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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación y propuesta surgió a partir de la experiencia que como docente he 
adquirido en el Colegio de Bachilleres al impartir las materias de Taller de Lectura y Redacción y 
Análisis de la Comunicación. 

Después de conocer la práctica educativa de varios compal'leros del área y analizar la propia, 
detecté algunos errores que me llevaron necesariamente a replantear todos los elementos teórico
metodológicos que la Institución considera importantes en el proceso de ensel'lanza y aprendizaje 
y que en muchos casos no son conocidos por los mismos profesores, debido a que el Colegio 
define su modelo educativo hasta 1991. 

La inquietud por superar esas fallas me condujo a realizar una investigación y preparación en el 
área docente ya que considero imprescindible saber guiar y orientar de manera adecuada a 
cientos de adolescentes en su aprendizaje, más aún si se analiza el mercado profesional y laboral 
que actualmente prevalece en nuestro país donde cada vez se requiere de jóvenes mejor 
preparados para enfrentarse a la vida. 

Con base en estas reflexiones, mi punto de partida para este trabajo fueron tres aspectos: 

1. En las últimas 2 décadas han surgido enfoques teóricos sobre el aprendizaje que 
desarrollan nuevos modelos educativos los cuales tratan de cambiar antiguos esquemas 
de educación, es decir de transmisión de conocimientos, por una ensel'\anza más 
dialógica, participativa, reflexiva y significativa; desafortunadamente en el Colegio de 
Bachilleres (en especial en plantel 1 El Rosario) aún predomina la primera, lo cual genera 
alumnos apáticos, dependientes, acríticos, sin herramientas para resolver tareas o 
problemas. 

2. En el área de lenguaje-comunicación a la que pertenece el Taller de Lectura y 
Redacción existe cierta desorganización pues aunque Ja Institución proporciona un 
programa, lineamientos y sugerencias para llevar a cabo nuestra tarea y también nos 
permite libertad de cátedra, en ocasiones ésta se convierte en libertinaje, donde cada 
profesor se desenvuelve como cree que es correcto sin reflexionar que muchas de las 
decisiones tomadas en clase pueden afectar positiva o negativamente a los estudiantes. 

Y es que he podido observar el poco interés en la mayorla de los profesores para actualizarse, 
participar en actividades y discusiones sobre el mejoramiento de la tarea educativa, proponer 
estrategias más útiles, material interesante que les ayude a desarrollar los temas de ensenanza o 
disposición para lograr una comunicación más efectiva con sus estudiantes. 

A pesar de que la Institución en los últimos anos ha promovido cursos y proyectos que beneficien 
tanto a maestros como alumnos, sólo nuevas generaciones de profesores están participando en 
ellos, ya que ahora son un requisito obligado para tener derecho a trabajar en el Colegio, lo cual no 
sucedía hace 15 ar'los. 

3. Debido a lo anterior, asl como a la formación académica qua cada maestro tiene y 
proyecta en su desempel'lo, en varios aspectos como el marco teórico, estrategias, 
material didáctico y formas de evaluación, los profesores del plantel 1 El Rosario no 
comparten el mismo referente, principalmente cuando se trata da los contenidos de la 
Unidad 1.Textos period!sticos, pues en el análisis de los géneros period!sticos se limitan a 
la comprensión de la lectura y en contados casos realizan adecuadamente el análisis del 
discurso. 

Es por ello que tomo como base esos tres motivos para presentar el siguiente trabajo con la 
finalidad de que sea útil para todas las personas que se desenvuelven en el campo de la docencia, 



11 

laboren o no en el Colegio de Bachilleres; además de que pretendo que este material didáctico se 
convierta próximamente en un libro que ayude a los estudiantes a comprender, analizar y redactar 
textos periodísticos. 

Por otra parte, debo aclarar que el programa del Taller de Lectura y Redacción 11, tiene una 
segunda y última parte, la Unidad 2. Textos Literarios, para la cual también diser'\é una propuesta y 
dosificación programática, en donde inclul las estrategias de enser'\anza y aprendizaje, las formas 
de evaluación, asl como los materiales didácticos para cada tema y que en esta investigación no 
se presentan debido a que mi propuesta central es para la Unidad 1, ya que como mencioné 
anteriormente, prevalece el desinterés y confusión en varios profesores del área cuando se trata 
del estudio, análisis y redacción de los textos periodísticos. 

El primer aspecto que abordo en esta investigación es referente a la creación del Colegio que se 
llevó a cabo en 1973, así que en el Capítulo 1 expongo algunos antecedentes, teorlas y conceptos 
que definen su modelo educativo, importantes de conocer ya que son el origen de esllt propuesta. 

En especial explico los 5 componentes que se deben ejercer en la práctica docente según la 
Institución y que son: 

a) Problematización: et profesor genera de manera intencional un desequilibrio en los 
esquemas cognoscitivos del alumno. 

b) Organización Lógica Instrumental: el maestro presenta de forma lógica y ordenada los 
contenidos al hacer uso de estrategias y técnicas. 

e) Incorporación de la Información: el profesor orienta a los estudiantes hacia el uso de 
estrategias de aprendizaje para que busquen información, resuelvan dudas e incorporen 
los nuevos conocimientos. 

d) Aplicación: el alumno verifica si la nueva información se ha incorporado a su esquema de 
conocimientos y es consciente de que está aprendiendo. 

e) Consolidación: et estudiante fortalece su nuevo esquema cognitivo que se halla 
temporalmente estable al aplicar sus nuevos conocimientos a cualquier tipo de problema o 
situación. 

Posteriormente en el Capitulo 11 desarrollo el paradigma constructlvista, gula para la práctica 
educativa en el Colegio, que plantea un alumno constructor de su propio conocimiento, por lo cual 
abordo los principales enfoques entre los que se destacan: 

-La teoría de Piaget en la que se estudian los esquemas de conocimiento del alumno, la 
necesidad de crear un desequilibrio en ellos a través de situaciones nuevas, para después llagar a 
una asimilación y acomodación de la estructura cognoscitiva. 

-La segunda teorla es planteada por Vigotsky quien hace referencia a la construcción social del 
conocimiento en el que se aprecian dos niveles, el desarrollo real autónomo y el desarrollo 
próximo, éste último construido entre profesor y alumnos, por lo que se establece que el estudiante 
es un ser social protagonista de múltiples interacciones. 

-La teorla de la asimilación de Ausubel trata sobre el aprendizaje significativo de materiales 
escolares y la estructura de los contenidos a aprender. 

-Por su parte la teorla del Procesamiento Humano de la Información concibe al estudiante como 
constructor activo de la información que recibe. 

-Por último, la Psicología lnstruccional se interesa en las habilidades intelectuales para et 
aprendizaje a través de las estrategias de instrucción cognoscitiva como por ejemplo las analogías 
o elaboración de resúmenes. 
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Después continúo con la explicación de otras teorfas con respecto a la didáctica y la relación 
del sujeto con el objeto de estudio, la intervención o participación que los docentes deben 
llevar a cabo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en ellos incluyo la mediación, la 
planificación adecuada del curso, las estrategias y técnicas a utilizar por los profesores y 
alumnos, la evaluación, asf como la importante relación de comunicación que debe realizar y 
generar el profesor; por último hablo sobre educación y medios de comunicación porque es 
necesario establecer claridad con respecto a su utilización y aprovechamiento ya que el Taller 
de Lectura y Redacción 11 considera en su programa el estudio de periódicos y revistas. 

En el Capitulo 111 con base en los planteamientos constructivistas y el modelo educativo que 
propone la Institución, llevo a cabo una evaluación del actual programa de la asignatura. 
realizo una propuesta y dosificación programática, analizo la práctica educativa en la 
enseñanza de los textos periodisticos que se realiza en el plantel 1 El Rosario, doy algunas 
sugerencias en cuanto a utilización de estrategias de ensel"lanza y aprendizaje, materiales y 
evaluaciones; para concluir proporciono un cuaderno de trabajo a manera de libro de apoyo 
para ejercitar el Taller de Lectura y Redacción 11, que incluye una recopilación de textos. breves 
conceptos, ejemplos, guías de estudio y análisis que abordan los temas de la Unidad 1.Textos 
periodfsticos. 

Este capitulo no pretende dar a los maestros recetas mágicas para ensei'\ar, simplemente es 
una propuesta que integra teorias, metodologías y materiales, aspectos considerados por el 
Colegio como esenciales en el desempeño docente, pero depende la disposición y uso que 
cada profesor haga de ella para que sea una herramienta útil. 

Finalmente retomo los aspectos más relevantes de los tres capftulos y establezco una serie de 
conclusiones y sugerencias para el mejoramiento del trabajo docente en la Institución, con el 
objetivo de integrar a los profesores del área en un trabajo conjunto de renexión, ejercitación y 
evaluación de esta propuesta y con base en ella y los resultados de su aplicación en los grupos 
del plantel El Rosario, solicitar a la Dirección de Planeación Académica del Colegio. la revisión 
y modificación del actual programa del Taller de Lectura y Redacción 11. 
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CAPITULO 1: MODELO EDUCATIVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES. 

Para que la siguiente propuesta resulte un material útil a los docentes, es necesario que antes de 
su aplicación en clase, conozcan los antecedentes del Colegio de Bachilleres y sus lineamientos 
con respecto a su práctica educativa, pues ellos son la base de este trabajo. 

En el modelo educativo que propone la Institución se manifiestan los principios, valores, 
finalidades, así como la postura pedagógica y estructura académica. 

1. Antecedentes del Colegio de Bachillerea. 

En mayo de 1973 la Asociación Nacional de Universidades e tnstitutos de Enseflanza Superior 
(ANUIES), realizó el estudio sobre la demanda de educación de nivel medio superior y superior en 
el país y proposiciones para su solución; en éste pudo observarse la marcada desproporción de las 
cifras de alumnos que atendía la Universidad Nacional Autónoma de México (de 83 mil estudiantes 
tenía el 48.2%) y por el Instituto Politécnico Nacional (contaba con el 24%). 

Con estos resultados la ANUIES recomendó al Ejecutivo Federal la creación de un organismo 
descentralizado, institución distinta e independiente de las ya existentes pero con estudios 
equivalentes y de igual validez. 

Así en septiembre de 1973 el Colegio de Bachilleres inicia sus actividades como un sistema que 
ampliaba las oportunidades de educación en el nivel medio superior y cuyas finalidades generales 
fueron las siguientes: 

l. Desarrollar la capacidad del alumno mediante la obtención y aplicación de 
conocimientos. 

11. Conceder la misma importancia a la enseffanza que al aprendizaje. 
111. Crear en el alumno una conciencia crftica que le permita adoptar una actitud 

responsable ante la sociedad. 
IV. Proporcionar al alumno capacitación y adiestramiento en una técnica o especialidad 

determinada 1 

El Colegio de Bachilleres como organismo del Gobierno Federal surge con posibilidad de 
establecer planteles en cualquier estado de la República. 

En cuanto a sus asignaturas, se agruparon en cinco áreas del conocimiento: matemáticas, ciencias 
naturales, ciencias históricas-sociales, metodología-filosofia y lenguaje-comunicación; según la 
Institución, los planes y programas de estudio están elaborados para aplicar una metodología que 
lleve al alumno al desarrollo de su capacidad para aprender por sí mismo de manera crítica y 
sistemática. 

Es a partir de 1991 cuando el Colegio de Bachilleres planteó la definición de su Modelo Educativo 
como parte de su identidad institucional y sustento de su práctica educativa. 

1 Colegio de Bachilleres, Modelo Educativo (Documento interno}, p.16. 
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2. Marco conceptual. 

El sustento filosófico del Colegio se plantea desde tres perspectivas: 

- La teleológica, en donde la práctica educativa comprende tres dimensiones: la humana, la social y 
la ambiental, como componentes inseparables para explicar y transformar la realidad. 

- La dimensión humana se centra en los valores, expectativas y necesidades del individuo en su 
interacción con la naturaleza y la sociedad. La sociedad considera los intereses, necesidades y 
valores de la colectividad y la dimensión ambiental reúne los elementos en cuanto a tas formas de 
relación entre el individuo, sociedad y ambiente. Con respecto a esta perspectiva el Colegio tiene 
como finalidad contribuir a la realización del individuo para el logro de una mejor calidad de vida. 

- En la axiológica, la práctica educativa asume el desarrollo del estudiante en todas sus 
dimensiones. El Colegio define para el estudiante el desarrollo y consolidación de valores como por 
ejemplo, el aprecio a la vida y a la dignidad de las personas, asl como la integridad y estabilidad de 
sf mismo y de la familia; responsabilidad y honestidad para consigo mismo y para con los demás; 
interés y compromiso con el conocimiento juzgando la validez de los argumentos por su 
consistencia conceptual, su estrategia lógica, su evidencia emplrica o su pertinencia ética. 

- La epistemológica hace referencia a que la Institución considera al sujeto Individual y social como 
constructor de su conocimiento. Desde esta perspectiva se plantea la construcción como una forma 
de integrar el conocimiento en interacción con los objetos (concepto que se abordará con amplitud 
en el Capítulo 11). 

Por otra parte, el Colegio plantea que la formación del estudiante se traduce en dominio de 
información, desarrollo de una capacidad discursiva, reflexiva y critica, preparación para la vkia 
social y productiva, uso de la creatividad para resolver los problemas que plantea la cotidianidad y 
exploración vocacional que le ayude a definir la forma de vida que desea. 2 

Es asf que se considera que profesores y estudiantes requieren construir una dinámica de 
interacción fundamentada en razones lógicas, éticas o empíricas, es decir, que el estudiante tenga 
la posibilidad de cuestionarse y de apropiarse de forma critica de los conocimientos y valores; asr 
como desarrollar habilidades y actitudes para definirse y tener una participación activa en la 
sociedad. 

3. Aprendizaje, Ensenanza y Evaluaclón. 

Con respecto al aprendizaje los paradigmas cognoscitivos y socioculturales son los que más 
aportaciones tienen hacia la educación, aunque ninguno por sr solo constituye un modelo que 
pueda explicar el proceso de aprendizaje y de ensenanza en su totalidad. 

La práctica educativa en el Colegio retoma los avances generados por dichas teorías con el 
propósito de lograr una visión general de los diferentes aspectos del acto educativo. 

Algunas de las posiciones teóricas més relevantes de la psicología cognitiva que integran el 
constructivjsmo son las de Piaget, Vigotsky, Ausubel, la del Procesamiento Humano de la 
Información (PHI) y de la Psicología lnstruccional, que si bien surgieron en momentos diferentes y 
con sesgos particulares, tienen puntos de convergencia en cuanto a sus aportes a la educación. 

Por su parte la ensenanza debe considerarse como la planeación y aplicación de un conjunto de 
acciones gestoras y facilitadoras (mediadoras) sistemétlcas y propositivas que desencadenan y 

2 Colegio de Bachilleres, ~ .• p.20. 
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orientan la construcción del conocimiento a través de estrategias pertinentes al objeto de estudio, 
al estudiante y al contexto. 

La enseñanza debe proporcionar la interacción del sujeto con el objeto del conocimiento, el interés 
por el desarrollo de las habilidades intelectuales y el reconocimiento del ámbito social como medio 
de determinación, significación y transformación por la acción educativa. 

Si Ja enseflanza es un proceso planeado en el que se deciden con antelación los objetivos y los 
medios y es además sistemático, porque las áreas en que se organiza tiene propósitos y 
procedimientos que se aglutinan y articulan para lograr una finalidad, entonces, la evaluación 
del aprendizaje se debe dar como una sucesión organizada de actividades interdependientes 
que permita obtener información sobre el aprendizaje en proceso y el logrado por el estudiante 
y el grupo a lo largo del curso ... 3 así como para determinar la influencia del profesor. 

La evaluación es un proceso permanente e inherente a la enseñanza, en este sentido, el Colegio 
de Bachilleres considera la evaluación en tres modalidades: diagnóstica, formativa y sumativa. 

- Evaluación diagnóstica: tiene como propósito obtener información sobre el nivel de manejo que 
los estudiantes tienen de los conocimientos previos, antecedentes a los aprendizajes propuestos 
por el programa de estudio. Esta evaluación debe aplicarse antes de la enser'\anza de nuevos 
aprendizajes. 

- Evaluación formativa: su finalidad es valorar los avances y dificultades que se presentan en el 
proceso de aprendizaje. Se aplica permanentemente durante el curso. 

- Evaluación sumativa: pretende conocer el logro de los aprendizajes para tomar una decisión 
sobre los resultados del aprovechamiento del estudiante. Se aplica al concluir una fase de 
ensei"lanza a fin de identificar el nivel de dominio alcanzado por el alumno en cuanto al aprendizaje 
planteado por los objetivos del programa. 

Bajo este marco se concibe la práctica educativa como un espacio en donde el estudiante tiene la 
oportunidad de lograr aprendizajes a partir de un proceso dirigido. 

4. Componentes de la pr6ctlca educativa. 

La práctica educativa debe generar en el estudiante el interés y la necesidad por aprender, en 
donde el alumno tenga una participación activa en la construcción de su conocimiento y el docente 
habrá de dirigir, orientar y regular el proceso. Por lo cual el Colegio plantea una orientación 
metodológica basada en la interacción de cinco componentes: problematización, organización 
lógica y uso de los métodos, incorporación de información, aplicación y consolidación. 

Los componentes interactúan en forma dinámica, continua y evolutiva en los diferentes momentos 
de la ensei"lanza y del aprendizaje, lo que hace necesario sean considerados durante todo el 
proceso de construcción del conocimiento. A continuación se presenta el mapa conceptual 
(representación gráfica) de los componentes y posteriormente la explicación de cada uno. 

3 Í2i.skm. p.26. 
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a) Problematización. 

La problematización es entendida como la acción del profesor que genera, de manera intencional, 
un desequilibrio en los esquemas de pensamiento del alumno. El docente debe plantear una 
situación problematizadora mediante cuestionamientos que pennitan activar en forma constante 
los esquemas del estudiante quien debe darse cuenta que los conocimientos que posee son 
insuficientes ante la nueva situación que se plantea, entonces debe generarse el interés por 
conocer y es así como se desencadena el proceso de construcción del conocimiento. 

Una situación problematizadora tiene que reunir al menos cuatro requisitos: 

- referirse a los contenidos del programa de estudio. 
- partir de los saberes que posee el estudiante, adquiridos en la escuela o en su vida cotidiana. 
- tener un nivel óptimo de exigencia (no ser tan compleja pero tampoco sencilla). 
- tomar en cuenta las expectativas e interés del alumno. 

b) Organización Lógica y Uso de los métodos. 

Este componente se refiere a una presentación lógicamente organizada de los contenidos al hacer 
uso de conocimientos teórico-metodológicos, aplicación de conceptos, reglas, axiomas, ejemplos, 
instrumentos y técnicas ante una serie de problemas concretos. 

Es decir, el docente debe propiciar condiciones y acciones educativas que favorezcan la 
ejercitación y el desarrollo de los procesos cognitivos del estudiante; en estas actividades se 
presenta aplicabilidad, utilidad, función o posibilidad de generalizar a otras asignaturas, a su vida 
cotidiana o educación, los conceptos, reglas y habilidades que le son proporcionados o adquiridos. 

Al construir el conocimiento es necesario orientar, explicar y organizar al grupo para que pueda 
resolver progresivamente situaciones problemáticas a través de una serie de actividades que 
permitan encontrar respuestas lógicas, utilizando los recursos a su alcance, en particular un 
método sistematizado propuesto por el docente y las estrategias de aprendizaje particulares de 
cada estudiante. 

c) Incorporación de Información. 

En la incorporación de información, el profesor debe orientar al estudiante hacia el uso de 
estrategias de aprendizaje para que éste identifique y busque las fuentes de información, pregunte 
y resuelva sus dudas e incorpore, progresivamente y con la gula del profesor, la información 
estructuradora que le permita lograr el aprendizaje sobre su contenido especifico, siempre con la 
intención de ir encontrando respuestas pertinentes a problemas más complejos. 

En este componente los alumnos seleccionan, organizan e integran infonnación relacionada con 
posibles respuestas o soluciones a la problemática de los contenidos propuestos. Esta nueva 
información es incorporada en su estructura de conocimiento a través de la creación de nuevos 
esquemas o con la modificación de los ya existentes, formando o reforzando en algunos casos 
conceptos o principios que expliquen la realidad. 

d) Aplicación. 

La aplicación se da cuando el estudiante verifica si la información que se ha incorporado a su 
estructura cognitiva es pertinente y suficiente para resolver ejercicios y problemas planteados por 
el docente. Así, el alumno estará en posibilidad de manifestar su dominio con respecto a un 
conjunto de saberes determinados; en el espacio social-escolar ha de asumir dichos conocimientos 
como un producto propio, generado a través de actividades coordinadas en interacción con el 
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objeto y otros sujetos. Se pretende que el estudiante sea consciente de que esté aprendiendo y se 
asuma como un sujeto cognoscente. 

e) Consolidación. 

La consolidación es el fortalecimiento de la nueva configuración cognitiva del estudiante, 
temporalmente estable, que abre la posibilidad de un nuevo desequilibrio. Esto implica que el 
alumno debe aprender a pensar, a tener congruencia entre su pensar, decir y actuar, esl como 
modificar su relación social con el medio. 

El docente propicia la expresión de la consolidación a través de la presentación de situaciones o 
problemas novedosos que permitan al estudiante la generalización o transferencia del 
conocimiento construido, ya que con ello se dan nuevas interpretaciones de la realidad. La 
consolidación no es un momento final del proceso instruccional ya que ésta se presenta a lo largo 
de todos los componentes, es decir, una persona "consolida" conocimientos progresivamente. 

Finalmente puede observarse que la problematización y la organización lógica y uso de los 
métodos son espacios propositivos del docente en donde éste involucra y guia al alumno; en la 
incorporación de información, aplicación y consolidación el estudiante puede desarrollar y construir 
saberes y habilidades. 

Los componentes orientan el proceso de construcción del conocimiento y con la aplicación 
adecuada de éstos por parte de los profesores y alumnos, se podré lograr que los estudiantes se 
acerquen de manera más motivada hacia los contenidos disciplinarios. 

Por último se presenta a continuación un mapa conceptual del Modelo Educativo del Colegio de 
Bachilleres y posteriormente en el siguiente capitulo se explicará qué es ·construir el 
conocimiento". 

/ 
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CAPITULO 11. LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL AULA 

1. Caracteristlcas de la teorfa constructlvlsta. 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el Modelo Educativo del Colegio de Bachilleres 
concibe al estudiante como un "constructor" del conocimiento y al académico como un "facilitador" 
de dicha construcción por lo que la práctica educativa es un espacio en donde el alumno tiene la 
oportunidad de lograr aprendizajes. 

Es por ello necesario abordar la concepción constructivista del aprendizaje escolar, la cual se 
sustenta en la idea de que la finalidad de la educación impartida en la Institución es promover los 
procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. 
Para lograr este aprendizaje de una manera satisfactoria se requiere de una ayuda especifica a 
través de la participación del estudiante en tareas intencionales, planificadas y sistemáticas que 
logren propiciar en él una actividad mental constructiva. 

Desde esta postura se rechaza la concepción del alumno como receptor o reproductor de los 
saberes culturales, tampoco se acepta la idea de que el desarrollo es una simple acumulación de 
aprendizajes específicos, por el contrario, la institución educativa, debe promover un doble 
proceso: el de socialización y el de individualización. 

Según Coll, el enfoque constructivista parte de tres ideas fundamentales: 

1. El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje, pues debe sor un 
sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha 
las exposiciones de otros. 

2. El estudiante no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo 
el conocimiento escolar, es decir, reconstruye un conocimiento preexistente en la sociedad, 
pero lo construye en el plano personal. 

3. La función del docente es •encadenar" los procesos de construcción del alumno con el 
saber colectivo culturalmente organizado, esto es, deberé orientar y guiar explicita y 
deliberadamente dicha actividad. 

Como este autor sel'\ala, la construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso de 
elaboración, en el sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la información que 
recibe de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o 
conocimientos previos, asf aprender un contenido quiere decir que el alumno le atribuye un 
significado, construye una representación mental a través de imágenes o proposiciones verbales o 
bien elabora una especie de teorla o modelo mental como marco expNcativo de dicho 
conocimiento, 4 es decir, aprender significativamente no es un proceso que conduzca a la 
acumulación de nuevos conocimientos, sino a la integración, modificación, establecimiento de 
relaciones y coordinación entre esquemas de conocimientos que ya se poseen con respecto al 
nuevo aprendizaje. 

Los procesos de ensel'\anza y aprendizaje que se dan en las aulas son extremadamente 
complejos, por lo que la concepción constructivista no prescribe unas formas determinadas de 
enseflanza, pero si provee elementos para el anélisis y reflexión sobre la práctica de modo que se 
pueda facilitar una mayor comprensión de los procesos que en ella intervienen y la consiguiente 
valoración sobre su pertinencia educativa. En ese sentido ofrece criterios valiosos para la 
planificación, puesta en marcha y evaluación de la ensenanza. 

4 César Coll, Desarrollo psicológico y educación 11. p. 442. 
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Es importante destacar que la funcionalidad de esta concepción depende en gran medida de quien 
la usa y del ámbito para el cual se utiliza. El constructivismo no es un libro de recetas, sino un 
conjunto articulado de principios desde donde es posible diagnosticar, establecer juicios y tomar 
decisiones fundamentales sobre la ensel'\anza. 

Además, la postura constructivista se enriquece de las aportaciones de diversas corrientes 
psicológicas asociadas a la psicologfa cognitiva: el enfoque psicogenético pigetiano, la teorfa de los 
esquemas cognoscitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la 
psicología sociocultural vigolskyana, algunas teorías instruccionales; a pesar de que los autores se 
sitúan en encuadres teóricos distintos, comparten el principio de la importancia de la actividad 
constructivista del alumno, y es que se necesitan teorias que sirvan de referente para 
contextualizar y establecer metas y finalidades, planificar la intervención, analizar su desarrollo e 
irla modificando en función de lo que ocurre y para tomar decisiones acerca de la adecuación de 
todo ello. 

Cada profesor, desde su bagaje particular le atribuirá un sentido y un significado a esas teorlas y 
podrá entonces hacerlas significativas y funcionales en su desempel'\o profesional. 

Finalmente uno de los hechos más relevantes y llamativos de los últimos afias en lo que a las 
teorías del conocimiento y el aprendizaje se refiere, es la emergencia de un creciente consenso 
alrededor de la concepción constructivista, pues bajo el término se agrupan interpretaciones y 
prácticas bastante diversas. 

a) Teorias cognitivas que apoyan al constructivismo. 

Con el referente anterior, se plantean a continuación algunos aspectos de las posiciones teóricas 
más relevantes de la psicología cognitiva que integran el paradigma constructivista, con el 
propósito de orientar la práctica educativa del Colegio de Bachilleres. Estos han sido obtenidos del 
documento interno de la Institución titulado "Modelo Educativo". 

En primer lugar la psicologfa cognitiva concibe el aprendizaje como un proceso activo, y propone 
que la ensefianza consiste en facilitar el procesamiento mental activo por parte de los estudiantes. 
Esta idea contrasta radicalmente con el punto de vista conductista, según el cual los estudiantes 
son receptores pasivos de la información (E. Gagné, 1985:25), 5 por lo tanto el aprendizaje será un 
proceso complejo, continuo y evolutivo. 

En la TEORÍA DE PIAGET (1973), es importante reconocer el nivel de desarrollo cognoscitivo del 
estudiante y partir de él para así planear actividades que lo lleven hacia un nivel superior, por ello 
es conveniente propiciar situaciones para cuya solución no le sean suffdentes las operaciones y 
estructuras cognoscitivas que posee, ante lo cual el estudiante va a sufrir una desequilibración, que 
lo someterá a un proceso de asimilación-acomodación, mismo que deriva de un nuevo equilibrio 
que permanece hasta encontrarse ante otra situación desequilibrante. 11 

Respecto a la construcción social del conocimiento VlGOTSKY (1987), sostiene que no hay 
desarrollo social sin aprendizaje, ni aprendizaje sin desarrollo cultural previo, es por ello que éste 
se basa en una intemalización progresiva de significados provenientes del medio social. 

El autor distingue dos niveles de desarrollo: el efectivo (zona de desarrollo real) que se logra de 
manera autónoma, y el potencial, que se puede alcanzar con el apoyo mediado por diversas 
prácticas sociales, especialmente la escolar, que se propicia con la colaboración entre profesor y 
alumnos (zona de desarrollo próximo). Por lo que el alumno debe ser visto como un ser social 

5 Colegio de Bachilleres, ~ .. , p. 22. 
6 ~p.23. 
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protagonista y producto de las múltiples interacciones sociales en que se ve involucrado a lo largo 
de su vida escolar y extraescolar. 7 

La TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN DE AUSUBEL (1976) se ocupa del aprendizaje significativo de 
materiales escolares. El término significativo se refiere al contenido a aprender que en cuanto a su 
estructura, debe presentar slgnificalividad lógica, es decir no ser arbitrario ni confuso; con respecto 
a su posibilidad de asimilación tiene que presentar significatividad psicológica, esto es, que al 
momento de elaborar el material deben considerarse los conocimientos previos que el estudiante 
posee y que de alguna manera éste pueda relacionarlos con el nuevo material. 

La TEORÍA DEL PROCESAMIENTO HUMANO DE LA INFORMACIÓN (PHI) (1989). concibe al 
ser humano como elaborador y constructor activo de la información que recibe de su entorno y no 
como un receptor de estimulas y emisor de respuestas; su tema principal es el estudio de procesos 
como la atención, la memoria, el pensamiento, la imaginación, la inteligencia y el lenguaje. 

Con la PSICOLOGÍA INSTRUCCIONAL (1990). hay un resurgimiento del interés en las habilidades 
intelectuales para el aprendizaje asl como en la promoción del pensamiento creativo. la solución de 
problemas, la formulación de juicios y razonamientos y la toma de decisiones; se da mayor 
atención a la influencia del conocimiento previo, a las estructuras del conocimiento y a la 
experiencia. 

Por último, bajo estos planteamientos el Colegio de Bachilleres ser'\ala que la práctica educativa 
estará definida por una intervención pedagógica que proporcione entre otras cosas, la lnteracclón 
del alumno con el objeto de conocimiento, por lo que es necesario explicar algunos aspectos de la 
didáctica en la práctica educativa y la relación del sujeto con el objeto del conocimiento. 

2. Dldatictlca y practica educativa 

Una concepción muy difundida de la didáctica es aquella en donde se le considera como una 
disciplina que aborda los problemas relativos a cómo llevar a cabo la enser'\anza y cómo controlar 
la disciplina del grupo escolar, por lo que es empleada para manejar de la manera más eficaz y 
sistemática el proceso de ensenanza y aprendizaje. 

Es asf que muchos profesores buscan en ella el instrumento que les pennita la solución a los 
problemas que enfrentan en su práctica cotidiana, es decir, la conciben como una disciplina 
instrumental que ofrece respuestas técnicas para la conducción del aprendizaje en el aula; pero 
para construir un conocimiento se requiere que la didéctica sea una disciplina comprometida y 
critica que aborde no sólo el problema de la enser'\anza y del aprendizaje, sino también que los 
maestros contemplen otros aspectos como por ejemplo los planes y programas de estudio. 

Y es que si se revisaran con mayor detenimiento podrfe ubicarse mejor la materia que se imparte, 
asf como la aportación de aprendizajes importantes de dicho programa para los diferentes 
momentos del proceso de construcción de los estudiantes, ya que los programas de estudio como 
propuestas de trabajo en constante reconstrucción, deben convertirse, en instrumentos de trabajo 
en permanente adecuación a las demandas cambiantes de preparación de los alumnos. 

Replantear un plan de estudios es un proceso de transformación social al Interior de la Institución 
en la que se hallan múltiples conflictos: concepciones filosóficas y pedagógicas diversas, 
relaciones de poder entre los grupos, situaciones de carécter administrativo, etcétera. En una 
didéctlca tradicional no existe entre profesores y autoridades institucionales una preoc:upac:ión 
sustantiva por la confección de programas de estudio; el profesor recibe ya hechos los progi amas 
por lo que la elaboración es una responsabilidad que no le compete, pero en una did*=tica critica 
deben ser considerados como eslabones de todo lo que constituye el plan de estudios, como 
propuestas de aprendizaje mfnimo que el estudiante debe alcanzar en un determinado tiempo, 

7 Loe Cit 
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pero de ninguna manera tienen que convertirse en documentos exhaustivos con proposiciones 
acabadas y definitivas. 

En la didáctica crítica se rechaza que el docente se convierta en un reproductor o ejecutor de 
modelos de programas "rígidos", por lo que las instituciones educativas deben proponer a los 
maestros un programa básico que no sea de carácter obligatorio, en donde los profesores tengan 
la tarea de elaborar su programa personal, partiendo de la interpretación de los lineamientos 
generales; con base en esta clase de didáctica se elabora la siguiente propuesta programática 
(Capítulo 111). 

Por lo tanto la planeación didáctica es la organización de los factores que intervienen en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, a fin de facilitar en un tiempo determinado el desarrollo de las 
estructuras cognoscitivas, la adquisición de habilidades y los cambios de actitud en el alumno, pero 
debe entenderse como un quehacer docente en constante replanteamiento, susceptible de 
cambios continuos producto de revisiones de todo un proceso de evaluación. 

Según Esther Pérez Juárez la planeación didáctica debe desarrollarse en tres situaciones : 

- Una primera cuando el maestro organiza los elementos o factores que incidirán en el proceso sin 
tener presente al alumno. 

- La segunda cuando detecta la situación real de los alumnos y se comprueba el valor de la 
planeación como propuesta teórica, tanto en sus partes como en su totalidad. 

- Una tercera en la que se rehace la planeación a partir de la puesta en marcha concreta de las 
acciones o interacciones previstas. 

Por último se puede señalar que la instrumentación didáctica no es únicamente el acto de planear, 
organizar, seleccionar, decidir y disponer todos los elementos que hacen posible la puesta en 
marcha del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino el acontecer en el aula es una actividad en 
la que intervienen una serie de circunstancias, es decir, una gama de determinaciones tanto 
institucionales como sociales. 

A continuación se abordará la relación alumno-objeto de conocimiento como parte de esta 
construcción del aprendizaje. 

3. Relación sujeto-objeto de conocimiento. 

El aprendizaje es un proceso en espiral en donde las explicaciones, los cambios conseguidos son 
la base a partir de la cual se lograrán otros nuevos, más complejos y profundos, y tiene que ser 
visto no sólo en la dimensión individual sino fundamentalmente en la social, es decir, se aprende 
por y con los otros; esto implica ubicar al docente y al estudiante como seres sociales integrantes 
de grupos, buscar el abordaje y la transformación de conocimientos desde una perspectiva de 
grupo, valorar la importancia de aprender a interactuar en grupo y a vincularse con los otros; 
aceptar que aprender es elaborar el conocimiento ya que éste no está dado ni acabado. 

La relación que se establece entre el estudiante y el saber está mediatizada por el profesor, en 
donde éste selecciona, atomiza, jerarquiza, sintetiza los contenidos de la materia y los ofrece al 
alumno utilizando procedimientos (metodologla). El alumno realiza una actividad teórico-préctica (la 
actividad pensante va acompañada de una acción real, objetiva), el objeto es el producto de la 
acción teórico-práctica o •praxis" y el conocimiento es un proceso de construcción de objetos por 
esta praxis. 

El conocimiento es el proceso dialéctico por el cual los hombres y su realidad social constituyen 
situaciones de transformación, es decir, el aprendizaje es un proceso dialéctico porque el 
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movimiento que recorre el alumno al aprender no es lineal, sino que implica aisis, paralizaciones, 
retrocesos, resistencias al cambio. 

La apropiación y transformación del objeto de conocimiento no está determinada sólo por la mayor 
o menor complejidad de éste, sino también por las características del sujeto de conocimiento. El 
alumno que inicia un determinado aprendizaje no es un sujeto abstracto, es un ser humano en el 
que todo lo vivido, su presente, pasado y futuro está en juego en la situación de aprendizaje; 
cuando se opera sobre un objeto de conocimiento no sólo se está modificando el objeto sino 
también el sujeto y ambas cosas ocurren al mismo tiempo. 

Por lo que para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes es importante tener claridad 
en lo que se considera como intervención pedagógica. 

4. Intervención pedagógica en la enaeftanza. 

La intervención pedagógica es el conjunto de acciones planeadas y sistematizadas, enfocadas a 
lograr el aprendizaje en los estudiantes. Constituye un plan, que fundamentado en el modelo 
educativo institucional: · 

a. explicita los métodos, técnicas, actividades, materiales y formas de evaluación que 
se emplearán para propiciar el proceso de construcción del conocimiento en el 
estudiante y 

b. regula su aplicación en función de las características y condiciones particulares en 
que se da la práctica educativa, para lograr los aprendizajes curricularmente 
establecidos 8

. 

La finalidad de la intervención es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes 
significativos por sf solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias; cuando el 
aprendizaje de los contenidos tiene lugar en forma significativa, lo que se posibilita es la autonomfa 
del alumno para afrontar nuevas situaciones, identificar problemas, sugerir soluciones interesantes. 

Pero es evidente que el estudiante no construye el conocimiento en solitario, sino gracias a la 
mediación de los otros, en el ámbito educativo esos otros son el docente y los compar"leros de aula. 
El profesor se constituye en un organizador y mediador, su función consiste en orientar y guiar la 
actividad mental constructiva de sus alumnos a quienes proporcionaré una ayuda pedagógica 
ajustada, así mientras más dificultades tenga el estudiante en lograr el objetivo educativo 
planteado, más directivas deben ser las intervenciones del profesor. 

La intervención del docente constituye una ayuda en tanto que es el alumno quien procede a la 
construcción en último término. Esta se basa en la observación y en la plasticidad, ya que es 
importante observar el desempel"lo de los jóvenes y estar al tanto de los avances y obstéculos que 
experimentan en su construcción; y plasticidad para intervenir de forma diferenciada en el proceso 
educativo, esto es, incidir contingentemente en los avances y obstáculos. 

Por lo tanto, el propósito central de la intervención educativa es que los alumnos se conviertan en 
aprendices exitosos, en pensadores crrticos y planificadores activos de su propio aprendizaie; con 
la ayuda de la intervención, el estudiante debe enfrentarse a los materiales con ojos alticos y 
creativos, realizar un seguimiento tangible a su proceso de aprendizaje, observar su entorno y 
extraer información del mismo, elaborar sus propios productos, es decir, volverse autor, expresar y 
argumentar su pensamiento (autoaprendizaje). 

Según Maruny, enser"lar es ayudar a aprender y para ello el docente debería tener un buen 
conocimiento de sus alumnos con respecto a cuáles son sus conocimientos previos, su estilo da 
aprendizaje, los motivos intrínsecos y extrínsecos que los animan o desalientan, sus hébitos de 

1 Íbidem .. p.26. 



13 

trabajo, las actitudes que manifiestan frente al estudio de cada tema, etcétera. En definitiva, el 
autor considera que la clase no puede ser ya una situación unidireccional, sino interactiva. en 
donde tome preponderancia la relación profesor-alumnos. 

Pero para que se lleve a cabo la construcción del alumno a través de la cual atribuya significado a 
un determinado objeto de ensel"lanza, son necesarios su interés y disposición, también es 
imprescindible la ayuda del docente que contribuya a que el alumno se vea capaz y con ganas de 
resolver los problemas que le plantean los nuevos contenidos; para lo cual, el profesor debe 
presentarlos como un reto interesante cuya resolución va a tener alguna utilidad. 

Bajo la concepción constructivista, la intervención pedagógica sostiene que la ensel"lanza debe 
tratar de incidir sobre la actividad mental del alumno creando condiciones favorables para que éste 
desarrolle la capacidad de aprender significativamente por si mismo en diversas condiciones y 
circunstancias, ya que la idea esencial del planteamiento constructivista consiste en ajustar la 
ayuda educativa al proceso de construcci6n del conocimiento de los alumnos; 11 para que la 
intervención pedagógica ofrecida por el profesor llegue o incidir sobre el proceso de construcción 
del conocimiento de los jóvenes, ésta debe acoplarse o sincronizarse de alguna forma con el 
proceso que siguen los alumnos pues, los métodos de ensel"lanza no son buenos o malos, 
adecuados o inadecuados en términos absolutos, sino en función de que la ayuda pedagógica que 
ofrezcan esté ajustada a las necesidades de los alumnos. 

Con este apoyo puede y debe adoptar formas muy distintas sin olvidar sus dos sentidos 
esenciales; en primer lugar, ser simplemente una ayuda pOl"que el verdadero artlfice del proceso de 
aprendizaje es el alumno, de quien depende en último término la construcción del conocimiento; en 
segundo lugar, debe incidir sobre el proceso de construcción del alumno para orientarlo en la 
dirección que señalan las intenciones educativas de la institución, para ello se tendrán que utilizar 
todos los medios disponibles: proporcionar información debidamente organizada y estructurada, 
ofrecer modelos a imitar, formular indicaciones y sugerencias para abordar tareas nuevas, plantear 
problemas a resolver, etcétera; por último, cabe sel"lalar que el tipo de asistencia pedagógica 
ofrecida debe adaptarse lo más cercano posible a las caracterlsticas de los alumnos. 

En buena lógica constructivista parece más adecuado pensar en una organización que ofrezca 
interacciones a distinto nivel: en relación al grupo-clase, con ocasión de una exposición; en relación 
a grupos de trabajo cuando la tarea lo requiera y permita; interacciones individuales que 
favorezcan de forma más especifica a los alumnos. 

Finalmente, la planeación, operación y evaluación de una intervención pedagógica es 
indispensable para realizar las funciones docentes donde cobran sentido los componentes de 
ensei'lanza y aprendizaje. 

a) Proceso de mediacjón. 

La actividad de aprendizaje del alumno es culturalmente mediada por dos razones, la primera, por 
la naturaleza de los conocimientos que el alumnado construye, los contenidos escolares y, la 
segunda, porque para construir conocimientos el alumno necesita instrumentos culturales por 
ejemplo el lenguaje escrito, técnicas o estrategias de lectura, organización y relación de datos. 

Es por eso que los estudiantes requieren, como ya se dijo, la intervención de los que están 
culturalmente más preparados; en este caso al profesor le es más fácil mediar cuando conoce a 
sus alumnos y comparte con ellos algunas representaciones culturales propias del grupo al que 
pertenecen. 

Desde una posición de mediador entre el alumno y la cultura, el docente requerirá a veces de retar, 
en ocasiones dirigir, otras sugerir porque son diversos los alumnos y las situaciones en que tienen 

9 R Gagné y L. Briggs, La planificación de la enseilanza. p. 181. 
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que aprender. La interacción directa entre alumnos y profesor debe facilitar a éste el seguimiento 
de los procesos que van llevando a cabo los alumnos en el aula. 

La necesidad de atender las caracterfsticas de cada uno de los chicos y chicas, sus estilos y 
ritmos de aprendizaje no pueden resolverse con formas de intervención sim{?'es. en las que las 
actividades, los estímulos y ayudas sean del mismo nivel e iguales para todos 1 

• 

Que el alumno comprenda lo que hace depende en gran medida de que su profesor sea capaz de 
ayudarle a comprenderlo, es decir, de cómo se presenta, de cómo intenta motivarle, de la forma en 
que le hace sentir que su aportación va a ser necesaria para aprender. 

Uno de los principales teóricos de la mediación en el aprendizaje es Reuvel Feuerstein, quien la 
define como una acción en donde los recursos materiales ylo humanos se interponen entre una 
persona y los estímulos ambientales que le llegan para resolver por via comunicativa las 
disonancias que genere esa relación, por lo que le mediación es /a acción intencional que, usando 
los recursos pertinentes, produce los cambios necesarios para conseguir los fines que 
pretendemos cuando interaccionamos. 11 

Este proceso contribuye a elevar el potencial del aprendizaje, corrigiendo las funciones cognitivas 
deficientes que se van detectando; la mediación tiene como objetivo principal desarrollar la 
conciencia de si mismo, autoestima y autonomía en el trabajo del alumno, donde se considera la 
inteligencia como un proceso dinámico de autorregulación. 

Feuerstein propone que el joven tenga diversas experiencias para avanzar en su desarrollo y por 
eso necesita la ayuda de personas más preparadas y de materiales que participen como 
mediadores. Como la mediación es intencional, conlleva una planificación direccional y control de 
la misma hacia la resolución de los problemas; este autor destaca que en el proceso deben 
cumplirse tres condiciones: intencionalidad, recursos materiales pertinentes e implicación activa por 
parte de profesor y alumnos. 

Entonces los componentes básicos de la mediación son: 

El contenido: es toda la información sometida a la influencia mediadora que crea 
desequilibrios cognitivos y provoca situaciones de aprendizaje en los estudiantes. 
El mediador: es la persona que puede alterar el contenido escotar sobre et que opera el 
individuo de manera directa o indirecta a través de varios recursos materiales, verbales, 
humanos, comunicativos. 
El sujeto beneficiado de la mediación: es la persona que se encuentra en desarrollo y de la 
cual se espera progrese cognitivamente al recibir los estimules mediados o no mediados; 
es el eje central de este proceso. 
La acción mediadora: es una actividad comunicativa externa o interna que realiza el 
mediador dirigida a facilitar la conexión de la infonnación con el individuo beneficiario para 
establecer el justo grado de concordancia o disonancia cognitivos a través de múltiples 
recursos, siendo uno de los más importantes la comunicación. 

La mediación en la que Feuerstein hace énfasis es la humane exógena, es decir, en la que el 
profesor interactúa extrlnsecamente en la interrelación activa alumno-entorno. Tomando en cuenta 
este aspecto, la clasifica de varias formas pero destaca la que se realiza en función del método de 
ensenanza: 

Mediación oor modelos-vicaria: es donde el maestro presenta una situación problemética 
creando un conflicto cognitivo a los alumnos y después él mismo, mediando, pasa a 
exponer los distintos pasos que seguirán hasta resolver ese conflicto, no se limita sólo a 

10 A, Zabala. "Los enfoques didácticos" en El construs:tiyisrno en el aulL p. 48. 
11 N. Funes. Modificación de la inteligencia.. p. 327. 
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dar la respuesta sino también explica cómo ha llegado a ella; el modelo esté basado en el 
diálogo donde los alumnos pueden participar en la explicación del profesor. 
Mediación heurlstica: es semejante a la anterior en cuanto a que el profesor presenta el 
contexto del conflicto cognitivo y ayuda a resolverlo conversando con los estudiantes, sin 
embargo, en su intervención no ofrecerá la respuesta correcta, pues ésta será tarea de los 
alumnos descubrirla con su ayuda; el maestro presentará modelos de resolución de 
conflictos de ese tipo, pero no aportará la respuesta. 
Mediación semipresencial: aqul el profesor interviene de forma menos continua ya que una 
vez que presenta la situación conflictiva, los alumnos tendrán que realizar una 
planificación de la investigación en la que integrarán actividades independientes como 
dependientes del profesor quien hace el seguimiento y controla el proceso que siguen los 
estudiantes a la vez que mantiene el papel de guia y ayudante. 

Cabe señalar que si el maestro realmente busca acoplarse de cierta forma al alumno, no podrá 
aplicar sólo una ciase de mediación, sino que deberá utilizar simultáneamente o alternativamente 
uno, dos o más tipos. 

Bajo esta percepción, las funciones que debe cumplir el docente son: asegurar la comunicación, 
dirigir y controlar la interacción, imponer ciertos limites, estar en todo momento implicado en la 
interacción ya sea como mero observador activo, hasta llegar, según Feureustein, a confundirse a 
veces con el destinatario debido a la gran cantidad de mediación que despliega; otra función del 
profesor es concatenar las acciones, hacer reconocer y reforzar al estudiante los éxitos logrados a 
fin de transmitirle seguridad, de crearle expectativas más amplias. 

Entonces, la idea esencial de esta teorla es la concepción del ser humano como un sistema 
dinámico y abierto, en donde el modo de interactuar del sujeto con su entorno es la diferencia, 
puesto que el profesor le adaptará a sus características las Informaciones procedentes del exterior, 
estructurando, seleccionando, enfocando, retroalimentando sus experiencias ambientales, lo que 
producirá un aprendizaje apropiado y le equipará de hábitos. 

Al respecto se concluye que el profesor juega un papel importante en la construcción del 
conocimiento pues su acción mediada implica el manejo y organización de contenidos, selección y 
estructuración de materiales, conocimiento de las caracter!sticas cognitivas de sus alumnos con el 
fin de elegir la estrategia y estilo de mediación acorde con los requerimientos de cada grupo, para 
lo cual, necesita llevar a cabo una adecuada planificación. 

b) Planificación de la ensel'\anza. 

Debido a la complejidad que existe al ensenar, tal vez sea lo que en muchas ocasiones haga que 
los profesores no se pongan de acuerdo cuando discuten acerca de lo que realizan en el aula, y 
esto se debe a que no tienen el mismo referente u objetivos compartidos sobre lo que se supone 
aprender y enser'\ar, por lo cual tiene que llevarse a cabo una planificación con el objetivo de 
estructurar el aprendizaje. 

La ensenanza planificada trata de contribuir a que cada persona se desarrolle tan completamente 
como le sea posible y en su propio sentido. Cuando se trata de planificar la ensef'ianza hay que 
elegir aquellos elementos de las teor(as del aprendizaje que se ajusten en el momento a los 
hechos sobre los cuales pueda actuar el maestro. 

Por su parte César Coll sef'iale que el profesor gradúa la dificultad de las tareas y proporciona al 
alumno los apoyos necesarios para afrontarlas, pero sólo es posible porque el alumno, con sus 
reacciones, indica constantemente al profesor sus necesidades y su comprensión de le situación. 
Esto quiere decir que en la interacción educativa no sólo hay una asistencia del profesor el 
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estudiante, sino que el docente y alumnos gestionan conjuntamente la ensenanza y el aprendizaje 
en un proceso de participación guiada. 

Entonces la participación debe tener ciertas características como: 

- Proporcionar al alumno "un puente" entre la información que dispone y el nuevo conocimiento. 
- Ofrecer una estructura de conjunto para el desarrollo o realización de la tarea. 
- Hacer un traspaso progresivo del control y la responsabilidad del profesor hacia el alumno. El 
mecanismo por el cual el docente propicia el aprendizaje en los alumnos es lo que se llama 
transferencia de responsabilidad, el cual consiste en que el nivel de responsabilidad para lograr 
una meta o propósito se deposita en un inicio, casi totalmente en el docente quien gradualmente va 
cediéndola o traspasándola hasta que el alumno logre un dominio pleno e independiente. 
- Llevar a cabo un diálogo entre docentes y alumnos. 

Por lo tanto, el plan de ensei"lanza tiene que contemplar una selección de contenidos y objetivos a 
lograr, una dosificación programática, material didáctico, instrumentos de evaluación, estrategias 
de ensenanza y aprendizaje, entre otras cosas. 

La decisión en tomo a lo que constituye una secuencia de ensel"lanza apropiada no puede basarse 
en criterios superficiales, en lo que "parece", al contrario, los parámetros que se requieren deben 
aludir a lo que se pretende hacer y a los medios que puedan facilitar la consecución de ese 
objetivo. 

Según la posición que el profesor adopte, el énfasis educativo se centrará en mayor o menor 
medida en el aprendizaje de destrezas cognoscitivas, habilidades y procedimientos técnicos, 
conocimientos de los saberes socialmente construidos y aceptados como fundamentales, técnicas, 
etcétera. 

Gagné y Briggs mencionan que el planeamiento de la ense/Janza debe tener en cuenta no sólo la 
situación externa inmediata que estimula al estudiante, sino también las capacidades de éste. e 
planeamiento de la enselfanza debe también ser sosMn del aprendizaje previo de esas 
capacidades. 12 

Estos autores afirman que la ensel'lanza no es más que una ayuda para que las personas 
aprendan, y la manera de ofrecerla puede ser adecuada o Inadecuada, es por ello que la tarea del 
maestro se facilitará cuando disponga de los productos de una minuciosa planificación de la 
ensenanza de largo alcance. Al llevar a cabo esta planificación se garantiza que ningún alumno se 
encuentra en "desventaja educativa· ya que todos tienen la misma oportunidad de aprovechar al 
máximo sus capacidades. 

Por otra parte, al planificar un material de enset\anza, es necesario considerar los conocimientos 
previos que el alumno posee con respecto a los temas de estudio, motivar y darle información 
objetiva utilizando términos accesibles. De igual forma, el estudiante requiere de estrategias y 
habilidades para aprender y recordar, ya que, conforme gana experiencia aprendiendo, se hece 
más autodidacta. 

e) Estrategias de ensenanza y aprendizaje. 

La estrategia es una táctica que se planea para dirigirse hacia un detennlnado objetivo, en otras 
palabras, son los procedimientos o recursos utilizados por el profesor para promover aprendizajes 

12 R Gagné y L. Briggs, QJ2.....Cll .• p. 21. 
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significativos. Las estrategias de enseñanza son planeadas por el docente y se podrfan definir 
como ayudas que le son proporcionadas al estudiante las cuales pretenden facilitar 
intencionalmente un procesamiento más profundo de la nueva información. 

En la ensel"lanza existen estrategias de carácter directivo y educativas, las primeras son necesarias 
para poner a los estudiantes en contacto con el material didáctico durante un buen periodo de 
tiempo, también incluyen el planteamiento de los objetivos y normas a seguir, ello permite una 
correcta organización del curso; las segundas están dirigidas a facilitar el aprendizaje como la 
explicación con claridad de los objetivos a lograr, la retroalimentación, la revisión constante de los 
conocimientos previos, etcétera. 

Diversas estrategias de ensel"lanza pueden incluirse antes (preinstruccionales), durante 
(coinstruccionales) o después (postinstruccionales) de un contenido específico. Las estrategias 
preinstruccionales preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender 
(activación de conocimientos y experiencias previas), y le permiten ubicarse en el contexto del 
aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias preinstruccionales tiplcas son los objetivos y el 
organizador previo. 

Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos· curriculares durante el proceso de 
ensel"lanza, con ellas ·es posible la detección de información principal, conceptualización, 
organización, atención y motivación; aquí se incluyen estrategias como ilustraciones, redes 
semánticas, mapas conceptuales y analogías. A su vez, las estrategias postinstruccionales se 
presentan después del contenido que ha de aprenderse y permiten al alumno fonnar una visión 
crítica del material, en otros casos le ayudan a valorar su propio aprendizaje; en este tipo se 
encuentran las preguntas intercaladas, resúmenes, redes semánticas y mapas conceptuales. 

Asf, las principales estrategias de ensel"lanza son: 

• Objetivos: Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación 
del aprendizaje del alumno. Generación de expectativas apropiadas en los alumnos. 

• Resumen: Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. 
Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. 

• Organizador previo: Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un 
nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se 
aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 

• Ilustraciones: Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teorfa 
o tema especifico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 

• Analogías: Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es 
semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 

• Preguntas intercaladas: Preguntas insertadas en la situación de ensel'\anza o en un texto. 
Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de infonnación 
relevante. 

• Pistas tipográficas y discursivas: Sel'\alamientos que se hacen en un texto o en la situación 
de ensei'\anza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por 
aprender. 

• Mapas conceptuales y redes semánticas: Representación gráfica de esquemas de 
conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones). 

• Uso de estructuras textuales: Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que 
influyen en su comprensión y recuerdo. 

las distintas estrategias pueden usarse simultáneamente incluso combinadas según lo considere 
el profesor; la utilización de éstas depende del contenido a aprender, de las tareas a realizar por 
los alumnos, de las actividades efectuadas y de las características del grupo. Para el empleo de las 
estrategias de ensel"ianza, es importante delimitar a qué tipo de población se dirigirá el proceso de 
ensel"lanza, proporcionar al alumno la información suficiente acerca de su participación en el curso, 
mantener una comunicación constante con el alumno, ser cuidadoso con el vocabulario empleado, 
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redactar materiales claros y concisos, presentar información relevante, ofrecer instrucciones 
precisas, informar periódicamente al alumno sobre su avance, etcétera. 

Por su parte, las estrategias de aprendizaje, según las definiciones de Nisbett y Shucksmith, son 
secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 
adquisición almacenamiento ylo utilización de la información, es decir, son el conjunto de 
actividades mentales empleadas por el alumno en una situación particular de aprendizaje para 
facilitar la adquisición de conocimientos y están en gran medida bajo el control del estudiante, ya 
que son seleccionadas, planificadas y utilizadas intencionalmente para resolver la tarea o actividad, 
y también son susceptibles de modificarse. 

