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INTRODUCCION 

No pocos alumnos y aun profesores se preguntarén acerca de las ventajas y 

aportaciones que, como opcidn de titulacién, ofrece la-presentaci6n de un informe 

académico en comparacién con una tesis 0 una tesina. Considero que tal opcién 

permite, a través de la perspectiva del pasante y de su experiencia laboral, detectar 

las deficiencias que contienen los planes y programas de estudio y evaluar el 

desarrollo profesional de quien se examina en la rama de las Letras Hispanicas: 

cémo y qué escribe, qué y cémo ensefia, y de esta forma vislumbrar ademas los 

problemas por los que atraviesa actualmente la educacién. 

Cada persona tiene su propia percepcién y por ello las experiencias, 

expectativas y problemas son distintos. Sin embargo, en cuanto a educacién se 

refiere, es probable que haya puntos de contacto entre las personas que han 

trabajado al menos con un grupo de estudiantes. Asi pues, un informe académico 

es una excelente opcién para referirnos a aquellas lagunas que, como estudiantes, 

tenemos en nuestra formacién y que ahora, como docentes, al otro lado del 

escritorio, podemos considerar como verdaderas insuficiencias y obsolescencias 

dentro del campo de la docencia. De esta manera, la elaboracié6n de un informe 

académico docente conlleva a la “reflexién critica del desarrollo auténomo”, como 

es mi particular caso, debido a que la Escuela Nacional de Artes Plasticas carece 

Ppropiamente de un programa de estudios actualizado y eficiente, lo que hace posible 

analizar los procesos de ensefianza-aprendizaje y proponer —en las instituciones de 

educacién media o superior en las que estemos involucrados— nuevas alternativas 

didacticas. 

El hecho de permitirse la elaboracién de un informe académico significa mas 

que el simple hecho de su realizacién; pienso que es una puerta abierta hacia la 

"innovacién educativa", hacia la creacién misma. Los tiempos cambian, las



necesidades y expectativas varian y a veces mas de lo que creemos: "...se 

considera que la calidad de la educacién no puede ser planteada solo en términos 

cognoscitivos ya que ésta debera medirse en términos de respuesta a las 

necesidades de !a sociedad en las que estan inscritas las instituciones”.' No se trata 

tan solo de analizar o hacer una critica a lo ya establecido, sino, por el contrario, a 

través de la practica cotidiana, incursionar, proponer, transformar, crear y recrear 

nuevas formas de trabajo, hacer y deshacer, hasta lograr que un_ individuo 

interactde con su medio social. 

El informe que a continuacién se presenta versa sobre la experiencia docente 

acaecida durante tres afios en !a Escuela Nacional de Artes Plasticas. Las materias a 

las que en este escrito se hace referencia estan dirigidas hacia la ensefianza de la 

redaccién, denominadas, segtin la licenciatura en que esté programada: Taller de 

redaccién o Redaccién; en menor medida mencionaré mi experiencia en Seminarios 

de tesis, uno como materia obligatoria y el otro como parte de un programa de 

titulacién al que se me invité a participar, asi como un curso adicional de redaccién 

dirigido a una parte del personal administrativo de la escuela; finalmente, la 

imparticién del Curso-taller de creacién literaria que se ha llevado a buen fin en 

periodos _intersemestrales y que forma parte de las propuestas como elemento 

central. 

Este informe académico se presenta dividido en cinco capitulos: el] primero 

trata de los planes y programas de estudio de la escuela, incluye también un 

panorama histérico de la Academia de San Carlos y de la Escuela Nacional de Artes 

Plasticas. 

‘Rosalba Cruz Ramos y Alma Herndndez Mondragén, “El proceso de innovacién educativa como un 

acto de creacién”, Reencuentro, andlisis de problemas universitarios, p. 24. 

2



Muy importante ha sido para este trabajo la feliz coincidencia de fa creacién 

de los colegios, posterior a mi ingreso en la escuela, y también la modificacién de 

los planes y programas de estudio (a partir de aqui p. p. e.), que poco a poco fue 

convirtiéndose en el principal motivo del trabajo conjunto con los demas profesores. 

Hace aproximadamente diez afios (a finales de los ochentas) los colegios, o el 

trabajo colegiado, como algunos lo denominan, surgieron con fa funcién de organizar 

a los académicos en areas especificas del conocimiento y asi alcanzar la 

optimizacién y superacién académicas. Por alguna razén éstos se vieron disueltos y 

hace mas de tres de afios, en 1995, volvieron a formarse con los mismos 

objetivos, asi como para realizar ta modificacién de fos planes y programas de 

estudio que resultan ya obsoletos. Este es, pues, un capitulo importante por ser el 

punto de partida del informe, permitiendo asi proponer no solo a la redaccién como 

elemento basico en su desarrollo per se a través de la creacién literaria y justificar 

ampliamente su vinculacién con e! trabajo de! disefiador/comunicador grafico, sino 

también la elaboracién de otras propuestas directamente relacionadas con los p. p. e. 

Considero oportuno manifestar que durante la realizacié6n de este trabajo han 

sucedido situaciones importantes dentro de la escuela, ante las cuales no puedo 

permanecer impasible. Se planteé6 una modificacién de planes y programas de 

estudio en lugar de la fusi6n de dos carreras y comenzaron clases los alumnos de 

primer ingreso cuando tos nuevos planes de estudio no hab/fan sido aprobados. 

De lo anterior se desprenden otros problemas que, no teniendo relacidn con Ia 

redaccion, si la tiene y muy estrecha con la educacién, por lo que aduzco en este 

mismo informe académico una critica. 

Justamente, al final del capitulo | se considera el aspecto propositivo: 

Propuestas generales enfocadas a !os planes y programas de estudio existentes, (es 

decir, los que estan vigentes desde la década de los setentas, porque los alumnos



de semestres anteriores al 98-1 siguen con el plan anterior del que hablo en el 

primer capitulo), las relacionadas con el “nuevo” plan de estudios, y las propuestas 

que abarcan aspectos mas generales vinculados al trabajo editoral, la investigacién, 

la preparacién docente, etcétera. 

Cabe aclarar que, para cuando esto sea presentado, seguramente las 

modificaciones de p. p. e. y la nueva carrera habran sido aprobadas. El interés que 

me lleva a describir esta situacién, ante la cual he estado presente, se debe a un 

genuino deseo de modificar, y mas atin, innovar los p. p. e. de la escuela con un fin: 

actualizar y educar conforme a nuestra presente realidad nacional. 

Este informe, a lo largo de su elaboracién, me ha permitido explorar y explotar 

ideas, pensamientos que se expresan a través de la palabra, del lenguaje escrito, un 

a 
lenguaje que no debe pasar inadvertido porque, como afirma José Romera: “el 

desarrollo de la inteligencia, de! pensar y, como consecuencia, de la personalidad 

humana, en suma, se encuentra supeditado al lenguaje que sirve de cauce y de 

elemento explicitador del nebuloso magma asentado en el cerebro del hombre”. 

Pero, gqué hacer cuando no se sabe cémo usar las palabras y plasmarlas, 

cuando no se puede y se quiere, cuando se desea ser escuchado y no se halla 

espacio para ello? Por eso, el propésito de mi trabajo en la ENAP ha sido no solo 

abrir espacios, sino dar las herramientas necesarias para expresarse, para crear 

atreviéndose, inventando, manifestandose a través de la escritura. 

Es de esta manera que la redacci6n, la creacién y el uso de la lengua materna 

son los elementos constitutivos y medulares que conforman no solo el contenido de 

este informe, sino el trabajo que todavia falta por hacer en la Escuela Nacional de 

Artes Plasticas. 

2 José Romera Castillo, Didéctica de la Lengua y /a Literatura, p. 23. 
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En el capitulo Il, Tafler de redaccién: su ejercicio en la ENAP, se aborda el 

tema de la redaccién desde la perspectiva de las artes visuales, desde la cual la 

redaccién toma dos caminos (la misma materia se imparte pero con distinto nombre 

y con diferente caracter académico): uno es el de la asignatura obligatoria impuesta 

por el plan de estudios de la escuela y el otro una clase-taller de creacidn literaria 

impartida en los periodos intersemestrales, a la cual acude un gran numero de 

alumnos. Dado el supuesto cardcter creativo y de educacién visual de la ENAP y la 

resistencia de algunos profesores y alumnos a asumir la redaccién como parte 

integral de su formacién, se presenta un argumento en torno a una educacién en la 

que se omite la percepcién, el pensamiento y la experiencia, elementos con los que 

todo ser humano cuenta hasta el momento en que comienza justamente su 

educacién escolar. 

En el capitulo Ili, Diddéctica: gensefianza o aprendizaje?, me refiero a mis 

experiencias como profesora de redaccién. En él se menciona’ lo que han 

significado tres afos de experiencia docente. Trabajo nada sencillo, pero si 

enriquecedor. 

Lo primero a tratar en este capitulo es especificamente la experiencia, es 

decir, la forma empirica en que se llevé6 a cabo en un principio mi clase, que 

posteriormente se ira conformando con bases mas sélidas basadas no solo en la 

experiencia, sino en la sistematizaci6n de la ensefianza, misma que se va 

complementando con cada grupo a base del planteamiento y cobertura de los 

objetivos, la participacién de los alumnos, lecturas y trabajos incesantes. 

El capitulo IV abarca mi actividad especffica frente a grupo. En éste se 

muestran todos los programas, contenidos, formas de trabajo y bibliografia que he 

manejado a lo largo de tres afios. Algunos de los exdmenes aplicados a los



estudiantes, guias de estudio para exadmenes extraordinarios y los examenes 

correspondientes, podran verse af final del informe. 

El capitulo V contiene la propuesta que versa sobre el titulo del informe: La 

ensefianza de fa redaccién a través de la creacién literaria (percepcidn, pensamiento 

y experiencia). 

Se incluye al final del informe los apéndices que se relacionan ampliamente 

con el trabajo desarrollado.



I. LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS, SUS PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1.1 PANORAMA HISTORICO 

“S6lo la intensificacién de la conciencia 

hist6rica puede devolver al hombre de hoy 

su sentido y su orgullo de ser transitorio”. 

Pedro Salinas 

El origen de la Academia de San Carlos en la Nueva Espana tiene lugar ya avanzada 

la segunda mitad del siglo XVIII.’ La Academia seria el instrumento con el que 

‘ En els. XVI, el primero de la Colonia, con el gobierno de los Habsburgo, y a lo largo del XVII, la 
Nueva Espafia estaba inmersa en una ideologia y economia patrimonialista, es decir que la corona 

favorecia con privilegios a grupos de individuos y corporaciones cuando éstas le servian en 

cuestiones de "conquista” y también, por supuesto, a instituciones-corporaciones como el muy 

conocido caso de la Iglesia. Esta era la m4s grande y rica corporacién que adquiria cada vez mas 

poder, no solo en lo econémico, sino en lo politico por el hecho de ser ella !a encargada de la 

evangelizacién, los hospitales, la educacién, etc. Fue a principios del s. XVIII cuando al trono 

espafiol ascendieron los Borbones quienes comenzaron a reformar la politica que consistia 

principalmente en recuperar para si todo el poder que sus antecesores habian delegado. La forma de 

hacerlo era a la inversa, es decir, si todos jos intereses se habian repartido segun los “favores", 

éstos estarian a favor del rey y pasarian por encima de toda corporacién, fuera individual o 

institucional —se trataba ahora de una ideologia y politica regalista—. La Corona monopoliz6 cuanto 

negocio le fue posible, y respecto a las instituciones educativas, la corona otorgaba a éstas su real 

patronato a fin de controlar, entre otras cosas, el sistema de produccién de las artes y oficios que 

por aquel entonces pertenecfa a organizaciones gremiales apoyadas por la Iglesia. No fue, sin 

embargo, hasta el reinado de Carlos Ill (1759-98) cuando las reformas comenzaron a tomar su curso 

definitivo. La creacién y la importancia que se le da a la Academia tiene fundamento en la 

produccién plastica de la época. Todo grupo social se integra segun fines especificos: intereses 

personales, comerciales, politicos, etc., en este caso particular los grupos sociales se refieren a la 

relaciones sociales de produccién y no solo de ésta, sino de “sentido”. (El significado de ‘sentido’ 

que Eloisa Uribe le da, lo asumo como el vinculo entrafable entre una ideologia determinada (en este 

caso la Hlustracién) y la idiosincrasia, las convicciones, !a motivaci6én y la actitud de cada individuo o 

grupo de individuos. Es decir, cada grupo social tiene un tipo o modo de organizacién de produccién 

que implica una manera de comprender la realidad.) La plastica —dice Eloisa Uribe-- “se inserta en 

el campo de las relaciones sociales de produccién y de sentido en tanto que es una produccidén de 

procesos ideolégicos. Estos procesos constituyen una forma de expresién, coherencia, conformacién 

© cuestionamiento de los grupos sociales que los producen.” Cada ideologia implica que cada grupo 

social (literario, plastico, musical, etc.), interprete, exprese su propia visi6n con respecto a la época 

en que se vive, ésto ocurre como un proceso vinculado a fa busqueda de identidad nacional. 

Asimismo estos procesos se manifiestan con mayor fuerza siempre que un pais esta en crisis e 
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Carlos lil controlara la produccién plastica artesanal, manteniendo fuera a la Iglesia y 

suprimiendo los gremios. La Nueva Espaifia estaba inmersa en una ideologia de 

liberalismo, racionalismo e ilustracién; de esta forma surge la creacién de un nuevo 

arte. 

La Academia sufrid cambios radicales en su quehacer artistico a lo largo de 

mas de dos siglos de procesos histéricos, de inestabilidad politica y social. Estos 

cambios se han dividido cronolégicamente de la siguiente manera: 2 

eLa fundacién de la Academia de San Carlos (1781-1821) 

eLos afios dificiles de la Academia (1821-1843) 

eLa restauracién de la Academia de San Carlos (1843-1860) 

eLa Academia y los liberales (1860-1876) 

eEl desarrollo de la Academia durante el porfiriato (1877-1910) 

*El surgimiento de la Escuela Nacional de Artes Plasticas (1933-1998...) 

inestabilidad politica, econdédmica, social. Es a través del arte, en cualesquiera de sus 

manifestaciones, donde se encuentra con mayor énfasis la critica y a veces, las mas, el 

descontento de una nacién. El proceso histérico de la Colonia a nuestros dias ha sido largo, 

complejo y tambaleante (por el hecho de que los gobernantes se sucedian unos a otros con 

demasiada frecuencia e inestabilidad), no ha sido nada sencillo para México lograr alcanzar la 

estabilidad, la seguridad y la democracia, es por eso que los mexicanos, desde hace siglos, se 

cuestionan acerca de la nacién, si ésta existe, qué es, cémo es, para quién es. Se acabé con la 

cultura prehispanica, con tanta gente... La Iglesia se impuso como otras tantas situaciones. La 

plastica se vio envuelta en estos procesos y de esta forma contribuy6 a la transformacién de la 

sociedad colonial. 

2 Eloisa Uribe, Y todo... por una nacién. Historia social de la produccién plastica de la Ciudad de 

México. 1781-1910, p. 12. Esta clasificaci6n ha sido tomada en cuenta con el fin de poder resumir 

la historia de la Academia. De hecho, solo se hablaré de los sucesos més relevantes que tuvieron 

una implicacién directa en cada una de las etapas por las que la Academia atraves6. 
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La fundacion de la Academia de San Carlos (1781-1821) 

El gobierno borbénico requeria de cambios como desplazar el poder de la Iglesia (que 

influia grandemente en la sociedad colonial), obtener e! control de la educacién y 

suprimir el sistema gremial de produccién. No obstante, una de las reformas que 

requeria mas atencién era la agilizacién del libre cambio; en ello habia dos aspectos 

que solucionar: la acufiacién de monedas y fa existencia de los gremios. 

Respecto del primer punto, el problema estribaba en que fa acufacio6n de 

monedas se hacia en un lugar muy pequefio, por lo que la produccién de las mismas 

resultaba reducida; ésto trajo como consecuencia la construccién de un edificio, la 

Real Casa de Moneda, donde se incrementaria asi la acufiaci6n de monedas. 

Gerénimo Antonio Gil, en 1778, quien fuera el encargado de esta actividad y 

de la formacién de una escuela dentro de la misma Casa de Moneda, vislumbré la 

necesidad de fundar una escuela publica de artes, la cual, ampliaria la instruccién 

artistica y artesanal, por lo cual hacia una solicitud que pronto seria aprobada, y 

propuesta asi la Academia como de las tres nobles artes: pintura, escultura y 

arquitectura. Asimismo se establecia una junta preparatoria para fines econdmicos, 

politicos y sociales, de tal forma que el Rey ofreceria su real patronato. Cuando fue 

aprobada y fundada oficialmente la Academia por el Rey, la Corona era la principal 

forma de sostén con cuantiosas cantidades de dinero; otras aportaciones eran 

hechas por jos hombres més acaudalados de la ciudad, algunos hacendados, 

terratenientes y gente de la antigua aristocracia. "Por su parte, el virrey veia en la 

educacién artistica de los vasallos, en términos generales, un medio para ganarse la 

vida y lograr prosperidad econémica, pero no precisaba en qué tipo de actividades 

se utilizaria o qué grupos sociales se beneficiarfan".* Se trataba de los intereses de 

3 Sonia Lombardo de Ruiz, “Las Reformas Borbonicas en el arte de la Nueva Espajia (1781-1821)", 

loc. cit., p. 21.



la Corona. La Academia se encargaria principalmente de instruir grabadores quienes 

serian los productores de monedas en mayor escala. 

El segundo aspecto, el de las organizaciones gremiales, cobra entonces 

importancia: su sola existencia implicaba el estancamiento en {a productividad del 

México colonial. Este consistia en la forma de organizacién que protegia a los 

agremiados a través de ciertas reglas de trabajo que determinaban las formas de 

produccién quedando controlado el mercado. Dentro de este sistema, por demas 

hermético, fungia de manera peculiar la forma de produccién: el propietario no solo 

era el duefio, sino también el maestro del taller de trabajo, quien a su cargo tenia a 

un aprendiz que a cambio de prestar sus servicios (al maestro) recibia ropa, 

hospedaje, comida y ensefianza. Los agremiados eran los duefios y controladores de 

los procesos de produccién, la competencia y el libre mercado quedaban limitados. 

La creacién de la Academia significaba la supresién de los gremios, en cuyo 

seno habria fa posibilidad de instruir a mas personas —artesanos— capacitandolas, y 

poder "competir" profesionalmente con otras y ganar mercado a sus productos. La 

supresién gremial no fue sino hasta 1813. 

A través de la Academia se representaba a una nueva sociedad que 

dependia absolutamente de la Corona, desplazando asi, poco a poco, a la Iglesia. 

Aun cuando no desaparecieron totalmente fas representaciones religiosas, si hubo 

un cambio dirigido a la antigdedad cldsica, venida dei extranjero como todo cuanto 

sucedia en el México colonial. 

La produccién artesanal y de objetos suntuarios no se exportaba, pero si 

cubria las necesidades de la sociedad novohispana. Cabe destacar que los 

patrocinadores ~—el Rey, la Iglesia y algunos burdécratas— eran también los 

consumidores. 

10



Se ha dicho que la Academia imponia el "buen gusto" en el arte, pero ademas 

veamos qué sucedié con la artesania: "En la divisién del trabajo se iniciéd una 

separacion entre el trabajo artesanal de cardcter manual y el artistico-intelectual. La 

Academia conformé una escala de valores con la que establecié una jerarquia en la 

estimacion social de los diversos tipos de arte, en la que resultaban privilegiados a 

los que se dio en llamar las “tres nobles artes": la pintura, ia escultura y la 

arquitectura, quedando las artesanias calificadas como «artes menores»”.* 

La Academia fue la causa de la destruccién de! sistema gremial mas, con el 

fin de la Colonia, se veria en serias dificultades. 

Los afios dificiles de la Academia (1821-1843) 

Estos comenzaron con la Independencia y en 1821, con la entrada de Iturbide al 

poder, se agudizaron cuando la Corona retiré su real patronato, ademas de las otras 

instituciones que antes colaboraran econémicamente en !a manutencién de la 

Academia. 

Iturbide estaba en el poder, habia creado un gobierno imperialista en el que 

retomaba elementos de la nobleza, el clero y el sistema gremial, de tal manera que 

la Academia estaba siendo desplazada. Con el golpe de Estado que el mismo 

Iturbide motivara, se cred un triunvirato al cual pertenecia, como Ministro de 

Relaciones Exteriores, Lucas Alaman, quien defendiera no solo la educacién, sino la 

labor de la Academia. Alaman envié una carta al presidente de ésta, donde hacia 

“una propuesta cultural concreta que consiste en aclarar el papel de la educacién en 

el cambio de usos y costumbres de una sociedad para el bien de la patria. La 

educacién serfa un medio para ir formando el nuevo ciudadano que el pais 

* Ibidem, p. 28. Artes menores se refiere a la practica manual: talabarterfa, carpinteria, alfareria, 

etcétera. 
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2, 5 . , . 
requeria”.” Por ello a !a Academia se le prometia apoyo del gobierno. Y como es de 

esperarse este apoyo no era suficiente. 

La restauracién de la Academia de San Carlos (1843-1860) 

“Veintidéds afios después de la consumacién de fa Independencia, el pais se 

encontraba todavia en tuchas intestinas resultado de los enfrentamientos entre los 

distintos grupos sociales que buscaban la manera de construir un poder y una 

nacién de acuerdo con sus intereses econémicos y de clase”.® 

En 1843 ta Academia de San Carlos fue reglamentada como institucién en 

cuanto a programas y actividades, en tanto que la situacién econdémica quedaba 

aun pendiente. 

Es notable el hecho de que la educacién quedara en manos de extranjeros y 

que ei desarrollo de la cultura (en las décadas cuarenta y cincuenta) estuviera regido 

por hombres ricos que se habian instruido en Seminarios y acudido a Europa... Mas 

tarde éstos tendrian la capacidad de conducir y patrocinar, entre otras actividades, 

el rumbo de la vida cultural de México. Persistia la “dependencia cultural” en el 

mundo intelectual mexicano. 

Finalmente, to que trajo prosperidad econémica a la Academia fue el manejo y 

usufructo que de la Loteria de México se le concedié. A través de ésta hubo un 

mejoramiento de si misma y también de la Academia que cobraba fuerzas; y en lo 

académico se definié en formas de expresién, para lo cual realizaban exposiciones a 

las que acudian los grupos privilegiados de la sociedad; el arte se sostuvo gracias a 

lo “mejor” de ésta. 

5 Esther Acevedo, “1861-1876”, op. cit., p. 40. 
5 E. Uribe, op. cit., p. 68. 
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La Academia y Ios liberales (1860-1876) 

En 1861, la entonces Loteria de San Carlos, sustento de la Academia (Academia 

Nacional de Bellas Artes de San Carlos) fue suspendida. El presupuesto que paso a 

manos del gobierno, no era suficiente; entre tanto, internamente —en la 

Academia— se sucedian cambios estructurales. 

La tendencia conservadora se manifestaba porque la instruccién artistica 

estuviera en manos de extranjeros, en tanto que la liberal se inclinaba por una 

educacién dependiente de mexicanos. De esta forma la Academia se relacionaria 

con el desarrolio econémico y politico de México. En 1863 ésta cerré sus puertas 

debido a la invasién francesa. El 8 de julio del mismo ajfio volveria a sus actividades. 

Con el arribo de Maximiliano al gobierno de México, la Academia cambié de 

nombre al de Academia Imperial de Bellas Artes de San Carlos. E! tipo de gobierno 

era liberal, ejemplo de ello era la separacién de la Iglesia y del Estado; la formacién 

de la industria; la educacién. (La Ley de Instruccién Publica aparecid el 27 de 

Diciembre de 1865.) La Academia pasé a formar parte del gobierno y serian los 

emperadores quienes se encargaran de su administraci6n y de las actividades 

vinculadas con la gente mas acaudalada del pais que se interesaba por el arte. 

En 1867 con el triunfo de la faccién liberal se marca el inicio de ja Republica 

Restaurada que comprende los gobiernos de Judrez y de Lerdo de Tejada. Uno de 

los cambios més significativos fue la reglamentacién de la educacién que quedaria 

en manos del gobierno. El nombre volviéd a cambiar a Escuela Nacional de Bellas 

Artes de México. 

Aun cuando polfticamente el pais seguia siendo inestable, la faccién liberal 

se consolidé en el poder. La cultura estuvo manejada por los intelectuales, tanto 

liberales como conservadores. 
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EI desarrollo de la Academia durante el porfiriato (1877-1910) 

Las ‘tres nobles artes’ se vieron inmersas en una controversia de ensefianza e 

instruccién: la tradicién académica, !a vinculada con la cultura europea, y el 

modernismo, es decir una cultura de vanguardia, lo que trajo el descontento de 

alumnos y maestros, sin embargo, dada la situacién, los artistas habian conformado 

un determinado sector social: “Durante el porfiriato, los artistas plasticos se 

constituyeron como grupo cohesionandose gracias a los intereses culturales que 

sustentaron. En ese periodo, ‘el artista plastico se manifest6 ya como un sector de 

la sociedad con sus demandas propias’”.’ La confrontacién permitié a los artistas 

definirse claramente. 

En cada forma de produccién plastica hubo inconformidad. Las necesidades 

ideolégicas se manifestaron segtin los distintos grupos sociales: el del Estado por la 

imagen visual de la ciudad y el incremento de obras publicas (arquitectura), el 

rescate de la historia liberal, el pasado prehispdnico (origen comun de los 

mexicanos) y la imagen de un pais culto y avanzado, el vinculo con el occidente, y 

el de la sociedad dominante (a los ‘otros’, los indigenas, se les ignord): la 

adquisicién, patrocinio y difusiédn favorecian su situacién social de prestigio. Estas 

necesidades segtin grupos sociales constituyeron una ideologia para el desarrollo de 

la plastica. “La intervencién del gobierno en la Academia... introdujo a principios de 

siglo una via de modernidad por mediaciédn de Justo Sierra y el grupo de artistas e 

intelectuales a quienes apoy6... las propuestas de vanguardia se dieron tanto dentro 

de algunos grupos que constituyeron la sociedad civil como de la sociedad 

politica”.® 

7 M. Estela Eguiarte, “1877-1910” en op. cit., p. 197. 

5 Ibidem, p. 203. 
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El surgimiento de la Escuela Nacional de Artes Pldsticas (1933-1988...) 

A decir de Roberto Garibay® fue en mayo de 1910 que la Academia fue incorporada 

a la Universidad Nacional y al afio siguiente en ésta se produjo una huelga debido a 

la inconformidad de los alumnos con respecto a los métodos de ensefianza. Para 

1913 el nombre de la escuela cambié al de Academia de Bellas Artes, y con la 

huelga mencionada se logré establecer las escuelas al aire libre (ia de Sta. Anita, 

Coyoacdn, Churubusco; mas adelante habria otras, la de Xochimilco, Tlalpan y de 

Guadalupe Hidalgo). Al paso de los afios, en 1918 hubo otra huelga, ahora los 

estudiantes de arquitectura se manifestaban y requerian conocer la “realidad” del 

pais. Con la apertura de las escuelas al aire libre fue fomentandose cierto didactismo 

que permitié a los artistas pldsticos hacer un arte pictografico “nacionalista”. 

Fue hasta 1929 que la Universidad logré6 autonomia, y entonces la Academia 

quedé dividida en Escuela Nacional de Arquitectura y Escuela Central de Artes 

Plasticas, la cual cuatro afios mas tarde (1933) se convertiria en la Escuela 

Nacional de Artes Plasticas. Ambas se encontraban en el edificio de la Academia. 

Durante algtin tiempo, la Escuela Nacional de Artes Plasticas funciondé por 

medio de talleres libres, es decir, el alumno podia asistir libremente sin importar los 

afios a que ésta se acudiera, claro es que ésta no expedia titulos. 

En 1953, la Escuela de Arquitecura se mud6é a Ciudad Universitaria, de esta 

manera la de Artes Plasticas ocupé todo el edificio de la Academia. De 1954 a 

1958 se admitié a estudiantes que cursaban la primaria; en 1959 se hizo otra 

reforma al plan de estudios donde quedaron insertas las carreras profesionales de 

pintor, escultor, grabador y dibujante publicitario y también cursos de artes 

2 Al respecto puede verse el libro de R. Garibay, Breve historia de la Academia de San Carlos y de la 

Escuela Nacional de Artes Plésticas, México, ENAP/UNAM, 1990. Este es bastante sintético y me 

atrevo a comentar que parece ser un documento més de tradicién oral que de fuentes 

bibliograficas... 
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aplicadas. La difusién cultural fue promovida con diversas actividades. De 1966 a 

1970 se implantaron las anteriores carreras como licenciaturas, pero se suprimieron 

los cursos de artes aplicadas, lo que alejé a gran parte de los que ahi estudiaban. 

En 1971 entré en vigor el plan de estudios para la licenciatura de Artes Visuales con 

sus disciplinas: pintura, escultura y grabado. En 1973 se creé ia licenciatura de 

Disefio Grafico y después la de Comunicacién Grafica, antes Dibujo Publicitario. 

Finalmente, en 1979 la escuela se trasladé a Xochimilco donde se imparten tres 

licenciaturas, de las cuales, dos, seran modificadas en sus planes y programas de 

estudios. 

1.2 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA ENAP 

“La unica manera de sobrevivir en un mundo golpeado 

por el cambio es a través de la creacién y de la innovacion.” 

E. Raudsepp 

Un plan de estudios, como sabemos, esta pensado para determinar o programar lo 

que tal o cual escuela ha de impartir, es decir, qué se ensenara, cémo, bajo qué 

orientacién, dénde, cuando, durante qué tiempo y quiénes serdn los encargados. Los 

planes de estudio son, por tanto, los que sostienen a una institucién de ensenanza, 

constituyen la base de su estructura. Es preciso sefialar que ja elaboracién de 

programas de las asignaturas obligatorias y optativas (y aun de formas de trabajo 

colegiado) son elaborados, casi siempre, como ocurre en la ENAP, por profesores 

pero de forma individual, sin que exista un consenso sobre los aspectos referentes a 

sus contenidos: objetivos, contenidos, bibliografia, formas de trabajo y de 

evaluacion. 

