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I N T R O D U C C I Ó N 

El ejercicio de la actividad profesional en el caso de 

los egresados de cualquiera de las licenciaturas de Letras 

Hispánicas que, con di versos nombres, se imparten en las 

diferentes universidades del país se reducía, en muchas 

ocasiones, a la práctica docente en los cursos de español y 

de literatura, sobre todo en el nivel medio superior 

(escuelas secundarias y preparatorias, oficiales y privadas) 

y, con mucha experiencia y mucha suerté --además de unos 

sólidos conocimientos--, en el nivel universitario . 

Este reducido campo de trabajo comenzó a ampliarse a 

partir de 1970 cuando, con la creación del Colegio de 

Ciencias y Humanidades-UNAM, se incorporaron en los planes y 

programas de estudio los cursos de redacción y se cambió la 

perspectiva de enseñanza-aprendizaje al crear la modalidad, 

para éstos y para los de literatura, de los 'talleres'. Así, 

los egresados ahora tienen la posibilidad de practicar la 

docencia en un espectro más amplio de materias que antes 

pues, para emular el esfuerzo de la·UNAM, la SEP creó también 

otra alternativa para el bachillerato: el Colegio de 

Bachilleres. De esta manera, además de ese ampliado abanico 

de posibilidades institucionales, a los tradicionales cursos 

de español y literatura se han agregado todas las modalidades 

de talleres o materias afines: Taller de Redacción, Taller de 

Investigación· Documental, Taller de Lectura de Clásicos 

(Griegos y Latinos, Contemporáneos Universales, 
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Contemporáneos Hispanoamericanos, por ejemplo), en el s-istema 

CCH-UNAM, o el Taller de Lectura y Redacción (con una 

organización y contenidos diferentes) del sistema SEP, y en 

el nivel universitario, como en la UAM, los cursos de Taller 

de Lectura, Redacción o Técnicas de Lectura y Redacción . 

Actualmente, este panorama se ha enriquecido con los 

cursos de corrección de estilo que, de manera optativa --como 

en el caso de la Licenciatura de Letras Hispánicas de la UAM-

I--, se ofrecen a los estudiantes que deseen ampliar su campo 

de actividades profesionales, pues concretamente los 

estudiantes de literatura --además de los de lingüística--, 

con un mayor conocimiento de las estructuras y el 

funcionamiento de la lengua, son quienes pueden obtener 

mayores beneficios de este tipo de entrenamiento para acceder 
. 
al mercado de trabajo editorial . 

Precisamente en ese parteaguas que constituye la 

creación del CCH es donde se inscribe el inicio de mi 

práctica docente, por lo que el primer capítulo de mi informe 

abordará los cursos específicos de formación de profesores 

que hubo necesidad de organizar con-el objeto de enfrentar a 

los profesores, tanto novatos como experimentados, con la 

enseñanza de ese otro aspecto de la lengua descuidado durante 

mucho tiempo: no el teórico, el de los cursos de español o de 

gramática, sino el práctico, el del ejercicio de la 

escritura, el de la redacción . 

La división de los apartados en este capítulo obedece a 

la manera espontánea como se fueron produciendo los 
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acontecimientos: en un primer momento, la formación para la 

enseñanza de la redacción; en otro inmediatamente posterior, 

el entrenamiento que, de manera natural, se instituyó para 

quienes ya estábamos en ejercicio en los primeros talleres 

con el propósito de hacernos cargo de los siguientes, los de 

investigación documental. 

de ·la educación media 

En otro periodo distinto, mi 

superior a la universitaria 

salto 

para 

impartir el mismo tipo de materias, con la diferencia de que 

el curso de formación en este nivel estaba dividido en tres 

seminarios: uno de redacción, otro 

documental y un tercero de lingüística, 

·de investigación 

lo cual de alguna 

manera señala la estrecha relación entre el conocimiento del 

lenguaje y la enseñanza de estas disciplinas . 

El segundo capítulo, la parte sustancial de mi info.rme, 
. 
está dedicado a mi práctica docente actual, es decir, la de 

los. programas vigentes de los cursos de redacción en la UAM-I 

--producto de una modificación global de los planes y 

programas de estudio de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, la cual se aprobó finalmente después de una 

discusión que duró alrededor de ocho años--, cuyo 

funcionamiento inició en enero de 1993 (trimestre 93-I), 

práctica que se enriqueció, fundamentalmente, con la de los 

otros dos cursos relacionados con la enseñanza del lenguaje 

que comencé a impartir en la UAM-I: el de Lingüística II (en 

los nuevos planes de estudio: Morfosintaxis del Español), a 

partir de enero de 1986 (trimestre 86-I), y el de Lingüística 

I (en los nuevos planes: Fonética y Fonología del Español), a 
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partir de mayo de 1989 (trimestre 89-P) , pues su preparación 

y enseñanza me obligaron a recordar --y a profundizar en-

los conocimientos adquiridos al cursar esas materias en la 

Licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM, y 

también a establecer de una manera más objetiva y sistemática 

los presupuestos teóricos de éstas y su relación con la 

práctica del lenguaje escrito y, consecuentemente, con su 

enseñanza . 

A estas consideraciones anteriores alude el título de mi 

informe: ''Reflexiones en torno a la enseñanza del lenguaje a 

nivel superior: Redacción, Fonética y Fonología del Español y 

Morfosintaxis del Español", pues aunque me limito a la 

exposición de los aspectos que contemplan los programas de 

los dos cursos diferentes de redacción vigentes en la UAM-I: 

Ía lectura y la redacción, sobre todo, y en menor medida la 

investigación documental --pues en este último aspecto el 

esfuerzo de varios compañeros de la UAM-I para facilitar 

nuestra labor docente dio como resultado la publicación de un 

libro de texto y consulta para profesores y alumnos--, la 

perspectiva desde la que los abordo está íntimamente 

relacionada con los contenidos de los cursos de Fonética y de 

Morfosintaxis del Español, esto es, con la estructura de la 

lengua española . 

De ahí también que las subsecciones de ·este segundo 

capítulo se refieran, 

la redacción,- y la 

documental . 

la primera y más amplia, a la lectura y 

brevísima segunqa, a· la investigación 



• • • • 
• • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 
• 
• • 
• • 
• 

V 

Al 

anexos 

final de cada uno de los capítulos se incluyen los 

mencionados en ellos, mientras que las láminas que 

para ejemplificar mi práctica, en el segundo 

se encuentran en la página siguiente a la· de su 

utilizo 

capítulo, 

mención . 

Espero que el esfuerzo que hice al reflexionar sobre una 

práctica docente de casi treinta años, y al seleccionar los 

aspectos que me parecieron más importante de destacar sirva, 

más que para la obtención de una licenciatura por mi parte, 

para facilitar la práctica docente de mis ex-alumnos, mis 

alumnos actuales (éstos y aquéllos ya comenzaron a pedirme 

copias de este informe, después de una breve lectura) y los 

futuros, mediante la adaptación que hagan en ella de las 

estrategias expuestas en éste, y que mis comentarios y 

reflexiones los puedan trasladar a sus experiencias y 

situaciones personales; no de otro modo nos convertimos en 

buenos profesores: imitando la manera en que nuestros mejores 

maestros lograron transmitirnos eficazmente sus amplios 
-

conocimientos y transformando las prácticas que, funcionales 

para ellos, no supimos reproducir adecuadamente o no se 

adaptaban a nuestro temperamento . 

Por lo anterior, quiero aquí externar mi agradecimiento 

a varios de esos excelentes profesores, particularmente a 

quienes me hicieron disfrutar el aprendizaje de los aspectos 

relacionados con el lenguaje que ahora utilizo en mis cursos, 

en el orden· progresivo de las materias que fui tomando 

durante mi carrera: a María del Carmen Garza Ramos, en 
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Fonología del Español y en Historia de la Lengua en España y 

América; a Beatriz Molina, en los dos semestres de Español 

Superior I, y por último, y muy enfáticamente, al Dr. Juan 

Manuel Lope Blanch, en los dos semestres de Español Superior 

II, en los dos de Filología Hispánica, en su Seminario de 

Dialectología Mexicana y en su curso de posgrado de Filología 

Romanica . 

Más que en el conocimiento teórico de los aspectos 

pedagógicos relacionados con el proceso de enseñanza

aprendizaje, contemplados en el plan de estudios que cursé en 

las materias de Didáctica General, Didáctica del Español y 

Práctica Dirigida del Español, el desarrollo en la práctica 

ante los grupos de unos objetivos y unos contenidos 

específicos es lo que, considero, nos lleva a buscar las 

mejores maneras de llegar a las metas que nos proponemos y a 

de!?arrollar imaginati vamente estrategias adecuadas para 

alcanzarlos y a encontrar actitudes positivas de 

interrelación con los alumnos para que el proceso sea ameno e 

interesante, si no es que divertido . 
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l.CURSOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN 

1.1 Curso de formación de profesores para la materia 

Taller de Redacción (CCH) 

A finales de 1970, cuando recién había terminado las 

materias de la licenciatura en Lengua y Literaturas 

Hispánicas, se ·abrió la convocatoria para el curso de 

formación de profesores que impartiría el Taller de 

Redacción, incluido en los planes y prográrnas de estudio de 

la nueva modalidad de bachillerato creada por la UNAM corno 

alternativa a los estudios que ofrecía en la Escuela 

Nacional Preparatoria . 

Afortunadamente, aunque yo no tenía noticias de la 

convocatoria ni sabía de la creación del Colegio de 

.Ciencias y Humanidades, a través de varias campaneras con 

quienes había cursado la totalidad de la carrera obtuve la 

información y el estímulo para solicitar la inscripción en 

el curso pues, como a veces ocurre, yo no sentía tener 

todavía la preparación suficiente para lanzarme a la 

aventura de la docencia . 

Durante el curso, dirigido el grupo del que formábamos 

parte por el Mtro. Carlos Oliva, con la asesoría pedagógica 

de la Dra. Gabriela Yunge, poco a poco fui perdiendo parte 

de la inseguridad que sentía acerca del manejo de los 

conocimient~s adquiridos durante mis estudios y, sobre 

todo, de su posible aplicación en un campo que en ese 
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momento era nuevo en la educación media superior: la 

enseñanza de la redacción. ¿Cómo iba a t:t:ansmitir 

conocimientos sobre algo que a mí no me habían enseñado a 

realizar? 

Después de casi treinta años de ese curso es poco lo 

que recuerdo de las largas sesiones de análisis sobre los 

objetivos del CCH, en general, y del Taller de Redacción, 

en particular, sino mi terror, 

de otra manera, ante la 

porque no puede llamársele 

ineludible necesidad de 

participación en esas discusiones para aspirar a quedar en 

la categoría de los "seleccionados" . 

Fue a través de los comentarios y conversaciones 

personales con la Ora. Yunge, a sus recomendaciones para 

vencer mi timidez e introspección, y a los impulsos de mis 

compañeras, quienes casi me obligaban, si no levantándome 

la mano, si señalando mi deseo de intervenir cuando les 

hacia comentarios sobre los temas en cuestión, por no 

hablar de "técnicas" un poco más rudas que utilizaban, como 

me fui involucrando en la dinámica de los debates y 

adquiriendo confianza en la pertiFlencia de mis puntos de 

vista sobre algunos aspectos de las discusiones. Ahora 

agradezco a todas ellas su confianza en mi capacidad y en 

mis aptitudes, pues por su impulso terminé descubriendo la 

maravilla de una vocación que no estaba seguro de poseer y 

las satisfacciones de desempeñar una actividad en la que, 

además, ¡le pagan a uno por hacE)_r lo que le gusta: 



• 
• • • 
• • • 
• • • • • • • 
• 
• 
• • 
• • 
• • • • • • • 
• 
• 
• • • 

3 

transmitir a generaciones sucesivas los conocimientos 

adquiridos' 

Finalmente, no sé todavía si después de pocas o muchas 

deliberaciones entre el Mtro. Oliva y la Dra. Yunge para 

evaluar la calidad y número de mis intervenciones, fui 

contratado dentro de la generación fundadora del CCH para 

lmpartir los cursos inaugurales de la materia, durante los 

dos semestres de 1971; el primero de ellos, Taller de 

Redacción I, el segundo, Taller de Redacción II, en el 

plantel que, otra vez afortunadamente, había seleccionado 

como primera opción: Naucalpan. (Aun ahora no estoy seguro 

de si realmente ese plantel fue mi primera opción y no el 

del Sur, aunque creo que de éste no estaban todavía 

terminadas las instalaciones y la selección era sólo entre 

los de Oriente, Vallejo y Naucalpan, y aunque éstos tres 

últimos quedaban igual de retirados de mi domicilio en 

Avenida Universidad, la elección de algunos de los 

compañeros del curso, con quienes había iniciado una 

amistad basada en afinidades vitales e intelectuales, 

determinó mi decisión) . 

1. 2 Curso de formación de profesores para el Taller de 

Investigación Documental (CCH - Naucalpan) 

Posteriormente, 

final del segundo 

durante el periodo de receso entre el 

ciclo semestral y el inicio del 

siguiente, los profesores ya concratados fuimos invitados 
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al curso formativo para los talleres siguientes, 

relacionados éstos con la investigación documental. En esta 

oportunidad, la convocatoria no fue abierta ni se publicó 

en los periódicos; el ofrecimiento se hizo de manera 

interna a quienes estábamos en ejercicio en cada plantel, y 

supongo que en cada uno de ellos se asignó a un 

especialista en la materia para que impartiera el curso 

pues, si mal no recuerdo, en·Naucalpan asistimos a él todos 

los interesados de los cuatro turnos, aunque algunos 

pertenecíamos a más de uno de ellos, según el número de 

grupos que atendíamos . 

El maestro encargado de instruirnos en todos los 

aspectos 

el Dr. 

relacionados con la 

Henrique González 

investigación documental fue 

Casanova, quien comenzó a 

familiarizarnos con algunos de los textos y autores 

concernientes al tema: Ario Garza Mercado, Felipe Pardiñas, 

Carlos Bosch García, entre otros, y con los diferentes 

conceptos y herramientas indispensables para su 

instrumentación: las fichas bibliográficas y 

hemerográficas, las fichas de c0ntenido, de trabajo o 

documentales -según la denominación utilizada por los 

diversos autores-, la importancia del esquema, las citas y 

los plagios, los varios tipos de notas, la presentación 

del texto, etc . 

En estas sesiones de 

distinto, ·pue~to que no 

trabajo el 

estábamos ya 

desarrollo 

en busca 

fue 

de 

estrategias para la enseftanza de una nueva actividad, sino 
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que necesitábamos profundizar en un campo de conocimiento 

de cuyo saber algunos sólo poseiamos los rudimentos. Por 

este motivo y porque no habia mayor necesidad de competir 

por una plaza, aunque si de ampliar nuestro espectro de 

docencia, nuestra participación se reducia a algunos 

comentarios sobre los aspectos que el Dr. González Casanova 

exponia en sus conferencias, y la mayoria de las veces 

solamente eran solicitudes para que profundizara en algunos 

de los asuntos tratados o preguntas especificas sobre los 

temas o sobre la manera de adecuar todos esos contenidos 

(que la mayoria de las veces sólo buscan los estudiantes 

una tesis de cuando están en trance de preparar 

licenciatura) con el nivel de los alumnos de bachillerato . 

Mi experiencia personal me reveló la importancia de 

todos estos aspectos y la necesidad de cambiar las 

. prácticas en las cuales incluso yo habia incurrido: la de 

acudir a la consulta de diferentes autores para preparar un 

trabajo sobre algún tema especifico y "fusilarse" (como se 

designa comúnmente el ejercicio del plagio) las ideas 

ajenas para hacer un "refrito"· con algún comentario 

personal y presentar un conjunto más o menos coherente del 

cual nos atribulamos la propiedad absoluta, disfrazando ese 

despojo intelectual de los autores examinados con una que 

otra cita 

"hibliografia 

"saqueada")· . 

que nos 

consultada" 

permitiera incluirlos en 

(aunque el adjetivo deberia 

una 

ser 
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A la distancia, el recuerdo de esos años me hace 

reflexionar en la enorme responsabilidad que implicaba 

participar en esos cambios de perspectiva en relación con 

la enseñanza de nuestra lengua, por un lado, que requería 

no sólo de transmitir información sobre su estructura, sus 

características generales y sus diferencias en cada país o 

~egión donde se habla sino, esencialmente, de la práctica 

que cada individuo hace de ella y, en nuestro caso 

concreto, de la práctica de la escritura, aunque sin 

descuidar la realización oral, lo cual ·me hace recordar 

también las palabras de Paul Auster: •El mundo nos entra 

por los ojos, pero no adquiere sentido hasta que desciende 

a nuestra boca" 1
, a lo que yo agregaría: y posteriormente a 

nuestra pluma (o lápiz, o máquina de escribir, o 

computadora), y también, como él, "empecé a apreciar lo 

grande que era esa distancia, a comprender lo mucho que 

tenía que viajar una cosa para llegar de un sitio a otro"; 2 

adicionalmente, la enorme diferencia que implica el paso de 

la recepción y repetición mecánica de datos -estrategia 

educativa de los niveles anteriores- al proceso de asimilar 

o comprender, discutir y enjuiciar las ideas ajenas al 

confrontarlas con las propias, o sea, el paso que se 

necesita dar pa1·a emprender -y no se me ocurren mejores 

palabras que las del titulo del libro de Armando 

Zubizarreta- •1a aventura del trabajo intelectual" . 

1 Paul Auster-. El palacio de la luna, Ba. ed., Anagrama, Barcelona, 
1999 (Compc1ctos Anagrama, 124), p. 131 . 

Loe. cit . 
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1.3 Curso de formación de profesores para la materia 

Redacción e Investigación Documental (UAM - Iztapalapa) 

Después de cuatro años de ej~rcicio de la docencia en 

el nivel medio superior y habiendo pasado de mis doce o 

quince horas por semana iniciales a un máximo de treinta, y 

de ampliar mi campo de la redacción y la investigación 

documental al de la literatura, ya que durante ese lapso 

también impartí los cursos del Taller de Lectura de 

Clásicos U ni versales y el Taller de Lectura de Autores 

Hispanoamericanos Contemporáneos, el espíritu con 

se había inaugurado el CCH entró en crisis, 

originalmente se buscaba crear un ambiente en 

el cual 

pues 

el que 

si 

la 

participación de los alumnos en el proceso de enseñanza 

·aprendizaje se hiciera con una perspectiva activa y 

crítica, el rumbo comenzó a desviarse hacia una exagerada 

"politizaciónu, a causa de la cual empezaron a perder 

importancia los asuntos relacionados exclusivamente con la 

revisión continua y el mejoramientd de los contenidos y las 

estrategias de enseñanza . 

En esta dinámica, no se hicieron esperar las 

fricciones entre los profesores ''politizad~s y activistas" 

y quienes nos dedicábamos, sin descuidar los aspectos de la 

''justicia socialu y la vinculación de la enseñanza con la 

problemática sociocultural, a ese otro tipo de actividades, 

canto o más importantes, desde nuestro ounto de vista -pues 
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le proporcionaban al alumno los instrumentos para ejercer 

esa crítica social al proveerlo de estrategias de lectura 

que le revelaran el contenido político implícito en los 

textos y le permitieran discutirlo y expresarlo, por medio 

de otras habilidades, de manera oral o escrita-, que la 

simple inclusión en los programas de temas políticos o 

!iociales . 

Ese ambiente degradado de trabajo fue lo que me 

inclinó a buscar otros horizontes y me decidió a presentar 

mi renuncia al lugar donde inicié mi trayectoria docente y 

de cuya primera época guardo los mejores recuerdos y 

experiencias . 

Después de un breve periodo como profesor ayudante en 

la ENEP-Acatlán -el primer semestre de 1975-, casualmente 

me enteré de la convocatoria para el curso de formación de 

profesores de redacción e investigación documental en la 

UAM-I, y presenté mi solicitud . 

haber 

Luego de haber entregado la documentación solicitada y 

,;ido entrevistado por uno de los profesores de la 

docente de la UAM-I, fui aceptado para el curso, planta 

junto con 

campanera 

Naucalpan; 

doctorado 

otros 

de la 

seis aspirantes: Ligia Campos Mendoza, 

carrera y colega docente del CCH-

Rose-Marie Lema Labadie, quien venía 

El Colegio de México; 

del 

Nadia de Lingüística de 

Medina Muro, de la licenciatura en Letras de la Universidad 

Veracruzana; Beatriz Moya, de la UNJ?,M; Rosío[sic] Obregón 

Sánchez, igual que Ligia y yo, pasante de la licenciatura 
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en Letras de la UNAM, y Guadalupe Olivares L., también 

pasante, pero de Filosofía de la UNAM, y profesora asimismo 

del Área de Talleres del CCH-Naucalpan . 

En su carta del 9 de septiembre· de 1975 (Véase 

documento Anexo 1: Carta-aceptación), el entonces Lic. José 

Amezcua, Jefe del Área del Taller de Redacción e 

Investigación Documental de la Unidad Iztapalapa, nos 

informaba que la Comisión Dictaminadora había aceptado 

nuestra solicitud y que debíamos presentarnos para asistir 

al I CURSO DE FQRMACIÓN DE PROFESORES EN EL ÁREA DE 

REDACCIÓN E INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL a partir del 17 de 

septiembre, de las 16:00 a las 20:00 horas . 

Como la asistencia al curso implicaba una estancia en 

la UAM-I de 20 horas a la semana, su organizador, el Lic . 

Amezcua, consiguió que se nos diera una beca de $3,660.00, 

pagada quincenalmente (Véase documento Anexo 2: Recibo por 

concepto de beca), lo cual supongo que redujo 

considerablemente el número de solicitantes aceptados . 

El curso estaba organizado desde una doble 

perspectiva: la valoración de -los conocimientos que 

poseíamos y deberíamos tener en el campo específico de su 

aplicación, por un lado, y por el otro la experiencia o no 

en la práctica docente del ejercicio de esos conocimientos . 

Así, había tres seminarios a cargo de sus respectivos 

profesores: el de Lingüística General (enfocada a la 

Morfosintaxis), dirigido por la Lic. Leticia Villaseñor 

Roca; el de Investigación Documental, por la Maestra María 
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Christen Florencia, y el de Problemas de la Enseñanza de la 

Ortografía y la Redacción, a cargo del Lic. José Amezcua 

Gómez (Véase documento Anexo 3: Constancia) . 

En el terreno de la docencia, fuimos asignados como 

asistentes en los grupos de otros tantos profesores como 

alumnos participantes en el curso habíamos: a mí me tocó en 

~uerte serlo de la Mtra. Laura CAzares Hernández, en las 

dos clases que tenía asignadas, en dos sesiones de dos 

horas a la semana, durante el trimestre lectivo 75-0 (1975-

otoño: del 17 de septiembre al 5 de diciembre de clases, 

una semana posterior de evaluaciones y otra más de entrega 

de calificaciones) . 

1.3.1 Seminario de Lingüística 

En el Seminario de Lingüística, el 

.contemplaba la lectura, exposición y discusión 

Hjelmslev, variados textos teóricos 

programa 

de muy 

Bally, 

Coseriu, Rosenblat, entre 

(Saussure, 

otros) sobre 

relacionados con las diferencias entre 

lengua y el habla, la lengua hablada y 

algunos aspectos 

el lenguaje, la 

la escrita, los 

diferentes puntos de vista respecto a la norma lingüística, 

a los dialectos del español, y alguno más, temas todos 

afines a la especialización de lingUistica que habia 

elegido para cursar la licenciatura en Lengua y Literaturas 

Hispánicas . 

En es'te seminario teníamos ~igia Campos y yo, 

compañeros de especialidad, la ventaja sobre nuestros 

' 
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otra aspirante con prioridad sobre 

del doctorado de Lingüistica de El 

Rose-Marie Lema, fue dispensada de 

asistir a éste y posteriormente, supongo que debido a su 

mayor nivel de estudios, a los otros dos seminarios . 

Me parece que el objetivo central de este seminario 

era el de cuantificar nuestros conocimientos teóricos en 

relación con el lenguaje y nuestra capacidad de reflexión 

en un nivel abstracto, pues no recuerdo que en él se haya 

aludido o se hayan establecido relaciones directamente con 

el objeto específico del curso de formación: la enseñanza 

sobre la práctica de la redacción, por un lado, aunque por 

el otro, relacionado éste con la práctica de la 

investigación documental, podría ser que se evaluara con la 

entrega de un pequeño ensayo derivado de la exposición 

personal que debía hacer cada uno de los aspirantes sobre 

los aspectos teóricos ya mencionados . 

Por otra parte, las discusiones sobre morfosintaxis, 

si es que las hubo, pues por más esfuerzos que hago no 

logro recordarlas, deben haberse -desarrollado en niveles 

completamente abstractos y teóricos, y supongo que se debió 

al intento por no invadir el campo del seminario de 

problemas de la redacción impartido por el Lic. Amezcua . 

1.3.2 Seminario de Investigación Documental 

El Seminario de Investigación D.ocumental de la Mtra . 

Maria Christen se desarrolló siguiendo una perspectiva 
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excepcionalmente práctica: todos los aspectos relacionados 

con la materia, además de ser puestos en el tapete de la 

discusión de una manera razonada y argumentada, eran 

expuestos por la maestra Christen con la claridad y el 

dominio que la caracterizan, y explicados, ejemplificados y 

llevados a la práctica de una manera amena y que provocaba 

ct la constante intervención y participación de todos y cada 

uno de los aspirantes, quienes no sentiamos ning0n 

obstáculo o impedimento para externar nuestras dudas o para 

pedir ¡na yo res explicaciones, ya fueran ·éstas o aquéllas 

simples o rebuscadas . 

