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La escritura de textos
en estudiantes
universitarios.
Contextos
problemáticos
en el uso de recursos 
anafóricos

Resumen
Este artículo explora la producción escrita de un resumen 
por parte de estudiantes universitarios de la Universidad 
de la República. Se estudiaron 65 textos producidos en una 
tarea auténtica, con el objetivo de examinar las posibles 
difi cultades en el uso anafórico del pronombre demostrati-
vo neutro “esto”, atendiendo las operaciones de puesta en 
correspondencia del texto fuente. A partir de este contexto, 
es posible apreciar problemas que pueden manifestarse en 
la producción escrita y afectar la comprensión del texto 
producido, y al mismo tiempo, ser el resultado de una po-
bre comprensión del texto fuente. Consideramos que la 
reformulación y los resúmenes de texto, son algunas de 
las herramientas destacadas que se usan en el aprendizaje 
y apropiación de discursos profesionales y disciplinarios. 
Acentuamos el interés en su estudio.
Palabras clave: estudiantes universitarios, anáfora, escri-
tura, comprensión, resumen.

Abstract
This study has the purpose of showing academic writing 
process made on summaries by university students from 
Universidad de la República (Uruguay). Sixty-fi ve texts 
written in a fi eld area were analyzed with the objective to 
determine the diffi culties students show  when using the 
Spanish demonstrative pronoun “esto” as an anaphora. 
By analyzing these written productions, it was possible to 
determine some problems in written production as well as 
some reading comprehension problems of the primary text 
from which the summaries were created. Reformulation 
and text summaries are but some major activities used for 
learning academic and professional discourse. We suggest 
to put more emphasis on their study and practice.  
Keywords: University Students, Anaphora, Academic Wri-
ting, Reading Comprehension, Summary.
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texto fuente. Este estudio es parte de una investigación más 
amplia en donde estudiamos características de los proce-
sos y prácticas asociadas con la escritura, la lectura y dis-
tintos sistemas mediacionales. Estudiamos, en este caso, el 
uso del pronombre demostrativo neutro “esto” y las ope-
raciones de puesta en correspondencia reformulativa del 
texto producido en relación con un texto fuente (TF), dete-
niéndonos en los aspectos que pueden acarrear o signifi car 
difi cultades para la lectura y comprensión del texto. Resul-
ta de interés ver el comportamiento de este demostrativo 
por su uso más habitual en los escritores nóveles y por las 
características que pueden verse facilitadas en la composi-
ción de un texto como el que seleccionamos. Este contexto 
textual y discursivo hace especialmente interesante el estu-
dio de relaciones anafóricas para examinar ciertos posibles 
problemas en la escritura y en la comprensión de textos 
que atañen tanto a la unidad lingüística seleccionada para 
el análisis, en su especifi cidad, así como al género de texto 
y operaciones en el que nos basamos. El resumen realizado 
en contextos educativos ha sido considerado como una he-
rramienta vinculada a los aprendizajes, la comprensión y la 
apropiación de conocimiento desde distintas perspectivas 
(Brown & Smiley, 1978; Charolles, 1991; Garner, 1987; 
García Madruga & Cordero & Luque Vilaseca & Moreno, 
1995; Kintsh & Van Dijk, 1983). Esto colabora para acen-
tuar el interés de consignar mecanismos y estrategias que 
pueden caracterizar usos no favorables a la composición 
y comprensión de estos textos tan signifi cativos, ocupán-
donos de la producción escrita auténtica que realizan los 
estudiantes en contextos educativos, sin abordarlos des-
de un enfoque prescriptivo o remedial. Entendemos que 
los posibles usos problemáticos en la escritura no pueden 
comprenderse aislados de su contexto de uso y actividad y 
de sus implicancias cognitivas y educacionales. De hecho, 
la lectura y la escritura ha sido señalada como problemá-
tica en todos los niveles educativos en la región (Arnoux 
& Di Stefano & Pereira, 2000; Martínez, 2001, Torres & 
Fedorczuk & Viera, 2009). Por su parte, el seguimiento de 
las anáforas ha sido referido como uno de los complejos 
recursos lingüísticos que pueden expresar difi cultades en 
su manejo tanto en la producción discursiva oral como en 
la elaboración de textos. Sin embargo, una investigación 
lingüística y psicolingüística integradora de estos proble-

mas y abocada al estudio de géneros en contextos reales en 
la formación superior se revela como escasa. 
A continuación, caracterizamos brevemente aspectos de 
las relaciones anafóricas y del pronombre demostrativo 
neutro “esto” como unidad lingüística para relacionarlo 
con las operaciones y estrategias vinculadas a la composi-
ción del tipo de texto que usamos como base. En la segun-
da parte nos ocupamos de algunos resultados obtenidos.

1. Referencia anafórica, lectura y comprensión 
del texto

Las expresiones anafóricas en el texto escrito se caracteri-
zan por la dependencia interpretativa del contexto sintácti-
co y semántico que las rodea. Para algunos autores, puede 
convenir discriminar también en el texto usos deícticos 
que se caracterizan por no permitir establecer una correfe-
rencia con segmentos previos sino, más bien, con aspectos 
del signifi cado, los contenidos proposicionales o la fuerza 
ilocutiva. (Diessel, 1999; Lyons, 1977).
La investigación gramatical, psicolingüística y discursiva 
ha destacado la complejidad de los mecanismos que sub-
yacen, por un lado, al uso de la referencia anafórica en 
sus diferentes tipos y al pronombre demostrativo neutro, 
por otro. Distintos estudios se han ocupado de expresio-
nes anafóricas semejantes en el caso de la comprensión de 
textos, investigando difi cultades en la identifi cación o sus-
titución apropiada del referente correspondiente a la fór-
mula anafórica por parte de lectores de textos estándares 
(Ehrlich, 1993; Ehrlich & Remond, 1997; Yuill & Oakhill, 
1988; Poesio & Sturt & Arstein & Myers, 2006; O’Brien 
& Duffy & Myers, 1986). 
En estudios sobre adquisición del lenguaje, distintos auto-
res mostraron que el manejo apropiado de deícticos y aná-
foras es tardío, tanto en el discurso oral como en el escrito. 
El uso de la referencia anafórica intratextual podría ser 
más tardío y mostrar una infl uencia selectiva y diferencial 
de los entornos sociales de uso del lenguaje con respecto 
a los usos exofóricos, como lo sugirieron los estudios de 
Bernstein (1971). Asimismo, y más específi camente, en 
investigaciones que toman en cuenta las variaciones de la 
escritura a lo largo de la escolarización se ha destacado 
la importancia del control progresivo en el uso de la refe-
rencia endofórica (Christie, 2005; Christie & Derewianka, 
2008).
El uso anafórico o deíctico del pronombre demostrativo 
neutro ha sido estudiado en contraste con el uso de las 
otras formas pronominales demostrativas y de los deter-
minantes morfológicamente emparentados (Diessel, 1999; 
Swales, 2005).
La efi cacia de la identifi cación de la referencia anafórica, 
evaluada a partir de la lectura, o de pruebas que requie-
ren su correcta identifi cación para resolverse, ha sido un 
parámetro empleado en la investigación psicolingüística, 
pragmática y funcional. Se estudiaron distintos aspectos 
que colaboran en la identifi cación y seguimiento de la aná-
fora, algunos de índole gramatical, tales como la distancia 

