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INTRODUCCIÓN	

	

Desde	 la	primaria	 la	 instrucción	en	español	 y	matemáticas	 es	 fundamental.	 La	 cantidad	de	horas	

dedicadas	a	una	y	otra	disciplina	sobrepasa	por	mucho	el	tiempo	de	otras	asignaturas,	pues	ambas	

estructuran	el	pensamiento	gracias	a	la	reflexión	sobre	sus	elementos.	Sin	embargo,	hay	una	especie	

de	prejuicio	sobre	el	español	que	le	escatima	esa	capacidad.	

Durante	mucho	tiempo	me	he	topado	con	ideas	como	“qué	más	da	cómo	se	hable	o	escriba,	

si	me	entiendes,	todo	bien”,	“es	tu	idioma,	cómo	no	lo	vas	a	saber”.	Otro	prejuicio	es	el	relacionado	

con	los	aspectos	ortográficos,	pues	muchos	creen	que	saber	expresarse	en	nuestro	idioma	se	reduce	

a	la	ortografía.	Esto	es	preocupante	porque	algunos	de	esos	profesionistas	se	dedican	a	dar	clases.	

Están	frente	a	grupos	tanto	de	educación	media	superior	o	superior	y	ese	desdén	por	el	uso	adecuado	

del	idioma,	tanto	oral	como	escrito,	tiene	graves	consecuencias.	

En	la	maestría	se	nos	dijo	en	más	de	una	ocasión	que	todos	los	maestros	son	maestros	de	

lengua.	En	el	coloquio	anual	de	maestrantes,	una	profesora	de	biología	refirió	su	experiencia	acerca	

de	 este	 tema;	 su	 conclusión	 fue	 que	 era	 vital	 que	 todos	 los	 profesores,	 sin	 importar	 el	 área	 de	

especialidad,	 lograran	un	buen	manejo	de	 la	 lengua	y	sus	recursos.	¿Por	qué	persiste	entonces	 la	

postura	de	que	mientras	se	entienda	lo	que	hablas,	lo	demás	no	importa?		

En	la	escuela	se	ha	intentado	mejorar	en	diversos	aspectos	la	enseñanza	y	aprendizaje	del	

español.	Para	ello	se	han	implementado	y	adaptado	nuevos	enfoques	con	los	que	se	espera	que	los	

alumnos	comprendan	cómo	utilizar	y	apoderarse	de	su	lengua	materna.		No	obstante,	la	instrucción	

en	español	sigue	sin	comprenderse	en	toda	su	complejidad.	Por	ejemplo,	en	el	Colegio	de	Ciencias	y	

Humanidades	un	estudio	reveló	que,	junto	a	matemáticas,	la	asignatura	de	comunicación	es	la	que	

presenta	mayor	número	de	reprobados,	(CCH	2006-2012).	Las	dos	asignaturas,	como	mencioné,	nos	

auxilian	en	el	procesamiento	de	 información	y	en	 la	 lógica;	 sin	embargo,	 se	arrastran	 semestre	a	

semestre	y	el	número	de	jóvenes	que	no	obtiene	su	certificado	debido	a	este	problema	aumenta.	

Según	 ese	 mismo	 informe	 del	 CCH,	 los	 alumnos	 no	 comprenden,	 y	 por	 lo	 tanto	 tienen	

dificultades	al	usar	las	unidades	pequeñas,	las	partículas	de	diferente	naturaleza:	que,	cual,	como	o	

para.	Hay	diversos	tipos	de	partículas,	pero	todas	obedecen	a	una	lógica:	estructurar	y	dar	coherencia	

a	un	texto.	Ya	sea	que	usemos	oraciones	subordinadas	o	que	unamos	párrafos	de	información,	esos	

elementos	mínimos	funcionan	como	las	tuercas	de	una	estructura,	de	un	engranaje.	De	esta	idea	es	

de	donde	parte	este	proyecto	de	tesis.	
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Si	 vemos	 el	 texto	 como	 una	 casa	 o	 edificio,	 estas	 unidades	 mínimas,	 generalmente	 sin	

significado,	aunque	no	siempre,	son	los	castillos	y	las	trabes	que	evitan	que	las	paredes	se	caigan.	Por	

lo	tanto,	es	necesario	trabajar	en	estos	aspectos,	y	entre	ellos	en	los	marcadores	discursivos	ya	que	

ayudan	a	que	 los	textos	“no	se	caigan”,	a	que	tengan	una	progresión	 lógica,	más	fluida;	esa	es	su	

función	primordial.		

Los	marcadores	discursivos	tienen	la	ventaja	de	que	no	varían	mucho,	pueden	aprenderse	

algunos	de	memoria.	Lo	importante	es	que	se	comprenda	la	función	que	desempeñan	en	el	texto,	la	

cual	 determina,	 dicta	 y	 dispone	 el	 autor.	 Estos	 elementos	 ayudan	 al	 desarrollo	 de	 la	 madurez	

cognitiva	 de	 los	 estudiantes,	 debido	 a	 su	 naturaleza	 pragmático-discursiva.	 Los	 marcadores	 son	

importantes	 y	 trascendentales	 para	 la	 escritura	 y	 la	 cognición.	 Por	 ello	 no	debería	 haber	 sido	un	

problema	encontrar	material	para	este	trabajo;	sin	embargo,	no	fue	tal,	me	enfrenté	a	un	sinnúmero	

de	problemas	para	localizar	textos	que	funcionaran	como	modelo.	

Entre	 las	 dificultades	 a	 las	 que	me	 enfrenté	 está	 la	 abrumadora	 cantidad	 de	 bibliografía	

dedicada	a	la	lectura,	estrategias	para	la	comprensión	de	lectura	o	libros	sobre	cómo	leemos,	qué	

hacemos	o	qué	hacer	mientras	se	lee.	Pero	la	restringida	bibliografía	dedicada	a	la	escritura	y	no	deja	

de	ser	paradójico,	pues	leer	y	escribir	van	de	la	mano,	son	dos	caras	de	la	misma	moneda,	sin	dejar,	

por	supuesto,	de	lado	la	oralidad.	

Entre	 los	 pocos	 trabajos	 dedicados	 a	 la	 escritura,	 son	 aún	 menos	 los	 que	 mencionan	 y	

desarrollan	el	tema	de	los	marcadores.	Se	habla	poco	de	ellos,	casi	se	dan	ejemplos	y	hasta	el	número	

de	cuartillas	es	escaso.	¿Qué	sucede?,	al	respecto	Víctor	Moreno	señala:	“[...]	es	incomprensible	que,	

valorándose	 la	 escritura	 como	 él	 no	 va	 más	 de	 la	 perfección	 lingüística	 de	 una	 persona,	 no	 se	

contemple	como	uno	de	los	objetivos	más	importante[s]	del	desarrollo	de	la	competencia	lingüística	

del	alumno”	(2008:	11).		

Mucha	de	la	información	sobre	marcadores	discursivos	se	encuentra	en	libros	de	retórica	y	

filosofía,	lo	que	refuerza	la	importancia	del	tema	en	la	instrucción,	pero	no	hay	propuestas	didácticas,	

no	hay	material	que	incluya	el	trabajo	consciente	de	estos	elementos,	lo	cual	no	deja	de	llamarme	la	

atención,	pues	quiere	decir	que	fuera	de	los	trabajos	descriptivos	de	la	lingüística,	no	hay	didáctica	

del	discurso,	o	por	lo	menos,	no	bien	desarrollada.	Se	necesita	dar	ese	salto	porque	los	marcadores	

ayudan	en	el	desarrollo	del	lenguaje	oral	y	escrito,	y	auxilian	en	la	comprensión	lectora.		

Como	en	su	momento	 lo	mencionó	Emilia	Ferreiro,	en	Cultura	escrita	y	educación	 (1999),	

parece	que	cada	disciplina	va	por	su	lado;	los	pedagogos,	psicólogos,	filósofos,	particularmente	en	la	
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lógica	(operadores	lógicos),	los	lingüistas	y	especialistas	en	retórica,	todos	ellos	dicen	algo,	pero	no	

se	han	integrado	para	trabajar	los	marcadores.	

Esta	tesis	es	una	propuesta	sobre	un	tema	trascendente	para	la	escritura	y	la	comunicación	

en	general.	El	objetivo	es	que	los	alumnos	sepan	usar	estas	partículas	y,	sobre	todo,	que	entiendan	

la	 función	 que	 desempeñan.	 La	 secuencia	 presenta	 ejercicios	 para	 usar	 marcadores	 y	 también	

propone	acudir	a	la	planificación	de	la	escritura,	es	decir,	redactar	borradores,	corregirlos	y	retrabajar	

aquellos	 aspectos	 que	 puedan	 mejorarse.	 Pretendo	 que	 los	 alumnos	 redacten	 un	 comentario.	

Considero	que	es	 un	buen	 inicio	 y	 un	 ejercicio	 que	 enfoca	bien	 el	 propósito	 de	que	 los	 alumnos	

construyan	una	opinión	a	partir	de	sus	conocimientos.		

En	el	capítulo	uno	hago	un	recorrido	breve	sobre	la	importancia	de	la	escritura	y	cómo	se	

usan	los	marcadores	del	discurso.	El	objetivo	es	dar	un	panorama	para	que	se	comprenda	cómo	se	

utilizan	los	marcadores	en	un	discurso.	

En	 el	 capítulo	 dos	 hablo	 de	 los	 marcadores	 discursivos.	 Presento	 únicamente	 algunas	

características,	 pues	 el	 material	 sobre	 estos	 elementos	 continúa	 discutiéndose	 desde	 posturas	

distintas	como	la	semántica,	pragmática,	sintaxis,	etcétera.	La	finalidad	de	este	capítulo	es	dejar	clara	

la	 función	de	 los	marcadores	dentro	del	 texto	y	cómo	ayudan	tanto	al	emisor	como	al	 receptor	a	

comprender	un	mensaje.	

En	 el	 capítulo	 tres	menciono	 las	 bases	 teóricas	 que	 usé	 para	 realizar	 esta	 propuesta	 de	

trabajo.	 Como	 el	 capítulo	 es	 breve,	 pues	 considero	 que	 saber	 cómo	 Piaget,	 Vigotsky	 o	 Ausubel	

llegaron	a	los	resultados	que	ahora	todos	conocemos,	es	interesante,	pero	interfiere	con	el	propósito	

de	centrarme	en	el	tema	de	los	marcadores.	

En	el	capítulo	cuatro	se	presenta	la	propuesta	de	trabajo;	la	secuencia	didáctica	con	la	que	

espero	que	los	estudiantes	produzcan	un	texto	legible	y	claro	en	el	que	expresen	sus	ideas	sobre	un	

tema	particular.	Por	último,	ofrezco	las	conclusiones	en	las	que	trato	de	hacer	un	balance	sobre	el	

trabajo	que	propuse.	

Sea	pues	este	mi	aporte	al	conocimiento	y	manejo	del	español	a	 través	de	un	tema	poco	

aprovechado	hasta	ahora	en	las	secuencias	didácticas,	pero	presente	en	los	programas	de	la	materia	

de	español	o	comunicación.	
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CAPÍTULO	I		

ESCRIBIR	EN	LA	ACTUALIDAD	

La	lengua	es	un	sistema	mediante	el	que	nos	comunicamos	y	posee	dos	formas	de	realización:	la	oral	

y	 la	escrita.	Nos	ayuda	a	 interpretar	 la	 realidad	y	 compartimos	datos,	 sin	ella	no	habría	 cultura	o	

civilización	posible	(Reyes,	1969;	Salinas,	1970).		

Según	 la	Ortografía	de	 la	 Lengua	Española,	 el	 lenguaje	oral	 es	 “el	 resultado	de	un	 lento	proceso	

evolutivo	[...]	que	ha	desarrollado	tanto	los	sistemas	anatómicos	de	fonación	que	intervienen	en	la	

articulación	 de	 los	 sonidos	 como	 las	 áreas	 cerebrales	 que	 sustentan	 los	 complejos	 procesos	

simbólicos	y	comunicativos”	(2010:	2).	En	contraposición,	el	lenguaje	escrito	no	es	natural,	ni	viene	

de	una	evolución	anatómica.	Se	concibió	como	un	apoyo	de	la	lengua	oral	debido	a	que	ésta	posee	

limitaciones	 en	 la	 conservación	 de	 información	 a	 largo	 paso,	 muy	 a	 pesar	 de	 las	mnemotecnias	

utilizadas	en	el	pasado.	Así,	la	lengua	escrita	fue	adquiriendo	importancia	debido	a	sus	ventajas:		

a) Por	un	lado,	permite	la	interacción	sin	intermediarios	con	el	mensaje	de	un	autor;	b)	por	

otro,	 la	 escritura	 no	 se	 ve	 restringida	 a	 su	 producción	 espacio-temporal,	 es	 decir,	

podemos	acceder	a	la	información	en	cualquier	momento	en	distintas	épocas.	C)	Otra	

ventaja	 es	 que	 fija	 los	 mensajes	 en	 un	 soporte	 material	 que	 conserva	 el	 trabajo	

intelectual	de	diversos	campos.	

En	resumen,	la	lengua	escrita	entonces	nos	permite	tener	acceso	a	la	sabiduría	creada	y	heredada	

por	generaciones	pasadas	y	que	impulsan	el	avance	de	las	sociedades,	las	cuales,	mediante	reflexión	

y	ponderaciones,	deciden	qué	aspectos,	valores,	ideas	o	prácticas	preservar	(Durkheim,	2000).	

Sin	 embargo,	 como	mencionamos,	 la	 escritura	no	es	una	habilidad	que	 se	dé	de	manera	

natural,	 es	 más	 bien	 “una	 tecnología	 cuyo	 dominio	 requiere	 un	 entrenamiento	 especializado	 y	

costoso.	La	 institución	encargada	de	 llevar	a	cabo	ese	entrenamiento	ha	sido,	desde	su	origen,	 la	

escuela”	 (Alvarado,	 2013:	 31).	 Al	 ser	 una	 habilidad	 que	 se	 adquiere	 mediante	 entrenamiento	

continuo,	 debe	 haber	 un	 lugar	 particular	 y	 personas	 dedicadas	 a	 dar	 este	 entrenamiento.	 Surge	

entonces	 un	 sistema	 educativo,	 que	 posee	 estas	 características,	 que	 se	 encarga	 de	 instruir	 a	 los	

estudiantes	para	desarrollar	esta	competencia	que	le	permitirá	tener	acceso	a	distintos	saberes,	la	

lengua	 “está	 indefectiblemente	 presente	 en	 las	 otras	materias	 y	 su	 dominio	 condiciona	 en	 gran	

medida	todos	los	demás	aprendizajes”	(Moreno	de	Alba,	1985:	74).		
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1.1.	Enseñanza	de	la	escritura	

En	México,	 en	 los	 distintos	 niveles	 educativos,	 la	 enseñanza	 del	 español	 ha	 pasado	 por	 distintos	

modelos	o	métodos.	Por	ejemplo,	el	tradicional,	donde	escribir	es	sinónimo	de	aprender	y	memorizar	

reglas	gramaticales	para	formar	oraciones	correctas,	algo	mecánico.	Bajo	esta	mirada,	la	enseñanza	

y	 aprendizaje	 de	 la	 escritura	 es	 priorizar	 el	 fortalecimiento	de	normas	mediante	 la	 resolución	de	

prácticas	 diseñadas	 ex	 profeso	para	 ello,	 desligadas	 de	 la	 vida	 cotidiana	 de	 los	 estudiantes	 o	 no	

implican	para	ellos	algo	trascendente.	Esto	último	puede	ser	la	razón	de	que	los	alumnos	le	den	poca	

importancia.	

Otro	fue	el	ecléctico,	donde	“se	enseñaban	primero	las	vocales,	después,	a	partir	de	palabras,	

se	procedía	a	su	análisis	hasta	llegar	a	las	sílabas	y	letras	para	posteriormente,	mediante	la	síntesis,	

reconstruir	las	palabras”	(Ávila,	1985:	29).		

Después	vino	el	estructuralismo,	el	cual	consideraba	importante	el	orden	y	la	sistematización	

de	los	elementos	de	la	lengua;	así	que	los	planes	y	programas	de	estudio	se	organizaron	con	el	fin	de	

“perfeccionar	en	el	alumno,	el	conocimiento	y	el	uso	de	diversos	aspectos	de	la	lengua	para	mejorar	

su	 capacidad	 de	 comunicación”	 (Murillo,	 1985:	 97).	 Esta	 concepción	 de	 la	 lengua,	 junto	 al	

conductismo	–pedagogía	del	control–	consolidaron	una	metodología	rígida	en	extremo.	

No	obstante,	“después	de	veinte	años	de	trabajo	resultó	indudable	que	el	aprendizaje	de	los	

estudiantes	no	era	el	esperado”	 (Díaz	Argüero,	et	al,	2014:	178),	pues	se	mantuvo	el	aprendizaje	

memorístico	de	las	normas	gramaticales	“insuficientes	a	la	hora	de	acercarse	al	complejo	proceso	de	

creación	y	recepción	de	mensajes	que	caracteriza	a	las	sociedades	contemporáneas”	(Lomas,	Osoro,	

1993:	19),	además	de	exaltar	la	oración	como	máxima	unidad	de	la	lengua.		

A	juicio	de	Rodríguez	Guerra	(2009:	404)	“El	problema	fue	que	[…]	orientaron	la	asignatura	

de	 español	 al	 desarrollo	 de	 saberes	 sobre	 la	 lengua	 y	 no	 a	 su	manejo	 en	 contextos	 socialmente	

determinados”.	Todo	lo	aprendido	en	el	aula	no	encontraba	aplicación	en	las	situaciones	del	día	a	

día,	no	servía	a	las	necesidades	ni	contextos	en	las	que	se	desarrollaba	el	individuo.	

Los	estudiantes	incurrían	en	errores	de	distinta	índole	que	se	aprecian	en	los	escritos,	desde	

los	ortográficos	hasta	 la	falta	de	coherencia.	En	palabras	de	Emilia	Ferreiro	(2000)	“Está	claro	que	

estar	‘alfabetizado	para	seguir	en	el	circuito	escolar’	no	garantiza	el	estar	alfabetizado	para	la	vida	

ciudadana.”	

Con	esto	 se	puso	 “de	manifiesto	 la	necesidad	de	 renovar	en	 las	escuelas	 las	prácticas	de	

enseñanza	de	redacción,	una	de	las	habilidades	básicas	que	tradicionalmente	tiene	asignada”	(Ana	

Camps,	1990:	4).	La	pregunta	que	surge	es	¿cómo	hacer	que	los	individuos	adquirieran	las	habilidades	
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necesarias	 para	 lograr	 una	 comunicación	 escrita	 eficaz	 y	 que	 desarrollen	 estrategias	 para	

desenvolverse	en	distintas	situaciones?	Lo	primero	es	entender	que:	

Escribir	es	un	proceso	de	enorme	complejidad.	Escribir	supone	el	dominio	de	un	buen	
número	 de	 habilidades	 y	 conocimientos,	 simples	 algunos,	 incluso	mecánicos,	 como	el	
manejo	de	los	espacios	en	la	página,	la	letra,	la	segmentación	de	palabras	y	oraciones,	la	
gramática	 y	 la	 ortografía;	 complejos	 otros,	 como	 generar	 las	 ideas,	 ordenarlas	 y	
relacionarlas,	planificar	la	estructura	de	acuerdo	con	el	tipo	de	texto,	decidir	el	lenguaje	
que	se	va	a	emplear,	organizar	el	texto	de	manera	que	resulte	cohesionado,	coherente	y	
adecuado	(Maqueo,	2004:	261).	

	

Para	superar	este	rezago,	en	el	siglo	XX,	se	realizó	una	reforma	en	el	sistema	educativo	que	se	diseñó	

a	partir	de	dos	enfoques,	uno	pedagógico	y	otro	disciplinar;	la	teoría	constructivista	y	el	denominado	

enfoque	 comunicativo	 funcional.	 Ya	 regresaremos	 a	 ellos	 más	 adelante,	 baste	 con	 decir	 que	 el	

primero	 parte	 de	 la	 idea	 de	 que	 el	 alumno	 es	 el	 protagonista	 de	 este	 proceso	 de	 enseñanza-

aprendizaje	y	no	el	docente.	Además,	contempla	otros	factores	que	inciden	en	la	educación	de	los	

estudiantes	que	hacen	del	constructivismo	un	marco	de	referencia	para	la	reflexión	sobre	el	trabajo	

en	clase	y	las	necesidades	de	los	jóvenes.		

El	 Enfoque	 Comunicativo	 es	 una	 propuesta	 didáctica	 disciplinar	 que	 se	 caracteriza	 por	 la	

importancia	que	da	al	uso	de	la	lengua	y	la	función	que	desempeña,	así	como	sus	diferentes	registros	

o	variedades.	Lo	que	busca	este	enfoque	es	propiciar	el	desarrollo	de	la	competencia	comunicativa	

de	 los	 estudiantes,	 la	 cual	 engloba	 las	 cuatro	 habilidades	 requeridas	 para	 los	 intercambios	

comunicativos	cotidianos:	habilidades	de	producción,	escritura	y	habla,	y	de	comprensión,	lectura	y	

escucha.	 Además,	 busca	 desarrollar	 una	 serie	 de	 competencias	 y	 estrategias:	 sociolingüísticas,	

mediáticas,	literarias,	semiológicas,	entre	otras.		

Por	 supuesto,	 el	 docente	 no	 queda	 fuera	 pues	 acompaña	 a	 los	 estudiantes	 en	 todo	 el	

proceso,	guía	las	actividades,	interviene	cuando	es	pertinente,	facilita	el	acceso	a	la	información	y	al	

material	que	pueda	servir.	Su	papel	cambia,	tiene	participación,	tal	vez	más	que	en	 lo	tradicional,	

pero	enfocada	a	otros	aspectos.	

	

1.2.		Escribir	en	las	escuelas	mexicanas	

Con	las	reformas	implementadas	desde	1970	hasta	las	más	reciente	del	2017	lo	que	se	ha	buscado	

es	terminar	con	el	rezago	educativo	en	general.	En	la	reforma	de	19931,	la	meta	fue	lograr	educación	

																																																								
1	 En	el	 sexenio	de	Carlos	 Salinas	de	Gortari,	 "el	programa	para	 la	modernización	educativa	1989-1994,	buscó	 ir	más	allá:	 en	1992	 las	
autoridades	 educativas	 suscribieron	 en	México	 el	 Acuerdo	Nacional	 para	 la	Modernización	 de	 la	 Educación	 Básica.	 Una	 de	 las	 líneas	
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de	calidad	encauzada	al	fortalecimiento	de	las	habilidades	básicas	como	aritmética	y	la	lectura	con	

vistas	 a	 lograr	 mayor	 capacidad	 de	 comunicación	 (Cfr.	 Vázquez,	 2010:	 231).	 Posteriormente,	 se	

realizaron	reformas	en	sistemas	de	bachillerato	como	en	el	Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades	en	

1996	y	un	año	después	en	la	Escuela	Nacional	Preparatoria.		

En	 un	 principio,	 tanto	 la	 educación	 Básica	 como	 la	 Media	 Superior	 usaron	 el	 Enfoque	

Comunicativo	para	la	enseñanza	del	español	pues:	

[…]	visualiza	el	aprendizaje	a	través	de	la	comprensión	de	lectura	de	diversos	textos,	los	
hábitos	 de	 leer	 y	 buscar	 información,	 las	 capacidades	 de	 expresión	 oral	 y	 escrita,	
elementos	 que	 conforman	 un	 aprendizaje	 a	 través	 de	 procesos	 de	 comprensión	 y	
producción	que	brindan	al	niño	una	formación	integral	para	su	vida	escolar,	ciudadana	y	
como	ser	humano	(Martínez	Montes,	et	al,	2004:	109).	

	

De	ahí	que	se	propusiera	desarrollar	las	habilidades	comunicativas	a	partir	de	la	reflexión	sobre	los	

conocimientos	adquiridos	y	de	relacionarlos	a	lo	esencial	en	la	vida	diaria	de	los	alumnos.		

Con	 esto,	 los	 contenidos	 de	 español	 dejaron	 de	 centrarse	 en	 la	 estructura	 oracional	 y	 el	

aprendizaje	memorístico	de	reglas	como	único	camino	para	apropiarse	de	la	lengua.	Estos	aspectos	

son	 requisitos	 mínimos	 para	 establecer	 la	 comunicación,	 mas	 no	 para	 asegurar	 el	 dominio	

comunicativo.	Se	propuso	entonces	trabajar	con	unidades	más	amplias	y	se	adoptó	la	noción	de	la	

lengua	como	sistema	vivo	y	en	constante	transformación,	no	solamente	como	un	sistema	rígido	de	

normas.	

Usar	unidades	más	amplias,	es	decir	textos,	para	trabajar	en	el	aula	supuso	tomar	en	cuenta	

determinados	elementos,	 ya	 fueran	novedosos	o	que	hasta	entonces	 se	habían	dejado	de	 lado	o	

revisados	 brevemente.	 Entre	 estos	 se	 encuentran	 los	 llamados	 marcadores	 del	 discurso.	 Más	

adelante	expondré	qué	son,	cómo	funcionan	y	cuáles	son	sus	características,	por	el	momento	sólo	

quiero	resaltar	que	debido	al	cambio	de	enfoques	se	incluyeron	en	los	programas	de	la	asignatura	de	

español	desde	el	nivel	básico.	

En	los	programas	de	primaria	y	secundaria	los	marcadores	del	discurso	se	presentan	siempre	

dentro	de	otro	tema,	es	decir,	si	se	está	trabajando	la	redacción	de	un	instructivo,	hay	un	momento	

en	que	se	pide	el	uso	de	estas	partículas,	es	entonces	cuando	se	revisan	e	integran.	No	hay,	por	lo	

tanto,	una	unidad	o	bloque	que	se	dedique	al	análisis	y	revisión	de	los	marcadores.	

																																																								
fundamentales	de	tal	acuerdo	fue	la	reformulación	de	contenidos	y	materiales	educativos	a	cargo	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública,	
reformulación	que	produciría,	en	una	siguiente	etapa,	la	renovación	de	planes	y	programas	de	estudio	para	el	ciclo	escolar	1993-1994	en	
la	educación	básica,	es	decir,	primaria	y	secundaria."	(Báez	2006:	494)	(Báez	Pinal,	Canizal	Arévalo,	2009:	283)	
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Se	incluyen	desde	primer	grado,	pero	es	de	tercero	en	adelante	que	es	explícita	la	instrucción	

de	 incluirlos	 en	 los	 trabajos,	 proyectos	 y	 textos	 de	 los	 alumnos.	 Se	 les	 denomina	 “Recursos	 para	

mantener	la	coherencia	y	cohesión”,	es	decir,	elementos	que	ayudan	tanto	en	la	progresión	de	ideas		

como	en	la	organización	del	texto,	es	aquí	donde	entran	los	marcadores	además	de	pronombres	y	

nexos.	Sin	embargo,	se	usa	más	el	nombre	de	nexo	que	el	de	conector	o	marcador.	Se	muestran	de	

forma	 gradual	 pues	 cada	 año	 de	 instrucción	 escolar	 se	 aumenta	 la	 cantidad	 de	marcadores	 y	 se	

exploran	nuevas	funciones.	Al	 terminar	 la	primaria	 los	alumnos	ya	habrán	utilizado	y	conocido	 las	

funciones	de	varios	de	estos	elementos.		

