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JUSTIFICACIÓN 

El interés por presentar un infonnc académico de actividad profesional radica en la oportunidad 

de analizar y comentar las experiencias deri,'adas del trabajo que realicé en el Instituto Federal 

Electoral y su relación con lo aprendido en la carrera de Letras Hispánicas. Dicho trabajo 

consistió en planear, discutir y elaborar los contenidos de los manuales destinados a capacilar al 

personal operativo del IFE en el área de la lectura y la escritura. Asimismo, además de participar 

en la redacción de los manuales, mi labor consistió en ponerlos en práctica. De esta forma, al 

impartir una clase tomando como base el manual, recibí una retroalimentación de primera mano 

que sirvió para afinar mejor la pedagogía del equipo, materiales de apoyo y orga nización de la 

información. 

En total colaboré en la producción de cuatro manuales del proyecto de capacitación 

llamado Desarrollo de las habilidades analíticas para la lectura y la escrilura (OIII\LE). SU 

realización necesitó una preparación constante: debido a que los destinatarios de la capacitación 

crnn personas adultas con pwfesiones y funciones muy distintas, fue necesario presentar de la 

mejor manera conceptos gra m aticales y técnicas de lecntra y redacción, sin que los alumnos del 

curso se sintiemn en una clase de español superior o de ensayo. Así, el equipo de capacitación del 

que yo em parte, ideó un sistema basado en un método pedagógico cuya base es el aprendizaje 

por medio de la experiencia. De esta manera, cada manual elabomdo incluyó un caso ficticio, 

con el que el participante podía identificarse. El caso planteaba ciertas situaciones que el usuario 

podía solucionar después de haber repasado las lecturas de apoyo y ejercitado los conceptos 

tmnsmitidos. 
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INTRODUCCIÓN 
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El trabajo en las instituciones gubernamentales mexicanas suele desarrollarse en distintos 

sustratos: en la pomera capa se acomodan los coordinadores, gerentes, directores, subdirectores. 

I Se trata de personas cuya carrera en la admirústración pública tiene una alta probabilidad d e 

I 
mejora, ya que forman parte de los centros de toma de decisiones o están muy cerca de éstos. En 

la segunda capa están los que se dedican a desarrollar las ideas trazadas p o r las personas del 

I p rimer estrato, se trata de los colaboradores cercanos, asesores, jóvenes egresados de 

instintciones privadas, la mayoría. Ellos son subordinarlos, en ocasiones, sin un contacto directo 

con quienes dirigen; muchos de ellos están en tránsito, en un momento de aprendizaje. E n el 
• 

I 
caso de los que sí buscan ascender de puesto, éstos tienen que recurrir a demostrar, muchas 

veces mal entendiendo la lealtad laboral, que pueden trabajar hasta altas horas de la noche, 

I sacrificar fines de semana, horas de comida, incluso la vida más íntima, con tal de obtener a la 

larga el tan soñado ascenso . A pesar de todo, el trabajo que realizan, siendo ordenanza de los de 

I la primera capa, no suele constituir el peor castigo en el terreno laboral, que es la repetició n ad 

I 
naJlI(am de las formas arcaicas d e transmisión, registro y con trol de datos, es decir, la burocracia. 

Generalmente los de la primera capa delegan el bisbiseo burocrático a sus secretarias; los d e la 

I segunda tienen que producir algunos documentos, pero no es su tarea fundamental, y aunque 

todos están circundados por los inquebra ntables e inexplicables mecanismos burocráticos, estos 

I dos grupos son los que sufren menos de la insoportable y estulta labor de escribir: "rru muy 

I 
querido señor". 

Los de la tercera capa son los olvidados, los condenados a repetir, a tramitar, a entregar y 

I procesar los formatos que sólo ellos logran entender después de muchos años, una ve;;: que su 

I 
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sentido del juicio se ha atrofiado. Son los que, sin saberlo, sostienen y conservan la gran máquina 

burocrática. Son los que la accitan, la e.xaminan de cerca y añaden piezas nuevas; entre las cuales 

habrá alguna inservib le que ocasionará un caos en algún trámite. Se trata de los "operativos"; 

paradójicamente así se les designa en algunas dependencias gubernamentales. 

Este grupo fue y sigue siendo el destinatario principal de la nueva capacitación propuesta 

por el Centro para el Desarrollo Democrático, dependencia del IFE en la q ue trabajé de 2005 a 

2007. L a sección del proyecto que desarrollé jun to con Alejandro Tarrab, entonces subdirector 

del área de contenidos, y Raúl Vega Gil se llama Desarrollo de las habilidades analiticas a Lravés 

de la lectura y la escritura (en lo sucesivo DII/\J.E). A pesar de las tribulaciones electorales que el 

equipo ruvo que enfre n tar, enue ellas la interrupció n por un ailo de los cursos, fue posible trazar 

el mapa de los recovecos burocráticos en el [FE, entender a las personas que los siguen 

transitando, y ayudarlas a aprender de nueva cuenta .. 

Llevo más de cinco años trabajando en el campo editorial, pero decidí hacer es te informe 

sobre mi labor en la capacitación de la lecto-escrinlCa a personas que trabajan en la burocracia, 

porque me parece que esa experiencia, la de enseñar a adultos que ya tienen dominio de la lectura 

y escritura, ha s ido reveladora en todos sentidos. Creo importante compartir y analizar esta 

experiencia con otros alumnos de la carrera de literatura, ya que puede servirles como reflexión o 

punto de partida a los que están interesados en la capacitación para personas adultas. 

1. D E SC RIPC IÓN GE N ERAL D E L N UEVO P ROYECTO DE CAPAC ITACIÓN 

Según se señala en el estatuto del lFE, la capacitación de los trabajadores es obligatoria: los 

empleados necesitan asistir a un curso de mejoramiento por lo menos una vez al año. De 

acuerdo con la estructura del Instituto, hay dos tipos de empleados: los del servicio profesional 

de carrera, que son elegidos por concurso, y el personal administrativo, contratado po r el árca dc 
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Recursos Humanos. El Proyecto de Capacitación se pensó para el personal operativo o 

administrativo; los empleados del servicio profesional de carrera, pocos en comparación con los 

operativos, reciben otros cursos más especializados (pues generalmente sus labores se 

circunscriben a la investigación y a las tareas de desarrollo y planeación), diseñados por un área 

específica. 

Para ofrecer una buena capacitación es fundamental conocer las competencias que los 

t.rabajadores necesitan para su desempeño laboral. Antes de 2005, el Programa de Capacitación 

tenía una amplia lista de cursos basada en la oferta .! Cada inicio de año, los empleados elegían 

alguno de estos. Dicho inventario predeterminado se fue armando poco a poco, de acuerdo con 

el catálogo de puestos del Instiruto, cuya última revisión se realizó en 1999. Esta falta de 

actualizaciÓn provocaba disparidades en la oferta, por lo tanto los empleados de la rama 

administrativa podían elegir entre un curso de carpintería y otro de Excel básico. 

La mayo tÍa de las clases no respondía a los p rocesos laborales ni a las necesidades 

institucionales e individuales. No existía un plan curricular: los cursos, tal y como estaban 

dispuestos -dispersos y sin continuidad alguna-, no formaban un avance secuencial. Las 

demandas institucionales, así com o la necesidad de volvcr más eficientes los procesos de trabaJO, 

a la par del desarrollo de las capacidades analíticas de los empleados, hicieron que se creara un 

área específica para esta tarea. 

La reforma del área de capacitación para el área administrativa fue iniciativa de Blanca 

Heredia, directora en ese entonces del Centro para el Desarrollo Democrático (CDD). A partir de 

ese momento, se trazaron los rumbos del nuevo programa. Los retos más dificiles de resolver de 

manera inmediata fueron el reajuste del catálogo de puestos y la elaboración de otro por 

I La cflpacitación desde b oferta nació como una respues!a a la falta de vinculación entre d sflber dd campu 
profesional y el laboral; ahora, debido a la exponencial reproducción de infonnación y la cambiante tecnología, la 
capacitación nace en d propio entramado de los procesos de trabajo; es decir. desde las competencia~ necesarias 
para un mejor de~empcTio 
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competencias laborales a escala instirucional. Considerando que las elecciones de 2006 ya estaban 

en puerta, la solución práctica a esa tarca fue retomar algunos análisis que, desde 2003, se habían 

realizado en torno a esta materia;2 asimismo, se consideraron algunos debates teóricos y nuevas 

mcwdologías de enseñanza para adultos, así como una etapa de transición al nuevo csq uem:\. 

El CDO se dio a la tarea de analizar tres vertientes relativas a las deficiencias recurrentes 

en el aprendizaje andragóg¡co3
: capacidades de leero-escritura, habilidades lógico-matemáticas )' 

la solución de problemas en la vida laboral y cotidiana. Es posible que en el ámbito de la 

capacitación se dé por entendido que los adullos dominan dichas tarcas; sin embargo, en 

distintas instituciones educativas y empresas del mundo se ha puesto de relieve la preocupación 

por la falta de habilidades intelectuales de los estudiantes o trabajadores, CJ1 relación con la 

comprensión lectora y la construcción de textos, por ejemplo. 

Diversos estudios realizados sobre competencias básicas, como lecto-escotura, 

cooperación , evaluación, resolución de problemas y actirudes multiculturales, entre otras, 

defienden una propuesta formativa en la que, desde la perspectiva del mundo laboral, se 

contribuya a potenciar al máximo las capacidades de seleccionar info rmación, ordenarla, d otarla 

de significado, expresarse de manera eficaz, tomar decisiones, trabajar en equipo, tener iniciativa 

y adaptarse a nuevas siruaciones de foona singular y significativa. 

Según datos de la oeDE, de treinta países miembros de esa orgaruzación, México ocupa 

el último puesto en nivel educativo en un grupo. La diferencia entre los estudiantes fffiJandeses, 

2 Un cstudio exhaustivo de cste tema 10 despliega el documento del COl) (antes Centro de Fonnación y Desarrollo), 
"Propuesta para el modelo de capacitación del InslÍnno Federal Electoral. Telar de conocimiento", l\'léxico, CFyl)
Ir-E,2003. 
l La andT'J.gogía se refiere a la ciencia llue anal iza, estudia y teoriza sobre los pr(lceso~ de aprendizaje de los adultos, 
además de proponer nuevos métodos de enseñanza. :\!cxander Kapp acuiió el término en 1833. La UNESCO ha 
impulsado distintas iniciativa s para promover )' difundir el conocimiento andragó!,,¡co. ¡\ pesar de que las 
definiciones de la andragogia son varias, así como las aproximaciones, el equipo de capacitación se ciñó a la que 
cOllsidcn al adulto como una persona que puede adquirir conocimiento de manera auttinoma y a la que se le facilita 
el conodmiel1lo, no se le impone. 
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que ocupan el primer puesto, y los mexicanos, es de cuatro aiios de aprendizaje.4 Si los adultos 

que ahora participan en la vida laboral estuvieron inscritos en cl mismo sistema educativo 

nacional que los jóvenes que [eseiia la nota informativa, en[Qnces, a más de diez o veinte anos 

que asistieron a la escuela -y con mayor tazó n- , carecen de habilidades en la comprensión de 

lectura, de pensamiento lógico-matemático y en la resolución de problemas. De modo que los 

supuestos antes mencionados y la documentación acerca de ouas experiencias en torno a las 

competencias laborales, confonnaron la nueva dirección para el programa de capacitación del 

personal de la rama adminisuativa. 

El equipo encargado en el CDO se enfocó a la reestructwación del modelo educativo, 

considera ndo que el personal requería un mÍtwno de competencias comprendidas en áreas 

modulares. Por 10 tanto, el programa se estrucluró de la siguiente forma: 

• Inducción alIFE. 

• Desarrollo de habilidades analíticas a través de la lectura y la escritura (OIlAJ.E). 

• Resolución de problemas (RP). 

• In formática. 

Se trataba de que, con los tres módulos in tegrados, los participan les otorgaran un nuevo 

sentido a las habilidades de leclo-escritura, de resolución de problemas e informáticas. V, más 

allá, que estas competencias les ayudaran a ser autónomos tanto en su proceso de aprendizaje, 

como en sus decisiones laborales y de vida. 

Ahora bien, no sólo bastaba la reestructura del programa desde la demanda, s ino también 

brindar una capacitación que superara la simple transmisión del conocimiento y el modelo 

~ Véase "Ocupa l\'féxico en la OCDE último lugar en nivel educativo", de El UlliHrJal, tomado dc < http://www.e1-
ul1I\'crsal.com.mx/nOl'as/465408.lllml>, consuhada cl4 de mayo de 2008. 
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tradicional de enseñanza, por ello había que emprender otras forolas de examinar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, asunto que se detalla en el siguiente apartado. 

1.1 Detcnninaciones c urriculares 

Si se considera que antes de 2005 el programa de capacitación para el personal de la rama 

administrativa estaba concebido desde la oferta ---en parte por el modelo heredado del cipo de 

capacitación que ofrecía el ISSSTE a sus trabajadores-, también la fO[fll3 de impartición de los 

cursos se realizaba con base en el sistema tradicional de enseñanza.5 En éste, los alumnos olvidan 

en el corto plazo los contenidos estudiados, muestran una actitud pasiva y repetitiva, además de 

que la capacidad para identificar problemas y generar alternativas de solución es limitada. 

Dc ahí que la opción parn cambiar el rumbo se centró en distintas reflexiones, como en 

el hecho de que la estructura del pensamiento comprende tres dirrtensiones: cognoscitiva, 

motora y afectiva, para tres tipos de conocimiento: saber, saber hacer y saber ser; para tres 

formas de aprender: conceptos, habilidades y actitudes. Asunto que no debe sos layarse, porque 

significa un elemento relevante al momento de diseñar ambientes educativos didácticos; es decir, 

que faciliten el aprendizaje gracias a su aspecto motivacio nal. Por el contrario, el sistema 

tradicional se enfoca sobre todo en la dimensión de saberes conceptuales. 

Además, para ejecutar este nuevo enfoque, se consideraron dos aspectos para el plan 

curric ular: 1) el modo como aprenden los adultos y 2) la diverSIdad de perfiles de la población 

usuaria de la capacitación que labora en el IFE.6 

\ El papel dc inslrllctor es preponderante, la aClitml del parricipanle cs pasIVa fteme al rrocc~o cducativo; los 
comcnidos estan oricmados en ~u mayoría a los s3bere~ conc/!ptualcs y dc ordcn mcmoriSllco: los objctivos sc 
inclinan hacia la coseñanza y no al aprcndi7.ajc; la~ tccnicas se ciñen rcgulanncnlC a la e"po~ici¿'n del profcsor, y la 
evaluación regubnnenu. corresponde a un aspecto del rcndimicnH:l y no al proceso g lobal. 
6 DClcrminac1onci: epislcmológica y p~icopcdagó¡!lca. 
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Del primer aspec to se sabe que Jos adultos poseen una expeo encia prevIa; son críticos; 

resistentes al cambio; reqweren constatar el conocimiento con la práctica y, regularmente. 

aprenden en la medida que encuentran una utilidad. Del segundo, debido a la heterogeneidad de 

la po blació n del Instituto, lo principal fue idear un sistema " inteligente",? que se acci:cara lo 

m ejor posible a las características socioeducativas de la población. 

