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TEXTOS POBRES, POBRES NIROS

Ana Maria Jalil

Uno de los instrumentos importantes en la 
educación es el texto de lectura. En las es
cuelas primarias del Ecuador, el texto de lec
tura tiene la finalidad de enseñar a leer, in
formar sobre conocimientos generales y tras
mitir valores cívicos, éticos y sociales. Se 
ha de suponer pues, que su elaboración atiende 
a la forma y al contenido y no solamente al 
contenido explícito sino al implícito, y que 
esa unidad indisoluble de fondo y forma, de 
significado y significante ha de cumplir con 
uno de los preceptos fundamentales de la peda
gogía clásica y contemporánea: claridad, con
creción y amenidad.

Estos aspectos, y de modo particular el de 
los contenidos explícitos e implícitos, fueron 
objeto de estudio de una tesis para el titulo 
terminal de Pedagogía en la Universidad Cató
lica del Ecuador. Contenido r e f e r e n c i a ! i d a d
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de los textos escolares de lectura editados 
por el Ministerio de Educación, fue el titulo 
de esa tesis defendida por Myriam Aguirre y 
Ana Maria Jalil. De ella extractaremos las 
conclusiones principales, luego de dar una in
formación sumaria sobre el universo y el méto
do empleado.

La investigación abarcó los seis textos es
colares de lectura para nivel primario, edita
dos por el Ministerio de Educación y Cultura 
del Ecuador. Los textos son: Nuevo Caritas 
Alegres, Nuevos Amigos, Por otros senderos, 
Aventuras y Hazañas, Hacia la Cumbre, Horizon
tes de Luz. ,

El análisis se centró en la organización 
sintagmática y paradigmática del discurso de 
los textos con el fin de bailar su grado de 
referenoialidad. Como fundamento teórico del 
método empleado se tomó la producción de Da
niel Prieto Castillo en torno a comunicación y 
principalmente su libro central: Diagnóstico 
de la comunicación (Quito, CIESPAL, 1985).

El esquema de análisis presentado por Prie
to se refiere a comunicación. Se lo adoptó, 
porque un texto de lectura escolar es simultá
neamente un medio de comunicación y un instru
mento de aprendizaje.

Aunque obvios los términos empleados cabe 
describirlos para una mejor comprensión del 
método. Comunicación es el proceso que Ínter 
relaciona un emisor con un perceptor. La fina
lidad de este proceso consiste en la percep
ción y asimilación de un mensaje. Emisor es el 
individuo o grupo que produce el mensaje con 
determinada intención. La producción de mensa
jes responde a una combinación reglamentada de

128



signos conocida como código. Mensaje es un 
signo o conjunto de signos capaz de significar 
algo a alguién, sea en sentido o 
en sentido estético. Medio es el vehículo a 
través del cual se propaga el mensaje; por 
ejemplo, los textos escolares. En fin, 
perceptor es aquel a quien va dirigido el 
mensaje.

Este proceso no funciona en el vacio sino 
en un contexto social. Por eso se distingue 
bajo este respecto otro conjunto de térainos 
como referente o tea» del mensaje, algo a lo 
que el aiensaje alude puesto que todo Mensaje 
es sobre algo, sobre datos referidos a uno u 
otro sector de la realidad. Formación social 
entendida c o m o  la manera en que en un 
deterMinado país se articulan lo económico, lo 
político y lo ideológico dentro de un modo de 
producción dominante y de las relaciones so
ciales de él derivadas. Marco de referencia o 
contexto inmediato que peraite la interpreta
ción de un Mensaje, o la comprensión innediata 
de la realidad a la cual el Mensaje alude. La 
formación social y el narco de referencia 
constituyen el contexto del mensaje.

Descritos asi los términos, el objetivo de 
la tesis era buscar el grado de referenoiali- 
dad de los textos, esto es, el grado de acer
camiento del mensaje a la realidad inscrita en 
el contexto del mensaje. Estos elementos de la 
comunicación deben reunir ciertos requisitos 
necesarios para que el proceso de comunicación 
resulte eficaz.

Requisitos Necesarios de la Comunicación 

£1 enisor debe tener una intención clara-
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mente descifrable y  un s i g n i f i c a n t e  estético. 
E l mensaje deberá tener un a l t o  g r a d o  d e  
r e n c i a !  i d a d  .  E l código d e b e r á  m a n e j a r  c l a v e s  
f a m i l i a r e s  a l  p e r c e p t o r .  E l  "»edio tendrá que 
ser a d e c u a d o  a l  estilo d j  percibir del p e r c e p 
t o r ,  y  e l  perceptor tendrá la capacidad p a r a  
decodificar activamente el mensaje.

