
UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

REFLEXIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 

EN EL 5º AÑO DE PREPARATORIA. 

INFORME 

Para obtener el título de Licenciada en 
Lengua y Literatura Hispánicas 

PRESENTA 

Olivia~stillo Alvarado 

Asesor del informe 

Maestra Alicia Correa Pércz 

(!)/0/3 
/.3 a 

México. Ciudad Universitaria. 2003. 



 

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. 

 

  

 



.. En la enseñanza de la literatura el objeto de estudio 
fundamental es la obra literaria •.. '' 
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1.1 MOTIVOS. 

Es.te infonnc, apártc_ de d_armc una oportunidad para titulannc, me permite exponer los 

problemas a: qtic ·.irl~ ··~~ · enfrentado como prolCsora de Literatura Universal en la 

prcpar~t~i:ia.f~~~;ií1~ ~scu~la Benjamín Franklin, a lo largo de doce años de trabajo, y la 
- '·-,.-=-~.'.,=-.,:-··=';o'o-"='=-,',lcj~-,.-=-~r.~~=~f.o-' ;-;: ·-· 

man~ra ~k:;~§gf!;~· ·¡d~ enriqueciendo mis conocimientos para ser mejor en mi labor 

·,";:·.;:\· 
educativa.· ·'·· 

El probl~n1a·más ·frecuente que se me presenta cada ciclo escolar es la falta de interés que 

las alum~as experimentan hacia la literatura, porque, para ellas, la lectura de textos 

literarios: no tiene ninguna finalidad práctica y, además, la consideran aburrida. Prefieren 

leer rcvist~s juveniles donde los artículos son sumamente digeribles y no las hace pensar, 

asimi~i11o~ligcn leer sobre dictas, reportajes de artistas, modas, cuestionarios de cómo ser 

más bellas, secretos para seducir al hombre que amas. etcétera. Y no les interesa el precio, 

cosa que no ocurre cuando se necesita comprar un libro educativo. 

Cuando les solicito, por ejemplo, que lean alguna obra dramática de los griegos, o bien a 

Shakespeare, ellas contestan que no entienden y que el lenguaje es muy difícil, además, 

argumentan que la obra es muy larga. 

En consecuencia, cuando las estudiantes leen un texto literario, no comprenden lo que están 

leyendo; no hay una identificación ni con los personajes, ni con las acciones. Tampoco 

existe emoción o deseo de conocer, y si se les cuestiona sobre el tema que leyeron, su 

participación oral es muy deficiente, porque no tienen ni idea de lo que trata la lectura. 

Lo mismo ocurre cuando se pide que escriban una crítica sobre lo que leyeron; salvo muy 

raras excepciones, la gran mayoría tampoco puede plasmar sus ideas porque no saben cómo 

hacerlo, tienen flojera, indisposición y falta de entusiasmo para hacerlo. 



Hay que torn~r_cn=cucnta: que la mayoría de estas alumnas provienen de una clase media 

baja y, adcrná~, pertenecen a familias en donde la lectura no ha sido fomentada y, por lo 

tanto, cuando llegan a esta etapa de preparatoria, les cuesta mucho trabajo adaptarse al 

ritmo de lecturas que los programas sugieren. 

Pienso que es importante un acercamiento con las alumnas para conocer mejor sus intereses 

y, de acuerdo con ellos, hacer una selección de lecturas que se relacionen con las vivencias 

personales de las adolescentes. Esto propiciaría que encaucemos sus gustos hacia el texto 

literario y lograr que afinen su sensibilidad estética y su capacidad creativa. 

Los profesores debemos hacer una labor de convencimiento en la actitud de nuestros 

educandos para que tengan interés por la lectura y vayan desarrollando su capacidad crítica, 

así como una madurez reflexiva que les permitirá tomar conciencia de su persona, de 

sus valores, sus intereses, sus hábitos y, con ello, prepararse para su vida profesional e 

individual. 

Un dato curioso es el hecho de que padres de familia, debido a su ignorancia, empie:l'.an a 

intervenir en las lecturas que se dejan a sus hijas, porque consideran que éstas pueden dañar 

su moral. De esto se deduce, que nuestro trabajo debe ser muy arduo porque no solo 

debemos convencer a las alumnas de que lean, sino que también debemos convencer a los 

padres de familia para que pcnnitan que sus hijas lean lo que les conviene. 

Por otro lado, debemos hacer hincapié en la importancia del lenguaje, ya que, a través de la 

lectura de textos literarios universales, su capacidad lingüística y su sensibilidad estética 

podrán ampliarse en forma considerable; de esta manera se otorgará al estudiante un 

vocabulario sumamente rico, para que aprenda a expresarse mejor, ya sea en forma oral o 

escrita. 
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Por lo anterior, he tratad~d~ ~daptar~e lo ~~j~r posible a Íos p~ogramas de estudio, a lin 
._. -'--;·---==-.. --,·- ~~" ---~·' ._e-~;. ·""":;¡~:_'_, _ __o,-._ c_~--~--c •. --=-·· ~;,'---

de obtener, rc~UÚados sütisfaéti.~~iÓs ~11 fa c~se~anza-aprcndi7.ajc; no obstante que a veces 

éstos, su~lé~<~~i;~c'niasi~d~ extensos y · ~¡nbiciosos. Sin embargo, ayudan al proceso 

fomiativo ~cl·p;i·rcso'r y en consecuencia al de sus alumnos. 

Mi experiencia docente se ha ido refor.l'.ando con la utilización de estrategias didácticas y 

pedagógicas que he aprendido a lo largo de mi trayectoria profesional y cursos de 

actualización que promueven algunas instituciones educativas. Esto me ha permitido 

investigar nuevos métodos de enseñanza, analizar sus características y valorar sus 

clerricntos; ~ li?'dc llevarlos a la práctica en el salón de clases. 

No debemos. olvidar lo valioso que son los materiales didácticos para nuestra labor en el 

aula;desdc ·el trddicional pizarrón, los proyectores, las dispositivas, los acetatos, películas, 

videos, hasta los recursos más innovadores como Multimedia. y Lap Top. Todo ello, nos 

ayudará a motivar a nuestros alumnos hacia el aprendi7.ajc de textos útiles, el conocimiento 

y la aprehensión de valores culturales y hacer más variadas nuestras clases a lin de no 

aburrirlos. 

Por otro lado, es evidente que la tecnología ayuda en gran medida al desarrollo de nuestros 

alumnos, como la Computación, que ahora se ha convertido en una materia necesaria para 

el desarrollo profesional en cualquier rama. Sin embargo, ha fomentado la pereza en los 

jóvenes cuando se piden trabajos de investigación, ya que lo primero que hacen es correr a 

las computadoras y sacar la información de Internet o Encarta. y, sin previa revisión o 

lectura, entregan su supuesto trabajo de investigación. 

Por todo lo anterior, los profesores debemos estar bien preparados y actuali7.ados en todo lo 

que tenga que ver con la educación y hacer con gusto nuestro trabajo para brindarles 

confianza y seguridad a nuestros alumnos y demostrarles que la literatura no es una materia 



más que tienen que apr~bar. sin() un instrumento muyvalioso que fortalecerá su acervo 

cultural. 

1. 2.0B.IETIVOS DEL TRABAJO. 

El o~jctivo general de mi trabajo es el análisis de la labor docente. metodologías. enfoques. 

actividades de aprcndi:;r,¿tic y estrategias didácticas para motivar a la lectura. 

Otro de mis objetivos es el análisis del programa actual de la materia. sus estructuras. sus 

aspectos mctodÓIÓgicos, sus camctcrísticas. y sus propuestas de evaluación. 

Asi1~1isn~ó/~ui~j~'plaritca~ los aciertos y desaciertos en el programa de estudios actual y 

hacer prop~~st~'~q~~ 'se apeguen más a la realidad y que se ajusten a la práctica en el salón 
.~' . -:\. ~. >'i····· 

de clascS.':~·. --·<;~_ 
~-; \ - '. :-.'.::~;·:' 

También .deseo exponer los problemas para aprehender la literatura y, en consecuencia. de 

la lectura, para buscar soluciones objetivas que motiven a los jóvenes a acercarse más a las 

obras de otras épocas. 
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1.3 PLANTEAM 1 ENTO DEL PR.ÓBLEMAY PilOPUESTAS: 
-~o-_-,-,.- _-_,--"~-'o- -o ,0-;o-;·c; ---,--:,~~;o"";.-;-_;,-.--;~-·--,- .. ,.-,- - .. ·:, 

El programa de .la asigriailir~'dC Literatura ·Uni\'crsa1' pretende que el alumno lea obras 
'.>," ... _-~ ~. -~-'-• . _ . .::-" _ . .'.:.._ 

reprcsentati\'ri.s dc.CÍi~c~~"ri.s·~pbcaS" y d~ ilisti~tos paisi!sy continúe su proceso formativo en 

el c"udlo"t60JA~~i~;;f ~~I~, · n . trové: ·de Cuatro grande• <L<pccto" la gramótlca, In 

lectura. el a~;áli~is~d~'r~d~~~ión. 
·-'..:-::--:. ·'.·1°·.~:·-~'~,;~~~~~t-'.;~\:~::\~~~~~?-~~-~:/.·.:·:.- __ ·.: -._: 

Se sup~nc Cil!c.~la~·~l_l~111r1as qUc llcgana 5° año ya traen conocimientos básicos aprendidos 

~=:~r~~i;f il~liiilii~::~~t~~.~~~º,d::~~~º ~~~:,l:t~~~,~~::
11

~~: 
estudrantcs,·:la gran:mayorra presenta.una carenera de elementos basrcos en el dom11110 de la 

'. ~~, ~: :._,: .. :~~:,: ~~::·;_~t·:'.:_:;'.~-~ i? ~~::~~::J_~/i;_:~;::f :r-t~'.: ;,::~:~:~ .. ¡t~r~ ... -~-~~ _'.- -:· .. ;_ .. :\~: 
lectura y la cscriturá2'gof~lln~la~o/lasjóvencs no saben leer, deletrean, y tampoco respetan 

la puntuac·i~1~X~~'.~i~~ig~:~hJf~fh~hay una comprensión del texto. Por otro lado. cuando 

hacen un re,~lJc~&~'~i!~~~l~f~:iÍ~ leyeron, tampoco cuentan con ha~' para ccducmc y •U 

ortogra11a · es rnuy;_:.;dcf}Ciénfo'. : Incluso, cuando califico la ortografia, se molestan 
·_, :.. :· ' ... ,. !~:·;~·!)-·;'~¡~-··~.{_ 

argumentando que fas fri'a(;strafde literatura no se dedican a esa tarea. 
' .. ··--.~~'.:~~i::~?~ -,~. -_-. ·. 

Para solucionar algunos de estos problemas que se me presentan. antes de iniciar el curso 

de literatura, lo primero que planco son las lecturas que haré en cada unidad durante el ciclo 

escolar, tratando de que los primeros textos sean cortos y de interés para las adolescentes 

(elijo lecturas donde la mujer juega un papel muy importante en las sociedades antiguas) 

para que no se aburran y presten atención. Poco a poco voy integrando obras más densas en 

cuanto a su contenido. pero sin descuidar la finalidad de que experimenten gozo al leer. 

La lectura de estos textos se realiza en voz alta para que las alumnas pierdan el miedo y la 

vcrgüen7..a ante sus compañeras y para que. al escucharse ellas mismas. corrijan sus errores. 

Al principio no intervengo en su forma de leer y les digo que su participación es buena. 
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para darles seguridad: y para que; 
- ' .• :o.-:;, º~~"'";-;-=' ~c'.-o 

rr1c_)erigll_n confian:.-..á y más adelante pueda 

hacerles ~otür sus dctiC:iCri~i:i~ sin hc;ir s~sceptibiiict~des . 
. ''"·::::~·:' .. , " -

Támbién:eri)ri;pfifritrif ~irise>lcs 0 pido un dicCionario con la finalidad de que al ir leyendo 
•-!,, 

'·-;:.'' 

los text~s;· si'.íb~ay~~ 1'~1s palabras desconocidas y después las anoten en su cuaderno y 
--------· .. ~'-'-'-.;.~:.;~~~?i:~~,';:\c'~~T,;-~-"-1.;'._'_ ---

busq~~n ~·~:~,i~Mf¡g~d~~ E.sto me sirve para que, en una segunda lectura, el texto pueda 
i; '<·"-..•,·: ·. -~!ii'·~;~·.-

qu~dar -~cj~~:~·§,i;"~1~~~ndido. Aunque esto me atrasa en el programa, me sirve muchísimo 

porque ra~ al~'~{~tis' ;~~p~nden muy bien al estímulo 
-· .. '• .- ·»'··· ·, ,·' . 

Al ~ompr<:;~~g~.:~l;texto, ;pueden hacer comentarios de lo que entendieron de la lectura y 

empiecen ~ d~r ~pirii6nb~ y a formarse criterios acerca de la actitud de los personajes y sus . - . . . . . . 
:·. 

valores. 
- '• -· -

. Por lo que r~~pccta al análisis litemrio, es más fácil orientar a las alumnas cuando éstas ya 

saben de. qu{ti~ta la obra. De esta manera. cuando presento los elementos de análisis, entre 

ellas y yo \'~~Ü
0

s descubriendo gradualmente los componentes del texto: el autor, el género 

literario, el asunto, el tema, los personajes, el ambiente, la estructura. el diálogo y el 

lenguajl!. 

Es muy. importante trabajar en equipo. maestra y alumnas. porque surgen propuestas 

sumamente interesantes para crear un ambiente más agradable en clase y porque incrementa 

la creatividad de las alumnas para las exposiciones. representaciones teatrales. material 

didáctico, películas, videos. música. Las clases deben ser muy variadas y con mucha 

dinámica para evitar la distracción. 

Respecto a la redacción y la ortogralia. el problema es sumamente preocupante, porque. 

aunque he intentado atacarlo dentro de mis posibilidades. la verdad es que el número de 

alumnas y el tiempo (tres días a la semana) para dar mis clases me impide revisar trabajos 

de este tipo, en fonna constante. Lo que hago es solicitar trabajos de redacción de diez o 



7 
- ,, .. , . 

. . . . . 

cinco renglm~es. o)~n su caso.'haccrque escriban sus críticas y que cll_as mismas las lean y 
- o---= -

.~.: . ,- "·.· 

Aunque ~~tc)_,:¡tJ~k:sú'fi.~lc'ni~. ri1 menos propicio en las jóvenes el deseo de hacerlo y la 

convicción dc!<'~~i;c~~'ia' práctica todas lo harán mejor. 

período;a t~il~~·~<<l6'un examen sencillo; a su resultado se agregan las participaciones orales 
- -- :-, · .. ';--o}/~-~~:.'-~.· .. ·-

y los t.:ab'ajo~;·qt¿ hayan realizado las alumnas. 
»• .... ,.;¡_ .·.l.c.'·' ' 

Con IÓ ~~tJ:i~.;}' trato de adaptarme a los propósitos del programa para motivar a las 
' ~ ,_; ::-i~: :,{'.:-~ ,-;-

alumnas ri 1a''.:(~~(u~~ ~para que se den cuenta de la importancia y riqueza del texto literario. 

Asimismo csimportante lomar en cuenta que el profesor debe trabajar conjuntamente con 

el alumno para darle seguridad y confianza. si quiere obtener resultados más favorables en 

su participación en el salón de clase y fuera de él. También es pertinente buscar el 

dinamismo de las clases para evitar la flojera y mala disposición de las alumnas hacia la 

materia. 

11. LA MATERIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

2.1 UBICACIÓN DE LA MATERIA. 

Tres son los ejes que forman los núcleos del currículum en los tres años de preparatoria y 

que el alumno debe estudiar para su fonnación integral. 

1. Núcleo básico. 
2. Núcleo formativo-cultural. 
3. Núcleo propedéutico. 

Estos núcleos de asignaturas. a su vez. se desarrollan en las tres etapas del bachillerato: 

l. INTltODUCCIÓN ( 4º año). 

11. PROFUNDIZACIÚN ( 5" año). 

111. De ORIENTACIÚN o PROPEDltUTICA (6º año). 
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l.as asi g11a! ll~ªli ·. q u.~.fÓ~fü~•U2§~~~·;~~s 'l.cl ~~~no~i.'ri ic~l1t()j~11 k~s·~~csc)nscf i ~¡; . todas· l~s 
materias del···· Pla~··.·d~; 1isfü<lib~.: ~~n·~, ~!lfari~áii~a~. Cien~i~~ Natu;¿l¿s;::1·~~~tÓ~iCo::s~cial. 
LcngJaje'.ccii11fa1i~i~j~"~·~·~füf~~¡~?:; \;.:;~ · · · .. '·•··· ... · · >' ·· :¡:.~.:·r •: ~ :· >F~;; ' ; ·.· 

., ..... " ... - ... , ,. . - :.): ·(.: ,\.::~ . 

. ·La 1~1~1t.e~i~ ~f {·~.f ~~~~~i~~~;bl~~i~!L~~~~}lit ve 1 ~ l 6) .. se· i~pa~~-f ~~'.~!,'.,~f~;~.~~?;.~c .. l'rcparatoria 

y forma part~.dwlact~p~-~.c Pf~í1Jndi7..ación: se estudia derúro.del i1úclco básico del área de 

f'ormad~~ (i2cr~~~~j(!, .corn~nic'ación y cultura) y es de catcgorí:i obligatoria y de carácter 

teórico. ' ': · '.:: ·.,.: . 

Esta. materia: sei\n1.partc ·tres veces por semana y se le considera no sólo una asignatura 

El prográlll~·ci~)~'dis~iplina de Literatura Universal fue aprobado por el Consejo Técnico 
, .. : .". : . ~ ~· ~ º''-:.:.>": ,.· . 

de fa És~·J~1ri'.1'.J~~i~~al Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
- ,-.., .. ·,· 

23 d~ ~c{IJbr~ de .1996 y pretende que el alumno. después de haber obtenido las bases del 

conocimiento de la lengua, continúe en la etapa de Profundización. desarrollando su 

capacidad en los campos lingüístico, estético y contextual, a fin de que aumente su 

potencial intelectual, ahom, a tmvés de la lectura de obras literarias de la cultura universal y 

esto favorezca la adqui~ición de habilidades en la comunicación oral y escrita. 