Las estrategias de aprendizaje implican el uso consciente, sistemático e intencionado del 
estudiante para retener información y recuperar la almacenada previamente, organizar, estructurar 
y resumir los datos, aplicar la información en la solución de problemas, planear y regular el propio 
aprendizaje; con el uso de éstas, los profesores pueden descubrir que su labor no debe ir dirigida 
sólo a proporcionar conocimientos sino a fomentar los procesos mediante los cuales se alcanza el 
aprendizaje. 

Con las estrategias de aprendizaje, el alumno es capaz de realizar por si mismo la planificación de 
las actividades o tareas decidiendo cuáles de ellas son las más adecuadas en cada caso, y 
después de aplicarlas, ·evaluar su éxito o fracaso e Indagar sus causas. 

El estudiante deberá elegir la estrategia de aprendizaje adecuada en función de varios criterios 
como: 

los conocimientos previos que tiene sobre el material de aprendizaje. 
las características del material en cuanto a su complejidad y extensión. 
las condiciones de aprendizaje: el tiempo disponible, la motivación o ganas de estudiar. 
la finalidad del aprendizaje, es decir, cómo va a ser evaluado. 
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Una clasificación de las estrategias de aprendizaje es: 

Tipo de 
aprendizaje 

Por 
asociación 

Por 
reestructuración 

Estrategia 
de aprendizaje 

Repas 

Finalidad u 
objetivo 

Repaso simple 

Técnica o 
habilidad 

Repetir 

_____., Subrayar 
Apoyo al~ Destacar 
repaso "'Copiar 
(seleccionar) Etc. 

Elaboración 

Simple ~ Palabra clave 
(significad Imagen 

< 
externo) Rimas y abreviaturas 

Códigos 

Compleja ~ Formar analoglas 
(significad 
externo) Leer textos 

Elaborar textos 

~ Clasificar Formar categorias 
Organizació,-~~----... ... 

Jerarquiza~ Formar redes de 
conceptos 
Identificar estructuras 
Hacer mapas 
conceptuales 

La eficacia de las estrategias asociativas como el repaso, dependeré de la tarea sólo cuando ésta 
sea reproductiva de saberes y conocimientos y no productiva, pues en caso de que el alumno 
requiera dominar el significado o la relación entre sus elementos, el aprendizaje asociativo será 
ineficaz y necesitará de las estrategias de reestructuración, las cuales sirven para conectar los 
materiales del aprendizaje con los conocimientos anteriores. 
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El objetivo de los profesores deberá ser dirigir e instruir al alumno en el uso de estrategias de 
aprendizaje cada vez más complejas, esto es, para que deje el simple repaso y llegue a la 
organización, reflexión y elaboración. Por lo cual en la siguiente propuesta (Capitulo lll) se insiste 
en el uso de mapas conceptuales como estrategia de enser'\anza y aprendizaje y evaluación básica 
para el desarrollo de los temas. 

d) Evaluación del aprendizaje. 

La evaluación se define como un proceso cuyo propósito es obtener información capaz de regular 
el proceso de enselfanza y aprendizaje para ajustarlo a una mayor eficiencia; as/ como determinar 
si los aprendizajes establecidos se han logrado para fundamentar la toma de decisiones sobre la 
acreditación del estudiante. 

Este proceso debe ser continuo, sistemático y consciente. ya que se debe dar como una sucesión 
organizada de actividades interdependientes que reportan el aprendizaje logrado por el estudiante 
a lo largo df!!I curso, de manera ~ue sus resultados realimenten directamente el trabajo del profesor 
y el de los mismos estudiantes. 1 

En muchas ocasiones la evaluación es realizada por los profesores como un proceso aislado e 
independiente, o se evalúa mediante instrumentos que presentan un nivel de complejidad diferente 
al desarrollado en el curso, o también se aplican exámenes que solamente evalúan resultados sin 
que sean considerados los procesos cognitivos. 

Por lo que la práctica de la evaluación generalmente se centra en los aprendizajes como en los 
productos, sin considerar el proceso mediante el cual éstos se logran, ya que los instrumentos 
empleados evalúan la capacidad memorística del alumno sobre conceptos o procedimientos de 
aplicación mecánica, dejando de lado la valoración de otros procesos de pensamiento de mayor 
complejidad. 

Como ya se explicó, en la concepción constructivista se contempla una evaluación en distintas 
fases: una inicial o diagnóstica, otra reguladora o formativa y una final y sumativa. La diagnóstica 
se aplica para detenninar el estado inicial del grupo (explora conocimientos previos); la formativa 
es usada para valorar el avance o logros alcanzados por el grupo durante el curso; con la 
sumatlva se avalúa el nivel de dominio que el estudiante logró en relación con los aprendizajes. 

Al aplicar la evaluación el profesor podrá tener información con respecto a la eficacia de las 
estrategias utilizadas para abordar los objetivos de la asignatura, los ajustes que deberá realizar a 
dichas estrategias, o la planeación de próximos cursos. 

Los medios para llevar a cabo estas evaluaciones son las técnicas, instrumentos y reactivos. La 
técnica es un proceso normado que pretende dirigir eficazmente una actividad, con ella se espera 
el máximo aprovechamiento de los recursos. Las técnicas para la evaluación son: resolución de 
problemas, solicitud de productos, observación e interrogatorio. 

El instrumento es el medio organizado, construido o adaptado para llevar a cabo el propósito 
específico; un instrumento debe estar fundamentado en una o més técnicas y cada téa'lica 
considera instrumentos específicos. Algunos instrumentos son: prueba objetiva, ensayos, 
exposición oral, listas de verificación, cuestionarios, etcétera. 

El reactivo es un elemento del instrumento que plantea una situación o problema, suscita 
respuestas, cuestiona o problematiza sobre cualidades específicas del conocimiento. Ejemplo8 de 
reactivos son: respuesta breve, opción múltiple, completamiento. 

13 CEPAC/Departamento de evaluación, Orientaciones para la evaluación del apn:ndin,je. p. S. 



El siguiente cuadro muestra las técnicas, instrumentos y reactivos más utilizados 

MEDIOS DE EVALUACIÓN 

TECNICAS 

RESOUJCION DE PROBLEMAS SOLICITUD DE PRODUCTOS OBSERVACION INTERROGATORIO 

Pl)NTEAMIENTOS QLE REQUIEREN PRODUCTOS DE .APRENDIZA.E QUE V/llORA EL DESEMPENO O CUESTIONAMIENTOS QUE REQUIEREN 
SOLUCIOOES COMO EXPRESIOO DE LOS EVIDENCl#l LNA CAPACIDAD O OOMINIO, COMPORTAMIENTO EN SITUACIONES UNA ACTIVIDAD REFLEXIVA DE ORDEN 
CONOCIMIENTOS LOGRADOS CllJR#l'TE 8. IE=INIOO POR LAS C.ARACTER!STICAS NATUR/lLES O SIMULADAS· DETERMINA LA VfllOR.AL 
PROCESO INSTRUCCIONAL ESPECIFICAS ESPERADAS. CALIDAD PROCEOIMENT/ll DE UN 

, PRODUCTOOTAAEA 

INSTRUP.'éNTOS 

-PRUEBA OBJETIVA -PROYECTOS ! -LISTA DE VERIFIC.ACION • -CUESTIONARIOS 
-OESAAROU.DS TEMÁTICOS .MONOGRAFfAS ; -REGISTROS f.JllECDÓTICOS ! -ESCALAS DE ACTITUD 
-Slt.t.JLA.OORES ESCRITOS -ENSAYOS i -ESCALAS DE EV/llUACION · -ENTREVISTAS 

-REPORTES 1 ¡ -AUTO EVPLUACIÓN 
-0.J>'l>ROS DE PARTICIPACIÓN ' ! 

-EXPOSICION OAA. 
' ' -OEMOSTRACIÓN ' 

.a..ABORACIÓN DE TRASAJOS ; 

E.Et.ROS DE LOS MEDIOS DE EV.AJ.UACION MAS UTIUZIOOS EN LAS MATERIAS DE TLR, LIT Y TAC. 

Jl.EAtmQ ltlSI.B!lbJENIQ ~ 
-COMPLETAMIENTO PRUEBA OB.ETIVA RESOlUCJÓN DE PROBlEIAAS 
-RESPUESTA BRM PR\F..BA 06..ETIVA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
-FAJ...SO.~ PRUEBA OB..ETIVA RESOlUCION DE PROBlEIAAS 
-OPCION MÚ..TIPLE PRUEBA OBJETIVA RESOLUCIÓN DE PROBlEMAS 
CQRRESPOt{)ENCIA PRUEBA 00.ETIVA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
-OE RESPUESTA F:XTENSIVA DESARROLLOS m1A neos RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
.COMR.ETAMIENTO PRUEBA OOJETIVA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
-RESPUESTA BRM PRUEBA 08.ETIVA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MClNOGIWlA SOUCITUO DE PROOUCTOS 

ENSAYO SOLICITUO DE PROOUCTOS 

EXPOSlCION OAA. SOLICITUD DE PROOUCTOS 

El.JOORACIÓN DE TRAIWOS SOJCm,() DE PRODUCTOS 

i 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

N -
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Una vez planteados los aspectos teóricos en cuanto a la intervención pedagógica y sus diversos 
elementos, es necesario exponer otro elemento importante que se refiere a la comunicación entre 
umnos que también incide en el aprendizaje de éstos. 

5. Comunicación en la relación profesor-alumnos. 

Construir el conocimiento implica considerar el vinculo que se establece entre profesor y alumnos, 
por lo que la relación de comunicación es entendida por Gilberto Giménez como un proceso de 
producción/recepción de complejos efectos y sentidos (Y no solo de información), a partir del lugar 
que los interlocutores ocupan en la trama de las relaciones sociales y en función del horizonte 
ideológico cuHural de que son portadores en virtud de su situación o posición de dase. 14 

Al respecto Mercedes Charles menciona que la relación de comunicación entre maestros y 
alumnos está sujeta a un complejo proceso de intermediación cuyo núcleo central es lo que llama 
"matriz cultural" de los participantes del proceso. Matriz que está detenninada por la historia 
personal, grupal y social de los protagonistas y que contiene lenguajes. códigos, saberes y 
diversas maneras de entender el mundo e interpretarlo. 

Como podemos ver, el proceso comunicativo implica varios elementos, de los cuales uno de los 
más esenciales es la situación personal, grupal y social de los participantes. 

En las relaciones de comunicación los elementos más importante son los siguientes: 

- Maestros y alumnos: aqui por lo general el profesor es el que tiene en sus manos la definición del 
carácter de la relación, ya que al tratar de establecer la comunicación con el alumno. el maestro es 
quien pauta el tiempo, el espacio y los roles de esa relación, además de instituir un código y un 
repertorio posible. 

Como por ejemplo, el docente deberá establecer y tal vez negociar con los alumnos, las 
obligaciones y compromisos a los que estarán sujetos todos los miembros del proceso educativo; 
también es necesario que el maestro busque el punto medio en esta relación, porque un profesor 
autoritario no logra motivar a sus alumnos, y por el contrario, uno débil de carácter, no obtiene la 
atención, respeto y aprendizaje significativo de sus estudiantes. 

- El mensaje: es intermediario en las relaciones de comunicación e Implica la selección del 
repertorio disponible y sus combinaciones que el emisor estructura y el receptor construye, es 
decir, el mensaje incluye la posición del profesor cuando éste elige una determinada visión del 
mundo. Según Mercedes Charles, significa que el maestro muchas veces elabora los mensajes 
educativos interpretando el pensamiento de otros autores, pues actúa como vocero que recrea, 
interpreta y difunde un discurso elaborado por otros. Esto quiere decir que elige de acuerdo con el 
plan de estudios y objetivos específicos de la disciplina que imparte, asi como sus conocimientos y 
habilidades personales, las formas y los medios a través de los cuales transmitir los conocimientos. 

- La matriz cultural: los códigos y los lenguajes; en este aspecto es esencial que el emisor y el 
receptor compartan los códigos para llevar a cabo una óptima comunicación; el código es un 
principio regulador para la selección e integración de los significados; pero es necesario rec:ord8r 
que en los alumnos coexisten códigos diversos determinados por su origen SOcial y famili.-: 
Asimismo, en el hecho pedagógico se ponen en contacto diversos códigos y lenguajes: uno&, 
legitimados socialmente y que constituyen materia prima del proceso de ensellanztHJprendzaje, y 

14 Gilberto Giménez, Notas para una teorfa de la comunicación popular. p.S. 
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otros que portan los alumnos menos favorecidos socialmente, procedentes de identidades 
culturales marginales. 15 

- El proceso de interacción: en este proceso se vuelve a hacer hincapié en la importancia del 
diálogo, donde deben compartirse los saberes, códigos y lenguajes entre los participantes; además 
el hecho de que el docente emita un mensaje a un grupo, no necesariamente implica que ese 
contenido se recibe con el sentido en que se emitió ya que puede surgir un proceso de 
descomposición, alteración y negociación de los significados. 

Como se observa, es evidente que en una situación escolar se produce un hecho comunicativo el 
cual debe ser constante motivador de los procesos de reflexión y desarrollo de las metas de los 
alumnos así como en la participación colectiva en donde se intercambian los conocimientos, por lo 
que es importante establecer una adecuada relación comunicativa con el grupo, ya que sin ella el 
proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleve a cabo puede verse afectado. 

6. Papel del docente y cualidades que facllltan el aprendizaje de los alumnos. 

Como el sentido critico no se ensel'\a sino que es una cualidad que se aprende desde la práctica 
misma, el papel del docente será intentar crear un sentido critico en sus alumnos, pues como lo 
menciona Mercedes Charles, el profesor deberá concebirse a si mismo como emisor-receptor de 
mensajes y ser crítico de las prácticas comunicativas que genera en el aula, de los textos que 
emplea en el proceso de enseñanza y aprendizaje y de los medios auxiliares que utiliza. 

Por su parte Rodríguez lllera considera que desde la perspectiva del educador es muy importante 
la reffexión y la puesta en práctica de esta dimensión que afecta a todo lo que hace (y todo lo que 
deja de hacer, evidentemente) en su relación con los educandos115

• 

El maestro deberá convertirse en coordinador, incitador, animador o facilitador de aprendizajes. En 
una situación de aprendizaje aprenden tanto el profesor como los alumnos aunque el tipo y nivel de 
aprendizajes sean diferentes en uno y otros. la tarea del profesor es el despertar el pensamiento, 
convertirse en consejero, en interlocutor que dedica tiempo y energla a las actividades productivas 
y creadoras de sus alumnos. 

Por tanto, la misión del maestro será movilizar, comprometer, adaptar, animar y motivar a sus 
estudiantes tratando de identificar las necesidades de cada grupo. Se hace hincapié en la 
interacción grupal, en la estimulación de la participación de todos los miembros que contribuya a 
generar la reflexión de los alumnos con respecto a la tarea que realizan. 

Facilitar el aprendizaje es liberar la curiosidad, que las personas evolucionen según sus intereses, 
propiciar el sentido de la indagación, pues según Carl R. Rogers sólo son educadas las personas 
que han aprendido cómo aprender, que han aprendido a adaptarse y cambiar, que advirtieron que 
ningún conocimiento es firme, que sólo el proceso de buscar el conocimiento da una base para la 
seguridad. 17 Este autor sel"lala también que facilitar el aprendizaje es una actividad que puede 
formular respuestas constructivas, cambiantes y flexibles. 

15 Mercedes Charles, "El salón de clases desde el punto de vista de la comunicación•, en Perfiles Educativos. 
f.· 45. 

6 J. L. Rodriguez mera, Educación y comunicación. p. 18. 
17 Car! R. Rogers, "La relación interpersonal en la filcilitación del aprendizaje• en Dj6logo e jntenccjón en el 
proceso pedagógico, p. 63. 
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Algunas de las cualidades planteadas por Rogers, que facilitan el aprendizaje son: 

Autenticidad en el facilitador del aprendizaje: esto se refiere a que el maestro sea una 
persona auténtica, sin "máscaras", que establezca una relación de persona a persona con 
sus alumnos. 
Aprecio, aceptación y confianza: significa creer que el estudiante es digno de confianza; el 
profesor deberá aceptar el miedo y las vacilaciones de éste como también sus 
satisfacciones, apatía o sus erráticos deseos de explorar conocimientos nuevos. 
Comprensión empática: se lleva a cabo cuando el profesor tiene la capacidad de 
comprender desde adentro las reacciones del estudiante, es ponerse en el lugar del otro, 
de ver el mundo desde el punto de vista del estudiante. 

El profesor puede ser una persona auténtica en su relación con los alumnos al entusiasmarse, 
aburrirse, enojarse, ser sensible o simpático, es decir, interesarse por los estudiantes de tal forma 
que logre una adecuada comunicación; en realidad es muy dificil ser auténtico, pero cuando un 
maestro crea, aunque sea en menor escala un clima de autenticidad, apreciación empalia en clase 
y confía en las tendencias constructivas de sus alumnos, el resultado en el aprendizaje es 
cualitativamente diferente. 

Finalmente, cabe ser'\alar que es natural que no siempre se tengan este tipo de actitudes hacia los 
estudiantes, muchas de ellas se logran con el paso del tiempo y la experiencia que día con dla se 
va adquiriendo, además de que se requiere de-un gran ejercicio de reflexión, de autocritica de la 
práctica docente y un verdadero deseo de cambio que se refleje en el aprendizaje de los alumnos. 
Asl pues, la única forma que tiene el maestro para descubrir si estas cualidades son eficaces o 
adecuadas para él es corriendo el riesgo de llevarlas a la práctica. 

a) Motivación. 

Se ha mencionado en diferentes momentos la palabra motivación como parte de las actividades de 
enser'\anza que generan aprendizajes significativos, en donde el joven debe experimentar "placer'' 
al aprender, para lo cual hay que estimular su espontaneidad y creatividad evitando el uso 
mecánico de la memoria. Es evidente que no existe ''fórmula mágica" que lleve a este fin y en at\os 
recientes la Institución, profesores y padres de familia coinciden en que predomina la poca 
disposición de los alumnos hacia el estudio, por ello se ha concluido que el problema no reside 
únicamente en el estudiante o en los profesores, sino también influye el entorno, por lo cual es 
necesaria la motivación. 

La motivación es entendida como un proceso que despierta, dirige y mantiene la conducta, en 
donde se lleva a cabo la regulación y autorregulación de los conocimientos. Cuando se habla de 
motivación para aprender decimos que se trata de proporcionar motivos a los alumnos, es decir, 
estimular la voluntad de aprender, por lo que se debe incrementar tanto habilidades como 
conocimientos. 

Existen dos tipos de motivación, la primera es la intrínseca o interna en donde la actividad 
realizada es recompensante por si misma (satisfacción personal); la segunda es la extrínseca o 
externa, en la que no interesa la actividad por sus propios méritos, sino el beneficio que aportaré 
(recompensa); la diferencia entre una y otra es la ubicación de la causa por la que se realizan las 
cosas, adentro o afuera de la persona. En la escuela ambas motivaciones son importantes pero 
primordialmente se debe tratar de generar una motivación intrínseca y aunque ésta no funciona 
siempre en ocasiones se precisará de incentivos y apoyos externos. 
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Dentro de la motivación, las teorías más importantes son: 

Planteamiento humanista, en donde la principal fuente de motivación es el refuerzo 
intrínseco, porque hay que fomentar en los alumnos sus recursos internos como son 
autoestima, autorrealización y autodeterminación para lograr mejores resultados en el 
aprendizaje; quienes proponen esta teoría son Abraham Maslow y Carl Rogers. 
Planteamiento cognoscitivo, que de igual manera requiere de un refuerzo intrínseco; los 
teóricos cognoscitivistas como Millar o Weiner piensan que la conducta se determina por el 
pensamiento en donde deben considerarse las creencias. atribuciones de éxito o fracaso y 
expectativas que tienen los alumnos respecto a su desempel"lo. 

• Planteamiento de aprendizaje social, que reúne ambos refuerzos, el intrínseco y el 
extrínseco, pues hay que tomar en cuenta que la motivación es el producto de dos fuerzas, 
por un lado la expectativa del alumno por alcanzar una meta y cuál es ol valor para él de 
esa meta. 

Al respecto, se puede decir que los alumnos tienen una tendencia al fracaso, el cual lo atribuyen a 
la falta de capacidad y el éxito por lo regular lo asignan a la suerte o a la preferencia o actitud del 
profesor hacia ellos; perciben con mayor dificultad la tarea a realizar antes de iniciarla y consideran 
más importante el esfuerzo que llevan a cabo que la habilidad que puedan adquirir, por lo que la 
meta que persiguen es obtener la aprobación del curso aunque sea con una calificación mínima. 

Lo que puede ser objeto de preocupación es que los alumnos sólo consideren el valor instrumental 
de la realización de una tarea o actividad de aprendizaje, sin tomar en cuenta lo que en si misma 
les pueda aportar, por lo que el establecimiento de metas mejora hasta cierto punto el desempel"lo 
académico ya que dirigen la atención hacia la tarea a realizar, activan el esfuerzo, aumentan la 
persistencia y fomentan el desarrollo de estrategias nuevas. 

Según F. Díaz y Hernández, la motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el 
tipo de aprendizaje resultante. Por eso es que Alonso Tapia, citado por estos autores, afirma que 
querer aprender y saber pensar son las condiciones personales básicas que permiten la 
adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de lo aprendido de forma efectiva cuando se 
necesita. 18 

Otro aspecto importante que interviene en la motivación son las expectativas del profesor con 
respecto al estudiante y que puede influir en sus logros académicos y autoestima. 

Finalmente como lo plantean los autores, desde la perspectiva constructivista la motivación no se 
activa de manera automática ni es privativa del inicio de la actividad o tarea, sino que abalClJ todo 
el episodio de enseñanza-aprendizaje, y que el alumno asf como el docente deben realizar 
deliberadamente ciertas acciones, antes durante y al final, para que persista o se incremente una 
disposición favorable para el estudio ... 1". por lo que la motivación debe integrarse en todos los 
elementos de la ensel"lanza. 

Algunos principios motivacionales son: activar la curiosidad e Interés en el tema, mostrar la 
relevancia de los contenidos, dar varias opciones de actuación para facilitar la percepción de 
autonomía, orientar la atención, ejemplificar, llevar a cabo varias evaluaciones durante el curso y 
organizar las actividades en grupos cooperativos. 

Como se ha sel'\alado, una de las formas de comunicarse con los estudiantes y que beneficie su 
aprendizaje es hacerlos más participativos a través de implementar dinámicas grupales dentro del 
salón de clases, ya que éstas contribuyen a que los muchachos se conozcan mejor como grupo, 

18 F. Díaz y Hemández, La motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje. p. 36. 
19 F. Díaz , Op Cjt . p. 40. 
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aprendan motivados con otro tipo de material que ya no es solamente un texto o cuaderno y 
también los ayuda a relajarse y estar más dispuestos a intervenir en la sesión. 

b) Técnicas grupales. 

El conocimiento teórico práctico de las dinámicas grupales le ayudan al profesor a tomar 
decisiones que le permiten a los alumnos mejorar su aprendizaje. Al formar grupos de aprendizaje, 
según Esther Pérez Juárez Ja observación, Ja interpretación y el setralamiento de parte del 
coordinador o del propio grupo impulsa a éste a abordar los problemas creativamente, y poco a 
poco se van viendo avances en el proceso ... 20 de los alumnos como por ejemplo un sentimiento de 
pertenencia, elaboración de un código compartido, un objetivo común, una interacción fluida donde 
hay variedad de roles, autosuficiencia en la toma de decisiones y con ello el docente podrá ir 
delegando gradualmente funciones especificas en el grupo mismo como planear y organizar el 
trabajo, conformar estrategias de aprendizaje, aportar información directa o complementaria a los 
temas de estudio, la evaluación y retroalimentación. 

La Institución escolar le otorga al maestro la tarea de escoger la metodología didáctica, es decir, el 
proceso que seguirá para que los alumnos logren los aprendizajes planteados en el programa; esa 
metodología es la articulación de técnicas y procedimientos según los diversos momentos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje (apertura, desarrollo y cierre). 

El profesor debe asumir el rol de promotor y organizador de este proceso con una propuesta, en 
ella deben considerarse aspectos como las características del grupo al que va dirigida, el programa 
del curso, el modelo educativo de la Institución, el material didáctico y las opciones de trabajo e 
instrumentos técnicos. 

En estas estrategias pueden incluirse técnicas individuales o grupales, con respecto a ellas Esther 
Pérez menciona que se observan dos modalidades: la actividad informal, tipo juego, y la actividad 
formal o trabajo propiamente dicho. La combinación de ambas o el uso predominante de alguna de 
ellas, depende en mucho del estilo de coordinación que se asuma, de los momentos por los que 
pasa el grupo en su proceso o simplemente de las iniciativas que tomen los participantes en un 
momento dado. 21 

Algunas de las técnicas más usadas son: la presentación por parejas. las palabras clave, 
dramatizar situaciones, el encuadre, etcétera, de las cuales es conveniente analizarlas para elegir 
las más adecuadas a los objetivos y temas a desarrollar. 

Así pues, César Coll dice que en la interacción como factor desencadenante de la construcción del 
conocimiento, existe una voluntad explicita de intervenir sobre el proceso de aprendizaje del 
alumno, es por ello que el profesor como mediador articula una serie de actividades utilizando 
ciertas estrategias y técnicas para construir ese conocimiento. 

Entre estas actividades grupales que podrían considerarse en el proceso de ensel"lanza y 
aprendizaje son las visitas a museos, cines, teatros, parques, empresas periodísticas, estaciones 
de radio y televisión, siempre y cuando el profesor guíe a los alumnos sobre el trabajo a realizar, es 
así como los estudiantes pueden tener un contacto con la realidad y aprender fuera del aula, por lo 
que visualizarán que no todo el proceso educativo se realiza sólo dentro de la Institución. 

Es por ello necesario explicar la relación entre educación y medios de comunicación pues además 
de sugerir el uso de otras herramientas para el aprendizaje, el proyecto que aqul se abordaré es el 
estudio de medios impresos como periódicos y revistas. 

20 Esther Pérez Juárez, "La coordinación de grupos de aprendizaje", en Qperatiyjdad de Ja djd4ctica. p. 84. 
21 EstherPérezJuárez, ~ .. P- 61. 
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7. Educación y medios de comunicación. 

Mucho se ha debatido sobre la función cultural y educativa de los medios de comunicación en 
relación con el papel que juega la escuela; sobre si existe desplazamiento del segundo sistema por 
el primero, si los valores a los que se orientan los mensajes de los medios se oponen frontalmente 
a los que tienen que internalizarse en la institución escolar; sin embargo el debate se ha dado más 
en los círculos de investigadores y apenas ha llegado una parte a los protagonistas del sistema 
educativo, es decir, a los maestros y alumnos. 

Daniel Prieto plantea un marco de referencia sobre esta discusión y nos dice que durante mucho 
tiempo se confundió comunicación con medios: Estos aparecieron en la década del sesenta como 
una solución a problemas de enseñanza-aprendizaje. Fue la época de oro de los ~uipos de 
proyección de diapositivas, de circuitos cerrados de televisión, de sistemas de grabación. 

Este autor concluye que la introducción de los medios al ámbito escolar se realizó sin ninguna 
planificación ni capacitación para los docentes, además de que no habia materiales ni recursos 
para el mantenimiento de los equipos, lo que trajo como consecuencia su fracaso en el sistema 
educativo. 

Prieto Castillo agrega que en América Latina los medios de comunicación aparecieron como una 
"varita mágica" para solucionar problemas educativos, lo cual no resultó, sin embargo reconoce 
que en estos instrumentos hay una serie de posibilidades poco exploradas, pero no hay que olvidar 
que un medio carece de sentido si no se sabe cómo insertarlo en la labor docente. 

Otro aspecto que señala como relevante es que en la tradición de la enseñanza se encuentra un 
enorme grado de redundancia en la información, de reiteración de situaciones, textos, personajes y 
soluciones para el estudiante, por lo cual la escuela no está organizada como un sistema de 
experiencias sino como un sistema de lenguajes en donde la mayoría de las veces no se perciben 
realidades y no se aprende a través de experiencias directas sino que los alumnos están sometidos 
a "percepciones substitutas", pero el autor aclara que estas percepciones no solamente las 
encuentran los alumnos en la escuela ya que fuera de ella hay una "avalancha" de percepciones 
substitutas generadas por los medios de comunicación y lo peor es que éstas últimas son más 
atractivas de lo que ofrecen el maestro y los libros de texto. 

Al respecto Frank May sostiene que por falta de una enseñanza del lenguaje como sistema de 
comunicación, los estudiantes quedan a merced de la influencia negativa que puedan tener los 
grandes medios de difusión. Es por ello que en el Taller de Lectura y Redacción 11 se pretende 
enseñar el lenguaje periodístico, pero desafortunadamente los maestros no comparten el mismo 
referente con respecto al tema. 

Por su parte Mercedes Charles Creel al"lade que actualmente los medios de comunicación 
adquieren una presencia cada vez más significativa en los procesos educativos, así por ejemplo en 
diversos países de Europa desde los últimos años de la década de los setenta, surgió una corriente 
teórica que subrayaba la necesidad de brindar a los alumnos los elementos formativos necesarios 
para que adquieran una visión crítica y reflexiva ante los medios de comunicación, sin embargo 
México se ha quedado atrás en dicha postura y solamente existen algunas experiencias aisladas al 
respecto. 

Hay varias reflexiones sobre el tema, por ejemplo la de Rafael Roncagliolo y Noreen Z.Janus, 
quienes afirman que los medios de comunicación son una escuela oaralela. esto es, que tanto la 
escuela como los medios de comunicación juegan un papel importante en la percepción del 
mundo, adquisición de valores y en el proceso de socialización, y aunque ambos ofrecen un 
conocimiento, éste tiene un carácter y categoría distintas porque por un lado la escuela ofrece un 

22 Daniel Prieto Castillo, La fiesta del lenguaje. p. 71. 
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saber formalizado, organizado y jerarquizado, y por el otro, los medios de comunicación 
proporcionan un saber desordenado, ligado al entretenimiento y fuera de toda evaluación. 

Otra interpretación, hecha por Javier Esteinou, es aquella que afirma que la escuela ha sido 
desplazada por los medios de comunicación porque éstos son las principales instituciones 
Ideológicas, es decir, la escuela pasa a un papel secundario y ha sido sustituida por las nuevas 
tecnologías de comunicación; el autor afirma que los modelos culturales básicos que organizan las 
sociedades ya no nacen de la escuela sino del complejo aparato de la cultura de masas. 

Como lo menciona Maria Teresa Quiroz, esta interpretación tiene un carácter absolutista pues 
cada sociedad es distinta y por ello se producen diversas relaciones, por lo cual la autora sostiene 
que la escuela no ha sido desplazada, coexiste con los medios: los medios masivos tienden a 
extenderse a través de la información y el entretenimiento y a aumentar en importancia como 
fuentes de referencia y de relación, pero siempre al lado de las formas de comunicación colectivas, 
locales, que subsisten y caracterizan la vida social de nuestros palse?. 

Una tercera propuesta que se refiere al equilibrio entre la escuela y los medios, es sostenida por 
Michele Mattelart quien analizó la serie norteamericana Plaza Sésamo y al respecto dijo que fue la 
primera acción educativa que encausó la relación entre educación/cultura masiva/tecnología hacia 
un mercado industrial, es decir, se aceptó que la educación se hallaba en crisis, la cual podría ser 
parcialmente resuelta utilizando los recursos visuales y los estímulos publicitarios de la televisión. 

La interpretación sobre las nuevas tecnologías de información v los cambios en los modos de 
percepción, es estudiada por el argentino Alejandro Piscitelli en donde estas nuevas tecnologías 
afectarán conceptos como los de la cultura, identidad nacional, frontera, territorio, etcétera. La 
informatización es una tecnologla intelectual que afecta los modos de acceso y producción de 
conocimientos, que a su vez producen transformaciones en la cotidianidad de las personas. Los 
consumidores de estas tecnologlas no son pasivos, sino que poseen autonomla y capacidad activa 
para desarrollar el procesamiento24

. 

Esto quiere decir que la tecnología ya no es un elemento externo al individuo, sino que llega a 
transformar los modos de acceso al conocimiento, las formas de percepción y de participación del 
sujeto, es decir, en su creación. El autor sel'lala que sin embargo, el alumno no es un individuo 
pasivo pues maneja diversos referentes y construye sus propias identidades tomando "de aquí y de 
allá", asf es como la familia, el maestro, el político, y los amigos le proporcionan parámetros para 
ubicarse, incluso frente a aquello que viene de los medios masivos. 

Por otro lado, en el vinculo educación-medios es necesario decir que se requiere de una formación 
que permita a los futuros docentes cuestionarse a sf mismos, y reflexionar sobre los mensajes y 
productos que los medios ofrecen en relación con la cultura fonmal y con la educación que requiere 
el pafs, es decir, el maestro debe constituirse primero, en un ser critico y reflexivo como receptor 
de mensajes de medios para posteriormente, promover esta actitud en los alumnos. 

El aprovechamiento de los medios en el proceso de ensel'\anza y aprendizaje puede tomar varias 
formas, una de ellas es el uso de los mensajes como fuentes para la construcción del 
conocimiento, ya que los medios de comunicación utilizan material fresco y actualizado proveniente 
de las diversas áreas de la vida social. 

Así por ejemplo, en nuestra asignatura los periódicos y las revistas ofl ecen información que puede 
ser aprovechada en la escuela, por lo que se necesitan estrategias para que los alumnos se 
familiaricen con la lectura de estos medios. Leer los medios impresos permite a los alumnos 
comprender que el conocimiento no es algo estático y terminado sino que se construye a diario, y 

23 Maria Teresa Quiroz, "Educar en la Comunicación/Comunicar en la Educación", en Dj41og;os de la 
Comunicación. p. 46. 
24 Maria TeresaQuiroz, Op Cit p. 46. 
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aunque la información periodística se presenta por lo general fragmentada, el trabajo continuo en 
los diarios permite un seguimiento y contextualización de las noticias. 

Debido a que los medios de comunicación responden a los intereses específicos de los grupos que 
los poseen, resulta fundamental que los alumnos tengan la capacidad de comparar diversas 
fuentes de información y de analizar su estructura lógica y argumentativa, de tal manera que 
puedan discernir entre ellas. 

La elección del material que servirá como núcleo generador del aprendizaje dependerá de los 
intereses y necesidades de los alumnos, as! como del nivel educativo en el que se encuentra. El 
material que proviene de los medios de comunicación no es en si mismo educativo, sino que 
depende del uso y apropiación que se haga de éste. 

El sentido crítico no se enseña pues es una cualidad que se aprende con la práctica, por lo que en 
el Taller de Lectura y Redacción es importante utilizar los medios de comunicación como 
herramientas de estudio ya que éstos se presentan en la cotidianidad de los alumnos, por eso es 
necesario que desde los primeros años de educación se brinden los elementos indispensables 
para que los estudiantes se conviertan en receptores criticas de la información que reciben. 

Por último, se puede decir que al introducir a los alumnos a buscar fuentes de información 
complementarias a aquellas proporcionadas por los textos, permite a éstos adquirir un sentido de 
indagación y de búsqueda que es formativo para el logro de aprendizajes posteriores, esto es, al 
formarse un criterio para la elección y búsqueda de la información el estudiante aprende a tener 
elementos de juicio que le servirán para futuros acercamientos con los diversos medios de 
comunicación social. 

Por ello, para educar en y por la comunicación, el alumno debe no sólo analizar y criticar los 
mensajes producidos por los medios, sino también ser capaz de expresarse a través de sus 
lenguajes. En este caso, el Taller de Lectura y Redacción del plantel El Rosario, promueve la 
participación de los estudiantes en la elaboración de una hoja informativa que refleje el interés por 
lo que ocurre en la comunidad, a través de la expresión de los distintos géneros period!sticos, y 
aunque el proyecto no ha logrado concretarse, se puede afirmar que los alumnos muestran un 
aprendizaje significativo cuando llevan a la práctica este ejercicio de manera grupal. 

Para concluir, la concepción constructivista aqu! planteada le ofrecerá al profesor un marco para 
analizar y fundamentar varias de las decisiones en la planificación de su curso y elaborar 
materiales e instrumentos de evaluación adecuados; todos estos conceptos y teorías aportarán 
criterios para comprender lo que ocurre en el aula. 

Este es un referente para la reflexión y toma de decisiones con respecto a las asignaturas que se 
imparten en el Colegio de Bachilleres y en especial del Taller de Lectura y Redacción 11. A 
continuación, con base en los aspectos aqur expuestos se desarrolla la siguiente propuesta. 
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CAPITULO 111. PROPUESTA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LA UNIDAD 1. 
TEXTOS PERIODISTICOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN 11. 

1. Análisis del programa de la asignatura. 

El programa del Taller de Lectura y Redacción 11 que se analizará fue reestructurado en Marzo de 
1993 y actualmente es el que usan los profesores para impartir sus clases. El Colegio de 
Bachilleres ha realizado numerosos proyectos psicopedagógicos en los cuales. con la aportación 
de los maestros que participan en ellos se pueden establecer conclusiones como la necesidad de 
replantear los temas que aborda el presente programa, asl como de modificar su estructura pues 
en la práctica docente se identifican errores en cuanto a la secuencia o relación de objetivos, 
distintas interpretaciones del tema a estudiar debido a la incorrecta redacción del objetivo y algunas 
carencias de lo que se podrla considerar como esencial para el aprendizaje de los alumnos. 

Es por ello que como primer punto se establecen los lineamientos que están plasmados en dicho 
programa, el Cllal considera un valor de 8 créditos, 4 horas semanales en la impartición de la 
asignatura y una carga horaria de 30 horas para cada unidad. 

a) Ubjcación. intención y enfoque. 

- Ubicación. La materia de Taller de Lectura y Redacción está ubicada en el área de 
formación básica en donde se busca el desarrollo de las habilidades escuchar, hablar, leer 
y escribir. La asignatura de Taller de Lectura y Redacción 11 forma parte del campo de 
conocimiento lenguaje-comunicación, en donde se pretende desarrollar en los alumnos las 
habilidades para el manejo de diferentes códigos lingülsticos, por lo que la lectura se 
considera como el eje alrededor del cual se desarrollarán las habilidades de la lengua bajo 
la perspectiva del enfoque comunicativo. 

La asignatura de Taller de Lectura y Redacción 11 tiene dos unidades: 1. Textos periodísticos y 2. 
Textos Literarios, que buscan que el estudiante conozca y maneje el código de su lengua a través 
del desarrollo de habilidades por medio del reconocimiento y uso de diversos discursos en los 
textos. 

- Intención. Que el alumno comprenda el contenido de los textos periodlsticos y literarios a 
partir de la aplicación de procedimientos y categorlas de análisis de la lectura que le 
permitan acceder a la información contenida en ellos, a fin de que a través de diversas 
actividades de investigación, él pueda emitir su opinión y los argumentos que la sustentan. 
En forma paralela se promoverá el desarrollo de la expresión escrita y oral a partir de 
diversas actividades que llevan al estudiante a estructurar su juicio sobre un tema y 
presentarlo en cualquiera de estas dos formas. 

- Enfoque. Se opta por el enfoque comunicativo que enfatiza la importancia de la 
comunicación lingüística en su contexto social; una de sus características es la de atender 
más al conocimiento, comprensión y producción de las formas de realización que presenta 
la lengua que al tratamiento teórico y descriptivo del sistema lingüístico. 

Dentro de Taller de Lectura y Redacción 11 entonces se tratará de: 

* Ubicar las funciones del lenguaje que aparezcan en los distintos textos, con el objeto de destacar 
la intención de comunicación del emisor, así como la del receptor frente al mensaje. 

* Considerar las manifestaciones lingüísticas como un acto social especifico, destacando en el 
texto la presencia de los elementos que entran en juego en toda situación comunicativa. 
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• Hacer hincapié en el uso de la lengua como medio de comunicación para que el estudiante 
pueda intercambiar información de manera más efectiva, expresar actitudes y dar su punto de 
vista con respecto a la posición del interlocutor o de un tema en particular. 

En el aspecto didáctico el programa plantea que el estudiante adquiera habilidades lógico
metodológicas y que sea crítico; para lograr estos objetivos se basa en las 5 lineas pedagógicas 
que el modelo educativo del Colegio de Bachilleres plantea para orientar la práctica educativa y 
que aplicados a la asignatura se traducen de la siguiente forma: 

1. Problematización (Planteamiento de problemas o explicaciones de fenómenos). Se sugiere 
colocar al estudiante ante diversas situaciones de comunicación lingüistica para detectar la 
información relevante y emitir una opinión fundamentada sobre ella, ayudándolo así a conformar 
una postura crítica. Se impondrá la necesidad de que el alumno busque explicaciones y 
elaboraciones más complejas a partir de los conocimientos y del desarrollo de las habilidades que 
progresivamente vaya adquiriendo. 

2. Organización lógica instrumental (Ejercitación de los métodos). El método, con sus categorlas o 
conceptos previos debe guiar al alumno hacia la comparación, contraste, análisis. slntesis y 
abstracción de los elementos que conforman la estructura de los textos periodísticos y literarios. 

3. Incorporación de información (Apropiación constructiva de conocimientos). Es el suministro 
gradual de conceptos y procedimientos para acceder a la comprensión y análisis de los textos. en 
un proceso de observación, reflexión y operación sobre ellos: lectura, redacción, aplicación, 
ejercitación e investigación. 

4. Aplicación (Relaciones, utilidad y aplicaciones actuales). El Taller de Lectura y Redacción 11 
facilita el aprendizaje en otras materias al abordarse en éste el estudio de la estructuración de los 
escritos, el desarrollo de ideas, la discriminación y la valoración de la información, así como las 
características de la elaboración textual y de la investigación documental. 

5. Consolidación (Consolidación, integración y retroalimentacion). Una vez que el estudiante ha 
visualizado las posibilidades de comunicación como emisor o receptor de mensajes, es necesario 
orientarlo hacia formas variadas y diversas de aplicación de sus conocimientos, ante cualquier 
tipo de texto o situación comunicativa, de tal modo que se familiarice en la decodificación de 
mensajes con un mayor grado de eficiencia, interpretándolos de una manera más crítica. 

La asignatura es considerada como un taller en donde la actividad del estudiante debe ser el eje 
del proceso de enser'\anza y aprendizaje, de tal modo que aprenda haciendo, construyendo, 
investigando, observando, infiriendo, deduciendo y trabajando en equipo. 

b) Sugerencias y modificaciones a los objetiyos programáticos de la Unidad. Proouesta 
programática. 

Como ya se mencionó anteriormente, el programa de la asignatura no ha sufrido cambios a lo 
largo de 8 al'\os, aunado a esto, cabe sel"ialar que aunque su estructuración fue elaborada por 
especialistas, asesores de contenidos y pedagogos, en la práctica cotidiana se ha podido 
cuestionar su funcionalidad en cuanto a la coherencia de los temas y objetivos, redacción de las 
ideas y falta de aspectos o elementos de interés para los alumnos. 

Además de que cada profesor lo usa o interpreta de acuerdo con su experiencia y necesidades, 
pues no existe un calendario programático ni un programa temático, únicamente contamos con el 
Programa de la Asignatura de Taller de Lectura y Redacción 11 de Marzo de 1993, que puede ser 
consultado como un anexo de esta tesis. 

Por otra parte, el estudio correcto de la Unidad 1. Textos Periodísticos debe ser considerado 
como básico para la secuencia del aprendizaje de la Unidad 2. Textos Literarios, ya que en éste _¡ 
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continúan ejercitando temas como las funciones del lenguaje, la denotación, la connotación y los 
discursos descriptivo, narrativo y argumentativo. 

Finalmente los textos periodísticos y los literarios son dos formas de expresión paralelas que 
algunas veces convergen y una de sus coincidencias fundamentales es la de utilizar la palabra 
como utensilio de trabajo y vehículo del pensamiento. 

En esta propuesta solamente se hace énfasis en la Unidad 1 y aunque no se desarrolle la Unidad 
2, cabe mencionar que también existen la modificación y dosificación programáticas, evaluaciones 
y materiales didácticos para ella. 

El interés por la primer unidad se debe, como ya se mencionó anteriormente, a la necesidad de 
proponer otra forma de enseñanza y aprendizaje de los textos periodísticos a la acostumbrada por 
los profesores del Colegio de Bachilleres del plantel El Rosario, ya que la formación profesional del 
70% de ellos se orienta hacia la literatura y a pesar de su experiencia en el manejo del programa 
de la asignatura aún persisten confusiones, errores y hasta ignorancia cuando abordan la parte 
periodística, por lo que fundamentan sus clases en el aspecto literario. 

Por último, el estudio, análisis y redacción de los textos periodísticos en el bachillerato es 
necesario, porque los estudiante al trabajarlos o "manipularlos" están en contacto más directo con 
la sociedad y su problemática, y con adecuada asesoría logran ser capaces de convertirse en 
críticos del mundo que los rodea. 

Como se observa en la siguiente propuesta en comparación con el programa vigente, los 
objetivos se modificaron en cuanto a su redacción, en donde se corrigieron imprecisiones de los 
términos que daban lugar a diferentes interpretaciones; por ejemplo, hay diferencia entre utilizar la 
palabra "medios impresos" en vez de ''textos periodísticos." 

Por otra parte, se realizó un cambio en el orden de los objetivos ya que se reúnen los temas que 
guardan relación entre sí y que con la secuencia que tiene el programa vigente quedaban 
desvinculados; así por ejemplo, después de haber analizado el carácter interpretativo de los textos 
se propone que a continuación se estudie el discurso argumentativo para posteriormente realizar 
el Artículo de opinión y después continuar con los textos híbridos, porque se considera que los 
alumnos comprende mejor los temas ya que hay un vinculo directo si se presentan de la siguiente 
forma: Articulo y Editorial-discurso argumentativo-redacción del texto de opinión; en vez de la que 
señala el programa: Carácter informativo (Nota informativa)-Carácter interpretativo (Artículo y 
Editorial)-Carácter híbrido (Entrevista, Crónica, Columna, Reportaje)-discurso argumentativo-nota 
de opinión; en donde los textos híbrido rompen de alguna manera la secuencia en el 
conocimiento, estructura y análisis del texto de opinión. 

Además se agregó otro tema, pues el programa cuenta con 1 O objetivos generales y en la 
propuesta serán 11 al incluir el análisis de la caricatura politice, por considerar que a través de 
este tipo de expresión los alumnos conocen otra forma de opinión, que también pueden Interpretar 
y expresar sus comentarios con base en ella. 

A continuación se proporciona el siguiente cuadro en donde se explica a grandes rasgos las 
modificaciones que se hicieron al programa de estudio de Taller de Lectura y Redacción 11 en su 
primera unidad. 



1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2 
1.3 

1.5.1 

1.5.2 

1.5 

1.4 
1.6 

1.7 

1.8 

1.8.l 

1.9.l 

PROGRAMA VIGENTE 

Características de los diferentes textos periodísticos 
(periódicos y revistas). 
*Se precisa la redacción del objetivo. 

Forma y estructura de los textos periodísticos. 
*Se precisa la redacción del objetivo y se divide en 
dos. 
Características del lenguaje periodístico. 
*Se precisa la redacción del objetivo y se convierte en 
un objetivo general. 

La noticia en los distintos géneros periodísticos. 
*Se precisa la redacción y se convierte en un objetivo 
general. 

Estructura de la noticia. 
Esquema de la noticia. 
*Se reúnen en un solo objetivo. 

Recopilación de la información. 

Organización de la información. 
*Cambian su orden o secuencia colocándose después 
de la comparación de noticias como parte del mismo 
objetivo general. 
Redacción de una noticia. 
*Se vuelve un objetivo particular. 

Manejo de auditorio, expresión oral 
Intercambio de opiniones sobre la nota redactada. 

*Se reúnen en un solo objetivo. 
Carácter informativo, interpretativo e híbrido de los 
textos. 
*Se elimina el carácter informativo pues ya se 
estudio en los objetivos 1.4, 1.4. l, 1.4.2, 1.4.3 y 1.4.4 
(propuesta programática). Se separan el carácter 
interpretativo del h.tbrido y se precisan cuáles son los 
géneros periodísticos. 
Esquema del discurso argumentativo en un texto de 
opinión. 
Estructura esquemática del discurso. 
*Se precisan en cuanto a su redacción. 
Elaboración del discurso para redactar una nota de 
opinión. 
*Se cambia la secuencia del objetivo además de 
precisar su redacción. 

1.1 

1.1.1 
1.1.2 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.3 

1.4 

1.4. I 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.7.l 

1.7.2 
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PROPUESTA PROGRAMÁTICA 

Los medios impresos., periódicos y revistas: 
definición, objetivo, características, estructura, 
clasificación. 

Estructura externa e interna del periódico. 
Estructura externa e interna de la revista. 

Discurso periodístico. Características y elementos. 
•Se incluyen dos temas a través de objetivos 
particulares. 
Modos discursivos: descripción, narración. C.'lposición 
y argumentación. 
Funciones del lenguaje: referencial, apelativa. 
emotiva, poética, fütica y metalingüistica. 
Formas de presentación de la información en los 
géneros periodísticos (informar y opinar) 

Carácter, estructura y esquema de la Nota 
infomtativa. 
•Se incorpora un tema a través de un objetivo 
particular debido a que el objetivo 1 1.3 (programa 
vigente) era interpretado de dos forrnas: comparación 
de una misma nota o presentación de la información 
en los géneros periodlsticos 
La noticia en distintas publicaciones 

Recopilación de la información. 

Organización de la información. 

Redacción de una Nota informativa. 

Discusión grupal sobre la Nota informativa redactada. 

Carácter interpretativo del texto: Articulo y 
Editorial. 

•se continúa con el discurso argumentativo por 
predominar éste en los textos de opinión. 

Discurso argumentativo. 
•se agregan dos objetivos particulares. 
Estructura y esquema del discurso. 

Esquema argumentativo. Recopilación y organización 
de la infonnación. 
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PROGRAMA VIGENTE 

1.9 Redacción de una nota de opinión en tomo a un Artículo. 
•se precisa la redacción del objetivo. 

1.1 O Exposición oral de una nota de opinión. 

•se precisa la redacción del objetivo. 

Último objetivo. 

PROPUESTA PROGRAMÁTICA 

1. 8 Redacción de un te.""Cto de opinión. 

1.9 Exposición oral del Articulo de opinión a través de un 
debate. 

1.10 

1.11 

•se agrega otro tema a través de un objetivo general. 

Caricatura política. 
•se separa el carácter híbrido de los te.'Ctos en un 

objetivo general. 

Carácter híbrido: Columna. Entrevista. Crónica y 
Reportaje. 

Con base en esta explicación después de haber modificado la Unidad, la propuesta programática 
se compone de la siguiente forma que para su mejor comprensión y visualización se proporciona a 
manera de mapa conceptual y posteriormente en objetivos de operación. 



Periódicos 

Concepto 

MAPA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD 

UNIDAD 1 
TEXTOS PERIODiSTICOS 

se encuentran en 

1. 1 • 1.1. 1 • 1 . 1 .2 
Caracteristicas Fonna y estructura 

estudian o su 

Estructura Externa: 
Formato, Primera 
Plana, Portada 

Estructura Interna: 
Secciones, Sumario, 
Directorio, Textos 

Se identifica el 

1.2 Discurso Perlodistico 

a través de los 
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Revistas 

Imágenes 

1.2.1 Modos Discursivos: Descripción, Narración, Exposición y Argumentación 

1.4 Carácter Informativo 

1.4.1 Valor Politice 
Ideológico del Texto 

y realizar la 

1.4.2, 1.4.3 
Recopilación y 

Organización de 

en los 

1.3 Géneros Periodistlcos 

e distingue 
,----~--~ r---'~----.. 

-Emisor 
-Receptor 
-Mensaje 
-Intención 
-F. del lenguaje 
-Denotación 
-Connotación 

1.11 Carácter Hibrido 

Información y 
opinión 

la Información 
1.8 Artículo de opinión 

pa realizar una 

1 nterpretación 

y conduir 

Finalidad de 
los Textos 

y redacción de una que genere una -------1.4.4 Nota Informativa Mesa 

que genere una Redonda 

1.5 Discusión Grupal 

Manejo de Voz Manejo del Auditorio 
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PROPUESTA PROGRAMÁTICA PARA TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN U 

UNIDAD 1. TEXTOS PERIODISTICOS CARGA HORARIA: 30 HORAS 
OBJETIVO: El estudiante elaborará un escrito que tenga las características de un Aniculo de opinión 
sobre algunas noticias utilizando estrategias de lectura, así como el conocimiento y manejo del 
discurso argumentativo. a fin de obtener los elementos que le permitan expresar de manera escrita y 
oral su ooinión acerca de la temática de un texto oeriodlstico. 

OBJETIVO DE OPERACIÓN 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SUGERIDAS 
Que el estudiante: 
1.1 Identifique y analice las carncteristicas de los - Selección de distintas; 

medios impresos, periódicos y revistas, publicaciones periodísticas 
mediante la revisión y comparación de distintas - Lectura individual del estudiante. 
publicaciones. con el fin de conocer los con un guión de análisis. 
diferentes modos de presentación de la - Trabajo en equipos para discutir y 
información. establecer las caracteristicas de las 

diferentes publicaciones 
- Puesta en común. Redacción de 

semejanzas y diferencias. 
Conclusiones. 

1.1.1 Reconozca la estructura externa e interna de los - Revisión de varios periódicos con 
periódicos analizando: primera plana, ayuda de un guión de análisis. 
secciones, directorio, formato. periodicidad. - Realización y comparación de 
tipo de información, etcétera, para que pueda listas que contengan los diversos 
localizar con mayor facilidad la información elementos. 
que se le solicite. - Creación de una primera plana de 

oeriódico. 
1.1.2 Reconozca la estructura externa e interna de las - Revisión de varias revistas con 

revistas analizando: portada, sumario, ayuda de un guión de análisis. 
secciones, directorio, formato, periodicidad, - Realización y comparación de 
tipo de información. etcétera. para que pueda listas que contengan los diversos 
localizar con mayor facilidad la información elementos. 
que se le solicite. - Creación de una portada de una 

revista. 
1.2 Distinga las caracterlsticas y elementos del - Revisión comentada sobre las 

discurso periodístico, identificando en los textos principales canacteristicas del 
la función predominante del lenguaje y marcas discurso. 
discursivas, con el objeto de reconocer la - Lectura de un texto para 
intención del emisor. identificar los elementos del 

discurso. 
- Análisis de un texto identificando 

el discurso. 
- Análisis de varios fragmentos de 

1.2.1 Conozca las características de los modos textos seilalando el modo 
discursivos: descripción, narración, exposición discursivo predominante. 
y argumentación, con el fin de identificar la - Identificación de las marcas 
intención de los diferentes textos periodísticos. discursivas y las funciones del 

lenguaje. 
- Recopilación de textos 

ejemplificando cada modo 
discursivo. 

1.2.2 Identifique las funciones del lenguaje: - Lectura de fragmentos de 
referencial, apelativa, emotiva, poética, tatica y diferentes textos periodlsticos. 
metalingülstica, para reconocer la intención de - Identificación de las funciones del 
los mensaies. lenmiAie. 
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OBJETIVO DE OPERACIÓN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

Que el estudiante: - Lectura sobre una m.isma información 
1.3 Compare las distintas fonnas de presentación en Ja Noticia. Articulo. Editorial. 

de la información en los géneros etcétera. 
periodísticos. con el fin de detectar - Identificación de elementos y 
diferencias y semejanzas entre éstos, así como caracteristicas discursivas de los textos 
el carácter informativo o de opinión. seleccionados. 

- Comentarios sobre resultados. 
1.4 Analice el carácter infonnativo del texto a - Lectura sobre una misma información 

través de la Nota informativa identificando en dos periódicos distintos. 
su estructura (qué, quién, cómo. cuándo. - Discusión en el grupo para esclarecer 
dónde, por qué) y esquema (pirámide las caracteristicas de la información que 
invertida) con el fin de reconocer sus se desprende de ambos textos. 
elementos. - Elección de uno de los te.'Ctos leidos. 

- Organización y síntesis de la 
información 

1.4.1 Compare la presentación de una misma - Búsqueda de una misma Noticia en 
Noticia en distintas publicaciones con el cinco periódicos. 
objetivo de reconocer la discriminación de - Identificación de diferencias y 
la infonnación que los distintos periódicos semejanzas entre las Noticias 
llevan a cabo (postura ideológica). - Revisión de sus estructuras y 

elementos. 
1.4.2 Recopile información en un evento - Visita a la hemeroteca, como centro de 

(cultural, escolar o suceso acontecido en su acopio de información pcriodistica 
comunidad), reconociendo las - Elaboración de fichas hemerograficas 
características del hecho noticioso, para sobre las notas que se eligieron. 
ubicar el contexto del cual parte una - Acopio de información mediante la 
Noticia. elaboración de fichas. 