La i n t e n c i ó n  o  f i n  q u  b u s c a  e l  e m i s o r  a l  
emitir un mensaje es múltiple. Asi, el emisor 
de un texto d e  l e c t u r a  n o  sólo busca enseñar 
técnicas para a p r e n d e r  a  l e e r  y  a y u d a r  a  e s 
c r i b i r ,  s i n o  a d e m á s  quiere informar, instruir, 
orientar, persuadir y ,  e n  definitiva, e d u c a r .  
E s t a  intención se v a l e ,  c o m o  instrum ento, de 
un mensaje codificado. La intención J e b e  ser 
claramente d e f i n i d a  p o r  e l  e m i s o r  p o r q u e  s o l a 
m e n t e  d e  e s t e  m o d o  p o d r á  c o d i f i c a r l a  d e  t a l  
m a n e r a  q u e  e l  c ó d i g o  s e a  fácilmente d e s c i f r a 
b l e  p o r  p a r t e  d e l perceptor.

Para que llegue efectivamente al perceptor, 
el m e n s a j e  debe poseer un alto grado de refe- 
rencialidad, es d e c i r  d e b e  a p a r e c e r  inserto 
en un marco de referencia, previamente conoci
do y  v a l o r a d o  p o r  e l  perceptor. E l requisito 
para que un código sea eficaz es que las cla
ves sean f a m i l i a r e s  a l  p e r c e p t o r .  E n  e l  caso 
de los textos escolares, este c ó d i g o  d e b e  s e r  
eminentemente d e s c i f r a b l e  p o r  l o s  n i ñ o s ,  y ,  
p o r  tanto d e b e  u s a r  r e g l a s  y  c o m b i n a c i o n e s  f a 
m i l i a r e s  a l  mundo i n f a n t i l .

E l  r e q u i s i t o  d e l medio es que éste se ade
cúe a l  estilo de percibir d e  l o s  niños; p e r o  
e l  e s t i l o  d e  p e r c e p c i ó n  e s t á  condi
cionado por la edad y  p o r  e l  marco de referen
cia. Por tanto, el medio deberá totear en cuen
ta factores cono la-edad del niño, su clase 
social, la inserción de esa clase en la forma
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ción social, el lugar de donde procede donde 
actúa el niño; urbano rural, marginado.

B1 requisito fundamental de parte del per
ceptor es que tenga la, capacidad para decodi
ficar activamente el mensaje; en un texto de 
lectura para primaria, el propio medio ayuda a 
esa capacidad y la entrena; tanto aás activo 
será el perceptor cuanto el mensaje despierte 
til interés del perceptor y su aten
ción; en suma, dada una capacidad normal del 
perceptor, su actividad estará en proporción 
directa con la habilidad del emisor para co
nectar el mensaje con los intereses del per 
ceptor, intereses que necesariamente tienen 
que ver con el marco de referencia.

Perceptor y marco de referencia son, pues 
dos puntos focales que determinan muchas de 
las cualidades y condiciones del mensaje.

La Investigación
El objetivo general de la investigación fue 

encontrar el grado de referenoialidad de los 
textos escolares de lectura editados por el 
Ministerio de Educación.

El gtado de referenoialidad implica una 
comparación de los modelos dados al niño para 
interpretar la realidad que lo rodea (Término 
de la comparación). Para usar esto se usó un 
tipo de análisis que contrapusiera lo que se 
dice en la superficie del texto y lo que se 
afirma en su fondo. Para ello se tomaron como 
gulas de análisis las categorías de ideas nú
cleo y paradigma.

Por sintagma se entiende en este análisis

131



"el orden en que lo enunciados aparecen en el 
texto. El sintagna señalaba la u ñ e r a  explíci
ta del desarrollo del texto" (Prieto). En cam
bio "las piezas claves, los elementos puestos 
en juego de oanera especiconstituyen el 
orden paradigmático" (Prieto). Los sintagnas 
pertenecen a la estructura de la coordinación 
y nuestran la transa formal del texto. Los pa
radignas pertenecen a la estructura del senti
do implícito y  muestran el núcleo del mensaje 
oculto en el texto. £1 que se 
siguió para obtener sintagma y paradigma o 
ideas de abaleo se ilustra en el siguiente cuadro:
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PBOCBDIKISHTO P i l i  OBTUSE 8 IITAG U  T PiUOIG RIS

CiltiMtii : relaeinn entre Us ideas ancien-
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El trabajo central de la tesis fue la apli
cación de este procedimiento para determinar 
el orden sintagmático, señalar las ideas nú
cleo e inferir lo implícito o no dicho. Para 
ilustrar el método descrito anteriormente, a 
continuación presentamos un modelo de análisis;

Texto: Nuevos Amigos = segundo grado.
Lectura: EL DEBER DE LUCIA

1. - La vida del indio es pobre- le dijo el 
papá a Lucia.