De esta manera, recorrimos toda la trayectoria de la 

investigación documental, es decir, los pasos que debe dar 

inicia su labor hasta que la 

tema, la b0squeda de fuentes 

el investigador desde 

termina: la elección 

que 

del 

bibliográficas y hemerográficas, la selección de la 

bibliografia, la realización del esquema de trabajo, la 

elaboración de fichas de contenido, su ordenamiento y 

estructuración de acuerdo con el esquema preliminar y los 

cambios que éste va sufriendo a lo largo del proceso, la 

redacción del borrador del trabajo y la inclusión de las 

citas que apoyan y sustentan las ideas personales del 

invest7_gador, con sus respectivas referencias en notas, la 

habilitación de unas conclusiones desprendidas naturalmente 

de la argumentación y, por 0ltimo, el cotejo minucioso de 

este borrador en todos sus aspecto.s: la ortografia, la 

redacción clara y precisa de las ideas expuestas, la 
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sucesión de los párrafos y, en fin, la revisión completa de 

la disposición de las partes del escrito y su todavía 

posible reacomodación y perfeccionamiento. Finalmente, la 

organización de las fichas bibliográficas y hemerográficas 

para la preparación de la bibliografía y la necesidad, 

dependiendo de la extensión del trabajo y su propósito, de 

un párrafo o parte introductoria, una vez que se conoce de 

manera completa su contenido y su estructura . 

Como señalé anteriormente, todos estos aspectos no 

sólo eran explicados y discutidos en el seminario sino que 

algunos de ellos eran motivo de una práctica intensiva que 

nos serviría, de ser aprobados y contratados, para 

transmitirlos a los alumnos de la UAMI. Debo mencionar aquí 

que, según me enteré posteriormente, los lineamientos 

establecidos concernientes a la investigación documental 

eran producto de las discusiones de los profesores que ya 

ejercían el magisterio en esta Universidad sobre su 

práctica personal y también como reflexiones en torno a las 

ideas expuestas por la Ora. Alejandra Moreno Toscano, en 

sus Charlas sobre técnicas de investigación documental a 

las que, en septiembre de 1973 en El Colegio de México, un 

año antes de inaugurar las clases, asistieron los 

profesores ya contratados para el Area de Redacción e 

Investigación Documental.' 

3 Inform~1c.ión propor-cionad.:t verbalmente por la r-ltra. Haría 
Florcnci~~- Cfr. Laura Cá7ares Hernández, Maria Christcn 
Técni~-as actuales de investigación documental, Trillas 1 UAM, 
1991, lct. 1·cimpr. de laJa. ed. de 1990, p. 17, nota 3 . 

Christen 
et. al. 

t1éxico, 
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Así fue como, llevados de la mano por la maestra 

Christen, resolvimos y 

para practicar las 

aprendimos a elaborar ejercicios 

diferentes clases de fichas 

bibliográficas, hemerográficas y de otros tipos, para 

familiarizarnos con las diversas clases de notas y con las 

abreviaturas y términos utilizados en ellas: op. cit., 

ibid., loe. cit., infra, supra, etc., y también sobre los 

distintos modos de organizar las fichas hemerográficas y 

bibliográficas según diferentes modelos de presentación de 

una bibliografía, por citar sólo algunos ~e los ejercicios 

realizados. Esta ejercitación enriqueció mi experiencia de 

los cinco. años pasados en el bachillerato y la ENEP y me 

llevó a la meditación en cuanto a los niveles de exigencia 

y de sistematización del conocimiento que se requerían para 

la enseñanza en el nivel universitario . 

1.3.3 Seminario de Ortografía y Redacción 

En el Seminario de Problemas de la Enseñanza de la 

Ortografía y la Redacción, con el Lic. Amezcua, la 

discusión comenzó más o menos de la misma manera que como 

en el curso de formación de profesores para el CCH, pero 

aquí desde una perspectiva diferente, pues si bien es 

comprensible que los alumnos de la secundaria llegaran al 

bachillerato con graves deficiencias en el manejo de la 

lengua escrita, ¿cómo se podía explicar que llegaran con 

ese mismo nivel a las aulas universitarias? 
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Las respuestas tratarnos de encontrarlas en las 

discusiones del Seminario, y por una parte el problema se 

debía a que la enseñanza de la redacción seguía siendo una 

propuesta nueva: en el nivel universitario, la UAM era la 

primera institución educativa, en el superior, que la 

y no de manera general, incluía en sus planes de estudio, 

"sino sólo en la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades. ¿Los alumnos de las otras dos divisiones, la 

de Ciencias Básicas e Ingeniería y la de Ciencias 

Biológicas y de la Salud no tenían esas deficiencias y, por 

lo tanto, no necesitaban este tipo de cursos? La respuesta 

nos la daría más adelante la solicitud de cupo, en los 

cursos de nuestra División, para los alumnos de las otras 

dos. En cuanto a los alumnos egresados del CCH que habían 

comenzado a solicitar ingreso en el nivel universitario, su 

acceso era mayoritariamente a la UNAM, mientras que los 

aceptados en la 

instituciones donde 

UAM 

se 

provenían principalmente de 

seguían impartiendo los cursos 

tradicionales de Literatura y de Español, en los cuales el 

ejercicio de la escritura y su. práctica constante no 

figuraban corno prioritarias . 

A pesar de eso, el problema de la ortografía seguía y 

sigue siendo un asunto que cuestiona la eficiencia de todo 

un sistema educativo, puesto que los aspectos relacionados 

con ésta -sobre todo el uso de las grafías para representar 

los diferentes fonemas del españgl, y el del acento 
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ortográfico-, se abordan y deberían ser resueltos desde los 

niveles inferiores, en la primaria y la secundaria . 

Con base en estas discusiones iniciales, el curso se 

centró, en un primer momento, en la búsqueda de estrategias 

más eficaces que las tradicionales para la enseñanza de 

esos tres aspectos de la ortografía: el uso correcto de las 

grafías, el de los acentos y el de los signos de 

puntuación . 

La propuesta inicial era que esas deficiencias debían 

atacarse directamente en el salón de clase por medio de 

ejercicios prácticos en los cuales se procediera de manera 

inversa a como regularmente se había venido haciendo, esto 

es, no de las reglas a la práctica y ejercitación, sino de 

los ejercicios de escritura de los alumnos a la detección 

de las deficiencias y a la explicación de las causas de sus 

errores y, por último, a la deducción de las reglas . 

La manera como el Prof. Arnezcua nos llevó a la 

reflexión sobre los procedimientos con que debíamos atacar 

los problemas de la puntuación y del uso del acento 

ortográfico, y cómo nos esclareció €1 panorama mostrándonos 

el modo en que él mismo realizaba su práctica desde el 

inicio de los cursos en la UAMI en 197 4, nos proporcionó 

las herramientas y el conocimiento 

desernpeñarnos adecuadamente como 

indispensables 

asistentes de 

profesores a quienes fuimos asignados cada uno . 

para 

los 

Sin embargo, no todo fue "miel .sobre hojuelas", pues 

acostumbrado corno estaba ya a emitir mis opiniones y a 
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defenderlas con base en argumentos, me atreví a diferir de 

la opinión generalizada, sustentada incluso por el propio 

asesor del seminario, de que también el uso de los fonemas 

de ortografía difícil debía ser practicado ~ ejercitado en 

clase. La discusión acalorada que hubo me hizo temer en su 

momento sobre mi aceptación como profesor al término de 

nuestro entrenamiento . 

Mi argumentación estaba basada también en la práctica 

de la enseñanza de esos aspectos en el bachillerato, y 

aunque también había tenido la certeza ·de que se debía 

enseñar ese aspecto en el aula, la experiencia de los cinco 

años anteriores me había revelado que, si bien la 

puntuación y la acentuación se manifestaban en todos los 

niveles como un problema de la mayoría de los alumnos, el 

del uso de las grafías correctas de los fonemas del español 

tenía tantas variantes como alumnos se presentaban en cada 

grupo. De esta manera, si a todos los alumnos se les 

imponía realizar ejercicios sobre la práctica de las 
' 

grafías b/v, o s/c/sc/z , o 11/y, lo que se propiciaba era 

el aburrimiento de quienes no ten-ían dificultades en ese 

punto específico y, por lo tanto, el relajamiento de la 

disciplina y los inconvenientes anexos . 

La solución salomónica del asesor fue la propuesta de 

tratar ineludiblemente en el aula los problemas que se 

detectaran como generalizados -por supuesto, a través de un 

examen dia<;¡nóstico al inicio del, curso- y que las 

dificultades particulares debían ser resueltas por cada 
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alumno mediante tareas específicas, sobre todo con la ayuda 

de manuales modernos, como el de Wenceslao Ortega: 

Ortografía programada,' que permitía a los alumnos ir 

comprobando por sí mismos el progreso en la superación de 

sus deficiencias, aunque no suplía completamente al 

profesor, pues cada cierto número de lecciones introduce 

una prueba que debe ser revisada por éste, ya que no 

incluye su solución . 

En cuanto a la práctica de la expresión escrita, la 

redacción, la finalidad era desglosar todos los elementos 

constitutivos de un objetivo tan vago como •Entrenarlo [al 

estudiante] para que logre una clara redacción". 5 Aunque 

uno de los elementos que contribuyen a darle claridad a los 

textos es el uso correcto de 10 s signos de puntuación, hay 

muchos otros más involucrados, y a la puntualización y 

descripción de éstos se dedicó la mayor parte del tiempo 

del seminario . 

Así, también este seminario funcionó de ese momento en 

adelante de una manera totalmente práctica pues, además de 

las propuestas del Lic. Amezcua, derivadas de su práctica 

durante los trimestres anteriores en la UAMI, también se 

discutían las de quienes ya habíamos tenido una experiencia 

anterior y, por último, todo esto se enriqueció 

4 ílenceslao Ortega. Ort0qraf ia programada, rev. técnica de Germán E. 
Frctnco Garcia y Francisco Monterde Garcia, 3a. ed., McGraw-Hill, 
México, 1999, 160 pp. 

Tercer y último objetivo gerf'ral del programa del Taller de 
RP.dacr::ión e investigación Documemtal, c.oriaMde febrero de 1976 de la 
propuesta enviada al Consejo Divisional de Cienrias Sociales y 
Hu:nanidad'-s para ampliar los CJrst.s de la mater .. a de dos a tres 
tr1.mcst.re.s, aprobada en su sesión deJ 16 de mayo de 1975. Los otros 
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sustancialmente con las redacciones de los alumnos de ese 

trimestre en los grupos a los cuales habíamos sido 

asignados como asistentes: todos los errores, usos, abusos 

y vicios que se realizan en la redacción estaban 

ejemplificados en esa muestra significativa. La 

retroalimentación del seminario a los grupos y en dirección 

inversa mejoró notablemente la práctica de quienes ya 

habíamos ejercido la docencia en este campo y preparó de 

manera excepcional a los demás . 

Como resultado de lo anterior, ante~ de la conclusión 

del curso, tres de los participantes fuimos elegidos para 

ser contratados en una plaza temporal por horas para dar 

clase a los alumnos de la División de Ciencias Biológicas y 

de la Salud. El nombramiento de trabajo, a partir del 

primero de noviembre de 1975, se nos hizo por una jornada 

de seis horas semana 1 mes, con un sueldo de $1, 215.00 

mensuales (Véase Anexo 6: Nombramiento de trabajo como 

profesor de horas), que se nos siguió pagando junto con la 

beca hasta nuestra contratación definitiva, una vez que se 

hicieron las evaluaciones del cu>so, cuyo resultado nos 

comunicó el Dr. Luis Villero Toranzo, Director de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, el 15 de 

diciembre de 1975 (Véase anexo 7: Memorándum del Dr. Luis 

Villero Toranzo, Director de la División de Ciencias 

Sociales de la UAMI, al Fís. Sergio Reyes Luján, Secretario 

General de la UAM) . 

dos objet tvos están relacionados ::;on la lectura y la investigación 
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La propuesta del Dr. Villero fue turnada a la Comisión 

de Nombramientos para CSH de la UAM, cuyo dictamen (Véase 

Anexo 8: Dictamen de la Comisión de Nombramientos 1 CSH 1 

UAM) dio lugar a mi plaza definitiva de Profesor Asistente 

"B" de Tiempo Completo a partir del 16 de enero de 1976 

(Véase Anexo 9: Nombramiento de base de 40 horas a la 

semana), puesto que he desempeñado hasta la actualidad, 

junto con otras responsabilidades de las que me he hecho 

cargo durante este lapso . 

documental. Véanse Anexos 4: Programa y 5: Circular No. 2 . 
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AREA DE REDACCION E INVESTIGACION DOCUMENTAL 

México, O. F. , a 9 de septiembre de 1975 

SR. ROBERTO GOMEZ BEL TRAN 
Nueva York 151 - Depto. 1 
Col . Nápoles 
México 18, D. F . 

Estimado Sr. Gómez: 

Por la presente comunico a usted que la Comisión Dicta
minadora, en su reunión del viernes 5 del presente mes, acor-
dó aceptar su solicitud para asistir al 1 CURSO DE FORMACION 
DE PROFESORES EN EL AREA DE REDACCION E INVESTIGA
CION DOCUMENTAL. Por tal motivo, le ruego su asistencia a 
esta Universidad a partir del 17 de septiembre, de las 16:00 a las 
20:00 hrs . 

Area de Redacción e Investigación Documental 

*cav 

Anexo l. 
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Anexo 2 . 

.B!JENO POR S 1,830,00 

RE! O i B 1 de la Untversldad Aut&loma Metrapoltta'Ul. la 

canHd6dd•------------·------------------------
$ 1,.800,00 (UN MK. OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 

----M. N. ), por OOI!Oepto de beca ool"'"e'elpandtente a la 

se~ qutncena del mes de novlerrbre del presente al'lo, de.l 

tro del Prog,...,... de Formacl6n de Prol'esores de la Dlvlsl6n 

de Ol~ .. SoallllN y Hu,.,-,\d.Ses1 en el Ara de Talle,... 

de Redtiee:rt&1 • lnveettgact6n Docu"*ltal • 

t .• " 

M&Mleo1 o. F., &129 de novlembre de 1978 • 

vo. so • 

FIS. SERGIO REYES UJ~N 

1lmpm, 
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Casa aliet1a al t~ 

UNIVERSIDAD AUTUNOMA METROPOliTANA 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HIJIIANIDADES 

~xico, D.F., 15 de marzo de 1976 • 

A QUIEN CORRESPONDA • 

Por medio de la presente hacemos constar que el profesor Roberto 
G6mez Beltrán, ha cursado satisfactoriamente el 1er. CURSO DE 
FORMACION DE PROFESORES DE REDACCION E INVESTIGACION 
DOCUMENTAL, que comprendl6 los siguientes seminarios: 

Llngü(sttca General (enfocada a la Morfoslntaxis) 
Investigaci6n Documental 
Problemas de la Enseñanza de la Ortograffa y la Redacci6n 

El curso se desarroll6 del 15 de septiembre al 5 de diciembre de 
1975 • 

Se extiende la presente constancia para los fines a que haya lugar • 

Atentamente • 

__ .. _-:r -.~· --- -::: :· ·:--

:~~-..;:.-

----------- .. -
DR. LUÍS VI LLORO 
Dire'~tor de la Divisi6n de 

---

/éiencias Sociales y Humanidades 
Unidad Iztapalapa 

'ssm . 

Anexo 3 . 

\ 

PROF • 
Jefe de Area del Taller de Re
dacci6n e Investigaci6n Documen 
tal 
Unidad lztapalapa 
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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y I!UMANIDADES 

TALLER DE REDACCION E INVESTICACION DOCUMENTAL 

OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ASIGNATURA 

El Taller tle Redacción e Investigación Documental persigue preparar 

a los alumnos para que por si mismos puedan resolver los problemas de la 

lengua escrita, necesaria para la elaboración de tr~bajos a lo largo de su 

carrera y su vida profesional. Para ello es necesario obtener los objeti

vos sigui entes: 

1. Ayudar a que el estudiante comprenda lo que Ice • 

2. Iniciarlo en la investigación doc,,ment~l . 

3. Entrenarlo para que logre una el ara redc~cci ón . 

Estos tres objetivos tratan de illcanzarse media!'lte ejercicios conti

nuos en cl3se, asi como por la elaboración de tr~bajos escritos . 

A continuación exponemos los objetivos particulares de cada trimes-

tre: 

PRH1ER TRIMESTRE 

Anexo 4 . 

1. El estndianle deberá extraer las ideas l'rincipa1es de nn texto, 

siguiendo diversos procedimientos de lectura (subrayado, anota

ciones al margen del texto, etc) . 

2. El estudiante deberá redactar fichas de contenido de diverso ti 

po . 

3. El estudiante deberá recopilar y organizar los datos para una 

investigación, a partir de los textos • 
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4. El alumno deberá present:.r un trabajo con una organizaci6n coheren-

te {Jlldnteamiento de objetivos, desarrollo y conclusiones) . 

5. El estudiante deberá cobrar conciencia de la imposibilidad de la 

comunicación escrita si no se cumple con un mínimo de claridad y 

~plicaci6n de las reglas ortográficas, 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1. El alt1mno deber~ presentar lrilbajos escril:os utilizando los proce

dimientos precisos de investigación documento! (notas, citas, form~ 

to adecuado, estructura, organizaciÓ:-t de la bibliografía, etc.) . 

2. El estudi;:mte deberá redacti"lr trabajos sin f;lltas de ortografia, 

3. El estudiante deberá redact;lr trabajos sin errores de redacción 

TERCER TRIMESTRE 

1, El alumno deberá presentar diversos tipos de tri"lbajos (reseñas, ar

tículos, ensayos e informes) con una clara y precisa redacci6n (se-

cucncia funcional de los párrafos, uso apropiado de sintaxis, uso 

apropiado de gerundios, etc.) • 

2. El alwnno deberá usar con soltura y con eficacia los diversos tipos 

de lenguaje escrito: el expositivo, el descriptivo y el figurarlo, 

F'ebrero/76 
JAG/ssm . 
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Me permito comunicar a los profesores y a los alumnos de esta Divisi6n 
que el Consejo Divisfonal, en su sesi6n ordinaria del d(a 16 de mayo; tom6 
los siguientes acuerdos: 

I • - Reformas al tronco general de asignaturas. 

Las comisiones encargadas de elaborar los proyectos de planes de 
estudio de las distintas carreras que ofrecerá la Divisl6n, después 
de estudiar detenidamente el actual tronco genera! de asignaturas,· 
llegaron unánimemente a la conclusi6n de que pueden cumplirse los 
mismos objetivos fijados para ese ciclo de estudios, en tres trimes 
tres académicos; en cambio, las asignaturas propias de las licen-
ciaturas requerlr(an de un mayor número d!'! trimestres. En conse
cuencia, se propuso reducir el tronco general de asignaturas, de -
cuatro a tres trimestres • 

Esta reforma no introduce, en realidad, un cambio considerable al 
plan vigente, puesto que el cuarto .trimestre del tronco general ya 
ofrecer(a asignaturas optativas y requerir(a del alumno la elecci6n 
de una licenciatura • 

Posteriormente se establecieron consultas con los directores y je
fes de departamento de las Unidades de Azcapotzalco y de Xochi ~ 
milco, quienes coincidieron en la conveniencia de la reforma, por 
razones semejantes • 

En consecuene<ia, el Consejo Divisional acord6 proponer al Consejo 
Académico de la Unidad y al Colegio Académico de la UAM la si
guiente reforma al tronco general de asignaturas: 

a) En lugar de cuatro trimestres, el tronco general de asignaturas 
quedará reducido a tres trimestres. Las asignaturas correspon
dientes a las distintas licenciaturas se Iniciarán en el cuarto tri 
mestre; 

b) Después de estudiar el informe presentado por los profesores -
del Area de Taller de Redacci6n, se lleg6 a la conclusi6n de que 

Anexo 5 . 
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los objetivos del programa de esa asignatura no pod(an cumpli.!:_ 
se adecuadamente en s61o dos trimestres, por lo que era con
veniente ampliarlo a tres. En consecuencia, se aprob6 reempla 
zar, en el tercer trimestre del tronco general, la asignatura 

"Econom(a 1", por "Tal\er de Redacci6n e 1nvestigaci6n Docu
mental 1Il". La asignatura "Econom(a 111 se cursará, en el cu13:!: 
to trimestre, dentro del plan de estudios de las licenciaturas • 

En consecuencia, las asignaturas del tronco general serán las 
siguientes: 

1 • Matemáticas 1, ll y Il 1. 
2. Doctrinas PoHticas y Sociales 1, 11 y III • 
3. México, Econom(a, Po\(tica y Sociedad 1, ll y 1II. 
4. Taller de Redacc\6n e 1nvestlgaci6n Documental 1, II y 111 • 

e) Con el objeto de adecuar mejor las denominaciones de las asig
naturas con el contenido de sus programas, se acord6 que "Ma 
temáticas aplicadas a las Ciencias Sociales" se denomine en lo 
sucesivo "Matemáticas", 

d) Por la misma raz6n, los profesores de la asignatura "Taller de 
Redaccl6n e 1nvestigacl6n Documental" propondrán una denomina 
ci6n más adecuada al contenido de la materia • 

e) Se hará obligatorio en el tronco general de asignaturas el cono
cimiento de una lengua moderna extranjera, a elegir entre Inglés 
y francés. Se otorgarán. créditos para esa asignatura. Estos eré 
di tos se obtendrán aprobando tos exámenes de conocimientos, que 
tendrán lugar, por lo menos, en dos ocasiones: al terminar el 
tercer trimestre y al terminar el sexto trimestre de la carrera. 
Se encargará al Departamento de Lenguas Extranjeras la evalua 
c\6n de los conocimientos del alumno en este campo • 

Dicho Departamento podrá aprobar como equivalente al examen 
de conocimientos, certificados de lenguas obtenidos en otras \ns 
tituciones de prestigio reconocido, 

f) Esta reforma: al tronco general de asignaturas s6to será válida 
previa apr'obaci6n del Colegio Académico y, en ese caso, se apU 
cará a tos alumnos que actualmente cursan el primer trimestre, 

g) Los alumnos que ingresaron a la UAM en septiembre .de 1974 -
podrán también acogerse a esta reforma. En consecuencia, en
septiembre de 1975 empezar(a el cuarto trimestre con asignatu
ras correspondientes a las distintas licenciaturas. Los alumnos 
deberán eteg\r ·carrera al Inscribirse a ese trimestre • 
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTUNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA MEMORANOUM 

Fecha DICIEMBRE ,5, 1975, 

A 

O e DR. LUIS VILLORO T • 

El Sr. Roberto G6maz BeltrAn, daspu's de cum 
1 -pllr satlafactorlamente en al CUrso da Formación 

de Profesores del Araa da R&deccl6n e lnvestlga
cl6n DoCUTla"tal, ha sido Pf"CCPUesto, por al .Arado 
correspondiente da esa Araa, para ser lncorporado 
como profesor a.alstenta "B", de tiempo COI•IPiato. 
a partir del 15 da enero de 1976, 

Le ruego c,ue. hasta asa facha, - la slga pa
gando la baca junto con su sueldo como profesor 
de horas, los cuala:. se le suspender&! a partir 
del 15 da -o de 1976 • 

Atentamente • 

c:7-----.... 
--~-

.---~ 

CoCor>o~rto G6mez 8eltr4n, 

•rmc 
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Casa liierta a tilmlXJ 

UNIVERSIOAD AUTONOMA METROPOLITANA 

Dictamen de la Comisión de Nombramientos para 
Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Aut6noma Metropolitana, 

INTERINO 

La comisi6n integrada por el F(sico Sergio Reyes Luján, Secretario 
General y los señores Doctor Luis Villero Toranzo, Doctor Leoncto 
Lara Sáenz y Licenciado Miguel Um6n Rojas, Directores de las Di
visiones de Ciencias Soctales y Humanidades de las Unidades Iztapa
lapa, Xochim\lco y Azcapotzalco respectivamente, 
en su sesi6n celebrada el d(a 11 de marzo de 1976, 
a propuesta del Doctor Alonso Fernández González, Rector de la U ni 
dad Iztapalapa, 
despulls de tener en cuenta los elementos de juicio contenidos en los
documentos que se anexan, consideran que el señor Licenciado 
ROBERTO GOMEZ BEL TRAN, 
posee la capacidad, conocimientos y experiencia requeridas para ser 
nombrado Profesor ASISTENTE "B", 
con el objeto de que desarrolle las actividades correspondientes en el 
área de TALLER DE REDACC!ON, 

F(s. Sergio Reyes Luján 
Secretario General, 

L,.¿,,: 
~~-----~-------Dr, Leoncio Lara Sáenz 

Unidad Xochimilco, 

¡'l 
' ' 
/¿'-''//JI¡ 

Lic. Miguel Lim6n Rojas 
Unidad Azcapotzalco, 

Secretario General . . . . . . . . 
Boulevard Manuel Avile Camacho OU, Naucalpan, Mex1co, Z. P. 10, Apartado Postal 325, Mex1co 1, O. F. Telefono. 576 48 65 

Anexo 7 . 
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No. Solicitud 
2463 

No. Empliido 
I 

~: Con fundamento en el Articulo 33 de la ley ilrg6nlca da la Unlvenldad Autóñoma Metropolitana, ae expide el nombramiento pm '..... : 

·, ócupar el puesto dil Profesor. ·:Asistente 
• · Titulo del puello . 

