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Aportes desde la Antropología a la Reforma 
Educativa¡ La comprensión lectora como 
estrategia y el título como herramienta 

reveladora del contenido de la interpretación 

Carmen Sepúlveda Parra* 

Presentación 
La Reforma educativa demanda de una formación ini-
cial y un perfeccionamiento del profesorado acorde a 
los cambios y a los avances en la investigación en el 
campo de las ciencias humanas. Aquí, la antropología 
es valorada, en términos teóricos, metodológicos y téc-
nicos por su aporte al análisis de la realidad social en 
un mundo heterogéneo y fragmentado. Si la educación 

es un proceso de construcción e internalización de re-
presentaciones culturales, la Reforma Educativa de-
manda a la antropología su aporte disciplinar de cara 
al cambio cultural 
La enseñanza de la antropología a profesionales no 
antropólogos es el escenario de la obra - en el sentido 
teatral. A continuación se ofrece una reflexión teórica 
sobre -y de - una practica docente en el nivel superior, 
donde se ponen en escena tres conceptos: interpreta-
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ción, didáctica y comprensión; el desarrollo de este 
guión se da en un escenario construido con la finalidad 
de permitir el encuentro y trabajo multidisciplinar: La 
comprensión lectora. 
Al abordar el tema de la comprensión lectora dentro 
del contexto de la enseñanza de la antropología como 
apoyo al perfeccionamiento docente o a profesionales 
no antropólogos, en proceso de formación inicial, pri-
meramente debemos considerar la existencia de cier-
tos elementos que escapan a la enseñanza misma de 
la disciplina y que en cierta medida, inciden en el pro-
ceso; aquí se encuentran las estrategias lectoras de 
estudiantes; los criterios de selección de los textos 
empleados por el docente y los estilos de aprendizajes 
de los estudiantes. 
Frente a lo antes señalado, este trabajo ofrece una 
búsqueda acerca de la forma de mejorar la calidad de 
la enseñanza de la antropología en estudiantes no 
antropólogos, a través la adaptación de la estrategia 
de manipulación del título y la búsqueda de los distin-
tos significado o interpretaciones que de éste se deri-
van. Dentro de niveles elementales de enseñanza, la 
manipulación del título ha sido una estrategia 
exitosamente probada como medio de apoyo a la com-
prensión lectora en un contexto de enseñanza - apren-
dizaje en niveles de educación elemental. La hipótesis 
que se sustenta es que, éste puede ser un recurso, 
que adaptado a estudiantes de educación superior, no 
sólo facilita la comprensión lectura sino que es una 
potente herramienta didáctica en la enseñanza de la 
antropología. 

l. Antecedentes 
La comprensión lectora y su repercusión en los proce-
sos de enseñanza aprendizaje, es un tema que tras-
ciende la enseñanza de esta habilidad en su nivel ini-
cial y que se asocia a la adquisición de destrezas de 
expresión oral y escrita. La adquisición de la habilidad 
para construir significados a partir de un texto, adquie-
re ribetes distintivos cuando el material tratado ofrece 
diversas posibilidades de interpretación; éste es el caso 
de los textos de estudio y/e estudiados en antropolo-
gía. La dificultad de estos textos radica en que, habi-
tualmente, hacen referencia a temáticas insertas en 
contextos ya sea muy lejanos o muy próximos al lector. 
El sentido de la "correcta" comprensión del texto, qué 
se valora y evalúa como parte de los procesos de en-
señanza aprendizaje en la lectura normal, se torna com-
plejo cuando se trata de discursos, teóricos o descripti-
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vos acerca de un contexto socio cultural cruzado por la 
diversidad cultural y sus distintas formas de encuentro. 
Esta constatación demanda al docente el desarrollo de 
estrategias didácticas que le permitan por un lado, cons-
truir un significado que refleje la intención del autor sus-
tentada en los argumentos aportados por el propio tex-
to y además, estimular la capacidad de reflexionar, de-
sarrollar argumentos y aplicar dichos conocimientos a 
alguna situación específica demandaaa por la propia 
formación. 

