
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
CA M P U S ARAGON " 

"PUBLICIDAD CONTAMINANTE ERRORES ORTOGRÁFICOS 
Y SINTÁCTICOS EN LOS ANUNCIOS ESCRITOS DIFUNDIDOS 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
REPORTAJE 

TE S 1 S 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN 

Y PERIODISMO 

PRE§ ENTA: 
DEL T ~ SUSANA tgREZO SANSORES 
VERONICA GARCIA BUSTAMANTE 

ASESOR: 
MARÍA GUADALUPE PACHECO 

MEXICO 2003 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A la Uniftniclad Nacional Autónoma de Mélico, 

nuestra múima casa de estlldiDs 

lbr conducimos en el camino hacia nuestra •ida profesional y par otorgamos 

la oportunidad del conocimiento. 

A la Escuela llacionll de Estudios,.,._. c.,...s qán 

El lugar que par varios años nos vio sorteando obstáeulos. pero que también 

albergó nuestros sueños para poder alcanzar una de nuestras metas. 

A lealril Escalante 

Quien. de manera incondicional. siempre tuvo una palabra de aliento y 

nos apoyó para no abandonar nuestros objetivos. 

A la profesora Guadalupe Pad1eco Gutiérm 

lbr compartir y brindamos su ayuda en los momentos de dffecultad, además 

de ser guía en la elaboraoón de este reporta¡e. 

A cada uno de nuestros entmisudos 

Quienes a trCNés de sus palabras plasman los aciertos y d1syunt1vas entre 

la publicidad y el lengua¡e. 

TE~rn CON 
FALLA DE ORIGEN 

Susana Cemo Sansores 

Verónica G1rd1 lustamante 

1 



"ln (am1l1a por una parte 

es la trampa que l1m1ta nuestros 

pensamientos, emociones. deseos 

y vida mateflal. .. y por otra 

es el tesoro que enoerra 

la mayor parte de nuestros valort"s • 

Ale1andro Jodorowsky 

No existe apoyo y amor más grande que el brindado por tu (am1l1a. 

Una frase muy cierta que acrecienta su valor cuando la vida te enfrenta 

a realidades donde puedes ver esos sentimientos y darte cuenta de 

que siempre han estado y seguirán ahí, para ti. 

Esta investigación es un trabajo muy modesto para ser dedicado 

a alg.iien en especial. Sin embargo. es el pretexto perfecto para expresar 

mi gratitud a las personas que han compartido conmigo un poco de su 

vida. 

Un amor sin precedentes combinado con el ejemplo de la 

responsabilidad. de la honestidad y el fiel propósito de luchar hasta 

alcanzar tus metas. son los términos con los que defino a MIS NDIES. 

Dos personas que nunca dejaron de confiar en mí. que me apoyan 

más allá de lo posible. a quienes más que la vida les debo lo que soy 

y les agradezco el estar a mi lado. 

A ÓSCAll, lE1Y y MAllHA. la otra columna donde se apoya mi 

vida. quiero deorles que han sido excelentes seres humanos, que a 

través de sus conse1os. su afecto y su compañía aportan nuevas y 

mejores cosas a m1 existenrn. Graoas por la felicidad, el llanto. acuerdos 

y desatinos que nos unen y que sin ustedes no hubieran sido igual. 

A ese ser tan pequeñito que crece cada día. que no conozco. 

pero que espero su llegada con una ilusión inmensa. 01alá las horas 

corran rápido para poder ve1te pronto. Para m1 SOllllllTO(A), no para 

que tome esto como un ejemplo. sino para que lo supere por mucho. 

Tengo la fortuna de contar con gente que sobrepasó los lazos familiares 

y de arrnstad conV1rt1éndose en partP. fundamental de mi vida con amor. 

confianza. ánimo y el apoyo incond1Cional en todo momento. 

Me refiero a MIS TÍOS y a MAIWIA. quienes bajo ninguna circunstancia 

me han abandonado. Les agradezco el tiempo que me han dedicado 

y por alentarme siempre. 

El me1or complemento que puede tener mi vida son MIS 

AMIGOS, menoón espeoal para letubed, Mayra 1 Norma. Aquellos 

que con una palabra me aleEran, comparten momentos de diversión, 

me ofrecen su (anño. su 1ntel1gencia. su energía y hasta su locura; 

muchas gracias a esas personas que ocupan un lugar muy especial en 

m1 mente y en m1 corazén. 

A DIOS por darme la oportunidad de conocerlos y por otorgairne 

la fuerza para lograr una de mis metas. 

Verónica García lustamante 

TESIS CON 
fALLA DE .QBIGKN_ 

3 



"Uno caso será fuerte e 1ndestructlble 

cuando esté sostenido por estos cuatro columnas: 

podre valiente. madre prudente, 

hijo obediente, hermano complaciente." 

Con(ucio 

Es imposible expresar en unas cuantas líneas mi agradecimiento, sin 

embargo, me atrevo a decirles: GRACIAS A TODOS. 

A mis padres quienes han dedicado gran parte de su vida a hacerme 

crecer como ser humano y a la vez cada día esforzándose por hacerme 

feliz: a ellos les debo mi existir y vivir ... simplemente lo que soy. 

A Gloria, 11onna, Claudia, Gusbwo y a toda la chamacacb, los primeros 

siempre presentes en mi ~da de tnunfos y desilusiones. testigos de una 

vida que corre desenfrenada, pero que se refugia en sus consejos. Los 

segundos. la parte más importante de la familia en quienes tengo puestas 

las esperanzas de que este traba/O sea un e1em~o de superación y aún 

más ... 

Tal vez hayan faltado nombres, para ellos mi profundo agradecimiento 

por haberme enseñado algo. enriquecido mi vida y de1ado en mí la 

huella de su presencia. 

iMis logros siempre serán suyos! 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Susana Cerezo Sansores 

~ 



"En el principio existía la palabra y la palabra era Dios. 
Ella estaba en el principio con Dios. 

Tocio se hizo par ella y sin ella no se hizo nada de cuanto 
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INTRODUCCIOH 

Cada día es má1 común que de camino hacia el trabajo o la escuela 

recibamos un volante promooonal, leamos los anunoos en los vagones 

del metro y nos encontremos con seductores caraderes que buscan 

satisfacer la necesidad de algún produdo o serv100. 

Sin embargo, la ma¡estuosidad que envuelve al Distrito Federal, ha 

incitado a que las cuestiones importantes se conviertan en una trivialidad, 

el posar nuestra mirada en los parabuses. espectaculares y paredes de 

la gran urbe es tan natural como los tropezones sintádicos y ortográficos 

que pasan inadvertidos y denigran el 1d1oma generando publicidad 

contaminante. 

Nuestro primer acercamiento a la pulllicidad contaminante sur~ó 

al conocer el programa Gramática inolvidable, en Radio Educación, por 

una tarea escolar. El formato de la emisión nos pareció muy atrad1vo y 

despertó en nosotras el interés por formar parte del equipo de realizaoón, 

que en ese momento estaba compuesto por Beatriz Escalante. José 

González Márquez. el musicalizador, el productor y su asistente. estos 

últimos se turnaban la labor de reobir las llamadas. 

Fue entonces que decidimos presentarnos y ofrecernos como 

voluntarias, designándonos la tarea de tornar las llamadas del público. Esto 

nos permitió tener contacto directo con las denunoas de publicidad 

cClllfalllinanle. Al tiempo que nuestra relación con Beatnz Escalante crecía 

hasta convertirnos en sus asistentes en el curso El uso prof es1onal de la 

palabra que impartía en Canal 11. 

Compartir gustos y experiencias dentro de un círculo social en 

común, el sentir pasión por el periodismo y la preocupaoón. que en 

ambas existe. por defender el terreno de un corredo uso del lenguaje. 

constituyen los aspedos principales para concordar y concluir que juntas 

lograremos en un reportaje evidenciar a la publicidad contaminante. 

La publiodad. al igual que otros medios de comunicación, se ha 

integrado al d1ano acontecer citadino. por tratarse de una forma de 

expresión efediva y poderosa. A~te ese impado nos percatamos, a través 

de una encuesta, que para la mayoría de la gente los errores ortográficos 

en la publiodad son detalles menores que no tienen mayor trascendencia. 

a pesar de que aceptan que influyen en la mala ortograffa y demuestran 

el b~o nivel cultural que tenemos los mexicanos. 

10. surge este trabajo con la hipóte~s de que los errores ortográficos 

y sintácticos empleados en los anuncios publicitarios son un 

refuerzo para el mal uso del lengua1e escrito. El propósito principal que 

nos guió fue: 

•Evidenciar, a través de un reporta1e de investigación. la publicidad 

contaminante donde abundan los errores ortográficos y sintádicos de 

los anuncios publiotarios que se difunden en la ciudad de México. 

Siempre con la inquietud de reiv1nd1car al lengua1e. esta tesis se 

conv1rt1ó en un trab~o fácil de realizar. con bastante matenal l:iibliográfico 

y miles de anuncios como muestras. 

No obstante. en el desarrollo del reporta1e nos encontrarnos con 

que material bibliográfico no existe. mas que manuales de ortografia y 

redacoón o dicc1onanos que presentan el análisis et1mo!óg1co de oertos 

vocablos. Pocos escnt01 es se habían 1ntPre1aL1·J en al'o1 dar las 1nc01rewones 

que se gestan en la publ1c1dad. :a' e1 r! 'ª''' 'k· ,\, r1g1c Coen y Beatriz 

Escalante 

r¡iE'~r'~ 0n,1 
J. ';:n} \1\.11\' 

.... 
Pó r.r /1 rw üD1·u·1EN . ¡ 1 •• J.¡ .,JJ !I l 



Nuestra preocupaoón por saber cómo es que los anuncios 

publiotanos pueden orcular con tantos errores aumentó al percatarnos 

de que no existe ningún organismo gubernamental encargado de la 

revisión de los anuncios principalmente de las grandes franquicias que nos 

bombardean por radio. televisión y medios impresos. 

Otro punto que causó polémica fue el conseguir las entrevistas con 

las fuentes vivas que aparecen en nuestro traba10: especialistas del idioma. 

publicistas, escritores y hasta con los locatarios. Algunos aceptaban de 

inmediato, respondían y se mostraban agradeodos por formar parte de 

los denunciantes: otros se negaban con tan sólo observar la grabadora 

de voz y por alguna extraña razón se sentían intimidados al oír las palabras 

redacción y ortografra. era como enfrentarlos a un examen de conciencia. 

Decidimos abordar el tema a través de un reportaje, ya que es el 

género mayor del periodismo. El reportaje muestra la realidad para que 

ésta mueva, sacuda. convenza al lector y se propicie la transformación de 

esa realidad, además de que en él encontramos el espacio no sólo para 

la información, sino también para la denuncia. Este reportaje consta de 

cuatro capítulos que a continuación presentamos de manera general: 

Capítula 1. ln maestra de tercero: el ongen de los trasprés en la ortografía 

El tercer grado de educación pnmaria es el pnmer contacto que el alumno 

tiene con las cuestiones gramaticales. el ongen del buen o mal uso que 

le damos al idioma. Con el propósito de presentar la opinión sobre el 

nivel educativo en México. las deficienoas a combatir y la enseñanza de 

la ortografra y redacción en la escuela primaria, el pnmer capítulo da voz 

a especialistas en el lengua1e. profesores y alumnos. 

Capítulo 2 El fin no iust1fica fes m~d1os: con(ernón de Jos errores ortográficos 

y su leg1trmrdad. La presencia publrcrtaria ha sido una constante en la 

historia, es un campo ligado a la creatividad y al lenguaje. Entonces, iqué 

pasa cuando la cuestión monetaria rnvade las reglas del lenguaje?, ise vale 

para llamar la atenoón del consumidor?, ipor qué la ley no cuida la lengua 

y sólo se enfoca a la rmagen urbana?, éstas y otras preguntas fueron 

planteadas a los diputados. publicistas, escritores y lingüistas. 

Capítulo 3. Un oasrs en el desrerto.· la propuesta de Beatriz Escalante. 

Combatir la publicidad contaminante es una lucha que se ha iniciado desde 

hace vanos años. la pionera Beatnz Escalante, quien ¡unto con sus socios 

del programa radiofónico Gramática Inolvidable. expresan su sentir por 

lo que han logrado en su incesante disputa por defender el idioma. 

Capítulo 4. Horror: fa pubfrodad como escaparate de errores ortográficos 

y sintácticos. La publicidad contaminante en plena acción. Aquí se muestra 

el cuerpo del delito. La oudad envuelta. de norte a sur, en un caos 

ortográfico y sintáctico. Imágenes que denunoan cuáles son las faltas que 

más cometen los mexicanos. 

Esta 1nvest1gación presenta datos suficientes para que el lector forme 

su propro crrterro y reílexrone sobre la defarmación a la que hemos 

sometido al 1d1oma. De la misma forma. persigue el ob1etivo de sembrar 

en cada uno el respeto por el instrumento que usamos para comunrcar 

nuestros sentimientos. 

TE~IS CON 
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CAPITULO 1 

La maestra de tercero: el origen de los 
traspiés en la ortografia 

.. algunas veces el aprend1za1e del lengua1e 
parece ndiculamente fácil y otras m1pos1blemente 

d1fiol. Y los veces faciles transcurren fuera 
de lo escuelo. los d1fioles en ello. 

Ken Goodrnan 

'Don Pinpirulando les está enseñando. los perritos quieren aprender 

paran las orejas, menean el rabo y se aplican mucho a leer. 'Si pongo 

una m, después una a y luego las repito dirá mamá. S1 pongo una p, 

después una a y luego las repito dirá papá'. se rieron los perritos de tal 

facilidad y todos ellos deletrearon guau, guau, guau, guau".111 

Así es como Francisco Gabilondo Soler (Cri-Cri) describía en 

1963 las clases de Español en las escuelas. Han pasado 40 años y las 

estrategias de enseñanza continúan siendo las mismas, parece que la 

memorización es el único método para que el niño aprenda ortografra 

desvirtuando por completo el sentido que tiene el lengu~e. La doctora 

Rebeca Barnga Vtllanueva. especialista en desarrollo del lengua1e en los 

años escolares comentó en entrevista que es necesano "hablar con el 

niño y decirle que hay una parte de la lengua que se escribe con base 

en normas. Hacerlo reflexivo siempre y no que aprenda de memoria 

porque la ortografía se adquiere practicando. escribiendo. v1v1endo y 

entendiendo". 