Dichas consideraciones prcvinieron que el instructor siguiera enseñando los contenidos 

de manera tradicional; el adulto, por sus c3ractcósticas, tendría que " descubrirlos"; así, al 

presentárscle infonnación que se enlazara con su conocimiento previo o que propiciara una 

actuación prác tica sobre éstos (un ptoblcma, por ejemplo), tendría la posibilidad de construir su 

propio corpus de nuevos aprendizajes, derivados de su experiencia. Es decir, considerando la 

perspectiva anclragógica y la tesis del constructivismo,8 la manera idónea pa ra "aprehender" los 

nuevos conocimien tos es a través de aspectos mo tivacionales . Ya sea por su propio in terés, 

curiosidad, gusto, beneficio, utilidad o necesidad, el adulto "se apmpla" del nuevo contenido 

expues to, que se traduce en un aprendizaje signi flcativo.'I 

Esto, en términos de la práctica de la enseñanza, se tradujo en el desarrollo de una 

metodología de análisis de es nidios de caso y en la aplicación de los principios para el 

aprendizaje en los adultos (es decir, constatación del propio avance en el aprendizaje, que no es 

otra cosa que "aprender a aprender"). E n suma, los fundamentos utilizados para el desarrollo de 

habilidades p ertinentes y relevantes para la institución, en el área m odular descrita renglones 

ar.r.iba (I nducción aliFE, OllA!.!\., RP e Infonnática), está apoyada en lo siguiente: 

7 De:sue la perspectiva piagcliana. inic1ib'ClHe se refICre a la capacidad de rcsolver problemas por diversas vías. 
8 Que enarbola <:jlle los conocimicnlos no son lr~11l5miudos, sino incorporados, gmcl:15 al enlace <ltlC sc cstablece 
cmre conOClmicniO~ prevIos y nuevos. 
~ I ~n la me:dida en <llIC los COI1tc:nido~ ~e relacionan con alguno de elltOs aspectos motivacionalc~, se: gencran los 
denommados aprendizajes significanvoJ. 
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• Enfoque constructivista. 

• Método de análisis de estudios de caso en la forma de historias, casos, dilemas y 

problemas de aplicación informática. 

• Principio de "aprender a aprender". 1Il 

• Principios de la educación de adultos. 

• Principio de aprendizaje significativo. 

De manera particular, en la metodología del curso " Inducción al JFE" se tomaron en cuenta 

las tres dimensiones del pensamiento con cl fin de propiciar habilidades de orden "valoral".1I A 

partir de éstas, el participante incorpora los procedimientos y términos de ley que rigen al lFE. 

En pocas palabras, el curso busca propiciar en los participantes un sentido de pertenencia e 

identificación con la misión del organismo, y que demuestren un compromiso respecto de los 

principios rectores, los desafios, los fines y la estructura orgánica que lo caracterizan. El 

propósito es contribuir al buen desempeño de las actividades y funciones electorales, a través de 

diversas técnicas de aprcndizaje'2 que promueven la reflexión, la discusión, el debate, la empatia 

y la autorregulación; habilidades mínimas para la convivencia social laboral. 

Por otra parte, el módulo Dlll\ LE está dividido en tres fases: in fonnativo· insttuctiva, 

argumentativo. pcrsuasiva y creativo·narrativa. La primera tiene un nivel propedéutico cuyo fm 

es familiarizar al participante con los conceptos de oración y párrafo; busca sensibilizarlo 

respecto de un nuevo enfoque de lecto·escritura, basado en la observación y descripción 

detalladas, así como en el reconocimiento de los acto res y acciones principales de un texto. Esta 

fase, en tcrmmos generales, comprende el desarrollo de habilidades descriptivas, informativas, 

10 Capacidad de rcfl cx;o n;n en la fonml en llue se aprende y actuar cn consecucncia. 
11 Se refierc a valores, nOlma~, aCtllude$. 
IZ Desde un marco de educación en valores. Vé:J.sc ~\mi:ha Te)', "Capaclda.des para la conviveuCla", eu UIJO ProPNuta 
Ik ,dIlCOriÓIl '11 va/oru, Barce,o na, Univers;lal de Barcelona, Inslitu lO de Ciencias de la Educación, Programa 
Educación en Valores, 2OC!. 
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secuenciales, Instructivas y de síntesis; la argumentativo-persuasiva hace énfasis en la 

construcción de aparatos criticos y en el planteamiento, exposición y defensa de una tesis; la 

creati\'o-narrativa está orientada a desarrollar la veta creativa del participante, así como sus 

habilidades para narrar una historia de ficción o elaborar un anuncio publicitario. 

¡le aquí un cuadro de las habilidades a desarrollar comprendidas en el D1l.Al..J!: 

Obse!var 
Describir 

Secuenciar 

Sintetizar 
Instruir 

, Argumentar 

Ptnuadir 

Defender una tesis 

Propedéutico 

Confrontar 

Clasificar 

Escribir creativamenle 
(propaganda y COIOOnicaci6n) 

-InIormatiYo-lnotructi 

Segtmd.-
'-_ -lr "> ' Arvumerla', __ va 
r--.. 

El módulo "Resolución de problemas" centra su intención en la promoción de habilidades como 

el pensamiento critico, anaJitico, creativo, la autorregulación del aprendizaje, entre otros, por 

medio de la resolución de problemáticas derivadas de los procesos de trabajo en el [FE. Este 

módulo comprende un paquete de casos que. en primera mstancia, aluden a situaciones-

problema generales de las distintas direcciones ejecutivas.u Cada caso representa un curso y cada 

curso tiene una disposición de contenidos, en la cual los participantes, al cruzar por distintos 

13 Eliste la necesidad de una detecCión de SituaCiOnes problemáticas, con el fin de aumenh\r el número de casos para 
diversificar las m.yecr:orns curnculares de dicho módulo. 
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componentes y secciones de conocim.iento,14 tejen una red de procedim.icntos que los llevan a la 

solució n del problema. 

Por otra parte, los participantes elaboran su propio cuaderno de uabajo y son 

protagonistas de las situaciones planteadas en el caso. Se diría que éste representa sólo un 

pretexto para ofrecerles metodologías que los auxilien en la solución de problemas en cualquier 

ámbito. 

1.2 El diagnóstico de los participantes 

A la par que se fueron desarrollando los manuales detccminados para cada módulo, también se 

llevó a cabo un diagnóstico1s de los participantes, que incluyó un ejercicio de comprensión de 

lectura y síntesis. A partir de los resultados distribuimos a los examinados en Lres grupos: 

Propedéutico, Informativo-instructivo y en el que no seguLria ningún curso. Esta evaJuación 

también sirvió para conLrastar las calificaciones antes y después de tomar el curso. El puntaje 

promedio fue de ocho, lo que superó el obtenido por la mayoría antes de tomar la capacitación. 

Hasta el año en que participé, se habían capacitado a 250 estudiantes, aproximadamente. 

E n 2007, el examen sufrió varias modificaciones, ya que los reactivos medidos sólo 

abarcaban las habilidades de la fase informativo-instructiva. Cuando el manual de dicha fase se 

desarrolló en su primera versión piloto, los reactivos necesarios fueron incorporados. 

l.' Lcctur~~ dc apoyo que se prcscnt~n como rClJuisitos pua anali~3r con una mctodologia c5pecífica el problema del 
ca~o. Las sccciones pueden ser de conodmicnlOs, de habihdades o que invitan a tomar cierta acritud para la 
resolución del problema. 
15 El diagnóstico cumplió trc~ fine~: "1) comprobar el prOgTCSO del alumno hacia 1101$ metas L.Jucativas establecidas 
previ:amcl1te en el :imbito cOI,'flosciti\'o, afectivo)' psicomOlor, 2) Idenuficu los faclores de la siluación enseñan~a
aprcndur.a)c que puedan IIl1erfenr el ó ptimo de$arrollo mdlVldll:a1 )' 3) :adecuar la situación de cnscñ:an7.a-:aprendl7.aje 
a lu car:actcristicas )' necesidades de ada alumno con el fin do:: asegur:ar su desarrollo comumo y de a)'udarle a 
!U¡lCrar las dificultades y/o rctrasos." Véue Maria Cri5tina Cardona /l.lohó tI 01., Dio.!"lillllD fWm/lfrkJ§i,git'f). Omctf>ltu 
báJico.r yapúc/Jaol1tI, t\üc:ante, Editorial Club Universitario. 2005. 
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Una de las contribuciones del diagnóstico fue la necesidad de plantear una fase 

propedéutica que, inicialmente en la reestrucruración, no se había tomado en cuenta. Así fue 

como se creó un grupo especial para los participantes que necesitaran una introducción a los 

conceptos básicos tratados en la fase informativo-Ulstructiva. 

2. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DHALE 

El curso Desarrollo de las habilidades analíticas a través de la lecrura y la escnrura (DI JI\LE) está 

pensado para potenciar las capacidades de lectura y redacción: sabcr informar e instruir, 

identificar problemas y proponer soluciones, así como fomentar la creatividad. De acuerdo con 

esto, como ya se dijo, el curso se estructuró en tres fases: informativo--instructiva, persuasivo-

argumentativa y creativo--narrativa. En cada una de las cuales se fomentan habilidades distintas, 

privilegiando el método de análisis de esrudios de caso (historias); esto es, ejercicios prácticos 

que colocan al participante en una siruación problemática quc deberá resolverse mediante la 

redacción de un escrito --oficio, circular, boleúo, etcétera- , de tal manera que el participante 

aprenderá haciendo. Otra ventaja de los estudios de caso es que permiten recurrir y activar los 

conocimientos y experiencias previos, lo que facilita en gran medida el proceso de aprendizaje. 

Cuando entré a trabajar al CDD al área de CapacitaCIón, la primera fase del curso D IIA L E 

ya estaba elaborada, así que mi labor consistió en revisar el manual, aportar sugerencias e 

impartir el curso correspondiente a esta primera fasc. A la par, el eqLÚpo de capacitación tenía 

como tarea pendiente la elaboración de un nivel propedéutico, pues los resultados del 

diagnóstico arrojaron más reprobados de los que se esperaban. Así que con base en los 

resultados del examen de colocación y a partir de la detección de necesidades, iniciamos la 

planeación de los contenidos para el manual de la fase propedéutica del Dllt\LE. 
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He aquí la estructura que muestra las fases en las que participé (en todos los manuales 

colaboré en la planeaci6n y redacción excepto en el de la Fase 1, que sólo revisé y actualicé en 

a1h'Unos casos): 

.. , .' , ... 

2.1 Manual propedéutico 

El manual propedéutico (perteneciente a la fase infonnativo-instructiva) introduce los conceptos 

básicos para el desarrollo de habilidades necesanas en la lectura y la escritura. El curso responde 

al objetivo de comprender y estruCturar mensajes con claridad y coherencia. 

El manual se divide en cuatro partes. La primera está concebida para que el participante 

desarrolle habilidades de observación y descripción. Mediante el análisis de diversas imágenes se 

aprenden distintas técnicas que después se usan para reali.zar una lectura de manera eficaz. 

Distinguir la estructura de un texto es el propósito del segundo apartado. Las lecturas '! 

actividades se centran en la identificación de los elemenros que caracterizan a un rc...xto, un 

párrafo y una oración. En la tercera unidad, el participante rC(:QnQce y practica las técnicas 
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fundamentales para la comprensión de un texto. El manual cierra con un apartado dedicado a la 

construcción de un párrafo de opinión que posca claridad y unidad de sentido. 

2.1.1 Elaboración del manual del nivel propedéutico 

El primer manual en cuya redacción participé, una vez incorporada al eqlúpo de capacitación, fue 

el Propedéutico. Las personas que tomaban este ClUSO no habían aprobado el diagnóstico. Sus 

fallas fueron: dificultad para encontrar el tema del escrito e identificar ideas principales y 

personajes, además de no tener nociones sobre qué es un párrafo y su estructura. 

E l mayor reto fue cómo enseñar a identificar todos estos elementos a personas cuyas 

habilidades en el área de la lectura }' la escritura es taban totalmente olvidadas. Además, 

queríamos que entendieran y no que memorizaran. Debido a la dificultad que para algunos de 

ellos representaba la lectura de un texto, tuvimos que pensar en una forma de introducirlos a los 

conceptos sutilmente, sin obligarlos a memorizar y sin usar términos con los que no estaban 

familiarizados. 

Definimos los objetivos del curso de la siguiente manera: 
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Los contenidos fueron estructurados de la siguiente forma: 

I NTRODUCCiÓN AL CURSO 

l . OBSERVACiÓN y DESCRIPC iÓN 

O bservación y descripción 
Calle de Parú 
D m ripdón de /lIgam 
LA¡ /Nrson'!ieJ (¡lIjt IO!) 
Lo acaón 
LA! tU/al/u 

2. ESTRUCruR¡\S DEL TEXTO 

El texto, el párrafo y la oración 
E//exto 
E/párrafo 
Lo ftCNmaa y /0 oradón 
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3. L,\ LEcrUltJ\ 

La lectura 
Primera lectura 
"No oyes ladrar los perros" 
Segunda lectura 
Subrayar y hacer anotaciones 
El resumen 

4. L A ESCRlllJRA. EL P'\RRAFO DE O PINIÓN 
El párrafo de opinión 

BIBUOGRAF!A 
CUADERNO DE TRABAJO 

Esta orga,nización se pensó así para que, a partir de una pintura, los participantes 

aprendieran a reconocer los personajes principales y el tema. Una vez que estuvieran 

familiarizados con los conceptos, los identificarían en un párrafo y después en una lectura más 

compleja: "No oyes ladrar los perros", de Juan Rolfo. Al final del curso, los participantes 

redactan un párrafo de opinión sobre la lectura. 

Si se revisa en el anexo el primer apartado -Observación y desm'pción- se reconocerá que, a 

partir de la observación detallada de un cuadro, es posible deducir los conceptos de tema e idea 

principal. (Cabe señalar que el anexo contiene algunas lecturas de los manuales, en particular las 

que yo planeé y redacté directamente. Es to no quiere decir que haya sido obra de una sola mano. 

Los comentarios de mis colegas y las juntas para planear los manuales ayudaron de manera 

profunda a definir un camino para las ideas. De la misma forma, las lecturas de apoyo elaboradas 

por mis compañeros estuvieron delineadas por la discusión y corrección de todo el equipo.) 

En este caso, la idea fue que los participantes discutieran entre sí qué personajes de la 

pintura de Callcibote eran los principales. La metodología fue hacer un paralelismo entre la 

interpretación de un mensaje ¡cónico y la lectura. Nuestra premisa fue: " los personajes de 

qwenes se tiene más información suelen ser los protagonistas en un texto narrativo". Así que 
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quise dejar latente esa idea a través de las unágenes. En la pintura hay dos personajes, que 

aunque no se encuentran en el medio de la composición, están perfectamente defIn.idos. Hay 

otro más, de espaldas y cortado, del que no se sabe nada. 

También utilicé el ejemplo para enseñarles a deducir el tema del cuadro, así que introduje 

los conceptos de personajes, acciones y circunstancias, que se traducen en sujeto, verbo y 

complementos. Oc esta forma, repasé junto con los participantes el concepto básico de oración, 

ya que muchos de ellos, en el examen de diagnóstico, escribieron oraciones incompletas y sin 

sentido, pues hacían un calco de sus pensamientos sin organizarlos. Resultó un avance 

lmportante enseñarles que en el momento de la escritura operan ciertas reglas y cierta lógica. 

2 .1.2 Impartición del curso propedéutico 

Una de las grandes recompensas de haber escrito parte del manual y utilizarlo en la clase fue la 

posibilidad de detectar qué funciona y qué no; qué material de apoyo es el óptimo y cuál no; qué 

elementos hay que desarrollar de nuevo y, sobre todo, la oportunidad de hacer una evaluación 

directa de éste. 

La experiencia docente antes de trabajar en el IPE había sido muy poca. Nunca unparti 

un curso completo, siempre se trató de pequeñas intervenciones en cursos más amplios. 

Además, me enfrenté a otro p roblema sobre el que no había reflexionado: la enseñanza a adultos 

alfabetizados. No es lo mismo enseñarle a alguien que no sabe leer y escribir, que a alguien que 

escribe y lee desde hace mucho tiempo. 

Mi preparación previa fue una mezcla de empirismo y teoría, pues utilicé algunas de las 

esuategms que me parecieron más exItosas de las mejores clases de literatura y español superior. 

