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IllTRODUCCIÓN 

"'La (:CUi.L.iC:iCiÓ: ·~ne ~! los :.1ueble:n 1•. Ezta frase 

f\1~ itu:,.· e.s0uc!10.0n :.i t!·c.~140 C'e l•JG ·1c·.1:tvc 110 ,"tfusión; 

una frase qae encicr~a lo. :1ec .. !sidaG hum.una U• .. :: haD,:;;1~:;.~ 

com~re11~cr ~~r los den~&. 

l'ara lograr tal fin es pr(.;clso coi;.serva:?.' i:.:ÓC:igoe: 

en común; uno de ellos ea la ortografía. Saussure nos 

dice.- que la 0sc1·itura i:?s una fvrma de conse2·var la 1.e_!! 

eua; nzí lo pensaron los &rriegva cuando atri1J14yc:ron a1 

habla ... a rr . .::rJific&ciÓn de la palabra. 

La histoi~ia, los t~itos, la literatura y el c•ím!!

lo &enerc.l ele •..::ono~imien"tos han pasado e.o unu ecnerf!. 

clón a otra, gracias a ln escritura. 

En la act'.1a1iclad nuestra 1eneu.e. se ve aJ. teruda 

con rapidez y la ortografía es una de las fui:;:rlt es de 

esa Yo.riación. Con :faciliJad aparecen a!'Jbielieca1eo de 

uso en lan gra.=-:!as y le. acentuación. 

Parece que retornamos a '1a época de Bello o de 

Nebrija, pues un fonema o erafema co oscuro con reapeg 

to a otro: lag, la j, v, b, a, e, z, x se vuelven e. 

mostrar confusas en su representación escrita. 

Por su parte, el acento ortográfico no guarda 

distinción con el prosódico: se acentúa donde se perc,! 

be la intensidad, o simplemente ne se acentúa. 

¿ Las causas ?. Quia&s escasez de lectura, prob! 

blemente falta de enseñanza o bien el descuido general. 

por la orto&ra.!'!a. 



Se ha supuesto que uno de loa orígenes, es la ~ 

ca insistencia que se hace sobre la ortograf!a desde el 

nivel bi!isico de enseílanza, la Primaria. Ah! el niHo c2 

mienza a conocer el. funcionamiento de su lengua, de J.o 

que habla. Si en esta etapa no se Valoriza la buena O!; 

tograf!a, las distorsiones serán cada vez m~s grandes, 

pues J.as bases vienen de J.a Primaria, 

Sin embargo, no podemos aseverar que es en la 

Primaria donde se presenta el problema, ain saber el. 

estado ortogr,fico de la misma y sin escuchar J.as apr¡¡ 

elaciones del docente, respecto a este estado. 

Ea pues, el problema de 1a acentuaci&n - como 

parte de la o::-tograf!a- nuestro centro de interés en 

la presente investigación. 

Realizar n'1estro objetivo no fue tarea fi!icil. La 

labor se predispuso en tres etapas: 

1) Bncuenta al. pro:feaorado. 

2) Ejercicios de acc:ituación para el alumno. 

3) ?repuesta de enaeHanza y su aplicación, 

Para concretiz~r dichos propósitos se eligieron 

seis escuelas primarias; eu ce.da una ñe ellas nos trg_ 

pezumos con pequeílos y grandes obsti!icuJ.os, En algunas 

instituciones Esperemos ?:oras, ñ!'as y 'h<:!.3t?. n:emanas P2 

ra concertar cita con el c'ir~ctor (a) del colegio y co!! 

seguir nu pc!'fllino para dar p.:100 a nueatr~ i;ráctica. 

Otro -ft?.ctor re1i:·:ante fue el tiempo. De las 8cis 

eacuelas ~elcccionaraa, cinco no p~r!Ji.tieron la e:lcu.c~ 

,tu 1.>r.:l.!., rl0hiCTo a las .,ctivi·~u.den de lo2. <::ocer..tl's. 
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U:ia vez efftreca;:;.on lo.:'"J cucationarios para el 

maes·tro, a¡;uardnmoe desde cu;>tro o cinco d:!as -nprox! 

mada"!le;\te- ~Lasta cuatro seman:'.ls, para obte.aer las re!!: 

puestas ruqueridae. Esto im1>licó tin retraso para J.a 

apJ.icnción de los ejercicios de acentuación, ya que P"'!: 

te ele J.a for;;-uJ.aciÓn ·le los ejemplos a tra-tar, 4epellC.j!. 

rfa de loe plan~eamientos u observaciones expuestos 

por el. profesor. 

En la sesunda fase, el tiempo nuevamente nos lk 

mitó. Se conced!a el permiso para J.a entrevista con el. 

alumnado sólo si no ee empJ.eaban mi!s de quince minutos: 

en una de lae escueJ.as se cerró la investigación antes 

de esta etapa pues'~no ee pod!a perder tiempo•, segÚn P!! 

J.abras y actos de J.a dirección. De dicha institución 

sóJ.o ee pudo obtener J.as respuestas del. docente, por 

medio de J.a encuesta escrita. Se trató de indagar en 

otras instituciones, pero J.a respuesta fue nuJ.a1 cuando 

el. director de escuel.a conoc!a eJ.· propd'sito de la pr&!! 

tics, contestaba 1 "Lo siento mucho, pero ••• ahorita 

hay mucho trabajo•. 

Por las mismas barreras de tiempo no se J.oe;r& 

J.a apJ.icaciÓn de nuestra propuesta de ensellanza 

Hemos de aclarar que la segunda etapa se real.iz& 

durante el mes de mayo y parte de junio. Tampoco est& 

de. m.!e rr.encionar que todos los coJ.egios se encuentran 

en espE:ra r1e sus resi1l tar.1os, ae! co:no de1 formato dl' 1oa 



ejernicios a"'>licar'!os ~r de urrn. j)!'o)uesta. para la dir1Á._g 

tica re1 acento. 

A en ta investiR'A.CiÓn de canipo, le aco!llpafla 

un apartado teórico, partiendo ~e que la ortografía 

es 1 t!l elemento más de la c:::>:nunicación humana. 

~n dicha coMunicaciÓn se percibe el Jigno lig 

gUístico y aus c::>::>.ponentes corno base de la 1 engua. un 

sistema que conOuce ~ensajes hw~anos, a t~avéc de 

otros sisñeaas; los que se ayudan de la prescripción 

ortográf'ica para la descripción ling'üística. 

l>l acento con su manejo óptimo o no permite 

observar conr.0ct·d1~:~.:::is semánticas o :fonológicas. Al. 

r.iismo tiempo, manifiesta el uso .:¡ue los hablantes 

hacen 1e su le~crua. 

~ante :a acentuación como la orto~rafÍa en 

~eneral expresan una parte de la norma en el espafiol 

de néxico, y la enseñanza-aprendizaje que el indiv! 

duo · adquiere en el. ámbito acad~mico y el escolar. 
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Un conjunto de hechcs rll!e;:f.St!'"ndns a. través del 

ticn",!'IO ha originado la historia, l" his"torta f11"' 11na htun!! 

nidad. Éata en aras d~l progreao con~inÚa una ser~e de 

atar.as que va de lo c.:itidia.r.o a la. marcha tecnológica ; 

nos referiIIIC·S a la comunicación. 

Al.redado» del t&rmino giran un sinni!mero de conceI! 

tos y derivados; se oboerva una expansión de la definición 

a la par d"'.' la e~d.stencia del hombre contemporáneo: comun!, 

cóiocno, :JociÓ1oeo~, psicÓlo6'oB y l:lnzui::.~a::;, en~re otros, 

aportan y ::::i.anf:jar. i:n.:.! nociór. ae cptnunice.ción • 

.Pa.n~~os de la simple "exp1~eaión e(' oxporiencias, 

!rJn~n y sentimientos", al llama~o 11 proceso" ; donr-:e actÚ':!.n 

·'i .pf"rentes is-li:r.Hmton y componentes. J>ara Aristótelea y la 

retóric:i, la acción c1.e p11rsuodir, convencer era p1·irnordial 

en 1~ taren. del orador. 

l:oa remitimos a1 vocablo 11 proccoo ", ciclo de un 

f'P!lÓmeno en e:. cual el tiempo y el tratamiento cj creen a! 

teraciones, tanto en l.)S medios como en los sujetos en la 

operación • .\qu! 1a parte de la retroalimentación entra 

en juego par1_1 Pbarco'.I'." "aprendizaje" ; esto es, .retroaI.ime~ 

tar no "JÓlo consiste en lo. espera de un:! respuet:ta, oi:io 

e-n la práctica constante ele esa rt=ispuestu., l.o que es ya 

un 3.:r>rendizaje ... \s! la. función iio comuni~ar se ~;.:>rna reve!: 

l!li"i:>le: 



Emisor y roceptor i;uardan como deber dirisir y r~ 

cibir un mensaje, respectivamerite. :~as no es una limit!! 

c1Ón entre el hablar y el esci1char; la comúnicación t9.fil 

bién ccn+,iene la perce}:ción visua1, táctil, corporeJ. y 

conductual; sin embargo, la expresión escrita y oral SU!: 

gen re1~vantes ante las deMáa y como consecuencia la liB 

gü!stica, la lengua y el habla cobran vital importancia. 

iolantener una lengua y un lenguaje como puntos de 

intersección facilita y permite el entendimiento del mea 

saje por parte del receptor, quien en una etapa de retrQ. 

alinentación, captará su realidad y actuará sobre ella. 

Por otra parte, es necesarios destacar la comunic~ 

ción lingüística dentro de los derivados de la co~unic~ 

ción en general; comunicar lingll!sticamente es equivale!! 

te a1 habla y la escritura. 

fil. uso del lenguaje presenta cualidace::i por las 

que constanteuente se debe pugnar. AJ.g,rnas pueden ente!! 

derse mejor ne~iante una comparación entre el habla y la 

escritura. Ambas son méto~os para :presP.ntar ideas: ain

embargo, dif.,rertes p~siciones pretenden verlas como dos 

lr.m.T1J.r:3 e bien, t.:.'l"!a soJ.a ~cn.ifP.Stf!i!e ::ior eles cana.les. 

6 



La controversia no r:s ~ctual; 1os primeros est:g 

dina intentaron discernir l.a situación donde la pal.abra 

oral. adr¡uirió eran relevancia por ser el primer h!bito 

de comunicación. 

Sausaure le concede un papel primordial. a1 establ!! 

cer la escritura como una representación de la leneua 

habl'1da, la .cual. constituye el objeto de J.a ling'.l.!sticn. 1 

Históricamente la escritura en secundaria e1 hª 

bla, as! como lo ea en el aprendizaje y en la vida del 

individuo. En Bfecto, se aprende priroe1·0 a h:?bJ.;'l..r que 

a escribir. Interitar concl.uir i!e una manera. divergente 

o cor.vergente, es rastrear J.as vcntajar: y <1aava:1.tF.jas 

del habla y la ·escritura. 

Destacnremoe el. manejo Ae do.3 c'!iferenten canales: 

el hAbla se "emite 11
, 1a voz, el sonido, E-J. V&.C!:l, al aiT"r: 

y el oít1o conf'ormnn ou medio de transporte; en tanto la 

escritur.:.t requiere de un ele1.1entc mv.tFtriaJ. Cvapel y ~-Í 

piz), del sentido Óptico y ~el espacio, Bato es, el habln 

ca vocnl.-auñitiva, la escritur~ es 9aiconotora-visual; 

sus bases sustanciales son 1a ~Ónica :¡ J.a. gr!fi~..i, reepeg 

tivamonte. 

En óuest.iones i!G durabilid.ad, la emisión cronora 

se ~ic-rOe debillo 3. sn !'a.pic1cz y r:C'tca pott..'llCi91.io:,:?C de r2 

tención; t-ntoncos, la eccrlb.4ra !'er::iit'.3 fij'lr ~l :.1e1::::uje 

o: .. :tl. y J..r, tace eu..;;ceptil1le .~e a..n~2.is:J.s. -·'~ obstt.:1tc, la 

r•.::pr.- -:;.-·n'!::'\cir~:i J·:·}.l ~o se lo1:;rr::.. Li.:. r.:o :i44ll'."t.CiÓn. o::-qJ, 

~1''ln~·a, n.c"eru~s, coi. ::;; l':!OO'JS de cn~,·,n.:ici&'1:., el p.'.lr&le!! 

gi.:..:J.jc, le. inten:-:;fr~'1d, ~l ~n.:"a~is, clif'Íc!l.e:::: ·~e ~;=asladar 

a la pun"ht'.!•°!1.,):~ !'e la eaoi.•itura. 
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.Pcr otra parte, la. ai~ción ,..1·~: B:3 l!1 .. 1eñiata, tantv 

en su emisión como en su respuesta; la es~ritura es medi~ 

ta, .--.. 1 iei;.aJ. que su resp'.le3ta. Los usuar:t 1G cor. el c:n¡Jleo, 

el tiemp? y la ceograf!a pueden alterar la lcn.;ua oral, 

hasta presentar variantes e~ una miG~a leneua, conocidas 

C·?mo dialectos. 

La escritura refleja más uniformidad, aunque, de!f·. 

tro de la misma, no se puede negar el lenGUaje literario 

y el trillado; al respecto Sausaure expresa cómo la le!!c 

eua literaria in1'1uye en la regulación de la lengua, por 

medio de un código, una ree;:ta escrita ao~etida a un uso 

riguroso: la ortografía, la cual invierte el proceso naty 

rai. 2 

Muy a pesar de en postura, la escritura represente. 

un acto si no ':á::iico, sí importante. Ella aueura la tarea 

del razonamiento, en cuanto el receptor controla la ve:i.:2 

cidad a la que se le presenta el material y su Grado de 

atención. Puede leer un rato, detenerse y continuar, pu2 

de volver a leer el mismo texto si lo desea. 

Bn circunstancias de ambiente, se puede escoeer el 

lugar de lectura. El formato escrito permite la selección, 

la corrección y el esmero de una producción. 

AJ. elegir el signo apropiado ·para su propÓsito, el 

sujeto emisor ha escogido no sólo una específica eetructy 

re sino también la estructura de expresión que de acuerdo 

con la convención lingll.!stica, va necesariamente combin~ 

da con aquélla y que en el proceso de co~unicación ea la 

portadora ae la información. 
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La transmisión lin-'lÜÍstica se etectúa normalmente 

o bien a través de una onda sonora generada en el mecani~ 

mo humano del lenguaje a través de una secuencia de :l'igy 

ras (letras). Asto es, una codificación de secuencia de 

fon·~ma:s diferenciados, los cuales son trans:feridos como 

1mpuJ.sos nerviosos a los Órganos de fonación y transform~ 

dos en los movimientos de la acción de hablar (actividad 

muscuiar).3 

Bl. contenido comprendido por el sujeto receptor es 

un resuJ. tado de su interpretación ., esta interpretación 

supone necesariamente dominio del cÓdig•J aegÚn el cual, 

el mensaje debe ser decifraifo. 

La comunicación en el sentido l ini;ü!stico de la p~ 

labra ha sido establecida cuando 1 's est!muJ os acústicos 

contenid.JS en la onda sonora, han sido cr,3gnizados en el 

centro de1 habla de1 córtex cl.e1 oyente, er.1. un!'. secuencia 

de elementos discretos y estos elementos ~an sido ident~ 

ficados con unidades lineü!stic_as conocidas. 

Los 1mpodimentoa y :f'al.taa de adecuación er .. :!.a iE-. 

t erpretaciÓ11 de los signos son llamado e a veces ••ruJ.do 

sem~ntico", lo que p~rrnite la introducción de la redund"ld 

cia con el fin de ~nn:;-uar o eliminar alteraciones; aunque 

pue~e conducir a la.probabilidad de aparición y a la pr~ 

porcional id ad informativa. t, 

Si el mensaj~ cea en ~.:"l'la constante rodunC.2.ncia ·~S 

!)robahle unn. preifin~ión d~ su a:'i1.rición, ='º"'~ 1-:i ~ant . ., no 

SC al~.,,nza la. ÍT'!~OrGaCiÓn c!~S.r'~~fla: la rlr-f':~O,,if'icaciÓn di~ 
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Zin emb.:¡r,r.o, 1.c an.!;er:!.or no n:l.e;;a el carácter fi~ 

ble ñ.e 1.a rec71:.nf!ancia, pues no sólo se vub1ve nece:Jaria, 

aino h""t" deseable. Ju maneje lo determinan el cuánto, 

el cómo y el dónde. 

I.a codificación que tiene lugar en el cerebro del. 

sujeto emisor cuando loa fenómenos extra11ngüÍaticos sen 

estructurados :W.ne;ll!sticamente y la dsscod1f1cac1Ón que 

precede a la interpretación del mensa;Ja en el cerebro de~ 

sujeto receptor son caeos particulares de un proceso gen~ 

ral. llamado conceptualización o formación de conceptos. 5 
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1.2. EL SIGl:O LINGUISTICO 

La comunicación siempre está provista de signos 

a veces nombrados símbolos ), es inevitable, independien 

temente de su intencionalidad natural o atribuida. Tomamos 

como signo a la representación de algo diferente a s! mi!! 

mo, pero con lo que guarda relación • . 
RaÚl Avila en su obra ~!!_!~E~!!_¡_!Q~_h!!~l!!E!!!~ Y 

con específica referencia a los signos, establece una di!! 

tinción entre "signo lingU!stico• y ~.no lingUístico", De 

este Ú1 timo presenta una subdivisión que presupone "signos 

primarios" y "secundarios- 11
•

1 

Los primarios implican el mensaje ~!-EEQ!!!!!Q; su fi 

naJ.idad es comunicar algo a alguien. Recordemos su ejemplo 

casi clásico en la ense~anza: Alguien toca la puerta y a1 

hacerlo desea que se le abra para informarnos de cierto 

asunto. 2 

En los signos secundarios no hay una fuerte carga 

de intencionalidad. D"l modelo anterior podemos obtener el 

tipo secundario: escuchar toquidos sobre la puerta, anun· 

cia a aJ.guien. mas no comunica algo acerca de ~1. 

Podríamos considerar que entre estos ~ltimos signos 

se agrupan los "hatura1es• los cuales no portan intención 

comunicativa; sin embargo, el hombre los dota de tal fun 

ción, resultado de su dominio sobre la naturaleza. En C"!!! 

bio los nombrados " signos artificiales " ( producto hum!! 

no ) corresponderían a los primarios po~ su preeminencia 

comunicativa y carácter socio - convencional. 



Definitivamente, el signo lingüístico expresa el 

pensamiento de su emisor, pues es propio del hombre, de 

su. potencialidad, creatividad e inteligencia. A ~l le c~ 

rreeponde la facu1 tad de noJ:Jbrar, combinar y formar men 

eaje.I!!. 

Bsperar!amos el criterio del lingl1ista suizo Fer 

dinand de Saussure para basarnos en su teoría del signo 

lingll!st!co: un todo compuesto por dos miembros, el "si6 

nifioante" o imagen ac~stica y el "significado" o imagen 

conceptual, necesariamente entrelazados por oonvencion~ 

lidad. La ausencia de u¡j.a de las partes implioar!a la 

inexiotencia del signo lingll!stico. 

La percepción de fonemas o grafemas encadvnados 

-tratñnaose de habla o de escritura- nos traslada inmeüi~ 

tar.er.te a la i<1ea o concepto de lo e!':itido, desde una p~ 

labra ha::ita un enunciado. 

Tampoco se concibe el alenificado sin significante, 

es la imagen de algo constriiida pcir un conjunto de rcseoe 

11istint1vos. mas no :fo~lémicoa que formarán un plar.o Ce 

la sustancia y un plano de la forma; a pro~sito de si la 

1eneua es :forma o sustancia. 

El significante se construye bajo dos planos: fo¡,: 

ma y sustancia. La sustancia está deterninada por la re~ 

nión de rasgos distintivos por "oposición", mejor co11oc! 

dos corno fonemas. La forma est! dada por 1a combinación 

de los fonemas y las pal.abras; esto es, paradil!;ma y sin 

-tagma, para Saussure, relaciones en ausencia y en preseB

oia. 
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C1.1·oc rascas i.:nportantes 0ar:.cterizan al sie;no li!} 

cU!stico: la do1le articulación, la mutabilidad e inrout¡f 

bili'ad, E>l carácter lineal o cadena hablada¡ compatil,1es 

con c::::.racter!stic.e.a de la leneua ~)or ser ésta un si.'3t1?1!la 

de '~1-;nos 1 i.ngü!sticos. 

Fonética y :fisiolÓe;ica:nente el hor.ibre cuenta con 

un aparato fonador que le permite emitir sonidos y artiC)! 

larloa con base en un n:odo y punto de articul'!ciÓn; esto 

facilita la existencia de :fonemas, unidaees .n!nimas sin 

signi:ficado. 3e eligen esos fonemas para la obtención de 

palabras, constitayendo as! la seeunda articulación. 

Las palabras se entretejen y formamos enunciados 

para conseguir la primera; primera por permitirnos la oe 

municación y darnos un significado y sentido m~ completo 

de la idea transmitida. 

Pretendemos una sociación de tiempo, realidad y 

lengua; su coexistencia sucita en el signo ling'J!stico la 

"mutabilidad" y la "inmutabilid¡td" y complican la arbitr!! 

riedad. Rl manejo de la lengua en los usuarios, n trav~a 

del tiempo, induce al cambio en el significante o en el 

significado. 

La forma de referir un objeto, no siempre se con. 

aerva con el paso del tiempo; el sienifico.c1o e" sucept;I. 

b1e a la ~utación, puede ocurrir en Telación u su rofere~ 

te o bien, al rlosplaza:iiento de 1m sienificado a otro. 

':oncrete.r una sintaxis no es una .oimple ci.~estión 

cratlatical., la sc:1:1é.r:tica :::e aúna a Dn,~Ólla :.· se incl1.1ye 

13 



C·')n la opción, :a selección Ael tÁr•nin'l q11e c1ebP.!'á e.pur~ 

cer; se ª'recia ou !'OBición con res.rec"tv a otro dentro 

de1. conjunte. :: conairler::i.~os cu "'~~lscrP.c·: .. '1n!'t, el s:.:;ni~! 

car ai.r:o 7 no otra cooa. 

Con el sintA:c:na, la sep¡án-<:ica P.3 una pieza ::nás ,:101. 

a~e·'rez: nuestra palabr" ac'IJ.uiere valor sie;ni:'ica"tivo 

clepen~:.,,-,.1~ del térrino precedente, ~el 11roce~onte y del 

C? ntexto. 
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1) A"/ ILA, Raúl .. 

p.12 

.1., O T AS 

2) Ibidem. :ip. 11-1~ 



1. '.5. LENGUA Y LE!'!GUAJE 

J.!P.ncionar co"'l.unicac:i'1n :¡ si.:;nos lin~:!l'liticos es 

puntua1izar en 1a le!i¿;ua :r e1 len,3'\lé:.je, rlesprovocrnos 

de ellos es retorna:- a1 caos pri'Tiario º"' ln. c1viliz.a.:-ir)1-.. 

y la creación humana. 

La cuitura nació p::.r la !>al.abra, la naturaleza, 

sua eie:ientos aún el ~om1:re :n!smo se con.f'icuraron grª 
cias al acto de "~enoi"lj_':lc.r"; ,::;l0te C.!as l:qstaro~ para 

for"lar 'tn mundo con el. :ioder de la palabra. en don que 

sa crr:-:rera a1v1no, si:: otore;:a a1 ho:;:¡bre. Con ojon mitol!i 

sicos vamos de1 acto i'ivino P-1 acto lingü.!etico. 

Satisfacer una ~efinición de J.engua y lenguaje n:> 

ha sido fácil¡ se ha patentizai1o tan comp1eja como el 

pene amiento • 

EJ. avance de J.os estudios lingllísticos se acercaba 

al estructu~alismo y J.a semiología, la figura de Sauss~ 

re se incJ.inaba hac1.a el. mundo de J.os sienoa; la len¡;ua 

es un sistema, un sistema de signos lingll!aticos. Por -

tanto su análisis conpetir!a a la lingll!stica y no a J.a 

semiología, una ciencia posterior que se encar&ar!a del. 

signo. 

Apoyados en J.a postura de Saussure, consideramos 

a J.a J.engua como un sistema abstracto de signos J.ingilÍ.!! 

ticos reJ.acionadoe entre sí, por medio del. cual se comy. 

nica el hombre. 

"Sistema" es un conjunto de conocimientos bien o;: 

ganizados y sistematizados para J.a obtención de un fin; 
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la lt?LQ.ta oe COl!Cibe como siat:;ma por su Potencialidad 

de actuaJ:lzar otros sistemas, signes no sólo correspo¡:¡ 

dientes al line;li.ístico. 

Ju organi,,aciór, del,.ta l:> pri,,,era y segunda art! 

culación. Ambao ret;J_ns son f·nur..ci:.ií'as por Saussure comn 

la dicotom!a lGngua-habla: distinción er.Lre 10 abt'.:.cacto 

y las realizaciones materiales, particulures del sistema 

abstracto • 

.Bn el BP.ntido cor.1.Vt!nciona1 la lengua est~ da:'-a 

por una sociedad dentro del parámetro nacional, la fijan 

un país, su política y su economía. De·~ini.nos a la le¡:¡ 

gua como un rnedio d~ cornur..icación h1unana co11st1+..1i11o por 

un e i:;tema abstrac:tode siooos lincJUfaticc•ll crinvanciorc.!:_-

1es, relacionados entre sí :t ordPnaaos bajo ciert~o r~ 

glas ( primP-ra :1 DE.\~unda ?..!'tic1.üació1~; sintacaa y 1-·<.·.~aa lC 

ma). 

La len~ua e3 a ni·:el nucional. El i.ablu a. :ii"IGl 

:iarticuiar, hay tantas hablas cc,uo hablantes. 

~n ul'!q J.1rimera ir.1.'.1tanci~· &.:!epta·to.3 :!.a c:.e .... :!.en".:e 

c1ei'1.nición ,,i:> ler.cuaje: cuaJ.':¡uier co1 .. j1'.ntc de '.'!if~nos 

qur~ : ir·; e pa1·c. camuni cn.rnos. 

Trat~::ios un crui:o de símbolo El in1· earado pci!'" 1o 

rictÓ'.!"ico, lo ,usice.1, J.n3 ser.o:aJ.a::?icntos de tránsito, 

la moda, etc, que se ~Jirfurcurían rn tipos r.e len,;uaje; 

al F·3rcibir e.::to~ si,:nos .~.a~os una respue"3tu. cuya in·áct! 

ca ri::;c una C·Jr..~1.,_cta caai ...:.ecáni.ca; ~s ..=tecir, la r~ 

i'lexiór.. se vuelve in.:-.ediata, co~o un estÍlllulo a una re§ 

p11~ste.. De lo co::';rario, ··,or eje .. !~lo, .¿.·:?ra2.r:!'a.r-:os ::á.s en 

!)ensar que r::• atravez.:?.!" u:1rt :!·.reniña. 
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=~a nos r.eten("re21os ::'!ás; baste r~i.:cir '.i ·~ los ~i~· 

nos aefia1ados no Cul.'ntan con articuJ.ación 1 ni con sit;nJ: 

!"icante y aieni""'icarlo . 

.. teto aeeuido, ios leneu?..je3 irnculi~~es, por se1~ 

articUlados, se clasifican en oral y _escrito. -~partir 

de la lÓgica contemporánea ne distin~en en eJ.. lenguaje 

las relaciones C.e los signos con las cosas significadas 

(semántica), la c'e los signos entre s! (sintaxis) y de 

los niGnos con sus usuarios (pracr.;i!tJ.ca), 

El procedimiento articulatorio corisiente el enr! 

quecimil"nto ~e la lengua y nu economía: un número finito 

de fonemas y erafemo.s pro~uce pal abras y mensajes infin! 

toa, sin desechar los acentos que los marquen; cantidad 

y tiempo comulgan para otorgarnos mi!s palabras y sÍl!! 

bas diversificadas. 

ror tanto del dominio de la lingU!stica quedan 

excluídoa loa signos indivisibles y el lenguaje viene 

a interpretarse como "una concretización (realización 

concreta) de la· lengua. Junto a ella posee propiedades 

que le distinguen de otros sistemas semióticos, los 

"rasgos esque:náticoe". 
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2. 1 • ORTr. r.aAJ" L1 

La mao·or!a de las ciencias se apoyan en sus diver 

sas ramas para eJ. "'studio de su o'.>jeto, La lin¿;U!stica, 

por r:;u po.rte, se auxtlia de ln ¡;ra."D.ática, la cual etirn~ 

lócicamente r:enota a la letra y lo ref'erente a ell~: 

gramma, letra: ice., lo referente a. En ésta se cornproa 

den la morfología y la sintaxis, la fonética y la "!'onclQ. 

g!a. 

Ante la inquietud de un anÚlisi integral ee la 

i"unciÓn de la palr.bra y su lugar en le oraclÓn, so c-pte 

por una morfosintaxis; mientras la fonética y l:i. f'ono12 

5!a ~on partes de ~a prosodia. A cimple Vic~a, la ort2 

grafía o '!>ien es un apartado, o blen viene a ser una 

ciencia autóno::-.a r.e Ja r.-rarnática; au fu~ción c~eacq.r.ca en 

1a cocri'tura correcta, a:;í lo indica su ra.t.?. t,;rieea 

(orthós-rccto; rrra"te-2etra o encritura). 

Los griesos distine;u!an,. c1entro ae le. .:;rt::n~tica, 

J.a prosodia, J.a analo!'Ía y J.a sintaxis: "'"la actualidad 

a "':'cces taT:1bién se consiCTerau la :.exicolc -ía. :r la se~nn. 

ti ca. 

Ji cnnsi.4erru:"'.:'>S la er~:.náticc. co"!l..o un estuüio de 

1a:J f'or:1aS "':'i.1.~'lCf!.mcntales -~e t:.na lengu~, sP. 1ec1t:.ce ~.in 

c.::trúcter ir.:neceG":!rio en l:i. '!'lanif""S~aciÓn de dctt!r:--1inañas 

c!'.:.+.e5orí .... ~ lÓej_c;:is uni-·.::!.·sa.2.P.S ·:rila le!·;¿;un., i.-. que ea 

un~_ ccnc·:-:-ción fü:t ln ..:-~·a::1Z'!tica Ch"?ni:?ral.. 

Je.~·=in J .. :·::rP ;E:ll0, len i':-ir ·az ...::~n-::r·'.J es .~e e.:1•:n~!: 

:~n.:n P!i .:.::.:.·...:.:r:á"'.:ic,.~:; ;iartic;ü!"·rP.s, e~ r.:1cclr, en sis'tei:¡uS 
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caractor!sticos definidos como el ~r"te ~e ~abl~r cc1·1 e~ 

tn!!:!ente, ~01.,for:.~e al. b'..l.en uso que es el d.:. l?.. geute 

eaucada.1 

aUaronría ECte apartado toda real~~ad lingUística en 

contacto con la realidad (social): diferentes promrncig 

cianea, elección de variantes, reali:;ación del paradi13 

ma verbal, formación de plurales, etc, mer:.orizar la fo~ 

ma ce escribir, pues las reeJ.as tie11en numerosas er.ce;¡¡ 

e iones • 

.Por el contrario, quiene proponen una ortografía 

basada en la pronunciación, niegan el Valor de loa crit~ 

rios tradicionales y afirman la inutilidad de cargar J.a 

escritura con reatos de otras ~pocas. 

Para los seguidores de eota teoría, leer y eser! 

bir debe ser tan sencillo como hablar;por tanto, deben 

eliminarse los elementos gráficos que no responden a la 

pronunciación. 

zn 1741 la Academia Eepaffola trató infructuoso.mea 

te de jerarquizar los criterios, Sostiene que cuando ae 

contradi.:an la. etimología y la pronuncia.ción , a ~ata d! 

berá atenderse. Cuando sn oponean etiaoló:.."':Ía Y uso, nos 

apesaremos al {ütimo. En otros casos la etimol.o&Ía deb·~ 

recir, sobre todo, en e:v:::tranjeri.smos y ralabT':.!.S nu"::.1.cs; 

s :.n embargo, no es !J:>S ible ñes(:i.tiOar aqne'J.lo 8 voca' .. 'J s 

de ori¿:cn inc-1.erto o l~Ucli:>so; ¿ a '}ttién r~c·:.rrirnos ·?. 

I;e. esf.t:. f0r"!!la, la r;istemati:ae:-iér.1. ·:>rtc-eri,.ica ~r:. 

sido :r>oco menos -:¡ue imposi:,le; i.os .. ~:~.::' .:~s sc..:1:1;1ntoz :ón! 
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cos c10bcn ~a .. icers~ r,e :;1~~'ier~ ·~i"':'er~JJ:te en cada clrc;ln~ 

tancie, aunque se :iro:·ur.r:!eri i¿;ulJ.l. 

El sistema ortocrá::ico r.~redai'.o ~Bl .• ena~_illiento, 

se muestra a:it~econónic:o, [IUcs acepta ::.:ra~e:w.s sin re,:;r!: 

s~r.tación para un snz:i~o, era.fernE.n 0011 más de U.'1 oonido 

Y :fone .as rer•resentados con .rl(,,B cl"J r.n ¿::ra~c~2.. i..Cl3 li.g 

gUi~..: ~as más not a111 es del muntlo :-: is pánico h.:i~1 _lJroyi:.~ta.So 

nn pr?cedimiento ortngráf1co EJi~=1le y coher.;:ute; .r:ebrija, 

Correu:J, Rello, ~:oster~u, ent't">e o": roa, :.l·Jonsejan "t!ll 

sonido para cada ,3'ra'femn. y ~ era~ern.:.t .nari:: ~ada R:?niJo". 

J,a orto..:;ra"!a no pue1Jt;. ::er aJ.J'J •-tue sn 1or:re ,,C' 
momento, ae alcanza merl~.ante r.gi~ern:'~s ej8rclcios. 31 

es una situación c?mpleja arra.:;trada por nucho.::. ai'!oa, la 

graf!~, la puntuación y 1a acentuacii)n ca.Ja ·1ez se tor 

nar: r.iás problemáticas; la atthigUedad ejerce su dom:!.nio 

J ri1>arca la homonimia, los f,arántlli.OS, :!.os 't.omÓ·f?nos,etc. 

lll ejercicio de ~a puntuacjÓn ne ha c.1noidorado 

una cue3tión .'e estilo y, p~r coi::siguien-te, de ueo su'bj~ 

tivo. Pero, ~ato no inhibe las 'reglaa; los ;,,amalee de 

orto¡;ra:f!a y redacción de".lica1: 7aT1aa págtnas al rea:ies 

to. Antonio ·'luilia o'!'reoe un texto de ejercicios .~onde se 

conjuntan entonación y puntuación; unos 7 otros incluyen 

el pun'to 0 los dos puntos, loe pun'tos suspensivos, l.a 1!2 

terroeación, admiración, paréntesis, llave, asteriscos. 

co••illas, corchetes, la raya, las dos rayas y el guión. 

Algunos textos predisponen a l.a prescripción. por 

ejemplo; •reglas de ortografía para el uso de l.a V y la 

B"; otros aut".>res s.ho :ndican el e1JO::ileo c'le un 31gco ort2 

t::r"&fico. 
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Lo cierto ea que la dif'icul tad co¡;¡plica la escl'i t~ 

ra y pronunciación del esp.i.~ol vigente, as! como la co~ 

servación 1e una orto¡;,,-ui'!a co1·1·espo:o11ente a una lengua 

de nu·~stra a:oti¿:ua c•.:ltura. 

"De'bldo al desarrollo l:el sistema ortocráíico para 

la escritura de aztequismoz, influido por el idioma d€ 

l~a mexicanos y la ortografía estánCar del espa.~ol, se 

presentan Gas ~·5cnjc6.S 1"ono10€'i'1as diferentes en uao para 

loa \~oco.blo~ aztecas. Contienen z>ocas consonan-te~ y voc!! 

l"s para las cuales los primitiv~s e:ituc!iosoe, en loe e! 

glos :i..'VI y 4VII, no pudieron encontrar nin&Una represent~ 

ción adecuada dentro de la orto¿;raf'!a espa:":ola. 