- Ori;~an.ización de la información. 
1.4.3 Organice la información obten.ida. - Elaboración de una Nota informativa 

aplicando técnicas de investigación con base en las técnicas de 
documental, para ejercitarse en el manejo investigación. 
de esquemas y en la presentación de la Nota - Elaboración de Notas informativas. 
informativa. - Revisión y reestructuración. 

1.4.4 Redacte una Nota informativa - Lectura de Notas informativas. 
considerando el contexto pragmático y el - Análisis de un modelo de redacción de 
orden informativo (ritmo descendente). a fin la Nota periodística.. 
de destacar las partes del escrito (suceso, - Ejercitación para la redacción de 
antecedente, consecuente y conclusión). párrafos y de su hilación en el texto. 

- Elaboración de Notas informativas. 
1.5 Intercambie opiniones sobre la nota - Lectura de la nota. Real.ización de la 

redactada, poniendo en práctica las discusión sobre puntos de vista acerca 
actividades necesarias para la discusión de la información captada. 
grupal, con el propósito de llevar a cabo una - Conclusiones. 
exposición oral coherente. - Ejemplificación de las funciones en los 

textos periodisticos. 
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

Que el estudiante: - Lectura de un Aniculo y un Editorial. 
1.6 Analice el carácter interpretativo de los - Identificación de la información. de la 

textos a través del Articulo y Editorial, con opinión y marcas discursivas. 
el fin de identificar las marcas discursivas - Comparación de ambos textos. 
de la opinión en Jos textos periodisticos. - Discusión grupal con respecto al tema 

de Jos textos. 
1.7 Conozca un esquema de discurso - Investigación acerca del discurso 

argumentativo reconociendo sus partes en argumentativo. 
un Artículo de opinión, para determinar sus - Localización de las partes del discurso. 
caracteristicas. - Emisión de opiniones y argumentos en 

un Articulo de opir>jón. 
1.7.1 Destaque la estructura esquemática del - Lectura de Artículos y Editoriales 

contenido del discurso argumentativo detectando sus panes. 
señalando sus panes con el objetivo de - Discusión en equipos. 
determinar sus caracteristicas. - Puesta en común y conclusiones. 

1.7.2 Elabore el esquema del discurso - Recopilación de textos periodísticos 
argumentativo a panir de Ja recopilación y informativos. 
organización de la información, - Elaboración de fichas hemerográficas y 
distinguiendo entre la forma y el contenido de trabajo. 
del escrito, con el objeto de argumentar - Presentación formal del trabajo de 
claramente. investiuación. 

1.8 Redacte un texto de opinión en tomo a un - Redacción del texto de opinión a partir 
hecho actual y relevante, recopilando de la información recopilada y 
información y diversos comentarios sobre organizadaza por el estudiante. 
éste en varias publicaciones, a fin de - Elaboración del borrador del tc.'Cto de 
obtener los elementos que el pennitan opinión con ayuda de un modelo de 
establecer un juicio sobre el tema. redacción. 

- Revisión y corrección de borradores. 
- Presentación formal del texto de 

ooinión. 
1.9 Exponga oralmente su Articulo de opinión - Revisión de telll.1.S elegidos. 

en un debate, reconociendo las condiciones - Preparación en forma grupal del 
para que éste se lleve a cabo (apertura, esquema de exposición y del guión de 
sentido critico, respeto, etcétera), con el fin evaluación. 
de loarar una oarticioación adecuada. - E.'tnnsición. 

- Selección de caricaturas pollticas en 
periódicos y revistas. 

1.10 Analice la caricatura polltica con la - Identificación de los elementos de la 
finalidad de reconocer la intención del caricatura. 
emisor para interpretar y comentar el - Discusión grupal sobre el uso de Ja 
mensaje que le transmite. caricatura politica en los periódicos y las 

revistas. 
- Análisis de caricaturas. 
- Redacción de los comentarios e 

interpretación personal con respecto a la 
caricatura oolitica. 

1.11 Analice el carácter híbrido de los textos a - Lectura de una Columna. Entrevista, 
través de la Columna, Entrevista. Crórüca y Crórüca y Reponaje con ayuda de un 
Reportaje, con el fin de distinguir la guión de análisis. 
combinación de la infonnación con la - Identificación de las marcas discursivas 
opinión. de cada texto. 

- Discusión sobre las caracteristicas de 
cada género. 

- Redacción de Entrevistas v Crónicas. 



c) Propuesta de dosificación programática y evaluaciones. 

Esta propuesta se realizó con base en los siguientes aspectos: 

* La nueva organización del programa (propuesta programática). 
* Carga horaria correspondiente a la Unidad 1, que en este caso es de 30 horas. 
* La importancia de los temas. 
*Actividades a realizar por los alumnos. 
* Horas "efectivas" de clase en cada semestre. 
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Por un lado puede establecerse que la operación de esta Unidad debe llevarse a cabo durante 
medio semestre en donde existen variantes, ya que el periodo de Febrero a Junio es más largo 
que el de Agosto a Diciembre; se consideran dos clases por semana de dos horas cada una. 

Contabilizando las clases "reales", al eliminar fechas festivas y vacaciones, puede decirse que 
para los seis primeros meses (Febrero a Junio) corresponderían aproximadamente a 32 clases 
que divididas entre las dos unidades se asignarían 16 sesiones para la Unidad 1 y las 16 restantes 
para la Unidad 2. En la segunda mitad del año (Agosto a Diciembre) serían 30 clases de las cuales 
en 15 sesiones se desarrollarla cada unidad. 

La siguiente dosificación programática está planeada para Febrero a Junio y cabe aclarar que 
puede sufrir modificaciones de acuerdo con las necesidades de cada profesor y grupo. 
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DOSIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 

SEMANA CLASE OBJETIVO TEMA EVALUACION 

1 1 Presentación. Temario. EVALUACION 
DIAGNÓSTICA: 
Cuestionario 

2 1.1 Características de los medios EVALUACION 
impresos, periódicos y FORMATIVA: 
revistas: comparación de Resolución de cuestionario y 
distintas publicaciones. cuadro comparativo. 

2 3 l. l. 1 Estructura extenm e interna Presentación de los elementos 
del periódico. en láminas o en el cuaderno 

1.1.2 Estructura externa e interna (primern plana y portada). 
de la revista. 

4 1.2 El discurso periodistico: Lectura y anaJisis del texto. 
funciones del lenguaje, Resolución del cuestionario. 
marcas discursivas, intención 
del emisor. 

1.2. I Los modos discursivos: Recopilación y análisis de 
descripción, narración. ejemplos de los modos 
exposición y argumentación. discursivos. 

1.2.2 Funciones del lenguaje: Presentación de ejemplos de 
referencial, apelativa, las funciones del lenguaje en 
emotiva, poética., fática y los te."tos periodísticos. 
metalinm1.lstica. 

3 5 1.3 Formas de presentación de la Subrayado de marcas 
información en los géneros discursivas. Resolución del 
periodísticos (infonnar y cuestionario sobre la 
ooinar). comoaración de los textos. 

6 1.4 Carácter informativo: Nota Presentación de varias 
informativa. Esquema y Noticias recopiladas de 
estructura. diferentes publicaciones sobre 

un mismo tema. Análisis de la 
estructura y esquema. 

4 7 1.4.1 La Noticia en distintas Presentación y análisis de 
oublicaciones. Noticias en cinco oeriódicos. 

8 1.4.2 Recopilación de información Presentación de textos, fichas 
en un evento. hemerográficas y de trabajo. 

1.4.3 Organización de la 
información. 

5 9 1.4.4 Redacción de la Nota Borrador del texto, redacción 
informativa. a máquina y exposición. 

1.5 Discusión grupal. 
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SEMANA CLASE OBJETIVO TEMA EVALUACIÓN 

1.6 Carácter opinativo del texto: Presentación y análisis del 

5 10 Editorial y Articulo. Editorial y del Articulo. 

--

1.7 Discurso argumentativo. Lectura y análisis de un texto 
11 Características. Estructura y 

1.7.1 esquema del discur.IO. identificando caractcristic.as. 

6 1.7.2 Esquema argumentativo Redacción del discurso basado en 
{elaboración). fichas de trabajo (recopilación de 

12 1.8 Organización de la información. la información). 
Redacción del Artículo de 
opinión. 

1 .8 Redacción del Artículo de Presentación del borrador y 
opinión. trabajo a máquina. 

13 1.9 Ejercitación de la expresión oral. 
Exposición oral del Articulo. 

7 
l. 10 Caricatura politica: Interpretación de la caricatura 

Identificación del emisor, política. 
14 receptor, mensaje. intención del Redacción de comentarios. 

emisor. 

1.11 Carácter hibrido de los textos: Análisis del texto. 

15 Columna y Entrevista. Redacción de la Entrevista. 

16 1.11 Carácter híbrido de los textos: Redacción de la Crónica. 

8 Crónica y Reportaje. Análisis del Reportaje. 

EVALUACIÓN SUMA TIVA: 
Redacción de un Articulo de 
opinión sobre la Noticia más 
importante del momento. 
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2. Análisis de la práctica educativa en el proceso de ensenanza y aprendizaje de los textos 
. periodísticos. 

Como ya se mencionó anteriormente, uno de los aspectos que el docente tiene que llevar a cabo 
es el de intentar crear un sentido crítico en sus alumnos, de igual manera convertirse en un 
coordinador y facilitador del aprendizaje. 

Con respecto a los textos periodísticos, el profesor deberá animar a sus alumnos en la lectura y 
análisis del periódico y revistas con la finalidad de obtener información valiosa, asimismo fomentar 
el uso de estrategias que permitan a los estudiantes poder discriminar la información y establecer 
sus puntos de vista, juicios o criticas al respecto. 

a) Aciertos y errores. 

En el caso específico de la Academia de Taller de Lectura y Redacción, Literatura y Análisis de la 
Comunicación del plantel El Rosario, cabe sel'lalar que en la ensel"lanza de este tipo de textos los 
profesores han cometido más errores que aciertos debido a varios motivos: 

En primer lugar, la formación académica que cada docente tiene es determinante en la ensel"lanza 
de los géneros periodísticos, es decir, de 26 maestros que conforman a la Academia, 19 son 
normalistas que no tienen conocimientos claros acerca del tema; sólo 7 son egresados de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación, esto quiere decir que la teoría y práctica del texto 
periodístico es un código no compartido entre la mayoría de los profesores. 

Como consecuencia de lo anterior, hay una falta de interés por parte de los docentes para la 
creación de material didáctico y utilizan solamente un libro elaborado por un maestro de otro 
plantel, en el cual hay errores con respecto a la clasificación de los textos. 

Sobre este libro se basan la ensel'lanza y aprendizaje del Taller de Lectura y Redacción 11, así es 
que los profesores, a excepción de 5 ó 6, utilizan este material "al pie de la letra" sin lograr percibir 
los errores en los que incurre. 

El texto anteriormente mencionado en su mayoría solicita como actividades la resolución de 
cuestionarios que son contestados sin la dirección del profesor y a veces ni revisados, limitándose 
asl la capacidad de análisis, reflexión e identificación y corrección de errores por parte de los 
alumnos. 

Otro de los aspectos a senalar es que los docentes se conforman en que los alumnos elaboren 
periódicos murales con carácter informativo, olvidando el aspecto crítico u opiniones que éstos 
pudieran tener. No hay un verdadero análisis de las marcas del discurso, de la estructura externa 
de cada texto ni de la revisión constante o seguimiento de la información ya que el periódico sólo 
es utilizado para cubrir determinadas actividades. 

Alguno de los aciertos que se han podido observar es que los maestros solicitan la recopilación de 
información en distintas publicaciones, pero desafortunadamente no se especifica la utilidad que 
tiene esta actividad en diversos ámbitos, y es por ello que los estudiantes ven la tarea a realizar 
como un ejercicio que les servirá para obtener una calificación y no le encuentran mayor 
utilización. 

3. Propuesta de actividades y material dldAc:tlco para loa tenwis de la UnldMI 1. 

El desglose de los contenidos del programa de la Unidad sobre textos periodlsticos permite 
confirmar que existe coherencia entre dichos temas y los elementos del marco de referencia con 
respecto a la intención y enfoque. 
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La intención considera fundamental el desarrollo de las habilidades lingüísticas basándose en un 
enfoque comunicativo; la lectura es el eje principal pues permite aplicar distintos procedimientos y 
categorías de análisis, lo anterior pretende que el estudiante logre emitir sus puntos de vista. 

Para la debida operación instrumental de la Unidad, se propone el siguiente material que 
comprende la planeación de actividades para 16 sesiones, en la cual hay sugerencias de 
estrategias de enser'\anza y aprendizaje, textos y gulas de análisis, todo ello basado en los 5 
componentes de la práctica educativa que retoma el Colegio de Bachilleres: problematización, 
organización lógica instrumental, incorporación -de la información, aplicación y consolidación. 

a) Sugerencias para la utilización del material. 

Como ya se expuso anteriormente, para poder desarrollar de forma organizada y completa los 
temas que se plantean en este programa, es importante la planificación del curso ya que por 
medio de ésta es posible lograr mayor coherencia entre los contenidos, estrategias y el material a 
utilizar. 

La improvisación frecuente de las clases es también uno de los errores en los que incurren varios 
profesores, por lo cual se sugiere que antes de iniciar el curso, se realice una calendarización y 
distribución de las actividades para todo el semestre utilizando una agenda que Incluya: grupo 
especifico, horario de clase, número de clases efectivas anulando fechas festivas, temas 
destinados para cada sesión, de 3 a 5 sesiones "extra" sin asignación de clases para casos 
imprevistos. Al llevar a cabo la elaboración de esta agenda, se debe realizar la dosificación 
programática que cada profesor, según su experiencia y necesidades puede modificar en cada 
semestre. 

Tomando como base el modelo educativo de la Institución, otra sugerencia es dividir las clases en 
tres etapas o momentos, es decir, la primera fase de aoertura, debe incluir la presentación del 
tema, explicación de los objetivos a lograr, revisión de conocimientos previos que los alumnos 
tengan sobre el tema y nuevos elementos que generen en el estudiante dudas e interés por 
conocer, esto es, problematizar. 

En la segunda etapa, la de desarrollo, se realiza la explicación, ejemplificación, resolución de 
ejercicios, dinámicas grupales, es decir, la oraanización e incorporación de la Información a través 
de las diferentes actividades y estrategias llevadas a cabo por el profesor y estudiantes. 

Por último la fase de cierre corresponde a la aplicación y consolidación de los conocimientos en 
donde los alumnos lleven a cabo intercambio de respuestas o ideas para lograr una participación 
activa, una retroalimentación en donde el profesor corrija y aclare dudas. Los alumnos tienen que 
aplicar esos nuevos conocimientos a otras áreas, esto es, encontrarle la utilidad como una 
herramienta de estudio y aprendizaje. 

Con respecto a las estrategias de ensenanza y aprendizaje, es necesario que los docentes 
"experimenten" y se "aventuren" en el uso de herramientas más complicadas para los estudiantes, 
pues hay quienes argumentan que por ejemplo el mapa conceptual o el ensayo resultan muy 
difíciles o casi imposibles de realizar correctamente por alumnos de segundo semestre, a lo cual 
cabe criticar que no es complicada la estrategia, sino que se emplea una metodología inadecuada 
para ensenarta; es preciso no limitar el aprendizaje de los alumnos únicamente en la resolución de 
cuestionarios, elaboración de resúmenes o búsqueda de vocabulario, sino también incluir la 
constante exposición oral de ideas, propiciar la discusión grupal, la elaboración de mapas 
conceptuales, la investigación documental y de campo, etcétera. 

El material didáctico que aqul se presenta solamente es una gula de cómo analizar textos y 
plantear estrategias y actividades y debe actualizarse constantemente porque los textos 
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periodísticos van perdiendo vigencia con respecto a la información que abordan, por lo cual resulta 
imprescindible que tanto profesores como alumnos también sugieran materiales que les interesen. 

Los temas a desarrollar en clase están dispuestos de manera lógica y coherente en la antología 
de material didáctico aquí propuesto, pero puede emplearse en otro orden o complementarse 
según lo considere el profesor, con actividades extraclase que lleven a los alumnos fuera del aula 
a bibliotecas, museos, cines, parques, teatros, etcétera o utilizar otros medios para el estudio 
como programas de radio, televisión o búsqueda de información en internet. 

Por otra parte, para la mejor comprensión de los textos y su análisis se ha comprobado que la 
lectura guiada y en conjunto da mejores resultados, por lo tanto se propone que en la medida de 
las posibilidades de cada maestro, se lea con los alumnos cada párrafo de los textos y se vayan 
señalando ejemplos, preguntas o corrigiendo errores para que posteriormente los estudiantes 
realicen la lectura en equipos o por parejas y discutan sobre las respuestas de los ejercicios. 

Finalmente puede decirse que lo más importante en las sesiones de clase es crear un vinculo de 
comunicación con cada alumno, llevar a cabo una atención más personalizada, que implica por un 
lado mucho trabajo para el maestro pero por otro, buenos resultados de aprendizaje y aunque a 
veces en la realidad no pueda realizarse como se quisiera debido a la amplitud de cada grupo, no 
debe dejar de intentarse. 

b) Estrategias de comunicación para el estudio de los géneros periodísticos. 

Las técnicas grupales deben formar parte del aprendizaje escolar para facilitarlo y motivar a los 
alumnos a desempeñar tareas cada vez más difíciles. Es por ello que se propone el uso de éstas 
para ser aplicadas en grupos numerosos y en horarios difíciles. Las técnicas elegidas son para 
tres momentos del semestre: antes, durante y al finalizar la Unidad. 

Al inicio se plantean las técnicas: 

Presentación por parejas (Ver Anexo # 1 ), ya que es importante que se reconozcan entre 
si los miembros del grupo, pues el primer día de clase existe timidez en los alumnos a 
expresar quiénes son y cuáles son sus expectativas sobre el curso; se puede presentar el 
miedo a hacer el ridículo y la apatía. 

También se propone el Encuadre (Ver Anexo # 2) en donde el profesor ser'\alará los 
objetivos, evaluaciones y reglas o normas que se llevarán a cabo durante el semestre. 
Debido a la ansiedad y el temor que manifiestan los alumnos el primer día de clase con 
respecto al desconocimiento de lo que pasará durante el semestre es necesario plantear 
claramente los objetivos de la asignatura y las tareas a realizar. 

Durante el desarrollo del curso se aplicarán las técnicas: 

Palabra clave que permite sintetizar los aspectos más relevantes de los temas a estudiar, 
así como facilita la elaboración de mapas conceptuales (Ver Anexo# 3). 

La Organización (Ver Anexo # 4), con el objeto de que los alumnos planifiquen, organicen 
y evalúen el trabajo grupal en la tarea del análisis y estructura de los textos periodísticos, y 
es que al asignar tareas grupales hay desorganización, descontento, confusión para 
realizar la actividad; con esta técnica se espera que los estudiantes se organicen en 
grupos, dividan el trabajo, compartan sus conocimientos y a la vez exista autoaitica. 

El noticiero popular (Ver Anexo # 5) serviría para que los alumnos a través de la 
representación expongan las redacciones de sus notas periocUsticas y posteriormente 
discutan y analicen las participaciones. 
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Para la exposición y discusión del Artículo de opinión los alumnos pueden llevar a cabo un 
Sociodrama (Ver Anexo # 6) con sus variantes, en donde éstos actuarán representando 
un programa de televisión para discutir y analizar temas de actualidad con la participación 
del público. 

Para el momento final se usará la técnica de: 

Lotería (Ver Anexo # 7) con una variante, aplicada al tema de los géneros periodísticos 
con la finalidad de reforzar, evaluar contenidos, propiciar la reflexión y aclarar dudas a 
través de un repaso de las características de cada género como parte final de la Unidad. 

Con las dinámicas y técnicas propuestas se pretende que el profesor delegue gradualmente en el 
grupo funciones tales como la planeación, organización, evaluación y retroalimentación grupal. 

Es importante que en la práctica docente se considere las dinámicas grupales como instrumentos 
que facilitan el aprendizaje significativo, ya que es necesario motivar a los estudiantes para que 
participen y reflexionen. 

Día con día los profesores tienen y deben implementar técnicas que permitan abordar con mayor 
facilidad el programa de la asignatura y con ayuda de éstas también poder relacionarse con los 
alumnos y acercarlos al conocimiento desde otra perspectiva que les resulte más amena. pero no 
debe olvidarse que el uso indiscriminado de las dinámicas puede tener un efecto contrario. es 
decir, dispersar al grupo, caer en el "relajo" y en la falta de atención, es por ello importante 
considerar un punto medio en su aplicación. 

c) Sugerencias de evaluaciones para la Unidad. 

Según la teoría constructivista en la que se basa el Colegio, deben realizarse evaluaciones en tres 
etapas: al inicio de la Unidad una evaluación diagnóstica para revisar y recuperar los 
conocimientos que el alumno tiene sobre la materia de redacción. 

El referente con el que se cuenta es el curso de Taller de Lectura y Redacción 1 que aborda los 
siguientes temas: características generales de los textos periodísticos. cientificos y literarios. 
funciones del lenguaje, redacción de resúmenes. cuadros sinópticos y paráfrasis. acentuación y 
puntuación, elaboración de fichas bibliográficas, hemerográficas y de trabajo, clasificación del 
texto científico, vocabulario científico, estructura interna y extema del texto, investigación 
documental: elección, delimitación, selección, recopilación, organización, redacción y presentación 
de un tema. 

Con base en estos contenidos y algunos aspectos del Taller de Lectura y Redacción ti puede 
elaborarse un cuestionario diagnóstico para revisar qué recuerda el alumno del primer curso de 
redacción y qué sabe sobre lo que estudiará en el siguiente semestre porque finalmente ambos 
tienen relación o secuencia. 

En la segunda etapa se llevarán a cabo diversas evaluaciones fonnatiyas, que son aquellas 
actividades dirigidas a conseguir un determinado aprendizaje en donde se evalúan principalmente 
los procesos; al respecto se propone que se incluyan varios aspectos en esta evaluación: 

Las participaciones en cada clase y la asistencia regular al curso. 
La resolución de los ejercicios y elaboración de tareas extraclase. 
El análisis de la lectura de libros complementarios. 
Las exposiciones individuales o grupales. 
El examen teórico-práctico. 
Actividades extractase como reportes de visitas a museos, bibliotecas, teatros o análisis 
de pelfculas. 
El proceso de elaboración del Articulo de opinión. 
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Por último, la evaluación sumativa corresponderá a la decisión sobre la calificación del curso, en 
ésta se evalúan los aprendizajes que el estudiante logró en la Unidad. por lo que el objetivo 
general que plantea es que el estudiante elabore un texto de opinión utilizando estrategias de 
lectura que le permitan expresarse de manera escrita y oral, por ello la mayoría de los docentes 
consideran la presentación del trabajo de Articulo como parte fundamental o definitiva en la 
calificación del alumno. 

Algunos profesores piensan que también en esta evaluación se debe incluir una revisión sobre los 
conocimientos adquiridos a través de un examen escrito y/oral. Es importante destacar que no 
debiera basarse la evaluación final solamente en la presentación de un producto, sino también hay 
que tomar en cuenta la fase formativa en la que se han ejercitado y practicado las estrategias, 
resuelto dudas, corregido errores y en donde el alumno ha participado, o no, en ese proceso para 
llegar a la redacción final de un texto. 

Los aspectos anteriormente mencionados pueden o no ser incluidos en su totalidad como parte de 
la evaluación sumativa según lo considere el profesor, ya que no se trata de saturar a los alumnos 
con elaboración de trabajos, pero es necesario recordar que tampoco una sola redacción debe 
tener todo el peso de la calificación final, ya que la presentación única de productos finales en 
ocasiones motiva a que los alumnos copien ideas o redacciones de otros, por ello se sugiere 
tomar en cuenta más aspectos que reflejen el desempei'\o del alumno durante las clases. 

d) Cuaderno de trabajo. Propuesta de material didáctico. 

Los materiales didácticos son los medios o ayudas de las que se vale el profesor para facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes y hacer posible una comunicación efectiva con éstos. Los 
materiales proporcionan una experiencia indirecta de la realidad que implica la organización 
didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico para materializar ese 
mensaje. 

Los materiales didácticos desempeñan un papel importante en el proceso de enser'\anza y 
aprendizaje porque deben: 

Facilitar al estudiante la comprensión de la información contribuyendo al logro de su 
aprendizaje. 
Aproximar al estudiante en cuanto sea posible a la realidad. 
Servir de apoyo al profesor en la explicación clara y precisa de la infonnación que se 
quiere comunicar. 
Propiciar en los alumnos el interés por los contenidos en particular aquellos de gran 
dificultad para su comprensión. 

En la intervención pedagógica que el docente deberá llevar a cabo, es necesario tener una 
variedad de materiales que ayuden al alumno a interesarse por los contenidos que debe dominar; 
por lo cual el profesor tendrá que seleccionar y preparar cada recurso con anterioridad, adecuarlo 
a los objetivos del programa, presentarlo secuencialmente y no antes de una explicación, deben 
usarse de manera variada y combinada para aumentar su posibilidad de éxito. 

Ningún material por sí solo facilitará el aprendizaje, pues para ello se requiere de la planeación 
que vincule objetivos y contenidos, estrategias de trabajo y técnicas instruccionales adecuadas en 
función de los estudiantes y los propósitos para el aprendizaje. 

Por otra parte, existen materiales de uso colectivo que al igual que cualquier recurso didáctico 
cumplen una función importante en el proceso de ensei'\anza y aprendizaje como son el pizarrón, 
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rotafolio, carteles, fotografías, materiales audiovisuales: acetatos, proyector de cuerpos opacos, 
diapositivas, filminas, grabaciones y videograbaciones. 

Cada profesor deberá elegir los medios de enseñanza, materiales didácticos e incluso medios 
audiovisuales y técnicas de trabajo que utilizará para abordar los temas planteados en el 
programa de estudio. 

A continuación se presenta el siguiente cuaderno de trabajo sobre textos periodísticos esperando 
que sirva de referencia para la selección y elaboración de materiales que cada maestro considere 
adecuado según las características de sus grupos. 

En cursos anteriores este material didáctico fue concebido y utilizado como un cuaderno de trabajo 
que se modificaba constantemente en cuanto a los textos periodísticos para actualizarlos en cada 
semestre. Con respecto a los cuestionarios, guías y actividades, se han corregido y perfeccionado 
con base en la práctica y experiencia adquirida en cada curso a lo largo de 6 ai'los; en esta 
propuesta se presenta una versión final y mejorada con características de un libro de texto y no de 
un cuaderno de ejercicios, porque ahora este material cuenta con una breve explicación sobre los 
temas que plantea el programa, la ejemplificación, aplicación de los conceptos o aspectos 
teóricos, el modelo de análisis, ejercicios, actividades complementarias, así como guías para la 
realización de trabajos que pudiesen resultar más complicados o requieran de mayor atención por 
parte de los estudiantes. 

Se sugieren ciertas estrategias como el uso y la elaboración de mapas conceptuales. cuadros 
sinópticos, síntesis, dinámicas grupales que puden complementarse con las exposiciones orales, 
discusiones grupales, investigaciones documentales y hemerográficas así como de campo. 

El contenido está organizado siguiendo la secuencia de la propuesta y dosificación programática 
de tal manera que exista una relación y coherencia entre los temas. 

Bajo una concepción constructivista, los materiales didácticos como el que a continuación se 
propone, se consideran como un recurso necesario y facilitador del aprendizaje, pero no quiere 
decir que sea o se convierta en fin último de la ensel'\anza. Este libro o cuaderno de trabajo es 
susceptible de modificarse según la libertad de cátedra que cada profesor ejerza, de su formación, 
sus propias estrategias y su interés por dirigir al alumnado. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del Taller de Lectura y Redacción 11 es que desarrolles estrategias y 

habilidades para mejorar tu expresión escrita y oral, además de proporcionarte herramientas de 

estudio que puedas utilizar a lo largo de tu desemper"lo académico. 

A través de la lectura y análisis de textos periodisticos, estudiarás los diferentes modos 

discursivos: descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo, con la finalidad de que redactes de 

una forma clara y coherente. 

Como recordarás, en Taller de Lectura y Redacción 1 estudiaste las caracterlstlcas 

generales de los textos periodisticos, cientificos y literarios que en el caso de los primeros son: 

}'- Intención: 
:¡;.. Estructura: 
,... Lenguaje: 
,... Lector: 
,... Medio que 

los difunde: 
:¡;.. Tipografía: 
:¡;.. Distribución 

del texto: 
,... Clasificación: 

Dar a conocer acontecimientos y sucesos recientes. 

De lo más importante a los detalles complementarios. 

Objetivo, sencillo, coloquial. 

Todo tipo de público. 

Periódicos y revistas 

Variada, de diferente tamal'lo, grosor e Intensidad. 

Columnas 

En géneros periodisticos: Noticia, Editorial, Articulo, 

Entrevista, Columna, Crónica, y Reportaje. 

En este curso conocerás la estructura interna y externa de los periódicos y revistas; 

posteriormente analizarás de forma detallada el lenguaje y estructura de los diferentes géneros 

periodísticos haciendo énfasis en los modos discursivos y en las funciones del lenguaje; también 

realizarás la interpretación de la caricatura polltica con el objetivo de identificar y comentar su 

finalidad. 

Comprenderás los temas a través de la elaboración de resúmenes, síntesis, cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales y la ejercitación de la expresión oral, con ello se espera que 

además de aprender a redactar, seas una persona critica de la realidad en la que vives. 
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CARACTER(STICAS DE PERIÓDICOS Y REVISTAS 

Los periódicos y revistas son medios de información impresos en donde aparecen 

diferentes tipos de textos periodisticos; estas publicaciones tienen distinta finalidad, ya que los 

periódicos debido a que aparecen diariamente difunden información reciente a través de las 

noticias; otros objetivos que cumplen son: transmitir cultura. servir de entretenimiento y ofrecer 

productos y servicios a través de la publicidad. 

Por otra parte, las revistas son medios de difusión que abordan diversos temas y por lo cual tienen 

varios objetivos según el tipo de publicación, pues existen impresos especiafiZadol en 

determinadas éreas y públicos; por ejemplo hay revistas politicas, científicas, de espectáculos, 

musicales, para niños, jóvenes, amas de casa, etcétera; pero dentro de sus finalidades principales 

están, las de analizar la información y entretener, aunque también difunden cultura, orientan al 

lector y venden productos y servicios. 

Estas son algunas de las caracteristicas de periódicos y revistas, posteriormente para 

analizarlos observarás su estructura externa e interna en donde pedrés establecer sus diferencias 

y semejanzas, así como las clases de publicaciones que se venden diariamente. 

Realiza en equipo las siguientes actividades: 
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CARACTERfSTICAS DE PERIÓDICOS Y REVISTAS 

INSTRUCCIONES: Forma un equipo de cuatro personas y con base en el periódico y 

revistas de cada integrante responde lo siguiente: 

1. ¿Por qué es importante la lectura de los periódicos y las revistas?. 

2. ¿Cuáles son las funciones que desempel'\an los periódicos y las revistas en una 

sociedad?. 

3. Elaboren un listado con los nombres de todas las publicaciones que tiene el equipo: 

4. Describan cómo es la forma, tamai\o y estructura de estas publicaciones (periódico y 

revista): 

5. Observen con atención la primer plana de un periódico y la portada de una revista. 

Escriban a manera de listado las diferencias y semejanzas entre ambas publicaciones: 

6. En cuanto a los textos que aparecen en el periódico y en la revista, describan cómo es la 

distribución del texto y la tipografla en cada publicación. 

7. Sel'\alen cómo es el lenguaje utilizado en un periódico y cómo el de una revista. 
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8. ¿Cuáles son los temas que abordan cada una de estas publicaciones?. 

9. ¿Cómo están agrupados los contenidos de los periódicos y cómo los de una revista? 

1 O. ¿Cada cuándo aparece un periódico y una revista (periodicidad)?. 

11. Describan el tipo de imágenes que aparecen en el periódico y las de una revista y 

respondan ¿estas imágenes cumplen la misma función en ambas publicaciones?. 

12. ¿Cuál de estos impresos creen que tiene un número mayor de fotografías?. 

13. Anoten los precios de cada publicación. 

14. Describan el tipo de papel empleado en estos impresos. 

15. ¿Qué tipo de público lee periódicos y cuál revistas? 
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FORMATO, ESTRUCTURA Y CLASIFICACION DE LOS PERIÓDICOS 

Y LAS REVISTAS 

Con respecto a su forma, estructura y clasificación, ambas publicaciones comparten 
semejanzas pero predominan sus diferencias que a continuación puedes apreciar en el siguiente 
cuadro sinóptico: 

ESTRUCTURA PERIODICO REVISTA 
EXTERNA 

A) FORMATO 1.- Clásico o estándar 1.- Doble carta. 
2.- Chico o tabloide. 2.- Carta. 

3.- Media carta 

B) PRIMERA Los elementos de identificación de B) CARÁTULA O PORTADA 
PLANA. un periódico son: Esta estructurado por: 

1.- Logotipo. 1.- Logotipo. 
2.-Lema. 2.- Lema. 
3.- Fechario. 3.- Fechario. 
4.- Cintillo. 4.- Sumario (externo) 
5.-0reja. 5.- Fotografía. 
6.- Encabezado principal. 
7.- Encabezado de otras noticias. - CONTRAPORTADA 
8.- Fotograbados. 
9.- Pie de grabado. 

1 O.- Sumario. 
11.- Columnas. 

ESTRUCTURA 
INTERNA 

C) SECCIONES Espacios que reúnen información del Están organizadas en un Indice que 
mismo tipo. en algunas revistas reciben el 

nombre de sumario (interno). 

D) DIRECTORIO Lugar en donde se anotan los Espacio destinado a los nombres de 
nombres de los responsables de la los directivos de la publicación. 
publicación. 

CLASIFICACION Tres criterios de clasificación: Tres formas de clasificartas: 
1.- De acuerdo con el formato: 1.- Revistas comerciales: 

a) Estándar. a) Generales. 
b) Tabloide. b} Especializadas 

2.- De acuerdo con su periodicidad: 2.- Revistas profesionales. 
a) Diarios 

- Matutino. 3.- Revistas institucionales. 
- Vespertino 

b) No diario 

3.- De acuerdo al tipo de información 
a) Generales. 
b) Especializados. 
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Observa las siguientes imágenes que se refieren a la estructura de los periódicos Y las revistas. 

Realiza los ejercicios correspondientes. 
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ESTRUCTURA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS 

INSTRUCCIONES: Con base en los ejemplos anteriores, localiza en estas reducciones del 

periódico y la revista los elementos que conforman la primera plana y portada. 

6-

3. 

to. 

PRIMERA PLANA 

s. 

f Allvlo _•n EUs 10 Apru•b• ·~~~~"'~-.,. f• e : ~.:_~::..~~J 

'5_~ X~~~~I9R ~;~ ~ 
-:.:--i -r=r... I ....:.~ 1.~.:-...:-===...~L~- 1-- --r--'-·--------

s. 

Zedillo, Candidato; "la TragediaDoja Lección de Unida '' 
-~-- ............ ,_,.~--~ .............. 

Formato del periódico: ---------

Clasificación:------------

Periodicidad: 

l. 

4. 

( 
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ESTRUCTURA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS 

Fonnato: _____________ _ 

Clasificación:-----------

Como ya se mencionó, la elaboración de mapas conceptuales es una de las estrategias de 

aprendizaje y enser'lanza a utilizar durante el curso, por lo cual se te explica a continuación cómo 

se elaboran. 
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ELABORACION DE MAPAS CONCEPTUALES 

Los mapas conceptuales son representaciones gráficas que permiten explorar el 

conocimiento almacenado en la memoria; están formados por conceptos, proposiciones y palabras 

de enlace. Los conceptos son representados por círculos llamados nodos. 

Los mapas son útiles porque dirigen la atención tanto del estudiante como del profesor. 

Éstos son algunos aspectos que se consideran importantes en la elaboración de mapas 

conceptuales. 

1. Lectura íntegra del texto. (Numerar párrafos). 

2. De cada párrafo subrayar la idea principal y encerrar en un circulo las palabras o 

conceptos "clave• . En caso de hallar palabras desconocidas, buscar su significado en el 

diccionario. 

3. Jerarquizar los conceptos o palabras clave. Hacer un listado tratando de ordenarlos de 

tal forma que los conceptos o palabras básicas se coloquen al principio y así de manera 

descendente hasta terminar con las palabras menos importantes o complementarias. 

4. Ya ordenados los conceptos, colocarlos gráficamente, es decir, dentro de los círculos, 

cuadros u óvalos resaltando con letras mayúsculas los conceptos más importantes y 

uniéndolos a través de lineas. Se ubican de forma descendente y pueden "ramificarse· 

hacia los lados. Utilizar un solo color o tinta. 

5. Usar nexos y conectores para unir las palabras o conceptos, éstos se colocarán afuera de 

los círculos o cuadros que contienen las palabras clave, cerca o encima de la línea que los 

une. Utilizar un color distinto para los conectores. Los verbos se ubican a manera de 

conectores, afuera y encima de las líneas que unen. 

NOTA: 

- Un mapa debe rescatar palabras importantes, hay que evitar conceptos o explicaciones 

extensas. 

- La representación del mapa debe realizarse en una sola hoja o página para facilitar su 

lectura. 

J 
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Como ejemplo, al aplicar estas indicaciones observa que en las páginas donde se 

desarrolló las características de los periódicos y revistas se subrayaron las palabras clave o 

importantes, a continuación se elaboró un listado jerarquizando esas palabras: 

Periódicos Revistas 

- Medios de comunicación impresos - Medio de difusión. 

- Finalidad - objetivo -Analizar 

- Difundir información reciente - Entretener 

- Transmitir cultura - Transmitir cultura 

- Entretenimiento - Orientar - guiar 

- Publicidad - Publicitar 

Con base en estas palabras y los conceptos del cuadro sinóptico que se expuso se realizó 

el siguiente mapa. 



TEXTOS PERIODÍSTICOS 

se encuentran en,-------;:::---~ 
PERIÓDICO 

es un 

Medio informativo impreso que 
transmite noticias variadas 

su objetivo es 

-Informar 
-Transmitir Cultura 
-Entretener 
-Publicitar 

sus características son 

ESTRUCTURA 

se divide en 

Interna 

CLASIFICACIÓN 

de acuerdo a 

Periodicidad Tipo de 
que puede ser Información 

!~----, 1 0-¡ ,..---..... ,..--~ 
i "'' f•c::, 

qu,._e ............... ued-..e ser 
Formato Primera I ~ í 1 o f Diarios No 

Diarios .... 
. l!! 

que 

Plana j ·8¡ / ~ i ----~ 
o ¡.i:: ! 

