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INTRODUCCIÓN 

En 2.001 fui invitado por la CoordiJ13ción de Ol;cll tación Escolar de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para diseñar un taller propedéuti co 

Comprellsión de Lectura y Redacción, dirigido ti los estudiantes de nuevo ingreso a la 

Facultad. Mi partkipació n consistió en planear el curso, crear las actividades didácticas 

y compilar los materiales para el a lumno, así como elaborar una guíu e impartir un curso 

prepara torio ti los profesores. 

Tuve la oportwlidad de trabajar para esa Coordinación du rante tres ciclos 

con ti nuos, entre 2001 y 2003, en que se realizaron ediciones subsecuentes del taller, lo 

que me permitió ir ajustando el di seño y los materia les pam que respondiesen mejor a 

las nCl.:.csidades de los docen tes que año !I·as año lo impartían en el salón de clases. 

En las páginas s iguientes expongo una descripción de este proceso. Comienzo por 

explica r, en e l primer ca pítulo, los motivos que ll evaron a la Coordi ll ución a proponer un 

curso, en 1998. Presento, asimis mo, una eva luación del programa aplicado en los ciclos 

de 1998 y 1999, diseñado por o tro profesor, y que se había impultido sin muy buenos 

resultados. La Coordinación me había im~tado con el5nimo de mejmar el propedéutico, 

.:l si que debí<l comenza r por rea li zar una valoración crítica de la experiencia viv;da en 

esos eJ os ni'ios; era necesario sabe r por qué los cursos no habían tenido éxito. La 

evaluación que yo realicé -y que presento en fo rma somera en el primer capítulo de este 

Info rllle AC<ldémico- no pretende, sin embargo, juzgar a la persona o el trabajo del 

profesol' que me an tecedió en e l di sci'ío de un programa propedéutico, SlBO ponderar !tI 

e fectividad de l mnte rial elaborado. 

En el segundo capítulo expo ngo las Ct'l ractcrísticus del taller que )'0 di sei'u! en 

2000 y cómo se fue lrans rorm:mdo durante los dos cielos s iguientes . Detallo los 

contenidos y los objet ivos. así como algu nos elementos de evaluación que nos ayudaron 

a mejúra rlo pmda ri mlJllcnte. Fueron determinantes los comentarios de los profesores 



que parti ci paron en "Jos talle res, quienes regresaron en su gran mayoría (j las sesiones de, 

trabajo año con año, lo que me permitió conocel' su experiencia y la de s us a lumnos a l 

impartirlo. Tumbiún prescnto la va lo l"l.lci6n crítica que yo realicé tras c l ta ller. Tra to de 

ser lo más respetuoso y honesto que puedo con ese proceso, que ocurrió s in que yo 

tuviera lü inten<':ió n de convertirlo en un informe académico. Por esta razón, cuento con 

menos elementos proba torios de lo que me gustaría hoy, como eX~l11e nt!s diagnóstico y 

finales o materia les elaborados duran le el la ll er. En este sentido, mi ponderación es 

mera mente cunlitativa. 

En el tel'cer capitulo ofrezco una exposición de los cimientos pedagógicos y la 

j ustificación didáctica de los métodos seleccionados para el taJler, con el interés de que 

el presente trahajo seu un pre texto pa ra la renexión sobre la euseJ1l.1l1za de lu lengua y las 

competencias lingüísticas necesarias para poder escribir y leer en rormn diciente. 



CAPÍTULO!. 

El taller propedéutico Comprensión de lectura y 

redacción 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (FCPyS) aplica un examen 

diagnós tico a sus alu nUl OS de nuevo ingreso para CO nocer su nivel académico. Con 

frecuencia, en éstas evaluaciones se detectan deficiencias en áreas básicas, no sólo en 

cuanto a los contenidos que un bachiller debería dominar, sino en términos de las 

habilidades requeridas para iniciar una formación universitaria. Entre ellas, las más 

crít icas son l~ s matemáticas y las capacidades de lectura y reducción, pues constituyen 

herramientas elementales en la adquisición y const l'Ucción de conocimiento. 

Por ello, desde L998 la Coordinación de Orien tación Escola r de la FCPyS decidió 

!le,,:.!r a cabo dos cursos propedéuticos para facil itar la nivelación de los -nuevos 

estudiantes: uno sobre el Lenguaje cualitativo, para el árc<l de matemáticas, y olro de 

Comprensi6n de lectura y ,'edacción, Ese año y el siguiente, el cursO de lectura y 

redacción fue impartido según el diserio curricular del profesor H<lns P<l ul Manhey, 

lla mado DesarmIlo de competencias expresivas en el desel1ljJeílo ulIiversiulI'io, 

En agosto de 2000 tuve el honor de recibir una invitación pOI' parte de la 

Coordinación para crear una nueva metodología y esquema de conten idos, ya que los 

cursos propedéuticos impartidos hast<l el momento no habian arrojado los resultados 

deseados. Aunque no tuve a la vista evaluaciones formul es sobre el curso del profesol' 

Manhey, la Coordinación había detectado -a través de comentarios escritos y verbales 

de los estudian les- que eJ propedéutico no estaba lognl ndo incrementa r b capacidad de 

Icctunl y redacción de los asistentes. 

Antes de rccibir esta invitación, me habíu desempeñado como profesor de 

materias de lengua y literatura en diversas instituciones educativas, tales como el Centro 

de InteJ!, l'élción Educativa Sur, en donde fui docente en los niveles medio y medio 
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s uperior, además de coordinador del úrea de enseñanza del lenguaje, También dirigí 

ta ll e res pura profesores en la Facultad de Arquitectura de la UNAM¡ dent ro de sus 

pl'Ogra mas dc cducación continua; de igualmunera, labore en la licencia tu ra de His toria 

del Arte, de l Centro de Arte Mexicano . . Más adelante tm'c la oportunidad , en dive rsas 

ocasiones y espacios, de asesorar a profesores en temas de didáctiea de la lengu<l , 

1.1 Valoración del talle.' de 1998-1999 

Ll tarca inicial fu e conocer y '·a lora r el diseño del profesor Manhey, pa ra tril ta r de 

explicar par qué no había fu ncionado r qué ap rendizaje podía representar para la 

Coordinación y para mí. La primera impresión fue positiya: el programa parecía 

balaneeúdo y ordenado, aunquc un poco extenso para las se is sesiones de do!) horas en 

que se. divitlía . El plan pa ra estas sesiones p:lreee mús que i.u.lécuauo pan.! un curso de 

ICC lll ra -redacción: 

\. Es lrülegia expresivo y organización de idens. 

2. Comprensión lec tora . 

3. Análi sis de tex los. 

4. Formas de expresión oral yescrit a. 

5. Co mponentes li ngüís l·icos, 

6. Construcci6n del tex to. 

Aun más, desde un punto de vista didáctit.:o la propuesta se antojaba modcl'll él, 

act iva y s ugerente. En parl·¡eula r, la presentación a l cun;:o cxponÍ<1 algullos principios 

CdU C¡¡li,·u::; que s uscribo plena ¡nente: 

El ap rc nd izaje L'S el pl·ot:eso media nte. el cu,!l e l alu milo cons tmye r desarrolla ('1 

l'o!lol'i lllicnto; por;¡ co mpl"Cnder (saber) r dl..'SempelHII"!;(' (silber hacer) (! Il ·· SII 

Illl lnd o·' . Saber aprc uucr pOll e (.)n juego las cll paci dad es intclcctllal es de l <\Iumno y 

la .:; estrat egias qu e: le permiten: OUSCl"\lIr, medir, co mparar. a ll:lti"a!". s<lcar 
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condllsiOllcs y relacionadas <,on sus conocimien tos previos, así como con las 

destrezas neces:lI;as.' 

Además de la declaración sobre la construcción del conocimiento, la referencia <l 

los saberes nos coloca c1ar<1menle en un universo pedagógico de competencias. Según la 

perspectiva del constructivis lllo, los seres humanos aprendemos no al absorber o 

adquirir datos ex tcl'I1os, sino gl'8cias a un proceso de apropiación, ulla suerte de 

elaboración interior o construcción del saber, punto que abordaremos con muyor 

profundidad en el capítulo destinado a la justificación didáctica. 

En la presentación del curso también se anunciaba con toda claridad la 

metodología que habría de seguir.se: trabajo en equipo, con ejercicios y una ruta para 

cnConln.lr acuerdos, al nombrar un moderador de discusiones y desarrollar documentos 

subsecuentes donde el grupo fuera poniendo por escrito sus hallazgos com partidos. Es 

decir, el método y las intenciones parecían corresponderse. 

(. Por qué, entonces, no funcionó en la práctica'! Al hace r una va loración más 

profunda, se descubre que en realidad el disei:ío es demasiado ambicioso, poco eficiente 

y poco articulado. Al pasa r de lo~ propósitos a los hechos, tos contenidos detallados del 

curso y los ~jcrc i cio1) propues tos contradicen los principios que habían sido expresados 

en In presentación, en cuanto a perspectivn didáctica y método de trabajo. Haré un 

Cllu1!is is minuc.ioso, que dé Sustento a estas afirmaciones. 

Tomemos como ejemplo la primera unidad , llamada Estrategia expresIVa y 

orga /lización de ideas. Contiene las siguien tes temáticas y ejercicios, que deben 

rcalizarse en el término dc dos ho ras que dura la ses ión: 

t) Comunicación. En este primer módulo se busca motiva r la reflexión sobre la 

cOlllunicación como un fenómeno de interacción humana, a través de un par de 

tex tos y un ejercicio sobre los "' modelos de comunicación". El grupo de estudiantes 

, r"'lj \NHEY, H;:¡ns P;:¡ul. Oesar/'ollo de compt'f('lIcias expresiuas el! el c(esempeilo universitario. Curso 
p/'opedéu/icn {lO/'(! f'Sflldi(lIIfes de 1lI/í"VO il/gr'eso, México: Facu!t¡ld de Filosofía y Ld!'as, UniVersidad 
N;l(:Í(m;ll A\llónoma dE' México, 1999. p. 2. 
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debe separa rse en equipos para ana liza r ocho diferentes fenómenos de 

t:omun it:ación, que le son presentados en forma de viiíctas. 

Deben discutir en eaua caso '·los fac torcs que c,lradcriz<l n el proceso de 

comunicación". Mús tarde los ('quipos deben redadar ulIa s ín tes is dcscriptin l par<l 

ser c:o menl ad<l entre todos los pa rlicipHl1tes. 2 

~ Cfr. ibi(/eIH. pp. 4-6. 

() 



2) LH estrategia comuuicacional. En es te módulo se tratan l<l s intenciones del ac to 

comunicativo, El tema es amplio -a pesa r de que ocupa sólo dos púginas del 

prognllll<l deJ curso- pues se abordan múlt iples con tenidos, como la estrategia de 

comunicación, la inen.: ia actitudinal, la persuas ión (como intención de lel 

comun icación), el contex to en q ue se produce el aclo comunic<llivo y el paso de las 

ideas ti las palabras escritas, Se concluye con un ejercicio pa ra definir cuatro 

palabras: mesa, sombra, acuerdo y nostalgia, Una serie de sustantivos que supone un 

crccill1icn tn gradual de lo concreto a ,lo abstl'acto.3 

3) La constr'ucción del mensaje. Partiendo de una inusual defini ción del "mensaje" 

como "artificio 4ue busca la persuas ión del receptor" -expresión que comentaré mús 

ubajo, en este mismo capitulo-, el auto r quiere demos trar 1<1 im portancia de tene r 

un plan, ull a estructura q ue ordene c:l discurso, a la que Ibllla árbol intelectivo. El 

lema se acom pailiJ de un cuadro detallado, con preguntas que debe plantearse quien 

qu iera prod ucir un di scurso eOIl\'; nccnte y tener una Üa rti culación racional y eficaz 

del á rbol intelect ivo". 

, , 

, I 

, I 

' ('ti'. ¡híd~'I/l , pp. 6-7, 
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Este módulo se complementa con una presentación Po\\'e rPoint ele 23 láminas sobre 

el proceso el e comllni c~lCi ónJ con contenido s uficiente como para re l1 exionar, di scutir 

y rC¿lli z<l r actiyidadcs de aprendizaje durante las se is sesiones completas que duraba 

lodo el talle r.4 

4) La cxp,'csi6n, Sin nlllguna int roducción, este módulo consta sólo dc un ejercicio, 

en la forma de un examen de opción múltiple con 11 preguntas. De s u lectura se 

puede colegir que el objetivo es provocar en el estudiante una re flexión sobre los 

e lementos que hacen a una forma de expres ión mcjor que otra. Aunque, ante la 

ausencia de una explicación más deta ll ada , no es posible saber si el ejercicio debe 

servir como base para ulla di scusión grupal o para una expos ición del profesor.5 

5) Esq ue mas, La un idad concluye con un módulo dedicado a diseñar un esquema. 

Como ejercicio, se propone establecer el "órbo l intelecti vo" y el esquema s inóptico 

quc deberían seguirse p~rn escribir una hipotética circular en la ctlu l se ~olicit e al 

personal de ulla cmprcsH que respete los horarios de la compnúía y se relacione el 

etl mplimicnto de esta llo rmatividad con el bono de desempeño. 6 

Es te breve lis l ~l do va moslr{llldollos la inmensa bl'eclw existente entre las 

in tcll t ioll r.!s y los hechos en el dise i'io de este programa. En primer lugar, el \'oJumen, 

pues la acumulación de materia l y contenidos es imposible de cubrir en una ses ión ele 

trabajo de dos horas . Tan sólo ,,1 tercer módulo requeriría una sesión de al menos esa 

duración, para quc el docente pudie.ra explica r y re fl ex ionar con sus alumnos las 23 

lá minas de la presr.! l1 lación PowcrPoinl, i.l razón de una cada cinco minutos. 

En segundo lugar, los módulos están totalmente desarticulados; no ofrecen una 

secucncia que ponga de manifies to un proceso tic con::;trucc ióll del conocimiento. Aun si 

se di stribuycnlll en mñs de una sesión, no se puede es tablecer un hilo conducto!': ¿cómo 

lral.l scurrilllo.s de la rc nexió lI .sobre la comunicación como un <l eto de: interacc ión 

I Cfr. ibídelll . pp. 7- 15 . 

. Cfr· ibídem. p. ¡-o 

" Cfr. ihfde/l1. p. ¡8. 

8 



huma na a In producción de un esquema par a una circular? El panora ma se complica a l 

constata r que hay re peticiones e n el mate rial entregado, por ejemplo, en la presentación 

Powe rPoin t del segundo módu lo se aborda de nuevo el fenóme no de la comunicación, 

que ya se había tra baj mlo e n el prime ro. 

1.2 Del dicho al hecho ... 

Sin e mba rgo, los pro blem as de di seúo e n e l programa del curso van más allá de la 

secue ncia o de la me ra impos ibilidad temporal de abordar esa ca ntidad de contenidos. 

Si bien la presentación del curso ha bla de la construcción del conocimiento eomo 

pcrspC'ctiY<l y del papel actiyo que se asigna al es tudian te, su rcal iz.ución concreta desdice 

es tos propósitos. Los principios pedagógicos que se explicitan en la introducción no ::;0 11 

los que s ubyacen e n cada módulo y acti vidad especí fi ca. Esto se de nHl cs tra en algunos 

as peclos pa rt icu la res, que iremos an uli zando <1 detalle : 

1. Lenguaje y conce ptos 

2. Cla ridad de ins t rucciones 

3. Enfoque didáctico 

1.2.1. Lenguaj e y conceptos 

El segundo m6dulo, sobre la estra tegia comun icaciona l, comienza co n las s iguientes 

a firm aciones: 

Ll é.<:; tl'ntcgia cOll1ull icu(' iOll a l es e l co njunto de cr ite rio:; apliclIbles rc:::pcl.' to ti las 

cond ióoll es en l/ue se realiza el proceso. 

m pla 1l t..'s tnHegico del acto cOl11 ulli cllti \'Q es el co njunto de decisiones 

dc~ tin adas a diseñar la seña l neecsa ria , en rc);t ció n a cada uno de los f,tctores 

co ndicionantes consid8ra(\os cnla fase de (lJlúlis is del proceso: de lal mouo que los 

n'ceplorcs pe rciban y ace ptcn la se iial po rtadora del mcns¡\.jc y reaccionen en la 

forma pred sta." 



La oración "el conjunto de criterios aplicables respecto a las condiciones en que 

se rea lizu el proceso" no dice nada", es tan amplia y ambigua que pod ría utilizarse pam 

referirse a fenómenos tan dispares millo la "estrategia cOlllunicacional", los elementos a 

lOma r en cuenta pt1riJ. una cCl1-ificación de ISO-9000 o bien los !~l c t (H'eS que determinan 

1a acronavcga li bilidad en un vuclo. Y su complemento en el pÜlTafo citado no IJ. hace 

mas clara; pOI' el contra rio, bU$c¡) ndo la profu ndidad, se conviert e en ulla defin ición 

incomprc t1:.iblc. Y todo para decirle a un estudiante: para que tu comunicación sea 

efectiva, debes planearla COI1 cuidado, tonwndo en cuen ta el con texto en que se 

['ca liza 1'<1 . 

De la mis ma ma nera , en el tercer módulo, aec rcn de la construcción del mensaje, 

se define a és te co m O: 

l. ... ] un a rtificio co nt'cptnal c<lpn .... de pc rsund ir a l in te.rlocutor resp<.'c"to a In 

accptncion y re¡Jli:w ción del ¡¡cto de res pu esta . Por lo tanto, 110 e.<; cualqu ie r 

info rmación. SillO aq ue lla ca ptl.z de' actual' sobre 1" estn u::.tur;¡ motivilCiona l d el 

recl' pto r, d Ci<C;:s labili .... a r Sil i ll ~rc i a co nd uctual \' cOIl\'e rt irsc en referente de la 

actitud r Co nduel a d c.!'cadas .1:I 

Estas afirm¡) l: iunes parccen extra ídas de un manuéll de publicidad o propaganda. 

Me result a difícil compa rtirlas, pues red ul'en cl mcnsaje a la intc lll'ión de modi~icar una 

coneJucla, como si toda comunicación fu ese un acto de convenci miento (y desdicen, por 

Qtrn lado, el supuesto enfoque cOllst ruct ivista que se lw bía expresado al inicio, pa ra 

ubicarse más bien en un pa radigma mús antiguo, el cnnductismo). No creo que éste sea 

un punto de J)¡¡rlida n\l itlo p ura lo s cstudi rL ntes del propedéutico, pues nu podemos 

suponer q ue sus ml' llsaj es scrún siempre piezas de persuasión, 

1)01' otro 13do, en un curso busico dirigido ,1 alumnos qu t: rc("icn ingresan a hl 

lici.:: m:ia lu ra , me parece un ba rroquismo califica r :JI mensaje como un {;a rtifi cio 

conceptua l" o de información que "d~scs tabili za la inercia conductun l", Se supone que 

~s le programa in vito a los eslud iant es a lograr una cxp['e~ i ón funcional, simple y 

" IlJíúC"l. p, ~, 
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efici ente, pero no se eille a esta recomendación, Por desgrucia, este problema no es 

excJusi\"() de la primera un idad, lo mis mo sucede en otras, como la número cinco: 

El eSllllcma sinóptico es una entidad intelect ivn s imbólica, prevcrha li zada, que 

propone la es lructura orgánica del mensaje .. /' 

Confieso que tuve quc detenerme concienzudamente en este enunciado para 

tr<.l ta r de entender s u s igni ficado, Una frase como "entidad intelcclivc.I s imbólica, 

prC'"crbalizada" es UIl cofre cOIH.:eptual , di fícil de abri r. Es en ve rdad pa radójico que en 

la Llnidad VI, sohre el texto y sus partes, se critiq uen los errores estilísti cos que 

difi cultan lti comprensi6n del texto: 

TI'a llspa,'c ncia 

El ma ll ejo estilis1ico, así como la depuración gm mntical y ortogni fi ca tienden n 

logra r 1" tran sparencia formal dcll exlo, en cw\nto 1" forma (estructura s lIperficial) 

facili te o 11 0 obstaculice la percepción del fondo o est ru(' lura s ignific:t li viI profunda 

dd discurso y sus part es. Obstruyen 1,1 Imllsparcncia forma l: los giros rebuscados, 

las ;lson:llH:ia$. la 1'l mb igüed;\cl , los (> lTúl't:!S y defi ciencias de construcción . ('1 ritm o 

pes,l do, la CX IClls ión y dens idad inadec uados y, principalmente, In rnül¡¡ 

o rlo~rafia. '" 

Es te curso parece es ta r d iciéndole a los estudi:lI1 tes: "haz lo que yo digo, no lo que 

yo hago". 

1.2.2 . Clal'idad e n las instrucciones 

De regreso a la primcra unidad , en el ejercicio del cuarto módulo Se pide al <.1lumno que 

marque lo opción con la que "sc encuentre mús de acuerdo" en caua una de [as 11 

preguntas, cons iderando que "todas las opciones pod rían ser vú lidn s" . Pucdo \'i suali zar a 

un es tudia nte confundido a l tratar de seguir esas inslrucciones. Se pregunta rá, 

prohab lemente: "¿.s i son opciones, pOI' qué pueden se r lodas v{¡ lidas , no debería)'o elegi r 

Q Ibhlem, p. :i3. 
IC, Ihiclrm,]l .. ::;2. 
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sólo una'!" Y, si todas fue ran vá lid<ls, ¿por qué no existe un <l opción final que diga "todas 

las ante.riores·'? Reproduzco la pregunta #8, que ilustra es ta confusión: 

8 , L'l información qu e usted exprese será mejor aceptada si: 

a) la ha pensado lTluy bien y la dice co n cla ri dad. 

b) se co mpleme nta co n lo que los receptores ya saben . 

e) resulta no\'t:dosn, i ntcresa nl e y "iene al caso. 

d) tiene el respa ldo de. illgllna llutOlidad. " 

Como se ve, las CU¡]tro opciones son \·álidas y el mayor o menor peso que pueda 

as ignárselcs dependc de la intención , conte.xto y público ele cada pieza de comunicación: 

una pieza religiosa ° académica, por ejemplo, .serÚ mejor a(~eptada si cucntn con el 

respaldo de la autoridad; una picw noticiosa en un periódico o revista de divulgación 

seni mejor si es novedosa e int crc~an te ... Es deci r, no hay elemcn tos objeti vos pa r<l 

conside rar 1.1 una opción mejor que las otrns; se trata , además, de ulla cuestión de 

opin ión. Es te indeflni tiún se repite en algunns preguntas más. Sin cmb<lrgo, a l fina l dd 

ejercido .se presen ta un recuadro pa ra <lnotar el "total de respuestas ¡)ce rtada s·'.I ~ 

bien Id Que se vaya a decir. 
d) Ceder en lo secundano, para ganar en lo principal. 

Total de respuestas acertadas: 

AJ ce rrar I<lS respues tas en válidas~ i n"álida s se destruye el enorme po tencia l 

ed uca ti vo de este instrumento, que podría haber provocado Ulltl reflex ión muy pos it iva 

en lo~ cstudiantd" al enfrentarlos a l bCt.:ho de que no hay respuestas únicas y de que la 

comunicación es UIl fenómeno q uc no puede dc:sliga rse de s u contex to c intenciones. 

" /hi(/(,nl, p. 17. 

, ~ ¡.()c. cit. 
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Comunicación, entre otrilS disciplinas- hemos elegido a la lengua como objeto de 

estudio; nuestra expe riencin y formación hacen de la re flex ión sobré la lúnguu unil 

experiencia cotid ianu y podemos creer quc el dominio de las discipl inas meta lingüíst icas 

es indispensable para la aprop iación de In herra mie nta del lenguaje. Pew los hablan tes 

de un idioma, que no son profesionales del lenguaje, necesitan estudia rlo sólo en la 

medida e n que les pe rmite comu nicarse mejor. De igua l manera, para los estudiantes ele 

la F~l c l1ltad de Ciencias Políticas la lectura de comprensión y la escritura con e nfoque 

funcional no son el objeti\"o de su formación, sino instrumentos de aprendizaj e que se 

deben adqui rir pnra cumplir sus funcion es académicas. 

1.3. Errores a evitar 

Las defi cie ncias c n el diseilo del profeso r Manhey se pueden resumir en ull a ti'ase: 

inadecuación del materi a l. Ya e n la portadilla se aclara que el curso es tú const ituido por 

una "selección de textos y diagra mas del manual del mismo nombre"!.! )', tras una 

somera revis ión del ma te ria l, se puede descubrir que el manual o rigina l eslú pen ~ado 

para 11n contexto total mente diferente, e l de la comunicación en la empresa. 

Ello explica las contrad icciones y repet iciones entre los dife ren tes módulos de 

unu mis ma unidad , e l exceso de mate ria l por sesión a l reo rdenarse en un número muy 

limitado de sesiones y lIna perspectiva conceptllil l que reduce la comunicación a una 

he rramienta de pc rs lló.l s ión. El curso estú desenfocado porque d material corresponde n 

o tro c.:o ntex to, el ot ro público y a otrClS necesidades. En lo que se refiere a ¡as 

circunstancias v propós itos de un curso propedéuti co, presenta tambié n una 

inadec lIución ell los ~ube,.es 411 c pretende generar. Éstos sería n los m{ls itnpo rtuntcs 

c::¡collos que un tllll'\"(1 d iscilo debe l'Ía tratar de evila r. 

q llJídelll , p01"tndilla. 



CAPÍTULO 2. 

Cursos prop ed éuticos 2001 - 2 003 

El análi sis del programa del profesor Ma nhey, que presen té en el capítulo Llntc l'i ol', me 

!'i irvió en buena parle como base pa ra el diseño de UIl tlllCYO talle r. Por un lado, me 

oblig6 u tOllla r conciencia de a lgunos CITOI'CS que se cometen en la l!llscilanza de las 

úreas de lengua, comprens ión de lectura y redacción; son equi\'ocaciones comunes en 

las que, por supuesto, yo tam bién he incL1lTiclo en mi trayedoria como doeente; en 

pa rti cula r la confusión entre los sabf! l'es: saber-sobre la lengua y saber-hacer LISO de 

ella. Así lo afirman Por!ún )' Martín con respecto a la cnseñilllza de las ciencias, pero s in 

duda s u rencxión puede aplicarse al desempcilo del profesor de lengua: 

Estos dos compo nent es del co nocimi ent o profesio na l de los especia lis tas , el sabe!' 

mÍl S ,\(;ad é m icQ y disci p lin,\ r' y el snbc l'- h<\ct' I' I:k it o, pO.';:4;cn ca racte rís ticas 

epis temológicas d a ra men le di ferentes, El primcl'o es un co no('i miC' lIto conscie ll te , 

abs tra~tc) y ra cional, basa do CIl I;¡ lógicil de 1:"1 disci plina, cC lltr,rd o en los prod uctos 

dl' 1:1 l' i t" ntiér (lr:ycs, CQ n ('(:p t ()~ )' tC{) l'ía s) y, co n fr~c ll c nci" , pOcO rc1¡¡cÍ(lI1 nd o co n 

los co ntextos hi1i tó rico$, sodológicos '! metodológkos de prod\1cc ió n c1 ('nti!1C/l, El 

segundo, por e l co ntrario. es HU conocimiento taeito, concreto e irrc llex i\'o. basa do 

en la lógic:l del pensam iento cotidian o, cons tituido por prÍlH:ipios y pa utas de 

,ll'hla ció u \"ill ('ulaLlos n contextos escola res co ncrelos, y poco IclaciOllildo co n los 

cO I1('cplos)' teo1'ias dc las cie ncias de 1<1 edut ació n ( Pope y 5<:011, 1983), 

Igual ment e, tl lllbos co mponentes de l saber pl'Ofcsioual Ee ha ll desa rroll ado 

en Ii! ment e de l profesor a través de procesos di fe re ntes, El f;,l be r sob re la 

d isciplin ,\ s ... ha gt.' Il l' l'adO a tra \'cs d el estlldio y ]" rc ncxi¡) n leó d en, con frer' lI l,,'rH' i:1 

c<l l'gada de aca~h.'m icis rno, rn i(' lIt \'ll$ q ue el so bcr-hac(' r sc ha gel\c l'Hdo, hien por la 

intl'riorizadó n mim<': ticil de rormas de aCIUirC'¡ó n docent e obscl"\'adas durant e 

rnrr chos a flos rnic llt r:r s se file alullln o, bien Im l' proccs{n¡ 111('í5 Q menos inl\li!iv(')s dc 

l'nf; ayo r error durante el tl'llba.!o en el auJa , 

~:s t a sitU(I(' i6n tiene {'O IllO conSCl'uencla una importan t !,} simplificació n del 

co noci mient o pro fesional que impide iI los proft'~o J'es a ho rdar co n r'i¡;or la 
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complejidad de los procesos de cnscñanza-aprcndiz[¡je de las ciencias. Esta 

simplificación a q ue nos re lcrim()~ se manifies ta, ent re otros, pOI' los s igu ientes 

aspectos (Porlún, H)87) : 

a) En pri nlCI' lug:ll', pOI' la tendencia a cOllvel'lir directa mente los contenidos 

de 1:1 $ diSciplinas en contenidos curriculares. co mo si en tre un os y otros no 

existieran diferencias epistemológicas. psicológicas y didl\cticas. 

b) En segundo lugar, pOI' una \'is ión de los conte nidos curricul ares 

cxdm, ivamcnte conceptual y acumu lati va, que ignora las actitudes ) .. Jos 

procedimientos implicados en la enscñ <inza dc las diferentes discipli ll llS,l's 

Por otrO lado, el resul tado insa tisfactorio de los cursos -impartidos en 1998-1999 

me ayudó a pondera r las lim itaciones impuestas por el mu rco tempora l. As í lo pb nteé a 

la Coord inación, quien acced ió en principio el incrcmenta r el númcro de sesiones: de 

se is [l diez, de dos horas de dUl'ución, Aun con este ¡j umento, mI.! pa recía muy 

pretencioso cub rir en tan corto tiempo temas de comun icación, redacción, inn:,'s tig¡lCión 

docUmL: ntl:ll, géneros académicos .. , en espeCia l si se quería seguir un formato de la ller, 

tal COlllO yo lo suge ría , pa ra da r un sustento prúcLico al apre ndizaje de Iwbil idatl es de 

leC! tira y esc rit ura, Al presc.:n tar mi esbozo de plan de lr<lbajo, a princip ios de septiembre 

tll' 2000, le expresé esta preocupación a la Coordinación: 

Co nsiderando las se ria:s limitaciu nes por el tiempo tutal asiguad o al t:lller, \'eo tina 

eno rlll e dif1eultad para abon}ar los meca nismos de in ves ti)!.ació n documentúl, 

de!>anol la l' técn iC<ls de lectlll'a de comprensión r logmr t;.iercit<l rse en la rcdacción, 

Me parece más rl'alis l<l centrar los co ntenidos en uno de estos tres aspectos 

y, si n quitar releva ncia :t lo!> dos primeros, Cl't,'O que el re fe re nte a la práctica de I:-¡ 

c!>crit u ra eS el m¡i s urgClI lc, Eu mi experiencia, el problema miÍs gra\'c q uc 

t'nfrcnt;ln los alullIllOs C ll los primeros grados 11lliQ:.rsilarios - l' ]1 cuanto (1 1 

m:ul cjo de textos- estriba en la inca padd¡.d pa ril ord enar y exponer por escrit o 

SllS id l;ilS , 

1--, puRI M \ N ARIZA, Rafael. ". MARTÍN TOSCANO, Jos~ , " I~l saber ¡mktico dc 105 profesores especialistas: 
Aplu1aeiollcs desde las did,iclicas específica!>", en 111Pestignci61/ 1'1/ In Escu/'/cl, N° 24, 19Y4, 1), 52, 
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Por eso, el propósi to del ta ller que pl'Opongo st:l'á ofrecer helTamientns prk tic:'1s 

para mejorar la l'edacción. lI , 

La Coordinación aceptó reducir sus propias expectativas en cuanto a los 

contenidos dcl taller propedéutico y, en lo que se rcfiere él los objetivos de aprendizaje, 

aco rdamos que el propós ito central seria desarrollar cn los estudiantes la capacidad de 

escribir con efici encia , al brindarles herramientas p;Jra mejorar la planc¡lción, la 

ejecución y révisión de sus tex tus. Se abrió entonces ulla gran oporl unidad, pues además 

del disci'ío del taller proped~utico para los es tudiantes me pidieron que capacitara él los 

profesores que habrían de impartirlo. 

Yo habia criticado la conf1lsión de saberes del curso previo, que buscab<l enseñar 

U11 s(/be l '~s()b /'e la redacción y la comunicación , en lugar de enseñar UIl saber-}¡w.:eT' , en 

cuanto a la adq uisición de una competencia. Ahora tendría lu pos ibilidad y el desafío de 

impulsar un taller que no sólo desarrollara un saber-hacer, sillo UIl saber-enseiíCl T' . La 

Ill ~j() r manera de Iwcerlo, supuse, sería que l o~ profesores ex pcrinH! ntaran en carne 

propia la::) at tividade:; del taller de sus próximos alulllnos, para comprcllder sus 

objcl i\'os, alcances y limitaciones, además de J'éOexionar ::iobrc la p r{¡~ lica de la 

cnsenunza. No sólo cra pnx licar con el ejemplo. s ino, sobre todo. aprender con el 

cjem plü. 

El csbozo presentadu se convirtió asi en un programa de trabajo doble, pum 

.. IiUIllIl OS y profesores, como 10 detallo a continuación. 

", V,\I ,ENeJA. ,Jorge. (l/1m de Tnrbajo. Talfe/' J'/,ope(/('utíC:/I de LeC/11m !J I~ed(/cció n , Mexico; Impresión 
pe l'~nn,ll, :.!ooo, Hepl'Oduódn en el all~xo 1, ¡,!f/'C/, p. 79. 
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2.1 Taller 2001-1 

rJ~-' UNIVERSIDAD NACIO NAL AUTÓ NOMA DE MÉX!CO 
_ fACULTAD !lE CIE NCIAS POLITlCAS y SOCIALES 

COORDINACiÓN DE ORIENTACiÓN ESCOLAR 

Curso Propedéutico 
,~t4 ¡..,. rnr.JI.~U. di .. f\" l~grN.> 

CO"lJ'reJISíÓII de wtllm y Rednccíól/ 

Sem estre 01 - 1 

El tall er para el semústre 2001- \ se impartió en octubre de 2000 el los profesores y en 

11Iwicmbrc I.l los alum nos . Adel1lús del material preparado por mí, del quc reprod uzco 

a lgu nus p;'¡ginas en los anexo::; 2 y 3,,se adju ntó ti In gub un conjuuto de fotocopias CO IllO 

ma le rial de referencia , qU l' no se a nexa n .. 11 presente Informe. Se tralab,-, de p¡l g.inas 

:-5clc:cc iull;¡das de los s iguie nt es manlli11cs: 

• ESCORIZA, Dúlors. Manllal de estilo, B.H'cclona: PlHnclu, 1989, pp. 133-135 

(a('cnluiH.: ión). 

• MERCÉ ROM.-\NÍ", Alfonso, Ortografía, reg las U ejúl't'icios, México, : Larollsse, 1996, 

pp. 16-42, 56-58, 128-129, 200-205. 208-2 11 Y 2 14 -2 15 (casos especia les de 
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aCt: ntU i:lcjón y las reglas con respecto ¡J I uso ue m <l.\,úsculas y las grafías : b, \', w I h I 
g, j I y, 1\ I 7., e, s I e, k, q) 

Además de la reproducción ele art"Ícu los de rc\·í stas que sen-irían para los 

ejercicios de lectura de. t:Olllprcnsión, q ue fu cron elegidos porquc s u extensión y di verso 

gnJdo de com plejidad permití:.Jll una gradac.ión de las actividades. En la guía de 

pro fesores se agrcgó ma teria l adicionaL 

• SANTAMA.RiA, An drés et al. DicciO/1C1l'io de il/cvl'l'eccio/les. pw·ticlIlal'idades y 

cu /'iosidades del lel/guaJe, M:ldrid: Paraninfo, 1989, pp. 399-406 (o rtografi;J , 

palab l'i.ls j un tas y separadas) )' 4 .1 2-425 (abreviaturas co rri e ntes, pre.fij os y unidades, 

s iglas). 

• VIVALDI, Martí n. CUI'SO de: Redacción, México : Prisma, s/ f, pp, 18-3 1 

(considc radoncs sobre la constl"llcción de textos y s ignos de puntuación, gerundios 

correctos (' incorrectos), 38-45 (adjetiyos), 50-53 (ad\'crhios) r 58-6\ (dudas 

cO lllulles). 