E:i ná.liuatl J.a paJ.abra co::r.d.enzn., pro1:-ablement~, con 

'
1ts" i:.;ro, los náhuatlismos son dables a la escritura con 

"tz 11 (oltzil) o 11 z 11
• i:i.1 érmi!1os B1.:istaclos bajo la consona.:. 

te "s", puer..en re¿;istra.r pa.labras que en oesii..:~no inic!an 

con la 11 x 1
' fricativa u1uda (XÓchi"tl). sit .. ~ción posi~le 

sólo en prtstru::oE. 

Vocablos inventariafos bajo 11 u 11 o 11hu 11 represe.?ltan 

actua1.:-::ente la lc"tra ~áhuatl 11w11
• 11Hu 11 puede ser 11 u 11 o 

"GU" en en,!la..rtol ('Luasteca); l~s pa1abraR nahoas rnanif'ie~ 

,.,i:an r1i~eren-te forma. de C.eletrear un mismo términ•J en dif~ 

renti:-:3 !'::?.rtas ilel pars, a causa del po"'" -:!!lCi.al de reprt:ae!! 

'..;ación de la 11w11 media:1t6 ''ht'. ', ·1u" • "s..iº. 

La ;r::!fica cast P.1.:'.-3.na es ea e~c i.:.!1::-ie~Tt e fo."°!~t ica 

sin e::!bar.:o, notaI!loS que: 

1) la 11h'' es '.':'!Uc.'!2, la "':S-::ri::i·!os .)ero no la pronuncin.!::os. 

2) Q+f.,~,:: es i!..·uql a JB-+f;, !i e~..:-.:.- '14C'~C. 
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~i) ~+~, 9, ~ es i:""·.i.u a g+~, ! ; zorro-cer1·0 

5) f!!!!!• fillQ.1. es i.::;ull.l a ;;wa, g;ro 

6) gs;, a4: 03 itJUa.1 a ~~, ~! 

7) ¡¡ es iCUtl a k~ en pror:.mciaciÓn cuidac!osa. 

=n 182J Andrés ~el1o y Juan G~rc!a del R!o pr~ 

sentaron un proyacto re reformas , para acercar lo :;1as 

posible la •OW'critura ;¡ la ¡orohunciación • Iropb"nen div! 

d.ir las :noGificaoionos en dos etapas. En un prii:ier momea 

to: 

1) Sustituir X y G por J, cuando la primera letra 

tiene un sonido ,,elar. 

2) Y por I cuando se trate de un sonido vocálico. 

3) Suprimir la H 

4) Escribir doble RR siempre que sea un sonido V! 
brante múltiple. 

5) Emplear C por Z'cuando la primera no tiene SQ. 

nido velar (sie1o). 

6 )· Destituir la U muda que acompalla a la Q 

Bn ur.a segunda etapa: 

7) Sustitución i'e la O con sonido velar por Q • 

f.l) Suprimir la U muda 'l'"° 11co1npa!'!a a la G 

in problema de la B y la V no 10 toen pues se¿,-Ún él, no 

pertenece a la ortografía. Con esto oi>tene:oos: 

n) Je excluyen dos grafías C y H. 

i¡) Je ~e :o.uce el ·11ao de la U a. au función v .... • ;ál ina. 

e) Ue ln.1apendizan las grafías R y RR. 

d) Las consonantes G, X, Y tienen un solo valor. 
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Todos sabemos que la Academia tiene el importante 

y saludable cometido de mantener, en lo posible, la un! 

dad de la lengua común y literaria; pero, conforme a1 

criterio de Coseriu, la Academia suele a menudo interpr~ 

tar su tarea en el sentido de resistir las innovaciones 

más generalizadas y las neoformaciones más castiza$ y 

perfectamente concordes con el sistema de la lengua, de 

mantenerse firme. ~Gbre posiciones no actual.ea y hasta 

arcaizantes. 

Su gramát·ica y sus diccionarios no necesitan sólo 

pequeffas y parciales correcciones, sino una cuiñadosa y 

amplia revisión y una radical reforma de principios y cr! 

terios. Veáse, por ejemplo, la pal.abra " psiquiatra" , 

para cuya definición se remite a " alienista "• como si 

se tratara de la misma cosa; 11 psicosis n que sería só 

lo t~rmino medico y serviría como nombre general aplic! 

do a todaa las enfermedades mentales. 

La modernización eat&. en proceso. Ya hay noved~ 

des: las nuevas normas aplicadas, en su mayor número a 

la acentuación, a la cual dedicaremos espacio en un e~ 

p!tuJ.o • 

Bntre las nuevas m~s oportunas seftalamos 1a anu!! 

ciana inclusión, en el Diccionario, de las formas ººE 

tractas • remplazar", "rembolsar", prácticamente gener~ 

lP.:s en el habla corriente, 

La incorporación del analógico y t"n generaliz! 

~o "inmiscuyo" al lado de "inmiscuo•. La estricta di!! 

tinciri'n ortot?r::lfic'!. ~ntre 11 aÚn" ( todav!a ) y "aun" 

( hasta, tambi&n ) ; otro caso en el cual hasta ahora 

23 



reinaba el desorden de varios criterios contradictorios. 

La facultad de dividir, con postura etimo1Ógica, 

nos - otros, des - amparo, etc, o segÚn el silabeo rea1: 

no - sotros, de - samparo. 

Por las citadas reformas y nuevas normas obaerv! 

moa una correspondencia fonológica - ortogr~fica; iengua 

y escritura, po; 10 que Manue1·seco define ortografía 

como " un conjunto de normas que rigen la expresión gr! 

fica del material sonoro del lenguaje" • La misma razón 

motiva a los sucesores de una ortografía fonémica baBJ! 

da - como ya se ha dicho - en un principio fon~mico. 

Si la comunicación entre un emisor y un receptor 

sólo puede lograrse cuando ambos comparten el mismo c2 

digo, en 1a comunicación por escrito ese mismo código 

es,en buena parte, la ortografía. 

Las condiciones para el entendimiento por escrito, 

se fijan en dos situaciones: el emisor - en este caso, 

escritor - como el receptor ( lector ) usan la misma 

lengua o código primario y lector y escritor utilizan la 

misma escritura o código secundario. 

Conviene· declarar que aun las ortografías fon~mi 

cae caen en ciertas desviaciones de su propio principio: 

no obstante, su desapego queda explicado por un fin de 

comunicación. En circunstancias opuestas requieren una 

eliminación a trav~s de la reforma ortográfica. 
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p. 112 

NO T A S 

"El principio de la normativ! 
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2.2 ORTOG~AFÍA Y FONOLOGÍA 

Con el paso del tiempo, la situación ortográfica 

ha adquirido una apariencia fantasmal o enigmática. ¿Por 

qu~ incurrimos en errores ortográficos ? • Las reapue~ 

tas son variables. 

Algunos opinan que la dificultad reside en la 1'..;b 

ta de observación, nuestra lectura no es atenta en todoR 

los sentidos; otros lo atribu~ren a una total ignorancia 

etimológica de las palabras. Hay quienes señalan la 

ausencia de amor propio para sentir vergU.enza cuando c2 

metemos un error o el ñesconocimiento de la importancia 

de la ortograf !a en las relaciones humanas; unos más d~ 

ciaran una inadecuada correspondencia entre ~enemas y 

grafías. 

De hecho, una ortografía no se restrirQe a la leg 

tura, ésta contrae la escritura. Se debe recordar que 

la escritura es un código dependiente de la lengua, su 

función secundaria consiste en ~a transcripción de 1a 

lengua, nos permite escribir lo que o!mos , y leer en 

voz alta lo escrito. 

Mediante la escritura convertimos 1as secuencias 

temporales de fonemas en secuencias eepacialea de graf! 

mas y a la inversa, de graíemas a fonemas. Estas dos 

operaciones son las primarias; las que los nifios apre~ 

den en la escuela. 1 

La lectura puede e~ectuarse en dos tipos: en voz 

alta y visualmente; en tanto la escritura opera del 
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audio al ~rafema o es ur.a. escritura directa, reflejo de 

nuestros pensamientos v cÓñigo de comunicación. 

Saussure proporciona dos tipos de lectura: la P! 

labra nueva o ñesconocida la deletreamos, pero la usual 

o familiar se abRrca de un~ sola ojeada, independient~ 

mente de las letras que la componen; la imagen de esa 

palabra tiene, para nosotros, un valor ideogrilfico. Aqu! 

es donde la ortof!raf!a tradicional. puede reclamar sus 

derechos. 2 Agrega que una escritura fonológica debe P1'2 

curar representar con un signo cada elemento de la cad~ 

na hablada; a1 no tenerse en cuenta esta exigencia , 

~ ser!a posible sustituir las ortografías usuales con 

un alfabeto fonológico ?. 

Esa correspondencia entre fonemas y grafemas, P! 

ralelismo entre la lenl';Ua hablada y la escritura de una 

lengua, en una primera y se~nda articulación, es la 

esencia de la escritura alfab~tica, expresada por el 

principio fonémico. 

El estudio de cómo el 1 enguaj e utiliza la materia 

sonora, seleccionando algunos de sus elementos y adapt~ 

dolos para sus diversos fines constituye una disciplina 

llamada fonemática ( E22~~~!~~ en ingl~s ) • Porque e~ 

tre las fu>ociones ilel sonid" en el lenguaje, la primo! 

dial ee la distintiva, cu.va vehículo básico es el fon~ 

ma con sus componP.ntes. Sin embargo, se ha preferido el 

t~rmino de fonología , sugerencia de la escuela de Gin~ 

bra en 1923. 

26 



En resumen, 1a fonología estudi~ el sonido, los 

fonemas desde un punto de vista funcional, como un co~ 

junto de rasgos distintivos, y la implicación de un CB!!! 

bio de significado •. La fon~tica se encarga del sonido 

físico, acústico articulatorio, de la forma concreta c2 

mo se realizan loa fonemas en cada región. As!, le tran~ 

cripc.ión fonológica es la reproducción gráfica de J.a 

constitución fonológica de una lengua dada, dejando a un 

lado la diversidad de sonidos que realizan esta conform~ 

ción.del habla. Lá transcripción fon~tica es la reprodu~ 

ción gráfica de las diferentes realizaciones del sistema 

fonológico de una lengua. 

Su independ~ncia no es factible. La fon~tica de 

una lengua no tiene el mismo alcance si no mira la fil!! 

ción de esos símbolos en el sistema de la lengua; podría 

incluirse la ortoepía o fon~tica normativa que determina 

la buena pronunciación de una lengua. El.la supone la 

existencia de una norma de pronunciación valedera en e1 

interior de una nación, grupo 1.ingU!stico, socia1,etc;· 

De cierto, no debe confundirse transcripción fo"2 

lÓgica con la ortografía corriente, aunque muchas veces 

~eta se estructure conforme a los principios fonolÓg! 

coa, queda siempre un compromiso de diferentes princ! 

pios morfológico, fon~tico, etimológico, semántico, etc) ó' 

No todo es letra y sonido¡ los rasgos demarcat! 

vos y prosódicos influyen en un nivel ·fonológico y ortg, 

gráfico, siempre y cuando impliquen variación de signif! 
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cado, Estos rasgos son la intensidad ( ac•rnto ) , altura 

musical ( tonalidad ) y duración ( ca~tidad ). 

En espailol la cantidad afecta la forma y la fis2. 

nom!a de las palabras, pero no altera la significación 

de éstas, como sucede en los cambios de intensidad y de 

entonación. La entonación puede dar a la frase un Valor 

afirmativo, interrogativo, exclamat: -... Es cosa sabida 

que cuando el tono contradice el sentido de las Pal_!!. 

brae, se atiende máe a lo que aquél signir'ica que a lo 

que éstas representan. 

Un marcado descenso de la voz al final de un ~ 

po fónico indica el termino de una oración enunciativa, 

ortográ:f'icamente se denota con el punto y seguido o el 

punto y aparte. Si la expresión se halla incompleta, la 

entonación final es un .poco ascendente y el punto y coma 

nos auxilian en la escritura. 

Rl campo de las oraciones ofrece la afirmación 

declarativas), interrogación; dubitativas ·• excl"'!'.!! 

ción ( admirativas) y el carácter imperativo. Las frasee 

interroeativas se pronuncian generalmente en tono más 

alto que las enunciativas y las distinguimos gráficameE 

te por dos ganchos ( ¿ ? ) o signos da interrogación; 

omitir uno de estos signos - el inicial o el final - a~ 

r!a conservar un mismo tono y confundir el sentido de 

nuestro enunciado. 

La admiración manifiesta una elevación de voz SQ 

bre la sílaba acentuada; sus signos correspondientes 

( ¡ ! ) intentan reproducirla en la escritura. Observ.!! 



mos el camb.io de sentido en : 

¿lo sabe?, lo sabe , i lo sabe !. 

Una enumeración presenta una ligera elevación de 

voz al comenzar la enunciación, se mantiene y desciende 

al concluir, para seguir con elevación, mantenerse y 

descender en la pronunciación de otro término. Un desea.a 

ao breve es marcado por la coma. 

Como Últfmo ejemplo, loe par~ntesie fonolÓgic~ 

mente muestran una parte más desligada ñel discurso en 

el cual se intercala y complementa. 

De alguna manera la puntuación responde a la d2 

ble articulación, así como la escritura alfabética a la 

segunda articulación del lenguaje, escribiendo signos 

gráficos o fonogramas para cada unidad fónica distint! 

va. Tanto las palabras como las sílabas son secuencias 

fónicas ordenadas y este inventariode fonemas es menor 

que el de las palabras e incluso que el de las shabas, 

aunque los hablantes tienen más conciencia intuitiva de 

las sílabas y son capaces de síl.abear. 

Por todo eso, la escritura alfab~tica es la máR 

fácil de aprender y de usar, permite ¡a transcripción 

de la lengua en el nivel más básico o elemental, el :r2 

nolÓgico. 

Existen tres niveles de análisis fonológico: e1 

fonético, el fonérnico y el morfonémico; el fonético 

corresponde al fono, a una clase de sonido caract~ri~ado 

por rasgos físicos o articulatorios comunes a otra clase 

de fono s. Por tanto, no es el apropiado para una base de 



escritura: no acabaria~os de afladir ca~acterísticas más 

y más detalladas. 

A diferencia nel fonético y morfonémico, el fon~ 

mico plantea un principio más claro. !-!osterín ve en estP. 

método la facilidad de la lectur;:i, la escritura y dict~ 

dos: " No hace falta tener en cuenta el contexto ni el 

transfondo, ni nada, excepto el fonema que se percibe 

o la lP.tr~ que se ve para leer o escribir".3 

Esta posición no es absoluta; el mismo autor de~ 

cribe las reS1iicciones al principio fonémico, partiendo 

de las desviaciones del mismo. 

La restricción dialectal explica que cada diale~ 

to fonémico de la misma lengua tiene un sistema fonlímico 

distinto. Bscribir como se pronuncia y continuar el prin 

cipio de uniformidad donde los hablantes escribirán de 

la misma manera, ser!a obtener por cada dialecto una 

escritura distinta. 

Por otro lado, e<¡u).parl.\r la escritura de loa 

morfemas que forman el armazón de las oraciones ( conj~ 

cianea, preposiciones, artículos, plurales,etc,) facil! 

ta la lectura y esto justifica una desviación morfémica. 

. Homófonos y homógrafos determinan la restricción 

semántica. De seguir el principio fonémico no sólo se 

pronunciarían igual, también se escribirían de la misma 

manera y el significado forzosamente dependería del con 

texto. Dejaremos de escribir como hablamos y de homÓgrg 

i'os pasaremos a heterógrafos. 



AÚn sin optar por la posición fonémica 1ocaliz~ 

moa homógrafos: vino ~ bebida ) - vino ( verbo ); 

caso ( hecho ) - caso ( verbo ) .• 

Las objeciones parecen no parar y las desviaci2 

nes patográficas entorpeCen la comunicación sin presen 

tar justificación alguna. Las princip'1lea son la poligr~ 

fía de fonemas,~ polifonía de loa gra:femas, homograf'Ía 

de morfemas heteróf.onoa, heterografía de morfemas un! 

formes, composición de los fonogramas. 

Considerando lae desviaciones justificables, Mo2 

ter!n proporciona una nueva ortografía, la fonémica. !Jos 

cambios con respecto a la tradicional ofrecen: 

a) la conee.rvaciÓn de la rr· 
b) h~ se sustituye poa la ~; h~ por ~; h1 por 1 

o por ~; h2 por 2; ~B por ~ o por ~ 

c) g!! por ~ o B 

d) Eh por E 
e) !! por ll 

f) y,J:! por J:! 
g) h,g,y,j desaparecen 

h) x,c,a,z ae conservan con sus sonidos correepoE 

dientes. 

Sin embargo, el espaflol de f.I~xico no diferencia 

fonética ni articulatoriamente la pronunciación de z, a, 

c. La x y su sonido (Ks) tienden a confundirse a tal gr~ 

do,que su grafía ea ka, x, es, ce. 
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Desconocer una urgencia al cambio, es tanto como 

negar lo fundamental de una ortografía en la lengua e~ 

pai!ola. La explosión demográfica aumenta el número de 

hablantes y de analfabetos; nuestra tarea se vuelve 

densa por la cantidad; la población debe aprender a 

leer , escribir y manejar su lengua. México lo necesita 

para identificarse como nación. Pero, consentir la ortQ 

grafía fon,;mica sería modificar el alfabeto, una labor 

lenta. Aunque se diga que los adultos no tenemos nada 

que perder y a los infantes s! les espera mucho por gi!! 

nar, las mutaciones siempre llegan a la sociedad y sus 

costumbres. 

Resta preguntarnos ¿ la ortografía es la CUlP.!! 

ble de los errores en la escritura ?. ¿ Se enselia la 

ortografía ? ; ¿ cómo y cu~nto se enseña ?. 
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2.3. SE?'.ÁNTICA Y OP.TOGRAFfA 

Enlazar ortografía y fonología es un hecho más el.!! 

ro y Menos discutibl.e que tratar de conectar l.n ortogr!! 

f!n con la semántica ; as! parecen demost1·arlo l.oa estu 

diosos ~e esta especi~.l iila:l, Se he.bl9. de l.oa laz0s exl!! 

ter.tes entre semántica y fonética, semántica y sintaxis, 

gramática y se;;"J8.ntica: loa casos ortogr,flcos o quedan 

en e1 olvido o se atribuyen a razones f'onolÓgicns. 

Las definiciones de seroántica -lisparan hacia dos 

polos , el del sentico y el del. sic;nifice.do; poaible: .. ente 

esta controversia impide delimitar c1 obj€'to ·"e ·"....a-'d·:.1.c1io, 

l.a palabra, el enunciado o el lenguaje humano en su tg_ 

tal1dad, 

fil. vocablo 11 semántico 11 del tiriego semaino, 11 :Jic;:1!_ 

f'icar 11 (a su vez de sema 11 3it1'no 11 ), era o::·ig:!.ncl:r.ente el 

ar.jetivo correoponlie~1te e. sentido, el -:.-a.lo!" eo:r,ántico 

üe la palabra ea su senti.-lo. Des11uéa de apl.lca.cso el 

térr'ino, 1.a cx_:>1~csión s~ extiende a toaoe ::.•)e sicn~s. 1 

En l:.in ·Íltimos tie:--1pos, j,_1nto a la sc..~,ár.tict:. li!! 

gUÍst :!.ca ae encuentra ~"na :filosóf'ica -licu/'a. a 1a 1Óe1.ca 

simbólica- -.:/ una ser.ián-tica ¿;eneral. -una psico10::-!a .'!el 

sicno. :ue rmntos 3e e·1trecruzun :- se con~unC.en coi::Jt.!!! 

.;.l. t'""~~c.r la ::;P.mántica c0::-:> el e3tul':io c'le la fun 

ció:: rie 1(?.:-t !>~"' .. abr~s, fur·"i.~11 C'1ncr~t.:.:.r.a ::::. ~r~ ... 1s:::r.i"';:;ir l:.ll 



b) m Ce la sii;r..ifi·~t!ci..)n. ¿~~ es "..ll"la :Hll~:;ra? • 

.:,Ci1ál -=n su f'unciGn? • .;.C&:t·~ .;e c:;:J.ra¡:tizn ést~·':" • 

.3igni:,Picació:1 en '1 .seL;.tido de pro ces~ psic::, i.óg! 

ce; ser.ti~o, 1a irr.;....:en rnen~al que ':'"f:'~~üta C·3l )roe.~ ... '). 

:n anunto ce la significación B< sit·!a en el e<:>¡¡ 

tro d~ e.as ¡:reoct:raciones actuales. fil mur.do hn:nano :fig¡! 

r.as~r.os defi1:irse esenc~ al.mente co&J.o e:!. de la signif'ic!!: 

ción; sólo puede ser lla:nado h".l-.:.i!in en lo. n~C:.11:... que siG 

nifica al.go.l. Si las oisncias de la r.aturaleza ee preeu!! 

tan cómo eon el hombre y el mundo, las ciencias del ho!!! 

bre se plantean lo que uno y otro aigni:fican. 

Lo hasta ahora expuesto concierne al significado 

y aigni:ficante y a eus nexos; l.as palabras con aUB :fo!: 

mas, :funciones y ueoe, 

Implicada ya en l.a noción de la lengua en l.a aceR 

oión eauseureana, la idea de la estructura ee ha apoder!!: 

do de un buen número de l.inglliatae: el pl.ano de l.a expr! 

eión (:fonemas, grafemae) de una parte, y el dominio de 

l.a mor:fol.og!a de la otra. La estructura es el rasgo con~ 

titutivo de una l.engua, oomo, en general.,de un sistema; 

dimana del hecho de que l.as partes de un conjunto sistem.!! 

t'lllado dependen unas de otras y existen solamente en Vi!: 

tud de esta dependencia; a eu vez, lae dependencias se 

subordinan, 

A partir de la teoría de la expresión se llega 

a asentar el principio de una semántica eatr1.<cturaJ., la 

"conmutación". L1amaremos conmutables (o inwrn.riantee) a 

t"06 mier.:bros r1e U?! p:iraC.i,:Oa perte.·:.eCie:;.t\? al plano de la 
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c::r;y1resiór.. -o al sic;nificc.1:te- si e1 rez::plazo c!e uno de d_! 

ct.oo mie:;:bros por el otro. ruede portar un remplazo ar.ÚlQ. 

ca en t?l rlar~c c:el c0~tenido (o en el signi!'icac'!o) e i!! 

versa!::ente, U0s :nieL"1:.ros de t:n paraC.ieza del coi:.tenido 

son cor.1.¡"!!U"!:aUles, si la sustitución de uz:o por otro P,uede 

corr.p:lrtar, un re:nplazc cer:cjantc ~n el plano de le expr~ 

sión. Dos ::Jie¡·,l:iros de 1:.Il pa.rndicc.a que no son conmutables 

son clesifics.f'.vb CO!:!O suntituibles o variantes. 

Del !:.iS::lO i:!Odo, pn.rtie:ndo del plano de la ex.?r~ 

siór.., ce rist:::.ta:-.os: 

(s) y (z) -s sorua y sonora-· sen carunutablEs en 

fra~cés (Q~~§§!g; ~QE~~n! EQ~~~2~; 221~2~), en incJ,.és 

(h!~!!l h!!! : E0:!!":2~!E:l L'!:!Ef~!!); pero ¡rnatituibles en 

otras lencuas, por ejemplo en espa.!1ol 11ves" y "vez" ; 

'
1Velozº y 11velos 11 • 

l'or forr.1ar parte de un sistmra la pa1abra cue11te 

no sólc con siGnificación, sir.o ta~bién con un ve.J..or que 

i .. a,~ica en ser lo que otros no son,, 7alor co1·resr.·onde 

a cor..cepto,, 

;10 teclas las palabras tienen el ::¡js¡;¡o sii:;ni:fic!! 

Ca, mejor dicho, el ::iisoo tipo. hay ~alabrns pler..a.s 

y 11ala.bras f'or • .Jales, las pri:neras cuentan C·::>n un si¿;nií"! 

cado !'ropio, las segu~das tienen llll si5nificado traCici2 

nal en relación con Jas pa1abrus a las que aco;:ipa:1an. Las 

preposiciones y los artículos so~ consideradas palabras 

f'ormales.' 

en2 ptlabra se e~·.ci1.e!.tra 1i::!itaña en cuanto a su 

:::::::.r.ejo, creación, co=prenzión y si&ni~ica::'.o e!l el 1 e:icu,! 

je de :.as ciencias, las Cisciplinas, artes, tecnicis:a·jS 

35 



El rc~;istro c1e e::tos términos se convierte, Pa:!'a 

al~,_1,1os, en la Goc!.oJ.ceía ~e las !1al.E.:.braa, ::.ás una ezlec!! 

cia científica que una oiscipllna práctica; tiene como 

objeto c:l 'hec}10 de ql.4.e la pa1abra con sus Qo3 consti~'-1.ye~ 

tes, dr:,si¡;:nación y aicni:ficc.do, está ligada al ~pe s2 

cial por debajo de la comunidad ce loo ·,ablantes de una 

leneua en conj:mto y por encima de un individuo. 

Como consecuencia destaca: 1) El uso concreto de 

las palabras (parola). 2) La configuración oójetivizada 

social (lenguaje ordinario) (lengua), situado bajo todas 

las agrupaciones sociales. E intenta, segÚ.n esto, ~eser! 

bir el uso de_ las -¡'.ornas de las palabras que se hallan 

entre •ªllt:P.!!! y ~ª!2l!!• especialmente caracterizadas por 

su determinación a causa de grupos. De acuerdo que el. 

grupo de habJ.antes conste soJ.ainente de algunas pwrsonaa 

o sea representativo de todo el. estrato portador de cuJ.t]! 

ra de una nación. Si su inclinación es ii.acia E~~l~ 1a r! 

ferencia ea estD.!stica¡ hacia l!HHi!!!!• .:;ra'nática. 

Dentro ceJ. contenido de· pa:labras J.J.a:i=os eimpJ.e 

al contenido, cuando J.as condiciones en J.as que puede Pl'2 

nunciares se encuentra ~n J.o designado mismo¡ compJ.ejo 

si para usar el. cuerpo de J.a ria1a1lra ~an de esta?' sati.!! 

fechas condiciones fuera de J.o designa<lo. J:;jemplos: 

simple -!!lanza.na; complejo -rn-,· .. -1a. 

J:into a la morfoJ.oe!a lo cal. iza::ios :;>al abras tipo¡ 

la clasi"'"icaciÓn C.e acn.erCo con sv. flexión ofrece nn.3x! 
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do inherente (cosa, Clase ~e Co.Jas, !'Ol"'taC:or <'e un aCO!} 

tocer): 

1) Verbo. 2) ::ombre o 5'1Stantivo. 3) adjetivo. 

4) Art!culo. 5') Adverbio. 5) ?ron~;;ibre. 

7; Preposición. 9) Conjunción • 9) lntel'jecciÓn. 

El t~r:-:ino partícula en,>Ioba co:nÚn!:!c~.~e la ;>::?.rte 

de los ac'verbioo y preposic1o;ies 1ue no P'teden aparecer 

en la ~unción de adjet1~ ... os o a le.~ ·,;_ue recurre rara 1as 

composiciones de palabras (anteponer) 

Sa.tier lo que una ezrreaión sie!11:1ca, es conocer 

có~o se le puede y có~o no se le ~ucGe usar. 

El sicnificado de un enu11ciado de::ie,,de de los si¡;¡ 

~11'icadoa de las rnlabras que lo constituyen, as! como la 

estructura cra:natical de ~a oració'n. Bn eape~ol el "enua 

ciado" se refiere a1 lenguaje ora1 o hablado y •texto•, 

a1 escrito. Un enunci~~o como texto se ha de interpreta:!' 

segiln los periodos de la len;;ua escrita u oral., o ri.:-nboa 

de acuerdo al. c".'ntexto, el texto es probablP. que sea CO!! 

sicerado como secuencia eo enunciados. 

Para ~ecidir el significado de un enunciado - doE 

de, como se ha dicho, compiten las palabras- nos cncontrª 

moa común.~ente con varias barreras; una de ellas se sit~a 

en la ortograf!a de la palabra, con bases fonológicas. Cie!; 

to es que la designación se torna arbitraria y que no hay 

nada que nos diga: paso es al.ge menos que vaso o vaso m&s 

que puo; pero el Valor o la oposición entre los f'onemas 

determina un cambio de significado. 

Bn una oración, por ejemplo, donde indiquemos: 

"el pato nada•, el signif'icado quedaría alterado cua~ 
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do en la conmutación aparezca: • el gato nada "• Gato y 

pato pertenecen al mismo campo, •animales", pero la 

•g• es gutural :fricativa, la •p•, labial oclusiva. De! 

de el aspecto del sentido, se emitir!a una proposición 

falsa, los gatoa no nadan, incluso su ambiente ea contr! 

rio al acu!ttioo. 

De la misma manera, cuestiones ortogr~icas e¡;; 

torpecer!an el significado de tma palabra aislada, en 

el momento de una :falla gr&:fica. Nadie negaría que el 

error ortogr~ico entre J., 6 ; J!, .!! ; !?• !'• se debe, e!! 

~re otras, a la semejanza am1stica; as!, escribir • 3! 

rra• con 6 equivaldría a una modificación en su signi:f! 

cado, y un cambio total de la palabra •jarra• por " g! 

rra"; o "Vaso" por "bazo" ; en el primero ae designa 

un objeto, tm trasto, mientras el segundo refiere un 6¡:: 

gano del cuerpo humano. Lo mismo ocurre con •bacilo" 

•vacilo• • l!l cambio se produce tanto en referente como 

en significado: bacilo es bacteria, vacilo es verbo en 

presente de la primera persona. 

Loa Últimos ejemplos ( b, v, s, c, z ) entran en 

la homonimia, un hecho que surge por convergencia :fon,t! 

ca, donde dos o más palabras coinciden en el lenguaje 

hablado y• a veces, también en la escritura, conoci&ndg, 

seles aqu! como homógrafos y en la pronunciación como 

homófonos. Homógrafos y homófonos forman la homonimia 

parcial, aegdn Lyons. 



El fenómeno de homonimia acontece tanto en Pal.,! 

bras de una iengua nacional. como en loa extranjerismos 

o pa1abras preotadas; éstas quedan establecidas en eu 

nuevo contorno, ee adaptan a1 sistema fonético local. 

y van sufriendo cambioo normal.ea de sonido. 

s.,r!a pertinente ac1arar que por azares de1 CO!! 

texto, dos hom&nimoe con significado diferente tengan, 

ambos, sentido en 1a misma locución. En una equival.encia 

sintáctica dos pal.abras morfosintácticas serán igual.ea 

a condición de que loe 1exemae e ~atoe en e1 aignifical!o 

de pal.abra ) con los cual.ea se asocian sean sint,ctic,! 

mente equivaJ.entee, es decir, permutab1ee en todas 1ae 

oraciones gramatical.mente bien formadas. 

Bn la identidad flexiva, dos pal.abras morfoeint.1!: 

ticae son flexivamente id~nticas ei 1oe iexemas con lo~ 

que ee adjunta tienen 1ae mismas propiedades flexivas; 

género y n-&mero, verbigracia. Condiciones para una ho~ 

nimia total.. 

Dentro de 1a homonimia parcial., loe homófonos 

abarcan la pronunciación separada en igual.dad a una sola 

pal.abra simples 

( frase adverbial.) A diestra y siniestra - adiestra (Ve!: 

bo\ 

complemento ) A sÍ mismo - asimismo ( adverbio) 

La "ecritura conjunta ( y 1a pronunciación ) de 

pal.abras aisladas son objeto de estudio ortogr{fico. 



ma, por ejemplo: 

hombre mujer nifto 

buey vaca becerro 

carnero oveja cordero 

jaba1Í puerca lecbon.,illo 

En eeta relación tenemos que: buey ee a vaca coJOO 

carnero ee a oveja • Un anhieis componencial como tiste 

permite definir una palabra con sólo pocos elementos 

componentes ) • 

Oon1uimos: en • vamos a darle a la vaquita, a ver 

si engorda • , el t&rmino Vaquita es o debió ser el de 

becerro; en el segundo ejemplo• se habla en ttirminos 

de lotería. "Vaquita•, en ambos, compa~te rasgos en c~ 

mún. Ciertamente el significado no es el mismo, como 

tampoco el referente; se trata de una misma palabra con 

varios significados, polis~mica. 

La comunicación verbal, referente a la lengua 

hablada, tiene sus rasgos como son la entonación ( cu:: 
va melódica que se sigue en un enunciado ) y l~ acentu! 

oión; ejerciendo algunas modificaciones en la curva 

me1Ódica y transportadas en signos de puntuación y ace!!: 

to en la grafía. Una f!ll.la en su colocación altera el· 

significado y sentido de un texto. 

Bn algu11as lenguas - como la nuestra - la acentu.!! 

ción permite diferenciar una palabra de otra; en ooas12 

nee hace las veces de sufijo, distingue :formas del mi! 

mo lexema, etc. 
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Por lo concerniente a los homógrafos., su signi:t! 

cado depend~ aún más del contexto, en tanto el diccion~ 

rio loe registra con entradas diferentes o se opta por 

la polisemia, Tal es el caso de términos como " vino" 

bebida 

verbo) 

r!a ), 

, vino ( verbo ) ; "caso" ( hecho ) , "oaeo" 

"vaquita" ( animal ) , •vaquita• ( de lot! 

Lo relevante en la escr1tura y el habla ser! la 

0¡1cración y la selección dada con base en la semejenze,. 

la desemejanza, sinonimia y antonimia. Observemos: 

a) Ret!rate el vino - Ret!rate, é1 vino. 

b) Arréglate esa mecha o tendremos un incendio. 

c) Arréglate esa mecha, que te vea .mal, 

d) Vamos a darle a la vaquita,a·ver si engorda, 

e) Vamos a darle a la v~quita, a ver si le peg~ 

moa al gordo, 

Las dos .tl.timas oraciones se muestran ambiguas. 

requerimos de un contexto ( que. bien podr!a ser situac~ 

nal ) o del anb.isis de sus componentea relacionales, 

como lo propone el eetructuralismo. 

La idea de que la semántica podr!a manejarse en 

términos de componentes, se ha planteado con la invest! 

gación de términos de parentesco. Bl. sexo proporciona 

una clase de componentes para los términos de parente! 

co; las diferencias generacionales y loa grados de rel~ 

ción otorean otras dos. 

Podemos reconocer más :táoilmente los componentes 

en palabras posibles de ser expuestas en forma de diegr~ 
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Gracias a la entonación existen lenguas que di! 

tinguen formas de palabras. Loe elementos prosódicos 

se patentizan m&e b&eicoe que loe paraling\l!eticos 

( gestos, miradas, ademe.nea, etc ••• ) m!e fundamental.es 

que la voz; pero todos contribuyen para hacer del 00111>2 

nente verbal un componente b&eico '!f distintivo. 

De la acentuación nos ocuparemos ampliamente en 

otro capítulo; la entonación con su respectiva puntll!! 

ción nos deja enlazar ortografía '!f eem&ntica con los 

siguientes ejemploe1 

BJ. maestro dijo el alumno es un tonto 

Al disponer de la puntuación esta oración obti! 

ne dos sentidos: 

a) BJ. maestro dijo: " el alumno es un tonto"• 

b) 111. maestro, dijo el alumno, ee un tonto, 

Las mismas palabras que conforme.n la oración dan 

un giro en su sentido, o mejor dicho, al sentido de la 

oración. Nótese que en estas ejemplificaciones las Pal~ 

bi•ae conoervan el significado dado por el contexto. 

Al igual que la puntuación ( pero con aspectos 

gramaticales 7 como un pequeflo adelanto en la acent~ 

ción) las palabras con posibilidades de funcionar como 

nexos , preposiciones o verbos complicarían el acto de 

subordinación al no ser correctamente acentuadas. 

Partimos de que el significado de un enunciado 

ee una proposición '!f las proposiciones consisten en t'! 

minos de dos ~ipos: predicados '!f argumentos. Loe prim2 
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ros son relacional.es, loe segundos relacionados. Re~ 

larmente éstos son nombres y deben estar ordenados, de 

lo contrario el sentido se ver!a modificado, ser!a otro. 