2.2 LA RELÁCIÓN DE LA ASIGNATURA CON OTRAS MATERIAS. 

La materia de Literatura Universal integrada al 5º año de Preparatoria se relaciona con 

materias precedentes estudiadas en 4º año como son: 

-Lengua Española, que establece las bases para el dominio de la lectura, del 

análisis literario, de la redacción, de la expresión oral y de los textos literarios españoles 

del Renacimiento hasta nuestros días. 

-Lógica, que propicia el uso correcto de los pensamienlos. 



-Historia Universal. que pcnnite ubicar_ y relacionar la obra literaria con los movimientos 

históricos correspondientes. 

También esta materia se relaciona con materias paralelas como: 

-Etirnolo~ías, que propicia el acceso para mejorar la habilidad lexicológica. 

-Historia de México, que coadyuva a relacionar a nuestro país con el mundo. 

-l::tica, que pem1ile al alumno el desarrollo de la comprensiún de valores, entre ellos el 

estético. 

-Idiomas, que propicia la habilidad lingüística en otras lenguas, otras estructuras 

oracionales y el conocimiento de textos en su lengua original. Finalmente, la asignatura 

consecuente que culminará la preparación cultural y lingiiística será Literatura Mexicana e 

lbcroamcrieana,.la cual·scrvirá al alumno para conocer el pensamiento, la cultura y los 

valores de nu¿stro país y de los países de lbcroamérica. 

2.3 PRÜrósl1;.0sGENERALES DEL CURSO. 
,,,.-.;;. 

El curso.de Literatura Universal tiene como propósito fundamental fomentar el gusto por la 

lectura y el placer del texto. Con ello pretende motivar a los alumnos a que se acerquen a la 

lectura de obras literarias de la cultura universal para que las comprenda. las analice, las 

valore y pueda construir así su propio conocimiento y adquirir. durante el proceso. hábitos 

y aptitudes para su vida futura. 

También se aspira a que los alumnos, a través de la lectura recreativa y su comprensión. 

puedan desarrollar su capacidad reflexiva para obtener, en el transcurso, habilidad y 

actitudes en la investigación y el análisis, así como la adquisición de un criterio selectivo al 

entrar en contacto con autores y obras que respondan a sus interrogantes y lo aproximen al 
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COn()Cimien!o de V0ai<'>rs'.s,q-~c le: si_f"Yl!ll rara SU desarrollo, no SOio en el campo profesional, 
_;_.· 1 

sino tainbién c11 elh~nímicl. · 

para escdblr)•:::'r¿d¿i¡;i~;~~1po'rqúe-esto también enriquecerá su percepción, su formación 
---- -~--:,__-~_'..o-~ -="-'~~~-'.~~"·~f~~":~-~~~f,?,~~:-'.~·~'f:,,'-~.--~-~;;;"..;"--:~-> -.- -

humana )' e:~16t~~~~iY~-~g~~'~¡.~-¡;~ión y va1omción de su tiempo. cultura y contexto. 

::::t!~ltlf Jl~JE~::~::::~ª~~~:~:~~"~::~::::~:::::~ 
mayor habilidiid::ii-itcrpréiativa en un proceso de observación, reflexión y de análisis,que lo 

' "· I• -. ::·;.:::/{~}i:_';{t·~;~jf_.~~ tf~}:'.·};µ,.'_:·~->;,' • . 

lleve il iu~ di~ihl(¿ rJi~y¡j/'Jc la lectura y a una evaluación integral del arte. 

El cursCl·d~;~-l~~{~~!m;~ Úniver~al. busca en todo momento incidir en el perfil de egreso que 

todo bachiller debe poseer. 

PERFIL DEL ALUMNO EGRESADO DE LA ASIGNATURA. 

Que el alumno: 

• Descubra la riqueza que encierra la lectura de obras literarias universales y. a 

tnn-és de ella. amplíe su léxico. 

• Perfeccione sus trabajos con la investigación documental. 

• Comprenda. analice. reflexione. interprete y realice críticas de textos literarios. 

• Aplique la capacidad reflexiva y crítica a otros aspectos del arte o de la 

comunicación. 

• Intensifique el estudio de la lengua. a través de la producción literaria, para 

alcanzar una comunicaciitn oral y escrita acorde a su condiciim de alumno 

prcparatoriano. 

' 
j 

l 
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• Afine su sensibilidad estética y su capacidad creativa. 

• Se integre a la cultura uni\•crsal, al distinguir los valores artísticos y humanos 

• de otras épocas y de otros países. 

2.4. OBJETIVOS PARTICULARES DE CADA UNIDAD. 

El Programa de Literatura Universal se divide en ocho unidades. 

Unidad l. Las literaturas orientales. 

* Los lexlos lilerarios de la antigüedad. 
- Textos sumerio-babilonios y hebreos que muestran las mismas 

preocupaciones humanas e históricas en ambas culturas. 
* El inicio de la li1era/11ra escrita y proyección, en la literatura, de la historia 

y de la religión. 
- La aparición de los distintos tipos de escritura es un rasgo característico de 

cada literatura. La religión y la historia de estas antiguas culturas se 
relaciona 
con los mitos y las leyendas. 

* Otros textos lilerarios de la antigüedad. 
- Comparación de textos literarios egipcios e hindúes. (A juicio del maestro 

pueden modificarse con otras literaturas, china. persa. árabe. etc.) 
* Relación de los medios geográfico e histórico de los puehlos orienlales con 

religión, .filo.wifia y lilerll/ura. 
- La comprensión de la evolución de las culturas orientales de la antigüedad 

permite relacionar aspectos geográficos. filosóficos. históricos y religiosos. 
que influyen en la literatura. 

* Carac/erísticas imporlanles de las literaturas orientales. 
- Rasgos distintivos de estas literaturas: simbolismo. religiosidad. 

imaginación. fantasía, consejos morales. creatividad, cte. 

Unidad 11. Las literaturas clásicas grecolatinas en la antigüedad. 

* Las epopeyas en la época lwméri<:a. 
- La indagación sobre personajes importantes de los relatos homéricos para 

pem1itir una mejor comprensión de las grandes epopeyas. 
* El género dramático en Grecia y en Roma. 
- En la cultura griega. el teatro tuvo una importancia capital. desde los 

orígenes de la tragedia hasta Eurípides. 1.os griegos y los romanos tuvieron 
gran afición por la comedia que adquirió características propias en estas 
cultums. 



* La lírica grecolatina. · 
- La riqueza temática y forinal de algunos poetas griegos y latinos, la cual ha 

sido muy imitada en distintas épocas literarias (Safo, Píndaro, Anacrcontc, 
1 loracio, Virgilio, Ovidio, Catulo). 

* /.os géneros literarios en Grecia y en Roma. 
- La distinción entre los géneros literarios permitirá diferenciar en las obras 

literarias, sus rasgos característicos para situar a los autores importantes 
grecolatinos. 

* Panorama general de Grecia y de Rllma. 
- Para comprender el panorama general de Grecia y de Roma y su integración 

en el clasicismo, es necesario conocer sus antecedentes históricos y 
gcográ fi e os. 

* Valoración de la literatura grecolatina. 
- La lectura de los autores clásicos grecolatinos seleccionados tiene relevancia 

para nuestro desenvolvimiento como seres humanos y como universitarios. 

Unidad 111. La Edad Media en Europa. 

* Llls textos medievales. 
- Es imprescindible la lectura atenta y meditada de los textos seleccionados, 

para su estudio y análisis de la forma y del fondo: 
• l~pica medieval. 
• Lírica medieval. 

• Teatro medieval. 

• Narrativa medieval . 

• Dante . 

• Petrarca . 

• Bocaccio . 

* Contexto cultural del te.'l:to medieval. 
- Debido a los siglos que abarca la Edad Media y al feudalismo imperante, se 

requiere que se localice al texto en el tiempo y el espacio, así como el 
conocimiento de datos para establecer el contexto cultural. 

* Ancílisis del texto leído. 
- El enriquecimiento cultural sólo se realiza a través del análisis profundo de 

los textos elegidos para su comprensión y asimilación. 
* Redacción. 
- Las ideas. comentarios, opiniones en la clase, el análisis y las conclusiones 

propias, así como la investigación documental. son importantes pam poder 
elaborar un trabajo que debe tener valor universitario. 

Unidad IV. La literatura del Renacimiento. 

*La literatura renacenlista. 
- La lectura de textos significativos del Renacimiento es necesaria para captar 

los rasgos esenciales de la época. 

12 



* Esquema estructura/ de la ohra leída. 
- La iderilifiéaí.:ión de los elementos estructurales nos permite adentrarnos en 

la obra leída para comprenderla, disfrutar su lectura más profundamente y 
enriquecer su acervo cultural. 

* El cóníexto cultural del Renacimiento. 
- El conoi.:imicnto de los datos que establecen el contexto histórico cultural en 

que se ubica el texto leído nos pcm1itc incorporar conocimientos básicos en 
su vida universitaria. 

* Características de la literatura renac:enti.~tu. 
- Rasgos esenciales del Renacimiento: humanismo, individualismo, libertad. 

espíritu crítico, temas de la antigüedad pagana, valor de la cultura, escala de 
valores humanos. 

* Los géneros literarios en el Re11acimie1110. 
- Los cuadros sinópticos permiten tener una idea somera de la producción 

literaria de una época. 
* Redacción. 
- La elaboración de un trabajo escrito es importante para ejercitar la reflexión 

y el buen uso de la lengua. 

Unidad V. La literatura neoclásica. 

* El Neoc:lasici.mw en la literatura. 
- La aproximación a alguna de las obras neoclásicas permite establecer la 

síntesis artística de lo bello y de lo útil. 
* !vfarco histórico cultural del siglo XVIII. 
- La investigación de los aspectos históricos y culturales de la época nos 

ayudan a comprender esta literatura. 
Características del Neoclasicismo. 

* Ancílisis de una obra neoc:lásica. 
- La comprensión del texto y de las circunstancias en que fue creado propicia 

un conocimiento enriquecedor. 
*La rehelión sentimental. 
- J\ finales del siglo XVIII surgen aires de renovación anti neoclásica, 

importantes para el cambio de estilo. 

*Panorama de la literatura del siglo XVIII. 
- La elaboración de un listado de autores significativos de estas etapas permite 

tener una ubicación de escritores que han contribuido al proceso de la 
historia literaria. 

* Redacción. 
- La práctica de la redacción es esencial en el bachillerato. 

Unidad VI. Romanticismo y realismo literarios. 

*A u/ores románticos y realista.\·. 
- Discriminar a los autores más relevantes de ambas tendencias permitirá 

lecturas posteriores que seguirán incrementando la cultura requerida por un 

13 



alumno universitario. 
*El romanticismo en la literatura. 
- A través de los textos literarios del Romanticismo se puede observar cómo 

esta tendencia modifica el estilo del Neoclasicismo. 
*/.a literatura como reflejo de la realidad. 
- Los textos literarios del Realismo nos penniten observar la evolución 

constante del arte; del ideal romántico a lo real como tendencia literaria. 
* Contexto socioc11/tural del siglo XIX 
- Las modificaciones que se plantearon en la vida europea desde finales del 
siglo XVIII conmovieron el arte, que evolucionó a diversas tendencia. 

*Características romlÍnticas y realistas. 
- Las dos grandes corrientes del siglo XIX se oponen en sus distintas 

manifestaciones. 
*Análisis de textos. 
- La investigación reali?..ada de aspectos socioculturales y literarios es ancilar 

para una mejor comprensión del texto. 
* Práctica de la redacción. 
- La comparación de textos diforentes en fonna y fondo amplía el sentido 

reflexivo. 
*Creación literaria. 
- Las vivencias y experiencias personales pueden desembocar en la creación 

literaria personal. 

Unidad VII. De la literatura moderna a la vanguardia. 

*La hú.w¡ueda esteticista en la literatura de.fines del siglo XIX 
- Acercarse a textos que buscan producir un impacto estético permite la 

observación del cambio de rumbo de la literatura del naturalismo a efectos 
··simbólicos"'. 

* La singularidad del \'t111g1wrdismo. 
- Los textos vanguardistas pretenden la autonomía creativa y cada '"ismo"' 

representa la expresión de la singularidad. 
* El contexto histórico y soc:iocult11ral del período entre siglos. 
- Las corrientes filosóficas de fin de siglo tienen una gran importancia en el 
devenir de la literatura; la Primera Guerra Mundial ocasiona una conmoción 
en todos los órdenes. 

* Carac:terÍ.\'tic:as de las wmguardias. 
- La actitud de aceptar la novedad como búsqueda estética es esencial para 
comprender la vanguardia. 

* Anti/isis de textos literarios. 
- La impresión de la primera lectura '"inocente" probablemente se modificará, 

después del proceso de interrelación seguido en la unidad. 
* Expresión oral. 
- La discusión de los temas y del estilo de las obras leídas propicia la 

comprensión de estos textos. 

14 



* Redacción. 
--La elaboración de un escrito, que consigne las impresiones sobre las 

innovaciones en arte. permite desarrollar el sentido reflexivo y practicar la 
redacción. 

Unidad VIII. La literatura actual. 

* Textos literarios actuales. 
- La lectura de distintos tipos de textos es corwenientc para la reflexión sobre 

nuestro tiempo. 
* La época actual desde el período entreguerras. 
- La comprensión de los hechos más significativos del siglo XX es necesaria 

para encuadrar en este panorama al hombre contemporáneo. 
*Características de la literatura actual. 
- La literatura actual es una revelación de la vida: transmite todas las vivencias 

del ser humano y por ello su estructura interna y formal se ha transformado. 
*Aspectos de la literatura universa/. 
- Al terminar el curso es importante valorar a la literatura como un nexo de 

unión entre seres humanos de otras latitudes y de otras épocas. 
* Expresión oral. 
- Es importante discutir la importancia de la literatura. 
* Redacción. 
- A lo largo del curso el alumno ha hecho ejercicios de reflexión histórica y 

literaria. así como de expresión oral y escrita, que le permitirán culminar este 
curso con un ensayo. 

Objetivos del curso. 
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El estudio de esta asignatura implica: lectura, análisis y comentario de textos. investigación 

sistemática en bibliotecas, interrelación con otms asignaturas y comentarios en forma oral 

para culminar en cada unidad con un trabajo formal de redacción. 

Objetivos específicos el curso. 

- Lectura cuidadosa de fragmentos literarios significativos en cada unidad. 

- Búsqueda de palabnts desconocidas para comprender cabalmente el texto 
seleccionado. 

- Comprender el léxico ajeno enriquecerá el vocabulario del prcparatoriano. 

- Utilizar un análisis apropiado para la obra propuesta, según el buen criterio 
de cada profesor. 

- Integrar los elementos del análisis con la función poética del texto. 



- Identificar los rccursoifque el autor utilizó para lograr la expresión artística. 

- Crear hábilossocialcsdc participación individual y por equipos: expresión 
oral, libcrtac.l;rcs-pctdá los demás, saber escuchar. cte. 

- Fomentar lain~csÍiga~ión, en bibliotecas, de aspectos contextuales de la obra 
lileraria.'c ,'-:-~~:~+<-C:<c -

- Dcsarro~;arg~'16~·h1~mnos la escritura creadora y la elaboración de 
redaccio,.;cs: fiCtÚÍs,. imitaciones, modi ficacioncs del texto, comentarios. 
intcrprclacfohes;erilicas, monografías, ensayos. ele. 

- Propiciar actividades audiovisuales en el aula y actividades extra aula: 
lectura de textos completos, asistencia al teatro. a conforcncias, cte. 

Propósitos de la unidad. 
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Después del nombre de cada unidad, se encuentra el propósito que se pretende cumplir con 

el desarrollo de los contenidos de las diferentes unidades del Programa; todas las unidades 

coinciden en acercar al alumno a los textos universales y a partir de su comprensión y 

análisis ir descubriendo las características de la distintas culturas a través de técnicas y 

estrategias didácticas diversas. También los estudiantes, a través de la lectura cuidadosa de 

obras literarias, de preferencia cortas para abarcar mejor los contenidos. de acuerdo con la 

época de que se trate, aprenderá a reconocer los diferentes géneros literarios (cuento, 

fábula, novelas, obras dramáticas, poesía) y apreciar su estilo y lenguaje. Ello provocará 

que, poco a poco, vaya emitiendo juicios críticos en relación con las lecturas. 

1 
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111. E.IERCICIODOCENTE. 

3.1. MARCO TEÓRICO. - .. "• ·.', . 
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Las eseu~fas,á";:i1~V(!l)>reparátoria en nuestros días deben responder a las expectativas 

actuales e,n 1~i.'!~fé>_~cs9s de enseñanza, a fin de que los profesores conozcamos nuevos 

modcl~s~ csir~t~giÜ~·<lfCJácticas que promuevan cambios significativos en los alumnos. 

Las cstr~ic'iiri'j¡:fü~1~:¡;.~as tradicionales centradas en la mcmori,...ación y aceptación de la 
, __ .- '; ~:·:~>:!,'~-~,--:~;~_~,: :_ ) -

información'//ni~'i1cj~das durante mucho tiempo 
•: -'-.. :' ·,'<·· .-~) ,;;~: .'·

·:.' ~ ... -,-

utilizados peí~ la?i~scucla Nacional Preparatoria. 

por los programas de estudio anteriores, 

no aportó a los alumnos las herramientas 

ncccsarias·'pa~a''; la adquisición de habilidades y competencias de acuerdo con los 
',,-. -._ - •• >'." .-

rcqucrilll-icnt~s 'que demandan los estudios superiores y. en particular, en términos de 
·,·-.. , .. 

valores Y• actitudes que suponen una formación social y humanísticas básicas, debido a que 

se privHc~iab~ la práctica expositiva, verbalista y repetitiva por parte de algunos docentes 
:.' .. -< 

en el sa_ló,n de clases y se descuidaba el proceso de cnscñan,....a-aprcndizajc de los alumnos . 