(l}La\ IOOcthic:asdt'C11 C11. lsn . .cl1de pen~oc, ír.1r.:.1sc0Gabilord0Scier ((11.(111. t-1e•Ko0 ¡ 
BMG. Ve; /.rJ11elie ! 
111 °""''"d A 1. H11i011d \ oúr,e1~1 dd <n~r. p.ig 11 
• PalJ!.lla de1J\·.idJ dt>I IÍ'Hll1no 1'011!0 (piedrd del arn.Jne<er) que lue1on kJ'. p.1nie1~ a1tefart0'1 (¡U( 

uli!116 el hcint11r par a ¡ ut111r ~u\ ll('(e<,l(j.tdes Cfr Swadfsh. Maur100. [l 1(>11r,tia~ y l.! w1d hum.il\l 
fondodt'(u~11a[1orl0f1)<d Mé\1CO. IQ7j. p.ig 1~ 
fl)Pt'I. MJ110A. ldma1aoi!los..1h1\!~;adt>I !eng1~e pá;, 11 

El lenguaje. como nos dice A S. Diamond (2) en su obra H~toria 

y orígenes del lengua1e. es mucho más que la "vibración de una columna 

de aire que pasa por la laringe. la boca y la nariz para entrar en contacto 

con la garggnta. el paladar, la lengua, las mejillas, los dientes y los labios". 

Es un don entregado al hombre para comunicarse con otros individuos 

por medio de esos sonidos que constituyen la materia prima del lenguaje 

"definirlo es muy complejo. ya que se puede hacer desde muchos 

puntos de ~sta, por e1emplo, decir que es un sistema de comunicación 

o una capacidad específica del hombre que lo hac~ ser especie humana", 

explicó la doctora Barriga. también investigadora del Centro de Estudios 

Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. 

Sobre su ongen existen versiones divergentes que hacen de 

esto un debate históricamente inconcluso. Se considera que el lenguaje 

se da con la edad eoglótica.' aquella donde los hombres ancestrales 

comenzaron produoendo gritos instintivos para después usarlos con 

intención comunicativa. Referente a ello Mario A. Pei en su libro La 

marov1lloso historio del lenguo1e ota a Darwin, quien afirmaba que 

"orig1nanamente el lenguaje era tan sólo una mímica bucal. por medio 

de la cual los órganos vocales intentaban inconscientemente reproducir 

los gestos de las manos"rn 

El lenguaje para su estudio se ha di~dido en hablado y escrito, 

el primero permite más libertad de awón predominando el sentido 

sobre la razón. "La lengua hablada se adquiere pnmero porque en 

cond1oones norm~es una mam;i no se comunica con su h110 por escrito. 

sino desarrolla una comunicación 01 al Estas dos vertientes son 

1mpo11antes. pero v1v11no1 pn una soc:edad .1gob1ada por la lengua 

escrita la cuai no 1éln se a1Hn'I" en la r1r·1('IJ
0

'..i1everó la l1ng(i1sta 

Rebeca Ba1nga. El len~ua1e ~r,if,,-,, "' m:111 :11rJ.1rb10 aue el hablado 
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porque se reflexiona antes de escribir, donde resulta un procedimiento 

insuperable para la elaboración de las ideas, el que escribe elige las 

palabras que correspondan me1or a lo que desea expresar. pero el 

lenguaje en ocasiones no puede exteriorizar todo el pensamiento. rn 

los idiomas más evoluoonados lo consiguen. 

Por eso. dar al niño la posesión del lenguaie en sus diferentes 

formas es entregarle la llave de u~ mundo maravilloso. ya que por 

medio de él conocerá el pasado y el presente: pero habrá que exigirle 

originalidad en su trabajo. La compleja tarea lingüística nos habla de la 

lengua entendida más allá de un instrumento para manifestar las 

actividades internas de la mente. es el inicio y refuerzo del 

comportamiento humano en sociedad. 

El lenguaje es un lazo que hace posible el intercambio entre 

los seres humanos. es por tanto. un patrimonio de la sociedad llevando 

de unos a otros los sentimientos y pensamientos para anudar realidades 

a lo largo del territorio naoonai, la investigadora Barriga señaló que: 

"aunque una idea pueda iniciar su gestación antes de expresarse por 

medio del lenguaje, hay que destacar que sin él sería 1mpos1ble 

conservarla, desarrollarla y mucho menos transm1t1rla a quienes nos 

rodean". Expresamos no tienen más esencia que la que da el pensamiento 

y como las palabras son símbolos de las ideas entonces el contenido 

de éstos depende de la expenencia personal para manejar el vocabulam 

Para que el lengua1e tenga valor ideológico• y no se convierta 

en un ver bahsmo" vacío sin espíritu carente del interés. es necesano 

que sus sonidos y srgnos del alfabeto cobren vida intelectual, por 

ejemplo. la palabra Morelos evocará en la mente de quien lea o escuche 

• Sigrwficado Que un gtupa ~rn.110101g,1 J un tfrr-l'l'IO o una palJbra dt> d':tt'rdo con ~ti ~·!UJ(•ón 
geográf,¡:a ~ 1osturnlnt>~ 
.. Fo1rn.1 de rJzof1Jm1t·n1n QLW tJto1g.1 rnJ101 c1tenc1on a!,¡~ pala!uJ) Qur. J lo~ con(ept0\ 

la bnllante epopeya de la vida de un mártir de la libertad de México. 

Si las imágenes e ideas correspondientes existen en el espíritu de quien 

lea y escuche. en caso contrario, esa palabra no rememorará nada y 

será una voz sin sentido. Por eso establecer las relaoones entre la 

forma y el sentido del lengua¡e es el principal inconveniente de su 

enseñanza y la resoluoón de este problema es finalidad práctica. 

1.1. El triunfo de la SEP 

El niño toma siempre al adulto y al profesor como modelos para 

desarrollar su capacidad. pues aprende imitando. Por ello. el educador 

debe tener una dicción y pronunciación clara y mucho cuidado en sus 

guías orales y gráficas solamente así ayudará al niño para que supere 

su lenguaje. 

La enseñanza del lenguaje debe hacerse en todo momento. 

La instrucción del idroma español comprende dos problemas: primero. 

en la comprensión y perfeccionamiento de lo poseído: segundo. en el 

desarrollo y establecimiento de la lengua en todos los aspectos como 

son: la escntura. lectura y pronunciacrón "el aprendrzaje y la experiencia 

deben llevarse 1unto1, no pueden enseñarse por un lado las reglas 

ortográficas y por otro la práctica·. afirmó Sara lrma Juárez. profesora 

en la Urnver11dad Pedagó~ca Naoonal. El lengua1e verbal desde el 

punto de vista ps1cológ1co en los ind1v1duos alfabetizados implica dos 

categorías de funoones mentales: la compresión de la palabra oral y 

esenia. así como la expresión en ambos sentidos del propio pensamiento. 

El lengua¡e es una herramienta 1nd1spen1able para la enseñanza. 

ya que constituye la man1festac•ón de los conoc1m1entos transmitidos 

o adrrnt1rlol.La también 1nve1t1gadcr a de la Universidad Pedagógica 

explicó que: "la lectu• a y !011r.1t1aro1 d~ redarc,ón son fundamentales 

en el estudio de la lengua r'lrque r1 a« '"º"'º rl alunmo aprende a 

expresar una li a1e º' aimrntt' y DO' 1'1,·1,,,,~ 
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En el pan de estudios en la asignatura de Esp<iñol para educación 

pnmaria propuesto por la Secretaría de Educación Pública se contemplan 

la práctica frecuente de la recta expresión oral y escnta, así como la 

lectura habitual por parte de los alumnos. ya que estos dos puntos son 

los ejes prinopales para enriquecer el lengua¡e y dorrnnarlo. "En el plan 

de estudios para la asignatura de Español lo pnnc1pal es que el niño 

traba¡e con la lengua. En ese sentido. los programas están a la vang.iardia 

pero no se puede hablar aisladamente de los libros de texto s1 no 

vemos cómo se aplican en el aula y cómo interactúan el maestro con 

el niño", enfatizó Rebeca Barnga. 

Sin embargo, es visible que no basta contar con un programa 

escolar a seguir cuando los profesores, los alumnos y el sistema en 

general están fallando: "con la materia de Español se dan las herramientas 

necesarias para llegar a un mejor nivel de estudios. pero la asignatura 

tiene muchas deficiencias. Tenemos el mal hábito de echarle la culpa 

al de atrás, el de quinto grado al de cuarto. el de cuarto al de tercero 

y así nos vamos hasta el kinder. Lo que tenemos que hacer es enfrentar 

la problemática", comentó José de jesús Márquez, profesor de la 

primaria Ocampo Nabar Bolaños desde hace 31 años. 

El ejemplo más claro de esta deficiencia en matena de educación 

son los datos arrojados por el Primer Estudio lntemaoonal Comparativo 

que la UNESCO promoVJÓ en 13 países para estudiantes de tercero 

y cuarto grado de primaria. donde México obtuvo el sexto lugar en 

lenguaje considerando como ba10 el nivel en comprensión de lectura 

y la identificación de vocabulano. Las conclusiones de este estudio 

su~eren que México preste más atención en dicho rubro, pues el ba10 

desempeño implica no sólo a los alumnos. sino a los maestros, la calidad 

(4) ·P1.1ntt>an m.i\ wrur\1"!\ pd•a \l't tn' rdlX.tl1vn· flt>kllffld. Jl.li hA 
('l) 

0 ({11nrn1en f'íl qut' t·\ dt' !rdm la lf\PO%lb1l1lidd d~ ed1Jíar" El uni~t'ISJ1, pJ~ 8A 

de los planes de estudio y libros de texto, así como las características 

escolares y familiares en que se desarrollan los estudiantes. 

A raíz de estos resultados se desató la polémica por descubrir 

qué elemento funciona incorrectamente para que México se encuentre 

por deba10 de la media de los países participantes en materia de 

educación. lo que sugiere reVJsar los planes de la SEP y cuestionar la 

deficiente formaoón de los profesores, pero lo cierto es que a partir 

de este año nacen posibles soluciones. 

Los legisladores proponen aumentar la partida presupuesta! 

para este sector con el fin de impulsar la capacitación para los docentes. 

Según declaraoones hechas al periódico Reforma, el senador panista 

Marco Antonio Adame, secretario de la Comisión de Educación en la 

Cámara Alta, adVJrtió que: "se requiere por lo menos de 14 millones 

de pesos, si no de otra forma se estaría comprometiendo seriamente 

el desarrollo y logro de las metas educativas".141 

Por otro lado, en entrevista para el diario El Universal, el 

subsecretano de Enseñanza Básica. Lorenzo Gómez Morín, propone 

el cambio en contenidos. materiales y métodos: "hay que considerar 

que nuestras poblaciones no son únicas. no son homogéneas ni en 

contenido, ni en matenales. ni en cultura. El 11stema (de enseñanza) 

necesita flexibilizarse, adecuarse para construir verdaderas comunidades 

educativas corresponsable1 con la 1nstruwón de la niñez mexicana" ,111 

1nd1có. 

En contraste. Edua1do del Valle Conde. director del Comité 

Metropolitano de la Unión Nacional de Padres de Fam1l1a (UNPF), 

declaró en entreVJsta que· "n\i1 presupcJel1o no 11En1ka n1e1or educaoón. 

no 1mpl1ca mayor calidad nr e1 1nd1ra'.lu ~r 1i,i.:t1 E1 prec110 modificar 
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el modelo educativo y la conoenoa de 101 maestros. ya que son parte 

fundamental del proceso enseñanza aprendizaje·. 

Mientras tanto. el secretano de Educación Pública. Reyes Tamez 

Guerra consideró. en distintos med1os 1rnoresos y electrónicos. necesaro 

incluir un año de educaoón preescolar obligatoria. seguir ampliando el 

proyecto de escuelas de ¡ornada completa para que los alumnos tengan 

más horas de clases por día. promover tecnologías educativas. 

particularmente la instalación de equipos de cómputo en planteles y 

redes di~tales para programas de actualización magisterial. Además, de 

poner en marcha la creación del Instituto Nacional de Evaluación. 

Otros implicados opinan que lo conveniente sería gravar con 

el cinco por ciento la educación, como la profesora Antonieta Ramírez 

quien tiene más de 20 años de experiencia en el magisterio: "gravar 

la educación y los libros, no soluoona el problema pero sí despierta el 

interés de la gente por realizar lo que más traba10 Je cuesta. Un e¡emplo 

muy claro de esta psicología es Carlos Abascal. secretario del Traba10. 

a quien debemos que haya más gente que conoce Aura de Carlos 

Fuentes. Es una buena estrategia", afirmó. 

Al refenrse al plan de actividades escolares para la educaoón 

y adquisición del lenguaje se habla de que toda actividad educadora 

debe traducirse espiritualmente en ideas representadas para el 

enriquecimiento del 1d1oma, por eso: "tontos ideas adquiridas tantas 

palabras expresadas·. 