Para disefiar planes de estudio se debe tomar en cuenta caracteristicas tales 

como necesidades de la sociedad, (pero de una sociedad netamente “actual”, razén 

por la cual éstos han de ser sometidos, anualmente, a una revisi6n para ir 
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modificandolos segun las circunstancias lo requieran), incremento de solicitudes de 

ingreso, infraestructura, y por supuesto también a los alumnos egresados ya que es 

imprescindible tener conocimiento de dénde estén y escuchar sus experiencias 

respecto al campo laboral. Pero también se debe considerar los métodos y las 

técnicas docentes. No se trata Gnicamente de la cantidad sino de la calidad de lo 

que se ensefia. Los planes de estudio, asi como los programas, se estructuran, se 

crean y recrean en funcién de una "sistematizacién" de la ensefianza. Un sistema no 

es otra cosa sino la suma de elementos previamente planeados que interactdan 

entre sf para funcionar de manera tal que lleven a la consecucién de unos objetivos 

determinados, objetivos que deben ser planteados claramente con base en las 

necesidades reales de quienes asistirdn a los cursos. ’° 

Ahora bien, en todo plan de estudios esta implicita la ensefianza, y por lo 

tanto, el aprendizaje. Ambos hechos forman parte de un sistema, de un proceso, y 

son primordiales para establecer los objetivos dentro de todo plan de estudios. Hay 

que tener presente, 1° qué es lo que el docente va a ensefiar: planteamiento de los 

objetivos; 2°, cémo lo va a ensefiar: seleccién de métodos, y 3° evaluacién del 

aprendizaje. En cuanto a los objetivos: es de suma importancia que el alumno 

conozca cudles son, de esta forma se vincula el conocimiento adquirido con la 

practica de un semestre a otro. El alumno, ademas, puede ver si los objetivos se 

alcanzaron. 

La ENAP alberga tres licenciaturas: Artes Visuales, Comunicacién Grafica y 

Disefio Grafico (a fas que me referiré utilizando su abreviatura correspondiente A. V., 

C. G., D. G.), las dos Gttimas préximas a unificarse. Los planes de estudio vigentes 

fueron aprobados por el H. Consejo Universitario en 1973, 1974 y 1977, 

Al respecto, Antonio Gago dice: "...cuando se hace una tarea en forma sistematizada, se 

establece una relacién de dependencia que cada elemento que participa en la tarea recibe la 

influencia de los demas, condicionando o determinando sus caracteristicas y funciones”. En A. Gago 

Huguet, Modelos de sistematizacién del proceso ensefianza-aprendizaje, p. 26 
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respectivamente. |! Mucho tiempo ha pasado ya, pero por fortuna en la actualidad se 

lleva a cabo la modificacién de p. p. e. de C. G. y D. G. aunque no asf de A. V. 

La edicidn mas reciente y completa de los planes y programas de estudio'* 

contiene unos cuantos detalles mas acerca de cada una de las licenciaturas, como el 

perfil profesional (lo que el egresado sera capaz de realizar segtin la carrera que 

haya elegido), ios requisitos para ingresar; ta duracidn en semestres de las carreras; 

el valor de los créditos... Se menciona que la "seriacién" es obligatoria. Lo que no 

se lleva a cabo, pues es comtn que los alumnos, en el semestre que estén 

cursando, deban materias de los anteriores. Si ésta se tomara en cuenta habria un 

nivel mas alto en la ensefanza (en general) y en el aprendizaje porque se daria 

seguimiento a lo que en cada semestre se imparte. Afortunadamente dentro de las 

modificaciones de los planes y programas de estudio se esté tomando en cuenta la 

seriacién de las materias entre si, de manera que se exija como requisito ineludible 

para poder cursar el siguiente semestre. Pongo por ejemplo ta redaccién cuya 

acreditacién previa —segtn las propuestas en los (nuevos) planes de estudio— sera 

requisito para cursar el Seminario de Tesis, asignatura obligatoria en Jos dos ultimos 

semestres de la licenciatura de D. G. Con esta medida, lejos de restar importancia a 

la redaccién que es bien necesaria en cada asignatura, !o que se pretende es 

impulsar el uso del lenguaje escrito. 

La organizacién del plan de estudios que indica que éste esta conformado por 

semestres con un determinado numero de asignaturas, sefialando cudntas son 

obligatorias y cudntas optativas; los requisitos para titulacién; la lista de asignaturas 

por semestre con su respectiva clave y crédito. Al final de este documento hay una 

"descripcién sintética de las asignaturas", (ver el Apéndice f) bastante vaga, por 

cierto. También y pese a la supuesta seriacién de materias, cada una de éstas 

"| Planes de estudio. Escuela Nacional de Artes Plésticas, pp. 8, 13 y 18. 
12 - 

lbidem. 
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aparece tan solo con el numero | (romano), pero sin que encontremos ninguna 

seriacién, es decir que en este caso se podria mencionar el nombre de la asignatura 

sin la necesidad de numerarlas. Hago esta aclaracién porque, en el caso de otras 

materias, éstas aparecen no con el nimero I sino con el IIl_o el V, sin que haya 

justamente una_secuencia. Por ejemplo: 

Historia del arte y del disefio ! 

Redaccion I 

Factores econdémicos para el disefio I 

Taller de disefio V* 

Técnicas de representacién grafica It* 

Seminario de tesis | 

Las materias marcadas con asterisco (*) aparecen asi en la descripcién, otras 

aparecen con el numero I y algunas mas ni siquiera lo tienen. Desconozco cual fue el 

criterio de organizacién. Por lo tanto podemos observar que no hay una secuencia 

real, y que ademas tampoco concuerda con fa descripcién que se hace de cada 

materia. Desde mi punto de vista, aspectos elementales como los anteriores deben 

ser observados con detalle, mas atin cuando se trata de documentos aprobados y 

distribuidos entre el personal académico y los estudiantes. 

Pasando a los programas de estudio, si bien, éstos "deben contener solo los 

objetivos esenciales para cada materia...",'° los de la ENAP son muy generales y 

deficientes. Repiten lo que se dice de las asignaturas en la “descripcién sintética" 

de los planes de estudio. Dichos programas contienen objetivos, contenido y 

bibliografia, por demas mal elaborados; mas adelante se vera cémo se presenta tal 

informacién. 

‘3 Sistematizacién de la ensefianza, p. 88. 
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1.2.1 TALLER DE REDACCION Y REDACCION 

En este apartado se establecen dos sefialamientos: 1°, me referiré al Taller de 

redaccién y Redacciédn como las asignaturas contenidas en el plan y programa de 

estudios de ia ENAP, haciendo hincapié en lo que cada una _ representa, 

independientemente de !as semejanzas existentes entre si. 2°, a partir de este 

capitulo y en adelante haré menci6én indistintamente a cualquiera de las asignaturas, 

mencionando con mas frecuencia Taller de redaccién debido a que es con éste con 

el que he continuado mi fabor docente. Ocasionalmente, aludiré la materia de 

Redaccién. Y de manera genérica e indistinta haré alusi6n a la redacci6n como 

actividad dentro de la escuela, pues se refiere al mismo contexto y se enlaza de 

igua! forma con otras asignaturas. 

Desde mi ingreso a la ENAP me ha parecido absurda la distincién nominal 

establecida entre dos materias que en esencia son lo mismo: Taller de Redaccién y 

Redaccién.'* 

“ Cuando entré a la ENAP me fue asignada la materia de Taller de Redaccién I, misma que impartiria 

en el segundo semestre (Tal/ler de redaccién /f de ia carrera de disefio grafico. Al segundo afo me 

dieron otro grupo: Redaccién | de la licenciatura de comunicacién grafica; por lo tanto no era, como 

su nombre lo indica, un taller. Solamente se me asigné ei primer semestre, los dos restantes estaban 

dados a otro profesor. Tal vez el hecho de que Redaccién se impartiera por tres semestres (en C. 

G.) tuviera sus ventajas: Habfa mds tiempo. Por lo anterior, era factible poner en practica todos los 

conocimientos e ir aplicdndolos en la tarea del comunicador grafico. 

Por otro lado tos contenidos programaticos de la escuela, como podra verse en los apartados 

1.2.1.1 y 1.2.1.2, son muy similares, ademas de que en si mismos no dicen gran cosa, y si lo hacen 

ello es ininteligible y, por otro, ya que tanto el Taller de redacci6n como Redaccién significan lo 

mismo, tendria solo un semestre en fa licenciatura de Comunicacién Grafica para dar lo que en el 

Taller de Redaccién, de D. G. impartia en dos. Mis contenidos variaron muy poco. 

Hasta donde sé, no se tiene algun argumento que justifique la distincién de la misma 

asignatura en dos carreras que la requieren por igual. De la misma manera resulta extrafio que dos 

carreras bdsicamente iguales (C. G. y D. G.) existan por separado, este hecho (que considero se 

debe a la “confusién” en los contenidos), se remediaré (?) con la unificacién de ambas licenciaturas 

en una que lievard e! nombre de Disefio y Comunicacién Visual. 
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En D. G. se llama Taller de redaccién y se imparte durante los dos primeros 

semestres (I y Il), mientras que en C. G. se denomina Unicamente Redaccién y se 

cursa del 4° al 6° semestre (I, Il y Ill). 

La licenciatura de D. G. fue creada en 1973, estableciendo como objetivo 

fundamental conducir al alumno a la investigacién del disefio grafico. Para tal efecto 

los disefiadores grdficos deben llevar a cabo dos funciones: la grafica y la 

intelectual. Antes de dar una solucién grafica (cartel, folleto, membrete, etc.) debe 

investigarse de qué se trata, es decir, para quién se trabaja y a quién ira dirigido el 

grafico, y por supuesto, todo el proceso de creacién que implica su documentaci6én. 

En ocasiones el disefio grafico es transmitido a través de los medios masivos de 

comunicacion, en otras, se dirige solo a ciertos sectores sociales por lo que ei o los 

medios son distintos al primero. A veces son unos cuantos los receptores, pero no 

importa a cudntos se dirija un mensaje (grafico}, sino el cémo. 

Por otro lado, lo que se denominaba “Dibujo publicitario” fue lo que, en 

1973, dio origen a la licenciatura en Comunicacién Grafica. El trabajo con fla 

sociedad consiste, para el comunicador grafico al igual que para el disefhador 

grafico, en la creacién de “mensajes”. El desarrollo profesional de ambas carreras es 

bdsicamente el mismo; lo que fas ha hecho distintas entre sf es el nombre y el orden 

establecido en los contenides programaticos. De hecho, en el campo laboral es 

requerido el disefiador y no asi el comunicador grafico, quien opta entonces por 

poner junto a su nombre el membrete de D. G. (disefiador grafico). 

Los dos profesionistas, 0 en vias de serlo, tienen que conocer los medios de 

comunicacién, las funciones del lenguaje; saber algo de retérica, desarrollar 

investigaciones, geometria, disefo, tipografia, semidtica, dibujo, etc. Con éstos y 

otros elementos expresan una idea, una solucién con la que va implicito un mensaje. 
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El ejercicio de la redaccién sirve para ordenar los pensamientos, sean expresados de 

forma oral o escrita y por tanto sirve de apoyo para lograr su objetivo: comunicar. 

La redacci6én, un escrito, una palabra, es también un grafico. Una sola palabra 

0 frase puede transmitir un mensaje; ambos —disefio grafico y redacci6bn— estan 

relacionados e interactuan entre si. Las ideas, el pensamiento, son parte del orden 

que implica el redactar. 

Cual podria ser entonces la diferencia entre ambas carreras, por un lado, y 

por el otro, cual la que supuestamente existe entre Taller de Redaccién y Redaccidén. 

Veamos a continuacién lo que los planes y los programas de estudio de ambas 

asignaturas contienen. 

7.2.1.1 OBJETIVOS 

En este punto me limitaré a hacer una transcripcién"® de lo que tanto los planes 

como los programas de estudio de D. G. y C. G. contienen en si ademas de algunas 

observaciones. 

3 La transcripcién ha sido tomada de Ja “descripcién sintética de las asignaturas” de Planes de 

estudio. Escuela Nacional de Artes Pldésticas de 1994. Esta edicién contiene informacion de los 

proyectos aprobados por el H. Consejo Universitario hasta su Ultima sesién del 15 de diciembre de 

1993. 
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TALLER DE REDACCION | 

Del plan de estudios de D. G. 

“Aprender a manejar y aplicar correctarnente el 

lenguaje escrito y hablado proporcionando al 

alumno un instrumental tedrico que le permita 

organizar trabajos y redactar informes, asi como 

saber clasificar su investigaci6n documental, 

Jectura de textos y trabajos de divulgacidn". 

REDACCION I 

Del plan de estudios de C. G. 

“Al término del curso el alumno se expresara 

con claridad y eficacia a través del lenguaje 

escrito”. 

  

  

  
TALLER DE REDACCION I Y il 

Del programa de estudios de D. G. 

Objetivo de materia: “Aprender a_ utilizar 

correctamente el lenguaje escrito. Proporcionar 

al alumno un instrumental tedrico que le permita 

organizar trabajos y redactar informes, asi como 

realizar investigaci6n documental, lectura de 

textos y trabajos de divulgacién”. 

Objetivos especificos: 

e’Proporcionar al alumno el instrumental tedrico 

necesario para una adecuada comunicacién 

escrita. 

e“Fomentar mediante la practica, el desarrollo 

de ciertas habilidades (?) para que ei alumno 

pueda expresarse adecuadamente por escrito. 

°“Clarificar en el alumno la importancia y uso de 

la redaccién en el Disefio Grafico.”   
REDAccION I, Il y Ill 
Del programa de estudios de C.G. 

Objetivo general: “Al término dei curso el 

alumno se expresaraé con claridad y eficacia a 

través de! lenguaje escrito.” 

  
  

Como puede verse, en el programa de ambas asignaturas se repite lo que dice en el 

plan. Y por otro fado, en las dos materias se espera lo mismo, pero gse tendra en 

claro, qué es o para qué sirve la redacci6n y cuales son los objetivos? 
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1.2.1.2 CONTENIDO Y BIBLIOGRAFIA 

Lo que a continuacién se vera, con incongruencias, errores y omisiones, también es 

una transcripcién textual del mismo programa de estudios de D. G. y C. G. 

  

TALLER DE REDACCION | Y li REDACCION I, Il ¥ Ell 

Del programa de estudios de D. G. Del programa de estudios de C. G. 

Contenido tematico: Sintesis programética: 

- Introduccién -Las funciones del lenguaje 

- El sistema de la lengua -Identificacié6n del proceso mental para expresarse 

- La oracién, minima unidad sintdctica en un momento dado (sic) 
- Elementos lexicolégicos -La lucha contra la contaminacién de! lenguaje 

- La composicién -Localizaci6n e identificacién de los errores de 

- Relacién de la Gnoseologia, ® la prdctica de la} expresién escrita mds comunes 

redacci6n y el Disefio Grdafico. -Las nociones  gramaticales indispensables 

identificacién de la fndole de las palabras que se 

manejan (sic) 
-Elementos del estilo en la Comunicacién de las 

ideas 

-Técnicas y métodos para expresarse con 

precisién, brevedad y elegancia 

-El lenguaje de los comunicados oficiales 

-Manejo de las particularidades de _ la 

Comunicaci6n en las organizaciones laborales 

-Taller de Redaccién         
En el cuadro de la derecha los tres Ultimos temas causan extrafieza. Es decir, 

|? 
gpor qué se menciona “el lenguaje de los comunicados oficiales” y el “manejo de las 

particularidades de la comunicacién en las organizaciones laborales” y no pusieron 

“manejo de los diversos estilos de la lengua”, siendo que ésto precisa la idea de lo 

que se quiere hacer. Por otro lado es el hecho de que en la asignatura Redaccién |, If 

'6 Se entiende por Gnoseologia la teoria del conocimiento. Respecto de este punto considero 

importante mencionar lo siguiente: en la ENAP, dentro de los programas de D. G. se incluye la 

asignatura de Teoria del conocimiento, misma que no se toma en cuenta como tal: cada profesor la 

utiliza para impartir cuaiquier otra materia. Dicho de otra forma, ia filosofia se ve relegada. En 

materias como historia del arte se llega a habiar de ella, pero si ademas tienen especificamente esta 

materia, por qué no desarrollaria. A través del conocimento y de las distintas corrientes filoséficas el 

hombre es capaz de comprender, asumir e interpretar su entorno social, histérico e ideoldégico. No es 

vélido, entonces, desvincular las artes de la filosoffa, ambas pertenecen al area humanistica. 
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y iff uno de los temas sea Taller de redacciédn, cuando es justamente Ja actividad 

basica de la materia. Hasta el dia de hoy no logro comprender cual fue el criterio 

para incluir en los planes de estudio dos materias que en concepto son lo mismo y 

tratan de ser distintas en contenido. 

  

TALLER DE REDACCION I Y II REDACCION I, Il v Il 

Bibliografia ‘” Bibliografia '* 

-Alcalé, Antonio. £/ concepto de correlacién|E\ lenguaje. Edward Saphir (s/c). 
(sie) y prestigio. LingUistico (sic} Ed. Anuies. Introducci6n a la Semdantica. Adam Schall. 

-Stalin José. &/ Marxismo y la Linguistica. Ed. | (sie). 

Cuauhtémoc. Lenguaje y sociedad. J. Bram. 

-Millan Antonio. E/ signo Lingdistico. Ed. Anuies. | Las partes de la gramatica. Rodolfo Lenz. 

-Moreno de Alba, José G. Estructura de /a|Curso superior de sintaxis espafiola. Samuel 

Lengua Espafiola. Ed. Anuies. Gilli Gaya. 

-Moreno de Alba, José G. Las partes de /a|Dos temas de redaccién. Ed. Consejo Nal. del 

Oracién. Ed. Anuies. Libro. La Habana, Cuba (sic). 

-Mora Ochoa, Alejandro de la y Ma. Teresa|Lecciones de Redaccién. Juan José Arreola. 

Gutiérrez. Sustitutos y preposiciones. Ed. 

Anuies. 

-Martinez Ura, Lourdes. De /a Oracién al parrafo. 

(partes 1 y 2) Ed. Anuies. 
-Alegrfa de la Colina, Margarita. Variedad y 

precisién del léxico (partes 1 y 2) Ed. Anuies. 

-Dominguez, Luis Adolfo. Descripcién y Relato. 

Ed. Anuies. 

-Dominguez, Luis Adolfo. &/ diélogo y La 

erénica. Ed. Anuies. 

-Marx, Karl. /atroduccién General a fa critica de 

la economia politica 1857. Ed. cuadernos de 

pasado y presente. {sic).         
Tal parece que al azar se eligieron unos cuantos libros y no de una manera 

razonada. La bibliografia en ambas presentaciones carece de sentido por varias 

razones: jos titulos no son los correctos como en el libro de Alcala, donde ademas 

de cambiar una palabra ni siquiera se sabe el nombre de la obra: la palabra 

7 El orden y los datos son incorrectos € incompletos. Es una falta de respeto hacia los docentes y 

alumnos distribuir documentos importantes con estas caracteristicas. 

*8 Cf. nota 17. 
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‘lingiistico’ no esta en cursivas y es parte del titulo. No hay unificacién en la 

elaboracién de la bibliografia, se omiten datos como lugar de la edicién y el afio, 

tampoco hay coherencia entre los titulos elegidos y los contenidos. Salta a la vista 

que un texto como e! de Marx, no debiera estar incluido. 

7.3 COLEGIOS DE PROFESORES 

De acuerdo con el reglamento que el mismo Colegio de Metodologia para la 

Investigacién emitid, basandose en los articulos 113 y 114, “De las asociaciones” 

{Titulo duodécimo) del Estatuto del personal académico de la UNAM, encontramos 

la definicidn de estos campos colegiados: “los colegios de profesores de la ENAP 

son las instancias de trabajo que agrupan a los académicos responsables de 

impartir asignaturas en la Escuela Nacional de Artes Plasticas”. Asi: “Cada colegio 

esta integrado por profesores que imparten materias que presentan afinidad o se 

complementan”. 

1.3.1 SU IMPORTANCIA 

La creacién de los colegios en distintas areas del conocimiento surgid por la 

inquietud de las autoridades y de algunos profesores (entre los que me incluyo) 

acerca de la imparticién de clase, de las evaluaciones, de los métodos de trabajo, 

etc. En el siguiente capitulo se describird justamente lo que, de manera personal, 

significé entrar al campo docente sin ninguna experiencia frente a grupo, y menos 

aun en una escuela de artes plasticas, donde la redaccién poca cosa significaba. 

El colegio al que pertenezco es el de Metodologia para la investigacién, que, al 

igual que otros, se conformé de !a misma manera como se elaboraron tos planes y 
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programas de estudio: se agruparon materias de ambas licenciaturas, sin importar 

cuan repetitivos fueran los nombres y contenidos de las materias. 

COLEGIO DE METODOLOGIA PARA LA INVESTIGACION 
  

DIseNo GRAFICO COMUNICACION GRAFICA 

-Taller de redaccién | y Il -Redaccién [, Il y Il 

-Seminario de tesis | y Il -Investigacién documenta! | y II         
Incluyo dos colegios mas del 4rea tedérica a modo de ejemplo. En ellos puede 

verse, en algunos casos, la repeticién de las materias. 

COLEGIO DE TEORIA DE LA COMUNICACION Y DEL CONOCIMIENTO 
  

DISENO GRAFICO COMUNICACION GRAFICA 

- Psicologia de! disefio | y Il -Teoria de la comunicacién 1! 

- Teoria de la comunicaci6n I y 1 -Medios de comunicacién |, {I y Ill 

- Teoria del conocimiento | y II 

- Semistica | y Il 

  

COLEGIO DE TEORIA E HISTORIA DEL ARTE 
  

Disefio GRAFICO COMUNICACION GRAFICA 

-Historia del arte | y Il -Historia de la comunicacién visual 

-Historia del arte y de! disefio | y Il -Arte en México | y Il 

-Teoria del arte y del disefio | y Ii |-Arte modemo y contemporaneo 1, Il y Ill         
Los profesores de los colegios establecieron su estructura. Cada licenciatura, 

en un principio, conformaria sus colegios. Sin embargo, al poco tiempo se pudo 

comprobar que ambas carreras —D. G. y C. G.— tenian muchos puntos en comtn, 
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tanto en sus asignaturas como en sus contenidos, pero con diferentes nombres. 

Esto llevé6 a que el Colegio de metodologia para la investigacién se conformara de la 

siguiente manera, ya sin hacer la separacién entre las dos licenciaturas: 

eFactores humanos del disefio | y II 

eFactores econdémicos para el disefio | y II 

elnvestigacién del campo profesional | y Il 

eSeminario de analisis de la realidad nacional | y I! 

«Taller de redaccidn | y Il 

eSeminario de tesis | y Il 

elnvestigaci6n documental | y Il 

eRedaccién I, Il y Ill 

De esta manera, en un solo bloque se reunié a los profesores de disefio y 

comunicacién. Sin embargo, desde mi punto de vista tal reagrupacién no ha 

solucionado el problema de que existan materias de contenidos idénticos, como en 

el caso particular de la redaccién, que aparece con dos nombres: TALLER DE 

REDACCION y REDACCION. Un caso similar se da en las materias de Seminario de tesis 

e Investigacién documental. 

7.3.2 PRIMEROS OBJETIVOS 

Tal como se habia mencionado en el punto anterior, habia incertidumbre entre los 

docentes, dentro y fuera de las aulas. 

Uno de los objetivos, si no es que el Unico, por elemental, era trabajar 

conjuntamente por areas del conocimiento para subsanar deficiencias educativas 

especificas que se detectan en la ENAP. Habfa, pues, que reunir a !os profesores de 

areas afines para que platicaran e intercambiaran experiencias, fueran éstas 
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favorables o no, del proceso de ensefianza-aprendizaje y asi ir conformando 

programas mas especificos, es decir, uniformar criterios en tanto objetivos, 

contenidos, estructuras, formas de evaluar, etc. Para esto se establecieron, desde 

hace poco mas de dos ajios, las llamadas “juntas de colegio” en fas cuales se 

hablaba de la problematica de cada area para proponer soluciones funcionales. 

Es mas que cierto que la ENAP como institucién de ensefianza requiere de 

personal docente de las mas diversas areas del conocimiento: antropologia, 

sociologia, letras, filosofia, fisica, psicologia, historia, asi como de la experiencia que 

pueden aportar los mismos egresados. Aunado a ésto, el pertenecer a un campo 

determinado implica conocer otra area especifica, en el caso preciso que nos ocupa, 

la del disefio grafico. Y es justamente aqui donde radica uno de los principales 

problemas. 

Es necesario tener a la mano los requerimientos de un disefiador grafico para 

vincularlos con el ejercicio y la ensefianza de ia redaccién, asi como para establecer 

una relacién verdadera entre otras dreas y ésta. Pero la tarea ha sido dificil porque, 

en general, la planta docente es egresada de la misma escuela, y el trabajo de la 

ENAP estd mas orientado alo practico que a lo teérico, lo que dificulta, en gran 

medida, nuestro desempefio —con ‘nuestro’ me refiero a los egresados de letras— 

;pues nos encontramos con una poblacién de alumnos que en un alto porcentaje ni 

siquiera lee. La educacién, reitero, es manual, practica. No existe la estimulacién 

propicia para fa investigacién, la escritura, los trabajos tedricos, el anéalisis y el 

comentario de una lectura. Son verdaderamente muy pocos los profesores que se 

preocupan y ocupan de esto. 

Situaciones como ésta, ademas de otras tantas, se han tratado en las juntas 

de colegio, lo que ha conducido a percibir el otro problema: la revisién de p. p. e. 

dentro de la ENAP. De aqu/ surgen otros que llamaré segundos objetivos. 
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7.3.3 SEGUNDOS OBJETIVOS 

El trabajo que comenzé por hacerse en los colegios ha devenido en la modificaci6én 

de los p. p. e., que por mas de 20 afios habian permanecido intactos. Fecha tan 

lejana, que ocasiona que muchos de sus contenidos estén fuera del contexto social. 

Actualmente, las propuestas para la modificaciédn de los planes de estudio 

van y vienen, se amplian, se cambian, se aceptan, se rechazan.'? Por eso considero 

fundamental definir primero en qué consiste dicha modificacién a fin de evitar 

cambios tan solo superfluos... tal vez serfa mejor innovar.2° Debemos reconocer que 

el modificar un plan de estudios implica gran esfuerzo y mucho trabajo, requiere de 

coherencia, y es imprescindible contar con los elementos (humanos y materiales) 

que conduzcan a la sistematizaci6n de un plan de estudios. Son muchos los 

elementos que hay que tomar en_ consideracién: poblacién  estudiantil, 

infraestructura, tiempo, dinero, disposicién de la gente, etc. El problema es que, 

desgraciadamente en la ENAP dicha modificaci6én se ha dado de modo un tanto 

arbitrario, pues en gran medida se carece de bases solidas respecto a la 

metodologia, por lo que pareciera mds una cuestidn de politica, de poder, que un 

asunto meramente académico. 

Tan arbitraria ha sido ta situacién actual de la ENAP que dentro de las 

modificaciones de los planes se decidid, en una de las juntas del Colegio de 

 Cabe mencionar que cuando los planes se revisan es necesario “demostrar” la ineficiencia de !os 

otros, los actuales, mediante un muestreo y un seguimiento de alumnos egresados de la escuela, 

revisar constantemente planes y programas de estudio y la actualizacién, también constante, del 

personal docente, etc. Nada de lo anterior se ha hecho en la ENAP. 

ma paradoja que encierra el proceso de innovacién es, por un lado, que transgrede el estado de 

cosas y trastoca “intereses”, y por otro, que cualquier orden social como cualquier forma cultural 

tiene que ser producido y también reproducido, de lo contrario estd en peligro su estabilidad”. R. 

Cruz Ramos y A. Hernandez Mondragon, op. cit., p. 25. 
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metodologia para la investigacién (es penoso decirlo por tratarse de dicho colegio), 

desaparecer del plan de estudios la asignatura de redaccién. Obviamente los 

profesores que la imparten, y algunos otros mas, argumentamos en contra de esta 

propuesta injustificada y se emitid inmediatamente un documento (ver apéndice) 

que defiende la impartici6n de esta materia. No soy la Unica o la primera en 

mencionarlo, pero frecuentemente sucede que al plantearse un cambio (de la indole 

que sea) ja gente se rehusa a llevar a cabo tareas indispensables para alcanzar dicha 

transformaci6n, o simplemente no participa, mientras que algunos buenos 

elementos que si lo hacen ni siquiera son escuchados. 

Lo anterior tiene relacién casi exclusivamente con cémo se han propuesto 

todos los aspectos aludidos, es decir, con la visién, 0 mejor, la manipulaci6n hecha 

por las autoridades (con la modificacién), mientras que desde mi perspectiva 

propondria considerar ‘modificaci6n’ como sinénimo de ‘innovacién’, es decir, que 

en lugar de cambiar de nombres a las licenciaturas y sus contenidos, —cuestién 

mas bien fraudulenta porque no existe ni la infraestructura, ni los espacios, ni el 

personal capacitado para llevar a cabo lo modificado, asi como tampoco se ha 

respetado a los atumnos de nuevo ingreso, porque ingresaron a una carrera alin no 

aprobada por el Consejo Universitario— se hicieran propuestas reales. La 

creatividad, por ejemplo, es un aspecto al que deberia tomarsele en cuenta como 

parte fundamental en el plan de estudios y desarrollarla. Se ha dicho que la ENAP 

cuenta fundamentalmente con ésta como caracteristica principal, mas seria factible 

tomarla en cuenta en “el conjunto de las relaciones sociales e intereses existentes” 

y por esto mismo, es que “toda propuesta ‘innovadora’ genere tensiones al 

considerarla atentatoria de un orden social o cultural en curso”.”’ Dicho de otra 

manera: unos cuantos profesores ven en la innovacién una puerta abierta hacia 

adelante, lo que transgrede cierto orden, por lo cual, son las autoridades quienes 

prefieren tomar el mando no permitiendo el cambio. 

2" idem. 
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Algunos profesores estan en desacuerdo con los cambios efectuados, porque 

en realidad no los hubo, no se ha dado el cambio del que se ha habliado: la 

transformacién social ni educativa. 

Existe un grupo bastante reducido de profesores que desea trabajar en pro de 

la actualizacién e innovacién reales de los programas de esta escuela, tarea harto 

dificil; pero desafortunadamente los mds abogan porque todo siga igual, con 

supuestas modificaciones. Otros defienden su materia y siguen impartiéndola igual 

que hace 20 ajfios; y otros, finalmente, insisten en que el trabajo practico es lo 

mejor, aun cuando se trate de materias teéricas. 