• Un suplemento rmís amplio del M Cl11u(¡1 de estilo de Edito rial Phlllcta , dc Oolo l's 

Escoriza . pp. 45-54 (puntuación). 92~94 (escritunl de núme ros) )' 116-120 

(co ll cordallcül ), 

2 . 1 . 1 Un espejo 

Lo ideal para mí hahría sido poder conta r con el mis mo núme ro de reuniones en los 

¡idlc re." de ,1lu lllnos y de profe:3o l'e:3, pHra gene ra l' UIW experi encia en espejo, Una de las 

razoncs cons is tía en ¡JI'm'cer el los maestros de métodos eUllcretos para llevar a cabo sus 

tareas. e ntre la ::- que des t'a c<l la administ raóó n del tiempo a::;jgnado al taller. En sólo 

d(J('c scs i {) ! IL!~ debían logra r que ~u s a lumnos se I.1propiaran de herramientas pa ra Icc r y 

escribir mejorj dedicarl e lllll t!h o más tie mpo del calculado a Ull U ac lividad podría 

s ignificar que tltr.! queda ra s in rea li zarse. En poe!s pa\¡dwas, cuando los cursos son tom 

cortos, b s pOSi bilidades para com pensa r el tiempo dcdic.ldo a cauiJ <lpa rtado son muy 

pi.!que ilas ~ ' una mal ;} planeac ión o ejecución ti ene g ran:'s rc pc n.: usioncs. Por dcsgrachl, 
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el nlllnc ro de sesiones que se pudo ofrece r <l los profesores fue menor (sólo diez, contra 

las doce de los alumnos), por lo que fue necesario adapl<,-!' la estructura e insistir durante 

el curso que algunas actividades debínn realizn l'se con los alumnos usando marcos de 

tiempo dilc renles , 

No obstante, utilizar e l materia l dise iiado para los alum nos en la capacitación 

o frecida <l los profesores probó ser una excelente decisión, Así los muestros pudieron 

conOcer el tall e r desde la perspect iva del estudiante, lo que implicaba no contar en ese 

momento con las ayudas que luego tendrían como maestros, pues en el mate rial 

elaborado para ellos los ejercicios estaban resucltos y contenbn apoyos didácti cos sobre 

su forma de aplicación, 

El obje tivo centnll del tall er e ra lograr el desarrollo de una competenti,¡ 

específica: \a cap~cidild de redacta r textos con un enfoque fun ciona l; s i bien se 

tuntemplaban actividades pura mejorar la capncidad de lectura de comprensión, La 

meta era lograr que los alumnos aprendieran - 11 tra,'és de la práctica- a esc ribir 

correctamente, Pero ¿qué significa es1o? La \'aloración sobre lo que es tú "bien hecho" en 

cuanto a esc ritura puede se r muy ambigua, Por eso desde la introducción traté de poner 

en claro mi punto de \-is ta y el alcance del curso: 

Escribir bie n, en lo qu e a estc tall er concie rne, se r,¡ lograr co municar con precisión 

e l pe nsam iento, No :5é r6 éste' un úrnl)ito para el dc~¡\rroll0 del ei; tilo litera l'io, ni 

para U prt'nde r Íll\'estigacióll docu men tal. I ~ 

Con ello buscaba a pegarme a un principio peda)!,ógico que me parece 

fundam ental: 1<1 exposición clara de los objetivos ele un proceso eeluca ti\'o, para permitir 

LI quienes participan en él -como profesores o como alul11nos- dimens ionar SUS 

prop iu s expccl'atinls, como lo explica Coll: 

, VALENCIA, ,Jorge , Comprensión de Let'fllm y l~edClcdóll, curso propedellrit.:o para esnu!ioll/es, 
Sl'IIJl!stre 01-/, México: Facultad de Cienci<ls Politicus y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de 
Méxi\~o, ~()OO, Reproducido; en el Ol ncxo 2, inl/'a, p, 86, (En adelnntt' , las referencias dE' piÍgina de -los 
mafl'ritllcs entregndos en los talleres proPCdClll kos se refieren a los anexos presenle informe, no a la 
IHlm~rn{'ión miginal), 
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El adul to r el niño que se implica n conjuntamente en la ejecución de una tarea o 

en el desa rrollo de una actividad ticnen, cada UIlO por su parte, una dejil1iciól1 dlJ

/a Sitlluc iol1, es decir, se representan de \lna delerminoda man era la s ituación y [as 

acciones a ejecutor en la mism:L Es to defini ción illtrasubjetiu(¡ de. [;¡ s ituación es 

probablemente diferente para ambos. Para qu e pucda est;¡blcecrse la 

cOlllunicació n es necesario un ciert o nivel de intersubjetividad: los dos dehen 

compart ir, aunquc sc;:¡ parcialment e, la definición de \;1 silu;'dón Y. :1dcm{ls, deben 

i:iaber que lu comparten. ,11 

Es una rc~pO llsLlb ilidad del docente dejar claro el objeti vo del curso, no só lo en 

cuanto a los conte nidos que deben tratarse, sino en cuanto ¡} Jo que el es tudiante deberá 

desJrrollar como <.:a paciebdes. As í lo expuse en el documento introductorio al taller : 

Tampoco se ofreced un conjunto de ]"ccel:ls simples que mejore n la capacidad de

I:xpre5ión. Más bien , 5e rá tlll cspacIo de práctica )' ren exión e ll donde cada 

parti(·ipanle descubrirú. con la guía dt un profesional, cómo puede mejorar lO! 

expo,"ició n escrit ll de sus ideas. hl 

Desde un punto de vis la me todológico, C~ tambié n priori ta rio c.xp lica r con 

anlclal'iún lo que hahroi de suceder e n el proceso edu<;alivo. Dc lluevo, desde lu propia 

in lroducc ión su establecía ht import ¡)l1cia del sabe.r-hacer: 

I~I mt:lodo se cenlran¡ en l' l impulso a dos ci¡ pacidades; podl'r ol'l:;al1iZRI' las 

idc.ls qu e scr{1Il rcd,lctadas )" ¡¡prender a leerse y :l c.Titical'sc a uno mis m o. 

l'aJ1l ello, es nece.s¡l rio desarrolh.tr en los estudiant es 1<1 habilic\¡¡d de pensa r y 

pl a ne:lt· el texto comO un requisiW de la c:;critlU"[l . También se recoge rá 

informació n b:ís ica sobrt' reglas, ("on${'jo~ y atajos qu e puedcn ayudarn os a 

rll'lcnn inur la correcció n o incQlTccdón de lo e¡¡crilo. Las reglas ... <"l lo son 

s ignificati\ilS en hl medid:1 cn que quien esc ribi..' aprcnd:¡ a dU(!;lI· )' a €l1 tQ ntmr la 

,Ii n H.L, l\~s al". AJ)I·I'm/{z{/jt> (".~tol(/I" y COI/sI rlKóón del t' Ollu(")1I1iplltO. México: Paido$. ~ ooo. pp. 113;j- 184. 

,., \-ALENCIA, .J orge. Comprensión de Led/ll·(j y ¡~ ('(/(Icc.ii)1J , c·!/ I'sn jll'Opc</éll(i('() ¡)/I ra (' .. >1111/ioll (".<;. 
:;('III("~lrf! 0 1- / , (Jp. d I .. p. 86. 
·11 Loc. cit. 
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y ya que la dinimúca del curso sería In de un taller, ta mbién establecí desde el 

principio que el conocim iento s urgiría como producto de la acción y reflexión propias, 

mús que de la adquisición de dMos preexistentes: 

El taller es tará di"idido en 10 sesiones de dos horas, co n temas y tarcas específicas 

para cada una. Se co mbinara el es tudio de técnicas de planeadón, organización y 

desarrollo del texto con información prácti ca qu e ayude a mejorar los aspectos 

rdadonados con la n:dacción, alternando el trabajo más co nceptual COII tos 

element os prúcticos. 

La idea que subyace en esta mezcla es mantener la ate.l\ciÓn, incorpor,u 

din'~ rsos aspectos de la escritura y hacer un recorrido que permita escribir desdt, e l 

primer momen to, dado el enfoq ue eminentement e prñctico de es te tnll er. ~1 

La introducción cen'aba expl icando al maest ro su papel en el taller, act uación que 

yo trataría de re producir al fungir como profesor en el CUI'::)O de capacilaciólI: 

En cad" sesión, el ta llc ris ta deben'¡ dar lino intl'Odtll'ción al in ido, cti lab1cccr{¡ Hila 

diSt:uSió n grupal y [lro pondní un eje rcicio (q uc pu(!de incluir In rC\"Í.Sión de 

trnbnjos "signados). Cada tema sedl acompañl'ldo de cxpli cnciolles breves, 

ejemplos y pnÍC'ticas que permitan profundizar en su cOll ocimil'nto. Se expo ndrán 

conclus iones), ~onscjos pri¡cticos y, al fi1H11, se presentara la taren él desarrollar 

para la sigllir nte sesión y los material es cúrre$pú ndien tes. ~'~ 

El tnll cr iniciab<l ton un paso muy importante: la presentación y el examen 

diagnóstico. En el próxi mo capitulo abundaré sobre el \'alol' pedagógico que o to rgo a 

e8 t a~ piezas dd proceso cduc~l li vo, pero por 3_hol';) puedo decir que estas act ividades 

permit ían a lo~ participantes en e l propedéuti (1): 

• Fija r obje ti vos y hace rlos explícitos, 

• Determinar la ~ expedativas de quienés cOIH:urrCn al prot:eso educa ti vo; profeso r y 

cst ud ia JI les. 

'H lbidt>m, p.87. 

'~ Loe. cit. 
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• Es tablecer ellli\'el de partida , para que el docente pueda adecuur sus est rategias y el 

alumno pueda medir correctamente su propio avance. 

En lo que res pectu a los <.:ontenidos y actividades del ta ller que se habría de 

im parti r a los estud iantes, se propuso la siguiente secuencia: 

I~ ' ~ 
, , ,. , . é 

1 • Presentación, con un diúlogo sobre las expeetatú'as y exa men 
diagnósti co. 

• Definiciones y renexión sobre lo que es "cscritura correcta". 

• Ejercicios y rcncx ión sobre ortografía: la acentuación. 

2 • Comentarios al exa men diagnóstico. 

• Eje rcicios y rcnexión sobre ortografía: mayúsculas y grnfías dudosas. 

• Ejerc icios y refl ex ión sobre algunas dudas comunes en la escritura: 
palab ras que se escriben juntas o separadas, palabras compuestas, 
a(h'erbios te rmin udos en -mente, ve rbos defec tivos y unipe rsoll<l les. 

• Ejerc.:icios y norlllas para la pun tuación: punto, coma, punto y coma , dos 
puntos, puntos sus pens ivos. 

3 • Ejercicios y normas para la puntuación: signos expres i\'os (admiración, 
in terrogación), guión, rayu, comillas, paréntesis, corchc tcs~ aste riscos. 

• Reflexión y definición de lo que s ign ifica "Iectura cl'Ít ic¡¡", 

4 • Ejerc icios de lect lira críti c¡¡: capacidudes ~' técnicas. 

5 • Rencx ióll ~ohre la il ll portallcia de hacer ulla "planeación del texto": 
dcfinicioncs y el uso de C.!:iqucllla :;;. 

6 • Ejercicios de "planeación del texto": del tema u1 esquema. 

7 • Redacción de textos : definic iones y principios de redacc ión, creación de 
oraciones y formación de p{lrrafos. 

8 • Redacción de tcxtos: uso de ll amadas l' not,l s, cues tiones de esti lo, 
ejercic ios para ir del tema al texto, 



".'.- '.!l' 0"lSlt'" F\1ll1" 

9 • Rcdac.:ción de textos: dudas com unes (uso de verbo id es, rég imen 
preposicional , concordal1ciLl , correspondencia, numerales). 

• Reflex ió n sobre la escritu r:.l: cómo planear, ejecutal" y corregir la 
redacción de un texto. 

10 • Ejercicios de lectura crítica: manejo de fu entes de información (uso de 
fichas, notas, subrayados), ci tas y abreviaturas. 

11 • ~jcl'c i ci os de lectura crítica : de la lectum al esquema (como soport e de 
una sín tes is). 

• Presentación de trabajos escritos : formato, herramientas de 
organización (cuad ros, tablas, listas) . 

12 • Recapitulación del curso. 

• E\'alu i.lc ión fina l: examen )' \ 'a lo ración del ta lter. 

En lotal , los alumnos deberían realizar 22 e.i ercicios, 12 de tarca y la en el salón 

de clase. Elijo los que me parece n mas rt lcnmtcs para explicar a con tinuJ.tión su 

pro pós ito y mis intc nci olll..'S al desarroll,lI' estas ac:ti\"idades para el tuller. 

2.1.2 ConstI"ui .. conocinlicnto 

El enfoque didáct ico sostellido a lo largo del taller fue pro\'oca r la re flexión - personal y 

gru pal- pa r,l fncilitnr la construcción del conocimiento, A diferencia de los métodos 

"tradicionales", en los que se trasmiten contenidos a los estudinntes y luego se les pide 

quc los apliqucn en una tnrca escolar (pOI' ejemplo. memoriza r primero las regla!; 

o rtog rú fi ca~ y usarlas pos teriormente paru cor regir errores), en el laller busque faci litar 

un a prend izaje significati vo, al enfrent nr prime ro al eSI-udiantc con un problel1lQ 23 quc 

debe resol\·cr y proporciona de después las herramientas necesarias pan] hacerlo. 

El propósito al planea r las activid<ldcs era promover un aprendizaje s ignificalivo, 

en los términos de un enfoque coguiti\·ista /coll structivista: 

.l.l En el siguient e cflpitulo expongo las impl icaciones pedagógicas de este cOllcepto. vid. i,,{ro, !}. S5· 
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Pm ... l Bruncr, el uprendi;r,uje no es result ado dc un proceso de individuulización 

s ino que resul ta de la interacció n entre el imlividu o y su cultura , es dCl' ir, lo 

eSConda l eI!!1 aprend izaje reside en ¡as interacciones que se establ ecen en el seno de 

l~, clase entre el profesor y los es tud iantes, y entre los e~>l udia ntes mis mos. Los 

est udia nt es só n sujetos activos que utiliz:1 1l el pensamiento para desa rrollar S I! 

potencialidad cogn itiva. con el fi n de convert irse en ap rendices estrategicos que 

sepnn "pre nde r ~' soluciona r problemas, de manera que lo que aprendan lo hagan 

s ignific"tivamcnl e, es deci r in corporándolo :1 Sil esquem;1 tliCnt nl. ~4 

El prime r eje rcicio del tall er es un ejemplo de esta pe rspccth-a educativa:!5. St' 

busca generar pe rpl~jidad 26, a l ravés de una actividad s imple, para promover la 

re nexión grupal. AJ come nza r ht acti vidad el profésor esc ribe en el pizarrón las 

siguientes oraciones, e n 1lI .. ~ yúscu l as y sin atenl'os: 

l. SE PA IrJ"E IJE LA SOLUCION A L PROBLEMA 

1. DUDO DE MI 

3. SE LO DICO y LLORO 

•. A M I nA SE LE ROMPIO EL CU GlTO 

5. CUAN DO 'IIRO LA CASCA RA DE PLf\ TANO. CONTAM INO 

6. 1\ QUIJ! N I E DAN PAN QUE LLORE 

Luego el 1l1~wstro prcgulJht él l grupo: ';¿Dónde van los ace ntos·?" y modera un ~l 

din iltnica de di ::-;cus ión, m{)s que dar la ::; respueslas de inmediato. La cues tión subyacente 

el! realidad es "(.q ut' quie ren decir estas oraciones? '· , O bie n "¿es posible entende r esti.lS 

o nl ciotw$ s in la aclaración 4 UC impone n los acen tos?" Veamo~ .. . 

~ . SANZ. Mercedes. LfI:; 'l"e(,lIofoui(l.~ {le la lllj(:!I'I/I{u:.iáll y de /a COIHunicadált y 1(1 wlfollumia de! 
flp l"endi7.rlje de fel1!1l/(¡s , Cnstcllóll (Valcm:ifl. ESpaib) : Tesis Joctoral: UnivCt·sitat Jnumc 1. 2003, p. 40. 

J~ El cjcrcirio Se reprod ul"e e n el anexo :~ , (¿(l·. in1i'u, p. 98. 

~" Perplejidad: ·· [rresolución . confu~ión. duda de 10 que se debe hacer en una tosa··. ALONSO, 1\ l fl l1ít\. 
Rncic/upedia del Ic/ i,)II1(J.1I1exi(-o: A,l!,uilm·. ,Ql) l , T. IJI. j). :-{2:~H . 



Si se conocen las reglas básicas de. acen tuación ortográfica , es razonab lemente 

claro dónde lIevnll tilde las agudus solución y rompió, así como las esdrújulas cásea m y 

pIÓ/OliO, Es claro también que las llanas parte, problema y digo no la llevan, así C0 l110 

una buena parte de los monosílabos. Menos fác il es tía donde la tilde sirve para romper 

un dip tongo, o mí, un monosílabo que se Jccntúa por dife renciación diacrítica. 

¡Vlayorcs d ificultadcs represcnta n pa la bras como tiro/ tiró, cIJntamino/ cont.úminó 

o cubito/cúbito en donde la prcsenciu de un;] tilde indica dife rentes términos. Unil 

simple tild e: puede hal:cr que "[él] Judó de mí" sea "[yo] dudo de mí", dos significados 

completamente diferentes. O la conocida pregunta retó rica "a quién le d311 pan quc 

llore", puede \'o h'e r~e un impcrab,'o "a quien le dan pan, que 1I0rc". 

Esttl fOl'Ill ~l de:: presen ta r la infonmH;ión es mUl.:ho más efecti va que comenzar por 

exponér las conocidas reglas de nccntuución , porque: 

a) Intc ."esa a 10$ estud ia ntes, al romper el c~qll ellla tradicional de una clase : 

el profesor habla , los alumnos eSl:uc!wn . Los involucra de inmediato, el maes tro s610 

"d is p,Ha del ga tillo"' en un principio. Escribe el enu ncjado y CS pCl'U la inte rvención de los 

e.studiantcs. La perplejidad se convie rte en curiosidad : "si el objeto que tengo frente a 

mí no ('s lo quc yo pensaba, entonces ¿.q ué es?'", 

b) R'\lJOnc un p."úble ma, pues deja cla ro y de manera evidentc que un .solo 

accnt o puede ca mbiar el significado de lIna palabrn y de un ellunciado. 

e) E:s tahlcce ulla ."e laciÓn e nt."c e l es tudiante y el problema. Es el alumno 

quien debe resoh'crlo: "~ i tengo una ortografía incorrecta (en es te caso, 3Cel1tuaóón 

grúfica in;¡dct uada). puedo CO lllutlil:armc en forma inl:Orrccta". Entender las regla!' se¡'ú 

Sil necesidad , no una resistencia ~I vencer. 

ClUJl l<!O los alumnos se pregunta ll '"(. por qué debo puner accntos, pilra que 

lH.'ccsito es tuclinr hlS reglas'?" , se encuentran con la respuesta frente a sus propios ojos . 

Incluso las palabras que no represent an ulln confusión de té rminos tienen una razón 

justificable pal"u la co locación de ti ldes: el espailol eS una lengua con una escr itura muy 

tcrca tW H su fondi ta) así que cualquiera puede pronullciar corree tamentc dlscanl y no 
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cascara o casca rá. Las reg,las de: acentuación se convierten en una herramien ta que el 

ll lumno necesit<l y que, en este momento y no antes, el profesor o un manual le 

p roporciona n. 

Adem{ls, la primera oración de este ~j ercic i o presenta una confusión que va más 

.lJl:l de los acentos: 

1) [Yo] sé pal"te de la solución a l problema [conozco una parte de la solución / 

sé = ve rbo saber, prese nte indicativo, l a persona singular] 

2) Sé [tú] pal"te de la s olución al problema [súmate a la solución I sé = verbo 

ser, imperativo 2 a persona singular] 

3) Se p.utc d e hl soluci6n a l p l'oblema [se arra nca desde la solución / se = 
pronombre reflexivo, or<lción impersonal] 

Ello permite provoca r una refl ex ión sobre la ex igencia de precisión en el lenguaje 

escrito que, al CHrecer de un contexto común al emisor y receptor, demanda una 

expres ión mucho más puntu<l l. Si rve como aliciente p<lra comenzar con impelu el 

estudio de un curso propedéutico de I'edacción y lectura de comprensión. 

2.1. :3 Abonado el terreno , hay que sembrar 

Como complemento, la segunda parte del ejercicio27 refu erza el aprendizaje que Se ha 

iniciado con la perplej idad provocada por la primera activid<ld, pues invita a los 

alumnos [1 reconocer la silaba tó nica, clasifi car y colocar las tildes adecuadas siguiendo 

las normas de acentuación. Es tas son las instrucciones para el profesor: 

".~ r.J ejercicio se reproduce en el anexo :l, ej/'. InJrQ, p. 98. 
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B) Leer con el gmpo en "o:;: alta 1m, sigllielf~ps palabras, eufatizamlo la sílaha 
fó,,;ca. Separar cada ~'Ílaba tle la palabra: e-jem-plo. Determil/ar eOIl el grupo el 
//limero de ~'ilubus.la sílaba fónica ti éllfasis y Sil ordinal del final alprillcipio. 
Escribir eu d pizarrón conforme se lIaylm leye"do, si" pOller los filtle~', pero 
proll//lu: i/Uulo la p(,h,bra l:Ol1 el acento correc/o. 

Eje.mplm;: De.smli (Dej'-fl'll- i) 
C"¡,iC(f (Cri-fi-m) 

1, DESTINATARIO 
2. REPÚB LICA 

j S(fabm,:, TÓllit:a "í " el/lÍltima ~ilabn 
j Silabas, TÓllir:fI '·cr;", ell ml/Ppemi/limo silaba 

14 . TEÓRJCO-?RÁCTICO 

__ ______ " _ [~~~¡_~~:~(,~C:~~!I :'. ~~ P.".'.~~.~~:~~, ~.~?~ .,?,~~!::r::. 

El ejercic io avanza poco a poco, para revisar 24 palabras, La última, 

" Parang~l racu lirimícu a ro'· , busca provocar un momento de humor y de reflexión que se 

quede "fijada " en la mente de los estudiantes; incluso en una inusual palnbra de diez 

s íklbas, sólo en una de ellas sucede una mayor intensidad tonal. Ya que se ha 

determinado, en fonnu visual y nud.itiva, cuáles son las sílabas tónicas, se procede a 

colocu rles UIlU tilde. en caso de que lo necesiten, lo que permite recordar y refo rzar el 

conoci miento de las reglas de acentuación, Pero lo importante, desde un punto de vista 

metodológico es que las reglas aparecen siempre después, para resoh'er una neces idad 

ele conocimiento que el estudiante reconoce, no como ·'objeto de estudio en sí", Saber'

sobre eslú justifi cado en la medida en que apoya el saber-hacer. Para reforzar este 

conocimiento, el segundo ejercicio (que se renliza como tarea) pide a Jos jóvenes aplicar 

su conocimiento sobre 80 palabras más. 

Los ejercicios siguientes, del tercero ,J I qllinto~, enfrentan al c::studiante aUlla 

situac.ión similar, pero respecto al uso de mayúsculas, signos de puntuación y ortografía. 

El pl'Ofesor recibe un ma teria l adicional CO n los eje rcicios resueltos (cfr. anexo 3), 

En el cuad l'o s iguiente se puede ver, pOI' ejemplo, el contenido del cumto 

ejercicio. En el lado izquierdo, el tex to con ~ rrorcs que los alumnos reciben y deben 

corregir; en el derec.ho, el texto cor regido que reciben los profesores. 

,8 rfr. ;mexo 2 , itif/"{/ , pp. S9- Cll, 

28 



El Instituto pathin a desarrollado un 
programa de in formas jón a los Padres 
de familia llamado Escuela para padres. 
Son Talleres que se ¡nparten 
normalmente los martes y sábados de 
9:00 a 12:00 oras en los que en forma 
bibencial los Padres de Familia 
resuelben y aclaran dudas; normalmente 
la Ponénte es nuestra psicologa la Lic. 
Norma Mendez '/ en algunas ocadones 
se contrata a algun otro ponénte y se 
toman temas como la "Relasión Padre
hijo"; "Relasión en el matrimonio"; "La 
Diciplina de los hijos"; "Drógas, 
Sexualidad y Tabaquismo en el alumno 
de Preescolar" , etc. Luego se hase un 
examen. Al finalisar se les estiende un 
diplóma de azistencia a todos aqueyos 
Papas que fueron puntuales hasiduos a 
los mencionados talleres y si azistieron 
ha todos ellos por su propia voluntad. 
Los resultados an sido fortuitos en 
benefisio notavle de nuestros 
educandos; Los imbitamos a asiztir, en 
brebe saldra el calendario!' Haste 
presente en nuestra labór de educasión 
continua! Tienes alguna duda? 'lama 
aora al telefono 555123 

'lO 

El Instituto Pathin ha desarrollado un 
programa de información a los padres 
de familia llamado Escuela para Padres. 
Son talleres que se imparten 
normalmente los martes y sabados de 
9:00 a 12:00 horas en los que en forma 
vivencial los padres de familia resuelven 
y aclaran dudas; normalmente la 
ponente es nuestra psicóloga la Lic. 
Norma Méndez y en algunas ocasiones 
se contrata a algún otro ponente y se 
toman temas como la "Relación padre
hijo"; "Relación en el matrimonio"; "La 
disciplina de los hijos"; "Drogas, 
sexualidad y tabaquismo en el alumno 
de Preescolar" , etc. Luego se hace un 
examen . Al finalizar se les extiende un 
diploma de asistencia a todos aquellos 
papas que fueron puntuales R asiduos a 
los mencionados talleres y si asistieron 
R a lodos ellos por su propia voluntad. 
Los resultados han sido fortuitos en 
beneficio notable de nuestros 
educandos; los invitamos a asistir, len 
breve saldrá el calendario! ¡Hazte 
presente en nuestra labor de educación 
continua! ¿Tienes alguna duda? Llama 
ahora al teléfono 555123 

Los ~j erci cios la a 14 29 contienen actividades de comprensión de lectma, con una 

estrategia muy simple: contestarse. preguntas, cada vez más complejJs, sobre lo que se 

acuba de lee r (1os lexlos aumentan de dificultad , en forma panilela). La intención eril ir 

ag regando elementos y !al'cas poco a poco, pa ra logra r penetrar de una manera cado. vez 

mús profunda en los conceptos encerrados en un tex to. Asi el número 11 pide que se 

respondan preguntas y se vierta una opinión, mientr<1s que el12 agrega una sín tes is y el 

13 y 14 demandan el uso de subrayados, fic.ha s y la producción de un rc~ul1\cn . 

. ~ Clr. aneXO :L, i/lfm. pp. ~2-9:{. 



. .. t . en la plancncl.ón Y producción de 
Del 15 al 1730, los eJerCIcIos se concen ¡an . 

. . , . ., d se experimenta Y exphca en 
textos, sigUiendo una tecmca de crcaClO1l e esquemas que 

el salón de clase. Consiste, básicamente, en seguir pasos que van de una lluvia de ideas a 

la plancación estructul'3da de los temas, como requisitos previos a la escrihtra del teAto. 

Mientras que las actividades 18 a 2231 sin'cn tanto de repaso como de profundización de 

1as actividades desarrolladas a lo largo del taller, pues exigen a los alunUlos ir poniendo 

en práctica cada uno de los aprendizajes previos: el 18 sobre correcciones, el 19 lectura 

de comprensión y resumen, el 20 demanda la corrección de errores de un ejercicio 

,1IIIedo!', el 2L la elaboración de un esquema y el 22 conjunta todo lo anterior, más la 

exigencia de entregar un producto imprc.so que reúna las características que se estudian 

en el t<lllcr en cua nlo a formato. 

El círculo se cierra con un examen fina l, preparado pOI' cada profesor para su 

propio curso, pero que debe relacionarse con el examen diagnóstico para permitir una 

comparación de avances. El examen no tiene va lor curricular en el historial del 

estudiante, pero sirve como un "termómetro" para que maes tro y alumno valo ren los 

Il\'nnccs y las áreas en donde aún se puede mejol'al'. Para la última sesión se agregó 

también una evaluación del taller y del docente , que la Coordinación realizaba como 

procedimiento es tándar en todos los cu rsos propedéutiCOS. 

Al aplicar este di seño de taller en las sesiones de capaci tación ::1 los profesores, 

tuve la oportunidad de dialogal' COIl e llos sobre la experiencia que acabábamos de vivir 

j untos y de reconocer los aciertos y errores más e\idcntcs en esa propuesta de taller. Yo 

presenté mi propia crí ti ca y escuché atentamente sus comentarios. El propósito era 

doble: evaluar el taller, ponderar sus aciertos y errores, por un l<ldo, y mostrar '-1 los 

nHlcstros que para ser una figura de autoridad al frente de la dase no se ti ene que ser 

infalible, por el olro. Un docente fuerte, con liderazgo académico, no es el que se 

Illi.lnifiestn como invulnerable, sino el que incorpora la evaluación y "Htlocvaluación 

-1" Cfr, ¡]nex0:3, {nl/'o, pp. 93-94, 

!I ('j/' , anexo 3, ¡lIfm, pp, i)~'96, 
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como procesos cen trnles de su trabajo. En seguida expongo los puntos más relevantes de

este diá logo. 

2 .1.4 Una oportunidad para mejorar 

En la cV¡j luación hecha en conj unto con los profesores quedaron claras algunas 

experiencias positivas y otras que era necesario corregir. Pueden resumirse en: 

2.1.4. J Aciertos 

l. Fue muy apreciado el enfoquc prácti co del taller, al hacer que los maestros (y, más 

ta rde, ellos Con sus alulllllos) vivieran primero las acti vidades -con instrucciones 

mínimas 1);,11'1.1 lleva rl as a cabo- y posteriormenle se construyera el conocimiento en 

forma grupal iI través de la reflexión sobre lo vivido y la lectura de reglas y normas 

que vinieran al caso. 

.. Al experimentar el mismo programa que Iw hría n de ofrecer ¡j sus alul11l1os, los 

profesores pudieron re flex ionar sobre b posición del estudian te y su proceso de 

aprop iación, que no es sólo intelectual , sino acti tudin3¡ y emocional (me refiero a 

cmociones como a ngustia, sat isfacción, interés, inseguridad, qu e. el estudiante 

cx pe rimen l<l y que pueden reforzar u obstaculiZ<l1' su proceso de ap rendizaje). Varios 

profcsores COJ1lcn ti.lron. pOI' ejemplo, que se sentían expuestos o inquietos cuando se 

les pedía qUE" detectaran y corrigieran errores de puntuación ti ortografía , sin contar 

con lIll un<l versión correcta en sus manos; otros dijeron que ahora podí<ln entender 

mejor ti sus <1 lu 111 11 05 cuando se quedaban callados, sin preguntar, por el temor de ser 

scñalndos C:O lllfl ignora ntes. 

2.l.4.2 Áreas eJe mejora 

l . Si bien el número de temas es taba mejor halanceado respecto al t iempo disponible , 

en cOlll paratión con el curso del profesor Mallhcy, el número de actividades todavía 

resultó excesivo. En lugar de las 22 propuestas, deberían haberse presentado 18 0, 

C0 111 0 tmíximo. 20. 
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2. La organizaci6n de los conlenidos y la presentación de los materiales debía 

mejorarse mucho. Mi inexperiencia en talleres tan breves, así como el corto lapso 

enlre la evaluación del taller anterior y la fo rmulación de uno nuevo, fueron factores 

que actuaron en nuestra contra en este primer diseílo: como puede verse en los 

anexos 2 y 3, el material es poco explicito, no tiene un índice claro, así que es fácil 

perderse s i no se cuenta con la guía de un docen te que lo conozca bien. Este 

problema se hizo más agudo cuando los profesores se enfrentaron directamente con 

sus grupos, pues no era n ellos quienes habían diseñado el ma lerial y éste no les 

ofreCÍa toda la ayuda necesaria para reproducir un proceso del que apenas se habían 

uprop iado. Ademús, el material que se les entregó ¡] ellos es taba incompleto, pues fue 

concebido sólo como un complemento de la guía dad~ a los alumnos, por lo que 

debían estar cambiando de uno a otro durant~ las sesiones lIe trabajo. 

3. En mi primera aproximación al curso, pensé que la ca pacidad de corregir en .. muy 

importante, ya que una parte centr<ll de "escribir correctamente" pasa por la 

posibilidad dc ser autocrí tico y tener las herramientas para cor regir los propios 

elTores. De hecho, así lo mencioné desde la introducción al ta ller. Además, detectar y 

corregir crrores parecía 1111 vehículo adecuado para facilitar el a prendizaje de normas 

y reglas de ortografía, puntuación y redacción. Por eso dediqué IlUCYC ejercicios a la 

corrección de dive rsos errores en la escrit ura de tex tos: muyúscuJas, s ignos de 

puntuación, ortografía y acentuación, etcétera. Pero pronto supimos que el espacio 

dedicado a este aspecto fu e excesivo, pues quitó tiempo para las taTeas de Icc tunJ 

crítica y planeación y producción de textos. 

4. Los ejercicios y actiyidadcs para promover una lectura de comprensión resultaron 

demasiado simples Y. tal ,·ez, vngos. Era necesHI'io profund izar y ser m(¡s concreto en 

la proposición de estrategias mínimas de lectura. 

5. Si bicn la creación de esquemas se aborda COIllO ejercicio en el salón de clase, no 

esLaba documentada en los materiales lIeI talle l', una omisión que debía ser 

subsanada en adelante. Esta actividad era una de las m{ls importantes y fue muy 

,·n lanula por los profesores, pero ellos luvieron mUl:has dificultades al replicarla en 
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sus propios cursos, porque no contaba n con una guía escrita que les sirviera como 

referente, así que debieron confiar sólo en su memoria y sus notas al dirigir sus 

ta lleres. 

Al finillizar el taJlcr, se .sumaron los comentarios de los alumnos, recibidos poI' 

eada profesor en su salón de clase. En ese momento yo no sabía que los cursos 

propedéuticos se convertirían en material para presentar un informe académico, así que 

no tuve la precaución de realizar unn document3ción meticulosa de las evaluaciones, 

<.'on exámenes diagnósticos y finales de profesores y alumnos, así como un regist ro de 

comentarios deta llado. Sólo cuento con mis no tas, que ahora cons igno, Debo destacar 

sin embargo un docu mento que la Coord inación recibió de parte de Ros ío3:l. Arroyo, una 

de las profesoras del propedéutico que toma ron conmigo 1<1 capaci tación. Sin que yo o h\ 

Coordinación se 10 hubiéramos pedido, o lo hubiéramos siquiera esperado, ella realizó 

un detallado anális is de su experiencia al impart ir el taller y nos hizo el enorme favor de 

entl'cgar una valoración por escri to, Amablemente me hizo llegar una copii:l , lo que me 

ayudó a replan tear algunos <lspectos del tnllel'. En el anexo 8 reproduzco una copia 

íntegra (excepto pOI' sus propios anexos es tadísticas, que no nportall ningún elemento al 

presente informe). El documento de la pl'Oresora Arroyo no tiene va lor cuantitativo P;H'¡J 

evaluar el talle r 2001-1 , pel'O sirve para comprender cómo \'i\·icl'on los profesores cste 

proce.so, En las siguientes líneas comento los puntos que me parecen más destacables en 

su va lo ración, 

2.1.5 Evaluación realizada por la profesora Arroyo 

Uno de los aspectos eva luados por la profesora Rosío A.rl'oyo fue la guía de tnlbajo, Con 

I'especlo al orden y presentación, dice: 

,P Sic, L.1 profesora Arroyo cScl'ibe Sil nOmbt,c COn s , Rosíú, pues así está asentado en Sil acta de 
nat.:imicnto, Este hecho nos pcrmitió hl.lce.r una reflexión sobre la ortograña de.IQ.':i nombres propios con el 
gn!l)O de profesores;1.1 que ellapc.t1c.nl!c.ía. 
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El manual requiere, como bien lo me ncionó el profesor Va lencia. una ed ición Illas 

ordenada que contenga un índice y paginación [ ... ] es nctesa rio expresar mejor las 

tinalidndes de cada ej ercicio y e l tiempo asignado para cnda acthridad :1:1 

Hace más adelante un par de buenas suge rencias que, por razones logísticas, no 

pudieron ser atendidas: 

[ ... ] es cOnvenien te pre parar Ull manual con hojas independientes y desprelldibles 

co n el objeto de que los profesores puedan llev<lrse los ejercicios para calificarlos 

en c,'lsa y los alu mnos continúen con los ejercicios del manual ( ... ] nos parece 

co11 veniente agrega r al manual de alllmnos las mismas co pias sobre reglas de 

puntuación, s intaxis y co ncordancias que fueron proporcionadas a los profesores34 

Como 10 mencionamos antes y Jo refrenda la profesora, la escasez de tiempo fue 

s iempre el principal enemigo. 

Ante la falla de tiempo para cubrir algunos con tenidos. se distribuyeron juegos de 

fotoeopias qu e a ('riterio de la profeso ra( ' ] resultaron pertinentes y útiles para los 

alumnos eo temas eomo: locucio nes la tinas. ej emplos de wrbas activos !>a ra 

plantear con acento diacritico y acento enfático. duda!; ortográficas, abreviaturas 

corrie Ll tcs y simbolos de prcfljos y unidades del s istema internaciona l de unidades. 

[ ... ] 

De igual manern , por el tiempo tan limitado, se emplea ron algu nas 

est ra tegias para que se analizaran en grupo [as cmrccciones rea lizadas po r In 

profesora a las tareas de otros com pañeros. lo cual l'esull ó muy fructífero. :lS 

La profesora Ar royo seña laba además otros fac tores que no estaban en nuestras 

manos y que impitlieron que un taller de este tipo funcionara de la mejol' mtlnem 

posible: el poco tiempo asignado, el carácter no obligatorio del ta ller, la falta de 

!!;j A1H<úYO, Roslo. cualJ/(¡(:io,1 GenerOI. Tol/el' J)l'opedl~ !l ril'o (le Lectura y Redncción. Mexic:o: impresión 
pcrsonal, 2.000. Reproducido en el anexv 8, ¡r¡fl'D, p. 14Ú . 

.'lol Loc. ó r. rEste punto tiene Que ver con el hecho, ya comentado. de que los profesores recihiCJ'on miltcrial 
I.k conSlllt¡¡ adicional, cfr. SI/pra , p. Ig) .. 

I:l Se refiere a e.lla misma . 

• Iio Loe. cit. 
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compromiso de los pro pios estudinntes que se reflejaba en inasis tencias e 

incumplimiento de tareas. 

Las palabras de la profesora Arroyo me confirmaron que la idea de haber 

realizado la capacitación para maest ros siguiendo el material diseñado para los alumnos 

fue un acierto, al hacerlos vivir - y no sólo explica rles- la experiencia que les estabtl 

proponiendo que ellos a su vez lleva ran al salón de clase. Dedica un apartado a evaluar 

su desempeño como docente; en lo que es un texto digno de encomio por su integridad 

intelect ual , dice: 

Honestamen te, al final del taller pura profesores mi se ntir fue que yo no debí;"! 

impart ir el tuller propedéu tico porque tenía defidcndas [como ma estra]. Sill 

embargo, impa rtí el taller po rqu e me. dio confianza la experiencin (con la que ya 

oo ntaba] de 1<"1 impartición de <Inte riores cursos propedéuticos . Sin embargo, 

dun,nte el taller para profesores, al igual que otros pro fesores y profesoras nus 

percatamos de nuestras deficiencias y nwlos hñbitos al mO lllento de expresamos, 

ya se;l de mane r;l ora l y/ o cscrit[L Aun así nos at revim os a da r e.lta ller. 

Como profeso ra de este talle r obtU\'c \lna óptima evaluació n por parte de los 

a lu mnos. No obs tante de l<"Is [propias I deficiencias en la temati ca a impartir. [ ... 1 

En lo pa11 icular, me sir .. iÓ mucho el taller introdu ctorio para pl'Ofesol'e5, 

pero me pa rece. que la ca pacitación en esta materi" debeJ"Í<I ser cO ns tant e para ir 

remediando nuestras deficiencias y, en co nsecuencia , elc\'ar la calidad de los 

CU I"SOS propcdéutjcos. ~'b 

Con respecto al impacto que pudo observar en sus propios alumnos tras haber 

tomado el ta ller, afi rma: 

Los avun ces mús nolorios fueron en 1<"1 elaboraci6n de la síllte::;h;, ya que en el 

cxamen d iagnós tico muy pocos la logruron obtener [, .. J DcntTo de los nvances más 

S::l\ isfúcto l"io¡.¡ flC encu12ntnHl la aplicación tiC' las técnicas para una Jcct U1'3 (' lítica y 
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el método pnra la obtención cI{' Ult esquema de cscritunI [ ... ] fueron insuficien tes 

pero aceptables en lo que respecta a In puntuación, acentuación y ort ografi;.¡, :17 

y recoge también la opinión de los estudiantes, concentrada en lus c\'a lu<lciones 

finales'al curso: 

,1 LOí': cfl , 

En lo refercnte a qué les ¡¡yudó el tall er, l:l mayoria mcncionó, sobre todo, a 

reconocer los errores o rtog ráfi cos }' Ins ht'.rnHnientas para corregirlos, la apli cació n 

de métodos pura cO lllp render y rrductar mejor ta les co mo el esquema. para 

muchos el ta ll er le.<; :1)'"ud 6 a rca lizar Ii"! e!\trll ctura de. un texto. T:llnbién 

reco nociero n qu e aprend ieron a pla;; m;11' por escrito sus ideas en ord en, rcsolYcr 

dudas y, en s í. a I'{'ufinnal' los conocimientos sobre rcdllccióny l 

,~ I bidcl1l. p , 14Ó, 



2.2 Talle.· 2002 -1 

Con el aprendizaje de los tallcres impartidos a profesores y alumnos en el semestre 

2QOl-I, se rediseñaron los materiales para el siguiente ciclo, correspondiente al 

semestre 2002- 139 , El material entregado a los estudiantes fue titulado por la 

Coordinación como Antología de Comprell:::.ión de Lectlll'ú y Redacción, aunq ue huhiera 

sido más propio nombrarlo Tal/el' p¡'Dpedéll tico de lectul'Cl y redacción. Al parecer es 

una costumbre Llrra igada en la FCPyS llamar Antología a cualquier arreglo de materiales 

impresos o fo tocopiados que se entrega n a los alumnos para lIsar en un cursu. 