Introducción

n este artículo estudiamos la producción escrita de 
un resumen como texto reformulativo realizado por 
estudiantes universitarios en una tarea a partir de un E
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del referente, el largo y complejidad de la secuencia que 
la inserta (Ehrlich, 1996; Yuill & Oakhill, 1988), otros se-
mántico-conceptuales, como ser el contenido informativo 
que supone inferir (Dutka, 1979) o el nivel de abstracción 
del referente (Sadoski & Paivio, 2001), además de factores 
pragmáticos y retóricos, como los que se vinculan a las 
circunstancias y enunciadores. 
Las distintas formas de anáfora constituirían enlaces intra-
textuales que cohesionan el texto otorgándole unidad se-
mántica (Halliday & Hasan, 1976). Dutka (1979) conside-
ra que la resolución de la anáfora constituye una habilidad 
lingüístico cognitiva de alta relevancia para la compren-
sión lectora. Coincide con otros autores en que las difi -
cultades en el proceso de sustitución pueden considerarse 
buenas predictoras de la legibilidad de un texto.
Dentro de los tipos de referencia anafórica el uso del pro-
nombre demostrativo neutro presenta características pecu-
liares que lo diferencian de otros pronombres y demos-
trativos. Los usos de este pronombre pueden asimilarse 
a recursos cohesivos que pueden cobrar distinto valor en 
un contexto textual: anafórico o deíctico, además de argu-
mentativo, resuntivo, determinativo y demarcativo. Como 
hemos señalado, se ha estudiado principalmente el carác-
ter anafórico general de este pronombre y es al que atende-
remos en este texto.
El demostrativo “esto” se presta para generar difi cultades 
cuando no se hace corresponder con una frase nominal 
identifi cable a nivel de la superfi cie textual y no cuenta, 
a su vez, con algún tipo de especifi cación formal, tipo-
gráfi ca o de puntuación que convierta el antecedente en 
una fórmula-objeto (Geisler & Kaufer & Steinberg, 1985; 
Moskovit, 1983).
Son algunos contextos de uso, más que otros, los que pue-
den afectar la comprensibilidad del texto y/o denunciar la 
falta de comprensión del autor del texto de referencia. En 
cuanto al lector, estas difi cultades pueden propiciarse en el 
seguimiento de la referencia mediante una incorrecta asig-
nación del valor anafórico o deíctico. Esta difi cultad en el 
apareamiento de la referencia anafórica con el antecedente 
se incrementa cuando el antecedente está distante o es de-
masiado vago, lo que se expresa en un enlentecimiento en 
la lectura (O’Brien et al., 1986). Lo que podría suceder, 
sería que la recuperación del antecedente en la lectura que-
de subordinada a la comprensión del segmento pospuesto 
(Van Dijk & Kintsch, 1984). Este camino sería también 
factible en casos de que se difi cultara poder dar continui-
dad al texto. No obstante, es dable señalar, por otra parte, 
que puede ser un rasgo específi co al uso de esta unidad que 
el lector no genere la expectativa de realizar una interpre-
tación más estricta de su valor de nexo o referencia a un 
antecedente enunciado. Las condiciones habituales de uso 
y su propio rol funcional pueden contribuir a este aspecto.

2. Género de texto y reformulación 

Al facilitar una economía de recursos y, complementa-
riamente, por su propia tendencia a la referencia amplia 

o inespecífi ca, el pronombre demostrativo neutro puede 
considerarse altamente frecuente en diversos contextos de 
producción. En este sentido, los principios cognitivos que 
caracterizan su recurrencia podrían ser contrastantes según 
el tipo de texto. Así, el discurso científi co y los textos aca-
démicos o especializados requieren de medios explícitos 
y poco ambiguos. Los resúmenes son tipos de texto que 
pueden caracterizarse desde el punto de vista de sus estra-
tegias de producción como básicamente condensadores y 
reformulativos de otros textos manteniendo relativa fi deli-
dad a su estructura y signifi cación. 
La reformulación suele referirse a los mecanismos de 
puesta en correspondencia de segmentos relativos a otro 
discurso o texto, así como la actividad del sujeto mediante 
la reescritura que reformula la propia enunciación. En este 
caso, nos ocupamos de la primera caracterización que se 
ajusta más al tipo de procedimientos de recolección del 
corpus.
Según la clasifi cación de Gülich y Kotschi (1983, 1995), 
suponemos que en el resumen predomina la reformulación 
parafrástica de tipo reductivo, antes que la expansiva, que 
tendería a desarrollar o a ampliar la expresión de referen-
cia. Siguiendo a Fuchs (1994), podríamos agregar a la 
paráfrasis imitativa del TF como un tipo de estrategia de 
reformulación predominante en nuestro corpus. 
El uso de “esto” en el texto producido por los estudiantes 
puede verse como una estrategia al servicio de la econo-
mía textual en concordancia con las características genéri-
cas de la síntesis-resumen. 
En el caso de los textos que dependen en su formulación 
de la reformulación de un TF, como es el caso de nues-
tro corpus, el nivel de difi cultades y la catalogación de las 
mismas mostrarán dependencia de la estrategia reformu-
ladora que siga el autor. Esto sería síntoma de las relacio-
nes de equivalencia o de distancia entre los segmentos que 
sean vinculados a través del “esto”. Cabe suponer que los 
usos reformulativos parafrásticos que corresponden a los 
textos resuntivos tenderían a minimizar el riesgo de que se 
planteen difi cultades, sobre todo, si se tiende a mantener 
estable la equivalencia entre la secuencia antecedente y el 
segmento pospuesto.
En función del género textual, el TF plantearía determina-
das restricciones a las operaciones de selección del escritor 
al situarse como marco referencial lingüístico, cognitivo 
y semántico. En este sentido, suponemos que la demanda 
cognitiva puede llegar a ser muy baja, porque los alumnos 
y los estudiantes de los distintos niveles educativos tien-
den a encarar este tipo de género, así como otros menos 
comprometidos típicamente con esta estrategia, distan-
ciándose poco del TF. Esto podría derivar fácilmente en 
una tendencia menos controlada al reformular o introducir 
modifi caciones pese a la autoridad del TF.