. Aunado a esto, los contenidos de los programas eran muy amplios, y había una sobrecarga 

de tareas que impedía al alumno construir su propio aprendi,...ajc debido a la incapacidad de 

aplicar esta metodología en la práctica. 

En el caso de la literatura, la materia se daba como historia de la literatura y su enseñanza 

se. básaba en la teoría. dejando a un lado la ejercitación práctica de la lectura de obras 

clásicas y significativas de cada etapa, país o movimiento litcmrio y tampoco se hacía 

ér1fasis e~ el análisis literario y la redacción. 

Es por ello que, a partir de 1995-1996. se modificó el Plan de estudios de la Escuela 

Nacional Preparatoria, por la urgente necesidad de fortalecer y potenciar el perfil del 

egresado, de acuerdo con los requerimientos de conocimiento y competencia actuales. Y 

también para orientar el enfoque metodológico de los programas hacia una cnscñan7.a, en 
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primer lugar, _ccntmda. en eÍ~lu~_nº· .. •y_en .•. suactividad,··.mru,·~qu_e l!n ·~1·n1aestro;_ •.. y.en segundo 

lt1g11r, para· ~~s::~r~l~:r 1:~~'.~;,;il:i~~-d~s··>·cr+~c~;:ci:~~:~.~--~o~~~·:~l-.a;~n~1~~-~c· her~micntas 

que Promu~Vª'.'f l¡:~~~JiXh~;¡¡:, • .. i· e · ... 
El Plandc Estúdiós·vigenfo•prctcndc _qi.íé la educación de los estudiantes esté inclinada más 

hnd~10•10~;~1rt~i~i~~~~1~~¿y que el d~n•e promueva la reílcx;ón • travc. de 

las expericnCias é.lcl~áprcnüiir.iijc;!)iára que, de esta manera, los alumnos puedan organizar la 
. : _ .; . /:<>:1~-:'·_:::.:,",. ·; ;" ~'{~?:~~'I~~{-:~~i~~t !r;:;:.:~tJ~~;~t~J,~~.:;: ~, ~: .-. _-- -

infommCió1í'obicnida'j:íiirá' iÍltcrprctarla y aplicarla a la solución de problemas. 
:·.·:~ '."{ :,_.,º,.~·~···--~·;i.¡,'·i/'.':iJ -~>:·:~;F-3-'· ,· ·. __ : 

Para cumpli~··cori':~1J~. r()poW~teducativos que se ha propuesto la Escuela Nacional 

l'reparal:~ • .;.¡':~~~@Sl~• Ínodclo que aba<que tod"' •~ ex;gend"' actualex de la 

educación, para qi.Je .• los·•maéstros. se actualicen y tengan herramientas necesarias para 
". :. -_ .- ";··-"··~ . .:o_;.-;;'._,: 

ayudar al alumno a consfruirs'u aprendizaje. 

Una perspectiva diferente de aprendi:1..ajc, y que plantea lo que la Escuela Nacional 

Preparatoria requiere para la formación y desarrollo intelectual de sus alumnos, es la teoría 

constructivista de la enseñanza y del aprendizaje, que se alimenta de las aportaciones de 

diversas corrientes psicológicas asociadas genéricamente a la psicología cognitiva; el 

enfoque psicogenético de Jean Piaget. la teoría de David Ausubcl sobre la asimilación y el 

aprendizaje significativo, la psicología sociocultuml de Vigotsky, así como otras teorías 

instruccionales, entre otras. 

El constructivismo habla de un sujeto activo que va construyendo su aprcndi:.-..aje día a día 

como resultado de la inllucncia sociocultural que lo rodea, así como de su comportamiento 

afoctivo. Por lo tanto, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad. sino una 

construcción del ser humano. 
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Dicho proceso de construcciú~1 dcperidé-de dos aspectos fundamentales: 
,-"""--

• De los co~o~iriti~ntos previos o representación que se tenga de la nueva 
informaéiún o de la actividad o tarea a resolver. 

• De la actividad externa o interna que el aprendiz realice al respecto . 

La concepciún constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la 

finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los 

procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al cual 

pertenece:. Estos_ aprendiz~~jes no se darán de manera satisfactoria si no se suministra una 

ayudd csp~cífica a través de la participaciún del alumno en actividades intencionales, 

planific~das y sistemáticas, que logren propiciar en el alumno una actividad constructiva. 

Así la construcción del conocimiento escolar puede analizarse desde dos vertientes: 

a) Procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. 
b) Los mecanismos de influencia educativa susceptibles de promover, guiar y orientar 

dicho aprendizaje. 

Diversos autores han postulado que es mediante la reali7..aeiún de aprendi:;mjcs 

significativos que el alumno construye significados que enriquecen su conocimiento del 

mundo f1sico o social, potenciando así su personalidad. De esta manera, los tres aspectos 

chive que debe favorecer el proceso instruccional serán el logro del aprendizaje 

significativo, la mcmori7..ación comprensiva de los conocimiento escolares y la 

funcionalidad de lo aprendido. 

Desde la postura constructivista se rcchaY..a la concepción del alumno como un mero 

receptor o reproductor de los saberes culturales. así como tampoco se acepta la idea de que 

el desarrollo es la simple acumulación de aprendizajes específicos. 

l 
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La concepción. co~struciivista se organiza en torno a tres ideas fundamentales: 

I. El alulllno es responsable último de su propio proceso de aprendizaje porque 
·construye o reconstruye los conocimientos del mundo que lo rodea y se convierte en 
un sér activo cuando manipula, explora. descubre o inventa. incluso cuando lec o 
escucha la exposición de otros. 

2. Se. considera que el alumno posee ya un grado considerable de contenidos 
elaborados y a él le toca reconstruir el conocimiento preexistente en la sociedad. 
pero en el plano personal desde el momento en que se acerca progresivamente a lo 
que significan y representan los contenidos. 

3. La función del docente es relacionar los procesos de construcción del alumno con el 
saber que le rodea. Esto quiere decir que la función del profesor no se limita a crear 
condiciones favorables para que el alumno despliegue una actividad constructiva, 
sino para guiar, orientar dicha actividad. 

Se puede _decir.que la construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso de 
, -,.-,'·,o,_ • - ·., _·:;·,'?, :,:i_>¿i.·~. ~~.-'->~:(:·':,~~- .~.'/.' "> , 

elaboración; en qúc':cl alU.ril'.16 ¿Clccdo1ia, organiza, y transforma la información que recibe 
~ .. , ·-. :'"' ; . " , . . . , ., . . ' . . ' . 

de muy div'~rkii.~f~u¿~'tcs, estableciendo dicha i~fonnaéi6n y sus ideas o conocimientos 
, '.· ... ·f -.<~\ ·, ~' ,._,_,. ·,·t ·:·'· 

previos. As(apr~~der un contenido quiere decir que el alumno le atribuye un significado, 

construye una representación mental a través de imágenes o proposiciones verbales, o 

bien -elabora una especie de teoría o modelo mental con marco explicativo de dicho 

conocin1icnto. ( 1) 

En este proceso de cnscñan:i'.a-aprcndi7..ajc, se acentúa la importancia que tiene el docente 

para ayudar a sus alumnos a que aprendan, a través de lo que se ha llamado Enscñan:i'.a 

activa, la cual sugiere que un docente activo está comprometido con el aprendi:i'.ajc de sus 

alumnos, haciendo preguntas que activen al alumno y lo motiven a la comprensión del 

contenido que se estudia y al desarrollo de su pensamiento. 

Si el profesor sabe refor..:ar cada una de estas etapas con suficientes cxpcri.:ncias en el salón 

de clases, puede desarrollar en los alumnos sus habilidades y capacidades de pensamiento. 

( 1) CALDERON NA VA, Carmen y Jorge Galindo. Diplomado de formación docente en educación media 
superior. UNAM. J>ágs. 95-113. 
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'y. si además se les~~Er':seht~ a e ést.°:s I~ ()ll.ºr~~n idad d~ pra,~tiear' e!l~~: habilidades hasta 

obtener un do:;ninlodcdla~~~<~árá~ ~<n1ip~~nder,·rc1~6i<l11rir;;·r~~~l~er los problemas que se 
.:· .. ~·;;.':; ··,:,-·· ,·;· ... -_.,~: .::~,·::·. " . .'\._'._._ ·-.,~--~· 

les prescntci1~·; 't?,; ''''· :·.···· .. ;::.'}> e:: .. '.~.··;"' >:<é:·'(>' · .>: ... ;(.: . 
. '' .,.. ·. ·" :{ -_ .... ", :;,,:,~:- .'.'};.>''.. ·:_,_:.; ;f ; .. · ;,.:·: :;;'.:i(?r::-.,.~/;~::: :.': ... :}:~·~: .. __ --

::.~~:~r~if ~f 'f if if~f f I~~f l~t!lilf jf ~~~~~f i~::.::":u;c:::::~ 
y confusas; organrzacro"! para .. con1~nzar a ~rcmpo;;las clases ymreparar el material de trabajo 

con .. an1;c'.~~!1~:lI~i~II'~~~t¡iilil~~i}!JI14f ¡;i~;" •. que lo• alumno• la< 
reconozcan, como.•:imprescindibtcs':ptira'¡f9.rmarl!1á~itos,cri ;la··.clasc; Alineamiento de la 

, -.. :. ·-. -·- , <:·; r~;,;: ,: -:., i~; " .... · ~-:~ -~., - -;~: "·.:_ .L·-~;~\~;;~l~?~~~~;'.~;~~~:;~~:~~f:;':::(~':-.,:.~-:~~:·f _'_~~-- , ,_ /: .. ' .. 
enseñan~.a,·-~.~~f;~r~,{~I : ~r~i~sbr se~: co1~5~~~te ;~~p ;10~ objetiv,~s y las actividades de 

aprendizaje;': Foco, para mantener la atencióÍ1::/~c .tc>s.' alumnos desde el principio hasta el 
" :-.:-·,··.·,,-_.·. . 

final de ·lá clase;· Retroalimentación, ayudar o alentar a los alumnos con infommción que 
- '. .: ··. > 

los prov6~ pa~a contestar preguntas o para realbmr algún ejercicio; Revisión y cierre. que 

consiste:•:~n: resumir el trabajo anterior y conectar lo que se aprendió con lo que viene. En 

último lugar, están las preguntas que sirven para inducir a los estudiantes a la participación 

y mejorar su autoestima. 

Uno de los modelos que propone el constructivismo para llevar a e!Ccto todas las metas de 

aprendi¡mje expuestas con anterioridad es el modelo inductivo, que ubica a los alumnos en 

el centro del proceso de aprendizaje. Además, este modelo nos proporciona ejemplos a los 

docentes de cómo planear una clase y de los pasos que se deben seguir para el desarrollo de 

la construcción del aprendizaje en los alumnos. 

Los pasos esenciales para desarrollar este modelo son: 

l. Identificación del tema. Debemos. como profesores, dejar claro cuál es el tema que 
se abordará en la clase y orientar a los alumnos al reconocimiento de este objetivo. 

2. Identificación de una meta precisa. Esto es, identificar el objetivo que queremos que 
los alumnos puedan ser capaces de decir o hacer y se centra en la búsqueda de 
resultados. 
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3. Selección de ejemplos. Los ejemplos son elementos esenciales que serán definitivos 
para ilusirarel k:'ma elegido y pueden ser de la siguiente manera: 

a) Realía; Es una sustitución de lo real. 
. b) Imagen. Pueden ser fotos. diapositivas en color. etcétera. 
· c) Modelos. Dibujos. 
d) · Estudios de casos. Alternativas antagónicas. 
e) Simuláción y dramati7..ación. llacer discriminaciom.:s o bien hacer 

. :, rc'prcscntaeiones de algunas acciones. 

El éxito de la ~la~e depende de la calidad de los ejemplos que empican los docentes y de su 
" ·.,_:: < , 

habilidad para gÚiar el análisis de la infonnación. 

Para implementar una clase utilizando el método inductivo. después de los pasos anteriores, 

se combinan los siguientes pasos. 

• Introducción de la clase. El profesor puede introducir la clase de diforentes maneras: 
utili7..ando una oración, planteando un problema o haciendo una comparación con el 
trabajo anterior. 

• Final abierto. Se les pide a los alumnos. a partir de los ejemplos presentados. que 
observen, describan y comparen. 

• Convergencia. Es una pregunta o preguntas enfocadas hacia una respuesta 
específica. 

• Cierre. Es cuando los alumnos identifican el concepto por sus características y 
pueden establecer el principio, la generalización o la regla. 

• Aplicación. Es cuando los estudiantes pueden exponer la definición de un concepto 
o describir un principio que refleja la comprensión, por parte del alumno. para poder 
aplicar los conocimientos obtenidos en el mundo real. (2) 

En resumen, a través del modelo inductivo. el alumno construye una comprensión profunda 

y completa de temas específicos y participa activamente en este proceso bajo una serie de 

pasos como: observar, comparar. buscar patrones, generalizar, predecir y explicar. 

Este modelo puede ser aplicable en todas las áreas del programa, debido a que se ajusta 

perfectamente a los objetivos de enseñanza que la Escuela Nacional Preparatoria requiere 

(2) EGGEN, Paul D.-y Donnld P. Kauchak. EstmtcgiiL' docentes. cnscñall7ll de contenidos curriculares y dcsarruffo de 
habilidades de 'pensamiento, pág. 9· 1 16. 



,~ __ , 
- ';_-•, - . ., :·;·.. :-:- /- -

en los Planes de. estudio, para apoyar a los profCsorcs a qul!a~~i_li~nca:;u_s alumnos en el - _ ___,,____ - ----_,_ ·'~ - -~ 

desarrollo y coríst;i~diÓ~ de su aprendizaje y puedan así ~e; p~rs6has competitivas al llegar 
',;·>~,_.:'.·'. 

a sus cstudiÓssÚ~c~iof~~·)lsí como también pucdan~csarr(lll~~sWn1cjor en su vida social. 

Sin cmbargri;>~~iri·~ü;tjuidr~ decir que sea el m~todo ad~ciuado para todas las materias. o 
_. --.~-=- ~: ~"J, ·-~:f:~+~~;_}~º~{~~ ':"'.~+.:~~-~;-~;~-~<' ' -- '· _' =::~~t~~--7~; ~-{~--_·; -~ 

para la'. füeratúra ét1•'gcneral; creo que podemos· to'rííar algunas cosas de esta escuela 

cognitiva, pero como docentes debemos seguir buscando los medios adecuados para llevar 

a efecto nuestra labor. 

Actividades antes del inicio de clases. 

El curso de Literatura Universal que imparto requiere de un trabajo previo para preparar y 

ordenar las actividades escolares y el material didáctico-necesario para llevar a cabo los 

objetivos y lineamientos del Programa. 

Antes de iniciar el ciclo escolar, elaboro el Programa desglosado de la materia, que 

contiene todos los temas y subtemas que debo enseñar a las alumnas en el transcurso del 

año, las fechas para abarcar dichas unidades, las actividades de enseñan7..a-aprendizaje que 

se sugieren para abordar los diferentes temas especificando el material didáctico con que 

implementaré mi clase y la bibliografía que las jóvenes deberán utilizar para apoyar sus 

investigaciones, así como el sistema de evaluación que utili7..aré para calificar en los 

diferentes períodos. (Ve.ranexo) 

Lo anterior, me sirve como guía para llevar un orden en mis clases y éstas no resulten 

improvisadas, asimismo para dar a conocer a la Institución donde trabajo el contenido de 

mi clase y la forma en que pienso trabajar. 

Otro material que elaboro es el Avance Programático. en el cual se registran los temas y 

subtcmas de la materia, además de las fechas, por día, en que tentativamente debo 
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exponerlos. Est~ Á~~~~e terigo que firmarlo de acuerdo con las fechas estable¿idas para los 

temas; si por~lgúnn~~tivono estoy a la par de esas fechas. tengo q~'c e~plidar.~IP~. ~qÚé de 
"' . . . . ... 

mi retrasó y la' fecha real en que los expondré. Este trab~jo me sirV~parai~-u~~i(¡~~ndo mis 
1- ,- ' ·:-,: 

clases en el tiempo y tratar de abarcar. lo más que se pueda •. los 'icn1~~;~~J;cl' pirigrama 
·:;·~;~·~i~-~:- -,· -. ="=-·- ,' __ . -,'.~: 

requiere, tomando en cuenta que las fechas se reducen por las 'a_ctividri'dcs<qúc': a' veces, la 
' ·; . '. .7 . ~:~ ' . ' 

escuela tiene programadas como: festivales, salidas culturalC:s~ confcrcni:iás y cursos, y 

también porque los temas que abordo suelen ser muy cxtc~~os.· 
,: ':. º''·--,_:_:.<' : ,_:. 

Sin embargo, mi tarea principal antes de iniciar mis clases es lá selección cuidadosa de los 

textos que las alumnas leerán en el transcurso del año. Por ello. trato de que las lecturas 

vayan lentamente de lo sencillo a lo complejo. y evitar así la posible distracción o 

aburrimiento de las jóvenes. También debo tomar en cuenta el tipo de relación personal. 

afectiva y temática que pueda haber entre el texto y las estudiantes para que éstas, a la hora 

de leer, se identifiquen con los personajes y sus acciones. 