UNIVERSIDAD NACIONAL ,o,UTÓNOMÁ DE MÉXICO 
FACULTAD DE ClENcr ... S POLiTICAS y SOCIALES 

SECRETARÍA GENERAL 

Antologia de Comprensión de 
Lectura y Redacción 

Curso Propedéutico 

COORCIN¡\CIÓN CE ORtENT ACIÓN esCOlAR 
'""''''~'i 07 • 

~IY Se I'eproducen .:lJgurJa~ p;lginils de los materiales Qri gina]{'s cilIoS <l1l{'X{JS _\ }' 5, entre l~ jJ<'lginas 100 y 
IIU de esle in forme. 
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Una d iferencia fundamental que afectaría profundamente la estructma del ta ller 

es que el número de sesiones para los estudiantes se redujo de nuevo, de diez a cinco de 

dos ho ras, Además, en el programa ele 2002 busqué corregir al menos dos de los 

problemas señalados' por la profesora AHoyo y con los cuales coincidieron \'a rios 

maestros en la ~es i ón de evaluación de l ta ller de 2001: el exceso de act ividades para el 

tiempo disponible y el orden y presentación de los materi<.d es. De los 22 ejercicios 

originales de 200 1, p<lsamos ti sólo 11 , y se aj ustó la durac ión de cada uno, para que se 

pudieran rea lizar efectivamente en el s;.Jión de clase y en casa. 

En el material preparado para los alumnos, la Coordinación agregó una 

pre~entación al tall er y yo rcdacti' una introducción, cuya omis ión en el manual an terior 

cons lituí<l no sólo una fa lta de cort esía con los estudiuutes, sino un error de es trategia 

didáctica. En cualquie r proceso educativo el punto de pa rtid:.! debería ser s iempre una 

exposición de sus objcti\'os y alt ances, por eso scilnlé en esta ocasión: 

El propós ito de este taller pl 'Opedóutico es ofrece r al a lumn o herra mienta s 

¡mktic:as para mejorar la ex pres ión escrita de sus ideas, as í como afin fll' su 

ca pacidad de lectura. El discllO del taller es, por lo tHlltO, emin entemente ]micticu 

~' las reflexiones sobre 1<1 lengua, la ill fún ml ciÓ n y, eh gencml. IfI comunicación 

serún resultado y 110 anteceden te de los ejercicios concre tos. W 

y traté de ex poner cún claridad cómo las reglas cobran s ignificndo para quien las 

requiere gracias <1 un proceso pcrsonn l de descubrimiento, que pnsn por la experiencia 

propia, pOI' la \'i\'encia de su necesidad : 

Los hablantes de un idioma somo~ ya individuo:,; con un a lto grado de 

c nt rc uamienlo cn nues t ra pro pia hCITamienta dl' COlllllllie!lCióll. Para escribir 

CQ ITect alllclllc, lo que se 11'(\1:1 de prú\ 'OC;lI' no es c l :lprcndiz:lje de la!: rcglas -que 

en Illu chas ocasio ll t,s CO llocemos, pe l'Q 110 SO litOS ca p<ll'l.:!S de aplica r- sino la 

capflcidad de dudDl', de ser un juel atenl o y c rít ico del propio discurso, 

.JI' VALENCIA. ,J orge. An /%gÍ(¡ de ('omp/'!:' Il1>ión de L eC/I II'(¡ y Redacción. CII/'SO propedéutico pm'j') 
{!i)Wd/(¡ II/CS, "emes/re 02- 1, México : Facult¡ld de ¡';ilosofía y Lelras, Unh'cl'siJad N:lcio!la! Autón<mw de: 
México, :lOOI. Reproducido en el anexo 4, /lIfm. p, \02, 



Para lograrlo, el talle r se propone enfrentar II los alumn os ,tireta del lenguaje, sin 

mayo res preámbulos; así las reglas y no rmns pueden cobrar se ntido como solución 

de pro blemas personales r concretoS. 4 ' 

Dado que el tiémpo era el fador más crítico para el tall er, que se había agudir.ado 

ademús por el recorte de sesiones a menos de la mitad, advertí: 

POI' supuesto no se pueden espenll' grandes alcan ces de un taller tfln breve . Sil 

mejo r labo r será se mbrar la actitud de duda sobre 10 dicho o escrito, prh'i1cgia r la 

fun cio nalidad y precisió n, por encima de la ela boración innecesaria, y evit ar que el 

disellt'so vacío r In verborrea ocupen elluga r de Ins ideas .4 ~ 

A$ill1i~1110 , modifiqué el índ ice de ses iones para adaptarlo a la reducción sufrida y 

lo \"olví m{IS explícito, para dar a los estudia ntes una guía deta ll ada de c:lda ses ión, comu 

10 s ugirió la profesora Arroyo. Integré también un mejo r índice para los nwle ri::l les de 

re re rencia ro tocopiados en la guía . El manual se ent re,gó con una mejor presentación: 

encllJdenwdo y con UIl;) portada hecha por la Coordinación, a dife rencia del 

engargolado genérico de la ed ición ante rio r. Se trata de un pequeflO 3'THlce en 

formal idad , pe ro signifkat i, 'o para el estudiante, 

T,tI vez el ca mbio mús im portante se encue nt re, amén de la red ucción en el 

número de actividades, en una nueva rorma de presentar i<ls estrategias de lectura de 

compre ns ión. }\,l asignarles su nombre, busqué una frase que las hiciera reconocibles y 

s irvie ra millo icono de ident idad. Aquí lo explico: 

2.2.1 El " l el' round" 

Es una aproximación ,-)Ia lect ura que recupe ra el valor de la prime.ra impresión y busca 

explota r todo:-:u potencial. La idea central es no inte rrumpirse para tomar notas o hacer 

o tras a<:tividad l:s. s ino res ponderse una s~' rie de preguntas una vez terminada la lectura : 

1. ¿Cuúl es tu tesis del autor'? 

11 Loe. cit. 

! ~ Lor:. rito 

39 



2. ¿Cu{¡ lcs son los principa les argumell tos'~ 

3. ¿Cómo eslfln organ izados y cómo se relacionan con la tesis'? 

4. ¿.Qué opinión I€.- me rece la tes is? 

5 . ¿.CÓmo "aloras su a rgume nÍ<lción? 

6. Sinletiza e n e l menor es pacio posible lo dicho e n el texto, s in revisarlo de nuevo. 

Ulilh'.o "argumento" como sinónimo de razonam iento. AJ di scllar es ta técnic:J de 

Icclur;.¡ estaba suponie ndo, y así lo l:O IlH:!lll é CO Il la Coordinación en s u opo rlunidad , que 

los alumnos enfren tarían en particula r la lectura de tex tos argumentat ivos¡ más que otro 

tipo dI.! géneros, po r ~er e$tudian tes de eaneras de Cieneias Socia les. Si bien, por las 

limitac iones del tall er no 1105 detuvimos a profundizar en la definieión o téen ieas de 

H.rgumentación. 

El requisito de no reto rnar al texto a l hacer el e:jerci cio es mu y importante, 

po rque obliga a los es tudian tes ¡) cobrar concie ncia de dos fenómenos : el primel'o, 1<1 

import:1I1ci<1 de una prime¡'a lec tura , pues, como en el primer l"Ound de un combMe de 

bo:\ , c::;ta primDI'H impresión es determinante para fOl'll1arSe una "v¡¡ loración del 

ad" c rsa rio"; e n segundo lugar, ~e trata de tomar conciencia de la dificultad de 

comprcnder cabalmente un discurso en una ~ola lectura de cor rido, sin detenc rse 11 

"t rabajar" ~obrC' el contenido, cuando se trata de un texto argumenta tivo o eielltíficu. La 

re fl ex ión que es te eje rcicio bu~ca despe rtar e n el al umno es qu e. desde el pr imer 

Clccn:allli c nln a un texto debe irse estahleciendo un m:.Jpa de su conte nido , de s u 

cs tru l:!ur¡1 argulll eutali"H, pero que con frecuencia no sení s ufi cie nte leer um~ sola n::!z; 

también , que la vif.:ión de conj unto es muy valiosa. 

2 .2.2 El " .. X l " 

J\ dife rcm:ia dd cj C' rcicio ante rior, e n l'sta técnica la Icctunl se inl(' ITUm pc al tinal de 

('CI cl a piÍ rraro y se indicu al estudiante : 
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1, En una hoja , haz una anotaci6n sobre los contenidos del texto, pá rra fo por 

pú rrafo. 

2. Subraya las ideas que en tu opinión merezca la pellu recordar. 

3. Elahora ulla ficha con ci tas textuales que recupe ren los enunciados significativos. 

Casi cama un espejo inve rtido, es ta técnica impide la lectura continua y, por lo 

m ismo, ob liga ulledor H dcdicm una mayor a tención a cada paso, pues el discurso se va 

peifl(//ulo poco a poco (de ahí " iene el nombre ';uno po r uno"). Lo idea s ubyacente es que 

no ser{l necesario regresa r a este texto, s ino que el material valioso que ofrece quedará 

recogido en las anotacione.<.; . 

2.2.3 La "foto-foto" 

En es ta técnic<I se privilegian las citas textuales; por ello se pid l' a l alumno: 

1. Elige el e nullcü)do que represente mejor la tes is tl el aulor. 

2 . Elige un enunciado por cada unu de los argtlll1 (!nlo~. 

Tal t.o nlO en el eje rcicio an terior, el discur~o se abord~1 parle por parte, tratando 

eJ e extraer a cada p:l sn ~ u .';) temas. Pe ro la aproximación es fologrMica , por I;UéllltO lo que 

se recupe ra no son las ideas cid lector, s ino los enu nciados más significa lkos del au lor 

tal como existen en cl tcxto. 

En el fondo de estas técnicas hay un aprend izaje que es espe rable ocurra en los 

al umnos (yen el transcurso de los latieres pudimos \'erifica r que en \'e rdad ocurría ): 

ning una de ell<l~ es intrínseca mente mejor, sino que son m{¡s o menos va liosas en 

fU Il c: iun de sus propósi tos. Si s<1bcllIOS de an telllallO que no tendremos tiempo de hacer 

una ~cf,unda lec tura de un texto , nos enfrentamos a una situación de j('" rowul y, por lo 

ta nto. debemos ir conte:::¡lando 1ll l!lltalmcn te la.';) preguntas bás ic:.\s pa ra que lluestra 

lectura cid tex to ~{;a lo mús prOfl111c1u posible. Lo mismo sucede si el d iscurso que l eémo~ 

C~ de tipo informativo O rcc.rca ti vo. 
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2.3 Taller 2003-1 

A pesar de que en el títu lo de la guía para esta edic ión se mantuvo la palabra antología, 

se agregó la frase "Curso propedéutico pa ra es tudiantes de nuevo ingreso" , que ayuda a 

una mejor identificación. 

UNIV~n/Il)AD NAC IONA L A UTÓNOMA [)E ~I ~XICO 
FACUlIAl) m C I~ N(lAI pOliHLM y IOlIALEI 

/H RUARI", (, "-NERAl 

, , ele Lectura, 
ComprensJQl1 , " 
Ortografía Y RedacclOll 

Antología 

CURiO PROPEDÉUTICO 

(OOROI~!( IÓN DE ORIENTA<lÓN U<OIAR 

Ya que 1" mayoría de los profesores que impartirítlll e l talle r hahía usado los 

ma teriales e n los d o!:> ailos p revios, e n la introducción anullcii' la!;:; non'dades del 

programa de 2003,1:5 : 

¡:I l.os m¡¡ l c ri ;¡ l c~ pa ra profesores~' :¡ Iumno,s del Cllr~Q de 2003 se reproducen en los anexos 6 y 7, en las: 
p~in<,s 111 a 1;36 de este in fu rme. 
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1. Ca mbio en el orden : 

o LecturJ. 

o Ortogra fía y puntunción. 

o Dudas del Lenguaje. 

o Esqucnw. 

o Dt:'~a l"l·ollo de tex tos . 

. , IVl ils tiempo p an'l Lectar:.! y Escritur<~ , \ll e IlOS pil J'J Ortogra fía)" Puntuación. 

:J. Ma terial de apoyo para los esquemas y el des<l l'L'o llo de textos. 

4 . Nucn'ts lec turas. 

Todo ello fu e rcsult Jdo de las e\"ilh w(;jones uplicadas a l fi nalizar el tall er 2002- 1. 

Lu prop ia pc r ic iil que los maestros habían adqu irido al aplicar es te dise ilu de tull er los 

ll e\"C) 11 pedir C¡llllbio lj 1llÍls fi nos, como modificar el ol'dcn y yariar el peso de los 

segmentos. Se dedico m:ls ti empo a la::; est ra teg ias de lcclunl ( 1'>" l'ulI nd , ¡ Xl .\' Ioto-Ioto) 

) fueron al inicio cid w ller ; inmcdiatanlt:'lltc dc~pués de la presentación. el exn mcn 

diagnóstico y un d i¡'lIogo sobre la norma y el sentido de "lo correcto" desde un pun to de 

\ 'ista li ngüístico y de redacción, tCll"'WS brc,'es que me pa rccía dehia n pcrmanece r COmo 

lIlüt órcs de ~IT~Lnqll e pura este ta ller. 

En el nl<~ l el" ial para los profesores agregué un brevc t'cx to pura res ponder una 

pre¡,;ullla plantcilda cn fOI'nw con s i~te ntc en los ta ll eres ante riores: "¡,qué es escribir 

biel1·~· · Al pureeN éSk era un punto connicti\'o en el di¡í.I ogo COIl sus propios estudian tes . 

sobre el q Ul' se p,enNaba con tinua polémica. Ofrcci mi punto de ,·isla por escrito pues 

IIH;: sent i obligado ti e:-.: plici tar ull principio que ~ lIbya ec ¡d diseñu de un tall e r 

prOpl'cl ClL tit o.,. 

Buscn lll Ol:> In forma más eficient e de t rasmi tir un mensaje, no la más dcga ntc, 

hermosa u entretenida. Todos los denü s va lores dI! la escritu ra so n bil'I1\'c nid os 
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~el hUlllo r , la belleza lite raria , la inn ovación , c tcéte ra - e.n la medida e n qu e nos 

pcrmit cn cumpli r nueslrnl<1 rea de comu nicació n más fúci hnc ntc, 

Los ,,<,lo res qu e bu scam os e n 1<1 escritura dIciente son: 

• Fu ncio n[llidnd 

• Precisión 

• Economia 

• Senc illcz'¡'" 

PUr:1 Cadil 11110 ele estos concep tos escribí un tc;'\to cxplicil tivo..¡s, muy breve y en 

le nguaje coloquial, que permitió una fructí fera discusión e n el saló n de clase con el 

gru po de profesores: algunos estuvieron de acuerdo con lUis palabras y o tros no; pero 

precisamente se trataba de re flex ionar en grupo , Además de b r iqueza que tiene e n sí 

Ill lsmo un di ii logo colectivu sobre estos valores de la esc rit ura , esperaba que los 

profesores lo pudieran re prod ucir mús adela nte con sus estudiantes, lo que 

i,rorlunadalllcnle sucedió en muchos casos, El argumento que yo defendía (y que luego 

IlIUdlOS docen tes hicie ron suyo y defendieron ante sus alumnos) es que no ex is ten 

definiciones q\límici.HnCn lC puras de lo bien escrito, de le, co rrcc.;ción o pe rtine ncia de un 

lex lo, pero !S í que es Yiílida LlI13 c"l li ficación de un texto como mús efic iente en el sentido 

en que cumple su cOIlH:t ido de comunicaciún, Un tall er propedéuti co de lec tura y 

redacció n no pret t:.: nde formar esc ri tores, s ino desar rolla r e n los es tudiantes la habilidad 

de cXlm::sarse en fo rma cla ra)' sencilla , 

También, al a ume nta r el t iempo asignado a b s acti vidades de lectura , fu e posible 

pl'dir i.I looS alum nos que escrib ie ran "una va lo ración de cad ;} técnica de lectunl , sus 

"l'ntaj"as y de:5,'enlajas", con In idea de Il c, 'arlos a reflex iona r sobre lo que estaba n 

1I \ -ALENC IA, ,Jorge, Actualización ps;copedayóoief/ pum la i'fl$elimrxo de "'ctl/m, u,.tof)r(lfia !J 
I'('//{Wc1ÓII, ((11/(,/' {)(/I'(I P¡'fl!('$OrCs, sel/le¡; ,,'C 0:';-1, Mcxieo: Facultad dc Filosofía y [~Ir¡¡s, Universidad 
N:1Ó!Jnnl Autónoma de i\t{'xico, 2üQ2, Reprodul'ld0 en t'l nl1cxo 7, ¡/(fra , p, l:H, 
¡; ('fl' , ill(/'(/, pp, 1 :~4- 1;"l6, 
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experimentando, es deci r sobre su propIO proceso de apropiación/construcción del 

conocimiento, lo que en términos pedagógicos se conoce como me tacognición. 46 

2 .;1.1 El esque nla 

Para este talle!", que ya era el tercero, se había convertido en un "clamor popular" la 

necesidad de contar con matc ri almcjor es tructurado para la herramienta de producció n 

de esquemas y desarrollo de tex tos, pues si hien el ejercicio se realizaba a profundidad 

en el .:)uló ll de clase y se hablaba sobre ello, los profesores no tenían 11l1n guía a la cual 

recurrir pan.l recordar correctumente los pasos a seguir, cuando llegaba el momento de 

Su ap licnl:ión con un grupo de alum nos. En el taller 2003~ 1 quedó subsanada es ta 

delicicncia , por lo que me detengo a explicar en qué consiste. La in troducción del 

ejerc icio de esquema ex pone su origen: 

Los esc ri to rcs llaman "ptúlico a la hoj'l en blan co'· a l acto terrible de enfrentar un 

clip:wio VlI c10 que se de he llenar co n :l Igo intclisentc. l.a pilrúlis is llep,il co n la 

sensació n de IH) tenOr lind a qué deci r. 

Esta experiencia no sólo es piltrimOllio dé lo~ cscritorC5 profesiollil lcs; s illo 

la t"ompnrtt' ll en mayo r n mcnor medi{!:"1 todas las pel"50na5 quc dubcn esc ribir UI1 

doculllento. 

Sin emba rgo, el] la mayoría de los casos e ll que un texto 11 0 es tTcación 

lite raria. la parálisis es más bien producto de no sabe r por dónde come nza r. Se 

ti enen demas iadas idea :'> r no se puede ver con cla ridad con cn:í l de bem os arrancar 

nuest rO d iscll rso. La necesidad de dcó r nluehas co~as gcne ra una espccie de 

1" Ent endido romlJ mllOClntlenlu del proceso de conocimiento, tal como lo expreSa PERONARD, 
i\1 ;lria nnc en " I M'I mctacugnieión como herramienta didúct ic,,·'. en Ncu. Siynos, Vol. :38: N° 57, 200.'j, p.6S 
nE:-te cun;:tructo, dclinitlo gencricHmcnte. por Flnn::.ll (1979) como 'cognición ele In cognición·, ha sido tan 
discutible t' intcrpretablc ('0111e.) el concepto mismo de cognición. En términoS" no especia lizados, cognición 
sig.nifi(;¡¡ 'conocim iento (acción y cJecto de conocer)" lRAE. 2001 : S8t}. Si hien estn detinidón parece ser 
muy pubre.:11 melius pcrmitc reseMar el hecho de qu~!".e trata de un protcso y de UIl producto. Por otra 
partr. el sufijo ·ml'la· no si,¡;niJ1cn ('n este CilSO, 'ju nto a· o ·m:ís a ll fl de '. si no que, ;jl iguill que Jackubson 
( 1975) lo hace al hablal" de función mcln1i !~gi.iistic:1. FI11\·ell ( 1977) lo utili;>';l para referirSe al hecho de que 
UIl pmecso menta l. un conoci mie ntu, Se rcfleja sobrc sí mi sml), COIllO la im:lgen en un CSpi'jo. Por ejemplo, 
el cOlloe1 micnto (le que 1"I Igo sc sabe o no se Silbe. el conocimiento de las mejores cstmtegias ]);11":1 

menlori7.~lr, de las cstr:ltegi,ls pnra mantener la :ltenciún sobre algo en pat1icular u parn nprender algu de 
10 leídu o escuchado. ~ 



embotellamiento : eomo todo quiere salir al mismo tiempo, se atora n los 

enunciados y no sale. n<ld<l . ..j7 

Se supone q ue al comcnzar hemos defin ido un objetivo y mensajes clave para 

nuestro d iscurso; es decir, el propósito y las ideas principales dc nues tra comunicación 

(\0 que en el ta ll er ll amamos mal'co cOJ/lunicativo)48. La mayoría de las veces este 

marco no es una elección, sino que estú determ inado por las circunstancias; en el 

úmll ito escolar, por ejemplo, los tex tos se escriben pa ra cum plir con U Il propósito y 

parúl11l' t ro~ académicos. 

Los pasos a seguir se explican en la guía con detallc 49 y se acompañall por Ulla 

~imlllaciól1 . Este es un resumen del ejercicio: 

1. Lluvia de ideas. El ICIl1<l es "Haz que el caos creutivo sea tu aliado". La 

instrucción para el profesor y s us estudinnles es s imple: ano len lodo lo que les 

venga a In mentc, si n d iscutir ni tachar nad,l lc)davb . 

2. Sele cc ionar' (elimin,lr y re unir). Tiene como lema "L.l selecció n es la depura t..:.ión 

del maleria l en bruto". Se lucha n lus ideas que no estú n relacionadas ¡) no son 

re lcvantes y se reúnen en una sola las que SOI1 .muy simi lares. Se pide a los 

estud ianles que no elimi nen nada que apo rte a lgo nuevo y que aún no reordenen 

los elcmentos . Sé trata i;ólo de de:jedwl" lo prescindi ble. 

3. Clasificar. Su lema es "Agrupar IOi; elementos simiJares y d iferenciar los 

grupos". En este puso comienza a gestarse una secuencia temática. Para ello nos 

servimos de un s ímil: "Clas ifica r es como for mar racimos: cada idea ocupa un 

espacio propio, pt.:ro las I.Igrupnmos por Ivs elementos q ue comparlen, como un 

ta llo com ún". La:-; ideas se agrupa n, se reúne n bajv "nombres clave" y se 

n Ulllc n.)n, I ra tando de ag,lut inar todo bajO cUil lro o cinco grupos . 

1- VALENCIA, .Jorgl'. AcIHuliy,(ldó l1 /lsicopedago!/im p(ll"(! 1(1 f'l1s(> /ionz(I de !eL"ful"i1. o/"tograjj(l y 
Iw.!u('Ció lI , ('!U'so j)ropc(/¡iurico pl/l'(1 estlle/ion!es, scmestr(' 03-1 , op. cif , p. II R. (la numeración 
corr('~potldc a los anexos del presente informe,) 

11I l bidClII, p. 11 9 . 

I~ Cji ·. ibir/¡>1I1. pp. Il f{- 124. 

47 



4. JCloarquizar. Lema: "Dar un ordenamiento H los datos, por prioridades", En este 

paso, se reasignan números ;) los grupos formados en el paso anterior, para 

imponer un lluevo orden (más consciente y voluntario) al desorden de la lluvia de 

ideas. 

5. Ordenar en un csque ma . Como su lema lo indica, es "Pasa r en limpio" los 

pasos anteriores, pa l'~l formar el esqueleto de lo que será nues tro tex to. Lo cual 

incluye pensa r en un inicio y cierre adeclI:ldos, .¡sí como en un títu lo. 

2.:3.2 Desarrollo de textos 

En el manual -y, por ta nto, en el ta ll er- se pone especial cuidado en que el esquema y 

la esc ritura del texto correspond iente se hagan en sesiones separadas. La razón no es 

sólo el t iempo que cada tarea consutl1e, s illo aprender a "dejar enfriar" las idcas para 

que los tex tos sean s iempre resultado de un pcnsamiento estructurado y cuidadoso y no 

de la i mpn)\i~acióJl. Al igual que C' n el eje rcicio d C:'1 esquema, en la guía de este aúo se 

agl'cg~\1'o n tex tos cxplica th'os p;.¡ ra la producción del texto -en especial el p Cf;O que tiene 

cad~, parte: el <lrranque, el cucrpo de tcnws )' el cicrre-, y se les ofrecían algunos 

consej o!'> práctico~. 

Finalmente. el manual de ::?003~ 1 se completJ. ba CO Il IlUenlS lectu ras, para e\'it<ll' 

que los profesores se nbulTiel'é1 n f1 lmanr:jar s iempre el mismo material. 



CAPÍTULO 3. 

Justificación didáctica 

En el capítulo anterior presenté e.l disei'ío de los talle res propedéuticos y s u evolución a 

lo la rgo del tiempo, así como las razones por lus que se introd uje ron cie rtos cambios y 

mejoras. Dado el carácte r descriptivo del capítulo, no me detuve ti explicar el s uste nto 

pedagógico de los métodos y herramientas propuestas en el t<lller. En las siguientes 

líneas tralo de hace rl o. 

En la secc ión 3 .1 ex pongo los principios didúct icos que respaldan el diseño de l 

ta ll er: no se encuentran expresados en algttn lema o ejercicio en partícular, s ino que 

s in'en C0l110 una base ge ll era l. En el apartado 3.2 abordaré la est ructura, para explicar la 

$t:!(:uellcia tcmútica del tall e r y el \'a lo l' que e n mi opinión tienen los momen tos de 

apertura y cierre en una experiencia educativ,-l, Finalme nte, compartiré mi visión sobre 

las técnicas pl'Opucs t<lS par.:l desa rrollar habilidade::; de lectura y redacción y el 

a pre ndizaje de o rtogl'<tfía y puntuación en la sección 3,3, 

3.1 Principios didácticos 

3.1.1 Constructivismo 

La propuesta del ta ll e/' propt:dcuti co se inscribe en la vis ión cOll structluista de la 

t:!ducación, Según César Coll, li no (k sus expositores mús reconocidos : 

En una perspccti\';'l constl'Ul't i\'i.'ail, I:t fin al idad (dtima de 1 .. intervenció 1l 

pcdagógic<l es co ntribui1' <1 (}lll,' el alu1l1no dcsl1 1'1'ollC;' la eapacidad de realiza1' 

l1prcndi'l.üjes signifieati\'os por :;i mismo en U!W ilmplia gama de situaciones y 

circullstanl'ias, qu c él :-1111111110 ":'Iprcnd:'t:'l aprendcr", ·'i'1 

\" COU" oj!, 61" p, 179, 
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Lucero Lozano ofrece una definición muy similar, pero incorpora otros dos 

elemen tos fundam entales del paradigma cOllstructi ,·; s ta: la interacción con los otros (el 

maestro y los compaiieros) y la importa nci<l de un conocimiento preex istente, sobre el 

cua l sc elaboran nuc" as concepciones mentales: 

La conce pción ('onsll'll(' ti\'ista establece que el apre ndizaje es una co nstl'He'ció n 

personal qu e rca liza el alumno gracias a la ayuda que recibe de otras personas : 

implica la <1 portaeión de la pCl'so ll a qlle aprendc, de Sil intcrcs y d isponibilidad , de 

sus conocimie ntos previos y de su experie ncia. ';1 

Sin embargo, el cons tructivis mo no es tanto ulla teo ría como un enfoque. En todo 

caso, es un conjunto de teorías -al que han apo rtado múltiples pensado res y en di ve rsas 

pe rspectivas. desde Piage t has ta Vygotsky, pasando por Ausube1 - que enfa tiza n el papel 

ecn tl':ll del proceso f,;ogllit ivo de l estudiante y las interacciones que ocurren en el aulll 

entre los actores del proceso educoti vo: alumnos y proresores. 

El cOll stnH.:ti\·is mo en si mismo tiene muchas variaciones, tales como aprendizaj(! 

gCll crnti,·o. aprcll diwjc cognoscitivo . aprendizaje baS¡l(\O e n problemas, 

aprc-nd izaje por descu brimiento. aprendizaje co ntex tualizad o y co nstrucción del 

co noci III i en to. f;'J 

Así que a l dcdr q ue mI visión s igue este enfoque, 110 me refi ero a que estoy 

buscando el cumplimiento puntua l de un prognmw pedagógico, sino que se inse rta en 

un marco de pensa miento en donde se r~c0I10CC que el conocimiento se construye y que 

la actividad mental de l estudiante es determina nte en el proceso educati vo. Ante todo, 

me im porta no con vc rti r es te enfoque en un conjunto de recetas, <:aycndo en la tentación 

de sentirse cobijado por UIHI teo ría. Ana María Maqueo advierte, con absoluta razón: 

Tanta ~ so n la !; v: lria bles q ue int etvie ncn en las s itu ncio nes de ensc ñanz.t y 

:lp rcndiz:'Ijc till e rCSlllt:1 difícil predecir lo que lHH.!dc s lIecdl'r; adc tmís. los 

.' 1,C)7.ANO. lw; l' I'O. f)idríctim (h: In lenyl/a e$¡JflÍío/n y r!f' lo litemhw(¡. ]\'l¡]xi(:I1: Libris t:dih',l'cs, 200J. p, S. 

;~ (\)bboradorc~ <l(. WikipcdiH. Com;tl'/lNiuisrllu (pedogugín ) Icn líncaJ. Wikipcdia, l~ l encidupcdill libre, 
200M [l'echa de consulta : 1 de m,lyO dcl2oo~ l. Disponible en 

· 111 I ('1 : Iles." i ki JX'd ifl .ol'g,/ \\ J i Ildex . ph p?1 ill ,,=Cons ll'tI('1 i\';SI110 "lb :.! S pt>d:l¡;og,%C3 %A D:l%2'}«old id", 17032246>. 
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profesores no son rcs po ns:lblcs de todas las dccis ionc): que i:ie toman cn relación 

l:on su trabajo. 

Es por ell o que res ulta aconsejable adoptar las teO lia s sólo co mo marc,os de 

referencia para que el t rabajo profesional del profeso r tenga un a gu ia, es té 

fundam entado y res paldado por algunA postura teórica,:;:) 

:!,1.2 Aprendel' y enseñm' 

Se puede decir mucho sobre el enfoque construct ivista , pero para los propósito!) de este 

informe académico, bas ta con téner en cuenta su formula ción básica: la educación es Wl 

IJI'oceso de aprendiZúje, más que de e1lSe'-iaIlZCl. Esta distinción parece sutil, cas i un 

juego de palabrfls; pero encie rra en realidad tina eno rme diferencia de visiones 

educatiHls. Depende de cuúl fenóm eno consideremos cent ral en la educación. Si 

pe nsalllo.':'i que lo más importante es ensel1m', el maestro se rú e l ingrediente 

fundamcnt¡,l: de sus conocimientos depende r{¡ lo que aprendan los alumnos . Si, por el 

contrario, aceptamos el postulado c.:onstructivista de que In esencia de la educación es 

aprender, scrú el ¿duJnllo quien ocupe el lugar preponderante. En palabras de Loza no, 

Ln I.' Il Sl.' iianZ:I elebe sn vis ta como \lila ayuda a l proceso de nprcndizajc. Pero esta 

no puede s ustituir la activ idad mental constructiva del alumno(a) ni oCllpar su 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el es tudiante ('s conceb ido como un sujeto 

act ivo que cOll struye su propio aprendizaje a truvés de Ii.! ex periencia y la reflexión. Los 

conocimientos no son depo~ itados en él por el profesor, sino que los "dquiere gracias iJ 

b s actividades de aprcndizaje que éste implllsíl: 

El aprend iz;,jc (,tirolal' es un proceso act ivo y desde el pu nto de \'ista del <llumno. él 

co nstruye, moditica, enriqu ece y din~ rsifil'a SIlS esq uema::; de co nocimiento con 

~ ! i\'IAQUEQ, Ana M.lda. LNI9IW, (I/JI'(,¡ldi~aje V ense¡/(J/lza. i'l'h!xico: Editorial Lilll US~j, 2004, p. 09, 

' 1 L07J\.NO. u/J,ei r., p. ,'jo 
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rC5ipcc to a los dis tint os cont enidos eSéolnres a pa rtir del s ignificado ." el sentid o 

quC' puede atribuir a esos co ntenidos y al propio hecho de aprenderlos.55 

El maes tro es un facilitatlo r experto que propone y conduce una dinámica de 

trübajo para provoca r y afianzar el aprendizaje, gracias al adecuado diseño de un 

programa de estudio y a su inte rvención reflexiva en los momentos de apropiación de 

conocimic.nto por pa rte de sus pupilos. 

En última in stan cia, es el maestro el que. guía, co nduec y promue,·c Jos procesos 

medi ante los cU;1lcs el alumno se adueii¡l ue los sabcl'C.s r de la.:; herramienLas 

.so("iocult ut"íllmcnte aceptadas en su comunidad.51> 

3.1';3 Cónlo apl'endelnos 

Para explicar mejor este punto de "ista , establezcamos una dife renci<lciól1 de nuestro 

aprendi z'Jje e n al menos dos tipos de procesos educativos: por un lado la adquis ición de 

conocimientos y por el otro el desarrollo de habilidades. e sta dj visión es a rtificia l, es 

cie rto, y s us fron terus no pueden de terminarse con claridad, pe ro ace ptemos que exis te 

u na diferencia enlre aprende r a usar un escal pelo y conocer el nombre de los huesos que 

forman el cue rpo humano. Ambos saberes son fundamenta les para un médi<.'O , po r 

ejemplo, pe ro se adquie ren por vías muy diversas. Si tu viéra mos que clasificar, (.dÓndc 

pondríamos e l "conocer Jos síntomas de la ence lillitis",? Segurame nte, junto al 

conocimie nto de los huesos . El manejo del bis turí es Ulla habilidad; hueso::; y síntomas, 

un coujunto de datos ordenados. Para decirlo con las mismas palabras usadas en 

ca pítu los ante riores, el desa rrollo de ha bilidades es un saber-hacer, mientras que la 

adqlli~ i c ión de L'o IlOl:imie nlos es un saber-sabe,. o saber-sobre. 

Si nos e nfocamos en 1 ... adquisición de eonte nidus, la postura "de e nse ii.anza'" e n la 

educación parece funcionar adecuadamente y por ello Illuchos profesores defienden s u 

e fc(:U,·idad. Creen C]ues lI trabajo es primero cont ur ton conocimientos sobre su materia , 

luego exponerlos en clase y asegura rse de que los alumnos los an:.hi\"{!.!1 en lo.1 mellte. Y es 

.'i.'i Ibíde/ll. p. 7. 

;(1 MAqL1 I~O, (lp. ó l . p. h/. 
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quc, fi n<llmente, es posible <lp rendcrse la fecha del descubrimiento de América o las 

partes que componen a un Momo, sin entender qué significan, Muchos estudiantes se 

acos tumbran a s implemente recibir y archivar estos conocimien tos, al menos para 

sobrepasar el obstácu lo que representa el próximo examen, Aceptemos que en los casos 

en que la memoria ocupa un lugar esencial , como en las cronologías, listados y normas, 

esta , 'is ión de la educación parece funcional'. Lo an terior lleva a muchas personas a 

pensar que ;] prender es mcmori zu r, contar con datos. Si bien la memoria eS un requisito 

fundamental para aprender, es apenas uno de los pasos en la cons trucción personal del 

conocimiento, 

Es en el plano del desarrollo de habi lidades donde quedan claras las limitan tes de 

la "postura dc cnseftanza", pues dar información sobre una habilidad es insutieiente 

pura desarrollnrla, Ya lo consigna el dicho: "A nadar se [Iprende nadando" . Desarrollar 

una habilidad cons tituye un proceso paulatino t! individual, impensable sin la acti va y 

cOllsl'ienle participnción del educando, s i bien estú. incompleto sin la colaboración de un 

muestro que guíe y corrija In nWllcra en como .se va fijando el saher. Se trata de 

capacidades des(/l'rolladw,;, no de cOllocimiellto!> o¡Jl'cndid()s, por eso aquí no puede 

hclbcr con fus ión: es el estudiante qu ien debe desarrollarlas . 

La l!nSl!i'wtlzl\ de procedimi e nt os desde el punl O de \'i51,. co nslructiviSl a, puede 

ha¡;¿USk' e n tin a estrategi<l general: el lras paso pl'Ogres ivo del contro l y 

rcspollsnbilichld del man ejo de la co mpetencia proced im e ntal, a través de Itl 

parti cipa ción guiada y con la as is te ncia co ntinu a, pe ro paulatinamente decl'C(' iente 

dl'l profesor, la ellal ocurre al mis mu tiempu que gene ra In crecie nte mejora en el 

mallejo d el proc:edimit'nto por parte del alnl11no.s7 

En es te scntido, (lprcndcr i.l escribir está muy lejos de ser un alto pasiyo que 

cons i~ te en archiva r contcnidos: es un saber-hacer que sólo se construye con la práctica: 

~7 Oí AZ BARR IGA. Frida y HERNÁNDEZ. Geran Io. Estrategias docwtes paro un ofH'('mlizoje 
.~ifl /Jific(tfil'o. UIlO interpretación C'omlrllctilli.>fa. México: McGraw-Hill , 1998, p. 31 (Pre\iamcntc cn el 
lihro. lus álltores han definido I)/·ocf'dimien t o.~ como un saber procedimental. que en este informe llamo 
S(JI)cr-!JOCCI'; "aquel conocimiento que se refiere a la ejecuci6n de procedimientos, cstrat egi.1~ , técniells, 
hahilid"dc.~. dc:strcz<lS, métodos, ctc. l ... J el sabe r procedimental es de tipo prflcti co porque cstfl basado en 
la realización de \';lria~ ac(' ioncs u 01)['rHciones" p, ;~o.l 
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se debe eje rcel' y en la medida en que se ejercita, se perfecciol1:l y fija como aprendizaje. 

Lo mis mo puede decirse de aprender 11 l~e r (no me refi ero a In adquisición de la 

habilidad de la leclo-escriluru, s ino a la capacidad de interpretar un discurso escrito 

correcta mente, lo que se ll ama comúnmente Icdura de comprens ión). Por eso muchos 

autores han cnl:Ontrado enormes coincidencias entre un enfoque comunicativo - que 

busca desarrollar la eficiencia en la comunicación como una competencia- en la 

enseilanza de la lengua y una " isión conslructi vista de la educacións8. En una entrcvis t ~l 

rec ie nte. e.l inves l igador Ca dos Lom~l s expresa este con"en(·.imien to: 

El énfnsis t n In Í)<lucació n lingüística, cspeci:lln1t::nte en la cnseñ:inz:J obligatoria, debe 

ponerse en la adq\lisici6n escolar de COllll)ctencias cOlllunicativas. pCI'O ese cnfasis n<l 

debicra impedir a la vez una cnsei13IW'.¡l. de los sabercs lingüísticos y dc \;,s reg[;¡s 

gramnticales que son los que en última instancia permiten un uso correcto de! 