En	secundaria	la	estrategia	es	similar,	los	marcadores	se	trabajan	a	partir	de	otros	procesos,	

sólo	 que	 se	 habla	 de	 ellos	 con	 más	 claridad,	 se	 mencionan	más	 aspectos	 de	 las	 funciones	 y	 se	

especifica,	al	menos	en	el	papel,	que	ayudan	a	organizar	el	texto	dependiendo	del	tipo	de	información	

que	 se	 quiera	 compartir.	 Esto	 es,	 se	 hace	 explícita	 una	 de	 las	 funciones	más	 importantes	 de	 los	

marcadores:	destacar	la	intención	del	emisor	en	un	mensaje.	

Como	ya	mencioné,	en	el	capítulo	siguiente	se	hablará	con	más	profundidad	de	esto,	pero	

aquí	vemos	que	hay	aspectos	que	no	se	especifican	del	todo,	sólo	se	puede	especular	qué	tipo	de	

marcadores	se	emplearon	o	si	se	comprendió	la	función	que	desempeñan	en	los	textos.	Lo	que	es	un	

hecho	es	que	en	los	programas	se	deben	de	explorar	las	posibilidades	de	cohesión	que	estos	nexos	

aportan	a	 los	 textos;	 cómo	ayudan	a	organizar	 y	 jerarquizar	 información;	 cómo	marcan	 sucesión,	

simultaneidad,	relaciones	de	causa-	efecto	y	consecuencia.	En	teoría,	esto	implicaría	que	no	es	un	

tema	ajeno	a	los	estudiantes.	

Por	ellos,	surgen	los	cuestionamientos	¿por	qué	hay	un	uso	limitado	de	los	marcadores	en	

las	redacciones	de	los	alumnos?	¿a	qué	se	debe	esta	discrepancia?	Si	se	ha	trabajado	desde	primaria	

con	 estas	 partículas	 ¿por	 qué	 no	 logran	 integrarse	 de	 mejor	 manera	 entre	 las	 herramientas	 o	

mecanismos	 de	 los	 estudiantes	 para	 mejorar	 la	 estructuración	 de	 mensajes	 tanto	 orales	 como	

escritos?	La	respuesta	no	es	ni	simple,	ni	fácil.	

	

1.2.1	Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades	(CCH)2	

Los	postulados	del	Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades	son	aprender	a	aprender,	aprender	a	

hacer	 y	 aprender	 a	 ser,	 además	 de	 obtener	 saberes	 básicos	 de	 las	 distintas	 áreas	 y	 fomentar	 la	

interdisciplinariedad.	 	 En	 el	 plan	 de	 1996	 del	 CCH	 se	 realizó	 un	 replanteamiento	 de	 los	 planes	

																																																								
2	Me	apego	a	este	programa	porque	la	secuencia	está	pensada	para	aplicarse	en	este	plan.	
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institucionales	con	lo	que	nació	la	asignatura	de	Taller	de	Redacción	e	Iniciación	a	la	Investigación	

Documental	(TLRIID),	impartido	en	los	dos	primeros	años.	

Este	 cambio	 se	 debe	 al	 hecho	 de	 que	 el	 plan	 anterior	 separaba	 lectura	 y	 redacción,	 sin	

embargo,	una	no	se	da	sin	la	otra,	son	parte	de	un	mismo	acto.	Por	otro	lado,	se	buscaba	incluir	entre	

las	lecturas	textos	que	no	fueran	literarios,	cambio	necesario	si	lo	que	se	quiere	es	el	desarrollo	de	

las	habilidades	comunicativas	para	la	vida.	

El	objetivo	del	taller	es	que	los	estudiantes	aprendan	a	utilizar	la	lengua	como	“un	sistema	

destinado	 a	 la	 actividad	 comunicativa,	 [que	 además]	 consideren	 [sic]	 su	 dimensión	 pragmática”,	

aspecto	importante	para	la	comunicación	cotidiana	(CCH,	1996,	en	Martínez	Montes,	2004:	149).		

Otro	punto	importante	del	taller	es	que	“ejercita	[al	alumno]	en	las	habilidades	lingüísticas	

sin	las	cuales	la	pertenencia	a	un	grupo	humano	y	la	asimilación	de	su	cultura	son	imposibles”	(Ídem),	

esto	 es,	 lo	 ayuda	 a	 tener	 acceso	 al	 acervo	 de	 conocimientos	 y	 cultura	 legados	 por	 generaciones	

pasadas	por	medio	de	las	letras	principalmente.	

Por	eso,	 este	 taller	 es	 trascendental	 y	 constituye	en	 sí	mismo	el	 eje	 transversal	 a	 toda	 la	

instrucción	en	esta	etapa	educativa,	lo	que	refuerza	la	idea	de	que	la	lengua	es	la	vía	de	acceso	al	

saber,	antiguo	o	actual,	cuyo	“dominio	condiciona	en	gran	medida	todos	 los	demás	aprendizajes”	

(Moreno	de	Alba,	1985:	74).	

Por	todo	lo	anterior,	lo	que	se	busca	con	el	taller	y	su	enfoque	es	incrementar	la	competencia	

comunicativa,	luego,	lograr	el	dominio	de	la	lengua	materna	de	acuerdo	con	diversas	necesidades.	

Esto	 implica	 conocer	 los	 distintos	 tipos	 de	 texto	 que	 pueden	 utilizarse	 para	 producir,	 según	 los	

requisitos	informativos,	de	contenido,	de	público	receptor,	etc.	De	tal	modo	que	todo	esto	implica	

aumentar	y	fortalecer	

[…]	un	amplio	conjunto	de	habilidades,	procesos	y	conocimientos	lingüísticos,	teóricos	y	
discursivos,	 tal	 que	 permita	 al	 alumno	 utilizar	 con	 eficacia	 consciente	 la	 lengua,	
comprender	y	producir	 textos	adecuados	a	 la	situación	de	comunicación	y	al	grado	de	
formalización	requerido,	en	la	diversidad	de	condiciones	que	impone	la	vida	académica	y	
social	(CCH,	1996:	8;	en	Martínez	Montes,	2004:	150).	
	

A	su	vez,	esto	se	logrará	al	ejercitar	la	lectura	y	la	escritura	de	forma	entremezclada,	sin	privilegiar	

una	u	otra	puesto	que		

[…]	en	el	 taller	se	 transita	con	naturalidad	a	 través	de	 las	diferentes	habilidades:	de	 la	
expresión	oral	se	pasa	a	la	escritura,	de	la	lectura	a	la	investigación,	de	la	investigación	a	
la	escritura	y	de	esta	a	la	expresión	oral	en	un	constante	ir	y	venir	entre	diferentes	textos,	
que	tienen	diferentes	propósitos	y	manifestaciones	en	nuestra	vida	social	(Ídem).	
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Por	 supuesto,	 se	mencionan	 algunos	 aspectos	 relacionados	 con	 la	 corrección	 gramatical	 –lo	 que	

implica	normas–,	pero	eso	no	interfiere	con	los	enfoques	pedagógicos	o	disciplinares	que	estructuran	

el	programa	de	la	asignatura,	los	cuales	anteponen	las	propiedades	del	texto:	adecuación,	coherencia	

y	cohesión.	Como	se	trata	de	un	taller,	estos	aspectos	se	trabajarán	constantemente	en	la	producción	

de	textos	escritos,	pero	también	en	textos	orales.	

	

1.3.	A	manera	de	reflexión	

No	creo	aventurarme	demasiado	al	decir	que	algo	falla;	la	realidad	es	que	no	hay	resultados	a	pesar	

de	las	disposiciones,	los	objetivos,	propósitos	y	planes.	

Puede	 ser	 que	 la	 idea	 del	 aprendizaje	 situado	 se	 entienda	 en	 parte,	mas	 no	 implica	 que	

siempre	 sea	 así.	 Mientras	 tanto	 la	 consigna	 de	 que	 el	 aprendizaje	 de	 la	 escritura	 debe	 atender	

diversas	fases	para	la	creación	y	debe	tener	en	cuenta	los	aspectos	externos	-	al	receptor	o	registros	

de	la	lengua	que	ayuden	en	la	comprensión	del	texto-	queda	en	el	tintero.	

Como	evidencia	podemos	acudir	a	las	pruebas	a	las	que	se	presenta	el	alumnado	mexicano.	

Por	ejemplo,	en	pruebas	internacionales	como	PISA,	que	mide	hasta	qué	punto	han	adquirido	[los	

alumnos]	las	habilidades	fundamentales	para	escribir,	también	para	hablar,	y	así	desenvolverse	en	la	

sociedad.	En	el	año	2015,	los	mexicanos	obtuvieron	en	lectura	423	de	los	493	puntos	que	la	OCDE3	

propone	como	la	media.	(Reina,	2016;	OECD,	2015).	En	el	año	2016	"En	comprensión	lectora	cayó,	

sin	embargo,	un	punto	con	respecto	al	año	2000.	Con	423	puntos,	los	alumnos	mexicanos	quedaron	

70	puntos	por	debajo	de	la	media	de	la	OCDE"	(Reina,	2016).	El	resultado	de	423	puntos	es	similar	al	

del	 año	2000	 cuando	 los	 alumnos	mexicanos	obtuvieron	422	puntos	en	esta	misma	área	 y	 se	ha	

mantenido	estable	desde	2009	cuando	PISA	Lectura	fue	el	foco	de	la	evaluación.		

El	avance	ha	sido	escaso	a	pesar	de	los	esfuerzos	en	las	aulas.	Son	pocos	los	alumnos	que	

alcanzan	los	niveles	de	excelencia,	(0.3%).	De	igual	manera	el	número	de	alumnos	que	no	alcanza	el	

Nivel	2,	que	según	criterios	de	PISA	es	el	nivel	en	el	que	se	empiezan	"a	demostrar	las	habilidades	

lectora	[sic]	que	les	permitirá	participar	efectivamente	y	productivamente	en	la	sociedad	moderna",	

es	de	42%	(OECD,	2015).	En	resumen,	según	estos	datos,	desde	hace	15	años	no	hay	cambio	en	el	

aprovechamiento	o	avance	de	los	alumnos,	al	contrario,	se	ha	retrocedido	(Moreno,	2016).	

Aquí	también	entran	las	pruebas	nacionales,	como	ENLACE	con	la	que	se	intentaba	medir	a	

nivel	nacional	el	desempeño	y	desarrollo	de	habilidades	que	los	alumnos	deben	tener.	En	el	año	2014,	

																																																								
3	La	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE)	fue	fundad	en	1961.	Agrupa	a	35	países	miembros	y	su	misión	es	
promover	 políticas	 que	 mejoren	 el	 bienestar	 económico	 y	 social	 de	 las	 personas	 alrededor	 del	 mundo.	
(http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/	Consultado	en	agosto	de	2017).	
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último	año	en	que	se	aplicó,	ENLACE	reportó	un	55.3%	de	alumnos	con	Nivel	I,	es	decir	insuficiente	y	

44.7%	con	un	nivel	de	bueno	a	excelente.	Según	las	estadísticas	de	la	SEP,	en	relación	con	el	año	2013	

hubo	una	disminución	en	los	niveles	bueno	y	excelente	de	-5.3	p.	p.;	y	en	relación	con	el	año	2008	la	

disminución	 fue	 de	 -7.6	 p.p.	 El	 buen	 desempeño	 en	 comunicación	 y	 lenguaje	 había	 disminuido	

notablemente	desde	2008	(ENLACE,	2014).	

En	2015,	se	realiza	la	primera	prueba	PLANEA	que	tiene	una	misión	similar:	saber	"la	medida	

en	que	 los	estudiantes	 logran	el	dominio	de	un	conjunto	de	aprendizajes	esenciales	en	diferentes	

momentos	de	la	educación	obligatoria"	(PLANEA,	2015).	La	prueba	se	aplica	a	alumnos	de	sexto	de	

primaria,	tercero	de	secundaria	y	del	último	año	de	educación	media	superior.	

Respecto	 a	 estos	 últimos,	 en	 el	 área	 de	 Lenguaje	 y	 comunicación,	 sólo	 el	 12.2%	 de	 los	

alumnos	evaluados	mostraron	dominio	de	la	disciplina	(Nivel	IV).	El	porcentaje	es	poco	si	tomamos	

en	cuenta	que	la	prueba	se	aplicó	a	"14,548	instituciones	educativas	públicas,	autónomas	y	privadas	

de	 todo	 el	 país"	 (PLANEA,	 2015).	 El	 43.3%	 presentaron	 deficiencias	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	

conocimientos	y	habilidades	relacionados	con	las	competencias	básicas	en	esta	área	(Nivel	I).		

En	el	año	2016	esta	misma	prueba	reporta	resultados	adversos,	pues	sólo	9%	de	los	alumnos	

evaluados	alcanzó	el	Nivel	IV,	mientras	que	el	45%	se	encuentra	en	el	Nivel	I.	Hubo	una	disminución	

de	aproximadamente	3%	p.p.	en	el	dominio	disciplinar	y	un	aumento	de	casi	2%	p.p.	en	la	falta	de	

dominio	de	conocimientos	mínimos	del	lenguaje	(PLANEA,	2016).	

Estos	números	dejan	constancia	de	que	no	estamos	bien	a	nivel	nacional	ni	internacional	en	

cuando	a	 comprensión	 lectora,	 lo	 cual	 es	 alarmante	porque	esta	habilidad	nos	ayuda	a	entender	

prácticamente	 todo	 lo	 que	 leemos	 en	 distintas	 disciplinas,	 es	 la	 llave	 al	 crecimiento	 personal	 y	

profesional.	 Además,	 es	 complemento	 de	 la	 habilidad	 escrita,	 pues	 si	 no	 comprendemos	 lo	 que	

leemos	rara	vez	podremos	expresarnos	con	claridad	o	desarrollar	nuestras	habilidades	cognitivas.	

Para	medir	exclusivamente	el	desempeño	de	 la	habilidad	escrita	hay	pocas	pruebas.	Pero	

para	complementar	acudí	a	un	estudio	particular.	En	el	caso	de	Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades	

según	el	documento	Población	Estudiantil	del	CCH,	 ingreso,	 tránsito	y	egreso.	Trayectoria	escolar:	

siete	generaciones	2006-2012,	los	alumnos	tienen	dificultades	en	la	asignatura	de	español	porque	no	

comprenden	cómo	funcionan	ni	para	qué	sirven	ciertos	elementos	de	la	lengua	como	los	nexos	o	la	

puntuación	y	tampoco	entienden	del	todo	propiedades	como	la	intención	comunicativa,	el	contexto	

comunicativo	o	simplemente	no	comprenden	la	tipología	textual,	lo	que	lleva	a	que	2,980	alumnos	

no	aprueben	la	materia	(Población…,	2012:	78).		
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Además,	se	sigue	dando	mucho	peso	a	las	convenciones	ortográficas.	Se	busca,	todavía,	que	

sepan	distinguir	y	usar	correctamente	la	preceptiva	gramatical,	como	puntuación,	uso	de	mayúsculas,	

etcétera,	a	pesar	de	las	reformas.	Todo	esto	ha	llevado	al	país	al	llamado	analfabetismo	funcional	o,	

como	diría	la	estudiosa	Emilia	Ferreiro	(2006:	16),	al	iletrismo	que	prolifera	en	casi	todo	el	mundo.					

El	 iletrismo	 es	 el	 nuevo	 nombre	 de	 una	 realidad	 muy	 simple:	 la	 escolaridad	 básica	
universal	no	asegura	 la	práctica	 cotidiana	de	 la	 lectura,	ni	el	 gusto	por	 leer,	ni	mucho	
menos	por	el	placer	de	la	lectura.	O	sea:	hay	países	que	tienen	analfabetos	(porque	no	
aseguran	un	mínimo	de	escolaridad	básica	a	todos	sus	habitantes)	y	países	que	tienen	
iletrados	(porque	a	pesar	de	haber	asegurado	ese	mínimo	de	escolaridad	básica,	no	han	
producido	lectores	en	sentido	pleno).	
		

En	español,	según	el	mismo	reporte	del	CCH,	hay	problemas	con	la	comprensión	de	ciertos	elementos	

de	la	lengua	en	su	uso	tanto	oral	como	escrito.	Esos	componentes	que	se	dificulta	aprender,	tienen	

como	característica	común	que	son	pequeños,	es	decir,	son	partículas	la	mayoría	de	las	veces,	son	

además	 en	 extremo	 específicos.	 Es	 aquí	 donde	 hay	 un	 área	 que	 debe	 explorarse,	 debido,	

precisamente,	a	esa	especificidad	funcional	–por	así	decirle–	que	obliga	a	trabajarlos	constantemente	

para	saber	cómo,	cuándo,	dónde	y	para	qué	utilizarlos.		

En	el	caso	de	los	marcadores,	que	es	el	tema	que	presento,	vimos	en	los	párrafos	anteriores	

que	desde	primaria	se	ponen	en	práctica	en	diversas	situaciones	comunicativas	estipuladas	en	 los	

programas	 de	 la	 materia	 de	 español.	 El	 trabajo	 se	 da	 de	 forma	 gradual	 para	 que	 los	 alumnos	

comprendan	 las	 funciones	que	desempeñan	 las	 palabras	 que	 se	utilizan.	 	 Sin	 embargo,	 al	 revisar	

algunos	 textos	 de	 alumnos	 de	media	 superior	 los	marcadores	 se	 usan	 poco	 o	 no	 hay	 variedad	 o	

simplemente	no	se	usan,	dando	lugar	a	un	estilo	telegráfico	que	no	es	malo,	pero	le	resta	fluidez	al	

mensaje	o	un	estilo	monótono	que	llega	a	perder	sentido.		

Entonces	 ¿por	 qué	 después	 de	 revisar	 y	 practicar	 las	 posibilidades	 comunicativas	 de	 los	

marcadores	discursivos	siguen	sin	usarlos	para	estructurar	la	mayoría	de	sus	redacciones?	¿Por	qué	

sólo	usan	unos	cuantos	y	los	repiten	tanto?	¿Por	qué	en	algunos	textos	siguen	ausentes?	

La	respuesta	puede	ser	la	siguiente:	los	estudiantes	no	saben	o	no	han	logrado	entender	las	

relaciones	entre	las	partes	de	la	oración	a	un	nivel	más	allá	de	la	concatenación	de	elementos;	es	

decir,	 falta	 la	 comprensión	 de	 las	 relaciones	 profundas,	 semánticas,	 entre	 las	 partes,	 por	 ello	 al	

momento	de	enlazar	se	presentan	las	fallas.	Por	ejemplo,	no	es	lo	mismo	decir	o	escribir:	

(1) Las	ramas	secas	que	además	dan	sombra	

Las	ramas	secas	que,	sin	embargo,	dan	sombra.	
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Donde	sin	embargo	tiene	implicaciones	distintas,	pues	podemos	colegir	que	lo	que	se	trata	de	decir	

es	que,	a	pesar	de	la	sequedad,	de	no	tener	fronda	y	el	volumen	escaso	de	las	ramas,	aún	pueden	

cumplir	una	función	relacionada,	generalmente,	con	árboles	vivos	y	de	abundantes	hojas.	

Otro	ejemplo:	

(2) Martha	tiene	un	buen	trabajo,	gana	bien,	y	encima,	puso	un	negocio.	

Este	enunciado	puede	interpretarse	como	algo	positivo	acerca	de	Martha,	sin	embargo,	el	

marcador	aditivo	encima	señala	aspectos	negativos,	y	este	es	un	detalle	que	suele	perderse	de	vista	

si	no	se	conoce	bien	el	sentido	que	estas	partículas	añaden	a	los	enunciados	en	los	que	aparecen.	

En	el	ejemplo,	no	se	dice	solamente	lo	que	Martha	ha	logrado,	sino	que	se	le	está	criticando	

por	abarcar	muchas	cosas,	el	comentario	es	negativo,	se	le	hace	una	crítica.	

Al	ser	los	conectores	partículas	importantes	para	la	construcción	de	discursos	necesitamos	

que	los	jóvenes	aprendan	a	usarlos,	ya	que	de	lo	contrario,	en	sus	textos	se	puede	advertir	falta	de	

lógica	 y	 coherencia;	 es	 un	 aspecto	 pendiente	 en	 la	 redacción	 de	 textos,	 no	 obstante,	 puede	

aprenderse	poco	a	poco	y	 con	detenimiento,	pues	hay	diversas	 características	que	 se	 tienen	que	

analizar	respecto	a	este	tema.	En	la	secuencia	que	propongo	se	atenderán	algunos.	La	gran	ventaja	

de	este	tema	es	que	puede	verse	a	lo	largo	del	semestre,	en	distintas	unidades	y	tal	vez	así	se	puedan	

ir	superando	los	errores.	

Este	trabajo	intenta	resolver	este	problema.	La	propuesta	es	la	práctica	constante	en	el	uso	

de	marcadores.	Es	necesario	ejercitar	más	para	desarrollar	la	capacidad	de	enlace	de	elementos	en	

un	texto	o	discurso	para	que	los	alumnos	puedan	en	lo	futuro	usar	de	forma	casi	automática	estas	

partículas	pequeñas.	Por	supuesto,	se	requiere	de	tiempo	que	es	el	factor	clave	en	el	aprendizaje	de	

cualquier	materia.	

En	 resumen,	 este	 trabajo	 pretende	 ayudar	 a	 comprender	 los	 usos	 y	 funciones	 de	 los	

marcadores	del	discurso,	lo	cuales	tienen	características	propias,	y	son	igual	de	importantes	que	las	

unidades	mayores	como	los	sustantivos,	los	adjetivos	o	los	verbos.	

Trataré,	 pues,	 el	manejo	 de	 algunas	 de	 estas	 partículas,	 no	 de	 todas,	 sólo	 un	 grupo:	 los	

llamados	 marcadores	 discursivos,	 piezas	 gramaticales	 importantes	 pues	 relacionan	 las	 distintas	

partes	del	texto	para	facilitar	la	compresión	de	éste,	dentro	de	un	contexto	o	situación	comunicativa	

específica.	Aclarar	qué	son,	cómo	su	uso	ayudará	a	que	los	alumnos	dominen	un	poco	más	su	lengua	

es	trascendental,	pues	estos	elementos,	sirven	para	materializar	las	ideas	e	intenciones	del	autor	en	

un	texto	escrito.	
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CAPÍTULO	II		

LOS	MARCADORES	DEL	DISCURSO	

Este	 capítulo	 no	 pretende	 aportar	 un	 inventario	 pormenorizado	 de	 todas	 las	 características	

morfológicas,	sintácticas	o	semánticas	de	los	marcadores	del	discurso,	ya	que	no	busco	hacer	una	

monografía	sobre	ellos.	Por	lo	tanto,	sólo	me	referiré	a	algunas	de	sus	particularidades.	

Se	creía	que	el	proceso	de	comunicación	humana	era	un	acto	de	codificación	y	decodificación	

de	mensajes.	Sin	embargo,	los	estudiosos	se	percataron	de	que	comunicarse	no	se	limitaba	a	decir	y	

entender	lo	expresado	de	manera	literal.	De	ser	así,	no	habría	excepciones	a	las	normas	de	la	lengua,	

las	cuales	se	presentan	con	mucha	más	frecuencia	de	lo	que	se	pretende.	Es	decir,	la	comunicación	

parte	de	un	primer	acto	de	codificación	y	su	respectiva	decodificación,	pero	el	mensaje	transmitido	

adquiere	sentido	gracias	a	las	inferencias	que	hacemos	y	que	nos	ayudan	a	comprender	lo	que	se	

dice	de	una	manera	y	no	de	otra.	

Debido	a	esto,	distintos	autores	mostraron	un	creciente	interés	en	las	particularidades	que	

conforman	los	discursos	y	aspectos	que	permiten	que	un	texto	pueda	valorarse	como	una	unidad	de	

sentido	completa.	Entonces	en	los	años	sesenta,	surgieron	nuevos	enfoques	de	análisis	de	la	lengua,	

como	 la	 lingüística	 del	 texto,	 la	 gramática	 del	 discurso,	 la	 pragmática	 entre	 otras	 (Zorraquino	 y	

Portolés,	1999:	4056);	y	a	partir	de	estas	investigaciones	un	elemento	resaltó	y	adquirió	importancia	

paulatinamente:	los	ya	mencionados	marcadores	del	discurso.	

Los	 diversos	 trabajos	 elaborados	 han	 intentado	 explicar	 algunas	 características	 de	 los	

marcadores,	así	como	su	clasificación	y	la	función	que	desempeñan	en	el	texto.	Actualmente,	estas	

partículas	son	tema	de	discusión	debido	a	su	carácter	multifuncional	y	no	podemos	considerar	que	

se	ha	dicho	la	última	palabra	sobre	el	tema.	

La	 primera	 clasificación	 y	 caracterización	 de	 estas	 partículas	 de	 la	 que	 tenemos	 pleno	

conocimiento	la	hizo	Samuel	Gili	Gaya,	en	el	capítulo	“Enlaces	extraoracionales”4.	Grosso	modo,	los	

marcadores	del	discurso	son	elementos	que	relacionan	las	distintas	partes	del	texto	para	facilitar	la	

comprensión	de	este	dentro	de	un	contexto	o	situación	comunicativa	específica.	Si	bien	es	cierto	que	

esta	breve	definición	dice	qué	son	y	para	qué	sirven,	también	es	cierto	que	hay	más	aspectos	que	los	

caracterizan.	

																																																								
4	 Antes	 que	 él,	 Nebrija	 había	 señalado	 la	 existencia	 de	 partículas	 del	 idioma	 que	 funcionan	 de	 manera	 distinta	 dentro	 de	 un	 texto	
(Zorraquino	y	Portolés,	1999).	
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Presento	algunas	características	a	partir	de	lo	que	los	especialistas	en	el	tema	han	logrado	

elucidar	 y	 explicar	 sobre	 este	 tema	 a	 reserva	 de	 nuevos	 estudios,	 adecuaciones,	 explicaciones	 o	

rectificaciones	 que	 puedan	 ayudar	 a	 una	 caracterización	 lo	más	 completa	 posible	 para	 su	 uso	 y	

entendimiento.	

		

2.1.	¿Por	qué	se	llaman	marcadores	del	discurso?	

El	estudio	de	los	marcadores	está	en	boga	desde	hace	ya	algunos	años.	Una	de	las	consecuencias	de	

las	continuas	revisiones	es	que	a	los	marcadores	se	les	nombra	de	maneras	distintas:	marcadores,	

conectores,	operadores,	enlaces,	partículas	discursivas,	etc.	Si	tomamos	en	cuenta	 lo	mencionado	

por	Garcés	Gómez	(2008:	15),	el	nombre	depende	del	enfoque	o	perspectiva	teórica	desde	el	cual	se	

analice	a	estas	partículas,	así	que	 la	autora	hace	un	 inventario	breve	de	nombres	y	aspectos	que	

implica	cada	denominación.	Para	ello,	Garcés	Gómez	(2008)	sigue	las	definiciones	de	Zorraquino	y	

Portolés	(1999).	