3. Metodología 

El tipo de estudio que realizamos en este trabajo es bási-
camente cualitativo, si bien nos valemos de algunos es-
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tadísticos descriptivos que sirven para ubicar el peso de 
las distintas categorías. Los objetivos que nos planteamos 
fueron: identifi car y analizar los usos problemáticos del 
pronombre anafórico “esto” en su contexto sintáctico y se-
mántico, vincular estos usos con el tipo de texto producido 
y con los principios y estrategias reformulativas del TF en 
base al cual se elaboró el texto estudiantil. Finalmente, nos 
interesó considerar implicancias para el aprendizaje y la 
tarea de estudio en base a textos como el resumen.

4. Participantes

Se recogieron producciones escritas de 65 estudiantes uni-
versitarios de Psicología de la Facultad de la Universidad 
de la República. El marco en el que se solicitó la tarea para 
la obtención del corpus fue en un curso de Psicología en 
el tercer año de la Licenciatura. A cada estudiante se le 
asignó un texto de un pool según el último dígito de su 
cédula, por lo que quedaron distribuidos aleatoriamente. 
Los textos seleccionados corresponden a los estudiantes 
que habían trabajado con uno de los textos que fueron dis-
tribuidos en toda la generación de cursantes. Los estudian-
tes de la muestra presentan una media de edad de 24. Se 
distribuyeron por sexo en 11 varones y 54 mujeres.

5. Diseño de tarea y materiales

La tarea nuclear de la que constó la propuesta se organizó 
en base al trabajo con un texto dentro de un pool predefi ni-
do de cinco textos semejantes. Se solicitó la realización de 
una síntesis o un tema, por un lado, y de un esquema, para 
cualquiera de los dos casos. 
La tarea se consignó como domiciliaria y se otorgó un pla-
zo de diez días para su entrega. La consigna fue informada 
oralmente y se entregó por escrito. En ningún caso se die-
ron criterios de elaboración de la síntesis. Se informó a los 
estudiantes que el texto no recibiría califi cación pero que 
sí recibiría una evaluación cualitativa. No detallamos aquí 
otros aspectos del instrumento que hemos caracterizado en 
otros trabajos.
Se empleó como texto fuente una selección de los prime-
ros apartados de un capítulo de J. Bruner de la obra Actos 
de signifi cado. El material seleccionado tiene una exten-
sión de 3.350 palabras. 

6. Procedimientos de análisis

Se analizaron por separado el TF y el texto estudiantil. Se 
segmentó el TF en párrafos. Se identifi caron las ocurren-
cias del “esto” a los efectos de diferenciar las ocurrencias 
debidas a la reproducción por copia del texto original en 
los textos estudiantiles.
En el corpus estudiantil se consignaron las ocurrencias de 
todos los demostrativos y pronombres neutros. Se identi-
fi caron los usos anafóricos entendidos en sentido amplio. 
Se determinaron las frecuencias y porcentajes relativos. Se 
analizaron los contextos sintácticos y semánticos, discri-

minando antecedentes y segmentos pospuestos aspectos 
que se desarrollan más detalladamente en otra parte. 
Se clasifi caron las ocurrencias del “esto” en usos más in-
dependientes y distanciados de la fuente y usos más ma-
nifi estamente dependientes. Para mejor establecer estas 
relaciones, se establecieron tres categorías del contexto 
de ocurrencia del “esto”: reformulación parafrástica 1 que 
eran los que tendían a la repetición o reproducción literal 
del TF, reformulación parafrástica 2, cuando mostraban 
una tendencia reformuladora parafrástica o una versión 
más distanciada de la guía compositiva de la fuente y la 
categoría “independiente”. Cada una de estas categorías se 
aplicó al contexto antecedente y pospuesto del “esto”, así 
como a su propia ocurrencia. 
Se clasifi caron las difi cultades en función de las categorías 
que describimos previamente. Tomamos en cuenta para 
esto el contexto de uso de la unidad en relación a la mayor 
o menor distancia del TF.
a. Relativas al uso de la unidad discursiva
 Refi ere a las difi cultades en la identifi cación del ante-

cedente, generalmente, por ambigüedad o difi cultad de 
delimitación de las fronteras de referencia.

b. Dependiente de la operación con el texto fuente 
 Corresponde a la reformulación o reinterpretación im-

perfecta del texto fuente ya sea del segmento antece-
dente o pospuesto. 

c. Inapropiada formulación expositiva relativa al con-
texto compositivo que incluye la unidad.

 Corresponde a la elaboración sintáctico-gramatical de 
la secuencia que abarca la construcción del segmento 
inclusor del “esto”. Formulación que manifi esta erro-
res de comprensión del TF independientemente del 
contexto inmediato al uso del demostrativo neutro.

7. Resultados

En otra parte, hemos caracterizado el tipo de texto que 
los estudiantes realizan en el marco de esta investigación 
como una síntesis que adopta la forma de un texto resunti-
vo equiparable a un resumen.
De los 65 estudiantes que integraron la muestra, 50 pre-
sentan alguna ocurrencia del demostrativo neutro, lo que 
equivale al 77% del total. La media de ocurrencias de este 
demostrativo en los textos estudiantiles fue de 2 en el total 
de la muestra; el máximo de ocurrencias en el texto de la 
síntesis fue de 4. La proporción de estos estudiantes que 
presentaron más de una ocurrencia fue del 42%.
El total de ocurrencias detectadas en el conjunto del corpus 
fue de 87. Se consignó también una preferencia por el em-
pleo del demostrativo neutro en correspondencia con algu-
nos segmentos del original. Como se observa en la tabla 1 
se cumple que son las formas de reproducción parafrástica 
las que predominan en los segmentos seleccionados. Pre-
dominó la reformulación parafrástica de tipo 2 con 50%, 
seguida de la de tipo 1 con 36%. El 14 % correspondió a 
usos independientes de la fuente. 
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La reformulación parafrástica de tipo 1 representaba el 
grado máximo de reproducción y una distancia mínima 
del TF. Junto con el tipo 2, que suponía una distancia ela-
borativa del TF, aunque se observe equivalencia parcial 
entre los segmentos del texto reformulado y los del texto 
producido, alcanzan cerca del 80% del total de segmentos 
que incluyen esto.
La reformulación parafrástica de tipo 1 que representaba el 
grado máximo de reproducción y una distancia mínima del 
TF fue la segunda en frecuencia. Junto con el tipo 2, que 
suponía una distancia elaborativa del TF, aunque se reco-
nozca la equivalencia parcial entre los segmentos del texto 
reformulado y los del texto producido, alcanzan cerca del 
80% del total de segmentos que incluyen esto. El tipo in-
dependiente corresponde al texto producido que supone la 
mayor distancia del TF en su composición y signifi cado, 
ya que no se identifi ca ninguna equivalencia analizable 
entre ambos textos.