XL cál.cul.o de predicados proporciona un m&todo 

donde una proposición con su argumento y predicado pu~ 

de ser el argumento de otra proposición (subordinación): 

este procedimiento parece. ser el adecuado para demostrar 

el significado de un enunciado, ee posible ir de la Pal..!! 

bra al enunciado, pues la fÓrmUla de cada palabra - por 

cada paJ.abra - formar& parte de la fÓrmul.a del enunci.!! 

do completo. 

Ejemplo de subordinación y acentuación1 

P1 P2 P3 
La esperanza d&/que su hijo triunfar&/10 alentó 

eiempre. 

La preposición •de• acentuada se convierte en TO!: 

bo y •arca subordinación entre la P 1 y 1a P2 excluyendo 

P3 al. configurarse como explicación. 

Kl. manejo Óptilllo del acento facilita el cál.cuio 

da predicados y presenta el sentido y subordinación or! 

ginales1 

PI P2 P3 
La esperanza / de que su hijo triunfaría / 1o 

s aJ.entó siempre. 
p 

La esperanza de que su hijo triunfaría lo alentó siempre 
/ / !llI SUB MD / JID 
MD N OD N ADV 
m 

de qua su hijo triunfaría 
I I 

11 T 

que su hijo triunfaría 
.,/ ,/ 
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B p 

su hijo triur.far!a 
// /// // 
.KD N u 

P1 e~ pri:oci;:ial i!e P2 J" P2 es cubori!innea sustuntdva ae 

conplc::i'ento adnoninal ce P1. 

!'ina.J.mci::e,.. la!:' c1ifcrentcs e::pozic:ionec c'1:~&:-.. :tica::= 

'S •. f'onolÓ,:icns eenu~s-tran '!Ue en'tre este.e ciencias et!'-X! 

1iL?.r:::.-s fle 1!1 1 ir..::üízt:'.ca., he.y u1~a total :re:. ación :" tc~:e~ 

r~c::·.cia,son 1a rn.eta-;.::a:talcn.;u.a ee.:u:a:aa rnetalengua • 

La ortografía, por su parte, ayuda a la lingilÍ!'! " ... 
tica en general, en la descripción de fenómenos fon2 

1Ógicoa y semántipoa como consecuencia del uso ort~ 

grilfico. 
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2.4. LA NOR?-:ATHIDAD 

Las muJ.tiplea variedades locaJ.es y regionaJ.es, 

los distintos niveles de lengua y los diferentes niveles 

de habla dan una lengua muJ.ticolor de la misma, muy di~ 

crepante de la uniformada que pueden preaentar las gram~ 

ticas. 

~in duda, toda esa riqueza de variantes y matices 

geográficos, sociales e individuales, al mismo tiempo que 

son inñicio de vida, denotan una tendencia a la ryivers! 

~icación. ?ero esa inclinación esté frenada y suficient! 

~nnte comfensada por una opuesta rendencia a la unidad 

existente en el sentimiento generaJ.·.-co!lcier.te o incon2 

ciente- de :es hablantes: es necesario conservar la Cofil 

prensió~ mutua dentro de la co~unidad mediante un sistema 

uni~orme Ce comu~icación. 

Bsto3 seres, por vivir er. constante relación, s~ 

fren influencias mutuas que dan por r~suitado e: eiparej~ 

miento de aua '!'lablas, las normas. Batas ce impone:z:. a los 

mie.c;brco del grupo y los nuev:>s int.e{p·antes e.e él ne 3e 

sienter. ple~::.amente identificados con sus coI:Ipa?:ercs mie~ 

tras no las usen con soltura y propied!>d; las normas Vi.Q 

nen a ser un lazo que une u n:mc~:.os :f!j.d!viL.11oa' 

Je advier"!:e que la Jram5.tica., .no nw:1oa que un o:e, 

jeto, es \º.l1 va.ior, un :fenómeno social, po1" co:i.:si..:;uiente, 

polÍtic0. 1;0 !)U'?C::e i:Jpe-iirse que cualquier opciJ:. .. ::o:-:!!:-.:.~! 

cal. est~, por 10 ::i.enos ...... irti.1:J.J ·:ente, n.?·!·ieo,c1d:?.; así no 

::t-.. ·:te ~;·:t1·:i"'!ar 1uc lo.-; :. !·)Jle~2.:3 ~·.!13 ~1: :..¡::-:?.rio::ci=. sen 

inoce1:tec ;¡ gatuitos, seen a :.ie!:udo ~·l'o::::>viCo.:; :i' ')')Sa 
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,tJas1or..a1 :t hasta :.;a:-r .. ~C.a. 

La 1111·_-Uística es e:i. c.-1:i:;ejo, 101 co;·:izlór ... c.>.:.:ora 

Ce 2.a ..:;ra::.ática¡ sir ... e!lba1.:;o, ésta. •"ecide :r a s;.1s ojos :a 

discusión está somet.iC.a a !.D. e'!:'icL:::. de v..sJ.1.:lres •.;_ue 1~ef'iner~ 

l:J nor·'"'a. 

!,a noma e. a:1lica.r deriva, por una parte, r~e 1:-s 

n:.iB::OOS l·.ab~ant~S r }.lOr otra, de los mÓduloS utilizados por 

ho.1bres cultos y co¡;_.')cedorcs d.c la lengua. 

::::.1 u;. si1<.número de ocasio:· .. -.s ae ha dlscutido el p~ 

pel 11 correctivo" C.el ling\lista, arGUJé!idose le ·:...area def! 

criptiviste. Ce1 misr:-.?. Esto no irt.pi~e que en áre~s ortoi;r! 

f'icaa se tome una postura prescriptivista, razón de más 

aJ. considerar la ortoerafia con carácter autónomo. 

Por otro lado, el sentido did~ctico entabla conexi~ 

nea !m~licitas con la crtoerafía y necesariam.ente se ata 

a la C".lrrección aún cuando se abo.:;a por la pura y sir:.ple 

ilustraci6ri. A1 ense:tar, castramos, al reco6er 1os frutos 

-conocimientos ac1quiriñoa- correei.mos, si es nece3ario. 

?lo suponemos el mandato r!i:;ido y arbitrario, sino 

la integración <:e unos cuar..ton a un c;rupo do!!iinante por 

herencia pol!tica-so~ial, 1e. represE::-itación Le una ident! 

dad y la conservación de un estadio, el manteniwiento de 

1a ~on~~a. 

La norma de la orto5raf!a actual de: e":l'pa.::01 Mue~ 

tT"a ilificul ta.,ie~ cañc ve:! :né.s alarL:!ant e.~ en el uso d~ 1..::i. 

~,y:~,!:·~= J,e;: ~; h· !:o;:; sienas 0.e punti.w.ci15n -co:.l):~ 

,er.~~t.· .... ion ,.,n le. <:·ai::ri.i;.urn.- pa.>~rian a ~;_n se:unc.., tér:!tino 

.:url"'"nte .. a¿é~~ <1~ loi:: 80 's. 



Di::i"t i!l,~t..ir prosóflicar.:::·: ;t;~ E, y 7 he cansar~o l'iscr!Z 

ponclan er. ¡rp~] .L;i,lt:s posir...:i: :.~::-: lir::Uiaticas. Se 5.:n~istr: 

1Ue en ~~éxico no sr; haco:- ·i.i·"erencia !'rosúi:l.ica, ¿ cu·"!Sti',2 

nP.s lie arti0ulación?; aJ.t_'nnos estudiv:.>oa )<=r~iste:r! en 

arf!U!!lentar que J.o.s e't'"::-.")rea orto..;-::--.:i'"icos se dt.bo:n a~-ª ::irQ. 

cura percepción. 

El case de la .§_, 9, ,:: se cmpare~a a la ?..at ertor. 

no hay dif&rencia articU1atoria; posible~onte el cueatiQ_ 

na::iierlto radica en pt.ntoa filolÓgicoo; la co!1:;_uista y 1e. 

color.ización traen coneieo el fenóne:io ~e1 s.aeeo, u't;ribu! 

tlo e la influencia andaluza. Un tema que "''' deaper"':ado !'Q. 

lémica y aún en v!~s de so~. uc1ó11 • .an el s er:eo sólo se vs: 

riltica un solo valor fonémico con consecuencias o::.-'.:~cráf":!; 

cas. 

La 15 como reaU1 tante panin3uJ.ar , sil'lbo:Ciza el s2 

nido /ko/ , pareJ.elacente /ks/ es confuso con /es/ en la 

escritura de nuestro alumnado. Histórica!'.:entE> 7 apegados 

al néhuat1, 1a x del mexicano presenta una grafía poli~on§ 

mica: XicotE;ncat1; Xavier:l·!&x1·co . , etc,•. Reconocer la 

existencia da tres mil vocablos -aproximadame:::te- en la 

1engua espaflo1a, es reconocer 1a existencia de • y x como 

graf!as. 

J, G presentan semejanza fon~tica como part!cuJ.as 

guturales, /j/ --------/gi/, /ge/. Lo que hoy 11eva a 1a 

confusión total de J y G en otras de sus manifestaciones, 

aunque evolutivamente 1a J sea consecuencia de 1a Iod 

vocál.ica. 
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Respecto a 1a H , en forma independiente, afirmamos 

su inexistencia acústica, después de un proceso donde 1a 

F inicial de1 1at!n Vu1gar, tradujo a 1a H aspirada /~/ 

y posteriormente a nuestra H (aclaremos que no procedió 

frente a vocales que diptongaban). 

En octubre de 1990 se nos participa (en e1 C'lrso ti 

tu1ado, 1ª-~!;§~~ªn~!-22-1ª-~~~C~ª-~ªi~rnª~ 1a deaaparició: 

integral de 1a H. Se o1Vida qu~ H en unión a C da OH, fo~ 

ma rc.d.icü en expresiones to11on!!nicas, een"':.:ilic.ios y apf 

1ativa8. 

En 1a :!..cr..!:Ua espa..:¡ola la p.r~eacripí.!i5n r~curre a la 

Real Acadecia Espa':ola "' su orto,:raf!a. As! :to expreea el 

Dlt.AB: 11La 01·tot;rnf!a. ense.:ia a escribir correctlUile1.::te J.....\6 

palabras. Tres principios don fundamento a ia ortog~af !a 

castellana: la pronunciaclón de las letras, l~ etimoiou!a 

u oric;en e.e las voces y el uso de los qua u~jo::.· han i.:.0..::1·!._ 

to. La ortocraf!a establece cómo s...: ha:·. de ezr.¡1lear las l! 

t1~as :¡ 1os signos auxiliarua de l'a escr.itu·a~'. 2 

L~ escritura actua1 ~o nuestr~ ~lioma aicue e.ete?"!D! 

nado.a re.:;:t.as de ortc¡:ra.f!a; ésta :1a .uacido de la lucha. e~ 

tre dos ten'encias opuestas: 1a ortag1·a:f'!a ti·a1i::ion:ll 

ouyo. a'fir:1ación destaca J.e necesitlad de co:iservar en 1a ª!! 

c:r.tti·::.•a el:JI!'.:ento.$ etimolJeic·,s: y del. uso; la. 01·tce:r:af!a 

f'nn~-!..~cu que ~.re en:~ :..nterio1· un ~lecho in1~t:.1 y ma.i:1eja 



bio, l::i.s opone al uso •ln '.!.o9 era:ides clásicos. 

~o~~o uso nuevo deOe juz;:a.rse En ar[l.S U.G- su :cend! 

miento: ¿lo z !: a.blant ·)S aC:q"..lieren con ello '..l.!1 .1~?(.i.o te ~~

presión eflc'.lz, o al cor..tr:!rio, :!.nútil?. ¿.Je C!.e::Je!!<.bar:!.zan 

de u:i v.tlor m~.h1rta Co ,::i!crden eJ. mieüc de emitir u;: llr.o.tiz 

delicado?, Con todo, ''° ,,.,'.,e olvidarse q•1e el uso no .PU!! 

de ser deterainarlo por si iais.:o, SÍ!~o por '.1.as repercusig, 

nea que todc ca.1:)io 1·:>..;.:ü tree o.::it:.rejc.das a través tel 

sistema. 

La :.:iayor!a r·e lua "ftl tas contra la ,srw.nática y la 

ortograf!a no son ,e mP.nuño, ainc combinaci~nos felices 

que l:J. co:r.'.lnidad termina por adoptar; la leneua ea el c"!!! 

p0 e.e una lucha de clases donde los doctos procuran forjar 

un instrwoento cada -vez más delicado, mientras el puebJ.o 

reclama ur,o práct:Léo· y fácil:nente manejable. 

Evidentemente, no ea posible rei.>ajar la re;:;l.a a n! 

·1e1 de la .asa; pero parece razonable que el gramático d.!! 

ba frenar la proliferación de construcciones que .-si bien 

gra-11atical:nente justificables- no son necesarias y compl! 

can inútilmente la lengua, 

Desde e1 punto de vista toorico , las le;yes fijadg, 

rae de la lengua deben responder al. uso que de ella se 

haoe: el axioma, frecuentemente repetido, de escribir cg, 

:no hablamos y pronunciar como escribimos, Nas no en toda 

circunstancia el legislador se puede guiar por el uso, 

porque el uso no ea correcto. 
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J, 1, COJ!CEPJ'O Y TIPOS DE ACENTO, 

La tendencia a hacer coincidir la palabra con el 

grupo fonético es mucho más fuerte en algunas lenguas 

e1 enpanol,por ejemplo,- que en otras. 

Con evidencia una palabra pronunciada a1SladameE 

te, es al mismo. tiempo un grupo y por ser tal. 11eva 

acento. Por supuesto, hay razones de orden pr~ctico que 

hablan a favor de 1a conservación de 1a expresión trae!! 

cional. acento de pal.abra ) , aunque este acuerdo .des.!! 

parezca mny a menudo cuando se combina 1a palabra con 

otras en una frase. 

Siguiendo a. 1a Real Academia, •acento• es 1a m~ 

x1ma entonación con 1a cual se pronuncia una s!l.aba d! 

terminada ( en cada palabra ), Tambi&n se denomina aoe~ 

to W. signo crtográ:fico con e1 que frecuentemente se i~ 

dica en la escritura esta mayor inten•idad. Semejante 

nombre proviene de1 1at!n " accentus " , voz formada de 

"ad" y "cantue", " para el. canto ", como expresiva de 

1a e1evación y 01 descenso, cambios e infJ.exiones de 1a 

voz en 1aa antiguas 1enguas. De aqu! e1 aplicarlo igual 

mente a la pronunciación, inflexiones y tonos propios 

y caracter!sticos de 1m pueblo, región o ciudad y aún 

a la modulación de la voz representativa de pasiones 

y sentimientos, 

Cuando nos comunicamos lo hacemos a través de 

las palabras, de signos, de gestos ... En todas las P!! 

labras del espa!'!ol, con ~n" o más s!labas, hay una en 
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le. cual nos apoya.moa, la pronunciamos con más fuerza 

que las demás: sílaba t6nica • Indicamos la potencia de 

la entonación por medio del acento, 

El acento tónico desempe!'la un papel importante 

en la estructura de la frase, rol independiente del que 

puede asumir cuando constituye una marca gramatical 

a nivel de la palabra. En la frase, el acento tónico 

combinado con la pausa, separa grupos de palabras un,! 

das por ~l en relación estrecha : por ejemplo, el adj2 

tivo con el sustantivo, el verbo con el sujeto, etc. Los 

términos gramaticales, a la vez que pierden su auton2 

m!a, pierden también su acento, para colocarse en más 

rígida dependencia del semantema o elemento léxico ace~ 

tuado. 1 

El acento y la pausa pueden cambiar enteramente 

el sentido de la expresión, segÚn hagan distribuir lBB 

palabras; en grupos diferentes, también la entonación 

transforma la frase, 

Para Antonio Quilis el acento es un rasgo prosód,! 

co que permite poner de relieve una unidad lingll!atica 

superior al fonema silaba, morfema, palabra, sintagma, 

frase; o un fonema cuando funciona como unidad de nivel 

superior ) para diferenciarla de otras unidades lingll.!2 

ticaa de la misma nota. Por lo tanto, el acento se man_! 

fiesta como un contrastante y una oposición entre entid~ 

des acentuadas - tónicas - y las inacentuadas - átonas -. 2 

Un acento no caracteriza un fonema sino una serie 

de fonemas, Los medios fon~ticos utilizados para disti~ 

guir unas de otras a estas unidades más grandes que loa 
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fonemas, son tambi~n llamados prosódicos. Recordemos: 

la prosodia ensena la recta pronunciación y acentuación 

de las letras, a!labae y palabras. 

La pueeta de relieve de una unidad de tal natur~ 

leza puede hacerse por medio de la intensidad eoDOra.I~ 

tenaidad ea la fuerza con la cual ae emite la voz. Pod~ 

moa hablar de l~ intensidad , mucha o pooa, de la voz 

de una persona, para referirnos al volumen de esa voz -

impropiamente lo denominamos tono -. 

Be factible referirnos a la intensidad con la 

cual alguien pronuncia un determinado vocablo porque 

ha querido darle un realce especial o poque le envuelve 

una emoción. Bn estos casos la intensidad es variable, 

requiere de cada persona y de cada momento del indiV! 

duo. 

Existe otra intensidad expuesta por la lengua 

o inalterada por nosotros¡ una alteración en la inte~ 

sidad relativa de lea aÍlab.ae de un vocablo supone una 

alteración en su aignificado•3 

Bl acent'o maneja ampliamente elementos mel&d! 

coa. Ea ~ate un rasgo i'Ísico que guarda en común con 

loa tonos, y es leg!timo plantearse la pregunta de si 

en tales condiciones, una misma lengua ea capaz de pr! 

sentar el acento y los tonos como realidades lingtl!st! 

cae diferentes. De hecho, en las lenguas donde todas 

las sílabas son susceptibles de recibir un tono, parece 

difícil hablar de acento. 



Cuando en una misma lengua coexisten acento.Y t2 

nos, estos Últimos no se oponen como unidades diati~ 

tas, sino en la a!laba acentuada. Kl realzamiento de 

una ahaba en cada entidad acentual con tonos donde c! 

da palabra puede tener sólo un tono distintivo, la di!:! 

posición de éste se encuentra enJ.azada con 1a del ace!!

to. 

En lo anterior. se intenta ver en cada tono un t_! 

po de acento y se dice que una lengua diatinguidora de 

dos tonos conectados al acento, presenta dos tipoe de 

acento.4 

Generalmente ee menciona que el griego cl!sico 

tenía dos aoentoe diferentee, el agudo y el circunflejo 

( el acento grave no indicaba distinción lingU:!atica) 

los cual.es se oponían en las dos fil timas s!labas de la 

pal.abra cuando dicha sílaba llevaba vocal. larP"a o diI? 

tongo. No obstante, para distinguir con pra•.i.•ién la 

función, ser!a mejor decir que bajo el acento, al caer 

&ate en la fil tima s:!laba, el griego opon!a dos tonos si 

esta a:!laba conten!a una voce1 larga o diptongo ( aún 

la citada oposición parecen ser hipótesis y muy dud2 

sae, por su parta, el tema del circunflejo es un tema 

en debate). 

La poeici.Sn fija del acento en las palabras pr2 

voca denominar a algunas lenguas como lenguas de acento 

fijo; por ejemplo, en el francés el acento recae aie~ 

pre en la s!iaba final. En otras lenguas el acento pu.!! 

de ocupar distintas posiciones - ~os o cuatro, dígamelo, 



dentro del término; son las lenguas de acento libre (el 

eepaffol). 

Si la colocación del acento depende de cualquier 

otra característica :fonológica, el acento será oondiOi!!, 

nado. Rn latín se eitua sobre la penÚltima sílaba, Ba'.J:. 

vo si ésta ea breve, en cuyo caso irá en la antepenÚlt! 

ma. 

Como hamos visto, se considera el acento como la 

mayor :fuerza con la cual se pronuncia, se ponen de r!! 

lieve ciertas sílabas¡ la :fuerza es la manifestación de 

la energía artictUatoria, de la espiración, de la ampl! 

tud vibratoria de las cuerdas vocales, de la tensión 

de loe múscUlos de.la lengua o de l.oe labios. Razón por 

la cual este tipo de acento recibe l.oe nombres de s 

acento de energ!a, acento de intensidad, acento de :fuB!: 

na, acento dinámico, acento espiratcrio. 5 

P'rente a ll. se encontraba el acento musica1 

o acento mol.Sdico, dependiente de las variaciones mel~ 

dice.a o variaciones de la :frecuencia del :fundamental¡ 

dentro de este acento se encontraban tanto 1os :fenom! 

nos de entonación como los utilizados para diferenciar 

las palabras en las lenguas tonales. 

Por otra parte encontr&bamos el acento cuantit!! 

tivo, :fundamentado en la duración de cada unidad. Ha 

ca!do en desuso el término " acento musical • y se pr!! 

:fiere hablar de ·entonación cuando el rasgo tonal, como 

manifestación de 1á frecuencia b&sica, desempeffa una 



función lingU!etica al nivel de la oración, o de tono• 

ei ese mismo rasgo tonal. cumple una labor lingli!etics 

al nivel de le palabra ( lenguas tonales ) • 

Loe procedimientos instrumentales demuestran que 

en la emisión y percepción del acento intervienen fac"'!? 

res fieiolÓgicoe - la frecuencia fundamental o la dur~ 

ción - por ello, no se manejen ya lee denominaciones de 

acento de energ!a, de intensidad; sólo ee habla de sce~ 

to. 

Bl tono, le intensidad y la duración pueden Pr! 

sentarse juntos o independientes, segÚn la lengua¡ siBI.!! 

pre hay un porcentaje de uno de ellos que sirve para 

destacar la s!laba acentuada. 

La intensidad se subordina a la amplitud de las 

vibraciones del sonido. Bl acento destacador de lee e~ 

labss acentuadas del ingl&s y espai'lol demuestra ser un 

acento de intensidad. 

Respecto a la altura musical diremos que depende 

de le frecuencia fundamental del sonido. La duración e~ 

tá sujeta a la cantidad relativa. 

Las diferencias de intensidad ee patentizan no 

sólo entre las distintas s!1sbas de una pal.abra, sino 

en loe eonidoe que integran una mioma sílaba y aún en 

tre loe tiempos o partes de un mismo sonido. Bn la ene~ 

!lanza práctica de la pronunciación basta, sin embargo, 

delimitar, a este propósito, las diferencias de intens! 

dad que las sílabas presentan entre e!. Llamamos a laa 

s!lsbas fuertes o d.;biles de acuerdo al grado relativo 

de su intensidad. 



Las modificaciones experimentadas por la intens! 

dad en el lenguaje obedecen a diversas circunstancias; 

unas, psicológicas, relacionadas con el sentimiento PB! 

ticUlar que acompafla a la expresión ; otras, lÓgicas, 

con base en la mayor o menor importancia atribuida a_1a 

significación de la palabra, en el conjunto de la :fr_!!. 

so. Las físicas o fisiolÓgicae aubal ternadae a la nat:g 

raleza del sonido y la articUlaciÓn , mientras las r!~ 

micas se subordinan a la general tendencia o inclin!!: 

nación que permite reconocer alternativamente, las mB.ZJ! 

feataciones sucesivas de un mismo fen~meno: por th.timo, 

las histórica• íntimamente unidas a la tradición liB 

gllíatica de cada lengua. 6 

Diferencias de car,cter histórico constituyen 

uno de los rasgos más pecUliarea distintivos de la leB 

gua. El acento latino interviene en la estructura proa~ 

dica de nuestras palabras. 

Loa términos latinos, bajo lna leyes caracter!! 

ticaa de la fonética, modificatido unos sonidos y e1im! 

nnndo otros - sobre todo loa referentes a loa lo oa1iZ!!: 

dos en las sílabas anteriores y posteriores al acento -

aparecen hoy, en nuestro lenguaje, profundamente tran! 

formados. Pero, a través de esta metamorfosis, la s!l!!: 

ba toleradora del acento ha mantenido generalmente, en 

eapafiol, su identidad sustancial con la correspondiente 

base latina • 

En todo término espsfiol con acento propio, por 

consiguiente que no sea enclítica ni prool!tioa, 



dicho acento ocupa un tugar fijo e invariable, A veces 

bajo una misma forma se dan dos o tres palabras disti!:!: 

tas; fonéticamente sólo se diferencian por el lugar 

que en cada una de ellas corresponde el acento de inte!:!: 

Bidad; aún en aquellas configuraciones de significación 

invariable, el equivoco del acento palidece y desfigura 

la fisonomía de las palabras, al grado de resultar casi 

incompreneibl es, 

Aunada a la posición acentual se halla la fu!!: 

CiÓn del acento: contrasti va, dietintive., demarcativa, 

Culminativa. 

Iln el eje sintagmático, entre las secuencias de 

unidades, al resaltar las sílabas acentuadas, aparece 

la función contrastatiT&. - tanto en las lenguas de ace!:!: 

to fijo como en las de acento libre - contribuye a i.!: 

dividualizar la palabra caracterizada en corresponde!:!: 

cia a las unidades del mismo tipo, presentes en un solo 

enunciado. 

La función culminativa en las lenguas de acento 

libre o combinado, ee!'Iala la existencia de una unidad 

acentual, sin indicar exactamen·te loe límites ; all! 

donde el lugar del acento es imprevisible. hay que 

aprenderlo e:i cada palabra, Sirve para anotar en el. 

enunciado la presencia de un cierto número de artiC'Ul.§... 

cionee importantes y facilita as! el. análisis del. mene! 

;je. Sea previsible su lugar o no lo sea, el acento pe;¡; 

mite precisar el mensaje aJ. hacer variar la pri.mordi~ 

lidad respectiva de los realzamientoe sucesivos. 



Para aeffa1ar loa l!mites de las diversas ident!· 

dades en una secuencia y dentro de las lenguas de ace~ 

to fijo, se manifiesta la función demarcativa; puede 

registrar el final. de una Pal.abra, el principio u OC]! 

par una posición fija con re1aci6n al inicio o cu1minl! 

ción de la palabra. 

La función distintiva se ejerce paradigmáticame~ 

te en las lenguas de acento libre; su cambio de estadio 

distingue unidades de significado desemejante. Respecto 

a esta función, André Martinet seff ala que la sucesión 

de loe fonemas caracterizadores le la palabra no autor! 

za a determinar la a!laba que debe llevarl.o; es l.a B! 
tuación del eapa!lol., en donde la secuencia de fonemas 

/ termino / impide saber s:i se trata de término, term! 

no o t erainó. 

Lo expuesto es aceptable si se concibe una Pal! 

bra espa!lol.a cuyas tres s!l.abas fueran acentuadas el. 

mismo tiempo, otra en la que ninguna de l.as sílabas fu!! 

ra acentuada o una tercera en l"a cual. / ter/ y / mi / 

estuvieran acentuadas, mientras que / no/ se viera de! 

provisto de acento, etc •.•• Lo que puede tener va1or di!! 

tintivo es el. lugar del acento. 

El citado papel distintivo es, en general., epis*'. 

dice, pero puede cobrar cierta importancia en el.gunoe 

idiomas como el inglés, donde coexisten muchos pares de 

nombres y verbos fonéticamente homónimos o casi hom&n! 

moa, delimitados esencial.mente por el. acento inicial. 

del nombre y final del verbo. Sin embargo, esto no debe 
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provocar el olvido de la función primordial del acento 

en todas las lenguas que se sirven de él: su labor es 

oontraatativa y no opositiva. 7 

Quilis asegura que en el espaflol, el acento clll!! 

ple las funciones distintiTa, contrastativa y cUlminat! 

va. Por ser una lengua de acento libre, el caracter di,!! 

tintivo compensa con creoes la relativa pobreza del si.!! 

tema fonológico espa!lol. Veamos algunos modelos: 

Término 

célebre 

límite 

libro 

peso 

fíe 

termino 

celebre 

limite 

libr6 

pes6 

terminó 

celebré 

limid 

Toda palabra aislada, fuera del contexto en que 

ae halle, presenta una sílaba con una determinada carga 

acentual; la situación varía cuando esa misma palabra 

se encuentra en la cadena hablada. Bn la frase se perc! 

be claramente la aparición de sílabas tónicas en unos 

términos denignados y en ausencia de otros. 

Tales circunstancias se proyectan en la escrit~ 

ra por medio del acento ortogri1f1co y diacrítico; el 

habla lo hace a travéa del prosódico y el enf&tico. 

Interpretamos el acanto diacrítico como un raso!'? 

distintivo de los diversos oficios gramaticales ( morf2 

lógicos ) desarrollados por una misma palabra. La pe!: 

cepción de este tipo de acento es gráfica, mas no úiP! 

59 



de 1a auditiva. 

E1 espa.;Jo1 de ;.;éxico: muestra variantes gramatic!!, 

1es de 1) un sustantivo a verbo, 2) de verbo a austant;!, 

vo, 3) de art!cu1o a pronombre personal., 4) de éste a 

artíeu1o, 5) de adjetivo a adverbio, 6) de un reiativo 

a forma interrogativa o modal., 7) de sutantivo a adjet:!: 

vo, 8) de adjet~vo a pronombre, entre otros caeos. 

De sustantivo a verbo. B1 estudio de una pal.abra 

indicadora o referente de un objeto , animal., ciudad, 

nombre, también asume e1 pape1 de una acción nombrada 

por e1 verbo: " 1ibro " y "J.ibró• ·son formas diferentes 

de una misma unidad. Bn e1 primer oaso, J.ibro :tunciona 

como sustantivo, mientras J.ibró actúa como verbo. en pr!! 

térito; e1 acento diacritico facilita e1 reconocimiento 

de 1a facu1 tad apropiada. El. paso de "1ibro" a verbo 

ejemp1ifica e1 de verbo a sustantivo. 

Bn cuestines de art:!cuio y pronombre , observa

mos que e1 procedimiento va de art!cu1o definido a pr!!. 

nombre personal.; 1as variantes ae producen en : el., '1: 

B1 libro 

/ / 
MD 

Art!ou1o 
NS 
Sustantivo 

ÉJ. 1ibrÓ 

/ / 
NS NV 

Pronombre Verbo 

De adjetivo a adverbio. La tarea de1 adjetivo 

consiste en 1a cal.ificaciÓn o modificación de1 austant! 

vo, e1 adverbio se encarga de modificar a1 verbo y al. 

adjetivo; sin embargo, esto no inhibe e1 que un término 

se acomode a las dos categorías' 
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a) El hombre •solo" engrandece su pensamiento. 

b) El hombre •sólo" engrandece su pene amiento, 

Pronombre relativo, forma interrogativa y la mg, 

dal. Que, Quien, Cual sin acentuación gráfica desemp_!! 

!ian la labor de pronombre relativo y/o nexos de objeto 

directo, sujetivae ( que, quien ), comparativas, mod! 

les ( cual ), La interrogación 1os requiere acentuados 

en la grafía. ¿ Qué dijo ?. ¿ Quién fue ? , ¿ Cuál es 

el motivo ?. Discrepentes de : 1) El hombre dijo g~~ 

luchar juntos es solidario. 2) "Quien" se fue a la bat~ 

lla irá a la guerra, 3) Lo hizo tal ~~~; donde ~~~ 

en unión a ~!!! clasifica dentro de los nexos moda1es, 

En el paradigma de los modos interrogativos h! 

llamoe "cuando", "donde"• "como", ºcuanto" • Partículas 

adverbiales factibles de representar interrogación: 

¿ Cu&ndo ?. ¿ Wnde ?, ¿ cómo ? , ¿ Cu&nto ? , 

in. pronombre y el adjetivo con carga de110atrat! 

va se realizan como uno u otro segi!n la acentuación 

o inacentuación diacrítica: este, ese, aquel, esas: 

ése, éste, aquél. En la primera serie se trata de adj.!! 

tivos demostrativos, la segunda determina pronombres 

demostrativos, conjuntos a la sustitución del nombre, 

Se puede incluir en el cambio de pronombre a a!); 

jetivo el vocablo •tu• , con acento su función es de 

pronombre personal ( tú ) ; sin dicho acento y en comp! 
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Ría de sustantivo - precediéndole - tenemos adjetivo 

posesivo: tu caaa. 

Gramaticalmente - con propósito de acentuación 

diacrítica - recordemos que una misma palabra en pos! 

ble actuación sustantiva, verbal ( de verbo ) , adjet_! 

va, dependerá también de la intervención de un artículo 

o de sus fines sujetivos. Toda palabra precedida de ª! 

t!culo se sustantiviza. 

El "acento prosódico" ea la mayor elevación de 

voz con la cual se pronuncia una de las eÍlabae, Todo 

vocablo porta un solo acento que constituye el centro 

fonético del mismo y determina en gran parte su eignif! 

cación. 8 

En el eepaflol una pal.abra cuenta con una sílaba 

acentuada ( excepto loe adverbios con terminación •me~ 

te• ) llamada tónica acentuada por contraposición a t2 

das las demás carentes de esa ~~erg!a articulatoria, 

inacentuadas o átonas. La partícula acentuada manifie2 

ta lae siguientes propiedades:· 

1, Una mayor energía articuletoria, 2. derivada 

de ésta, las vocales presentan mayor tensión y mayor 

. " apertura. 3, Las consonantes que rodean al nucleo 811.!! 

bico tónico, disponen una mayor tensión y cierre de loe 

Órganos articulatorios. 4, Una considerable sonoridad 

y por tanto,perceptibilidad, 

Se/7,Ún el sitio ocupado por la sílaba acentuada, 

en el interior de una unidad, se puede realizar la ta"'l 

nom:!a consecuente: ox:!tona o aguda cuando la afiaba 



acentuada ocupa el Último luear en la pa1abra. Paro:rÍt2, 

na en el momento que la sílaba tónica corresponde al 

penÚltimo lugar. Los vocablos paroxítonoo son los más 

corrientes en nuestra lengua, de aquí que la ortografía 

no los distinga con ningÚn signo diacrítico. Pl.~paro:r! 

tona o e111drújul.a cuando la sílaba acentuada es la ant2 

penÚltima. lln forma compuesta la parte acentuada puede 

adelantarse aun a la antepenÚltima en cuyo caso recibe 

la denomiuación de superproparoxítona o 6obresdrújUla. 

BJ. espaflol conoce loe siguientes esquemas aceg 

tuaies: bis!laboe - radio, vaso, coma, ~bol, lápiz, 

radia1, papel, tapiz; trisÍlaboe - c'lebre, ánimo, fÓ2 

foro, &tico, sábado, mUfieca, gobierno, naranja, cor! 

zón. tetraa!laboe - cómetelo, dígaselo, meclinico, teli 

fono, telegrama, homenaje. Pentaa!labos - relátamelo, 

repítaselaa, recógeeelo, magnetófono, dia1ectÓlogo, 

preciosísima. 

Para efectos de acentuación prosódica tenemos en 

cuenta ciertos aspectos vociilicos. Voca1es igua1es,con 

acento, entre palabras diferentes. Aún cuando una de 

las vocales lleve acento fuerte, si el grupo resUlta 

del enlace de palabras contiguas, dichas vocales se 

enuncian, ordinariamente, como a1 se tratase de una vg 

ca1 acentuada: " el aire entra silbando•. 9 

Esta reducción, sin embargo, no suele verific"!: 

se en el habla corriente pronunciada con lentitud o con 

afectación. 
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Al. encontrarnos vocaiee igual.ea dentro de una 

misma unidad se disminuye a una sola e:!iaba, ea norma1 

en la emisión rápida y familiar, pero con más 1'recue~ 

cia que cuando su enlace reeuJ.ta del contacto de unas 

palabras con otras; cada vocal se pronuncia en una sÍl!! 

ba distinta en el momento que la expresión se hace sJ.St> 

esmerada o ceremoninsa: sJ.cohol ( a1kÓl o sJ.koÓl 

el uso rechaza la reducción de las vocales a una sola 

sílaba. 

En 1eer, 1ee, creer, creé., poseemos, etc ••• a PB!: 

te de la mayor o menor lentitud o cuidado de la pron~ 

ciación,-~incluye la colocación de estas psJ.abras en el 

gritpo 1'Ónico, 1'ormándoae - comúnmente - con ein~reeie 

en la emisión corriente si ee ha1lan dentro de dicho 

grupo como en:•voy a leer un libro, no ea poaible creeo:; 

lo todo" ; mientras que, por el contrario, mantienen 

preferentemente la forma bieÍlaba ei están en posición 

final: "lo acabo de le/er, no se puede ere/ar•. lO 

La ansJ.og:!a con ciertas unidades acentuadas 02 

mo: cruel, 1eÓn, roer, fiar, criar, expiar, cuyaa voc!!

lee ee pronuncian constituyendo s:!iabas distintas, hace 

vacilar la enunciación en vocablos como : crueldad, 192 

nea, lealtad, roedor, fiador, criador, criatura, expi~ 

oión. Las cuales si bien en pronunciación rápida siguen 

regularmente la norma general, minimizan sus grupos v2 

oálicos a una sola partícula; en el habla relativamente 

lenta o cuidada se sostiene la misma división silábica 
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con hiato, propia de BUB correspondientes formas acea 

tuadas. 