Para la selección de lecturas tomo en cuenta las sugerencias que hace el programa para cada 

unidad y sólo agrego las fechas en que los grupos las leerán. parn que no haya saturación 

con otras materias y tengan suficiente tiempo para leer y conseguir las obras (algunas 

alumnas prefieren sacar fotocopias y no comprar los libros) con anticipación y no pongan 

después de pretexto que no pudieron conseguirlas porque están agotados los libros o 

cualquier otra cosa. 



25 

La selección de lecturas para este año escolar es la siguiente: 

Unidad Tema Obras y autor Fecha 
- 1 Las culturas orientales Exodo v 

Can/ar de /os Cantares 9 de septiembre 02. 
11 Las literaturas clásicas Medea, de Eurípidcs. 1 7 de octubre de 02. 

- - f,!.rccolatinas Anfitrión. de Plauto 
111 La Edad Media en Europa. El /17.fierno, de Dante. 15 de noviembre de 

El Decamerón, de Bocaccio 02. 
IV La literatura en el Otelo, de William 1 7 de enero de 03 

Renacimiento. Shakcspcarc. 
V La literatura neoclásica. Las preciosas ridículas, de 20 de febrero de 03. 

Moliere. 
VI Romanticismo y Realismo Frag. de Fauslo, de Gocthc. 14 de mar.w de 03. 

literarios. Cuentos. de Edgar Allan 
Poe 
Cuentos, de Guy de 
Maupassant. 
Cuentos, de Osear Wilde 

VII De la literatura moderna a la Poesía de Baudelairc. 1 O de abril de 03. 
Vanguardia. 

VIII La literatura actual El Principilo, de Exupery. 28 de mayo de 03. 
La Metamorf<>sis. de Kaílrn. 

Una vez realizado este trabajo sólo espero a que inicien las clases. 

Indicaciones a los grupos acerca de las clases. 

Cuando inician las clases. lo primero que hago, después de mi presentación personal, es una 

dinámica que pcnnitc que los grupos se conozcan y se relajen antes de empezar con las 

indicaciones de la materia y la infonnación de cómo trabajaremos en el salón de clases. 

Después, aclaro a los grupos, los propósitos generales del curso y lo que se pretende con el 

estudio de la materia de Literatura Universal y les doy copias del Programa (donde vienen 

ya asentadas las lecturas seleccionadas por unidad) para que ellas tengan, al igual 

que yo, una guía de lo que se verá a lo largo del ciclo escolar. También establezco la forma 

de calificar y los elementos que tomaré en cuenta para dicho fin. Una vez asentados los 

puntos anteriores, les practico a las alumnas un examen de diagnóstico sencillo para evaluar 
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las condiciones .literarias en que se encuentran al pasar al quinto año de preparatoria. (Ver 

anexo) 

Este examen me pem1ite conocer las deficiencias que las jóvenes presentan en la lectura y 

comprcnsiÓ~ ·de . textos, así como en ortogralla y redacción. no se diga en cuanto a la 

Ío~ali~,<I~ió'ri de elementos esenciales para hacer el análisis de una obra. Por ello, en primer 
-·-·- ·- -."•:.· , 

-;~, ... '\, ' 

11.lgar, b~~c~)~ ri1a~cra de motivar a esos grupos y enfocar su lectura hacia el goce y su 
' _, 

-_:<- - ;o•: ,-,·~:,: 

disfrute y.~~dc'.'~ilí>sahar a los demás elementos para que puedan interpretar y valorar las 

obras lltc~~~i~s'',~k~-~ -~onjunto, tratando de que las jóvenes plasmen sus pensamientos en 

forma .escrita y, de esa manera, habilitarlas a través de la prJctica en la ortografia y la 

redacción. 

También les pido a las alumnas que enumeren las obras que han leído en el transcurso de su 

vida escolar o familiar; la gran mayoría no se acuerdan de los títulos de los libros que 

leyeron y mucho menos de su autor. Las que recuerdan algo. sólo me enumeran algunas de 

las obras que leyeron en el ciclo anterior (cuarto año) y con mucho trabajo. De lo anterior. 

deduzco que las alumnas sólo Icen lo que se les deja en la escuela y no tienen un hábito de 

lectura. Tampoco Icen revistas ni periódicos. Por tal motivo trato de buscar soluciones y 

orientar a éstas jóvenes a la lectura y de ello hablo en el siguiente apartado. 

Una vez terminada esta etapa, les aclaro a las alumnas la forma en que vamos a trabajar y 

les expongo que ahom son ellas las que construirán su propio aprendizaje. a través de la 

participación activa en el salón de clases. en sus trabajos individuales o por equipos. así 

como en la investigación extra clase, ya que yo solamente seré una guía para orientarlas en 

su desarrollo en la adquisición de conocimientos o para corregir, ampliar y completar 

alguna infonnación, o bien, para concluir aspectos especiales de interés, como pueden ser 

autores, corrientes literarias, características o elementos del análisis. 
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Desarrollo de las clases. 

Terminada h1 etapa anterior. continúo con la introducción al curso de Literatura Universal, 

haciendo preguntas a las alumnas sobre lo que entienden por Literatura, Arte, Historia y 

Filosolia. y una vez que han dado sus respuestas deducimos su signilicado y la rclaciún que 

existe entre ellas. 

Después prosigo con la diferenciación de los géneros literarios para que puedan distinguir 

los textos cuando los lean. 

También les hablo de las distintas escuelas y épocas literarias. resaltando sus características 

más sobresalientes. En estas clases me valgo del proyector de acetatos para presentarles 

cuadros sinópticos o mapas conceptuales acerca del tema que estamos viendo para que sea 

más comprensible a las alumnas. 

También dejo algunos trabajos que las estudiantes tienen que elaborar. previa investigación. 

como esquemas, resumen de algunas corrientes literarias para que tengan una idea 

completa de los elementos que conforman a toda una época. 

Por otro lado. organizo exposiciones por equipos de dos personas para que hablen acerca de 

la vida de un personaje y nos cuenten lo más importante de su sicología y anécdotas que 

nos sirvan para establecer los rasgos de este personaje en su obrn. o simplemente para 

conocer la biografia de los autores más sobresalientes de cada época. 

3.2 u:cTURA. 

Todos sabemos que la lectura es de gran utilidad en nuestra sociedad y en todo el mundo, 

sin embargo, las estudiantes de preparatoria todavía no adquieren la suficiente conciencia 

de que la lectura es un factor importante para su desarrollo profesional. Por ello, después de 

enseñarles las bases esenciales de la literatura, empiezo a hablarles de la importancia que 
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pam ellas tiene, en especial, leer textos literarios. Tmto de convencerlas de que la lcctum 

les abrirá un mundo de experiencias maravillosas que les permitirán desp(*irse de su 

ignomncia, comprender el mundo y ser dueñas de su destino. También les digo que la 

lectura es la única forma que tiene el ser humano para trasportarse a lugares mágicos y 

fascinantes que enriquecerán su imaginación y despertarán sus emociom:s. 

Para que comprendan mejor mis palabras. les narro un breve cuento hindú tomado de la 

obra Los cuentos del Vela/a y empiezo a introducirlas en el mundo mágico de los 

personajes y su trama. Cuando doy por terminada la narración. les pregunto si se dieron 

cuenta cómo fueron imaginando lo que yo les iba contando y qué emociones se fueron 

produciendo, en ellas en los diferentes momentos de la narración. Las jóvenes responden 

muy bien a este estímulo y quedan fascinadas con el cuento que, al final, tiene unas 

preguntas que el Vctala le hace al protagonista y que comprueban la capacidad de recepción 

de este rey para entender y resolver los problemas que se le plantean al final de cada 

cuento, y que yo, a su vez. les planteo a las muchachas, para conocer si tienen la misma 

capacidad que el rey para contestar acertadamente. Entonces les digo a las jóvenes que no 

sólo es importante leer, sino también comprender y saber interpretar lo que Icemos. Este 

ejercicio me sirve para motivar a las chicas a que lean los textos de la clase y se acerquen a 

ellos. 

Ahora bien, en el trascurso de las clases, mi labor con las alumnas consiste en ayudarlas a 

leer todo tipo de obras y para ello pongo en práctica ciertas estrategias que las ayudan a 

entender mejor los textos y las obliga a leer cuando no quieren hacerlo. En primer lugar. 

hago que las jóvenes lean en voz alta fragmentos que les resultan dificiles de comprender. 

para que descubran lo que el autor quiso decir, la bclle7.a del lenguaje, la intención moral de 

la obra, si es que la tiene; y ante todo, para que se escuchen a sí mismas leyendo y pierdan 
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el temor de hacerlo ante sus compañeras o ante otm persona cualquiera que las escuche. 

Otra forma de que comprendan los textos cuando éstos son muy largos o complejos (como 

en el caso de El inficmo, de Dante) es a través de cuestionarios que elaboro, para que sigan 

la secuencia gradual de los acontecimientos y puedan valorar los elementos de los cuales 

está constituida la obra. (Ver anexo) 

También aplico exámenes de lectura (antes de hacer el análisis de la obra) que no tiene la 

mayor complejidad, porque sólo se basa en la anécdota. Esta estrategia la realizo para que 

entiendan mejor la lectura y para comprobar que efectivamente leyeron, ya que algunas se 

niegan a leer porque no les gusta y se les hace demasiado tedioso hacerlo. Este problema se 

presenta sobre todo con obras de la antigüedad, porque en ellas abundan palabras 

desconocidas que las estudiantes no manejan y les da pereza buscar en el diccionario. Sin 

embargo, con este tipo de examen las obligo a leer y les doy un porcentaje de su 

calificación por el solo hecho de leer. No obstante, algunas alumnas reprueban el examen 

porque no tienen el hábito de la lectura y apenas Icen dos páginas cuando ya se cansaron. 

Por ello, antes de dejarles cada lectura, les doy una pequeña introducción a la obra, 

exagerando ciertos rasgos de los personajes y sus acciones, para motivarlas a que sigan 

leyendo la secuencia de la historia. Esto evita también que lean obras incompletas. (Ver 

anexo) 

Cuando abordo las obras de Moliere, les pido a las estudiantes que se dividan en equipos de 

8 a 1 O personas y les asignó una obra de este escritor por equipo. Después les pido que la 

lean y hagan la adaptación de la obra que les tocó, para realizar una radionovela, un 

espectáculo de títeres, un video actuado por ellas, o bien, una puesta en escena. Aunque las 

alumnas ponen muchos pretextos para reali:t..ar este trabajo, al final los resultados son 

excelentes porque me han entregado trabajos de una calidad sorprendente. 
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Otro método utili7.ado para facilitar la comprensión de los textos y motivar la capacidad 

creativa de las estudiantes es a trnvés del cómic. que les sirve para aprender no sólo a 

corriprcndér 'una lectura sino también a construir sus propios diálogos y a desarrollar su 

i magi naci<')í1. 

También he utili7.ado la secuencia gradual de imágenes para construir el texto. Lo que las 

alumnas deben hacer es ordenar las imágenes de acuerdo con la lectura que hicieron de la 

obm. Yo .les presento las pinturas en acetatos y ellas deben numerar las imágenes y 

presentarlas para designar quién lo hizo mejor. 

Respecto a la poesía, organizo un concurso por grupo, de poesía coral. donde las alumnas 

tienen que leer, por equipo una selección de poesía de los griegos y de los romanos como 

Safo, Catulo, Arquíloco, Scmónides, Anacreonte, y Píndaro. En este caso, las alumnas 

estudian los textos en voz alta y las exhorto a que jueguen con los versos. utili7.ando 

diferentes tonalidades que le den énfasis al poema. Este tipo de ejercicios es muy relajante 

para ellas, porque lo hago fuera del salón de clases, en el anexo de la escuela y ahí tienen la 

libertad de hablar en voz alta y estar repitiendo los versos una y otra vez. para ensayar de 

qué manera pueden escucharse m~jor. Al terminar este ejercicio, cada equipo debe hablar 

del significado del poema y de la importancia de su autor en la creación de éste. 

Por otro lado. también utilizo un libro de texto que se ajusta perfectamente al programa de 

Literatura Universal y que me permite trabajar cómodamente con las alumnas en el salón de 

clases. Este libro cuenta con una antología de lecturas desde la antigüedad hasta nuestros 

días, que son significativas para la enseñanza de la materia. Además trae incluidas 

preguntas después de cada lectura que sirven para que las estudiantes comprendan mejor lo 

que Icen y aprecien más el texto literario, de acuerdo a la época en que se produjo. 
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Todos ·los qjcrcidos qlj~ utilizo para que las jóvenes lean son beneficiosos para acrecentar 

su nivel d_cl~ctura:;~su crc'átividad. No obstante, las jóvenes no Icen otros libros que no 

sean los dc'élÜ~g:.·;i>(;r tal motivo mi labor con éstas alumnas no termina aquí, ya que trato 

de que se dci-."'¿~'e·llta de lo importante que es visitar bibliotecas y librerías, y que deben 
~~-·'_._;~_...,_;:.._.::_~,'. - . 

acercars~:ª toéÍújros sin temor, ya que un libro, además de enseñarles muchas cosas, las 

remitirá a· otros libros y así sucesivamente irán enriqueciendo su vocabulario y su haber de 

conocimientos. 

También les pido que compren un libro, el que quieran, elegido por ellas, para que lo lean 

en un determinado tiempo y después comentarlo, solo por el placer de hacerlo y sin que yo 

se los pida.'p~r'ri d1.gún examen o calificación de otro tipo. Esto las motiva mucho, me traen 
. _,• .... ::'··-<;·º·. 

los libros ¡i'cri~~ñar y me preguntan si está bien que lean éste, o aquel libro y empic.-. .a a 

haber. un~?rcil~¿b.sta positiva en los grupos. porque veo que se interesan por ello sin 
.. ', .. ~.:.-· . ·,;_,;· 

dcscuid~ iriS:1~bturas obligatorias para su clase. Para este ejercicio libre les doy un tiempo 

considcÚiblc para que no se saturen de trabajo con sus clases normales. 

Este ejercicio les sirve mucho a las alumnas para su comunicación. ya que permite que ellas 

vayan comentando, lo que Icen, con sus compafü.:ras y recomendando o intercambiando el 

libro que leyeron. Como sienten que es una actividad libre, le ponen más interés y empeño. 

Por otro lado, les recomiendo a los grupos que lean por lo menos dos hojas diarias de su 

1.ibro antes de dormir para crearse el hábito de la lectura. 

Asimismo, les dejo investigaciones de periódicos y revistas con la finalidad de que lean 

artículos actuales y estén al día en noticias que les interesen. 

Sin embargo, no todos los ejercicios que pongo en práctica me resultan fáciles de llevar a 

cabo con las jóvenes, debido a que se tardan mucho en adquirir sus libros o sus copias de 

las lecturas, y en ocasiones, sólo la cuarta parte del grupo tiene su material completo. Por 



ello. me atraso en ias léctura5 porque no sólo no les puedo pedir que lean en clase sino que 
_ ,-_·-.-_,,-,---;-'-----¡~-=---;- ___ -o_;--:~':<---:·.-.'·~~--~- o· .. :o·. ~-.-.. ·----e -

tampoco les p·u~d~ pedí~:~~~ leán en casa. Su argumento es que sus padres no tienen dinero 

de comp~1~1~i"a°ú~·;l'¡~¿/~-~s'Hbros: Pt;r otro fodo, si les doy una fecha límite para 
. "· .> ,~·, ' .. -/~-·;,::.'·;;·~.1"">" . 

leer un 

libro~ l~t gra~·~ayofí~'i'.~é-1() lec. Lo que hago para presionarlas es finnarlcs el libro que se 

·:~5~,f ~~i~tlI:~::n1:::~:~:: •;::n~::~~~:,~::,:. '"' ""' 10 

'""'" a ti'm~'' 
:\< ,·, )~ •• , :'.: { :, . 

Quieroactár:a'r;~~é la escuela recibe alumnas de clase media baja, en su mayoría, y no 
.: .. -,·:·. ""' 

tienen un'~i\ICI éúltural medio, por lo tanto, no Icen ni escriben porque sus padres tampoco . ~ .. ' . ·.' 

liene~'c~e há~ilo. Por ello resulta más difícil nuestra labor con estas alumnas. 

3.3 REl)ACCIÓN. 

Otro ',_·asJcc.to. importante que abordo con mis alumnas es la redacción. Expreso 

cotidianamente sobre la importancia de redactar en cualquier actividad de nuestra vida, ya 

que leer no s_ólo nos servirá para motivar nuestra imaginación sino también para 

incrementar nuestro vocabulario, enseñándonos a organizar y expresar mejor _nuestras ideas. 

y ayudándonos a fonnar un estilo propio. 

El programa de Literatura Universal sugiere que. por cada unidad, las jóvenes hagan un 

ejercicio de redacción al final de cada corriente literaria, para que aprendan a reflexionar 

aspectos importantes de los movimientos literarios y también para que adquieran habilidad 

al escribir. 

Como ya asenté en el capítulo anterior, las jóvenes no tienen el hábito de la lectura y por lo 

tanto, no saben escribir bien y tampoco redactar. Les cuesta mucho trabajo hacerlo porque 

no han asimilado adecuadamente los aspectos gramaticales aprendidos en el curso de 

Lengua Española en cuarto año. Por lo tanto, cuando se pide a las alumnas que elaboren un 

1 

t 
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·,· . . . 

escrito, éste cstú lleno de p~labras mal escritas, faltas iJ~<ortografia elementales, no hay una 
-o-. ·e---=;~--'~•.-- , __ :"-=.-o- , __ --- --- . _,- - -. -- - - -.- .. .,---· ' ' 

concordancia ~n l~i' or~cioncs, y las ideas están mal plarifoaéJas. Por tal motivo, hago que 

las alurnn~ t(;;.¡'1cn conciencia de su redacción y se den cuenta de que una palabra mal 

escrita o un signo mal empleado puede alterar el significado de su mensaje. Esto me sirve 

también para recordarles que una buena redacción debe reunir ciertas cualidades que darún 

calidad a un escrito como: 

Claridad. Debemos empicar palabras adecuadas que tengan un sentido exacto de lo 
que se quiere decir. No debemos empicar tém1inos ni giros confusos. 
Precisión. Debemos ser precisos en lo que queremos decir. Saber cuál es el tema 
central que vamos a abordar y cómo lo vamos a abordar. 
Concisión. Significa que debemos ser breves en nuestros escritos. Empicar las 
palabras indispensables para comunicamos con el lector y no utili:t.ar palabras 
ociosas y huecas de contenido. 
Corrccci1ín. Una vez terminado el escrito. debemos revisarlo para comprobar si hay 
unidad o no en el escrito y continuidad o encadenamiento entre las ideas. La 
revisión implica enmendar, tachar, corregir. volver a escribir. 
(}riginalidad. Debemos expresamos con naturalidad de acuerdo a nuestra 
personalidad y evitar que nuestra expresión resulte artificiosa o rebuscada. 

