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INTRODUCCiÓN 

El Consejo Técnioo de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de Mélcioo aprobó una nueva modalidad de titulación: B Informe 

Académico y de Actividad Profesional. Con el fin de aprovechar dicha modalidad, en 

el presente trabajo expondré diversos aspectos relacionados ron la enseIIanza de la 

lrteratura latinoamericana en los nuevos Programas del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, los cuales han nutrido mi experiencia académica Y la labor que he 

desempeñado durante seis años. El Informe Académico exige el desarrollo de los 

siguienles puntos: 'Exposición de motivos de la elección de esta modalidad de 

lituJación Y la relación de ésta ron la carrera; descripción de la tarea sobre la cual se 

va a realizar el informe y su metodología; valoración crítica de la actividad, que 

incluye planteamiento de problemas y, si es el caso, propuestas de solución; 

re~ sobre la disciplina en que se inscribe la práctica a la luz de la experiencia 

profesional [y] un aparato crítioo y una bibliografía adecuados."' 

Elegí esla forma de lituJación porque ronsidero que permrte aglutinar las 

otras modalidades Pues la experiencia laboral en el ámbrto académico me permrte 

realizar el presente trabajo, en virtud de que después de seis años de actividad 

docente se puede dar cuenta reflexiva de la labor que he llevado a cabo durante un 

1 RegJamento Intemo de la Facultad de Afosaffa y Letras parata Presentación de Exámenes Profesionales, 
pp. 1-3. 
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tiempo, es decir, se logran plasmar aspectos que van más allá del trabajo rutinario. 

la vinculación entre el infonne y la licenciatura se haca propicio a partir de la 

diversidad de textos que se analizan en los contenidos de los programas, tanto de 

la licanciatura en Estudios Latinoamericanos como del Colegio de Ciencias y 

Humanidades. De donde se tomarán en cuenta, para el desarrollo del mismo, los 

textos relacionados con la Literatura Latinoamericana, los cuales permiten observar 

una realidad cercana a nuestro en tomo. 

Este trabajo está sustentado en la formación que he racibido como 

universitaria, en un principio como estudiante dal Colegio de Ciencias y 

Humanidades, al cursar la Licenciatura en Estudios latinoamericanos y 

posteriormente al incorporarme en el ámbito de la dooancia al impartir las 

asignaturas de Lactura y Redacción correspondientes al Plan Original, y las 

asignaturas de Taller de lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 

Documental 1, 11, 111 Y IV, del Plan de Estudios Actualizado (PEA)', del Área de 

Talleres de lenguaje y Comunicación, además de participar en los Seminarios de 

Planeación y Seguimiento: de las asignaturas mencionadas. Mi labor académica se 

ha enriquacido al compartir y aprovechar la experiencia con los profesores 

integrantes de los citados Seminarios, retomando la esencia de su producción, a 

partir de la realización del trabajo colectivo. Todo ello me ha permITido observar y 

participar de la transición histórica del Colegio. 

2 Asi me referiré en lo sucesivo al Plan de Estudios Actualizado. 
J Seminarios que se encargan de recopilar los resultados de la experiencia en el aula. para mejorar la 

puesta en práctica de los programas. 
s 



'----_. __ . -------_._-----

En el primer capítulo se abordarán algunos elementos propios del marco 

histórico en donde surgió el Colegio de Ciencias y Humanidades, así como su 

estrecha vinculación con el Movimiento Estudiantil de 1968, que se originó en 

una gran inquietud social, tanto en México como en otros países. Es a raíz de 

estas circunstancias que se intenta llevar el bienestar a las grandes masas de 

población que, al parecer, no habian encontrado respuesta a sus demandas 

educativas. Pero fue hasta el inicio de la década de los setenta que en el ámbito 

educativo, cuando menos, se dio cabal cumplimiento a tales requerimientos 

mediante la creación de Instituciones como: las Escuelas Nacionales de 

Estudios Profesionales (ENEPS), el Sistema de Universidad Abierta (SUA), el 

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), todas ellas dentro de la UNAM. 

Otras como el Colegio de Bachilleres (eB), la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) y la Universidad Pedag6gica Nacional (UPN). Todas ellas 

dieron cabida a cientos de profesionistas que se prepararon como profesores e 

investigadores. De forma masiva se empieza entonces a gestar la 

profesionalizaci6n de la enseñanza para un gran número de mexicanos, 

nutridos por el idealismo que eman6 del citado movimiento social. Con esta 

política pudo ingresar a la educaci6n universitaria un gran número de jóvenes 

que de otra forma no lo hubieran logrado. 

En el segundo capítulo, se muestra grosso modo, la transición del Colegio 

de Ciencias y Humanidades. A más de veinticinco años de su creaci6n, los 

preceptos fundamentales que dan razón de ser a su Modelo Educativo son: 
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aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, que continúan vigentes. 

Este hecho reafirma su concepción como proyectp innovador, para dar 

cumplimiento a las necesidades y requerimientos de una sociedad cambiante, que 

demanda nuevas formas de vida. 

Es en el Colegio donde, como en un crisol, se ha formado un gran número 

de mexicanos con valores y principios útiles a la sociedad mexicana; que demanda 

seres humanos críticos, autocríticos, responsables, creativos, productivos, 

individuos conscientes tanto de la situación que se vive actualmente en nuestro 

entonno social, de la diversidad étnica y cultural de nuestro país, como del deterioro 

del medio ambiente. 

Asimismo, en este capítulo se hace una crítica y se señalan algunos 

antecedentes del Taller de iniciación, y de las características de los alumnos del 

primer curso. 

En el tercer capitulo se ofrece un análisis de la enseñanza de la Literatura 

Latinoamericana, basado en el programa del segundo semestre del Colegio de 

Ciencias y Humanidades, del PEA, implantado en 1996, en el cual se sostiene que 

gracias a los diversos textos que el alumno lea, adquirirá valores, sensibilidad y 

afectividad; desarrollará su capacidad de pensamiento para expresarse, puesto que 

se encuentra en medio de un proceso educativo. Así mismo, se enuncian algunos 

elementos propositivos de evaluación, y se brindan algunas propuestas de solución 

que van de acuerdo con el análisis de los textos. 
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En el cuarto capítulo se recogen algunos puntos de viSIa que compartimos 

varios profesores del Atea de Talleres, con relación allrabajo que se ha realizado 

en los Seminarios de Planeación Y Seguimiento, donde se analiza el desarrollo de 

estrategias y actividades desde la perspectiva de la enseflanza de la lengua 

meterna, la cual gira en tomo a la literatura En dicho análisis se conlempla 

desarrollar conjuntamente las cuatro habilidades básicas: escuchar, hablar, leer y 

escribir. las cuales contribuirán al desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumno. 

En el mismo capítulo, se expresa el punto de visla, como egresado de la 

Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, aunado al desarrollo profesional y a la 

práctica docente. 

Finalmente, se enuncian las características que integran el perfil del profesor 

que imparte en este ciclo las asignaturas Taller de Leclura, Redacción e Iniciación a 

la Investigación Documental I y 11. 
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I.SURGE EL CCH 

BREVE MARCO HISTÓRICO. 

La educación en México ha sufrido varias transformaciones. durante la 

historia, y la década de los sesenta no fue la excepción. Al término de la misma, 

surgieron una serie de movimientos sociales que demandaban mejores 

expectativas para las mayorías. Fue precisamente en ese momento de crisis, 

cuando se propició el surgimiento de una nueva modalidad académica e 

institucional que dio respuesta a las necesidades de esa sociedad en transición. 

Se necesitaba dar cabida al crecimiento demográfico y por consecuencia a una 

gran cantidad de estudiantes de todos los estratos sociales; baste mencionar que 

la Universidad, en ese entonces, recibía prioritariamente a las clases media y alta. 

En agosto de 1971, durante el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez, 

se replantearon /as necesidades educativa, principalmente del nivel bachillerato. Así 

comenzó el proyecto innovador del Colegio de Ciencias y Humanidades impulsado por 

el Dr. Pablo Gonzélez Casanova. 

El nuevo Colegio empleé profesionistas, pasantes y aun estudiantes avanzados 

de licenciatura, quienes se iniciaron sin una preparación pedagógica adecuada para 

ejercer la docencia. Sin embargo, la generación del 68, mayoritariamente, fue la que 

hizo surgir una estructura educativa de proporciones considerables. 
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Nunca antes en la historia de la educación en México se había promovido a 

tantos jóvenes con ese espíritu tenaz .de lucha y participación; generación única que 

impulsó una de las mejores opciones educativas a nivel bachillerato del país' Es 

importante setlalar que el sistema del Colegio surgió ofreciendo opciones técnicas, 

licenciaIuras y posgrados. Recientemente, en 1998, los dos últimos niveles fueron 

absorbidos por las diferentes facultades de la Universidad. 

1.2. Una nueva perspectiva del Colegio. 

Luego de más de 20 años en funciones, en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades se nevó a cabo una revisión del plan y los programas de estudios. El 

resuHado: la creación de un Nuevo Plan de Estudios que, como el anterior, intenta dar 

respuesta a las necesidades de la sociedad mexicana en constante transformación. 

La revisión estuvo a cargo de la Comisión de Planes y Programas de Estudio y 

se celebró a través de dos etapas denominadas Propuestas Educativas y 

Aproximaciones (1992 y 1993, respectivamente). Así se propuso un nuevo enfoque a 

las asignaturas del Plan de Estudios Actualizado del Bachillerato del Colegio. 

Con la revisión del Modelo Educativo, éste no requirió modificación alguna. Aun 

cuando el Plan de Estudios cambió, para dar cumplimiento a las necesidades y 

requerimientos de una sociedad que evoluciona constantemente, sus preceptos 

rectores permanecen vigentes: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a 

ser. 

En este sentido, el Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades, 

.. Cuadernos de Educación, Caracas, Venezuela, 1973, p. 61. 
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concebido hoy en día como Escuela Nacional, reafirma su concepción como proyecto 

innovador. Persigue la finalidad de ofrecer al alumno conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes que contribuyan. con su desarrollo, no sólo académico, sino 

también clvico para ayudarlo a responder ante las diflciles situaciones de la vida, con 

un espíritu crítico y un sentido ético; se llata de formar jóvenes comprometidos con la 

sociedad de su tiempo y, del mísmo modo, conscientes de 

... el detertoro de las condiciones ambientales; la presencia creciente de la 

diversidad étnica y cultural de nuestro pais; de los cambios y valores de modos de 

pensar y de vivir, de la necesidad de la democracia como forma de vida; de la 

situación de la crisis económica, política y social .. ' 

El PEA contempla, al igual que el plan anterior, la organización de las cuatro 

áreas de estudio fundamentales: Matemáticas, Ciencias Experimentales, Histórico-

Social Y Tallares de Lenguaje y Comunicación, que en forma multidisciplinaria le 

permiten al alumno hacer uso de su capacidad como individuo y como ente social. 

11. LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN EL NIVEL MEDIO 

SUPERIOR: PRIMER SEMESTRE. 

El llamado enfoque comunica/ÍllO encuentra su antecedente en los años 

sesenta, cuando la ensel\anza de la lengua estaba orientada a la memorización y/o la 

repetición y dejaba de lado la comprensión; se consideraba en un segundo término a 

la expreSión oral y se privilegiaba a la escrita. 

! Propuesta del Plan de &tudios de la UACB del Ocio de Bachilleraro, cuadernillo No_ 43, UNAM-CCH. 
1993, p. 20. 
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La asignatura Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 

Documental • contribuye, de acuerdo con el PEA, al desarrollo de las habilidades 

básicas para el mejoramiento de la competencia comunicativa del alumno: escuchar, 

hablar, leer y escribir, que a su vez le pennitirán comprender, interpretar y producir 

distintos tipos de textos. En el programa aparece de la siguiente manera: el alumno 

adquirirá: " ... mayor capacidad para expresarse oralmente y por escrito mediante el 

ejercicio constante de la expresión oral, la lectura y la escritura". 7 

Actualmente esta nueva modalidad se centra en el desarrollo de la competencia 

comunicativa, que pretende mejorar la capacidad de comprender y de expresar a 

través de la: 

... adquisición de normas, destrezas y estrategias asociadas a la producción de 

textos orales, escritos e iconoverbales, y en consecuencia de la apropiación de los 

mecanismos pragmáticos que consolidan la competencia comunicativa de los 

usuarios en situaciones concretas de interacción.
8 

En el ciclo del bachillerato, la enseñanza de la lengua se fundamenta en el 

enfoque comunicativo; éste se alimenta de la pragmática la semiótica, la lingüística del 

texto y el análisis del discurso, entre otras disciplinas. Durante el primer semestre se 

brinda un encuadre conceptual de la enseñanza de la materia para más adelante, en 

el segundo semestre, abordar la función poética a través del estudio de diferentes 

géneros literarios. 

6 En adelante abreviaré las asignaturas del Taller de Lectura, RedaCCión e Iniciación a la 
Investigación Documental 1, n, III y IV, como TI..REJID. 

, lIlid., p. 9. 

s LOMAS, Carlos, et. al. Ciencias del Lenguaje, competencia comunicativa yensel1anza de la 
lengua, Barcelona, Paidós, 1993, p. 16. 
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Resutta conveniente mostrar algunos contenidos del primer semestre, pues 

constituyen el antecedente del segundo, de los cuatro correspondientes a las 

asignaturas del Taller. 

Contenidos de la asignatura: 

1. Encuadre conceptual. La situación comunicativa. El texto. 

2. El texto científico y el texto de divulgación científica. 

Función referencial. 

3. El texto histórico. Función referencial. 

4. Nota Informativa. Función referencial. 

5. El texto publicitario. Función apelativa. 

6. El relato literario. Función poética. El análisis intratextual. 

7. Trabajo Académico 1. Desarrollo de un tema. 

8. Exposición oral de temas· 

Las unidades de ensenanza-aprendizaje del primer semestre, excepto la inicial, 

pueden ser trabajadas aleatoriamente; pues la secuencia que se proponga no alterará 

el grado de complejidad, ni determinará el nivel de aprendizaje en el alumno, sino que 

contribuirá al mejoramiento de ambos. Durante el primer semestre se analizan temas 

generales y se ponen en práctica las cuatro habilidades básicas: hablar, escuchar, leer 

y escribir. 

Los objetivos, al concluir el semestre, contemplan que el alumno: 

9 Area de Talleres de Lenguaje y COmunicación. Programas de Estudio para las Asignaturas: Taller 
de Lectura. Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I y 11. CCH-UAC8, 1996. 
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Aplicará los conceptos sobre la situación comunicativa, las funciones de la 

lengua, el texto y sus propiedades en su comprensión y su producción de 

textos. 

Explicará en forma oral y escrita el efecto global de senUdo en textos con 

distintas funciones de comunicación y, en especial, con la referencial. 

Demostrará el manejo de las nociones básicas para el empleo de 

estrategias de expresión oral, lectura, escritura e investigación 

documental. to 

En el transcurso del primer año, buscando mantener una secuencia entre los 

cuatro cursos correspondientes a esta asignatura, se han aplicado algunos ajustes 

tanto a los contenidos como a las estrategias de ensefianza-aprendizaje. Así se 

determina el grado de complejidad del aprendizaje para que éste sea realmente 

significativo. 

Se parte de la premisa de que el alumno ha adquirido bases intelectuales que 

le han sido proporcionadas desde la escuela secundaria que le permitirán iniciar el 

bachillerato; sin embargo, la realidad es otra: el estudiante se incorpora a este sistema 

con deficiencias severas de escritura. 

De hecho se ha observado que no es capaz de autocorregir sus textos, ni 

siquiera de detectar errores por cuenta propia. Sin embargo poco a poco, a través del 

desarrollo de sus habilidades, irá adquiriendo mayor interés en hacerlo, primero con la 

ayuda del profesor y posteriormente solo. 

10 lbid... p.14. 
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Se realiza una ardua labor en el primer semestre, pues la diversidad de textos 

de diferentes temáticas en ocasiones no permite visualizar una secuencia clara al 

trabajar cada unidad. El profesor debe esforzarse por mostrar los elementos 

pertinentes de cada unidad y lograr los objetivos planeados a lo largo del curso, por 

ejemplo la situación oomunicativa, las funciones de la lengua, así oomo el texto y sus 

propiedades. 

La diversidad de textos arriba mencionada no se oonsidera del todo idónea 

para abordar cabalmente el discurso literario, si se observa que la sexta unidad, el 

relato litetario, es la que servirá de base al alumno para el siguiente semestre. 

En la sexta unidad, se analiza: 

- La situación comunicativa en el relato literario, el propÓSito comunicativo. 

- La función poética, el efecto de identificación, como percepción vivida de 

una experiencia vicaria propuesta al lector y de recepción estética como 

valor cultural inserto en una tradición. 

- Lectura, análisis e interpretación de relatos literarios, historia y discurso. 

- La narración, acto de producción del relato. 

- La orientación lógica de las secuencias: mejoría o deterioro de la situación 

inicial. 

- Las referencias al espacio y al tiempo. 

- Los personajes como soporte de las acciones y su caracterización: 

informaciones o datos, indicios del modo de ser y estado de ánirno.11 

Con ello, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos particulares: 

11 lbid..., p. 21. 

El alumno será capaz de expresar el efecto de identificación y de 

percepción estética resultante de la lectura y análisis de cuentos, como 

manifestaciones de la función poética en relatos literarios; reconocerá el 
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carácter ficticio del mundo del relato literario; escribirá un comentario libre 

en el que haga explícita su percepción de vida de una experiencia vicaria 

que funda el sentido atribuido en su lectura al relato leído y la relación de 

aquélla con experiencias propias. 12 

En cuanto a los especificos, el alumno: 

Resumirá la historia narrada apoyándose en el reconocimiento de 

acciones y secuencias básicas y de su orientación lógica; describirá con 

sus propias palabras las caracteñsticas de los personajes; identificará la 

ubicación del narrador dentro o fuera de la historia; tomará posición 

afectiva frente a la historia del relato o a su desenlace y a la relación de 

éstos con su experiencia propia.13 

El trabajo final que se solicita en esta unidad es un comentario libre, cuyo 

objetivo es que el alumno tome una posición afectiva ante la historia o al final del 

conflicto. 

Un aspecto propio de este semestre es el de los fragmentos o partes de un 

texto utilizados para un análisis concreto. 

los alumnos requieren de textos completos que brinden seriedad al curso y 

puedan consultar; por ejemplo, para el análisis del texto publicitario y la nota 

informativa, los cuales pierden vigencia rápidamente, no hay el suficiente material 

teórico y didáctico, además de los que actualmente circulan, como se establece en 

el programa, aunque bien podemos afirmar que en estas dos unidades se permite 

realizar el trabajo lúdico, dentro del Taller, fiel propósito de está asignatura. 

12 ldem. 

" ldem. 
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Respecto a las unidades que corresponden al texto histórico y al relato 

literario, resulta todavía más importante que el alumno trabaje con textos breves y 

completos, porque no es capaz de contextualizar un hecho y le resulta complejo 

elaborar el resumen que se requiere en el texto histórico y el comentario libre que 

se solicita para el relato literario. En el producto textual, sin tomar en cuenta la 

ortografía, se aprecian algunas deficiencias en la coherencia, el sentido y la 

comprensión del texto leído. 

Resumiendo lo anterior, en el primer semestre se ha contemplado que el 

estudiante no sólo abordará textos literarios, sino textos de diversos tipos, será 

capaz de analizarlos e identificar sus propiedades, investigar y documentarse por 

iniciativa propia, para mejorar su competencia comunicativa, la cual exige el 

dominio de múltiples usos de la lengua. 

Mediante los objetivos que se enuncian en el programa, se pretende lograr 

que el alumno sea capaz de producir, revisar y corregir sus propios textos; pero se 

observa que al principio depende del auxilio del profesor. Para que en el futuro el 

estudiante sea capaz de autocorregir sus productos textuales. Cabe mencionar 

que pueden realizarse ejercicios entre los integrantes del grupo a fin de que 

circulen los trabajos producidos por ellos, para que sean revisados entre sí y se 

detecten los errores, antes de la revisión final que lleve a cabo el profesor, quien 

asignará la calificación que considere pertinente. 
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2.1 Análisis y critica al programa. 

Objetivos. 

El Programa de TLREIID I está conformado por ocho unidades con seis horas 

de clase semanales, para cubrir un total de 96 horas semestrales. 

El PEA establece que las materias de TLREIID se impartan en tres sesiones 

semanales de dos horas, distribución positiva para lograr que las asignaturas 

funcionen como Talleres, cuyo trabajo consiste en desarrollar procesos de escritura y 

lectura. 

Sin embargo, no se especifica el tiempo ni el momento dedicados a teoría y 

práclíca; no es preciso el Programa en cuanto al esfuerzo que debe destinarse a cada 

uno de estos rubros. 

Implícitamente, el Programa Institucional da la impresión de haber sido 

elaborado por especialistas, teóricos, porque no se menciona desde qué nivel 

cognitivo parte el alumno que ha ingresado al bachillerato. Se da por hecho que 

adquirió la preparación suficiente que le permitirá iniciar el curso, pero en ningún 

momento se contempla la carencia de conocimientos y habilidades con que se 

incorporé al sistema del Colegio; ésta constituye una desventaja real al inicio del 

curso. Dicha carencia se origina en la educación básica, donde se plantea que se 

maneje el enfoque comunicativo. Por ello es pertinente aplicar un examen diagnóstico 

y observar los resultados, para detectar el nivel global de conocimientos de un grupo y 

establecer el punto de partida. 
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Como producto del trabajo cotidiano los docentes hemos observado que en los 

programas actuales se abusa de la teoría, recurso que se traduce en un cúmulo de 

infonnación que difícilmente se completa en la práctica_ 

En el programa no se aclaran las habilidades cognoscitivas a desarrollar: tales 

como aprender a discemir y analizar, las cuales si los estudiantes las desarrollan y 

utilizan, lo harán en función de una instrucción, casi sin darse cuenta; por lo que es 

pertinente aplicar los conocimientos adquiridos lo más acertadamente posible. 

Los objetivos no indicar) en qué momento se impulsará y fomentará la 

capacidad crítica en el alumno, tarea que debe ser enfatizada cotidianamente en el 

aula. Tampoco menciona cuándo el trabajo se realice en equipo como parte de la 

integración del grupo, ni el momento en que al iniciar el semestre se lleven a cabo 

actividades que contribuyan a su interrelación, lo que simplificaría el trabajo, en tanto 

se empiezan a conocec 

2.1.2. Contenidos. 

Respecto de los contenidos del programa, su exposición resulta demasiado 

amplia; al alumno se le brindan muchos de los elementos teóricos de la asignatura, 

hecho que limita su participación e investigación_ Tanto estudiantes como profesores 

tienden entonces a desarrollar el programa en fonna reiterativa, sacrificando la 

creatividad y la aplicación así como la iniciativa. 
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Asimismo los contenidos se muestran sin una secuencia clara, ya que por 

ejemplo aparece como unidad 11 El texto cientffico y el texto de divulgación cientíñca y 

como unidad 111 El texto histórico, y así con el resto de las unidades sin recomendar 

una gradación que vaya de lo simple a lo complejo, en cuanto al tratamiento de los 

textos se refiere. Si se invirtiera el orden o se procediera aleatoriamente a partir de la 

segunda unidad para abordar las siguientes, no se afectaría el aprendizaje del alumno. 

Es prudente identificar claramente cuál es el hilo conductor entre las unidades del 

programa para proceder a su aplicación, porque aunque el profesor lo hace a través 

de la organización textual y su análisis, para el alumno resulta complicado. 

Por otra parte, se ha observado que mediante la práctica cotidiana y la 

experiencia del profesor se aprovechará sustancialmente el tratamiento de los 

contenidos mediante estrategias válidas y confiables, que no aparecen explícitamente 

en el programa. 

Por lo anterior, es necesario que se implemente un programa operativo", pues 

en el Programa Institucional se da por hecho una serie de planteamientos que se 

llevarán a cabo. Será sólo mediante el ejercicio en el aula que se tome en cuenta que 

el tiempo contemplado no es suficiente si se siguen los contenidos al pie de la letra. 

2.1.3. De las estrategias de ensei'lanza-aprendizaje. 

Considerando el resultado de los productos a lograr al término de cada unidad, 

se puede observar el siguiente cuadro: 

14 El que se pone en práctica, y se depura, de acuerdo con los resultados Que se observan en el 
aula. 
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Unidad I Un texto expresivo. 

Unidad 11 Un resumen. 

Unidad 111 Un resumen. 

Unidad IV Un comentario. 

Unidad V Un comentario. 

Unidad VI Un comentario. 

Unidad VII El trabajo Académico 1. 

Unidad VIII Exposición oral de temas. " 

Es posible observar a través de la experiencia, que de la unidad uno a la 

unidad seis, del primer semestre, se le proporcionan al estudiante los elementos 

teóricos, pero faltan ejercicios que vayan de la comprensión a la aplicación, pasando 

por el análisis y la síntesis de los contenidos. 

No se ha ejercitado paulatinamente al alumno para elaborar el producto final 

indicado en la unidad siete, con la calidad requerida en el propio programa. En la 

citada unidad se contempla introducir al alumno en el campo de la investigación, pero 

el tiempo asignado resuHa insuficiente; ello provocará deficiencias en el producto y en 

la aplicación de las técnicas de investigación. 

La investigación debe enfatizarse continuamente, pues será retomada al final 

de cada curso del Taller y con mayor profundidad en el cuarto semestre. 
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Es una convención aceptada que el perfil del alumno del Colegio incluye la 

investigación como parte de su vida académica, pero en el transcurso del primer 

semestre el programa no sugiere la práctica de técnicas de investigación. Basta decir 

que el estudiante, en general, distingue muy bien la naturaleza comunicativa del texto, 

pero no consolida su aprendizaje, al no profundizar en la investigación cotidianamente. 

Cabe mencionar que los productos elaborados hasta la unidad seis reiteran el 

ejercicio de la lectura y la escritura, por lo que se descuidan las dos habilidades 

complementarias (hablar y escuchar), en el entendido de que se pondrán en práctica 

en las unidades siete y ocho, así como los elementos teórioos y las habilidades que se 

han logrado desarrollar hasta ese momento. Se sugiere dosificar las habilidades de los 

resultados obtenidos a lo largo del semestre. 

Por un lado, dentro de las estrategias no se contempla el tiempo que será 

asignado para el desarrollo de cada una de las habilidades; en correspondencia con el 

constructivismo, dichas estrategias deben ser más claras y definidas, en cuanto al 

nivel de atención que sobra los cuatro ejes del enfoque comunicativo se deba ejercer. 

Por el otro, en lo que se refiere a la lectura y la escritura, estos ejercicios son 

reiterativos, y no avanzan en grado de complejidad; así, el alumno puede caer en 

automatizaciones donde no se va más allá del resumen, las cuales dan como 

resultado actividades extenuantes. Por ello se sugiere que se aumente el número de 

ejercicios y estrategias orales. 

Todo programa es perfectible, por lo que se deben ir proponiendo nuevas y 

mejores estrategias; se propone que se consideren, por ejemplo, los productos de los 
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Seminarios de Seguimiento, donde el intercambio de ideas y experiencias entre los 

docentes enriquece la concepción y aplicación de las estrategias mencionadas. 

2.1.4. Sobre la evaluación. 

Un aspecto relevante es la evaluación, por estar vinculado muy estrechamente 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde deben considerarse varios factores 

que repercuten en ámbitos como la ética con lo que debe ser justo o no, el de la 

psicología para no afectar de manera negativa la autoestima, pero sí motivar y mejorar 

el aprendizaje del estudiante, entre otros. Por ello la evaluación cobra especial 

importancia debido a la responsabilidad que recae sobre quien evalúa o se 

autoevalúa. 

El proceso de evaluación tiene como función primordial emitir juicios de valor, a 

través de la información que se obtiene, la cual proviene de la aplicación de técnicas e 

instrumentos apropiados, mediante diferentes modalidades y de acuerdo con los 

momentos en que se imparte el curso, lo que da lugar a las denominadas 

evaluaciones: diagnóstica, formativa y sumativa ", que determinan la reprobación o 

acreditación. Esto permite una instrucción pedagógica adecuada, el ajuste de errores y 

dificultades respectivamente, haciendo consciente al estudiante de sus alcances como 

de sus limilaciones, y al profesor, de la Orientación y equilibrio de su intervención 

pedagógica. 

16 Diagnóstica . ..aplicada antes del ciclo de enseñar y aprender, permite detectar el estado de 
conocimiento '1 de dominio que el estudiante posee acerca de un objeto de estudio. 
FQrmativa.~se aplica para la verificación de los aprendizajes, mediante la revisión y corrección 
de los distintos momentos de los procesos de comprensión y producción textuales. 
Sumaüva.- consiste en verificar la consecución, con fines de acreditación, de los aprendizajes 
propuestos en el programa del curso. En Programas de estudio para las asignaturas: Taller de 
Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I a IV. CCH-AUCB, 1996, p. 9. 
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En relación al programa que se analiza, se observa que no indica una forma 

específica de evaluar, no se establecen elementos ni criterios, por lo que es de 

suponer que esta función quedará a juicio del profesor. Éste será quien considere el 

qué Y el cómo evaluar, interpretando la objetividad, validez y confiabilidad de cada 

instrumento de evaluación, y COfTOborando que el aprendizaje sea efectivamente 

significativo. 

Las formas de evaluación arriba mencionadas, diagnóstica, formativa y 

sumativa, pueden ser empleadas por el profesor, incluso llegando a acuerdos con los 

alumnos para establecer que se evalúa, en primer término, la participación activa y 

constante del alumno y, posteriormente, el aprendizaje plasmado en el producto de 

cada unidad hasta la conclusión del curSO.'7 

En ese sentido se sellala lo que se puede evaluar: 

Conocimientos <
Declarativos ----.. ~ Definiciones de cuento, leyenda, 

fábula, etc. 

Procedimentales---!~~ Partes de un artículo para 
comprender así como la 
secuencia de los hechos de una 
historia. 

17 GONZALEZ Soto. José Manuel, Ponencia: Mi experiencia en la evaluación de los alumnos de 
O. T.: juego empresarial.¡6venes emprendedores, UNAM~CCH, 1991, p. 4. 
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Habilidades 

Actitudes 

Creativas ----..,~~ Elaboración de cuentos donde 
los alumnos serán los 
enunciadores. 

Reproductivas ---..,~~ Reproducciones de lo ya leido, 
en equipos de trabajo o en forma 
individual y/o la elaboración de 
fichas de trabajo y de resumen. 

Disposición'-____ ~~ Atención al profesor, contar con 
materiales en clase, 
presentación de trabajos en 
clase. 

Negación -----.. ~ lo contrario a lo anterior. 

La evaluación se puede complementar a través con la elaboración de carteles, 

trabajos parciales, trabajo final, aplicación de exámenes por unidad, participación oral 

Y trabajos colectivos, asi como exposiCiones, debates, lectura en voz alta, etc. 

