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MAIlI A TEIlESA BlJlTllAGO QtllNTEIlO

JlJAN CAlltOS MAIlIN SANCHEZ

FacuJtadde Economía Empresarial

ProfesoresPrograma de Fonnación en

Lecto-Escritura

L_de tres años de haber iniciado " ••proceso en

I n ~ r O 1\ n I donde leery escribir trascendió el ámbito de la répli-
. it n + ii it . ea, resumen;para ser creación, critica, apropiación

real, nos queda, al grupo deprofesores del Area de

Lecto-escritura; un reconocimiento para discípulos

como MARlA TERESABU1TRAGOy JUAN CAR-
LOSMARlN.

El texto que viene a continuación plasma de lleno

esteproceso.



«Con el correr de la conversación

he advertido que el diálogo es un

género literario. unaforma

directa de escribir»

Borges

Nos fue muy dificil comenzar a es-

cribir este trabajo, pasaron muchos

díassin quepudiéramosarrancar,pero

la dificultad no se dio por el mismo

motivo por el cual hacetres añoséra-

mos incapaces de iniciar cualquier

escrito por simple y formal que fuera,

antesnos era dificil comenzar,no sa-

bíamos que escribir, nos daba terror

no utilizar bien todas esasherramien-

tas que las personas iniciadas en la

escrituramanejan,la dificultad dehoy

es diferente y es diferente por que a

lo largo de estos2 Ó 3 años la forma

de abordar la lectura y la escritura no

esigual, hoy nosdamoscuentadeese

cambio tan radical que vivimos, casi

que es mágico, la dificultad de hoy

era tener tantas cosasque queríamos

compartir, que no sabíamos cómo

empezary cómo contar esaexperien-

cia tan enriquecedora.

Cuando iniciamos un «curso

de lecto-escritura», y decimos «un

curso»,porqueeneseentonceseraeso

«un curso» éramosmuchos y de mu-

chas disciplinas y queríamos apren-

der a escribir y a leer, comenzamosy

sin damos cuenta fuimos experi-

mentando cambios que a veces nos
asombran,parecíaqueestábamosdes-

cubriendo un mundo que se nos pre-

sentabade una forma fantástica: leer

tratandodesuperarlos prejuicios, leer

desde el problema, romper con

paradigmas fuertemente arraigados,

tomar la lectura como un procesoque
busca trabajar, para lograr descubrir

todo lo que hay en un texto y desci-

frar esosmensajesquetodo texto trae;

lograr apropiarse de esemensaje,al-

canzar verdaderas transformaciones

en nuestraforma de concebir el mun-

do.

Con estetrabajo no pretende-

mos, en ningún momento abordar te-

mas en los cuales todos ustedesson

expertos y, seguramente,no aporta-

ríamos nada nuevo; queremos mejor

contarles desdenuestrasdisciplinas
., {

administrativas y económicas como

asumimos hoy los temas de lecto es-
critura en particular y del lenguaje en

general.



« Una sociedad sin palabras, sin

verbo espor definición una socie-

dad muday sin imaginación que no

podrá dejar una imagen de si

misma; una sociedad que será

ilegible en elfuturo. Por eso creo

que hay un destino mesiánico en la

escritura que esdarle la vo; a una

sociedad quede otra manera, no la

tendría. No bastan los medios

visualespara dejar la imageny el

rumor de una sociedad legible; se

necesitael escritor».

Carlos Fuentes

Todos queremosescribir y tal

vez en muchos momentos lo hemos

tratadode hacer;a veces,nospreocu-

pa la forma como lo hacemos, nos

preocupa que los textos estén «bien

escritos»,esdecir, que desdeel punto

de vista gramatical, sintáctico y

semántico, seantextos bien elabora-

dos. ¿Peroseráque esemismo texto

10 podemos usar en cualquier mo-

mento y frente a cualquier auditorio

y será asumido de la misma forma?

¿Porquécuando hacemosun comen-

tario maravilloso sobre algún texto,

alguien seatreve a decir que eso«No

significa nada»quesólo esladrillo sin

forma ni fondo?, ¿Qué pasa enton-

ces? Cuando hablamos dependien-

do de quien seanuestro interlocutor,

tenemos que asumir actitudes dife-

rentes,y si no nos hacemosentender

tenemos la posibilidad de ampliar,

complementar. decir las mismas co-

sasde di ferente manera.

