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INTRODUCCiÓN 

El propósito de este trabajo es dar a conocer mi experiencia de diez años 

como docente en la asignatura del Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la 

Investigación Documental en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. 

Esta experiencia se relaciona primero como alumna del CCH y 

posteriormente con la formación recibida en la carrera de Pedagogía. Como 

Pedagoga siempre me ha interesado reflexionar acerca de mi práctica docente; 

planear un curso, seleccionar una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

conocer cómo los alumnos aprenden y propiciar la reflexión al llevar a cabo la 

evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Repensar cómo se ha llevado a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

no es una tarea sencilla, ya que es una actividad que no se nos enseña desde los 

primeros niveles escolares Algunos profesores que están en desacuerdo con que 

los alumnos opinen acerca de su función y desempeño dentro del salón de clases, 

se olvidan de la Importancia de conocer a los alumnos. y dejan de estar atentos a 

sus actitudes y desarrollo escolar; les preocupa tanto cubrir todos los contenidos 

de fa asignatura, que no se detienen a reflexionar si los alumnos realmente están 

aprendiendo. 

El interes por relatar mi experiencia docente surge de la Implementación del 

PEA (Plan de EstudIOS Actualizado), el cual a la mayoría de Jos profesores nos 

hace observar y preguntarnos acerca de nuestra labor con los alumnos El cambIo 

de Plan de Estudios nos ofreCIÓ formación y actual!znclón permanente, pero el 

lequislto llldlspcnsable par<) contlnu3r ero que nos (;OrlO(Il'1 ;-1ll'10S y 



reconociéramos como profesores que trabajamos y no perdiéramos de vista los 

preceptos fundamentales del CCH: aprender a aprender, aprender a hacer y 

aprender a ser. La modificación de plan y programas de estudio nos hizo 

observadores de la vida cotidiana escolar. 

Enfrentarse a nuevas expectativas no es sencillo, de ahi mi participación en 

los Seminarios de Planeación y Seguimiento a los Nuevos Programas de Estudio, 

a donde se asiste para intercambiar experiencias en torno al proceso enseñanza

aprendizaje, elaborar material de trabaja y estructurar programas operativos a 

partir de nuestro ejercicio y experiencia en la práctica docente. 

Al trabajar con un programa operativo en donde se ha participado y al 

ejercer la docencia con éste, se adquiere mayor seguridad y conocimiento acerca 

de lo que se pretende lograr y Cómo llevarlo a cabo. 

La modalidad elegida para el desarrollo de este trabaja es la de Informe 

Académico de Actividad Profesional, aprobada por el Consejo TécniCO de la 

Facultad de Filosofia y Letras. Con el fin de aprovechar esta modalidad, expondré 

diversos aspectos relacionados con mi práctica docente en el CCH y 

específicamente la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje en el Taller de 

Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental 111 durante el 

semestre 98-1 

El Informe Académico de Actividades Profesionales exige los siguientes 

requisitos' "exposición de motivos de la eleCCión de esta modalidad de titulación y 

la relación de ésta con la carrera, descripción de la tarea sobre la cual se va a 

re311zar el informe y su metodología. vz!loraclón crítica de 1<1 actividad. que Incluye 

pl;:cmte<-Hlllento de problell1<1s y. SI (;s el C1SO propuestas de solucJon. reflexiones 



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

profesional; un aparato crítico y una bibliografia adecuados.'" 

Este informe está constituido por cuatro capítulos. En el primero se hace 

referencia a la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades como una 

innovación educativa y como respuesta a la demanda de estudios en la década de 

los setenta. Se presentan los fundamentos más importantes del CCH, que todavia 

en la actualidad siguen vigentes: aprender a aprender, aprender a hacer y 

aprender a ser. 

En el segundo capitulo se exponen los argumentos referidos a la unificación 

de las asignaturas de Taller de Lectura y Taller de Redacción, conocidas asi en el 

antiguo plan de estudios. Ahora ambas se convirtieron en una sola materia Taller 

de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental, pues la lectura y 

la escritura forman parte de un mismo proceso y se pretende además incrementar 

la competencia comunicativa de los alumnos, haciendo énfasis en el desarrollo de 

las cuatro habilidades básicas: leer, escribir, hablar y escuchar. Se presenta 

además, una serie de sugerencias para evaluar estas cuatro habilidades 

trabajadas dentro del Taller. 

Este mismo capitulo da a conocer los objetivos, contenidos, estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, el programa oficiala indicativo del Taller de Lectura, 

RedaCCión e Iniciación a la Investigación Documental III (TLRIID 111), 

El tercer capitulo hace referenCia a la propuesta del programa operativo 

para el TLRllD 111, surgido de rni participación en los Semll1anos de Planeaclón y 

Rq.:l.lmt'llln Inh"nlO tk b ¡:.l\'ull:lll dI' ¡:llo~or[.1 \ !.dl.l' II;¡I,I I.L !'ll'wnr.ll'¡OH dI I \,IIl1"II'· ... 

1'lnft'\loU:lk ... 1111 l·; 



Seguimiento al PEA, donde muchos profesores han participado, ya que 

compartimos los mismos objetivos: mejorar nuestra práctica docente, lograr una 

interacción con los alumnos, crear un ambiente agradable para el trabajo, 

establecer objetivos en común, crear expectativas comunes, conocer los intereses 

de [os alumnos para que sean críticos, y reflexionar juntos acerca del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Este capítulo es el más amplio porque se presenta el programa operativo y 

porque reflexiono en torno a mi experiencia cuando lo puse en práctica con un 

grupo escolar. Por ello, constituye este capitulo la columna vertebral del Informe 

Académico que presento. 

El tratamiento de las reflexiones se encuentra dividido en siete ejes de 

trabajo: objetivos, contenidos, secuencia de unidades, horas de trabajo, 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, materiales de trabajo y evaluación y 

acreditación 

Por último, después de realizar estas reflexiones, propongo algunas 

sugerencias que como docente y pedagoga puedo establecer, con el propósito de 

mejorar la práctica docente de qUienes laboramos en el CCH y de quienes opten 

por desarrollar esta profesión, donde el reconocimiento de los alumnos que es lo 

más Importante y nos fortalece para seguir adelante, a pesar de todos los 

obstáculos con los que nos encontramos 



l. UNA NUEVA READlDAD EDUCATIVA 

CREACiÓN DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. 

En 1970 se hicieron vanos planteamientos acerca de un nuevo tipo de 

Universidad. el país se encontraba en lo que conocimos como reforma educativa 

en donde la demanda educativa por parte de la sociedad se puso de manifiesto. 

Pablo González Casanova, el impulsor más importante de este proyecto afirmaba: 

"sin el cultivo permanente y racional de las ciencias y humanidades, la Universidad 

se destruiría a sí misma, al abandonar sus características esenciales y su tarea en 

la historia nacional. Pero esta tarea tendrá que realizarse con grandes 

innovaciones que respondan a [os cambios y presiones de nuestra época:,2 Con 

base en estas ideas, se proponía la democratización de la enseñanza, es decir 

más alumnos podían acceder a estudios universitarios. 

El proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades tuvo como objetivos: 

1. Ser un órgano de cambiO e innovación de la UNAM. 

2. Preparar a los alumnos para cursar estudios que vincularan las humanidades, 

las ciencias y las técnicas, a nivel de bachillerato, licendatura, maestría y 

doctorado. 

3 Proporcionar nuevas oportunidades de estudios acordes con el desarrollo de 

las ciencias y humanidades del siglo XX, y hacer flexibles los sistemas de 

enseñanza, para formar espec18llstas y profeSIOnales que puedan adaptarse a 

"1.\ I 'lll"l'l\ld.ld \' el S¡,ll'IlLl "'.\1 ¡"n.¡[ dv 1 dlle,ILlon, 1',11,\111,1', lkl '<:ttlll IlI(lIHIIlL'I.\lLI\ en l'] t 'nll',c'jO 

1 '111\ \'l ,n,III\''', (;,Il'd:t llj\rO -\:\1, It:h', i ,1 l.·j"h ,t, \ 1. IHl!i1, ;_~ ( IIld,t,1 1 '111\ \'1 ~11.I1 1,1 r--.l, \\( .. <1 l'i l1v 11<'\ 1<:l1\lt,~· 
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un mundo cambiante en el terreno de la ciencia, la técnica, la estructura social 

y cultural. 

4. Intensificar la cooperación entre escuelas, facultades e institutos de la 

Universidad. 

En cuanto al plan de estudios del bachillerato del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, pretendía que al finalizar los tres años, el alumno, supiera 

aprender, informarse y estudiar, sobre materias que aún ignoraba, sin pretender 

que la universidad le diera una cultura enciclopédica, sino los métodos y técnicas 

necesarios y el hábito de aplicarlos a problemas concretos y de adquirir nuevos 

conocimientos. Es decir que el alumno tuviera más formación que información, 

que aprendiera a revisar y corregir sus adqUIsiciones, que aprendiera a 

aprender.3 

El estudiante enfrentaba la oportunidad de formarse en las materias básicas 

que [e permitieran tener la vivencia y la experiencia del método experimental, del 

método histórico, de las matemáticas, del español, de una lengua extranjera. Esta 

perspectiva contemplaba la posibilidad de aprendizajes que se combinaran el 

estudio en las aulas y el laboratorio con el adiestramiento en el taller con el fin de 

obtener un aprendizaje práctico Por lo tanto se ponia más énfasIs en el 

aprendizaje que en la enseñanza, en la formaCIón más que en la Información 

SI la educación es acción, entonces no se debía considerar al alumno como un 

receptáculo de contenidos, Sino que se deseaba proporcionar sólo los 

conoclm¡entos básicos, para que fuera capaz de IniCiar su propio desarrollo 

• < [,1 I\ld<ldll[n;,,l.¡ ("11 d ('"k'~I,l ,k í I('¡le i.l\ \ I ilJ!ll.\!lld,l\I:,· (,:tl'l'I;¡ l,:".' \'1. Ill"I.\ "1',,,.1. \ 111. 111111\ \,' 
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perso<1al y que como sujeto de cultura apre<1diera a dommarla, a informarse, a 

revisar, a corregir sus aprendizajes, que aprendiera a aprender. 

Bajo estos preceptos, al profesor le correspo<1dia el papel de coordi<1ador, guia, 

facilitador de apre<1dizaje, orientador, que con su experiencia y ejemplo 

contribuyera a desarrollar una personalidad libre, capaz y responsable. E<1 este 

sentido la relación maestro-alumno era dinámica, porque debatian, intercambiaban 

experiencias, creaban y recreaban conocimientos, ambos estaban inmersos en un 

compromiso compartido: el apre<1dizaje. 

1.1. El cambio del Plan de Estudios 

A partir de 1992, comenzó un proceso de revisión al plan de estudios 

vigente, e<1 donde participó una importante cantidad de la población ceceachera. 

De ella, se obtuvieron razones fundamentadas para realizar una actualización al 

plan y programas de estudio e<1 el bachillerato del Colegio de CienCias y 

Humanidades. Algunas aportaciones que se presentaron en este proceso fueron 

entre otras: 

1. Los alumnos egresados del Colegio <10 tenian dominadas las habilidades 

básicas para ingresar a una licenCiatura. 

2 La dificultad de los alum<1os para apropiarse a formas de autonomía en el 

aprendizaje. 

3. La separación en dos materias el aprendizaje de las 11abllldades de lectura y de 

redaCCión en contra de la relaCIón intima eXistente entre ambos procesos 



4. La falta de continuidad necesaria en las áreas, entre sus materias de los cuatro 

primeros semestres y las de los semestres quinto y sexto. 

5. La atribución de sesiones de una hora a las asignaturas de todas las áreas, lo 

que dificultaba las estrategias de trabajo en clases que necesitan la ejecución 

de trabajos y la participación de los alumnos. 

6. El número excesivo de alumnos por grupo y su inadecuado tratamiento no 

permiten trabajar bajo los preceptos fundamentales del Colegio. 

7. Las formas de acreditación extraordinaria, en contradicción con las 

orientaciones educativas de la institución. 

8. La organización inadecuada del trabajo académico de los profesores 

9 El abandono del planteamiento, discusión y búsqueda de solución a 

problemas, de la experimentación, de la práctica de la lectura y la redacción y 

el incremento de una docencia verbalista y expositlva que privilegiaba la 

Información sobre las habilidades del trabajo intelectual, propiciados en alto 

grado por la brevedad de las sesiones de trabajo en la mayoria de las 

asignaturas. 

10. La heterogeneidad de la formaCión de los profesores y las carencias en el 

ámbito de sus disciplinas y en su preparación para la docenCia. 

11. La ineXistencia de una concepción precisa, mejor fundamentada del proyecto y 

del modelo educativo de Bachillerato del Colegio, que eVitara interpretaciones 

unilaterales, como las de oponer de manera excluyente formación e 

información o reducir el alcance del modelo a su dimensión pedagógica -1 

, I l' 1'l.IH de ¡',\Iudw\ Aefu;d1!.!do. ( dlc'lu ,k ("ICllll.I' \ llmlllllld,ak-, l,l]ld.ld .\,."klllll,\ del (",,10 de 

]\':.11111("1.11\) \1\\1\\1 lui¡"dc 1'1<1(, 



Estas opiniones indicaron que no todas las cosas estaban funcionando bien, 

pues las acciones y resultados señalaban un cierto alejamiento de los preceptos 

fundamentales del Colegio. Este diagnóstico sirvió además como base para 

comenzar una reformulación del plan y programas de estudios. 

El nuevo plan de estudios propone entre otras cosas revalidar en la práctica las 

características más importantes del proyecto original del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, y desde luego plantear alternativas de solUCión a por lo menos los 

once puntos enunciados anteriormente. 

1.2. Plan de Estudios Actualizado. 

El Plan de Estudios Actualizado (PEA en adelante) se errge sobre la base de 

reiterar y rescatar la esencia del Colegio señalando entre otros aspectos' 

1 Un bachlllerato universltano propedéutiCo, general y unico en donde se obtiene 

cultura básica y que pretende forrnar al alumno como sujeto de cultura y de su 

propia educaCión 

2. Las actividades están orientadas a facilitar que los alumnos aprendan cómo 

se aprende, por lo que es Importante que tengan la posibilidad de repetir y 

asimilar conscientemente su propia experiencia de conOCimiento. 

3 El papel del profesor como facilitador o auxiliar en el proceso de aprendizaje no 

como mero repetidor o Instructor 

4. La distinción entre los cuatro primeros semestres, con aSignaturas 

indispensables. y los semestres qUlI1to y sexto, donde el alumno ejerce Su 



libertad de elección para profundizar en algunos campos de su interés y como 

preparación para cursar con éxito su opción profesional. 

5. Una mejor graduación y especificación de objetivos y contenidos en todas las 

asignaturas presentes en el plan de estudios. 

6. El incremento en el número de horas de trabajo en grupo escolar, con el fin de 

apoyar a los alumnos para lograr una autonomía en el aprendizaje. 

7 Fijar sesiones de dos horas en todas las asignaturas, para facilitar el trabajo de 

Taller, el desarrollo de habilidades y la participación de los alumnos. 

8. Definir los enfoques, formas y los métodos de trabajo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

9. Actualizar, seleccionar y reorganizar los contenidos, así como los objetivos de 

cada asignatura. 

10. Renovar enfoques disciplinarios y didácticos de cada disciplina.' 

Uno de los argumentos que se manifiestan en el PEA para señalar que los 

alumnos no se adaptan fáCIlmente a las formas de trabajo del Colegio, y por tanto 

no llegan a aSimilar el concepto de asumir un papel autónomo en el aprendizaje, 

radica en que la mayoría de los estudiantes vienen de escuelas secundarias 

públicas, en donde están acostumbrados a tener vigilanCia en todas sus 

actiVidades. Al Ingresar al CCH, se ven libres, pero no tienen Idea, hábito, ni 

actitud para llevar a cabo un aprendizaje autónomo. 

Ante esta situación, ahora se proponen varias alternativas que pretenden 



favorecer este proceso esencial en el aprendizaje del alumno dentro del Colegio. 

Se establecen sesiones de dos horas por clase, con el fin de poder proporcionar 

más elementos al alumno para que tome la iniciativa en el proceso de 

construcción del aprendizaje. 

Las dos horas de clase por sesión pretenden ofrecer elementos a los 

alumnos para reflexionar, debatir, para que tenga la iniciativa de buscar más 

información sobre un tema, etcétera, porque si la sesión es desarrollada 

totalmente por el profesor, asumiendo el papel protagónico y los alumnos sólo 

"están escuchando", asumiendo un rol pasivo, de nada sirve tener dos horas de 

clase. Se trata pues de saber utilizar estas sesiones para que juntos, profesor y 

alumnos, vayan conformando aprendizajes, compartIendo experiencIas, 

provocando discusiones con el fin de formar un espíntu reflexivo y crítico en los 

alumnos y ¿por qué no? en algunos maestros también' "El profesor puede 

ofrecer a los alumnos una más amplia ejercitación, Individua! y en equipos, en las 

habilidades y procedimientos propuestos, supervisar su trabajO y revisar sus 

resultados.,,6 

Ente la comunidad universitaria se sabe que en algunas facultades se han 

aplicado un examen diagnóstico a estudiantes de nuevo ingreso Los resultados 

emitidos oficialmente dieron a conocer que los alumnos egresados del bachillerato 

carecian de las cuatro habilidades báSicas que debe poseer cualquier individuo en 

este nivel académiCO, asi pues los alumnos que Ingresan a facultad tIenen 

problemas al leer, escribir, hablar y escuchar, seglin la conclusi6n que se extrae 

<, 11'1,1, I!! )' 1) 
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de ese examen. 

Sabemos de hecho que el bachillerato no es el único que esta fallando en 

estos aspectos, pues en nuestro sistema educativo desde los niveles elementales 

no se ha hecho énfasis o no se ha dado la Importancia necesaria para que en 

cada uno de los niveles educativos se trabaje, refuerce o retroalimente la 

capacidad para escuchar, para hablar, para escnbir y leer en forma clara y 

coherente. 

El PEA ofrece desarrollar en forma consciente y sistemática estas cuatro 

habilidades a través del Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la 

Investigación Documental, una asignatura nueva que se cursa en los cuatro 

pnmeros semestres, en la cual se fusionaron dos matenas del antiguo plan Taller 

de Lectura y Taller de Redacción Ahora se da la oportunidad de trabajar los 

procesos de lectura y escntura al mismo tiempo, con el fin de desarrollar las cuatro 

habllldades básicas, para que el alumno pueda leer, comprender. reflexionar y 

cuestionarse sobre cualquier tipO de texto con el que se enfrente. 

Desde luego, en este Taller no queda toda la responsabilidad, porque en ias 

demás materias también tiene que enfatlzarse el desarrollo de estas habilidades 

Para que pueda funcionar, se propone la interdlsClphna Una de las vías que se 

promueve es el Trabajo Colegiado a través de Cursos de FormaCión Docente. 

Talleres de Reflexlon sobre la Practica Docente y Seminarios de Trabalo. donde 

puedan surgir diferentes propuestas para. mejorar la practica docente, revisar 

ellores, ~vances así corno compartir experiencias de trabajo obtenidas en el aula. 

con el f[11 de hacer 1l13S efiCiente nuestra labor y Il'l8jOrOf )('1 calld8d élcadénllC(I elel 

Co!t::U 10 



Los grupos de académicos, continúan siendo muy numerosos, por lo que en 

ocasiones no existe forma de pOder trabajar algunas estrategias planeadas o 

incluso atender adecuadamente a todos los alumnos. Esta problemática no la 

pudo resolver el PEA. Sin embargo se argumenta que el profesor tiene que 

aprender estrategias para trabajar con grupos numerosos, pues muchas veces la 

dimensión grupo no es el principal motivo de la ausencia de aprendizaje, sino las 

más de las ocasiones de debe al tipO de relaciones que se establece entre 

profesor-alumnos y alumnos-alumnos, la motivación, el interés, el compromiso 

entre ellos y ante la institución. 

Se manifiesta también que debe evitarse en los programas temanos muy 

largos, es decir una cantidad excesiva de contenidos que provoca que el profesor 

qUIera cubrirlos todos en forma exhaustiva, con lo que predomina la información 

sobre la formación, ya que no existe el tiempo suficiente para reflexionar todos Jos 

contenidos y aprendizajes expuestos en los programas. 

El PEA posee esta caracleristlca y, aunque se dice que no se puede 

considerar como un producto totalmente terminado y que los profesores tienen 

que elaborar sus propiOS programas operativos, existe en vanos programas el 

desequilibrio entre los tiempos para trabajar cada unidad, los objet'"os que se 

desean lograr y la cantidad de contenidos presentados. 

En este sentido estnba la participaCión de Jos profesores, alumnos y 

especlal1stas para senalar los elementos necesarios y obJlgatoflos, de los que no 

lo son desde la perspectiva de los objetiVOs terminales para el ciclo del 

b?lchlllerato 



1.3. Las Áreas Académicas. 

Si se desea que los egresados del Bachillerato sepan pensar por si 

mismos, expresarse, y que posean principios de una cultura científica y 

humanistica, es necesario que conozcan la utilidad de estos conocimientos, para 

poderlos relacionar y aplicar a diferentes situaciones de la vida cotidiana. Dentro 

de la escuela, el alumno también debe percibir que existe una relación entre las 

diversas asignaturas para la comprensión de una realidad que posee diferentes 

facetas. De esta forma el alumno puede lograr aprendizajes significativos, porque 

la unión de las distintas asignaturas le proporciona una diversidad perspectivas 

para interpretar la realidad, al relacionar teoria con práctica. 

Las cuatro áreas integradas en el PEA son: 

• Área de Matemáticas 

• Área de Ciencias Experimentales 

• Área Hlstórico- Social 

• Área de Tal/eres de Lenguaje y Comunicación. 

La enseñanza de la Matemática en el Bachillerato debe orientarse en forma 

tal, que permita a [os alumnos percibirla como una ciencia en constante desarrollo 

y que posee una naturaleza dual: su caracter de cIencia y su propio valor funcional 

como herra.mienta. 

El área de Ciencias Expenmentales pretende que la formación científica 

básica sea útil al alumno en la medida en que incorpore conceptos, nOCiones, 

3ctltudcs caractenstlcas, lA termlflologia clentiflcél, sus aplicaCiones tecnológicas y 

¡; 



contribuya a desarrollar una relación más armónica entre la sociedad y su 

ambiente. 

El sentido fundamental del área Histórico-Social es que los alumnos puedan 

manejar las metodologías propias de la historia, la filosofía, las ciencias sociales, 

de modo que tengan la capacidad para analizar las diferentes problemáticas del 

acontecer histórico. 

El Área del lenguaje y Comunicación pretende desarrollar habilidades, que 

permitan la participación plena del alumno dentro de la sociedad. Se pone especial 

énfasis en desarrollar su competencia comunicativa, trabajando en las 

capacidades de organizar su pensamiento, abstraer, razonar, a través de los 

diferentes usos de la lengua. El desarrollo de las cuatro habilidades básicas 

permite al alumno comprender la situación comunicativa que se presenta en un 

contexto específico, señalando quién es el enunclador del mensaje, cuál es su 

propósito, hacia qUién va dirigido, etcétera: "A través de las habilidades: escuchar, 

leer, eSCribir, hablar, se cumple el propósito del bachillerato del Colegio de 

aprender a aprender, en la medida que se adquiere la posesión de múltiples usos 

de la lengua, hablada y escrita, con propósitos y según organizaciones textuales 

específicas."! 

.. -_ .. _--- -------



1.4. Perfil de egreso del alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

El alumno egresado de este ciclo escolar se caracteriza por los conocimientos. 

habilidades, valores y actitudes siguientes: 

a. Posee una formación científica y humanística que hace posible su desarrollo 

como universitario responsable en lo personal y en lo social. 

b. Aprende por sí mismo, posee la capacidad para adquirir, construir 

conocimientos e ir generando estrategias que le permitan alcanzar, en forma 

autónoma, aprendizajes complejos 

c. Relaciona los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas. 

d. Busca Información a través del manejo y del análisis sistemático de las fuentes 

de conocimiento de cada campo del saber. 

e Tiene habilidad para realizar observaciones, Investigaciones documentales, 

experimentos, plantearse preguntas, formular hipóteSIs, aplicar procesos de 

v8nficaGÍón y a través de la reflexión llega a conclusiones. 

f Toma decIsiones responsables, aplica sus conocimientos en los diferentes 

ambitos de su Vida cotidianas 

Dentro del PEA se pretende que cuando un alumno egrese y logre obtener 

estas caracteristlcas, será fácil su Incorporación en alguna licenciatura, así como 

al mercado de trabaJo. 



1.5. El docente en el CCH. 

Es insuficiente modificar programas, contenidos, plan de estudios, enfoques 

disciplinarios, si no se toma en cuenta los recursos y las instalaciones disponibles, 

tiempos y espacios asignados, las condiciones académicas y laborales de los 

profesores, etcétera, 

Para que el PEA funcione realmente, es necesario que los maestros tengan 

conocimientos sobre el plan de estudios: cuáles son los objetivos, los métodos de 

enseñanza, los enfoques de su disciplina, es decir, que haga suyo este proyecto 

para hacerlo efectivo, 

Es necesario que actualice sus conocimientos sobre [a materia y las 

diferentes estrategias para trabajar el proceso enseñanza aprendizaje, que tenga 

presente su propio concepto sobre el aprendizaje, la enseñanza, el tipo de hombre 

que desea formar, los conceptos acerca de la acreditación y la evaluación, en fin; 

el profesor tiene que contemplar todos estos aspectos, puesto que asume una 

responsabilidad para con los alumnos así como para la instItución. 

La orientación del PEA consiste en una permanente actualización y revisión 

de las prácticas docentes, con el fin de Ir perfeccionando lo que se ha establecido 

hasta el momento, 

Para lograr este propÓSito, es de vital ImportanCia rescatar el trabajo 

colegiado, formando grupos de trabajo que hagan un seguimIento de los nuevos 

programas de estudio, elaboren programas operativos y matenal didáctico 

pertinente para cada aSignatura. 



Como se puede observar, el papel del profesor es fundamental para hacer 

eficaz las propuestas que se inscriben en los nuevos programas de estudio. Lo 

fundamental es cuestionarse diariamente cómo sé está dando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en cada uno de los grupos con los que se trabaja, 

permanecer atentos a los diferentes fenómenos grupales que se puedan presentar 

y estar capacitados para dar un seguimiento y alternativas de solución a las 

diferentes problemáticas que se pueden encontrar en el desempeño de la labor 

docente 

Esta reflexión sobre la práctica docente vuelve conSCiente el deseo de retomar 

realmente los preceptos fundamentales del ColegiO de Ciencias y Humanidades, 

para que sirvan como Orientaciones en el quehacer educatIvo Todos quiSiéramos 

que los alumnos logren aprender, desarrollarse y alcanzar las metas propuestas 

durante su estancia en el bachIllerato: 

". APRENDER A APRENDER . 

./ APRENDER A HACER 

./ APRENDER A SER. 

1.6. La docencia como actividad fundamental en la UNAM. 

Oentlo de la UnIversIdad NacIonal Autónoma de México se destacan tres 

funcIones pnmordlales \a mvest\gacI6n, la docencia y 13 difUSión de \3 cultura 

A lo largo de este trabajo unicarnente rescataré la función dA \8 docencia, 

uno de los tres fundamentos de 1<1 eXlstcllCI(1 rJt": 1;:1 LJlllvcrSldacl dosde SlJ~, 

----_._- _. _._ .. --



Por docencia podemos entender la labor consciente que ejerce una persona 

para poner a disposición sus conOCimientos o saberes. Esta acción da por hecho 

que, para lograr la apropiación de ciertos conocimientos, es necesaria la 

interacción entre la persona que enseña y la que aprende_ 

En términos muy generales, dentro de la práctica educativa se ubican dos 

elementos relacionados para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

el profesor y el alumno 

El profesor posee una serie de conocimientos, personalidad específica y 

porque no también una Ideología, que se hacen mamfiestos en el momento de 

ejercer la enseñanza. 

Algunos de estos lineamientos están señalados desde la institución misma, 

pues ella también busca un fin dentro del proceso enseñanza- aprendizaje. Sin 

embargo, el docente posee capacidades para tomar decisiones y seleccionar una 

forma de enseñanza, una forma de facilitar el acceso a los conocimientos, una 

manera en la cual necesanamente tiene que existir algún tipO de relación entre 

profesor y alumno 

Para definir su funCión y el papel que se tiene frente al saber, debe existir 

un compromiso ante la institución donde se labora y, lo más importante, un 

compromiso con y ante los mismos alumnos, pues con ellos se trabaja y las 

deCisiones deben ser tomadas en relaCión y a favor de ellos, quienes buscan 

8cceder de una u otra forma al proceso de aprendizaje 

Cuando se toma partido en una propuesta concreta se dice que aparte de 

C~xlst¡r un compromIso, tamhien \,,¡ay "una aceptBclon. que se da dGntlO del 

enarco de (?os CI8enC\8.s tan\o del rnaestro como del t"StUd\31ih.:: {\'2,\ conoC~:1 SI.: Ilq;\ 

-----------------



a creer, la tarea de la docencia se vincula entonces a la adquisición de creencias y 

el desarrollo de capacidades para sustentar dichas creenclas,,9; sin embargo la 

persona comprometida en la enseñanza no desea solamente que le crean, sino 

que los alumnos emitan juicios y críticas con el fin de reflexionar si creen o no en 

lo que el profesor manifiesta. 

El profesor comprometido en la enseñanza tiene claros sus objetivos, 

además de un dominio de [os contenidos de la asignatura que Imparte, así como 

una formación didáctico-pedagógica necesaria para llevar a cabo su práctisa. 

Independientemente del estilo de enseñanza trabajado por un profesor, 

indudablemente es consciente de cuales son las metas u objetivos de su labor 

dentro de un aula escolar Estos objetivos pueden derivarse tanto de los 

señalados en los planes y programas de estudio, como de Jos deseados desde su 

muy particular punto de vista, El claro dominio de los contenidos de la materia que 

Imparte es fundamental, puesto que todos los esfuerzos van dirigidos para que los 

alumnos aprendan la materia en cuestión, con uno u otro estilo de enserlanza, 

pero que logren constrUir aprendizajes SignificatiVos a partir de la propuesta 

planteada por el profesor. De nada sirve que se adopte un estilo de enseñanza 

muy revolUCionarlo, si no maneja los conOCimientos de su dlsclplma en forma 

adecuada y eficiente 

Por otro lado, el ofiCIO de todo profesor debería llevar Impliclta una 

formaCión didáctica, con la cual pueda planear y organizar éKtlvldades de Clcuerdo 

con los recursos que tiene, para dar una secuencia efectiva a los contenl(jo$ de 

\ '\.1 'm In ,",,\\.\\--\"I \{ \\1\1.'\ L~\ \ '1\1\\'1"'l\\~\\\ \'\\\lh~·.\: \,\ dll":\'\\~'I~\ u\ d \ I\\U\!n \\\'V"'!I'.; \, WI\ d"", H, U 

\k\l'll IdH1t'IIC\ll( ,·1-111::\\, I'ISS Jl ,1: 



aprendizaje; un conocimiento de diferentes métodos de trabajo, que pueda 

propiciar la participación de los alumnos, para formarlos en la creatividad, en la 

reflexión y ¿por qué no?, en la autonomia para la construcción de aprendizajes y, 

por tanto, de la visión de mundo. 

El docente debe facilitar la interacción profesor-alumno o alumno-alumno 

con el fin de crear el clima propicIo para llevar a cabo el proceso de enseñanza

aprendizaje, y ser capaz de manejar un grupo, recibir, y aceptar cuestiona mientas 

de parte de los alumnos acerca de su labor. El docente ha de reflexionar dia con 

día sobre su función y ser capaz de tomar decisiones en la búsqueda de un mejor 

desempeño de sus alumnos 

1.7, La concepción de la docencia dentro del proyecto del CCH, 

En el Colegio de Ciencias y Humanidades se ha concebido a la docencia 

como una práctica consciente y responsable en el sentido del compromiso que se 

asulTle al formar parte de la institución y al trabajar con los alumnos. 

El docente es el guia, coordinador y onentador en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, su papel es contnbu:r al desarrollo de la personalidad del 

alumno: apoyarlo en el desarrollo y en la eJecucIón de procedimientos que 

conllevan a lograr aprendizajes En este sentido, observamos que en este modelo 

educativo se da mayor énfaSIS al aprendizaje que a la ense(ianza. Esto no quiere 

decir que el profesor queda en segundo plano, sino que en el rol que le toca 

desernpeilar, se\ecclonZl rnetodos, en los cuales el alun'tnD tiene un?! pt=\.rt\Clp?!C\On 



activa, y es capaz de tomar decisiones cuando se enfrente a problemas tanto de 

formación académIca como de la vida cotidiana. 

El profesor es responsable de plantear una interacción efectiva con el fin de 

lograr que los alumnos aprendan en forma autónoma. Con la autoridad que al 

profesor se le asigna, debe cumplir con un mínimo de actividades, como por 

ejemplo: planificar el curso con objetivos claros, aplicar evaluaciones 

periódicamente con el propósito de revisar el progreso de los alumnos en el 

aprendizaje, informar a los alumnos los objetivos y el enfoque de la asignatura, asi 

como la utilidad e importancia de su estudio y los criterios de evaluación desde el 

principio del curso, conformar un grupo de aprendizaje donde exista respeto y en 

el cual tanto alumnos como profesor sean los responsables para lograr los fines 

propuestos. 

La docencia es vista como una práctica en la que alumnos y profesores 

comparten experiencias, conocimientos, la enseñanza y el aprendizaje se dan de 

ambos lados. El profesor del CCH está preocupado por conocer las necesidades 

del alumno, buscar la mejor forma de que alumno aprenda a aprender Para 

lograrlo, permanece en una constante formación y actualización de conocimientos 

tanto de la materia que Imparte como de los diferentes métodos de enseñanz8-

aprendizaje 

El maestro no permanece estático, hace refleXiones sobre su labor en forma 

IndiVIdual asi corno con otros colegas y con los Inlsmos alumnos 

El PEA ha propiciado la formación de espacIos donde el maestro comparte 

~LIS experlencla.s. tanto positivas Como nenatlv;::¡s dentro del proceso de 

ens(..;I-,anz3-aprenOI7.3jC E\ tliJha)o deSiJlroH(l.d0 en Sl."!1j\nanos do P\aneaclón y 



Seguimiento (Rubro 1) Y los diferentes grupos de Trabajo Colegiado permite al 

docente compartir sus vivencias y reflexionar en forma sistemática acerca de su 

práctica docente. El profesor ceceachero se va comprometiendo más en el afán de 

realizar su práctica en forma efectiva. Considera que si se desea formar alumnos 

críticos y reflexivos, tiene que comenzar él haciendo refiexiones y aceptando las 

críticas que se le hacen acerca de su desempeño. 

El maestro busca la manera de adaptarse a las condiciones de trabajo que 

existen en \a institución, a los grupos tan numerosos, a! salario deficiente, a los 

escasos estímulos o reconocimientos por su labor, al lugar que en ciertas esferas 

sociales y académicas es ubicado un profesor de bachillerato como "un profesor 

de segunda", y al no reconocimiento de la docencia como una actividad 

profeSional 

No obstante, predomina entre la planta docente un gran esfuerzo por seguir 

adelante con su labor, Sin Importar la falta de estímulos y reconocimiento social, ya 

que el mayor reconocimiento está y es manifestado por sus propiOS alumnos, en el 

compromiso con su trabajo. Esto es el mayor estimulo y recompensa que el 

maestro puede esperar. 



11. EL TALLER DE LECTURA, REDACCiÓN E INICIACiÓN A LA 

INVESTIGACiÓN DOCUMENTAL EN EL CCH. 

ANTECEDENTES 

En el antiguo plan de estudios (1971) la enseñanza de la lengua estaba 

dividida en dos materias: Taller de Lectura y el Taller de Redacción. Esto trajo 

como consecuencia trabajar un mismo proceso con actividades separadas y con 

escasa interacción. 

El Taller de Lectura se convirtió en un taller de literatura, con lo que se 

perdieron los objetivos originales de la materia' que los alumnos aprendieran a 

comprender y producir textos de cualquier tipo, pues la actividad únicamente 

quedaba reducida al ámbito de la literatura 

En el caso del Taller de Redacción, durante el tercero y cuarto semestres, 

se trabajaba el proceso de la Investigación, aunque en la mayoria de las 

ocasiones se [imitaba a la enseñanza de técnicas y métodos de Investigación. sin 

poner espeCial cuidado en la lectura y su comprensión Pocas veces se venficaba 

si la información que los alumnos recopilaban era comprendida, es decir, SI era 

seleccionada, interpretada y llevada a un proceso de análisIs, paca después 

ponerla en tela de jUicio 

El escaso número de horas que tenían aSignadas estas materias en el 

antiguo plan de estudios, no permitía actuar bajo la modalidad de taller, 

orlgl1lalrnente planteada El Taller de Lectura se trabajaba en dos lloras 

sl:ll1ar1<.llcs y el de Rcdaccron tcr'll:l clslgnado tres hOr<lS ;1 1,1 SClll;111~1 



Otro aspecto importante y caracteristicc en la ensenanza de la lengua en el 

plan de estudios anterior, se refiere a la planta docente que impartia estas 

materias. Los profesores procedían de diferentes carreras universitarias, como por 

ejemplo: Letras Clásicas, Letras Hispánicas, Comunicación, Periodismo, 

Antropología, Estudios Latinoamericanos, Relaciones Internacionales, Sociología, 

Pedagogía, Derecho, etcétera. Esta diversidad en cuanto a la formación desde 

luego propició la diversidad y dispersión de enfoques, contenidos, estrategias de 

ensenanza-aprendizaje, con lo cual surgieron prácticas que originaron falta de 

coherencia y secuencia entre ambas asignaturas y entre semestres. 

2.1. Creación de la asignatura. 

La materia del Taller de Lectura, RedaCCión e Iniciación a la Investigación 

Documental (TLRIID en adelante) se crea como una materia obligatoria dentro de 

(os cuatro primeros semestres, con (a modalidad de ta!\er; ahora se te aSIgnan seis 

horas a la semana con sesiones de dos horas de trabajo 

Los objetivos de la materia Son baslcamente los mismos que en las 

materias del Taller de Lectura y del Taller de Redacción del anliguo plan de 

estudios. el estudio del empleo de la lengua materna, en la perspectiva de la 

formaCión de una cultura básica, para esto se propone: 

a El desarrollo de las habilidades fundamentales en el manejo de la lengua. cuyo 

ejercicio es Imprescindible para el acceso al conocuniento, mediante la 

Illvestlf:'lacíón 



b. El desarrollo de la competencia comunicativa como base para la adquisición de 

habilidades lingüísticas. 

c. Ampliar para el desarrollo de las habilidades comunicativas de los alumnos el 

estudio a diferentes tipos de textos: literarios, históricos, clentificos, de 

divulgación científica y periodisticos, con la utilización de distintos registros y 

usos de la lengua. 

d. Mantener el taller como estrategia fundamental, ofrecer condiciones adecuadas 

de tiempos y número de alumnos, para orientar la docencia a través de 

operaciones de comprensión y producción de textos que permitan actividades 

de uso de la lengua, de control consciente y de reflexión sobre su U50.
1O 

2. 2. Concepción de la asignatura. 

El TLRIID pone espeCial énfasis en el desarrollo de la competencia 

comUnicativa del alumno, la cual consiste báSicamente en un conjunto de 

habilidades, conOCImIentos y procesos IInguisticos, teóncos y discursivos que 

permite al alumno utilizar con eficacia consciente la lengua, comprender y prodUCir 

textos adecuados a la situaCión de comunicación y al grado de formalización 

requendo 

Con el frn de desarrollar la competencIa comunIcativa de los alurnnos. tIene 

que conSiderarse los aspectos siguIentes para la seleCCión y organización de los 

contenidos 

l'n'~!.HI1:I' (k l,(udlO' p.II.1 1.1' .lq~n.lllu.l' l.dJ¡-¡ tll Lnltll,l, 1{ld.lnloll l' 1111,'1.1,1,,11 ,1 1., 
111\,·\tl:!.KlOll J)¡JCHlIll'l1t.ll 111 ~ 1" 1 ,,1<-' :', ,k ( 1\11\'1.1', \' J!ulll.Jllal.l<k" )1111" !L)!)(, !' : 



1. Modelos que describen los actos de escuchar, leer, hablar y escribir. 

2 La gradación en la complejidad de los textos en donde se requiera la exigencia 

del desarrollo de habilidades. 

3. El uso de la lengua en la expresión oral, lectura, escritura y la investigación, 

considerados como ejes de los programas. 

4. Los diferentes aspectos derivados del enfoque comunicativo, es deCir, atención 

al enunciador, su propósito comunicativo, organización textual y al 

enunciatario. 

5. Los textos que deben produClf los alumnos sintetizan el trabajo de las cuatro 

habilidades básicas en el uso de la lengua: hablar, leer, escuchar y escribir. 

6. Los textos que sean seleccionados para trabajar, tendrán relación directa con 

los alumnos, es decir, serán actuales, de Interés, del ámbito escotar, etcétera, 

con el fin de que exista una comprensión adecuada de éstoS.11 

2.3. Enfoque didáctico. 

Puesto que el prinCipal objetivo del TLRIID es desarrollar la competencla 

comunicativa de los alumnos, sIempre se presentan actividades encaminadas a 

trabajar las cuatro habilidades básicas, así como actrvidades de \n\Jestlgaciófl 

durante los cuatro semestres que se Imparte la materia, 

la redaCCIón, por ejemplo, favorece y ennquece su posesIón de la lengua 

en situaCiones dIversas de comunicaclon, puesto que neceslta Interpretar 



información, emitir juicios o evaluaciones personales y expresar de sus diversas 

experiencias. 

