociedad sentirse atrapado, ofendido y despreciado 
es común ante la ausencia de criterios de consenso racional para llegar a comunicarse.  
 
En esta sociedad casi irracional por no leer, aparecen maneras de pensamiento inflexible 
sobre soluciones a problemas  de relación entre individuos, provoca compartirse con la 
inteligencia primitiva de forma rencorosa de supuestos enemigos; atrapados en un 
pensamiento disfuncional que conduce a: si la gente no está de acuerdo conmigo, significa 
que no me respeta, así reacciones instintivas de violencia sustituyen a las racionales en una 
forma de autodegradación y un sentimiento de dolor mezclado con creencias de sus 
supuestos ofensores, nace un círculo vicioso. En el horizonte imaginario de éstos casi 
irracionales emergen confrontaciones hostiles, que hacen verse a los individuos como 
combatientes armados de violencia, listos para hacer el mayor daño. Al eliminarse toda la 
lógica del ¿por qué en una sociedad?, nunca podrán ver que problemas son comunes  y que 
oportunidades comunes inevitablemente los unen. La idea de destruir o ser destruido 
define el problema en términos simples de complejidad, suficiente para justificar el arruinar 
la vida del otro lo más posible, como la vía para que uno pueda ser feliz. 
 
La necesidad de vengarse ahoga todo proyecto creativo de la razón surgida de un consenso 
comunitario, disciplinar o cultural; atormentándonos en ciertos casos con el pensamiento 
primario, el sentido de vivir es la sola causa de hacer el mayor daño a sus supuestos 
adversarios. 
 
La capacidad de las personas para hablar de sus experiencias, no tiene más valor, el odio 
hace sus descripciones inválidas y se da por sentado que los otros están libres de error y le 
infieren información privilegiada sobre uno mismo al grado de asegurar que las acciones y 
su decir de los otros tienen sólo el propósito de hacernos daño. Ser ciego en esta sociedad 
de odios, equivale a tener la visión de túnel; es decir, el pensamiento lateral y la 
vulnerabilidad al error de la otredad son descartados.  
 
Los más olvidan que nuestros cerebros son un sistema falible de procesamiento de señales y 
signos que si no emplea redundancia proporcionada por la lectura de textos, la ambigüedad 
de las señales de las emociones, hacen de la razón algo muy pequeño ante los odios. Es 
entonces que los miembros de estas comunidades de odio justifican sus violencias con el 
debería haberlo sabido mejor; debería haberme escuchado; debería haber sido más leal; 
debería haber trabajado más; no tenía derecho a tratarme así; no tiene vergüenza de pedir 
perdón;  finalmente con rostro afilado y amenazante con palabras hirientes habla del valor 
justificado de su castigo en relación al potencial daño que representa el victimado. 
 
En la ciencia moderna el predecir el clima, la inestabilidad genética o movimiento de 
moléculas  se reconocen como algo difícil de determinar, sin embargo, personas con sed de 
venganza siempre consideran la causa más próxima a sus emociones como el factor más 
obvio. Por ejemplo, el profesor que insulta a sus estudiantes porque no habían conseguido 
las notas que él esperaba a la altura de sus ilustres competencias como profesor. El profesor 
ignora muchos factores biológicos, culturales, técnicos,  materiales, climáticos, económicos y 
si los observa los coloca tan distantes al enfurecerse porque el sistema escolar no le 
proporciona el marco apropiado para el aprendizaje. Esto lo conduce a odiar, en lugar de 
hacer una aproximación crítica al problema. Al mismo tiempo las dudas sobre uno mismo 
como profesor, le obligan a disfrazar la autoestima profesional con el ropaje de ser tan 
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“chingón”, que bueno él entiende que estos precoces  jóvenes dotados de maldad tienen la 
tendencia a la pereza intelectual y tomándose los errores de las evaluaciones como una señal 
de una generación de jóvenes no dotados de la capacidad de pensar madura y flexiblemente. 
Este tipo de reflexión le parece al profesor más realista, lógica y racional que el costoso 
pensamiento fundamentado en información científica y finalmente el odio lo conduce a la 
casi ley universal: “la letra y los números con sangre entran”. 
 
