
-

de la situación inmediata de producción del discurso, sino en aquel 
sentido que  enraíza  histórica y socialmente al hombre. Es teniendo 
en el horizonte esa concepción de palabra como signo vivo, dialéc-
tico, volcado para el otro, que las preocupaciones sobre la lectura 
han sido suscitadas.

-
da como un acto pasivo, pues quien escribe lo hace presuponiendo 
al otro, al lector, sea él empírico, real o virtual. Es eso lo que lleva 

un texto es emitido para que alguien lo 

exista concreta y empíricamente.
-

por un lector.

el acto de lectura; si el lector es aquél que hace funcionar el texto en 
la medida que opera a través de la lectura, el acto de leer no puede ca-
racterizarse como una actividad pasiva. Todo lo contrario, para esta 
concepción de lectura, el lector es un elemento activo en el proceso.

-
cluye las previsiones de los movimientos del otro. Un texto bien-he-
cho, entendiéndose por bien-hecho no solo aquél que lleva en consi-

-
lación texto-contexto, condiciones de producción, etc.), quiere decir 
que el texto trae consigo, desde el momento inicial de su concep-
ción/producción una preocupación con su destinatario.

lector se instituye en el texto en dos instancias:
1) En el nivel Pragmático, el texto como objeto vehiculador de un 
mensaje está atento en relación a su destinatario, movilizando estra-
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PALABRAS CLAVES
- Lecto-comprensión.
- Lengua extranjera.

al considerar la lecto-comprensión  como un proceso complejo en 
el que intervienen factores diversos. El acto de leer es un proceso 
amplio y complejo; es un proceso de comprensión, de intelección 
del mundo que envuelve una característica esencial y singular en el 
hombre: su capacidad simbólica y de interacción con el otro por la 
mediación de la palabra. De la palabra en cuanto a signo, variable y
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tegias que faciliten la comunicación. En la perspectiva bakhtiniana, 
-

miento de producción del texto en la medida que el autor orienta 

del interdiscurso, del diálogo que todo texto traba con otros textos 
-

so de conocimiento para dar sentido, rescatar  esa interdiscursivi-
dad, la fuente enunciativa de esos otros discursos que atraviesan 

-
to por un lector instituido en el propio texto, capaz de reconstruir el 
universo representado a partir de las indicaciones (Conocimiento 

-
cionadas. Es el movimiento de la lectura, el trabajo de elaboración 
de sentidos, lo que da concretud al texto.

En grados diferentes de complejidad, un texto es siempre lagunar, 
-

supuestos, subentendidos que deben ser completados por el lector 

-
terminados límites, siendo “balizado” por una serie de elementos, 
tales como:

-

-

-
bución de sentidos asentado en la colaboración mutua en que la 
interacción lector-texto se hace a través de contratos y negocia-

El texto se transforma, entonces, en una propuesta de sentido con 

el lector, entre dos movimientos:

proliferación de sentidos.

selecciona la interpretación pertinente.

la siguiente observación sobre la obra literaria (que puede ser ex-
tendida a cualquier otro tipo de texto), toda obra verdadera, en el 

 Esa concep-
ción de lectura como un proceso de enunciación y de lector como 

 se inscribe en un cuadro teórico más amplio que 
considera como fundamental el carácter dialógico del lenguaje 
y, consecuentemente, su dimensión social e histórica. La lectura 
como actividad del lenguaje es una práctica social de alcance po-
lítico. Al promover la interacción entre individuos, la lectura, com-
prendida no solo como lectura de la palabra sino también como 
lectura del mundo, debe ser una actividad constitutiva de sujetos 
capaces de intelegir el mundo y en él actuar como ciudadanos.

-
framiento de señales, como puro reconocimiento y repetición del 

de automatismos y autómatas. La lectura como ejercicio de ciuda-
danía, exige un lector privilegiado, de agudeza crítica, que, en un 
movimiento de cooperación, movilizando sus conocimientos pre-

texto recorriendo las pistas, las indicaciones en él colocadas.

co-enunciador
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que la inferencia y las relaciones establecidas por el lector resultan 
-

ceso interviene, de manera relevante, el contexto en que se lleva a 
cabo la actividad lectora (Londoño y Restrepo, 2000). Ahora bien, 
cuando esta actividad se desarrolla en lengua extranjera se agre-
gan nuevos desafíos, pues quien lee, debe hacer frente al nuevo có-
digo, a los procedimientos de puesta en texto y a la carga cultural 
consustanciada con la nueva lengua.