1.1. Características de los textos em-
pleados en la enseñanza de la an-
tropología 

A continuación se muestran algunos rasgos relevantes 
a mencionar dentro del tema de la enseñanza de la 
antropología, relativos a: textos - alumnos - docentes. 
1.1.1. Los textos de antropología no escapan a las difi-
cultades de los textos académicos; la jerga científica 
en que son escritos, los hace comprensibles para ini-
ciados; sin embargo, la cerrazón de este mismo len-
guaje hace que los textos sean de difícil acceso para 
estudiantes que no provienen del área de las letras o 
humanidades. Esta particularidad ofrece una doble tram-
pa, por un lado deja al lector novato sin referentes que 
le permitan asir los conceptos abstractos y emplearlos 
y por otro, los lectores iniciados en la jerga científica de 
las humanidades, los comprenden desde sus respecti-
vas especificidad o marcos mentales, lo que conduce 
erradamente a concluir que el conocimiento 
antropológico no posee distinciones. 
1.1.2. El texto antropológico descriptivo posee su pro-
pio sesgo; la lectura de sus relatos tiende a ser conce-
bida como un dato anecdótico. Debido a este carácter 
el lector enfrenta otras paradojas a la hora de ｢ｵｳ｣｡ｾ＠
referentes para comprenderlo; por un lado, si la des-
cripción aparece exótica y distante a su realidad, el lec-
tor recurre a conocimientos previos etnocéntricos, que 
valora los parámetros de su propia cultura y dejándolo 
con escasa capacidad para recuperar contenidos que 
den cuenta la complejidad de la otra cultura que el tex-
to muestra. Por otro lado, si contenido de la descrip-
ción resultase demasiado familiar, ello también limita la 
comprensión ya que los componentes de ese discurso 
o narración son tomados como un dato del sentido co-
mún. En ambos casos el conocimiento recuperado de 
la lectura se traduce en la reproducción de una secuen-
cia de datos o curiosidades. 
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1.1.3. Los textos antropológicos suelen oscilar entre dos 
puntos, la descriptividad y la abstracción, las caracte-
rísticas de ambos tipos de textos constituyen un doble 
desafío para el docente a cargo de la selección del tex-
to a ser empleado en el proceso formativo. Por un lado, 
se corre el riesgo de preferir textos abstractos que per-
miten distintas lecturas desde los conocimientos y 
experticias de los iniciados. Por otro, puede optarse por 
seleccionar textos descriptivos sin contemplar el efec-
to sobre la comprensión que tiene el hecho que la rea-
lidad sea muy distante o muy próxima a los conocimien-
tos de base de los estudiantes. En ambos casos, éstos 
últimos se enfrentan a textos que necesitan ser com-
prendidos y a formadores que necesitan favorecer la 
reflexión y la crítica sustentada en contenidos que su-
peren el sentido común. 
1.1.4. Los tipos de lectores. Los estudiantes universita-
rios en los cuales se inspira esta reflexión, de institu-
ciones tradicionales y públicas en Chile poseen ciertas 
similitudes cuando se trata de comparar las estrate-
gias lectoras que emplean en las carreras de medicina, 
enfermería y trabajo social. Los lectores novatos, inde-
pendiente de su procedencia, efectúan listas intermi-
nables de conceptos, otros, emplean la realización del 
resumen como estrategia de estudio, el trabajo consis-
te en destacar, grandes espacios del texto impreso, o 
elaborar un resumen basado en el suprimir y copiar 
información con escasa jerarquía. 
1.1.5. El estilo de aprendizaje predominante. La expe-
riencia de la práctica docente muestra que dentro del 
espectro estudiantil predominan aquellos cuyo apren-
dizaje se sustenta en el recuerdo memorístico de datos 
y en su reproducción conceptual. Los estudiantes de 
ambas Instituciones observados desde la función do-
cente, se diferencian entre sí de acuerdo al mayor o 
menor grado de información que sean capaces de re-
tener y manejar y por poseer destrezas de comunica-
ción derivadas del mayor o menor manejo y empleo de 
ideas y conceptos en la elaboración de sus discursos. 
Este estilo de aprendizaje, basado en la reproducción 
de conceptos y su transferencia, incorpora una dificul-
tad adicional en la enseñanza de una asignatura como 
la antropología; pues ésta asignatura espera que los 
estudiantes sean capaces de reflexionar, buscar y com-
prender distintos enfoques o visiones de una misma 
situación o fenómeno. Los requisitos para construir 
pensamientos críticos y creativos están sustentados en 
la identificación o descripción de una situación especí-
fica, en el hacer explícito los elementos sometidos al 
análisis y en la identificación de los parámetros sobre 

los cuales se realiza este análisis; este proceso gene-
ral es doblemente relevante en la enseñanza de la an-
tropología toda vez que el material de base es sujeto 
de sucesivas interpretaciones y descripciones. 
1.1.6. La finalidad de la enseñanza de la antropología. 
Este tema en sí es materia de estudio y debate para 
antropólogos y cientistas sociales; en este punto sólo 
se señalaran cuatro grandes área en las cuales se va-
lora su contribución. En primer lugar la antropología 
aporta destrezas para ubicar al agente externo como 
constructor de texto; (Geertz.1989) el observador como 
autor, necesita tomar conciencia del proceso de obser-
vación y registro y las múltiples posibilidades de inter-
pretación con que concreta o congela la descripción. 
En segundo demanda al agente externo u observador 
la necesidad de incorporar elementos que permitan 
evaluar críticamente la calidad y contenido del texto o 
relato reconstruido, del proceso de obtención, de la 
selección de evidencia con que se arribó al diagnósti-
co, de identificar los componentes del juicio valorativo 
presentes en el registro de notas de campos, bitácora 
etc. En tercer lugar la antropología aporta experiencia 
con el manejo de herramientas que permiten ayudar a 
comprensión una realidades conceptualizadas de ma-
neras diversa por las personas. Por último, el aporte de 
la antropología puede sintetizarse en su búsqueda his-
tórica de comprender por qué las situaciones, fenóme-
nos o cosas son como son y no de otra manera dentro 
de un determinado contexto societal. Dentro del cam-
po antropológico, dicha búsqueda qué amplía el abani-
co de posibles interpretaciones puede asociarse a la 
"Descripción densa" y es utilizada como estrategia, 
método y herramienta para construir conocimiento en 
el problemático tránsito del ir y venir de yo al otro en 
sociedad. (Geertz.1973) El aporte de la antropología a 
la lectura y comprensión de realidades sociales y cultu-
rales diversas puede ser asimilado o asociado a las 
destrezas que demanda comprensión lectora de cual-
quier texto. 