Conector	 Vinculan	semántica	y	pragmáticamente	enunciados,	o	sea,	conectan	lo	
anterior	con	lo	posterior.	

Operador	 Presentan	un	miembro	del	discurso	que	introducen	como	una	nueva	
formulación,	sin	relacionarlo	con	otro	anterior.	

Marcador	del	discurso	 Alude	al	nivel	en	el	que	se	inserta	su	descripción	y	pone	de	relieve	su	
significado	específico	que	consiste	en	proporcionar	instrucciones	para	
la	correcta	interpretación	de	los	enunciados.	

Partícula	discursiva	 Conceptualmente	es	el	más	abarcador	referido	a	cualquier	palabra	
invariable	o	locución	que	guíe	por	su	significado	el	procesamiento	de	
otra	unidad	con	significado	conceptual.	

Cuadro	1.	Clasificación	funcional	de	los	Marcadores	del	discurso	de	Zorraquino	y	Portolés	

	

No	obstante,	me	apego	al	nombre	Marcador	discursivo,	pues	como	dice	Garcés	Gómez	(2008:	16):		

La	preferencia	por	el	término	marcador	discursivo	se	justifica	porque	permite	dar	cuenta	
de	 las	 relaciones	que	 se	 crean	en	 los	 textos,	 tanto	escritos	 como	orales,	 en	el	 plano	
monológico	y	dialógico,	referidas	a	la	organización	discursiva	en	un	ámbito	global	o	local,	
a	la	conexión	entre	los	enunciados	o	entre	el	enunciado	y	la	enunciación,	a	la	relación	
del	 hablante	 con	 el	 enunciado	 o	 a	 las	 interacciones	 que	 se	 establecen	 entre	 los	
participantes	en	el	diálogo.	

En	 resumen,	 esta	 denominación	 refiere	 la	 función	 general	 de	 los	 marcadores:	 proporcionar	

instrucciones	 interpretativas	 que	 organizan	 el	 discurso,	 ya	 que	 señalan	 las	 conexiones	 internas,	

externas	o	ambas.	
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Por	ende,	las	partículas	que	entran	en	esta	categoría	pueden	subclasificarse	según	el	uso,	la	

intención,	 el	 orden	 o	 las	 inferencias	 que	 los	 emisores	 deseen	 transmitir	 por	 medio	 de	 sus	

producciones	orales	o	escritas;	así,	tendremos	marcadores	que	pueden	funcionar	como	conectores,	

como	operadores	y	así	sucesivamente.	

	

2.2.	Función	

El	debate	 sobre	 si	 los	marcadores	 son	una	nueva	 clase	de	palabras	–lo	que	 los	pondría	 como	un	

apartado	más	en	la	gramática	de	cualquier	idioma–	o	si	obedecen	a	un	aspecto	más	complejo,	o	sea,	

si	responde	a	ciertos	usos	o	ciertas	situaciones	continúa.	

Asegurar	que	la	función	de	los	marcadores	es	un	uso	o	un	tipo	de	palabra	ha	llevado	tiempo.	

Los	especialistas	nos	dicen	que	estos	elementos	sirven,	en	primera	instancia,	para	enlazar	y	guiar	la	

forma	 en	 que	 los	 receptores	 entienden	 e	 interpretan	 un	 mensaje	 cualquiera,	 pero	 también	 se	

percatan	de	que	no	se	trata	sólo	de	unir	sin	más	ideas	o	palabras,	esas	uniones	obedecen	a	una	lógica	

particular	o,	como	diría	Gili	Gaya,	muestran	una	“coherencia	representativa”.	

Así	 que,	 sin	 ignorar	 que	hay	un	debate,	 que	 se	 actualiza	 constantemente,	me	baso	en	 la	

definición	que	hacen	Martín	Zorraquino	y	Lázaro	Portolés	(1999:	4057)	sobre	los	marcadores:	

[…]son	unidades	lingüísticas	invariables,	no	ejercen	una	función	sintáctica	en	el	marco	
de	la	predicación	oracional	–son,	pues,	elementos	marginales–	y	poseen	un	cometido	
coincidente	 en	 el	 discurso:	 el	 de	 guiar,	 de	 acuerdo	 con	 las	 distintas	 propiedades	
morfosintácticas,	 semánticas	 y	 pragmáticas,	 las	 inferencias	 que	 se	 realizan	 en	 la	
comunicación.		

Los	autores	señalan	que:		

sólo	serán	marcadores	del	discurso	aquellos	signos	que	no	contribuyen	directamente	al	
significado	conceptual	de	 los	enunciados,	sino	que	orientan	y	ordenan	 las	 inferencias	
que	 cabe	 obtener	 de	 ellos.	 Esto	 es,	 el	 significado	 de	 los	 marcadores	 contribuye	 al	
procesamiento	 de	 los	 que	 se	 comunica	 y	 no	 a	 la	 representación	 de	 la	 realidad	
comunicada5	(4058).	

Podemos	completar	con	lo	que	señala	Catalina	Fuentes	(1998:	10):	“No	sólo	“hilan”,	“hilvanan”	el	

discurso,	para	que	no	se	vea	como	algo	 incoherente,	deslavazado,	sino	que	aportan	unos	valores,	

unas	orientaciones	de	contenido”6.	Esto	es,	los	marcadores	tienen	una	naturaleza	pragmática	porque	

adquieren	 sentido	 a	 partir	 del	 uso	 que	 se	 les	 dé,	 el	 uso	 que	 se	 haga	 de	 ellos	 en	 determinadas	

situaciones	comunicaciones.	En	palabras	de	Garcés	Gómez:	

																																																								
5	Las	cursivas	son	mías.	
6	Idem.	
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[…]	nos	encontramos	ante	una	categoría	pragmática,	que	no	puede	caracterizarse	por	
los	 rasgos	 formales	 de	 las	 unidades	 que	 la	 integran,	 aunque	 puedan	 servir	 para	 su	
delimitación,	 sino	 por	 la	 función	 de	 establecer	 relaciones	 entre	 los	 enunciados;	 esa	
función	 la	 desempeñan	un	 grupo	de	 elementos	 prototípicos	 y	 otros	 que,	 a	 partir	 de	
distintos	procesos	de	gramaticalización,	pueden	desarrollarla	(2008:	24).	

Los	marcadores	provienen	de	palabras	con	significados	diversos	y	que,	según	el	uso	que	se	les	dé,	

actuarán	 como	marcadores;	 pues	 sólo	 al	 comprenderlos	 como	 elementos	 pragmáticos	 se	 puede	

entender	que	palabras	tan	diferentes	coincidan	en	una	misma	función	y	se	adapten	a	las	necesidades	

comunicativas	que	posibilitan	el	entendimiento	de	 los	mensajes	que	el	emisor	 transmite;	de	esto	

dependerá	la	interpretación	que	el	receptor	haga.	

El	segundo	aspecto	funcional	de	los	marcadores	son	las	mencionadas	inferencias,	las	cuales	

suponen	un	proceso	de	razonamiento	a	partir	del	contexto	en	el	que	se	desarrolla	el	intercambio	o	

interacción	 comunicativa	 o	 se	 desarrolla	 el	mensaje	 (Lázaro	 Portolés,	 1993;	Martín	 Zorraquino	 y	

Lázaro	Portolés,	1999;	Nogueira,	2010;	Martín	Zorraquino,	2010).	

Esta	idea	se	desprende	de	otra	teoría	relacionada	con	la	pragmática.	Nogueira	(2010)	en	su	

artículo	 “Las	 teorías	pragmáticas	 y	 los	marcadores	del	discurso”,	hace	eco	de	 lo	mencionado	por	

Blackmore	 referente	 a	 la	 “Teoría	 de	 la	 pertinencia”	 sobre	 los	 significados	 conceptuales	 y	 los	

procedimentales,	a	saber	

determinadas	formas	del	discurso	no	tienen	un	carácter	conceptual	(representaciones)	
[…]	 sino	 computacional	 (procedimental);	 no	 nos	 dicen	 “cosas”	 sino	 que	 nos	 dan	 las	
instrucciones	 pragmáticas	 acerca	 de	 cómo	 debemos	 proceder	 para	 procesar	 las	
informaciones	 que	 apoyan	 otras	 palabras.	 […]	 los	 marcadores	 discursivos	 tienen	
significado	procedimental,	que	consiste	en	“una	serie	de	instrucciones	semánticas	que	
guían	las	inferencias	que	se	han	de	efectuar	de	los	distintos	miembros	del	discurso	en	
los	que	aparecen	estas	unidades”	(en	Nogueira,	2010:	7).		

Intentaré	ejemplificar	un	poco	más	con	este	pequeño	fragmento	del	cuento	“El	infierno”	de	Virgilio	

Piñeira.	

[...]	 por	 fin,	 llega	 el	 día	 en	 que	 podríamos	 abandonar	 el	 infierno,	 pero	 enérgicamente	
rechazamos	tal	ofrecimiento.		

	
Lo	 que	 el	 autor	 quiere	 dar	 a	 entender	 es	 que,	 ante	 la	 salvación,	 paradójicamente,	 optamos	 por	

quedarnos	donde	estamos.	Ese	es	el	mensaje	que	el	autor	quiere	transmitir.	Si	cambiamos	pero	por	

otro	marcador	equivalente,	el	significado	toma	otro	matiz	o	se	pierde	un	poco	la	intención	inicial.		

	
● por	fin,	llega	el	día	en	que	podríamos	abandonar	el	infierno,	aunque	enérgicamente	

rechazamos	tal	ofrecimiento.		
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● por	 fin,	 llega	 el	 día	 en	 que	 podríamos	 abandonar	 el	 infierno,	 al	 contrario	
enérgicamente	rechazamos	tal	ofrecimiento.		

En	el	primer	ejemplo,	según	 las	consideraciones	de	Montolío	 (2001	en	Sánchez	Avendaño,	2005),	

aunque	implica	que	lo	que	sigue	posee	“una	fuerza	menor	que	el	otro	segmento”.	Esto	es,	aunque	

rechazamos	dejar	 el	 infierno,	 tenemos	 la	oportunidad;	 no	 se	 cancela	 la	 primera	propuesta.	 En	el	

segundo	ejemplo	al	contrario	corrige	la	primera	propuesta.	Si	lo	usamos,	la	oración	se	siente	extraña	

pues	¿qué	se	debe	corregir	de	la	propuesta	de	salvación	a	la	que	se	alude?	Es	un	ejemplo	que	parece	

atípico	o	poco	 funcional,	 sin	embargo,	 se	puede	 llegar	a	acudir	 a	él	 si	no	 se	 tienen	presentes	 los	

sentidos	que	los	marcadores	ofrecen.	Esto	se	adquiere	únicamente	con	la	práctica.	

Otro	ejemplo	lo	podemos	ver	con	lo	que	escribe	Álex	Grijelmo	(2015)	
	
La	etimología	de	“cosmético”	nos	remite	al	griego	kosmetikós:	“relativo	al	adorno”.	[...]	Por	
tanto,	algo	que	embellece.	En	efecto	se	[ha]	formado	un	sentido	metafórico	(quizás	calcado	
del	inglés),	que	la	Academia	incorporó	en	1992	pese	a	los	escasos	registros	de	ese	segundo	
uso	que	figuran	en	sus	bases	de	datos	(y	casi	todo	extraídos	de	la	prensa).		
	

En	la	primera	oración,	si	reemplazamos	el	marcador,	se	daría	un	sentido	distinto	si	dijera:	
	
La	etimología	de	“cosmético”	nos	remite	al	griego	kosmetikós:	“relativo	al	adorno”.	[...]	Con	
que,	algo	que	embellece.		
	

El	marcador	Con	que	(otro	causal)	vuelve	extraña	la	redacción	y	afecta	la	afirmación,	la	torna	

incoherente.	Si	usáramos,	por	ejemplo,	en	suma,	también	se	ve	afectado,	pues	este	marcador	indica	

conclusión	o	recapitulación	de	una	idea,	sin	embargo,	no	se	está	haciendo	eso,	al	contrario,	la	idea	

se	 empieza	 a	 desarrollar	 por	 lo	 tanto	 no	 es	 la	mejor	 opción.	Más	 plausible	 sería	 incluso	 usar	 el	

marcador	luego,	que	conserva	la	idea	de	relación	causal.	

En	el	fragmento	más	largo,	tenemos:	

En	efecto	se	[ha]	formado	un	sentido	metafórico	(quizás	calcado	del	inglés),	que	la	Academia	
incorporó	en	1992,	además	los	escasos	registros	de	ese	segundo	uso	que	figuran	en	sus	bases	
de	datos	(y	casi	todo	extraídos	de	la	prensa).	
	

En	esta	segunda	propuesta,	además	no	indica	el	sentido	de	contradicción	en	la	manera	que	

lo	quiere	el	autor,	en	todo	caso	haría	falta	información	que	complemente	la	idea,	de	lo	contrario	no	

tiene	mucho	sentido.	Se	necesita	comprender	qué	se	intenta	decir	para	usar	el	marcador	que	provea	

el	 sentido	de	 lo	que	 se	quiere	decir.	 Las	opciones	 son	pocas,	 pero	dan	 claridad:	a	pesar	 de	 o	no	

obstante.	
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Así	 pues,	 los	 marcadores	 facilitan	 este	 proceso	 y	 muestran	 cómo	 debe	 entenderse	 o	

interpretarse	un	mensaje	y	al	hacerlo	reducen	otras	posibles	interpretaciones	(Portolés	Lázaro,	1993:	

142-146;	Zorraquino	y	Portolés,	1999:	4071-4072).	Zorraquino	y	Portolés	advierten	que	"la	inferencia	

no	es	independiente	de	la	forma	lingüística"	(4058)	es	decir,	lo	gramatical	influye	en	lo	pragmático,	

pues:	

[...]	orientan	las	inferencias	que	se	obtienen	de	un	conjunto	de	enunciados	organizados	
para	la	construcción	de	un	determinado	sentido,	al	tiempo	que,	por	la	naturaleza	de	su	
significado	 procedimental,	 nos	 obligan	 a	 realizar	 las	 inferencias	 de	 un	 modo	
determinado.	[…]	reducen	el	campo	de	las	interpretaciones	posibles	de	los	enunciados	
que	enlazan.	(Nogueira	da	Silva,	2010:	8).	

	

2.3.	Características	

En	el	lenguaje	nada	surge	porque	sí.	Con	el	tiempo,	todos	los	componentes	de	la	lengua	adquieren	

nuevos	 significados	 y	 funciones	 o	 entran	 en	 desuso	 otros	 conforme	 el	 lenguaje	 evoluciona	 para	

abarcar	aspectos	de	la	realidad	que	el	hablante	quiere	enunciar.	

Como	vimos,	los	marcadores	poseen	una	función	procedimental,	ayudan	en	la	interpretación	

de	los	mensajes,	así	como	a	relacionar	las	partes	de	esos	mensajes	de	manera	que	se	entienda	lo	que	

se	 busca	 transmitir.	 Según	 diferentes	 autores,	 los	 marcadores	 provienen	 de	 diversos	 tipos	 de	

palabras,	 como	 adverbios,	 conjunciones	 (en	 Fuentes,	 1998:	 14);	 pero	 poseen	 características	 que	

permiten	distinguir	las	diversas	funciones	que	desempeñan.	Por	ejemplo,	los	adverbios	son	palabras	

que	pueden	modificar	a	un	verbo,	un	adjetivo	u	otro	adverbio:	

➔ Lo	dejé	aquí.	(Lugar)	

➔ Yo	no	vine	ayer.	(tiempo)	

➔ Llegó	luego	de	terminado	el	brindis.	(tiempo)	

Sin	embargo,	como	marcadores	los	valores	cambian.	Por	ejemplo,	luego,	adverbio	de	tiempo,	

como	 marcador	 tiene	 una	 función	 de	 ordenador	 de	 continuidad,	 generalmente	 utilizado	 en	

secuencias	de	hechos	o	acciones.	

➔ Primero	sacó	la	comida	del	horno,	después	se	puso	a	cortar	el	guiso,	luego	

nos	sirvió	a	cada	uno.	

	

Las	conjunciones	tienen	como	función	servir	de	enlace	entre	palabras,	sintagmas	u	oraciones	y	no	

tienen	incidencia	sobre	los	elementos	que	unen.	En	el	ejemplo	tenemos	una	conjunción	adversativa:	

el	segundo	término	se	opone	al	primero.	
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➔ Mi	hermano	se	compró	un	libro,	pero	no	lo	leyó.	

Como	marcador	pero	sirve	como	un	conector	contra-argumentativo,	cuya	función	es	eliminar	

o	anular	los	hechos	o	conclusiones	presentes	en	el	primer	miembro	de	un	discurso:	

➔ Dijeron	que	no	se	han	registrado	aumentos	en	el	cobro	de	servicios,	pero	el	

agua,	el	gas,	la	luz	y	la	gasolina	han	aumentado	escandalosamente	de	precio.	

Es	decir,	estos	elementos	o	partículas	ya	cumplen	una	función	a	la	que	se	suma	otra	o	como	

dice	Catalina	Fuentes	(1998:	11)	los	marcadores	son:	

signos	 que	 tienen	 significante	 y	 significado,	 aunque	 éste	 en	 el	 plano	 relacional,	
basándose	en	 las	presuposiciones	de	contenido	entre	 los	segmentos	que	unen.	Pero,	
además,	hay	que	establecer	una	caracterización	sintáctica	de	los	mismos.	No	entran	en	
las	clases	de	palabras	tradicionales.	Por	ello	hay	que	estudiarlos	separadamente.		

Como	el	estudio	de	los	marcadores	continúa	ninguna	de	estas	características	se	puede	considerar	

definitiva.	No	obstante,	siguiendo	las	propuestas	de	estudiosos	como	Zorraquino	y	Portolés	o	Fuentes	

Rodríguez,	los	marcadores,	a	grandes	rasgos,	son:	unidades	invariables,	no	ejercen	función	sintáctica;	

son	 elementos	 marginales;	 y	 su	 principal	 función	 es	 guiar	 las	 inferencias	 que	 se	 realizan	 en	 la	

comunicación,	de	acuerdo	con	sus	distintas	propiedades	morfosintácticas,	semánticas	y	pragmáticas.	

Debemos	 advertir	 que	 hay	 otras	 particularidades	 que	 debemos	 tomar	 en	 cuenta	 y	 que	

funcionan	como	“pruebas”	para	detectar	si	un	elemento	actúa	como	adverbio,	conjunción,	locución	

adverbial	o	marcador	del	discurso:	

	

2.3.1. Particularidades	Gramaticales		

No	modifican	elementos	de	la	estructura	oracional.	No	tiene	capacidad	de	flexión	o	combinación	con	

otros	miembros,	ni	función	dentro	de	la	oración.	Por	ejemplo:	

o El	 trabajo	 fue	 enviado	 fuera	 de	 tiempo	 y,	 en	 consecuencia,	 no	 puede	
presentarse	al	jurado.	

o El	 trabajo	 fue	 enviado	 fuera	 de	 tiempo	 y,	 por	 este	 motivo,	 no	 puede	
presentarse	al	jurado.	

En	el	primer	ejemplo	no	es	viable	sumar	algún	modificador	a	‘en	consecuencia’,	pues	este	se	

encuentra	unido	gramaticalmente,	en	el	segundo	persiste	la	extrañeza	al	enunciarlo	en	plural:	

⃰ El	 trabajo	 fue	 enviado	 fuera	 de	 tiempo	 y,	 en	 esta	 consecuencia,	 no	 puede	
presentarse	al	jurado.	

⃰ El	 trabajo	 fue	 enviado	 fuera	 de	 tiempo	 y,	 en	 esas	 consecuencias,	 no	 puede	
presentarse	al	jurado.	

Al	contrario	del	ejemplo	dos	que	sí	puede	admitir	algún	especificador	porque	conserva	su	

independencia	funcional.	
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o El	 trabajo	 fue	 enviado	 fuera	 de	 tiempo	 y,	 por	 ese	 otro	motivo,	 no	 puede	
presentarse	al	jurado.	

o El	 trabajo	 fue	 enviado	 fuera	 de	 tiempo	 y,	 por	 este	 importante	motivo,	 no	
puede	presentarse	al	jurado.	
	

2.3.2.	Movilidad	

Los	marcadores	pueden	aparecer	al	inicio,	en	medio	o	al	final	de	una	oración	o	segmento	en	el	que	

aparece.	Sin	embargo,	es	más	común	encontrarlos	al	inicio,	algunas	veces	en	medio	y	casi	nunca	al	

final.	Lo	anterior	se	observa	en	los	siguientes	ejemplos:	

o Por	otra	parte,	ya	hemos	visto	cómo	el	niño	Lovecraft	se	había	sentido	muy	
atraído	por	el	paganismo	clásico.	

o Ya	hemos	visto,	por	otra	parte,	cómo	el	niño	Lovecraft	se	había	sentido	muy	
atraído	por	el	paganismo	clásico.	

o Ya	hemos	visto	cómo	el	niño	Lovecraft	se	había	sentido	muy	atraído,	por	otra	
parte,	por	el	paganismo	clásico.		
	

El	cambio	del	marcador	no	implica	incomprensión	o	una	construcción	anómala	de	la	oración	

precedente.	

	

2.3.3. Marca	de	entonación	

Se	encuentran	limitados	como	incisos	por	la	entonación.	Hay	una	pausa	posterior	al	marcador,	en	

menos	casos	también	anterior.	Por	ejemplo:	

o Ya	hemos	visto,	|por	otra	parte|,	cómo	el	niño	Lovecraft	se	había	sentido	muy	
atraído	por	el	paganismo	clásico.	

o Siempre	hay	pretextos	para	no	cumplir,	|además|,	no	ponen	atención	a	las	
demandas	que	hacemos.	

	
Carecen	de	especificadores	y	adyacentes	complementarios.	Esta	característica	se	relaciona	

con	la	gramaticalización.		

o En	todo	caso	vive	lejos.	
o Por	consiguiente,	no	está	contemplada	su	participación.	
⃰ Muy	por	consiguiente,	no	está	contemplada	su	participación.	

	
El	 adverbio	muy	 no	 funciona	 como	 calificador	del	marcador	 ‘por	 consiguiente’.	 Se	puede	

poner	 otro	 calificativo,	 pero	 el	 resultado	 será	 el	 mismo;	 los	marcadores	 no	 reciben	 ni	 permiten	

modificadores	de	ningún	tipo.	
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Sin	embargo,	hay	excepciones	con	además,	encima	y	aparte	que	admiten	complementos	con	

la	preposición	de,	lo	cual	demuestra	que	se	han	formado	nuevos	adverbios	o	locuciones	adverbiales	

(Martín	Zorraquino,	Portolés	Lázaro,1999:		4066).		

o Es	muy	buen	muchacho	y,	además,	simpático*	
o Además	de	ser	simpático,	es	buen	muchacho.	

		

2.3.4. Combinación	

Los	marcadores	pueden	combinarse	entre	ellos,	como	se	puede	observar	en:	

o Pero,	además	de	no	cumplir	con	lo	que	prometiste,	has	defraudado	a	todos	
los	que	confiaban	en	ti.	De	hecho,	tu	padre,	por	ejemplo,	ya	ha	perdido	todo	
atisbo	de	esperanza.	

Suscribimos	en	este	punto	de	la	revisión	las	palabras	de	Fuentes	(1998:	13):	“Como	vemos,	

presentan	características	propias,	no	compartidas	por	ninguna	otra	categoría.	Las	conjunciones	no	

tienen	movilidad,	no	van	entre	pausas,	y	no	pueden	combinarse.	No	podemos	decir:	Y	pero	[…]”.	

	
	
2.4.	La	enseñanza	de	los	marcadores	de	discurso	

	
Es	muy	 complicado	 desbrozar	 todos	 los	 factores	 que	 hacen	 que	 el	 sistema	 educativo	 en	 general	

presente	las	fallas	que	han	llevado	a	los	resultados	que	presenté	brevemente	en	el	Capítulo	I	de	este	

trabajo.	 Y	 para	 paliar	 las	 carencias	 que	 van	más	 allá	 de	 la	 ortografía,	 se	 hicieron	 cambios	 en	 los	

enfoques,	tanto	en	la	educación	básica	como	en	la	media	superior	para	asegurar	un	mejor	desarrollo	

educativo	en	todas	esas	áreas.	La	competencia	lecto-escritora	es	una	de	ellas.	

No	obstante,	pareciera	que	no	se	han	dado	muchos	cambios	significativos.	Por	ejemplo,	si	

acudimos	a	las	redes	sociales,	podemos	encontrar	estados	en	Facebook	de	cierta	extensión,	en	los	

que	los	jóvenes	expresan	muchas	ideas	y	sentimientos;	en	los	mensajes	en	What’s	App	o	correos	o	

mensajería	 normal	 que	 si	 se	 leen	 todos	 ellos	 con	 cuidado	 revelan	 carencias	 de	 diferentes	 tipos:	

jerarquización	de	ideas,	separación	de	fragmentos,	puntuación,	consecución,	ilación,	entre	otras,	hay	

dificultades	para	enlazar	y	proseguir	un	discurso	por	mínimo	que	sea.	

Paradójicamente,	 a	 luz	 de	 lo	 anterior,	 no	 existe	 una	 prueba	 específica	 que	 mida	 la	

competencia	escrita.	Empero,	con	cierta	audacia	me	atrevo	a	decir	que,	si	se	hiciera,	los	resultados	

serían	igualmente	bajos,	o	incluso	más	que	en	la	comprensión	lectora,	pues	para	poder	comunicarnos	
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es	 preciso	 poder	 estructurar	 las	 ideas	 y	 para	 ello	 debemos	 comprender	 el	 mundo	 a	 nuestro	

alrededor:	lo	que	vemos,	que	es	otra	forma	de	lectura,	y	lo	que	leemos	y	escuchamos	cada	día.	

Como	comentamos	en	el	capítulo	uno,	el	replanteamiento	de	los	planes	y	programas	de	la	

materia	de	español	en	educación	básica	y	media	superior	tuvieron	como	cambio	sustancial	utilizar	

textos	completos	y	no	basarse	sólo	en	análisis	oracional.	Así,	pues,	se	debe	trabajar	con	unidades	más	

complejas,	y	uno	de	los	rasgos	que	se	deben	de	revisar,	entre	muchos	más,	es	cómo	se	estructura	un	

texto.	