Voca1ee diferentes, con acento, entre pa1abras 

enl.azadas, se reducen a una sola a!iaba. El acento de 

la voca1 fuerte extiende su intensidad a todo el conjU!! 

to voc&l.ico. Si figuran en el grupo dos voca1es acentll!! 

das, ambos acentos se funden en uno solo, apoy~ndoee ª!! 

pecia1mente en la vocal. m~s abierta: " SegÚn se ha not~ 

do". 11 

Aunque posible, fonéticamente, el uso evita l.a 

eina1efa de loe grupos •aei", "eei•, •oei•, si el el! 

mento interior ea la conjunción •e•: riqueza e indu!!· 

tria: pobre e inutU. El o!do encuentra viol.enta l.a CO!!! 

presión de dichos grupos a una Bola e!iaba; parece m~ 

nos dura cuando la "e" nt• funciona como conjunción • 

.ASimiemo, l.a sinalefa se oprime donde l.a conjua 

ción O ( disyuntiva ) eet' en interior de grupo: ""!! 

cho o estrecho•; "justo o injusto•, 

Grupos con acento, interiores de pal.abra, con 

1,u como el.amento secundario. Cua1quiera que sea l.a vg 

cal. acentuada, estos grupos se pronuncian general.mente 

en una sílaba aunando la molécula m~ débil del co!! 

junto voc&l.ico cuando se conetitnye por J.oe sonidos 

1,u. Cada grupo forma un diptongo o triptongo : airo, 

gaita, trueno, neutro, cuestión, reina. 

Beta tendencia fonética iucha, a veces, con ia 

fluencias etimológicas o analógicas con posibilidades 

de reducción. El. lenguaje lento, el acento enf1hico 
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y la posición final. favorecen el hiato. Bl habla rápida, 

el tono corriente y familiar dan preferencia a la ainé?'!! 

sis. 

a) La tradición etimológica hace frecuente el hi~ 

to en euave, anual, santuario, cruel, embrión, piano, ~ 

rrión, biombo, avión, arriero, hiato, acuoso, fastuoso, 

tortuoso, etc •• ~ y en los compueatos: maniobra, boquia¡;¡ 

cho, triángulo, dieniocho, veintiocho. 

b) La analog:!n apoya el hiato, partiouJ.armente 

en referencias verbal.es, cuando entre el mismo verbo tr~ 

tado hay casos en loa cual.es las vocal.es i, u llevan el 

acento fuerte: finr, fianza, ( f:!an ): guiaba ( gu:!a ); 

liamos ( l:!aa ) ; .criado, crianza or:!a )s acentuar 

( acenti!o ) ¡ actuemos ( act.1an ) • Ocurre también con loe 

nombres diario, diana, diurno, dieta ( d!a ); brioso 

br!o); riada ( r!o )¡ viaje ( v:!a ) 

Frecuencia y concepto de algunos casos de einér! 

sis. La sinéresis de caer, paseo, traen, poeta, aJ.dea, 

etc ••• ocurre con más frecuencia que la de r!o, fr:!o; 

m:!o, actúo, gradúo, etc. 111 habla PO!lular hace relativ!! 

mente más empleo de la sinéresis de unas y otras formas, 

que el habla culta. 

Pronunciación de loa adverbios ahora, eh:!, a'4n.~ 

tre las palabras más factibles de movimiento entre c1 

hiato y la sinéresis figuran loa adverbios ahora, ah!, 

aún. Cada una presenta, por consiguiente, dos variantes 

en su amiaión : a - o - ra , ao - ra: a-í, !i; a - 1Úl, . aun. 
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De las modificaciones prosódicas de aún, se ha 

hablado con vastedad por haber llamado, ein duda, la 

atención au doble manifestación escrita, aun, a1Úl. El. e~ 

so de aún no representa, fonéticamente, ningÚn f'enómeno 

especial; la inclinación por fusionar en una sola s!laba 

loe grupos de vocaies en hiato y la probabilidad de en~ 

ciar loe dichos_, con hiato o sinéresis, es un hecho P!!: 

tente en otros términos. Los vocablos ahora y ah!, esp~ 

cialmente, aparecen - por el orden y frecuencia de sus 

cambios fonéticos 

del adverbio a-.bi. 

en condiciones muy semejantes a las 

La Bitléresis de ahora, ah!, a-.bi, es general CU8.!!-

do éetae van situadas delante de las palabras a lae c~ 

lee afectan o modifican; ahora lo veremos; ah! puedes d~ 

jarlo, at1n no ha venido. La pronunciación lente.,,y el d~ 

eeo de reforzar la eigni:f'icación de loe modelos ac!verbi! 

lee hacen, ein embargo, que alguna vez en este mismo l~ 

gar ee uee también el hiato. 

Detrás de las unidades referidas, loe ac!verbios 

ah!, ahora, aún se pronuncian corrientemente con hiato: 

eon ahora muy ricos; estaban ah! sentados : no Balen 

aún de clase. 

En ocasiones, la conversación apresurada y la f81. 

ta de énfasisconsienten la sinéresis en e•ta posición: . ' " Aspero a-hora y bravo•. " Aunque apenas, a-ún le punta 

el bozo". "Yo digo a-ún1 - ¿ l'or qué callé aquel d!a ?• 11 

Las unidades donde aparece la unión • u1" pueden 

considerarse divididas - respecto a la pronunciación -
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en tree secciones: 

"a) Donde ui se emite como wi: juicio, buitre, caj 

ta, benju:!, 'nuy, cuido, cuidas, fui, fuiste. 11 

"b) Pronunciación con diptongo wi y con hiato 

u - í, dándose preferencia al diptnn~o: ruido, ruin, raj 

na, suizo, circuito, fortuito, casu1ata, etc ••• " 

"La forma usual. en cualquier caso, haata en posi 

ción final, es el diptongo. El. hiato, tratándose de e~ 

tas pa1abrae, responde en general. a una expresión ora1 

m&s esmerndR y escogida que en la lengua ordinaria." 

"c) Palabras con uso de hiato, u-! y con diptongo 

vi, predominando el hiato: jesu!ta, huída, huir, incluir, 

concluir, concluÍdo, recluÍdo, construí, instruiste, etc." 

"La u de huir, huÍda se enlazan en sinalefa. con 

una vocal anterior: despulls de la huÍda. No se tomaría 

como correcto desligar por completo la u de la sílaba 

anteri<':r, diciendo simplemente la - wi da." 

''&!. vocablo flúido - sustantivo o adjetivo, de 

acuerdo con circuito, fortuito, gratuito, se pronuncian 

con diptongo wi1 el flúido elllctrico - el flwÍdo elllktri 

ko. Algunas personas a pesar de decir fortuito, gratuito 

con wi • suelen enunciar e influidas por el acento de la 

ortografía acadllmica ) - flÚ-i-do o flÚi-do; otras, y en 

su mayor número, convierten la palabra én tr:i.<!Ílaba con 

acento en la 1, otorgando la misma configuración aue al 

participio de fl.uir : f1u-!-do." (To.n;;a :hi:.ra!·r·o,1'. ;1'!:.!::!r~ 

de prommciación espaílciJ.a, f9a. ed. · po.166-169). 

Lu n.cr::·:7.11~ciÓ::1. de ía .. Ml habl·.'.. e:·_-: ~a empJ ea ::f!. 11iato: t!-n, 

h~-bí-:--..En l· ... ~~~ -~ 01 rt-.:~rlo y en situación 



poco acentuada, J.a einéresis de !a se tolera , en cier 

toe casoe, aun entre personas instruidas. La condición 

esencial es que la pronunciación no sea lenta, fuerte ni 

esmerada. 12 

Los esquemas del plural sostienen el acento de i!! 

teneidad sobre la sílaba donde la porta la forma ein~ 

l.ar. Esta movilidad nel. acento provoca en muchas pal_!!. 

bras que en singuJ.aro·>n agudas, una mo di:f':!.cación en J.1~ 

nas o esdrÚjUlas, respectivamente - por terminar en CO!! 

sonante - : razón, razones; IÚ'bol, !Ú'boles. Se apartan 

de l.a regla general. "carácter• y "r~gimen", sus plurales 

trasladan el acento aobre la sílaba que sigue inmediat~ 

mente en singul.ar: (/itaraktéres,/rexímenes/) • 

Por razón del acento l.as s!labas se dividen, como 

queda dicho, en :fuertes y débiles. Lo fuerte o acentuado 

y lo d~bil. o inacentuado, ni representan Val.ores invari~ 

bles, ni se hallan siempre a una distancia determinada 

y fija, :;J. uso permite que dentro de cada una de dichas 

categorías - por razones rítmicas o psicológicas- la si; 

1aba acentuada sea m&s o menos fuerte : :....:. i_1s,c.:.H~·~ :;.a.da 

más o menos débil., respetando los límites necesarios P!; 

ra que una y otra especie no se confundan entre sí. 

Lo ordinario es que cada palabra tenga una e!J.aba 

acentuada y si el. término es monoa!labo, su s!laba Única 

sea fuerte: pan, J.uz,mil, va, P.ay, sin embargo, algunos 

vocabl.os que constan Únicamente de sílabas inacentuadas 

y otraa ( en número menor ) portan dos acentos. Estas ú:¡. 

timas son, además de J.os !ldVerbios en •mente", palabras 

compuestas. 

69 



Sólo una clase de pal.abras conservan e1 acento, 

loe verbos; no 10 pierden ni siquiera 1os verbos aUlCili~ 

res, a pesar del carácter secundario de su :l.'unción si.!!" 

táctica.13 

Fórmulas corrientes de tratandento son siempre 

inacentuadas ante e1 nombre al. cual. se re:l.'ieren: don, 42 
fta, fray, sor, ~an, santo. Se acent~an santo y santa con 

Valor de adjetivos o sustantivos. SÓ1o se pronuncian á~ 

nos al.gunos bieí1abos. Pierden eu acento 1as un:l.dadee ª! 

ftor, .. padre, madre, tío, tía •anejados como trataaientoe 

en vocativoB: Seftor Mart!ne11; 11e110Z.l1'a Jllar{a. padre ~ 

dr,e, tío Juan. 

En los nomb~oe personal.es compuestos, Juan Jos'• 

Jos' Jllar!a, María Joee:l.'a, Pedro Jnton:l.o, se pronuncia 4§ 

bll e1 primero de los dos el.amentos de cada noabre, aun 

cuando se escriba con acento; 10 a:l.111110 acontece, con :fr! 
cuencia, en 100 topon!micoe coapueetos. 

No :!.aportando la combinación donde 1811 pal.abras 

se manifiesten dentro de la estructura, au acento se ª8!! 

tiene de un modo invariable sobre 1a misma ehaba al. CO!! 

eideraree pal.abra aie1ada;pueden darae d:l.:l.'erenclas en 

cuanto al. grado de inteneida4 entre 1as diversas ·afiabas 

fuertes de una frase, la unidad por su acento se subor4! 

na, en la oración, al. grupo de intenaidad;cada uno CO!! 

11eva un 0010 acento principal, acento igual.mente :l.'uerte 

en todas 1as cohu1ae constituyentes 4e una frase. 

Por 10 general. e1 acento principel.ae 1e aubal.ta? 

nan otros; reforzado por aspectos o oircunetanc:l.ss 1Óg! 
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cae o emocional.es, predomina sobre 1os restantes y recae 

precisamente sobre aque11a pa1abra en donde 1a ei¡;nific! 

ción se arraiga con potencia a1 pensamiento. AJ3! en una 

proposición e1 acento primordial. 1o soportaJ1á e1 primero, 

segundo, o tercer grupo, de acuerdo a 1a importancia rl!-

1ativa que cada uno de eetoe t~rminos tuviese en re1! 

ción. con e1 sentido especial. que quieieramos dar en cada 

circunstancia, en cada enunciación ( bajo mi respoNeab! 

1id&D ) • Se trata de1 acento enfático. 

Las unidades que en eepa.1101 siempre 11evan una e! 

1aba acentuada son1 e1 sustantivo / A1 p~ro/; e1 adjet! 

vo / e1 co1or n~ero /; e1 pronombre tónico / tú eábee 

pÓko /. Los indefinidos, adjetivos o pronombres, / aigdN 

dfa/; 1oe pronombres posesivos / 1a pluma ~s mfa / ; 1os 

demostrativos - tanto pronombres como adejetivoe 

/ ki~ro 'ate 1ibro/ Loe numeral.es ( cardinal.ea y ord! 

na1ea ) / dÓa p'eoe / • m. verbo, aunque sea auxiliar 

/ e1 gáto bfbe / , / pépe á komido/ ; e1 adverbio. / kÓme 

pÓko / • Lae formas interrogativas qu,, cuál, quién, dÓ!J: 

de, cu&ndo, cuánto, cómo. 

Son conjunciones tónicas: 1ae disyuntivas ora, 

ya, bien; 1a consecutiva, aei; 1a temporal. apene.e, Las 

compuestas: adversativas no obstante, con todo, fuera de; 

consecutivas: en efecto, por tanto, por consiguiente, 

aa! que. 'rempora1es1 aún no, no bien, ya que, 1uego que, 

deepu's que, en tanto que ( es átona en cuanto o eu fo;t 

ma menos cu1ta, en cuanto que ) ; 1as condiciona1es1 
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a no ser que, dado que, con tal. que; las concesivas: por 

más que, a pesar de que, mal. que, ya que. 14 

Los términos de trat!Ujliento - a semejanza de Nav~ 

rro Tomás - Quilla loa clasifica como inacentuados. Bl 

primer componente como Mar!a José. Los pronombres átonos 

que simbolizan el complemento directo y el reflexivo se; 

loe adjetivoe,apocopadoe o no: mi, nuestra. El art!cuio 

dotrminado, la preposición, la conjunción copulativa, 

disyuntiva, la polivalente que, son inacentuadas~ 

Del mismo modo se muestran las adversativas pero, 

sino, mas, aunque. Las causales pues, por que, COllO, 

pues que, puesto que, supuesto c.ue; las consecutivas 

pues, luego, conque. Condicionales: si, cuando; conces! 

vas: aunque, aun cuando. 

Que, cuando, cual, quien, donde, cuanto, son in~ 

centuadas en función no interrogativa. Loe vocativos 

y expresiones exclamativas cortas de carill.o o de reprs? 

che no están provistas de acento, 

Existen símbolos l&xicos que, en virtu4 de lo d! 

cho, son tónicos o átonos segÚn su papel: luego, tónica 

en función temporal.: / luégo brunos /; átona en consecut! 

va. A~n, acentuada en adverbio, inacentuada en prepos! . 

cional. / ni auN para bibiR tiéne ánimos / ; mientras, t~ 

nica en adverbio, átona en conjunción. Kedio como adjet! 

vo ea tónico, átono en lexias complejas / está medio do~ 

mido /; más es acentuada en adverbio e inacentuada en n~ 

xo relacional.; el mismo caso lo comparte •menos". 15 
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De acuerdo con la frecuencia de los esquemas aceB 

tuales en espa!lol, inveatigadoa y expuestos en la obra 

de Antonio Quilis, podemos sellalar que: 

1) El porcentaje de lae categorías tónicae ee 

f.75 vecea mayor que el de las &tonae; lee primeras arJ:'2 

jan 63.44% frente al 36.56~ de lae átonae. 

2) Dentro de las categorías tónioae. el rango de 

las palabras en cuanto al ni1mero de sílabas se establece 

del siguiente modo: a) b1aÍ1abos; b) monos!labos; c) tr! 

sílabos; d) tetrasílabos; e) pentasílabos; 1') .adVerbios 

en terminación •mente•; g) hexas!labos; h) heptashabos; 

i) octosílabos. 

3) El rango. respecto a los esquemas acentuales 

ea: a) paroxítonos; b) oxítonos; c) proparox!tonoe. 16 

Sujetos a los caeos de acento prosódl.co que han 

sido exhibidos, advertimos discrepancias de acentuación 

entre la pronunciación y la escritura; en ~ata se cuenta 

con el acento ortogr&i'ico. 

Según la Gramática de la lengua espaltola, se 11!! 

ma acento ortográfico, o simplemente acento, a una ra;y! 

ta oblicua ( ') que baja de derecha a izquierda del euj~ 

to que escribe y se coloca - en los casos próximos 

a mención - sobre la vocal de las sÍlabas donde carga la 

fuerza en la pronunciación del vocablo. 

a) Para el uso de los acentos es necesario reco~ 

dar lo estableciifo en la prosodia; a saber, en nuestras 

dicciones castellanas es posible cargar la pronunciación, 

ya en la Última, ya en la penÚltima, ya en la Última, 
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ya en 1a penÚ1 tima, ya en 1a antepenÚ1 tima s:l'.1aba; comol 

oi1:ar,, citara, cítara. A 1a primera ( citará ) de e!!· 

tas tres c1ases 11amamos voces agudas; a 1a segunda o! 

tara ) , 11anas o gravea y a 1a tercera ( c!tara ) , e!! 

drujuJ.ae. Tembil;n las hay aobresdrujuJ.as. 

b) Hay diptongo castellano cuando las voca1es d.§ 

bllee i, u se juntan. entre; s! o cuando se unen a 1as 

ruertee ª• e, o. 

c) T'ngase presente que para haber triptongo se 

han de unir doa vcoa1ee d&blle• a una :ruerte1 bue7 • 

d) Cuando se reunen dos vooa1es :tuertee no existe 

diptongo: BU bao. 

e) Con estoo antecedentes prosódicos es muy fácil 

1a ap1ioación de 1ae regias para el buen uso del acento 

ortogrUioo. 17 

La división de las pa1sbras eegi!n el acentos a~ 

4ae, graTe• o llanee, e11dn1;JuJ.a11, sobresdrujul.as. Las P!! 

labras agudas llevan acento escrito al terminar en "ª"• 
•n" o vooa1: razón, comp'8, sofá, el acento recae sobre 

la '11J.U.111a e!laba. 

Son pa1abrae graves o llanas las que cargan e1 

acento en la penl111:ima sb.aba; se escribe el acento a1 

final.izar con consonante diferen1:e a n, • o con vocaJ..f12 

lo se acent4an en caso de concluir con 1, m, ,r, t, d, s. 

Las esdrujul.as cobran fuerza en la antepenÚ1tima 

sílaba • Todas se aeent..tan. 

La Rea1 Aaademia eepaflola, nuestra máxima autor! 

dad en cuestiones de morfosintaxis y lingllística, ha di!! 

puesto en eua nuevas reglas de prosodia y ortografía, de 
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1970, que: 1) La combinación de las vocal.es "ui" siempre 

formará diptongo, por lo tanto, nunca lleTs.rá acento 1a 

vocal. d&bil. Sólo lo portará: a) si lo recibe la antep.2 · 

nÚltima sílaba y le corresponde por ser esdrújula: 

jesuística, b) cuando el acento está en la Úl1'ima sílaba 

y le corresponda po' ser aguda: benjuí. En ambos casos 

la i se acentúa. por tratarse de pal.abras esdrnjulae o 

agudas y no para romper diptongo, 

2) Los monosílabos fue, vio, dio se escribirán en 

lo sucesivo sin acento. 

3) Los infinitivos terminados en uir, eir, oir, 

air no llevarán acento escrito. 

Loe compuoe~os se acentúan como si cada uno fuese 

palabra aislada: hispano - belga; histórico - crítico -

biográfico, Al formarse por elementos inseparables que 

indican verdadera fusiÓnt hispanoamericano, verdinegra; 

presentarán un acento i1nico, el correspondiente segÚn 

las reglas general.es de la acentuación, 

Entre otras novedades oportunas tenemoet 

1) La admisión de dos parámetros de acentuación 
en una larga serie ~e voces - por ejemplo las compestae 

con - manota y las terminadas en - iaco - • Tal admisión 

revela un paso del criterio rígidamente preceptivo a una 

postura más descriptiva, La miema posición deja ver la 

autorización de otras configuraciones dobles, como mne~ 

tecnia - nemotecnia; gnomo - nomo, etc, 

2) La unificaoión de la acentuación en una secu41!! 

cia de elementos de composición, corrientee·en los tecJI! 

sismos modernos ( - ardia, -faga, - acopia, - cefalia ). 
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3) La anunciada reglamentación de la acentuación 

del presente de indicativo de loe verbos en - iar, - uar, 

un campo hasta ahora no codificado. 

4) Simplificación en la acentuación del grupo 

- ui, considerado prácticamente como { representante de) 

diptone:o en todoa los casos. 

5) Estricta distinción ortográfica entre aún { t~ 

davía ) y aun ( hasta, también ); otro caeo donde rain~ 

ba el desorden de varias perspectivas contradictoriaa. 

La supresión del acento ortográfico en los no!!! 

bree extranjeros no hispanizados y en el primer elemento 

de loa compuestoo 

"mente" ) • 
18 

con excepción do loa adverbios en 

Coseriu repo.ra. en la omisión del acento ortogri{f'! 

co en los in~ini t ivoa aír, - eír, - oír. TnJ. supresiór. 

no simplifica, compiica lea normns de acentuación, pues 

introduce una nueva excepción en una regla c1ara y opo~ 

tuna. !lo vale el argumento de que en espafiol no hay 

otras pA.J.abras con terminación - air, - eir, - oir y que 

se acentúan de otro modo porque en textos de hitoria 

e historia ae la lengua pueden hallarse nombres y térm.:J: 

nos mozárabes como Nueair, Yenair, F .. brair, captair. 

El sistema ortográfico es un sistema autónomo que 

debe tener una coherencia propia, hasta cierto punto iB 

dependiente de la lenBUa, sobre todo en un idioma como 

el espefiol donde no existe un paralelismo efectivo entre 

fonética y grafía, al respecto 110laremos que es uno de 

los idiomas que más io tienen. 
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El mismo Coseriu menciona que si se aplicara la 

idea de que para el hablante o lector ne puede haber d~ 

da ( respecto a la disposición anterior ), no se colee~ 

r!a la tilde en los sufijos - ista, - ismo ( eeoísta, "!: 

caismo ), pues ellos guardan siempre la misma acentuación; 

a ello objetamos nue sin el acento la palabra •egoísta"• 

sonaría · '' /egóista/" 

'1Jibr otra parte, la necesidad de pintar el acento 

ortográfico en palabras como vahido, buho, rehuso, por 

el hecho de que la "h" es muda, colocada entre dos voc.!! 

les, no impide que éstas formen diptongo, Claro que no 

lo impide ni podría hacerlo, dado que "h" es una 1etra 

y no un sonido, Pero ya que se mantiene este signo habría 

resultado más cómodo decir que a! impide la formación de 

diptongo en vocee como las sel'!al.adas, para no ir contra 

una costumbre tan arraigada, escribiendo vahído, bi1ho, 

rehúso;118 

Verónica Tello expone que aún siendo pu.labras a~ 

das. cuando terminen en "y": voy, convo7, oar~v no 11~ 

van acento. Aquí la "y" suena como vocal.. 

La conjunción "º" se acentúa al encontrarse entre 

números, con el fin de evitar la confusión con e:L cero; 

serán inacentuados los vocablos con culminación en doble 

non: protozoo, Peijoo. 19 

Pal.abras csdrÚ,1Ulas pueden construirse con peraQ. 

nas de verbo y con gerundios y participios seguidos de 

loe pronombres me, te, se, nos, le, lo, lea, loe, las, 

los cuales se denominan encl!ticos. Si se tratan de dos 
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o tres pronJmbres enclíticos resUltan vovablos con ane~ 

to en la cuar~a o la quinta s!laba, computadoa de der.!! 

cha a izquierda recibiendo el nombre de sobresdrújulas. 

Sólo los anverbios acabados en - mente portan dor. 

acentos prosódicos, al componerse de un adjetivo calif! 

cati.vo y el sustantivo "mente", ambos aún separables y 

de aquí el acentuarse el primer elemento cuando se r.!! 

quiera. 

Si en las voces compuestao una y otra parte es, 

griega o de otro origen y por sí sola no ha entra1o en 

el caudal de nuestra lengua, el acento se aroye. a veces 

en el primer elemento de la composjción, a veces en el 

segundo. 

Acentuamos en el primer componente: carnívoro, 

cent!mano, cornígero, febr!fugo, saiut!fero, noct!vago, 

epígrafe, kilómetro, tel.égrafo, etc ••• y en el segundo' 

epigrama, tel.egrama, kil.ogramo, monosílabo, neoplatÓn! 

co. En compuestos enteramente castel.lanas el acento va 

siempre en el. segundo el.amento,· paracaídas. 

Dentro de las discrepanciao de acentuación entre 

la pronunciación y l.a escritura, l.os voaabl.os período, 

cardíaco, alveÓl.oe, oc.;ano no se acenúan en l.a pronunci!! 

ción mls corriente, como l.o indica l.a escritura, sino 02. 

mo figuran en l.a siguiente tranocripciÓnl r/ perjÓdc/, 

1tardjákc/ ), (#'eJ.beÓl.osl. /oceá=/) • Pero en l.a pronun(!i!! 

ción cu1ta sí se sigue 1a acentuacióii.: " océano". 

Las palabras po1igJ.ota, pentagraaa, metamorfo•i•, 

metempsicosis, y a otras más corrientee, mil.igraao, 
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centigra.mo, decigramo, centi1itrc, deca1itro les ataf!e 

acentuación 11ana, aegÚn el Diccionario Acad~mlco. 

La acentuación llana se va haciendo eorriente en 

ki1ogramo (/kilo¡¡rámo/) y yn es eet:eraJ. -.n epigrama 

( /epigrámr) y telegrama (ftelegrámo/'). 

Se escribe cartomanc!a, quiromnnc!a, nógromanc!a, 

con acento sobre la "i", pero se pronuncia con acentu~ 

ción sobre la "a"; se dice conclave o cónclave, meduJ.a. 

o médula, ciclope o cíclope; p~ro ln acentuación esdrÚjy 

la es común en el habla. 20 

?or '11.timo, destacaremos que los verbos en tiempo 

pretérito indefinido y futuro se acentúan coaúnmente en 

el español. 

La tilde, en situaciones ree;lamentarias de la o~ 

toeraf!a, sobre la ma,yúscuia, es aconsejada y hasta ªª 
vertida por la Real Academia Bspañola, As! se evitará 

leer "secretaria", donde se quiere escribir "secretaría"; 

y no se leerá "mato", donde se quiere decir "mató". 
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4.1 OBtiTÁCU.LOS DZ AHlllNDlZA.:;z 

Este apartado lo dedicaromoe a la importancia de 

la eneel'lanza de la ortogra:fía, donde, obviamente, Be i!i) 

cluyen observaciones respecto a la did.tctica de la ace!il 

tuación. 

Como ae ~a seflalado en otros cap:ítuJ.os, la lengua, 

con su habla y escritura, es relevante en el proceso de 

la comunicación; en ésta destaca la retroalimentación1 

el np1·endizaje. La tarea de aprender no ea sólo respons~ 

bilidad de un individuo en situaciones escolares; el. 

magisterio conlleva un gran peso en esta labor. 

La did.tctica ha experimentado varios cambios 1 en 

un principio se le calificaba como trailicionalista, A PS! 

tir de la evolución del pensamiento humano y sus necee! 

dades, se han buscado diversas formas para la ensel'lanza 

escolar: la didi!:ctica conductual, la del conocimiento 

cognoscitivo ( entre otras ) y , en la actualidad, el 

llamado modelo educativo o del siglo XXI. Lo cierto ea 

que estus variantes intentan responder e1 progreso educ~ 

tivo, 

Hablamos do progreso y pretendemos ver en él, el 

desarrollo científico, tecnológico y cuitural¡ aquí tr~ 

pazamos con los problemas en ln dic15.ctica de la lengua. 

Por un lado, el Alumno parece aburrirse con una 

serie de preceptos o reglamentos ortogr.tficos ¡ por el 

otro, los profesores de ciencias o discipline.e ~incluso 

los de lengua y literatura- expresan un profundo dis~ 

to por la deficiente ortografía y redacción del alumnado. 

so 



La mencionada situación se vuolve cada vez más 

preocupante. Loe jóvenes llegan ol nivel medio superior 

no Única.mente con dificultades en su lengua oreJ.; la e~ 

critura es realmente pobre. Las constantes equivocaci2 

nea se dan en la graf!a de 2• y, E• ~· E• J, 5, !• las 

cueJ.es a1canzam un alta frecuencia de error, as! como 

la acentuación. 

Durante cuatro al!.os de mi carrera docente, he ~ 

dido observar cómo la ortografía se va perdiendo oada 

vez m'8, eJ. paso de las generaciones estudiantile1u la 

! la representan gráficamente ccn ca, ka; x ; en tanto 

la g en sonido suave pierde la u. La j, muchas veces, 

es suetituida por g, eJ. grado de cambiar tota1mente un 

término por otro. 

Con la e, o, 11 han llegado a escribir o por a o 

m, cuando la o representaría / k / fonéticamente; es d! 

cir, cu, co, ca, en lugar de za, me, zi, zo; ea. se, si, 

so, su, tanto en inicio como en intermedio de palabra. 

Respecto eJ. acento, aclaremos que no sólo deSCO?lll 

cen dónde aplicarlo gráfica.mente~ lo mismo acontece en 

la pronunciación y en la diferenciación de las diversas 

funciones de una misma palabra, con acento escrito o sin 

&1. Para ello~, de 

( pronombre ) y e& 
lógica. 

preposición ) y dé ( verto )¡ se 

verbo ) no tienen distinción morr2 
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Si preguntamos las causas de su :!'al.ta de conoc,! 

miento, loa alumnos respondenz " No nos lo enseflaron"• 

" nos enseflaron, pero no entendimos", "1as clases eran 

muy aburridas•. Loa pro:!'eaorea contestan: " SS que no 

leen", "no saben las reglas de ortografía", "son los m~ 

dioa de comunicación loa que enajenan", "1os maestros de . 
secundaria no les enseffan".Bstos declaran: " Vienen mal 

desde J.a primaria", "no ae 1ea fomenta la 1 ectarn",, " lrJ 

podemos hacer lo que otros no hicieron y a 111 vez C"!!! 

plir con nuestro programa". Los directores de preparatg 

ria opinan: "!PB problemas de hoy vienen de atrás•, "al 

gunoe pro~esores continúan con el tradicionalismo". 

¿ Qué ee el tradicionalismo ? • I·a exposición del 

pro:!'esor y la no participación del alumno • .Ante esta 

inhibición, se optó por la didáctica conductuu1, donde 

el :!'in es modi:!'icar óptimamente la conducta del educa!! 

do; sin embargo, el objetivo se rea:uc e a Est!muio lle!! 

puesta; la retroalimentación no tiene lugar. 

Suponemos que éstas han ·sido las formas como se 

enaefla la ortograf!a, entre otras disciplinas y cienciasf 

y lo que para loa griegos era Paideia, ense!l.anza, de Pa! 

dÓB - ni!!o-, la gu!a de loe nil'los por la enseffanza, no 

encuentra la solución para reducir o eliminar las :!'al.las 

ortográ:!'icas del educando. 

No podemos negar que se han hecho indagaciones r!! 

:!'erentes al tema, as! como se han pretendido nuevos m&t2 

dos para un mejor manejo de l.a lengua en el alumnado. 

Bn el mes de noviembre, aproximadamente, algunos 

miembros del Instituto de Investigaciones lfilolÓgicas 
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\ t;;:~I) IE tific .... rcr. - :1~ Ql Qy.r~g_sq~;:~-*~-f!!:2;ilfH1iH!

---~=- -. _·:--~-=J!:-!~r!H! 1- ~a in·:c:sti...;aciÓL. qut: real3: 

.-. .. : ....... -:.J .• _ ... __ ... ticuJ.ares, con e.:.fo.i.teG 

Por otro lado, la SEP y su política para la 

modernización eCiucativ<:?., establecen como pro:ptsito 

pri:·1ordia1, revisar contenidos, renovar nétodos, art!_ 

cu.lar niveles y vincular procesos peñagógicos con 

i-,s ava!:ces de la ciencia. y tecnoJ.Ogia, para lograr 

u#·a e~ucación de calidad .. 

.niesto que tarea tan compleja implica un pr~ 

ceso extremadaMente cuidadoso, el fundamento para 

proponer modificaciones al programa vi~ente de educ! 

ción pri~aria requirió de una etapa de evaluación, 

:pn.ra la que fueron recabadas las opinione.:i de los m~ 

estros e e- to do el pais. 

un~ vez surgida la necesidad tic revisar y sim 

plificar los objetivos en cada área, se ha sustituido 

la redacción por objetivos para enunciar contenidos. 

La fase de análisis .Permitió detactar los 

vacíos y cuantificar la carga curricUlar, lo que co~ 

1. curso impartido para profesores ;¡3· :!.a uNm y e~ 

cuelas incorpor:1das, en el a'!.o de 1990. 
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dujo a coMpi.errientar, eli"1lnar :¡ reordenar las aecuen 

cias te:-:"iticas. 

LOS cambios mencionados hacen nece~ario que ~i 

profesor utilice cuinadosa.mente loa li'Oros para el 

alumno, ya que los textos seguir5.n siendo los mismos 

durante est~ P,tapa de transición • 

.ua actual forma de presentación ta:nbién favor~ 

ce eztablecer correlaciones ent:--e ~as áreas, además 

de contrih·_¡ir ql tratamiento d.e la educación tecn2 

lógica, educación artística y educación para la 

salud, 

JSl a.rea ñel es:na~ol, durante el pri.ner crrudo 

de primaria, tiene. co:no pro¡Jósito iniciar al ni'lo 

en el a.!).t'en.1i.zaj.:? 1:.J la lecto-escritura y favorecer 

el desarrollo de las capacidades lingüísticas con 

que ya cuenta • 

.Por C'1nsiguiente se propiciará ~uP. r;i:: 00:1unj. 

n_-.:-.o rriediar.te rl.iveraos lenm.iajes .. ·1·a:nbién se req".tie~e 

r¡ue utilice la leii7.Ua como i~'3t
0

::-1:..::.~nto para imPUl 

sar su cr~ativid3d o i:1a5lhaciÓ:'l. 

en 1a ririrriera unidafl. rlel programa, la pal.abra como 

la Mejer foraa de ~~~unicación; en tanto la seGUnda 

uniPad contiene la identif'icación r.e pcl abra.:; y el 

Uso de exy>resi~ncs para pre .. ~untar y ordenar • 

.lia unidad tres destaca la idf? i.."ti ~ltJ:ic:.~.1 ie 

v,cfiles y lod dirrtw:1;lCH. i.a iclentif'icación C!e las 

conso··:an"te:i: s,t,m,p, l,b,v (:fonema /b/),n :r d. 
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En la uni.<l~d cinco encont:c:in.o::; !.t?.....: consonantes 

11 17,c,q,r,rr,:t' en pa1abras y e!"'unciados; en la seis 

hallamos i'i, g, j o' en la siete, h, k, x .'! las sílabas. 

La Ú1 tima unidad de este grado marce. le. expr,!l. 

sión oral y eGcrita de textos breves. 

El pro{Truna de segundo grado C:e priL;aria hace 

enfoque en los enunciados exclamativos, interrogat!, 

vos, e iaperativo:-.i, el uso 1..':..a lF.S !'ls_:rú .• c·.t.1.~s, el 

:f.o nema s y sus grl'::'."Ías; el empleo del fo nena /b/ 

y sus grafías. También aparecen los juegos ~onolÓg! 

cos y la redacción ora1 y escrita de acantecir.:: entos 

referenteo al módulo. 

En el tercer grado se marca el uso del dicco2 

nario y de 1~.s palabra'l con la sílabas que,qui. Los 

fonemas y los sonidos entrqn en este prograrna. 

i·ambi én se abarca el uso de m antes de p y b; 

el del" g y le. j, e:s,.,ritm·a c'a r,c.:;.,ihro.c; con !fa, go, 

gu y gue, gui; palabras con by v, uso adecuado de 

r y rr, así co~o ejercicios con·11 e y. 