Dentro de los TLRIID, la teoría está subordinada a la práctica, pues se 

pretende que a partir la lectura y el análisis de los diferentes tipos de textos, la 

investigación, la redacción y la expresión oral, se deriven algunas nOCiones 

teóricas, pero lo que predomina es la práctica en el afan de desarrollar o 

mcrementar la competencia comunlcativa de los alumnos. 

Desde luego, la unidad y el objeto de estudio en los TLRIID es el TEXTO 

por su valor comunicativo, ya que cuando nos comunicamos, no lo hacemos a 

través de Ideas aisladas, sino Con un conjunto de ideas organizadas 

coherentemente de acuerdo a un propósito concreto, en situaciones o contextos 

específicos 

2.4. La evaluación en el TLRIID. 

En el planteamiento de los nuevos programas pueden observarse tres 

modalIdades diferentes de evaluación: la primera es la diagnóstica, la segunda es 

la llamada formativa y la última, la sumativa, 

En las sugerencras están presentes estos tres tipOS de evaluación En eUas 

se hace referencia a la importancia de cada una y los momentos mas propiCIOS 

para llevarlas a cabo 

Se recomienda la evaluaCión diagnóstica, para aplicar, saber o detectar los 

conOClr11lentos prevIos de los olumnos, antes de empezar un curso 

[Je ('sIn evaluaCión se desprenden aspectos con los cunles el profesor tiene 

'X 



que trabajar al seleccionar y ordenar los contenidos de la materia y al planear las 

estrategias de ensenanza. 

Al acceder a los conocimientos que tiene el alumno acerca del objeto de 

estudio de la materia, también se encuentran algunos conocimientos incorrectos, 

confusos o distorsionados. 

Por ello, la evaluación diagnóstica proporciona una guia al profesor para 

saber cómo y por dónde comenzar tanto un curso, un tema, así como una unidad 

diferente. 

En lo que se refiere a la evaluación formativa "se aplica para la verificación 

de los aprendizajes, mediante la revisión y corrección de los distintos momentos 

de comprensión y producción textuales. ,,12 Esto quiere decir que hay un espacio 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje para saber no sólo cuánto o qué se ha 

aprendido, sino también para reflexionar y hacer consciente cómo se va dando el 

proceso de aprendizaje, es decir, cómo se están construyendo los aprendizajes. 

Este tipo de evaluación permite al profesor y a los alumnos conocer SI las 

estrategias de ensenanza-aprendlzaje, seleCCionadas previamente y trabajadas 

son las más Idóneas para lograr los objetivos propuestos en el curso o en su 

defecto, sugenr otras estrategias con las que se puedan llevar a cabo los 

propósltos establecidos. 

En esta modalidad de evaluaclon se propone que tanto profesores como 

alumnos, Involucrados en Igual importancia dentro del proceso enseñanza~ 

aprendizaje. puedan refleXionar acerca de los roles que les corresponde 



desempeñar, es decir, existe la oportunidad para que ambos cuestionen las 

estrategias de enseñanza, así como la forma en que se van asimilando y 

construyendo aprendizajes. De esta manera tanto alumnos como maestros 

pueden opinar en cuáles aspectos es necesario que exista retroalimentación y 

señalar los avances logrados. 

La evaluación formativa debe realizarse en forma sistemática, a lo largo del 

curso, estableciendo y abriendo un espacio para el momento de realizarla Se 

comparte la responsabilidad entre profesor y alumnos para llevarla a cabo. 

Finalmente, la tercera modalidad de evaluación señalada dentro de los 

nuevos programas de estudio se refiere a la evaluación sumatlva, la cual es 

definida como la que " ... conslste en verificar la conseCUCión, con fines de 

acreditación, de los aprendizajes propuestos en el programa del curso" 13 

Dentro del programa se sugiere que pueden ser elementos de evaluación 

sumatlva exámenes, elaboración de trabajos, asistencia, cumplimiento de tareas 

Sin embargo, parece muy sencillo realizar una simple suma dentro del tan 

complejo proceso de enseñanza-aprendIzaje, para otorgar una calificación con 

fines de acreditación. Pareciera ser que sólo se toma en cuenta el cumplimiento 

(cantidad) y no la calidad de los aprendlzales logrados Este es un argumento mas 

para observar la necesidad de formar a Jos maestros en aspectos dldáctlco

pedagógicos y no sólo buscar la superación y actuallzacion en los ámbitos de la 

disciplina que Imparte dentro del Colegio 

Por la naturaleza de taller en esté'! matena. los exámenes no deben ser los 



únIcos instrumentos para evaluar; se sugiere revisar el trabajo diario en el taller, el 

desarrollo de las habilidades lingüisticas, base de los procesos de comprensión y 

producción textual. En la práctica se deben observar los avances en cada uno de 

los aspectos a trabajar, es decir, los progresos en la expresión oral, la lectura, la 

escritura y la capacidad y disposición a escuchar. 

No hay que olvidar que dentro del proceso enseñanza-aprendizaje se 

evalúa además de conocimientos los procedimientos, las habilidades y las 

actitudes. El TLRIID es un espacio donde se pueden rescatar muchisimos 

aspectos para evaluar, sin embargo, tenemos que saber elegir: qué, cómo, cuándo 

y para qué se evalúan los aspectos seleccionados, así como involucrar totalmente 

a los alumnos dentro de estos procesos de evaluación En las sugerencias 

planteadas en el programa se descarla la idea de la aplicación de un solo examen 

como úmco elemento para asignar una calificación final en un curso 

En el TLRIID, pueden considerarse como aspectos de evaluacl6n: 

Productos finales de unidad, que se consideran como productos completos 

para la comprensIón y producción de textos Entre ellos se encuentran: 

comentarios libres, analíticos, críticos, elaboración de resúmenes, cuadros, 

esquemas, trabajos de investigac16n (trabajos académicos) 

2, Subproductos concretos que se van elaborando como parte de algunas 

actividades: fichas de trabajo, bibliográficas, hemerográflcas, borradores de 

resúmenes, redaCCión de enunciados (planteamiento de tesIs. argumentos. 

hlpotesls) 

3 Forrnulaclones omles o escntZls' expllc~H, ll.lrr3r, dcscnh'lr. mnurnen1(l1, 

exponer, P;::1I afr asear 



4. Exámenes y cuestionarios sobre aspectos prácticos y nociones teóricas. 

5 Actitudes del alumno: para el trabajo en equipo, respeto y tolerancia hacia los 

demás, solidaridad para el trabajo, participaciones activas, disposición para 

escuchar, revisión y autocorrección de escritos elaborados. 

Como se puede observar, existen múltiples elementos para evaluar las 

actividades desarrolladas en el TLRIID, sin embargo, es tarea del profesor 

seleccionar el o los instrumentos adecuados para hacer recíproca la evaluación, 

tener muy claro qué se desea evaluar y para qué servirán los resultados del 

instrumento utilizado. Además es necesario hacer hincapié en la importancia de 

que alumnos y maestro tomen en cuenta y reflexionen cómo ha sido su 

participación dentro del proceso enseñanza-aprendizaje señalen cuáles han sido 

los avances y los obstáculos, en el afán de lograr los objetivos educativos 

establecidos en la asignatura. 

2.5. El Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la tnvestigación 

Documental 111. 

La materia del Taller de Lectura. Redacción e Iniciación a la Investigación 

Documental III (TLRIID 111), es una aSignatura obligatoria inSCrita en el area de 

lenguaje y comunicación, se Irnparte durante el tercer semestre del ciclo del 

bachiller8to en el sistema del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Esta aSignatura tiene corno antecedente y relación verileal dentro del plan 

de estudios el TLR1IO 1\, donde se pretende fOlmar lectores Dumnte el SC~lundo 

semestre el hilo conducto! del CUISO es lo. lItcmtura Sl: qu'¡;-¡ di ;1lumno P¡¡l~l 



conocer y analizar diferentes géneros literanos como el cuento, la novela y la 

poesía, en sus contextos espedftcos. Postenormente en el cuarto semestre, en. el 

TLRIID IV se desea que el alumno aplique los conocimientos y habilidades 

adqUiridas a lo largo de los tres semestres anteriores para realizar un proyecto de 

investigación, recopilar información y estructurar un informe de investigación. 

La relación horizontal en el plan de estudios se da principalmente con la 

materia de Historia, pues en ella es donde los alumnos pueden aplicar en forma 

más inmediata los conocimientos y habilidades adquiridas dentro del taller. Sin 

embargo, el TLRIID 111, se relaciona con todas las asignaturas que cursan los 

alumnos durante este semestre, porque en él se aprende a pensar, reflexionar, 

cuestionar, acerca de muy variados temas en diferentes ámbitos de la ciencia y, lo 

más importante, aprenden a comprender y analizar lo que se lee. 

En este semestre se pretende que el alumno estudie, analice y produzca 

textos cuya función dominante sea la apelativa: el manejo de la argumentación, 

donde el enunciador (emisor) se Vincula con el enunclatario (receptor) para 

plantear, sustentar y defender una posición ante problemas que eXisten en nuestra 

sociedad. 

La función apelativa tiene como propÓSito convencer, persuadir o demostrar 

que la pOSición o Idea que asume el enunclador es la verdad, para lograrlo, el 

autor utiliza una serie de razonamientos, fundamentos o argumentos que van 

sustentando su posIción ante cIerto prob!erna. También estan presentes una sene 

de recursos retóricos y !inguistlcos caracteristlcos en los textos argumenta.tlvos· 

vocativos. modos 1r11perativos. preguntQs retóllCélS, ut¡lIz?lclón de prlmerél persona 

(presencl<.l del cnuncI<3dor). VQ!orLlCIOllcS. Icspélldos de élutOIld:·ld. ejemplos 



comparaciones, analogías. Todos estos recursos utilizados van dirigidos para que 

el enunciatario se involucre en la situación que se plantea y pueda convercerlo de 

que lo que nos comunica es la verdad, Incluso que se adhiera a su posición 

ideológica, modifique su conducta o lleve a cabo una acción a través del 

convencimiento. 

Cada una de las funciones de la lengua trabajadas a lo largo de los cuatro 

semestres en el TLRIID, tienen un propósito especifico, pues en las diferentes 

situaciones comunicativas e! enunciador siempre tiene objetivos que pretende 

lograr dirigiéndose hacía ciertos enunciatarios que participan o se ven 

involucrados en éstas. 

FUNCIONES LlNGUiSTICAS y EFECTOS DE SENTIDO" 

FUNCION 

I 
-- -rÜ,'FERE NC ¡AL -- - --¡ 

--EMOTiVA 

-APÉl.AtlVA 

f50ETIC,i:i--

FATTcA 

METALlNGüíSTICA 

- 1-
) 

ORIENTADA HACIA EL I -É~~~gu~YREf~~~,i:i-1 

'j' __ ~l'JlLNC::0T~RIO --1 -- --Refereñíe-
De lo que se habla 
--E n u-;:idadú"r: .--

El que habla 

Se quiere hacer conocer: 
, Efecto de conocimiento 

"1 Se--qLJiere hacer presente--
, la subjetivIdad del 
'1 enunclador: 

___ ,_Efec~ __ de id,,-ntifi'O..~~ió~ , 
-Enuñ'cTata-r:io--- l' Se quiere ha,cer actuar: 1 

A qUien se habla ,Efecto de persuasión 
"---- ---MensaTe- .. _- -.-- 1 -'Se-qulere ·produC"ir-ún. --', 

Selección y combinación Efecto estético 
en la estructura verbal 

[Canal] 

[Código] 

[Abrir o restaurar el 
canal de comunicación) 

[Conocimiento de Ta 
lengua a través del uso 

de la misma lengua] 

('(l. "<1\Hn.l!)() d, l'Il\W.k. l)l,ll<l¡UI, \tel d, l.dl':I"\ ,I~ In\"l1!¡l' I ,W\\tHI\.l~("I\ ¡'lttllll'tl' 

{OIllIlIlIL¡(l\(J 111. Ldll'r (k I.n'{IIL!, 1<('tI.lr,'I<lll l' lrnn:1CWH.1 1.1 ltl\ ... '!l).!.HI"ll j)tI<'lII1I<'ul.d 111. ('( J{ 

I :...; \:-'1, i <)(),s 11 () 



2.5.1. Objetivos de la materia. 

Al concluir el semestre el alumno: 

1. Aplicará los conceptos básicos sobre la situación comunicativa que se da en 

los textos cuya función dominante es la apelativa. 

2 Reconocerá la organización textual, los procedimientos y las marcas 

discursivas de la argumentación. 

3 Fundamentará mejor sus apreciaciones por medio de [a consulta de diversas 

fuentes. 

4. Constatará sus Ideas y valores con los que el texto propone, considerando el 

contexto de producción y recepción así como su experiencia, a fin de explicarlo 

y comprenderlo, con actitud de tolerancia y respeto a las ideas ajenas 15 

Los objetivos generales de la materia establecidos en el PEA son 

susceptibles de ser logrados, puesto que a lo largo de los dos semestres 

antenores se hace énfasis en lograr desarroJ:ar la competencia comunicativa de 

los alumnos, trabajando y analizando [as diferentes situaciones comunicativas que 

se presentan en los diversos tIpOS de textos 

Durante el tercer semestre se trabaja a lo largo de las unidades tomando 

como eje conductor la función apelativa de la lengua y los alumnos se enfrentan 

ante dIscursos en donde se encuentran presentes dIversos puntos de Vlst3, 

opiniones, esquemas de valol8s, con los cuales se pretende que como lectores de 



este tipo de textos, también logren asumir una posición concreta, presentando 

argumentos que defiendan o sustenten esos puntos de vista, asi como también 

tengan la capacidad y habilidad para refutar aquellos argumentos o ideas en las 

que no están de acuerdo. 

Se trata por lo tanto de apoyar a los alumnos para que adquieran 

habilidades a fin de detectar y analizar textos con estructura argumentativa y que 

como lectores adquieran una capacidad crítica al reahzar lecturas de diferentes 

tipos de textos. 

2.5.2. Contenidos. 

1.Encuadre conceptual Función apelativa. 

2. El articulo de opinión La argumentación 

3. El texto politico. La argumentación retónca 

4. El texto filosófico. La demostración. 

5 El texto de divulgación clentifica Respaldos de autondad 

6. La novela de tesIs. Funciones poética y apelativa. 

7 Trabajo académico 111 Ensayo. 

S El debate Organización y práctica." 

1', 11,/</. '11" l' 1 ; 



2.5.3. PROGRAMA [INDICATIVO] DEL TALLER DE LECTURA, REDACCiÓN E INICIACiÓN A LA 

INVESTIGACiÓN DOCUMENTAL 111 

PRIMERA UNIDAD 

ENCUADRE CONCEPUAL. FUNCiÓN APELATIVA 

- -
HORAS T MAnCA- , OBJETIVOS EDUCATIVOS ESTRATEGIAS DE MATERIALES DE 

I ENSEÑANZA·APRENDIZAJE TRABAJO 

'O ~ La func:ón a :elatlva en una :A PARTICULARES DE LA - Recapitulación de las pnncipales Comprensión de 

s lJa:lón com nrcatr'la i UNIDAD nociones del enfoque del curso textos 

PrODÓ 110 comunlcatívo i Al finalizar la unidad el alumno anterior. situación comunicativa, el - Repertorio de 

r-e~slJas'ón dlsuaSlon i_ Identificará a partir de la lectura texto y sus propiedades, propósito textos con 

derros!rac'on de algunos textos, la de comunicación, procedimientos función 

í 2 Caracter :;!rcas generales de! especificidad de la función discursivos; texto y contexto. apelativa 

'es textos con LH"'lCIÓ" apelativa el, 
I 

apelativa en una situación A partir de un conjunto de textos. Producción de 

?'rcuic de Opinión el texto comunjcatlva Lectura en voz alta de cada texto textos 

p'i¡'co, e! exto filosófico ell-
I 

Descnblrá las características de - Identificación del propósito - Comentarla 

1 ora) Jlgac:ón científica, la i la fundan apelativa, tomando en comunicativo de la función 3rt,culo de dI' 
I 

r.o'le'a de tes elel1sayo I cuenta algunos de los textos apelativa' persuasión, disuasión, - Cuadro 

1 2 Cante ((o s(t'J"aclonal leidos demostraci6n smóptico 
, 

2 La argum ~ntaclón y la función, Reconocimiento de las marcas 

-_._-



apela!lva 

2 Textos 

! B ESPECíFICOS 

argumentativos_ \ El alumno sera capaz de 

arilC:u:o oe oplníó,~¡, texto polítiCO 

texto f¡losollce, In{orme de, 

Distinguir en un conjunto de 

textos breves, aque\\os en los c¡ue 

se manifieste la funCión apelativa IIw8stlgac:o'l ensayo 

.-~-~-~_ .. 

Caractenzar el efecto de sentido 

, derivado de la funCión apelativa 

textuales que permitan descubrir 

que la funCión dominante sea 

apelativa 

Comentarla oral en equipo para 

argumentar que la función 

dominante es la apelativa. 

ElaboracIón de un cuadro sinóptiCo 

en el que puedan compararse las 

marcas textuales de la función 

apelativa encontradas en los 

diferentes textos 



SEGUNDA UNIDAD 

El ARTíCULO DE OPINiÓN, lA ARGUMENTACiÓN 

HORAS TEMÁ1TCA OBJETIVOS EDUCATIVOS ESTRATEGIAS DE MATERIALES DE 

I ENSEÑANZA.APRENDIZAJE TRABAJO 
a s:tuaclon comLnlcatlva del lA PARTICULARES DE LA UNIDAD' Lectura de un artículo de opinión Comprensión de , 3 

an CJlo de Opinión ! Al finalJzar la unidad el alumno donde Re presenta de manera textos. 

Pro¡:;OSl!O' orientar la Identificará la organización textual clara una tesIS, y en torno a la Articulos de 

OpirtlOn de JOS lectores_ del articulo de opinión. cual se dan argumentos a favor o opinión: 

• 2 Fl,nc:()'1 ape!atlVa y efecto Reconocerá la función apelativa y en contra para llegar a una Superestructura que 

de persuas·ón el efecto de persuasión en los conclUSión expresa Ideas, 

;3 Contexto sltuaclonal articulos de opinión Identificación de la tesis, opiniones, juicIos o 

2 Organtzaclon textual La Redactará un texto argumentativo argumentos a favor o en contra, y puntos de vista sobre 

argumentación donde tome una posIción fundada la conclUSión. noticias o hechos de 

2 • La tesIS, los argumentos a respecto a un tema de la vida Delimitación de acuerdo con el interés público a fm 

fa\'o~ o en contra, la cotidiana de acuerdo con los contexto sltuaclonal, del propósito de orientar la opinión 

conclUSión recursos de la argumentación Vistos de persuasión y de la función de los lectores 

22 Recursos IIngUlstlcos y en la unidad apelativa ProducCión de textos. 

retoncos ~8 ESPECíFICOS Seleccionar, a partir de Modelo textual 

I El alumna será capaz de situaciones de la vida cotidiana, Texto , 
-----



Identificar la tesIs planteada en el 

articulo de opinión leído 

Reconocer los elementos y 

recursos de la argumentación 

Caracterizar el efecto de sentido 

construido por el enunclador 

Reproducjr en un escnto el 

esquema de la argumentación en 

relación con un tema de la vida 

cotidiana 

un tema para argumentar una argumentativo: 

posición Escrito breve donde 

Redacción de un texto el enunclador asume 

argumentativo breve, de un tema una pOSIción frente a 

seleccionado un tema de la vida 

Corrección y autocorreccfón del cotidiana, la formula 

texto argumentativo considerando 1 como tesIS y 

las propiedades del texto. argumenta, tomando 

en cuenta al lector 

para persuadirlo a 

favor de su 

conclusl6n 



TERCERA UNIDAD 

EL TEXTO POLíTICO. LA ARGUMENTACiÓN RETÓRICA. 

HORAS TEMÁTICA OBJETIVOS EDUCATIVOS ESTRTEGIAS DE MATERIALES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TRABAJO 

14 Situación comunicativa en el i A PARICULARES DE LA UNIDAD Lectura de un texto polltreo breve 1 Comprensíón de textos. 

tex~a pol.ít·co 1 Al finalizar \a ur\\(~ad el alumno comentado por el profesor para 1- Textos polítrcos. 

í ~ Propslto lograr adeptos i - Reconocerá las marcas ejemplificar la relación entre el ¡ Producción de textos. 

oafa aaher.rse a una ¡ discurSivas que caracterizan al texto político y el poder - Comentano analítico 

costura texto político. Ubicación del protagonista y del 

,2 Contexto sj'¡uaclonal l. Redactará un comentario antagonista 

2 Organlzaclon textual y~ analítico para señalar la función Identificación de los campos en 

'ecursos discurSIvos de los recursos discursivos en la conflicto para delimitar la posición 

2 ~ Poslc.on del enunc1ador de i argumentación de los textos del protagonista frente al 

acuerdo con la teSIs los I politicos antagonista. 

argumentos '( la concluSlon i B ESPECiFICOS Dellmltaclon del protagonista a 

que se construye en el texto ,El alumno será capaz de, través de la tesIs, argumentos y 

2 2 Papel del enuncl8dor en la Distinguir al enunclador del texto conclusión que presenta. 

constrUCCión del mensaje, político Comentarla oral 

de acuerdo con \a 1'..H\c\ón \den\\1icar los campos de conflicto Reconocimiento del papel de) 



apela!lVa .---¡---- en que se encuentran ~- contexto y del tiempo y espacIo I 

23 Presup:J5iC:Ó:l oe premisas 

.dec~cgicas y valores 

socioculturales c:ompart1dos 

3 }-<;;05 de habla perlocutlvoS 

participantes del texto politlco 

Identificar las premisas 

Ideológicas y valores 

socioculturales compartidos 

Identificar la func:ón de los 

recursos discursIvos en la 

argumentación de los textos 

políticos 

Identificar las marcas discursivas 

en los actos de habla 

perlocutlVOS 

en la construcción y propósito del 

texto político 

Observacíón de los recursos 

discurSIvos y retóricos que 

definen la función apelativa; 

argumentos a favor y en contra 

de su posición 

Análisis del efecto de los actos de 

habla perlocutlvos a partir de los 

valores 

compartidos 

supuestamente 



CUARTA UNIDAD 

EL TEXTO FILOSÓFICO. LA DEMOSTRACiÓN. 

HORAS~--~-~TEMATICA OBJETIVOS EDUCATIVOS ESTRATEGIAS DE MATERIALES DE 

14 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TRABAJO 

--La SltU3C\Or. comUnlcahva en elj A PARTICULAR DE LA UNIDAD Lectura de un texto filosófico Comprensión de 

:exto fdosóflCO 1 Al concluir esta unidad el alumno, 

Propos¡to del texto filosóflca 

demostrac:ón de la validez de 

liPa tesIS 

2 Organlzac:ón texlual 

3 
i 

Otras caraclenst'cas del texto!-

f,losóLco c::;¡mo texto! 

argumenlallvo_ 

3 ~ POSiCión del enunclador! 

respecto a la tesIs que se I 
o)antea en el iex:o i B, 

Reconocerá las características 

distintivas de un texto filosófico \ -

con relación a la función apelativa 

y a efecto de demostración 

Redactará un comentario de 

opinIón en el que exprese y 

fundamente su acuerdo o 

desacuerdo con la tesIs del texto 

leido 

ESPECiFICOS 

32 Presentac;ón de argumentos! El alumno sera capaz de 

G(QP:OS 'J refuta argumentos Reconocerá la relaCión entre el 

contrartOS propÓSI\O y la organización textual 

._-- - _._-~-----

predominantemente textos' 

demostratiVo Texto filosófico, 

IderMlcaclón de la tesIS, los con modo 

argumentos y la conclusión. demostrativo 

Identificación de las estrategias predominante. 

argumentativas empleadas en (Se recomienda 

el texto un texto de ética). 

Comentarla por eqUipos y I Producción de textos: 

grupal sobre la tesIs sustentada I Comentario de 

en el texto, as! como de la I opinión. 

manera en que se construyó ell Modelo textual 

efecto de sentido I El comentario de 

(demostración) opinión es un texto 

Organización del trabajo de 1 argumentativo que 



3~3fAa(cas-------¡ex\uales de la en un texto filosófico 

consls!enCl8 de la i Identificara las pnnclpales 

argumentac'cn preguntas, : características del texto en 

deflnfClones hechos relaciones' cuestión como texto demostrativo 

de causa-efecto Identificara JUICIOS de valor 

relacionados con la tesIs del texto 

¡--Formulara JUICIOS de valor al , 
redactar el comentario de OpinIÓn, 

de acuerdo con el trabajO 

desarrollado en esta unidad 

preescritura.: teSIs que se va a \ exige una tesIS 

defender, punteo de los \ basada en un JuicIo 

argumentos, conclusión de valor 

Redacción del comentario de I La tesIS puede 

opinión sustentarse con 

Elección individual del título del) respaldos de 

comentano I autondad, ejemplos, 

Revisión del texto redactado' citas textuales, 

individual, en equipo y grupal. comparaciones, 

ana logias, etcétera 



HORAS 

14 

QUINTA UNIDAD 

ARTíCULO DE INVESTIGACiÓN CIENTíFICA. RESPALDOS DE AUTORIDAD. 

TAMATICA OBJETIVOS EDUCATIVOS 

la situación CJ:rlUnlcatlva en A PARTICULARES DE LA UNIDAD. 

el ar!:culo ce :nvestlgaclón: Al fmallzar la unidad el alumno 

Clentlflca El propósito de Reconocerá los recursos 

comUOlcaClon la d¡scurSlvos de la argumentación 

demostraclOn clentifica. 

2 La organlzacio"'\ textual Redactará una reseña descriptIva 

L' j la argumentacI6n científica de un artículo de Investigación 

2 2 los resP8'dos ce aulomlad científica 

23 Recursos I11Juístlcos y 8 ESPECíFICOS 

retóriCOS léxICO El alumno será capaz de. 

espec'allzado, simbología, DistingUir el propÓSito de la 

forrrallzaClon referencias, argumentación científica en un 

alusIones 'j medos articulo de investigacIón 

3 i_3 reseñ.a descnpttva Caractenz.ar la orgamz.ac\ón textual 

deflnlClon 'J ejemplos en un articulo de investigación 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 
APRENDIZAJE 

MATERIALES DE 
TRABAJO 

Lectura de! título, formulación de I Comprensión de textos 

una hipótesIs de lectura e I -Artículo de 

Identificación de obstáculos para I investigación 

la comprensión. I científica: 

Soluciones a los obstáculos I da cuenta del resultado 

para la comprensión de un \ de una investigación 

texto búsqueda de léxIco y! Enunciador y 

conceptos desconocidos, I enunclatario tienen el 

simbología, etcétera mísmo nivel de 

DeterminaCión del propósito de J conocimientos, por lo 

la argumentación científlca'l que no hay 

demostrar la validez de una I facllítadores, ni 

hlpótes'rs paralinguístlCOS y el 

Identificación y carac\eriz.aci6n \ nivel léXico y 

del enunclador y del! conceptual 



-3 í la orgamzac ón textual y su I cter\t!hca ~- 8nunciatano del texto. 1 corresponde al de la 1 
I 

¡::er.lnencI3 para el propósito de 1-
I 

. la reseña 
I 

32 la descnpcrón como modo' 

e scurSI'1O pro:JiO ce la reseña 

3 ~ Procedlmlen:os discursIvos 

35 Caracterlsl'cas de la reseña I 
(léxIco y morfcsintaxls)_ i 

Identificar las maccas de respaldo 

de autondad en la argumentación 

científica 

Explicar el propOSlto de una 

reseña. su organización textual y 

sus procedimientos discurSIvos 

Elaboración de una lista de \ dIsciplina en cuestión 

argumentos y evidencias que \ Estructura que sigue 

sustentan la hipótesIs. los pasos de la 

Relación de las marcas I investigación 

Identificadas con la disciplina de I planteamiento del 

procedencia, para dar I problema, hipótesIs, 

consistencia teórica a la metodologra 

demostración I (herramientas, 

Lectura de una reseña I muestra), resultados 

descriptiV<:l. para analizar su bibllograffa Suele 

organización textual, recursos y' acompañarse de una 

procedimientos discursivos slpnosis inicial 

ElaboraCión de la ficha I (abstraet). 

hemerográflca y de fichas de I Producción de textos. 

trabajo (resumen) como I ~Reseña descriptiva. 

actlVldades de preescntura Informa acerca de) 

RedacC16n de \a reseña \ contenido y 

descnptlva caracter!sticas de un 



----~~ ~~- 1- Correccclón y autocorrecc¡ón 1 texto, en este caso, un I 

artículo de 

mvestlgación clentrfica 

SEXTA UNIDAD 

NOVELA DE TESIS. FUNCIONES POÉTICA Y APELATIVA 

HORAS ~---- - TEMATIC-A--

I 
OBJETIVO EDUCATIVOS ESTRATEGIAS DE MATERIALES DE 

ENSEf'lANZA-APRENDIZAJE TRABAJO 
La SItuación comunIcativa ~ A PARTICULARES DE LA UNIOAD Lectura completa de la novela. Comprensión de -14--

I 
en la nO\iela ce teStS ! Al finalizar la unIdad el alumno , Análisis mtra\extua\ de recursos textos. 

I 
Contexto de producción \- EnunClará la tests ImplícIta en la literariOs Novela de tesis: 

1 1 prcpÓSlto novela SeleccIón, a cargo del profesor, de novela 

comunlca~ívo Reconocera los valores que escenas de la navela para representativa de la 

~ "1 2 Fu,"ciones paellca y sustentan los personajes, así como ejemplificar las distintas actiVidades novelfstica 

ape!a:1va los del narrador y los del mundo del análiSIS Intratextual Los OCCidental, cuya 

• ~ 3 Series !!,erana cultural' ficticio alumnos ejercitarán el análisis con visión del mundo I 

e histories .- Hedactara un comentarla de opinión otras escenas de la novela represente los I 

~ 2 Contexto de re:;epclón donde aprecie estos valores en IdentificaCión de los valores de los grandes moment~ 
'1 2 1 Efecto de IdentificaCión comparación con los propiOS personaJes' Elaboración de un del imaginarla 

~---~~~~ ~~---- -~--- ---~~ -~----- -----~--



-- -ce: lector freflle a ----¡;Svalores i B ESPECIFICOS esquema donde se establezcan J cultural a través de 

ce: narrador de los personaJes! El alumno será capaz de correspondencias entre la asunción, por 

, 'j del mundo fictiCIO J - Identificar los valores que sustentan l. Acciones y palabras de los 1 parte del autor, de 

1 2 2 Efecto de percepción 

estética como valor cultural 

rserto en una ¡radlc,on 

2 Lec:ura ar,a)¡SIS. e 

los personajes, y, SI es el caso, la 

evolUCIón de los mismos, a través de 

sus acciones y palabras y, en 

general. de los indicIOS 

Interpretación de la novela ! - Reconocer la distancia que asume el 

2 í Recursos para la . narrador frente a los valores de los 

I 
Iden!¡f;caClon de valores de 1 personajes. 

la novela Señalar concordanCIas y 

2 1 La es::ena discordancias entre fas valores de 

2 '1 2 Los personajes los dlsltntos personajes 

:nd:C:05 'j e\oluCIÓf'I Comparar con los propios los valores 

2 J 3 El narrador del mundo fiCtiCIO manifiesto en los 

23 Co¡;erenCla estética personajes 

22', Re!aclones Integratlvas! - Fundamentar sus JUICIOS acerca de 

entre rweles los distintos valores reconOCidos 

722 VISIO" del mundo! 

personajes según se narran en el ¡ una posición ética 

texto frente a los grandes 

Los elementos que, a Juicio del problemas 

alumno-lector, se ofrezcan como humanos, sustente 

IndicIos, para calificar tales valores que los 

comportamientos alumnos puedan 

Los valores que se manifiesten a relacionar con los 

través de esta correspondencia. propios. 

VerifiCaCión de la permanencia o Producción de 

evolUCión de estos aspectos a lo textos 

largo de la novela, en escenas Modelo textual 

seleccionadas de la misma Comentario de 

ReconOCimiento de la distancia dell opinión: texto 

narrador, Identificación de la I argumentativo que 

distanCia que asume el narrador I exige una tesis 

frente a las acciones y palabras de J basada en un JUIcIo 



~~-- - ~- ------~~-~---~~--~------¡~ 

p~opuesto por la. \ los personajes, examInando sus I de valor 

novela el imagmarlo, la j valoraciones, pnnclpalmente en las I La tesIS puede 

POS:Cion 350m¡da por el . cahf¡caC10nes que atnbuye a los ¡ sustentarse con 

autor'j los valores personajes, en sus \ respaldos de 

generalizaCIones y comentarios autoridad, ejemplos, 

Ejecución de la misma operaclón, l cItas textuales, 

atendiendo a las acciones que el! comparaciones, 

narrador atribuye a los personajes I analoglas, etcétera 

y a la evaluación que éstas 

merecen en relaCión a las acciones 

y valores de otros personajes 

Efecto de IdentificaCión Discusión 

acerca de las distintas 

evaluaciones resultantes de las 

operaciones anteriores. 

Análisis contextua!. 

ObtenCión sistemática de 

informaCión sobre el contexto de 

producción de la novela a fin de 



relacionarla con el análisis 

Intratextual realizado. 

Formulación por parte del alumno, 

de la tesis Implícita en la novela y 

su relación con la visión del mundo 

propuesto por la novela. 

PosiCión del alumno-lector' Asumir, 

en un comentario de opinión, una 

posición propia, justificada con 

argumentos, frente a los dIstintos 

valores encontrados en las 

operaciones antenores y propias 

del mundo fiCtiCIO 

Corrección y autocorrecclán del 

comentarla de opInión. 



SÉPTIMA UNIDAD 

TRABAJO ACADÉMICO 111. ENSAYO 

. HORAS TEMATICA OBJETIVOS EDUCATIVOS ESTRATEGIAS DE MATERIALES DE 
• ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TRABAJO 

1-6-----,-- Elecc;on de un tema_ 1
I A PARTICULARES DE LA 1- Opinión sobre los temas de interés Comprensión de 

lectura de 8;¡Sayos que, UNIDAD para los alumnos textos 

presenten tesIS' Al finalizar la unidad, el alumno Lectura de diversos ensayos para ¡ ~Ensayos sobre un 

cortrapuestas Redactará un trabajo académico Identificar las tesIs principales, I mismo tema 

~ 2 Ele:::c on de una tesis sobre el análisIs de diversos argumentos y conclusiones sobre el ! ~ Matenal de 

2 El esquema diseño del ensayos con el mismo tema y tema elegido apoyo y fuentes 

esqlierr.a para presentar la ( que presenten tesIs opuestas ComparacIón de la tesis, argumentos de consulta 

tesIS 'f sus argumentos : B ESPECíFICOS y conclusiones a partir de la I ProdUCCIón de 

:3 F,,::has elabora::lon de fichas ¡ El alumno será capaz de InformacIón organizada en los! textos 

de ccn:enldo o de trabajO Reconocer en diversos textos la cuadros Producto de los trabajOS - Pichas de 

para fu~dame~¡:ar la pOSICión tesIS y recursOS argumentativos anteriores trabajO 

sobre ia tesIs seleccionada : - Diseñar un esquema de trabajO Comentano oral sobre el resultado Borrador 

/¡ Presentación del (rabato I de acuerdo con un propósito de la comparación anterior, para Ensayo de una 

acadé'li'CO E'1sayo: especifICo_ tomar pOSICión con respecto a una extenSión 

argu0-,entatlvo donde toma Recopilar la Información de las tesIs máxima de 



corürapu€stas 

pos,c'ón--e'1tffi--tes¡S-- -pertinente en fichas 

Organizar la Información 
r 

según 

Punteo sobre las tesis de los 

ensayos, para obtener un tema que 

cmco cuartillas. 

<1 í Estructura del trabajo el esquema oriente la redacción de un trabajo 

Partes y exterslon Redactar el trabajo académico académico 

4 2 Procedimientos cllscurslvos Corregir el trabaJo, Elaboración de fichas de comentario 

<1 3 Au:ocorrecCton y revIsior\ considerando las prop1edades en las que el alumno arglJmente la 

t, 4 Presen!acior del trabajo ,i que debe tener el texto elección de una de las tesIs 

final Redacción del borrador siguiendo el 

esquema guía, especificando la 

pOSIción que asume el alumno ante 

una tesis 

Autocorrecclón y revisión del trabajO 

académiCO apilcando las normas 

pertmentes 



HORAS 

6 

OCTAVA UNIDAD 

EL DEBATE: ORGANIZACiÓN Y PRÁCTICA 

TEMATICA I OBJETIVOS EDUCATIVOS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MATERIALES DE 
TRABAJO 

Sltuac.ón comunicativa del! A PARTICLiLARES DE LA UNIDAD! - AsistencIa a un debate y análiSIS del) Comprensión de 
r 

deoate i Al finalizar la unidad, el alumno. mismo, a partír de las notas j textos 

Orgafllzaclon dE: objetivos y - Participará oralmente, de manera tomadas -Trabajo 

características del debate adecuada, en el análiSIS de algún )- EXposIción de los principales motivos I académico 

2 Contrapos:cJón de tesIS lema de jnterés colectivo que justifican el debate' las ventajas I elaborada para el 

sobre un tema como B ESPECiFICOS de contraponer tests, afirmación de ¡ debate. 

reqUiSito del debate. \ El alumno será capaz de prácticas para organizar 1 ~ RepertOrio de 

3 Funciones det moderador en; - Aplicar las normas báSicas para exposIciones orales. diSipaCión de textos 

el desarrollo del debate organizar un debate dudas; Incremento de la confIanza relaCionados 

4 El pro¡::ósJto del debate como; - Identificar la situación de personal con el tema del 

hilo conductor de la : comunicación del debate AnálISIS y aceptación de normas a debate 

diSCUSión PartlGÍpar de acuerdo con la las que se sujetará el debate. ¡ ProduccI6n tie 

5 Tiempos y formas de funCión cumpla en el debate y secuencIa del tema, lista de \ textos 

,rter¡enff en la clscusrór. del ~ aíustarse a los tIempos y formas oradores, tiempo de intervención ~Clladros 

:ema de intervencI6n SeleCCión del moderador, dentro de I sinópticos, 

----- ---.. _---



6 Proceso comunicativo 1- Tomar notas pertinentes para la , cada equipo de trabajo, para que j esquemas, notas y 

InteraCCión 
1 

entre I discusión durante el debate promueva la tntervenc(ón de los \ comentarios, 

part:c'pantes y oyentes Interesados 

7 Re!acion de! debate con; Valoración de las diferentes formas 

otras actividades' de participación. 

academlcas Práctica de exposIción y debate de 

equipos 

Toma de notas para la discusión; 

cuadros sinópticoS, esquemas. 

Intervención conforme a la 

orrentaclón de los distintos 

argumentos y papeles en el debate 

Comparación de la OpIo Ión rnlclal con 

la final 

Autoevaluaclón de las 

participaCiones 
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Unidad 2. El articulo de opinión 

Artículos de opinión de las principales publicaciones periódicas de México. 

La página editorial de The Washington Post, México, Gemika, 4a . ed., 1989. 

Unidad 3. El texto político 

Demóstenes, Filípicas 

Cicerón, Catilinarias 

Torre Villar, Ernesto de la, et.al. Historia documental de México, tomo JI, México, 

UNAM, 3a ed., 1984. Contiene numerosos documentos politicos de la 

Independencia, Reforma, República Restaurada, luchas obreras de los siglos XIX 

y XX Y Revolución Mexicana. 

Unidad 4. El texto filosófico 

Platón, Diálogos 

Aristóteles, Ética a Nicómaco 

Bacon, Ensayos sobre moral y política 

Spinoza, Ética 

Sartre, El existencialtsmo es un humanismo 

Savater, Ética como amor propJo, México, CNCA-Mondadon, 1990 (los noventa, 

59) y Ética para Amador. México, Anel, 1994. 

Gaader, El mundo de Salia. MéXICO. Patrla-Slruela, 1994 

Unidad 5 Articulo de investigación científica 

Articulas de revistas como CJencJiJ y Desarrollo. revista tnmestral de CONACYT, 

Cienc;a, Revista de la Academia de la Investigación Científica, MéXICO 

Unidad 6 La novela de tesis 

Novelas de Sernanas, M8unac. M<J.lraLJx, etceter,J 



El TLRIID 111 se divide en ocho unidades didácticas, se cuenta oficialmente 

con un total de 96 horas al semestre, divididas en tres sesiones a la semana de 

dos horas cada una. 

De acuerdo con (a secuencia que se propone abordar durante este 

semestre del TLRIID, se observa que existe una ruptura en cuanto a lo establecido 

y trabajado durante el segundo semestre, pues a los alumnos se les trata de 

fomentar el gusto de la lectura, sobre todo en el ámbito literario. 

Se puede afirmar que existe una relación interna entre las unidades a 

trabajar durante el semestre, pero como se advierte por el salto de un semestre a 

otro, todavia no se ha logrado establecer una relación y secuencia lógica que tanto 

el profesor que imparte la materia como los alumnos pueden entender, y lo más 

Importante, hilvanar para conformar una gradación en los temas, la eXigencia en 

cuanto al desarrollo de capacidades de los alumnos, [a comprensión y el 

aprendizaje de procesos cada vez más compleJos, 

En la práctica se ha observado que en ocasiones los aprendizajes logrados 

quedan aislados, porque como profesor no se tiene la habilidad de poder " 

relacionando lo aprendido con los nuevos conocimientos y habilidades que se 

pretenden lograr en cada uno de los semestres y, como consecuencia, se perCibe 

a cada uno de los semestres independientes uno del otro 

El programa Indicativo de la materia propuesto por el PEA se presenta en la 

modalidad de una carta descriptiva, donde se hace una presentación rnuy 

superfiCial acerca de qué y cómo se sugiere trabajar baJo el enfoque did~lctlCO de 

13 maten;), se da por hecho que pala tOdos queda ITIUy ClRI3 estn prcscnt~c\ón SH""l. 

c:rnb3rgo en 18 P¡~lC\IC.3 Sf~ ha obSt~rVildo ¡as qr3ndes lJgun<:Js que ClllCd;¡;1 :11 !lO 



existir una fundamentación del por qué de la distribución de las unidades 

didácticas en esa forma, la selección de contenidos las estrategias de enseñanza

aprendizaje, la denominación y presentación de objetivos particulares y 

específicos por cada unidad de trabajo. 