1ó¡Qu,1ada. At<I. [I n~•<.11>1. p<ólogo de A.11)11<) Moulel. p.lg 11 

1.2. El "profe" no se equivoca 

Hace algunas décadas Abel Quezada, reconocido caricaturista político 

y cultural de nuestro país. decía una frase que podemos aplicar aún en 

la actualidad: "hablar mal de México se ha vuelto una especie de hobby 

para muchos mexicanos. Yo insisto en hacerlo con la vana esperanza 

de que un día todos se pongan de acuerdo y digan: hombre, después 

de todo podríamos componemos con muy poco esfuerzo.ipor qué 

no lo hacemos/"(6} 

Habría que pensar s; los comentarios negativos relacionados 

con la situación que viven los mexicanos son producto del entretenimiento 

o de que las personas se han vuelto realistas y críticas. De n'1nguna 

manera hay que llegar a los extremes, pero al parecer en el sector 

educativo se requiere mucho más que un mínimo esfuerzo para lograr 

que los niños se enamoren de la lectura y escritura. En una encuesta 

realizada en diferentes pnmanas del D1stntc Federal. se les preguntó 

a 50 niños (25 hombres y 25 mu1ere1) que cursaban el tercero y cuarto 

grado acerca de su materia prefenda. Se encontró que al 70 por ciento 

les agradaban más las matemáticas que el español. debido a que muchos 

de ellos encontraban enredoso aprender el 1d1oma con reglas para 

escnb1r y les es más fáol llegar a un resultado por medio de operaciones. 

iQué materia tt gusta más Español o Matemáticas! 

M.1tt•m.1tiu~ 
70"r 
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En México. el 1d1oma castellano se ha vuelto completamente 

fonético.' es deor. cada una de las letras con que se escribe poseen un 

smdo propio. Los mexicanos no estamos acostumbrados a pronunoar 

las palabras con propiedad. Sara lrma Juárez. maestra en innovación 

pedagógica en la Un1vm1dad Pedagógica Naoonal (UPN). señaló que: 

"se tiende a escnb1r como se habla. para hacer la escntura más noveposa. 

Pocos países tienen esa capacidad de representación como los 

mexicanos". La correcta articulaoón de las palabras nos indicaría las 

letras que las constituyen ~n necesidad de estudiar las nonnas ortográficas; 

pero en nuestro país el 1d1oma castellano se habla con plena libertad 

de pronunoaoón. lo cual es justo pagar con el aprendiza¡e de la gramática 

" si el niño oye ese. ce o zeta escucha lo mismo. igual que al oír silla. 

cielo y zapato. Si lo ve escrito reflexiona y aprende', advirtió la doctora 

Barriga especialista en el desarrollo del lenguaje. 

Desde hace varios años, el método para la enseñanza de la 

ortograffa ha sido por medio de reglas aún cuando los resultados no 

han sido satisfactorios: "el maestro tiene que insistir con una enseñanza 

práctica y reforzarla, por supuesto. con teoría pero sobre todo la 

práctica para que no haya esos errores y al mismo tiempo intensificar 

esas formas de la cultura del libro'. declaró Sara lrma Juárez. 

La instrucción de la correcta escritura hasta hace unos años se 

basaba en la memorización. una témca popular y de fáol manejo. lo 

que nos hace pensar que fue la razón principal para que los profesores 

adoptaran dicho método y otros lo rechazaran. Actualmente el 90 por 

ciento de los profesores recurren al uso de lecturas comp!ementanas 

como base de la enseñanza en la asignatura de Español. según datos 

• Térmno demJdo de l.1 r,J'.' grn·~:a phor'I€ que ~1gn·f(a v·"1id11 flor lo rank'I t1 !rifiel" d w f!lloi'fd 

del esltrllO de k1'i \(}111(~"\\ dd lt-r1gu.1;t> Pt•1 M:111t1 A,. cp 111 p.i~ ti8 

arro1ados por la encuesta aplicada en el Distritd Federal a cuarenta 

docentes que imparten el tercer grado de primaria. 

(Qué métodos utilira con mayor freeuencia 
en la enseñanra de la materia de Españolr 

Dictado, planas 
y memorización 10% 

lecturas 
complementarias 90% 

Probablemente !os educadores pensarían que almacenando 

las ideas en la mente se pondrían en práctica al momento de escribir, 

cuando la ortografia en realidad se compone de hábitos enlazados 

automáticamente sin razonamiento "debe darse la misma importancia 

a la memoria V1sual y a la rnemona conceptual. Cuando hablamos de 

esta última se entiende como la memoria de significados que reforzará 

al recuerdo \llsual. ya que se liga directamente a la representación'. dijo 

en entrevista Gabnela Noyola Muñoz 1efa de carrera en Pedago~a en 

laUPN. 

La d1ficullad en el mane¡o de la ortografia ha provocado que 

los mae1tro1 sug1eran reformar a fondo el idioma castellano a fin de 

ev1ta1 regias que no arro¡an ningún re1ultado. El maestro Car/01 Ai1uro 

Vela1co Abarca. quien por rn.ís de ve11~te arios 1e encontró al frente de 

la escuela pnmar\1 Diego Rvt'ra. de h delr'gaC1ón Gustavo A Madero 

afirmó:"a!gunos compar"1er01 (prde1ore1) l"en1,1n 1ut l,1011ografia no 

.-----··-
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s11ve de nada, cuando una letra puede cambiar el sentido de una palabra 

o la frase de un texto. A los alumnos les da lo mismo escnb1r con una 

letra o con otra hasta que se convencen de que un carácter puede 

cambiar el entend1m1ento y no lograr la comunicación con eficaoa". 

La pelea incansable por la defensa del idioma se refleja entre 

el bando de los profesores que nos insisten al argumentar que es 

necesario un vasto vocabulano para expresarnos bien: por el equipo 

contrario, tenemos a los compañeros, habitantes de nuestra comunidad 

y la publicidad contaminante• que limitan el desarrollo de la correcta 

expresión. 

Un punto importante a resaltar es que el vocabulario escrito 

de los niños es más reducido que el de las personas adultas, por lo que 

el obstáculo al que se enfrentan los maestros es mínimo y se podrá 

erradicar si se me¡oran los procedimientos que se usan en la escuela 

primaria para el aprendizaje de la ortografía. El 70 por ciento de los 

maestros encuestados coinciden en que los planes de estudio en la 

asignatura de Español presentados por la SEP soo eficaces, sin embargo, 

piensan que hace falta reforzarlos con otras acti11dades que cada profesor 

decida. 

Debemos entender que el lenguaje es un instrumento de 

comunicación que manifiesta la personalidad y es un compooente que 

refleja la cultura. En este campo la escuela tiene la funoón de auxiliar 

al niño en la corrección y enriqueomiento del vocabulario hasta que 

lea, escriba y hable con la plena concienoa del contenido y correwón 

de la forma. 

• Conrurlfo de rnedO\ p.tr.1 d1vulg.1• o r-lt'ridfr flOfl(ld~ hect\'1\ prod\J:?a. o \t'r\XIO\ f ~f'frll.10 

t'rr01t'\enlaort~.1lid) \1nlJ,l\dt>lnlt'rlS.Jle 

El Plan Nacional de Educación que propone la SEP respecto 

a la materia de Español tiene como propósito que los niños adquieran 

el hábito de la lectura, reflexionen sobre el significado de las obras que 

consultan ~ara que puedan valorarlas y criticarlas, además de que 

comiencen a formar su gusto estético por las cuestiones literarias: 

"desde 1993 tenemos el mismo programa de Español, el cual 

generalmente no se termina. Yo les enseño a mis alumnos dos palabras 

dianas del tema qJe les interese y~ no entienden se recure al dicciooario 

hasta que comprendan el contexto para que de un párrafo puedan 

ex¡:resar una idea con sus propias palabras", expresó el académico José 

de jesús Márquez . 

Para los profesores de educación básica es diffcil dedicar tiempo 

suficiente a las metas de los programas escolares, ya que las clases se 

planean de acuerdo con éstos y no se flexibilizan las horas para fomentar 

la lectura. Para la mayoría de los educadores (70 por ciento), las 

herramientas incluidas en el plan de estudios de Español son suficientes 

para alcanzar los ob¡et1vos propuestos al principio del curso, aunque 

el 30 por ciento cree que el tiempo para aplicarlos es insuficiente. 

tEI plan de estudios de Español y las 
herramientas para aplicarlo son suficientes 

para lograr los objetivos iniciales? 

Si, estan diseñados 
para servir 70% 

No, falta tiempo 
para su aplicacion 30% 

... 
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En cuanto a la escritura. se pretende que el niño e1erote la 

redacoón a pa11ir de la elaboraoón y correcoón de sus propios textos: 

"los niños sufren por la redawón. ya que no los de1amos escribir sino 

copiar", dijo Carlos Arturo Velasco Abarc;i. profesor de la materia de 

Español en escuelas pmnanas y secundarias desde hace dieciocho años. 

De la misma forma. es conveniente destacar que las p-áC'Jcas b·ad1oonales. 

como los dictados y las planas. sólo se contemplan rnmo elementos 

que deben aplicarse en casos estrictamente indispensables sin llegar a 

ser un recurso cotidiano: "los dictados y las planas no sirven para 

aprender caligrafra. mucho menos redacción u ortografta. eso se forma 

leyendo', puntualizó el instructor Velasco Abarca. 

Una nueva estrategia para cambiar los vie1os métodos en el 

aprendizaje de la lecto-escritura es tomar en cuenta lo que piensan los 

niños y apoyarse en los gustos de su generación para que acepten los 

clásicos de la literatura como parte del ace1vo cultural y no por mera 

responsabilidad escolar. Así. se crearán lectores críticos capaces de 

reconocer un buen libro. 

Por otra parte, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) 

ha solicitado a la SEP poner en práctica mecanismos de certificación 

educativa para evaluar la capaotación y competenoa de los maestros. 

así como sucede con los alumnos. En entrevista Eduardo del Valle 

Conde, presidente en la zona metropolitana de la UNPF. puntualizó: 

"al ver los penosos resultados de muchos profesmstas Jóvenes que 

se enfrentan al campo laboral podemos perob1r el fracaso del sistema 

educativo. por esa razón hemos apostado a la creación del Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (INEE) que evalúe el nivel de 1nstrucoón 

de los docentes. Dicho organismo debe ser 1ndepend1ente de la SEP 

para que no sea 1uez y parte". 

La evaluación de los profesores también comprende la aplicación 

de exámenes donde algunos piensan que por tener de calificación un 

seis están lo suficientemente capaotados. Las pruebas son un requisito 

para continuar en la carrera mag1stenal y el grado de dificultad influye 

para que en muchas ocasiones se presente primero el Examen Nacional 

de Matemáticas y posteriormente el de Español "uno de los elementos 

que han bloqueado la creación de este instituto son precisamente los 

maestros vía el Sindicato Naoonal de Traba¡adores de la Educación 

(SNTE). porque les preocupa que de ahí emanen muchas situaciones 

no ciertas· agregó el representante de los padres de familia. 

Como e¡emplo de estas anomalías, el pasado 16 de mayo del 

2002 la SEP dio a conocer un informe basado en un análisis acerca de 

la actualización de los profesores en el Distrito Federal. En dicho 

documento se reconoce la ausenoa de información confiable affn al 

tema. ante la proltferaoón de incons1stenoas en lo datos presentados 

por las 1nstanoas part1opantes. También se 1dent1ficó que en el ciclo 

escolar 2001-2002. la Comisión Naoonal de Carrera Ma!Jsterial re~stró 

96 cursos. los cuales presentan un desequ1l1bno al preguntarse su origen 

y las deficiencias que intentan subsanar. además del sobrecupo en 

algunos temas y gran descuido en otros. 

Aunque las opiniones dentro del ma¡isteno se encuentran 

div1d1das respedo al papel del SNTE como un vehículo de apoyo (40 

por oento) u obstáculo (40 por ciento) en la labor docente. un grupo 

m1noritano (20 por oento) se abstiene de emitir alguna opinión acerca 

del tema. así lo revela la encue\la realizada a los docentes de tercer 

grado. 
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lQué métodos utiliza con mayor frecuencia 
en la enseñanza de la materia de Español? 

No conte~to IOúo 

Apoy.1 ~O";, 
Ob1wuli1.1·10",· 

Los educadores tienen la obligación de cumplir con una 

preparación anual sin verse comprometidos a recibir otro tipo de 

capacitación: ·el profesor escoge el curso anual, generalmente se van 

por el que no precisa hacer mucho, no te desvelas y cumples con la 

ex1genoa. Son cursos que no valen para curnculum o escalafón, si te 

interesa aprendes", dijo el docente Enrique Ramírez. con 35 años de 

experiencia en educación básica. Según datos de la encuesta aplicada. 

el 90 por ciento de los maestros considera que el desempeño de su 

labor se evalúa con el curso de carrera magisterial: mientras el 1 O por 

ciento se califica por las meta\ alcanzadas con sus alumnos. 

¡cómo se mlúa la capacidad y 
desempeño de un profesor? 

C.1rrera mar,i1tl'ri~I 90'';. Alumnos 10% 

Como recomiendan los espeoal1stas, en México no se requiere 

únicamente de impulsar la enseñanza de mejor calidad. sino también 

integrar un procedimiento de valoración rigurosa independiente de la 

SEP y el s1nd1Cato de maestros. AJ cuestionar a los profesores sobre la 

evaluación que darían en el ámbito general al desempeño de sus 

colegas. se encontró que la calificación promedio es de 7.5. 

Por ello, el año 2002 inioó sus operaciones el INEE, ya que 

en México no se cuenta con la cultura de la valoración. Este insfauto 

es un organismo público descentralizado, de carácter técnico, con 

personalidad 1urídica y patrimonio propio. Su ámbito de acción incluye 

preescolar, primaria. secundaria y bachillerato. 

El INEE se enfoca en tres puntos principales para llevar a cabo 

su función: en primer término. aplica pruebas a los alumnos con el fin 

de comprobar su aprovechamiento escolar: la segunda fase se refiere 

a los 1nd1Cadores educativos, es deor, el seguimiento de la tasa de 

escolaridad, deserciones y otras ofras que conduzcan al último punto 

que es valorar la calidad del sistema educativo para conocer los avances 

y retrocesos. 