"'IAl4A ser i '~ 1 ·-º í se divid en __ _ 
I""""" 1 V/ ' --· 

IV . e: . 
0 

~~~) -91 
.Q 1 

~/ 
I I 
·-- .. J 

---~ 1 ' 

!'.?/ 
~/ ¡u 

., _ _} 

Mediano 

que tiene· 1 

-l.ogollpo 
-ltml 
.fechlrlo 
-ci1lllo 
-Orejll 
.f~ 
-Slmlrio 
-Cobnnll 
-Pie de P>edo 
-EnclblDdo Pmdp8I 
-EnclblDdo de oCru 
nolk:ile 

Matutino 

0 

Vesoertino 

Media 
Carta 

Carta 

REVISTA 

es un 

Medio de difusión masivo que 
aborda diversos temas 

su objetivo es 

-Analizar y entretener 
-Transmitir Cultura 
-Orientar 
-Publicitar 

sus características son 

ESTRUCTURA 

se divide en 
CLASIFICACIÓN 

en 

Doble 
Carta 

'O 
·~.· 

,1 ·u .. 
,_a. 
. ;:, 
Q 

que tiene 

·~ 
-Lema 
.fechario 
-Soolario 
.fo1c91111 

Profesionales 
se divide en 

Esoecializadas 
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DISCURSO PERIODISTICO 

El discurso es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa 

o siente, un razonamiento con cierta finalidad que va dirigido a una o más personas. 

En los textos periodísticos el lenguaje tiene caracteristicas diversas. según la intención 

que se quiere comunicar, ya que los periodistas en su mensaje construyen la realidad al transmitir 

los acontecimientos, es por ello que en estos textos se utilizan distintos discursos para referirse a 

los sucesos; las formas discursivas cumplen diferentes propósitos y no aparecen en los mensajes 

de manera pura sino que se combinan pero puede predominar alguna. 

Las formas discursivas que son utilizadas por el lenguaje periodistico son la descrioción, 

la narración, la argumentación y la exoosición; el conocerlas te ayudará a distinguir el 

propósito de los textos asi como a redactar tus propios escritos de una manera clara y coherente. 

Cabe señalar que estos discursos no sólo se manifiestan en los textos periodisticos sino 

en todo lo que implica comunicación. Podemos identificarlos a través de las marcas discursivas o 

también llamadas modalizadores, que son las formas lingüísticas como pronombres, verbos, 

adjetivos calificativos, sustantivos, nexos y conectores. 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

En el discurso periodístico también podemos identificar las funciones del lenguaje que ya 

estudiaste en primer semestre y que como recordarás según Román Jakobson, especialista en el 

estudio del lenguaje, señala que son 6; las funciones están presentes en cualquier situación de 

comunicación, es decir, las usas todos los dias según la finalidad o intención de tus mensajes. 

1. Función referenclat. Indica las características de lo que se habla, informa o explica; sirve 

para representar la realidad y lo más importante es la información o contenido del 

mensaje. Se utiliza en todos los aspectos de la vida, por ejemplo, podemos encontrarla en 

los textos cientrficos y periodisticos. 

2. Función apelativa: En ella el emisor intenta influir en el receptor para que éste piense o 

actúe de cierta manera. Se caracteriza por emplear la forma imperativa del verbo y se 

observa tanto en órdenes como peticiones, por ejemplo, la encontramos en anuncios 

propagandisticos y publicitarios, también en algunos textos de opinión. 
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3. Función expresiva: El emisor habla de si mismo y expresa sus sentimientos o estados de 

ánimo, emplea la primera persona del singular (yo) y la podemos localizar en textos de 

opinión, poesía y ensayos. 

4. Función poética: En ella lo más importante es el mensaje y la forma en que esta escrito, 

es decir, debe ser bello y armonioso; esta función es posible encontrarla en narraciones, 

poemas y obras de teatro. 

5. Función fálica: Sirve para que el emisor y el receptor inicien o mantengan el contacto, 

que comprueben de vez en cuando que funciona bien el canal de la comunicación; lo 

importante es iniciar o mantener el contacto. Un ejemplo en donde se localiza la función 

es en los saludos o convenciones de cortesla. 

6. Función metal/ngOlstlca: Predomina cuando se utiliza el código para hablar de ciertos 

aspectos del mismo código empleado y se ubica en cualquier rama de la lingülstica, por 

ejemplo en relación a la gramática. 

A continuación se proporciona la explicación de los modos discursivos, asl como los ejemplos 

de sus marcas o modalizadores y las funciones del lenguaje predominante en los textos 

periodlsticos. 

MODOS DISCURSIVOS 

DESCRIPCIÓN 

Es la forma discursiva que expresa las caracterlsticas de un objeto, animal, persona, 

sentimiento o suceso. Existen diferentes tipos de descripciones: topograffa (de lugares), 

cronografía (de épocas), prosopografía (rasgos físicos de las personas), etopeya (rasgos 

psicológicos o morales). Las marcas discursivas de la descripción son los sustantivos y adjetivos 

calificativos. En este discurso se aprecian las funciones del lenguaje: referencial y en ocasiones 

poética: 

e 



.. $1: c>:~on<le encn: 01.-.:;chilas escolares, 
CG-iiil~os f'tlra e{ <.:¡,beH ... 1 y bo~~;a'i d~ pJástl
cr..J ullá cH el nt<::;"Cl'dn H.ldalgo. 

flil·e aa.rnarse simp1~!lltente Aleirudro 
Cru:;;. Que se~ '.~ct!h.:;! :1 vend.er hulsas v 
n·~rhiJn .. : s·o un puesln !inllcicro, poa· Vér
H-z.. Sin ecnk.nrgu,. s:1s 1 !."=.nde.s rru.lflUZ!o.:.:, ~us 
o<,_,,, ca:Jos y "' hilillo plstcndo :u·rib;L de 
WS l;¡hjcs 1·:> h~=n inccnfundihlc. 
Retrocedemos un par de décad<l.'> y ll' 

1-e-:m·damos al l~cto ele Bluc Dcmon. Pri
r.1.::tv ve-s~;d\.l totaJn1::nte de negro, lllil~~
r,a, mi:lla y camiseta. Y escuc.:h11mos los 
sritos, allá en la vieja Arena Coliseo: ¡Sha
.:k>w. la-ta-111, Sha<low! 

NARRACIÓN 

Sustantivo : ojos 
Adjetivo calificativo : caldos 
Función del lenguaje : referencial 
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Es el relato de un suceso en donde los hechos son ordenados para que adquieran 

significado; se apoya en la descripción y de igual manera existen diversos tipos de narración como 
la objetiva, la subjetiva, fantástica, histórica, etcétera. La narración emplea verbos y sustantivos y 

en ella podemos encontrar las funciones referencial y poética (no siempre). 

8 HHMANN llElUNGHAUSiN 
ENV!AOO 

LA GADUOiA. CHIS., 13 llll ffllllO, Una mnchncba 
intenta ocultav;e jnútilmente qw¡ tm árbcl, 
a pocos me!J'os de ln valla de cinln corla11tc 
que separa el crunpamento militilr del ca•n1-
oo y Jos campps de cultiyp de la comunidad 
contigua. Su rostro bonito, que no panx.-c 
indígena. lleva más maquillaje del necesa
rio para verse bien, pero su juventud la 
salva de parecer nier:i pieza de rcpo:;lcrfn 
bajo el calor de Ja selva a mecliodfu. 

Al ouo lado de la alumbrada. varios sol
<lados en guardia vigilan el cumino Y 
toman nota de los vehículos y las perso
¡ias que transitan. Ret~n visual. podrla 
decirse. La G~cha es una de las tres 
posiciones militares que faltan de retirar, 
para que el gobierno cumpla una de las 
seií.alcs núnirnas que pidió el EZLN po.ra 
dialogar. Y como los otros dos, Río Eusc
ba y Guadalupe Tepeyac, varios letrcritos 
amarillos de reciente aparición advierten: 
"Peligro. Alta tensión". 

Sustantivos: muchacha, soldados. 

Verbos: intenta ocultarse, vigilan. 

Función: referencial. 
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EXPOSICIÓN 

El discurso expositivo menciona los hechos y las ideas, es decir, manifiesta los 

antecedentes, causas o datos necesarios para comprender la acción o desarrollo del suceso; 

puede adoptar varias formas como por ejemplo, reseñas, definiciones, descripciones técnicas en 

el que aparecen cifras, gráficas o datos de manera minuciosa. Predominan la función referencial. 

Cien mil pági11as de código 

~,, 12nunuao.. FJ :m:'ilJ!tis Jc...J j;Cno- -~ 
n•:i btunnno Jh·ulgado c..~le tunee; illo 
corno rcsulratlo dos tifra.tt difcrcn1e~ en .f=.· 

cuanto a In cunlitlml de genes que lo 
componen, aunque en todo c-.!l.u es lnfe- : 
rior o lo~ 100 n1il que !te crcrn inlegrubnn : 
el UJibn> Oc lo vJt.!11"'. r.>c acuc.rdo t.."On IR ~'., 
:tp.cncia L'p;,, el (.'c..ldigo gcné1ico :th11rc:\ 
mU libros. de den pl1ginn! cnt.Ja uno. 

El infor1nc JeJ l'royt.~lo Ocnomoa •• i 
Humnnn •.PGll) .. pnlulC'inacto flº" 18 
pnf~c&. seftaM que el nmpa Je un hmna- É 
no 1icne entre JO nti1 y 40 mil gene~. ! 
micntr;¡" p;.U-tl la entid3c.1 prh•atla cslndu- f 
niclcnsc Celcra Gcnomic1 osciln cnlsc .i ~~~J;!l~~~~~~~~~~5óSf. 
26 nrH y 39 mil. Para efecto--. Je compn.. i : 
nteió~•. uoó11 moc;co. dr la fruta ticnr 1 J j 
~ni es 1nic11lnt.'5 lo~ de un01 lom... i 
brii: dt; riqrn nsckmkn ;i 18 n'i . : 

. P:trn C'clera. ¡., s1,nalitud gcn.!licu : 
cnlre un hunw.uo y olio es tic 99.99 p~:u ~ 
cicnio. En tnnto. el POH JclC"nUint'; 11uc ! 
22.l tfr. lo~ Mene' humnnos ~on ~in1ilorc.~ : 
~ " 1 ·tL'Ti:is fucn111 1nco1 o- : 

lo~ ,a o l:t tl e.Je Ja .:vo ucum. ~ 
En ,ynnlo n la' l'll\lf:!f101h: • el PGI l ! 

!(t:fo,Jó 1.1uc 1tran parte "e ellas tii1.•1te ~u E 
uIU:.i:n , .. ,, t!i rnn:nt"}fñ> .JL" fa-. sfiUl¡+jr ~ 

ARGUMENTACIÓN 

Explicación minuciosa que 

utiliza cifras y porcentajes 

de apoyo. 

Es la forma discursiva cuyo objetivo es convencer o persuadir a las personas para que 
adopten una determinada actitud, se dirige al intelecto y a los sentimientos. El discurso 

argumentativo se compone de tesis y argumentos o razonamientos. Se puede identificar a través 

de las marcas discursivas como pronombres (yo, nosotros), verbos, adjetivos calificativos, nexos y 

conectores; en este discurso predominan las funciones apelativa, emotiva y referencial. 



La vjolencia es uno realidad€ot1d11ma~ Tesis 
.f!Wumadoríi\para 12(!ñiiYOi)parte de· la pobla-· 
·ci6n india de M6xico. Suman mucho5 m1iesr 
. los' indígenas de™ los pueblos que, en Argumento 
• Oaxaca, Chihuahua, Puebla; Oucn-ero o Chia-
. po5 han perdido a.uno o más familiares a .bal~; 
zos o ~achetazos innigld~s por quienes. los Adjetivos calificativos: 

. desean integrar -y~ desante11rnr . desde las cotidiana abrumadora mayor 
copillns del p~_c:1: ¡:_~_nómico y poljlico.: ___ :.. _ - · ' ' 

H 
ncc ~de n1escs t11ye uus; 111•1,;tlr n 
un mnratón del cinc mcxlc:1no<{"eclen
!i}con el ohJcto de pnrllclpnr 4-?ll la '"0-

r:u.:i6n pnrn otoQ~nr los Arielt!11 de ei-:te ;11111. 

Con la excepción de la pcllculn J>rq/iLnclo 
Carmesí ,fo Arturo Ripsteln, todp lo dcm:ís 
~fue rcnlme11tc@1lo y totulincnte ln
trascendeliüil(Sin cmh"rSof unn de csns pc!C
culm1 n1crccc co1nenlario upnrtc. ~e trntn de 
la clntn El Clmvo Banda, escrltn y tlirl~ldn 
por.1\n!:_onl~ I_..ó~e7:. S<'lnchc:r.. _ . . _______ _ 

Pronombre personal: 

(yo) tuve que asistir 

Adjetivos calificativos: 

reciente, mala, totalmente, 

intrascendente. 

Función: emotiva. 
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Por otra parte, el discurso periodístico además de utilizar los diferentes modos discursivos 

está compuesto por 4 elementos. 

• Para mayor información consulta a Susana Gonzélez Reyna en Manual de Rec:l9cc!6n e !nyest!gación 
Documental y en Periodismo de Opinión y discurso. 
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ELEMENTOS DEL DISCURSO PERIOD(STICO 

1. ENUNCIADOR: Es el que •enuncia", es decir, el que habla o escribe el mensaje. 

Responde a la pregunta ¿quién habla?. Existen tres tipos de anunciadores: 

a) Periodista: Quien redacta el texto y utiliza las marcas discursivas 

Pronombres: Yo o Nosotros. 

. · l»dr Josl• Uhrh~* · 

Observé que la pintura tiene valor por sf misma, 
independientemente de la representación objetiva de las 
cosas. Me prequnt~ si no debíamos pintar las cosas como 
las conocemos, más que como las vemos. Puesto que la 
pintura posee una belleza propia, se puede representar una 
belleza abstracta que es pintura. 

Adjetivos calificativos: muy antiguos, enteros, etcétera. 

Figuras retóricas: corazón cultural 

La ciudad de Mé:x:ico puede y debe transformarse en 
una Ciudad Global. No olvidemos que es el nervio vital 
dE? la economía del país. corazón cultuml del mundo 
hlspAnoheblante y.núcleo de telocomunTCacioncs mo· 
dernas. sede de numerosas universidades. de grandes 
empresas y centros financieros. de investigación y cu•· 
tura. 

Los discursos empleados por el periodista son el argumentativo y expositivo. Las funciones 

que podemos encontrar son la referencial, apelativa o emotiva 

( 
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b) El individuo (s) específico (s): Personaje que genera la información, hace declaraciones, 

explica comenta. Lo identificamos por la marca discursiva. 

Pronombres: Él, ella, ellos. Por ejemplo: 

activistas defensores de los derechos humanos (ellos) 

Verbos conjugados en tiempo pasado: informó, Indicó. 

Sin cmb~ugo. ac1i.vi:s105 <.ICfc11so1cs W~ 
<>s derechos t111111nnc1s 4 le Sun Die 'º• co

mo Rob.: no ¡u unc7~ afirmar ·que a e· 
gitd:l U~ 1\UCVO u:lJC ptcro CS pn.rte de U na 
••n1ilitari:1.ació11 disfrazada'' <1ue ll~va él 

c:.\l:Jo el .Scrvii.:io dt: lu1nq_•,rm;i\"ur y Natura
lizac.:il)11 t.Jc E!-.lildn .... U111dos en la fro111cr:1 
l"Oll Méxicn. 

Por otra panc. kt Parndla Fronrl.!riJ' .. n in 
funn6 que un grupo tic slcrc indocurncn· 
1udoc;, entre cl1os ,.,, .. ¡,>..., 10~110!~~ de t:di!d, 
flu.:1 on rc.-;cu1ndo-; \.'.t1U :-,i111ornas !~ravc~ de 
1nsulacitln y dc~l1id1 illi.tLH)n, en una 1 cglL•n 
JUOt>tuñn!'.~\ uhiLmJa ni cslc del LUndado tic 
San Di...:g.o. . 

S¡1lvadpr 7ar11qro vocero f.Jc la c;ol)lpr~
ci6n jndjc6 Qt!J.Ljuntc.' con !o~ i11clocu11u:n 
ln<lúS fue: n.:sca1ado -·tarnh1én cnn ~Íl\lo· 
rn:1s d,: insolou.:u;u-- un ai;cntc <.Je la 
l';ltrulla Fr<Jnt1..•riJ' .. 1 q1:c 1eco11i.1 In 1cgi'""u1 
c.-:11 hu:.tca t.Jc lus 11:1g:J.1n~t..·s 

Los discursos empleados son el narrativo, descriptivo y expositivo; la función del lenguaje 

es la referencial. 

c) País: Nación que genera la noticia. Sus marcas discursivas son los pronombres: R:I, ella; 

Verbos conjugados en tiempo pasado: Presentó EU. Los discursos empleados: narrativo, 

descriptivo o expositivo y la función utilizada: referencial 

B DistiQgue un cuerpo hu1nano a lres kilómetros 

Prese11tó EU el nuev~ equipo. 
para detectar indocumentados 
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2. ENUNCIATARIO: Es la persona a quien se le dirige el mensaje y responde a la pregunta 

¿a quién se le habla?. Existen dos tipos de enunciatarios: 

a) Lectores: Son aquellos que leen el texto; sus marcas discursivas por lo regular no existen 

aunque hay excepciones como las siguientes: 

HOY 
IN!CIA/Mrf lf P!l!EGOCIO 

DE IMPORTAN ~UPO 
CACR 

COMO DISTRIBUIDOR 
COLUNS 

~ 
Inversión lnlc:lal $300 

GANA 100% 

Pronombre: Forma parte de 

importante grupo (Tú). 

.,/ rmrJucto cor1 u'.lu t.ft::rllln<:.il ... i 
;'0~~~~0~·~.~~7;:;~:1;~~-':- p.•&.·'"·'. El mensaje va dirigido 
J· C11:tr.l or>C'lrt .l!i•UtnJ 1h~ o.-:::• 

""cr•u v ''""""º'"' ,. ... ,...__~específicamente a alguien que 
./ S.a.o 1n~1~.ot:nlo r 
~ ~~~~;;~1;, ~ .. ~!JA,~:~n~ cubra Jos requisitos . 
.,/ 11Clllf)l'Jh:t~A """"" 

'"ork 79A 1 ~)~. C:>. [lu.tr1:;1~rnq 
f:CH"..J l~t11':1·r,,·.r." 

LlfUt:U:.. tJi.,t:, 1 fi, t I 1tl tic ,,.110 
H1.11urio ttP U:JO u 17;:'.:0 hnrnl' 

b) Individuo (s) especifico (s): Es la persona a quien el enunciadOf" le hace un llamado o 

critica. Sus marcas discursivas son los pronombres: él, ella, ellos. 

Basta pues con tratar de castigarla y menguarla .• Lo 
que se debe hacer es cambiar su vocación económica 
hacia la globalidad y hacerla sustentable: 1estaurarla y 
sanarla. Insistir en disminuirla y ;.lmputarla es suicida 
para nuestro futuro. Si queremos eofmntar los de· 
!;arios del porvenir y afianzar nuestra identidad me· 
xlcana. W:fendarogs a la cjudgd de Mé'liCo la ciudad 
de tocios los mexicanos. 

Pronombre: Todos los mexicanos (ellos). Se le hace un llamado a la ciudadania. 

3. REFERENTE: Es el contenido del texto, el cual puede ser informativo, de opinión o la 

combinación de ambos. Responde a la pregunta ¿de qué se habla? y pueden 

manifestarse cualquiera de los cuatro 

referencial, emotiva o apelativa. 

modos discursivos asi como las funciones 

1 
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4. EFECTO DE SENTIDO: Son los fines o intenciones que persigue el emisor del mensaje, 

como por ejemplo, persuadir, hacer reflexionar, irritar, etcétera. Responde a la pregunta 

¿para qué se habla?. 

Jorg,c Alhc1·tu Cor11cjo, t.:or·rcs¡>oJli!;al .. 
lijwmtt, IJC, 7 tle t1gus10 1 J Con la pc1sihi 
lic..ia<l de dctct:lt.\f 1..111 cuerpo hlln1ano en 1~1 
uscuridall ;i un:i dist:inc.:la t.:cn:ana .a In-. 
tres k1J<irnctros. Jncdian[e la utfli.r.ac.;;(,n tic 
~•t:usotcs inl'rarrojns y un ~;Íslcrn.a de n.avc· 
p:u:it.'ln con tecnología de punla, la Palru· 
llu,l'w11tc1 i.r.a ucl co11dado e.Je: S.111 Dicen. 
(:nlifornia. prcscn1c\ C!-ilC vit.!1 ric.!s su uucvH 
fll.·.1rnmicn1a p:ua cnrnb:uir el tr;iricodc in· 
tloc.:u11u:11t;ido.'> ¡u oct:dc111cs dt: Mé,; icu. 

Se ldla del J1clh;6pt~ro lJot'in,r.: MO 60<JN 
sin rolo1 t1a,..cro y SO por ciento 111Lnn."i rui 
doso lJUC Jos c.:onvcnc1onah::s. el c.:trul tuvo 
1111 '""'ºde 1111 millón 300 111il dólares 

El referente del texto es de tipo informativo, ya 

que explica que la Patrulla fronteriza de San 

Diego presentó una nueva herramienta para 

combatir el tráfico de indocumentados. 

El efecto o finalidad del texto es informar sobre 

esa herramienta. 

Cnn tnd{I y .;u~.inlrincad'1~ disl:tnt:i;is y difo
rc,1icias. tienden d l!:nncr~ e1~lrc sj ltt!rn1a11os 

l!nn de l:is n1ay<ir'\.:~ ;,tTJ')a'.C: del poder •':JCiC"r 

r.t•;. hcrc:11cia J-: h1 colon-in C'flai\C'la, e~ In di vi .. 

,c;h'ín cr.lrc Jo.\ p~c!1? .. ·,i{, tJnft re:rvC"rs~ cor:s:ru:.:
r..i~.:~ de Ja histcr·i~l r:-:~xic~na ha CC\n~i~lid~., •:. 
1'.0 :-c~·:rl ,.\:r li\~ d:!n~nn..J,w :nc!ige:n:-:~. y 11F;~•ia.n~ 

le .~ubteífug.io~. -=orv("'.rlir Ja~ •·soh,\.-ioru::-;·· t~r: 

ln.nub::s ci'-" tiC1npc•. 

El referente del texto es de tipo opinativo, ya 

que se comenta que la herencia de la Colonia 

española es la división de los pueblos 

indígenas y que a lo largo de nuestra historia no 

se han resuelto nuestras demandas. 

El efecto o finalidad del texto es hacer 

reflexionar sobre la problemática indígena. 

•Para mayor información, consulta a Pilar Roclñguez en el Fascículo 1. El discurso periodísJjco, 
Estructura y contenido, del Taller de Lectura y Redacción 11. 
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DISCURSO PERIODiSTICO 

INSTRUCCIONES: Lee los siguientes fragmentos de textos y responde: 

'(./: 1 

Llamado conjunto 
El .l de mru-z.o, la maquinruia televisi\'u 
convocará a los n1c."1Cic:ano~ :l vcstir~e de 
blanco ea ·sef>al de pnz. 

Ayc:r. en el exclu!>ivo restaurante de 
Poluneo. se -pretendió olvidar que el 
EZLN velón Tv Azlccn por el di~crccio
nal manejo informalivo clel connicto indí
gena y pllr aquelln incursión en helicópte
ro de Dolores de la Vcgn al bastión z.apa-
1istn de Lo Realidad, e ioclwo se llamó a 
Ju unidad nacional: . 

Ern1Lio Azcárrngn explicó el moti\'o de 
la sorpn:ndenre conjunción temporal: 

"Pensnmos que ll\ unión está por encima 
de lodo. y pani uknnzar est3 unión nece
sitamos cancelar toda,; nuestras rivalidu
t.lcs o diferencias como empresas y como 
individuos. Nue~tro compromiso corno 
medios de cornunicación e• mmsnúlir In 
voluntad de la puz.. QueICinOs que todos 
se unnn con nosotros a este mensaje de 
paz, porque pensamos que si hemos visto 
la guerra u través de la telcvisl6n pues e.., 
lwr.i que In televisión transmita este men
saje de p:iz." 

if. 

E 
:-¡ L\ ELEG!\:-.'TE CAl.J.f, DE S1. JAMC:S en Londres, 

•

.. ·• .. 11 unos pn,.os de una lujosa tiendn ,1c· puros 
Da\'idoff se encuentro un bar-restaurnme de dos 
pisos, que tal vez fue decorado por el nrquitccto 
de moda Phillip Stnrck. El lugar se llama '"Oic", 
nombre que se anunda con una ealigynfía id~ 

- rica a la de Emesto Guevaru, puntuado con una 
¡¡ron estrellu rojn. Purd Jo obvin cvocncióo sólo 

J°:Jlt;i In 11trnctiva fotogruffa úcl Cl1t: Gue\•mu portando 
lu boina di:! guerrillero, prcsidienc.ln la barra de acero 
\n,>ic:i<lable. Los menores de 25 nfios que por nhr circu
lan al ver el anuncio pensarán en algún rockcro-rum
hcro t.le los sesenta; pero para quienes provenimos de 
esos tiempos In ilnagen no deja de ser un sobrecogedor 
'"''""~n.lntorio de que el mercado trivializa todo lo que 
toca. Hay muchus señales de que el s11bc:umando.11Jt! 
,\f<1n-os y los znpatista~ hnn caído en esa trampa, con 
el agrnvnntc: de que ellos mismos se colocaron en el 
.:ru,·e e111re el mercado y Jos medios. 11 diferencia del 
C ·ru·, <111c 110 pudo cvilur <1uc má.~ de un· vivo explotara 
,·omcrcialmem" su recuerdo para hacerse rico. Lu 
<'strntcgi:1 publicitnrin de: ,0,/<11-cos fue exitosa durimte 
un rnlo. p<!ro ahoru puct.lc u<.-.abar con .!I y con su causa. 

Gracias n Televisa y Tv ~teca ya no "abrcmo-. ~¡ 
h)~ ríos de ~Die que vcmlT<in Al Dh1rito F"~rul a prin
cipio• de marzo estanin aquí P""" aplnudir n :>U• 1dolo• 
del ritmo o pam 11poyar la cau•a i:apali"w '-'" ,."""''º 

. tes extranj~rO\ c~tarán fclj~,:.s P<-ln.¡uc L"'O un '"Ju viatc 
tendrán de lodo: av~ntura v fii:sta. P..:tJs¡tn1n lt.unhi..:n 
que u~í ~s el trópico. que ~r ~~" val~ Jl1 ~nJ h~h.:cr la 
revolución :KJUÍ. done.te ac.lcm:h fh.) hay un 1'..stil l~.t.r..tro 
l.tUe prutcj~ al ~lali~nlO ~ luc;. l.°'."\t..'\.'"''~ tli.: l.1 1u1uh .. l 
Lo" gobierno• fcdcr::il y local dc:l><=n '"tar klu.:"'< con d 
nnunciaJo colX'ierto. que ~u .. ·1u!l1"'á 4..:u1no p..1dt:uhu 
lli~olvcntc de l¡1 politi..:J. Lo'i pn.•,·1~iblc!\ J"'·~11-. .. 11-.'-'' no 
"icr.-in rnuy djfcrcnh!~ lk: los que ~ pn.:!'..:11tan ~11 .:uaJ .. 
quier fc.'1ival Je esu naturnlcLa. 

·.~ 3 

A ~iete a..,os del levantamiento indígena. 
en Ch1upa,., cn m.:dio de una compleja 
=yun1tua polflica y en Vispcnu de la mar
<;hn de la comanduncia del F.jérclto 7..apa
ri~r~ a la ciudad de 11.ft;tico, las dos gran
des corporaciones lclcvisivas que compi
•i:n din a dfa ¡;><>r IQJ!:rar mayor ratinz Jcci
d1eron ocgnmzar un concie..io en el e.11t.r
dio Azteca. que se rcll.liz.ar4 el próximo 3 
de mano, al que denominaron ChillPaz. 
~ un ~to insólito, l.NL~ aiios de compe

fencJa por obtener Jos ma~ niveles de 
l~laudicncU., Emilio Azárrn¡;a Jean. pre
sidente de Televisa. y Ricardo Snliruis Plio
go, d?<'ño de lit televisen del Ajusco. 
anunciaron que el guitWTi5ta Carlos Santo
na. Jaguares y Maná arnenizarún el con
cierto, que sc:ri transmitido en horario e.~to
lar y en todos los canales de su propiedad. 

Las novedades son que 1\0 batid comer
ciales; 11>11 gastos de la transmisión c:om:rin 
a cargo de ambas empresas; el ~ de la 
taquilla ~ iovcnn en una obn de béoefi. 
cencia (por definir) en Cbiapas; y la ~ 
~ ser retomada en tenilorio naciooal y 
en el extr.injcro sin costo alpno. 

_J 



Con bombo y platillo Tclcvio;u y Tv 
Aztecn convocaron a los medio" de comu
nicación para dar a conocer una hnportan
le noticia. Sus principales accionistns 
anunciorfan algo, pero no se sabía qué. 
Entre los periodistas que nsi!".tieron se 
e.o;;pcraba una solucit1n ni controversinl 
temn de los ralk shows. No fue asf. 

l..a intcndón de Ja convocatoria fue dar a 
conocer que realizarán un concierto para la 
pa7. en Chiapas. En el ~alón Lns Trojes, de 
la hacienda de Los ?-iorale.S, los dos empre
sarios. en igm:ildnd de circunstancias. sin 
que sobresalieran Jos logotipo" de las tele· 
visuras pero sí un símbolo al estilo Woods
lock, dieron u conocer el porqu~ de ese 
acto que ocúrri n'i tres días antes del ambo 
rle lM 7:1['atislfl• n ln cnJlital del nnls. 

7 
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.fl 6 
~;;1 condeno por Chiapas en el estudio A7Jeca que 

'-·~tan organizando la.'( dos gr:lf\dcs. tcJcvi~nr..i"t "'"'OU1c:I· 
~·o;1lt" pu.·dc logr-.. r cn treo;; scn~:uws y a ~u modo. lo t¡uc 
s1.-1~ .1ñu~ de leyc~. comi,.ionado~. t:!cticao;; políticas y 
;mhtan:~ no han conseguido: reducir el z:ipati><mo de 
.i!uwos a la expre.;;ión amable de un problema familiar 
::iuc "' •:iml>1én P"!"'e.cicl pai~jc. E~ muy probable que 
'º" m.:Jore~ senum1ento~ havan mo\'ido a Emilio 
'\/c,!naga y " Ricardo Salina.~·. Sin embargo. l:tmhiéo 
a:¡:o h:oy de mtirkni11¡: en la propuc,h1. ~obre todo si se 
111113 .'l );, h.tL. Je:- h1s pn.>h.:··aas .. dud:i~ y t:títlc::\.'t que~ 
hon l\l.t;11Jo en los úhiin.." mese,; a µrupt\Mtn de la rc:<
po11~ahiltJ;1d 'iOCÍi>I y l'lllfticu de los mcd1n'<. El ~·on
t.:il.·11''. r~u111ci 1·ccur""º' qu~ aliviar.U, ulcun.:a.s d.: la_, 
ll<."Cesidade~ tic Chiup:is; pcru tam!">ién e.'i un buen 
golpe el<- opinic>n públic:i ¡>i.lrn la' 1ch:.,.1soras que han 
incurrido en poHtica..<lli i.:cJitonall:s :.un;inlli~ta'.S, que Jiu 
con dí;a violnn c~nci~n~udanl\.·ni..: 1~1' frontera~ ·d~I 
buc:n gu>lO y pretenden justir:ic.tr la vulgaridad de >U~ 
~1n1~1unc!!' con la fras~ pa1adi~u1:.íli1.:a Jcl rnen .. -adcr: 
.. Es lo que u lu ¡;ente le gu,ta ... 

Ricardo Solinns insistió sobre la compe
tencia con el gigante Televiso, pero regre
só a su. postura pacifista: "Yo creo que lo 
rivulidnd existe, pero siempre que se trute 
de una buena obra podemos tr:ibajar jun
tos y demostrar e.~a civilidad y esa visit\n 
de país. Con respecto a la fecha. pensa
mos que ju,.rarucnte ahora es el momento. 
es la oportttnldad de que todu la .,ocictlnd 
civil ~nnndc uno sei'lal muy fuerte. tanto nl 
gobierno federal como nl EZLN que 
México quiere ser un país p:tcífico.': 

1. Escribe el modo discursivo que predomina en cada uno de los fragmentos: 
#1 __________ ~ # s ___________ _ 
#2 ___________ ~ # 6 __________ _ 

#3 __________ ~ 
# 7 ------------

# 4 ___________ _ 

2. Anota la función del lenguaje que aparece en los textos: 
# 1 # 7 _________ _ 
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3. ¿Quién es el anunciador en los textos?: 
# 4 ___________ _ # 7 ___________ _ 
# 5 __________ _ 

4. Ejemplifica alguna marca discursiva en donde puedas identificar al enunciador de 

los textos: 
#4 ___________________________________ _ 

#5 _________________________________ ~ 

5. ¿Quién es el enunciatario de los fragmentos: 

# 1 # 4 __________ _ 

# 2 # ª-----------

6. Anota las marcas discursivas que identifican al enunciatario de los textos: 
#4 ____________________________________ _ 

#6 _________________________________ _ 

7. Sintetiza el referente del texto # 3: 

8. Explica el contenido del fragmento # 6: 

9. Después de haber leido los fragmentos de textos, ¿cuál crees que sea el efecto de 

sentido? del: 

# 1--------------------------------~ #2 __________________________________ _ 

# 3 _________________________________ _ 

# 4 __________________________________ _ 



1 O. Compara los contenidos de los textos y concluye: 

¿En qué se parecen? 
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¿En qué son diferentes? ____________________________ _ 

Con este ejercicio puedes establecer que existen diferentes clases de textos periodisticos 

agrupados, según su intención y discurso empleado, en Géneros periodlsticos. 

Después de haber ejercitado el discurso periodístico y con base en la información aqul 

planteada, elabora un mapa conceptual sobre el tema y posteriormente revisa el que a 

continuación se presenta sobre Géneros periodlsticos. 



CARÁCTER 
INFORMATIVO 

cuya finalidad es 

Dar a conocer Jos hechos sin 
que lnt8MN1ga el punto de 
vista del periodista 

el género periodístico 
esla 

NOTA INFORMATIVA 

MAPA CONCEPTUAL DE LOS GÉNEROS PERIODISTICOS 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

son las 

Formas de expresión que pueden adoptar los 
textos pericdístiros 

y se clasifican en 

CARÁCTER OPINATIVO 

cuya finalidad es 

Anahzar los hechos de 
acuerdo a la interpretación 

personal del periodista quien 
expone sus plXltos de vista 

Jos géneros periodísticos son 

EDITORIAL ARTICULO 

cvya finalidad es 

Combinar la información con 
el análisis de los hechos 

s son.,____._ ___ 

CRÓNICA 

ENTREVISTA REPORTAJE 

A 1U vez dentro de tatos g6neros hay dittintas clasiflcadones, por ejemplo, existe la Cok.moa :nfonnativa. la de opinión y la de reseña o crlllca. 
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INFORMAR Y OPINAR 

Para comprender y reconocer cada género periodistico es importante diferenciar la 

información de la opinión para asl poder identificar fácilmente la clase de texto periodístico que se 

lee. 

Informar es enterar, dar a conocer o instruir sobre un determinado tema o suceso, pero 

como lo mencionan Vicente Leñero y Carlos Marín en su "Manual de Periodismo· , todo material 

periodístico es información pero no toda la información es periodistica. Ya que por ejemplo un 

texto científico es también informativo pero no necesariamente periodlstico, a menos que aparezca 

en un periódico o revista convirtiéndose asl en un texto cientlfico de divulgación. 

Hablando periodisticamente, la información se refiere a hechos actuales y de interés 

general; al informar se utilizan principalmente los discursos expositivo, narrativo y descriptivo y sus 

marcas discursivas recuerda que son: 

Pronombres: Él, ella, ellos. 

Verbos conjugados en tiempo pasado: agregó, dijo, sel'\aló. 

Opinar es exponer el punto de vista personal sobre una determinada situación, a través 

de la opinión se juzgan los sucesos o las acciones, es decir, hay una pronunciación a favor o en 

contra. La opinión sirve para expresar lo que se piensa sobre el mundo que nos rodea y por medio 

de ella se pueden analizar acontecimientos importantes. En la opinión predominan los discursos 

expositivo y argumentativo y sus marcas discursivas son: 

Pronombres: Yo o Nosotros. 

Verbos conjugados en tiempo presente: creo, pienso, espero. 

Sustantivos y adjetivos calificativos: logro importante. 

Nexos y conectores: sin embargo, por ello, finalmente. 
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Con base en la explicación contesta el ejercicio: 

INFORMACION Y OPINIÓN 

Texto # 1 

:-~_ .. _:J..ucha illteg..aI_ 
('·· Contra. IÍlafiaS'·_·-
:.:E· S un becbO .que la de~DCia Ol'pJliAda en el Piiia 
e ·. AÍgue ><U march8 at<CP.ndenle, con rerrilllea ~' 

... ¡ . cuendas para la !IOdedad ela.i,:or.nend. Buen ejemplo· 
... · de ello es lo que •contcce en poblaciones úo11Le.-W.a 
• ' romo Tijuana, audad Jmre;s y Nuevo Lar-edo, d-sc . 
· . t. crimin,.lidiHI h• 11C11tado sus ~alea ún que Dincuoa , 
".' · autoridad, fcdcnl o estatal, haya poditlo euú:r.ot.ar 
~: con wto las causás y efectos cid problema. Ksta o&.~ 

o; delicliva y de grave descomposición social ette:e de manera alar-. 
:, mante. pon¡ue •el poder y La IOfisticadón del aimen or¡¡anizado 
•· ligado al narcotnWcn, muevt: "'cursos econónücos muy por en-
. : cima de la capacidad económica de L"Wllsl"it:r t"&Utdo de la Rr-
' pública", como afirmó el ¡:tobcrnlldor de Sinaloa. Juan S. Milli(o. 

· Ciertamente, el auge del tr.lfico de cnernntcs es ww de las 
• cauK>tK primordiales de tal esbdo de cosas. siwdón que ha In
;•·fluido incluso en los pat.mneM L-ultundC8 de la j~ntud. como 
; también se.tlald el mandatario sinak>cn9C, quien .., reunió ll)'t!J" con 

el titular de Gobernación. el procuradoc general de la lote publica, el 
:· secretario de Seguridad Públia y el dlttctor deJ Centro de In-· 
< vcstig.ación y Seguridad Na<..io11J1l, a quienes demandó apoJO pan , 
• poder enfrentar J.¡¡ ola de violencia que azoUI a S!nalnx, cuyo saldo 
• del 1 de diciembre a la fecha es de 79 homicidios dolOSOll, cuando 
' .],. cifni de homicidios ocurridos en todo el aAo pasado asccudió a 
·· 499. A ello se suma, dijo Milbin, un in~ento ~tiro de los 
: mdkes de drogadicción en niilos y jóvenes. 

Es hora de poner en marcha l1IL1 estrategia integral, dirigida por 
. el gabinete de Seguridad Nacional. orientada a neutralizar la e> 
. · ·µaciclad tocu111\miC111 de le DU1Xllll."lf"i..-.s y poner coto a Ja impunidad 
; de que mm disfrutado por años, merced a MU podf!r corruptor y 
·: envilecedor. Si bien es cierto que dichas o~oncs tienen 
: rná11 fueTP r¡uc cualquier entidad federativa, Umbién Jo es que DO 
· Ja tienen aún para erigiese comn un c...Udo dentro del Estado. Ea 
'' preciso que las diversas instancias gubcrnamcnblea ielaclnnadu 
: con La seguridad pública actden como una sola agrupacidn, con 
.: voluntad y firmeza, y sobre todo honestidad, para fn-.nar la es
; pansión ele 1"K maf'Rts y reducir su poderlo. 

Mientras no se actúe AOh,... hawe"' ele oolaboración institucional. 
~ nada se podr.f ~ realmente. MenOH cuando ..,. tamb~n Úll 
; .. hecho la penetración alarmante de alRunas mafiu en Cín:ukM de 
' poder polftico, econónlico y fuwiciero. Esto es incucslionablc, 
• motivo por el que debe t!llhlblecerse un compromiso entre Jos 

dirigentes de dicho11 !IJCCtorcs para actuar de maner.o con11ensuada 
y hacer cada dfa más dificil Ja capucid&d corruptor• de los capoL 

. EK preci.'K> illllilllir .. .n cl imper::1tiwl de que se proceda con cl ~ 

. de evitar la impunidad y de aislu • las mar.-. 
. El pn:si<Wtte V-ice.nte Fox Qllesada tiene el compromiso de 

· apoyar, con lodo In que t<e pur.<b, no sólo a las entidades ~ 
ralivas m&is golpeadas por Ja delincuencia organiutla, .Unn a t"do 
aquc.-Jlo que contribuya a reducir .el poder mcdAtizador de la• 
nan:omaíiaK. F..~ fundamental cuidar que el daño al tejido social se 
revierta y sé logre un annbio cultund de rechazo al :oarco. 

EL UNNERSAL 

El gran diario indeoendiente 

de México, "Lucha integral 

contra mafias·, Ai\o LXXXV. 

Tomo CCCXXXVI, Núm. 30, 393 

México, D. F .• a 9 de Enero del 2001, 

p. A-18, Sección Editorial y Opinión . 



. • ·.-: J ' .-:n . ..,.·'·· .-.... ~·~·.":' !"~--t~"i~;. 

;Sinalo.a.r · lde.~:.a ·o. --·.9__¡~ ·~,¡.: -~ or•> ,..,.: , ••• · ·"• '.º;.• ,.l?.. ·.· • .1 .• .',,; " .... P·•;~ ~''" •¡., 
:.corit:ra~'.rié\rcotrafico~ 
t: ,.- ,.;-:,, _¡ • ._ . ... ,¡ •. ••, ' •·..;:¡:.:• .11:~.·" -·~. :, ·í·' •: ; .• ,,.:.,•.Jl,1 "'' .. ~u.-¿;-v 1..-. !lu':!, 
·•Acepta Millán que 'el · ... ''·"" t.'· fico mucvc'!'Tccunoe. 'cco!'dm!cO.: 
-~ • . · muy por encuna de la c:apaadad eco-.: 
. gobierno local fue rebasado: mlmica.decualquiereatado'r:dijoMi-. 
:por delincuencia org•mizada.· • · lhln .en co"!crcnci._· de prensa ·raoü-: 
. • · ... ·-. ·. zada rn las mslllbaonce de la·~. 
·Reportan 79 asesm-:itos .. '. IJuia lle Gubcmación. ,. •. ..,t;~.!n~ f1 
:enJos .últimos 40. qfas . , .. ,;.; .:.,.,..~·· .. !'.;ljllán. ae .. rcunid aFmCdiodfii:de; 
t • · )'· ·" · • · """ ''.'. ..... _. '.-~ayer' cori loa'Utularea· de;Gobuna, 
t='·J,;~~~.~o.~,~"-~~¡.rc;ún: Santiioeo Creel MlraÍ>~'dil'la"r 
···' ,_ · :· ~-~·~"i.':';~~~~ .. ·~·\.~~:~1 .. -.~· .. ,.·~-_' 4Pi:ocurudurúi Gt.'ncral de la·.Repd
~·" El 'podcr•y.la, soClsticacón'."'dCI,'·' bhca (PGR), Rafael Macedo'de Ja~ 
' narcoinlfico en 'Sinaloa han rebasado . Concha; de l•' Secretarla de. SCEU-; 
•b capacidad'<lr;l .. go,bicrno,.:y1 en.lat; ridad Pública, Alejandro' Gcru'M>.: 
; tlltimas scn¡anu ha' desatado una ola" nero, y .,¡ dittctor del Ce.ab'O de' la-•. 
;dé violcncia"tal'quc: cntcc el l dti W. · · vcsligación y Seguridad Naclo.n•it.'. 
:cicmbre del 2000 y el día de nyer se' (Ciocn), Eduardo Mcdina-Mora.·>:J"· 
han rcgistnde> 79 asesinatos, un pro' · El gobernador de Sinaloao iuqµrd .. 

.medio de dos porcada dfa deadc que que en Ja' reunión, Q!JC dW'Ó apnrd-.· 
.. Vicente Fox tomó poscni6n de la. Pre-· madmncntc una hor:a 1 media."&. a.u-, 
·s.idencia de la Rep1~blica. toridadca federaloa se co1nprome--
, Ante c:Uo, Juan S. Millán, g<>ber- ticron a reforzar Ja lucha contra bi 
· nador ·de esa ·entidad. 5olidtó a las dclincuenciai org&niz;ad.a e.o SinaJOL. 
autoridades fedC.l"iilles su apoyo par,a ·· · · · ~-'·:'t:- ' • 

: combatir el crÜut:11·orgau.iu.do, y re- Vea DELINCUENCIA: . ;... ; • 
;conoció estar •aJarmado• por· la si- ·página A1:1 '"·· :· 
~ tuaclón quc:priva ei1 Sinaloa~ en: ·---- -· 
¡donde la cullura ~c:I narcor1f"!"', ~.; 
, permeado a la S0C1cilad. • . " • "· · : · 
):" · •¡u poder y la sofistic41ción del 
crimen organizado ligado al n.arcotr.i~ 
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'fiEi.IJStCtJEN CIA ....... , ... · ·•' --
.. ::~~;'.!:~~=:.~.T·"· ·:., 
' '~-que. eJ> con~ •podJ;tao · 
inst.alanr m.ia· i..- de opencidn 
mina ni 'zonas ucbanas..· - Laa io
tegrarlln' milita=s., agcolc• de la . 
PGK, de la Poliáa Fedenl Prneutiva 
., de 'todas laa corponciooea poli
cl.caa atatales". 

De ·,.caenlo eo1> Nillin. lo que 
pudo baber'motiTado bi'ob de vio
lcacia CA Sinaloa en las Ultimas ciuco 

. llelllUUd, "lo •tribukf.a fuocbmc.atal-
mente .a que se ha ....V.to un compro. • 
müo del prcaidcote V>ernte Foz de 

. combate al crimen o.r¡:anW.do, de ao-
• c:ionff coatn la ~ polhlia1,. 

-omciado de ... ....,... JDU)' coctuz>. 
dente en njWUla". . 

_ • 5igujó: "Eso a DOS<>lrQa noa al=tó,. 
. pcru a Ja'. 'le& leDtim .. que era. un 
. prommciamic11to limitado, JM<ciaJ. Y 

eso Jo he.~ la acdda debe 
su ""' toda la Repüblica,, panicuLu· 
mente en M¡UCJlas "'giones dd pús 
doode ae ha morido el crimft> ocp-

·~~~~~-~..ar; 
.·: 

LELO DE LARREA. Alejandro 

"Sinaloa pide apoyo contra 

narcotráfico", El Universal. El gran 

diario independiente de México, 

Año LXXXV, Tomo CCCXXXVI, 

Núm. 30, 393, México, D. F. a 9 

de Enero del 2001, Primera plana 

y A -11 Sección Nación. 

ÍOima ~;;-:·--"."~·:--·::;,;ti.h:I a1 ~de Máico". 

. Refirió que los estados en que 
debe enfatizarse el combate al nar
cotráfico son •Jalisco, Nayarit, Si
naloa, Sonora, Baja California. Chi-
huahua y Durangon. · 

Dijo que esa o]a de homicidios en 
Sinalua ha pt"ovocado gran indigna
ción en la sociedad sinalocnsc. Y es 
que los mdiccs de este tipo de delitos 
en la entidad habían disminuido ·~ 

Habló con clns: •Ea 1999 dismi- . · CoD todo, hlJ otro HWJID qse 
nuimos 141 los homicidio9 dalolcll.. ~ alarma 11 IQbia'ml de Simloa: 91.aa 
El proo6stico pua el 2000 m estu, , . !Ddica de dropdiu:i6o ai niioa J 
por lft primen H 25 dos, ~ de-. j6t"eDeS lllD ~ tambiéG de Jm.1 
bajo de 500 hmicidm.499, CGmO se:' llen DIJ pn:oaipull:. Nos oblip a 
cemS cl aio. En ah~ --..e·;.:·. ditaw ea:iuDl:s que ticDcn que w:r: 
l'6lllte mn6o h:lblar de bito C011 ; · COll llCcioca ~ mm laD 
UDa cifn tu elmda de homid- ~ Jlettillita". 
dios". Ello porque. l'CCOllOció. en lo aJ.. 

Pero en ~ •como caa ,._ tllrll d JllR:Olriúcu Wllbién ha per
rios IÓOS DO 9C YCÍI, oaarrieron 6J memo en Ju dña1a I'I'~ del 
homicidios. EalUlos l1anmda. J di!. ea.la. . 
cididos dortalcccr Jana:iooea pm "lnqmcta en ~ ,idftnes Y. 
erradicar cl lllltOIRf"ICO J el crimen WDbii!Ja tiene 1J11f! w:I' COll compDC• 
orx-.wiiado 1:11 iwcmo maw•. tunirntm ~ 1ll!:ltimenta. 1m mndal 

Rccordc5 que cl prcsidcotc V'JCallc de Jabllr. la ie.finriiD hacia dda-
rox visitm Siaaloa •d pldmimo 24 mm.M d&sc de ~. es lkxir, 
de eiit'IO y tspmmos 1111 promlDlil. time todo 4ue 1'l coa esa cdbici 
mie.nlo importante respecto de estas lipda ~~que se tndKe 
acciones que ha 1lellido anmciaMo m 'riol!mci¡, es elmciSa ~ los fD. 
desde que tomó posesión, y q1e dics de ~-. C'ODClaJd el 
~~~~~rtgRSadeatna- aobemdardeSinaloa. 
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INFORMACIÓN Y OPINIÓN 

INSTRUCCIONES: Lee con atención los dos textos y realiza estas actividades. 

1. Numera cada párrafo de ambos textos. 

2. Subraya con color rojo las partes informativas y con negro las opiniones del oedodista. 

3. Identifica en los textos sus marcas discursivas correspondientes. 

4. Llena el siguientes cuadro sinóptico con ejemplos de marcas discursivas. Anota en los 

espacios correspondientes cuál texto es informativo y cuál de opinión. 

Marcas El texto # 1 es El texto # 2 es 
Discursivas 

1. Enunciador (es) 

2. Pronombres del 
enunciado 

3. Verbos del 
anunciador 

4. Adjetivos 
calificativos del 

anunciador 
5. Nexos y 
conectores 

6. Enunciatario (s} 

7. Pronombres del 
enunciatario. 

8. Verbos del 
enunciatario 

9. Discurso que 
predomina. 

1 O. Función del 
lenguaje que 
oredomina 

11. Finalidad del 
mensaje 

12. Género 
periodístico. 



CARÁCTER INFORMATIVO DEL TEXTO: ESTRUCTURA Y ESQUEMA DE 
UNA NOTA INFORMATIVA 
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La noticia es el género fundamental del periodismo, pues como sabemos se difunde 

diariamente a través de los medios de comunicación como la televisión, radio y prensa. Es el texto 

que presenta la información de un hecho actual, desconocido, de interés general y con valor 

político e ideológico. 

Se dice que es un género fundamental porque el texto informativo puede generar a su vez 

otros géneros periodísticos como el Articulo, Editorial, Entrevista, Crónica, Columna y Reportaje 

que posteriormente estudiarás. 

En una Nota informativa se presentan los datos más importantes del suceso asl como 

algunos detalles y el periodista no debe emitir su opinión, pero si puede citar las opiniones de los 

protagonistas del hecho que es noticia. 

La extensión del texto es variable y en su estructura interna debe tratar de responder a las 

siguientes preguntas: 

» ¿Qué? : Lo que sucedió. 

» ¿Quién? (es): El sujeto (s) de la información. 

» ¿Dónde?: Lugar donde se produjo el hecho. 

» ¿Cuándo?: Tiempo que precisa el momento del suceso. 

» ¿Cómo: La forma en que sucedió el acontecimiento. 

» ¿Por qué?: Explica la razón por la que ocurrió el hecho. 

Las siguientes preguntas son complementarias. 

» ¿Con qué?: El instrumento con que se hizo algo. 

» ¿Para qué?: Explica la finalidad de la acción. 

" 



81 

Al responder estas preguntas, la información más esencial debe presentarse de manera 

descendente hasta terminar con los detalles complementarios, es por ello que a la estructura de la 

noticia se le da el nombre de pirámide invertida y está formada por 4 partes fundamentales. 

Observa el esquema: 

Balazo o Avance 
Encabezado 
Subcabeza 
Sumario 

TITULARES 

Responsable de la nota 

ENTRADA 

¿Qué, quién, dónde, cuándo? 

CUERPO 

¿Quién, dónde ,cómo, 
cuándo? 

REMATE 

Lee el siguiente análisis de esta Nota informativa: 

1. LOS TITULARES pueden 
ser varios: 

- Balazo: Sirve para llamar 
la atención. 

- Encabezado: Titulo principal. 
- Subcabeza: Complementa 

la información del encabezado. 

- Sumario: Puntos que se 
abordarán en la nota (es 
como un Indice). 

2. La ENTRADA o LEAD 
corresponde al primer 
párrafo del texto y 
menciona los datos más 
importantes del suceso. 

3. EL CUERPO es el desarrollo 
del suceso en donde se 
proporcionan los detalles. 

4. EL REMA TE es el último 
párrafo que puede 
contener detalles menores. 



~~ l'4 Diíumlcn tlesciíramienÍo del mapa del genoma humano 

La teoría evolucionista se ha 
~~omprobado, dice científico. ·. 
s.i JI Las cadenas de ADN del hombre, similares en 99.99% . 
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ANÁLISIS DE UNA NOTA INFORMATIVA 

Las preguntas a las que responde el texto son: 

~: Presentaron el desciframiento del mapa del genoma humano. 

; Quién?: El proyecto genoma humano (PGH) y la empresa privada Celera Genomics. 

; Cómo?: En conferencia de prensa y en las revistas Science y Natura. 

; Cuándo?: 12 de febrero de 2001 •. 

*NOTA: cuando en el texto no se indica la fecha del suceso, se escribe el día anterior a la 

fecha que tiene el periódico. 

; Dónde?: En Washington, así como en Pekín, Berlln, Tokio, Parls y Londres. 

; Por qué?: Porque el código genético permitirá en el futuro la prevención de 

enfermedades como la diabetes, cáncer, mal de Alzheimer y de Parkinson, padecimientos 

cardiacos, o bien, su tratamiento con medicamentos personalizados. 

; Para qué?: Para fabricar en forma artificial las proteínas que se sospechan tienen algún 

papel en las enfermedades. Dará gran impulso en la erradicación de padecimientos 

hereditarios, extenderá ar'\os de vida o reparará genes defectuosos. 

; Con qué?: Con experimentos en ratones. 

Como puedes observar, en la entrada se responde a las preguntas qué, quién, dónde; el 

desarrollo contesta el cómo, quiénes, por qué, para qué y el remate complementa el qué. Cabe 

ser'\alar que los textos no siempre responden a estas ocho interrogantes. 

Con respecto al anunciador, en este caso hay varios que utilizan la tercera persona del 

singular. 

El jefe del PGH británico, John Sulton. 

El director del Instituto Max Planck de Genética Molecular de Berlln, Hans Lehrach. 

El editor 'en jefe de la revista Natura, Phillip Campbell. 

La empresa privada Calera Genomic Mark Adams, vicepresidente. 

El director de laboratorio Jackson en Bar Harbour, Ken Paigen. 

Un ejemplo de marca discursiva de alguno de estos anunciadores es: 

El director del Instituto Max Planck de Genética Molecular de Berlln, Hans Lerach, 

pronosticó: "En 20 anos los seres humanos podremos vivir más tiempo ... • (párrafo # 15). 

¡ 
¡ 
l 

l 



El enunciatario al que se le envió el mensaje es: 

Lectores del periódico. 

Todos los humanos. 
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No existen marcas discursivas en los lectores del periódico pero se pueden identificar 

cuando se hace referencia a los seres humanos. 

" ... Los seres humanos podremos vivir más tiempo y más sanos ... • (párrafo # 15). 

" ... resaltó que los humanos y los roedores son completamente similares ... • (párrafo# 16). 

El efecto de sentido o finalidad del texto es informar de un nuevo descubrimiento cientlfico 

que ayudará a la humanidad. 

Los discursos predominantes en la noticia son el descriptivo y el expositivo 

La función del lenguaje que aparece en el texto es la referencial. 

Realiza un mapa conceptual con la información de esta Nota informativa. 
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GÉNERO PERIODiSTICO INFORMATIVO: NOTA INFORMATIVA 

INSTRUCCIONES: Basándote en el ejemplo presentado, elige una noticia del periódico y: 

1. Elabora su ficha hemerográfica correspondiente (observa la que se realizó en el ejemplo): 

2. Recorta y pega el texto en el siguiente espacio: 
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3. Localiza en el texto los elementos de la noticia: avance, cabeza, subcabeza, responsable 

de la noticia, entrada, cuerpo, remate, fotografía, pie de foto. Numera cada párrafo. 

4. Responde las seis preguntas básicas del texto. Si alguna pregunta no tuviese respuesta, 

anótalo. 

¿Qué?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

¿Quién?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¿ Cómo?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

¿Cuándo?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¿Dónde?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

¿Porqué?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

5. Contesta quién es el enunciador(es) y copia una marca discursiva de éste: 

6. ¿Quién es el enunciatario(s). Copia su marca discursiva: 

7. Sintetiza en un unas cuantas lineas la entrada de la Nota infonnativa: 

8. Resume lo que informa el cuerpo de la nota: 
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9. Explica a qué se refiere el remate: 

1 O. Anota cuál es el efecto de sentido de este texto: 

11. ¿Cuál es el discurso(s) y función del lenguaje predominante en la Nota informativa?: 
Discurso(s): ______________________________ _ 

Función del lenguaje: __________________________ _ 

Una vez que analizaste el esquema y estructura de la nota informativa podrás tener més 

claro el carácter informativo de los textos y posteriormente elegir, recopilar y organizar noticias. 
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PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA EN DISTINTAS PUBLICACIONES 

Se ha hecho énfasis en que la nota periodística no debe reflejar las opiniones de quien la escribe, 

por ello algunos autores la califican como un texto "objetivo·, pero cabe aclarar que la elección, 

jerarquización y redacción de los datos que realiza cada periodista de acuerdo con la línea política 

ideológica de la empresa para la cual trabaja, implica una valoración o juicio por parte del 

periodista o medio que difunde el texto. Para estudiar el tema realiza lo siguiente: 

INSTRUCCIONES: Observa y lee los textos que a continuación se presentan, compáralos 

respondiendo lo que se te pide: 

Texto# 1 

Renuncian abogados de Cavallo·, ·trascendió 
JORGE Al.EJA.NDRO MEDEUJN 

Los abog:ido& Benjamín Orozco y 
.1'Úvaro Carrillo declinaron cont:inuM 
con Ja dB'ensa dd t'.'I militar argen
tino Riauüo Miguel Cavallo, acusado 
de delitos de genocidio, tortun y te-
tTDris.mo, y quien cst~ dct.crudo desde 
septiembre de 2000 ca d Recluwrio 
Preventivo Oriente de la ciudad de 
México. según Ja •J.'CllC:Í• noticiosa 
Reuters. que. citó tm11 noticia. difun
dida por la cadena tdc:visiva CNL 

Ca""allo, quien fue director drJ Re-. 
gistro Nacional de Vchkulos desde 
didembre: de 1997, enfreDb un juicio 
de r.xtndición a Espa&i ~ el que d 
juez sexto de dislrito en m1teria 
penal.Jesús Guadalupe l..una, emitió 
una opinión favonblc pa.ni que .. Sér
pic::o• o •MarccJo•. como ~e Je et> 
Doda en el cnipo de urru 332 de la 
An:Dada argentina. sea jwpdo en tri
b~ 1!'°,p.aeale& por lns delitos sc
t'lalados y que cometid cumdo fo.Je ofi. 
cia.l de inteligencia en la .Es.cuela M~-

cbjQ de .. AnNd. (ESMA) dunnto 
Jo dü:ladlZZ'll de Jorge Lc.cpoldo G•\. 
tiai_ en':fa 1976 y 1983. 

h~ gi;c~ :¡::~ :~~~ 
M?nta:itl!s Jc¡:Alcs., coda wci c;ue la 
c:ancillcrfa mcxic:.a.J:a ratificó b ~ 
~del jua r.cr:to y M!' m~d t!~ 
acuerdo con la extradición de C• 
va Un, la C'Ual drobcri CCDcni.aiH cr..31 
ves ilaoudaa b.s U.sl.aDcU.11 lecaJetr. Jo 
que pOdrta prolcc¡:a..'"'Se durante- .elil 
u oc:ho mHeS mJa.. 

MEDELLIN, Jorge Alejandro 

"Renuncian abogados de Caballo, trascendió", 

El Universal. El gran diario independiente de Méxjco. 

Mo LXXXV, Tomo CCCXXXVI, Núm. 30,430, 

México, D. F., a 15 de Febrero del 2001, p. A-9, 

Sección: Nación 

En Modrid. b Sala de le r..NI .S. 
h Audka:cia !i:.Cor .. t cC:Cbrar.t lL"U. 

TÍ.U el ~ Zl de Icho=> pan. 

~= x~-:: ~~~e: 
e!-,c -xihur!al. &haMt Ganó.a. cti-
nció el p.iudo 12 d• ~;..'linnbrc a A 
autoricbdr9 ~De-A.Da. 

Sr.g\l• mtoronoa .._...,. faent~ j:.> 
nrucn-.. la ~a de lo J ... n •• rmtdiad 
c:n cr..a 'rist• d ~ que~• pasado 
l~ de septiembcc interpuso l.> ""' 
ealia cOZltra la dccmdc> de Goraón de 
""1lcit.u la atndociOn de C..-.Uo. 
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Texto # 2 

•Busca ampararse'.;. ·-, 

. c~vaii9·._«~a~biÓ -~· 
d~(ab_ogados ~; . · :: ·:~·-:" · 
·.· .' ~·.··· . ' .. : .' ,; .. .. : . . . - .. -.. :.·· 
1 GuSTAVó CASTIUO ÓMCtA . ·l 

' ·- . ..,. •. ·z- -. ? '. 

El eit director general del Registro N~ion.d 
de· Vehículos (Rcnavc), Ricardo Miguel 
Cavallo, cambió de defenwres. Desde el 
p:isado lunes, durante una J"eunión ~ el 
Reclusorio OricQLe, donde se c11CUcnblll 
preso, pjdjó a Jos abogados Alvaro CaniUo 
y Bciijainín Oro"zco que entregaran el expe
diente a sus nuevos defensores, uno de.ellos 
de apellido Pfa1a.· • . . 

Benjainfn Orozco confirmó la informa
ción y asc&'UCÓ qüe dejan la defensa del Clt 
milirar argentino; acus:ido de terrorismo, 
tortlirn y genocidio por el juez espa..tK>l Bal-:. 
tasiu: Garzón, cu:mdo intcgrab~n.la docú
mcntación ncc.:.csaria pa.m prcscntnr el juicio 
de runpn.ro en contra. de la extradición de 
Cavitllo a Espaila.: 0 • • • • . • • .• : • - : 

La no.che de este miércole.", Benjamín 
c;>roz.Co dio a c9nocei a La. JonicuJa que ya. 
entrcg.aron el expediente del juicio de atra
dición. de Ricardo Miguel Ca vallo a sus 
nuevos t.lcícnsorcs."·. · - .·· · -

Orozco y Carrillo comenzaron a defender 
a Cavallo el 23 tleugoslo úe 2000, lucga de.. 
que fuera dc1cnido en. el aeropuerto intc:rna
cional de Ja ciudad de Cancún, cuándo el CJi.. 
di.réclor del Rcnavc ºprctcmlfa viaj:ic a su 
nnla1 Argentina. : · · · : · · · ·· . · · ·. 

Los :ibogndos tuvieron a·su cargo la intc:r-=. 
posición de un pómer juicio de rullJl3CO en· 
contra de .la detención de Ca vallo, el cual· 
pcn,lici:on: Luego dirigic.-on · 1;. dcfen~ en 
i:ontrn del juicio de cxtr.1dición unte el juez, 
sexto de wst:xilo cJi materia de. procesos 
penal e.<;; Jcs.ú.-; Guadalupe Luna Altamirano~' 
y tambiéri obtuvieron un11 ccsoluci6n desfa
_VO{ll_!>lc par.i su clicn.le. · · 

CASTILLO GARCIA. Gustavo 

•caballo cambió de abogados 

La Jornada, Mo diecisiete, 

Núm. 5912, México, D. F. a 

15 de Febrero del 2001, 

p. 18, Sección: Polrtica 

1 
_ ___l 



PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA EN DISTINTAS PUBLICACIONES 

1 . Anota la fuente de donde se extrajeron los textos: 

2. ¿Qué diferencias existen entre los títulos de ambos textos? 

3. Observa el tamaño de los textos, compáralos y concluye, ¿Qué extensión de la 

información le da cada periódico a la nota?: 
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4. Enumera los párrafos de cada texto. Establece las diferencias y semejanzas que localices 

en las entradas de ambos textos y sintetizalas brevemente: 

- Diferencias: 

- Semejanzas: 

5. Redacta cuáles son las diferencias y semejanzas en la Información que presentan los 

cuerpos de los textos: 

- Diferencias: 
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- Semejanzas: 

6. Sintetiza los remates de cada noticia: 

-Texto#1:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

7. Después de haber comparado la presentación de la información en dos publicaciones, 

¿qué impresión busca dejar en el lector el texto?: 

- # 1: 

Ahora que ya comparaste la información en distintas publicaciones, realizarás una 

selección, recopilación y organización de tus propios textos. 



RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

(INVESTIGACIÓN HEMEROGRAFICA) 
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Después de haber analizado la estructura de la Nota informativu, es necesario que 

aprendas a recopilar y organizar todo tipo de información, para ello recordarás algunas técnicas de 

investigación documental que aplicarás a los periódicos. 

Con la siguiente actividad comenzarás la realización de tu trabajo final de la Unidad que se 

refiere a la redacción de un Articulo de opinión. Lee con atención las siguientes instrucciones y 

modelos o ejemplos que se presentan. 

INSTRUCCIONES: Realiza lo que a continuación se te solicita: 

1. De 3 periódicos recientes, identifica cuáles son las noticias más relevantes de las 

secciones de: información general, política, cultura, información internacional. ciudad, 

sociedad y justicia, economía. 

2. Elige una noticia, la que más te interese y marca con plumón su localización en el 

periódico. Si tiene continuación (o pase) búscala y también identificala. • 

• Como sugerencia: Al seleccionar tu noticia puedes escoger la información más relevante 

de la semana 

3. Con base en la noticia que elegiste, busca en todos los periódicos las notas informativas 

que tengan relación entre sí, es decir, recopila 1 O noticias que traten el mismo tema o 

problema, ya que el trabajo consistirá en hacer un seguimiento de la información que se 

genere sobre ese acontecimiento. No olvides sei\alarlas con color en el periódico. 

4. Elabora la ficha hemerográfica particular de cada texto, para lo cual escribe los datos en 

hojas blancas en donde posteriormente pegarás los textos. Escribe una ficha por hoja. 

Revisa los ejemplos. 

5. Recorta los textos y pega cada uno en las hojas correspondientes a sus fichas 

hemerográficas. 

6. De cada texto, subraya con color la información que consideres más importante. 

1 

_J 
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7. Con base en la información subrayada, elabora en tarjetas blancas fichas de trabajo de 

síntesis para cada texto. No olvides que al redactar la información es importante escribir lo 

que entendiste del texto utilizando palabras sinónimas sin cambiar el sentido del texto. 

Pon atención en los nombres de personajes, instituciones u organismos, los cuales deben 

escribirse completos. 

8. Revisa la explicación referente a la elaboración de fichas hemerográficas y de trabajo. 

Observa la colocación de los datos que deben escribirse en la parte superior de las 

tarjetas. 

9. Realizadas todas las fichas de trabajo, engrapa cada una son su respectivo texto. 

1 O. Elabora a máquina una carátula, reúne y organiza tus textos y preséntalos en un fólder 

con broche (o grapa) o engargolado. 

NOTA: Los textos elegidos tienen que recortarse completos sin importar su extensión. No deben 

mutilarse si son grandes. Pueden incluirse las fotografías que apoyan la información. 1 

J 



RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

(INVESTIGACIÓN HEMEROGRAFICA) 

Fichas hemerográficas y fichas de trabajo. 
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Los instrumentos que facilitan la recopilación y organización de la información son las 

fichas. Para las fichas hemerográficas particulares se emplean tarjetas de 13 x 7.5 cm 

aproximadamente y en éstas se registran los datos de un determinado texto periodístico que son: 

> Nombre del autor, comenzando por apellidos. 

> Título del texto (si tiene varios sólo se anota el encabezado principal). entre comillas. 

> Nombre del periódico y lema (si tiene). subrayados. 

> Año, tomo, número y volumen (según los datos que tenga el fecharlo del periódico). 

> Lugar y fecha de publicación. 

> Número de página y sección en donde aparece el texto. 

Para las fichas de trabajo se utilizan tarjetas de 13 x 20.5 cm aproximadamente y en ellas 

se redactan resúmenes, citas textuales, síntesis de los textos consultados o se exponen ideas o 

comentarios con respecto a esa información. También pueden realizarse fichas mixtas al combinar 

las distintas formas de redacción, por ejemplo síntesis y comentario. Los datos que se registran en 

la parte superior de la tarjeta son: 

En el ángulo izquierdo 

> Nombre del autor comenzando 
por apellidos 

> Título del texto, subrayado 

> Página consultada 

En el ángulo derecho 

> Tema 

}> Subtema 
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Algunos puntos importantes para la elaboración de tu trabajo: 

1. Las fichas de trabajo deben tener los datos de la parte superior izquierda y derecha, 

sin ellos la ficha es incorrecta. Recuerda que el nombre, título y página lo obtienes de 

las fichas hemerográficas que ya realizaste. Con respecto a tema y subtema, cabe 

aclarar que son enunciados que tú inventas los cuales deben ser breves para ayudar 

a clasificar las fichas más fácilmente. El enunciado del tema es el mismo para las 1 O 

fichas y los enunciados de los subtemas son diferentes en todas las tarjetas ya que 

van de acuerdo al contenido de cada texto. 

2. Las tarjetas para fichas de trabajo se usan por los dos lados. No olvides utilizar 

tarjetas con las medidas correctas. 

3. En cuanto a las fichas de trabajo de slntesis o paráfrasis: 

a) Con base en lo que subrayaste del texto redacta lo que entendiste con tus 

propias palabras, utiliza sinónimos. 

b) Puedes realizar la slntesis leyendo párrafo por párrafo de lo que subrayaste; 

lee un párrafo y escribe inmediatamente tus ideas. 

c) Recuerda que es importante incluir en tu redacción los nombres completos de 

personajes o instituciones que hablan o generan la información. 

d) En la slntesis puedes copiar de manera textual frases o enunciados de las 

declaraciones de personajes importantes si así lo consideras. No olvides 

colocar las respectivas comillas y el nombre del personaje. Por ejemplo: el 

secretario de Gobernación mencionó que "es imprescindible revisar los 

acuerdos .... • 

e) Al redactar procura evitar la repetición excesiva de una misma palabra dentro 

de un párrafo. 

A continuación lee los siguientes ejemplos de fichas. 



Pedirá Cepeda no permitir 
venta. de píldora abortiva-

• ....... -···· --· : .... ~ ·-... -· .......... 1 •••• - • • .... , • 

•A la fecha se han 
regjstndo 41 muertes en 
Eurova oor el consumo de 
la RU486. asegura Pro-Vida 

. · En conferencia de prensa, advirtió 
que el fármaco es altamente peJi. 
groao porque provoca la formación 
de coágulos en la sangre que pueden 
llegar al coru.ón y provocar UD paro 
ardiomspir¡torio. 

No sólo eso, adtJllás, eiplicó que 
el IJl3)'0l' número de daMs que pro. 
wca la pildor.i son emboliJs par-
áales, pues éatx ocurten ocho -veas 
mú que el número de muertes que 
ocuionan, es decir, una paciente con 
UD paro respiratorio equinle a ocho 
embolia . 

Los miembros de Pro-Vida distri
buyuoa 1111 able informati'to de UD1 
agencia del Vaticauo (ACI) en el que 
hacen ~ l UD art!culo pub!i. 
cado en el diario "The WaD Street 
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lleva a un asesinato, ' 
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estaroos en contra 
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ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE UNA NOTA INFORMATIVA 

Con la anterior actividad aprendiste a reconocer y recopilar información, ahora tratarás de 

redactar una Nota informativa al seguir estas indicaciones: 

INSTRUCCIONES: Redacta un texto informativo (noticia) sobre un hecho ficticio, tomando en 

cuenta los siguientes pasos: 

a) Contesta las 6 preguntas básicas a las que debe responder el texto (inventa las 

respuestas). 

b) Determina claramente quién será el anunciador, enunciatario, referente y efecto de sentido. 

c) Utiliza el discurso periodístico: verbos en pasado, uso de la tercera persona (pronombres). 

Por ejemplo: 

> El presidente de México, Vicente Fox sel"laló que ..... 
p V 

> Costa Rica anunció que ..... 
p V 

d) Escribe los títulos que debe llevar el texto en orden de importancia: avance o balazo, 

encabezado, subcabeza o sumario. 

e) Apóyate en las respuestas del inciso ·a· y redacta el primer párrafo de tu noticia 

colocando los datos más importantes del suceso (entrada= 1 párrafo) 

f) Desarrolla el cuerpo de la noticia proporcionando los detalles (4 párrafos). 

g) Escribe un último párrafo con información que remate el texto (1 párrafo). 

h) Importante: Procura no emitir cometarios al redactar; recuerda que en el texto informativo 

no debe existir opinión de quien lo escribe. 

i) Escribe párrafos breves y coherentes. 

j) Presenta tu redacción en hojas blancas, a máquina, doble espacio, márgenes correctos, 

sangrías y respectiva carátula. 

k) Usa letra mayúscula y minúscula, correcta acentuación, puntuación y ortografía. 

i 
' ! 

l 

J 
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1) Consulta la siguiente guía que contiene el formato para elaborar trabajos a máquina o 

computadora, reglas de ortografía, puntuación, acentuación y la explicación sobre vicios de 

dicción, que te pueden ayudar en la correcta presentación de tu texto. 