Se ha argumentado en varias ocasiones que el programa sólo silVe para 

dar orientaciones generales con el fin de que cada profesor pueda planear su 

propio curso, no obstante, las orientaciones que se ofrecen no son las que un 

profesor desearia como apoyo para poner desarrollar y planear un curso del 

TLRIID. 

El programa Indicativo de la materia del TLRIID 111 presenta en cada unidad 

didáctica los siguientes elementos: 

1. Temática. 

2. Objetivos educativos' particulares de unidad y especificas 

3. Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

4. Matenales de trabajo 17 

La forma de plantear estos ejes y el orden de su presentación en cuatro 

columnas en el programa indicativo nos llevan a realizar algunas reflexiones. 

La primera columna nos presenta la selección de temáticas o contenidos 

Este orden de presentación de las diferentes columnas presupone la Idea de que 

en un trabajo de planea CiÓ n primero se eligeo los temas a trabajar y de ellos se 

denvan los objetivos que se tienen que lograr Dentro de un trabaja de 

plC:'II1iflcación de un curso, lo más lógico es pensar prirnero qué obJetiVOs o 



propósitos se desean alcanzar y después plantear un cómo para establecer tanto 

los contenidos como los objetivos, es decir preguntarse cuáles serían los 

requisitos mínimos que se deben trabajar para que el alumno pueda lograr los 

objetivos establecidos, 

Esta forma de presentación hace pensar que es más importante lo que se 

debe enseñar y aprender que los mismos objetivos a lograr, señalando que a 

través de estos temas el alumno tal vez pueda lograr tales o cuales objetivos, 

La excesiva cantidad de temáticas fundamenta esta idea, La gran cantidad 

de contenidos no concuerda con elliempo señalado para poder abordar cada uno 

de ellos, ni trabajar baJo la modalidad de taller, fundamento principal de la materia; 

además se ha visto que algunos puntos considerados como temas son muy 

específicos y, por lo tanto, pueden incluirse con otros temas más generales, 

eliminando o aglutinando así aquellos que son repetitivoS o muy específicos. 

Por ejemplo, al tema general de articulo de opinión pueden Incorporarse 

contenidos de las unidades relacionadas con texto politico y texto filosófico 

En lo que se refiere a la formulación de los objetivos, no existe una 

justificación de por qué para cada unidad didáctica existen objetivos particulares y 

específicos puesto que en cuanto a su definiCión son exactamente lo mIsmo. 

Como consecuencia de estas diferentes categorias de objetivos, se puede 

observar gran numero de ellos en cada unIdad. SI revisarnos y analizamos la 

formulación de los objetiVOs por unidad, vemos que la mayoria de estos se 

entienden o se convierten en una seríe de activIdades aIsladas y no son el 

resultado o producto fmal de <1\gL¡n proceso trClbapdo 



Lo que hace falta en cada una de las unidades es un objetivo general que 

guie el trabaja que se desarrolle durante este perlado de tiempo, puesto que en 

cada unidad se pretende lograr un producto final, ya que como se ha mencionado 

los objetivos son el planteamiento de una serie de actividades que no llevan a 

lograr un propósito concreto. 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje señaladas en el programa 

indicativo son muy generales. De hecho en algunas sólo se indica el nombre y no 

Incluyen el proceso para llevarlas a cabo, por lo que cada profesor debe buscar o 

elaborar el procedimiento con el fin de implementar la serie de estrategias para 

trabajar cada una de las unidades. 

Por todo esto, en el discurso institucional se enfatiza que todo profesor 

debe estar en constante proceso de formación y actualización tanto en el área 

disciplinaria como en los aspectos didáctico-pedagógicos Este proceso encuentra 

espacios adecuados en los Talleres de Recuperación de la Experiencia Docente 

(TREO)· intersemestrales e interanuales, en los Seminarios de Planeaclón y 

SegUimiento, los cursos que se ofrecen a los profesores de nuevo ingreso e 

Incluso en las reuniones Informales con colegas en la Academia de Talleres 



111. SEMINARIOS DE PLANEACIÓN y SEGUIMIENTO AL PEA: PROPUESTAS 

PARA LA ELABORACiÓN DE PROGRAMA OPERATIVO PARA EL TLRIID 111. 

La idea de la elaboración y aplicación de un programa operativo para el 

TLRIID surge de las expedencias obtenidas al trabajar con el programa indicativo 

proporcionado por la Institución: "La tarea de construcción o elaboración de los 

programas de estudio, está intimamente relacionado con los problemas de la 

finalidad e intencionalidad de la práctica docente, proporciona una visión más 

profunda de la problemática que se afronta en el proceso enseñanza-aprendizaje 

en un curso específico. ,,18 

A partir de la implementación del PEA en el CCH, se han conformado varios 

grupos de trabajo con el propósito de establecer programas operativos para la 

asignatura La participación de los profesores ha sido de Vital importancia porque, 

a partir de los aCiertos y errores obtenidos en su trabajo en el aula y desde luego 

su aportación como especialistas en los temas que se abordan, propicia la 

reorganización de los programas, al seleccionar contenidos, formular objetivos, 

establecer estrategias de enseñanza-aprendizaje idóneas o más efectivas de 

acuerdo a los temas que se pretenden trabajar, selección de material de trabajo 

(matenal didáctiCO) como apoyo para desarrollar estrategias de diferentes 

modalidades, proponer elementos y formas para evaluar tanto el desempeño de 

los alumnos como el material seleCCionado y la practica del profesor 

El conOCimiento de las diversas opiniones, experiencias, la partIcipación en 



:ursos o seminarios, la reflexión, la critica y la autocritica de nuestra labor 

¡ocente, hacen que cada profesor vaya conformando su propio programa de 

lcuerdo a sus necesidades y expectativas. Desde luego, se atiende los 

'equerimientos mínimos que la institución exige, puesto que formamos parte de 

,lIa y no podemos pasar por alto los objetivos que pretende como institución 

3scolar. 

Dentro de los Seminarios de Planeaclón y Seguimiento al PEA, se trabaja 

,on el propósito de hacer más operativos los programas. Se tiene la elección de 

:::ambiar de orden las unidades didácticas, presentando una secuencia de acuerdo 

3 las necesidades e intereses tanto de los alumnos como del profesor mIsmo, 

3iempre y cuando se cubran todas las unidades presentes en el prog rama 

indIcativo, se propone reformular los objetivos, ya que como se ha mencIonado, 

31gunos de ellos son tan específIcos, que se convierten en acttvldades a 

:Jesarrol!ar dentro del proceso enseñanza-aprendIzaJe. TambIén algunos 

contenidos se pueden aglutinar con otros por presentarse en forma muy detallada 

o Incluso algunos de ellos se pueden elIminar por ser muy repetitivos. 

3.1. El perfil de los docentes del TLRI/D. 

En et antIguo plan de estudIOS se permitió que toda persona que termlllara 

una carrera a nivel licenciatura pudiera impartir !a materia del Taller de Redaccl0n 

Así encontramos profesores de varias carreras, por ejemplo, Letras Hispánicas, 

Lltelatura y Arte Dmmátlco, Letras Claslcns, COll1UtllCaCl0n, Soclologlcl, 

Pedagoqí<1, PSicología. r-\e!:1clorl(;S Interll3Cfonales, Derecho, ctcc:-..'ter<1 El ') nI/el de 



Lectura estuvo en manos de personal experto en el ámbito literario como es el 

caso de las tres primeras carreras mencionadas, aunque al paso de los años 

también este taller fue atendido incluso por profesores egresados de diversas 

carreras. 

Quienes vivimos el cambio de Planes y Programas de Estudio en el CCH, 

puesto que comenzamos a impartir clases antes de las modificaciones curriculares 

y no somos especialistas en la materia, tuvimos que prepararnos académicamente 

para participar en el Nuevo Plan de Estudios. 

Para implementar el PEA fue necesario participar en cursos, talleres, y 

diplomados de actualización docente. Los conocimientos adquiridos fueron muy 

importantes y de gran ayuda, sin embargo, al llevarlos a la practica se dio una 

situación totalmente diferente. 

Como es lógico, siempre ante los cambios existe temor y resistencia por 

parte de la planta docente y así sucedió El primer año de trabajo con el PEA, la 

mayoría de los profesores buscamos asesorías o apoyos de profesores 

especial!stas en la aSignatura o con mayor experiencia en el campo de la 

docencia, pues estábamos experimentando y aprendiendo al mismo tiempo que 

pretendíamos enseriar Tuvimos que aprender a partir de nuestras propias 

expenenclas dentro del aula Debimos conocer e Interpretar cada uno de los 

programas, para después pensar cómo trabajarlo con los alumnos, 

La tarea fue y sigue siendo muy ardua, puesto que siempre dentro de! 

proceso ensenanza-aprendlZ8jQ tanto los alumnos como los profesores aprenden 

él traves eJe la interacción que se establece dentro del s[llon de clases 

(,: 



La participación y el interés por mejorar nuestra práctica docente es el 

mbiente que prevalece entre la mayoria de los profesores que impartimos el 

'aller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental en el 

:CH, 

1.2. Los alumnos en el TLRIID 111. 

La mayoria de los alumnos que ingresan al CCH tienen entre 15 y 16 años, 

)ertenecen a diferentes clases sociales o niveles socioeconómicos, vienen tanto 

je escuelas públicas como privadas, aunque en los últimos cuatro años se ha 

ncrementado el número de alumnos que estudiaron la secundana en escuelas 

xivadas. 

Al comenzar a conocer el Colegio se encuentran con situaciones nunca 

3ntes vividas, la primera de ellas es que no existen reglas de comportamiento 

oomo a las que estaban sometidos, Otra situación es la forma de trabajar en casI 

ladas las asignaturas el trabajo en equipo, la participación a través de 

exposiciones en clase, la Investtgación, etcétera 

Los grupos académiCOS esta n conformados generalmente por 50 alumnos. 

en los últimos años se ha observado que en la mayor parte de los grupos 

prevalece la presencia de mUjeres En el TLRIID, se puede deCir qLlé sólo la 

tercera parte del grupo son hombres 

Las aulas del Colegio también tienen dlferenci8s en relaCión con otras 

escuelas los salones son en forma rectangular, eXIsten dos filas de mesas en 

donde los nlumnos pueden verse de frente de esta forrn~ se pueden mave: 1;1s 



mesas y sillas para conformar equipos de trabajo cuando es necesario llevar 

actividades en esta modalidad de trabajo, permite una mayor movilidad tanto para 

el profesor como para los alumnos. En el salón de clases existen dos pizarrones, 

lo que permite al profesor desplazarse de un lado a otro. Un elemento importante 

característico del sistema del Colegio es que no existen estrados, que en algunas 

instituciones educativas y tradicionalmente señalan la autoridad y el poder del 

profesor, pues es interpretación que él está mas arriba en cuanto a conocimientos 

y los alumnos abajo que implica que son ellos los que tienen que aprender, incluso 

en algunas observaciones etnográficas se ha visto que el profesor nunca jamás se 

baja del estrado, sólo se desplaza de un lado a otro, pero arriba del estrado. 

La ausencia de estrados dentro del salón de clase permite que exista una 

mayor interacción entre el profesor y los alumnos, elemento fundamental dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que se tenga la idea que entre maestro y 

alumnos van conformando la clase y construyendo los aprendizajes. Otro 

elemento Importante de mencionar es que generalmente no eXiste un lugar fijo o 

establecido para los profesores, es decir, en la mayoria de [as auias no hay 

escritorio para el profesor, situación que Implica buscar un lugar entre los alumnos 

para sentarse o para desde ese punto comenzar a trabajar. 

Los alumnos, conforme van conociendo y teniendo diversas experiencias 

escolares. se adaptan en forma admirable al sistema de eCHo Al llegar al tercer 

semestre, el alumno se ha especializado en establecer estrategias de 

supervivencia, es decir, asume un rol concreto dependiendo de la si:uaclón, del 

contexto en el que se encuentre, en su relación con los dernas CO!l1paneros aSI 

corno Id de 3comod~lr::;e <1 lilS C!"xlgc:nclé1s o no eXIDencl3s, regl;¡s establecidas o no 



por el profesor, a la personalidad del profesor a las contradicciones que en 

algunas ocasiones se presentan en cuanto a la autoridad y al poder que puede 

ejercer un docente en el salón de clases: "Es más fácil que un alumno se acomode 

a las expectativas de los maestros y menos probable que un maestro se ajuste a 

lo que los alumnos esperan de él.,,19 

Los alumnos llegan al TLRIID 111 con algunos conocimientos previos, sin 

embargo como proceden de diferentes grupos académicos, no todos poseen los 

conocimientos mínimos, puesto que tuvieron profesores diferentes, así pues se 

conforma un grupo heterogéneo con capacidades, habilidades, gustos, intereses, 

personalidades y expectativas diferentes. 

La expectativa que todos comparten es acreditar el curso y si es con una 

buena calificación haciendo el mínimo esfuerzo, mucho mejor Por desgracia, en 

vanas ocasiones a lo largo de \a trayectoria escolar no se le da la importancia al 

aprendizaje, a cuestionarse qué estoy aprendiendo, cómo 10 aprendí y para qué lo 

aprendí. En la mayoría de los alumnos lo úníco que Importa es la calificaCión que 

se va a obtener al fmalizar el curso, para acceder al siguiente semestre, año 

escolar o ni\lel educativo 

Como profesor, no se tíene la costumbre de hacer un alto durante el curso 

para evaluar, refleXionar tanto en forma indiVidual como grupal: qué se aprendió, 

cómo y para qué, y por lo tanto tampoco se enseña a que los alumnos refleXionen 

y se contesten estas preguntas 

l' II.II~'H'I\'<'" t'I(.¡¡Ir, p(ll !ll!l¡lI,1 .\1,,11,1, lU,II\ I "\('tI\IIO"I.1 d<: 1.1 IIIkl.'(~'I"1l ,'1\ ,'1 .Ild.1 [.IUpa"" 
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[1\\ l',II'c!.I<.lOu dIlO,:I,lflt':t (n ('ductclCJll \1('\1,'" l ''':\ \I·IH; ,\1' \ ('J""I' 1 'l'!.~ 1) ,,; 



Tradicionalmente, el TLRIID para los alumnos se ubica como la última en 

importancia de entre las demás asignaturas que cursan durante el semestre. A 

veces se piensa que leer es muy aburrido y, si aprendieron a escribir y a leer, ya 

no es necesario continuar con 10 mismo. De aqui depende la capacidad y habilidad 

del maestro para dar a conocer que la asignatura tiene objetivos muy importantes, 

como el desarrollar la competencia comunicativa: hablar, escuchar, escribir y leer; 

y que el desarrollo de estas habilidades permite comprender, pensar, debatir, 

expresar puntos de vista, etcétera, que pueden ser aplicadas en las demás 

asignaturas y en la vida cotidiana 

Al conocer los contenidos, unidades y la forma de trabajo, a la mayoría de 

los alumnos les llama la atención el TLRIID, pues les interesa expresar sus puntos 

de vista y saber cómo y qué estrategias utilizan para convencernos, llevar a cabo 

una acción o modificar nuestra conducta. Una vez que se presenta la materia, por 

conSigUiente, a menudo se adVierte un cambio de actitud ante ella, que manifiesta 

una mayor disponibilidad para trabajar a lo largo del semestre. 

A continuación doy a conocer el Programa Operativo que he llevado a la 

práctica. Este programa es el resultado del Seminario de Planeaclón y 

Seguimiento al PEA del cual he formado parte durante algunos semestres, y 

especialmente de mi experiencia como docente en serVicio En el CeH se 

conSidera y compartimos la Idea de que ... 'el conOCimIento de la práctica docente 

no puede darse de lI,anera contemplativa y paSIva, sino por medIO de \a accIón 

transformadora que el docente rcallce,"'o 

'" \1"1111 (I\wdo, 1'<'11111" (J,' • Ir l' ;; 



- ---------- ----

El desarrollo del curso se llevó a cabo básicamente de la misma manera 

como se presenta en el programa operativo con un grupo el semestre 98-1_ Al final 

de este apartado daré las puntualizaciones pertinentes en relación con lo 

alcanzado. 

Este informe de actividad docente, se expresa en algunas ocasiones 

actividades en presente, futuro y desde luego en pasado, puesto que se narra lo 

realizado en el semestre 1998-1. Es dificil hablar siempre en pasado ya que al 

relatar una experiencia, es necesario ubicarse en ese contexto, de ahí que en 

ciertos momentos se tenga que describir utilizando el presente y el futuro. 

3,3. Programa Operativo para el TLRIID 111. 

Objetivos Generales. 

Al finalizar el curso el alumno' 

Aplicará Jos conceptos básicos sobre la Situación comunicativa que se da en 

textos cuya función domrnante es la apelativa, 

2, Reconocerá la organización textual, los procedimientos y las marcas 

discursivas de la argumentación 

3 Fundamentará mejor sus apreciaciones por medio de la consulta de dIversas 

fuentes 

4 Constatara sus Ideas y valores con los que el texto propone. considerando el 

contexto de producclon y recepCión, ('\s', como su experiencia, a f11l de 

explicarlo y comprenderlo. con una actitud ele tolel aneln y respeto a 18s Ideéis 

é1jen;:¡s 



UNIDAD I 

ENCUADRE CONCEPTUAL. FUNCIÓN APELATIVA 

Tiempo: 12 horas = 6 sesiones aproximadamente 

OBJETIVO GENERAL: 

1. El alumno identificará la estructura, los recursOS retóricos y lingüísticos de un 

texto argumentativo. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Identificará en diversos tex10s la función apelativa. 

2. Describirá las características de la función apelativa. 

3 Caracterizará el efecto de sentido derivado de la función apelativa. 

CONTENIDOS: 

1. La función apelativa en una situación comunicativa. 

1.1. Propósitos comunicativos. 

1.2 Contexto situacional. 

2. La argumentación. 

2 1. Estructura de textos argumentat1Vos. 

2 2. Los recursos retóricos y lingüísticos de la argumentación 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (ACTIVIDADES): 

La pnmera actividad que se realiza es una dlnam!ca de presentación, aunque 

en los programas no aparece en forma explícita, siempre es importante llevarla 

.1 cobo, porque a través de esta se va "rompiendo el hielo", los alumnos se v;]n 

conociendo y bUSCél lograr el obJetiVO de confolllwr lIll grupo de trao<JJo, en 



donde exista un buen ambiente para desarrollar las actividades a lo largo del 

semestre. 

La dinámica de presentación consiste en que cada alumno conteste las 

siguientes preguntas: 

a. Nombre 

b ¿Qué es lo que más le gusta hacer? 

c. ¿Qué es lo que menos les gusta? 

d. ¿Cuáles son las expectativas del curso? 

Al principio de un curso, se realiza la presentación del programa de la materia: 

los objetivos de curso, contenidos, formas de trabajo, evaluación y acreditación 

"El conocimiento del plan de acreditación del curso por parte de los estudiantes, 

desde el inicIo del mismo, constituye un elemento que puede favorecer su 

motivación y e! compromiso mismo, por cuanto permite VIsualizar una pnmera 

estructura general del curso y de la concreCIón del mismo."Zl 

En este momento llegamos a varios acuerdos y en general quedan 

estableCidas entre ambos las reglas del juego 

Existen algunas participaCiones ylo sugerencias por parte de los alumnos, 

pero no son tantas como se quisiera en esos momentos 

Me gusta tomar en cuenta las diferentes aportaciones que durante el curso 

se manifiestan. Generalmente al final de cada unidad se realiza una evaluación, 

donde ellos exponen ya sea en forma oral o escrita, SI les gustaron los textos 

trabajados, las actividades realizadas, cuáles fueron los 8.prend17é'1jeS logl'ados y 

\'l,lf 1',.\111:',,1, ,\\Y',~I Hld,\\.·\lC.1 \ ('1\1 I \\'\\\tltn. {\j\\\Uj..\nWl.l ... '1\ 1,. ... \11"':.;1,\\\\.\" Ih v"\\\\\\,. \ ,,1 
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los no logrados, su participación en la conformación del grupo y las sugerencias o 

propuestas que quisieran plantear para mejorar el proceso de enseñanza

aprendizaje. 

Con base en estas evaluaciones, me he dado a la tarea de buscar temas, 

textos, actividades que pueden ser interesantes para los alumnos, aunque no 

siempre funcionan como se tiene planeado, además de que implica mucho más 

trabajo, sin embargo en la docencia, los errores y aciertos permiten continuar en 

esa búsqueda por hacer significativos los aprendizajes. 

2. A través de una lluvia de ideas se trabajan los elementos que intervienen en 

una situación comunicativa, las características y propósitos de la función 

apelativa 

La finalidad de esta actividad es saber los conocimientos previos que tienen 

acerca de esta función lingüística, pues en el primer semestre trabajan el texto 

publicitario en donde predomina la funCión apelativa de la lengua. 

Se puede observar que la mayoria de los alumnos manejan los conceptos 

báSICOS que intervienen en una situación comunicativa: enunclador, mensaje, 

referente, contexto, enunciatario. También manejan los propósitos de la función 

apelativa: convencer, persuadir o demostrar 

3. Trabajamos con vanos textos en cuales esta presente la función apelativa y 

que poseen una estructura argumentativa 

a. Se realiza una primera lectura grupal en voz alta con el fm de venflcar 

que todos realicen la lectura 

b Se dé) una breve expllcaclon de las partes que conforf11nn unB estructuré! 

,1 rqument;-:¡tlvil 



c. Los alumnos identifican cada Una de esas partes en el texto. 

d. Los alumnos participan, dando a conocer el trabajo que realizaron. Existe 

retroalimentación para aclarar las dudas, presentar diferentes puntos de 

vista, etcétera. 

e. Se llega a una conclusión grupal respecto a los ejercicios. 

4. Lectura de varios textos para trabajar los recursos retóricos y linguisticos 

utilizados en textos argumentativos. 

a. Explicación de cada uno de ellos y localización en los textos leidos. 

b. Comparación de sus respuestas con otros compañeros. 

c. Participación de algunos alumnos para dar a conocer sus respuestas. 

d. Aclaración de dudas y autocorrección de ejercicios. 

La selección de matenal queda a cargo del profesor. En el Colegio existe 

mucho material de apoyo producido por algunos profesores o por diferentes 

grupos de trabajo Cada maestro tiene la libertad de elegir el matenal que va a 

utilizar con los alumnos 

5 Para poner en práctica la persuasión, el convenCimiento y el poder defender 

una idea en cada unidad se va a establecer un pequeño debate En esta 

primera unidad casI no hay requIsitos, 10 único que se necesita es defender 

una Idea con los argumentos que se crean válidos, Sin embargo, en otras 

unidades ya se establecen ciertos requISitos y organización. Para comenzar a 

debatir y presentar los diferentes puntos de vista se sugieren algunos temas de 

los que puede ser interesante llevar a cabo este ejercIcIo, el tema es 

seleCCionado y entre todos formulan10s una teSIS, después, se empieza el 

debate ya 50<:4 defendiendo o refutando 1c1 tesIS F.I tel11;::} es rntf'fl';::;antt-::, pero, 



llega un momento en que todos quieren hablar y parece ser que entramos en 

un caos; mi Intervención en esta ocasión hace que se tranquilicen la situación y 

haya nuevamente orden, sin embargo, observo que las cosas van a salir de su 

cauce y suspendo el debate. Comento algunas observaciones diciendo que 

este ejercicio lo implementaremos por lo menos una vez en cada unidad y 

espero su cooperación para que resulten mucho mejor que este que 

realizamos por primera vez. 

PRODUCTO FINAL. 

Texto en el cual se identilicaron los siguientes elementos: 

• Enunciador 

• Enunciatario 

• Propósito comunicativo 

• Contexto 

• Referente 

• Estructura argumentativa 

• Recursos lingüísticos y retóricos: 

Vocativos 

Modo Imperativo 

Preguntas retóricas 

Respaldos de autoridad 

Valoraciones 

Red;:¡cclon en pnlllem pcrsonn 



ASPECTOS A EVALUAR: 

• Habilidades: lectura e identificación de! enunciador, enunciatario, estructura 

del texto argumentativo, recursos retóricos y lingüísticos. 

• Conceptos: enunciador, enunciatario, propósito de la función apelativa, 

estructura de un texto argumentativo, argumentar, recursos lingüísticos y 

retóricos: vocativos, modo imperativo, primera persona, valoraciones, 

respaldos de autoridad, preguntas retóricas. 

• Actitudes: disposición al trabajo, trabajo en equipo, respeto a los diferentes 

puntos de vista, participación. 

EVALUACiÓN: 

La primera unidad de cada semestre de [a asignatura corresponde a un 

encuadre conceptual, en este semestre, el hilo conductor a lo largo de las 

unidades didácticas es la argumentación, por lo tanto, es muy importante que los 

alumnos puedan definir y aplicar cada uno de los conceptos abordados durante 

esta primera unidad, ya que se seguirán trabajando en las unidades posteriores 

Para evaluar la primera unidad se aplica un ejerciCIO. del cual se obtuvo un 

texto donde los alumnos en forma individual definieron algunos conceptos que son 

claves en este curso e Identifican los recursos con los que un enunclador emite un 

punto de vista y señala sus fundamentos o argumentos pala defender esa Idea 

La calificaCión obtentda en esta primera unidad es el resultado del promediO 

obtenido en el eJerCIcIo mencionado. participaCiones Indlvldu81es y nCtlVld8des 

Ica!tzadas en clase El 75DÁ\ de un total de 50 alul"nnos que íOlm2<n p;'" te del qlupo 



acreditaron la primera unidad de trabaJo. las calificaciones que predominan en 

esta unidad son de 7 y 8. 

UNIDAD 11 

El ARTíCULO DE OPINiÓN. lA ARGUMENTACiÓN 

Tiempo: 14 horas = 7 sesiones aproximadamente. 

OBJETIVO GENERAL: 

1. El alumno redactará un texto argumentativo. 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

1 Identificará la organización textual de un articulo de opinión. 

2. Reconocerá los elementos y recursos de la persuasión 

3 Señalará la tesis planteada por el autor en un artículo de opinión 

CONTENIDOS. 

1. El periódico y sus características principales. 

2. La noticia y el artículo de opinión como géneros periodístiCOS. 

2.1 La noticia: estructura, modo discursivo y propÓSito comunicativo 

2 2 El artículo de opinión propósito ccmunlcatlvo, recursos retóncos y 

linguísticos. 

2.2 1 Organización textual tesIs. argumentos a lavor. argumentos en contra y 

conclusión 

3 F\edacclón de un texto de ilcuerdo a sus propiedades unidad, coherencIa y 

:ldecu~clon 



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (ACTIVIDADES): 

1. Cada alumno lleva un periódico a clase. Se les pide que lo revisen 

cuidadosamente y vayan anotando las características que encuentre. 

2. Los alumnos participan comentando las características que encontraron. 

3. Señalo las características que faltaron y se habla de la importancia del 

periódico como medio de comunicación. ObS8IVO que muy pocos alumnos 

están acostumbrados a leer el penódico, ya que las características indicadas 

fueron muy escasas 

4. Organizamos equipos de 5 ó 6 integrantes. Solicito que localicen una noticia o 

nota informativa y la analicen contestando las seis preguntas básicas que 

teóricamente debe contestarnos una buena noticia, ¿qué sucedió?, ¿cómo?, 

¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué o para qué? y ¿quiénes son actores o 

participantes?, cuando veo cómo astan trabajando, me doy cuenta de que 

algunos mtegrantes de los equipos no saben realizar la actividad senalada, aun 

cuando en el pnmer semestre del TlRllD se dedica una unidad para trabajarla 

Sin embargo, qUIenes poseen los conocimientos ayudan y explican la 

actividad 

5 Se aclaran brevemente las características de un artículo de optnión 

6 Cada equipo Identifica un artículo de opinión y argumenta por qué conSideran 

que su elección fue acertada Esta actividad nos llevó mucho tiempo dado que 

les fue difícil encontrarlo, en pnrnera porque no acostumbran o no saben leer el 

penódlco y en segundo lugar porque les IIIdiqué que lo leyeran par a saber SI 

cfectlvarnente era un articulo de opinión ALJIl aSI, algunos ollglelon co!lJlllnaS, 



noticias, reportajes o crónicas. Tuve que dar más indicaciones para que 

pudieran encontrar un artículo de opinión. 

7. Comentamos las diferencias entre estos dos géneros periodisticos. 

8. Trabajamos varios articulas de opinión para localizar los elementos de su 

estructura: tesis, argumentos a favor, argumentos en contra y conclusiones. E[ 

primer texto que trabajamos en forma grupal fue difícil, porque dentro de las 

nociones teórrcas que hablamos, se dice, que [a tesis no siempre aparece en 

forma explícita, es decir, en ocasiones tenemos que deducir la idea o tesIs que 

defiende el autor, y este artículo tenía una tesis Implícita. 

Considero que para empezar a trabajar fue una mala elección, pues se 

recomienda que se elijan textos en donde aparezca la tesis para que los 

alumnos observen la estructura completa del artículo de opinión. La actiVidad 

se pudo rescatar pidiendo que realizaran una lectura cuidadosa para deducir 

cuál era la tesis y finalmente entre todos la redactamos 

En los demás artículos de opinión, se trabajaron también los recursos 

IlngLiísticos y retóricos, se encontraron otros diferentes a los ya conocidos; 

ejemplos, comparaciones y analogías. Al final de cada texto analizado se pide 

que emitan su opinión acerca de 10 que leyeron; Gestan o no de acuerdo con lo 

que plantea el autor y por qué? 

9 Recordamos las características que posee un texto con el fin de que vayan 

pensando qué tema van a elegir para elaborar su texto argumentativo. 

10 Se comenla una técnlca útil para elaborar el texto, senalando que pueden 

eXIstll l11ucJ13S mas 

11 1'::$t8 tt!r.:rllr.:<1 se lleva:) la practlcJ. p81D. que observen en que (;on:;lste est;:¡ 



12. En forma individual los alumnos redactan un borrador Que es revisado por otro 

compañero. La persona que revisa da sugerencias para su corrección. 

13. Reviso el segundo borrador y también hago observaciones para mejorarlo. 

14. Los alumnos entregan escrito a máquina la redacción definitiva del texto 

argumentativo. 

15. En el grupo seleccionamos un texto elaborado para implementar un segundo 

debate, para el cual ya existen ciertas reglas. respeto y orden en las 

participaciones, se elige un moderador, tiempo límite de tres minutos para 

Intervenlf. Las reglas sí funcionan y se lleva a cabo el debate, sin embargo, 

algunas intervenciones se salen del tema y se escuchan algunas protestas y 

piden que también se establezca como regla el tener claro el hilo conductor de 

la discusión. Observo mucha y entusiasta participación, pero hace falta afinar 

detalles, desde la forma en que nos colocamos para el debate, el tiempo Que 

nos lleva realizar esta actiVidad y tener bien claro el objetiVO de éste 

PRODUCTO FINAL' 

Elaboración de un texto argumentativo, tomando en consideraCión los 

Siguientes aspectos: 

La eleCCión del tema es libre. 

El tema del Que van a hablar debe ser de su interés 

Redacción de una tesis, serla!ar argumentos a favor. argurnentos en contra y 

una conclUSión 

F{edactado en primera persona 



ASPECTOS A EVALUAR: 

• Procedimientos y habilidades: lectura de comprensión, construcción de una 

tesis, redacción en primera persona (presencia del enunciador), elaboración de 

los argumentos a favor, argumentos en contra y la conclusión. Organización 

textual, coherencia y unidad en las ideas que presenta, adecuación del tipo de 

vocabulario seleccionado dependiendo quiénes serán los enunciatarios, 

elaboración de borradores: corrección yautocorrección. 

• Conceptos: la argumentación, estructura argumentativa (premisas, tesIs, 

argumentos, conclusiones), recursos retóricos y lingüísticos, función de la 

lengua que predomina en este tipo de textos y su propósito. 

• Actitudes: defender sus puntos de Vista, respeto y tolerancia a la diversidad 

de Ideas, trabajo en equipo e individual, aceptación de los comentarios y 

observaciones acerca de su trabaJo, revisión y corrección de! texto 

argumentativo. 

EVALUACiÓN: 

En la redacción de un texto argumentativo se puede observar SI los 

alumnos esta n aprendiendo y son capaces de elaborar un texto con estas 

características La construcción del texto fue una tarea muy difícil, ya que en el 

momento de la redacción generalmente no hay una buena coherenCia Siempre he 

manifestado que los alumnos tienen grandes y muy buenas ideas, pero. los 

problemas se presentan al momento de ponerlas por escrrto y entrar en el proceso 

de correcCión no siempre es rnuy agradable para los éllumnos 



Se pudo observar que para algunos alumnos la elección del tema les causó 

inquietud al no saber cuál elegir; después, en la redacción de la tesis (idea que se 

va ha defender), no se veía seguridad en sus afirmaciones y como consecuencia 

los argumentos eran débiles, pues no fundamentaban sus ideas, por lo que llegó 

un momento en que varios alumnos se desesperaron al no llegar a buenos 

resultados. Aqui me detuve para trabajar un poco más con quienes no avanzaban 

como los otros, hasta que se logró articular el texto. 

Evaluamos el proceso de la construcción del texto argumentativo, la 

participación, el interés por avanzar y manifestar sus puntos de vista acerca de un 

tema y el producto final. 

De un total de 50 alumnos, 40 entregaron el texto argumentativo, de los 

cuales el 70% acreditó la unidad, pero la mayoria obtuvo calificación de 7 y 8 

Al comentar con ellos que les había parecido la actividad realizada, muchos 

opinaron que fue una ejercicio dificil, pero que por ello les agradó y trataron de 

dedicarle un mayor tiempo para pensar y repensar la forma de plantear sus Ideas. 

Otro comentario Importante de señalar, es que se comprendió que la 

redacción es un proceso que lleva su tiempo y nunca la pnmera versión de un 

escnto es la correcta' "Siempre al revIsar cada borrador, comentan generalmente 

los alumnos, nos encontramos con errores, Incongruencias, falta de claridad en las 

Ideas o sllnplernente, esta verslón ya no nos agrada o nos sentImos insatIsfechos 

y debernos revisarla cuantas veces creamos necesario" 



UNIDAD 111 

TEXTO POlÍTICO. LA ARGUMENTACiÓN RETÓRICA 

Tiempo: 14 horas = 7 sesiones aprox. 

OBJETIVO GENERAL: 

1. El alumno redactará un comentario analitico para señalar cómo se logra la 

persuasión en un texto politico. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1 < Reconocerá las marcas discursivas que caracterizan al texto político. 

2. Señalará la funCIón de las marcas discursivas en el texto politico. 

3. Distinguirá al enunciador y al enunciatano en un texto politico. 

4. Identificará los campos de confticto en que encuentran los participantes del 

texto politico. 

CONTENIDOS: 

1. Situación comunicativa en el texto politico. 

1 1. Propósito y contexto situaciona!. 

2. Organización textual y recursos discursivos 

2 1. RepetiCión, analogias, preguntas retóricas 

22. PosIción del enunclador en la construcción del mensaje. 

2 3. PresuposICión de premisas Ideológicas y valores compartidos 

ESTRATEGIAS DE [NSEÑANZAAPRENDIZI\JE (ACTIVIDADES). 

1. Lectura de texto polittco para locallzal' cnunc!3dor. emmclatnno(s) propÓSito y 

ubicmnos. en contexto en donde se; (''2,Cn!K' La contextu8(¡zCCtOn c-:;, un punto 



fundamental puesto que aunque se pueda localizar quién escribe a quién o 

quiénes va dirigido y para qué; si no existe un mínimo conocimiento de la 

situación de la que se habla, no existe una comprensión y un significado 

concreto para los alumnos. 

2. Otro texto politico nos sirve para llevar a cabo un análisis más cuidadoso 

acerca de lo que el enunclador, generalmente representante de una 

colectividad, emite como comunicado hacia qUIenes serán enunciatarios, los 

cuales pueden ser: autoridades, funcionarios, gobierno o el pueblo en general. 

Las ideas son divididas en dos campos: el protagonista (enunciador) y 

antagonistas o blancos de ataque, que son quienes están en contra de 

Intereses opuestos, y por tanto los descalifican señalando caracteristicas 

negativas acerca de ellos. El protagonista puede ser un partido pOlítiCO, comité 

vecinal, un grupo armado rebelde, etcétera, y los blancos o antagonistas: el 

gobierno del Distrito Federal, el presidente de la República, funcionarios 

públicos, entre otros Es conveniente aclarar que los roles pueden estar 

invertidos, dependiendo de la situación comunicativa. 

3 La lectura y actividad es comentada entre todo el grupo Observo que no hay 

dificultad entre los alumnos para llevar a cabo este análisis, ya que pueden 

Identificar cada elemento presente en la Situación comunicativa del texto 

politlco Es recomendable que los textos a trabajar sean actuales para que se 

logre entender por que se dicen tales o cuales cosas y las diferentes 

SltU¡::]Clones que se presenton en Jos textos trabajados. 

4 LéI s!gulente act!vldad tIene como fInalidad locaEza! los recursos retóricos que 

:;on lltll1zndos por el enuncl<'ldor c:n pOI lo nwnos dos scntldos el prnncro p:1f3 



descalificar a quienes no comparten sus ideas o intereses y el segundo para 

que los lectores se adhieran a las tesis e ideas que presenta, e incluso lleven a 

cabo una acción como sería el votar por ellos, manifiesten sus desacuerdos, se 

incorporen a un partido político o a alguna asociación civil que defienda ideas e 

intereses de quien escribe el documento en representación de una colectividad 

o gnupo que comparte los mismos puntos de vista. 

5. La actividad es comentada en equipo, se solicita que reflexionen cuáles son 

sus posiciones ante el texto leido. Éstas son expuestas a todo el grupo, 

escuchamos los diferentes puntos de vista y observo que existe controversia; 

desde aquí se establece el debate para esta unidad. No todos comparten las 

diferentes opiniones. Me doy cuenta que existe Interés por escuchar y 

participar, el intento por desarrollar la habilidad de escuchar se ha puesto en 

marcha, pues varios alumnos estan impacientes por partiCipar y esto es 

producto de que se ha prestado atención a los demas aunque no estamos de 

acuerdo. Ahora si funcionó mucho mejor el debate, se cumplieron todas las 

reglas establecídas de antemano: nos sentamos formando un círculo, con un 

moderador, otra persona que toma el tJempo de las participaciones y se 

encarga de Informar al que esta hablando si ya se agoto su tiempo, El tiempo 

de participaCión es de 3 minutos como limite y para llevar a cabo el debate es 

de 30 mlOutos Los argumentos que escuchamos estzw mejor elaborados y 

utilIzan ideas más convincentes para defender sus puntos de vista 

G Se comenta qué es un comentario analítico y cual es su procedimiento 

7 J\claramos dudas y sellalamos la fecha de entrega dt~1 trélb21Jo 



PRODUCTO FINAL: 

Los alumnos en equipo de 4 personas analizan un texto seleccionado por 

ellos mismos. Para llevar a cabo un comentario analítico, los elementos a trabajar 

son: 

La identificación del enunciador y enunciatario(s). 

El señalamiento sobre cómo es dividida la realidad en los dos campos: 

protagonista yantagonista(s). 

La identificación de la tesis sostenida. 

Los recursos retóricos que utiliza el enunciador para convencer de sus puntos 

de vista. 

La caracterización del enunciador y los antagonistas. qué se dice acerca de 

ellos 

La posición de los alumnos respecto al texto trabajado. 

ASPECTOS A EVALUAR: 

• Habilidades y procedimientos: lectura, escritura, capacidad de escuchar y 

emitir sus puntos de vista. Localización de la tesis, argumentos, recursos 

retóricos y hngiJísticos y la situación comunicativa en el texto polítIco 

+ Conceptos: Qué es un texto politlco, característic3S, recursos retóricos 

repetición, analogía, pregunta retórica, funCIón de la lengua predominante Que 

es comentarlO analítIco, 

+ Actitudes: DISposIcIón para escuc)¡;u ?l los Clel11aS, lespeto a los (ilten:::nte:s 

puntos de VIsta, participación en clase OI·g<.mIz8ción p<ll.J el trab3jO en eqUIpo 



EVALUACiÓN: 

En este momento del semestre hacemos una evaluación del curso. 

1. Pido a los alumnos que entre todos formemos un círculo. 

2. Explico el objetivo de estas sesiones de evaluación, mencionando la 

importancia de hacer reflexiones grupales acerca del proceso enseñanza

aprendizaje. Los puntos a retomar en esta sesión de evaluación; mediante una 

lluvia de ideas, son los sigUientes: 

a. ¿Crees que entre el grupo hay comunicación? 

b ¿Te sientes a gusto en el grupo? 

c. ¿Piensas que hay integración grupal? 

d ¿Cómo son las sesiones del Taller de Lectura y Redacción? 

e ¿Qué te parecen los contenidos abordados y la forma de trabajo? 

f Menciona algunos temas que hayas aprendido y otros que crees no lograste 

aprender, señala por qué. 

g. ¿Crees que logramos los objetivos de estas unidades?, ¿por qué? 

h. Desde tu punto de vista, ¿son relevantes los contenidos y objetivos planteados 

en estas unidades? 

1. ¿Qué utilidad tendrian los aprendizajes logrados en la materia para tu vida 

cotidiana? 

