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13

Presentación

Este libro, que hemos titulado Didáctica del lenguaje y la literatu-
ra, retrospectivas y perspectivas, es el resultado académico inves-
tigativo de un colectivo de autores colombo-argentinos de distintas 
universidades nacionales e internacionales. Ellos desde su amplia ex-
periencia y arduo estudio en la formación de docentes han contem-
plado el pasado y el presente de una disciplina emergente como la 
didáctica; campo que ha enfrentado el surgimiento, evolución y de-
sarrollo en coexistencia con la educación, la pedagogía, el currículo y 
la evaluación a través de la historia enmarcada en los fines y políticas 
educativas. Estas demandan una mirada tanto retrospectiva como en 
perspectiva crítica, para una mejor comprensión de las tendencias 
de la didáctica del lenguaje y la literatura.

La didáctica del lenguaje y la literatura se presenta como un cam-
po de debate y de reflexión que engloba problemas complejos que 
deben ser abordados desde los discursos literarios y educativos. Po-
dría decirse que la didáctica debe concebirse como un discurso que 
ofrece estrategias en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero 
también en la construcción de conocimientos como una de los énfasis 
en las pedagogías contemporáneas.

El estudio y análisis sobre didáctica del lenguaje y la literatura ha 
cobrado fuerza en las últimas décadas por investigadores y docentes 
de distintas nacionalidades e instituciones. Alrededor de este tema 
se han organizado congresos, foros, simposios, seminarios; se han 
publicado libros, artículos, ensayos y se han presentado monografías, 
trabajos de grado y tesis doctorales; se han conformado grupos y 
proyectos de investigación y aún sigue siendo inagotable la búsqueda 
de respuestas pedagógicas ante los desarrollos actuales de las nuevas 
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culturas y la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación.
Didáctica del lenguaje y la literatura, retrospectivas y perspec-
tivas está estructurado por una organización temática que nos ofre-
ce una mirada retrospectiva en la que, como su nombre lo indica, 
nos permite recorrer desde los orígenes y evolución de la didáctica 
general y específica del lenguaje y la literatura y en segundo lugar 
nos ofrece una mirada en perspectiva del desarrollo; tendencia de la 
didáctica específica del lenguaje y la literatura centrada en el dis-
curso. Hemos organizado el libro en tres secciones: los dedicados al 
tema de la enseñanza en general del lenguaje y los que abordan el 
tema de la literatura; a su vez, cada uno de estos grupos se subdivi-
den en los históricos y los que proponen enfoques. En la última parte 
aparece un capítulo de reflexión teórica general del lenguaje y de la 
educación.

La profesora Elvira Narvaja de Arnoux de la Universidad de Buenos 
Aires, en La tradición retórica en la enseñanza de la escritura, evi-
dencia las diferentes concepciones que ha tenido la escritura y su 
enseñanza desde una tradición retórica y su instrumentalización lin-
güística hasta retóricas modernas y actuales, implementadas como 
modelos y antimodelos en la interacción entre la escritura y su ense-
ñanza. El trabajo adopta una perspectiva glotopolítica sobre la retó-
rica –entendida esta como el espacio de elaboración de textos nor-
mativos destinados a la regulación de la discursividad-. Se abordan 
las retóricas como instrumentos lingüísticos y se atiende a un aspecto 
que interviene en el control de la producción escrita: la apelación 
a modelos, no solo como objetos de imitación sino también como 
fragmentos legitimados por el comentario de textos. Finalmente, se 
considera tanto la dimensión proscriptiva de algunos manuales como 
la prescriptiva, a cuyo servicio están las reglas. 