Esaherramienta que tenemos

y que nos permite comunicamos se

llama lenguaje y el lenguaje no es

sino una serie de signos, códigos, re-

presentacionesy conceptos;estossig-

nos son propios de una cultura y den-

tro de esamisma cultura estamoslle-

nosde signosque forman sistemasde
comunicación.

Si pensamos en la forma de

comunicamos, en la necesidadde co-

nocer de nuestro interlocutor, su si-

tuación desdeel punto de vista cultu-

ral, histórico, político. religioso, de-

bemosemplearentoncesunaforma de

llegar a él de manera tal que pueda

existir efectividad en el mensaje.



De forma claravemos,tal vez,

tres elementosque estánpresentesen

todo acto de comunicación: un men-

saje que setransmite a través de sig-

nosque lo podemosdenominar texto,

una situación comunicativa real que

tenemos que conocer para poder lo-

grar la finalidad del texto que se lla-

macontexto,y un usodel lenguajeque

vamos a llamar pragmática, la prag-

mática la podemos definir como la

descripción de las relaciones que se

presentaentre los signosy quieneslos

emplean.

La pretensión ahora es mos-

trar de forma muy simple la manera

cómo nos acercamosa entender que

tanto la lectura como la escritura for-

man partedeun lenguaje,y quecomo

tal estácompuesto de signos que de-
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pendiendo de la forma y el ambiente

en el cual se utilicen van a tener un

significado u otro diferente.

La lecturay la escrituramues-

tran la capacidadqueel individuo tie-

ne paraapropiarse del conocimiento.

Esta capacidad incluye diversos as-

pectosque tienen que ver con el len-

guaje, con la capacidadcrítica, con la

pragmática linguística, con la posibi-

lidad de argumentar. Leer y escribir

tiene que ver con la sociedad,es un

hecho social, es decir tiene que ver

necesariamentecon la forma como la

sociedadasumeel conocimiento.

El mundo occidental estuvo

durantemuchosañosfundamentando

muchos aspectosdel conocimiento, a

partir de la teoría de los contrarios;

setratabade explicar cualquier fenó-

meno situándolo en una parte u en

otra, sehablabadel cuerpoy del alma

como dosentesaisladosy contrarios,

de materia y espíritu, falso y verda-

dero, competencia y actuación, de

forma y contenido en un texto, se

buscaballegar a un punto medio enel

cual se tomaba lo bueno o lo adecua-

do de cada uno de los extremos y se

trataba de hacer una propuesta inter-

media.

Queremos analizar una pro-

puestadiferente a la que tradicional-

mente se ha manejado en el mundo

occidental, superandola posición de

estaren un extremo o en otro y tratar



deconciliar unaposición intermedia.

La Pragmática nacecomo una nueva

propuesta que da solución a la dico-

tomía sobrelacual la cultura occiden-

tal fundamentó la visión del mundo

moderno. La pragmática propone no

un término medio sino un tercer tér-

mino queexplica la relación cognitiva

del sujeto con el objeto: el lenguaje.

Entre el hombre y el mundo

estánlos signos, por lo tanto la reali-

dad que creemosconocer essimbóli-

ca.

Habermasexplicael problema

del conocimiento desde el punto de

vista pragmático, desdela teoría de la

acción comunicativa. Para él la co-

municación esunapráctica común en

toda la sociedad humana, el conoci-

miento que una comunidad tiene so-
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bre cierto fenómeno, la forma como

esta comunidad vive y seapropia de

una realidad determina la manera

como esasociedadseapropia del co-

nocimiento. La cultura constituye el

escenarioen el cual un texto va a ser

interpretado de acuerdo con el am-

biente en el cual seplantea, ésto per-

mite que en una sociedadse llegue a

acuerdos.