En fin, pese a esta situacién los planes y programas de estudio han sido 

‘modificados’ y entraron en vigor en el semestre iniciado en agosto de 1997, con 

los alumnos de nuevo ingreso;** los de semestres anteriores terminaran con el 

anterior plan y programa de estudios. 

Por ultimo, considero que las preguntas que cabe hacernos en relaciédn con 

esta modificacién son: grealmente ha cambiado en algo la situaci6n?, gen qué? El 

trabajo que se ha venido haciendo por parte de los académicos tiene alguna 

importancia? y jquiénes ser4én mayormente afectados, los profesores o los 

estudiantes? 

22 Et nuevo plan de estudios (con una carga de trabajo de diez materias por semestre) no ha sido 

aprobado. A los alumnos de primer ingreso no se les informé acerca de la unificacién de las 

licenciaturas, por lo cual han comenzado a estudiar una licenciatura por otra que no eligieron, {y que 

tampoco existe); no hay tiras de materias asi como tampoco actas para calificar a los alumnos; su 

semestre, ademas, comenzé quince dias después de la fecha indicada. 
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1.4 PROPUESTAS GENERALES 

En el punto 1.2 de este informe se mencioné que la modificacién de los planes y 

programas de estudio se estaba llevando a cabo y consideré que “mejor seria 

innovar que modificar”. Con ello pretendo expresar que desafortunadamente tales 

modificaciones solo tienen un cardcter superticial”® ya que, desde mi punto de 

vista, modificar implica dar un nuevo giro a lo que desde hace afios se impone como 

modelo educativo, y no solamente variar el nombre de una materia o de una 

licenciatura, sino transformar, convertir, mudar, alterar desde la raiz algo tan serio, 

en este caso, como lo es un plan de estudios. 

Lograr una modificacién real implica necesariamente, ademas de tener 

presentes los requerimientos actuales de la sociedad, un cambio de actitud en las 

personas que llevan a cabo una labor de estas dimensiones. Hay que educar, 

ensefar y preparar cursos especificos que sirvan para la elaboracién de planes y 

programas de estudio. 

Cabe destacar que todo el proceso esta inmerso en la confusién, la mala 

informacién y el desacuerdo de la mayoria de los académicos. 

La confusién se debe a la mala informacién pues no se trataba de modificar 

los planes de estudio, en realidad, lo que se pretendia, era la reforma a los planes, 

reforma que terminé en fusién de dos licenciaturas y modificacién de los ya citados 

planes de estudio. Reitero, pues, mi mas sentido disgusto ante situaciones en que 

3 Si bien el Breve diccionario etimoldégico de la lengua espafiola define modificar como “cambiar ta 

forma o la naturaleza de, transformar, alterar” y cambiar como “hacer diferente, variar, alterar”, y en 

el DRAE el primer término se define como “Transformar o cambiar una cosa mudando alguno de sus 

accidentes”, y e! segundo, “Convertir en otro, especialmente en lo opuesto o en lo contrario. Mudar 

o alterar una persona o cosa su condicidn o apariencia fisica o moral”, la forma en que se ha 

comprendido y manejado esta palabra estd muy ‘lejos de cumplir con alguna de las definiciones 

mencionadas. 
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aparentemente se involucra a los académicos a trabajar haciendo propuestas, 

cuando ni siquiera se nos toma en cuenta. Propuestas generales como las que 

conciernen al Departamento de Publicaciones y a la actualizacién de profesores se 

veran al final de este capitulo. 

1.4.7 Del plan de estudios de los afios setentas a la fecha 

Se habla de modificacién de los p. p. e. y de fusién de dos carreras. En relacién con 

lo primero no hubo tal, pero sf se fusionaron las licenciaturas. Los planes para !os 

semestres que van del tercero al séptimo semestres son los de hace veinte afios: 

continuan vigentes. No hay cambios. No existe el trabajo conjunto entre profesores 

ni unificacién tampoco. 

Lo unico que considero que podria hacerse es reunir a los colegios y en la 

medida de lo posible unificar contenidos y formas de evaluar, ademas de respetar, 

por supuesto, la seriaci6én entre las asignaturas, lo que equivale al sequimiento entre 

unas y otras. 

7.4.2 Del plan de estudios 1998 

Para comenzar es necesario decir que para modificar, renovar y fusionar un plan y 

un programa de estudios se debe considerar a la gente adecuada para ello. Deben 

tomarse en cuenta’los elementos tanto humanos como materiales para tal efecto. 

En esta escuela se carece justamente de ambos. 

Lo primero ya esta dicho: no hay gente preparada o acaso no sean tomados 

en cuenta para llevar al cabo tal empresa. Y lo segundo se refiere a que casi en su 
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mayoria las propuestas hechas (y aprobadas) requieren de infraestructura con la que 

la ENAP no cuenta. Cualquier accién pretendida con los p. p. e. necesita 

inevitablemente de tiempo y trabajo para elaborarla adecuadamente. 

Y entrando en materia: se unificé a las licenciaturas de Disefio Grafico y 

Comunicacién Grafica en una que lleva el nombre de Disefio y Comunicacién Visual. 

Lejos de hacer algo funcional me ha parecido lo contrario: se forman dieciséis 

grupos de 40 alumnos de primer ingreso y no hay suficiente espacio para tantos, ni 

tampoco hay suficientes profesores. El horario de clases es excesivo para la 

cantidad de trabajo que han de realizar de manera extraclase. Quiero mencionar, 

ademds, que a la generacién de nuevo ingreso no se le notificd que entraria 

efectivamente, a una nueva licenciatura, distinta a a que habia elegido. Recordemos 

que la nueva carrera no habia sido, adm, aprobada. Por esta razén no habia 

documentos que los reconocieran como universitarios en fa ENAP, ni actas, ni tiras 

de materias. El semestre, que oficialmente debia iniciarse a mediados de agosto de 

1997, comenzé el 1 de septiembre, y de igual forma sucedié en el siguiente 

semestre, que comenzé pasados quince dias y atin en esa fecha no habia actas. 

Después de ésto, lo que se conocfa por “modificacién a los planes y programas de 

estudio” se transformé en fusidn, fusién que fue aprobada bien entrado el segundo 

semestre de una nueva generacién de estudiantes a los que no se tomo en cuenta. 

No hubo un desahogo de asignaturas para los estudiantes: semanalmente 

tienen una carga de horas por asignatura que va de las 37 a las 40 horas, mismas 

que en un principio no representan ningtin conflicto, pero que, conforme el semestre 

avanza, hace que la carga de trabajo sea mucha. La carrera tiene, asimismo, una 

duracién de cuatro afios, (ocho semestres de cuatro meses cada cual). Lo que bien 

podria aliviar la carga de trabajo seria reducir la duracién de la carrera a nueve o diez 

semestres (cuestién que pudo tomarse en cuenta si los menesteres se dirigian 

justamente a la reforma), que es el mismo tiempo que aproximadamente tarda un 
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alumno en salir de la universidad sin titularse. Repartido asi el tiempo, no habria 

tanta presiédn, —que ejercen los profesores, pues se tiene la creencia de que cada 

materia es unica— y los alumnos podrian dedicar mas tiempo a cada una. 

A lo anterior hay que afiadir que no se da seguimiento entre las asignaturas, 

incluso entre las que Hevan el mismo nombre e imparte el mismo profesor, y que si 

por alguna circunstancia éste es sustituido por otro, los contenidos, la metodologia 

y evaluacién son distintas. Muy a menudo ocurre que a cada nuevo semestre se 

comience desde e! principio con lo que ya dio otro maestro. Es urgente tomar en 

cuenta la seriacién de las materias. 

El trabajo que los Colegios ha emprendido, deberfa servir para remediar todas 

estas anomalias. 

Para lograr optimizar el nivel académico y profesional es imprescindible hacer 

una revisién de los contenidos anualmente. De esta forma se puede ir actualizando 

aspectos tan elementales como la bibliografia, y aplicar evaluaciones que aportarfan 

resultados reales sobre lo adecuade o inadecuado de los contenidos y metodologias 

segtin ta obtencién y cobertura de los objetivos. 

Se fusionaron D. G. y C. G. y las materias son las mismas, solo cambio el 

nombre. Si de crear materias se trata hay que actualizarias. Una forma de generarlas 

es dando seguimiento al trabajo de los estudiantes desde su ingreso en la escuela 

hasta que egresan de ella, y me refiero a seguir de cerca la trayectoria de los 

egresados en el campo laboral, aspecto que aportaria informacién fidedigna acerca 

de la sociedad. 

Involucrar a los estudiantes desde su ingreso a la escuela coadyuvara a un 

conocimiento mas profundo no solo en cuanto a la casa de estudios a la que 

pertenecen, sino a los acontecimienos histdéricos, politicos y sociales que tan 
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cercanamente se relacionan con la cultura (literatura, artes plasticas, cine, teatro) y 

esto permitira también conformar una actitud analitica y propositiva en relaci6n con 

los planes y programas de estudio, su conformacién y desarrollo por semestre 

aunados al progreso del pais. 

Todo esto en cuanto a planes de estudio. Por otro lado estan las propuestas 

generales como el trabajo de correccién de estilo en el Departamento de 

Publicaciones, donde basicamente e! trabajo que desempefio es para los catdlogos y 

los informes anuales de actividades de la Escuela. La correccién de textos, ni 

siquiera era tomada en cuenta: no habia quien se dedicara a ella. Hice la propuesta 

hace un afio, y se me comisioné6 para realizar dicha tarea. Soy !a Unica correctora de 

estilo y mi trabajo hasta la fecha no es comprendido.2* 

Con respecto al mismo departamento y que atafie en todo caso al resto de la 

ENAP es la falta de trabajos de investigacién, actividad que deberia ser promovida y 

publicada dentro de la misma escuela. Dado que la ENAP es una de las escuelas 

aisladas y los cursos que se imparten para profesores tienen como sede otras 

escuelas bastante lejanas de ésta, es necesario promover y adecuar cursos y 

seminarios de diddctica para académicos dentro de la misma escuela. 

Es de esta forma que los elementos contenidos en este primer capitulo me 

permiten elaborar una critica y proponer mis propios elementos programaticos, dado 

que los existentes son insuficientes, como ya se ha visto. 

* Es necesario repetir en el departamento cudles son las funciones de correccién, es decir,leer por lo 

menos un par de veces cada texto, y cuando esté ya formateado, revisarlo cuidadosamente de 

nuevo. Esto es algo reiterativo, pues se tiene la creencia de que con una lefda el texto saldra integro 

sin tomar en cuenta errores de formato, cuando ya est4 disefado. (Otro aspecto que no quiero pasar 

por alto es la falta de respeto hacia ja persona que lee: siempre hay ruido.) Una solucién sencilla es 

darte valor al trabajo de la correccién de textos y comprender lo necesaria que es. 
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ll. TALLER DE REDACCION: SU EJERCICIO EN LA ENAP 

“Debemos aprender a manejar con eficacia las 

palabras, pero, al mismo tiempo, debemos preservar y, en 

caso necesario, intensificar nuestra capacidad para mirar al 

mundo directamente y no a través del medio semi opaco de 

los conceptos, que deforma cualquier hecho determinado 

dandole el aspecto demasiado conocido de algtin marbete 

genérico o alguna abstraccién explicativa”. 

A. Huxley 

La ensefianza de ja redaccién se ve minimizada tanto por ta deficiente ensefhanza 

importada de la educacién elemental y media como por los programas de estudio de la 

ENAP, escuela de educacién principalmente visual. Muy bajo es el porcentaje de 

estudiantes y profesores que dan importancia a la materia que ahora nos ocupa. Y me 

parece absurdo que en una escuela, de la indole que sea, el ejercicio de la escritura no 

ocupe el lugar que le corresponde, mds atin cuando el uso de la redaccién, quiérase o 

no, es amplio y cotidiano: en las aulas, en la direccién, en la secretaria administrativa, 

en la biblioteca, en el centro de cémputo, en publicaciones, en servicios escolares. 

Cuando entré a la ENAP, el primer grupo a mi cargo fue de Taller de redaccién; 

al poco tiempo se me asigné un segundo, pero en esta ocasién se trataba de un 

Seminario de Tesis. Me llevé gran sorpresa, pues eran en verdad muy pocos los 

alumnos que sabjan redactar, asf que tuve que involucrar aspectos de la redaccién en 

el seminario porque no se entendia lo que los alumnos querfan manifestar. El trabajo 

durante ese primer y segundo semestres fue exhaustivo ya que los estudiantes ni 

siquiera querfan leer. Fue necesario comenzar desde cero en cuanto a redaccién 

porque, al no comprenderse lo que cada alumno queria expresar, habia que devolver 

muchos trabajos siempre con la consigna de "mejorarios". Actualmente soy profesora 

"definitiva” de la asignatura de Seminario de Tesis. También tuve a mi cargo la 

materia de Redaccién | que se imparte en la licenciatura de Comunicacién Grafica y 
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tiene una duracién de tres semestres, (ya en el primer capitulo, referente a ios planes 

y programas de estudio, se menciona este caso). Asi pues, esta materia la imparti un 

par de semestres, pero como solo era la correspondiente al primero de tres, un 

semestre la impartia, y a los dos siguientes no. En Redaccién | impartia los mismos 

contenidos que en el! Taller de redaccién { y 1 sofo que mas de prisa, por lo que la 

dindmica de grupo siempre fue mucho més activa. En el Centro de Cémputo de la 

escuela se me pidié impartir un Seminario de Tesis para el programa de titulaci6n de 

"Ilustracién digital". Encontré los mismos problemas: no habia orden ni coherencia en 

los escritos iniciales de los tesistas. La parte que a mi correspondia, era la tedrica. 

Hallé en gran medida el plagio. Pero no discreto y sutil, sino total. También se 

convirtié en una clase de redaccién. Mas adelante requirieron de mi trabajo con clases 

de redaccién para el personal administrativo.' Actualmente participo en el 

Departamento de Publicaciones de la ENAP, en donde el tipo de documentos que con 

mas frecuencia se elaboran son !os catdédlogos de obra plastica de alumnos y 

profesores. 

TE periodo era muy corto por lo que se impartieron las clases a un ritmo verdaderamente apresurado, 
se trabaj6 bdsicamente con ejercicios y bibliografia de consulta. Los participantes eran de edades mas 
avanzadas que los alumnos que regularmente tengo a mi cargo, sin embargo, eran bastante 
participativos e inquisitivos. 
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2.1 TALLER DE REDACCION: CONTEXTO EN EL QUE SE IMPARTE 

“La percepcién del artista no est4 limitada a lo que es 
biolégica o socialmente util. Se filtra hasta su conciencia a través 

de la vélvula del conocimiento perteneciente a la Inteligencia 

Libre.” 

A. Hurley 

El entorno en el cua! esta circunscrito el ejercicio de la redaccidn es el de las artes 

visuales. Y dentro de este contexto se establecen dos vertientes: 1), la redaccién 

como asignatura obligatoria, nominalmente Redaccidn o Taller de redaccién, y \a 2), \a 

redaccién como asignatura optativa: Curso-talfer de creacién literaria. 

Artes visuales, literarias, pero artes al fin, han sido menoscabadas por quienes 

las ensefian, y no se trata de un problema acaecido solo en nuestro pais; este 

fenomeno se debe a la enorme afluencia e influencia cultural venida de Europa desde 

tiempo atrds. Lo nuevo, el gran bagaje cultural se tom6é y se transmitié sin tener en 

cuenta (por las razones que fueran) la realidad nacional (por demas manipulada, 

deteriorada y falseada). 

La ensefianza del arte, y en general, la educacién, radica en que lo que se 

ensefia a los estudiantes en el presente es lo aprendido en el pasado, y es con esto 

con lo que se enfrentaran en el futuro; ademas se limitan las capacidades de 

percepcioén que permite asimilar y aprehender un rasgo abstracto, de pensamiento al 

cual da paso la percepcién (visual, auditiva, etc.), y de experiencia con la que se 

manifiesta lo percibido y lo pensado. 

El problema es que todo lo que se ensefa esta digerido, es decir, en lugar de 

cultivar el pensamiento o la inteligencia visual durante toda la etapa de formacién 

educativa (elemental, secundaria, media superior y superior) ésta se ve interrumpida 

tempranamente por una ensefianza mnemotécnica, pletdérica de signos sin que aun se 

cuente siquiera con la capacidad de abstracci6n. 
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Existe en las fases iniciales de la ensefianza “la coordinacién entre la funcién 

éptica y la verbal-cerebral” a decir de R. Jay Wolff,? ademds, gquién no se ha 

sorprendido al ver (como adulto) la infinita capacidad de asombro de los nifios 

pequefios que todo miran, incluso antes de hablar?; el mismo autor refiere: “una vez 

que el nifio, tras una seria preparacién, ha entrenado su ojo para reconocimientos 

especificos, su desarrollo se valora segtin ia rapidez con que relaciona tales 

reconocimientos con simbolos hablados”. Sucede entonces que, al llegar al nivel de 

educacién superior, los estudiantes traen consigo un cUmulo cultural determinado y 

lleno, eso sf, de prejuicios, situacién poco Util para quien entra a una escuela de arte; 

por otro lado, los estudiantes esperan que el profesor a cargo les indique, por ejemplo, 

cémo percibir una obra de arte, qué sentir y c6mo expresarlo. 

Los alumnos de la ENAP confieren muy poca importancia a las Bellas Artes, 

mismas que debieran desarrollarse ampliamente desde que el ser humano nace, ya que 

cada una, pintura, arquitectura, escultura, literatura, musica, danza, son un modo de 

lograr el “desarrollo integral de! ser total”, modo éste, originado por y para el hombre; 

manifestaciones cotidianas del ser humano. 

Regresemos a los puntos relacionados al contexto de las artes visuales: la 

asignatura obligatoria y la optativa. 

Baste decir que la asignatura obligatoria, por serlo, es considerada por los 

alumnos (y profesores) como la clase de espafiol donde solo se dan reglas para 

escribir con buena ortografia. Aclaro que ésto no es asi. Mucho trabajo ha costado 

conseguir un sitio importante para redaccién como actividad cotidiana y del disefo 

grafico. 

? R. Jay Wolff, “La inteligencia visual en la ensefianza general”, en Educacién visual, p. 221. 
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En cuanto a que el Curso-taller de creacién literaria es una asignatura que 

ademas de optativa es innovadora dentro de la escuela, ésta fue propuesta por una 

profesora de redaccién —egresada de Lengua y Literaturas Hispanicas— y por mi, 

quienes dentro de las aulas pudimos vislumbrar la necesidad de abrir espacios para 

que los alumnos pudieran expresarse, ampliar su cultura e incursionar en la literatura, 

ora como lectores, ora como creadores. Las perspectivas eran amplias y asi formamos 

un grupo y luego otro en periodos intersemestrales, cursos que resultaron bastante 

concurridos. 

La apreciacién que se tiene de la asignatura obligatoria es distinta a la materia 

de caradcter optativo porque ésta representa /a continuidad de Io pldstico y lo visual en 

la palabra escrita. Se ha vinculado la Creacién titeraria, asimismo el Taller de redaccién 

(y Redaccién mientras tuve oportunidad) con los tres elementos que conforman el 

titulo de este trabajo: percepcién, pensamiento y experiencia, los cuales han 

fructificado en !a realizacién de una revista literaria de publicacién independiente. Esta 

revista ha publicado ya cuatro nimeros y quienes hacen posible su formacién son 

justamente los alumnos de las tres licenciaturas de esta escuela. 

2.1.1 LA NECESIDAD DE ESCRIBIR 

Piaget maneja como sinénime de necesidad, desequilibrio. Término que puede 

interpretarse de varias formas y que justamente para que ésto no ocurra, se definira 

detailadamente en relacién con la necesidad de escribir. 

Cada ser humano ante las innumerables actividades que desempefia se ve 

envuelto en situaciones que, debidas a algdn estimulo interno o externo, suscita 

desequilibrio. Toda accién responde a una necesidad, es decir, todo lo que el hombre 

hace tiene un origen. 
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Si se quiere algo y no se tiene, esto provoca desequilibrio, inestabilidad, misma 

que sera restablecida cuando ese algo se obtenga. El cansancio, e! suefo, el hambre 

provocan una necesidad que hay que cubrir: descansando, durmiendo, comiendo. De 

igual forma sucede con la escritura, la danza, Ja lectura... Todos estos casos una vez 

satisfechos son “una serie de satisfacciones que —dice Piaget— pondran fin a la 

conducta particular suscitada por la necesidad”.® Asi pues, debemos motivar a los 

alumnos a externar a través de la escritura (sin pensar en ésta como sindénimo de la 

“clase de espafiol” tan devaluada) la parte espiritual, intima. Crear la conciencia en el 

alumno que al comenzar a escribir logra obtener, o mejor dicho, restablecer el 

equilibrio, pero este logro puede dar paso a otra necesidad: qué palabras utilizar, qué 

orden, y asi sucesivamente. Piaget menciona que la acci6n humana consiste “en este 

mecanismo continuo y perpetuo de ‘reajuste’ o ‘equilibracién’, y por esta razén 

pueden considerarse !as estructuras mentales sucesivas, en sus fases de construccién 

inicial, a que da origen el desarrollo, como otras tantas formas de equilibrio, cada una 

de las cuales representa un progreso con respecto a la anterior”. De lo mencionado se 

desprende que, con este proceso aplicable a cualquier “necesidad”, el ejercicio de la 

escritura se ve inmerso asi en dicho mecanismo, recurso 6ptimo para ir involucrando 

al alumno en la escritura. El estudiante logra sentirse en confianza consigo mismo y al 

poco tiempo se le facilita la elaboracién de escritos relacionados al objeto de estudio. 

2.1.2 LA REDACCION Y EL DISENO GRAFICO 

Este objeto de estudio al que aludo es el disefio grafico. Un disefiador neoyorquino — 

Bob Gill— mencioné que "el disefio grafico se convirtid en un ‘proceso’ para resolver 

problemas de comunicacién". Ahora bien, ésta es la tarea fundamental de todo 

3 J. Piaget, Seis estudios de psicologia, p. 16. 
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disefador grafico: resolver dichos problemas. Para hacerlo se requiere de un proceso, 

de una metodologia. No se disefia por disefiar. Un disefiador se enfrenta a un 

problema determinado (recordemos que el! ‘genio’ es éste y no el cliente quien recurre 

en busca de soluciones), que debe replantearse para encontrar una solucién o idea que 

"“comunique". El problema del disefador es e! 'planteamiento’ y dependera de cuan 

excepcional sea ef problema para que la solucién lo sea también. 

He aqui —antes de continuar— un vinculo importante con la redaccién. Seguin 

lo ya mencionado arriba por B. Gill respecto al ‘proceso’ para resolver problemas de 

comunicacién, asi también el ejercicio de la redaccién y del pensamiento. Cada una de 

estas actividades implica un proceso para poner orden. 

Comencemos por considerar el elemento inicial del proceso que sigue un 

disefiador: el pensamiento visual. Antes que se produzca el pensamiento tiene lugar la 

percepcién (visual, en este caso) que no es solamente captar una imagen, sino 

comprender algunas de sus propiedades. R. Arnheim anota: “ver las propiedades de un 

objeto es concebirlo como una especie de ejemplo de la aplicacién de ciertas 

generalidades. Ver el objeto como redondo es ver redondez en él. Es decir, toda 

percepcién consiste en la aprehensién de rasgos abstractos”.* Este pensamiento de 

tipo visual consiste, pues, en pensar por medio de operaciones visuales, lo que 

equivale a “funcién intelectual”, que a su vez es fo que permitira manifestar el 

pensamiento abstracto o las operaciones abstractas. 

Existen, sin embargo, opiniones contrarias en cuanto a qué es primero, si el 

lenguaje o el pensamiento. Roman Jakobson dice: “Hablar supone seleccionar 

determinadas entidades lingisticas y combinarlas en unidades de un nivel de 

*R. Arnheim, ’El pensamiento visual’, p. 4.



complejidad mas elevado.” Vygotsky hace referencia a las teorias desarrolladas por 

Piaget y menciona la aparicién de un lenguaje interiorizado, lo que se traduce en 

pensamiento. 

Cabe destacar que hay dos tipos de pensamiento: el visual y el verbal. 

Considero que el md&s frecuente es el primero. Comtnmente, cuando estamos 

ensimismados pensamos en imagenes, en otras ocasiones, por ejemplo cuando vamos 

a decir algo o estamos escribiendo, ocurre entonces el pensamiento verbal. Sin 

embargo, éste Ultimo va acompajiado de la imagen visual: Ambos se compliementan. 

Existe asf una semejanza entre la Teoria del signo lingiistico de F. de Saussure 

y el pensamiento visual. 

De acuerdo con la premisa, la palabra es un signo biplanico con dos facetas, la 

imagen acustica o significante y la imagen mental o significado. El segundo surge de 

la evocacién del primero.® 

En cuanto al pensamiento visual se da la imagen 0 lo que Piaget llama lenguaje 

interiorizado: pensamiento. 

El pensamiento es como la palabra, un “signo”. Frecuentemente éste es iconico, 

son imagenes las que pasan y ocasional o simultaneamente aparece el pensamiento 

> Si bien pueden ocurrir dos cosas: 1. Se tiene el significante —que es la imagen actstica—en una 
lengua desconocida {esto es un ejemplo tomado de una pregunta hecha en clase por un alumno; no 
obstante se trata de un significante aislado, situacién que no ocurre en realidad), por consiguiente no 
hay significado. Se cumple solo una parte del proceso. 2, estén conversando dos personas, el emisor 
dice algo que no es nitidamente captado por el receptor, sin embargo, éste pregunta al emisor, que 
ahora serd el receptor, qué fue lo que dijo, pero como hay un referente, el receptor, antes siquiera de 

recibir aquello poco claro (significante), la imagen visual ya se ha manifestado y se restablece la 

comunicacién. También puede ocurrir que se tenga el significado y no asi el significante, porque no se 
le recuerda (éste se dice est4 “en la punta de la lengua”). 
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verbal. “La objetividad surge principalmente de la vista", porque “Unicamente la 

simultaneidad de la imagen permite al observador comparar e interrelacionar, y la vista 

no sdlo ofrece muchas imagenes a la vez, sino que las ofrece en su proporcién 

mutua...” 

Asi tenemos:” 

PENSAMIENTO VISUAL 

SIGNO IMAGEN 

PENSAMIENTO VERBAL 

  

LingGisticamente ocurre primero el significante, en tanto que en el pensamiento 

se manifiesta primeramente la imagen visual. Sin embargo ambos procesos pueden 

comenzar a elaborarse invirtiendo en cada uno el mecanismo. 

PENSAMIENTO IMAGEN ACUSTICA 

VISUAL O SIGNIFICADO O SIGNIFICANTE 

SIGNO SIGNO 

IMAGEN PALABRA 

PENSAMIENTO VERBAL {MAGEN MENTAL 

O SIGNIFICANTE O SIGNIFICADO 

6 4 
lbidem, p. 6. 

"La interpretacién asi como el esquema son meras formas de representar, desde mi punto de vista, el 

proceso icénico-verbal de! pensamiento. 
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Es decir, pensamiento y palabra son signos y ambos tipos de signos son 

imagenes. En la medida en que vamos hablando aparece anteriormente, en la mente 

dei hablante, la imagen visual o verbal. 

“..como en toda percepcién objetiva esta inevitablemente mezclada la 

subjetividad, cabe, incluso, con independencia del lenguaje, afirmar que cada 

individualidad humana constituye una determinada manera de entender el 

mundo”, 

Es asi, que estabonados y simultaneamente o no, lengua y pensamiento 

cumplen la funcién de comunicar esa impresié6n que de forma individual y Unica tiene 

cada persona del mundo. Este proceso ldgico incluye tacitamente el orden, y para ello 

se sirve de la redaccién. 

Desarrollado lo anterior cabe destacar la importancia del cultivo, no solo del 

pensamiento visual tomado en cuenta meramente como apoyo o auxiliar, sino como 

actividad viva y cotidiana, permitiendo el ejercicio constante de la percepcién sensorial 

en cualesquiera de sus manifestaciones, también la reconciliacién con y para el arte. 

Es imprescindible que cada individuo perciba y experimente con el arte ya que se 

enriqueceraé cultural, y espiritualmente. Aqui entra en juego otro aspecto: pueden 

desarrollarse las habilidades técnicas, el estilo, el profesionalismo, pero también hay 

que alimentar la habilidad conceptual, ésa que de forma Unica e individual permite, 

mediante todo el proceso (percepcién, pensamiento, experiencia) realizar otros aun 

mas complejos pero precisos: andlisis y sintesis, intuicién, inventiva y que sirven asi 

para complementar el drea humanistica, como todas las dreas de! conocimiento. 

® Humboldt, Sobre /a diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo 

espiritual de la humanidad, p. 82. 
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Vayamos nuevamente con el pensamiento, el pensamiento implicado en el 

proceso de las operaciones légicas.® En ocasiones el pensamiento es incoherente y se 

dice que se trata de una “lluvia de ideas”, pero cuando se comienza a poner orden el 

pensamiento es Idégico, razonable, coherente. Las operaciones toman un rumbo: el de 

la comunicaci6n. 

El pensamiento, en tanto que no se expresa es un juicio ldgico: “una operacion 

mental por !a cual afirmamos una cosa de otra, relacionamos un concepto con otro 

concepto”, mas una vez expresado a través de la palabra (oral o escrita) ese juicio se 

convierte en oracién. R. Seco menciona: “La oracién nace, pues, cuando el juicio 

légico se manifiesta al exterior por medio del lenguaje. Antes de expresarse, el juicio 

pertenece al terreno de la ldgica; uma vez expresado, la oracidn pertenece al terreno de 

la gramética. Entre las dos categorias, lé6gica y gramatical, hay, por tanto, una 

correlacién inicial: fa idea o concepto de una cosa la expresamos por una palabra; lta 

relaci6n entre dos ideas o conceptos, es decir, el juicio, la expresamos por una 

oraci6n”. 

Regresemos al problema del disefiador. Qué sucede con las soluciones graficas. 