Imagine ahora a unos estudiosos de la filosofía atrapados en la sociedad del odio. Uno 
expresa que el lenguaje es producto y vive en la cultura; otro expresa que el lenguaje es una 
capacidad biológica en principio, que requiere ser desarrollado para su maduración; otro 
expresa que el lenguaje no es el pensamiento sino el mediador entre mente y objeto.  En 
fin, la plática exponía lingüistas, genetistas, filósofos etc., mientras los ánimos crecían hasta 
rebasar los criterios de razón que inicialmente condujeron la conversación. El 
desplazamiento de la razón, en un sentimiento de decepción en sí mismos no 
necesariamente provoca ira. El elemento crucial es la explicación que le damos a la 
argumentación de otra persona y si dicha explicación hace que su comportamiento sea para 
nosotros un acto de sometimiento a su decir. Enfadados desean castigar al que los ofendió. 
La calma sede ante argumentos contrarios, se intenta entonces averiguar si descalificando su 
vida privada, el adversario sigue intentando argumentar, se mandan señales de autoridad 
por supuestas virtudes de las instituciones donde se formaron, por ser autoridad 
administrativa o si fallan recurren al terreno de los mitos para castigar el atrevimiento de 
contradecir sus argumentos. La visión centrada en su propia persona, obliga a estos 
“filósofos” a centrarse no en los argumentos, sino en la conducta y en las supuestas 
intenciones de controlar de los otros. La paradoja es que las reglas que la persona se inventa 
para protegerse de un desprestigio intelectual son las mismas que lo conducen a odiar  y la 
hacen más vulnerable  ante el argumento de los demás. El placer que siente el que con 
violencia impone su decir lo programa para aprender las cosas que harán a sus intereses 
personales de destrucción de la otredad, su única razón para conocer más y a anular su 
curiosidad por la verdad extraviándolo en el encontrar un camino digno para ser feliz. 
 
Finalmente, en esta sociedad de odio, todos intentan movilizar la opinión pública de los 
demás con navajas en la lengua, a favor de que les hagan la guerra y les causen el mayor 
sufrimiento posible. 
 

 

 

13. CATEGORÍAS DOCUMENTALES EN LA LECTURA. 
 

Manual Técnico:  

Es un tratado de carácter didáctico enmarcado dentro de un área profesional técnico-científica. Es 

rico en ejemplos, tablas y recursos multimodales, lo que facilita su comprensión y el acceso a 

información especializada. Su función primordial es la referencial, pudiendo tener secundariamente 

una función apelativa. Su estructura textual predominante es expositiva-normativa.109
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Libro:  

Es en definición infinito su concepto, sin embargo, es finito lo que no es. En 1971 el Premio Nobel 

de Literatura, Pablo Neruda expresó: “Yo no aprendí en los libros ninguna receta para la composición 

de un poema: y no dejaré impreso a mi vez ni siquiera un consejo, modo o estilo para que los nuevos 

poetas reciban de mí alguna gota de supuesta sabiduría. Si he narrado en este discurso ciertos sucesos 

del pasado, si he revivido un nunca olvidado relato en esta ocasión y en este sitio tan diferentes a lo 

acontecido, es porque en el curso de mi vida he encontrado siempre en alguna parte la aseveración 

necesaria, la fórmula que me aguardaba, no para endurecerse en mis palabras sino para explicarme a 

mí mismo.”110

Libro, tú no has podido 

empapelarme, 

no me llenaste 

de tipografía, 

de impresiones celestes, 

no pudiste 

encuadernar mis ojos, 

salgo de ti a poblar lar arboledas 

con la ronca familia de mi canto, 

a trabajar metales encendidos 

o a comer carne asada 

junto al fuego en los montes. 