Una vez aplicado esto, las alumnas empie:t..an a escribir conceptos, comparaciones entre una 

corriente literaria y otra, opiniones o reseñas de algunos textos leídos y pequeñas críticas 

sobre algún tema. Estos escritos son leídos en clase por las jóvenes que quieren participar, y 

por ese medio las califico; sin embargo. no reviso los trabajos en lo que toca al léxico, 

puntuación, sintaxis y aspectos gramaticales. sino en cuanto a la selección, organil'..ación y 

estructura de las ideas, debido a la gran cantidad de alumnas que tengo por grupo (50) y 

también debido a la extensión de temas y actividades que sugiere el programa, sobre todo 

por el tiempo que le dedico a la práctica de la lectura. En realidad lo que promuevo en ellas 

es la auto corrección para que solas se den cuenta de sus errores y los corrijan cuando Icen 

los escritos. 
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También pmctic~n lac1'abora~iÓn·C1c·~p~~t~~,re~¿~e~cs,oph1ionesy cuadros sinópticos, de 
_ , _ . ___ _:. , --'- --·- :· _··-:·.~_e _-,_--;e;-~.-, 0,-' .• -•co=' . .,,_~, ":,- ~,_-_ L,_-_=o'=-.- ~- ~; -;-~ ~ ·~.--=- · -·· -,o'" - · o,.=':O·-"''-;-- ~-·-- --7;-; :':;....; ··:·-. - -_ , 

acuerdo COll lo~difc;6ntes' prÓpó~itllS~C· I~ comunicación que vemos en cada unidad. Al 
_:.; >~- :' .;· __ , : . ·;/1/'.'< ; ,--

final. Iris afiJ;1i1~aS ~~'·<lifi1 ~íic11tád~ la importancia de la redacción en los diferentes ámbitos 
. .. -:;:,'.~,<;_.: ... ; ''.'. . .. ·,; 

y tambiéird~s¿Übrc'ri el:placer y los beneficios que les proporciona el buen manejo de la 
"'.-'-o;_-"; _.:;__7~;-~.:i-~0:;;;~(-;~ c--;-.;"'0-

Por otro.ladó';':;lcs dej~ a las alumnas algunos trabajos de redacción que les gustan, como 

hacer· un cucilto:·.una escena de teatro, una reflexión sobre algún suceso de su vida o que me 

describan• a una persona o un lugar. Estos ejercicios les llaman la atención y lo hacen con 

gusto~ 

Sin embargo, siento que este aspecto de la literatura está descuidado porque aunque el 

progranía sugiere practicar la redac~ión con las alumnas, el tiempo no es suficiente para 

ejeÍ·citar constantemente con ellas y corregirles sus escritos. Por lo tanto, ellas salen de la 

preparatoria sin saber escribir correctamente. 

3.4. Análisis literario. 

Una vez hecha la lectura de los textos, continúo con el siguiente paso que es el del análisis 

de los textos. Este paso es muy importante para que las estudiantes aprendan a valorar la 

literatura y con ello todos los elementos de los que está compuesta una obra. para así darse 

cuenta, desde todas las perspectivas. de la riqueza que contienen los textos. Para tal efecto. 

me baso en lo sugerido por Eva Lidia Oscgucra en su libro Literatura Universa/ Uno, en 

Liízaro Carreter, Cómo se comenta un texto literario y en Martha Gómcz España. La ohra 

en su contexto. Empiezo el análisis con una obra corla y sólo con algunos elementos 

esenciales, posteriormente en otras obras; abarco elementos que no pude incluir en la obra 

anterior y así poco a poco les voy enseñando todos los puntos. Para enseñarles a las 
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estudiantes cómo hacer el análisis di:: una obm., inici~) con uria~iulrraciún cúrta i)ará que elfos 
--;o-_- -.·;-=--...o'--~· .-o~ --~= ,.--, ~ -· ;o:-- - - - --= 

ruedan entender que ~igopara dicho análisis son los 

siguientes: 

1. Lectura previa del texto. Este paso es muy importante porque las alumnas deben leer 
-.-- .. -_ ------ -- -

con cuidado el texto sclccciolmdo e ir buscando las palabras que desconocen en el 

diccionario. Este trabajo lo r~~li7.an en su cuaderno; anotan la palabra y en seguida su 
._--;:-., .. · 

significado. Cuando tcrniin~~';· lllacstra y alumnas revisamos que el significado de las 
, / .. ~~:.:·.> ·. ;- ¡, -~ 

ralabras esté cc>;.,:6~t~}y·~~~ll d~ acuerdo con las acepciones que requiere el texto. Todo 

ello. con la fiilalidad de que aprendan esas palabras y las integren a su vocabulario habitual. 

además de que empiezan a fijarse en el tipo de lenguaje que maneja el autor. 

2. H.csumcn o síntesis del texto. En este punto. les indico que subrayen las ideas más 

imrortantcs de la lectura y después que dividan el texto en pequeños fragmentos. Una vez 

terminado este proceso, se les pide que unan esos puntos para que construyan su resumen y 

más tarde su síntesis. Al inicio, este ejercicio les cuesta trabajo, pero cuando empiezan a 

unir los elementos se percatan de los nudos y las catálisis. 

3. Argumento. Tomando como base el punto anterior, las alumnas rcali7.an una breve 

narración del texto con las ideas más sobresalientes. 

4. Tema. Aquí explico a las alumnas que deben buscar un sustantivo abstracto que exprese 

los deseos que gobiernan el texto y resumirlo en una palabra. y les doy el ejemplo de que en 

Medca, el tema es la venganza. Además les ejemplifico determinados pasajes donde se 

ubica ese deseo de Mcdca, a lo largo de la obra hasta su culminación. 
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3. Estilo de la narracitín. /\qui explico c~áti(lo un estilo es directo (el del diálogo) y 

cuiindo un estilo es indirecto (el de la na;r~¡;i·¿~;_, Entonces las alumnas determinan qué 
.;' :.~: .·: 

estilo maneja el autor según la obralcída:·DiálÓgo (1 monólogo. . -, .... ,,, -' ·, .. 
"·:·.· :'::;-- -

. _',!·'·~«· > 

4. Estructura. Tomando como bú~¿c;1~árirármación del primer punto antes mencionado, 
-. ·:.;•:.,:r:,-~ 

_- .- -,, ~ ~ 

empezamos a delimitar cuiíl es el planteamiento del problema, el nudo y el desenlace. 

5. Personajes. En este punto les indico cómo clasilicar a los personajes. de acuerdo con su 

intervención dentro de la obm: protagonista, antagonista. principal, secundario, ausente. de 

marco y colectivo. 

6. Determinacicín del espacio y del tiempo. Les enseño a las alumnas a distinguir el 

espacio (lugares donde se realiza la acción de un person~jc y la forma en que el autor los 

presenta, el entorno cultural~ los distintos aspectos sociales, especialmente lo moral, lo 

religioso, lo político y circunstancias históricas; eventos que impactan a la sociedad en la 

cual viven los personajes. 
,-·,. --·· 

Titmbi~rl-lcs enseño a localizar los tiempos más importantes que conforman una historia, 

tales cómo el tiempo del escritor, tiempo histórico, tiempo del lector, el tiempo interno y el 

tiempo de la escritura de lo narrado. 

7. Lenguaje. Se les pide a las alumnas que comparen lo sencillo y lo dificil, lo antiguo y lo 

moderno, lo claro y lo confuso. lo culto y lo coloquial. lo usual y lo inusual. También se 

les pidió que mencionaran si el texto estaba narrado en 3". Persona del singular o en I" del 

singular para saber si se trataba de narrador observador o narrador protagonista. También 

empiezo gradualmente a locali:l'..ar las figuras retóricas más sobresalientes en el texto, tales 
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como: comparaciones. prosopopeyas, metáforas, antítesis, polisíndeton, anáfora. 

hipérbaton. etcétera. Esto de fonna muy sencilla. 

8. Tipos de narrador. Aquí les enseño los tipos de narradores que pueden encontrarse en 

un texto y, de acuerdo con ello podemos clasificarlos en: intradicgético. cxtradiegético o 

metadicgético. 

9. Interpretación del texto. En este punto trato de que las alumnas expliquen cuál fue la 

intención del autor para escribir su obra y lo que ellas entendieron acerca de ésta. En esta 

parte les pido a las estudiantes que me den opiniones acerca de los valores que se manejan 

en la obra por parte de los personajes y sus acciones. También les pido que me den 

ejemplos de alguna anécdota igual a la ocurrida en la lectura o bien pido que me digan 

cómo afrontarían el problema que se plantea en la historia para darle una solución. 

1 O. Construceiim de un final diferente. Después de los puntos anteriores, les pido que 

construyan el final de la narración como a ellas les hubiera gustado, conservando el tiempo 

y estilo del autor. o bien trasformando el tiempo y el estilo a uno más moderno que se 

adapte a su vida cotidiana y actual. 

Por otro lado, para que el análisis sea más completo. les pido a las estudiantes que 

investiguen todo lo reforcntc a los datos biográficos del autor, así como sus rasgos 

psicológicos, incluyendo anécdotas que nos faciliten conocer mejor su personalidad y ver 

cuánto se refleja de él en el contenido y estructura del texto. 

Una vez terminada la explicación de los puntos anteriores, las alumnas hacen análisis de 

obras cortas para familiari7..arsc con los ténninos y ubicar sus elementos. (Ver anexo) 
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Postcriom1entc. utilizo. para obras más ~arg:ai:;. cu_cstionarios que abarcan aspectos de 

contcilido y de forma para efectos del análisis. ya sea de obras narrativas. dramáticas o 

líricas. 

CONTENIDO 

A. Título 
a) Significación y función del título. ¿Es literal o simbólico? 
b) Refleja el contenido del texto? 

/J. Asunto 
a) De qué, trata el texto? 
b) Haz una breve reseña. 
e) ¿El asunto o argumento tiene fuer.m expresiva o contenido dramático? ¿Por qué'? 

C. Personajes 
a) Caracteri7..ación. ¿Cómo caractcri7..a el autor a los personajes. directa o 

indirectamente? 
b) ¿La caracterización es profunda o superficial? 
e) ¿Actúan los personajes de acuerdo con su índole, propósito o a expensas del autor? 
d) ¿Los personajes son reales. simbólicos o tipos'? 
e) ¿Hay personajes que conjuguen algún valor ético. estético, ideológico u otro? 
1) ¿Existe alguna relación entre los personajes y el ambiente? 
g) ¿Hay relación entre los personajes y la acción? 

D. Tema 
a) ¿Cuál es la idea central del texto? 
h) ¿Cuáles son las ideas secundarias'? 
e) Haz una relación del terna central con las ideas secundarias. 

E. Ambienle 
a) ¿En qué tipo de escenario se desarrolla el hilo de la acción? 
b) ¿En qué época? 
c) La atmósfera es: ¿sórdida o diáfana?. ¿de misterio o de amor?, ¿de angustia o de 

paz? 
F. Acción 

a) ¿Cuánto tiempo dura la acción? 
b) ¿La acción del texto es: complicada o sencilla, lenta o rápida? 
e) ¿La acción es externa o interna? ¿Existe algún tipo de conflicto entre los personajes 

que determine la acción? ¿Entre un personaje y alguna fuera natural? ¿Entre un 
personaje consigo mismo? 
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A. Estructura 
a) Introducción. ¿La exposición es clara? ¿Es rápida e infonnativa o confusa. lenta y 

explicativa? 
b) Desarrollo. ¿Cuál es el punto culminante'! 
e) ¿Junto al clímax hay otros momentos de tensión? 
d) Desenlace. ¿Cómo se desenvuelve el conflicto? 

11. Técnica 
a) Punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista del autor? ¿La narraei<ln está hecha en 

primera o en tercera persona? 
b) Si está en tercera persona, qué tipo de narrador es el autor? 
e) Centro de interés. ¿Quién o qué cosa constituye el centro de atención del relato?¿Un 

personaje, una idea o un objeto'! 
d) Rctrospección. ¿El texto sigue un desarrollo cronológico o se interrumpe para 

volver al pasado? 
C. Estilo 

a) ¿El estilo es convencional o vanguardista'? 
b) ¿El autor utiliza o no la forma dialogada? 
e) ¿El modo expresivo del autor contribuye a realzar el lema? 

Para reali:í'.ar el análisis de un texto lírico, sigo los siguientes pasos; aunque en realidad me 

baso m~ís en los elementos de la estructura interna del poema y su comprensión. 

A. Estructura formal del texto 
a) ¿Análisis métrico. ¿Qué tipo de sílabas tiene el poema? 
b) ¿La acentuación tiene cadencia, ritmo y entonación? 
c) ¿Existe musicalidad y proporción? 

B. Análisis de la rima 
a) ¿La rima es perfecta? 
b) ¿La rima es imperfecta o parcial? 
e) ¿Son versos libres'? 

C. Análisis de las estrofas 
a) ¿Los versos son regulares e irregulares? 
b) ¿Expresivos o inexpresivos? 
e) ¿Simples o complejos? 

D. Lenguaje poético 
a) ¿Qué imágenes se utilizan'! 
b) ¿Figuras de pensamiento o tropos? 
e) ¿Se utiliza algún símbolo o alegoría? 

E. Estructum interna del poema 
a) Tema del poema 
b) ¿El asunto es real o lieticio? 
e) ¿Íntimo o interno? 
d) Introducción desarrollo y clímax. 
e) Síntesis del poema. 
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1) ¿Proyecta ~lg,Ím 01'ensaje: moral. estético u otro? 
g) - El pocma·cstá-cserifo en tercera o en primera persona. 

Estos cuestionarios son resueltos por las alumnas en el salón de clases y las dudas que van 

surgiendo las voy aclarando conforme van resolviendo sus preguntas con el apoyo de la 

lectura previa y su texto. 

3.5. Manejo de grupo. 

Los grupos de quinto año de preparatoria están integrados de 47 a 53 alumnas 

aproximadamente. Por tal motivo es sumamente exhaustivo el trabajo que se debe reali7.ar 

en el .salón de clases para que las alumnas trabajen en fonna uniforme. Sin embargo, he 

aprendido que el.mejor método de enseñar y mantener ocupadas a las jóvenes es a través de 

la partici;pa~iim_ activa en las clases. Para llevar a cabo esta labor, dejo investigaciones sobre 

divcrsd~' térnas (de acuerdo con la corriente literaria que estemos abordando) para que ellas 

compldt.C!~;-b r~fücrccn lo visto en clase. Estas tareas las registro en mi lista para llevar una 

relació~;-d~ -,~ ~ersonas que sí cumplen con este trabajo. Una vez revisada la tarea. 

ordenan1o_s y depuramos la información. que me sirve para ampliar el tema de la clase. 

Otra dinámica que utilizo para controlar al grupo es la exposición por equipos de algún 

_lema específico, donde les doy como máximo 1 O minutos para que expongan lo que 

investigaron, auxiliadas de material didáctico como cartulinas, acetatos, lap top o 

diapositivas. Sin embargo. también llegan a trabajar en forma individual con exposiciones 

de diversos temas o sobre la vida de algún person(\je relevante. 

También trato de que en la clase las alumnas participen preguntando sus dudas, y una vez 

aclaradas éstas, las preguntas siguientes las hago yo para verificar que realmente están 

entendiendo el sentido de la clase. 
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3.6. F.:valuacicín de grupo. 

La evaluación del grupo la realizo tomando en cuenta elementos que sugiere la Escuela 

Nacional Preparatoria en su programa de Literatura Universal. 

El ciclo se divide en cinco períodos. Los resultados de aprovechamiento de las alumnas se 

obtienen a través de cinco evaluaciones que se practicarán al finali.,.ar cada período: la I". 

3". y 4". Son:~xáriicnes parciales, su contenido será sobre lo visto durante esos períodos; la 
·. . ... : . .,.:_.:., (~·:~::>?~_;. ·. ' . . 

2" pertdn~bb .. ri·¡;~~~inen semestral, con temas de los dos primeros períodos; y la 5". es el 
;.. '~ .. -, < ;,. -

examen final ~rdinario, que en Preparatoria se efectúa en dos oportunidades denominadas 

primera y segunda vueltas, ambas con temas de todo el año escolar. 

La fomm de evaluación que utilizo en mi materia es la siguiente: Les practico un examen 

con lo visto en cada período y le doy el valor del 70%, los puntos restantes los divido con 

exámenes de lectura, con un valor de 10%; participaciones en clase. con valor de 10%; 

tmbajos de investigación o tareas, con valor de 10%, que en resumen hacen un total del 

1 00%. Sin embargo. los resultados en general no son muy alentadores debido a que las 

alumnas no estudian adecuadamente los temas para sus exámenes, porque no tienen un 

método de estudio; aunque juran que sí estudiaron, los resultados nos demuestran que no es 

así. En estos casos, debo encargar trabajos extras para que no haya un índice de reprobación 

tan alto. 