No siempre son meramente imagenes, es decir, en ocasiones (muy frecuentemente) 

una solucién es solo texto. Y, qué es la palabra escrita sino un grafico. Si un texto es 

determinante dentro de una solucién grdfica, por ejemplo, en un cartel, entonces, lo 

‘otro', (imagen), no puede o no debe ser mas importante que aquél. "Cuando uno se 

esfuerza por lograr que una ‘declaracién' interesante resulte también interesante 

° Seguin Piaget “la nocién de operacién se aplica a realidades muy diversas, aunque perfectamente 

definidas. Hay operaciones Iégicas, como las que entran en la composicién de un sistema de 

conceptos o clases (reunién de individuos) o de relaciones, operaciones aritméticas, geométricas, 

temporales, fisicas, etc.” Operaciones que surgen después de la intuicién (como forma superior de 

equilibrio) en el nifio de entre 7 a 12 afios. Es decir, las intuiciones se transforman en operaciones “a 

partir del momento en que constituyen sistemas de conjunto a la vez componibles (“Cualquier cosa 

que se puede conciliar 0 concordar con otra”) y reversibles... las acciones se hacen operatorias desde 

el momento en que dos acciones de! mismo tipo pueden componer una tercera accion que pertenezca 

todavia al mismo tipo, y estas diversas acciones pueden invertirse o ser vueltas de! revés”... p. 79. 
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visualmente, la forma externa compite con el contenido. Su presentacién no facilita la 

visualizacién. La dificulta’."° No debe competir la imagen con el texto cuando éste 

resulta ser lo mas importante. La psicologia gestalt juega en esto un papel especifico 

porque considera los elementos del objeto dado como un todo, no se le puede separar 

en partes: la gestalt esté conformada (en el caso de !a imagen) de figura y fondo, 

ambos elementos se complementan. De la misma manera, si un cartel contiene 

imagen y texto y éste es el mds importante, no se le puede tomar como elemento 

Gnico e individual porque !e restaria fuerza al conjunto. La percepciédn humana no 

separa elementos, a través de éstos es que se interpreta lo que se ve, se oye, se 

siente, etc. Redactar es una forma de plasmar esa percepcién, es parte de la 

experiencia. Por otro lado, el tipo de trabajo y el campo laboral requieren de la 

redaccién. Un dia podria dedicarse a disefiar, otro a escribir y a filmar o a hacer 

escenografias. 

Un disefio grafico es tan creativo como lo es e! acto lingilistico. Un disefador 

grafico hace uso asi de !as palabras como de las imagenes y debe respetar por igual a 

ambas: e! ejercicio de la redaccién es tan importante como la manipulacién,"’ el uso y 

la aplicacién de las imagenes. Por lo tanto debemos enfatizar en los alumnos la 

importancia de la redaccién para su ejercicio profesional. 

2.2 ENFOQUE DEL TALLER DE REDACCION 

Es un hecho que el ejercicio de la redaccién hay que dirigirlo tanto a profesores como 

a estudiantes. Aquéllos requieren de la escritura para la elaboracién de programas de 

' B. Gill, Ofvide todas las reglas que le hayan ensefiado sobre el disetio grafico. incluso fas de este 

fibro, p. 13. 

"' Gracias a las computadoras, la rapidez y la facilidad para manipular una imagen es asombrosa, por 

ejemplo los fotomontajes. 
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estudio, exAmenes, guias de estudio, investigaciones, proyectos, articulos que de vez 

en vez son publicados en los catdlogos de artistas plasticos de la ENAP, etc., y los 

estudiantes, ademas de leer tienen que redactar reportes de lectura, algin documento 

de tipo “oficial”, realizar investigaciones. Las materias mas variadas requieren de 

buenos escritos: guiones, investigaciones, proyectos de tesis, etcétera. 

La falta de coherencia en lo escrito, la pobreza de vocabulario, el manejo 

inadecuado de los signos de puntuacién, los problemas de ortografia son deficiencias 

tan comunes en los escritos de los alumnos ( y alguno que otro profesor) que es 

necesario comenzar, en muchos casos, desde cero. Pero en esta etapa (nivel 

licenciatura) no se trata simplemente de Wenar las lagunas que presentan los 

estudiantes, sino ante todo de modificar actitudes: recordemos que el aprendizaje es 

una conducta modificada a través de la experiencia. 

La problematica de la escritura (y lectura) no se limita por supuesto a la ENAP, 

sino que se encuentra muy extendida y tiene sus raices en la educacién elemental de 

nuestro pais. La manera como se imparte la materia de espafiol dista mucho de ser !a 

mas adecuada: al pequefio estudiante de entre seis y siete afios de edad se le 

“ensefia” gramatica cuando ni siquiera, segtin Piaget, tiene desarrollada la capacidad 

intelectual del pensamiento abstracto. La gramdatica se da meramente como un 

ejercicio de la memoria, se aprende cada regla sin justificacién (si es que la hay) y se 

carece de ejemplos funcionales. Es decir, el espafiol, como se ha venido ensefando (al 

menos a mi generacién) no ha tenido nada de creativo, de maravilloso ni de misterioso 

que conduzca a ta busqueda de mas conocimiento, al interés por indagar algo de mi 

propia lengua... a la reflexi6n de mis actos lingiiisticos, a hacer metalingiistica. El 

espafiol es una lengua, y como tal esta viva, se mueve, crece y evoluciona. Depende, 

es cierto, del interés que cada persona tenga en su idioma, pero ésto bien pudiera ser 

inculcado desde los primeros ahos de educacién basica... gPor qué no esmerarse, 

entusiasmarse en su estudio? La consulta de un diccionario es necesaria, pero seria 
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interesante que el alumno acudiera a é! no solo para consultarlo, sino también para 

dejarse envolver en sus palabras, en sus significados e ir de una pagina a otra hasta 

que, cansado, se detenga. 

Es hora de que los encargados de la ensefianza se apropien de esta 

responsabilidad, la de ensefiar... "La exigencia para los nuevos actores educativos y 

sociales es la de crear las condiciones de posibilidad que le permitan asumir un papel 

protagénico en los procesos de cambio, es decir, conformarse como hombres criticos, 

participativos y creativos a través de la praxis". En !a educacién, ésta se constituye 

en accién y reflexién: "“conduce a una cierta mistica concreta de la educacién 

renovada y actualizada, a un humanismo de la educacién basado en valores y criterios 

de creatividad, de iniciativa, de sentido critico, de libertad auténtica, de 

responsabilidad, de participacién y cooperacién, de servicio mutuo y de solidaridad y 

de democracia vivida en la realidad educativa".’? 

En nuestro caso muy concreto, hay que involucrar a la gente en el uso de su 

lengua. La lengua, su estudio, tiene una parte tedrica (gramatica), y junto a ella esta 

la préctica, la creatividad, el habla y la escritura. Manuel! Seco refiere lo siguiente: "En 

el aprendizaje de la lengua hay una primera etapa, en la que se obtiene exclusivamente 

conocimiento practico. Esta etapa corresponde a los primeros afios de la vida, y en 

ella la adquisicién natural del lenguaje puede favorecerse artificialmente por medio de 

vocabularios, juegos y ejercicios adecuados. En la segunda, que no debe comenzar 

antes que el nifio tenga suficientemente desarrollada la capacidad de «abstraccién» '* 

se une al aprendizaje practico el teédrico, y es el momento en que entramos en 

"RB. Cruz Ramos y A. Hernandez M., op. cit., p. 26. 
8 “Hasta los catorce o los quince afios —anota Rafael Seco en su Manual de gramatica espafiola, p. 5— no 

deben darse a los nifios nociones gramaticales sistemdticas, so pena de la mas absoluta ineficacia. La 

gramética supone una serie de abstracciones que no estén al alcance de los ninos de la primera 

ensefianza...” 

31



contacto con la gramdtica. Para que el estudio de ésta tenga alguna eficacia es 

indispensable que esté combinado con la adquisiciédn practica de fa lengua... Sin la 

conexion directa con la realidad del habla, el estudio de la gramatica espafiola seguira 

siendo tan mortecino y ciego para el alumno como ha sido hasta hoy..." Y esta en lo 

cierto, ya que J. Piaget menciona que el desarrollo psiquico pasa por un proceso de 

equilibraci6n —del que ya he mencionado algo— constituido por estructuras variables 

© progresivas, mismas que son las que definen tas formas o estados sucesivos de 

equilibrio. Estas estructuras son formas de organizacién de la actividad mental. Ahora 

bien, este proceso tiene seis estadios o periodos de desarrollo: 

=
 . De los reflejos; tendencias instintivas y primeras emociones. 

N Primeros habitos motores, percepciones organizadas y sentimientos diferenciados. 

3. Inteligencia sensorio-motriz o practica (anterior al lenguaje), regulaciones afectivas 

elementales y primeras fijaciones exteriores de la afectividad. 

4. Inteligencia intuitiva; sentimientos interindividuales espontaneos y relaciones sociales de 

sumisién al adulto. 

5. Operaciones intelectuales concretas (aparicién de la légica). Sentimientos morales y 

sociales de cooperacién. 

6. Operaciones intelectuales abstractas, formacién de la personalidad y de la insercion 

afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos. 

El desarrollo mental de! nifio pasa asf por cuatro etapas: la 1°, en el recién 

nacido y el lactante (un afio y medio a dos); la 2°, corresponde a la primera infancia 

(de los dos a los siete afios); 3° en la segunda infancia (siete a los doce ajfios) y la 4°, 

la adolescencia. 

Contrariamente a lo que se piensa, la edad dptima en la que debiera 

inculcarse gramatica a los nifios, es a partir de los doce afios y no a los seis, con la 

finalidad de que lo que se ensefia sea aprehendido con eficacia. “Los nifios de entre 5 

y 6 afios no pueden realizar todavia operaciones racionales, mas bien se basan en la 
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intuicién... La intuicién esté sometida a la primacia de la percepcién”.'* Es en la 

tercera etapa, que va de los 7 a los 12 afios, cuando el nifio adquiere la capacidad de 

realizar operaciones concretas, mismas que han de referirse a la realidad en si misma, 

la realidad mas préxima, la de los objetos tangibles y manipulados a través de !os 

sentidos. En esta edad el nifio comienza a adentrarse en la conducta de la reflexién. 

Hasta la cuarta etapa, en la adolescencia, el pensamiento concreto pasa a ser 

abstracto. Es decir, formal. Este no requiere ya de las percepciones, la experiencia ni 

la creencia, pues el plano que se maneja no es ya el de la manipulacién concreta, sino 

el de las ideas. El adolescente es capaz de revertir las acciones. El mundo se abre 

ante sus ojos y el poder que el pensamiento formal le confiere al adolescente, hace 

que éste se sienta capaz de “devorarlo”. Piaget anota: “Las operaciones formales 

aportan al pensamiento un poder completamente nuevo, que equivale a desligarlo y 

liberarlo de lo real para permitirle edificar a voluntad reflexiones y teorias. La 

inteligencia formal, marca, pues, el primer vuelo del pensamiento...”"° 

Para solucionar el problema de escritura dentro de la ENAP, desde mi 

perspectiva, es necesario vincular el ejercicio de 1a redaccién primeramente hacia 

experiencias personales con el fin de sensibilizar, de inducir a la creatividad mediante 

ejercicios en torno a la cotidianidad, a fo mas préximo, para ir conduciendo la escritura 

a otros campos mas especificos que atafien a cierto grupo de estudiantes: los 

disefiadores graficos. 

La dindmica del Taller de Redaccién cambia en un punto determinado, es decir, 

el alumno comienza escribiendo acerca de su entorno y experiencias y va 

incorporando la ortografia, ademas de los elementos basicos de la redaccién como 

uso de maytisculas, puntuacién, sinénimos y anténimos, va mejorando y ampliando 

4 Piaget, op. cit., p.39. 
° ibid, p. 83. 
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sus estructuras gramaticales, etc. Con todos estos elementos se guia al alumno hacia 

el trabajo propiamente del disefiador: lecturas, andlisis, investigaciébn, busqueda de 

material hemero y bibliografico y asi comience y sea capaz no solo de realizar un 

trabajo de investigacién, o de fundamentar soluciones graficas, sino que elabore su 

tesis. 

De esta forma los estudiantes se percatan de cémo escribian y hablaban a! 

iniciar el curso y cé6mo {o hacen y modifican durante y al final del curso. 

2.3 RELACIGN DEL TALLER DE REDACCION CON LAS DEMAS ASIGNATURAS 

En este apartado quiero destacar dos aspectos: el de la seriacidn y el de las otras 

materias relacionadas, por su desarrollo en clase, con la redacci6n. 

La seriaci6n de materias como ya se ha mencionado, si bien esta contemplada 

en los planes de estudio, no se respeta en la practica, lo que acarrea diversos 

problemas. En cuanto a la relaciédn del taller de redaccién con otras asignaturas, 

considero que todas las de la carrera de Disefio Grafico y Comunicacién Grafica, 

{también Artes Visuales) estan vinculadas con la redaccién aun cuando existe una 

penosa renuencia por parte de profesores y estudiantes a reconocerlo. 

Las actividades cotidianas, y en gran parte las materias, requieren de forma 

especifica de la redaccién, si bien, cabe sefialar que aun cuando a los alumnos se les 

pide algun trabajo “escrito”, éste raramente es lefdo y menos corregido por los 

profesores. Esto provoca que los estudiantes no tomen en cuenta, en absoluto, su 

forma de redactar, actitud que esta reforzada por los profesores que se rehusan a 

darle alguna importancia a la escritura. 
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En si la relaci6n que tiene la redacci6n con las otras asignaturas es total. Debemos 

recordar que la redaccién no debe ser vista como una asignatura, sino como una 

habilidad, que como tal requiere de la practica cotidiana; de un instrumento con el que 

cuenta el hombre para expresar ordenadamente sus pensamientos y experiencias. No es 

posible desvincular una actividad de tal importancia en la ensefianza en general. Ya en el 

capitulo anterior se hablé de fa interrelacién de dicha actividad y el diseno y 

comunicacién grafica. A continuacién, en el capitulo procedente se habla y desarrolla, 

como parte de mi crecimiento docente, el ejercicio frente a grupo. Actividad, por cierto, 

de constantes retos. 
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lll. DIDACTICA: ;ENSENANZA O APRENDIZAJE? 

“La formacién inicial (0 académica) funciona como 

un rito de iniciacién por medio del cual e] ensefiado se 

convierte en ensefiante”. 

J. Romera Castillo 

Este capitulo versa acerca de mi experiencia docente, sobretodo inicial, porque 

implica un proceso y una metodologia que en realidad no tiene, por lo general, el 

egresado universitario. Son profundas las deficiencias con que el estudiante de nivel 

superior cuenta y debe enfrentar al momento de ingresar al campo laboral de la 

ensefianza donde tiene, en primer lugar, que aprender a ensefiar. 

La diddctica est4é conformada por dos elementos primordiales: ensefanza y 

aprendizaje, los cuales juegan un papel determinado donde puede darse uno y otro 

simultaneamente sin importar cudl sea primero: el que aprende, luego ensefia y, 

ensefiando no deja de aprender. Sucede una retroalimentacién dentro del proceso 

didactico. 

No podemos separar o jerarquizar la ensefianza y el aprendizaje, porque ellos 

se complementan e involucran asi otros aspectos como conducta, evaluaci6n, 

sistema y medicién, aspectos determinantes en la sistematizacioén de la ensefianza. 

3.1 INCURSION EN LA DOCENCIA 

Entré a estudiar la jicenciatura en Lengua y Literaturas Hispdnicas porque me 

gustaba, pero jamas pensé siquiera en !a posibilidad de dar clases. Conforme el 

tiempo transcurria y alguien me preguntaba cual era el campo de trabajo para una 

egresada en letras, contestaba justamente lo que sabia: la investigaci6n; la escritura, 
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es decir, el oficio de escritora; la correccién de textos y !a docencia. Cuando 

respondia ésto ultimo, invariablemente agregaba "a la cual no pienso dedicarme, 

porque no estoy estudiando para dar clases". Mis palabras por aquel entonces no 

tenian fundamento, sencillamente no queria dar clases. Mas tarde comprendi que 

quiza mi problema no se debia en si al hecho de dar clases, (pensamiento que me 

aterraba), sino que de manera remota sabfa que no estaba preparada para un 

trabajo de esta especie. Dicho de otra forma: no se nos ensefia a lo largo de la 

licenciatura a dar clases. Una cosa es “exponer” un tema frente a grupo y otra muy 

diferente, dar clases, lo que implica ademds tener la vocacién, las ganas, la 

seguridad de querer hacerlo. Hay personas que se dedican a la docencia, y si bien 

poseen un enorme cimulo de conocimientos, no saben dar clases; hay otras que tal 

vez no tienen “tantos conocimientos” y sin embargo, si saben dar clases, es decir, 

ensefiar, lograr que e! alumno aprenda, que se interese por el conocimiento. Por 

supuesto que alguien que cuente con tos dos elementos tiene el terreno ganado. 

Durante algin tiempo me dediqué a la ingrata, por mal pagada, tarea de la 

correccién de estilo y a otros trabajos mas bien alejados de las letras. De pronto me 

halié dentro de un salén de clases frente a un grupo de estudiantes con toda su 

atencién puesta en mi. Me contrataron para impartir Taller de Redaccion (I y Ii), 

asignatura obligatoria de la carrera de D. G. durante el primer afio. Estudié, pedi un 

“programa” de estudios, que no me decia mucho y preparé mis clases. 

Como ya se dijo, los programas no contenian mas datos que los mencionados 

en el capitulo |, no sabia cémo evaluar y tampoco, repito, cémo dar clase. Asi que 

simplemente retomé de algunos de mis profesores, los aspectos que crei Utiles 

acerca de !a manera de dar clases, de formas de evaluacién, etcétera. 
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Eso si, tenia muy claro que era indispensable tomar en cuenta las necesidades 

personales de los alumnos: insuficiencias, sugerencias, opiniones, gustos y 

aversiones. 

Otro problema, ademas de mi inexperiencia, y tal vez el fundamental, fue el 

hecho de estar en una escuela de artes plasticas, de gente “creativa”, de “artistas” 

para quienes la ensefianza de la redaccién es como un insulto, pues dicen saber 

hablar, leer y escribir (como acciones meramente cotidianas), ademas es una 

materia que consideran innecesaria porque lo que ellos elaboran en la carrera son 

grdficos, no escritos. Este tipo de aseveraciones siempre me han parecido absurdas 

y sin fundamento, por lo que me result6 imperioso explicar entonces cuan 

relacionada esta la escritura con el! disefio grafico, y sobre todo entender a la vez la 

relacién implicita. (Ver capitulo Il: 2.1.2.) 

Desde mi ingreso a la ENAP me acerqué a algunos profesores para indagar 

acerca de la carrera, de los alumnos, de cémo evaluar, como enfocar la redaccidn al 

disefio, etc. Actividad vacua si tomo en cuenta que no habia, ni hay, elementos 

firmes, unificadores de trabajo, cuestién ya bien conocida segtin se lee en el primer 

capitulo de este informe. 

3.2 ENSENANZA... gDE REDACCION O DEL USO DE LA LENGUA? 

Es imprescindible que cualquier profesor (a) que se precie de serlo, tenga en cuenta 

elementos metodolégicos para la ensefianza y la preparaci6n adecuada. Ensefiar 

redaccién. Pero, cémo ensefiar redaccién si ni siquiera me ensefiaron a ensefiar. En 

un principio, al llegar a este punto casi culpo a alguien, pero no se trata de eso, 

ademas el proceso debe cumplirse: yo aprendi y es ahora mi turno: ensefiar. 

38



Para ensefiar a redactar consideré que lo primero por hacer era mostrar y 

guiar asi el aspecto basico y cotidiano de la lengua: su uso. 

No se propondran situaciones ajenas a nuestra realidad. La mia, la mas 

préxima, esta dentro de la Escuela Nacional de Artes Plasticas donde es necesario 

empezar por definir ‘redaccién’. (Entendiéndola como una actividad por si misma 

trascendente: la redaccién en esta escuela va desde la lectura, el andlisis de la 

misma, critica e interpretacién personal que se refiere a la elaboracién de un escrito. 

La redacciédn no es para ensefiar a hacer un eslégan o algtn tipo de mensaje, de 

esto se encargan, o asi deberia ser, los otros profesores. Yo entiendo y ensefo 

Redaccién como tal, a utilizar la lengua de la mejor manera dando a entender justo 

lo que quiero decir.). Redaccién como elemento primordial, como la parte practica 

del lenguaje dentro de cualquier 4mbito educativo, como forma de expresién, pero 

inaccecible para la mayoria por el mal y deficiente uso que de !a lengua materna, 

desde la educacién elemental, se hace. 

El encasillamiento de ta supuesta ensefianza de la lengua, o del espafol, 

desde la escuela primaria, lo Unico que ha motivado, en mi opinidén, es el 

menosprecio y el descuido de este elemento vital para la comunicacién humana. 

Esto y cientos de problemas mas repercuten generacién tras generacién en 

estudiantes mal preparados, sin herramientas para ingresar al mundo laboral al 

terminar el grado de licenciatura. Pero a quién le importa educar a la gente de un 

pais que durante afios ha permitido la opresién de un mal gobierno. 

Afortunadamente en la ENAP hay un grupo de personas interesadas en la real 

modificacién de planes y programas de estudio y en la implantaci6n permanente de 

talleres tanto de redaccién como de creacién literaria, que hasta el momento este 
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ultimo ha sido temporal y de experimentacién pero que ha arrojado ya favorables y 

prometedores resultados. 

Ha sido mucho el esfuerzo, pero enriquecedor también el trabajar con alumnos 

reacios a la redaccién, ademas de que ya de antemano existe una deficiente 

formacién académica y también muy poco compromiso por parte de los alumnos por 

involucrarse con lo que hacen. 

Mi trabajo no ha sido sencillo por algunas de las causas ya mencionadas (“qué 

me va a ensefiar si ya sé hablar, leer y escribir”), pero en definitiva, }o que me queda 

muy claro es que un taller de redaccién no es fo mismo que un curso de expresién 

escrita, ni de gramatica, que no es para ensefiar las vocales, el abecedario ni la 

ortografia, sino para que en él se aprenda, con la practica, a plasmar en el papel de 

manera ordenada y precisa, lo que se piensa de lo leido, de lo visto, de lo 

escuchado, de lo sentido... se escribe intelectualizando, razonando, por eso redactar 

no es tarea facil, pero si ejercicio imprescindible. 

Hablar es un acto tan cotidiano y aparentemente tan bien aprendido que su 

empleo es descuidado. Es una gran empresa adentrarse en el conocimiento de la 

lengua materna, y si es nuestro vehiculo de comunicacién considero que debemos 

utilizarla de la mejor manera posible. Ya que si ésta es bella y tan rica no debe 

entonces empobrecerse con usos inadecuados. 

Lo que he venido haciendo durante este tiempo es ensefiar los usos, las 

modalidades, de qué dependen, cudl es la funcién de la lengua, cémo evoluciona y 

debido a qué factores, etcétera. Trato de guiar al alumno a seguir sus propios 

pensamientos para transmitir oralmente o por escrito de forma ordenada lo que 

quiere expresar. “La idea es abstracta; la palabra nace concreta”—dice Alfonso 

Reyes. Se corrige el acto lingiiistico atropellado, las muletillas tratan de evitarse al 
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maximo, haciendo énfasis en lo bello de nuestra lengua y en su riqueza léxica. 

Busco motivar al alumno a leer, a consultar diccionarios, a reflexionar respecto a 

cémo hablamos, cémo o qué es lo que escuchamos y comprendemos. 

Trato de  ensefiar al alumno a respetar la lengua, a comprenderla, a 

relacionarla con el entorno social, politico, geografico, histdrico y cultural, y a 

identificar las distintas modalidades, usos y normas lingUisticas. La lengua materna 

refleja la idiosincrasia, es parte del pensamiento y quehacer humanos, y como tal es 

perfectible. El hablante, por lo tanto, “debe aspirar a la perfeccién de su habla 

porque ésta es un «instrumento» de importancia vital para su convivencia dentro de 

una nacién”.' 

Si el usuario de una lengua, el hablante, realmente conoce su lengua y 

ademas tiene conciencia lingiifstica, su habla serd mas efectiva, mas rica y concisa, 

sera en si misma ese “instrumento vital”. Ademas como ha mencionado Humboldt, 

y entiéndase asi lenguaje en el contexto al que hemos venido haciendo referencia: 

“El lenguaje esta profundamente imbricado en la evolucién espiritual de la 

humanidad... en él se reconoce el grado de cultura alcanzado en cada instante”. 2 

He aprendido que la ensefianza es sensibilidad, percepcién y entrega, asi 

como aprendizaje: cambio en las actitudes ante la vida misma. Estos tres elementos 

han permitido acercarme a los alumnos, a los seres humanos tan semejantes y 

distintos a la vez de mi, ésto facilita a veces la tarea docente y me enfrenta a 

situaciones verdaderamente sorprendentes. Los estudiantes son un pufiado de 

imaginacién, de problemas, de emociones, ideas, suefios, jovialidad, por todo esto 

es que parte de mi trabajo, desarrollo y dindmica en clase ha sido ia creatividad, 

' Manuel Seco, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua espafiola, p. X\V. 

2 Humboldt, op. cit., p. 27. 
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capacidad nata con que todo ser humano cuenta, mas poco favorecida y cultivada, 

como ya se ha dicho en el capitulo anterior. 

Cuando comencé mi actividad docente consideré que deberia partir de la 

sensibilizacién del estudiante, en hacer que ellos retomaran situaciones del mundo 

circundante, el mas cotidiano, de aqueilo que los lastimaba o alegraba, de lo que 

provocaba incertidumbre, placer, anhelo, miedo, y escribieran sobre todo esto antes 

de hacerlo sobre el disefio grafico. Para mi ha sido mas importante sensibilizar y 

motivar fa escritura respecto al entorno mas inmediato: sus emociones y 

experiencias. Porque la lengua es parte de esto. Con ella viven, se comunican, 

escuchan, piensan, duermen... y aqui quiero recordar lo dicho por Pedro Salinas: 

“La lengua, como el hombre, se puede y se debe gobernar; que no es violentar 

ni desnaturalizar, sino muy al contrario, dar ocasién a las actividades de lo 

gobernado para su desarrollo arménico y pleno. Debe gobernarse la lengua 

desde dentro de cada hombre.” 

La sensibilidad es parte de la creatividad, el acto fingiifstico también lo es. Es 

pensar, intuir, inventar cémo decir algo, qué escribir, es dejar emerger esas ideas 

que revolotean en nuestra mente como pensamientos, y que precisamente por serlo 

deben tener un orden para comprender lo que se esta pensando. Recordemos que el 

pensamiento es un juicio légico mientras esta solo en la mente, y cuando éste es 

expresado en palabras, de forma oral o escrita, se convierte en oraciones o frases. 

El acto lingitistico es también un acto de creacién, como expresa Eugenio Coseriu: 

“En el lenguaje existe identidad entre intuicién y expresién, pues cada individuo que 

habla expresa integramente, para si mismo, los contenidos de su conciencia... 

Siendo siempre expresién de una intuicién inédita y Unica, el acto lingUistico es acto 

de creacién, acto singular que no reproduce exactamente ningtin acto lingiistico 

anterior...”° 

3 E, Coseriu, Introduccion a fa lingdistica, p. 17. 
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El hecho de no reproducir “exactamente” ningtin acto lingilistico anterior es lo 

que lo hace creativo; sin embargo, no solo es esta actividad creativa la que se 

manifiesta, sino también una actividad transformadora por el hecho de que —como 

Humboldt ha mencionado— la lengua, al recibir de generaciones anteriores 

elementos que proceden del tiempo (pero un tiempo en el que no se estuvo 

presente), la actividad del espiritu (al que se menciona como elemento motor de la 

lengua) genera asi la expresién de las ideas transformando algo ya dado, algo ya 

existente. 

En clase, también hago referencia a los elementos necesarios para la 

redacci6én: signos de puntuacién, uso de mayusculas, vicios del lenguaje, 

neologismos, vocabulario, y muy recientemente y en menor medida he incluido el 

método de “combinacién de oraciones”.* 

Se me ha criticado bastante por el hecho de cuidar la ortografia® y por la 

forma de llevar mis cursos de redaccién. Es bien sabido en ia ENAP que yo no 

ensefo ortografia, pero cuido muchisimo este aspecto haciendo que los alumnos, 

antes de entregar cualquier trabajo, verifiquen en un diccionario todas aquellas 

palabras de las cuales tengan duda en su ortografia. Esto lo llevo a cabo de una 

manera muy sencilla: si en la cardtula de un trabajo acerca de un libro, el titulo esta 

“mal copiado”, no me tomo la molestia de leerlo. Si por el contrario todo comienza 

* Combinacién de oraciones se refiere a la ensefianza funcionalista de la lengua en sustitucién de la 

gramaticalista que ha prevalecido durante muchos afos, y persiste atin, en este momento debido a 

la poca difusién que se ha hecho ai respecto. Pese a lo anterior, el método de ensefanza de la 

lengua materna ofrece esta nueva alternativa : combinacién de oraciones, iniciado en Estados 

Unidos y Canada, posteriormente en Chile y México, donde, en este Ultimo se han hecho 

investigaciones de riqueza léxica, madurez sintactica y ortograffa con estudiantes de distintos 

niveles escolares, enriqueciendo asf dicho método. “El método de Combinacién de Oraciones puede 

definirse como un ejercicio de escritura en e! que a partir de series de oraciones simples que se 

ofrecen como estimulo se construye una oracién compleja o un texto de extensié6n mayor. Los 

ejercicios adoptan pues, dos formas fundamentales: los que proponen elaborar una oracién compleja 

y los que tienen como objetivo la estructuracién de un texto.” (Tomado de Ma. Eugenia Herrera 

Lima, ¢Redactar! 1. Libro para el maestro, p. 13.) 

5 Recordemos que esa actitud hacia la ortografia la podemos encontrar desde fa educacién primaria, 

a partir de la Reforma de 1974. 
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bien, leo todo el trabajo haciendo énfasis en la ortografia, ademas por supuesto de 

ja coherencia del texto. 

Mi curso no es de cardcter "remedial" como algunos creen, pero si permite, 

en lo posible, atender rezagos propios de una ensefianza deficiente con la que llegan 

gran parte de los alumnos que ingresan a la ENAP. 

La creatividad que implica cierta “libertad” al ejercer la escritura, me ha 

rendido muy buenos resultados, asimismo, el método de combinacién de oraciones, 

ya que este ultimo, en algunos casos consiste en brindar esa libertad de ejercer el 

intelecto.