8. Usos detectados que plantean difi cultades

Se encontró un total de 38% de ocurrencias problemáticas 
del pronombre demostrativo neutro “esto” en el total de 
ocurrencias consignadas. De estas, el 23% correspondió a 
la difi cultad en la identifi cación del antecedente relativa al 
pronombre “esto”, el 48% se dio por inapropiada formula-
ción relativa al contexto expositivo que incluye la unidad 
y un 28% correspondió a una reformulación imperfecta 
relativa a la interpretación del TF en la que se incluye el 
pronombre anafóricamente. Si bien la estrategia básica de 
producción fue la reformulativa parafrástica con tendencia 
reproductiva, encontramos, igualmente, algunos casos en 
los que el “esto” planteaba problemas que recuerdan ras-
gos sugeridos por la bibliografía mencionada previamente 
relativa a la unidad lingüística, así como otros problemas 
probablemente derivados del contexto genérico. A conti-
nuación, ejemplifi camos cada una de las categorías detec-
tadas en el corpus.

a. Difi cultades en la identifi cación del antecedente del 
pronombre

 Esta primera categoría es la que parece caracterizar con 
más claridad el funcionamiento anafórico típico del de-
mostrativo estudiado. En los segmentos que seleccio-
namos se aprecia que es difícil inferir con claridad qué 
tipo de referencia previa es la que queda englobada por 
el empleo del pronombre neutro. En términos genera-
les, sin embargo no resulta afectada la comprensibili-
dad general. A continuación citamos algunos ejemplos. 
Ubicamos en notas fi nales la correlación con el texto 
fuente detectada, en aquellos casos que corresponda.

S04i Sin embargo el segundo se encuentra bajo el 
control de alguna forma de magia o del cientifi cis-
mo. Dependiendo esto de la cultura en la cual nos 
ubiquemos, ya que las dos se basan en sus creencias 
y deseos para dar cuenta del mundo1.
S24ii Según Stich, gran crítico de la psicología 

popular se opone a la explicación “deseo”, “inten-
ción”, “creencia(s)”, ya que para él lo mejor es ig-
norar todo esto. Pero para ignorar esos signifi cados 
que forman determinadas sociedad y a la vez las 
moldean y estructuran. 
S26diii Como parte fi nal el autor habla del Yo de 
psicología popular y la diferencia que se da en di-
ferentes cultura, en una donde no ha sido alfabeti-
zado y la otra sí; sostiene que en la primera el Yo 
no se forma del interior sino que es desde afuera 
del entorno, de la experiencia, de los signifi cados, 
imágenes y vínculos sociales, el otro se forma rela-
tivamente independiente del mundo social. Expresa 
esto por las críticas que se realiza a la psicología 
popular como es (narrativa en lugar de lógica; esta 
trata de agente humanos que hacen cosas basándo-
se en sus creencias y deseos que se esfuerzan para 
lograrlo, que encuentran obstáculos que superan o 
que les doblegan, todo en un período prolongado 
de tiempo.
S64civ Stich el crítico más radical de la psicología 
popular en una crítica a Skinner dice que lo que hay 
que hacer es establecer una psicología sin estados 
intencionales. Esto debido a que Skinner intenta 
explicar términos intuitivos como: deseo, creencia, 
intención, etc. con los Stich no estaba de acuerdo. 

 Podría sugerirse que en estos casos se trata de conside-
rar que la función que cumple la unidad pronominal es 
simplemente delimitativa y que, por lo tanto, abarca el 
contexto textual previo. Pero considerando el tipo de 
texto fuente, y las posibles metas adoptadas como guía, 
vinculadas a la clarifi cación argumental y conceptual, 
esta solución no modifi ca el carácter problemático re-
sultante. En estos casos, el contexto acompañante que 
incluye el “esto” y el tipo de enlace establecido con los 
segmentos antecedentes se vuelve ambiguo.

b. Por replicación imperfecta
 La mayoría de los ejemplos que encontramos corres-

ponden a esta categoría, ya que el contexto del pro-
nombre neutro correspondió en más de la mitad de las 
ocurrencias a la reformulación parafrástica de tipo 2. 
Las difi cultades en esta categoría implican que la estra-
tegia reformulativa del TF promueve el uso abreviador 
o condensador facilitado por el “esto”, pero el escritor 
no adopta sufi cientes precauciones al establecer las re-
laciones entre segmentos antecedentes y pospuestos o 
al seleccionar las fórmulas de equivalencia conceptual-
terminológica dentro de cada segmento. Estos proble-
mas derivan mayoritariamente de la compaginación de 
un segmento pospuesto, obtenido por reformulación 
parafrástica, y un segmento antecedente que responde 
a otro criterio de elaboración. Así, un indicador de un 
uso errático de la unidad, o en términos más generales, 
de la pérdida de continuidad de las relaciones referen-
ciales, puede ser relacionada con las situaciones en que 
el antecedente presenta un distanciamiento pronuncia-
do con respecto a la fuente, de modo tal, que se altera la 
correspondencia de sentido que en el texto original es-
taba asegurado por relaciones sintácticas y semánticas 
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cohesivas. En este caso las difi cultades pueden tener 
como base tanto la construcción gramatical del texto 
producido como sus aspectos semánticos y argumen-
tativos manifi estos en la construcción y la selección 
léxica. 

 Separamos aquí los segmentos que a nuestro juicio re-
velan problemas en cuanto a la correlación entre la sig-
nifi cación del texto fuente y el texto producido. Cabe 
resaltar que esta categorización sólo tiene sentido, 
aquí, en función de la intención claramente reformu-
ladora parafrástica del estudiante, ya que en cualquiera 
de los casos, los estudiantes no se proponen hacer una 
interpretación libre del texto o formular sus propias 
conjeturas sobre los argumentos abordados.