2.1.5 Blbllograffa. 

La bibliografla existente se ha elaborado con materiales de un nivel teórico 

elevado por el grado de complejidad que manejan, no logra brindar un apoyo efectivo 

al alumno, quien por lo tanto tiene pocas attemetivas de consulta. Se deduce que la 

bibliografla presentada en el programa está dirigida a los profesores, por el nivel de 

teorización que ofreoe. 
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Otra carencia que hemos detedado, con los diferentes materiales que se ha 

trabajado, es el hecho de utilizar fragmentos de textos completos, seleccionados para 

analizar las diferentes unidades; por ejemplo, en el texto histórico únicamente se 

abordan "capítulos de la historia", extraídos para realizar las actividades necesarias; 

aunque no se pretende formar especialistas, se da por hecho que el alumno 

contextualizará el tema a trabajar. Al no lograr que así sea, se retrasará el ejercicio 

propuesto y quedará inoomplelo, porque no siempre el tema a revisar coincide con la 

materia de historia o suele suceder que aún no lo han visto. 

En virtud de que se han detedado errores en la selección de los materiales a 

analizar, surge la necesidad de implementar estrategias y actividades al respecto, así 

como de seleccionar nuestro propio material para lograr que sea acorde con los 

objetivos requeridos por el programa 

2.2. Características de los alumnos 

del primer semestre. 

Durante el periodo 1999-1 tuve a mi cargo los grupos 103 y 136 del primer 

semestre, turno matutino. Las características de cada grupo varían, en edad, solvencia 

económica y escuela de procedencia; esta última en menor proporción. 

Al ingresar en el primer semestre, la edad de los alumnos, entre los 15 y 17 

años, es un factor que influye en su aprendizaje, pues no les permite madurar para ser 

responsables de sus actos ni ser capaces de aprovechar todos los conocimientos que 

tienen a su alcance. 

Las habilidades y actitudes con que el adolescente se incorpora al Colegio son 
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las adecuadas dentro del mínimo exigido para el bachillerato; sin embargo, cuando 

carece de elementos necesarios para su desarrollo, se enfrenta a este sistema con 

mayor dificultad y probablemente se quede en el intento. En ténninos generales se 

puede afirmar que el estudiante es hijo de familia y depende completamente de ella, 

por lo tento se trata de un alumno de tiempo completo. Esta circunstencia no resulta 

ser idónea para él, si lo que busca durante esta etapa es complementar su madurez 

mediente la conformación de una identidad y autonomía propias. Ello provoca que 

caiga en una contradicción interior, ya que no es totalmente independiente.'· 

111. LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA: 

SEGUNDO SEMESTRE. 

El presente informe se centra en el siguiente capitulo, en donde se abordará la 

enseñanza de la literatura en el bachillerato, principalmente en el segundo semestre. 

Este tema resulta relativamente complejo, sobre todo si en el proceso de 

enseñanza se hen tenido tropiezos significativos, puesto que los alumnos no buscan 

encontrar una respuesta a ¿para qué leer?, es decir, obtener el mayor provecho de la 

lectura. Hasta hace algunos años, el estudiante al realizar una lectura no lograba 

interrelacionar los textos literarios con otros textos; por ejemplo, con el aspecto 

histórico, donde se analiza el contexto de producción en que surge una novela, la 

biografia del autor, sus vivencias que aparecen implícitas en la misma, por lo que 

pocas veces se lograba profundizar y tener una visión más amplia acerca de la obra. 

la LEYVA, José Ángel, "Entrevista con Pablo Cuevas, Adolescencia un bache generacional. Psicoanálisis de 
la juventud", en Información cientlfica y tecnológica. México, CONACYT, vol. 10, No.140, 1988, p_ 22. 
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Para lograr un objetivo, la mayoría de las veces los profesores se conformaban 

con el resultado que se pudiera obtener del comentario de una sesión en el aula. 

Actualmente, esta situación ha cambiado, porque al llevar a cabo el análisis de un 

texto literario nos hemos percatado de que es mucho más minucioso y contiene 

elementos que muestran una mayor riqueza. 

El nuevo enfoque con el que se abordan las unidades sobre textos literarios 

para el segundo semestre, permite obtener mejores resultados que los que se 

generaban anteriormente. Al analizar y contextualizar logramos penetrar en la novela 

corta, el cuento y el poema. De ello, es posible rescatar, por ejemplo, algunos valores 

que el alumno puede llegar a compartir con el autor desde su propia perspectiva, lo 

cual se denomina efecto de sentido estético, en el que encontrará una identificación 

que lo hará disfrutar y gozar de la lectura, emanada del estudio que de ella realice. 

El segundo semestre está centrado en el discurso literario y consta de siete 

unidades: 

1a. Unidad. Encuadre Conceptual. La función poética. 

Contextos de producción y recepción de texto. 

2a. Unidad. El texto dramático. Organización dialógica. 

3a. Unidad. La novela. El comentario critico. 

4a. Unidad. El cuento. Reescritura. 

5a. Unidad. El poema lirico. Función poética. 

6a. Unidad. El texto histórico. El contexto. 

La serie histórica. 
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7a. Unidad. Trabajo académico 1. Análisis [¡terario." 

Los Objetivos que se persiguen al concluir el semestre son: 

El estudiante: 

- Aplicará los conceptos básicos sobre la situación comunicativa presente 

en los textos literarios cuya función dominante es la poética. 

- Explicará, en forma oral y escrita, el efecto de sentido de los textos a 

través de análisis intratextuales y contextuales. 

- Manejará con familiaridad y soltura, estrategias de expresión oral, 

lectura, escritura e investigación documental. 20 

Como se aprecia, durante este semestre el trabajo se centra en el tratamiento 

de textos literarios. A diferencia de otros textos, su propósito de comunicación resulta 

complejo, porque además de revelar un mundo fICticio, permite observar aspectos de 

la vide cotidiana, de épocas pasadas y actuales, diversas formas de pensar y valores, 

los cuales muestran la realidad y la importancia cultural en nuestro medio. 21 

La comprensión que consiga el alumno de la situación comunicativa, en 

relación con el enunciador del texto literario, su propósito de comunicación, la 

organización textual y la forma como el autor se acerca al enunciatario, le 

permitirán obtener un mayor conocimiento de los elementos lingüísticos, teóricos y 

discursivos que son utilizados en la escritura de una obra literaria cualquiera que 

sea el gánero al que pertenece. 

19 Atea de Talleres de Lenguaje y Comunicación. Programas de Estudio para las Asignaturas: Taller 
de Lectura, Redacción • Iniciación ala Investigación Documental I y 11. CCH-UACB, 1996, p. 28. 

20 Plan de Estudios ActualizadO. Asignaturas del segundo semestre, programas para alumnos, 
México, México, CCH-UACB, 1997, p .. 28. 

21 llIid.., p. 8. 

29 



Al igual que en el primer semestre, se da continuidad a la realización del 

trabajo en el aula en forma de Taller, tratando de equilibrar las cuatro habilidades 

básicas, además de que se realiza el acopio y se ordena la información de los 

textos literarios; actividad que puede ejercerse en forma individual o grupal. 

Esto último, con frecuencia, se ve limitado por el número de alumnos que se 

encuentran inscritos en cada grupo, alrededor de 48, al cual la mayoría asiste 

constantemente. 

La asignatura de TLREIID 11 se imparte en seis horas semanales, divididas 

en sesiones de dos, para cubrir un total de 96 horas al finalizar el semestre. 

Es importante sei'ialar, como se ha mencionado, que a lo largo del segundo 

semestre se analiza el discurso literario. Esta exposición se centra en las unidades 

correspondientes a novela corta y cuento, no sin antes dar un pequei'io esbozo de las 

unidades que las preceden, así como la relación que guardan con el resto del curso. 

Bajo esta línea vincularé la Literatura Latinoamericana con la formación que recibí 

durante la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos. 

3.1. Encuadre conceptual. La función poética. 

Contextos de producción y recepción del texto. 

En la primera unidad se muestra un encuadre conceptual que permite abordar 

el semestre a través de un proceso sencillo, que inicia con la identificación del efecto 

de sentido estético, mencionado anteriormente, pero que a continuación definiré: 

El efecto de sentido estético es tu respuesta como lector del texto, pero es una 

respuesta compleja e íntima. Se manifiesta en dos planos, por un lado, como 
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identificación con la propuesta del texto (ya sea de aceptación o rechazo). Por otro 

lado, este efecto de sentido también se manifiesta como reconocimiento 

consciente del trabajo artistico de la lengua, incorporado por el autor en el texto, 

es decir, de los procedimientos literarios que lo organizan.22 

A partir de ese momento, si son asignados los grupos a tiempo, se puede 

entre un semestre y otro leer algunos capítulos o bien el libro completo de La 

historia interminable de Michael Ende". Una vez iniciado el curso, se propone que 

el alumno, con dicho material, logre una identificación del efecto de sentido 

estético, pues ésta es una labor que va más allá de la resolución de cuadros 

sinópticos y análisis de los personajes. Uno de los objetivos más claros, en esta 

unidad, es que el alumno detecte aquellos elementos que le permitan reconocer el 

texto; es decir, lo haga suyo, compare y comparta algunos aspectos de su vida 

cotidiana con el autor. Para esta actividad, también se pueda apoyar el profesor 

con la película La historia sin fin f', que le permitirá observar otros elementos que 

contribuirán al logro de los objetivos estipulados. 

De la misma forma, se aborda la visión de mundo, la cual: 

es una imagen estructurada de fos valores y símbolos encamados en 

ideas, m~os, creencias, hábitos, actitudes o comportamientos. Una visión 

del mundo remite también a una cultura. un tiempo y espacios 

específicos.2S 

22 Seminario de Producción de Paquetes Didácticos, Enfoque Comun;cativO 11, México, UNAM-CCH, 
1998, p. 8. 

23 ENDE. Michael, La hisfon"s interminable, México, Alfaguara, 1998, p.419. 
24 La historia sin fin t, Dir. Petersen. Alemania/E.U.A., Wamer Sros, 1964. 
25 Seminario de Producción de Paquetes Didácticos. Enfoque Comunicativo 11, p. 32. 
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------

Para este caso, es importante que el alumno haga una pequeña 

investigación acerca de la biografía del autor, y pueda comparar los elementos de 

ella que se ven reflejados en el texto, los cuales no siempre aparecen claramente, 

sino que se debe realizar una Ieclura minuciosa para detectarlos. Esta actividad se 

lleva a cabo con la ayuda del profesor y en una o más sesiones en forma grupal, 

para que todos los integrantes aporten datos que permitan enriquecerla, tanto en 

forma oral como escrita. 

En la medida que todos los pasos de este proceso se cumplen, se continúa 

con la identificación de la isotopía, linea de sjgnificación que recorre el texto, la 

cual establece su coherencia interna. Por ejemplo, hay textos donde la muerte es 

una isotopía evidente, pero en otros, no 'salta' a la vista del lector. 

El texto literario capta la atención del Ieclor poniéndolo en contacto con 

valores y símbolos diversos, algunos vigentes en nuestra realidad. Esta parte es 

de un interés especial, porque es el momento en que la lectura de novelas 

contribuye a la formación del estudiante en el bachillerato, pues le permite conocer 

y acceder a otras formas de pensar y vivir, para poder compartirlas; en ellas 

encontrará valores que le servirán para afirmar los propios, así como para 

mantener su riqueza cultural, tan importante en la etapa de la adolescencia" 

Por lo tanto, es esencial que el alumno conozca las condiciones de producción 

como son: el contexto o marco histórico-cultural, que se refiere al dónde y el cuándo 

en que el autor escribe la obra. Al mismo tiempo, las condiciones de recepción, el --

28lbiJ1., p. 47. 
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marco históriCXH:llltural concreto, el dónde y el cuándo en que el enunciatario lee el 

texto. El acceso a las condiciones de producción facilita el reconocimiento de la serie 

literaria, histórica y OJltural, en que se inserta el texto: (Ver el mapa de la siguiente 

página) 

La relación del texto literario con la serie literaria (la más próxima a él) consiste en 

que en ella el esclitor encuentra una tradición en cuanto a géneros, 

procedimientos y recursos literarios. Es decir, encuentra un repertorio de cómo 

escribir textos Iiterarios.27 

Hasta este momento, toda la información tanto teórica como práctica que ha 

recibido el alumno y la que ha indagado por OJenta propia le facilitará, si lo ha seguido 

regularmente, el aprendizaje de la siguiente unidad. 

Corno producto final para la primera unidad el estudiante llevará a cabo un 

comentario lIbre, es decir, un texto producido por él, donde plasmará una apreciación 

sobre el texto leído; en el OJal manWestará su experiencia, ideas y sentimientos, sin 

valerse de otra información o conoeptos. Expresará una opinión personal, escrita en 

primera persona. 

3.2. El texto dramático. 

Organización dialógica. 

Unidad dos. B texto dramático. Organización dialógica. Al igual que otras 

unidades del presente semestre, ha sufrido una variación, ya que en el programa 

asignado por la propia Institución aparece en este orden, yen el programa operativo, 

27ldmn. 
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implementado por el Seminario de Producción de Paquetes Didácticos, y por el 

Seminario de Planeación y Seguimiento, ha sido colocada en el cuarto sitio; la 

justificación está basada en el orden de complejidad del curso. Tras la puesta en 

práctica y el seguimiento del mismo, se logró detectar que el orden en que aparezcan 

no afectará el grado de aprendizaje que el alumno adquirirá, sino que este proceso 

debe ir de lo simple a lo complejo, para facilitar al estudiante el acceso al 

conocimiento. 

Los objetivos de esta unidad consisten en que, al finalizar el alumno: 

- Explicará el efecto estético producido por la representación dramática en 

relación con los elementos de la representación dramática. 

- Analizará la historia, los personajes, las acciones y tensiones. 

- Explicará la importancia de la relación dialógica asl como sus elementos. 

- Redactará un diálogo, con personajes tipos, sobre un tema dada." 

Para contribuir al adecuado desarroHo de la unidad, es importante que el 

alumno complemente las sesiones con ejercicios fuera del aula; por ejemplo, que 

acuda a una función de teatro, que vea un video y/o una pellcula. También es 

importante que dé su opinión acerca de la obra de teatro a la que asistió, tomando en 

cuenta el trabajo del autor (dramaturgo) y de los actores (quienes dan vida a los 

personajes) los cuales contribuyen a la puesta en escena de la obra, que observe los 

elementos materiales o físicos, como son, la escenografía, la iluminación, la 

musicalización, etc. 

28lllid..., p. 30. 
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No menos importante es que produzca textos donde representen escenas de la 

vida cotidiana a través de diálogos escritos, lea una obra en atril, para observar la 

diferencia entre una obra leida y otra actuada, y grabe un guión teatral, el cual puede 

ser seleccionado por el grupo o por el profesor. Esta última actividad es 

enriquecedora, porque el estudiante debe incluir todos los recursos necesarios para 

crear el ambiente y el espacio donde se desarroUará la historia; ésta es una labor 

lúdica, aunque la mayoría de las veces, por problemas de tiempo, debe realizarse 

fuera del salón de clase. 

Como se puede observar, uno de los ejes que dan continuidad y establece una 

secuencia entre los contenidos de las diferentes unidades, es la identificación de la 

situación comunicativa en los diversos textos que el estudiante lea. En este semestre, 

se incluyen las tres funciones de la lengua (referencial, poética y apelativa), que 

predominan en cada texto de los programas del Colegio. 

3.3. La novela. El comentario critico. 

Para abordar esta unidad, señalaré en primer lugar la temática: 

1. La situación de comunicación en la novela. 

1.1 Propósito comunicativo. 

1.2 Función poética. 

1.3 La novela y otros relatos: la epopeya, la leyenda. 

2. Lectura analítica e interpretación de la novela. 

2.1 El nivel de la historia: recursos para la creación de un mundo ficticio. 

2.1.1 Secuencias y transformación de las situaciones. 
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2.1.2 Pelllonajes: el retrato y la presentación en acción; la evolución del 

modo de ser de los personajes. 

2.1.3 El tiempo y el espacio. 

2.2 El nivel del disculllo. 

2.2.1 El orden de los acontecimientos en la historia y en el relato. 

2.2. Pelllpectiva o localización: quién percibe la historia narrada. 

Principales posibilidades: narrador omnisciente: historia narrada 

desde el punto de vista de uno o varios personajes: historia narrada 

desde fuera de los personajes. 

2.2.1 Voz narrativa: quién cuenta la historia. Principales posibilidades: 

narrador externo; narrador-personaje, pelllonaje principal o testigo. 

L .. r' 

Los objetivos particulares se enuncian de la siguiente forma: 

El alumno al finalizar la unidad: 

- Aplicará un método de análisis de relatos que considere, además de las 

acciones y los pelllonajes, el orden, la pelllpecbva y la voz narrativa. 

Definirá la macroestructura semántica de la novela, las lineas de 

significación y la visión del mundo. 

- Explicará el electo global de sentido de la novela obtenido del análisis 

realizado y de la relación de sus resultados con los elementos 

pertinentes del contexto. 

- Redactará un comentario de opinión donde relacione ~a visión del mundo 

ficticio de la novela con sus experiencias y vivencias. 3D 

De los especificos, se espera que el alumno sea capaz de: 

'" lI>ldem.. p. 31. 
'" ldJlm.. 
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- Esquematizar la historia en secuencias, comparando el orden cronológico 

de la misma con el orden artístico del discurso. 

- Identificar las perspectivas empleadas en la novela, con el apoyo de las 

marcas de las mismas. 

- Seleccionar información contextual de las series literaria, cultural e 

histórica, pertinente para la interpretación de la novela.31 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que aparecen en el programa 

institucional son: 

- Lectura primera por etapas, con pausas para recopilar los datos 

pertinentes a la temática y a los objetivos. 

Elaboración de resúmenes, esquemas o enumeraciones de rasgos 

caraderizadores de los distintos elementos de la historia, y 

comentarios personales apoyados con citas del texto. 

- Caracterización del narrador. 

- Explicación de la manera como interactúan los modos discursivos en el 

desarrollo del discurso. 

Resumen de cada una de las principales lineas de significación y 

comentarios propios apoyados con citas del texto. 

Organización de los datos obtenidos de las actividades anteriores. 

- Investigación de los datos pertinentes para la interpretación de la novela, 

en textos que provean información sobre el contexto. 

Elaboración de un comentario de opinión acerca de la novela, 

interpretada con el apoyo de las etapas de análisis anteriores y 

apoyado en citas del texto. 
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- Corrección y autocorrección, considerando las propiedades generales 

del texto y aplicando las normas gramaticales pertinentes. 32 

Los materiales de trabajo y los productos sugeridos en esa unidad se 

mencionan de la siguiente manera: 

En cuanto a la comprensión de textos: 

- Novela: de una a tres novelas representativas de la novelística occidental 

desde el Renacimiento, cuya visión del mundo corresponda a los grandes 

momentos del imaginario cultural y proponga experiencias vicarias con las 

cuales los alumnos puedan identificarse. 

- Libros de consulta.[No aparecen]. 

En relación con la producclón de textos: 

• Resumen. 

- Ficha de trabajo. 

~ Comentario. 33 

Esta unidad se debe abordar en un máximo de 16 horas, divididas en tres 

sesiones de dos horas semanales, como se encuentra estipulado en el programa. Es 

esencial que el alumno asista a la primera sesión con la lectura de: ClÓnica de una 

muerte anundada, de Gabriel García Márquez", premio Nobel de Literatura en 1982. 

A continuación se mostrará el desarrollo de las actividades necesarias para 

cubrir el mayor número de los objetivos. 

"IdeaL 
33 IdeaL 
34 GARCfA Márquez, Gabriel, crónica de una muerte anunciada, México, Diana, 1998, p. 125. 
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En primer lugar, se introduce al alumno en el género, con una previa 

investigación que él realice, acerca de la novela, la cual puede caracterizarse de la 

siguiente manera: 

Posee la fama de ser el género literario más leido y también el más 

proteico [sic] (esto es, aquel que puede ¡nvestirse de las maneras más variadas, como el 

Proteo de la mitologia antigua). En ella se pueden encontrar las Siguientes marcas o 

rasgos: 

1. Es una narración. 

2. Es más o menos extensa. 

3. Cuenta la historia de uno o varios personajes. 

4. Posee un estilo que suele distinguirse del habla ordinaria por una mayor 

riqueza de vocabulario, pulcritud y exactitud en las descripciones de 

circunstancias cotidianas y afectivas o emocionales.35 

Los personajes que participan en la novela son importantes, ya que mantienen 

el interés de la anécdota a través de su carácter, comportamientos, reacciones, 

sentimientos, la forma como se enfrentan a la vida, etc. Son responsables, 

directamente, del efecto estético que se produzca en los lectores. Dependiendo de la 

importancia del papel que desempeñen, pueden ser principales o secundarios. ,. 

También, se introduce al estudiante con otra pequeña investigación previa, 

acerca de la biografía del autor, Gabriel García Márquez, donde aparecen, entre otros, 

algunos de los siguientes datos. 

35 ZACAULA, Flida, el. al .. Lectura y redacción de textos, México, Santillana, 1998, p. 125. 
3S Seminario de Planeación y Seguimiento, Rubro 1, Producción de Material Didáctico, Unidad tres, 

slp.1999. 
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Narrador, periodista y guionista cinematográfico colombiano. Vive los primeros 

años de su vida con sus abuelos matemos, el coronel Nicolás Ricardo Márquez 

Mejía y Tranquilina Iguarán Cotes, cuyos apellidos quedan popularizados por 

los personajes de Cien años de soledad (1967). En Bogotá estudia derecho en 

la Universidad Nacional y escribe sus primeros cuentos. En 1948, tras el 

asesinato del líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán, se traslada a Cartagena 

e inicia su actividad periodística en el diario El Universal, que continúa en 

Barranquilla en El Heraldo. En esta última ciudad conforma el núcleo de 

escritores Grupo de Barranquilla. En 1955 viaja a Ginebra como corresponsal 

de El Espectador. Se establece en Italia y recorre Alemania Oriental, 

Checoslovaquia y la Unión Soviética. Viaja a La Habana y en 1959 se instala en 

Colombia como corresponsal de Prensa Latina. Se exilia en 1979 en México, 

vive luego en Barcelona. Doctor Honoris Causa de la Universidad de Columbia 

en 1971. Adscrito al realismo mágico y vinculado a las complejas realidades 

políticas y sociales del continente americano, universaliza personajes y lugares 

con una particular técnica literaria y un profundo conocimiento del hombre, 

logrado a través de un equilibrio entre lo real y lo onirico. Además de Cien Años 

de Soledad, se cuentan entre sus obras La Hojarasca (1955), La increíble y 

triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada (1972) entre otras. 

Funda la escuela de cine de Santiago de los Baños de Cuba, escribe diversos 

guiones para cine y televisión como Milagro en Roma (1987), en compañia de 

Lisandro Duque, y de la versión televisiva de María (1991), de Jorge Isaacs. 

Recibe el Premio Nobel de Literatua en 1982. 37 

Se pretende que la investigación anterior permita que el alumno conozca 

algunos aspectos de la serie histórica, o sea el momento en el cual se creó la obra, 

que estará determinada por el momento histórico que le tocó vivir al autor, a fin de 

compartir una visión de mundo. Le ayudará también a conocer la serie cultural, que 

refleja las condiciones artísticas y las costumbres que aparecen en la obra literaria; la 

37 Diccionario de Biograffas, México, Nauta, 1998. 
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cual está implíciia e incluso explícitamente influida per fenómenos culturales, como 

son el cine, la pintura, otras artes, los valores, etc. 

Estas actividades pueden revisarse en forma grupal, donde la mayoría de los 

participantes aporten los elementos que contribuyan a enriquecer la investigación, los 

cuales le permitirán contextualizar la obra. Además, debe ser revisada la referencia 

bibliográfica de donde se extrajo la información, y que ésta sea anotada 

correctamente. Algunas veces, el alumno se limita a tomar la información de las 

"biografías" que adquiere en la papelería; en ocasíones, recurre a la Enciclopedia 

Encarta y ni siquiera lee la información, sino que únicamente la imprime de su 

computadora y la presenta al profesor. Actitud que debe ser detectada perque, de lo 

contrario, el estudiante la seguirá realizando cotidianamente sin percatarse de lo útil 

que le será leer la información y utilizar diversas técnicas de investigación en lo 

sucesivo. 

En esta sesión, se muestran los elementos teóricos pertinentes al estudiante, a 

fin de que: pueda organizar y reproducir un diálogo e incluso contar un chiste, 

tomando en cuenta el relato, el cual tiene la intención, mediante su enunciador, de 

lograr el efecto de sentido: 

El relato cuenta siempre el tránsito entre una situación estable que, al romperse, 

resulta insostenible por los efectos de un conflicto o complicación; y la 

construcción -a través de numerosos acontecimientos~ de un nuevo y distinto 

equilibrio ... "" 

3S Seminario de Producción de Paquetes Didácticos. Enfoque Comunicativo 11, p_ 92 
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- --- - --------------

Para identificar el nivel de la historia en un texto literario se diferencian .. ."dos 

aspectos internos: los que el relato cuenta, que es lo que llamamos historia, de lo que 

llamamos discurso, que es quién y cómo lo cuenta".:lO 

Es pertinente señalar la distinción entre historia y discurso, para identificar 

posteriormente las Secuencias básicas del rela/o: situación inicial, ruptura del 

equilibrio, desarrollo y desenlace (o resolución), las que permiten distinguir los 

saltos temporales, asi como el proceso de la historia contada, con la intención de 

que el relato resulte coherente y con sentido, pues cada una de las secuencias 

conlleva a la resolución, es decir, al final de la historia. Dentro de la historia es 

posible distinguir las acciones y las secuencias. 

En cuanto al elemento temporal, podemos decir que se refiere a: 

... el orden del tiempo en el relato y los saltos que se dan con respecto al presente 

de la historia contada, que no siempre es el comienzo del texto. El retroceso a un 

tiempo anterior se llama ana/epsis o recuerdos, y los saltos hacia adelante, 

prolepsis o anticipaciones. Estas alteraciones son siempre significativas ya que 

conforman importantes figuras retóricas que tienen una función que debemos 

descubrir y relacionar ... 

Al analizar el texto, encontramos un retroceso o analepsis: "Siempre soñaba 

con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los 

pormenores de aquel lunes ingrato". 41 

39 REDONDO Goicoechea, Alicia, Manual de análisis de literatura na"aUva. La polifonfa textual, México, Siglo 
XXI, 1998, p. 23. 

"" lIlid., p. 30. 
41 GARcfA Márquez, Gabriel, ~p. 7. 
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Mencionaremos, asimismo, la siguiente anticipación o prolepsis: "Muchos de 

los que estaban en el puerto sabian que a Santiago Nasar lo iban a mata!"'" 

Es partinente hacer notar los espacios del relato, cómo se lleva a cabo 

secuencia a secuencia, para observar el proceso espacial en el que se presenta el 

conflicto que el texto plantea: 

No s610 nos interesan los espacios que sirven de escenario a los 

acontecimientos, caminos, casas, ciudades o iglesias, de la historia 

contada, sino también los movimientos espaciales, entrar·salir, subir-bajar, 

marcharse o parmanecer, etc. que suelen soportar gran parte de la carga 

simbólica del texto .... 

Para ejemplificar lo anterior, a continuación se muestran dos citas textuales 

de la novela: 

Entró en el dormitono de la hija, mientras la familia contemplaba absorta a 

Santiago Nasar. Estaba arrodillado en la sala, recogiendo las cartas del 

suelo y poniéndolas en el cofre." 

La gente se había situado en la plaza como en los días de desfiles. Dicen 

que alguien gnt6 desde un balcón ... 

Al iniciar el desarrollo de las primeras sesiones se debe verificar que el 

alumno haya leido efectivamente la novela Crónica de una muerte anunciada con 

la que se trabajará durante toda la unidad, a través de un cuestionario o guia de 

., lbid.., p. 23 . 

.. !bid.., p. 31. 
"JbiII.. p. 118. 
"!bid.., p. 119. 
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lectura, el cual deberá resolverse al iniciar la primera sesión: 

- Menciona cinco personajes, de acuerdo a su aparición en la novela. 

- ¿Cuál es el tema central de la historia? 

- ¿Qué papel juega el pueblo en la trama? 

- ¿Qué consejo le dieron las amigas de costura a Ángela Vicario? 

¿ Quién mató a Santiago Nasar? 

¿Con quién se casó Ángela Vicario? 

El profesor se puede auxiliar de la versión en video de la misma obra, 46 

después de esta actividad. 

Las secuencias básicas se logran identificar partiendo de la lectura de 

algunos capítulos, de donde se extrae una lista de las acciones más importantes o 

acciones nudo. Esta actividad se realizará en equipo, de cuatro integrantes. 

Posteriormente, cada equipo expondrá sus conclusiones y anotará las secuencias 

y acciones de cada una de ellas. 

El equipo formado anteriormente, en orden de importancia, hará un listado 

de los personajes que participan en la novela. Enseguida, elaborará citas 

textuales, de por lo menos tres personajes, en fichas de trabajo, con el mayor 

número posible de sus caracteristicas: atributos físicos, acciones, expresiones, 

valoraciones, calificaciones de otros y actitudes, con el objetivo de que los 

reconozca tanto física como psicológicamente para que se facilite el proceso de 

análisis. 

46 Crónica de una muerte anunciada, dir. Francesco Rosi, Italia/Francia, Concord, 1987. 
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Ejemplo: 

Personaje García Marquez, Gabriel 

Ángela Vicario Crónica de una muerte anunciada 

Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos.!...J Era la 

más bella de las cuatro y mi madre decía que había nacido como las grandes 

reinas de la historia: con el cordón umbilical enrollado en el cuello. Pero tenía 

un aire desamparado y una pobreza de espíritu que le auguraba un porvenir 

incierto. 47 

A partir de esta sesión, el alumno se puede percatar de que los personajes han 

sufrido una degradación (empeoramiento) o evolución (mejoramiento) en cuanto a la 

srtuación en que se presentaron al iniciar la historia. 

Para la Siguiente sesión, es pertinente ejemplificar el espacio y el tiempo donde 

se desarrolla la historia: el pueblo, el puerto o la ciudad. 

Ejemplo: 

I Espacio: Había mucha gente en el puerto además de las autoridades .... 
~--------------------------------------------------------------~ 

47 GARcíA Márquez, QP.CiL, p. 19. 
48 lbid., p. 20. 
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TIempo: ... Bayardo San Román llegó a la verbena ... y le preguntó cuánto 

costaba la ortofónica con incrustaciones de nácar que había de ser el 

atractivo mayor de la feria. 49 

Es determinante identificar al narrador de la historia, saber si participa pasiva o 

activamente en los hechos, porque es quien se acerca íntimamente al lector. Hay dos 

formas fnecuentes de narrar: Primera persona.- "Yo conservaba un recuerdo muy 

confuso de la fiesta antes de que hubiera decidido rescatarla a pedazos de la memoria 

ajena".'" Tercera persona.- "Fausto Santos no pudo entender lo que había pasado".S! 

Al narrador que participa en los hechos, también lo podemos denominar intradiegético 

u homodiegético porque suele ser además un personaje, testigo u observador de los 

hechos que narra. Al narrador que no participa en los hechos, lo llamamos 

extradiegético o heterodiegético. 