Una precaución fue no dar por hecho que los alumnos entenderán [Oda desde la primera vez. 
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Asimismo, la pane teórica la aprendí en el curso de capacitación para maestros que recibí 

en el CDD. Ahí comprendí de manera cabal que el mecanismo de los manuales estaba engarzado 

con la posibilidad de vincular el nuevo conocimiento con las experiencias previas de los 

participantes. En el enfoque constnlctivista, el papel del maestro se plantea de manera distinta: se 

le concibe como un facilitador del conocimiento y no como un maestro tradicional y autoritario. 10 

Esto resultó fundamental en el mamen [O de llevar a la práctica el manual, pues los alumnos se 

sin tieron con más confianza para manifestar sus dudas, así corno para formular ellos mismos 

definiciones y explicaciones de los conceptos que desconoáan. 

Parte de mj estralegla fue enteranne de los diversos extrac[Os profesionales y laborales de 

los integrantes del grupo; concebí ciertas tácticas que me permitieron eliminar 

momentáneamente la s diferencias entre ellos. 

El primer grupo del que me hice cargo estaba conformado por secretarias, choferes, 

personal del Área de Partidos Políticos, del de Atención Ciudadana y un hombre de 

Comunicación Social que nunca demostró su competencia para elaborar síntesis informativas. 

Fue posible descubrir cómo cada persona desauolla "mañas" p:ua hacer su trabajo de 

manera automática. Ninguno de los participantes estaba encargado de un proyecto, todos 

cumplian órdenes. Hubo dos casos extremos: una alumna trabajaba como asistente de una 

secretaria de algún funcionario importante. Lo más dramático es que no sabía de la existencia de 

mayúsculas y los signos de puntuación, por 10 tanto, cuando redactaba algún párrafo pequeño, 

no podía hilar Ideas y mucho menos darles alguna secuencia. Al principio, hubo ciertas 

dificultades porque el grupo estaba en un nivel más alto, pero acercándome a redactar con ella y 

explicándole pUllt'llalrnenre por qué iba alú un punto o una coma, fue entendiendo poco a poco. 

16 La comprensión de eSla diferc.ncia es fundamen tal, pues e~ el fadhlador qUien pUL-de mejorar o truncar el 
aprendl7.:aj.c de los pnüc'pantell'. Se c~pcra que un facilitlldor promue\":I el trabajo aUlOgest;\·o, que exphque antes de 
cada ejercicio lo~ objcrivos de éSle. y sobre uxlo, que adaple el material de lrabajo a la respuesl:a del grupo, por lo 
lallto tu.:nc que .ser capaz de modlficu e Imaginar métodos de trabajo muy diversos. 

21 



Casos así resultan demasiado tristes, y es ahí cuando la capacitación cumple una labor 

fundamen tal, pues se trata de personas que viven más de ocho horas en una oficina, muchas 

veces durante años; lo más justo es que se les ofrezca la posibilidad de desarroUar sus habilidades 

y no de aletargarlas. 

El otro caso fue el de un hombre que resultó un gran lector. Al principio se manifestó 

inconforme con el curso, porque decía que para qué le servía, si él sólo era cargador y chofer. 

(Cabe señalar que las personas que asisten van por obligación. La manera que el lFF. tiene para 

incentivarlas es pagándoles paJ:a que asistan; quienes tengan más de dos faltas injustificadas, no 

reciben su estímulo económico.) Decidí llevar al grupo noticias del periódico, )' como la prensa 

mexicana es pródiga en errores de todo tipo, pronto los participantes, y sobre todo el chofer, 

descubrieron que lo que leían tenía fa llas: enconLraJ:on ,¡ue los signos de puntuación estaban mal 

usados, y el contenido, mal organizado. El descubrimiento de las erratas en un medio impreso les 

otorgó un poder que antes no habían sentido: poder anaLizar y juzgar un texto a partir de ciertas 

reglas. Se dieron cuenta de que no todo lo publicado es correcto. Para el chofer se trató de una 

revelación. De maneta un poco frenética, se dedicó el resto de la clase a buscar euores en todo 

texto que llegaba a sus manos. Por fin estaba prestando atención a lo que leía. 

El hecho de abrir el curso con un ejercicio en el que hay ÍInágenes resultó benéfico pata 

los participantes. Contrario a algunas sugerenci.'ls de directores, decidÍInos que los ejemplos (que 

no el caso principal) iban a pertenecer a un ámbito que no fuera laboral. Por ejemplo, cuando 

estaba elaborando L'l lectura de "Observación y descripción", alguien me sugirió que pusiera las 

fotos que el lJ7E había mandado tomar de los capacÍladores electorales en su recon:ido por el pais 

para capacitar a los funcionarios de casilla. Lamentablemente, esas ÍInágenes, que los burócratas 

más rebeldes hadan desaparecer de las paredes de su oficina, eran sosas y repetitivas. 
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Los participantes agradecieron leer y mirar cosas que no cs tuviernn relacio nadas con su 

entorno laboral. Se trataba de enseñar, no de hacer propaganda instirucio nal. D e esta m anera, 

mientras los ejemplos del manual no teman que ver con sus tareas diarias, frecuentemente 

utilizábamos situaciones especificas de trabajo para aplicar lo aprendido. Así, cada uno ' de los 

participantes pudo apreciar la doble utilidad del conocimiento adquirido. 

Com o parte de las actividades dd equipo del DI IALE elaboramos una guia de instrucción 

de cada curso, después de haberlo impartido. En ese formato vertimos nuestras sugerencias para 

cada actividad y el tiempo estimado que dedicamos a cada unidad. La Guía de mslmcción sirvió 

para darle una pauta a los otros facilitadores (en total éramos ocho) que no estuvieron 

involucrados en la escritura de los manuales. 

2.2 Manual de seguimiento de la primera fase 

Para hablar de la elaboración del manual eotrespondienle, creo necesario explicar con mas 

detenimiento en qué consiste la primera fase. Cabe señalar, de nueva cuenta, que en el manual de 

esta fase no participé en la elabo ración , sólo en su revis ión final. La tarea consistió en redactar 

algunas lecturas de apoyo y discutir una mejor organización de los contenidos. 

2.2.1 Antecedentes: Fase 1. Informativo-instructiva 

En el manual correspondiente a la primera fase, infonnativo-mstrllctiva, se desafroDan 

habilidades de tipo descriptivo, informativo, secuencial, instructivo y de síntesis. Todo eDo 

mediante el ejercicio de la lectura y la escritura, y to mando en cuenta la siguiente tipología 

textual: párrafo de o pinjón, 17 carta, oficio, circular, resumen informa tivo, bo letín informativo, 

minuta e in forme de actividades. ¡\ cada uno de estos tipos de texto se le dedica una unidad, que 

n .\ullI.llIC el párr:l.fo de opim6n no cSlá considcr:ldo el<lriCI:l.ffiCnlC como un "Iipo de ICXIO", ~c 10111:1. :l.qlli como 1011 
por rcpreSClH:l.f un:l. unid:l.d dc c"a primcn f:l.sc del curso. 
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abre con una historia (protagonizada por empleados fiCtiCIOS del Instituto o por otros 

ciudadanos), o bien con alguna lectura que propicie el interés de los participantes; esto es, que 

esti.rnule la revisión de los temas y el proceso de lccto-escrinlta. Posteriormente, se ofrece una 

serie de lectllra.f de apqyo que acompañan al participante en el proceso de escritura, el cual se divide 

en tres etapas;18 1) antes de escribir o preescritura (con ejercicios de creatividad para la 

generación de ideas y de planeación para su organización); 2) la escritura (que contempla técnicas 

y herramientas para su construcción) y 3) después de escribir o postescritura (en donde se 

ejercitan diversas técnicas de revisión y se repasan algunos errores expresivos comunes). 

Este proceso, dividido en tres etapas, es muy semejante al camino que sigue un 

arquitecto para planear una estructura. Prunero tiene que conocer el terreno, el tipo de suelo en 

donde hará la construcción. Después tendrá que generar ideas, proyectar en diversos bocetos y 

planos los ángulos y posibilidades de la futura edificación. En tercer lugar, tendrá que preparar el 

suelo y poner los cimientos. Sólo después de todo este trabajo podrá empezar a construir, ladrillo 

por ladrillo, cada piso, cada apartado de su obra. Finalmente, vendrá la afinación de los detalles. 

El trabajo de un escritor es exactamente el mismo: generar, organizar, estructurar y revisar. 

E n cada apartado del manual se sigue una misma metodología para cada texto: 

18 El aclO de e~critura entraña un proce~o que parte de la proyección de 10 que se <¡uiere comunicar, al ana lisis y 
verificación de las formas y el COnTenido de lo expresado. 
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2.2.2 Elaboración del manual de seguimiento 

Revisión de 
con tenido 'J 

forma 

El manual de scguimiemo de la fase informativo-instructiva es predominantemente practico. Su 

público son los participantes que aprobaron la primera y b segunda fases. (Para los no 

aprobados de cualquier nivel hay la opción de volver a cursarlo, siempre y cuando no elija al 

mismo capacimdor y hable con el correspondiente sob re su caso para que le asigne ejercicios 

distintos.) El objetivo es reforzar y profundizar tccs habilidad!!s: info rmativa, mstructml )' 

Slntéuca . Los ejercicios cons isten, groJiO !IIodo, no sólo en la corrccta redacción de una nota 

in formativa, un texto Instructivo y un resumen, sino también en el repaso de estOs tres géneros 

discursivos, SlIS límites y posibilidades. El manual sigue la linea y la esencia de su predecesor; no 

es memorístico, ni tiene receras, se trata de un conjunto de actividadc.:s diseiladas para que el 

participante sea capaz de recuperar, mediante la prácrjca, los conocimientos aprendidos, además 

de reforzarlos y profundizar en ellos. 

La diferencia más nOlol'Ía con su predecesor es la om..isión de las lcctul':\s de apoyo, pues 

sería un error repctir lo considerado en un manual previo. El cOlllenido se divide en tres núclcos; 
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y cada cual cuenta con la recapilulación de temas tratados en la primera fase y con acllvidade.r de 

aprendizqje, ya sea como ejercicios prácticos -inruviduales o grupales- o como pequeños 

estudios de caso. Es, en suma, un manual que requiere un desempeño particular del alumno, la 

atención característica de quien rusecciona y clasifica. 

También hubo un hincapié en la necesidad de observar detenidamente el proceso de la 

escritura, analizar su avance, su conformación, como si se tratara de un orgalllsmo VIVO cuyos 

elementos hubiera que describir a la perfección, una vez que el cuerpo haya desaparecido. Se 

trata de evidenciar las partes ocultas de dos acciones relacionadas: la lectura y la escritura. Al 

hacer visibles ruchas partes, el proceso deviene manejable y, por lo tanto, perfectible. 

A continuación presento el cuadro de objetivos que se siguió para el manual: 
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Objetivo general 
Al concluu est¡ fase, el ¡nnicipanlc perfeccionará las habilididcs informatil'a, inSI!'JCÚ1'l} sintética 

El participante redactará 
El participanle redacu, .. ':í El pz..'ticipamc redacwi 

\OIOS informativos 
textOS instrucúros texlO! sintCticos 

El panicipanlc rcronoccri El ¡nrucipantc reconocerá 
El panici~nte rcconocd 
las cualidades dc un texto 

las cualidades dc un talO las cualidades de Ulltcxto sintético j' !as princi~les 
informaúl'o insuucuvo 

técniru de sinttsis 

El participante aplicará El p"dtÍcip:U'.IC aplicará El ¡mticipzmc aplia..rá 
habilidules i"¡ofIJIlllfvaJ en bbililides mrlTN#iktJ Ctl habilidades nX/Íliw en lz 
la resolución tk eier<icios la resolución dc ~erticios resolución de c;ercicio5 
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y las unidades quedaron repartidas de la siguiente fonna: 

Introducció n a l c u rso 

T extos info mlativos 
Recapitulación. Textos infonnativos 
Actividad de aprendizaje. Actividad en grupo. Función discursiva 
Rttapitulación. Textos infornlativos 2 
Actividad de aprendizaje 
Actividad de aprendizaje. Estudio de caso 
Recapitulación. El plan de escrirurn 
Actividad de aprendizaje. Actividad en grupo. Rompecabezas informativo 
Actividad de aprendizaje. Estudio de caso 

Textos instructivos 
Recapirulación. Los tex tos instructivos 
Actividad de aprendizaje. Actividad en grupo. Contraste de diferentes textos 
instructivos 
Actividad de aprendizaje. Actividad en grupo. Reflexión sobre la elaboración de 
instrucciones 
Actividad de aprendizaje. Elaboración de instrucciones 

Síntesis y resumen 
Recapitulación. Síntesis y resumen 
Actividad de aprendizaj-e. Construcción de un resumen 
Recapitulación. Identificar ideas principales 
Activida,d de aprendizaje. El (ren del miItnio 
Actividad de aprendizaje. El frrn del mÚterio. Ejercicio de secuencia 
Actividad de aprendizaje. Ellrrn tÚl miIteno. Map::l conceptual 
Recapitulación. Mapa conceptual 
Actividad de aprendizaje. El (ren tÚl miItmo. Pir:rafo de opinión 
Recapitulación. El párrafo de opinión 

2.2.3 E laboración de la unidad "Síntesis y resumen" 

Para la elaboración de esta unidad utilicé, de nueva cuenta, imágenes; en este caso fotogramas de 

una película de Jim J annusch. Los ejercicios consisten en ped.i.r:le al participante que identifique 

tem a, ideas p rincipales y que elabo re un resumen. Com o se observa en el anexo, la estrategia fue 

elaborar pequeñas lecturas de apoyo, muy sintéticas, que le recordaran al participante los 

conceptos aprendidos en el módulo anterior: tema, idea principal, resumen, mapa conceptual y 

párrafo de opinión. Las imágenes, en est"e caso, cumplen un papel temporal y narrativo. Es decir, 

el ejercicio consiste en elabo rar un resumen eligiendo las ideas principales en una sccuenci..'l 
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narrativa. ¡\demás, el CJcrCIclo incluye una reorgamzación d e los fotogramas, esto para 

comprobar el nivel de comprensión y organización de los sucesos en la película. 

2.3 Manual del nivel avanzado 

El manual se wseiió por encargo de la Dirección del coo. La unica diferencia con el manual del 

p rimer módulo cs la historia que lo guía. Para esta fase se u tilizó un menú de casos, es decir, que 

los participantes pueden elegir uno de tres autores, con sus respectivas situaciones-caso. para 

trabajar du.rantc el curso; se hizo así por el perfil de los participantes. Si bien el público para el 

quc se escribió el manual del módulo informativo-mstructivo eran operativos, éste se dirigió a 

investigadores y politólogos. 

2.3.1 Elaboración del manual del nivel avanzado 

Realizamos una encuesta dentro del COD sobre \'anos autores posibles}' los aceptados fueron 

Edwl\rd Said, Daniel Zovatto y Peter Sloterwjk. 

El caso de Said, que es el que yo esuucturé, cuenta con tres fases. En la primera se 

plantea la siguiente situación ficticia para el par ticipante: 

Parte 1 

El jueves de la próxima semana, en el auditocia del [FE, Edward $aid dictará una conferencia 
sobre la guerra en Irak. Su jefe, quien tendrá a su cargo una mesa de discusión en la que Said 
estará presente, le pide que le prepare un escrito en el que le infonne (haga una búsqueda 
organizada de tipo biográfico-bibliagrifico) sobre la trayecrocia de este importante intelecrual del 
mundo árabe, cuáles son sus obras más importantes y sus ideas políticas en términos generales. 

También le da tres artículos, que él no tiene tiempo de leer, y le pide que prcpare una 
Sin tesis en la que destaque las ideas principales y la posición política del autor en cuanto a los 
temas tratados. 