- Mira, hiji ta, los indios viven en chozas 
pequeñas. Duermen sobre la tierra. La choza 
sirve al indio de dormitorio, sala, cocina

y comedor.

Lucia ola lo que contaba su papá.

2. - Cerca de la choza algunos indios tienen 
su chacra. En ella cultivan papas, maíz, 
trigo. Tienen gallinas y ovejas. El perro 
es el mejor amigo del indio.

- En qué trabajan los indios, papá? -pre
guntó Lucia.

3. - !Pobres indios! Ellos hacen los trabajos 
más fuertes. Cultivan la tierra, siembran, 
cosechan, llevan la leña, cuidan los anima
les. Para ellos no hay descanso. Comienzan 
a trabajar cuando sale el sol, hasta la no
che.

- Y si llueve, también trabajan, papá?— 
preguntó otra vez Lucia.

4. Para el indio no hay lluvia, ni sol, ni 
viento. A la tarde va a su choza.
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-Pobres i n d i o s ,pobrecitos- dijo la niña
muy triste.

5. -Mañana en la escuela, diré a mi maestra
que nos baga conocer más de la vida de los 

indios. Que nos lleve a su choza, a su
chacra, a su trabajo.

6 . Diré a mis amigas que seamos buenas con los 
indios. Yo les ayudaré a los indios, papá. 
Quiero ayudarles.

7. -Hija mi a,Ion indios son nuestros ¿térsa
nos, hay que ayudarlos. Hay que hacer 
escuelas, para que ellos vayan a ellas como 
tú vas a la tuya.

8. -!Si, si papá! He trabajado mi deber. Pero 
nás que eso, tengo un gran amor para el 
indio.

PASOS PARA EL ANALISIS

1. Lectura atenta del texto
2. Numeración de párrafos.
3. RESUMIR PARRAFOS. (Identificación de expre

siones clave):

1. El indio es probre, miserable.
2. Tiene chacra, cultivos y animales. Su 

mejor amigo es el perro.
3. Trabaj'a de sol a sol y es pobre.
4. Trabaja sin descanso.
5. Quiero conocerlo.
6. 7 y 8. Quiero ayudarlo con escuelas.
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SINTAGMA PARADIGMA

Contradicción entre loe 
párrafos uno y doe.
Ubfcne loe párrafos cuatro 
y cinco falta uno que ex
plique o pregunte la CAUSA 
de la pobreza y miseria 
fiel indio aunque trabaje 
tanto.
JSb cinco salta a la solución 
NO HAY COHERENCIAINTERNA.

Indio : pobreza, miseria, 
ser digno de cohesión, 
cuyos problemas se solucio
narían con escuelas para 
ellos.

LO NO DICHO

Los valores indígenas: s u  sentido comunita— 
rio, sus tradiciones y costumbres.

Las causas de su estado actual.

Bn las páginas siguientes resumimos algunas 
conclusiones de este trabajo.

C O N C L U S I O N E S  D E L  S I N T A G A M A
En el siguiente cuadro se presenta la es

tructura general de los libros y de las unida
des, como también los subtemas no relacionados 
con el tema de la unidad, y las lecturas inco
herentes, más los porcentajes respectivos.
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L i br o * * ♦ 4 U n i d a d e s L e c t u r a s L e c t u r a s
U n i d a d e s S u b t e n a s L e c t u r a s P o e s í a s bi en f u e r a I n c o 

estruc. d e  te na s h e r e n t e s

1 5 38 35 3 5
2 5 61 47 12 1 19 9
i 6 S8 46 12 0 19 13
4 7 5 2 38 14 2 11 10
5 7 53 32 21 0 22 10
f 7 54 33 21 1 19 11

To ta l 37 316 231 83 9 90 53

I 73.1 2 6 .2 6 24 .3 2 4 .4 8 2 2 .9 4

MOTA: 8a el li b r o  d o s  e n c o n t r a m o s ,  en las u i d a d e s  1 y 2, d o s  s u b t e n s a  que 
son a d i v i n a n z a s .