Hemos venido hablando de

algunos términos que la pragmática

maneja y sobre los cuales debeexis-

tir claridad: concepto, el contexto se

refiere auna seriedesituaciones,con-

diciones que existen y que van a de-

terminar los efectosqueun texto apli-

cadodentrodeestecontextotenga De

allí la importancia que tiene el cono-

cer las condiciones existentesen ese

morr ento y que permiten que el acto

comunicativo tenga o no la efectivi-

dadque pretende. El texto esel men-

sajeque sequiere transmitir, referido

a cualquier disciplina Una teoría o

un modelo parte de cientos enuncia-

dos que se aplican en un medio que

ofreceunascondicionesdeterminadas

por un contexto, de allí la importan-

cia de haceruna buena lectura de ese

texto en esecontexto, con lo anterior

nos queremosreferir al uso que se le

da a esemensajey es lo que denomi-

namospragmática linguística

Existe una relación entre tres

elementosqueusualmenteseemplean



cuando hablamos de acciones

comunicativas y que están directa-

mente relacionadas con los concep-

tos anteriores: hay un signo que se

relaciona con un objeto que tiene un

significado y esarelación que seen-

tabla entre ellos es una relación

linguística, es decir, de significado,

pero también, existe una relación en-

tre el signo y el interpretante, estare-

lación es de interpretación de uso de

eselenguaje,estarelación sedenomi-

narelación pragmáticay tiene quever

con la experiencia, el conocimiento,

la concepcióndemundoquetengaese

interpretante.

De lo anterior podemos con-

cluir que en cualquier ciencia y en el

casoespecífico nuestro de la econo-

mía o la administración hay un texto

que son las teorías, o los modelos.

Estas, las aplicamos en una sociedad

quedenominamoscontexto, la socie-

dadtiene unascaracterísticasparticu-

laresque hacen que la lectura que se

realice de ese texto, tenga o no los

efectosbuscadosy espor esto que un

mismo texto en una sociedadcon ca-

racterísticas similares, no necesaria-

mente.Tiene el mismo efecto; sepue-

de explicar como eseusodiferente, o
la interpretación distinta, el fruto de

la experiencia de esasociedad.

Porello estan importante que

cuandosequiera entablar una acción

comunicativa, setengaconocimiento

amplio y preciso sobre las caracterís-

ticas del contexto para que esetexto

sea leído y usado con la

intencionalidad que se planteó. En

nuestra aula de clase muchas veces

no tenemosexplicación paraalgunas

situaciones que se presentan y que

consideramos no tienen razón algu-

na, queremosque los estudianteses-

tén capacitadosparaasumir cierta de-

terminada posición pero desconoce-

mos lo que hay en esesalón de clase,

sabemos aquello que los motiva o

aquelloqueno los motiva, conocemos

esecontexto en el cual se desarrolla

nuestraclase.

A veces, no logramos comu-

nicar lo que queremos,porque no co-

nocemos el contexto, porque no se

está haciendo una buena lectura, o
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porque estamoshaciendo un uso di-

ferente del texto.

TEXTO Y CONTEXTO EN LA
ECONOMIA

La Economía sepregunta por

la forma como la sociedaddefine his-

tóricamente unas preguntas funda-

mentales (Qué? Cómo? Paraquién?)

con el fin de satisfacer un conjunto

de necesidades.

El objeto deestudiode la eco-

nomía está

enmarcado en los

procesos sociales de

producción, distribu-

ción y consumo que
sedanen la sociedad,

procesos que se en-
cuentranenmarcados

en un contexto histó-

rico, el cual está en

relación con el nivel

de desarrollo de las

fuerzas de producción (Técnica Tec-

nología).

Como en todo procesode co-

nocimiento científico, el sujeto cono-

cedor se acerca a su objeto, en este

caso la sociedad, mediante un méto-

do adecuado, el cual, obviamente,

debe de haber sido probado con la

intencionalidad de conocer, transfor-

mary aprovecharproductivamentesu

entorno.

Es importante resaltar que, a

diferencia de las ciencias naturales

que estudian los fenómenosde la na-

turaleza, lo cual posibilita la observa-

ción bajo condiciones controlables;

lascienciassocialesno puedenhacer-

lo dadoque.Ios fenómenosal serpro-

ducto de la dinámica social no pue-

den ni replicarse ni controlarse.

Ahora bien, la investigación

paraque seacientífica debesometer-

se a dos grandes procedimientos ya

establecidos: la observación y la ex-

perimentación.