Un aspecto más que debe considerarse es el punto de vista, la perspectiva del 

narrador, es decir, cómo percibe la historia y cómo la cuenta. La focalización es similar 

a la observación de imágenes a través de una cámara de cine, dependiendo de quién 

mire a través de ella, por ejemplo un personaje. Sobre este rubro, se emplean tres 

tipos: FocaIización cero, interna y externa o visión desde afuera. La más cercana al 

ejemplo con el que estamos trabajando es la: 

Focalización externa o visión desde fuera: quien percibe la historia como 

.. lIlid., p. 33. 
50 lIlid., p. 47. 
51 1tlid.., p. 63. 
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------------

un observador que sabe menos que los personajes, puesto que no penetra 

en su interior e ignora lo que piensan, sus motivaciones y sentimientos. 

Éstos, sin embargo, se dejan translucir en sus actos o gestos, percibidos 

directamente y de los cuales deben inducirse.52 

Al leer los primeros capítulos el lector real puede identificar el tipo de narrador, 

apoyándose en las siguientes preguntas: 

- ¿Quién cuenta la historia? 

- ¿Qué voz narrativa utiliza? 

- ¿Qué tipo de narrador es? 

- ¿Cuál tipo de localización utiliza? 

Al resolver esta actividad, el alumno puede expresar, en 20 renglones 

aproximadamente, qué efecto de sentido pretende lograr Gabriel Garcia Márquez, 

cuando selecciona como narrador a un periodista amigo de Santiago Nasar, así como 

su perspectiva Irente a los acontecimientos narrados. " 

En clase, se han detectado algunas líneas de sjgniñcación o isotoplas, que 

resultan de interés para los alumnos: 

.. La juventud. • El poder . 

"La honra. • La libertad. 

" La verosimilitud. " La justicia colectiva. 

" Las premoniciones . 

• Los nombres de los personajes y el drama cnstiano. 

: Citado en el Seminario de Producción de Paquetes Didácticos, Enfoque Comunicativo 11, p. 98. 
lIlid., p. 97. 
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Tomando en consideración "la deshonra" que sufre la familia Vicario, se discute 

el tema frente al grupo tratando de encontrar respuesta a la inocencia o culpabilidad 

de Santiago Nasar. 

Para enriquecer la posición de los alumnos, se procede a elaborar una carta 

dirigida a Gabriel García Márquez, esaita por Santiago Nasar, el alumno será el 

enunciador, en la cual le reciama el destino que le asignó en la novela. 54 

Es necesario recuperar algunos de los elementos característicos que 

determinan la situación del asesinato. 

• La predestinación que el aulor hace del personaje. 

• Los presagios que tuvo antes de su muerte. 

• El testimonio que había en su contra (la acusación 

de Ángela Vicario). 

• La resistencia de los hermanos Vicario para matario. 

• La falla de evidencias para comprobar su culpabilidad. 

• Su brutal asesinato como pago de una deuda de honor.ss 

A partir de este momento, se puede enjuiciar a alguno de los parsonajes que 

intervienen en el desarrollo de la historia. El alumno elaborará, con argumentos, los 

motivos que le servirán para llevar a cabo dicho proceso. 

54 Material proporcionado por el Taller de Recuperación de la Experiencia Docente (TRED). 1999, 
p.49 

55 Seminario de Producción de Paquetes Didácticos. Enfoque Comunicatívo 11, p.49 
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las actividades anteriores, como las citas textuales de cada uno de los 

personajes, le serán de gran utilidad. Tomará una posición definida, ya sea de 

acusación o defensa y la expresará por escrito. los siguientes requisitos pennitirán 

que esta actividad se realice lo mejor posible. 

• Para llevar a cabo ordenadamente el debate, es necesario que se elijan dos 

personajes, preferentemente uno de cada fila, ya que el tiempo es muy valioso 

en el desarrollo de actividades de esta índole. 

• En un esquema se presentarán los argumentos, en orden de importancia, a 

favor o en contra, dependiendo de la posición que se haya adoptado. Dichos 

argumentos deberán estar fundamentados por el punto de vista del alumno. 

• Antes de iniciar la sesión, los escritos serán revisados entre los alumnos, con 

la intención de que el propósito comunicativo se cumpla, y de ser necesario, se 

corrijan las deficiencias de clandad, coherencia, ortografía y puntuación del 

texto producido." 

Para continuar con el desarrollo del siguiente punto, se propicia que el alumno 

aporte su opinión sobre el tema del honor, elaborando un comentario libre. 

El hono( es un tema que le da coherencia a la novela, principalmente porque se 

trata de la visión de un pequeño pueblo caribeño. Mediante este tema, se pretende 

que el alumno exprese por escrito su propio punto de vista acerca de este valor, pero 

ahora basándose en los siguientes apartados:S7 

" lbid.., p. 54. 
" lbid.., p. 57. 
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Lo que dice el sacerdote 

Lo que dicen los homicidas 

Lo que sustentó el abogado 

Lo que dice la mujer 

Lo que dicen algunas gentes del pueblo 

A continuación, el alumno esaibirá un texto donde sintetice lo que significa el 

honor para los integrantes de la sociedad citados en el cuadro anterior. Al terminar, 

incluirá su propio punto de vista y la posición que tiene al respecto. 

Se sugiere que este escrito sea releído por el enunciador, para que detecte sus 

propios errores y se autocorrija. 

En el programa se propone que al concluir la unidad el producto final será un 

comentario de opinión; se trata de un: 

Escrito que contiene un juicio de valor del alumno acerca del efecto que le 

produce la interpretación de la novela, contiene elementos de soporte para 

fundamentar su juicio (citas textuales o elementos del análisis, por ejemplo) 

e integra sus experiencias y vivencias personales. 

Asimismo: 

Exige una tesis basada en un juicio de valor, es decir, en una afirmación que 

no está sujeta a comprobación o desaprobación, sino que proviene del juicio 

del enunciador. 
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-----------------

Finalmente: 

- Los argumentos deben acompañarse de citas textuales para sustentar la 

tesis (deben induirse elementos de soporte) . 

• Función: evaluar la comprensión del efecto de sentido, o la interpretación 

de una obra. 58 

Los ejercicios terminados hasta este momento permitirán la 

elaboración del producto final. 

En resumen, el alumno ha logrado: 

1. Elaborar dos comentarios. 

2. Comprender y analizar del texto leido. 

3. Distinguir al narrador. 

4. Identificar las secuencias básicas. 

5. Ubicar las relaciones entre los personajes. 

Además, el estudiante ha accedido a: 

• El manejo de nociones teóricas, como historia y discurso (orden, 

localización y voz), narrador, narralario, tipos de narrador, etc. 

" Jbid., p. 102. 

• La ubicación de los contextos de producción y recepción. 

La identificación de la visión del mundo propuesta por la 

novela. Si 

51 Material proporcionado en el TREO, 1999, p. 58. 
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El esquema que se sugiere para la realización del comentario de opinión 

más adecuado es el siguiente:60 

Introducción y Planteamiento del problema Primera parte 

Presentación de argumentos apoyados por Segunda parte 

citas textuales 

Presentación de argumentos apoyados por Tercera parte 

elementos de anáJisís 

Conclusión Cuarta parte 

Después de presentar el escrito, cada integrante de los equipos 

formados, lo leerá en clase y corregirá los aspectos sugeridos por sus 

compañeros para presentarlo finalmente en limpio al profesor. 

Los aspectos que serán considerados para la evaluación sumativa en 

el transcurso de la unidad, se sugiere que sean: 

~ Seminario de Producción de Paquetes Didácticos Enfoque Comunicativo 11. p. 103. 
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--------------~-~--~----------

Un cuestionario 10% 

Fichas de trabajo 25% 

Un comentario de opinión 40% 

La participación oral individual y el 25% 

trabajo en equipo 

Total 100% 

El trabajo que ha realizado un buen número de alumnos ha sido 

satisfactorio. Denota que lo han hecho con gusto, esfuerzo y dedicación, 

pues aportan comentarios enriquecedores para ellos mismos, y los 

profesores detectamos que les ha gustado la novela; además la calificación 

que obtienen es positiva. Los estudiantes del segundo semestre en general 

son los mismos del primero y, por ende, ya se conocen entre ellos, así como 

las formas de evaluación de la asignatura. Las condiciones del curso han 

ido mejorando en la medida en que los alumnos ya forman parte del sistema 

y se han ido acoplando a éste. 

Uno de los tropiezos, en el presente curso, es el relacionado con la 

adquisición de la novela; en parte por la mala situación económica, en parte 

porque se han "acostumbrado" a que los materiales para el desarrollo de 
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sus actividades están incluidas en un solo libro, o muchas veces porque se 

usan copias fotostáticas, no se percibe el interés por respetar sus 

materiales. 

Al término de esta unidad, los alumnos se han acercado para 

manifestar sus impresiones verbalmente a algunos profesores. Fuera del 

aula expresan el agrado o la inconformidad que les dejó la novela; el mayor 

número de estudiantes ha quedado satisfecho, aun cuando algunos 

profesores han considerado que en ocasiones ésta resulta excesiva y no se 

percibe efectivamente que se haya logrado motivar al alumno, para que por 

su cuenta las lleve a cabo todas y cada una como se indica en el programa. 

Finalmente, el interés que ellos demuestren por cumplir con los requisitos 

de cada sesión, depende de la calificación que obtengan en ese momento; 

pero después, sin que se asigne ninguna puntuación a su comentario, 

expresan de manera más abierta que les ha gustado realmente la historia 

de Crónica de una muelte anunciada, incluso solicitan que se les 

recomienden otras obras de Garcia Márquez. 

3.4. El cuento. Efecto estético específico 

y sus recursos. Reescritura. 

El presente apartado permitirá observar un aspecto más sobre la 

enseflanza de la literatura latinoamericana en el bachillerato. 
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Los objetivos particulares que se pretenden al finalizar la presente 

unidad, son: 

El alumno: Explicará cómo el cuento en el contexto de su época, 

manifiesta la función poética de manera específica. 

- Reecribirá fragmentos del cuento modificando los recursos 

discursivos de orden, velocidad, perspectiva o voz, según el criterio 

de pertinencia.61 

De los específicos, se espera que el alumno logre: 

- Describir los recursos poéticos del cuento aplicados para producir el 

efecto global de sentido y el efecto de identificación. 

-Reconocer la especificidad del relato en el cuento en comparación 

con el de la novela. 

- Relacionar los elementos del cuento analizado con aspectos 

pertinentes de las series literaria, cultural o histórica. 

- Reescribir partes del cuento, introduciendo cambios creativos, de 

acuerdo con reglas definidas en aspectos pertinentes. 62 

La unidad debe desarrollarse en un máximo de 14 horas, para lo cual 

se enuncian las siguientes temáticas: 

1. La situación de comunicación en el cuento. 

2. Lectura, análisis e interpretación de cuentos. 

2.1. Los recursos poéticos y su función para los efectos de sentido y 
estético del cuento. 

2.2.Nivel de la historia: acciones y secuencias, personajes; espacio 
y tiempo. 

61Pf0(T8mas de Estudio de las asignaturas de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la 
Investigación documental I y 11, p. 33. 

" lbill, p. 30. 
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2.3. Nivel del discurso: orden, perspectiva y voz narrativa: 

2A.La velocidad narrativa y sus procedimientos discursivos: pausa 
narrativa (descripciones y comentarios del narrador); escenas 
(acciones y diálogo); sumario (resumen de acontec.mientos); 
elipsis (omisión efe acontecimientos). 

2.S.Ubicación y caracteristicas del narrador. 

3.Efecto estético. 

3.1. Especificidad del cuento: brevedad, intensidad, tensión, 
resolución. 

3.2.1mportancia de la resolución o desenlace para el efecto estético 
del cuento. 

3.3.Realidad y ficción: verdad y verosimilHud. 

4. Análisis contextual. 

4.1. Contexto de producción: las series Irteraria, cultural e histórica. 

4.2.Contexto de recepción: efectos de identificación y de percepción 
estética. 

5. La reescritura. 

S.l.Caracterización. 

S.2.Procedimientos de elaboración . ., 

Para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, se enlistan 

tal como aparecen las estrategias en el programa: 

El alumno deberá realizar una: 

.. lbid.., p. 34. 

Lectura primera y completa de un cuento. 

Primera paráfrasis oral. 

Lectura analítica en la que se atienda a los aspectos que, por su 

rendimiento para la comprensión del sentido y la percepción 

estética, resulten más pertinentes: nivel de la historia (acciones y 

secuencias, desenlace; personajes; espacio y tiempo), nivel del 

discurso (orden, velocidad, voz, el narrador (ubicación, grado de 

saber, objetividad y subjetividad) . 
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- IdentifICación de líneas de significación o desarrollos semánticos 

que remiten a distintos tópicos. 

- Integración de los resultados del análisis anterior en una 

descripción comentada. 

- Investigación de la información pertinente del contexto de 

producción, principalmente cultural y literario, para interpretar el 

cuento. 

- Enunciación eScrita de la interpretación que propone el alumno, 

apoyada en las etapas de análisis anteriores. 

- Establecimiento de reglas para la reeScritura: saleccionar un solo 

aspecto, verificar la pertinencia de la transformación prevista, 

limites de la transformación, etc. 

- Reescritura de fragmentos de un relato literario, variando los 

recursos de orden, velocidad, perspectiva y voz, con el fin de 

experimentar y dar cuenta de los efectos que producen las 

elecciones del narrador. 

- Corrección sagún las propiedades generales del texto y las 

reglas establecidas para esta actividad ... 

Se consideran como materiales de trabajo los que se establecen en 

el programa: 

Comprensión de textos. 

- Cuentos. 

Producción de textos, modelo textual. 

- ReeScritura . 

.. Ibid., pp. 33-34. 
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Escrito donde el alumno, una vez leido el cuento, describe 

fragmentos del mismo, variando los recursos composicionales 

empleados en el leído para experimentar la transformación del 

efecto de sentido que estos cambios producen. 

Su función pedagógica es evaluar la comprensión del cuento y sus 

efectos de sentido a través de escrituras lúdicas ... 

Algunos de los pasos resultarían indispensables, para el análisis 

pertinente de cada cuento. 

En las sesiones de los Seminarios de Planeación y Seguimiento Rubro 1, 

varios profesores, que hemos impartido la materia, llegamos a la conclusión de 

que esta unidad anteceda a la novela; para que el grado de complejidad sea 

ascendente, pues consideramos que se encuentra invertido. Esta iniciativa fue 

presentada en un primer momento por el Seminario de Producción de Paquetes 

Didácticos, en el material denominado Enfoque Comunicativo 11, precisamente 

con el objetivo de que los análisis de estas dos unidades se realicen de menor 

a mayor grado de dificultad. 

Cabe aclarar que la necesidad desde el punto de vista literario de 

revisar primero el cuento y después la novela, es por las características que 

cada uno presenta, por ejemplo, la brevedad, la extensión, el número de 

personajes, uno o más temas, asi como los elementos de análisis que se llevan 

a cabo en cada uno de ellos. 

" lbid.., p .. 63. 
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Un primer acercamiento a esta unidad puede enunciarse corOO sigue: 

El cuento nació de la tradición oral para entretenimiento, generalmente, 

de una pequeña comunidad deseosa de escuchar narraciones y Jos 

sucesos que les acontecían a los integrantes del grupo. Estos hechos 

se transformaban con el tiempo, mezclando. anexando, quitando, 

inventando otros, según la fantasía y el propósíto de quien relataba con 

el fín de interesar o deleitar a sus oyentes." 

El cuento es breve, consta de unidad de acción e intensidad, que 

logra atraer la atención de su lector, de acuerdo con la ubicación del 

narrador. 

Para iniciar el desarrollo de las sesiones que corresponden al 

análisis del cuento, el alumno leerá "Deshoras", de Julio Cortázar67 con el 

objeto de redactar un comentario libre donde plasmará su primera impresión 

acerca del mismo, desde el punto de vista de su experiencia personal. Esta 

actividad en ocasiones es ardua porque no se logra acoplar las dos partes 

en una sola, es decir, la primera impresión y la experiencia personal. 

En las siguientes actividades, el estudiante reconocerá la forma en 

que aparecen los efectos de sentido estético del cuento. Primero, 

subrayando expresiones o enunciados que le hayan gustado, y 

manifestando el por qué de su elección. Al realizar esta actividad, se 

identifica la función poética, predominante en el texto literario. Podemos 

se Seminario de Producción de Paquetes Didácticos, Enfoque Comunicativo (1, p. 53. 
~ CORTÁZAR, Julio, Deshoras, México, Nueva Imagen, pp. 99-118. 
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observar que en ésta la forma cómo se dicen las cosas esta por encima de 

cualquier otra de las características propias de las demás funciones de la 

lengua. 

De acuerdo con Jakobson, en la función poética predomina la 

recreación de un hecho por medio de palabras; el texto no sólo pretende 

interpretar la información (función referencial), sino brindar un conocimiento 

a través de la función poética. 

El alumno en este momento ya se encuentra sumergido en los textos 

literarios, para lo cual buscará elementos precisos que le permitan iniciar la 

unidad con la siguiente actividad: reconocer a Sara físicamente a través de 

la imagen que el enunciador presenta, pues las descripciones de ella se 

realizan, principalmente, por acciones. Transcribirá tres. Dará su opinión 

acerca de este recurso, el cual sirve para representar al personaje. 

La forma de narrar las acciones en el cuento tiene la intención de 

alcanzar el efecto estético, el cual provoca que el lector disfrute el texto y, 

por ende, tenga la inquietud de leerlo completo. 

El alumno retomará una de las expresiones o enunciados de la 

primara actividad, donde aprecie el efecto estético y lo explique. 

"Deshoras" trata sobre un adolescente que se enamora de la 

hermana mayor de su amigo. Es probable que el alumno se haya 

encontrado en una situación similar, la cual le permitirá contextualizar 

cercanamente la problemática. Para la recreación del mundo ficticio que 
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presenta el cuento, el autor ha utilizado algunos recursos recreando 

personajes y circunstancias, 

En el siguiente ejercicio, el alumno señalará algunas etapas 

significativas para los personajes que aparecen en la historia; quizá para el 

estudiante sean cotidianas, pero para los personajes son recuerdos 

importantes, con los que el lector podrá identificar la forma como el narrador 

construye el mundo en esa situación tan peculiar. 

Es importante que el lector reconozca los tiempos en que cambia el 

narrador, pues también le permiten observar cómo el escritor, Aníbal, ha ido 

creciendo, 

Cada parte del cuento propicia que el alumno detecte las isotopías 

como elementos de interés humano, las que contribuirán a encontrar la 

explicación del título del cuento, 

Se le pide al alumno que relate una experiencia personal de acuerdo 

con el tema que se está abordando, A veces le resulta más fácil hacerlo 

oralmente que por escrito, tal vez porque lo primero lo hace de manera 

espontánea y para lo segundo necesita recordar y organizar con mayor 

precisión sus ideas. 

También se le solicita que interrumpa el cuento, en alguna parte, 

para que sea él mismo quien dé un giro a la historia, Este recurso se realiza 

lúdicamente, porque le permite jugar con los personajes y con el destino 

que pudieron tener. A este ejercicio le corresponde la reescritura, aunque 
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en ocasiones al alumno se le presentan dificultades, como por ejemplo: que 

asuma su papel de enunciador o de algún personaje narrador, es decir, que 

se comprometa a elaborar el ejercicio requerido. 

Esta unidad en conjunto permite que se lean diez cuentos o más de 

diversos autores latinoamericanos, y por su brevedad se pueden leer en 

clase, aunque es factible que no se cumpla con el análisis de todos. El 

gusto del alumno por el cuento en este momento se vuelve realmente 

significativo, porque ha identificado personajes con quienes tiene 

semejanza o con quienes quisiera verse reflejado. Entonces, se da por 

hecho que el autor ha logrado su objetivo, al propiciar diferentes sentidos en 

el lector. 

Sentido, efecto que el enunciatario percibe en el texto a través de 

significados que retoma tanto de éste como del contexto y el cual 

interpreta de acuerdo con su experiencia (edad, clase social, 

cultura, etc.)." 

Es pertinente mencionar que la citada unidad atrae al estudiante, de 

tal forma, que ha despertado su interés por la literatura. Los profesores nos 

hemos dado a la tarea de buscar cuentos que estimulen el interés del 

alumno pues, de lo contrario, perdería no sólo el gusto por la lectura, sino 

incluso por el resto de los temas del semestre en curso. 

Esta tarea recae sobre el profesor aunque, por supuesto, en algunas 

ocasiones los mismos alumnos sugieren que se lean otros cuentos, de su 

"lbid.., p. 66. 
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gusto y/o preferencia. 

3.5. El poema lirico. Función poética. 

El tratamiento de la función poética permite que la presente unidad 

quede vinculada con las dos anteriores. Uno de los objetivos de la unidad 

consiste en que se lleve a cabo la comprensión de estos textos a partir no 

sólo del análisis que de ellos realice el alumno, sino del gusto que 

desarrolle por la poesía. Es por demás sabido que el estudiante, en la 

mayoría de los casos, presenta una actitud negativa hacia la lectura de 

poemas. Para ello los profesores solicitamos que se inicie la unidad con 

alguna canción de la preferencia de los estudiantes y compartan con el 

grupo el agrado por ella, con el fin de que el proceso vaya de lo simple a lo 

complejo, teniendo especial cuidado de no acentuar su rechazo hacia la 

poesía. los materiales con que se aborda esta unidad, son de autores 

latinoamericanos, como Mario Benedelti y Pablo Neruda, los cuales 

despiertan el gusto e interés en el alumno por este género. 

3.6. El texto histórico. El contexto 

y La serie histórica. 

la sexta unidad corresponde al Texto histórico, se relaciona con 

otras unidades por la interpretación de los hechos históricos que en ésta se 

estudian y los aspectos que se pueden observar en la Nove/a, al acercarse 

a la serie histórica, ya que en ella los hechos han sido ficcionalizados. 
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· Se ha analizado esta unidad, con algunos capítulos de Las venas abiertas 

de América Latina, de Eduardo Galeano. 

3.7. Trabajo académico 11. Análisis literario. 

La labor que se ha desarrollado durante el semestre llevará a la 

elaboración del Trabajo académiro 11, aunque no debe recaer todo el peso de la 

evaluación en este último, sino ser parte del proceso y del esfuerzo que se ha 

realizado a lo largo del segundo curso. 

En la última unidad es pertinente que se tomen en cuenta téalicas de 

investigación, porque el alumno: "Redactará un trabajo académico sobre el 

análisis de un texto literario breve o sobre el desarrollo de un tema en uno o 

varios textos" .... 

Además, será capaz de: 

- Delimitar el tema. 

- Diseñar un esquema de trabajo de acuerdo con un propósito 

especifico. 

- Recopilar información. 

- Organizar la información. 

Redactar el trabajo. 

• Prog-amas de Estudio para las asignaturas de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a 
la Investigación Documental I y 11, p. 37. 
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- Corregir el trabajo académico considerando las propiedades del 

texto y aplicando las no';"as gramaticales pertinentes. 70 

Si se toman en cuenta todos los elementos citados anteriormente, 

veremos que no es posible realizar el trabajo con la exigencia del Programa 

Institucional, pues a lo largo de éste se han descuidado varios factores que 

le permitirán al alumno desarrollar habilidades y técnicas de investigación. 

Por ello el trabajo académico deberá exigirse en función de lo que 

efectivamente se ha ensenadoy aprendido. Primero, porque se ha guiado al 

estudiante paso a paso en todas y cada una de las actividades que ha 

elaborado y, segundo, porque espera que el tema a desarrollar en la unidad 

siete también le sea asignado. Los profesores no debemos coartar la 

iniciativa del alumno, sino fomentarla, para que él sienta la libertad de 

expresar sus gustos. Si bien el estudiante carece de un bagaje cultural 

amplio, sí conoce otros temas que ha visto previamente, por ejemplo en el 

nivel educativo anterior. 

El alumno ¿hará el trabajo académico en equipo o individualmente?, 

las actividades el trabajo en Taller que cotidianamente desempeiíó le 

permitirá llevarlo a cabo en equipo, pero su experiencia ha sido personal, 

así que es pertinente que lo realice individualmente. 

70 lbid.., p.68 
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3.8. Elementos propositivos de evaluación. 

Para evaluar el segundo curso, aparece contemplado en el programa lo 

siguiente: 

La principal referencia sobre el contenido de la evaluación se 

encuentra en los objetivos del programa. También las actividades 

que el alumno lleva a cabo como estrategias de aprendizaje 

constituyen un referente para la evaluación; es decir, los 

aprendizajes que se evaluarán serán aquetlos que se señalan en 

los objetivos tanto particulares como específicos, así como los 

subproductos que la configuran y que están señaladas en la 

parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje de cada 
7, programa. 

A continuación se presentan las siguientes sugerencias de 

evaluación, respetando el orden en que aparecen las unidades en el 

Programa Institucional: 

" lbid., p. 1 O. 

Unidad l. - Un reporte de lectura, de La historia interminable 
de Michael Ende. Extensión: una cuartilla. 

- El reporte de la película La historia sin fin 1: máximo una 
cuartilla. 

- La elaboración de cuadros sinópticos, señalando algunos 
aspectos, como: la diferencia entre el mundo de Atreyu y el 
mundo de Bastián, así como las líneas de significación que 
aparecen en la novela, por ejemplo amenaza, soledad y 
hambre, entre otros. 

- La participación en clase: individual y en equipo. 

- La entrega de tareas a tiempo, que se suman a la 
calificación de la unidad. 

Unidad 11.- La elaboración de un diálogo, una historieta, un 
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chiste en forma oral y escrita (individual). 

- La realización de un diálogo (en equipo). 

- El reporte de una obra de teatro, considerando algunos 
aspectos que se apreciaron en ella. 

- La representación de un guión corto en el aula. 

- La grabación en audiocasete de un guión teatral. 

- La participación oral, individual y en equipo, así como la 
entrega de actividades oportunamente. 

Unidad 111.- La investigación sobre la definición de novela y la 
biografía de Gabriel García Márquez. 

- La identificación de palabras desconocidas en la novela y su 
significado (glosario). 

- Un cuestionario acerca de la novela Crónica de una muerte 
anunciada. 

- La identificación de las secuencias básicas. 

- La elaboración de fichas sobre los personajes, donde se 
identifican sus atributos físicos, acciones, etc. 

- La extracción de citas textuales para ejemplificar: el tipo de 
narrador, el tiempo y el espacio donde se desarrolla la 
historia. Así como las lineas de significación que aparecen 
en la novela. 

- Un comentario de opinión, la corrección y autocorrección del 
mismo. 

- La participación oral, individual y en equipo, así como la 
entrega puntual de las actividades. 

- Esta unidad es importante en el curso, porque será a partir 
de ella que se retomen los elementos necesarios para la 
elaboración del trabajo académico ti. 

Unidad IV.- La lectura en voz alta de uno o varios cuentos. 

- La identificación de palabras desconocidas y su significado 
(glosario) . 

- Las actividades que paso a paso se van realizando, como 
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por ejemplo la identificación de personajes. 

- La comprensión del cuento y sus efectos, mediante la 
escritura lúdica. 

- La reescritura de un final, que permita observar la 
creatividad del estudiante. 

Unidad V.- La investigación sobre poesía, donde se observen 
sus características. 

- La lectura en voz alta de algunos poemas. 

- La interpretación de varios poemas. 

- La musicalización de algunos poemas. 

- El reporte de la película El cartero. 

- Una antología (repertorio de poemas). 

Unidad VI.- La comparación entre dos textos históricos 
(fragmentos). 

- La elaboración de cuadros sinópticos, donde se aprecie la 
diferencia de la visión de un autor y otro, respecto al mismo 
acontecimiento. 

- La realización de un comentario analítico. 

- La participación oral, individual y en equipo, así como la 
realización oportuna de tareas. 

Unidad VI/.- El proceso y la elaboración del Trabajo 

académico /l. 

- La realización de fichas. 

- La presentación de resúmenes. 

- El análisis literario. 

- La elaboración de un borrador y corrección del mismo. 

- La presentación final del escrito. 
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En el siguiente esquema se muestran los criterios de evaluación de 

los textos que han producido los alumnos del segundo semestre. 

Producción de Textos 

Aspectos formales Carátula, espacio, márgenes, limpieza, 
datos completos ... 

Ortográficos Acentuación, puntuación (vJb; s1c/z; gIj) 
mayúsculas .. . 

Cohesión sintáctica (gramática) Oraciones simples 

Oraciones compueslas(coordinación- y ... y; 
pero)(subordinación- porque, puesto que, 
si, aunque) ... 

Coherencia semántica Desarrollo de las ideas, unidad de sentido ... 

Propiedad Vocabulario propio a la situación 
comunicativa 

Léxica y 
Sinónimos ... 

adecuación 

El resultado de los textos presentados se encuentra en función de las 

etapas de corrección a las que se sujeta el trabajo, ya que el programa indica 

que el alumno debe realizar una primera revisión y corregirla; la segunda 

llevarla a cabo en forma grupal, para que se seleccionen los mejores trabajos y 

éstos sean leidos en clase. El profesor, posteriormente, realizará una tercera o 

última corrección, para finalmente asignar la calificación o el porcentaje al 

escrito (diálogo, comentario, etc.), según sea el caso. 
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Al inicio del primer semestre, en la primera unidad se han encontrado 

errores formales en la presentación de los trabajos. Aproximadamente el 30% 

de los alumnos olvida anotar en la carátula algunos datos requeridos, por 

ejemplo, el nombre de la Institución y de la materia, el título del trabajo, entre 

otros. 

Casi el 50% de los productos textuales de los alumnos presenta errores 

ortográficos, por ejemplo, confunden los criterios para acentuar (consideran que 

"las mayúsculas no se acentúan"); y escriben sin emplear signos de puntuación 

("de corrido"). 

A medida que se avanza en el curso, es importante considerar la 

cohesión, la coherencia y la propiedad léxica, primero en los trabajos escritos y, 

segundo, en la expresión oral, pues se pide al alumno que elabore un diálogo 

escrito y grabe en audiocasete un guión teatral, por lo que la evaluación se 

centra en el empleo adecuado de las oraciones, en la unidad de sentido del 

escrito, así como en el vocabulario utilizado. 

En el proceso de evaluación, la revisión de los aspectos formales, la 

ortografía, la cohesión, la coherencia, la propiedad y la adecuación se va 

haciendo más estricta, pues se debe evitar volver a caer en errores que han 

sido revisados y corregidos; porque al realizar un comentario y/o el reporte de 

una obra de teatro, entre otros, ya no es posible retroceder en aspectos que 

fueron abordados con anterioridad; sin embargo, hay excepciones. 
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Posteriormente se solicita la lectura de Crónica de una muerte 

anunciada. Ésta deberá ser planeada al iniciar el curso, para que el grupo la 

haya hecho al empezar a trabajar la unidad, porque se requiere algo más que 

una lectura impresionista. También se le pide que haga una identificación de 

palabras desconocidas y busque su significado (glosario). Es preciso aclarar 

que el alumno ya emplea varias de esas palabras en su vocabulario 

adecuadamente. En esta etapa, el 30% de los alumnos presenta trabajos con 

una mejor calidad, que en las dos primeras unidades; pero debemos advertir 

que ha utilizado citas textuales, con ideas que a menudo asume 

inconscientemente como propias, sin reconocer que son respaldo de autoridad. 