S09v Luego hace hincapié en cómo la psicología 
popular es de naturaleza narrativa donde los seres 
humanos hacen cosas basándose en sus creencias 
y deseos. Esto para Bruner moviliza toda la vida.
S19dvi Podemos decir entonces, que esta Psicología 
Popular que postula Bruner trata de la noción del 
hombre y de las circunstancias de la vida de éstos, 
tomando dos nociones claves para explicar esto: las 
creencias y deseos y todo aquello necesario para 
dar cumplimiento a estos deseos, enmarcándolos 
dentro del sistema de creencias.

 En el siguiente ejemplo, el demostrativo replica un an-
tecedente del TF, favoreciendo una interpretación que 
invierte el argumento que enlaza el segmento pospues-
to, por lo que el problema se ubica a nivel de la equiva-
lencia de signifi cado entre el texto producido por refor-
mulación y el TF y el carácter ambiguo del antecedente 
a que podría remitir el “esto”. 

S29vii Bruner propone la Psicología Cultural para la 
comprensión del hombre. Resalta la importancia de 
la cultura en la construcción del sujeto, de su vida 
y su mente., y no sólo de lo biológico. A esto lo ve 
como límite a la acción del sujeto.

 En este último ejemplo, el pronombre demostrativo 
puede sugerir tanto que se basa en el argumento inicial 
de la secuencia anterior como en el argumento con el 
que lo remata. Como el pronombre demostrativo neu-
tro tiene la ductilidad de referirse inespecífi camente 
a lo anterior, en un uso semejante a este, donde solo 
una de las opciones interpretativas sería la correcta y la 
otra no, cabría considerar que cualquier lectura que no 
cuente con una base de conocimiento sobre el autor y 
su perspectiva podría conducir a confundirse. El propio 
estudiante en un momento posterior, si usara este mate-
rial como sustituto del texto para un fi n expositivo o de 
estudio, podría ser heredero de este problema.

c. Por inapropiada formulación expositiva
 Estos casos no responden a una estrategia reformula-

dora que pueda identifi carse en correspondencia con 
segmentos del TF; en este sentido, caracteriza los usos 
más libres o independientes. Según previmos en las 
hipótesis de partida, estos contextos de uso del demos-
trativo, podrían ser más propensos a plantear difi culta-

des de comprensión y seguimiento o delimitación de 
la referencia. Dentro de esta categoría el 33% del total 
parece afectado por problemas semejantes, si bien en 
algunos de los casos el problema en la redacción se 
extiende a distintos componentes. 

S23aviii El texto a trabajar, como lo dice su título, 
trata acerca de “La Psicología Popular como instru-
mento de la cultura”, se refi ere por tal al proceso de 
incidencia que tiene esta última sobre la mente y la 
creencia popular, o sea, la de las personas. Marca 
también su infl uencia y delimitación sobre las ac-
ciones, actitudes o pensamientos, acorde a la ubica-
ción cultural, temporal -presente, pasado, futuro- y 
espacial. Esto, ubicado necesariamente dentro de 
la Psicología Cultural, cuyo rasgo constitutivo es 
la ya mencionada Psicología Popular, de la que 
se describen sus componentes fundamentales, así 
como sus premisas y supuestos, a través de los que 
se posibilita la construcción de creencias constitu-
tivas en la misma.

9. Elementos de discusión

Los resúmenes, las síntesis y algunos otros escritos seme-
jantes suelen usarse como un registro fuerte de una fuente 
textual o discursiva que suele adoptarse posteriormente 
como referente en la tarea de estudio y en la elaboración 
de otros textos. Algunos autores y educadores han consi-
derado que estos textos constituyen estrategias o modali-
dades de textualización a los que se atribuye poco nivel 
de elaboración por parte del escritor ya que tienden a la 
reproducción de textos, por lo que resultarían desmere-
cidos o relegados a una signifi cación puramente instru-
mental y de poca elaboración. De hecho, algunas de las 
estrategias compositivas que los alumnos y estudiantes de 
todos los niveles educativos suelen emplear es la de co-
piar fragmentos del TF, acumulándolos secuencialmente 
en el texto producido. Debido a esta tendencia, algunas 
de las recomendaciones que ofrecen los enfoques sobre la 
instrucción han puesto el acento en promover una mayor 
distancia del TF a través de un llamado a escribirlo con 
“las propias palabras”. 
Por su parte, el pronombre demostrativo neutro que selec-
cionamos para su seguimiento a lo largo del corpus es de 
uso frecuente a nivel textual y discursivo, pudiendo ser un 
recurso de uso en los escritores nóveles debido al carác-
ter laxo que presenta como nexo y anáfora. Constatamos 
en otro trabajo que su frecuencia rivaliza con la de otros 
pronombres no neutros relacionados morfológicamente y 
que resulta bastante superior a otros pronombres demos-
trativos neutros.
Según lo han señalado distintos autores (Christie, 2005; 
Givón, 2001; Halliday & Hasan, 1976) la anáfora cons-
tituye uno de los recursos fundamentales para la unidad 
semántica y sintáctica de un texto y su dominio a nivel de 
la escritura se destaca como tardío y difi cultoso. Las difi -
cultades en la comprensión del texto pueden tener aquí una 
vía de manifestación. La ambigüedad del uso del neutro 
“esto” en la lectura, o la posible recurrencia poco cuida-
da de los autores en la producción lo hace un medio que 
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no suele recomendarse. Ya que tratábamos con un texto 
producido en base a la reformulación de otro, encontra-
mos de sumo interés rastrear en qué medida servía la guía 
restrictiva del TF en términos semánticos y compositivos, 
a sabiendas de que otro tipo de texto ofrecería posibili-
dades más dependientes de las modalidades compositivas 
del propio estudiante. Debe considerarse que el TF, al afi r-
marse como modelo, norma o inspiración, opera, jerarqui-
zadamente, como una restricción fuerte sobre las propias 
operaciones de selección reformulativas. En este sentido, 
hace posible apreciar con detenimiento el tipo de “liberta-
des” que el autor admite en sus intentos de ubicar su propia 
palabra. 
Como referimos en la parte previa, en la bibliografía se 
destacan las difi cultades en el uso anafórico del demostra-
tivo neutro “esto” conectados con distintos aspectos, entre 
éstos, la falta de control apropiado de su uso por parte del 
autor del texto, la abreviación y economía de su empleo en 
condiciones menos atentas y descuidadas. Todo eso favo-
recería que el lector experimente el efecto de imprecisión 
y vaguedad (Geisler et al., 1985; Moskovit, 1983). Nos 
parece necesario completar esta visión con la idea de que 
su propia selección se puede considerar favorecida por el 
marco genérico textual al que debe ajustarse la estrategia 
compositiva y esta posible preferencia podría paradójica-
mente acarrear mayores difi cultades para el uso posterior 
del texto producido por el propio estudiante. 
Presumimos que la consigna de la tarea estimuló la moda-
lidad habitual con que los estudiantes elaboran resúmenes 
para distintos fi nes vinculados con la actividad de estudio. 
En este sentido, si bien podría considerarse que el tipo de 
texto del corpus resta interés al estudio, por inducir una 
estrategia de reformulación parafrástica, que adopta como 
norma el TF, al considerar los usos habituales que suelen 
tener los resúmenes para los estudiantes, destacamos el 
gran interés de poner en evidencia estas dimensiones. Así, 
encontramos categorías específi cas de problemas vincula-
bles tanto con la comprensión del texto como con la com-
prensión y aprovechamiento posterior del texto producido. 
El uso del “esto” conforma una forma de referencia econó-
mica que puede incidir también en la comprensibilidad y 
en la claridad del texto, tanto para el lector, no autor, como 
para el lector que coincide con el autor cuando se ve ne-
cesitado de explicar su propio texto. En coincidencia con 
esta idea es posible afi rmar que, si se tratara de una mera 
copia del TF, el género resumen podría haber favorecido 
el grado 0 de problematicidad. No obstante, en el estudio 
de las relaciones entre el TF y el texto producido encon-
tramos que en la mayoría de los casos el pronombre “esto” 
exige una recomposición del texto reformulado, poniendo 
en juego la interrelación entre distintos segmentos. Aun 
cuando el estudiante pretende una equivalencia del TF en 
relación a su reformulación, en donde la estrategia adopta-
da puede califi carse como relativamente simple y de bajo 
esfuerzo, observamos que la modalidad de composición 
no es transparente y no está exenta de problematicidad. 
Esto recuerda la interpretación de algunos autores acer-
ca del carácter reinterpretativo que tiene toda expresión 
lingüística (Bakthin, 1956) aun cuando presente unidades 