Icn~lIaje , Esu si, el aprendizaje gramatical en la i.!nseiil\nZl1 obligntori l\ (otra COSl1 es en 

la Facultad de L.ct.ras) esta justificado por su \-alor de uso comunicativo y social y no 

por S l l estricto \'alol' filológ¡co, ~'I 

Por estas razones propuse que un ClII'SO propedéutico de comprensión de lectura 

)' redact.:ión debía seguir e l formn to de talle r (en el sent ido de un espucio acti,·o donde 

los participantes aprenden a tra ves de reali za r actividades) y qut' debía desa rro lla r 

competencias cO/llunit;a ti\';Js, Los maestros que impa rtían el curso propedéutico antes 

d I.! kl renovación propues ta por el profesor Manhe)' 10 hacían repi tiendo una fórmu la 

~\l"1Il muy a rraigada en nuestro país, según la cu .. 1i par:..! enseñar a escribir se debe 

profundi za r en el conocimicnto de los aspec tos normativos de la lcngua , millo la 

gramúticiJ , 1 .. ortogra ría y la puntuación, enb'e otros, El progranw propuesto por e l 

pl'Ofe:-:o r Mnnhcy buscaba cambiar' e~ la inercia pero, por desgracia, la inadecuación del 

,¡~ Dice An;J Maria MAQU EO; VEn el moment o en que.se adopta el ~:onstruc.:tivismo CQmo la propuesta mús 
idónea p<1ril b ensciiarwa d" ];1 lengua materna , se encuentrl1l1 grl1ndcs nexos que lo unen con el enfoque 
C011lunicativo_ Podría decirse que hay \lna \'crd'H.lCI'<l fu sión ent re ambos. Sin las concepeiones 
('u llslructi\'isl ll s sübrc enscnanza y aprendiz'0e. sería difícil llevar a cabo las propuestas del enfoque 
com unicativo". MAQUEO, vp_ dI" p, 70 

14 H!{UZUAL 1.1':"\1.. , RaqueL "La cnscñ¡¡nz¡¡ de la lengua y In li terl1tura en la \ 'O¡': de Carlos Lomas", en 
/·:n U('F:U h', ClJm 'crs(jeiQ/H's prr In re/lacón!! , Añ(¡ 12; NQ 40: Enero - Fcl?rcro - j\·]:Jrl.O, 2008, p, l QO , 
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1ll;:¡te l'ia I didúclico - que comenté en el pri mer capítulo- hizo imposib le a Jos maestros 

incorpora r este di sei'i.o u su práctica docente y lleva rlo a las aulas. 

El enfoque eO llstruct ivista está en los ci mientos del programa que digei'i.é, uunq ue 

no en una temática. específi ca: convertir los pdnci pios construclivistas en un contenido 

del tall e r hubiese sido un despropósito, justa menl-e por el poco , ·alor que le otorgo esta 

al uprendizaje de un discurso (un saber-sobre). Para que los profesores pud ieran 

trans fOr111tlr su funció n docente panl se r promotores del aprend izaje - incorpor<1ndo la 

comprensión de las diferencias entre suberes- cra necesario refl exiollur sobre su 

práctica , más que di scutir teorías. En calla activichld re~tli zad,-) en el ta lle r de preparación 

para profesores nos dct ll\-imos a discutir sobre lo que estaba ocurriendo y las 

implicationes para el estudiante y la dinilmica de trabajo en un ~a lón de clase. 

3. 1.3. l Aprcndel' reso lvie ndo problemas 

En el aptlrtndo 2.J.2 COlIst/'lIÚ· conocimiento, del capítu lo anterior, dij e que en el la.Her 

propedéutico se pretendía facilitar el 'I prcndizaje s ignificativo a part ir de confrontar al 

nl1l1111l o con problemas. Resolve r un problema es diferente a realizar un ejercicio. Por lo 

genera l, en la enseñanza de la lengua hacemos que los jóvenes estudiantes apliquen 

cie rtos conocimientos a ej ercicios cOntrolados, como la corrección ortognl llca; con 

frecuencia se vuelve una tarea repetiti va que pierde s ignificado para el estudiante, pues 

¡¡prcnde reglas para aplic,=l rl M en el examen o en el ejercicio que tiene enfrente. de una 

manera 111cd niea, pero no modifica sus esquemas menta les para incorporarlas a su "ida 

cotidiana , a su propia actividad de escritu ra. CU<l ndo cnmbin el contex to, es decir. 

cuando no se enC'-uentra fl"cnt'e a un eje rcido escolar, no es ea paz de '·conec tar" los 

conocim ientos a lmacl!naclos y ponerlos en prúclica. 

Para hacer que el aprendizaje fu ese incorporado, mi pl"opu~!:i ta era "!:itlcud ir·· a los 

es tudiantes, dando la vuelta al p(¡mlea llliento de las acti vidades, Co mn se Illuús tr;) en los 

..:sttuemas siguien l l'!s. El sentido de esta i n ver~ iótl es oblignr al estudian te a reco nocer 

con qU(' conoci mientos cucntn y cómo se relacionan con el problema que enfrenta , 

adcmús d I..! dejarle claro cuando no puede resolve r un problema sin recurrir a nuevos 

conocimientos o instrumentos . 
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Secuenc ia tradicio nal para reali zació n d e ej c ¡·c ic ios. 

El profesor expone 
un terna . 

Los alumnos 
memQtiztl n los 
conoci mientos 
(reglas/datos) 

El profeso l" 
plantea 

inst rUCCioneS 
dct~\lladas para. 

el ejercicio 

Los almunos 
aplican los 

conoLi mientQs 
p<ll"¡j resuker el 

ejercicio 

Secuc ncia para resolució n de pro blc mas. 

l.ns alull1llos Si no plleJ en El profeso r La, 
1,;1 profesor lratan de re:;oh·erlo. ayuda a herramientas 
pr\!St!nltl UI! rcwlverlo, debe n ped ir resoll·er las paro resoll"er el 
problema. apl icando sus asistencia o necesid:Hles problema son 

herra l niC' ntas buscar de los elegidas por los 
informadól alulllnos alumno,; 

Esto no quiere deci r que me parezca incorrecto reali za r ej ercicios como pa rte del 

proceso de apre nd izaje, s ino que se debe evi tar que éstos se vueln lll s imples 

mecan ismos de repetición. En el taller propedé utico tambi~ 11 se plantea ron a los 

alumnos actividades de. corrccción ortogn.ífic<.l , de puntuación y de redacción. Pero un 

sesgo di s tintinJ en ellos er<1 el propósito de pc rmitir a cada es tl.ldi:Jll le dete rminar en 

qué 7,O nas )" frente a qué problcl11úti cas experimentaba mayorés difi cult ades; los 

eje rcicios de eO lTccción de p<1 1a bras .v textos pre tendían que los alumnos cobrasen 

concie ncia de su situación)' recurriesen a lus he rra mientas correspondien tes: "confundo 

el uso dc z-c-s, éste es el conjunto de reglas que debo memorizar porque se rún las que 

más nccesite". 

El método el e resolución de problemas ti ene un proFu ndo ar raigo en la vis ión 

constructi\-is ta ele la eelucnción 60 )" se ha lltilizaclo cn part icular pa ra la enseñanza de 

Iwbilidadc.s, lo que hemos denominado e l aprendizaje de un saher-haccr. La s iguie nte 

<:ita es ('.xt unsi.l, pe ro la consigno ('0 1110 ta l porqUé conecta perFeda me nt E' el método de 

resol ución de proble mas con el I1wrto consll'lIc th"is ta del que he venido hablando y Ins 

1>01 i\1 cn:cdes S!\NZ "fi rma: ··El énfasis de! cognitivismo r~ld¡ca en el desarrollo dc In putcnr.:ialidad 
(:u¡;nitiv'l del sujeto para qut' éste seCQm-1et1a ctl lln ap rcnd i7, e$t rmégieo que sepa aprender 'y solucionar 
pm blcmas." .'iANZ, 01'. cic. p. 29. 



Hctividades planteadas en el taller propedéutico, desde el primer ejercicio (ef,.. , supra, p. 

25). hasta la actividad del esquema: 

Sin duda , como co ntenido educa tivo, la solución de problemas tiene un !:adcter 

esencialm cnte procediment:l l(", ya (¡UC, como se ha ido ,~ elldo en los capítulos 

anteriores, requierc que los alumHOS pongan ellmarcha ti lla secuc ncia de pasos de 

acuerd o con un pla n preco ncebido y dirigido al logro de un" meta. ( ... ] 

Lo que conviel1e a 111 SCJludón de problemas en un cont enido 

eminen tement e pl"Ocedi ment<ll es que cons isten e l! sa ber hace r algo. ~' no s610 e n 

decirlo o comprenderlo. Es éste un rasgo que define a tos conten idos 

proeedimcn lalcs, por CJ posició n a los trad icio nales cCJ lltcnidos conceptuales [ ... ]. 

Este rasgo peculiar de los procedimientos remite el la distinción de AN DERSON 

(1983) e ntre eon(¡cim ienlo declarativo y cOnocimiento ¡Jl'Ocedim!!l1tal (también 

llamado pl"Occdlu"Qf). ANDERSON (lg83) apoya esta dis tin t ión en la 

di ferenciaci ón ya clúsica ent re el "saber qué" y el "saber como". De esta forma, 

fre nte a los co nt enidos éo nceptunles y factuales tmdidonales. los procedimie ntos, 

e n cuanto producto d e.l aprendizaje, tendrían ca racterísticas difl't"ctlcialcs propias. 

La tabla 5.1. resume las prin ci pales diferencias entre el C"otlodlllicnlo dccbrativo y 

procedime ntal , ,Ic ¡)CHc rc\o cO n AN DERSQN ( 1983) . 

TAIl LA 5 .1. DIFERENCIAS ENT RE EL CO NOCl M IE NTO DECLARATI VO y 

PROCED IMENTAL 

Conocimiento dcclal'utivu 
• Co nsiste e n sabi.'1" qué. 
• Es fñd l de vcrbalizar. 
• Se posee todo o nada. 
• Se adq uiere de una ,·cz. 
• Se adqulnc por expos ición 
(a dquisic ión receptiva). 
• Proccstlll1iento esend;:tlm cnte 
eo ntrolado. 

Conocimiento I'oeedimcnlal 
• Consiste en saber cómo. 
• Es difícil de ,'e rbal izar. 
• Se posee en parte. 
• Se adquieregradualmcnl c. 
• Sc adquiere por prill"t ka 
(lIdqui sici ón pOI" dcs(' lIhrimiento). 

La Idea b(lska de esta d¡¡.;tin eiÓn es que las per~otlas dispo nemos de dos 

fú rmas d irerentes,)' no s i~mprc relacio nadas, de co nocer el mundo. Por un lado, 

sabem os decir cosas sobre la realidad fís ica y social: pOI" otro, sabernos /1(Ic(>1" {"OS"S 

~, Al i¡;u;, l que oíi\Z ~¡\ f{ R1C¡\ y IIE I<N:\.l'JDEZ (u id. SlIP/"{¡, nota 57. p. 53) los autores ele esta cita 
nomhnm s¡¡ her /!/"(wedimt·/tU¡{ a lu que yo llamo en este informe s(¡bl! ¡·~J¡ocer. 
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que afectan a esas mismas re alidades , Aunque ambos tipos de conocimient o 

deberían en Illuchos GISOS coincidir, en otros muchos no es así. En el caso de la 

solución de problemas, es obvio que los alumnos mu chas \-eces tienen 

co nocimientos co nceptual es o verbales qu e no 5011 capaces de utiliza r en el 

co ntcxto de una tnrea concreta. Saben decir algo - y lo hacen eficientemente el día 

del examCll- pero 110 saben hacer nada o casi nada con ese conocimiento. Nuestra 

propia experiencia como alumn os o aprendices ha estado y está pl agada d e 

ejemplos de este tipo (saber III conjugación d e los \'erbos ingleses y hlS formas 

gramati cales, l)e l"O IlQ sabe r prudw.:¡r ape nas una frase : co nocer las teorías 

ps ico lógit as o pedagógicas perO no s<lber có mo aplicarlas a la enseñanza , etc.),62. 

:~. t.3.2 Capacidad de dudar' 

Como un de ri \"acl o del metodo de resolución de problcnws, en la int roducción al taller 

2002- 1 afirmé que el taller qucría desa rrollar en los a lllmnos I<l capacidad de dlular63 . 

Y<l l LUC los hablantes S01110S usuarios expe rimentados de esta herramienta llamada 

lenguaje, lo fundumenta l no es tanto enseÍÍal' lluevas técnicas o nuevos conce ptos, sino 

cOllstruir' el cOllocimiento de una mancra s ignificativa, esto es, constru ir esquemas de 

conexión funciona les de los conceptos y proccdimientos con que con tamos y frente a los 

ClHllc.':i podemos intc rco ncdnl' y articular los q ue recibimos , Hace r dudar es ob ligar a l 

eS ludian lea revi s<.lr Jo quc sabe)' cómo lo que sabe se relaciona con la realidad que es tá 

frente a él. 

El aprendizaje, dentro de ta co rriente constructi vis ta, só lo se da cllando el 

aprcndiz es capaz dc ela borar una rcprescnta(' ión per::;onal s(lb rc el objeto del 

conoci miento, el co ntenido o la realidad que d esea apre udel'. Eslos aclos no parten 

de la nada . tienen a tr{ís ciertos ant ecedentes que so n cxpcricnci:Ui o co nocimientos 

previos. Esto signific¡l que illJUrcntclIlcnte el alumn o se. es l{¡ Llce rean do a algo 

nu evo, pero la ve rdad es que cso puede ex pli cú rselo:r la luz de los co nocimient os 

1," r 0 7.0 . Juan Ignacio y POSTIGO, Yolanda. ~\.a solución de problemas l:omo contenido procedi mental 
de la educación obligatoria ~. en POZO, .Juan Ignacio. el . 01, f,o solución de problell/ l1:>. Mad ri d, Snnti lla na. 
11)94, j). 1S t. 

~~ {'Ji'. ::;1If)m, p. 38. 
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que ya poseía, o bien hay ocasiones en que se hacell modificaciones a eso que ya se 

sabia, con el objelo de inl cgmrlo, que tenga sentido y que se lo pueda apropiar. (,.1 

Con frecuencia en el taller de capacitación ¡] los profesores les pl:egun taba S I 

estab<JJl seguros de una cier ta afirmac ió n y por qué lo es taba n, para q ue ellos él s u \·ez 

a pre ndiera n a cuestiona r a los estudian tes del propedéut ico. De ma nera q ue la prcgunta 

·'i.es to está bien escrito/d icho"?" no Se a plicó solamente a pa lab ras, e nu nciados o 

p~IITat"os con errores, s ino i.I los que se daba por sentado que estaban b ien escritos. 

" Pregú1ltense 'por qué', frente a lo que no sabe n y también fren te a lo q ue ya saben" era 

un lema de las sesiones del talle r. Recuerdo cla ramente dos casos de preguntm:l 

rea lizadas a l grupo quc lo ejempli fican: 

1. ¿POI· q llé puedo ·'ma tarte·' pero 1/0 ··l1lorú·te""? Incentivó unu discus ión sobre 

los ve rbos t rans itivos e intransiti vos y su papel en la lengua 

2 . d)ehel1los quita1' esta coma antes de la 'y'e n apego a la reglú {¡Hé ucobamos 

de. leer, que dice que ""~e se]JClI"WI ¡;on CO l1l0S los distintos clel1lell/'os de lUlO 

enwnel'ociélll, menos el último c¡ue i,.á fJl·e cedido pOI" U/lCI cOlljllllción !J o 

"i"li5? Hizo que los m~est ros di scutieran amp liami::nte los muchos usos de Iu 

coma, la noción arraigada de q ue "a ntes de 'y' lIunca se pone una coma" y los 

contextos elllos que en efecto es correcto el uso de coma antes de ')" . 

La duda , ya sea que sUI:ja en forma espon t ú n e~l o sea sembrada por el docente, es 

un meca nis mo di sparador de la re fl exió n y el aprendizaje. Es, además, una costumbre 

va liosa para un estud iante que está cumenza ndó s u tn'tns ito por hl uni\"l!rs idad. 

3 .1.4 Diseñar e l taller 

En el d iálogo que sos tm·c COII \<1 Coordinación de O rientación Escolar de la r CpyS para 

planear d cu rso propedéu tico de lectura-reducción quedó claro que debla se r tralado 

tomo un tal le r, donde los estud ia n tes rea lizaran nct ividade::; que promovieran su 

r. ! L07.ANO, D¡J. c il ., p. 7. 

I,S MI~RCI;: ROM ANí. Alfonso. rt o/. OrlO(J rafio . Reglas!l t.je/"cirios. iI'lex ico: L<1l'OlIsse. 1996. p. 1:39. 
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aprendizaje. Es ta decisión nos permitió negociar y red uci r el listado de conten idos que 

se pretendítl enseñar, lo que aligeró la carga del profesor. 

El curso fu e planeado pensando siempre en las sesiones de trabajo, no sólo en la 

secuencia de tellla~ . Cuando se disei'ia ulla experi encia d idáctica es importante 

imagil1iJrla en In Forma mús completa posible, como si la estuviera uno viviendo. En mi 

trubajo de acompailamienl o a profesores, comprendí que los docentes solemos caer en 

una trmllpn común ¡JI reaJi zar la planeación de un curso: esta blecemos 1I1lH estructura 

rígida, encerrada ell sí mis ma , que se sosti ene sólo en el papel, pero que no resis ti d al 

punerse en pníctici.l en un salón de clases. Con frecuencia establecemos un listado de los 

temas que deberíamos cubrir, sin renexion tl r en cómo los a lu mnos pueden aprenderlos; 

cs to nos Il eya a planea r en forma incorrecta (o no planear del todo) la c1inúmica de la 

dase y a destinar tiempo insuficiente ti cierlus aCli , 'idadcs. Lo importante es planear el 

proceso, más que Icner en cuenta el resultado. 

Este principio se hizo mils que ev idente en la expericllcia del t<.l lle r propedéutico 

Gonformc pasaron los mios: el te rcer tall e r funcio nó mucho mejor porque recogía la 

e.x pericm:ia de los <In te riores y se IUlbían ajustado la duración )' secuencia de los temas 

en forma JllÚ S adecuada. Yes que no se trata só lo de planear las actividades, s ino las vías 

de. "fija ción·' o al1quisición del conocimient o. El aprendizaje es producto de la retl ex ión 

que s igue iI la aCli" idad , es el acto de dar significado a la experi encia y vn lorar lo que se 

ha \'i\·ido. 

II ny periodos en los qlle se acumulan información y experiencias, trnhajo¡.: de 

prueba y c.rrory ot ros 1Jcd odos f::.n los quc todo ésto se organiza ··l' n el int eri or" del 

:j uj cto.\ se im;o rpo rn l'n su I.!S tlllctll nl e mocio nal r cogniti\Oa como rc.."lodt udo d el 

nprcnd iz:rjc. E,,, deci r, que panl que hayll apre ndizaj e, debe existir UI1 il1!erC;Jm\..¡io 

penn:lI lCnt c: po r ulla par1 e las hi póll$is: o co noc.imilm tos pn.' \o¡os que hasta ese 

mOtlll' nlo !(·nía el sujet o acerea de la realidad q ue se aborda , r l)!J r o tro, I;J 

informacia n. In c.>; pe ricll{"ia que le presentan sus pares o tos adu lt os. que 

("onfirm:H1 , en mph.! lll cntull o ni cga n ~ lI S hipotesis. y ademns. de be. habe r 

opo rtunidades s uficiente:; de pn'lc!iciI , part icularm cnlL' de los aprendizajl~s 

il1stnlllH~ ntal cs com plejos, co mo 1("(' 1" o esrri bir, que requi eren ]¡r l'jerdtnción de los 
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mismos corno h~hos globales, para asegurar la adq\1isieión de los mecanismos 

CO ITcspondientes .l>/i 

3.2 Principios básicos 

3.2. 1 Aprender por la experiencia 

Los reque r imie ntos y papeles de cada aelo r del proceso educati vo son dife rentes; los 

profesores necesita n un material diseñado pa ra ellos, mientras que los alulllnos 

req uieren el propio. Con frecuencia, el maes tro se siente inseguro al manejar la mis ma 

guía con la que está n tn)hé.)jnndo s us pupilos, pues no le o rreeé las herra mientas 

adicionales q ue necesi ta para acompai'ü.lrlos en su proceso. Por eso pre paré para los 

tall eres dos prognunas complementa rios, desarrollando primero el de los estudian tes y 

mús ta rde e l del docente, tra ta ndo de ponerme en su luga r. La justifi cación es la misma 

que hemos comentado previamente: partir de las necesidades del alulllno, de su proceso 

de aprendizaje, paril luego desar rollilr los apoyos ncccsilrios; la pregunta in icia l debe ser 

¿Cómo ne.cesilfm aprcnder los estudiantes"?, en lugar del cucstionumicnto tradicional 

¿qué necesita enseñar el profeso,.? Preguntas muy s imilares a l a~ que Ca rlos Lomas se 

hace para expone r s u vis ión de la conlpe tcm:ia comunicatinl como objet ¡\·o eduC<l th·o: 

La in vcsti~ac ió n en ('1 :ímhito de la Cd U("l1 ció n lin giiísti t:·, y litc rarü\ debe inténtar 

res ponder a inte rrogant es CO IIIO ('stas. ¿Para q ué cnsciiamos lengua r lit e ra tura? 

¿Con qué crite rios debell st.'lccdonarse los co ntenidos lingiiísticos y literarios? 

¿A prenden de ' ·era s los alumn oS" lo ql1e Ics ensciinmos en las au las? ¿Qué debe 

saber (y saber hac{'r ) UII alumn o o una alumna para dcsell \·olvcrsc de una m'lIle r:1 

adt!cuada en los el iferen tes co ntex tos CO t111!1l ic<.! t h·os dc s u vida persona l ~ . social? 

Hoy nadie ni ega ya que e l objetivo esencia l de la educación lingiiís tica es la 

ad(]ldsidó n y el desa rrollo de. los conocimient os, la s habilidades, lns actitudes~· )¡IS 

c;\paódndes qu t.: nos penn ilcn dcscnvokem os en Il UcStril S sociedades d~ ulla 

,." Segmento de la '·Ley Federal ele E{\ncnción: 1. •. 1 cSl'uel a en tr:Jnsformación·· , reproducido en Ministerio 
de Cultura y Edllcación de Argentina. fI'!Me,.i(lles de (lpu!Jo f)(/m la m{J(lciracirin docl'nte. EGB / , Buenos 
Aire". 1997, p. Ir, . 



man era adecuada y co mpetente en las diversas situaciones y co nt ex tos 

co municativos d e la vida <:otid iana . POI" esta razón, el aprendizaje ¡ingliísti(:o cll la s 

all b s no debe o rientarSe de fo rma exclusiva al co noci miento (3 menudo cfimero) 

de los aspectos morfológicos o s in tá ct icos de una lcn!;u<l sino que ante todo debe 

contribuir al dominio de usos verbales que las pCJ"So nas utilizan habitua lmente 

como Iwbla ntes . oyentes. lectores y cscrito re; de textos de d iversa n:lturaleza e 

intenció n. "7 

Al centrar el d ise ilo del programa y los materia les en las neccsid <.ldes de 

aprendizaje del alumno, busCilba tambi é.n e\itar sobrecil.rgar a l maestro con mnterial 

innccesario. Una can tidad excesiva de materia les de consulta puede aliviar la 

inseguridad q ue todos los profesores sentimos frente a un grupo de e~;tudiél ntes, pero al 

final nos difil:ulta la tarea de acompa i'í a rlos, porque nos dist rae del propósito de nuestra 

labor. 

3.2.1. 1 Tallcn:s espejo: alumnos = profesores 

Ahora bien, can ta r cOn dos materi a les diferenci;)(lo~ puede represc ll t¡u un riesgo, 

porque el prufesor puct.lc pcrd!.: r de vista la Yin:ncia del a lumno. Un ca.so típico son los 

cuadernos de a lull1nos que cuentan con ejercicios por rcsoh-er y ti encn como 

l:ontrapa rte la acti vidad rcsuclta, con respuestas y suge rencias, en el material del 

mues tro. Si no mcdia un ,! rcllL:xión sobre su papel en el sa lón de clases, el profesor se 

sentirú tentado i.l j ustificar s u lugar como "el que sabe las respuestas", no como el quc 

guía la din{Hnica de aprendizaje. Por supuesto es necesario que el docente sepa las 

res puestas, pero 110 porque saberl us le otorgue un lugar, s ino porquc cs un paso 

necesario ~ ll el prOcL'so dc ilpn.: mlizajc: cOn ellas debe deh::! rmin ur y ayudar a sus 

alumnos ;1 determinar el grado de prcci~ ión q ue alcanza ron en un eje rcicio. El macstrn 

!.!s el tripulan te ell la rula, no el ducilo del <.:a mino, )' pa l"U poder guia r;) olros debe 

comprender el camino pOI" el que los ll eva . 

.... BRUZU.t\L LEAL. op. cit. , p. H)Q . 
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Para logra r que el profesor se pusiera e n los za patos dcljove n estudiante -y, por 

lo tanto, que fu c~e c:Jpaz de comprende r el proceso que éste expe rimenta en el tall er

elegimos que el cu rSo de capaci tación para maestros re pli cara el que debían ofrece r a 

sus a lumnos. Ello ayudó a los profesores a lograr un mejor manejo del tie mpo y, 

a dCnH.ls~ les pe rmitió experimentar la me todología desde la perspecti\";:¡ del es tudiante y 

rell exionar\¡l g rupal me nte. Es conve niente comen tar que los maestros se sintieron 

"fu era de ba la nce" cua ndo eomcll zó el curso1 pues se les pedía reali za r aclividndes (como 

L1m1 corrección orl ognJ fi c~\ , por ejemplo) s in len('r n la vista e l li s tado de las respuestás: 

temía n equi vocarse y quedar expuestos frente a sus compailcros docentes. En algu nos 

Cil ~OS sc sentían perdidos, s in comprender del lodo las ins tr ucciones o s in e ntender el 

propósito de ulla act ividad en parti cula r. Todas estas "i\'encias fu eron récogidus 

cuidadosa lllCJ1t e e n diversos mome ntos de reflex ión con el gru po de profesores, pa ra 

conve rtirlas en experiencias e nriquecedoras . El me nsaje centrHI e ra Illuy s imple y, s in 

l!mbargo, muy pode roso: ;'Estas mismas e mociones y difi cultades sC l"iln expe rimentadas 

por sus a lumn us, té ngan lo en cue nta ". Po r supues to. e l d iúlogo e ntablado se tradujo e n 

correcciones o precisiones a las ins trucciones de los ejercicios, cuando asi lo a merita ba.. 

En el ta lle r de prc)re!:io res sugerí , po r ejemplo, que elllIacs tro debería llevar a sus 

l.:UJ"sOs un paquete de nwntLftlcs de referencia. no sólo pi.)L"~1 a tender las pn::gull tas de los 

alu mnos, s ino pa ra mo~ tl'a r a éstos quc lo im porta nte no es saber, s ino saber dónde 

busca r, cómo rcsoh 'c r hl s dudas. POI" lo ta nto. duran te las ses iones de ca pac itación, e n 

I<l s que ellos rungían como a lumnos y yo co rn o el profesor, lI e\'é s ie mpre un conj unto de 

libros que nos pod ían ay udar a resolve r las duelas en ro rma inmcd i<lta y lo utili cé 

exhaustiva me nte. En f0 I"l11,-\ sC fialada , utiliza mos el pcqueilo paq uete que l.arousse pu!';o 

e n el mercado. con mall uales mí ll imo~ de l'O lljugatión, o rtografía , d udas e 

illcurrct<.'ioncs, diccionario h{l!': icl) y diccionario inglés-espaiíol. 

El talle r d t..: capacitació n paru 10$ ll1 aL'~ t ros logró ~er , por lo t<lnto, una prue ba 

piloto, un lu bnra to rio de <lprcJldiz<lj c didúct ico y un espacio d t: sCllsihilizacjón a nte el 

pa pel del a lumno en el proceso de ap rc ndizqjc . l.os tIIaestros pudie ron expe rimenta r e n 

ca rne propi<l que las habi l id<ldcs Se <Idqui en.'n y c1 e$~IITo IlHn en la medicla e n que lu 



persona puede apropiarse de las herramientas y hacerlas suyas, no en cuanto le son 

"enseúadas". Al converti r a los profesores en estudiantes, buscábamos: 

• Fuci li tar s u comprensión de los fenómenos emocionales por los que atnn-iesa un 

cs tudiante. 

• Ponderar eJ valor did úctico de las ,1ct ividades propuestas. 

• Ayudarlos a aprender a tra vés el e su propia experiencia, poniendo en prúctica IJ 

filosofía del tu lIer. 

El enfoque que privilegia el aprendizaje sobre la enseilunr .. a supone que es t.:l1l 

val ioso el c.:o ntcnido como la ma nera de aborda rl o. En i:J educación, C0 l110 en otras {¡ rcas 

del conocimiento, la forma tam hién es el men$ lje. Por lo ta nto, la es tructura mis ma del 

tall er - el ti po y secuencia de actividadcs- debía rellejar esta filosofía. A continuación 

explito cómo intenté ll evarlo a cabo_ 

3-3 Esl:ructUl-a 

En el prm;cso ed uca tivo, como e l1 todo proceso, las piezas SOll ta n importan tes como la 

secuencia en que se ordénan. A d ife rencia de lo que ocurre con las nperacione~ 

malemút icas, i.lquí el orden oe los f<l ctores s í dete.rmina el product'O. 

3.:{.1 Presentación y exam en diagnóstico 

He defendido en las lí neas ante riores que lo que ll eva aJ alumno a desa rrollar 

habilidudes es la adh·idacJ personal , y que 110 hay apre lldiz~~ic s i no hay reflex ión sobre 

la propia vivencia . La combinación entre hacer y pel/sar ('/ hacer- C~ lo que (:om~lrllyc 

conocimiento: así el a lumno le da significCldo a lo que ha experimentado. En el proceso 

cdu CH li\'o alguno!'> momentos .son particula rmente proclives pa ra la genera('ión de cs te 

:,-: ignificado: cJ examen y otros ProCl'SOS de evaluación no sólo sirven para demostrar lo 

que a ]ln::: ndi IllO~ prc,'ianH.! nt e, sino que son en s í mis mos momentos de aprendizaje. 



Tudo exa men debe estab lecer un cieli0 reto al apre ndizaje, po niendo a prueba las 

habili dades adquirida.s por los alumnos, lo qu e inevit ablemente genera \Lna "delta 

tensión"; necesaria como impulso pa r<l ava nzar, pa ra tomar conciend a de la 

distancia entre el nivel alca nzado y el por nlca nza r, lo que promoved la reflexió n 

¡WCI'Cil de la peltinencia de los métodos y procedimiento!; de estudio empleados 

duran te una cierta etapa , y el establecimiento de lluevas melas personales . 

Desde esta perspectiva, el examen se con vierte en ulla "situación más de. 

apre ndizaje" , en un a actiúdad interesant e, prod ucti \"a e incl uso deseada por todos 

los que p¡uiid pan en el l[l , lo que influye positiv;:lITI ent c-cn el ambiente crcado en 

torno a la evalu <lció ll. 611 

Dc la m isma manera , o tras partes del ritual educa tivo se fij a n e n la mente del 

estudian te por su carácter especial: la apertura es una de ellas, porque es tablece el 

encuadre en donde se desarrollará el proceso edu cuti\·o. La p resentació n abre las 

pue rtas y la ~valuac i ó n la s cierra. Estas uos puntas del proceso - presentar y evaluar, 

medir CXpCc l ~Hi va s y medir rcsultados- s irve n para ci.Haliwt', para fijar en la mente la 

\·iyc nc ia . En a mbos m o me ntos, el profesor cuenta con la atenc ió n absoluta de s us 

alumnos. 

Es tn es la I'[\zón p OI' la que el taller comienza con un exa men diagnós tico)' una 

ses ió n breve d e di{¡\ogo sobre las expectati" as d e los estudia n tes. Desd e un pun to d e 

\' is ta did5ctico, estas actividades constituyen elementos indispensables del proceso de 

i.l prendi 'l.aj e. Saber d e dónde purt imos (diagnóstico) y hac ia dónde que rem os ir ( l11e l;.\s), 

son los ingredie n tes qu e nos ha rán fa lta pan¡ pod er evaluar al fina l, ~i consegulIllOS 

,Ivanza r y lo hicimos ell la ruta correcta . Lucero Lozano considera: 

Es Ill!cesa r io ¡usis tir lm la impol"ta lll'Ía ele 1[1 cV¡ll uac ióu d iagnósti ca que permi te <11 

docent E' s3 ber ~i ex istl.' un co ncepto en la cstrll ctm :l cúgnosci t iYH que- pueda selyil" 

C0 l110 anteceden te de la información llueVa, de In q ue se d<;SC,l qlLC el tlluLTltl o se 

11 )m lJ) ie. ''') 

,>/1 ! I ERN:\NOEZ NO DARSE. j\·lario. ·· Pelfecdonando los exúmcncs es{'ritos: rct1cxioncs y sugerencias 
LlLetodol!)gicas~. en Rc:uistr'J f bC'I"owller/cQllrl de Ec/llcacitín, N° 4 1/ 4 - LO de febrero de 2007, p. 10. 

,~, J..07.ANU, Qjl. cil. , ]I. C). 
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Alguno.s alumno.s exponen ex pecta tivas que el taller claramente no podrú cubr ir y 

es mejor que lo sepan al in icio; otros presentan deficiencias muy importa ntes que se 

descubren grac ias al examen diagnóstico. Dice la profesora Arroyo, cuyn evaluación 

mencionamos en el capí t tilo previo: 

Un gran acierto fue la aplicnción del eXlI men diagnós tico, ya que permitió det ecta l ' 

las dcfi ch.! nci,)s tlc l grl1po ta nto fl Ifl profcso m[ Ol ~pam conocer el ni vel del 

gnlpO~ como a los alumnos, para reconocer sus prop¡a..; falla s.7<> 

Enfa tizo las CJ ll imas palabras de la profesoru: ''reconocer sus propias fallas". En 

e llas hay un enfoque que no hay que dejar pasar: el examen diagnóstico e~ un 

ins trumento que sirve al p rofe~or. pero sobre todo al alum no. Al docente, le permite 

conocer d nivel de lo.s es tudiantes y sus principales carencias, para i.ldecuar su d iscurso 

y las ac tividades en consecuencia. Al estudian te le hace saber de d6nde parte y. sobre 

todo, lo \le\;a a reConOCer que la problemática del aprt!ndizajc es suya: el diagnóstico le 

indi t a su situación y lo que puede ° debe hacer con ella. Si se qu iere un taller centrado 

en el aprcndizajc, lo primordial es que el sujeto activo sepa que aprender es su 

necesidad, nu del maestro. 

U.l presentac ión es una opor tunidad para que el profesor exponga los objetivos y 

expectativas que él tiene y las contraste con las de sus alumnos. Lo obliga a entablar un 

diúlogo sobrc lo que ocurrirú . Pa ra que la experiencia de un taller sea s igll ificatinl y, por 

Jo tanto, hnya aprcndizéljc real, es important e saber qué sc pretendc que pase, qué 

habilidades se husca des,-lI' rnllar y cómo. Éste es un acto de respeto al :.l lumno y, m¡)s 

important e, de involucnllllicnto en el \'iajc que cstú por comenzar. 

3.3.2 Dinátuica dia l'ia 

En un t:.lll er hreve (, inlen:sivo como el que sr IIc"ó él cabo en el propedéutico es muy 

importomte man tener u lla e:-;trudura dl.' actividades muy clara. Mi rcwOlend::¡eión a los 

f"J Se rcficrca 5i mis m;1. 

--" AIUWYO. up. cit ., p. 140. 
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profesorcs fue (y así lo hi cc en tallcr de capacitadón) que comenzara n cada ses ión 

comentando el plan de trabajo para el día y lo terminaran hacie ndo un recue nto, 

reconocie ndo qué se había podido cubrir y qué no con respecto al plan original. Ambas 

acti,·idadcs toman mellos ele ci nco minutos y son muy importantes para ayudar a los 

es tudiantes a fijar -dar significaclo- ti aprcnd izaje. En cierta fo rmn cada día cs una 

repetición a escab del tall er: apertllra~d esa rrollo-ci c rre. 

Ade más, e n cada sesión de trabajo destiné un espucio del ptzarrón para a notar 

chmllnentc la age nda. Conforme Inlllscurríu In sesión, reg res<i bamos a In agenda para 

pone r una ma rca a los ele mentos ya re;:¡ lizaclos y est-o se rvía como un bred simo 

recordatorio de los objeti vos del día: "c~tamos en este punto, nos movemos hacia este 

otro". Es un meca nismo sutil que obliga a los estudiantes -en este caso, H los 

tnaestros- él toma r conciencia del ca mino por el que esLún transitando. La conciencia 

del prU(;c~o edlll:<itivQ es fundament,tI panl convertirse en un sujeto <l ctiyo dcnl'w de él. 

:J.3.3 Evaluación del talle,' 

Un proceso cuucati,·o no puede estar completo sin lIlla en-.luilción. En e l tall er se 

pro ponían dos actiddades dife rentes: un examen fln,,1 y un di álogo con el grupo. Como 

se lo manifesté a los profesores, el examen no es el único medio para cyul u<lr el 

a prcndizaje y, Illuchus veces, no es el mejor. Un examen suele presentar li mihlcione~ de 

C:, lc tlSióll. fOt'tlluto y tie mpo; normalme nte es individ lwl, au nquc debe e~ tílndar i ~nrse 

para facilitar la Jubor de .culifi cación por pa rl e del profeso r. Como cvah t ~ r s ig nific~) , 

li te ra lmente, "as ignar valo r", es necesa rio determinar para cada pro(;C~l1 educa ti vo c.:uú l 

es la mejo t' tll i.HlCn l de durle va lo r a lo que se ha ,-ivido. En el t:L1S0 de este tall e r, e l 

t.:.\'i.l nte n debía ser co mple me ntado por otra acti vidad, g,rupa l y verbal , de re fl exión. 

Por sup ues to, el examen lina l debe esta r cOt1 (!ctado con el examen diagnóstico. 

Este 1108 dice de dónde part imos, <Iquél, ti dónde Uegamo.s. Debe n se r comparabl e.,> e n 

l'onlc nido y sitllilares e n complejidad técnicn. Gracias él am bos exú menes e l profesor y el 

a lumno pueden med ir el avance aCBdé mico. 



La enlluación verhal, por otro lado, tiene como propós ito recoger las impresiones 

de quienes han participado en el proceso educativo y ponderarlas . Mient.ras que el 

examen busca medir el aprendizaje académico, la evaluación grupal pennite convertir al 

taller mismo en el objeto de diálogo: qué fu ncionó mejor, qué faltó, qué elementos 

podrían corregirse. Uno determina s i ll egamos a nuestro destino; la otra refl exiona 

sobre el ,"¡aje. 

En particular, insistí a los profesores que desarrollaran la ca pacidad de ser 

autocríticos. El profesor actúa frente a sus pupilos, de manera que sus acciones son 

mucho m<Ís s ignilicati\"{ls que sus palabms. Al autoeva luarse frente al grupo y permitir 

que sus alumnos evalúen el curso de viva voz, no sólo logra aprender en el proceso, sino 

I1wslrClI" que lo es tá haciendo. Estú enviando un mensaje muy poderoso: aprender es 

refl ex ionar sobre lo "ivido, eva lua r lo que se ha experi mentado. La mayoría de los 

proresores ha n s ido entrenados pam ocultar sus deficiencias, para aparentar fortaleza 

antc los alumnos. Pero un docente fuerte no es UIl maestro qu e lo sabe todo, sino el que 

qu iere aprender cont inuamente. 

Por cso cn cada ocasión cn que impa rtí el ta ller de ca pacitación, dediqué ti empo a 

es ta evaluación grupal y a recollocer lo que no me había gustado del taller y de mi propio 

dcscmpciio, tanto en el diseño del curso como en su puesta en prúctica. Quería mostrar 

~y es mi esperanza haberlo logrado con algunos- U I1 estilo diferente de liderazgo 

académico. Trataba de actuar no COIllO el sabio que conoce todas las respuestas, sino 

como el conductor de unil dimímica de ap rendizaje que se establece pa ra todos los 

actores involucrados, incluyendo al profesor. 