Valor del Trabajo: Presentación 1 punto 

Tema 2 puntos 

Encabezado 1 punto 

Estructura 3 puntos 

Redacción 3 puntos 

Total 10 puntos 

Después de que tu redacción haya sido evaluada por el profesor, participa en una 

discusión grupal con tus compañeros al realizar un programas de noticias. 
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GUIA PARA ELABORAR TRABA.JOS A MÁQUINA O COMPUTADORA 

Debido a que gran parte de los alumnos no cumplen con los elementales requisitos para 

los trabajos mecanográficos como son: ortografía, sintaxis, limpieza y presentación, se propone 

esta guía para unificar la presentación de los trabajos, así como los criterios para su evaluación. 

Lee con atención los requisitos que se solicitan para presentar tus trabajos a máquina o 

computadora. 

l. MECANOGRAFIA: 

1. Hoja tamaño carta, BLANCAS. 

Sin adornos, sin márgenes, ni martilladas. 

2. Márgenes de 4.0 cm. en la parte superior. 

2.5 cm. en la parte inferior. 

3.5 cm. margen izquierdo. 

2.4 cm. margen derecho. 

3. Sangrla de 2.0 cm. 

Observa la siguiente página modelo de márgenes y después el esquema y formato de la 

hoja ya mecanografiada. 

( 

J 



PÁGINA MODELO: MÁRGENES 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuu 1uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuu 1uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

2.0 cm 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

UUUUUUUl UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÜUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 

uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

LINEAS A DOBLE ESPACIO 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

3.Scm 

2.4 cm. 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

2.5cm 

102 
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ESQUEMA Y FORMATO DE UNA HO.JA MECANOGRAFIADA 

l. BBBBBBBBBBB 
Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. 

Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. 

Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuu. 

11. BBBBBBBB BBBBBBB BBBBBBBBBB 

Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. 

Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. 

Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUl.AJUUUUUUUUUUUUUUUUUU 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. 
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4. Limpieza en la presentación: para corregir letras, palabras, lineas o párrafos, se 

sugiere hacerlo de tal forma que no aparezcan borrones, manchones o letras 

superpuestas. 

5. Empleo de una sola tinta: negra. 

6. Número de lineas por página: 25 - 30 lineas o renglones por página, dependiendo 

del tipo de letra de la máquina de escribir. 

7. Emplear doble espacio entre lineas. 

8. Párrafos cortos: de cinco a ocho lineas. 

9. Emplear de 55 a 60 golpes por cada linea o renglón. 

1 O. Final de linea: tener mucho cuidado con este detalle procurando una justificación 

lo mejor posible, pero evitando malos cortes en la última silaba. 

Por ejemplo: no Cuau-htémoc; sino Cuauh-témoc. 

no Sin-aloa; sino Si-nalca o Sina-loa. 

no de-scortés; sino des-cortés. 

11. ORTOGRAFfA: 

1. Mayúsculas: 

a) Se emplea en titules o encabezados, por ejemplo: COLEGIO DE 

BACHILLERES. 

b) En siglas. UNAM, IPN, SEP. 

c) Al iniciar un escrito. 

d) Al iniciar un párrafo. 

e) Después de cualquier punto. 

f) En los nombres propios: Carlos, Cuajimalpa, Beto 

2. Signos de Puntuación: 

a) Para ideas y expresiones cortas: punto y seguido. 

b) Para ideas y expresiones más largas: punto y aparte. 

c) Para ideas en serie: punto y come. 

d) Para mercar cualquier pausa breve: comes. 

e) Para incluir elementos incidentales: comas. 

f) Para el uso de los demás signos, consultar un manual de ortografia. 
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3.Acentos ortográficos. 

a) Agudos: acentuación en la última silaba en palabras terminadas en vocal, 

.o. o .§., por ejemplo: café, mamá, sall, cai'lón, atrás, traspiés. 

b) Graves: acentos en la penúltima sílaba en palabras terminadas en i:: o L 
por ejemplo: cárcel, azúcar, árbol. 

c) Esdrújulas: acentos en la antepenúltima silaba, por ejemplo: México, 

brújula, Córdoba, jóvenes. 

d) Sobreesdrújulas: antes de la antepenúltima sílaba, por ejemplo: 

préstamelo, brindaselo, concédeselo. 

NOTA: Para casos específicos de acentuación consultar un manual de ortografía. 

111. VICIOS DE DICCIÓN: 

Los vicios de dicción resulten de la imprecisión, construcción Inadecuada, falla de claridad 

y concordancia, así como de repeticiones frecuentes. Entre los vicios más comunes tenemos: 

> Barbarismo: es el empleo de vocablos ajenos a la lengua, o bien imprecisión en el 

significado de las palabras: 

Fuimos a un show estupendo. 

> Solecismo: resulta de una mala construcción sintáctica, o de una concordancia 

inadecuada: 

No me recuerdo, en vez de no me acuerdo. 

> Cacofonía: es la repetición de moñemas que resultan desagradables al oldo: 

El problema de álgebra estaba difícil. ~ resolví cuando consulté la guia. 

> Anfibología: es la falta de claridad en los enunciados: 

Me encontré a Carlos y Laura en la biblioteca, pero después me llamó para preguntar por 

la tarea de matemáticas que no entendía. (¿Quién? ¿Carlos o Laura?). 

> La monotonía y la pobreza es la repetición de las palabras por carencia y desconocimiento 

de vocabulario: 

Tengo que hacer mucha tarea, pero no haré la de Matemáticas porque no le entiendo a 

las ecuaciones, mejor le pregunto a Raúl si ya la hizo para que me explique. 
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DISCUSIÓN GRUPAL 

Otra forma de comunicamos es a través de la expresión oral que adopta muy diversas 

formas como por ejemplo la exposición, mesa redonda, discusión grupal. panel, debate, etcétera; 

al discutir intercambiamos información, exponemos y defendemos ideas o puntos de vista. 

En la expresión oral es importante una clara pronunciación de las palabras (dicción), 

coherencia e hilación de frases (fluidez) y uso de fuerza y expresividad en la voz (volumen y 

entonación). Al discutir sobre un tema se debe poner atención y saber escuchar al que está 

hablando y en el momento de hacer uso de la palabra, dejar bien clara la tesis o idea principal que 

se va a defender (postura Ideológica). 

Ejercita la expresión oral de la siguiente manera: 

INSTRUCCIONES: Lleva a cabo esta actividad en equipo utilizando las redacciones de las Notas 

informativas de cada integrante. 

1. Realicen la representación de un noticiero radiofónico o televisivo. 

2. Elijan el orden de las noticias y sinteticen la información. 

3. Determinen los roles para cada integrante: conductores, responsables de cada sección 

(política, deportes, espectéculos. etcétera), entrevistadores, etcétera. 

4. Elaboren un guión en donde establezcan: 

a) La presentación del conductor, nombre del noticiero, el momento de ceder la 

palabra. 

b) Orden de las intervenciones de los colaboradores, su presentación. 

c) El contenido de cada sección. 

d) Cómo finaliza la emisión. 

5. Llevadas a cabo las representaciones realicen una discusión grupal sobre el desempel\o 

de todos los participantes. Evalúen el contenido y jerarquización de la información, fluidez, 

dicción, voz, improvisación y creatividad. Utilicen para la evaluación el siguientes cuadro 



Alpecto1 

Tratamiento del tema 

Jerarquización de la 
información 

Interés que despertó 

Vocabulario 

Fluidez, dicción, voz. 
entonación 

Impresión general 

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LA EXPOSICIÓN ORAL 

Dos puntos Un punto 

original poco relevante 

muy buena buena 

capto la atención a ratos si, a ratos no 

edecuado y preciso pasable 

muy rápido, cambia 
adecuadas lelras y palabras 

controla el de seguridad 
nerviosisrro 

-------

NOTICIERO:. _____________ _ 

Cero puntos 

muy trillado 

superficial 

aburrida 

pobre, inc.orrecto 

tartamudea. no se le 
.escucha. no se 
entiende 

ner1ioso, inseguro 

CALIFICACIÓN FINAL i 

_NO~f!_E_S_D_l:;l,.OS E~QStTpRESl e 
A 
L 
1 
F 
1 

e 
A 
e 
1 
o 
N 
E 
s 

' . -· 
1 

·--·--·-· - -- ·-;-----, 
1 

i 

--·---L 
... -t----· -

·--------· 1 

1 ! 
i ! 

1 
1 

. ; .. ~ .. 
; ' 

¡ i 
1 

- ,_ -- --; 

- -----'- ---- ··---· ±l 
Equipo que evaluó:. _________ Calificación del material de apoyo o recursos utilizados por el equipo expositor: __ 

(Se evalúa de 5 a 10 puntos) 

-o 
-....) 



CARÁCTER OPINATIVO DEL TEXTO 

EDITORIAL Y ARTICULO 
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El Editorial y el Artículo son textos en los que se analiza, cometa y critica la información, 

entre sus diferencias principales se encuentran: 

EDITORIAL ARTICULO 

• Es institucional porque representa las ideas • Es personal porque representa el punto de 

de la empresa periodística. vista de un periodista. 

• No aparece firmado. • Aparece el nombre de quien lo escribe. 

• Analiza las noticias más importantes del día o • Aborda tanto información reciente como 

día anterior. cualquier tema de interés. 

• Sólo existe uno en cada publicación y tiene • Existen varios en las publicaciones y su lugar 

. un lugar fijo. es variable (hay excepciones). 

• Es un texto mas breve (hay excepciones). •Puede ser más extenso. 

Estructura más sencilla. 

• En su estructura desarrolla el discurso • En su estructura desarrolla el discurso 

argumentativo. argumentativo . 

.. Puede tener una tipografía distinta a la • Puede tener una tipografía distinta a la 

utilizada en los demás textos periodísticos. utilizada en los demás textos periodísticos. 
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Observa la representación de la estructura de estos géneros periodísticos. 

ESTRUCTURA 

EDITORIAL ARTICULO 

TÍTULO TÍTULO 
Con valor ideológico. Breve. creativo 

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

Planteamiento de la información . Planteruniento del terna o 
Hecho que genera el análisis. problema. Antecedentes. 

TESIS O POSTURA IDEOLÓGICA 

n favor o en contra 

ANÁLISIS 
ANÁLISIS 

Juicios o criticas. 
Argwnentos. Comentario. juicios, cita.<> textuales, 

argumentos. ejen1plos. 

CONCLUSIONES 
CONCLUSIONES 

Sugerencias y peticiones. 
Sugerencias y peticiones. 

Lee los ejemplos de análisis de ambos textos y ejercita la teoría. 
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CARÁCTER OPINATIVO DEL TEXTO: 

EDITORIAL 

Sustantivos 

e:::::::::::> Adjetivos calificativos 

Figuras retóricas 

L_J Nexos y conectores 

EL TAJIN: DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL ©@ Ln rcaliz.ació11. por 1 partr del gobier110 \'e-
racruz.ano. de u11 fe.sti

. \•al de primavera t!tt /<1 
z:ona arq11•·ológica de El Ttij{11. lw 
dado lugar a r.xpres· nes de pro
testa por parte de ¡,. rsos :y;s.!JJ.r:i:.:>. 
acatlélnicos ~· i111elert11alcs, t]ttic
nes, desd1.! el arlo pasado, .te1i11/:.J
ro11 que cales actfridodes causul•m• 
dwios a e.<a parte fu11dw11,·11r.1/ del 

,J'n11·imo11;0 arq11eolñg1co nacional. 
(J.) E11 2000. las mucsr"u de uclia;_n 

al fi1 stJ\·lJ/ co11tn·lnn:t!ron l1 que fue
ra 1111 ~to <ffesl~ ndcmds d,· 

cf'iLeStio,.adJ>) E11 el prese11re, los 
rruf.ojadnn .. ~.i; sindicali=.acfos cft!I 
hrsti; .. ·tu JVat.·101:111 ·de Antn1polosia 
e His1orie1 (/,V.Ali) han ammcioclo 
protestas y 1110\.·ili:.c1ciu11c.s en caso 
de que esci cÍt.*pe11elc1Jcin autorice.• 
1c1il-idacles similares. 

3'Et co11.flicro tie11 vario~~ 
q11e dt!bell ser <!If?ñcionc o Po_r 
princ:i io de cuentas, resülf~
cu w11r ue las autoridades de Ja
lapa unimciet1 ya, ;~~·. ~~'~'~?- l 

-

PJ!'l!f {q. un acto qlle aiüi no lui sidd. 
<ffrI'i111?ü!lbpor latlíí@17f!naucarida.si' 
nocional e11 111nt~n-tJ de <..~01is~rva·i 
cidn del patrimo11io l:isrórico y or· 
q11.:ológico, y la cual tiene a .su car-
8" el control de los sitios 
pn:/ris¡11illicos. Pareciera como s1 
el gobien10 \.1<!racn,z;G110 pr~tcndif! 
se colocar al JNAll ar.re "" hec/1 
éíi11s1!!~ en esa nu•t!ida, In ac:ti· 
tud ~.ttatal ~voca, aunque f!n una 
cscola 1mo la~~ 
cia dt.• u•e1 .>-a g_ubernaturn_s__E_ri{s~ 

tas a acatnr los l111cll111io11os de la 
Ft;dcració11, ahore1 que ~sra ya no 
se encuenrra en manos dt:l Re\'olu
cio11ario b1s1it11cio11al. 
~s r!.U!llid1.is4iffiTi1i"i:-roféS ~-in~
su~d gobierno "'"·c1cn,:c11w pa· 
ra n:411i~ar en El Taji11 ncti1·iclaJrs 
cffp1,•rrc1ub11e11t~ dan1tWVl'ani el 5ifiu 
podrían c"!.'\'\!\ic-st f'J [•!.snnjlj<¡ {¡~ 
ll'!. ~-'!1!flif!q@n<:e7illrio y ne'g°1g;. 
~· orro stmtido~ 1" reacción di! o.s 

tuuajadorl!s smdicaliz.ados dt:l 
JNAH en defoua del sitio arqueoló
gico deja en ""idl!ticia ª"" la din!c-1 

LA JORNADA 

"El Tajín: defensa del patrimonio cultural", 

Afio diecisiete, Núm. 5910, México, D. F., a 

c-ión del organismo 110 c.•td ac1ua11J 
do- co11 fo finneta ni la re.rolu<ió11 
q11e le son dem.a11dablt!s en el cwn
plimiento de s11 tare.1. La dirccti•'Cl 
sind~ia esgrimido qD?11mcnrcs -~ 

~~if?_~e_J'ipar'!.2P.o"eu" a la rea/I-~ 
i•~n de 1111 fJ..'!'!'io}[t•s11\-.._ij '"' "Je 

(ii11p_orlaiír2't·(stigjQ J.-: ta culturo 10-
1011<1ca. cQmo el da1lo qu" 5<' .:ausó 
t'l mio /'<Hado Cll Juego Je Pclota--.e 

(¡)_Tales s.!!Jplp11úr1!ltJs '"' Ira- 11 .Ii.-f<> ~ •..: 
~d~r .. t INAH. ('/ cual ~ 
lui <J!.~-~·r._rctJ[Q) or e 11!111110~ .z.· 
,,. la titu a >tqj)' 111 n·a/euu·_;: O: 
ast1111i1Ía durcJntc él .ft .. x~nio pez.\:;;,:¡--;:, 

1
10 

_ ante rj~-ct1nst1tn('ia.s<lf,!ulá'"ir.,» E11 .-1 
- 111umc1t.<ldit'rua1.)t's (l!tc-Jfü'!)que la 

insti111,'ió11 asuuia .su~ CJ -,,aciwrcs .... "Z:.. 
<f7K7JrlJ Y adopte utw fX>Ituralf!!ij_-;J ~ g 
<E111<0qu/\'ociiyn dcfcnJa de El T!!l!!.• ~g 

v ,¡,_.¡con ·unto dt!I t1lrirn ·o~ -' 
iorico n •e ' :le fa 11tJción. ':/:. 

ero tam 1.-n.t e ht!c/10 vuelve a o 
([Tomar a a rob~ la necl!si- V 
dad de rtn-isar y, .. ,. su caso. actua-
11:.ar la rt!glametitación q•ll! rig .. a1 ) 
patrimonio l1istórico. -

13 de Febrero del 2001, P. 2, Sección: Polltica 
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CARACTER OPINA TIVO DEL TEXTO: An61ials del Edltortal. 

La noticia que generó los comentarios del periódico está en los párrafos 1 y 2 que 

corresponden a la introducción del texto y al sintetizarla tenemos: 

La realización de un festival de primavera en la zona arqueológica del Tajln con la 

aprobación del gobierno, ha originado protestas entre los académicos e intelectuales debido a que 

el evento causará dar"ios a las ruinas; además resultó un acto deslucido en el 2000 por las 

manifestaciones de rechazo, y en este ar'lo los trabajadores sindicalizados del INAH (Instituto 

Nacional de Antropología e Historia), preparan movilizaciones para defender el patrimonio. 

En estos párrafos predominan el discurso expositivo y la función referencial del lenguaje. 

El enunciador de este Editorial es el periódico La Jornada que se identifica a través de las 

marcas discursivas o modalizadores: 

¡,;.. Adjetivos calificativos: • ... resulta preocupante que las autoridades de Jalapa ... ." (párrafo 3). 

¡,;.. Figuras retóricas: " .. anuncian ya, con bombo y platillo, un acto que aún ... • (párrafo 3). 

¡,;.. Nexos y conectores: "En otro sentjdo, la reacción de los trabajadores .. ." (párrafo 5). 

El periódico hace una critica al gobierno de Jalapa y al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) quienes son entonces, los enynciatarjos: 

};>- "La medidas unilaterales e inconsul!as del gobierno veracruzano,,," (párrafo 4). 

> "Tales ser"ialamientos no han sido resoondidos oor el INAH, el cual ha perseverado, por el 

contrario, en la actitud tibia ... • (párrafo 6). 

La criticas o cometarios que el periódico plantea son: 

> El gobierno de Jalapa anunció el evento que aún no ha sido aprobado por las autoridades 

del Instituto de Antropología quien es el que tiene a cargo las zonas arqueológicas; con ello 

se muestra una renuencia a acatar los lineamientos de la federación (párrafo 3). 
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:;.. Estas medidas podrían generar un conflicto innecesario, pues los trabajadores 

sindicalizados del INAH defienden el sitio lo que deja en evidencia la actitud "tibia" del 

Instituto (párrafo 6). 

En estos párrafos se aprecia el discurso argumentativo. 

Como conclusiones el periódico hace un llamado al INAH para que asuma sus 

obligaciones y defienda el Tajín, así como, sugiere la revisión y actualización de la reglamentación 

que rige a los patrimonios históricos (párrafo 6). 

Aquí se aprecia la función apelativa del lenguaje. 
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CARÁCTER OPINATIVO DEL TEXTO! EDITORIAL 

INSTRUCCIONES: Localiza el Editorial de un periódico reciente, si tu publicación es de tamal'\o 

clásico utiliza solamente la primera sección, o si es un tabloide, necesitas todo el periódico. 

1. Busca el texto en las primeras páginas o cerca de las caricaturas politicas; algunos 

periódicos ubican éste género en una sección llamada ªEditorial y opinión". Ser"lala con 

color su localización. 

2. Identifica la Noticia que generó el Editorial, para ello revisa la primera plana del 

periódico. Señala con color su ubicación y si tiene continuación búscala también. 

3. Elabora las fichas hemerográficas de ambos textos, recórtalos y pégalos en el siguiente 

espacio. 

Fichas hemerográficas 

NOTICIA EDITORIAL 
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Noticia Editorial 

4. Lee la Noticia y sintetiza su referente: 
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5. Del Editorial numera los párrafos, subraya con colores distintos las partes informativas y 

las de opinión. Responde qué tema es el que plantea: 

6. Explica cuál es el cometario o critica principal que el Editorial hace con respecto al tema 

planteado: 

7. Explica cuáles son las conclusiones que se establecen en el Editorial: 

8. ¿Cuál es el efecto de sentido de este Editorial?: 

9. Escribe quién es el anunciador de: 
> La Noticia: ______________________________ _ 

> El Editorial:-----------------------------

1 O. El discurso y la función del lenguaje que predomina en: 

> La Noticia son: y------------
> El Editorial son: y __________ _ 

[ 



VERGARA ACEVES, Jesús, "Las dimensiones de la paz" .El Universal El gran diario independiente de Mexico 

Mo LXXXV, Tomo CCCXXXVI, Núm. 30,442, México, D. F. a 27 de Febrero del 2001, p. A ·25.Sección: 
Editorial y Opinión. 
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CARÁCTER OPINATIVO DEL TEXTO: An41isls del Articulo 

Lee con atención el análisis de cada párrafo realizado a este Articulo y posteriormente 

realiza el tuyo con el siguiente texto. 

El anunciador del texto es el periodista Jesús Vergara Acevedo al que podemos identificar 

por el pronombre Nosotros (cuarta persona): 

:¡;.. " ••• seguimos descubriendo atónitos ... • (párrafo # 4) 

:¡;.. El uso de varios adjetivos calificativos: 

"La democracia representativa ha dado legitimidad indjscutible al nuevo régimen polltico ... • 

(párrafo # 6) 

:¡;.. La utilización de nexos y conectores que manifiestan su opinión: 

"Por ello es indispensable ... • (párrafo # 9) 

El tema que se aborda en el texto es: La marcha zapatista por la paz en Chiapas. 

El problema que plantea el periodista sobre el tema es: La marcha adquirió un signifteado 

de frivolidad por parte de la sociedad. 

La idea principal o tesis del periodista (lo que defiende): La palabra paz tiene diversos 

significados que no se pueden ignorar. Esta idea es defendida con razonamientos o argumentos 

de tipo informativo y opinativo como por ejemplo: 

:¡;.. "La democracia representativa ha dado legitimidad indiscutible al nuevo régimen politico. 

El ambiente social y político ha cambiado. Hay mayor confianza para un diálogo franco 

con la verdad. El gobierno quiere el diálogo. Ha retirado buena parte del ejército de 

aquella zona ... • (párrafo #6). 

Aquf podemos apreciar el discurso argumentativo y el expositivo al abordar el tema desde 

varias perspectivas, asf como la función referencial del lenguaje. 

Finalmente el periodista concluye al pedir se reconozcan y legislen sobre los derechos 

humanos indígenas y es aquí en donde se aprecia la función apelativa del lenguaje: 

:¡;.. "La paz sólo llegará cuando el poder económico mundial se someta por entero a los 

derechos humanos ... • (párrafo #9). 

Como habrás observado tanto el Editorial como el Artículo son dos géneros que se basan en un 

discurso argumentativo del cual se hablaré más adelante. 

Con base en la explicación realiza el siguiente ejercicio. 



CARACTER OPINATIVO DEL TEXTO: ARTICULO 

INSTRUCCIONES: Realiza lo que a continuación se solicita: 

1. Nllllera los párrafos del texto. 

! 
· i 12 de febrero dci 2001 será un 

• día histórico en el 111Igo recorrido 
. de la humanidad que quito sabe 

, cuinto 1enga de fu1uro, pero que 
según los llllimos descubrimien· 

. . . tos oscila entre los 12 y 15 millo
- nes de años de ~o, es decir, 

desde que nos erigimos bíptdos. 
El 12 de febctro quedó conlinn:ida b 

SCtUCncia del gcnomá humano que en junio 
anunciaron al mundo el ¡midcntc Willi:im 
Clin1on y el piemief bri¡j¡¡jco Tony Blair. 

La ccrtc~ de que el ser hununo tiene 
30 mil ¡enes poco más o menos -to~fav!a 
unos cicntlfJcos ~blan de un3 difercncil 
de mil- ~bre enormes posibililhles p:n 
13 ciencia, F3 l3 cura de cnfenncdldcs 
y, desde luego, pm los terrenos t1icos de 
la person3 hum:ina. 

AJ empezar el siglo p.i.silllo, en 1900, Sig· 
mund Frcud :ibrió nuevos e insospcch~s 
horizontes p;¡r,¡ compren<lcr el espíritu 
humano con la pubücación de ÚJ i111erprr· 
tac14n di los sutllos, horo que h:iblab3, a 
f111 de cucnus, de cedí¡os que el hOl!lbit 
crea par:i descifr.1r su propio componl· 
miento. Des)llléS, su bnll:inte discípulo 
di.lidcnte, C~ G. Jung. se salió del jmbito 
Í~lllltil y familiM de lo.! priocipí1.~ frtu· 

De Freud ~l genoma 
1 JAVIER GONZÁlEL RUBIO IRIBARlfN .. 

• lleno de lo que los científicos llm "baru· 
ra genética". Esto quiere <kcir que para el 

. mttodo cicntífico sólo resulta verdader.1-
mcll!C llti.l S por ciento de ~e ADN mmvi

. Iloso._ Sin embargo, si nos atrevemos a 
dianos para enconira ralce3 de ceurosis en mano de la. en su momento, lla:nada cien- entrar en el !e!ICllO ya nada especulativo de 
el ~ remoto, al tomar en coasidera· cia ficd6n para, teniéndola como pretexto, la ciencia ficción, quizá en esa "ba5ura 
ción el peso histórico, heredado -se ha cuestionar la conducta del individuo y evi- gcn~tica" se encuentren 'otras c.lplic:icioncs 
dicho genc!ticmieote heredado- de 101 denciar que má1 allá de los avances cicotl- a las IU'.as de esos túneles secretos que des
temorcs, mitos y arquetipos, y dcspu6, en ficos admir:ibles en poco o !ljda lo que cubrió Frcud y exploró con sus seguidores. 
los años SO, Erich Fromrn abordó el lemJ c:u::biaba el homb~ y c6mo su.s pcs:idillas, ¿No ~tañ ¡¡)¡{el miedo ai=rnl que nos 
de b íruem:lxión conflictiva del individ~ traumas y miedos ar:cestraks se ma.i:cní:i.1 XO'..a desde nilios con la oscuridad. o 101 orí· 
con 13 iocicdJd y el sentido dd arnot Ccn incólumes. H.1n sido, de algún modo, pcsi· gc:ics de la de¡m:.s:6n. cs.'! autodestru:tiva 
ellos tres qucd.lba tslablccido el h2!ll!lerlo cistas espcr.i.'llados. care.icia de volm!Jd que ni los fá:rnacos 
del csn:dio cd cspfritu. de las en.'crmeé.l· Un .siglo después de ese Ebro fmldiim. logran cura po:complcto y que un dla i1SJl1a 
des iiwibles del hombre: el p:isado, d pJI' lo dt!nis llXl)' bien ooito, y a .SO años dc ¡mJo r.ues:r.u vid.is? l...:! citncia no licne 
ámbito famfü:ir y la intmcbción con la del apogeo de esa litmn:ra, nos a:xrcarnos a llmi:a pttcis;lmcntc jXX'qllC tam¡xlCO los tic· 
socicd3d y el ~pe! de los senti:nicn:os. a:ilJmeum. esos milirnctms que pL"CWI ~'l las ciims y abismo:s de DUCStr.i mente. 
Más all.i de los cknuestol y critias que !J :i.ios ¡uz.. de la corr:pltjida1 de Ll ~r.;n El mapa y ll secuencia del gCflOlll,'I h~· 
teoría freudi:i.1a del sícoa:úfuii ttngJ en fisica hi:m.'.l:u y dd mi:lgro pm uoos. ¡ro- no ti i:n avar.ce tr..scc:xlcntal que detmní
muchos dettx!Ot'e$ lo cierto es ~ l:oy d:gio Fo! oml\. de b crexión y lmis! .. "lril =I en mucho el pafii del siglo que i.'licia· 
tod.1vi3 I~ cxplic:ir rnú!tiplcs ~os de n\!CS:ra. Pero t.:1m!Y.én a llllJ ~ óe b ir.os. positiv-.me¡¡tc prorr.isooo. ha ?1Y,1icia· 
b condue1.1 hurr=. · an!icbéa pica.i filosofal de la ctcm:i j.zven. oo umbitn voca qi;e alcrun ~ los ties-

A la mitad del siglo pa.s3do, escritores tud (con tcxlo el t!r.irr.llis:r.o quc ello irnpfi- gos de las dccisior.a <µ: se puedan tomar 
poco valor:ida1 pJI' la ir.ttlig~oci1 cxquili· C1), ante las CDO!lm ~bili6dcs de l)I'· coo ¡Jgunas de 11n apú:::mnes, mismas qu.: 
t.t. pero con un gr.in con-OCÍll'Jco:o de la vcnciOO, ataición y cun de cn!'arr.edides iaá:i elcgidls y crJcici~ pee el pai.ido 
condición hum:ir.a, como Ray Br3C°bl:r)' ch;utain.\. rc:iuo, la npaicrJCii fa:nili3r y la intcm:la· 
-i:n primcru.imo lugu-. Fhillip K. O:ck y . Pero en csie gr.n delCllbri:nien:o Ila.i;a Ja C:OO con b sociedad de cw ser bununo par· 
Arthur C. Clarke, prin:ipa!Iw::e, eduron a1c006.1 que 95 por cien:o del AD~ ~ 6..'ipantt en !J disauióJl. • 

GóNZÁLEZ RUBIO IRIBARREN, faHa, ''De f!C'ul al gemma ... L1JomadA. Mo Dux:1n:tc. Nwn .1910, 

México, D. F., a 13de Febrero del 2001, p. 42, Secac'.rl So o~ y JustJoa 
.... .... 
00 
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Señala con colores distintos las partes informativas y las partes de opinión 

2. Identifica en el texto las marcas discursivas del anunciador y enunciatario (pronombres, 

verbos, adjetivos calificativos, nexos y conectores). 

3. Señala las palabras que desconozcas, elabora un listado y busca su significado en el 

diccionario. 

4. Responde quién es el: 
Enunciador: ______________________________ ~ 

Enunciatario: -------------------------------

5. Copia un ejemplo de marcas discursivas del 

Enunciador=------------------------------~ 
Enunciatario: ______________________________ _ 

6. Copia ejemplos de nexos y conectores:----------------------

7. Sintetiza la información que generó la opinión del periodista: -------------

8. Establece cuál es la opinión principal (tesis o hipótesis) del periodista con respecto al tema 

que analiza:-----------------------------------

l 



9. Anota 3 razones o justificaciones (argumentos) con las que el periodista sustenta su 

opinión: 

1 O. ¿Cuál es la conclusión (es) a la que llegó el periodista? 

11. ¿Qué efecto de sentido tiene este Articulo? 

12. Anota los discursos y funciones del lenguaje que predominan: 

Discursos: 

120 

- Funciones del lenguaje:--------------------------
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DISCURSO ARGUMENTATIVO 

Características. 

Según Susana Gonzáfez Reyna en su "Manual de Redacción e Investigación Documental", 

Ja argumentación es fa forma discursiva cuyo propósito central es persuadir o convencer al lector 

para que adopte una determinada doctrina, punto de vista o actitud. Por su interés persuasivo. la 

argumentación se dirige al intelecto y a los sentimientos de las personas. 

La argumentación consiste en sustentar la opinión a través de razonamientos que persigan 

Ja aceptación o rechazo de fa tesis propuesla. El discurso argumentativo se compone 

principalmente de dos partes: Ja tesis y los datos que fa sustentan (razonamientos o argumentos). 

Este discurso emplea fundamentalmente: 

:l>- Pronombres: Yo creo, pienso (Articulo) (Primera persona). 

Nosotros esperamos, sugerimos (Artículo y Editorial) (Cuarta persona). 

:l>- Verbos: Comentar, creer, considerar, proponer, etcétera. 

:l>- Sustantivos y adjetivos calificativos: grandes ciudades, crecimiento positivo 

muy especial, etcétera. 

:l>- Nexos y conectores: Es evidente, por fo tanto, concluyendo, además, etcétera. 

:l>- Figuras retóricas: un mar de críticas. 

Estructura. 

En el discurso argumentativo se distinguen los siguientes elementos: 

•:- SITUACIÓN: Se plantean las circunstancias que sirven de marco al hecho del cual se 

opina. (Antecedentes: información que genera los comentarios). 

•:O PROBLEMA: Se detennina el (los) aspecto (s) de esa situación sobre los cuales se va a 

opinar. (Marco de referencia). 

•:O TESIS: Se establece el principio o hipótesis que el autor va a exponer o a defender. 

(Postura ideológica o idea principal). 
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•:• ARGUMENTOS O RAZONAMIENTOS: Se confirman una serie de enunciados en los 

cuales el autor se apoya para presentar su argumentación (opiniones secundarias y 

razonamientos que las acompai'lan). 

•:• ARGUMENTOS CONTRARIOS: En ciertas partes el autor puede estar de acuerdo o en 

desacuerdo con argumentos contrarios a su posición (opiniones y argumentos de otras 

personas). 

•:• EJEMPLOS Y CITAS TEXTUALES: Sirven de apoyo para defender la tesis (son parte de 

los argumentos). 

CONCLUSIONES: Se sintetizan los puntos de vista que se hayan expuesto, analizando y 

confrontando con el fin de demostrar la validez de los mismos (propuestas, sugerencias o 

posibles soluciones al problema). 

Es importante considerar que en tos textos argumentativos no aparecen todos los 

elementos de la argumentación o también se pueden encontrar en un orden diferente al antes 

expuesto. 

A continuación lee el siguiente análisis del discurso. 
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"Sin respeto a la vida" El Universal. 
El gran diado independiente de 
Mé&@, Año UXXV, Tomo CCCXXXVI, 
Núm. 30,397, México, D. F., a .13 de 
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Ejemplo de Análisis del Discurso Argumentativo 

:¡;.. Tema: La violencia en la sociedad mexicana. 

:¡;.. Problema: El país vive días convulsos en donde la violencia es la imagen cotidiana, pues 

situaciones impensables ahora son difundidas diariamente por los medios de comunicación 

(párrafo # 1 ). 

~ Tesis o hipótesis principal: Existen mafias dominantes que con la complicidad de las 

autoridades se han vuelto impunes {párrafo # 3). 

:¡;.. Argumento: Las acciones de los criminales son imitadas por organizaciones 

pseudopolíticas, vendedores ambulantes y uniones de invasores. Pues los jóvenes 

mexicanos han crecido viendo nefastos ejemplos de los gobiernos que no han podido ni 

querido ejercer la legalidad {párrafo # 2), por lo cual desde pequel"los los delincuentes 

cometen delitos y sin remordimiento alguno ejercen la violencia porque saben que la 

autoridad no los alcanzará. 

);> Opinión secundaria: La sociedad se ha deteriorado espiritual y éticamente creando un 

ambiente de ilegalidad entre gobernantes y gobernados. La destrucción ecológica es otro 

de los síntomas de su deterioro, que tampoco ha sido combatido por los gobiernos {párrafo 

# 3). 

:¡;.. Opinión secundaria: Este es el momento de parar todo este desquiciamiento y la 

destrucción ambiental, la elección es ahora mismo (párrafo #4). 

:¡;.. Argumento: De eso se trata el cambio por el que votaron los mexicanos, pero, no basta la 

alternancia del partido en el poder, la diferencia está en el cómo se gobierna, porque las 

decisiones del gobierno determinan el desarrollo de la sociedad (párrafo # 5). 

);> Opinión secundaria y petición: Es imprescindible que quienes gobiernan sean cuidadosos 

en lo que hacen o dicen, ya que los mexicanos deben recibir sel"lales inequívocas de que el 

único camino es el de la legalidad y no el de la violencia {párrafo #5). 

» Cita a otra persona: Tal como lo dijo hace cinco siglos Shakespeare •ser o no ser, esa es 

la cuestión", o se es democrático o no se es (párrafo# 6). 
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;¡;.. Petición y opinión para argumentar: A estas alturas el engat'lo y la simulación serian algo 

imperdonable, por ello, los individuos y agrupaciones deben estar alerta ante cualquier 

desviación del gobierno para asi corregirla (párrafo# 6). 

;¡;.. Conclusión. petición o sugerencia: Cada uno de nosotros, desde su espacio, debe 

promover la no violencia, el estado de derecho y el respeto a la vida. En el Partido Verde 

Ecologista, hay una agenda legislativa que busca contribuir al cambio que México necesita 

{párrafo # 7). 

;¡;.. Justificación del titulo: "Sin respeto a la vida" se justifica cuando el autor menciona que la 

violencia y corrupción, al volverse cotidianos y permitidos por los gobiemos, generan 

individuos que se vuelven criminales y hacen uso de la violencia sin ningún remordimiento. 

Ya no hay respeto por nada ni por nadie. 

;¡;.. Postura ideológica del autor: El periodista está en contra de los gobiernos que permiten el 

crecimiento de la violencia y la destrucción ecológica. 
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DISCURSO ARGUMENTATIVO 

INSTRUCCIONES: Lee el siguiente Editorial y con base en la información de éste, elabora un texto 

donde expreses tu opinión con respecto al tema que se aborda. No olvides utilizar el esquema 

argumentativo: 

1. Con base en el ejemplo de análisis del texto argumentativo, establece tus propios 

comentarios e ideas sobre el tema. Responde a ceda punto de análisis: tema. problema 

postura ideológica, tesis o hipótesis, opiniones secundarias, argumentos, criticas a otros, 

citas textuales, ejemplos, justificación del título, etcétera. 

2. Recuerda utilizar las marcas discursivas de la opinión: Pronombre yo -nosotros, adjetivos 

calificativos, figuras retóricas, nexos y conectores. 

3. Inventa un titulo creativo y original para tu texto. 

4. Plantea el tema o problema en los párrafos introductorios. 

5. Posteriormente establece tu hipótesis o tesis principal. 

6. En el desarrollo proporciona los argumentos a tu opinión; utiliza la información o 

conocimientos que tengas sobre el tema. 

7. Elabora opiniones secundarias (con sus respectivos argumentos) que apoyen tu opinión 

principal. 

8. Redacta párrafos concluyentes en donde realices peticiones o sugerencias con respecto al 

tema o problema. 

9. Cuida la ortografía, puntuación, uso de mayúsculas y minúsculas. Elabora párrafos 

coherentes. 

1 O. Presenta tu escrito a máquina y en hojas blancas. De 1 a 2 cuartillas. 
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DISCURSO ARGUMENTATIVO 

. . . 
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.'.~~e~~ali~ad. y juventud casi pueden parecer sinó~imos, pero en reol~dod no lo son: Ese plenitud 'del .. :: 1 
~{deseo, ese vigor hormonal inacoboble, conduce demo!.iodo a· menudo el error. Enlro los jóvenes· _ 
· · tenemos un gran número de emhcrczos no deseados y muchísimo contagio de enfermedode~ de 

t . - ... -... ·-.-.. -•. "'""'·' v~ • • ' transmisión sexual -entre ellos el vih-. También existe una peligrosa confusión entre amor y sexo,· y _ 
f•tt.~~~~;'*·º'1t~11:.doloro.sas dudas y remordimientos acerca de lo propia orientación sexual: lo mínimo es un horripilante · ¡; -~ 
~NJ,~~~í.~~,c{~~:'ia primero vez". j 
1~f{\~t.\?'.'!. ~ber, de sexo lamentablemente no tiene que ver con el ejercicio del mismo; por idéntica razón pensar que los · l 
¡:'..;.·jóvenes na· soben de esos cosos y que por ello no los ejercen, es uno fonteria. Juventud y sexualidad están muy unidos, 
fiJ;Y::P9(s~pu~sto que se ejerce la sexualidad aunque no se hable de ello. Pero parece que preferimos mirar para otro 
$'ifodo}esperondo que cuando sean adultos sepan cómo hacerle. Los dejamos solos en el momento crucial Asustadas 

.¡ 
1 
j ,} los:·'.ádul!os por su sexualidad en ostampldo, trotamos de pararlos cuando resulta evidentemente inútil. 