Mediante la ex-

perimentación y

observación toda
.. .

ciencia persigueun

fin esencial: el des-

cubrimiento de las

relacionesentre los

fenómenos para

llegar, en lo posi-

ble, a la formula-

ción de leyes.

Dado que el objeto de estudio

de lasciencias naturalesy socialesno

es el mismo por las característicasya

anotadas,y dada la imposibilidad de

experimentaciónenlascienciassocia-

les, éstaesreemplazada,en la econo-

mía, por la abstracción.producto del

avanceen la interpretación de la rea-
lidad económica, surge la teoría eco-

nómica, la cual viene a ser la caja de

herramientas que permite una apre-



hensión de la realidad enun contexto

histórico determinado. Aquí sea el

momento de aplicar la teoría econó-

mica (texto). sedebetenercuidado en

queéstaseencuentrecontextualizada,

para lo cual se requiere que el inves-

tigador interprete los fenómenoseco-

nómicos auxiliándose de otras fuen-

tescomo: la historia, la psicología, la

sociedadetc.

La teoríaeconómicaesválida

ensulógica de argumentaciónen tan-

to resulte útil para interpretar la reali-

dad, dado que esta

realidad social es

compleja y como tal

se encuentra condi-

cionadapor fenóme-

nos sociales, políti-

cos y económicos.

Existe un enorme

riesgo de

fracturación entrelos

textos (teoría econó-

mica) y los contextos,si yo asumouna
teoríasin confrontarla con la realidad,

me acercaríamás a una ideología o a

una religión, y podría llegar a querer

cambiarla realidadparaencajadaper-

fectamenteen la teoría (texto).

La teoría esun mecanismode

interpretación de la realidad, por lo

tanto, no puede sustituir la realidad.

Esto plantea la necesidadde observar

una postura creativa en el momento

de confrontación con el contexto his-

tórico donde seda cita.

Es así como quizás, debamos

entender las ciencias sociales, dado

que ellas no existen por si mismas, y

como tal no pueden separarsede las

actividadeshumanas.Sonproductode

la vida social del hombre, quien ejer-

ce unaacción sobreel contexto de tal

forma que, la creencia sólo puedeen-

tenderse en función del desenvolvi-

miento histórico de la sociedad.

La emergencia del momento

histórico dey nuestrarealidad de paí-

ses subdesarrolla-

dos, o si queremos

utilizar un eufemis-

mo: en vías de de-

sarrollo, demanda

una educación que

al tiempo que utili-

ce los textos gene-

rados en otras lati-

tudes, los

dimensione y los

recreeen nuestrocontexto, de lo con-
trario podemoscontinuar importando

modelos de desarrollo que interpre-

ten otras realidades de Suiza, por

ejemplo, modelosquegeneranproce-

sosdedesarticulación social con con-

secuenciasfunesta').

Actualmente)en la economía

se vienen aplicando, sin considera-

ción, algunos modelos de desarrollo

Neoliberales (texto económico), sin

tomamos el trabajo de, por lo menos,
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tamizarlos y recrearlos en la realidad

paraasípoder sincronizar con lascir-

cunstancias y variables de contexto

específicas.

En el acto de enseñarurge, realmen-

te, la urgencia de generar un acto de

creatividad para que a tiempo que se

den las teorías,por parte de un profe-

sor,seposibilite el surgimiento deuna

confrontación con la realidad, (con-

texto).

EDUCACION, UN RETO PARA

LA TRANSFORMACION DE LA

SOCIEDAD

El ideal educativo delos Grie-

gos(Paideia) sedebatíaentreunadis-

tinción de funciones que aun tienen

vigencia entre nosotros, a saber: la

separación entre educación propia-

mentedicha e instrucción.

La educacióneraejercida por

un pedagogo quien tenía el papel de

instruir a los niños en valores, forma-

ción de su carácter e integridad mo-

ral, correspondiéndoleal maestrodar

una serie de conocimientos

instrumentales. Hoy nosenfrentamos

con esta dicotomía, pudiendo obser-

var la profesionalización excesiva a

queseve enfrentadalaeducaciónhas-

ta el punto de constatar una

compartimentalización del conoci-

miento que ha frenado el desarrollo

de la inteligencia y de las capacida-

IDO Jltu:OM

desanalíticas.