-
tranjeras en la educación superior, promueve una actitud ética fun-
damental para los procesos de democratización social y cultural de 

“…el contacto con la lengua extranjera 
ya que,  

-
ción de una adecuación ilusoria entre la palabra y la cosa, inevita-
ble. El extrañamiento que produce el contraste y la distancia con lo 
propio deja al descubierto, en la lengua extranjera, al otro y su alte-
ridad, al otro y sus modos diferentes de constitución de sentidos. 
Este reconocimiento del otro moviliza dos capacidades cruciales 
para la convivencia social y el proceso de enseñanza/aprendiza-
je: la tolerancia hacia la diferencia y la aceptación de lo relativo.

2006), el universo socio-cultural que “acompaña” a cada lengua 
extranjera. Se trata de los diferentes modos de organización y va-

el estudio, el trabajo, la alimentación, las creencias religiosas, la 
kinésica y la proxemia, etc. Hay regularidades que permiten dis-
tinguir la cultura alemana de la francesa o brasileña, por ejemplo. 
Estas regularidades, sin embargo, no conforman un todo uniforme 
y homogéneo y mucho menos autorizan la relación directa entre 

exclusivamente con Francia sino con las diferentes culturas de los

-
guesa), donde muy poco se acercan a la realidad Lisboeta.

-
ría imaginar una didáctica de los signos sociales, con el auxilio de 
diferentes medios y formatos: los textos literarios, los documentos 
auténticos, documentos extraídos de los medios de comunicación, 
canciones, ponencias y comunicaciones, revistas y libros digitales, 
audiovisuales, etc.; así el alumno estaría en el centro de una acti-
vidad pedagógica en la cual la lengua extranjera tendría el papel 
de pretexto. Pretexto para que el alumno tome consciencia de su 
propio universo socio-cultural.

vemos, que resulta de la imposibilidad de activar (Cassany,2006; 
apud Bernhardt, 2003) las automatizaciones propias de lectura -en 
lengua materna-, en lengua extranjera; como ser, el reconocimiento 

permiten concentrar la memoria y los recursos cognitivos en la ela-

resulta ingenuo y hasta soberbio presuponer  que se puede leer una 
lengua extranjera, del mismo modo que leemos en lengua materna.
No es mi intención aquí oponer la lecto-comprensión en lengua ex-
tranjera a la lectura de textos traducidos, pero como señala Cas-
sany 

representaciones suelen llegar al aula bajo la forma de estereotipos 
-

estereotipos, las lenguas pueden ser más o menos fáciles o difíciles, 
más o menos duras, musicales, dulces, frías, ricas o pobres, y mejores 
o peores para transmitir conceptos de cultura, ciencia, tecnología o 

-
tancia tipológica con la lengua materna, por experiencias personales
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o razones afectivas. En síntesis, siempre se establecerá en el imagi-
nario social e individual un escalafón de lenguas más “extranjeras” 
que otras. (Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras-CABA, 2001).

íntegramente orientada a promover situaciones de lectura y de favore-
cer el desarrollo  de habilidades de escritura en la práctica académica.

constituye una oportunidad para actualizar el valor instrumental 
de la lengua extranjera en el estudio y la investigación de diferen-
tes disciplinas; (y para recrear en cierta forma el viejo sueño de la 
transdisciplinariedad). Esta se transformará en el medio que posi-
bilite el acceso a las explicaciones, aclaraciones y sugerencias que 
el material pueda ofrecer con respecto a los contenidos del área o 
disciplina sobre la cual se haya organizado la consulta.

-
-

teriales de la lengua extranjera, transformándolos en enunciados 

uso de la propia lengua materna.

extranjera, en tanto capacidad separada y única. Aunque somos 
conscientes de la alternancia dialéctica de los medios de compren-
sión y expresión así como la de complementariedad de las funcio-
nes del lenguaje, la focalización de la comprensión lectora nos pa-
rece altamente provechosa pues se alcanzan objetivos tangibles. 
En efecto, la implementación de la lecto-comprensión solo requiere 
la presencia de un texto con un contenido interesante y formativo 
para el alumno (Contreras Gutiérrez, Covarrubias Papahiu; 2003).

-
pectos que tienen que ver el funcionamiento del lenguaje y sus par-
ticularidades en lengua extranjera), lo metacognitivo (capacidad de 
reconocer y discriminar lo que se está aprendiendo) y lo intercul-
tural (lo que va surgiendo a partir de la distancia y el contraste con 

lo propio).
-

nocimiento y consulta actuales, y también la necesidad de capaci-

coloquios o foros de discusión virtuales que exigen el manejo de, 
por lo menos, una lengua extranjera. Existe también mucho material 
de punta en investigación editado en actas de congresos o publi-

-

consiguiente, como docentes universitarios nos cabe la función de 
promover el acercamiento de nuestros alumnos a los textos acadé-

en y por el lenguaje.
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