1.2. Dificultades En La Enseñanza Des-
de La Práctica Pedagógica 
Desde la función docente, aquí desde la educación 
superior, los textos seleccionados tienen por propósito 
exponer al estudiante a algunos conceptos claves de la 
disciplina y que son a juicio del profesional antropólogo/ 
a a cargo de la docencia, considerados esenciales para 
incorporar una mirada antropológica a la realidad so-
cial; es decir para proporcionar un marco de análisis 
que permita identificar y dar cuenta de la diversidad 
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cultural y de las formas que puede adoptar el encuen-
tro multicultural para los estudiantes, denominados aquí, 
profesionales en proceso inicial de su formación. 
Teniendo presente el escenario así descrito y teniendo 
como base la experiencia obtenida de la práctica do-
cente, es posible identificar dos tendencias que predo-
minan en la forma de leer y comprender el texto 
antropológico 
1.2.1. Los estudiantes son efectivos a la hora de repro-
ducir el concepto cuando este se ubica y aprehende al 
interior de un texto teórico. Esta efectividad disminuye 
si son expuestos a un texto descriptivo y se les solicita 
indicar el lugar o la forma en que el concepto teórico se 
muestra en dicho texto. Por lo general los estudiantes 
destacan o selecciona una cantidad de información, 
palabras contiguas en líneas seguidas, muy superior a 
la requerida para construir el significado del concepto. 
1.2.2. La capacidad de reproducir el concepto teórico 
no se traduce en la capacidad de aplicar el concepto al 
análisis de una situación o texto descriptivo. La com-
prensión del texto descriptivo se reduce a la agrupa-
ción de hechos sin vinculación entre sí y la reflexión 
sobre este tipo de texto, es simplemente un escenario 
para develar los prejuicios del estudiante. En el análi-
sis de textos teóricos y descriptivos, el estudiante ela-
bora un discurso cuyos argumentos provienen del sen-
tido común. En este escenario el texto no se transfor-
ma en un instrumento que permite al estudiante tomar 
conciencia de "un otro". 
En el escenario aquí descrito, la enseñanza de la an-
tropología demanda a los formadores disponer de co-
nocimiento disciplinar de base, debidamente jerarqui-
zado y estructurado, que permita el encuentro 
multidisciplinar y el tránsito de un campo de conoci-
miento a otro, llevando consigo los aportes específicos 
. El encuentro multiprofesional en la acción, requiere 
de un profesional de las ciencias sociales, con la plas-
ticidad para ofrecer y/o aproximar conocimientos de piso 
que permitan una lectura sistemática de la realidad y la 
vez de una lógica o modo de aproximar el conocimien-
to social de una manera no pragmática sino que permi-
ta desarrollar el pensamiento crítico. 
La comprensión lectora en la enseñanza de la antropo-
logía es un desafío que trasciende la habilidad de com-
prender un texto de manera instrumental. Si bien el pro-
ceso cognitivo es de importancia; la apuesta es que los 
avances en este campo puedan ser puestos al servicio 
de la docencia y de la comprensión de distintos tipos 
de textos. 
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II. Características de la lec-
tura y de la comprensión 
La lectura es una actividad múltiple y compleja, involucra 
procesos perceptuales, lingüísticos cognitivos y se ac-
tiva coordinadamente frente al estimulo de la represen-
tación escrita con la finalidad de lograr una representa-
ción mental del significado del discurso y del texto. Este 
proceso involucra un conocimiento o representación 
previa del mundo, capacidad de discriminación 
perceptual, capacidad de recuperación de información 
de la memoria a corto plazo, y un proceso de compren-
sión de lenguaje en uso. Así la literatura referida al tema, 
nos entrega un listado de actividades o tareas cognitivas 
que se resumen en; identificación de letras, transfor-
mación de letras en sonidos, construcción fonológica 
de la palabra, asignación de múltiples significados a 
ésta, selección de significado considerado adecuado 
al contexto, asignación de valor sintáctico a cada pala-
bra, construcción de significado de la frase para produ-
cir un significado global del texto, etc.; todos los proce-
sos mencionados se construyen sobre un sustrato cul-
tural cuyo componente es el conocimiento y significa-
ción previa del mundo del sujeto lector. A lo anterior se 
agrega que el proceso se realiza de manera incons-
ciente y automatizada por el sujeto, a una velocidad 
vertiginosa (León 1996, pág.19) 
La lectura significa un proceso interactivo en el cual el 
lector activa simultáneamente información de los nive-
les léxicos, sintácticos, semánticos pragmáticos e 
interpretativos, información que se va procesando de 
manera superpuesta. 
La lectura como proceso cognitivo está limitada por la 
capacidad de procesamiento del sistema de informa-
cién del pensamiento humano. Esta limitación está dada 
no sólo por la capacidad y tiempo requerido para perci-
bir y procesar sino que además por los procesos 
emotivos que la propia comprensión va desencadenan-
do en el lector. 
La lectura es un proceso estratégico, es decir dada las 
propiedades del sistema cognitivo, lo único que el lec-
tor retiene a largo plazo es el significado, olvidándose 
las representaciones intermedias mediante las cuales 
se asignó dicho significado. 
Teniendo presente estas cuatro características, en la 
lectura y compresión de un texto, la persona expuesta 
emplea todos sus recursos mentales pues son aque-
llos los que le permiten realizar con mayor o menor éxito 
la tarea encomendada que es decir traducir el conjunto 