Para los opt1m1stas este 1nst1tuto es un sistema que obligua a 

los servcios educativos a evaluar a los alumnos y maestros. además de 

brindar 1nformaoón a 101 padres de familia sobre el aprovechamiento 

de sus hqos. Eduardo del Valle Conde. líder de la UNPF comentó: 

"para nc1otr01 l01 pddres de fam1l1a qué importante sería conocer el 

nivel de la esruela X o Y pa1 a p({Jer r.lep¡r. Con ello fomentar una sana 

competencia ertre cole¡i¡os" Contrario a lo que se podría creer. el 80 

por ciento de los p1fofe1rlles e1'1 ue1tark11 rle1concx:en los lineamientos 

para la creación de este 1111t1tu!c_\ .w ''"''ºla fuoc11in que desarrolla. 
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cQué opina de la creación del 
Instituto Nacional de Evaluación~ 

Está de acuerdo IO% 

Descouoce lo 
que es el INEE y 
su función 80% 

F .ilta informacion 
sobre el INEE 10% 

Algunos otros consideran que instituir un organismo de 

evaluación no elevará el nivel educativo ·creo que tienen que haber 

formas de evaluación pero ese organismo se presta para intereses 

de grupos. autocomplacencia. Se puede incurrir en ocultaciones. 

por lo que es preciso tener una combinación de evaluación interna 

y externa realizada esta ütima por gmte que sepa y sea independiente 

a la institución. Hacer una comisión así como viene programada es 

sólo hacer dinero", afirmó la académica de la UPN Sara lrma )uárez. 

Es indispensable discutir las reformas educativas que se 

requieren en cuanto a los esquemas de evaluación y no continuar 

con la búsqueda de culpables sin resolver a fondo el 

problema:"nosotros no queremos el INEE para hacer una cacería 

de brujas y deor: malditos. coch:nos. perversos. No se trata de 

echarle la culpa a nadie", concluyó el vocero de los padres de familia. 

No es trascendente contar CM grandes evaluaciones donde 

los resultados se oculten a la sociedad porque no es válido adueñarse 

de 1nformaoón pública, se necesitan exámenes que permitan plantear 

acciones para elevar el nivel educativo del país, una prueba que no 

busca la me1oría está desligada de los intereses de la sociedad, pierde 

su valor social quedando como un estudio aislado que no permite 

avanzar en cuestiones de calidad. 
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El fin no justifica los medios: confección de los 
errores ortográficos y su legitimidad 

"El buen lenguaje es el me1or envase de un producto 
y el prestigio se compara al precio del lenguaje correcto". 

Eulalia Ferrer 

'En la plaza vacía nada vendía el vendedor y aunque nadie compraba 

no se apagaba nunca su voz, 'voy a poner un mercado entre tantos 

mercaderes para vender esperanzas y comprar amaneceres'".(') Éste 

es el retrato que José María L1zar y Juan Carlos Calderón h1oeron de 

los pregoneros, en su melodía interpretada por el grupo Mocedades 

en la década de los setenta. 

La presencia publiotaria ha sido una constante en la historia de 

la humanidad, los heraldos con coplas anunoaban las not1oas y ofrecían 

sus productos por los pueblos a los que llegaban. En México, las 

costumbres comerciales y de comunicaoón cambiaron radicalmente 

con la llegada de la imprenta. La primera hoja volante se imprime en 

el año de 1541, la cual hacía referenoa a un terremoto acontecido en 

Guatemala. Entre 1864 y 1865 se marca el inioo de la publiodad en 

el país, siendo ésta cada vez más importante con la llegada de ~ televisión, 

la radio, las revistas y los diarios. 

Ya para las décadas de los cuarenta y cincuenta, calles y avenidas 

centrales recuerdan la imagen de algunos edrt(ios que se han manrtestado 

como soporte sólido de anuncios como: productos Kodak, tienda 

Sanboms, droguería y perfumería Grisi, sombrerería kirdan, chocolatería 

(1) Mocedades, El vendedor, Jose Maria Lizar y Juan Carlos C~derón. Madrid. Polygram 

ln Azteca, llantas Goodyear, etcétera. Todos ellos ostentosos, identificados 

como panorámicos y hasta armónicos por lo moderado y aislado de 

su presenoa. 
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Sin embargo, este recuerdo sólo está fijo en las mentes de 

antaño. Ahora, el paisaje urbano se ha converodo en una gran marquesina 

publicitaria que se impone en su espacialidad e imagen como hiedra 

que cubre el exterior de los muros de la arquitectura de la ciudad. 
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2.1. e Error o estética? 

La publiodad s11'1e para acercar un producto a los consumidores. Las 

campañas de mercadotecnia llegan a ser tan exitosas que convierten 

una mercancía desconocida en un producto indispensable para el público 

receptor. La publ1odad es em~eada por la gente como parte de la vida 

cotidiana, se le puede considerar como un testigo fiel de la época, ya 

que es capaz de reflejar el comportamiento de la colectividad y su 

realidad. Raúl Beltrán Cruces en su libro Publ1C1dad en medios impresos 

menciona que ·el objetivo principal de la publicidad es el de hacer llegar 

el mensaje correcto~ pú~1co 1nd1cado en el momento preciso, presentar 

un beneficio o resolver un problema del consumidor·. fll 

Si bien es cierto que los anuncios exteriores y en tránsito 

constituyen uno de los canales más ~fect1vos para difundir información, 

no se puede negar que los medios dirigidos a las grandes masas. como 

los carteles, anuncios en los autobuses y parabuses. los boletines pintados 

y los anuncios de escaparates no hacen distinción alguna. es decir, ante 

ellos la voluntad del ind1v1duo no vale nada. convirtiendo al espectador 

en un objeto cuya libe11ad para controlar y part1opar del mensaje es 

nula. 

'i\:tualmente sufnmos la invasión del paisa¡e urbano con anuncios 

publicitarios que producen cambios en la salud emocional y tis1cióg1ca. 

que gracias a la saturación de estímulos llegan a causar leves alteraoones 

en el ritmo cardiaco, la presión arterial, la secreción hormonal y el 

humor', comentó Javier Urbina, catedrático e investigador ambiental 

de la Facultad de Psicología de la UNAM. 

111 Bel11Jn C11rn. R;~ fl•bl<~id en n-ed<>1 •m¡>t'IO\. p.ig ¡q 
l l)ft'nt'f, Ror.lrir,ue1 fuldho, (..uta~ a 111\l p.-en puNll!IJla, p.íg J4 

Al respecto. debemos obsel'lar que en el mensaje de la 

televisión. la radio o el cine, el destinatario está en libertad de intel'lenir 

de alguna manera. desconectando o simplemente cambiando de can~. 

pero en la oublicidad exterior el espectador es cada vez más inconsciente. 

un sujeto ligado a lo que acontezca en la vía pública y que para el 

anunciante comercial, esto es la maravillosa y productiva cualidad del 

espacio urbano. 

En entrevista, Norma Galván, directora de la Agencia de 

publicidad Pub/1corp explicó: "como publicista debes ser preciso, llamar 

la atención y convencer: cumplir con el objetivo de venta propuesto 

por los grandes anunciarles, además. de satisfacer la necesidades del 

consumidor". 

La publicidad es el oficio del lenguaje. el reino de las palabras 

que integran frases con el fin de cubnr los deseos del consumidor. 'si 

hay algo que resume todo en la vida. desde que está comienza, es el 

lengua¡e. que nos constituye y expr~sa. Es la llave de la existencia 

humana. órgano de la verdad y la razón( ... ). Es el medio que util,zamos 

para ordenar la sucesión de las palabi as'. según explica Eulaho Ferrer 

en su libro Cartas o uno pven publirnta.131 

La elaboración de anuncios está identificado como un oficio de 

la palabra. mismo que obliga a saber con propiedad expresiva. el grado 

de conoom1ento o 1ntu1oón del público receptor. Desde el texto hasta 

el contexto. la palabra publ1c1tar1a es siempre una palabra viva. 

Juan Pablo Laoonte. d"wtor de MPrcadotecn1a de la Agencia 

de publicidad Grupo Rayuela. prec:só ·un elemento pi eponclerante 

en la publicidad e1 el '.rngua¡t. drper"h~ndr' de éste todo va cefo11do 
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con relación al producto: iqué es lo que vamos a comunicar?. icómo 

lo vamos a hacer?. ide qué producto estamos hablando? No podemos 

expresar lo mismo para un producto en específico que para otro. difiere 

mucho del tipo de público a quien va dirigido". 

La palabra publiotana es creadora en la medida en que se ve 

obligada a buscar o adaptar térnmos nuevos. tanto como a encontrar 

significados o paradigmas que contribuyan a peculiarizar productos 

iguales o similares. El publicista traba1a con palabras y se impregna de 

sus mütiples significados. El también director de cornurncaóón e imagen 

del Canal 22 señaló que: "muchas veces se hacen campañas de publiodad 

con un lenguaje distorsionado y la 1ustificación es 'de esta manera 

impacto más o llamo la atención'. sin embargo. existen otras fonmas 

para atraer al público y es ahí donde entra la creatividad". Tal como lo 

explica Ferrer en su libro Cartas a una 1oven pubf1Cista l4l una misma 

palabra puede sonar o ser distinta según el idioma o el lugar en que se 

pronuncie, según quién y cómo la exprese. 

La publicidad que defonma el lenguaje es una cuestión que en 

términos académicos no debería presentarse. ya que se trata de una 

profesión donde el manejo adecuado del idioma constituye la matena 

prima "las alteraciones del idioma en la publicidad se valen porque son 

licencias que se entienden como un juego de palabras". declaró Sergio 

Zavala Hernández. coach creativo de Tres Pubf1c1dad. 

El filósofo y científico francés Bla1se Pascal. al respecto. logró 

precisar que las palabras diversamente ordenadas tienen "sentidos 

distintos y los sentidos diversamente ordenados producen diferentes 

efectos". t5l 

141 lbidrm.p,jg. Jl 
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Redactar un texto no es labor para una pluma fácil o veloz. ya 

que es un quehacer donde la reflexión antecede a la impresión de 

nuestras ideas. La eficacia de un mensaje publiotario depende de dos 

elementos ~ue se enlazan entre sí: la sustancia y el estilo. Los métodos 

que manejan los buenos autores de textos publiotarios son muy diversos; 

hasta ahora no ha sido posible especificar cuál de ellos es la fórmula 

segura para lograr el éxito. "Los tres elementos gramaticales que son 

fundamentales en el lengua¡e publicitario son: el sustantivo. el adjetivo 

y el verbo. El primero se identifica con un objeto. el ser; el segundo. 

con una cualidad del ob¡eto. la razón dr. ser, y el tercero. con la dinámica 

del ob¡eto. el e¡e triangular del ser", afirmó Sergio Zavala. 

Como constata Barthes 161 a nivel de comunicación de masas, 

parece que todas las imágenes. recaban la presencia del mensaje 

lingüístico: como título. leyenda. artículo de prensa y diálogo de película. 

juan Pablo Laponte. especialista en mercadotecnia desde hace 1 O años, 

aseveró: "la imagen y las palabras son igual de importantes. Yo pondría 

en pnmer lugar el material escrito porque en radio escuchamos muy 

buenos textos. que no necesanamente vemos y es eso lo que jala al 

aud1tono y hace recordar un producto. Lo pnmero en lo que se piensa 

es en un guión". Todo esto nos demuestra que aunque resulta exacto 

hablar de una civ1lizaoón de la imagen todavía es preoso hacer uso de 

caracteres tipográficos que reafirmen el mensaje visual. 

iHa detectado faltas ortográficas en los anuncios 
publicitarios qut circulan en la ciudad! 
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Crear un mensaie no es garantía de que éste llegue a su destino, 

ello depende de la capacidad persuasiva del lenguaje publiotano. En el 

libro De la lucha de clases a la lucha de (rases, Eulal10 Ferrer constata 

que "entre un 85 y 90 por oento de los mensajes publicitarios se 

pierden, es decir, no son captados por el receptor ya sea por efecto 

de su fonna o contenido, por 1nterferenc1as o congest1onamientos de 

los canales recepbvos del ser humano", (7) 

El lenguaje sin intención es un código que no existe, donde las 

palabras no valen ni son aceptadas. El mensaje publiotano debe usar 

un lenguaje humano, cercano e impregnado de las vivencias populares 

sin alterar su orden, "hay que tomar en cuenta que existen dos factores 

que se pueden pasar por válidos en el uso del 1d;oma, los llamamos: 
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licencia pubhotana y g1mm1ck (llamada 

de atenoón), bajo estos dos esquemas 

se llegan a ~terar las reglas de la lengua 

española, cuando se hace para llamar 

la atención del consumidor es 

just1f1cable: por ejemplo, acentuar 

incorrectamente una palabra, alterar 

la sintaxis de una oraoón, etcétera: 

pero siempre con la finalidad de atraer 

miradas y que así se entienda el 

mensaje", exp1có Sergio Zav~a. quien 

tiene 13 años de experiencia como 

creativo publiotario. 

Un medio impreso ofrece al 

anunciante un vehículo para presentar 

(7) Ferrer, Rodríguez Eulalia, De la lucha de clases a la lucha de frases. pág. 327 

(8) \lctoroff, D.Md. o-en. :iág. 27 iirc:¡,-\l! fo~ 
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su mensaje a una lista seleccionada de compradores. Como escribía 

J, Arren a propósito de los anuncios no ilustrados: 'ésta es una de las 

categorías de anuncios que más porvenir tienen y cuyos recursos 

empiezan a entenderse y utilizarse hábilmente", (B) En conjunto surgen 

algunas líneas de texto, en elegantes caracteres. rodeadas de espacios 

en blanco que las destacan y raro es que no cedamos a la curiosidad 

de leerlas. 

2.2. Sin remordimiento 

jamás dejaremos de lamentarnos el abandono al que se ha sometido 

el lenguaje en todos los niveles educativos, aunque las autoridades se 

empeñan en deor lo contrano: 'el Español es un materia elemental en 

la formación de lo escolares de educación básica. Las evaluaciones 

aplicadas no lo omiten. ya que está integrado por medio de la lectura 

de comprensión'. afinnó Alejandro Sánchez (arnacho, presidente de 

la Comis:ón de Educación de la Asamblea Leg.slawa del O.stnto Federal. 

Naturalmente no es un consuelo saber, según revelan estudios 

1ntemacionales en educación, que los errores ortográficos y sintácbcos 

no son exclusivos de México, sino de todos los hispanohablantes. 

Hemos caído en una 1gnoranoa generalizada de nuestro 1d1oma, 

escribimos sin ton ni son, agraviando las reglas gramaticales. 