Es común que esto suceda en un 25% del grupo. 

Se sugiere que cuando el profesor presente al grupo la película Crónica 

de una muerte anunciada, aparte la sala audiovisual con mucha antelación, ya 

que este servicio tiene una gran demanda. Dicha actividad es complementaria y 

se llevará a cabo con el propósito de que el alumno compare ambas obras. 

A medida que se avanza en el proceso de escritura, la revisión de los 

aspectos formales, la ortografía, la cohesión y la coherencia se va haciendo 

más estricta 

Como se mencionó con anterioridad, en el programa institucional 

aparece como tercera unidad, la novela y le sucede el cuento, pero de acuerdo 

con el Seminario de Produoción de Paquetes Didácticos y el Seminario de 

Planeación, fue considerado este orden y se invirtió, para abordar primero el 
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cuento (unidad IV) y posteriormente la novela; ya que la complejidad de las 

respectivas unidades, así como la extensión entre ambas, requieren de análisis 

diferentes. 

la entrega puntual de las actividades debe ser considerada como un 

requis~o para cada ejercicio ylo trabajo, así como su presentación, si fue 

solicitada escrita a máquina o a mano. Cabe mencionar que el uso de la 

computadora es constante, pero no del todo positivo, porque los alumnos 

confían en que la máquina hará las correcciones ortográficas pertinentes lo cual 

no siempre resulta así. 

la unidad donde se trabaja la novela tiene un peso considerable en el 

curso, pues se toma en cuenta para la elaboración del trabajo académico 11, el 

cual será el producto final del semestre, por lo tanto se debe poner un poco 

más de cuidado en el seguimienlo de las actividades. Probablemente, también 

se pueda ajustar el orden de la novela: cambiarla a la quinla unidad e inlegrar 

elementos del texto histórico, para culminar en el trabajo académico 11. 

En la unidad dedicada al cuento, se considera la expresión oral, la 

cohesión y la coherencia, pues en ella se realiza la lectura en voz alla. Se 

aprecia que algunos alumnos, por ejemplo, no leen adecuadamente, puesto 

que lo hacen "de corrido", sin respetar los signos de punluación, por lo cual la 

idea del texto se modifica. Se observa también que algunos estudiantes en el 

ejercicio de la escritura lúdica omiten el uso de los signos de puntuación. En 

una segunda revisión en forma grupal, dichos errores son revisados, para que 
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sean corregidos y evitar que continuen apareciendo. También debe 

considerarse la creatividad e inventiva de los alumnos, como por ejemplo, al 

cambiar el final del cuento o el destino de algún personaje. 

Cuando algunas equivocaciones se acentúan, otros aspectos deben ser 

considerados para no desechar el trabajo de los alumnos; es decir, resulta 

complejo revisar minuciosamente cada ejercicio, y si nos dedicamos sólo a 

mencionar los errores ortográficos no podremos avanzar, pues también se debe 

señalar lo más importante de la actividad. Se aclara que parte de la labor del 

taller está orientada hacia la autocorrección, para que el curso no resulte 

monótono. 

En la unidad que corresponde a la poesla, se revisa la breve 

investigación donde ya quedó definida ésta. Se realizan, entre otras, las 

siguientes actividades: la lectura de algunos poemas y su musicalización, la 

elaboración de una antología, cuyo tema puede ser libre y del agrado del 

alumno, el reporte de la película El Cartero, con el fin de que pueda 

comprender la intensidad de los sentimientos que expresa el autor de la poesía; 

además de realizar la interpretación de varios poemas. Tal vez se consiga 

llegar a hacer un sencillo análisis de poemas. Al llevar a cabo los ejercicios 

antes mencionados, el alumno presenta mejores trabajos, puesto que su 

vocabulario se ha enriquecido y tiene más cuidado para no cometer errores 

ortográficos; se puede decir que alrededor del 60% de los trabajos se han 

realizado con una mejor calidad. 

74 



• 

Por diversas causas, el tiempo establecido para cada unidad en los 

programas se modifica. Por ejemplo, interfieren, entre otras causas, la 

asignación de grupos después de haber iniciado el semestre, el agrado del 

profesor por alguna unidad en particular, la a~eración del orden de las unidades 

y la disponibilidad de los materiales. 

Más tarde se trabaja el texto histórico, el cual puede ser trasladado al 

final del curso. Se comparan dos fragmentos de textos históricos, donde se 

aprecia la visión de autores diferentes, respecto de un acontecimiento. Se 

elaboran dos cuadros sinópticos y un comentario analítico, los cuales serán 

revisados con mayor exigencia; además se toma en cuenta la participación oral 

y el trabajo colectivo, sin soslayar la entrega oportuna de tareas y su 

presentación. 

Al llevar a cabo el análisis del texto histórico y la novela, se rescatan 

diversos elementos y se realiza una comparación entre los hechos reales y 

ficticios, como las ciudades, la época, etc. El alumno no hace ésta actividad 

solo, pues desconoce diversas snuaciones que podria retomar de la realidad e 

identificar en /a nove/a, pero en forma conjunta sí se logra identificar diversos 

aspectos, por ejemplo, de Crónica de una muerte anunciada: el megáfono y el 

barco, que representan el avance tecnológico que permite deducir la época en 

que se ubica la historia; la desctipción de las ciudades y regiones de América; 

el drama de la familia Vicario, el cual es un conflicto que aún se presenta en 

nuestros días, entre otros. 
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Los ejercicios que se requieren para elaborar el trabajo académico, han 

sido solicitados anteriormente, por lo tanto la parte esencial de los mismos 

deberá estar orientada hacia el trabajo final, pero el objeti~o será otro_ Consiste 

en la presentación de fichas de citas textuales, la organización de la 

información de acuerdo con las partes del trabajo, asl como la redacción de un 

borrador y la consulta de una bibliografla pertinente_ 

El alumno es el enunciador del escrito, el profesor y el resto del grupo 

serán los enunciatarios- Se requiere, según lo estipulado en el programa, un 

punteo para el desarrollo del trabajo, pero como éste se resol~ió en la unidad 

dedicada a la no~ela, se procederá a culminar con dicha labor. 

La mayorla del grupo requiere de dos o más revisiones al trabajo_ No es 

posible que ésta se realice entre ellos, sino que el profesor deberá estar 

pendiente del avance del escrito, para que mejore en los aspectos requeridos_ 

IV. FORMACiÓN Y PRÁCTICA. 

4.1 La ubicación y las instalaciones del Colegio 

En primer lugar tomaremos en cuenta que la Academia de Talleres de 

Lenguaje y Comunicación forma parte de las cuatro áreas básicas que 

comprende el Modelo Educativo del Colegio, además de Matemáticas, Ciencias 

Experimentales e Histórico-Social. Actualmente los tumos del bachillerato se 

han dividido en dos, matutino y vespertino; al primero, asistimos alrededor de 

40 profesores del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación. 
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El plantel se ubica en una de las mejores zonas del sur: el Pedregal; 

cuenta entre sus instalaciones con más de 100 salones, 28 laboratorios, 

talleres de difusión cultural, canchas deportivas, servicio médico y observatorio 

meteorológico. Cabe hacer notar que en las instalaciones, edemás de 

establecerse el proceso de enseñanza-aprendizaje de las cuatro áreas básicas 

mencionadas, el alumno tiene la oportunidad de desarrollarse en forma integral, 

participando en las adividades complementarias que son coordinadas por los 

departamentos académicos y otros servicios, como son: 

o Departamento de Opciones Técnicas. 

o Departamento de Psicopedagogía. 

o Departamento de Educación Fisica. 

o Departamento de Difusión Cultural. 

o Departamento de Biblioteca. 

o Departamento de laboratorios. 

o Departamento de Audiovisual. 

- Departamento de Impresiones. 

o laboratorio de Cómputo. 

Todos ellos contribuyen a mejorar el desarrollo académico y social del 

estudiante. De igual manera, tomemos en consideración que los salones están 

construidos de tal forma, que le permrten al estudiante estar en contado con la 

naturaleza, observar hacia afuera, brindándole una sensación de libertad; 

asimismo, es idónea la forma como se pueden distribuir las sillas y mesas para 
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organizarse en equipos y/o para acercarse al profesor. Dicha colocación brinda 

confianza y movilidad entre los integrantes del grupo, es decir, que no 

pennanezcan siempre en el mismo sitio, para que puedan expresarse y 

trasiadarse libremente dentro del salón de clases. 

En ruanto a la carrera académica, existen varios niveles: horas de clase 

en las modalidades de tiempo parcial, medio tiempo o tiempo completo 

(profesor-investigador). El proceso inicial es como: Profesor Interino de 

Asignatura "A'; posteriormente: Profesor Definitivo de Asignatura categorías "A 

o B', Profesor Asociado, categorías "A, B o C", Profesor Titular, categorías "A, B 

oC'. n 

Estas etapas se enruentran significativamente diferenciadas por el nivel 

académico, el desempetlo, los exámenes filtro y de colocación, así como por la 

permanencia en la Universidad. 

4.2 La experiencia compartida en los Seminarios de 

Planeaci6n y Seguimiento 

Después de haberse implementado el PEA, los profesores del Area de 

Talleres nos hemos dado a la tarea de actualizamos constantemente, en 

primera instancia con el Diplomado El texto en su contexto, impartido por la 

Farultad de Filosofia y Letras y el Centro de Educación Continua de la UNAM, 

el rual fue organizado por el propio Colegio para dicho fin. Nuestra 

participación ha sido activa en los diferentes rursos, interanuales e 

72 Cfr Estar. lÍo det Personal ACadémico 
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intersemestrales, la Semana Académica, los TaReres de Recuperación de la 

Experiencia Docente y en fonna aHamente significativa, los Seminarios de 

SeguimienID y P/aneación, en los cuales las sesiones se realizan cada dos 

semanas; en ellos se llevan a cabo, como su nombre lo indica, seguimientos 

sobre los resultados que se obtienen en las clases cotidianamente. Es 

necesario en cada uno de estos cursos entregar un informe que muestre, tanto 

lOS alcances como las limitaciones de la puesta en práctica del PEA Asimismo, 

deben realizarse productos útiles para el semestre en curso. El trabajo en 

equipo es sumamente importante, pues al iniciar el semestre se preparan los 

ejercicios, lecturas y actividades con los que se podrá contar a lo largo de éste. 

La producción de materiales es valiosa, porque en estos momentos no se 

dispone de una gran variedad de ellos. En lo posible, los existentes son 

repartidos entre los integrantes del Seminario para enriquecer el aprendizaje de 

los alumnos. 

Acerca del PEA, nos hemos encontrado con situaciones dignas de 

mencionarse. En el programa la teoría pretende alcanzar objetivos que distan 

de la realidad, debido a que no son consideradas algunas variables, como el 

número de alumnos, el nivel de conocimientos con que ingresan, la capacidad 

intelectual de los alumnos en cada grupo, así como las relaciones humanas que 

se dan en el mismo. No siempre las condiciones son óptimas para que dichos 

objetivos se logren. Además las características de los grupos son diferentes 

entre un horario y otro, más aún, de una generación a otra. 
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La labor de los Seminarios ha sido benéfica sobre todo por la 

experiencia compartida entre profesores, pero no siempre se han alcanzado los 

resultados que se esperaban, porque debemos considerar que nos 

encontramos en una etapa de renovación que requiere de tiempo para 

madurar. 

La enseñanza de la literatura es una práctica enriquecedora en el 

sentido de que contribuimos al aprendizaje del alumno para el uso de su lengua 

matema. Es una necesidad para él desarrollar su oompetencia oomunicativa, a 

partir de las cuatro habilidades básicas, e incrementar su capacidad para 

discernir, analizar y expresarse a través de más y mejores herramientas. 

En la etapa de la adolescencia es importante que el alumno lea textos 

literarios, de los cuales adquirirá valores, sensibilidad y afectividad; es esencial 

que los temas sean seleccionados oon especial cuidado, para lograr el efecto 

deseado, según el PEA. 

La preferencia en cuanto a las temáticas de las unidades, la carrera de 

procedencia de los profesores o las variadas dificultades que presentan los 

alumnos, quienes no adquieren los libros y los materiales necesarios a tiempo, 

la falta de oomprensión de los textos literarios al inicio del curso, el ausentismo 

y el desinterés, en algunos casos, la alteración en el orden de las unidades del 

programa, propician el desequilibrio en el tratamiento de los elementos que 

integran una unidad, oomo son: los temas, los objetivos y las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, entre otros; por lo que debemos damos a la tarea de 
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disminuir el número de horas asignadas en el programa a las unidades 

pendientes por abordar. A este problema, se suma un factor extraacadémico. 

que no es nada actual: los grupos no siempre son asignados a tiempo, es decir, 

al momento en que inicia el semestre, sobre todo si somos profesores de nuevo 

ingreso, de asignatura' A", interinos. 

4_ 3 Una latlnoamericanista y su trayectoria docente 

La carrera de procedencia es un factor que permite el ejercicio de la 

doCencia en tanto esté comprendida en un perfil profesiográfico cuyo rango sea 

acertado. El profesor debe darse a la tarea de ampliar constantemente sus 

conocimientos en relación a la asignatura que esté impartiendo. 

los egresados de Estudios latinoamericanos y otras licenciaturas, como 

Sociología, Pedagogía, etc., teníamos mayores posibilidades de impartir las 

materias del Área de Talleres. Por ello, los profesores adscritos al Colegio 

antes de 1996 no tuvimos problemas de asignación de grupos. Sin embargo, 

con la implementación del PEA, fueron cambiadas las normas y el perfil 

profesiográfico ha sido modificado para los egresados de las licenciaturas 

arriba citadas, por lo que ya no podemos impartir lar asignaturas de TlREIID 1 a 

IV. 

Al ser reformado el Plan, la mayoría de los profesores, incluso de otras 

areas, estamos impartiendo las asignaturas aprendiendo al mismo tiempo que 

enseñamos; como ya lo dije antes, constantemente hemos estado trabajando 
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en diferentes cursos para alcanzar un mejor nivel de conocimientos, habilidades 

y actitudes, que sean acordes con lo estipulado en el nuevo Plan de Estudios. 

Ahora bien, quizá pedagógicamente carecemos de criterios para 

incorporamos a la docencia, porque en los programas de licenciatura no han 

sido contempladaS disciplinas didácticas, más aún si se piansa que la carrera 

de Estudios Latinoamericanos se encuentra, en todo caso, orientada hacia la 

enseñanza de la asignatura de historia. Sin embargo, hay un bloque de 

Literatura y varias materias optativas, como por ejemplo: Literatura y Sociedad 

1; Literatura y Sociedad 11; Literatura Iberoamericana 1; Literatura 

Iberoamericana 11; literatura Iberoamericana 11-1; literatura Iberoamericana 11-2, 

que preparan al aspirante a impartir asignaturas en el Área de Talleres del 

Colegio, eje del presente informe. 

Igualmente, conviene mencionar que en el Plan de Estudios de la 

licenciatura existen algunas materias sobre metodología, en las cuales se 

aborda la investigación que es aplicada en los trabajos realizados para todas 

las materias contempladas por la carrera; de ellas se puede auxiliar el egresado 

que se dedicará a la docencia. 

Con este informe se muestra un ejemplo de cómo se lleva a cabo la 

enseñanza de la Lrteratura Latinoamericana en el nivel medio superior del 

Colegio, tan importante por encontrarse cercana a nuestra realidad. Se trata de 

una labor ardua por la responsabilidad que representa brindarle al alumno el 

acceso a otros modos de vivir y de valores, que puedan insertarse en su medio, 
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considerando su actitud y disposición hacia la aprehensión de la perspectiva de 

mundo que muestran los autores de los textos contemplados en el programa. 

Todo ello con la intención no sólo de cubrir un programa, sino de propiciar el 

gusto por la lectura y la escrdura, esencial para su vida académica, ya que 

constantemente redactará ensayos y hará lecturas de di~ indole, 

indispensables para su desarrollo personal. 

El acercamiento a los alumnos no es sólo por razones académicas, sino 

una motivación. para apoyarlos en la etapa por la que atraviesan, la cual es 

significativa La relación que mantengan con su profesor se verá reIIejada, en 

algún momento, en la apreciación de los contenidos de la asignatura; es decir, 

el interés que demuestren por la materia está determinado en gran parte por la 

actitud del profesor. El rechazo y la aceptación que se detecte en términos de 

acercamiento profesor -alumno, se observa en la asistencia o la ausencia de los 

integrantes de un grupo. El profesor debe separar sus problemas personales, a 

fin de que no influyan en la actitud que muestre en el aula. 

El trabajo del profesor no termina con la ensei'\anza de un programa que 

realice al pie de la letra, sino que, además, cabe agregar la preparación de 

temas, la constante actualización profesional y la formación pedagógica. 

He tenido la grata experiencia de haber sido alumna del bachillerato en 

el Colegio de Ciencias y Humanidades, al que me inco¡poré como docente 

hace seis años. Actualmente participo de la transición histórica que ha 

implementado nuevos programas, los cuales vienen a dar un enorme vuelco a 
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la trayectoria reconida durante 25 años. 

La carrera universitaria ha sido ardua y laboriosa, pero me ha 

producido un efecto muy importante: la vida académica, espec(ficamente 

con la docencia, para la que nos preparamos casi inconscientemente, pues 

al inicio de la carrera, consideramos que será una de las últimas opciones a 

elegir por la mayoría de los egresados de la Licenciatura, todo ello debido a 

las circunstancias económicas actuales y al reducido mercado de trabajo para 

esaitores, críticos, diplomáticos y otras actividades relacionadas con la 

fonnación del LatinoamericaniSla, aunadas al menosprecio hacia las 

humanidades en el ámbito profesional. Lo anterior nos orienta hacia un 

segmento del mercado laboral dirigido a la docencia. A manera de reflexión, 

resulta dificil comprender que de nuestros profesores hemos recibido el mayor 

estímulo para el aprendizaje, y no se tenga contemplado como proyecto de vida 

dedicarse a la enseñanza, es decir que no se aprecie como un ejemplo que 

culmine en una profesión laboral remunerable económicamente. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del informe se encuentra la exposición de la propuesta, no es un 

bloque o una unidad la que presenta esta exigencia, sino que es todo el trabajo 

en oonjunto el que la contiene en forma explicita e incluso implicitamente. 

El informe que he realizado plantea propuestas que permiten enriquecer la 

labor docente, ya que el PEA se implementó en 1996, y por lo tanto se 

encuentra en proceso de maduración. 

Los profesores que hemos impartido las asignaturas de TLREIID I Y 11, 

hemos nutrido los nuevos programas, en la medida que la experiencia nos lo ha 

permitido, pues somos conscientes de que las asignaturas mencionadas exigen 

la aplicación de un número mayor de contenidos y ejercicios, contemplados en 

el programa, aunque no se indique en ellos la forma en que dentro de la práctica 

cotidiana se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación, citaré de manera sucinta algunas de las propuestas 

desarrolladas con más amplitud a lo largo del informe: 

Adoptar una actitud critica ante los programas institucionales, lo 

cual implica tener claras las adaptaciones que se van a hacer para 

trabajar, la selección de los materiales didácticos, la programación 

de las actividades, etc. 

Elaborar, a partir del programa institucional, un programa operativo, 

donde se reducen los contenidos teóricos y se amplia la variedad 

de ejercicios para realizar en clase. 
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Graduar de manera más razonable los contenidos, para alcanzar 

los objetivos de aprendizaje requeridos en el curso. 

Dosificar en cada unidad, en la medida de lo posible, actividades 

relacionadas con el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: 

leer, escribir, hablar y escuchar; así como el proceso de 

investigación de manera cotidiana. 

Diversíficar los criterios de evaluación por unidad, según los 

productos requeridos. 

Trabajar en los Seminarios internos ya constituidos, a fin de 

socializar las experiencias docentes que enriquecen la concepción 

y aplicación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el 

aula. 

Leer textos breves y completos para los análisis que se requieren 

en las unidades que comprenden el texto histórico y el relato 

literario, del primer semestre. 

Modificar el orden del tratamiento de las unidades: abordar primero 

cuento y después novela, en el segundo semestre. 

Abordar paralelamente los contenidos correspondientes a dos 

unidades: en la unídad dedícada a novela, incorporar contenidos 

del texto histórico. 

Introducir la proyección de películas como apoyo audiovisual para 

el desarrollo de las unidades dedicadas a encuadre conceptual, 

novela y poesía: La historia sin fin, Crónica de una muerte 

anunciada y El cartero, respectivamente. 

Grabar en audiocasete un guión teatral, para la unidad del texto 

dramático. 
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Elegir la novela de Garcla Márquez, autor hispanoamericano de 

reconocido prestigio, que escribe en español y no requiere de una 

traducción, utiliza un lenguaje y plantea una problemática cercana a 

la realidad de los alumnos: Crónica de una muerte anunciada. 

Trabajar la unidad dedicada a cuento, con un texto también de un 

autor hispanoamericano: "Deshoras" de Julio Cortázar. 

Promover actividades lúdicas en relación con los textos literarios, a 

fin de fomentar el gusto por la lectura. 

Me referiré a la critica realizada al primer semestre y su vinculación con el 

segundo. En ella se puede advertir que las características de ambos son un 

tanto similares; por ejemplo, los objetivos primordiales son que el alumno 

investigue y se cultive por iniciativa propia, para mejorar su competencia 

comunicativa, asimismo, sea capaz de producir, revisar y corregir sus productos 

textuales; los procesos de escritura y lectura se llevarán a cabo en forma de 

Taller. 

Después de que el alumno cursó el primer semestre se contempla que ha 

adquirido un mayor número de herramientas que le permttan que su aprendizaje 

sea significativo, las cuales le facilitarán continuar con el siguiente curso, donde 

el grado de complejidad es más elevado. Durante el transcurso del segundo 

semestre, hemos distinguido, entre los alumnos, quién trabaja realmente y quién 

no. Se observa así de una manera más cercana quién esta interesado por 

aprobar el curso y quién por aprender. 
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Continuando con el análisis, en el segundo semestre se aprecia que el 

manejo de la teoria es excesivo, por lo que en pocas ocasiones ésta se puede 

poner en práctica totalmente, tal y como se indica en los objetivos del programa. 

Al abordar los objetivos de los dos primeros semestres, no se indica el 

momento en que se pondrán en práctica habilidades como aprender a discernir 

y analizar. El alumno trabaja mediante instrucciones, pero no se da cuenta de lo 

que realiza, hasta que el profesor lo menciona. Es la asignatura de TLREIID a la 

cual le corresponde básicamente ejercitar dichas habilidades, sin olvidar que 

hay varias materias más que también contribuyen a ello. 

En el segundo curso aparece, aunque no constantemente, que se 

impulse y fomente la capacidad critica del alumno. Para ello debemos tomar en 

cuenta que esta labor debe ser enfatizada cotidianamente en el salón de clases, 

y no de manera esporádica. 

Derivado de las observaciones anteriores, es pertinente señalar que el 

programa no indica cuándo se debe realizar el trabajo en equipo o individual, el 

cual contribuirá a fomentar la interrelación en el grupo y a enriquecer la 

experiencia escolar. Para esto, el profesor se encargará de propiciar la citada 

labor cuando lo considere pertinente. 

Los contenidos de los programas resultan reiterativos, por lo que si se 

llevaran a cabo todos y cada uno de los pasos como se pretende, se limitaria la 

participación y la investigación de los estudiantes. Afortunadamente, la libertad 
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de cátedra permite que se ajusten los contenidos de acuerdo a las necesidades 

del grupo y al criterio del profesor. 

Durante el segundo semestre, se logra identificar un orden claro 

predominante, el discurso literario a través de los géneros. A excepción de la 

primera unidad, que es la base para iniciar el curso, es posible intercambiar las 

unidades, donde se ha tenido el cuidado pertinente para que el aprendizaje del 

estudiante se realice de lo simple a lo complejo. 

Después de tres años de llevar a la práctica el PEA, se ha logrado 

elaborar programas más operativos, mediante la práctica cotidiana y la 

experiencia adquirida a través de los Seminarios de Planeación y Seguimiento, 

pues ha sido ahi en gran medida, donde se plasman y advierten las dificultades 

y aciertos del Nuevo Plan. 

De la experiencia compartida entre varios profesores, hemos identificado 

que las cuatro habilidades, hablar, escuchar, leer y escribir, se desarrollan 

equilibradamente en el segundo semestre, más que en el primero. 

Paulatinamente, al término de cada unidad del segundo semestre el 

alumno elaborará los siguientes productos: 

Unidad I 

Unidad 11 

Unidad 111 

Unidad IV 

Un comentario expresivo. 

Un diálogo escrito. 

Un comentario. 

Reescritura de un texto. 
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Unidad V 

Unidad VI 

Unidad VII 

Un comentario. 

Un comentario analítico. 

Un análisis literario. 

A lo largo del segundo curso se le ha proporcionado al alumno el mayor 

número de elementos pertinentes para la elaboración del análisis literario; se 

puede decir con mayor precisión que tanto los ejercicios teóricos como los 

prácticos le serán útiles para llevar a cabo lo requerido en la última unidad. Para 

ello, las actividades de comprensión, aplicación, análisis y sintesis se 

circunscriben al rubro antes mencionado. Especialmente en lo que se refiere al 

área de la investigación, se ha puesto cuidado para que la ejercite 

cotidianamente, lo que le permitirá consolidar su aprendizaje, respecto a la 

asignatura que nos ocupa. 

la fusión de las asignaturas de lectura y Redacción en el PEA ha sido 

significativa, porque la labor del profesor se ha enriquecido, y el alumno deberá 

realizar una actividad con dos instrucciones que le lleven a alcanzar el mayor 

número de los objetivos. los ejercicios de lectura y escritura, en general estaban 

aislados anteriormente. Es por consiguiente, un acierto que se hayan unido. 

Aunque debemos considerar que el número de horas por clase se incrementó, 

también el número de alumnos por grupo, lo que nos ha llevado a cubrir las dos 

horas de cada sesión en atender a cada uno de los estudiantes, cuando se 

revisan los ejercicios solicitados. De igual manera sucede durante las sesiones 
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teóricas, éstas son aprovechadas considerablemente, por lo que se debe tomar 

en cuenta que el trabajo se duplicó. 

Actualmente, dado el número de alumnos de cada grupo, resulta 

laborioso para el profesor revisar la ortografía, la sintaxis y la coherencia, entre 

otras, a cada uno de los estudiantes; por lo que debemos considerar que una 

primera revisión se realice entre ellos, para que después el profesor en una 

segunda, además de corregir el producto, le proporcione la calificación a cada 

texto; esto le facilitará el trabajo. 

Desde sus inicios, el plan de estudios pretendía que el alumno se 

cultivara por iniciatíva propia, alimentara sus conocimientos y alcanzara un mayor 

nivel académico en esta etapa. Las asignaturas del Taller de Lectura y 

Redacción le brindarían las herramientas pertinentes para alcanzar tales 

objetivos, porque en esta área desarrolla su capacidad crítica, de reflexión y 

análisis, la cual le permitirá consultar directamente los textos que contribuirán a 

su formación. A través de la lectura y la contextualización de los dive rsos textos 

que aparecen en los programas y que actualmente se abordan, podrá 

interrelacionar su aprendizaje con el resto de las asignaturas que cursa en el 

Colegio. 

Emanado de lo anterior, podemos afirmar que además de la cantidad y 

variedad de teoría y de textos que se manejan, es necesario que se propicie el 

"gusto" por la lectura, para que no sólo se lleve a cabo por obligación, sino que 

en el aula se organicen "bibliotecas circulantes", a fin de cultivar dicho agrado por 
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los textos literarios, los cuales contribuirán al desarrollo intelectual y emocional 

del alumno. 

Con el PEA se ha iniciado una labor ardua. Es pertinente observar que se 

emprende una tarea difícil, pues aún quedan varios aspectos por delimitar; en 

tanto, en la práctica se vislumbran mejores expectativas. 

Se considera necesario, para poder evaluar los resultados del PEA, 

observar la experiencia que se logre con el paso del tiempo. Transcurrieron mas 

de dos décadas para que el Plan anterior se analizara, por lo que quizá sea 

precipitado, por ahora, intentar dar un punto de vista al respecto en el presente 

informe, puesto que apenas ha egresado la primera generación. Será a partir de 

ésta, que sabremos, mediante un seguimiento, cómo se incorpora el egresado a 

la licenciatura y a la sociedad. 

los docentes del Colegio nos preparamos constantemente, para alcanzar 

el mayor número de las metas planeadas. 
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TALLER DE LECTURA. REDACCiÓN E INICIACiÓN A LA 
INVESTIGACiÓN DOCUMENTAL I Y 11 

1, UBICACiÓN DE LA MATERIA EN EL PlAJ\j DE ESTUDIOS 

1-1 Antecedentes de la materia en el Plan de Estudios del CCH (1971) 

En el Plan de Estud:os de 1971 ta enseñanza de le lengua se dividió en dos asignaturas: 
Taller de lecturo y Taller de Redacción. Con ello se hicieron recaer actividades de pro· 
cesos íntimamente relacionados entre si en dos eSTructuras curriculares paralelos con 
pecas posibilidades d9 interacción. excepto c'.Jondo ocasionalmente quedaban a 
cargo de un mismo profesor Esta fue la primero fuente de contradicción en la ense
ñanza de la lengua 

En segundo Il,;gor.lo transformación práctico del Taller de Lectura en un taller de lite
rQturo eUminó de la operación del Plan de Estudios el desarrollo de estrategias y habilida
des de lectura de tex~cs r,Q literGrios que los alumnos necesitan comprender y producir en 
su vida académica y que. aunque sin el énfasis debido. se atiende parcial y ocasional
mente en el Taller de Redacción. 

Con la introducción de lo Investigación Documental e;¡ tos semestres tercero y cuarto 
se ocasionó uno cierta rupt..Jrc en lo continuidaa entre los cuatro semestres. Fue co
mún, en efecto, que predominc~a:1 en ios dos últirr.os.los métodos y técnicas de investi
gación y se descuidaren las estrategias de lectura y redacción. habiiidades esenciales 
en la consulta de f-..;enfss. e! acopio de informació;¡ y la eiaboración de trabajos solici
tados por los maestros de las cuatro áreas. 