3 Escucho con atenCIón y tomo nota de las observaciones que se vayan 

¡eallzando, con el propósito de tener mas conOCimiento del grupo y cómo va 

desarrollandosc el proceso de enseiianza-aprendlzD.Jc. 

t1 Uno vez escuchadas y comentados algunos puntos, observo que po.r3 los 

,llumnos est<l sltuaclon es llueva. 01 prinCipiO ~e sl¡:t'nten dl,:sublcé'lcJos. !lO saben 



qué decir, sin embargo, vuelvo a plantear las preguntas y poco a poco se van 

animando a contestar. Las opiniones que me parecen más relevantes se 

refieren a que los alumnos piensan que sí han aprendido y lo que hemos hecho 

en el salón de clases es práctico y la mayoria de ocasiones los hace reflexionar 

para emitir sus puntos de vista partiendo de sus experiencias cotidianas: lo ven 

a su alrededor, lo que han leido o escuchado en los diferentes medios de 

comunicación, etcétera Opinan que hasta el momento existe una continuidad 

en lo que venimos trabajando, aunque vuelven a reiterar que elaborar el texto 

argumentativo durante la segunda unidad del programa les fue difícil; pero me 

anima la idea que expresan al decir que han observado mi preocupación por 

no dejar atrás a aquellos alumnos que tienen mayor dificultad para entender 

alguna actividad solicitada. 

Esta evaluación me permite reflexionar y conocer cuál es la opinión de los 

alumnos en relaclón al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante 

señalar que casi no hay oportunidad de realizar este tipo de refleXiones por el 

corto tiempo que tenemos para cubrir las unidades didácticas planeadas, pero 

la mformación que nos deja este tipO de evaluación es muy enriquecedora y 

tenemos que darnos un tiempo para realizarla con cierta frecuencia a lo largo 

del semestre. 

De un total de 47 alumnos, 40 entregan el comentarla analitlco. producto 

final de la unidad La calificaCión que predomina es 8 y lo obtiene el 70% de los 

estudiantes La acreditación en esta unidad es de un 90%. 

En el comentano analítico se observa qlle los alumnos tienen un poco más 

eje segundacJ y soltur (1 p~H8 e<;cr ¡DI! Il<lbll¡dad par a 10(;<111/:;'11 1;·1 lesls los 



argumentos y sobre todo los recursos retóricos. Se percibe claramente un 

avance en ellos: en cuanto a la formalidad al entregar trabajos, el cuidado en la 

redacción y el interés por ser tomados en cuenta para que, en una selección de 

trabajos que se lleva a cabo cuando los regreso revisados, se comenten y se 

establezca un pequeño debate acerca de lo que presentan en su escrito. 

UNIDAD IV 

ARTíCULO DE DIVULGACiÓN CIENTíFICA, RESPALDOS DE 

AUTORIDAD 

Tiempo. 14 horas = 7 sesiones aprox. 

OBJETIVO GENERAL 

1 El alumno redactará una reseña critica a partir de las características del 

artículo de divulgación científica. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Reconocerá la estructura de un texto de divulgación clentifica. 

2. Señalará el propÓSito de la argumentación en un texto de divulgación científica 

3 Identificara los respaldos de autoridad como caracteristica fundamental del 

texto de divulgación científica 

4. Conocerá la organización textual de una reselÍa critica. su procedimiento y los 

recursos retóricos utilizados. 



CONTENIDOS 

1. La situación comunicativa en el texto de divulgación científica. PropÓSito 

comunicativo. 

2. Estructura. 

3. La argumentación en el artículo de divulgación científica. 

3 1. Los respaldos de autoridad y otros recursos lingüísticos y retóncos. 

3.1.1 Tipo de léxIco, facilitadores lingüísticos y parallngüístlCOS. 

4. La reseña critica: características y elaboración. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (ACTIVIDADES): 

1. Salidto a los alumnos que pasen al pizarrón para anotar una característica del 

artículo de divulgación científica (este tipO de texto se trabaja en el primer 

semestre). A través de una lluvias de ideas se pretende rescatar los 

conocimientos previos que poseen y ampliar o corregir aquellos que son 

erróneos. El pizarrón se llena un poco más de la mitad, observo que sí 

recuerdan algunas características, borramos aquellas que no pertenecen al 

texto de divulgación científica y comenzamos a comentar cada una de ellas y 

se anotan otras más. Dividimos las que se refieren a la estructura y las que se 

refieren al contenido propiamente. 

2. Leemos un artículo de divulgación científica donde predomIna la 

argumentación, recordamos que en el primer semestre este tipO de texto fue 

trabajado. sin embargo, generalmente la actividad se centró en torno a la 

narración o la descnpclón Ahora. sIgUIendo el hilo conductor para el tel cel 



semestre, se trabaja en los textos básicamente la argumentación. Se comenta 

que el propósito comunicativo es la demostración. 

La lectura se realiza en voz alta y en forma colectiva: cada alumno va 

leyendo un párrafo. Observo que a estas alturas hacen la lectura no solamente 

para que obtengan una participación; su actitud de orden y silencio me hace 

pensar que existe interés por saber de qué se trata el articulo. Les pido que 

localicen los diferentes elementos de su estructura: premisas, la tesis o 

hipótesis que se desea demostrar, los argumentos a favor, en contra y la 

conclusión. 

3. Los alumnos comparan sus respuestas con los demás compañeros. 

4. En el grupo verificamos las respuestas. Se escuchan comentarios y aclaramos 

dudas. 

5. Realizamos la lectura de otro texto de divulgación cientifica. Les pido que 

solamente lean el titulo y escriban una hipótesis sobre el contenido del texto, 

después se lleva a cabo la lectura y verificamos SI la hipótesis de lectura fue 

correcta. Esta actividad tiene como finalidad llevar a cabo una lectura guiada 

en donde se puedan Ir relaCionando todos los elementos que nos ofrece un 

texto con estas características. En equipo de 4 personas se localizan los 

facilitadores paralingüístlCOS y los lingüístiCOS. Recordamos nuevamente qué 

son y para qué nos sirven Los facilltadores paralinguisticos son todos los 

apoyos visuales que nos facilitan la comprensión del texto, por ejemplo: titulo, 

subtitulo, letras negntas, mayúsculas, cursivas, comillas, paréntesis, 

fotografías, pie de fotografia, esquemas. g¡aficas, cuadros. Los IlnguístlCOS en 

este C3SQ son los recursos 'lue UtdlL3 (:::1 autor en su discurso para demostrar 13 



validez de su hipótesis o tesis: ejemplos, analogías, respaldos de autoridad, 

entre otros. Comentamos en forma grupal las respuestas obtenidas Los 

alumnos han adquirido la habilidad para localizar cada uno de estos elementos 

y la causa la encontramos en una lectura cuidadosa y la intención de realizar 

una lectura analítica. 

6. En otro texto leemos y comentamos quién puede ser autor de un texto de 

divulgación cientifica, qué tipO de vocabulano utiliza, a quién va dirigido y con 

qué propósito. 

7. Se explica en qué consiste una reseña critica y cuál es su propósito. Leemos 

como ejemplo una reseña crítica ya elaborada Se sugiere seguir un 

procedimiento sin olvidar que se trata de persuadir o convencer a qUien lo lea. 

8. Realizamos un ejercicio para poner en práctica el procedimiento seleccionado 

para elaborar la reseña crítica. 

9 Los alumnos se organizan por parejas y seleccionan un texto de los que 

trabajamos para elaborar la reseña critica. 

10. Señalamos la fecha de entrega de la reseña critica y los requisitos de ésta 

11 En esta unidad el ejercicio del debate queda totalmente en manos de los 

alumnos, ellos ya han seleccionado el tema y anotan en el pizarrón las reglas 

para que todos las veamos y respetemos, yo me integro como uno más de 

ellos y me conceden la palabra en el momento que me corresponde, Está muy 

organlzado el debate, ahora meluso hay una persona encargada de Ir anotando 

a las personas que desean parbcipar Por D\gun momento observo que \<.1 

desesperación pOI partlclpC'l¡ va ;) proplClí1.r el desOlden. sin embargo. los 

organiz(:ldores llaman la ntenclon e Ilwltan él. lc~er l<~s re~l~ls nuevamente El 



ejercicio me dejó más que satisfecha al reconocer que no debemos 

considerarnos protagonistas. Los alumnos juegan el mismo papel que nosotros 

y con esto nos quedó claro que el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

mUltidireccional, pues de los alumnos aprendemos muchas cosas. 

PRODUCTO FINAL 

Elaboración de una reseña crítica sobre un texto de divulgación Científica Los 

requisitos son los siguientes: 

Seleccionar un articulo que se trabajó en esta unidad. 

Debe poseer introducción, desarrollo y conclusión. 

Trabajar los aspectos importantes que se elijan para la reseña. 

Presentar argumentos claros y precisos. 

Si es necesario, se puede apoyar con citas textuales. 

ASPECTOS A EVALUAR 

• Procedimientos y habilidades: lectura, escritura, identifrcación de la 

estructura del texto, hipótesis o tesis, argumentos y conclusión, facilltadores 

parahngüísticos y lingüísticos. 

• Conceptos: estructura de un texto de divulgadon Clentiflca, facllltadores 

paralingLiísticos y linguisticos, vocabulario utilizado, qué características posee 

qUien escribe este tipo de texto, a quién va dirigido y con qué propÓSitO. 

• Actitudes: participación IIldlVldual y en equipos 



EVALUACiÓN 

Para llevar a cabo la evaluación de esta unidad didáctica, se tomó en 

cuenta las actividades realizadas, el procedimiento y el resultado final de la reseña 

crítica. Observé que el producto final les costó menos trabajo que el que se 

elaboró en la segunda unidad, de hecho algunos alumnos tomaron la iniciativa de 

investigar con anticipación en qué consistía una reseña crítica y en el proceso de 

elaboración también se puedo observar que se hicieron varías borradores que ya 

no tuve que revisar. En esta ocasión decIdimos no dedicarle tiempo a \a revisión 

de escritos, se pretendía que ellos solos aplicaran el procedimiento de 

autorrevisión y la mayoría sí lo llevó a cabo. 

De 48 alumnos, entregaron trabajo 45; la calificación promedio nuevamente 

fue de 8, hubo hasta un 10 de calificación y sólo 5 obtuvieron la minlma 

calificación aprobatoria. El 95% de alumnos acreditó la unidad. 

UNIDAD V 

NOVELA DE TESIS. FUNCiÓN POÉTICA Y APELATIVA 

Tiempo 14 horas = 6 sesiones aprox. 

OBJETIVO GENERAL 

1. El alumno redactará un comentario libre donde estén presentes los valores 

presentes en la novela y los compare con los propios 

OBJETIVOS PARTICULAREcS 

Enunciará I<?I tesIS Il11pliclta en Id novela 

:2 Idcntrf¡c(1r~ los v<'lloles qUE' sustentan los pcrson<1Jcs 



3. Reconocerá la distancia que asume en el narrador frente a los valores de los 

personajes. 

4. Comparará los valores de los personajes con los propios. 

CONTENIDOS 

1. La situacIón comunicativa en la novela de tesis. 

2. Contextos de producción y recepción. 

2.1 Propósito y funciones poética y apelativa. 

2 2 Series literaria, histórica y cultural. 

2 3 Efecto de identificación del lector 

3 Análisis e interpretación de la novela. 

4. Nivel de la historia y nivel del discurso. 

5 Recursos para la identificación de valores 

5.1 Los personajes. 

5.2.. El narrador. 

5 3. La escena. 

54 ViSión del mundo propuesta por el autor. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (ACTIVIDADES) 

Cuando se hiZO la presentación del programa. se indicó la novela que 

trabajaríamos durante esta unidad y al comenzar la cuarta unidad se diO la 

fecha para que ya estuvlCr<1 leida 

2 En equipos de 4 personas los alurnllos trabaj8n la SituaCión comunicativa ele l;:¡ 

novela, enunclador, enunc¡atanos, referente. contexto de producción y 

,,; 



recepción, así como localizar la estructura de la novela a través del 

señalamiento de las secuencias básicas del relato. situación inicial, ruptura del 

equilibrio, desarrollo y resolución. Estas actividades ya se han trabajo en una 

unidad didáctica tanto en el primero como en el segundo semestre, cuando se 

aborda el texto literario. Observo que las nociones teóricas trabajadas en 

cursos antenores, para la mayoría de los alumnos, son conocidas y en general 

no existe problema al realizar este ejercicio. 

3 Las respuestas son comentadas por cada uno de los equipos, anoto en el 

pizarrón los puntos que me parecen importantes y después los comentamos en 

forma grupal, recordando algunos conceptos Importantes, puesto que es 

necesario tener presente este punto de partida para llevar a cabo el análisIs de 

la novela, a fin de que se apropien elementos para realizar su comentarla libre 

4 Entramos en el análisis de la novela trabajando el nivel de la historia: qué 

sucede, dónde, cuándo. En nivel del discurso se hace alusión: al tipo de orden 

secuencial de la novela, voz narraflva y tipo de narrador 

5 Los alumnos señalan en orden de importancia cada uno de los personajes que 

participan en la novela e indican. características fisicas, actitudes, principales 

acciones, etcétera. 

6 Revisamos esta actividad, con cada una de las participaciones se va 

presentando información más amplia respecto a lo que en forma mdIVldua! 

cada alumno trabaJo. 

7 Se explica brevemente el concepto de la novela de tesIs . La novel;;! oc:: tASIS SP 

sirve de la narración para sostener y propagar determinadas doctrinas SOCiales 

rchglos;;¡s o pO\itlC~S. expOniendo sus argunlentos a p~)rtlr ele \a c8f<lctcnz3Clon 

'1: 



---~--

actitudes y acciones de los personajes".22 Es importante hacer este 

señalamiento, porque los alumnos durante el segundo semestre trabajaron 

textos correspondientes a distintos géneros literarios, pero no emplearon el 

concepto de novela de tesis. 

8~ Los alumnos se organizan por parejas para redactar la tesis que plantea el 

autor en la novela. Comparan su ejerclclo con otras parejas, hacen 

comentarios y quienes to creen necesano vuelven a reformular la tesis 

9~ Solicito a 5 parejas que pasen al pizarrón para escribir la tesis que formularon. 

Leemos cada una y se piden comentarios~ De las 23 parejas que se 

organizaron, solamente 6 redactaron tesis muy diferentes, todas las demás, 

aunque no exactamente, escribieron lo mismo; en general comparten las ideas 

1 O~ Entre todos redactamos una tesis que serVIrá ahora para buscar y transcribir 

los argumentos que fundamentan esta tesis. Para llevar a cabo esta actividad, 

es necesario realizar otra lectura de la novela con una intención más analítica 

11. Se van leyendo algunos argumentos que se encontraron, en cada uno nos 

detenemos para reflexionar si realmente es un argumento o no lo es. Observo 

que algunos alumnos ya hacen interpretación de la novela, es decir, no 

retoman parrafos exactos de la lectura, sino que toman un punto Importante y 

lo comentan desde su particular punto de vista. Esta actitud de los alumnos me 

parece Importante, ya que nos permite transpolar la visión de mundo del autor 

a la realidad de los estudiantes, bastó con senalar un ejemplo, para cuestionar 

I '¡l. '~'nlln~1r1O Ik I'rudu,'l'lIlll dc I'.H!udn I)IIJ:H'tll'()~ ,\n',\ (k 1.(·n~u;IJl' y (OIllUIII,';l('¡Ón (1/, ,.'1 P 
I 1 S 

,'o 



qué tan válido o creíble es lo que nos presenta el autor, a qué aspectos de 

nuestra vida nos remite. 

12. Esta actividad nos permite ahora trabajar y cuestIOnar los valores que 

manifiesta el autor a través de los personajes que participan en la historia. 

Recordamos que en el texto literario se le da más importancia a la forma que 

nos cuenta la historia, que a lo que nos dice. Esto quiere decir que quizá no 

compartamos la visión de mundo del autor, pero la forma de narrar el relato 

nos convence de que puede ser válida su posición. 

13. El poner en tela de juicIo la serie de valores que se presentan en la historia a 

través de la actuación, desarrollo, evolución o degradación de los personajes 

nos sirve para llevar a cabo el debate para esta unidad 

14. Se dan los señalamientos para la elaboración del comentario libre y la fecha de 

entrega. Se logró reunir una buena cantidad de información para que cada 

alumno pueda realizar su comentario Irbre. 

PRODUCTO FINAL 

Elaboración de un comentarla I<bre acerca de la novela leida Los requIsItos 

son 

Escribir en prrmera persona. 

Tomar una posición respecto a la tesis que se maneja y a los diferentes 

argumentos 



ASPECTOS A EVALUAR 

+ Habilidades y procedimientos: lectura, escritura, elaboración de la tesIS, 

construcción de argumentos, caracterización de los personajes. 

• Conceptos: situación comunicativa en el texto literario: enunciador, 

enunciatarios, condiciones de producción y recepción, efecto de identificación, 

novela de tesis, estructura de un relato, nivel de la historia y del discurso, 

recursos retóricos: elipsis, sumario, analepsls, etcétera. Visión de mundo, 

valores y actitudes. 

+ Actitudes: participación individual y en equipo. 

EVALUACI6N 

De 48 alumnos, 40 entregaron el comentario libre. Al revisarlos me di 

cuenta de que casi todos cuestionan los valores que el autor presenta a través de 

los personajes y los relacionan con los que ellos viven ° que coinciden con los de 

una experiencia propia. Me pareció una actividad muy interesante, ya que a través 

de la literatura entramos a mundos ficticios que se vuelven reales cuando 

participamos en ellos, es deCIr cuando la literatura se vuele un gusto y no un deber 

ser. Al leer nos transportamos a ese mundo imaginario y participamos activamente 

en su desarrollo. En ocasiones no quisiéramos que terminara la lectura o nos 

enfadamos porque a algunos personajes con los que simpatizamos les suceden 

cosas que no deseamos ni admltlmos en ese momento. Si llevamos a cabo una 

lectura cUidadosa. se tiene la capacidad para cuestionar y reflexlonm <1r.erC;(1 rll2l 

"~o 



suceso que se presenta, así como de compartír o no la visión de mundo del autor. 

Las calificacíones que predominaron fueron 8 y 9. Acreditó el 90% de los alumnos. 

UNIDAD VI 

EL TEXTO FILOSÓFICO. LA DEMOSTRACiÓN 

Tiempo: 12 horas = 6 sesiones aprox 

OBJETIVO GENERAL: 

1. El alumno redactará un comentario de opinión en el que fundamente su 

acuerdo o desacuerdo con la tesis de un texto filosófico, 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Identificará la organización textual y principales características del texto 

filosófico. 

2. Señalará la tesis en textos filosóficos y los juicios de valor que la sustentan. 

3. Formulará juicios de valor para la elaboración del comentario de opinión. 

CONTENIDOS 

1. La situación comunicativa en el texto filosófico. 

1 1 Propósito' la demostración 

2 Organización textual. El texto filosófico como texto argumentativo. 

2 1. Poslclon del enunclador respecto a la tesIs que sustenta. 

22 Recursos retórlc()s' preguntas retóncas, !lechos, definiciones relaciones 

l,.dLlsa electo 

'J,\ 



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (ACTIVIDADES): 

Lectura colectiva de un texto filosófico para señalar la situación comunicativa: 

enunclador, enunciatario, problema o asunto en discusión (tesis) Antes de 

trabajar esta unidad, sabemos que los alumnos no tienen casi ningún 

antecedente acerca de la lectura de textos filosóficos y aunque en cada unidad 

didáctica se pretende ubicar la situación comunicativa de cada tipo de textos 

analizados, en este momento es necesario presentar primero las 

características de un texto filosófico demostrativo. A los alumnos les cuesta 

trabajo localizar la tesis, ya que el discurso utilizado por el autor no es muy 

común o accesible para ellos. Es necesario realizar una segunda lectura para 

determinar qué se desea demostrar en el texto leído. Veo que la lectura no es 

muy agradable para los alumnos, pero vuelvo a reiterar que el objetivo de 

trabajar diferentes tipos de textos nos permite apropiarnos de herramientas o 

estrategias de ledura para poder comprender lo que leemos 

2 Se organizan equipos de 5 personas y comparan las tesis que señalaron. Los 

integrantes de los equipos han identificado ideas diferentes como tesis No hay 

acuerdo entre los alumnos, cada uno argumenta por qué eligió esas ideas 

como tesis y continúa el desacuerdo. En esta ocasión es necesario que 

volvamos a realizar la lectura y detenernos párrafo por párrafo para verificar SI 

se trata de la tesIs o de argumentos Poco a poco se va Identificando los 

elementos que deseábamos trabajar Es conveniente advertir que en los textos 

10ídos se dificulta 18 local1zación de tesis y argumentos, por la míslll.:J forma en 

que son L-:IlUllCldUOS, pur ejemplo, con frecuenCld un ;j¡gumelllo llt' los Illas 

fuertes se repite o se enunC13 con otras palnbras, lo cual hace pcns;:lJ que ésta 



es la tesis. Otras ocasiones, la tesis no aparece enunc1ada en forma explícita, 

sino que es necesario deducirla 

3. Comentamos que el texto filosófico va ha exigir más esfuerzo y trabajo para 

analizarlo, pues no estamos acostumbrados a realizar estas lecturas y tampoco 

a reflexionar acerca de situaciones que a veces nos parecen muy comunes, sin 

importancia o hasta aburridas. 

4. Esta actividad tiene la finalidad de realizar una lectura analítica de un texto 

filosófico. Se realiza una primera lectura en forma Individual, después se hace 

una segunda lectura en voz alta con la participación de varios alumnos. 

Comentamos que se trata de identificar los recursos retóricos y lingüísticos que 

se emplean en la organización de un discurso filosófico y que funcionan como 

marcas demostrativas, las cuales nos permiten conocer la posición del autor 

ante ciertas ideas o problemáticas que plantea. 

Para llevar a cabo esta actividad es necesario presentar la siguiente 

información a través de este cuadro, dado que el empleo de estos conectores 

es un rasgo muy importante en el discurso filosófico. 

TABLA DE NEXOS O CONECTORES" 

'FUNCíoNTEXl'ÜAL .... . ["' · .... VOCABLOSErvrPLEAiS6s .. ' ... ; ..... ....= ._ .. C;AUS~ ___ ...._. CONEt·TOR:E~:".=':""'':'.:j 
Explican cómo los enunciados. Porque 
sigurentes dan cuenta de los anteriores, • Pues, pues bren 

I 1
'·. Puesto que 

Dado que 
, • En virtud de 

. ('(l. ,""ellllll.II'IO dl°l'rodul'ClÚIl {h' 1'.lqul'tl'\ DUJ.!ct!l'O\ Arl':1 dl' l.l'II;'!U:!Jl' ~ ('OIllUlllt';ll'wn ()r' ,:1, l' 
¡(JI) 

¡(I!I 



CERTEZA 
Son enunciados ya probados y • Es evidente 
aceptados por una comunidad. • Es indudable que 

• De hecho 

• En realidad 

• Está claro que 

• Nadie ignora que 

• Es seguro que, etc. 
CONDlCION 

Indican que el enunciado anterior • Si 
adquiere validez sólo cuando se cumple • Con tal de que 

! el que los sigue. • Cuando 

• Según 

• A menos que 

• En el caso de que 

I 

• Siempre que 

• Mientras que, a no ser que 
CONSECUENCIA 

'El uso de estos conectores Implica que. Luego 
la validez de los enunciados que los. Entonces 
siguen son resultado de los. Por eso 
precedentes. • De manera que 

• De donde se sigue 
• Asípues 
• Por lo tanto, de suerte que 
• Por consiguiente, en efecto 
• De ello resulti3_qu~_ .. _ 

OPOSICION 
-E:ñ --este-caso~--ros enuncIados --(¡u"e" • 
siguen al conector invalidan total o • Aunque 

Contrariamente 
En cambio 

parcialmente el significado del. 
enunciado que lo antecede. • 

• 
• 

[: 

No obstante, ahora bien 
Por el contrario 
Sin embargo 
Sino 

La mayoría de los alumnos logra señalar las macas o conectores que se 

Iltll17;ln 011 un texto filosofrco, sin embé1lgo 1<1 cornprcnsloll del texto no l;S nlll\' 

clé-lI ¡1. tampoco veo mucho Interés por continuar con la actividad senalélda 



5. Revisamos la actividad y sigue prevaleciendo el desinterés, son muy pocos 

alumnos quienes desean participar. Trato de señalar por segunda ocasión la 

importancia de este tipo de texto, pero observo que no están muy convencidos 

6. Al realizar la revisión de la actividad, se presentan dudas y confusión acerca de 

las marcas y conectores que hay en el texto. No es fácil localizar la tesis que 

se desea demostrar, aun cuando ya han encontrado estas marcas. El trabajo, 

por esta ocasión, casi lo tengo que hacer completamente sola. Leemos en voz 

alta, y señalo las diferentes marcas y ubico la tesis. El ambiente de trabajo no 

es muy agradable; hay desorden y aburrimiento. Situación de nunca, a lo largo 

de las unidades trabajadas hasta el momento se habia presentado Tomo la 

deCisión de finalizar la unidad. 

7. Los alumnos se organizan por parejas y seleccionamos un texto para que 

realicen el comentario de opinión. Por primera vez en el curso no hay mucha 

dispOSición para el trabajo final. 

PRODUCTO FINAL 

Elaboración de un comentario de opinión acerca de un texto filosófico. Los 

requisitos son: 

Seleccionar un tema del texto, del cual quiera dar su opmlon 

Escribir en primera persona 

SenaJar argumentos que sustenten su posICión 

Cons!derm l;4.s propiedades de un texto escrito' 8decuaclón. lInld~l(j \' 

l:ul1\;lellClrl 



ASPECTOS A EVALUAR 

• Habilidades y procedimientos: lectura, escritura, localización de las marcas y 

conectores, tesis, argumentos y conclusiones, la situación comunicativa en el 

texto filosófico. 

+ Conceptos: texto filosófico, situación comunicativa en el texto filosófico, 

función textual de las marcas y conectores: certeza, causa, condición, 

consecuencia y oposición. 

+ Actitudes: disposición al trabajo, participación individual y en equipo. 

EVALUACiÓN 

De 46 alumnos que trabajaron durante esta unidad, solamente 30 

entregaron el trabajo final Realmente no se logró el objetivo propuesto al abordar 

el texto filosófico por varias razones· a los alumnos no les agradó el tema de la 

unidad, los textos ni la forma de trabajar. Por mi parte considero que no tengo los 

suficientes elementos para explicar y comprender la función del texto filosófico. No 

soy especialista en el tema y es complicado tanto seleccionar el material de 

trabajo, así como proporcionarles herramientas a los alumnos para llevar a cabo 

un análisis de estos textos. 

Al micio del curso, mi preocupación por trabajar este tema era muy grande y 

creció aún más cuando llegó el momento de abordar esta unidad Creo que no soy 

la unlca que tiene problemas, pues platicando con otros profesores la mayoría 

C'xrresa su dcsconcier10 e InexperrenCI(l; respecto i?l1 texto frlosoflco 



Se han hecho muchos comentarios acerca de que no tenemos que ser 

especialistas en todos los temas que trabajamos con los alumnos, es decir, no 

tenemos que ser periodistas al abordar la nota informativa, el texto pOlitlCO, el 

articulo de opinión o el texto publicitario, no tenemos que ser historiadores al ver el 

texto histórico, etcétera; sin embargo, debemos tener conocimientos acerca de 

cómo trabajar los diferentes tipos de textos, si es que deseamos que los alumnos 

sean capaces de llevar a cabo un análisis, apliquen deferentes estrategias de 

lectura según el texto que lean y como consecuencia exista una comprensión 

lectora. 

Desde el segundo año en que se comenzó a llevar a la práctica el PEA, 

(1997) ha existido controversia en torno al texto filosófico, incluso se sugirió en 

uno de los Seminarios de Planeación y Seguimiento al Nuevo Plan de Estudios 

que desapareciera como unidad, que los contenidos que se exigen, pasaran o se 

Incorporaran a la unidad donde se trabaja La Novela de TesIs, con el argumento 

de que en ésta también se trabaja la serie de valores que el autor presenta a 

través de la participación de los personajes en el desarrollo de la historia La 

propuesta no fue aceptada por las autoridades, quienes señalaron que no se 

podia eliminar mnguna unidad didáctica, sino que sólo se podia cambiar el orden 

para trabajar. pero que no podia desaparecer la unidad como tal. 

Me parece que quienes pueden opinar acerca de este problema. somos los 

que realmente lo hemos trabajado y hemos observado los obstaculos que se 

presentan y no es tan conveniente considerar la opinión de qUienes desconocen 

l~~la ledll(jrllJ. pUlque 11UIlca se /lan entremado el Clla Nos ¡alta IllLlC!1U pOI 

aprender acerca del texto filosófico. SI es que la propuesta 8S que se contmúe 



trabajando. Este tipo de textos es muy complejo para los alumnos y la mayoria de 

ellos no ha desarrollado aún la capacidad para comprender y opinar lo que 

plantean ciertos filósofos. Son lecturas totalmente desconocidas para ellos, puesto 

que no forman parte de su vida escolar ni cotidiana. 

De los alumnos que entregaron el producto final, el promedio de calificación 

fue de 6. Acreditó el 70% de los alumnos. 

UNIDAD VII 

TRABAJO ACADÉMICO 111. TEXTO ARGUMENTATIVO 

Tiempo: 16 horas = 8 sesiones aprox. 

OBJETIVO GENERAL' 

1. Redactara un trabajo académico sobre el análisis de diversos textos 

argumentati\los con el mismo tema y que presenten tesIs opuestas. 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

1. Seleccionará un tema y construirá un esquema de trabajo con un propÓSito 

específico. 

2. Recopilara y organizará la rnformación pertinente. 

3. Reconocerá en los diferentes textos leídos la tesis y los recursos 

argumentativos. 

4 Redactará el trabajo académico de acuerdo con las propiedades que debe 

tener el texto 



CONTENIDOS 

1. Selección del tema. 

1.1. Lectura de textos argumentativos que presentan tesis contrapuestas 

1.2. Elección de una tesis. 

2 El esquema. 

3. Fichas de trabajo 

4 Estructura del trabajo: extensión y partes. 

5. Procedimientos discursivos. 

6. Presentación del trabajo final. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (ACTIVIDADES) 

1. En equipo de 5 personas los alumnos presentan un co/lage en donde muestran 

el interés por trabajar algunos temas. Los demás integrantes del grupo dan 

sugerencias acerca de qué tan interesante puede ser y la posibilidad de 

encontrar información útil para su trabajo. 

2. En esta unidad los equipos se mantienen fiJos para elaborar el trabajo 

académico. Cada equipo se encarga de recopilar información sobre el tema 

que han seleccionado. Se revisa que efectivamente sean textos 

argumentativos y algunos de ellos tengan o defiendan tesis contrapuestas 

Eligen la tesis que van a defender. 

3. Me encargo de presentar algunos ejemplos de diversos esquemas, señalando 

la importancia de este Instrumento como guía de trabajo Los alumnos 

construyen su esquema, 



4. Cada equipo presenta a los demás el esquema elaborado, hay sugerencias por 

parte de algunos alumnos, las cuales van en el sentido del orden que 

presentan o la inconveniencia de señalar algunos puntos que no son 

relevantes. Observo que no les agradan mucho ciertos comentarios acerca de 

su trabaJo, ya que implican volver a estructurarlo y varios equipos se 

esforzaron mucho en elaborarlo. Les comento que cuando realizamos una 

actividad de investigación, éste es el proceso que se da: construcción y 

reconstrucción de los datos e Información recopilada. 

En los cuatro semestres del TLRIID, la última unidad corresponde a la 

elaboración de un trabajo académico con características diferentes en cada 

curso, pero [a intención fundamental es conocer e involucrarse en el proceso 

de investigación. Algunas experiencias relatadas entre profesores señalan que 

no hay tiempo para realizar este trabajo por la gran cantidad de unidades y 

temas contemplados en cada semestre, la aSignación tardía de grupos, 

además de la corta duración de los semestres, por lo tanto, en el grupo 

encontramos alumnos que sí han tenido experiencia para el desarrollo del 

trabajo académico, así como otros que nunca lo han elaborado. 

5. Una vez revisado el esquema, pasamos a la elaboracíón de fichas de trabajo 

en donde van concentrando y organizando la información que crean 

conveniente para fundamentar la tesis que se eligió; se sugiere que coloquen 

un encabezado en cada una de acuerdo a los puntos señalados en el 

esquema. Observo la elaboración de las fichas y veo que una vez terminadas, 

las descartan porque no quedan satIsfechos y seleCCIonan otro argumento que 

creen puede ser más convincente 

11, . 



3. Los alumnos elaboran un primer borrador del trabajo en donde se trata de 

organizar la tesis, los argumentos a favor, y los argumentos en contra Me doy 

cuenta que varios equipos se confunden con tanta información que tienen y no 

saben por dónde comenzar. Les sugiero que tengan presente la tesis que 

están trabajando y organicen los argumentos a favor: desde los que crean son 

más relevantes, hasta los que no aportan demasiado, y apliquen el mismo 

procedimiento para [os argumentos en contra. 

7. Cada equipo expone en plenaria el primer borrador de su trabaJo. Observo que 

algunos equipos tienen problemas de organización para trabajar, pues 

comentan que tienen varias versiones del borrador para saber cuál es el mejor 

sin embargo, estos trabajos fueron elaborados en forma individual. Comento el 

sentido del trabajo en equipo y sugiero que no seleccionen uno, sino que con la 

información de todos elaboren uno so [o como equipo. El problema de otros 

equipos es nuevamente la organiz.ación y coherencia de ideas', aunque han 

realizado una buena selección de información, cuando los escuchamos no 

podemos encontrarle una claridad en el desarrollo de las Ideas 

8. La conclusión está basada en la opinión personal de cada equipo respecto a la 

tesis y argumentos trabajados. 

9. Los alumnos hacen varias veces correcciones a sus trabajos y dejo que ellos 

decidan si estan listos para ser entregados. Algunos equlpos todavia me 

solicitan ayuda para que revise el tercero o cuarto borrador. 

10. Señalamos la fecha de entrega del trabajo y les solicito que se queden con una 

copia para seleccionar el tema que trabajaremos en el debate para esta 

unidad, 



PRODUCTO FINAL 

Elaboración del trabaio académico. Los requisitos son: 

Redacción de la tesis. 

Argumentos a favor. 

Argumentos en contra. 

Conclusión. 

Bibliografia 

ASPECTOS A EVALUAR 

+ Habilidades y procedimientos: lectura, escritura, elección del tema, selección 

de la tesis, argumentos a favor, argumentos en contra, elaboración del 

esquema, borradores, organización y coherencia de ideas, selección y 

organización de la información. 

+ Conceptos: selección de un tema, esquema, fichas de trabaJo, tesis 

contrapuestas, trabaio académico. 

+ Actitudes: disposición al trabaio, organización del equipo. 

EVALUACiÓN 

La evaluación de esta unidad comprendió todo el procedimlento para la 

elaboración del trabajo académico En la mayoría de los alumnos noté lnterés, sin 

embargo algunos equipos no funcionaron bien debido a su falta de organizacIón 

interna; dos equipos se deslntegraron casi al pnncipio del trabajo y estos alumnos 

se Integraron a otros, en tanto que otros dos equipos no entregaron el producto 



final Fue un trabajo al cual se le tenia que dedicar más tiempo que a otros y 

observé que quienes no habían realizado este tipo de trabajo en semestres 

anteriores, fueron los que no asumieron toda la responsabilidad, por lo que al final 

el resultado no fue satisfactorio. 

De un total de 48 alumnos entregaron trabajo final 38 y las calificaciones 

promedio fueron de 7 y 8. Acreditó la unidad el 80% de los alumnos. 

3.4. Evaluación del curso. 

La última sesión la dedicamos a la evaluación del curso. Los alumnos y el 

maestro han aprendido mucho: a reconocerse como miembros de un grupo, a 

escuchar, a respetar la opinión de los demás, a organizarse para el trabaJo, pero, 

sobre todo, a reconocer que el aprendIzaje no sólo depende de los conocimientos 

de un profesor, que el proceso enseñanza-aprendizaje es complejo y que siempre 

existen retrocesos, avances, conflictos; además, que como alumno es necesario 

tener una participación activa para ir construyendo y reconstruyendo [os 

aprendizajes logrados y siempre preguntarnos el por qué y el para qué de todo lo 

que estamos aprendiendo. 

El papel fundamental de un profesor es cuestionarse dia con día acerca de su 

actividad con los alumnos, ser un observador habll y cuidadoso y sobre todo tomar 

en cuenta lo observado para mejorar su actividad docente. 

Juntos, alumnos y profesor, hablamos sobre las diferentes reflexiones que 

hicimos a lo largo del curso, sus permanentes preocupaciones, sus altIbaJos, cómo 

-------



poco a poco se fueron conformando en un solo grupo con un objetivo en común: 

analizar y apropiarse críticamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

1. Comento a los alumnos que otro maestro va estar presente durante esta 

sesión de evaluación. Señalo que esta persona no tendrá voz ni voto, que sólo 

será un observador que posteriormente emitirá su opinión sobre nuestro 

trabajo. 

2. Los alumnos aceptan y se lleva a cabo la evaluación en presenda de un 

observador que no forma parte del grupo. 

3. Durante la sesión se retomarán preguntas dirigidas a la función o rol asumido 

por el profesor a lo largo del curso. 

4. Los alumnos comenzarán a plantearse preguntas tales como: 

a. ¿El profesor tiene conocimientos sobre la materia que imparte? 

b. ¿Qué rol ha desempeñado durante el curso? 

c. ¿Su papel sólo consiste en enseñar o también él aprende? 

d. ¿Las estrategias elegidas son las adecuadas? 

e. ¿Sirvió de algo que siempre tomó notas durante las evaluaciones? 

f. ¿Hay interacción entre profesor-alumno?, ¿Cómo es? 

La segunda parte de esta evaluación se dirige a refiexionar el papel que 

asumieron los alumn.os a lo {argo del curso. Esta parte de aborda con preguntas 

como las siguientes: 

a. ¿Cuál es el objetivo de llevar a cabo la evaluación al finalizar el curso? 

b. (,Están sirviendo de algo estas evaluaciones slstematicas? 

c ¿Cual ha sido mi papel las dos sesiones de evaluación? 

d. ¿Estoy a gusto con el rol asumido? 

l. : 



e. ¿Con qué experiencias agradables y desagradables me he enfrentado? 

f. ¿Qué he aprendido? 

5. Todos los integrantes del grupo escuchan y hacen comentarios acerca de las 

preguntas planteadas. 

Esta experiencia en torno a la evaluación del curso me deja muy satisfecha, ya 

que la mayoría de los alumnos hace comentarios; escuchamos opiniones de todo 

tipo positivas y negativas en relación con la forma de trabajo, los temas 

abordados, la forma de evaluación, etcétera. Lo más significativo es que se 

contribuye a formar el hábito de que refiexionen acerca de qué y cómo están 

aprendiendo, y la costumbre de que de se acerquen a sus profesores lo más 

posible, les tengan confianza para plantear dudas o hacer comentaflos sobre 

cómo están trabajando y hacer sugerencias, pues maestro y alumno conforman un 

grupo de trabajo, que busca lograr objetivos comunes. 

3.4.1. Resultados. 

A lo largo del curso, los alumnos fueron desarrollando las cuatro habilidades 

báSicas: leer escribir, hablar y escuchar. objetivo principal del TLRIID. Aprendieron 

durante este tercer semestre a localizar una tesis y los diferentes argumentos en 

un texto en donde está presente la función apelativa de la lengua, asi como a 

elaborar un escrito, en el cual a través de una serie de argumentos puedan 

sustentar o defender una Idea Para lograr esos objetiVOs fue importante que 

llevaran a cabo lecturas analíticas y actitudes de tolerancia y respeto a la 

diversidad de ideas ° puntos de vista. Al térmmo del curso, se pudo observar una 
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diferencia en cuanto a la realización de sus lecturas y el cuidado para preparar y 

elaboran un escnto. 

La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje que se llevó a cabo en 

varias ocasiones a lo largo del semestre, nos hizo conscientes a todos los que 

formamos parte del grupo de su importancia, al reflexionar cómo se está 

aprendiendo, cómo se enseña, cuáles son los intereses y actitudes que 

prevalecen, etcétera. 

Para acreditar el curso se tomó en cuenta: 

1. La participación de los alumnos en las sesiones de evaluación. 

2. Las actitudes asumidas dentro del salón de clase: disposición para el trabaJo, 

organización y participación en los equipos, participación individual; respeto y 

tolerancia a la diversidad de opiniones, la critica y autocritica, etcétera 

3. La lectura en voz alta y lectura de comprensión 

4. El análisis de los diferentes textos trabajados: localización de tesis, argumentos 

y conclusiones; marcas retóncas utillzadas pDr el enunciador. 

5. La comprensión y manejo de conceptos teóricos necesarios para llevar a cabo 

el análisis textual: situación comunicativa, enunclador, enunciatario, referente, 

propósito del enunciador, utilización de primera y tercera persona, marcas 

lingüísticas; texto argumentativo, comenta río libre, analitlco, de opínlón, reseña 

critica. 

6. La elaboración y presentación de escritos' reviSiones de borradores, 

correcciones y autocorreccíones; presentación del producto fInal cumplió con 

los requisitos establecidos 



• 
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Al asignar una calificación a cada uno de los alumnos se observó su 

desempeño a lo largo del curso. Tomando en cuenta lo que ya se ha señalado, no 

se debe entender ésta como una sImple suma de calificaciones obtenidas en cada 

una de las unidades, sino como el reflejo de la participación individual y grupal 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje señalado en el desarrollo de la 

competencia comunicativa. 