• con cerdcter de BBsl!! --::.:·:u 
B81e· Temporal-Interino 

1 partir del 7 5 11 O 1. ,al 
Fecha Fecha 

Gomez Beltran Roberto 
Apellido petemo M eterno Nombre 

45 08 14 Masculino Casado 
Feclla de nacimiento Sexo Estado civil 

Mexicana 3G-GOBR - 450814 
·haclonalldad Reg. Fed. Caua. Cddula profesional 

Nueva Yqrk No. 151-1 ·cal. Nápoles Z.P. 18 
·Domicilio 

. Bajá 181 algulantea condiciones: 

Dnempeñar6 181 labor11 Inherentes al cargo . 

6 horas semana mes 
La jornada serd de --------------- AntlgDedad acaddmlca reconocida 

Salarlo t 
1,215.00 

--------- menaual el cual aerd pagado qulncenalmente. 

Ssr6n otorged81 lu preateclonea correspondiente• establacldu en In leyes Federal da loa Trabajadora~ al Servicio del 
Ertado, del lnatltuto de Seguridad y Servicios Sociales da los Trabajadoras del Eatado y Reglamantoa de la Unlvenldad . 

Elle nombramiento esterd aujeto a lo establecido en loa Artfculos U da la Ley Faderal de loa Trabajadorea al Servicio dal 
Estado y demfs dllposlcl0nas legales apllcablll • 

EJ trabajador se obliga a cumplir las dlsposlcl0nea a~tablecldaa en In leyaa, en las condicionas ganaralea de trabajo y d1111h 
teglamentos de la Unlveraldad . 

Marzo 11 de 1976 Múleo, D.F., _________ _ 

~ ~~."P 
• . fiiCior Genera~ 

:J Firma d;¡re do 

Anexo 8 . 
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NOMBRAMIENTO DE TRABAJO 

No. Solicitud 
2463 

No. Empleado 
I 

Uñliliil 

·_ Con fundamento en al Articulo 33 da la ley OrgAnice da la Universidad Autónoma Matropolltana, as expida al nombramiento para 