 

Pablo Neruda 

En este mismo sentido Juan Domingo Argüelles nos dice: “Como “no sabemos vivir”, queremos que 

alguien nos diga cómo hacerlo. Por eso tienen tanto éxito los libros de superación personal, escritos 

por autores (algunos de ellos bastante mercenarios) cuya mayor virtud es saber ofrecer en recetas, y en 

cápsulas, su conocimiento sobre la vida. Ese éxito sería seguramente mucho menor si llegáramos a 

saber (o siquiera a sospechar) que esos autores pueden tener tantos problemas irresueltos como 

cualquiera de nosotros, y que, al igual que cualquiera de nosotros, pueden no sólo equivocarse sino 

también contradecirse gravemente”.111

Artículo original de investigación:  

  

La UNESCO ha sentenciado que "la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los 

resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna; la publicación 

es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Es preciso establecer estrategias de publicación 
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bien elaboradas y seguir con conocimiento de causa una serie de normas adecuadas para facilitar el 

intercambio entre científicos de todos los países y reducir a proporciones razonables el incremento del 

volumen de publicaciones".112

El texto de los artículos originales habitualmente se divide en subsecciones denominadas: 

introducción, material y métodos, resultados y discusión. 

 

Artículo de revisión: 

Es el análisis o revisión de un determinado tema de frontera científica, por un experto desde dos 

perspectivas, su propia experiencia y la resultante del estudio documental publicado en las revistas de 

mayor impacto, libros clásicos y referentes filosóficos de la ciencia en cuestión. Un buen artículo de 

revisión facilita el trabajo del lector al agrupar la información dispersa, la sintetiza y la pone al alcance 

de todos, es un metaanálisis documental. La estructura de un artículo de revisión Titulo, autor, el 

resumen y descriptores, el objetivo, las fuentes de los datos, la selección de los estudios, la extracción 

de datos, síntesis de datos, conclusiones-directrices de futuras investigaciones y referencias.113

Diccionario especializado: Terminología especializada para hablar bajo criterios lingüísticos 
disciplinares correctos.  

 

Manual de Estilo: Documento guía para formatos estándar de publicación de documentos científicos, 
técnicos, académicos, de gobierno y militares. Comprender los medios más eficaces para comunicar 
ideas e información es un requisito previo para poder compartir ideas con otras personas y aprender 
de ellas.  
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14. MODELO COGNITIVO DE APRENDIZAJE FUNDADO EN LA LECTURA.  
 
El profesor clásico, descansa en la conferencia de un discurso elaborado en ausencia de los intereses 

de los estudiantes, gran parte del tiempo expone contenido, propone preguntas y sugiere respuestas a 

estas, además, supuestamente hace muy “fácil” lo que es muy complejo al descomponerlo en 

diapositivas. La retención de procesos mecánicos matemáticos, de conceptos y enunciados 

legaliformes de las ciencias en la memoria de corto y largo plazo es la meta docente.   

 

El profesor de la era de la sociedad del conocimiento expone previamente textos elaborados por él, 

como interfaces documentales curriculares para la discusión de los estudiantes, en presencial se 

exponen los rigores naturales de las teorías, métodos y técnicas para clarificar interpretaciones dentro 

del consenso de las escuelas epistemológicas en cuestión; los estudiantes socializan sus preguntas, y se 

canalizan textos para sus respuestas desde la óptica de varios autores.  Aquí, la comprensión lectora es 

fundamental para el aprendizaje de complejidad superior.114

 

  

Modelamos ideográficamente el paradigma de aprendizaje en la lectura y enseguida listamos algunos 

conceptos que explican mejor su interpretación. Los modelos multi-condicionales permiten contrastar 

las principales teorías sobre el razonamiento deductivo, la de los «modelos mentales» y la de la «lógica 

mental», dado que sus predicciones sobre la ejecución son prácticamente opuestas. La primera 

relaciona la dificultad de un problema con el número de modelos mentales en la lectura que es 

necesario construir, mientras que la segunda explica esta dificultad en función del número y 

complejidad de las reglas de inferencia que deben aplicarse. Se discute cuándo es probable que los 

sujetos construyan los modelos en relación con las limitaciones de procesamiento del sistema 

cognitivo y su naturaleza estratégica. 

 

Se puede hablar aquí de la jerarquía de niveles de aprendizaje establecida por Bateson115, donde la 

mera recepción de información constituye el nivel cero. En el nivel uno (aprendizaje simple), se sitúa 

el condicionamiento de los perros de Pavlov. Para Bateson esta respuesta no es meramente mecánica, 

sino que junto con el estímulo se aprehende el contexto del aprendizaje. El segundo nivel, 

denominado deuteroaprendizaje, consiste en aprender a aprender; no se trata de reaccionar a los 

estímulos (necesidades, recompensas, castigos, etc.), sino de distinguir contextos enteros de 

aprendizaje, es decir, adquirir cada vez más habilidad para la resolución de problemas. El 

deuteroaprendizaje supone el logro del desarrollo de un método para aprender, a partir de la 
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realización de los procesos de aprendizaje simple, abstrayendo de ellos conceptos de nivel superior 

que se convierten en patrones de acción u orientadores para la acción. 