JSl acento y sus reglas, que se abarcaban en el 

progra.Ma anterior, en éstt quedar: e:: e:!.. oJ.v.i.do, aun 

c:•te algunos maeatros s! lo e:..senau. 

En el prJRTa..'lla de cuarto grado encontraJ'los la 

clasificación de s!labas ~ .. la ir!enti :~~Cc.t:~c.~~. Ue 1::.-'4 

s.í:..a~~s tónicas; la ded:~"JciÓn t,:; :.::i.::; re~as del uso 

é!el acento ortográfico y el uso del diptongo. Se i!! 

clu:,".3¡·. al¿;-11~.•)'3 homc5f'o1:.oq y se insiste en el r.ianejo 

de ll,7, b,v,n, r,rr y j. 
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Ya en el quint.., grado aparecen :Las re¡;.1.. '.'-l.B de 

acentuación, el ECento diacrítico y se continúa con 

lo.e ñi!Jtongos; también ~pcr'3cen los ho.:!'.Ófonos, el 

uso '1.e eue, gui con o sin diéresis. 

;:fe ven las ventajas comunicativa.e de la lengua, 

el .:::;igno lingU:lsi.ico y los n:..::i:nos de puntuación: se 

retoman algunos fonemas :; grafenas, así como la rcc1a,e. 

ciÓr..:. y el uso de may•";.:iculas. 

LaR reglas de acentuación, los l:orr:~:"'vnos, 2.oH 

Si6noa rle puntuación y la ortografÍa de palabras derf 

vadas son los a.Jpectos ."Jr~::>gráficos que se ~ren en el 

sexto grado de pril!laria. 

Se debe acl.arar que la lectura apar'3'Ce como 

tema frecuente en los diversos grados de primaria; t! 

ma que va ñeade la comprensión U.e lectu1·~., ha.::-:ta 

la crítica de la misma, ae¿;Ú.n el grado que se curse. 

La elaboración de los contenidos describe y 

parte nel desarrollo del infante en el área ysicom2 

triz, la cognoscitiva y la sOcioafectiva. 
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4,2 l'ilOCEDI:HENTO DE LA z;,CUB"..!•A 

Debido a1 estado actual. de la ortograf!a en la es¡ 

colaridad y como búsqueda de una reepueeta e la citada 

situación, se realiz6 un estudio a trav's del cual ee 

pretende mostrar algunas de lae causas reales de la in!! 

decuada acentuación presente en los educandos. 

Partimos de la base de la educación, la llamada 

educación básica o primaria, con el objeto de detectar 

Bi ee 'ste el nivel donde se localiza una de las fuentes 

causantes del problema. 

La investigación Be inició con la aelecc1Ón de 

seis colegios, tomando en cuenta su prestigio acaitlimico 

avalado por el reconocimiento pl1blico y por la alta cal? 

tación de población. 

Con el propÓe1to de obtener eetad!eticae reaJ.ee 

con protot1poa idÓneoa, se eligieron tres eecuelaa 01'! 

ciales :r tres particU1ares: 

a) O:riciales: Bscuela Retado de Coahuila, Bacue1a 

Capitán Bmilio Carranza 7 Escuela Benito Ju! 
rez. 

b) ParticuJ.aree: Colegio Franc6s Pasteur1 Unive~ 

sidad Moto1in1a, Co1egio M&xico. 

De ambos bloques se consid<'raron los terceros y 

quintos grados, pues de acuerdo con el programa de la 

S.BP, en ellos se centra la atención e.n la ensef!anza del 

acento. 

La investigación ee dividió· en doe etapas: 
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En la primera :fase se encuesta a 1os docentes; 

en la segunda se aplicó un ejercicio de acentuación a . 

los escolares de loe grados mencionados. 

La encuesta a loe docentes plantea quince cueeti2 

namientoe por medio de loe cue1ee se conooer!a· el punto de 

vista del pro:f'esorado acerca de la ortogra:f'!a en la pr! 

maria, los m&todos que se siguen para su ensenanza, los 

material.es de apoyo y la detección de errores que su e~ 

periencia les ha permitido,En las interrogantes se hizo 

hincapi~ en aspectos de la acentuación> 

1.· ¿ lb:iaten problemas en la ensenanza de la ortogr.!! 

:f!a ? 

2, ¿ Cuhes son las principe1es di:f'icul tades de la 

ortogra:f'fa ? 

J, ¿ Qu& porcentaje se le dedica a la ensenanza de l.a 

acentuación ( lln el programa y en clases )1 

4, ¿ Cuh ea el grado de di:f'icultad del acento, con 

respecto a otros aspectos ortogr&:f'icos ? 

5, ¿ Qu& tipo de palabras se complican m!s en la ace!! 

tuación ? Coloque una cruz eobre la respuesta, 

a) MOOOSÍLABOS, b) BISÍLABOS, e) TRISÍLABOS, , , 
d) TETRASILABOS, e) PENTASIL.UlOS, etc,,, 
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. 
a) AGUDAS, b) GRAVES, c) BSDRUJULAS, 

d) SOBRESDRÚJULAS. 

6.- ¿ Podr!a enumerar a:Lgunas causas ? 

7.· ¿ Qué tipo de léxico y de materia:L lingUÍ!! 

tico se maneja en la ensefianza de la ace~ 

tuación ? 

B. ¿ Con qué frecuencia se rea:Liza 1e lectura ? 

9. ¿ Considera adecuados loa textos de la SllP, 

en cuestiones ortográficas ? 

10.· ¿:Corresponden las lecturas de los textos 

a loe objetivos del programa, con fina:LidJ! 

des ortográficas y de acentuación ? 

11 •. ¿ En qué grado escolar se enaef'la J.a acentu.!! 

ción ? 

12. ¿ Cuál es el mhodo a seguir en l.a ensef'lanza 

de la acentuación ? 

13. ¿ Obaerva avance o retroceso ( o ninguno ) 

en la acentuación de loe chicos, conforme al 

pasar de los grados ? 

14. ¿ A qué lo atribuye ? 



15. ¿ Cree adecuado el programa de la materia, 

desde el punto de vista generaJ., y en custie, 

nea de ortografía y acentuación ? 

Los ejercicios aplicados en las escuelas citadas, 

constan de ocho columnaa, clasificadas se..,,1n loa casos 

donde se mueve :1 acento ortográfico y el diacrítico, 

El vocabulario incluye términos de uso común, co 

nocido ( o que supuestamente conocen 

habla y escritura de loa infantes. 

y manejado en el. 

En el primer bloque se registraron diez paJ.abraa 

agudas, el segundo contiene diez graves y el tercero 

diez esdrújulas ( con· una sobresdrújula ) • El cua!: 

to grupo de paJ.abras l.o forman seis adverbios con term! 

nación "menten; el quinto lo constituyen pal.abras suote;; 

tivaa - y una adjetiva - con el grupa ía. m. sexto lo 

conforman diez verbos en copretérito con -ía • La 

pemh tima agrupación abarca doce ejemplos de frases y 

oraciones en donde se presenta el acento diacrítico en 

pronombre, artículo, adjetivo, verbo, nexo condicional., 

y la afirmación !!; en estos ejemplos se 9olocc5" una 

frase o enunciado frente a otro, para permitir la 41! 

tinción de la doble función de la palabra en turno, 

Finalmente, se reunieron nueve ejemplos en los 

que se percibiera el acento de los pronombres rel.ativos 

y de cantidad en enunciados inte=ogativos, frente a los 

admirativos y declarativos, 
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La tarea de 1os chicos se 1imitó a acentuar 1a p~ 

1abra, cuando e11os 10 consideraran necesario 1 .Para ea~, 

debemos ac1arar que ninguna de 1as columnas o agrupacig, 

nes de1 ejercicio recibieron t!tuio; e1 estudiante dee02, 

noció si exiat!a o no una c1aaificac1ón de t~rminoe de 

acuerdo a 1a e haba que portara e1 acento. 

Se manifiesta que en 100 vocab1os donde pudiera 

darse 1a ambigÜedad -debido a 1a repetición de una pal.~ 

bra, pero con diferente función-- , ee marcó ora1mente 

1a diferencia de intensidad ( por ejemplo: t~rmino, ter 

mino, termioo ). 

Canción Cantaron Árbo1es 

Compite Lápiz Estómago 

Jaba1! Ca1do Itu~genes 

Jamón Ficha Bx~enes 

Comer Fáci1 Matem!ticas 

Inglés Árbo1 Pájaro 

Cantará lñ1tbo1 Art!cuJ.o 

Segdn Imagen Órbita 

Beb~ Ág11 LÓ.,~ico 

Pai'ls1 Congelaron crunara 

Disfraz Cancha M~ecara 

Capita1 Automóvi1 CéluJ.a 

Sollar Azúcar Décimo 

TerLlinÓ Virgen Vig~eimo 
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Dej6 

Libr6 

Papel 

Im&n 

Limité 

Decir 

Lentamente 

L6gicamente 

Claramente 

Rápidamente 

Fuertemente 

Sinceramente 

Caloría 

Ferretería 

Carnicería 

Fotograf!a 

Energía 

Feria 

Seria 

rorter!a 

Apariencia 

Decencia 

termino 

Dejo 

Libro 

Lleno 

Gozaron 

El.o te 

z.Scalo 

T~rmino 

Lástima 

Mlidico 

oui;ntaselo 

M!ralo 

Entretenía 

Comía 

Corría 

Hac!a 

Dormía 

Sentía 

Volvía 

Recogía 

Yen!a 

Rnvo1v!a 

Nota: En la quinta agrupaci.Sn ( sustantivos en-!a t8!!! 

bién se incluyeron palabras con "i"-" 
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El libro iL libr; 

Tu vida TÚ corre 

Este perro Éste 3spera 

Aquel Autor Aquél actuó 

Se terminó la leche sé mucho sobre ti 

Si apruebas, te darii un regalo - s!, contestó el. nif1o~ 

¿ cómo dijo ? 

¿ Cuál. niflo ? 

¿ Cuántos aflos tienes? -

¿ Quiiin lJ.egÓ tarde ? 

Cu&:nto J.J.anto 

Como dijo el vecino 

Lo hizo tal. cual 

Cuantos he vivido 

Quien no se levantó 

temprano, 



4.3 E~ªL'liIAlXl_~~-HJ:~ª~Bhª-~~Q~~~~ºª" 
a) 

!·ro· .. r:: •. :·:.rr..:to 

las sicuientes respuestas: 

1.- ¿Bx}.sten :1robl cmas en la ene e!'Ian~a (°!e la ortoc~afía? 

R.- Los ¡:iroblenan en la erJse:t&.nza C.e 12- orto0raf!a. SUE 

zen :?or fcl ~a ~".!e ~tonción del elunno' en la prosodia, 

en €'1 estu¿:io cie las reel!!.B ortog¡"'&i'icas y en la. m2 

tive.ción para he.cer co:ncim1cia ñe lo l¡ece.;:;ario c.~e la 

ortocrafía. 

~iar Ce un texto, al to~ar Cictado, al copiar del P! 

zarrón y al elaborar ttn trabajo eacrito (na~ración 

o ·c1'?scripción)". 

Los dos ñltirnos infor~~ntes se~alan ~ue la problen! 

tica rac.1 ice. en J.ns nétoCos de cnse~anza, las técn! 

cas ~ los e~ercicios ~e a~~yo. 

2.- ¿Cu21es son lr?.s :¿rincipales dificuJ.to.des de la ort2 

fira:fÍa?. 

R.- I.a;;: ?ri:icipaJ.es dif'icu1tac'!es Cnscar;.san en 1a pronunciª 

e:!.~:-. , !.e. c.ce-nt.uación, la corr.- .. ;t.c. c..:;3.icaci!'~- :~e las 

ñistineue el acento !)rosÓc1 ico C:el or"to¿ráfico y hay 

re~or~~ción ~e ~ocabloa. 

3.- ¿~i.;.é ~or~ent.aje se le dedica a le. e?:.zer!anza de la 

R.- 31. porcentaje es del 60 al 65~ • 7na ~ro:!:'cco"!'a a";:ie~de 

la ac~nt~ación en un 5~. 
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5.- ~ Jué ti:Do ._"p p:;..labre.s ::e i:.:orJp1 :lcc.n ~i1s f'n la ai..:t'll 

7itartón?. 0ul.,11ue t"...,a cr"J.~ sobrry :?.<.::. respueota. 

a) ~-:c1:csf: ..... C.J, b) ilISÍL.A30S, e) :'RISÍLA303, 

a) ~E'?'lt,,Jf~AEC~, e) J?El:"".:"A.JÍIHi.303, etc ..• 

a) AGUDA3, b) zRAVE3, c) E3DR;j,~,AS, d) SOB:lllSDRÚJTL.tS. 

R.- De todo tipo. 

6.- ¿ Podr!a enumerar algunas cauoas?. 

R.- Las causas se centran en el desconocimiento de la 

división silábica, la no retroalimentación de lo 

aprendido y 111 falta de lectura. 

7 .- ¿ Qu& tipo de léxico y de material lingU!et1co ée m!! 

neja en la enseffanza de la acentuación?. 

R.- Bl dictado, la visualización, el diccionario, corre!: 

ción de pal.abras que presentan dificUltad y la lectu 

ra en libros de texto. 

B.- ¿Con qué frecuencia se realiza la lectura? 

R.- Diariamente en clase. 

9.- ¿Considera adecuados loe textos de la SEP, en cueeti~ 

nes ortográficas?. 

R. - :;:¡o, ele jan muchos espacios a cu"crir y olvidan le pr!E 

tica de las reglas. 

111.- ¿CorresponC.en las lectu1·as de l~:; textos a los r,bjet!, 
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11.- ¿B!! qui! .:;raao escoler Se e!~Ge.1a lu o.r:e:ntuuci5r.? 

R.- Desde el pri:::ier erado, pero las rei;:las se ven a J::"!: 

tir del Se6\).ndo. ·. 

12.- ¿Cuál. es el n:étodo a seguir en la ense!'ianza de la 

acentuación?. 

R.- Loc(i).ización de la sílaba tónica, insistencia sob~e 

las palabras c~n mayor dii;icuJ. tad, 2a rocmo1·izaciór. 

de las reB].as 01,to&riÍ:ficas. lU acento tór:.ico lo se:fl!! 

lan po!."" nedio de palr:udas cuando aparece la sílaba que 

lo porta. 

1).- ¿Observa avan?e o retroceso (o rdncuno) en la acea 

tunción de loo c?licc~. con:fc:=.':!le al. pasar de los 

eraé!oa?. 

R.- Za poco el avance, ce.si 11\llo. 

14.- ¿A qué lo atribi.:ye? 

R.- A las mismas causas de la .Da1a acer.:.i uación. 

15.- ¿Cree adecuado el programa ee la materia, desde el 

punto c"!.e vista general.., y en cusstiones :!e crtocrf. 

f!a y acentuación?. 

R.- Uo. 
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a.1) ~~!Y2B2!~!~_üQ!Q~!E!h • QB~EQ_2! 

Los resu1 taro a o·JtP.nidos de 1an estañ!stica.s, 

rcpre3cntan li2 ~elti?. ~, el. ::arc•"?ntaje a.e errores Ce~eg 

tadt'ls en la aplicación ::1e Gj1~rcici"js ut ec1ii.ct.nc1o. 

Las ~riie~~s ~uestras re~~~Dcntan e! cstaC~ 1e 

cada rrrupo 9or escuela. 

La Universidad Motolinia, en su JA, u;ice. a los 

verbos en copretérito y l.as pa1['.h'.:"'.n.s esd.rÚju1ae corno 

10.::: cn.'";:lG ~rinct:i.?.l.es de r.it..1.a acenti.t.ación, :-"!"asentar.do 

el 77.9% c1:19 de !1edia) y el 76.45% ( 15.29 a~ media), 

corrcopll:'lí' icnte::-iont e. 

Los sustantivos en !a eatán e.:! ~·1~ BC:311i1do 1UGt'tr 

~on el 5J.7% y el 5,37 Ce madia. 

31 tercer nivel es para los pronombres interr~ 

gativos :¡ admirativos - 4~, roedia ile 4.32- y _para el 

acento diacrítico e.ni un porcentaje C'e 47.16% y .:.na m!! 

.... ia .1 n 5.65. 

A un lÍ:nite ~e cuatro puntos ce encu~:itran las 

r:ilabras acndas 1'"jº nn ?orcenta~ e ·le 43.4% y a.68 de 

:ef!:t:::... 

~n lo. ::.:.:"te !'intl h?J.la.-:los loa adverbios ;¡ las 

graves, ccn el 3'% y e1 JJ.5~ para r.~da 1.!!lO. 
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:,:.:;: 

UNI UERS 1 DAD MOTOLINin 
GRUPO 3A 

1 ¡ 
¡i:sDRUJUUIS 

\SUStAHTI· ~m~i:l1f.f ;icool) ~ffttTRgn~ AWJltlOS 
1 

AOODAI.: GRAUES ADVERBIOS ¡ vos.~Otl 
TO !DIACRJTICOiY ADtnnnr. 

" " i 
1 11 " ! 
1 i: i 11 12 

12 11 16 

1 " 
11 " 

11 " 10 

i 10 " 10 

14 .. 
10 . 11 " " 
11 " 10 

¡¡ ¡ 12 " 
1¡ 1 11 14 i 10 

14 ! " " 
1• 1 10 

" 1 i 1 
1 

17 1 10 18 i " 1 

1l 11 I! i i 
19 

1 
11 20 l 10 i 1 ,, 1 11 10 " ! 1 !0 

ll 16 i 1 
! 

1 1 

" : 11 
1 

H -'---¡----'--
21 i " .::~ i " ' ' 
24 i 10 " ! " ! ' :0 : 1·~ 

! 
21 !l 

.l6 10 1· ~ = ---------- 1 
" ... :.: -~-..J 

'· 



llJ..U~ Ari.IDAS 

" 12 

21 
i 
1 ¡; 

,. e 

JI 1 e 

32 1 

JJ 1 

J4 7 

35 
i 

' 
J6 4 

J7 ; 

J8 12 

ftEDIA 1 8.69 

P~fl·:Ekf'1JE 43,4 :. 

UNIVERSIDAD MOTOLIHIA 
GRUPO 3A 

¡ESOR1JJUUIS AWERBJOS 
SUSTAHTI- VERBOS Dt 

GRAUES UOS COH COPRllCRI-
JA to 

' 4 I' l 1 ' •• 
' 16 

1 
2 5 10 

5 17 2 ' 7 

' 11 ¡ ' 4 

7 1 18 1 2 6 •• 
11 14 ' 6 6 

•• " 2 ' 8 

5 " ' 5 11 

5 '' 2 ' • 
' " - ' •• 
a " • 6 9 

.;, 'H 15.29 1.97 i 5.37 ?. 79 

H.55:: ?6.45X "" 53./'., 7'1.9X 
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ACOOO PROttOKllRES 
IHTERROG. 

DIACRITICO V ADfURAT. 

' s 

' s 

' , 
6 E 

6 ' 
4 1 

' ' 
6 , 
' ' 
7 4 

' 5 

'·'' J, ]2 

41.1'': 4g-,: 



:U '3B Ct: la. ··-'.3-1.J. L1~t~"!:ución J.l"!'Vj~ nn :0:1.).~ :.,r 

u .. , ".i.~3 d:? "1ef'ia e:i 1ll3 p.:.:1.a'bran agudas. 

Los adverbios r(l.:is~ran •ir .. ::-orc~o--.~ajt"? C')l ;~. ~r;~ 

y una ~ndia de 2.05. 

3n for:.:2. aJCe:i.~cr.te conti nÚ..!n 1as graves ::o n e1 

'37."5~ (7.41 c'o 'Oee~a); le cic;u»n c.:n pronombrec 1nt.11 

rrogativoa J admirativos - ... J.?i'3~ ;:_· .ned:!..r.. J., :;.;~ .... 

en :!a( 61. S~ ;¡ ~ .·13 de ned1a) ·.; lan esdrÚjul.ac (6 2. 2{> y 

~edia de 12;44). 

ccn el -::: .4:( y media t!e e. 54. 

~e puede ~¿r~ciar ~ue los terceros aaos de esta 

escuela manifiestan un e.2 to porcer.taje de equívocos en la 

acentnaci&n esdrújul.a y en loe verbos de tiempo copret'r:l: 

to; mientras, loe sustantivos en :!a se local.izan en el 

segundo sitio. 

En el tercer lugar se ubican los pronombres en i~ 

terrogativo y admirativo, as:! como el acento oiacr!tico. 

Finalmente se !ial.lan los adverbio&, las l'alabrae 

agudao y graves con un 01onor ,:rrado de t!ific·..ü. tac en su 

a.e cntuación. 

·' 
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•W'"'°' 1 
AWDAS 

1 ) 

1 ' 
) ' ! 
4 11 

' ) 

• ' 
' 1 u 

' 1 12 

' 1 

'ª 
, 

11 ' 
12 ' 
!l 1 ) 

14 5 

l 1 
!! 1 

" ' 
" ! 

" 4 

1• 7 

20 1 

21 7 

12 1 

13 ' 
14 ' !l 

15 1 

¡¡ 4 

l' 1 

UHIUERSIDAD MOTOLINIA 
GRUPO 3B 

GRAUES IESDRl/JUUIS ¡.,.,rRDIOS ['UZ!'a\- i~fflH&'-
• IA Y 

' 'ª z ' 10 
1 

7 1 11 2 ' le 

• " ¡ 1 10 

¡ 11 ' ' ' 
• ' 2 • 4 

¡ " 2 4 • 
14 13 2 ' ' 
' 1• 2 ' 1e 

' 12 2 ' !e 
1 

) IJ 2 10 '" 
' I! a 1 ' 
' 11 2 5 ' 
7 8 2 ' 10 

) 17 2 1 ' 
' ' 1 ' 

1 

" 
1e " 2 i 7 '" 
' 12 2 ' 1 

6 18 2 ' '" 
' 19 2 ' 1 10 

' I? 2 ' 18 

' 1 2 1 la 

' 13 1 ' I~ 

' 8 z ' '" 
8 1 20 

1 
1 1 1 ' 1 1 

' 1 11 1 1 1 1 ' 
8 15 2 1e " 
' " ' ' 1 ' 1 

. ~. 1 

tlCDfTO 

f-~~ DIACRITICO Y ADf'IRAT. 

' ) 

' 2 

1 
1 • 
' ' 
' 4 

' ' 
' 4 

' 5 

' 2 

' ' 
1 <5 

1 11 

1 ) 

1 1 4 

' ! 

5 ' 
1 5 

' ' 
' _!__ 

' 5 

6 ¡ 

' ' 
' ! 

' ! 5 

1 1 1 

! ! 

! 
1 

' 
J 



ALiJHllOS l •001111 1 

28 ¡ 

29 12 

30 l 

31 , 
l2 4 

3l J 

34 ' 
15 1 

J6 1 

31 ' 
31 1 

l9 ' 
nEDIA &. ~8 

PORCEH?AJE 31.9): 

UNIUERSIDnD MOTOLINln 
GRUPO 3B 

GMUEI lSDll\IJULAI All\lllUllOI 
1~wm· mmd\'. 

" 'º 
• ' 2 • ' , 12 2 6 !O 

8 u 2 • " 
13 • l • " ,. 16 1 • ,. 
' 13 2 • ' 
1 14 1 6 ID 

¡ 1 1 ' ! 

' 11 1 1 1 

' ' 2 • ' 
1 n 1 1 11 

' 12 2 • ID 

7.41 12.44 2.85 '·" 8.54 

37.05:. 62.2x 34.UX 61,6)( 85.41' 

ACDITO lnrlfJ" DIAClll?ICO i l. 

• 2 

, • 
6 3 

, 1 ' • ' 
• 2 

• ! • 
• 1 

~ j 

' 1 

? 4 

• ' 
5.97 '·'º 

0,75:< 43."' 



31 5B u.z!.o:.n""ti..:. un _porceut<....je i!.;;1 43.J~ ¡.:ara :.e~ 

térro!-.Jc c::Crú~:..tJ.os, cor.. :..;, .. ..:.. n.cdi.a c"!t:J s.65 y 1:eaistr·.:.i:. 

los eustantivos en !a coz:.. ~::1 t:..:.1.to ;:or c.:e:.to c~e 34.6' 

J : •• :;r:.ié.!. ·~ :.45. 

6. 20 .l.~~ pronombres i!lterrogativos :· :.·.:; ve.rboa en 

copretérito, ~r.. 1)-~ ¡;c.:~Últ:L::.:..:; ::.:..i:u¡·c.c c:..u. e:. 23.88~ 

(.'.lledia, :.::9) y el 28.2 ( _,,: ~ü: .. , :.32), re:.:._.~1<1~-~~en~~. 

3..:. :11tLJ.<.:. :':.:.!.ci.:J.~ _11':'::.."'::..·....:.~(..:.: 10E advcrbioa-

25/Ó, :...o:.i:~ia .. ~ • ... 5- y lu3 agudas ccll un J.~ci·~c.1.tajt.: \1~ 

25.77' ;t ucr'l;; e<> 5.14. 

C.:oa respci:.t:- z.. '.'..u ~o~.,é.':..~:i.acit).ü. e~.l.:.·t: ~.:1J tc:::..:&ro:..: 

a"!oz ;- l_.s qu.!.1.1-c·s, v~..::J::: . .:.Y,:!.r·}.··.:.·r ....;. : ...... .:.. esC.ruj~as e~ Wl 

prit::er s.!.tió, e1i ta.1to i;: acento diacr!ticll t:iUi.:.t:' .il .e~ 

Lon verbos en copretérito :.e·.:~,:..~!~ (!: 1;u.1Clti~o ..;~ 

tio, r .. ·.v:.!.:-r.;.t:• :.:·~• .::orr._·:icu:ión de un ~e2·~~t.;.· .i L!::. qninic 

!..•..:.1 interroc;ativoa, l:.:~ nguda.a, :a::- eravea:; ~w-s 

ac!verbios .-.. : uLi.co.n, en 2.rl ..::- :.1-·i:.·lt:~ !!.:· ~·i<~a.ria, u.a 
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ALUMNOS AGUDAS 

1 ' 
2 4 

3 5 

4 , 
5 5 

• • 
' 5 

' 
, 

9 , 
'' 

, 
11 ' 
12 ' 
13 , 
14 3 

15 6 

16 • 
" 

, 
19 5 

19 4 

20 1 

21 ' 
" 

, 
J ~·' 

Z4 ; i 
21 ' 

~'' 
1 ' 1 ' .. 1 

UNIUERSIDAD MOTOLINIA 
GRUPO 5B 

1.1~-. 

GAAVES ESDRUJULAS ADVERBIOS s3g¡or¡¡.-
•• ~Rf&'-!. ACOOO 'f'-18lj" 

JO 1DfACRlllCO Y DMJMf • 

3 ' ' 1 o 3 o 

5 1 1 1 • 3 4 

, 9 1 • ' 3 • , 
' 2 1 ' 3 • 

• 6 2 3 ! 1 ' j 

, • 2 5 • • 4 

6 ' • ' 1 1 ' 
a 9 2 2 • ' 5 

• 13 1 • ' 6 , 
• " ' 3 l 5 5 

9 " 2 • 16 l l 

12 " 1 • ' 6 l 

' 
, 2 4 ' ' 3 

' 1 1 1 • 6 • 
6 6 1 ' 

, 4 1 

1 • • • 1 1 5 • 
9 13 ' 2 ' ! , 

' 
5 12 2 4 9 6 ' 
5 l • ' o 5 1 

l 6 2 1 • ' 
• 12 ' • ' ' ' • 14 2 4 3 5 ' , 

' 
1 

l • j 1 • ' 1 

' !.6 i ' ; ' ' ; 5 

6 1 ;~ 2 l 1 !O ' ¡ , 
i ' i 1 

' ! ; l ' ' l ' ! 1 i 
! ¡ 1 : _=:] " ! ~ 4 ' ' 



AUJKHOS AGUDAS 

28 J 

" i e 
¡o e 

JI 4 

32 ' 
31 6 

34 ' 
" 2 

" 3 

" 2 

'' 6 

39 ' 
•• 7 

41 s 

42 • 
4l 2 .. , 

nEDIA 5.14 

PORCEllTAJE aS.11' 

UNIUENSIDAD MOTOLINIA 
GRUPO SB 

¡· 

GRAVES 
1 ISUSTAHJI-

ESDRUJULAS •ADVERBIOS UOS COH ~=Ul~-1 ACEHTO ,f~~ 
" TO ~DIACRIJIC.U.Y ADtURAt, 

6 ! 1 1 ! " ! ' : ' ' • 
' 14 ? ' 

,. 1 
1 ' 1 ' 

' 
1 i " 2 1 Id to 6 ~ 

' ' ¡ 1 ' 1 ' ' ' ' 

' 17 2 l 1 '" 7 : ' 
' 1 ' ' 8 2 

1 
2 

' , 2 4 1 • , : ' 
13 l l .. 1 1 ' ' 
2 t 1 4 1 • 4 i 5 

4 4 2 4 ,. 4 • 
' tt ' 1 ' 1 t 

1 

4 ; e 

: 1 
¡-

to • • 4 • , 
' 

' ' ' t i • ! l i ' 
e te 2 i ' ' 

¡ 
' ! , 

• 20 t 1 • l ' l 

1 ! 1 

' ' 1 t ' ' e 

' 4 ' • ' i ' • 
D.za 8.65 u ~. ~5 ~.ez i 4. 9~ 3,59 

31': 43.3:: 25'.\ 34.6'1, Z9.a'< 41.33:( 29.68:: 



n.- sí, !lar ].a falta e.e I!le.terial didáctico, e1 cscuso 

a,r>eyo en las corrocc;:iones ortocráf'icas de 1a.s t,aroe..s 

hech'as en cusa, e1 exceso Ce visualiz:::.ción de erro.:::es 

ortocr~ficos en pintas y cc!:lercia.J..ec; los ni::oa no 

aprcnC:en las reglas y !!:enos las aplican al esc:·ibi:r-; 

ta!::bién se i~1siste en la D..!Jlicación ,incorrecta de 1,2 

.tras p.arecic'.ias y en la realización c:1e un oétoclo se!!

cillo y e~ecuo.~o. 

2.- ¿Cuú:les 30!! :!.u.::: :irinci9r..1es C.ificulto.Ces de la ortQ. 

.;;rafia?. 

3..- La acentuació11 y el uso de aJ.gunas craf'Ías como b, v, 

s, e, z, g, j, son los errores más frecuentes. 

J.- ¿~ué ~or~e:nteje se le Cedic2 a la enseñanza de la 

acentuac!Ón (en el pro,srtu:'.la y en clasez) 

a.- Je ocu a•-¡ C:el ~ceuto en un 20;~. 

4.- ¿Cuál. es el grado de dificultad c!el e.cento, con re!!_ 

pecto a otrcs aspectos ortocráficos?. 

R.- .:::J.. acento es el prob1ema nás grar.de. Otros aíir:::an 

que el 3rad~ Ce ñi~icuJ.tnd es el ~iano; un proíesor 

expone que en el tercer crcco de prioaria la conpl! 

eac3Ó.l'.L es más to.jar..te. 

5.- ¿•'ltté tipo ~e ;:al.abras se conp1ican z::ás en la o.centu~ 

ciÓn?. Coloque una cruz sobre la respuesta. 

a) ;.;o;msh.AJJOS, b} BISÍLA.30S, c)TRISÍLA.303, 

d) 7E?RA3ÍLA.30S, e)FB:'.TA3ÍLA.30S, etc ••• 

a) AGUDAS, b)GRAVES, e) 3SDRÚJULAS, e) SOER=SDRÚJULAS 
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R.- Los monosílabos con acento diacrítico, l.os pronombrea 

relativos bisÍlabos, trisílabos y tetrasílabos que 

refieren tlirminos científico:< y line;U!sticos (áneuJ-o, 

criptógamas, eléctrico, eodrúju1as, ortosráfico, m§ 

dico, etc ••• }; las palabras agudas, en especial. 1as 

terminadas en vocal, los verbos en pretérito J los 

que terminan en 11 s 11
• De las [rraves, toe.as se tlific~ 

.. .;an (excepto árbol y lá!liz); Ue laz rr::,~rÚjula:1 sólo 

a.riuellas qutJ no P.ntrar. en su voca~ul.o.ri-:> coti<l iano. 

En l3s sobrP.sñrÚjuJ.aa, loa verboo S?n "1Jés pro~,.~nsos 

tl error. 

~.- ¿l?odrÍ:.! enu·1,..rar a1F,nnc.~ cau~ao? 

R.- Irur.adurf!Z auditiva par2 local.i::er la o!lt!',a tónica 

el tc,a de la acentnP..ción o .... -t., ~ráfi~::?. ~· en~5.tica. 

y :au.-!r{tica Üf;b~r!a c'1.n5arrvllarseo f H ::.o.::..: !•1·.:.":l·.:.rc, 

:-:ra•~os; acre.-ar. qi1e las ~.;o~:·reaC.rÚj .;J.ua ~o·.1 pn.lal:,:;,_ .. as 

P·:H~o .1:>:.:.tl<.!S ~: ~.as ::rave.s 11r.:went:.:s. cc•Li'USiÓr. E'll a·ue 

rc~=:.:.a c.:Jn 1.?_s lic i.as pc.lab,r::!s ac.vl~c. 

7.- ..:.'.lu~ ti!;o de lé:,¡;;:!.co y r..e :7.<.:.:teriaJ. linsüís-t!co :::~ ;¡uu~ 

j.:?. en 1a c-:s.-:~.i.nze. ele la ace~·.tua~iÓu'f. 

R.- 31. r1 ictac1o, :-i.a visuaJ.iz:iciÓn, correo 0::ción flo pnJ.::ii:-ras 

que pr,,.aentu.n dificu1. tad :: 1&. 1.c;-ctura en 1i1Jros c."';: 

!1.- ~ ·'::on <;_ur, !'ri:!mic:1c:1' a se rcul.iz:. le l~ctura? 

.d .• - J;¡::¿:i"r· . .._ ... :! ""t'>r~ :ior cl::iJe -- una h-:rn. :-:jr ."":An::.nc, hasta 
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10.- "ºº~:ri:!sr .. ~n·"r.:·. l.J.S :..ect·n·a:; :e :.~1~·: -tr:xto.s :. :os e~ 

jetivc:1 de::. :,r~:-re.-u, con ~ii.:...:J..i~:ade:: n·_· .... _;~"·~!'."iGa:; 

".J' C.P. ace:i~~u1ci:;n?. 

R.- ::o. 

s..- DeB<'!ó el princr :r .::.do c"e pri:."1:.1.Ti!!, r·.:·rn :us :.:·c5:::.s 

c,mier: .... un 'l. -:cr3e a !'n:"til"' .:e1 set";unt~. 

ucc7:tuaci.Sn?. 

!.oc:~1:z:!ción de 1~ s~l;.:.~::?. tónic~, i.:1.:;i.ste11cia so'bri:? 

ln'J 'ªl::?."br~s con mayo:· dif'ic111 t;: .. , la r:. ~morización 

de rec::;:as ort.,Gr!'fi~'"'j .1 la. lc•caliza.t.::::ón del ~/!'r-.:1..w 

en ,..1. r'.:icciona::-:.o. ::'e.ro, e:;. rci:.1iñu.d t".> ::¿.~' un :-.5-t:>d.o .. 

~"3.- ¿Cbserv:i 1v·ancc o retr".)ceso (o ni:·.:uno) en l..:.. t';.CC!! 

":t1a.cl~n i!!) l.c:: chicos, con~tJr:ne al pasar de :oa 

grados?. 

R.- ~a poco ~1 a-:.ince, ca.Ji r..t:J.o. 

14.- ¿A qu~ lo atribuye? 

R. A lA.B n1Rmae cai13as de la t'tal.a acentuación. 

15.- ¿Cree adecuado el programa de la materia, desde el 

punto de vista general, y en cuestiones de ortogr§ 

fía y acentuación?. 

R.- No. 