IV. EL TRABAJO DENTRO DE LAS AULAS 

El desarrollo del Taller de redaccién asi como de la clase de Redaccién (que antes 

mencioné como la misma asignatura) esté basado en un trabajo practico y empirico 

mds que tedérico. En este capitulo se muestran los programas de estudio de 

redaccién con los contenidos tematicos, actividades y bibliografia. Asimismo se va 

desglosando el trabajo de tres afios con algunas mejoras, experiencias, resultados, 

opiniones y propuestas. 

Las asignaturas de Taller de redaccién y de Redaccidén incluyen, casi desde 

sus inicios, la actividad de creacién literaria. Actividad que se ha ido desarrollando 

con varias intenciones: a) La de sensibilizar al individuo respecto a su propia 

percepcién del mundo interior (emotivo) y exterior (situaciones cotidianas en casa, la 

escuela, el trabajo; la sociedad, la politica, la cultura), b) La de motivar un interés 

por la lectura y fa escritura, c) La de transmitir un conocimiento y respeto por la 

lengua para su uso, d) La de vincular la creatividad con el ejercicio de la escritura y e) 

La de cultivar la creatividad por si misma como capacidad innata de! ser humano. 

El trabajo se ha ido adecuando poco a poco en cada nuevo curso, y aun en 

cada grupo se va modificando lo que en un principio se tenia establecido, pues los 

requerimientos de los alumnos van tomando distintos rumbos. No me cabe la menor 

duda de que con cada grupo de estudiantes se experimenta un nuevo método de 

trabajo, se aprende algo nuevo, a tomar otras actitudes frente a los alumnos, a 

preparar clase y a exponeria, en general, se aprende y se crece interiormente. 

Debido a mi experiencia docente en cuanto a creatividad es que surgié la 

necesidad de impartir un curso-taller de creacién literaria, del cual se hablard al final 

de este capitulo. 
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A continuacién incluyo, en orden cronolégico, los diversos programas que he 

utilizado en la imparticién del Taller de Redaccién, no olvidemos que para Redaccién 

fos programas utilizados son fos mismos.' 

4.1 PROGRAMAS DE ESTUDIO 

PROGRAMA 7 

OBJETIVOS 

e Aprender a leer (comprensién de lectura) 

Perfeccionar la ortografia 

Ordenar los pensamientos y expresarlos por escrito 

Aprender a relatar y a describir 

Aprender a redactar 

CONTENIDO 

e El lenguaje y la comunicacién 

e Ef relato y la descripcién 

e Ortografia 

e Oracién simple 

e Oracién compuesta 

e Redaccién 

e Fichas bibliograficas 

EVALUACION 

e Dictados 

e Controles de lectura 

' Salvo minimos cambios efectuados que se mencionan después de cada programa. 
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e Trabajos: descripciones, relatos/narraciones 

e Trabajos de creaci6n literaria. 

Cabe sejialar que ninguno de los objetivos se expresa con claridad y en 

cuanto a los contenidos, éstos son generales y nada concretos. 

El contenido de este programa se desarrollé frente al grupo de Taller de 

redaccién (que fue el primero que tuve a mi cargo: la duracién de éste es de dos 

semestres del primer ajio), y al de Redaccién. Consideré imprescindible agilizar los 

cursos para Redaccién |, pues solo tenia un semestre para impartir lo basico (esta 

materia se imparte a partir del tercer semestre, ver capitulo I: 1.2.1 nota 14), y que 

bien podia ser utilizado en los semestres siguientes como herramienta de uso 

cotidiano. Fue este grupo, de la carrera de Comunicacién Grafica, de los mas 

dificiles que he tenido a mi cargo, pues estaba completamente desintegrado y eso 

me inhibia al grado de casi no poder dar clase. 

PROGRAMA 2 

OBJETIVO 

Que el alumno aprenda a leer, es decir, comprender la(s) idea(s) principal(es) para 

expresarla después por escrito u oralmente. Y sobretodo que aprenda a hacer un 

escrito del tipo que éste sea, pero de manera clara, precisa y sencilla con excelente 

ortografia. 

CONTENIDO 

UNIDAD | LENGUAJE Y COMUNICACION 

e Evolucién de la lengua, det latin a nuestros dias. 

e Qué es lenguaje, lengua, habla, dialecto e idiolecto. 

« Signos primarios y signos secundarios. 

e La doble articulacién: signos y fonemas. 
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e Teoria del signo lingifstico (Ferdinand de Saussure). 

e Arbitrariedad. Onomatopeya, derivacién y etimologia popular. 

e Factores de ia comunicacién. 

e Funciones de la lengua (R. Jakobson). 

e Modalidades lingijisticas: histéricas, sociales y geograficas. 

e El uso lingifstico. 

¢ Voces extranjeras: arabismos, anglicismos, galicismos, | germanismos, 

hispanismos, etc. 

ACTIVIDADES 

e Lecturas sobre el tema y ejemplificacién del uso de la lengua en casa, la escuela, 

el trabajo, etcétera. 

e Trabajo de investigacién. 

e Ejercicios y examen. 

BIBLIOGRAFIA 

e Avila, Ratl, La lengua y los hablantes, México, Trillas, 1987. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

e ALATORRE, Antonio, Los 7 007 afios de la lengua espafiola, México, F.C. E., 

1989. 

e COSERIU, Eugenio, /ntroduccién a fa lingiiistica, México, UNAM, 1990. 

e Saussure, Ferdinand de, Curso de lingdistica general, 8a ed., Buenos Aires, 

Losada, 1970. 

UNIDAD II LECTURA, RESUMEN Y REDACCION 

e Comprensién de lectura. 

e Resumen de textos. 

e Como expresar las ideas: redactar. 
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Material de lectura en libros, folletos, periddicos, historietas, revistas. Bibliografia y 

fichas. 

ACTIVIDADES 

e Elaboracién de cuestionarios y contestacién de los mismos. 

e Lecturas en clase y extraclase. 

e Restimenes y creacién de textos. 

BIBLIOGRAFIA 

e RUFFINELL!I, Jorge, Comprensién de lectura, 2a ed., México, Trillas, 1988. 

e Maaueo, Ana Maria, “La exposicién” en Redaccién, México, Limusa, 1989. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

e Donois, D. A., La sintaxis de la imagen, Barcelona, Gustavo Gilli, 1982. 

e® Munari, Bruno, &/ arte como oficio, Barcelona, Labor, 1968. 

© WONG, Wicius, Fundamentos del disefio bi y tridimensional, Barcelona, Gustavo 

Gilli, 1981. 

La bibliografia complementaria se utiliza para apoyar lo visto en clase, con 

referencia al disefio y comunicacién grafica. 

UNIDAD II! DESCRIPCION Y RELATO 

e Qué es descripcién. 

e Descripcién de: paisaje, sensacién, accidn, objeto, seres vivientes. 

e Qué es relato (narracién); orden: cronolégico, climatico; contenido: subjetivo, 

objetivo, realista, fantastico, histérico. 
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ACTIVIDADES 

e Por medio de ejercicios exclusivos de descripcién y otros de relato, se hallara la 

diferencia entre uno y otro, para después, en una narracié6n no excluir a ninguno: 

ambos forman una unidad. 

BIBLIOGRAFIA 

e DominGcuez, Luis Adolfo, Descripcién y relato, México, Trillas, 1982. 

¢ GOZALEz, R. Susana, Manual de redaccién e investigacién documental, 4a ed., 

México, Trillas, 1990. 

e Maaueo, Ana Maria, “La descripcién”, en Redaccidn, México, Limusa, 1989. 

UNIDAD IV Ez TEXTO 

e Verbos: uso de algunos verbos irregulares. 

e Maydsculas: uso de fa letra inicial maydscula. 

e Acentuacién: Silaba, diptogo y triptongo. Clasificacién de las palabras segun el 

acento. Reglas de acentuacién. Acento enfatico, diacritico y monosilabos. 

¢ Por qué es recomendable acentuar las mayusculas. 

e PuntuaciOn .,;:...@?j!-— 77 7" 

e Sindénimos, anténimos, parénimos, homénimos. 

ACTIVIDADES 

e Ejercicios, para lo cual se transcribiran o creardn textos en clase. 

BIBLIOGRAFIA 

e Norma 6, México, Santillana, 1990. 

e Maaueo, Ana Maria, Redaccién, México, Limusa, 1989. 

e GOZALEz, R. Susana, Manual de redacci6én e investigacién documental, 4a ed., 

México, Trillas, 1990. 

e REYES CorIA, Bulmaro, Manual de estilo editorial, México, Limusa, 1986. 
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e SECO, Rafael, Manual de gramética espafiola, Madrid, Aguilar, 1989. 

UNIDAD V ViCIOS DEL LENGUAJE 

Barbarismos, solecismos, anfibologias, cacofonias, aliteracién, etcétera. 

BIBLIOGRAFIA 

e Maaueo, Ana Maria, Redaccién, México, Limusa, 1989. 

UNIDAD V1 REDACCION 

e Combinacién de oraciones. 

ACTIVIDADES 

Ejercicios en clase y extraclase. 

TEMAS ADICIONALES: citas textuales, notas al pie de pagina y bibliografia. 

Con este segundo programa se mejoré el curso. Se estimulé a los estudiantes 

a involucrarse con los temas y a participar con lecturas, desde entonces 

comenzaron a escribir. En este segundo curso, tanto para D. G. como para C. G. el 

programa fue el mismo salvo algunas actividades relacionadas con lecturas. Es 

decir, en otros cursos se realizaron escritos que versaban sobre lo leido, en este 

caso la diferencia consistié en recrear, inventar o continuar una novela o cuento. En 

el grupo de C. G., es decir, en Redaccién, se recreé una novela. El cuento que una 

alumna hiciera fue publicado. 

Cuando correspondié trabajar las unidades IV, V y VI, los alumnos ya habjan 

adquirido confianza en si mismos y les era muy facil escribir, por lo que los 

conocimientos adquiridos se asimilaban rapidamente y los aplicaban a la redaccion, 

en sus escritos con lo que podian darse cuenta de las mejorias. 
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Invariablemente al hablar de vicios de lenguaje y las diversas voces 

extranjeras los alumnos se percataron de la poca conciencia que se tiene al hablar. 

Es preciso aclarar que en realidad no di nunca sintaxis y morfologia, del modo 

convencional, es decir, el de analizar la oraci6n descomponiéndola en sus partes, la 

forma de escribir era sobre la escritura misma y si habia que hacer aclaraciones se 

hacian. La combinacién de oraciones, que se vio brevemente, por lo amplio del 

tema y el poco tiempo con el que contamos en el semestre, fue e! método mas 

apropiado para tales fines. 

PROGRAMA 3 

OBJETIVO 

Ensefiar al alumno lo importante de la redaccién, mostrar c6mo se puede comunicar 

de manera escrita una idea, un pensamiento, un sentimiento. 

La redaccién necesita del pensamiento para después ordenar las ideas con 

claridad, sencillez, concrecién y adecuacién. Asimismo es indispensable tener 

conocimiento y buen manejo del lenguaje. 

INTRODUCCION La comunicacién oral y escrita 

LENGUAJE 

e Lengua, habla, dialecto e idiolecto 

e Signos primarios y secundarios 

e Doble articulacion 

e Signo lingUistico 

e Convencién y arbitrariedad 

¢ Modalidades, uso y prestigio linglisticos 
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ACTIVIDADES 

e Lectura semanal: reporte 

e Examen 

e Participacién 

BIBLIOGRAFIA 

e Avia, Ral, La lengua y los hablantes, México, Trillas, 1987. 

e ALCALA, Antonio, &/ concepto de correccién y prestigio lingdisticos, México, 

Anuies, 1981. 

e SWADESH, Mauricio, E/ lenguaje y la vida humana, México, F.C. E., 1985 . 

ELEMENTOS QUE DAN EFICACIA A LA REDACCION 

e Concrecién, claridad, originalidad, sencillez, adecuacién, ordenacién funcional. 

e Estructura de un escrito. 

e Redaccién de un texto y un parrafo. 

ACTIVIDADES 

Ejercicios en clase. 

GRAMATICA 

Morfologia y sintaxis: Combinacién de oraciones. 

ACTIVIDADES 

« Ejercicios en clase 

e Lecturas individuales como repaso a las nociones ya adquiridas. 

ACENTUACION 

SIGNOS DE PUNTUACION 

SINONIMOS, ANTONIMOS, HOMONIMOS, PARGNIMOS 

73



VICIOS DEL LENGUAJE 

USO DE MAYUSCULAS 

ACTIVIDADES 

e Ejercicios, lecturas, escritos y examenes. 

BIBLIOGRAFIA 

e Diccionario de la Lengua Espafiola, 21a ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1992. 

e Norma 6, México, Santillana, 1990. 

e REYES CoriA, Bulmaro, Manual de estilo editorial, México, Limusa, 1986. 

e SECO, Rafael, Manual de gramatica espafiola, Madrid, Aguilar, 1989. 

Con este programa se inicié el curso como en los anteriores: con las 

’ definiciones y ejercicios del primer tema; para el segundo se comenzé a escribir, es 

decir, se elaboraron textos que se van conformando con los elementos de la 

redaccién (puntuacién, ortografia, etc.), hasta cubrir todos los temas del semestre. 

En gramatica se trabajo con el método de combinacién de oraciones. Como ya se 

dijo anteriormente, no se trabaja ampliamente al respecto por el hecho de ser un 

método muy extenso. Se eligieron algunos ejercicios con los cuales se trabajé. Al 

final del curso los alumnos “ilustraron” el concepto que ellos percibieron de lo que 

es la redaccién y para lo que sirve. 

4,2 PROGRAMA PROPUESTO 

En este punto se mencionan los objetivos que han sido conformados tomando en 

cuenta cada uno de los cursos que he impartido, seleccionando asi lo que he 

considerado mas adecuado. De ser una clase completamente tradicional, normativa, 

ha pasado a ser una clase abierta, donde los estudiantes comienzan a establecer sus 
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propios objetivos de aprendizaje, (quiza no bien planteados ni precisos, pero con una 

idea no muy lejana de ta utilidad de la redaccién), proponen fos temas que se 

adecuan a la materia y los textos, y donde ademas los alumnos son criticos y 

participativos. Como puede constatarse, es desde el inicio del curso que se incita a 

la creatividad. 

4.2.1 OBJETIVOS 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA DE TALLER DE REDACCION (Y REDACCION) 

El alumno adquirird, a través de la prdctica constante de ja escritura, la 6ptima 

utilizacién de la fengua para expresarse con claridad y precisién. 

OBJETIVO GENERAL DE APRENDIZAJE 

Al término del curso de Taller de redaccién (y Redaccién) el alumno hard uso 

adecuado de la escritura, aplicando los elementos que conforman la redacci6én como 

la herramienta funcional con la que ha de servirse para la expresién clara y precisa 

de Jas ideas. 

OBJETIVOS PARTICULARES DE ENSENANZA 

e Especificar objetivos de aprendizaje 

e Realizar un examen diagnéstico de conocimientos. 

e Delimitar los aspectos de la redaccién que mas se le dificultan a los estudiantes. 

e Plantear los métodos de ensefianza 

OBJETIVOS PARTICULARES DE APRENDIZAJE 

e Conocer los objetivos de aprendizaje 

e Comprender la importancia de la redaccién con respecto a cualquier area de 

estudio. 
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e Relacionar el ejercicio de la redacci6n con el 4mbito de la ENAP. 

e Aprender a percibir el mundo circundante y expresarlo. 

e Definir lenguaje y comunicacié6n. 

e Mencionar las diferencias entre los términos de lengua, habla, etc. 

e Explicar la doble articulacién de la lengua. 

e Reconocer los aspectos que intervienen en el proceso del lenguaje. 

e Identificar las modalidades, uso y norma lingUisticas. 

e lIdentificar las distintas voces extranjeras de los neologismos. 

e Estructurar ordenadamente una oracién y un texto. 

e Aplicar correctamente cada una de las normas que intervienen en la redaccién. 

¢ Identificar los distintos géneros literarios. 

e Comprender, analizar e interpretar ef contenido de una obra determinada. 

e Comprender la necesidad de elaborar una investigacion. 

e Aplicar las técnicas de investigacidon. 

e Estructurar un trabajo de investigaci6n. 

e Elaborar un trabajo de investigacién. 

e Ordenar correctamente la bibliograffa y el cuerpo critico. 

« Elaborar escritos de tematica y género libre. 

4.2.2 CONTENIDO” 

INTRODUCCION: LA COMUNICACION HUMANA 

|. LENGUAJE Y COMUNICACION 

1.1 Definicién de lenguaje y comunicacién. 

2 Estos son la consecuencia, en gran medida, de los cursos anteriores. 

76



1.2 Diferencias entre los siguientes términos: lengua, habla, dialecto, idiolecto. 

1.3 Doble articulacién de la lengua. 

1.4 Factores de la comunicacién y funciones lingtisticas. 

1.5 Modalidades, uso y prestigio lingtisticos. 

1.6 La norma culta. 

1.7 Préstamos fingtisticos: su importancia. 

Ml. REDACCION 

2.1 Combinacién de oraciones 

Ill. ALGUNAS NORMAS PARA RECORDAR 

3.1 Acentuaci6n. 

3.2 Acento diacritico en monosilabos. 

3.3 Por qué no llevan tilde ciertos monosilabos. 

3.4 Acentuacién de letras mayusculas. 

3.5 Neologismos. 

3.6 Uso de fa letra inicial maydscula. 

3.7 Puntuacion. 

3.8 Sinénimos y anténimos. 

3.9 Verbos. 

3.10 Vicios del lenguaje. 

\V. GENEROS LITERARIOS E INVESTIGACION 

4.1 Ensayo, cuento, poesia, guién (t. v., literario, radiofénico)... 

4.2 Metodologia de la investigaci6n. 
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4.2.3 DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE TALLER DE REDACCION Y 

REDACCION 

Al inicio de semestre se realiza, para ambas asignaturas, un examen diagnéstico 

mediante un ejercicio que me permite determinar cudles aspectos son los mas 

débiles en e! estudiante y que por tanto habré de reforzar. Comunmente pido 

también un escrito que responde a lo que ‘esperan’ del curso de Taller de redaccién. 

Es aquf donde de alguna forma determinan sus objetivos de aprendizaje. 

Una vez realizado dicho diagnéstico comienzo con una introduccién al curso 

en la cual explico las relaciones existentes entre éste y el estudiante de D. G. y C. 

G.; la importancia de la escritura, y la dindmica del curso, aclarando que no se trata 

de una clase de “espafio!”, y que si bien se tienen problemas de ortograffa se hara 

énfasis en el uso constante del diccionario, etcétera. 

El curso esta dividido en dos partes, una tedrica: “Lenguaje y comunicaci6n” 

y otra practica: “Lectura y escritura” en la que interviene, por supuesto lo tedrico, 

solo que en menor medida. No obstante, ambas partes se van eslabonando, pues 

desde el principio se realizan escritos que sirven para ser corregidos. 

El primer tema se va desarrollando junto con fa participacién activa del alumno 

como hablante de espanol, y a partir de las lecturas que haga respecto al tema. 

Lenguaje y comunicacion se incluye con la firme intencién de que el alumno detecte 

y conozea los diferentes tipos de lenguaje, haciendo hincapié en el oral y el escrito. 

Se muestran las diferencias existentes entre lengua, habla, dialecto e idiolecto. 

Asimismo, se muestra cémo es que la lengua, capacidad meramente humana, se 

caracteriza por su articulacid6n. Se mencionan los factores de la comunicacién y las 

funciones lingdisticas con el fin de vincular ambas disciplinas (escritura y disefio 

grafico). Las modalidades y usos lingiisticos son parte de la experiencia que todo 
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hablante tiene de su lengua. De igual forma se enfatiza en los elementos que dan 

prestigio, y en el concepto de “norma culta” sin menoscabo de las variantes 

regionales. Para concluir se habla del sinndmero de préstamos lingUjisticos insertos 

en el espanol. 

Para redactar se utiliza de manera somera el método de combinacion de 

oraciones consistente en proporcionar al alumno una serie de ejercicios que propone 

elaborar desde una oracién compleja hasta la estructuracién de un texto. El ejercicio 

es solamente guiado por el profesor en tanto que el estudiante exp/ora todas las 

posibilidades combinatorias inmersas en un conjunto dado de oraciones que habran 

de servir para realizar una sola. Este método cultiva la habilidad y capacidad 

linguistica del hablante; no se trata de imponer, como parte medular, la gramatica ni 

la sintaxis por si mismas sino el mero ejercicio que enriquecerd la capacidad 

lingtistica. 

Por ejemplo, se dan estas oraciones que después habrén de combinarse en todas las 

opciones posibles:° 

a) Asimov es un escritor multifacético. 

b) Asimov es ruso. 

c) Asimov se nacionalizé americano. 

d) Asimov escribiéd Yo, robot. 

1. Asimov, e! multifacético escritor ruso autor de Yo, robot adquirié la nacionalidad 

americana. 

2. Asimov, e! multifacético escritor ruso nacionalizado americano, escribio Yo, 

robot. 

2 Las transcripciones de !os ejercicios y en toda esta parte, {Combinacién de oraciones) ios 

entrecomillados corresponden al libro: ¢Redactar! 1. Libro para el maestro. 
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3. Yo, robot fue escrita por Asimov, el multifacético escritor ruso nacionalizado 

americano. 

Y asi sucesivamente generando las opciones posibles. “En la versi6n 1, por 

ejemplo, lo que se desea enfatizar es que “Asimov adquirid la nacionalidad 

americana” y por ello esa informacién se focaliza dentro de la estructura oracional. 

“ 
Los otros hechos (“ser ruso”, “haber escrito Yo robot", “ser un escritor 

multifacético”) aparecen subordinadas al de mayor jerarquia. 

Hay que mencionar que no siempre es amplia y variada fa opcién de 

combinacién. “Puede ocurrir que en ciertos ejercicios las posibilidades estén 

limitadas por la naturaleza de ta relacidn que se establece entre las oraciones de 

base”. Por ejemplo: 

a) Supongo ALGO. 

b) José vendra a cenar. 

Supongo que José vendra a cenar. 

A diferencia de la construccién de oraciones, la de textos implica un mayor 

esfuerzo, pues no se trata ya de combinar hasta diez oraciones, sino quince, veinte, 

cien o mas con lo que se realiza una carta, se cuenta una historia, es decir, se trata 

de dar coherencia y unidad a un todo. 

. Un zorro sintié6 hambre. 

El zorro se acercé hasta unos racimos de uvas. 

. Los racimos colgaban de una parra. 

. El zorro quizo coger los racimos. 

. El zorro no consiguié coger los racimos. 

o
a
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. El zorro se alejé del lugar. 
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7. El zorro se decia a si mismo. 

8. “Todavia estan verdes”. 

9. Algunos hombres hacen lo mismo. 

10. No pueden llevar a buen término sus asuntos. 

11. Son incapaces. 

12. Acusan del fracaso a las circunstancias. 

A) Como sintiera hambre, un zorro se acercé hasta unos racimos de uva que 

colgaban de una parra. Quiso cogerlos, pero no lo consiguié. Mientras se alejaba del 

lugar iba diciendo para sf: “Todavia estén verdes”. Lo mismo hacen algunos 

hombres que, incapaces de llevar a buen término sus asuntos, acusan del fracaso a 

las circunstancias. 

B) Un zorro sintié hambre y se acercé a unos racimos de uvas. Estos colgaban de 

una rama. El zorro quiso coger los racimos, pero no lo consiguid. Se alejé del lugar 

diciendo que estaban todavia verdes. Algunos hombres hacen lo mismo porque no 

pueden llevar a buen término sus asuntos. Como son incapaces acusan a las 

circunstancias de su fracaso. 

El estudiante, con este ejercicio, logra tomar conciencia de la estructura y 

controlar la coherencia de su discurso. Este método permite al ejecutante la 

reflexién, (y es una reflexién —menciona Denise Hett— guiada (y divertida) que le 

ensefia al alumno de cudntas maneras es posible decir lo mismo “vehiculando” 

distinta informacién, que le ensefia que la lengua no es una “culebra” un “chorizo” 

de palabras pegadas, sino que hay jerarquias, que solo es posible alterar si uno 

quiere alterar también la informacién transmitida), el andlisis y la intelectualizacién al 

momento de escribir. 
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Las normas a las que se alude en el programa podrian considerarse de tipo 

“remedial”, para algunos alumnos, para otros, los menos, servira como repaso. No 

es que se ensefien las reglas de acentuaci6n o el uso de Ia letra inicial mayuscula asi 

descontextualizada, lo que se hace es refacionar, o ir vinculando directamente los 

ejercicios de escritura directamente a los usos de puntuacién, acentuacion, 

ampliacién de léxico, etc. Me parece en verdad muy molesto que los “otros” 

profesores, frecuentemente los egresados de la misma ENAP, saquen de contexto 

esta parte —A/gunas normas para recordar— y propongan cuestiones especificas del 

4rea de la comunicacién como parte del contenido programatico de los profesores 

de Redaccién. Dicho de otra forma: los que ensefiamos Redaccion lo hacemos por la 

redaccién misma, y una vez aprendiendo a redactar, lo demas, las otras actividades 

que van desde la lectura hecha por placer hasta la realizaci6n de una tesis son mas 

faciles de llevar a cabo y quiza hasta con gusto. 

En esta unidad también se hacen lecturas, preferentemente elijo cuentos, y se 

utilizan transcripciones sin puntuacién ni acentos y ortografia alterada con el fin de 

que sea el alumno quien corrija dichos textos. 

La unidad IV, géneros literarios muestra las caracteristicas de los distintos 

tipos de escrito (ensayo, cuento, novela, poesia, guidn). En metodologia se 

presentan las técnicas de investigacién para elaborar y estructurar un trabajo de 

investigacién o una tesis. Ademéas, se explica que una investigacién no es solamente 

un trabajo técnico sino, y sobretodo, conceptual y en el cual entra la parte creativa 

del estudiante al elaborar su trabajo. Trato de mostrar a los estudiantes que los 

trabajos de investigacién, ademas de enriquecer sus conocimientos, pueden resultar 

divertidos. 
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4.2.3.1 METODO DE TRABAJO 

Las clases del primer curso de redaccién que imparti eran normativas, solo daba 

reglas de acentuacién, puntuacién, etcétera, era muy poco lo que los aiumnos 

participaban. Comenzaba por explicarles la evolucién de la lengua desde el latin, 

evocando las no pocas veces tortuosas clases de filologia; daba definiciones de 

lengua, habla, dialecto, explicaba !a doble articulacién de la lengua, hablaba de las 

modalidades y usos lingiiisticos, definfalas funciones de la lengua; hacia mencién de 

algunos de los verbos complicados, les hablaba de los arcaismos... Esto ha 

continuado, pero en relacién con los semestres mas recientes la clase se ha 

cohesionado, es mas precisa y fluida. Incluso quiero comentar que los dictados que 

hacia estaban descontextualizados. Después entraba a la descripcién y el relato. En 

los escritos se hacfan las correcciones ortogrdficas y no se tlegé a ver oracién 

simple y compuesta. El trabajo consistia en entregar reportes de lectura; escritos de 

tema libre; participacién en clase. 

Propongo que para los cursos futuros que imparta, para cada unidad se 

programe, en la medida de fo posible, una serie de actividades, y menciono “en lo 

posible’, porque en cada sesién y en distintos grupos la dindmica es variable, 

ademas de que en algunas ocasiones los alumnos proponen la o las actividades. Al 

inicio del curso lo primero por hacer es mencionar e! por qué de la lengua escrita. 

Con esto se propone a los estudiantes no solo cémo hacerlo de manera clara, sino el 

darse la oportunidad de escribir como parte de un ejercicio que permite el desarrollo 

de ciertas habilidades y asimismo su relacién con la lectura. Con respecto a ésta, es 

muy comin que los alumnos elijan un material que nada tenga que ver con la 

licenciatura, prefieren sobre todo cuento y poesia. Se ha dado mayor impulso a la 

lectura. Con respecto a ésta se han hecho recreaciones. Por ejemplo, en uno de mis 

grupos una actividad consistid justamente en hacer un cuento a partir de fa lectura 
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de Los nombres del aire de Ruy Sanchez. Uno de estos cuentos se transcribe en el 

Apéndice if ya que fue publicado en fa 2° Feria de las Artes/UNAM, octubre 1996. 

La dindmica en clase puede ser individual y/o grupa!. Las mas de las veces es 

de forma individual y los alumnos después de hacer alguna lectura, la comentan 

comentan, no sin antes entregar por escrito la interpretacién personal. Es frecuente 

que al momento de discutir algunas lecturas en clase los estudiantes no dejen de 

sorprenderse ante la multiplicidad de interpretaciones que se presentan. Asi, de esta 

manera se van haciendo sensibles a la lectura: poniendo los sentidos, no solamente 

para lo que se perciba con éstos, sino también permitiendo a la inteligencia hacer su 

parte. 

Se insta a los estudiantes a acudir a exposiciones de arte, y después de hacer 

el recorrido por la sala o galeria, el estudiante elige una obra que le serviré de apoyo 

para inventar un cuento. En ocasiones se pide ademas ilustrarlo. De igual forma 

cuando se trata de algtin relato, cuento de autor reconocido o creacién de los 

mismos estudiantes. 

La forma de trabajo consiste también en acudir al teatro, al cine y a 

conciertos musicales para que posteriormente se elabore un breve ensayo. El 

alumno tiene que indagar aspectos referidos al contexto en el que se desarrolla la 

obra (a la que acudi6), y analizar aspectos sobresalientes: politica, sociedad, cultura, 

etc., lo que le permite hacer una relacién objetiva entre la obra misma con la 

circunstancia que la motivé y el contexto en el que se mueve. Es decir, el estudiante 

logra comprender e! o los porqués en que se desarrolla la obra y puede sustentar 

una opinién. Asi, a un grupo se le pidid ademas de la investigaci6én, que elaborara un 

cartel para promover una obra de teatro, la lectura, un monumento arquitectdnico, 

un concierto y un ciclo de conferencias con el mismo tema, “el barroco”. Esta 

actividad tuvo su origen en un concierto de danza y musica barroca. 
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Respecto a puntuacién, acentuacién, en clase clase se da el tema con la 

participacién de los alumnos, mismos que al concluir, haran para la siguiente sesion 

un ejercicio que reafirme lo dado en clase. Puede ser con recortes de textos del 

periddico o revistas ejemplificando el buen o mal uso de acentuacion y puntuaci6n. 