Simposio Antropología y Educación 1001 



de fonemas en significados con sentido para la 
interacción. 
Ha sido interés de una vertiente de la psicología, estu-
diar sistemáticamente los mecanismos o procesos 
mentales involucrados en la construcción del conoci-
miento por parte del individuo. Las búsquedas se ex-
presan en tres ámbitos; 
l. En estudios centrados en temáticas del dinamis-

mo de las representaciones mentales; 
11. En el conocimiento sobre los procesos de alma-

cenamiento y recuperación de la memoria y 
111. En conocer las estrategias que emplea el lector 

activo en su tarea. 
Desde las representaciones mentales, afirma que du-
rante el proceso de comprensión lectora se produce y 
activan dos niveles (León 1999). El primer nivel consti-
tuido por la base del texto que representa el significado 
y la estructura del texto como una red de proposiciones 
y el segundo nivel constituido por el modelo de la situa-
ción; este representa el contenido del texto como una 
integración con el contenido específico que activa el 
lector. El segundo nivel de representación permite al 
lector generar inferencias, interpretar el texto de una 
forma personal o resolver ciertos problemas que pue-
dan surgir durante el proceso de comprensión; hace-
mos hincapié en ello, pues es en este atributo en el 
cual se sustenta la hipótesis de este trabajo. 
Desde los procesos de almacenamiento y recuperación 
de la memoria es necesario destacar que la actividad 
lectora desencadena un proceso que compromete me-
moria, aprendizaje y comprensión. La comprensión del 
texto involucra en el lector una importante, veloz y com-
pleja actividad cognitiva que se puede esquematizar 
como; (León 1999, pág.54) 

a) Procesamiento superficial, memorizando y 
recordando, analizando pequeñas unidades 
paso a paso 

b) Un proceso profundo en el que la informa-
ción entrante se relaciona y estructura acti-
vamente y 

c) Un procesamiento más elaborado o perso-
nalizado en el que la información se orienta 
fundamentalmente hacia aplicaciones. 

Para que se produzca una comprensión adecuada del 
texto es necesario que el lector obtenga los siguientes 
logros: (León 1996) 

a) Desentrañar las ideas que encierran las pa-
labras y oraciones, construyendo así la 
microestructura del texto. 

b) Conectar las ideas entre sí en un cierto or-
den, con un hilo conductor 

c) Asumir y/o construir una jerarquía existente 
o ser capaz de establecer algún tipo de vín-
culo entre ellas 

d) Reconocer la trama de relaciones que arti-
culan las ideas globales, la superestructura. 

El estudio de la comprensión lectura centrada en los 
atributos del texto o el lector es una aproximación que 
reduce la complejidad del fenómeno. La tercera vía pro-
puesta por León (1996) es la basada en un Modelo 
Cognitivo Interactivo, que supone justamente una 
interacción entre la intención del autor expresada en 
un texto y éste que a su vez posee ciertas característi-
cas o atributos. La intencionalidad del autor expresada 
en el texto y la forma que este adopta genera un espa-
cio de interacción entre texto, autor y lector, a su vez 
este espacio puede ser empleado como arena para la 
mediación pedagógica. 
De acuerdo al mismo autor, las actividades de la com-
prensión lectora que se desarrollan en el modelo "Cons-
tructivo - integrativo" se concentran en su primer nivel · 
pues en él se logra la extracción de la información se-
mántica del texto. Junto con transformar las palabras en 
unidades de sentido, se desarrollan actividades claves 
vinculadas al proceso de elaboración de inferencias a 
saber; identificación de referentes; conexión de térmi-
nos sinónimos y reparación de rupturas en la coheren-
cia, además de incorporar información ausente en el texto. 
En el segundo nivel se ubica la actividad reflexiva· del 
lector en la que conecta y relaciona esa información de 
una manera más lógica y coherente. (León 2000, pág11 ). 
El proceso de comprensión veloz y simultaneo está 
condicionado además por el nivel de coherencia, el 
carácter lineal del mensaje o el nivel de coherencia de 
conocimientos previos que dispone le lector. El sujeto 
hábil lee con un objetivo determinado, a la vez que con-
trola ae manera continua su propia comprensión. Los 
buenos lectores son capaces de enfocar su atención 
hacia aquellos aspectos más relevantes del pasaje y 
afinar progresivamente su interpretación del texto (León 
1999, pág.157). 
Desde las estrategias que emplea un lector activo en 
su tarea, los estudios sobre la comprensión han identi-
ficado distintos tipos de comprensión dependiendo de 
la naturaleza del texto, discursó o contexto en cues-
tión, a saber; la comprensión empática basada en com-
prender sentimientos y emociones del otro; la simbóli-
ca conceptual, relacionada directamente con distintos 
lenguajes y significados, muy usados en los ambientes 
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políticos y religiosos; la comprensión orientada hacia la 
meta, la que posee un carácter funcional y está susten-
tada en la idea que la conducta humana es guiada por 
propósitos, motivos e intenciones, y la comprensión 
científica. Esta última ofrece el desafío de basarse en 
teorías científicas y hechos bien articulados o resulta-
dos coherentes que necesitan ser aprehendidos y com-
prendidos. 