~;~:0·.~,;«\Fi'i· ¿No será o hora -en esle preciso instante- cuando mós importante es aplicar en lodos los niveles una cu hura· 
~:Xsexuol. científica y honesta, sin milos ni prejuicios, que se osumo desde su particularidad? Si fuero asi ¿no afrontar ion 
~~ipá~ )reparados lo edad adulto? ¿no serían mejores podres y madres, mejores parejos, J ;~·::~ejo~es amantes y, seguro en lo último, mejores ciudadanos? 
~.,~¡:';;: :~,~:: . Los jóvenes merecen uno seriedad respeclo o la sexualidad que rol vez no 
~~~i!jqs:sabido 'darnos a nosolros mismos, pero si conocemos de sobra sus estragos. Se 
ftJo;·~.~li~JllOS; los debemos una información veraz y comprensible que les permila 
~~-~%~{Di(su ;sexualidad, la quo ellos elijan desde el respeto a sí mi!'.mos y o los 
~f::d~má~, En México más de lo mitad de lo población son chavos y chavos que con 
~Vég(i~i~lari sµ andadura viral. Na mencionaremos aquí el lópico de que ellos 
::;..=ser.on:·et-.futura, porque ellos ya son el presente, y no sólo como mercada 
~:·i_dó~~o'4estinadó a ID parafernalia del consumo. Las jóvenes san lu parte más 
~{yitál de esta sociedad de la que lodos formamos pwle. Tenemos mucha que 
~~;'.~.n~!l.ñ~rles~ y ellas tienen tonta qué decimos. Por eso, como asegura el . 
ifi~~fj,~~=.:~:.Íl!'!Íº' ponerse una vez ro¡o que dento amorillo. Asl que · · 
~;).~g~i~emos. ~delaf'!fe dando la cara, píeguntando, · respondiendo, . 
,<?}~a.b!9 . .,do, de t~do _es& que no ha solucionado el silencio. 
~%i~~~;±i}lF<:\ ., .. · 
~:lli®tAi i i i lci!·l!.W11.w g~!;,~~~~~~~:~~~~i~~i~~ltura 
:'.·~/);.::~._;:{::-:: ·· :· . sexual para toda la familia. 
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REDACCIÓN DEL ARTICULO DE OPINIÓN 

Después de haber ejercitado el discurso argumentativo, puedes continuar con la 

realización de tu trabajo final para la evaluación de la Unidad. Se trata de la redacción de un 

Artículo en donde expreses tus comentarios sobre las Noticias más importantes de la semana. 

INSTRUCCIONES: Para la elaboración del Artículo de opinión utiliza la información obtenida 

en tu investigación hemerográfica de Noticias (recopilación de la información). 

1. Lee nuevamente la información que obtuviste de tus Noticias (fichas de síntesis) y elabora 

fichas de trabajo de comentario para cada texto. Observa el ejemplo. 

2. Al realizar tus comentarios, utiliza el discurso argumentativo (marcas discursivas de la 

opinión y esquema de la argumentación). 

3. En hojas blancas redacta el borrador de tu texto siguiendo un esquema lógico. 

4. Inventa un título creativo y original. 

5. Plantea la situación o tema del que hablarás; puedes proporcionar algunos antecedentes 

(párrafos introductorios inventados). 

6. Establece tu opinión o tesis principal (hipótesis) con respecto al tema o problema, esto es, 

plantea tu postura ideológica (enunciado inventado). 

7. Para redactar los párrafos correspondientes al desarrollo, utiliza las fichas de trabajo de 

síntesis y comentario que realizaste. Ordena las fichas con base en los subtemas de las 

tarjetas, es decir, elige cuál será la secuencia de la información (qué datos colocarás 

primero, después y al último). 

8. Redacta párrafos breves de manera coherente y sintética procurando jntercalar la 

información con los comentarios de tus fichas. Utiliza sólo la información que consideres 

necesaria. No olvides plantear claramente tus opiniones secundarias y argumentos. Checa 

el ejemplo de redacción que se anexa. 

9. Elabora párrafos concluyentes, resalta lo más importante del tema, propone o sugiere 

(párrafos inventados). 
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1 O. Revisa el texto redactado y corrige ortografla, acentuación y puntuación. 

11. Pon atención en la coherencia de tu escrito. Debe entenderlo cualquier persona aunque no 

conozca el tema. 

12. Evita la repetición frecuente de una misma palabra dentro de un párrafo. Usa sinónimos. 

13. Elabora de 3 a 5 cuartillas a máquina en hojas blancas. 

14. Consulta la guía para redactar trabajos a máquina: revisa márgenes, sangrías, doble 

espacio, uso de mayúsculas y minúsculas, ortografía, etcétera. 

15. Al entregar tu escrito incluye el borrador y las fichas de cometerio. 

Algunos puntos importantes para la elaboración de tu trabajo: 

1. Con respecto a las fichas de trabajo de cometario, no olvides utilizar tarjetas blancas con 

las medidas correctas. 

2. Elabora tus comentarios basándole en las fichas de síntesis; revlsalas nuevamente. 

Observa el ejemplo. 

3. Al opinar usa la primera persona del singular: creo, pienso, yo considero, no me parece, 

etcétera; as! como los adjetivos, nexos y conectores. 

4. Antes de redactar tu borrador del Articulo repasa los elementos de la estructura de este 

género que ya se te explicaron anteriormente. 

5. Cuando hayas terminado tu redacción, léela y corrige ortografla, puntuación, acentuación y 

vicios de dicción, en especial pon atención en evitar la repetición de una misma palabra 

dentro de un párrafo; si tienes dudas puedes consultar la guia para redactar trabajos a 

máquina. 

6. Antes de pasar en limpio tu escrito primero revisa los requisitos de presentación para el 

trabajo como son: márgenes correctos, sangrías, doble espacio, uso de mayúsculas y 

minúsculas, etcétera. Una vez terminado tu trabajo léelo y revisa si no hay errores de 

tecleo y finalmente preséntalo engrapado. 
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EJEMPLO DE REDACCIÓN DEL ARTicULO 

BLANCAS ORTIZ EDlTH 
Ta11er de Lectura y Redacción I I 
Trabajo: Artícu1o de opinión 
Grupo: 231 

LAS CON'~RADICCION..:'.S D:EL ABORTO 

~/J.abl.aré del aborto y sus consecuencias; llllO pienso 
que el aborto es.algo inmoral, desnaturalizado, y tiene co -
mo consecuencia la muerte. Si hubiera más educación de parte 
de los padres, que te dieran principios y valores, para que 
antes de hacer algo lo pienses dos veces, es decir, que si -
quieres tener relaciones sexuales. y sabes que tiene consec~ 
encias como un hijo entonces debes de informarte primero, C.2_ 

mo cuidarte, que métodos existen, etc., hay muchas fuentes -
de información hoy en día, para que vengan al mundo hijos no 
deseados e incluso las :futuras madres lleguen a cometer algo 
tan horrible como es e~ aborto. 

En caso de la píldora abortiva únicamente de le de-
bería de dar a que por que en mu -
chas ocasiones sido v o adas no quieren 
traer al mundo producto de {ií"iolacióñ) que inconaoienteme_a 
-te al ver ahí al nuevo(Smsiempre va a·.:tener ahí ese recua.!: 
do doloroso y por consecuencia ese pequeño ~o va a· [ser) -
:feliz; o bien, que se deje l.legar a ese nuevo~y ya cuan

d~nga en sus brazos a ese recién nacido y l~ mujer 1o re
c z • pués entonces que se de a una casa hogar. o a1guna -
:fa ilia que no pueda tener hijos. Yo p2enso " que un niflo es 
la fel.icidad de toda una vida. " 

~/ 
Insisto ¿ por que destruir la vida a un ser que to-

davía no conoce el. mundo exterior, por qué' no en vez de que 

l.a mujer[piense)en un aborto. no&ieñ&a]en darl.e amor. ali-
mentaci6n, etc ••• ? 
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'Po(" o\:_,~ po-<le > 
~a píldora abortiva RU - 486 puede causar muerte ---

instantánea o incluso a la mujer se le viene una hemorragia 
y ahí qued6 y si eso no pasa la mujer queda mal :físicamente 
y traumada emocionalmente, además es ilegal. 

lEste :fármac~ lleva a un asesinato ya que el ser no 
pide venir al mundo. 

No{Se debe~ permitir el consumo deflfate :fármaco,) 
y en caso de que se llegue a administrar por alguna cir/cun~ 
tacia (Se debe~ dar dentro de un hospital. por los riesgos -
que trae. 

Es necesario amarse así mismo para que no se cometa 
este asesinato. Todos tenemos derecho a 1a vida y nadie nos 
puede privar de ella. 

Nadie tiene derecho a usar e],.. ·:fármaco, sino luchar 
por la vida de ese ser que viene ~..-á~te mundo. 

Y por último al r relaciones sexuales y no qui~ 
cuídate e inf~rmate primero. res tener responsabilida 

<!..orro co< e.jernp\o_, 
r &xisten varios métodos anticonceptivos para preve -

nir un embarazo como 1o son: preservativos, pastillas antio~ 
nceptivas, 6vu1os, inyecciones, cremas, espermatioidas, eto. 
El usarlos te previene de quedar trau.mact:\_toda tl1 vida • 

...._~----~----------~------------~---.........._ _____ __________._ ----------~------~ 
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Pasando a la informacidn ee está manejando 
con mucha contra.diccidn, ya que unos están a favor 
estamos en contra como ea l.a Iglesia. 

~ste tema 

y otros~ 

aborto: 
Sólo ba~ o dos circuna tanciaa se debe de permitir el 

1) cuando la vida de l.a madre corra. peligro de muer
te 

2) cuando se detecten malformaciones gen6ticaa 
po~ue en el. primer· caso si la madre :fal.l.ece deja. hijos que 
ya existen y la necesitan; y en el. segundo caso no siempre@/ 
se cuenta con educación y recursos económicos para sacar ad.,!? 
l.ante a u.n nific@) en esas condicio ···ad.emda de que general.-
mente siempre son objeto d - so 
cieda.d. 

Debe existir una penal.izaoi6n a quien practique el. 
aborto y a la persona que se lo haga. 

En algunas ocasiones loe padree no tienen oonocimi.:... 
ento acerca de 1a{&én6tico/ _L1oa da.floe que provocan(i'!n4't1ci 
~ent~ por consumo de droga.a, bebidas a1coh61icae y med1.came.!! 
tos. En este caso interviene tambi6n l.a promiscuidad ya qUB 
a través de una infecci6n ven6rea tambián ea afectado aeria
mente al feto. 

T:ienen muc.l:".&a razón los obispos y l.a Igl.eeia ya qua 
nadie tiene derecho a quitarle 1a v:1da a un(áer"'""iJ debe deQi_a_e_r-_"""J 

sancionada toda mujer que se practique el. ab•rto como a qñ.eh 
~se 10 reali zi:... 

" La vida ea intocable deade el. primer momento de 
su ooncepci6n " 



134 

EXPOSICIÓN ORAL DEL ARTICULO 

La exposición oral del Artículo se realizará bajo la forma de panel en donde un grupo de 

expositores discute sobre un determinado tema y el público participa con preguntas. 

INSTRUCCIONES: Organicen equipos de 6 personas y utilicen las redacciones de los Articulas de 

cada integrante. 

1. Elijan al conductor y panelistas. 

2. Elaboren un guión de exposición que contenga: 

Introducción: Exposición de antecedentes. 

Desarrollo: Ideas principales, argumentaciones, ideas secundarias, aclaraciones, 

críticas, ejemplos, otras opiniones o posturas. 

Conclusiones: Síntesis, propuestas o sugerencias. 

3. Consideren el tiempo de exposición de 15 a 20 minutos y organícenlo entre las 

intervenciones de cada participante. 

4. Importante: En el manejo de la información deben expresarse diferentes ideas tanto a favor 

como en contra. Hay que establecer quiénes hablarán a favor y quiénes en contra. 

5. Elaboren preguntas y dinámicas para que el público participe. 
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CARICATURA POLITICA 

Al igual que en los textos, las imágenes utilizan un lenguaje para comunicar su mensaje. 

Los periódicos y revistas tienen diversas imágenes: tiras cómicas, anuncios publicitarios y 

propagandísticos, caricaturas políticas, diagramas y fotografías que apoyan a los textos. 

La caricatura política es uno de los recursos utilizados principalmente por los periódicos 

que valiéndose de la exageración ponen énfasis en los rasgos de alguna persona con el afán de 

satirizar, ridiculizar o censurar. 

La caricatura política expresa una opinión, sobre todo cuando es en contra, acerca de 

alguna personalidad política; así lo grotesco se combina con la creatividad cuando se hace una 

caricatura, la cual resulta ser de gran impacto visual y sumamente popular. 

Para entender e interpretarla es importante conocer el contexto en que se produce, es 

decir, estar al tanto de la información que se está generando, por lo que es necesario que también 

identifiques al anunciador, enunciatario y el mensaje explícito e implícito que transmite, para lo cual 

debes estudiar los niveles denotativo y connotativo de este tipo de imagen. 

El nivel denotativo de la imagen es la descripción minuciosa de lo que se observa; se 

proporcionan detalles en cuanto a los objetos, personas o paisajes; actitudes, posturas, vestuario, 

ambiente, tamaño de los objetos, colores utilizados, etcétera. 

El nivel connotativo de la imagen corresponde a lo que cada persona interpreta de la 

imagen; los diversos significados que el lector puede atribuirle a ésta según los elementos 

utilizados (color, estereotipos, actitudes, etcétera) y su experiencia personal. 

En el nivel denotativo del texto se hace la descripción minuciosa de la tipograffa empleada: 

colores, tamaño y tipo de letras, extensión del mensaje y también se sintetizan las ideas 

principales del texto. 

El nivel connotativo del texto corresponde a los múltiples significados que pueden tener las 

palabras o frases de acuerdo con la intención del mensaje y que el receptor interpreta con base en 

su experiencia. 

Realiza a continuación un mapa conceptual con la información que se te proporcionó, 

después observa detalladamente la siguiente caricatura y lee con atención su análisis. 



CARICATURA POLITICA 

Horario de verano 
NA R·A 1 Jo 

.. 
. ' 
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NARANJO, "Horario de Verano·, 

El Universal. Et gran diario de 

México. 

Afto, LXXXV, Tomo CCCXXXVI, 

Núm. 30,449, México, D. F., a 6 

de Marzo del 2001, p. A - 22, 

Sección Editorial y Opinión . 
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ANÁLISIS DE LA CARICATURA POLITICA 

El anunciador de la caricatura es el dibujante Naranjo; el enunciatario es a quien se critica 

o ridiculiza, en este caso es el presidente Fox, pero también el mensaje o critica va dirigido a los 

lectores del periódico. 

Para poder identificar los niveles denotativo y connotativo del texto e imagen, es importante 

realizar un ejercicio minucioso de observación. 

Así, el nivel denotativo de la imagen (lo que se observa), es la caricatura de cuerpo entero 

del presidente Fox; la cabeza es más grande que el cuerpo y en el rostro predominan unas 

grandes manecillas de reloj en lugar de los bigotes; con la mano derecha sel"lala el reloj que tiene 

en la muñeca izquierda. 

En lo que respecta al nivel denotativo del texto (lo que se lee: tipografía y mensaje textual), 

la caricatura no está acompañada de ningún mensaje, únicamente el titulo que es "Horario de 

verano", el cual aparece en letras negritas mayúsculas y minúsculas. 

El nivel connotativo de la imagen (lo que se interpreta según la actitud, vestuario de 

personajes, símbolos, etcétera), la actitud de Fox es de seriedad, de firmeza o tal vez de enojo; y el 

hecho de sustituir los bigotes por manecillas del reloj es a manera de critica por lo que éste ha 

dicho y realizado en cuanto al horario de verano. 

Referente al nivel connotatjvo del texto (la significación o interpretación que pueden tener 

las palabras), en este caso no existe, ya que la frase "Horario de verano", no maneja un doble 

sentido o significado, no tiene más interpretaciones. 



CARICATURA POLITICA 

INSTRUCCIONES: Observa con atención la caricatura y responde: 

0MA11 

VA·~g A <f~Nl?AQ 
UNA CC?N5Ul-TA A'.IR4 

VER '51 l..0§ 

CAP!Tt\1-1•~ C81ÁrJ 
c:€ t\CUE~ eÑ 
RE.'CIBIQ A ~ 
:z~~n:i>TA& 
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VAr<\©&A~eR. 
UNA c~~li.T4 PARA · 

veQ ~ l~ 
U!Pll"A!.INO§ ~11,) 

o N<D l4 Qt:~Ac1~ 
'( F'D.!:>HIB1c1ci,i C€ <-A§ 
l"IARCHf\6 Y B!-oaAe~ 

OMAR, •¿Y la delincuenciar, El Unjversal. El gran diario independiente de Méxjco. 

Año LXXXV, Tomo CCCXXXVI, Núm. 30,433, México, D. F., a 18 de Febrero del 2001, 

p. A-18, Sección: Editorial y Opinión. 
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ANÁLISIS DE LA CARICATURA POLITICA 

1. Escribe todo lo que sepas con respecto a la información que se generó sobre el horario de 

verano: 

2. ¿Quién es el enunciador?: 

3. El enunciatario es: 

4. Explica el nivel denotativo de la imagen (descripción minuciosa de lo que ves: el dibujo, la 

tipograffa): 

5. Explica el nivel denotativo del texto (síntesis de lo que lees en los globos): 
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6. Explica el nivel connotativo de la imagen (lo que interpretas según dibujos y actitudes): 

7. Explica el nivel connotativo del texto (lo que interpretas de las frases: el doble sentido o 

significado): 

8. ¿Cuál es la finalidad de la caricatura?: 
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CARÁCTER HiBRIDO DE LOS TEXTOS: COLUMNA, ENTREVISTA, CRÓNICA Y REPORTAJE 

Estos géneros periodísticos son considerados híbridos debido a que combinan la información con 

la opinión y hasta con elementos de tipo literario. Realiza una investigación y anota en este cuadro 

las características principales de cada género. 

COLUMNA ENTREVISTA CRONICA REPORTAJE 
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GÉNERO PERIODISTICO HIBRIDO: COLUMNA 

INSTRUCCIONES: Lee con atención los ejemplos de Columnas y realiza lo siguiente: 

1. Busca una Columna en un periódico o revista. 

2. Elabora su ficha hernerográfica: 

3. Recórtala y pégala en el siguiente espacio: 

4. Identifica en el texto: logotipo, slmbolo, titulas de los temas que se abordan, nombre del 

columnista, imágenes o fotografías de apoyo. Escribe a qué tipo de columna pertenece 

según los conceptos vistos en clase. 
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Verbos en pasado 

Pronombre: 3ª. 

Persona (él, ella) 

Responsable de la 

columna 
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Carácter Hfbrldo: COLUMNA INFORMATIVA 

Texto# 2 

ECUADOR .'· .;. · . . 
Títulos de los temas 

Más de 24 mil migrantes 
· vuelven para regularizarse - que aborda la columna 

~EGOVIA, Españ~'rir.~'- Un 
total de 24 mil 544 antes 
ecuatorianos "sin papeles" se han 
acogido al plan de "regreso 
voluntario" a su país, para había sido condenada por fm4de 

volver de forma legal a España. oposición del ministerio do 
regularizar allí sus documontos y en Tonnossoe, a pesar de la , . 

según lo est~· ulndo por las leyes Justicia: El cui'lado d~el ex . 
ibéticas.np~ '!J~n Sogovia presidente Blll C11nto u Discurso expositivo 

. (centro) éf e o del Gobierna .. rol en.el casoaunqu 1rm · 
~r~ Ja Extranjería y la · •·"·haber obtenido. ningún ene iqo 

· lnm19rac16nb Enrique Férnández- económico por su intervencióíJ.· 
Miranda. El plazo para acogerse·.-; ·.~Tony Rodham tenía relaciones 
a este plan finalizó e las 24:00 laborales con Edgar y Vonna j 

·.horas (23:00 GMT) dol miórcoles, Gregory, propietarios de una j 
aunque Andalucía y Las Canarias cadena do parques do · 
prorrogaron el plazo hasta ayer diversiones. para quienes habla 
debido a que el miércoles era trabajado como consultor durante 
festivo en arnbas. region_cs. siote años. l 

RUSIA · · 
Mueren Intoxicadas c'on fruto Adelantan hundimiento .¡__ 
silvestre más de 40 personas controlado de la .. Mir" ¡ 

~UERTO PRÍNCIPE\i~ Más~oscúfñ'PA\L El hundlmlonlo 
de 40 personas, en !:~ mayoría controla~ estación • 
niños, murieron en Milot, en el. espacial "Mir" se adelantará ali9 
norte de Haití, tras consumir una do marzo. Ese die se frenará su 
~estre denominada "dakr. potencia para permitir su ¡ 
~a emjsora local hundimiento controlado gracias o 
"Metmpole~ _Michaclle Amódée la fuerza do atracción terrestrO.. 
Gédéon, ministro de Salud La "Mir" tendrá que caer antes' a 
Pública, visitó dicha región para la Tierra debido a que la ! 
llevar ia solidaridad" del gobierno atmósfera terrestre se está· : 
del presidente del país, Bertrand haciendo más densa a causa do 
Aristide, y profundizar la . la mayor fuerza de los rayos del 
in~stigación de la intoxicación sol. La estación espacial rusa !>O 
masiva. El consumo de "dakr es encuentra aún a unos 264 ! 
muy extendida en la zona aunque kilómetros de la Tierra, y cada~dia 
no es esta la primera vez que es se acerca casi un kilómetro y 
responsable de intoxicar a la medio, aunque antes del mes de 
población del norto haitiano. febrero no llegaba al kilómetro. 

AGENCIAS OPA, ANSA, AFP 

"Breves", El Universal. El gran diario 

Independiente de México. 

Año LXXXV, Tomo, CCCXXXVI 

Núm. 30,445, México, D. F. a 2 de 

Marzo del 2001, p. A-25, 

Sección: Internacional. 

Discursos descriptivo y 

narrativo 

Función del lenguaje: 

Referencial 
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Carácter Hlbrfdo: COLUMNA DE OPINIÓN 

LOC:.CT1l'O 

e=:> 

Pronombres (4•.Persona): 

Nosotros. 

Sustantivos y adjetivos 

calificativos. 

Nexos y conectores 

BERMEJO MORA, Eduardo, "El amor en tiempos 

de la red" en el Fistol del Diablo, La Jornada, 

Año2, Número 95, México, D. F., Domingo 6 de 

Febrero del 2000, p. 3, Sección: Suplemento de 

Humor semanal "El Manojo". 

Discursos expositivo y argumentativo 

Función del lenguaje: Referencial. 

in.,11 aviso opottuno 
\:lo' Tatlan• tiene U allo., mide .., rncuv con a~ ' 

ccntfmetros. pesa 59 ldlos, tic- ojos uulcs y el "' 
c•bcllo rubio, terminó el bachlllu•to, ti.bla lnsJU, ~ 

· no tiene hijos y .. ,,,. en I• cluct.d rusa de .z 
Vladlvoscok. Se reconoce tierna. lllnlcM y entre~ "-<:.E 
dA. Des.de un hombrs en c~lcr pane dc.I _ 
mundo, con r.i condición de que 1e• Hrlo, hos 
reño,. c•lñoM> y lr~•dot, no lm~ su 
edad. P•• nlfi infonn.clón acudir • la ~ de 
mt1rra .. 
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GÉNERO PERIOD(STICO HIBRIDO: COLUMNA 

INSTRUCCIONES: Después de haber leído las Columnas que se te presentaron como ejemplo, 

redacta una Columna de reseña o critica sobre una pelicula cinematográfica. 

1. Inventa su logotipo (nombre y simbolo). 

2. Redacta tus comentarios y criticas según la pelicula que el profesor te indique analizar. 

3. Observa minuciosamente la cinta principalmente en estos aspectos: Desarrollo de la 

historia, lugares en donde se desenvuelve la acción, actuación, música, efectos especiales, 

iluminación, mensaje y sentimientos que quiere transmitir, etcétera. 

4. Establece tus comentarios y críticas con base en lo anterior. 

5. Redacta tu Columna reseñando de manera general la pellcula y a la vez expresa tu punto 

de vista (postura ideológica) y establece tus argumentos. 

6. Entrega la redacción a máquina. No olvides utilizar la guia que contiene los puntos de 

presentación. 
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Carécter Hibrido: ENTREVISTA 

BAUDUCCO, Gabriel, "Un ángel globalifóbico", 

Día Siete. Semanal, Número 39, Ano 1, 

Ejemplar gratuito del periódico El Universal, 

México, D. F., Domingo 17 de Marzo del 2001, 

pp. 20-27. 

,-~~~el __ globalifóbico____ . __ 
. ~. l Í Quisiera ser un ángel -pero de los buenos-. y reen

,~ ··.,..~ carnar en artista. Está en contra de la globolizoción, 

;;:~.' 1 defiende lo originalidad y rechaza o los pokernones. 

- Considero que cuando compone o canto en un con

D<:.~L1~1 pc,6N. GC:.,.,.<':i'\~cierto se conecto con un nivel superior. Es Andreo 

ti~ ~'" i::N.-;: "''°-.i ,::.,·ll•P.:\I Echevorri, lo voz cantante de Aterciopelados. 

~íP.«:::.v•-sTAtll'I-+« c111drea cchevarri • cantonle » 

ENT&llVIS1A 20 
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r e,,.""' ~ .:. .-. .-~..:i ""'-
"Por s,er nTú1~ico_,_ tiene l,lDO la capacidé.ld ele tn.n2~n1itir,, 
energia que llega. al espn1.tu y que puede curar, e:uegrar 

k~erp<>?.kL~4'> ~lc\(>e• ~<::><\.~\.-, 
/ C.t.\t-.:,.ca. 'tx.."ó."') 

EUA, UN ÁNGEL UR.llt\tl.Q/posmlo en Ja jo ele otrns &Ol.U!li. Por ~er rnúsit."O. tir.nc da, si ,;fcn\bntn coc:l s:inan un poquito) 
n-t.olea <le un e<lifido, se muc,·c mn In su- uno la capat·idau de transmitir energln. }'In gen le que en r"'11id:.ul "'queda cun 
tilidnd del vieri!o que 1witu...sus..brW..QS.· F.11eii;ía sutil r¡ue ill'l<" uJ e!'pirilu y que lodo d clin,.1-0 t"Slá "º .. 1 Pxt .. rior. Esta-l 
alas y ~urrn._~~'!J~c~1sJ1ue_te_hro.11~~!· ~¡ todo funcionu bi..-n, puC1.1c ctu·or, ,10-:1 Unido.~ consume t.1r.11 ntil tunrln-

Alldrea Ecln . .-Yarri, la c:.u1tantec:on1vó=) 'i? puede Ul."Olnpuflnr. uk·"nsr. F.n\ouc.."C."fi d"'' <le cocn(n.a .J.nualcs. Y nusoltu3 rr-
sitorn del grupo co)onlhiuno J\\(!rciupc.:)' fJi nhí c~t¡\ el bOl'.O y uhi c...;tu t-1 put.lcr. lno'!- cil.limo~ .::idenl•Ís toc.13 una pn:sión de \ 
la<lus, sobrevuela la CiucJnd c:J~ México.,..g l':slados Unidos, oomu d Plan Colom-
en la gira de promoci6n pam el la117.a -~s¡:: Murn.u UNO v1crs CRI! ou1 U\ cous QUI HACI hi:i. que· es una "}"da ""'"""•miCJi iti-
miento del nuevo disco Je la lmncla. i::.,;,i,t"' SIRVIM l lOS Dl•IAs. c. CUANDO •IClll LA ClltlZA DI Silllh:Sl'll. y "ºllr<: tudo b(-lic,,. Pcru ..,. 
banda que nuc:ió en l99l y que en 199:rS~ OUl f\O ~UCIDl? ciLin10."' íun•i~m.:¡uue"' r~u el ticn1¡...'<> 1 
logró c<litnr el prin1cro de s11s dnt·o di:;-~ Pues, ¡>0r cu11firn1acioni..""S indi,;duales. en ,·arios tt.•rritnnos. Je C:cilumbin. i:t- 1 
cos y que fue non1in:u.ln dos veces a lo~ f\1uchns pcrsonns nos ln hOJn dk·ho. Una l'::lui<lo el J\1na.t.0nas, qur t·s un tesoro' 
pt·emio~ Gnun111y. C"hkn se.: nos at·cn::ú )' no:c;<lijo: -~u nn'L-ti- c.."'<.'Clút~ic·o a ui._-cl 11";u11'ti.11 y ... lni e-so~ 

~ 
Se ntucve dcspiu.:iu, ccnno t11.!."'iph17 .. ;n~:;?c.u n1e ..... -..ro ,Je una dr.pn'Siún horrible·. ~pct.""lu! v .. ,., n1anc.L1.n<lo l').C_'\ticida.s 

r cluse con la suavidad e.le los ttue no tienen E l~o;o sm:c:Uc gr.nernhncntc en los cuncier- que aG•h.a•n con tuc.l~ l.:>. ~,:;ctaciún. que: 
5. cue1l>O, de Jrn; que an<lnn pm· 111 villu sin -o lo.s, tlondr. se- lit:ne conlaclo l"OO In g,entc. dañ:in a las personas y a lus o.nhnales. ·' 
~Lpri,;n y con In velocidud di~1nlu11idn por ,.,,.1 N't6 ?.P~t"....:.'6N DO:L NQ-clO\IU i 1:is gan_as de go7~r cada inslantc. Amh'(':l):?. LA úllllE DI 111~ CONllN,INll lllHI •UCHA5 PRIOCU- Est.t.MOS '" UM •u•o OUl \1 CAl .. MD.UO!, QUI 

Uc11eOJOSpeQUCn<>S ... ymm11•~grandc-s..J~ PACIONll. ~ll'l'CN \)tL l'l:l'tlCO.~'TA ""ª ACUA ro• 100.U runs, COMO UN IUQUI 

Cunn<lo ncnbnmus lns íolos -hrin- ~ Coincido. lA qué le refiere.• tú?/ ~ IUllllTO. ¿Qut llAOI Al. lllrt<lO? 
cnndo ted1os- y estamos a punto de ~ ,? _¡¡: Pues (hn•:e urn• pau...a) .... ~crl!SO gue 
uhandonar la azolea, el viento nos jue- !!," LAtlNOAMIRICA IST.l $UMIDA 111 u11 PAOILIMA 01 J hay que afcrn1n<e a .•• a algo, a su pt'da
ga una mala pusalla. De un soplido fe- .G PRODUCCIÓN, CIRCUlACIÓll,, 1>1ua11ucri>11 Y CONSU· .. cilo. En este CM<• (lo piens;s) nuestro 
roz, nm1 cierra la pue1·tn <le regreso a In MO 01 DROGA!, POR Ullllll'IO. ¿T11•1 so1uuów? ~._pedacito es la mú. .. ica y hay ~ue tener 
civili~..nción, a lns uficinns d<: In disco.· Sí, \n.kr..nli/nQY.!D:ll.ll\.:;uJ11.i:l~ · No su -;~n" re <.~isl clegn y ... la ronvicci6n de 
gráíic·d, a la realidnd. -t 1-vG.'I ~ oi;, l'" rtn. pero creo que si. t::n el c-,so tl ,....que lns l.'0 .. "3..'< pueden cambiar y pue-
____ 1-A €11lTl\f:\l.S'1;'\ Colom ,; ... lo que se n.~ibc por ser p1·0- .;den nu~i01"3r, pon¡ut• ..., .:1lsuna parte 

e.DE out VAMOS A llABIAR AOUI, AHOIA? ductor e< unn gnnandu süp"r ínfima _""'~la luz. 
Del C'rl1ZO l'odel'oso.~T""I.'\ DI;µ\ entregada a unos cmnpe;inos, qu"' ~~Tt:P,~~T"<:ION ~ 

·-- éNTl\ev~iA r"nlitlnd la""ª" apcna:s P'""' oa1bsistir T•• ASPtao 11t ~tUJO. (.Je.l\a.>..l.TP. 
¿lsTAMOS HAIUHOO DI suo7 ~e 111\,C\ ª"" .'\~ (Ella~ rle. Y, romo sin OIOF'!/Or ta ro-
No, hnblamo.~ del nuevo disco c:Jc Ater- LA UPIOIAOON... L"I. él'I, ~,. ~,.., ") zún, pero tu1npr><:n nepándolo, ~ure-
ciopclados. Creo que el disco es cl refle- _Es qu" si siembran yuca no gamnn na- l ci.,rm, s11ul>C!', {o,. ojo$.) 

1 ~,pe,~ ~ ...,. 
,..c,nT'-\) 
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PIRO NO lOOOS lOS ANGUlS SON IUINOS ¿o si? 
No, no todos. 

¿A oul RAMA PIRTEHICI? 
Yo ... yo soy <le los buenos, Sl"guro. 
Aunque •.. creo que buce un tic1npo no 
estaba n1uy seguro de a c.¡ul! ban<lu f-lc.•r
tenecla. 

A YIR, ISO 11\( INTCRISA. 
IPues no! Es que ... ctrnn<lo uno es súp<.•r 
joven, tun1bién es ru<lkul y ntuy cxl re
mistn. Y prnebu muchas c.:o.sas. llnsta 
que despuéq se vn dando cuenta por 
dónde e..c;. el c:nninn. por dónde t .. .st.á In 
luz y por dónde l'sta la caln1:.i inlCl'iur 
(pausa). l'c1u, sí, uhun1 c::.lurscg.uru, . .ro 
estoy del lado de los án¡;ele.s tle 1'1 luz. 

¿ y out ll DICI ll CINCO POI (l(NTO •nrurn? 
Pue!'i. se acuerda de niis puricntes (ri
sns). llnn t!e e$.lar ronfahul:idns en 
nu<."'.Slnt conlrn. 

(OMO lO ESTARÁN un ou JURADO 01 lOS ralMIOS 
GIAA\M T., PARA lOS 00( JU(RON NOMflü.COS DOS 
V[Cts, PUO NUNCA SI lOS OfORCARON. 

f\·,,. Un a111ir,o nos d1Yin qtte t':.~ n111C"'hO 
mllS intcrusnn1c '-·~tar nun1lnado qu~ 
r;ouu1r. 

¿CÓMO IS ISO? 
Porqut' l.-S ~'ltficiie11tc puru <.jUC la jtC'nte 
dign: ·nn)')')'. n1in1 qul! buenos son·. 
pero tu1npot.:o L-s tanto corno puro' que 
µuse 1uuln nuis. De ve• da U el lugar en 
el que esttunos es muy c{>n1o<lo. 

¿DE OONDI Lf SAIE ESTA CONUPOO!I MISTICA 01 U ¿No IS IRUUUlfll? 

IXl5TfN<:IA? •. T~"""' ~-~~V~T .. "\ iPara nndit! Uy, c61no puede :'f.er frus.-
Creoque la n1ns1cn hene mu~~~~!!!.-~:t.:.r·)- lmnte.H 
e:so me conecta con fucr.r.as ~p1ntJ.mlcs '?:! 
tjuc. hnbituallncnle, cslc mun-do nos(~ NOMDUlCIÓN TRAS NOMJllAOON Y NUNCA CAHU:lO,, 
ublign a ohtitlar. Un concierto usi (se c.11!- ~ Poun QUl'H 5Aaf. 

tiene 11 pcnsnr) ele esos csµccial<'.s, es ~Nooo, esta bueno, <-sta1uos muy coníl 
una cuncxi6n incrciblc con otra cusu tkl ten tus .. l,t.;uttl (pans:1) ... PsUU:.wnY~Oci
mÚli allñ, mírn puru, inc-jor. Unu t•nc1·~íu ~}isin!!!... d~ 4uc Ju suti!:f<.u .. ""t.·jún real. 
superior .. Creo que cnmponc1· ta111hit."n ~ t!l saher si u!-.tetl hizo un di!'ico bueno. 
es lo n1isn10. No CI'l"O ser tnn inteligente i_y si ~slñ produciendo bucnn.s cnncio
y tan crcnlivn. Logro sc.•rlo sólu cu;.uH.lu ~ lll'S. sl cst;.í t'o.111taudo lindo. toe.Jo eso 

mo mmon>m =" "'""m '" "' n• ,,,.,,.,f ; '"" "'''""'"· '"' ""' """'"" "'"""" ""· 
ele otro lugar. +: 110~ t.lc.s\-CIH. 

S1 IS UN ANG[I, INTONCIS ro SOY Al'ClOIRAOO llGAI \-e BUIHO, HAY GINll OUI Sl OllVllA •o• C\JUllON1S 
Dll 01A110. DIGANlt COMO cowv1vcH lA •cHIR· ·~ au1 rAArcrn AtlURou.. 
lllA SUPIRIOR- Of sus CONCllRTOS CON LA 11\ACUI· ·i (.Por ejt"mplo? 
NAJtlA COlo'l!ICIAl, CON IOS MIUOfllS Ol PISOS OUI •¿ 
AHI SI RCCAUDAN. D Po• IJIMPIO n OIJll'O 01 P4<HUCJI, H1o•tGO. Es· 
Digamos que nosotros hemo..~ tenido In TASA ORGllNIZANOQ UrtA QUIMA MASNA Dl rDll»O-
suerte de tener un éxito limitado, lo HfS. Dtu ou1 SOM 011no1 on MAl. 

cunl nos da In uportunidnd de potkr (Anclrea, rn unu carcajada que 110 llt;-
st...~uir hacil!lldo lo que nusotn .. >s qucrc- ga n ser to.l. ~e atragnnta.J 

UN ruouno rtri'uu,, \i. 
Tienen su cncru:.lo los :ntulcquit~ (ll."ml 
~ de la unifunnk1:l'-\ ~ JUU)' 1cnihl""• 
cada. niñito dd'leria pintar ~u jucgujto. 
el de sus su~I\~. una l..~osa süpe-r origi- ¡ ~ 
nal. lo infa.ncia. tiene ese cncan!o. lno? · ""1 

1 > 
Su" llU.UOO, DI lOS Ulll.1101 30 AIÍO!, LOS CHI• 1 ~ 
COS DI TODO U IWhOO JUGUD• CASI COll lOS lli'fS• ~ ; 

MOi oeJCTOI. 1 -
Si. el prohlt.•ru'1 t"ntooc.:-..-:-. l:""ll antiguu. 
pero no deJa de ser prublt~rn.a. Y t.'"?i 

triste ~\le un~~~~ <llU! ten~r 30 Jt1os 
J>ftrD de pruutu cn1'-~~~1r 3 cuKt•onnr
::.c t0<lo esto. 

luD«>, NO MI lllAC»IO • ~.,. oaoi.uo DI 1 O ÜQS 
Ol'Oltlt1alOSI A l.l QOUUlACIÓN D( lDS M>UlllOll. 
Ya~ P~rn del~1i..J11103 dt..~¡.>crt•U un 
poco n.ntl"'S. O const.~1;uir L-, ni.:uu ... rn de 
tran~ferir n~tra~ C.'llnit!nciu...."!i a kX'I dc
mAs, deM!e mu}' jnv.,nes. t'ara ;>.'1on=lc , 
una pa11e cid n.-...un ido u lo .. "i. ntrus... ..._ 

¿Y ISO IS IU.,IO? 

Pues ~o que sí. 

¿No URI. DI llOJ<X, 11( CÓMODOS, t\O DI AllDU 
&HVl~lol lU<OlllOOS? 

Ay, pues ... (silencio) :io~, 

I! 
j! 
,~ 

1 

~ 

¿S.Ul!A MM CIYl&llDO UICAI O IStü U B. C.UU0001 
Pen> es que natlic h;. llrg.ulo~ muhe de 
nosolnY.J ha l<l'f.ndo n nini;un.t partr.. 
Ninguno de no.i;otn-.s l:eg,6 a ~r un ~r 
de lur .... n ln cuartn ti in1cn:U6n. J"fo-..ro si 
usll.'<l c_~npic-z.a el rt..."'t.""Orric..lo un poco 
más avnnzado. ot lo mejor llcl>U<' má.s le- ---¡ 
jo& Tengo la .,.nsncihn d<' qu" toda.• Ju -. 
personns nos lii µnsnmns repitiendo los i; 
mi..,'lnos crrun."S.. Tc.x.lo cJ muo<lo paun~ .... 
dopore.l 111is1nolugAr. ~ 

-ó 
n1usy no nos pone u un nivel e.le c.lcmü
siada presión, ni de tlcmasiuda fama, 
ni de demasiado billete. Crc¡° q uc csta
ruo.q en un punto muy prM eglado. 

u • .l!n;n. SI• roClllKIA, MUY 11&1.. ASUMA !>( VIU es 
¿Qui OPINA? YU QUI u l110lUOÓN IS u• ... ocno &~llOIA· -
Pues. a mi ... en cierto punto .,.;tov de MINI( 111"10. 1 

0 SLI,, CU( POORIA TOMAR Ulf l'ISlllO SIN QUE NA· 

DIE lA llCONOZCA. 
Pues, por ejemplo en Colombia, no pa
so inadvcrt.idu, pero lomo buses. 

¿Poa out? 
Porque (pausa), está bien, es L'Ómodo y 
me gusta. Me gustnn=dc la ciudad 11 

las que se llega muy íAc-.il por ese medio. 
Además, siempre lo hice. Ylruubién por
que recibo cosas de la gente que son bo
nitas.. En un 95 por ciento de los casos.. 

ncuerdo (risas). /í - Si, pen> .si estamos P"'P<'tuando .,.;u .._, 

r~~~ O•~i:i;:ma~ CO.~"\.'· pU~!'ll'. .. Peor que lento. .t 
No, NO, NO, •O..... ~ lo\~ H.Jn desastre! t; 
SI, me parece lcrrible 4uc todos los m- ..,. 
ños... Hüt.AMIO 11( tso. DICIN ow lS Ull DUMTal 111 l1 

lOS QUltlAClllS tollÍSl1<0S. z 
¡fORMI. run ot l.l lllQUl~ICIÓN DI t~ rol!MO- No. nuenu, para Unt>OI .. 1. Eu utros es-) "' 
MUI ¿Oul lf PASA? loy bien. ~ 
Porque alht. en Colombiu, hay una pu-
blic¡iCÍÓn que se !huna J>okcmon y en- A ya_ DISOYllllUIOS.. o 
1011ces to<.los ]0>; nif1os de ahora dibu- Soy buena para cocinar. Pero, luego, c. 
jan pokcmoncs: hny unn co;<a ah! de para lavar la lo7.a yn no (risas}. Y para !: 
glnbaliz:>cl6n que es muy. pe_rv_~~;a. tender ht carna y pltra el orden no, lo- i;: 
de tO<i_n;~...!:'~:u~eras.._ '"> l•NA q..~ rribk:. l'cro suy cxccfontc ccramhta. ,1 
-- . • "4.c'\l.Q,,~ .... f;l'lt~·"U~T'Q 

•Ntuvt•"' 22 COp't.-.~en. -\><e ." 
\;I'\ ~nio...¿.e_ 'l.t"'-\c-í~ 
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;Estov.cony,encida .de la satisfaccióu r,eal está adentro. 
_L.,.a ac~ptaCJOJl masiva no nos d.esvela ó- C\TI'\ \E.l'"hJP.L 

¡ 
1 .,,. 
' 

,. -~·) i' 
~ 

/ 
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"No es aueyo hava alcanzado el éll11.or universal. Pata_ 
nad.a. Hay gente que me cae muy, pero muy mar;....;...¡\ 

. , 
! 



¡NO SE lSCUDll ¡UNA COSA NO OUITA lA OIRA! 
Pero te lo estoy diciend51. 

No ME QUIERO CASAR CON USTED, ASÍ lS QUI NO SE 
PROMUEVA. 
Nooo (se mtu!rn de ln risa). Y yo lnm
poco contigo. 

HABllMOS DEl AMOR. On l\MOR CÓMO, Dll AMOR 
CUANDO, DEl AMOR CON OUliH. 
Pues. a.J que unu Ucbc upuntar es 
universal. 

INSISIE (OH sus PRlDICAS DE ÁNGEL. 
C.~ que deherí:unos querernos todos, ·· 
querernos nosotros 111isnto!li sie111pre y ~ 
en todo lugar. · ~ 

Eso ••• ¿to CONDICIONA A UNO PAR.r. AHRRARIE A UN\r 
A~OR MÁS CERCANO, MÁS INDIVIDUAi, MÁS CARNAi, \~ 
MAS GOZOSO T PODEROSO? cp 

Pues espero que 11110 no quite lo otro.: l 

Y ¿CUÁNDO IUI lA PRIMIRA VII QUE lt uCIAV.lRONf 
HONDO [ti El AlMA UllA ISPINAn (,ARlf DE UNA U-! 

TRA DIL NUIVO DISCO]? \ 
(Silencio) También fue él. (lléctor es-1 
tá a.hora a su Indo, !u mira en ,,;iJcncio.) . 

(A HICTOR) Es UNA USURA -U DIGO (El ASIINrI \ 
Y TODOS Sl RilN)-. Nut1CA IAll.A,. 11 ~J.IMl0 
AMOR, [l PRIMER DOLOR, SllMPll JUNIOS. 
Pues (dsns) es que, ln nllura de uno, 
se corresponde con la profundidad 
del otro. 

i/' \ ""'"-R'\'.>9-CTAC~~ J:','ot;,:.;o 
(A este cín¡¡el p<·cfostre lo cspen.1. en 
Colombia unu jcl11ti/iu compfotu, con 
gato y tocio. Unufumiliu que u/ pri11-
cipiu .se µrcuc..·rJpubu nuu:hu cun sus 
ul<ljcs pero c1ue, uhurci, con lu farnu 
crecida. yu /os tomC111 con 11<1t11rali· 
clcJ<I. ¿uu <iny(•I de cizott•<1 e:; un <ingcl 
de ucrclucl?) 

¿Qui VA A PAS.U ClJAlll)(J SI MUI RA 1 
(J\ndff.a no cont.,,.ta.) 
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¿Out TUU1 Sl Wl'OICl QUI lS Ult ÁHGll. ¿vtaoAO? 
Pues depende de lo que pu<-<la hat-cr 
de a4ul u 4uc eso 1n1ce<l:i. 

Allau. 
Eh .•. li.Ynaa?! , 

.,...-oc.x.>"ll'Co.--1 ~'-q.;<.'\a. (>(; 

Ya. mA1M>5 °'°.-'br"Li:ZOitrKk"ttN 100100 t11 
MtJuco, UH& OIJDAI) Cllll IUUlD'llS. T ooo PUllll ras.\11. 

Pues rl~cncarnaría. ¿no? 

¡lllAsflMA! ¡Oul &HGIUCAl IR ~ AHGIUCALI 

Sí (risas). claro que si. Yo r.-enr:irna-
rta. es verJut.l. ---- --

¿Oul lS ISO º' IA IHMCARllACIÓN? ¡los .l11c;rus 
NO UlHCAR NAHl 

Te <ligo 4uc J:.5! si. 

Creo gn.J;i. pareja estnble y en la fideli-~ . • \ 
~lntl y en que las pu1·cjas se ayudan,¡;;~~~~ MM@'~ 
Gno? Mutua111ente. 1;;~ ·• --~ -

l 
.El peql!f>lio ping·pong de .u• respues!o~. ¿Borry White o Biitney Speor>? 

DIGAM!, ¿A CUÁNTA GEN!l AMA? ·:deja al de>eubicrlo que e•lc 6ogel urbano, Ayy, Borry White. Ton bello. 
Mira, no. es que yo haya alcan7.ado el _'que e>c~ha rnúsko de Julieto Vencgos y 
nmor umversal. Para nadn. llny gt•nte ;do Café Tacvba, quo goza con Gu>lovo tMichoel Jad .. son o Modonnoi 
que me cae m~. pero muy mal. Cerotti y levito con CobOdú, sobe bo•tonlo Madonno. 

poco de urbanidad. 
lDIGAME OUllN, POR FAVOR! • ~Pollo o pe.ca.Jo~ 
No, no, es secreto, pero ~loy lrnlJa.. álirofijo o Pa~t.-ona? Pes.codo. 
jando en eso. En pmlcrsoporlar, quic-~J::... ¿Tengo que decir olguno? 
ro dccil'. !" ¿El Popo o Soi Bobo' 

¿CUÁNDO lMPUÓ IN U AMOR? 
Fue ... 

/ .Pero, ¿si sobe de quiénes se lrota? Sai Boba. 
1 '¿Qué si sé quién es Tirolijo y qui~n es 

PoslTana? Pues ••• más o mono•. Puedo -· :decir ninguno, 010 imagino. 
No, ESPERE. OlVÍDESl DIL AMOR UHIVlRSAl. 
<.Que cu{mdo tuve mi primer novio? ~ Si, dora, puede decir qua ninguno. 
Como a los doce. creo. la mesa do negociadones, meior. 

Y ¿ÉSE IUE El PRIMER AMOR? 
iNo!, no. tni prhner élnior (en susu 
rro) ••• mi primer amor fue Héetu 
LHéctor Huilrago, su compañero d 
Atcrciopeludus]. Estuvimos clos nños..:. 
juntos, pero eso fue hace con10 unu-.. 

aFidel Castro o Do lo Rúa? 
Pero (pauso) ••• ése si no só quién cs. 

;Fernando Do lo Rúo es ol presidente or
·gentino y est6 en .•. 
¡Ahh, De la Rúo. 

década. :P 

, l !Y ~lo en pleno discusi6n feroz con fi-
¿EsE FUE IL AMOR OUE u PRENDIÓ FUEGO? \=·del Castro, porque Ca.ira diio que los 
Y que n1e cambió la vida. S?:.,argenlinos son unos lamebotos de 

.. :1os yanquis y esl6n ohi pe!e6ndos.e. afi· 
y ANTES, ¿aui? ¿ENSAYOS GINERA([S PAR.r. ll ~ 'del Castro o De lo Rúo~ 
AMOR? \,.. Fidel Castro, ni hablar. 
Si, eso. n:idn m:ís. Despu6s, cumulo yn )t : 
me conocía más a 1111 mism:i, pude k ·aEI subcomandanta Marco• o Fox:¡I 
:imar mejor. De hecho, ahorn tengo un~.: Mooarcos, pero es que ••• eso no hay ni 
buen novio en Colombia, Manolo. h que preguntarlo. 

¡-~ 
~ -
J!t. 

2!! lNtalVISTA 

zBarbie o Pokemon? 
Eso (silencio) .•• eso ,¡ esta dificil (riso>). 
¡A mi me go•la Dorbiel ¡Oué caray! 

¿Computadoras o lilxrtilo y lápiz; 
Ubretila y IOpiz.. 

tlo playo o lo montcño2 
Ambas, sin dudar. 
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¿SABE POR omo lAOO our L[ TOCARIA S[R HOM!Rr? 
lAI1, .sí? lEn hombre? 

OIGA, ¿POR oui l'OHE (SA CllRA [JI 11sco? 
F.s que a mi me gustan los hon1brl!ll, p1..~ 
ro no .se si_rne gust;iiTa ser uno. 

HAGA DI CUENTA QUI NO CUIERE RrtlUNClllR A tos 
110/~BRES, PUIDE SIR llO~llRf GAY ••• Y YA (RISAS), 

~o ha~.Eensado en eso, ic¡ué barba
nc.TiüJ! 

,,,- \) ·~"~ . 
(1~11 eso entru la jefU. ele prc11su tic la I'\ "'~l'l."'t'./'-
dis<..Y.Jyrcíj'icu y nscyu,.a: "eso 110 es 
verdad. Yo estoy seguro de que en la 
vida a11tcriu1·.fui esdcwa ... iy en esto 
igual! Ancfrea se l"Í<', nu puecle parar) 

¿Out TIPO DE llOMIRI SERIA? 
Siento que ... 1núsico o arti~ta. 

PARECI OUE SE lA QUllRI PASA~ DI RIENCARllAOÓN IN 
RUNCARllACIÓH SIN UNrR UH TRABi\JO DI VERDAD. 
Entonces politko, it¡uú c;1ray! 

¡GuilCAtA! 

iPero de los que se necesitan! lSI o 
no? 

PERO ESOS HUllCA tllGAH 111 SIN/IDO. 
Quién .sabe, habríu que vc1·. 

y ¿au! u GUSTAllA SlR CUANDO SEA GRANDE? 
Un ser de luz. 

¿Los ÁNGILES ll(H[N EDAD? 
(silencio) Sí. 

No SOHO MUY CONVIHCIHT!. 
Yo creo que sí. 

Y ¿ll!llfll QUE Vfl COll 1.4 !DAD Dl lAS PERSONAS? 
¿Us1m ES UN ÁNGn DE 35 Ailos? 
Ah, pues_l'.o no soy ángel. 

¡ENTONCES, DEJE DE DISFRAZARSE DI UNA VEZ! 
Bueno, todavía DQ lo soy, µero lengo 
posibilidades, lvertlad?""" • 

i 
__ J 
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Ejemplo de Análisis de la CRÓNICA 

~ CLASIFICACIÓN: Interpretativa. 
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~ ARGUMENTO: Aunque existen algunas opiniones es interpretativa ya que el periodista 

utiliza expresiones comparativas o metafóricas para describir o narrar el suceso, y éstas 

son las que predominan. 

~ EJEMPLO DE INTERPRETACIÓN: 

"Una suerte de temblor ansioso, climático, se apoderó del ingenio. Ojos húmedos 

buscaban en el horizonte ... " (párrafo 12). 

~ TRANSFORMACIÓN DEL PÁRRAFO INTERPRETATIVO EN OPININATIVO E 

INFORMATIVO (según sea el caso): 

Opinativo: El ansia y emoción se reflejaba en los rostros de la multitud. 

Ojos llorosos buscaban por todos lados ... 

Informativo: La gente temblaba al gritar consignas que expresaban su 

emoción. Con los ojos llenos de lágrimas miraban a su 

alrededor. 

> SUCESO O EVENTO QUE ABORDA LA CRÓNICA: La llegada de la caravana zapatista a 

Morelia, Michoacán. (Explicarlo). 

~ LUGAR: Morelia, Michoacán en la Avenida Madero, alrededor de un templete y calles 

aledal'las. 

~ TIEMPO: Al veinte para las diez del día 5 de Marzo. 

~ PERSONAJES PROTAGONISTAS: Profesores de la Sección 18 del SNTE, jóvenes, 

adolescentes y adultos. La comandancia del EZLN. 

~ AMBIENTE Y ESTADO DE ÁNIMO: De cansancio, hastío, júbilo, gusto, ansiedad, 

embeleso. 

~ CITAS TEXTUALES: "El e zeta ele ene conducirá este acto explica.". (Pénrafo 17). 

~ OPINIONES DEL PERIODISTA: Desde el extenso, ancho y bien montado templete. 

e 
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CARÁCTER HiBRIDO DEL TEXTO: CRÓNICA 

INSTRUCCIONES: Con base en el análisis anterior, redacta una Crónica de opinión sobre un 

evento o suceso real; debe contener los siguientes elementos: 

1. Orden cronológico en su estructura. 

2. Título original y creativo. 

3. Mención del tiempo que transcurre. 

4. Descripción de personajes, lugar, actitudes y emociones. 

5. Descripción del ambiente. 

6. Citas textuales (Entrevistas). 

7. Opiniones personales. Recuerda que aunque se piden tus comentarios, no debes redactar 

en primera persona, únicamente puedes calificar el evento o suceso. 

8. Presenta tu redacción en hojas blancas y a máquina. Utiliza la gula para elaborar trabajos 

a máquina. 

9. Ilustra tu Crónica con fotograflas o dibujos del evento o suceso. 
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Género Periodlstico Hlbrido: REPORTAJE 

INSTRUCCIONES: Analiza el siguiente Reportaje: 

1 . Enumera los párrafos e identifica en el texto: 

a) Párrafos correspondientes a los antecedentes, desarrollo y conclusiones. 

b) El hecho que generó el Reportaje. 

c) Opinión del periodista. 

d) Partes informativas. 

e) Datos o fuentes que apoyan el Reportaje (publicaciones, investigaciones, 

entrevistas con especialistas, etcétera). 

2. Explica qué es lo que motivó a que se realizara este Reportaje: 

3. ¿Cuál es el tema que aborda el texto?: 

4. Sintetiza los párrafos correspondientes a los antecedentes: 

5. Explica de qué se trata el desarrollo: 

6. Sintetiza las conclusiones del Reportaje: 

7. Copia alguna opiniones del periodista: 
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8. Describe minuciosamente fas imágenes que acompañan al texto: 

9. ¿Cuál es el efecto de sentido del Reportaje?: 

10. Escribe los discursos y funciones del lenguaje que aparecen en el texto: 

11 Presenta un Reportaje con su respectiva ficha hemerográfica. Búscalo en periódicos o 

revistas; recórtalo completo. 

a) Analfzalo con base en el anterior. Responde las mismas preguntas. 

b) Entrega el ejercicio en hojas blancas. 

i 
__ l 
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Carácter hlbrido: REPORTA.JE 

DUHNE BACKHAUSE, Martha, ªLos rostros de la violencia", / Cómo ves?. Revista de divulgación 

de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, Afio 2, No. 17, 

Abril del 2000, pp. 9-12. 

Los 
rosu--os 

dela 
violencia 

Martha Ouhnc 0Jc.khnuss 

llAkJttS ,,.. iS ·""·4·'' y Ll\I "" 

Jb.c:no.-; \'ll>l.F.Nlt.>-~ :dmilo.u1:' c¡o.tt" in,·o· 
luc1:in n tl\l\.1lcs-.."'Cnt~. se h;m rt"J~th..!.> cnu 
Uiíc1cnk'-s O.J"\llU'<,, numlV\.•:r.. y n•i11to..'"f0 de 
'-'iclina.1s en ntJu'.'; tu¡!~uo Jd 1nuuJu ,. 
pl.intC'~1 UU¡,J, casca~!;t lle ('fi:-l·~mrn.is .. J'C'f:i 
la m.i~ impoltnntr. r...'\: i.J'OC que·~ 

¿CÚIElUiC&"/ fl 
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"'Erlc Harrls y Oylan Klebold. 

Muchachos que matan 
Se hun escrito innu1ncrnb1c:s m Hculns 1r01· 

t:in<lo de cxplicur lus pn~ihlcs c;:ausas <le 
c~to!'t acontecirnicntn~. en aparicnci~i ln
Hllmenle inexplicnblcs. /\ E1ic y a Dylnn 
tus lt;,\n Jlnnu.tt.lu :..t~csino~. locus, sictlp;,1tn.c;. 
huslu cngcn<lrus úcl dc111nuio, pcr¿, C.'ilos 
tnígicos sucesos le phmlean un.;.1 prcgunln 
n1uy inlcrcsuntc a h1 cicucin: ¡-",ltlli.! (Hlct.h: 
suceder pur:.t lJUC un bché ,,c. c.:ou\o·icrlu en 
un oclolescl!nte tan enojado y ngrcsivo? 

La cicnciu •1Ün csli'\ nmy lejos t..lc po
tler comcslnr estn 11regunta. pero ill\•cs1i
gncinncs n:cicnlcs en la rclm;i(•n t¡Ul~ C"-iMc 
entre Ja rculidnd social' y sil:uhigh.:u tic 
esto." at.Julc~ccntcs y Ju l>iot¡uí1nica de su 
cerebro, vierlc alguna luz en la.< posibles 
cnusos de In condul~t:t ng1csiva que pre
sentan. L.'ls conclu.<ioncs <1uc surgen de 
cstus invc..."'itigncioncs no sun 1nn siJUplcs 
como pura cune.luir t¡uc li.t yiulcncia c.."t&i 
prngrarnac.Ja gcnéticmncntc. o <1nc un ase
sino en potencia se c....:com.Jc en los plic .. 
gues tic Jos lübulos frunt:ile.> tic! cerebro, 
ni en una inínncia con 1naltr:llo~ con
tinuos. lis n1ás bien una rt.•d C."11(.trc: .. 
mudamente compleja tic factores.' 
bioquímicos, sociulcs y sicológicos· 
Jos que. en conjunlo, puct!cn tlcscm-·: 
bucnrcn una persona viulcnl.i y ;igrcsi .. 
vn, capaz de coruetcr un :1scsÍlu11u. Sin 
ernh:irgo, c11tc11t1e1· los orígenes <le la. 
violencia nos ofrece pistus sobre ' 
dimo intentar prevenirla. ¿Se hun en-

liiJ ¿có1uove1? 

co11t1mlo 1.liícn:ndas lisiolúcicas o ncu
n .. 1J,~,~ic•1.-. en la.~ pcr~uu'L"" t¡uc curnctcn asc
si11.ah.>~ viulc1nos·r 

La biología de la violencia 
En una c.Huica de h.1irficlU. Cnlifornia, el 
uocl<1r Daniel Amen 1·calizú cstuJio• en 
50 nsc~inos )º cnc\mtró t¡uc fl,U!'I cc1cbrus 
ClHllp•H tínn nl¡;.umu cnrncterblicn~ comu
nes. L.u c~uuctura Jlani.\t.l:t Uiru Cinguludo 
(o Cr; por SU-' 'i!:Jas en !11gh!5), 4uc &C 
lut:aliLt.1 en el centro del cerebro. 1nos-,. 
lrnha hi pcmctiv idatl en tollos cllu.s. El¡ 
<.X.i nc.:hia con10 un 1ransn1isur c.Jcl ce{~ 
rchl'o. lo que le 1n.:rntilc enrubiar lle urli 
Jll~ns;unic.:.nto D otro. Cuanclu "º runcio- • 
na hicn, la persona se que.la almpada . 
en u11:1 sol;a itJc:1. ;m la tJtlC rcgrcsn con·~ 
linuun1cntc. Ttunbién lo coctczaJ 
Jlrcfronl;tl. 11uc p;uccc nclunr con10 un~ 
NUpct visur tic! ccrcb10. funcionnba" 
1nuy lcn1::1111cntc en lus SO nsc~iuos. .. Si 
tienes J>en~mnicnto,; violentos de los que 
no puedes escnpar y no cxi,;tc un supc:rvi-

:\UC que lo..; l.lesechc, estás en problemas". 
<.!ice el <.luctor /\mcn. lisie tipo tlc daoo 
c..-crchr<tl puede resultnr de golpes ruer
tcs en 111 catx:r.. así cmno de una CAp<>-
~icil~n importante D sustancia. .. c.Jañinns 
pam el hché. como el alcohul. durante 
el emb:ITT1Zo. 

Otra.~ invc.."1ig:1eionc.'< h:m cncon
lmdo que, en general, lo.~ hombre.• ff
.sic:upcute agresivos tienen niveles 

::iltos de tcslu.litcruit:i,:on.-i h.onnuaa ~c.xu:tl 
inviulucmü:i. entre ouu funciones. en el 
<lc511rrollo de las car:ictcrlsticu scxu:ilcs 
sccuoJariuúc lus varones (1ala cnn1n l;:a 

barba y l:i voz grave) y en la cuu~trucción 
Je n1;isa n1us.rul:ir. r--studios rcaJi¿¡u.Jos en 
prisionero~ de úi~tintu..s c.ircc-les 1nostró 
que los hombre~ 1..:on lus ni vdcs rn.i' ;i.ltns 
e.le le$l0$.tc1ona eran. en nux:hos ca.sos. lós 
que hnhf.:an cnntctido cri:ncnes violentos. 
Pero est.:a rclución no es sic111prc direct:i y 
está mcdi;atla por muchos faclixc,. sucla
lcs cumu el uso tlc Uioi:as. 

~,,!ltoc-cc '"tutlius úif~,~C'Jtl~.s han l'ncoo
lOMJu <1u<: r.a.ist.c una ru:.fc;ac,Ja 1entlenc:i:a 
en jóvenes '\dolcntos w pn:u:ntar ritnws 
c.21rdtoco9' ~ignific;.a1ivu1nc11lr 1nás bajos 
que pcr!itona.s nicnos ;igrcsivas. Otros <:5-

tu<liua nu h .. "ln cncoulr:lllO ril11>0s C:Cl.rdCa
cos nnormalC's en sicóp:ilas. 

Se snbc l::uuhién que lus ni:ic.hos son 
el sCJto 111á.~ agresivo rn casi !<idos l<•s '"'9-

mlfrios y esto hu llcvaJo a o.l¡;unia.s per-
5onas ll suponrr que: lo5 hombrea aun 
naturnlmcnlc ugn:slvos y que la violcnei:i 
C3 una conscl'UCnci:i natural de l;i biolo
gía mu-'culinn. Sin cmb.ugo, l:is vari:>
ciones en el núrncru e.Je homiciJios en 
1..li~tjn1as sociC'<l!idcs hxcn cviJcutc 'IUC I~ 
c..-ultura tiene gr:m inOuc:ncia en la ¡>rvba
bili<.l:iJ de que un hombre cometa un lL"c
ainutu. Poc CJcmplo. l:i ¡>ro¡..,rdún del 
número Je llSCsinato:s en Colombia es 15 

veces mayo.- que b de: Co51a Ríen. y Ja 
de Estad..,. Unidos rs 10 YttCS mayor 
que la tic Noruc:gu. Jnclwu existen di
ícrcncills regionulcs muy man:ru.Jas 

<.le.nin> tic! 11ti511>0 pnfs. 
Pero l:is tliferenci:u no son sólu geo

gráficas. A nivel muruli:il. los humici
diDll juvenil"" se han tlupllcatlo en los 
llllimos U ailo:s_ l!sto no J<C debe a 
<¡UC los ccrebn>S con I05 que nacen 

loa mucbachus de alJOnl hayan czun
biD<lo en metlia gcncración. o a que una 
mutación srnt!tjca los baya hecho uw 
agn:1jvos..-Sl el aumento de la violcnci~ 
actual no puede expliCllniC por cucstiu1Íéa 
fisiológicas o uc:un.>lc\gicas, hay que ln
tentaar cncontrur utrus causas. 

l~s primeros años 
l..a ca¡>llcitk>d tic aprendizaje que tiene un 
~es asoonlxu.•a: ea menos de tn:s aftos, 
galea. camina. asimila un lcn1tuajc y 
aprende ll relac:lon:usc con su medio. Pero 
un ccn:bro tan joven es t.:unbi&t cxtn::ma-
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tl:uncntc vulncr.al>lc u hcrid.01s sic..'"Olól:icns 
,¡uc oc1u-ran Uurantc este pc1 iodo. Un nifio 
pet¡uciio que conlinuu111cnlc vh·c cJ1.pc
ricncia!i de tcn3ión (coano son el :iboindo
nn. el 1nal1n1to o iucluso el 
tcrro1'). cxpcriment.a c;unbios 
n.sicus; en .su ccrcb:-o. El nu- · 
ju cnntinuo de sustnnci:is 
qul111ictJ!\ rcl:icion:uJ:is con 
conduclns 1¡uc pr'Ul!uccn ten· 
siún. t icndc n rccstructuntr el 
funcionmnicnto del ccrcb10, Í 
ponil•ndu su sistctna tic c.Jcícu"." "' 
s;a en un csluJu Je constun- .... 
le 'tlc1·tn. Et rcsuhoido es un ...... \ 
niflo que n1ucstr:a untJ agre
!<tiún i111puhivu. l'aru fl. cual
quier nctituJ que interprete 
cu1uu huMH, pucJc nu1ncntar 
en su cerebro el nh·el c.le hor ........ ~..,,. 
11101•as rclucim1;.nJa~ con fC..."ipucslus 
n co11t.Juct;1s J'-! tcn,!l¡iún. 

En otros niílos. el contacto 
ct ... nstantc con el dolor y la \•io- : 
lcnci:a, puede llegar a l>lu<1uear ' 
ln 1 c5pucMn nulurnl n Jns situa- ... ' 
duncs Uc lcnsit\n. co1no un 
botún ni c¡uc se le ha npu:ta
do lnntus veces l(UC <leja t.Ju 
funciunur. Éstu!\ son los 1nu
drnchu~ con pcrsonoiti<.lndcs r. 
untisociulc~. que faccucnlc- '"t; 
111t·111c \icncn una b•ljn !'i.Cnl'i.i,, 
bilidad a In• ncccsi<ladcs y 
c111nciuncs Uc otra~ personas... . 

Puede existir tmubic!n un co1uponcnlc 
genético t¡uc dc~e1nhoquc en un.3 ~rso
nalidat.I nuli5t'Cinl. A:i;peclos de) 1c1n1'JCra-
1ncntu cu1110 ha irritabilidaJ. irnpul~ivitlad. 
hipcrnc1h·idntl y pocn senslbilh.ID<l n las 
emociones <le los dcmds pucdcn lcocr uua 
hnsc biohigicn. l..n 1nancn1 en Ja cual se 
dcsonolle un bebé que na1urnlmc111e """ 
poco 1cnc1ivon111ucsm1.' de nfecto, depen
der;\ de In cap3cidn<l que tcng:ut sus p'1· 
tires <le c"limu lnrlo y formar lo7.UX 
afectivo~ con él. Cuando un nii\o pcquc
no es c1<ccsivnmc111e ngre:iivo se debe cn-
1rc1Hir a In fa111ilin o nu enfrcnl:irlo 
continutuncnte, rct~ndolo y pcle:a.ndo con 
él, sino cnscnarlc ronnus no violentas t.lc 
~o1ucionnr su.~ problcn1as y os( rct.lucir su 
f1u!IO.lraciún. 

Ln.~ tlifc.rcnlc.• .rc~pueslns tic los p;¡tln::s 
producen tlisliutus cerebro.! y. por lo 1an-
1u .. tlb.tinta.,; cont.luctu.-.;. El componmnicnto 
c.~ el rc.,ullmlo de un tliálogo entre el ce-
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rcbro y las cxpc1jcn .. :i:a.s y. :a (ll!'"\:1r t.Jc t¡uc 
l:'lS pctson:is nnc.e.n con ~Jr-un.:is councrc
rí?.ticus. biuh.igic:a:..., el t:ctcbru tiene uni
chas p.1¡:.inas en bJ.anco. La in!i111Jóld t.lc: 

111cus;ij~ t.jUC u:c.:ibc: un nií\u cJc 
su entoo10, le c.foroi la paut:. Je 
córno se cspe.-.1 'tuc se co•11· 
palle cu:rnuo se<> n<.lullo. fu 
por esto t.)UC pa~cs que "'.iJI· 
lr.atoin u ~us hiJl..,,. íí~icA u 