3.4 Técnicas usadas 

Era propósito del taller desarrollar en los estudiantes habi lidades par:) escribir y lee r 

mejor, pero esta no es una tarea que pucda completarse en cinco sesiones de trabajo de 

dos ho ras. Las técnicas propuestas tenÍi.lIl en cuenta esta li mitación ~ ' se les proponían a 

los alumnos como mecanismos inicia les para desarrolla r estrategias pcrsolwles de 

lect ura y redacción. Como lo hemos comen tado, las habilidades se desa rrollan tras un 
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largo proceso cn donde se el ejercicio recurrente perm ite un dominio paulatino. Las 

técnicas de lectura y redacción propuestas querían ser, por lo menos, ulla demostración 

de que existen maneras de mejorar la competencia lectora y comunicativa si se tiene un 

enfoque s is temútico al abordar es tas tareas. 

3.4.1 Lectura 

El cxamen d iagnóstico aplicado por la Facultad de Ciencias PolíLicas y Sociales permitió 

dctectar en los alu mnos una acuciante deficiencia en su capacidad de lectura. Los 

jó,·cnes "'degluten" los textos s in entender claramente qué cs tán leyendo y, al 

concluirlos, ti enen una noción muy pobre de los temas expues tos. Transcurren por el 

tex to C0l110 s i el objetivo fuese llegar al fin al, no comprender su contenido. Por ello, en la 

batería de técnicas de lectura propuesta (J '''. mund, .IXl y fo to-foto, que comentamos ya 

en el capítulo an terior) traté de que los estudiantes pudieran lomar conciencia dc su 

propio aclo de lectura. 

En el primer caso, .IN· 1'001lld, el sustrato didáctico del eje rcicio es reconocer que la 

primera impresión es imprecisa, pero muy valiosa en la comprens ión de un fenómeno. 

Si, debido a la angustia que la ob ligación de comprender genera, el lector se deti cne a 

cada paso para extraer información (por ejemplo, lomando notas en forma muy 

c.xhaustiva y continua), puede perder la visión de conj unto. El .1"'. rowld busca que el 

lector pueda primero mirar el bosque, s in que se lo impidan los [u·boles; y, por supuesto, 

que al haccrlo sepa que aún le falta una comprensión m~l s detallada de los [u'boles que lo 

forman . Como parte dd ej ercicio, se reali zan una serie de preguntas sobre lo leído; 

na lu n¡]mente, podrú con tes tar algunas y otras no. El hecho de no poder contes tarlas 

todas representa un aprendizaje: saber que una primera lectura nl pida puede ser un 

¡¡liado, pero no debe scr la única re\"Í sión de UIl texto académico o cient.ífico , pues este 

tipo de discurso requiere mucha concentración. En la batalla por la comprensión, la 

pl"Ímcra lcdura es sólo un primer round. 

El ~ igui ente ejercicio, 1X I , apunta en sentido contrario: obligar al Icelor a 

detenerse paso por paso en los argumentos y temas de un escrito. La refl ex ión que 
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permite es doble: en primer lugar, que sin estar fami liarizado previamente con un texto 

es d ifíc il detenerse el cada paso y establecer qué es importante en cada párra fo , porque 

aú n no se conoce el conjunto de argumentos que lo conforman. Y, en segundo término, 

que si hien parece ocioso al principio, es necesario tomar notas detalladas para evita r 

tener que regresar a un texto que fu nge como material de referencia para un trabajo 

académico. Desde una perspectiva didáctica este ejercicio es, en el mejor de los casos, 

transicional ; después de utilizar la técnica con frecuencia, el alumno debería generar 

LIBa nue\'a habilidad: la capacidad de desmenuzar y clasificar el texto en la medida en 

que lo va leyendo, aun s in contar con notas escri tas. Se trata de aprender a leer los 

textos académicos con otro tipo de apara to: mayor atención, mayor concentración y un 

propósito mejor definido, En este sentido, ya no se contrapone a Jer rowJ([, sino que 

debe sen 'ir como su potenciación. 

Foto-f oto es una técnica que se desarrolla para conta r con una habilidad 

requerida por elt !'abajo escolar y académico: poder citar textualmente. En cierto sentido 

es una va riante de ¡X l , porque también se real iza deteniéndose el1 cada párrafo y 

tomando notas, pero en es te caso seleccionando los fra gmentos qué mejor reflejen o 

sinteti cen las ideas del autor. La propuse comO una técnica separada, y en un te rcer 

s itio, porque oculta un escollo que es necesario sa lvar. .. ya que las ideas centrales no se 

expresan neces.uiamente en forma textual , sino que se encuentran diseminadas en el 

continuo del d iscurso de un texto, es d ifícil transcribir literalmente sólo unas pocas 

palabras y quedarse con el sentido de lo leído, Esta es la razón por la que muchos 

es tudiantes copian citas exces ivamente la rgas -y luego las reproducen- con muy mala 

fortulla , en sus tra bajos escolares, El propósito de la técnica de ¡Xl cra librar a los 

alumnos de la obligación de la li teralidad , pa ra que aprendierall a ext raer y s int etizar, 

l:O n sus propias palabras, las ideas principales. Pero como la redacción de trabajos 

escolares requiere el uso de citas textuales, por un principio de rigor académico, la 

técnica de fo to-foto viene a complementar el desarrollo de esta habilidad, de manera 

gradual. 

Por ello, la conclus ión que a mí me gustaría que los alumnos obtuvieran es que 

estas herramientas no se sustiluye n ni contraponen. sino que son complementar ias. Son 
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una suerte de gradación en la complejidad del acto de lectura, para que, una vez que se 

han uWizado mucho, tiendan a integrarse en una. mejor comprensión de lo leído: 

idea lmente, el estudiante aprenderá a obtener en una primera lectura cuidadosa todo lo 

que necesita de un discurso. 

3.4.2 Redacción 

Redactar correctamente para comunicarse en forma eficiente, es deci r, utilizar el 

lenguaje escri to en fo rma ordenada y clara para trasmitir ideils con precis ión, no es un 

<Jclo s imple. Se requiere poner en práctica un conjunto de habilidades y conocimientos 

respecto a la ortografía , puntuación, estilo, etcétera. ¿Era posible lograr que estas 

habil idades se aprendiesen en un taller tan breve? En mi opinión, no. POI' lo tanto traté 

de concent rar el esfuerzo en la que me parecía crítica: la capacidad de orden<\r las ideas, 

de producü' un a rgumento. La vía p<lra lograrlo era desarrollar en los estudiantes la 

habilidad de abordar la tarca de la escritura como un proyecto de trabajo: se tiene un 

objetivo, una scric de melas y un conju nto de herramientas y materiales para lograrlo. 

La redacción deJ texto no es s ino la culminación de un trabajo ordenado de 

estructu ración, as í como una casa no es sino el producto de una labor constructiva que 

comienza por el concepto, se expresa en planos de diverso tipo y se rea li za en etapas 

definidas. 

María Teresa Serafini desarrolló ulla metodología para la didáctica de la 

redacción con cuya j ustificación )' primeros pasos coinciden en buena ]>arte las 

actividades propuestas en el taller propedéutico. Uso sus palabras para reforzar mi 

punto de vist,, : 

Aprender a escribir significa adquirir gmdualmente III capacidad de hacerlo, de la 

misma manera que se aprende. por ejemplo, a esquiar. Al principio todo pal'cee 

muy dificil, el instructor indica desplazar el peso, adelantar la es palda. doblar las 

rod illas, pero ningú n movimiento se produce auto m<iticamell te. Sólo después ue 
varios intent os, con ejercicios. buen:1 volulltad y tiempo, ~e baja con desenvo ltura , 

logrando realizar los dife.rent es movimientos con naturalidad. También para 

escribir ex isten operaciones elenlí:!l1 taJes: organiza r las ideas. estribir el esquema, 



asociar cada idea a un pá rrafo, desarl'OlIar los propios razonamientos, revisa r y 

hacer más legible lo que se ha escrito. Se trala de descomponer un problema, que 

se presenta como un conjunto muy complejo, en subproblemas parciales y 

simples, que en U11 primer momento se abordan separadamente y que se reúnen 

luego en el contexto del complejo problema de OIigeo.?1 

Parece obvio. ¿no es cierto? Todos podremos concordar en la idea de que para 

escribir hay que tener un propós ito y una estructura temática. Sin embargo lo que la 

mayoría de la gente hace de inmediato, cuando debe escribir, no es planear su texto, 

s ino enfrentarse con la hoja en blanco. Esta tentación, que s iempre ala rga el proceso y 

agrega angustia, es lo que se buscaba evitar con las técnicas que propuse para la 

redacción. Sobre la necesidad de planear, Serafmi dice: 

El plani fic<lr podría pa recer una fo rllla de posponer el momento de la escrit ura del 

Icx to y, por lo tanlo, una pérd ida de liempo. Por el conll·ario, planificar sirve para 

ahorrar y distribuir el tiempo de que se dispone. 

En el momenlo en que se planifica se esta cumpliendo una operación 

fundamental, se nos acla ran las características de la redacción y se comprenden las 

instrucciones del profesor, incluso pidiendo algunas aclaraciones. Conocer todas 

las call1cteristicas de la redacción en un cuadro global nos permite afrontar mejor 

nucstra I¡lrea y nos evita co rregir el texto en un segundo momento, cuando de 

pronto nos viene a la mente un problema en el cual no hubiumos pensado ni 

comienZQ. '12 

En talleres de redacción pura otro tipo de públicos (como en ambientes 

empresariales o para necesidades personales), insisto en la neces idad de determinar el 

marco comunicativo, formado por el objetivo y los mensajes clave del discurso, antes de 

pasar ¡) la elaboración de un esquema. En el talle!' propedéutico de la FCPyS me detuve 

lllellOS en este aspecto, no porque fuese menos importante, sino porque en un contexto 

escola r la muyaría de los tex tos se prod ucen con un propósito impuesto, definido por el 

~. SERA FIN l. María Teresa . Cómo "edactar un temo. DidácNca ele la escritura, México: Paidós 2006 
P·27· ' • 

11l lbídé/ll , p. 2q. 
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programa del cu rso o el profesor. El ejercicio que se realizaba como central era , 

entonces, el esquema. 

3.4.2.1. Esquema: ordenar el caos 

El pensamiento es como una lluvia: es agua fecunda cuando riega suavemente la tierra, 

pero puede ser incontenible si cae en forma torrencial. L.1 mente suele ser tormentosa, 

eléClrica: las ideas no se ordenan en forma linenl, sino que surgen caóticamente, 

apa recen y desapa recen. se cunfro ntan, brincan de un lugar ti olro. El pensarniento 

ordenado es una costumbre que se adquiere, una imposición que la voluntad imprime a 

la desordenada creHtividad de la mente. Es, como lo hemos descrito, ulla habilidad, que 

se puede desarJ'olla r gracias a la práctica. 

Oc una manera s imi lar a las técnicas de lectura, en la técnica del esquema lo que 

se busca es desmenuzar un acto complejo - la capacidad de ordenar el discurso- en 

tareas scparadas y que guardan 'Una secuencia, para que. tras ejercitarlas con frecuencit.l , 

se puedan integrar de ll uevo. 

En el terreno ideal, en el futuro los es tudian tes deberían ser capaces de escribir 

un texto bien estructurado sin tener que haberse detenido a poner en papel el esquema 

previamente. La IlI"opuesta de este taJler em otorgar una herramientn para moverse 

hacia esa capacidad . 

3-4-3 Ol-tografía y puntuación 

La é I1Se!lani'..<.I de la ortografía s iempre se enfrenta con un enorme obstáculo: la distancia 

existente entre las normas y la pl'áctica de la escritura. Nadie escribe mal a propósito: s i 

cometemos faltas ortográ Hcas es porque ignora mos que lo sean y porque el contex to 

lingüístico puede .pl'Oporcionarnos ejemplos que uos confunden. (.Por qué escribimos 

locución y oración pero no ocación'?, ¿por qué se escribe lluevo con h pero ésta no 

aparece en ova rio, oval<ldo y ovipll l'o'?, ¿por qué u s a1110S la locuc.ión a traués con dos 

p~dab ras, pero se vueh re ulla sob en el ve rbo ah'auesa ,,? Las reglas y normas 
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ortográficas son un referente, un para ngón que nos permite resolver esas y otras 

dudas .. . pero ¿y s i no d udamos?, ¿cómo es que recurrimos a la norma? 

Uno de los propósitos del taIJer era ofrecer a los alumnos caminos para aprender 

a dudar. Por alguna razón que no entiendo aún, ciertas personas sufren con la eSCl'iturn 

de algunas grafías más que con otras. Dentro de los eje rcicios diseñados, se buscaba que 

el es tudiante pudiera reconocer las áreas de la ortografía y la puntuación que le 

resultaban más problemáticas y, a sabiendas, recordase el conjunto de reglas que podían 

ayudarlo. 

Díaz Barriga r Hernández, a l explicar las aportaciones teóricas de David Ausubel, 

diferencian las dimensiones del aprendiz:tje según la forma en como se adCJlIiere el 

conoci miento y la forma en como éste se incorporo en la estructura cognitiva de quien 

.¡p rende. En cuanto a l;.¡ adquis ición, lus posibilidades son recepción o descubrimiento. 

según el conocimien to sea obtenido desde flle ra o pl'Oducto de un descubrimiento 

inte rior; en cuanto u la form¡j de incorporarlo, distinguen entre repen'rivo o 

significativo.73 

Según esta clasificación, las reglas ortográficas corresponden a un aprendizaje 

por "recepción repetitiva", pues se obtienen desde fueru y se fijan en la memoria gracias 

::t una ope..ación de repetición que no tiene implicación algul1il pum el sujeto, no 

trasforma su vid<l prácti ca, su l1lunera de ve r el mundo ni sus esquemas previos de 

conocimiento, Son, s implemente, un dato. Cuando hablo de la necesidad de que las 

reglas no sean el punto de purtida, no estoy negundo su importancia: estoy rechazundo 

que <.lprendcr las normas sirva por sí solo para escribir mejor. 

A~y qu e evitar el espejismo. po r 10 dem{ls tan cómodo para un profesomdo queya 

sa be grumáticll, (le creer que cnscñn ndo gramlÍ t ica y solo grnm ática se adquiere el 

reslo de las habil idades eo mun ku livns, pero eso no significa desterrar de las aulas 

la enseñan za de una gmmática del liSO sin la clIal Il O h~y competencia 

comun ica tiva y" que esta exige un ~abcr }' UIl saber hacer en torno al ll~O de las 

"3 ('fr'. DrAZ BARRI GA \' HERNÁNDEZ, op. cit., pp, 18-2.1. 
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palabras que incluye también la com~cc.i6n gramatical (dominio de ItI ol1ografía , 

de la cODco rdan cia )' de la sintaxis, manejo de UI.I repertorio léxico amplio, ete ... ). :>4 

Lo que se debe provoca r en el estudian te es la capacidad de dudar y, por lo tanto, 

la necesidad de consultar la regla. Así el aprendb .. ..aje se convierte en significativo, es 

decir, en una J)ieza de conocimiento interrelacionada con los esquemas de pensamiento 

existentes en la mente y que interactúa con otras piezas. No es un dato más, guardado 

en la memoria con el s imple propósito de pasar un examen, sino que cobra una 

dimens ión práctica para el aprendiz: "Si tengo una duda sobre la escri tura de una 

palabra en concreto, puedo identificar qué es lo que no sé y, por lo tanto, recurrir a la 

regla correspondiente". 

Este fue mi propósito al lleva r conmigo un conjunto de 11l<1llual\!s de referencia 

(como diccionarios de dudas, manuales de ortografía y conjugación, etc.) a cada sesión 

de los talleres. Lo que buscaba mostrar no era si yo sabía las respuestas a las 

interrogantes pla nteadas por los profesoreS, sino que existían herra mientas para 

resolverlas. Cada ve? que uno de los participantes tenía una pregunta nos deteníamos 

para consultar t! lmanual correspondiente. Sé que muchos profesores repitieron a su vez 

esta práctica en los tulleres que impartieron y que fue muy s ígnifica tiya para los 

cstudiílntes .. 

" j BRUZUAL LEAL. oJ). ell. , p. J91 (<.'Ursivas en el original). 

"' H .. OI!II,JI"I.., 
... ! LT" __ 
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CONCLUSIONES 

El taller propedéutico de lectura y redacción que pude diseñar e impartir en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales significó un desafío y una gran oportunidad. Por un lado, 

me perm itió poner en práctica algunas ideas didácticas que había desarrollado en mi 

práctica docente previa y, por el otro, me exigió realizar una depuración y priorización 

de las hermmientas más importantes para aprender a leer y escribir en forma funcional , 

dadas las limitantes temporales. 

Tuve además la enorme suerte de que se me invitara en tres ocas iones seguidas a 

colaborar con la Coordinación de Orientación Escolar de la FCPyS, lo que cons tituyó un 

ámbito de aprendizaje muy va lioso para mí: en los ta ll eres subsecuentes pude corregir y 

afinar el diseño originol, gracias a los comentarios de los profesores a quienes ofrecí 

capacitación, ademús de las evul uaciones de los alumnos que lo tomaron y a mi propia 

experi encia al impartirlo. Es difícil encontnll' en la vida profesion<l l estos espacios donde 

OCUlTe n condiciones de un verdadero Iahoratorio: 

Evaluación DiseilO 

Aplicación 

Ll colaboración entus iasta de los profesores del ta ller fue detenniu¡}nte para esta 

experiencia, as í como de los responsables de la Coordinación en ese momento, pue::; 
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apostaron por romper el esquema tradicional de una "clase de lectura y redacción", 

donde se abordara eJ lenguaje tomo tema, a favol' de un esquema 1lli.1S activo de ta ller, 

en donde el ap rendizaje ocurriera como una cons trucción desde la vivencia de los 

propios estud iantes. 

Para mí. el taller confirm6 que las habil idades relativas a t l capacidad de leer 

comprendiendo y escribir en forma funcional no se pueden desa rrollar si no es con la 

práctica personal y la refl exión que sobreviene después de ella. Aprender (l través de 

IlClce ,., aprender un sabe,.-hacer es lo que verdaderamente hace una di ferencia al 

enfrentarse con la deman da ucadémica que significa estudiar una licenciatura. Mi 

esperanza es que para los profesores y alumnos de esos ta lleres propedéuticos IHlya s ido 

igua l de evidente y valiosa esa diferencia. 
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ANEXOS 



Al. Plan de trabajo 2000. 

Plan de trabajo del Talle,' pmpedélltico de lectlll"Q !J redacción 

presentado a la Coordinación de Orientación Esco lar de la Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Sept iembre de 2000. 
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TALLER PROPEOÉUTICO DE LECTURA y REOACCIÓN 

PLAN DE TRABAJO 

Presenta: Jorge Valencia Garcia 

septiembre de 2000 

Considerando las serias limitaciones por el tiempo total asignado al t<llIer, veo una 

Morme dificultad para aoordar los mecanismos de investigación documental, 

desarrollar técnicas de lectura de comprensión y lograr ejerc itarse en la redaCCión. 

Me parece más realista centrar los contenidos en uno de estos tres aspectos y, Sin 

qUitar relevancia a los dos primeros, creo que el referente a la práctica de la escritura 

es el más urgente. En mi eJ<'per tenCla. el problema más grave que enfrentan los 

alumnos en los primeros grados universitarios -e n cuanto al manejo de textos- estriba 

en la incapaCid ad para ordenar y exponer por escrito sus ideas. 

Por eso, el propóSito del taller que propongo sera ofrecer herramientas practicas 

para mejorar la redacción. 

Escribir bien, en lo que a este taller conCierne! será lograr comunicar con preciSión 

el pensanl1ento. No sera este un ámbito para el desarrollo del estilo li terano, ni para 

aprender investigaCión documental. En todo caso, se tocarán los aspectos del manejo 

de bibliografía en textos escritos. 

Tampoco se ofrecerá un conjunto de recetas simples que mejoren la capacidad de 

expreSión. Más bien, sera un espacio de practica y re flexión en donde cada participante 

descubrirá, con la guía de un profes ional, cómo puede mejorar la e:xposición escrita de 

s.us Ideas. 

E] diseño del taller, que presento a continuacIÓn, incluye aspectos que van desde la 

planeaCión del tema y el desarrollo de los conceptos, hasta su presentación final en un 

documento impreso, pasando por conSideraciones básicas de estilo, redacdón, 

pu ntuación V ortografi'a. 
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Metodologíi:J propuesti:J 

El método se centrará en ellmpulSQ a dos capaCidades : poder o rganizar las ideas 

que serán redactadas y aprender a leerse y criticarse uno mismo. Para el lo, es 

necesario desarrollar en los estudiantes la habilidad de pensar y planear el texto como 

un requísito de ia escritura. También se recQgera información básica sobre reglas, 

consejos y atajos que pueden ayudarnos a determinar la corrección o Incorrección eJe lo 

escrito. Las reglas sólo son slgnificatlYas en la medlCla en que quien escribe aprenda a 

dudar y a encontrar la información pertinente para resolver sus preguntas. 

El taller estará eJlYldido en 10 sesiones de dos horas, con temas y tareas especificas 

para cada una. Se combinara el estudio de técnicas de planeación, organización y 

desarrollo del te)(to con Información practica que. ayude ti mejorar los aspectos 

relaqonados con la redaCCión, alternando el trabajO mas conceptual con los elementos 

práctiCOS. 

la idea que subyace en esta mezcla es mantener la atención, incorpOfar diversos 

aspectos de ia escntura y hacer un recomdo Que permita escribir desde el primer 

momento, dado el enfoque eminentemente practico de este taller. 

En cada sesión, el tallensta deberá dar una introducción al mlcio, establecerá una 

diSCUSión grupal y propondra un eJerCICIO (Que puede Incluir la revisión de trabajos 

aSignados) , Cada tema será acompañado de explicaCiones breves, ejemplos y practicas 

que permitan profundizar en su conocimiento. Se expondrán conclusiones y consejos 

prácticos y, al final, se presentara la tarea a desarrollar para la SigUiente sesión y los 

materiales correspondientes. 



Tem.u 

Los contenidos se organizan en los siguientes módulos de estudio, que tomaran un 

diferente número de sesiones intercaladas: 

Introduccion al taller ('h sesion) 
1) E)q)ectaUVilS y alcances 
2) Examen diagnostico 
3) Ocfi,liClor\eS y cJen iplus lIe eslrilur<t ((1rr8.l<1 

a) OrtoyrafiJ 
b) PuntUdciOn 
() Redaccion 

MÓdulo 1 Ortografía f Dudas d el Idioma 
( 1 1f~ sesiones) 

l) Qué es la ortografja 
2) ACenUlacion 

iI) El acento y el 1I00ltO OI1ogrnflco (tilde ) 
b) Regl<ts b¡¡sicil~ 
el DIJltongos 
d) r'lonosflabos y acentUiKlon dlacritica 
e) Acentuación en J)illabras compuestas 

3) U<;o de mayúsculas 
4) .:Junlils o .';Cp.lriKIils? 
S) Composickin de piI'al>' itS 
6) Adverbios compuestos con el sufljo -mente 
7) Verbos (lefectivos y unipersonales 
8) GrilfÍds dudosas 

a) C /S/2 
b) B I v 
<) G /J 
d} R 1 RR 
e) ,-1 

9) [)ud;lS comunes 
lO) Dónde encontrill InformilciOn 
Modulo 2 Puntuación (1 sesiones) 
t) SenlKlo (le la PUn!.llilojÓ!l 
2) U<;o de signos de ,)unluacIÓII 

a) Punto 
b) Coma 

1) Pausa 
ii} Numer~pón 
¡,i) A.posiciOn 

el Punto V corna 
d) Dos plJntQS 
e) Puntos SUSpEnsiVas 

J) Uso de signas eJcpresillos 
al AtIr'niradón I m lamaclOll 
bJ Interrogaciém 
el Combinaciones 

'1) Sig ilOS especla~ 
il) GuKin 
D) Kaya (9u,on largO) 

e) C(lmil~~s 
1) Qvble<; 
ji) SencillM 
iII) Fr"nccs.~ 

d} Paréntesis 
e} Corchetes 
f) Asteris(os 

5) Dónde entonlr<lr ln fom1olción 
Modulo 3 Planeaclón V desarrollo de 

teretos (2 sesiones) 
1) ConlO eMre.lli1r el reto de esctlrnr 
2) Uso de er.quernols de escr itura 

a) Concepción del tema, objetivos 
h) lIll~1a de Ideas 
e) OrdellJniento 

i) A9IUPI'l(IÓ!1 
¡¡) 5elecdÓn 
m) """,r'l"¡l~rlri" 

d) Formoc;on de 1m estl llCnlil 
3) Aprender a dISCriminar, valorar y eliminar 
Módulo 4 Redacción de t extos (3 

sesiones ) 
1) Princip ios de redacción 

a) Scndllcz 
b) E:recUvldad 
el CI¡¡ridild 

2) La orar:tó<r 
3) Formad6n de p.lrtafos 
"1) Uarn¡rdas y notas 
5) Estl kl 
6) Dudas comunes 

al Uso de verboldes 
i) Geluooio 
11} Infinitivo 
j i!) P1lrtklpio 

b) Regi rl\en preposicional 
c) COllCordanda 

1) N(Ín\Cro 
11) Genero 

d) Correspondenc:l/1 
i) Sujeto 
¡¡) Verbal 
¡¡j) Tefllluml 

e) NUITIeI<lIes 
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Módulo S Manojo blbliogr.ifico (1 
sesión) 
1) hnportaoda de. !as fue.ntes 
2) El !IlaterÍi!1 de trabajo 
3) Acl'las, notas:, ~ubrilYados 
'1) Man~o de citas 
Módulo 6 Presentacion ( '/z sesión) 
1) Jrnportanda de una ¡w1oct.ada presentación 
2) FormatQS 

a) M.'lrgCl1E!S 

b) COlUmnas 
( ) Sa fl!lrltlS 

1) Indenladón 
ii) Primera línea 

Notas 

¡II) Fra,~esa 

J) Uso de. lumarni!!ntils de org,tollilCtÓn 
a) C\ladros 
bJ Tablas 
el Uslas y ~ U'ietllS (bullers) 
d) Tab\l)aoones 

" ) Pit"5 de piÍglllil y eJltabe~1'Idos 
S) Notas 
6) separadores 
7) -npogr¡,fia 
Conclusión ( '11 sesión) 
1) R&ilpitu~1OOo 
2) E~anlen fiflal 
3) Evaluac:ión del 'aUer 

• El taller supone la discusión gnlpal de los textos presentados, por lo que sera Indispensable 

que: 

• Los aSistentes presenten trabajos en tiempo y fonn~ para tener matenales de discusión. 

La dinámica propia del ta ller es ImpOSible s.n el trabajO comprometida de cada 

partiCipante, ya que a eswblr se aprende escnblendo . 

• l a actitud frente 3 13 critica sea ¡¡ )3 vez 3bielti y respetuos3. Aprender 3 cntlCilr y ser 

critK¡¡do es una h3btlldad central Que el taller pt"etende desarrollar. 

• los mateflale5 de trabajo serio proporclI:mad05 por el tallensta, en forma de un engar".olado 

con telctos de trabajo, fOlmalos y fotocopias que Intentan servir COf"110 , eferertei., posterior 

Bibliografía básica; 

• Corñplo, Fernando, Dud~s e I ncorrecciones de/ldio¡r1,J, la(Qusse, Mé>tico, 1988 

• Romalll, Alfonso el,JI., Ortografi#, Regl,Js l' EjerciCiOS, Larousse, Mel(lco, 1996 

• Garda·Pelayo y Gross, Ramón et ill., ConjugóKII)n, Larousse, MéXICO, 1982 



A2. Guía para alunlnos, semestre 01-1. 

Páginas represe ntat ivas de la guía para alumnos del curso propedéutico 

Comprensión de Lectl/m y Redacción, se mestre 0 1- 1. Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de Méx ico. 

Scptiembre ele 2000. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE CIENCIAS POlÍTICAS Y SOCIALES 

COORDINACiÓN DE ORIENTACiÓN ESCOLAR 

Curso Propedéutico 
¡11m 105 esflldífint,s de /!IUVO í1t'Yeso 

comyrensíón de Lectura y Redaccíón 

Semestre 01-1 
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TALLER PROPEOEUTICO 

COMPREN SIÓN DE LECTURA y REDACCI ÓN 

Responsable: Jorge Valencia García 

Introducción 

El proPÓsito del taller será ofrecer herramientas prácticas para mejorar la redaCCión . 

Escribir bien, en lo que a este taller concierne, será lograr comunicar con precisión el 

pensamiento. No será este un ámbito para el desarrollo del estJlo literario, ni para 

aprender investigaciÓn documental. En todo caso, se tocarán lOs aspectos del manejo 

de bibliografía en textos escritos. 

Tampoco se ofrecera un conj unto de recetas Simples que mejOren la capaCidad de 

expresión. Mas cien, será un espacIo de practica y reflexión en donde cada participante 

descubrrra, con la guia de un profeSional, cómo puede mejorar la e>tpOSidón escrita de 

sus Ideas. 

El diseño del taller, que presento a continuación. incluye aspectos que van deS<le la 

plalleaclón del tema y el desarrollo de los conceptos, hasta su presentación final en un 

documento Impreso, pasando por conSideraCiones báSicas de estilo, redacción, 

puntuaCión y ortografia. 

Metodología 

El método se centrará en el impulso a doS capacidades: poder organizar las ideas 

que serán redactadas y aprender a leerse y criti carse uno mismo . Para ello, es 

necesario desarrollar en los estudiantes la habilidad de pensar y planeare! texto como 

un reqUISito de la e5Crrtura. Tilmblén se recogerá InformaCión básica sobre reglas, 

consejOS y atajos que pueden ayudarnos a determinar la cOlrewón o incorrecCión de lo 
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escrito. Las reglas sólo son significativas en la medida en que quien escribe aprenda a 

dudar y a encontrar la información pertinente para resolver sus preguntas. 

El taller estará dividido en 10 sesiones de dos horas, con temas y tareas espe<ificas 

para cada una. Se combinara el estudio de técnicas de planeaClón, organización y 

desarrollo del textO con información practJCiI que ayude a mejorar los aspectos 

relaCionados con la redacción, alternando el trabajO más conceptual con los elementos 

pract icas. 

La idea que subyace en esta mezcla es mantener la atención, Incorporar diVersos 

aspectos de la escrrtura y hacer un recorrido que permita escribir desde el pnmer 

momento, dado el enfOQue eminentemente práctico de este taller. 

En cada seSión, el tallensta deberá dar una introducción al Inicio, establecerá una 

diSCUSión grupal y propondrá un ejercicIo (que puede inclUir la reVisión de trabajos 

aSfgnados). Cada tema será acompañada de explicaciones breves., ejemplos y practicas 

que permitan profundizar en su conOCimiento. Se expondran conclusiones y consejos 

prácticos y, al final, se presentará la tarea a desarrollar para la sigUiente sesión y los 

materiales correspondientes. 



A~'cnlus P Parte 

A) Ohs(' n ':1 IlI s sij.!u ir.' nlcs ('u und:¡ dos ,\' Ir:lla de l's t:lbIN;C r qué signili ca n, Cu luc;] 
IlIs atcnltls qUl' C\lrrc~pl!ndan en Iu tl pi niun : 

SE PARTE DE LA SOLUCION AL PROBLEMA 

2 DUDO DE MI 

3 SE LO DIGO Y LLORO 

4 A MI TIA SE LE ROMPIO EL CUBITO 

5 CUANDO TIRO LA CASCARA DE PLATANO, CONTAMINO 

6 A QUIEN LE DAN PAN QUE LLO RE 

Ejercidu # 2 Tare:! dl' Accnlu:u:ilí n 

En la ~ ~ iguicuI ~!> pul:lhra ... : 

• h lcnlitinl 1:1 ~i l ¡¡I);1 tóniel, 

• [ st:lhlcc(' qLl~ posicióll llc upa (¡'llIima , pcnúl tima , antc pcnllttima ) 

• C l:l ~¡ jjC:1 l a ,~ pal:lhra~ l' n funcil,ln ¡le \ u ate n t. uaciÚn (agu¡Ja~, tt:lna ~ , ,) 

1 abre 
2 lugar 
3 pasado 
<1 amblto 
5 edad 
6 autoridades 
7 porteda 
8 abierto 
9 , baja 
10 benerlco 
11 cienl iflcismo 
12 circulo 
13 sido 
14 criteflo 

15 Inminente 
16 nopalera 
17 absoluta 
18 cruz 
19 cuales 
20 fUncionamiento 
21 duelo 
22 ecolo91smo 
23 permite 
24 edificio 
25 derechos 
26 ejemplo 
27 estos 
28 ramil ia 

2911amble 43 vuelta 
"30 IglesIa 44 InveSIJl 
3 1 tndivlduo 45 Justamente 
:32 Jase 46 lanzado 
33, ¡nfalibles 47, re ligiones 
34 ambos d8 llama 
35, abandonan 49 inicio 
36 conciencia 50 mayof 
37, inmóvil 51 milenio 
38 autor 52 psíquico 
39 intensificó 53 acabó 
40 recuerdo S4 minorías 
41 intentado 55 procedencia 
42 drogas 56 Influencia 
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57 mundo 
58 nace 
59. nombrarla 
60.óptimo 
61. ya 
62 .contra 

E.iu ·driu # J 

63 inmediata 
64 ordenados 
65. pasa 
66. pero 
67 . ponen 
S8. lnsento 

69 proceso 
70 re unen 
71 . psiquismo 
72, recogimiento 
73.insa ciables 
74. re ligión 

75 salvo 
76 violencia 
77 . inspirada 
78. retorno 
79. inquietante 
80.zen 

CIIITiJ!l' la ra r la .s if,!: uic nlc. ct¡ lut: .lndll las maYlh r ulas (liJ e h:lgan f :¡lt :¡ y 

muy estimadas dra va ldlvleso y señora gonzá lez 

ellnsl ilulo de allos estudios de la universidad de san Fermin El grande , Edo De 

MeJClco , desea otorgar un Muy Merecido Reconocirruento por la labor de Ambas 

en el Impulso a los talferes de medicina comUnitaria para la FormaCión de 

Terapeutas Entrenados del mas Alto Nivel. ¡enhorabuena ' 

Se reco noce en espeCial el gra n esfuerzo de la Doctora valdlvleso en la 

fundación del grupo que ha desarrollado las aclivldades. éste se ha distingUido 

por se r un grupo Se rio y ProfeSion al. con muy buen Nivel Academlco y Clínico . 

esto ha permitido que se haya insertado en el Programa Especial 

complementario del Inslttuto , que pretende precisamente contlr¡uar su formaCIón 

como MédiCOS comunitarios con reconocimiento de las Autondades Educativas 

ele la Ciudad 

reCIban también Un COIdlal Saludo det Consejo del lnslitulo y de) fi rmante 

Sin más por el momento. quedo de Ustedes. 

julián de garay y capea 

director del instilu/o y Miembro de la Federación de CenlfOS de educación 

super¡or 
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CfJrrl'ction dc Err(lrn Orlugr t.fi clls 

En el I(' .'tu ~igu ic n l(', idcn tilirll y ronigc Ius l' rrnrcs (lrtogrú lko~ : 

El Inslituto pathln a desarrollado un programa de informasión a los Padres de 

familla llamado Escuela para padres. Son Talleres que se Inparten normalmente 

los martes y sabados de g ·OO a 12 "00 oras en los que en forma bibenclal los 

Padres de Fa milia resuelben y aclaran dudas, normalmente la Ponénte es 

nuestra psicologa la Lic. Norma Mendez y en algunas ccaciones se contrata a 

algun otro ponénte y se toman temas como la "Relasión Padre-hijo". "Relasión 

en el matrimonio"; "La Dicipllna de los hiJos", "Drógas, Sexualidad y Tabaquismo 

en el alumno de Preescolar" , etc Luego se hase un elCámen Al finahsar se les 

esllende un dlplóma de azistencla a todos aqueyos Pápas que fueron puntuales 

l1 asiduos a los menCionados talleres y SI aZlsllE!ron ha lodos ellos por su propia 

I/oluntad Los result<ldos an Sido fortUitos en benefiSlo natal/le de nuestros 

educandos. Los imbitamos a aslztlr, en brebe saldra el calendario!. Haste 

presente en nuestra labór de educasión continua I TIenes alguna duda? yama 

acra al telefcno 555123 

Ej~'rt i du # ~ T:lrC:I tic O rtllgr:l fia 

En I .. s \ ig uil·nll.' .\ p ,II;¡!lra, : 

• S in ",Vlul:. dl' tlkl'ioI1:l r itl , i. ll'nti lir:. 1:1, f;l lla~ (Jrl u:.! r :'ltil'a y 1II:"i1"l: :d :l ~ 

• Vcriticl tu, h"llazJ.!.ll~ ¡;\) n ~u lt :lIl d() un di¡;cion :l riu 

• CHl"ri~,' 1:1.' f:t l t ; l ~ "rt(l~r:tli ca~ 
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• E~I:ll¡k cc IIUC !\.'~I:I se apl il.::t \'n Gula ( lISII 

, metatizica 43,cabernas 85 funslonamiento 127 integración 
2 lengua je 44.creasiÓn 86 hueya 128 interéz 
3 ligado 45.disuelve 87.fdeologuia 129.prescencla 
4 m5aslables 46 aparese 88 lejanos 130 lmbeshr 
5 maleztar 47. Crus 89, llumlnaslen 13 t.1ablos 
6. cavleado 48,deve 90, origen 132.lanzado 
7. anvno 49, des[a 91. enbargo 133,lmágen 
8. vacio 50. velocidad 92 imitación 134.lema 
9 mescalina 51 . dlferensia 93, inplica 135.mobimlenlos 
10. vencedor 52 dimensión 94,lndlgenlzmo 136.naturales 
11 , aterrorlsado 53. diOS 95, prosedencia 137.lechasan 
12 autoridades 54, ahí 96.lndibiduo 138.oonpleJisa 
13. b313 55. anliguedad 97. lnnuensia 139 dojmas 
14.marca 56. diSCiplinas 98. fOISó 140.condlslón 
15 vlen 57 diverso 99 Importancia 141 rencuenlro 
16 cavalga 58. aluslnógenils 100 Institucional 142 re hJiosa 
17 cansJón 59. ambjslOn 101 nesesario 14311ebado 
18 mejor 60.0lbióan 102 Ilusión 1441nbasión 
1 9 poecia 61 , conclderacJones 103 luzes 145 deshamparo 
20 reynaba 62.combellido 1()4 necsos 146 desapansión 
21 sirculo 63 avierto 105 nonbrarla 147 inluisión 
22 veses 64, Ecolojismo 106 obslruiao 148.intensamente 
23 ant iguo S5.edifisio 107 amb,e 149 trazo 
24 covra S6 egemplo 108 occidenla! 150 renasimienlo 
25 Comensare 67.aucencia 109 orijinal 151 consiencia 
26 mara bHloso 6a.combocar 11D.hortalis<I 152 re laslón 
27 condLlce 59.dioces 111 pazas 153 hutóplco 
28 conjuguaclón 70.emosionez 112.referensla l54.tocava 
29 minoríaz 71 desbalido 113,pertenensias 155 avandonan 
30 capaz 72 encontrarse 114 mSierto 156 corasón 
31 anelo 73 cavlna 11 5 progres-ba 157 Subyace 
32 posl .. !e 74 nostal¡la 116.vivensia 158 verda d 
33 mlstlSlsmo 75 decendfO 117.inpulso 159 vez 
34 generar 76 re levans!a 11 s'pslCoanci!tzls ISO blnculo 
35 habre 77 cavila 119 naturaleza lS1 vición 
36 nuebamenle 78 enamora rce 120 honental 162 al;:lados 
37 acseso 79 chamanismo 121 Inagura 163 Ingerenoa 
38 pres.erbaclOn 80 hasia 122 punzón 164 aceMar 
39 moza 81 holla 123 inmóbll 165 atj;:a 
40 conparte 82 enfacis 124 racional 
41 agugero 83 hermoza ' 25.consemadof 
42 acción 84 ando 126 recojer 
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Terminarnos usando lecnologia de otros, aunque no nos guste. Windows 

entró con calzador cuando habia ya mejores interfaces graficas. Y cada parche 

lo pagamos como actualización. 