Como	vimos,	los	marcadores	guían	las	inferencias,	ayudan	a	procesar	el	mensaje	para	poder	

entenderlo	de	 la	manera	en	que	el	 emisor	desea,	 al	menos	de	 la	manera	más	apegada	a	ello;	 la	

elección	de	estas	partículas	depende	entonces	de	las	intenciones	comunicativas	del	que	escribe	(o	

habla).	Estos	aspectos	son	los	que	deben	tener	en	cuenta	los	alumnos,	pues	deben	saber	estructurar	

sus	 textos	 a	 partir	 de	 lo	 que	 quieran	 dar	 a	 entender	 a	 sus	 potenciales	 receptores.	 Así	 pues,	 los	

marcadores	son	un	tema	o	contenido	importante	al	que	se	debe	regresar	constantemente.	Como	ya	

se	mencionó	se	trabaja	con	ellos	en	primaria,	secundaria	y	preparatoria.	

En	educación	básica,	en	primaria,	la	instrucción	en	español	se	divide	en	dos	partes,	una	para	

la	instrucción	inicial,	que	se	da	en	1º	y	2º	años,	y	otra	que	abarca	desde	3º	a	6º	respectivamente,	en	

ambas	se	deben	revisar	contenidos	relacionados	con	los	marcadores.	

La	distribución	de	los	contenidos	en	los	programas	se	hace	de	la	siguiente	manera.	Todo	se	

divide	en	bloques	en	los	cuales	se	explicitan	los	Aprendizajes	esperados;	cada	bloque	indica,	entre	

otras	 cosas,	 el	 tipo	 de	 texto	 que	 debe	 producirse.	 Después	 están	 los	 Temas	 de	 reflexión	 que	 se	

refieren	a	 los	conocimientos	que	se	trabajarán;	en	 la	sección	Aspectos	sintácticos	y	semánticos	es	

donde	 generalmente	 aparece	 todo	 lo	 correspondiente	 a	 los	 marcadores.	 Al	 final,	 en	 la	 sección	

Producciones	para	el	desarrollo	del	proyecto	se	muestran	los	productos	que	debe	lograr	el	alumno	y	

forman	parte	de	la	evaluación.	

En	 lo	 referente	 a	 los	marcadores,	 el	 contenido	 se	presenta	de	 forma	muy	 simple	 y	 da	 la	

impresión	de	que	es	un	tema	que	debe	revisarse	de	 forma	periférica	a	pesar	de	que	 los	alumnos	

tienen	que	comprender	cuándo	y	cómo	usarlas	para	desarrollar	su	competencia	en	las	producciones	

orales	y	escritas.		

Este	tema	se	ve	tanto	en	primero	como	en	segundo	año,	pero	no	sé	dice	qué	es	lo	que	el	

alumno	 debe	 hacer	 con	 las	 denominadas	 “Reiteraciones	 innecesarias”.	 ¿Debe	 solamente	
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identificarlas	o,	además	de	eso,	debe	evitar	utilizarlas?	Puede	que	se	trate	sólo	de	identificarlas,	pero	

los	alumnos	deben	saber	por	qué	es	importante	localizarlas.	Nada	de	eso	se	especifica.		

En	otro	bloque,	se	indica	que	deben	realizar	un	instructivo	y	deben	respetar	la	secuencia	de	

instrucciones,	 es	 decir,	 organizarlas.	 Para	 este	 trabajo	 –una	 exposición	 oral–	 los	 alumnos	 deben	

aprender	ordenadores;	en	este	caso,	sí	se	enlistan	las	palabras	que	“indican	secuencia”,	las	cuales	los	

alumnos	deberán	aprender.	

A	partir	del	tercer	grado	se	especifica	más	el	tipo	de	temas	que	los	alumnos	deben	manejar	

en	cuanto	a	Aspectos	sintácticos	y	semánticos.	Cabe	señalar	que	en	el	plan	de	estudios	generalmente	

se	les	llama	nexos	a	los	marcadores	del	discurso,	lo	cual	puede	crear	confusión	pues	los	marcadores	

son	un	tipo	de	nexos,	pero	no	todos	los	nexos	funcionan	como	marcadores.	Algo	de	esa	confusión	

puede	verse	en	temas	donde	sólo	se	alude	a	“Recursos	para	mantener	la	coherencia	y	cohesión”	o	

se	 les	 llama	simplemente	“Conectivos”7.	Otra	cosa	más	que	deja	claro	que	hay	confusión	en	este	

tema	es	lo	aparece	en	cuarto	grado:	“Estrategias	de	cohesión:	uso	de	pronombres	y	de	nexos”.	Como	

ya	dije,	los	nexos	pueden	ser	marcadores,	pero	los	pronombres	no,	ahí	se	habla	de	otro	mecanismo	

de	 cohesión	 mediante	 la	 sustitución	 como	 lo	 es	 el	 uso	 de	 pronombres,	 en	 posición	 anafórica	

regularmente	(SEP,	2011).	

Si	retomamos	lo	que	señalan	los	especialistas	en	este	tema,	que	el	nombre	obedece	a	una	

propuesta	teórica	específica,	la	variación	de	nombres	sugiere	que	no	hay	una	propuesta	teórica	que	

guíe	de	forma	estricta	la	enseñanza	de	estos	elementos.	Esto	puede	ser	contraproducente,	pues	de	

la	teoría	de	fondo	depende	la	clasificación,	alcances	y	límites	en	la	función	del	marcador.	

La	dificultad	aumenta	en	cada	bloque	y	en	cada	grado	escolar,	pues	para	sexto	hay	varios	

tipos	de	nexos	y	conectores	que	los	estudiantes	deben	manejar	en	la	construcción	de	diferentes	tipos	

de	textos.	Por	eso,	es	importante	que	los	alumnos	sepan	que	dependiendo	del	tipo	textual	será	el	

grupo	de	marcadores	que	deberán	usar	en	su	estructuración.	

Se	 puede	 pensar	 que	 esta	 es	 la	 razón	 por	 la	 cual	 los	 marcadores	 se	 han	 separado	 con	

nombres	distintos	y	en	unas	ocasiones	los	llamen	nexos,	conectores	o	secuenciadores,	etcétera.	No	

obstante,	esto	es	mera	especulación,	pues	no	es	algo	que	se	aclare,	en	alguna	parte	de	los	programas	

que	revisé	(Cuadro	2).		

En	el	siguiente	cuadro	presento	los	nombres	que	se	utilizan	para	referirse	a	los	marcadores	

en	los	planes	de	primaria.	Además,	se	verán	los	temas	que	se	revisarán	en	la	unidad	y	las	funciones	

que	se	practicarán	en	dichas	unidades.		

																																																								
7	Veremos	la	disposición	en	los	cuadros	que	presentamos	a	continuación.	



	 29	

Grado	 3º	 4º	 5º	 6º	

Temas	de		

Reflexión.	

Aspectos		

Sintácticos	 y	
semánticos	

Nexos	 para	 enlazar	
oraciones	 (cuando,	
debido	 a,	 entre	
otras	cosas).	

		

Nexos	 temporales	
para	 enlazar	
oraciones	(primero,	
segundo,	 mientras,	
finalmente,	 para	
que,	cuando).	

		

Palabras	 y	 frases	
que	 impliquen	
comparación	 (en	
cambio,	 algunos,	
otros).	

Estrategias	 de	
cohesión:	 uso	 de	
pronombres	 y	 de	
nexos.	

		

Nexos	 para	 enlazar	
ideas	 o	 establecer	
comparaciones	 (en	
cambio,	 por	 un	
lado,	por	otro	lado,	
a	 diferencia	 de,	 al	
igual	 que,	 entre	
otras).	

		

Recursos	 para	
mantener	 la	
coherencia	 en	 sus	
textos.	 (no	
especificados)	

		

Orden	y	coherencia	
de	 las	
instrucciones.	
Numerales	 para	
ordenar	
cronológicamente	
los	 pasos	 de	 un	
procedimiento.	

		

Relaciones	de	causa	
y	efecto	para	narrar	
eventos.	

Identidad	 de	 las	
referencias	
(persona,	 lugar,	
tiempo)	en	el	 texto	
para	 establecer	
relaciones	
cohesivas.	

		

Palabras	 y	 frases	
que	 indican	
relación	
antecedente-
consecuente.	
Puntuación	
convencional	 al	
usar	nexos	(cuando,	
en	 consecuencia,	
por	lo	tanto,	debido	
a).	

		

Nexos	 (por	
ejemplo:	 por	 lo	
tanto,	 cuando,	
entonces,	 porque,	
etc.)	 para	 darle	
cohesión	al	texto.	

		

Conectivos	
causales,	
temporales	 y	
lógicos.	

		

Nexos	 para	 indicar	
orden	y	relación	de	
ideas	 (primero,	
finalmente,	 por	 un	
lado,	 asimismo,	
otro	 aspecto	
que…).	Cohesión	de	
textos	

Nexos	 para	 dar	
coherencia	 a	 los	
textos.	

		

Nexos	y	frases	para	
denotar	 opinión,	
puntos	 de	 acuerdo	
y	 de	 desacuerdo	
(los	 entrevistados	
coincidieron	 en,	
opino	 que,	 por	 el	
contrario,	 de	 igual	
manera,	 por	 lo	
tanto,	entre	otros).	

		

Conectivos	 (en	 ese	
momento,	 de	
repente,	 entonces)	
para	 crear	
suspenso.	

Palabras	 que	
indican	 orden	
temporal:	 primero,	
después,	 mientras,	
al	 mismo	 tiempo,	
entre	otros.	

		

Empleo	 de	
conectivos	 lógicos	
para	 ligar	 los	
párrafos	 de	 un	
texto	 (a	 diferencia	
de,	por	el	contrario,	
asimismo,	 por	 su	
parte,	sin	embargo,	
entre	otros).	

		

Cuadro	2.	Marcadores	discursivos	en	primaria	
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En	secundaria	hay	un	poco	más	de	claridad	al	respecto	y	en	cuanto	a	la	producción	de	textos	estos	

“se	organizan	de	manera	que	resulten	adecuados	y	coherentes	con	el	tipo	de	información	que	desean	

difundir,	 integrando	 diferentes	 recursos	 lingüísticos	 para	 expresar	 temporalidad,	 causalidad	 y	

simultaneidad”	(SEP,	2011:	13).	Por	 lo	demás,	 los	temas	que	deben	abordarse	en	este	periodo	no	

difieren	 de	 los	 de	 primaria;	 se	 trata	 de	 ampliar	 el	 tema	 y	 hacer	 un	 repaso	 que	 ayude	 a	 fijar	

conocimientos	 que	 se	 consideran	 indispensables	 para	 una	 buena	 redacción.	 De	 igual	 forma,	 se	

refieren	a	los	marcadores	como	nexos	y	aunque	se	reduce	la	cantidad,	no	se	quitan	o	agregan	nuevas	

funciones.	

Como	en	el	cuadro	anterior,	se	presentan	los	temas	y	funciones	que	se	revisarán	respecto	a	

los	marcadores	en	los	planes	de	 la	secundaria.	Se	verá	que	en	nivel	de	secundaria	se	 introduce	el	

tema	de	las	propiedades	textuales:	coherencia,	cohesión.	(SEP,	2011)	

APRENDIZAJES	 1º	 2º	 3º	

Nexos	 que	
organizan,	 ponderan	
e	 introducen	 ideas	
en	un	texto.	
		
		
Emplea	 nexos	 para	
establecer	
relaciones	
temporales	

Empleo	de	nexos.	
		
Nexos	 para	 introducir	
ideas.	 Expresiones	 que	
ordenan	 y	 jerarquizan	
información.	
		
Nexos	 temporales	
(luego,	 después,	
primero,	 antes).	
Recursos	 para	 asegurar	
la	coherencia	y	cohesión	
de	un	texto.	
		
Recursos	 que	 sirven	
para	 asegurar	 la	
coherencia	 y	 cohesión	
de	un	texto.	
		
		

Expresiones	 y	 nexos	 que	
ordenan	 la	 información	
dentro	 del	 texto	 o	
encadenan	 argumentos	
(pero,	 aunque,	 sin	
embargo,	aun,	a	pesar	de,	
entre	otros).	
		
Expresiones	 para	 indicar	
sucesión	y	simultaneidad,	y	
relaciones	 de	 causa	 y	
efecto.	
		
Recursos	 lingüísticos	 que	
expresan	 sucesión,	
simultaneidad	 y	
causalidad.	
		
		

Cohesión	 y	 coherencia	 en	
un	 ensayo.	 Recursos	
lingüísticos	 que	 se	 utilizan	
para	 desarrollar	
argumentos	en	los	ensayos:	
nexos,	 expresiones	 con	
significado	 causal,	
concesivo	y	condicional.	
		
Coherencia	 del	 texto,	
ortografía	 y	 puntuación	
convencionales.	
		
Palabras	 y	 frases	 que	
indican	 sucesión.	
Sustitución	 léxica	 y	
pronominal	 para	 evitar	
repeticiones	excesivas.	
		
Nexos	 para	 articular	
comentarios,	 explicaciones	
y	 opiniones.	 Expresiones	
que	 jerarquizan	 la	
información.	

Cuadro	3.	Marcadores	discursivos	en	secundaria	
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En	bachillerato	la	historia	no	es	tan	distinta.	A	pesar	de	que	hay	diferentes	instituciones	con	enfoques	

o	modelos	diversos,	ya	sea	por	competencias	o	el	enfoque	comunicativo,	los	marcadores	tienen	un	

lugar	dentro	de	los	contenidos	curriculares.	Para	esta	propuesta	me	apego	al	plan	de	estudios	del	

Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades	(CCH),	en	donde	se	utiliza	el	enfoque	comunicativo.	

En	el	tronco	común	cada	semestre	atiende	un	tipo	de	texto	y	es	ahí	donde	el	docente	puede	

incluir	los	marcadores	específicos	para	cada	uno	de	ellos.	Por	ejemplo,	en	segundo	semestre	se	ve	el	

texto	expositivo,	así	que	se	puede	aprovechar	para	revisar	los	estructuradores	de	la	información;	en	

tercer	semestre	se	aborda	la	argumentación,	así	que	se	puede	(y	debe)	trabajar	con	los	conectores.	

No	podemos	olvidar	que	este	tipo	de	elementos,	junto	con	los	nexos	subordinantes	y	coordinantes,	

son	los	que	más	problemas	crean	para	 los	alumnos,	según	el	documento	Población	estudiantil	del	

CCH	ingreso,	tránsito	y	egreso.	Trayectoria	escolar:	siente	generaciones	2006-2012.8	

Si	 tomamos	 en	 cuenta	 que	 en	 general	 todos	 nos	 servimos	 de	 nuestra	 lengua	 para	

expresarnos,	 para	 aprender	 y	 generar	 nuevos	 conocimientos,	 compartirlos,	 etcétera,	 el	 objetivo	

entonces	 es	 lograr	 que	 los	 alumnos	 desarrollen	 la	 capacidad	 comunicativa	 para	 que	 puedan	

transmitir	 información,	 para	 que	 los	 intercambios	 funcionen	 exitosamente	 porque	 tienen	 la	

propiedad	de	ayudar	a	dar	coherencia	a	los	mensajes,	de	enlazarlos	de	manera	que	no	se	pierda	la	

secuencia,	 de	 tal	 forma	 que	 las	 ideas	 más	 simples	 logren	 “soldarse”	 a	 otras.	 Por	 supuesto,	 hay	

diversas	formas	de	lograr	esas	uniones	o	enlaces,	aquí	entra	la	intención	de	cada	uno	al	formar	sus	

mensajes.	

Cabe	aclarar	que	los	marcadores	no	son	todo	o	lo	único	que	se	necesita	para	expresarnos,	

pero	son	un	componente	importante.	Su	inclusión	en	todos	los	planes,	el	que	no	se	dejen	de	lado	y	

se	retomen	con	regularidad	prueba	su	importancia.	Ahora	es	necesario	poner	más	énfasis	en	el	uso	

apropiado	 de	 estas	 piezas	 que	 ayudan	 a	 que	 el	 engranaje	 discursivo	 quede	 cohesionado	 y	 sea	

coherente.	Esa	es	mi	intención	al	tomarlos	como	propuesta.	

	

	

	

	

	

																																																								
8	Como	dijimos	en	el	capítulo	uno,	este	documento	nos	señala	que	en	español	hay	temas	que	representan	una	mayor	dificultad	para	los	
alumnos	desde	el	inicio,	pero	al	término	de	la	instrucción	en	el	tronco	común,	las	cifras	no	varían;	no	hay	avance	o	solución	de	los	problemas	
que	los	estudiantes	llevan	a	cuestas.	El	resultado	es	que	egresan	con	las	mismas	trabas.		
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CAPÍTULO	III		

MARCO	TEÓRICO	

Los	marcadores	del	discurso	son	un	tema	que	se	relaciona	con	la	gramática	y	la	pragmática,	por	ello	

puede	resultar	árido	y	tedioso,	sobre	todo	teniendo	en	cuenta	que	los	enfoques	actuales	abogan	por	

una	disminución	de	 la	 carga	 teórico-gramatical	 para	posibilitar	 el	 desarrollo	de	otras	habilidades,	

como	estrategias	reguladoras	de	la	comunicación,	saberes	procedimentales	para	la	redacción,	entre	

otras,	que	equilibren	la	enseñanza	de	la	lengua	materna.	Luego,	pareciera	un	dislate	presentar	un	

tema	que	aparentemente	contraviene	lo	anterior,	pero	no	es	así.	

Los	enfoques	modernos	proponen	un	equilibrio	de	habilidades	o	competencias	en	el	que	la	

gramática	 conserva	 un	 lugar	 importante,	 sin	 embargo,	 la	mala	 interpretación	 de	 esta	 propuesta	

integral	llevó	al	descuido,	cuando	no	al	abandono,	del	componente	gramatical,	pieza	importante	en	

la	enseñanza-aprendizaje	de	 la	 lengua.	Retomar	este	tema,	responde	a	una	necesidad	urgente	de	

reintegrar	lo	que	erróneamente	se	dejó	fuera.	Para	realizar	mi	propuesta	me	baso	en	las	siguientes	

teorías:	

▪ Constructivismo,	para	la	forma	de	trabajar	en	el	aula,	enfocada	en	el	alumno	y	su	capacidad	

para	aprender	y	construir	sus	conocimientos.	

▪ Enfoque	 comunicativo,	 que	permite	 rastrear	 y	 entender	 la	 importancia	 de	posibilitar	 una	

comunicación	clara,	eficiente	y	coherente	como	base	de	la	transmisión	del	conocimiento,	la	

convivencia	escolar	y	en	la	vida	diaria.	

▪ Pragmática	y	Gramática	del	texto,	ambas	sirven	para	entender	las	funciones	que	poseen	los	

marcadores	del	discurso	en	la	comunicación	oral	y	escrita;	gracias	a	la	primer	podemos	saber	

la	 función	del	marcador	en	un	discurso,	y	con	 la	 segunda	podemos	saber	de	qué	manera	

interpretar	el	discurso	como	unidad	de	sentido.	

		

3.	1.	Modelos	pedagógicos	

Los	modelos	educativos	definen	 los	elementos	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	y	proponen	

métodos	para	la	mejor	intelección	de	estos	elementos.	El	modelo	que	se	elija	determinará	tanto	la	

planeación	como	la	elección	de	métodos	y	estrategias,	el	diseño	de	secuencias	didácticas	e	incluso	la	

selección	de	material.		Como	menciona	Ana	María	Maqueo	(2004:	16):	

Cuando	se	desconocen	los	modelos	educativos	y	sus	características,	es	posible	caer	en	
el	error	de	aceptar	propuestas	didácticas	sin	reflexionar	sobre	sus	postulados	teóricos,	
lo	que	significa	seguir	criterios	inciertos	cuyo	origen	se	ignora	o	no	se	comprende;	y,	en	
última	instancia,	realizar	esfuerzos	inútiles	y	obtener	escasos	resultados.	
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3.1.1.	Constructivismo		

El	Constructivismo	es	un	enfoque	en	el	que	confluyen	diversas	posturas	psicológicas,	educativas	y	

científicas,	 aunque	en	un	principio	haya	 sido	 concebida	 “como	una	 corriente	 epistemológica	que	

buscaba	discernir	los	problemas	de	la	adquisición	del	conocimiento”	(Díaz	Barriga,	2010:	22).	Su	idea	

central	es	que	 los	seres	humanos	no	son	entes	pasivos,	sino	que	poseen	 la	capacidad	de	adquirir	

conocimientos	y	reflexionar	sobre	ellos	y	con	base	en	esta	capacidad	ha	logrado	explicar	el	mundo	y	

crear	manifestaciones	culturales	diversas.	

Según	 César	 Coll,	 el	 constructivismo	 toma	 elementos	 de	 la	 psicología	 piagetiana,	 el	

cognoscitivismo	y	la	teoría	sociocultural	inspirada	en	Vigotsky	(Díaz	Barriga,	2010:	23)	con	la	finalidad	

de	cambiar	o	transformar	 la	dinámica	de	enseñanza-aprendizaje	hasta	ese	momento	utilizada.	No	

obstante	las	diferencias	entre	estas	propuestas	teóricas,	comparten	un	principio:	“la	importancia	de	

la	actividad	constructiva	del	alumno	en	la	realización	de	los	aprendizajes	escolares,9	[…]”	(Díaz	Barriga,	

2003:	23).	En	palabras	de	Teresa	Mauri:	

La	construcción	de	conocimientos	(…)	es	posible	gracias	a	la	actividad	que	[los	alumnos]	
desarrollan	para	atribuir	significado	a	los	contenidos	escolares	que	se	les	presentan.	(…)	
¿qué	hace	que	el	alumno	y	la	alumna	aprendan	los	contenidos	escolares?	La	naturaleza	
activa	y	constructiva	del	conocimiento.	(en	Maqueo,	2004:	62).	

Visto	así,	el	 constructivismo	tiene	 la	ventaja	de	mirar	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	desde	

distintos	puntos	de	vista,	con	una	perspectiva	más	amplia	que	lo	convierte	en	un	marco	de	referencia	

y	no	una	serie	de	principios	rígidos	que	deban	cumplirse	porque	sí.	

El	constructivismo	no	deja	de	lado	el	hecho	de	que	para	obtener	un	aprendizaje	diversificado	

es	importante	incluir	elementos	afectivo-emocionales	en	la	instrucción.	El	objetivo	es	promover	un	

“doble	proceso	de	socialización	y	de	individualización;	[que]	permitirá	a	los	educandos	construir	una	

identidad	personal	en	el	marco	de	un	contexto	social	y	cultural	determinado”	(Díaz	Barriga,	2003:	

27).	

Con	esto	en	mente,	acudí	a	la	propuesta	del	Aprendizaje	Significativo	(AS)	la	cual	ayudará	a	

la	transformación	de	los	esquemas	mentales	de	los	alumnos	dada	la	relación	que	puede	establecerse	

entre	la	información	nueva	y	sus	experiencias	previas	(Díaz	Barriga,	2003:	39).	Esto	es,	el	objeto	de	

estudio	y	el	estudiante	interactúan	de	tal	manera	que	se	modifican	los	esquemas	y	representaciones	

que	el	alumno	poseía.	

																																																								
9	Las	cursivas	son	del	original.	
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Esta	interacción	sujeto-objeto	de	naturaleza	personal,	no	se	da	en	el	aire	o	en	el	vacío,	sino	

a	partir	de	una	base	cultural	común,	ya	establecida	y	conocida	por	los	aprendices;	por	lo	tanto,	 la	

práctica	constructivista	a	la	que	aludimos	es	también	social,	pues	se	comparte	y	modifica	la	forma	en	

que	se	convive.	Como	nos	recuerda	Díaz	Barriga	(2003:	107)	trabajar	juntos	es	

[…]	lograr	metas	compartidas,	lo	que	se	traduce	en	una	interdependencia	positiva	entre	
los	miembros	del	grupo	[…]	el	equipo	trabaja	junto	hasta	que	todos	los	miembros	del	
grupo	 hayan	 entendido	 y	 completado	 la	 actividad	 con	 éxito,	 de	 tal	 forma	 que	 la	
responsabilidad	y	el	compromiso	con	la	tarea	son	compartidos.	

Lo	que	se	busca	con	esta	forma	de	trabajo	es	desarrollar	la	Zona	de	Desarrollo	Próximo	(ZDP)	de	la	

que	hablaba	Vigotsky,	la	cual	consiste	en	el	trabajo	conjunto	entre	pares,	lo	que	lleva	a	los	alumnos	

a	 aprehender	 conocimientos	 a	 los	 que	 habría	 sido	más	 complejo	 o	más	 tardado	 llegar	 de	 forma	

individual	(Coll,	2000).	

En	 cuanto	al	docente,	debe	guiar	a	 los	alumnos	hacia	 los	 conocimientos	que	 se	 revisan	y	

practican,	pero	al	mismo	tiempo	debe	plantear	desafíos	que	obliguen	a	 los	estudiantes	a	hacer	el	

esfuerzo	que	los	 llevará	a	modificar	sus	esquemas	mentales.	Asimismo,	deben	crear	 las	dinámicas	

pertinentes	para	incentivar	la	socialización	de	los	conocimientos	y	propiciar	el	trabajo	colaborativo	

en	el	aula.	Si	se	elige	bien,	puede	mejorar	la	motivación,	pues	el	estudiante	al	ver	la	utilidad	o	percibir	

que	el	tema	no	le	es	totalmente	ajeno,	mostrará	interés.	Además,	los	recursos	que	utilice	el	docente	

deben	 cumplir	 ciertos	 criterios:	 que	 la	 información	 presente	 relaciones	 no	 arbitrarias,	 que	 sea	

susceptible	de	poder	vincularse	con	otros	conocimientos;	que	la	información	sea	sustancial,	es	decir,	

que	conserven	el	significado	de	lo	que	transmiten.		

De	tal	modo	que	el	constructivismo	aplicado	a	la	Materia	de	Español,	más	específicamente	a	

la	escritura,	toma	en	cuenta	lo	cognitivo	y	lo	sociocultural	(Díaz	Barriga,	2004:	268-269),	con	lo	cual	

se	propone	un	modelo	centrado	en	el	proceso	que	relacione	todos	los	pasos	necesarios	para	planear	

un	 texto,	 redactarlo,	 revisarlo	 y	 corregirlo;	 pues	 “la	 escritura	 basada	 en	 el	 proceso	 [planeación,	

textualización,	 revisión,	 corrección]	 es	 […]	 un	 cambio	 de	 paradigma	 general	 en	 la	 enseñanza	

tradicional”	(Björk	y	Bloomstrand,	2000:	20)	y	después	socializarlo.	

	

3.1.2.	Enfoque	comunicativo	

El	 Enfoque	 Comunicativo	 es	 una	 propuesta	 didáctica	 que	 también	 toma	 elementos	 de	 diversas	

disciplinas10	para	conformar	su	propuesta	orientada	al	estudio	de	la	lengua	en	su	uso	y	al	desarrollo	

																																																								
10	En	este	espacio	no	pretendo	trazar	una	historia	del	nacimiento	del	enfoque	comunicativo,	para	ello	ya	hay	libros	especializados	en	el	
tema.	No	obstante,	mencionaré	algunas	de	las	disciplinas	de	las	que	se	alimenta,	en	mayor	o	menor	medida,	el	enfoque	comunicativo:	
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de	una	competencia	comunicativa.	Surgió	“en	el	contexto	de	los	estudios	anglosajones	de	lingüística	

aplicada	y	de	la	didáctica	de	segundas	lenguas	y	lenguas	extranjeras”	(Lomas,	2014:	38).	Se	buscaba	

que	los	estudiantes	pudieran	manejar	no	sólo	las	reglas	de	la	lengua,	sino	que	aprendieran	a	usarla	

en	los	momentos	adecuados,	con	elementos	lingüísticos	pertinentes.	