III. La estrategia de compren-
sión lectora al servicio de la 
didáctica 
Teniendo presente que las demandas en la educación 
superior superan la interacción de la tríada, autor texto 
y lector, descritas en el modelo interactivo cognitivo; es 
posible valorar los avances descriptivos al develar los 
procesos mentales involucrados. En este sentido, los 
estudios sistemáticos han colaborado a mostrar de qué 
manera las particularidades del texto producidos por 
un autor y su eventual manipulación con fines didácticos, 
facilitan la comprensión lectora. 
En la comprensión lectora se ponen en juego tres con-
juntos de variables que repercuten en el resultado del 
proceso. En la aplicación de un modelo de compren-
sión interactivo se muestra la forma en que se pone en 
juego la interacción de variables como la intencionalidad 
del autor expresada en los atributos del texto, del lector 
y del contexto de aprendizaje. 
a) A nivel del autor es posible identificar diferentes 

dimensiones que interaccionan y determinan la 
facilidad o dificultad con que los virtuales lecto-
res aprehenderán el texto, como los conocimien-
tos previos de éste sobre sus potenciales lecto-
res, el plan de escritura y los propósitos así como 
los recursos didácticos empleados. 

b) A nivel del texto, dependiendo de su contenido y 
de la forma de abordar los tópicos, éste puede 
ofrecer al lector distintos grados de complejidad. 
En este nivel se ubica la estructura textual, la 
léxica y semántica empleada por el autor, así 
como la presencia o ausencia de ayudas textua-
les incorporadas como mediadores con el objeto 
de facilitar la comprensión. 

c) El lector como variable de estudio y desde un mo-
delo de comprensión interactivo, posee conoci-
mientos previos y maneja ideas inclusivas, trae 
consigo además, esquemas y representaciones 
mentales que condicionan su proceso de com-
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prensión. El lector posee estrategias lectoras y 
de aprendizaje, motivos propios y distintos inte-
reses y propósitos frente a la lectura; dicha situa-
ción que tiene repercusión a la hora de conside-
rar los conocimientos con que éste complemen-
ta o incorpora información que denomina ausen-
te en el texto y de determinar la manera en que 
relaciona de forma coherente la información. Es-
tos atributos del lector son doblemente comple-
jos en la lectura de textos de carácter 
antropológico, por un lado debido a la escasez 
de conocimientos específicos, la pobreza lingüís-
tica con relación al lenguaje contenido en el texto 
y por otro, debido a la sobre familiarización o vi-
sión de mundo no cuestionada del lector: su sen-
tido común. 

3.1. Compresión lectora y estrategias 
de ayuda 

Los textos de estudio en el área de las ciencias socia-
les en particular, son escritos para un público iniciado y 
por ende, no tienen por finalidad la enseñanza de la 
disciplina, ni las herramientas derivadas de ella. Es más, 
en muchos casos 11el estilo barroco 11 o la jerga es em-
pleada como mecanismo de distinción o diferenciación 
entre personas. 
Dependiendo del foco de la intervención, es posible dis-
tinguir dos tipos de ayudas textuales; la ayuda intra tex-
tual y la extra textual. 
a) La ayuda intra textual consistente en la modifica-

ción, adecuación o traducción del texto. Esta 
empresa no siempre es posible incluir este tipo 
de ayuda sin alterar la intención del autor, ejem-
plos de la imposibilidad de la mera traducción hay 
de sobra en el campo de las ciencias sociales. 
Otras formas de ayuda intra textual pueden ser 
la simplificación de la sintaxis y el léxico; la reor-
ganización de los contenidos en párrafos y los 
marcadores lingüísticos como la señalización. 

b) La ayuda extra textual; entre los elementos que 
otorgan este tipo de ayuda podemos señalar: los 
organizadores previos, la inclusión de 
señalizadores dentro del texto, el hacer explícito 
los objetivos, las secuencia de preguntas y res-
puestas, los esquemas y sumarios; la elabora-
ción de resúmenes y la manipulación del título 
tema motivo de este ejercicio. 

En este escenario, investigaciones realizadas recien-
temente, muestran que las señalizaciones tales como; 
la presentación previa del contenido resumido en una 
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frase que da cuenta de lo que se va a tratar más ade-
lante; resumen sumario al final del texto a modo de 
conclusión; señalizaciones numerales y ordinales; y en 
general la inclusión de palabras que expresan la pers-
pectiva del autor, aportan mejoras de la comprensión 
lectora en el contexto de un análisis interactivo. (León 
1999, Pág.9) 