Rebeca Barriga V1llanueva. l1ngü1sta del Colegio de México, 

aseveró: "Las re~as ortográkas son un tema muy controvertido, desde 

que forman parte de las impos1oones de la sooedad hasta que no es 

algo que le pertenece a la lengua. El prob1.ema con la ortografia es que 

se hace de ella el fin último de los objetivos de estudio a la que el 

individuo debe prestar atención, su importancia radica en ayudar al 

individuo en su integración sooal de fonna pos1t1va'. 
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La deformación del lengua1e se presenta con mayor frecuencia 

en la l'da cotidiana. el concepto de libre expre11ón se ha distorsionado. 

Contrario a lo que muchos creen. la prol1ferac1ón de este tipo de 

errores en la publicidad es ahora una constante. Especialistas en el 

campo de la lingüística como Arrigo Coen opinan que estas faltas 

ortográficas y sintácticas obedecen a "la poca creatil'd;¡d de los señores 

publicistas. cada uno piensa en la manera de aprovechar un disparate. 

sí existen las fallas humanas. pero el mismo medio permite hacer 

correcciones', explicó. 

Por su parte, los publicistas sostienen:'cuando hago publicidad 

no pienso que voy a educar, a enseñar algo, pienso que tengo que 

cumplir un compromiso de comunicación (sic). Las faltas de ortografra 

(en publicidad) no están permitidas. no por cuestión social. sino por 

ética profesional, de respeto al lenguaje, no por vergüenza", puntualizó 

Norma Galván, quien cuenta con veinte años de experiencia en el 

ámbito publicitario. Es evidente que muchos publicistas se escudan 

detrás del concepto de comunicación para ¡ust1ficar la confección de 

errores ortográficos y sintácticos. y con ello realizar su labor de venta. 

Estudiantes urnvers1tanos, profeslQíllstas y expertos en la materia 

fueron los nichos poblaoonales. quienes por su preparación académica. 

participaron en la encuesta realizada en la ciudad de México. con el fin 

de conocer la percepción que estos sectores tienen sobre las fallas 

ortográficas y sintácticas en la publicidad.• Las cifras revelaron que el 90 

por ciento de los ind1v1duos ha detectado faltas ortográficas en los 

anuncios publicitarios que circulan por las calles de la capital. 

•El total de person.1\ enc11esudc1s es 100. SO hom~,e~ y )0 muwre<i de lm cuale~ 3 l ~,,¡n 
~ludianlt'\. J] pwfe~oo~la~ ). H t"~PP.11()') en la 111J!e11a (cornunicólogoc. f•ll¡?l.J'\ld~ )· l,lf'rat~\ 

El uso incorrecto de las letras be, uve, ce, ese, zeta, así como 

de las mayúsculas son los errores que fueron mencionados en repetidas 

ocasiones. 

iCuíles son los errom ortoeráficos más 
comunes que h¡ detecudo en I¡ publkid¡d! 

Mal uso de las letras 
e, syi 25% Uso incorrecto de las Mal uso y ausencia de 

mayúsculas 15% acrntos 30~, 

Otro1 lcoma1, puntos 
y redanion) 10°, 

Errores al usar las 
letras b y v 20% 

Por otro lado. en el campo de la psicología. aún es dificil determinar 

cuál es el impacto que las faltas ortográficas y 11ntáct1cas tienen sobre 

la población en general. ya que son múltiples los factores participantes 

en el proceso del aprendizaje del 1d1oma. La elaboración de una frase 

es producto de una secuencia de asociaciones 1nd1viduales palabra por 

palabra. Cada término de la oración sirve de estímulo para la producción 

de la siguiente palabra de la idea. "La adqu1s1oón de la lengua tiene una 

estrecha correlación con el proceso de percepoón. en la que intervienen 

los estímulos (ambiente). elementos que propicien que la atención 

aumente para que el aprend1za1e sea completo''. d110 José AntOíl'o 

González. psicólogo clínico. espeoal11ta en el proceso de aprend1za1e. 

Entre otros datos. se enontró qu~ el 83 por ciento de los 

encuestados considera que la1 f.Jlta1 o•tog1 ~fir.11 en la pub!1c1dad son 

un factor de confusión ~n el aprtnd11a:~ drl 1dir.11'.J . 
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iConsidm que estos erro"s inftuyen para que 
tengamos mala ortogr.Jfía! 

No 17°0 

Las alteraciones en la práctica del idioma afectan a los receptores 

en el ámbito cognoscitivo, así lo confirmó el corrector idiomático de 

la Asamblea Legi~at1va del Distrito Federal Arngo Coen: "la lengua tiene 

su propia dinámica y la repetioón da la idea de que está bien. Hay una 

filtración. primero al lengua1e coloquial y luego al literario, se pasa a la 

expresión lingüística y luego se fija como estereotipo'. A su vez, los 

publicistas argumentan que 'el mane¡o adecuado del idioma debe ser 

una regla irrompible, a menos que se trate de una estrategia, el 

consumidor entiende cuando se hace este juego de palabras y sabe 

diferenciar entre una falta ortográfica y un truco publicitario', aseveró 

\aime Barrios, creativo de Publ1corp. 

• .Ar! 5~ - No \t' 1f'quierP. l1cenc1a. pe1m1~11. ni <1v1rn en lm usos s1gwf'ntt'~ 
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Reconocer que el nivel educativo en México es deplorable, no 

es alegato suficiente para que continuemos edificando ese muro 

1nterm1nable de traspiés ortográficos y sintácticos, los cuales intoxican 

a las personas que no cuentan con la suficiente preparación académica 

y los encuentran a su paso. 

2.l. Y. .. tla integridad intelectual? 

Los diferentes gobiernos a través del tiempo se han preocupado par 

resguardar la i~tegridad y dignidad de los ciudadanos con respecto a 

la publicidad, entre esos e1emplos está la Ley General de Salud y el 

Reglamento de Anunoos Exteriores, mismos que sancionan en este 

sentido a las empresas dedicadas al ramo que han llegado a atentar 

contra los valores sociales y la imagen urbana. exponiendo la \ida de 

los habitantes. Sin embargo. existe un vacío legal en cuanto a la defensa 

de la seguridad intelectual de cada persona. 

La única referencia legal que entre líneas toca el tema del 

contenido y crculaoón de la publicidad se encuentra en el artículo ss· 
del Re~amento de Anunoos Exteriores, que para desgracia no resulta 

muy favorable. pues se otorga plena libertad a todo aquel 1ndiv1duo 

que desee comeroal1zar algún producto o serv100. Por e¡emplo, los 

folletos comerciales que circulan en algunas colonias: "al iniciar este 

proyecto consultarnos los trámites legales. pero nos d1¡eron que no 

podíamos hacer nada al t1 atar1e de publ.c1dad repartida en casa. que 

no había de otra más que e1pe1 ar a que Hacienda nos sorprendiera 

porque un tramite como tal no hay, es un n~~ooo libre". comentó 

Cec1l1a Vega. directora de la tJubl1cación f:'..10 e1. que se d11t•ibuye en 

la delegación Gustdvo A M,;d~rc1. 
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Algunos escritores como Hédor Maya y Óscar de la Borbolla, 

proponen formular una ley donde se con11dere sancionar las 

incorrecoones de mane¡o del 1d1oma por parte de los profesionales 

dedicados a la comunicación ora! y escrita. A su vez. Martha Elena 

Venier, coordinadora del Centro de Estudios Lingüísticos y L1teranos 

del Colegio de México manifestó que: "la ley castiga a la publicidad si 

afeda la imagen urbana, pero eso no tiene que ver con la propiedad 

idiomática. Cualquier instancia como la Real Academia de la Lengua 

Española o las autoridades interesadas en la cuestión del lenguaje, deben 

formular un reglamento'. 

Sin embargo, tal como lo explica el lingüista Arrige Coen. en 

1982, último año de gobierno del presidente López Portillo, se realizó 

un esfuerzo por proteger el lenguaje al crear la Comisión de Defensa 

del Idioma Español: 'yo diría que el organismo nació muerto porque 

nunca prosperó, ya que estaba conformado por las secretarías de 

Gobernación, Comunicaciones, Turismo y Educación. Siendo esta última 

la única institución responsable de la propiedad idiomática y la 1nd1cada 

para sancionar', aseveró el también escritor. 

El pasado cinco de febrero de 2002 el diario La Jornada i91 

publicó una nota informativa, la cual daba a conocer que un penód1co 

suizo multaría a sus colaboradores por cada error orto¡ráfico y sintáctico 

cometido. 

En México, esta noticia desató una cunosa polémica entre los 

comunicadores. periodistas y escritores, mismos que se dividieron en 

opirnones."Me encantaría que está sanción se aplicara también aquí. en 

el caso de la publicidad, obligarlos a rehacer su traba¡o. Además. de 

(9)"Mulf,11á d1ar10 ~u•lO .t owr11p~ comt•t.i.n /alm de ortor,rdJia" ta lornJdJ. oag fo 

multar económicamente a la agencia, al medio y al patrocinador', 

declaró el lingüista Arrigo Coen. 

En oposición, Norma Galván, directora la agencia Pub/1corp, 

puntualizó: "la multa es un caso extremo, es autoritarismo, es mejor 

educar. En muchos casos es ignorancia cuando no existe una buena 

educación. En publicidad la crítica es válida, pero no se debe limitar la 

libertad de expresión'. 

Pese a que la SEP se ha esforzado por implementar medidas 

al respecto como son: la enseñanza del idioma desde jardín de niños, 

fomentar la lectura, establecer biblioteca; ambulantes. repartir libros, 

etcétera. Sin duda. queda mucho por hacer en la defensa del Español, 

se necesita de un mayor esfuerzo "en la Asamblea Legislativa debería 

crearse una corrns1ón encargada de revisar la ortograffa de cada anuncio 

publiotano. Incluso la propia sociedad podría armarse de autoridad 

moral para denunciar a los responsables de alterar la correda escritura", 

aseguró el diputado local Ale¡andro Sánchez (arnacho. 

Las propuestas existen, unas más viables que otras. algunas hasta ~tópicas 

como la de pensar en la pos1bil1dad de revisar cada anuncio publicitario 

que orcula por la oudad. sería como creer que los mex1canos ¡amás 

volverían a cometer errores ortográficos. 

iNo será que todavía tenemos autoridades que ni 11quiera 

1mag1nan la magnitud de los problemas del país1 Podríamos contemplar 

que si una 1rnc1ativa como la propuesta por el diputado Aleiandro 

Sánchez (arnacho llegara a aphca11e. México se conve111ría en el país 

exterminador de la pubhod;id. 
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CAPITULO 3 

Un oasis en el desierto: la propuesta de 
Beatriz Escalante 

"Por sus frutos los conoceréis" 
Arrigo Coen Anitúa 

"Nos cuesta mucho traba10 aprender. no nos eches a perder"."1 es la 

frase que cada martes Beatriz Esca:ante. en su programa radiofónico 

Gramática inolvidable. transmitido por Radio Educaoón, recuerda a los 

publicistas que violan las reglas del correcto uso del idioma. Parte de 

la contaminación del lengua¡e. su mal uso. proviene del desconocimiento 

de sus bases gramaticales. 

Gramática es un término acuñado por los antiguos gnegos, en 

cuyo idioma significa literalmente "lo que se refiere a la escritura". Sin 

embargo, modernamente se tiende a considerar a la gramática como 

el estudio de la lengua más que el de la escritura, o a veces de ambas 

ala vez.(l) 

El estudio de la gramática ayuda en mucho a la expresión dara 

y coherente de nuestras ideas. ya sea en su manifestación oral o en la 

escritura. "México sufre un problema muy fuerte en la cuestión del 

lenguaje y no es algo nuevo. Si nosotros entendiéramos el origen de 

las palabras, comprenderíamos por qué se escribe de una forma o de 

otra. Con esto me refiero al estudio de la etimología, es deor, conocer 

y comprender la historia y carga cultural que tiene cada palabra". aseguró 

en entrevista el escritor Héctor kiaya. 

(ltRlitwi<a. Grai1i.\t1Cd 1110Mdable. llf,urr1 f~lanlr 
1/lf'et. M.1rioA. la m11a~1!losa ht~to-1a del lengw;e. p.ig 81 

N.í es como la gramática se convierte, para más de uno, en el 

popJar "tormento chino". La inmensidad y majestuosidad que encierra 

nuestro idioma en cada una de sus estructuras es inconcebible para la 

mayoría de los mex1Canos, pero dentro de este universo de la lengua 

surge Beatriz Escalante. una mu1er reconocida entre los círculos 

intelectuales rnás destacados del estudio de la lengua. 

Con su propuesta interactiva en la radio, poco a poco. hace 

que las barreras de la ignorancia se desvanezcan ante la ola de 

conocimentos que cada semana entreg;¡ en tan sólo 30 minutos. Beatriz 

descubre los secretos más oscuros que guarda el idioma, como lo es, 

el mal uso del lengua1e en la publicidad. 

1.1. La protectora de las palabras 

A lo largo de su vida Beatriz Esca/ante ha convertido a sus amigos los 

libros, en sus fieles compañeros. Cuando se le observa podemos 

apreciar a una mujer que siempre va contrarreloj. intentando ganarle 

al correr de los minutos y en busca de adquirir nuevos conoom1entos. 

mientras bromea por los traspiés ortográficos y sintácticos que se 

encuentra en su.camino. Con alegría y 1ov1alidad. cada semana llega 

puntual a la cita. como ya es costumbre en Radio Educaoón. un 

encuentro que rnás de traba10 es un charla de amigos. 

1\Jgunos minutos antes de empezar el programa Gramática 

ino/~1dable B~atnz E1calante con rostro afable y fi~ura delgada. apresura 

su andar por 11n la1go pasillo alíc1•1bracl1) que la ccnduce haoa la cabina. 