Cabe d es tacar que para este apartado, se desarroUó una lectura especifica para los 

participantes, que no se incluye en el manual básico. Se trata de un texto llamado "Solución de 
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problemas de información", en el que se enuncian los principales métodos de búsqueda 

bibliográfica en bibliotecas en linea, así como la forma de citar fuentes electrónicas, y que intenta 

reforzar las técnicas de investigación de los alumnos. 

Para la siguiente parle, se contempló la práctica de las habilidades instructivas. 1\1uchos 

de los asistentes a los cursos tienen que redactar instrucciones sobre materia electoral para la 

población, por esa razón fue necesario dedicar un ejercicio a esta labor. 

Parte 2 
Faltan dos días para la conferencia, Said llega el miércoles. Su jefe le pide que vaya al aeropuerto a 
recogerlo y que lo lleve hasta su hotel. 

Llega el día señalado y afortunadamente el tránsito no impide que usted se encuentre a 
tiempo en el aeropuerto. Se dirige a la sala correspondiente y después de unos minutos, entre la 
muchedumbre, distingue a Said. Usted camina con paso seguro y lo llama, se presenta y le dice 
que estará a cargo de conducirlo hasta su hotel y de los preparativos para la conferencia. 

En el camino, los dos platican animadamente; él es una persona muy amable y le 
interesan muchos detalles sobre la ciudad y el país. Usted le cuenta sobre el lFE Y el papel que 
tiene el [nsuruto en las elecciones federales. Said está enterado de que en el 2006 los mexicanos 
elegirán a un nuevo presidente; le comenta que le gustaría venir el mes de julio para conocer de 
cerca el proceso electoral, y además le pregunta que si no hay alguna manera de participar. 
Cuando usted se dispone a platiearle sobre el procedimiento para ser observador electoral, una 
manifestación de trabajadores del sindicato del Seguro Social comienza a bloquear l1alpan, y la 
conversación se desvía. Para cuando llegan al hotel, ya no hay tiempo de seguir platicando y Said 
le pide que le dé las insLnlcciones para que pueda ser observador electoral, le deja su correo 
electrónico y, por último, le reitera que espera tener respuesta a la brevedad. 

Redacte en una carta las instrucciones que Edward Said tiene que seguir para ser 
o bservador dcctoral. 

Como ya se comentó, en este apartado la intención es que los participantes practiquen sus 

habilidades instructivas; a manera de complemento del tema, se aiiaclió en el manual un e)erClCIO 

de secuenCia, pues una condición sine qua non de dar instrucciones consiste en entender un 

procedimiento, su orden y progresión. 

En el siguiente paso se le pide al participante que redacte una síntesis de la conferencia 

dictada por Said. 
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Parte 3 
Por fin llega el día de la conferencia. El auditorio está replero y los medios de comunicación 
abarrotan la sala. En cuanto termine la ponencia, tiene que enviar un resumen al departamento de 
comuOlcaciÓn. Ésta es la transcripción. 

En suma, los textos incluidos incluyen fragmentos, articuJos periodísticos y un (:nsayo 

extenso, que para el caso planteado funcionó como el texto de la conferencia ficticia. Además, se 

le pide al participante que realice una investigación sobre el autor, lo que Ín1plica una búsqueda 

en fuentes electrónicas y, si es posible, bibliográficas. 

E n cuanto a los objetivos, éstos se estructuraron como se muestra enseguida: 

31 



Al concluir esta fase; el participante re:significará bs habilidades informativo-instructivas (observar, describir, secuenciar, 
informar, sintetizar e in.<;ttuir). 

El participante 
El panicipantc El participante: El participante 

reconocerá la 
relevancia )" redactará un rcdactari un redactará un 

-~ liIJdtI ituInutWo "",,mm 
pertinencia de 

con base en con base en informativo, 
las habilidades 

h2bilidades habilidades con base en 
anaüticas a 

informativas. instructivas, habilidades de 
través de la 
lectura}' la de secuCllcia y informativas, síntesls y 

de: de:scripción. descriptivas, de secuenCla. 
escnrura. 

secuencia y de: 
sJntesis básica. 

I 
El participante El participante El participante 

El participante 

distint;,'uici la aplicari 
aplicará 

aplicará 
técnicas de técnicas de estructura de 
creaci6n y 

técnicas de 
revisión de 

contenidos del esttuclUr.l.ción 
curso Dl1lJ17"Oi1t¡ 

organización de textos. forma y 

de habilidmil1 de ideas. contenido. 

ana/illán a tra,'is 
de la kefllru J la 
umllra. 

El participante identifica.ci. los elementos que comprende cada uno de los 
textos tipo utilizados en d IFE. 

El participante 
identificará C'.ma 

El participante definirá los diferentes tipos de texto, con base en su función. 
uno de los 
comp0nt:mes 
que comprende 
el curso. 
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y los contenidos del curso avan.zado son los siguientes: 

INT RODUCCiÓN AL CU RSO 

1. T EXTOS INFORMATrvOS 
Estudio de caso A 
LcctunI de apoyo. Solución de problemas de in formación 
Lecrura de apoyo. El proceso de la lecrura 
Lectura de apoyo. Los texlOs informativos 
Lectura de apoyo. Antes de escribir 
La generación y el crecimiento de las ideas (primera parte) 
El mapa mental 
L'\ organización de las ideas (primera parte) 
Borrador: el plan de escri rura 
Lectura de apoyo. La escritura 
El texto 
El parrafo 
Tipos de párrafo 
Lectura de apoyo. Después de escribir 
Revisión de forma y contenido 
A buso y mal uso de pronombres y preposiciones 

2. T EXTOS IN STRUcrrvOS 
Estudio de caso B 
Lectura de apoyo. Los textos insuucuvos 
Lecrura de apoyo. Antes de escribir 
La generación y c1 crecimiento de las ideas (segunda parte) 
Lectura de apoyo. La escritura 
Las secuencias y las frases 
Primeras consideraciones 
Cualidades de la frase 
Lccrura de apoyo. La síntesis (primeras consideraciones) 
Lectura de apoyo. Después de escribir 
ErrOrcs exp resivos 
AnfIbología 
El pleonasmo 
Barbarismos 

3. E L RESUMEN INFORMAT IVO 
Esrudio de caso C 
Lectura de apoyo. El resumen informativo 
Lectura de apoyo. Cómo identifiC2r la idea principal 
Lectura de apoyo. Antes de escribir 
La organización dc las ideas (segunda parte) 
El mapa conceprual 
Lectura de apoyo. La cscrirura 
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Los conectores 
Lectura de apoyo 
Después de escribir 
Errores expresivos 
La concordancia 

ANEXOS 
l. Tipología textual 
2. Onografia 

MENÚ DE CASOS 

BIBLIOGRAFÍA 

CUADERNO DE TRABAJO 

Para la elaboración de este manual, así como para los demás, excepto el del nivel 

propedéutico, la enseñanza y mejora de habilidades por medio del aprendizaje de las tipologías 

textuales fue ful'ldamental, pues éstas funcionan como patrones de discurso, tanto culturales 

como cognitivos, que el lector o redactor reconoce, aprende y reproduce. 19 

2.4 Segunda fase: argumentativo· persuasiva 

Este manual corresponde a la segunda fase: argumentativo-persuasiva. En éste se desarrollan 

habilidades tanto lógIcas como dialógicas. El objetivo es que el participante se inscriba, de 

manera adecuada, en un diálogo argumentativo. Lo anterior, desde tres ,úveles: análisis, 

estrucntracIón y exposIción o pllesta en escena. Con ello, se estimula la formulación 

(fundamentada) y defensa de una tesis propia, así como la conversación y discusión de los asuntos, 

como una vía para identificar acuerdos y resolver, en la medida de lo posible, malos entendidos. 

19 Fernando Trujillo sCliala '1uc los modelos textuales favorecen "la producción deltexlO ell Sil fa~e de planificación, 
aporlando la guía a seguir para organi;o;ar las ideas, c rear la CSln1cturn textual y aportar cohesión)' coherencia al 
producto final. La reccpción-interpretación también se favorece por la existencia de modelos lextuates, pues éstos 
permiten hacer predicciones acerca de b organi;o;ación y del contenido de los textos, además de ser los modelos 
textuales un elemento a considerar denlro del jllego de rnonamientos en lomo a la relevancia de las parles del 
texto". Véase " Los modelos textuales en la cnse,ian;o;a de la escritura y la lectura", Euphorol, núm. 4 (2002), pp. 11 -
22. 
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2.4.1 Elaboración del m anual a rgumentativo-p ersuasivo 

La elaboración de este manual llevó más de un año de trabajo. A pesar de que dos de los tres 

integrantes del equipo tuvimos una formación en la Facultad de Filosofía y Letras, 

específicamente en la carrera de Lengua y Literaturas H ispárucas, nuestro conocimientO sobre 

teorías de la argumentación no era lo suficiente como para armar un caso de manera más fácil. 

Sabíamos que no se trataba exactamente de un curso de argumentación, pero para reducir y 

simplificar los conceptos había que conocerlos. 

Después de numerosas discusiones y lecturas, llegamos a los siguientes objetivos: 
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Las tres divisiones principales eslán permeadas por la misma estructura de preesccitura, escritura 

y postescritura. El análisis de un argumento responde a las acciones de valorar, revisru:, 

reconocer, identificar y comprender; mientras que la estructuración tiene que ver con proyectar, 

redactar y revisar un texto. 

La organización de los contenidos fue de la siguiente manera: 

Objetivos del curso 
Introducción 

1. Análisis 
Estudio de caso 
Comprender la lectura 
Identificación del tema y la idea principal 
La argumentación. Consideraciones generales 
¿Cómo reconocer un argumento? 
Tipos de argumento. Inducción y deducción 
Tipos de argumento: simples, múltiples, coordinados y subordinados 
Diagramación de los argumentos 
Acuerdos y desacuerdos en la argumentación 
¿Cómo resolver un desacuerdo? 
Errores de razonamiento 
Las imágenes y los argumentos 
Las imágenes y los argumentos. Segunda parte 

2. Estructuración 
La preescritura de textos argumentativos 
Escritura de ensayos argumentativos 
Conectores argumentativos 

Anexos 
Yo siempre 1engo razón. Vicente Fatone 
Cuaderno de trabajo 
Bibliografía 

3. LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL 

IFE RESPECTO DEL DHALE 

Casi todos hemos experimentado el hermetismo del lenguaje burocrático, sus vericuetos, su halo 

de misterio y de código secreto. Desde hace unos años, el gobierno federal ha elaborado 

programas para simplificar el vocabulario y la redacción propia de la administración pública. Los 
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manuales que se han producido engloban la idea d e lenguaje ciudadano, es decir, un vocabulario 

neutro, políticamente correcto, democrático y que no sea para unos cuantOS. 

Cuando quisimos convencer a los directivos d el IFE sobre los beneficios dcJ Dl·ll\LE, su 

funcionalidad y pertinencia en una institución en la que 10 importante es mantener informada a 

la población, nos resultó un poco dificil. Debido a que antes, los encargndos de difundir 105 

manuales de lenguaje ciudadano (en cuya elabotación participó cJ catalán Daniel Cassany) se 

habían reunido con los directores de área para exponerles las ventajas de un curso de pocas 

horas. Tuvimos que convencerlos de que la buena redacción no consisúa sola m ente en elegir 

palabras de fácil entendin1.Íento ni de fórmulas hechas. Para poder escribir bien hay que 

identificar ideas, saberlas comunicar y no hay illla fó nnula única que le sirva. a cualquiera. 

Si bien el Manual de Im!l'qje cútdadano estaba bien estructurado y era sencillo de en tender, 

consideramos que por estar dirigido a UIl público muy amplio, 110 combatirla problemas más 

serios que nosotros habíamos detectado, tanto en las clases como en los exámenes diagnósticos: 

no sólo la falta de vocabulario y la repetició n de fónnulas sintácticas desgastadas e 

incomprensibles, sino también la carencia de un conocimiento claro d e la construcción de un 

tex to y su organización. 

Se aclaró que elinunar repeticiones no bastaba para darle claridad a un texto, y se 

dem ostró que el programa DI I1\LE no sólo ensenaba a redactar sin faltas de ortografia, pues 

lamentablem ente muchos de los funcionarios creen que escribir bien sólo se trata de eso. 

Al inicio de esta campaña, se me encargó elaborar una estrategia, así que, buscando la 

manera, me pregunté de dónde venía este lenguaje de fórmulas retorcidas, de zalamerías 

lIlneccsanas. Pensé en la filología: la lengua es un reflejo d e la cultura. Localicé un texto del 

vtueinato perteneciente un organism o burocrático tal como la Inquisición , y encontré así el 
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camino perfecto p:u:a ilustrar cuán enrevesado podía sonar algo a oídos de los que no 

familiarizados con un lenguaje de ese tipo. Éste es el edicto de 1570 que incluimos: 

Nos los Inquisidores contra la herética pravedad y apostasía en la ciudad de los Reyé's y su 
Ar,wbispado, con los obispados de Panamá, Quito, el Cuzco, los Charcas, !tio de Plata, 
Tucuman, Concepcion r Santiago de Chile y de todos los Reynos. estados }' señorios de las 
Provincias del Perú y su vueynado y gobemacion y distrito de las audiencias Reales que en las 
dichas ciudades, Reynos, Provmcias y estado residen por autoridad apostóüca, & A todos los 
vecinos y moradores estantes y residentes en todas las ciudades, villas y lugares de los dichos 
Arzobispado. Obispados y distrito, de qualqUlcr eSlado, condicion, preminencia o dignidad que 
sean, exemptos y no exemptos, y a cada uno y qualquier de vos a cuya noticia viniere lo 
contenido en esta nuestra carta en qualquier manera, salud en nuestro señor jesuchristo, que es 
verdadera salud y a los nuestros mandamientos que mas verdaderamente son dichos Apostólicos 
firmemente obedecer, guardar y cumplir. Sabed que el Ilu strísimo señor cardenal Don Diego de 
Spinoza, Presidente del consejo de su I\II.agestad, Inquisidor Apostólico general en todos sus 
Rcynos y señoríos con el celo que tiene al servicio de Dios nuestro Señor y de su Magestad y con 
acuerdo de los señores del Consejo de la santa general Inquisicion y consultado con su Magestad, 
entendiendo ser muy necesario y conveniente par:! el augmento y conservacion de nuestra san ta 
fé cathólic:! y Religion cristiana el uso y exercicio del santo oficio de la Inquisicion, ha o rdenado y 
proveydo que Nos por Sll poder y comision, lo usemos y exert:amos, e ahora por pane del 
Promotor Fiscal de es te Santo Oficio nos ha sido hecha relacion diziendo que por no se haber 
publicado carta de edicto ni hecho visita general por el santo oficio de la Inquisidon en csta 
ciudad y su I\r.:obispado y distrito no habria venido a nueStra noticia muchos deütos que se 
habrán cometido y perpetrado contra nuestra santa (ee citholica y tey evangéüc" y estaban por 
punir y castigar y que de eUo se seguía de servicio a nuestro Señor y gran daño y perjuicio a la 
Rcligion Chrisuana. Por ende que nos pedía mandasemos hacer e hiciésemos la dicha lnquisicion 
y visita gcneral leycndo p= eUo edictos publicos y castigando a los que se hallasen culpados, de 
manera que nuestra santa fee catolica siemprefuese ensalzada)' augmentada, r por nos visto ser 
justo su pedimento y queriendo proveer y remediar cerca de ello lo que conviene al serviCIO de 
nuestro Señor mandamos dar y dimos la presente para cada uno dIe vos en la dicha razon por la 
qual os exortamos Y rcc]uerimos que si alguno de vos supiércdes, oviéccdes visto o o)'do decir <¡uc 
alguna o algunas personas v ivos, presentes o ausentes, o defunctos hayan fecho o dicho alguna 
cosa que sea contra nuestra santa fee catholica y contra lo que está ordenado r establecido por la 
sagrada scriptura )' ley evangclica y por los s:!cros concilios y doctrina comun de los sanctas y 
contra lo <¡ue tiene . .. 211 

La estructura smtáctica del edicto tiene que ver con el b.ti.n. pero tambIén con un estilo y 

eSlrucruras repetidas una y otra vez. En las rcumones, después de que alguno de los funcionarios 

leía el edicto en voz aha, también tenía <¡ue leer el Siguiente oficio: 

lO Tomado de J05C ·roribio r..ledina, Hit/llna d,/TribNnnlt/e In In'1Niltii6n lit Luna, lomo 1, pp. 23 ·27. 
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DIRECCIÓN 

CIRCULAR NÚM: 

ce. COORDINADORES ADMINISTRATIVOS 
DE OFICINAS CENTRALES Y ÓRGANOS 
OESCONCENTRADOS 
P R E S E N T E . 