·.-- bcupar el puesto de ProfesQr Asistente "B" 
· . >· . Titulo del puesto 

, con car6ctar de ::r: :Ba=s,_,·e"-'"-'-'-.-·-------
Bue· T ampiiral-lnterlno 

. • r- ;.:··· 

~~~•partlrdil 76.01 16 
·c.:~· Facha 

al 
Fecha 

G9mez 
Apellido paterno 

Beltdn 
·Materno 

pahprto 
Nombra 

45 08 14 Masculino Casado 
' . ' .. Fecha de nacimiento Estado civil 

. Mexicana 
· · Ñaclonalldad 

3G-GOBR - 450814 
... .. · 'Reg. Fad. Cáus. Cédula prole~lonal 

. Nueva York No. 151-1 Col. Nápoles Z.P. lB 
Domicilio 

· 8a(o las siguientes condiciones: 

Desempeñeré las laboras Inherentes al cargo . 

40 horas semanales 
AntlgOadad académica reconocida la jornada seré da ---------------

Salarlo 1 _ _.:.7...:'....:6....:0....:0:...·:...0:...0::.._ ___ mensual al cual aaré pagado qulncenalmante. 

Ser6n otorgadas las prestaciones correspondlentas establecidas en las Leyes Federal de los Trabajadoras al Servicio del 
Estado. del Instituto de Segurlded y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Reglamentos de la Universidad . 

Este nombramiento estaré sujeto a lo establecido en los Articulas 8 de la Ley Federal de los Trabajadores al Sarvlclo del 
Estado y demh dlsposlclqnes legales aplicables . 

El trabajador se obliga a cumplir lu dlsposlclqnes establecidas en In Leyes. en las condiciones generales de trebejo y demh 
reglamentos de la Universidad. ' 

M6xlco, D.F., Marzo 11 de 1976 

~Qf) 
Firma del ¡';;¡ap 

Anexo 9 . 

·' 
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2. PRACTICA DOCENTE 

CURSOS DE REDACCION E INVESTIGACION DOCUMENTAL (UAM-I) 
(Curso de Redacción, el. 225455, Lic. en Letras Hispánicas; 
curso de Técnicas de Lectura y Redacción, el. 225018, Lic. 
en Sociología y Lic. en Ciencia Política) 

El programa vigente de la materia en la Licenciatura en 

Letras Hispánicas, en relación con los objetivos, dice a la 

letra: "Que el alumno aprenda a redactar correcta, clara y 

concisamente. Que aprenda a ser un lector cuidadoso y 

eficaz. Que aprenda técnicas elementales de investigación 

documental", y en cuanto al contenido sintético: 

estudiará la ortografía, la acentuación, la puntuación y la 

redacción de acuerdo con las fallas y limitaciones 

específicas de cada grupo, se introducirá al alumno en la 

lectura de textos de reconocido prestigio y se le instruirá 

en las técnicas para hacer resúmenes, comentarios, glosas y 

citas textuales (Véase anexo 1: Programa de estudios de 

Redacción) 

Este desglosamiento de cada uno de los objetivos en 

ese contenido me parece demasiado impreciso y general, en 

comparación con los programas anteriores que teníamos para 

los tres cursos, por lo que en mi práctica docente, tanto 

en los cursos para la Licenciatura en Letras Hispánicas 

como para las de Sociología y Ciencia Política, utilizo el 

programa que, siendo coordinador de las tres materias de 

Redacción e Investigación Documental que se impartían para 

todos los alumnos de la División da Ciencias Sociales y 

Humanidades, me solicitó elaborar la Coordinación de 
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Sociología para formar parte de los nuevos planes de 

estudio que entrarían en vigor al reducirse el Tronco 

General de Asignaturas (TGA); este programa lo adoptó, 

junto con la UEA (Unidad de Enseñanza Aprendizaje= curso), 

recientemente la Licenciatura de Ciencia Política, pues la 

reducción de las doce UEA's que formaban originalmente el 

~GA a sólo seis hizo que se eliminaran los tres cursos de 

Redacción e Investigación Documental en la mayoría de las 

licenciaturas de la División y que en Letras Hispánicas y 

Sociología se limitaran a uno solo . 

Esta severa reducción del tiempo disponible para 

capacitar a los alumnos en esos tres aspectos fundamentales 

mencionados arriba: la lectura, la redacción y la 

investigación documental, me hizo repensar cuidadosamente 

los avatares de mi práctica docente durante todos los años 

anteriores para rescatar los elementos indispensables de 

esos temas y la posibilidad de planear unos contenidos 

mínimos susceptibles de alcanzarse idealmente en la tercera 

parte del tiempo: en vez de tres trimestres y un total 

aproximado de 132 horas/clase, sólo 44 horas/clase . 

El resultado final tiene que plantear necesariamente 

una alternativa: elegir para el ~ratamiento en la clase un 

número limitado de puntos estratégicos y explicarlos 

detallada y ampliamente y, de manera consecuente, llevarlos 

a una práctica repetida y continua, o abordar una gama más 

amplia de ~roblemas, tratar de dar uoa explicación clara y 

precisa, contar con una práctica muy breve y proporcionar 
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al estudiante una amplia bibliografía para reforzar el 

aprendizaje. Con estas ideas en mente elaboré el programa 

para la licenciatura de Sociología (Véase anexo 2: Programa 

de estudios de Técnicas de lectura y redacción) tratando de 

conservar los puntos más importantes de la problemática 

relacionada con los temas mencionados, expuestos en 

objetivos separados y enunciados de tal manera que pudieran 

prestarse a ese tratamiento alternativo, y expresados en 

los puntos de un contenido sintético susceptibles de ser 

también abordados en detalle y profundidad o de una manera 

amplia y general . 

De esta manera, los objetivos en este programa 

quedaron enunciados así: 

"El alumno: 

l. Corregirá y/o perfeccionará sus estrategias de 

lectura . 

2. Conocerá las técnicas de la investigación 

documental . 

3. Conocerá las condiciones para redactar y presentar 

trabajos escritos.u 6 

El contenido sintético está desglosado para cada 

aspecto con el sistema de decimalización, siguiendo el 

criterio que explica Felipe Pardinas para la organización 

de su libro de metodología: 

1 Loe. cit . 

El sistema consiste en ordenar un escrito en 
numeración seguida y dividir cada una de las 
secciones 
guarismo 

en 
el 

números que, llevan 
número del capítulo; 

como 
como 

primer 
segundo 
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guarismo el número de la sección del capítulo y 
como tercero o cuarto las diferentes subsecciones 
en que está dividida esa parte del capítulo. Para 
un libro de enseñanza podrá parecer petulante el 
sistema, .pero para un libro que pretende 
adiestrar a los jóvenes en los primeros pasos de 
la metodología es un modo práctico de hacerles 
percibir cómo un escrito decimal izado deja ver 
sus principales componentes y al mismo tiempo 
facilita el examen de carencias o 
superfluidades. 7 

Por lo tanto, los alumnos se enfrentan desde el primer 

momento, puesto que el programa debe ser proporcionado a 

los alumnos al inicio del curso, con una manera de 

organización de los libros o artículos, con la que deberán 

familiarizarse para revisar los textos que leen y que 

deberán adoptar, no sólo para la ordenación de sus escritos 

sino para la de su pensamiento. Y ya que comenzamos a 

hablar del inicio del curso, paso en seguida a comentar mi 

práctica docente . 

2.1 Práctica docente en Redacción y Lectura 

Es práctica generalizada, por lo menos entre los 

profesores de la Licenciatura en Letras Hispánicas, que la 

primera sesión del curso se dedique exclusivamente a la 

presentación del programa y al comentario general de todos 

sus apartados: los objetivos, el contenido, los mecanismos 

de participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendí zaj e, las lecturas obligatorias y, sobre todo, las 

1 Felipf~ Pardinas. Metodología y técnicas de investigacion Pn ciencias 
socidles. IntroducciÓIJ elemental, 16a. ed., Siglo XXI, México, 1976, 
p. ~ . 
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modalidades de evaluación y el porcentaje que tendrá cada 

uno de los aspectos que intervienen en ésta . 

Yo también hago lo mismo en mis otros cursos, pero 

como en el de Redacción o el de Técnicas de Lectura y 

Redacción la limitación de tiempo es primordial, desde esta 

primera sesión, además de esa introducción, hago un dictado 

"(v. lámina núm. 1) 8 que me servirá para diagnosticar las 

deficiencias de los alumnos en dos de los puntos señalados 

en el programa en relación con la ortografía: la 

acentuación y el uso de letras, pues ·el ejercicio de 

diagnóstico de la puntuación se hará separadamente; además, 

para que los alumnos se vayan acostumbrando a la práctica 

continua de escritura que deben hacer, les encargo como 

tarea redactar, en una extensión de dos a tres cuartillas, 

una autobiografía escolar en la cual deberán destacar los 

recuerdos sobre las materias afines a los contenidos del 

programa (español, literatura) en los diferentes niveles: 

primaria, secundaria y bachillerato, indicando el nombre y 

tipo de escuela en que estudiaron: oficial o particular, 

secundaria o prevocacional y, en el caso del bachillerato, 

el sistema de preparatoria, de CCH o de Colegio de 

Bachilleres . 

La información obtenida por este medio permite 

establecer diferentes tipos de correlaciones con el uso 

~< En la lámin.:~: Te,..; te de Gabriela Mistral modificado en la Escuela 
norma} Superi'or para evaluar la ortografía. V. también, al reverso, 
texto original: Gabriela Mistt·al. "Alabanza del álamo", en Obras 
completas, p¿¡i_.:!l,ra.s prelinlir:.are:=: de Ventura Garcia Calderón, 
cnmpilación, ar-:>t.Jciones y noticia biográfica por Dc•ra Isela Rusell, 
2a. ed., Anuil.1!.·, M'ldrid, 1960, pp. 4~2-4:3 . 
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Dictado para evaluar la ortografía 

ALABANZA DEL ALAMO 

Cobra no sé qué resonancia grave, de música gemidora, el 

viento al cruzar por los pinos. Es algo en verdad hermoso la 

ramazón gigantesca de los paraísos florecidos y el movimiento 

pausado de los sauces, cuyos ramajes son como largos collares 

herbóreos suspendidos sobre el agua. Mas mi corazón va hacia 

el álamo aunque no florezca, ni tenga aroma, ni gajos 

graciosamente curvos. Se me llena el alma de una vivaz 

alegría cada vez que cruzo el sendero de los álamos. Sus 

raíces absorben todos los zumos de la tierra. Su nutrición 

condiciona la frescura de su apariencia . 

No podría decirse con seguridad en qué consiste su 

encanto: si en la visión de su sencillez o en la de su 

simplicidad. Tronco de un grisecillo obscuro y hojas de un 

verde vivo y clarísimo. Nada más. Arbol fascinante. La 

melancolía más hondamente enraizada en mi corazón ha cedido 

al punto a la vista de un álamo . 

El álamo nunca está triste, ni aun en invierno, cuando 

el agüi ta de nieve le ha deshilachado su casaca verde. Se 

viste de gris suave y sigue sonriendo a las tormentas y a las 

granizadas . 

El álamo, lo mismo el francés que el bonaerense, 

ofreciéndonos el tónico espectáculo de su finura y su 

ligereza, da al hombre algo que vale tanto como un cesto de 

frutas maduras: le da el deseo de sonreír como él y de ser 

como él, delgado y alegre . 

Juana de Ibarbourou 

Lámina l. Dictado para evaluar ortografla . 
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ALABANZA DEL ALAMO 

Cobra no sé qué resonancia grave de música gemidora el viento al 

cruzar por los pinos. Es algo en verdad hermoso la ramazón 

violenta de los paraísos florecidos y el movimiento pausado de los 

sauces cuyos ramajes son como largos collares herbóreos 

suspendidos sobre el agua. Los eucaliptos, con el olor de salud de 

sus hojas agudas, su gran tronco recto, su copa oscura y suelta, 

dan gusto de mirar. Pero mi corazón va hacia el álamo, que no 

florece ni tiene aroma, ni gajos graciosamente curvos. Se me llena 

el alma de una fresca alegría cada vez que paso junto a un álamo. 

No podría decir con seguridad en qué consiste su encanto . 

Tronco gris y hojas de un verde vivo y clarísimo. Nada más. Sin 

embargo, parece que fuera el novio de la lluvia y que es tan alto, 

para estar más cerca de las nubes, hinchadas de agua fresca. La 

melancolía más hondamente enraizada en mi corazón, cede al punto a 

la vista de un álamo. Cada árbol tiene una fisonomía especial: el 

ciprés parece un dedo puesto sobre la boca invisible de los ruidos 

para imponerles silencio; el ombú es una gruesa campesina 

hospitalaria; el mimbre, un chicuelo a quien le gusta jugar a la 

comba con el aire y que hamaca a la luz en sus ramas elásticas . 

Pero el álamo es un muchacho de largas piernas, que sonríe a todo 

el mundo, esconde nidos como quien esconde cartas de amor y que de 

noche cuchichea cosas dulces con la luna. 

El álamo nunca está triste, ni aun en invierno, cuando el 

frío le ha deshilachado su casaca verde. Se viste de gris claro y 

sigue sonriendo a las tormentas y a las granizadas. Carece de la 

gravedad de los árboles grandemente virtuosos que dan frutos y 

sombras. Él, ofreciéndonos el tónico espectáculo de su finura y su 

claridad, da al hombre algo que vale tanto como un cesto de frutas 

maduras: le da el deseo de sonreír como él y de ser como él 

delgado y alegre . 

Juana de Ibarbourou 
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particular que cada uno hace del lenguaje y proporciona un 

panorama aproximado de la problemática específica del 

conjunto, aunque los resultados de los dos ejercicios 

suministren en casos específicos productos muy dispares . 

Para cerrar esta sesión inicial y señalar la tónica en 

que se desarrollará la clase, les hago la pregunta clave en 

'relación con su tarea: ¿Qué es una cuartilla? 

Indefectiblemente, las respuestas no se acercan a lo que 

debería ser una definición pues, les hago saber, ni los 

diccionarios u obras de consulta especializadas la proveen . 

El Diccionario de la lengua española de la RAE, ed. de 

1970, la define como la "cuarta parte de un pliego de 

papel•, y en la parte suplementaria dice: "[Enmienda]. Hoja 

de papel para escribir cuyo tamaño es el de la cuarta parte 

de un pliego ... " Ni siquiera las obras de consulta 

_especializadas proporcionan más amplia información. 9 Estas 

fuentes no aluden a la ''cantidad de escrituran, por 

llamarla de alguna manera, por lo que debemos buscar la 

explicación por otros caminos . 

En este momento distribuyo entre los alumnos sendas 

tarjetas de cartulina para la elaboración de una ficha 

bibliográfica y una de contenido (con el encargo de comprar 

todos medio ciento de ambos tipos para llevar en las 

clases subsecuentes varias de cada una) y les muestro el 

texto que nos servirá para deducir una definición: Técnicas 

' Vé(l:::;,f.! Roberto Zavala Ruiz. El libro y sus orillas. 
nt:ia.inaius, redacción, corrección de esti.Jo y de pruebas, 

Tipografía, 
UNAM, 1991; 
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actuales de investigación documental, incluido en la 

bibliografía de su programa y cuyos lineamientos apoyarán 

ese aspecto en la clase . 

Al hacer la lectura de la página y media con que 

inicia el apéndice ''Presentación y formato del texto", nos 

queda claro que la cantidad de escritura, en una hoja 

~ecanografiada (o en computadora) de papel blanco tamafio 

carta, con márgenes predeterminados según una convención 

establecida, es la de "un espacio aprovechable de 27 

renglones y de 65 golpes de tecla". 10 Por ·1o tanto, nuestra 

definición de cuartilla sería: hoja de papel blanco, tamafio 

carta, escrita en máquina estándar (si usan computadora, 

los tipos de letra más comunes son el Courier, el Arial y 

el Times New Reman, tamano 12) a doble espacio por una sola 

cara, de modo que los márgenes dejen un espacio 

. aprovechable de 27 renglones y de 65 golpes de tecla; se 

entiende entonces que, al seguir estas instrucciones, no 

están utilizando completamente esa hoja blanca como lo 

harian si escribieran por ambos lados a renglón seguido, 

sino sólo la cuarta parte de ella¡ de ahí su nombre común 

de "cuartilla". Para mayor precisión, les comento que los 

correctores de estilo experimentados cobran la cuartilla 

por su equivalente de 1,750 caracteres (incluyendo los 

espacios blancos entre cada palabra). Inmediatamente se 

procede a la elaboración de la ficha bibliográfica y de la 

v. tarnbi·:·n ,],)Sé t1ar·~in¿z de Sousa. Dicc.ionario de t:ipografia y del 
libro, 2.!. ed., Paraninfo, Madrid, 1981. 

¡r¡ :-'<'tzat•·..:;, op. cit., pp. 181-182 . 
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de contenido (v. lámina núm. 2), cuya explicación más 

amplia será objeto de clases posteriores . 

En la segunda clase (primera clase "formal") se hace 

la revisión de su dictado, para lo cual se escribe en el 

pizarrón el texto completo y se distribuyen los dictados de 

los alumnos para que los corrijan compañeros. diferentes; 

bna vez hecha la corrección se les pide que anoten en un 

recuadro en la parte superior de la hoja el número total 

de errores y después los desglosen en errores de acentos y 

de grafías, además de agregar los lapsus cálami en un 

renglón aparte, por ejemplo, no poner la tilde de la ñ o de 

la t, los puntos sobre las íes o jotas, e incluir en éstos 

los de audición, cuando escribieron una palabra que 

creyeron oír por otra que se dijo . 

Ya con los textos en poder de sus dueños y habiéndolos 

.revisado cuidadosamente para darse cuenta de sus errores, 

se les pide que externen todas sus dudas sobre el uso de 

las diferentes grafías y se les da la explicación 

pertinente, añadiendo 

deberán hacer los 

que quienes tengan muchos errores 

ejercicios ·del libro Ortografía 

programada, 11 pues el poco tiempo de que se dispone en el 

trimestre sólo permitirá revisarles individualmente el 

progreso en la superación de esas deficiencias . 

En seguida se pasa a la explicación de la acentuación 

ortográfica, después de verificar que, efectivamente, la 

mayoría sabe de memoria las reglas da acentuación, pero no 

'
1 Wences:c~o O~tPga, (--.p. cit . 
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Cáz. Tec. Inv. Doc . 

Cázares Hernández, Laura, María Christen 
et al. "Formato del texto", en 
Técnicas actuales de investigación 
documental, Trillas/UAM, México, 
1997, 4• reimpr. de la 3• ed. de 
1990, pp. 181-182 . 

B. per . 

e Lámina 2 . 

• 
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Inv. doc. Formato del texto Márgenes, espacios, 
sangrados 

uLos márgenes. Se deja un margen de tres centimetros, máximo de cuatro, 
del lado izquierdo y en la parte superior de la página un espacio de 
tres centimetros. En las partes inferior y derecha, el marg~n es de dos 
centimetros y medio. De esta manera queda un espacio aprovechable de 27 
renglones y de 65 golpes de tecla. 

Los espacios. Se escribe a doble espacio en una sola cara del papel. 
Entre los titulas y el texto correspondiente se deja un espacio mayor. 

Los sangrados. La primera linea de cada párrafo, las notas al pie, los 
pies de cuadros, los de figuras, etc., llevan un sangrado, o sea, un 
blanco que no exceda de siete golpes de tecla." 

Cáz. Tec., pp. 181-182. 
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las sabe aplicar porgue no le han explicado con 

detenimiento y en detalle todos los elementos a que hacen 

referencia éstas. Con el dictado todavía en el pizarrón, se 

procede a hacerlos separar cada una de las palabras en 

sílabas (lo cual algunos no saben hacer) y a marcar, de 

preferencia con un gis de color diferente, la sílaba tónica 

ae las palabras que la poseen (también hay quien se 

equivoca y señala alguna de las átonas) . 

De esta manera se pueden dar cuenta gráficamente de 

cómo están constituidas las palabras por· diferentes tipos 

de sílabas, las cuales se puede hacer que esquematicen: V 

(vocal), CV (consonante-vocal), CD (consonante diptongo), 

etc., y en este momento, para hablar de la diferencia entre 

diptongo y hiato, se deben explicar las características cte 

los diferentes fonemas, vocálicos (y sus rasgos, destacando 

los rasgos pertinentes fonológicamente: el lugar de 

articulación y el modo de articulación, a través del 

esquema del triángulo vocálico) y consonánticos, silábicos 

y no silábicos, núcleos silábicos y márgenes silábicos, 

etc., de la manera más breve, cla-ra y sencilla posible y 

procurando respetar la manera como ya 

establecer algunas de estas oposiciones, 

vocales "fuertes y débilesH frente a altas, 

o abiertas y cerradas . 

aprendieron a 

por ejemplo, 

medias y baja, 

Habiendo ya explicado que las vocales "fuertesH (a, e, 

o) nunca pertenecen a la misma sílaba (ejs.: a-é-re-o, to-

a-lla, aunque en el habla conversacional puedan 
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pronunciarse juntas: aé-reo, toa-lla, fenómeno al que se da 

el nombre de sinéresis), se les explica también que sí 

puede unirse cualquiera de ellas a una udébil" (i, u) para 

formar un diptongo, aunque el que aparezcan juntas en la 

escritura no implica que lo estén en la pronunciación, y 

precisamente el hiato, la ruptura en la pronunciación de 

una vocal débil y una fuerte porque la intensidad, el 

acento, recae en la débil, hace obligatorio marcar con el 

acento ortográfico este contraste con el diptongo (no 

porque el acento u rompa o deshaga el diptongo", ya que no 

se puede deshacer algo que nunca ha estado unido, sino para 

establecer el cómo se pronuncia y las diferencias de 

significado que señalan esas distinciones: hacia 1 hacía, 

rey 1 reí, hoy/ oí) . 

Con los alumnos en posesión de los datos anteriores y 

.habiendo despejado cualquier duda que pudieran tener 

todavía con respecto a ellos, es posible pasar al 

comentario de las reglas de acentuación ortográfica, con 

sus excepciones, y a ejemplificar cada una de ellas con las 

palabras del dictado (todavía en" la pizarra, y en los 

textos de cada alumno) Para reforzar el aprendizaje, se 

les encarga la lectura cuidadosa de dos textos: "El 

acento", del libro de Quilis y Fernández, 12 y las uReglas 

12 Antonio QuiJi.s y Joseph A. Fernández. "El acento", cap. XIV del 
Curso de fonética y fonología españolas para estudiantes 
angloameri.:anos, CSIC, Madrid, 1997 (Textos Universitarios, 4), 16a. 
reimpr. de la 4a. Pd. de 1069, pp. 153-161. Véase anexo 3 . 
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de acentuación" del diccionario de la RAE, 13 cuyas 

fotocopias se proporcionan en ese momento para que las 

reproduzcan, en la~ cuales deberán estar anotados los datos 

de los libros de donde provienen. En este momento se pasa a 

elaborar la ficha bibliográfica de los dos libros y de 

cada una de esas partes de ambos libros y se procede a 

explicar los mecanismos de elaboración de las fichas 

bibliográficas y hemerográficas con la ayuda de una 

fotocopia que distribuyo, con información esquemática de 

los datos que se deben registrar en los·modelos de ficha 

bibliográfica y hemerográfica más comunes, y les explico 

las características de este esquema (v. lámina núm. 3) . 

Para cerrar la clase, escribo en el pizarrón un texto 

breve, de sólo un párrafo, sin acentos ni signos de 

puntuación, para que como tarea apliquen sus nuevos 

conocimientos sobre el acento ortográfico y vea yo su 

habilidad para dar sentido a un texto ajeno colocando los 

estrictamente necesarios, lo cual complementará los datos 

recabados en la tarea anterior: su autobiografía, donde se 

supone 

separar 

momento 

que 

las 

se 

deben utilizar los signos 

ideas personales de sus 

recogen la autobiografía 

de puntuación para 

testimonios. En este 

y el dictado, ya 

revisado por los compañeros de clase, para hacer un nuevo 

cotejo porque, invariablemente, muchos alumnos (no todos) 

pasan por alto varios errores, por lo que resulta 

convenlente señalarlos con lápiz rajo con el objeto de 

Real Academia Española. "Reglas de acentuación", en Diccionario de 
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Datos de la ficha bibliográfica 

l. Autor: As, Ns, Ns /\s y tls l\s // +de 
3: 2 et al. //(comps, eds., ant., 
coord .. , dir., etc.). 

2. Título. Subtítulo, 
3. tr. del ''xn por Ns 1\s, pról., pref., 

est. prel. , ed. crit., sel., intr .. 
y notas de Ns 1\s, 

4. 2ft. ed. rev., corr. y aum., 
S. Edit.: Porrúa, f"CE, Trillas-UJ\M// 

s. ect. , 
6. Ciudad: t·1éxico, Madrid, Córdoba 

(Arg.)// s.l., 
7. Año: 19B7// c1984// s.a., s.f., Si 

no hay 5, 6 y'}: s.p.i., 
8. Col.: (Breviarios, 25), 
9. Reimpr.: 2 8

• reimpr. de la 4ft ed. 
aum. de 1985 . 

10. Total de p!tgs.: xvii f. 197 pp. 

Datos del capitulo o earte de libro 

a) Autor del capitulo . 
b) "Título del capitulo", en 
l. Autor del 1 ibro: Ns As {si coincid~ 

con a, s~ omite) . 
2. Título del libro, ... ETC. 

10. Págs. del cap.: pp. 50-63 

Datos de art. de peciódico 

l. Autoc. 
2. ''1'\tulo dPl artictllo'', 
3. Nomb~~lel p0riódico 
4. (CiuclClcl), 
5. Fecha: dln rln mrs do nfto, 
6. !áoinCl::: nn quf' r1par~"rf" ol A.l't.: 

pp. 2, 2tl-l\. 

2 bis. Uoml?_!"~ .Si~.l-~p]~!_ll-~!!t:.9• ~up1. 
{cult., pol., fin., dep., 0tc.] 
ele, t::> i . : 

El bú..!!_S:, supl. cult. d<=:' ~:_:':S:~l:'io_~ 
ETC. 

3. Nombre de la 2_1:1blicación trerióc!ico 
o revista 1 ETC. ; 

. La ~l:llJ:-~c! en t<léxico, sup.L. de 
Siem¡.ne! (1-léxir:o, D.F'.), ETC . 

Lámina J . 

Obra en varios vols. o ts . 

a) Si se hace la ficha de un solo 
volumen del conjunto, se pone la 
indicación después del titulo: 
Titulo, t. 1, Edit., etc. 

b) Si. se hace la ficha del conjunto, 
se pone la indicación antes de las 
páginas: 

1. Si ti~nen paginación corrida: 2 
vals., 1394 pp. 

2. Si tienen paginación indep9n
diente: 2 ts., XXXVII+l679, 
XXXVIIII1676 pp. 

Obra de autor anónimo 

Si no se conoce el nombre d0l 
<Hit'or·, ~P inir.i.1 ln ficha 
bihliogrtlfica con el titulo dr:! la 
obrn. En este caso están ñlguna::> 
obrns aJttigtla::>, dicci.onarios, 
er1ciclop0dias y publicacion~s 

instittJcionales: 

Poema de mío Cid, 

---------

1. l\utor. 
2. "Titulo d"!l artículo", 
3. flombr,., d~ la r~v i r;La --- -·---·----
4. (Citttbdl, 
S.¡¡) vol.: <1f10, ej.: vr: J<)8fi, 

!1) rlin y/rJ m,.,s y ¡¡no, 
6. tlúm. dn )¡¡ r~"vi.<;lñ: núm. 1?., 

7. P!t'Jé>. Cll 'Jil~ nr,1rr>C"~ r:-1 Arl.: pp. 
1'?-77 . 

2. '''ritulo dq la r~s~na"// Res~fin 5in 
t·lt'1Jl0, 

3. :~0hr<: 1\utor. Ti~_ul_o y dnmfls dnt·o:; 
d,.,.l libro f'}Seiiudo: Sohr.e Cnrlos 
Fll"Tll~A. ~~l_r:~· F.rñ, f·léxico, 10~9 
{1'\ihl i0! nc¡¡ F.rn), ?rl". r.~impr·. rl'! 

1 él 1 " . rod. d0 1 96?, fi?. pp. 
4. 1·/omhre de lñ p•.iblicación [r<J•Ji;,trl. o 

p11riódico) ETC. 
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advertirles, al regresarles sus textos, de que casi siempre 

es necesaria más de una revisión para corregirlos . 

En la siguiente clase se regresan esos dictados y su 

ejercicio de redacción (la autobiografía), en la que se 

habrán señalado (no corregido, puesto que eso lo deben 

hacer ellos cuando hayan adquirido las herramientas 

hecesarias) con lápiz rojo sus errores de ortografía 

(acentos, grafías y signos de puntuación), y de una manera 

diferente, por ejemplo con marcador amarillo, los 

diferentes errores de redacción detectados: repeticiones 

(de sonidos: cacofonía, de palabras, queísmo, de 

construcciones o de ideas), uso incorrecto de 

preposiciones, de gerundio, etc., que deberán ser recogidos 

por el profesor para ejemplificar posteriormente las 