La diversidad de enfoques y prácticas se produjo. tonto por la di:¡cul~ad pora desa
rrollar oqueno5 ascp.::tos de la propuesta or:ginal (que quedaron apenas esbozados en 
el Pian de Estuaios), como por la falta de una formación especi:ica de los profesores 
pere impartir lOS materles. También pOdrían citarse como factores. la diversidad de ca· 
rreras de procedencia (en fl..nción de la cual muchos profesores han determinado los 
contenidos de su docencio. omitiendo además la mediación didóctlca necesaria para 
alumnos de bachillerato). así como la poco claridad con la que. en !a mayoría de los 
casos. fueron eJi'presad:Js (os conte!Jidos en los documentos que originaron este pro
yecto edL.:cct,vQ" A! pc'ecer. tel diversidad de er,foques y contenid:>S condujo a uno 
fa!ta de ie cohe;e~.::¡a y se:'.Je~lcia eNre los osignat\;ras y sE"":-lestres. r.:anifestándose. 
entre otros ospe...::ros. e;- 'o c:sp¿rSlón de los progrQrnas 

Se asigr.a~on ai Taller de Lectura dos horos de ciase semana:es y 01 de Redacción. 
tres. tiempo ins...:ficiente DorO llevar a ejecuciÓn ;as ideas oe ejerClslO y práctica cont¡
nuos. propIos de L;r. k:;:!9~. con !a consecue:lte con~radicción entre lOS objetivos que se 
pe~s¡guen en :0 ro(:¡,oc:5n del estudiar'te. sus prop;as caracter¡s~¡ccs socio-culturales y 
los condlc~ones de enseñanza-aprendizaje. 

Mar:tener lo v;geíc~a de :05 objetivos de ense"'·a~z::J. a pesar ce t0do. obligó a con
fiar 01 Qi'...:r-:no la ~eC:!izac:6~ del ·rcbajo fuero de· saión de c'ase. Sir emba~go. esta idea 
no correspondía C' ".:::;0 ce alur.-no del Co:eglo, o:ue3to c;~e per su ec:::d. su experiencia 
previa y SL; !ir,"jt:::::o O:l~"~ Mor.,o .:Jcojémlco r.o esrá hcb!t:..¡oco a adr:".Ir.:strar su tiempg. 
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ni ha desCrfOHcdo:o inquie~ud ni el g;,.;sto por el saber, condición necesaria pora hacer 
productivo el liempo de que .se dispcne fuera del aula. 

La operación misrna de las metanos con pocas horas y sesiones de una hora Impidió 
que los tolleres pudieran conve~:~se en espac!os de trabajo. Los grupos numerosos y el 
deterioro de \as condiciones laborales de los profesores, aparte de otros problemas. di
ficultaron su participación en equipes. seminarios y encuentros donde pudieran inter+ 
cambiar experiencias, revis.:Jr sus programes de trabaje .. evaluar y SOCializar la producción 
de materiales que los docente~ han elaborado. en busca de una adecuación didáctica 
de los contenidos de Los progr.::mas. 

En resumen. el escaso tiempo dest¡~odo a los talleres, las cargas de trabajo y los es
pacios reducidos. entre otros factores. impidieron q .. .:e el profesor desarrollara estrate
gias idóneas para el logro de los objetivos de la mater;a. 

1.2 creación de la materia 

la materia Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental se 
creo como materia obligatoria en los cuatro primeros semestres, en la modalidad de 
taller. para lo cual se le asignan seis horas semanales distrbuicas en sesiones de dos ho
ras. Se conservan básicamente los ot:je:ivos de enseñanza aprendizaje correspondien
tes a las materias Taller de Lect'..Jra y Taller de Redacción. o! rescatar el estudio del 
empleo de la lengua materna. uno de los sistemas simbólicos. en la perspectiva de la 
formación de una cultura básica, por lo que se propone: 

o) Uevor a cabo, dada \0 íntima relación de los procesos de lectura y escritura en las 
prácticas culturales. la ensañanzo en estrecha re¡oción con el aprendizaje para el de
sarrollo de las haoilidades fundamenta/es relativos 01 manejo de la lengua, cuyo ejerci
cio es fundamental para el acceso el conocimiento. mediante la investigación. 

b) Adoptar el desarrol1o de la competenCia comunicativa como base para la adqui
sición de las habilidades lingüísticas. lo que determina modelos centrados en el uso de 
lo lengua. donde la adecuación. del discurso o 10 situoclón en. que se produce. osi 
como la coherenclo de sus textos, son de capital importancia. 

e) Ampliar paro el desarrollo de las habilidades comunicativas de los alumnos el estu
dio a distintos tipos de textos, registros y usos de la ler,gua que requieren para satisfacer 
sus necesidades culturales 'i socjales. oero especialmente las propios del ámbito esco
lor. Se planteo que los aiu:"'t:r'lOS leon diferentes textos: literarios. históricos. científicos, de 
divulgación científico y per¡od¡s~i::9S. Los trabajos escolares que debe escribir a lo largo 
del bachillerato, también serón oOJero explícito de atención en el taller. 

d) Mantener el teller cor-:-.G e5frateg:o fundamenicJ y ofrecer las condiciones ade
cuados de tie~pcs '/ nL.mero de clu~nos. pora poc;e~ or.entar lo docencia a través de 
operaciones de corprenióf" y p~OC'''':CCIÓn. de textes que permitan actiVidades de uso 
de la lengua. de cor.trol consc:er-.te y de reflexión sobre su uso. 

1.3 Contribución de los objetivos de lo materia al perfil del egresado 

El Taller de Lectura, Red.::.c:::ór. e :r:c c:.-::¡ó~ a!a Invesrigoción Documental ocupa un lu
gar privilegiado e:'1 el P!.:;::'! ::::h !:5tl...'::!::5 A::t ....;:1Hz::co por.:J qL:5' los all..íT'.nos aprendan a 
aprer.de~. al r,Qceri05 aes:moi¡o, 5JS r.c:J,,:d.:Jdes !;r'lg· .. htic:.Js par:: io cs:milación y com
prensión de su ::;·..J!~ur::1 
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Toda culturo. en efecto. se constituye y se conforma en relación inseparable con una 
lengua y a través de ésta ofrece a quienes lo poseen. y de mejor manera a quienes te 
dominan en lo multiplic¡dad de sus usos. información. representaciones y un Imaglnarto 
sociales. un amplio Inventario ce expresiones artísticas, etcétera. Aprender en el Taller 
de Lectura. Redacción e Iniciación o la Investigación Documental es tomar posesi6n 
creclente de Jo cultura V asimilar habilidades fundamentales poro aprender en general. 

En particular. esta materia se propone contribuir o la formación del alumno en las si
guientes aspectos: 

a) Incrementar su competencia comunicativa. la cual se debe manifiestar en un do
mink> coda vez más pleno de la utilización de la lengua de acuerdo con sus nacuda· 
des individuales: de estudio. de trabajo. de convivencia personal V ciudadana. para 
significar. de manera coherente. correcto y cada vez más adecuada o la situación V a 
sus propósitos comunicativos. Sus pensamientos. voluntad. sentimientos y proyectos. 

b) Manejar. sobre 10 base de una competencia comunicativo adquirido. procedi
mientos de trabajo intelectual. imprescindibles en su formación acadérrJco y social. Q 

fin de desorrotlor su autonomía en el aprendizaje. 

e) Familiarizarse con distintos tipos de textos verbales vigentes en nuestra cultura. y 
enriquecer sus posibilidades de comprensión V producción de sentido a través de las 
habilidades de escuchar. leer. hablar V escribir. 

d) Comprender y analizor textos verbales y reflexionar sobre su sentido y fundamen· 
tos para 10 obtención de juicios racionaies V fundados. 

e) Incrementar la calidad en lO lectura de textos Jlterarios. clásicos y modemos. poro 
que reconozca su identidad y sus efectos específiCOS. en particular los relacionados 
con lo percepción estética .. 

f) Expresarse oralmente y por escrito con una conciencia cada vez mós clara del po~ 
pel de enunciador que se asume en el momento de toda producción verbal. V de los 
recursos paro 109r::::( una comunicación eficaz y actuar en lo realidad social. 

g) Iniciarse en la investigación. 01 desarrollar Su curiosidad por el saber adoptando 
una actitud adecuada a la necesidad de organización y s;stematizacién del trabajo 
que impone está actividad y a :0 capacidad necesaria paro la valoración de la peBe· 
veranCla y f!ex~bi!idad en el abordaje de los problemas que la vida eSCOLar y social le 
plantean . 

.'1) Utilizar con pertinencia. registros variados del hablo y percibir la pluralidad de los 
mC'lifestacicnes culturo!es incremento:¡do sociales. respetándolas. sobre todo. en lo re· 
:otivo a la diversidad lir,gOistico de nuestro nación. 

i) jr.cre~en.tar su creatividad. como la capccidcd imaginariva para comprender y 
prOdUGlf textos incrementando Si.J sentido cñtco. entendico como la capacidad de 
pare'oir le Ir.ter:c:onondaa de un disc:.Jrso. de discutir y juzgar la aceptcbilidad de iosjui~ 
c:os que o~ro5 c:.,.:tores o actores SOCiales le proponef"l y de fundame"ltar los propios. 

j) ='osee' cd::,:o~:o en el trc:::-a;o :nre¡ec~uai. autoestlr1Q y w:-,Q é~,.:::o de lo libertad. el 
resoeto y o t:;ie~::::c;a po~ lo c::e's:dcd. osí CO¡"';jO L,;:",c c':)~,c:er':c;a ce S...J ir,tegridad y su 
G.g~,,j:lj 
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Dada la importancia que posee paíO el ser humane :a facultad simbÓlica en la pro
ducción de signos V la relación ,C;ue ésto guarda c,;)r lo constitución de uno cultura V 
con lo participación en eno. el Area de Ta¡leres de lenguaje V ComunIcación procura 
desarrollar dicha focultad a través ae~ uSO cor.scien:e y adecuado del conocimiento 
reflexivo de los sistemas simbólicos. 

Como lo fccultad de simbolización se 9ctualiza pnr.c:po!mente en cada lengua par
ticular y es ir.seporoble de lo cultura. el Aree pone especial énfasis en el desarrollo de 
le competencia comunicativo del alumno. por la ~'TIportanclo que esto tiena en la vida 
intelectual y social V que se concreta en el incremeilto ce la capacidad de razonar. 
abstraer y organizar el pensamiento; de conceptucniar y significar la realidad y cons
truir O imaginar nuevos reo!:dades; de acceder a los diversos campos del saber; de afir
mar le identidad y de constituirse cado quien como sujeto en la construcción de la 
culturo nacion.:J!. 

El deso:-rol!o de lo capacidad critica del olumno tiene. asimismo. une íntimo relación 
con lo lengua. pues a través de e!¡o se expresa !o dimensión ideológico. Baste pensar 
en lo ne~esided de deteím:nar lo posición del enuncioaor en todo tipo de discursos. Q 

través de la marcos impresas en ellos. para ver cómo el ejercicio de lo cñtica de los 
puntos da visto estón presentes en los textos. 

Lo lengua en el Áree de Talleres debe estudiarse como u;") sIstema destinado a lo ac
tividad comunicativo dando prior:dad o la ejecución consciente y eficaz de la compe
tencia correlativa. 

Lo competencia comunicat:vQ cons;ste en un vasto conjunro de habilidades. proce
sos y conocimientos lingüísticos. teóricos y discursivos. que permite al alumno utilizor con 
eficaCIa consciente lo lengua. comprender y prOduCir textos adecLiodos a la situación 
de comunicación y al grado de forma:izoción req~er;;jo. en la dlve:-sidad d~ condicio
nes que impone la vida académico y social. 

Los conceptos teóricos acerco de la lengua y su uso Tienen vo!or no tonto en sí mis
mos, sino en cuanto ayudan a los clumnos a consinJir esquemas que les faciliten la 
comprensión de Jos modos de oroceder y desQrr,:.:lm estrote·~ios de producción de sen
tido. que contribuyen o :0 refiex:ón sobre un uso ce'::) vez ~~s cOr"'sciente de su copa· 
cidad com .... n:..::at:VQ. E¡ Área se p70pone fOr:T:Qr L.s"'C'ios conscientes y cultos de la 
lengua y de otros s:sternas de signos. para satisface~ la r.e.:es:acj de comunicación 
personal y socia!. La comprens:ón de c·ros tey.7os ·;·::s,-,~ ¿os. o'...Idlov:siJa!es o complejos). 
co.:1pletc es·o cO!Topetenc~a en aspectos hoy soc.c!;T'.e<;~e ;,...,crescindibles 

Po'o a!cc{"\za~ la cO:Tloe'enc:a comunicotlva ,jo ;::'5 :::1 ..... :r.;¡QS Ce:;en conSIdero:se los 
s'gu'entes aspectos en lo se,eC::lón y organlzac,ón :::e c,:¡nie'-"c,:,s 

1 La org:J:-'i2o,C'O:--. de ~cs '"1ct:':lidodes q;..:e confo:r-c~. 'a cc~pe·e"lcia comunicotivo, 
es decir. los mode:os que describan los actos de es::~::~,::lr. leer, hab,ar y escribir. 

2. La r.¡ar.,festac:ó.'1 de los hobii:dcdes correspor.d~e""lres. o troves de ope~ociones de 
cOr.'"\plajidcd crec!e::te. ceter,.-.;;::adc pcr 105 texTcS r:-;is¡;-,.os. en la producción de cuyos 
sent;dos se O:;:¡CC'"l 

3 El L.:SO :::e I.::J leng~c e~ C,",-::~:":J :;'c~,des cC":'.pcs :: _-? s '"/e-- de ejes de los progre
r..cs. ia e)(:Yes.6~ ::,'::;:" la .e::~v:: 1::;: escr,f...;ra. y ¡.:.::: .~ .~ ... : ;)0:.6 ....... s;e~pre en la perspecti· 
va .::e las relc-=Io'"'-e: c ..... e ~::::~. e-·e' 60:--· code 8~CC: :.::: :: ,:9 es G::~· ... C·IZ::l 
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4. Los distntos aspectos derivados del enfoque comunicativo. es decir. to atención al 
enunciador. e su propósito comunjca!ivo. a la organrzación del texto y al enunciotorio. 

5. Los textos que sa deben producir como 5ÍnteS¡s del ejercicIo de las habilidades an
teriores, en la medida en que Se postula que. precisamente. el uso de kIlenguo escrito 
garantiza. de la mejor manero. la efectividad de la lectura y del acto de escuchar. 

6. Los textos que se ofrezcar. habrán de seleccionarse por razones culturales. escola
res. sociales y personales. corno objeto del trabajo de produCción de sentido de los 
alumnos. en los diversos _actos de comprensión y de producción. orales o escritas. 

Los elementos Que fundan la integración del Área son tanto conceptos como enfo
ques. Entre los primeros destacan los de signo. funciones de lo lengua. competencia 
comunicativa. enunciación. situación de comunicación. producción de sentido. texto y 
sus característicos de adecuación. coherencia. corrección y dispoSición espaciaL osi 
como habilidades de escuchar. leer . hablar y escribir. 

Entre los segundos prevalecen los que subrayan el uso de lo lengua y de los sistemas 
de signos sobre un conocimiento meramente nocional: en este sentido. el enfoque co
municativo adoptado. destaco en la lectura y redacción de todos los textos a su enun
ciador -función que muchas veces cumple el alumno-. el propósito que lleva o éste 
a organiZarlos como urüdades adecuadas. coherentes, y gramaticalmente correctas, 
de modo que resulten inteligibles para un enunciatario, en una situación comunicativo 
concreta. 

3. ENFOQUE DIDÁCTICO 

la materta de lectura. Redacción e Iniciación a la Investigación Documental pretende 
desarroUor en el alumno su competencia comunicativa, enfrentándolo o un constante 
ejercicio de lectura y redacción de textos de diversa índole paro el desarrollo de los 
habilidades I~ngüist¡ccs de escuchar. leer. hablar y escribir. 

Este enfoque plantea también la reeRzación, por parte del estudiante, de activida
des de investigación para la producción de trabajos concretos que le faciliten Jo co
municación de sus conocimientos, a partir de la comprensión cótica de los textos que 
el medio escolar V el entorno social le presentan. 

Es importante destacar el carácter formativo y humanístico de este enfoque. ade
más de estudlor textos literarios. se incluyen tamol:ér¡ entre las lecturas. textos históricos y 
fHosóficos. inseparables de la formación r.umanista. ater.die:'ldo a sus dimensiones axio
lógicos ~ticas y estéticas- puesto que el Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documenta! se dirige e la pos€:iión de múltiples usos de la lengua. 

Ésta. en efecto. como concreción de la capm:;dad ae simbolizaCIón. se re!aciona 
con toda la experiexia humano -sensibilidad. afectividad, pensamiento y acción- a 
cuya comprensión y apropiación hace una aportación insustituible. por 10 que. al ofre
cer al alumno la posibilidad de nOfi'.bror. de relatar y de valorar. contribuye a su consti
tución como sujeto plenamente hL:mano. 

En particular, re redacc1ó;" mucnas veces ::":'1cginada de manera restrictiva como 
meramente instr...lmental. al divs;sif:car los textos que necesito y desea aprender a es
cn'bir el alumno. enr:que::e S:...J posesión de !o ler'\gua e . ..., situaciones de comunicación 
divers::Js. donde req-lier-e sig:-"ficcr ::-'!formac!ones prE:-:;isas. j~ic'os fL:ndados. evaluacio
nes personales. cor. propós¡"OS y eS"\.Jct .Jras va~IO,jos. y CQodyvJO e la ap¡el¡ensión y a 
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lo e~e-s¡én de la experiencia yola apropiación eXigente del conocimiento y de los 
veiores. 
; lo materia se ha dividido en cuatro semestres. En los tres primeros se estudia la com· 
pre~~:6n y producción de diversos tipos de,texto. de aCl1erdo a lo fLinción de la lengua 
que preo.crruna en ellos (referenciaL poética y apelativa), V se relaciona con una Inten
ción de comunicación: informar. construir el efecto estético. persuadir: los restantes 
fundones de la lengua (emoftva. fático y metonngüistico) se estudian también. 01 anali
zar los textos y también al elaborar escritos donde se manifiestan. 

El privilegio del estudio de estas funciones se debe o la atención que merece la for· 
rr.ocI6~ del estudiante en lO comprensión y producción de textos. cuyo manejo se con
sidera esencial en la cultura bósica de un bachiller. como es el caso de los textos 
cier.tif!co e histórico. donde la función dominante es la refeíencicl. cuya recepción se 
manifieste; en la producción de un efecto de conocimiento. 

Asimismo. es esencial en la cultura básica el texto literario. cuya función dominante 
es la poético. que se concreta en un efecto de perce.:::lCión estética y esté prof'..,nda
mente ligoda al efecto de identificación dellecfor con le propuesta humana del texto. 

Tcmbién importantes para la cultura básico son los textos en los que subyace uno es
t!"..lctura argumentotivo donde. per lo general, predomina lo f\..;nción apelativa. mani
fiesto como efecto de persuasión o disuasión. como es el caso en el texto políticO o en 
e! publicitario. as! como en algunos géneros periodísticos. De particular importancia es 
que el o:umno conozca el efecto de demostración. a través de la lectura de textos filo
sóficos y científicos. 

De ccuerdo con la concepción didóctica del Taller. cada semestre inicio con una 
unidad de encuadre conceptual cuya función es IntrodUCir al alumno al conocimiento 
de'las ::ociones rectoras del semestre. y es punto de re~erencia paro el trabajo de las 
unidades que lo integran. Asimismo. como unic"::ld de cierre en los tres primeros semes
tres. se indico la elaboración de un trabajo académico. relacionado con los textos es
tLidicdos a lo largo de ese lapso escolar. Se prerende_ con ello concretar los 
"cprena:zcjes en c..:tividades y productos que traduzcan el saber hacer del modelo 
edu:::ativo en el órea. para sistematizar los procedimlenros de trabajo necesar:os y de· 
s:J.rroi\ar hobilicndes de lectura. redacción e investigac:ón documental 

Pc~ ro que tcca al cuarto semes+re, se enfatiza la necesidad de formación del alum· 
no er. 10 producción y presentación adecuada ce p~oyectos e informes de investiga
Ción. 

l'.J e.s~rctegja central de trebajo en el taller determir¡o qLe el eje estructurante del se
r"les"re secr !as opercciones sobre el texto: es decir. e: t~abajo planificado en e: aula 
det:e cenr~orse en actividades de producción y co~orensión de textos. asi como en 
oc.:::p:o " s;stematizoción de ;r.formacióñ, 

Los ~!es del programo. la lectura. la escritura. la invest,gación y la expresión oral. de
be"á~ trcbajarse como procesos, paralelos y convergentes, V no SÓlO como productos. 
::5 Cc;-.v6:"'.;ente que se dé especiel atención tanto a la comprensión auditiva. como las 
e.<~s:.::::ones or(]les: los textos escritos poc~án comprenderse mejor si se relacionan con los 
ex;::x:s;:::Jiles. Además. te comparación y el contraste de :0 comprensrón de lectura que 
Ic,:¡:'"e"1 ~:.s .::Iumncs oY"..Jdar6n a percicr[ mejor esto~ p'oces.::;,s 

SE- trc~aiaré en la modal:dad de ta!ler, puesto q .... e la CLJ!·:.,Jia bés:ca que se pretende 
for .... ~, 9:[ ;es alumnos enf~t;zCíá el saber hacer 

8 



Lo unidad y el objeto de estudlo en los toneres será el texto por su valor comunlca~l· 
va. Es un hecho que no hablamos ni nos comunicamos con ideas aisladas O con listos. 
de oraciones. sino con conjuntos de ideas organizadas coherentemente de acuerdo 
con un propósito V con una situación especifica. 

Se estudiarán distintos tipos de textos escritos y orales donde predomine uno función 
de la lengua relacionada con un propósito y una organización. para ei desarro.'1o de 
una competencia comunicativa más amplio. 

la teoño se subordinará a la práctica: las nociones teóricas se abordarán por medio 
de la lectura. la redacción. la investigación y la expresión 01'01. y no como planteamien
tos teóricos. Con ello se busca la apropiación de nociones de IIngüisHca. retórica y 
poéHca a través de su aplicación. 

Para el trabaja en clase. el profesor deberá disponer un repertorio de textos sobre 
el cual se ejemplificarán y aplicarón las nociones señalados en la temática de cado 
unidad. 

Se sugerirán guias de lectura que deberán seguirse de acuerdo con el criterio de 
pertinencia. es decir. servirán de pauta para la lectura de cada texto en espeCial. y de 
orientación hacia lo producción de textos. llamados derivados. Los guíos también po
drén ser un auxiliar paro proponer a los alumnos la rea:¡Zoción de lecturas por su cuento 
cuando yo conozcan lo metodología de trabajo. 

De este modo. serán los textos los que provean si alcance de le .. exposición de nocio
nes; es decir. el profesor se dará o la tarea de preparar especialmente los recursos lin
güísticos que ofrece codo texto limitando de ese modo. el alcance de lo expUcación. 
Así. por ejemplo. la selección de figuras retóricas en el nivel fónico-fonológico se restrin
girá al tratamiento de aquellas que aporezcan en un determinado poema y no de to
dos. 

En todos los casos. el análisis intratextuoL esto es. de los elemen.tos lingüísticos Que po. 
sea el texto. deberá realizarse sistemáticamente en los diversos niveles de lo lengua an
tes de proceder a interpretarlo y a emitir juicios de valor. 
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La principcl referencia SOOf-=: el contenido de fa evaluación se encuentra en los obJetI
ves del prog~cmc. También ias actividades que el alumno lleva a cabo como estrate
gias de oprendi:;:aje cons~¡tuyen un referente paro la evaluación; es decir. los 
aprendizajes que se evalua~án serán aquellos que se señalan en [os objetivos tonto par
ticulares corno espe:df¡cos, osi como [os subproduc~os que las configuran y que están 
señaladas en la parte de es~rotegias de enseñanza-oprend¡zaje de cado programa. 

la evaluación es \.,!r. proceso er\ el que se distinguen pr0pósitos y momentos. Lo evalua
ción diagnóstico. oplicado antes del acto de enseñar y aprender. permite detectar el 
estado de cor.ocifT'.:ento y de dominio que el estudiante posee acerca de un objeto 
de estudio. Con este tipa de evaluación el profesor podrá seleccionar específicamen
te, aqueUos nociones y destrezas que han de ser aprendidas por el estudiante. 

La evaluación formativo se apnca para lo verificación de los aprendizajes, mediante 
la revisión y corrección da los distintos momentos de ¡os procesos de comprensión y 
producción textuales: la retiexión sobre los aprendizajes logradas y los obst6cufos paro 
alcanzartos permite ordenar lo aprendido y consolidar la comprensión y aplicación de 
las nociones reiat;vas al uSO de le lengua en situaciones comunicativos concretas. 

Finalmente. la evaluación s;..:mativa conslste en verificar la consecución, co~ fines de 
acreditación. de los aprendizajes propuestos en el programa del curso. 

En este orden de ideas. se considera idóneo que el profesor elabore y aplique lnstru· 
mentos de evaluación diagnóstica que le permitan conocer aspectos esenciales de la 
población estudiantil que atiende. Con un examen .:liagr,óstfco se pueden detectar 
conocimientos y habilidades lingüísticos, lagunas de t0rrrlCC!Ó'1. posesión de nociones 
que se pretende impar-¡r e:"l el CL..irSQ, también intereses y actiTudes de los alumnos. Lo 
comprensión de estos daros suminist;oró al profesor elementos muy V.:Jilosos para ade
cuar el programa de e$t~a.o e !as necesidades de formacjÓr. de sus alumnos. 

Por su parte. lO evaluac:6n formarlva. que se puede llevar a cabo mediante instru
mentos específlcos o con ei análisis de los diagnóstlcoS aplicados en distintos momen· 
tos del proceso de enser,ar,za":lprendizaje. deberá proveer 10 información necesario 01 
profesor y a le,; a:-...i:ilnos pc!'a modificar. conservar o reforza; estrategias de enser.anza 
y de aprendizoje o.;e per;-nit .:m lograr los objetivos ed..;ccciono:es. 

Ur,o porta ir;;;::.')r!ar:te ce¡ pr0ceso de evaluación ~O;¡:"'Iot·va. que debe atenderse du
rante las sesiones ce tr::b.::;c cel teiler. es la refleXión del alumno sobre lo que hace, 
cómo y pa~c q .... é lo hace. ;:'(1(0 consolidar el ejercicio ef.caz de la lengua. 

Respecto ce '::J e'/c' .... ::c::on 5..Jri".ot:vo. pedra r€:CdZ':IrZe a tin':es de exómenes. de lo 
e;ac.orc:::icr. de ··:::::c;:::. C<:: 'o::: :::::'s"¿nCia a clases V ce! c'..::;'Iol!r'!';:er.~o de tareas diver
sos, q\...óe contarr.,.:!" .. e.-I ré··f.:r,;:.S ~enercles. las avicar,.::!os que el profesor deberá to
mar en este tipo C-9 e' .. o· ~.::::::: ... ¡:;C':: otorgar una c.::Ii~:cc':.6",¡ bien sea parcial o final. 

Dado fe natur.:l.ez':J de t::l:J::~r ce esto materia. la eva;ucció:: no puede depender prin
cipalmente de e.{Ór."Ier-.ds. Sir.C enfocarse a la V9rificac:ór¡ en el t~coajo diariO del taller. 
ce! desarrol:o ce h..:;¡bi¡idc..::es li .... lg,:.Jis~icas. base de !.os procesos de comprensión y pro
ducd6~ textL.;c¡. ¡: .... lo ,e:::-:r.;;o de c!'".o:izor o part.~ de te.(~o5 y problemas distintos, se 
acql...iera eficio y dece O:::·5a~' .. ·:Jr.3e e! progreso aai ODrar.::! l(;;e cel esh...;dlante en las 
evaluaciones. Se Cc,-.s·.(::e~o Incaec.Joda. €:r. Co:".~,,;,c· ... e:"\c·,c. ·10 o;,)llcación de un exa· 
me.-¡ finel C:J:i'.O f,-e~~e '':'nl-''':c ce la ::c:recitación cel ai'..Jr.1no. 
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Podrían considerarse como evidencias de evaluación: 
a) los productos parciales correspondientes e las fases que se pueden identificar en 

el desarrollo del procesamiento de Información. En el programa. tal como se Indtca en 
lo parte de estrategias de ensef\onza-aprendizoje. es posible tomarlos en cuenta paro 
asignar calificaciones. pero consideróndolos como parte del proceso global. ya que las 
unidades se conciben como procesos completos para la comprensión y producci6n 
de textos. 

b) Los subproductos concretos. que se don durante la porticipoción de los alumnos 
en los distintos momentos de aprendizaje y que se establecen durante el proceso de 
cada sesión. tales como la redacción de enunciados. le elaboración de cuadros sinóp
ticos. de fiches de trabajo. de resúmenes. de borradores. etcétera. 

e) Los formulaciones orales o escritos pertinentes para la evaluación. cuando se soli
cita en los objetivos explicar. exponer. descubrir. parafrasear. narrar. etcétera. 

d) Los exomenes y cuestionarios sobre aspectos teóricos y prócticos. 

e) Las actitudes de colaboración para el trabajo en equipo. a través de la coordina
ción. lo toma de notas. la redacción de conclusiones. de punteos. etcétera. 

Ejemplos de los indicadores para la evaluación son los siguientes: 
La idenftficación de marcos discursivas y de todas aquellas nociones comprendi
das en los objeftvos. 
La participación constante del alumno en actividades de comentario. discusión o 
reflexión. con aportaciones de su experiencia o conocimientos personales al tra
bajo de tallar. 
El texto que se produce. como resultado de sucesivos operaciones de lectura y 
redocción. el cual se evaluará o partir de la consideración de que la revtslón o 
corrección de escritos forma porte del proceso global de escritura. por lo que no 
basto la revisión del prOducto final en el nivel superficial del texto. 
Lo elaboración del borrador. elemento básico en el proceso de revisión y correc~ 
ci6n de escritos. objeto al cual se aplican criterios específicos de redacción pora 
realizar reescrituras sucesivas. según se requiera. la constante corrección. preca~ 
dida siempre de la autocorrección. marcará las poutas de término o prosecución 
del trabajo. 
Los recursos linguistlcos en los textos producidos por los alumnos en relación a la 
adecuación. coherencia. cohesión. corrección gramatical y disposición espackll 
apropiadas. La adecuación. en términos de la organización textual. dependerá 
de la intención comunicativa. según se desee narrar. describir. informar o resumir. 
entre otros. 

Es necesario puntualizar los siguientes aspectos: 
La verificación de la corrección gramatical requerirá de atención especia1. pues 
es un aspecto fundamental de la buena redacción; 01 mis.."o tiempo. 59 evalua
rón los aspectos globales del escrito tales como su organización textual y cohe
rencia. de forma tal que sirvan para ubicar la naturaleza de los errores. Al 
respecto. se podria señalar mejor un problema de sintaxis (como es lo existencia 
de un sujeto sin predicado o viceversa). desde el punto de vista de la coherencia 
textual. 
Los terr.as relativos a lo corrección gramatical (sintaxis. léxico. ortografía. puntua
ción, etcétera) que deberán atenderse en cada sesión de trabajo no podrón es-

11 
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tab:ecerse a priori. sino con el criterio de per.lnencio. Serán los profesores quienes 
jerarquizarán los problemas cuya atención se revele como pertinentes. es decir. 
lOS que su~an de la comprensión y prod'..lcc¡ón de los textos seleccionados para 
cada unidad que se otenderán en cada producción textual determinado. pues 
es improductivo atender la totalidad de los problemas cada vez. 
Para llevar e cabo en forma s¡stemá~ica y clara el trabajo de rev¡S¡ón y corrección 
de escritos. es conveniente acordar un código de identificación de errores para 
uso de los alumnos y del profesor. cerno gl..iío de correcciones en Jos revisiones en 
equipo. grupales e individuales. de menera que el alum.'"'Io pueda acudir a eUa 
para hacer el repaso de conocimientos que dete aplicar o su texto. a fin de al· 
co;,¡zar mayor eficacia en lo comun!caciÓr. de sus ideas. 