aiculógico111entc. u !ncnuJu 
fueron an.altr:ita<los cuanJo .,¡ .. 
l\us. Los üclincucnh ... ~. en n1u-
cho!'i. CUS0.'\ 0 tienen pi~du:.~ ~UC 
abusaron <lel alcohol y de In• 

Jl-0¡:<1.s. cnan csiluin:alc-s y lucru.z1 
"ift.o'.\ a,nlpc:iJN.. 

E....;ta. ~uc-nt.:ia c.k C"Vcntu" nu 
s.c cumple s¡crnp1c. pero d ~s un 

factor t.Jc riesgo: h.:abcr t.:r«idu en 
un :uubicntc violcn10 o fulto Je 
aft.~lu uun1cnta la!\ pruh;Ül11i
daJC$ Je Cf'C.<.U' l~ts.onas vio-
lentas 'luc rcp¡1:1n el chculo 
"iciosv cvn sus hijus. A tu\ 
niilo le J>t.k!t.!cn n:'(lClir suil 
'-'CCCS que es malo a&~dir 
') t;,.ulrcur a h,t\. dc1n.i.,. P'-"'n• 
al a él lu han lroit.ou.Jo .a gui
pe'° e insuhns • .s.u..~ ~drc.." 
s.c t:,ritnn y obM"""•':l t¡ue la 
violctK:ia e' la 11\.ancra en 
h\ «.:uul !lC fC..'\Uclvcn hn 

problcm:u. es ¡nol>Olb!e que 
cnticntl;i qnc c!st1. es una forma aC'f'pt:abk 
de cumpo1ta.ise. 

¿Violencia feliz? 
J .... , cultor.a pupulur uctual. en c.:;inciont-...,,., 
viJcojucg\)s. lntc1nct. p:Ucula.s y progn11-
11uu l.lc tclcvi:o.iún. oín."'CC 111uchu.."' cjesn .. 
plos en los cunlc~ el personaje nuls 
i>Cljll<:010. O el ljUC ha •i<lu humillad<> f 
agrcditlo logra vengarse. 11101:>ndo y dcs
truycnJo a. sus o.,onco1cs.. 

Gcurgc Gcrbncr. invc"lig:uJor de l:i 
Escueln tle Comunicnción de Anncnbcr¡:. 
en la Universidud lle r'e11silvauia. h¡i. CS• 
tudin<lo por~ de 30 nnru lo.s efectos de 
la tclcvlsión en sus cs¡Ject:wlores y CJIC:Un· 
tró que cu 1>run1cc.Jiu hay más de cinco 

· escenas vioh:nl.is en una hora Je prugna-
1nac:it'n en hur.irio cstcl:ar y 25 ac1os vio
lcntus por hora en 1:1!\ c:uic.;iturns que se 
lrnnsmi1en en los c:unulcs cstadounitk::n
~ Jos t.lutnin¡;c.>5 por lii 1n:af\an:i.. que son 
Jos anismo."1 que trnn~ntiu:n nuestros CD· 

._¿cómon1·1 m 

'· 
' 
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nales co1uc1l.:iulcs. Un niiio que en pro
meJio vé tres horm; y me:din lle fclcvi~ión 
ni dín, lrnbni prc~cncim.lci nui!<i de 8 000 
:isesinulus y l 00 OOU .,e tos violenlos por 
televisión para cuanúu teuniuc Ju prima· 
rin. 

Nunca mices huhía estado la cuJtur.1 tnn 
l'\.:Jtu.-:ula e.Je imágenes vjoJentas. I!rt la p1i· 
mera pctrcul:i de Dmo ele matar se ven 18 
asesjnalns: en fo scgumfa. 2r,..1. l!n Rubut·o¡• 
/hay 32 muertos: en ~u ~ct:uclu. 8 l. Las 
lrcs pc:Hcul.as lle l!l /)(Jcb ino .:ipilaron 12, 
18 y 53 cucrpt.,s. respcclh;.uucnle. 

¡.Cuúl es c1 nu!nsajc (k ltu.Ju c.stn vio· 
Jcncin7 Lu c.antidnd de: c~t:cnns vioJcnta!I 
en lus mec.Jius f0111cntu l:.1 itlea de ()UC tus 
conduclu:i1 ngre~i va! suu nu1 nmlcs y hn.slu 
deseables. ºVivir en una sociedad c;arg<1· 
tia de violencia gcn~m ngrc~i vid.ad en al
gunas pcucmns y falla t.Jc scnsibilid:uJ. 

~inseguridad y rahi::i en l'llrn""º· clicc 
Gerbncr. quien piem;;¡ 1a1uhié11 C]UC el gr.111 
peligro lle In tclcvjsión e:i; '-JUC se hn con .. 
vertido, no cu un mcn1 cn1rc1cnimicn10. 
sino en unn religión mm..lcrua c¡uc presen
ta una vi~i(m del inumfu que es cu he rente, 
violenta, agrcsivn. 1cprcsiva, peligrosa y 
lnl~a. "Viulencin lcli1." llama Ucrhucr ul 
tipo de violcucia que se ve <.'11 In~ 1ncJio,..; 
\

0 i0Je11ci:i espccto.kulo, siat cunttccucnci:i.~. 
¿AJgún espcctat.Jor se dclc-uJrú u pcns:ir. 
como parle t.lc lu trama Je lu pelfculn. en 
la~ viu<.fas. los huérfunu!i. las 111adrc.i;. u en 
que! iniplic;ufnn Jos 264 1nucrlos de Dul'rJ 
demawrlrt 

/\'"ciclos pe1re1 uwtar '(."'ra h.1 flCllculn 
preferida de Oyl:111 Klcl>uld y de Eric 
1-Jarris c..¡uicncs logrnron re u u ir, en el .sót:i. .. 

JUl tJc sus cusn~, un uni;cnnl de cuntru ur
J11tl!l Uc ulLu en libre .. una lxunba heclm t.:011 

un Hmque tJe pn>pnno de JO kilu!" y más 
tic JO bombas pequeñas cunslniidn.• por 
ellos 1nis1nus 1.·on pólvont, ctavus y vidrios 
rolos. Y buena parte de ln .socictl:.nl csl;a
c.Jounitlcnsc sigue pcnsntulu que e~ ~u lc
grtl.mo dc~chu lcncr ncccso n las arma~. 

¿Qué podemos condulr7 
A lodos nus ulcrrnn Jos hecho~ que succ .. 
dieron en la preparatoria de Culumbine. 
pero vivi.n10s en um1 ~ocic,lnd cu done.Je la 
violencin Se hn cvn\·crlic.lo en un C~J>CC- • 

tiículo: cs.cotidinnu el ru;ihruto :i Jos ni .. 
nos)' ;i Jns n1ujercs: In inlolernncia C.'( un.u 
constante en lns rclnciuucs cutre Jns pcr
sonns de Jh,linlu..."\ iJcns, cullurns, rcligio .. 
11c.s o prcfcrcncia.."'t scxunlcs; lu hupunh.lu<l 

m ¿córnoves? 

·-·-;·.-,.----- .. ------._.,,,,-~ ·- • 1 

/ ·:. Violen,cia a tod~ ~~!.'?!;'. '. .', 

¡ úeorgt" <;,,rbn<!r,noció en Hu~¡ria y rm1ni a 
Estados Unido< hu}endo del lasctsino:.luchó trn, 
lo SO!IUnda Gurna !>lundlal y'" con~lrtló"' i.,;,: 
1oe.· De regreso en su pals ~ dedk:o a ntuctar~ 

·los efe-etas o~ ta'l'"lcris.iÓ!l l"O el.públka,·e-n· ! p.ut~cutar. la viole-oda, y tomt>nzó • c~tar los 
i- as.esi~tos y su f1tc.uenciJ f'f'l. e\.e me'db masivo 
f._ de lnformaclón."Actualmrnte, de\dfo l• Escuel•~ 
' dP Comunlcacl<in de ""'"'"~'' •n la UnM!ril~ 

1 
dad de Pens1lva.,la. Estados Unidos;"' tu. i:on: 
\'er tkSo en uno dt los expertos e-n ri trma.. ~ ::.:

; •. 'DPSpués de lr•l~ta años d.!.analiur.LI. Vk>·ll 
t lene la en.1• te!nhión en Üllklos u .. ~· .. por:1 
! lo me'QOS ta mitad de nD$ pro¡:ramas 5.e tra..is-; 
!; miten en M~xlco- )' su influencia en •~· t~ln· 
¡.,Pecla<loíe~, ~rbo<r cond11ye t~ ~lwu,~~l•: ~'.~ 
1 

• ; Nunca antes ooa ca.rlu.wlll eituvo Un lnunda:a 
.-. ' . 'j da de lmág<"fles vk>lefllu a .lude calor; po< 
z. __ .. : .. supuesto ha.y,s.a.n1rc ,rn los cu~tas oe h.I ... 
~ . : ' das, pul\.olaól.s m ta mlt~lo&la; .uaiNlos 
~;··;;;ro Shakes~are; y &ut'rras y bO\oll~ ·on ~ 
h .·. libros de te.xto, ~o esas u:pr~nlac.ionc-s 
t :.;d~ Yk>ltnda son cxpresfonn cultt11lts lt>-'. 
:-.· . . ·11tlmas, tnduso PC"C~rlas pa.-• e-qu,itibrar ¡ · .. consecuMctas ~~!lkas .. :'·tt' :·;.;o-...:;;~"t~ 

I 
• : El U>O>elccliroyslt11b<ilko, dellnldDhbló;, 

.;·:\.'ricamente, ~la vioten¡:ta del hcíolsmo; la 
:· .~ ·crueldad o la auténtk• tre1'1:fi~M' h. i ºsus~ 
~·. j .tllul!lo por la'v\olericl.> con~ l.t~·~:;.~ 
• , los t">l•dounldmsM dtdlcan u.1 lr<do de 

!!r/s~ tiempo llbr• ~ v~ 1r1n~lc)<i.~il!<'nf!i: 
•• ~·Sólo 1.Jll de los P"noRa1"' que apaieuo 

r.. · .. tn las s,eri~ transndtküJ en lm mrj~rs bor·•. ·. ~ rario~ ~ pobt~es.: >:. ·.: '·~:-~~ ~ ·~.:: ¡ .. ~-f;!r;~f 

[

. :~ >.Pore.tda hombce l>to.ncoque.n vicllat",._ti.y' 
.5 ~· 22 mujeres .vidlf;n:U ~ ~rt~~ • .. · l-

• i.:-=1i:>orlas !BC~a~~~ ··~~~'~-l-~i~J;:•;1'l ¡.; 

I
'· • · ! lc.>i molo• ""11 maycrll&r11mcnte. vUoon,~ 
·~~'e de da1c baJ~1.;J6~~.Y .<;!'tranJrr~:t.rnu·~ 
,:-:·:.;has latln_osJ. ~"'· . :s._4 ·'.'"~~ ~~ ~~:·J:-''!. ~ .. 
• •. · No har d!rerenda ..,,tlr la vloltrnc:l.11 pres •· 
?!.'"' tada con humor y La qUlf parrce"H'fli;··cte:.i 

~·.·~hecho, 11 primera es m.ls pelllfll$.ll porQU<! 

f~ ... :, hace YC'C' a ta ~efK1! ~~ .. ~.~{' 
. ., ·miento ac..nt¡ble.'- · ,· 1 ... , , ..... -1-..1.·,.'···;~ 
"'.". : -r ~'.!'\'~...,~~ ...... _. ~.·~· r .· ': [n e-al, la ut .... islón el.o La ·~· de QUI;. • ·t el mundo .,. ¡><ar di." lo que ·rrelnwn~ rs..;. 

L:, · E>lo prO>OCa senllmlf'fll01 de .temor y llÍI·. 
> : sledad y QUI." l• t<nle "'le dlspuesu a ac~·. 
r·:: lar mrdk:li1.S gubernaownblH~e.XlremAs'

0

• 
f.:.):': . contra la violr:nda.~ .\._ ·.~ ·~ ; .~··f ~· :, ~::~·~ 
f.•.;; . los acles vlolenl01 por televlslón qult.an al, 
;;;,¡. pübllco el Hnlldo t••slco ~e!• ~.que ... • 
L.'. . ncce-sar'9pan11.compasJOQ,. ' .·,: ~~ ~··1 f '· · · ·. Cerbner, quien encaben el MovYlilenl(! por: 
i'l, el Amblcole Cultural; r><> re<omlend.a I• censu·, 
. · ra ~ pr-dh-etslllear lo prt>t~ma:k!n con 

· • .,¡fin.de producir menos rm!érlal"' vlolenlO. Y· 
~· m.ls Pltl!l•ama• que lllUl."Strrn a las nilnorias y1: 
i las mujeres de manera ra-a~; en.~ .... 
\ que las historias mn conlad1l:r¡iis ·par~~ 
; nes !lenco alao que decir ~por quleoes ti.- :1 

t.~:•!!°,q~:~,;· :_ - ·,.··:~;.:·~·~~~~·:~~·v.;~ 

de cic:r-lus scr:turc~ tlc la {lObl.3-
c ión no es la r.Acrpción. sino J.:a 
n:¡¡lll; m4s de l:r. mit:>d de l:r. poblll· 
ción vive en la pobrc.t.a )' l.11. jUJi
ticiOJ ha <lcjuJu Je ac• ciega 
(¿nlgun:i ~z lo ruc?). pero " 
tiene coJOf' de piel y cla.'\C so
cial. Debería rc~ultnr i¡:i;;al de 
atcrrmlor que 1o! sucesos de 
Cutmnbine. el haber nvrcnJi .. 
dn :a ver °' un lUtlll Je ..:uJ.Lro 
;i;1os plJic-mJo Jianosn::i a l~s 

once Je 1• noc.he con'kl qukn 
vé un M"1náfmo. 

KcsuH;i muy ii111plhla y 
hast3 cúcnot.lo p<..•ncr ctiquc
Uu. L·u:pcu a 011 º"· eJk:'onu·At" 
una t:nusa .. un;i soJ.n. que ex
plique cslCl3 ascs.in.2tos en Jos 
que se han ¡~n.lido tantas 
viJas, c~pcr:taz..1.S. suenos. (u 
turos. Pero d Ccnu1 Je la vio
lencia es t'\lrcmu.d.;.uncate 
compl~jo y prc.5ocnta. rnuchu 
fAccha distintns. Y. la •cnlod 
•ea dich3, no nos e.' u je.na. 

Si la conclusión fue-
r a. que Ja (1dncipaJ 
CitUtlta Jcl :.u111cnto 

Je la •iulcnc¡a cn
lr~ udulescen1es 
C5t.4 Únk~O\C'UlC. 

en una p.nitulu
&(a del fundo· 
nan1icnb.> de su 
cc.rdwu o r-n b 
cun<lucta dic-
ta. JD en sus 
crumusoru;is. 111ucho poürta1nos hacer 
para cumhatirlm. l'ero si es el rcsulluJn de 
muchos faccorca. cl problcmD es rul111c:n1e 
complejo. Y en este COClel tic factures. to
dos let1e:uos nuestra cuou de rcspon.sabi-
1 idacJ; aspec1os en los cu:..lcs pens:ir. 
dC""Cidir y acluar. -... ... 

Martt\A DutlfW n biólog~; dflde ha<• w.riol anm "" 
61-dk:.1 • " dM.I""" IOn dr ... dt:-nda. sotw. tndo ..,, 
~~u-.,,_ H.tll Mdo ~IW•entrp<lt~ 
P'OtJ''""'l Jl. Gtnc.M hoy • .,.. TV ~ ._,.100 ...._ 
dc.lunll 11. 

Ago-.n .. a .. - ....... ~ COftildo. 
..... 1~ dtl c ... uo dr lr-.llg«""11 Esl.-.. _....,. ........ ,_..._......."*"-
~do-igorionnC~ ..... - ...... 
Me--..cadll ~. su~enLl...._-.JOn 
~ ....... nn.1a.. 

.. 
! 
i .. 
1 

¡ 
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11 yo,; tol't "3U)JllCJIW' 

i6J1 (SCJN) Ju-. 
Jlú que Ju rcíor· 
spcrnndo" .Jebe 

vir1ud de que 
Jinuriu ""es oh
nclicaz.º .. Jo que 
ju:-.tic.:ia impnr-

iJic:u.:ión üc un 
le poca~ y c:Jcfi. 
rncnor número 

·a La re10rn1a, por 1as oases: Lastro y ~astro 

Obsoleto,, añejo,· burocrático e 
ineficaz, el sistema procesal 
111 Inipide la :iplicación de justicia Imparcial y expcdila, afinna 
tJc inlcnup..:inrn.::3 y con la consbnlc prcsco-
t:ia juc.liciaJ quo lome en cuenta ••ouestrm 
tiernpos y nuestr:is realidades .... 
Al cncnbez:ar Ja ccn:1nonia de comienzo 

de curso!!' en fa Universidad ltt Salle. dese. 
\.."t) Ja in1pott.and1 que tiene el de&u:ho paca 
la rcslfllclumdúnj1ufdic~ pollúca y soc:i"I 
Jcl p:1.í,., y dijo: '"Mucho so habla del f.sla
""'' t..lc Jcrccho en AtéJUco. aunque hayan'°"' 
mcntos en que p:icecc por eJ contrario que 
nos nJejau1os de 6 o le dan103 lo cspa)Ja• .. 

UI Po<.lcr Judicial, añadió, está c:n b ma>
tc<lu un pucbloquecsperacncontrnrsudis~ 
no nivel (.."Un los otrtr.. Uos poJcrc.s; el l..c
¡;i•lutivo y el Ejc...-utivo. Adcmñs de q•e. 
oíim1ú. yn no se :uusta de las cons.ecucncws 
Oc un acluar conforme a dercclao y dcntru 
t.lcl oc:dcn con.,ti1ucion:>J. 

Mú ad"Llnlc sci)•ló que la "'tud.odcr:.• 
nofonuajuJicW en nuestro p..is ""M lua;n> 
con 111 confnnnooón lid tribunal pleno.Je 1 .. 
SCJN. ni con L1 creación de un Conoc¡o Je 
la Judica&ura Fakrn.J que ndrai.ni.~capac:i
lc y reordene al :.par.uo juJiciAI ICdcral. -ni 
rnucho menos" cou la crc-=idtl e.le aucv.u 
acciones pr~ constitucicnUCI, px 
altas qua~-.. 

La ~fonnajuJici:ll que opcnvno&. SOStl~ 
vo. Jebe <klar más ;al Apanilojudic.a •que 
a lo mejor fue c.u:cJcnlc en la colonia bJXl" 
noia-, pero que al la actualidad •es lcnlO. 
CXCClli.l'YaJllCnlc fomJ.&.lisl..a y se prala & pn.>
cedimk:nlos l<¡:uyescos rallos Je w.:a·. 

Nuestro IÍSStma judicial viee~ """'1lÚ. 
no lncl")'CI la i:Mcrvcl'K..-idq Ji1a:1a ole Jus 
jueces. SUlO de SUS SOct'Ctarios y aailiorc.s y 

.,: •••• U\,"I .... ~ t,;'t..:C:W•~ 10..."Ur)ol.l'S llt.!'!:••k•_, 

ilc.,_~ ... E\t.3 silu:.ciún a nadie ... un,c.n·:: 
sjno Unica.alClllC .. Jos G\E mcLIT.tft ~D t:"U 

TaaJ1bitn cnlliLÓ al t:c.m.1.til1.1)~ntc p.:nn 
ncnlc poi no Nbcr'°c atu ... M.11 ..a~ l..1 c:I 
mcn-.al con¡.-.ucncl.;\ de 1'C'C'OC'KX'~r a l:r: SCJ 
l.:OIDO UD 1obunal ..:cw111itLKKx~,;d ~uJ.xkll' 
in valid.-Jdor Je ley~ ¡ncnftJ.tik.A"lnn.;Mc:s. 

Censuró que cJ ru.lA•mo lnhoa.1.1 c.k- j~ 
~i:add p.;út C!-lé fa.,;:u!LO:MJa pm~ irn.z.J&d.u f 
)'C3 ino:>m,tj1uóona.Jes sólo ru f~ VÍ.;J e 
ounparo '1 ~la 3CCW\n Jcl 3) px c:JCntu. 
los ccn¡1nos úc 1 .. Unwn u k•:.olc>.. Sin n 
t>.vr;o. '" kg;,.IJ<:I\ ......... t""1 """"'"' 1,. "" 
e.ación de lcy~s.. 3 pc-s.ar de que 13 miu: 
SCJN dccrac su lrlCorutilucionahda.t 

ConsKl<ró que ""6• ale- w,.. •,-n\) 
dc:r~- rdonna juJK:i..i ,.. dcti. cue~kla 
que Ja e-1\IUl:tu1a con~nuooaaJ .Je ••. b~J•ib 
clón <kl poJcr pt.\bl"-v "'nu >e .Jananbo> 
entra en u.os pc.xquc 1.a SCJN ü:,·n~tc IA i 
conss:itu:k>n:alidAJ Jo una ley c1pcdM.b p 
rl Con¡;n:su fct.lcral u las k"nLltW» l.lc 1 
CSl3IJas scb.:nanos. y on.kna tu u•-.. :.lid 
ción; nuestro i>aí• ha lkgado • b maya 
<le odad en b compn:n~idn Jd ÍUl><;1<10t 
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CONCLUSIONES 

De la investigación y propuestas aquí planteadas se pueden concluir varios aspectos: 

El Colegio de Bachilleres fue creado hace 29 al"los debido a la gran demanda de educación en el 
nivel medio superior que la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico 
Nacional ya no podían satisfacer, por ello tiene estudios equivalentes a ambas instituciones y en la 
actualidad es la tercera opción más importante que los jóvenes eligen para cursar el bachillerato en 
el Distrito Federal y Estado de México. 

Su finalidad principal es que el alumno desarrolle capacidades a través de la obtención y aplicación 
de conocimientos, además de crearle una conciencia crítica y proporcionarle una capacitación o 
adiestramiento en una especialidad determinada. 

Para lograr lo anterior, la Institución plantea un Modelo Educativo basado en el paradigma 
constructivista, el cual está integrado por teorías de la psicologla cognitiva como las de Piaget, 
Vigotsky, Ausubel, del Procesamiento Humano de la Información (PHI) y la Psicología lnstruccional 
principalmente, sin embargo, es en 1991 cuando la Institución define claramente su modelo y es 
por ello necesario que estos planteamientos sean conocidos o recordados por los maestros que 
laboran en el Colegio, porque de ahí se desprenden los principales componentes de ta práctica 
educativa que diariamente tiene que ejercitarse en el proceso de ensel"lanza y aprendizaje como 
son: la problematización en donde el docente deberá plantear nuevas situaciones para el 
estudiante; en la organización lógica y uso de los métodos habrá de propiciar condiciones y 
acciones que favorezcan el desarrollo del estudiante utilizando métodos y técnicas; para la 
incorporación de la información, debe orientar al estudiante hacia el uso de estrategias de 
aprendizaje para obtener información, retener, recuperar, organizar, estructurar y resumir la 
información. En la aplicación observará los resultados, contrastará las respuestas con los 
estudiantes (retroalimentará) y en la consolidación presentará situaciones o problemas que 
permitan a los alumnos manifestar el dominio de los conocimientos y el grado de desarrollo de sus 
habilidades cognitivas. 

Estos cinco componentes son básicos para el ejercicio de la docencia en el Colegio de Bachilleres 
y deben ser utilizados por los profesores y alumnos para construir el conocimiento a través del 
programa de la asignatura, de una planificación sistematizada, el uso de estrategias y técnicas, 
materiales adecuados, participación, retroalimentación, interacción, motivación, constante 
evaluación y autoevaluación. 

Desafortunadamente los maestros de nuestra Institución que tienen más de 1 O anos laborando, 
parece que han olvidado la ejercitación de estos componentes debido a que en los últimos 6 al'\os 
se ha comprobado el poco interés que tienen por actualizarse, realizar materiales o llevar a cabo 
distintas estrategias de enseñanza y aprendizaje a las acostumbradas tradicionalmente, como la 
exposición o el uso del libro de texto como únicas herramientas que generan conocimientos. 

Es necesario destacar que bajo el constructivismo se concibe al alumno como un sujeto que 
construye y reconstruye su aprendizaje, se vuelve independiente, activo, participativo, que también 
construye cuando aborda los problemas preguntando a otros, pidiendo ayuda a alguien más 
experto que le guíe, porque la formación en diferentes capacidades enfocadas al conocimiento da 
la posibilidad de comprender y transformar la realidad y es a la vez el motor de desarrollo de los 
alumnos, ya que cuando comprenden qué hacen y por qué lo hacen tienen conciencia, al nivel que 
sea, del proceso que están siguiendo. 

Por otra parte, hay que recordar que la concepción constructivlsta no prescribe una metodologla 
concreta pues en ella caben las que se basan en la actividad conjunta de los alumnos y el profesor 
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que ven la enseñanza como un proceso de construcción compartida, y éste sólo es el punto de 
partida que los maestros pueden tomar como referencia obligada. 

Es así que bajo el constructivismo se manifiesta una participación activa tanto de parte del docente 
como del alumno y se sugiere que la intervención educativa para ser eficaz, debe oscilar desde 
niveles máximos de ayuda y directividad hasta niveles mínimos, es decir, utilizar diferentes niveles 
de ayuda según sea el caso. 

También es importante proporcionar un contexto significativo para la ejecución de las tareas 
escolares en donde el alumno pueda "insertar'' sus actuaciones y construir interpretaciones 
coherentes, evaluar continuamente las actividades e interpretarlas para conseguir un ajuste óptimo 
de la intervención pedagógica, en la cual el profesor tiene que practicar un pensamiento estratégico 
en la medida que debe ser capaz de dirigir y regular las situaciones que se le presenten en clase 
con el fin de ajustarla a los objetivos que persigue. 

Esto es lo que se ha denominado un profesor "mediador'', aquel que intencionalmente disponga un 
contexto facilitador de ayuda al alumno que le permita avanzar en sus aprendizajes y en su 
desarrollo tomando del entorno los recursos necesarios para tal fin. En la medida en que el alumno 
precise de una menor acción mediada, más eficaz habrá sido la intervención mediadora. 

Cuantas más mediaciones recibamos, más fácil y rápidamente nos desarrollaremos, lo que 
indicaría la conveniencia de que padres, profesores, educadores y psicólogos, medien las 
situaciones de aprendizaje de nir"ios y jóvenes, no ya de manera natural sino intencionalmente y 
con una preparación específica. 

Podría decirse que las personas avanzamos, aprendemos y nos desarrollamos superando las 
situaciones problemáticas que se nos presentan en nuestra interacción con el entorno, ayudados 
de otras personas ajenas a las mismas que nos facilitan esa labor, es decir, a través de la 
mediación, aunque no se asegura que siempre que recibamos ayuda superaremos los conflictos. 

Así pues, hay que subrayar que la mediación debe ser planificada, abierta y flexible; la 
sistematización y el rigor son aplicables al conocimiento que el docente tiene acerca de los 
contenidos de la enseñanza, a su capacidad para distribuirlos con respecto a las secuencias 
didácticas que se proponen para lograr los objetivos. 

Cabe resaltar que una adecuada planificación debe considerar tres aspectos: 

1. Las características de los contenidos y sus correspondientes objetivos. 

2. El nivel de competencia de los alumnos (conocimientos previos). 

3. Los distintos enfoques teórico-metodológicos que son posibles de utilizar para darle sentido y 
significado a las actividades y contenidos. Pero si la nueva información no altera el 
conocimiento del alumno porque no presenta el grado de novedad necesario, es decir, encajar 
sin alterar el orden de conocimientos, entonces pasará inadvertida. 

Recapitulando, otros aspectos esenciales que ayudan en el aprendizaje de los estudiantes 
aparecen cuando: 

existe en el aula un clima de aceptación y respeto mutuo, en donde equivocarse es sólo un 
paso más. en el proceso de aprendizaje. 
la planificación y organización de la clase aligeran la tarea del profesor y le permiten 
atender a los alumnos de forma más individual. 
la estructura de las tareas fomenta la autoestima de quien las realiza. 
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El profesor necesita trabajar para mantener el nivel de emoción correcto en la tarea que se lleva a 
cabo, hay que "inyectarles energia" a los estudiantes presentándoles variedad para despertar su 
curiosidad o sorpresa. Los maestros debemos tener tres objetivos fundamentales: 

a} que los alumnos participen de manera activa en el trabajo de la clase. 
b} que desarrollen la "cualidad" de estar motivados para aprender cognoscitivamente (a largo 

plazo}. 
c} que los alumnos participen cognoscitivamente, que sean atentos. 

Es importante establecer metas asegurándose que lo que se pretende es que los estudiantes 
aprendan y mejoren y no sólo presenten buen desempeño o "parezcan inteligentes". 

Para motivar a los alumnos hay que lograr que den más valor al hecho de aprender que al de tener 
éxito o fracaso, es decir, que consideren a las habilidades de estudio como algo modificable y no 
como inmutable; uno de los recursos para lograrlo es utilizar determinadas estrategias y técnicas, 
que son una herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que generan una 
dinámica grupal propicia en la revisión de los contenidos del programa de la asignatura; siempre 
forman parte de la estrategia didáctica en la cual el docente toma en cuenta el objetivo que quiere 
lograr, las caracteristicas del grupo, su estilo de enseñar, la situación que pretende resolver, asl 
como el tipo de técnica más adecuada. 

Teóricamente estos conceptos y postulados se leen o escuchan muy bien, pero en la realidad 
lograr todos los objetivos que plantean no es fácil ni rápido y sólo es posible con el esfuerzo 
constante de profesores y alumnos, por lo que sugiero: 

Presentar información nueva. sorprendente, incongruente con los conocimientos previos 
del alumno. 
Variar los elementos de la tarea para mantener la atención. 
Relacionar el contenido de la tarea usando lenguaje y ejemplos familiares al alumno. 
Mostrar la meta a lograr. 
Organizar las actividades en grupos cooperativos. 
Con respecto a las evaluaciones, evitar la comparación entre unos y otros. 
No dar públicamente la información sobre la evaluación personal. 

Los profesores pueden construir un sistema efectivo y consistente combinando elementos 
complementarios de diferentes enfoques. Por desgracia en la escuela preocupa más lo que se 
debe enseñar que el cómo se enseña y cómo se aprende; pareciera que los Intereses del profeSOf 
deben limitarse a lograr que los alumnos alcancen los objetivos del programa de estudio, mantener 
la disciplina o seleccionar la mejor actividad de aprendizaje, pero reducir la enseñanza a un 
problema técnico y de control repercute no sólo en el trabajo que realicen los alumnos, sino en el 
concepto que el profesor tenga de su propia labor. La exposición del profesor es un recurso casi 
generalizado en la Institución, esta forma de impartir conocimientos puede fomentar la pasividad, 
propiciar la dependencia e inmovilizar el proceso de aprendizaje, por ello deben invertirse los 
términos, esto es, darle más importancia al cómo se aprende que a lo que se aprende. 

Se trata de concebir sistemas de instrucción que ayuden a los alumnos a dejar de ser 
consumidores pasivos de información que impliquen una participación más significativa de los 
estudiantes en su proceso educativo, donde se les deje de considerar como objetos de enset\anza 
para reconocerlos como sujetos de aprendizaje. 

En esta renovación, profesores y alumnos tendrán que asumir papeles diferentes a los que han 
desempeñado tradicionalmente, es decir, recuperar la acción y reflexión sobre su actuar; la 
didáctica puede proporcionar elementos importantes para la renovación de los roles de profesores 
y alumnos y la organización escolar. 
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Y es que la participación de los alumnos en este proceso es decisiva porque significa que éstos 
durante el proceso de aprendizaje "enser'lan", ya que intervienen en los procesos de aprender del 
profesor y sus compar'leros. 

En ocasiones el profesor representa un obstáculo para la interacción, el intercambio y la 
comunicación, y no es que lo haga de manera deliberada, sin embargo, su manera de proceder 
reproduce la forma de instrucción que le tocó vivir como alumno y que en muchos casos es la única 
referencia que tiene cuando se propone enser'lar. 

Corresponde a los profesores proponer saberes, códigos y lenguajes que proporcionen una ruptura 
de la actual incomunicación, un diálogo a futuro y una transformación de la realidad. Una propuesta 
para ello es que los docentes que quieran contribuir a la construcción de un nuevo tipo de relación 
pedagógica, pueden participar con compat\eros de la misma área, en grupos de estudio en el que 
se aborde y discuta el análisis del programa vigente y las relaciones que guarda con las diferentes 
materias con fines a la estructuración, as! como las limitaciones y posibilidades de la Institución y la 
problemática específica de los cursos, ya que es básico que los maestros se reúnan y confronten 
sus puntos de vista, realicen una evaluación continua de las actividades y una interpretación de los 
errores del alumno. 

Con respecto a las evaluaciones que plantea el programa de Taller de Lectura y Redacción 11, 
pienso que es urgente un análisis y reestructuración en conjunto, no sólo con los asesores 
pedagógicos y autoridades de la Institución, sino principalmente con los profesores del área quo 
día con día nos enfrentamos a este proceso de enset\anza y aprendizaje y que somos los que 
podemos aportar más sobre la problemática de las diversas interpretaciones o incoherencias entre 
los temas que establece el actual programa y que generan pérdida de secuencia en el aprendizaje. 

Actualmente el Colegio de Bachilleres promueve proyectos pedagógicos que intentan un cambio en 
el proceso educativo, pero aunque existe la intención y los recursos materiales y humanos, el 
interés de los docentes en la mayorla de los casos es mínimo debido al tiempo y esfuerzo que 
implican y sólo es la nueva generación de maestros, de 1991 a la fecha, quienes participan en esos 
cursos, ya sea porque son obligatorios para conservar su empleo o porque en realidad les interesa 
formarse en la docencia; pero independientemente de la participación en estos proyectos, lo que 
no debe perderse de vista es que el proceso de ensei'\anza y aprendizaje parte de una relación 
maestro-alumno basada en el diálogo, en donde el profesor debe constituirse en un agente 
generador de cambio comprometido con su quehacer y el alumno tiene que ser responsable de su 
proceso de aprendizaje. Además de que los contenidos de la ensei'\anza no se agotan en los libros 
de texto, por lo que hay que buscar diversas fuentes entre las que se encuentran los mensajes 
provenientes de los medios de comunicación y las experiencias cotidianas de los alumnos; y por 
último el conocimiento no es un saber acabado pues va construyéndose socialmente y requiere de 
la participación activa de los sujetos involucrados. 

Con referencia a nuestra asignatura de Taller de Lectura y Redacción 11, los medios de 
comunicación, en este caso periódicos, revistas, radio, televisión, cine y herramientas corno el 
intemet, pueden ser vehículos de educación sistemática y formalizada as! como vlas de creación y 
libertad, por lo que se requiere de una formación que permita a los futuros docentes cuestionarse a 
sí mismos como espectadores, procurar la reflexión sobre los productos de los medios en relación 
con la cultura formal y con la educación que requiere el país. 

Deben plantearse cómo podrían facilitar y encauzar a sus alumnos en el análisis y la práctico de 
los mensajes; pero además de un conjunto de actividades con el periódico o revistas para 
desarrollar habilidades cognoscitivas, también es necesario propiciar el análisis y conocimiento de 
otros códigos como los de la imagen. 

Brindar a los alumnos los elementos formativos necesarios para que adquieran una visión critica y 
reflexiva ante los contenidos de los medios e introducirlos en la búsqueda de fuentes de 
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información complementaria a aquella proporcionada por los libros de texto, les permite adquirir un 
sentido de indagación, criterio para la elección y aprender a tener elementos de juicio. 

El uso único del libro de texto como mediador del aprendizaje corresponde con una ensei'lanza 
basada en modelos transmisivos y fundamentalmente en contenidos conceptuales. Durante 
muchos años el sistema escolar ha centrado su atención en enseriar a decodificar los mensajes 
escritos, a codificar de modo escrito las vivencias, sensaciones, informaciones, etcétera, pero 
actualmente la sociedad no sólo se comunica por medio de un lenguaje verbal o textual, pues los 
medios de difusión, como la prensa que estudiamos en la Unidad 1, utiliza la imagen en interacción 
con los textos, las cuales también suelen estar cargadas de intenclonalidad, es por ello 
indispensable propiciar el desarrollo de la capacidad de expresión entre lenguajes procurando 
relacionar la imagen con los textos. 

Hay que capacitar al alumno en el análisis y crítica de los textos impresos en periódicos y revistas, 
pero también en la elaboración de éstos, enser"larle la producción de mensajes con diversos fines. 

Y para concluir sobre el aspecto comunicativo, cabe agregar que no existen recetas elaboradas 
para mejorar la comunicación en un aula porque cada salón de clases constituye un microcosmos 
sujeto a múltiples determinaciones, pero lo que se ha apreciado es que como resultado de la 
interacción y la comunicación se modifica de manera significativa la conducta de los jóvenes. 
porque el profesor puede ser una persona auténtica en su relación al entusiasmarse, aburrirse, 
enojarse, ser sensible o simpático, es decir, interesarse por los estudiantes de tal forma que logre 
una adecuada comunicación; en realidad es muy dificil ser auténtico, pero cuando un maestro crea, 
aunque sea en menor escala, un clima de autenticidad, apreciación o empalia en clase y confia en 
las tendencias constructivas de sus alumnos, el resultado es cualitativamente diferente. 

Por el enriquecimiento de las relaciones es como se podrá asegurar una nueva comunicación con 
los alumnos y en consecuencia un proceso educativo más eficiente. Lograr estos cambios en la 
práctica educativa es un proceso complejo y delicado que no se logra instantáneamente, pues se 
necesita de un trabajo sostenido y continuo, que el ejercicio de la práctica y reflexión sea 
permanente, consciente y comprometido. 

Y para finalizar, con respecto al material y estrategias que aqui se proponen, cabe indicar que 
surgen en primer lugar de la observación y análisis de la práctica docente llevada a cabo por los 
compañeros con mayor experiencia en la asignatura, también por esa carencia que existe en 
cuanto a material adecuado a los temas y objetivos del programa; en segundo lugar, a la reflexión 
sobre la propia práctica educativa, asi como el constante cuestionamiento del por qué a los 
estudiantes no les gusta leer, deduciéndose que tas causas pueden ser diversas, entre ellas la 
edad mental, el dominio de la lengua, su madurez emocional. y social, su salud, etcétera, pero 
principalmente sobresale la influencia de los padres, maestros y los medios de comunicación. 

Sin embargo, parecieran existir otros motivos que tienen relación con los materiales que se leen, 
pues en ocasiones cometemos el error de utilizar textos que no son fáciles de comprender o que 
están alejados de la experiencia cotidiana de los alumnos, por otra parte los estudiantes se 
preguntan cuál es la utilidad de los textos, de lo irrelevante que pueden ser en cuanto a su utilidad 
para enfrentarse a la vida. 

Y es que muy pocos reflexionan sobre lo que perciben de una lectura y como consecuencia 
carecen de bases y creatividad para generar nuevas ideas y no pueden construir su propio 
conocimiento y ahi está nuestra tarea más persistente: lograr el análisis, la percepción de lo que 
subyace en el texto, porque seguramente ese desinterés que se ha observado se debe a que el 
estudiante no lee de manera adecuada, el docente da por hecho que si sabe hacerlo, o le hace 
falta la instrucción eficaz para analizar un texto. 

Poco a poco los jóvenes se van percatando de que la lectura únicamente les sirve para aprobar el 
curso o pasar el rato, por eso la tarea del docente consistiré en formar estudiantes que 

o 
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comprendan lo que saben, sean capaces de aplicarlo y resuelvan problemas, esto es, aprendan a 
pensar, valorar y decidir por si mismos. 

En relación a los mensajes de los medios de comunicación, los alumnos necesitan expresarse con 
respecto a lo que leen, ven y escuchan, por ello hay que darles la oportunidad de decidir sobre lo 
que es bueno, superficial o falso; es imprescindible en nuestro caso ensel"lar a leer más y mejor 
para desarrollar las actitudes y capacidades criticas ante todo tipo de información, esto es dificil, 
hace falta mucho interés y motivación, pero no cabe duda que el esfuerzo lo merece porque 
leyendo es como se aprende a pensar y aunque no existe un método para inducir el hábito de la 
lectura en los adolescentes, sólo puede insistirse en que se requiere de: 

Usar textos interesantes para los alumnos. 
Estimular el diálogo crítico entre los alumnos y entre ellos y el maestro. 
Abarcar materiales de lectura de preferencia actuales. de muy distintos tipos y ntveles de 
dificultad. 
Fomentar la expresión oral y escrita sobre el contenido de lo leído. 
Propiciar que el alumno vaya de la comprensión de mensajes simples a los más 
elaborados y densos y evolucione a la producción de mensajes siempre en la mira de 
ejercitar los procedimientos de argumentación. 

Por último se espera que el material de trabajo aquí propuesto sirva de referencia a los profesores 
que aún no tienen claro cómo abordar el análisis de textos periodlslicos y sólo puedo decir que fue 
elegido, aplicado y modificado con base en tas ideas y conceptos planteados, interés de los 
alumnos, temas de actualidad y funcionalidad en clase; es susceptible de enriquecerse en cada 
aplicación con aportaciones de profesores y alumnos. además, no hay que olvidar que no es una 
herramienta única que el maestro tiene, pero considero que puede ser de gran utilidad. 

Por otra parte, en la formación de un profesor se requerirá de habilitarlo en el manejo de 
estrategias de aprendizaje, de instrucción, de manejo de grupo, motivacionales. que sean flexibles 
y adaptables a las diferencias de sus alumnos y al contexto de ta clase. Esta formación didáctica 
de los profesores es muy importante para transformar la labor docente que realicen en la 
Institución, pero resultará insuficiente si dejan de lado el cuestionamiento permanente de la escuela 
misma, su organización, sus finalidades implícitas y explícitas, sus currículos y formas de relación. 

Pero lo más importante, y aunque sea reiterativo, considero un punto clave en la práctica 
educativa, la actitud del docente hacia los alumnos, creo que hace falta que cada uno de nosotros 
reflexione sobre su desempel"lo, ya que en el Colegio prevalece lo que aqul tanto se ha criticado, 
una comunicación unidireccional en donde el profesor es el que transmite conocimientos, y aunque 
existen esfuerzos por cambiar esta relación, lo único que se puede esperar es que las nuevas 
generaciones promuevan y motiven en sus campaneros el interés por su práctica docente y sus 
alumnos, ya que cada vez hace más falta entre los jóvenes el aprender a aprender, es decir, que 
nadie piense por nosotros pues el aprendizaje es un proceso de liberación Individual, grupal y 
social y no la mera transmisión de conocimientos. 

Finalmente esta investigación y propuesta serán revisadas por una comisión de profesores del 
Colegio de Bachilleres El Rosario para llevarla a la práctica, pues ha generado interés y cierta 
curiosidad entre los companeros de la Academia quienes, no todos pero sr la mayoría, muestran 
disposición por conocerla a través de un curso propedeútico que se llevará a cabo en el mes de 
Julio para su posterior ejercitación en el semestre 2002-B que iniciará en Agosto próximo. 

En estas reuniones los profesores nos daremos a la tarea de revisar y evaluar nuestro programa 
tomando como referencia mi propuesta; discutiremos sobre la pertinencia de la modificación y 
dosificación programáticas, así como la recopilación y la elaboración de materiales adecuados para 
organizar un "banco de textos" en la Academia de Taller de Lectura y Redacción, Literatura y Taller 
de Análisis de la Comunicación. 
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Por otra parte realizaremos sesiones de evaluación por unidad en las que se considerarán las 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje y las formas de evaluación que cada uno implementó 
asi como sus resultados. 

El motivo de compartir esta investigación es enriquecerla con las experiencias de los compafleros 
docentes, para en un futuro solicitar a las autoridades pedagógicas en la materia, la revisión y 
modificación oficial del programa de Taller de Lectura y Redacción 11 con base en los resultados 
obtenidos en la aplicación de esta propuesta. 
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PRESENTACIÓN 

El programa de estudios de la asignatura TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN íl tiene la finalidad de informar a los pro
fesores sobre los aprendizajes que se espera lograr en el estudiante, así como sobre la perspectiva teórico-metodológica y peda
gógica desde la que deberán ser en~eñados. El programa se constituye así en el instrumento de trabajo que Je brinda al profewr 
elementos para planear, operar y evaluar el curso. 

El programa contiene los siguientes sectores: 

MARCO DE REFERENCIA 

Está integrado por: Ubicación, Iotcnción y Enfoque. 

La ubicaci6n proporciona información sobre el lugar que ocupa la asignatura dentro del plan de estudios, y sobre sus relaciones 
horizontal y vertical con otras asignaturas. 

Las intenciones de materia y asignatura informan sobre el papel que desempeña cada una de ellas para el logro de los propósi
tos educativos del Colegio de Bachilleres. 

El enfoque informa sobre la organización y el manejo de los contenidos par.1 su enseñanza. 

BASE DEL PROGRAMA 

Concreté! las perspectivas educativas, señaladas en el marco de referencia, a través de los objetivos de unidad y los objetivos de 
operación para temas y suhtemas. 

l.os objetivos de unidad expresan, de manera general, los conocimientos, habilidades, valorc5 y al1itudcs que coru;tituycn los 
aprendizajes propuestos; los objetivos de opcraci<in para temas y subtemas precisan Jos lfmites de amplitud y profundidad con 
que los contenidos serán abordados y orientan el proceso de interacción entre contenidos, profesor y estudiantes; e decir, seña
lan los aprendizajez a obtener (el "qué"), los conocimientos, habilidadc~ o medios que se requerirán para lograrlos (el "cómo") y 
In utilidad de tales aprendizajes en la formación del estudiante (el "para qué"). 
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PRESENTACIÓN 

El programa de estudios de la asignatura TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II tiene la finalidad de informar a los pro
fesores sobre los aprendizajes que se espera lograr en el estudiante, así como sobre la perspectiva teórico-metodológica y peda
gógica desde la que deberán ser enseñados. El programa se constituye así en el instrumento de trabajo que le brinda al profesor 
elementos para planear, operar y evaluar el curso. 

El programa contiene los siguientes sectores: 

MARCO DE REFERENCIA 

Está integrado por: Ubicación, Intención y Enfoque. 

La ubicaci6n proporciona información sobre el lugar que ocupa la asignatura dentro del plan de estudios, y sobre sus relaciones 
horizontal y vertical con otras asignaturas. 

Las intenciones de materia y asignatura informan sobre el papel que desempeña cada una de ellas para el logro de los propósi
tos educativos del Colegio de Bachilleres. 

El enfoque informa sohre la organización y el manejo rle los contenidos para su enseñanza. 

BASE DEL PROGRAMA 

Concreta las perspectivas educativas, señaladas en el marco de referencia, a través de los objetivos de unidad y los objetivos de 
operación para temas y subtemas. 

Los objetivos de unidad expresan, de manera general, los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que constituyen los 
aprendizajes propuestos; los objetivos de operación para temas y subtemas precisan los lfmites de amplitud y profundidad con 
que los contenidos serán abordados y orientan el proceso de interacción entre contenidos, profesor y estudiantes; e decir, seña
lan los aprendizajez a obtener (el "qué"), los conocimientos, habilidadc~ o medios que se requerirán para lograrlos (el "cómo") y 
la utilidad de tales aprendizajes en la formación del estudiante (el "para qu~"). -00 

"' 



UBICACIÓN 

Este programa corresponde a la asignatura Taller de Lectura y Redacción 11, quere imparte en el segundo semestre y, jumo con 
la a~ignatura Taller de Lectura y Redacción I, forma parte de la materia Taller de Lectura y Redacción 

La maleria Taller de Lectura y Redacción escá ubicada en el ilrea Je formación b:lsica, en la 4uc se incluyen las materias esen-¡ 
cialcs para la formación del estudiante de bachilltrí.'to; así, eita matcfr.i busca el desarrolle, en ei estudiante, de la~ cuatro habi
lidade~ lingüÍ.~ticas: escuchar. hablar, leer y escribir, con cuyo dominio él se eocontr;.irá e!l posih!lid;i<lc~ de adquirir 
cunocímicntus. en Jo general. ¡¡partir de un manejo eficiente de su lengua. Con ello la maieria ::onuiouyt ai logro de la finali
dad de esta área: posibilitar que el estudiante desarrolie habiiidadcs lógicas y mctodulúgicas que le perrr:itan la producción, 
construcción y aplic-dción de los conocimientos en la solución de problemas de su entorno físico y social. 

La materia T allcr de Lectura y Redacción U forma parte del campo de conoc!miento Lenguaje-Comunicación, cuya finalidad es 
desarrollar en los alumnos la habilidad para el manejo de diferentes códigos lingüísticos, comenzando por el de la lengua ma
terna -español·, en sus funciones informativa y poética (astfstica o literaria), para posteriormente continuar con la comprensión 
de lectura en una lengua adicional -inglés o francés- y, finalmente, utilizar los conocimientos adquiridos en los análisis de los di
versos sLstema~ y medios de comunicación. En el caso de los códigos lingüísticos, la lectura se considera como el eje alrededor 
del cual se dt!sarrollarán las demás habilidades de la lengua bajo la perspectiva del enfoque comunicativo. Para el manejo del 
código literario, la interpretación de ésle se realizará tomando como hase d análisis emuctural, intratextual y contextual. 

A través del análisis de los diferente códigos, el estudiante comprenderá que la realidad se presenta codificada, lo cual le per· 
mitirá acercarse a conocimientos básicos de otros ca11pos de la cultura en general y acceder a aprendizajes más complejos. 

El campo de conocimiento Lenguaje-Comunicación está constituido por las siguientes materias: TaUer de Lecrura y Redacción, 
Literatura, Lengua Adicional al Español(lnglés-Francés) y Taller de Análisis de la Comunicación, cuyas relaciones entre sf se 
ilustran en el ~iguiente diagrama: 
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ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 

~UITiJ--[¡m¡]------~ 

[Ti.RI~ 
ILAEil-[LAEIIl------:~IIAEIVI 

Taller de l..ectura y Redacción pretende desarrollar en el estudiante las habilidades de lectura, redacción y expresión oral, en
marcadas en un proceso de investigación documental que:: le permitan enfrenarse a los problemas de comunicación propios de 
su entumo social y académico. 

Utendura prnmueve en los esiudi:1níes el gusto po; la lectura, al sensibilizarlos en !u ¡1preciación del texto literario a través de 
su lectura, análisis, interpretación, comentario y valoración. 

Le11g11a Adicional al Espaiiol pi.:rmitc: al estudiante conocer un código diferente al del espaiiol, al enfrenarlo a la i11formación es
crita en inglés o francés. 

Taller de A11ú/isis ele la Comunicación aporw la hase p:.irn el conocimienro, análisis, interpretación y producdón de los mensajes 
que transmiten los medios de comunicación. 

En la signatura Taller cíe Lccmra y Redacdón fl se i:or.tinúa con el desarrollo <le 1~~ habilidades lingüísticas, en Ja perspectiva 
de que el e~tudiuntc e;¡cuentre, cadn vez má~. l!:1 m:iyor .. ertido en las b:tura~: que realice. al obtener conocimientos pertinen
te~ para lí! comprensión, an:íiisis y valoración del mensaje contenido ea te~:os de carátte~ pcriodfstico y literario, utilizando; 
adicionalmente, la~ habilid:ides adq11iridas en la argumentación ce la.~ upin!on~~ que emit.a de manera oral y escrita acerca de 
su apreciación e interpretación de estos tipo.• de di~curSú. 

La asignatura de Taller de Lectura y Redacción II tiene dos unidade5: l. Textos Periodísticos. 2. Te.xtos literarios. 

Por sus caracterf~ticas y contenidos la a~ignatura se considera instrumental porque busca que el estudiante conozca y maneje el -00 
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código de su lengua a través del desarrollo de habilidades que Je sirvan corno base pani acceder a conocimientos en otras áreas, 
apoyando, desde la perspectiva lingü(stica, los ejercicios de comunicación que los profesores de cada materia realizan en un de
terminado campo de estudio. 

La asignatura se relaciona con todas las otras del plan de estudios que se imparten ea el segundo semestre, según se muestra a 
continuación. 

Taller de Lec~~r_a y Redacción II j 

/ Físicall 
,...,..,,- ___ Química ll 

<ESé-·-- · Matemáticas 11 . 
~::.::.------- Introducción u las Ciencias Sociales 11 

·-....__ Métodos de Investigación JI 

- Taller de Lectura y Redacción 11 guarda relación con las otras asignaturas porque: 

-· Aborda el estudio de las características formales y de contenido de textos de carácter periodístico y literario, como parte de la 
cultura básica que debe obtener el bachiller, y como modelos disrnrsivos de informaciím y comunicación lingüística. 

- Contribuye al estudio y práctica de los procedimientos de comprensión de lectura. 

- Ofrece elementos para la elaboración de escritos diversos, como base para la elaboración de distintos trabajos. 

- Brinda elementos para la estructurnción de una exposición escrita. 

- Cultiva el desarrollo de lu exposición oral con la presentación de los trabajos dcsarrollilllos. 

- Proporciona las bases para discriminar, analizar, valorar y opinar sobre la información que se obtenga a tr.ivés de lectura. 

- Genera en el estudiante la posibilidad de adquirir un estilo propio de expresión de sus conocimientos e ideas. 



INTENClÓ:\ 

La materia Taller de Lectura y Redacción tiene como intención: Que el estudiante desarrolle las habilidades que le permitan la 
comprensión de textos de carácter cientffico, periodístico y literario, utilizando las estrategias de lectura pertinentes, a fin de 
llegar a la producción escrita y oral; la primera, en la redacción de diversos escritos en los cuales demuestre la organización y 
coherencia de idea.~; Ja ~cgunda, mediante una ejercitaciém en la qu~ manifieste fluidez, coherencia, cluridaci y dicción. En este 
proceso tcndnín lugar diversas actividades que invúluí:ren la investigación documental. Con la intcgrz.ci6!1 de las habilidades 
lingüísticas adquiddas se pretende que el estudiante la5 utilir.:."! cr la resolución de los problema; de comunicación de su vida 
académica, y que la formación con.~ecuente coadyuve a su desarrollo personal. 

Acorde con la intención de la materia el Taller de Lectura y Redacción II propone: Oue el estudiante comprenda el contenido 
de textos periodísticos y literarios, a partir di! la aplicación de procedimientos y categorías de análisis de lectura que le permitan 
acceder a la inforamciém contenida en ellos, a fin de que, a través de diversas actividades de investigación, él pueda emitir su 
opinión y los argumentos que la sustentan. En forma parnlela, se promuverá el desarrollo de la expresión escrita y oral a partir 
de diversas actividades que llevan al estudiante a estructurar su juicio sobre un lema y presentarlo en cualquiera de estas dos 
formas. 

-00 
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ENFOQUE 

El enfoque se define como la perspectiva desde la cual se estructuran los contenidos y se establece la metodología a seguir para 
su enseñanza y aprendi1.aje. En este orden se divide el enfoque en dos ámbitos: el dLsciplinario y el didáctico. 

En el aspecto dfrcip/inurio: 

En esta materia, el estudio de la lengua se realiza con una metodología teórico-práctica que no se reduce al estudio descriptivo 
de las estructura'i de la lengua, sino a su manejo como una forma de rcpmcntar la realidad y <le comunicarla. 

En este senrido, es pertinente considerar el uso y conocimientos que Jlis i!Studiar.te~ tieni:n d•! su lengua para conducirlos hacia 
un manejo más amplio. acorde con sus necesidades de comunicación como estudiantes del ciclo de hachillerntíl. 

P:ira el logro tle los prop65Íto:; de la materia se opta por ei enfoque comw1icaJn·o, que cnfati7.a la importancia de la comunicación 
lingüística en su contexto social (contexto pragmático). Esta perspectiva con~idera la nemidad de comunic3ción del estudiante y 
lo orienla hacia el manejo de la norma culta, entendiendo como tal la lengua 4ue es utili7.41da <:orno vehículo de lran5mi~ión 1..'Ultu· 
ral, consignada en los libros y en los medios de información escrita, y registrada en la'i forma~ de comunicaciún social, académica y 
artística; forma~ de comunicación con la~ que el estudiante se enfrenta diariamente en su vida académica y social. 

Las características del enfoque comunicativo en Taller lle Lectura y Redacción II son: 

- Dar mayor importancia a la norma de uso que a !a norma gramatical; es decir, atender más al conocimiento, comprensión y 
producción de la.~ formas de realización que presenta la lengua, que al tratamiento teórico y descriptivo del sistema lingü~tico. 

- Ubicar la.~ funciones de la lengua que aparezcan en los distintos textos, con el objeto de destacar la intención de comunic:i
ción del emisor, a~f como la del receptor, frente al rnen5aje. 

·- C..onsiderar la~ manifestaciones lingü(stica como un acto social específico, dt:Stacando en el texto la presencia de los elementos 
que entran en juego en toda situación comunicativa . 

.• Hacer énfasis en la estructura global interna de cada texto, estableciendo las relaciones que guardan entre sf sus partes. 

- Tomar como unidad de análisis el discurso y no la oración, a fin de dar sentido a los análisis que se realicen en los otros nive· 
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les del texto: fónico-fonológico, morfo-sintáctico y léxico-semántico. 

- Hacer hincapié en el uso de la lengua como medio de comunicaci6n para que el estudiante pueda intercambiar información 
de manera más efectiva, expresar actitudes y dar su punto de vista con respecto a la posición del interlocutor o de un tema en 
particular. 

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de considerar: 

a) Las i:aracterística~ de la forma como que se presenta el mensaje. 

/J) El contexto del mensaje; es decir, comprcnucr y saber utilizar la lengua de acuerdo a la situación social en que se desarro
lla la comunicaci6n. 

e) Los participantes del acto comunicativo, ya que su intención determina el tipo de discurso y el tono de la expresión oral y 
escrita resultantes. 

d) El canal de comunicación: oral, escrito, visual o auditivo. 

C') Las reglas sociolingü~ticas: 

- Secuenda, referida a la coherencia en la presentación de la información. 

··Alternancia, que se refiere al u~o de términos o formas lingüísticas empleadas por los participantes en una situación de co
municación. 

·- ConcuTTencia, aludiendo al orden lógico-sintáctico que debe llevar el mensaje. 