Es importante que comprendan que los signos de puntuacién influyen en la 

coherencia textual y son indispensables para !a correcta interpretaci6n de lo que 

deseamos comunicar. 

Hay un ejercicio que ha rendido buenos resultados: “el cuento de los 6 

minutos”. Consiste en que la persona que dirige este cuento diga una palabra, la que 

se le ocurra. Entre tanto, los que escriben el cuento lo harén respecto a dicha 

palabra, no importando qué digan o cémo. Al cabo de un minuto la persona dira otra 

palabra sin que ésta tenga alguna relacién con la anterior. El ejecutante entonces 

sigue escribiendo, solo que ahora se trata de otra palabra nueva. Sucesivamente el 

que guia el cuento y los que lo hacen se alternan de esta forma hasta completar los 

seis minutos 0 las cinco palabras. Aun cuando una y otra y otra palabra no tienen 

relacién alguna entre si, lo que el escritor debe hacer es justamente una narracion, 

es decir, un escrito relacionando cada una de las cinco palabras, conformando de 

esta forma un relato coherente. 

De esta forma se va desarrollando el curso, y es, al término de cada tema, 

cuando se aplica un examen de opcién multiple. 
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4.2.3.2 EVALUACION * 

Para evaluar a los estudiantes en el semestre se toma en cuenta la mayor parte de 

las actividades en clase y extraclase.° 

Dentro del curso se cuenta la participacién del alumno, lo que equivale a la 

asistencia; tareas (lecturas, restimenes, escritos de creacién, trabajos de ilustracién 

con texto); ejercicios en clase; trabajos de investigacién (ensayo) y examenes. 

Se toma en cuenta el nimero de trabajos entregados y se promedian por el 

numero de elementos que sean. Los exaémenes que son entre tres y cuatro se 

promedian entre si y ambos resultados son de nuevo promediados entre dos. El 

resultado da la calificacién final. Participacién, entrega de tareas y algunos 

ejercicios también son tomados en cuenta. 

El alumno que obtiene arriba de 7.5 es acreditado, de otra forma debe 

presentar examen final. El resultado que obtenga en éste es su calificacion.® 

* Los exdmenes y gulas de estudio se muestran en el Apéndice |. 

5 Esto se hace con el afén de tener un mayor nimero de aprobados, pues en una ocasién me 

sucesié lo siguiente: Pensando en tener un alto nivel de alumnos aprobados y para que ellos 

trabajaran “mejor”, evalué de forma muy estricta: ef estudiante no acreditaria, si no alcanzaba el 

siete. El indice reprobatorio fue muy alto: la gran mayoria de los alumnos se presentaron a examen 

extraordinario. 

  

® Nombre | Trabajos 10 Exdmenes 3 Part./tareas 9 _| Calificacién 

1088108108568=8.1 71010=9 8.5=9 1 9.1=9=B 

686666610810 =7.2 7 8 8=7.6 7.4=7 2 7.6=8=B8 

86658681088 =7.3 5 6 2-43 58=5 2 5 =5=NA 

Los valores numéricos que he utilizado son los siguientes: 

MB es 10 (de 9.6 al 10) 

Bes 8 y 9 (de 7.6 al 9.5) 
Ses 6 y 7 (de 6.6 al 7.5) 
NA es 5 (de O al 5, o 6.5) 
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Para calificar los trabajos escritos se toman en consideracién varios aspectos: 

limpieza y orden del mismo, como puede ser la caratula, la compaginaci6n, datos del 

alumno, de la profesora y del tema mismo; !a ortografia; la coherencia, hilacién y 

claridad de las ideas; la puntualidad y em muchas ocasiones, (lo que me ha 

ocasionado problemas al calificar por lo subjetivo del pensamiento individual), la 

imaginacién, la creatividad de cada individuo. 

Por fo anterior tenemos que Taller o simplemente Redaccion es un elemento 

fundamental en el desarrollo intelectual del estudiante de la ENAP. Con los nuevos 

planes de estudio surge asi la asignatura de Taller de Redaccién y anélisis de textos. 

Esta no es una asignatura obligatoria, sino optativa requisitada con una duracién de 

dos semestres. Esto quiere decir que la materia sera cursada en algtin semestre de 

la carrera (de Disefio y comunicacién visual y de Artes visuales en la que ha sido 

incluida como materia), tomando en cuenta que el alumno que la acredite podra 

ingresar al Seminario de tesis en el diltimo afio de la carrera. 

Los elementos que han sido tomados en cuenta dentro de este ultimo 

programa se deben al funcionamiento positivo que han tenido con los alumnos: 

éstos escriben con mucha mayor fluidez que al inicio del semestre, e incluso algunos 

profesores de otras materias comentan que sus escritos son mejores y no meras 

copias de lo lefdo. La experiencia individual no es sino una forma distinta a la del 

otro de percibir el mundo. 

La creacién literaria es la gran representacién de la vida, y si ésta no se 

conoce (el ser humano interiormente) es dificil conocer, interpretar y comprender lo 

que nos rodea e incluso a uno mismo. La creacién en este sentido sirve para 

comprenderse. De esta forma es que se facilita la redacci6n: de algo tan cercano 
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como si mismo, implica reflexién y cuidado al plasmar lo entrafable. Conforme va 

transcurriendo el tiempo y la habilidad de escribir se va facilitando, la escritura en 

otros Aambitos como la critica y el andlisis de una obra son cada vez mas fluidos. 

Al compartir distintas experiencias con cada curso-taller y debido al 

surgimiento de diversos escritos es que se propuso hacer una revista de creaci6n 

literaria con la participacién de los alumnos de la escuela: E/ Grifo. Esta es una 

revista estudiantil e independiente que se distribuye dentro de la misma escuela y 

algunas otras de la UNAM. El éxito de esta publicacién se refleja basicamente en la 

participacién constante de escritos que desgraciadamente, por su elevado numero, 

no pueden ser todos publicados. 

Como se puede constatar, los programas mostrados han variado 

notablemente, de igual forma !os cursos respectivos. 

De tener una idea muy general de lo que comprendia por redaccisn y tratar, 

casi exclusivamente, de vincularla al ejercicio del disefiador y comunicador grafico, 

esta idea ha ido modificdndose, y ampliandose también. Me he dado cuenta de que 

no es primordial establecer un enlace de la redaccién con un area especifica, aqui en 

la ENAP: lo que es importante es escribir, después viene el eslabén con el area 

determinada, este enlace es entonces responsabilidad del que escribe una vez 

adquiridas las herramientas para estructurar un texto. 

Los primeros programas (me refiero a los dos primeros semestres de mi 

incursién docente), constituian apenas una escasisima parte de !o que la redaccién 

woe + : e, oe . 7 

es. Me limitaba a repetir to que los libros de ortografia y de redaccién contienen: 

puntuacién, acentuacion, algunas reglas ortograficas. Era normativa e inflexible. 

? Hay un libro de Redaccién cuyo titulo me molesta: Redaccién sin dolor de S. Cohen. ¢Hasta 

cudndo seguiré considerdndose a la redaccién como algo que tiene que hacerse por obligacién, por 
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Conforme transcurre uno y otro curso y se conoce en mayor medida la 

actividad docente (propia), y la capacidad intelectual y creadora de los estudiantes, 

se va exigiendo mas e imprimiendo mayor interés por lo que se hace y se puede 

lograr en un salén de clases. Una misma, como docente, es creativa. 

Como se advirtid, el programa 2 se amplié y modificé quitando !o normativo. 

El curso se hizo con gente participativa y se incursioné en la escritura y la lectura. 

Se puso més atencién a estos ejercicios que a los elementos que conforman el 

texto, no quiero decir que carezcan de importancia, sino que paralelamente a la 

redaccién se insertaron (y se sigue haciendo) dichos elementos. Es decir, se van 

combinando. Asimismo se recomend y utilizé material bibilografico, de esta forma 

los participantes pueden darse a la tarea de analizar y opinar. 

En el siguiente programa los contenidos resultaron mas precisos. En cada 

unidad el estudiante participa: opina, sugiere, lee y escribe. Es mas escritura que 

normatividad. Quiz4s pudiera modificar e incluso quitar aspectos de acentuacion, 

puntuacién, uso de maytisculas, etc., pero eso ocurrira dentro de algunos afos 

cuando, como parte de la educacién elemental, si sea considerada /a ensefianza de 

la lengua materna como un ejercicio cotidiano que debe dominarse y cultivarse 

ampliamente. 

Los logros en cada curso han sido completamente diferentes entre si. Del 

primero no tengo gran cosa que decir: considero que en realidad no fue bueno, no 

contaba con los elementos adecuados para impartir una clase. Entre esos elementos 

se encuentra, por supuesto, la experiencia y el dominio frente a grupo. 

demés casi siempre dolorosa, sin tener en cuenta que el desarrollo de esta actividad genera otras 

posibilidades de crecimiento intelectual y espiritual? 

A propésito, deseo manifestar la razén por la cual mi trabajo ha sido empirico. La mayoria de los 

libros que versan sobre este tema son iguales en contenido cuando lo que hace falta es hacer que fa 

gente se atreva a escribir, a enfrentarse con la terrible hoja en blanco. Recordemos el terror de E/ 

libro vacio de Josefina Vicens. 
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Los cursos posteriores han resultado bastante positivos ya que he logrado que 

los alumnos exploten esa capacidad creativa plasmandola en el papel. 

El Ultimo programa, el que propongo, consta solo de cuatro apartados; cada 

uno de los cuales incluye la practica. Ahora bien, los resultados me han parecido tan 

favorables que de ahf surge mi conviccién en dos actividades: la primera, 

consistente en reforzar el vinculo que hay entre creatividad y redaccidn, y l|a 

segunda en la necesidad de impartir el Curso-taller de creacidn literaria, del que 

hablaré en el siguiente capitulo. 
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Vv. LA ENSENANZA DE LA REDACCION A TRAVES DE LA CREACION 

LITERARIA (PERCEPCION, PENSAMIENTO Y EXPERIENCIA) 

“Cada hombre actia con la esperanza de 

percibir un gesto idéntico en otro ser humano”. 

Luis Nishizawa. 

5.1 REDACCION Y CREACION LITERARIA 

De la propuesta ya se ha dicho algo en los capitulos precedentes: la creatividad es el 

mévil del que personalmente me he servido para mostrar cudn importante es la 

_ redaccién, que pese a su mala fama, ha ido tomando su lugar en importancia como 

elemento formativo en la educacion universitaria de esta escuela. 

Durante el proceso de “cambio”, cuando las propuestas se hacian al por 

mayor, a alguien se le ocurrié que la redaccién saliera de los contenidos 

programaticos. Afortunadamente la asignatura sigue formando parte del proceso 

educativo. Y es que estudiantes y algunos profesores han coincidido en la necesidad 

de acudir, dentro de la misma escuela, a un taller de redaccion. 

Se ha dicho anteriormente lo importante que es saber redactar: es poder 

expresar las ideas a través de fa palabra, y no solo de la hablada, sino de la escrita, 

lo que permite explayarse, usar un sinfin de palabras distintas, jugar con ellas, 

transmitir emociones, sensaciones, deseos, en fin, poner orden a lo que somos, al 

mundo. A describir nuestra propia percepcién y compartirla dandola a conocer, de 

tantas formas... 

Esta escuela se dedica a la ensefianza de las artes en general, y si el arte esta 

vinculado con el ser humano por lo que éste es, no puede, sencillamente, dejar de 
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expresarse de forma visual, plastica, sino muy adecuada y complementariamente de 

manera escrita. Una escultura, una pintura pueden decirnos “mds que cien o mil 

palabras”, o las que sean, pero cada receptor percibe, piensa y experimenta de 

distinta manera. Lo que la palabra hace es precisar lo que el autor quiza sentia, 

pensaba... o tal vez mencionar algunos aspectos técnicos. Detraés de cada creacié6n 

existe un sinnumero de razones que a veces hay que conocer para comprender tal o 

cual obra, o a su autor mismo. Y no se trata, necesariamente de comprender, sino 

de percibir. Asf como tampoco es necesario que sea el autor de una escultura e! que 

escribe sobre ella, comGnmente ocurre que alguien mas lo haga, de cualquier forma 

la escritura es una habilidad que complementa al ser humano. Insisto en que la 

habilidad de la redaccién no sirve solo para escribir, también para hablar, aun 

cuando ésta es una actividad répida y que permite poco la reflexi6n al momento de 

realizarla, 

La importancia que personalmente doy a la ensefianza de ja redacci6n como 

actividad creativa se debe, primero, al car4cter también creativo que la escuela (se 

supone) tiene. Y digo “se supone” porque, como ya he mencionado en otros 

capitulos, la capacidad de percibir y de pensar es muy limitada. Segundo, porque mi 

experiencia dentro de las aulas y con los diferentes grupos que a mi cargo he tenido, 

me ha mostrado lo importante que es manifestarse desde adentro, la parte mas 

compleja del ser humano. Y que si el alumno se logra expresar una y otra vez, 0 

simplemente crea y recrea situaciones ya dadas, como por ejemplo un cuento, 

adquiere fa habilidad de escribir correctamente. La palabra escrita también es visual. 

Nada més cercano a la realidad y forma complementaria de la escritura con todo lo 

que sea grafico, visual, plastico. 

Dentro de las aulas se percibe la necesidad o las ganas de escribir de 

cualquier cosa. Los estudiantes llegan predispuestos a una clase de redaccién, en 
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cambio, darles la oportunidad de escribir como mero acto creativo es distinto, abre 

las puertas de ia percepcién. 

Retomemos algunos aspectos: lingiisticamente, el habla es creativa, y mas 

aun como afirma Humboldt: es transformadora. La expresién, —individual— en 

cualesquiera de las manifestaciones artisticas, de un pensamiento, de una 

experiencia, de una sensacién es creativa. La expresién corporal, no como danza, 

sino como parte inherente del ser humano, lo es también. 

La creatividad es una actividad adormecida por la educacion, en mayor o 

menor medida, intelectualizadora. La sensopercepcién, parte integral del ser 

humano, deja de ser el elemento primordial a partir de !a ensefanza elemental, 

donde al nifio se le ensefia a memorizar todo lo que tiene nombre. Pero, zy qué hay 

de los sentidos y de lo que éstos reportan? La vida, el mundo que habitamos esta 

lleno de signos, simbolos y significados, creados por e| hombre, que han de ser 

interpretados y justamente: “La percepcién de los significados es un proceso 

sumamente activo y creativo”.' Pero la ensefianza se ha encargado con prejuicios, 

etiquetas y estereotipos, de hacernos olvidar que sentimos y percibimos de diversas 

formas. La apatia en esta época, el no comprometerse ante la vida a llevar a cabo 

alguna actividad, llamese amar, estudiar, dar, etc., son solo algunas de las 

caracteristicas de nuestro fin de siglo. Es necesaria una renovacion, un renacer ante 

la vida. Las artes, antes de serlo, son sentidas por su creador, después pensadas y 

expresadas; el espectador de una obra de arte se encuentra en el plano de la 

sensaci6én y percibe algo, luego lo expresa. 

Mi afan de retomar o ensefiar que el hombre es un ser sensible sin importar 

sus caracteristicas fisicas, genéticas, se debe a lo que yo misma percibi como ser 

humano y mujer dentro de las aulas: una percepcién desfallecida, incluyendo acaso 

'C. Barquin S. y M. Rodriguez £., Creatividad sensorial, p. 24. 
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la mia. Lo que yo puedo aportar como profesora de redaccién haciendo hincapié en 

la creatividad es recordarle a cada integrante de cada grupo que es sensible, que es 

ser humano. 

5.2 CURSO-TALLER DE CREACION LITERARIA 

Ya se ha mencionado con anterioridad la necesidad que hubo de proponer un taller 

de esta indole: dentro de las aulas y fuera de ellas los alumnos de la Escuela 

Nacional de Artes Plasticas requieren de un espacio especifico de expresion escrita. 

Muchas son las cosas que hay que decir y de muchas formas. En clase podia 

observar a través de los ejercicos de prdctica (es decir, de redaccién) cuanta 

capacidad creativa, inventiva habia en cada estudiante. Cuentos, poemas o meras 

narraciones me indicaron que tenia que proponer y dedicar un lugar para solo 

escribir sin hacer caso al cémo, claro, en menor medida, pues lo mas importante 

era, en este caso concreto, la creacién pura. Me interes6 explorar el area de la 

escritura de los estudiantes de las distintas licenciaturas, {a los cursos asiste gente 

tanto de disefio grafico y comunicacién gréfica —ahora Disefio y comunicacién 

visual— como de Artes Visuales). Los alumnos se vieron interesados por esta nueva 

actividad, y a ella han concedido parte de si mismos. Yo, por mi parte, me he visto 

envuelta en un Ambito magico, donde seres humanos me revelan una parte muy 

intima de si. 

Dentro de este curso-taller? se motiva principalmente a los sentidos, se da 

paso a la percepcién sensorial: se estimula el olfato, la imaginacion, el tacto, el 

oido... A veces hasta se baila: ia danza, el cuerpo completo se mueve expresando 

2 Dicho Curso-taller de creacién literaria como ya mencioné, es independiente de los cursos 

semestrales de Taller de Redaccién y Redaccién. Se imparte, asimismo, durante los periodos 

intersemestrales y la escuela proporciona una constancia de participacién. 
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algo. Un papel en blanco y una mente creativa dan paso a la escritura, a la creacién 

de textos. Y a la ilustracién. 

Se habla del arte, de las humanidades, de cémo existe un lazo invisible e 

indestructible entre las artes y el ser humano, lazo que en esta época tan dada a 

exaitar el desarrollo tecnolégico, parece menospreciar. Se hacen relatos personales, 

los mas entrafables y a veces terribles. Se habla y también se escucha y respeta 

profundamente al que habia y lee. Las experiencias de otros son para sentir y para 

crear. 

La relacién entre creatividad y redaccién se ve en la capacidad narrativa que 

tiene el ser humano al relatar un acontecimineto cotidiano, una pelicula, una novela, 

una platica... Debido a la poca perceptividad ante una pintura, una pieza musical, a 

veces a la letra de ésta, o a los olores, es que se comenzé por sensibilizar. La 

sensibilizaci6n consiste en dejar fluir lo percibido para manifestario después de 

manera ordenada a través de la palabra escrita. La experiencia individual no es sino 

una forma distinta a la del otro de percibir el mundo. 

La creacion literaria es la gran representacién de la vida, y si ésta no se 

conoce (el ser humano interiormente) es dificil conocer, interpretar y comprender lo 

que nos rodea e incluso a uno mismo. La creacién en este sentido sirve para 

comprenderse. De esta forma es que se facilita la redaccién: de algo tan cercano 

como si mismo, implica reflexién y cuidado al plasmar lo entrafable. Conforme va 

transcurriendo el tiempo y la habilidad de escribir se va facilitando, la escritura en 

otros dmbitos, como la critica y el andlisis de una obra son cada vez mas fluidos. 

Al compartir distintas experiencias con cada curso-taller y el surgimiento de 

diversos escritos es que se propuso hacer la ya mencionada revista de creacion 

literaria: E/ Grifo. 
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El Curso-taller de creacion literaria comenzé por plantear los objetivos de 

dicho curso: 

¢ Proporcionar al estudiante un espacio exclusivamente para la escritura. 

e Proponer la creaci6n fiteraria. 

e Estimular la sensacién ante cualquier estimulo externo (auditivo, visual, tactil, 

olfativo y gustativo). 

e Renovar la sensopercepci6n. 

e Promover la expresion escrita de !a experiencia sensoperceptiva. 

La introduccién al curso-taller vers6 sobre la relacién intrinseca de la literatura 

con las demas artes. Y posteriormente se alternaron actividades con lecturas y 

partes tedricas. 

Las actividades, a veces individuales, otras en grupo, eran muy variadas. Por 

ejemplo, se hizo un cuestionario: ;Por qué estds dentro del curso-taller?, qué 

situacién en tu vida ha sido la mas dolorosa?, cuenta una anécdota absurda o 

graciosa por la que hayas pasado. 

Se parafraseaba en torno a la creatividad, al arte. Otra actividad consistia en 

escuchar musica y escribir en el pizarrén algtn fragmento de la cancién para ser 

interpretada individualmente, es decir, centrarse en su significado. También con 

musica se hacia a los participantes cerrar los ojos y relajarse pero agrupados de dos 

formas distintas: la primera, solos, en el espacio que comunmente existe entre silla 

y silla dentro de un saién de clases; la otra consistia en apifiar las sillas sin orden 

alguno y en ocuparlas sin alejarlas o modificar su posicién. Con la primera no 

sucedié nada; sin embargo, en la segunda, varios de los participantes se sintieron 

incémodos debido a la proximidad con los otros, pues casi todos quedaban tan 
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juntos que alguna parte del cuerpo hacia contacto con la de otro. Fue diffcil para los 

mas de ellos concentrarse y permanecieron en tensi6n. 

Otro ejercicio consisti6 en hacer una descripcién verbal a ojos cerrados del 

rostro del compafiero fo que resulté interesante, porque la gran mayoria de los que 

ahi estaban no se conocian. Fue un ejercicio muy delicado. Eso si, hay que decir que 

dentro del curso se menciona desde el primer dia que habraén de desecharse los 

prejuicios, los temores, la autocritica. 

“El cuento de los seis minutos” en una ocasién particular fue significativo. 

Los elementos que se dieron fueron: manzana, instinto carnal, tiempo, cielo y tierra. 

En este caso el resultado fue previsible, pues los elementos dados Ilevaban un 

rumbo especifico, por lo cual, casi la mayoria de los escritos se referian, cada uno 

con un estilo propio, al sexo original del paraiso, sustituyendo Lilit a la candorosa y 

sumisa Eva. 

Se inst6 a la lectura en voz alta de los propios escritos, se sugirid a algunos 

hacer modificaciones: volumen alto o bajo, abrir la boca para una mejor diccién, leer 

mas despacio. Relacionar los signos de puntuacién con ei sentido del texto. A esto 

se afiadia hacer y recomendar algunas fecturas referentes a la literatura, pero 

también las relacionadas con la correccién y el estilo editoriales.? Los participantes 

tenian que corregir su texto antes de entregarlo. 

Las evaluaciones se referfan tanto al material de los asistentes como a la 

clase misma, ésta tenia el fin de adecuarse al resultado. Si alguna actividad al grupo 

> Entre otros, Manual de estilo editoral de B. Reyes Coria;, Taller de lectura y redaccioén de Lucero 

Lozano, Ortografia de McGrow-hill; de Antonio Alatorre, Los 1 007 afios de la lengua espafola; de 

Rafael Seco, Manual de gramética espafiola; de Octavio Paz, E/ arco y la lira, de Mildn Kundera E/ 

arte de la novela; La poesia de Luis Rius; de Arturo Souto &/ lenguaje literario y Ef ensayo, etcétera. 
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parecia aburrida, por ejemplo, se modificaba o exclufa. Todos los comentarios fueron 

tomados en cuenta. 

Dentro de! curso-taller no se pasaba por alto la importancia de la buena 

redaccién, es decir, el manejo de ta lengua, ni la relevancia dei lenguaje mismo en su 

relacién intrinseca con la sociedad, arte, cultura, religién, politica... 

En fin, el curso-taller de creacién literaria ha tenido gran participacién y de ahf 

se dio el salto a la creacién de la ya multicitada publicacién &/ Grifo. Por ello 

pretendo al terminar este informe académico, organizar otro curso y proponer que se 

abra un taller de redaccién y de creacion literaria permanentes. 
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CONCLUSIONES 

Al paso del tiempo al encontrarme con ex alumnos en otros semestres, o fuera de la 

escuela porque han concluido sus estudios, (recordemos que también tuve alumnos 

de séptimo semestre de Seminario de tesis), he comprobado de manera oral, a 

través de sus comentarios, que la redaccién si sirve. Yo ya lo sé. Pero es mejor 

cuando son ellos quienes lo mencionan. Se encuentran fuera de la escuela en un 

sitio a veces hostil donde las cosas son mas dificiles, y en el cual las mas de las 

veces se les pide redactar un documento. Algunos de mis ex alumnos han dicho que 

para algo le sirvié mi curso. Otros, en cambio, me muestran sus proyectos de tesis 

bien elaborados y otros me ensefian algun escrito. Son pocos los que saben o tienen 

la capacidad de aprender en su momento lo que se !es presenta a la mano, unos 

cuantos aprendieron lo que impartia en clase, es suficiente. El trabajo, por supuesto, 

no termina con ellos, es necesario continuar con mi labor, pero es bien cierto que 

son pocos los que se interesan por lo que hacen cuando estudian. Y es que “nadie 

experimenta en cabeza ajena...” 

Fueron cinco los puntos u objetivos propios, al ensefiar redaccién a mi 

manera, y considero que todos, en buena medida, fueron alcanzados, insisto, solo 

por unos pocos estudiantes. 

a) Sensibilizar al individuo respecto a su propia percepcién del mundo interior y exterior. 

b) Motivar un interés por la lectura y la escritura. 

c) Transmitir conocimiento y respeto por la lengua materna. 

d) Vincular la creatividad con la escritura. 

e) Cultivar la creatividad por si misma. 

Lograron escribir, e incluso leer en voz alta una experiencia intima, a veces, 

las mas de ellas, dolorosa. Después, los escritos sobre temas que nos atafien como



parte de una sociedad, fueron més precisos. El interés por la lectura y la escritura se 

logré dentro de clases. Ademas la gente, no necesariamente ex alumnos, participan 

ampliamente con escritos para e/ Grifo. Tuve alumnas profundamente preocupadas 

por su mala ortografia y habla atropellada, a quienes sugeri solo leer y leer en voz 

alta. Su diccién y coherencia al hablar mejor6. 

El hecho de hablar y de expresarse con seguridad, soltura y un léxico mas 

amplio me indica que se logré conocer y asf también respetar la lengua materna. El 

acto lingifstico cobra conciencia. Es creativo y transformador también. 

Creatividad y redaccién. Ambos elementos ha logrado vincularse dentro de las 

clases de redaccién y dentro del curso-taller de creacién literaria. 

Un taller de redaccién sirve para escribir bien, una forma de hacerlo es 

creando y recreando textos de cualquier género literario, casi siempre cuento. Ha 

funcionado bien el hecho de permitir e inducir a la creatividad: desde dar 

sugerencias para la clase, hasta los ejercicios o salidas que sirvan como elemento 

propicio para dar a luz un cuento. 

El curso-taller de creacién literaria es para escribir sin siquiera pensar en 

redaccién, aunque en estos menesteres por supuesto esta presente. Ya en los 

textos se autocorrige lo escrito: es decir, se ve si los otros comprendieron lo que se 

quiso decir. 

No me funciona la teorfa por la teoria, es imprescindible llevar a los 

estudiantes por los vericuetos de la percepcién y el pensamiento. Es retomar esa 

capacidad dormida, no desarrollada en la educaci6n basica, ni en la media superior. 

Es cuestionarios a cada momento sobre todo acontecer: escolar, social, cultural, 

personal... Después de leer, de reflexionar, de opinar y de escribir es mas facil



enfrentarse a un texto de disefio, de historia, de filosofia, comprenderto y referirse a 

él. 

La redaccién inserta en el nuevo plan de estudios de la ENAP queda como una 

sola asignatura que, si bien todavia puede cambiar de nombre, actualmente se 

llama: Taller de redaccién y andlisis de textos | y Ii. Se trata de una asignatura 

optativa requisitada a cursar en cualquier semestre de las licenciaturas; no obstante, 

deberia tomarse en cuenta como materia obligatoria y cursarse en cada semestre al 

menos una vez por semana. De esta forma los trabajos cotidianos de otras areas del 

conocimineto serian de més alta calidad y los estudiantes cultivarfan fa lectura y la 

escritura como elemento formativo, lo que inevitablemente propiciaria un mas alto 

nivel académico. 

Considero que deberia abrirse un Taller de redaccién permanente (que 

funcione durante todo el periodo escolar) para profesores y alumnos. 

Con todo esto es preciso realizar una revaloracién de los planes y programas 

de estudio mas recientes y analizar a fondo cudn cercanos o alejados estan de la 

realidad, actual de la sociedad en la que estamos inmersos, y de la realidad de la 

escuela en cuanto a recursos materiales, humanos, de infraestructura. Urge 

sistematizar la ensefianza pero también y con premura la revisiédn y sobretodo la 

actualizacién de los planes y programas de estudio de la escuela, y por qué no de la 

ensefianza en general. 

Si la ensefianza elemental !leva implicito el manejo de la lengua materna, cuyo 

objetivo, en mi opinién es hablar y escribir para conocer el mundo, la educacién 

universitaria de la ENAP, dirigida al 4mbito artistico, debe urgir a sus estudiantes a 

la utilizacién correcta de su propia lengua, a despertar sus habilidades lingijfsticas, 

aletargadas en la mayoria de los casos, por una inadecuada ensefianza elemental, 

porque como escribié Voltaire: La escritura es la pintura de la voz.



APENDICE | 

EXAMEN FINAL DE TALLER DE REDACCION | 
Profra. Karen Cohen 

Nombre: 

Gpo.: 

Antes de contestar las preguntas lea cuidadosamente las indicaciones. 

I.LENGUAJE Y COMUNICACION. Marque con una x la respuesta correcta. Decida cual funcién 

lingtistica predomina en cada uno de los enunciados: 

1, ¢Podria decirme qué significa la palabra “metalingifstica’? 
a) Referencial b) Metalingilstica c) Apelativa 

2. gMe prestas tu cuaderno de notas? : 

a) Sintomatica b) Apelativa c) Referencial 

3. Segun Alcala, “la evolucién de fas lenguas se da en el habla porque”... 

a) es un ejemplo de fa influencia social de cada regién 

b) las causas politicas y culturales originan el prestigio 

c) es una expresion momentanea y variable 

Il, ACENTUACION. Analice cdando y para qué sirve el acento “diacritico”. Escriba la letra 

correspondiente. 

4. Mientras comes hambre te da es posible que engordes. 

a) mas b) mas c) mas 

5. dependerd que sigas aqui. 
a) dé b) de c) mi d) mi e) aun f) adn 

lll. USO DE LA LETRA INICIAL MAYUSCULA. Escriba las 5 normas indiscutibles para su uso. 

(Este punto solo sera correcto si se escriben tas 5.)