Olra lendria que ser la solución mejores precios, un esquema mas 

diferenciado para usuarios con dtverso poder de compra, licencias mas baratas, 

competencia mas justa entre desar rolladores . y tal vez menos peliculas 

IOrlfrcando al Pirata 

Ej c rricio #- 11 

Lec el (,' \fu \f U" te ~ (' ñ;¡ 1c el p rornu t; , ' 1\ rll nj unlt) nln d I'e ~t () dcl g n q)H, p a r;! 

n'~ p !J nlJ cr e~la~ [l regu n l!l ~: 

• ¿ t u :"11 c~ la Ic., is de l a utor ".' 

• ,'yua l jj~ ' un tus p rin tl pal cs ,ll'g u m c ntos'! 

• •. cu m o c., I.i n nr~;.n i l :Hl lIs y cri nw M.~ rdllc iun :ln cn n la t c~is'! 

• ... qué op inión tlo men'n' l:. t,'s b ? 

f .. icrl"idn # 12 Led ul·,. crm C Lu's ti(l n ar iu 

Ih' ~pn n ú~· pu r l' H "!"i/O loS I,I,' prcgll nl ¡ I~ .' ,Irli, id "dcs, ,1 parli r dd h '\ t I> qU l' 

tI",i j..!,n(O d I' ml~ 'u l" : 

• ¡.,· uúl C~ 1:1 tes is tle l :tu lu r O! 

• i. nt :"tks sU ll l u ~ p l' i n d l),lll'~ ;¡q.! lI me n t u~".' 

• ".(ú m u n l:l n urgan ¡ l. a d (l ~ y flllllU w rd adunan co n la tc~h'! 

• ".lI tI ': upin¡ {. ll le IlWI""'H' 1:1 Il" ¡' ·.' 

• ; . ..ri mo , ¡d ura.' ~ 11 ¡\rgu11llon ladl> n ·.' 
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• Sinh' ti'l.;i e ll el tll cnor Clip;ld u pns ihil' 111 dkhu l'n i.'l te xto, 

• [Iig~' ell'n un l"iado que r('rn::~cnt c Ill cjur la tes is dd autllr, 

• Elige un t'nu ndadu por c;ld:1 un ll tle lus 'Irg lllll cntus, 

Ejl'n:idu # 13 Lectura P('!"s(,n ;l! 

En el t c~ t;l (I{'signadu ; 

a) Dur;lIIll: 1;1 tt-t:lunl 

• S u !) r",\" I;IS idl'a ~ I IUl' 1'11111 upinión IlIl'lVZC il la 1)('n:1 l"l'curd;lr, 

• En 1111 :1 hllja , IHI 1, una anutadún "I h rc IlIs cll nle llid ll ~ dd le\ I". p;'uTafu por 

jl:l lTaf(l, 

11 ) A l rllncl uir 

• [ Ia hora II n:1 lidia l"IJII ritas l e.\ lualc~ quc rcc ul'crl'n l' ntln("i;lI l l1 ~ ~i :.!.n i lil": lli \' lIs 

• E'I"l"illl' 11/1 rcs tlnu.'n , 1;11 rn nltllu 1'1'("111' 1'11 :1) .' II'o nteni tJo, si n rc l"Í ~ar di.' 

I1¡H'I'O d tex til 

T:. r .... a de Ll' l' tura 

Ap lir :1 la tCI'nÍl"a J1rl' ~l' II(:lda t' n d l-jl'rddu # 13 ~ u h f"l' d h' \" lu t'legid u p ur l"I 

prtlrC~ I)l : CO Ill U pa~o fin ;.I , flllll llll r:, el rl'~ II Il1 Cn qu(" ncri hi) !c nlnlra tU) nol:.) 

:'> .\ uh r :l,' :tdtl~ , y rtJlTi!-:c Itl (jUl' li C: ' Ill'ú',arill, 

Tarea tic [H'rilura co n E~'I" en¡;¡ 

Fll rm ¡lCill n tic Parrarll ,~ 
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Los vlslonaríos pueden sentir casi con la piel el ru turo y sus implICaciones. 

2 En su tiempo, sus premoniciones eran ciencia ficción -antes incluso de que 

ésta se llamara así-

3 Julio Veme nos anunció el submarino, la conquistoi de la l una y otras 

menudencias de iguallamaño 

4 Pero Verne nos pensa en la Luna y en el palacio submarmo de Nema 

5 Por mi parte, creo pertenecer al segundo grupo, el mas numeroso . 

6 El futuro se debate todos los días y se construye en un cumulo de pequeñas 

deds/ones. CircunstanCias y casualidades que ocurren hoy. 

7 Jorge ValenCia 

8 Probablemente nos asombra que Verne hubiera visto el ruturo. JUsto porque no 

nos admiran ya SUS pronósticos: coloca r hombres en la Luna fue una hazana de 

mayor proporetan Y mayor complejidad técnica que la bala hueca Idéada por él 

9 . Es deCir, tuvo un sueño de l fUluro , no solamente un sueño tecnológico 

10 Poder mirar o no esa aglome ración como un conjunto , con Significado '1 

dirección , distingue al viSiona rio del simple mortal. 

11 . No puedo saber qué vendrá manana, aunque me talle los ojos y me esfuerce 

en saber que esta sucediendo ahora . 

E:jndrill H 17 Tal"ea tk Esui lura 

[\{T ihe tln !l:\ 11I ~ (Jh r~ el kma pl :lllk;Hlu [1 \11· d prUll' \II I", s il-\uil·IHlu 1:J I"uliml 

q ll "o hlol1l11 \ ." tahll't icl., : 

• Uul"Í a de idca~ 

• Ordl' namil'nw I Aj.!rUI':u:iún I Sc h:tI;iú n 10k,0:Irquiz:u:ion 
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• E~qucrna 

• Tt' :\.lo 

y ('ntre).!;;l lu\ pr(jdu ctu~ gén cl' adH~ <'n C:l(h paso. 

I~jn(icio 11 IH Tarea dc C IIITt,.'Hi ón 

Cn rrigl: l iI .~ I:I'l'un.~~ en c! lt':\. l u ~ig lli t'nlt' : 

desarrollo humano 

la autoconf,anza , la empalia , los valores, la comunicación, la se)(ualidad, el auto 

conOCimiento , la autovaloraclón , los desarrollos de la relaciones IIlterpersonales, 

son fundamentales para ampliar la noción que lenemos del espectro de talentos, 

La contribución más Importante, que puede hacer la educaCIÓn al desarrollo del 

alumno , es ayudarlos a acceder: a un campo en el que sus potenCIalidades se 

desarrolle más plenamente '1 donde se Sienta más satisfechos '1 capaces 

Es fundamental destacar la importanCia , que tiene el preparar a los lóvenes para 

la vida '1 no dejar pa ra el azar la educa Ción emocio nal de nuestros educados. 

lograr esto como un lodo, reuniendo mente y corazón en el aUla. El Instituto 

Pathln provee a sus alumnos de esta helramienta, tmndándoles clases de 

desarrollo humano, que favorece el enrequeclmlento de los talentos 

emocIOnales de los nll10s, como un carnlllo haCia la verdade ra e)(celencla con el 

propósito de IOllnar personas, realmente Integrales, proporCionándoles 

elementos cognoscitivos, metodológIcos y afectivas , que en sintesis les 

I permi tan profundlzarse , de maneras progresivas en la comprenSión de sus 
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medios natufal y social, desallollandoles su personalidad y definiendo su 

participación cri tica y constructiva en la sociedad , 

Instituto Pathin 

EjCrdcin # 1 ~ Tarea tic Lcdura y Rcturcr:lt iú n 

Ll' C el Ic\lu IJni gn adll y CUllIrl,' c ... t:u larca~ d e n:curcrlll:iun : 

• Su hray:l dtl~ 

• NII I :I ,~ 

• Fich :l' (~ i~lIicllll l) las 1':1111 :, ... cslahkci da~ l'n d I.a llc r pan, d m:m c,io lk 

d l:' s) 

• RnUIII(' 1I 

Ej l' rddo # 10 

Lll'l l'l't;, I n~ c r rt) rl'''' <IUl' (:o ml'lisle e n tu tl':.. lo dcl ejercitiu ti 17. e\JIT íg.eI()~ y 

e ntrcga (Je IIU¡:\U el I¡:xlv, 

Ejcrdciu#21 Ledura y O¡:mr ru ll ll de [squ¡:llu 

OC5¡¡ r ro ll :" l'n l'I lIlj unlu ell n d g r upu, un CMju¡:m r, II¡: in ll' rprdaciún so hn' d 

Il' .\ 1Il l' l~ill (). 

Pn'H'n l:, u n:1 repl¡ c l :11 Il' \l u Il ul'l' l prufl'_\Oj" lh' \ignl', ~ igui ¡: ntlu ('~ I n~ p:IS IIS: 

• Apl icar 1:" I CI' n¡n, ~ lit' kdunl lSuhray;ulu_" Nu t:I\ . Fi chas y RC.\ u men ) 

• E\I:lhlt- ec r 1:1 le.~ i s 11l' 111 I"crlita 

• Sl'l! uil' l u~ pa \lI~ de ,k surrulln de Icxlos (Llu\' ju d¡: hk:t~, O rtJcn:llll icnltl I 

Ag r'u p:,du" I S¡:ked{l n I J c nl rquización , E~q ll l' m a, Tl':\lu) 
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A30 Mate.oial extra para profesores, semestre 01-1. 

Páginas representativas del material extra para profesores del curso 

propedéutico Comprensión de lectura !I redacción, semestre 01-1 . 

FacuJtad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Septiembre de 2000. 
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I ~ Scsiúl1 (Accntu¡tcitin) 

Al OhH'r\ ':l la ~ ~iguicntcs fra ses ," tr:ltallc c~ t:lbleccr ~ltlC sit.:n ili e:ln , Cu lnea los 
:I l'l' nlus 'lile l'n rrc~p\J"d:l" en I ti (,pin j¡,n : IE1'¡: ribir It/,~ 1)(l/lIbrlt,\, e/l el piwrrrílJ 
¡}l/ni ,~egllir el ejcn:iáo COII w/!o el ¡':rl/lml 

SI' 1',\laL 1l1 ~ 1 ~\ :-;l/Ll'CIO:-.l \1 PI(()ltl 1.\\ \ 

2, DLIDO m .. \11 

J ~I " I .O !)]GO y IJ ,OIW 

4, . \ ~II 'I L\. SI; LI.: IW~II'JÜ EL CL'l3lTO 

5 n A;o..D() r1R() 1.. \ CASCl.RA 1>1, Pl-,.l.TAI>.()_ C().'\T.l.~ IL :-.I() 

(, . \l.!lll', 'iI~, IJ \'\l'\'\f)I T, I J()I(I' 

n ¡I.cer crm d Rmpo el! 1'0;: fllmllls ,~¡gllie/ll(!,~ IHI/¡tbras. ,'II!mi::tIl/(!o /(/ ,~ífah(l 

I/il/h' //. Sepllrilr 1'(1/111 Sllllhll d., 111 /m/llhr(/; e-jem-pl/J. J)/!rermillllr ,'011 el ¡.:nlf'li el 
mill/em (le ,~t7(tb(l\', 1/1 ,\'Ífllf){t (linie" /1 é llf(/.\'i\' )' ,\'1/ onlimt! ,Id ¡iI",i 111 prim:/¡)j/l, 
E~cdh,'r en el p¡'z//lní/l cOllfo,.,m: \'/! 1'11)'11 /1 leyendo, ~ill ¡ulller /11'" rilt/e. .. , pero 

flro/lll/lá/llt/lo fa /Illlt,hra CIII/ d IIcellla o¡rreao. 

/'.,jt:I/I)>I",'. /.1," 1111/ tl,.", II 'J( i l 

('ti llen 1/ ' ('/ I /·C<I/ 

nrSllX\T IRI' ) 
2 11Fl'l lllL I('l. 

lV,<.:ORI1t 
4 T I( l,( OI 'ENSI'I () 
j 1.1 n 
h \1[1'1 C \J.)() 

i <.:111'1'1 Sel 1 .\11 
lo: SI)C IOFCOi\Ó\IJC' () 
ti " III(II/((' I/U · uml/'/I /ohl ',( IIn 11,,"" 11" I 
') \Sr 
11I I~ \1'10,\/1, 11 :\11 . 
11 I.S rRI t 11 llAnO\ 
IZ flo 

J SII"I,<I.I, ¡ ""I<U "1 " , . " /I /I/"m ¡¡lubu 
~ ."I/ft"'!.\. r,im,,, "ai ". <:11 <l Wtl¡>t!/11I//lII/<I ,'¡ /"hu 

1.1 . TEORJ('O·rR_\CTlCO 
I(',,""nk'c lón du, ,,,,Iul,,.,(, du.' uCt'nlorl 
14. ·\I' IU l. 
1:'1. 1l[·,S\' A1.JIln 
16. \I(Il()1 
17. T1WROlt 
L ~ . l' \ 1'1 l. 
19. IIRi\T \11'1,(l 
20. l' \ \ '1'1,\ \ 
11. n' l 
22.l'R IS'1 11 
13. IOH/, 
H . l' \ I( \X{] \ R,\l' l 'IIIU.\IICI ', \I{;) 

1),0)'/1111;'" ,/,' c.\p/j('(lr 1M re~ fll ,' hlÍsiNI," , /t' II(;elllllll l';,l ll , rL';': /'t'MI/' " " .'til." /¡(j/II/¡r"-~ .1' d " ,'!l h'"r/",

,111 INl/lfl / .• , /,/fl llm ', E" lln ij ull/\ y ,r;"II/'/!/!.\ " ,tij ulll) EswMe, ·,'/' ( '/1 tift's "'~" III (;/de .f po, I¡/Uf. 
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EjCrl' idO # -1 Cor rcl'ciún L1e Errurcs OrlOgr:ilico~ 

Ellnsl~ulo Pa!t"'1 ha desarrollado un programa de inforrna cllin a los padres de 

famllla llamado Escuela para Padres. Son talleres que se Imparten norma lmente 

los martes y sábado s de g'OO a 12'00 horas en los que en forma vlvenclallos 

padres de fa milia resue lven y aclaran dudas: normalmente la ponente es nuestra 

psicóloga la Lic. Norma Méndez y en algunas oca siones se contrata a algún otro 

ponente y se loman temas como la "Relación padre.hijo"; "Relaclón en el 

matrimOniO" , "La disciplina de los hijos", "Drogas, sexualidad y tabaqUismo en el 

alumno de Preescolar", etc. Luego se hace lln examen , Al finalizar se les ext iende 

un diplom a de aSistenCia a todos aquellos pa pas que fueron puntuales k aSIClUOS 

a los menCionados talleres y SI aSistieron k a todos ellos por su propia volunt.ad. 

Los resullados han Sido fOI1U1tos en benefiCIO notable de nuestros educandos, los 

inVitamos a asistir, ¡en breve sa ldrá el calendario! ¡Hazte presente en nuestra 

labor de educadón continuar ¿Tienes alguna duda? Llama ahora alterefono 

555123 

1.1,.", ti,. plllllbr{/~ (·l)rr(·t1I1~: 

1 melafizica metaflsica 12 autoridades 
2 lenguaje 13 baja 
3 ligado 14 marca 
4 insasiables insaciables 15 vien bien 
5 malezlar malestar 16 cavalga cabalga 
6 cavleado cableado 17 canslón canción 
7 anvito amblto 18 mejor 
8 ~ acio 19 poecla poesia 
9 mescalina mezca lina 20 reynaba reif"laba 
10. vencedor 21 slrculo circulo 
11.aterroflsado alerrOf¡zado 22 veses veces 
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1\4, Guia para alumnos , semestl'e 02-1. 

Pági nas representativas de la guía para alum nos del curso propedéutico 

Comprellsión ele lectw'Q y redacció1I , semestre 02-1. Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Septiembre de 2001. 
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Introducción 

CURSo-TALLER 

COMPRENSIÓN DE LECTURA V REDACCIÓN 

El propósito de este taller propedéutiCO es ofrecer al alumno herramfentas prácticas 

para mejorar la expresión escrita de sus Ideas, así como afinar su capacidad de lectura. 

El dise~o del taller es por lo tanto eminentemente práctico y las refle¡¡lOnes sobre la 

lengua, la Información y, en general, la comunicación serán resultado y no antecedente 

de los eJerCICIOS concretos. 

lOS hablantes de un Idioma somos ya Individuos con un alto grado de entrenamiento 

en nuestra propia herramienta de comunicaaón. Para escribir correctamente, lo que se 

trata ele provocar no es el aprendizaje óe las reglas -que en muchas ocasiones 

conocemos, pero no somos capaces de apllcar- sino la capacidad de dudar, de ser un 

Juez atento y critico del propio dISCUrso. 

Para lograrlo, el ta lter se propone enfrentar a los alumnos al reto del lenguaje, SIf'I 

mayOfes preámbulos; asi las reglas y normas pueden cobrar sentido como SOlUCión de 

problemas personales y concretos. 

Por supuesto no se pueden esperar grandes alCances de un taller tan breve. Su 

mejor labor será sembrar la actitud de dl.Jáa sobre lo dicho o escrito, pnv¡leglar la 

funCionalidad y precisión, por encima de la elaboración Innecesana, y eVitar que el 

discurso vado y la verborrea ocupen el lugar de la5 Ideas. 

La actitud de confianza y participaCión Que muestren profesores y alumnos en este 

taller será definitiva para que los obJetiVOS menCionados puedan alcanzarse. Los 

materiales que se entregan están diseñados para servir corno cuaderno de trabaJO, as¡ 

como un breve manual de referenCia al desarrollar textos escritos. Pero en todo caso 

son sÓlo la puerta de entTilda paroa una larea más amplia y personal: asumir los retos 

del lenguaje escnto, esta Indispensable herramienta para la expreSIón del pensamiento. 

Jorge Valencia Garcia 
Asesor del curso-taller 
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Taller Propedculi('o de Lc('(ur:l Ol-tograría)' Rcd:l('ción 
Plnn de T raba.io 

Sesiones de Tr:lbajo ('011 Alumnos 

1" Sesión Ortografi n 
• r .... \.~lll aci ó n del Tallq; 

ImL1gacitm de c,~l"'da l ,, ·~ , 

1;..~plic~ciÓf1 ,1..; ~ 1c'l'cCS 

. 1.~litud necesa ria 
I,<;~mcn dia!l)lóslko 
Dc lim t ; (m~'l: y cJ,>mplos do: e~cri l ur~ t;()rr/:t;(iI: 

(,Qué ~s lo colT<'clo1 
OrlUlI,'a lí l' 
['lI"I I/ Jdó" 
ltcd ;,"~;6n 

.-\,; ~,\ I u~,; {)n 

El ~,;cl\l() , . , 1 a,;~nW OI1(tgl;i li ~o 

LJcm[llo~ de VJri Jcion~s por aCentuadon (" 1) 
I'.j.:rdcio ()I:J) CO ll ~cc" I<l~ (Iodo d SIUJlU, ~ l) 

Kcgiah lhska~ - ¡\!Jud .... Grave,. E~"ruJlI l ;lS y S¡,tm:""drujula\ 

l.);lllunK'~ : C01I~' [lI(l ~ , ~gl :os 

MO lloú1.lhm -' uccllIuacion dillcnlku 
\ ccnluacu'm en palahr.l> C''' llll"eSl a~ 

I,j~n.icio a~c lI ¡m ( ~ 2) 

ls"J~ 1TIJ,u,cub, 

• I,jcn: ioio d~ m~.'uscula" (n 1) 

kc.!!l a~ ll ... "as 

(¡rJ lia, dudo,", 
I ' I S t. B \ O , ) K llli 1 11 

l) uda , e011lUII". 
r.m,a ~Qn>;gir tUl !~.~Io con Crtol\.'IS ~ ,;~ \ y t ~~a de ortogl':lf¡~ { ~ SJ 

PUl1lu :u:iú n 
lk\f1I ud<in (!~ c~am"n di~!!.n"~l i c o 

K~\ 1"" " d~ I.I"C"~ ~!\ gru l'" 

l'lli1lU'IclUn 
S~n!i,l" ,k IJ fl llIlI U.1.;;,,,, 

1I M1 ,k ." .lplI)' de l'unluat ióll 
I' ullto 
! 'OlnJ : 1 '~ "sJ> :-:lIm~raci' ·'n . . \ p<>", cién 
" .,,·n:ido ,k c'J l oc~r punlos y comas ~ " O" 1~.~!(l 1 "6) 
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Punln y ~Qm~ 

[)¡m 11unlo~ 

!'lInl"" 511.\(>1" .. i\'0. 

I 'so de signos eXpresIVos: 
Ad",i r:r.cion ¡ E~da lll3eiuII 

¡nlerl'l.>,p dón 
Co,"bin,Óollcs 
Ejercicio de cQI ",,~r signos e"p", ~;\'o~ ell on , ,,,,In (u7) 

:-\;11 11011 e' ¡Jc~i;¡J,,;": 

(till Ó" 

RJsa (g u, ón l.l '~O) 

• ('omiUa~: Dobl ~i, Scnd llu, !'ran<;es;!.S 
Par~nl,.,;i~ 

nm:h~ l eJ. 

, \,¡leris~f)S 

'I d"", dc (>UIII UJciólI (~$ ) 

J " &'s ion Olllla s dé! i¡lioma y U'xiclI 
Ik, i,io" (le larca.. en g nlpu 

• I 'JI;,IIM' (IU" _'" ~"c ritl(;'n I 'UlI~~ '" ~C¡"1r.>da~ 
¡,j.: rcido de .iunMs O ~eIJa", J"s ( 119) 

Ctlmpo>i.:inn de ral;¡brdS ) adverb ios , onmll<osll)< eu n el ",,¡j jo '!IIe"l~ 
\ ",bao; d,'(ecti\'os \' ulliP'i l'lonJI<:-!i 

t)., fin ,c ,ón 
1.i~1 ;,tkJ ('Ol11l1n 

DUlJl ~ lOIl,,!I!~' 

LOso d, \'crtlOilk s , Gerundi n. Infi nitiw. 1 '~ rt i¡:) tJi<l 

R¿gil11c ll prc¡"o( ... iciorlal 
Conc,, !d.;lu c i~ : Numer<>. (¡c ll cm 
l'orNII I'OI ,dcnci3: Sujeto. \ elb~!. r CUlpO!":,t 
:-' lU,, ~,. ; , tc" 

1,1I~,1 : tIAJtiz.1f cn tCX10l< de pcriódi~os y revlslas CfTOrcs de ~<L1 ¡:eiÓ'L I ~"ieo. !>untuJción u 
o,tllg,-,1ia ~ ~~tlnl m- su co n·~ ~c; ... n 

-I~ Scsiu n Pl:mc:tciún tll' Tt,:\.[us 
t~e\ ·i~¡ ... n de tMC~ ~ n l!fIl¡xl 
f. 1 1~~t o 

¡"'1iniL;on 

t )n:l..'".v kt~nl!!i;, 

t-¡¡",,, C " rr~ III ~r el rc to d~ c~, ril>i r 

L.~u .t~ c<y l,e"'l>~ de ".entur,. 
bjcf'- i.in de ,l cs.;I rnJltn de Ult c""'l"cllla GIIlf'al 

('"" cef'".''' " dd tc m,,: 
L~~ p1"o:glltH DS Itllp0i1Jntc5. 

• I . ~ i nl J'Urtl nd~ de [os i;!'Jcth·Q. 
\ kl<¡d" d,' 1'1.1t\~.;Id6n : 

r hl\ü d" id~a~ 
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E.I"n;lcio ,k tluv,~ d~ ,de;l>, g,upJI 
Onkoallllcnlu 

EJcre ic io de ()nlcn~mien' l\ gmpnl 
• .\grupJc,6n 

~Ch:U¡(¡1I 

J~r;tlll~, í 1.1~iñn 

• Fjcn:ieio d~ ~g n',I Jci(tn, sek,~i ólljcraq"m...:itil1 grul'~l 

FQlm.lciól1 de un CS4, ... "111~ l)Crsun~l (tllo-.:g¡u) 

l~,"l rtlllh, ,1" (k,.' ~J~ri: id\~ ~ n ~"ml1,):j : lid I~"'" .,1 ~~ q"c",a (cl1 lt"-x.,r) 
r arc ,1 d. ~""nlura a 1))l1ir de un .. ·.'4W!l1 ~ d~d\), 

5"' $«s ión 
"c\'h";,, de larca y csqu~mJ5 en grupo 
¡ a I~uur., .. mica 

• IA: I,I11" 'PI1 
I ')~,d .. , o de 1 ","-l ura 1',,,,,oIlJI .' .. u, ,,"nla,,,O$ I u I (1) 
¡,.!erei .. i" .1e k .. lllr" gnlf'ollr u, ¡ ) 

..I.pli,ar" la k~IUl" las 1 ¿~ n¡ .. J_' de 1 ~r '-"","d 1 X l , ¡Col " · I;)[,, 

R~<.J"i !l.lIJ ~ l<Jn 

Duda_ ,k !'c~¡on"" I""v,a. 
1 X,,,nen 11 11 .11 
~,.~I ~I.l .. ,ón ,Id Iilll.- , 

I_,,~ ~Jcr~,.:"o>c y l" r~'L' lI"n'''r"d,,~ con d s¡gn, ) 11 111'''f':':''" ~II ,01 tllUk l'Hl1 de k~t ll r" . 
~ (."ull"d\l l o~ ~J~rclCl():S y Inrc(\S IN ~on ¡)r~l'cdidll~ por el ~lgl)Q t:. ~.:r~ ~I dO(,('I1I~ " uiel\ lO!: 

l'fQ¡)Qngn dirl.'Claml.'nle, 
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As. Mate.·ial extra para profesores, semestre 02-1. 

Páginas representativas del material extra para profesores del curso 

propedéutico Comprensión de {echlro y redacción , semestre 02-l. 

Facul tad de Fi losofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Septiembre de 200 1. 
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UNAM I FCPvS 

T ALLER PARA PROFESOR" ACTUAUZACIÓN P SICOPEDAGÓGICA 

PARA LA ENSEÑANZA DE LECTURA, ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN" 

Responsable: Jorge Valencia García 

Introducción 

El propósito del taller será ofrecer herramientas practicas para mejorar la redacción. 

Escribir bien, en lo que a este taller concierne, sera lograr comunicar con precisión el 

pensamiento. Este no es un ámbito para el desarrollo del estilo literario, ni para 

aprender i nvesti~aCión documental. 

Tampoco se ofrecerá un conj unto de recetas simples que mejoren la capacidad de 

expresión. Más bien, será un espacio de práctica y reflel(ión en donde cada participante 

descubrirá, con la guia de un profesional, cómo puede mejorar la expoSICión escrita de 

sus Ideas. 

El diseño del taller, que presento a continuación, incluye aspectos que. van desde la 

pla neaclón del tema y el desarrolto de los conceptos, hasta su presentación final en un 

documenta Impreso, pasando por COnsideraCiones baslcas de esti la, redacción, 

puntuación y ortografía, 

Metodo logía 

El método se centrará en el tmpulso a das capaCidades: poder orga nizar las ideas 

que serán redactadas y aprender a leerse y criticarse uno mismo. Para elto, es 

necesario desarrollar en los estudiantes la habilidad de pensar y planear el texto como 

un reqUIsito de la escritura. También se recogerá InformaCión básica sobre reglas., 

consejos y atajos que pueden ayudarnos <1 determinar la corrección O incorrección de lo 

escnto. las reglas sólo son Significativas en la med ida en Que quien escnbe aprenda a 

dudar y a encontrar la Informadón pertmente para resolver sus preguntas. 

El taller estará dividido en 10 sesiones de dos horas, con temas y tareas espedficas 

para cada una. Se combinará el estudiO de técnicas de planeaclón, organizaCión y 
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desarrollo del texto con IIlforma"óo práctica que ayude a mejorar los aspectos 

relacionados con la redacción, alternando el trabajO mas conceptUal con los elementos 

prácticos. 

La idea que subyace en esta mezcla es mantener la atencIÓn, Incorporar diversos 

aspectos de la eSC'ntura y hacer un recorrido que permlt:'! escnblr desde el pnmer 

momento, dado el enfoque eminentemente practico de este taller, 

En cada sesión, el tallerista deberá dar una introdUCCión al ¡nICIO, establecerá una 

discusión grup<l1 y propondrá un ejercicio (que puede incluir la revisión de trabajos 

aSignados), cada tema será acompañado de explicaciones breves, ejemplos y prácticas 

que permitan profundizar en su conocimiento. Se expondrán conclusiones y consejOS 

práctiCOS '/, al final, se presentará la tarea a desarrollar para la SigUiente seSlón y los 

materiales corresPOfldlentes. 

Temas 

lOS contenidos se organizan en los sigUIentes mÓClulos de estudiO, que tomaran un 

diferente numero de seSIOnes .mercaladas: 

Introducción a l taller ('h sesión) 
1) E.xlloed .. t,vu y IIImnc.cs 
2) f.J!a lre. diitynóslko 
3) Oc!ftlll(bne5 '1 ejemplos lIe ~wra rorroo'1,) 

<t) Ortogrilr'", 
1) ) Punluatiófl 
..... ) ~ed"'t(oón 

1) J;(evlslOn de fl'\¡¡ I ~rlilles 

Módulo 1 Ortografía (l'h sesio nes) 
1) Qué r:l!> 1/1 ortogr.r,la 
2 ) ACef\luaclÓn 

aJ EllICenro y el acen to ortogrdhc:o (vide) 
b) Re!J1M botslCil$ 

1) Mudas 
11) llilll,n o 9raves 
,lo) Esdrü!lJIas y Sobr(le5(lr\o!U!ds 

cl 0.1'1011905 
d) MOIIOS,l1bos Y aoCeI\luaCiÓf¡ diiKril!t:a 
c) A.cenlUoción en palabras tompues:as 
r¡ úlrtJ<¡ U»os 11 .. ac:1'1lIu.tOM 

i) U!.O d .. r .. ayll~¡cul1\5 
4) Gral,¡¡S dUdOSiO'i 

11) el 5/7 

b) U / V 
t) GIJ 
d) R / RR 
;!) !I 

.5) INdas «un .... 1I!S 

MOdulo 2 Puntu¡n;i'm (2 sesiones) 
1) Sentido de lb puntllociÓll 
2) Uso de S'J'lOS d~ punll.liltldn 

b) Punlo 
bJ Conlil 

1) PilUsa 
11) Nume' aCión 
m) " IIOSICI6n 

r) I.II~ornlty~ ·y· 

d) !'ufltO y lO/'1a 
e) Dos puntO'> 
1) l' unlD!. SUsp~vos 

J ) U~*'$oynose)(pres"'os 
a) A.drnh'IICKlir I b«:larllaciolt 
b) IflterrO(jatHII1 
e} Coolb~l/I(",,~ 

") Srg.ros CSpe<.11I1es 
a) c..ulón 
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b) R¡,ya (guión 1<llgo ) 
c) Cornllas 

1) D<lbles 
ii) Sencillas 
111) M.1 nces.as 

d) Pllrentesis 
e) Corchetes 
1) Asteriscos 

Módulo 3 Dudas del idioma y Léxico (2 
sesiones) 

11 Principios de redaccIÓn 
1) Lluntas o sepamdas? 
J ) Compo~ló/1 de palabras 
"1) Adverbios compuestos con el sufijo ·m&¡le 
5l Verbos. deft!divos y unipersonales 
6) Dudas COlllllJ1t5 

al Uso de verboldes 
1) Gerundio 
ji) Infinitivo 
lil) P<1r1iclpio 

b) RegjfTlen prt'pO\;ocional 
e) ConcordanCIa 

i) Nw.1f!ro 
Ii) Genero 

dI Co< re5p!)11denClil 
i) Sujeto 
(1) Vertl¡:¡1 
w¡ Tel1lpOral 

el NUInr.rdk.os 

Notas 

Mód ulo 4 Planecteión y desarrollo de 
tedos (2 sesiones) 

1) Cómo cJ"lfreJ"ltar el reto de escribir 
"2) Uso ll.! e5qlJelT\2ls de l5CTiturd 

al Concep,,':m del ten,"" objetivos 
b) Lluvia de Ide.lS 
el Oldenarnento 

1) Agrupación 
ji) SCa:c1Ó1l 
jil) Jel"i'ln¡lIll1ocDn 

d) Formoclón de un esquelllil 
J l Aprende!" a díscriminar, valor<lr y e limH),lr 

Módulo 5 Técnicas de Lectura ( 1 
sesión) 

1) lectura por p<irr .. ros 
a) Ideas pnncipales y socundarlas 
b) Napa il.giJn"lelltal 

2) Sín tesis y resurllell 
3) Notas Y subrayadO!: (flcll.loo) 

Conclusión (1 sesión) 
1) DudilS 
}) Otl<l~ 1em.'I'> 
J) Recilpltu/aGlon 
4 I E_amen filial 
S) Evalu.lUUn del tall.::, 

• El taller supone la dl5cu510n grupill de los te)(tOS presentados, por lo que s.enl lndispensable 

Que: 

Los asistentes presenten t rabajos en tiempo y forma para tener matenales de discuslon. 

la d¡namica propia del tal ler es impos¡ble sin el trabajo COrlllrometldo de cada 

pilrtlClpante, ya que a escdblr se aprende escnbtendo. 

la actitud frente a la critica sea él la vez abIerta y respetuosa. Aprender a criticar y ser 

Criticado es una hablltdold central que el talier pre tende desarrollar. 

Bibliografía básica: 

• COfrtPl O, Fernando, Olidas e/ncO(fecc,ones delIa/oro;" Larousse. ~lél(lCO. 1988 

• Romanl, Alfollso el 011., Ortografía, Reglas y eJerciCiOS. Larousse, ~lexico, 1996 

• Garda-Pelayo y Gross, Rarn6n et al., Conjul]ilc/OfI. Larousse, MexlCo, 1982 
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A6, Guía pal'a alumnos, semestre 03-1. 

Páginas representativas de la guía para alumnos del curso propedéutico 

Comprensión de lectum !J /'edacción, semestre 03-1. Facu ltad de 

Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Septiembre de 2002 , 
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Curso-Taller 

Comprensión tic Lectura ~' Rcd!ll:ción 

Plan dc TralJ:ljo 



Introducción 

El propósito de este taller propedéutico es ofrecer al alumno herramientas prácticas 

para mejorar la expresión escrita de sus ideas, así como afinar su capacidad de lectura. 

El diseño del taller es por lo tanto eminentemente práctJco y las reftexlones sobre la 

lengua, la información y, en general, la comunicación serán resultado y no antecedente 

de los ejerciCios concretos. 

Los hablantes de un Idioma somos ya individuos con un al to grado de entrenamiento 

en nuestra propia herramienta de comunIcación. Para escribir correctamente, lo que se 

trata de provocar no es el aprendizaje de las reglas-que en muchas ocasiones 

conocemos, pero no somos capaces de apllcar- sino la capacidad de dudar, de ser un 

Juez atento y crítiCO del propio diSCUrsO, 

Para lograrlo, el taller se propone enfrentar a los alumnos al reto del lenguaje, sin 

mayores preámbulos; así las reglas y normas pueden cobrar sentido como solUCión de 

problemas personales y concretos. 

Por supueSto no se pueden esperar grandes alcances de un taller tan breve. Su 

mejor labor será sembrar la actitud de duda sobre lo dicho o escrito, privilegiar la 

funCIonalidad y preCisión, por enCIma de la elaboración innecesaria, y evitar que el 

discurso vacío y la verborrea ocupen el lugar de las ideas. 

la actitud de confianza y partiCipación que muestren profesores y alumnos en este 

taller será definitiva para Que los obJetiVOS menCionados puedan alcanzarse. los 

matenales que se entregan están diseñados para servir como cuaderno de trabaJO, asi 

como un breve manual de referenCia al desarrollar te)(tos escritos. Pero en todo caso 

son sólo la puerta de entrada para una tarea más ampl¡a y personal: asumir lOS fetOS 

del lenguaje escnto, esta ¡ndlspensable herramienta para la expresión del pensamiento. 

Jorge Valencia Gilrcía 

Asesor del curso-taller 
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1" Sesión Lcc(u ni 
l'r6~ll t "<' i,lt1 (id J'u lkr: 

• Ind"g:.ci t}l1 1.1.: ~x l' .. • .. -I:Il , \'!.s 
• J~.\pli~! • .:,ón tk :lk:lllc~'S 

\clIllld n ,:~ <· .. ari:l 

• 1· .... .1111 .... 11 d,ag llóstko 
L, '"nm. 

• ~ Il n~' ull a ~~ c'f i l llt'n COl'l'n',d' 

• Onos,~·l ia 

• 1'''''111,'':;''11 
R~tt:lú· ;,) n 

• L.:dur:. 
I_.: ~ h'r:l ':l'Ili~a 

• Iklini,;"m 
• I'J .. ·r,·idQ 1.1.: k C'hl" :! 1k.'I'!")Ilal :- l"!l lI c'l\(arios (= 

rJ,·,c-¡ .. ·¡'" ti.: l<,c'I",':I ¡.-
\ plica"" 1:. 1 .. ·.:l lIfa In .~.-"ica cid 1" """,iI 

LJ.:r.klO 1.1.: k .. 'tlIr:l:2 (.¡ 
\pli.:nr I ;L~ tc.:n¡.:,,~ (j" lc.:lul'a d.:1 ISI :- Fu,,,,jll' " 

'1 nr .. ':I .1.: I.:dura y ,: s,," l l llr~ d.: 1111 r .... p"n .... ( 11 

1.0< ~j~n.:ici~-,s \ (:'1'.-<1. ", ,,n .. ·r,,";\~ "" ..... 1 ~ig,,,, ti :1[1~ rc""' 11 ell el m.udi:.1 dC' kc ltll'.l . 
:1. CII,m.I,) 1,,-, ,'j.:r .. ·id .... \ l;lr""s I1n ~<lll [J.\: .... ",li,I,'" f><\r d si,!; 'lIJ _', ~cr:i d ,1,'>.:~ "l e ,/tI"". 1", 

Im'p<lllga dil' ... · ':ullelll .: 
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Ll'¡;tura Pcnmn:!I 

L~'c cllC:-'\t\ slguk'Ul1..: ~ lrulu ,,k contest:U'tl.: cslu pregunta.,:, 
• ¿ClL<il es la H.!c:'1 ccnlral \ tl.:$1S) (IUC el ,IUh)r quiere 11,ISll1ilir'J 

• ¿(:u.11cs s-m [a::; prin<': ljlillc!i IllellS (1 urgul1l\.:ntos en lllle stlstiencn su lú."lIS·) 
• I.COUlIJ t'Slull t)('gulll.:lndas c::.ltlS id..:uS'l 
• ( ,C\1I1l!' se n.:I<J":II1I1 <111 cOll la lesls'/ 

Pirat as somos y en el cam ino andamos 

Cuando era peque no. mi madre nos leía hislonas de Sandokan, el Tfgre de la 

MalaSla , y ve iamos a Erroll Flynn vence r animosamente a sus oponentes con 

galante pañoleta en la cabeza , en pelicutas del4 -blanco y negro , por supuesto-

Por consigUiente mi pnmera Imagen del Pirata era poco menos que idílica . fUene y 

valie nte, misericordIoso con el des~ahdo , delicado con la mujer, temerano con el 

enemlQo, e><perto de la mar oceanlca 

La plraleria esta profundamenle arraigada en nuestra cultura Francls Drake , 

el mas tamoso de los piratas, fue premiado por su re ina con el mulo de Sir, llegó a 

ser parlamentario en varias ocasiones (todas el las Interrumpidas por nuevas 

correrlas al Canbe y anexas) y fue alcalde de Plymoulh. 