M~xlco D. a 

r .JJ,o'.." ;:, 

'00< 

',nMh±íVr " 
En atención a las solicitudes de aclaración reciblc;1;~Q~IU~~~kilpersonal, 
con respecto, de algunos servidores públicos del Instituto, que no fueron objeto de 
devolución en forma automática del saldo a favor, Que sé autodeterminó en su 
declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejerciciO 2002 
toda vez que a t ravés del comunicado emitido por la Administración Local de 
Recaudación respectiva, se Indico que " NO FUE POSIBLE EFECTUAR LA 
VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN MANIFESTADA EN SU DECLARACIÓN 
ANUAL, OEBIDO A QUE EN LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PRESENTADA 
POR SU RETENEDOR IFE901011IHl NO FUERON LOCALIZADOS SUS DATOS 
QUE LO RELACIONEN CON EL MISMO, POR LO QUE DEBERÁ SER ACLARADO 
POR SU RETENEDOR", sobre el particular le comunico que derlvildo de la 
consulta realizada con fecha 21 de los corrientes al Servicio de Administración 
Tributaria. Informo que los servidores públicos que se encuentren en dicho 
supuesto, deberán proceder a realizar nuevamente el trámite de su devolución del 
impuesto mediante el FORMATO F-32, ante la Administración Local de Recaudación 
que les corresponde de acuerdo a su domicilio fiscal, anexando para tal efecto la 
documentación que se especifica en el formato anexo. 

Asimismo, le remito copia de acuse de validación de la declaración informativa 
correspondiente al ejercicio fiscal 2002, presentada por el Instituto Federal 
Electoral, ante el ServIcio de Administración Tributaria (Administración Local de 
Recaudación d<'!1 Sur). 

Sin otro particular, le reitero mi rnás 

ATENTAMENTE 

~5MV/fPO 
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Como se puede apreciar, el oficio resulta igual de abigarrado que el edicto de 1570. Cada vez que 

presentamos los dos documentos, las personas solían cobrar conciencia de lo equivoco e 

inservible que puede resuhar un mal escrito. 

Todos los días, los empleados del Instituto redactan oficios, tienen que protesar 

información y muchas veces no saben qué y cómo decirlo. Después de demostrar que así como 

en el edicto la orden no queda clara, tampoco en el oficio, explicábamos que ni quitando las 

palabras confusas y puntuando de otra manera, como se enseña en los manuales de lenguaje 

ciudadano, se entendía el oficio. Esto porque las ideas centrales no se formularon bien desde el 

principio, pues no se entendía el proceso que debían seguir las personas. 

La presentaClón se hizo una y otra vez para convencer a los directivos de que las 

personas bajo su supervisión debían asistir a un curso en el que no sólo se les iba a enseñar a 

redactar sin faltas de ortografía, sino donde OUas habilidades iban a ser desarroUadas. Los 

tratamos de persuadir de que éstas no servían sólo para la escritura, sino para el mejor 

desempeño de su uabajo. Quisimos hacerles entender que la lectura y la escritura desarrollan 

procesos mentales muchos más complejos de lo quc se cree, y que no son exclusivos de esas 

actividades. A partir de dichas consideraciones, desarrollamos los manuales, siempre uatando de 

ampliar los eJemplos a situaciones laborales O de la vida diaria. 

4. A MANERA DE CONCLUSIÓN, CONSIDERACIONES SOBRE 
LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA DERIVADAS DEL DHALE 

Al hacer un balance de la elaboraCIón de los manuales y de la impartición de clases a los 

operativos, tengo decir que la capacitación en lecto-cscritura debería scr obligatoria en todas las 

instituciones gubernamentales. Se trata de un asunto serio, pues la lectura y la escritura requieren, 

además de otras cosas, varias responsabilidades: generar una idea coherente, saber exponerla; 
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relacionarla con o tras; recibir un testimonio escrito, comprenderlo y poder tmnsmitirlo, 

pensando en la comprensión cabal de éste por parte de los posibles recep tores. 

N uestras líneas de acción estuvieron representadas por lo descrito anteriormente: el afán 

de convertir a los participantes y " usuarios" del manual en lectores y redactores responS'ables, 

conscientes de las formas textuales de transmisión de la información. 

Lamentablemente, al personal operativo se le considera una suerte de máquina. Los 

directivos no se dan cuenta dc que aquéllos rcpresentan la posibilidad de modificar vicios desde 

la base. Con esto m e refiero a la simplificació n de trámites, la comprensión de instrucciones y el 

mejor desempeño laboral. 

Una de las experiencias gratas del pümer grupo en el que fungí com o facilitadora fue 

darme cuenta de que las personas transmitían lo ap renclido a sus hijos. Una de la s participantes 

me dijo que había ayudado a su hija a hacer un resumen y a extraer las ideas principales de un 

pequeño texto. En este hecho, de nueva cuenL'l, destaca la responsabilidad que cada uno de los 

lectores tiene. La gran satisfacción para el equipo fue saber que algo de lo que habíamos 

enseñado, no sólo les serviría para el traba jo, sino para OtrOS ámbitos de sus vidas. 

También nosotros, como intermediarios de la info rmación , tuv imos que profundizar y 

rectificar nuestros cOllocimientos. Como cada curso presentaba una duración distinta 

(Pro pedéutico: dos semanas; Informativo-instructivo: un mes; Argu mentativo-persuasivo: dos 

meses, aproximadamente), el equipo tuvO que echa r mano de distinlos recursos y distintas 

formas de aproximación a los contenidos. Para el manual de la segunda fase, por ejemplo, el 

tiempo de preparación, antes de trazar las lineas generales, fue de casi un año; cada uno de 

nosotros se especializó en un tema a desar.rollar en el m anual. A pesar de las dificultades que 

tuvimos para planear la organización y o bjetivos de este manual, el enfoque construc tivista nos 

permitió acom odar de manera más flexible los con tenidos. 

42 



En 2008 el programa dc capacitación ya cuenta con un soporte en linea. Parte de los 

manuales elaborados se replantearon para una enscílanza a distancia. La meta, de acucrdo con 

los directivos, es que todos los empleados a nivel nacional puedan tomar un curso, hasta ahora 

sólo del OIIALE, desde sus computadoras y a la hora que ellos elijan. Durante mi estancia en el 

COO también colaboré en la adaptación de los contenidos y en la formulación de la plataforma 

en línea. 

En suma, esta experiencia laboral, casi toda desarrollada en el tiempo de las complicadas 

elecciones presidenciales de 2006, fue satisfactoria. A pesar de que los manuales ideados por el 

equipo admiten todavía muchas correcciones y modificaciones, fue reconfortante ver sus 

resultados. Viví la posibilidad de enseñar y aprender de los participantes, asimismo comprendí de 

manera directa el alcance de la lectura y la escritura en las tareas que, para muchos, son las menos 

importantes. 
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1. OBSERVACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

(FRAGMENTO DEL MANUAL PROPEDÉUTICO) 
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Observación y descripción 

Todo conocimiento es una respuesta a una pregunta 

GA$TON BAO IEJ.ARQ 

Lo que se concihe claramellle, se e:"'presa claramente 

LUDWIG WrrrGENSmlN 

Descubrimos el mundo a través del cuerpo, a través de los sentidos: la vista, el tacto, el olfato, 

el gusto, el oído. Tenemos la capacidad de experimentar nuestro entorno de distintas maneras. 

Un fenómeno tan simple como la lluvia puede olerse (cuando el agua entra en contacto con la 

tierra); mirarse (cuando, detrás de una ventana, contemplamos el agua caer); saborearse 

(cuando por casualidad nos caen gotas de lluvia en la boca); palparse (cuando nos mojamos); 

escucharse (cuando en la noche, en la cama, oímos aten tamente el repiqueteat de las gotas). 

Esta variedad de experiencias es la base de un conocimiento que con el tiempo se va refinando 

y volviendo más complejo. 

Una vez que los sentidos han registrado nuestras impresiones del mundo, es necesario 

que un proceso mental las seleccione, ordene y convierta en conceptos y experiencias: en 

aprenclizaje. Si no pudiéramos memorizar, relacionar y reflexionar sobre lo que hemos 

aprehUldido' del mundo, seriamos incapaces de hablar de la lluvia; para decir algo de ésta 

tendríamos que permanecer en medio del aguacero, empapándonos y tiritando de frío. Si sólo 

nos quedáramos en un mundo de experiencias sin procesar, cometeríamos una y otra vez los 

mismos errores, no podríamos enseñar ni aprender. 

El proceso mental por el c¡ue acumulamos y ordenamos lo experimentado se puede 

perfeccionar y ampliar mecliante una técnica que puede parecer elemental, pero que en realidad 

es una de las mejores formas para aprender más del mundo: la observaCIón. Observar no es lo 

mismo que ver o mirar, lo primero ¡m.plica una acción natural inmediata y sin intención, lo 

segundo se refiere a una acción cultural e intencional. Podría decirse q ue ver está más cerca de 

los ojos; mirar, más cerca de las intenciones y observar, más cerca de la mente. Observar. 

entonces, no es sólo utilizar la vista , se trata de reunir toda la información que nuestros 

I .-\prchcndcr en el sentido de apropia rse de las COSlIS del mundo, de concebidas sin hacer un juicio de eUas o 
sin afirmar ni negar algo. No confundir con aprender, que significa adquirir el conocimiento de. algo por 
medio del estudio o de la experiencia. 
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sentidos arrojan, de seleccionar lo que creemos más importante, de ordenarlo y de relacionarlo 

con otros conceptos. Observar no sólo es ver, es pensar.2 

Durante la observación realizamos varios procesos: identificamos los objetos, los 

personajes, la situación, los detalles; comparamos lo que vemos con nuestro conocimiento previo, 

con nuestros referentes y nuestras vivencias; nos explicamos la situación, el origen, la función, lo 

que está pasando y conduimos ciertas ideas al respecto. Por último, descn"bimo! mentalmente lo 

que hemos ido identificando, comparando y explicando. 

No hay que olvidar lo siguiente: así como cada quien tiene una 

apreciación distinta sobre la comida O sobre los equipos de futbol, así 

también los observadores pueden tener opiruones diversas respecto a 

un objeto. Nadie mira igual el mundo. Las expenenclas y nuestros 

limites sensoriales hacen que entendamos la realidad de muchas 

ma neras. A pesar de estas diferencias, podemos dirigir nuestra 

observación y llegar a un consenso. Este acuerdo, no es sólo una 

posrura arbitraria de un grupo de personas, SinO que nene su 

fundamento en algo mucho más importante y q ue no debem os olvidar: los objetos o hechos 

nos indican cuáles son los limites de la interpretación e incluso el vocabulario que usamos para 

referirnos a ellos. Si vamos a hablar de politica seriam ente no vamos a usar términos de futbol, 

si h ablamos de pintura te nem os que usar cl léxico indicado. Cada concepto arrastra cons igo un 

campo de palabras que nos p ueden ayudar a ser más exactos y no desvirtuar así nuestros 

comentarios. Si se trata de la forma de un texto por ejem plo, hay que pensar en párrafos, 

oraciones, etcétera. 

En resumen, para observar nos tenemos que hacer preguntas de todo tipo, ¿por qué?, 

¿cuándo?, ¿cómo?, ¿hacia dónde?, ¿de qué color es el objeto? Es útil también agrandar los 

detalles, voltear la imagen, tocar el objeto, olerlo, degustatlo, poner a prueba nuestros sentidos 

y hacernos una idea que vaya de lo general a 10 pat ticular. Cada objeto nos pide el grado de 

distancia que debamos tomar. En ciertos casos exigltán ser vistos con una perspectiva más 

amplia, mientras que en otros (pensemos en una bacteria vista desde un microscopio) 

tendremos que acortar el espacio. 

2 La observacion suele ser de los primeros pasos (y uno de los mas importantes) parn otros mélOdos de 
conocimiento, como el científico, cuyas fases son obstroadón, planteamiento de una hipotcsis, expeómcntación 
y comprobacion. 
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Callr dr J>mÍJ 

Imaginemos que desde hace ucmpo un al1llgo 110S el1vió una postal desde Chicago. Siempre 

nos ha gustado la imagen pero nunca la hemo~ observado bien; ha estado en el escritorio por 

meses pero no nos hemos detenido a pensar en ella. ¿Cómo empezar? GaSlon Bachelard, 

filósofo francés, lo expresó mur bien: el conocimiento empieza con una p regul1l:l. Podemos 

interrogar al mundo sobre IOdo lo que pasa. Las preguntas que hacen los niílO~ son el meror 

ejemplo de una actitud esencial para el aprendizaje: la curiosidad. Inclll~O si no tenemos una 

pregunta específica, U11 cucstionamie11to puntual, el interés por saber qué es eso que está frentc 

a nosotros puede ser UI1 comienzo afortunado. 

Gu ~ll1"'C Cullcbotte. 
('a/l.' ¡JI' " uri.l t'lI II/W IlIr¡j¡ 

IIUl';(I.\II, I tl77. 
Insti ullO de Ane de Chic;J~o 

¿Qué es esta imagen que tanto nos gusta? ¿Una fOlografia o una pintura? ¿Nuestro 

amigo la pintó o alguien más? ¿Quiénes son esas personas? ¿En dónde esran? ¿En qué época? 

¿Qué están haciendo? Obsérvela con atención por unos minutos. Fíjese en los detalles, en las 

formas, en las tonalidades. Si alguien le pidiera que describa la imagen ¿cómo lo haría? 

r 
DESCRJBIR es representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus 

distintas panes, cualidades o circunstancias. ESlas panes pueden agruparse en tres aspectos que \lO 

deben olvidarse cuando se trata de una imagen o un leXIO; cl/N!fJr (dónde); los ll1ft/Ol «(ltuénes) r la 

aedo" (qué es lo que hacen). 
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Para hacer una buena descripción primero hay que obJ"(mll", 

después srlmiol/ar detalles mas importantes, 

posterioOllentc orgtllli,-or los d:l.tos recabados sigUIendo un 

orden, por ejemplo, ,It lo gtlleral a lo /J<1rlim/m: Va)'amos a la 

postal, primero veamos el panorama completo: se Iral:l de un:! 

pintura 'loC relmla una ciudad; de la ciudad, unOl calle; dc la 

calle, unas personas caminando; las personas llevan paraguas; 

una de cUas es un hombre que Cfilza la caUe con la cabeza 

inclinada; vemos sus dos manos; una de ellas esul dentro de su 

bolsillo. Oc esta forlna, vamos de lo más grande a lo más 

pequeño: la mirada parte de una toma general de la ciudad 

hasta la mano que un hombre resguarda en el bolsillo derecho 

de su abrigo negro. Otras opciones para ordenar 10 que observamos son: del Prifl/fl" plallo! al 

folldo O vice\lersa; de i!(gllinda (/ ,I,miN) o en semido contrario. 