Algunas propuestas de enseñanza han asumido el lenguaje como sis-
tema o lengua, y la lectura y escritura del texto como si fuera un 
producto estático para reducir la lectura al resumen. Este enfoque 
se transforma totalmente en Didáctica del lenguaje y la literatura 
como actos de comunicación. Enseñar a hacer cosas con palabras, de 
Luis Alfonso Ramírez de la Universidad Santo Tomás. Su propuesta de 
pedagogía y didáctica del lenguaje desde la perspectiva del acto rea-
lizado cuando se produce un texto, implica también que todo proceso 
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de escritura es simultáneamente un acto de interpretación. Situación 
que se presenta en la producción de cualquier género discursivo, 
entre ellos, la literatura, como parte de un acto de comunicación. 
Se propone aquí, entonces, cómo debe proceder el profesor en la 
enseñanza de la construcción de textos, a su enunciación, y luego 
a constituirlos como discursos en las situaciones de comunicación y 
del acto que se realiza. Sobre esas tres etapas se propone la lectura 
comprensiva, la lectura analítica y la lectura crítica. Igualmente nos 
presenta una visión de la enseñanza y el aprendizaje de hacer co-
sas con palabras desde una perspectiva pedagógica y finaliza con la 
interpretación de los mundos propios y la lectura de los textos para 
llegar a la escritura y producción de mensajes y su enseñanza.

En esta dinámica, el profesor de la Universidad Industrial de Santan-
der, Giohanny Olave, hace un interesante aporte a la reflexión sobre 
el vínculo entre lenguaje y política, con el capítulo La argumenta-
ción a enseñar...”  en la política curricular colombiana: convivir sin 
convencer, texto que nos permite abordar la argumentación en los 
lineamientos curriculares de lengua castellana; los estándares bási-
cos de lengua castellana y los indicadores de logro desde una mirada 
crítica en el que se analiza su estructura, intención así como los des-
fases conceptuales en la propuesta de educación colombiana para la 
política curricular. El objetivo de este texto es examinar la argumen-
tación a enseñar en el currículo prescripto vigente en Colombia. El 
capítulo se deriva de una investigación mayor, de tipo interpretativo 
y correlacional, orientada desde una perspectiva interdisciplinar del 
análisis del discurso. A partir del examen interpretativo de la política 
curricular de lengua castellana, sostiene que la política curricular 
instauró una visión ‘textualizante’ y consensualista sobre la argu-
mentación, inspirada en una lectura taxonomicista de la lingüística 
textual y normativa del intercambio comunicativo. Bajo estas lec-
turas, resulta difícil enseñar a valorar el conflicto y el disenso como 
instancias necesarias en el sistema democrático.

El lenguaje y su relación con la pedagogía y el discurso de las polí-
ticas de calidad y excelencia de la educación lo aborda Luz Elena 
Batanelo, de la Universidad del Tolima, en Por una pedagogía de “la 
inquietud de sí mismo” desde el lenguaje.  La investigadora nos acer-
ca a la didáctica para aprender a hacer discurso desde el discurso y 
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entenderlo como texto.  Para ello, nos presenta un estudio arqueo-
lógico y genealógico desde la calidad y la excelencia de la educación 
y de cómo esta se configura en un proceso discursivo, generando una 
propuesta de pedagogía de la inquietud de sí mismo y una didáctica 
desde la acción y comunicación del discurso.

Igualmente, un capítulo colectivo titulado La formación didáctica 
de profesores de Español en Colombia, de los profesores e investi-
gadores Mireya Cisneros Estupiñán, profesora de la Universidad Tec-
nológica de Pereira; Giohanny Olave Arias de la UIS, e Ilene Rojas 
García, de la Universidad Tecnológica de Pereira, ofrece un diálogo 
interdisciplinar para avanzar en la profesionalización de licenciados 
en las aulas de clase.  El capítulo realiza una exploración en los 
currículos actuales para la didáctica del español, dentro de los pro-
gramas académicos que forman a los futuros docentes en Colombia. 
La investigación busca ubicar contextualmente una muestra de los 
planes de estudio, para reflexionar en torno a las dificultades que 
existen en la vinculación de la lingüística teórica con la lingüística 
escolar, y observar de manera descriptiva y crítica la formación de 
profesores en el área mencionada.

En el capítulo siguiente Elementos constitutivos de escenarios na-
turales concebidos en la formación de profesores de lenguaje y co-
municación en y para la diversidad, los profesores e investigadores 
Harold Castañeda Peña, Dora Calderón y Yamile Suárez presentan 
los elementos constitutivos de escenarios naturales concebidos en 
la formación de profesores de lenguaje y comunicación en y para la 
diversidad, en el contexto de un Seminario de Formación de Profe-
sores de Lenguaje y Comunicación – “Didáctica de la narrativa para 
la formación de profesores que acogen la diversidad”. El proceso se 
realiza como desarrollo de la investigación de la Comunidad CALE 
(Comunidad Alter-Nativa de Lenguaje y Educación), como parte de la 
constelación de comunidades de práctica del Proyecto y de AIDETC 
(Alianza de Instituciones para el Desarrollo de la Educación y la Tec-
nología en Colombia).