De 48 alumnos que participaron en el curso en forma sistemática de 50 

inscritos oficíalmente, 38 acreditaron el curso con las slgulentes calificacIones: 

CALlFICACION NUMERO DE 

ALUMNOS 

10 8 

9 9 

8 10 

--'-7 7 

6 4 

-----

Como se puede observar, las calificaciones que predominan son 9 y 8. Los 

resultados mdican que en general cubrimos las expectativas planteadas al inicio 

del curso, la mayoria de los alumnos se responsabIlIzó por el trabajo y obtuvo 

buenos resultados Sin embargo, al aSIgnar determinada calificación, lo cual sigue 

Siendo responsabilidad del profesor, se desea ser lo más objetIVO pOSIble, pero en 

muchas ocasiones es difícil aSignar una calificaCIón al proceso de enseñanza-
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aprendizaje, aun cuando la responsabilidad sea compartida con los mismos 

alumnos. 

IV. LA PRÁCTICA DOCENTE DE UNA PEDAGOGA EN EL CCH. 

La formación recibida en la licenciatura en Pedagogia nos proporciona 

muchos elementos para aplicarlos en una realidad concreta. El primera aspecto 

por mencionar en un plano general es la lectura, en todas las asignaturas que se 

cursan siempre es imprescindible y se aprende a leer, es decir llevamos a cabo el 

proceso de análisis de cada texto leído desde luego coordinado por la mayoría de 

los profesores con los que trabajamos. 

Las clases no se basan exclusivamente en los discursos de Jos profesores, 

siempre se promueve la reflexión y el análisIs de lo que se lee, porque se 

proponen vanos puntos para debatir, para llevar a un análisis intratextual de lo que 

se ha leído o lo que el maestro plantea dentro del salón de clases, casI nunca los 

alumnos permanecen pasivos; se da una InteraCCión entre profesor-alumnos 

totalmente activa 

Desde mi punto de vista todas las aSignaturas que se cursan en la carrera 

son muy Importantes y promueven aprendizajes relevantes; se pueden mencionar 

especialmente Filosofia de la Educación, HIstona de la EducaCión, PSlcologia de 

la Infancia y de la AdolescenCIa. IniCiaCiÓn a la Investigación Pedagógica, 

MetodoloQia de la Investigación. Soclologj;:¡ de 1<'1 EducaCIón, Teona Pedagóglc.J, 

etcétera En ellas radlcél la columnn vertebrnl de la carrera, porque se ;][)O!dal1 los 



contenidos medulares para la formación que la licenciatura tiene como objetivos, 

Pero las materias que me parecieron más relevantes e interesantes para mi 

formación son las que pertenecen al área de la didáctica; Didáctica General, 

Laboratorio de Didáctica, Prácticas Escolares, puesto que mi expectativa fue 

predominantemente incorporarme al mercado laboral como profesora y poder 

aplicar los conocimientos recibidos a lo largo de mis estudios y especilicamente 

los aprendizajes logrados en ellas 

En estas asignaturas siempre existe una relación entre teoria y práctica, es 

decir se trabaja en el plano teórico "el deber ser de la educación" y lo comparamos 

con la realidad que existe en el sistema educativo nacional, además se promueve 

la discusión acerca de hasta dónde son viables o válidas las propuestas que los 

diferentes especialistas han aplicado a una realidad concreta. 

La elaboración de programas de estudio es una practica muy relevante, 

puesto que se analizan diferentes posturas teóricas y se elige aquella que 

pensamos es la más viable dependiendo de nuestra concepción acerca del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, del aprendizaje, de la enseñanza, del tipo de 

alumnos que se desea formar, de los obJetiVOs de la asignatura, de la evaluación, 

de la planeaclón de una clase, de las estrategias de trabajo, etcétera 

Algunos de los aprendizajes logrados a través mi estanCia en la carrera de 

Pedagogía son entre otros' la realización, comprensión y análiSIS de lecturas, la 

partlcipaClon activa dentro del salón de clases. la elaboracI6n de programas. la 

reflexión y el análisIs de las diferentes posturas teóllcas acerca de la educaCión, el 

conOCimiento de fenómenos educatiVos reales. la aplicación de COnOCI!111entos 

teÓricos (1 SltW.1CIOneS o rCalldades concretas. relacionar 13 tCOrlé! y b pr¿'lctlca Cll 
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la mayoría de los aprendizajes logrados, la observación y cuestionamlento de las 

diferentes prácticas docentes, la elaboración de proyectos de investtgaclón, la 

búsqueda de información, llevar a cabo la investigación-acción o investigación 

participante, etnográfica. 

Con base en estos aprendizajes, mi práctica docente siempre se ha 

caracterizado por la observación, la renexión, el análisis y la autocrítica acerca de 

las funciones que desempeño dentro del salón de clases y como partlepante del 

proceso enseñanza-aprendizaje; de ahí mi Interés por dar a conocer mi 

experiencia como profesora en el Colegio de Ciencias y Humanidades, asumiendo 

la idea de que toda propuesta puede ser perfeccionada o que no todos comparten 

los puntos de vista que en este informe planteo al analizar la puesta en práctica 

del Plan de Estudios Actualizado y específicamente acerca de mi labor con un 

grupo del Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental 

111, asignatura obligatoria que se imparte en el tercer semestre del Bachillerato en 

el sistema CCH. 

Para realizar los comentarios en torno al informe académico que presento. 

tomaré como ejes los elementos fundamentales del programa: obJetivos. 

contenidos, secuencia de unidades didácticaS, horas de trabajo, estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, materiales de trabaJo. evaluación y acreditación, con el 

propósito de señalar las diferenCias y coincidencias en torno a lo propuesto en el 

programa institucional y el programa operativo puesto en práctica durante este 

semestre. 



4.1. Objetivos. 

Los objetivos señalados en este programa operativo se eligieron sin perder 

la intención fundamental del Taller de Lectura, Redacción e IniCiación a la 

Investigación Documental: desarrollar la competencia comunicativa de los 

alumnos, trabajando las cuatro habilidades básicas: leer, escribir, hablar y 

escuchar. 

En el programa indicativo no existen "objetivos generales" para cada 

unidad, en el programa operativo sí se formulan y van dirigidos en todas las 

unidades a lograr un producto final con base en lo que en cada una de ellas se 

pretende lograr: elaboración de un texto argumentativo, comentario libre o de 

opinión, por señalar algunos. Se presentan también objetivos particulares. los 

cuales se espera lograr a través de las actividades desarrolladas a lo largo de 

cada unidad y están ligados, como consecuencia para alcanzar el objetivo general. 

En torno a estos objetivos, se han seleccionado aquellos que parecen más 

relevantes, otros se han reformulado y otros más se Incluyeron por considerarse 

importantes para ser trabajados y como medios para lograr lo que se desea. 

La puesta en marcha de los nuevos programas de estudio, ha traído como 

consecuencia, que algunos profesores no han hecho suyo el programa, es decir. 

varios desconocen cuales son los objetiVOs que se desean lograr a través del 

TLRIID Los motivos pueden ser varios' el pomero y más Importante se debe en 

que, como ya se ha rerterado en ninguna licenCiatura se ofrece una formaclon p;:¡rFl 

la docencia, por tanto, nlgunos profesores de reclen Ingreso <J la HlstlluClón, no se 

preocupan o Hltelesan en conocer y estudiar los programas p8.r;1 s:1ber qué y 



cómo se desea que trabajen. Otros docentes, desde el micio de la propuesta a la 

modifIcación de planes y programas de estudio para el CCH, se opusieron, 

argumentaron que la reestructuración no traeria los beneficios deseados y como 

consecuencia, hasta hoy en día no se han formado, ni actualizado sus 

conocimientos, bajo el enfoque disciplinario y didáctico formulado para la puesta 

en marcha de los nuevos programas. 

Como consecuencia, los más afectados son los alumnos, ya que cuando 

cursan un semestre ellos también se preguntan qué objetivos tiene el aprender los 

contenidos que se abordan en la asignatura del TLRIID. 

4.2. Contenidos. 

Para la elaboración de este programa operativo, se han elegido y 

reordenado aquellos contenidos que se consideran más relevantes, pues si se 

observa el programa institucional, es una muy larga lista de temas, algunos de los 

cuales sabemos por experiencia que son demasiado específicos, por tanto se 

pueden aglutinar en otros más generales, incluso algunos son repetItivos S, 

recordamos que el hilo conductor del tercer semestre del TLRIID es la 

argumentación, ya no es necesario presentarse algunos de ellos como contenidos, 

pues basta recordar con los alumnos los conceptos que se aplican en la mayoria 

de las unidades. 

Me parece que no es necesariO presentar una larga lista de ternas, ya que 

tenemos que ser rnas concretos al presentar la sene de contenidos a abordar en 

cada unidad, porque muchas veces sucede que nos preocupamos demasiado por 

\\<1 
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cubrir cada uno de ellos y no observamos si hay continuidad y, lo más Importante, 

no reflexIonamos si los alumnos realmente están aprendiendo todo lo que les 

presentamos. En este sentido, debe prevalecer la calidad por encima de la 

cantidad. Los alumnos se dan cuenta cuando estamos siendo muy repetitivos o 

estamos trabajando muy rápido con el afán de cubrir todos los contenidos, 

considerando el tiempo que se le asigna a cada unidad para ser trabajada. 

4.3, Unidades Didácticas, 

El curso del tercer semestre del TLRIID está dividido en ocho unidades, a 

las que se les asignan 96 horas en total, para trabajar 6 horas a la semana en 3 

sesiones de dos horas cada una. En la elaboración del programa operativo, se le 

dio una secuencia diferente a la del programa oficial. Creo que es más funcional 

mi propuesta, pensando en trabajar de lo más simple a lo más complejo. Todas las 

unidades tienen un titulo, el cual se puede interpretar como el objetivo general, 

pero no está explicito, no hay claridad, sólo lo deducimos. 

El programa operativo está constituido por 7 unidades, porque la que se 

refiere al debate se encuentra distnbuida a lo largo de las demás. No tiene caso 

trabajar una unidad con el solo objetivo de conocer y organizar un debate, además 

los temas abordados en todas las unidades son polémicos y hay elementos para 

establecer varios debates, los cuales generalmente funcionan bien. 

Otra diferencia con el programa ofiCial es que en la unidad establecida 

como "Artículo de Investigacíón Científica. Respaldos de Autoridad", se 

rnodlficó a "Artículo de Divulgación Científica. Respaldos de Autoridad", 
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porque en la primera experiencia al trabajar esta unidad únicamente podíamos 

conocer la estructura de un artículo de investigación científica, pues el lenguaje 

utilizado es especializado, dirigido a personas del mismo ámbito de investigación 

que conoce los diferentes términos científicos; por lo que no se logró realizar un 

análisis y tampoco existía una comprensión de los temas. De esta forma se optó 

por trabajar texto de divulgación científica. Puede pensarse que se trata de una 

unidad repetida, ya que en el primer semestre se trabaja, sin embargo en el tercer 

semestre se abordan lecturas con organización textual argumentativa, el objetivo, 

por tanto, es diferente. 

En lo que respecta a la unidad El Artículo de Opinión. La 

Argumentación, el producto final que se pide en el programa Institucional es la 

elaboración de un articulo de opinión. Creo que lo más viable es solicitar un texto 

argumentativo, porque no hay demasiado tiempo para trabajarlo y esperar un 

resultado escrito equivalente al de un autor profesional no es el principal objetivo. 

Lo mismo sucede con la última unidad: El Trabajo Académico, en el 

programa oficial se establece que se elaborará un ensayo, sin embargo en la 

realidad no es asi. En este programa el producto final es un texto argumentativo. 

La elaboración de un ensayo requiere tiempo. Por el número de alumnos y por lo 

limitado del tiempo, no es posible no es posible practicar la producción del ensayo 

En consecuencia. los alumnos no tIenen la expenencla necesaria para 

eSCribir el texto requerido. 
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4.4. Horas de trabajo. 

Dentro del programa oficial se establece para cada unidad una determinada 

cantidad de horas para trabajar, sin embargo, a través de la experiencia y como 

acuerdo de algunos grupos de trabajo, como los Seminarios de Planea ció n y 

Seguimiento al PEA (Rubro 1), se han modificado en algunas unidades las horas 

para poder lograr los objetivos. Ya se ha comentado que, dentro de la práctica, en 

reiteradas ocasiones no es posible respetar el tiempo establecido tanto en el 

programa institucional como en el operativo por diversas circunstancias: la primera 

se debe a la aSignación tardía de los grupos. Esto es un impedimento para que el 

profesor pueda cubrir los contenidos y los propósitos establecidos en cada una de 

las unidades didácticas Otro obstáculo que se presenta es la situación de los 

grupos en cuanto a los conocimientos previos que poseen o pueden manejar los 

alumnos, también se puede agregar los saberes de la secundaria y los del ámbito 

familiar Recordemos que el grupo está conformado por estudiantes que 

pertenecían a diferentes grupos escolares durante el primer año de su estancia en 

el Colegio, por tanto es necesario conformar un nuevo grupo de trabajo para este 

tercer semestre. 

Otro factor importante de mencionar, se refiere al avance como grupo. Se 

ha observado que no todos los grupos son iguales, con algunos se puede trabajar 

más rápida, ya sea porque tienen los conocimientos previos adecuados o porque 

entienden y pueden llevar a cabo las actIvidades de manera más dinámica 

EXisten otros grupos en donde es necesario trabajar mas despacIo, explicar y 

volver a retomar aspectos necesanos para que podamos seguir adelante o los 
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estudiantes simplemente no poseen los conocimientos necesarios para continuar 

trabajando como se desearia. 

En forma particular, a mí me cuesta trabajo establecer como requisito, al 

comenzar determinada unidad, un tiempo preciso. Desde luego que sí debemos 

poner ciertos límites, pero cuando obselVo que no se ha entendido o es necesario 

realizar actiVidades de afianzamiento puedo optar por tomar un poco más de 

tiempo para trabajar aquellas dudas y puntos que aún no han quedado claros y 

que me parece necesario seguír trabajando, ya que más adelante pueden 

aparecer nuevamente. Volvemos otra vez la propuesta realizada con antenondad 

es más importante la calidad que la calidad y esto también compete a los tiempos 

y las horas establecidas para trabajar cada una de las unidades didácticas. 

La última reflexión va en el sentido de que en el programa institucional no 

se señala el tiempo para llevar a cabo la evaluaCión de cada unidad En el 

programa operativo sí está establecido un espacio, para llevar a cabo esta 

actividad tan importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y además 

se concibe la idea de que dentro de este proceso de evaluación no sólo el profesor 

debe participar en él o ser únicamente quien exprese su punto de vista, SinO que 

los alumnos también pueden y deben opinar acerca de lo que han hecho y cómo 

lo han llevado a cabo; es decir, se trata de generar un espado donde se pretende 

propiciar una reflexión tanto del maestro como del alumno 

A manera de conclusión, se puede decir que cada profesor puede adaptar 

el tiempo para trabajar las unidades de acuerdo a sus necesidades y las del propio 

grupo escolar 



4.5. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Las estrategias tanto en el programa institucional como en el operativo 

están encaminadas a la comprensión lectora y a la producción de un escnto a lo 

largo de las unidades didácticas. Se pretende que el alumno vaya adquiriendo 

habilidades para mejorar su competencia comunicativa a través de aprender a 

escuchar. hablar. leer y escribir. Por tanto, se puede establecer una gran cantidad 

de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. siempre y cuando estén 

diseñadas para trabajar con los alumnos de nivel bachillerato y busquen 

desarrollar las habilidades básicas, con la intención de lograr los objetivos de la 

asignatura del TLRIID 111. 

Aqui cabe hacer una reflexión en torno a lo que los profesores entendemos 

acerca de la enseñanza y el aprendizaje como proceso. 

4.6. El proceso enseñanza-aprendizaje. 

Este proceso es muy complejo para ser explicado de una sola manera, sin 

embargo por motivos de anallsis se presentará en forma esquemática, separando 

cada uno de estos elementos. 

Entendemos por proceso aquello que se lleva a cabo por etapas y en forma 

no lineal, pero que de alguna forma nos lleva mediante la aplicacIón de uno o 

vanos métodos a lograr ciertas metas establecidas previamente Esta activIdad 

desarrollada sistemáticamente puede tener sus retrocesos o presentarse en forrn<1 

de espiral, cuando se desea adqUirir una serie de COnOC\!TI!Cntos, h8bdldacles 



destrezas, etcétera. Por eso, para que un proceso se cumpla, tiene que existir una 

revisión de cómo se está llevando a cabo y una evaluación en cuanto a su 

efectividad. 

La enseñanza se puede definir como una serie de actividades conscientes y 

comprometidas que realiza un profesor con el propósito de fomentar en los 

alumnos la adquisición de conocimientos, utilizando una serie de estrategias para 

que los estudiantes vayan construyendo y reconstruyendo sus propios 

conocimiento por medio de la reflexión y problematización de los conocimientos 

presentados, los cuales no deben ser aceptados como verdades absolutas' 

" ... enseñar no es sólo transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su 

propia producción o construcción. Cuando entro en un salón de clases debo actuar 

como un ser abierto a Indagaciones, a la curiosidad y a las preguntas de los 

alumnos, a sus inhibicIones, un ser critico e indagador inquieto ante la tarea que 

tengo -la de enseñar y no a la de transferir conocImientos. ,,24 

El profesor, al realizar su práctica docente, debe tener presentes las 

características de los alumnos, los objetivos a los cuales pretende llegar para 

seleccionar las estrategias o procedimientos de acuerdo con la materia que 

imparte, las condiciones en las que va a trabajar asi como la heterogeneidad de 

los alumnos que conforman los grupos de trabajo. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual el estudiante asimila, 

acomoda, hace suyos los conocimientos o saberes adquiridos. Para hacer suyos 

estos conocimientos, el alumno debe aprender a aprender y adquinr habilidades 

: 1 rnl~·. ¡',uJ!u 1't'll.q.;o)!I.I.k 1.1 :1I1!O!lOUll;t ":!I'l'I('\ tll'Cl'"IIIO~ p.lr:1 l.. 11I.1l'lll'.ll·l!U".I[¡\,1 \k\I,(" L',] 
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para sintetizar, Interpretar, informarse y aplicar esta información a su práctica 

cotidiana.25 

A través del aprendizaje, el alumno conoce e interpreta, va conformando 

nuevas visiones de mundo, desde las cuales es capaz de cuestionar la forma de 

enseñanza y además autorregula su propio aprendizaje, es decir, planifica sus 

formas de estudio, verifica sus procedimientos y los evalúa 

Se puede afirmar que dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

intervienen cama protagonistas el alumno y el profesor, ya que dicho proceso no 

es concebible con sólo uno de los protagonistas. 

Este proceso no se debe entender en forma separada en cuanto a los 

conceptos o elementos que intervienen, es decir, no se puede definir la enseñanza 

sin tener en cuenta el aprendizaje y viceversa En este caso los conceptos se 

presentaron por separado, pero sólo con la intención de explicar cada uno de 

ellos. 

En el proceso de enseñanza- aprendizaj8, el profesor y el alumno tienen la 

misma importancia. Los dos comparten responsabilidades y asumen 

compromisos. Ambos poseen conocimientos y saberes, los cuales quizás en 

alguno de eltos son "más profundos o acabados" que en el otro, comparten 

experiencIas, expresan sus puntos de vista, que en varias ocasiones no serán los 

mismos, hacen interpretaciones de los hechos, señalan propuestas de trabajo, 

experimentan, intuyen resultados Saben que están en una búsqueda permanente 

de conocimientos que les permItan acceder a nuevos conOCImientos SIgnificatIVos 

('/1. 1'.mll'I.! ,"'1'lI.m, I),!\I,I, el\nl" 1,,'1 \1()1{,\\" ()\¡ell" 1\\1!III\\ I .• L ¡]O,'('¡hl:1 cl,m" .l,'[llld.lll 
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"Ejercitaremos tanto más y mejor nuestra capacidad de aprender y de enseñar 

cuanto más nos hagamos sUjetos y no puros objetos del proceso.,,'6 

Aprender, parafraseando a Freire, es una aventura creadora, que consiste 

en construir y reconstruir, comprobar para cambiar. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, profesor y alumno enseñan y 

aprenden al mismo tiempo, porque forman parte del mismo proceso educativo. La 

dirección de la enseñanza no va dirigida únicamente al alumno, ni tampoco el 

aprendizaje; el maestro también aprende a enseñar y el alumno aprende a 

aprender. 

En la aplicación del PEA, se ha observado que la mayoría de los profesores 

del Colegio promueve en los alumnos la participación activa dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Durante un curso se impulsa la Idea de que se revisen los 

aprendizajes logrados, la manera en que los aprendieron y cómo se pueden 

aplicar a su vida cotidiana 

Las características de la asignatura del TLRIID, permiten que siempre 

exista una interacción entre profesor y alumnos, con lo cual se da lugar a la 

retroalimentación de experiencias y conocimientos, así como la autocritica de los 

participantes del un mismo proceso, el de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, lograr esto no ha sido nada sencillo, ya que en ninguna 

carrera a nivel licenCIatura dentro de la UNAM eXiste una formación académica 

especifIca para ser docente Como consecuencia, los profesores que Ingresan a 

laborar en CCH poseen conocimientos en su área dIsciplinaria, pero no tIenen una 
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formación pedagógica: no saben cómo planear e impartir una clase y, lo hacen 

pnnclpalmente a través de la experiencia; es decir, al cometer errores y aciertos, el 

profesor se va formando de manera empirica. 

La institución siempre ha ofrecido una serie de cursos para la formación y 

actualización docente, no obstante se ha observado que la gran mayoria de los 

profesores se indina a seguir su formación en el área, donde son o se consideran 

especialistas. 

Realmente es escasa la participación y la preocupación de los profesores 

para centrarse tener conocimientos del área didáctlco-pedagócica. Se puede 

Interpretar que quienes no se muestran interesados por mejorar su activ1dad 

docente, suponen que el manejo o posesIón de los conocimientos actualizados en 

la asignatura que imparten es suficiente, e incluso se consIderan excelentes 

profesores. 

En estos casos se han VIsto los problemas con los que algunos docentes se 

enfrentan dentro del salón de clases, por ejemplo quienes tienen grado académico 

de maestros o doctores y no poseen una formación pedagógica difícilmente 

trabajan los dIversos registros de su discurso en clase, por lo que casI siempre su 

discurso resulta elevado para los alumnos de nivel bachillerato, en consecuencIa 

los alumnos no entienden lo que se desea exphcar, tambIén trabajan una serie de 

estrategias no adecuadas, como lectura de textos muy especIalizados que van 

dirigidos a quienes cursan una licenciatura. Es común, por ello, que eXistan 

qUienes no permiten ser cuestionados por los alumnos u otros profesores acerca 

de sus discursos O su estl!o de impart\r clase Estos profesores asumen una 

pOSición de Intocables, porque estan segUlos que Jo saben todo y que nadie 
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mucho menos [os alumnos, quienes son inexpertos y esperan aprender y sentirse 

involucrados dentro de este proceso, pueden discutir o dudar de su preparación y 

su práctica docente. 

No se puede negar que aun con todos los esfuerzos que la institución ha 

realizado para que los profesores estén en una constante formación tanto 

disciplinaria como pedagógica, eXisten docentes tanto de nuevo ingreso como los 

que tienen mucha experiencia o incluso son fundadores del Colegio, cuya práctica 

deja mucho qué desear, no toman en cuenta al menos los principios educativos 

del CCH. aprende a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. 

La función de algunos profesores queda reducida a convertirse en meros 

transmisores del conocimiento, y tienen muy clara la idea de autoridad y hasta de 

autoritarismo dentro del salón de clases. 

4.7. La mediación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Cada vez más se reconoce el papel fundamental del profesor como 

planificador de aprendizajes significativos, facilitador, guia, orientador o 

coordinador de la enseñanza y promotor de la interacción social en el aula. 

Dependiendo del estilo de enseñanza que un profesor adopte, es como se 

explica el papel que juega la Interacción en la construcción de conocimientos que 

hace el alumno 

La mediación se refiere a la forma de InteraCCión entre profesor y alumnos 

en el proceso de ensenanza-aprendizaje Vygotski dIce que \a medlacl6n 

H1struCClonal se basa en la Idea del profesor corno un agente dinam¡co de cambio. 
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que tiene como objetivo principal lograr la interacción con sus alumnos, para lograr 

el desarrollo de la competencia cognitiva. 27 

El profesor como mediador ayuda a los alumnos a " más allá de la 

asimilación de los contenidos, conectando los nuevos aprendizajes con los que ya 

se tenían, con el fin de aplicarlos a experiencías novedosas o futuras. 

Los profesores que imparten el TLRIID en el CCH, pretenden dar un sentido 

práctico al aprendizaje de los alumnos, pues al desarrollar su competencia 

comunicativa, pueden comprender y analizar los diversos textos que leen en las 

demás aSignaturas del semestre o las que cursarán más adelante. 

Con la puesta en práctica del PEA, se hizo hincapié en trabajar la 

asignatura bajo la modalidad de taller, donde las habilidades desarrolladas sean 

prácticas y el alumno comprenda el objetivo que tiene mejorar los procesos de 

lectura, escritura, escuchar y hablar. Dentro del taller el alumno se SIente 

totalmente involucrado, pues su participación es indispensable en todo momento y 

la función del profesor es la de coordinar y guiar la serie de actividades que se 

realizan para lograr el aprendizaje. 

Justo es mencionar que algunos profesores dejan a un lado la idea de 

trabajar bajo la modalidad de taller, por lo que en cada una de las sesiones los 

alumnos solamente se dedican a contestar una cantidad determinada de 

preguntas establecidas por el docente, que en varias ocasiones no se reVIsan, no 

se comentan en forma grupal, no eXiste retroalimentaCión ni de parte de los demás 

campaneros ni del rr'lismo profesor, y la actiVIdad en el mejor de los casos 
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solamente es firmada. Los alumnos que participan en esta situación se 

acostumbran a que la clase consiste en escribir lo que se dicta, contestar y 

formarse para obtener una firma, lo cual da por terminada la sesión. Los alumnos 

y el profesor se encuentran en una simulación del proceso enseñanZ8-

aprendizaje: el profesor hace "como que enseña" y el alumno "como que aprende". 

La postura que asumen estos profesores no es la que se pretende tanto para la 

asignatura, ni para el modelo del CCH. 

Se dice que para que un profesor sea un buen mediador, debe implicar 

activamente al alumno en el proceso instruccional, es decir, tiene que informar los 

objetivos que se pretenden lograr en la asignatura que trabajan, compartir con los 

alumnos los fines del proceso mutuo que es la enseñanza-aprendizaje· "La 

mediación es entonces una interaccIón Intencionada que supone y eXIge 

reprocldad, enseñar y aprender como un mismo proceso.".28 

Al organizar actividades compartidas, el maestro de alguna forma se Sitúa 

en el lugar de los alumnos, se incluye como uno más del grupo y puede propiciar, 

encauzar y dingir discusiones reflexivas Piensan juntos cómo darle solución a 

ciertos problemas que se presentan en el aula escolar; referidos a una defiCiente 

exposición de un tema, la escasa participación de los alumnos, la falta de claridad 

en las instrucciones para realizar una tarea, el incumplimiento de las reglas 

establecidas por el grupo, etcétera. Con ello se crea una atmósfera en donde 

están presentes actitudes de respeto, tolerancia y comprensión ante diferentes 

puntos de vista 
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El profesor debe mediar la trascendencia de los contenidos Instruccionales, 

relacionar conocimientos y habilidades adquiridas, para aplicarlas a otros 

contextos diferentes, trabajar con diferentes estrategias para lograr aprendizajes 

significativos, proponiendo experiencias de aprendizaje que vayan de acuerdo al 

interés y motivación de los alumnos. 

Un buen mediador presenta actividades que implican un cierto desafio, con 

lo cual favorece la creatividad y la cUflosidad para que los alumnos diseñen sus 

propias experiencias de aprendizaje, a fin de que logren las metas educativas. 

En ocasiones los profesores no se atreven a plantear situaciones nuevas 

que impliquen dificultad o desafio, porque tienen el temor de quedar en ridiculo 

ante los alumnos, pues a veces se piensa que el maestro lo sabe todo y no puede 

equivocarse, por lo que no se arriesga a ir más allá de lo planeado; pero sabemos 

que también las actIVidades o estrategias preparadas no siempre funcionan como 

se habia pensado Se debe desechar el temor a lo desconocido y a los errores. 

Sin embargo, como participes de un mismo proceso deben buscar soluciones y 

plantear nuevos proyectos que impliquen esfuerzos más complicados. 

El profesor entonces desempeña un rol fundamental como mediador del 

aprendizaje, lo que muchas veces no se toma en cuenta y mucho menos se 

reflexiona a lo largo de la práctica docente, lo cual propicia que los alumnos no 

tengan interés en la asígnatura, ni se Sientan motivados para buscar el 

procedimiento o estrategia que favorezca su aprendizaje 

A menudo, el docente se encuentra mas preocupado por cubrir los 

contenidos del prograni3 en la forma rnas cómoda o sencl!la sIn tomar en cuenta 

las capaCIdades, actItudes e mtercscs de los. alumnos Cuando e! ¿l!umno se d8 
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cuenta del papel que desempeña el profesor, él también asume el mismo papel sin 

cuestionar su desempeño; simplemente se ajusta al estilo de trabajo que en 

muchas ocasiones se le impone, pues de una u otra forma el maestro es la quien 

posee "los saberes" y es la autoridad dentro del salón de clases' "Una mala 

relación entre el maestro y el alumno puede bloquear momentáneamente el 

aprendizaje ... Todos tuvimos un maestro que quisimos imitar, que nos hizo optar 

por tal materia en vez de otra, también tuvimos algún maestro que nos qUitó las 

ganas de continuar determinada materia "29 

4,7.1. Diferentes tipos de mediación. 

El profesor dentro de la práctica educativa desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo de la personalidad de los alumnos, las cuales a 

través del aprendizaj8 van construyendo y ampliando su visión de mundo. Por ello. 

el estilo de enseñanza caracteristico de un docente implica la forma 8n que el 

alumno adquiere conocimientos y 105 transforma en aprendizajes. 

Para establecer el tipo de mediación que utiliza un docente se tienen que 

señalar varios aspectos: 

1 El concepto que tiene sobre qué es educar. 

2 El concepto de enseñanza. 

3. El concepto de profesor y de sus funCiones. 

4 El concepto de aprendizaje 
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5. El papel de los alumnos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

6. El concepto de evaluación del aprendizaje. 

7. La definición de la asignatura que Imparte en la institución escolar. 

La precisión de estos señalamientos ubica al profesor en un estilo de 

enseñanza y el tipo de mediación que se establece. Sin embargo, es importante 

señalar que no se puede ubicar a un profesor estrictamente en una sola categoría 

determinada, ya que su práctica puede variar al trabajar con diferentes grupos de 

alumnos. Estos aspectos determinan la caracterización de! proceso de enseñanza

aprendizaje 

Dentro del Colegio existe una gran diversidad de profesores. Hay quienes 

consideran más relevante el proceso de aprendizaje, ellos se ubican como 

coordinadores o guías para que los alumnos accedan al conocimiento de manera 

autónoma, propician la reflexión en los modos en que se está aprendiendo y la 

evaluación de las estrategias del profesor; escuchan las sugerencias de los 

alumnos para trabajar un tema determinado y se lleva a cabo en forma sistemática 

la autoevaluación para conocer que obJetiVOs se han logrado, los obstáculos que 

se presentaron para que se aprendiera algún concepto, un proceso, una habilidad 

O una sene de actitudes 

Para que los profesores pudieran trabajar bajo este concepto de 

enseñanza-aprendizaje, Se tuvo que pasar por vanas experiencias tanto 

agradables como desagradables. Se observa que a partir del trabajo con el PEA, 

la práctica docente de la mayoría de los profesores se ubica baJO la Idea de dar 

mayor Importancia al aprendizaje, desde luego. Sin olVidar 1<15 funCiones que como 

coordinador de un grupo de lf abajO debe aSUl111r 
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También hay profesores que dan mayor énfasis a la enseñanza, consideran 

que sólo a través de sus discursos dentro del salón de clases los alumnos van ha 

aprender; sin embargo los estudiantes permanecen pasivos, solamente toman 

notas de lo que se expone y en ocasiones se plantean las dudas que existen, pero 

hay casos en que tampoco se presenta la oportunidad de que exista una 

Interacción entre profesor-alumno, puesto que no se puede cuestionar lo que el 

maestro dice, situación que es muy discutible, ya que se puede pensar que no se 

establece el proceso de enseñanza-aprendizaje deseado de acuerdo al sistema 

establecido en el Colegio. 

En el CCH, se pretende que tanto alumnos como profesores asuman un 

papel activo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje Se puede afirmar que el 

programa institucional y el programa operativo del TLRIID 111 tienden a lograr este 

propósito: hacer al alumno consciente de su aprendizaje, crítico en cuanto a que 

cuestiona la serie de actividades que realizamos dentro y fuera del salón de clases 

y, si se desea ser más ambiciosos, propiciar la autonomía tanto en el aprendizaje 

como en su forma de pensar y actuar. 

La asignatura del TLRIID tiene como propósito mejorar la competencia 

comunicativa de los alumnos. para ello se establecen una serie de actividades 

encaminadas a desarrollar las cuatro habilidades básicas: leer, eSCrIbir, escuchar y 

hablar, a fin de que el estudiante pueda comprender los diferentes textos o 

lecturas con las que se enfrenta no sólo en esta aSignatura, sino en todas las que 

cursa en ese momento o posteriormente. 

En la pf<kttca se 113 observado que no todos los profesores conocen el 

programa. no 10 han analizado o por sus carenCias en el ~-lmbJto de la docenCIa 



desconocen cómo establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder 

lograr los objetivos del TLRIID. No se puede afirmar tajantemente que no eXista 

interés o compromiso por parte de los docentes, sin embargo, como ya se ha 

manifestado, el PEA es considerado como un proyecto que se encuentra en 

constante evaluación por parte de quienes lo aplican, asi como de los diversos 

grupos de trabajo de carácter institucional, el cual después de cinco años de 

aplicación será evaluado exhaustivamente tomando en cuenta la participación de 

todos los sectores del CCH. 

Hasta el momento con las evaluaciones que se han realizado, se ha 

promovido la participación de todos los profesores en la elaboración de programas 

operativos, Jos cuales han surgido a partir de las experiencias obtenidas Otro 

aspecto que ya se está trabajando es la formación docente tanto en la disciplina 

como en los aspectos didáctico-pedagógicos, mediante diferentes cursos y 

diplomados que ha ofrecido la institución. Esta formación de profesores está 

siendo planeada, coordinada e impartida por docentes que tienen más 

experiencia, preparación académica y laboran en el CCH La propuesta me parece 

Interesante, puesto que en varias ocasiones se han ofrecido cursos, seminarios, 

conferencias, talleres o diplomados impartidos por espeCialistas muy bien 

preparados, que sin embargo desconocen las problemáticas que se presentan en 

el Colegio, la realidad que dia con dia se presenta en el salón de clases Sucede 

entonces que los planteamientos teóricos son muy atractivos, pero, (..cómo 

llevarlos a la práctica? Tomando en cuenta las caracteristlcas de la aSignatura, de 

los profesores, de los alumnos, la Infraestructura del ColegIO y los recursos con los 

que contamos para realizar nuestra practlc;:¡ docente en la forma deseada 



El que los mismos profesores que laboran en el plantel participen en la 

formación de profesores, es un acierto porque conocen la mayor parte de los 

aspectos que rodea el ambiente de la docencia dentro del CCH. 

4.8. Materiales de trabajo. 

Una vez que se implementó el PEA. algunos grupos de trabajo, como el 

Seminario de Producción de Paquetes Didácticos, se dedicaron a elaborar y 

seleccionar el material didáctico que se utilizaria en el TLRIID. 

Existe gran diversidad de material y es el profesor quien decide qué 

material cree conveniente emplear, dependiendo del tema que se va ha trabajar. 

También él deCide SI pone en práctica las estrategias presentes en algunos textos 

ya elaborados o incluso si utiliza un libro de texto durante el curso. Es necesario 

mencionar que últimamente se ha conocido que algunos profesores utilizan 

únicamente un libro de texto para trabajar la asignatura y los comentarros no son 

muy positivos, pues en ocasiones se trata solamente de llenar o contestar las 

actividades que se presentan sin que exista una revisión, una retroalimentación 

sobre lo que los alumnos están contestando. 

Desde mi punto de vista, es válido utilizar un libro de texto para trabajar el 

TLRIID, pero debe utilizarse como aUXiliar o como apoyo para revisar algunas 

nocIones teóricas o llevar a cabo algunas actividades que se sugIeren. No 

obstante, el profesor debe por iniciativa propia elaborar actividades diversas para 

qlle el alumno no se acostumbre a trabajar sólo con en el libro de texto Con esta 

forma de trabajar no se está cumpliendo en la modalidad de t31ler nl se retoman 
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los preceptos fundamentales del Colegio: aprende a aprender, aprende a ser y 

aprende a hacer. 

La práctica y la experiencia nos han proporcionado tanto conocimientos 

como herramientas para que nosotros tengamos la capacidad de buscar y eleglf 

textos que pueden ser trabajados, así como crear nuestras propias estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. 

En la libertad que tiene el profesor para seleccionar material de trabajo, en 

la práctica se ha observado que algunos docentes eligen materiales no adecuados 

para los alumnos, ni para los objetivos que se desea lograr. Las características de 

algunos materiales de trabajo elegidos son; lenguaje especializado que impíde la 

realización de una lectura adecuada, la comprensión y por lo tanto no se puede 

hacer análisis intratextual. Textos muy amplios que tampoco pueden trabaJarse 

adecuadamente por su tamaño. Otros que no estan escritos en modo 

argumentativo, caracteristica fundamental que debe poseer todo texto trabajado 

para este tercer semestre de TLRIID. Lecturas que no son atractivas para los 

alumnos, por lo que al pretender establecer un debate o una discusión acerca de 

este, los estudiantes no se sientes atraídos para dar a conocer sus puntos de vista 

sobre temas que no les Interesan y la actividad del debate fracasa en estos 

momentos 

4.9. Evaluación. 

La eva!uaclon es un punto fundamental dentro del proceso ense(1i1I1Z8-

aprendizaje y puede considerarse también como un proceso. puesto que a traves 



de ella se va observando qué y cómo el alumno está aprendiendo y qué papel ha 

desempeñado el profesor para lograr que los alumnos aprendan, puesto que 

también forma parte del grupo y del mismo proceso de evaluación, la cual: 

" .. podria ser referida al estudio de las condiciones que afectaron el proceso de 

aprendizaje, a las maneras como éste se originó, al estudio de aquellos 

aprendizajes que, no estando previstos curricularmente ocurrieron en el proceso 

grupal, en un intento por comprender el proceso educativo".30 

La evaluación se realiza tanto en forma individual como grupal. A través del 

diálogo se conocen varios aspectos: los conocimientos previos que poseen los 

alumnos, las expectativas y actitudes que tienen acerca de la materia, las 

experiencias y conocimientos adqUiridos, la utilidad práctica de los conocimientos 

obtenidos, el compromiso adquirido para el aprendizaje, entre otros. 

El grupo es quíen finalmente evalúa el desarrollo alcanzado en la 

aSignatura, pues determina aCiertos y errores en el proceso, niveles de 

participación de los Integrantes, el compromiso y la responsabilidad reales en 

comparación con los planteados, formula posibles explicaciones de los resultados 

obtenidos y toma decisiones para corregIr el proceso grupal para la construccIón 

de conoCImientos sígnificatlVos. 

La autoevaluación también está presente, porque el alumno expone las 

ideas y explicaciones que elabora sobre algún tema y la manera como comprende 

y fundamenta diferentes cuestIones relaCIonadas con la practica docente e 

identifica las confUSiones y las dudas que surgen del estudio Individual Por tanto. 
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comparar, poner a prueba y ejercer la autocrítica son actividades de la evaluación 

y de la autoevaluaclón que realizan el alumno y el profesor y que están totalmente 

involucradas en el proceso de construcción de conocimientos significativos. 

En el CCH, la mayoría de los profesores que trabajan la asignatura del 

TLRIID, promueven la evaluación permanente y sistemática entendida como un 

proceso, donde el alumno es involucrado para conocer y reflexionar qué, cómo y 

para qué está aprendiendo habilidades, conceptos y actitudes. El profesor 

coordina una serie de actividades encaminadas al análisis y reflexión de estos 

aspectos, también es válido cuestionar la actividad docente; desde examinar a qué 

se le da mayor énfasis ¿a la enseñanza o al aprendizaje?, ¿el profesor es el 

protagonista de la clase?, ¿permite interrupciones para que los alumnos 

partiCipen?, ¿promueve la partiCipación de todos los estudiantes?, ¿las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje son adecuadas?, ¿permite sugerencias o críticas por 

parte de los alumnos?, etcétera. 

Esta práctica de reflexión debe ser trabajada en forma sistemática a lo largo 

del curso, ya que por desgracia no es un hábito en muchos estudiantes y 

profesores, porque en reiteradas ocasiones a lo largo de nuestra formación 

académicas se nos manifiesta la idea de que como el profesor es la maxJma 

autOridad dentro del salón de clases y en la materia, sólo él tiene la capacidad y 

derecho a expresar sus opiniones o puntos de vista y de mantener pasivos y 

ordenados a los alumnos, qUienes no pueden expresar sus puntos de vista acerca 

del proceso ensenanza-aprendlzaje 

Es cierto que no todos los profesores del ColegiO llevan a la práctica este 

tipO de actividades. algunos conSideran que eXc!US\\l3n"\ente con el cumplimIento 



de trabajos y asistencia, existen elementos para ser evaluados, no hacen una 

reflexión grupal para conocer cómo se esta desarrollando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, otros consideran que al ser especialistas en la materia, 

los alumnos automáticamente aprenden, no se detienen para saber aciertos y 

errores de su práctica docente, no se interesan por los alumnos Existen maestros. 

que están más preocupados por cubrir los contenidos establecidos en el programa 

de la asignatura, que hacer un alto para reflexionar si vale la pena lo que se está 

haciendo También hay profesores que utilizan exclusivamente como Instrumento 

de evaluación los exámenes, se olvidan que de acuerdo a las características del 

TLRIID, el examen no es el instrumento más viable para evaluar y mucho menos 

si es de opción múltiple. 