explicaciones sobre la manera de enmendarlos.'' 

Con la lectura hecha de los textos sobre acentuación 

(aunque algunos no la hayan realizado) es posible abordar 

el aspecto de la lectura y hablar de las diferentes partes 

del contenido sintético del programa; por ejemplo, se les 

hace ver que el capítulo que han leído está organizado 

mediante <el sistema decimal, lo cual permite hablarles de 

las ventajas de éste y, de paso, hacer la ficha de 

la lengua española, 19a. ed., Madrid, Espas¿:¡-Calpe, 1981, pp. 1423-
1424. Véase a~exo 4 . 

H En la UA[''i:::: contarnos con un Cuaderno de redactión, elaborr1do en 
1980, que "se cstrur:turó Coh ejercicios que algunos profesor~s del 
AreA de Lit~ratur2 y LingUistica elaboraron para r!\Ixiliar el curso de 
Red3cc-ión que. s<?. i.mp.~rte a 1 '":>5 alumnos del primer Trimestre de la 
l'niversida.d J\•¡h\r¡rma i4etropol i tdna de 1 ztapt'llapa. :on él se prete:-:Je 
fac.i.litnt la. n?vi.su'm de los e. erci ~ios en clase y la unificación de 
experiencias de ur,rendizaje de los alumnos." Sus cuatro aparlaJos 
incluyen la lecturA, la ortO<Jr~lfía, los errores comunC's An las 
redacciones y el ~n.1~isis sint~ctico. Véase anexo~-
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contenido sobre las observaciones de Pardinas (v. supra, 

pp. 22-23). Además, con ambos libros en mano (Pardinas y 

Quilis), se puede hablar de sus diferentes partes: portada, 

portadilla, solapas, introducción, presentación, índice(s), 

etc., de su definición y contenido, según las fuentes 

especializadas, 15 y mostrar cómo cada libro específico 

"cumple o no con ellos. En lo referente al contenido del 

capítulo, se les hace notar las diversas maneras de exponer 

las ideas, por ejemplo, definición: "El acento es un rasgo 

prosódico, fonológico, cuya finalidad es· poner de relieve 

un sonido o grupo de sonidos"; 16 ennurneración de 

características: Las propiedades de la sílaba acentuada en 

español son: una mayor energía articulatoria, mayor tensión 

y abertura en las vocales, mayor tensión y cierre de los 

órganos articulatorios en las consonantes que rodean al 

. núcleo silábico, y mayor sonoridad y perceptibilidad; 17 o 

por semejanza o contraste: inventario de las palabras por 

la posición del acento, o palabras portadoras de sílabas 

acentuadas frente a palabras no portadoras de sílabas 

acentuadas. De aquí se desprende naturalmente la 

explicación sobre la manera de tomar notas de los textos, 

en sus cuadernos de apuntes o utilizando las fichas (de 

cita textual, de resumen, de comentario personal), después 

de destacar la información pertinente por medio del 

subrayado (con lápiz, o con bicolor azul/rojo, 

¡·. Martinez. de Sousa, op. cit., sub voce . 
1' Quilis y Fernández, op. cit., p. 153. 
:

1 Ibid., p. 154 . 

o con 
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marcador, de preferencia amarillo, cuya presencia no sale 

en las fotocopias) y/o de la anotación marginal; por 

ejemplo, en el párrafo sobre las palabras graves, donde 

dice: "Los vocablos paroxí tonos son los más corrientes en 

el español, de ahí que la ortografía no los distinga con 

ningún signo diacrítico", 18 se puede anotar al margen: 

causa del acento ortográfico, aunque si quieren sacar esa 

información en una ficha de ·contenido, se les debe informar 

que a las citas textuales se las puede complementar con 

comentarios personales, entre corchetes, y que en este caso 

sería de utilidad agregar, después de paroxítonos: 

[terminados en vocal, o en consonante n o s]. Se les señala 

también cómo los diferentes autores procuran dejar 

perfectamente claras las ideas o conceptos explicando los 

mismos, a veces, de dos o más maneras distintas, o 

.presentando argumentos, o poniendo ejemplos. Estas diversas 

prácticas se les recomiendan a la hora de redactar sus 

propios trabajos . 

Otro de los puntos que se puede abordar en relación 

con la lectura en este momento es ·el del vocabulario, y a 

este respecto leo las palabras del libro de Pardinas cuando 

habla de la carencia de los instrumentos elementales de 

estudio, que se puede descubrir incluso en estudiantes "de 

cursos avanzados'': 

VOCABULARIO. La primera carencia a la 
quiero referir es la de vocabulario. Un 

que me 
hábito 

que probablemente arranca- desde los estudios 
inferiores ha acostumbrado a algunos alumnos a 

111 Ibid., f'· 1~5 . 
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pasar los ojos sobre palabras, a escucharlas en 
la conversac1on, sin conocer su significado. 
Considero que desde los estudios de primaria, uno 
de los cuidados más especiales de los profesores 
y profesoras debería ser verificar que los 
estudiantes conozcan el significado de las 
palabras usadas en sus libros de texto o en las 
explicaciones de clase. Es fácil ver las 
consecuencias dramáticas que este descuido trae a 
lo largo de la vida. 19 

Para ejemplificar estas ideas de Pardinas les pregunto 

el significado de dos de las palabras que aparecen en la 

definición de acento: 20 prosódico y fonológico. Si son 

alumnos de la Licenciatura en Letras Hispánicas, es posible 

que en su clase de Fonética y Fonología del Espafiol ya se 

les haya explicado el campo de estudio de esas dos 

disciplinas, pero en el caso de los alumnos del curso de 

Técnicas de Lectura y Redacción (sobre todo de las 

licenciaturas de Sociología y de Ciencia Política, pero a 

veces también alumnos de Historia, Filosofía o alguna otra 

carrera de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 

que la cursan como optativa divisional) se les tiene que 

dar la explicación completa, incluyendo la -€li-stinción entre 

los sonidos y los fonemas del lenguaje y las diferencias 

entre lengua y habla. En el caso de la prosodia, elgunos 

tienen ideas aproximadas, pero en todo caso ninguna 

definición precisa, por lo que en este momento es útil 

proporcionar y discutir la definición del ·DRAE: "Parte de 

Pardtnas, op. cit., p. 
!•l V. supra, p. 3~ . 
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la gramática, que enseña la recta pronunciación y 

acentuación de las letras, silabas y palabras.H 21 

Para finalizar la clase, se pide la tarea que debian 

realizar: el párrafo al que debian poner los acentos y los 

signos de puntuación (v. lámina núm. 4) . 22 Otra vez se 

distribuyen las hojas a compañeros diferentes para que las 

corrijan, se escribe el texto en el pizarrón, sin acentos y 

sin signos de puntuación, y se procede, primero, a pasar a 

los alumnos, uno por uno, al encerado a que expliquen, 

palabra por palabra, de cuántas silabas consta (en las de 

más de una) , si hay diptongo o hiato en las que tienen 

varias vocales juntas, si lleva o no acento ortográfico y 

por qué; de esta manera se verifica que hayan entendido las 

explicaciones de clase y los textos que leyeron sobre el 

tema, y si no pueden responder; se pide la explicación a 

_alguno de los otros compañeros que si la tenga . 

Una vez aclaradas todas las dudas, los alumnos pasan 

al pizarrón a colocar, en un renglón del texto cada uno, 

los signos de puntuación necesarios, y a tratar de explicar 

el porqué de su uso. Como la mayor1a sólo está acostumbrada 

a usar comas, se deben explicar, de la manera más clara y 

detallada y utilizando de preferencia argumentos 

gramaticales, los motivos para el empleo de cada uno de los 

signos de puntuación . 

21 Hea! ;\c,1rl~mid Espr~ñola, .._,p. cit., sub vnce. 
11 .luc:,d ir~ :barbourou. "La noche", op. cit., p. 427 . 
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L A N O e H E 

Me gusta el sol el color el ruido la luz pero la noche me 

conmueve de una manera siempre antes de acostarme abro el 

balcon de mi cuarto y me paso un rato largo mirando el cielo 

y la sombra y es esta noche a noche una hora de conmocion 

espiritual constantemente renovada nunca me pasa nada de 

extraordinario y sin embargo me son familiares todas las 

emociones basta un roce un grito un poco de luna un trozo 

perdido de musica el canto aspero de un grillo a veces nada 

la emocion viene sola para que vibre mi sensibilidad 

agudizada por mi vida solitaria y silenciosa mi alma parece 

un hilo en continua tension se pone vibrante al menor roce y 

frente al mundo de noche el fenómeno se hace mas intenso yo 

no se que tienen la sombra y la luna 

Juana de Ibarbourou 

J. ll N O e H E: 

f·le gusta. el sol, f'l cnlor, el ruido, la luz. Pero .la noche me 
conmueve ele unu rnan0rn ... S.i0mpr·c, antes de acostarme, abro el 
balcón de mi cttarto y tnP raso tln r~to largo mirando el cielo y la 
sombra. Y es ésta, 11oct1P a noche, tlrla hora de conmoción espiritual 
constantemente renovada. Nunc.::1 me pasa nada de extraordinario y, 
sin embargo, me son fa1nili.ares todas las emociones. Basta un roce, 
un grito, un poco ele lun.1, un trozo perdido de música; el canto 
áspero de un grillo, a veces nada, la emoción viene sola, para que 
vibre mi sensibilidad agudizada por mi vida solitaria y 
silenciosa. Mi alma parece un hilo en continua tensión: se pone 
vibrante al menor roce. Y frente al mundo, de noche, el fenómeno 
se hace más intenso. ¡Yo no sé qué tienen la sombra y la luna! 

Juana de Ibarbourou 

Lámina 4. Ejercicio de acentuación y puntuación . 
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En nuestro párrafo en cuestión, por ejemplo, ,no les 

cuesta ningún trabajo razonar que en la primera oración: 

"Me gusta el sol, el color, el ruido, la luz." se usan las 

comas para separar los elementos de una enumeración, pero 

en seguida les hago notar la ausencia de la conjunción 

entre los dos últimos elementos de la enumeración y les 

explico la utilización expresiva de las figuras retóricas 

del asíndeton y el polisíndeton, así corno la diferencia de 

matices de significación de esa expresión con las otras 

dos: "Me gusta el sol, el color, el ruido y la luz" y "Me 

gusta el sol, y el color, y el ruido, y la luz". Además, 

les hago ver que si el sujeto múltiple estuviera en primer 

término, el verbo deberá estar obligatoriamente en plural y 

debe haber conjunción entre los dos últimos miembros: "El 

sol, el color, el ruido y la luz me gustan". Aquí es 

_pertinente también dar la explicación del orden regular de 

los elementos de la oración en español (sujeto + verbo + 

adverbio + objeto 

circunstanciales) y de 

directo 

la gran 

+ objeto indirecto + 

flexibilidad que nuestra 

lengua tiene para permitirnos alt·erar ese orden (y para 

permitirnos, asimismo, la omisión del pronombre sujeto), y 

de cómo esa alteración también se indica con el uso de los 

sj_gnos de puntuación, cuya ejemplificación se hará dos 

oraciones después: "Siempre, antes de acostarme, abro el 

balcón de mi cuarto", expresión que en el orden regular no 

necesitaría· de esas comas: "Siempre .abro el balcón de mi 

cuarto antes de acostarme", las cuales indican que el 
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circunstancial de tiempo se desplazó de su lugar original y 

se incrustó, como cuña, entre el adverbio (que puede ir 

antes o después del verbo) y el verbo; aquí también es 

posible ejemplificar el uso enfático que se le puede dar a 

las comas: "Abro, siempre, el balcón de mi cuarto antes de 

acostarme" . 

No es el mismo caso éste de los elementos de la 

oración desplazados de su lugar y que pueden ocupar varias 

posiciones: "Antes de acostarme, siempre abro el balcón de 

mi cuarto", o "Siempre abro, antes de acostarme, el balcón 

de mi cuarto", que el de los elementos incidentales o 

explicativos, cuya significación no es imprescindible para 

el sentido total de la idea: "Y es ésta, noche a noche, una 

hora de conmoción espiritual constantemente renovada", 

aunque para marcar la colocación de las comas empleo el 

. mismo procedimiento en ambos casos: leo a los alumnos la 

oración omitiendo ese elemento, varias veces, hasta que se 

dan cuenta de la omisión (algunos alumnos lo hacen a la 

primera), y finalmente lo borro del pizarrón para que vean 

que la oración sigue teniendo sentido, aunque en el primer 

caso el modificador circunstancial es menos prescindible . 

El caso de la segunda oración del párrafo es muy 

interesante: ''Pero la noche me conmueve de una manera ... ", 

pues, por una parte, es rarísima la ocasión eri que algún 

alumno atine a colocar los puntos suspensivos para indicar 

que el sus"tantivo manera necesitarí.a obligatoriamente un 

adjetivo (profunda, extraordinaria, asombrosa, inigualable) 
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para que la expresión se sintiera completa, y que esa 

inconclusión la señala el uso de los puntos suspensivos; 

por otra parte, la presencia del nexo adversativo pero 

establece la relación de 

idea y la anterior, o sea, 

gusto por el sol. .. , etc., 

oposición semántica entre esta 

que esa sola palabra limita el 

para enfatizar el mayor gusto 

por la noche, hasta el extremo de conmover. Y precisamente 

debido a esa relación estrecha entre las dos oraciones, 

aquí el signo de puntuación más conveniente antes del pero 

sería el punto y coma, más que el punto y seguido que usa 

la autora aunque, les prevengo, muchos autores de prestigio 

no aciertan a utilizar el punto y coma en estos casos y, 

para salvar la situación, el uso del punto y seguido es una 

decisión recomendable en caso de duda. Una última 

recomendación a los alumnos acerca de los nexos 

.adversativos (pero, mas, aunque, sino, sin embargo, no 

obstante) es que requieren por lo menos una coma antes (si 

la oposición que establecen no es muy compleja: "El libro 

es lujoso, aunque caro"; "Este galgo cor.ce mucho, pero se 

cansa pronto", y si no hay comas eh alguno de los términos 

de la oposición, en cuyo caso se usa el punto y coma) no 

después, como lo hacen algunos de ellos, y que los nexos 

que la re<mieren anLes y después son las fr?ses sin embargo 

y no obstante. Y una última aclaración: que este tipo de 

nexos no 

aisladas, 

sólo 

frases 

establece oposiciones 

u oraciones, sino que 

entre 

también 

palabras 

lo hace 

entre con_iuntos de ideas; por lo tanto, no es inusual ver 
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en los textos párrafos que comiencen con alguno de estos 

nexos. Este es, les hago notar, otro tipo de exposición de 

ideas: argumentación (tesis) en un párrafo (o varios), en 

el siguiente, argumentación contraria (antítesis), algunas 

veces introducida por un nexo adversativo, para terminar 

con una conclusión, también en ciertas ocasiones precedida 

por un nexo consecutivo . 

Quiero analizar aquí un último ejemplo. del párrafo, 

porgue me parecen muy·importantes todas sus implicaciones; 

es el de las relaciones establecida~ entre las dos 

oraciones siguientes: . "Mi alma parece un hilo en continua 

tensión: se pone vibrante al menor roce.u En vez de los dos 

puntos, muchos alumnos sólo usan una coma; alguno, 

excepcionalmente, usa punto y coma, lo cual no está mal del 

todo, pues este signo sirve para señalar la relación 

estrecha entre dos ideas, pero en este caso el signo de 

puntuación insustituible son los dos puntos (signo que 

invariablemente nadie usa aquí), por varias razones: a) 

generalmente, cuando se enuncia en una oración completa una 

idea que requiere una explicación (0e cualquier tipo), ésta 

se da después de los dos puntos; b) en el caso de dos 

oraciones entre .las que se establecen relaciones de 

causalidad, éstas se pueden señalar con el uso de los nexos 

pertinentes o, si se omiten, deben sustituirse por los dos 

puntos; e) esta relación de causalidad es recíproca, puesto 

que por ur\ lado se tiene la causfi y por el otro la 

consecuencia, por lo que el orden de los términos no altera 
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la relación si sólo se usan los dos puntos: "Mi alma se 

pone vibrante al menor roce: parece un hilo en continua 

tensión" . 

En este momento les doy la explicación de los nexos 

que se utilizan para expresar causa: porque, ya que, puesto 

que, dado que, debido a que, pues, que sustituirían a los 

dos puntos, después de una coma, y que explicitan el tipo 

de relación que se establece entre las dos ideas: "Mi alma 

parece un hilo en continua tensión, ya que se pone vibrante 

al menor roce." 

Para terminar, les indico cómo se expresa la 

consecuencia, que es el reverso de la causa: "Mi alma se 

pone vibrante al menor roce, por lo que (por lo tanto, así 

que, luego) parece un hilo en continua tensión." Se les 

recomienda ir tomando notas de las explicaciones en 

-relación con cada signo de puntuación que se vea en los 

textos y, aparte, lo concerniente a los nexos, información 

que pueden ir vertiendo en fichas de contenido para poder 

utilizarla aisladamente . 

Si todavía resta algún tiempo en esta sesión, se 

aprovecha para explicar a los alumnos las diferentes 

maneras que tiene la lengua para permitirnos establecer las 

relaciones entre las ideas: la yuxtaposición, la 

coordinación y la subordinación, y cómo el aprendizaje de 

la lengua va de en extr~mo al otro a medida que el 

pensamiento se hace más complejo- y la necesidad de 

transmitir las ideas nos lleva a utilizar, en mayor medida, 
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las dos últimas cuando queremos expresar de manera más 

clara nuestras ideas . 

La ejemplificación irá surgiendo de los mismos 

ejercicios, que se seguirán haciendo de manera continua, y 

éste es el momento de dejarles la siguiente tarea: no ya un 

texto de un solo párrafo, sino uno más extenso (v . lámina 

5) ' 23 sin acentos, sin signos de puntuación y sin 

separación entre los párrafos, para que apliquen lo ya 

aprendido en relación con los acentos y signos de 

puntuación hasta este momento, y para qu~ traten de intuir 

de qué manera la misma exposición de las ideas va señalando 

la necesidad de cambiar de un párrafo a otro . 

La siguiente clase, antes de seguir con la 

ejercitación de acentos y signos de puntuación, les enseño 

a elaborar lo que yo llamo una "ficha ayuda-memoria• para 

el acento ortográfico, cuyas características son similares 

a las del esquema de fichas bibliográficas y 

hemerográficas: permiten tener a la mano, de manera 

resumida, los puntos más importantes de la información a la 

que se refieren (v. lámina 6). Se les pide traer ya la 

ficha, de preferencia con ejemplos tomados de los 

ejercicios anteriores, para utilizarla en las ele:. ses 

siguientes . 

La ejercitación en acentuación y puntuación se debe 

prolongar por varias clases, proporcionando la información 

l i1ario Benedctti. "'El Otro Yo", en La muerte y otras sorpresas, 21a . 
de., Siglo XX!, México, 1987, pp. 80-81. V. al reverso ''La expresión'', 
ihid.' pp. 45-46 . 
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Ejcrcic io de acentuación y puntuación 

EL OTRO YO 

Se trataba de un muchacho corriente en los pantalones se le formaban rodilleras 

leía historietas hacia ruido cuando comia se metia los dedos en la nariz roncaba 

en la siesta se llamaba Armando corriente en todo menos en una cosa tenia Otro Yo 

el Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada se enamoraba de las actrices mentía 

cautelosamente se emocionaba en los atardeceres al muchacho le preocupaba mucho su 

Otro Yo y le hacia sentirse incomodo frente a sus amigos por otra parte el Otro Yo 

era melancolico y debido a ello Armando no podia ser tan vulgar como era su deseo 

una tarde At~ando llego cansado del trabajo se quito los zapatos movio lentamente 

los dedos 1e los pies y encendio la radio en la radio estaba ~bzart pero el mucha 

cho se durmio cuando desperto el Otro Yo lloraba con descoiiSuelo en el primer mo 

mento el ~chacho no supo que hacer pero despues se rehizo e iiiSulto concienzuda 

mente al Otro Yo este no dijo nada pero a la mañana siguiente se había suicidado 

al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre Armando pero en 

seguida penso que ahora si podría ser íntegramente vulgar ese pensamiento lo recon 

forto solo llevaba cinco días de luto cuando salio a la calle con el proposito de 

lucir su nueva y completa vulgaridad desde lejos vio que se acercaban sus amigos 

eso le lleno de felicidad e inmediatamente estallo en risotadas sin embargo cuando 

pasaron junto a el ellos no notaron su presencia para peor de males el muchacho al 

canzo a escuchar que comentaban pobre 1\rmanclo y pensar que parecia tan fuerte tan 

saludable el muchacho no tuvo mas remedio que dejar de reir y al mismo tiempo sin 

tio a la altura del esternon un ahogo que se parecia bastante a la nostalgia pero 

no pudo sentir autentica melancolía porque toda la melancolía se la habia llevado 

el Otro Yo 

Lámina 5 . 

~!ario Benedetti. "El Otro Yo", en La muerte y 
otras sorpresas, Zla. ed., Siglo XXI, México, 
1987, pp. 80-81 . 



Ejercicio de acentuaci6n y puntuaci6n 

LA EXPRESION 

Milton Estomba habia sido un nifio prodigio a los siete afios ya tocaba la Sonata No 

3 0p S de Brahms y a los once el unanime aplauso de critica y de publico acompafio 

su serie de conciertos en las principales capitales de America y Europa sin embar 

go cuando cumplio los veinte afios pu~o notarse en el joven pianista una evidente 

transformacion habia empezado a preocuparse desmesuradamente por el gesto ampuloso 

por la afectacion del rostro por el cefio fruncido por los ojos en extasis y otros 

tantos efectos afines el llamaba a todo ello su expresion poco a poco Estomba se 

fue especializando en expresiones tenia una para tocar la Patetica otra para Niñas 

en el Jardín otra para la Polonesa antes de cada concierto ensayaba frente al espe 

jo pero el publico freneticamente adicto tomaba esas expresiones por espontaneas 

y las acogía con ruidosos aplausos bravos y pataleos el primer síntoma inquietante 

aparecio en un recital de sabado el publico advirtio que algo raro pasaba y en su 

aplauso llego a filtrarse un incipiente estupor la verdad era que Estomba habia to 

cado la Catedral Sumergida con la expJtU>.Wn de la ~!archa Turca pero la catastrofe 

sobrevino seis meses mas tarde y fue calificada por los medicos de amnesia lagunar 

la laguna en cuestion correspondía a las partituras en UJl lapso de veinticuatro ho 

ras 1'-lilton Estomba se olvido para siempre de todos los nocturnos preludios y sona 

tas que habían figurado en su amplio repertorio lo asombroso lo realmente asombro 

so fue que no olvidara ninguno de los gestos ampulosos y afectados que acompafiaban 

cada una de sus interpretaciones nunca mas pudo dar un concierto de piano pero hay 

algo que le sirve de consuelo todavía hoy en las noches de los sabados los amigos 

mas fieles concurren a su casa para asistir a un mudo recital de sus expresiones 

entre ellos es unanime la opinion de que su capolavoJto es la Appasionata 

Mario Benedetti. "La expresi6n", en La muer
~ y otras sorpresas, 2la. ed., Siglo XXI, 

x1co, 1987, pp. 4S-46. 
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= "" o. Redacción Ortografía Reglas y excepciones 

REGLAS: 
Se acentúan ortográficamente las palabras de más de una* sílaba: 
A. Agudas: -n, -s, -V, ejs.: cru-zar, ver-dad, ra-ma-zón, co-ra-zón, 

vi-vaz, nu-tri-ción, se-gu-ri-dad, vi-sión, 
sen-ci-llez, sim-pli-ci-dad, es-tá, fran-cés, 
co-lor, bal-cón, con-mo-ción, es-pi-ri-tual, 
e-mo-ción, sen-si-bi-li-dad, ten-sión, me-nor. 

8. Graves: -C (menos n, s), ejs.: ár-bol. 
C. Esdrújulas y sobresdrújulas: TODAS, ejs.: 

~-la-mo, mú-si-ca, her-bó-re-os, ~-la-mos, 
cla-rí-si-mo, o-fre-cién-do-nos, tó-ni-co, 
es-pec-tá-cu-lo, ás-pe-ro, fe-nó-me-no. 

EXCEPCIONES: 
a. Vocal débi~ +Vocal fuerte (hiato), ejs. :or-to-gra-fí-a,a-cen-tú-an, 

Sílaba + sílaba (acento en débil)pa-ra-í-sos, a-le-grí-a, 
ra-í-ces, po-drí-a, me-lan-co-lí-a, son-re-ír. 

('l ........ ...::..:....:s .:i~C.:...:.. ..... _: .1., u; ·..-G...:Cl.:..es ::ue!:'tes: a, e, o, nunca forman diptongo, 
pues éste solo se da en la unión de débil y fuerte, o dos débiles). 
b. Adj. + -ment:e ; adverbio. Si el adjetivo lleva acento, lo conserva, 

ejs.: graciosa + -mente ; graciosamente, honda + -mente ; hondamente, 
ortográfica + -mente ; ortográficamente, débil + -mente ; débilmente. 

* Se acentúan ortográficamente las formas verbales 
diptongo, ejs.: gu~e, fié, r~o, para distinguirlas 
excepción. Las excepciones: fue, fui, dio, vio. 

monosilábicas con 
de esta primera 



Redacción Ortografía Excepciones: c. Diacrítico 

El acento diacrítico sirve para diferenciar palabras que se escriben y 
se pronuncian igual, pero tienen distinto significado o uso gramatical; 
asi, se :orrna una pareja de palabras, una con acento, otra sin él. 

él (pr.) -el (art.) 
tú (pr.) -tu (adj.) 
té (sust.) - te (¡:>r.) 

mí (pr.) -mi (adj.) 
dé (vbo.) -de (prep.) 
más (adv.) -mas (cor.j.) 
sé (vbo.l -se (pr.) 
s:.. (p.::- . .'e':}.·,;.} - si (ccr.j.: 
2 ~: :-: r ~ -~ ·: . ' - ~ '..! r. r ·:: ..- :--. ..; . ' 

sc~o (a.::·:.: - solo -.acj.) 

cuánto (a, s) (in t..) - cuanto (a, s) (af.) 
cuál(es) (int.)- cual(es) (af.) 
quién(es) (int.)- quien(es) (af.) 
qué, cuándo, (int.) -que, cuando (af.) 
cómo, dónde (int.) -corno, donde (af.) 
éste(a,os,as) (pr.) - este(a,os,as) (adj.) 
ése(a,os,as) (pr.) - ese(a,os,as) (adj.) 
cq~él(c.,osras) (t=:r.)-aquel(a,cs,as; (adj) 
~as :-:r:-nas eso, esto, aquello, co ~le\ian 

ace~:c ~arque sólo pueden ser pronomo:es 

po= qt..:é ( ~:-::. l - pc:-que {c::;r.j. causa.:..} - ~0rqué (sust.: motivo, razór.\ 

Obse:-~acic:-:es: l)las ~ayúsculas que lo requieran, deben acentuarse, 
--e: · ~. ~ ; -- .:, · , - ~ • · · · ·· ~""" t" - ··e ·· -' -- .-,.......... · ' - -l '•·: --;::_.-·. :·._:_·_c.:, r .. lgL:.:...a, _ 1 .... 0-s J..~...o·-ffiaS . .~_roa .... c~ '--"-'·· pronomore cnc .... lL:..co 

consec-1ar: la acentuación de su· forma simple: mi:-óme, déme; si no lo 
lle 1J2:l, ~~~:Jen las regles: diome, s;..~ar.me; 3) ¿n las formas compuestas, 
el primer e~emento pie~de el acenLo: decimosé~cimo. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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suplementaria faltante, hasta que el profesor considere que 

los alumnos han adquirido soltura en el uso de ambos 

aspectos, en cuyo caso es el momento de hacer una primera 

evaluación de ellos, en un texto conjunto o por separado, 

aunque es preferible la primera opción, pues asi será su 

práctica cotidiana (v. lámina núm. 7) . 

Simultáneamente se continúa con la práctica de la 

lectura, de la cual ya se han ido abordando algunos de los 

puntos desglosados en el contenido sintético del programa . 

En este momento distribuyo las fotocopias de un texto 

literario breve: "La casa de Asterión•, de Jorge Luis 

Borges, 24 u otro con características similares, después de 

cuya lectura, en silencio, se les pide que elaboren, para 

entregar una vez terminado, un pequefto comentario, de media 

a una cuartilla, al que deberán agregar la lista de 

palabras del texto, que se les proporciona en ese momento, 

con el significado de cada una, según el contexto en que 

están utilizadas (v. lámina núm. 8: las palabras de la 

lista están subrayadas). Si no saben el significado de 