Sin detener lul pa101 ~ilu:J.J. ,,;n una'<! an 1~n111,1 pla1mJrla en ~I rostro, 

a sus (Ol11~.1iie10\ pa1 a de1p11!~\ cf'' 'a• t1.11'.Je1í l 1 p1.e11.~ de madera 

que !1m1ta et espJc1u rlondr cu V(V 'er ,' '.··,¡ -··t;,'in 1 nn r..1 J', rad10P<;cucha11 

~~.-~¡' u.: j\,1 ,/•r !. 
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Sobre su escntono. ubicado dentro de la cabina, coloca las 

ediciones de novelas, libros infantiles y d1coonarios. que se regalarán 

a lo largo del programa. Sentada en su sillón de piel, bromea con su 

compañero conductor )osé González Márquez. revisa su g_¡ión y espera 

la indicación del productor. Óscar Tnnidad. quien supervisa los detalles 

de música ¡unto con el operador y musicahzador; Desde el otro lado 

del cristal, ella no puede desconocer el a¡etreo que transcurre entre 

consolas, en el cual llega a part1opar hasta segundos antes de que se 

encienda la luz ro¡a. en el interior de la cabina, que indica "al arre·. Para 

Beatriz Escalante su mundo comienza cuando su voz se expande ante 

las ondas hertzianas de la radio. 

Cada martes de 15:30 a 16:00 horas, existe una nueva lección 

de gramática y ortografia, que durante tres años continuos han marcado 

cada hogar de las familias que siguen la transmisión del programa 

Gramática rnofvrdable, "recuerdo que Gramática (la emisión radiofónica) 

nació durante la promoción de mi libro Curso de !Waccrón para escntores 

y penod~tas, me invitaban a programas de radio. comercial y unrvel'Sltaria. 

donde twe tanto éxito que comencé a asistir de manera regular y ahí 

twe a mis primeros seguidores. la gente llamaba porque sabía que iba 

a estar ahí. entonces empezó a haber una petición del público de que 

yo tuviera mi propio programa, sin embargo. a las emisoras comerciales 

no les pareció interesante el proyecto porque no lo veían rentable, a 

pesar de que mantenía el raiting alto cuando me presentaba". 

Casi por casualidad su participación en la radio tomó un rumbo 

diferente cuando se materializa su propuesta d1dáctrca: "estaba en un 

programa en vivo con Germán Figaredo en Radio Centro. ahí reobí 

una llamada de la Secretaría de Educaoón Pública proponiéndome la 

realización de un programa en Radio Educaoón para que d1fund1era 

mis conocimientos. Sin dudarlo. alegremente acepté". 

Como todos los inicios para Beatriz Escalante las dificultades 

no fueron la excepoón de su caso, pese al apoyo otorgado en ese 

bempo por el secretario de Educación Miguel Limón Jl.tjas la propuesta 

no tuvo la? puertas abiertas al 100 por ciento, "cuando llego a Radio 

Educación las autoridades de ese momento no querían el proyecto 

porque pensaron que iba a ser aburrido y no tenía nada que ver. Realicé 

un programa piloto y les encantó. pero aún con eso me dieron el que 

llaman el peor horario, la hora de ia comida·. 

junto con esta oíerta entra en la vida de Beatriz un nuevo 

personaje que es parte imprescindible del equipo: 'cuando empecé 

me mandaron con una productora muy rígida que se llama Pita Cortés, 

la cual no tenía ni idea de lo que era un programa en vivo, quería que 

escribiera un guión donde dijera qué iba a decir en cada segundo, 

obviamente me opuse y durante seis meses duró esta disputa, cuando 

a la subdirectora de producoón, Tere Moya, se le ocurrió la feliz idea 

de ponerme a Pepe González Márquez. m1 actual compañero en el 

programa", aseveró. 

Economista por ideal y pedagoga por vocación. Beca. como 

la llaman sus amigos y el público, es la creadora de esta nueva propuesta 

radiofónica donde aprender gramática es más que una lección. 'La 

gente odia aritmética y gramática. A los números y las letras nadie los 

quiere. entonces yo quise que la gramática fuera 1nolV1dable. con frases 

de la publicidad o de canciones 1r enseñando a hablar y sin repnmir 

con reglazos. sólo ccnvenoendo que si tú hablas bien vas a mostrar 

que eres una persona más preparada". adV1rt1ó. 
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'M1 primera relación con el idioma fue creativa, a los trece años 

escribí mi primera obra de teatro y básicamente lo que quena era que 

el lenguaje oral quedara fi¡o, como una experiencia escrita', así es como 

Beatnz durante toda su vida ha mantenido un contacto directo con el 

idioma del cual ahora se ha vuelto su protectora. 

Como escritora ha rebasado las barreras de lo tradicional, su 

incursión va desde obras de teatro, manuales de redacción y ortografía, 

novelas, cuentos y hasta d1wonanos. Aunque la radio es para ella uno 

de los mejores medios para d1fund1r sus conoom1entos, también es 

conocida por los cursos de capaotaoón en redarnón y ortografia que 

imparte en medios de comun1caC1ón como te!ev1soras, rad1od1fusoras 

e induso en la Escuela Naoonal de Escritores. la SOGEM, 'de hecho 

la decisión de escnb1r El curso de redacción para escritores y periodistas 

nace al conocer las dudas de mis alumnos quienes tenían fuertes lagunas 

en las estructuras básicas para escribir y formar una oración', expi!có 

la escritora. 
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Esto la reconoce como la constructora de nuevos conceptos 

y e¡ecutora del método de asooación, el wal consiste en enseñar a 

partir de la relación de un concepto con otro que parece no tener 

conexión. Por e¡emplo. muroélago se escnbe con ce de cueva, ya que 

es ahí donde habitan estos anim~es. Además. "cuando a la gente se le 

despierta la cunos1dad por el idioma. responde a1Jtomát1camente. si yo 

les doy una lista con 500 términos que se escriben con "s1ón", no les 

importa; pero s1 yo les digo que misión se escribe con ese y ahora tu 

misión será descubrir todas las palabras en las oue está escondida, la 

gente descubre que al escnb1r misión bien, las demás palabras las escnbe 

correctamente", explicó. 

Hoy Gramática molvidable forma parte del material extraescolar 

en el que profeSOíes de educación básica hasta de universidades recurren 

para reforzar los conocimientos impartidos. Sin embargo, las cosas, 

como sucede en el país, cambian ¡unto con cada gobierno: "durante 

dos años Gramática molv1dable estuvo financiado por la SEP. pero 

desgraoadamente como suele pasar en la política, hubo cambio de 

administración y con ello el financiamiento se terminó", afirmó Beca. 

Unidos en un esfuerzo por mantener al aire el programa. Beca 

y el productor Óscar Trinidad buscan el apoyo de casas editoriales que 

donen libros a cambio de sus créditos en el programa. sin duda. una 

labor exhaustiva todo por complacer a los seguidores y al propio idioma. 

No obstante. detrás de este trabare lleno de monosílabos y 

palabras hay una muier que vive y guarda los secretos de su 1ntenor 

celosamente, llena de amor que desborda por su mirada. compaite 

con nostalgia sus temores: "un miedo que tengo es que la vida no me 

alcance para escnb1r todo lo que quiero, tal vez por eso soy h1peract1va. 

También pienso que voy a vivir muchos años porque mi familia 

e1 muy longeva, pero cuando veo que alguien fallece sé que puedo 

morir en cualquier minuto", mientras busca un punto para sostener la 

mirada, bebe un trago de agua que da nitidez a su voz "ahora tengo 

un miedo nuevo, una tía quien fue fundadora del banco de sangre de 

Mérida tiene alzheimer, pero ite imaginas perderte a ti mismo y estar 

Vivol", concluyó. 

1.2. Vigilantes anónimos 

La pregunta del día. La pregunta de ortograf¡a, Biografia de la palabra, 

kma del día y Pubf1odad contaminante son las secciones que integran 

el programa de Gramática 1nol~dable. El radioescucha disfruta de "una 

comida corrida pero gramatical, tiene entremés, sopa, el plato fuerte 

y una gelatina: eso es lo que hace que la gente sienta que aprendió un 

poquito sin necesidad de un estudio agotador". aseveró Beatriz Escalante. 

"Es un espaoo donde los niños y los adultos podemos aprender 

mucho sobre ortografía de una forma senolla y grata. Por ello, cada 

semana sintonizamos nuestro radio para escuchar a Beatnz y participar 

en su programa", comentó Albert1na Priego. ama de casa. quien ha 

seguido la emisión desde su inicio. 

Otra de las características prinopales de este programa es la 

constante 1nterarnón que hay entre el público y Beca. Preguntas. 

respuestas. sugerencias y denuncias de publicidad contaminante son las 

partes medulares que el auditorio alimenta cada día con sus llamadds, 

"Gramática 1nnl1·1doble contribuye d que estemos alerta de nuestros 

enore1 y coneg1rlos. En c1nnto" Publ1cicfod contaminante. es un 

elemento de ayuda 1oc1al d011rJc t 1<!o el r1'1b"':o v1Eila el buen uso del 

idioma". deci.Jró Aurel10 Rl1ri: Ífuf 1. • ,i:i · f-"-' 11 h,¡ 
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Cabe destacar. que la srwon Publ1odad contaminante ha sido 

el espaoo donde los participantes se han convertido en expertos 

cazadores de los errores ortográficos y sintácticos de la publicidad, ante 

ello la conductora d110: "es 1mp011ble que no haya publicidad, ya que 

es un esquema de mercado que existe. pero que no tiene por qué 

dañar las formas del pensamiento. Cuando maltratan la ortograffa esto 

nos cuesta un daño tan grave que no hay manera de reeducar a la 

gente'. 

Esta manipulación del lenguaje orilló a que México sea el único 

país que utiliza mal la preposición hasta, por culpa de aquel anuncio de 

'Hasta que usé una Manchester me sentí a gusto' , la preposición hasta 

que indica fin y no comienzo, para eso existe desde. ha sido mal 

empleada de generación en generación. Por ejemplo. 'al expresar que 

vamos a platicar desde las dos hasta las tres. no indica que comenzaremos 

a conversar desde las tres, sino hasta establece un límite en nuestra 

charla". SOltuvo. 

Dicha preposición es tan sólo un ejemplo de los múltiples 

términos que se han modificado en la lengua. El escritor Óscar de la 

Borbolla comentó: "cuando llegaban a México las traducoones. 

generalmente de Argentina. se 1nmaculó un manejo erróneo de la 

preposición en base a que ahora es inextirpable. lo hemos leido tanta~ 

veces que al decir con base en o basado en. que son formas correctas. 

suenan como rebuscadas o antipáticas". 

Por otro lado. los publicistas consideran que el lengua1e puede 

ser empleado de manera flexible como en el caso antenor sin causar 

ningún daño ·no creo que por estos errores todo el mundo escriba 

mal, tal vez es al revés y gracias a esto se percatan de cómo se escnbe", 

dijo Norma Galván. directora de la agencia de publicidad Publicorp. 

En contraste. los escritores opinan que los publicistas tienen la 

obligación de respetar el lenguaje, como lo manifestó Óscar de la 

Borbolla: "cuando los publicistas echan mano de la mutilación del 

lengua1e. lo que demuestran es que tienen poco talento, ponen en 

evidenoa el nivel educativo de las personas que hacen la publicidad. 

No creo que hagan falta que metan la mano en la suciedad para sacar 

alguna ocurrenoa que consiga la venta'. 

De la misma forma. la literata Ethel Krauze. exteriorizó su 

descontento ante la propagación de las erratas escritas: "los adultos que 

iQué opina de que hapa faltas de ortografia 
en la publicidad! 

Es dmuido 20% 

Es unJ e1lrltegia 
publicit.ui.1 20'0 

No contesto 
3% 

Alect.1 .11 Jnuncianh' 
Jo•·, 

Denuncia el bajo nivel 
moiJr 17% 

Según la encuesta realizada. lu1 (ol1os 01ro11.1(icos afectan la imagen de 

la empresa anunoanre. 
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manejamos el 1d1oma podemos darnos cuenta cuando se trata de un 

error, pero como maestra y como madre me preocupa también porque 

me percato de que los niños y los 1óvenes no distinguen las fallas y 

reaprenden esos tropezones. Es una falta de ética por parte de los 

publicistas. quienes se fi¡an en todo menos en la limpieza del idioma·. 

concluyó. 
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Horror: la publicidad como escaparate 
de errores ortográficos y sintácticos 

·Tu derecho a la publicidad termina donde comienza 
mi derecho a fa educación" ... 

Bntrii Esulante 

Cartulinas, ~zarrones y carteles, la promooón por correo, los aparadores, 

los calendarios, carteritas de cenllos, ceniceros, llaveros, globos, lápices 

y plumas son la pandemia de las erratas verbales en los medios impresos. 

Cual monstruo bien nutrido, encuentra entre el público en general poca 

res1stenoa. 

No obstante, todavía entre ciertos füó!ogos, lingüistas, correctores 

de estilo, edi\ores y profesionales dedicados al cuidado de la lengua, 

cada improperio gramatical hace aflorar una aversión 1rres1st1ble que 

ataca directamente al cerebro, como puñalada trapera, mediante la 

audición y la vista. "Nada más basta con abnr los ojos buscando letras 

para leer, no solamente en la prensa sino en espectaculares y libros, 

donde lo que encontramos son puros enemigos", afirmó el escritor, 

Óscar de la Borbolla. 

Hablar de publicidad contaminante es refenmos al conjunto de 

medios para divulgar o extender productos y servioos, cometiendo 

errores en la ortografia y sintaxis del mensaje. 

A continuación analizaremos algunos anuncios considerados 

• .AJteraaón de las :ialaJras. ya sea por el cam:io o elirina<ión de 11\l de OJS letras o por acentuari.ls 
de marera eq.ivocada. 
(1) Gómez De ~lva. Gudo. Breve <lctionario etimológico de la lengw Es;>añola. p.lg 370 

contaminantes, por alterar el uso correcto del lenguaje, entre muchos 

que circulan por la ciudad de México y podrían traerse a cuento. 

La mayoria de ellos constituyen barbarismos.* 

4.1 De la ce a la zeta 

Parece ser que en el Español el uso correcto de las consonantes ce, 

ese, zeta y equis, todavía no es muy daro, por lo tanto, el manejo de 

las mismas en vez de poner remedios produce más problemas. 