Como	 dice	 Martínez	 Montes	 (2004:	 63),	 este	 enfoque	 “sustituye	 la	 norma	 como	 único	

referente	tal	y	como	la	planteaban	las	gramáticas	prescriptivas	para	dar	paso	a	la	noción	de	uso	de	la	

lengua	como	un	conjunto	de	estrategias	de	interacción	social	que	se	orientan	a	la	negociación	cultural	

de	los	significados	en	situaciones	concretas	de	comunicación.”		

Después	el	enfoque	se	adoptó	en	el	habla	hispana	debido	a	que	durante	mucho	tiempo	la	

metodología	utilizada	en	las	escuelas	para	aprender	lengua	fue,	precisamente,	la	memorización	de	

normas	y	su	ejercitación	por	medio	del	análisis	oracional.	Con	el	tiempo	esta	forma	de	enseñanza	fue	

insuficiente.	 Fue	 entonces	 que	 se	 acudió	 a	 la	 adopción	 del	 texto	 como	 la	 unidad	 de	 sentido	

fundamental	para	el	estudio	de	las	realizaciones	comunicativas.	Por	ello	en	las	planeaciones	se	debe	

contemplar	el	 uso	de	 textos	 completos,	 utilizados	en	 situaciones	 reales,	 que	pueden	 tener	 cierta	

significación	para	los	alumnos.	

La	producción	de	estos	textos	está	determinada	por	situaciones	sociales	y	culturales,	mismas	

en	las	que	el	EC	pone	atención	especial.	Así,	toman	en	cuenta	aspectos	lingüísticos	sin	perder	de	vista	

el	 aspecto	 funcional	 de	 estos	 dentro	 de	 un	 discurso	 delimitado	 por	 una	 finalidad	 o	 propósito	

específico,	 así	 como	 las	 estructuras	 pertinentes	 o	 propias	 del	 tipo	 de	 texto	 requerido,	 las	 cuales	

deben	definirse	a	partir	del	propósito.	El	mensaje	generado	a	partir	de	todo	esto	tiene	una	función	

social.	

Es	decir,	su	finalidad	es	“la	enseñanza	de	los	saberes,	de	las	destrezas	y	de	las	actitudes	que	

hacen	posible	un	intercambio	comunicativo	correcto,	adecuado,	coherente	y	eficaz	en	las	diversas	

situaciones	y	contextos	de	la	comunicación	humana”	(Lomas,	2014:	37).	Es	una	propuesta	compleja,	

pues	 trabaja	 con	 varios	 aspectos	 referentes	 a	 los	 alcances	 comunicativos	que	 los	usuarios	deben	

poseer	o	desarrollar.	

En	resumen,	el	enfoque	es	una	propuesta	“didáctica	que	pone	el	acento	en	la	distinción	de	

los	 diversos	 usos	 de	 la	 lengua	 y	 en	 la	 necesidad	 de	 propiciar	 en	 los	 estudiantes	 la	 competencia	

comunicativa”	 que	 los	 ayude	 a	 conducirse	 y	 expresarse	 de	 la	 mejor	 manera	 según	 lo	 requieran	

(Martínez	Montes	et	al;	2004:	63).		

																																																								
análisis	del	discurso,	etnolingüística,	sociolingüística,	psicolingüística,	pragmática,	tagmémica	o	la	lingüística	del	texto,	incluso	perspectivas	
literarias	y,	por	supuesto,	didácticas	(Plan	CCH).	



	 36	

3.1.3.	La	Pragmática	y	la	Gramática	del	texto:	equilibrio	de	la	competencia	comunicativa	

Carlos	 Lomas	 nos	 dice	 que	 la	 competencia	 comunicativa,	 tanto	 en	 lo	 oral	 como	en	 lo	 escrito,	 se	

conforma	 de	 otras	 competencias:	 lingüística,	 sociolingüística,	 estratégica,	 textual,	 literaria	 y	

semiológica	(en	Martínez	Montes	et	al;	2004:	74).			

Es	decir,	el	Enfoque	Comunicativo	 tiene	antecedentes	en	diversas	disciplinas.	 	A	partir	de	

ellas	se	fueron	conformando	las	características	de	las	competencias	mencionadas	por	Lomas.	Entre	

las	disciplinas	de	las	que	abreva	el	Enfoque	Comunicativo	está	la	pragmática,	encargada	de	estudiar	

el	uso	de	la	lengua	en	su	contexto.	Por	ende,	la	pragmática	atiende	aspectos	como	la	intención,	la	

interpretación	de	los	mensajes;	en	consecuencia,	se	ocupa	de	las	inferencias	que	se	hacen	a	partir	

de	un	mensaje	o	la	relevancia	de	este	en	determinada	situación.	

Por	ello,	la	aplicación	de	esta	disciplina	en	el	aula	es	importante.	Ayuda	en	aspectos	como	el	

proceso	de	producción	de	textos,	debido	a	la	atención	que	pone	a	la	situación	comunicativa;	de	igual	

manera	ayuda	en	la	interpretación	de	esos	mensajes.	También	proporciona	elementos	para	analizar	

qué	estrategias	comunicativas	son	las	más	adecuadas	en	la	producción	de	textos	según	los	propósitos	

que	se	tengan.		

	

3.1.3.1.	Gramática	del	texto	

Surge	debido	a	que	algunos	estudiosos	se	percataron	de	que	la	lengua	poseía	alcances	mayores,	esto	

es,	la	lengua	no	podía	reducirse	a	la	dimensión	gramatical;	hay	aspectos	cognitivos	que	inciden	en	la	

forma	 en	 que	 las	 personas	 conforman	 su	 manera	 de	 expresarse;	 existen	 la	 dimensión	 social,	

situacional	y	también	cultural	que	entran	en	juego	en	la	comunicación.	(Loureda	y	Acín,	2010:13-15).	

Esto	abrió	un	abanico	de	posibilidades	y	nuevos	acercamientos	a	la	lengua.	Así	nació,	hace	poco	más	

de	20	años,	la	Gramática	del	texto	y	lograron	dar	cuenta	de	un	lado	poco	explorado	en	el	estudio	de	

la	lengua.		

Según	Casado	Velarde	(1995:	9),	esta	disciplina	es	una	“segunda	forma	de	la	Lingüística	del	

Texto	que	se	ocupa	del	texto	como	nivel	de	la	estructuración	de	un	determinado	idioma”	[es	una]	

ampliación	 de	 la	 tradicional	 gramática	 [...]	 más	 allá	 de	 la	 sintaxis	 oracional.	 Su	 objeto,	 [...],	 está	

constituido	por	 los	procedimientos	 idiomáticos	orientados	hacia	 la	 construcción	de	 textos	 [...]	 en	

aquellas	 propiedades	 del	 discurso	 que	 una	 gramática	 de	 la	 oración	 no	 puede	 explicar	

adecuadamente”	(13-14).	
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Al	 estar	 enfocada	 en	 esas	 propiedades	 supraoracionales	 ayudó	 no	 sólo	 a	 superar	 una	

concepción	limitada	de	la	lengua,	sino	que	incluye	como	objeto	de	estudio	elementos	a	los	que	no	se	

les	había	prestado	atención	a	pesar	de	su	presencia	constante	en	textos	cotidianos.	

El	objeto	de	estudio	de	la	GT	son	los	procedimientos	idiomáticos	de	la	construcción	del	texto	

y	 que	 va	más	 allá	 de	 la	 gramática	 tradicional.	 Se	 trata	 de	 propiedades	 como	 la	 coherencia,	 que	

garantiza	la	unidad	del	texto,	la	cohesión,	que	indica	las	relaciones	entre	los	elementos	que	integran	

el	texto:	la	adecuación,	que	es	tener	en	cuenta	al	receptor	del	mensaje.	Así	que	estas	partículas	no	

se	ponen	o	se	quitan	sin	más,	al	contrario,	su	utilización	depende,	como	ya	se	dijo,	de	las	intenciones	

o	propósitos	comunicativos	de	quien	emite	el	mensaje,	de	una	reflexión	del	mensaje	que	se	transmite	

y	a	quién	va	dirigido.	

Es	en	estas	propiedades	donde	se	encuentran	los	marcadores	del	discurso,	sin	embargo,	el	

uso	de	uno	u	otro	obedece	a	las	intenciones.	Es	decir,	hay	una	intención	comunicativa	detrás	de	quien	

emite	un	mensaje;	el	emisor	elige	el	tipo	de	texto	más	acorde	con	lo	que	busca	transmitir;	el	tipo	de	

texto	define	los	marcadores	que	pueden	y	deben	usarse	para	articular	dicho	mensaje	(cfr.	Domínguez	

García,	2010).	

	

3.2.	Propuesta	didáctica	

Si	 alguna	 de	 las	 disciplinas	 expuestas	 se	 omite	 en	 el	 plan	 de	 instrucción,	 quedan	 fuera	 saberes	

importantes	que	pueden	incidir	negativamente	en	la	formación	de	los	estudiantes.	Para	la	realización	

de	 este	 trabajo	 he	 tomado	 en	 cuenta	 todo	 lo	 anterior,	 pero	 sobre	 todo	 me	 he	 basado	 en	 la	

Pragmática.	

La	razón	es	que	un	hablante	que	quiere	expresar	un	mensaje	para	lograr	algo;	es	decir	que	

tiene	una	intención,	una	meta,	para	conseguirlo	debe	tener	en	cuenta	los	elementos	lingüísticos	y	

gramaticales	que	lo	ayudarán	a	dar	forma	a	ese	mensaje	y	el	contexto	en	que	se	encuentra	para	saber	

cómo,	cuándo	y	dónde	decirlo.	Todo	hablante	o	emisor	usará	los	recursos	de	la	lengua	que	tiene	a	su	

alcance	para	dar	 forma	 al	mensaje,	 oral	 o	 escrito,	 sin	 perder	 de	 vista	 sus	 intenciones	porque	 “la	

intención	 funciona	 como	 un	 principio	 regulador	 de	 la	 conducta	 en	 el	 sentido	 de	 que	 conduce	 al	

hablante	a	utilizar	los	medios	que	considere	más	idóneos	para	alcanzar	sus	fines.”	(Escandel	Vidal,	

1993:	42).		

Entre	los	elementos	con	los	que	puede	conseguir	lo	anterior	están,	por	un	lado,	la	gramática	

que	obedece	al	uso	comunicativo,	esto	es,	nos	proporciona	elementos	para	expresar	ese	mensaje	

adecuadamente.		Por	otro	lado,	tenemos	a	los	marcadores	del	discurso	que	funcionan	como	guías	
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interpretativas.	 Son	 uno	 de	 esos	 elementos	 que	 ayudan	 al	 emisor	 del	mensaje	 a	 estructurarlo	 y	

también	dan	pistas	para	la	comprensión	del	mensaje.	De	igual	manera,	tomar	en	cuenta	el	contexto	

y	situación	comunicativa	marcarán	el	dónde	y	cuándo	de	la	transmisión	del	mensaje.	Aquí	entra	de	

nuevo	 la	 Pragmática	 y	 con	 su	 principio	 de	 cooperación	 en	 el	 que,	 dice	Grice,	 se	 debe	hacer	 una	

“contribución	[que]	sea,	en	cada	momento,	la	requerida	por	el	propósito	o	la	dirección	del	intercambio	comunicativo	

en	el	que	usted	está	involucrado”	(1975:	41-58).	

Cuando	hablamos	del	destinatario,	éste	también	se	auxilia	de	sus	conocimientos	de	la	lengua,	

de	la	situación	en	la	que	recibe	ese	mensaje	y	del	contexto	en	que	se	inserta,	pues		

el	 reconocimiento	 por	 parte	 del	 destinatario	 de	 la	 intención	 de	 su	 interlocutor	
constituye,	como	han	puesto	de	manifiesto	 la	mayoría	de	 las	 teorías	pragmáticas,	un	
paso	 ineludible	 en	 la	 correcta	 interpretación	de	 los	 enunciados.	No	basta,	 pues,	 con	
comprender	 los	 significados	 de	 las	 formas	 utilizadas:	 es	 necesario	 también	 tratar	 de	
descubrir	la	intención	concreta	con	que	fueron	elegidas	(Escandel	Vidal,	1993:	43).	
		

Así,	en	la	formación	de	un	mensaje,	cualquiera	que	sea,	tenemos	lo	gramatical	y	el	orden	que	se	le	

da	a	esos	componentes,	algo	propio	de	la	Gramática	del	texto;	y	sobre	todo	los	aspectos	pragmático-

discursivos.	Los	marcadores	ayudan	en	lo	discursivo	y	en	la	configuración	de	un	significado	que	se	

adecua	a	un	determinado	uso	o	contexto,	por	el	otro.	De	ahí	que	esta	propuesta,	sin	desatender	a	

las	otras	teorías	mencionadas,	se	desarrolle	teniendo	en	consideración	más	que	nada	a	la	Pragmática.	

Todo	 lo	 anterior,	 son	 competencias	 y	 estrategias	 para	 comunicarnos	 y	 comprendernos	

mejor.	He	ahí	 la	 importancia	de	 la	Pragmática	para	este	 trabajo.	La	comunicación	es	un	todo	y	 la	

intención	es	que	los	alumnos	puedan	ver	ese	todo	y	puedan	darle	el	sentido	que	ellos	quieran	y	que	

los	demás	lo	entendamos.	

Con	esta	propuesta	busco	que	los	alumnos	escriban	un	texto	breve	y	que	le	den	forma	con	

ayuda	de	los	marcadores	del	discurso.	Suena	simple,	pero	hay	aspectos	que	deben	trabajarse,	sobre	

todo	la	planificación	del	texto;	otros	aspectos	son	la	convivencia	y	socialización	del	producto	escrito,	

pues	"hay	que	ver	cómo	se	concibe	en	la	mente	del	que	escribe	el	mensaje	que	busca	compartir	y	

cómo	logra	que	ese	mensaje	sea	inteligible	para	otro.	El	propósito	entonces	es	formar	gente	capaz	

de	hacer	de	la	escritura	una	práctica	social	[…]"	(Lerner,	2001:	96-97).	

Para	continuar	con	el	precepto	constructivista,	propongo	temas	que	los	alumnos	conocen,	

ya	sea	de	manera	directa	o	indirecta;	uno	relacionado	con	la	tecnología	y	otro	ufológico,	que	puede	

generar	polémica,	pues	hay	posturas	diversas	ante	este	fenómeno.	El	objetivo	es	llamar	su	atención	

y	sobre	todo	que	puedan	percatarse	de	que	dar	una	opinión,	generar	un	comentario,	les	sirve	en	el	
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día	a	día	para	exponer	sus	puntos	de	vista,	sin	recurrir	a	las	descalificaciones	o	insultos,	sin	perder	de	

vista	a	quién	se	dirigen.	

En	cuanto	a	la	forma	de	trabajo,	los	alumnos	deben	trabajar	tanto	individualmente	como	en	

grupos	pues,	como	mencionamos	antes,	el	constructivismo	busca	que	los	estudiantes	construyan	sus	

conocimientos	y	modifiquen	sus	esquemas,	sin	dejar	de	lado	el	marco	social	en	el	que	conviven	y	que	

también	influye	en	la	modificación	de	esos	esquemas.	Dichos	esquemas	se	modificarán	por	la	relación	

que	se	logre	dar	entre	lo	que	ya	se	conoce	y	lo	que	están	por	conocer.		

Se	 trabaja	 en	 grupos	 cooperativos	 pues	 estos	 enfatizan	 “un	 pensamiento	 y	 una	 práctica	

democráticos,	 en	 los	métodos	 de	 aprendizaje	 activo	 y	 en	 el	 respeto	 al	 pluralismo	 en	 sociedades	

multiculturales.”	(Díaz	Barriga,	2003:	87).	

Se	puede	definir	esta	forma	de	organización	como	“el	empleo	didáctico	de	grupos	pequeños,	

en	 los	 que	 los	 alumnos	 trabajan	 juntos	 para	 maximizar	 su	 aprendizaje	 y	 el	 de	 los	 demás;	 por	

consiguiente,	se	asume	que	la	interacción	entre	los	estudiantes	es	la	vía	idónea	para	la	adquisición	

activa	del	conocimiento	(Idem).	

Al	tener	el	mismo	objetivo,	en	este	caso	redactar	un	texto	con	determinadas	características,	

los	alumnos	deben	compartir	sus	ideas,	aunque	les	cueste	trabajo,	ya	que		

La	 cooperación	 consiste	 en	 trabajar	 juntos	 para	 alcanzar	 objetivos	 comunes.	 En	 una	
situación	 cooperativa,	 los	 individuos	 procuran	 obtener	 resultados	 que	 son	 benéficos	
para	sí	mismos	y	para	todos	los	demás	miembros	del	equipo.	Aprendizaje	cooperativo	
es	el	empleo	didáctico	de	grupos	reducidos	en	los	que	lo	alumnos	trabajan	juntos	para	
maximizar	su	propio	aprendizaje	y	el	de	lo	demás	(Johnson,	Johnson	y	Holubec,	1999,	
en	Díaz	Barriga,	2004:	90).	

Esta	práctica	será	importante	por	lo	que	el	constructivismo	señala:	la	labor	educativa	es	también	una	

labor	social.	Si	se	logra	que	haya	esta	convivencia,	se	facilitará	el	último	paso	de	la	secuencia	que	es	

la	conformación	de	una	antología	de	comentarios	temáticos.	La	convivencia	entre	estudiantes	ayuda	

a	despejar	y	a	perder	la	vergüenza	que	pueda	dar	que	otro	los	lea.	La	importancia	de	esta	dinámica	

tiene	el	mismo	peso	que	lograr	producir	el	texto.	

En	resumen,	la	socialización	de	los	escritos	y	la	interacción	entre	pares	para	incrementar	la	

expresividad	de	los	estudiantes,	así	como	la	atención	al	receptor	del	mensaje,	son	las	vías	para	lograr	

“promover	la	interacción	entre	las	personas”	(Björk,	2000:	19).		

Los	 textos	 que	 utilizo	 para	 ejemplificar	 las	 actividades	 o	 detonar	 la	 producción	 fueron	

tomados	tanto	de	documentos	impresos	como	textos	electrónicos.	Tomando	en	consideración	que	

el	Enfoque	Comunicativo	pugna	por	el	desarrollo	de	distintas	competencias,	como	acabamos	de	ver,	
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las	 actividades	están	orientadas	 con	una	 finalidad:	 facultan	a	 los	estudiantes	para	pronunciarse	y	

explicar	sus	posturas	frente	a	ciertos	temas	que	inciden	en	su	día	a	día.	Al	menos	en	dos	de	los	temas,	

el	tercero	es	más	de	tipo	lúdico	y	el	objetivo	es	que	los	alumnos	se	expresen	y	defiendan	un	punto	

de	vista	de	 la	mejor	manera,	considerando	 la	situación	de	enunciación,	 los	elementos	 lingüísticos	

precisos,	etcétera.		

En	la	secuencia	se	dedica	una	sesión	completa	a	la	identificación	de	estas	partículas	antes	de	

la	segunda	redacción,	pues	la	finalidad	es	que	los	estudiantes	reflexionen	acerca	de	éstas	y	así	hacer	

los	ajustes	necesarios	en	 la	primera	versión	del	 texto.	El	objetivo	de	 los	ejercicios	que	se	planean	

realizar	es	identificar	estas	formas	(marcadores	del	discurso),	las	cuales	pueden	ya	haber	visto	antes,	

entiendan	cuál	es	su	función	en	el	 texto	y	que	puedan	distinguir	el	sentido	que	cada	una	de	ellas	

aporta	al	significado	y	entendimiento	del	texto	que	se	va	a	producir.		

Esta	decisión	viene	no	sólo	de	que	sea	mi	tema	a	desarrollar	sino	también	de	 lo	que	dice	

Domínguez	García,	quien	da	a	entender	que	los	marcadores	que	utilizamos	en	el	escrito	dependen	

del	tipo	de	texto	que	se	quiere	producir.	En	la	que	se	hace	presente	de	nuevo	el	elemento	pragmático	

(Domínguez	García,	2010).	

	

3.3.	Evaluación			

Cuando	pensamos	en	la	evaluación	regularmente	lo	que	nos	viene	a	la	cabeza	es	un	número,	del	cual	

depende	la	acreditación,	pero,	de	cierta	manera,	también	el	prestigio,	pues	no	es	lo	mismo	aprobar	

con	7	que	aprobar	con	10.	Esta	es	la	forma	más	tradicional	de	este	proceso.	Sin	embargo,	evaluar	es	

mucho	más	 que	 eso.	 Es	 una	 herramienta	 que	 sirve	 para	 obtener	 datos	 que	 ayudan	 al	 docente,	

primero,	a	ver	cómo	se	desarrolló	la	enseñanza-aprendizaje	de	los	alumnos	y	segundo	para	identificar	

los	cambios	pertinentes	para	adecuar,	subsanar	y	adaptar	aquellos	aspectos	que	sean	susceptibles	

de	mejora	(cfr.	Díaz	Barriga,	2003:	356).	Es	esta	segunda	función	de	la	evaluación	la	que	se	deja	de	

lado	debido	al	trabajo	constante	y	a	conciencia	que	demanda;	es	la	más	compleja	en	realidad	y	es	

fácil	 no	 atenderla.	 Además,	 una	 de	 las	 partes	 complejas	 es	 el	 diseño	 de	 las	 herramientas	 de	

evaluación	en	sí.	

Para	esta	secuencia	tampoco	fue	fácil	decidir	cuál	era	la	mejor	opción	para	evaluar	procesos	

individuales	 y	 grupales.	 Los	 alumnos	 trabajarán	 en	 grupos	 y	 habrá	 interacción	 entre	 ellos	 en	 el	

proceso	de	planeación	del	 texto,	por	 lo	 tanto,	una	 lista	de	cotejo	es	adecuada,	ya	que	es	 simple,	

puede	 optarse	 por	 una	 de	 tipo	 analítico	 o	 sintético.	 Opté	 por	 lo	 analítico	 ya	 que	 permitirá	 a	 los	

alumnos	identificar	de	forma	más	rápida	los	conceptos	que	deben	valorar	en	cada	revisión.	
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Además,	 los	 alumnos	 realizarán	 una	 evaluación	 del	 trabajo	 de	 sus	 compañeros	 y	 una	

autoevaluación.	En	la	primera,	la	valoración	se	hará	tomando	en	cuenta	criterios	como	coherencia,	

cohesión,	adecuación	y	aspectos	de	corrección,	ortografía	y	puntuación.		En	la	segunda,	valorarán	su	

desempeño	 en	 el	 trabajo	 individual,	 en	 el	 trabajo	 por	 grupos	 y	 en	 general	 durante	 las	 sesiones.	

Revisar	y	valorar	los	trabajos	de	sus	compañeros	los	dotará	de	herramientas	para	hacer	el	ejercicio	

de	autoevaluación,	en	el	que	además	entra	su	desempeño	en	el	aula	durante	las	sesiones.		

Con	el	trabajo	final,	esto	es	el	texto	terminado,	el	docente	se	encargará	de	hacer	esta	última	

evaluación	(heteroevaluación)	mediante	una	rúbrica	con	criterios	similares	a	los	de	la	revisión	entre	

pares	a	los	que	sumo	otros	aspectos:	cohesión	y	organización	del	texto,	donde	se	revisan	el	uso	de	

marcadores	 y	 otro	 nexos,	 así	 como	 pronombres;	 coherencia,	 en	 la	 que	 tomaré	 en	 cuenta	

características	del	texto	como	introducción,	desarrollo	y	conclusión,	así	como	la	progresión	de	 las	

ideas;	uso	de	vocabulario,	para	evitar	repeticiones;	y	la	corrección	gramatical,	ortografía,	puntuación.	

Adicionalmente,	se	les	pedirá	a	los	alumnos	entregar	al	cierre	de	algunas	sesiones	un	escrito	

breve	en	el	que	expresen	sus	inquietudes	así	como	aquello	que	han	logrado	durante	las	clases.	Estos	

comentarios	permitirán	saber	a	la	docente	qué	es	lo	que	no	está	funcionando	en	clase,	al	tiempo	que	

apreciará	en	qué	otros	aspectos	los	propios	chicos	reconocen	haber	avanzado	o	mejorado	y	serán	

otro	elemento	que	ayudará	a	realizar	las	adecuaciones	pertinentes	en	las	sesiones	ya	sea	en	tiempo	

para	los	ejercicios,	cambio	de	algunos	materiales	o	para	que	el	docente	explique	más	claramente	los	

puntos	que	los	alumnos	señalen.		

Al	final,	el	profesor	puede	hacer	una	valoración	global	del	desempeño	del	grupo.	Para	ello,	

se	usará	una	propuesta	que	Cassany	(2007)	llama	“Guía	de	evaluación	del	proceso”,	la	cual	consiste	

en	una	serie	de	preguntas	sobre	el	comportamiento	de	los	jóvenes	durante	las	sesiones.	
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CAPÍTULO	IV.		

SECUENCIA	DIDÁCTICA	

	

I. Presentación		

Como	 mencioné	 al	 inicio	 de	 este	 trabajo,	 la	 escritura	 surgió	 como	 una	 tecnología	 o	 técnica	

complementaria	de	la	lengua,	que	ayudó	a	fijar	conocimientos	y	de	esta	manera	se	pudo	resguardar	

la	memoria	de	distintas	culturas.	

Sin	embargo,	al	ser	la	escritura	una	habilidad	aprendida,	no	es	innata,	debe	adquirirse	con	el	

tiempo	 y	 la	 práctica	 (Prado	 Aragonés,	 2004:	 190;	 Camps,	 2004:	 33;	 Díaz	 Barriga,	 2010:	 268).	 La	

escuela	es	el	 lugar	en	el	que	regularmente	se	da	esta	instrucción.	Pero	en	estos	tiempos	de	redes	

sociales	y	blogs,	nuevas	plataformas	en	donde	todos	podemos	escribir	y	expresarnos,	no	ha	pasado	

inadvertido	que	hay	asuntos	pendientes	en	cuanto	al	manejo	del	discurso	como	la	coherencia	y	la	

cohesión.		

La	siguiente	propuesta	didáctica	tiene	como	finalidad	mejorar	la	habilidad	de	escribir	de	los	

alumnos	de	bachillerato.	La	idea	es	que	mediante	el	uso	de	los	marcadores	discursivos	se	puede	dar	

una	mejor	ilación	de	ideas,	lo	que	redituará	en	un	texto	más	organizado	y	con	mayor	claridad.	