  

    

  

  

EXAMEN DE REDACCION 
USO DE LETRA INICIAL MAYUSCULA 

NOMBRE: 
GRUPO: 

1 LEA CUIDADOSAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO 

“tnforme sobre los vampiros” 
‘Abbé Auguste Calmet 

prejuicios, enfermedades, modas, inclinaciones que forman su caracter, los tienen cada siglo, cada nacion, 

cada region; pasan, y unas suceden a otras, y muchas veces !o que en un tiempo se tuvo por admirable, en 

otro se vuelve despreciable y ridiculo. siglo ha habido en los que no se pensaba sino en ciertas devociones, 

en ciertos generos de estudio, en ciertos ejercicios. sabido es que durante algunas epocas el viaje a jerusalen 

era el gusto dominante en europa. reyes, principes, sefiores, obispos, clerigos, todos acudian alli. las peregri- 

naciones a roma tambien eran frecuentes y famosisimas. todo esto ha pasado de moda. se han visto provin- 

_cias enteras invadidas de flagelantes, de los que ahora no queda mas que algun resto en las fraternidades de 

penitentes, que aun se conservan en ciertos lugares. 

habiamos visto en este pais saltadores y bailarines, que brincaban y bailaban por las calles, las plazas, 

e incluso en las iglesias. parece ser que los convulsionarios de nuestros dias los han hecho revivir, y la pos- 

teridad se maravillara, como hoy nosotros nos buriamos. hacia finales del siglo xvi y a comienzos del siglo xvii 

en lorena no se hablaba de otra cosa que de hechiceros y brujas. pero desde hace mucho tiempo ya no se 

habla de ellos. no estuvo en boga Ia filosofia de descartes cuando se divulgo? se despreciaba 1a filosofia 

antigua, no se hablaba mas que de experiments fisicos, de nuevos sistemas, de nuevos descubrimientos. 

apenas aparecio newton, todos se volvieron hacia ef poniendose de su parte... 

Fragmento de “Informe sobre los vampires” en Historias de vampiros, Barcelona, Ediciones Obelisco, 1986, 

(Col. Obelisco-Fantadstica), pp. 21-22. 

I. PONGA LAS LETRAS MAYUSCULAS QUE LE HAGAN FALTA AL TEXTO. 
HILPONGA ACENTOS A LAS PALABRAS QUE AS{ LO REQUIERAN. 
IV. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA. 
1, Cudntas normas para el uso de Ia letra inicial maydscula son las dictada por la Real Academia 

Espafiola? , 
a)l12 b)13 cji4 

2. Reyes Coria, en su Manual de estilo editorial, en el que nos hemos basado, divide esas reglas en cuatro 

grupos. Marque cual es. 
a) 4.indiscutibles b) 5 indiscutibles c) 5 indiscutibles 

3 polémicas 2 polémicas 3 polémicas 

2 recomendatoria 3 recomendatorias 2 recomendatorias 

3 informativas 4 informativas 3 informativas 

3. Si respondié atinadamente la pregunta anterior, explique en qué consiste e! grupo de las normas indis- 

cutibles marcando cada una de ellas con un ejemplo. 

4. En el texto el uso de la letra inicial mayuscula se debe mas a las normas: 

a) indiscutibles b) informativas ¢) polémicas 

5. En una parte de! texto aparecen palabras que son del grupo de las polémicas, escribalas. 

6. Cuantos acentos le faitan al texto. 
aj25 b)27 ¢)28



Nombre: 

Grupo: 

|. LENGUAJE Y COMUNICACION. 
Ponga dentro de cada paréntesis el numero correspondiente. 

Enero 12 de 1996 

1. Lenguaje 2. Lengua 3. Habla 4.Dialecto 
5. Teoria del signo lingifstico 6.Doble articulacién 
7. Modalidad lingtilstica histérica 8. Norma culta 

( )Cuida la permanencia de los significados en los mismos significantes. Da 
estabilidad y permite el estudio lento y sistematico de la 

) Las lenguas se van modificando a través del tiempo. 

) Forma regional de hablar una lengua. 

comunidades. 

) Capacidad de todos los seres humanos de comunicarse. 

lengua. 

) Cédigo constituido por un sistema de signos que adoptan las distintas 

( ) Asociacién de una imagen actstica (significante) con una imagen mental 
{significado}. 

( ) Realizacién concreta del cédigo. 
( ) Daa la lengua economia y eficacia. 

II, VICIOS DEL LENGUAJE. 
Hacer las correccciones necesarias. 

1. Ayer venimos y no te hayamos. 

2. Es mejor saber la diferiencia de cada concepto. 

3. He emprendido hermosas empresas. 

4. Vino Nora llorando y gritando. 

5. Los frijoles se cosen en una hora. 

6. Se los dije a los muchachos: no habré tarea. 

7. En la posada hubieron tres pifiatas, cohetes y mucha comida. 

8. Yo queria pedir un favor a ustedes.
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Universidad Nacional Auténoma de México 

Escuela Nacional de Artes Plasticas 

Profra. Karen Cohen 

Nombre: , Octubre 1, 1996. 

Grupo: 

LENGUAJE Y COMUNICACION 

1. SELECCIONE EL CONCEPTO QUE CORRESPONDA A LA DEFINICION Y ANOTE EL NUMERO DENTRO DEL 
PARENTESIS. 

() Forma regional de hablar una lengua 1. Lenguaje 

() Realizacién concreta del cédigo 2. Lengua 

() Da a la lengua economia y eficacia 3. Habla 

} Cédigo constituido por un sistema de signos 4. Dialecto ( 
() Cualquier sistema de signos que sirve para la intercomunicaci6n 5.!diolecto 

() Forma individual que se hace del habla 

Il. MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA CON UNA X. 

1.Cémo se le llama a la capacidad del hablante de combinar palabras —signos— y de combinar 

sonidos —fonemas— para comunicarse? 

a) Modalidad lingifstica b) Doble articulacién c) Norma culta 

2. La teorfa del signo ltngiifstico se refiere a: 
a) El estudio de los signos producidos por el hombre 

- b) La capacidad de comunicarnos 

c) La asociacién de una imagen acustica con una imagen mental 

3. Tomando en cuenta los tres elementos bdsicos por los cuales se cumple el proceso de 

comunicacién lingifstica (emisor, mensaje, receptor), marque con una x la o las funciones que 

cada uno desempefia. 

EMISOR 
a) fatica b) referencial c) sintoméatica 

MENSAJE 
a) referencial b) referencial c) referencial 

poética sintomatica apelativa 

fatica fatica fatica 
- metalingiistica apelativa poética 

RECEPTOR 
a) apelativa b) sintomatica c) poética 

4. Mencione tres factores que inciden en el prestigio lingtistico. 

5. Explique de manera clara y sencilla, los tres tipos de conocimiento y a qué fuente de 

informacién recurre cada uno. Para concluir, anote los datos bibliograficos de cualquier libro que 

tenga a la mano. 

Nota: Solo se contestard ef punto 5 si ha respondido fos puntos anteriores. Si es necesario 

escriba a la vuelta.
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ESCUELA NACIONAL CE ARTES PLASTICAS 
TALLER DE REDACCION II 

EXAMEN 

No ESCRIBA EN ESTA HOJA, PARA RESOLVER EL EXAMEN UTILICE LAS HOJAS EN BLANCO, Y AL TERMINARLO 

DEVUELVA AMBAS HOJAS, EN LA DE RESPUESTAS PONGA SU NOMBRE Y GRUPO EN LA PARTE SUPERIOR 

OERECHA. 

|. Complete las oraciones segdn convenga. 
PORQUE/POR QUE 
1. No entiendo esta siempre callada. 

2. ¢Sabes estamos haciendo este ejercicio? Si, . 

3. Algunas palabras pierden su acento se apoyan en el de otra palabra. 

4. Cada uno tiene un en sus actitudes. 
5. Ignoro la respuesta no estudié. 

SINO/SI NO 
6. No te ayudaré me dices ia verdad. 
7. presento el examen acudiré mafiana. 

8. No puedo recordar algunas reglas veo mis notas. 
9. Querfa verte pues no necesitaba tu libro tu cuaderno. 
10. Ella no es mi hermana, mi hija. 

* 

QUE/ DE QUE 

11. Espero hoy no llueva. 

12. Tenemos la incertidumbre no llegue a tiempo. 

13. Creo hoy seré la exposicién. 

14. Tienen necesidad les ayudemos. 
15. Estoy segura no ocurrird. 

ll. Lea cuidadosamente cada oracién. Ponga e! ntimero y la o las palabras (negritas) con la 

correccién, si alguna de éstas es correcta, solo transcribala. Es necesario que no omita ninguna. 

1. Le solicito que me conceda el permiso porqué de lo contrario esto me traeré graves 

consecuencias. 

2. Era absurdo de que !leg4ramos tan temprano, no obstante, sino lo hubiéramos hecho... 

3. Sino querias venir nos lo hubieras dicho. Ahora tendremos que regresar por que asi no 

podemos estar tranquilos. De cualquier forma no entiendo el por qué de tu actutud. 

Il. Construya oraciones usando $I NO o SINO, partiendo de los elementos siguientes: 

1. No vendré. Vendra cuando se alivie. 
2. Llegaré tarde a la escuela. Me levanto temprano. 

3. No llevo paraguas. No esté lloviendo. 

IV. Explique cuando se utiliza sino (junto), y cudndo sé no (separado). 

V. Diferencia el uso de cada uno de los porqués. Recuerde, son cuatro.



Gufa de estudio para el ex. ex. de taller de redaccién | y II 

Profra. Karen Cohen A. 

(1102) Taller de redaccién | 

|, LENGUAJE Y COMUNICACION. 
Teoria del signo lingifstico 
Que es lenguaje 

Conceptos de lengua, habla y dialecto 

Norma culta 

{l. ACENTUACION, PUNTUACION Y ORTOGRAFIA 

Ili. SINONIMOS, HOMONIMOS, PARONIMOS, ANTONIMOS 
IV. REDACCION 

(1202) Taller de redaccién I 

|. ACENTUACION, PUNTUACION Y ORTOGRAFIA 
lil. SINGNIMOS, HOMONIMOS, PARONIMOS, ANTONIMOS 
ill. REDACCION 
IV. LEER UNO DE LOS CUENTOS DEL LIBRO: 

(1988) Cuento hispanoaméricano contempordneo, seli., prél. y nots. Luis Leal. México: 
Premia/UNAM. 

BtBLIOGRAFIA 

Tema | 

ALcaLA, Antonio (1995) F/ concepto de correccién y prestigio lingdisticos, México: 
ANUIES. 

Avita, Raul (1995) La lengua y los hablantes. México: Trillas. 

Tema Il y IV 
(1991) Norma 6. México: Santillana. 

BASULTO, Hilda (1993) Mensajes idiomaticos. México: Trillas. 
Gitul Gaya, Samuel (1961) Curso superior se sintaxis espafiola. Barcelona: Vox- 
Bibliograf. 

Maaueo, Ana Maria (1989) Redaccién. México: Limusa. 

ReyYes Corta, Bulamaro (1986) Manual de estilo editorial. México: Limisa. 

(NOTA: se puede consultar cualquier libro de gramatica.) 

El examen para Taller de redaccién | y If serd el jueves 18 de abril a las 21:00 hrs. 

Sal6én 206. Presentarse con diccionario y gramatica.
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. TALLER DE REDACCION I-ll 
GUIA DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO 

PROFA. KAREN COHEN 

|. Lenguaje y comunicacién 

1.1 Origen y evolucién dei lenguaje humano 
1.2 Lenguaje 
1.3 Lengua y habia 

1.3.1 La doble articulacién 
1.3.2 Signo tingdistico 

1.4 Dialecto 
1.5 Norma. Concepto de correccién. Prestigio lingiistico 
1.6 La comunicacién lingtistica y sus funciones 

1.6.1 Desarrollo’ de ta comunicacién 
1.6.2 Elementos fundamentales 
1.6.3 Funciones de la comunicacién 
1.6.4 Esquemas 

1.7 Modalidades y uso lingdisticos 

NW. La redaccién y sus elementos 

2.1 Acentuacion 
2.1.1. Monosilabos 
2.1.2 Pronombres demostrativos 
2.1.3 Adverbios terminados en -mente 
2.1.4 Palabras compuestas 
2.1.5 Neologismos 

2.2 Uso de la Jetra inicial maydscula 
2.2.1 Normas 
2.2.2 Siglas/abreviaturas 

2.3. Puntuacion 
2.4 Uso de por qué, porque, porqué, por que 
2.5 Vicios del Jenguaje 

2.5.1 Barbarismos 
2.5.2 Solecismos 
2.5.3 Cacofonias 
2.5.4 Antibologias 

2.6 Vocabulario 
2.6.1 Sinénimos 
2.6.2 Anténimos 
2.6.3 Parénimos 
2.6.4 Homdfonos 

2.7 Ortografia 

Ill. Lectura y redaccién 

GARCIA PONCE, Juan, E/ gato y otros cuentos, México, F.C.E., 1984, (lecturas mexicanas 56), 153 F-



a pence a cee ete neta ce eee : eee eee — - wee 

Bibliogratia correspondiente al tema |: 

ALCALA, Antonio, E/ concepto de correccién y prestigio linguisticos, 3a ed., México, Trillas, 1995, 
(Serie:Temas badsicos, 1), 63 pp. ° 

AVILA, Radl, La lengua y los hablantes, México, Trillas, 1987, (Serie: Lenguaje y comunicacién, 2), 
‘ 135 pp. 

GONZALEZ ALONSO, CARLOS, Principios basicos de comunicacién, 2a ed., México, Trillas, 1994, 
(Serie: Temas bdasicos, 15), 96 pp. 

* MORENO DE ALBA, José G., Estructura de la lengua espafiola, México, Anuies, 1973, 37 pp. 
SWADESH, Mauricio, E/ lenguaje y la vida humana, México, F.C.E., 1985, (coleccién popular 85), 395 

Bibliografia complementaria o de consulta para el tema I y Il: 

MAQUEO, Ana Maria, Redaccién, México, Limusa, 1989, 298 pp. 
MORA, Alejandro de la, Las partes de fa oracién, 2a ed., México, Trillas, 1990, 84 pp. 
MORENO DE ALBA, José G., Estructura de la lengua, México, Anuies, 1973, 37 pp. 
Norma 6, México, Santillana, 1990. 
REYES CORIA, Bulmaro, Manual de estilo editorial, México, Limusa, 1986, 105 pp. 

SECO, Rafael, Manual de gramatica espafiola, 11a ed., Espafia, Aguilar, 1989, 351 pp. 

El examen extraordinario se llevaraé a cabo el junes 21 de octubre de 16:00 a 17:00 
(puntualmente) en el salén 206. 
Presentarse con diccionario y gramatica. 

NOTA: EL EXAMEN DE TALLER DE REDACCION | ABARCA DEL PUNTO | AL Ill, 
EL DE TALLER DE REDACCION 11 SOLO EL II Y EL Ill.



  

Gufa de estudio para el examen extraordinario de 

Taller de redaccidn I y Il (disefio grafico) 

Redaccién | (Comunicacién Gréfica) 

Profra.: Karen Cohen A. 

1 LA COMUNICACION Y EL LENGUAJE. 

-1 Lengua, habla, idiolecto 

.2. Dialecto 3. 

.3 Et signo lingiistico 

-4 Doble articulaci6n 8. Norma culta 

.5 Modalidades, uso y prestigio lingifsticos 

-6 La comunicacién lingilstica y sus funciones 

.7 influencia de otras lenguas en el espariol 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

2. Comprensién de lectura* 

3. Relato y descripcién 

4. Sinénimos/Homénimos 

5. Acentuacién 

6. Uso de letra inicial maydscula y algunos verbos irregulares 

7. Puntuacién 

BIBUOGRAFIA BASICA 

ALCALA, Antonio, £/ concepto de correccién y prestigio lingdisticos, México, ANUIES, 

1972. 
: , La comunicacién humana y fa literatura, México, ANUIES, 1972. 
Avita, Raul, La lengua y los hablantes, México, Trillas, 1987. 

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 

Norma 6. México, Santillana, 1991. 
Reyes Coria, Bulamaro, Manual de estilo editorial, México: Limusa, 1986. 

BIBLIOGRAFIA* 
Joyce, James, “Eveline”, “Polvo y ceniza”, “Los muertos”, en Dublineses, (trad., 

Guillermo CABRERA INFANTE), México, Origen/Seix Barral, 1984. 

Fecha de examen: Viernes 27 de octubre de 17:00 a 19:00 horas, salén 211.
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UNAM 
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS 

EXAMEN EXTRAORDINARIO DE REDACCION I. 
(COMUNICACION GRAFICA) 

Nombre del alumno (a): 
No. de cuenta: 

I. Lenguaje y comunicacién 
Relacione ambas columnas 

1, Lenguaje (_)  Estudia los signos producidos por 
2. Lengua el hombre. 
3. Habla 

4. Dialecto ( )  Cuida la permanecia de los 
5. Teoria del signo lingiiistico significados en los mismos 

6. Doble articulacién significantes. Da _ estabilidad y 
7. Modalidad linguistica historica permite el estudio lento y 
8. La norma culta sistematico de la lengua. 

( ) Las lenguas se van modificando a 
través del tiempo. 

( ) Capacidad, de todos los seres 
humanos, de comunicarnos. 

( ) Forma regional de hablar una 
lengua. 

( ) Todos hablamos inevitablemente 
de acuerdo con el uso o la norma 
linguistica de la comunidad a la 

que pertenecemos. 

( ) Codigo constituido por un sistema 

de signos que adoptan las distintas 
comunidades. 

( )  Asociacién de una imagen acistica 
(significante) con una imagen 
mental (significado). 

( )  Realizacion concreta del codigo. 

( ) Da a la lengua economia y 
eficacia.



! Se eee te ee 

Nombre del alumno (a): 
No. de cuenta: 

II. Sinonimos. 

Seleccione la palabra adecuada. 

1. Prosperar 

a) necesitar b) fhoreciente c) animado 

2. Escanciar 

a) rociar b) informar c) verter 

3. Hallar 

a) ser b) encontrar c) errar 

I. Paroénimos 

Relacione ambas columnas 

1. literal 2. litoral € )  comparar una cosa con otra. 
3. fucilar 4. fusilar 
5. cortejar 6. cotejar ( )  conforme a Ia letra del texto. 
7. franquear 8. flanquear 

( )  ejecutar a una persona. 

( ) costa de un mar. 

()  galantear, procurar captar el amor 
de una mujer. 

() _ estar allado, proteger los lados. 

() _ producirse relampago sin ruido. 

( ) _ pagar el porte del correo.



    

Nombre del alumno (a): 
No. de cuenta: 

TV. Homéfonos 
Elija la palabra adecuada 

1. No queremos que (_ ) a la fiesta 

a) valla b) vaya 

2. Es necesario (_ ) muy bien la carne 

a) coser b) cocer 

3. Ten cuidado con lo que(_ ) 
a) haces b) ases 

'4.Enel bosque encontraras (_ ) 

a) siervos b) ciervos 

V. Uso de los porqués 

1. gSabes el (_ ) de este ejercicio? 
a) por qué b) porqué c) porque 

2. No, ( ) 
a) porque b) porqué c) por qué 

3. Solamente (_ ) queria saber. 
a) porque b) por qué c) porqué 

VI. Corrija el siguiente texto. 
Uso de mayusculas (3); acentuacion (10); ortografia (8); preposiciones (3) y 
puntuacion (7). 

estimada profesora 

por este conducto notifico a usted que la reunion del colegio para metodologia 

en las 10:00 hasta las 12:00 horas en la sala de juntas de H concejo tecnico de 

laE.N.AP. 

aprobechando la ocacion le recuerdo que su acistencia y partisipacion en estas 

reuniones son de gran benefisio para el fortalecimiento academico de esta 

escuela 

para la inbestigacion sera el proximo miercoles 11 de octubre del precente afio © 

 



    

Apric 18, 940. 

EXAMEN EXTRAORDINARIO DE TALLER DE REDACCION 1 
exe Cohen (Ulises Verde . 

NOMBRE: 

1 | LENGUAJE Y COMUNICACION. Marque con una X fa respuesta correcta. 

Decida cual funcion lingiistica predomina en cada uno de los siguientes enunciados: 

EPodria decirme qué significa la palabra “concupiscencia’? 

a) Fatica b) Apelativa c) Metalinguistica 

Qué transita por tus venas? 

a) Referencial b) Metalingijistica c) Fatica 

La linea consta de un numero infinito de puntos. 

a) Sintomatica b) Apelativa c) Referencial 

Chale hijo, no mames. 

a) Referencial b) Sintomatica c)Metalingiistica 

IL ACENTUACION Y PUNTUACION 
El acento diacritico es: 

a) Cuando se acentua la palabra para separar diptongo. 

b) Cuando se acentuan palabras con diferente funcién gramatical. 

c) Es el acento que llevan todos los monosilabos. 

Lea el siguiente texto: 
LACITA 

erando. Me recosto con suavidad, e hizo con- 
Nerviosa entre al lugar de nuestra cita donde el estaba esp 

sistencia, pues como 
migo lo que quiso, sin que pudiera articular palabra, solo cerre los ojos y RO Opuse re: 

siempre, el era duefio de la situacion. 

Cuando al fin termino se veia cansado, pero sati 

Tardare seis meses para volver al dentista. 
sfecho. Sonriendo nos despedimos. 

Lilia Narvaez 

Cuantos acentos le faltan al texto. 

a)9 b) 10 c) 11 

Cuantos monosilabos con acento diacritico hay en el texto. 

a) 1 b) 2 6) 3 

Marca con una X la oracién que tiene la puntuacién adecuada. 

a) Vinieron varias personas: tu mama, tu papa y tu suegra. 

b) Vinieron: tu mama, tu papa y tu suegra. 

c) Vinieron varias: personas tu mama, tu papa y tu suegra. 

I SINONIMOS Y ANTONIMOS 

Sinonimos. Marque la respuesta INCORRECTA 

Ella cayo extenuada despues de un largo dia de trabajo. 

a) Ella cayo debilitada después de un largo dia de trabajo. 

b)} Ella cayé agotada después de un largo dia de trabajo. 

c) Ella cay6 extraviada después de un largo dia de trabajo. 

Dejandose llevar por la concupiscencia se acerco a él. 

a) Dejandose llevar por la ambicion se acerco a él. 

b) Dejandose llevar por la lujuria se acerco a él. 

c) Dejandose llevar por el apetito se acercé a él.



  

Anténimos. Marque la respuesta INCORRECTA. 
El ordculo vaticind la tragedia de Edipo. 

a) El ordculo erré !a tragedia de Edipo. 
b) El ordculo desatin6 ia tragedia de Edipo. 

c) El ordculo pronosticé la tragedia de Edipo. 

  

Al final de la calle habia una caterva de maleantes. 

a) Al final de la calle habia escasez de maleantes. 
b) Al final de la calle habia pocos maleantes. 

c) Al final de la calle habia un sinndmero de maileantes. 

IV VICIOS DEL LENGUAJE. Detecte el error en los siguientes enunciados y elija el vicio del 

lenguaje al que se refiere. 
La decision sobre la amputacién del dedo depende de Delia. 

a) solecismo b) cacofonia c) barbarismo 

Una persona insulté al abogado que lo agredié en su casa. 

a) anfibologia b) barbarismo c) solecismo 

Quieren ir a pasiar o prefieren ir al tiatro. 
a) cacofonia b) barbarismo c) solecismo 

Si no compre no mallugue. 
a) barbarismo b) solecismo c) anfibologia 

V REDACCION. Marque la respuesta correcta. 
Cargaron ef camién con los hatos. 

Los hatos son de leha. 

Van por fos hatos esa mafiana. 

a) Cargaron el camidn con los hatos de lefia por los que fueron esa mafana. 

b) Cargaron los hatos de lefa en el camién de ta manana. ' 

c) En la mafiana eargaron el camion con jos hatos de lena. 

Era muy profunda la capa. 

La capa es de tierra. 

Llegan hasta la capa. 
a) Era muy profunda ia tierra hasta que llegé la capa. 

b) Llegan hasta la tierra de capa profunda. 

c) Era muy profunda la capa de tierra hasta la que llegaron. 

Los suefios no presagiaban ninguna catastrofe. 

El le cuenta sus suefios. 
a) Los suefios catastréficos no lo presagiaban. 

b) Los suefios que él fe contd no presagiaban ninguna catastrofe. 

c) El le cuenta los suefios que no presagiaban catastrofe. 

Ese pueblo es un fugar. 

El pueblo es viejo. 

La tristeza anida en el lugar. 
a) Ese viejo pueblo es un lugar donde anida fa tristeza. 
b) La tristeza es un viejo lugar donde anida un pueblo. 

c) Ese es un viejo donde anida ta tristeza de! pueblo.



    

Aprit 18, Ae. 

EXAMEN RAORDINARIO DE TALLER DE REDACCION Ii 

wen Cohen (“Ulises Verde. 

NOMBRE: 

| ACENTUACION Y PUNTUACION 
El acento diacritico es: 

a) Cuando se acentua la palabra para separar diptongo. 
b) Cuando se acentuan palabras con diferente funcién gramatical. 
c) Es ej acento que llevan todos los monosilabos. 

Lea el siguiente texto: 
. LACITA 

Nerviosa entre al lugar de nuestra cita donde el estaba esperando. Me recosto con suavidad, e hizo con- 

migo lo que quiso, sin que pudiera articular palabra, solo cerre los ojos y no opuse resistencia, pues como 

siempre, el era duefio de la situacion. 
Cuando al fin termino se veia cansado, pero satisfecho. Sonriendo nos despedimos. 
Tardare seis meses para volver al dentista. 

Lilia Narvaez 

Cuantos acentos le faltan al texto. 
a)9 b) 10 ce) 11 

Cuantos monosilabos con acento diacritico hay en el texto. 

a)1 b)2 3 
Marea con una X la oracién que tiene la puntuacién adecuada. 

a) Vinieron varias personas: tu mamé, tu papa y tu suegra. 
b) Vinieron: tu mama, tu papa y tu suegra. 
c) Vinieron varias: personas tu mama, tu papa y tu suegra. 

Il SINGNIMOS Y ANTONIMOS 
Sinénimos. Marque la respuesta INCORRECTA 
Ella cayé extenuada después de un largo dia de trabajo. 

a) Ella cay6 debilitada después de un largo dia de trabajo. 
b) Ella cayé agotada después de un largo dia de trabajo. 
c) Ella cayé extraviada después de un largo dia de trabajo. 

Dejandose llevar por la concupiscencia se acercs a él. 

a) Dejandose llevar por la ambicién se acercsé a 4l. 
b) Dejandose flevar por fa lujuria se acerc6 a él. 
c) Dejandose llevar por e! apetito se acercé a él. 

Anténimos. Marque la respuesta INCORRECTA. 
El oraculo vaticin6 la tragedia de Edipo. 

a) Et ordculo erré la tragedia de Edipo. 

b) El ordculo desatiné la tragedia de Edipo. 
c) El ordculo pronosticé la tragedia de Edipo. 

Al final de la calle habia una caterva de maleantes. 

a) Al final de fa calle habia escasez de maleantes. 

b) Al fina! de ta calle habia pocos maleantes. 

c) Al final de la calle habia un sinnumero de maleantes.



    

ti VICIOS DEL LENGUAJE. Detecte el error en tos siguientes enunciados y elija el vicio del 
lenguaje al que se refiere. 
La decisién sobre la amputacién del dedo depende de Delia. 

a) solecismo b) cacofonia c} barbarismo 
Una persona insuité al abogado que fo agredié en su casa. 

a) anfibologia b) barbarismo c) solecismo 
Quieren ir a pasiar o prefieren ir al tiatro. 

a) cacofonia b) barbarismo ¢) solecismo 
Si no compre no mallugue. 

a) barbarismo b) solecismo c) anfibologia 

IV REDACCION. Marque la respuesta correcta. 
Cargaron el camién con tos hatos. 
Los hatos son de lefia. 
Van por los hatos esa mafiana. 

a) Cargaron el camidn con los hatos de lefia por los que fueron esa manana. 
b) Cargaron los hatos de lefia en el camién de la mafiana. 
c) En la mafiana cargaron el cami6n con los hatos de lefia. 

Era muy profunda la capa. 
La capa es de tierra. 
Llegan hasta la capa. 

a) Era muy profunda la tierra hasta que Ileg6 la capa. 
b) Llegan hasta la tierra de capa profunda. 
c) Era muy profunda la capa de tierra hasta la que llegaron. 

Los suefios no presagiaban ninguna catastrofe. 
El le cuenta sus suefios. 

a) Los suefios catastréficos no lo presagiaban. 
b) Los suefios que él le conté no presagiaban ninguna catdstrofe. 

c)} El le cuenta los suefios que no presagiaban catdstrofe. 

Ese pueblo es un lugar. 
El puebio es viejo. 

La tristeza anida en el lugar. 
a) Ese viejo pueblo es un lugar donde anida la tristeza. 

b) La tristeza es un viejo lugar donde anida un pueblo. 
c) Ese es un viejo donde anida la tristeza de! pueblo. 

V COMPRENSION DE LECTURA. Escriba de manera ordenada, clara y precisa qué simboliza o 

cual es el significado del cuento que leyé seguin las caracteristicas mencionadas por Luis Leal 
en la obra Cuento hispanoaméricano contempordneo.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONONA, OF MEXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS , 

EXAMEN EXTRAORDINARIO DE TALLER DE REDACCION I 
PROFA.: KAREN COHEN A. 

NOMBRE: 
NUMERO DE CUENTA: CCTUBRE 21, 1996 

: 
IT. LENGOAJE Y COMUNICACION.Marque con una X la respueste correcta. 

1. 

2. 

Cualquier sistema de signos que sirve para comunicar se llama: 

a) Modalidad linguistica b} Lengua c) Lenguaje 

Se define dialecto como: 

a) El estudio de los signos producidos por el hombre 

b) La forma de hablar una lengua en tuna region 

c) Las lineas imaginarias que limita un fendmeno en un terreno 

La comunicacion lingiifstica tiene un codigo al que se llama: 

a) Lengua b) Funcidn poética c) Habla 

A la realizacién concreta de ese codigo se le conoce como: 

a) Lengua b) Habla c) Dialecto 

Ei lenguaje cuenta con un fenémeno esencial que permite combi- 

nar palabras, o sea, articular unidades de significacion, y tan 

bién combinar unidades fénicas, llamadas "fonemas", para gene- 

rar palabras. Ademas este fendmeno o capacidad unice del ha- 

blante, da economia y eficacia a la lengua. A qué fendémens de 

la lengua se refiere lo antes mencionado: 

a) A la teorfa del signo lingiiistico 

b) La fonologfa 

c¢) La doble articulacion 

gEn qué consiste ta teorfa del signo lingtifstico? 

a) El estudio de los signos producides por el homore 

b) La capacidad de comunicarnos 

c) La asociacién de una imagen actistica con una mental. 