3.2 La manipulación del título como 
estrategia de apoyo al aprendizaje 

Se ha mostrado que la manipulación del título como 
habilidad general, es una estrategia cognitiva de am-
plio espectro que puede ser aplicable a un sin fin de 
materias que sobrepasan incluso a las actividades pu-
ramente académicas, ya que su presencia incrementa 
la comprensión y provoca una mejor asimilación de la 
información leída por el lector (León, 1991 ). 
El efecto del título como organizador de la información 
leída y su impacto sobre la comprensión y retención 
lectora, se sustenta en dos teorías. Por un lado, La 
Teoría De La Función Visual, según la cual la manipu-
lación del título como estrategia destinada a favorecer 
el aprendizaje emplea el atributo de la memoria de aso-
ciar. espacios o signos como indicadores útiles para 
codificar los segmentos de información. Por otro, La 
Teoría Del Esquema, que plantea que la información 
que procesamos y almacenamos en nuestra memoria 
se realiza a través de "paquetes de información" 
jerarquizados y ordenados. Desde esta perspectiva, la 
manipulación del título se inserta como parte del es-
quema mental y como forma de proporcionar un eje 
estructurante del pensamiento. 
Si ubicamos nuestro punto de partida desde los estu-
dios que plantean que la representación mental que 
elabora la persona es clave en la compresión lectora, 
obtenemos que el título opera como forma de apoyar al 
lector para que extraiga información relevante, por un 
lado guiando la selección de ideas principales que dan 
sentido a todo el texto y por otro, ayudando a discrimi-
nar la información macro estructural y micro estructural 
que compone el texto. En el primer caso, el título cum-
ple la función de contextualizar y comprender el seg-
mento leído y puede ser empleado como señalización 
o ayuda externa de marcación del texto para facilitar su 
comprensión. Esta es la función más conocida y res-
tringida del título. En el segundo caso, el título sirve 
para abstraer ideas importantes diferenciándolas de las 
ideas secundarias y complementarias. Al ser el título 
un núcleo de información relevante y organizador de la 

información leída, repercute sobre la comprensión y 
retención del material leído. 
Si el proceso de comprensión está estrechamente vin-
culado a la actividad lectora, comprender un texto, sig-
nifica impregnarnos de su significado, extraerlo y ha-
cerlo consciente a nuestra mente. Es un proceso me-
diante el cual integramos información léxica, sintáctica,' 
semántica, pragmática, esquemática e interpretativa. ( 
Goldman y colaboradores 1995 y León 1996) 
El proceso de compresión lectora desde el modelo 
cognitivo interpretativo, comienza develando los pro-
cesos mentales involucrados en la compresión lectora 
más allá de la relación individuo texto; en dicho proce-
so incorpora además, las particularidades o tributos del 
texto que, consciente o inconscientemente produce el 
autor, con externalidades del texto que condicionan su 
comprensión. 
Las dificultades en la comprensión lectora limitan el 
aprendizaje de ciertos conocimientos disciplinares y el 
desarrollo del pensamiento crítico. Sin esperar avan-
zar en los procesos mentales que involucra la compren-
sión lectora, es posible adoptar aprendizajes o saberes · 
como forma de apoyar la enseñanza de la antropología 
y facilitar el desarrollo del pensamiento crítico. 
La estrategia de manipulación del título, efectiva en 
cuanto a facilitar la comprensión de un texto, podría 
ser empleada como estrategia de andamiaje para faci-
litar la enseñanza de la antropología. 
Este técnica que facilita la comprensión lectora en un 
nivel elemental podría ser de utilidad para elevar la ca-
pacidad de identificar distintas interpretaciones o develar 
diversas valoraciones sobre una misma realidad. El tí-
tulo se emplea en este caso como una etiqueta, sobre 
la cual tanto el lector como del autor tendrán que aproxi-
mar significados para fundamentar la aseveración o 
juicio sobre la situación o concepto estudiado. 

3.3. El potencial didáctico del título 
La utilización del título como recurso en la comprensión 
lectora, ha mostrado que su presencia ejerce un efecto 
positivo en la aprehensión conceptual de un texto pues 
su inclusión atenúa la complejidad o imprecisión del con-
tenido del pasaje y con ello faéilita la compresión y el 
recuerdo del contenido del texto. (León1991 b). 
A este recurso pueden adicionársele diferentes funcio-
nes; primero, desarrolla en el lector expectativas fia-
bles sobre el contenido del pasaje; segundo, ayuda a 
comprender las razones por las que cada título resulte 
apropiado para una determinada sección del texto; ter-
cero, permite retener los títulos como si fueran las lla-
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ves que abren las puertas del contenido que represen-
tan y cuarto, permite practicar el manejo de títulos como 
una ayuda al recuerdo. 
En un proceso de enseñanza aprendizaje, se ha de-
mostrado que el título anunciado antes de leer el texto 
incrementa el recuerdo de palabras y frases; sirve ade-
más para activar o evocar el conocimiento previo con 
anterioridad a la lectura, facilitando así el proceso de 
comprensión. Esta particularidad puede ampliarse lle-
gando a ser además, una estrategia didáctica para fa-
vorecer el desarrollo de los procesos de reflexión en la 
enseñanza de la antropología. 
Aprendizaje, memoria y comprensión son procesos 
potenciadores no sólo de la comprensión lectora, sino 
de los procesos de reflexión que incorporan concep-
tos, componentes y contenidos socio-antropológicos. 
Permite además el paso de una comprensión superfi-
cial, del recordatorio de datos y anécdotas a la descrip-
ción inicial del observador como autor y desde allí a 
una comprensión profunda del texto ya sea teórico o 
descriptivo. 
En esta experiencia, se propone ampliar el atributo cla-
rificador del título. Retomando la idea de buscar el títu-
lo perdido, (León 1991) se propone una manipulación 
del título a través de la evaluación del contenido de 
títulos alternativos. La finalidad es hacer explícitos los 
significados y valoraciones con las que se construye la 
11expectativa viable" para el lector; se espera que, no 
sólo se recobre el sentido global, organizando y coordi-
nando lo que hasta entonces era un desorden, sino 
además que los lectores develen valoraciones y efec-
túen una aproximación a los valores o representacio-
nes en juego durante la comprensión. 
Esta forma de manipulación del título también permite 
transformar temporalmente al lector en escritor, solici-
tándole que elabore un título adecuado que refleje la 
síntesis del texto antropológico leído y que en dicha 
síntesis emplee algunos conceptos teóricos previamen-
te estudiados. En este contexto, la manipulación del 
título además de activar o generar un esquema que 
refleje de modo específico la información leída, permi-
te enseñar al alumno a enriquecer su proceso reflexi-
vo, en la búsqueda de un encabezamiento representa-
tivo de lo leído y comprendido. 