repetidas, así como también sugiere los procesos de apro-
piación elaborativa o asimilativa que podrían actuar mo-
difi cando el texto a expensas del propio autor. De alguna 
manera, este carácter queda plasmado en la formulación 
del resumen-síntesis estudiantil. 
Según los resultados obtenidos, pudimos observar dos 
contextos relativos al uso del pronombre neutro que se 
acompañaron de una posible divergencia. Las categorías 
diferenciadas fueron las que incluían la unidad en contex-
tos reformulativos que planteaban la menor distancia del 
texto fuente y que califi camos de reformulación tipo 1, las 
que recurrían a una paráfrasis reformulativa muy cercana 
al TF (reformulación tipo 2) y las que la incluían en seg-
mentos que mostraban relativa independencia del TF. En 
este último caso, no se detectó nexo parafrástico con el 
TF y las difi cultades asociadas a la unidad se refl ejaron 
más bien en la formulación que la incluía. Estos últimos 
usos son más dependientes de la formulación autónoma 
del estudiante.
Como era de esperar, sin embargo, el texto elaborado por 
los estudiantes derivó, mayoritariamente, de una estrategia 
reformulativa parafrástica que tendía a conservar el sig-
nifi cado de los segmentos del TF. Aun así, pudimos iden-
tifi car problemas concretos vinculados a la estrategia de 
reformulación que conectaba con el TF. En algunos casos 
lo que difi cultaba la comprensión y el establecimiento de 
nexos referenciales con la fórmula demostrativa del texto 
estudiantil era la paráfrasis que se efectuaba del anteceden-
te, que, o bien no correspondía a los contenidos regulados 
por la fuente, o manifestaba una formulación gramatical 
defectuosa. En esta misma dirección, podría interpretarse 
que cuando el demostrativo neutro se usa en estos con-
textos se compromete poco el proceso analítico de rela-
cionamiento entre el texto fuente y el texto meta, tanto a 
nivel intratextual como intertextual. En estas condiciones 
resultaría débil el ajuste logrado entre la selección de un 
recurso económico, como podría considerarse la fórmula 
pronominal “esto”, no incluida en el TF, en relación con el 
contexto textual antecedente y pospuesto que compone el 
estudiante. 
El valor funcional vinculado a la economía del texto pa-
rece ser preferencial en el resumen pero, a la vez, puede 
inducir una tendencia a relajar el compromiso con las re-
laciones semánticas expuestas. Como sugerimos en otra 
parte, el interés por el estudio de relaciones anafóricas en 
textos semejantes parte de concebirlo como un nexo que 
establece conexiones relevantes con el TF y con el texto 
compuesto. Lo que es menos obvio es que facilita, al mis-
mo tiempo, problemas específi cos. Esta integración de la 
comprensión de la unidad en el contexto compositivo ilu-
mina los tipos de difi cultades que pueden detectarse y que 
dieron por resultado las categorías que empleamos para el 
análisis del corpus. 
Claridad y abreviación se encuentran en un balance ten-
sivo en el discurso, y una fórmula abreviada como la que 
ofrece el demostrativo neutro, lo haría visible. En nuestro 
corpus la comprensión y el establecimiento de la referen-
cia anafórica de la fórmula demostrativa se mostró, en al-
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gunos casos, claramente interferida por la reformulación 
parafrástica.
Lo que mostramos entonces, a través del estudio de una 
unidad lingüística como el pronombre demostrativo neu-
tro, debe entenderse al servicio de observar cómo, aun 
en un contexto de restricciones compositivas como las 
que provee la tarea de resumen, se ve comprometida su 
aprovechabilidad y la posible actividad de comprensión 
del TF y del texto producido, además de su formulación. 
La organización gramatical que exige la introducción del 
demostrativo “esto” en un texto con un alto porcentaje 
de reformulación reproductiva puede realizarse a expen-
sas del contenido y permitir cierto grado de aislamiento, 
pero cuando esto sucede puede aparejar riesgos que no 
solo provienen de la identifi cación de la referencia ana-
fórica. De modo tal que encontramos casos en los que el 
texto producido puede permitir identifi car la referencia, 
pero el problema se registra al evaluar el criterio que guió 
la sustitución en cuanto a su interpretación semántica y 
conceptual. La posible “utilidad” funcional de textos de 
este tipo, en términos de reservorio o matriz elaborativa 
de otros textos, se puede ver, pues, afectada insospechada-
mente en la medida en que no se atiende el contenido y sus 
distintos componentes. En este sentido, el texto producido 
por el propio estudiante como “traducción-interpretación” 
del texto de otro/os, requiere de cierto nivel de control de 
la versión registrada a los efectos de un grado mínimo de 
adecuación para cumplir con fi nes del registro de determi-
nada información, generalmente la medular de un texto, 
así como para su reelaboración, expansión o crítica.
En cuanto a los porcentajes, las secuencias que incluían 
el pronombre demostrativo y que evidenciaran un contex-
to de difi cultades para su comprensión o interpretabilidad 
dieron un porcentaje de menos de la mitad de ocurrencias. 
Conectamos esto con dos posibles factores explicativos, el 
que da sentido a la relación entre el texto producido y el 
TF, que ya comentamos, y el que se conecta con las habi-
lidades estudiantiles en la escritura vinculadas con deter-
minado contexto y a determinada comunidad de práctica.
Podemos suponer que las difi cultades detectadas en la 
construcción de secuencias que incluyen la forma prono-
minal seleccionada son indicio de otros antecedentes de 
la escritura estudiantil. No es posible dejar de considerar 
que en la prosa estudiantil, el uso del “neutro” puede ali-
mentarse de otras debilidades vinculadas a los procesos de 
composición, como aquellas que derivan de una compe-
tencia gramatical y textualizadora general que es relativa a 
la producción como a la comprensión textual. La produc-
ción de efectos tales como la imprecisión y la vaguedad 
podrían verse como consecuencia de esta situación, inde-
pendientemente del uso del demostrativo y de la depen-
dencia del género. 
Por otra parte, puede suponerse la incidencia del contexto 
de la tarea escrita como un factor contextual interviniente. 
En nuestro caso, el contexto de producción puede haber 
tendido a minimizar aquellos recursos de revisión o eva-
luación que los estudiantes podrían poner en juego como 
parte de la mejora del escrito, ya que se trataba de una 