1. IMPRESIÓN. Palabra proveniente del latín impressionem, la 

cual se refiere al efecto de imprimir o dejar huella.(!} 

:,"i fJT(J 

.f Jóf¡rtJ 

Avenida Dolores Hidalgo, esquina con Lagos de Moreno, colonia 

San Felipe de jesús. 

1--·---
111')11¡11 r10~1 11) 1.' ,,, ,) 
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2. OCASIÓN. Onginaria del latín occasionem. f.J igual que con 3. GIMNASIO. En latín Gymnasium.(l) Término que sin referirse 

la palabra impresión, cuando un término pasa al idioma español, la a algún misteno lingüístico, conserva la letra 'ese' de la palabra del latín 

ortografía de esta palabra debe obedecer a la raíz original, por lo tanto, de donde se origina. 

debe ir con 'ese'.m 

.,._..." ,,../' 

Avenida 51 O, colonia San juan de Aragón, sec. /. Avenida Constiwó.?n de la República, número 28, colonia PrO\lidencia 

'rESi~ CON 
VALLA DE OfilGEN (l)l:iidem,pág.495 
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4. ESOTÉRICA. Del latln tardío esotericus y se refiere a lo oculto 

Y reservado54
l 

... 

1 : . . . . . 

IJ. 

1 { ! ... , 

-~ . 
. ·!':. 

Avenida 604 esquina con avenida 661, colonia San juan 

de !vagón sec. 5 

(4) Górrez De Siva, oo. cit., pág. 271 
(S)ltid, pág. 593 

5. SENCILLEZ. La terminación ez se refiere a una condición o 

cualidad, se usa en los sustantivos femeninos, generalmente abstractos, 

como escasez, honradez, madurez, etcétera.(S) 

• 
~--T"-~ 

. f\ l ;· r ti,-." f , .. f i 1 . /· , ( ! n ¡· 

l §: ,'; f/ ! .) : '"· • u . \ ¡ '! ,, J" 

Avenida Dolores Hidalgo esquina con Coyuca, colonia 

San Felipe de jesús. 
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6. PESCUEZOS. 1Será que este pescuezo es de pez? 7. ARROlYEXQUISITOS. Enlafonéticacultayenfá~c.aelsonido 

representado por el grupo consonántico ks se representa con la letra 

equis. La pronunciación en el ámbito coloquial corresponde 

erróneamente al sonido s.(6) 

·~61~6~· 

Calle 29 esquina con Francisco Villa, colonia Campestre GJcxialuparo 

(6) Eht)dopaecia Britltv'OO Pu!ilishers, l.exipedia, p.lg. 97 

Avenida Dolores Hidalgo esquina con Atoyac, colonia 

San Felipe de jesús. 

TE~rn CON 
FALLA DE ORIGEN 

··~() 3~ 



8. ACIENTOS. Sería mejor hacer un cambio de asientos ... 

/\},.•.·.,,.., 

''• \. 
' 

-...... -_ ...... ..,...._ 

Avenida 51 O, frente al Deportivo El Zarco, colonia San juan de 

Aragón, sec. 1. 
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(7)Reallalerria ~ DiaiOl\lrio de la~~. ;iág. 23 

4.2. El tilde: brilla por su ausencia 

Según la definición dada por el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, el tilde es una virgulilla o rasgo que se pone sobre 

algunas letras para distinguir una de otra o denotar su acentuación. 

Entendiéndose acentuación como el relieve que en la pronunciación 

se da a una sílaba de la palabra, distinguiéndola de las demás por un 

tono más alto.(7) 

La transgresión a las reglas de acentuación son uno de los 

muchos aspectos que todavía muestran su lado oscuro entre la gente 

para su empleo correcto. 

1. ESPECTACULAR. La espectacularidad de este anuncio radica 

en límites. Esta palabra obedece al grupo de las esdrújulas, aquellos 

vocablos que cargan su fuerza de pronunciación en la antepenúltima 

sílaba. En lí-m1-tes, se puede observar que la intensidad de voz 

corresponde a la sílaba lí, por lo tanto debe llevar tilde. 

Avenida Viaducto esquina con avenida Cuauhtémoc. 
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2. PlATÍVOLOS. Pese a la gran campaña publicitaria en radio y 

televisión que siempre caractenza a las grandes empresas, en este caso 

Bimba, no quedan exentos de los errores. Estas galletas son anunciadas 

verbalmente como Platívolos (al igual que el caso anterior se trataría 

de una palabra esdrújula), pero gráficamente suprimen el tilde, por lo 

que deberiamos entender que son PlatWotos. 

Galletas de la empresa Bimbo. 

Tbm CON 
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(S)l:iidem, p.lg. 1872 

3. QUÉ. iQué futuro? Preosamente esa es la pregunta, una escue~ 
que se dedica a promover educación, ies posible que desconozca la 

tildación correcta de las preguntas? Según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española este pronombre rela~vo se emplea 

con acento ortográfico en oraC1ones interrogativo exclamativas de 

naturaleza afirmativa o negativa, cuando se agrupa con diversas clases 

de palabras, por ejemplo: iqué nos esperará de aquí adelante? (B) 

Volante distribuido en la estación del metro Etiopía. 

··~~ 



4. TU. Hay un tipo de acento ante el cual por ningún motivo se 

puede ser indiferente, una tilde de la que depende el significado de una 

palabra y, con gran frecuencia, la de todo un enunciado: es el acento 

diacrfuco. El uso correcto de tu y tú está dado por el cambio de significado 

que le otorga el acento diacrítico: tú con acento corresponde a un 

pronombre personal, tú debes pagar la compostura, mientras que, tu 

sin acento se refiere al ad¡et1vo posesivo, tu coche es nuevo. Lo que 

en estos anunüos vendria siendo incorrecto tildar, ya que corresponden 

al adjetivo posesivo y no al pronombre personal. l9) 

Revista TV Notas. 

... 
• ': •, 

1. ,· .... 
.. • 1 

~\•t, 

(.·;:\·· .. 

(9) Escalante, Beatriz, Curso de redacción para escritores y periodistas, pág. 75 

Avenida Talismán, delegación Gustavo A. Madero. 
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5. EXAMEN. La palabra examen y exámenes, suelen confundirse 

regularmente en cuanto a su tildación, por ejemplo, en este desplegado 

se cometió el error de acentuar examen, cuando el término corresponde 

al grupo de las palabras graves, son aquellas que cargan su fuerza de 

pronunciación en la penúltima sílaba. No se acentúan cuando su 

terminación sea en ene, ese o wcal. Contrario a exámenes que forma 

parte de las palabras esdrújulas. 

ii~~·· .. ~ 
,· 

:-::.. 
·~. 

&ote:lt,. 

~ ·~ 
• •• . ....... .. 

Periódico Reforma, suplemento TIME, julio 2002, pág. 7. 
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1. LA "O' ENTRE 

NÚMEROS. Desde que e! uso 

de la computadora se 

populanzó como medio para 

trabajar textos, la bldaoón que 

anteriormente se utilizaba en 

la letra "o' para no confundirla 

con el número cero, se anuló. 

Actualmente, la tipografía 

d1ferenoa esta vocal del cero 

con la reduwón automática de 

su tamaño. 

EJ Universal, 30 de mayo de 2002, Pág. GB. 
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4J "E . " . . rre con erre cigarro ... 

La ere es la vigésima primera letra del abecedario español que por sí 

sola representada al final de una sílaba, agrupada con otra consonante 

en la misma sílaba o en posición intervocálica constituyen un fonema 

consonántico vibrante simple; ejemplo, comer, carne, aro, etcétera. 

En el caso de ir al principio de una palabra o de ser combinada con otra 

ere en posición intervocálica representa un fonema vibrante múltiple; 

ejemplo, rata, rosa, barro, carro, charro, etcétera (IO) 

Los siguientes anuncios constatan la confusión del uso de la ere 

con relación a la fuerza de su pronunciación. 

1. TABIARROCA. 

IT~fü~:§:f{~~, 
':~~:.· 
.fl11il~. 
AFLOVA. 

'PlAfQNES loul•~ lo> modelo•. 

'MUROS iahl•roca. Durcx\, lmiladón Madera. 

'PASTAS GJJnndr Mlrmol ywd,.J111e1turi11du . 

• PINTURA [n !,'tllfül 1111erior.1 y llkri11rr1. 

Av. Cenlral esq. Hacienda La Ga1·ia #2 ~ 5121 · 141 ·¡ 
.ol. lmpulrnr~, Nmhuakoyotl Edo. de Mé~. i-5121 · 1412 

Periódico de publicidad local Ln voz de Aragón, febrero 2002, 

delegación Gustavo A Madero. 

(10)/l;!~Acadenia Elpañoia<>~.cit .• pág.1886 

2.ABAMOTES 

Avenida 606 esquina con avenida 613, Unidad Son juan de ArcrrJ;n. 

··-] TFS!S r·oN 
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3. MULTIRREGIÓN. 

.,,
' -tlW _.}:...~ ·1;.;ir:;·.; .~-:~:.. 1;;.~m 

JJ..'V 

.•• ~'¡ 

Avenida 606 esquina con uvenida 613. Unidad San juan de ArO'(f;n. 

{l l)Escalante.Beatriz. op.cit.;i.lg.65 

4.4. Miscelánea 

1. EL GÜERO. La diéresis (") sirve para señalar que la letra u 

deberá pronunciarse en las sílabas gue, gui. Si este signo no aparece, 

lo correcto es pronunciar gue, como en la palabra 'guerra' y no güe, 

como en la palabra 'güera'. El uso incorrecto de la diéresis también 

es un barbarismo. { 11
) 

..... 

Avenida 606 esquina con uvenida 613, Unidad San juan de ArO'(f;n . 
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2. PORQUE. Sin duda el poner o quitar un acento puede ser el 

cambio de sentido de una oración. Pero separar o juntar las palabras 

por y que benen la misma fuerza en la alteración del significado de una 

expresión. Por que (separado y sin acento), susbtuye a: 'el cual', 'la 

cual', "lo cual' y 'los cuales'. Porque Gunto y sin acento) es una 

conjunción causal, equivale a 'pues' y "ya que'. Debe usarse para dar 

respuestas o explicar.( l l) En este anuncio el mal uso del porque es 

obvio, se trata de una expl1cac16n no de la sustitución de la palabra 'el 

cual'. Además, no existe una coherenoa en el uso de las mayúsculas, 

ya que son de usadas de manera indistinta sin importar s1 preside a un 

punto o se trata de un nombre propio. 

Avenida Tia/pan salida estación del metra Viaducto. 

(ll)l:iidem.:iág. IBJ 
(1 J)Moreno deilJ:ia. JOlé G . Nuevas mruoasdel ltng.;ije. p.lg. 342 

3. HAMBURGUESA.. La letra ache ha sido siempre un blanco de 

modificaciones, simplificaciones o anulaciones de la ortografía. Existen 

varias razones para que esta letra aparezca en una palabra, en este caso 

por tratarse de una palabra de origen inglés- americano la fonología y 

la fonética la transcriben como un sonido parecido al de la jota 

Gamburguer), por ejemplo hielo, se asemeja a la pronunciación de la 

lle (yelo) (IJJ Por tanto, contrario a lo que se cree, sí representa un 

sonido y resulta necesario su uso. 

Avenida Méxica-Cayoacán afuera de la estación del metro Zapata. 
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4. ELECTRICIDAD. Dícese del oficio del electrecista. S. VOLANTE MÉDICO. Y al final, lde qué se trata? 

Avenida 414, colonia San Juan de Aragón, sec. 7. 

·-Á···-···· ·.· .-J ~.:; ......... ¡ ... . . ·. --; ...... _.,. ir . .. ........ 
. -=•fi¡¡¡¡¡ ... :, ~ ... .. -..., ... =._.•111•J,T,iet .................... .....:. 
·--=~..,... ..... 

·· ···i::~ J>.;:.: ~-·: >' . ·.v ·· • 

,jlir.~~.:-····,~··. · .. · 
~ · .. ·• ...... ·-Á··-.-.. 1 ..... ...... ,.,llOlll!ílll ..... ~,.~, ... 

Volante distribuido en la avenida Centenario. 
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6. GRIPE. 'Procede del francés gripe, la forma correcta en español 

es gnpe, cuando se convierte en verbo la e cambia por a, se dice 'estoy 

agnpado', este cambü surgió, ya que fonétcamente era muy desagradable 

decir 'estoy agnpedo', comentó Beatnz Escalante, escntora y conductora 

de radio. 

Folleto de información 

distribuido afuera de la 

Farmacia París ubicada en la 

avenida 5 de febrero esquina 

República de! Xilvador. Centro 

Histórico. 

(1~) Escalante. Beatriz, Curso de redacción wa escritores y ienod1stas. iág. 83 

7. NOMBRE DE SUCURSi\LES. El uso de las ma}\Jsculas obedece 

principalmente a todos los nombres propios, los sobrenombres y los 

apodos, así como los tratamientos y sus abreviaturas. También después 

de punto y seguido, punto y aparte, algún signo de interrogación o 

admiración y en siglas.114
) 

TL'\11(1 ro~¡ 
fJ1.il1) \, t\ 
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8. PALABRA ENGROSA. 'Hay un grupo de verbos como dormir, volar, 

desaforar, soldar que se diptongan y se conjugan igual que esforzar, yo 

no me esforzo, yo me esfuerzo. Con el verbo desaforar, que viene de 

estar a fuera, es incorrecto decir yo estoy afora, sino yo estoy afuera. 

Otro término que la publ1odad utiliza muy mal es cuando se dice que 

el cabello se engrose, siendo que está grueso no groso. Son verbos 

que se diptongan, yo no me dormo, sino yo me duermo, explicó la 

pedagoga Beatriz Esca/ante. 

~ico /lef(1Tlla, suplemento 

Salud y belleza, agosto 2002, 

contraportada. 