La literatura también tiene lugar y es por ello que Gustavo Bombini 
de la Universidad de Buenos Aires nos presenta una Ojeada retros-
pectiva: treinta años de didáctica de la literatura en Argentina.  Allí 



AUTORES VARIOS

17

aborda los años 80 haciendo referencia a la producción de colegas 
que han atendido esta problemática y su impacto en la enseñanza de 
la literatura en el aula. Igualmente, trata la incidencia de las polí-
ticas educativas en los años 90 y finaliza con la primera década del 
siglo XXI y la cuestión del canon en la construcción de una problemá-
tica en el estudio de la didáctica de la literatura.

En consonancia con esta mirada de las últimas décadas de la didác-
tica de la literatura el profesor e investigador Rubén Darío Vallejo 
Molina de la Universidad Santo Tomás nos ofrece, igualmente, Una 
aproximación a la didáctica de la Literatura en Colombia, resultado 
de la investigación constante en el tema de la didáctica, para lo cual 
aborda y analiza algunos estudios de teóricos colombianos que se han 
ocupado de la didáctica.

En el capítulo final, el profesor Alfonso Cárdenas de la Universidad 
Pedagógica Nacional, en el texto “De la práctica al discurso peda-
gógico: una visión crítica” presenta reflexiones en torno a la rela-
ción del lenguaje con la educación, enfatiza la importancia del giro 
lingüístico en el siglo XX, desarrolla la relación discurso, acción y 
mediación, y aborda el antidiscurso y el papel de la educación en la 
práctica y el discurso pedagógico e ideológico.

Todos los capítulos ofrecen elementos de discusión que esperamos 
sirvan de pautas para quienes están interesados en investigar y parti-
cipar en el interés común de muchos profesores de lenguaje: mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura. 
Este es el interés de la Red de Investigadores de la Pedagogía y la 
didáctica con la participación de investigadores de universidades en 
Colombia y en el exterior.
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Didáctica del lenguaje y la literatura 
como actos de comunicación

Enseñar a hacer cosas con palabras1

Luis Alfonso Ramírez-Peña 
Universidad Santo Tomás

1. El estado de la enseñanza del lenguaje: Enseñar el 
monolingüismo 

Este proyecto de repensar la enseñanza del lenguaje nace de la ob-
servación de los resultados de las pruebas de Estado, principalmen-
te, por la asombrosa incapacidad de interpretación o lectura, y de 
producción comunicativa en nuestros países latinoamericanos. Los 
gobiernos han advertido esta limitación en la educación, pero sus so-
luciones no van más allá de cambios formales con diagnósticos que ni 
siquiera desbordan los requerimientos del ideal productivo y técnico 
de la educación exigido por las orientaciones de los organismos eco-
nómicos internacionales como la OCDE (Organización para el Desa-
rrollo y la Cooperación Económica). Esta improvisación ha justificado 
la vieja creencia de que la enseñanza del lenguaje no debe examinar 
el proceso implicado en la comunicación, sino reducirse parcialmen-
te a la lecto-escritura: lecturas de repetición en resúmenes y en es-
crituras de redacción de ideas y normas impuestas o copiadas. Ade-
más, una escritura aislada de los procesos sociales que ella implica 
y, lo más grave, de otras modalidades de comunicación oral, digital 
y audiovisual, que la complementan, la sustituyen o la refuerzan. Es 

1 Este capítulo es el resultado de la investigación que se ha venido realizando en un 
proyecto acerca de la enseñanza del lenguaje en el área de Letras de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás. 
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una pedagogía de un lenguaje reducido a una cultura letrada, y sin 
considerar otras culturas cuyas dinámicas y memorias se apoyan en 
múltiples redes significativas con lenguajes de diversa naturaleza.