Sobre la corrección y la autocorrección de textos escritos por los estudiantes se 
recomienda utilizar los signos acordados por las imprentas. Es recomendable tam· 
bién evaluar lO práctica de lo corrección. utilizando los signos que se usan para 
corregir galeros. 
la atención en equipo a problemas puntuales en las sesiones diarios del taller. tor· 
ma y facilita el desarrollo de! hábito de la revisión y corrección de escritos como 
parte del trabajo de escrituro. 

Finalmente. cabe mencionar que los exámenes extraordinarios deben evitar el 
predominio de preguntas acerca de cor.ccimientos teóricos. proponiendo. en su 
lugar. la ejecución de operaciones de lectura. redacción e investigación docu· 
mental. de lo misma naturaleza y nivel que les realizadas y ejecutadas en los se· 
sienes de clase durante el semestre. 

5. PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE 

Paro impartir la asignatura de Taller de tectura. Redacción e Iniciación a la Investiga· 
ción Documental ¡.II.m. y IV. el profesor deberá cumplir los requisitos sigUientes: 

Académicos: 

Tene~ lo licenciatura en Lengua y literaturas H!spár-icas. Lenguas Modemas (Alemanas. 
F.ancesas. Ing~esas. Italianas). Letras Clás¡cas. literatura Dramótica y Teatro o equiva· 
lentes. seg·.jn planes de estudio anteriores o vigentes. o bien en Periodismo y Comuni· 
coción Co:ectivo. Ciencias de la Ccmur.:cac:6n o Comunicación y Periodismo. 

Docentes: 

Haber resultado aprobado en el examen de ::onocimierf'Js oue se aplica a todo pro· 
fesor de nuevo ingreso. de OCl..ierao con la normotivídad vigente en el Bachillerato del 
Colegio. 

Heber aprobado ¡os CUiSOS de Introd'.Jcción el Modelo Educativo de! Colegio y a su 
Plan de Estudios y de CO:lcepciór. y Didóctica del Área de Talleres. 

Curso:- durante el prl~.er año Ce docencia :05 cursos ce; Progrcma da Formación de 
Pro~esores que el Co,-.seJo Técn:co es~o:;lezca CQmo ob:igatorios 

12 



TALLER DE LECTURA, REDACCiÓN E INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACiÓN DOCUMENTAL I 

(Primer semestre) 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Clave Créditos: ---------
12 

Plan: ~ ___________ H~oras porclase-,-,--: ___ ..,2,.-

Primer semestre __________ ..E1ases poi semana: 3 

1996 

Bachillerato: 

Áree: 

Requisitos: 

Teneres de lenguaje y Comuniccción. 

Ninguna materia 

Horas por semestre: 96 

._--~----~ ~- ._-------

PRESENTACiÓN 

El pomer semestre del Talfer de Lectura. Redacción e Inlciacián a la Investigación Docu
mental se encuadro en la concepción y el enfoque didáctico de la materia y contribu
ye o la obtención de sus propósitos formativos generales. 

En el programa del semestie se inicia al alumno en el conocimiento y manejo de la 
lengua a partir de un trabajo introductorio con el texto. con temos básicos que enmar
cor6n. en lo generol. el estudio de los cuatro semestres. o saber: la intención y situación 
comunicativo en la que se inscriben los textos y el efecto global de sentido construido 
por la interacción entre los interlocutores; los propiedades del texto. según su fundón: 
los niveles de lo lengua en que es factible analizarlo. 

Dentro de lo amplitud que ofrecen los contenidos mencionados. en este semestre 
se enfatizo la necesidad de que el alumno realice anólisis intratextuales de los textos 
que tea. en los distintos niveles de análisis de la le,.gua. como condición previa e in
dispensable en la emis]ón de comentarios, interpre·aciones o juicios de valor en tor
no a dichos tex~os. 

CONTENiDOS DE LA ASIGNATURA 

1. Er.cLo'adre conceptual. La sit'..Joción comuniCO'lv::;] El tex~o. 
2 El texto científico y el texto de divulgaCión cientif;ca. Furción referencial. 

3. El texto histórico. Función referencial. 

4. Noto informo~¡va. Función referencial. 
5 El texto pub¡:citario. Función opelatlVo. 
6. El relato literario. FL:nción poética. El o:'"'áiis:s introtextual 

7. Trabajo académico l. Desorro!lo de un famc 
8. Exposlcién oro~ de terr.os 

13 
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Al concluir este semestre el alumno: 

- Aplicaró los concepTos sobre lo siTuación comunicativa. los !UncIones de lo len· 
gua. el Texto y sus propiedades en su compt'enslón y producción de textos. 

- Explicaró en forma orol y escrito el efecTo global de senTido en textos con distintas 
fundones de comunicación y. en especiol. con lo referencial. 

- Demostrará el manejo de las nociones bósicas para el empleo de estrategias de 
expresión oral. lectura. escrtTura e invesHgoción documental. 

14 
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UNIDADES DE ESEÑANZA-APFlEDIZAJE 
PRIMERA UNIDAD 

ENCUADRE CONCEPTUAL. LA SITUACION COMUNICATIVA. EL TEXTO 

HORAS: 

12 

TEMÁllCA 

SituacIÓn comullIcalrva 

1.1 Esqutma de 11 enuna.taón enunCAldOr, 
enunaabUlQ, mensaje, pOpOWlO de 
c:omuniraaón'l tlO".. .. o Situaool'l8ll 

1 ',1 Caracterlstic:n de la lengua hablarla y 
la IenlJUll ataU 
1 2 Funciones de la lengua '1 elt!ctos de 
sentido 

'.21 Emotiva. Cenlrada en el enunClildof 
Efccltl de :sentido subfelrtO 

1 2 2 Referencal. Centrada en el referente 
Efecto de anlK10 coooClmiento 

1.23 Apelativa_ Cerllrada en e'enuncáal.lf'io 
Efecto de senbdo petalurOn. IJemostrillc.on 

1 2 4 Poflicl C.ntf1lGa en el mensaje 
Dedo de sentido: mpre!olon .st.'1UI 

I 2 5 Fatiea Ce/llnuSa en el canal. Efllcto de 
senlldo: verificar la po6lbrhdad Dt' 
comuOICiICtÓn 

'.2 6 MetallngOlitlCa. Centrada en el o!Idlgo 
Electo de sentldo- conoCimiento del c6dl9o 

2 Ertexto. 

2 t Propttdadel: adtlCUlobn, Ciballd.d, 
c;oherencla, organlZitd6n le_tUlI y 
chpOlla6n e$pKlal 

2.2 Relila6n enb'I .. Utci6n 1ingOtIIcI, el 
PfOpnIO d8lleldo y., IKVInIldn .... !. 

3. los rT»dDa d~: _",ción, 
detIC:Jipc::i6n Y .~n 

... - -- ._. __ . -- --- -- -- ... _--~--- --_. __ .-_. 
ESTRATEGIAS DE MATERIALES 

OBJEllV~S!~UCAll~~~._jt¡SEÑANZA-APª.E!lJl~" _____ !l~~TRABAJO 
A PARTICULARES DE lA UNIDAD 

Al finalizilr esta unidad el alumno 

- Reconocer., 001'1 blA en IU c:ompettInOi!I 
texlual, toselerr.ntos de la ÜUlct6n 
oomw.icaliva ., del eaquema de la 
enunciaCIÓn 
- RedadII" un leJdO eIIpfeSNO ......... iOJ 
la situación comunicatN. 't el esquema de 
tilunciaclÓfl co"espondienln. 

- Derivaré de las propiedades delluw, klli 
alienas para e ..... \JiH" producdon., 
romprel"l6l6n da le.ldos 

B. ESPECIFICOS 
[1 alumno seré cap.z de 

- Oisllftguir, dado un conjunto de unidades 
bogO 1$lICIa, Iolln1050 de kJs que no kJ IOn, 
wr..klncIo sus pOpedllde50 

-Identificar, a pilt1ir ele 10$ leIdOs, los 
elementos de la MUeción comurnc.tlV. 
corrnpooolente 

- Describir cómo 11 _ación amwI1i1aM 
delennina 115 diferenles tunOones de " 
IengUl, kl.llpoa ele lellO 't el modo 
dlSClniYO predomm.nle 

- ca,.daril:ar al enuncladOf 't.1 
enunciatario del '-do eJ(pl""nNo,,-rII 
rKORIifruir .. liIuaQ(Jn CCIfIIUI1k::aIiva Y la 
efiClCÍII dellellto di eeutrdo epA su 
prop6s1to de CClfflWIk::acI6n 

- Sumlnislro al alumno de un reptrtorio 
pal'l qw dllltinga '1 ellpkqUe, lanlo OI'iIIlmenle 
como por elCfM: 

- Los textos de los que no lo aon ., _ 
prop6edadH. 

- El pop6SIo de comunk:ación .. cada In) 

- Las funtiones de la lengua ., ~ efec:tos 
de tentido 

- Los elemenlH de la Sltu.clón de 
comunQCión 

- ComenUiriO orlll, en equipo .,grupal, 
sobre la adlwidad .nterior 

- R.cSlOCIón lndivld ... 1 de w. lerto 
elpresWo. 

- Comentario ., ... el leido redaa.do., 
.or. .. rel.ción efIundadOf-emJf1CIiIlIIriO 
que en él R mamfiesta 

Comprentión di! 
leidoS: 
• Urndldelilingut,.hc.1S 
"lItuale& y no 
lalduall" 

Produa:.6n de tel!OS 

• leido expt"eSlYo 

ModekJ I..:IUIII· 
bailo en pnmera 
ptrwna. en modo 
narrllüwo, SUbjetIVO por 
deflnlci6n, que 
propiaa la bbre 
maNfe5laaOn d~ 
YIVe~$, 

wntimIentos ., 
•• periDf'ICIiII50. 
E,emplOS 111 cart. 
penonal. eldlano, la 

.utobiograna 
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UNIDADES DE ESEÑANZA-APREDIZAJE 
PRIMERA UNIDAD 

ENCUADRE CONCEPTUAL. LA SITUACiÓN COMUNICATIVA. EL TEXTO 

HORAS: 

12 

TEMÁTICA 

I SllUatlÓh comuntcatlVa 

l.' E~ueml de la enuru;:waOn enundador, 
enul'lCUltallo, mensaJe. ptop6S110 de 
comunicaCIÓn y COlMillo 5Ituaoonat. 

, , 1 Carad8rtlÜCls de la lengua hlbI.rta y 
1II1erv- e-=r1ta. 
1 2 funaones de la lengua y elettosde 
senlldo 

12.' EmoIi'lfl_ Centrada en el enunaaOor 
Efecto de lWnlldo. subtelrvo 

1 '2 2 RefereRC8l. Ctillra¡U en el relerenle. 
Electo de Hnlldo. oonogmiento 

1.2 J Apelilwa. Cf:otrad.J en e'enunc:iatalio 
Ekldo d4t senbdo: perRIaSIÓn, demoSlraaOn 

1 '2 4 Potlil::a Cenlnn~a en el menAje 
[lecto de MnlIdo: imPfe!.lon estela 

, 2.5 F6üca. Centrada en el canal Electo de 
sentido: verifica' liI po$b~lCIad óe 
comunltaClÓn 

,.'} 6 Meta11ng011t1Ci11. Centrada en el códlQD 
Electo de senltOo: conoc:imlflnlo del códigO 

'1 El tedo 

2.1 Propiedades- Idewaatln, cabalided, 
coMrendi, Of¡.naltciOn textual y 
dI$p05IClÓn eipllQill 

2.2 Rella6n..,.,. .. UKi6n IingOtIacI, el 
prop6slO dlllexto Y su orgal"lZ.oon Ie1rb.III. 

3. Los modo, dllQntwos: "mlci6n, 
detcripciOn Y .fg~n. 

A PARTICULARES DE lA UNIDAD 

- Reconocerá, con bne en laU (X)Jnpelencie 
te.tual,los.lementosdela ü .... et6n 
comunicallVa y del esquema de la 

enunc:ilCl6n 
_ Redacfar6 un texto ellpnl'SHo ..... ido 

111 Situaci6n comunicetrta y ~ etqUllma de 
enunc:iK1Ón conespondienles. 

- DerivarA de IIIs propiedldes del texto, los 
attenos para evaluar ~ prgdUCCi6n y 
oomprensiOn de ledos 

B_ ESPECIFICOS 
El alumno ser;!; CllpaZ de 

- Distinguir, dldo un conjunto de ...,ldades 
bngl.llllicall, Ioslul05 de 105 qua no lo 5On, 
sen.lando sus prOpllldades 

_ Idlnttfic:ar, a partir de 10$ lell1Ds, los 
.Iementos de IIIIi1uaci6n comunicativa 
oorre-spondlllnle 

- Qesaiblr cómo 11 .aci6n comunaüva 
detefmina lar; diferenles funciones de 11 
lengua, los ttpos de texto y el mol» 
dI~ predomina,.. 

- caracterizar al enunClador., a' 
ehunciatllno del leido e.-;vo. pe,. 
fKIOMlrUir .. Iiluaci6n comunEalivl y 11 
efiGllda dellel'lO de .cuerdo con su 
prop6sHo de cornunIc::ad6n 

- SUmlniltro a'alumno de un repertorio 
pe" que Wltlnge y e.p.que, tenlo Ofllmenle 
CXIffIO por e5Cf1lo: 

- Los ledos de loe que no kI ton Y
propIedadeS. 

- El pop6sAo de CDt\'U1IcaOOn de tade uno 

- Lu lindones de le lengua ., sus .Jedos .... -
-- Los .menlos de 111 5Ituad6n de 
QlmuniceClOn 

- Cornerario orlll, en 8qlJ1po y grupal, 
sobre 111 actJwidad arenor 

- R"o::IÓn indwldlMl de un texto . ......,., 
- Comenletio IObre el tello r~Oo y 
.obre 111 retacitm en~"nul'lClll"rio 
que en el R tnIIf'IIfie5la 

COnlprenlión di:! 
leidos: 
• Un.adesllngUllollCaS 
"lI1ua •• y no 
'-ldUales 

Produ0ci6n de le,los 

• l.ldo lI)(pre5lVo 

Modelo 1.lItlMlt· 
Emito en pnmt!1"a 
pIIrtOM, en mgdo 
na, ... tNo. SUbfetlVO por 
Oefinl!;lOn, que 
propiaa la tibIe 
matllle5taoon do! 
YNenelol'. 
MflIimienIoS y 
pperienctas . 
EjemptJs le carte 
persoNIl. el dlolno. la 
a!Aobiogflfta 



SEGUNDA UNIDAD 
EL TEXTO CIENTíFICO Y EL TEXTO DE DIVULGACiÓN CIENTIFICA. FUNCiÓN REFERENCIAL. EL RESUMEN 

HORAS TEMÁllCA 

1 El lel'lo aenflOOo y el texto de dIVulgación 
denllflca, diferencias y Mme¡anzas e partir 
de la sluaci6n oomunteawa en que se 
enmarCln 

1.1 El enundadot experto: p'opólllo y 
c.ll'ilctert8lCla 

1.2 Elenunc:aaurio lego: caraderlstlCU. 

1 3 Carader1slici1s generaJes dellexlo 
aentlflco- orpmzac:i6n. rwet conceptual, 
léxico denOlalNo, prvo!Idlmienlos discursivos. 

1 , .. caradertstiCas genenl," delle?CCo de 
dMllgla6n a.rtlb: organiZ:llClÓn. I'Il'Iel 
conceplu;ll, 1lIdeo, ~lento5 -
2. la ~ ~Jer.nci" y el eledo de 
sentido- c:onoclmJento 

3 El re..men y la ~dhsi5 propO~. 
runa6n. e¡emptoa 

11 las reg~$ para f'laborar resUmenes 
SlJpreoon, ~nel.lincmn y mnstruca6n 

--~------~- ----

ESTRATEGIAS DE 
~BJ_E_T1V~~=-~~:AT1V~S _____ ENs"ÑA~~Rgf!!Il~JIL 

A. PARTICULARES DE LA UNIDAD 
Al ftnalilar la lnIdad el alumno 

- OtferencWrá ln carader1sticasde un 
texto de divulgacion cientlb. respecto a' 
IelllO cienllfico,. partir de IlIiNIc:i6n 
oomunalNa 1'1'1 que se produce cada uno 

- Aplicar. estrategias de Itcturlll pan! el 
lellto aertlfico como IlJente • inkInnaci6n. 
dllilngueendo sus caraderlstials 

- Reconoc:erfo la fund6n referencilll '1 IU 
efecto. senlldo en un texto de dl'lUlgKi6n 
c::tent11lCll. 

- Redadwt un rnu'Mn de los teldos 
leido. epllClndo •• "~ de .,,:nti6n, 
gerwrellUlción '1 conllJUOCl6n. 

8 ESPECIFICOS 
El alumno setoi capaz de 

- Reconocer los elemenloa de" uuación 
coml6llCallVa Iflherenles al 'elllO cenllflco y 
allexlo de dMIIg8CIÓn aentlftca 
- ldenllficar el referente en un lelt'lo de 
dlYUlgaoon c:il!ntlflca 
-Idenltl'ar C3r.cterllticaS .,1010 de 
divulgaCión aentltica asociada •• su 
propóato 
- Manejar procedimientos discursrvO$ pafll 
elaborar rn4meMS '1 parlfr1S15 

- Lectura de un telto aenUfico para 
ubiCaOO en ILI slhación CIOn1UnK:aliwa. 
Reconocimilnto delllgUnls ... 
catacter1ltJcils: mel conceplull. 
Ofg&niZací6n textual, ausencia de 
faalt.ck!rn. 

- LedIn de uno o ÓO •• Idos es. 
dMltgIlCi6n dentllic:a ~,. oompararto con el 
leido aenUlDD, _ pIIItIr de las diferentes 
sltMaones comunlcatl" .. ltII que _ 
pIOd"","-

- Reconoc:itntenlO de ...... 
caradertstlcn del leido de divulgadlm 
c:ienfIftcI: CH'pnilad6n .. xtueI.IIIdIb ..... 
nivel conceptual. p,oc::edimienlOs dieanIv_. 

- ldentif1C:aQ6n del referente en los tell_ 

"Ido. 
- El{phcadón por parte del mM"'o, de "s 
reglas para elaborar resUmenes. con 
e¡emptos y eJercicio. para cada una. 

- bpkCad6n y elemplos acerca de la 
pllfillrtaus, su lunetOn y su rierre~tón con 
el,esumen 

- Aplicaci6n de .s reglas en la elabonld6n 
del rea.llfMln de uno do! IDsleldos teldos 

- Autoc:orreCCl6n '1 coneoción dellesumeft 
elaborado. 

MATERIALES 
DE !!!ABAJO 

Comprensl6n de 
I •• tos 
-Monogl1lfluy 
ankulos áenllfK.::Os, 

·MlwIosde 
divulgacIÓn Oentll\ca 

• Oic:cionartos 

PfVduoci6n de llilrtos. 
• Para.,._ '1 Resumen 

Modetos textuales: 
Monograftl: 
0escnpQc)n especal '1 
detII .. dI dllI1II 
npecie o de un ...... 
AtlIcuIo de Il'lvetfigIJ
QOna.ntlb 
Da cuenta del 
resubdo de una 
InveSllgl c:i6n 
Enunaadot '1 erv.mdl

"'ID tienen .1 mlWJ10 
nivel de 
~.parlo 

que no"y 
ladIdadores. ni paralin
gotsboos '1 el nilleI 
Ihlco '1 ClQf1CIepluaf 
cornttpOl'lde al de la 
d~en~ ________________________________________________ ~~d.~_. __ _ 



HORAS TEMÁnCA OBJEnVOSEDUCAnvos 
ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑAN7.A-APRENDIZAJE 
MATERIALES 
DE_TRABAJO 

rmento de!lPfoblema. 
hlp6teM, metOlÑloglill 
(herTilmkfll,¡¡s, 
mue.fa), fe&Ultadof;, 
billhogrillfta Sue" 
.companarse dtt UfNI 

... .opsis lniaal 
(iilb$tfact). 

Articulo d<'l dlvl,dg.laón 
aenUfIco 
Tiene como pfop<'ll>lln 
dlir 8 QO~f el 
htaa;o aeftlllro e un 
p1JIW no npecahl;ta. 
pero si poMedot dII 
áMa cutun ge".,.¡ 
R.c:urn a f , da,.. 
ItlricD ... ".nIIoos y 
pmlno'utbcotl. Su 
orgIniZac;;6n 'extual 
•• veNida P, • ..nta 
,..-kIos de .utondId 
Y fuentes bibllograflCilu. 



TERCERA UNIDAD 

EL TEXTO HISTÓRICO. FUNCiÓN REFERENCIAL 

HORAS "TEMÁTICA 

16 L" Sltuaci6n comunlcallYa del tt!ldo 
hlsiOflClO 

1 1 P,opóSllo de eomu",caClÓn y reeepá6n 
de los. hechos hlfik)flCO$ en la pe~diva del 
presente de la enunaamn 

1.2 Papel de las fundones. referenCial 
(aconteclmlenlos) '1 emollYII o sil'ltoml!lIca 
(valo,aaones) en el telllo hi$tónco paR! la 
produCCIÓn del.tecla de cttnOCIInienIQ 

2. Relato hlSt6rico 

2.1 La nIIrraa6n como ptOCIIdimienlO 
~ dlsetniYo dominoInte ciI! .. OJOanIRdón de 
CD los acontea'm.nIos en el leido histórico, 

2:' Otros. procedimientos disnl1$/'lo$ 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

A. PARTICULARES DE LA UNIDAD 
Al ftnalez.JI la Unidad e'alumno: 

- elpllC::ilré el propósito de comunicación y 
la funCIón IingUlsica dominante en la 
producCIÓn y recepclOn dellelllo históricO. 

- Reconoc:enll el relato como organllaet6n 
teldual donde se soportilll producci6n del 
electo de conocimienlo de teldos hist6fICOs, 
dlStlngulendo econteamienlO$ de 
v.lorlClOne •. 

- Elaborllrj un resumen de tos 
acontecimientos ,eatlldos en elte.lo 
hitlt4rico. 

D. ESPECIFICOS 
El alumno sera capal de' 

- identificar lis marcas de la enuna<lclOn 
en leldos nlll6ncoa y la tunaÓn IngUlllIca 
dominanle de acuerdo con el propósito del 
hJZiIorilldor. 
- Dlsllnguir los lconteamientos del" 
valonlCIOMs del historiador. 

- Idenlillcar lis secuencias básicas del 
relalo histórico 

- c.racteriZar la. relaCione. de ClV$II
electo en la caeteN de aconlecimlento. 
hill6nc:os. 

- Aplclra IDa procecltmienlos discUnIivot de 

ESTRA "TEGIAS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

-lectura del leido e identIfic::acIc del 
rererente 

- IcIentillcaci6n de marcas lemporafes '1 
causales '1 orgarnzaQón de las secuenClIS 
def relato hlSforieo en un CUldro SIf'IOptUl. 

- Subnlyado y eNi_do de los eounc:Mdol 
valo,allvos y opInIOnes del htstonador 

- Rec:onocim.nto de la fund6n sintotnMicI 
de las valOlllaones y su aporta06n .1 sentida 
delleJCIG. 

- Ana •• de II ~n de hechos 
históricos pe,. c:ontlrUir el efKto de 
cotlOClmlenlo en" perspedi'ta del .... _ 
de la enunciact6n. 

- AplK:aciOn de un procedimiento para 
,ell.lmir. pan. de un cuadro Stl"lOpbcG, con 
el pr0p05Ü.0 de utM:ar Inlonnaa6n releva'" 
de' teJCIG histórico 

- Correc:06n., autoc:orrecd6n del "llI1nan 
aplicando lis propiedades del texto. 

MA"TERIALES 
DE TRABAJO 

Colf1)rensión de te.los 
• Tulo hislórlco 
Tutos o fragmentos 
con unidad de Molido 
donde predomine el 
relato y cuyo esquema 
... lineal 

ProducCiOn de le"lo$ 
Modelo le!!tuI' 

• Re....,.n: EecriIo 
que recoge de maneta 
tova. nllormaciOn 
relevante del teldo 
lUIof y ,..,,. su orgam. 
,.ci6n textual 

___________ un~~~~"~ _________________________________________________ ___ 



CUARTA UNIDAD 

NOTA INFORMATIVA. FUNCiÓN REFERENCIAL 

llORAS TEMA nCA 

8 I a .. ,1l101a60 de ODnIUOIuClÓn de la nota 
IIltormiltlYa 

1 ") Func~On rt'!ereoClal rlt:,,10 de 
woodmlflnlo 

11 Funa6n .pelatllfa YillorilClOneSl/Tlpllatas 
y •• pIIOtas 

2 Ol9llnlz.aci6n tulual 

2 I Elementos de liI notl! inforrnalNiI.los 
'dulares, 11 enlradil y .. werpo 

22 Ortsen de ICdones y aconlecimienlos 

2.3 a... coherencia como unidad referencia' y 
sus mecan-.nos. marcas de 'emponllidad y 
Cilusalldad. 

3 E ttdo de sentido 

JI la sutecoon, /cnrqulZac;ó'1. omisIÓn y 
reller.lclÓn de liI Infoml~n como UtQ,lfliOS 
del enunaoldOl en le ronstluCQÓn del efe<*! 
do Sl'nhdo 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

A PARTICULARES DE LA UNIDAD 
Alllnollllitr Id unidad el illllmno 

- E~pllCar.a el propóSIto, SituaCIÓn 
oomUfIICallY' y funuón domirlanle en la nota 
IIlIormahva 

- OlSlrnguira las runclOl1eS relerencJll y 
apelativa de _cuento con el propósito de 
comuruc:aci6n en notu inlormawas. 

- Oescnbir.l e' plpel de la selecoón, 
,erilfqulZaci6n, on1lSi6n y '.lteflld6n efe JI 
informacIÓn como recursos del enunc:illctor 
en la producción dIIl.tecto de conoc:lmiento 
an l1DIH inronnatrv ••. 

- Red.clara UftI notIi ."kmn.llYa totn un 
acontec!mienlo escotar o di! actualidad de 
acuerdo a las car8derl.ic:a. y rearsos 
e¡¡tuchados en" unidad. 

B. ESPEclFICOS 
fl alumno será cap.lZ de 

- Reconocer Jo, elPmenkl' de nota, 
mlonn8llvas. 

_ Oe$O'iloir., ordltn d. toa acanteallHntoa 
con base en liI obHrvacl6rl di .. , relacione. 
lempc1f1lles, caUSlIe, 

- Compa~f" ueo de los I'KU~' del 
enunciador PI" P'oducir" eflcto d, 
conocimiento . 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

-lecfl.a de 'rd notas InfDrmatrva5 con un 
ml$lTlO retelenle 

- tdenliflcllci6n de los. elemenlo$ de (".ada 
nota (qué, quién: dónde y CIJi1,ndo. For qll6 y 
cómo), de 108111u131es., la .nlrilda y el aJerpo 

- Elabo~clÓnd. una lista de tos 
8COn!ecim_nto, y ordened6ft cronolólPCa. 
obr;efVanda $lIS mateaS temponIln. 

~ elaborild6n de un CUldro compagbvo 
pa~ regllhr los e"~'1nc::tuIdoI , 
eaduJdos en c.dI una d.," nolas: 
reiler.aones, partiQplrü .. m~ ... In que 
se je,.1qUID lelnrotmaa6n. 

- DiscuIi6n .,tft .1 MnIido qu. tiene f*I 
Clda nota ... jI,.rquiQc:ión, omlSl6n, 
re .... dOn de le Informldón como reanos 
delenuncllldor pIIl'II producir el erecto de 
conOCimiento 

- Caractenzad6n de 1as.!\¡nclOne, 
relerencial y .,.lItiw en 11. notll 
Informativa, 

- SeIltCt:i6n 111 un ac::onIecmItnkI elCOllf o 
de 'dualidad pera mlldar un. nula 
tnfonnabola, eplle8ndo ID aprendido en la 
u ...... 

- Correc:i6n Y .~CO¡iwc:d6i, 111 le nota 
inl'omlalMl de aeutrdo con JI. propiedldH 
dei_lito. 

MATERIALES 
DEmABAJO 

COIJlpi'enllóll d .... 

le.dos Modelo teldu.1I 
• NobIllltorrn.Il\la: 
SUpP.re!oln.rdtua "lue 
contiene inlOlmaflOn 
bObre Un 
ac.om.cim18nlo actual 
de int.rfs genelo!. ~ n 
eda unidad, las notas 
Iratan un rrlluno 
aconleamlento de 
manera di"'renle 

Pfoducción de leidOs 
• Redacción dt t.tnfI -_ ... _ .... 
aCOi'il.amlenlo 
eiCOllrode 
adullidad conteldUIII. 
Su func:i6n ptodIgógicl 
..... luarlill 
COInprensiOn dt .. 
of9llnllaci6n de M 
nota Inrorlnlhv. 