Este instrumento sólo es valido en el caso de que se qUiera conocer el 

aprendizaje de conceptos, pero en la aSignatura, es más relevante el aprendizaje 

de habilidades y actitudes. Un examen con estas caracteristicas no permite 

evaluar estos aspectos. Antes de elegir un Instrumento de evaluaCión se debe 

pensar qué se va evaluar y cómo. 

Desde mi punto de vista los exámenes no son válidos en esta asignatura 

Se puede evaluar a través de escritos, lecturas, debates, comentarios, 

partiCipaciones, etcétera, pero nunca a través de exámenes de opción múltiple. 

pues es totalmente contradictorio utilizarlos de acuerdo a los objetivos que se 

desean logran en el TLRIID 

Algunos profesores asumen la Idea de que entre más exámenes. 

actividades. trabajos. aSistencias, participaciones se tengan. el aprendizaje es más 

efectiVO, e Incluso por cada partlclpaClon o actividad se le aSigna una callflc8clon y 

, 1: 



al final de la unidad didáctica o del semestre, la calificación es una simple suma de 

números adquirida a través de una Infinidad de actividades, pero nunca existió una 

reflexión de la participación tanto del alumno como del profesor dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Las sugerencias de evaluación que se presentan en el programa 

Institucional, me parecen en forma general adecuadas, sin embargo, no son 

explicadas ampliamente; olvidándose que la mayoria de los profesores no tiene 

una formación didáctica-pedagógica. Además, la evaluación se obselVa como 

instrumento de control al establecer la verificaCión del aprendizaje; es decir, 

mediante la revisión, se controla la comprensión de la lectura y la producción de 

textos. La evaluación va más allá, es mucho más compleja de lo que se presenta 

en este programa. No olvidemos que también se evalúan las actitudes, las 

habilidades y los conceptos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

En muchas ocasiones se confunde la evaluación con la acreditación, por lo 

que aquélla se reduce únicamente al establecimiento de una calificación. La 

evaluación da cuenta de manera cualitativa, de los conocimientos, las 

experiencias, las expectativas y de las actitudes que el alumno tiene en relación 

con el proceso de aprendizaje Individual y grupal y con los contenidos 

académicos 

4.9.1. Acreditación y asignación de calificaciones. 

Todas las instituciones educativas se encargan de establecer una 

certificaCión de conocimientos de los estudiantes, la cual al final de un senlestre o 



"clo escolar se les asigna. En el CCH se emplea la escala oficial de calificaciones 

lue es del cinco al diez. Esta escala entró en vigencia a partir del PEA, pues antes 

as calificaciones correspondían a letras MB; B; S Y NA Se pretende que con la 

~scala numérica las calificaciones puedan ser más objetivas que lo que sucedía 

:on la asignación de una letra 

De la escala numérica se le asigna una calificación al estudiante al finalizar 

~I semestre y se toman decísiones relacionadas con la acreditación: s[ obtiene 5 Ó 

nenos es necesario que vuelva a cursar la materia o presente examen 

,xtraordinario; si obtiene 6 ó más calificación, el alumno ha aprobado y puede 

;ursar formalmente el siguiente semestre. Aunque en los hechos un alumno puede 

~star inscrito en el tercer semestre, aun cuando no haya acreditado !os dos 

:;emestres anteriores. Me parece pertInente la sugerencia realizada por algunos 

Jrofesores para establecer que las asignaturas sean seriadas, pues 

nmediatamente se reconoce a un alumno que no cursó o no acreditó un semestre 

anterior, porque no ha desarrollados las habilidades mínimas que se requieren 

Jara trabajar el tercer semestre del TLRIID 111. Estas son las normas Institucionales 

Jara la asignación de calificaciones y para la acreditación del estudiante. 

Como se puede observar, la asignación de ca.lificaciones es donde se 

::Hetende o intenta expresar de la manera mas aproximada posible, el proceso de 

c.onstrucci6n de conocimientos en el proceso enseñanza~aprendizaJe. 

La aSignación de calificaciones se realiza en forma paralela a la evaluacion, 

la cual expresa a través de números qué y cómo ha aprendido el alumno. La 

aSignación de calificaciones forma parte de la evaluación. pero expresa en forma 

" 



uantitatlva el aprendizaje. Evaluar no es sinónimo de calificar, ni la evaluación es 

n proceso que se deba confund1r con la asignación de calificaciones. 

La asignación de calificación y la acreditación participan dentro de la 

valuación del proceso enseñanza-aprendizaje, sin embargo cada una cumple con 

na función especifica que no debemos confundir. La evaluación del proceso es 10 

lás importante, entendida como la reflexión que realizan profesor y alumnos 

cerca de la apropiación de conocimientos, métodos de enseñanza, estrategias 

'abajadas, experiencias, errores y aciertos en tono al proceso enseñanza

prendizaje. 

Desde mi perspectiva, es muy dificil tratar de asignar una calificación 

espués de evaluar todo el proceso, puesto que se trata de asignar una 

alificación a aspectos cualitativos y cómo ser lo más justos y objetivos al traduClf 

'n números un trabajo de apreciación y participación; cómo calificar las actitudes. 

:stos son algunos de los cuestionamientos que nos hacemos todos los días los 

¡rofesores y que en ocasiones nos provocan angustia y desesperación cuando 

ega el momento de asignar calificaciones 

¡: 



CONCLUSIONES 

A lo largo de este informe de actividades se expone al Colegio de Ciencias 

y Humanidades como un sistema educativo innovador surgido en la década de los 

setenta para atender a la gran demanda educativa de los adolescentes. Al paso 

del tiempo el CCH cumplió cabalmente con sus objetivos fundamentales: atender 

a una muy amplia población de estudiantes repartidos en cuatro turnos de estudio 

y trabajar con un enfoque educativo diferente al de la Escuela Nacional 

Preparatona. 

En el CCH se pretendió que los alumnos fueran conscientes y protagonistas 

de su propio aprendizaje, ver al profesor como un guía, un orientador, que les 

proporcionara herramientas para construir su propio aprendizaje. Argumento por el 

cual únicamente se tenia cuatro horas de clase, pues se deseaba que el alumno 

por su cuenta indagara o investigara los temas abordados en ella Este sistema 

gracias a sus resultados fue muy solicitado, pero nuca existiÓ una revisión de sus 

planes y programas de estudios hasta después de 25 años Al paso del tiempo se 

observó que las cuatro horas de clases eran insuficientes para conseguir el perfil 

deseado del alumno. En 1992 surge la propuesta de llamar a la comunidad 

ceceachera para que participe en esta revisión. 

A partir del estudio diagnóstico y la revisión profunda del sistema CCH, se 

opta por establecer una modificación al plan y programas de estudio Esta 

modificación se llevó a cabo para ajustar los tiempos para trabajar por semestre, 

reformular la orientaCión en algunas materias de acuerdo al perfil de egreso de los 

estudiantes y las eXigencias de algunas facuhades de la UNAM En esle nuevo 



plan de estudios también se reconceptualiza a la docencia, pues eXistieron 

prácticas docentes no acordes con los principios fundamentales del Colegio. 

aprender a aprender, aprende a hacer y aprende a ser. Algunos profesores nunca 

trabajaron con esta linea y el propósito, tanto antes como ahora, es el de no 

perder de vista estos principios. 

El nuevo plan de estudios propicia que los maestros reflexionen acerca de 

su práctica docente y que tengan claras las expectativas a lograr. La 

implementación del PEA hizo que la planta docente del CCH adquiriera nuevos 

bríos al reconocer la importancia de su actividad en relación con los alumnos, el 

Colegio y la Universidad. 

El enfrentarse a lo desconocido fue uno de los principales temores de la 

mayoria de los docentes del CCH, sin embargo, también se considera un desafio 

del cual los profesores han obtenido grandes satisfacciones, ya que para trabajar 

el PEA todos tuvimos que estudiar, aprender enfoques diferentes respecto a la 

asignatura que impartimos, nuevas formas de enseñar y aprender para después 

llevar todo eso a la práctica con los alumnos. 

La Universidad nos brindó la oportunidad de prepararnos para lo 

desconocido, al impartir una sene de cursos para formación y actualización de los 

profesores. De los más importantes y representativos se encuentra el Diplomado 

"El Texto en su Contexto" con una duración de 140 horas. A partir de este 

diplomado, especialmente qUIenes no somos espeCialistas en la materia, tuvimos 

una VISión diferente acerca de la aSignatura q~Je Impartll110S Recorden10s que en 

el antiguo plan de estudios algullos Illaestros que no perteneciamos al area de 

estudios, se nos daba la oportunidad de wnpartlr la matena de Taller de 

':.j(, 



RedaccIón, sin embargo se fusionaron dos materias en una sola y fue necesario 

recibir una formación y/o actualización sobre los nuevos programas de estudio. 

Considero que los profesores han revitalizado su práctica docente a partir de la 

modificación del plan de estudios. 

El Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental 

es una materia de nueva creacIón. El argumento más importante para presentarse 

como una sola materia en el PEA establece que el proceso de ledura y escritura 

no pueden trabajarse por separado, como se hacía en el antiguo plan de estudios. 

El principal objetivo del TLRIID es desarrollar en los estudiantes las cuatro 

habilidades básicas: leer, escribir, hablar y escuchar con la Intención de mejorar su 

competencía comunicativa. Para lograr este propósito es necesario trabajar 

diferentes tipOS de textos, en donde se presentan las diversas funciones de la 

lengua, con la mtenclón de que los alumnos conozcan las diferentes situaciones 

comunicativas que se presentan de acuerdo a los fines que cada enunciador 

pretende al escribir un texto. Bajo la modalidad de taller, se trabaja la comprensión 

y producción de textos, en donde está implícito el desarrollo de las cuatro 

habilidades básicas. 

Se pretende que la complejidad de los textos se vaya graduando, es deCIr 

durante el primer semestre se seleccionan textos más sencillos que los trabajados 

en el segundo o tercer semestre 

Durante el tercer semestre del TLRIID se aborda la función apelativa de la 

lengua, donde el objetivo del enunciador es persuadir, convencer o demostrar, se 

revisan textos que poseen una estructura argumentativa (teSIS, argumentos y 

conclUSión), así como las diferentes marcas retóricas o Ilnguistlcas que UtdlZ8 el 



autor para lograr su objetivo. Se desea que e[ alumno adqUiera [a habl[idad para 

localizar los elementos de un texto argumentativo, así como escribir textos en [os 

cuales redacte o formule una tesis, argumentos y conc!uslón 

E[ tercer semestre se considera más complicado que [os dos primeros, ya 

que casi no se tiene experiencia de lecturas con estas características. Al inicio del 

semestre no es fácil que Jos alumnos comprendan la estructura argumentativa, por 

lo que es necesario realizar varias prácticas para que observen, analicen y 

comprendan e[ por qué de esta estructura 

Ante e[ grado de complejidad de ciertos tipos de textos y [a inexperiencia de 

algunos profesores, en e[ CCH se han conformado vanos Seminarios de 

P[aneación y Seguimiento a [os Nuevos Programas, [os cuales han tenido gran 

éXito porque los profesores que se reúnen en ellos tienen [a oportunidad de relatar 

su experiencia docente ante los nuevos programas y conocer otras. Estos 

espacIos también han propiciado la reflexión y el cuestionamiento de lo que 

hacemos todos [os días en e[ salón de clases. E[aborar y compartir material de 

trabajo, diseñar y construir programas operativos para la asignatura, son otras 

actividades que se llevan a cabo en [os Seminarios. 

Podria quizá parecer poco, sin embargo e[ trabajo es dlfici[ porque quienes 

hemos participado en ellos sabemos que no todos [os profesores compartimos [as 

mismas situaciones laborales, no hay tiempo para reunirnoS o no a todos nos 

conviene el mismo horario. Nuestra formación académica es diferente, aunque a 

largo plazo muy valiosa, pero en un iniCIO no ayuda mucho en la organización para 

el ti abajO No tenernos los espacIos necesanos y adecuados para trabajar 

A pesal de todos [os ObSt3culos, en el Plante[ Sur del ColegiO de Ciencias y 

, i;-., 



Humanidades, la conformación de Seminarios en la materia del Taller de Lectura, 

Redacción e Iniciación a la Investigación Documental (TLRIID), ha propiciado la 

oportunidad para que un nutrido grupo de profesores, Interesados en mejorar y 

compartir su actividad docente, se reúna para poder Identificar los aciertos y 

errores en su labor con los alumnos. La serie de actividades realizadas en los 

Seminarios corresponde en los hechos a una labor propia de un profesor 

observador que se interesa por reflexionar en forma cotidiana sus actividades con 

los alumnos, pero falta hacer realmente consciente y sistemática esta tarea, 

porque, al asumir una actividad investigadora, facilita la recuperación de muchas 

experiencias vividas en el salón de clase, que pueden servir para mejorar el 

desempeño como profesor 

La conformación del programa operativo para el TLRIID surge de la 

participación en diferentes Seminarios y de [os diferentes cursos que se nos 

ofrecen, como el Taller de Docencia, en el que se nos presenta el conocimiento de 

los programas de la asignatura, estrategias de enseñanza-aprendizaje y material 

de trabajo. Otros cursos importantes son los Talleres de Recuperación de la 

Experiencia Docente, en los cuales los profesores compartimos nuestros errores y 

aciertos respecto a trabajo con diversos materiales, estrategias de enseñanza

aprendizaje, conocimientos teóricos, formas o estilos de enseñanza, evaluación, 

etcétera. Me parecen muy fructíferos estos cursos, porque conocemos qué y cómo 

estamos llevando a cabo nuestra práctica docente, además compartimos 

experiencias positivas y negativas y no estarnos cerrados a las criticas o 

comentarios que se pueden presentar, ni a reconocer que tal vez una estrategia se 

ajusta mejor a determinados temas y que no la habiamos conslderodo. porque no 



la conocíamos, pero a partir de ese momento la tomaremos en cuenta para la 

planeación del siguiente curso. 

La experiencia de los profesores que imparten el TLRIID también se ve 

fortalecida a través de las pláticas informales que se tienen en los pasillos o en la 

Academia de Talleres, porque la mayoria de las ocasiones existe disposición y 

cooperación entre los maestros para intercambiar matenal didáctico: lecturas y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, diferentes formas de evaluación que han 

resultado efectivas en los grupos con los que se ha trabajado, etcétera. 

Dentro de los diversos Seminarios de Planeaclón y Seguimiento se ha 

discutido la importancia de la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje como 

parte fundamental de un curso, al sugerir la refleXión entre profesor y alumno 

acerca de lo que se ha aprendido, cómo se ha aprendido, la verificación de la 

selección de estrategias de enseñanza-aprendizaje, los compromisos adqUiridos al 

iniCIO del semestre en forma individual y como grupo de trabajo, las experiencias 

adquiridas, los logros alcanzados y cómo se pudieron salvar los diferentes 

obstáculos que se presentaron', desde la integración del grupo, la organización y 

participación en los diferentes equipos y la expresión de los diferentes puntos de 

vista, aun cuando no sean compartidos con el resto de los integrantes del grupo 

Los objetivos fundamentales del TLRIID 111 se cumplieron gracias a que 

hubo la oportunidad de reflexionar en forma sistemática cómo se estaba 

aprendiendo y, aunque al Inicio del curso no fue fácil que los alumnos entraran en 

esta dinámica, después ellos mismos preguntaban cuándo se llevaría a cabo la 

siguiente evaluaclon, porque deseaban dar a conocer sus expellenclas acerC<1 del 

proceso ensenanza-aprendlzaJe en que estaban Inmersos 

---_._--



El problema que prevalece para hacer efectivo el proceso de evaluación 

radica en la falta de tiempo para llevarlo a cabo como se desea. 

En el programa indicativo, no se contempla un espacio para evaluar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto el profesor tiene que planear su 

curso y decidir qué actividades y contenidos no son tan relevantes y ocupar ese 

espacio para atender la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

De igual forma, la mayoria de los profesores entramos en conflicto y 

angustia cuando la institución nos solicita asignar una calificación a lo que se ha 

aprendido, es decir, a señalar cuál ha sido el proceso por el que se transitó para 

aprender. La pregunta en muchos profesores sigue presente ¿cómo asignar una 

calificación a los aspectos cualitativos, que refleje a través de un número, la mayor 

objetividad y justicia el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Es innegable que la puesta en marcha de los nuevos programas de estudio 

ha permitido conocer y reCOnocer la práctica docente de la mayoria de los 

profesores de CCH, sin embargo, continúan algunas actividades realizadas por los 

profesores que no corresponden a los principios educativos del Colegio. dar mayor 

énfasis a la ensenanza, algunos profesores son protagonistas en el salón de 

clases en su discurso es el único medio para el aprendizaje o cuando los alumnos 

se dedican a exponer cada sesión de clase y no existe retro!imentación entre 

profesor y alumnos. No existe preocupación en la preparación didáctico

pedagógica, aún cuando la Institución siempre ha ofrecIdo cursos de formación y 

actualización 

Al finallzaT el cIclo escolar 200 í, se llevara a cabo una evaluación 

exhaustIva acerc~ de la puesta en practIca de! PEA como proyecto educatIvo ha 



aportado una serie de elementos para reflexionar nuestra práctica educativa y se 

pretende reestructurar todo aquello que en la práctica no ha funcionado: desde los 

objetivos de la asignatura, contenidos, estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

número de unidades didácticas por semestre, secuencia, horas para trabajar cada 

unidad, la evaluación, la formación y actualización docente, tanto de quienes son 

de recién Ingreso como quienes llevar tiempo laborando en el Colegio. 

Es importante la colaboración tanto de alumnos como de profesores la 

participación en este proceso de evaluación para sacar adelante el modelo 

educativo de CCH. Desde luego exigir la participación de los profesores que han 

llevado a la práctica los programas establecidos por la institución en la 

reestructuración de estos, puesto que pueden verter su experiencia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Como egresada de la carrera de Pedagogia y a partir de mi experiencia de 

casi diez años en la docencia dentro del CCH, sugiero que se debe dar mayor 

énfasis a la formación de docentes. Muchos de los que hemos egresado de la 

carrera en Pedagogía nos dedicamos a la docencia y sentimos que adolecemos 

de varios aspectos para ser considerados como profesores formados y listos para 

Impartir clases. 

Existen escuelas y carreras especificas para formar docentes en educación 

preescolar, primaria y secundaria, sin embargo, hay un vacío en la formación de 

docentes para trabajar en la educación media superior y superior La licenciatura 

en Pedagogia es una oportunidad para que a lo largo de la carrera se ofrezca esta 

alternativa que puede comenzar en la matena de didáchca, en donde se revisen 

los diferentes niveles educativos y donde el alumno pOdria elegir el que le 



interesara, para trabajarlo a lo largo de su formación. Sería conveniente que en las 

varias materias restantes encontrara opciones donde se le ofrecieran mayores 

conocimientos y formación en un nivel educativo específico. 

En el CCH existen varias pedagogas que participan en la docencia, pero 

cuando ingresamos no se nos puede ubicar en un área o disciplina específica se 

nos reconoce que sabemos o podemos impartir clases, sin embargo no tenemos 

conocimientos, ni manejamos los contenidos de ninguna asignatura contemplada 

en el plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Es importante considerar esta propuesta, ya que quienes nos dedicamos a 

[a docencia en el nivel medio superior, hemos tenido que aprender a ser y 

formarnos como profesores sólo a través de la experiencia, y no es muy sencillo ir 

aprendiendo al mismo tiempo que se ejerce y se desarrolla la docencia. 

Me parece que con lo senalado en este trabajo se cumplen los requisitos 

estableCidos para el Informe Académico de Actividad Profesional, ya que otros 

aspectos como los referidos al vinculo trabajo académico y administrativo, a las 

estructuras de Seminarios de Trabajo Colegiado y la interdiscipllna que se 

pretende establecer entre las aSignaturas presentes en el PEA, pueden 

presentarse, reflexionarse y analizarse en otros trabajos o foros, donde sean los 

puntos medulares de discusión, puesto que nos remiten a conocer el sistema 

educativo de CCH en su verdadera realidad. 
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UNIDAD I 

ENCUADRE CONCEPTUAL. FUNCiÓN APELATIVA. 



TG'ST: 

¿ERES ... 
o re héwes? 

¿ERES el aventado (a) del grupo ... ( ) 
y le TIENES miedo a la Montaña Rusa? 

¿ERES el intrépido (a) de la familia... ( ) 

¿ER:u:~:~:::I~:::~~~I:::elu;h:? ~ 
y te ESCOGE la ropa tu mamá?.. r f 

;. ¿ERES práctico (a) y moderno (a) ... ( ) 

¿t; ~iur;fVo~ 
EhfohC8S ••• 
m¿CÓ!'00 es lC>osible 

Gjue ro·JlIvíG'\ 1>0 rel>gG'\s 

Acer Aspire?!!! 
iLa más compleu multimedia para tí' 
Mil dI..' ·W.Jucgos, el) [{Oll(, HOCln .. H, M¡({ó(o/w, [me'm!::r, 
I'ucrw p:u;¡ JUC80~, Pf()~f.lI!).I\ p.lf.l h.l(cr ,.![C;¡.~ y mu(ho~ ll),í,) 

Acer. 
ASpIre" 



EXHORTACiÓN DE UNA MF~"'lC.\NA ,\ SU IIIJA 

'Hija mía, decía la madre. nacid:.! úe mi substancia. 
?arida con mi:. dolores y alimentada <.ou mi leche, 
le procurado criane con el 111ayor csmero, y tu 
?adre le ha elaborado y pujido a guisa de e.me
:"dlda. para que te presentes a los ojos tic los hOOl
)res como ulla joya de virtud. Esfuérale en ser 
¡iempre buena: porque ~i no lo ele~, ¿quién te 
luerrá por mujer? Todo!> le dcspreciar.in. L1. viua 
~ trabajosa y es llecesario echar malla de tOll.ls 
:luestras (uerLas par.!. obtener lo!> bienc:, que los 
liases nos quielen e!lvi,u; pero conviene Il(¡ ~er 

>crCLO~ oi tlcscuitlad:\, sino diligente en todo. St: 
Iseada y ten tu casa cn buen oruen. Da agu.l a 
u marido: par:\ <¡ue .!oC lave las m;ulOS y ha/. el pan 
):\ra tu familia. Dondequiera que ,"ayas pre~éntate 
:on mode~tia y compostur:\, :'10 .Il>rcsur:.¡r el paso, 
in reírtc de las persolla~ que ell<.uentres, sin fi.jar 
us mir;tdas en ellas. sin volver ligeramente lo~ ojos 

una pane y Olr:::t, a fin de que no palie/el tu 
·cput:::tción. Responde corti:-smcnte :1 quien te .!o.liude 
) pregunte <lIgo. 

"Emple,.He diligentementc en hil.ll·, en tejer, ell 
:oser y en bonbr; porquc a~i ::.cr.¡~ e~t¡m.ld.t y tcu· 
1r;Í~ lo nccc:..uio pala comer y ve~tlrt('. No te des 

.11 sueiio, ni descanses :l la sombra, ni vayas a tomar 
el fresco, ni te abandones al reposo; pues la inac· 
ción trae consigo la perela y orros vicios. 

"Cuando trabajes no pienses mis que en el ser· 
vicio de los dioses y en el alivio de tus padres. 
Si te llaman eUos, no aguardes a la segunda vez, 
sino acude pronto para saber lo que quieren y a 
fin de que tu tardanza no les cause disgusto. No 
respondas con arrogancia. ni muestres repugnancia 
a lo que te o.denan: si no puedes hacerlo. excú· 
sate con humildad. Si llaman a otra y no acude, 
rc~polldc tú: oye lo que mandan y hazlo bien. 
No te ofreLcas nunca a lo que no puedes hacer. No 
engañes a nadie. pucs los dioses te miran. Vive en 
paz con todos; ama a todos honesta y discretamcnte, 
a fin de que todos te amen. 

"No scas :::tvara de los bienes que los dioses te 
han concedido. Si ves que a Otr.lS se dan, no sos· 
peches 1U:::t1 en ello; porque los dio::.es, de quienes 
son todos los bienes, los dan como y :::t quien les 
agradót. Si quieres que los OllO~ na te disgusten, 
no los disgustes tú a ellos. 

"Evita la familiandad indecente con los hombres, 
y no te abandones a lo.!o perversos apetitos- de tu 

cor.lzón; porque serás el oprobio tle tus padres y 
Clbuclar.is tu alma, como el agua con el fango. 
No te <lcompafies con mujeres disolutolS, ni con 
las cmbll!>lera.!o, ni con I.ls pcrclQSas, porque infa· 
Itb1cmcntc inficionadn tu cor:::tlón con su ejemplo. 
Cuio;.J. de LU ranlllia y no .!oalgas a menudo de C.lsa, 
ni te vcan "ag:lr por las calles y por la pl:ua dd 
mcrC:tc1o, pues allí enconcral:.is tu ruina. Con~I(Jc· 
1.1 que d V¡(!,), (OUH) hiclh;.¡ \-ellcno~.\. (!:) muerte :d 
quc 10 auqulere, y un:.t vel (lue se innoduce ('/1 el 



alma, difícil es arrojarlo de ella. Si encuentras en 
la calle algún joven atrevido y te insulta, no le 

respondas y pasa adelante. No hagas caso de lo que 
~e diga; no des oído .1 sus palabrds, si te sigue, no 
melvas el rostro a mirarlo, para que no se infla
nen más sus pasiones. Si así lo haces, se detendrá 

r te dejará ir en paz. 
"No entres en casa ajena sin urgente motivo, pOi

l\1e no :;c diga o se piense algo contra tu honor~ 
>ero si enuas en casa de tus p,¡rientes, salúd-:::Jos 
on respeto y no estés ociosa, sino toma inmediata
aente el huso, o empléate en lo que sea nece:N.rio. 

"Cuando te cases. respeta a tu marido y obedé-
elo diligentemente en 10 que te mande. No le 
casiones disgusto, ni te muestres con él desdcJiosa 
i airadd: acógclo a.morosa.mentc en tu SC;:1l0. aUll
ue sea pobre y viva a tus expensas. Si en algo 
~ a.pesatlumbra. no le des a conocer tu desazón 
Jando te m:J.nde algo: disimub. por entonces, y 
espués le expondrás con mansedumbre lo que 
cntes, a fin de ljue eOll tu sU;lvic.l:!d se tranquibee 
no te aflija más. No Jo denostcs en presenci:l de 
:ro. porque tú seras la deshonrada. Si alguno en
ase en tu casa para visitar a tu marido. mués¡r:J.te 
;radecida y ob:,¿quialo como puedas. Si tu marido 

desacordado. ~¿ tu diKrc.ta. Si no mancj<l. bien 
:, bienes. dale buenos consejos; pero SI absolutd
ente es inutil para aquel encargo, tómalo por tu 
lenta cuidando esmer:uIamcnte de tus posesiones. 
pagando cxact;¡nlcnte J. los 0l)er;aios. Gu.¡rcl:!¡e 

perder algo por tu descuido 
"Siglll:'. hlj:t mía. los comcjo') que le doy rengo 
lIchos :dios y ba:,tatHc pdctiC:l del mundo. Soy 
madre y qUlCro que vivas bi.cfl.. Fij;\ estos :\visos 

en tu corazón, pues así vivirás alegre. Si por no 
querer escucbanne, o por descuidar mis instruc
ciones, te sobrevienen desgracias, culpa tuya será 
y tú serás quien lo sufra. No más, hija mia: los 
dioses te amparen." 

I, 341-J43. 



[,DE QUÉ NOS VAN A PER.DONAR~. 21 oc encro] 

Señores. 18 de enero oc 1991 
Debo empeLar por una:. (h~Cl¡Jp;t~ ("m.lll..om[cnzo". decía mi abuela). 

Por \.ln CITar en nuestro Departamento de Prensa y Propaganda. la. car
ta anterior (de fecha 13 de enero de 1991\) omitió al semanario nacio
nal Prouso entre los destinatarios. Espero que este error sea comprendi
do por los de PTOUSO y reciban esta misiva sin rencor, resquemor y 
reelcétera. 

Bien, me dirijo a ustedes para solicitarles atentamente la difusión de 
los comunicados acljunlos del C-CRf-C.c. del EZI.N. En ellos se refieren a 
reiteradas violaciones al cese al fuego por parte de las tropas federales, 
a la iniciativa de ley de amnistía (id ejecutivo federal y al desempeño 
del señor Clmacho Salís como Comisionado para la paz y la rcconcilta
c[ón en Chiapas. 

Creo que ya deben haber llegado a sus manos los documentos que 
enviamos el 13 de enero de los corrientes. Ignoro qué reacciones susci
tarán estos documentos ni cuál será la respuesta del gobierno fcder •. d a 
nuestros plantc:lInieJltos. así que no me reCen re a ellos. Hasta el di" de 
hoy, 18 de enero de 1994, sólo hemos temdo conOCIJUlento de la for. 
malización del "pcrdón" que ofrece el gobierno federal a nuestras fuer~ 
zas. ¿De qué tenemos que pc:dir perdón? ¿De qué nos van a pc:rdonar? 
¿Oc no morirnos de hambre? (De no callarnos en nuestra miseria? cDe: 
no haber aceptado humxldernentc la gigantesca carga histórica de dcs
pre:cio y abandono? ¿ De habernos levantado en armas cuando enCOnlra· 
mos todos los otros caminos cerrados? ¿ De no habernos atenido al CÓ· 
digo Penal de Chiapas, el más absurdo y represi\'o del que se tenga 
memoria? (De haber demostrado al TC5-l0 lid p4l.ís '1 al mundo cmcro 
que la dignidad humana vive aún y est:¡ en sus habitantes más empo
breCIdos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar) 
<De haber llevado fusiles al combate, en lugar de arcos y flechas? ~De 
habcl" aprendido a pckar ames tk h::..(erlo? (IX: ser l1\1::x\(.~nos \(X\Qs? 
¿Oc :oer mayoritariamente indigcn.a:.) ¿De lI.ull.J.r al pueblo mexic;mo LO-



do a luchar, de todas las formas posibles, por lo que les pertenece? ¿De 
luchar por libertad, democraCia y Justicia? ¿De no seguir los patrones de 
las guerrillas anteriores~ ~De no rendirnos? ¿De no vendernos? ¿De no 
traicionarnos) 

<Quién tiene que pedír perdón y quién puede Q\of"garlo? d..os que, 
durante aúos y años, se sentaron ante una mesa llena y se saciaron 
mientras Con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra 
'1ue acabamos por depr de tenerle miedo? él.os que nos llenaron las 
bolsas y el alma de declaraciones y promesas) ¿Los muertos, nuestros 
Illuertos. t.m TIlort,llmeme lIluerto!> de IllUl'I'IC "natural", C!> ck( ir, de 
sarampIón, losferina, dengue. cólera, tifoidca, mOtlonudeosis, u:'t:l.IlOs. 
pulmonía. paludismo y (){IdS lindezas gastrollllcstinales y pulmonares? 
¿Nuestros muertOs, tan mayoritariamente muerlos, tan democrática
mente muertos de pcn:;¡ porc¡ue nadie hada nada, porc¡ue todos los 
muertos, nuestros muenos, se iban así nomás, sin que nadie lIc\'ara la 
cuenta, sin que nadie dijera, por fin, el ~iYi\ B,\$TA!" que devolviera a 
es. .. s muertes su sentido. sin que nadie pidiera a los muertos de siem
pre, nUC"lros mucrtos. que regre:'>.ir.l.n a monr otra .... e"!. pero aho .... pa
ra vivir? <'Los que nos negaron el derecho y don de !lueslras gentes de 
gobernar y gobernamos? ¿Los CJlIe negaron el respeto a nuestra cos
tumbre. a nueslro coloc. a nuestra lengua? ¿Lo~ que nos tratan como 
extr;¡nJeros en nuCSIr::a propia lÍerra y nos piden papeles y obc~hencia 
a una ley cuya cxi~{cnci:l y Justeza Igno •• uno~? (Los ("j\IC nos tortur.'t
ron, apre~"l.ron, a'>CsilUron y des."l.parecieron por el grave "delito" de 
querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande. no un pedazo chi
co. sólo un ped:tzo al quc se le puclLera ~acar algo para compktar el 
estómago? 

¿QUIen llene que pedir pcnlbn y Cltlién puede otorgarlo) 
¿El presidente de la n:públic;¡) d.os secretarios de cstado~ ¿Lo.; sena

dores? (Los diputados? ¿l.os gobernadores) ¿Los pre!>identes muninpa
les) el.os policias) d~l c-.frCllo fed(:raP d.o" gr:wdcs sellares ele 1.\ ban
ca. la mdustn;a. el COmcr(lO )' la líen:l? tI.OS partidos poliucos) <.Los 
mtclectllalcs) ¿C:lho y Ncxm? a.o,:, mediO!'> de comunicación? ¿Los estu
diantes) ¿Los maestros) ¿¡.os colono,,? ¿Los obreros? éI.o,:, camp<.'sinos) 
d..os indígcn;¡s? ¿Los muertos de muerte inúllP 

¿Quu:n tiene quc pedir perdón y (}lm:'n puede otorgarlo) 
Bueno, es todo por :mora. 
Salud y un :'01';\70, '! con C.;lC fl io amll.1.~ CO\as ~e .1~T;I(icccn (creo). 

:Hlne]\I(." \'engan de un -profesional ele 1,,,\ "¡olcllna" 
Suocomand;llltt' Illsurgellte M.tI'Cos 
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Al pan pan y al condón condón 

Cátodo dí Mora 

¡ Vientos huracanados! No todo 
está perdido en la televisión mexicana por 
más que lo parezca Pálidas capsulitas 
escondidas por los rincones. temerosas de 
que alguien las vea., aparecen después de 
las diez de la noche y si ustedes dejan de 
fregar un rato con el control remoto, y se 
fijan bien, podrán ver como asoman la 
coHta. No son largas y tratan parecer 
discretas, pero inumpen en la pantalla 
como un pequeño comando terrorista, 
audaz y valiente, que lanza su bomba y se 
oculta de inmediato, dejando estragados 
de coraje a Providos y persinados de toda 
laya que preferirian ver los promocionales 
de la meda!1a guadalupana o las 
quinceañecas a bordo 

Las mentadas capsulitas, como ya 
habrim adivinado, no son las que 
promocionan las bondades del Seguro 
Social postborreguista o de la Alianza 
para la Recuperación Económica o del 
aguacate mexicano, las que nosotros 
hemos visto con estos ojos Que se han de 
comer los gusanos. si es que antes no se 
los comen los acreedores. son las que 
tratan de venderle condones al respetable 
:>úblico. entre la prueba del añejo, los 
Tailers de Santa Claus y el cupón 
nteractivo Simbo 

Si usted. como yo, es de aquellos 
llie hace algunos años tuvimos la amarga 
:xperiencia de tener que comprar 
preservativos" en la botica que atendían 
los viejitas amigas de mama. estará de 
cuerdo que la situación ha cambiado 
adicalmcnte Nunca soñamos que esos 
riles adminícu!O$ algún día pudieran 
alir de la clandestinidad y encima fueran 
rornoclonados en la televIsión tan 
Jícrtamcntc v sin w.pujos llamando al 

pan pan y al condón condón. Más aún. 
que fueran anunciados por bellas 
jovencitas y apuestos galanes de la 
respetable casta de los yupirrurris, y no 
por mujeres de la vida galante y 
depravados fornicarios de las clases bajas 
que hasta hace poco se decía, eran los 
únicos consumidores, mostrando al 
mismo tiempo que sus valores eróticos, 
sus cualidades comerciales más evidentes 
comO la textura, la lubricación, el bajo 
costo, la resistencia y la protección sin 
menoscabo del placer, ya que su gancho 
publícitario más socorrido muestra a las 
bellas parejas momentos antes de 
administrarse el relajante y agradable 
brinquito en el interior de un Porche, en 
una recámara de lujo o en la lujuriante 
belleza de una playa del Caribe Ojalá las 
próximas campañas publicitarias 
incluyan.. el interior de un hotel de paso 
de la Guerrero, una calle oscurita, el 
asiento de un vocho y los vestidores del 
balneario de Agua Hedionda, aunque sólo 
sea para mostrar su enorme versatilidad y 
eficacia en todo tipo de ecosistemas 

Dicen los detractores de esta 
apertura que la venta televisIva de 
condones es sumamente nefasta porque 
con frases contundentes y senc! Ilas 
transmlte una filosofia existencial que nO 

sólo trata de vender capuchones de látex, 
mas o menos resistentes, sino, en el 
fondo, lo que pretende es abrirle a la 
juventud un promlsono camino de 
placeres sin responsabilidad, donde lo 
unico que Importa es la satisfacción 
animal de las pasiones mas bajas del ser 
humano, conviniéndolo en un juguete del 
destinO que a sí mismo nos da horror y 
como no estan contentos con esta 
contamlO3cion televisiva, han organl/..ado 



una actÍva campaña para que las fami1ias 
decentes del País (que todavía las hay) 
manden cartas a las televisoras 
amenazándoles de boicot si no retiran 
esos pecaminosos comerciales donde no 
se conforman con poner hombres y 
mujeres con miradas lujuriosas y ropitas 
vaporosas, en los comerciales de "Siro 
sensitive" sino que ahora ya incluyen 
parejitas en pleno fornicio, con jadeos y 
frotamientos incluídos y frases 
cachondérrimas como las de los elegantes 
condones "Play Boy" que son los 
favoritos de las conejitas. 

Nosotros, que no comulgamos con 
estas ideas, pensamos que no sólo no 
tiene nada de malo que se anuncien 
condones por la teJe, sino al contrario, 
tiene mucho de bueno y positivo hacerlo, 
ya que es un producto comercial tan 
digno como cualquier otro, y si a 
prejuicios vamos~ nos parecen más sucios 
los que venden pañales desechables y 
cereales con fibra para desalojar el vientre 
con fluidez y alegria Si la tele no le ha 
hecho el feo al chupe de todo tipo. a los 
cigarros, a los politices transas, a los 
pantiprotectores. por qué habría de 
hacérselo a los importantes condones. 
Nosotros pensamos que en lugar de 
condenarlos, se deberia incrementar su 
promoción, no sólo como protectores del 
embarazo no deseado y del contaglo de 

Sida y otras enfermedades, sino como una 
opción placentera dentro del repel1orio de 
los juegos de alcoba, para hacer a la 
población mexicana. más sana y abierta, e 
incluso nos atrevemos a sugerir que el 
Consejo Nacional de Población se deje de 
andar por las ramas y contrate a Paco 
Staniey o a Don Francisco para que se 
pongan un gorrito de condón y canten 
alguna canclOnciila graciosa a propósito 
de sus bondades 

(,Se imagina a Pacorro bailando el 
"Condonazo"? También podrían hacerse 
estampados con la carita de los actores y 
actrices más populares de las 
radionovelas para que los machines que 
no los usan se entusiasmen por el 
delicado modelo "Thalía" o el fuertote 
"Andrés Garcia Condom" que incluso 
podría anunciar el violento galán con la 
frase "No saque la pistola así nomas" Las 
posibilidades son muchas, siempre y 
cuando a las televisoras no fes entre un 
repentino ataque de castidad y los retiren 
de las pantallas Mientras tanto saludamos 
la apertura congratulándonos de que por 
fin le hayan puesto condón a la televisión 
y de que hayan quedado lejos los días en 
que las viejitas de la farmacia se te 
quedaban viendo con asco al tiempo que 
te decían· este es un establecimiento 
decente que sólo vende medicmas de 
patente 

(Revista Tiempo libre. XVI. 812) 



E n 1&44, el viajero inglés Granll 
Maycr escribra a un nmigo "lo ex· 
tremadamente peligroso que era 

s.alir rutra de las puertos de la dudt:td so· 
lo o sin armas .. , rara vez iní un c~lr.Jnje. 
ro a cnhallo 1:!t1~la Tllcuhnya sin ponerse 
1::1<; pis{ol:l$ 0.1 cinto 'f IIcvnr Irós ~i un lIir
"icnle de conOonz.a". Aunque In inseguri
dad, dcctiva.rncnt(', parece no haber va· 
riado en 152 años, según In cnnfirmnn los 
recorridos tIc! secretario de Seguridad 
Pública, Enrique Salgado Cordero, sí ha 
otlquiriclo una mayor dimcn<;J¡¡n ni e"'en
dcrse hny 3 toda la dudad, t<1UI! micrnhro 
de alguna fAmilia no ho "itlo ¡¡"inltndo y 
flué calle de la ciudDd no hD sido visilntln 
por la delincuencia? ¿llul! pequeño, me
diano o gran negocio y qué carrrlcra en 
(0' nlredcdorc,C\ de la. dudad no ha. &ido 
prc~a de a.~llltoS vínlt'ntus1 ca.~i ningunl\ 
ramilia, colonia, cDlle, nc~odo o nnnín de 
esla ciudad se ha libradu. Pur eso irrilan 
lanlo 10$ inrormc~ y e~lfldí,~tiros ofh:inll"~ 
'inhn \a 'iupue:\\a rCthH.:dlín de la tldil\~ 
cutnrÍa y h;J,~la IO!i Il!no.~ Iriuurali\(Il~ ,le 
que la ciudad de México c<; nlenn'i \,¡.,Ien
In flue ,\1atlfid, Nuevo York o Tokio, Son 
dl'\\.:ur'\ns que nadie cree, 

2 La ciud;¡o c~lá l"onvcrlil\" en \llll'"narin 
de mjl'¡Jo~, imeguridat!L's, Il'nlOn'\ r nn· 
t-u~ti::J~ Ln ¡me~uritJ¡¡t1 el'> parll' )'a Ul'!:I\ 
l'~lrm \Ur¡¡s y líl~ [('I¡¡doJlI.'~ ,"Odóllv .. tk 
nUl'~lra \·iJn, Tramitar pur 1:1 dudad de 
lIia () tk nOl]¡l' e\ lI\.:IIOIl'aihlrw ,le un 
l"o\13nh: h:mqr úe ~er agredido, I,o~ :J1I-

• Jorge Legorreta • 

Ciudad de miedos 
tos, \lnli~U\ls burbujtl.<; errantes de la se
guridad, han sido \'ulr1erndn.~. Nuestros 
hijus hnn dejndo tll' 1I,~nr Ins callc,~ y los 
p::Jrque~ libremente, I1nh' In dcs\.:ounnnzn 
permonenle de ser mbodos () secuestra
dos, Rl miedo ho. 1m ndido el U!iC! público 
de In ciudad, 

3 Sur~e una nUe\'3 rcutluli1:odlín urbnna, 
Miles de calles son cerrados por rejos res
guardadas por miles de polidm; privados; 
alambrada~ y alarma .. ~n Ins rt\chadas 
rnrm:m po rte dl'l end:lIIslrUlllil'nto: l"OSl" 
In .. y perros empieznn o t10lllinflr el palsa. 
Je de la c1udod, 

4 Colnnio~)' barrios elltenls l anti~uos es
po.ciCK de encuentros)' convivenclRs ca· 
lectiva~1 ~e con\'ierten al onol'hcccr en es· 
podos desierlos.Cualquier ciudadano 
que camina por las calk~ se ha \ucllo Un 
so.~pcl'hos(l. 