 
Fig. 3 Modelo cognitivo del aprendizaje en la lectura de textos. 
 

La mente narrativa es banco proposicional del desarrollo de la capacidad cognoscitiva 

producto de la vivencia intelectual y emocional en las tareas de generación del conocimiento. 
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Aunque existen correspondencias constantes que pueden ser procesadas de manera 

secuencial, las cartografías conceptuales no son meros algoritmos, pues a menudo no apuntan 

a un significado literal, sino que éste es negociado de acuerdo con la experiencia 

proposicional del sujeto. 

 

La concepción del efecto Mateo es basada en un análisis de los componentes de la experiencia 

de Harriet Zuckerman reportado por primera vez en 1968 en la publicación de Robert K. 

Merton116 uno de los grandes sociólogos estadounidenses del siglo XX. La visibilidad de un 

trabajo científico de un nuevo científico, no depende de la calidad de factor de impacto o de 

la contribución al conocimiento, sino de que esté ligado mediante cita a un investigador de 

renombre o de moda de acuerdo a los criterios de discriminación informáticos vigentes en los 

motores de búsqueda internacionales.117

"Lo mismo que una señal de cualquier clase resulta inútil mientras no se 

 

perciba, un artículo científico publicado (señal) resulta inútil si no es recibido y 
entendido por el público a que se destina. Por ello, podemos reformular el axioma 
de la ciencia: un experimento científico no está completo hasta que sus resultados 
se han publicado y entendido" (Robert A. Day, Cómo escribir y publicar 
trabajos científicos. 3a. ed. Washington, D.C.: OPS, 2005). 

 

Memoria operativa. Es una capacidad biológica de memoria de trabajo que se encarga del 

análisis proposicional en su ensamblaje y comprensión temporal, almacenamiento temporal 

de la información que está siendo cognitivamente procesada. Su estudio abarca tareas de 

evaluación de la comprensión lectura y complejidad del razonamiento. Además, 

desconocemos el papel de la inteligencia emocional en su rol de indexación  de memoria de 

largo plazo y la memoria operativa. 

 

Metatextos. Son topológicamente interfaces documentales vinculadas electrónicamente entre 

lenguajes, lenguas, disciplinas, ciencias, géneros literarios, bases de datos, archivos, categorías 

documentales formales y además de una gran cantidad de distractores en las paginas WWW.    
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URL’S 

Prereading Strategies.  

 http://departments.weber.edu/teachall/reading/prereading.html  

Methodology and Reports of Systematic Reviews and Meta-analyses: 

http://www.ama-assn.org/public/peer/7_15_98/jpv71036.htm  

Systematic reviews: what are they and why are they useful? 

http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/units/systrev/index.htm  

Tesis diversas Españolas: 

 http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis  

Nitizens: una filosofía política de la tecnología: 

 http://www.ubp.edu.ar/material/investigacion/r15-completa.pdf  

La Escritura Científica Revisiones de colegas y revistas científicas: 

http://www.visionlearning.com/library/modulo_espanol.php?c3=&mid=123&ut=&l=s, 

http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=109&l=s 

Proceso de revisión de artículos: 

http://cms.csr.nih.gov/AboutCSR/OverviewofPeerReviewProcess.htm  

Teaching peer review and the process of scientific writing: 

http://advan.physiology.org/cgi/content/full/25/3/167  

Open Access to the Scientific Journal Literature: 

http://www.earlham.edu/~peters/writing/jbiol.htm  

PLoS 

http://www.plos.org/  

http://biology.plosjournals.org/perlserv/?request=get-toc&issn=1545-7885  

Revisión sistemática y metanálisis (I): conceptos básicos: 

http://www.aepap.org/EvidPediatr/numeros/vol3/2007_numero_4/2007_vol3_numero4.23.htm#r

ef  
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