Tantas y buenas intenciones y propuestas de investigadores, quienes 
conscientes de las dificultades reiteradas para la comprensión de lo 
expresado o planteado por los demás, que dicen en sus conversa-
ciones, intervenciones orales o escritas hasta en el medio digital, 
no consiguen superar el problema plenamente de la incomunicación 
que se vive porque el lenguaje, aunque es el medio que todos los se-
res humanos poseen para el logro de éxitos comunicativos, siempre 
se siente como obstáculo para la expresión plena. Y aunque es una 
dificultad sentida por las personas y reconocidas por la educación, 
las instituciones no enfrentan el problema con soluciones de fondo 
porque no advierten ni los fundamentos o razones de esta condición 
de incomunicación, ni sus efectos en la cultura, en el desarrollo eco-
nómico y social.

La falta de interés para enfrentar esta situación de incomunicación y  
de dominio del lenguaje, han sido causados, entre otros, por el im-
presionante sometimiento irreflexivo a las nuevas tecnologías de la 
comunicación, al lenguaje digital, lo cual ha influido también en un 
cierto menosprecio de la importancia del lenguaje escrito y oral. Ni 
siquiera la comunidad académica de las ciencias sociales y la filosofía 
advierten la complejidad de lo que significa el uso del lenguaje. Se 
encuentran todavía filósofos, antropólogos, sociólogos, pedagogos, 
e investigadores sociales que creen en eso que los lingüistas estruc-
turalistas, decían que era la lengua, un repertorio material o de sig-
nificantes verbales y unas reglas sintácticas para combinar “bien”, 
palabras o frases. Estos pensadores no han advertido que los avances 
y cambios de sus propios campos de conocimiento han sido desarro-
llos en nuevos modos de significar o de entender el mundo desde el 
lenguaje y con el lenguaje, en diversas prácticas discursivas. Desco-
nocen que una gran parte de las acciones diarias en la vida personal, 
pública y académica, son acciones comunicativas y con las ventajas 
de la posesión del lenguaje. 

Esa misma actitud de desconocimiento del ser del lenguaje en su 
totalidad y, especialmente en su uso, se encuentra en las propuestas 
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de los investigadores y autores más reconocidos y recomendados en 
el mundo escolar. Algunos ejemplos lo demuestran:

Enseñanza para la comprensión
 
Esta propuesta fue el resultado de una investigación adelantada por 
David Perkins, Howard Gardner y Vito Perrone, Martha Stone y Tina 
Blaythe, en la Universidad de Harvard. La propuesta es más bien 
la utilización de la comprensión como herramienta pedagógica. Por 
ello, inician planteándose las siguientes aspectos que deben realizar 
los docentes: “qué vale la pena comprender, organizando el currículo 
alrededor de tópicos generativos que son centrales para una mate-
ria, accesibles e interesantes para los alumnos y vinculados con las 
pasiones del docente” (Stone, 1999, pp. 24). Este enfoque “Clarifica 
lo que comprenderán los alumnos al formular metas de comprensión 
explícitas que están centradas en ideas y en preguntas fundamenta-
les de la disciplina, y hacen públicas estas metas para los alumnos, 
los padres y otros miembros de la comunidad escolar.” (Stone, 1999, 
p. 24). Además, “favorece la comprensión de los alumnos de tales 
metas al comprometer a los estudiantes en desempeños de compren-
sión que les exigen sintetizar lo que saben” (Stone, 1999, p. 25). 
También “mide la comprensión de los alumnos realizando una evalua-
ción diagnóstica continua de sus desempeños” (Stone, 1999, p. 25). 
El enfoque asume la evaluación frecuente como instrumento bastan-
te útil para el éxito del proceso educativo. 