. _--------_._---------------------------



f'-J 
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HORAS 

8 

QUINTA UNIDAD 

EL TEXTO PUBLICITARIO. FUNCiÓN APELATIVA 

TEMÁnCA 

1 !l"u.tclÓn comUflIC:dtlVa i11!1 te~to 

pubbcdaflo 

1 1 FunCión apelatIVa 

1 '¡!"ledo de a,e-nlldll persua~lÓn 

2 1 Canal a c::omunicaaón 

2 2 combil'\llciOn de llistelTNl de signos. 
partir de dive"'lIi c::6d1QO$ 

2.4 logotipo, imigenes, pilfilhngOlsbcos 'f 
dt5po5laOn espaeilll 

3 Constru0a6n det efedo de Sl!ntido 

31 Retórtal de 11 publiadild 

3.2 Valores sociales y presupuestos 
ideológICOS 

33 UlIllZaclón d. dNerws registros y 
o6digoS bngOf«lals, pluralidad de s.gnos. 

OBJEnVOS EDUCAnVOS 

A F'ARTlCULAHES DE LA UNIUAO 
Al finalIZar la umdad el alumno 

-- AnahziI,¡1¡ un anullcio pub1!cdano lomando 
en ClJ(>ntd la relaCIÓn entre 105. sistemas de 
!;Iqn~s 

- AplICara alguno'!i de los fl!Ctm>OS 
dlscUflONOS. studlados en la unld<ld. en I.t 
redacaón de un letM publlCllanu 

B ESPECiFiCaS 
El alumno MrlI capaz d.· 

-lcIenlilclr et refe...me delanuAClO 
publiátario. *" •• ~O. y ac;Q)MS 

- Reconocer las IIOloplas,' putIr de ... 
relaeioneslnlegralivas de 11 palabra Y la 
Imagen 

- AI'IIIllar el propóSIto de eomuNCactón. 
lfilvh de la relación dada para modifica, 
pautas de conducta 

- ReconOCImiento de 11 marca,logotipo, 
JemllS que idenllflcan al objeto de 11 """ ..... 
_ Preftguración delenuncalano nllJitndoIo 
• partir de .. relac:i(m eme códIgO., 
IItngwfH· 

ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

~-lectura V oblervaa6n de un .nWKio 
Formulac:i6n oral del electo o la ImpreltlÓn 
producidos 
-ldenlil'lcaci6n *1 refefent. del anuncio 
- EleboraciOn de una lis'. de adte'Í'lO$, 
verbos, adverbios que e)lptellfln w~luude~ 
,~ .... alnbuida .. al relerenle 
- AnáliSIS de: 
• Registros uI,uacloa en los dlslms nÍ'leles 
• presupues1o. aMológlCUS (c.enlllicidad, 
modern.dad, naturalidad). 
• DIsposicIÓn leKtual. 
- RedaCCIÓn de un lelCtD publlc;lIallo 
- AuloconeceJ6n , correcciOn 

MATERIALES 
DE TRABAJO 

COmpl'enSlOn ~ 
lelrt\J5 
- 1e)llo& pubhclta
rios con diferentes 
lt'grslrOIi, c.6tJl9Os 

ProducciOn de 1" .. 1050' 

-- Texto pu~icitMto 
generalmente deSCflptl
\/0 o .rg~ntatlwo, de 
ell'o referente JiQ Mr .. 
UIl3 apologla.a hn da 
pet'.Uldll ji 

enunciatarlO pe ... 
modw.;:., .. pe ..... 
d. COMUmO. LII*ZI 
da.,.. o6dIgDa , ,.. 

giSro'I~J 
dl5llnloaltpOa de 
s¡gnos regislrO$. 



HORAS 

SEXTA UNIDAD 
EL RElATO LITERARIO. FUNCION POÉTICA. EL COMENTARIO LIBRE 

TEMÁnCA 

,. La 5ltuación de coll\Uf'lluClÓn en elrealo 
lIIerario 

I 1 ProPÓs.ill,l comUnICatIvo 

1 2 Funaón potIica en el relalo literario 
aeadon de un mundo fIctICIo IlIQf1llicali'lo. 

1 3 Efecto de ldentrricaclÓn, como percepción 
vIVida de una .apenenaa vieira propuerota 
alledof y de peloepción estética romo valor 
cunural mserto en una IradlClÓfI 

2 Lectura. aMlisis e Itltetpfe!aoón de relatos 
1II.'aoo$ 

2' Hisloril ydiKu'so_la narrad6n, acto de 
poducclOn _, relldo 

2 2 la hi$Iona 

22.1 Acaonesy seOJenals baSlCaS 
SltuaClOn "lIe .. I, ruptura delequlbbno, 
de*"ll1'olo y lefo(}ludOn 

22 2 O"enlaoón lógica de las secuendas. 
",~jOt\B o .I~IIO'O de la sltUacl6n If\IC1I 

2 2.3 la. referenan al espacio y al tiempo 

12 4 los personiJeI como sopDf1e dalas 
aeoo,... y ... C8f11derinla6n mlormaaones 
o datos; !ndICIlJI del modo de ser y •• ado de 
6nlmo. 

OBJEnVOS EDUCA nvos 
- -

A PARTICULARES DE LA UNIDAD 
Al ftnalllar la unidad, el alumno 

- Ellpresar6 el efedo de identiftcación Y d. 
percepcIÓn esléllca resultiitflle de la IeduflI y 
an.iIlSls ele cuenlos, como manifestaciones 
de la función pottica en ,elalos IlIeAlnus 

- Reconocerj el carjdet' rtcticio del mundo 
del relato literario. 

- fsuibirá un comentarlo libre en el que 
haga explklta su percepcIÓn Ylvida de UflII 

elpe(ll!ocia vicaria que lunda el sentdD 
.Inbuldo en su ledura al relato leido y la 
relaClOn de aquella COn eJCperienaas propia. 

El ESPECIFlCOS 
El alumno sert cape, de 

- Resumir la hIstOria nanada a¡»y6ndose 
en elreconocMl1Iento de acciones y 
$ecuenaas IJa5ICAs y de Sil onentaa6n 
169~· 

-- (kscnblr con sus ptoptas palabras la. 
caradetl5licas di los personajes 

- k;lenlll'lcar la ubicación del OIrrado! dentro 
o Nefll de la tntoria. 

- TOfMr posidón ar.ctiva Irente •• hiItoria 
del relllo o a su "_nlace y ala relaci6n de 
tstos con .... ellpl!fienaa propia. 

ESTRATEGIAS 
DE~NSF.ÑANZA~PR~N~E 

- lectlh tibie de un Cut'*' breve y de 
interes patlI el alumnO. 

- Narración oral dll cuerio en liempo Ii,ado 
por el prolesor e inferencia de la. 
poSIbilidades de expansión y contracción del 
rellto 

_ Oeteccl6n de obstaculos ,.raia 
comprenei6n del cuento: l16u::os, Iem6nllCOI, 
moffoIint6dicos, lógicos 
IderJtJllcación de las secuencias bascas del 
cuento y registro en lIcha. da nbejo de lo. 
reSUlados, reconocimiento de su ortentaa6n 
t6g1ca, .g&ln maniftallen mejortl o ~eriofo 
de 111 .nu.ci6n InicIIII y re¡jllfv de 101 
re.,bdos en AchiI. da IrIblljo. 

- Redlcción de un resumen de la hisIoria. 
de la ... tenli6n indlCade por el profesor, 
ullllZando los pfoceebmienlos estudiadoS en 
la Itrcenll unidad del programa. 

- ComparaQón del CH"den de los 
aconlec:imienlos en la hisaona con el orden 
de su aplrtci6n en el relato, apoyada por e+ 
piorno' ,cerea del senbdo de e". 
tral'l5bmoilcionel y NGlilro de resunados en 
ficha. de trabajo. 

_ IdenIilcaci6n de toa rec:ureos dllantvot 
de. ca~ci6n de 101 ,..,.,najn: 
cabllcaCloneS; acc:iont. ",vela:dorn; Julc*Ja 
del narrador. la .. ret6óC1 del rthIo. 

MATERIALES -1 
DE TRABAJO 

ComprensiOn de 
ledos 
-Cuentos 

ProduCCión de tello!> 
ModetD telduill 
- Comenlarto libre 

- Su fI'OPÓ-" 
que elalurMO tome 
posia6n .ledtY. teN' 
a la hisloOa o ... 
resolucIÓn del conflicto 



HORAS .- .~ .. ---~BJE~;~~;~~~~~~;~--~~~~NS~~~~:~ND~JE---:~1~~ J 
2-i-EId.~urso-;;rr-.-Ii,-o~--- -~----------·-------------~--O;~ñ.ñiicha-Sde-l;¡bI;;'-~i.í-- -.----.. _ .. _ ... - --

TEMAnCA 

2 3.1 El orden cronológico de los 
aconlecim.nlos en la hiIiIorill Y artlstlco en el 
relalo, 

3. El naft_dor. 

3.' U~n del nIIlT'ldor dentro o fuera da 
lahilitoria 

32 Mlrea. generale. ~ narrador: 
OOmpllrac:ionn, gener1lliZllc:iones. 
ev.luKbne .. 

4. El ODmerarlo libre. 

4.' C.,.dertradón. 

.c 2 Procedimenlos de elaboraa6n. 

cafllderlstica,l'Isk:n. IrUmaa de 105 
pertlOf'\lljes, lndlclndo lo. fragmertol del 
texto en lOs que se Iuncht y comentarios 
peraona"s. 

- ElaborKi6n 1M e"lJelnl. glib. de los 
espacIOs ptirqNlleS dondI!! tienen lugar los 
llcont.cimle,... 

- Reoonodmlento razonado de la ut*:ac:ión 
del n'l'I1Idor, con ,'apoyo de tex10 del hlt.1o 
11 kSenllllcld6n de Ilgun .. de .... rntII'C" 
genera .... 

- COme_no. en grupo ImRll del e'-do 
di lden'" tOn Dpem.,gdo por c:.dI 
.unno en la "dUI'II Y .~ posterior y 
registro de nota. personales en ftc:tIn de 
lrabllJo . 

- RedaccIÓn de un exlmenl .. no ..... , 
apoyado en 11. ftct ... de trabajo elaborad .. , 
't correcc:ión de' milmO, aplicando una 
secuencia de operaa.m.scomo" 5iguIem
enumeRtctOn de mpreslona, _~, 
oi'dlMaón; confrontación con ellpeoencilla 
propia.; redaoción '1 oorrecd6n. 

- C0rre<d6n '1 autocon"B cc·~n. seo,," las 
propiedade:s genen.t.. del texto, 1 .. nDRnilS 
gram.tk:ale. pertlnentn , 11. rwgIJs 
estableddu P'''' esea.dividad. 



HORI\S 

1', 

SÉPTIMA UNIDAD 

TRABAJO ACADÉMICO 1. DESARROllO DE UN TEMA 

1l'MÁnCII 

las !,alles del esenIo Pregunla:> que 
dC(lflllt,m el h:ma 

3 lor.ld9i1C1Ón de fuentes de IfIfOfmaclC'in para 
el desalTOlIo de l.Il tema 

4 RegIStro d. las fuentes en r1chas 
bibho9raficn o hemerogr.UlCas segun se 
reqUIera 

S Fldlas de haból¡O (de re5OOlen. parilfaSlS, 
ala lelClual y COfTlrntano) 

6 Organtnción de la iolorml06n de acuerdo 
ClI n la s p.lftn del trabaJO 

7 Redacxi6n del bomIoor 

9 Revisión y autocorreCC1Ón; presentación del 
!rabilo !\nal 

OBJ[nvos EOlfCATlVOS 

A PAllllCdLARtS DE LA UNIOAO 
.11..1 !indll,tiH el ahlmno 

--llevara .. c.Jbo el pfoU'!.Q !te ~ldagaciól"I 
soore el tema elegklo 

- Redadará un IrabalO académICO sobre el 
lema elegido, considerando las prOpiedades 
que debe lener ellexto y aplicando las normas 
gramaticales necesarias y pertll"lenles 

B ESPEcIFicaS 
l:1 alumno ~ft capaz de· 

_ Formular preguntas I partir de la lectura de 
un telllo para iniciar el proce50 de inciaglCi6n 

- ReglslJa, en khas bibliogrtftCils y 
hemerogrjlk;asli.a ruentu de inlormllción 

- Registrar en fichls dt trabajo le 
If"lfonndlCl6n pertflenle 

_ Redacur un borndOr p.,a organizar la 
__ I!l.lotmlOÓn ______ ._.~ ___ _ 

ESTRATEGIAS 
IlE ENSEÑANZA-AP!lEtlDiZAJE . 

- LetJura de leidos del tipo de los 
estudiadoS, proporcionados por el nlaostro, 
,,;guitonrto una gula de 1ec1Unl, c.on el ftn de 
formular preguntas cuyas ,espue~s e 
lf"Idagaclones compteten los 'lacios de 
inform¡¡clÓn perdbidos por los alumnos 

- Aná1is3 de la sluación e inlendón de 
comurnc:ación 

- explicaci6n de cómo elabor., un punteo
psquema. Elaboración y orgamzaClÓn de 
puogunlas. 

- Organización de I'IchIs de lnIbe;o de «:be, 
1elftualn, de reSlolnen. de penU' .. w., de 
comenlano, mtllt4ls 

- RedacOOn del bomtdUf. AutOCOl'fecc:i6n y 
correcCIÓn en doI., 

- ComenlariO 0flI1 sotMe las drficubdn y 
acIertOs.' realizar el deUrroIo de un '-ma. 

MAl1'RlAlES 
.DE ,TnAJlAJO 
CumptenSll'lII de 
lellOs, 

- Ref!ello(lo de 
lutos sorne un 
tema 

-Materialde 
apoyo y fuentes 
dewnliUlta 

PrOduoc:l6n de 
leldoa 
-- F1d1al tNbIio· 
graba y de 
vólbllJQ. 

- L\ft&mollo de 
untefT"1ó4 



HORAS 
6 

OCTAVA UNIDAD 
EXPOSICION ORAL DE TEMAS 

TEMÁllCA -- -- -_~Ei~~~~~~A~ _=-PE~S:~~~~:NQ~JE -=_':;~~~---I 
1 C~1I1I1cle,ISlICI$ da ...,.. adecuada 
comurncación ol'ill, segUn la SlluaClOn 
colTIUnICahva: 

1,1 la FunáOn ratica C6mo c.pQl .. 
alef1ClÓn 

1 '} ConocmienIo det lema 

1 3 Cillfadet1&ticas y I'JlpectallVils def 
enunaat.rio. 

1 4 Propóslo de la ellPOSldón Y tiempo 
_n,," 

2.1 Ac:op6D Y Htección de matefiillea 
(eSUllos, auditivos, VIsualeS,' 

2.2 DlOámlals de exposICIÓn El gui6n 

3 P'ewrnaón de la exposaón 

J 1 1ntr0duc::c)6n PtopMllo de la 

colllurncaci6n y PIIrtes de la e.poSlCión. 

J "} [)eynollo de la ."pMlClOn Introduc:dOn, 
fec::apflulac.on y COC\CIU$IIJftfl; 

A. PARTICULARES DE LA UNIDAD - Reri5I6n ct.J te ... le .Jlpondn\ Comprensión" 
Al hlllar la U'lIltad, el aIuImo leidos. 

- Anaizar' la 1iluad6n CXImWIicIItra de 11 
•• pollCi6n o·.lesr.blec:iendo lis 
carKterl$ÜCIIS di UI1II adeaadl 
mmunic:ac:i6n oral prop6llto, bIcionn, 
J :opiedadH del 11'1110 pett;nIe",s. 

- Expondrt Ofalmenle su nbajo, 
~ obsefvando W, catlldert!ticls di 
una~ ••• pnCI6n MI 

8. ESPECiFfCOS 
El alumno sera mpU cte· 

- DiIponet, "'P ..... infotmIc:iOn 
nec. .. " para la hposla6n. 

- AdeQMf la .. ronnaá6n segUn el prop6s1o 
., comunlCad6n, de. enuncialano y el 
tiempo d6pOftibll! ,.f'I &iI ... potic:iIkI 

- Ellbo,., el guI6n de p'eHn~ 

- RecapilufIIr" tol5 aciertos '1 delltdos de la 
npoSla6n""¡ ,..hZlIIN de acuttdo con In 
carac:h!rlstlCois (M IIRI Idtcuadl 
camuniulclÓn Mel, campar.Jindota con •• 
de .. CIOftWJncac::il)n nctb 

- s.ca6n" ti inlonnac:i6n peftintnle di - 'r .. .... 
~ •• d\Mc:i6n de CDfnIftc:ad6n. au ...... de blise 

JMIIII .. e~1 
Adta.ciin .1I1nIormadón el tiempo 

diIponl* 

- elec:d6n de los f'eCUfIOS necnanos ~,. 
.. expolid6n: malafal grab, ludlbwo, ....... 
- Ellbontei6n del guión de pre ..... d6n, 
NftIIando. tiempo de expo..cn par. CldI 
parte, dNmicIi ,eaposlc:i6n-pegunta.; 
p~-rnpunlIS; IIdiIrKi6n ele 
nfonnac::i6n) 

- PI1IdiCII 0f1I1 de .. e.poaición en eqUipo. 

- Re1r~lirnI'nIIICiOn'" la ...,oSlCi6n por 
parte del equipo. 

- Toma de nat .. sotwe abseIYKIOflH. 

- Conleltaáón de pteg\I'Itn, det.1e ° 
Impkac:ibn de .. In'onnac:iOn. 

- ConlestaCi6n de fQ9un11I. de"le o 
Implild6n de 11 tnformaaón 

- RellOmKMci6n c:onMCUenIe dMa_n de 
prnentKiOn (Votumen ele YGZ, enConaa6n, 
veIocidId , cIcc:iOn). 

- &poIitlltn orll.".. el grupa. 

- eoru .. Ci6n de ........ : debate o _dola_. 
A'. e INdeeycon.cci6n ....... 1IIDfI 

... en le GlmpI'ld6IIe" &IW.-.pI)IIc:I6n 

Producei6n de te.105 
- O,",n d. " •• sn
f.etón. 

- MaleriaIH de 
IpDJO flllra la 
•• posiaón 

.-------------------------------~ ... ~,~~~.------------------------------



Ande, Egg. =Ze::::4.ie!. Ternáticas de comunlcacl6n oral. Buenos Aires. Humanistas. 198 ~, 

Argudin. YO'OClCO. y Mc·;c. Lunc. Aprender a pensar leyendo bien. Hobllidodes de Iec-
turo e nivel superior. México. Plaza y Valdés-MIA. 1995. 

Be:'.sté·~. ;,ejeno Análisis 85lruaturo! del relolo Ilterorlo. México. Umuso. 

8emórcez. Ennqua. Infrodl.icclón a lo IingCñsticc del texto. Madrid. Espose-Colpe. 1982. 
Cassc~y, Dcnie!. Descnoir el esc"?!r. Cómo se aprende o escribir. México. ?ooós. 1991 

(Poldés Com~nicoclón. 37). 

-----. Lo coche de lo escrituro. Barcelona. Anagrama. 1995. 
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tudio y escrituro. México. Gedisa. 1989. 
Ferrer. Eulalia. El lenguaje de lo publicidad. México. Fondo de Culturo Econ6mica. 1994 

(Tezor,t~e). 

Good~n. Kenneth S .. "El proceso de lectura: consideraciones o través de las lenguas 
y su desarrollo". en Nuevos perspectivos sobre Iós procesos de lectura yescrtture. 
comps. Err.i¡ia Ferreiro y Margarita Gómez Palacio, México. Siglo XXI. 1982. 

López Moroles. HL!mterto. Pnset'fanza de la lengua meterno. Unqüfstico para maestros 
de espo.~oi. ~cdMd. Playor. 3a. Ed. 1983. 

Leñero. Vicente. y Mar'n. Carlos. Manuol de periOdismo. México. GnJalbo. 1986. 
Lomas, Carlos y Osore. A~drés, corrps., El enfoque comunicativo da la ensefjanzQ de Ja 

le"gt.·o. Méx:co, Paidós. 1993 (Pape!es de pedagogía. 14). 
Lozano, Jorge. et el .. A¡1áHsis de! discurso. Hacia una semiótico de lo Interacción textua:. 

Madf.d, Cétedra. 1982. 

Puente, A::í:'al. d¡,.ec~or, Comprensión de lo lectura y accfó:l docente, r...~odr;d. Funda
ción Gen',é:""! Sé:'1chez Rl.ipérez y Eos_ Pirómide. 1991 

Ser:::sfir,:, Mo(a Te:- 30. Cómo redactor l.r: tema D dócticc de la escr:twro, Méx;co. Po:~ 
dÓs.1959 

----o Có-;o se estudio. La o!'gonizoc!ón de! trabajo interectuar. Barcelona, Paidós 
199'¡ ('ns:u ...... er,tos Poidós, 8) 

Tappan Velézq....:e:. ~Crina y Amón. Alboukrek,"E: discurso de te div'...Jlgcción de lo cien
cia" e;¡ Cien cía Revista de lo Academia de lo Investigacl61 CIentÍfica, MéxIco. 
sept;errc·re de 1 ;)92, ve: 4,3, r.úm 3, pp. 27.3-278. 

ZOCOUIQ, Fricc, er c. . Espoñol :Jcra bachillerato. México. Son':'liicns (9n ¡::yeliSc) 

Za'. ola, Lo,-,'o. co'.¡:. Teorías cel cuento l. Teories de los cuentisrcs. ~';éx::co. liNAM, 1993. 

TEXTOS PARA EL TRA~AJO EN CLASE 

Unidcd 1. Var colllr."lr.c de "Materia!es de Trebajo" en la unidod. 

Un:dcd 2. El texfo dI! divulgoción científico 

Dmw·n. Crc~:es f,.' c"~gen de ies especies 
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Artículos científicos de lhe New Yorl< TImes. Madrid. McGrow HiII. 1992 (Sen .. McGrow HIH 
de Divulgación Científica). 

Selección de articulas de Ciencia y Tecnalogfa a de Mundo Clenfflfco. México. Ce
NACYT. 

Colección "La Ciencia desde México". México. Fondo de Cultura Econ6mico. 
Biblioteca de Divulgación Clenlínca. Muy Interesante. 

Unidad 3. El texto histórico 

Jenofonte. Anábosis. 
T ucídldes. La guerra del PeIoponeso. 
TIto UvIo. Hlsfoda de Roma. 
Moquiaveio. HIsfoda de Florencia. 
Carlyle. Los héroes 
Alam6n. H/storla de México. 
Casio Vlllegos. coord" Historia genero/ de Méxfco. 

Unidad 4. Nota Inlormalívo 

Notos informativas de los principeles diarios de México. 

Unidad S. El texto publicitario 

Ver columna de "Materiales de Trabajo" en lo unidad. 

Unidad 6. El relato literario 

Homero. liado. Odisea. 
Langa. Dafnls Y C/ce. 
Boccaccio. El Decamer6n. 

Stevenson. La /sIa del tesoro. 
London. CoIm/Ho b/onco. El llamado de la selva. 
Contad. Tifón. 

Antología de cuentos mexicanos. Moño del Carmen Millón. comp" 2 val" México. Nue
va Imogen. 1974. 

Unidad 7. Trabajo académico l. 

Ver columna de "Materiales de Trabajo" en lo unidad. 

Unidad a. ExposiCión oral de temas. 

Ver columna de "Materiales de Trabajo" en la unidad. 
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TALLER DE LECTURA. REDACCiÓN E INICIACiÓN A LA 
INVESTIGACiÓN DOCUMENTAL 11 

(Segundo semestre) 

DATOS DE LA ASIGNATl,;RA 

Clave Créditos: 

Plon: 1996 Horas por clase: 

BachlUercto: Segur:do semestre Clases por semana: 

Área: T cne~es de lenguaje y Comunlcaci6n. Horas por semestre: 

Requisitos: Nir.gl,,;na materia 

PRESENTACiÓN 

12 

2 

3 

9ó 

El segundo semedre de! Toller de Lectura. Redacción e Iniciación a la Investlgacl6n 00-
cLimentol se er:euodro en la concepción y el enfoque didóct;co de la materia y conhi
buye e lO obtención de sus propósitos formativos genereles. 

Er: e! progrcma del semestre se pretende, sobre todo. que el alumno se adentre en el 
estudio y anól;sis de textos literarios. representativos de le literatura occidental. conside
rando qU6 éste es un aspecto fundamentol en lo formación del bachi!ler universitario. 
01 brindaile la oportunidad de conocer lo riqueza expresiva de lo lengua V entrar en 
contacto con lo variedad de la experiencia humana. portadora de volores y fuente 
perenne de crecimiento intelectual y emoHvo para el adolescente, 

Pera 91 logro de tel propósito educativo es indispensable la lect.J!'o de los autores c16-
sicos, El bachillerato cel Colegio es un bachillerato de ruentes, se piopone dotor 01 
alumno de cor.ocirr.ientos y habilidades que le permitan accede:- por sí mismo a los 
fuentes de ~a cultura, por lo que es irrenunciable la lectura de los grandes autores gne
gos y latinos; ce los clásicos españoles; de los autores mexicanos e hispanoamericanos, 
Todos ellos rundamenta:es pere le constitución del alumno como sujeto de la cultura, 

Sin abcndcnar le finae básico de trabajo sobre el texto. se preste especial atención 
en este semestre 01 contexto. concebido como la dimensión espacio-temporal. cogniti
ve y OX10!Óg:co ce ese horizon~e compartldo por el em;sc~ y S!j$ inter1ocu~ores. dimen
sión Gua per;r:¡~e ccservar cómo llega a quedar plas.r:'lada en. l,!:""'l te:e-o la din6mlca 
cdrurc\ ce '.,.i,"'1a scciecad a través de la individualidad de cado autor 
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CONTENIDOS DE LA ASiGNATURA 

1. Encuadre cor.cepluol. lo funci6n poéflco. Contextos de producción y recepción del 
texto. 

2. El texto drom6Hco. Funci6n poéflco. Organización dialógica. 
3. lo novelo. El comentorlo cñtlca. 
4. El cuento. Efecto esléflca especifico y SUS recursos. Reescritura. 
5. El poema. Función poéflca. 
6. El texto hlst6rlco. El contexto: lo serie hisl6r1co. 
7. TrabajO académico 11. Contexto literario. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Al concluir este semestre el alumno: 

- Apllcoró los conceptos bó~cos sobre lo situación comunicativo presente en los 
textos literarios cuyo función dominante es la poéHca. 

- Explicoró. en formo oral V escrita. el efecto g1obol de sentido de los textos literarios 
o través de aan6lisis intratexluales y contexluoles. 

- Manejoró con familiaridad y soltura. estrategias de expresión oral. lectura. escrllu
ro e investigación documental. 
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UNIDADES DE ESEÑANZA-APREDIZAJE 
PRIMERA UNIDAD 

ENCUADRE CONCEI'TIlAL LA FUNCiÓN POÉTICA 
CONTEXTOS DE PRODUCCiÓN Y RECEPCiÓN DEL TEXTO 

HORAS TEMÁTICA 

6 I tu ,!fuoclón cornuni<..tltlva del 10 .. 10 
UIOiOHO 

I 1 Cunto)(1o do producción 

I 1 1 Propósito do comunlcod6n 

1 1 '} runclbn poénco: cohoronclo ostétlco 
dol monsolo 

1 I 3 Sanes literaria. cultu'ol e hlst6r1Co. 

1 '} Contexto do recopclón 

1 ? I Eloclo de Idontlflcaclón como 
OkPooencla "icona Pfopuesta olleclor. 

1,2 2 Eleclo de porcopclón estélico como 
volor cultural Inserto en una frOOrd6n, 

'}, LecTura, onatlStS e InTerpreTaCt6n de 

OaJElIVOS EDUCATNOS 

A. PARTICULARlS DE LA UNIDAD 

Al nnoliZor lo ~dod 01 alumno: 

- F ICpllcor6 el electo de IdenlUlcación V de 
porcepclón estético generado por el 
rnensaje V su estructura. considerando los 
conlfOOos de produccIÓn V recepción. 

B, ESPEcíFICOS 

El ollA"flno será capaz do: 

- Corccterizar la función poéllco en 
relod6n con 01 propósllo de cOO'lll'llCoclOn 
del texto lIIerano. 

- Reconocer lo reladón que se establece 
entre e' 'actor y el '8xlo IU",arlo 
considerando 10& contelCfos de producción 
yrecepdÓf'l. 

Terlos I!lerorlos - Realizar al anollsla Intrataxtual ., al 
conterTUal 

'} 1 AnofiSlS IntroTellfuol ntveIQs pnrtlnentes. 

'] '] Anóllsls conTextuo!: elementos 
roortlt\Gf\les dt:l los selles IIlerol1o, cuttll'ol a 
T1tsl6nco 

'} l InTaroccl6n de los elementos 10lltualos y 
conlUlCtualospara pl'oduClr el efecto global 
de sontkl", 

J Coharoncla ~étk;o. 

3 1 Relaciones ntegrattvas entro 101 tWeles 
de an6lsl! 

3.2 V1s16n del mundo: el ImOgInato 'f el 
efecto de sentidO. 

- ReCOnocer lo interacci6n de lo. 
elementos del texto con los del contexto 
para lo producción d$1 e1eclo de 
lden"ftcoclórI y de percepción estético 
como afecto glObal da sentido. 

ESTRATEGiAS DE 

ENSEÑANlA:A.PRENDIlA.JE 
-, A partir da lo lOIecclón do l.f"IO o var\O$ 
Toxtos le dasarrollara a modo do 
oJampU\cocl6n: 

- Anollsls Inhofexfual de los nlvolos 
portlr'lentes. 

- An6Usls confextual da los elementos 
perfnenfes de las series "afOrla. CUtual e 
hlst6r\ca. 

- ReleCtl.6o del texto para IdenfUlcor lo 
interaccl6n do 105 elementO$ textvolos y 
contextuaes. 

- Comentario oral sobre 101 condlc:lanes 
da prodUCción y de recepción presentes 
en el texto y qua conftuVen «l el etocto 
global da sentido: Identlrlcacl6n y 
parcopd6n estético 

MATERIALES 
DE TU.BAJO 

Comp'~mI6n da 
textos 
I?operk,n(..> dIO UI)", {J 

varios '_lIIo, 
lII.rario. 

Ptoducd6n ¡jt.J tudas 

Gula poro el 
comentarla oral 



(..) 

o 

HOIIAS 

14 

SEGUNDA UNIDAD 
EL TEXTO DRAMÁnCO. FUNCiÓN POÉlICA. ORGANIZACiÓN DIALÓGICA 

TEMÁncA 

1 lo sltuacI6n dO cO"IUnlcoclón V la 
Il.tnclón poélk:o 

I 1 En lo ropl65onlod6n 10nllOI 

1 '" En ollU)(lo drornóllco_ 

7 ludo dromtlllco 

2 I S,,",u,o dolo acclOn. 

72 AccIón. connlcto 

2 3 Jrosulfodo de lo acción o cOnsecuoncla 
do lo acción. 

1 JI Neo pnncipOl de toosl6n. Sagrnontot 
de la ocdÓll 

3 OrgnnllOdÓn dlalÓglco_. 

.11 105 pooonallJS TIpo V pmloflpO 

OeJnlVOS EDUCATtVOS ESTtATEGIAS MATERIALES 
. ____ . __ . _____ . ___ ~ __ .~ __ . __ .~ ~~~.~1UA. ~~N~JE ______ .DE JRAIAJ9_ 

A PA[(IICUlARfS DE UNIDAD 

AlllnavOl lo' .'IIdOd. el ollXTYlO: 

- fxpliCor6 el efucto es,lttlco prodU(;tdo 
por la ropro~tmtocl6n dlOmótlCa on 
relacl6n con lo~ elementos de 10 
ropro5Elntocl6n drQmaticQ. 

- Anollloró la hb1011o, los porwnalos. lo' 
occk>nos y tonsione,. 

- fxpllcara lo ImpOrtancia de la relación 
dialógico osi como sus elementos. 

- Redoctoró U1 d61ogo, con perwnqes 
1ipo5. sobro..., temo dado 

6 ESPECiFICOS 

El ull.olTlf'lO tarÓ capal do 

-- fIIp~cor IosIOCUl'SO! qU9 entran 8nrueoo 
en lo reprosen,aclón de un texto 
dramOhco 

- Caracterizar los elumunfos que 
constituyen 10 obro dr0m6tico (tútorio, 
p8BOl1ojOS. accIoneS, tenslOnos. l1umpo, 
espacio). 

- Reproducir U"t c:I6IOQo esevehOdo en 
ctCtllSfonclo etpedal o anecdóttco. 

- EscrtM dlólogos 

- Asisterldoo uno representación 1000fOl 

- Expllcacl6n sobre las Impreslonos 
aCoten do los recursos osc6nlCOI y 10 
ln1e1protod6n de los OCIOf~. 