~ Co1esio Héxico .. t•.e.:;t2·a :¡,:le el. ,:rupo 3'A ~o~puta 

un p.n·centaje rlel 51.9;' (DOedia de 1·~.38) para le aceg 

tuaci.J1·. ae J.an eadrÚjul.as y par ... loa sustantivos en !.a, 

Los proc.o . ..:bres interrocativos y los verbos en 

copretérito oc11par. el secundo lu:~ar con un 49.22% 

(4.43 de ~vdia) y 48.9% (4.89 ~e ~eui~), rca;cct~va1Le~ 

te. 

El acento diacr!tioo marca el 47'/. y su media es 

de 5 .64; por su parte, 1·.:in adverbios cuentan coa U.iJ. 

40~ -una media'de 2.40-. 

~or Último, las gra~es y 1as agudas se eltuan 

bajo un '.57.15;; (7.43, media) y un J0.55% (6,13, r..edJa), 

correapondient ement"e. 
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,,_ ACllN'i GlllUl:S 

1 ¡ 1 

' 1 • , 

l ' . 
• 1 ' 
' : ll , 

' e ' 
? ,. l 

• " ' 
' ¡ ' 
'º ' ' 
ll • , 
12 • , 
ll l • ,. • l 

'' • 11 

16 ' 11 

I? ' 
, 

" ' ' 
19 ' 11 

,. 1 4 

21 ' ' 
12 1 ' 
u ' 13 

,. • te 

'' ' 1 11 

" ' 12 

2? ' 1 

COl~Jo:OIO Hl!:.1<.JCu 

GROPO 3A 

ISHUJULllS ADVUUllOS ¡s3~~ro1i- r~mftJ111-! 111 :~~;CO íAiW~~'. 
l l • a '. ) l 

1 1 
1 11 ' !O 1 ' ' ' 

¡__:• ' ' 
, r ' ' 

1 ll • l • , ! 

,. 2 ' ' ' ' 
• ' 3 8 ' z 

l? ¡ ' 'º ' ' 
11 l • • ' ' 
l z 3 • • • 
• l ' l • z 
1 ¡ 'º 

, ' ' 
• 2 ' • ' ' 
12 z ' • ' ' 
¡ 2 ' ,. ' • 
14 ! ' • ! ) 

" z • 'º ' ' 
ll ' ' ? ' ' 
' ¡ ' • ' ' 
11 • ; 10 ' ' 
' e 8 • • z 
ll l , • z • 
• • ' • ' ) 

11 ' 2 • ' ' ,. ¡ ' 10 ! ' 
" l l l ' :_ 
) ' ' i 10 ' 1 • 

1 
---;----

13 1 • 1 • l ' 



lUllllOS AaJDAS GMU1' 

28 ' 1 

ª' ' 5 

38 1 ' 
31 8 13 

32 • ' 
33 13 1 

34 13 13 

35 ? ' 
3' ' 3 

37 2 ' 
38 7 7 

31 5 7 

•8 a 18 

41 18 7 

42 3 7 

43 4 7 .. 1 e 
., 5 ¡ 

" 6 ' 
" le 5 

nEDJA 6,13 1.43 

PORCENTAJE 311."X 3'1.1'" 

COLEGIO HEXJCO 
GAOPO 3A 

ISDRl.IJUUS AD'JDWIOS ª8~~-

16 2 6 

13 ¡ ' 
12 5 ' 
11 ¡ 4 

? 4 3 

? 2 5 

11 5 ' 
12 ' 4 

7 6 3 

4 2 3 

6 ¡ ' 
13 2 18 

' 3 4 

11 a ' 
11 3 18 

" a ' 
8 4 4 

16 ¡ 3 

5 a ' 
11 a ' 

u.u 2.48 5.45 

51.9' "'" ,4,,X 

111 

~~dr- ACOOO 

llACJ!ITJCO 
rv.us v=i. 

u 6 s 
ij • 5 

• ? 4 

3 6 5 

1 5 a 

o 6 5 

18 6 5 

¡ 6 5 

8 ' • 
6 ' 5 

' 5 5 

18 7 4 

8 ' 5 

18 6 5 

e ' 5 

18 ' 4 

1 5 • 
18 7 3 

18 1 5 

18 ' ' 
4.8' 5,¡4 4.43 

48,,X '"' •1',22X 



En e1 5B, las esdrújulas también a.parecen en un 

pri~er t~rmino, con un 52.8" y 10.56 de media, mie.!! 

trae el acento diacrítico se instala en un segundo si'.· 

tio tras un porcentaje de 44.58% y una media de 5.JJ. 

Bl tercer nivel corresponde a loe sustantivos 

en !a y la interrogación -42" y 40. 77%, respectivame.!! 

te-. 

Las pa1abraB graves y loa adverbios se acomp~. 

fian en el penill.timo lugar, con un 35.55% y una cedia 

de 7.19 para las 5raves y un 31.16~ y cedi& de 1.87 

para los adve'.L'bioa. 

Al fina1 vemos a las palabras acudas cani:festan 

do un 27.3" y media de 5.46. 

Gotejar:.do da-tos o:iservamos que la. acentuación 

de las palabras esdrúju1as, ea la cr:.s complicada para 

el tercer y quinto a.'lo del Co1ezio ::éxico, :;i acento 

diacrítico sólo tiene uua diferencia de tres centés! 

cas, al pasar de un grado a otro: el porcentaje es m! 

yor en el quinto afio. 

I!ientras e:1 el tercer .:rae.o la acentuación en 

pronombres interrogativos at ubica en un secundo l!! 

t;ar, el q,uinto lo u~ice. en i~n t~rr.cr nivel; 1::. :iisu'J 

suc.:ccie con loe suatantivoe en fa.Los caso.:; ro.:;tantes 

SI? ~.ncnli::.:J.:·1 en loa tllt1:-,os lu.:urea, !>Lra loa <los Gl'B 

.:::')$ di::: ee-ta. inst:.-'.:uciói:.. 
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•w- AGUDAS G1'WES 

1 ll ' 
2 e 3 

3 9 " 1 

4 12 9 

5 5 4 

' 11 ' 
' l 12 

• ' u 

9 9 1e 

18 4 5 

11 8 9 

u 9 7 

13 ' e 

14 e 3 

15 4 • 
16 l 3 

17 8 2 

18 9 9 

19 4 3 

ae 8 14 

ll 3 18 

32 4 14 

11 i 11 

24 e 3 

as e 3 

26 3 9 

l? 5 8 

'ª ' 9 

COLEGIO MEXICO 
GRUPO :SB 

,;i..= 

ISDRUJUIAS Al>\IERJllOS •s&i:~-

19 l 4 

3 e 5 

9 e e 

11 l ' 
14 2 4 

16 1 6 

3 2 3 

18 2 4 

19 ¡ 18 

9 5 ' 
18 l 18 

7 3 4 

12 z 8 

1 e 8 

' a ' 
3 4 7 

l 8 3 

12 1 ' 
e 8 l 

' a 7 

15 2 ' 
8 l 2 

19 ' 4 

4 4 1 

3 8 8 

16 5 ' 
" ' l 

16 ' ' 

mlftd'I- ACDrrO IR t!ACRltlCO 

11 ' ' 
1 4 4 

e ¡ e 

4 ' 5 

l 7 l 

¡e 4 4 

10 • ' 
5 7 5 

11 ' ' 
9 ' 4 

18 4 e 

• ' 5 

e 7 3 

e 5 1 

te ' 5 

~ 4 3 

e ' 1 

' ' 5 

e 3 l 

18 ' 5 

18 ' 4 

8 ' 5 

e 4 5 

• 5 4 

e 3 4 

8 • l 

8 • 4 

18 ' 5 
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AUJMH011 AOOPAS GlllWIS IHlllJ\llAS RDllWIOS sm:~- ~d'I- ACINIO PE )JACJlltlCO 

2, 6 ' 12 2 1 te ' 3 

38 8 9 17 ¡ 4 u 6 1 

31 ' 8 1 2 4 ' 6 5 

32 5 4 " 2 5 18 ' 5 

33 ' ' 11 ¡ 6 u 6 5 

34 5 8 12 0 ' ' ' 2 

31 ' ' 11 2 ' 9 5 5 

u te ' 18 ¡ ' 11 ' 5 

17 4 ' 1 • 4 1 1 1 

38 1 4 7 a 4 e ' 3 

'' 4 ' 4 1 4 3 4 s 
48 8 1 5 a e B • 2 

41 11 ' 14 a 4 e 1 4 

•Z ' ' 12 2 e a 6 6 

43 4 3 5 a 3 5 ' 8 

44 3 2 i 1 ' 10 ' 1 

41 3 a u i 4 1 5 1 

" 11 ' 16 6 4 e 6 1 

4? i ' ' 1 e e 4 3 

48 a 4 8 3 3 18 5 1 

'' 4 4 8 e 1 6 ' 1 

58 7 ' 14 2 1 4 ' 4 

51 8 1 14 2 3 8 4 e 

52 7 9 18 2 7 18 7 5 

11 • ' 7 1 4 1 1 1 

14 13 ' ti a ' u 5 s 
ftEL'lA 5.46 ?.19 IM6 1,&7 4.28 5.24 S.35 3.6? 

POR~ENTA,IE 27.3Y. 35.9$~ 52.8X 31.16~ 42'" 52.4X 44.SSX .:ie.nx 



1.- ¿Existen problemas en la eneeffanza de la ortografía? 

R.- La ortogra1'!a ee vuelve di1'!cU en la escritura, 

los fonemas y 1a acentuación ortográ:tica. 

2.- ¿ Ou.tl.es son las principales dii'icUltadee de la 

ortograf!a?. 

R.- Las Pa1abras homófonas, el acento ortográ'!ico. la 

separación si1ábica y la ma1a vieua.lieación que han 

tenido desde hace tiempo y que no ha sido corregida. 

3.- ¿Qu& porcentaje se le dedica a la enseftanza de la 

acentuación?. 

R.- Rl porcentaje que ocupa la acentuación en la ensei!aa 

za ea al to, al grado de convocar a concursos mensu!! 

lea de acentuación. 

4.- ¿ Ou.tl. es el grado de dii'icUltad del acento, con 

respecto a otros aspectos ortográficoa?. 

R.- El grado de di1'1cUltad ee el mismo. 

5.- ¿Qu& tipo r.e palabras ee complican mil:s en la acea 

tuación?. Coloque una cruz sobre la respue~ta. 

a)MOllOSÍLABOS, b) BISÍLABOS, c )TRISÍLABOS, 

d)Tii.'TRA3ÍLABOS, e)PllllTASÍLABO'l, etc ••• 

a) AGUDAS, b)GRA';:~3, c)BJDRÚJULAS, d)SOBR;;)SDR~JULAS. 

R.- !·':onosilabos y tetrc.sÍlabos. Las p::üabras .:;raves so:a 

más co:ir>licadas paJ•a los ter('eros .;rados, mientreo 

es<:rú~ulas. 
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E.- ¿FoC!r!e. enu!Derar al~nes' cause.a?. 

R.- La escesa C!edico.:1ón a las reeias ortot;ráficas, deb~ 

do a 1n exte2:sióxÍ del procrame.. 

7.- ¿Qu~ tipo C:.e lé:r.ico y ;:aterial linciHstico se caneja 

en la er.se?l.anza de la acentuación?. 

R.- El C!'ictado, la vicun.lización, el Ciccionario., cor1·es:; 

ción de palabr::s que ;.ircsentan dificultar. y la lect!: 

ra en libros de texto, 

a.- ¿Con qué frecuer.cia se realiza la lectura?. 

a.- Diariallleute y en clase. 

9.- ¿Col!sidera ac1e.~uaCos los textos C.e la JZP, er:. cue§ 

tiones 01•toc;rá:!'icas?. 

:a.- lro. l:o atJ cubren ioc!os 1os espacios y olvidan la 

!)l'Úc"tice. de 1~ recias. 

10.- ¿Co::-respor.t'en las lectui·as é'.e loe te:ttos a loi: obj_!! 

tivos del i::roeranie., cor. finel.ir1aC.es ortogré!'icas 

y ñe acentuación?. 

R.- l:o. 

11.- ¿!!n c¡ué BTe.do escolar se ensena la acentuación? 

R.- Desde el priJ:1er ¡¡rado de pri,,ari:::., pe;i:'o les ree:tes 

se ven a partir del se.:;ttn~o t,;rl!.C.O. 

í .:;. - Cuál es el :r.lto<.~o a se.::;ttir en l<J. .,;:nse1e!l.!;a O.e :.z 
e.cent~e.ción7. 

R.- :Loce.1izacién <.'!e J.a sÍJ..o.ba tónica., insistir en las pª 
labras con ::iuyoi· dificuJ. tad, la me::i.orización e.e i·eclas 

ortaeráf'icns ;¡ J.a locaJ..izaciÓn "e1 términ,., e:! el fic 

cionario. El acento tónico se se~8.ia por ~edio Ce pa:j. 

~::.das. 

116 



1'3.- ¡, Observe. :?.'.'2.l'lCo o rr.·.!..;1'0ceso (o ninc-i.l.no) C!l 1a ~Ce!! 

tuación de 1os chicos, con:fol.'1:.!e al pecar Ce 1os 

::raños?. 

R.- :i:u:t poco, pero si hay avance. 

14 .- ¿;i. qué lo atribuye? 

R.- A !.e.e.; mismas ce.usas Ce 1a :'1a1a acentuación. 

15.- ¿Cree aüecuado el ,!)roerruna de 1a r.:ateria, desre e1 

J:Unto de V1ste. cenera1, :¡ en cuestiones de oi·tosr~ 

~Ía y acentuación?. 
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El 3A del CoJ.eeio Franc~s Pasteur :irescnta ctna 

:ce~i::. '1e :;.«; con o:n ;corcen7.ajc ·'o 38.7% en J.as Pal.l!; 

1Jraa agudas; en 1.:i..-:; graves, 1.:-. ·.1Cie. es de 9.6J y e:'.. 

porcei.tajc co r1 e un 48. 15%. 

:or ~l J...:i.do de '.!..as esdrújulas tenem·:>S une. media 

de 12.98, ccn un porcentaje del 64.91'. 3!1 e~ Cf'.:1::. de 

1os adverbios le:. 1edia .fue de :'.!.14 y tJl :-:irc~ ... n~1:1jr;o :O! 

p!'PBenta un 35.66%. 

Los sustantivos en !a e ia fteron ur.c. Te;<lia •i'> 

4.J7 y un :porce:~+:o.,je 43.7~, mi~r:tra:; loo verbos en CQ. 

pret.Srito tienen m:a I!lecUa 5.::10 ;¡ el 53.02,C:. 

En el acento diacr!tico la :J.eC!ia ~Js d3 S.3~ e:;~ 

un por-~s;.:taje de 48.BJ,1; con len pronofíl.b:r€.s 1n1:erroa!!· 

tivos 0 admirativos se reg1nt~ una media ce 4.51 y un 

porcentaje de 50.11~. 
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AUllltOS AGIPAS 

1 ' 
2 2 

3 , 
4 6 

5 1 3 

6 5 

' • 
• 4 

' 4 

18 4 

!! 5 

12 4 

13 3 

14 1 

15 18 

16 1 

17 2 

18 5 

19 6 

28 18 

21 1 

22 18 

23 ' 
24 4 

25 8 

U1 1 

" 
1 

' 

COLEGIO FRANCES PASTEUR 
GRUPO 3f".I 

i í9 

'86J:~- mma'1- ACOOO PRot!OiillRES 
GRAVES ESDRUJULllS AIWDWIOS IHTERROG. 

ro DIACRUICO Y ADKIRAr. 

' 6 a 1 5 2 4 

' 16 2 1 18 6 5 

5 ' 2 4 '" 3 3 

18 13 3 2 4 6 5 

12 l 3 3 4 3 5 

!4 15 2 1 6 5 5 

18 !4 2 6 ' 4 5 

8 6 8 5 3 3 5 

' 12 1 l 3 6 5 

11 15 2 6 18 4 , 
6 11 2 4 • 2 4 

9 ' 3 1 • 2 1 

' 13 l 3 rn 5 3 

lo !4 2 5 5 6 4 

u 16 ; 18 6 6 5 

16 13 3 3 4 6 5 

8 4 • 2 • 3 8 

18 19 2 6 18 6 5 

" 14 3 6 18 5 5 

13 16 3 8 6 6 5 

14 1 2 6 ~ 5 5 -
6 18 2 5 2 5 5 

15 18 3 7 10 6 5 
--~ 

5 18 1 2 o 3 4 

8 14 2 5 te 6 5 

' 14 2 4 8 _j_ 5 3 

! " 6 4 .:...~,L.;_ 



ALUlllOS A<llDAS 

¡¡ 6 

n ¡ 10 

10 10 

JI 5 

32 1 9 

33 3 

34 9 

35 ' 1 

36 •• 
3, i 11 

36 5 

39 5 

48 J 

41 9 

" ' 
43 J 

llEiolA 6.14 

PORCENTAJE 30.1:< 

COLEGIO FRANCES PnSTEUR 
GRUPO 3A 

120 

GRAVES ESDRUJULAS ADUEJWOS 
SUSTAKtl- UERBOS EH ACOOO PROHOHBRES 

UOS COff COPRf!ERl-1DJACRtTlCO ~"l~f~¡, IA 

18 16 ¡ 4 18 4 5 
1 

' 15 ¡ 6 18 6 5 

1 : 
9 16 ?. ; 10 ' 5 ; 

9 16 ¡ , 10 6 6 

•• " z. 5 1 ¡ ; 

e 4 z 1 1 z 1 

15 19 z 5 0 6 ; 

9 14 z 4 1 5 5 

? 14 z 6 10 6 5 

18 " ¿ J 4 6 5 

5 16 z 4 ; 2 5 

9 15 2 5 3 2 z 

18 14 z ¡ 6 6 5 

12 15 2 2 3 6 s 

' 14 z 3 ' ¡ 9 

' 13 2 J 6 6 5 

9.63 12.98 2.14 4.31 5.le 5.86 4.51 

48.15Y. 64.9Y. 35.66:: 43.7Y. 51.eax 48.83Y. 50.HX 



Del :::ii;J.:..: :.:li;~io, el. ~ .:..u~.otr::i ",.¡l.!.:. .::.tJdia d€ 

Ce 6 y un ;;e;; de cquivocaci·:i:-.ea e1. :o.s ·10cc.."..:los agudoaJ 

en tanto lo:! graves ::iani~ie.s:tn.n ano. .7.e:!! ~ C:e 7. 75 y \..l.L. 

porce~¡t¡¡j& t:!e 38. 751'. Las pal.a'Lraa eadrújul.as cuentan 

ccn el 12.7a ~e n:edic y el G;s.5,: de po1ccntaje. 

~ erapo ::~ l·JS adverbios Comrit:.ta e:!. 1. 73 e.:..1. 

la :.:iel!!n :r el 29. 16,~ e::. e: ¡: ~ 1 .;entaje; _ ¡:;_ra le.~ suat~ 

tivOa en !a e ia, l<.1. .Je•1ia ~e C.9 4. :;::s y .:;1 i:orcento.je, 

r.e 4'3~; nientras, 1-'S verbos C .... r. U!l.é.. :.cc!i.::. de 6.87 y un 

;.:;1·cs1: .... aje .::.~ Ge. 7~ • 

.l.'ara el acento diacrítico, la ::iedia fue de 5. 75 

y el .:orccn'aJe marca un 47.91;/.; la.; co1umr:.o.s de loa 

.i?.tdrr).:ativos y aü.:J.!..:·ativos mue~·r ... r~n ur.:.a media de 

..; .89 y u:.i ~orce!ltaje C.e 45.45~. 

Como poderms advertir, las mediae J loa parce~ 

tajes qua ve.i.•ifican mayor nt!nero C.e :!'al.tas aurgioron 

e!l las .:..~üabran eedri1ju1as; 1e si.:ue:.~ los verbos en CC2_ 

pretérito, el ,acento diacr!tico, el de los px·ono.:ilrcs 

·interrogativos :¡ admirativos, as! como loa sustantivos 

~n !a e ia. 

E!! ceneraJ. 1 los terceros gro.do.e;, ..!el ~olegio .. 

rr:l::cés ?cstel.!:- Cel!!: .. cstran :.::~!. alto !ndict· Ce i;;:::-ror. 

i 2Í 



AWl<lm AGUDAS ! 
1 ' 
2 7 

J 3 

4 s 

s 12 

' 2 

7 ' 
e 3 

' s 

18 10· 

11 ' 
12 4 

13 6 

14 2 

IS 10 

16 10 

17 7 

16 6 

19 s 

Z8 ) 

" 2 

2? 2 

23 3 

24 H 

1 

" 1 ~ 1 

COLEGIO FHANCES PASTEUR 
GHUIJO 3D 

SUSTAHTI- •EllllOS DI 
GRAVES ESDRUJULAS ADIJERDlOS VOS COH COPRETERI-

IA ,. 
' 18 2 ' s 

7 12 2 ' 16 

10 11 ' 4 ¡ 

' " 2 4 'ª 
s 19 2 ' 1e 

' ' 1 4 ' 
6 IS 2 ' 18 

, 17 2 1 0 

6 28 2 6 18 

18 19 ' • 10 

7 11 2 s 7 

, , 1 1 18 

e 14 2 , 1• 

3 ' • • 8 

e 13 2 6 10 

10 26 ' s 18 

' 28 2 2 ' 
12 ' 8 4 

1 • 1 

10 16 2 6 18 

' 7 2 3 e 

' 3 0 • ! • 
2 ' 1 ¡ 5 

s 11 2 s 1 ~ 

' '" 2 6 • 
1 

' 1 ll ; 2 ¡ ' 

122 

•CDtT• PJ!Of+'KBRES 
IHJERJIOO. 

DIACRITJCO Y ADHlRAT. 

' 5 

' s 

' 1 ' --
' 

' 1 5 

' 5 

s l • 
6 s 

4 2 

! 6 ' 
12 5 --
7 s 

s 8 

s s 

' 3 

l s 0 

! s 5 

1 6 s 
¡ 1 5 

' 5 

i 5 

; ; 

J 1 2 --
4 ! s 

' 5 

i i 

' 1 5 . 



ALIJlltCS AGUDAS r 
' 

28 6 

2! 9 

38 3 

31 3 

32 ' 
33 ' 
34 ' 3 

¡5 ¡ 

36 14 

3? 1 

38 6 

ll ¡ 

40 ' 
41 12 

42 3 

43 ' 
44 5 

nEMA 6 

PORCEHTAJE 30'1. 

COLEGIO FRAHCES PASTEUR 
GRUPO 3B 

123 

GllAUES ESDJllJUUIS ADIJERBIOS 
¡suSTAHTI- 1mrri&-I ACUITO 1r~8!!~ UOS COH 

" TO l>IACRUICO Y AllftlRAt. 

' 13 2 5 8 6 1 

' 16 ' 6 18 6 5 

' " 2 3 ' 4 1 

17 15 2 1 ' 5 4 

' 12 4 ' 4 6 5 

' " ' ' ' 6 , 
4 6 ' 3 3 6 5 

13 5 2 3 • 6 5 

13 15 2 6 ' 6 5 

3 ' l 2 l0 2 2 

8 13 2 5 ' 6 5 

1 4 ' 6 10 6 5 

8 28 2 6 10 6 5 

' 20 2 ' 3 6 5 

ll l 1 2 o 4 5 

5 18 ¡ 4 1 E 5 

' 18 2 2 18 6 3 

1.?5 12.1e 1.75 4.Je 6.e1 5,75 '·ª' 
)9.75~ 63.5• G9.16X 43~ 60.?x 4'i'.91X 45,45X 



uua i.iedio. r~e ,..,_7,¡ 

acento so: re lu:i oni!rÚjuJ.as (con 

'..i.l'.l ¡101·c.e.r.:..taje '1c 43. 7%) :,· ~l. 

acento diacr!tico ( S". 23 cu :cc,dia y 43. 58%i ro:::r.we~tan 

las ci'fras más al.tas 

En un se'-'u1u" 1J lt;,.[.;er aparucen :!...as graves, "!Oh 

UJO:l -:icdia de 7.05 j' ;i~1·ce,-¡taje ee llll 35.25~, y e]. , 

acento diacr!tico c~n ·1n ~orccntaje .~el 43. 58% y el 

:;.23 de media. 

::1 t!?rci:·r aitio corre::;pon~E a lr.s .r·:.·o!lür . .!bren 

interrogutivoe con el 27.11~ y el 2.44 de aeei,>, y a 

loa verbos en .copretérito (24.7% y .nt<'ia '' 2 •. ;7). 

'Pir..alme:1te ~parecen 1co adverbios -22.1 ~5~ ;¡ 

1.:'3 C!c media- y las pa1nbrcs agudas, 1C*3Ji~ ~r ;;ir:i·1 it!. 

deJ.17. 
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ALlll!llOS AG.II>nS 

1 • 
' 1 

J 2 

4 5 

' 9 

' • , • 
8 • 
' 1 

10 4 

11 • 
12 5 

13 1 

14 , 
15 2 

16 3 

17 3 

" ' 
19 • ,. 5 

Zl ' 
22 1 

23 3 

" 2 

25 5 

26 ' 
27 5 

COLEGIO FRANCES PASTEUR 
GRUPO sn 

GllJ\UES ISDRUJUUIS ADUERBlOS SUSTANTI- ~~&'-uos 1 ~0H ro 
2 1 • ' • 
3 ' • ' • 
' 6 • 2 5 

4 10 2 J 0 

11 19 2 7 16 

' 
, • ' 1 

, 6 o ' 1 

10 9 2 1 o 

10 8 1 1 • 
11 ' 2 •' ' 
' 6 1 o • 
9 10 2 ' 18 

, 11 2 J 4 

, 
" 1 • • 

2 9 • o • 
9 14 2 ' 0 

11 13 2 5 10 

6 15 2 , ' 10 
1 

' 1 • 3 1 ' 
12 1 ' ' • 
' 6 ' 2 e 

5 8 e 1 2 • 
3 • • • • 
2 2 1 • • 
10 9 5 4 • 
' 1 1 , 5 

10 11 2 6 • 

125 

Dl~:~coll~iib"f 
5 • 
5 4 . 1 o 

3 1 

5 3 

3 o 

! 1 

' 3 

; 4 

5 1 ' 
' ! 1 

5 5 ---
! 

! 1 

' 8 ' 
' 3 

! 1 

' l 

1 ' 5 

' 2 

6 1 

5 5 

1 1 

' ·~ 

5 • , 5 

1 2 

5 ¡ ~ 



ALUIWS AllJDAS 

?f 
1 

4 

29 ' 
Je l 

11 ; 

" 8 

lJ 1 ' 
34 ' 
1~ 1 

16 14 

!i s 

38 ' 
39 1 • 
•• 8 

41 4 

" 3 

41 ' 
11ELilA 3.1? 

fúR~tHJfl.JE 18.35:: 

COLEGIO FRANCES PnSTEUN 
GllUPO 5A 

126 

!SUStAHTl- WERBOS EN ACOOO !PROHOKllRES 
GllOUES ESDRIJJUU\S [AWERBIOS { UOS C°" {COPRrTERI- f IHIERRO<l. 

' IA TO DIACRIJICOtY Ai>MIRAt. 

; ' I? 1 ' i 
' 

! 4 • ¡ 

1 
1 1 

1 ' ' 1 ' 1 • ; 1 -

' 4 1 ' 2 ' 5 

5 4 ' , , 
' ' 

4 ' 1 ¡ 1 6 • 
' i 13 1 1 ' 7 4 

5 ' ' 6 10 5 5 

' 11 ' • • ' e 
, ll ' 1 6 10 6 5 

¡ H 1 4 
' o 5 1 

13 17 ' • 10 6 • 
' 

, 1 e • ' 1 

' 18 ' 5 • 5 1 

5 1 , 
' ' • 4 1 

5 a 1 4 ' 1 ' 
1 

5 

13 1 e l • , e 

1.es ;,H 1.3) J,65 2.47 S.23 2.44 

3s.m 43.?r. 22.161 lB.5X 24. 7Y. 4?.59Y. 2?.11~ 



Sl 5B ret'.:., :"::...·:i. en ~·1.:. cr l:J'.'3.r ~:. r:c. ... .:· ·~el e.ce~ 

to ~-,l)r.- l.::S' ~c~T-~~'.ll~s, !'31: ~..,roc::t~je ~3 C..-Jl 47.45% 

;/l.::. -¡-·"ta, rl~ S'.t.9. ~on ·.u:::.l ~ .;:~.r.:, ·"ifr:i-:--::.zia enci:.intr!: 

:in:: loJ verbos en copretérito (4~.40::' :,- .• .54 de mediii). 

interrogati7os .. · admirativos -riorc~ntaje ,-:.::·:. :58.44~ 

;¡ ...• ;d!.u. ·~.: ;. ~ J- ... · .. :Ju le:\) ~_:-,::.rece~ ~:.z sustantivos 

en !a:":::!:'. e'?.. :56.2~ :· :;.":2 C''9 ~1?r1!2. 

A un .... corta dis":.:i.r..cia ea'tá.....¡, 1a3 r>si·.ibr~o rr3;:es 

(~t.. 2;: "J G. ()4 ~s- -ec!.ic.}; :!. ".".3 .J:! ::;i1c ü1. acento C:.iacr!tico, 

su :.or:c!ltaj<. es del 33.33,; bajo :u:.a mcdiu. .le 4. 

L(j.:J :;.:?J.:..i.'"_r;::.s agudas y l:Js adverbios ocupan a1 

Úl t i::-.0 'l u&n:- -:c .1 el 24. 2~ ;; 1.;l 2;;:, x-c :.;,;i.ect i ·.· ~..:..ent o. 

De. :o s.._i-:. eJ. .:,,ir pe 1.GJJ.o ~ :~duclr q...Le t.:n1. -·t . .::J. GX"!! 

do (Joj :l ~tro (5o), ::"tlu .:;e prese:· . .l;a u..-. ccrto .. l'ltJ..'.'.lCe; 

_ .... -: csdrÚju1as :nc.r."'.ic.-en 1.:n pz·ir.'7r sitio -J.o ..:i.i3:av 

.¡.te C!! '.!.:-.·. tcrc~:.·0.:: ..i::oi::-; .?:l:i.e1:trac el verbo en copr!l! 

térito z:e 'ie.:.la entre 'l..i1 9::.:im.er .i se._.· .. :1C:.o lt...:;.:.:.r 1
:·. 1os 

torc\..:·()3 ;...:os, er.. ~Jl3 .¡a::::.to.z s~l:.: .:::-..: mue-:tc a 1.:.:i ~E;:rcer 

3!tio, ..: .. :::! co::no e: acento d.iacr!tico.· ¡,-=>.;;. _:ro;10J.!.l.J.r.:s 
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AWKHOS AQINIS 

1 2 

2 6 

l 9 

4 6 

5 9 

6 9 

7 6 

e 7 

' 5 

10 7 

11 12 

12 e 

13 5 

I< 2 

15 5 

16 ' 
17 5 

19 2 

19 1 

29 2 

21 5 

22 l 

23 2 

24 4 

25 0 1 

26 1 

,, 
' 

COLEGIO FHn~cES PnSTEUR 
GRUPO 5B 

:~a 

GAAVES ESPRl!JU!.RS ADIJrRBIOS 
SUSIAHTI- gá~f.R')i_f ACDfJO !f~=gw.:s VOS COH 

JA TO DIACRJ11CO!Y ADtllRflJ. 

14 • 1 3 0 6 ., 

10 e • ' la 7 2 

9 13 1 6 10 • ; 
-

7 14 2 4 .. 5 ; 

!l 9 2 6 e 5 

11 9 2 6 e 5 5 

7 14 2 5 7 5 5 

7 17 2 ! 10 5 5 

6 14 2 6 10 6 5 

7 7 1 ¡ 10 6 • 
7 17 2 • 10 5 5 

e e e 9 1 7 5 

5 I< 2 0 e 2 • 
7 • 1 0 • 4 • -1 

' I< 2 6 10 5 1 5 

5 13 25 6 10 5 5 

9 13 2 4 e 5 5 

5 4 1 a 0 1 3 5 

? 5 ! • • l ' 
11 12 2 5 2 ' 4 

5 ' 1 ; ~ i 2 1 

3 " : 4 • : ~ l 

4 4 2 4 ; 4 •l 

' 
' ll 2 4 ! • • ' 
l l 1 1 • i 0 2 • 
' 0 e 4 • 3 1 

l 5 • 1 4 l 4 



AUllltOS A<l!DAS 

29 5 

" J 

36 11 

11 6 

3Z 13 

33 5 

l4 1 

35 9 

36 6 

J? 1 J 

nEDJI\ 4.84 

PORCUiTAJE 24.2:< 

COLEGIO FRANCES PASTEUH 
GHUPO se 

fi:sDJnJJUIAS AD<IEIUHOS 
SUSTAHTI- ~~lfta~-f 01:=~co GMUES uos 1 ~ott ' 

ll 11 • 4 • 3 

J e ! ' 1 • 6 

¡ 14 1 1 10 3 

l 2 • 0 4 • 
• 16 2 3 1 1 

16 13 2 • 9 4 

' 13 ' 5 2 3 

1 26 2 5 10 6 

2 1 2 2 • 5 

5 e 2 • 9 2 

6.84 9"9 1.l8 3.62 4.54 4 

34.2X 47.45); 23'1, 36.2:< 45.4it.< 33.33;. 
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fw.i'ol!~ 
V ADttIRAT. 

5 

5 

5 

• 
• 
4 

5 

5 

• 
5 

3.46 

'?IJ,44;. 



1.- ¿3::i3tcn pro~;le1 ·1}:.s en la c;1zctter.~:! de la _orto&re.:!:'!e..? 

R.- Las vicisitudes ortosrái"icas se m~nif'iestan por no 

;.r~c.i:icar la lectura co11 :..:ctoCaloeíc., 21or C.i;.zcqr.ocer 

le. <ZiVisi4r, ::>i:t.ábica c1011c~e 1-.ay c1ir.~011,::o. ~i.ras :felle.s 

ce i1e.ter1tizc.n en el nso :. .. e la v, b, j, =• 3..1 1 y , 

s, e, z. 

3e conaicl~ra que e11 i.a er:.cei'í~:lz~ no·~ernc., n'J :;e le 

ha C:aclo el vnJ.ar r¡u.e merece 1.c orta.src.t!n; no c-xicte 

nin.;ún méto a.o. 

2.- ..:. Cuiles son lar; ririncipal.cs Cit"ic:l.l"'.:.:it==er: fiE: la º!' 

-tocro.f:!a.?. 

R..- C'alte. fe ol)sr.-rve.ción ~e cÓt!!o se esci-fbe, la. acentu~ 

ción Ce la.o palebra!;, el mc.1 uso 1~e1 ticcia!'lr-: .. io. 

'3'.- ¿'.lUé porcentaje se le def.ica e la e::Ge°"':z-.~za. t":.e la 

acen'!:u~ción (en el vrocro.raa y en cl.c.F.:s)"i'. 

te 1e dedica Ce un 20 a un 25~. 

4. - ¿Cuál. es e1 grat'.o r1e d1:f"icu1 tn.ü de1. acento 1 con resre2 

to a otros as!'ectos ortosráficos?. 

R.- !b se cansi:::i11é :!a. re=puEct: C.escad:... 

5.- ¿~~ ti~o d.e :iaJ.abrn!'j se com;1icnn ná.t: en 1a. acontu! 

ción?. C'o~oque una CX"ltZ sobre :t.a rcspt:.cata. 

ª' T·:cmsÍLAD03. b)ZISÍL.4.~03, e) ~:a.I3ÍL.t.3C3, 
d) T:;T;H.SÍLA3CS, e):rB~A3ÍLA30S, etc ••• 

R.- De 1os ~risÍlabos en a~elante, cscr1juJ..as y sobreserB 

julae. 
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6.- ¿~odr!a nnumerar al'Jllnas causas?. 

R.- Falta ~e atcr.ciñn r~e loo !>adres de :familia, de los 

aJ.umnoa y de los ~aestros. 

7.- ¿~é ti~o de l&xico y ~e ~aterial lint>U!etico se mA 

neja en la enaeftanza de la a~entunción?. 

R.- Bl dictado y la lectura con un vocabUl.ario común 

en el habla de los nillos. Bn e! no hay un método. 

a.- ¿Con qué 'frecuencia se realiza la lectura?. 

R.- Lectura diaria, pero sin métodos ni reelae, 

9.- ¿Considera adecuados los textos de la SEP, en cueati2 

nea ortoeráficae?. 