En este cuadro, resumen general del análi
sis del sintagma, hay de un total de 316 sub
temas , 90 que no guardan relación con el tema 
central de su respectiva unidad. De las 36 
unidades del total de los seis libros solamen
te nueve representan una verdadera trabazón 
temática. De un total de 231 lecturas, hay 53 
incoherentes o por abundancia de temas no re
lacionados con el de la unidad o por falta de 
orden.

Conclusiones del Paradigma

Los libros de lectura elaborados y propues
tos por el Ministerio de Educación como textos 
oficiales para las escuelas primarias, ofrecen 
los grandes temas siguientes: familia, niño, 
escuela, trabajo, patria, naturaleza, Ecuador,
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descubrimiento y conquista, España y los espa
ñoles, los extranjeros, el indígena, artes y 
artesanías, ciencia y técnica, triunfo, vejez, 
Dios.

La familia

El modelo de padre de familia propuesto 
tiene este perfil: mira a la familia pero no 
participa en su vida ni juega con sus hijos, 
lo sabe todo, trabaja fuera de casa, provee el 
sustentó de la familia, jamás duda, siempre 
está feliz. Es el perfil del hombre idealizado. 
El modeló de madre de familia tiene las si
guientes características: cocina y cuida d i hogar, y 
no se habla más de ella. Es una persona siempre feliz.

La niñez
El modelo es el niño sumiso, puesto que los 

textos identifican bondad con sumisión; maldad 
con rebeldía, curiosidad, travesura y creati
vidad. Se propone como modelo de bondad a un 
muñeco que no siente ni molesta. Nunca la cau
sa de la falta de aplicación es otra que la 
pereza. Más aún, el niño es presentado como 
incapaz. No hay defectos físicos, desnutrición 
timidez y miedo, inseguridad, incomprensión en 
la escuela y la familia, ni desigualdad de o- 
portunidades. Todo se resume y compendia en la 
pereza como sinónimo de maldad e infelicidad.

Los textos refuerzan la discriminación ra
cial: el niño indio es mal instruido y pobre; 
el niño blanco es instruido y creativo. No se 
explica el por qué de esta generalización ni 
las causas que producen esta situación cuando 
se da en la realidad. Se refuerza de este modo
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el conjunto de valores propuesto para la fami
lia: madre sumisa» luego buena; niño sumiso, 
luego bueno; padre trabajador, luego bueno. 
Por último, el niño de los textos no aparece 
en una circunstancia histórica determinada si
no en abstracto.

La escuela
La escuela es un archivo de datos que el 

niño recibe pasivamente. Nada se dice de la 
escuela como lugar social, fuente de estímu
los, forjadora de la disciplina y el carácter, 
centro de crecimiento de la persona. Se va di
bujando de este modo un cuadro donde la pasi
vidad viene a ser valor dominante tanto en el 
hogar como en la escuela.

El trabajo
El trabajo es presentado como fuente de a- 

legrla y felicidad, sin que se describa ni 
precise en qué consiste esta alegría y felici
dad. Nada se dice dé las condiciones de traba
jo: esfuerzo, capacitación previa, fuente de 
producción de bienes sociales, instrumentos 
para ganarse la vida mediante una justa retri
bución, instrumentos de explotación. Van apa
reciendo como núcleos de la vida social la pa
sividad y el trabajo.

La Patria

Se inculca el amor a la patria identificada 
en símbolos como la bandera y el himno. Nada 
se dice de lo simbolizado, ni se explica qué 
es la patria, su necesidad y sus valores, ni

139



cómo se construyó la patria ecuatoriana ni có
mo ni por qué se adoptaron esos símbolos pa
trios ni el significado del himno nacional. 
Pasividad, trabajo idealizado, patria conver
tida en abstracción, tendencia a alejarse cada 
vez más de la realidad, nominalismo y formas 
sin contenido, todo esto reflejan los textos.

La naturaleza

Lo bello, lo sagrado, lo idílico, lo para
disiaco, esa es la visión que se da de la na
turaleza a la que por consiguiente hay que 
respetar. Nada se dice de la naturaleza como 
fuente de reservas agotables y no agotables y 
nada en concreto sobre cómo protegerla. No 
aparece integrada al servicio del hombre y a 
la supervivencia de la sociedad. A la vez, la 
naturaleza entendida como campo o contraposi
ción a la ciudad es pintada asimismo con colo
res optimistas. Se habla, con todo, sin expli
car, de la desesperanza del hombre del campo. 
Prosigue pues reforzándose el proceso de abs
tracción idealizante, pero esta vez complicado 
por una contradicción.