En ocasiones, al examen le doy un valor del 100%; las tareas, las participaciones en clase. 

los trabajos de investigación son puntos extras para las alumnas, con la finalidad de 

ayudarlas y también evitar el alto índice reprobatorio. 
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IV. PROPUESTAS. 

4.1 Prohlemas de lectura y redaeciém 

Los problemas de lectura y redacción en las jóvenes de preparatoria son serios y dignos de 

tomarse en cuenta. Por lo que respecta a la lectura, la falta de un hábito hace que ellas lean 

muy lento, o muy rápido pero sin comprender lo que Icen. Cuando están leyendo atropellan 

puntos, comas, ctcétem y cambian el significado de las palabras. Algunasjóvencs no saben 

leer en voz baja Y\!O ha~~n en voz alta, cuando deberían hacerlo en silencio y solo con los 

ojos. 

La gran may~ría está acbstumbrada a leer cosas fáciles, sencillas, como revistas juveniles 

que no las h~cc pc.:;~a~ /cuando se les presenta un libro con un lenguaje diferente al que 
• .. ···-: ,, 

conocen, sirllplcmcrúc:lcs abllrrc, lo rechazan. 
1 •• - ; '-~· • • ~.' - • 

El programa sugic;c'q~~ las alumnas realicen diferentes lecturas e investiguen diversos 
o-·''.''' ~:~:; '. _: • • 

temas en librosde artc"blitcratura, para empaparse de las diferentes corrientes literarias y 

de las distintas épocas; sin embargo, existen problemas que se van presentando en la 

práctica doccntc'y alteran el desempeño de los propósitos expuestos con rapidez y eficacia. 

El primer problema que encuentro cuando a las jóvenes se les deja leer e investigar algún 

lema, es su falta de capacidad para obtener la infommción. No saben consultar los libros; 

no saben leer, interpretar y tampoco tomar nota de lo más importante de algún tema. 

Además, no van a las bibliotecas que se les recomienda y sólo algunas jóvenes consultan 

los libros de la biblioteca de la escuela y de ahí no se quieren mover. La mayoría prefiere ir 

a las computadoras y sacar de ahí la información. Después entregan esta infonnación sin 

haberse tomado la molestia de leer lo que están entregando. Pero si la información es para 

exponer un lema por equipo, a la hora de exponer sólo Icen mecánicamente (y muy mal) lo 
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que encontraron, sin haber entendido los subtemas que se asignaron. Si, por el contrario 

consultaron un libro, le sacan fotocopias al tema y lo pegan en el cuaderno, sin haberlo 

leído. 

Las alumnas ya no tienen interés por el conocimiento sino por la calificación, no les 

motiva aprender, les interesa pasar un curso pero no prepararse. La apatía para realizar una 

buena lectura, una buena exposición, es evidente. siempre tienen llojcra y falta de ánimo. 

Por lo que respecta a los libros que van a leer durante el curso, las jóvenes no compran los 

libros cuando se les pide; de un grupo de cincuenta personas, la mitad lo compran y las otra 

mitad siempre van sin libro y son las que ponen el desorden porque se distraen sin hacer 

nada. Ahora bien. de las 25 personas que sí llevan su libro y lo Icen, sólo 18 personas 

terminan el texto, las demás se quedan a la mitad. Por otro lado, las jóvenes no asimilan 

bien las obras clásicas, les aburre mucho leer a Cervantes, Shakcspeare, Goethe, etcétera 

por el lenguaje que manejan y en cuanto se termina la clase, abandonan el libro por otro 

más digerible. 

Respecto a la redacción, el problema también es agudo, porque las jóvenes no saben 

escribir. No tienen práctica para expresar sus ideas y lo que escriben es muy malo, tienen 

muchos errores. Aquí también el programa sugiere en la tercera unidad (Edad Media) que 

se les de a las alumnas un esquema para realizar un ensayo, como guía para estructurarlo y 

después pide que, más tarde .. las alumnas redacten un ensayo. Sin embargo, en esta escuela 

es realmente imposible esta sugerencia porque las alumnas no tienen la madurez suficiente 

para realizarlo. 

Creo que el programa da por hecho que las alumnas, cuando pasan al quinto año de 

preparatoria, ya tienen un nivel de lectura y escritura más altos, del que en realidad tienen 

en esta escuela. Sin embargo, esto no es así, las alumnas presentan carencias muy marcadas 
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que requieren del profesor un trabajo exhaustivo para enseilarles a leer y escribir. Esta labor 

requiere tiempo y dedicación porque no es fácil que el alumnado aprenda rápido a leer o 

escribir bien, sino que es parte de un proceso en su desarrollo intelectual, según su nivel 

académico. 

Por otro lado, aunque el programa cuenta con VIII unidades, es demasiado extenso y 

ambicioso, las fechas programadas para cada unidad son insuficientes y aunque uno como 

profesor puede modificar ese apartado poniendo el número de horas reales que utilizamos 

pam cada unidad, aún así resulta extenso. Por mi parte, jamás puedo llegar al siglo XX y 

cuando he llegado ha sido de manera tan somera que las jóvenes ni siquiera se acuerdan de 

este tema. 

Esto es lamentable porque existen muchas obras actuales que las jóvenes se qul.'dan sin leer, 

y caso extraño, a ellas les llaman mucho la atención este tipo de obras porque se acerca más 

al lenguaje que manejan y también a su fonna de pensar. Creo que los programas de 

Literatura Universal deberíamos iniciarlos desde lo actual a lo antiguo. Probablemente esto 

serviría para motivar el interés de las alumnas desde el inicio de las clases. 

Ahora bien, otro problema al que me enfrento es el que no puedo mandar a mis alumnas a 

espectáculos como al cine, al teatro, a conferencias y trabajos de investigación fuera de la 

escuela porque está prohibido, debido a que los padres de familia no tienen tiempo de llevar 

a sus hijas a esos lugares, porque no tienen recursos económicos y porque las jóvenes se 

van a otra parte en lugar de irse a donde se les sugiere. Esto limita su enriquecimiento 

intelectual y humanístico y no permite que las jóvenes aprendan a aprl.>ciar las diferentes 

manifestaciones cultural y artística, que servirían en gran medida para su preparación y para 

acercarlas a la lectura. 
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4.2 Propuestas para1 accrca1r a las alumnas a la lectura y rcdaccittn. 

Creo que seria muy benéfico que las autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria 

hicieran una modificación del programa para que sus contenidos y estrategias diditcticas 

fueran más útiles yacordcs a las necesidades de nuestros alumnos, hoy en día. Yo, por mi 

parte, propond~,ía'que:cl ~¿'.urso de Literatura Universal estuviera dedicado exclusivamente a 
,-, ... ,, . - ... ' 

¡ '<: 

la lectu~a~;~~YJ~i-~~~~ri;~~~,~~}.10~jóvcncs a leer bien. esto es adquirir 

intcrpreiar,c~Ji6~t~i'.'l-hi;'üi1;-~;3-~-riticar y valorar una obra literaria. ', , ; ., '. > -,..; :·'-'li-:._,:.C.:·-!;:·:'-:' '~ ~~:·, . ,·; 

la habilidad para 

Paralelamente a cSté;<.:uf~'Q-'clc lectura, propondría crear un taller de redacción con personal 

capacitado pa~a ~6~ol~~'i:;_l()s problemas que presentan los alumnos de preparatoria y con 

base a lo anterior, -d~;¡~{las herramientas necesarias para utilizar la lengua con propiedad; 

esto es, aprender a expresarse en forma oral y escrita y, por lo tanto, aprender a pensar, que 

son, a fin de cuentas, los objetivos que persigue la Universidad para los egresados en todas 

las carreras. Ahora bien. el curso de lectura utili7.aría cinco horas a la semana para que las 

alumnas puedan leer detenidamente los textos y tres horas a la semana de redacción para 

que se motive su creatividad y nosotros los maestros tengamos tiempo de revisarles y 

corregirles sus trabajos. 

Por otro lado, también propondría la creación de concursos internos dentro de las escuelas, 

con la finalidad de promover la competencia en nuestros jóvenes y su aprendizaje; esto los 

divierte y los motiva a querer obtener un lugar importante y jugando aprenden. 

Ahora bien, también propondría que se les dejara elegir a los alumnos los textos literarios 

de su agrado para que los lean, los disfruten, los entiendan, los analicen y, así, pongan 

mayor interés en lo que están haciendo y se evite la distracción. Esto crearía también un 

ambiente propicio para la creatividad del alumno a la hora de redactar, porque se sentiría 
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más importante al abordar. a través de sus lecturas. su propia problemática como 

adolescente. 

Por otro lado, me gustaría que las autoridades correspondientes, agregaran en los programas 

estrategias. didácticas modernas como juegos, dinámicas, elementos lúdicos en general, para 

que los alumnos de preparatoria estén más activos, despiertos y lean, y escriban con gusto. 

De esta manera se crea~ía el hábito de la lectura y el enriquecimiento espiritual y cultural de 
, . , ' - ,,, '-~· ., . '' . ' 

nuestrosjóvc11e~·····~' : -

Pura llev~/a 'C'rccld ~stil labor, los profesores debemos asistir a cursos que nos capaciten y 

actualicciri,:).. r>Ót i'c, t~~té>, propongo que la Escuela Nacional Preparntorin promueva cursos 

obligntorifls_·rri~~ io~ profesores de las escuelas privadas, que nos ayuden a realizar mejor 
.-J [_._:~-" :' 

nuestra. labor'.:dc•'acucrdo con los patrones actuales de comportamiento e intereses que 

prevalc~6',~ ~;~;~T alumrmdo. Cabe señalar que las cscuelns privadas. si no son cursos 
'. ·.- -- . 

obligatori~s, r1o nos mandan a capacitar so pretexto de que esos cursos son muy caros y nos 

tenemos que conformar con cursos mediocres que no nos aportan nada. Además hay 

profesores que trabajamos todo el día en una escuela y no tenemos tiempo de buscar o 

asistir a cursos con regularidad, en cambio un curso obligatorio, por ejemplo, los sábados, 

sería muy bueno para lodos. 

También propondría muchos cursos para los padres de familia, para que se acerquen a sus 

hijas, las comprendan, las motiven y ayuden a estudiar. También para que entiendan que en 

la preparación de sus hijas ellos tienen una gran responsabilidad y que deben apoyar a los 

maestros en su labor y no limitarla. 
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4.3 Conclusiones. 

En evidente. que en la actualidad. a los jóvéncs no les llama la atención leer. porque no ha 

sido fomentado en ellos este hábito 'por;partcdc-~us padres. y porque están viviendo una 

época más práctica. donde I~ intbm~~dón que necesitan la tienen a su alcance a través de 

'ªs computad~~~~ S;¡~~~~iCT:~~WJ~;i~rt~¡~Jt~¡:~>- sin necesidad de revisarla ni discriminarla. 

"º'ello ·~·é::jg~i~~N~i~~l~t~lig.,, les cUc"• mucho tmhajo haccdo y no le 
encuentran ,ni~gúi1)sc1~ticfo:'~f>rcfierFn'·-.1ccr cosas fáciles, que no los haga pensar y que no 

::::l=~~j~~{f ~~~,i~tt~~it~j¡~~J;;c en •na obl;gadón que i;cnen que ha«• 
para aprobar'. uri: curso;;: pero: qucf río:lcs(-l lariiil' la': atención porque no va de acuerdo- a sus 
. - - -.. ··.':_ ;:' -:. ~: .:~;;_:,;~-~'.~~\\·~~i·::~~>}~~:/:.~~:--r~~~~!~;,~~~}};~;-~;'.-;;~i;~f ti~:i:~:\i~:;~~v~:~~~i~f~~~r~;;.{~:~f :\~~:tt.·~·-~~~-· ~ ·-_ . . 
mtcrcscs; ·no,muc,vc-.sus.;cucr~ascafcc,t1vas':~'.cnt•s1qu1cra su curtos1dad. Por lo tanto la 

literaturas~ c~~:i~~~-~~¡~~~illi;1~~Viti.t~j;iosa q~eI~squlta el tiempo y los duerme. 

No obstante lo anteri·á~;'\ti~ tr~tado de motivar a las jóvenes con las sugerencias del 
. --:_':::: ..... <_-_.:_:·.::o·_,: 

programa y con otras a~li\'idades que he aprendido en los cursos a los que he asistido y que 

menciono en este informe. Gracias a ello, he fomentado la lectum y obtenido muy buenos 

resultados porque algunas alumnas. no todas. se han interesado por los textos que se leen en 

clase. Puedo decir que he convertido a unas cuentas jóvenes en lectoras y esto lo sé porque, 

después que salen de la escuela preparatoria. regresan a visitam1e y a contam1e acerca de 

sus lecturas. 

Sin embargo, tendríamos más lectores si las autoridades competentes. las escuelas y los 

profesores, promoviéramos la creación de talleres de lectura y redacción que resuelvan los 

problemas, que en los cursos. quedan sin resolver. por falta de tiempo. Esto sería de gran 

ayuda, para los alumnos y para nosotros los prolCsorcs porque nos facilitaría un poco 

nuestra labor y avanzaríamos más rápido en los objetivos que platea el programa. l-lay i 

l 



mucho que aprende~· y apli~a~~n d tcrr~~o cJúb~tiv:O •.y ~_l>~oir~s los profesores debemos 
- -- -- "-' -- . .-_:·:_ -· -·=-'=' -- ~-- n-=-'- '-.=--"-'--""'--,·,_'-'-·=~-"--" ,o=--""-;-·-:C-"· -.-~~ -.-:· -'-·.-,- ~-,~.oo-,="'7"'"":__,_,-.,-:,~· .-'._ 

seguir nuestra labor>irata~do de convcm:cr :.i los aluní11os'de que la literatura no es una 

sirnplé matcriri qÜd ~cl:Íén aprobar, sino una n1aic~i:.i qu~ le aportará grandes beneficios a lo 
' ' , ''· . .' 

>;·,. 

largo de t~cf~ ~~:·~ida. Pero para ello, necesitamos el apoyo de nuestras instituciones para 

que juntos logrcrúós que nuestros jóvenes se acerquen a los libros y los disfruten. También 

sería interesante que las autoridades educativas revisaran nuevamente sus programas, pero 

ahomsf<!n.formri exhaustiva, para que los modernicen de acuerdo con los tiempos que 

cstanms viviendo y al tipo de alumnos que estamos manejando. Este informe académico 

me ha h~~~º- reflexionar bastante acerca de mi trabajo como docente y la forma en que me 

dcsenvJci~~.de acuerdo con mis conocimientos y experiencia. Me he dado cuenta de mis 

can:!ncia~y'.dc?írii~·aciertos en la enséñanza de_ la Literatura Universal y esto, estoy segura, 
- .;';;' -- . - ... 

me servirá pa~~ tratar de mejorar enmi preparación y en el desempeño de mi trabajo 

escolar. 



ANEXO. EXÁMENES V E.IERCICIOS DE LECTURA. 



Anexos: Exámelle~ y ej~~cicios .de lectura 

:~~~~~~ l~~~l~l\1~Nl'RANKLIN 
AÑO LECTIVO: 2002/03. 

LITERATURA UNIVERSAL. 
OLIVIA CASTILLO ALVARADO. 
GRUPO: ______ . -----· 
CALIF. _________ _ 

NOMBRE DE LA ALUMNA: ___________________ _ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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·1ñsirucCiorié;; Lee cuidadosamente cada pregunta y contesta cuando te sientas segura de tu respuesta. Utiliza 
·pluma de tinta azul o negra. Valor rotal del examen: 100 punros . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· 1. Relaciona las siguientes columnas. 
Valor: 20 puntos. 

Exanwn "A .. 

( ) 1. Movimiento literario que vuelve a los clásicos grecolatinos 
y predomina la razón sobre el sentimiento. 

) 2. Vanguardia que proponla destruir museos, glorificar la 
guerra, el patriotismo y la anarquía y fue creado por 
Filippo Tomasso Marinctti en 1909. 

) 3. Adorna las palabras a través de metáforas, elipsis, 
hipérboles y otras figuras retóricas que son prueba de su 
ingenio. 

) 4. El hombre es el centro del universo y se siente seguro 
de sí mismo, por ello se desprende de la iglesia y empie7.a 
una critica mordaz contra ésta. 

) 5. Vanguardia que nace en Zurich, Sui7.a, y que niega todo 
intelecto, fue creada por Tristán T:mra en 1916. 

) 6. Su método es la observación objetiva de la realidad; se 
retratan verdaderos cuadros de costumbres y personajes 
ílsica y psicológicamente. 

) 7. Su realidad no le gusta y se refugia en su soledad y 
también se traslada a la Edad Media. 

) 8. Escritor nacido en Polonia y que se preocupó por la 
educación de su pueblo y fue sumamente creyente de la 
palabra de Dios. 

) 9. Escritor que al morir recomendó a su amigo Max 
11rod que destruyera tres novelas que dejaba sin 
Concluir; este no cumplió su deseo y las plublicó: 
Estas novelas son: El proceso, El Castillo y América. 

) 1 O. Escritor que tuvo ciertos conllictos en su vida porque 
no le daba importancia a la moral de su tiempo. Escribió 
El ruiseñor y la rosa. 

11. De tu lectura, Bola de Sebo, relaciona las siguientes columnas. 
Valor: 1 O puntos. 

) 1. Antiguo dependiente de un vinatero. hizo su fortuna al 
Continuar por su cuenta el negocio que había arruinado a 
su patrón. 

) 2. Los pasajeros de la diligencia presumen de honorables 
y justos, sin embargo es notoria su falta de: 

) 3. Era menuda, bonita y consuelo de los militares 
distinguidos, jóvenes y presumidos que iban de misión a 
Rúan. 