alguna palabra, se les pide dejar el espacio en blanco . 

Este ejercicio se revisa, sobre todo, en referencia al 

manejo del conocimiento adquirido sobre acentos y 

puntuación, aunque también se toma nota de los errores de 

redacción que vayan presentando, para irlos abordando en 

21 ~l.Jrgn Luis Dol'JP~. "La t;asa de 1\StP.rión", Pn Ohr-a:.> completas, 1923-
1972, ed. d.c:- Carl··s V. Fdas, Emecé, RuPno~ Jl.i.::e~:, 1974, pp. 569-570 . 
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PRIMER EXAMEN PARCIAL DE TECNICAS DE LECTURA Y REOACCIOII: PUNTUACION Y ACENTUACIOII . 

NOMBRE DEL ALUMNO: HATR. GPO. ----
Coloca los acentos y los siqno~ de punln<1clón nC'ccsurioo; f'n el siguiente texto: 

El hombre que se caso con In mos hC'rrnoo;.=1 mujer que huya existido en cualquier tiempo y 

Jugar fur tambif>n el prÍmPrO de lo!> hcrf'jf'c; Conocido"> (lcfcmas COS<l Ínhabitlla) entre Jos he 

rejcs E"ra rey de f'stn ~ur.rtc no huho dl<>lt11·bios ni pruduciro;c la herejía sencillamente 

fue decretada ror PI pcr·o el mundo de los intrrcscs creados empobrecido por ello le odio 

y su fHif'hlo liberHdo drmasiado de p1·isa de las ldc;:¡s tr<1dicionalcs se alarmo ese rey se 

llamo Amenhotep IV un f,,·aon dp l<1 XVIII din.1sti<1 entre lo< <1~os 1)'/2 y IJSio a de e la 

maravillosa reina fue Ncfcrtiti cuyo nomhrr. ~iqnifica la hcllf'za mora entre nosotros no 

podE"mos dudar de esta brllcze1 5U buo;to cncnntrc1do pntrr los rcc;tos de un antiguo tc1llcr 

es por demas convincf'nt'e no fue Nr.fPrt it i quien in~piro 1.1 hrrcjie1 y mr1ntuvo el celo de 

AmPnhoter alqunoc;; d;Jtnc;; p.:1rrccn proh;'lrlo loe;; hrcii<.JS ·rundi!rnrntalc~ cstnn scqun creo sufí 

cienternc>ntc claro5 1\klm;.tnn nomhrr lnrn<tdo drc;;purc; por 1\rn('nhot,..r pro5crihio );¡ virj<J tr.olo 

gla clau~uro los trmplos dr los dioc;;C's tr.,dicion;,lr~ y abol io los sacprdocios servicios y 

l>~neficios vinculados con ellos Pll 1.1 Jl;,nuru de l\rno:1rn;¡ no lf'jos del palacio rcqio se cdi 

flco un nuevo santunrio y unn nuPva capit;ll /\khct.11r.n lil ciudad del horizonte del Sol el 

furor y la constcrnncion de los 5ncrr·dolco; dificilrncntc pue-den h.1hcr sido menores si se 

p1Pn5n rn la tra5cPndcncir~ tiC' In n?liqlnn r.n l<1 vidn C'qipcia que lo scri;m si un qohicrnn 

aboliera de un solo golpe catol icisrno protestnnt ismo judrlio;mo y todas las rcllgionr-c; cxis 

tentes hasta ahora no obstante loe; ~acC'nlolf'S hcritlos no tuvieron otra alternativa ni de 

sagravio que acertar dP momento los lu ... chos la voluntod del rarilon era sob~rana en cual 

quier caso el Faraon conc:.l9uio !;1 obediencia de su pueblo pero no su <lfluicsccncia asi los 

homhrPS conservc"4ron 1111r1 fe secret;"J en la vlcJn rf'llgion en los antiguos ritos cstab.:1n de 

partP tle los sacrrdotC'" ,, pe5ar dr lor; dC'crctos dPI rr.y y ul flnul murrto 1\khnaton los sa 

cerdotcs y el pueblo· hicif'ron cnn las obr<t~ de <tqucl lo mismo que el Far;Jon hnhi<J hecho 

con las suyas la ciud.1d del hori7olliC' dPI Sol fue arrasud<t hasta sus cimientos fJUC aun se 

consumen en 1\m,;¡rna y C'l SUC('Sor Tutankato11 cmnblo su nomUrr: por E'l de Tut;1nkamon que hoy 

conocf'rnos 

1) Numera succsivamentp ccvl.1 uno de lnc; nccntnc; qttP pon~Flc; . 

2) Haz una lista ponif'ndo, dr:'SptH~!I dPI ntimern, /\, B oC, si pct-tcnccc a algunil de las re

gla~, o en su caso. a, h, e, ~¡ r1 algtH1<1 de las excepciones . 

J) Srrara los rárrafos ronic11do, d~spués d~l punto, un" diaqonal: ./ 

Lámina 7 . 
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l?S explicaciones de la clase, y para darse uni idea global 

de la manera como un texto literario les· sugiere cpiniones 

personales, aunque la mayor parte de las veces la costumbre 

les hace confundir comentario con resumen, pues-muchos de 

ellos se limitan a repetir, a veces ni siguiera con sus 

propias palabras, la historia que se cuenta . 

Por lo anterior, en .la siguiente clase se comienza a 

insistir en lo que yo considero la parte más importante del 

curso: el cambio de postura que se debe generar en los 

alumnos para pasar de una actitud puramente receptiva y 

pasiva, que no es otra cosa lo que ·hacen al recibir 

información y repetirla, a una actitud activa, reflexiva y 

crítica, a preguntarse los porqués de las cosas, a 

reflexionar sobre ellos y a tratar de encontrar las 

respuestas; en otras palabras, a no aceptar todas las 

afirmaciones que hacen los profesores o que leen en los 

textos, si no están apoyadas en argumentos convincentes, 

esto es, deben aprender ·a evaluar y enjuiciar la 

información que se les proporciona por diferentes medios, 

no sólo el académico, sino la que suministran también el 

cine, la televisión, los 

propósito de esto último, 

periódicos, las revistas, 

al hablar de la revisión 

etc. A 

de sus 

comentarios sobre el cuento. de Borges y senalar las serias 

carencias de opiniones personales en algunos de ellos, se 

ies remite al libro de Pardinas, en la sección referida a 

los diferóntes tipos de conocimiento: popular, de 
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divulgación y científico, 25 especialmente a la parte donde 

dice que: 

el método de adquisición de la información o 
conocimiento popular puede reducirse a la lectura 
de un simple .artículo periodístico, a registrar 
una conversación casualmente escuchada o a 
comentar, incluso, un libro recientemente leído 
pero que por falta de tiempo o de conocimientos 
no ha sido criticado. E~ procedimiento se reduce 
meramente a adquirir información y transmi tir~a 
sin una crítica, más que muy e~ementa~ y 
superficia~, de ~a información recogida. 26 

En este momento se les regresan sus textos, con las 

definiciones o explicaciones correctas de las palabras 

palomeadas y las incorrectas con tache, y se procede, con 

la ayuda del diccionario de la RAE, a la verificación de 

los significados en que ninguno haya acertado, después de 

pedir la explicación de las que sí tuvieron correctas. Una 

vez hecho esto, se hace una nueva lectura del texto, para 

hacerles ver que la comprensión aumenta muchísimo si se 

conoce el significado de todas las palabras. En seguida, 

antes de pasar a la explicación de los elementos del 

cuento, les leo la información que proporciona Pardinas 

acerca de otro de los "instrumentos elementales de estudio" 

(cf. supra, p. 33: Vocabulario): 

Lagunas de ignorancia. Estrechamente relacionada 
con esta primera carencia [vocabulario] está la 
que llamo lagunas de ignorancia: los vacíos de 
comprensión que un estudiante va dejando a lo 
largo de sus lecturas, de las explicaciones de 
clase, aun de las informaciones escuchadas a 
través del radio y la televisión. Ejemplos de 
estas lagunas de ignorancia serían nombres de 
personajes históricos, nombres geográficos, 

1 ~ Feli~e Pardinas. ~2.2 Conocimiento: popular, de d1vulgación, 
científico", op. cit., pp. l4-42. 

n, Ibid., pp. 17-lB. El subrayado es mío . 
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nombres de escuelas, religiones, movimientos 
sociales, fechas, lugares, etc. En una forma 
análoga a como el estudiante descuida la 
precisión del significado de palabras escuchadas 
o leídas, pasa los ojos sobre los nombres de 
personajes o lugares cuya localización en el 
tiempo y en el espacio tranquilamente ignora. La 
lectura es una especie de carrera de obstáculos 
en que el estudiante va salvando las lagunas de 
información que por inercia o sencillamente por 
pereza no está dispuesto a llenar. Cualquier 
intento de relacionar un nombre con otro, una 
época con otra, un movimiento con otro, es 
trabajo imposible. Otra vez me permito aludir al 
trabajo de los profesores de cursos inferiores 
que harían muy bien en estar seguros de que 
cualquier alusión a nombres de personas, de 
lugares geográficos o de fenómenos sociales son 
localizados por sus alumnos. ·Naturalmente que 
estas lagunas son más dolorosas cuando se 
refieren a personajes o lugares de la propia 
Patria, pero por desgracia tampoco es imposible 
encontrarlas entre algunos estudiantes. 27 

Después de esta lectura les comienzo a preguntar por 

los personajes mencionados en el cuento de Borges: Ariadna, 

Teseo (a quienes algunos es la primera vez que oyen 

mencionar en relación con la mitología} . Si alguien tiene 

cualquier conocimiento (generalmente muy escaso y 

superficial} sobre la leyenda del minotauro; se le pide que 

lo exponga, y posteriormente se les da la explicación más 

abundante sobre este pasaje de la vida de Teseo (que en el 

cuento de Borges es un personaje completamente secundario}, 

desde que llega de Trecén para embarcarse en la aventura de 

liberar a su patria del tributo de jóvenes para ser 

sacrificados en Creta al minotauro, el triunfo de su 

empresa co~ la ayuda de uEl hilo de Ariadna", el abandono 

de ésta en la isla de Naxos (con sus diferentes versiones}, 

!bid., f)U. 8- 1
). :iubr:ayado mio . 
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hasta su regreso a Atenas y el suicidio de su padre, Egeo, 

al descubrir que el trirreme volvía de su expedición con 

velas negras en lugar de las blancas que había prometido 

ponerle Teseo si triunfaba. Para mayor abundamiento, se les 

habla de los otros personajes que tienen relación con el 

cuento de Borges: Minos, Pasifae, Dédalo, y de los 

~elacionados con Teseo solamente: Medea, Fedra, Hipólito . 

Esta información se les proporciona para situarlos 

contextualmente y para hacerles ver que el cuento de Borges 

no es una mera repetición de la leyenda del minotauro, sino 

que es una re-creación de ella, sustentada en el cambio de 

punto de vista: en lugar de una narración contada desde 

fuera de la historia, tenemos un narrador-personaje que 

cuenta su propia historia, con toda la subjetividad que 

ello implica. A partir de aquí se analizan todos los 

elementos del cuento: el tema de la soledad, a partir del 

motivo del "ser diferente", o raro, utilizado por Borges 

desde sus dos perspectivas: el aislamiento a que es 

sometido el "diferente" cuando es rechazado por los demás, 

o el aislamiento voluntario de quien se separa de "los 

otros" (caso, por ejemplo, del personaje de El lobo 

estepario, de Herman Hesse); la caracterización del 

personaje, que se da de manera oblicua, y que también es el 

modo en que se habla del espacio, de "La casa de Asterión", 

pero que obedecen a la percepción que ese personaje 

singular ciene de su entorno; en fin, de la temporalidad 

marcada en el relato (se debe hablar aquí del tiempo y 
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espacio míticos y de su valor metafórico: la vida como 

laberinto que plantea tomar decisiones trascendentes al 

situarnos en encrucijadas: ¿qué estudio: literatura, 

ciencia política o sociología?, ¿dónde: en la UAM o en la 

UNAM?) y de otros recursos estilísticos importantes que 

plantee el texto . 

Las explicaciones y la discusión sobre los diferentes 

aspectos del cuento de Borges, en comparación con la 

revisión general que anteriormente se hizo de las 

diferentes partes de los libros de Quilis y de Pardinas y 

del análisis del capítulo "El acento", del primero de 

ellos, nos pone en el camino propicio para comenzar a 

discutir las características del primer trabajo más o menos 

extenso que deben elaborar los alumnos: la reseña de un 

libro. A propósito de ésta, les doy para que reproduzcan y 

.distribuyan la fotocopia de un capítulo del libro de 

Zubizarreta (después de preguntar y comprobar que nadie lo 

ha comprado, a pesar de mis recomendaciones, en la primera 

clase, sobre su utilidad, al hablar de la bibliografía del 

programa) sobre el resumen de un 1ibro, de la cual leo en 

ese momento sólo un párrafo: 

Al doblar la última página de un libro de 
pensamiento o de ficción, debemos estar en 
condiciones de dar cuenta de nuestra lectura: 
ennumerar brevemente los principales aspectos de 
su contenido, señalar el sistema y la validez de 
la exposición o las técn~cas literarias 
empleadas, destacar las aportaci0nes del ·autor a 
la materia tratada y decir nuestra opinión acerca 
del valor intelectual o art-ístico del libro. Esto 
es hacer 
aspectos 

una 
-tras 

reseña escrita: 
repensar los en 

recoger esos 
una cuidadosa 
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relectura del libro-, con la mayor objetividad y 
rigor, en apretado y claro resumen. 28 

Aunque posteriormente les proporcionaré la información 

de otras fuentes que también hablan de la reseña, me 

interesa que en primer lugar conozcan las opiniones de este 

autor, porque es uno de los pocos que establece la 

diferencia entre la reseña de un texto de pensamiento 

(científico) y uno literario . 

Para terminar la clase y para convencerlos, 

mañosamente -pues la experiencia me ha hecho saber 

anticipadamente los resultados de la encuesta-, de que 

deben hacer la reseña de un texto literario, comienzo 

preguntándoles qué periódicos o revistas acostumbran leer, 

paso después a interrogarlos sobre el tipo de espectáculos 

a que asisten: conciertos, exposiciones, conferencias, 

recitales, para finalizar con el listado, por escrito y 

para entregar, de los textos literarios que han leído, de 

los diferentes géneros. (Los resultados siempre son 

penosos, pero de pena ajena, pues en muy _raras ocasiones 

los profesores de los niveles anteriores se han preocupado 

por entusiasmarlos con este tipo de actividades.) En este 

momento les hablo de lo que significa ser universitario y 

de la cultura que éste debe poseer, por lo que en la 

siguiente clase, naturalmente, la lista de· novelas breves 

que les proporciono -para que, por votación, decidan cuál 

eligen para reseñar-, no encuentra ninguna objeción. Un 

='~'~ ! ... rrnandc 
estud Lar e 

Zubizarreta.. 
jnvestigar, 

La aventura 
Addison-Wesley 

del trabajo intf'lectual. 
Iberoamericana, México, 

Cómo 
1990, 
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ejercicio preliminar es que hagan la reseña, en una o dos 

cuartillas, del cuento de Borges. Después de entregada ésta 

se les proporciona el artículo de Enrique Anderson Imbert, 

"Un cuento de Borges: 'La casa de Asterión' ", para que 

además de los puntos comentados en clase al respecto, 

tengan un modelo de otro tipo de opiniones, pues el tono 

ael texto es más bien el de un comentario de divulgación, y 

muchas de sus ideas podrían muy bien haber sido externadas 

por un neófito en la crítica literaria . 

En cuanto al tipo de novelas que se les puede 

proponer, es cuestión de las preferencias de cada profesor, 

aunque las características que siempre tengo en mente al 

elegirlas son, en primer lugar, que sean textos que puedan 

despertar el interés del alumno por los temas que abordan o 

por el tipo de historia que cuentan; en segundo lugar, que 

. hagan referencia a algún tipo de realidad que los alumnos 

tengan la capacidad de comentar, y tercero, pero no 

necesariamente obligatorio, que aludan a acontecimientos 

nacionales o relacionados con la carrera o la formación de 

los alumnos a los que se les impa~te el curso. Una última 

peculiaridad sería que el profesor conociera una abundante 

bibliografía sobre el texto o sobre su(s) tema(s), pues el 

reducido tiempo del trimestre dificulta sobremanera 91 que 

los alumnos puedan hacer una búsqueda bibliográfica 

exhaustiva para realizar el segundo trabajo del curso: uno 

~2a. reimpr. de la 2a. lC'd. rev. y aum. de 1986, p. 49. Yo subrayo . 
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de investigación documental, usando el aparato crítico que 

conlleva (citas, notas, bibliografía) . 

Aquí cabe hacer una aclaración a destiempo: se puede 

aprovechar el mismo texto del que harán la reseña para que 

posteriormente, sobre alguno de los variados temas (si se 

trata de alumnos de Técnicas ... )que siempre se pueden 

~ncontrar en una novela, aunque sea breve, o de alguno de 

los recursos literarios más relevantes que presente (en el 

caso de alumnos de Redacción, de la Licenciatura en 

Letras), realicen una investigación soare cualquiera de 

esos aspectos, de manera profunda si abordan un punto muy 

concreto y específico, o de manera más general si quieren 

abarcar uno más amplio . 

Lo más importante de todo el asunto, en última 

instancia, reside en utilizar este curso -para quienes 

enseñamos la manera de redactar y comenzar a hacer 

investigación- como la oportunidad final que tenemos para 

entusiasmarlos con la literatura, para hacerles ver que el 

placer de la lectura de buenos textos (como el disfrute de 

las diferentes obras artísticas) es un goce que pocas cosas 

pueden suplir. Y este entusiasmo se debe reflejar en la 

labor del maestro cuando desQenuza amorosamente todos los 

entresijos de la creación literaria para llevar a sus 

alumnos a una comprensión profunda (aunque nunca completa) 

de la obra en cuestión . 

Son va~ios los textos de mi preferencia para proponer 

a los alumncs y que reúnen las raracterísticas mencionadas 
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anteriormente, entre ellos Aura, de Carlos Fuentes, El 

viudo Román, de Rosario Castellanos -además de que con este 

texto tengo la oportunidad de pasarles, en una sesión de 

clase o después de ella, la excelente película, basada en 

la novela, El secreto de Romelia-, la Crónica de una muerte 

anunciada, de Gabriel García Márquez (también con la 

película), Los pasos de López, de Jorge Ibargüengoitia; 

este óltimo y el primero, además, me permiten demostrarles, 

porque ya lo he hecho, que la asimilación de conocimientos 

sobre la historia de México que han adqÜirido en los dos 

primeros trimestres de su estancia en la UAMI ha sido sólo 

para cubrir el requisito de acreditar los dos cursos de 

Historia de México del TGA, pues al analizar, en el caso de 

Aura, el periodo histórico en que se sitóa parte de la 

trama, la época del Segundo Imperio, y en el caso de Los 

·pasos ... , el de la Independencia, la información que 

deberían tener fresca ha pasado, en la mayoría de los 

casos, al olvido. Ocasión también para reiterar las 

palabras de Pardinas acerca de las ulagunas de ignoranciaN, 

que en este caso serían, mejor, de ~esinterés . 

El tiempo que va quedando disponible en las clases es 

aprovecr.ado para ir explicando la manera de resol ver las 

dificultades en la redacción: el queísmo, el uso incorrecto 

del gerundio, de los nexos, etc., ejemplificando los 

errores con el material que se ha tomado de sus eje=cicios 

de redacción, también con el que proporciona el Cuaderno de 

redacción (v. anexo 5) y, más adelante, con ejemplos de su 
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primer trabajo, la reseña, para presionarlos en la 

necesidad de autocorregirse (v. un ejemplo extremo: lámina 

núm. 9) . 

Además de las explicaciones de la clase, se les 

proporcionan textos de diferentes autores sobre el tema, 

por ejemplo, las indicaciones de José G. Moreno de Alba 29 

!>obre el queísrno, el gerundio, el uso incorrecto del 

adverbio medio, y los usos peculiares, aunque también 

incorrectos, del mexicano hasta y del laísmo, loísmo y 

leísmo peninsulares; también las expl"icaciones y los 

ejercicios de diferentes manuales de redacción, como el 

Curso de redacción de Gonzalo Martín Vivaldi que, por citar 

sólo un ejemplo, proporciona un material excelente para la 

correción, mediante diferentes procedimientos, del queísmo . 

Un ejemplo de mi práctica en clase, en relación con 

.este último problema, consiste en escribirles en el 

pizarrón, de un lado, el texto proporcionado en el citado 

Cuaderno ... (p. 40, v. lámina núm. 10): en un párrafo de 

ocho renglones aparece el que ¡quince veces! Después de 

hablarles de los diferentes pronombres relativos (que, 

cual, quien, cuyo, con sus femeninos y plurales), de su uso 

en las oraciones subordinadas adjetivas, cuya función es la 

misma qce la de un adjetivo simple, una frase adjetiva o un 

adnominal (v. ejercicios de Martín Vivaldi) y de los 

diferentes matices significativos y la posibilidad de una 

2
., José G. Moreno de Alba. Mi11ucias del lenguaje, FCE, México, 1998 (Sección de Obras de Lengua y 

Estudios Literarios). Ja. rcimpr. de la 1 a. de. de 1992. [La edición original era de Ed1t. OcCano, de la cual 
ésla es una edición amp\i;1da]. 
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TITllLO PF:ItSONAL: ·-·A liRA RECUI'F:I{Ait EL AMOR AUSENTE·-· 

INTIWIHJCCION 

Esta es una novela co.-ta IJUe nos hace ver como se desenvuelven lo.~ 

elementos se llega a una der·tn manera a la historia y al tiempo en 
el IJUe se están vivierulu las cusns a trnvés de recuerdos, llevándonus 
hasta cierto Jlllltto a la irnaginndún.

1 
y al nrismu tiempo n la 

trnnsferenda, de pasajes en el cunl intervienen ciertos elementos de 
intrign y a la vez un temur en el runl interviene CONSULO IJUe 
trata de revivir un nnu11· nusente, el cual da hincapié al relato de 
esta obrn junto ron el GENEitAL LIOH.ENTE con un humorismo 
blanco y a la vez nterrador en In época de los años SU y 60 11ue da 
comienzo a una historia mncnhra y Jlerfect:r.1 rodead;r por un 
erotismo perfecto IJUe desemhocn imperceptiblemente en el horror en 
el cual se trnta, de r-ecuperar el nmor ausente que se tu,·ieron años 
Atrás nos lleva a un encuentro inesperado.- que una vez dejaron 
inconcluso )' unas '·es juntos para nunca separar·se . 

Felipe 1\lonfl'r·o profesor de la t•scucla IJartirular jo,·en de 27 años 
historiador: erwarg:ulu dt· exhumar Jt:rpdes amarillentos o sea viejos 
en el mornt·ntn dt• des:r~·un:11· oll.st•n·a rl pniínlicu, dnnde se muestra 
irult•dsn parn anulir a l:r sit:r dl'l pt•riúdiru que le n-stn 
i mpn rt a nri a. 
Al segunlln día )' al ll1·gnr a ll'l'l" l'l per-iú1IÍl'o le el nnuncin 
historiador· .innn IJlll' nadie hnlría anrllído ayer: se sorprende al 
imaginar IJlll' nlgni1·n vin• l'll In ralle de dom·elt•s, por IJUe l'l 
siempre halría rreído IJIIl' l'l ,.il•ju rentru de In dudad no vive nadie 
camina ron lentitud, tratando de distinguir él ff 815 el ya de 110r si 
'·iejo crntro, lenmtn la minuln n lus segundos pisos1 ohsen·nndo el 
viejo harruco, anule a la casa dr consuelo para solicitar el elllJllco 
ofrrcitlu rn la rnllt• d1• dunrelcs ff 1115 que antes rra rl 69, al llrgar 
ala puerta to1·n la m:rni.ia l'll fonnn de f1•to l·rdc In 1111er·ta al 
empuJe lnisimu al rnlrar penrtnr n un ralll•j(m osruro terhndu 

Lámina 9 . 

.f.• .. 
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En el siguiente texto se ha abusado del pronombre rela

tivo ~e. Este abuso produce repetición de ideas, desviación de 

la idea principal y mono ton fa. Elabo¡;:a un párrafo en que· ·expreses 

con precisión y econom1a la idea contenida en este texto. Utili~~ 

Gnjcamente los pronombres relativos imprescindibles . 

Platón nos dice que el arte no es más que una copia de la 

copia, esto es, que a partir de su concepción sobre la realidad, 

que consiste en afirmar que lo que nos rodea no es real, sino que 

lo real se encuentra fuera de este mundo, y que lo que nosotros 

vemos no es más que una copia de eso que si existe, y eso es el 

mundo de las ideas, que para ~1 es lo que realmente existe; y 

como el arte no es más que un reflejo de lo que nos rodea, ento~ 

ces el arte. es una copia de la copia del mundo de las ideas . 

Prof. Laura Cázares 

Lámina 10 . 

1 

'' . ' 
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relativa intercambiabilidad (el que o el cual se pueden 

usar para personas o cosas, pero quien sólo para personas), 

del uso de que (de) su(s) en vez de cuyo(a) (s), ejs.: Un 

amigo que sus (cuyos) hijos están en la misma escuela que 

mis sobrinos ... 1 ... un lugar de la Mancha de cuyo (en vez 

de que de su) nombre ... /; en segundo término les hablo del 

que conjunción y de sus diferentes usos, por ejemplo, para 

introducir oraciones de objeto directo, intercambiables con 

la construcción yuxtapuesta (Le dije que ... /Le dije:) , y 

por último, del que como parte de diferentes tipos de 

nexos, por ejemplo, los causales (ya que, puesto que, dado 

que, debido a que), uno de los cuales puede usarse en este 

caso: pues, o los adversativos pero que, sino que, no 

obstante que, o la frase tres veces usada en el párrafo: no 

es más que . 

Toda esta explicación procuro dársela con ejemplos en 

la parte libre del pizarrén, y una vez terminada, les hablo 

de las diferentes maneras de corregir cualquier tipo de 

repetición: 

a)Suprimir el término repetid; . 

b)Buscar un sinónimo (en el caso de relativos o nexos 

causales, basta elegir otro de ellos) . 

c)Cambiar, simplemente, los signos de puntuación y, en 

caso necesario, usar pronombres . 

d)Cambiar la construcción de la frase u oración . 

Después de estas indicacio~es se procede a, 

conjuntamente con las opiniones de los alumnos, corregir el 
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texto. El resultado es que de esas quince apariciones del 

término repetido, el párrafo queda con sólo tres, que es un 

n0mero tolerable en esa extensión. Por ejemplo, en el caso 

de la frase no es más que, son ellos quienes proponen 

cambiarla por no es sino, y al hacerles notar la forma 

negativa de la construcción, igual que la de la frase 

original, y preguntarles si no se les viene a la cabeza una 

afirmativa en sustitución de aquélla, las propuestas son: 

sólo es, solamente es o únicamente es, con el adverbio 

antes o después del verbo; de esta manera, ellos son los 

que han encontrado esas cuatro opciones para eliminar las 

tres ocurrencias de la forma con que . 

2.2 Práctica docente en Investigación documental 

Para finalizar esta disertación quiero sólo hacer unos 

.comentarios breves en cuanto a la investigación documental, 

pues el grueso de las explicaciones y ejemplos está en el 

citado texto de Laura Cázares, María Christen et al., el . 

cual yo sólo trato de hacer más accesible a mis alumnos, o 

de reducirles el trabajo de comprensión mediante el 

procedimiento de esos "acordeones" que yo llamo "fichas 

ayuda-memoria", pues descargan a ésta precisamente de la 

memorización de un cierto tipo de información que con la 

práctica se vuelve un acto reflejo, como el de conducir 

automóvil. Por ejemplo hago que en una tarjeta, del tamaño 

de una ficha de contenido, anoten la~ diversas abreviaturas 

que se utilizan en las notas, sobre todo de referencia a 
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las fuentes de información utilizadas (op. cit., íbid., 

loe. cit., íd., art. cit.), su utilización precisa si se 

trata de fuente bibliográfica o hemerográfica, los datos 

que sustituyen, y cuál se usa dependiendo de si se trata de 

una nota inmediata o no. En ·la parte posterior de la 

tarjeta les hago que copien un simulacro de notas que 

1mproviso con diferentes tipos de textos, para que vean la 

ejemplificación de cada caso particular. De esta manera, se 

explican clara y brevemente en clase los puntos desglosados 

sobre este aspecto en el contenido sintétíco del programa y 

se remite a las partes pertinentes del multicitado texto de 