Esta	propuesta	la	diseñé	tomando	como	base	los	programas	de	Taller	de	Lectura,	Redacción	

e	Iniciación	a	la	Investigación	Documental,	del	Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades	(CCH).	Tomo	como	

guía	 el	 nuevo	 programa	 de	 la	 institución	 que	 se	 utiliza	 desde	 el	 año	 2016,	 por	 lo	 tanto,	 puede	

desarrollarse	en	la	tercera	unidad	del	primer	semestre,	con	el	tema	“Nota	informativa	y	artículo	de	

opinión.	Comentario	libre”.	Dividí	la	secuencia	en	cinco	sesiones	de	dos	horas	cada	una;	sin	embargo,	

puede	adaptarse	a	los	programas	y	tiempos	de	otras	instituciones,	con	lo	cual	el	número	de	sesiones	

podría	modificarse.		

Que	este	trabajo	esté	diseñado	a	partir	del	plan	del	Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades,	no	

es	 impedimento	 para	 que	 su	 propuesta	 pueda	 adaptarse	 en	 otra	 institución	 y	 a	 los	 tiempos	

correspondientes.	Por	ejemplo,	en	el	 Instituto	para	 la	Educación	Media	Superior	 (IEMS)	 las	clases	

duran	1:30	hora	cada	una;	la	Escuela	Nacional	Preparatoria	tiene	sesiones	de	50	minutos.	

	

II. Justificación	

La	secuencia	que	presento	se	fundamenta	en	dos	aspectos:	a)	en	la	necesidad	de	que	los	alumnos	de	

bachillerato	desarrollen	su	habilidad	para	escribir,	ya	que	la	escritura	posibilita	el	desarrollo	de	las	

capacidades	cognitivas	y	comunicativas	de	los	alumnos,	tanto	en	el	ámbito	escolar	como	en	el	social;	
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b)	 en	 la	 importancia	 de	 aprender	 a	 utilizar	 los	 marcadores	 discursivos	 ya	 que	 estos	 elementos,	

además	 de	 funcionar	 como	 enlaces	 lógicos;	 también	 sirven	 para	marcar	 las	 intenciones	 del	 que	

escribe	o	habla	 (Sánchez	Avendaño,	2005).	Es	decir,	 ayudan	a	dar	 claridad	a	 los	mensajes	que	se	

enuncian	en	distintas	formas	discursivas,	pues	funcionan	como	una	brújula	que	orienta	en	el	mapa	

textual	tanto	al	que	genera	el	mensaje	como	al	que	lo	lee.		

En	la	secuencia	que	se	expondrá	se	propone	introducir	al	alumnado	en	la	escritura	a	partir	

del	planteamiento	de	situaciones	o	temas	que	 les	pueden	interesar.	Esta	propuesta	 la	rescato	del	

aprendizaje	 situado	del	 que	habla	 Frida	Díaz	Barriga	 (2010),	 quien	 sugiere	motivar	 a	 los	 alumnos	

mediante	temas	y	situaciones	que	generen	identificación	con	su	entorno	o	intereses	personales,	pues	

“se	trata	de	que	los	alumnos	no	sólo	conozcan	los	propósitos	que	guían	una	actividad,	sino	que	los	

hagan	suyos”	(Lerner,	2003;	Solé,	2007).	

De	ahí	que	en	esta	secuencia	se	planteen	temas	atractivos	y	que	los	alumnos	expongan	su	

punto	de	vista	ante	distintos	interlocutores.	Si	bien	la	materia	que	se	ofrece	debe	ser	atrayente,	lo	

más	importante	es	que	a	partir	de	esta	motivación	y	del	trabajo	realizado,	los	estudiantes	aprenderán	

a	expresarse	y	argumentar	su	opinión	(Castelló,	2002;	DIDACTEXT,	2003;	Solé,	2007).	

Al	inicio	de	la	secuencia	uso	tres	tipos	de	texto,	uno	narrativo,	otro	argumentativo	y	uno	más	

descriptivo.	 Los	 dispuse	 así	 para	 que	 los	 alumnos	 puedan	 ver	 que	 el	 uso	 de	 los	marcadores	 del	

discurso	depende	del	tipo	de	texto	que	se	vaya	a	producir.	Utilizarán	colores	diferentes	para	cada	

texto,	identificarán	los	marcadores	que	ahí	aparezcan	y	los	clasificarán.	Mediante	los	colores	espero	

que,	de	forma	lúdica,	puedan	distinguir	qué	tipo	de	MARCADORES	aparecen,	cómo	están	distribuidos	

y	 qué	 función	 desempeñan.	 Esto	 servirá	 para	 apreciar	 algunas	 de	 las	 características	 de	 estos	

elementos	y	reflexionar	acerca	de	las	funciones	que	poseen.	

Previo	a	la	escritura	del	comentario,	los	alumnos	leerán	tres	textos	de	tipo	argumentativo,	

los	 cuales	 funcionarán,	 como	 en	 el	 caso	 anterior,	 para	 reconocer	 el	 funcionamiento	 de	 los	

MARCADORES.	

Cada	uno	de	estos	textos	toca	un	tema	distinto	y	los	aborda	desde	diferentes	perspectivas.	

El	punto	en	el	que	confluyen	es	en	que	los	tres	se	defiende	un	punto	de	vista	a	partir	de	la	experiencia	

y	 conocimientos	de	 los	 autores,	por	eso	 servirán	 como	modelo	o	guía	para	 los	 alumnos,	quienes	

decidirán	si	su	comentario	será	positivo,	negativo,	breve	o	detallado.	

Como	detonantes	de	la	escritura	decidí	usar	dos	temas	poco	relacionados	entre	sí,	pero	que	

pueden	ser	de	interés	para	los	alumnos:	el	uso	de	la	tecnología	en	las	aulas	y	el	fenómeno	ovni	y	la	

posibilidad	de	vida	extraterrestre.	Los	elegí	por	tema,	no	por	tipo	textual.	Son	textos	expositivos,	pues	
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lo	que	busco	es	que	los	alumnos	lean	sobre	el	tema	y	generen	sus	propios	comentarios	a	partir	de	lo	

que	saben	y	del	intercambio	de	ideas	entre	ellos	en	el	trabajo	grupal.	Al	utilizar	textos	expositivos	los	

estudiantes	leen	sólo	los	datos	sin	otras	opiniones	que	puedan	influir	en	sus	juicios.	

Al	final,	en	la	quinta	sesión	y	como	último	ejercicio,	redactarán	una	reseña	para	recapitular	

todo	 lo	que	 se	 trabajó	de	 la	primera	a	 la	 cuarta	 sesión.	 Para	ello	 verán	un	 cortometraje	 llamado	

Historia	de	un	oso,	del	año	2014.	Durante	la	secuencia	entera	no	revisamos	aspectos	formales	ni	de	

ejecución	o	estructuración	de	un	cortometraje,	así	que	en	esta	ocasión	sólo	me	valgo	del	tema	que	

se	 presenta	 ahí	 para	 que	 los	 alumnos	 decidan	de	 qué	quieren	hablar,	 qué	 es	 lo	 que	 les	 llamó	 la	

atención,	qué	piensan,	incluso	qué	sintieron.	Quiero,	de	nuevo,	que	ellos	se	dejen	llevar	y	escriban	lo	

que	quieran,	pero	siguiendo	los	pasos,	los	métodos,	que	hagan	su	planeación,	que	usen	marcadores	

y	que	entre	ellos	se	revisen.		

Se	espera	que	los	textos	revisados	en	clase	como	modelo,	sirvan	para	que	el	estudiantado	se	

percate	de	que	se	puede	dar	una	opinión	clara	y	sustentada	de	casi	cualquier	tema.	Lo	que	se	busca	

con	 esta	 propuesta	 es	 que,	 como	 dice	 Emilia	 Ferreiro,	 los	 estudiantes	 entiendan,	 en	 este	 caso	

particular,	que	“la	escritura	es	importante	en	la	escuela	porque	es	importante	fuera	de	la	escuela,	y	

no	al	revés	(1999:	45).	

	

III. Enfoques	empleados	

Las	 nuevas	 miradas	 al	 desarrollo	 de	 la	 escritura	 vienen	 de	 recientes	 enfoques	 cognitivos,	

socioculturales,	comunicativos	y	lingüísticos	(Cassany,	1993:	101-161;	Prado	Aragonés:	226,	230;	Díaz	

Barriga:	268,	269).	En	ellos	se	habla	de	procesos	que	implican	una	serie	de	pasos	que	deben	garantizar	

la	 correcta	 o,	 al	 menos,	 la	 adecuada	 traducción	 de	 los	 pensamientos	 del	 emisor	 en	 un	 discurso	

coherente	 que	 además	 tenga	 contemplado	 variantes	 socio-culturales	 y,	 por	 lo	 tanto,	 socio-

comunicativas	específicas	que	haga	accesible	ese	mensaje	escrito	para	los	demás	(Prado	Aragonés,	

2004:	193;	Camps,	2004:	33).		

Si	 se	 revisa	 la	 literatura	 dedicada	 a	 describir	 los	 procesos	 de	 la	 composición	 escrita,	

encontraremos	 muchos	 nombres	 de	 estudiosos	 y	 sus	 propuestas.	 Sin	 embargo,	 todas	 en	 algún	

momento	coinciden	en	que	un	escrito	debe	plantearse	por	etapas.	Es	este	aspecto	Scardamalia	y	

Bereiter	(1987,	1992),	y	antes	de	ellos	Flower	y	Hayes	(1980),	hablan	precisamente	de	lo	importante	

que	es	tener	estrategias	de	composición.		

A	esto	se	suma,	como	se	mencionó	antes,	el	componente	socio-cultural	es	decir,	el	contexto,	

pues	 se	 puede	 tener	 un	 plan,	 pero	 no	 servirá	 de	 mucho	 si	 no	 se	 toma	 en	 cuenta	 el	 escenario	
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determinado	en	que	se	genera	la	comunicación	(Castelló,	2010).	Esto	no	se	puede	dejar	de	lado,	pues	

otra	de	las	complejidades	de	la	escritura	es	que	no	hay	un	interlocutor	inmediato	a	quién	dirigirse.	

Por	lo	tanto,	la	comunicación	se	hace	en	ausencia,	a	un	receptor	hipotético	(Vigosky,	1977:	187;	Díaz	

Barriga,	2010:	269).		

Esta	propuesta	busca	 la	planificación	de	 los	 textos	en	 tres	etapas	no	 lineales,	es	decir,	 se	

regresa	a	cada	etapa	con	cierta	regularidad,	son	recurrentes:	planeación,	 textualización	y	revisión	

(corrección).	El	primer	paso	es	trazar	el	plan	para	realizar	la	composición:	qué	tema,	para	quién,	para	

qué,	cómo	y	dónde	buscar,	generar	y	organizar	ideas.	La	textualización	abarca	todo	lo	concerniente	

al	 tipo	y	género	textual	que	se	usará	para	 la	comunicación	escrita,	qué	vocabulario,	qué	recursos	

gramaticales	y	de	sintaxis	se	utilizarán.	Finalmente,	la	revisión	implica	ver	si	se	cumplieron	los	puntos	

del	plan,	si	los	recursos	lingüísticos	están	bien	usados,	en	resumen,	ver	si	el	texto	es	funcional	y	se	

entiende	o	no.	Los	errores	o	detalles	que	surjan	en	esta	etapa	requerirán	de	una	corrección	(Cassany,	

1993;	Prado	Aragonés,	2004;	Díaz	Barriga,	2010),	y	esto	obligará	a	regresar	a	las	etapas	previas.	

Es	necesario	señalar	que,	aparentemente,	esta	etapa	del	proceso	puede	dificultarse	para	los	

alumnos	 si	 no	 se	 tienen	 los	 conocimientos	 necesarios	 para	 redactar	 (Díaz	 Barriga,	 2010).	

Regularmente	 los	 alumnos	 redactan	 de	 forma	más	 o	menos	 eficiente,	 pero	 el	 problema	 que	 he	

notado	en	la	revisión	de	diversos	textos	es	el	enlace	de	las	oraciones.		

Relacionar	 oraciones	 ya	 supone	 un	 reto	 por	 los	 diversos	 tipos	 que	 el	 español	 presenta:		

coordinación	o	subordinación,	el	uso	de	conjunciones	y	preposiciones,	y	a	todo	lo	anterior	debemos	

sumar	 los	enlaces	o	uniones	 lógico-discursivos,	que	 son	 los	que	 van	más	allá	de	 la	oración.	 En	 la	

tradición	 gramatical	 se	 les	 llama	 “enlaces	 extraoracionales”,	 “marcadores	 del	 discurso”,	 “enlaces	

conjuntivos”,	“ordenadores	de	la	materia	discursiva”	o	“conectores”.	[…]	(Fuentes	Rodríguez,	1998:	

10).	

La	función	de	los	marcadores	es	unir	enunciados	o	grupos	de	enunciados	–párrafos–	y	señalar	

el	 sentido,	 la	 carga	 semántica,	 de	 esa	 unión	 ya	 sea	 una	 causa,	 una	 consecuencia,	 una	 contra-

argumentación,	 etcétera.	 Estos	 elementos	 prestan	 una	 importante	 ayuda	 para	 la	 comprensión	 y	

procesamiento	de	los	mensajes	(Portolés,	1993:	2-3;	Sánchez	Avendaño,	2005:	169),	pues		

la	 importancia	 de	 las	 marcas	 explícitas	 de	 relación	 lógico-semántica	 radica	 en	 la	
necesidad	 –y	 responsabilidad–	 de	 todo	 escritor	 de	 hacer	 evidentes	 en	 su	 texto	 las	
relaciones	que	desea	dar	a	entender	entre	 las	porciones	de	 información,	en	 lugar	de	
dejar	que	sea	el	lector	quien	deba	reconstruir	y	suponer	cuáles	son	esos	lazos.	En	otras	
palabras,	 se	 trata	 ante	 todo	 de	 clarificar	 la	 intención	 y	 de	 facilitar	 el	 proceso	 de	
comprensión	del	texto	(Sánchez	Avendaño,	2005:	174).	
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En	esta	ocasión,	lo	que	me	interesa	es	justamente	que	los	alumnos	logren	usar	estas	‘marcas’	en	sus	

textos	pues,	si	bien	no	es	todo	lo	que	debe	hacerse	al	escribir,	el	uso	de	estos	enlaces	da	no	sólo	

cohesión	al	texto,	también,	un	determinado	sentido.	Los	alumnos	suelen	no	saber	cómo	continuar	

una	 idea	 y	 hacen	 auténticos	 malabares	 para	 que	 se	 entienda	 qué	 quieren	 expresar:	 causas	 o	

consecuencias,	por	ejemplo.	

Otra	razón	es	la	subutilización	de	los	marcadores,	no	sólo	en	las	redacciones	escolares,	sino	

en	casi	cualquier	texto	impreso	hoy	en	día.	Al	hacer	la	selección	me	topé	con	que	no	es	fácil	encontrar	

textos	que	presenten	marcadores	en	ellos.	Impera	el	estilo	telegráfico,	donde	sólo	se	usan	puntos	y	

comas.	Así	que	el	problema	es	general	y	no	sólo	se	circunscribe	al	ámbito	escolar.	

	 	

IV. Contenidos	

Los	contenidos	que	busco	que	aprendan	los	alumnos	se	encuentran	en	el	programa	de	estudios	de	

Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades,	de	la	asignatura	de	Taller	de	Lectura,	Redacción	e	Iniciación	a	la	

Investigación	Documental.	Originalmente	me	basé	en	 los	programas	del	año	2003,	vigentes	hasta	

hace	 poco,	 en	 los	 que	 ubiqué	mi	 tema	 en	 el	 segundo	 semestre.	 Sin	 embargo,	 ahora	 que	 ya	 han	

cambiado,	esta	secuencia	puede	incrustarse	en	el	primer	semestre	de	la	asignatura.	No	es	un	cambio	

drástico	y	sirve	ver	el	tema	de	los	marcadores	discursivos	en	los	primeros	semestres	y	trabajarlos	con	

regularidad	en	los	demás.	Los	contenidos	que	se	impartirán	son	los	siguientes:	

	

Conceptuales	 Procedimentales	 Actitudinales	
▪ Distingue	los	temas	de	

un	texto	
▪ Identifica	la	estructura	

de	un	texto	
▪ Reconoce	 qué	 es	 la	

situación	
comunicativa	

▪ Conoce	los	elementos	
de	la	situación	
comunicativa	

▪ Advierte	 las	 partes	 de	
un	 proceso:	
planificación,	
textualización	 y	
revisión	

▪ Conoce	el	concepto	de	

▪ Lee	 artículos	 de	
opinión	y	comentarios	

▪ Delimita	 el	 tema	 del	
que	 hablará	 en	 su	
escrito	

▪ Genera	 ideas	 y	 extrae	
datos	para	redactar	su	
comentario	

▪ Hace	 un	 plan	 de	
redacción	

▪ Selecciona	 las	 ideas	
adecuadas	 para	 la	
redacción	 de	 su	
comentario	

▪ Organiza	 y	 jerarquiza	
sus	ideas		

▪ Atiende	 las	
indicaciones	 que	 se	 le	
dan	

▪ Trabaja	 en	 grupo	 de	
forma	cordial	

▪ Participa	activamente	
en	el	grupo	

▪ Valora	 el	 trabajo	 de	
sus	compañeros	en	las	
revisiones	

▪ Intercambia	 ideas	 con	
los	 integrantes	 de	 su	
grupo		

▪ Expone	 y	 explica	 sus	
opiniones	y	puntos	de	
vista	respetuosamente	



	 47	

coherencia	y	cohesión	
▪ Identifica	 marcadores	

del	 discurso	 en	 un	
texto	

▪ Asocia	 los	marcadores	
del	 discurso	 con	 las	
distintas	 maneras	 de	
conectar	 los	
elementos	 del	
discurso	

▪ Reconoce	algunas	
funciones	de	los	
marcadores	del	
discurso	

▪ Redacta	un	borrador	
▪ Revisa	 los	 textos	 de	

sus	compañeros	
▪ Usa	una	lista	de	cotejo	
▪ Clasifica	 los	

marcadores	 del	
discurso	que	aparecen	
en	los	textos	

▪ Relaciona	 ideas	
mediante	 los	
marcadores	

	

	

V. Objetivos	

Como	se	mencionó	antes,	esta	propuesta	didáctica	 se	basa	en	 los	programas	de	 la	asignatura	de	

Taller	del	CCH,	en	el	semestre	dos,	unidad	2	y	3,	“Ejercitación	de	operaciones	textuales	e	Integración”	

y	“Revisión	de	operaciones	textuales”,	respectivamente,	en	las	cuales	se	destaca	que	el	alumno	debe	

aprender	a	expresar	un	punto	de	vista,	distinguir	categorías	gramaticales	y	utilizar	conectores,	entre	

otras	cosas,	para	posteriormente	realizar	un	trabajo	escolar.		

En	el	nuevo	programa,	la	secuencia	se	ubica	en	el	semestre	uno,	unidad	3,	“Nota	informativa	

y	artículo	de	opinión.	Comentario	libre”,	en	donde	los	alumnos	deben	generar	un	comentario	acerca	

de	 algún	 tema.	 El	 propósito	 de	 esa	 unidad	 es	 que	 el	 alumno	 elabore	 “un	 comentario	 libre	 con	

coherencia,	 cohesión	 y	 disposición	 espacial,	mediante	 la	 lectura	 analítica	 de	notas	 informativas	 y	

artículos	 de	 opinión	 sobre	 un	 mismo	 asunto,	 para	 el	 inicio	 de	 su	 formación	 crítica	 como	 lector	

reflexivo	de	géneros	periodísticos.”	(CCH,	2015:	28).	

El	propósito	específico	que	propongo	en	mi	secuencia,	y	como	apoyo	a	esta	unidad,	es	que	

los	 alumnos	 aprendan	 a	 estructurar	 los	 textos	mediante	 el	 uso	 de	marcadores	 discursivos,	 para	

incrementar	su	habilidad	escrita	para	la	producción	de	un	texto	breve	en	el	que	sean	capaces	de	dar	

su	opinión	de	forma	sustentada.	Se	espera	entonces	que	los	alumnos:	

● Lean	artículos	de	opinión.	

● Identifiquen	el	tema	del	artículo.	

● Aprendan	a	distinguir	el	uso	y	función	de	los	marcadores.	

● Establezcan	relaciones	entre	el	tipo	de	texto	y	los	marcadores.	
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● Generen	ideas	a	partir	de	su	lectura	para	posteriormente	hacer	un	comentario.	

● Identifiquen	el	proceso	de	composición	textual.	

● Planifiquen	su	texto.	

● Empleen	los	marcadores	discursivos	en	su	redacción.	

	

VI. Metodología	

Para	 esta	 secuencia	me	baso	 en	 el	 constructivismo	 y	 el	 trabajo	 cooperativo	 del	 que	 habló	 en	 su	

momento	Vigotsky	debido	a	 la	 importancia	de	 la	 influencia	educativa	de	 los	compañeros,	pues	el	

aprendizaje	es	una	“construcción	personal	que	realiza	el	alumno	con	la	ayuda	que	recibe	de	otras	

personas”	 (Zabala,	 2007:	 134),	 además	 de	 que	 esto	 ayuda	 a	 transferir	 a	 los	 estudiantes	 la	

responsabilidad	 de	 su	 aprendizaje,	 centrándose	 así	 en	 los	 alumnos	 y	 restando	 protagonismo	 al	

docente.	

Por	ello	desde	la	primera	sesión	los	alumnos	se	organizarán	para	trabajar	por	grupos	y	así	

tendrán	 la	 oportunidad	 de	 discutir,	 consultarse	 y	 ayudarse	 en	 los	 diversos	 ejercicios	 que	

desarrollarán,	siguiendo	instrucciones	que	demandan	atención	y	trabajo	constantes.		

El	aprendizaje	significativo	contenido	en	el	constructivismo	se	retoma	en	esta	secuencia	con	

las	actividades	destinadas	a	que	los	alumnos	redacten	un	texto	breve	en	el	que	deberán	justificar	su	

postura	 o,	 al	 menos,	 explicarla.	 Esto	 es	 relevante	 porque	 en	 ocasiones	 los	 alumnos	 no	 pueden	

articular	este	tipo	de	respuestas	breves	por	escrito,	pero	tampoco	de	forma	oral,	así	que	se	toca	un	

aspecto	importante	para	ellos.		

De	igual	manera,	las	situaciones	de	las	que	se	les	pide	hablar	tienen	algún	punto	de	interés	

para	ellos,	por	lo	que	están	presumiblemente	dentro	de	sus	expectativas	e	intereses.	Con	esto	espero	

encuentren	la	motivación	para	escribir	a	partir	de	lo	que	saben	o	piensan	(Castelló,	2002;	DIDACTEXT,	

2003;	Solé,	2007;	Díaz	Barriga,	2010).	

Por	otro	lado,	el	tema	que	trato	de	enseñar	tiene	la	ventaja	de	ser	específico,	pero	debido	a	

su	naturaleza	es	necesario	que	se	trabaje	a	conciencia	y	con	cierto	detenimiento.	Estas	actividades	

pueden	 interpretarse	 como	 un	 análisis	 de	 gramática	 cruda,	 pero	 no	 lo	 son.	 Hay	 una	 razón	 para	

hacerlo	 y	 es	 que,	 como	 dice	 Lomas,	 el	 aprendizaje	 lingüístico	 debe	 ser	 una	 vía	 de	 “apropiación	

funcional	de	los	conocimientos	y	habilidades	que	favorecen	el	uso	coherente,	eficaz	y	adecuado	del	

lenguaje	en	los	diferentes	contextos	y	situaciones	de	la	comunicación	humana”	(Lomas,	2014:	38).	
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Cassany	 señala	algo	 similar	 al	 advertir	que	enseñar	 gramática,	o	parte	de	ella,	 no	 implica	

volver	a	enseñar	las	reglas,	sino	mostrar	cómo	funcionan,	cuál	es	su	aplicación	y	como	consecuencia	

a	esta	puesta	en	uso,	ver	cómo	ayudan	a	la	compresión	y	expresión	(2007:	308).	

El	tema	de	los	marcadores	es	importante	pues,	repito,	ayudan	a	la	comprensión	de	los	textos,	

a	 que	 se	 pueda	 entender	 lo	 que	 se	 escribe	 y	 que	 las	 interpretaciones	 sean	 las	 adecuadas.	 Son	

elementos	que	se	usan	en	la	planeación,	pero	que	son	más	contundentes	en	la	etapa	de	revisión.	Es	

ahí	cuando	 logramos	usarlos	apropiadamente,	pues	podemos	ver	 las	relaciones	que	hacen	falta	o	

que	deben	modificarse	para	que	el	mensaje	no	quede	demasiado	abierto	a	la	interpretación.	

Habrá,	pues,	una	sesión	dedicada	a	revisar	estos	elementos,	sesión	previa	a	la	redacción	final.	

Por	ello	tomaremos	dos	horas	y	parte	de	la	siguiente	en	revisar	la	forma	más	adecuada	de	usarlos.	

En	esta	sesión	se	verá	la	lógica	que	hay	en	la	elección	de	su	uso,	la	importancia	de	utilizar	el	conector	

adecuado	 y	 que	 el	 alumno	 tome	 conciencia,	 sobre	 todo,	 de	 que	 esto	 lo	 decide	 quien	 escribe,	

dependiendo	de	lo	que	quiera	decir	y	a	quién	va	dirigido.	

Debido	a	las	características	de	los	MARCADORES,	encontrar	ejemplos	con	textos	completos	

es	difícil.	Sin	embargo,	los	pocos	que	se	presentan	en	este	trabajo	fueron	suficientes	para	lograr	los	

objetivos	propuestos.		

Por	último,	retomo	uno	de	los	postulados	del	enfoque	comunicativo	que	en	ocasiones	se	deja	

fuera,	esto	es,	atender	cómo	funciona	la	gramática	utilizada	en	textos	y	situaciones	cotidianas.	Así	se	

ve	la	parte	constitutiva	de	la	lengua,	su	uso	en	contextos	reales,	socio-culturalmente	importantes	y	

con	un	tipo	específico	que	resulta,	como	ya	mencioné.	Además,	lo	anterior	facultará	a	los	estudiantes	

para	argumentar,	defender	y	justificar	una	opinión,	algo	que	tendrán	que	hacer	tanto	dentro	como	

fuera	de	la	escuela.		

	

VII. Secuencia	didáctica		

	

	“Estrategia	para	la	utilización	de	los	Marcadores	del	
discurso	como	herramienta	para	optimizar	la	redacción	de	los	

alumnos	del	nivel	medio	superior”	
	

Asignatura	 TLRIID	1,	Unidad	III	 Duración:	2	horas	por	sesión	

Propósito	General	 El	alumno:		
Elaborará	 un	 comentario	 libre	 con	 coherencia,	 cohesión	 y	 disposición,	
mediante	la	lectura	analítica	de	notas	informativas	y	artículos	de	opinión.	
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Propósito	 de	 la	
secuencia	

El	alumno	aprenderá	a	estructurar	textos	mediante	el	uso	de	los	marcadores	
discursivos	para	 incrementar	 su	habilidad	escrita	para	 la	producción	de	un	
texto	breve	en	el	que	justifique	una	opinión.	