5 Frcn\~ n ta inc;~'~\1ril\;\(1 ~l.'l\erl\li7,ndAlln 
l1pd,ín IHI l'~ tnda\ín, (limo pudrín C"'pe· 
[ariC, una fl'~pUl'sla ~odalllll'lIlc IIrJ.\ani· 
zoda, Predomino la rl'sjl!'Hld{¡n de pl'rder 
lo mnlerinl por con~'cnólr 1:1 \ ida: () la ¡m
pll\l:'mi:l Ik wr<¡C' \h'\prnll'~hh)'" pur In 
:l\IWl1dn no tlt> 1;1 pulid ..... ,\illíl tll' ~'us run
('¡OJ1l'" eOIl1U 1:11. 

6 Brind.,r sq.!midntl nL dudadóll1Í<l no l'G 

un prol1ll'l1\a de /lUÍ.{ p'{/lirín~ ,~ino dl' /('1/('( 

ptllio'n~" Bkkll'lno.;) lwí\ palrulll1\ no n'
<;lIhl'r;Ín \,1 rondo IItoI prllhJ¡',lIa. (lIn'S s¡ílo 

dcsplr¡zaran la delincuencia de un lugar a 
otro, sin que necesariamente se erradi
que. 

7 Es cierto) la crisis económica ha agrava
do In inse~uridad al incorporar un sector 
sudnl a la (Mincuencla; se trala de una 
pobJac14ín inexperta y por ello más peli
~rosa. Pero lo que resulta preocupante es 
la Incorporaci6n de la misma polida a la 
dcllnt'IH.'ncln, no tanto por las armas que 
posee, sino por la protecci6n con que 
cuenla. 

8 La insc~uridad pública es un pendiente 
social que hay que enfrtnlBr con eslrate
~ia,'1 prorundns¡ más allá de los Inmedia
tos y efinteros Intereses clecloralcs. 

9 Seria Irresponsable dejat: crecer la irri· 
taclón social que han provoCado los actos 
de justicia por propia mano; más lincha
mientos e Incenclad05 svrían tan lamenta
hle CO)l14'1' ver a nuestro Ejército Mexicano 
en las calles. 

lol¿Cmíl será, !!eJior re~entet en su pró"i
nm cUlulmrccencin nnte In Asamblea de 
Rl'pn'sclllontl's la estrnll'gía t lus progra
mAS y lAS on'iones de un plan más cOnl
pleto y clic~l contra la delincuencia y la 
Inse~uridaá l'O nUestra ciudad? ¿cuál se
rú h, Ilropucstn de su g~lb\erno para pasar 
de unA dlldrtd de mil'uos n una dudad de 
('ofllinll1:ls? Re,~tablel'Cr la se~uridad du
daclana J el bil'neslnr rumiliar rueron 
prindpios y flr"mc,~ns de lu aclllal ndmi-' 
nislral'iún, IInbrll cn\nnn~s. qU1:' cumplir
I:I~ l'll la dudad. 



UNIDAD 111 

EL TEXTO POLiTICO, LA ARGUMENACIÓN RETÓRICA, 



LA CAPITAL ITl L<lJornada ~ 

MANIFIESTO 

COMITE 
EJECUTIVO 
NACIONAL 

Frente .Ji rechazo, por parle de los legisladores del PAN, PRD. 
PYEM 'j PT en Id H Cámara de Diputados. dd Dlctilmcn sobre la 
!¡¡¡d;lt!va de la MI~cclánca Fiscal presentada por el Poder Ej'X:utlvO 
Federal para 1998, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolu
CionarlO ¡n~lllucl0nal manzfiesta al pueblo de MéXICO 

J Su :lpoyo a los diputados del Parudo RcvoluclOnano Im,utuclOna[ 
por l>U actitud congruente con la platafonna c!cctorJ.1 que Jos postuló, 
honesta con [os prmclplOs de equidad y justicia que Orlentall el que
hacer polítiCO del PRI, Y apegada a derecho y al espíritu de rc\ponsJ
bllidm republicana que nos caractcnz.a como pmí,l\!o mayor¡,ano 

2. Su mdcchn¡¡ble :,olldandad con el C. Prcsldente de la República 
cn el objetwo de (;Or6\nm, en un marco de U,¡dUb)ÓIl 'j COf'I'Cspollba
blhdJd, una política de Estado en matcrla económica quc pa.'oa, nece
sariJ.,nente, por la aprobación de una política fiscal rc'oponS<lble quc 
~ea jJ ba:-e p;¡r.1 alcJn.¿¡¡r los propóSitos superiores del úesarrollo na
CIOIl.11 

3. Su rechazo a l.¡ conducta Irrcspo¡'!sablc, caprichosa y conlr Jdleto
na de 10$ CIUdadanos diputado:; del PAN, PflD, PVEM y PT que con 
su volO d~ccharon reformas tributarias neec:.arias y bcnéricas para 
too..l la poblaCión. 

4. Con el voto de los leglsJ¡¡dores del llamado "bloque opositor" el 
pueblo de Mé:(¡co ve detenido un esfuerzo por adoptilf medidas [lJra 
fomentar el ahorro, bondar mayor.s.::gundad juridlc¡I. al contnbuyen
te responsable y slmplificard cumplimiento de obhgaeiones fiscal~. 
-COn C!>J Lnrunda~a decislów 

•. se elunlila la lasa 0% al serviCIO de agua potable para consumo do
méStiCO, porlo que a panlr dc·J998 el pueblo de MéXICO habr.l de pa· 
¡prJa con uo:15% de ¡mpue.~lo: 
_,se e,,¡ta que las. pequeñas. 'f mcdlan~ empCCS3S, en su tnmen~ ma

yoria propied..ld de mexicano:- y quc conslillJyen el 90 por ClcnlO de 
rol IIldu\trla n,lcional, puedan mantener [o~ benefiCIOS de 1..1 exención 
dc.! ;mp~lo .\1 ;¡c\ivo; 

_ :-~' ImpIJe la baja dc Impuesto~ ~obrv lenenciJ dc "chiculos, auto
tr Jn~ponl$IJ.~ de cólrgJ. y ta;r,:j1>t:l.!.: 
.:-e lmposlbllha \;¡ redUCCIÓn (\e Ir!lmltc1> fi!>calcs, 1;'1 rcduccl6n dc 

mult.l$ a c..lu:-..In(~ rJ'¡cnores, así como de mterc.\e$ y rec:.l(go~ eO 
adeudoS filóCalC1. a CUICO años; 

.!.C eVita la (edUCCIón de 10 a 5 año:. p..lra l.a coo:.crv.aclón de 1..1 coo
t.\blhdad y de 1..1 e;¡Jucidad: 
_se de~v..lnece la posibilidad de prel.Cnt;¡r [a declaraCión pur medlO~ 

electrónicos y !>L1S pago~ por transferenCia bane;¡n3. ctc~tcról 

El reeh;:¡zo .,] dictamen de 1,1 1l11~ccJ.inea fl~eal prorue~la por el Po
der Ejecutivo Fcderal cancel~ bencfíclo$ cJ;lroS e Indl!>CUtlbles que 
lenddn un uT\pacto directo el1 1.1 recuperación cconómica del p:li~ y 
en lo~ nivele, de bienc.!.lar de 1..1 ~Q<;lcdJ.d meXlca1\a. 

Lo:- panlllos mleer Jnlc..\ dclllam;¡Jo blO(jue opo~ltor mienten JI ó1flr' 
m:lr que su p~eoc\Jp:v:.v.ín e:. mc.lo(:J.[ lJ. CQndlclón <:.GonUltw.;a de los 
IlleXICaI'lO~ y, al hacerlo, pcctenden Illedrar con rlilc-'o de coyunlUr:1 
eleclor.JI. \Iil ¡ll,i\ .1nimo que 0::1 de Jntepooer Inlcre~e..\ pcnoflalc\, de 
\,\CCI\ll1 "j uc grupo:l le.o;, \nlc[e~~ g<!w:n,k.:. ÚC \a 11.1\:161\. dC~I\.md(l 
el ca/.Ieter m,lduro. IIIformado y rc..\p()n~ablc dc lo~ I11C;II;I\:.I110\. A 
P.l¡11( de Il<ly, 1.\ p;Jll nlJY0rl.\ lk I1\~XI~.U,¡()~ \.Ibc dónde <.'\t..ln \II~ 

.11:.,,\ >. \ J,)Il<k ,"\1.1Il \\l~ .LJV,'¡\.u"" 1""lill"Q\ 

Ali_N1AMl Nn .. 
D,m<xr::>c..:l y lu~t"u. ~ul 

Mn"., 01 ,,-, .1, ¿ .. ,rmIo",.tr ¡'Ni 

._---_. ----_. ---------_._._---- -------------
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EL COMITE CENTRAL DEFIENDE LA UNIDAD 
ORGANICA DEL PARTIDO POPULAR 

SOCIALISTA 

La Dirección Nacional del PPS ha considerado necesario informar publicamente al pueblo de Mb-ico, 
:1 el propósito de que no haya confusión sobre el desarrollo de nuestra vida interna, Que los días IS. 16 
7 del mes de agosto en curso, se reunió.cI Comité Ccntraldcl Partido Popular Socialista y tomó aCUCf

s que consideramos de extraordinaria importancía para impulsar toda la vida del partido, corregir defi
ocias y salir al paso a los obstáculos y acción detractora que promueven los enemigos de nuestra orga
:ación política, utilizando a elementos que desertaron de nuestras filas_ 
Estas resoluciones del Comité Central responden a\ carácter dcl PPS. que se guia por la filosofía de. la 
LSC obrera, y para lo cual la unidad ideológica y,orgánica de sus miembros es fundamental para sus 
:has políticas, bajo la línea trazada por el maestro Lombardo Toledano, de unidad de las fuerzas de
JCráticas y patrióticas y la sustentación de un programa avanzado_ 
En primer lugar y conocedores de que se: está anunciando la cdebración de una reunión a la que se 
¡iere hacer pasar como Congreso del Partido Popular Socialista, declaramos que el PPS no ha conVOC3-
I a ningún congreso en una fecha inmediata. 
Los congresos del PPS pueden ser convocados cuando así lo acuerda su Comilc Cenlral y faculta a la 
,rección Nacional á Que emita la convocatoria correspondiente, misma Que debe establecer un plv.o de 
I días, desde la fecha de su expedición y \a realización dd congf<::SO. 
Enterados,· pues ...... qlle un grupo de: individuos a los Que encabeza Cuauhtémoc Amacua. sin ser 
iembros dd partido. han circulado una dizque convocatoria, con fecha de julio del aiio en curso, para 
alíz.ar un "Congreso del PPS" en CStos días del mes de agosto. Declaramos Que, en caso de celebrarse. 
ria un congreso apócrifo, (otalmente violatorio y al margen de nuestros estatutos, completamente ;!.j:::no 
[a vida interna del PPS y a sus principios. programa, obje~ivos históricos y a la propia moral e id<;ologia 
volucionaria que infundió el maestro Lombardo al PPS. desde su constitución. en 1948. 
Cuauhtcmoc Amezcua y el equipo que encabeza en esa aventura palilica fueron en otra ¿poca 
iembros dd partido y llegaron a ocupar cargos de dirección y representación politiea en la Cámara de: 
¡putados. pero !raicionaron la confianza del partido al constituirsc:. en un:l. fraa:ión que, en lugar de 
rudar en las actividades partidarias. asumieron una actitud de abierta rebcldia, al grado de abandonar 
:lr completo sus obligaCiones como mIembros del partIdo y de abslencr~e de panicipar en las tarcas dI
:rsas que lleva adelante nuestra organización. por el contrario. durante meses se dedICaron;) blOQuear 
)Ierta y conscientemente las' actividades partidarias. en el de:<>arroUo de un eOlld5nab1e trabajo ae 
acción. 
El dia 16 de ju lio. en forma sorpresiva y a la va absurda. en tratándose de personas Que se supone co

oeen la importancia de los estatutos y de los órganos fun "TH::ntalcs de gobierno de lll1a orgamz.ae1on 
OlittcJ. anunciaron públicamente su rompimiento con el pp::, y d menosprecIO 3 sus CSlaluWS. j,¡ dC~LO
ocer a los órganos de gobIerno del partido: ~a Dlfc<:clón NaCIonal. el Conlltc Central y el XVIII COllgre· 
O del PPS. ¿Por que el XVIII Congreso? ¡El PPS ya n:alízó inclUSIve el XIX Congleso! 
No deja de ser flSlble y suponer un dC'iQUlciamlento (l-,enlal, el hecho dc que Cuauhlémoc Amezcu3. ~c 

ln dice en sus ("scrllOS recientes. va a "reponer" el XVIII Congrcs.o. 
Anlc e~(('I$ hc(ho:-. el 1 ~2 Pleno del CanIlle Centr a!. que e .. la m;'t'l.:lm.\ autondad del p.ulld0 (u.Hldo no 



está reunido el Congreso, cumpliendo con las responsabilidades de cUIdar la línea polílica e integridad de] 
PS, ante la existencia de c'Sta de:structíva acción fraccional y sus abiertas agresiones al partido. ac(]{udes 

de pleno rompimiento con sus estatutos. filosofía y unidad orgánica. por unanirrudad de los mIembros 
-td Comité Central presentes en esa reunión y cumpliendo escrupulosamente con lo establecido en el Arti
_I .. lio 21 y demás relativos de los estatutosdcl PPS. resolvió la inmediata expulsión de Cuauhtémoc Amcl
cua Dromundo, Belisario Aguijar Olvera, Juan Gualbeno CampOs Vega, Helí Herrera Hernández, LUIS 

'agdaJcno Miranda Reséndiz, Martín Tavira Urióstegui y José Santos Urbina Mcrtdoz3, de las ritas del 
.t'artido Popular Socialista_ 

EJ Comité Central ha formulado un fraternal Uatttamiento 3 3quelklS companeros que haYrtn eaido en 
s engaños y caJumnias del grupo fraccional. a que depongan su apoyo a esa acción aven[urera .. 
Asimismo, es pertinente recordar que fuera de los dirigentes del partido, estatutariamente electos. n¡n-

"'in individuo o grupo puede utilizar d nombre, lema, emblema y símbolo electoral del PPS en reuniones 
"1l..1e tienen rango estatutario. ni ostc:nta~ como dirigente si no existe ese supuesto. por 10 cual, declara
mos que el susodicho congreso arnczcuista naaa tiene que ver con el PPS: Que dicho evenlO conslilUye 

1..a agresión a nuestro partido, y que Cuauhtémoc Amezcua no es dirigen(c del partido, ni miembro de 
3U Comité Central. ni siquiera miembro dcl PPS. 

Para impulsar la organización y la lucha del PPS, el Comité Central aprobó un amplio Plan de Organi
ción para poner al día los órganos de dirección en lodos su~ niveles. asi como la reafiliación de sus 

miembros. Resolvió impulsar la educación polirica en toda la república y organizar y desarrollar un 
"'moHo Programa de Estedio sobre los grandes problema:; r.adonaJes y demás temas lorales en la bata!!a 

eológica contemporánea. Acordó intensificar la hJcha de sus miembros en las organizaciones de masas 
a las que pertenece, de participar más ampliamente en los problemas sociales y de realizar a la brevedad 

-,sible una Conferencia Nacional de Cuadros Sindicales. para analizar la situación del movimicnlO obre
'v. sus problemas, cstrategias de lucha y las propuestas de nuestro partido .. Determinó r<:aliz..ar un trabaja 
más eficiente en su prensa y propaganda. tanto en su contenido, presentación. claridad polilica y dema~ 

pcctos que le deban caracterizar. para lo cual también habrá de realizar una Conferencia Nacional al 
's>pecto. 

En forma muy especiaL ratificó la lucha en contra de la polílica neolibcral y la defensa de las empresas 
.1 Estado Que atienden los sectores estralegicos de la economía, y hacer conciencia que no es la prjv3Iiz..3-

:ión de ¿stas la solución, sino el mejoramiento de todo su trabajo. mediante la aplicación de las propues-
'i que al respecto ha presentado el PPS. Destacó. asirrusmo. la necesidad de impedir la privalización de 

... z..ona interoceánica dcllstmo de Tchuanlcpcc .. 
Para garantizar la lucha y estructura del partido, el Comité Central ratificó la validez de la reestruclU
:;,ón de los Comités Directivos Estatales en eJ Estado de México. Chihuahua. Jalisco, Hidalgo y 

)uanajuato. lugares en donde son dirigentes del partido 10$ compañeros Francisco Garcia Vargas. Jose 
.uadaJupc Ortiz Cahuich, José Cruz Hcrnández Fígueroa. JavierYáñcz Zentcno y Manuel Balderas Gu-

rrez. con d carácter de Se:cretario General del Comité Directivo Estatal, respectivamente. 
Finalmente el PPS reitera a la clase trabajadora. al pueblo. alas fuerzas democráticas y patrióticas del 

,¡s. su decisión de mantener la línea estratégica y lactica que trazó su ideólogo y fundador. el maestro 
.cc::nte Lombardo Toledano, y su interés por lograr el accrcarnlenlO dd sector democralico del pais. en 
lrpo de los problemas fundamentales de la nación, Que nos permnan retomar la vía histórica del de
-rollo de México, de indtpendcncia y soberanía. mejorando las condiciones eJe vida del pueblo .. 

VIVA MEXICO! 

M.txico. OF. 20 d~ a,OS10 dt 1997 

LA D1RECCION NACIONAL DEL 
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 



sus rivales 

Cristales y charlatanes 

MARiO M(NDEZ ACOSTA 

AIa<h<lrlataneria médICa le gvst<l ves· llevan en la Qj',) mano Iftbra en SI(\lonld o el polo magnéllCO de la Tierra ha (ambLa-
!u".)econ kY.. rop.lteS de kl CI€1'1CLol, y l<!SOI"IarKliI con la "frecuencl3 ni!lurar del do de lugar, lo que no se ret!efd en los ya-1 pdfefltal CIef1(1 modern,d.ld, aun- Org<'lno en cuestión -(quu~n determor>,¡ om,entos El enstal en si desde luego "" 

que sus pr~Ct,cas no se distingan en real, {;sldl - Proponen U<llclm,entos pehgfOSOS es rndgnéllCO h,sten 25 vdfledddes d~ 
dad de los nlUdles de los bru\os uJWe<.de que a 1le<t!S Irwoluaolr\ el coo~ de tw· (U,mo, la m<l.'fO( parte de lao;. cuale5. son 
la edad de piedra mOMS o tragaf!oe algun crlSlal desconocidas por los curanderos 

ESI~n ahOld de rnockI. MIO el ampdrO En la <ln¡,gueddd. tratamientOS como S, .se1"unde la 51hce con C<Hbonalo 
de esa enfermedad 'n!eIeaUdI que es el el descco[o !>Ola condujeron d que se mano sódICO, forma el v,dno Oldm<lflO El cuallO 
"new age" miSllCo. que Idnto <Idm'I.ln los lUIl1Clan mu¡ balas CXpect.ltlV.lS de \lid:! cs un cnstal heX.lgon.a1 y se expande mI))' 

2 esnobs mas ,ncultos en EU. un.a oerta t<1'nlCd en todos los pueblos conOCidos. con lodo poco.ll eleva1Se kl tempcralutd. Su propo.e-
curativa Il'ldgICd deno!runada cnsl~lo:tef.lP«l." y desnU!"ClOn. plagds peroOd,cas y sufr,· \Odad (Il.js Intcresante cs kll?,ezoelcctr~ 
o Curac,ón can los c"stales de cuarzo. mlcntos onne<esanos para muchas t.l cuando s.on p'eS>Onados con fuelza. pto-

kl Cudl se ru vcrudo promO\llcndo ya en nueve Clrstaloterap,a VIene a ser lo m's ducen una bi'eve comente eleduca y. VICe-

MexICO. mo. us.cda. sm cmbJfgo. en una ~poca vcrsa. cuando \oC les apllCd una comente.. 
SegUnStevenC OkulCW1CZ.g~dc en la que s, eXlstcn lralam,cmOS cural,· Iflbi'an con un penodo muyex.lao 32.768 

kl Un'l/crs>dad de Nucvil Yon:.. y Culildor del vos y prevenllll()s que no e$l.1n bas.!lOos vec~ por s.cg...tndo El <:flSldl comercldl con 
Museo AmcrlCilno de H'StOtId ~alural. J.¡ en kl maglo! que $e h.x:cn <lmuletos no produce eIect». 
aetwl Ueeno.J ~tI(JOSJ en los podo!- los oeyeotCS Cfl10s cnstales i!SegUr<ln Cld3d. no ,mporu que t..m fuerte lo <lpoe-
ICS mtlglCJs del cnst3I de cUJrzo se baSiI que exrstcn plolerns de los eg'paos Y rc' ten bs m.)nltas de sus adqUII<.>fltcs; necesM 3 en el hed'lo de que ~e se usa en <lparJ' leferlCLJS, bcbI.c..Is 3CefCl de! podef curatIvO un rNtt.tklzo Ninguna encrgi.l entra o s.!Iloe 
tos e!ectrórucos. en especial en rdores Se de Ios.cnrub Ello es f<llso. en fIlngun Iu· dellfUsmo en condtOone!. OIdlll<lll<lS 
afJfTO,l que 1os000tJ!es uanSlluten VlbrJClO' ""lgal se Sl.lg>efe que el OJJ(lO cure cualquoer Asegur<lO que cad<! cnstdl se puede 
nes. y que ~e tr3Cn almotl>ol T cosa. Tambie-n afUlT\dn que wsueron "SC" "p¡ogram.lt".1o cual Llmbiénes falso Ni con 
Vlbr.lloo.l p.lfol I.:! salud <;OI'poI'dl A5eg\Jrdfl oeradorcs" decnstaL en kl AtI.1n!!d.l.IoCUilI una .lgu"" magn<!'lK,J -iJna bnijUl.:!-. fIl con 
Llmblcn que <lumentafl el luIornetraje de no es más que una fantasla. ya que eI~· un <OfII.lOOr Getger se delCCt<! ncda Oseen 
kl gasohna en los .lutos.ll cokx.lrlos en d cubnm.ento de La dcnva coollnental y I.l que se le puede 'encrgl.lar. pala ello ptl>" 

carWr,)dor . IL"ClÓllKJ de pklc.ls ru demostrado que no ponen dejar10 Nio el Sol, klluna, un cflo. 
G.ln GoId. tCf<lp!Sta ch.Jrl..lt.1n, <lsegurol ex,~M LlI conlmcnte 11 110 de <lgua o hastd JI ",ento PdI./I 

que cu,an h",s14 enlermed./ldcs grJII<.'S. Adcm.'ls do! .llnbUlOe "voluntad" al cuar "descMgarlo' sug'Cfen sumetglrlo en .....,¡ 
'i (OIlIO l·1 ((¡ncer y cl ~d¡\.~, e~I,,~ -~<' U.\lM\ :0. OL'en que \o~ C¡¡Slol1cs -energ,rJn- JI olgU.l solloldol o bJ.IO [":'1'" No ~e S<lOc LU';" 

J ¡'C¡,,~,," A'km.1~ p'ODor(oO[1~n I/.llor. a (ucrpo y 1,JIfO'ff('n el de'.,)rrollo del porcn du qu(·d .. dt:~(.lrgddo o de que Lo Clenu 
OP[tnl'~IrlCl. Slmp!tk.ln I.J [on~ Ó<' dl.>('~iQ' c,,JI s'quo(o F\"o nmgun eopc"menlo COO' e~ que el enstdl es merlc e 'n.lI\(~ldblc ... ..., 
n~ y pt.'fmlten 'enlOC,)r" I.l rncn;e ttol.1do hJ pod,do demosuM yil no [,JI un.a de I.l$ !>USLlnClol$ mJs , ........ hel<lblcs Que 

SlJ~ ikln.,d.ls -.llmanl<l~' 'IOn rTI,Intpu .l1"nl.'KlÓn, S",J I.l ~mpk C:.,~ .. 'O(1<l de l"',()!, ClOswn Se supone que con l"I cll~toll cn k1 
I.lCIQ{I{"; d.lqll(· C\.H.llr~.l~ rncl<1.l de olpl' podc'e'. <.-nI..,'mol,ncontIOVl.'([,b!e rmno uno pu('(j<! comun'(.lrse (Oll su "yo 5 Cd(lOru.o.,. d\o.\Clrs.\JIy &1>\1)<, dt: ("~rn.)n<:,,> f\ (u.'!fW o:"> un mmcldl \,:>,0). ",I>te . .,.., m~" C\ev,lOO- Se l1ilM de ur.,:¡ Ce I.l., ..... 
dM.'r'><.l, l.<J cUfolndcro~ P'<. .... 'on~' Pdn~"\ (11 de";" oltcnJ t ~" (lt"'¡l('flt .. ,,> "~~'Sur,Hl 'lU(' lo-. pcr~lOoon~'~ m.\s d,(,c,I~ .. d,' <!lIold,Col' <,'O 

del (U"'\>O (on Un.l n",no. 1<,Y"Io;.· 1 t'l '<¡'ü 1 ("\1,111'\ ,~, I,",,,~n \'0 .,ltn".¡m,\'"lO (on ,'1 U(' "If!,,()t)~ .... ¡,'d'.\nl'''. di' o,.¡'( "nd,!t~l ,\< 

dd 11\,11. uJ.)"du ~.,."I,·n que' el \ ,'.,1 '1,,,' I\'J¡':"~'I'\l1'n 1,"1,".[((' ('.[0'''' I,¡I\.() y., <)'1<' I U Y ,'11[,,· lr,t,,·('¡{)· .• 1<' l., 1\)1"'1",',1 • 



TRUEBA 
tltica 

LARA.José I.uis. "Las hierbas de Sáthán" rnf '6 ," T loo' . ormaCl n Clen 
y ecno 1ca .CONACYT.Vol.14.Núm.189.junlo 1992.pp57-63. 

HORIZONTES 

!LAS HIERBAS DE 
SATHÁN 

JOSF: LUIS TRUr:nA LARA 

Q ui7ii en la imagin:lción de ;¡Igu
nos de los rccién lIeg:ldos es!.1-
ba la idea de haberlo dejado 

atral'. tal vez el Diablo se había quedado 
al otro lado de la mar oceana. tal vcz el 
malrgno sólo conocfa d vkjo mundo y 
~Ó¡{) en él rtalr7.:;¡b:;¡ sus ncf:;¡nOas aeCIOnes 
("( le. (uJI I:;¡, Il(rr.l): rr:cien halladas po
rln:;¡n 'ter el espacIo de 1.1 vmud: un eocn 
lmJl<Jlul<,) 

Pero no. el maligno tJmbién c.\l.lha de! 
Otro brlo del m;¡r y se hahía apode~do de 
¡O~ h.lbitante' de eSla~ heIT.l~: 1(\~ ucnli
,,\)~ humano~. su condicu'lI\ de pcdcr.lS
ta~. lo<; templos y plr:imldcs que lubí:m 
crigido JI pa~o del tIempo. rus cm:ioncs. 
d~n1..1~ e ídolo~ cr..n 13. mue.~tr.t de 101 pre
scncla de S.lth:ín en 13 vid;¡ de 1<lS nucv:l..~ 
cmturJ..~ recién dc.~cu"ien<lS 

í"--
¡ 

~. 
l' 

¡ 
!. p.,¿.", 

El Dl<lblo • .:1.1 dtXlr de fray André'i de 
OIIl'l(K en su Tralad(> d~ }¡~rhlr('nín y 
sortik.f:lfIS esenio hxia 155]: "hurmlla a 
los hombres. IOSC:lUIIV~ con ~u mord¡~o. 
con sus dcntelbda~ sus mcntlr:l~. su h:;¡· 
lla. de laI modo que se burb. de dios. que 
los Induce ;al CITQI'. Él deposita. acumula 
mentira.~ en su cN.mm. en su oido. p;ll'3 

~Iuclrlos. P.1r<l lurharlo<;. r;¡r.I haccrles 
daño. Por ello I(K h:K:e c:ter en un precipi
CIO. en un b,urnnco",' Era cieno. Jos erro
f"C:'; de los iOOlaOO'i er.ln rc.~ult~do y prue
rn. de I;¡ f'C"CSCnci.:l. de S.:l.lh~n. quien les 
h:;¡bi:l pervertido y conducido al CITar de 
IJ.ldolalria. 

El de nombre imfll'onun~l:J.b!c e~t:lha 
en lod..:ls panes y lubil que cmprcn<ler 
Url:l cruz.ad1 conlr.1 el. (l'3 I1CCCS:IrlO des
Iclí.ltle de bs IlCrIn recién hJU.1d;a,~ y 
conquL'ilatb.~ p;!D. con~,"JIf en clbs un 
mundo de fe. A~í. la lucha con!D. el ma· 

hgno se dc.'\.aITol1ó, a r¡¡rl,r dc Cl1t{\ncc'. 
en \'ano~ rrenlc.~ que ~ unían en \lO ~nlt> 

obJellvo: :;¡quí:<.C catcqulZ:J.oo . .11!;i 'te de~· 

lruian lo<; libros que los Ilaruilfl$ hahian 
dIbUjado baJo l'U m"pir.ICltÍll al ticl1lf"J 
que tas esculluras de tos \lCJOS dl(KC~ 
eran úc..~lmz.adJ.~ y. ('.ti olro sitio. lo<; hc· 
c1l1ccro.~ eran hu.'>Cad<K y rl<;nuoci;¡!I(\<; 
;lIlte lo~ reCleo I!fl::;¡dfl~ [1 DI.lhlo C'i;¡h;¡ 

en l.:I.s In<liJ.. .. y elOl ~ntXC'\.1no lu(h~r conlr.l 



OAIZONTES 

f •• •••• ••• +.~~,+t. 

¡ 
::no un l"Rlaldo de malos: La loa r.:cióa 
,álica se cstn:lla CIIooces a:DJ1l la loca 
ciOn india'" ~ producir" cbisp¡s de 
>Iencia e ~ de: OliIupiuw:iótL 

Una fW1c de los csfucnos de: b (C

:n 1Iq,;ados; fue cllucharcootr.a bs bier
s de~: d saber habobrio J algv
"de kls cultos "incubdor; con a lcnbn 
o3nIC d OUaIo de b care, et bG 
a1e okx" a azuJ'n:.. 

'En los. i1~ p5m{0I bzscxé dlr 
an del choque de bs rllCcioacs aI6Iias 
~ ea lOmO a la b::rbobrQ y a 00-
'<:Ub ~ coa. db. po kl OJal 
ruté COO'lO pun&o de: n:fcrt::JDI • bI vi
:xc que lObre db Y b enfamabd 
!Un los b:nIm en cxn.:ncb ~ ka 
\ITO'O$ 211m que g~ a la lIcpb de 
s 0II'0fXXli' a au pIf1C de! rucvo l11InIo. 
I.i, nv: "*teA sobmr:rIc b. ~ 

. . Tr. 
.1l/Cltkr .,~ "''-1',/;'': lI-llAl ,,~ 
lo"': . . . _. ' .. _, .. 

de dtc ,......"Iidm que loe CJQmaI al 

forma de ser restar ea d mutIdo. ' 

Evidcnicmcnlc. cm mRb inicial de 
~ aJrOpCOl bxU La tabobri.a mígau 
no (ue: Ucmpc: la misma ya qttC. a ¡mtic de 
la esc:ritur.a del l.ihdJa Jk mcálCittlllibta 
iltdonml hcrbis raliaio dc:sdc d Cok:gio 
de b.~Quzdc11Xlolcohx:~ 1552'1 
Itx tnb:ljolt de mnctfoCO I k:os:índc.t. la 
6fJlia. lacifcriM ~ b bcJbcUrU, indy
na axnic:nza .a diluinIc: twb. Ct;m(ormmc 
en _ idtdo de~ 1'-" \Ilam. 
m esas pípm sólo me ocup;ui de aquel 
IIrima" morncn&o CUXJdo b. litlla dell)Q
bIo fue cJ:Si omni~ ya qta:. mi CA

Ia'b (S n1CISlBr sólo d pimaucncuentro ~ 

de dos YlS.IClI'IQ: ~ La cnfctrl'lCdld Y w 
ar.>oÓn. 

As!. el ptcscnk: 1C:s;.., (oC dlY-.!lfi en 

Ira &~ ~. en cl pnmc:ro de. 

ciJo¡ abouré b. ~ que sob«:: b 
aúmnabd Y bcuOOóo p=ún ~~ 
de kl5 CCI&1lpCOC reciCn Ik:pb al ñucvo 
mundo. en d:sc&WJdo raliurt a1tosimi. 
lar coa. los indimo$ y. poc' última. inlcn
ure. una wa1e de c:r.plicxiDu sobcc el 
choque de (;SUS dos mirms.. 

De al? rNnef.l. Qn m;¡S [lIcinlhulus. 
~rér.,onos en las; htCfb:U: de ~h;¡;n. 

" 
P ar.l una buena JW1e de 1m ra:~n 

Ilq;ados a bs. I~ el hoom en 
un ser chg¡: criat1a;IltDtllTdl y po

l('matJtr/JI: ser de r.azóa ., emoción. de 
cuctpO Y aIIna.. Ew, parbCIÚn del hummo 
no 100 se fW'CSC1M. blJO c:su, f~ y2 
que. umbién. 21~wxx ~ que !J. 
dlUlidMI se ~ en el cuerpo n\is· 
mo: ~ el dulr.l;1n2 ~ cncootrw kl 
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divino del hombre: la m6n (el cerebro) y 
el amor(d cor.u.6n) y, hajo este músculo. 
se hallaba el nefando: las cañerías y los 
óq;anos del pecado. 

Sea COO'IO fuete. el hombre sr: pn::scnIa
ha ctxno una criann dual y -por ello-
sus enfcnncdadcs podían tener como ori
gen das tipos de ausas: las pimcm sur
gían <11 pirtir de lo natflttlI y ca d cuerpo 
qu;m los padcda. por lo "'" "'."...",.. y 
Cur..ción debla de n:a1izarsc: t<1Imbi61 a par
I[r de lo mlur.d: las Iaxi:as humorales y los 

,_, saben::s de G<IIk:no y.vcszliomnd bag:l.je 

fun&menul """ dio. 

La segund<1 cOI"IllÍ de cooctpci6n de la 
enfennedadestt vincubd<II <1Ilopatmratu
ral: <11 bs emociones '! d <1I1nu. AnIe estos 
padccimiados en nccc:sario pmadar 
dos tipos de e .. (1Iicaciooc:s: la: pr1mcr2ten
drú qoe rdairse a b$ causas de b enfer
medad y,'b segunda. J. $U onción. Si 
leemos con rtbtivo ctlidado d T rtJt&Jo de 
kc/ricalas 1 SOf'fi/~gi(JS de ff<IIY Anc&ts 
de Olmos.. podremns encontr.a' el princi
pio de UnI rcspuc:stl a b~dc los 
males puenwuraI~ si "algaien es 'poseí
do del DW>k!.. erdooces. él. seenfama: si 
pc::rscva;¡ en 1;1 inramQ. a~ <11 vIVir 
un ~ o poco .ms". ero es., d 1ger¡le 
fundamental m escos maJa es -sin 
dtxb--- Sath!n. 

OcIcng~ por 00 momento en la 
~i.a Il,K:iferil\J: en b coaccpción de 
11, enfermed.3d '! explicilemos brevemente 
I();,'¡ medios de que se v;alia d nuligno p.;l

r.II pnxIucir 1('1$ p;ñxi1nM::ntOS p:llcm:l.lu
r.IIk:s. u noción de malrfKJC, sin dud2 
algull3. nos permite englob3r a bs artes 
cmplatbs: por el ángcl aKlo pu.I pravo
c;¡r el IWIJ, ~gún (jool..;1io Atuim: Bel· 
tr~n debemos de en[cndcr a esta XCIÓn 

como: "el dl.i)O que U[U pcBOIQ hace :¡ 

OIflI en virtud del pxlo c .. prc:so y roo
rxnctÓn con el dcmonw. El mcclnlWW 
\ubyxcnlc en Cl;[C c()nC('l"I0 es el COOOCI-
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como prtJy«n6n. por medio del c:tW 
IlIitW atribuye al olJ~1D los ~ 
~ en él se pcoduccnR,J 

De au manct~ si a1r:uicn cn(amab¡ 
tcnWura.lmcnte se truaba de un caso 

1n!ervenc:1Ót! dl.abóhca pero. en t:S1C 

xnento 'urte una duda Cwxiamenul: 
6mo se podu ubercoo pn::cw6rI qoe el 

Diablo en el ar.lS.lnle del m:ll1 Sunp\c. ~ 
tn,wá de la d,'t¡naciOO. de b ~Iación 
mÍ$ttt $1 cl nul se cncuentn en el alnu 
sólo.Ji través del alma se podri coooccr w 
c.mul~. 

En!re un' "HU de Iosm:lén IIt&~ 
dd otro !l.;" .!~ b. mar octllU Cllsti.ln 
UN! ~ ,1< " 1,(2S que coad\IICutl 1lJ. 

divlnaci6a Y qlJC -paradójicamentc
mA wnbiéca una pucn2. pata tnIRf en el 
reino de bs sombras..' En cl sigutenlc 
cuodro _ ~gunU de principolti 
fORlLU de la cfmnaci6a. prxucad2s por 
Jo¡ europeos y que de a1gufLJ" mancr;l 

arñbaroctjuntocon dlo:l al nuevo mundo: 

PlUNCtrAIJo:.s ¡:OKMA..'\ 
UF. UlVINACIÚN ....... ,"lnt1S. -- Sr~ ___ • .......,.. .. 

_.....,d~ 

...- St ....... '""' __ --- SI .............. - k_""' ............. 
--*" - s., ..... '--'ctwCa .... 

...- s., ......... ~ .. '""',. - s._t.-.no"-

"-" S. ............... b ..... -- Sc"""c.nb"--.~ -- s. .... ri ....... _ 

....- SCIml ........ b _ 

...- s.. ... .,....._ ....... 

rur1fTT~ c....... .....- ......... ~- • _ FJ_~_ .. _-..._,...".~ __ 
• ..r-.J wt ...... _ """" ...... ~ 
11IILl,.:r.a. 

INFQru.t..4.OON CIENTlflCA y T(CNOl<X;K:.A I \/o;:J, 'I4,~. 189 



Abara bic:a. .. W% tuUIOCid:a la ea-
~ ....... _ .. por"""'¡' la 
lirioIci6G. era necesario pRICCIIkr • Al 

:.n., ~ lo c:aal e:.abi& se empbbaI 
... Kric de mcdia& ajtaaI:a b8lbnb:: 
~ aIpd CIIDI le ~ la (Do

:iones. CI CICnII _1diepIia 'l. ca b c. 
101 c::aIra:Dal, d uon::a.ao. e.-1IIIe 
... mc:alIlidId pIeaa de a&iE lb '1 d 
0UbI0 le car.a.. .. iIEriorde"<a:r-
posealascafa " 

&la Yis:i6Ir. mp:::.. al Ie!'..w.ta. 
las .... '1- ~ipeátls clt'ldlroa. 
CDID_sicio ...... cd&t.Ie.6 ....... 
ciaw¡dclil=-.... catIOdltaalode 
~ lliIfj:oa(lIo -....-,¡, .. _ 
rior le ___ al la ata de s-.. .. 
......... ,¡, ... __ .... 
Ir ..... tt-tfII é ., c:o.' • l6It!N 
EopoooIo_""'d __ oaopok 

H6fllldS~_ .. lItqqw 
............ (qIfJJ.a1aI 

dIlJiI¡bdIJI '*" .. b:~o _ .... _,-... "',dIfga:b,ratnfo. ~IM 
"" .. -I-IMIoo.,. ... ........ _ ... _powoo;an(f ........ , ....,.---
EPoa._ _~_ 

hiahl de s.w.: 101 ..,.. _ d ca

..... bocio _ """"""7. por ..... 
lIlmcr. al .....rxe. b bcam& dd __ 

&po; ... - - -"'" ""' ..... p lKi ...... .......aale~ 
....., era. -p«CDdo- k:dIicrJoI". 

.. qIIC bIb&. qae ~.Iada COIClI 

fia de .a:aIar almas ~ d atador. 