Los autores suponen que: “La enseñanza para la comprensión –la idea 
de que lo que aprenden los alumnos tiene que ser internalizado y 
factible de ser utilizado en muchas circunstancias diferentes dentro 
y fuera de las aulas, como base para un aprendizaje constante y 
amplio, siempre lleno de posibilidades” (Perrone, 1999, p. 35). Estos 
autores aspiran con esa formación lograr unos estudiantes “pensado-
res críticos, gente que plantea y resuelve problemas y que es capaz 
de sortear la complejidad, ir más allá de la rutina y vivir productiva-
mente en este mundo en rápido cambio, en lo que a menudo se llama 
la ‘economía global’)”. (Perrone, 1999, p. 36). Para el cumplimiento 
de estos objetivos señalan la necesidad de “una indagación más com-
pleta de un número más pequeño de ideas, conceptos y temas que 
se estudian a profundidad, a los cuales se vuelve en los diferentes 
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grados y se conectan tanto con ideas que atraviesan diversos campos 
de indagación como con la vida personal de los alumnos”. (Perrone, 
1999, p. 52). Aclarando que “comprender un tópico quiere decir ni 
más ni menos que ser capaz de desempeñarse flexiblemente en rela-
ción con el tópico: explicar, justificar, extrapolar, vincular y aplicar 
de maneras que vayan más allá del conocimiento y la habilidad ruti-
naria.” (Perkins, 1999, p. 73).

Este primer ejemplo de enseñanza del lenguaje en su comprensión 
y utilizado como medio didáctico de cualquier disciplina, reduce la 
lectura a unos textos específicamente académicos y conceptuales de 
carácter monológico, y sin ningún contenido ideológico y, aparente-
mente, sin perspectivas subjetivas del autor.  

La enseñanza por ciclos en D.C. Bogotá

Este es un ejemplo de una política pública del Distrito Capital de 
Bogotá, para corresponder con la adopción de un nuevo enfoque cu-
rricular por ciclos y como resultado del reconocimiento de los plan-
teamientos del Pensamiento Complejo de Edgar Morín. Para el área 
del lenguaje produjo un documento con la conceptualización y los 
lineamientos específicos para el lenguaje. En este apartado se pre-
sentan algunos pasajes del documento elaborado por la Secretaría de 
Educación de Bogotá, para servir de guías a los docentes de lenguaje.

Una primera afirmación importante en la cual se establecería la base 
conceptual del enfoque del lenguaje, ya produce dificultades para 
entenderlo: “estas situaciones de participación implican el dominio 
de formas del lenguaje oral, tipos de discurso (argumentativo, narra-
tivo, expositivo, descriptivo, informativo) y recursos comunicativos 
específicos” (SED, 2007, p.25). Son especificaciones clasificatorias 
que ni son exclusivas para el lenguaje oral, y se mezclan niveles y 
criterios de clasificación. Obviamente, de este pasaje no quedan sino 
interrogantes: ¿Los tipos de discurso, mencionados aquí, son exclusi-
vos para el lenguaje oral? ¿ Si lo informativo está en el mismo nivel de 
lo narrativo y lo descriptivo, significa que estas estructuraciones del 
discurso no son informativos?  Pero más adelante explicando ya no el 
lenguaje oral sino el escrito, y sin aclarar el sentido que se le da al 
concepto de “voz”, la asume como entendida: “esa voz se irá com-
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plejizando a medida que se vayan construyendo los sentidos, funcio-
nes y escritura en los diversos modos del discurso: la argumentación, 
la narración, la explicación, la descripción.” (SED, 2007, p.25). Ahora 
aparece nuevamente y con el nombre de modos del discurso, antes 
se había dicho que eran tipos del discurso, la argumentación, la na-
rración y la descripción, pero le agrega la explicación que antes, no 
estaba incluida. 