tarea domiciliaria que no llevaría califi cación. La mayor 
tendencia a la planifi cación y al control en la relación con 
el texto producido ha distinguido escritores y lectores más 
o menos habilidosos, entre otras más amplias posibles 
categorizaciones pero los estudios a este respecto suelen 
basarse en modelos idealizados de composición o relativa-
mente independientes del contexto. Como lo han demos-
trado distintos autores (Flower et al., 1990), estos recursos 
podrían convertirse en aliados que promoverían la mejora 
de la superfi cie textual. Ciertamente, la escritura en otros 
contextos y regímenes textuales no garantizaría que los 
resultados fueran diferentes a este respecto (Bereiter & 
Scardamalia, 1987), pero incrementaría la disposición a 
autorregularse y a controlar el escrito en mayor medida. 
Entendemos que en el caso que nos ocupa las condiciones 
intervinientes facilitaron un contexto cognitivo de dismi-
nución del control sobre el escrito.
De este modo, el rol del marco genérico y la incidencia 
de la estructura de la tarea, colaborarían en usos menos 
analíticos del pronombre neutro. Esto podría considerarse 
contrastante con los principios cognitivos que podrían do-
minar en relación con el encuadre académico y al carácter 
expositivo del TF, también caracterizable como típico de 
este contexto. Cabría preguntarse por presumibles factores 
incrementantes de problemas en la escritura como pueden 
serlo la falta de experiencia en la producción y lectura de 
determinados géneros o la escasa base de conocimientos 
previos apropiada. 
Por último, invirtiendo la dirección del análisis, puede ins-
peccionarse el texto que se usó como fuente, tanto para 
su comprensión en general como para efectuar operacio-
nes en base a él, como ser las de carácter reformulativo. 
Dutka (1979) consideraba, precisamente, que el carácter 
legible de un texto puede evaluarse a través del tipo de 
nexos anafóricos que establece. De esta presunción deriva 
un claro interés práctico en relación al estudio de estas re-
laciones en la selección de textos recomendados y usados 
como fuente para diversas tareas consignadas. La posible 
precaución a tomar con el material de lectura, en el caso 
del estudio que realizamos, no parece aplicarse, ya que se 
trataba de un texto que puede evaluarse como de fácil ac-
ceso, dados los recursos expansivos y reformulativos que 
emplea.
Propusimos la hipótesis de que los contextos de uso más 
autonomizables de la fuente podían servir para detectar al-
gunos de los problemas característicos que se han asociado 
al uso del “esto”, a diferencia de los segmentos dependien-
tes de los constituyentes de la fuente textual. Esta tenden-
cia parece plantearse en los resultados obtenidos. 

10. Comentarios fi nales

La investigación psicolingüística experimental y cogniti-
vista ha tendido a estudiar las difi cultades en unidades lin-
güísticas como los pronombres y la anáfora en su procesa-
miento en condiciones controladas, considerando variables 
que podían explicar los resultados de desempeños pobres, 
particularmente, en la lectura y comprensión de textos. En 
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Notas
i. Si la psicología popular encarna los principios interpretativos del primer dominio; y una «física cum biología», los 

del terceo; el segundo se suele considerar gobernado ya sea por alguna forma de magia o, en la cultura occidental 
contemporánea, por el cientifi cismo de la psicología fi sicalista y reduccionista o de la Inteligencia Artifi cial. Cuando 
el antropólogo regaló a los navegantes puluwat un compás (objeto que les pareció interesante pero que rechazaron por 
superfl uo), estos tuvieron ocasión de vivir brevemente en el segundo dominio.12 [15b].

1. Transcribimos los segmentos literalmente de los textos estudiantiles, conservamos todas sus características, salvo las 
faltas ortográfi cas.

ii. Stich (probablemente el crítico más radical de la psicología popular) regaña a Skinner por intentar «explicar» términos 
intuitivos como «deseo», «intención» y «creencia»: lo que hay que hacer, insiste Stich, es sencillamente ignorarlos, 
sin desviarnos de la magna tarea de establecer una psicología sin estados intencionales. Pero ignorar los signifi cados 
institucionalizados atribuidos a los actos humanos viene a ser tan efi caz como ignorar al guardia civil que, permane-
ciendo fríamente en pie frente a la ventanilla de nuestro coche, nos informa de que íbamos a la temeraria velocidad de 
140 Km por hora, y nos pide el carnet. «Temera rio», «carnet», «guardia civil»... son todos términos que derivan de la 
matriz institucional que la sociedad construye para imponer una versión determinada de lo que constituye la realidad. 
Son signifi cados culturales que guían y controlan nuestros actos individuales. [11b]

iii. En uno de los últimos artículos que escribió antes de su prematura desaparición durante una investigación de campo, 
titulado «Hacia una antropología del yo y de los sentimientos», Michelle Rosaldo sostiene que nociones como las de 
«yo» o «afecto» «no surgen de una esencia ‘interior’ relativamente independiente del mundo social, sino de la expe-
riencia en un mundo de signifi cados, imágenes y vínculos sociales, en el que todo el mundo se encuentra inevitable-
mente implicado».[16b].