4. En busca de brújula 
A partir de una primera exposición a estudios sobre 
"Comprensión lectora: Proceso y enseñanza" con la fi-
nalidad de mejorar la calidad de la docencia en la en-
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señanza de la Antropología en la formación de profe-
sionales no antropólogos, y en un juego de asociacio-
nes y préstamo interdisciplinar para facilitar la compre-
sión lectora de dichos los textos, se partió asumiendo 
que la manipulación del título como estrategia cognitiva 
para ayudar la comprensión lectora puede ampliar y 
aumentar su utilidad académica, ya que junto con acti-
var las nociones previas del lector, cumple una función 
de develar los juicios y valores un juego en la construc-
ción de las etiquetas o tipificaciones que elaboran los 
estudiantes. 
En términos generales, la manipulación del título en la 
enseñanza de la antropología, además de activar los 
conocimientos previos, facilita la comprensión del tema 
y la estructura del texto; en este contexto se asume 
además que permite al docente una manipulación de 
espacio o contexto situacional, facilitando al lector o al 
estudiante darse cuenta del paso de una visión, inter-
pretación o lectura de una realidad a otra y a compren-
der una interpretación alternativa. 
La finalidad de esta manipulación como estrategia di-
dáctica puede ser vista desde tres perspectivas. Por 
un lado posibilita al estudiante darse cuenta del proce-
so de construcción de su juicio valórico y su expresión 
ya sea en el registro de campo, diagnóstico o etiquetaje 
de la realidad. En segundo lugar, permite al docente y 
estudiante estimular la verbalización y por tanto develar 
los diversos significados o posibilidades de compren-
sión de un texto en un mundo heterogéneo y fisurado. 
Tercero, la manipulación del título como estrategia de 
variación del modelo situacional en que se comprende 
el texto, facilita la identificación de argumentos, ideas e 
inferencias, las que al incorporarse en el discurso, aun-
que en forma provisoria, enriquece la reflexión social 
de la realidad. 
Facilitar la comprensión lectora de textos de antropolo-
gía es una tarea que puede abordarse sobre una serie 
de aseveraciones: Por un lado es necesario destacar 
la distinción entre recordar y aprender. Recordar signi-
fica reproducir más o menos literalmente su contenido, 
aprender implica utilizar la información proporcionada 
por el texto con otra finalidad más allá de la reproduc-
ción. Esta distinción, divergente de la perspectiva prag-
mática que afirmaba que memoria y aprendizaje signi-
ficaban lo mismo, nos coloca próximos a una visión 
cognitiva. Desde este último enfoque se ha mostrado 
que la memoria es más constructivista y menos 
reproductiva. Además que el aprendizaje significativo 
no es exclusivamente cuantitativo sino que también es 
más cualitativo. 
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Teniendo presente lo anterior en este trabajo se propo-
ne la potenciación del título como una estrategia de 
ayuda extra textual a la comprensión lectora capaz de 
modificar y permitir la interacción didáctica en el nivel 
del modelo situacional de representación mental del 
lector. 
Como se señalaba anteriormente la comprensión lec-
tora en la enseñanza de la antropología presenta dos 
dificultades; por un lado su presentación en jerga cien-
tífica, pues ello deja al lector sin referentes mínimos 
sobre los que construir la coherencia necesaria para 
entender lo leído y por otro, su carácter netamente des-
criptivo - ya sea autoconstruído o proporcionado para 
la ejercitación, por estar construido a partir de expe-
riencias cotidianas-, pues deja al lector sobre-expues-
to a su propio modelo conceptual o su visión de mun-
do, limitando así la capacidad de comprensión y re-
flexión sobre un texto. 

5. Jugando al póngale nombre 
En este escenario, la obra consiste en exponer a los 
estudiantes a una situación a ser trabajada; previamente 
de ha construido un consenso sobre tres herramientas 
auxiliares: qué es una descripción, el contenido de una 
narración y qué es y contiene un argumenta. De cara a 
la evidencia empírica de solicita que elaborar una bre-
ve narración y se identifique con un titulo seleccionado 
de tres alternativos elaborados por el los propio estu-
diantes. A partir de los contenidos presentes y ausen-
tes u omitidos en la narración provisional; el inicio de 
un proceso de descripción densa, los estudiantes ar-
gumentan sobre la pertinencia del uso de uno de los 
títulos en comparación con el significado atribuido a 
estos. La construcción de argumentos a favor y en con-
tra de la pertinencia de seleccionar un título entre otros 
alternativos, favorece el compartir ideas entre pares; 
permite que los estudiantes ejerciten la capacidad 
argumentativa y la expresión comunicativa .. 
El producto de este juego de lenguaje e interacciones 
se transforma en material de campo; aquí se develan 
las representaciones construidas por los participantes, 
las prioridades en la construcción del juicio valórico, 
las contradicciones y la diversidad. Permite a los parti-
cipantes darse cuenta, tomar consciencia sobre la for-
ma cómo las concepciones previas de tanto maestros 
y apéndices se encuentran el espacio didáctico. 
Esta propuesta pretende además servir de apoyo al 
docente en la selección de textos para la enseñanza 
de la antropología. Por un lado, el papel del docente se 

