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Para lograr una educaci6n de calidad se requiere que 1a
formaci6n de los docentes incluya no solamente aspectos
profesionales sino tambien pedag6gicos y, en verdad, estos
ultirncs no son siempre los mejores. Los profesores
universirarios son ante todo expertos en una disciplina 0 en
algunas areas del conocimiento.

AJ pensar en la metodologfa para mejorar la ensefianza
universitaria tenernos que ubicar la universidad en su papel
social frente al conoci miento y la cultura (el macro-contexto)
y diferenciar este de la relacion alumno-profesor (micro-
contexto). Los metodos de cnsefianza deben salir del micro-
contexto y abarcar las interrelaciones conocimiento-
universidad y sociedad.

EI papel de la universidad frente a la sociedad significa que
debe propenderpor "producir, difundir, apropiar y acumular"
conocimiento. Las practicas educativas de lectura yescritura
desarrollaran en los estudiantes una forma especifica de
pensamiento y conocimiento. Este conocimiento producido en
las relaciones ensefianza-aprendizaje puede quedarse en el
lenguaje oral de la clase 0 en los archives personales del
docente y de los alumnos sin trascender a otros miembros de
la comunidad acadernica, grupos interdisciplinarios y
comunitarios que requieran de ese saber para satisfacer
necesidades primarias y secundarias. Adernas, si dejamos
conocimiento sin comunicar, publicar y socializar, estamos
cohibiendo su trascendencia hist6rica a la sociedad. AI escribir
facilitamos los procesos de apropiaci6n, percepci6n,
construccion y acumulacion del conocimiento. Cuando un
texto 0 pubUcaci6n es leido por el receptor, este se convierte
en agente rnultiplicador, entrando en lacadena alimenticia del
conoci.rn.iento.

AI escribir estamos socializando nuestros conocimientos,
pues estos perduraran a traves de las gcncraciones en el
patrimonio cultural y en el estado del arte de determinado
saber. Los conocimientos escritos quedan disponibles para
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que Iibremente cualquier individuo los asimile, re-elabore y
use como base para crear conocimiento cientifico (1,2,3).

Lectura y escritura en el contexto universitario. Los procesos
de lectura y escritura general mente son presentados como la
imagen refleja el uno del otro, similar a escuchar y hablar.
Desde este punto de vista. el emisor genera una estructura
profunda, 0 sea can significado, sobre la cual actiian los
componentes sintacticos graficos y fonol6gicos. EI receptor
percibe la estructura superficial, la procesa a traves de sus
componentes fonol6gicos 0 graficos y, eventual mente, capta
la estructura profunda. Este punto de vista del procesamiento
dellenguaje es fomentado a veces por la distinci6n hecha entre
hablar y escribir como procesos expresivos, por una parte, y
escuchar y leer como procesos receptivos, por la otra. Emig
(1977) considera poco afortunada esta distincion, porque
estimula el punto de vista de que los procesos receptivos serfan
pasivos. EI concepto de la Iectura como un acto pasivo y de la
escritura como su reflejo, serfa simplista, yaque ignorarfa los
aspectos creativos de escuchar y leer asi como los aspectos
cognitivos y constructivos y su interdependencia
retroalimentadora. .

La lectura y la escritura no pueden estar separadas en el
curriculum universitario. Applebee dice que las correlaciones
entre las distintas destrezas del lenguaje se encuentran en
interdependencia con la madurez sintactica, y que la Iectura y
la escritura tienden a mejorar, una gracias a la otra.

Los textos deben ser tan motivantes que Ileven allector a la
apropiaci6n de su contenido modificando sus acciones. S610 al
lograr la apropiaci6n, intcgracion, concientizaci6n,
subjeti vizaci6n e intemalizaci6n de ese saber y de la capacidad
que tenga de suscitaremolividad y afectividad, este trascendera
en la vida de su lector y podra generar posteriormente procesos
de producci6n de nuevos conocimientos. La Iectura en el
alumno debe conducirse a la forma mas adulta de aprendizaje
a partir de textos. Sin embargo, 10 que se observa es que



REFLEX10NES SOBRE LA LECTURA Y LA ESCRlTURA

cuanda se domina la tecnica basica de la leetura, no se sigue
practicando a pesar de ser una actividad tan importante en la
vida moderna.

En la universidad los manuales van ensenando cada vez 10mas
importante y existen pocos profesores que consideran como
rarea suya, orientar a los alumnos como se aprende a partir de
ellos. Se debe dar mayor espacio al aprendizaje a partir de
libros y revistas, es decir, a partir de rextos escritos Uno de los
fines de Ia Iectura es hacer comprender al alumno la utilidad
de actualizarse y mejorar la calidad de su quehacer profesional.

La universidad modernadebe preguntarse si dentro del proceso
educativo se Ie da importancia al aprendizaje a partir de textos.
Los profesores tienen que saber 10 importante que es para el
futuro profesional saber seleccionar los textos necesarios para
su trabajo; c6mo ex traer de ell os la informaci6n titil para su
desernpeiio y para estar siempre actualizado.

Proceso de la escritura. El caracter especffico de la escritura
esta dado por los niveles de organizaci6n de Ia motricidad, el
dominio de las relaciones del espacio, el pensamiento y la
afectividad que esta funci6n presume y, ademas, por la
utilizaci6n de simbolos graficos que perrniten registrar la
necesidad humana de expandir la comunicaci6n verbal mas
alia del tiempo y el espacio (6).