DesnipdólI tIr IlIgdlu 

Cuando haya que describir el paiJtfje, es decir el lugar donde los personajes llevan :1 cabo una 

aCCión, primero hay que presentar una visión general del lugar. Después se localizan distintos 

elemelHos utilizando expresiones que indican una situación en el espacio como" 1" dtT(cJ,(I,jlflllo 

(1, al folldo, dtlrtÍs de, ni tI cmlro, alf"fdl.'dor ... También se puede hablar de la sensación que produce 

ellug:lr: alegría, t[isteza, misterio, rerror .. 

L:l posml que nuestro amigo envió mucstra a un grupo de personas que caminan por d 

crucc de dos calles de la ciud"d de París en un día lluvioso." En el primer plano, obsen 'amos a 

una parcja caminando de frente. ,\ un lado de dIos va un hombre de espaldas (jue no se 

distingue completament e. ¡\tds de la pareja hay un posle de gas (para esa époc:l las calles 

3 Lus planos J., una 1ll1.1J.;en sun la" Jistintas capas '1ue la componen En d pnnwro ap;tr<;ce lo m,ís 
Importante (e~lo no es una regb pero sude ser lo comun). Tiene 'lIJe \"(;r lambu:n cun el campo Je [;1 VISión, 10 

más cerC".UlO es lo pnmero '1l1C se \'e y 1<) más lejano, lo ultimo, lo '1uc \"efTl<IS con menus Jetalle, CCln nlC!lt)S 
preCISIón 
4 Se ,r.ltll Je París, exact:.lmente Jel cnlte de:: las call,'s Turin y ;\ I,)scú. Sabemos yue es es,a ciuJ;¡J por ellirulo 
<jue:: aco!l1p;ula la pU1NI"a. SI no rU\"I!,h;lmOs eSOS ,lal(.s pndríarnos inferir cuak¡lUer cosa, como <jue nuestro 
amI).;" Pl1ll') d cuaJr<>, o ,¡Ue no ¡wrtenecc al SIglo antcp:ls;u.1o, SUlO <jue se Iral;' de un;. copia <¡ue al~ulen, con 
mucho lal<':1U", hizo al¡"'\lllOs a110:< :1Ir:ís. Sit:mpre hay yue consiJer:lr <jue:: I<>~ ICXlm e l!l1ágene::s <.:H:ín ;l1lclados 
en un:! Ir.lJlci\>I\, en un~ ép'>C"~. Es por <.:SO 'lu<: aJem:ís Je observar, casI ~lcmpre tenemos <jlle un'esug<lr un 
poOcn IlliÍs sobre las CO:<'1S, sobre lo (llIe no se "e o n<) ~ Icc Jlr(·ctJ.lllCnle. Gu:<la\'e Caillcbolle, el pum.r Je 
c~!C cu~Jro, n:1(11I en 1848, en FnncCl. Fue un hombn.: muy aJmer:¡Jo que:: sc propuso rcll"aIH I~ cr<."CICllle 
m .. dl,nll:t;¡Óúl\ Je Pans. Entpe¡o;" a pumlf cSle cuaJro <.:n 1876 y 1" tenmno un año Jespui>:<. 
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parisinas ya tenían alumbrado público) que separa el primer plano del segundo. Los transeúntes 

que están en segundo plano se ven más chicos y se trata de hombres y mujeres que van en 

todas direcciones. Casi en el centro de la composición avanza un hombre con la cabeza baja y 

abrigo negro hacia el lado de.recho del cuadro. Del lado izquierdo vemos un carruaje y dos 

hombres, cada uno con un paraguas. Al fondo se ven los grandes edificIOs de una zona 

adinerada de la ciudad (el tipo de construcción 10 indica m uy bien: ventanas grandes con 

balcones de hierro y cortinas) . La perspectiva está al11pliada para mostrar con mayor fuerza la 

u.rbanización de París, si 10 comparáramos con la lente de una cámara, podría decirse que el 

pintor utilizó un gran angular pa.ra retratar esta zona. 

Al describir el luga.r también se puede hablar del tiempo, de las condicIOnes 

climatológicas, de la hora, de la luz. Caillebotte retrató una hora de la tarde ¿cómo sabemos que 

es de tarde? Por la luz del sol. Los tonos son amarillentos, ocres, más parecidos a los del ocaso 

que a la luz de las l11añanas, que suele ser azul. Las nubes atemperan los rayos del sol en 

d escenso y podemos decir que quizás sigue lJoviendo, aunque no veamos las gotas, porque el 

piso está mojado y todas las personas que se alcanzan a ver llevan un paraguas. 
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Vayamos ahora a los personajes. Fijémonos en los dd primer plano. Si le prcguntanlll quiénes 

son los protagonist as de este cu:tdro, usted ¿a quién seiblarí:t? Ilny UI1:l m:lnera muy sencilla de 

identificarlos: los personajes más importantes siempre son los más visibles, los más 

redondeados. de los que tenemos más IIlformaciÓn. Imaginemos que vamos a una fiesta en la 

que ha}' mucha geme, nos 

ellconrralnos vanos 

conocidos y entre ellos 

están nuestros amigos más 

cerC:lnos. Quizá de algunos 

podamos decir ciertas 

cosas, pero de nuCStros 

mejores amIgos 

gener:tlmcnte sabemos 

mucho: de dónde son, 

dónde viven, qué hacen, 

qué estudiaron. Lo mismo 

sucede con las personas de esta imagen. l....as que más resaltan son las que est"n de frente" 

situadas a nuestro lado derecho: c.l hombre }' la mujer. Distinguimos sus rostros con mucha 

claridad, podemos ver su mirada (esto es muy imponante pues la mirada, en este caso, rcvela el 

estado emocional y la intención de los personajes). La ropa que llevan se vc a detalle, incluso 

sabemos que uno de los afetes que pende de la oreja de la mujer está hecho de un material 

brillante y, 'Iuizá, caro. 

llar otro elemento nOlOrio en el primer plano, probablelllelHe ya repararon en él: un 

hombre de espaldas. Este personaje, a pesar de encontrarse tan cerca de los ojos del 

espcctador, no puede ser uno de los protagonistas de esta imagen. No se puede decir nada de 

él, ¡ni siquiera sobre su espalda porque no está completa! Probablemente el pinror lo representó 

:Isí para crear una ~cnsación subjetiva, para que el espectador se sin tiera como un personaje Cjue 

va caminando hacia el frente y 'lue pronto tendrá que bajarse de la ban<lueta p:lr:l dei:lr paS:lr a 

la pareja o tendrá que detenerse)" cederles el paso. 
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Por otra parte, del personaje en segundo plano, que 

camina hacia el centro de la imagen, vemos poco: está 

mirando hacia el piso, no sabemos si con la mirada fiia 

en algún lado o en una actitud meditativa; no podemos 

decir cuál de las dos acciones, qui7.ás si estuviera más 

cerca podúamos indicarlo con certeza. No podemos 

ver exactamente el color de su piel, ni sus manos, ni 

sus oJos. Se trata de un personaje secundario. Las personas que están al fondo son menos 

visibles, sin embargo, equilibran la composición. 

Para describir a las personas hay varias posibilidades. Nos podemos fijar en los rasgos 

físicos y en los rasgos psicológicos o morales. Se puede hablar de uno. de o tro o de los dos. La 

caricatura, por ejemplo, es una exageración de esos rasgos. En la elaboración de un buen 

retrato deben seleccionarse las caracteósticas más destacadas, tanto físicas como de carácter. 

Veamos a la mujer del cuadro. Por comparación con el hombre que camina junlo a ella, 

podemos decir que es de estatura mediana, joven, de complexión delgada, de piel blanca, con 

un poco de rubor en las mejillas (muy poco, pues en esa época sólo las prostitutas se 

maguillaban). Vemos que está mirando hacia nuestro lado izquierdo, su rostro es apacible, 

apenas esboza con una sonrisa su tranquilidad . .Mira sin sorprenderse, como si contemplara el 

mundo. Va del brazo de un bombre, posiblemente su novio o esposo. Recoge con delicadeza la 

falda para no empaparse, lo que revela que no Ueva prisa. Probablemente se trate de una mujer 

educada, de la alta sociedad parisina. 

En la descripción anterior no se acumularon demasiados rasgos fisicos, sólo los 

esencíales, los '1ue completan el rostro y 10 caracterizan. Después se enumeraron algunas 

formas de actuar. siempre las más evidentes. Siempre hay que mirar dentro de un círculo. 

podemos alejarnos del centro, acercamos, pararnos de cabeza pero no es conveniente salir~e 

del peómetro porque si no nuestra interpretación estará muy alejada de lo observado. 

Finalmente, es necesario cont.;1C con recursos expresivos que le den vIveza a nuestra 

descripción. Las comparaciones, la adjetivación (pero no su abuso) y bs metáforas.~ 

j Metáfora es la relación de semejanza entre un elemento real y otro evocado. 
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1...G ataón 

El tercer aspecto importante es la acción. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas en Wl'.l 

tarde lluviosa? Caminan, van de un lugar a otro, pasean. Probablemente unos se dirigen a su 

hogar pero quizá, otros, como es obvio en el caso de la pareja, sólo pasean después de una 

larde de lluvia intensa. Identificar la acción nos permite bilar todos los elementos reconocid?s 

hasta ahora: los personajes y el lugar. Si alguien nos pidiera describir en una línea lo que vemos 

podciamos decirlo así: Varias ptnol1as caminan m IINa ca/k de París en IIn día l/miMO. 

Los detaUes 

Por últuno, pero no por eso menos importante, nos resta hablar de los de/al/es, elementos 

sutiles que completan y matizan el todo. Los detalles en el cuadro de Caillebotre están en los 

objetos y sus texturas. Para describir un objeto bay que tomar en 

cuenta sus propiedodeJ jlsicas (t:unaño, color, material., etcétera), su 1I.JO, Su 

,'a/of, su pasado. Regresemos de nuevo a la mujer del cuadro. Hay, por 

ejemplo. dos objetos suyos que, aunque pequeilos, revelan mucho 

sobre el cipo de sociedad de la que proviene. Acerquémonos :1 su 

rostro, específicamente a la oreja Hay un arete que pende del lóbulo; 

no sabemos si es una perla, un diamante o un pedazo de plata, pero se trata de algo que brilla 

con intensidad y que precisamente por eso indica que es un material de lujo. 

Diri jamos los ojos ahora hacia las manos. La piel no se ve, deducimos entonces que 

debe estar utilizando guantes y que son de cuero. Y aunque no está muy claro, tal parece que se 

trata de ese material (pero no bay que. olvidar que es una suposición). Las razones para pensat 

esto radican en el clima y en la moda del momcolO. El cuero era caro y sólo se usaba para 

épocas de mucho fria, por 10 que podemos suponer que la esmción del año retratada era el 

final del otoño o el comienzo del invierno; además la tela tan gruesa de su vestido COnflOll!1 

'-{ue hacia bastante rrío. Como puede verse. detalles como los guantes pueden sugerimos b 

época en la que ocurre la calmada escena citadina. 
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Ejercicio de aprendizaje. 

Instrucciones. Escriba en una línea el tema de esta imagen. Describa el lugar, la acción 

y los personajes (principales y secundarios). No o lvide los detalles. Uti li ce oraciones 

completas. 
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'fern.: ______________________________________ __ 
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2. FRAGMENTO DE LA GUÍA DE INSTRUCCIÓN 
(MANUAL DE SEGUIMIENTO 

DE LA PRIMERA FASE) 
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Guía de instrucción DHALE/ Fase de seguimiento 

mes,~· y resumen 

SESIÓN 1/1 
- -- -

I Tema.s Subtemas Objetivos especfftcos TknJcat in.rtruccionales Materiales Imt"""entos de Tie",po Tiempo , ~ 
didóctic{JS "",dlelón .. ",ial ' 100al 

Presentación El participante reconocerá Encuadre. Presentación dol Preguntas 15 mino 15min 
Introducción a la los objetivos y actividades facilitado r y de los participantes, abiertas 
unidad del curso. de los ejercicios y objetivos, asl 

como de la forma de trabajo del 
curso y do l. sesión; hacer 
~nfasis en la participación activa 
y el traba'o colaborativo. 

Recapitulación El alumno recordará la Pizarrón Preguntas 25 mino 40 min 
unidad dedicada al resumen abiertas 
informativo de la primera 
fase del curso DHALE. 

Sintesis y Definición de El participante reafirmará su Lectura comentada. Diálogo Preguntas 5 min 45 min 
resumen slntesis y conocimiento o simultáneo (si es posible de dirigidas 

resumen. desconocimiento del tema. cada párrafo). Contraste con lo 
que se mencionó antes de hacer 
la lectura. Ampliar los temas. 

Supresión, El participante identificará Lectura comentada. Diálogo Ejercicio 10 min 55 min 
generalización y los procesos que la slntesis simultaneo. Exposición de individual 
construcción. _ Jmplica __ _ ___ __ __ .ti~~'p Iº~~ _ . ___ _ ._--- - _.- - _ . - - - ----
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Guía de instrucción DHALEI Fase de seguimiento 

SESIÓN 1/2 
-

Tentas Subremas ObJeti-.os upeciftcos T écnlca.r imtrucciOlltllu Ma1erlalu lnstrumelflos TIempo Tiempo 

=- '" diddcticos de medició" rxucjal total 

Idea principal El alumno identificará una Lectura comentada. Discusión. Pizarrón Ejercicio 25 min Ih20min 
idea principal. 

Mapa conceptual El alumno reafinnará su Expositiva. Pizarrón Preguntas 20 min Ih40min 
conocimiento sobre la Retro· dirigidas 
elaboración de un mapa proyector 
conceptual. 

Recapitulación El alumno analizará la Discusión. Preguntas 20min 2 horas 
imponancia de los dirigidas 
conocimientos adquiridos 
mediante ejemplos prácticos. 

Observaciones: Usar el pizarrón con frecuencia además de la técnica interrogativa. Es importante que el facilitador resalte la importancia de 
estas habilidades en la vida diaria y laboral del participante, para esto será de gran utilidad que se comente el tipo de trabajo que realizan los 
participantes. 
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Guía de instrucción DHALEI Fase de seguimiento 

en 

SESIÓN 2 
-I 

I Temas Sublemas ObJetivO!l uJWCIftcos Tknicas Ift.ft1'IICclonoJeJ Materiales IlUt1'ImWnlat de TienqJO Tiempo 
diddctic08 medición I parcial lotal 

El participante identificará 

Síntesis y 
los personajes principales Proyección d. l. pellcula TVy Ejercicio escrito SOmin SOmin 

Personajes 
(protagonista y secundarios) Myslery (rain de Jim Jannusch, lector de 

resumen de una historia Diálogo simultáneo. DVD 
cinematográfica. 

Acciones El participante identificará Diálogo simultáneo. Pizarrón Ejercicio por 5 min 55 min 
principales las acciones principales de cscrilO 

los personajes de una 
his toria. 

Descripción del El participante describirá al Diálogo simultáneo. Preguntas 15 min IhlOmin 
protagonista protagonista haciendo dirigidas 

mención de sus Ejercicio por 
características flsicas como escrito I psicológicas. 

Escenario El participante describirá el Discusión y redacción en Ejercicio por 20min Ih30min 
escenario donde se equipos. escrito 
desarrolla la historia. 

Tema e idea El participante identificara el Díalogo simuháneo. Pizarrón Ejercicio escrito 20 min Ih50min 
principal tema e idea principal de la Preguntas 

historia. dirirz.idas 

Observaciones: Cuando se discuta en equipos, sería adecuado elegir a alguien para que lo lea en voz alta y el resto comente el texto. Enfatizar 
mucho que cuando describan cada cosa no mezclen interpretaciones suyas o juicios. 
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Guía de instrucción DHALEI Fase de seguimiento 

y resumen 

SESIÓN 3 
remas Subtemos Objetivos upedflcos Técnico.f imtruccionaJea MOleriales Instrumentos de Tiempo Tiempo 

" dldártkos medición /Xtn:laI 100aI 

Orden El participante ordenará una Lectura comentada Diapositivas Ejercicio escrito 20 min 20 min 
Secuencia secuencial secuencia fotográfica. 