- Comentario sobre el electo estético d. 
105 elemenTos de la pue$la en Q5Cona. 
acclonOs V lonsIonttS do lo hlstOliO. 

- Expllcoclón dO la carocter1lacl6n de los 
personajes, tipos y pl'olottpos, n~ y 
espacio, dI6Iogos. estados de 6n1mo. 

- ~ovbar di6logO'S ante el grupo. con 
..., 'ana dadO. cOloclefflando ~8S 
proto~. 

-lecf\.ro en atril de un torlo aom6ftco . 

- An6l1S1s del tuto dfom6nco. 10 historio 
(ononlacl6n lógico do kn secuencias. 
mojorio o deteflOro de la s/IUOCI6n Inicial) 
titJrl1)O '1 mpaclo. 

- Identlncac!ón del orco de tenllOn 
principal V de 10$ penonajes como 
soportes de las acciones 

- Des~I6n ° corOC;:fertloc66n de lOs 
pawnaJOII quelnleNtenen en el dI6l0g0. 

- Redoccl6n de d161og0$ de lo vida 
cotidiano. bajo un fema dado. con 
peQOnOj. ~ V pJofotlpol. 

=- Aulacorrecct6n '1 conecclOn de los 
dl610gos, aplicando 10$ normas 
"or, otIcahis perflnenfes. 

CompronslÓn de 
leX10S 
· ' •• Io¡ dram6llco. 
en un uclo 

• RePl'esenfaclone~ 
feotrum (puG'tm on 
"",ono. 
graboclontlS, vldoos. 

"..-"""", 
ProduCdOn detwrtos 
• Represenlod6n do 
escenas de lo vida 
cotidIana con 
dIálogos 
1rTP'00000dos, escritos 
poi los oIlnY'\os. 

• Di6Iogoo. 



HoRAS 

16 I La :;iIU(lCIó(1 tlu COffIlJlllr:(wI6n on In 

oovolCJ 

1.1 Propósito con1Ufllcattvo 

I J La novelo v off'" rUlatos: lo epopeya. 
lo levando 

7 loctufo onolinco e Interpretación de lo 
novelo 

2 1 El nrvol de lo historio fOCUI\OS poro lo 
creación de un nl\SlUo ftctiCIO 

'2 1.1 Svcuenclos V 'ronsloonadón de los 
~clonus 

'2 1.2 Personajes el 181rolo V la 
punenladOn en acd6n; la evolvcl6n do! 
rflO(jo de sor de lOS PUBOl"lOjos. 

'2 1 3 Elliernpo V 01 espacio 

'2 '2 [1 nivel del dt>Curso 

'2 '1 1 El ordt.ln de 105 (]conlo,im!onlos en la 
tllsforlo V on el relolo 

17'2 Perspachvo o locollloclém· qUién 
porCJlJe lo h"'oI10 nonada. PrlnclpOles 
pos,t¡llldudo$ nurrallor ornnlscluntu. 
1\1<,1010 narl<.lda desdo el rHSlla do vts10 de 
l.I"lO o vanos p8r,onqu~: 11;';10110 narrado 
dosdu luaro d6 los P6l1Of"\OJ0$ 

'2 '2 3 VOl nOflallva: QUién cuento lO 
tllstonO PITIdpales posIblMdodes: nonada 
el(1orno; norrodal-p9rsoooje. pGBOnoJe 
Pllnclpol o test\go 

TERCERA UNIDAD 
lA NOVElA. EL COMENTARIO CRiTIco 

08JrnVOS EDllCAnVOS 

A. PAllfICUtARES Of LA UNIDAD 
Al nnoMla la unidad. el Oh.nYlo: 

- ApUcor6 un método de anónl!. do 
'olalos Qua consld8l'8, además de las 
acciones V I~ personaJeS. el orden, la 
ponpoctlva V la VOl narratIVo 

- Daflni.6 lo mocroestlUcfU'o sorn6n"co 
do lo novela, los lineas de :w(I'\lftcoctón yo lo 
visión del rTlundo. 

- ÜlpIicor6 QI electo global de sentido de 
la novelo obtenido del onólbis ,ealzodo y 
de la 'olad6n da sus lesulodos con tos 
elementos portlnenles del contelrto. 

-- I1edacloró ~ comenlono de opinión 
donde lelodono lo vlsl6n del mundo 
IIctlclo de la novelo con sus expenenclas y 
YlVonclos. 

FSPECiflCOS 

fl otunv'lo ser6 copQl de 

-- ESQUematIZar la hisTOrio en secuencias. 
cornporoodo 01 orden cronOlóQlco de lo 
mismo con el Ofdan or1istico del dl!lCLf\O 

Idonllftcof los poIspecliVa' e~oodos 
tri la noyala. con el Of.1Cf'(o de los morco, 
dolasml5lT1os 

- SeleCcIOnar "formacIÓn contaxturJI da 
las series IlI0Iorlo. cultural _ hlst6flco. 
pertlnento poro la Intorpretaclón do \o 
novelo. 

ES1RAltGIAS MA" ... ,,, DE 

__ ~~""!~NZA"I'~!,~I ..• ____ ._ .. TIAIJUO 
-lectIJopmwO¡lOfolopos,conPQUSfl, Compren,lón da 
polo ,ecoplOl 101 datOl purtinentes o lo tolde.. 
tam6tk::o V O 101 obf81lvos. Nowkl: 

- E1obCN"oclón de resl.rnerl8S. MI"~\.HlIInca o 
enumeraciones de rosgo. 
corael.rllodore, de lo, distinto, 
oIementm de lo historio. y c~tanos 
personales apoyados con citas d81 texlo. 

- CaracterIZación del non-odor. 

- Expllcacl6n de la manero cama 
Interactúan los modos dllCursfYos en 01 
dOlOrroYo del dlSC\.no. 

- Re,umen de coda uno de los 
princlpale. lineol d •• lgnlllcocl6n V 
canentonc. propios apoyados coo dtol 
do! feXla 

- OrgonkadOn de 101 datos obtenidce de 
las aclNk;lodes onteóOros 

- hVestlgocl6n de lOS datos pertIoant., 
poro ID hlerprUloci6n de lo nCNao. en 
lex'os que provean información sobra €If 
coolexta 

- ElabOfocl6n d. un comen'Oflo do 
0J*lI6n acerco de lo novela. Interpretado 
con el apoyo de ka etapas de on6~ 
antonares V apovodo con cllos dollex10 

- Corrección V OUIOCOff8ccI6n. 
comid9l'ando 103 propiltdadM gel"l8folus 
del texto V aplicando lo. norma, 
gramaticales perttnent. 

de U"'IQ Q "el novalus 
faprUlQfl10tIVCIS 00 10 
nOvttll,flco 
occlduntal dOSd .. el 
RanDclnVento. CUVo 
vblón dal mundo 
corresponda o 1('5 
grondo. momen'e» 
del Imaginario 
cultural '1 propongo 
e¡(Jl9rtonclQ1 vlcarlo, 
con lo' cUelles los 
alumno. puadon 
ldennnccne. 

-lb05 de cOl""atto 

Proó.Jc:d6n de tanos 

-_ ..... _-_ .. ----_._----------------------



HoRAS TEMÁncA OlJrnvos EDUCAnvos DE E~1RATEGIAS 
". ______ . __________________ " ___ . ____ . ____ . ______ . _ ~~~~~_:.A~_H_~_JE_. 

FI narrador objetividad y subjetividad: 
gtOdo do SObOf: distancia 'rente o los 
porlono)m 

<1 Contexto 

<1 1 Contox'{) do producción: series 
~lor(Jrio. ClJlUfO\ ohlstód(.""Q 

<1.? Conlorto do recopdón 

<1 .. \ [Ieclo de Idenllllcoción, como 
r 'mIado de posibilidades do oxpet1enclos 
VI,artas mútll¡..tlos Dl'opueslos oIleclOl 

<1 2.2 flectodo perCepcl6n tJstél1co. como 
volor culturollnsel10 en una tradicIón 

5 C0horenclo oo6tico de lo novola 

5_ 1 Rolaclonos Intoorativos pertinentes 
ontro nlvuhu du onélh$ls 

~ ',( Mocroeslructuro semántico de lo 
Il{Jvela lineas de slgnlf.cacI6n: 
(.onlluoncla y d .... e'gancla de senlidos 
IXUCIOhli 

~,3 Vl516n dol rru.Jlldo propuosla por la 
no ... olo el Imaginario y el eluclo de 
IdWlf1Ttr:ocl6n 

54 PosibilIdades de Intorpretocl6n V 
vqloroOón mUnples. 

6 f I comentarlo de opinión 

61 COI'OclutllocrOO.ekPfU5l6ndetnJl.ido 
do valO( o(;orco deltexloloido. ba5Odo en 
lIIJ onál1501\ 

" _6:? ptocOdfm1ont~.du. 9Iobc?'r~~_. ____ ~ _____ _ 

MAtERIALES DE 
TRABAJO 



HORAS 

14 

CUARTA UNIDAD 
EL CUENTO EFECTO EsTÉnco ESPECiFICO y SUS RECURSOS. REESCRITURA 

t tl SlIUO(;IÚIl du conlUl'llCaCK)n un 01 

t.<)Olllo 

'} lcclulO. U!l6ij~l~ e II,I"¡plt.>lnc,Ón da 
cuor,los 

~. I los IOCUlSO$ po(ÍI,COS V $U lur,nÓr"l poro 
tos utoclOS \lO 5001ldo 'f oslól.co del 
¡;1,,¡(U,!tl 

'} '} Nivel do la hislono. aCCiones y 
secuenct05. personajes. espociO V I~ 

2 3 "'vd del d,SCUBO ordon. ~orspec:l,vo V 
'101 tl(molrvQ 

'/4 lo velo(;ldod nOlloll\lO V sus 
plQCedllntenlos UiSCUfslvas pauso 
nol/ohvo (doscnpclOnus V CQIT,l.'nIOnos 081 
norrOOOfl escenas (acclonus y d!óIogO). 
5UmrJflQ (rOSUlOen de acontecimientos). 
elIJ)5IS (OffiIsIón de aconlOC!lTlIOnlos) 

'} ~ UDlcaclón V caractorístlcas do! 
nOllodOf 

3 ElOClo 8\tiJtlCQ 

3: hpOCl'CtdOO dol cuento brev&Ood. 
M ,'tlI'lS.uod. lens:orl, 100000ctÓn 

l'} Imporlonc,o de lo lo,oluCI6n o 
dtnanloco poro 01 uloelo ustóflca 001 
cuento 

3 3 Realidad V ',cclón \Hlfdod V 
var~mIIIlurJ 

---------------- --------- ---------_. 
OBJmVOS EDUCAnVOS 

A PARTICUlARES Oí LA UNIDAD 

Al flroOll/tl'lO .... ,rdod, 01 Ulumno 

_. f:lplicoró cómo el cuon'o. un 01 
cantello (jo su época. monil.oslo 10 
IUllCrÓll poótlco de mon8l'o 8SPOCíIICO 

~ ReoscriblrQ fragmentos del cuento 
rflod",conOo loS recursos' drsct.nivos do 
o,den, velocidad. perspoctlvo o VOl. 
$GQUn el cnltmo de portlllenc1o 

8 [sPl:cincos 

[1 OlurlYlo seró capaz do 

- Oescllbr' los recursos poétiCOS del 
cuento oplcodos paro producll' el .'ecto 
utOba! de sentido V el electo a. 
ldentlflCoción 

- Reconoc81 10 esp8clftcldoa del roloto 
en el cuento en comparoClOn con el de lo 
11000elo 

- RulOClonor 10$ elemttnfos del cuento 
onofl2odo con aspectos porlne .... 'os d8los 
1ef1001t1Qtono. cun .... ol o r"stóncQ 

- Reescflblr porl., del cuento, 
'""oduclendO cambios creotlvos. ae 
ocuerOO con regios CJelndos en aspectos 
pertlf\Gl"lles 

ESTRATEGIAS 
.DE EHSiM:AHlA-~IEN~lAJ~ 

leclUlo prinlerO y Completa doun cuento 

PI,rnoro por6fros~ oro1 

- 1e<;1ura O"Iali"co en la QUe so oliendo a 
101 Q5Peclos Que, por $l.I rendl'Tlienlo poro 
lo comprenSl6n dot umlldo V lO 
porcepción esl.IICO, rosulten mas 
perttnenlos: nivel de 10 hIs1ono (acciones y 
,ecuencios, d.,enloce; personaj." 
espacIo V tiempo). nIVel de' dbcurso 
(orden, velocldod, Val, el nOflodor 
{t,biCOClón. g,ado (;le saber', obtOtlVldod y 
sub¡etMdod) 

- Idenfillcooón de lnec:JI de ~r.cOCl6n 
o dusonolos semónfICos QVO rOfT'lfen o 
dlstntus t6pn:os 

- InlegroclÓn de lOS resutodOl del on6IWs 
ontetiOf en uno desc~d6n comentada 

- Investtgoclón de lo inlormocl6n 
per!tnenle'del conlelrto de prOdUCCIón, 
pnnclPQlmenle culTural y IIlerario, paro 
interpelar el cuento 

- Enu"lClocl6n 8SCIItOde 10 nlerpretodón 
q0,J8 propone el ~, apoyado en 1m 
etopos de an6lisls anteriOres 

- EstableCImIento de regiOS poro lo 
,eoscltluro selecclOnOt III solO aspecto, 
vellllcar lo pertInencia de lo 
"anstolmocl6n Plavlsto. limites de la 
1l'<Jt-.,ormoct6n. etc 

MATERIALES 
___ DE TRABAJO 
Compl()llsl6n do 
1611dos 
-Cuentos 

ProduCCIOnOO loxlO~ 

mudolo tOxTual 
•• MCrituro 
rscnlo dOndo ut olurn 
no, -.rIa VOl luiao el 
cuenlo. escribo 
"ogmontos del mis· 
mo, variando 10$ 
r~ COl"TlPOSlCIQ' 
notus e~eadOl en 
e, te~JClo leiúo POlO 
e.perlmenlor la 
translormoci6n ae' 
eleclo de .enlldo 
que eslos cambiOS 
pfodUC:on 

Su funcIÓn pedagó
glco el 8vah .. ol lo 
comprensI6n de' 
cuonro ., .... electos 
de MnNdo Q 'royos 
de 8SCfltuOS IUdtcm 



HORAS l'EMÁnCA 

4 I Contexto de producción: las safies 
hterano, 
clAl.I'oIe hot6rk:o 

42 Contuto da recepción: erectos de 
tdenfllcoclÓn y da pe¡oeopcl6n .,Itneo. 

5 lo roe~nruro. 

51 Corceleftlaclón 

OIJEnVOS EDUCAnVOS h1RAl'EGIAS MAl'ERIALfS 
DE E~l~r@,-~~-"~J,-f ~ __ ..,DE~~_ 

-~ hagrnenfOl de \TI relato 
Iterado. voAoOdo k)I fK\.ftOl de ot'den. 
velocidad. perspectiva y voz. con el In de 
elPif\'ll'TlfKltOr y dar evento ctaloe el'tte101 
queproducenloselacclonasdelnarodOf, 
-Corrección .egún kas propiedades 

gan.rol •• de' texto y la, r.olOI 
eltClblKIdaI para esta octlvidad. 



HORAS 
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TEMÁnCA 

Situación comunicativa. lunci6n. 
Inl0llcl6n V eslruclUTO dOI pourno lifl(;o 
f!Y',peclo del óplcú V 001 dl(jÓchco 

') Afió •• InlfoloJrtuoI por nrvole$ de lo Ion~o. 

.) Contexto. 

3 I ldl:tO de luxto V dOWloc,ón l(J'ipocto ck.t 10 
norma gramatlcOl y dollugor comlin pootlCO 
ogun(¡rlco 

32 [1 yo enunciadO!' lírico Datos bioQtáflCos 
pe,lInl:tnlos para 10 InTorpretacl6n (jel 
p~fna 

.J .) Otros IfJI1G1t históricos (las aIras artes. los 
ciencias. las costumbros, los suceso~ 
hlsl6ilcOlll). 

'" Oaborocl6n dol alecTo \)jooot de sentidO 
POf al recoplor. 

QUINTA UNIDAD 

EL POEMA LíRICO. FUNCiÓN POÉnCA 

OBJEnVOS EDUCAnvos 

A PARTICULAReS DE UNIDAD 

Al IInallZor lO unidad eloUnno 

-- Mencionaullas diferencias y wnojOnlas 
anne poomos éplcm. ";cos y dldócflC05. 

- r .. plicoró la tunc\6n poéticO en relación 
con las dosvlaciones en poemas '¡ncos 
dados 

- Relacionara pcw escrito en un comentarlo 
los elenlootO$lnlro V conlQxh.JOlos reSUltantes 
r1e un onólisls Ir'lterprctOllvo de ....... poema 
lilico 

6 ESPECiFICOS 

El oIl.ffl1'\O sera capaz de 

- fnumoror los marcos dl$Hnl.vos de coda 
hpodo pooma 

- Coroclufllor por esclllo los rasgos que 
Idenllflcon lo desvlodón gramatical y lo dol 
lUgar común poótlCo en un poema. 

- AplIcar 1m datos perTlnontes resultantes da 
uno Investigoclón Sable el conl8rrto. 01 
cnriqueclrnrtmto del produclo del onóhSi1 
Inlr<.ltelCtuol 

ESTRATEGIAS 
pE JH_SEÑAN~:,A~ENDI~Jl 

-lectura de poemos onvOl alto 

- Pnmero loCtua o teCMO Inocente de 1.11 

poema con por6frosls orel. 

- Coroclerllaclón del yo Of)l.OC:lador lírico. 

- Elaboración de fichas. esquemas o 
rosl.r'nenes sobro los dlfQfonl~ a..pectm del 
onóIrSlS inlrotorrtuol 

- Lectua onoIiTlco Inlralextual por nlveh)s, 
apoyado por el uso continuo do motellalos 
de consulto previamente pt'&pOladO$ pa el 
profesor 

MATERIALES 
DEJ1!A8AJO 

Compron· 
slón do 
tOlltOS. 
- Repef1orlo 
dO Poomctl 
- MalerialllS 
de apoyo y 
fuonlos d9 
con!lulla 
pef1inentes o 
lO tern6ttca 

Prod\JCC¡ón 
de lerrtos 
- Parollosls. 

- Recapitulación de los tOSUltoaos del eIQUQ.'Tlm y 
an6Iisb en \Sletquemo donde 5& muestre ro comentario. 
Inlegracl6n de kls rWel8I 

- tw8lhQOC16n ele nlormocl6n conloduat 
sobre lOS dlstnlas senes en mol¡¡.rlOl de apoyo. 
procurado poi' el prole5Ol' 

- Comenlono "no! de resultados orol (] 
8ICtlto lObI'e la estructua y eleclo glObo! de 
$GflJido del poema. 

- CooecclOn V autocarecciOn de t.rtos. 
ap.condo las f'1OIfT1OS pertilenles. 

--~_ .. ~--. 



HORAS 
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SEXlA UNIDAD 
EL TEXlO HISTÓRICO. El CONTEXlO y LA SERIE HISTÓRICA 

lIMÁnCA 

Canto_lo de produccI6n dtll toxto 
hlslÓllco 

I 1 PropósIto de comunicación 10 
HllorpruloClón do \oS twdl{.$ hi~lónC()$ 

1_2 FuoclOnos u;tl€Wonciol V SIfllomóhco 

"¡ Posición ideológico del onunClador 

'1 1 Modalladores 

'1 '1 Morcos teICtuoles de lo pOSición 
lc.htOl6gica dal enunciador paro lo 
construcaon del electo de conocfTlienlo 
o porttr de lo interpretoc\6n de 105 hec:ttco 
~ÓI1c~ 

3 El huto histórico como fuente de 
indagación sobre lo serie histórica del 
conlol(to lItelarlo e' foctor 
socloeconOmlco; 105 criSIS. pl'obIemos. 
conQl.mIlOS V h\strocionos 00 lo socIeCJod 
contomporánea 01 aUlor 

<1 FI comentatlo OnalíllCO 

4 1 Su 'unción poro 00( cuenta de lo 
corrprensl6n de elomOnlQl de senfldo en 
allorto. 

4'1 Procodlmlentos do elaboraCIón de 
comentarlos onofl1cos 

ESTRAlIGIAS 
OBJmVOS EDUCAnVOS . ___ P!..~!ÑA~,:~n·.!;M~~L __ . 

MATERIALES DE 
'!!!A~ __ 

A PARTICUlARES DE lA UNIDAD 

Al IInoh.!OI lo uncdad el oI\.I"IYlO 

. ConsaJloró taxtoshlslÓlrcosporo ahondor 
en el SignIficado de lOS Textos ~lera"OS 
ViSTOS en el semcJ1lro 

- Idenliflcoro lo pOSICión ideOlÓgico del 
onunclodol enretaci6ncon elconlextode 
produccl6n. el prop6slto de 
comunicaCl6n V la funcI6n linguistica 
d<lfllnanle. 

- ElobOfOfO un comentorlO onOlihCO donde 
compare el erecto de conOCImiento 
proaucldo por dOltexlOl h1s16nCOl o partir 
de los recursos del enunclodor poro 
hlerprefor de manero dnerenle un rrnmo 
hecho nist6nco 

B ESPEC1,¡COS 

El alumna ser6 capat de 

. SelecCionar nformocoo peMnente paro 
lo comprenSión del conle.lo de 
producción do lertos "erarios. 

- Distinguir lo función relerenclol de lo 
$inlomóllca en relación con el propósito 
de comunlcocl6n de' tmOriOdor. 

- Expllcor las marcos texf\JQ,es donde se 
manifieste 10 posici6n Ideológico de, 

''''''''''''0< 
Ol,',ngulr los modolilodor.s 

ntarptel6ndolOl. 

- lecturo de codo uno de los 'ell:los 
tllSl6ncos IOIecClOOCdcs e Iduf"lllflcodón 
de! loleronle 

- Idenlificaclón de las mo,,;os tottuOlos de 
lo pQ$ICIOn l(jool6gico de! tlslonodores en 
codo uno do los le"05 

. Idenl1flcaci6n de los modolllodOfOS. 

- Elaboración de c ... aor05 camporollvos 
de \(J5 mOteas lelfuales y modOllodOfes 
~80tlO' po!" 101 hiStonodOlOS 

- RedaCCión de un comentono onoiTICO. 
con base en los CUOOl05 comparotlvos, 
donde le •• pllquen lOS dUerancias de 
interpretación da! heCho hlsl6nco 

- CorreccIón V ouloccrrecci6n d., 
comenlollo analítico considerando 105 
propiedad. dolle"o 

. Retocionot' la nlormuclÓl"l ae los leKlO5 
Ns'I6riCoI con 10IIIeKl05 Itlerorioslaidos 

Comprensiór de 
telClos 
T •• to Nst6rieo Dos 
te.los ° fragmenlos 
de le.,os Illstoncos. 
con urudod de 
sentido. que so 
rollaron o un ITIISffiO 

hecho hlSlórico 
conten~áneo o los 
lertos Il1omoos leidoS 
on el semeSTre. pero 
Q'J8 muosTren 
dlletef"lclOs de 
VaIOlQc'~n ti 

Ifllorpre,oc,:;n 

PrOduCd6n de tartas 
MOdelo lelCf\JQl 
Com.mano analftico 
Escrllo donde el 
olurrno aé cuento de 
lo aplIcaCión 00 

nociones y 
conceptos 
(prevlomente 
deflnldOI V 
eJemplificados) 01 
Qf'I6tsedeunlelCfO (n 

esle coso. de lo 
Intorpretocl6n, por 
porte del f*tO"lodor. 
de un mosmo hecho 
tut6nco. 
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SÉPTIMA UNIDAD: 

TRABAJO ACADÉMICO 11. ANÁLISIS LITERARIO 

TEMÁnCA 

U"IUIIlllIlCJC" )1, ¡Jot tomo 

/ l'.quoffHl Ir !HJI,If'<) '-(Y¡I'ü IJuiu (ju 
hutll'jQ {Jc(J(júruco 

j r.Lllo,> do r~;urr,ell y rl!,/ <.ornonloUo 
1'r¡"j'JiYiÓO u II'l5urClÓn 

(II'J<lIlII(l( ,~)n toxl\J<l1 ,¡", Irtlt)U¡(' 

oC(ldolluCO 

(./klffOdor IQruncj6ndt)unt;)~lo:>l.Jtoroo 
rnoUIIi<::acKnos 

Ó 1 POSICión dl)1 alumno Oon lo PfO(Juc::cI6n 
dol Iu.lo, al asumrr l<.l lunc;,ón dO 
UI-.,;nclador 

r~Or'JfOnC'O$ blbUograllcos quu 
rOcipoldon los ella, IOll"1(1I05 V lo' 
H .... ",r,unos lo_luOIOS "'C'IJI\H'~ un 01 
1'00<)10 

11 PrtnunlocI6n dolllOooJo 

11 I l/ovlSlón IInoI COI',tJfOllC,Q dmarrono 
,h; codo pUllo e IOloo,ocl6n do 
1r-1olrIlC1clón 

OBJrnVQS EDUCAnVOS 

A I'AlJIICtJlAr<fS D[ lA UNIDAD 

-1~O{j'KI(JH.l un Irooojo oco(lórnll o sobru 
01 or\ÓIISlS dO:! un tOdo 111010110 t¡,oyo o$Obl'o 

ul dO'lorruUo do IJlI !(.'f1l0 L'fl urlO o VOtl05 

!oJ(fos 

[, alurnn05(t.Q cnpcu 00 

- Doltnlllo. 01 lonKJ 

- Diseflal l¡() eSQuoma de !Jabato de 
acuoldo con un PlOj.Jó5llo ll'Pocifico 

--" Rocop~QI Información 

-- ÚfUO' w/or lo InforrllO(.;1Ón 

.- Rodaclar EM trotXl,o 

- Conegir el traba/o académIca 
cOnsjdarando lOS ploPlodades del IMIO yo 
ophcor)do los nOlmas OlomOflcoles 
pert1nenlOS 

ESTRATEGIAS 
. DE ENSEflAtu,t. APRENDIZAJES 

--lectura do IQ)tTOS ~Iorullos 

- SoIucoón .JO!JII t(:l(no 

- Oblonción on 01'0$ luxlü$ do 10 
Inlonnoción neCBSono POlO ampllor 'O~ 
conor:lmiL'nlos St'XJfO o1loi'll(J oluQllJo 

--- O'$crtmlno<::tÓn erllle mIO/moción 
rolovanlo yo uQuoMa quu pemdt<J tlUlOt un 
oSQuomo o punteo poro roaadw IO~ 

l,cl1OS do conTenido 

_. Concentración. en I\chol de resumen yo 
de Ctto textuol, de los canCuplol e 
informaCiones q'.lé IQ rehelan a 101 punTos 
do! flSqUema 

- Redaccl6n del Ilobojo acadómico, 
atendiendo o lo corrección. adecuaCIÓn 
'( cotla/encio IMluol. POlO tnSOflor los citas 
'( la "Iormoclón p/ovenlente de dlll'elJOs 
ruunlus 

-- Revlsib-! CUIdadoso de 'o !lecl.ionCla y 
p¡'osenloclón d. dios, lo runetoa6n du 
los relerenclas V el rOQlSfro dO lca luenlos 
coosullados 

- Corrección V outocorrecdOn de t8Jl'tos. 
aplicando lal normos gramatlcollU 
ptJI1nonles 

- ------_. __ ._---- ---_._-----------

MATE~IAlES DE 
TRABAJO 

-·-ComRlen~lón (JO 
lortos 
-- 'lulo. IIIelOfl01 
OnQlilUd()~ V;" 
onlollOrlOUlJ 

I·uonlo~ ¡jo 

ConSI.ftLl 

- Mulollol do or.o'(lJ 

_. f,etH1S 

-- ROsUrnOlut"; 
- BorrodoH~S 

- Anólian '''etano 
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Mignolo, Wolter. Teoña del texto e interpretación del texto. México. Instituto de Investi-. 
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Montes de Oca. Francisco. Teorfa y técnica de la literatura. México, Porrúa. 1985. 

Perus. Fran<;:oise. LIteratura y sociedad en América Latfno: el Modemismo. México. Siglo 
XXI. 1976. 

Talens. Genaro. et al .. Elementos poro una semiótica del texto ar1fstlco. Madrid. C6te
dra. 1988. 

Vital. Alberto. ¡eoña de jo recepción- en Aproximaciones a 10 lectura de! texto. Esther 
Cohen. México. UNAM. 1995. pp 237-256. 

TEXTOS PARA EL TRABAJO EN CLASE 

Unidad 2. El texto dramáHco 

Sófocles: Edipo Rey. Antígona. 
E"ripides: Medea 
SI'.akespeare: Ham/et. Romeo y Ju/ieta 
Lape de Vega: Fuenteovejuna 

Unidad 3. La novela 

El Lazarillo de Tormes. 
Azuelo. Mariano. Los de abajo. 

F",ertes. Corlos. Lo muerte de Artemio Cruz. 

G::Jrcía Mórquez. Gabriel. Crónico de una muerte anunciado. 

Pacheco. José Emilio, Botol/os en el des!erto. 
Rujio. Juan. Pedro Páramo .. 

Beize=-, H::morato de, Popó Gonot. 
Ca~us. A,oert. E.' extronjero 

Kc'\<.a, Frcnz, Lo metamorfosis 
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Unidad 4. El cuento. 

Cuen~os de autores ce los S;glos XIX y XX. 

Unidad S. El poeme atfco 

Antologia de la /frica griega. Rubén Bonifaz Nuño. comp .• México. UNAM (Nuestros clási· 
COSo 71),1988. 

Antología de lo poesía latino. Rubén Bonifaz Nu~. comp .. México. 
UNAM.1972. 
Ocho siglos de poesía en lengua españolo. Francisco Montes de Oca. comp .. México. 

POrTÚa, 1961 ('Sepcn cuantos .. .', 8). 

Poeta mexicana. Francisco Montes de Oca. México. Porruc. 1968 CSepan cuantos .. :. 
102). 

Poemas de la Antigüedad Clásica (Píndaro. Horacio. Catulo); clásicos españoles e his· 
panoamericanos (San Juan de la Cruz. Quevedo. GÓngora. Sor Juana Inés de lo 
Cruz); poetas modernos (Lorca. Villaurrutia. Paz), 

Unidad 6. El texto histórico 

Serie "lecturas de historia de México', México. El Colegio de Méldco, 11 volúmenes mo
nográficos hasta 1995. 
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BiBU=RAFiA ESPECIFiCA PARA AL'JMNOS y PROFESOR!:, 

TALLER DE LECTURA, REDACCiÓN E INICIACiÓN A LA 
INVESTIGACiÓN DOCUMENTAL I 

BIBUOGRAFIA PARA LOS ALUMNOS 

Básica 

l. Gcrcia-Cceiro.lgnasi el 01 .. Expresión oral. Méx:co. A:hambra. 1986. 

2. Leñero. Vicente y Marín. Ca~os. Manual de periodismo. México. Grljalbo. 1986. 
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