( 15) ~to de Muncios oara el Di~rito Federal 
(16)Moremdei'Jva, )oséG, Montnll del len~. ;iág 160 

4.5 Mide in México 

La lengua es el principal baluarte de identificación cultural de 

un pueblo. En nuestro país el resguardo del idioma es contemplado 

por la ley como lo señala el artículo tercero del Reglamento de lviuncios 

para el Distrito Federal, el cual indica que ·el texto de los anuncios 

deberá redactarse en idioma español con sujeoón a las reglas de la 

gramática y sin el empleo de palabras de otro idioma' .(IS) 

La proliferación de extranjerismos, en inglés o francés, 

principalmente en articulos de belleza, son un arponazo más al 

consumidor, ya que se explota la ignorancia de los compradores quienes 

desconocen el objetivo que se persigue con el indiscriminado uso de 

lenguas extranjeras sin traducción. 

Puede pensarse que los publicistas dan por hecho que su 

público domina el inglés o el francés, o bien, que tiene obligación de 

conocerlos. Supondría también una falta grave por parte del gremio 

(los encargados de la publ1ódad) que, si por a.~o debena de caracterizarse, 

sena precisamente por su profundo conoom1ento del público al que 

se dirige. 

Esta costumbre tiene el claro objeto de que, por una parte, el 

cliente no se dé cuenta de lo que va a adquirir y, por otra, explotar el 

profundo ma!1nchismo de buen número cie mexicanos, pertenecientes 

a n1ve1.es soooeconómicos altos. Las incautas creen adquirir cosméticos 

norteamericanos o franceses porque en la publicidad y en el producto 

mismo aparecen largos sintagmas, que las hacen perder la atención 

sobre las pequeñas letras con la leyenda de 'Hecho en México'. 

TE~rn CON 
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4.6 Al revés pero volteado 

los griegos, aficionados a poner apodos a quienes hablaban 

incorrectamente, crearon varios términos que hasta nuestros días 

sirven para refenrse a errores en la expresión oral y escnta. Llamaron 

'bárbaros" a los p.Jebios que hablaban otras lenguas o que salp;caban 

el griego con voces extranjeras. Con intención de burla. aplicaron 

el nombre de 'Sólo1' (colonia de Silioa famosa por lo mal que se 

hablaba ahí el griego) para nombrar a quienes haóan construcoones 

sintácticas de manera errada y v1oosa. 

la sintaxis es una parte de la gramática que al coordinar y 

unir las palabras para expresar conceptos, ha trascendido del campo 

de la lingüística y adquindo gran importanoa para la retórica, la 

literatura y la prosodia. la sintaxis es el 1ngred;ente fundamental de 

ese elemento de la escntura al cual se le llama "estilo". "Cuando me 

encuentro ante los escritos de mis alumnos, después tengo que 

tallarme los ojos con sosa cáustica para qurtarme tanta contam:naoón, 

no de erratas o de errores de dedos, sino de rebuznos ortográficos 

y peor aún en la sintaxis', aseveró áscar de la Borbolla, escritor y 

catedrático de la UNAM.'17
l 

(17) Esc2larle, Beatriz,º?· cit., p.lg. 201 
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Boulevard Puerto Aéreo esquina con Norte 9. 

2. CREMAALPUM. No cabe duda, la tecnología ha evolucionado 

\ 
\ 

"~ 
,~º~' . ,loan.· 

(.;~' ,. ...... 
• ;J HECHO°"; l.co . 

Producto distribuido en tiendas del país. 
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3.REFRIGEMCIÓN. Además de servicio de compostura, ahora S. GÜEY. iCuántos güeyes va a querer para llevar? 
también se ofrece refrigeración a sus verduras. 

b~eta distribuida en la estación del metro Guerrero. 

4. PRONOMBRE TI. Tan contundente como: salte para afuera. Puesto ambulante ubicado junto al kmplo Mayor. 

6. METRO. A5í como algunos olv;dan la línea amarilla, en este 

cartel otros no ponen la y, 

r
-

TE~rn ~mi 
FALLA DE 01JGEN ·- -

Avenida Río Consulado esquina con Oriente 33, colonia Cartel ubicado en el andén de la estación del metro Tacubaya. 
Peñón de los Baños. 
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7. PENSIONADOS. El gobierno deberia considerar esta propuesta 

y crear más estacionam;entos para jubilados. 

' 
~ 

~ 

Camino o Son juan de Aragón, número 243, colonia Cosos Alemán. 

8. LÍNEA BIANCA. Un curso donde se enseño qué es una lavadora, 

un refri~rador. una licuadora, etcétera 

¡ i : ,: ,;<.'':'J·:· . 
. ~JiM.iZk.:: ·: ¡~.·.;;;;¡;.:;J.:·~,;f~~~i!JJ.¡:~ 

.\twiBO l1'1E ·: l/E ·~. 1\1 ~J,th. 
~s~c~DQRAS 
"'l4\IADORAS 
.. l}\VAVAJILLAS 

l .. ;h ~ . . ,v- ,¡Jf' 
!1 .. , . ,,, 

C.a//e C.uauhtémoc esquina J de lebrero, colonia Arogón. 

9. REBAJAS. No sólo compre ropa, también compre ofertas .. 

.\rn1111a l'',,111ll\111 

!"'.~h11~i:11·11l'.1~1' 

-· ' ··, 

-=~J 

s~ 
tJ..• ~('(}tf(,) 

Reforma, 28 de junio del 2002, pág. 20A. 
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10.CALZAOO EN PIEL. La novedad en tatuajes. 

Avenida Río Consulado. 

:\. 

· ·!~~.~r;:¡t 
"l'~·ll 

• r -... -· g;11 
v1cenza 

TE~rn cm1 
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11. ORTOPÉDICO. 51 su ortopedista le falla llévelo a reparar. 

. ~~. 

Calle Parra/ esquina con avenida Dolores Hidalgo, colonia 

San Felipe de jesús. 

12.LECHE ALPURA. Los nutriólogos deben considerar para sus 

dietas la existencia de la nueva grasa ultrapasteurizada que descubrió 

Al pura. 

l,-=r-JID' r~. i/ ·~1, . - ..... , .);. 
·,1, ¡ '"' ,1,f l\1\ 

(°( 

Producto d1stnbuido en las Uendas de país. 
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Del examen de estos ¡xxos e¡emplos de íormas y conceptos 

gramaticales podemos decir que el que escribe se ve pnvado de 

todos los medios de exphcaoón que el lenguaje v·.vo le proporcionaría. 

/lJ escribir uno tiene que crearse eq situación, armarla enteramente 

por medio de la ordenación pa1t1cuiar de las ideas. Lo que se escribe 

está destinado a la ledura: y por cons1gu1ente, se puede descontar 

el tiempo del que el lector dispondrá para comprender o releer. 

Muchos de los errores contenidos en las mantas, pintas. 

bardas e interiores de locales, son parte ya del pa1sa1e urbano que 

para sus creadores son pequeños detalles de los que nadie se percata. 

'En mi anuncio en vez de ponerle abarrotes le pusieron abarotes, 

pero se me hizo mucho decirle a este muchacho, total era una letra", 

explicó Roberto Morales, dueño de la tienda de abarrotes Anita 11, 

ubicada en la colorna San juan de h'agón. 

Por su parte, los rotulistas. cuyo oficio se ha popularizado 

entre los pequeños comerciantes comentan que el cuidado de la 

orto¡yafia es una labor indispensable en su trabajo. tal corno lo declara 

Felipe Hiescas, quien desde hace 1 O años ejerce esta ocupación: ·el 

cliente trae su texto y nosotros lo checamos con un dicoonano, 

pero por ejemplo. la gente no quiere acentuar las mayúsculas porque 

las ve raras. Lo que yo hago es escribir corredamente y s1 el cliente 

me pide que lo cambie lo hago". 

El valor de la publicidad no sólo debe radicar en el 

comprorn1so comeroal, sino también en resguardar la propiedad 

idiomática, una cuestión que parece que a nadie le importa aún 

cuando sabemos que algunas personas confían en este medio de 

comunicación y comienzan a utilizar y a cometer los mismos traspiés. 

"La publiodad es !a prostitución de la creatividad, ya que por medio 

de ella se obtiene dinero. Es dfol no encontrarse con errores de 

ortograffa. pero no tenemos que combatirlos, sino dejar de utilizar 

los anuncios que finalmente, no benefician a nadie y que bien podemos 

v1v1r sin ellos", argumentó el literato Mario González Suárez. 

En entrevista. la escritora Ethel Krauze comentó que en los 

últimos cinco años los medios impresos desde anuncios publicitarios, 

espedaculares, revistas, periódicos. ha1ta los libros han sido presa 

de un proceso de suciedad en faltas de ortografía y sintaxis. 

"Actualmente, hasta las editonales de presti~o han marginado la tarea 

de gente espeoalizada como los correctores de estilo, ya que se 

piensa que su labor es un gasto poco importante. Es una desgracia 

que se cambie la primogenitura por un plato de frijoles. El acento 

está puesto en la ambición comeroal y el conocimiento ha pasado 

a segundo plano sin que a la postre veamos \os re;ultados negativos 

que esto tiene en las nuevas generaciones". dijo. 

La falta de ética y el poner énfasis en el aspedo de cuánto 

cuesta y no en cuánto vale, ha provocado que la corrupción del 

lengua¡e y el problema educativo aumenten día a día. Sin duda. una 

lucha 1nterm1nable entre el 1d1oma y la costumbre. un duelo entre 

lo coiredo y lo incorrecto. simplemente un largo camino por recorrer 

en la educación y :a escritura ... 
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CONCLUSIONES 

El mundo adquiere vida a paitir de que el hombre es capaz de nombrarlo 

y por medio de sonidos 1dent1frcar cada objeto que conforma nuestra 

realidad. La existenoa del arma más poderosa que tiene el hombre 

para comunicarse, el lengu~e. merece respeto. Es por ello que en esta 

tesis mostramos la importancia y denunciamos el mal uso que de éste 

se tiene. 

A través del reportaje sobre publicidad contaminante 

comprendimos que la trascendencia del mal uso del idioma tiene 

problemas de fondo: 

1) Hablar de los errores ortográficos y sintácticos en los anuncios 

publicitarios es tratar un tema donde las víctimas y los verdugos somos 

nosotros. Un problema que unido a la deficiente enseñanza del español 

en la educación básica y a la poca preparación de algJnos profesores, 

ha generado reproductores de incorrecciones en el idioma incapaces 

de comunicarse. 

Por eso, aprovechamos este espacio para hacer un llamado a las 

autoridades quienes tienen en sus maoos buena paite del remedio que 

se necesita en la educación, que creemos, va más allá de la simple 

aprobación de un ocho por ciento de presupuesto en este sector. 

México exige y tiene derecho a una educación de calidad con profesores 

capacitados y comprometidos con su labor docente. 

2) Los profesionales del ámbito publicitario han encontrado en 

este medio el me1or lugar para atraer miradas a costa de lo que ellos 

denominan "/icenC1as". donde el uso correcto del lengua1e se ve 

alterado, creando confusión entre los espectadores. 

Escritores y lingüistas consideran esta acción una falta de 

creatividad y honorabilidad ante el lenguaje, indigno de especialistas en 

comunicación que por una remuneración económica desarrollan un 

trabajo su~io contra el 1d1oma. Aprovechando el vacío legal que sólo 

rige la imagen urbana y descuida la integridad intelectual del consumidor. 

3) Sin duda, el sector más vulnerable a las confusiones ortográficas 

son los niños quienes en un constante aprendizaje, hacen suyos 

conceptos y formas de vida que la publicidad expone sin considéración. 

Es por eso, que la pedagoga y escritora Beatriz Escalante con su 

propuesta radiofónica, Gramático 1nolv1doble, ha logrado despertar el 

interés por el estudio del idioma, objetivo que la SEP ni con sus campañas 

de fomento de la lectura ha alcanzado. 

Este tipo de programas educativos son los espacios que las 

autoridades deberían impulsar para la difusión de conocimientos, no 

sólo idiomáticos, sino también de otras áreas que tantas deficiencias 

tienen como: historia de México y universal, matemáticas, geograffa, 

etcétera. 

4) Muchos errores denunciados en este trabajo no son más 

que una pequeña muestra del gran universo de deswdos, apatías, 

1gnoranc1a y confusiones que giran en torno al español. 

La ausencia de acentos. el mal uso de ce, ese . zeta. be y u1-e. 

además de la falta de un e1ercioo de razonamiento que permita la 

ordenaoón de ideas coherentes. Ante esto podemos decir que lo que 

bien se piensa. bien se escribe 
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El desarrollo de nuestra investigacrón nos llevó a corroborar 

que la mayoría de las personas nos encontramos expuestas a estos 

anuncios plagados con faltas de ortografra. tendemos a minimizar los 

errores o simplemente adquirimos y de esta forma reforzamos de 

manera equivocada un conocimiento. 

Este reporta¡e es una denuncia del atentado que día con día 

se comete contra el idioma. Un conflicto que inicia no por el 

planteamiento de los planes de estudio. sino al emplear erróneamente 

las técnicas para la enseñanza de la lengua. Para ello proponemos que 

los profesores contemplen la enseñanza del Español de manera integral, 

de forma que sus conocimientos en escritura y lectura le resulten útiles 

y aplicables a otras matenas. Estamos convencrdas de que el idioma 

debe aprenderse como un hábito más que como una lista de palabras 

y re~asque para la mayoría de las personas resultan ajenas a su realidad. 

Es una gran labor la que debe realizarse en torno a la enseñanza 

de Ja leiwia. ~n embargo. es responsabil;dad de las autoridades educativas 

y los profesores, d1señaf los métodos adecuados que contribuyan a la 

enseñanza lógica del idioma (basada en el razonamiento) más que en 

la arcaica memorización que como se ha comprobado resulta poco 

apta para el aprendizaje del idioma. El cambio está en impulsar nuevos 

métodos, más que de estudio, de la comprensión del idioma español. 

Con este traba¡o intentamos impulsar en el lector el interés 

por su idioma y su correcta reproducción. además de hacer un llamado 

a las autoridades quienes tienen en sus manos el poder de garantizar 

la integridad intelectual. así como tomar con responsabilidad y 

compromiso la enseñanza del idioma. 
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