	
Sesión	1	

Presentación	del	tema,	tipos	de	textos,	marcadores	

Duración:	2	horas	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Aprendizajes	
esperados		

Conceptuales	
	

▪ Distingue	algunos	tipos	de	texto		
▪ Identifica	la	situación	comunicativa	de	los	textos	que	revisa	
▪ Reconoce	los	marcadores	del	discurso	señalados	en	un	texto	
▪ Conoce	los	elementos	de	la	situación	comunicativa	
▪ Asocia	los	marcadores	con	las	funciones	que	desempeña	en	un	texto	
▪ Comprende	 las	 relaciones	 que	 desempeñan	 los	 marcadores	 en	 la	

construcción	de	un	texto	
	

Procedimentales	
	

▪ Clasifica	los	marcadores	según	su	función	
▪ Distingue	las	situaciones	comunicativas	de	los	distintos	textos	
▪ Utiliza	formatos	de	trabajo	

	
Actitudinales		
	

▪ Lee	diferentes	tipos	de	textos	
▪ Interactúa	con	sus	compañeros	y	trabaja	en	grupos	
▪ Escucha	las	sugerencias	de	sus	compañeros	
▪ Participa	en	las	discusiones	sobre	los	marcadores	oracionales	
▪ Atiende	a	las	indicaciones	para	la	realización	de	las	actividades	

	
Contenidos	
temáticos	

Tipos	 de	 textos,	 situación	 comunicativa:	 emisor,	 receptor	 y	 propósito,	
marcadores	discursivos,	clasificación	de	marcadores.	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Apertura	
Presentación	 de	 la	 profesora	 y	 comentarios	 acerca	 del	 trabajo	 que	 se	

desarrollará	en	las	siguientes	sesiones.		
Se	les	dirá	que	los	materiales	que	se	les	proporcionen,	tendrán	que	llevarlos	

siempre	hasta	que	termine	la	intervención	de	la	docente.	
	
	
Desarrollo	
Ejercicio	1	
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Actividades	

	
Se	les	entregará	a	los	alumnos	tres	diferentes	textos	y	los	leerán	atentamente.	
Para	hacer	las	anotaciones	que	los	estudiantes	crean	pertinentes.	El	docente	
les	proporcionará	una	clave	de	colores	para	hacer	las	anotaciones	pertinentes.	
	
Textos	(Anexo	Sesión	1)11	
	
“Ciencias	exactas…	y	otras	no	tanto”	
http://www.comoves.unam.mx/numeros/ojodemosca/188	
	
El	infierno	(cuento)	
http://dueloliterae.blogspot.mx/2012/12/el-infierno-relato-breve-de-

virgilio.html		
	
Baby	HP	(fragmento	descriptivo)	http://ciudadseva.com/texto/baby-h-p/	
		
Cuando	hayan	terminado	de	leer,	se	les	preguntará	lo	siguiente:	

▪ ¿De	qué	tratan	los	textos?	
▪ ¿Hay	diferencias	entre	ellos?	
▪ ¿Cuáles	son?	
▪ ¿Reconocen	el	tipo	de	texto?	
▪ ¿Cuál	es	cuál?	

	
Se	anotarán	las	respuestas	en	el	pizarrón	y	se	les	dirá	a	los	alumnos	que	tomen	

nota.	 Se	 dará	 un	 tiempo	 considerable	 pues	 pueden	 surgir	 distintas	
dudas.	

Una	vez	que	se	hayan	establecido	algunas	de	las	diferencias	entre	cada	texto,	
se	abordará	el	tema	de	la	situación	comunicativa.	

▪ ¿Saben	qué	es	intención	comunicativa?	
▪ ¿Qué	creen	que	signifique?	
▪ ¿Quién	escribe,	para	qué,	dónde	escribe	y	a	quién	escribe?	

	
Dependiendo	 de	 sus	 respuestas	 se	 trabajará	 con	 el	 formato	 de	 Situación	

comunicativa12.		
La	docente	organizará	grupos	de	no	más	de	cinco	personas.	Se	le	dará	a	cada	

grupo	 una	 tarjeta	 para	 que	 anoten	 sus	 nombres	 y	 así	 no	 haya	
problemas,	 pues	 algunos	 alumnos	 se	 podrían	 cambiar	 de	 grupo.	
Cuando	los	grupos	estén	listos	se	procederá	al	siguiente	ejercicio.	

	
Ejercicio	2	

																																																								
11	Los	textos	se	pondrán	a	parte	para	mejor	comprensión	de	la	secuencia.		
12	En	el	anexo,	presento	la	de	los	alumnos	que	sólo	tiene	dos	columnas.	El	Cuadro	de	componentes	básicos	fue	tomado	de	la	propuesta	del	
libro	Didáctica	de	la	lengua	y	la	literatura	para	educar	en	el	siglo	XXI,	de	Josefina	Prado	Aragonés,	2004.	p.	236-237,	y	lo	adapté	para	los	
propósitos	de	la	secuencia.	
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Para	realizar	esta	actividad,	tendrán	que	releer	los	textos	y	señalar	aquello	que	
crean	 que	 da	 la	 respuesta	 a	 las	 preguntas	 planteadas;	 al	 hacer	 las	
anotaciones	correspondientes	se	usará	el	color	asignado	a	cada	uno	
de	ellos.	(muestra	y	guía	Anexo	1).	

Al	 terminar,	 se	 hará	 la	 revisión	 grupal	 correspondiente	 para	 ver	 qué	
información	consideraron	adecuada	para	responder	a	 las	preguntas	
del	formato;	y	se	preguntará	de	nuevo	a	los	alumnos	qué	entienden	
por	situación	comunicativa.		

Se	puede	usar	la	siguiente	definición	como	guía:	
	

La	situación	comunicativa	es	lo	mismo	que	el	contexto	en	el	que	se	
produce	 o	 enuncia	 un	 discurso.	 Tiene	 que	 ver	 con	 quién,	 dónde,	
cuándo,	 con	 qué	 propósito,	 por	 qué	 medio	 se	 produce	 un	 texto.	
También	 se	 le	 conoce	 como	 suceso	 de	 comunicación	 o	 situación	
social.	En	resumen,	atañe	a	las	condiciones	de	producción	y	recepción	
(Martínez	Montes	et	al:	20-21).	

	
Al	 finalizar	 esta	 parte	 del	 ejercicio	 se	 les	 explicará	 a	 los	 alumnos	 que	 la	

intención	comunicativa	es	 la	que	dicta	 la	 forma	que	usaremos	para	
dirigirnos	a	los	demás.	La	forma	o	tipo	textual	particular	que	elijamos	
depende	 de	 lo	 que	 busquemos	 comunicar;	 al	 hacerlo,	 debemos	
utilizar	las	características	y	estructura	propias	de	cada	tipo	para	que	
nuestra	comunicación	sea	exitosa.	

	
Segundo	momento	
Una	de	las	características	importantes	de	todo	texto	es	la	manera	en	que	se	

construyen,	cómo	se	unen	 las	partes,	 los	diferentes	fragmentos,	 las	
oraciones,	o	cómo	se	logra	la	progresión	de	los	párrafos.	Esto	se	logra	
con	ciertos	elementos	que	se	revisarán	a	continuación.	

En	 los	 textos	 que	 tuvieron	 que	 leer	 hay	 unas	 palabras	 subrayadas,	 esas	
palabras	están	desempeñando	una	 función	muy	 importante	dentro	
del	texto.	

Se	 hará	 una	 serie	 de	 preguntas	 referentes	 a	 estas	 palabras.	 Con	 estas	
preguntas	se	busca	que	los	alumnos	tengan	una	idea	de	qué	son	los	
marcadores	del	discurso	y	puedan	deducir	una	definición	o	distinguir	
algunas	 de	 las	 características	 que	 poseen	 los	 también	 llamados	
conectores.	

	
▪ ¿Son	diferentes	estas	palabras	a	otras?	¿por	qué?	
▪ ¿Las	conocían?	
▪ ¿Saben	qué	función	están	desempeñando	las	palabras	subrayadas	en	

los	textos?	
▪ ¿A	simple	vista	qué	texto	tiene	más	estas	palabras?	¿De	qué	tipo	son?	
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Las	respuestas	de	los	alumnos	se	escribirán	en	el	pizarrón.	A	partir	de	ellas	se	

indagará	con	los	alumnos	qué	son	y	cómo	funcionan	los	marcadores.	
	
Definición13	
	

Los	 marcadores	 facilitan	 la	 comprensión	 de	 lo	 que	 se	 desea	
comunicar	al	limitar	o	restringir	el	contexto,	de	este	modo	ayudan	a	
procesar	 la	 información.	 Estas	 partículas	 señalan	 los	 lazos	
semánticos,	el	sentido,	existentes	entre	porciones	de	texto.	
Su	uso	se	debe	a	la	necesidad	–y	responsabilidad–	de	todo	escritor	de	
hacer	evidentes	en	su	texto	las	relaciones	que	desea	dar	a	entender	
entre	las	porciones	de	información,	en	lugar	de	dejar	que	sea	el	lector	
quien	deba	reconstruir	y	suponer	cuáles	son	esos	lazos.	
Se	 dividen	 en	 marcadores	 de	 discurso	 (metatextuales)	 que	 se	
encargan	de	ordenar	la	totalidad	del	texto,	y	marcadores	oracionales	
(de	 operaciones	 discursivas	 y	 conectores)	 se	 encargan	 de	 las	
relaciones	lógicas	y	de	sentido	entre	segmentos	u	oraciones.	

	
Ejercicio	3	
La	docente	les	pedirá	a	los	estudiantes	que	lean	de	nuevo	los	textos.	Además,	

se	les	dará	una	hoja	con	diferentes	marcadores	y	sus	funciones	(Anexo	
1).	La	finalidad	es	que	los	alumnos:		

Se	percaten,	mediante	la	relectura	atenta,	de	qué	tipo	de	relación	establecen	
los	marcadores	entre	las	oraciones.		

Sepan	 cómo	 se	 establecen	 las	 relaciones	 lógicas	 en	 los	 textos	 que	 están	
revisando.	

Por	 lo	 tanto,	 qué	 tipo	 de	 función	 desempeñan	 los	 conectores	 en	 cada	
fragmento	en	el	que	aparecen.	

Los	 grupos	 dirán	 algunas	 de	 sus	 apreciaciones	 sobre	 este	 asunto	 y	 se	
discutirán	las	posturas	y	resultados	de	su	reflexión.	

	
Se	revisará	la	clasificación	rápidamente.	
	
Cierre	
De	manera	grupal	se	hará	una	recapitulación	de	lo	visto	en	la	clase.	
Se	 les	 dirá	 a	 los	 alumnos	 cuál	 será	 el	 tipo	 de	 texto	 que	 producirán:	 un	

comentario.	Y	se	les	pedirá	que	elijan	el	texto	que	más	se	acerque	o	
se	relacione	con	los	comentarios	y	por	qué.	

Los	comentarios	están	“emparentados”	con	 los	textos	argumentativos	pues	
se	trata	de	dar	una	opinión	lo	mejor	sustentada	posible	sobre	un	tema				
o	asunto.	

																																																								
13	Las	definiciones	son	así	porque	esta	es	mi	guía.	Con	los	alumnos	será	distinto	y	ellos	llegarán	a	estas	definiciones	por	sí	solos.	
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Recursos	

▪ Textos:	
	

Bonfil,	M.	 (2015).	 Ciencias	 exactas…	 y	 otras	 no	 tanto	 [versión	 electrónica].	
Recuperado	 noviembre	 15,	 2015:	
http://www.comoves.unam.mx/numeros/ojodemosca/188	

	
Piñeira,	V.	(2015).	El	infierno.	Recuperado	septiembre	14,	2015		
http://dueloliterae.blogspot.mx/2012/12/el-infierno-relato-breve-de-

virgilio.html		
	
Arreola,	 J.	 (2008).	 Baby	 HP.	 Confabulario.	 Recuperado	 agosto,	 2016.	

http://servicioseditoriales.net/cuentosgratuitos/babyhp.pdf		
	

▪ Pizarrón	
▪ Hojas	blancas	
▪ Fichas	de	trabajo	
▪ Cuaderno	
▪ Gises	o	plumones	
▪ Fotocopias		
▪ Plumas	y	marca	textos	

	
Sesión	2	
¿Qué	son	los	comentarios?	
Duración:	2	horas	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Aprendizajes	
esperados	

Conceptuales	
El	alumno:	

▪ Comprende	la	naturaleza	y	uso	de	los	marcadores	discursivos	
▪ Conoce	la	naturaleza	y	finalidad	de	los	comentarios	
▪ Analiza	la	estructura	de	los	comentarios	
▪ Reconoce	la	situación	comunicativa	de	su	comentario	

Procedimentales	
El	alumno:	

▪ Delimita	el	tema	del	que	tratará	en	su	escrito	
▪ Genera	ideas	y	extrae	datos	a	partir	del	tema	revisado	para	redactar	

su	comentario	
▪ Utiliza	un	modelo	en	el	que	identifica	elementos	que	le	servirán	para	

redactar	el	texto	
	

Actitudinales		
El	alumno:	

▪ Lee	el	texto	con	atención	
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▪ Atiende	las	indicaciones	que	se	le	dan	
▪ Trabaja	en	grupo	de	forma	cordial	
▪ Participa	activamente	en	el	grupo	

	
Contenidos	
temáticos	

Tema,	 comentario	 de	 textos,	 situación	 comunicativa:	 emisor,	 receptor	 y	
propósito,	lluvia	de	ideas,	plan	de	escritura.	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Actividades	

Apertura	
Se	 hará	 un	 repaso	 de	 la	 sesión	 anterior:	 tipos	 de	 texto,	 situación	

comunicativa,	marcadores	discursivos.	
Posteriormente	 se	 realizará	 un	 ejercicio	 sobre	 este	 último	 tema	 para	

reforzar	 lo	 ya	 visto.	 Después,	 se	 revisarán	 las	 respuestas	 y	 se	
comentará	de	manera	grupal	qué	criterio	los	llevó	a	elegir	entre	los	
diversos	marcadores.		

	

Desarrollo	

Primer	momento	

Se	les	preguntará	a	los	estudiantes	si	saben	qué	es	un	comentario	o	en	qué	
consiste.	Las	respuestas	se	anotarán	en	el	pizarrón	y	ellos	tomarán	
notas.	

Guía:	
Un	comentario	es	un	discurso,	juicio	o	parecer	mediante	el	cual	
se	explican	ciertos	puntos	de	un	tema	para	su	mayor	intelección.	
En	 ellos	 también	 pueden	 exponerse	 opiniones	 a	 favor	 o	 en	
contra	 de	 ese	 tema.	 Esta	 opinión	 o	 crítica	 puede	 venir	 del	
sentido	común,	pero	también	de	los	conocimientos	adquiridos	
en	 lecturas	 diversas,	 o	 de	 los	 conocimientos	 previos	 del	
individuo.	

	
Ejercicio	1		
Después	se	les	dirá	a	los	alumnos	que	realicen	un	comentario	sobre	un	tema.	

Para	ello,	podrán	elegir	entre	dos	posibilidades:	ovnis	y	el	uso	del	
celular	 en	 las	 aulas.	 Una	 vez	 que	 hayan	 elegido,	 leerán	 la	 nota	
correspondiente	 y	 escribirán	 su	 texto	 de	 forma	 individual.	 La	
extensión	no	será	establecida	aún.		

Una	 vez	 que	 hayan	 terminado	 se	 leerán	 en	 voz	 alta	 algunos	 de	 las	
redacciones.	Entre	todos	los	valorarán	y	se	harán	sugerencias	de	ser	
necesario.	

El	docente	formulará	algunas	preguntas	para	que	los	alumnos	las	respondan	
a	partir	de	los	textos	revisados	y	del	texto	propio.	

▪ ¿El	texto	se	entiende?		
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▪ ¿Hay	 una	 progresión	 lógica	 del	 mensaje?	 Es	 decir,	 ¿el	 texto	 es	
coherente?	

▪ ¿Qué	elementos	logran	esa	secuencia?	
▪ Según	la	sesión	uno	¿cómo	se	puede	lograr	esa	progresión	lógica?	
▪ ¿Se	puede	distinguir	una	estructura	clara	de	introducción,	desarrollo	

y	conclusión?		
	

Ejercicio	2	
Se	organizarán	en	los	grupos	que	ya	se	habían	formado	en	la	sesión	anterior	

y	 leerán	 tres	 comentarios	 distintos.	 La	 lectura	 se	 hará	 de	 forma	
general,	sin	detenerse	mucho	en	detalles.	

El	 lobo	 se	 come	 a	 Caperucita,	 http://www.milenio.com/cultura/el_lobo-
caperucita-la_chica_del_tren-pelicula-patrones_hollywoodenses-
milenio_0_867513245.html	Recuperado	el	17	de	diciembre	de	2016	

El	 regreso	 del	 Caballero	 Oscuro:	 La	 última	 cruzada,	
http://www.zonanegativa.com/regreso-del-caballero-oscuro-la-
ultima-cruzada/	Recuperado	el	01	de	diciembre	de	2016	

Venden	 más	 gasolina	 de	 la	 que	 hay,	 http://www.milenio.com/firmas/j-
_jesus_rangel_m/pemex-gasolina-desabasto-
amipe_18_873692645.html	Recuperado	el	16	de	diciembre	de	2016	

	
Cuando	 hayan	 leído	 los	 tres	 textos	 se	 les	 pedirá	 que	 elijan	 uno	 de	 ellos,	

tomando	en	cuenta	dos	aspectos:	cómo	se	desarrolla	el	tema	que	
presenta	y	si	este	les	ayudará	a	mejorar	su	redacción.	

	Una	vez	que	hayan	elegido	el	texto,	lo	leerán	de	nuevo,	en	esta	ocasión	de	
forma	 más	 detenida	 e	 identificarán	 los	 siguientes	 aspectos	 que	
señalarán	con	algún	color	o	marca:	

▪ ¿La	opinión	es	positiva	o	negativa?	
▪ ¿Presenta	 una	 estructura	 donde	 se	 distingan	 introducción,	

desarrollo	y	conclusiones?	
▪ El	 texto	 va	 de	 lo	 general	 a	 lo	 particular	 o	 al	 revés,	 es	 decir,	 es	

deductivo	o	inductivo.	
▪ ¿Cuál	es	la	idea	que	se	defiende	principalmente	a	lo	largo	del	texto?	
▪ ¿Qué	ideas	o	conceptos	apoyan	a	esa	idea	principal?	
▪ ¿Cómo	está	distribuida	la	información	en	el	texto?	
▪ ¿De	qué	manera	están	unidas	las	distintas	ideas	o	comentarios	en	el	

cuerpo	del	texto?	
▪ ¿Qué	marcadores	se	usan	para	unir	las	partes?	¿de	qué	tipo	o	clase	

son?	(pueden	incluir	algunos	de	esos	marcadores	a	la	clasificación	
que	realizaron	en	la	primera	sesión).	

	
El	 profesor	 estará	 al	 pendiente	 para	 apoyar	 a	 los	 alumnos	 en	 aquellos	

aspectos	que	no	comprendan	o	les	sea	difícil	localizar.	
Después	de	la	lectura,	los	estudiantes	identificarán	en	su	comentario	cuál	de	

esos	aspectos	les	hizo	falta	desarrollar.	Lo	anotarán	en	su	cuaderno.	
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Posteriormente	reflexionarán	y	comentarán	entre	los	integrantes	del	grupo	
cuál	 es	 la	mejor	manera	 de	 redactar	 su	 comentario,	 tratando	 de	
seguir	como	guía	el	texto	modelo	que	eligieron.		

Una	vez	que	hayan	comentado	el	punto	anterior,	los	alumnos	realizarán	de	
nuevo	su	comentario.	

	
Segundo	momento	
Para	empezar	la	redacción	de	su	comentario	se	les	pedirá	que	recuerden	a	

partir	de	qué	criterios	o	aspectos	se	define	el	tipo	de	texto	que	se	
debía	utilizar,	es	decir,	qué	se	busca	transmitir.	

A	partir	de	saber	qué	es	lo	que	se	busca	transmitir	¿qué	tipo	de	texto	es	el	
más	adecuado	para	lograr	ese	propósito?	

El	objetivo	es	que	recuerden	qué	es	la	situación	comunicativa.	(Si	acaso	el	
docente	intervendrá).	

Una	 vez	 que	 hayan	 recordado	 esa	 parte,	 el	 siguiente	 paso	 que	 los	
estudiantes	 deben	 desarrollar	 será,	 precisamente,	 definir	 la	
situación	comunicativa	del	comentario	que	producirán.	Pueden	usar	
el	formato	que	se	les	entregó	en	la	primera	sesión	y	llenarlo	con	la	
información	 que	 crean	 pertinente.	 Eso	 les	 servirá	 como	 una	 guía	
para	la	redacción	de	su	comentario.		

El	docente	dará	un	dato	importante	al	respecto:	les	dirá	a	los	alumnos	que,	
al	 finalizar,	 integrarán	 una	 breve	 antología	 de	 comentarios	 en	
formato	 digital.	 Los	 detalles	 de	 cómo	 se	 hará	 esa	 antología	 se	
dejarán	para	el	final	y	será	resuelto	por	los	propios	alumnos.		

Los	 aspectos	 de	 la	 situación	 comunicativa	 se	 revisarán	 grupalmente	 y	 se	
aclararán	algunos	aspectos	que	no	se	hayan	comprendido	o	en	los	
que	aún	se	tenga	duda.	

Cierre		
En	casa	investigarán	un	poco	más	acerca	del	tema	que	están	trabajando.	Con	

eso	 tendrán	 más	 información	 que	 los	 ayudará	 en	 las	 sesiones	
siguientes.	

Los	alumnos	escribirán	en	una	hoja	blanca	 los	aspectos	que	 les	quedaron	
claros,	 y	por	 lo	 tanto	comprendieron,	así	 como	 los	que	no.	Se	 les	
dará	un	formato	y	se	les	explicará	que	no	tendrán	incidencia	en	la	
calificación.		

Podrán	expresarse	libremente,	pero	con	vocabulario	adecuado,	esto	es,	de	
acuerdo	 con	 la	 intención	 comunicativa	 que	 se	 persigue.	 Lo	
entregarán	 a	 la	 profesora	 para	 que	 pueda	 hacer	 un	 balance	 del	
desarrollo	de	la	clase.	

	
	
	
	
	

Textos:	
▪ El	 lobo	 se	 come	 a	 Caperucita,	

http://www.milenio.com/cultura/el_lobo-caperucita-
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Recursos	 la_chica_del_tren-pelicula-patrones_hollywoodenses-
milenio_0_867513245.html	Recuperado	el	17	de	diciembre	de	2016	

▪ El	 regreso	 del	 Caballero	 Oscuro:	 La	 última	 cruzada,	
http://www.zonanegativa.com/regreso-del-caballero-oscuro-la-
ultima-cruzada/	Recuperado	el	01	de	diciembre	de	2016	

▪ Venden	 más	 gasolina	 de	 la	 que	 hay,	
http://www.milenio.com/firmas/j-_jesus_rangel_m/pemex-
gasolina-desabasto-amipe_18_873692645.html	 Recuperado	 el	 16	
de	diciembre	de	2016	

▪ El	 móvil	 en	 el	 aula:	 ¿problema	 o	 herramienta?,	
http://blog.tiching.com/el-movil-en-el-aula-problema-o-
herramienta/	Recuperado	el	25	de	agosto	de	2016.	

▪ Exempleado	de	la	NASA	rompe	el	silencio	y	revela	la	verdad	sobre	
los	ovnis,	http://www.teleamazonas.com/2016/06/exempleado-la-
nasa-rompe-silencio-revela-la-verdad-los-ovnis/		Recuperado	01	de	
octubre	de	2016.		

▪ Pizarrón	
▪ Hojas	blancas	
▪ Cuaderno	
▪ Gises	o	plumones	
▪ Fotocopias		
▪ Plumas	y	marca	textos	

	
	

Sesión	3	
Plan	de	escritura,	análisis	y	redacción	
Duración:	2	horas	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Aprendizajes	
esperados	

Conceptuales	
El	alumno:	

▪ Identifica	la	estructura	del	texto	
▪ Analiza	los	elementos	del	comentario	muestra	
▪ Reconoce	qué	es	y	para	qué	sirve	un	borrador	
▪ Conoce	y	usa	los	formatos	de	trabajo	

Procedimentales	
El	alumno:	

▪ Realiza	una	lluvia	de	ideas	
▪ Hace	un	plan	de	redacción	
▪ Usa	formatos	de	trabajo	
▪ Organiza	y	jerarquiza	sus	ideas	mediante	listados	
▪ Redacta	un	primer	borrador	
▪ Usa	listas	de	cotejo	
▪ Revisa	los	textos	de	sus	compañeros	
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Actitudinales		
El	alumno:	

▪ Valora	el	trabajo	de	sus	compañeros	en	las	revisiones	
▪ Intercambia	ideas	con	los	integrantes	de	su	grupo		
▪ Expone	y	explica	sus	opiniones	y	puntos	de	vista	respetuosamente	
▪ Participa	en	las	actividades	del	grupo	
▪ Atiende	las	indicaciones	del	docente	

	
Contenidos	
temáticos	

Estructura	del	 texto:	 introducción,	desarrollo	y	conclusión,	organización	y	
jerarquización	de	ideas,	planeación	de	texto,	textualización,	revisión	entre	
pares.	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Actividades	

Apertura	
Repaso	sobre	qué	es	un	comentario.		
Se	recuperará	de	igual	forma	el	cuadro	de	la	situación	comunicativa,	para	

ver	si	quedaron	claras	las	circunstancias	y	aspectos	que	se	tomarán	
en	cuenta	para	la	realización	del	texto.	

	
Desarrollo	
Primer	momento	
De	nuevo	por	grupos,	el	siguiente	paso	será	generar	las	ideas	que	pueden	
servir	 para	 realizar	 el	 comentario.	 Tomando	 como	 punto	 de	 partida	 el	
comentario	que	eligieron	reflexionarán	sobre:	

▪ Si	están	a	favor	o	en	contra	del	tema	que	eligieron,		
▪ Qué	es	lo	que	quieren	decir	sobre	ese	tema,	
▪ Su	redacción	irá	de	lo	general	a	lo	particular	o	viceversa.	

A	partir	de	esta	reflexión	realizarán	una	lluvia	de	ideas.		
	
Guía:	

Al	hacer	el	listado	de	ideas	se	sugerirá	a	los	alumnos	que	definan,	
someramente,	qué	clase	de	marcadores	creen	que	puedan	usar	
para	unir	sus	ideas.	Los	anotarán	en	algún	lugar	de	su	lista	para	
tenerlos	presentes	y	retomarlos	en	el	momento	de	la	redacción.	
Todo	esto	pueden	hacerlo	en	su	cuaderno.	