) 4. ¿Cuál es la posición de Bola de Sebo ante los 

A) Franz Kafka. 
B) Romanticismo. 
C) Osear Wilde. 
D) Realismo. 
E) Clasicismo. 
F) Dadaísmo. 
G) Futurismo. 
H) Barroco. 
1) Renacimiento. 
J)Tolstoi. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

a) Sra. Carré-Lamadon. 
b) La maldad humana y la pobre7.a 

moral. 
c) De indignación y desprecio. 
d)Courdet. 
e) Sr. Loiseau. 
1) Prostituta. 
g) De valentía y patriotismo. 
h) Isabel Rousset. 



Dcmócratás.-. 
) 5. Coúrdct es el terror de las gentes respetables por su 

postura rolitica, 
) 6. ¿Qué re neja con su actitud la sociedad en Bola de 

Sebo .. 
) 7. Su piel era suave y lustrosa, su pecho enorme y 

rebosante que muchos deseaban porque les parecía 
apetitosa su carne. 

) 8. ¿Cuál es el oficio que practica Bola de Sebo, y que 
incomoda a los pasajeros de la diligencia. 

) 9, Bola de Sebo no accede en un principio al acoso 
del prusiano porque su forma de pensar cs. 

) 1 O. Es el único que defiende a Bola de Sebo cuando las 
demás la rcchaz.an y en vcnganw canta a los demás el 
himno de la Marscllcsca. 

i) Demócrata. 
j) La falta de valores morales y 

rcl igiosos. 

111. De tu lectura, Fausto, de Gocthe, contesta si son falsas (F) o verdaderas (V) las siguientes posturas. 
Valor: 1 O puntos. 
( ) 1. Fausto inicia con la platica de Dios y Mcfistófcles. 
( ) 2. Dios aprueba la petición de Fasto para llevarse a Margarita. 
( ) 3, Mefistófclcs le promete a Fausto colmar sus deseos a cambio de su alma. 
( ) 4. Para principiar con su pacto Mcfistófclcs lleva a Fausto a la cocina de la bruja para que se vuelva 

joven y después a la taberna. 
( ) 5. Mefistófcles le muestra a Fausto un espejo con la figura de Margarita. 
( ) 6. Fausto se enamora de Margarita y pide a Mefistófcles que lo lleve con ella. 
( ) 7. Fausto le da un somnífero a Margarita para que duenna su madre y pueda verse con él. 
( ) 8. Fausto deshonra a Margarita y la abandona. 
( ) 9. Margarita se arrepiente de haber matado a su madre y a su hijo y se suicida en la cárcel. 
( ) 1 O. Margarita mucre y Mcfistófclcs se lleva su alma. 

IV. De tus lecturas de Edgar Allan Poc, contesta si es falso (F) o verdadero (V) 
Valor: 1 O puntos. 
( ) l. En el doble asesinato de la calle Morgue, un orangután asesina a la scilora Espanaye y a su hija. 
( ) 2. El protagonista de El gato negro, mata a su gato porque éste lo delata a las autoridades. 
( ) 3. En la obra, La caida de la casa de Ushcr, el protagonista es atacado por su hermana la scilorita 

Madclainc. 
( ) 4. En el Corazón delator, al protagonista le molesta el ojo de un viejo que le parece semejante al 

de un buitre. 
) 5. En el doble asesinato de la calle morgue, todos los testigos coinciden que la segunda voz es la de 

un francés. 
( ) 6. En la obra, El gato negro, Plutón incendia el cuano donde donnia el protagonista. 
( ) 7. En La caída de la casa de Ushcr, Rodcrich Ushcr le tiene miedo a los espectros del libro de Mad 

Trist, de sir Lancelot Canning. 
( ) 8. En El corazón delator, el viejo asfixia a su víctima y después la dcscuaní:rA°I. 
( ) 9. En La caída de la casa de Usher, el protagonista logra observar a los espectros a través de la 

ventana. 
( ) 10. En el gato negro, bajo el efecto del alcohol el protagonista le saca un ojo a su gato. 

V. De tus lecturas de León Tolstoi, contesta lo siguiente: 
Valor: 10 puntos. 
( ) 1. De cuento, Las mil monedas de oro, por qué el anciano piensa que las escrituras mienten. 

a) Porque es viejo y justo y nunca ha recibido nada él, ni sus hijos. 
b) Porque es honesto y jamás ha recibido un quinto. 
c) Porque no cree en la justicia divina ni en la de los hombres. 
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) 2. Del cuento, Las tres preguntas, cuáles son las personas' ;riás ~ccesarias. 
d) Las que nos apoyan. , , , , ,,, .. ,-<. -·---· -
e) Las que son mejores seres humanos. _ - • _;-: " _·-
f) 'Es aquel que se encuentra este mom'ento cciri-í1osotros. _ . -- , 

) 3. En el cuento. El trabajo, la muerte y la'enfernícdad/p?r-qué Dios le mandó el trabajo a los 
hon1brcS'! · · · :_,)· ·.· · ·:·.\., , · 

g) Porque necesitaban hacer algo. - ·</; 
h) Porque estaban enojados con Dios. _ _ __ .. _ , __ _ 
i) _Porque vivían para si mismos y maldcdan lii vida.'0-·' _ , , 

) 4. Según el cuento, Las tres preguntas, ¿Cuál es~ el tieni'po .opcirtuno para cada persona? -

f) ~: ~~~~ni~;mediato. • sé·-- -
1) Cuando hayamos meditado. _, , _ ., . __ _ 

( ) 5. Del cuento, El trabajo. la muerte y la enfcrmedád.-¿ QÚé hicieron los hombres cuando Dios les 
mandó laenfcnnedad? _ - -<-.• .. :.~- > 
m) Débiles y fuertes trataban de ayudarse; · - ·· . 
n) Los fuertes obligaban a los débiles a cuidarlos-cuando enfermaban. 
o) Los enfermos eran encerrados en una casa y los dejaban morir. 

VI. De tu lectura, El ruiseílor y la rosa, contesta las siguientes preguntas. 
Valor: 10 puntos. 
( ) 1. ¿Cuáles son los pensamientos del estudiante acerca de si mismo? 

p) Que es un ser afortunado por saber filosolia y música. 
q) Que de nada le sirve la filosolia si no tiene una rosa roja para ser feliz. 
r) Que es un ser despreciable y ruin aquel que pide una rosa roja. 

) 2. ¿Qué pensaba el estudiante acerca del canto del ruiseñor? 
s) Que es hennoso, sublime y lleno de sentimiento. 
t) Que persigue la finalidad de los amantes; el amor. 
u) Que es un canto sin sentido ya que carece de finalidad. 

) 3. ¿Qué hizo la hija del profesor cuando el estudiante le presentó la rosa roja? 
v) Se puso muy contenta y corrió a abra7.ar al muchacho. 
w) Se puso a llorar por el noble gesto del muchacho. 
x) Despreció la ílor del estudiante por las joyas que le ofreció el lacayo del rey. 

) 4. Al final de la obra, qué piensa del amor el estudiante. 
y) Que es algo excelso tan importante corno la filosolia. 
z) Que es algo inútil y por lo tanto nada práctico. 
a) Que es tan útil corno la lógica. 

) 5. ¿Cuál serla la enseñan7..a de este cuento? 
b) El egoísmo de los amantes está ciego al sacrilicio. 
e) Las mujeres son seres impredecibles. 
d) Nadie debe sacrificarse por amor. 

VII. Relaciona las siguientes columnas. 
Valor: 1, O puntos. 

( ) 1. William Shakespeare. 
( ) 2. La enciclopedia. 
( ) 3. Madamc Bovary. 
( ) 4. Tartufo. 
( ) 5. Victor l lugo. 
( ) 6. Fnmz Kafka. 
( ) 7. Pierre Comeille. 
( ) 8. Cuentos de Navidad. 
( ) 9. La dama de las camelias. 
( ) 1 O. La vida del Buscón llamado Pablos. 

A. Narrativa contemporánea. 
B. Romanticismo. 
C. Neoclasicismo. 
D. Realismo. 
E. Renacimiento. 
F. Naturalismo. 
G. Barroco. 
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VIII. De tu lectura, La metamorfosis. contesta el inciso correcto. 
Valor: 20 puntos. 

) 1. ¿Qué le ocurre a Gregorio Samsa una mañana al despertar. 
-e) Se encuentra convertido en un repugnante bicho. 
1) Se encuentra convertido en un ser despreciable. 
g) Tiene una pesadilla y sueña que se convirtió en bicho. 

_ ) 2. ¿Por qué acude el principal a casa de Gregorio? 
h) Para informarse de su salud. 
i) Para saber por qué Gregorio no abordó el primer tren. 
j) Para investigar la tardan7.a de Gregorio. 

( ) 3. ¿Qué sirnboli7.a la mujer en pieles que está en el cuadro? 
k) Los recuerdos de Gregorio. 
1) Un simple capricho de Gregorio. 
m) El amor de Gregorio. 

) 4. ¿Qué planes tenla Gregorio para su herrnana Grete'? 
n) Qucria comprarle un violín nuevo. 
o) Quería meterla a estudiar violín al conservatorio. 
p) Quería buscarle un buen partido para casarla. 

) 5. La reclusión de Grcgorio en su cuarto observándolo todo es un signo de: 
q) Ailoran"·ª· 
r) Pereza. 
s) Aislamiento. 

) 6. ¿Cuál es la actitud de los huéspedes al escuchar el violín de Grcte? 
t) Se sorprenden. 
u) Se desilusionan. 
v) Se aburre. 

) 7. ¿Quién simboliza la autoridad en la Metamorfosis? 
w) La madre. 
x) El principal. 
y) El padre y el principal. 

) 8. ¿Qué significa la Metamorfosis de Gregorio? 
z) Su incomunicación con la sociedad y con su padre. 
a) Su soledad y tristc7.a en el seno familiar. 
b) Soledad, marginación y descontento en el seno familiar y el mundo circundante. 

) 9. ¿Quién encuentra muerto a Gregorio'? 
e) La sirvienta. 
d) La madre. 
e) La hermana. 

) 1 O. ¿Cómo mucre Gregorio? 
1) Cerca de la ventana y completamente olvidado. 
g) La sirvienta lo aplasta con la escoba. 
h) Su padre lo aplasta con su pie. 
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Instrucciones: Lec cuidadosamente cada pregunta y contesta cuando te sientas segura de tu respuesta. Utili:t..a 
pluma de tinta azul o negra. Valor total del examen: 100 puntos . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Examen ··n'" 

l. Relaciona las siguientes columnas. 
Valor: 20 puntos. 
( ) 1. El anista prefiere paisajes agrestes. fontasrnagóricos 

e indomables, donde contrastan lo feo con lo bello. 
) 2. Con objetividad meticulosa, se transforma la 

realidad en materia litcrnria. 
) J. Se preocupa por destacar el valor del pensamiento 

agudo y e ingenioso. 
) 4. Utiliza el método experimental y sus temas son: el 

alcoholismo, el adulterio y la prostitución. 
) 5. Surgen los grandes salones, las academias, y los 

primeros diccionarios para lijar las lenguas. 
) 6. Movimiento de vanguardia que aparece en 1924 y 

su creador fue el frm1cés André Bretón. 
( ) 7. Movimiento de Vanguardia que hizo de la imagen 

la principal anna de sus obras y creado por E:t_ra Pound. 
( ) 8. Escribió Bola de Sebo y es uno de los escritores más 

destacados de su tiempo. 
) 9. Su vida fue cona pues murió de tuberculosis a los 

cuarenta ailos de edad. Entre sus obras destacan: 
El proceso y La metamorfósis. 

) 1 O. Como novelista su mejor obra fue El retrato de 
Dorian Gray que contiene elementos autobiográficos. 

11. De tu lectura, El príncipe feli:t~ contesta las siguientes preguntas. 
Valor: 10 puntos. 

) l. Es la descripción del príncipe feliz. 

a) Guy de Maupassant. 
b) lmaginismo. 
e) f'ranz Katka. 
d) Osear Wilde. 
e) Romanticismo. 
1) Clasicismo. 
g) Barroco. 
h) Surrealismo. 
i) Naturalismo. 
J) Realismo. 

y) No tenía conversación, era casquivano. tenía corazón de plomo y era demasiado mediocre. 
t) Tenía por ~jos dos :t.aliros, un grnn rubí centellaba en su puilo y lo cubría una capa de oro. 
j) Castailo y ri:t.ado, sus labios ernn rojos como granada y sus ojos. tiernos y soiladores. 

) 2. ¿Por qué la golondrina no se va con sus compañeras y retrn:t..a su viaje a Egipto? 
k) Porque una gota de agua le cayó encima. 
1) Porque conoce al prlncipc feliz. 
111) Porque se enamoró de un junco. 

) 3. ¿Por qué llora el príncipe feliz? 
n) Porque la golondrina le quitó los saliros de sus ojos con su pico. 
ñ) Porque ya no podlajugar con sus amigos y dirigir los bailes en el salón por las noches. 
o) Porque desde su altura podía ver la fealdad y la miseria humana. 



) 4. ¿Qué le pide. el primer día. el príncipe a la golondrina? 
p) Que le lleve las hojas de su capa a la costurem. 
r) Que le lleve el zafiro de uno de sus ojos al niño. 

s) Que le lleve el rubí de su puño a la coslurera. 
) 5. ¿Por qué al final. los gobernantes. mandan a timr la estalua del príncipe. 

1) Porque lo bello que no es úlil debe desaparecer. , 
u) Porque Dios quería que la estatua luciera en su jardín con la golondrina. 
v) Porque lo que deja de ser bello no es útil y debe desaparecer. 

111. De tu lectura, La metamorfosis, contesla las siguientes preguntas: 
Valor: 20 puntos 
( ) 1. ¿Qué le ocurre a Gregorio Samsa una mañana al despertar? 

a) Se encuentra convertido en un repugnante bicho. 
b) Se encuentra convertido en una amña. 
e) Tiene una pesadilla y suerla que se convirtió en bicho. 

) 2. ¿Por qué acude el principal a casa de Grcgorio? 
d) Para informarse de su salud. 
e) Para saber por qué Grcgorio no abordó el primer tren. 
f) Para investigar la tardan:.r,a de Grcgorio. 

) 3. ¿Qué simboli:.r,a la mujer en pieles que esuí en el cuadro? 
g) Los recuerdos de Gregorio. 
h) Un simple capricho de Gregorio. 
i) El amor de Grcgorio. 

) 4. ¿A qué se dedicaba la madre de Grcgorio después de la metamorfosis de su hijo? 
j) Confeccionaba ropa para una tienda. 
k) Entró de dependienta en una tienda. 
a) l-laciendo la comida y atendiendo a los huéspedes. 

) 5. ¿A qué se dedicaba el padre, después de la metamorfosis de Gregorio? 
b) Era el director de un banco. 
e) Llevaba el desayuno a los empicados de un banco. 
d) Era un militar de la Defensa. 

) 6. ¿A qué se dedicaba la hermana después de la metamorfosis de Gregorio? 
e) Era violinista en el conservatorio. 
f) Dependienta en una tienda. 
g) Costurera en un almacén. 

) 7. ¿Quién simboliza la autoridad en la metamorfosis? 
h) El principal. 
i) El principal y el padre. 
j) El padre. 

) 8. La reclusión de Grcgorio en su cuarto observándolo todo es un signo de: 
k) Ailoran7~1. 
1) Pereza. 
111) Aislamiento. 

) 9. ¿Cuál es la actitud de los huéspedes al escuchar el violín de Grete? 
n) Se sorprenden. 
o) Se desilusionan. 
p) Se aburren. 

) 1 O. ¿Cómo mucre Gregorio? 
q) Cerca de la ventana y completamente olvidado. 
r) La sirvienta lo barre con la escoba. 
s) Su padre lo aplasta con el pie. 
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IV. De tu lectura, Bola de Sebo, relaciona las siguientes columnas. 
Valor: 10 puntos. · 
( ) 1. Era alta, robusta, decidida, con voz finne y seguridad en sus 

juicios ... cl cálculo aritmético de los negocios de la casa. 
) 2. ¿Por qué al principio, los personajes de la diligencia no 

quieren aceptar la comida que lleva Bola de Sebo? 
) 3. Era un hombre acaudalado, su riqueza se debía a la industria 

algodonera, dueño de tres fábricas, caballero de la legión de 
honor y diputado provisional. 

) 4.-¿Cuál es el motivo de que los personajes de la diligencia 
salgan huyendo de Ruan a Dieppe. 

) 5. Sus reuniones fueron más brillantes y encopetadas, las 
únicas donde se conservaron tradiciones de rigurosa etiqueta. 

) 6. El viaje de los ocupantes de la diligencia depende para 
seguir su ruta de una acción. 

) 7. ¿Por qué bola de Sebo se niega a tener una relación con 
Courdct mientras estén en manos del ejército prusiano? 

( ) 8. La actitud de rechazo por parte de los personajes de la 
diligencia ante el sacrificio de Bola de Sebo una actitud ... 

) 9. ¿Por qué, al final, nadie comparte su comida con Bola de 
Sebo? 

( ) IO. ¿Por qué llora Bola de Sebo? 

a) Los esposos Brevillc. 
· b) ·De coraje y rencor. 

c) Por egoísmo e hipocresía. 
d) El Sr. Carré-Lamadon. 
e) Porque es una prostituta. 
f) Por su patriotismo. 
g) De que Bola de Sebo 

acceda a los deseos del 
Prusiano. 

h) La invasión prusiana. 
i) La Sra. Loiscau. 
j) deslealtad y ruindad. 

V. De tu lectura, El Fausto, contesta si es falso (F) o verdadero (V) los enunciados siguientes. 
Valor: 1 O puntos. 
( ) 1. Fausto decide suicidarse cuando no cncucntrn la soluci6n a sus problemas. 
( ) 2. Fausto encuentrn la felicidad en la cocina de la bruja. 
( ) 3. Cuando Fausto está con Margarita, Mcfistófelcs despierta la sexualidad de aquél. 
( ) 4. Margarita le da el somnífero a su madre sin saber que se trata de un veneno. 
( ) 5. El hermano de Margarita se da cuenta de su deshonra y pelea con Fausto quien lo mata. 
( ) 6. Mcfistófcles lleva a Fausto a la noclu: de Walpurgis donde conoce a 1-fclena. 
( ) 7. Margarita para ocultar su dcshonrn mata a su hijo y es condenada a muerte. 
( ) 8. Fausto visita a Margarita en la cárcel y le dice que la ama y que se vayan juntos. 
( ) 9. Mefistófcles se enoja con Fausto porque Margarita le dice que huele a azufre. 
( ) 1 O. Fausto intenta sacar a Margarita de la cárcel pero ésta se niega a seguirlo. 