Redacción de El participante redactará una Diálogo simultáneo Pizarrón Ejercicio escrito 20 min 40 min 
párrafo a partir de oración por cada imagen 
secuencia para después redactar una 

historia. 

Resumen Mapa El participante elaborará un Discusión en pequefios grupos Pizarrón Ejercicio escrito 40 min lh20min 
conceptual mapa conceptual a partir de Retropro-

la historia " Un fantasma" de yector 
Mystery train. 

Redacción final El participante. a partir de Pizarrón Texto escrito 30 min lh50min 
haber identificado la idea 
principal y elaborado el 
mapa conceptual, redactará 
un resumen. 

Observaciones: El facilitador debe hacer hincapié en la utilidad de un mapa conceptual y en la identificación de la idea principal. Que 
se discuta por equipos los mapas conceptuales y que se elija uno para que alguien lo exponga, llevar acetatos para que lo copien ahí y 
después lo proyecten y expliquen a la clase. 
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Guía de instrucción DHALE/ Fase de segu imiento 

fsy resumen 

SESIÓN 4 
-

T,,,,,,, s.bt, .... Objltl ... 'l{H1C/jIcos TknicQI ;lIIt1'l«cionale.r Materiale! InstrumelUos fk Tiempo nempo 
didácticos medlci6n 1 ".",/aI total 

Revisión del El participante evaluará la Diálogo simul táneo. Técnica Pizarrón Preguntas 30 min 30 min 
Resumen ejercicio estructura de su resumen y el expositiva. dirigidas 

de sus compaBeros 

Párrafo de Primer borrador El participante elaborará un Pizarrón Ejercicio escrito 20 min 50 min 
opinión esquema o mapa conceptual 

I para un texto de opinión. 

Redacción El participante redactará un Ejercicio escrito 30min Ih20min 
texto de opinión compuesto 
de dos o tres párrafos. 

Revisión El participante evaluará la Diálogo simulláneo Pizarrón Preguntas 20 min Ih40min 
estructura de su texto. dirigidas 

Cierre Repaso final El participante repasará 10 Diálogo simultáneo. Pizarrón Preguntas 20 min 2 horas 
aprendido en las tres dirigidas 
unidades 

Observaciones: Fomentar que sean los participantes quienes señalen los aciertos y las fallas de los trabajos. 
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Guía de instrucción DRALEI Fase de seguimiento 

3. Síntesis y resumen El partici pante aplicará habilidades de en de ejercicios. 

SESIÓN 5 
.. - -~- -. - . - .. ---' . -

T' ..... 
s.._ 

ObJ«1VOlS apte(fiCO$ Táleas /1I.ftnICCi0llQ/u 
_ .. 

¡""",,,.nIOJ de Tt.mpo Tiempo 
didóctiC03 medictdn : paTe/a/ 10Ia} 

Evaluación fi nal Ejercicio final 
(participante) 

Eval uación final Cuestionario 2 horas 
(curso) 
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3. SÍNTESIS Y RESUMEN 
(FRAGMENTO DEL MANUAL 

DE SEGUIMIENTO 
DE PRIMERA FASE) 
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~ Recapitulación 

Síntesis y resumen 

La cabal comprensión de un texto puede verificarse de vanas maneras, ya sea cuando 

rebatimos las ideas del autor en un pequeño ensayo, al hacer una paráfrasis de algún pasaje, 

cuando discutimos con alguien sobre lo leído, o en el momento de realizar un resumen. Éste 

último consiste en una versión reducida de alguna leclura; su extensión debe contener cntre 20 

y 30 por ciento de la información original. Textos de esta naturaleza resultan de poner en 

práctica habilidades de síntesis; entiéndase esto como la capacidad que tenemos de reducir la 

cantidad de información de un escrito de manera coherente y sin dejar a un lado los elementos 

esenciales del mismo. 

La síntesis implica tres procesos: supresión, generalización y construcción. La supresión 

consiste en eliminar los detalles irrelevantes de la lectura; la generalización, en agrupar varias 

palabras o frases en una sola que incluya a las demás y la construcción es el resumen, la 

redacción fmal, que engloba los procesos anteriores, además de estar organizada 

coherentemente. Se suele creer que en la elabo ración de un resumen, el redactor no está 

obligado a usar sus propias palabras; todo 10 contrario. De hecho, un buen resumen está 

construido con las palabras del redactor. 

64 



~ Actividad de aprendizaje 

Construcción de un resumen 

Instrucciones 

En el siguiente párrafo subraye la información que a usted le parece prescindible y 

después trate de agrupar los elementos de un mismo orden y redacte en unas líneas un 

pequeño resumen (en vez de la primera persona, utilice la tercera persona del singular 

para narrar la historia): 

Había una ciudad que a mí me gustaba visitar en verano. En esa época casi todo un 

barrio se iba a un balneario cercano. Una de las casas abandonadas era muy antigua; en 

ella habían instalado un hotel y apenas empezaba el vetano la casa se ponía tOste, iha 

perdiendo sus mejores familias y quedaba habitada nada más que por los sirvientes. Si 

yo me hubiera escondido detrás de ella )' soltado un grito, éste en seguida se hubiese 

apagado en el musgo. 

PELlSBERTO HERN AN DEZ, "El balcón", en 1...0 (aJa immdaday olroJ (IImlos. 
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Resumen 
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,~ Recapitulación 

Ide ntificar ideas principales 

Comprender una lectura implica haber identificado las ideas principales del texfO. La localización 

de estas ideas es fundamental para elaborar un bucn resumen , pues constituyen el núcleo que 

sostiene todo el discurso. Si ya vimos qué procesos involucra la síntesis, repasemos ahora en qué 

con sis te una idea principal. 

Las ideas principales se pueden localizar en dos niveles: párrafo o texto completo. Un 

párrafo está compuesto por una idea principal y el desarrollo de esa idea a través de razones 

(ideas secundarias) y la conclusión o cierre. Todo lo escrito en un párrafo debe girar en torno a 

esa co lumna vertebral que es la idea principal. A nivel global, los párrafos funcionan como las 

ideas de apoyo de una idea principal que los atraviesa, ésta no se suele encontrar literalmen te, 

como puede suceder con las ideas principales de los párrafos, debemos deducirla después de 

haber analizado cada idea principal a tuve! párrafo. 

Una manera de identificar la idea principal es preguntarse: ¿De qué trata el párrafo? La 

respuesta que obtengamos (que será de unas cuantas palabras) es el tema, después hay que 

preguntar: ¿qué se afirma del tema? La respuesta será la idea principal. Una manera práctica de 

hacer es to es anota.r al margen de los párrafos la idea principal y cuando se la quiera deducir del 

texto completo, será dc gran utilidad revisar estas notas para saber qué es lo que tienen en 

común todas ellas. 

Del párrafo anlcrior identifique la idea principal y las ideas de apoyo, así com o el tema. 
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~ Actividad de aprendizaje 

El tren del misterio 

I nstruccioncs 

1. Vea la historia "Un fantasma" incluida en la película El tren del misterio del 

director norteamericano Jim ]armusch. 

2. Identifique los personajes principales (protagonista y secundarios) de la 

historia y redacte las acciones principales que realizan. 

3. Describa, en un párrafo de 120 palabras máximo, aloa la protagonista de la 

historia (recuerde: una descripción incluye tanto características fisicas como 

psicológicas). 

4. Describa, en un párrafo de 120 palabras máximo, el escenario en el que se 

desarrolla la acción principal. 

5. Analice y escriba el tema y la idea principal de la historia (una oración por 

cada uno). 
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~ Actividad de aprendizaje 

El tren del misterio. Ejercicio de secuencia 

Instrucciones 

1. De acuerdo con la película, ordene en una secuencia las siguientes imágenes. 

2. Redacte una oración pa ra describir cada una de las imágenes. 

1 
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5 
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6 
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11 
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~ Actividad de aprendizaje 

El tren del misterio. Mapa conceptual 

Instrucciones 

1. Revise la siguiente lectura de "recapitulación" dedicada al mapa conceptual. 

2. Elabore un mapa conceptual de la historia "Un fantasma" de Jim }armusch. 

3. Compárelo con el de sus compañeros y discuta su pertinencia. 

4. A partir de la idea principal y el mapa conceptual, redacte un resumen de la 

historia (un párrafo). 

5. Intercambie el resumen con su compañero y revise la redacción, así como las 

posibles diferencias y coincidencias. 
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~ Recapitu lación 

Mapa conceptual 

Una manera de o rganizar nuestras anotaciones es utilizando un mapa conceptual Éste no sólo 

sirve para redactar de una manera más clara; también nos revela si hemos comprendido bien la 

lectwa. Un mapa de este tipo distribuye la información jerárquicamente, de lo general a lo 

particular. Cabe recordar q ue los mapas conceptuales constan de tres elementos principales: 

conceptos (va n encerrados en una figura geométrica y designan un objeto o suceso 

determinado); palabras de enlace (son acciones o preposiciones); y proposiciones (son unidades 

de significado que resultan de la unión de varios conceptos y palabras de eobcc). Cabe decir que 

un mapa conceplual puede hacerse de muchas maneras, cada lector tiene su propia organización 

de la lecrura. 

Veamos un ejemplo de un mapa conceptual sobre el resumen informativo (que servuá 

también de repaso final): 

do 

20 a lO"/. del 
textU uriginal " omisión de 

dct'.Il,," <:11 un 
tcx<o 

im~ca 

,ubnJ'Mo 
=nscr~.,.r los 
f .. W'icnro. 

"'cncilll~" del. 
,exto 

Resumen informauvo 

I "¡ 
IIgr~pa~<m de redacción de 

.enruno" un relumen 
similan::s con nUestra< 

median.e un palab,.,. 
cnnceptO que 
los Ab:tttJue , 

inK'gra 

Jo que dice el 
au.<>t .obre el 

umo del 
CKtiro 

I =hO""," I 
global dd 

texto 

' .. . _, .... ...... ........ ... ....... .. ...... ...... ................ ... ...... .. 
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~ Actividad de aprendizaje 

El trcn del misterio. Párrafo de opinión 

Instrucciones 

Revise la siguiente lectura de "recapitualación" y, a continuación, redacte la opinión que 

le DlcteCe la historia de Jim Jarmusch "Un fantasma" (de dos a tres párrafos). No olvide 

que para escribir su opinión es necesario hacer un plan de escritura o un esquema -un 

mapa conceptual, por ejemplo-- en donde organice la información que ampliará en su 

escrito final. 
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~ Recap itulació n 

E l párrafo d e opinión 

El párrafo de opinión es un grupo de oraciones relacionadas coherentemente que forman una 

unidad y que desarrollan un punto de vista. Este tipo de párrafo se caracteriza por presentar la 

toma de posición del que escribe sobre algún asunto particular. Al redactar un párrafo de 

opinión se han de tomar en cuenta cic:rtOS criterios de estructura que ayudarán a la presentación 

clan del mensaje. En la frase de inicio, por 10 general, se comunica la opinión pancípal; dicha 

opinión es la conclusión a la que llegó el autor una vez considerados diferentes aspecLOs: la 

infonnación general, los puntos de vista que apoyan O refutan su postura. En seguida, se 

redactan una o dos oracIones que apoyan y amplian cl punlo de vista y que guarden relación con 

éste. El párrafo termina con una oración que sirve para recapirular o reafirmar la postura inicial. 

No deben introducirse nuevas ideas u opiniones al final. 

Es recomendable atender los siguientes puntos para construir una opinión sólida y bien 

fundamen tada: 

1. No elija el primer comentario u opinión que se le ocurra; no se quede en la superficie de 

los temas. 

2. Siempre pregúntese el porqué de un asunto; avedgüe las causas y relacione las ideas con 

otros acontednuentos. Comentarios como "es toy de acuerdo" o "no me parece" no son 

suficientes. 

3. Cuando se requiera, ofrezca varios ejemplos para apoyar su idea principal. 

4. Trate de utilizar ejemplos representativos, es decir, que no signifiquen algo solamente 

para usted o para un grupo reduado de personas. Los ejemplos deben ser una ilustración 

útil para cualc¡uier lector o escucha. 

5. Evite las ejempli ficaciones a partir de anécdotas personales. 

6. Apoye su punto de vista con voces de autoridad, con enunciados de expertos o 

involucrados directos y fiables. No hay que confundir "autoridad" con un nivel 

jerárguico, en ocasiones las opiniones más confiables vienen de la gente que VIvió 

delerminada experiencia y no precisamente de la "máxi.m.a" auloridad en cllema. 
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7 . Siempre tome en cuenta los puntos de vista contrarios al suyo, analícclos y resuélvalos. 

Es melar retractarse a tiempo de una opinión c¡ue querer defender lo indefendible. 
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4. FRAGMENTOS DEL MANUAL 
ARGUMENTATIVO-PERSUASIVO 
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Estudio de caso 

Usted es Samuel Rifaterre, ensayista mexicano. Hace unos días recibió por canco 
una carta de su amigo Ezequiel Martínez Estrada. En e lla le cuenta que está a 
punto de enviar un ensayo, "Tacto", a una revista muy reconocida. Sin embargo, su 
amigo no está satisfecho con el texto que escribió; no está seguro si será bien 
acogido por el consejo editorial y por los lectores en general. Le pide, por lo tanto, 
que lo lea y le dé sus comentarios. En particular, a Ezequiel le preocupa saber si 
sus argumentos están bien estructurados, si sus puntos de vista son claros y están 
respaldados de manera adecuada. 

Instrucciones 

Lea el texto de Ezequiel Martínez Estrada y, con base en las lecturas de apoyo que 
se exponen a continuación, analicelo y elabore un escrito de respuesta en el que 
exponga sus puntos de vista sobre la lectura. 

Tacto 

Ezequiel Marúnez Estrada 

El tacto de la CIUdad es percibido por los pies. La mano es inútil para palpar la ciudad . No 

p odemos entrar con ella en contacto si no es por los pies; se la palpa caminando y es 

durísima. En verdad, refractaria. Esa es su piel, de pavimento. De acuerdo con las teorías 

de la evolución, que explican el casco del solípedo para la acción mecánica de la percusión 

en la marcha, el pavimento debe explicarse por los mismos factores que el carapacho del 

armadillo y la dermis del paquidermo. Pero lo cierto es que la piel de pavimento, cuya 

dureza mineral perciben nuestros pies y la comunican en el cansancio y el mal humor a 

toda la psique, es aisladora y hostil. Es una planchada, especie de magma que separa al 

hombre del mundo. Cuando la Municipalidad deja, con exquisito gusto, algunas cuadras de 

vereda sin empedrar, el pie toma contacto directo con la naruraleza de todo el país y no es 

sólo el alivio para los pies fatigados, sino la sensación casi táctil de ese contacto. Sube por 

las piernas al corazón la sensación de bienestar que suministra siempre la tierra. La planta 

del pie siente la elasticidad de la ticrra, que sobre el pavimento se produce a expensas de los 

tejidos vivos. Ced e ella en vez de hacernos ceder a nosotros. 

También desde el punto de vista darwiniano es el pavimento una defensa 

económica de la ciudad para tnantener su tránsito. Nos obliga a tomar un vehículo aun por 

pocas cuadras . Toda marcha a pie es agotadora; en verano se une a la dureza de la pied.ra el 
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calor, }' en invierno el frío. Una ciudad no ha sido adoquinada para caminar por ella sino 

para recorrerla en coche. El coche es el p eatón natural de la ciudad; el neumático, no el pie; 

la llanta de hierro, no la pata. Para la pata se ha ideado la herradura, que preserva el casco 

como el pavimento a la tierra; para el paV1mcnto se ha fabricado el automóvil. 