R.- ?ro. ?To pro!"orcionan explicaciones a los ejercicios, 

porque to::en la lectura como un reriuieito ~a.:na:~ical 

y ,:JOr alejarse de la reai1r:id concreto. del alumnac:.o. 

1C.- ¿~01·resr>o~Hle!l l.:=.s lec~urao :.'!e lot! +.e:i;tos a los o2 
.;~ti•:os del ¡:rocrar.ia, con ~imilitl!ic"r.s ortc,_;1·á''f"icac 

l!.-, .:o. 
11.- ¿En :¡-1~ .:;ra~o 1"?3C'Jlar se tl!"iS"'J:i.a 1a. ucentuación? 

n.- ..Je~t.1.-? el !1l'i'.!ler gr::;,.do ,~~ primaria, pero la.:: r~t;:!.ü3 

::o ~'1::1::. a ¡)art:.r "'~l :.;~cuneo. 

12.- ¿Cu&! ea c1 ..• :~'Je.o a seguir Qn la en::eila:-i::a <"'1;: la 

R.- La 1ocu.li::::.ci~n r'·~ l!t ~!l:::.ba -~!',ice. 

1;:.- ¿Obscrr~ avance o ret1·.J~~!30 <Jn la ac.c.:.lL~aci.!t. le 

1J1 



l!.- .üo. 



:.?.:...~ el .::"upo JA Ce 1=:. ..:sc·.:.e1u ~Uio Carranza 

los verbos de copretérito, :.·:rn c·...:.-lea rc¿;L;tl'a:.1 un por 

cent·.:je e,_ 12.e¡i:, i:.=-a:.; l_.: • .:i. :.~oC.i.:i 1 €: 7,28. 

- ..... 62.B~ c.:or1 <J:Jfo?.1e :i l.J·: sustantivos en !a, 

sien~o ~·.1 .Ji:n11.:. <'.1; G.2a • ...;¡_ ;,,~e-:: •• ~--~ e::. lt.. interrogaci&n 

.oe :-:.ai~ca. coll el 561' ;.; el i:;. 'J4 en la ~e1Jia. 

Al acento diacr!tico l.c nta:::, ·.:i. .c?rc,nt:i.je de 

51,ii ~-una .:iedia (Ir!_ 6.12; an1.eriol' a ~.z:t.:; <...·-:en' ... o ze lQ. 

c~iza e1 d~ lao agudas ~on el SJ.~ Je ~~a ~elia de 

10.76. 

?r-:icieuen lac e3::r(JuJ.:.::.s b~~-::> el pol:centajc de 

42~ y la 11ec11a <~". 1S.C4. ¡,as graves ;;·los adverbios :fJ; 

i:~1.izan la l.!.~t:!. con -;us .. ~c.i.·i.;e11tujes :1.: 41.ü,; ;¡ 40~~. 

1JJ 



AUillfOS AQIJll18 

1 6 

1 u 

3 ., 
4 ' 
' 14 

' 11 

1 13 

8 19 

' ' 
18 18 

11 ' 
11 19 

13 11 

14 11 

15 13 

16 14 

11 13 

18 11 

11 8 

28 13 

11 1 

21 1 

a3 11 

24 12 

25 ' 
nEDJA IB,11 

~ORCEM!AJE 53.8 

ESCUELA EMILIO CARRANZA 
QRUPO 3A 

QMUU DDllJJU!AB 11c1m1os •ag¡:p¡i- mlftdr-
12 19 2 8 18 

' 11 4 4 2 

18 19 2 18 e 

8 16 2 6 18 

8 29 2 9 19 

11 u a ' 11 

1 u 2 6 3 

1 29 1 6 11 

1 21 2 1 8 

6 28 2 6 11 

' 28 2 ' u 

1 11 2 1 18 

l3 11 ' 6 ' 
1 11 1 ' 11 

' 28 2 6 u 

8 28 1 ' 1 

1 11 a 1 11 

' 21 2 1 9 

' 11 a 4 o 

1 28 3 ' 8 

s 11 1 ' 11 

11 11 ' 5 6 

1 28 2 2 ' 
' 28 3 ' 1 

6 19 2 1 11 

8.36 18.84 2.4 6,28 1.21 

41.8 42 48 u.e 12.8 

A<llllO 

-~ JIAClllflCO 

6 ' 
1 ' 
6 5 

8 5 

' ' 
' ' 
6 ' 
6 ' 
6 ' 
' 5 

6 ' 
' ' 
6 ' 
1 ' 
1 ' 
' 5 

6 ' 
1 ' 
6 5 

6 3 

' ' 
' ' 
' 5 

' 5 

1 5 

1.12 5,14 

51 56 



::;u el 5A ~ncontra~os uu porce:.t~je de .:.G. 5}U, 

en tanto la ace~tuación de lou verbos en copret~rito 

1.L.uestra el 5e.1,,, y una oedi.i de 5.81. 

La interrogación .se rézist1·a ·~·Jn .,2 55. 35;.~, t..:d'l 

u:·;a. :::edir:. ~,e 5. El. 49.6;~ portc:.-:ece a 1.o.e. sustantivos en 

!a (la medie. eH de 4.96); mientt"as e~ acento diacr!tico 

cuenta con el 48. 75_,: y su me{~1.a ea r1e 5. 85. 

Laa agudas se acercan con un 45.3?~ (S.07 de 

rneé!.iu), dejando los Últimos sitio E: !)are 1ae graves y 

1oe adverbios con un J9.3%, para 1aa pri~eras y un 

34.56~, para 1aa segundas. 
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.... l<lllHIS 

1 5 

2 4 

l e 

4 2 

5 12 

6 ' 
7 1l 

1 1l 

' 1l 

11 11 

11 15 

u 4 

1l 19 

14 7 

15 14 

16 8 

17 13 

lB ll 

19 11 

ae 11 

ZI 9 

22 10 

Zl 11 

24 l 

25 l 

26 2 

27 11 

nmA 9.01 

PORCENTAJE 45.37 

ESCUELA EMILIO CARRANZA 
GRUPO 5A 

GMUD DDllJJVLAS IDUDllOS sm:~- IBlftd'i'-
7 15 2 5 5 

4 7 1 5 5 

6 ll l 5 2 

5 17 2 1 o 

7 ·19 2 7 16 

• 15 a 5 19 

8 18 a 4 B 

? 19 2 ? B 

? 19 1 6 10 

' 19 2 2 ? 

11 19 2 4 19 

18 1? 2 6 ? 

? 29 2 7 10 

' I? ¡ 7 9 

? ae 2 • 5 

5 8 2 7 9 

' ze 2 1 4 

8 2B a 2 l 

6 2B 2 8 18 

11 17 a 4 ? 

' 16 2 2 9 

11 18 2 l 5 

u 13 2 4 e 

11 15 2 9 l 

10 15 2 9 l 

14 18 l 3 e 

e 19 l ¡ l 

7.85 17.30 2.07 4.% s.a1 

39.l 86.5 J4.56 49.6 58.1 

1J6 

IClllIO ,. 
DllCRITICO 

2 6 

5 5 

7 5 

5 5 

6 5 

6 5 

6 5 

' 5 

6 5 

' 5 

6 5 

6 5 

' 6 

6 5 

5 5 

? 5 

7 5 

? 5 

5 5 

6 5 

6 5 

5 5 

' 5 

6 l 

6 l 

? 5 

6 5 

S.95 s 

1 q¡;,75 SS.SS 



Después de 0~tener el 84.25~ y 1a aedia de 

16.85, el acento en las esdrú;Ju1as ~parece enc~.".Jezan.io 

le j~rar1_·.:..!a. fil z~::unt:.o !~.icar e.'3 Ce: lo~ sustantivos 

en {a, cor. u~·. porcentaje de 62. 7~ (6. 27 de media); 

1.e:; secur..,an los Terboa Cel copretérito !a (51 .. 5~ , m~ 

•cia <• :;.15). 

Br.. lns pronombres interrogativos se e.c!vierte 

el so.se;; :: .;e e.~-=-')xf.,a ~~ acento diacrítico c-:>n e1 

48.4.~ y .:iedia i',.. 5.80. 

:.a3 agudas :¡ l:!<o graves ·.::ipe.i•,a.jc.:1 su porcentaje 

7 ,r.··,. la ~:... .. te,"'' r.:•.:ia: 45.JB:;ly ~.~s • 

.E:n 1a :1•)stri11er!a e1t·~~¡ 11~ a~·re-rbios: 2.65 d.e 

·~·r.'ic. ;i~ 44.16~, en 'JU ;>o'.!:cent J.je. ::!'Jt~ '=.: el prol!:..o-~t:i 

Ce: ::.ná:l.:..Ji3 :.'"c~e::"··;,t-: ...i.l. 5» de :.a eGcuela 3milio 

Carrat:za. 

¡:.c:e::o.;; sie1e1ar ¡11a ~=- J.:; n.cen"::,1uc~-i'n Co: ::i..as 

:;.~ .·:.:-:::,,:¡ fl?Sc!rúju1as s~ da 1¡n ret:-l')ceso a1 ¡:a::-c~ t;.P1 

"t 1.::- •• -~o -::: iU!.r_~.- :do i:JS·:-i..:.:.:- :; ;·,:::.ti:·Al!. ~ .... ~-;r,.t~ de 

la li.1ta.; :.··.~r,"'::--as el co_;re+~:--ito ~.- - :!! .... ic~q nn U'!"I 
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ALlllltOS A!lll>AS 

1 ' 
2 1 

3 1e 

4 ? 

1 9 

6 1 

1 s 

8 13 

' l2 

10 ' 
11 8 

12 18 

13 l2 

[4 !8 

11 18 

16 1 

I? ? 

18 12 

19 11 

28 18 

ll l8 

22 10 

23 8 

24 6 

as 11 

26 6 

nEDIA 9.08 

PORCEHTAJE 45.38 

ESCUELA EMILIO CARRANZA 
GRUPO :IB 

OMVJS JSDJttJJULAS ADllERJllOS ª8MjY.- mlftdl-
' 18 3 4 e 

18 I? 3 4 5 

9 18 4 6 4 

8 16 3 8 2 

1 n 3 ' 9 

13 16 6 1 s 

9 l8 2 6 9 

1 2e a 1 8 

12 l? 3 4 4 

8 18 2 18 e 

6 l9 2 ? 4 

18 IS 2 s e 

ll [4 s s ' 
8 19 a 1 5 

8 18 a ' 18 

• 13 1 ? 8 

? 14 e ' 3 

11 ll 2 ' 10 

9 18 2 8 8 

• 19 2 3 2 

l8 16 2 ' 18 

9 20 4 4 2 

' s 2 ? 6 

13 19 4 4 0 

6 28 2 10 s 

' 16 4 8 6 

9.08 16.85 2.63 6.2? 5.15 

45.38 84.ZS 44.16 6Z,? 51.5 
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ICllllO 

~ DlllClllllCO 

6 3 

6 5 

? 5 

6 5 

6 s 

6 1 

6 4 

6 1 

6 s 

6 s 

3 l 

6 5 

6 5 

6 1 

6 6 

6 s 

' 4 

s 5 

6 s 

5 1 

' 3 

s 5 

? s 

6 4 

6 s 

s 4 

s.8e 4.58 

48.4 S0.88 



1.- ¿,;,;x:i.::;~.;n ~r< lc:..:a:. 1·.1 la er..!.~~::a.1.z:-:. ~,.. :.a. "Jrto~::.·a.f!a?. 

~-- Car·JCO ... -::. '"r ~~! ~tJJ.O C.o e~.::~":eL~::!. J l":l. a.J.t~DO r·r..:::1 

tu ~·::-ca ate~~cié·. u .,_:!. c:tase. 

2.- ¿Ct~lle.s S'Jr: ~ac prir..r.i:ra~.-:3 di~~c: .. llt:·.-~ .. :.:J de ::..a ol'i..o,:;r~ 

~!::..?. 

~cCntuaciÓn (cu E..1. !)roc:-ar . .:i :.: ,_.:1 <::ll!.FH?~1)?. 

i~.- ~e un 10 .:i · • ..u: ?O,~ e.a ciase. 1c~; en t..J. ~r:.,~::-·~a. 

4.- ¿~uú1 ca el b!.'ado l~e 1i!lcul:;_ .. 1 !c·l :::~1.lo, coi: ::.~;;..si.e:g 

to 11 ot1-oa, asE-ec..tos orto.:;rá!'ico3?. 

a.- fil. niS:!'.O que e:!. ele la:J 1ett.:.o. 

5.- ¿~~ll~ ".:i!lO '~~ !'~abr:.J sr :!.;;:!J:".icc:1 :11°;: •·.1 :1.,,e a.1!-!nlUQ. 

ción?. Coloqul'.' una :=ri·~ cobr·? la :·~'l:'t:.•·.a·~ 1. 

('.:_) ;.;o~;o;¡ÍLA.Jo.;, b ):sa:: ÍLA·~o;;, i:: >'!.il~::!!&b~Q~ 

d)~~~~~~H,,;.:;~~~-
a)AGüDA.i, b)Ga.A"t~3, ~)~!?ll!l:!:f!·~L :)~Q.~:!E~P!t~;h~~f!· 

..... - Lo.a e:;1~as tienen b!.;..~ Cc·1'lr.ir:·.! !::\,:; ·~·íT:".~ .. d.:-ic::.~J, :as 

,:r:?.·1r::;,en ca:.:· .. t:.,tiPr~n. C.1)5 t:.ro:: ('.f:l :iccH":;o y :.'3 ::.!'! 

cul tad ¿e :..;('z:.o::-i.::lr :a.:; I'e.:;las. 

7 .- ¿Qué t~::o -~.e 1éxico ·· C't. ::,r.~ :ria: llr.cU!..:t:.co .:>e :.::i~12 

Jc. . '': lu •:.:.:::e-:~r::~ ·e..:..- :.~·.:c:ituuci.Jr.:.? • 

.. .'<..- Dic't ~e.o j' : • C~'.:1·u, -:- ,"! .,:.r::-.1:'.tl'..;.J.'i' C<J :Ún el l:2';)1a .; 

1os n!~oa. 
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9.- .;.Cor:siC0!"a a·'·.·:u~-:1:~ les tcx~"c ... :..a 3El', en cu~sti~ 

R.- :;a. To._an la 1ec";·1ra col!lo un reriuisito ;:rn::átical. 

10.- ¿Corr~sponden ~aa ~ecturas de 2~s ter.toa a 1oe o~ 

jetlvo<; ~.el proerama, co!l finol.ido.des o,rtográficas y 

de accntuación?o 

a.- ?ro. Se al.ejan de la real.idad de1 al.WDno. 

11.- ¿E11 qu~ grado escolar se ensef'la 1a acentuación?. 

140 

R.- Desde e1 primer afio, pero las reglas se ven desde Segl.l!! 

do o no se ven. 

12.- ¿Cuál es el método a seguir en la ense:tanza de la 

acentuación?. 

R.- !~ét:>do en sí, no tenemos. s&lo locaJ.iza"!loa la s!labe. 

tónica. 

1J.- ¿Observa avance o.retroceso (o ninguno) e~ ia acentu! 

ción de loe chicos, con.forme a1 ~iasar de los ¿;radas?. 

R.- 3s !lluy· :ioco, casi no lo hay. 

1!.- A la fal.ta Ce un sistema de eLSP.!ianza y a J.as ºª!! 
::tl?.S de 1a '1a1a e.contuación. 

15.- ¿Crn~ a.l!.ocuado ~l pro.:;ra..'Tlti C!t:" la ::P..teria, desC:e el 

r·:?"."';j c'!e ·:iatn ·~~neral., :f en cuestiones de orto.:;rg. 

.ao!e :r acer.-l;uaci~n?. 

R.- .:;.::. a'!.:i1naz ¡:ai·-1;-:-::. s!, nn o.o::-~es r.o. 



El tercer aüo,único B'rt:po, ~.:: 1.:.. c.:11:·,~1a Batc.C'o 

rl: Coahuila r ....... ,f...ri.~Ó ·l ::-or::l";!".l~ajr. ·.:ú: ¿_t-;.. ·r • .,.:.3 :JS. 

la-,,ruE; esdrujÚ1as: 87.9~ co:~ · .. u..:.:. rn.ed1.r:. ~e 17p58. 

Loe :1~ . .:ili·~"'="'Jn l-~ pronombres interroaativoa :.c-ü. 

69.11% ;¡ e~.·6.22 -!~media; s::: ac,...,..car.,n :oz verbos en 

copretérito, :i,.,_~:- ::>\t =:r:::-cc:. ~~je ,_::: ·"'e:l 62.B>"' J su .-.~·t.:a 

c"!e 6.28 

lo.J sustantivos en !a co:.:.v:;.taron e!. ;;;.:;¡.; e:_ 

e1 5.5:; en o•.; medie., fil 48~ ,;.ie ¡o.:·~ el acento dincr! 

tico (media, 5.76). 

1il 46.5~· cor1·es..:.10ndC; :.i l .... ~ rO.:.:i."b~"a::: agudas y ~1 

45.55,; ,para ~ni? graves. 

Los adverbios :r e.:;l..; '~r~: :1 el 371- .lt· :.1:13 i!'- ~le. e~-; 

2.22. 
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ALUnHOS AGUDAS 

1 6 

1 1e 

3 19 

4 te 

5 13 

' te 

7 7 

a te 

9 18 

18 12 

11 12 

12 a 

13 7 

14 4 

15 13 

16 ' 
17 ' 
11 6 

19 11 

ze 12 

21 a 

22 11 

23 11 

24 ' 
25 a 

21 te 

27 9 

ESCUELA ESTADO DE COAHUILA 
GRUPO 3 

QIAUES ESDRUJULAS ADUERBIOS 'S!!~iil" m1¡¡E~!-

12 9 1 5 8 

8 le 2 5 19 

11 19 2 ' 18 

u 17 3 ' 3 

11 14 3 5 e 

• I! 2 6 10 

6 18 2 5 7 

1e u 1 2 4 

7 ae 2 6 18 

11 u 2 4 e 

• u 2 4 3 

7 17 2 3 1 

9 18 2 4 ' 
11 11 1 ' le 

a u 5 ' 3 

12 12 2 7 5 

9 11 2 1 H 

13 ze ' te 4 

18 9 2 7 10 

7 11 2 ' IB 

7 17 2 4 1 

18 28 2 8 e 

11 ' 1 6 1e 

12 28 2 3 4 

a 17 2 • o 

9 19 2 a ID 

10 20 2 5 10 

14!! 

ACEHIO 
~~mm:'. DlACRJTICO 

6 J 

' 5 

' 5 

6 5 

' 5 

7 5 

6 5 

' 5 

6 s. 

' 5 

' 5 

7 5 

5 5 

1 5 

5 5 

5 5 

6 5 

' 4 

' 5 

' 5 

6 5 

6 5 

6 5 

5 5 

' 3 

• 3 

' 5 



ALUnNOS AGUDAS 

21 ' 
19 u 

3D te 

31 ti 

31 u 

33 ' 
34 ' ., 

' 
36 u 

"EDU 9.1 

irOICHIAJE 46,SX 

ESCUELA ESTADO DE COAllUILA 
ORUPO 3 

~AVES ESDRUJULAS ADUERBIOS '~H!•m-
IA m1nEn-

u 26 2 5 D 

? 28 2 5 ,. 
? 28 2 ' 4 

? ae 2 ' u 

9 la z • te 

7 u 2 ' te 

12 18 z • $ 

• u a 4 ¡ 

8 t7 a ' 19 

1.11 17.H z.aa ,,,, 1.ae 

41,SIX 17.llc ,,.. ll.3. 11.11 
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A~EfCtO rnuR~W' DIACJtltt.:o v nrRol. 

5 , 
' 5 

6 5 

' l 

' l 

1 l 

' ~ 

' 1 

' 5 

1,76 •.za ... .,,ltM 



esdrújulas 

verbos en copretérito, L:.:.,I:> _:: :::c€:~:.k1.jo :.el 57.10" 

j . .. l:a ::c':i&. ,e 5. 7~. 

Lu3 sustantivos en !a cuanti!icaron el 49.6~ 

;¡ :...:el'ia. dt. 4.95; .. a é:;.toa '3e .::.r>ri:.xi::iaro.:. lo.3 t:-je~plo::> 

~el acento diacrítico con un porcer.taje de 4S.JJ%, 

Las 9a1abras graves arrojar~n un 41.05% tras 

'i..na meJia rle s.21' :nit::ntras lc.!3 agudas lo hicieron 

"ºn ~'- J6.5~ (7.2ó ~o media) y la interrogación con 

ol -,7.77~ y 1:1edia d•, J.48. 

Comparando loa da"':oc l?e &.;.lbos e;:rupas, ac'!vo:.::t.4; 

r:.c·3 que- lu.c esdrújul.aa ~e cou:.11lice.n e!l ambo· .·.ro.Ca:; ~e 

es .. .,.lo.rida".., ¡ la diferenc1& oólo es de Ull. 16%. 

R::ap~?cto a la in:te1·ro.:;a.ciór. :ibse1 ., .... :no~ como 

hey un adelsnto en su acr.::ituación: se :'e.duce en un 50". 

¿n el r..:.1':> •1 ~1 'OPI·!térit~, lo. ·1rerencio. e~ de 

4 .décimr.s, lú que .no~ ~.:~€ que ocupn el .oi~''."J iu~ar 

r~ 1os (103 -?·upos trat&.dos • 

.,U~o :-:,..!!le.:ante s:.!cec'!. con los sustantivos en !a, 

las graves, ian agudas y ios adverbios. 
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- ACllMS 

1 7 

2 1 

3 7 

4 e 

5 9 

6 5 

7 7 

a 6 

' 18 

ID 6 

11 18 

12 18 

13 5 

14 4 

15 8 

1' ID 

17 8 

18 ' 
19 ' 
ae 8 

21 5 

22 ' 
23 8 

24 ' 
25 ' 
21 9 

27 8 

ESCUELA ESTADO DE COAHUILA 
GRUPO 5A 

GMHS ISDlllJllLAS AllOll'JlllOS •331;~- ~IJlft&'-

' 16 2 1 8 

4 7 • 1 3 

12 1 3 4 e 

1 1 2 e • 
' 16 2 6 18 

4 I! 2 6 1 

11 I! 6 4 e 

14 18 ' 8 18 

7 19 2 6 18 

' 13 2 ' ' 
B 19 2 1 18 

' 1? 2 6 ' 
7 u 2 ' ' 
4 ' 1 4 6 

11 16 3 4 3 

7 I! 2 4 10 

' I? 2 6 ID 

? 13 1 4 3 

6 19 4 6 5 

' H 4 7 ID 

11 3 e 1 1 

6 19 2 6 e 

? 19 2 6 18 

6 19 2 6 10 

11 12 2 7 e 

7 !B 2 6 ' 
' 19 2 6 !~ 

ACOOO fB. DIACRITIC:O 

6 1 

4 2 

4 • 
2 • 
5 5 

6 4 

6 5 

5 5 

8 5 

6 e 

? 5 

6 4 

' 5 

3 3 

5 2 

' 5 

1 3 

6 e 

6 2 

6 5 

8 2 

? e 

6 8 

6 5 

1 4 

1 5 

ó o 



·- HllllS 

za 1 

29 1 

11 1 

11 1 

32 1 

33 5 

34 ' 
ll 12 

ll ' 
37 3 

11 1 

39 11 

41 8 

41 8 

42 11 

nEDIA 7.2! 

PORCEHIAJE 36,5X 

ESCUELA ESTADO DE CORHUILR 
ORUPO :IR 
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-· ··- UtDllOI ·- !llftdT- IQJllO • 
tllCllHICO i. 

' 18 2 4 1 6 ! ' --
8 11 2 4 e 6 ' 
8 14 1 3 1 • 3 

8 11 1 5 2 6 5 

8 I! 2 ' 11 ' 5 

' 18 2 ' 11 ' 2 

' 19 2 6 10 ' 1 

11 19 2 ' ID ; 1 

' 14 2 4 o 4 1 

u 15 1 3 10 ' 1 

u 11 5 ' 1 ' 4 

11 19 1 ' 11 7 1 

13 ' 1 ' ' ' 5 

11 17 l 4 1 7 4 

u 18 ' IO 11 ' 1 

8.21 11.31 ¡,33 4.9' s.11 1.11 1 3.48 

41,,,,X 77• 38.Sl• 49.6" 5'.1~ 48,331-; 37.77• 



1.- ¿, Er.isten nrohlemflfl er. la eniH:f;:.inza r'ie l::t ortoP.raf!a ?. 

R. 3:!, en la acentuación y la escritura de a.lr;u~as letras. 

2.- ¿ cu~les son lns nrincipnl es ñificul tR.rfPs de lR. orto gr!! 

fía?. 

R. La escritura de la v,b; a, e, x, z; g, j. 

La coloc~ción dei acento ortarráfico y el reconocimiento 

de la sí,.11ba tónica. 

'J.- ¿ Qué procP.ntaje ~e le rtedir.:1 a Jn. enca•ñanzP. de In 

acentunción? 

R. Bn el nro~Rl"la, un veinte por ciento; en lA.s clases 

se enaefta ae dos a tres veces nor se~ana. 

147 

C11~l ~F el Rrn.'10 r1P. o:;icu1bu'! ,1e1 f')f'1~ntn, con r0snecto 

~ otros nar.~ctos n~t~r.r;~icos?. 

R. Bl. mismo. 
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5.- l Qué tino de palnbras se com~lican más en la acentueción? 

MONOS ILAHOS, !JISILABOS, TRI3IL/,BOS, TETRASILAT10S. 

R. De los trísil.a~JOe en arl'.elnnte 

€, _ AGUDAS, GRAVES, ESD!lUJULAS, SOBRESDRUJULAS. 

R. Las palabrns es(lrújuJ.as, le sif!:'Uen le.a -rra."fes, las 

aobresdrÚjuln.a y pal.abras co;::ipuostas. 

6.- ¿ Podría enumerar alguna• causao ?. 

R. !Jos alumnos no ponen atención a lns re("las, ni a 1o 

que escriben. 

Traen coneieo de~asiaOa viauaJ..ización de errores 

ortop,r~ficos. 

7.- ¿Qué tipo de mnteria1 lingU!stico y i&xico se maneja en 

la enseftanza de la ortografía ?. 

R. Co::;Ú:::::iente se usa el dicci::inario, la copia de lecturas 

de lns l.ibros <le texto y el. dictaco. 



a.- ¿ Con qué freouenci11 se renliza la lectura?. 

R. A. diario y en casi tortas ~-ªª matel:-ie.s. Ten·,,1én se leo 

deja lecturas en casa. 

9.- Conside~a arlecuados los textos de l~ SEP, en cuestiones 
ortop,ráficas?. 

R. rro. Hace falta más espacio para ejercicios y que las 

1ecturas se ape.guen más al. tema que se trata. 

10.- ¿ Corresponden las lecturas ne los textos a los objet4 
vos del programa, con finaliitndea ortográficas?. 

R. .Parcial:,ent e. 

11.- ¿En qu8 grado escolar se ense~a lA acentuación?. 

R. A partir del segundo a:1o; en el ter ~er a;1o se cg_ 

mienza a ver laa reglas. 

12.. ¿ Cuál es el método n seguir en la enseñanza de la acen 
tuació n?. 

R. La lectura, el dicta.do y la localización ele la sílaba 

tónica. 
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13. ¿ Observan avance o retroceso ( o ninguno) en la acentuac! 
Ón de los chicos, conforme al pasar de los grados 
escolares?, 

R. Hay poco avance y en algunos grupos se detecta un 

retroceso. 

14.- ¿ A qu~ lo atribuyen?. 

R. Loa alumnos olvidan las reG].aa, no las aplican 

y no leen o<in :rreou1moia. 

15. ¿Creen adecuado el programa de la materia, ~~sde el"punto 
de vista general, y en aspectos de ortográfia?, 

.R. No. Deb~ría de dedtcar más unidades y ser más p~áctico. ~-



4.4 ªi!IT.ªª!ª-~ª-ªª!A~!~!!~A_:¡:Qª_J!2QYª1!A 

QQ~~~!Q_~ª!!!Q~ª-~M!~ª~ 

Las Nlte.4'.'.'!sticao por escuela indican que el 

Colegio Francés Paeteur presenta ln acentuación ñe len 

esdrúju1ae en el más al to porcentaje üe errores con el. 

54.9~ y media general. de 10.98. 

nn •1n'3. '9~ :,:u:-v!a instancia :....parecen loB verbos 

en copret&rito, lt'le cuales computaron un 46~, bajo 

una media de 4.60. 

Les secunda e1 acento diacrítico co!l 11n 4J.42~ 

:l una media de 5.21. Por BU parte, loa pronombres i;e 

terrogativos re,3lB'-raron el 40.33~ y una Media ,ie '.;.GJ. 

Matemáticamente se aproximaron 1aB pal.abras 

graves, pues su porcentaje ea dei 39.1~ -111edia de 7.S2-

a1 que se acerca. el de los sustantivos en terminación 

!a, al manifestar el JB.4~ y media c3e J .. 84. 

Loa aeverbios muestran un porcentaje ae1 27.5~ 

y media de 1.65; a poca distR.ncia se encuent:i:an 1as 

aLrudas tras determi~arse con el 25.8% y el 5.16 de 

media. 
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COLEGIO FRANCES PATEUH 

GllJPOS RCllJ>llS GllUES ESDRllJULAS ADVWJOS ·a~·~-
'' 

VERBOS Df 
COPlfoERI- Dl:~:~CO 1~=~ 

?A 6, 14 ~. 6: l.2. ~e Z.14 4.J'} 5.3B 5.96 ! 4.'!ii 

;e ?. 15 12.11 t.?5 4.JB 6.~? S.?5 4,il9 

" 1 ~. ;7 :'.05 l e.?4 1.33 3,05 ?.4? 5.23 ?.44 

" 1 4, ~4 6.64 ?.49 l,j8 3.iil 4.54 3.46 

ME!.-IA 
¡¡fif"ETlCr. 5.U :'.3:: 16.98 1. ~s J,e4 4.60 ,,al 3.t? 

P~Rcun.:..n !'5' E~: ' : ; • 1~: 54. 9:~ i "·'5'. i :~, 4X "~~; 43. ~:.\ i ..1ca. n~" 



De1 rar;'trco rF"aJ 1.:::l·~o en la Universidad Moto1~ 

nia, se :>"·.tu·.·: -que lvs verbos en copretérito ;.üc~nz_!!. 

ron u~-i prL:r:~ aitb <11. ~·l•.~1~if:!.car ·m 63.a~ con r.:. :d1a 

de C.,8; l'J.:;ar ·~Ui:' ·.:::.~::::rtcn CC:l '."a<;. esdrújuJ.as, al. 

contn.:- ~etas co;. l!l G"'.7~ ;¡ 1::.14 de :JeC'la. 

Lú.-; sustantivos en fa :--.::.rcar1:•11 un 50¡;:, bajo i.:.na 

me~ia i!c 5. C':tn ,,¡10. ligera diferi::.¿~la apnrece el &Ce!! 

to diacrítico, .:JU por e :"?n~nj e es 'e 45. 08 y su r.iecUn. 

~ conteo t'e los interrogativos dio el 40~ como 

porcon+a.je -:?' J.6 como uedia; en tanto laa agudas y 

1e3 graves cesi ~~par~jaron Gua n~meros: 3~.7~ y 

3~.9¡( : 6,74 y ó.79 (media¡;), respectivamente, 

I.o~ adverbios i"ic.iran 7u el d.1. ~irno oi"t:io con 

e1 por~en~~j~ Gel ~~.r,5 j 1a ~edia d~ 1.84. 
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UNJUEHSIDAD MOTOLINIA 

GIUPOS AGUDAS ... ,,, ESllJIJJUIAS ADIJERBIOS '3U:ro1.- ~lfid'I- ACIJfTO 

DIACRJTICO 
r=RfS ,.~t. 

" 8.68 6.11 15.29 1.!17 5.3? 7.?9 s. ~5 11.3' 

38 6,39 ?.41 12.44 2 ... 6,18 8.54 s.~1 3.9(1 

58 5.1'1 6,21 8,66 1.5 3.46 .2. ~2 4, 96 .2.57 

nEDIA 
ARJTnETICA 6,74 6,78 12.14 1.84 5 6. ~e "53 3.6 

PORCENTAJE 33.?::. 33.'iX 60.7:< 30.66:< sa:: U.6:< 46.0BX 41t< 



:z.: o:-1- Colegio México, ::.as oedrújUlae princ! 

S cu r"."d1.'1 i:.ut era ·..in 10.47 • 

.A eet.;::. :;c-:1c·:5u se ac:-rcarou lus verbos en. 

copretériio, coH ~·- i;:.ircentaje ;:.;..: 5C.7>' ,; 1..i..J.a media 

C.e ~.07. 

fil 49.3~ y 2..a .. !edia c!e 4.BJ los rec.i:Jtró e:. 

caso de ~os sustantivos con !a, aproxim~ndoee el 

acento diacr!tico, e1 cuo.1 presentó un 45.BJ~ ... de ·.ina 

¡;¡edia del. 5 .5. 

m acento d~l pronocbre interrogativo !I.l'.i'·~!ora. 

una cercaufo al. di..¡or!tico: 45~-:¡ 4.05 de cadla • 

.Las pai~:..r:ls graves C'!?mucat1·0.~1 ~r.a lo·.re di.:~ 

rencia de porcentaje al c-:>:.Jpararlus co:a loa adverbios¡ 

par~ laa primeras el 2orr.:.:ntaje ez de1 36.·~3_,; y la 

tledia ~e 7 .31, en tanto 10e segundos I!lani!":·~stau al 

35.~6~-:¡ media de 2.14. 

Cierran la lista lc.r~ agudas ccz.. un .~01·co::i.t~;c: 

de 29~ y cedia oe ;.so. 
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ESTnDJSTJCA POH ESCUELA 

COLEGIO HEXICO 

GllJPOS AOOOOS GRAVES ESDRUJULAS ADVERBIOS s3~nrJ- '~1fi14- ACEJ'ftO PROttOMBRES unERROO. 
IA TO DIACRJtlCO V ADMIJUH. 

" Lil 7,.iJ 10.'le: 2.48 s.a~ "·ª' ~.6.~ 4.43 

SB 5.46 ?.1!) 16.56 1.97 4.28 5.24 5, '~ 3.6? 

llEDIA 
MHtnEtlCA 5.Se 7.31 10.47 Z,14 4.tll 5,il? 5.".l 4.65 

POP.~EHthJ':: 2'1:< 16.55~ 5?.J".l:: 35.66:< 49.J~ ~0. ~:. 45.s:x '-S' 



I.a. :;;. ~·.te:_.. ~ilio Carranza -::~;.1i:.:E'3"':c. ;:i·. -:a;:; 

esdrúju1aa con el _:unt.J ~.Jr..de se loca1iZ!:!.ll ::: ... ~ • ..-oi nWn!!· 

-:> de .."'~las, :!.c.·!..i .EiU L-)rCc._::...Je d~ 88.3~ 1 :;:;:._ 

!!.l.:;:!..i .!e 17.~ó. 

Cci~ J.;~a a.:"'ere.1cia dE-l 2a;¿ J.l1a . .::ecen lvs verbos 

en copretérito c.: co::~mtar G0.8% y medi.a <!:'! 6'.oe. 
A 1.";"3 ve:-".:. .... s :!.:::,3 sici1:!.-:r'Jn 1-:ia sustantivos, 

. c.,:- "..:..~ .:;...::-contajc r~o 56.4~ "l media de 5.84-. 

t"..i 4~ l!e ·.1~-~4!.nci:.:. estribó '?n"tre lo:l ·:c':'."bo,:¡ 

Y' loa !Jron:>m.brea interrogativos, los ·:'..:.al.e.o uc.rca.rot!. 

el 54.11" ;¡la me'ia de 4.87. 

KI. acento diacr!tico ocupa el sieuiente sitio 

r..1. rosi~~r"r -,1 49.42:' con nne. .• e1ia de 5.9J. ac le 

eLi...A,JJ.rc.::!ror... las agudas, ~r·as c1 ¡ • .:i1:cent::i.je del 44.5" 

y .• edia d• 9.64. 

Un seia !'Or ciento :lc.:n1ru a la.e t.~~:.!a:J ... ~e las 

graves, ,;iues para e.ata::; Úl ';!.:.as el por~entaje es del 

42.15% y la ~udia, de B.43. 