Este es un ejemplo de esas conceptualizaciones que por falta de cla-
ridad acerca del ser del lenguaje en su integración y condición fun-
dantes de los procesos culturales sociales y de las individualidades de 
las personas, no muestran coherencia entre las categorías, y entre 
estas y los procesos implicados. Con respecto al proceso de recep-
ción, ¿Cómo se entiende el leer? “leer implica la construcción de un 
criterio frente a la información que circula en los medios masivos de 
información, un buen lector hoy no es aquel que asimila mucha infor-
mación, es quien logra, además de comprender, extraer conclusiones 
no dichas de modo directo en el texto y avanzar hacia la toma de po-
sición frente a la información” (SED, 2007, p.26). ¿Se están refiriendo 
a la lectura ideal? No se trata de la lectura que se practica con mucha 
frecuencia, están respondiendo a la supuesta realidad de la lectura 
que los autores sueñan con la formación de criterios propios. A esta 
necesidad de criterios propios, se agrega que con la lectura se pone 
“en relación lo que un texto dice, con información de otros textos” 
(SED, 2007, p.26). ¿Esta inclusión no sería una parte de la lectura y no 
una consecuencia? Luego se remata el apartado afirmando que “un 
buen lector es quien permite seleccionar y filtrar un criterio que le 
permite seleccionar información para estar en condiciones de cons-
truir un punto de vista propio.” (SED, 2007, p.26). Ahora se reduce 
la lectura a la sola “información”, sin tener en cuenta las subjetivi-
dades, ni las ideologías de los textos, lo cual resulta contradictorio 
con el criterio del subjetivismo al afirmar que se forman criterios 
propios. Pero, contradictoriamente, se retoma el tema de la lectu-
ra pero especificando que son tres tipos de lecturas: “el literal, el 
inferencial y el crítico intertextual, para lograr interpretaciones en 
profundidad de los textos” (SED, 2007, p.35). Es un comentario que 
introduce unos niveles de lectura y el concepto de la intertextualidad  
pero que solamente aparecería en el nivel crítico, como si el cruce 
de voces u otros textos no hiciera parte de las inferencias, y en mu-
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chos casos también de la lectura literal. Además, por qué no incluir 
el propósito del autor del texto en la lectura. 
 
Las mismas confusiones y contradicciones se presentan cuando expli-
can la escritura:

“escribir implica sobre todo organizar las ideas propias a través del 
código lingüístico” (SED, 2007, p.26). ¿Será posible organizar ideas 
propias, es decir, originales sin entrar en contradicción con la codifi-
cación, que por naturaleza es reductora? Pero se insiste en la misma 
contradicción cuando más adelante se afirma que utilizar esos códi-
gos: “significa producir ideas genuinas y configurarlas en un texto que 
como tal obedece a unas reglas sociales de circulación: se escribe 
para alguien, con un propósito, en una situación particular de aten-
ción de la cual se selecciona un tipo de texto pertinente” (SED, 2007, 
p.27). Y ¿qué significa ideas genuinas? ¿son posibles en la utilización 
de los códigos y destinadas a la circulación? 

En otra parte del documento se reafirma esta contradicción entre el 
reduccionismo que utilizó el funcionalismo estructuralista, al asegu-
rar que para que los estudiantes participen en las prácticas de lectu-
ra y escritura se requiere dominio de “los códigos convencionales de 
estas actividades”, además, “la comprensión, interpretación, análi-
sis crítico y producción de los tipos de discurso”. ¿Quiere decir que 
los códigos de este instructivo no son utilizados en la comprensión, la 
interpretación y el análisis crítico? ¿Al fin qué, los códigos son, o no, 
utilizados en la lectura? La respuesta es afirmativa cuando más ade-
lante se aclara que “en esta propuesta curricular se considera que 
el dominio del código escrito no es un fin de la enseñanza sino una 
condición de la expresión y la comunicación de los sujetos.” (SED, 
2007, p.29). Bastante contradictorio pensar en que a partir del some-
timiento y reducción del lenguaje a los “códigos” pueda hablarse de 
“análisis crítico”, una mezcla entre la herencia del estructuralismo y 
una aspiración a crítico del discurso. Difícil no entrar en la situación 
de la cual se previene ante la reducción del lenguaje a códigos; “la 
exploración del código supone un trabajo intencional y sistemático, 
pero esto no significa optar por una serie de rutinas que produzcan 
aburrimiento y conduzcan a la pérdida del sentido de expresión”. 
(SED, 2007, p.30). Sorprende el uso de “código” todavía para expli-
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car el lenguaje y los textos en contextos de producción y lecturas de 
textos que no tienen cabida coherente con el nuevo enfoque teórico. 