En cambio, el campo invita. a matchar. La pampa es también movimiento, pero no 

pesimismo y desaliento, sin ejercicio y salud, Aun los hombres ricos gustan alli de caminar, . 
como aquí los pobres de andar en automóvil. Mucho de la manía del automóvil que aqueja 

a los porteiios es una especie de reuma y de cansancio. A Ford le convendría hacer 

pavimentar por su cuenta el mundo entero. No es un descubrimiento mío que el automóvil 

ha sido creado p or la necesidad del pavimento y no de la comodidad. Constitucionalmente 

rungún ser humano prefiere en estado de salud caminar sentado a caminar a pie, pero el 

reuma y el adoquín son dos asociados de las fábricas de automóviles. El agente 

intermediario entre el fabricante y el empedrado es el gusto del confort y el lujo. Esa 

tendencia al lujo y la comodidad nacen inconscientemente de los p ies, que es algo así como 

la raíz del cuerpo y el almácigo del pesimismo sistematizado. 

Después del pie, sigue el cuerpo como órgano urbano de palpación. Vemos 

cantidad de personas q ue en las aglomeraciones y en los lugares co ncurridos frotan su 

cuerpo, como inadvertida o inevitablemente. Se diría que tienen el traje sensible como la 

piel, y la piel eléctrica como gatos. La mano es utilizada en última instancia, porque en la 

mano está siempre la responsabilidad. Como que la mano es el más consciente los aparatos 

del hombre y el más responsable, según lo demuestran las historias de la civilización y de la 

l11oral. La ciudad hace un traje de la piel y una piel del traje. Bástalc a muchos ese roce 

furtivo para consuelo de su orfandad, y solamente las mujeres no comprenden bien estO. 
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Lectura de apoyo 

Comprender la lectura 

Con las palabras se conslIuyen miles de estructuras diferentes: eclificios laberínticos y 

monumentales, livianas y aéreas superficies, jardines abigarrados. Cada una de es.ras 

eSlIuctutaS, a pesar de su multiplicidad de formas, ofrece a los sentidos el mismo camino. 

Al principio miramos sin orden; todo sorprende y los detalles tienen que esperar una 

segunda v isita . Con más calma, buscamos un orden, un hilo que conecte y acomode los 

rasgos generales y los detalles. Tratamos de entender el conjunto y quedarnos con una idea 

que traerá de nueva cuenta la imagen del lugar. 

Cuando leemos ocurre lo mismo, es necesario detenerse en el texto más de una vez, 

hacerse preguntas sobre él, consultar en el diccionario las palabras desconocidas. Se trata de 

entendet el texto como una estructura, como una conexión de partes con un método 

determinado. Los textos más afortunados son aquellos en los que el pensamiento del autor 

está expuesto de manera clara; pueden estar aderezados con muchas frases y conceptos 

complicados, pero si hacemos una lectura analítica entonces la relación entre las ideas se 

hará evidente. Una de las maneras de diseccionar estas estructuras textuales es 

reconociendo dos elementos constitutivos de la organización del texto: el tema y la idea 

principal. Si se saben identificar con cuidado, la comprensión de lo leído tendrá un buen 

camino y probablemente la relación con el escrito será más rica - se harán visibles muchos 

senderos y recovecos- y ofrecerá más herranuentas al lector para hacer un comentario 

reflexivo y atinado sobre la lectura. 

La reflexión generalizada sobre la lectura suele limitada a una actividad m ecáruca 

descifradora de letras y números. Ya desde la primera fase de este curso se hizo un especial 

IUncapié en su importancia. Ahora no sólo se trata de leer con es pecial atención, sUla de 

adquirir un método propio aplicando las herramientas enseiladas o a partir de una 

adaptación de las mismas. Se pueden segwr varIaS estrategias de lectura: 

• Hacer preguntas, predicciones y juidos sobre los pensamientos, evenlos y conclusiones plasmados. 

Durante la lectura, estas preclicciones son confirmadas o negadas. Este proceso 

constante ayuda a involucrarse con el pensamiento del autor. 
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• Crear imágenu. Las palabras y las ideas desatan imágenes mentales que se relacionan 

directa e indirectamente con el material. 

• Relacionar, hacer comparaciones. Cuando se relaciona el conocirrúento existente con la 

nueva información del texto, se enriquece la experiencia y se vuelve parte del marco 

de referencia del lector. Una frase o una idea pueden relacionarse con una 

experiencia personal o alguna Otra cosa leída. 

• Revisar el avance del entendimiento. Monitorear el conocimiento durante el proceso es 

una buena man era de comprobar la compren sión de un texto. Es una buena idea 

mantener, de manera interna, un sumario o síntesis de la información presentada 

para comprender la manera en qué se relaciona con el mensaje general. Conforme 

se vaya avanza ndo en la lectura, se seguirán anadiendo y formando nuevas ideas. Si, 

por el contrario, una idea resulta confusa o no encaja en el esquema previsto, 

entonces es momento de detenerse y buscar una solución al problema. Esta 

conciencia del proceso se llama mctacognición, es decir aprendemos a aprender; se 

está consciente de cómo aplicamos nuestro conocirrUento. Los malos lectores 

acostumbran saltarse las partes que no entienden sin darse cuenta que no las están 

comprend.iendo. Los buenos lectores se percatan de esto y buscan la forma de 

evitar la confusión; pueden diferenciar cuándo el texto es tá mal construido y 

cuándo se trnta de un problema de lectura. Además, una persona que ya ha 

aprendido a leer, sabe asi.tni1ar los detalles en un patrón de conocimiento mucho 

más elaborado, entiende el proceso mental que acompaña la lectura y lo puede 

controlar y modificar. 

• Corregir vados en la comprellsidn. Las ideas, así como las palabras incomprensibles, no 

deben tomarse como una falla o confusión, todo lo contrario, deben ser el motivo 

para rcanalizar la tarea y buscar definir cuál es el problema. 

83 



Lectura de apoyo 

Identificación del tema y la idea principal 

Una de las me jores y más establecidas formas de saber si el texto está siendo comprendido 

de manera cabal es identificar el tema y la idea principal. Estos dos terminos su~len 

confundirse. ¿Alguien recuerda la diferencia entre estos dos? Pensemos en un caso de la 

vida cotidiana, por ejemplo una conversación . Imagme que usted llega a una fiesta, se 

acerca al círculo de sus amigos y escucha que mencionan ,' arias veces su nombre. El terna 

de la plática es usted, es el m otivo y la linea de la conversación. Las intervenciones de 

todos, los diálogos de cada uno, tienen que ver con usted. Si usted no existiera, no existiría 

ese tema de conversación. P ero sobre usted se pueden decir muchas cosas, incluso se 

podría hablar horas y horas de alguna característica suya, de alguna anécdota, de su pasado, 

de su futuro, de sus cualidades, de sus defectos, de sus gustos, en fin, se puede ser 

especifico hasta que la fiesta se acabe. 

Lo que dicen sus amigos sobre usted se puede equiparar a la definición de idc,1. 

principal: es lo que se dice dd tema. Detrás de un texto aparece un autor que emite una 

opinión sobre un tema, nunca hay que olvidar que en un escrito hay alguien que se sitúa 

frente a algo, que establece una razón y la sustenta. Buscar el tema y la idea principal no es 

taxonomJa arbitraria e inútil, todo lo contrario, es no respirar el formol del museo y sí 

revivir al autor, desplegar nuestra capacidad de diálogo y considerar otra forma de 

relacionarnos con la lectura y la escritura. 

Recapitulando, el tema es el asunto general del texto y la idea principal es 10 que se dice 

sobre ese tema. Ahora bien, no siempre la idea principal cstá enunciada de manera explicita. 

En muchos escritos de diversa índole, esta se encuentra formada por varias razones que se 

conectan de mancra sutil, es así que no resulta tan fácil cuando el autor no especifica su 

punto de vista de manera contundente sob re un tema. Esto no quiere decir que el texto no 

tenga una razón principal que guie roda la estructura, sino que el lector tiene que irla 

armando poco a poco. 

Imaginemos un juguete sin las instrucciones para armar. Sin el instructivo ¿seremos 

capaces de reconstruirlo? Las partes están ahí, no sabemos lo que es, pero reconocemos 

ciertos elementos. r\ partir de estos elementos nos haremos una idca general del juguete. 

Probablemente, inferiremos que se trata de una bicicleta porque hay un manubrio, un 

asiento)' una llanta. Hay más partes, pero todavía no las sacamos de la caja. Haciendo una 
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analogía con el tema y la idea principal, podemos decir que el tema sería el concepto 

bicicleta, esa idea cobija nuestra intención de armado y le da coherencia al juguete. Cada 

una de las partes aftrma esto, sos nene este concepto. Buscamos mejor en la caja y 

encontramos otra rueda; la sospecha de que se trata de un monocido ha quedado 

descartada. 

Comenzamos a constnlÍr la bicicleta, pero conforme vamos sacando piezas de la 

caja, una ligera incomodidad se instala en nuestro ánimo. No es un juguete sencillo, hay 

más de veinticinco piezas que ensamblar. Es tamos seguros de que es una bicicleta, pero no 

cualquiera. ¿Cómo haremos para acomodar cada una de las piezas? ¿Qué tipo de bicicleta 

es? ¿Qué se dice sobre esa bicicleta? Es de color rojo pero tiene un tipo que no 

reconocemos. Como no tenemos el instructivo, no sabemos si es deportiva, de carreras, de 

montaña o de paseo. 

Lo mismo puede suceder con un texto sin instrucciones para armar (o desarmar). 

No sabemos cuál es la idea principal a pesar de que todas las piezas están alú, parpadeando, 

diciéndonos algo. Una opción es concluir la idea prinapal de cada párrafo para después 

juntarla con las demás en una idea o razón globalizadora. Resulta mejor hacer esto con 

nuestras prop ias palabras y no usar las mismas del autor. 

Quizá todos hemos escuchado la frase "leer entre lineas", pues bien, a veces 

tenemos que encontrar lo dicho en lo no dicho. Es decir, ir más allá de la superftcie de los 

detalles para encontrar otros significados. Por ejemplo, en el caso de la bicicleta podemos 

inferir que se trata de una bicicleta de carreras por el diseñ o de las piezas, y aunque no 

estemos del todo seguros, es una supos ición que será contrastada una vez que terminemos 

de juntar todas las piezas y la bicicleta funcione a la perfección. 
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pp_ 93-95 

Lectura de apoyo 

Escritura de ensayos argumentativos 

1 

La escritura tiene muchas dimen siones y sign.ificados: puede ser una fonna de libertad y 

resistencia; la expresión de un deseo amoroso o político; una forma de persuasión 

mcrcadoJógica; la prueba de un hecho pasado; una forma de comunicación con o tros 

territorios y otras voces. Pero también puede ser una forma de poder y control. Estas 

intenciones diversas no se crean sólo de la aglutinación de palabras. J unt.1t un artículo con 

un sustantivo y un verbo puede generar una oración sintácticam ente comprensible, pero no 

semánticamente. Es en este segundo nivel dcl texto en que la estructura ---el annazón

detien e y organiza las palabras en un discurso. 

La argumentación, com o ya vimos, es sostener con razones una idea. Podemos 

tener cualquier intención. cualquier idea - hasta la mas baladi- que puede ser sustentada 

correctamen te si estructuramos de manera coherente nuestras razones. Esta estrucrura 

suele encontrar un lugar en un gén ero muy conocido: el ensayo. En esta palabra tenemos ya 

una definición, el en sayo consiste en una forma flexible en la que las ideas puedcn ir y venir 

con un orden interno. La siguiente clasificación establece ciertos errorcs que se cometen al 

tratar de escribir en este género: 

Pnámbu/os canlinjltscos 

Los redactores de este tipo de ensayo suelen evadir el asunto pdncipal y alargan la 

introducción con especificaciones innecesarias. Por ejemplo, si se va a escribir sobre la 

siguiente idea: "las elecciones son un e jercicio democrático en el que todos los ciudadanos 

deben participar", resultará innecesario que en la introducción se diga, con muchos rodeos, 

que este tema es de suma importancia para los países dem ocráticos porque la democracia se 

refuerza con las elecciones. Si se van a ofrecer razones en la introducción tendrá que ser 

para sustentar una idea principal y se evitará al máximo caer en argumentos circulares. 
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El emilor impulsivo 

Es un error común que los redactores escriban 10 primero que se les viene a la mente, sin 

organizar sus ideas. Por ejemplo, el siguiente párrafo sobre elecciones en un país 

democrático: "las elecciones demuestran un alto grado de confianza en la democracia por 

parte de los ciudadanos porque los ciudadanos establecen los p arám etros para o rganizarlas 

y de eSL1 forma la democracia resulta fortalecida". En esta frase, las ideas van y vienen sin 

njngún orden o conexión. Por sí solas podrían ser desarrolladas en párrafos distintos, pero 

están aglutinadas sin un orden especifico. A pesar de que en ocasiones sintamos que 

nuestra clocuenCla va en aumento, debemos tener la precaución de revisar frase por frase y 

no quedarnos con lo primero que se nos ocurra. En ocasiones dejamos alguna oración 

porque creemos que se oye bien, esto en vel de hacer que el ensayo sea claro, solamente lo 

complica. 

Reflejos inmediatos 

En este tipo de ensayo, las personas suelen escnbir su primera reacción sobre un asunto sin 

considerarlo con detenimiento y profundidad. El siguiente es un ejemplo burdo pero claro: 

"la inversión privada es mala porque de esta foona el Estado pierde el control dd sector 

económico yeso está mal". En esta frase sólo hay un juicio de valor y no se dan razones, 

parece más una op inión derivada de un enojo y no de un análisis de la situación. En algunas 

circunstancias y con ciertas regulaciones, la inversión privada resulta benéfica para un país. 

El reJIlJo oblüuo 

Los redactores suelen tratar el tema de una manera oblicua, si el asunto es la disminución 

de los impuestos, entonces discutirán la disminución del pago de tenencia, pero no el tema 

completo. 
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El redactorjlf!Jo 

El redactor suele dejar al lector la responsabilidad de completar la información y los 

argumentos. Esto ocurre cuando el redactor hace algunos saltos lógicos y aparece la falacia 

nOI1 .reqJtitIlT. Por ejemplo: el azúcar tiene un alto costo para la salud, debeóan prohibir la 

fenilananina". En esta oración, ¿dónde está la relación entre una oración y otra? 

2 

En la estructura de los textos argumentativos siempre debe estar clara la opinión o la idea 

principal pues sin ésta no se puede argumcntar. De igual forma es necesario recordar que la 

escritura tiene un carácter dialógico, es decir hay un interlocutor o varios interlocutores 

implícitos a los que el redactor se dirige. Por esta razón nunca hay que empezar a escribir 

sin tener claras dos cosas: qué se quie re decir '1 a quién. 

Una vez que hemos concebido la idea y organizado la escritura mentalmente o 

gráficamente (en un mapa conceptual o esquema) hay que encontrar la mejor manera de 

empezar a escribir. Por ejemplo, se puede comenzar el ensayo enunciando la idea principal, 

explicándola brevemente, para que en los párrafos siguientes se expongan las razones que la 

apoyan. 

Contrario a lo que suele pensarse, a veces un discurso lacónico es más difícil de 

conseguir que un texto abigarrado. "Echar rollo" SoluClona el fTÚedo a la página en blanco 

pero ahoga al lector en el tedio y la confus ión. Por eso, siempre debe irse en busca de la 

claridad y tratar de seguir el esquema planteado. Una buena fonna de presentar los 

argumentos es desarrollar una razón por párrafo y no concluir con opiniones que no hayan 

sido mel1Clonadas en el texto. 
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