::.a. e: ot1·, l 'J.do ve:.:.Js ~ ioe adverbios con un 

porcc:itcje d~ J9.66" y une "ledic. ele 2.JB. 
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ESCUELA Ef1IL10 CARRA HZ A 

l SUSTAKTl- UERBOS Dt ACOOO r=.i~ GRUPOS ACilDAS GRAVES tsl>RUJULAS ADIJERBIOS VOS COH cormERt-
IA 'º DlflCilltlCO Y ADMUIAt. 

lA 1 18.?6 9.36 i'a.84 2,47 6.28 ?,28 6.13 S.04 

~:¡ 
1 ;.a1 7.15 11.Je ;,i)7 4.% s. ~a ! .. 66 

" 1 ,,ea ;.a11 16.G'J Z.6C t.37 5,\6 5.81 4.'58 

¡,r.1~~H1i:.;l 1. ~4 ;,.13 1?.6C 2.38 !". ~4 6.aa 5.9j 4.&:i 

?OltCE'HAJEi -1L2't. 42.1S'. 1 8S. J~ ,9,H:: l %.4'1. 6fl.az 4},42~ 54,11'; 



:"ar~ la e.:.;cuelc Eatado de Coahui1a, el !nc'.'ice 

!!lá.c a1 to de i::ala ac.::c.tuacltn se pater.tiz5 en las 

esdrújuias, bajo una media de 16.47 y porccutaje ~e 

B2.J51'. 

Ya muy distantes 1 ~a secun~ao lo n verbos en 

oopretérito, reeiatra.ndo el 59.95% y lr. ::ledia de 

5.9,. 

Con una t1edia de 5.29 y poI'ccntajc de 52.9~ , 

los sustantivos en !a aparecen er: c1 si.'.:~::f'.'.nt!i J.t·.L·.:i.r. 

Para-los pronocbrea interrogativos 01 pcrce~ 

te.je fue de 45.7&,i: y J.a. media de 4~·12, 

A C.icha c110.ntii'i-"o.c!én 1a. :'H;.¡iP.rÓ e:l acento 

diacr!tico, ya que su :'0.rce:.taje recist"!"Q el 43.B~, 

tTnn ""ª ;,1ei!ia de 5. 87. 

l.:?.n aguda.a :"'" "!.a:: graves se o.co!.lpai!.n~c.r:. r.-1 el 

mi::;c;o sitio, l}l porcP.ntaje para cada uns ,,., !l1ni3 es 

d• 44 .• 5% ;¡ 4'.l.75% (::iedias <le E.'.'.0 y C.75) • 

• ~ "fi:-o.J. eE..t.1n 1o3 <o.:. ,·;er"':",ic;.; coL un ;.or1!~ntaj'= 

de '7·''" y su media de 2.24. 
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ESTADISTICA POR ESCUELA 

ESCUELA ESTADO DE COAHUILA 

SUSTAtm- UERBOS DI ACUITO Pl!OHOllBRl:S 
GllllPOS AGll.lAS GJIOUES ESDRIJJULAS AD'JDIBI05 VOS COH COPR!'TDJ- IHJatJIOG. 

" TO DIACRITICO V ADtURAT. 

:iR 9,:1 9.29 1?.58 2.22 s.sJ 6.ie 5.92 4,e3 

IA 'l.29 e.21 15. 26 2.21) 1.e1 5, ?1 5.H 3.41 

nEDJA 
AF.JtnE?Jt;A 8.31) e.'15 16,4? 2.24 i o;;.~~ 5.99 S,6? 4.1~ 

Fú~O:ENTAJE 4'4,5): 43. ?5~. 82.35:r. ! J'.'.Hx 52. ~% 5?.95': 48,88\; 45.?éX 



4.4 • ~. SÍNTESIS DB BSTADÍsTICA COMPARA!!' IV A 
Una. ":c.bla COIQ8.ra:t1Ya nos permite confrontar loe 

de.tos extra.Ldou de las escu~lns ofic.:..ul.'"'~ J. lac partic!! 

lares, de e.eta manera vemos que: 

?;U.entras en 1as escuelas ofic1a1es se re¿;istró 

el ee.35" para las eedri!julas, laB particulares lo h.! 
cieron con el 56;..:, la diferencia ea de un '32%, aproximg. 

da.:nente; pero a.I!lbas las situaron en un primer nivel de 

la j 1?rarqu!a. 

Loa verbos e!l copret~rito se local.izan en un B,!2 

gundo lugar, con el 60.4" en las oficiales y el 53.5" 

de 1 as part 1cu1area. 

Por su parte, las instituciones estata:Les coloca 

ron a loa sustantivos en un tercer gi~adó, al. cuanti!! 

c.!rseles el 55. ~. en tanto las po.rticu1ares 1os regi!!, 

tran con el 45.6~. para ubicar1oa en el mismo punto que 

las estata1es. 

Para ambos tipos de escuelas, el acento diacr!t! 

co se encuentra en el mismo 1ugar, pero 1ae oficial.es 

le dan un porcentaje de 49.17 y las privadas, de un 

45. 6'7'C. 
Xn 1a acentuación .de1 pronombre interrogativo 

v~mos que su porcentaje es de1 50~ --ubic,ndose entre 

los terceros sitios- en las oficiales y del 41.78-:' en 

1aa particuJ..aree, aunque eu posición es la misma. 

Mientras en 1ae escue1as oficial.ea, 1as palabrns ~ 

gudas ocupan e1 siguiente espacio, con porcen1:aje de1 

44 .85?', en 1as partiou1nres, es para 1as graves, con 

porcentaje de 36.5~. 



Cierran e1 listado lna graves y 1os adverbios, 

desde e1 punto de vista de las escuelas o:f'iciates, 1aa 

cuales marcaron un :porcentaje de 42.95?' para 1as .Pal..!! 

bras graves y un 38.5% para 1os adverbios. 

Las escueias privadas :fins1izaron con !os adve'! 

bios y 1as agudas, dando un porcentaje de 31.331' y 

29.5~, res~ectivamonte. 
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ISCIELAS 

E1Jm1ti 
cWk~~A 
Mrf~l~ICA 

PORCENTAJE 

ESCIELAS 

(mm 
MOTOLIHIA 

F~~~~~1°,. 

ARnH91cA 
PORCENTAJE 

ESTADISTICA COHPAHATJUA ENTRE ESCUELAS 
OFICIALES Y PARTJCULRRES 

ESCUELAS OFICIALES 

SUSTAHTI- VERBOS DI ACUllO 
All!DttS GMUIS l:SllllUJULAS ADVERBIOS IJOS Cote COPRETDIJ-

IA TO DIACRITJCO 

9.3B 8.15 16.47 2.24 5. 29 5.99 5,87 

9.64 8.43 17.66 2.38 5.84 6,88 5.?] 

8.97 9.59 17.87 2.lt 5.51 6.04 5.9 

44,85X 42.95>; 85.l5X SB.5X 55.77. 'ª·"" '19.17:! 

ESCUELAS PARTICULARES 

AOOIHIS GMVIS ESllltJ\IUS IDUillIOS 
SUSTAlll'I- UIJlllOS DI ACOOO uos COlf COPRITlRI-.. TO DIACRltlCO 

5.88 ?,Jl 18.47 2.14 4.H 5.87 5.5 

6.74 ~. 78 12.H !.94 5 6.38 S.53 

5.16 7,82 11VJ8 1.65 j,84 4,68 5.4 

"' 7,38 11.28 1.88 4.56 5,35 5.48 

n.sx 36.SX "' 31,JJX 45.0:: 53.51. 45,67:C 

163. 

,....,.. ... 
lKTERROG. 
Y ADfURAI. 

4.12 

4,87 

4. '58 

58' 

-llES lh"'JERJIOO. 
Y AllUllAf, 

4.85 

3.6 

3.6~ 

3,76 

4!.?e:t. 
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ESTADISTICA COMPARATIVA 
ENTRE 

ESCUELAS OFICIALES Y PARTICULARES 

o 1~ •r 1 -=· =-:a -, .. , -=a· "f1 "t '5' -= =:a '"f'1 -==- .m-:a .., · j 

·coLEGIO MEXICO. MOTOLINIA. C.F.P. MEDIA ARITMETICA PORCENTAJE 

ESCUELAS PARTICULARES 

- AGUDAS ~ GRAVES o ESDRUJULAS - ADVrnmos 
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4 .4. ~ ESTADÍSTICA GLOBAL 
En la estad!stica 6].oba1 se re~nen las medias 

aritméticas y loa porcentajes correspondientes a las 

escuelas oficiales y a las particul.ares y se demuestra 

lo siguiente: 

Bl nivel más al to de mala acentuación lo pres e!! 

tan las palabras esdrújul.as, con un porcentaje de 72.15% 

y media de 7.94. Loa verbos en copretérito alcanzaron 

el 57%, bajo la media de 5. 70. 

El tercer lugar :fue para loa sustantivos en !a y 

el acento diacrítico, obteniendo el 50.7% y 47.42~, con 

medias aritméticas de 5.07 y 5.69, correspondientemente. 

Un porcentaje ñe 45.89% y una media do 4.13 mB.!! 

tienen a 1a acentn~ción de los interrogativos on wi 

cuarto sitio. 

Las palabras graves se encuentran en '.ma quinta 

posición, con un porcentaje de 39.68:C y una ~iedia de 

7.94. 

3ntre las agudas y loa adverbios hay una diferencia 

de un 2%, pn.ra J.ns pricieraa, e1. porcen.i; ijr~ e::: de ·37.1ec-~ 

y para las 'JCQ.lndas, de 35%, raz&n su:f"iciante pa."".'a co12 

car a las agudas e~ sexto lugar y a l~s adVerbioe, en 

e1 Último. 
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ESTADISTICA GLODAL 

CUADRC• 4o4 .2. 

ESCUELAS RGUDftS GR1WES ESDRUJULAS Ail'JDBIOS 
SUSTAKTI-

UOS Cott 

" 
UIJIBOS Dt RCOOO f~~ COPRlTDll-

ro I>UCRJTICO 'i ADtURAJ. 
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4,4,3, OBSERVACIO!lES GENERALES 

En eate apartado se ez¡,01.1.en 1as apreciP.cionas a.e 

cui·ácti::~ 1in,j,l!stico obtenidas de 1a prá~tic•'! e1a'"uoT'ada. 

Comenzaremos por mencionar 1oa aspectos que com~ 

mente se presentaron en 1a ac~ntuac1Ón r:!e 1a.e palabras 

aguda.e. Bn•una primera 1ntancia se contnmplÓ ;1na co~ry 

sicS'n entre e1 acer..tc proscSdico y el 1'rto¿ré.f'ico 1 pues 

fueron varios los casos donde se aoentwS la stl.ab& -!>cfn! 

ca por el simple hecho de percibir au intensidad, 

Brrtre l.os término• que constantemente causaron 

!a1tas de acentuación, se encuentran 1oa verbos e~ tte~ 

po pasado y ~úturo con terminaciones vocá!.icas. y e: v2 

oablo "imán" • 

Las palabras graves presentan ambigUe<lad en le. 

concepción de sus reglas,con respecto a 1ae pertenec1e!! 

tes a la regla de las agudas, a.e! lo dcinuest~an los Vf:! 

cables como cantaron, congqlaron, gozaron, a1 rcci'"u1r al 

acento eccrito sobre 1a Ú1t1ma silaba. 

Loe ejemrloe de las graves tampoco ne 1ibrari:>n 

del acento prosódico trasladado aJ. escrito. 

Respecto n las eadri1julas, notamos la difiouJ.tad 

de l.a acentuacióu o:n t~rminoa correeponditntes n áree..e 

espec!~icas, por eje~ylo: décimo, vig~simo, oéJ.uJ.a, 6~ 

bita, Ratemáticae, artí'C'Dl.o, l.Ógico,etc. Con referencia 

a d~oimo y vigésimo, tambi~n se detectó la indietinc!Ón 

del acento de l.oe superlativos con la terminación -cj.co 

y -simo de las pa1o..,,,,rns citadas. 
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Tratan~o todav!a el asunto de las esdrÚj uJ.us, V! 

mos que SLl acentuación ae vuelve obscura cuando a una 

pal.abra, que en singuJ.ar no porta acento por ser ag11'1a. 

se 1e adiciona una s!laba más: ésta es la situación de 

imagen - imágenes , examen - exWnenes. JJ.go semejante 

acontece cuand~ a.i. verbo conjugado se une un pronombre 

cl!tico: mira - míralo. 

En los adverbios con -mente, observS!IloB la !nacen 

tuación en aquellos que deberían portario: 1Ógioamente. 

rápidamente. A.si.GJismo, aparecieron· dos acentos en ~atoa 

y otros ejemplos del. mismo tipo. 

tos sustantivo3 en -!a e -ia presenta.ron analogía 

entre una clase y otra. Bn algunas ocas!onee, el acento 

recay.f sobre J.a ihtima vocal (a). 

Bn los verbos ñe copretérito, el acento no f'ue 

!!laroado -en su mayoría- o se colocaba sobre la "a" de 

-!a. 

Con r.gf'"Jrencia al acento diacr!tico, se advirtió 

la carencia de acento sobre los pronombres persona.les, 

los C!em.ostrativos, -91 renexivo o paaivizador y· el a~ 

ver'hic ar1rmativo !!!· 
Pinal.mente, mencionaremos que :os pronombres r! 

1ativos en f'unci~n interrogativa y admirativa, no rec! 

'".liero...i ~cento l!r;!fico. 
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5. CONCLUSIONBS 

UtJ.o. vez oiltet.lC·~.3 loe rc-sul tacos de nuestra 1!; 

veatigaciór., llega.moa a 1as siguientes conclusiones: 

Las psJ.allras que presentan msyox· dificulta( en 

su acentuación son las endrújulas; una de las causas r~ 

<1ica en el poco uso que ;1acemos de cllaa, Otro motivo 

es el escaso apoyo o vsl.ol'ización que la ortografía rJ:! 

cibe pol' parte de otras materias; es decir, el profes2· 

rado ajeno al iú-ea del espallol, no muestre interés por 

cuidar la ortografía de los términos pertenecientes 

a su _rr.at .. .ria '• As! lo demuestra la inac1ec•iada acentu~ 

ción de vocablos como: décimo, vigésimo, &rbita, o~l~ 

la, matemáticas, los cuales oe registraron en los eje~ 

oicioa aplicados a los sJ.umnos. Bate resultado avsJ.a 

a1gunos puntos de vista expresados a travSs de las ea 

cuestas destinadas a los docentes. 

Si nos enrocamos en los verbos de tiempo copret~ 

rito, y en los sustantivos con terminación -!a, observ~ 

moa que su porcentaje de error es demasiado alto y casi 

inconcebible, pues se podría predecir ansl.og!a con psJ.~ 

bras del grupo -ia, pero no la inacentuación casi t2 

tal. Bato habla de la fsl.ta de enseüanza en estos casos 

y del acierto en las suposiciones hechas por el. profesg 

rado. 

Continuamos con el. acento diacrítico y percib! 

moa el. desconocimiento eeneral de su función y empl.eo, 

tras esta situación bien poCr!a esconderse una rc~Ón 



n:-,rfo1Ó:::;ica: no hay distinción ~e prono:'..bre, ar+.ículo, 

adjetivo posesivo y adverbio. O no se les explica a 1os 

alumnos o no si:i hace 6nfasia conGtanta ace-rca de nus d_! 

:f'erencias fur:i:=ionales. 

Algo semej::nto a la situeción anterior suceae 

con el acP.nto 3ob2·~ pro::ombre;:; relativos y ce CE!nti.,ad, 

en oractones interroe;ativas y admirativas: c1 alumno S!! 

be que en enuncia.dos necJ..arutivos el pronombre relativo 

no recibe acento escrito, y aplica la mis~a reg'.la cuat~O 

eccribe en fo:rma dubitativa °J" exclamativa. 

?ensa;noa que en lea adVerbios con -mente, no se 

puede seguir E>l mismo parrunetrc que el de las eraves, 

agudas y esdrúju1a.s. Recordemos que dichos actverbios e!! 

tán constituidos por dos partees. un adjetivo y e1 su!! 

tantivo "mente• y lleva acento cuando el adjetivo 1o r!! 

quiere. 

Nos enfocamos en el tema de 1as pa1abras agudas 

y las graves para conc1uir que éstas no representan tan 

s1 to grado de dificultad como 1o mencionaron 1os maes 

tres en sus respuestas; sin embargo, se aprecia e1 de!! 

conocimiento de 1a división si1'1b1ca - hecho que meucis_ 

naron 1os profesores de primaria. 

La regla de las agudas se .::on:fuude con 1a de las 

e;ra.ve5 y ( en un menor núuero ) cau 1a G.e lus e::d.rÚJ!; 

J.as. Algu.uas ·1cces 11e..:;c~:. :.i un t,Tado Ce t:.bicarla en 

:e~~ su.St<.!.utivos co:in !a, uc~:1tu~!..C.0 1.a -G.it::..1a vo~a1 en 

~~z de la penÚl 7.ima. 

un !'~l'°'!!1e a~~e.t..ro,!'U!º ~ue la cita~a con-ruaión se 

C!€'i~a a :a pro:rur..i"i -'':lr df?l J.prendiza.je C.r..: :.u :r·ecla p~·a 
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las pal.ab::-as ae-J.das, pº.l€S J.•JS ve::-1.>us en Fretérlto j en 

futuro con la intens!Oaé! en la ,'iJ.tima silaba y te1·ming 

ción voctb.ica, !'ueron ~e 1as fallas más ~recuentes en 

el ¡¡rupo de l~s a¡;udas. 

Con resp.,cto " las palabras .;raves huy que añadir 

que 1a !!lula acentuación se reeistró - en la mayor P"E 

te- debido a la icprecisión del saber 1os 1!mites que 

separan el acento orto.;ráfico del prosódico. Vn acento 

prosódico que muchos profesores ~al denominan acento en 

fático, as! se reve1Ó en 1a encuesta. Lo que nos hace 

pensar que el profesor destaca 1a sílaba tónica en e1 

proceso de dictado y los alumnos colocan intuitivamente 

el acento, olvidando las reglas ortográficas. 

En la teor!a se seilal.Ó 1a existencia de doa ace~ 

tos fon~ticos en 1os adverbios con -mente, teor!a que en 

la práctica se constata y confunde con 1a ortográfica: 

varios de loe errores en 1a acentuación de los adverbios 

surgieron por e1 registro de doble acento gráfica. 

Par todo lo anterior, podel!laS decir que en la e!! 

seffanza de 1a acentuación y la ortografía en general es 

necesaria 1a participación de1 al.umno desde el punto de 

vista de la práctica; esto es, 1a retroalimentación de 

10 aprendida a través de 1a aplicación del acento en 

elaboración de pequeffas narraciones o descripciones por 

parte del alumnado. 

Se requiere de 1a ayuda de1 docente de diferentes 

áreas educativas del nivel básico de enseffanza, con e1 
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propósito de reducir la mal.a visuaJ.ización ortográfica; 

una impresión Óptica que el educando la acrecenta al. 

leer un término con faJ.las de acentuación, o bien, c~ 

rente de acento. Por la misma razón se recomienda el 

acento sobre las mayúscuias; éstas tienen una gran iB .. 
fluencia en el ojo hume.no1 de ahi que se les utilice en 

anuncios publicitarios y en material.ea de apoyo didáat~ 

co. 

RB importante destacar que en la elaboración de 

programas ~eferentes a las materias de oapeffol• lengua 

y literatura no sólo intevengan el pedagogo, eJ. psicó12 

go y loe padree de familia, como se lo ha propuesto 

la Modernización Educativa de la SEP; es radicac la 

poet~a del profesional. en la materia. No olvidemos que 

para enseflar debemos preguntarnoa:¿Qu~ enaeíl.ar?1 ¿Cómo eB 

·Beflar?, ¿Cuánto enaeflar? y ¿oon qull enseflar?. 

Antes de dar respuesta a d~chas pre¿;untas, a~ 

r!n conveniente hacer una revisión :!e1 cu.erpo :ne.Bist~ 

i·ial.¡ J.a inv ·.;::;ti.z;acié--: ~Eo cc.ra: J ~r:.iJtJ3t!"Ó cier~a.8 111~ 

xactit,:dea r:ioi- :::arte 1~e a1-;..u:os :-·1·of{';JOrr?s. ~:-_-'to 

aseeuró. nseftu~ 1as re.::J.a3 de acent~-~.acié.n, J>al.'A. 1.ue30 

r:':'.;;:. .. 1.!1."!.:"sc .;"~·. r>J e·::':' ~i-. ,,e .... ::o: "!7o he er.sefiado n"1d.a 

c"!P :to qUE.. u._.t.ec~ ari:licé". 

::o ~er~=. ".'·:-, '.-ano ::::.1.:;r·':"'ir r:_aC" 1:-s profe.cores re:e 
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en patio", entre otras coaas. ~l resultado: alumnos 

de exámenes. 

A esto agregie1o1os la =-aita ele con'1cimiento s2 

'.Jre algunos te:'1C!3 d.e la len[;1:".l española: ce.a.fusión de 

aoe:;;~c c,:~:'á-ti . .::o con acento !Jrosódico, de oraciones d!! 

bitativas cor¿ :. 11terrogativas -2.Jor ;ne~nionar algunas 

anb igUedades-. 

No se trata de cen~uras o críticas peyorativas, 

es Bimplernente un ::ecoüoc·i.Mie:.1to f°!.a nu::::.::t::-·ar3 J"a1las, 

vara ~~der aminorarlas. 

no '1emos hecho lo suficiente, ni ~1~12os ~1-.i.3..::.:i.do 

con tenacidad el método que nos ayude a enaeüar. Loe~ 

lizar 1a sílaba tónica no ba3t~; así J.o de::.l~cstran ioS 

rrJsul tados estadíaticos y la !)ropia obaer..ración del . 

profesorado. 

Aunque la ensefianza primaria es pe~severante 

en cuestiones ortográ~icas, los contenido~ referentes 

a la acentuación sÓln van de un 5 a un 10%, en los PZ'2, 

sra.mas de cuarto, quinto y sexto grado,y no el 20$ que 

mencionaron loe profesores. Tan J.ir.ii tado porcentaje, 

bien puede ser una causa de la na.la enseñanza y escaso 

entendimiento: dicha circunstancia impide, de alguna 

manera, que las reeias de la acentnación sc-c.:..1 fa.et;!; 

~les en su aprendizaje. 

?or otra parte, marcamos el acierto de la SEP, 

~1 incluir la fonología, la se:.:tintic&.. :~ el signo. l.in 

:d!aii.t·CO ·en sus proe;ramaa. Col"'1o se ha "".rioto, la :f'onol2 
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g!a y la ortogra:f'Ía mantienen una estrecha relación, 

mientras la semántica -su ca.mpo- recibe conaebuencias 

ort0r,rá:t"icas. 

'.3iendo la :f'onolog!a y la sémántica ciencia.9 

auxiliares de la ifn.sUística, al1arca.n el siglio 1i!!

.gü.íatico, base de la lenc;ua. Una lengua descrita, 

muchas veces. por el uso que los hablantes hacen de 

ella, dor..de encontramos el !llanejo de la ortogra.f!a y 

la prescripción que 6sta da a los usuarios. 

Sin embargo, es~ prescripción_ no siempre es t2_ 

mada en cuenta, incluso por alguncis pro'.l:esionalea en 

la lingüística: Navarro 'l!om!a parece indiferente a las 

nuevas reglas del acento, en su M~n~!l:!~-E!~ll!!!!Q1~~!?n 

~~12.."-!'!ll.1~· 19a.ed.,1977. Con f'eci\J,idad ~¡u ·olv.ido?~ 

acentiS.a: casuistica, huida, flu.1.110, !lJ. tratar el grupo 

\Ü (/ui/); cuando en 1970 la Academia de la J.engua cog 

sidera la co~binación ui, para la práctica y la escrit~ 

ra, como diptongo en todos los casos y se marcar5 a.ce!! 

to escrito cuando ·la vocaJ. inter;,,edla tónica va delante 

o detrás de ·rocal ext:reua átona o sobre la segunda ve_ 

cal si las· dos son extremas: benjuf. 

Bato es sólo.un ejemplo de c6mo aJ..gunos escrit~ 

res escriben fuera de 1as normas, por lic~ncia o por 

olvido. Dicha circunstar..cia nos lleva a pensar que en 

cuestiones de la lectura como didáctica, se debe ser m~ 

ticuJ.oao en cuanto a su elección • 

Recordemos que en la enseffanza de la lengua, d~ 

bemos !Jensar no sólo en qué y cuánto ensenar,,_ si.no, tB!!! 
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E1 cómo ensenar puede ~er -a la vez ea pregunta

una respuesta a l.a mal.a ortografía. Para una 6ptima en 

seflBD:za, no basta del todo el que un programo. contenga 

un ~i1múmero de elementos ortoc:.:..~á::"icos, habría que pe!! 

aar en loa métodos: Por las rospues·~as C.ad~s por los 

profesores encuestados, se observa que sus procedi~iee 

toe no son compl.acientes ni para el.l.oa mismos. 

Local~.zar la sÍla.ba tónlca, y menorizar las r~ 

glas d~ acentuación no es su:ficiente,como tampoco l.o 

es el. centrar l.a didáctica del. acento en unas cuantas 

unidades 'correspondientes a tres aflos escolares. Por 

consiguiente, ln tarea deber!a de CoMenzar desde l.os 

primeros grados de primaria, conti:--c.tarse en l.a educ!! 

ción media básica y· la media superior. 

Es conveniente a.el.arar que l.a ortografía y l.a 

redacción no sól.o inquietan a l.os profesores encarg~ 

dos de la l.engua, ni a l.os estudiosos ~de é3ta: en l.a 

actual.idad se ha vuel~a·una preocupación casi general.. 

En el ~es de febrero, un importante noticiario 

radiofónico notificó que varias escuelas superiores 

('IU'liverllidadea i se 1'.an visto en l.a necesidad de dar 

cursos preparatorios de redacción y ortografía. Esta 

situeción fue, además, comentada por profesionaJ.es de 

diversas áreas; se expresó inconformidad por 1a e~uc~ 

ción primaria, n~irmándose que "1a SBP, en rea1idad, 

ha abandonado elementos necesarios en la educaci~n". 

La orto~rafía y el acento denotan importancia 

a nivel nacional., l.as al. teraciones de aqu~ll.os influ;'en 

en el funcionamiento de le. J.engua. 
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Al co~sideral.~ que e1 11 sentido 11 ""."hablando en té!; 

minos ser.:~nticos- ata!íe al sistema comp:!.ejo de rela'.JlQ. 

nea entre -1::)~ elementos linRtiísticos, encontramos que 

las pal.abras topan un papel importante y ~stas pa,tan 

ace"'l.to. La. ~are:io}..a o el mal uso de su.ortograf.!a aJ..t~ 

raría la r~ferencia o concepto de nu~~tra mente, pues 

éstos versan sobre la relación entre elementos li~ 

.:;üísticos (pal~l:>ras, en-.mc'iados) y el mundo no 1ing\1Í!! 

tico de la experiencia. 

Por otro iado, pensemos en el nombre o etiquet3 

que le rlamos a los Objetos, como la conf'iffÚ.raniÓn fon§ 

tica de la palabra y detencámonos }1ara cori:!lrender que 

el significado es J.a. relación recíproca y rev,ersibl.e 

entre el nombre y el sentido. 

Lo anterior expl~ca e1 porqu~ se eligieron pal.~ 

bras fuera y dentro del· co.ntexto para la ~rganización 

d~ ejerCicios aplicados en la.inves+.icaciÓn; tambi&n 

nos conduce a analizar el. uso del diccionario como mª 

te!"'ial did!c-tico, p1.1es no siemin·.'.? e:=:iu-te a.c"';ua1izaciÓn 

t ··a,1" .... ográf'ica, lo que nos puede 11evar a una referencia 

eq· ... 11·:0 ca1..~a. 

Fine.1.~ente, agreguemos que la mala ortograffa 

refleja, de alguna ma.nr.!'.'a, :fsl ta de. '1 g,u..i;o-oatima2 : 

~prender el ingl~o-o el franc~s da cierto prestigio, i~ 

c::Luso se''.:Pretende ver co1r:o un progreso cuitura1; Mie!! 
,; ' . 

tra:: ·i:;"l·'nuest.ra lenQ.la materna no hay interés por su 

conpc;i.miento. La didáctica. del esr:i.::...:.o~ d1'? :~l:.;:i~C'se h::_ 

tomado· .a la l ieera, bajo el ar,:.'.ll!lento de ryue nu\?stre. 

ler...~a la h·ablamos y utiliZl=JJllOB (en :'01~:.:n i;i.;c_'.t-~e.) a 
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diario. 

La práctica constante es af..ecuc.c~:::!. pare. el apre!! 

dizaje de una 1ene;ua extranjera, co'l!o es 6ptimo e1 n~ 
mero reducido de alumnos; se enseña por secciones Ú>.!: 

qu~'los grupos) o por ~eas, en un nivel preparatoria. 

Y, ¿qi.ié pasa con lo r..u.estro?; :parece q'".le lo ª! 

tranjero es mejor, hoy hasta los conductores de1 tran~ 

porte metropoli"tano .!'eoihe;i c:.t1·so3 de ingJ.éa. Nos re~ 

' i:a recordar que la lengua configura el mundo y que cada 

lengua parcela su reacidad, no la de otros •. 

Ko sólo enunciamos, persuadimoS,interrogamoa. 

ordenamos; las Palf1bras -no i1nica.'11ent:e la e11to1.:.aci&n

infJ.uyen en las actitúdes y :nuc~o de lo que decimos 

es una vaJ..oraciÓn·: 
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5.1. Ulf.l PROPUBS!U DE llNSRIJANZ.l 

Se ha dicho que el hombre en su etapa de des~ 

llo in:tantil, posee una gran cupacidad para aprender d! 
:terentes lenguas. 3i nos enfocamos en esta apertura al 

conocimiento, no sería dif!cil logl?ar en el infante la 

comprensión del funcionamiento de su lengua; ~ste es 

nuestro punto de partida. 

CorJem:ar:!amos por deocribir qué es la lengua y 

su constitución. La lengua como un medio que nos P_ermi; 

te comunicarnos con otros acres de la misma especie y 

nsc:ional1c1ad, con individues que hablen nucotra len¡r.ia, 

Nuestra len::;ua -al. igual que otras- está formada 

por sonidoo a los que les de.mee forma a trav~s de nue~ 

tros 13.bios, dientes, lencua, ,!)a:!.:idar¡ esos sonidos se 

unen para r.onstruir una o vc.riafl p.ülabras y se represe!! 

t2.-:i ~n la eacritura por medio de las letras o ,3'ra:remas 

Si cambiamos un sonillo o una letra por otra, 

nuestra pal.abra ya no se:··á la misma y el significado no 

será el que ustedes desean expresar. Por lo tanto, si 

escribimos o decimos •jarra" cuando queríamos decir"g! 

rra•, no logramos que los dem&e comprendan nuestro pe!! 

samiento o nuestra idea. Algo semejante sucede con el. 

acento. 

B1 acento ea esa intensidad o fuerza que col.oc¡;. 

moa aobre una l.etra o sonido del vocablO', resal.tanda 

de l.os otroa sonidos o l.etrll!f de la misma palabra, por 

ejempJ.01 l!S~! , La fuerza cae sobre la prim&ra vocal. 

al. pronunciar "leche", pero no lo escribimos porque hcy 
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reglaa que nos dicen cuando una peJ.abra debe J.I.evar aoe!l 

to escrito y cuando no. 

Al acento escrito ee le llama acento ortogr:r1co 

y se marca con una rayita sobre la letra que debe 11.evat 

lo, Para saber cu&l es esa letra, es conveniente decir 

a los al.llmnos que Únicamente las voceJ.es pueden portar 

acento, nunca 1as consonantes. 

Luego se cxplicar!a que- el acollto nu.Pa un l.l!t;a.r 

en une. s!iaba de la palabra; las pal.abre.e se claa1fican 

segÚn la s!laba que lleva el acento. !l:oclt.L s!:.ab.a q'..1e 

lleva acento escrito o pronunciado, se l.la.ma afiaba tg 

n1ca. 

Al unirse l:os sonidos o J.¿.t.cae dan pal.abras, pero 

antes de las palabras, noe: dan s!iabas. l?or conai<;Ltie'1te, 

las pal.abras también se construyen con s!l.abaa. 

Para continuar, se explicar!a el uitio <;U~ una a~ 

laba ocupa en la palabra: ihtirno, penÚltimo·, !mtepenGl..t! 

mo y uno antes de~ antepen{lJ.till¡oÍ insistiendo con los 

ejempJ..os proporcionados por el pro'.l'.esor ~· con ejercicios 

donde el s1umno distinga el. lu¡¡ar de l.a s!laba. 

Un procedimiento para la reeJ.izaci~n de esta et! 

pa, sería la participación grupeJ., invitando eJ. eJ.umno 

a pa:iar al pizarrón, mientras los otroa observan y luego 

anotan. Ser constantes en esta fase, hasta que J.os ed]! 

candas ide01tifiquen por sí mismos o por s! solos, eJ. 

J.ugar de la s!laba. 

Posteriormente podríamos habl.arles de 1a c1as:l.f'i 

c::ición de las po.1abras de acuerdo al lu¡¡ar de su s!laba 

tónica. Una vez que ha sido reconocida y practicada la 



clasificación de las paJ.abrus, se puede mencionar y e~ 

Plicar en que casos se ac.,ntuan las agudas, las era•res 

y las esdr•!julas, Aqu!, la ejercitación del alumno, ta;: 

bi~n es im~ortante, como lo es la frecuencia con que 

se practique. 

Un auxiliar didáctico, bien podr!a ser la comp! 

tencia grupal e.institucional, reconocida a trav~s del 

premio o incentivo. 

Por otra parte, ser!a aconsejable que del orden 

de las agudas, graves y esdrújulas - tambi~n las sobre!! 

drÚjulas- se exc1uy"eran los verbos, para tratarlos por 

separado. Quiz.te esto reducir!a la confusión de las r! 

g'.l.as y ayudaría en el repaso de los tiempos y formas 

verbales simples. 

Con los pronombres relativos se podr!a trabajar 

confrontando'....enunciados interrogativos, delsrativos 

y/o exclamativos, donde - naturalmente- aparezcan esos 

pronombres. 

Algo simUar podría realizarse con el acento di!! 

cr!tico: En el momento de explicar la tarea del suet~ 

tivo, del art!cuio y del adjetivo, compararla con la 

función y el acento del. pronombre y tipos de pronombres; 

del. mis:no modo se podr!a tratar el "si" condicional y 

el •s!• adverbial. 

Esta propuesta puede o podr!a efectuarse a partir 

del segundo o tercer grado ee primaria, sin descuidarse 

en los consecuentes. 



Respec":°j a"!. tipo de J.é::l·~o, ncr!a illÓni::o trabajar 

con base en u.n vocabulario de uso co!:lÚn, em¡:.lee•lo en el. 

ha'Jla y er.:cr:l. tura del i'1f'-<lite, 

I.:.L propuesta q"" se r.n:estra pueae aplicarse en el 

n1~c1 básico de enseüenza, en el modiG y en el medio s~ 

perior. 

Durante el periodo escolar 90-91, se puso en pre.2 

tica. esta pro::~~.esta de enaen.anza, ob·~eniéndosc tpti:;-iOS 

resul.te.dos: 1aa alumnus de la r>re~ara"';or:!.a Universi<1e.d. 

!·!otolinia lograron un primer y segundo lucar en el CO!! 

curno interino de orto;;rafía. 

ror Ú1 timo sei'ia1.aremos que n a!a conveniente que 

los alumnos re·~actaran pequeffas historias u otro tipo a.e 

escrito,manejando palabras acentuadas; tomarles le. lectn 

ra de sus co:nposicl.ones y :::-eali<H1r una especie de jueeo 

doni!e - :?O-,· medio de la lectura- se repita oral:nente la 

pal.abr1 y su l.ugar de acento, Ejemplo: 

bajó ( con acento en la ó ) con ~l ( con 

acento en la li) y subió con acento en la 

o) r&pidamente ( con acento en rá) •••••••••• 
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