Este enfoque permite organizar los contcniuos uc las asignaturas que conforman la materia desde diversa~ perspectivas de 
construcción del conocimiento. En este programa se ha optado por el enfoque basado en la lectura, asumiendo que ésta, como 
actividad primaria, permite ob~crvar esquemas, estiuc~uras y actualizacione~ lingüfsticas como medio de reelaboración (resú
menes, paráfrasis, exposiciones orales o c:~critas) y uc investigación (acopio. organización e interpretación de informaLión o 
contenido del me!l~aje que se trammite a través de los medios). De esta manera, se plantea el acceso al conocirrúento y el ma· 
nejo de la lengua como un proceso que requiere de una metodología especial, en la que se promueve el cultivo paralelo de la 
habilidad de comprensión de la lectura y de la expresión oral y escrita 

-- - -------------~----~~·----
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En el aspecto didáctico: 

El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje supone que no sólo se aprende de tos contenidos, sino también de la forma 
como se enseñan. Se pretende que el estudiante adquiera habilidades lógico-metodológicas, desarrolle actitudes positivas res
pecto a la dfaciplina o sea crítico, es necesario utilizar modelos pedagógicos que posibiliten estos fines. 

En este sentido, se plantea una concepción pedagógica que, fundamentada en los valores, principios y fines del Colegio de Ba
chilleres, propone cinco línea~ para orientar la práctica educativa: 

1. Planteamienlo de problemas o explicación de fenómenos. 

La esctructuración del conocimiento es consecuencia de ta interacción con situaciones problernáúcas, por lo que iniciar el pro
ceso educmivo con el planteamiento de un problema o ta presentación de un fenómeno, es un elemento clave para que et estu
diante cuestione, interrogue y, finalmente, encuentre r~uestas y explicaciones. Ejercitando su razonamiento y confrontándolo 
con sus referentes previos. E.~pecialmente en el Taller de Lectura y Redacción IJ, se sugiere colocar al estudiante ante diversas 
situaciones de comunicación lingüística para detectar la información relevante y emitir una opinión fundamentada sobre ella, 
ayudándolo, así a conformar una postura crítica. Se impondrá, entonces, la necesidad de que busque explicaciones y elaboracio
nes más complejas a partir de los conocimientos y del desarrollo de habilidade~ que progresivamente vaya adquiriendo. 

2. Ejercitación de los méuxlos. 

Una vez que el estudiante ha obtenido el interés por resolver de manera eficiente un problema de comunicación, es necesario 
que el profesor ofrezca un camino o método para lograrlo. Para taller de Lectura y Redacción, el método, con sus categorías o 
conceptos previos, debe guiar al alumno hacia la comparación, contrastación. análisis, síntesis y abstracción de los elementos 
que subyacen en la estructura dc:I texto. 

La ejercitación de métodos específicos, de acuerdo al campo de conocimiento en donde se ubica cada texto, permite generar en 
el estudiante una disciplina de investigación y estudio, en la que pondrá en juego el gusto por aprender. 

3. Apropiación constructiva de conocimientos. 

El ejercicio de los métodos conlleva la integración de los conocimientos previos y de los que se pretenden adquirir en la asigna· 
tura. En Taller de Lectura y Redacción II esta lfnea se dmrrolla en el suministro gradual de conceptos y procedimientos para 
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acceder a la comprensión y análisis de textos, en un proceso de observación , reflexión y operación sohre ellos: lectura, redac
ción, aplicación, ejerci~ación e investigación . 

. rrodo esto perm jtirá no sólo la comprensión de textos, sino la retención de conceptos de manera significativa, evitando la me
morización mecánica y permitiendo la generalización y abstracción de operaciones sobre ellos. 

4. Re/acw11es, utilidad y aplicaciones actuales. 

En la apropiación constructiva del conocimiento, es indispensable que el estudiante observe la utilidad de lo~ conocimientos 
adquiridos, sus relaciones con otras disciplinas o con la realidad inmediata y sus posibles aplicaciones en la solución de proble
mas. Taller de Lectura y Redacción II facilita el aprendizaje en otras materias al abordarse en ella el estudio de la estmctura
ción de escritos, el desarrollo de ideas, la discriminación y la valoración de la información, así corno la5 características de la 
elaboración textual y de la investigación documental. Por lo tanto, el uso que el estudiante haga de sus habilidades en cuanto alma
nejo de la lengua, coadyuvará al incremento tanto de su competencia lingüística como de ~u capacidad de inferencia y reflexión. 

5. Consolidación, integración y retmalimemación. 

Una vez que el estudiante ha visuali7.ado las posibilidades de comunicación corno emisor o receptor de mensajes, es necesario 
orientarlo hacia formas variada.~ y diversas de aplicación de sus conocimientos, ante cualquier tipo de texto o situación cumuni· 
cativa, de tal modo que se familiarice en la decodificación de mensajes con un mayor grado de eficiencia, interpretándolos de 
una manera má~ crf ti ca. 

La concepción cduc-c1tiva general de la materia y de la asignatura requieren, por parte del profesor, una actitud de compromiso 
y apertura en la indagación y estudio de nuevos conceptos y procedimientos para la enseñ:in1.a de la materia; por parte del 
alumno, la disposición a enfrentar el conocimiento como forma de explicación de la realidad, concretamente traducida en el en· 
frentamiento a la comprensión-producción de mensajes lingüísticos. 

La asignatura es considerada como un taller en el cual el profesor asume el papel de un guía que orienta y dirige al estudiante 
hacia las actividades tendientes a promover su aprendizaje, razón por la cual se deberá impulsar la operación continua sohre el 
objeto de e~tudio, en un intercambio educativo que convierta al profesor y ar estudiante en copartícipes de la práctica realizada, 
de su evaluación y autuevaluación. 



Por tal motivo, el taller adquiere las siguientes características: 

- La actividad del estudiante debe ser el eje del proceso enseñanza-aprendizaje, de tal modo que aprenda haciendo, constru· 
yendo, investigando, observando, diseñando experimentos, mejorando hipótesis, infiriendo, deduciendo, etcétera 

- La existencia de productos concreto~ como resultado de las actividacs rcalizud'15 en el taller. 

- El desempeño, por parte del profesor, de un papel de conductor, asesor o consultor, que sugiera y oriente las actividades. 

- Sesiones de trabajo intenso para promover el aprendizaje. 

- La supervisión del aprendizaje del estudiante mendiante la revisión y evaluación continuas. 

- El taller re4uiere de actividades tales como la observación, la inferencia, la predicción y de dinámicas grupales interactivas, 
como la lectura comentada, la discusión en pequeños grupos, el diálogo, etcétera. 

- La organización del trabajo grupal donde: 

* El grupo se subdivide en pequeños equipos 

* El profesor determina puntualmente las características y el procedimiento del producto de aprendizaje que solicite (un re
sumen, una paráfrasis, un comentario crítico, etcétera). 

• Cada estudiante contribuye con su aportación individual al 1rnbajo de equipo y de grupo. 

• Todos los miemhros participan en la tarea de evaluación, previa e1Cplicación de sus pautas. 

Se sugiere que en el taller se realice una selección de textos periodlscicos y literarios como contenidos que den la pauta 
para realizar actividades i.lc comprensión de lectura, redacción, expmión oral e investigación, en un proceso de induc· 
ci6n-<lei.lucciím-inducción. 

Para la selección de textos periodísticos se propone tomar como hase la nota informativa y el artículo, como géneros en los cua
les se presenta una información y se opina sobre ella; para los literarios, escoger obras de los distintos géneros: poético, narrati· 



voy dramático. Se recomienda, por otra parte, que en la selección de lecturas, se consideren los intereses y necesidades de for
mación académica de los estudiantes, así como la disponibilidad en el mercado y el costo económico de los textos. 

En Taller de Lectura y Redacción II se continúa con diversos procedimientos de la investigación documental, como herramien
ta metodológica para el acceso al conocimiento, y para lograr la materialilzadón de los aprendizajes logrados en la elaboración 
de trabajos propios de la vida escolar del bachiller. 
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UNIDAD l. TEXTOS PERIODÍSTICOS CARGA HORARIA 30 HRS. 

OBJETIVO: El estudiante elaborará un escrito que tenga las características de un artículo de opinión, sobre alguna noticia, 
utilizando estrategias de lectura, así como el conocimiento y manejo del discurso argumentativo, a fin de obtener Jos 
elementos que le permitan expresar de manera escrita y oral su opinión acerca de la ~emática de un texto periodístico. 

OBJETIVO DE OPERACIÓN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

- Selección, por parte del profesor, de distintas publicaciones de 
1.1 El estudiante analizará las características de los diferentes tipo periodístico. 

1 tipos de textos periodístico~ (periódicos y revistas) me- - Lectura individual, del estudiante, con un guión de análisis. ' 
diante la revisión y comparación de distintas publicado- - División del grupo en equipos para discutir y establecer las ca· 
nes, con el fin de conocer los diversos modos corno se racterísúca~ de las diferentes publicaciones. 
presenta esta clase de información . ;- Puesta en común. 

- Redacción de semejanzas y diferencias encontradas. 
- Conclusiones. 

1.1.1 El estudiante reconocerá la forma y la estructura de los - Con un guión de análisis, los estudiantes harán una revisión de 
textos periodf sticos observando formato, la primera pla· los periódicos y revista~, para distinguir sus elementos. 

: na, las secciones, la columna, la portada cte., a fin de lo- - Realii.ación y comparación de listas quer contengan los diversos 
1 

calizar con mayor facilidad la información que se busca. elementos. 

1 
- Conclusiones y puesta en común. 
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN ESTRATEGIAS DIDÁCI1CAS SUGERIDAS 

1.1.2 El estudiante dL~tinguirá las características del lenguaje!- El profesor señalará los siguientes elementos: el léxico, el sintác
periodfstico por el uso de la función predominante de la! tico y el discursivo, distintivos de los textos seleccionados. 
lengua y de sus marcas discursivas (uso de ·modos, - El<ihoración de una lista de carnctcrí.\ticas del discurso empleado. 
vocabulario, sintaxis), con el objeto de describir el estilo·- Discusión por equipo, para extraer conclus!ones. 
periodístico. !- Revisión comentada por parte del profesor, sobre los princi-

pales características del discurso señaladas en el grupo. 

1.1.3 F..I estudiante contrastará las formas como se presenta la - Lec.tura sobre una misma notida, de notas infommtivas, reporta
noticia en los distintos géneros periodísticos, con el fin jes, entrevista, etcétera. 
de detectar la profundidad y modalidad con que se - ldentific-.ición de elementos y características discur~ivas de los 
muestra la información. textos seleccionados. 

¡_Comentarios sobre resultados. 

1 

1.2 El estudiante determinará el eje de la noticia identificando - Revisión del marco de referencia de la publicación periodística 
su estructura (qué, quién, cómo.cuando, dónde y por qué), y de la noticia. 
con el objeto de reconocer la estructuración de los - Discusión en el grupo para esclarecer las características de la in-
elementos informativos que la conforman. formación que se desprende del texto. 

- Conclusiones. 



OBJETIVOS DE OPERACIÓN ESTRATEGlAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1.5.1 El estudiante recopilará información en un evento - Visita a Ja hemeroteca, como centro de acopio de informa
( cultural, escolar o suceso acontecido en su comunidad) ción periodística. 
reconociendo las características del hecho noticioso, - Elaboración de ficha~ hemerográficas sobre las notas que se eli-
para ubicar el contexto del cual parte una noticia. gieron. 

- El maestro expondrá las características de la entrevista como 
una técnica para recopilar información. 

- Acopio de información, mediante Ja elaboración de ficha~ por 
parte del estudiante. 

- Organización de la información. 

15.2 El estudiante organizará la información obtenida, - Con base a las técnicas de investigación, en equipos se estructu· 
aplicando técnicas de investigación documental, para rará la elaboración de una nota informativa. 
ejercitarse en el manejo de esquemas y en la - Elaboración de notas informativa'i, resaltando sus características. 
presentación de la nota informativa. - Revisión y reestructuración. 

1 

1
1.6 El estudiante intercambiará opiniones sobre la nota j- Explicación, por parte del profesor, del tema y de la actividad. 
· redactada, poniendo en práctica las actrividades necesarias¡- Lectura de la nota, por el estudiante, señalando la entrada. 

para la discusión grupal (saber escuchar, estructurar la¡- Realización de la discusión sobre puntos de vista acerca de la in· 
; propia participación, actuación como moderador, formación captada. 
1 secretario, etc.), con el propósito de llevar a cabo una - Conclusiones. 

exposición oral coherente y pertinente. 



OBJETIVOS DE OPERACIÓN ;ESTRATEGIAS DIDÁCDCAS SUGERIDAS 
1 

de í 
1.7 El estudiante d[stinguirá el contenido diversos texto pcrio-1- Lectura de textos, por parte del estudiante. 

dísticos estableciendo el carácter informativo. imerpretati+ Exposición del profesor, sohre el carúcter de los textos pcriodís-
\'O e híbrido, con el fin de distinguir la información de lal ticos 1 

opinión. !- Organización de la información, en fichas que destaquen las 
i pártes corr~spondientes a la información de las de opinión. 1 

:-Comparación de fichas. 
1- Elaboración dt una redacción sobre las observaciones hecha,. 1 
• 1 . ' 

--------·-------~ 

1.8 F.I estudiante conocerá un esquema de discurso argumenta-'- Explicación del profesor acerca del discurso argumentativo. 
tivo reconociendo sus partes en una nota de opinión, para:- Localización de las partes del discur;o argumentativo. : 
determinar su estructura y contenido. ~- Explicación del profesor, de las diferentes marcas discursiva~ de j 

¡ textos periodísticos. ! 
- Emisión de opiniones y argumentos sobre el tóptco de un arlicu-1 

lo de opinión. 

1.8.1 El estudiante destacará la estructura esquemática del¡- Leciura de los artículos de opinión, detectando sus partes. 1 

: contenido del discurso argumentativo, ~cñalando ~us - DL\cusión en equipos. 1 

partes, con el objetivo de determinar sus características. - Señalamiento de la estructura y de la información contenida : 
(macroproposiciones). j 

- Puesta en común. ¡ 
- Conclusiones. ¡ 

1 
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~---------------···--.....,-----------------~ 

OBJETIVOS DE OPERACIÓN ESTRATEGIAS DIDÁCfICAS SUGERIDAS 
1--------------------1~·-----------·-------l 

l .9 El estudiante redactará una nota de opinión, en torno a un - Con un modelo de redacción de nota~ y tomando en cuenta un i 

artículo, recopilamlo información y diversos comentarios hecho de interés, el estudiante elaborará una nota. 1 

sobre un hecho, a fin de obtener los elementos que le per- - Revisión y corrección <le trabajos. 
mí tan establecer un juicio sobre el mismo. - Reelaboración. 

1 

1
1.9.1 El estudiante elaborará el esquema de un discurso argu·i-A panir de la información recopilada y orgarúzada, el estudiante 
: mentativo a partir de la organización de la información y! redactará una nota de opinión. 

distinguiendo entre la forma y el contenido del escrito,;- Revisión de la nota redactada a partir de un guión que complete 
1 con el objeto de organi1.ar sus argumento~. ; el modelo de discurso argumentativo 

·_ Reelaboración de la nota, enfatizando la diferencia entre infor-
mación y opinión. 

'-Elaboración de una segunda versión. 
1 

. 1.10 El estudiante expondrá oralmente su nora de opinión en!- Revisión, por parte del profesor, de temas elegidos. 

1 

un debate reconociendo las condiciones para que éste se¡- Preparación, en forma grupal, del esquema de exposición y del 
lleve a cabo (apertura, sentido crítico, respeto, etcétera),¡ guión de evaluación. 
con el fin de lograr una participación adecuada en este - Discusión y ejercitación en pequeños grupos. 
tipo de actividad. - Exposición. 
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MODALIDAD 

DIAGNÓSTICA 

FORMATIVA 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

En esta modalidad se sugiere una evaluación para el curso. 

Qué: 

Lecturn de comprensión: ideas principales y secundarias. Redacción de1 
resúmenes y síntesis: manejo de vocabulario, ortografía y puntuación; así como¡' 
coherencia lógica para escribir ideas. Expresión oral: claridad, en cuanto que se 
trata volumen, ritmo y entonación. ' 

Cómo: 

Se sugieren técnicas de detección de habilidades empleando pruebas de ensayo 
y exposición oral. También es deseable el uso de técnicas de interrogatorio 
mediante pruebas objetivas. 

Para qué: 

Para que se obtenga información relevante sobre aprendizajes antecedentes, 
específicamente los respectivos a las habilidades de Jecto-escritura y expresión 
oral, con lo que se pueden planear actividades de nivelación, antologías con 
lecturas graduadas y guías didácticas, entre otros, posibilitando asf mejores 
condiciones para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Qué: 

, Procesos de obtención y desarrollo de habilidade~ de lecto-escritura y expresión 

L 
oral sobre textos periodísticos: identificar formatos; distinguir el "lenguaje¡ 
periodístico", reconocer la emuctura periodística, y determinar las 
características del discurso argumentativo. 

·----------"' 

-· 



SUMATIVA 

tMWªmeem1 remp·w M'if IM1 

Cómo: 

Aplicación de técnicas de observación y de detección de habilidades, mediante 
listas de verificación y registros anecdóticos para una, y de simuladores y 
pruebas por temas para la otra 

Para qué: ! 

Para recabar inf ormacióa sobre el proceso de obtención y desarrollo de 
habilidades, con lo que se juzga la eficiencia de las estrategias didácticas en el 
logro de los objetivos de aprendizaje; con ello, se decidirá si se mantienen o se 
cambian las actividades y materiales que el docente está empleando en la 
enseñanza de esta primera unidad. 

Qué: 

El dominio que el alumno tiene sobre las características de textos periodísticos: 
formato, estilo periodístico y géneros, y estructura de Ja noticia, todo ello en los 
niveles de distinción-descripción. Levantamiento y redacción de notas 
informativas. Interpretación de textos periodL~ticos. Redacción de opiniones 
sobre hechos noticiosos. Exposición oral y dcf e ns a de su opinión. Ortografía, 
puntuación y vocabulario, según el nivel determinado en el programa para la 
aplicación. 

Cómo: 

Mediante técnicas de solicitud de productos: ficheros, reportes, resúmenes, 
detección de habilidad~ y pruebas de eIL~yn, demostraciones y simuladores, y 
técnicas de interrogatorio: pruebas objetivas. 

1 
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Para qué: 

Para determinar la acreditación de aprendizajes respecto al conocimiento del 
texto periodístico y a las habilidades de lecto-escritura sobre el mismo, así como 
de expresión general. Es conveniente establecer lo anterior para la acreditación 
de la unidad. 
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OBJETIVO 

1.1 

Al 

1.10 

BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía propuesta incorpora una lista de textos básicos, cuya finalidad es la de servir como apoyo 
académico para propiciar el aprendizaje de los estudiantes sobre los temas del programa, y una lista de 
textos complementarios para que el profesor la utilice en la formación de un marco teórico sobre el tema, 

::de acuerdo a la propuesta metodológica del programa. 

' 1 

BÁSICA 

Calvimontcs, Jorge. El Periódico. Ed. Trillas, M:é
xico, 1975. 

¡Presenta los conceptos para conocer y compren· 
'der el texto periodístico. 

Romero Álvarez, María de Lourdes: Técnicas 
!111odemas de redacción. Ed. Harta, México, 1991. 

Contiene una recopilación de reglas para redactar 
correctamente, a~( como una serie de ejercicios 
que ponerlas en práctica. 

COMPLEMENTARIA 

Chehaybar y Kuri, Edith: Técnicas para el 
aprendizaje gmpa!. UNAM. (4ª ed.), México, 
1989. 

Establece una serie de dinámicas de grupo, en· 
especial aquéllas que promueven el desarrollo de 
la expresión oral. 

Me. Entee tle Madero, Eileen: Comunicación 
Oral. El arte y ciencia de hablar en público. 
Alhambra-Universidad, (3ª ed.), México, 1991. 

fütahlece los elementos que deben existir para el 
dominio de la técnica de la expresión oral. 

N 
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OBJETIVO 

1.J 

Al 

1.10 

BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA 
Fraser Bond, F.: Ílúroducción al periodismo. 
I.imusa-Noriega (10~ e<l.), México, 1990. 

Se explican, de manera breve, temas variados de 
periodismo. 

García-Caeiro, Ignasi et al.: Expresión Oral. 
Alhambra-BREDA, México, 1994. 

Presenta una serie de ejercicios, y sugerencias <le 
evaluación de lo~ mismos que posibilitan la 
práctica de la expresión oral. 

Leñero, Vicente y ~farin Carlos: Manual de 
Periodismc. Grijalbo (4ª ed.), :Ytéxico, 1986. 

1 Plantea los conceptos teóricos funamentaies para 
jla comprensiéin del texto periodístico. 
1 

! 
! 

COMPLEMENTARIA 
:~uñez L!dcycze, Luis: El lenguaje de loj 
"medios"lntroducción a una teoría de la actividad 
periodística. Ed. Pirámide, Madrid 1979. 
Ofrece una visión integral sobre ]üs medies de 
comunicación, en especial sobre el manejo del 
discurso periodístico. 

Van Dijk, Teun A.: La noticia como dúcurso. 
Comprensión; estructura y producción de la 
inforamción. E<l. Paidos, España, 1990. 
Fundamenral parn la compreru;ión del discurso 
noticioso y par:i la conformación de un marco 
teórico respecto al programa. 

Vivaldi, Martín Gonzalo: Curso de redacción, 
teoría y prcictica Je la compmicíá11 y del estilo. Ed.

1 
Paraninfo ( 174 ed.), México, 1979. \ 
Establece técnicas, normas y ejercicios que llevan¡ 
a ia redacción y a la generación de un estilo: 
propio. 

L.----~---··-----
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º~~ BIBLIOGRAFÍA ______ ........... ;.--··------
¡ BÁSICA 

1.1 

Al 

1.10 

!Me. Enteé de Madero, Eilen y Fonseca Yerena, 
!Socorro: Comunicación Oral, El rute y ciencia de 
:hablar en público. Guía para el estudiante. 
Alhambra-Universidad, México 1990. 

Presenta los conceptos y ejercicios que posibili
tan el estudio y la práctica de la expresión ora!. 

Montaner, Pedro y Moyano, Rafael: ¿Cómo 
comunicamos? Alhambra-BREDA, México, 
1989. 

Establece una serie de parámetros que el estu
diante debe tomar en cuenta para la compren
sión del texto periodístico. 

COMPLEMENTARIA 
Vivaldi, Martín Gonzalo: Géneros periodl~ticos. 
Ed. Paraninfo (z8 ed.), Madrid, 1973. 

1 

Esencial en el manejo y práctica de los géneros! 
periodísticos, no sólo porque marca la teoría del 
estilo, sino también por que da acceso a la 
práctica de la redacción. 

Zacaula, Frida. Guía de comprensió11 de lectura. 
Textos hwnwústicos. COMPEMS, \iéxico, 1988. 

Presenta un modelo de comprensión-producción 
del discurso argumentativo. 



,.-------
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UNIDAD 2. TEXTOS LITERARIOS CARGA HORARIA 30 HRS. 1 

OBJETIVO: El estudiante elaborará la reseña crítica de una obra literaria, aplicando los procedimientos necesarios para la 
comprensión del texto, con el objeto de expresar de ma_nera oral y escrita algunos elementos de juicio sobre su contenido. 

fi
:OBJETIVO DE OPERACIÓN . ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

·-- ·-
-Lectura de los textos seleccionados 

1 El estudiante reconocerá el lenguaje literario, identifican·.- Identificación, por parte del estudiante, de palabras y expresio-
. do I~ función poética, con el fin de diferenciarla de otra'i: nes que caracterizan al lenguaje literario. 

funciones de la lengua. - Contrastaciún, en equipo, de términos encontrados. 
- Conclusiones . 

. 2.1.1 El estudiante identificará Ja función poética en la lectura - Explicación, por parte del profesor, sobre la función poética de 
de los textos literarios, determinando sus caractedsticas, Ja lengua. 
con el fin de poder identificarla. .- Lectura, por el estudiante, de textos diversos. 

·_Señalamiento de figuras propias de la función poética. 
- Conclusiones. 

2.1.2. El estudiante comparará la denotación y la connotación - Investigación, por el estudiante, sobre denotación y connota· 
que se utilizan en un texto litemio, dife~ciando el uso ci6n. 
recto y figurado de palahras y expresiones, para carncte-,-Lectura, de textos por el estudiante. 
rizar el lenguaje literario. i- ldentificaci6n de la denotaciím y Ja connotación empleadas en 

los textos. 
- Conclusiones. 
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..... -·----------

OBJET[VOS DE OPERACIÓN ESTRATEGIAS DIDÁCl"ICAS SUGERIDAS 
¡-----
' 

.2.2 El estudiante. reconocerá las formt!s <le pr(;sentaci6n de - Lectura, por el cstudiame. de los textos seleccionados. 

1 

una obra literaria (prosa-ve;sn) con ei señah:mie!M de su - Rccorixiritiemo, en íos ttr.tos, de h forma de prescmaci(,n que 
configuración, extensión, ete., con el fin de diferenciárla~:. 1 tienen. 

·- Pucst;! en común. 
- Crinc:usiones. 

12.3 El estudiante identificará el gfo,err· litcn:rio d~ u¡:a obra: - Lectura, p;ir ci csmdiame. de las obras ~::leccionadas por el 
1 scñalandu ~us c<mtcterístic¡¡s, para comprenJer la~ formas profeso:·. 
1 como ~e presenta la obiJ litcrari:J. - lnvestigaci.Jn. t!cl estudiante. sobre géneros literarios. 
! , - F.xposiclíir., Ge alumnos, :;,obre la información del temii. 

i -· Disr.u::.ión, en eyuipos, para i<lcr.túicar el géne.ro de la obra. 
- Conclusiones. 

2.4 El el\tudiante redactará la p;mífra,is de un texto li!crario.:- Expiicación, del profcw, snhre las característic.,., de uní! 
señalando las ideas que cnntie.ni:, con d fin de demostrar pa: áfra:ii~. 
la comprensión del contenido. . - Elahoración ée :Jna µarfüasis <le! ~exto leídu por el cstu- . 

dianrc. 
; - Compar:i~ión d(! p¡:rMrasis. en equipo. 
- Rcvi:;ión grupal dt' bs mismas. 

2.5 El estudiante particip~rá e~ unn di~~us~ún con sus con:;ia-¡- lnvctigadfm por el estudiante, sobr~ los requisitos y caracten's-
ñeros, soorc el conttmtlo ele sus reoawones, cun el oi)Jelo t!<:a5 para llevar <i caht> ur.a d1s.cus1ón. 

L
, aplicar la.~ p:iutas para !a <liscusiíin grJpa!. - Elaboración en forma grupdl del guión para la discusilm. 

- Realiz.ación de ia actividad. 

----···-··-------------~---------------------' 
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!OBJETIVOS DE OPERACIÓN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 
1 
1 

'2.6 El estudiante establecerá las caracterfsticas de la descrip· - Lectura, por el l!Studiante, de una selección de los diferentes 
ción y de la narración (naturaleza, referentes lingüísticos, textos. 
etc.) a través de la lectura y comparación entre ambos, con - Señalamiento de las partes que corre~ponden a narraciones n 
el fin de reconocerlos en un texto. descripciones. 1 

- Identificación, por el estudiante, de las características de la na
rración. 

- Elaboración de un cuadro sinóptioo sobre las semejamas y di- ; 
ferencia~ entre descripción y narración . i 

- Puntualización del ritmo de un escrito dado para la utilización 
de narración o descripción. 

2.6.1 El estudiante identificará los elementos de Ja descripción - Exposición, del profesor, sohre los rasgos distintivos de una 1 

señalando su forma, clases e imágenes, para reconocerla descripción. 
en una obra determinada. - Lectura, por el estudiante, de distinM textos par:! llJClliz.ar la~ 

descripciones. 
- Análisis e de5aipcionc.'i: Léxico, uso de ~·erbos (naturaleza y úem

pos), figuras y nexos. 
- Cnnclusiones. 

2.6.2 El estudiante realizará la descripción de un pmonaje, un. - Elección por e! estudiante del tema de d~scripción. 
ambiente o un objero uplicando esquemas de observa-;- Elahoracitin en forma grupal de una gula para realizar la 
ción, con el objeto de manejar los elementos de la de~-¡ descripción. 
cripción. . - Discusión de la guía. 

! - Realiuici6n de dmripciones, por parte dd estudiante. ¡- Exposición de trabajos. 
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OBJETlVOS DE OPERACIÓN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERrDAS 

1 

!2.6.3 El estudiante reconocerá la secuencia que presentan las - Lectura de textos, por parte del estudiante. 
' narraciones, estableciendo sus funciones; con el fin de lo- - Exposición, del profesor, de los concepto$ de función y 

grar comprender su estructura. secuenci<!. 1- ldentifica~~n, del estudiante, de funciones y secuencias de 
una narrac1on. 

- Puesta en común. 
- Conclusiones. 

12.6.3.1. El estudiante reconocerá los principales elementos de - Lectura por el estudiante de textos narrativos. 
una narración localizando el tema, los personajes, el - investigación, del estudiante, sobre los elementos de una 
tiempo y, el espacio, a fin de comprender cómo están narración. 
dispuestos estos elementos en una obra. i- Explicación del profewr. Lectura comentada. 

- Puesta en común. 
- Conclusiones. 

2.6.4 El estudiante eleborará una narración tomando como ha- - Determinación, por el estudiante, del tema para elaborar una 
se un hecho posible (real o imaginario), aplicando su narración. 
comprensión y manejo de esta forma discursiva, con el¡- Determinación de su secuencia. 
objeto de demostrar que conoce el procedimiento de su - Listado de ideas. 
elaboración. - Redacción. 

- Exposición de trabajos. 

1 
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! 
OBJlffIVOS DE OPERACIÓN 

1 , 

¡ESTRATEGIAS DIDACI1CAS SUGERIDAS 

,2.7 El estudiante señalará las características de la obra liternria - Seleccicín de textos leídos. 
reconociéndola como el producto de un autor y de su épo- - Investigación de los datos biográficos dei amor y de su épooi. 
ca, con el fin de enmarcarla en un contexto socio-cultural. - Elaboración de fichas de trabajo. 

- Intercambio de ficha~ para evaluar su correcta estructura. 
- Organización de la información. 
- Identificación, por equipo, de rasgos distintivos de un autor en 

algunos fragmentos de sus obras (temática, preocupaciones y 
ambientes). 

- Conclusiones 

:2.7.1 El estudiante identificará las características de la obra li·¡ - Investigación del estudiante acerca de las características de la 
' teraria estableciendo la corriente a la cual pertenece, conienteliterariaenlarualseinsertalaprOOi<riónliterariadeun 

con el objeto de ubicarla en un movimiento cultural y li· autor. 
terario de1erminados. - Reconocimiento de características literarias de do~ o~ co-

1 

rrientes en distintos tcxt~ preferentemente :obre un mismo tema 
- Discusión en equipos. 
- Conclusiones. 

' 2.7.2 El estudiante identificará las características del lenguaje:- ExpliC'dción, del profesor, sobre el uso de la lengua. 
de una obra literaria indicando el modo peculiar que líe· - Lectura de v-.irias obrclS para diferenciar el uso de delenninadas 
ne de expresarse cada autor, con el objeto de reconocer marcas discursivas recurrentes. 
las marcas estilísticas de un escritor. - Selección, por el estudiante, de una obra para determinar la ca· 

racterística~ del lenguaje. 
- Exposición y comparación de trabajo. 
!- Puesta en común. 
j- Conclusiones. 



-------·--·-··--····---------r-------------------. 
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN iESTRATEGIAS DIDÁCilCAS SUGERIDAS 

. 2.8 El estudiante iedactará la reseña crítiCd de alguno de los!- illvestig:icióIL pcr parte del estudiante, sobre las raracterfsticas 
textos lef dos argumentandc sus opm.iones a fin de denm-¡ de la reseña. 
trar el manejo de la información y conceptos aprendidos. . - Elaboración de un cuadro sinóptico sobre las características. 

1 

i 

1

- Lectura y señalamiento de estructura de varias reseñas. 
- Comparación de trabajos. 
- Conclusiones. 

¡2.8.l El estudiante indentificará la estructura de la reseña de- - Análisis, por el estudiante, de Jos elementos de una reseña. 
1 tenninando sus características, a fin de elaborar un es- - Elección de un textro para la reseña. 

1 

1 

quema de redacción. - Elaboración de un esquema como guía para elaborar Ja reseña. 
- intercambio de trabajos y revisión de los mismos. 
- Conclusiones. 

2.8.2 El estudiante organizará el contenido de su reseña ron su - Lectura. por el estudiante, del texto sobre el cual se elaborará 
trabajo previo de investigación documental, con el obje- la reseña. 
to de configurar los elementos para su elaboración. - Bú.squeda por parte del estudiantt; de información (autor, co-

rriente litemia, situación histórico-social, etcétera). 
- Elaboración de fichas bibliográficas y de trabajo. 
- Organización de informaci6JL 
- Redacción de borrardor. 
- Redacción final. 

N ..... 
o 



OBJETIVOS DE OPERACIÓN 

2.9 El estudiante argumentará sus opiniones sobre un texto li-
terario participando en una mesa redonda, con el propósi-
to de ejercitar el intercambio de opiniones. · 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

- Explicación, por el profesor, de la dinámica de trabajo. 
- Exposición, por parte del estudiante, de reseñas en la mesa re-

donda. 
- Conclusiones y comentarios. 

N 
...... 
...... 



MODALIDAD SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA /Qué: 
: 

:PrO"..esos de obtención/desarrollo de habilidades de lecto-escritura y expresión oral sobre textos literarios: 
!aplicar técnicas para comprell~ióu de lectura; caracterizar el discurso literario; distinguir géneros;t 
parafrasear y reseñar textos. Argumentar en forma oral y escrita sus operaciones sobre textos literarios. 

Cómo: 

Mediante técnicas de detección de habiliclacles: pruebas por tema, exposición oral, simuladores, y 
técnicas de observación: lista de verificación o cotejo y registro anecdótico. 

Para qué: 

Obtener información sobre el proceso de adquisición/desarrollo de habilidades de lecto-escritura y de 
,expresión oral en los alumnos, con lo que se determina la eficiencia de las actividades y materiales 
:empleados en la enseñanza, y se toman decisiones fundamentales para modífiC'df, sustituir o aplicar los 
jrecurbs didácticos, así como su empleo en cursos futuros. 

SUMATIVA Qué: 

Características del di5curso literario: función poética; denotación-connotación; verso y prosa. 
Estructura del texto literario: relación forma-fondo. Características de géneros literarios. Redacción de 
paráfrasis y descripciones. Las opiniones venidas sobre Jos textos se darán mediante argumentos. 

Ccímo; 

Empleando técnicas de interrogatorio: cuestionarios, escalas, pruebas objetivas y autoevaluación, 
técnica de detección de habilidades: pruebas de ensayo; técnica de solicitud de productos: proyectos y 
:redaccione técnicas de observación: rtici ació lista de cote'o re 'stro anecdótico. N -N 
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Para qué: 

Determina¡ la acreditación de la unidad al corroborar que el estudiante puede comprender diversos 
textos literario, expresar sus juicios sobre ellos, plasmarlos por escrito y exponerlos oralmente, así 
como redactar paráfrasis, descripciones, narraciones y reseñas. 



~~ ...... 11"'.·:·--....... ----~ .. .:..;....·.--.. ..... ________________ , ______ __ 

OBJETIVO 

2.1 

AJ 

BIBLIOGRAFfA 

BÁSICA COMPLEMENTARIA 

Basulto, Hilda: Curso de redacción dinámica. Ed. Bajtin, M.M. Estética de la creación verbal. Siglo 
Trillas, México, 1982. ¡veintiuno editores, México, 1990. 
Básico para establecer los lineamientos de la redacción. Dentro de todas las tareas que desarrolla, el 

capítulo sobre el problema de los géneros 
Chávez, Pedro y Oseguera, Eva Lydia: Literatura discrusivos brinda al profesor interesantes 
Universal l y 11. Publicación Cultural (Sa. naciones para el análisis de la obra literaria. 
reimpresión), México, 1990. 
Básico para entender el texto como producto de Beristain, Helena: Análisis e interpretación del 
una corriente literaria. Explica y ejemplifica las voema lírico. VIU PM. Instituto de Investigaciones 
característica~ de diversas corrientes. Filosóficas, México, 1989. 

Ofrece una clara definición de la función poética 
Domínguez. Luis Adolfo: Descripción y relato. Ed. de la lengua, y aplica diversas nociones al análisis 
Trillas, México, 1981. de la poesía lírica. 
Establece los conceptos básicos para la descripción 
y el relato. Berinstain, Helena: Análisis estructural de relato 

literario. VNAM, Instituto de lnvestigaciónes 
Lapesa, Rafael: Introducción a los e.1tilos literarias. Filosóficas, México, 1982. 
Cátedra, Madrid, 1977. ¡Aporta un marco teórico de análisis de la 
Proporciona Información accesible sobre el len- narración literaria con aplicaciones y sugerencias 
guaje poético (prosa y verso), sistemas de versifica- metodológicas. 
ción y géneros literarios. 

r .. ~meter, Lázaro: Cómo se comenta un texto 
Lozano, Lucero: Taller de Lec/Ura y Redacción 1 y literario. Cátedra, Madrid, 1985. 
//. Ed. Porrúa, México, 1986. Guía para realizar el e.omentario de un texto lite· 

I• 2.15 Establece un procedimiento de lectura para el rario. 
texto literario. _______ ,.._.. .. .._... .. N -.,. 



OBJETIVO BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA COMPLEME~TARIA 

t--~~~~~~~~~~~~~~-t-~-~~-- 1 
2.1 Souto, Arturn. El le11gi:aje iiterario. Ed. Trilla (2a. Montes de Oca, Francisco: Teoría y técnica de la., 

reimpresi6n), MéxiC(), 1991, (Temas básiws, ár..:a, Uccratura. Ed. Porrúa (lO:i. Edicién). Méxic{!, 

Al 

2.15 

Lengua y literatura). 1985. 
Aporta conceptos ;>arr; iáer.tificar ías <.:aracterí~ti- Establece los concepto~ básicus de la teoría litera· 
cas de la ohm literaria como producto <le un autor ria. 

[Y su contcxw. 
Scrafini, María Teresa: Cómo redacta.- un tem.i. 
Didáctica de ia esiru~ura. Paidó~. Barcelona, 1929. 
Planti:;i in<licac:cnes y métodos p2~ !levar a cabe 
la preparación de l(;l'las diversos que se ?reenlan 
por cs<.:ritu. Estaolcce la didáct11.:•' pm la rc:dac· 
ción. 

U!lman, St~phen. Lerrguaje y estilo. Aguilar, 

'

Madrid. 1977. 

1
Presenta .in C);ilau~livu estudio d~l tern:~. En 

¡esperi<.ii, ia ~eg•Jnda parte (problema de estilo) 
janorla intment~~ conccpW5 ~:>.r<i ~u aplicaci6n en' 
:i:• ex~lic.~1ón d1ri~cti\.a oe este 2soectc. 

t 

____ .. ,..__, ___ J 



La elaboración de este programa, que sistematiza e integra las aportaciones de numerosos maestros, estuvo a cargo de la comi
sión integrada por la~ siguientes personas: 

Profra. Letícia Acero Rueda. 

Lic. Mario Medina González 

Lic. Arturo Alvarado Rivas. 

A~esor externo: Mtra. Frida Zacaula Sampieri. 



217 

ANEXO DE TÉCNICAS GRUPALES 

Gó~.!EZ Alt!lOYü, Luz !•larfa (reco;dladora) y CE]'!'l'Jl'"..) DS AC'1'L".Lt4ACtÚi~ 
Y FUH.~i!-=.ClÚh~ Dl~ !'.t!UFE~C!lli.S, ,&1_e_~o __ pe técnic_Q.S grupal<"!>., :.~é:xico, 
Colegio de Uachilleres, 1997. 

OR.IETIVO: l"RESENYACION, ANIMACION 

11. DESARROLLO: 

Lo~ 00<>rdin!>dort"' wn la lndic.adbn d-. Q<~ nao......,._ e pt8Mlni.f pcw par•Jon y que IÍl1• 
o;!el-.e,, intercambiar detel"fTii....,do lipa de lnform.M:i6n que n ót lnt~,¡., para todos. por 
~l"mplo: el nombr&. el lr\ler~ que 1i"ne por ~I cuno. sus e•pe<:t31Í.,,..s, inlounaci6n Mlbrc 
su trabajo, su pl'CXcdendo1 y algün dato pe~n;al. 

Luego en esan-bl~• ea<Ja p.irti. 
cip.n1e ~i.ent• .a 1U p.ar•ta. 

r 
L~ duración de ~la din.imica "ªa t:i-ep.!nder del nümcro e» pal1ici~tft, ~ lo 9tt'C'"' ~ 
d;, un m.iximo üe tres minutos DOr oareia oara la Pl'-'taclón en ple-ria. 
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111. l·U:CCll\.1ENDACIONES: 

Siendo una técnic;. rt~ f1t<.~cntac1611 y annn~cic'ln dc:l.s,. int1·rc;wmhi.;tt~ ~S~C'10'S .,.,. 

ion~ln como por d'jernplo: .,190 que z¡ coni™"""''º te º''st:a, ,¡ tiene nt;os. etc. 
L.z infcnn•'1Ción que !A! t"ecoge de C.:1da.cniop.af'u;10. se cncpre-ta en p!e".art;:, d~ fortnli 
general. s-encitla y brc"'l. · 

..., El coorc.Jin:>da." <Jebe e-.tó><' atef'TO p.>r.o anirn&r y ,.g;li.t•r l., o~n1aci6n. 

IV. CUA~DO SE UTILIZA 

S..i utilizaci6n ,,. ~$pecifie<> p.lío el inicio cJ:i uu taik.t o jomade educa1iv11 • 

¡----

')ue el 
~e CO<tl· 

¡. A "SI:> comp.iracion S4! le llanu wpf"f!SCO• 

1 
:acidn 1vb1i!tiv<>-. Pue<$o.d~rn: o ac· 

1
11,.ar-..c. Pn< ejemplo: una VltZ dicha' I'" 
r..>r.-ict.,rlnic.:u de la p:ircj:., al que la 
presenta •CIÜa en forma de mlmiea. iml-

1 
.,...,do a u~ hDl'rnloa; el r>l•oario Úat• dG 
idcntilicu qui <Kt• tr.at.:ando CS. reprnen· 
tar el comp.a"ffo; I~ so axpllc.e por· 

ll qui el comp;,ñef'o se ic:Jentific6 c:on I~ 
hormiga. 

l· 

.-------------·---~----

E!e. .... ¡ilO! 

''?.'• ccmp.:ito con un• hOtrT\l· 
¡µ porqu"' mn g~I• ~U>i OCU· 

¡»da redo el tiempo v ""'"'P<• 
,,.-.do d<! Ün lado • otro ... 



'I/. Cu::indo ';<: est~ tral>aJ•ndo con \m grupa en que w ~n bastante. In pullf• .. 
f.:irman entre l~s Pt"nonas qu-. n..h .,, C'O<'loc:en """e 1f; se da un minuto ;:>A•• que ciodo 
CJllién pien•e con Qué v11 G oompers~ a tu P""6Í•. sin <Mcinelo a el!.. 

Se cmpicu l-5 rep.-1Cirnt"c.i6n en plrna;ia dand" le& datos bhl~ y li.RqO t. cornp.sncl6n 
.,,, forma de mlmic.n o •olo con pz,labrat pr~iendo de la misma ~ncno que l.Ú •nt•no
re~ scgün la fc::irm.:o que SI! haya elegido. 

\r!. RECOMENDACIONES: 

Se re<:orni .. n~ dar in~trucdo~ cl•ro:s sobn:: eófno ton-rwr las parrjn. GUé d:atm 
peMonalt!'1 intercambiar.'/ dar .,¡emplos de oomp.Maciona. posibles. 

219 
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Desarrollo de 
la técnica 

ANEX0#2 

EL ENCUADRE 

Objetivo: Promover el avance grupal. Delimitar con claridad 
las características del trabajo grupal. 

Participantes: De 30 a 40 alumnos. 

Tiempo: una hora 

Material: pizarrón, gis. 

Lugar: salón de clases. 

Proceso: 1. Después de escuchar las expectativas que tienen 
los alwnnos sobre el curso, el profesor presentará al grupo et 
programa de ta asignatura. 
2. Se analizan de manera general los temas a revisar durante el 
semestre, se da una breve introducción de las unidades 
programáticas. 
3. El grupo en pleno discute tas exigencias de horario, de 
trabajo, de evaluación y de acreditación que el propio grupo 
va a fijarse y hacer cumplir con la guía del profesor. 



PALABRAS CLAVES 
l. OBJl::TIVO 

·. 

U.DESARROLLO 

1.- Con todos Jos participantc.s o por ¡:rupo (sc1.<\ln el nllmero), ..., lo pidis • c.W.. uno que eooct\ba o diaa. OOD 

una wla pal•bl"ll, que slnt.,licc o resuma, tu <1uc picn"" sohris "' tc11\ll qu" .., hala. 

2.- Luego HC realiza una bn:vo rcfl<>xic\n en lomo a lo que cad3 pnl•bra si¡:oifica para los compailan>L 

221 
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, 
Uf. UTILIZACiq~:. 

-~· 

B~sicamcnte es una técnica pua tjercitarsc en resumir e\ 
ponSllillÍCDl(\pa"' r.scc;gcr los n.~pcclos que se considernn IJUS,. 
importanteg. 

Puede utilizarse en el dcsanullo <le un tcnJ.M particulac para 
sintetizar 106 L.")lCCtos centrales do 1ma di,;cu:o;ión,o al inicio del 
trata1Uiento do un tenis f"A'ª b.'lcer un <liagn<'islico Je lo que Jos 
participante~ pieu,.;an sohre el misux~. 

IV RECOMENDACIONES: 

Puede ampliarse a unll frase que resuma o 5tnletice: 

Puede realizar.;e a partir de la lcclura do un documento, una chada. 
un• dii;cusión o pn:scntación de un medio uudiovisual, se Je pide• 
Jos pArticipan~s que rc.o;urrum en wa fnasc o cm Jo que so cooside"' 
conveniente, el tema o las ideas mal..'< importantC11. 

i... "palabra clave" o frll~ puede ser exprc.o;ada en fonn" anUica por 
parte de los panicipantci:. 



: .. • 4 

LA ORGANIZACION 

11. MATERIALES: 
Tsjcns, pc¡;1U11ento o goma, papel clOrlulina ( 1 
juego <lo material para cu.Ja equipo quo so 
fonnc). 

JU. DESARROLLO: 

l. S~ ÍOrul&.n ~Uip.J• Je un m.4...ÍnK1 de 1 
pen;ona,. 

2. En cada equipo. quien coordina. noG'tbni • uo 
observador (un "ojo"), el cu.) Jcbo f\jan"' cdino 
u or¡•nlu el grupo pal"& tCllh.r.ar el trabajo. 

3. A cada equipo .., el cntnga el material 
necc.q1iu 

223 
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4. Trazando el tiempo. se pasa a plenaria donde cada erupo va mosrrandn ,... •producddn'" y - ve cuiJ fue 
el ganador. 

S. Empezando por el grupo eanador, cuentan cómo rcall:r.arun el trahlljo, l<>t1 problemas que tuvicnna. de. 
Qui.,.. coordina va anotando en la piua~ o papcl6grafo. 
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6. Una vez que el grupo dfoe cóDJO lnib11jó, el obsuv...Jor cucola cóino vió 1 ..... hajaf el ¡irupo. 

7. Postcriormenlc""' pasa a una diacusióa 
en plenaria de lo qu<i se anotó ea e.I 
(lll~ló¡:rafo. 

JV. DJSCUSIÓN: 

En la J.i..:usión.., puede analizar la impor1ancia 
do la planificación, la Jir..cción en un tBhejo 
colcctivu, la ulilizaci6n de rocur"°"• la división 
Jel 1111baju. 

Lo rtlacinnailo ._..,.. el trabajo ccHec:livo: 
compartir conocimia>los., el valor Jo la c:rlüca 
y aulucrnica. (Este llllimo, por ejelllfllo • .., 
puedo discutir a partir del papel que juep el 
obse.va<lor). 
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CoallO ea toda c.liwlm.ica loa elementos simbólicos loa relaclunamo11 hacao coa la vida re&!. 

V. VARIACIONES: 

La misma mecilaica, sólo que se hacen dos elapas e.Je producción: Primera: laual que la anterior, pero 
en el plenario se muestra la "producci6n" y las anotaciones del compañcn> quo ~ observando, ain 
cfü•cuaión. 

So inicia la scsumla ÍL•: volvieado al trabajo do aru~ ~o las mismas condicW.- coa la indicación 
de conegir lo que loa observado~ han dicho. 

Se rcg""'8 al plenario a comparar loe l'CS\llladoe do las Jos fases y a I• Jiocuaioo. 

Esta variante ayuda a prof'undizar - la importancia Je evaluar críticamente el trabajo colcclivo Jo 
manen ponnanenlo, para ir aprendiernJo do loa errores. 



NOTICIERO 
POPULAR 
OBJETIVOS. 

5 

lteallzar un dia¡¡n6stlco de una sitwaclón o prubh:ma 

_.:::~~~ 
~ •..• .,..~re=---~.! 
1 

. 
. 

llaar una interpn=tacldn dd mi-""'º para eluboraar wua hlp6tesls de ln .. c:sti¡¡:aclcb1 oobre un tc:soa. 
l:laborar conclusiones, proponer tareas. 

MATERIALES: DESARROLLO J.• 
Upiz 
Pepo!.,. poqueiloa Sobre un detuminado a-, 

- pide. loa pan~ -
pequc6oa&N[10S(566pcno
DIU), y M 1<818 do que elabo
ren ºcables pcrioJbtkoa 
ºde lo que e11.,. conocea al 
"""'1"1~" (loa liedl<>0 oortoa) 

7.-....... ___.. 
·---·-.....C•~ .... .,.,. ... .,... 
t.an-.w,..-..M 
l ... _-!-~ 
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3.- Cacla arupo anota si hay información que ellos no conocfan. Si hay alguna infonnacida qu. el pa..ario 
juzaa que no es correcta, la discute y decide si 5C acepta o no. 

4.- Se vuelve a laba\iar en arupos, con el conjunto de "cables• {infomY<:ión propia y recibida), y cada pupo 
debe elaborar un "editorial• (una inlerpnolacióo) da la sltwocidn o problema que eSla trabu>do. 

5.-

Se diacute en pleaario los diferentes "editoriales" 

~~. 
~ 

VARIACIONES: 

Editorial 

El problema da l,.,,spo.W - _....,. burio9 • uaa 
situación que debemoe C>Dfrratu am toda dipidad y 
que implica una aerie de t~ - al caqj\IDlO ele la 
poblaclda. 
La falta de 1uficicnlcs uniJade. provoca q- b que 
existen se sob,...;ar¡¡uni de taJ ..-. que_. __ 
contra la se&uridnJ de I°" uaarioa y del .,.tblico -
¡¡cncral. 
Afecta la economfa de los hopru den- pobboik>
res y ca muchos casos la estabilidad laboral de .._.. 
La falta de unidades, sio embarso, no "" un ..,....._ 
..,..cilio de resolver, puea para ello - requiere do.....,....... 
MX económicos. DebCmos, necesariamente. bu-.
fonnas que nos unan para poder c:ncontrar jun.._ una 
respuettla. 

Esta tc!cnica se puede elaborar por panes a lo lar¡¡o de la jornoda de capacit.cidn, &cl\hl el obje&h-o""'"' el 
que se le aplique. Por ejemplo primero se elaboran todos los cables y realiza un ordenamiento Inicial de la 
infonnaclón. 
Lueao se pasa a una rase de profundimddn o de bllsqueda de m'5 infonnacidn y d~ a la redacci6a ... 
1011 •editoriales" 
Los editoriales pueden intercambiarse ontre los grupos para su an.&lisi•. 
Sobre un lema se puede dividir el tipo <le información que se quleie'.entrc loa arupos como ot,. forma de 
realizar el dia¡¡n6stico do una situación o hecho. · 

RECOMENDACIONES: 

• Debe quedar claro que la redacción do •cables• noticio!<Os deben se.- sobre hechos ooncrccoa y redactarlo. 
oomo talee. 
• Se debe crear el ambiente de un "centro notici090" (el plenario) coa sus sucwalea iafonnalivas (que -
los Ji:n1pos). Sin cmbara<> &caer cuidado que la forma no suprima el contenido que ea lo c:eatral. 
- Es bueno despu& do la lectura de unos cuantoa cab1.,,.; pedir a eualquicn de to. otroa arupos que bap un 
•resumen ilodcioao" nlpido de los elementos centrales. Esto" permite mantener la orienlació~'del pupo. 

1 

e 
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J.- DESARROLLO: 

El sociotlruma es una actuación, en 1~ que uliliz.amos i,'CSto.~. 11CCiond y ¡>alabl'as. 

En ol sociodralllll rcpresenlamos al
g\1n h4'Cho o situación de nuestra • 
vida rCMI, quedo Jcspués vamo< a 
analizar. 

J>RIMER PASO: 

-/¡efY 
n 

E<cogcmoa un luma: D..t>cmoa ~ muy 
claro c"'1 ea el lema que vamoe a ..-
lar, y por qu.S lo vamos a hacer ea ea 
momento. 

229 
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SEGUNDO PASO 

OC=> Ot::::) 

V 
Conversamus sob1-e el lema: LoR 
compañeros que vamos a hacl)t' e.l 
sociodrama dialognruos un rulo -
sobre lo que conocemos del lenMl. 
cdmo lo vivimos, cómo lo entcn
dcmoR. 

º.'*1!1:!17-~:::0.. 
¡. 

1 
1 
4 



TERCER PASO 

HACEMOS LA 
HISTORIA O 

ARGUMENTO. 
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111.- UTILIZACIÓN: 

Lo podemos utilizar: 

Para ernpe.z.ar a estudiar un &cana. corno diagnó~tico, o para ver qu6 conoce<DOS ya un cerna .. 

• Pua ver una parte do un tema. En el ca~o quo eslemo• CAludiando un lema y qu~ 
profundizar en uno do """ L'<pcclos. 

• Al finali7.ar el c.•lud.io de un lclll:l (como conclusi611 o ~fotesi•). En c...to e&1<0, harianll09 para ver 
qué hemo5 comprendido de lo estutliado, o a qué conclwión hcn><"'' llegado. 

f 

_J_ 
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¡ LOTEI~IA! 

1.- OBJETIVO: 

Aclnn.1r Judu~. 1·~¡¡ fi rnuH 
el m¡,a,nf.!ju 00 un t~ana n 
..:vnluar lu <.:cuttprcn~iún 
de:) llliM110. 

111.- DESAlU{OLLO: 

1.- Ulilizaut.lo hL"l n1is111a'!t rugl~ Jel jtu..:¡:o d.,, 
la lnterl:I. (o bingo) se: prcpnrun lúmi1111s o 
CJlrtOllt'.• ¡:run<lcs (Je 50 x 60 cm) doml"' - -
se ú¡bujan nu~vc cuuJrm'>, CI\ éslo:,. Sd cnnl· 

binan lo!il diferenh:.S nombrl!S. palahr.i~ o.
conceptos Lltl tcana c¡uc ~e v:i a h"uhar tJUe
J~th,"'Jl Sót sdcccionudv~ J~ unh:1nuuu por iu 
persona que cnonlina. 
Lu~ p"lahrns tl..-:h'-!n C'•)lllhinar!lic c.lif'"'•.rl!nlci ... 
en cuJu uno t.h:. lus curlo11es. 

2.- Lud¡:o ~"° c,lubor.u\ unt' s1J.ri-... dlol lurj~h•~ ·
con <.J~finicioncs o r..:Ocxion~.s. u ¡l1\li;.nn

l~s <1ue corresponden "una ll<• las p1du'lm.1S 
qu"' e..,taln en los caulones e.lo Id lot\!riu. 

E!> Es.. COM..!llll"tt> 'bl:: 
"-CTOS c. OCIZ.l>l>lll. ')e& 
\.\1! 1>1 At.)Te LO~ {.fJ 

u;.$ .:.e. LD<.i!A 1H. 

t.Peovl!:c:>l"H'~º 
t>'5 LDS Rf!ClU~ 

U.- MATERIAl.ES: 

J..iminns lle ¡u11>cl o CAtt<\n 
¡:r-• .nuJ..:-s,. rluthOl\L"'S J.s colon:a O 
Uri.:cs. 

3.- Debe a<J>are<".:r asimismo una lllljeta por 
ca<lo> palMhno que aparccc en .ol cartón. 

4.- s. íurnt.tn sn•pos, y .. ca.la grupo se d" 
un caort<\n. el ¡:ruJ'O que lo lleno primero ¡:ana. 
Cualqui"r ohj.:lo pu..Je hacer la ficha. 
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7.- lhm vez quo ol¡:,ltn ¡:1u1KJ 11cn'1 ~u cnrlt'fn ~ p11u, l"J jur.J:o. 
se rcvlq si lilM n.u.¡nn~tns_ hrua i.·ü.Ju con·"-"Ctwo¡ n.·loy.:nJo 
Ja.• lrtrjc-111!1. Se hncu \UUI a,,~\o""t" Ui,,..,·w.1··•11 400 p..~umla --
11clurar 1:1s <lutla~ y r~11 lirmnr con«.·rplo:i.:. 

---___ IV.- REC:Oi\IENUACIONr::S_ 

lil conlcni"''' Jubci ~~r \.\li,low.Jos..n~11loe.A Uflll""1ac.lo J.: anlurn.n'•· 
li.._la técnil"a es m:ls COO'\"'t:nicnlc aplk1ul• Cu8'nJo ya~ 1 .. •• 
inici¡ttJo el "luJiu de un lcmR .. Et; imron.nnla qucs ._.¡ et'Ctnli
nndor revhte eón"'., se h., ic.lo Joquultnm.lo el lccon. i~ra rc•olfl• 
énfasis en c-lcull!nln." que lmn ~ut.."<.l.1J,, JuJu:;,t.>S u nL"'CUi.i.l:an -
ptuflutdi~so.. 
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