Pao. Ea p:nec:asi6o Cl contn de CSII 
b-.de babobria., fw: -.: Do;. 
'¡' ... __ ,,_Ioo-
cia -1fIII; ca:IC:idaI de ~ aocia
cb • ciatI:M: c:wIIo&. 101 aa: dd ___ 

~d peJ"I* J d lDIodIe 1OIl-. mae:ma 
'¡'dIo. 

Ram ale ~ me !le COIICl'da
do 6!IicImt:aIe I ...ax b& doI Yisima 
ro ti*' q.e lIDI't:IIUA .. mOda de 
.. KCi&i ~ al a.ero u:.do m 

, ,/(!.fva tfl/e 

(;).. (J :~.,-dUh9'ui, YCT/ 
»«) .... 

HORIZONTES 
• ., .. ft., I f I " •• t ti'. 

...., I la cakrD:dId J 11 DO de ÓCItIs 

~ lIaa ClOII'ticIE CIIIICCI:Ih' la-=
ci6a I la lIlirab cpc: lOb'e ab aspccIOI 
.....- ... _,¡,_ ....... 

111 

A 
&faeaciade la wiaioAes corpo__ 01_,.,.... 
pIaico ., lIlA al 0ItCp) como 

_ apiICio aciáIo m ..... y C*C d 
c:KrpO es _ ~ 10tII doade la DQO 

ylapmfaaolC- .... .Miodr:..xnalJlo.. 
lita: ., ~. espiic:a ..,..., y _ 

..-:riaI de compci6e. 1610 cUte _ --kS. .. _dé_ ..... ""' .. 
eMa-. ........ tc&i6a de .. l1IeraI 
~otaibde_ ..... lap.a ......... ____ ddi&o ele 

COIdIcaII. es ~aae b ___ 
__ La an.::i6tí del Iaodwr: 110 es raaI
tItdo de _ acama ca.'" ..., de la 
ronu ca CQIlIO ...ac d cspecio de lo 
,..so.,adat.d ,r"·.la 
..... .:riafcs ya que. bta. .. --
teriIl ~ pd.., qIiIC"'-" 
1:1 la ~ CAtre 101 hcmbres .. 
_dela~de¡..oa.. 

U idI::a de ... c.::rpo.t.ohtco donde d 
alma 7 la ame le bIA l'Woudo de INIIC

ruotlhnplia .. t·. wm mita:b. 
Iwcit la eaCd'IhCdId IDIIIJ distÍ%ItI de la de 
kIIS rc:ci611\:pb dd otro Lado de la In*' 

oct-: lDiaIUIs que bb le s:DbPamca • 
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las explicaciones mlInIes y p21cnutu-. _loo ........ _ .... ación 

Iinica Y toUlizaate: el aW --pictica
menIC en la t.otaJidad de kJs caIOI- es 
~lIadO deJa unión absoWtJ. de la YOlun
~ diYiaa c:oa lar; bccbos de la aatwá:u. 
Pa e explicar lo lI*rior • partir 
de .. brew:cjcmpIo, pelO ~ 

Supóngase que lID: penuo es herido 
dwUIle un c:ombaIc en cook1, de los ene-.. "", ___ Ioo_"pR!os-

pánicoI brio4arfao una explicación y 1m 

UJWIl~ croe fuslooarían kl sacro con 
lo ~ La herida en sr misma seria 
anda a lRW:s de una &Cric de intavcn
ciones quirúrgICaS Y medicamentos pro
vcnicmc:s de la herbolaria.. esto es.,CD ale 
$CnCido 001 halbmos f,o'" ti~ de 
pr>ctas proI ..... , ... _. "'" 
elpliar los motivos de la bc:ridJ. Y pon
ti:ucclbuc:a funciorwuicnlode mKme
dios aplados se cmpkariIn una serie de 
conjuros a los dioses que -W!. dtsda
muestran la presencia de: lo sacro. AsI. W 
entidades de la 1UIur.alen y la divinicbd 
~ fusÑJn.m de ~ ~uta &RIC un 
¡OOttimlCnlO. 

EvidcnIonome. si el ~ Y el 
lcombalc de la cnfennedld ~ c:m 
itnbriclción de lo lXrO Y lo proCano. la 
pricuc:a "m6lia" se vi:nculad moa
bk:mente con las CO$lI1OYWOoes de los 
wlguos pobbdcm:s de lu India.. con 10 
cwJ d "mMico" tiene qÚe ejcrc:a una 
suerte de proCesión sacerdoul. 

Em t.nón tii lo gcro Y lo p:obno al 
nc:ru ó=I cpocio "'m6ico" ~ dao 
como n:sutudo W1I g.I01e de a:po:Wll2-
CJÓI\. d que ml"rc:nub:I. a I.l enfenncdld no 
la\U un ().)CItXIo ,¡b:w!1Jkl con tOOos y cm 
uno de \os daoscs del pdCón lI'JÓ&3nO c:sUta 
~ &1 cuIIodc: lI'lOOe ellos. y. come· 
cuemerntnIc.. sóM;) p:xib. aIOd:::r 1 los ll'I&la 
que se ~ coa ~ dc:ldñ En el 
il~ 01ldr0 f1'lI.Iatro JJgl.IfW Oc: b:s n· 
¡:o:~ de los Hm6.lICoa~ ~ 

ESPECIALIDADES DE LOS 
"MÉDICOS" PREHISP ÁNICOS 

NOMBRE ESI'ECIALIDAD 

Tepatioi Herb0Wi2 

T~ P.J~ionc:s Y ~jcs 

T~1Iilouti Chupador (por medio de WCCKlncJ "cxux" 
Jacnknn<dod) 

Una vc:z.que:se: lu.apllCiudo-a muy 
pda trnos-la impIicxióa que para la 
pdctica rn&lic.laIÍl b fusión;ab:dau de 
lo AOO Y 1o"pro!mQ en d cuerpo Y b 
cnfcnnedad en d mcaxJo indiano. rcsuIu 
ftlnlbmcnu.l d cooccnt.r.ar nuc:s1a ~Kln 
ea la acutud asumw an&c La hr::rtJolari.1. 

El """",,,"''''¡ ""'" pobbdo po< 
dioses pan. m utipos. ~ de lu 
1adW.: lis pbn&as DO.cDQ lit! GpXKt pro
fano., en sus rúes. ullos.. hojas.. flores Y 
frutos habiLlbm deidades que. "can di
cicntcmeNe eonjt.andu. podi1n ~ Q

JlM los padecimltnlOS que afectaban " 
cuapo de rllSión .bsoIvu.: ~ rdigioso se 
2p0dcnb3 entooca de: 1:11 mP!l ~u u. 
flora y 12 pclcta "mb:lIC.~. 

IV 

E sumo, Mlte d<n VISlooe.$ opoel

tu. pkn.u de :WpuclilOS '1 ¡XXII' 

c..u encoolf~: 1<» rttlen lk¡;:~· 

dos dlvtdcn al cuerpo y lublan de dos 
dISl.U1ICK Up:>S de cnf~ en un 
mundo donde $allun K h-s Ilc1::tlo p("(:' 
Knk: de tu h¡.erb.u. m~lra~ qlX' kn. tu-

tunIa de «:SUS licnH TnÍfXI .al cuerpo 
como un cspIC~dc fuMa u.soluta y_ por 
rode.. se. cnfrcnt:ul • los (QdmmJcntos 1 

tDvés de bumoodc Io.sxro y lo probO(!. 
con Ioasal W pbntu se COOVIClt01 en un 

espICÑ) de i(I dívino. Por clO, me rauh3 
IInpouOk. Iubl.- de: UD so&o choque; de 
sabcra ante 12 hctbobsU: requJU'O dlstln

~UIt ---poc lo menos,- dos X"lItudcs: I.t 
asumida poi' los patemds.nllS1U Y b. lo
madJ. por tos D21~Iisbs. 

P1:r.I k)s p.1tan1luQII5U.~, 1:1 maheuu 
InJW\lcacl~dcS2~ b.hcrtx>
wu y las pniaias. ~ ~UIdaS .a I.t 
"me,hdm" ~Qn un (ucnc okJr.a .azufre 
por lo cual lCndtUn qa::: iCf combatKtas 
hnl.a W WtUnuconso::ucnc:l.IS: la :!.logre 
yel fuer;o s.erbn nc:ceunos ~ la cllml' 
racilMl del ctWitnO en aus IICmS 

o choque entre kx ~lCJlUlun.h~!l.s y 
10$ mdt.tOOS no debo:: de $.U com¡xern.hoo 
'-Ó1ó baJO los slgoos del cooqul\tOlOOf mJ.. 

Icvolo que obh&a al CooqUIU.)jjo a ~,r 
suy~ l,lI1.I "1\!Ón del mundo que no le"' (\ 

¡ ... opu. a\umlr~JulClO de Na n.¡¡lurllc,,l 
roas lrnl.u u.ru •• ..1.Illol;:n4C ~ un '~~'o 



~tico al tiempo que nubla todas Ia.~ ¡xKi
bi¡idades de comprensión del ft:nómcno: 
pan. ;¡cluar el senMo de esla lucha es 
~rio tener duo --por lo menos
un enfrenlamiento ~Iigioso. 

La lucha de los puem,uur.llistu con 
los indianos es. ante todo. un en
rrenl:l.mienlo religioso: 1& fe del OIro bdo 
del mar choca con la cosmoYisron de los 
naturales del nuevo mundo y. como en 
tooos 1<)$ enfrenlanuenlos ~.Ia ruOn 
y el dIálogo se muestrut ausenles: la fe no 
~n(icnde de argumentos, sólo comprende 
las 2cepudones absolutas. Es jusCo por 
~ ruones que. los puetNtUralisl2S 
¡x-od.tmacin el 2n.tlcma cootn. todos los 
uben:s vinculados con la ¡rictic:a "m6:Ii
C2 ~ de los .tmeric.tnOS: no se lt2L1. de un.t 

pefSeCusión fundW en 1 .. makb! onto
!úg:ica de los recién llegados o una m\JeS
tr.1 mis de sus :lIribuidas r:p:w;id:ldes; se 
Inu. -simplememe- de la batalla 
sostenid.t cnlre dos n:ligios.idadc:s. cmre 
dos locu im.tgu\a(;iones que blmeficron 
sus espadas. 

En C-¡roblO, la 2Ctitud asumid¡ por los 
nalun.listas fLle diSlinu.: ~ buscó "tu 
comprcn. .. ióo de 1<1 hcrbolw indiiInJ. mis 
;111:; de ¡<rO csj»Cios ucnx.. alllempo que 
-{JI ve:. úngidos con los viC1\IOS de la 
modernidad- pretendieron convertirla 
en una. nue:va tternmiertU en d combate: 
contra 12 enfermedad. 

Posiblemente:_ dc$de mediados del 
siglo XVl. esa mir.tdJ. de los rwur.alisw 
comlcn1.2 a hacase ~ en d Icmlo
no I'IOvoltisp:lnO: b. croci6n dcll.ibtltitS 
dt m~didflalihltJ indOt'llIff. ,,<rbis COOf'dI
n2do por Manín de I~ CnlZ y Juan B;wtia
no mart2 el surgimiento de ~ 6pl:ica. 
mlsm:¡ que ~ continuad -dadc:.mi pas
pcctiv¡- coo los tr.ab.1.jos de Francisco 
Hcmandel. y 1.1 JffSlrufXtM ,M('7rI(It1a d~ 
IOf rtrar:mff~S ptlm Itt dturiptntSlt df las 
Ifld,as. qu~ su IfIIlfrstad meMa NrurpafQ 
d hutn I.m.,tnro 1 tfltUJbim,"i~trttJ JtlJas. 

Pm los rutur.alisus.. J¡ 1í(U1'l del coc
nudo o;e ~Ia como a\l"óCnte-y la ccnsur;a 

qlle: esgnmc ala re es mstitum poI"d euc;s.. 

(IOOJrnlcnto ¡ 11. na[ll~k:u. poi" un di .. 1ogo 
entre UbcfCl, por Llr\J. ~uc('[c de r:uOn. 

Lu m,r¡dJ..1 y 1.lS pr:kuol <k los nJtu
r¡[,~!u y lo~ pllcmJlllul'~IU no son 
-<Of1tn 10 quc tll VCl p1JdlCn pcl'lur· 
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se- UIU ~oces¡ón: no Ilpareci6 una y 
después b. otn; en Jos primeros tiempos 
ambil~ cooviviCn)/l y quiú se mirnoo 
entre ellas con un dejo de desconfimu 
hasta que. al pl.SO del tiempo. los pater
natur.!.Iislas se ~xlinguieron bajo d .nn
ce de l. modernidad. O 
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La potranca asomaba la nariz -trémula y húmeda
por el hueco que dejaban las trancas. Sacudía sus 

ansias de escape haciendo mecer rítmicamente 
su naciente crin. 

DEL AMOR A LA VIDA, A LA VIDA 

POR LA ECOLOGÍA 

n un proyecto de ecologfa alternativa .se deben pro-
• poner estrategias en donde todos y cada uno de DCJSO.. 

lS estemClS en posibilidad de participar. desde la habili. 
:i6n ecol6¡ica de la vivienda que habitamos hasta d 

llevar a cabo gestiones de cobertura social m~ ;¡mpha. U. 
populari.uci6t1 del debate ecológico tambIén puede con· 
vertir en popu1a.res un abanico rico de opciones. 

La ecología • .proyecto de todos 
"IDVlStipdgr del Proyoclo CyMA.Ed\x:&t;k'Ja. Ambkntal. EscudI Con ingenio y buscando un costo econ6mi~ llccesíble. 
don&! cM Ed~ ProCtIIiocwb-lxt.M:a1a.. UNAM. C$ posible emprender la remodclación ecol6gica del h;¡,_ 
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comenzar, claro c.<;t:i, por reorientar nuestro exce
ente metalizado modo de vivir, evitar el dispendio 
;ua con la instalación de dispositivos sencillos de 
o, procurar la eficiencia energética en el consumo 
mhustiblcs, reducir la producci6n de basura me
~ el desarrollo de hábitos de consumo selectivos, 
erar la tierra por medio del cultivo de huertos fa
res (prescindiendo al máximo de agroquímicos sin
s y de venenos hiocidas). afinar nuestros vehículos 
10torcs y ejercitar con mayor asiduidad la tocorno
l pie y en bicicleta, máxime cuando no tengamos 
OC'Orrer distancias considerables_ 
oyecto caro o inalcanzable para las mayorías? En 
iad, la ecología debe convertirse cn un proyecto ... 
táctica de boicot por parte de los consumidores, 
~vitar la adquisición de productos que representen 
"O para la salud y el ambiente, puede tomar pro
mes de estrategia ecoIógica_1 "Aunque como indivi-· 
c:arezcamos de poder inmediato, si disponemos de 
!mento de presión que nadie puede arrebatamos. 
oder es el dinero. Todos y cada uno de nosotros, si 
e tenemos algo de dinero, podemos influenciar el 
de la historia. Si compramos cosas cuya produc

) eliminación produce contaminación, somos agen
,"taminadores, y no hay nada más que considerar. 
.tra parte, si nos negamos • comprar cosas que 
ibuyan a la destrucción de nuestro planeta, nos es
; también negando a contribuir inconscientemente 

.', , 

a esa destrucción. Cuando un número suficiente se 
niegue a contribuir. la destrucción habrá tcrminado. 

'·La utilización del podcr del dinero requiere una cier
ta meditaci6n para contrarrestar la sensación dc que ha
gamos lo que hagamos el resultado será negatiVO. En 
oc.a!~ioncs, parece que prácticamente cualquier cosa que 
compremos es contaminante. Como dccla una actriz ci
nematográfica estadounidense: "Todo lo que hago es ín
moral o engorda. - Del mismo modo, podríamos !'Cntir 
que todo lo que hacemcx colnhora a la destrucción dd 
planeta. Podriamos sentir que lo nuestro es una causa 
perdida y que no vale la pena calentarse la cabeza. 

"El remedio para esta actitud negativa está en que 
nos procuremos una mayor infonnaci6n. No eo; cicrto 
que todo lo que compramos o hacemos resulte dañino . 
De hecho, muchas de las cosas que la mayor parte de 
nosotros hacemos son beneficiosas. No hay por qué des
C!:peran:e. No podemos volvemos instantánea y mi
lagrosamente perfectos. Pero podemos intentarlo.-

A guisa de propuesta. ¿qué tal si por lo pronto comen
zamos a no adquirir en definitiva todo aquello que con
tenga aerosoles (clorofluorocarbonos)? No esperemos a 
que los gobiernos -entrampados en la madeja de los in
tereses empresariales- ejerzan su prohibición apre
miante. 

Amar la vida: una actividad peligrosa 
presentaremos ahora la letra de una tonada de cOrte cs
colar: "Defiende el ecosistema/con su flora y con su 

lFAGAS<,·· 
, .~: .. ...., ... , 

ÜltiCO' .. ~in6 ~"la'~~;:f 
:rande.del mundo" '" ~ .. ~ ~., 

1entemente; on: un& ~ playa 
I P&1s de 08les se encontró 
ts. 8. la tortuga. mAs grande 
10 he. Visto: 88 trata. de una 
ga. laúd que pesó 905 k1. 
mOG. La muorte do esto &ni
lustra el croc1ent8 problema 
"8prasent:& 1& basura que 88 

.rga. en el mar; el InagnlC1co 
;:>l&r qut.z.á.s muriÓ por:tra-. 
.' uno. pieza do plástico, de 
20 centímetros de l&rgo y 15 
o ancho. Que confundió con 
neduao., su Iillmonto prefm
:t plástico provocó oclusión 
~lnal, dobUitando 4 la tortu
"it.oa de que apa.rentement8 
ora !\hoga.dll.. 

.~ .. Las tortugas no pueden vo
mitar nada, por lo que las bolsas, 

:de, plást.1co -y otros objetoo.:blo
quean 8U9 tubos d1gest1vos. por 

·,meses, Debido 8. que la laúd es 
una. eapeo1e en peUgro,de ext1n-, 

. c10n. varios' lnvesttgadores real1-, 
Z&n,.OOtudi08 60bnJ los ,p&ri.81tos,' 
sustanc:1ae Qu1m1Ca.~. metales pe. 
sados y ot.ros factores que puoden 
JJ!eetar BU 8obreVivencla. O 

turno un extra.do rasgo en forma 
de hexAgono que p&rec6 se.r une. 

1 forma.a10n de nubes. Loa lnv&j!t1-
gadores encontraron este' raSgo 
ouando oet&b&n .&n&Uza.ndo 
fotogranae· tomadas por las dos 
na.ves vo;yater quo se acercaron 

.&1, pl.anet& ~ 1980 y·1OS!. . 

Una. oa.racterlstJea. de esta for
.- mao16n . que oonCuIuJ.o 8. los 
o1ent1flcoa. ea que mientras las 

, nubes '. qua la. conforman so 
mueven & mAs de 90 metros por 

. segundo. 1& lot'1ll& hex.agonsl on si 
glra. tan a610 un meLrocada oogun
do. Lo tnterosante es que oota ve
loold&d. d.e rotación colnetde oon la 
del propio Saturno, que da una 
vuelta sobre 6U ojo on 10 horas. 
Loa astr6nomoo oopecu.lan Qua es· 
ta formacl6n hox.&.gOnal·08 pravo
ClMla. . de ~na. mtule.ra. por un 

Basado on lnat.1tuto Log1nbuhl de 
Inveetige.c1Ón sobro Especies 
on Pol1gro de ExtJnclón. 

Nueva rareza en Saturno 

Los aot.rOnom06 han dOBcublor
Lo cerca. del polo norto do 880: 

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



r~una,lrecuerda que tu com~rteslcon otras formas dc 
vlda,l este planeta nuestro/que es el planeta Ticrra. 

MSi tu le haces daño a la vida/también te haces dado a 
ti mismo./es sol, es: aire, es suela,/la fuente de tu susten
to,lno lo vayas a olvidar ./¡Ama la vidal1que sigue con el 
.:lcvenir del tiempo." 

Este musical pertenece a un himno propuesto pan. el 
programa de música de la Secretarla de Educación 
"ública. % Medios de este tipo -<:OmO ell1amado canto 
vcrdc~ constituyen una forma definid. de comunica_ 
ci6n ecol6gica. Justo por eso, actualmente nuestro pro
'ledo neva a cabo una investigación en particular para 
de~e~mi~ el potencial comunicador de este género de 
m=. 

Corila ~ 14 niebla (CorllLu fn tM mist, Univérsal_ 
Warnet~ l~ es un mme que rcc:rea las vi~as de 
una naturalISta estadounidense (Dian Fossey). quien se 
dedica al 05udio y p~ de las escasos gorilas 
que aún sobreviven en las montañasdcl corazón de Afri

'ha -con marcadas tintes imperialistas en la conc:epci{m de 
su trabajo. sobre todo con serios yertOS en 1. valoración 
flOr parte de la investigadora del contexto etnosocial 
implícado-, para finalmente: encontrar una muerte 
violenta bajo el filo del machete de UD asesino alevoso. 
En el relato participan científicos. nativos, militares 
funcionarioo.· traficantes de animales. periodistas y. po~ 
supuesto. gorilas, que componen UD verdadero sociOOra
ma acerca del problema de la conservación de la vida 
silvestre. 
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patrón de' fluJO. en el·1ntarlor del no skunp~' puod.e dc9cr1b1r8e trut- ~ • Los cr6.teroa pueden haberSe 
plaruJta..:~·· ' ... ""~ .. "' •. '" ··.·0· 4I.ant.e·.la'geometriI. ·'oonven.c.lo- '(ormado por eltmpacto de un me
BaMdo ~~ J~. ~ ~: :naJ.·'~::,de pun':OS. Uneaa yotroul08. . teorlto In el nüeleo. Otra. upl1:ca-

19~,:~'~~: '~~.:" .':.~' .. "::~~ .. '~~.~~''-:~ ~_:~ ;~=1~.~~~~ ==:::nl~:~~~:o: 
.Geome1.ria'd.'laa fr:.c......~.:..·~~~~~ ~,tud1&r:&8pect.oe del mundo natu- tsru11 Dln& Pr1na Y el &8tr6nomo 

"'t.: .. ";. .... " . .,;.. .. ',. ",.',1.(.'(,- 1"': o:*~ ;,ra1do~oompleJldadQuepre-. Aklv&Bar-Nun: loo hielos 61\ m in
¿ Qué t.1cnon 'on' OOD1ún'~ una al- eentan 1rregul.ar1dadB8: por elem- tartor del núcleO del Halley. y de 

nU06ll. Unea 'eo«tora. un irbol. . plo.·una oomputadora puede pro- oe.roo 00JJ:UIIt&8. podrlan calonta.r60 
nuest.r06· pulmones .y' un' rttl&m- dUC1r una trna.gon fractal que mo- exoes1vamente cuando el cometa. 
pagO? Le. respuesta. es' que tod08 . dela los oomplelOS pa.t.rOnoa que se a.cera al 801. oonv1rUimdoso en 
ellos puedan .lOr desat1CoII'p.x ~1I8 (orID&1l ouanc1o'ae mezclan dOtl VApor y prodUCIendo una cxplo
una.nuoy&rama.<1el.a3maUnn'" •. ~UqU:J:408'?lmo1&leeheyelcal6.0 siOn que dttjO como vestJClo un 
cas llamada. geomotria. Cr&ctal. en' Ba&ado en ftl;pIa BuneUD. crt.\er. &st;e fenómeno 00 ha. obsoI'-
1& que se uW1z&n ctertoe Progra..: 8Optklmbre'de 1988. vado en n\ll!lfltI'O planota cuando 61 
mas de; a.oa1On pIU"a repeUruna 'Y' aguado1aubBu6looosObrecoJ1ent.a. 
otra vea, generalmente por medio ~ a_torea del iCQmela JI.alley dobido al contact.o con 01 rnLf!mu. y 
de una. computadora.: una confi- E 1 Un1co núo1eocoJ;Mtario que ha en regtonea ttn donde la. COf1..«Z,a. 

gur&clón 8tmple. Las flgUraB que. sido tot.ogI'a!1Ado es el del come- te.rl"08t.re 68 delgada. oxplot.n. pro· 
roaulttJ.n do oot.e·procooo 86 11&-' taHalloy.en 1986. El núcloo Uono ductendounGl"ÜoCr. G 
m&n fractales. . ~.' . una. (orma. irregular. p&rOClda 6 Basado 010 OmON. bolettn du 

. En muche.s Aro8.s d61nv~ la. de una. pa.pa. tLla.rgada.. y pro" dlvulgn.e16n dol tnst.ttuto de 
c16n loe. fn.ct&loo han oobrtLdo gran L'Jenta. 'd1voI'ftoa or1f1cloll quo ABt.ronomla. do la. UN AM. 
lmportanc18. ya que la. RAt.urale:m podrla.n Mr CI'á.t.ere9. a.brll de 198G. 
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La industria del séptimo arte comienza a incorporar 
el género de ecodrama rHmico, robre todo en donde se 
suceden hechos de sangre o policiacos (t"rillen). Tra.~ el 
asesmato del ecologista brasileño Chico Mendes,· líder 
cauchero y dcfcn.<;:or decidido de la selva amaz6nica. va
rios productores imporhmtcs de pcllculas se aprcsuran R 

adquirir los derechos de exclusividad que autoricen el 
rodaje de una cinta que describa lno: pormenores de la 
actividad y muerte del diri~ente ec:olo~ista. 4 

Aunque estos ejemplo,; aluden a In concepci6n cille
rriatográfica basada en hechos vcrldico.~. cabe pregun
tarnos: ¿acaso la salvaguarda del habitat -humano y 
de todos los seres vivos- implicará en ocasiones extre
mas ofrendar en tributo la propia vidn? Disyuntiva ra
dical que en nuestra opinión no resulta aconsejable y 
que debe motivar una reflexión profunda . 

Protagonista socioconsciente 
En una reseña que realiza el programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) destaca el 
marcado sentido catastrófico de la escena ecológica del 
mundo:s hambre, destrucción y muerte conforrT'an una 

°Fn.tlCI..<;C() Alves Mender filbo, ascsiudo d 22 de diciembre de 
1988. El crimen, presumibtemente qcxut.oo por pL'<\<>leros .1 sctViC10 
,!c 1", ¡r;nond<:< lati(undi1ta:<, 0C'IU1onó un eorioo.ln ,ntcrnAdon.1.1 f!<'
biemc. brn,lc1to L- {l'Jltn. el.: intcrc<d en 1.. .mult.ni. ha ~do 
de<&: 1980 mb de mil ao:5IflIItOS, dn que. t. fcc:h.. se h.ya clI5l1g:ad<>. 
nmgun r.:spo~ble d,recto. 

~,~'. '.:: . ¡:;: ::'., <: .'., ... , ' ,,:.;¡,:-~>:'.,::': ;,:'~,1??,Z(. ':-;;.: ~~.~:, 1-, '~ •• ~ ',:.~. 
,.' ',dro cardiaco ~., ." ,:. ,:.y., Esbelta cortesa terrestre.~ ,:",,:,: .. ~:.t'! :g16n ·prop1ctlL)para.' Que 'enormes 

.,'" .-;' ; ',.<".", . ',.~.:_ ,;'", ,"; ,~":,: ':., ,,;.:~: '(pedazosde ~za.8e h\lDdan.M ... 
U n minúsculo ta.Ia.dro, de alta. , 'acorteza.t.errestreesmuy,del-.~ ~c1&.el ~t.e~ordel pla.n,eta •. en la.8 

veloc1dad que se está. proban-~ L ga.da.en comparación con 18. de; ;orUla.s:,~e~.l~';P18.ca.s' ~o,~~en-: 
(. .m sta.nrord., Estados Unidos;, Marte o la. da la Luna.. En ambos·, :talas:'¡,:~.~,: '':,.- '. :.', "."', ,.o 
podr1a. convertlrse en uno. nove·; objetos 18. corteza representa por '.Bas&do en;catIf()mla II18U~u~ of 
d .... "3, e tmportante ,herramIenta., 10 menos 01 10% do ~U8 I'Il&8a8.' reehnoloCJ'l'roceedh:lgs. '. ";~ ".,' 
1- 1. el tl'atamiento:do:onIerme-: 'm1entrae que. en-el C8;OO de lacor-; r ""~':., ~~:~,~,' "" 
dados cardta.cs.s, Un cable tan 86· toza. de 1& Tierra. eate valor 6a me- .. Pubar da 11. strperDova 1987A . 
lodosveC6amáse,ruesoqueelca- nor al 6%. ' ' '" ,',.~:,:,,\';-"::.:~~ >'., '" ," ,~~, 
1 ) humano 66 introduce, en De acuerdo con Don Ander-, R oclont6monte so. obsorvó - 01 
unn vena o arteria. obstruIda para, son, dol Instituto Tocno16g1co de:. pulsBr dala. SuPernova.,1987 A. 
e;ulor al t.aladro S. través dollll8.te- Cal1!orrua.. lo ELnterlor puede de~ ';'14" ~l esteJló. en ,lru'!. NU'bes de , 

obstructor. Le. broca., cublor;-) berse a que una. parta dO,l&'oorte-5 .:..MBg81J.&nes:··u obServación os de 
La. do diamantes rnlOTOOCóplCOOl' za.. '.e8 .hund16 .. ·en ',el·.,.,ma.nto,'.. ; gran~ .1mporta.ne~a. ¡ p,ara. la. 
e1ra. con UnA velocidad do unM: terroB~ o. una prorundld&4:: do~ ·;MtroñOmla.:,Y8 que; 08 habla pro:, 

,1 'mU revoluclones por minuto unos 640 km. . ':' -,_"" '·,,..,~';v" : dlcho;quo'el puls&r,podrla. det.ec· 
;)' .1tura gruesos dep681tos'con-, Los t.erremotoa producen on-: ,taroo:POCO'despuéo da la explo-
vlrL16ndolos on escombroD lno- d!).!J oigmlCll.t') Que: vla.Jtl.n u. dJstln~', . 'Dlón'de flUpornOVa., ' ' ",' 
("'·- .. ivofJ Que 00 incorporan ,6. lo. ta.a volocldados, dependiendo' del: :/;: Las', eutr6lla.e con uno.' mo.so. 

lente sangu1nea, 'O tipo do ~onM por las 'QUo -atraJ , ':suportor a. ocho voces la. trulS8. del, 
vlenan, Ander:lon mldtóla. veloe!· :Sol.torrnlna.n su vIda e:xplota.ndo , 
dad de ostas ,ondas y-., ~mcontrO'- 'vlo1onto.menw:L8. mayor parte de~: p. ~f1.do en SUnrord. University 

1 ;6C1dlnga 

J['I"¡..u 

QUo 01 mtulto terrestre 6t) una. rt)- , ,la: ~n:tor1a 08t.elnr,O!l oyoctada. 6.1:' 
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:rilogía iconográfica (con abundante material fotográfi
:a) de l. ecología nuestra de cada di •. Hoyos de ozono 
:generados por el vertido abundante de aerosoles a la at
mósfera}, hambruna y entierros colectivos de víctimas 
:le la inanición, aunado todo esto a la devastaci6n 
terrible de la cubierta vegetal de la Ticrra. Imágenes 
Impresionantes. Resulta difícil apartar la vista del rostro 
de un niño muerto que aflora sobre el yermo inIértil que 
le sirve de mortaja. 

La acción decidida de algunos grupos -con participa
ciÓn local, regionaL nacional e Intemacional- permite 
aviz.orar una luz de optimismo. ¿Por dónde comenzar? De 
una inspiración ecléctlca tomo el mensaje siguiente: "La 
llave de la autOSl.Jxistenci. radica en la autoconfianza." O 
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Ku,Ieru al borde de encand.er 

11Il dtarro 

s 8gün un informe de la Organ1-
. : zao1ón Mund1al de 1& 8&lud, en 
Mé:x1co el 44 por ciento dalas mu· 
,)ere8 son IUmadorns. En el repor
te ., cml.1stan 108 diez paIses en 
loa que m.6.8 muJ8res fUDl&Il. ca
monza.ndo con pe.pua NU8'f'8. Gut
nea, donde (uma el 80 por ciento 
dala pob1&cl0n Cemontna. a.dult.e., 
y term1na.ndo con MéxiCO Y Fut. 
dondtllle. clfra. es de 44 por dento. 

Se bA observado tambtén quo 
en 1ao nac1on08 en doo.a.rrollo son 
l&t'S mujeros urbanatJ, principal
mente las prof0810n18t.a.B, 1&8 más 
a.d.1cta.s al olgarro. O 

TraduccIón y aelocc16n. 
rraDcl.sco Noreña 



~ 1'-
~ 

1'-

czi ~ N 

" ,§ 

-t 8 
E 

2: 

:; 

~ ..; 

<1 O ¡s 
~ :;; 

w vi 

i 
'" '" p 
"' .-
Ci ~ ::¡ 

" ~ u 
w 

~ " ,; 
~ "' o.. 

'" ~ fJ 

< 
'0 p, OC 
OC 

ª 
~ O 

~ 

.<!' " 
~ 

OC ~ ~ w 
" OC .' W u 

~ 

1 I 



LA DIGNIDAD Y a ESFUERZO 

Van a permitirme ustedes que hoy les endilgue un articulillo 

políticamente incorrecto (quizá alguno rezongue pora sí: "¡querrá decir otro 

artículo políticamente incorrecto!"). Después de todo, quienes tienen la 

paciencia de leerme merecen de vez en cuando que les regale motivos poro 

indignarse conmigo y decir "pero ¡será posible!. Ser edificante 

ininterrumpidamente y chorear varios sentimIentos hace al columnista ganar el 

CIelO, pero sumerge al lector menoS ñoño en el purgotorio del tedio. y eso es 

precisamente lo "palíticamente correcto", el aburrimiento que a nadie ofende 

porque nunca llama a las cosas por su rombre y que santifica a toda "víctima", 

hasta cuando la supuesta víctima maldita las ganas que tiene de ser santificada. 

De modo que seamos incorrectos y hasta incorregibles, mientras nos deJen. 

Relean el título de ésta página. Si ahora les digo que voy a tratar de los 

Juegos Paralímpicos de Atlanta, seguro que empiezan a imaginarse un contemdo 

que exaltará la fIrmeza indomable de la voluntad humana contra las 

Iomltaciones de la discapacidad fíSIca, etcétera, etcétera ... Buero, pues ro. Mi 

opinión es que los Juegos Paralímpicos no constituyen un momento glorIOSO, sino 

que promueven un lamentable malentendIdo. Con todos los respetos, me parece 

una chorrada monumental. Y ni siquiera puedo enorgullecerme de haber llegado 



yo solito a esta conclusión, porque lo cierto eS que me convenció la 

argumentación de Víctor Gómez Pin -un colega filósofo al que admiro mucho, 

amén de cariños y complicidades varias que no vienen al caso- en su notable 

libro La dignidad. Intentaré razonarles a mi modo el asunto. 

Por lo visto, esas competiciones paralímpicas pretenden probar que las 

personas con minusvalías físicas no son inferiores en dignidad ni merecen 

menos odmiración -sino en todo caso más- que quienes no la padecemos. Estoy 

tan desacuerdo con este planteamiento que esos Juegas me parecen más bien 

una humillación extra\'Qgante en vez de su confirmación. Es evidente que una 

persona sin piernas no eS capoz de correr como quien las tiene: lo importante 

entonces no es demostrar que si se empeña podrá a pesar de todo correr más o 

menos bien si no una persona que no esté discapocitada para correr no por ello 

es menos humana que las demás y que es apta pora realizar otras muchas cosas 

en la vida poro las que no se necesita tener piernas. En cuanto se les da ocasión 

adecuada, los minusválidos prueban que no estamos meramente determinados 

por lo físico, sino que podemos buscar la excelencia de modo versáti I y que hay 

mil modos diversos pora saber ganarse el reconocimiento SOCiaL Un trap\éJ'co 

como Stephen Hawhking no necesita nadar, saltar trancas y barrancas o 

disparar un arco con la boca para conquistar nuestro respeto: su ejemplo Indica 



lue en la vida hay otras cosas humanamente importante aparte de nadar o tirar 

:on arco. Si, en cambio, se hubiese obstinado en hacer atletismo sólo habría 

¡orprendido por su bezonería, convocando el asombro maliCIoso que rodea los 

=enómenos de circo. 

Los Juegos Olímpicos son la ocasión para que los hombres y mujeres 

~emuestren su perfección en ciertos ejercicios físicos, admirobles cuando se 

realizan bien, pero perfectamente prescindibles. No entiendo por qué quienes 

sufren algún impedimento paro tales destrezas se han de empeñar en 

remedar les con mayor o menor acierto, cuando hay otras cosas por hacer. Lo 

importante es que la sociedad no les margine y les brinde ocasión de probar SU 

valía en aquello paro lo que realmente son tan capaces como cualquiera ... aunque 

no se ganen así medallas compasivas. 

Savater, Fernando. "Lo dignidad y el esfuerzo' en Sabanero Godínez 

Jaime, et. al. Taller de lectura, Redacción e Iniciación a la Investiqa.ción 

Documental III. EdiCión preliminar. México, UNAM-CCH, 1997. 



Se han subrayado los conectores que oparecen en el texto. La enunCladora se vale de enos 
Ira realizar ciertas operaciones argumentativas. Con los conectores también se puede 
)servar el iuego dialógico del suieto de la enunciación. 

] relación de los dos sexos no es 
I de dos electricidades, la de los 
os polos: el hombre representa a 
l vez. el positivo y el neutro hasta el 
unto de que se dice en francés "los 
lombres" poro designar a los seres 
lumanos, habiéndose asimilado el 

FUNCI N DE LOS CONECTORES 

en1ido singular de la palabra "ve¡" de (OClnera gue nene función de 

J\ senfido genera:~de la polab consecuencia. 
horno". la mujer apor n el 
legativO. de mone que se le 
mputo OJOlquier determinación 
:amo limitoción, sin reprocidod. 
Estoy harto de oír cómo los hombres 
en medio de diSOJSiones abstractos, 
me dicen: "usted pienso eso porg~) ~ nene función de causo. 

usted es una mujer"'; ~a~lue.vo sé 
que mi ónic:a defensa es res der: 
"lo pienso porque es verdad". 
eliminando osí mI subjetividad. N 
es OJeSn6n de replicar: "Y usted 
pienso lo contrario porque usted es ~. 
hombre", pues está doro que el au!'l9ue, tiene funci6n de oposición. 

hecho de ser hombre no es una 
singularidad; un hombre est6 en su 
derecho SIendo hombre, es lo mujer 
lo que est6 equivcx:oda, 
Pródicamente. al igual que poro los 
antiguos habío una vertical absoluta 
respecto de lo cual se cIofinia lo 
oblicuo, hoy un tipo humano 
absoluto que es. el tipo masculino. lo 
mujer hene ovarios, un útero; éstas 
50n condiciones. singulares que lo 
enoerTOn en 5U sublettvidad¡ 
fóolmen1'o so dice que pienso con 
sus gI6ndul05. 
El hombro olvido ~epitosomente 
que 5U anatomía comporlo tambtón 
hormono5, fo::tículo!'>. Pcrobo su 
cuerpo como uno relaó6n dIrecto y 
normal c.on el mundo quo cree 
oprehondor do W ob¡cttvldod, 

EXPUCACION 

el qve a la mujer se le corlSldere un 
ser humano con singularidades es 
uno consecuencia de que el hombre 
es uno universalidad. Es decir, o lo 
mujer se le particulariza en su 
limitoción pora negar s.u semejanza 
con el hombre. 

Ser mujer es visto por los hombres 
como lo causa que determino una 
manera de pensar, 

Lo autora opone 5U propio punto de 
visto 01 sUleto do lo enuncioc.i6n .... los 
hombrcs" Ya que son estos. los que 
otOCOn y ello se deflende desde su 
c.ond!oón femenino, la condiOón de 
lo mujer, 



~as que cons¡dera el cuerpo de 
mUle 10 el peso de fado lo que 
espeO un obstáculo, uno 

lStÓn. "Lo h bra es hem~ra g!J 

rtud de uno CI a carenCIa de 
~es", decía Ari 'teles. 

mientras que tiene función de 
oposIción. 

Hay uno oposición entre lo 
percepción que los hombres nenen 
de su cuerpo y la percepción que los 
hombres nenen del cuerpo de los 
mujeres. 

en virtud de tiene función de couso. Según Aristóteles, lo cousa que 
determina que un ser humano sea 
una mujer es lo carenCia de ciertas 
cualidodes. 

(El segundo sexo, Simone de Beauvoir) 

La argumentación que plantea Simone de Beauvoir sobre lo condición de la mujer explica y 
~futa los ideas negativos que han esgrimido los hombres. 

La enunciodora utiliza los conectores que funcionan como consecuencia, cotlsa y oposición 
aro ir exponiendo sus argumentos y tomar uno posición desde el lado femenino sobre el 
ebatldo tema de lo superioridad masculina; con ello va demostrando que hombres y mujeres 
:m iguales porque pertenecen al mismo género humano. 

Poro comprobar si los explicaciones sobre los conectores hon sido adecuadas te 
resentamos un fragmento para que realices uno adividad de aprendizaje. 

Si Dios esc:oge realmente a los hombres que han de 
salvarse, entonces no hay ningún motivo por el que 
no puedo elegir tombién naciones, rozos o tempero
mentos. Ni tampoco por el que lo eleca6n no puedo 
tener éxpresi6n en los leyes nofurolos. (Podría 
elegir de tol modo que lo elecoón sigo uno ley.) 
~C6mo puede dOClrse entonces que Dios no tiento 01 
hombro mós 0116 do sus fuerzas? 

A doar verdod me siento tontodo o decir quo 
los conceptos equivocos han ocasionado muchas 
desgraClos, pero lo verdad es quo no ~6 que 
0<.0::iOl10 grOClo o dosgroClo. 
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