Aclamados como héroes en su tiempo, los piratas alimentan la fantasia de los 

pueblos: son el Robin Hood que navega a toda vela cOnlra el orden estableCIdo. 

Asi , la pirateria se nos aparece a los oías como un aclO de revancha cullu ral , casi 

revolucIOnario está bien robarte a Microsoft o a Lotus, son el gigante del cuento al 

qUe Juanito le roba el arpa mágica (con lada justicia, porque el arpa era 

maltratada por el gigante) 

Las grandes compañias son simbólicamente ellmpeno y quital les algo no 

sólo es Justo , es una suerte de aclo patriótico En un pais donde los héroes son 
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4U Ses ión Planeación dr Tc-xlos 
• Ro.: \ ISlon ck l un~a ..:n gTU]}\) 
• 1':1 1...:,10 

• ]klinll:l{¡n 
• Ordl'n \ Jcrarquw 
• C ('I1W cnfr<:'lIlar el rdO Je escribir 

• Com:cl>C 1ón lid ICl11 tl/ohkl1 \'ó: 
• Las pr...:gunws 11l1 ]lorlanles. 

• Lu impnnílllci ll del nbicli\"\l 
• L\'$ mensajes davc 

• 1 Js~) de csqucma-; dt' cscrilura 
• Ejo.:rcicjo. k l'.]" la c.'\pli..::¡,.:iou "EI E1:óqu\.'11Ia· ' (ti U) \' dcsarrolbr 

UII C.ÍlU· II.-:io grupal P ¡¡:;O : I 1-',1$('. 

• Mell1J \) lit: plm ll'udóu. 
• I.lu\'ia de iJeas 

• Ejercicio de llu\ la Je iJcm¡ gn.lpal 
• OrdCT1Il11lien!l1 

• Ejen.:iciü de ,mlt:n."ull ienlo gnl¡)tl l 
• i\grupac lun 
• ~c leeCl ¡" n 

• Jcmrqui/llciÚrl 
• EJcrcicill de ugnlpill.·lún/sl'lcccllll1/j l'raqulI.<lcl'::m grupal 
• F~("nlUra a pnrti r de un tC IlW acürdndo con el profesor 

Dc!Sarmllar Inltos los p:lsn~ 

• I ¡nc:,. dc:.¡al,ol lnr un C:;'lllctnU dewllo,l,l :> iguicndl' In ll.l("nica 
t'sl udiadll. enn urmn'llIc. lema::; \ 1.'\l1ldusi tl1l. 
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r:J; 1111:1 .!fl'X!1 d~ gaslos: I'a~acion<,s.. cena d..: n3vidnd, r..:g~l {)!; 
Regala a f<.'clo, jiU lo cumJlr":s 
Tu f.1llli l ia lamhi.!-nli":lh! (I..:r..:.:ho 
Con din..:ro en la búlsa niJ~ ~ .. nlim<)l> ric()~ 
Por o.'j.:mplo. 1..: .:ollvicn..: gunrd,lf un 4OQ o y g3sl~r d r~s lo 
Disc uI..: i.'OII \ti t:1!11 i lb l'Ún U) u ~lIrlo 

. \l'u'!-T<bl": d..: la l11..:~la de .:nl'rll 

Guard.1 un!! pm1l! 

"O lo cambics":l1 ..:1'..:..:111'0 IX'T lo;; asa ltos 
1 ¡az una lis t'l d.: eÓ nH) Ii.' gustan'L u,,,.arlo 
Si vas a sal ir de l'al'a.:i!)Il.:..,. a11\:I;!:! lu co.:hc 

1.lm·i;. 
1. El ,.gnil1:lldo ..:~ 111 !kr<.'cho 
2. ¿Ya sa"::lst ... b n ,.:nl ;L de ..:u¡l!l1o l~ locn? 
.1 r .: 1" has g~,wdl} c(\n un rUlo ti,· ~fllcr.(o 

4, II:v una li~l" y prior;;¡::I In ~ cosas ..:n (11'<' 1": 
gU ~(¡lrin gU~ l nrlu 

5. ;0..' " lo .:mllbi,,,, en d e<'l;''') porCJu,: ha~ 
mudl O;; ,!Saltos en eSta '!-pocu 

Ií, E~ U!l " cpQCa d~ g:ISI\)~ : ":Ica'-'Íoncs. <:'<'11:1 
d..: n:l\"idad. r..:galos 

1 !\(g;II a~~~! '. Ill) I ~ ¡¡ClIlrrt' . 

K 1"" f:llm !i~ I,unbi¿n ¡i.:u,' (kr~L'ho, tl¡~dlldv 
..:on ella 

'J. Con din.:rú ... n 1;1 bolsill10S sentimos ! ·ieo.~ 

1 (1. I'<lf cjcmpl'1. le c.1n\'f"'l1'· gLl¡inla r \111 .If)~~ Y 
gnsl:lr d r..:~l v 

t 1. lJi .. ~\II~ ~ .. n ItI I;,mili" ~é-lIq 1 :~d2 
12. A,'u':rdme di.' la l'n':;;la d,' (,'11..:ro 
~liIftkH'n"1)-/1,1oo; 
1 1. )'" la ,'hmbids <11 .h1 "li ' ti ¡¡uf lao ~f~II"S 
1<. lb. tI"i1li jl ~ d, d",,'!I( Sll."!m-;ft u.' ,,,I,) 
·I(.,..g¡ "" .' U. I ,tif'-.d~,~~ht-kl ....... 

7. r:~ l-.;IO~illl mu~ honihl. pero .:on1 0 ¡d~a no 
Il OS ;l.:<,n::o (11 ohjcli , t) "Invilm'" l o~ ':llIpl'::JJ ",s 
:\ ha.:a un bt, ~n U", de <1 , aglllual(tú " 

1.1. !:.SI,) mduido ~n el pu01!') 10 
14. Lo ill ~ ILlil1lV$ ~n ~ I pUllto :.: 
15.. J.o il1~lu ¡mus 0.'11 ,' 1 ptuu(> " 
IG. , \I!ll'l"~ s~n una ".:ti"tdad , ·~.:nl11~ml able. 
110 "ien..: a l c:t~o :l >lUZ 
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Si uh~.:r\ lIS ':011 akn':'lJll , [Ndm- l1 \ll(,T '! U~ 11<,) ell " I'IUUIIOS llk:t$ '1U': npor!:!!! algo 1H1~\ú y 'IU" 

"n,)~ .. gl1alU.nlloS las g'1I1:'_<' d,' re\lT,ku:,r lo~ Ch.'t1l<' II\ I)!;. t\1:is ."k l an lc ~": I'~d 111.)1' '1 11": , F,n e~l": 

pas ,\ sol:l ll \e lllC d~ ~..:eh~I1lM 1" qu~ no nO!; S"·"~. 

e) Clasi ficar 

ClaxijictIT t.", llf.:r"lwr ItJj" " le""'J1w,-$u"ifll rl!-~ J' ,Iifer""d{,r I"s ¡:'''/XJl. 

Cuando r~-;I, 1t7.a'lh)f. ul\:1II1"'11I di:- Ideas I,")!i; dcm':llIo ~ al1ar.:-ccn ':11 d.: ~ orden, 't;, diJim0s q\l~ C5\a 

.... :"';¡d ~ri~li ... 1I e ~ prcei~a l1l..:nk In que k .1:1 ri'llIC"l.iI:\ In llm'j¡I, p\l~'!< perm ite rdkj ;II"~1 ~''',)$ 

"rC:lI;11> (un !X'us;m¡j~n\() no Ime;l[). 

Tra~ 1;. 11 11\"1;1 de ide;\'. ekgllllos I ; .~ que h.' II ,'1I " : ll orl" lnll\ lI.'~t r<l d l ~.'lII "O ~ .'1I111l1\11111OS el 

r~~I [) .... 1 1:. _~d\'rl' ló" \h .. )f:! \kOcnh \S 1('1111 ;", .:,m jun h's de ide:l~ re¡"c' jon:1tl:ls. [I:.ru f1i>der eLlrle 

e"l l"ll<'II1I"~ al k "'i'" 

Cl:,~, iie" r.:s eunlO r~>rm:l r ,'''.'111/00, <'ada Idea oell[':' IIn "::;1''' .'11) ]lrU!)I.', p.:ru 1I 1~ ilgnlllill1l<>S 

1'''' 1.1.' ..:kl ll ,·l\h\~ qu<' ~,)II'I':ut':l1. e"l1l<' ,m 1,,11., ~.)m !lll . 

1..:1 IIl:lIl~r" lila.- s..! llelll .1 th.' h:l<.'" rlo es :l"gnar Ilum .... os al,), u l.' :c", 11.11'.\ 101111 .11 {:"lIJ1n~ \ ú,uk 

(1 " Ilvlll[lr ... ,1 Ci ... l¡ IIIH' 1 1 nQ!llbr~ e~ e"U1» ~II\III" d~1 r;,eHIIO· n:pr~'~nl" el d~I1I~l1t ... e"11I UII en 

lOU grul''-' ck ¡ d<":I~. 

1':11":1 h",""r!u ~ Ig u.' ~.,h'~ p.,~\),; 

• hl~n:, d IIUJl1"r\.' 1 :. 1:1 p l'lm.'l"a ¡d ~ a Tnlt:. de dad.., nUlIlhr .. al grujlu n \jll'" <,urr"~r.(> nd.: (:, 

h .... ~~ 11\0 .. ,~ , ... n.:ll l,1 ,link Ih1ml'I\' d~~d~ 1:1 prIlIlCf¡. j d"!".ll11"~ 111m 111' , ,' h,ln e~tnhl c~ldu 

" illl ililmlt"s) 

• 1',.", ;1 l., ~~~und" ide" CumpJ' JI:. ~"'I !:t p" II" ':'~1: 1,'" .~ lIllil ur" 1,.'<' l' u~tI.' .'grllpur COI> lu 

I"',",e",, " ~, .'~ "~' . I",nl .. d Itllmer" 1 \ r"'IN" ~ I el IHJll lbre ,k gn'[k) c~ ,,<.Ie'- II :o <l,), SI 1W ,'-' 

pu,' d ~ '¡grup..r "'''1\ 1" 1'I"'I1I"r;l. :¡~,g n"l ~ .,I,wlIlcr" 2 ~ .!ale ' h1mhrc ,,1 I1U~',' gI' UP') 

• 11:1/1,; 11\h l1 l1' .. ,111 c'ad" ld"a' 

(.'umr:ira l.1 e,11I lu~) a tl".l t ,\d:l ~ e Inlcn(,l .:,¡ I"¡:-;!.-I,, clent!'" d" UII grllp" 11.' lgn :"I'l , 

S, 1\" .. ', ~lI fi,' I,· III,'m<.'lll.: ~mllla(. 111 11 .' e<)1I d b un g nll''' "".'',, 

['_1\ e¡lda I"C~U. re~'lIlú" " .:1 nUlI1h l~ dd grtlJ'" 1'1111 ":"'11(1 ~..,I1I,' '111 ""'a, ':' '1... .... 11- ':VlU .. ) 

U" ,'11<111,'11"1,, '1"" englul1,. l.l' 111.:-", ,Id g¡1 Ip" 

[ ,~,Ie <1 .. ' 'II""~J " I p",:"" gru!k)~ (':":lIr<)" di"", 1'1l1l,-i,) IIII)1 hl': lI I'"r" II."-.:r 111\ p:,r ti.: ... u :or1¡ll.,~ 1 

I .' ' tI":]IIr "C I~I ¡I"~ p"r ":Id :l gn'pu I'"~d:l IU<'go "",.'rihif~" 1111 1'''1" ti" 1',ITl'.t!')o, I :,~I " ¡'l1l'l i.':I 'IU" 
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ticl1 .. -,; '1 u .. · ~"r Ik"ihl.: CO I1 1:1., sim ilitudes ; si ti c:I\I:1 nU~",t ; d ~a k ,t .• ig uas un 'IUC' O grU[Il'. 1:o 

dt.,¡fi~lI"t,)(l ~¡gtulj .. ~, r" un ;1Va tk~ mlt~' pe'ludi,) , 

SigUt"'ud,\ <:vn IItI.:-¡:;tra Uuvi:l de ,deolS .1" cJ"')lpIO, ~:I d c pllr~d,t [hIT la ~" I"¡;Cl,)IL C~I :1 po..lriOl 

s ~ r su da~iJk:l.:i6n : 

ll uvia Grupo Nombre de Grupo 

1 1': 111 'uin;lldu es tu dcrcdw 1 Dcri!¡;ho lab'lra l 
2. ¡'y:1 s"e;l~lc la cueula de cuánto k 1<)<:a? 1 ~r"dJj) lahor;ll ,. Te lu ha~ Il,:Ulad" .. \ 11) un ;1110 ,1.: cs lhcrztJ 1 [),:re¡;h,. labuml , Ilal ulla 1i~la y prior iza las cosns en 4l1C le gll~l:lri:t 2 Cómo S:1s l'l rl o 

I!:lSlllrlü , '\' (j 1" "al !lhi,,~ el1 cf,,"ll' '.' PÚf<IUC h:, ~ n ,,'ch,'~ a~!ll h)~ , Entumo 

"" csl" " oca 
6. ~s una ¿pu .. 'a de gllsloS: \ ·'lclI...runcs , cen;l de na\'id" d, , Entumo 

n:l! alll~ 

7. 1 tI filmilia taUlhicn ti"ne derecho, di~ .. 'utelu c.:on.:lb , F;lInili" , ('un dlllero en 1:1 bc.b:t 1I0S sellllll1O~ rk0S ] EmQnlO , P" r .:j"mpl". le ",1n1 ¡elle g llafllllr ILl ) 4n~ " \ g"s!;¡r el , ['re' i,i')11 
re ~h) 

10 .\ .. \I..'rd,u.: .1,:, la .. 'II~ I;t tI~ ,,1I~1U 
, I'n:\'is¡üll 

d) Jerarquizar 

•• Te .m:lgll1a ~ 111m ":,1I\ml.l en d\ ~ ntl.: r,:, h ';t''¡;;1ll ¡tnnh: r" el ptl~ In:. Ii'..:g') I. l l ,lnte. d~S PI ¡~ , clltall . 

un ... t:. rde la "Il'n l ~d" ~ .. '1 .!" treme'. !,,,r;, lí u:lhzar ""11 el arr~,,') ,,\,, 11111'''11'' ~ ¡ cad;t 1''''1111" es 

~'\ ¡'Il)SU : d d ~ < " rd"lI plte'd.! ,[:,r:,[ (rU~k n [u \):"l'~r'''II ~¡a g<lstroIlUl1li .. ·'1 

J.'ral't ltll / :lf ,'S ,br 1111 ~",' :ll a full " 10li d" ro .... !l1l urd~n ;"Il ¡t'lIlu 1"'1" pl't ()f!d"d('S. por, " IUl' de 1" 

n,'p r,' s .. 'llt:lf ~I tlf(lcn .. 'n ql!~ d~bc eS~ri b ir~.:: ,,[ kxto . pl!~ ~ lileroll ~n gr:m p.n1e prvdll .. 'IO .. 1.-1 a;wr 

[..." d.:, ',,'. di"h)-' elnu1I1 .. ·I"l.\ 11ll0;1 1:1 primer"l.!e.l ¡Ir: 1:1 I¡'n ia. lItI " 1., <1"" ,;, lt\s i..l..:ral\\'" <lue del,... 

ini,'!;, r ,' 1 di~dlr~O I 
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lluvia Grupo Nombre de Grupo Jerarquia 

L IJa uinalt!.' ~ s lu d~r~dH) 1 D~r~chu I~h<lral 2 A 
1. ;,Ya sll~'lsk 1,1 ~ 1.~nlll de CWl111 0 k loca" 1 Dcr~d.o lahom l 2C 

J. T C 1,) Iw~ gan:1110 ,:on un .ulo d ... ~SrU~rI') 1 I>el\:dw laboral 1 11 , 11:11 un,1 lis ln ~ priorizlI las c,'~,'L~ cn 'Il1C te , Como gllstnrlo J r\ 

'ltstllria ' "s t'lrlU 
:>. .'\0 lo .::unbics cn d'edin ) por'lu,,' hay 3 bUomu le 

muchos as~hO!< en .:'Sla ~p<}.:o 

". E, una "llI),': . ti. gastns: \,'le:l.:ion<.'S, c .:na 3 1': nlO1llu 1 ,\ 
d" I1UI']lJad. rC!\:llus 

7. Tu r,tll1i1í:l 1,1I11h"'1I t¡"ne d ... ,..,ch,) , ·1 F;unitia , ,\ 
.ris .. 'u1<'l oJ LU!I dI¡, , Con dinl.'ro' cn la bul,~: l n()J; '~llIi!t1l1s TlC"~ J rlltOlllU 1 " 

9 ¡' or "j~ lnpl o. l~ l.'\) nl'l ... u", gU:1 rd"r un 4(r' v , I'rcl'lsiÓIl S il , ".u,lar..:1 rcsto 
1O, \.:uád .. t c dI.' 1:1 (.'Ik:Sl a .le .· ll~ro , 1'1 ':llsil'n 5 . \ 

el Ordenar en un esquema 

hml1nr un ~sqU~ l1I a ... ~ .'1 rc~ ull lldoJ l1 ,I(Ur:11 d .. ,los p i' ~,>$ 'Iu,: h,'I1IO$ dado pr~ l' imll"nL~ , Ytl. ll uC 

h .. 'm,)' _,..:1... .. -.. ' ¡oll :"lu. e'la~ifi..:a.r <J ) j.'fan lu¡ziH.lV. ll~' '1\1"".1:1 ~illj) l'<Jller ... n on1...n paSllf.:n limpiu, 

dlg~mils 1,) que h~ll1 os tr;¡nllpdo, 

h l1l nnUl 
,l . I;~ un:1 ~p<J~lI ti..: ga~tOJ$: l·ae·n .. ·I,", n~~, ..... 'Iln d" n;II·,(\.".1, r..:g~ I ,,~ 

b. ('<J11 dm':T<.1 el1 la bo ls:\ n<)~ S ~ Il11Ill ()~ Tle'Q~ 

... , ,'\ [) Iv l'al11b ¡~~ CIl .:I'.·.· tll') J)<)f'lllC 1m\' lll11dl<.>s a~al lvs .'11 .'~l a ép...-.:a 
2. (In rkrc.:l1<1 

,1 J 1 ,1gulI1.Ildu i!~ tu d~ r~dh) 

10_ 'J ~ lo has ~an .. dv ~"'II un ,uiu ti.: ... :;fll~ r/<) 
1. \ :1 S;lc'a~k la "'l ,,.nl:l (1.- e'UIlIl« ' It '<I':,!'! 

!. C,'mt!g:I~ I '!fl\l 
:1. llttt \lIla J¡ -; IU y ¡m'lfll:l I ¡ I~ ~, !~ ,~~ <:11 q ue l ~ S ll~' an'l gn.'t.lrl,) 

·1 ¡"'Im\ia 
;' Tu I¡mlllo .. lamh\l.'n Ile1! ': d..-rcd u,. d" ': ll!c!<' ':"11 .:-1la 

~ . 1'1"\ l ~ "'" 
" \.:u"rJ.lk d" la ':Il ,,~l a J" " n.'"", 
h. I' .. r,' ':111 11 .. , k ":IH)\ 1': 11": "Ilardnr un 41J":~ '- g:!_' lar d n;~I,' 
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Ahvra dcb<'nI OS rnuar ~ ¡ lc'IlCIIl(\l; ¡d~:ls 'III~ hag' lIl cl:!ro d m'r.ltul" c} ~1 cicm~, pu .. 's b 

COllll llll~:!.C,Ó Il sllck ser más d::~I¡\'a clL!~ ld() .. '\le!!l:!. 0;:,111 desf1e~lIt- y \111 (I/';/'f/;a¡e ad.:cuados. 1':0 

,,1 caso '111" h"rnos 1'"';S\(> .. ' umo "j"mplo, las ¡d"'ls " 11 d ~p~nado ti" ",nIOn\<'l pu"d~n ~., r"¡r~on1<\ 

1l! '~"~nl,K¡0n d~llc'm~ : I'~N no tCI1~ 1l1 U~ un :l1~rn~aJ~ Sll!I\ ~ : d ~MIU"II1~ 110 CQn~ I II)~ 111 "" 

d"~I)llk. W; , 11 11,", d"h~l11us ;I~r,;g:lr ¡l lgu ~\)ll I\J ,;~1u : 

5. Previsión . 
... . l'~il blcl1lu ;lgllin!lldo. pll~~ 1,' .. ·(¡SI \) Il\UdlO trabajO ganarlo. 
d. Jn fórmm~ \ . nlallc.1 nlllClI do: h11llM do:,:¡~i()n':5. 

En .. "'lO: 1I10m .. ' 111 0 , ·,tl c la ¡""'I\'I dcliu¡f 1111 I llul ..., Ell1lul ..., " .' ~OI1H) cI .. ~l rl~ 1 d~ IIIH! p"lkulll ti 1:1 

!,,,nad,l.k 11 11 d¡~e,, · tl~l1~ qll': s,;r alr;'d,II} [l,lf¡1 h,,~o:r >j lle el puhh~u w 'I.:crquc. pcrt.) d.:b" ~CT 

!lrme.!'1n ~ dl,mu~ un,) .. 'la ra ¡(k a ,1" ], \ qu~ "Il C,~Illr;'T .. ·I1l "'" .·U ~I lIllc'llor Por d,U ~.~ I1I"J"r dd;lIlr ~I 

hlul" all; nulo \.·uund" ya ':Ollhllll lJ' ~"n lus ~knWI1I ú., ~s!rUdnnlks dd k,,¡\1 " s.~ I"' I11"s \I\'~ o:~ lu 

411~ , '!nllQ!< tloll\:l· .. ·r. 

\ 'l lhml ~'h'~ lil ul"" tll1r" \.'1 ~jO: llll'h l. ,.1 1" '" 1': 1\llr':""I]','; 

• 11 ;¡);"'I1., I<.I (\. In dcr~d,u 

• S 3";'1c Jugu 11\11 ;¡guillaldo 

VI ["'II", .. r,, ~~ d"m:l.'I;uh, I~ rlll:l l y 1l 1> all"nd.· ,l l lI llO,;¡'-.. dd 1",,11) {~ I 1>1O: 1I .... ~ \111 1';111:1 del ' ';~ II' . 

Ih' e~ ~ . I 1" 111:1 11 ,IIIJ"li, '" " ... nlml l. n krú'Tt\ .'~ ,'\c ... si\'n lll ~ lIl o: ~b i"nl ' " p", .. ' ll d!ln ) p "r;1 el 1 ... ~IOf· 

d •• ); III".lhl " ... ~ Iln" I"rC~liI";(,Il. e' .:¡~n,\, perO I)"~ ' 1I1 lllli~n ~ 11 0 ~~ hubl!lr:' de las <.I"IlHI> el1 el 

dv.:um .. 'lll ll El scgündu "umplo: ~ I <*>1 ... 111 0,) : " m"lar ,\ 1:1 g~nk a h!l" ... r un PU ... II uso d~ su 

!Iguu, :o ldu" y C.I pvr IOI,\JU,' d nHi.< :I( I".: ,, :\(I.). 

C\l ll .11111111,). I;¡ ... nl'·,'.I" \ ~I d"l'l'c , .... ,,·nmplda.:1 ~sljl"!lI]¡~ Como ru~.I~ I ·~rs .... . ~c 1~l1n;, 1.'1 

IIn 'iIVI,'!/"/I' 'I"~ I",\k "l ('~ 11,'Hlr Jc ~' : I nl': ,-:", s~TI' ;rn .:!)mu un mar" de .. ' :m ... kr:l~ 11""1 11.:, !l1"II'''' 

1','1' ~"jlll " , \ " , I'I , ]llhU' Jlr"' \'Il)~ ~.' Il ~III:O~ jI!lI" uni! I ldll'id :~I""" lrl1\.· lIln,,lI,. 1'''1'0 ",\ 1' , ·d ~ IHI.·1I 

~'" 11 11" ': .\l m s" d~ i'¡¡,",r?:1 1.11 cad;¡ r\; '~' ~ u,kd 1'10 .. ·,1<.' ,,·.<lllhlfir, ludmL ngrq;~r" rt l llfmular !,,, 

1l1 ~~,1I1"1l1\) 1);1101 ~' I ;lbl~.:~!' ' 11 .. ·~~ru,·h lr;, 11 1I U nl\" 1/""" ¡' .... ·un·"r l'n ,hllldc e l (1.:.'! ¡I1<' ~ ,, 1 lra.1 C':I\' 

.. ·~~ ¡Ul \l"'i l),Il<h enu mll" ' ip,, CI,) 1l 
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5" SesióJI Desurrollo de textos 
• R~'\ ISló n lh: I tu-~';¡ \ I.'sqUl!tlWS 1.'11 grupo 
• I X'I 1 !~qllCmH;jl ' I'~'\ttl 

• I'JI.'n;i":lo Iccr lu c:-.pIH,:ucHm " l)eI C$quc l\lu al (c:\lo" \11 y 
tlC:illlT0l1ar un texto JlllW 11 ¡xl:>\.). 

• Fomlildón de UI1 cS<l lIe11l :1 persomd \cntrcgur ) 

• l)cSfln'0110 dc un ejercIcIOs en corrill l)í: ' del fCll1n ni esquema 
l l.'mrl!g:lr) 

• [{c\-isl\lt] del ,,:O\~¡ ullln 

• RI'C1!mlul: ll'lÓn 

• Dl1d"s d.,: ~'s¡onC'" predil ::' 
• 1':,\ilUh!ll fill<11 

• 1':' ;l ltulclón <Id taller 
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Ejcrcido # 1-' Del esqucma ;11 T cx lu 

1. El arranque 

EII "" f! rim'ipio se tiel/e la aleud ólI ,Ie/lecwr: ¡apro" edwf(,! 

Como.:n el amor a prim.:ra vi !; I~ . la pnlll.:r:¡ impr~"S i 6n ~~ fu nd:ulh.-ntal. Por cj..::mplu . ..::valuamus a 

),1 g~nte poi' .:.'lnm .:~t~ I'estl(\;¡, .. 'ompnUllOS discos por ~(I purt:ula, ,k.::1<lilllU!' l'fltf:Jr u 110 ,1 un 

IlI1.:VU r"'S¡¡IIU":IllI~ por d vislw.u 'lile d:ul1us ell la puerta, 

Es \lila earaci':Tlslic<l hU I11:mn , confiamos en la illwidiín, I]u,: nllS djc.: d ilo golpc "esto e~ bu",nu 

p:,n1 li" o b¡~n ":dej<lle t:U\ pl'OIUO como pn.:<l:,, ·', 

Digálll'lSlo (k' .:Sla man",nl: ",1 nmmq nt sonll)S .meo l1Iilllltm; de grnd~ 'lIJe ..,lll.'u¡')fnos 

c<)I1 ~.:dt1.. En CM: l :lp~o ll e.:idir:í s i nos res:. la un po..::o 111,;, de I> lI l i<'llll'0 () s i lo <, nl l,k:. m 01r:\ 

C\l¡.a, Y Il11mmlmenk, nu t()!l1:1 1" dCCISl0111¡:¡sadv en la IlIlpvr1:lllcla de la IIIfonu;I<"jón, ~ill<J <:11 

'I II~ lnn " lra,:ti,,¡1 k r<.'SUlh! <ti pr<,s<:l1l ~i:¡ÓII , 

l' icl'Isalo d~ e~la 11l3l1era: ':l1l1ll re~l ouruntc ¿de.:id.::g (¡ti'! pl310 p.::dir por ~u \'~Ivr nlllrrmcl'ltill '? 

tlI [JlolJnbk ' 11I~ k I'ro!o~up<' d lu't!a n.:.;- f'lutntl\o. pero 1" \'.:rdad ~s qu.: tomllS lu d':"::I~¡ÓII po r 

npclÍlo, por .UlIojo. como lo ha,'cl11os ,:omllrun .. ' nle los s<'r\'s hUIlUU1QS. 

i. E~o s igmfi"::'1 que \Id~u,,)., la!WIT 111 priudjJl0 1111 1'.lr de " nuuci¡u.lQ,< jll g050~, Il llllqUC I1 Q lcllgu lI 

~1I~lan('U1 "! 1\'0, 1 ... I'::011111111<,lIl!iulI es 1111 proC<'so 11,;: intcrncd6n ~ llI r.: [h!TS01I:tS: lo !luis 

r~':OI1l~nd"bk ~s <:<:r l"lIl"sj(j~ NII~~tro rth) <:s dur " l loclor ¡nlonna.:u·¡n ~1I1idl'n l e en el 1IJTarl(llI~ 

p¡lnl 1111" has:! Ull a bu~ n:¡ <!k~'<'IÓ I\ , 'lile n o>< sig:1 I<:y.:ndo SI ddlo.!riu 1);I~<'fI'J . o.) Il u,'"," ~h..,n" d 

~~H,~Yl.o en ~ Il",o.) de '11I~ d ICU1'! "" le Il1krcSC, 

1::'''0 no, lIel'l) (1 ,m" ,"OIl\"IJel'llcajn mú,.. el'm ea ~n el /mclO d.' 1m ró1:t.'M , lIIl>H¡/1I! l'of¡Ju 1111.1 

/UI");:.O de ¡vd ... ~I "'·1,;;,' I/U. 

El arr."l!ltI"",s d ,::lrtd ¡;k 1., [J<,1iclI l :~ I!I ~S Il"'C\,ldür deh~ sah ... r, CQn tos ... glJlp ... d ... v isl :!.. SI I:t 

p:heula <=s [Jaro ~1. I'u~s SI el e:lnd lo atrup~ en forma : ngallosa ,. lo hne: cnlrnr a wr \111:1 

pc lic llb lj\'" nu .. '~ I'ltr,t eJ. sált1r,) .. k J,. ~3J:t á 10$ pocOs milHlIOs <'u l1 la scn~ación d" haln::r s ido 

en¡;:u'ndo, ~¡ k slH:cdc \'ar¡ro; vcces, dejnrÍl d~ ~Q ltliru- ~1I los ,:mkks y es: lll~diQ d ~ 

~" ln l\lnl';lt"::IÚ\l h,lbra ]>C1',lIdo su H,n,',,}n, 

I~" r~MIIl\.:n · el 'lrr:t"'lui.' dd),.' ~c r s"ti<,i~nl ... m '::llh,' 'Ii rll..:1!1',l f)"nl nlrnp:lr :tl k':iOT, p.:r" Uln 

.. 'hm' ~oln" S~ :I 11<,~ .. ')I11f10 pllf!ll10 ,:ngltl1;trl(J, 
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2. Cuerpo de temas 

1.11)' ;.fell~ de! I'sqllo!mll ~e ./elx'lI d~'''vblllr ¡>l/C' I {/ /lfIea Si" priMIl' . /)o!rlJ .~jll f/I/jl/ . 

Id,,;,lm~llt.:, tm ~'(luC'llla d d,,: ~~hlr ~ u!i~i~lll.i.'m~nt~ d~I!llI ad¡l . de maucm qu..: ~,)I" ~~¡) nc ~ ~s;lr¡n 

\11' h ... Te d",nrr" II,,'¡.: .:"da I.:mn .:w ' I ~ lI id o en .!1 E.~ m {¡,~ scnc ill[} .: ~ crih i r el cllcrp" d,,:l, ." 1 ú qu" 

cl :HT>IIHltll' o lü "()ll,·lu.'1111l, :¡.~ i qu.: 'l(l h: '¡ch.'l1ga.'! dcI11 ~s , adQ tlc lll fl11 cll.:l prulc'pio: Cúmtl .'n 11'1 

1",,, 1.:1 . prlmer .. ,,!.c ha.'c , ' I .:ucJTX) 10 'I IIC 111,I\\CI1 Ii1 - ~ ~I lin a l \ · i..:n ~n Iús adOn,¡1s. In '111C ¡lt,. le 1:1 

\ ¡SI:I. 

El "~'1 " " !IIa '''~ II)-U.1:o 11 erc:lr p',rn,Ii.J' : cad:. numero (lcllla) del ~II "C,n.l pllCl!..: cQrres p<,md,,' 

e,)l1 '"10 ,1 filas 1"irr<I !iJli. Ilcro "" g.:n.:r:1l 11'1 dd)':rI!m\~ ~mp"c" r m;.s de UII 1II11nC m por p:, rrnfo, 

El pun., l i).:~ un r"dnm ,1..: id':;L~ rdnch)mdll.~ Cunu ,I,) yn 11 0 ~1)t1 ~ufi"i ~ nt':III"nl<: cel',· ~ll!l~. st' 

.1d ,,, '-:lIuhIlU' .1.: 1';11'1':'1 0 

'\0 hn\ 11111' lIl.:d¡'¡,1 prec,sa s<lhrc clIl!Ud ,J CI'C.1I un " " { \ <l parr:,f\l : 1\\1 ,o;, 11In sClldllo ":0,)"1<) 

d~':II ' '::I<l:, .17 p:,l:ohr.l' ').1 b,~ 7, lS 11ll ~;)~ b . 11~ú 'jll ~ d..:p.!'11J~ dd 1~1ll". dd Imbli'·<l a 'llI i~11 ~~ 

t1 ins~. tI.:1 111.:11,,) ~ II1d" ~,, .1 .. It l prO[1'" c~1 il " . .... "1 ':111k ,rg,', !,,,,,,,k '~" gui r .:sl ,l~ r.:~·,,, n,,,,,bCl ') lIc ' 

!;cll.:r:o"'-, 

1. .'\() ICl1!!" ~ lH'i s¡, 1"1 1" tk!;ar al tina\. Irola d.: S,' T' C.1 I1C, So,), p~ro no agt" 'll ~ r~s Id.;'l~ ~I\ 1111 sol,) 

' ·111I'I.:i .ulo ~¡ "i ~ 11 d \,,101' do.: In ':~" I1 " ll1 í.'l.k· r.1 1.,ht~h ': ' 1"..:1.:' I III I <,."~ muy imf"'rtn"lc 1'" 

<ll1'o p" l1 (tl1;" 111l.:ncn<Jo tI':",f d"mlm ndo ':l1 p .... ·o C~ p;'''I O. 

2, \ 1 r~dn ,· r¡,r..:' mC)"f I'llllcr uni) ¡,k" ,''''''1'1<'1'' 1"'" "'1ld,m y ,1 ,,,1;, mas (' 111'nde' se ':11I 11l> i.' 

d ~ "k ; , .:~ In ,,) ,~ ,""nhl:l r d" .¡rad,))] . " ill,' tll~o,) d ~ p(\rr~ I (1 s, .:1 "r'D': <'!l 1l11I)- g r :llak 

,\. 1 rnl n d,' c"," ¡h,r "I1U'¡o1 l1 "S ,lo: I,','s ¡i' JI'IIS ,'QI1 h> l1l;iximo ~ ~gn'I':orl ; .s . '11 p"I ' ,~,I;,~ (1,· ''''h" " 

dit'L lill(': I~ ,' (llIndo 1l1\)(:ho. EI!.·.·I." !1e~'c '¡ I ¡¡ dC''''') l1so~' "spa,·;" 1':' 1"" ¡J¡g..: ril' 1" 'lu,: c'</:¡ 

r.: ..: ,h¡~"d, > 

..¡ Ag n 'g:¡ ~ 1Ih1i lll l os ,'uilnd ll ~.:;) po,¡¡,I..: ugnlpar lú ' rac imos parr" r,.,,, ~11 gnlp"'~ ,k .:nlll.:nid" 

r.:1",· tom;¡d" s ('ad:, ' lIhlihd o..:.~ "" " ,h!..:n );1 dc S" idc,) ¡¡"lI1l·i[Xll. 

3. El cierre 

/)"1,, 11111 {,Ullf "lIl,eo ¡>lIrllllel'/"". 

I' : II ':~ ': 01" ¡". pc)'.' II ;I~ 'Iu,: ,1e1;,,'I.: ':\,<1 " 111 1.' .'Mr CII .U1.!O> k .' I1I11 :, ,"' ,h".:ur~<l l, N" .. , ¡¡ I..: !w 

¡la."dú '1\1,' ",[¡ ,'IIS t. 1);;g ll1 ~ c n ' 1I1 ~ 1 '\' l' i, la ,1 h" ,,':1< ,' 11 l., pr,,\ im ,1 c"I " IIII\:' .1.: \111 p.:ri,),l i~·., ¡Mr.' 
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sq;lIl r ley..:mlolllla l1ulll '11Ic' ya h:nnino ~ in qu~ 1..: di..:l'll ~ ":U~III;I '! 1' 1I'-~ ~~e~ 1" 'luC lralmnos d~ 

~\'i l:1r ":011 ..:;;13 rd1;:xi')II , 

l ~1~ ickn~ qu~ ~~ qu~d~n (/t>ie"ta,~ cOIT~n ~I riesgo de p~rdcr¡;c. Por ~o es 1I11port.:lnlC ~m.:l c h.:lr 

..:1 le .\ I,, '::oll 1111 Ill..:ns;¡j.: 'lu~ concluya. s inl":licc o punlualice lo expresad" en cllcXW, Al igllul 411e 

... 1 :lrr;mquc. el ,' ¡~ lTe ~s IUl mOmi.'nlO csp..:ciali.'n d l ~Xlo. pues S":CU":I1t:1 di.' I1U,'\'O con In 1¡lendón 

completa ()tlleclOr. 

I:.t< e l "lo"'~II I (J rm !":1 mand~rk un mcn~'ljc ,·one~nlrad (). 'lile se ..:xplica ~ j llSh lk:1 COI I lo 'IIIC 

hu lei.!«( cn e l rc~l(j dd du'limen" l. 
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A7- Material extra pal-a pl-ofesores, semestre 03-1_ 

Páginas representativas del material e,,"!ra para profesores del Curso 

propedéutico Comprensión de lectura y redacción, semestre 03-!. 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Septiem bre de 2002. 
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UNAM I FCPvS 

TALLER PARA PROFESORES 

ACnlAUZACrÓN PS/COPEDAGÓGrCA 

PARA LA ENSEÑANZA DE LECTURA, ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN 

Responsable: Jorge Valencia Garcia 

Introducción 

El propÓSito del taller será ofrecer herramientas prácticas para mejorar la redacción. 

Escrlb¡r bien, en lo que a este taller concieme, será lograr comunicar con precisión el 

pensamiento. Este no es un amblto para el desarrollo del estilo literario, ni para 

aprender investigación documental. 

Tampoco se ofrecerá un conjunto de recetas simples que mejoren la capacidad de 

expreSión, Mas bien, será un espacIo de práctica '1 reflexión en donde cada participante 

desCUbrirá, con la guia de un profesional, cómo puede mejorar la exposición escrita de 

sus Ideas. 