Cázares, Christen et al. para reforzar las explicaciones . 

Por último, antes de terminar el curso y para que no 

me olviden, pero sobre todo para que no olviden todas las 

ind.icaciones que he dado a lo largo del trimestre y las 

.recomendaciones que les he hecho para ser estudiantes que 

sobresalgan del promedio, que no se cuenten en el nutrido 

grupo de los mediocres, a veces, sobre todo si me dan pie, 

les aplico el "tratamiento de choque". 30 ¿En qué consiste? 

Generalmente, al acercarse el· término de los cursos, 

los alumnos están muy preocupados porque se les carga el 

trabajo al tener que preparar sus exámenes y ensayos 

finales, entonces tratan de "ablanda.r al profesor" con su 

participación en clase, su entusiasmo, su interés porque se 

les aclaren todas sus dudas, etc., etc., y si eso no merece 

10 "l 1n tmt:.unicnto de í..'hoquc puede lograr n:sldtados inmejorables. Estmwla fibras que languidecían . 
rescata energías que l'~tal):lll a punto de perderse." Sergio Pito!. El ~·wje, Era. México, 2000 (Biblioteca 
Era. 40), p. 1 l . 
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que A TODOS se les recompense con la máxima calificación . 

Aquí comienza mi representación. Mi papel no es sólo el del 

profesor molesto o un poco enojado, sino TOTALMENTE 

INDIGNADO, pues de nada me ha servido la paciencia para 

ayudarlos a tratar de corregir todas las deficiencias que 

vienen arrastrando desde, no ya la primaria, sino el jardín 

de niños, y saco a relucir TODOS los errores que TODAVIA 

tenían en su penúltimo trabajo, y les hablo de MI PAPEL 

como profesor: ENSEÑAR, NO PONER CALIFICACIONES; ésas, 

ellos son qc~ienes se las ganan. Un atrevimiento que tuve 

este último trimestre (00-P) -y que posiblemente no vuelva 

a repetir- fue el de decirles que si a eso iban a la 

Universidad, a mí nada me costaba llevar las actas de 

evaluación para dejar 

calificación que quisiera . 

que cada uno se pusiera la 

¡Y la siguiente clase las llevé 

·y se las ofrecí' Afortunadamente, nadie me tornó la palabra, 

pues estaban demasiado apenados por la regañiza del día 

anterior como para representar el papel de cínicos. Y lo 

mejor de todo es que el empeño que ptlsieron en el último 

trabajo superó mis expectativas en muchos casos . 

Una observación: Nunca se debe esperar que en un 

trimestre se corrijan las deficiencias de media vida. Yo 

siempre espero que las enseñanzas sean asim~ladas y puestas 

en práctica gradualmente, en la medida en que los alumnos 

sientan que su utilización los va destilcando del montón; 

los que no lo hagan, desafortunadamente, seguirán ahí y 
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verán cómo los otros empiezan a tornarles la delantera hasta 

dejarlos definitivamente atrás . 

Nuestra recompensa corno profesores la obtenernos 

después de haber terminado nuestra labor en el aula, por 

ejernplp, este último trimestre, el comentario de una alumna 

de Ciencia Poli ti ca al recibic: su calificación final fue: 

"Con usted obtuve B, pero apliqué los conocimientos del 

curso en el trabajo de otra materia y me saqué ~18". O el de 

un alumno de Sociología, representante de los alumnos de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades en el Consejo 

Académico, al presentarme a otro de ellos: "Este maestro 

fue el que nos ensenó a poner bien las comas". o el gesto 

de una alumna de Historia, de regalarme un ejemplar de su 

impresa, con la dedicatoria: "Para tesis de· licenciatura, 

una linda persona, con cariño, afecto, admiración y 

_respeto. 

algunos 

Su 

de 

alumna." O 

nuestros 

la satisfacción 

ex-alumnos de 

de comprobar 

Redacción en 

que 

la 

Licenciatura en Letras- Hispánicas empiezan a destacar desde 

la mitad de la carrera, y nos comentan sobre lo mucho que 

les han ayudado nuestras recomendaciones y consejos, y 

terminan sus estudios de licenciatura y siguen su camino de 

superación en diferentes posgrados . 

Pero la mejor recompensa e~ la que se obtiene cuando 

muchos de los alumnos que uno ha tenido a lo largo de su 

trayectoria docente -a partir de la confianza que uno debe 

despertar les para que se acerquen no sólo con las dudas 

sobre la clase sino también sobre sus problemas con otras 
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materias, con trámites administrativos, etc.- se van 

convirtiendo en los amigos con los que también se puede 

contar en diferentes situaciones . 
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OBJETIVO(S) 
El alumno: 
l. Corregirá y/o perfeccionará sus estrategias de lectura. 
2. Conocerá las técnicas de la investigación documental . 

OP1 1 OBL 

Ob 1 . 

3. Conocerá las condiciones para redactar y presentar trabajos escritos . 

CONTENIDO SINTETICO 
1 La lectura 

1.1. Las partes constitutivas de un texto. 
1 . 2 . La s d i fe rentes i de as presentes en un texto : p r i n e i p a 1 e s , sub o r d i nada • .1 
1.3 Los principales problemas de comprensión de un texto: vocabulario, la-/ 

gunas de ignorancia, etc . 
1.4 Las diferentes técnicas para realizar una lectura eficiente: el subra

yado, la anotación marginal, las notas, etc . 
1.5 Diferentes tipos de corrtrol de lectura: el resumen, la síntesis, los 

cuestionarios, la gura para la exposición oral, la reseña . 

2. La investigación documental 
2,1 Los pasos de 1 a i nvest i gac i 6n documenta 1 
2.2 La elección y delimitación del tema . 
2.3 Las fuentes de información. 
2.4 Las fichas bibliográficas y hemerográficas . 
2.5 El esquema. 
2.6 Las fichas de contenido . 
2.7 Las partes del trabajo . 

3. La redacción 
3. 1 
3.2 

Los problemas ortográficos: uso de letras, acentuación y puntuación. 
Uees y abusos más frecuentes: repeticiones, gerundio, relativos, nexos 
términos vagos y verbos fáciles, etc . 

3.3 
3. 4 
3.5 

El proceso de revisión y corrección. 
Normas para presentar formalmente trabajos escritos. 
La redacción de diferentes tipos de textos: síntesis. 
seña, ensayo de investigación . 

Anexo 2 . 

comentario, re-
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1 
TE ORlA SERIACION 

HORAS QPT 1 OBl ) PRACTICA 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSE~ANZA-APRENDIZAJE 

Exposición: ex p 1 i ca e i ón de los conceptos teóricos. 
Ejercitación: aplicación de las técnicas y procedimientos. Ejercicios continuos de 1 e e 

1 

tura, redacción y corrección de textos. 

MODALIDADES DE EVALUACION 
1 

Global: 1 
Participación oral sobre los contenidos teóricos y su aplicación. 
Ejercicios en clase y tareas extra clase. 
Red a ce i·ón de diferentes ti pos de textos. 
Exámenes parciales . 
E 1 aborac i·ón de dos trabajos extensos: una reseña de un 1 i bro y un ensayo de investiga-

ción (4-6 y 12-1 5 cuartillas, respectivamente) en los cuales se avaJuará, además de 1 

los requisitos de cada uno, la ortografía y la redacción. 1 

Si la evaluación periódica no es suficiente, se rea 1 izar á una evaluación terminal (exa 

men fina 1) . Los fa e tores de Ponderación serán a juicio del Profesor. 

De Recuperación: 
Será global y consistirá en un examen e ser i to y un trabajo de investigación (15-20 

cuartillas). Este último deberá ser entregado en la fecha en que se aplique el exa- 1 

men escrito: el tema y los requisitos se anunciarán al final de cada trimestre. 1 

1 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA o RECOMENDABLE 
1 
1 

Alcalá, Antonio. E 1 conce~to de corrección ~restigio 1 inguistiC.os, Trillas, México. 
1 

Y. 

Anderson, Jonathan, Berry H. Durston y Mi 11 icent Pool e. Redacción de tesis y trabajos es-

colares, Diana, México. 
' 

Basulto, Hi Ida. Curso de redacción dinámica, Tri 11 as, México. 

Cázare5 Hernández, Laura, María Christen et. a 1. Técnicas actuales de investigación do e u-

mental, Trillas/UAM, México. 

Garza Mercado, Ario. Manual de técnicas de investigación ~ara estudiantes de ciencias so-

ciales, E 1 Colegio de México. 
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XIV 

EL ACENTO 

14.1. CARAC":'l:RISTICAS GZNERAUS 

El ~ce!: to es un rasgo ;:li·oscidico, fonológico. c:.~ya finali
dad ¿s poner de :-elieve un son1do o un grupo de sorudos. P'lra 
l).:lr te:llce .l :..rr..:¡ .sil.:1ba o J. un sonido e!. acento dispone de 
tres ele!:: en tos: t.~) :a :nten:sz'dad. 2.0

} el tono o a!turri musi
cal, 3."} la duración. Según !a ~engua~ aunque a 1eces estén 
presentes ::::ls de :.~no de es~os tres e!e!!::entos, siempre ::J.ay 
un suple:7:ento de ur:o de ellos que sir.e para hacer destacar 
la silaba acentuada. 

La mte:'!.S:dad, como :;a dijimos. depende de la az::piitud 
de ·:tb~c:cin de las c:.Ie~das ·:ocales. El acento que hace re;aJ. 
tar las silabas ~ce!:tUad:J.S de! ingi_és :r al parecer del e5pañoi 
es un acento de inter.stdad. 

U a!t:;.ra. m'!J.S:c::.L depe:1de de :a frec..:.e~c!a de!. ~ano fun
darr.ent.J.l C.el son1C.o. En c!e!"tJ.S lenguas. e::tre ell:lS el c!:ino. 
el tono tiene re.!evanc:a for.ológica. 

La d:m:c:&n depe!:de de :a cantidad relativa del sonido. 
y es e! acento nor::1al del fr:lncés. en dor:de la silaba final 
del gr-~po es acent;,:ada porque llen un suplemento de du
r:lción. 

En español una palabra no tiene nada rn:ls que una si
laba ~ccntuada (se e:o:ceptuan los ad·:e~bics te=:nados en 
mrnt¿, que tienen des}. llamada acentuada o ton:c<Z, por con
tr:lposlc!ón J. tod~s :.:s de~:is. ql!e c:lrecen Ce esa e::e:-giJ. ar· 
tic'..ll:lton:!.. y que son :nace::t:!cdas o ¿!oncs. 
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14.3. Este acento rie mtcnsidad depende, como ya hemos 
visto, de la amplitud con que vibran las cuerdas vocales. 

La silaba acentuada en español presenta las siguientes 
propiedades: 

l."') Una mayor ·~nergia Hticulatoria. 
2.") Denvada de esta mayor energía articulatoria, las vo

cales presentan mayor tensiün. y tarr.bién mayor abertur:l. 
3.·¡ Las consonantes que rodean al núcleo s1labico tóni

co presentan también mayor tensión y mayor cierre de los 
órganos articulatorios. 

4.~, Mayor sonondad. y por lo tanto. mayor perceptibi· 
lidad. 

14.·t CLASIFIC,\C:O:'I :lE L\S P.~l..o\BRAS POR U POSIC!Ó:'I DEL 

ACE:'ITO 

En algunas lenguas la posición del acento en la palabra 
es fijo: en francés est:i situado s1e~pre en la última silaba; 
en finés y en checo recae sobre la pr:r::.era silaba de la pa· 
labra; en polaco. sobre :a pentiltima, etc. Sin embargo. hay 
otro grupo de lenguas en :as que la s1tuac:ón del acento es 
libre: puede estar s1tuado sobre cuaiqULer silaba de la pala
bra. En estas lenguas. !a diferente s1tuac:ón acentual da lu
gar a importantes carr.b1os s;~mficativos en la palabra. cosa 
que no ocurre con las :en~uas de acento fijo; por ejemplo. 
en inglés, content. con acento en la pnmera silaba es un 
sustantivo: cóntent . .. conlentdo ·.mientras que con el acen
to sobre la segunda ~ilaba t.'S un adjet:vo: contá:t .. contento··; 
lo mismo ocurre con ~a ;Jal:lbrJ. ;mport: import ··import:l· 
ción", frente a import ""importar", etc. 

El español es tamb1en una lengua de acento libre. como 
;·eremos a continuación. 

Segun el lu~ar que ocupa !a silaba acentuada en el inte
rior de una palabr~. se puede realizar la su;uicnte clasifica
ción: 

1.·) O:ritona (o aguda). cuando :a silaba acentuada ocu-

_, 
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pa el ultimo lugar en la palabra [fe\!njó] reunió, [8ené] 
cené, [mama i mamá, [papé!] papel, [ kortár] cortar, etc. 

2.•) Paroxítona (o llana), cuando la sílaba acentuada ocu
pa el penúltimo lugar en la palabra. Los vocablos paroxíto
nos son los mas corrientes en español, de ahi que la ortogra
fía no los distinga con ningun signo diacritico: [ ermáno] 
hermano, [resultaoo] resultado, [mecéroj mechero, etc. 

3.·) Proparo:ritcma (o esdrú¡ula), cuando la silaba acen
tuada ocupa el antepenúltimo lugar en la palabra: [8éle:3rej 
célebre, [réximen j régzmen, ~ bolíyraio J bolígrafo, etc. 

4.·) En formas compuestas la sílaba acentuada puede ade
lantarse aun a la sílaba antepenilltima, en cuyo caso recibe 
la denominación de superproparo:ritona (o sobresdrújula): 

1 kómetelo J cómetelo, Lrekoxjél).doselo j recogú?ndoselo, etc. 

Esquemas: 

o:ritona ... 

paroxítana ... 

proparoxitona... .. . .. . . .. 

superproparoxitcma ... ... 

14.5. ES'lUEMAS ACL"'TU.u.ES 

El español conoce los siguientes esquemas acentuales: 

1... bisílabos 

radio radiar 
vaso vasar 
cama. bailó 
árbol papel 
lápiz tapiz 
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2. · trisílabos 

3 .. 

4.' 

célebre muñeca aviacion 
:i.nimo gobierno corazón 
fósforo n:J.ranj:J. est:Jdió 
siLbado acierta a¡;uardar 
:i.tico lebrero C:::lf::lCOl 

tetrasílabos 

cómete! o 
dígaselo 
cuént:J.melo 
abremelo 
cantanosla 

telegrama 
homena¡e 
bicicleta 
panor:1m:1 
dormilona 

pentasílabos 

----
rel:i.tamelo 
repitaselas 
recógeselo 

---
labor:ltorio 
conceswnano 
:1menc::mo 

mec:inico 
teléfono 
telé~aio 
iin5;úístic:J. 
olímpico 

- - -
aniquilar 
ferroc:1rnl 
encendedor 
:J.Uricular 
circulac!ón 

ma!(nctliiono 
di:l.Jectologo 
prec1osisnr.o 

--- -
te le f one:J.r 
telegrafiar 
comunic:J.c:on 

XIV. El acento 
157 

14.6. FONOLOGiA DEL ACENTO ESl'AÑOL 

La relativa pobreza de! si.3tema fonológico español puede 
quedar compensada con creces merced a la gran movilidad y 
expresividad de nuestro acento. Por contraposición al francés, 
que posee una extraordinaria rigidez en cuanto a la posición 
de la sílaba acentuada. el español se caracteriza por su nexi
bilidad. dando origen a importantes cambios significativos la 
situación de la sílaba acentuada. Veamos algunos ejemplos: 

término termino terminó 
célebre celebre celebré 
límite limite limité 
depósito deposito depositó 
ánimo ·animo animó 
habito hablto habitó 
estímulo estimulo estimuló 
arbitro arbitro arbitró 
intimo intimo intimó 

libro libró 
U amo llamo 
vera verá 
peso pesó 
calle callé 
canto cantó 
rezo rezó 
líe fié 
pase pasé 
radio radió 
bailo bailó 
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14.7. PALABRAS ACENTUADAS Y PALABRAS iNACENTUADAS 

Es evidente que tcxla palabra aislada. sacada fuera del 
contexto en que se halla. presenta una silaba con una deter· 
minada carga acentuaL pero las cosas cambian cuando esa 
misma palabra se encuentra s1tuada en el decurso de la ca
dena hablada. En la fra~e se pe:-c:be claramente la presen
cia de silabas tónicas en unas palabras determinadas y su 

ausencia en otras. 

14.7.1. Palabras portadoras de silabas acentuadas.-Las 
palabras que en español :;!Cmpre llevan una silaba acentua

da son: 
11 el sustantiw: :el kimpo¡ el campo. :el f:óce: e! coche. 
2) el adjetivo: [el pero ;ol:ir] ko! el perro blanco .. la kisa 

triste] la casa triste. 
3) el pronombre tómco: . tu sáics muco i tu sabes mucho, 

[el i nosotros xuyarémos ¡ d y nosotros ¡ugaremos . . para mi 
i para ti i para mi y para tL etc. 

4) !os nume-rales, tanto c:lrdin:lles como ordinales. se 
acentúan [ dós péfos; dos perros. . ~ jé!) kisas! e! en casas. 
[priméroi primero, etc. Sin embargo. en un compuesto nu
meral. el primer e!e~ento no .::e accntU:1: ~de~ ~ü; dos mil. 
~~Jjen milj cien mll. ~k·.vare!').ta._j se~s! cu:lre:1ta y se!s, etc. 

5) el ¡;e-rbo: ;:..-wi!) kóre; Juan corre .. los pixaros k:i.I.l
tan ¡ los pajaros cantan .. oi :i .\o;;iiio: hoy ha Uondo. etc. 

6) el adrerbzo: , lo :iven :nái. !o hacen mal .. kómen mucoj 
comen mucho. ~xwéyam bjén, ;uegan bien. etc. 

í) las formas intcrrO!p.tlvas qu~. c-.wl, quzen. dónde, 
cuando, C"..Ldnto, cómo: [donde_ estis] ¿dónde estas?, 1 kjem 

bjéne J ¿quien viene', etc. 

14.7.2. Palabras no portadoras de silabas acentuadas.
Las palabr:J.S que en esp::~ñol no llevan ::~cento son: 

1) el artic--Llo determmado: el ómbre_cst:i iorm:i0o por 
el ;..: ... verpo jel álma ¡ el hombre t•std formado por el c:terpo y 

el alma. 
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Sin embargo. el articulo indeterminado se acentua: [ ún 
sako] un saco, [tinas pesas] una_<¡ pesas. 

2) la preposición: [bá.mos por la kafetéra ¡ vamos por la 
carretera. 

3) la con¡unción: [njel péro 1 nje! yáto estápan aki] ni 
el perro m el gato estaban aqui. 

4). el primer elemento de los numerales compuestos (v. el 
antenor parralo 14.7.1., 4) . 

. . 5) los pronombres dtonos: [se lo 0ixe sérjamél).te 1 se lo 
dz¡e sertamente. 

. 6) !os a~jetivos posesivos apocopados: [mi paore_j mi 
maore son amerikanos ¡ mi padre y mi madre son ameri
canos, ~ nwestra kisa ¡ nuestra casa. 

7) las formas que, c-•. wl, quien, donde, cuando, c--Lanto, 
como, cuando no funcionan como interrogativas: [lo oexé 
iíonde lo ~i] lo dejé donde lo vi. 

Obsérvese en los siguientes ejemplos la diferencia acen
tual existente entre estas formas. según funcionen como inte
rrogativas (§ 14.7.1.. 7) o no (~ 14.7.2., 7): 

¿cuándo lo viste" 
Wónde estaba> 
¿Qué pasa? 
¿cómo se encuentra? 
¿Quién grita? 
¿cuánto quiere? 

Cuando jugaba 
Donde siempre 
Que la gente discute 
Como ya sabes 
Quien quiere 
Cuanto pueda 

Cual no se acentúa cuando ejerce una función mcxlal: ·le 
puso cual digan dueñas··. 

14.8. ?.\LABRAS PORTMlORAS DE DOS SÍLABAS ACL"'ITUADAS 

En condiciones normales tan solo un grupo de palabras. 
los llamados adverbios en -mente. poseen dos silabas tónicas 
[miser:i~leménte] mise-rablemente. :solamel).te ¡ solamente. 
1 ra0ik:ilmel). te 1 radicalmente, etc. 

IJ 
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14.9. ACENTO t\FECTIVO O E~Ft'\TICO 

Aunque acabamos de decir que !c.s pabbr:J.S en español. con 
excepción de l:ls tndicadas en d nur:¡cro :mterior, sólo poseen 
una silaba acentuada. ocurre a ·:eccs que ;:¡cr 'm enf:J.Sis espe
cial que tiene por objeto poner de :-e!:e·:e ",JD~ palabra Gctermi
nada o por afectación propta rie :üg·...::1~s ;>e!'sonas. se marca 
con un acento de intens¡dad ia !Jr::r.er:J.. se~unda o tercera 
sílabas inacentuadas de una palabr:l: baxo :':'li ~ésponsa~i
liOáO ¡ ba70 mt responsabzlzdad. intCr;Jret:llJa! ~nterpretada, 
\ akol}.té9imjé!}.to 1 acontec:m:ento. t:st.ot ~efir:é!).dorr.e _a i_~
pórtacljón nó 3. ésportat1jón! cs~OIJ ... eiii·7endome a Lmporlac:on 
na a exportación. :\. veces. por este :::v"vo. puede ccbrar acen· 
to una palabra que norma.lme:1te es :n:1centu:1da: tr:lPáxo 
oe la mémórja] traba¡o de !a me:7:.or:a. etc. 

14.10. FtJNC!Ó~ RÍTIUC.-\ DEL ACE!n'O 

Así como solemos dec:r que c:.:.G:J. :er:~ua ::e!'le su ;Jropia 
··:nU.sic:J." cuando nos re!enmcs a :J. cntor.J.c:on -que t:stu· 
diaremos mas adelante--. tar::bién .se puede dec:r que c:l.da 
1dioma tiene su nt:no carac~c:-is~:co. Si (Or.;par::u::os el inglés 
y el español. ·:erc:nos que. J.ur.que :c.s ::os pose~:1 '..ln :-:l.Sgo en 
comUn. ei acento de pa.l:::tbra. ::e::c::. s1n ·.:::-::.b:l:go. un ;¡tmo 
muy distinto. 

El ntmo del in¡;lés es :a que ;:¡oo,iamvs Uamar ;m r.trrw 
acentualmente acompasado: :os :1ccr:tos pn::1anos de '-.!na or:l

Clón ·.-an situJ.dos :1 intc:-~tJ.los .1prcx:::::J.dJ.r::.ente :p;u:lles. sin 
consideración del número de stlab:J.S :nacc:1tU:J.da.s que se en· 
cuentran entre ellos. Si no :nedia :-ur:guna. el hablante redu
ce la velocidad. por dcc1rlo asi. y s1 h:J.y ·:anas. !:1s enuncia 
mis r:ipidamentc. de for:-:1:1 que se ~anteng3. 0! compis mar
cado por las sil:J.bas :J.centu:ld:ls. C.:-:::;;:ire;.se :os ~~e!'nplos si-
guientes: 

Ht:'s not c::nnu:~ tudc;¡. 

He·s not ~·:en com1r.g tudc;t. 
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Podemos decir. por consiguiente. que el tiempo que emplea 
un hablan te en emitir una oración en inglés depende mas o 
menos del número de acentos de intensidad. 

El español. por el contrario. tiene un ritmo silábicamente 
acompasado: la silaba es la que marca el campas. Por eso. el 
tiempo que emple:J. un hablante español en enunciar una 
oración depende. a grandes ras¡;os. del número de silabas. 
Se tardará aproximadamente dos veces mas en pronunciar 
una oración de ':einte silabas que en pronunciar una de diez 
silabas. 

14.11. OBSERVACIÓN 

El acento de palabra español. en cierto sentido. no debe 
ofrecer dific:lltades a los estudiantes de habla inglesa. por ser 
de la misma naturaleu que el suyo. Sin embargo. los ang!oha
blantes deben tener en cuenta la diferencia que existe en el 
ritmo de las dos lenguas. como dijimos antes. En especial. de
ben hacer un esfuerzo para no debilitar las vocales inacen
tuadas del español. ya que en inglés las ·;oc:J.les inacentuadas 
tienden a convertirse en una vocal central neutra [;;j, por 
ejemplo : · fo"t;¡ .g=f: photograph. ~ r;;· tag!d, !i] photography. 
En español. aunque a ·:eces se habla de ··ocales débiles. es una 
cosa muy rel:J.tiva. Hay que considerar que las I'Ocales inacen
tuadas conser·:an intacto su timbre característico. efecto na
tural de que el ritmo español es un ritmo acompasado silábi
camente. 

14.12. E.;Eac:c:os PRÁc-r:cos DE PRO>~L.,CIAC!ÓN: Apéndi
ce II. Ejercicio XLV. 



• • • • 
• • • 
• 
• • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 

OBSERVACIONES SOBRE LA FORMACIÓN 
DE LOS DIMI~UTIYOS Ero< ico, illo, itu; DE LOS At:!dENTATJVOS EN ÓD Y azo, Y DE LOS SUPERLATIVOS E:-i' isi.rno 

DIMINt.:TIVOS 

I. Los substantivos y adjetivos y al~nos gerundios, par
tidpios y adverbios forman sus diminutivos med:ante la adi
ción de un incremento al final del vo.:ahlo. Si éslC' termina en 
vocal, la pierde; pero si en consonante, la conserva. Por ello, 
de casa decimos cas-i/a; de coche, coch-ecit~; de zurrón, lurron· 
cllo, de pe.qudto, pupál-i/ol; de dócd, docil-ito; de callando, 
callaY~d-ito; de muerta, muerl·ecica. Los diminutivos de lejos 
con!>t!rvan la s final: lejitos, IeJillos. 

11. Diminutivos terntinados en ece:dto, ecedllo, ececico. 
R~iben esr;e largo incremento los monosilabos acabados en 
voc.ai; como de pie, pi.-teecito . 

III. Terminados en ecito, edllo, edco. Suelen llevar este 
menos largo incremento: 

t.• Los monosflabos acaLados en consonante, in
clusa la y; red-ecilla, troj-tcica. sol-ecito, pan-ecillo, 
son-u:ico, flor-ecita, dio5-uillo. rey-ecito, pu-eciiQ, voz
ecita. E:tceptúanse ruin-ciUo _y ~os nombres propios de 
personas, como juan-ilc, Lu1~·1co. . 

z.• Los bisllabos cuya. pnmera silaba. e.s dtptongo 
de ei, ie, ue: rtin-ecita, hierb-ecilla o yerb-ecilla, hu(fJ
ecico. 

J.• Los bisllabos cuya segunda silaba es diptongo 
de ia, io, ua: bc511·trita, geni-ecillo, lcg\J-ecita. Excep
tóa.nse rub-ita, agü-ita, pa.scu-ita. 

... • Todos los vocablos de dos sfiabas terminados 
en 6: bail-erito, cufr-eci.llo, nall-t.ellla, parch-ecilo, pobr
ecito, trot-ecico. 

s.• Prado, ilano y mano h.:~.cen pra.d-edto y prad
illo. llan-ecilkJ y Jla11-ilo, man·tc1tla y man-ita (o man-ita, 
según us-o admitido en extensa!> zona3 de América). 

IV. Terminados en dto, cilio, deo. Toman este otro incre-
meuto: 

I .• Las voces agudas de dos o más sflabas, ter· 
minadas en n o r: gaban-cillo, corazon-cilo, mujer-cita, 
amor-cillo, ,.esplandor-dco, Piltu-cita, F"mi,.·cico, 
Ramon-cillo. Exceptúan:<-e va.sar-illo, alfiln-ito y aJgu-

nos nombre5 propios de _per!.On.u, como Ag-Ustitt-itt 
}oa.tpi'11-il10, Ga.sp.lr-ic~. Osan~ indistintamente a!ta 1 
nito }' a/la,.-illo, pilar·cillo '1 pilar-illo, jardín-cilla 
jatdin-illo, ;a.zmin-ál!o y ;azmi~t-illo, sarten.,i/la 
5arte-n-ifla. 

2 .• lAS dicciones gra \'eS acabadas en 11: Canr.c~ 
cita, dicla,..u11-cillo, imagot·CI(a. 

V. Terminados en lto, Ulo, ico. Admiten este menor ioc 1 t 
mento la.s palabras que, sin las condiciones especificadas ha.st 
aqui. pu~den tomar forma diminuti\:a: t•ain-ica, jaw!-illa 
utalu·itt1, vintJgr-illc, car1dil-1lic, pajar-ito, cat11ar-llla. titul-lllc 

\'l. l....a.!. indicaciones precedentes no han de eotenden
como reglas exclusivas. El uso culto de unos u otros paises de 
mundo hispánico admite hierb-iJa, huev-ito, flor-cita, cofe-oto 
mam-ila, mama-Ita y n1am.:z-ciJa, ind-iJo e ir~di-ecito, etc. 

VII. Los sufijos ~cico, cico, leo. no regionales en le 
siglos XVl y xvn. son propios hoy de Aragón, Murcia, .-\oda 
luda oriental, y, en ciertas condiciones. de ciertos palse: 
americanos, como Costa Rica y Cclombia . 

AUME:-.·TATIVOS 

:No todas la-5 palabras reciben los incrementos al1ment.1.tivo~ 
en ón y azo. Aquellas que los admiten, si acaban en vocal, 
la pierden; pero si en consonante. la cons-ervan: de Aombre, 
Aombr-én; de pape!, papel-ón; de gigank, ¡igant-a:o; de bribón, 
bri bo-tt-a.:o . 

Hay algun~ aumentativos de aumentativos; cnmo de pi
carótt, aumentativo de plfaro, picar-011-o.zo. 

SUPERLATIVOS ' 

Se forman a1iadiendo a los positivos la terminación lsimo, 
cuando acaban en consonante, o substituyéndola a la última 
letra del positivo, si es vocal; como de formal. fon.,,a.J.fsimo; de 
p,.ud~11te, prudent-lsimo . 

REGLAS DE ACENTUACIÓN 

l. a) A los e{e<:tos ortotráficos, no hay diftong:o sino 
cu.u-.do las vocales extremas, a, u se juntan entres o con cual
quiera de la.s de artJculaCJf,;-. tntermeJia t, a, o: v. gr.: viuda, 
n.ndo. ja:.~!a, ]ua.,a, culo. fue~o. odio. Para mejor inteligencia 
de~ esta nomenclatl!ra, af\ad:remo~ qce la i es la "oca.! de 
an_iculaci6n extrema anterior o palat:~l: la u. fa extrema po~
totnor o velar. La!. dem:\.~: por d nli~mo orUen con que han sido 
rnumeradas, se producen en la zona articulatoria intermedia 
de la Ca\'idad bucal. 

h) Téngase presente ademá!l que para que hc:.ya triptongo 
se han de unir dos Vú..::ales exttemas a un.1. intermedia, como en 
buey, amortigudis, dtsprecihs 

f) La Fonolo¡;ia estudia la.."> condinones en que dos vocales 
intermedias pueden fo1 mar hi:ttos o •hpton¡.;o-s con:.olidados, va
cilantes u ocasionales en la pronunciación. Pero, como queda 

Anexo 4 . 

"' 

dicho, para las reglas del acento g:-Hico, nunca furman dip
tonso: D1!bao, poda, dtca~ . 

Il Con estos antecedentes f¡Jovlót;ICVS es muy f.id\la. apli-
cación de la..s r~gla.s que siguen para el buen uso del acento 
orto¡;rAflco . 

1.• 12) La~ voces agudas de mA.s de una sílaba terminada~ 
en vocal. :;e acentúan: bajá, café, alhelf. do'"inó, ¡;¡lafú; al"/1.ará, 
Jendré, parti. huyó; Alá, }ost, Ceutí, Mataró, Perú . 

b) S1 aLaban en consonante, no se acentUan: que,.ub, ttit'ac, 
ml'rce,j, reloj. laurel, a.zahar, ce11it, canaj o car{ax:, verdcg.:J)', 
a1Tol: ¡;¡mad. temed, parhd, asar, r.::mt('cr, t•et~ir; Horeb, Haba
cuc, A bn1abtd, Rostof. Lubek, E5tambul. Edom, E.staf'l, Polo p. 
Cand(lll.1r, Cali(nt, Gutldix, Godoy, Onnuz, lsern, Cana!s. 

e) La y final, aunque suena como semivocal, se considera 
como consonante para los efecto!¡, de la ~ccntu:u:ión . 
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d¡ ExceptUanse las •¡ue ac.1han en las r:onsonantes 1: n J 

sr>i,1s, es decLr, no :l~rupadas c0n otra. consonante: ai.unin. 
a,1,¡¿0 _ e:;pa.din, cascn,•n ntUn amu~dn, lorurdn, parti,dn. lam
brcn. mPigUn. ;h'_(rln . . /mrin._Durdn, H<lllln, Alba1rin. C~een\n, 
~. 1 ha¡;Lin. compJ.s. rn·lo;,. !1>11.~. -''mtrilds. patatús; ve,is, prn••'i, 
r •»:p'urtis. <.Jdrmris. al ni>., ;nmás; Hu~.-ahJ~ . . \foBl.~. Paris. OJOS. 
}tn.is, pero /urn. Ca>Lals. 

~ • a) Las vc...;e~ ll.'\nas t<"rminadas en vocal, no o;.e arcn-
tll.lrl: ala. f,ufetc, ((ISl, ob.H:tHO, m~qtntla, teme, dcmuno, Yegulo; 
E>pru1a, 0>1..1/c, Ama/ji. Jacobo, Aramt>uru. 

b) S1 a(.: aban en consonante. se :~centúa.n: A bddllah (la or· 
t•Jgtafia dás1ca dt" l'"tc nombtl' es .-l/-dala o Audala), cdrctl, 
ddt1l. mdrruol, S,·túhal, alr.ri:ar. c.urictcr, mJ,.tir, cr.!!mor; aljbez; 