Sorprende, además, que en la organización de los ciclos no se haya 
considerado la conceptualización sobre la lectura y la escritura. En el 
primer ciclo, se incluye “la exploración y reconocimiento del sistema 
escrito, la construcción de la convencionalidad, pero en el marco de 
necesidades e intereses de expresión” (SED, 2007, p.32). Bastante 
ambiguo, este primer ciclo con la extensión del concepto convencio-
nalidad, pues, al parecer, se refieren al alfabeto. Sin embargo, las 
palabras, la ortografía, muchas de las reglas gramaticales, no son vá-
lidas solamente para la escritura sino también para el lenguaje oral. 
¿Cuál es el límite de lo incluido en ese ciclo? En relación con el segun-
do ciclo “formalización, aprendizaje de aspectos lingüísticos particu-
lares de los tipos de textos” (SED, 2007, p.32), ¿Qué se entiende por 
lo lingüístico y no lingüístico, por ejemplo, de la argumentación o de 
la narración? La misma duda que surgiría para el tercer ciclo: “apren-
dizaje de aspectos lingüísticos de mayor complejidad, asociados a los 
tipos de textos que también avanzarán en complejidad.” (SED, 2007, 
p.32). En estas recomendaciones se abandona el “código”, pero se 
sigue manteniendo la idea de que el procedimiento de enseñanza 
es de simplicidad a complejidad, manteniendo que “formarse como 
lector, además de desarrollar un gusto hacia los libros, tiene que ver 
con reconocer esa diversidad de funciones y de condiciones forma-
les, comunicativas, e incluso ideológicas, que regulan la circulación 
y producción de los diferentes tipos de textos” (SED, 2007, p.33). Al 
parecer, más bien en una lectura adecuada, no importa tanto que el 
lector reconozca las diferencias entre los textos, sino que de su lec-
tura específica entienda, en profundidad, diversos sentidos.
 
En síntesis, se nota la necesidad de superar y mejorar los enfoques 
didácticos vigentes para la época en la ciudad pero cuando se dan 
las definiciones y los enfoques todavía se advierte una gran confusión 
entre niveles del lenguaje, entre los enfoques teóricos, y entre las 
técnicas orales, escritas, y digitales, lo cual se ha de convertir en un 
obstáculo para un exitoso proceso didáctico.  
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“Leer y escribir en red” 

Indudablemente que el investigador y autor, entre los que circulan 
y se venden con mucha frecuencia, más actualizado y ubicado en 
los cambios radicales de la cultura contemporánea ha sido Daniel 
Cassany, quien precisamente aclara la naturaleza de los cambios cul-
turales: “Aclaremos que estas diferencias no describen sólo nuevas 
maneras de leer y escribir, sino también modos distintos de acceder, 
usar, construir y concebir el conocimiento, que pueden constituir un 
cambio de paradigma cultural.” (Cassany, D., 2012, p.26). Y natu-
ralmente se ubica en el instrumento que está desplazando al libro: 
“El ordenador sólo ofrece las potencialidades (affordances en inglés) 
para acceder a más datos y comunicaciones más sofisticadas” Cas-
sany, 2012, p.41. Sin dejar de recordarnos sus ventajas “económicas” 
y de comodidad de uso al compararlo con el uso del libro. Incluso, 
considera que en su época es una herramienta que se puede convertir 
“en instrumentos básicos para nuestra vida” (Cassany, 2012, p.42). 
Pero el tiempo pasa tan rápidamente en la tecnología que ahora el 
teléfono celular es el nuevo medio que está todo el tiempo en el 
bolsillo de las personas.

Cassany le asigna todas las ventajas y propiedades del nuevo len-
guaje con una identidad propia y diferente al lenguaje verbal. Pero 
precisamente en el ejemplo resulta algo contradictoria: “recordemos 
la famosa novela Rayuela de Cortázar o la serie adolescente Elige tu 
aventura, en la que el lector elige entre varios caminos narrativos; 
además, pese a que el impreso indique una dirección de lectura, los 
lectores experimentados suelen saltársela y avanzar o retroceder en 
el texto a su antojo” (Cassany, 2012, p.46). Paradójico que para asig-
narle una gran versatilidad al lenguaje digital se ejemplifique con un 
producto del lenguaje verbal, una obra literaria. Manifestación escri-
ta, que por ser literatura provoca y posibilita diversas lecturas, pero 
con una propiedad del lenguaje verbal en uso, incluso en textos lite-
rarios. Muchos libros no necesariamente se leen linealmente, se lee 
lo que al lector le conviene y necesita. Y lo que un lector aprendió o 
conoció de un libro no es lo mismo que le interesó al otro lector. La 
lectura lineal del lenguaje verbal solo se realiza por los principiantes 
en la lectura, o por quienes recomiendan la comprensión de los tex-
tos sin adentrarse en el análisis y menos en la crítica.   