Por otra parte, la escritura se relaciona y se retroalimenta con
las otras modalidades del lenguaje, especial mente con Ia
lectura. Puede afirmarse de manera categ6rica, que la Iectura
necesita de la escritura y viceversa. La lectura critica e
imaginativa ayuda a enriquecer los patrones conceptuales,
lexicos y sintacticos que se reflejaran en una composici6n
creativa 0 en el informe de una investigacion. EI desafio de
realizar un escrito conducira, a su vez a ser mas perceptivo
frente a Ia informaci6n recogida con la lecrura.

EI habito de escribir no s610 debe ser aprendido, sino que una
vez automatizado pasa a constituir un medio de expresi6n y
desarrollo personal facilitando la organizaci6n, retenci6n y
recuperaci6n de la informaci6n.

En nuestro quehacer como docentes universitarios hacemos
exposici6n oral frente a nuestros interlocutores, que son
estudiantes. Preparamos nuestros discursosen notas personales
sueltas que abandonamos tan pronto las utilizamosen nuestra
accion inmediata. Somos agentes repetidores del trabajo
universitario, como en los tiempos medievales.

S610 el escribir y comunicar nos permitira evaluar Iaevoluci6n
y construcci6n de nuestro pensamiento. Ellenguaje escrito es
abstracto, real y organizado. No tiene Ia posibilidad de ver Ia
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reaccion de Sll interlocutor. Para superar la ausencia de
relaci6n directa con ellector, el escritor debe tener muy en
cuenta las caracteristicas de su potencial lector. POl'10 tanto,
cuando se pretende escribir se debe: buscar que el contenido
o mensaje este vinculadoa los intereses particulares del lector
(7); aprender a hacer borradores, reescribires un paso natural
del proceso de lectura. EI texto y la redacci6n final son el
proceso terminal de un trabajo continuado y selectivo (7, 8).

Teneren cuenta que un escrito tiene una macroestructura y una
microestructura, La primera serefiere al raciocinioo discurso
presentado como una globalidad y la segunda representa las
proposiciones particulares y sus relaciones (6). Pensar que
todo texto se aprende mejor cuando va precedido por un
encabezarniento, titulo 0 idea organizadora que actue un
concepto en la mente del lector, de forma que sea una idea
inclusora parael aprendizajedel texto. Teneren cuenta que un
tex to se aprende mejor cuando esta organizado jerarquicamente,
esto es, cuando desarrolla una red conceptual comenzando por
las proposiciones mas complejas que se ramifican
progresivamente, asegurando la coherencia y Iogica dcl texto.
Incluirotros apoyos 0 ayudas que permitan al sujeto diferenciar
las ideas superiores 0 complejas de otras de menor relevancia.
Por ejemplo: cuadros, tablas, encabezarnienros.

En sintesis, el escribir es un proceso organizado para lIegar a
culminarcon un escrito. Se identifican varias etapas en el acto
de escribir (7), las cuales son recursivas. Es decir, al escribir
es necesario salir de cualquier etapa para trabajar en cualquiera
de las otras, pero siempre debe predominar la accion de una de
estas.

Planeacion: se refiere al conjunto de acciones: organizar
ideas, fijar metas, tamar notas, pensar creativarnente, hablar
con otros, realizardiagramas. Todo pensandoen el prop6sito,
la estructura y el posible lector 0 audiencia, reflexionando
sobre 10que se va a decir, c6mo, para que y a quien,

Transcripci6n: es el acto mismo de escribirel pensamiento y
conocimiento, permitiendoquelas palabras fluyan libremente
pero siempre guiado por las decisiones tomadas durante la
planeaci6n. De esta fase surgira una primera versi6n del
escrito mas no el texto final.

Revision: es el acto para perfeccionar el escrito en el cual el
escritor toma el papel de lector, confronta el texto con otros
lectores, vuelve aver el texto globaimente y por partes para
verificar que sea comprensible y transparente.

Edicion: finalmente se hace la correcci6n de ortografia, del
uso de mayusculas, puntuaci6n y selecci6n de vocabulario
entre orras.

221



C. MONTANA Ycol.

Proceso de la lectura. Durante el procesa de la lectura de
textos conserve siempre una actitud crftica y reflexiva frente
a las planteamientos del autor. Preguntese para que y par que
leeese texto, que relaci6n tiene can lo que piensa y can lo que
sabe. Par la tanto, alleer: planee la lectura contestandose: ien
cuantas etapas lcere todo el texto? Yicuanta tiernpo empleare?
Haga un reconocimiento global, es decir, mire todo el texto e
identifique las partes esenciales, discriminanda las titulos,
encabezamientas y palabras c1aves. Analice el texto parrafo
par parraf'o. ldentifique las ideas principales
(macropropasicianes). Analice las ideas secundarias

(rnicroproposiciones). Si encuentra nuevos terminos, continue
la lectura hasta terminar el parrafo y luego cansulte en el
diccionario U otro texto. Elabore un resumen, refiriendo las
macropropasicianes del texta. Ubiqueel saberadquiridaen el
contexta de su quehacer profesianal. Campare el tema leida
con textos de otros autores.

Esperamas que dacentes y estudiantes al leer y reflexianar
sabre este ensayo pedag6gica, madifiquen su actitud personal
y/a de grupa frente a la lectura y laescritura cama fuente vital
de producci6n social de conocirniento.
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