El diseño del tal ler, que presento a continuación, incluye aspectos que van desde la 

planeación del tema y el desarrollo de los conceptos, hasta su presentación final en un 

documento Impreso, pasando por consideraciones básicas de estilo, redacción, 

puntuación y ortograft'a. 

Metod%gia 

El metodo se centrará en el impulso a dos capacidades: poder organizar las ideas que 

serán redactadas y aprender a leerse y criticarse uno mismo. Para ello, es necesario 

desarrollar en los estudiantes la habilidad de pensar y planear el texto como un reqUisito 

de la escritura . También se recogerá Información básica sobre reglas, consejos y atajos 

que pueden ayudarnos a determinar la corrección o Incorrección de lo escrito. Las reglas 

sólo son significativas en la medlda en que qUien escnbe aprenda a dudar y a encontrar 

la Información pertiner)t e para resolver sus preguntas. 
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El taller estará dividido en cinco sesiones de dos horas, con temas y tareas 

específicas para cada una. Se combinará el estudio de técnicas de planeación, 

organización y desarrollo del texto con Información practica que ayude a mejorar los 

aspectos relaCionados con la redacción, alt ernando el tra bajo más conceptual con los 

elementos prácticos. 

La idea que subyace en esta mezcla es mantener la atención, Incorporar diversos 

aspectos de la escritura y hacer un recorrido que permita escribir desde el pnmer 

momento, dado el enfoque eminentemente práctico de este taller. 

En cada sesión, el tallensta deberá dar una introducción al InicIo, establecerá una 

dLScuslón grupal y propondrá un ejerCiCIO (que puede Incluir la revisión de trabajos 

asignados). Cada tema sera acompañado de explicaciones breves, ejemplos y prácticas 

que permitan profundizar en su conOCimiento. Se exPondrán conclUSiones y COnsejOs 

practlcos y, al final, se presentará la tarea a desarrollar para la sigUiente seSión y los 

materiales correspondientes. 

Novedades en el 2002: 

• cambio en el orden: Lectura I ortograña y puntuación I Dudas del Lenguaje J 

Esquema I Desarrollo de textos 

• Mas tiempo para Lectura y EsCritura, menos para Ortografia y Puntuación. 

• Material de apoyo para los esquemas y el desarrollo de textos 

Nuevas lecturas 

Introducción al taller 
L) Expectativas '1 alcances 
2) Examen diagnóstico 
3) la Norma hnguis lJea 
4) Una buena redacdón 
S} Revlsi¿'n de los matenajes de loS" 

alumnos 

Técnicas de Lectura 
1) Tecnlcas de lectum: 

a) 1r ' round 
b) IXI 
e) Foto-Foto 

2) Sintl!5ls y resumen 

J) Notas V subrayados (fichado) 
4) Hacer reportes 

Ortografía 
1) Que es la ortografia 
2) Acentuación 

a) El acento 'f el acento ottogra(,eo 
(ti lde) 

b) Reg las baslcas 
i) Aguda~ 

ii) Llanas o gl aves 
iii) Esdnijulas y Sobreesdrújulas 

e) Diptongos 
d) Monosílabos '1 acentuaCIón dlaeritica 



~) Ac~ntuación .. n palabras compuestas 
f) Otros casos de acentuadón: 

j) Interrogativos 
JI) Pronombres relativos y 

dete rminados 
3) Uso de mayuscula$ 
4) Gralias dudosas 

a) C¡ S ¡ Z 
b) B I y 
cl G I J 
d) R / RR 
'j H 

5) Dudas comunes 

Puntuación 
1) Sentido de la puntuación 
2) Uso de signos de puntuación 

al Punto 
b) Coma 

1) Pausa 
li) Numera"ón 
iii) ApoSición 

el la coma y la "y" 
d) Punto y cornil 
e) Dos puntos 
f) Puntos suspensivos 

3) Uso de sigrws expresivos 
a) Admiración I E"clamadón 
b) InterrogaCión 
e) Comblnaciones 

Dudas del idioma y Léxico 
1) Pnnclpios de redacción 
2) ¿Juntas o separadas? 
3) CompoSición de palabras 

Notas 

4) Adverbio~ compuestos con el sufijo 
·m~te 

S) Yerbos defectivos y unipersonales 
6) Dudas comunes 

a) Uso de verboldes 
i) Gerundio 
ii) Infinitivo 
iii) Participio 

b) Regimen pr~posicional 
el Concordancia 

i} Numero 
iI) Gef1ero 

d) Correspondencia 
i) Sujeto 
ii ) Verbal 
iii) Tempol<ll 

Planeación y desarrollo de textos 
1) Cómo enfrentar e l reto de escribir 
2) Uso de esquemas de escritura 

a) Concepción del tema, objetivos 
b) lluvia de ideas 
c) Ordenamiento 

1) Agrupación 
11) Selecclón 
¡ii) J .. rarquización 

d) Formadón de un esquema 
3l Aprender a discriminar, valorar y 

eliminar 

Conclusión 
1) Dudas 
2) Otros temas 
3) Recapituladón 
4) E"amen final 
S) Evaluación del taller 

El taller supone la diKuslón grupal de 105 textos presentados, por )o que es Indispenr.able 

qUi!': 

Los asistentes presenten trabajos en tiempo y forma para tener materiales de discusión. 

la dinámica propia del taller es Imposible sin el trabajo comprometido de cada 

participante, ya que iI escribir ~e aprende e5cnbiendo, 

La actitud frente a la crítica sea a la vez abierta y respetuosa. Aprender a Criticar y ser 

criticado es una habilidad central que el ta ller pretende d(!$arrollar. 
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Bibliografía básica: 

• CorriplO, Feomando, Oudas e Incorrecciones delldhma, l a rousseo, Mbtico, 1988 

• Rom¡mi, Atfonso et al., Ortografia, I?egbs y EJercklOs, Larousse, MéxICo, 1996 

Garda-Pelayo y Gross, Ramón et al., CDnjugadon, Larousse, Me~jco, 1982 
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Una bUl'na redacción 

DeCIr Que un texto está ~blen escrito" o " bien redactado" es una afirmación valorativa y 

cabe preguntarse en función de cu~les valores se le conSidera bien hecho. Hagamos una 

definición valida para este curso, dado que este es un taller de escritura funcional, 

donde el lenguaje no se juzga desde su valor literariO, ni vanguardista: 

lO bien hecho, en el marco de la redaCCión funcional, es muy modesto: conseguir 

el objetivo con el menor esfuerzo posible. El Objetivo de la comunicaCión funCional 

es provocar una Cierta reacción en el lector, al lograr tras mitirle un mensaje Que pueda 

comprender cabalmente. 

Buscamos la forma mas efic.iente de trasmitir un mensaje, no la mas elegante, 

hermosa o entretenida. Todos los demas valores de la escritura son bienvenidos -el 

humor, la belleza li terana, la Innovación, etcétera- en la medida en Que nos permiten 

c.umpllr nuestra tarea de comunicaCión mas fáCilmente. 

los valores que buscarnos en la escritura efiCiente son: 

• funcional idad 

• PreCISIÓn 

• Economía 

SenCillez 

FlIlIf. .. im. (didi,d 

La función a cumplir es comunicar, lo demás es secundilrio. 

Piensa en un martillo V en su func.IOn: gOlpear. El mango debe ser fuerte, con sU.leclon 

firme, fácil de manipular V ligero. Desde el punto de vista funcional, es preferible un 

martillo (UVa mango este hecho de acero y forrado de goma moldeada, por encima de 

uno de madera predosa o cerámica fina. 

Esto no Implita Que el martillo sea feo, smo que debe ser un buen Instrumento de 

golpeo por encima de otras caraaeri'stJcas. l os teldos que esCribas deben en primer 

lugar lograr su objetivo, es decir, deben trasmitir la Información y provocar el efecto 

deseado, antes que otras conSideraCiones. 
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Preú\>;ón 

Di exactamente lo que q/úeres deár, no miÍs y no menos. 

Ve al punto rápidamente, di con claridad lo que quieres y llama al pan, pan, y al vino, 

... lno. Eso es precisión. 

ECOlIomíll 

No permitas que tus conceptos se hundan en un mar de palabras. 

La economía del lenguaje es un ... alor muy fácil de explicar: decir con el menor número 

de palabras posible . No es tan fácil de lograr, sin embargo. La tradición cultural de la 

lengua española -y del mexicano en particular- tlende a la multiplicación de palabras. 

En general un buen principio es escribir en enunciados cortas y simples. Tal vez 

ahora pienses: "No es cierto: ahí tienes a Fulano, que es un gran escritor, y no tiene 

enunciados cortos ni sencillos; sin embargo, es un placer leerlo", 

Puede ser verdad, pero tal vez Fulano utiliza un lenguaje complejo debido 

precisamente a que es un gran escri tor, es decir, un experto de la escritura dedicado a 

manejar retos difíciles en el lenguaje. Mientras nosotros aprendemos a hacerlo, 

mantengárnonos del lado de lo sencillo. 

los corredores de autos pueden rebasar en curvas cerradas a 275 km por hora, con 

otros coches Igualmente veloces mOViéndose a pocos metros. Su profesión es jugarse la 

vida en máqU inas endernoniadanlente rápidas para hacer un espectácu lo que el resto de 

los mortales podernos disfrutar. 

Afortun;¡d;¡mente, nOSOtros no rimemos que hacerlo. Manej ¡:¡f lln auto de carreras y 

conducir nuestro coche por !as calles para llegar a una cita de trabajo o a dejar a los 

niños en la escuela son tareas completamente diferentes. Nuestra relación con el 

automóvil es básica mente utllitana: lo usamos como medio de transporte. 

Haz lo miSmO con tu texto: ve a donde tienes que ,r y [10 tomes nesgos innecesanos. 
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Sem: iIlez 

Si tu lenguaje no es comprendido~ has fallado como comunicador_ 

El escritor Antonio Machado se inventó otro yo: un profesor de gimnasia llamado Juan 

de Malrena, que disertaba sobre filosofía, arte y Ilteratura con sus alumnos. En alguna 

ocasión Juan de Mairena lanzó un reto a uno ae sus pupilOS: 

-&11 <1' I'h ..... ~ . ","'k,¡ ""u d "1,, 1"1'1111 '. ", cl\I'1'I1'>!: "["", '-""m<1~ 

~v"~lI':lu~hn ,U'I<J~ (luC' ,\~" ,)tc<"""" f., l 1;). nü" 

1\ 1 -JI IIIIIIIO' .... ·" 1'" lo '11'" s' !I, dll't.l 

- v,,> .• ,,~ I ,'d 1"",i"I)<I" "$0 ,." 1o"'S" "JI' 1'" 1"" 

10: 1 IIII ""II{., ,1<'''1'''',$ di' 111. <1,1:'1'. ''''¡T;I~ "1 " , '(" . jllI :<'. I " 1,1 " 11. · 

- N" "KI .. 11\. 01 

La manera mas sencllla suele ser la mejor forma de expresión, parece deCirnos 

Machado. Huye del discurso pretencioso y pedante: ser "muy elevado" puede acrecentar 

tu imagen de persona culta y refinada, pero definitivamente no mejorara tu 

comunicación. 

Ten cuidado con la verborrea, una peligrosa enfermedad consistente en decir lo 

mismo con demasiadas palabras y en repet idas ocasiones. la verborrea es enemiga de 

la preCisión y la economía . 
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AS. Evaluación de la Pl"Of. Arroyo 

Evaluación General. Talle/' propedéutico de Lectl/m y Redacción. 

Evaluación del taller del semestre Ol- l por parte de Rosío Arroyo 

Casanova, profesora participante en el curso ofrecido a los maestros y 

quien más tarde impartió el taller el sus propios alumnos. 

Noviembre de 2000 . 
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J:;VALUAC I ÓN GEN ERA L 
Trille,. Propedéutico de COl1lpremión de Lec(1¡m y Redacción 

Noviembre 21·30, 2000 

Por Rosio ARROYO CASANOVA 

tic. llell1r iz Zab:ll¡¡ Bu.~h. 
Covnl inadora de Orientación Escolar. 
Profesor Jorge Valt:nciOl GIln:íll. 
!\sesor dd curso para profcsurcs dd mller pmrx'deutico 
~Actu!ll ¡ l'lcir)lJ proagógica y comuniC1lción en d au!;!.':. 
PRESENTE. 
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1. INTRODUCC iÓN. 

Con la finalidad de mejorar la ealldad de los próximos cursos propedéuticos de 
comprensión de leclura y redacción se realizó una evaluación producto de la lmpartlción 
del curso y el aml lisis de los exámenes finales presentados por los alumnos . lo cual 
permite conocer la efectividad del taller propedéutico y el nivel de los alumnos en esta 
matena. 
La evaluación fue realizada en tres aspectos: 
, Evaluación del trabajo en clase. 
2 Evaluación de los examenes finales. 
3. Evaluación del taller por parle de los alumnos 

11. EVALUAC iÓN f}I·:L TRAUAJO F:N CLASr.. 

La evaluación del Irabajo en clase se llevó a cabo a traves de la deSCripción de la 
asistenCia al taller. las observaCiones generales a los manuales de trabajo asl como 
observaCiones generales lales eomo las características de los grupos V reaccIones ante 
las actividades. ta eficacia de las técnicas y dinámicas utilizadas. et nIvel de participación 
alcanzado y los faclores que lo obslacullzaron. También se realizó una aulocrJi jea 
respecto a la impartición del taller. 

El taller se impartió al grupo 0003 de la carrera de Ciencia Política y Administración 
Pública y al grupo 0005 de la carrera de CienCias de la ComunicaCión. 
El pmmedio de asistencia del grupo 0003 de Ciencia Polilica y Administración Pública fue 
de 11 alumnos e igual numero presentaron examen final. El laller empezó con 17 alumnos 
y termtnÓ con 11 . a lo lalgo del curso llegaron a asistir un lotal de 21 alumnos. incluyendo 
a quienes asistieron sólo una vez. La asistencia mayor se tuvo el primer dia con 17 
alumnos y la minima el pemillimo dia con 9 De los 11 que contestaron el examen fil)al 9 
eran hombres y 2 mujeres. (Véase Cuadro 1.2 y Cuadro B) 
El taller Impartido al grupo 0005 de Ciencias de la ComunicaCión conló con la asislencia 
de 20 alumnos en promedio. La asistenCia más alta fue de 23 alumnos y la más baja de 
19 durante el curso. El nOmero lotal de alumnos registrados a lo largo del taller fue de 29 . 
contando a qUIenes aSistieron por lo menos una vez El numero de alumnos que 
presentaron examen final fueron 19. 10 mUJeres, 8 hombres y uno más que no anotó su 
nombre. 

ASISTENCIA AL TALLER Grupo 0003 Grupo 0005 

PromedIO de asistencia 11 20 
Presentaron Examen Final 11 19 
Asistencia mas aUa 17 23 
~¡~tencia mas baja 9 l. 
Alumnos registl3dos duranle el taller 21 29 

2 
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/J, MI/lHI'111I1: Irllbaju, 

El manual requiere, como bien lo lnencionó el profesor Valencia, una edición más 
ordenada Que contenga un indlce y paginación, El manIJal para el profesor fue muy útil 
pelO es necesano expresar mejor las finaHctades de cada ejercicio y el tiempo aSignado 
para cada actividad , sobre todo en lo referente alltempo y extensión Que se dará a cada 
tema, 
Además es conveniente preparar un manual con hojas Independientes y desprendibles 
con el objeto de Que los plOfesores puedan llevarse los ejercicios para calificarlos en casa 
y los alumnos continúen con los ejercIcIos del manual. Esto, en ocasiones, le restó tiempo 
a las actividades en ciase, aunque se resolvieron pasando a airas ejercicIos pero la 
secuencia de los contenidos se interrumpla 
No obstante, la eXistencia de varios ejercicios y sesiones imparlidas detenidamente de 
puntUación y ortografla, nos parece convenienle agregar al manual de alumnos las 
mismas copias sobre reglas de puntuación, sintaxis y concordancias que fueron 
proporcionadas a los profesores, ya que varios alumnos mencionaron tal necesidad , por 
ser estos ternas los que requirieron mas tiempo para su desarrollo 

C. Ohse",uó/Jm'," g,'n<'fUll!l·. 

Un 9f3n acierto fue la aplicación elel examen diagnóstico, ya Que permitlo detectar las 
defiCiencias del grupo tanto a la profesora - para conocer el nivel del grlJpo- corno para los 
alumnos, al reconocer sus propias fa llas. 
Ante la lalta de !lempo para cubrir algunos contenidos se distribuyeron juegos de 
fotocopias que a cri terio de (a profesora se conslderarofl pertinentes y (Mes para los 
alumnos en temas como: locuciones latinas, ejemplos de verbos activos para plantear 
objetiVOs, conceptos de gramática y redacción , diferencia entre monosilabos y palabras 
con acento dlacrlllCO y acento enfátiCO, dudas ortograficas, abreViaturas corrientcs y 
simbo los de prefijos y unidades del sistema Internacional de unidades, estos ultimos 
fotocopiados del manual de profesores 
La revisión y corrección de los ejerCicios realizados en clase era muy rápida , en algunos 
casos, la reVISión debla acomparlarse de explicaCiones extensas Para vanos alumnos 
ternas como la acentuación , las funciones de los signos de puntuación y ejerCicios sobre 
el uso de algunas letras requieren aun de mayor profundidad 
De Igual manera, por el tiempo tan limitado, se emplearon algunas eS\fategias para que se 
analizaran en grupo las correcCiones realizadas por la profesora a las tareas de otros 
compañeros, lo cual resultó muy fructifero. Y es aquí donde se pudo apreciar un punto de 
comparación entre ambos grupos ya que, no obstante el grupo de Ciencia Política era 
más refleKlvo no realizaban las tareas, principal obstáculo para poder ejercitar los 
contenidos del taller De hecho, es posible que el aSignar actiVidades en casa o 
tareas haya sido el prinCipal motivo de la inasistencia en el grupo 0003, segun lo 
expresado por algunos en la evaluación del taller al mencionar la falla de compromiso por 
parle de ellos mismos 
Aunado a lo antenor, el pnnclpallnconveflleme para el óptimo desarrollo del taller es que 
no es obllgatono y la mayor parle del grupo no asiste y también algunos alumnos les 
cuesta IrabaJo comprometerse con las tareas y con la participaCión en clase. 
Respecto a las actiVidades y los eJerCICIOS realizados en la clase, la mayor!a respondiÓ 
bien e incluso fueron viendo sus avances rápidamente 
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Las caracletislicas de los grupos se expresan de la sigUIente manera: 

Clenc/. PotltJc. y AP C. Comun/cacl6n 

Grupo OOOJ Grupa 0lJ0$ 

Interes, grupo analítico Inletes, participación 
pero poco participativo activa, IntegracIÓn, 
y falla de compromiso. compromiso. 

NotOriO aprovechamiento en los exámenes finales del grupo con mayor cantidad de 
alumnos y del primer horario (grupo 0005). 

O. Critico COO/llQ profnoro IItd tol/lfr. 

Honestamente, al final del tal ler para profesores mi sen!ir fue que 'lO no debia impartir el 
taller propedéutico porque tenia deficiencias. Sin embargo, impartí ellaller porque me dio 
confianza la experiencia en la imparticlÓn de anteriores cursos propedéuticos. Sin 
embargo, durante el taller para profesores, al19ual que otros profesores y profesoras. nos 
percatamos de nuestras deficiencias y malos hábitos al momento de expresamos, ya sea 
de manera ora! '110 escnla. Aún asi nos atrevimos a dar el taller. 
Como profesora de este taller obtuve una óptima evaluación por parte de los alumnos. No 
obstante de las defiCienCias en la tematica a partir. Ante esta situaCión, me pareció 
sorprendente que varios profesores impartieran el taller sin haber aSistido al Curso para 
Profesores, esto me parece inadecuado porque no hay una uniformidad de contenidos del 
curso y s, nr el propio profesor, pl6viamente, detecta sus deficienCias, cómo es posible 
lIatar de orientar a los alumnos en ese sentido En lo particular, me Sirvió mucho el taller 
introductorio para profesores, pero me parece que la capaCitación en esta materIa debe 
ser constante pala il remediando nuestras deficiencias y, en consecuenCia, elevar la 
calidad de los cursos propedéuticos 

111. [VALUAC':I( IN 0 [. LOS EXÁM~:NES FlNAU:S. 

A. OMt,icllllJ$ para r(l llocer lu "fecotividat! dcltaller, 

En este respecto. el principal obstácuto para conocer la verdadera efectiVidad del taller fue 
que no se evaluó el examen diagnóstico de la misma manera corno se realizó la 
evaluación del examen final. Debido a que el examen diagnóstico se entregó a los 
alumnos de un dia para otro. solamente se revisó y se hicieron algunas observaciones ya 
que se trataba de diagnosticar el nivel del grupo en términos generales. 
POI lo anterior, no puede existir un punto de comparación que permita comprobar con 
precisión los avances de los alumnos a causa de que en la evaluación del examen final se 
aplicó una melodologra y en el examen diagnóstico oo. A pesar de ello, en general. en el 
examen final se delectaron avances satisfactonos. 

8. Princiflu le)· oval/ce!. 

Los avances mas notorios fueron en la elaboración de la sintesls, ya que en el examen 
diagnóstico muy pocos la lograron obtener. En el examen diagnóstico la ma'lorla realizó 
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un resumen y en el examen final sucedió lo contrario. Dentro de los avances mas 
satisfactorios se encuentran la aplicación de las técnicas para una lectura critica y el 
melodo para la obtención de un esquema de escritura. Sin embargo, los al/ances fueron 
Insuficientes pero aceptables en lo que respeda a la puntuación, acentuación y ortografía 

C. ESfrtllt:gill de r.vufuuri6f1. 

Se dlsenó una estrat89ia de evaluación para obtener la información f"lecesaria que 
permitIera obtener más que una calificación, una evaluación general del taller. la 
evaluación comprende tres niveles: evaluación general, evaluación por grupos y 
e\laluaclón por cada uno de los alumnos. 
El examen final se COdificó de la siguiente manera: 
Pregunta 1. Lee alen/amente y escribe una slntesisde este texto, 
Se di\lidió en tres rubros, asignando el \lalor de 1 para los dos primeros casos: 
~ pala quienes lograron realizar una slntesis clara (con sus propias palabras) , 
" para quienes hicieron una sínteSIS regular (sin llegar a la esencia) y 
oJ' para quienes realizaron un resumen. 
Pregunta 2. Plantea un esquema para desarrollar el tema "Los retos del PRI en el 
próximo sexenio" 
Se cuantificó a qUienes eJaboraron el esquema para desarrottar el tema propuesto, a 
qUienes realizaron los pasos para obtener el esquema, a quienes no lo lograron obtener el 
esquema , a quienes no lo hicieron o no contestaron. Además esta pregunta se cruzó coo 
la Pregunta 4, para saber si sabian los pasos para desarrollar un texto 
Pregunta 3. Describe las funciones de es/os signos de puntuación: 
aJ Coma 
b) Punlo 
c) Parémesls 
d) Oos plmtos 
Se asignó el \lalor de t para quienes respondieron bien , es deCIr, qUienes respondieron 
con claridad 'J precisión a las fundones de cada Signo de punluación obteniendo un to!al 
de 4 pUntos Para hacer la cuantificación de quienes no contestaron o conteslaron regulal 
o francamente sin idea clara de las funciones se asignó también el valor de 1 para obtener 
el total de estos \lalores importantes para conocer el aprendizaje en esta pregunta 
Pregunta 4. ¿Cuáles son los pasos para desarrollar un texto? 
Esta pregUnta provocó confusión en los alumnos, ya que muchos se confundieron con tos 
pasos para realizar una lectura crítica Sin embrago, se obtuvo el número de alumnos que 
mencionaron los pasos a través del esquema , como método propuesto en el taller para 
desarrollar un \eXIO, y se cruzó con la l espuesta de la pregunta 2, para saber SI 
desarrollaron el esquema solicitado en esa pregunta 
Pregunta 5. Corrige e/texto sigUiente. 
El texto estil compuesto por 17 renglones, se localizaron por renglón los errores a 
corregir. encontrándose un total de 42 , se menciona el tipo de corrección a realizar (por 
eJemplo o"oglal la, colocar una coma . quitar coma, concordancia, minúscula, etc) lo que 
dice y lo que debe decir. Por grupo y en lotal. se menciona el número de errores 
corregidOS Ademas, por grupo, se obtuvo el número de correccIones reallzadas por 
alumno y cuales fueron los errores más y menos corregidos. en total y por grupo. 

5 



Pregunu 6. Escnbe tu evaluación persona/e esle laller. 
Para cuantificar la informaCIón de esta pregunta abierta, se apticó la técnica de análiSIs de 
contenido '1 los resultados se conjuntaron eon las evaluaciones por parte de los alumnos 
soliCItadas en la "hoja de evaluación" de la COE. 

D. RUIII'lIdos dt la t l-alllacioll. 

Pregunu 1. Lee aren/amen/e y escnbe una sinlesis do este texto 
En el grupo 0003, 6 alumnos hicieron una síntesis, 3 la hicieron pero con palabras del 
teleto, sin llegar a la esencia '1 sólo 2 realizaron un resumen de un lotal de 11 personas 
que presentaron el examen, En el grupo 0005, 11 alumnos respondieron con la sínlesls 
solici tada, 3 no llegaron a la esencia del texto V 5 realizaron un resumen de un lotal de 1 9 
alumnos que presentaron el examen final. 
De la suma de ambos grupos, un total de 30 alumnos, los resultados generales son los 
siguientes 17 alumnos en tOlal realizaron una slntesis buena, 6 una slnlesls regular '1 7 
realizaron un resumen (Véase Anexo: Cuadro Pregunta 1) 

Grupo 

0003 
0005 

Cuadro Resumen Pregunta 1 
Total Alumnos Sint .. '- Slnteala 
Examen.flnal Buena Regular 

11 6 J 
19 11 J 
30 17 6 

Resumen I 
2 
5 
7 

Pregunta 2, Plantea un esquema para desarrollar el tema "Los relos del PRI en el 
próximo sexenIO" 
En ambos grupos, la mayoría planteó un esquema (16 alumnos), aunque 5610 9 alumnos 
plantearon un esquema eompleto con pasos. otros 9 alumnos no lograron hacerlo y 5 no 
lo hicieron No obstante, 15 alumnos respondieron adecuadamente a la plegunta 4 sobre 
los pasos para desarrollar un texto. (Véase Anexo: Cuadro Pregunta 2) 

Progunta J. Describe las funCIOnes de estos signos de puntuación 
a) coma 
b) punto 
el paréntesIs 
d) dos puntos 

Del lotal de alumnos, tan sólo 4 contentalon COHectamente la funciones de los Signos de 
puntuación, tres alumnos del grupo 0003 y dos del grupo 0005 En promediO los alumnos 
contestaron correctamente dos funciones, Sin embargo. es Interesante senalar que sólo 3 
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alumnos mencionaron tres de la funCIones correctamente y, de igual manera, 3 alumnos 
mencionaron correctamente s610 una funCión y 4 alUmnos no contestaron correctamenle 
(con clandad y precIsión) ninguna función de los signos de puntuación, 

Cuadro Resumen A Pregunta 3 
Grupo Alumnos 1 4 J 2 1 Ninguna func~ó-" 

Ex, Fin, funciones funciones funciones función con claridad 
0003 11 , 2 , 5 1 2 
0005 19 2 2 11 - 2 2 

TOTAL 30 4 I 3 ,. 3 4 

Por 01r.J parte, en total el 67% (20) alumnos respondió con claridad a las funCiones de la 
coma, 73% (22) alumnos lo hiCieron respecto al punto, 43% (13) alumnos respondieron 
bien y en Igual proporción de manera regular tcon poca precisión) en las funciones de los 
paréntCSIS y la mitad de los alumnos (15) respondió regular a la función de los dos punlos 
siendo esta en la que ¡an sólo 8 alumnos contestaron correctamefl!e las funciOnes de este 
signo de pUfl!uación , 4 no tenian Idea clara de la función y 3 no conlestaron (Véase 
Anexo' Cuadro Pregunta 3) 

, c"c;:',;;~ '~3 

p"",o ~3 

I 
; I 

-

5 3 ~ -
l os resultados al respeclo de los signos de puntuación no difieren mucho con los hábitos 
de escritwa que se pudicron notar con la cali fi cación diaria de lOS eJerCICIOS. en los cuales 
pese • reconocer la fallas y corregirlas, ,., continuaban cometiendo, aunque eo 
comparación con el examen diagnóstico y el examen final, fue nOlor1a la clandad con la 
(IUe se expresaron las funCiones de los Signos de puntuación , SI bien el óptimo empleo de 
las mismas no se haya logrado del todo 

Pregunta 4, ¿Cuálos son los pasos para desarrollar un tex to? 
En lo que respecta a esta pregunta, hubo una confusión en los alumnos , ya que 
contundieron la lécnica de la obtenCión del esquema a través de lo, pasos para 
desarrollar un texto con la técnica para realizar una lectura critJca. 
En genera), de los 30 alumnos de ambos grupos que presentaron el examen final , 18 
alumnos (60%) indicaron los pasos para la obtenCión de un esquema y 5 menCionaron , 
adicionalmente. aspectos a considerar en la presenlación de los textos Sin embargo, 5 
alumnos expresaron los pasos para realIZar una lectura critica, 2 de ellos mencronaron 
ambas recnicas 
En comparaCión, 7 alumnos no contestaron la pregunta , aunque 4 de ellos hicieron el 
esquema requendo en la pregunta 2 y. en lotal, 20 alumnos respond ieron la preg unta 2. 
referente al pl¡mleamicnto del esquema (Véase Anexo: Cuadro Pregunta 4) 
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lo anterIOr indICa que la técnica fue aprendida aunque existr6 confusión respecto a la 
lectura y el desarrollo de un texto. Además en 10 referente a la presenlaclÓn de los textos 
es relevante que algunos recordarán la importancIa de los aspectos de la presentaci6n de 
los escri tos, ya que fue un tema vis to con poca profundidad 

Cuadro Resumen Pregunta 4 
Grupo 1 Alumnos Esquema Lec .... NoconteslÓ Aspectos RE$P2 

Ex. fin. Critica Presentación 
~ 

0003 11 5 3 3 t B 
0005 19 13 2 4 4 12 

TOTAL 30 1B 5 7 5 , 20 
~ 

Pregunta 5. Corrige el teJCto sigUIente. 

En el cuadro A del Anexo, se puede apreciar que los errores más corregidos en el texto de 
un lotal de 42 fueron 4, los codificados con los números' 2. 8, 20 Y 22 referentes a 
concordanCIa , ortografia, dos punlos y colocar coma·minuscula, respectrvamente SIO 
embargo 14 errores fueron menos corregidos en una frecuencia de O a 5 veces y el error 
codrfteado con el número 15 no lue corregido por nadie 
Cabe seria lar que los alumnos se percataron de la mitad de los errores ya que de un tolal 
de 42 la frecuencia más alla de corrección se ubrcó entre 20 y 24 errores correg idos 

e d R u. ' 0 esumon AP regunta 5 I Frecuencia I Frecuencia Total de No. Errores 
Dar r .. nnos Media Correcciones Codificados 

24-20 2' 4 2,8,20.22 . _ 
19-15 

~ 
1. B 1.4.5.18.24,26.27.4\ 

14_11 11 B 3.11 ,19,21 .28 .. 29,33,40 
10·5 B B 6,7.23 .31 .32.35.37.39 
5-0 t Y 2 t4 9,10,12.17,25.30.34.36 ,38,42 

En el cuadro B del Anexo se aprecia el tolal de correcciones por alumno ~ pOI grupo. El 
10tal de errores corregidos por alumno se muestra en el cuadro de "Resullados del 
examen final " y por 9rupo en el cuadro resu men B y en el cuadro A del anexo 
En el grupo 0003, el número mayor de errores corregidos por alumno fue eJe 21 y el menor 
de 8, con una frecuencia media de 11 errores corregidos. En el grupo 0005, el numero 
mayor de errores corregidos por alumno fue de 25 y el menor fue ele 6, con 13 errores en 
promedio corregrdos 

CUoildro Resumen B Pregunta 5 

I Grupo I No. mayor d •. ' No, menor de Promedio de 
errores correaldoa corrección 

0003 21 8 11 
0005 25 6 13 
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I V. [ \',\ LU,\C!ÓN DEL TALLER I'OR LOS ALUMNOS. 

Se analizó el contenido de las respuestas a las preguntas planteadas en la hOJa de 
"evaluación' proporcionada por la Coordinación de Orientación Escolar. Los alumnos 
respondieron de manera anónima sobre sus impresIones acel ca del laller. la utUidad del 
mismo, la lorma de impar1irlo. lo que mas les gustó y lo que menos, asi como comentarios 
generales 
Debido a que las preguntas eran abiertas, la estrategia instrumentada en esta evaluación 
constshó en agrupar las palabras y las ideas clave mencionadas por los alumnos en las 
respuestas a cada pregunta, Asi pues, con la aplicaci6n de la técnica de análisis de 
contenido se obtuvieron los principales comentarios. opiniones e impreSiones generales 
de los alumnos respecto al taller. 

A. H¡>:;¡¡fludlll' dr 11, ew,l ulló(m p/}r par le de lu} ulllmnu}. 

Respecto a los comentarios generales la mayoda coincidió en que la lectura y la 
redacción son herramientas muy impor1antes para comunicarse. Cabe mencionar que en 
otra pregunta se cuestionó sobre la Impor1ancia de la lectura y la redaCCión como 
herramientas en las ciencias soc+ales, a lo cual la mayorla afirmó que es necesario 
eKpresar las Ideas para la divulgación y comunlcactón de los conocunientos Además de 
COincidir en que en ctencias sociales se requtere del análiSIS critico de los textos 
En lO referenle a que les a'l'udó el taller, la mayoria mencron6. sobretodo, a reconocer los 
errores or1ogralicos y las herramientas para corregirlos , la aplicaCión de metodos para 
comprender '1 ledaClar mejor tales como el esquema. para muchos el taller les ayudó a 
realizar la estructura de Un lexto, También reconocieron que ap¡endieron a plasmar por 
escrrto sus Ideas en orden, resol .... er dudas y. en si , a reafirmar los conocimientos sobre 
redacción 
En la lorma de Impartrr el curso por parte del profesor la mayorla la calificó coma "múy 
buena profesora '", ademas de mostrar un interes en enseñar y notable preoclJpación por el 
aprendizale y para la resolución de dudas. Otros cOincidieron en que no fue tedioso el 
curso y respecto a la profesora se refirieron corno agradable, amena. clara, dinamica, 
sencilla , muy entendible, e>1celente, entre otros callficatíVos favorables Sin emba¡go, 
también hubo qUien menCionó sobre la relajaCión del grupo, sobretodo en el gflJPO 0003 
Aunque sel'ialaron el poco Interés por ¡ealizar las t':lIeas, la falta de complomtSo y <lpalia 
del grupo De tgual forma. a la pregunta qué te pareció, la mayoría caltficó al taller como 
bueno y muy bueno, no obstante la cuesttón del ttempo y el horariO, aspecto aludido por la 
mayoría en lo que no les gustó 
lo que mas les gustó del taller en orden mencionado de tmportancta fue la forma de 
impartirlo, las tecnicas y métodos de lectura y forma de redactar, entre toros aspectos 
referidos a factores posi tivos respecto a la clase y los conlemdos ya mencionados 
Para la mayoria, el malerial fue bueno y muy Gtil para las dudas que surgeft En menor 
medida el malerial contenia lecturas interesantes, ejerCicios practicas y esta muy 
completo Sin embargo, comentaftos sueltos COtnciden en que le lanó lnformaclon, que 
estaba revuelto y muy resumido y que le fal taron reglas de puntuación Y. por ultimo. a la 
pregunta l te fue utíl? Por supuesto, la gran mayoria contestó de marlCra afirmativa 
(Véase Anexo CUOdIO: Resultados de la evaluacI6n por parte de los alUmnos) 
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B. CrificfI a fa hoja dI! "(! ,·r¡fu/J ció .. " de fa COE. 

De enlfada . la hOJa de evaluaCión no fue realizada par'a el laller de Redacción, ya que 
algUien la estrucluró para el taller de malematieas y, con ello, obtener datos cuantificables 
y apreciaciones sobre el taller, Sin embargo, las preguntas eslán mal plantearlas. se 
repiten, debido a que no están codificadas o bien no se preg untan los por qué de la 
ut¡tidad Un ejemplo de ellos fue la pregunta: "Te ayudó a" y la preg unta ¿Te fue út¡l? se 
podda contestar 51 o no, pero luego qué. habria que preguntar en qué sentido y en una 
misma pregunta 
Por lo antenor. es necesario elaborar una evaluaCión espeCifica para el Taller de 
Redacción V proponemos integrar las siguientes aspectos: expectativas, cumptlmienlO o 
no de las mismas. principales beneficios" sugerencias para mejorar los cursos, los 
conceptos o temahcLls más interesantes del taller, contenidos a profundizar, contenidos 
més novedosos. pflnclpales dudas, opinión sobre el método y matenal empleado para la 
Impartlción del curso, deficienCias del curso, entre otros temas Importantes para evaluar _ 

\ ". CONC I.I)S ION.:S GENERALES. 

la aplicación del examen diagnostico permitió detectar y reconocer las defiCiencias del 
grupo tanto a la profesora como a los alumnos, sin embargo debió evaluarse 
detalladamente como el examen final para tener un parámetro de evaluacl6n y medir COr') 
ello la real efectividad deltalier. 
El PrlnClpallnconveniente para el desarrollo del taller y. en cierta forma, su efectividad es 
el duración y el horano destinado al mismo, cada vez para ser mas convlflcente la Idea de 
If1sertarlo como parte del plan de estudios por su Importancia y utilidad en el perfil de los 
alumnos de la Facultad de Ciencias Poli ticas y Sociales 
Pese a la corta duración del taller, se brindaron técnicas y herram1entas para la 
comprensIón de lectura y la redaCCión de los textos que los alumnos emplearán a lo largo 
de su canela profesional. SIfl embargo, es necesario dedicar mayor Imponancia a esta 
malena . 

VI. PltOI' IIE:STr\s . 

Una evaluación específica para RedaCCión elaborada por lOS proles ores en la que se 
realice una sistematización de resultados y eX1sta un punto de comparaCión, 
lagrandose asi I~ finalidad de la prueba de evaluaCión pre-post. 

2 Evaluar sistematlcamente la evaluaci6n diagnóstica la! y como se presenta la 
evaluaCión fina l del taller, estableCiendo oon ello una comparación y una efectiva 
evaluaCión del impacto del l11ismo 

3 Dar a conocer lo más pronto posible los result<ldos a los alumnos. 
4 Más tiempo para la Impartición del taller y que el curso tenga un cariletel de 

obligatono. O bum. la posibi lidad de que el taller vuelva a contemplarse dentro df!1 plan 
de estudiOS de la facultad debido a la Importancia del conTenido del mismo para el 
desarrollo profesional de los alumnos que se forman en la Facultad de CienCias 
Polillcas y SOCiales . 

5 El curso para profesores debe ser reqUisito para Impartn el taller, con la finalidad de 
uOlformar el contenido y los resultados del mismo. 

S Con la finalidad de planear mejor la imparticlón del curso propedeutico se hace 
necesario un mapa-gula para cada sesión o clase del curso los maestros pueden 
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adecuar tiempos de acuerdo a las necesidades y demandas de cada grupo, sin 
descuidar los contenidos generales que el curso de Lectura y Redacción debe cumpliL 

7, Anexar al manual de trabajo para alumnos las copias sobre ortografia y gramatlca del 
manual para profesores. 
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