El Ecuador

El Ecuador está prácticamente identificado 
con un Quito folclórico, el paisaje andino y 
el habitante del campo. Sólo de paso se men
cionan sus regiones naturales y casi nada de 
otras ciudades, de la Costa y Amazonia, de las 
Galápagos. Se enfatiza la imagen de un país 
lleno de riquezas y no menciona sus problemas 
y menos aún las causas de esos problemas. Al 
proceso de idealización abstracta se une el de 
parcelación de la realidad.
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Descubrimiento y conquista

Se da la versión de descubrimiento y con
quista como hazañas llenas de dificultades. Se 
omite hablar del proceso de violación del Nue
vo Mundo. Incluso el concepto de hazaña y di
ficultad son abstractos y no hay un ordena
miento racional e histórico de los datos.

España y los españoles

Se afirma a la vez que España) los españo
les y la conquista no fueron positivos pero 
que son la cuna de nuestra tradición. Con esto 
crece la contradicción y por lo tanto, la con
fusión. Asi se van incorporando los clishés a 
la sociedad ecuatoriana, sin análisis ni discusión.

Los extranjeros *

El extranjero es un ser superior que puede 
admirar la belleza del pais y valorar la ri
queza de nuestra tierra. El extranjero se ago
ta en esta categorización. No hay extranjeros 
buenos ni malos. No hay extranjeros turistas 
ni inversionistas. El extranjero es un ser 
abstracto que no ha nacido en el pais, sin 
tradiciones propias ni cultura distinta.

El indigena

La imagen del indigena de hoy es la de un 
ser timorato, miedoso, ignorante, infeliz y 
amante de la mùsica. La imagen del indigena de 
la conquista es totalmente idealizada. No hay 
relación alguna entre el indio de hoy y el de 
la conquista. Son imágenes huecas, sin datos
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sobre sus costumbres» derechos» tradiciones; 
sobre la historia de su dominación, sobre su 
papel como fuente de riqueza del país» ni so
bre las causas de su actual estado de opresión 
y desigualdad. Es el polo opuesto al extranjero.

Artes y artesanías

El arte y la artesanía son equiparados a un 
artista idealizado y caricaturizado. No hay 
información ni inclusión de estas actividades 
en un proceso social ni de producción. Tampoco 
se relaciona con el trabajo y el esfuerzo.

Ciencia y Técnica
La ciencia y la técnica están abstractamen

te representadas como un peligro para un futu
ro abstracto. Nada se dice M e  la ciencia como 
instrumento de transformación de la naturaleza 
y la sociedad al servicio del hombre. Se llega 
asi a un mundo donde el trabajo causante de la 
felicidad y fruto de ningún esfuerzo no cuenta 
con los instrumentos de la ciencia y la tecno
logía .

El triunfo.
El triunfo es superar a los otros.

La vejez

Es tristeza, soledad y añoranza.
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Dios
Es todopoderoso y favoreció a los españoles. 

Textos d e f o r m a d o r e s

Estos mensajes probremente estructurados en 
su presentacióng literariamente simples y muy 
poco interesados por su tendencia abstracta 
son oficialmente presentados a los niños ecua
torianos, o al menos al sector de niños de es
cuelas fiscales que por su pobreza no acceden 
a aquel sector privilegiado de algunas escue
las elitistas que usan más bien textos colom
bianos o españoles que, aunque extranjeros, 
están más acomodados pedagógicamente a la com
presión del pequeño perceptor. La contradic
ción es mayor si se comparan los textos con 
los objetivos propuestos por el Ministerio pa
ra la clase de lectura castellana en primaria. 
Hay un abismo entre la fraseología idealista 
de leyes y reglamentos y el instrumento usado 
para aproximarse a estos ideales, Y aunque los 
textos fueron elaborados antes de los objeti
vos propuestos oficialmente, esos libros con
tinúan en uso hasta el dia de hoy en muchos 
planteles educativos.

En conclusión, el grado de referencialidad 
es m u y  bajo. Los textos presentan una versión 
de la realidad que no cuadra con el marco de 
referencia de los niños a. quienes van dirigi
dos esos mensajes.
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