VI. De los cuentos de León Tolstoi, contesta las siguientes preguntas. 
Valor: 1 O puntos. 
( ) 1. Del cuento, Las tres pregumas, cuál es la obrn más importante. 

a) Sentirte bien contigo mismo. 
b) llacer el bien a todos. 
c) Dar gracias a Dios. 

) 2. Del cuento, El trnbajo, la muerte y la enfennedad ¿qué comprendieron los hombres acerca de la 
enfcnnedad'! 

d) Que el algo malo de lo cual se deben cuidar. 
e) Que es justo para castigar a los que se portan mal. 
1) Que debe ser un motivo de amor y unión para ellos. 

( ) 3. De cuento, Mil monedas de oro ¿que enseñan;,..a nos da Tolstoi'.' 
g) Que todos los hombres buenos y malos obtienen recompensa. 
h) Que todos los hombres son buenos y sabios. 
i) Que todos los hombres deben tener fe y tarde o temprano recibirán beneficio de Dios. 
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) 4. Del cuento, El trabajo, la muerte y la enfem1edad, ¿qué aprenden los hombres con la muerte? 
j) Debemos estar en paz y armonía el tiempo reservado a cada quien. 
k) Es un castigo para los hombres por s·u mal .comportamie.nto. · · 
1) Es algo de lo cual nadie puede salvarse.·· '. .·· ·· . . . . . : 

) 5. Del cuento, Las mil monedas, cuál es la aciitud del rico al desprenderse de su dinero. 
m) De gratitud y agradecimiento. · · · · 
n) De caridad y bondad. · 
o) De justicia. 

VII. Relaciona las siguientes columnas. 
Valor: 10 puntos. 
( ) 1. Madame Bovary. 
( ) 2. Fábulas de Jean de la rontaine. 
( ) 3. Jean Paul Sastre. 
( ) 4. lvanhoe. 
( ) 5. La fábula de Polifcmo y Galatea. 
( ) 6. La comedia humana. 
( ) 7. llenry Beyle "Sthendal. 
( ) 8. Los tres mosqueteros, el Conde de Montecristo. 
( ) 9. Pedro Calderón de la Barca. 
( ) 1 O. Moliere. 

A) Naturalismo. 
B) Romanticismo. 
C) Renacimiento. 
D) Barroco. 
E) Realismo. 
F) Clasicismo. 
G) Siglo XX. 

VIII. De tus lecturas, Narraciones extraordinarias, contesta si lo siguiente es falso (1) o verdadero (v). 
Valor: 10 puntos. 
( ) 1. En la lectura, El corazón delator, el protagonista es delatado por su propio corazón. 
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( ) 2. En, La calda de la casa de Usher, el protagonista sabe que al morir su hermana, él también moriní y 
apresura el hecho. 

( ) 3. En el gato negro, El protagonista asesina a su mujer y la empareda en el sótano. 
( ) 4. En el doble asesinato de la calle morgue, es Augusto Dupin quien descubre quién mató a las dos 

mujeres en la calle morgue. 
( ) 5. En el gato negro, El gato queda emparedado con la mujer del protagonista. 
( ) 6. En el doble asesinato de la calle morgue, el cuerpo de la señora Espanaye lo encontraron introducido 

por la fue17..a en la chimenea. 
( ) 7. El protagonista de, El corazón delator, mata al viejo para quedarse con su dinero. 
( ) 8. En la calda de la casa de Usher, entierran a Madeline viva. 
( ) 9. La enfermedad de Usher lo convierte en un anciano repugnante. 
( ) 1 O. Después que el protagonista sale a toda prisa de la casa de Usher, ésta se viene abajo. 
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. lnstrucciollcs. Lec con atención el siguiente texto y contesta las preguntas que se te .piden al final. 
Utifüm pluma de tinla azul o negra. - - - · 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARQUEOLOGÍA 

Recién desempacada, alguien ordenó que la lavaran antes de ponerla 
definitivamente en exhibición. 

Le arrojaron entonces varios baldes de agua encima. La costosa y 
carísima joya, ante la desesperación del jefe de mantenimiento del 
musco aquel, se fue desintegrando poco a poco, hasta que solamente 
quedó de ella un grm1 charco de agua salitrosa en el sucio. 

Cuando se lo comunicaron al director del musco, éste. mesándose 
desespcradmncnle los cabellos, gritaba: 
-¡Imbéciles!. .. ¡Ignorantes!. .. ¡Era la estatua de la mujer de Lot!. .. 

1. ¿De acuerdo con la estructura de este texto, podemos decir que se trata de? 

2. ¿A qué género literario pertenece la obra? 

3. ¿Quién es el autor? 

4. ¿Quién es el narrador? 

5. ¿Cuál es ·el té1i1a de. la obra? .. : 
. . ~- ~--::t ~'.'>:>l·i_,~:;;~'.~~~-t~:~::~·-_·::t:Lr-~~, · ~-

7. ¿Identifica c~ál ~s.CI planteamiento del problema en ést~ cuento? 

8. ¿Cuál.es el clímax? 

9. ¿Cuál es el desenlace? 

1 O. ¿Transcribe el desenlace. de esta narración? 

Fuente: .Libro de texto de Literatura Universal uno de Francisco J. De la Torre. 
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Anexos-: Exámenes y ~jércicios de lectura. 

CUESTIONARIO 

De tu lectura. El infierno de Dante, contesta las siguientes preguntas. 

l. ¿Cuándo y dónde fue escrita la Divina Comedi.;? ... 

2. ¿Investiga quién es el autor de la Divina Comcdia-yrealii.a una investigación acerca de su 
biografía: · · - - - - - - -

3. ¿Cuáles fueron las aportaciones prindpales de Dante a los. italian_os con su obra La Divina 
Comédia? 

4. ¿En cuántas partes se divide la Divina Comedia? 

5. ¿De cuántos cantos consta la Divina Comedia y cómo están divididos? 

6. ¿En el canto introductorio de la Divina Comedia qué simbolizan los personajes: Dante, Virgilio, 
y neatriz. 

7. ¿Qué animales se le presentan a Dante cuando se encuentra extraviado en la selva oscilra y qué 
simbolizan éstos? · · · 

8. ¿Quién acude cuando Dante está próximo a sucumbir en esa selva oscura , y quién lo ~~ví~? 

9. ¿A dónde llega Dante en el Canto Tercero y a quién encuentra? 

1 O. ¿Quiénes se encuentran en el primer círculo y cuál es la pena que purgan. 

11. ¿A dónde llega Dante en el Canto Tercero.· y qué encuentra en este lugar? 

12. ¿Qué almas se encuentran en el Primer Círculo y cómo son castigados? 

13. ¿Qué almas se encuentran en el Segundo Círculo y cómo son castigados? 

14. ¿Qué almas se encuentran en el Tercer Círculo y cómo son castigados? 

15. ¿Quién es el guardían del Cuarto Círculo y cuáles almas se encuentra ahí y cómo son 
castigadas? 

1.6. ¿Qué almas se encuentran penando en el Quinto Círculo y cómo son castigadas? 

· .17. ¿Quién cuida el Sexto Círculo y qué castigo purgan ahí las almas? 

18. ¿Quién custodia el Séptimo Círculo y cuáles almas se encuentran penando ahí? 

19. ¿De cuántas rampas está formado el Octavo Círculo y cuáles castigos se les aplican a.las_almas 
que se encuentran ahí? · 

1 

1 

1 
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20. ¿A cuál lugar llegan Dai;te y Virgilio ~nel Canto _Noveno y c~áles pecados se cástigan ahí y 
cómo? - -- ------- - --

21. ¿Quién se encuentra en el centro de la tierra'? 



60 

Anexos: Exámé'1és y cicrcicios de lectura .. -,- , __ , 
ESCUELA BENJAMÍN.FRANKLIN. .·LITERATURA UNIVERSAL. 
OLIVIA CASTILLO AL VARADO. . < .··· .. ·... .··. 
EXAMEN DE LECTURA: OTELO DE WILLIAM SI IAKESPEARE. 

Nombre de la alumna.·--------------'-------"-'-----------------
lnstrucción. Lec con atención las siguientes·prcguntas y contesta corrcctmncntc. Este examen sólo 
es para comprobar que leíste y sólo tiene un valor del 10% de tu calificación. 

1. ¿Por qué odia Yago a Otclo? 
a) Porque ama a Dcsdémona. 
b) Porque Otclo no lo hizo su teniente. 
c) Porque Otclo fue amante de su mujer. 

2. ¿Cómo enamoró Otclo a Dcsdémona? 
d) Por los relatos que le hizo de su vida. 
e) Por el pañuelo blanco y bordado que le regaló. 
1) Porque era sumamente guapo y atractivo. 

3. ¿Qué misión le encarga el Senado a Otclo? 
g) Luchará contra Brabancio por el amor de Dcsdémona. 
h) Combatirá a los turcos para sacarlos de Chipre. 
i) Ayudará a la tropa turca a llevarlos a Chipre. 

4.¿Quién es el teniente de Otclo y cómo lo definirías? 
j) Casio, joven. guapo e inteligente muchacho ílorcntino. 
k) Rodrigo, fucnc y vigoroso joven napolitano. 
1) Brabancio, experimentado estratega italiano. 

5. ¿Qué le aconseja Yago a Rodrigo respecto a Dcsdémona? 
m) Que vaya y robe a Dcsdémona cuando se descuide Otclo. 
n) Que engañe a Otelo y seduzca a Desdémona. 
o) Que debe reunir mucho dinero si quiere conseguir a Dcsdémona. 

6. ¿Por qué Yago hace traer de Venecia a Rodrigo? 
p) Para que conquiste dclinitivmnentc a Dcsdémona. 
q) Para provocar a Casio y que Otclo lo destituya de su cargo. 
r) Para ponerle una trampa a Otelo y matarlo. 

7. ¿Por qué Casio pide una cita con Dcsdémona. 
s) Pam que abogue por él con Otelo. 
t) Para devolverle su pañuelo. 
u) Para ponerse de acuerdo con ella y Otclo no se dé cuenta de sus amores. 

8. ¿Por qué Otclo destituye a Casio de su cargo? 
v) Porque mata a Graciano y después huye. 
w) Porque siente celos de él y de Dcsdémona. 
x) Porque borracho hiere a Montano gravemente. 



9. ¿Cómo despierta Yago los celos de Otclo. 
y) Le insinúa que Casio y Dcsdémona se entienden. 
z) Le dice que vio juntos a Casio y Dcsdémona juntos en la alcoba del primero. 
a) Le insinúa que f)csdémona no lo quiere por negro y foo. 

1 O.¿Cuál es el tipo de afecto que une a Casio con Desdémona'? 
a) De amistad. 
b) De amor. 
c) De odio. 

11. ¿Qué le pide Yago a su esposa Emilia en fonna insistente. 
d) Que robe el pañuelo que Otelo le regaló a Desdémona. 
e) Que robe las joyas y el dinero que Otelo ganó en Chipre. 
f) Que robe la espada con que Otclo le ganó a los moros. 

12. ¿Qué plan tiene Yago para deshacerse de Casio y de Rodrigo? 
g) Manda a Rodrigo a pelear con Casio para que ambos se maten. 
h) Yago piensa matar a Casio y echarle la culpa a Rodrigo. 
i) Yago piensa matar a Casio y echarle la culpa a Otelo. 

13. ¿Cuáles son los sentimientos de Desdémona hacia Otclo? 
j) Ama a Otclo, pero le fastidian sus celos. 
k) Ama a Otclo y jamás le pasa por la mente engañarlo. 
1) Ama a Otclo, pero siente algo cuando Casio está a su lado. 

14. ¿Cómo mata Otclo a Dcsdémona? 
m) Le da veneno en una copa de vino. 
n) La golpea brutalmente. 
o) La ahorca en su cama. 

15. ¿Quién le descubre a Otclo la maldad de Yago? 
p) Graciano se da cuenta de la trampa de Yago y se lo descubre a Otelo. 
q) Emilia desenmascara a Yago enfrente de Otclo. 
r) Es Otelo quien descubre personalmente la trampa de Yago. 

16. ¿Cómo reacciona Yago ante la acusación de su esposa? 
s) Lo niega todo y dice que Emilia está loca. 
t) Acepta su culpa y pide perdón a Otclo. 
u) Hiere a Emilia y sale huyendo. 

17. ¿Qué hace Otclo cuando se entera que Desdémona era inocente? 
v) Se hiere y antes de morir besa a Desdémona en los labios. 
w) Con su espada mata a Yago y después se mata él. 
x) l liere a Yago y después lo entrega a las autoridades. 

18. ¿Qué le encarga Otelo, antes de morir. a Graciano? 
a) Le encarga llevarle flores a la tumba de Desdémona. 
b) Le pide que entregue a Yago a la justicia. 
c) Le pide <1ue diga a todos lo que sucedió. 
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19. ¿Por qué Otelo confió más en Yago que en Desdémona. 
d) Porque Yago le demostró que era su mejor amigo. 
e) Porque los celos ciegan al hombre cuando ama. 
1) Porque Dcsdémona motivó que desconfiara de ella. 

20. ¿Qué reflexión te deja la lectura de Otclo? 
· g) Qué el hombre debe pensar antes de actuar. 
h) Que el hombre debe evitar mentir a los demás. 
i) Que el hombre jairnís se debe someter a los caprichos de las mujeres. 



Examen de lectura de Literatura Universal. 
Nombre de la alumna: 
Grupo: _______________ .Calif. _____________ _ 
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De tu lectura de la obra dramática titulada Mcdca. contesta las siguientes preguntas para su 
análisis. 

CONTENIDO. 

A. Título 
a) Importancia del título de la obra. 
b) Su significación. ¿Rcílcja el contenido global de la obra? 

/J. Asunto. 
a) Establecer claramente el asunto o materia de que trata la obra. 
h) Analizar la manera particular de enfocarlo que tiene el autor. 
e) Fuentes que utili7.a el autor: ¿experiencias vividas o hechos tomados de la historia? 

C. Tema 
a) ¿Cuál es el tema específico de la obra? 
b) ¿El tema es de índole psicológico. histórico, filosófico. etc? . 
c) ¿Hay subtcmas o temas colaterales? 

D. Personajes 
a) ¿Los personajes son verdaderos caracteres o tipos simbólicos? 
b) ¿Los personajes principales tienen profundidad o complejidad psicológica? ¿Cuáles 

son sus motivaciones? 
c) ¿Hay inquietudes del autor rcílcjadas directa o indirectamente en los personajes? 
d) ¿Hay verosimilitud en los personajes y en la acción dramática? 
e) ¿Contribuyen los personajes al desarrollo de la acción dramática? Si es así, ¿de qué 

manera? 
1) ¿Existen personajes que no tienen presencia material en la obra. pero que mueven la 

acción dramática con igual fuerza? ¿Cómo lo logran? 
g) ¿Está presente la fatalidad u otro designio superior como füctor determinante en la 

conducta de los personajes? 
h) Realiza un análisis del personaje principal tomando en cuenta los puntos antes 

señalados. 
E. Ambiente 

a) ¿En cuáles tipo de ambiente se desarrolla la acción? ¿Es un ambiente realista. 
fantástico. rural, urbano, cte.? 

b) ¿Hay relación entre el ambiente y el diálogo de los personajes que lo representan? 
e) ¿En qué tipo de atmósfera se desarrolla la acción? ¿Es evocadora, deprimente, 

sugestiva, futurista, de misterio, poética, etc.? 
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F. Acción dramática 

a) ¿Cómo se desarrolla la acc1on dramática de la obra? ¿Es nípida o lenta'? ¿llay 
lluetuaeiones de ritmo en el desenvolvimiento de la acción? 

b) Esbo7,a la exposición, el nudo y el desenlace. 
e) Planos en que se desarrolla la acción dramática: interno, externo. pasado, presente y 

futuro. 
d) ¿La acción se logra con un diálogo movido o mediante cambios de escenas y 

cuadros'? 

FORMA 

A. Estructura. 
a) ¿En cuantos actos o jornadas está dividida la obra? 
b) ¿En cuántas escenas o cuadros est<Ín divididos los actos? 

11. Dicí/ogo 
a) ¿El diálogo está en verso, en prosa o en ambas forrnas expresivas simultáneamente? 
b) ¿Qué características presenta el diálogo en los distintos personajes? 
e) Distinguir los parlamentos. monólogos y apartes. 

C. Lengmlje 
a) ¿El lenguaje corresponde a la condición de cada personaje? 
b) ¿Expresa el lenguaje popular el alma del pueblo'? 
e) ¿Cuáles recursos lingüísticos utiliza el autor para revelarnos el mundo afectivo de los 

personajes? ¿Metáforas, símiles, reiteración de frases, exclamaciones, interjecciones, 
cte.? 

E. Visión de c:01y·111110. 

a) ¿Qué relación se puede establecer entre la época y la forma cxtcnm que tiene la obra? 
b) Señala una característica distintiva o rasgo típico de la obra analizada. 
e) ¿Cuál es el mensaje o los mensajes que el autor quiere comunicarnos? 
d) ¿El mensaje tiene carácter social, moral, estético, religioso, o es de otra índole? 
e) ¿El mensaje es obvio o está sutilmente sugerido'? 
f) ¿Cuáles son las motivaciones que impulsaron al dramaturgo a escribir sobre este 

tema? 
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