Analizando esta contraposi-

ción entreeducacióne institución Fer-

nando Savater precisa lo siguiente:

«Los espíritus poseídospor una lógi-

ca estrictamente utilitaria (que suele

resaltar la más inútil de todas) suelen

suponerquehoy sólo la segundacuen-

ta para asegurarseuna posición ren-

table en la sociedad,mientras que la

primera corresponde a ociosas pre-

ocupaciones ideológicas, muy boni-

tas pero que sirven paranada. Es re-

dundante,falso y precisamenteahora

más falso que nunca, usando la

flexibilización de las actividades la-

borales exigir una educación abierta

tanto o másque una instrucción espe-

cializadaparalograr un acomodoven-

tajoso enel mundode la producción».

Educar y convertir fueron si-

nónimos durante la mayor parte del

períodocolonial, educaresinstruir, lo

ha sido a todo lo largo y ancho de

nuestrahistoria.

Si ennuestrahistoria patria la

Instrucción se convirtió en una con-

dición del saqueo y sometimiento,

hoy se constituye en una de las

talanquerasdel desarrollo.

A nuestros estudiantes se les

ha sometido a una identificación de

listas interminables, de nombres de

gobernantes, escritores, científicos,

sin importar si comprendenel contex-

to histórico dondesedesarrollaronsus



obras, lo que nos puede dar el senti-

do; es decir el quéy el por qué de las

cosas. Todo ésto está conduciendo a

unadictaduradel conocimiento, a que

vivan o más bien sobrevivan los me-

nos inteligentes,esdecir, aquellosque

tan sólo cargan la memoria de corto

plazo o basurero intelectual parapre-

sentar tan sólo el examen. De ahí el

producto de estaarbitrariedad: Inge-

nieros sin sentidoecológico, Médicos

que desconocenla unidad demente y

cuerpo y economistas sin sentido de

la historia, un poco para reforzar esta

idea, quisiera traer a colación las pa-

labras de Ortega y Gasset: «he reci-

bido tanta instrucción que no he teni-

do tiempo de educarme».

En esencia un currículo está

determinadopor la señalizaciónde los

objetivos pedagógicos, dado que la

pedagogía se pregunta o indaga por

el tipo de hombre y sociedad que se

requiere, llevando ésto a una educa-

ción detipo transformador o simple y

llanamente de réplica de las circuns-

tancias existentes en un momento

dado. Si de lo que setrata esde ins-

truir, obviamente, el profesor es el

sujeto activo, quien sabe, y el estu-

diante, el sujeto pasivo, sobre quien

seva actuar,no importando si lo que
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sele estátransmitiendo respondea un

orden, a una estructura social que

puedeestargenerandocrisis.

Las actuales circunstancias

económicas, políticas y sociales,

enrnarcanun contexto depermanente

cambio, el cual demanda una gran

dosis de flexibilidad y creatividad

para poder responder de una manera

efectiva a las exigencias del momen-

to. En nuestras mentes se debe di-

mensionarla importanciadeconstruir

un nuevotipo desociedadpara lo cual

sehacenecesariouna nuevaforma de

enfocar la educación.

La educación debe concebir-

se.hoyen día, como un proceso inte-

gral, que no sólo informe, sino que,

asumael reto de instauraren susprác-

ticas pedagógicasuna mentalidad de

liderazgo y transformación.

La práctica educativaha esta-
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do demasiado centrada en los resul-

tadosy no enel proceso,en lo cuanti-

tativo y no en lo cualitativo, si seasu-

me el procesose asumeel desarrollo

cognitivo del estudiante, el cual

instaura en él un proyecto que, antes

que de grado, es de vida, siendo esta

la verdadera acepción de la palabra

proyecto que etimológicamente sig-

nifica ir hacia adelante.

El reto en la educación, no es

instruir dado que la velocidad del

cambio puededejar desuetoslos con-

tenidos. El reto esdesarrollar la in-

teligencia para que el estudiante

aprenda a aprender y por qué no, a

desaprender.Más queatosigarde ins-

trucción, sedebede propender desa-

rrollar una estructura analitica.

Citando a Kant podríamos

decir «El hombre no es más que lo

que la educaciónhace de él».