Por qué se dice que lingiiisticamente no existen lenzsuas majo- 

res o peores, es decir, que no existe lo correcto er. una len- 

gua determinada. . 

a) Porque todas las lenguas cumplen su cometido: comunicar 

b) Porque una lengua esta formada por distintos dialectos 

Tomando en cuenta las funciones bdsicas de 12 comuricacisn, 

(referencial, sintomatica, metalingiistica, féitica, etc.)de- 
. ! . tt . : » . 

cida cual funcion lingiiistica predomina en cada enurciado:



II. 

~Buenas tardes, zesta ocupada? 

a) Poétieca b) Patica c) Referencial 

-Chale hijo, no mames 

a) Sintomatica b) Fatica c) Apelativa 

a 

LA REDACCION Y SUS ELEMENTOS. En el siguiente texto hacen 

falta acentos, signos de puntuacion y letras mayusculas, 

también tiene faitas ortograficas, corrijalas. 

estaba yo bien jodido pero jodido deberas yo sabia que no tenia ni en 

que caerme muerto en caso de que me muriera no 

nos haviamos salido del cuarto porque rene lo habia rentado por un ano 

lo habia subarrendado mas bien porque no era de nosotros que dizque 

para aorrar mas y nos habiamos cambiado a una como se llamen esas ca 

sas que estan por las afveras desas que son como de hojadelate c car 

ton asi como las que salen en las peliculas de meche carreno 

1.gCudntos acentos le hacen falta al texto? Escriba ade- 

mas las palabras, aun cuando se repitan, que llevan til- 

de. 

a) 14 bd) 15 c) 13 

2. Marque, dentro del texto, los signos de puntuacidn. 

3. Escriba, correctamente, las palabras que arriba son e- 

i 
rroneas. 

af 

- III. REDACCION. Marque con una X la respuesta correcta. 

Cargaron el camidén con los hatos. 

Los hatos son de lena. 

Van por los hatos esa manana. 

a) Cargaron el camidon con los hatos de iena »or les yue fueron 

esa manana. 

b) Cargaron los hatos de lena en e: camion de la wunane. 

c) En la mamana cargaron el camién con les hitos ge Lana.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONwsa& DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS , 
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE TALLER DE REDACCION II 

PROFA.: KAREN COHEN A. 

NOMBRE: 

NUMERO DE CUENTA: OCTUBRE 21, 199€ 

I. LA REDACCION Y SUS ELEMENTOS.Lea cuidadosamente el siguiente 

texto. 

"EL VENCEDOR" 

--!Ni un dia mas! 

la mujer era fea gorda cuarentona despedia un inequivoco Qlor a 
sebolla y bestia una vata casera de genero estampado destenida por 
el sudor de las accilas y bulnerada por innumeros chisquetes de man 
teca. de su garganta rechoncha salia la voz chillona que torturaba 
los oidos del hombre echado en el camastro 
este se incorporo sobre los codos y empezo a decir 

--mire senora yo de aqui a unos dias... 
ningunos dias! --lo interrumpio casi gritando la mujer--. !a ver 

si el gallego del colmado tambien se va a esperar! y ademas, guste 
se cree que yo no se lo que le pasa 
~~senora... 
-- quien lo manda a andar rebolcandose con busconas pox ahi para 
que le pegen porquerias? ya lo sabe: diez pesos antes de mediodia o 
me desocupa. ni un dia mas! 

y el portazo repercutio en el craneo del hombre como ¢1 efecto de 
un cruzado de derecha a la quijada 
el hombre ahora solo se sento en el borde del camastro y trato de 
ponerse en pie La cabeza le dio vueltas y tubo que apoyarse en ia 
pared. despues camino hasta llegar frente al pequeno espejo en el 
otro extremo de la habitacion Se miro los ojos... 

Tomado de: Gonzalez, José luis, La galerfa y otros cuentos, 

México, Era, 1986. 

II.Ponga los acentos donde sea necesario. 

IliEncierre en un cfrculo los monosflabos con acento diacri- 

tico. , 

IV.Subraye la respuesta correcta. 

1. El acento diacrftico es: 

a) Cuando se acentua la palabra para separar diptongo. 

b) Cuando se acentuan palabras con diferen:2 funcidn 

gramatical. 

c) Es el acento que llevan todos los monos{labes. 

2. ECudntos acentos le faltan al texto? 

a) 33 b) 34 ec) 35



zCudntos monos{labos con acento diaerf{tico hay en el 

texto? 

a) 3 b) 4 c) 2 

eCudntas letras iniciales mayusculas faltan en el tex- 

to? Anote las palabras que as{ lo requieren. 

a) 15 b) 14 c) 16 

Marque los signos de puntuacién requeridos en el texto. 

Escriba, correctamente, las palabras que arriba (en el 

texto) estén mal ortograficamente. 

V. SINGNIMOS Y ANTONIMOS. Sindnimos. Marque la respuesta 

INCORRECTA. 

Ella cayd extenuada después de un largo dia de trabajo. 

a) 
b) 
c) 

El 
a) 
b) 
c) 

Ella cayd debilitada después de un largo dfa de trabaio. 

Ella caysd agotada después de un largo dfa de trabajc. 

Ella cayé extraviada después de un largo dfa de trabalo. 

ordculo vaticind la tragedia de Edipo. 

El ordculo erro la jtragedia de Edipo. 
El ordculo desatino la tragedia de Edipo. 
El ordculo pronosticd la tragedia de Edipo. 

VI. VICIOS DEL LENGUAJE. Detecte el error en los siquientes 

enunciados y elija el vitio del lenguaje al que se refiere. 

Julio esta solo por las tardes. 

a) Solecismo b) Anfibologfa c) Barbarismo 

La decisidn sobre la amputacion del dedo de Delia depende de 

Delia 
a) Cacofonfa b) Barbarismo ¢) Solecismo 

¢ 

VII.REDACCION. Marque la respuesta correcta. 

Ese pueblo es un lugar. 

El 

La 

a) 
b) 
c) 

pueblo es viejo. 

tristeza anida en el lugar. 

Ese viejo pueblo es un lugar donde anida la tristeza. 

La tristeza es un viejo lugar donde anida un pueblo. 

Ese es un viejo donde anida la tristeza del pueblo. 

VIII.Escriba, en la parte de atraés de esta hoja, qué ie gusté 

o no del cuento que haya lefdo de J. Garefa Ponce y lo mis 

importante del mismo, es decir, la simbologfa que se maneja.



APENDICE tl-a 

Este apéndice tiene dos partes, ambas estén relacionadas con los planes y programas de 

estudio. Consiste en que la primera trata sobre los planes anteriores, es decir con los 

que estaban vigentes a mi ingreso y hasta e! semestre 98-1, en agosto de 1997; y la 

segunda trata de los vigentes, aprobados en el mes de marzo de este afio 1998. 

“DESCRIPCION SINTETICA DE LAS ASIGNATURAS” 

1504 “ TEs DE REYRESESTACIQN GRAFICA ITZ 1394-06 Brsuso Trt 

Capaciter y babiLiter a1 alwano an el conocimiento, m2 Instrunentar al aluano con los conccimientos y habilicades 

Spiieaciéa’ de los diferentes ‘materiales y técnic  pecesarice para qua sea capat Ge resolver problesas de 
grética formal de la figura y su entorne, 

expresion el Divafio Grafico. representacion 
partir de modelos del natural. 

ase¢ @¢ = YaCNICAS OF TurErsree I ases 64 «= TECHICAS DR REFAESEWrAcIOM CRAYICA I 

Capscitar tedeica y précticamente a] alumno en ol ms 

aplicacién de Yas diferentes técnicas secinic Capecitar y habilitar el alwsno en el oonociaiento, manejo y 

reproduecién. 
aplicacién de los diferentes materiales y técaicas de 

axpresién Gel Disabo Grifico. 

1807 @9 «= TALLER DE D7SEBO ¥ 1306 @¢ «= LABORATORIO DE FOTOGRAFIA Z 

Concciaiento, wenejo y aplicecién de las dreas, ec ‘ 

Graficos, metodclogia y procesos ¢e realizscién dal Rabilita al alume en el cso de equipcs fotogrificos, oo 

Graf ios, . técnica, «us procesos y ou aplicacién. 

Gym SEVESTIGACION DEL CAMPO PROFESTIORAL I 1207 ©) . TALLER 0 DISEBO IT 

‘Proparcionar al alcano wp instrumental teérico 4q Conociaiente, manejo y aplicacién de les freas, soportes 

perkita reaiizar trabajos Ge investigaciéa, para ubi  gréficos, netodologis 'y procesos de realizacién del Disefio 

discipiina en relacién 8 los moviaientos socicecon Grit loo. 

da muestro 
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—tf 176: 06 = exmmuszo 08 resis I <}— Otargar al aluanc una visién socioecontaica, ¢ histérica del 

Asesorar al alumno en la ostructuracién, nf + proceso del Arte a partir del periodo de scumulacion 

<j Staboractén Ge ex trabajo de tesis dentro de la eriginaria y del disefio a Ga le primera revolocién 

para egilitar la obtencién del grado de licesciatirg industrial. asi como dotar a] alumno dal anto del 

deforms inmediate a le tersinacién de gus estudics. papal del Disefio en el proceso ganeral de bienes naterieles- 
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PROGRAMAS DE ESTUDIOS EMITIDOS POR LA ENAP. 

Taller de Redaccién | y II 

LLER DE REDACCIONIY 1! 

  

  

Ovjetivo de Materia. Aprender a utilizar correctamente el lenguaje escrito. Proporcionar al alumno un 

instrumental teorsco que le Permita orgonicar trubujos ¥ revactar intocmes, asi como realizar investi 

pacion documentat, lectura de textos y trabajos dé divulgacion. 

Obdjetives especificos 

. ; =: 
Proporcionar at alumno ef instrumental tedrico necesario pars una adecuada comunicacion escrita. 

° Fomentar mediante 1a practica, ef desarrollo de ciertas habilidades para que el alumno pueda expresar- 

$e adecuadamente. por escrito. 

. Clarilicas en el alumno la importancia y uso de fa redacoén ene) Disetio Grifieo. 

Contenido Temétion: 

- Introduccién 

- El sistema de la lengua 
- La otacién, minima unidad sintéctica 

- Elementoi lexicoldgicos. 
— -: La composiciba 

— — , Retacidn de ta Gnoseologia, la practica de Ja redaccién y ef Disefio Grafica. . 

BIBLIOGRAFIA. 

- Alcalé Antonio. E/ concepto de correlacion y pressigio. Lingiistico. Ed. Anulen. - 

Stalin José. é 1} Marasmo y be Lingifstica ed. Cuauhtémoc. 

Millan Antonio. Ef signo Lingarstico. Ed. Anules. 

Morano cle Alba, José G. Estructura de fa Lengua Expsfola Ed. Arwiet. 

Moreno da Alba, José G. Las partes de fe Orecién, Ed. Anules. 

More Ochoa, Alejandro de la y Ma. Teresa Gutiérrez. Sustitutas y preposiciones, Et. Ame. 

Martinez Ura, Lourdes. De Ja Oracibn al phrrafa. {panies VY 2) Ed. Anuies. 

Alegria de la Colina, Margarita. Variedsd y precision del léxico (partes Ty 2) St Acvsiat. 

Dominguez, Luis Adolfo. Oescripcién y Relata. Ed. Anvies. . 

Dominguez, Luis Adolto. El diilogo y La crénica. Ed, Anuist. 

— Mant. Kart. latroduecion General a fa critica de la econom/s politica 1857. Ed. cuaternos de parcto y 

peesente/,
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eemmter. 40. 50. ¥ 60.) 
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Al eLnino del curso el alumno se expresaré con elaridad 

'" y eficacia a través del. lenguaje escrito- 
. 
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ts
 

De
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pas funcienes;del Lenguaje 

Ydentificaciéa cel proceso men 

momento dade. : : . 
. 

: at 

tal‘ para expresarse en un 

“ya lucha contra 1a contaminacién del lenguaje = - " 

" . yecalizacién e identificacién de los errores de expresién a 

* escrita mis comunes. : 

Las nociones gramatica
les indispensables identificacién ¢e 

la indcle de las palabras que se manejan. 
i 

la Comunieacién de las ideas. 

-Blementos del estilo en 
expresarse con precisién, prevedad 

jécnicas y métodes para 

y elegancia. 

comunicades oficiales. 
El lenguaje ce los 

f . 

laridades de la Comunicacién en las or™ 

Manejo de las particu 

ganizaciones laborales. 

Taller de Redaccion.. 

; 

BIBLIOCGRAFIN: 

El lenguaje. Edward Saphir. 

‘Introduccién a la Semantica. Adam Schall 

Lenguaje y sociedad. J. Bram. 
. 

Las partes de la gramatica. Rodolfo Lenz 

curso superior de ‘sintaxis espaiiola. Samuel Gilli Gaya. . 

Dos temas de redaccién. Ed. Consejo Nal. del Libro. La Habana, cuba. 

Leceiones de Redaccién. Juan José Arreola. 

NX.



Teoria del conocimiento ! y I! 

. “TEORIA DEL CONOCIMIENTO LY I 

Objetivo de Materia — Inicé i ocaer = Iniciar al alumna en el aprendisaj Mi ‘ ; je y conocimicar 

Origen, naturaletay Uesarrolio cel fendmeno ce! conoeimiente. oon te tere vy fecrore Gel 

Kt 
- 

Custos wpecilion. 

: Dotar al slummne Ue va convesmirnto generat de los concepiot. categorias ¥ leyes telacionadas con at 

proviemas Ue! cunocemento Jel movirnicato de ta realaiad y 6 pat ticular de ta duciptina del Dissto 

Grilico. 

Contenigo Temitico: 

Que ae! conosimiento? 

Materialisina ¢ ideatismo 

Metalisca y Dialectica ° 

Moatetiay Conciencia 

La Qvalecuce Moterialioe 

. 

La Logeca Format 

Alguaas pusbies setoci 

ef an3lisn y la sintesis. 

La draléctics aplicada a ta witétion 

tica en la induccion y fa deduccion y en 

ones Ue ba logica formal y ta légica dialéc! 

BIBLIOGRAFIA. . 

Fundemenwas de Filosolis mAlanasiev— Ed. progres, Moscu 0 Ed. El Cabailito, México. 

- Acerca de Ia Practica - M30 Tse tung— Ed. Barrias sobre ta contradiceién, Mao—Tse tung— €d. Barriaa. 

- Categories del Mareriatismo Dialectica. Rosentat y Straks= Ed. Grijavo. 

- Logics —O, P. Gonky y P. V. Quine Ed. Grijaivo. 

Las Meas exteticas —Ge Marx Adollo Sanchez Vazquet— Ed. Era.



APENDICE I!-b 

En este informe académico se menciona mi desacuerdo respecto a !o ocurrido con los 
planes y programas de estudio de la ENAP. El tiempo ha transcurrido y lo que menciono 
en la Introduccién respecto a que cuando este trabajo sea presentado seguramente los 
planes habrén sido aprobados es bien cierto. El Consejo Académico de! Area de las 
Humanidades y de las Artes sesiono la fusién y modificacidn de los planes de estudio en 
Diseho Grafico y Comunicacién Grafica en el plan de estudios de la licenciatura en 
Disenlo y Comunicaci6n Visual e! 4 de marzo de 1998. 

Una vez empezadas las modificaciones para el “nuevo” plan se propuso (?) 
desaparecer la asignatura de Redaccién por lo que se hizo un documento para justificar 
su permanencia. 

DOCUMENTO INICIAL QUE JUSTIFICO LA PERMANENCIA DE LA ASIGNATURA TALLER DE 
REDACCION EN LA ENAP. 

jREDACCION? 

La redaccion no es sino “escribir bien", o sea dar a entender 
lo que uno piensa por escrito. 

El 

re 

hecho de que el espanol, nuestra lengua materna, se adquie- 
desde muy temprana edad, es lo que justamente no permite al 

mayor numero de hablantes hacer una reflexidn acerca de ésta. 
Se trata de un acto cotidiano Y aparentemente bien aprendido y 
empleado. 

No se hablara de lo "correcto" o lo "incorrecto", ya que la 
lengua cumple su cometido si logra "“comunicar! Pero el asunto 
que merece toda nuestra: atencidén es.el siguiente: no es facil 
escribir. No lo es porque es un acto de reflexion, de concien- 
cia, requiere de un mayor esfuerzo intelectual que el habla. 
Esta a veces es atropellada, rapida, sin pausas, y si el ha- 
blante se equivoca y de ello se percata, corrige, si no, "lo 
¢icho dicho estd". El que escribe necesita tener cierta infor 
macidn (y formacidn) intelectual —afortunadamente contamos 
con esa capacidad—, y sobre todo, poner en orden (estructura, 
idgica, razén) las ideas, analizarlas y verterlas. No se escri 
be como se habla.



Entonces, si el problema no sélo de la lengua, el habla y la 
escritura, sino de ia’‘tlectura', vienen desde 1a educacién ele- 
mental se arastra hasta la educacion superior y de esta mane- 
ra no puede hacerse algo por tanta ignorancia y comenzar por 
@l principio. Pero, lo que sf se puede y se hace es discipli-~ 
nar y ensenar a pensar, a ser eri{tico y opinar. 

Lo anterior se ha logrado gracias a (es al particular punto de 
vista de quien escribe esto por la experiencia docente...), Los 
talleres de redaccién, redaccién (y seminario de tesis), donde 
os participantes TIENEN que leer, escribir, hablar, pensar, 

wf imaginar, evocar, desear, inventar... todo, un acto de creacion. 
v 

.- Génde mds necesario sino en esta escuela. Es necesario 
trabajar. 

Mi trabajo, como el de cualquier profesor o profesora de redac- 
cién no es facil por las causas que se mencionan al principio 
(ya se sabe hablar y escribir), pero un taller de redaccidn no 
eS para ensenar las vocales, ni ortograffa (para eso hay diccio 
narios), No, es para que en é1 se aprenda, con la practica, a 
plasmar en el papel lo que se piensa de lo lefdo, ora de lo vis- 
to, ora de lo escuchado, ora de lo sentido... 
lectualizando, razonando. 

se escribe inte- 

Esta es una grave deficiencia: el no ordenar las ideas,y se ve 
reflejado en el Ultimo semestre cuando es urgente hacer un 
"buen" trabajo de investigacidén (y no digamos cualquier traba- 
jO en alguno de ios semestres), Para esto hay gue guiar y asf 
poder aterrizar las ideas que el conocimiento a lo largo de la 
licenciatura ha Pproporcionado, ideas coherentes y precisas. 

Si estamos en la Universidad, a nivel superior, es necesario 
hacer las cosas a conciencia, y si la lengua con la que crece- 
mos no la usamos optimamente, no hay profesionalismo en el tra 
bajo, en el esfuerzo. El espanol “mexicano" 
guas mas bellas, 

es una de las len- 
precisas, extensas, no en vano de las mas con 

plicadas, es sencillamente la nds florida.



Por todo lo dicho es mi total desacuerdo con la desaparicién 
que se presume habra en el nuevo Pian de estudios de la escue 
la, de la asignatura de redacctén,, imprescindible ésta a cual 

quier nivel. 

Ademas, no hay que olvidar que si bien se ha mencionado la po- 
ca investigacidn que de ésta escuela Sale, la REDACCION es una 

puerta abierta de par en par para dar paso a los nuevos y pre- 

cursores investigadores. No se preparan ni técnicos ni artesa- 

nos sino PROFESIONALES que no pueden olvidar, dicho sea de pa- 
so, la parte teérica. La INVESTIGACION, como la UNIVERSIDAD 

segin escribiera alguien al pie de una escultura, "es germen 
de sabidurfa", 

Entonces, qué estamos sembrando y qué cosecharemos.



APENDICE Il 

SE INCLUYEN ALGUNOS DE LOS ESCRITOS HECHOS POR ALUMNOS Y ALGUN PROFESOR DE LA 
ENAP. 

: LA INVISIBLE VERDAD DE LOS CUERPOS 

" De la presente carpeta de 

  
  

    

  

grabar en el cuerpo instru- nado estado de atague directo | con posibles accidentes af oguafuertes con carga de mental y orquestacién de ¢ indirecto a un as{ como lo tiempo van recreando el esta. expresividad del dibujo-gréfi- | cuerpo, al soporte placa, prefiera el écido el magnifico j do de memoria con resonan- co contienden a la manera alma, plancha, carne y hueso, | al estado puro el que todo as metaférica sueno, expresionista gestual en la dcidos, barnices entre cuerpo consigna en su afin de muerte, el huecograbady * figuracién con denuncia del > nace: como Ia praxis creativa quehacer plistico en el iv RSMAEEE | (ica interdisciplinaria y seftalamiento de aquilozar 
ortodoxa en la expresiin gré- ung imagen gréfica desde el 
fica en México, Teporte del apunte, bocetos, 

Daniel Morales Garcia tiempos y estados hibridos en 
nos da muestra de esta las thenicas que exigen a la 
loteria, semblanza de perso- imagen grdfica, le estampa. 
najes ordinarios, comunes y Por lo cual, retoma el 
hasta familiares con referen- joven exponente, Daniel 
cis @ ser tratados como Morales Garcta, en el género 
arquetipos de su semblanza y la trama de temdtica 
Psiquicas, irénica en denun- anatomta diseccién pléstica 
cia de la dualidad que ahora vida, muerte y tiempo per- 
y por lo expuesto, nos da Sonajes en la caractertsticas 
muestra del ejercicio y disci- del retrato, hacia la reflexién 
plina de una herencia la vir- de la dualidad y atertporali- 
tud que en la enseftonza y dad, tiempos y estados con 

asesoramientos nos da valia cargas emotioas, presencias 
del camino que ampare la metaféricamente analizando 
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"MI VIDA JUFTO a £1" 
. 

i 
teda mi vida a ou lade, puedo deeir Que ha sido de lo me- 

Jer, perque es la persona que més he 
mespeta mil sentimientes, 

He pasade 

Queride y quiere, siento admiraeiéz, 
ha estado @ mi lado cuando nés he Recesitads de 

alguiea, le dey las gracias, 

de 61, guarde cada momento & su lado cene w tesere, es wa tesore perque 
mada es eterno y algtn afa ce marchard, dere ai carific le werd siexpre 
fiel, nadie még puede Sf ocupar su lugar, porque 61 eg nice, ne podre em- 
ceatrar en etra persona tedo lo que en 1 encuentro, no Bk que serfe de 

mi sin 61, sole, solo a él, ne le dey Quejas, ni le ocasiono grendes pre- 
tlemas perque 61 mo le merece, al contrarie, lo eseucho, me gusta cemo 
Platica cade waa @e sus experiensias, lo Guiere como uma parte de ai vida 
es el finico de muches Sentimientes que poseo, em el que atm tengo terau- 
re, amor, carifie porque no me ha defraudade, Solo per ese mercee suche 
més de lo que yo puede darle, mis esfuerzes, legres, metas sen la mayer 
Parte eonsagredos a 61, hemes pasado waa vida juntes » por esto le agra- 
dezee a Dios, heberle tratadc, conecido Y sobre tede haberle querids, 
porque esta persena tan importante en mi vida es mi Abuele. 

Ana Hebe Saleado Lopez
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LA PUERTA 

De muevo se levanta la noche, sobreviene el silencio y de la nada surge la idea, la 

palabra, la imagen, la sombra, el deleite, la magia. Hace tiempo tocaba la guitarra con 

la mirada perdida entre la hierba, desgarré cada nota como si en ella Ilevara un pedazo 

de si mismo. Se rompieron las cuerdas, pero algo mas se habia ido con elias: Ja 

esperanza de recuperar el amar a la vida. Era mejor subsistir en el silencio que tratar 

de darle nombre a esa extrafia sensacion, hija de las orgias noctumas entre la 

desolacion, el hartazgo, la ansiedad, 1a tristeza, el amor, el odio y todo lo demas que 

nadie invité. Ni siquiera la luna viene a calmar el dolor que surge sin cura laguna, Ian 

espera la luz, can el deseo de volar fuera de este mundo, con la idea permanente de 

arrancar la cabeza de su inservible y pélido cuerpo, para ser libre de los demonios que 

habitan en ella, para olvidar los ocho dragones de nueve cabezas que la ocupan. 

Ese aquelarre que lentamente va robandole espacio a su cerebro, provocando extrafias 

visiones, sumiéndole en alucinaciones de goteos amarillos por las paredes,



dejandolo a su merced inclemente. La ventana negra con unos leves destellos, le 

recuerda los brillos de la otra noche, esa que cada vez parece mas lejana, cuando 

evitando deshacerse en preguntas inservibles, se entrego a un par de ojos desleidos por 

tanta nube atorada, por tanto hueco escudrifiado, por tanto de nada. La vaga 

posibilidad de conocerle antes de tener recuerdos, y sin embargo aquella imagen 

también carecia de memoria. Sin nombre, con la existencia depositada en el espacio 

de luz enferma trenzada en cadenas continuas de destellos azules, su cuerpo. Acad, sin 

ella, con el cigarro en los labios y el cerrillo apagado por el viento que no se cansa de 

atorarie ef polvo en la mirada, entre los dientes, como si tuviera Ia intencién de 

recordarle que nada existe, que todo es aire; de nuevo otro cerillo apagado, el viento 

se burla de él y de cémo aiiora la imagen, esa que va y regresa preludio de otro viaje. 

Por fin se prende el fuego, al igual que Ia ocasién en que vino a consolarle,a acariciar 

su cabello enredandolo entre sus finos dedos, recorriéndole cada centimetro de su 

agotado cuerpo, le lamia el corazén, sorbia sus venas, inmndaba su vacio; el cigarro 

humea, de momento es esa la unica fuente de calor, elevando el humo hacia el cielo tan 

Heno y tan lejano. 

Esa tarde de verano sofié como nacia de su espalda un brillo resplandeciente que te 

elevaba hacia el azul infinito, volaba cerca de! sol, libre y extasiado. Pero entonces 

solo tenia siete afios, han pasado diez mas desde entonces. Los entances son etemos € 

incansables compaiieros de tortura, por eso esta noche se ha desperendido del pasado ¢



incluso de su nombre. Los efectos del artifice han trepado a su cerebro invadido de 

quimeras y crecen las imagenes venidas en tropel, todas, absolutamente todas excepto 

ella, por quien ha elevado sus gritos sordos. Solo le queda el frio, la-heladez prendada 

de sus costillas, la nada arremolinandose en su pecho, permanece en la obscuridad en 

espera, alnque no sabe precisamente de qué. 

La muerte besa sus rodillas, el sabor a muerte es seco, frio y calcinante; sabe a 

descanso, a ligereza, a gotas secas de olvido, a plumas, a noche de luna ena. Con esa 

sed imsaciable de nueva vida Ian se deja caer a otros mundos donde nadie vendra a 

buscarle, ella, su imagen imborrable, ella que en dos afios no ha vuelto, aparece para 

arrebatar el casi inerte cuerpo de su amante de las manos de la muerte, esa ansiada 

muerte, de besos de aire y cuerpo fino ; la que en el ultimo segundo siempre es dudoso 

tomar su palida mano. La hermosa imagen velada se extiende a través del indefenso, le 

revive y luego desliza su calor en forma de aliento por el cuerpo de Ian, la noche 

parece cobijarles mientras se desvanecen uno dentro de otro, tomando pedazos de luz y 

de came, destellos azules y sangre, materia y etéreo. La puerta que divide las fronteras 

se ha abierto, no hay mas dimensién que la del presente, ese ahora cargado de anhelo 

contenido, de lagrimas vertidas sobre el sudor que nace del deseo, el jadeo, el 

descanso, el cuerpo que se convierte en humo; la puerta luminosa, cegadoramente 

azul, el eco que repite las notas proveniente<del otro lado. Ella, se va, su mundo le 

reclama y de Ian brotan los demonios y los dragones. Los intentos par gritar sgn 

vanos, su voz se ha ido a oo lado, todos giran ew rededor suyo, todos van



desaparciendo por la puerta uno a uno, por ultimo ella, a través de esa puerta que le 

invita a su verdadera casa, alla donde todos vuelan es su hogar, la condena al 

naufragio culmina del otro lado. 

La puerta, esa luminosa puerta de donde parecen surgir todos los colores, la que tras 

de si lo oculta todo; esa misma puerta que ha estado ahi en Ja ausencia del color, la 

misma puerta que ha obervado por tanto tiempo que no recuerda cuanto es, tanto que 

ya no recuerda por qué; la misma puerta que ahora se abre para dejarle el paso a la 

figurilla, ella, la que trae las jeringas y el agua, para ese que ya mo sabe qué ve, ni 

quién es, ni donde esta, para ese palido e indefenso joven que mira una puerta dentreo 

de su acolchada habitacién. 

Katmira Samantha Bello Enriquez



A mi amigo Alfredo 

Cémo describir lo que siento ahora mi hermano, cémo hacerte llegar ésto, cémo 

confiar si al final solo cambiaste todo. Si pudiera verte, preguntaria el porqué de 

ello, cémo olvidar que hicimos una promesa, pero al final decidiste tu solo. Si 

teniamos un trato, saldriamos de la porqueria juntos o ninguno lo haria, tenfamos 

que estar bien los dos o nadie. ;Por qué traicionaste lo que habiamos prometido? 

Pretendo pensar que eras mi amigo, pero solo moriste maldito estupido si teniamos 

que hacerlo juntos, no tenias por qué hacerlo solo, no pude verte ya, no tengo ni el 

guitarrén ni el maldito cuadro que me regalaste... Aunque sf tengo esta estupida 

pesadez y mi conciencia que no me deja en paz, también tengo el recuerdo de tu 

madre que me gritaba maldiciones y me culpa de tu muerte, mientras me sacaban a 

patadas de tu casa, ni siquiera pude despedirme. Tenia el tequila para cumplir el 

trato posterior o para celebrar, pero ahora todo cambio. 

Maldito imbécil, espero que donde estés te encuentres bien, ojala seas feliz y 

se haya desvanecido la maidita anciedad de tu ser, porque yo no puedo ahora con 

ella. 

Te quiero y te extrafio, mi hermano, con todo el odio de! 

mundo. Tu amigo: Daniel Nava A.
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