:Ucdcer, Vdl<Jr. César, Otivar, /:f>,,r, DUdnr; Fun.át~dez, E'l· 
riquez, l)rdiliiez. TU11tz. 

el Ex{cptúa.n~e las que acaban en l:u. con~onant~.~ no .s no 
agrupadas •un otra consonante: rn.uren. t"irgen, volumen; a"tan, 
btllhon, dU1CJO. pensaron, dieren. tastaron; rasman, Ca,men. 
l'tt~un. Fr<J11k/!n, Hat·on. Ü\'tHzun; "'nrtes, juet•es, sotfox1s, 
criSIS, dosrs, v1rus. cat~;pa11as·. t·aas. r.'tr.mante!;, ojos; tUtora!;, 
l'ti'ICeS, huyes. amLJras, tt1111cras, pnrt¡er,.s, am.nrerrw!!; Ltuos, 
Cen:a"les, Carlos, Nicodemlls; jl('r•l ,ló,.ups, blup.s . 

). 1 Todoo;; lo~ esdrújulos sr: aco_·n~lian: mdqa.nna, aptnJau. 
dtócc.sis, pdmpru:o. rh;t¡J,,, JÚO,tl, t.-:rtola, mUúca, ju!míneo. 
hboe, celeblrrnno. e"n."e":i.IPno, rt.1Crva!n, traba;ábtlmos. qu1· 
.stb·amos, viüe.,to.s, ,\fdlaga. Cáeeres, .i.~tig•. Pelií.scola, Plmmo, 
Sócrate.s, Ddnae, Ondd,oa. 

11 l. El c:1cuentro de las vocal~·s interT!'Iedias y extrem;¡,, la 
acentuación cor. que en la cláusula se diferencian unos vocablos 
de otros de i¡p1al estructura y la formación de voces compu~!l· 
ta!!, dan motivo a Jas siguientes ~o::o.:cepciones )' explicaciones 
res~to de las reglas ya sentada.'\. 

Se declara que la }¡ muda r.olo:ada entre dos vocales no 
impide que éstas formen diptongo· d¡;sahu-cío, sah1l·mer1o. En 
consecuencia, cuando alguna de dir:ha_, vrx:ale!>, por virtud de 
la regla general, haya de ir acentuada. se por.dr:'1 el acento orto
~ráfico como si no ~x1stiese la J.: vllhido, búho, rellúlo. prohiben, 
ahíto, tJhüman. 

IV. a) Cuando una vocal extrema tónica va delante o de
trás de una vocal intermedia .Hcna, no hay diptongo, sino 
hiato, y la vncal ttlnicl. llevara :~.cento ortogr.ifico. Ejemplos 
en \'OC~S agudas: pais. raí.:. ato1id. baUl, Baíls, Saúl. En voces 
llanas: poesía, d~svario, ja/Ua, dUo, tenia, seria, dia, mitJ, pia, 
pio, pí~. acentUo, Garciu, Darlo, Rcnalúa, considerarlas, dcsva· 
do.s, insanUan, contitJúan. ten{an, lsaia.s, Jeremías. 

b) Los vocablos agudos terminadt')s en -ay, -ey, -oy, -uy, 
se e!oerilirán _,¡n tilde: tar(l)', t•tnty, convoy, matuey. Urug14ay, 
Espeltly. Satlll}'· 

e) Las palabras que terminan r.:n una voc:..l extrema tónic:J. 
seguida de un diptongo y s final. lo cual ocurre en ciertas p<::r· 
sona..s ve&haJcs, llevarán acento ortogrifico en dicha vor.al 
extrema: compret~diais, deciai.s. 

d) Siguen la regla general de no acentuane los vocablos 
llanos que finalizan en diptongo o en dos vocales interm~dias. 
vayan o no seguidas de nos final; v.gr.: patria, seritJ, te,.ia, 
dtlirio, .stllo, acua. jtJtuo, aver·igua, actJrieia, bacalao, deseo. 
canoa, corroe, Btda.soa, Feijoo, Campo~. provee; albricia.s, 
paria.s, jatuo.s, lidian, amortiguan, lrata.seis, leyerei.s. Cli71ia.s, 
E.squivia..s, Tilaguos; deseo.s, caJtoas, tDI'rotn.. 

V. a) Cuando una vocal intermedia tónica va delante o 
dt=trás d~ vocal extrema átona, forman siempre diptongo, y la 
acentuación gn\fica de é~te. cuando sea necesaria. irá sobre la 
vocal intermedia, o sobre la segunda si las dos son extremas: 
busctJpié, acaricié, averiguó, parabiln, ve,.li.s, d~spués; Rupid, 
5ebastidn, Navascués, ben;ui, JartJ['ÜÍ, GuJjar, HuércaJ, Liitor, 
piilogo, muráilago, cuiva'lo, Cdueaso. 

b) La combinaciór: ui se considera, para la práctica de la 
escritura. como diptongo en todos los ca.sos. Sólo llevará acento 
cuando lo pida el número V; y el acento se marcará en la se· 
~11nda voc3.l, es decir, en la i: casuistico, btlljui; pero casuuta, 
voz llana, se escribirá sin tilde; C<Jrtstrul, atribuí. 

e) Los infinitivos en -uar se escribirán c;in tilde: umstruir, 
COIIIribuir, derruir, huir. 

d) Las formas verbales J!u., fut, dio, v:o, se escribir<ln ~in 
tilde, según la regla general de los :nonosilabos . 

e) La partlcula aun llevará tilde (aúrt) y se pmnunciará 
..:omo bisílaba cuando pueda sustituir~e por tvdavia sin alterar 
e! sentido de la frase: aU" estd enfermo: csld eJtjtrmo aUn. En 
los dem:is casos, es decir. con el stgmficc.Ju de J.asta, larnbrbl, 

rncluut'~ (0 .11qutrra. cor. n~¡:;nc1<·:1) se c<;cnbtr<i. ~In tilctl:': au" 
loJ.< sord·J~ hilH dt oí•ml', "" ;.,;,, •t,ldtl P"'' él 011 !ltln /u lllttn!Ú 

f) Fl tnpton~o se a<:<>nt,,t en la vocal intermedl.l.: dtsp,, • 
crau, aprrCII'II. nmo•ll.~·:••HS, ,.n.-n~····:< 

\'\ al Lu~ ll~<)!l•.>'•l\.,b." 111::1• .1 nr·u· .. :t:\rian ll<:."var ~1 
acento ·~<.en t..,, llllt"~ nr. ]')11\',:t·~ .t• l'lltuar~e ~1110 t•n b. llntca 
;.i];~ha ']l.l<: tt••nen: no nb,t.lllt•• . ..,.., •!~tnbe el a~t'nto cuando 
t'lu~tcn dno;; mono"ilab.')s u.;IJ,ll:-.., en :;u forma.. pero con d1sttnta 
fundón "ramatt.::al. •·n una de la-< e u,\ le<; lleva acen'O fonCtlco v 
C'n otra es átono; v ~r · el._an1cnlo, y n. pronombre;'"'· tU. 
pronombre~ po~e:;tv~s. y ml, ;u. prcnombrc'> p('nonale~. 'l'las. 
con¡unc1ón advcrsatt\'a, y rr.tn, advt'rbto lle com 1,a 1 ac.ll'.n. si, 
co:tjunc1ón CC1ndicio>1al, \' .si, pronombre v adverbiO de afir
mación, de. rreposi:H!.n. "y dt'. tien1p0 dcl.verbo dar: 5t, pro· 
nombre átono. y si, person.'l. de los verbos ~rr y sabn. Elem
p!os· f-:L bulliCio pru~ t:L; ~~~ wsa para ~11; Tl: 110 haces bac" e" 
"" ce;ar en Tt: P•1rfi:J; tnma rcrt d1n", ;,¡..,S 110 p¡du.s :.CÁS: cada 
uno priYQ si: SI mt lo prt¡:;uni.Jr., rh,·¿ 'JIU !-.i, DÉ. urda el C1do ai 
pa.in: DE m¡ am1g(l, s~. tnl CloÍ<I, po•qHt >lO SÉ. lo qut SE debe 
hacer. 

b) La prepoc;iClón '' :· la..~ conjuncmn~ e. o. u, no l!e\·ando 
acento fonét1co, tampoco deben llevarlo c~cnto. :So obstante. 
lo llevará e.c;crl!O la conjunCIÓn o cuando. por hall;nse inmediata 
a cifras. purlicra confundir~e con el cero. a~i. 3 ó 4 nunc;¡ 
podrá tvma,_(e por ]f)4· 

e) La palabra solo. en función arlvertJz:J.!, podr;i llevar acen· 
to orto~r:'dico SI con cl!Q S.! lu <.le evn;:;.r una anflho!ogia: le 
er..:oHtrar,'!s solo en casa len so!cd;td. sin compaiiia); fct cr.COH· 
tmrds stjfo en C.3Sa (solamente. tini:.::tmcntc). 

d) Los pronombre!! ;Jie, hr:, n-qua, con sus femenmos y 
plura!e.c;, llc\'arán normalm('ntc uiJc, pero será licito prescindir 
de ella cuando no exista nesgo de anfibología. Exl!.>tiria este 
riesgo en \;:¡, oración Sl¡!t~:cnte: Los 'ltrlfls el¡gteron a 5U gusto, 
istos pasteies, aqutUos bo...,bmus. Con tilde, istos y aquéllos re· 
presenta:\ nt,lr>s; sin tlldr-. estos y aquellos son determmativos 
de pasteles y bombo:leS. rc~pectivamente. 

t) Los zdativos que. cua!. q:ue". eu¡·o, y los adverbios cutJn· 
dn. cunn, euar:to, como y donde llevaran tilde en las oracione!' 
interrogativas y exclalll:l,tivas; ''· t;r.: (que qaneres?; r·qutir:t'S 
son t.stos sctllores?; PreglúJtale euá11to vale; D1111t cudr:do t•olt·trds: 
¡Qui bie" Jo mtreces!; ¡Cwi11 apac1ble.s .se desh:a11 las hora.s!; 
¡Cud11to lt an1al; ¡Cómo H alegraron todos!; ¿Dónde L'lt't usted.J 

VII. Lo!! tiempos de verbo que llevan acento ortogr<ifico 
lo conservan aun cuando acrencnten su terminación tomando 
un enclítico; v. gr.: pl.diónu. <onmovila, rogól!!s, co•we•tCiólos. 
a11dardst. También se acentúan cuando del con¡unto resultan 
vocablos esdrújulos y sobresdrúJulos; ríase, bUsca/o, dicihldo
"'t. nntojOselt, habJéltdO~I'UOS. mira/a. 

\'111 a) Cuando nn vocablo ~imple entre a formar parte 
de un compuesto como primer elemento del mi.~mo, ,<,e cscribir;1 
sin el acento ortográfico que como simple le habría correspon· 
dido: -lecimosipti.rno, as1"u.smo. raoplalt'ISe, pwmadre. 

b) Se exceptúan de esta regla los adverbtt')S en -"unte . 
porque en ellos se dan en realidad dos at:entoc; fonéticos: uno 
en el adjetivo y otro en el nombre nu11te. La pronunciación de 
e!!tos adverbios con un solo acento. es decir, como voces llanas, 
ha de tenerse por incorrecta. Se pronunciará. pue~. y se cscri· 
birá el adverbio marcando en el adjetivo el acento que d~biera 
llevar como simple: rigthrunle, corlism~Jtte, líCitamente . 

e) Los compuestos de v~rbo con enclltico más complemento 
{tipo 5abelotodo) se escribir:l.n sin el acento que solía ponerse 
en el verbo: curalokido, rnelomentodo . 

d) En los compuc!!tos de do!! o más adjetivos umdos con 
guión, cada elemento conservará !111 acentuación fonéttca y li!. 
ortográfica, si le correspondiere: hispa'lo-belga, anglo-sot•liltco . 
cd n ta bro-astu r, h i s tól"i lo· cri ti e o- b1 bl i o gr á ji e o. 

1 X. a) Los términos latinos usados en nuestra lengua, se 
acentuarán con sujeción a las leyes fonéticas para las voces 
castellanas: trdnseat, ítem, acclstf, memorándu,n. t.rtquátur. 

b) Los n..,mbres propios extranJero!! se escnb1rán. en ge· 
neral. sin ponerles nmgún acento r¡ue no tengan en el idioma 
a que pertenecen; pero podrán accntu.use a la e!'>paOola cuando 
lo permitan su pronunciación y grafía ori¡;:males: Sclrltgtl 
o ScMlgtl, Wagntr o lVdgner, SchLtbert o Sclníbert; Lyo11 tl 

1.\'Ó'I, Wt,d.~or o Win.dsor. Si se trata de nombres geográ· 
fiéos. ya Incorporados a. nuestra. lengua o adaptados a su foné· 
tica, tales nombres no ~e han de consiOer:lí extran¡eros Y 
habrán de accntu:1rse gratic:~.ment(' de conformidad con la~ 
leyes generales: París. Berlin, TurÍ'I, Ndpoles, Tdmesas. 
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LECTURA 

Lee ccn cuidado los párrafos siguientes: 

¿Es, por ventura, demasiado oneroso este imperativo de la compre~ 

sión? ¿no es, acaso, lo menos que podemos hacer en servicio de algo, 

comprenderlo? 

de hacerlo más 

¿ Y quién, que sea leal consigo mismo, estará seguro 

sin haber pasado por lo menos? 

La cultura nos proporciona objetos ya purificados, que alguna vez 

fueron vida espontánea e inmediata, y hoy, gracias a la labor refle

xiva, parecen libres del espacio y del tiempo de la corrupción y del 

capricho. Forman como una zona de vida ideal y abstracta, flotando 

sobre nuestras existencias personales, siempre azarosas y problemáticas. 

Textos tomados de José Ortega 

y Gasset, Meditaciones del Qui

jote,Aguilar, México,1976. (~sol 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

literario.) 1 

1. Escribe el significado de las palabras subrayadas. 

2. Haz una frase con cada palabra subrayada 

3. Encierra en un círculo las palabras que consideres claves 

para cada uno de los textos anteriores . 

4. Escribe con una pequeña frase la idea principal de los párrafos si9ll:! 

er.tes . 

5. Escribe alguna idea de cada párrafo, que consideres ayuda a 

la mejor comprensión de la principal. 

1 
1 
( 

1 
1 
1 
1 
1 

Elaboró Mtra. Luz ·Elena Zamudio R. 1 
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ACENTUACION 

Coloc3 los acentos diacríticos sobre la nalabra que lo necesita 

l. Querría escribir, mas no puedo Querría escribir mas¡ no puedo 

2. el informe el informa 

3. leí tu aviso tu avisa si vienen 

4. No de vuelta a la izquierda no es de la universidad 

5. ese es mi expediente ese expediente es para mi 

6. ella se prepara yo se mi preparación 

7. esta oficina es de la rectoría esta es la rectoría 

8. te puedes llevar estos carteles toma estos y llévatelos 

g. son del músico son de la música 

10, aquel libro es mejor dame aquel 

11. mas no volvió no volvió mas 

Elaboró Mtra. Ma. Christen 
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Lee =n atencién los siguientes textos: 

l. Se le dio libertad en ccndición de que no llegara a Polonia. 

2. Tum oportunidad de darse a crnvcer más y a exp:ner sus ideas. 

3. La llegada de Bakunin a lcrldres se integró de lleno en el seno del 

rrovimiento revolucionario internacional; viviendo orn Herzen y orn 

Ogarev, exiliados rusos, dependiendo eaSnanicarrente de Herzen. 

4. Tras este fracaso pensando inclusive en el suicidio, pues su situa

cién económica era muy precaria. Huyó del país disfrazad:> de sacer 

dote a Suiza. 

5. En 1861 llegó a Londres. Durante su instancia en ese lugar, sostu

vo algunas charlas orn M3.rx. 

En el.l y el 2 subraya y sustituye los nexos mal empleados. 

En el 3 y el 4, subraya por otra foma verbal los gerundios mal usados. 

En el núrrero 3, redacta =rrectamente el prirrer enunciacb. 

En el núrrero 4, enrcarca cxn corras la expresión incidental. 

En el núrrero 5, subraya la palabra incorrectam=nte utilizada. Sustitúyela 
por la ==ecta de acuerdo ccn el =ntexto. 

Elal:x:>r6 Mtra. Laura Cázares 
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ANALISIS DE LA ORACION 

Lee detenidamente el siguiente párrafo: 

Te contesta el ritmo sordo de esa campana que 

se pasea a lo largo del corredor y te advierte 

que el desayuno está listo. Caminas, con el 

pecho desnudo, a la puerta: al abrirla, encue~ 

entras a Aura. Será Aura, porque viste la tafeta 

verde de siempre, aunque un velo verdoso oculte 

sus facciones. Tomas con la mano la muñeca de la 

mujer, esa muñeca delgada, que tiembla. 

Del párrafo anterior analiza lo siguiente: 

A. Identifica cuatro oraciones principales 

l. 

2. 

3. 

4. 

B. Identifica las siguientes oraciones subordinadas: 

1. Adjetiva: 

2 • Objeto directo: 

•• •• 
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3. Adverviál (Causal)~'-------------------------------------------

4. Advervial (Temporal}: ________________________________________ _ 

C. Marca los elementos nucleares y modificadores, tanto 

del sujeto como del predicado de la siguiente oraci6n: 

Te contesta el ritmo sordo de esa campana 

que se pasea a lo largo del oorredor 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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e O N e L U S I O N E S 

Como procuré demostrar en el primer capítulo de este 

informe, la experiencia y las destrezas en el trabajo 

docente se pueden adquirir de diferentes maneras, la más 

importante de ellas es la misma práctica en los grupos, en 

el intercambio de ideas con los alumnos, considerándolos· 

sujetos de su aprendizaje y no objetos que uno va a llenar 

de información; eso sí, individuos capaces de llevar a cabo 

un cambio de actitud y de reflexionar sobre sus prácticas 

anteriores en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

propósito de, en su caso, modificarlas para empezar a 

pensar y a volar por cuenta propia . 

Dentro de la currícula de la carrera, por lo menos en 

los años durante los cuales realicé mis estudios, se 

incluía!'. tres materias cuyo objetivo era prepararnos para 

desempeñar esas labores de docencia: Didáctica General, 

Didáctica del Español y Práctica Dirigida. Sin embargo, el 

propósito de esa preparación estaba encaminado a 

integrarnos en los campos de trabajo tradicionales hasta el 

momento: las clases de literatura y de español en la 

secundaria y en el bachillerato. De ahí· mi desazón al 

enfrentarme a la enseñanza en un campo hasta entonces 

inexplorado en nuestro medio: la redacción, la práctica en 

el ejercicio de la escritura y, además, en un sistema 
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activo, como lo era el proyecto del Colegio de Ciencias y 

Humanidades en el que tuve la fortuna de iniciarme . 

Quizá lo poco que recuerdo del curso de formación de 

profesores se deba a que, más que la seguridad de una 

preparación que intentaban darnos en él, la experiencia la 

fuimos adquiriendo en las aulas, compartiendo las prácticas 

positivas con los demás compañeros, todos nuevos en la 

enseñanza de esta disciplina, y comentando las estrategias 

que no nos habían llevado a los resultados que esperábamos . 

No dudo que algunos hayan realizado su ejercicio docente 

sin contratiempos, pero la mayoría tuvimos que aprender a 

fuerza de tropezarnos varias veces con la misma piedra. La 

mejor ayuda en esa etapa de aprendizaje inicial es que 

profesores y alumnos estábamos a la par: ambos éramos 

nuevos en la construcción del curso y del sistema, por lo 

.que la edificación de esas bases sobre las que se construyó 

mi experiencia también son mérito, y en muchas ocasiones en 

mayor medida, de todos esos alumnos que en varias ocasiones 

rebasaron mi emoción y me arrastraron a experiencias que yo 

no había contemplado. Por ejempl0, cuando a partir del 

entusiasmo -que ése si, desde esa temprana época, comencé a 

ver que podía infundir en los alumnos- despertado por la 

discusión de los textos literarios en el curso de Lectura 

de Clásicos (III: Universales, y IV: Hispanoamericanos 

Contemporáneos}, con la ayuda de uno de ellos que es-tudiaba 

a la par téatro, nos vimos envuelto~ en la aventura de la 

puesta en escena de ¡Fausto!, de Goet.he, y el siguiente 
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semestre en la de una obra de Egon Wolf que ya ni recuerdo . 

Ellos mismos, con la anuencia administrativa del Plantel 

Naucalpan, solicitaron en préstamo el auditorio-teatro de 

la Cruz Roja localizada a pocos pasos, diseñaron y 

ejecutaron su vestuario, una escueta escenografía, e 

invitaron a sus compañeros de otros grupos y a sus 

lamiliares a la única representación (que yo recuerde) que 

se hizo de ambas obras. No está de más señalar que unos 

pocos alumnos de ese grupo comenzaron a ser mis amigos en 

ese tiempo y siguieron siéndolo varios años después de que 

dejamos el CCH, cuando el rumbo diferente de nuestras 

trayectorias acabó distanciándonos . 

Pero no todos los cursos de formación académica 

resultan tan anodinos, y creo que un poco de experiencia y 

la continua reflexión sobre nuestra labor docente nos va 

. también preparando para asimilar de mejor manera los puntos 

de vista ajenos sobre las disciplinas cultivadas 

conjuntamente . 

que hago de 

Creo que eso queda claro en la descripción 

emprendí, 

notable 

el 

al 

los siguientes 

último de los 

mejoramiento .de 

cursos de formación 

cual-es contribuyó de 

el mi práctica en 

que 

forma 

nivel 

universitario; este curso estaba organizado por quien fuera 

mi amigo entrañable, el Dr. José Amezcua Gómez, cuyo 

ejemplo me sirvió de incentivo para emularlo en la medida 

de mi capacidad y mis posibilidades: espero algún día 

llegar a s~r tan buen maestro como é~ y tan reconocido por 

sus alu~nos y colegas (como investigador ni me hago 



• • • • 
• • • • 
• • • • • • • 
• 
• • • 
• 
• • • • • 
• • • 
• • • • 

63 

ilusiones: la distancia que me separa de sus logros es 

infinita) . 

En relación con los cursos de redacción, éstos sí 

presentan una problemática compleja y difícil. En primer 

término, la actitud que muchos profesores y autoridades 

educa ti vas adoptan al referirse a ellos: son cursos 

~remediales" -término utilizado oficialmente, de modo 

peyorativo, desde mi punto de vista, en las discusiones 

sobre la nueva adecuación al Tronco General de Asignaturas, 

a principios de este año-, pues la· función de la 

Universidad se desvía de sus objetivos al tratar de curar 

esa "enfermedad": las deficiencias en el manejo del 

lenguaje escrito, las cuales, en la mayoría de las 

opiniones, deberían resol verse en los ni veles anteriores: 

¡desde la primaria', según algunos, o en la secundaria o el 

_bachillerato, según otros . 

Admito que la responsabilidad de la educación básica 

corresponde a la SEP y a los maestros normalistas y que ese 

terreno es casi coto vedado en la educación pública, pero 

también es cierto que la educación media superior es el 

campo de trabajo idóneo para quienes están terminando o han 

egresado de la 

la Universidad 

licenciatura de Letras, cualquiera que sea 

en donde estudiaron, pues ¿quiénes están 

mejor preparados para enseñar la práctica del lenguaje sino 

los que lo han estudiado más amplia y profundamente? En vez 

de eludir ·responsabilidades, lo qu~ deberíamos hacer es 

preparar a nuestros alumnos de la mejor manera posible para 
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habilitarlos en los diversos campos a que puede 

enfrentarlos actualmente su ejercicio profesional, a través 

de un análisis cuidadoso de las expectativas en el mercado 

de trabajo y de una revisión continua y profunda de 

nuestros planes y programas de estudio . 

Como ejemplo, uno de los objetivos generales de la 

licenciatura en Letras Hispánicas de la UAMI dice, más o 

menos, que se capacitará al alumno para conocer, manejar y 

enseñar el español. ¿Con un solo curso, de un trimestre, de 

Fonética y Fonología del Español, y otro igual de 

Morfosintaxis del Español? 

La práctica me ha enseñado que el primero quizá sea 

suficiente, pues incluso me ha dado tiempo de, además de lo 

relacionado exclusivamente con el nombre del curso, tocar 

aspectos también de la siguiente materia con la que está 

seriado: Lírica I: Conceptos de análisis; esto es, 

hablarles de los aspectos de la versificación en las que 

están implicadas la fonética y fonología: el metro, en 

relación con las sílabas, sinalefas, hiatos, sinéresis; la 

rima, referida a la repetición de sonidos vocálicos y 

consonánticos; el ritmo, en relación con la posición de los 

acentos, etc . 

No obstante, 

de los puntos 

estudiantes de 

me gustaría que hiciéramos una revisión 

relación con 

pronuncictción 

que proporcionarían mayor utilidad 

Letras, no de Lingüística, como el de 

la materia de Literatura Medieval: 

del español en esa época, adecuado a 

a 

la 

la 

las 
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grafías que presentan los textos (en las ediciones 

críticas, claro). Algunos aspectos de la fonética 

histórica, por ejemplo, los utilizo para explicar a los 

alumnos de Redacción fenómenos como el de la irregularidad 

de ciertos verbos, por ejemplo cuando las formas que tenían 

en latin vulgar "o" breve tónica o "e" breve tónica, 

aiptongaron en ''ue" y ''ie", respectivamente . 

No es este caso el del curso de Morfosintaxis, pues a 

mí me cuesta mucho trabajo explicar en un solo trimestre lo 

que yo aprendí, con mucha dificultad y ~sfuerzo personal, 

en cuatro semestres. Incluso varios alumnos, en las 

repetidas ocasiones en que he impartido el curso, han 

externado la opinión de que les gustaría que hubiera por lo 

menos otro trimestre más dedicado a la ejercitación en el 

análisis oracional, pues aunque los hago exponer por 

.equipos los seis capítulos del libro Gramática estructural 

del español, de Helena Beristáin -aderezando sus 

explicaciones con comentarios y correcciones en algunos 

puntos y proporcionando información suplementaria de otros 

autores- la práctica del análisis,· desde los elementos de 

la oración simple hasta los diferentes tipos de oraciones 

compuestas y complejas (coordinación y subordinación), la 

mayoría de las veces les parece insuficiente para lograr 

completamente su dominio . 

Precisamente esa inadecuada preparación de los alumnos 

ha hecho que muchos egresados de -otras disciplinas se 

improvisen como profesores de redacción para cubrir la 
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demanda de profesores especializados en este campo. Este 

fue uno de los motivos que llevó a la reducción de los tres 

trimestre de Redacción en la UAMI a uno solo en Letras y en 

Sociología y a su desaparición en el resto de las carreras: 

el creciente número de profesores necesario para cubrir una 

demanda que llegó al tope de ¡64 cursos cada trimestre!, y 

"sólo para la di visión de Ciencias Sociales y Humanidades, 

lo cual obligó también a aumentar el cupo de los grupos, 

original e idealmente de veinte alumnos, hasta 32-35, para 

dar cabida a la solicitud de las otras dos divisiones de la 

Unidad . 

Es natural que ante este monstruo en que se había 

convertido la Coordinación de Redacción, cuyo peso recaía 

exclusivamente en los profesores del Área de Literatura, 

éstos quisieran desembarazarse de él ante la imposibilidad 

de supervisar la calidad de la enseñanza a cargo, la 

mayoría de las veces, de profesores temporales a quienes 

sólo les interesaba, en muchos casos, completar el sueldo 
- - ~. 

que tenían más seguro en otras instituciones y que, corno ya 

mencioné, muchas veces ni siquiera-eran especialistas en la 

materia: abogados, cornunicólogos, psicólogos sociales, 

entre otros, muchos de los cuales sólo habían tenido una 

preparación improvisada con cursos al vapor . 

A pesar de esa severa reducción de los cursos y los 

trimestres, la necesidad persiste, pues si en principio 

sólo quedaton en dos licenciaturas,. una tercera, Ciencia 

Política, ya adoptó el programa de Sociología en su Plan de 
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estudios, y para el trimestre que inicia el 18 de 

septiembre, el Coordinador de~ Antropología Social ya me 

solicitó impartir para sus alumnos un curso, 

experimentalmente, de doce horas repartidas en dos semanas, 

cuyo inicio sería alrededor de la cuarta semana de clases 

del trimestre para, en caso de que la experiencia 

runcionara, repetirla antes de la conclusión de éste . 

De la misma manera que lo hice para preparar el 

programa de la licenciatura de Sociología, espero llegar a 

un acuerdo en cuanto a los contenidos específicos y a los 

objetivos que se. pretendan alcanzar, en ese tiempo, para 

planear de una manera más minuciosa y detallada las 

estrategias adecuadas para lograrlos . 

Sin duda, en adelante, además de los cursos que se 

imparten oficialmente para estas tres carreras (Letras 

.Hispánicas, Sociología y Ciencia Política}, las demás, corno 

ahora Antropología Social, verán la necesidad que todavía 

se tiene de estos cursos, mientras que nosotros -los 

involucrados en la formación de los alumnos de Letras, 

futuros profesores de nivel medio~ no los preparemos para 

que la situación ''se remedie'' en la educación media 

superior: si en nuestros objetivos señalarnos la meta de 

prepararlos "para enseñar el español", debernos estar 

conscientes de que una de las posibilidades de tal 

enseñanza no es la meramente teórica, sino la relacionada 

con la práctica del español, la rec!Pcción. Por lo tanto, 

quienes deberían asumir la responsabilidad de estos cursos 
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en nuesLtas Universidades rleberian ser los maestros con la 

mejor formación en el conocimiento y manejo del lenguaje, y 

con una amplia práctica docente, pues a la par que les 

indiquen cómo redactar deben instruirlos en la manera de 

abordar la enseñanza de esa praxis . 

Hastd aqui he vertido la descripción de mi práctica 

docente en relación con la enseñanza del lenguaje en el 

nivel superior y las reflexiones a que me ha llevado esa 

práctica. Mi labor en el futuro estará encaminada a 

mejorarla y a seguir tratando de transmitir mi entusiasmo a 

las nuevas generaciones, y a exhortarlas para que en este 

tipo de actividades busquen las maneras de transmitir el 

interés por el conocimiento de nuestra lengua y por su 

correcta utilización en las diferentes materias de que se 

hagan responsables, sin importar la duración de los cursos, 

pues tanto en los de un año, como en los de un semestre, o 

un trimestre, o una semana, siempre se podrán subsanar 

determinado tipo de deficiencias en el manejo del lenguaje . 

En la medida en que nuestra labor sea productiva y se vean 

los resultados positivos a través de cambios visibles en el 

rendimiento de los alumnos, se verá cada vez más solicitada 

y tendremos los elementos necesarios para probar sq 

utilidad . 
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