ve enriquecido al tener presente los requisitos para la 
comprensión: que el lector tenga claridad de la tarea 
encomendada o que se le proporcionen claves en el 
texto para facilitarle una interpretación correcta de la 
información leída. Por otro, la toma de conciencia del 
proceso hace que se enfaticen los procesos de expli-
cación, modelado, práctica supervisada; por último, fa-
cilita la interacción en aulas numerosas - entre 40 y 80 
estudiantes - al complementar estrategias como es lis-
tar argumentos o significados potenciales que se es-
conden tras los títulos. 
La riqueza de esta propuesta radica en que permite al 
lector integrar, a través de la realización de inferencias 
y de su actividad reflexiva la información del texto con 
el resto de su conocimiento. El texto deja de ser una 
unidad separada de la memoria episódica y se convier-
te en una parte integral de la memoria a largo plazo. La 
manipulación del título considerando al estudiante como 
lector y autor, aporta al docente una estrategia didácti-
ca que facilita la comprensión lectora de textos de an-
tropología. 
En este artículo se ha querido mostrar que, la manipu- · 
lación del título junto con ser una estrategia que facilita 
la comprensión del texto, permite identificar el conteni-
do de los argumentos que los estudiantes elaboran al 
fundamentar la selección del título más adecuado para 
la situación en estudio. Un producto no esperado del 
proceso y de gran utilidad para la enseñanza de la an-
tropología es la posibilidad de seguir la construcción 
de los argumentos, es decir de identificar los concep-
tos que están en juego en la construcción de argumen-
tos por parte de los estudiantes. Eventualmente estos 
argumentos dan pistas sobre la incorporación de con-
ceptos al análisis; sobre los componentes del juicio 
valórico relacionado a la situación sobre la cual se cons-
truye; y sobre los elementos que el estudiante hace 
explícito como de utilidad para su proceso formativo. 
De la experiencia recopilada y pensando en futuras in-
vestigaciones; se ofrecen dos preguntas a manera de 
cierre de esta reflexión. 
¿Cuál es el contenido de los argumentos que elaboran 
los alumnos en el proceso de discernimiento para op-
tar por el título más adecuado que refleje una situación 
en estudio, en la enseñanza de la antropología? 
¿Qué repercusión tiene la manipulación del título en 
textos de antropología, tanto descriptivos como abs-
tractos, en la comprensión de estos y en el desarrollo 
de habilidades que permitan una descripción densa de 
contextos? 
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In/ ancia, Mundo Escolar y Democracia 

Graciela Batallán (coordinación) Silvana Campanini, 
Ana Padawer, Susana Zattara 

I 
Esta reflexión es parte de los resultados de una inves-
tigación abordada etnográficamente con sede en el Ins-
tituto de Ciencias Antropológicas y el Instituto de Cien-
cias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Buenos Aires, iniciada en 1998. 
El estudio se enmarca dentro los debates actuales en 
torno a la construcción de la democracia, la problemá-
tica del poder en las instituciones y la relación entre los 
"mundos locales" y la construcción de hegemonía. 
Específicamente su objetivo ha sido conocer la rela-
ción entre los procesos micropolíticos producidos en la 
cotidianeidad escolar en torno al problema del poder y 
la participación. 
La escuela como espacio público manifiesta en sus for-
mas de gobierno transformaciones sociales y políticas 
que son expresión, tanto de los intentos de reorientación 
neoliberal de la sociedad y del estado, como de la am-
pliación de la promesa democrática que orienta la vida 
social a partir de la recuperación del estado de dere-
cho. Su particularidad consiste en ser un servicio dirigi-
do a usuarios "no ciudadanos en pleno derecho", en 
tanto la infancia es definida como sujeto transicional 

entre la autonomía y la dependencia con el mundo adul-
to. De este modo la escuela deviene consustan-
cialmente una institución ca-participada entre madres/ 
padres/tutoras/es (usuarias/os indirectas/os) y el esta-
do. 
La noción de "comunidad educativa", como ideal de 
convivencia de la escuela democrática interpela a la 
participación amplia, asociada con la apertura a la co-
laboración de los padres, y a la participación restringi-
da, esto es a la participación de docentes, autoridades 
y alumnos quienes diariamente constituyen a la escue-
la. Esta ideología se sostiene en la responsabilidad de 
la sociedad en la incorporación, socialización y trans-
misión del conocimiento a los nuevos miembros, así 
como en la misión formativa entregada a la escuela en 
tanto institución igualitarista, en el aprendizaje de la con-
vivencia ciudadana . 
A pesar del reconocimiento de estas funciones para la 
institución educacional el sentido común dentro y fuera 
de ella ha descartado la reflexión acerca de la "política" 
en su ámbito, dado que este tema aún remite a prejui-
cios orientados por el supuesto de "neutralidad valórica" 
que anima el "pacto democrático" del derecho univer-
sal a la educación. Convalidada esta interpretación por 
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