iv. Ver texto nota ii.
v. He puesto estos dos ejemplos, bastante extensos, de la manera en que se concibe el Yo en las psicologías populares co-

rrespondientes a dos cultu ras distintas para subrayar una vez más un aspecto crítico relativo al prin cipio organizativo de 
la psicología popular: el hecho de que es de naturaleza narrativa en lugar de lógica o categórica. La psicología popular 

nuestro trabajo nos diferenciamos de estos enfoques, pro-
poniendo un diseño complejo de tarea que permite recoger 
un corpus producido en un marco auténtico de escritura. 
El hecho de que nos basemos en un corpus producido en 
condiciones reales para una instancia curricular favoreció 
la posibilidad de interconectar las condiciones pragmáti-
cas con aspectos semánticos, cognitivos y discursivos en 
la obtención de resultados, evitando inferencias basadas en 
corpus producido en condiciones artifi ciales. Como hemos 
hecho notar, la mayoría de los estudios relevados sobre 
difi cultades en relación a la referencia anafórica se han 
ocupado de la comprensión de textos que representan un 
cierto estándar de escritura y que abordan la investigación 
del pronombre demostrativo como una unidad independi-
zable del resto del contexto de producción, ya sea por el 
tipo de hipótesis que se plantean, o por la pretensión expe-
rimental del estudio.
En el texto de los estudiantes, el uso del demostrativo neu-
tro en sus distintos valores funcionales resulta apenas un 
caso problemático del conjunto de problemas que pueden 

analizarse en la redacción o la comprensión textual. Sin 
embargo, entendemos que ilustra distintos fenómenos in-
teresantes para comprender las especifi cidades genéricas y 
su infl uencia sobre el conjunto de los procesos composicio-
nales y de comprensión de textos. Los resúmenes o síntesis 
de distintas fuentes son recursos habituales en las prácticas 
de estudio y aprendizaje por lo que estudios semejantes 
nos parecen útiles para considerar estrategias educativas 
e instruccionales. Los tipos de problemas identifi cados no 
deben entenderse al servicio de una práctica instructiva 
que los destaque como tales, como si se tratara de un re-
gistro de errores a corregir bajo un enfoque prescriptivista. 
Por el contrario, pretendimos animar un enfoque y un aná-
lisis dirigido a organizar distintas dimensiones en juego en 
los textos reformulativos y en el uso del demostrativo neu-
tro. En este sentido, nuestro estudio presenta la ventaja de 
abordar el problema desde la perspectiva del escritor que 
usa el recurso anafórico en su producción escrita. Puesto 
que se trata de estudiantes, el interés es múltiple.
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trata de agentes humanos que hacen cosas basándose en sus creencias y deseos, que se esfuerzan por alcanzar metas y 
encuentran obstáculos que superan o que les doblegan, todo lo cual ocurre en un periodo prolongado de tiempo. [18a] 

vi. La psicología popular también postula la existencia de un mundo fuera de nosotros que modifi ca la expresión de nues-
tros deseos y creencias. Este mundo es el contexto en el que se sitúan nuestros actos, y el estado en que se encuentre el 
mundo puede proporcionar razones para nuestros deseos y creencias; como Hillary, que escaló el Everest porque estaba 
ahí, por poner un ejemplo extremo de cómo la oferta puede crear la demanda. [13a]

vii. La idea que propongo invierte la relación tradicional entre la biología y la cultura con respecto a la naturaleza humana. 
La herencia biológica del hombre se caracteriza, como he dicho antes, porque no dirige o mol dea la acción o la expe-
riencia del hombre, porque no actúa como causa universal. En lugar de ello, lo que hace es imponer límites sobre la 
acción, límites cuyos efectos son modifi cables. Las culturas se caracteri zan porque crean «prótesis» que nos permiten 
trascender nuestras limita ciones biológicas «en bruto»; por ejemplo, los límites de nuestra capaci dad de memoria o los 
límites de nuestra capacidad de audición. [3a] El punto de vista inverso que yo propongo es que es la cultura, y no la 
biología, la que moldea la vida y la mente humanas, la que confi ere signifi cado a la acción situando sus estados inten-
cionales subyacentes en un sistema interpretativo. Y esto lo consigue imponiendo patrones inherentes a los sistemas 
simbólicos de la cultura: sus modalidades de lenguaje y discurso, las formas de explicación lógica y narrativa, y los pa-
trones de vida comunita ria mutuamente interdependientes. [3b]. Este es el esqueleto desnudo de los argumentos a favor 
de lo que he denominado psicología «cultural», que constituye un esfuerzo no sólo por recuperar el impulso originario 
de la Revolución Cognitiva, sino también el del programa que Dilthey denominó hace un siglo Geisteswissenschaften, 
las ciencias de la vida mental. [4a]

viii. Voy a exponer el esqueleto del razonamiento que desarrollaré a conti nuación. Lo primero que quiero hacer es expli-
car qué es lo que entiendo por «psicología popular» como sistema mediante el cual la gente organi za su experiencia, 
conocimiento y transacciones relativos al mundo social. Tendré que detenerme un poco en la historia de esta idea para 
dejar más claro cuál es su papel en la psicología cultural. [5a] A continuación, pasaré a ocuparme de algunos de los 
componentes cruciales de la psico logía popular, lo cual me llevará fi nalmente a ocuparme de la cuestión de qué clase 
de sistema cognitivo es la psicología popular. Como su principio de organización es narrativo en vez de conceptual, 
me ocuparé de la naturaleza de la narración y cómo se construye en torno a expectativas establecidas o canónicas, 
y el manejo mental de las desviaciones respecto a dichas expectativas. Pertrechados con estas armas, echaremos un 
vistazo más detenido a cómo organiza la narración nuestra experiencia, utili zando como ejemplo la memoria humana. 
Y. fi nalmente, explicaré el pro ceso de «construcción del signifi cado» a la luz de todo lo dicho hasta ahora. [5b]
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Tip sobre el pensamiento
educativo y pedagógico de la 
madre iglesia cristiana, católica, 
romana y nuestra

Como una contribución para entender el proceso sociocultural 
de la educación en la formación del pensamiento ciudadano de 
nuestros niños y jóvenes, indico con un pequeño y trascendental 
“tip” el pensamiento de la iglesia cristiana católica a través de 
la historia. Hagan una breve refl exión nada más y saquen sus 
conclusiones.
La escuela mixta promueve la promiscuidad y la igualdad.

Encíclica del Papa Pío XI.