Cuando	 terminen	 leerán	 lo	 que	 anotaron	 y	 lo	 compartirán	 con	 sus	
compañeros.	Pueden	consultar	al	docente	para	cualquier	duda,	ya	
sea	de	contenido	o	de	redacción	de	las	ideas	que	buscan	incluir	en	
su	texto.	

Ya	que	tienen	el	listado,	lo	siguiente	será	organizar	ideas.	Para	ello	tomarán	
de	nuevo	el	comentario	muestra	donde	marcaron	diversos	aspectos	
como	 la	estructura,	 la	 idea	principal,	 los	marcadores	que	quieren	
utilizar,	etcétera.		

El	 objetivo	 es	 que	 elijan	 cuáles	 de	 ellas	 servirán	 como	 introducción,	
desarrollo	y	conclusión	de	su	comentario	y	las	señalarán	ya	sea	con	
marcas,	con	colores	o	harán	una	nueva	lista.	En	este	último	caso	se	
sugiere	 usar	 tres	 columnas	 como	 se	 muestra	 a	 continuación.	
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Pueden	 consultarse	 entre	 los	 integrantes,	 además	 el	 docente	
seguirá	al	pendiente	de	las	dudas.	

	
Introducción	 Desarrollo	 Conclusión	
	 	 	

	
	

	
Cuando	hayan	terminado,	lo	siguiente	será	trabajar	con	la	lista	dedicada	al	

desarrollo,	 pues	 con	 ellas	 es	 con	 las	 que	 se	 realiza	 la	 parte	más	
significativa	 del	 comentario.	 Leerán	 con	 cuidado	 lo	 que	 tienen	
anotado	y	seleccionarán:		

a) La	que	consideren	puede	ser	la	idea	eje	o	principal	que	se	expondrá	
en	el	comentario.	

b) Las	ideas	que	apoyan	la	idea	principal.	
c) Todas	las	demás	que	servirán	de	ejemplo	en	el	comentario.		

	
Las	ideas	secundarias	y	las	que	sirven	como	ejemplos	son	aquellas	
que	 dan	 apoyo	 y	 sustentan	 a	 la	 idea	 principal.	 Por	 lo	 tanto,	 es	
indispensable	 que	 los	 alumnos	 las	 jerarquicen	 adecuadamente	
para	 que	 el	 comentario	 gane	 en	 coherencia.	 Pueden	 usar	 un	
formato	como	el	que	se	presenta	al	final	de	esta	sesión.	

							d)	El	alumno	utilizará	los	marcadores	necesarios:	argumentativos,	
sumativos,	contraargumentativos,	etcétera.	
	
Una	vez	que	se	haya	hecho	este	trabajo,	se	dará	inicio	a	la	redacción.	Para	

ello	se	les	dará	un	formato14	como	el	que	se	encuentra	en	el	anexo	
número	uno.		

	
Segundo	momento	
Terminada	 la	 redacción	 se	 hará	 la	 primera	 revisión	 de	 texto.	 El	 docente	

mostrará	cómo	usar	 la	 lista	y	 cómo	comentar	 los	 trabajos	de	 sus	
compañeros.	Para	ello	usará	uno	de	los	comentarios	guía	que	ya	han	
leído.	

Los	 integrantes	del	 grupo	 intercambiarán	entre	ellos	 sus	 textos.	Harán	 la	
revisión	con	ayuda	de	una	lista	de	cotejo.		

En	 la	 parte	que	dice	 revisión	 anotarán	 aquellos	 aspectos	que	 consideren	
están	bien	y	los	que	pueden	mejorar	o	cambiar;	de	preferencia	con	
colores	de	tinta	diferentes	para	distinguir.	

Guía:	
En	 la	 revisión	 pueden	 hacer	 anotaciones	 relacionadas	 con	 lo	
siguiente:	

▪ El	orden	de	las	 ideas:	existe	la	posibilidad	de	que	las	 ideas	
del	texto	deban	reorganizarse	y,	por	lo	tanto,	reescribirse.	

																																																								
14	El	cuadro	propuesto	está	tomado	de	la	metodología	expuesta	en	La	escritura	en	la	enseñanza	secundaria.	Los	procesos	del	pensar	y	del	
escribir,	de	Björk	y	Blomstrad,	2000.	
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▪ Desarrollo	de	conceptos:	pueden	hacerse	recomendaciones	
para	ampliar	algunos	conceptos	presentes	en	el	texto	o,	en	
su	defecto,	acortar	algunos,	hacerlos	breves.		

▪ Cohesión	del	texto,	aquí	deben	atender	el	uso	adecuado	de	
los	marcadores	discursivos,	posibles	equivalencias	o	si	se	usa	
tomando	en	cuenta	la	función	de	estos.	

▪ Consejos	 de	 redacción:	 señalar	 aspectos	 ortográficos,	 de	
sintaxis	o	de	concordancia	de	elementos	dentro	del	texto.	

	
Posteriormente,	los	estudiantes	reflexionarán	y	comentarán	entre	ellos,	de	

forma	respetuosa,	acerca	de	los	aspectos	que	sus	compañeros	les	
hicieron	notar	acerca	de	su	comentario	escrito.	

Aquí	pueden	explicar	por	qué	se	marcaron	ciertos	aspectos	y	otros	no.	Con	
estas	explicaciones,	cada	uno	puede	hacer	anotaciones	en	su	propio	
texto	para	saber	cómo	hacer	los	ajustes	necesarios.	

El	docente	estará	especialmente	atento	a	esta	parte,	pues	pueden	surgir	
distintas	 dudas	 y	 probablemente	 haya	 que	 explicar	 algunos	
aspectos	más.		

	
Cierre	
Se	explicará	la	importancia	de	las	revisiones,	pues	los	textos	no	quedan	listos	

en	el	primer	intento.	
De	tarea	se	les	pedirá	que	relean	su	texto	y	la	información	sobre	su	tema,	y	

que	 reflexionen	 y	 piensen	 de	 qué	 manera	 puede	 mejorar	 su	
comentario.	Pueden	hacer	anotaciones	en	su	libreta.	

Recursos	 ▪ Fotocopias	
▪ Plumas	y	marca	textos	
▪ Cuadernos	
▪ Pizarrón	
▪ Gises	o	plumones	
▪ Comentario	guía	

	
Sesión	4	
Marcadores	discursivos,	¿qué	son,	para	qué	sirven	y	cómo	funcionan?	
Duración:	2	horas	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Conceptuales	
El	alumno:	

▪ Comprende	qué	es	y	para	qué	sirve	un	borrador	
▪ Reflexiona	sobre	la	función	de	los	marcadores	discursivos	en	la	

revisión	de	un	texto	
▪ Asocia	los	marcadores	discursivos	con	el	concepto	de	cohesión	y	

coherencia	
▪ Identifica	marcadores	del	discurso	en	un	texto	
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Aprendizajes	
esperados	

	

Procedimentales	
El	alumno:	

▪ Revisa	un	texto		
▪ Realiza	un	borrador	
▪ Conecta	ideas	mediante	los	marcadores	discursivos	
▪ Mejora	un	texto	utilizando	los	marcadores	para	dar	coherencia	al	

texto	
Actitudinales		
El	alumno:	

▪ Interactúa	con	sus	compañeros	
▪ Opina	sobre	los	escritos	de	sus	compañeros	
▪ Expresa	sus	opiniones	y	puntos	de	vista,	pero	con	respeto	
▪ Valora	el	trabajo	de	sus	compañeros	y	el	propio	
▪ Participa	en	las	actividades	del	grupo	

Contenidos	
temáticos	

Marcadores	discursivos,	coherencia	y	cohesión,	reseña	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Actividades	

Apertura	
Resolución	de	dudas	e	inquietudes	sobre	el	trabajo	realizado.	
Repaso	general	de	los	temas	vistos	hasta	en	las	sesiones	anteriores.	
	
Desarrollo	
Primer	momento	
Se	organizarán	de	nuevo	por	grupos	y	terminarán	de	hacer	la	revisión	

entre	pares	de	los	escritos	de	tercera	sesión.	
Una	vez	que	haya	terminado,	se	les	preguntará	a	los	alumnos	si	saben	qué	

nombre	recibe	esa	primera	versión	de	un	texto	que	se	ha	revisado	
y	corregido.	

El	objetivo	es	que	lleguen	al	concepto	de	borrador.	
Entonces,	 según	 el	 trabajo	 que	 han	 hecho	 ¿qué	 es	 y	 para	 qué	 sirve	 un	

borrador?	
¿Por	qué	creen	que	es	importante	hacer	uno?	
Guía:	

Es	un	documento	que	se	redacta	para	ordenar	las	ideas	que	se	
tienen	 sobre	 un	 texto	 particular.	 Esto	 es	 importante	 porque	
ningún	escrito	queda	listo	en	un	primer	momento,	por	eso	se	
debe	 trabajar	hasta	 lograr	exponer	 con	claridad	el	 tema	que	
trabajamos.	
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Los	borradores	no	se	tiran,	se	conservan,	pues	redactar	es	un	
continuo	regresar	y	revalorar	lo	que	estamos	haciendo.	
Este	 proceso	 de	 redacción	 y	 revisión	 permite	 construir	 un	
producto	final.	

	
Segundo	momento	
Se	dirá	a	los	alumnos	que	se	retomará	el	tema	de	los	marcadores,	por	ello,	

se	hará	un	repaso	general	del	tema.	
Recordarán	 las	sesiones	anteriores;	en	ellas	 leyeron	textos	en	 los	que	 los	

marcadores	aparecían	y	debieron	dilucidar	qué	hacían	en	el	texto,	
cómo	lo	hacían,	y	 los	clasificaron.	En	la	tercera	sesión	se	les	pidió	
que	 pensaran	 en	 algunos	 marcadores	 para	 incorporarlos	 en	 su	
redacción,	mientras	organizaban	sus	ideas.	

▪ ¿Recuerdan	qué	son	los	marcadores	discursivos?	
▪ ¿Cuál	es	su	función	principal?	
▪ ¿Para	qué	sirven	en	un	texto?	
▪ ¿Cómo	 podemos	 lograr	 dar	 coherencia	 y	 cohesión	 a	 nuestros	

comentarios?	
▪ ¿Por	qué	son	importantes	en	la	revisión?		

	
Las	respuestas	se	anotarán	en	el	pizarrón,	y	a	partir	de	sus	respuestas	se	les	

señalará	 que	 los	 marcadores	 son	 importantes	 porque	 ayudan	 a	
conectar	 las	 ideas	 en	 un	 texto,	 por	 lo	 tanto,	 contribuyen	 a	 la	
construcción	adecuada	de	un	texto.	

Guía:	
(Se	 puede	 retomar	 la	 definición	 de	 la	 primera	 sesión,	 aquí	 la	 repito	 sólo	

como	parte	de	la	guía	para	el	profesor)	
	Los	marcadores	 facilitan	 la	 comprensión	de	 lo	que	 se	desea	
comunicar	 al	 acotar	 el	 contexto,	 de	 este	 modo	 ayudan	 a	
procesar	 la	 información.	 Estas	 partículas	 señalan	 los	 lazos	
semánticos,	el	sentido	existente	entre	porciones	de	texto.	
Su	 uso	 se	 debe	 a	 la	 necesidad	 de	 todo	 escritor	 de	 hacer	
evidentes	en	su	texto	las	relaciones	que	desea	dar	a	entender,	
en	lugar	de	dejar	solo	al	lector.	
Entre	sus	características	están:	no	inciden	en	el	significado	de	
los	elementos	junto	a	los	que	aparece,	suele	hacer	una	pausa	
en	su	enunciación,	tienen	un	significado	procedimental,	tiene	
movilidad	dentro	del	texto	en	el	que	aparecen.	
Sin	embargo,	debido	a	los	cambios	que	se	dan	en	la	revisión	y	
corrección	de	los	borradores,	es	importante	también	revalorar	
y	cambiar,	si	es	necesario,	algunos	de	los	marcadores.		
Son	importantes	en	la	etapa	de	re-escritura	porque	el	texto	va	
ganando	 en	 claridad,	 entonces	 los	 marcadores	 deben	 estar	
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presentes	 para	 ayudar	 en	 ese	 proceso	 de	 coherencia	 y	
cohesión	de	ese	texto.		
	

Ejercicio	1	
Los	alumnos	trabajarán	en	la	corrección	de	sus	textos	y	tomarán	en	cuenta	

todo	 lo	 que	 se	 ha	 sugerido	 y	 lo	 que	 ellos	mismos	 han	 evaluado.	
Usarán	los	marcadores	discursivos	y	se	ayudarán	de	la	clasificación	
que	hicieron	en	la	primera	sesión.		

La	profesora	estará	al	tanto	para	ayudar	en	cualquier	duda	que	se	presente	
y	de	ser	necesario	dar	alguna	explicación	en	cuanto	a	redacción	o	
sintaxis.	

Pueden	 consultarse	 entre	 los	 integrantes	 del	 grupo	 para	 reconstruir	 el	
sentido	del	texto	adecuadamente.	

Una	vez	que	hayan	hecho	las	modificaciones,	se	hará	una	revisión	rápida:	
un	miembro	del	equipo	leerá	en	voz	alta	su	texto	a	sus	compañeros	
y	se	harán	algunos	comentarios	de	ser	necesario.	

Pasarán	su	texto	en	limpio,	con	letra	legible,	y	lo	entregarán	a	la	profesora.	
En	caso	de	que	no	alcance	el	tiempo	podrán	enviarlo	por	correo	a	
la	profesora.	

	
Cierre	
Los	 alumnos	 escribirán	 en	 otra	 hoja	 los	 aspectos	 que	 quedaron	 claros	 y	

cuáles	aún	les	causan	confusión	y	también	la	entregarán.	
	

Recursos	 ▪ Fotocopias	
▪ Hojas	blancas	
▪ Plumas	y	marca	textos	
▪ Pizarrón	
▪ Gises	o	plumones	

	
	

Sesión	5	
Reseña	
Duración:	2	horas	
	

	
	
	
	
	

Conceptuales	
El	alumno:	

▪ Reconoce	qué	es	una	reseña	
▪ Valora	la	utilidad	de	las	reseñas		
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Aprendizajes	
esperados	

Procedimentales	
El	alumno:	

▪ Redacta	una	reseña	
▪ Revisa	su	texto	
▪ Usa	una	lista	de	cotejo	

Actitudinales		
El	alumno:	

▪ Atiende	las	indicaciones	que	se	le	dan	
▪ Trabaja	en	grupo	de	forma	cordial	
▪ Participa	activamente	en	el	grupo	
▪ Se	pone	de	acuerdo	para	entregar	el	trabajo	final	

Contenidos	
temáticos		

Intención	 comunicativa,	 Revisión	 de	 textos,	 propiedades	 textuales,	
coherencia,	cohesión,	adecuación,	corrección	gramatical.	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Actividades	

Apertura	
La	 profesora	 entregará	 a	 los	 alumnos	 su	 texto	 revisado.	 Se	 harán	

señalamientos	y	se	resolverán	dudas	para	que	 los	estudiantes	 los	
tengan	en	cuenta	en	futuros	trabajos.	

	
Primer	momento	
	Se	presentará	un	cortometraje	llamado	Historia	de	un	oso,	del	año	2014.	
Después	de	verlo	se	les	preguntará	a	los	estudiantes	qué	les	pareció.		

▪ ¿Les	gustó	o	no	les	gustó?		
▪ ¿Cuál	creen	que	sea	el	mensaje	que	se	busca	dar?	

	
Los	alumnos	responderán	brevemente.		
Cabe	hacer	la	aclaración	de	que	no	se	les	pedirá	que	hagan	un	análisis	del	

cortometraje,	pues	durante	las	sesiones	el	objetivo	no	fue	analizar	
aspectos	de	cinematografía.	El	corto	presentado	es	más	que	nada	
un	 pretexto	 para	 invitar	 a	 los	 alumnos	 a	 expresar	 sus	 opiniones	
sobre	el	tema	presentado	en	él	y	lo	que	los	alumnos	interpreten.	Así	
que	todo	será	bastante	subjetivo.		

Posteriormente	se	les	dirá	que	hagan	una	reseña	sobre	ese	cortometraje.	
Para	poder	hacerla	podrán	acudir	a	 los	materiales	de	 las	sesiones	
anteriores,	 ya	 que	 entre	 las	 lecturas	 hay	 dos	 reseñas	 que	 puede	
ayudarlos.	

Como	 en	 la	 sesión	 anterior,	 deberán	 recordar	 la	 manera	 en	 que	 los	
marcadores	 del	 discurso	 se	 usaban	 en	 esos	 textos.	 Los	 pueden	
releer	para	tenerlo	más	presente.		
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Una	vez	que	hagan	esa	revisión,	iniciarán	la	redacción	de	la	reseña.	Pueden	
usar	 las	 reseñas	 que	 ya	 tienen	 como	 modelo.	 El	 proceso	 de	
redacción	será	el	que	llevaron	a	cabo	en	las	sesiones	anteriores.	

En	 esta	 ocasión	 trabajarán	 por	 parejas.	 De	 igual	 manera,	 el	 proceso	 de	
revisión	se	hará	tomando	en	cuenta	los	pasos	que	se	siguieron	en	el	
ejercicio	anterior.	

	
▪ Primero	intercambiarán	y	leerán	sus	textos	
▪ Usarán	la	lista	de	cotejo	para	la	revisión	
▪ Se	regresarán	los	textos	y	comentarán	los	cambios	sugeridos	
▪ Se	harán	las	adecuaciones	necesarias		
▪ Se	pasará	en	limpio	y	se	entregará	al	docente	

	
Cierre		
Por	último,	los	alumnos	redactarán	qué	les	pareció	el	tema	que	se	revisó.	Se	

les	entregará	una	pequeña	encuesta	donde	pondrán	qué	piensan	
sobre	los	comentarios,	el	uso	de	los	marcadores	y	la	importancia	de	
realizar	planes	de	escritura.	

Ambos	documentos	los	entregarán	a	su	profesora.	
Recursos	 ▪ Proyector	

▪ Bocinas	
▪ Memoria	USB	
▪ Cortometraje	Historia	de	un	oso	
▪ Hojas	blancas	
▪ Plumas	y	marcatextos	
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VIII. Evaluación	

	
a)	Alumnos	
	
Lista	de	cotejo	para	la	revisión	del	texto	
Nombre:																																																																																																									Grupo:										/	
Tema:																																																																																																														Fecha:	
	
Criterio		 Descripción	 Puntuación	 Revisión	
Adecuación		 ▪ Usa	lenguaje	coloquial,	formal	o	

especializado		
▪ Se	mantiene	ese	tipo	de	lenguaje	a	lo	

largo	del	comentario		
▪ Usa	palabras	relacionadas	con	el	tema	

que	eligió	comentar		
	

5	
	
5	
	
	
5	
	

	

Coherencia		 ▪ Utilizó	información	pertinente	en	su	
texto	

▪ La	información	es	escasa	o	excesiva	por	
momentos			

▪ Se	puede	distinguir	la	introducción,	el	
desarrollo	y	la	conclusión	

▪ Repite	ideas	o	conceptos	a	lo	largo	del	
texto	

▪ Las	ideas	desarrolladas	son	claras	y	
comprensibles		

▪ Hay	lagunas	de	información	y	salta	de	
una	idea	a	otra		
	

5	
	
5	
	
5	
	
	
5	
	
5	
	
5	

	

Cohesión		 ▪ Repite	la	misma	palabra	más	de	una	vez	
en	el	mismo	párrafo	o	en	todo	el	texto	

▪ Usa	sinónimos	para	no	repetir	palabras	
▪ Utiliza	los	marcadores	del	discurso	para	

relacionar	las	oraciones	
▪ Las	relaciones	establecidas	son	

pertinentes	según	la	intención	del	texto	
▪ Se	comprende	la	idea	que	se	busca	

transmitir	a	partir	del	enlace	de	las	
oraciones	presentes	
	

5	
	
	
5	
	
	
5	
	
5	
	
	
5	
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Corrección	 ▪ La	 puntuación	 fue	 utilizada	
correctamente	en	el	texto	

▪ Presenta	 buena	 ortografía,	 la	 cual	 no	
dificulta	la	lectura		
	

5	
	
5	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Total:	______	
	
	
Autoevaluación	
	
Nombre:																																																																																																									Grupo:										
Fecha:	
Criterios	 Puntuación	

	 5	 4	 3	 2	 1	 0	

Individual	 	 	 	 	 	 	

Realicé	las	lecturas	indicadas	 	 	 	 	 	 	

¿Hice	la	planeación	de	mi	texto?		 	 	 	 	 	 	

¿Utilicé	esquemas?	 	 	 	 	 	 	

Mis	ideas	fueron	claras	 	 	 	 	 	 	

Pude	establecer	relaciones	adecuadas	entre	mis	ideas	 	 	 	 	 	 	

Mi	texto	posee	las	propiedades	de	coherencia		 	 	 	 	 	 	

Mi	texto	está	cohesionado	 	 	 	 	 	 	

Trabajo	en	grupo	 	 	 	 	 	 	

Me	 comuniqué	 con	 mis	 compañeros	 de	 manera	
respetuosa	

	 	 	 	 	 	

Incorporé	las	recomendaciones	que	se	me	hicieron	 	 	 	 	 	 	

Expuse	mis	comentarios	de	forma	clara	 	 	 	 	 	 	

En	sesión	 	 	 	 	 	 	

Atendí	las	indicaciones	que	me	dio	el	docente	 	 	 	 	 	 	

Participé	de	forma	activa	en	las	discusiones	grupales	 	 	 	 	 	 	

Expresé	mis	dudas		 	 	 	 	 	 	

Total	 	

Observaciones	finales	
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b)	Docente	

	
Rúbrica	de	expresión	escrita	para	heteroevaluación		
	
Criterio	 Excelente	 Bueno	 Regular	 Necesita	ayuda	

Cohesión	y	
organización	

	

	

Se	usan		
adecuadamente	
los	signos	de	
puntuación	y	los	
marcadores	del	
discurso	son	
pertinentes	en	el	
tipo	de	texto	que	
desarrolló	el	
alumno.		

El	texto	utiliza	
bien	los	
marcadores,	
nexos	o	
pronombres.		
La	puntuación	
está	bien	
utilizada	en	el	
escrito.	

El	texto	utiliza	
adecuadamente	
los	marcadores,	
nexos	o	
pronombres.		
Además	el	uso	de	
la	puntuación	
ayuda	a	la	
comprensión	de	
lo	escrito.	

La	estructura	o	
el	orden	de	las	
palabras	
(sintaxis)	en	las	
oraciones	es	
lógica.	Utiliza	
correctamente	
los	signos	de	
puntuación.		

Coherencia	 Se	distinguen	la	
introducción,	el	
desarrollo	y	la	
conclusión	del	
texto.	

En	el	texto	se	
presentan	de	
forma	clara	las	
ideas	y	las	justifica.	
En	el	texto	se	
puede	apreciar	la	
progresión	
temática.	

	

Se	distinguen	la	
introducción,	el	
desarrollo	y	la	
conclusión	del	
texto.	

En	el	texto	se	
presentan	de	
forma	clara	las	
ideas	y	las	
justifica,	sin	
embargo,	hay	
problemas	con	
la	progresión	
temática.	

	

Se	distingue	un	
orden	mínimo.	En	
el	texto	no	se	
distinguen	o	no	
son	claras	las	
ideas	y	sus	
justificaciones.	No	
hay	progresión	
temática.	

	

El	texto	no	tiene	
orden	en	sus	ideas,	
por	lo	que	
tampoco	se	logran	
distinguir	
argumentos.	No	
hay	progresión.	

Vocabulario	

	

	

Utiliza	un	
vocabulario	
adecuado	de	
acuerdo	con	las	
finalidades	del	
texto.	No	repite	
palabras,	utiliza	
sinónimos.	

Utiliza	un	
vocabulario	
adecuado,	pero	
no	siempre	de	
acuerdo	con	las	
finalidades	del	
texto.	No	repite	
palabras,	utiliza	
sinónimos.	

Utiliza	un	
vocabulario	poco	
adecuado	de	
acuerdo	con	las	
finalidades	del	
texto.	Repite	
palabras.	

Utiliza	un	
vocabulario	pobre	
o	insuficiente.	
Repite	palabras	
constantemente.	
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Corrección	
gramatical	

El	texto	se	
presenta	sin	
errores	
ortográficos,	con	
los	acentos	bien	
colocados.	

El	orden	sintáctico	
es	lógico	y	
adecuado.	

Conjuga	bien	los	
verbos.	

	

El	texto	
presenta	menos	
de	seis	errores	
de	ortografía	y	
acentuación.		

El	orden	
sintáctico	en	el	
texto	es	bueno.	

Conjuga	bien	
los	verbos	
aunque	tiene	
algunos	
detalles.	

El	texto	presenta	
menos	de	15	
errores	
ortográficos	y	de	
acentuación.		

Hay	problemas	
con	la	sintaxis	en	
el	texto.	

No	hay	un	buen	
manejo	verbal.	

	

El	texto	presenta	
más	de	veinte	
errores	de	
ortografía	y	
acentuación.	

La	sintaxis	está	
mal.	

No	conjuga	los	
verbos	
adecuadamente.	

	

	
	
Proceso	de	planeación	y	trabajo	de	los	alumnos15	
	
Comportamiento	de	los	alumnos	durante	las	sesiones:	
Evaluación	por	cada	grupo	
Criterios	 Grupos	

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	…	

Usó	alguna	otra	técnica	además	de	la	
lluvia	de	ideas	

	 	 	 	 	 	 	

Hizo	la	planeación	del	texto	
	

	 	 	 	 	 	 	

Utilizó	los	formatos	que	se	les	dieron	 	 	 	 	 	 	 	
Revisó	el	texto	de	sus	compañeros		 	 	 	 	 	 	 	

Usó	la	lista	de	cotejo	para	las	revisiones	 	 	 	 	 	 	 	
Reformuló	sus	escritos	o	planes	de	
escritura	a	partir	de	las	observaciones	
que	se	les	hicieron	

	 	 	 	 	 	 	

Interactuó	de	forma	cordial	durante	las	
sesiones	

	 	 	 	 	 	 	

Se	realizaron	consultas	al	docente	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Total	 	

	

																																																								
15	El	siguiente	cuadro	lo	toma	de	la	propuesta	que	hace	Daniel	Cassany	en	el	libro	Enseñar	lengua	(2007:	297)	Hice	las	adaptaciones	
pertinentes.		
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CAPÍTULO	V.		CONCLUSIÓN	

Reconocer	las	características	de	los	tipos	textuales	ayuda	a	delimitar,	dentro	de	lo	posible,	el	tipo	de	

marcadores	necesarios	para	comunicar	un	mensaje.	Por	ello,	esta	propuesta	también	busca	que	los	

alumnos	comprendan	las	posibilidades	comunicativas	de	un	tipo	determinado	de	texto.	

La	finalidad	de	este	trabajo	fue	presentar	una	proposición	que	ayude	a	los	estudiantes	que	

cursan	el	nivel	medio	superior	a	mejorar	su	competencia	escrita,	la	cual,	como	ya	pudimos	ver	a	lo	

largo	de	este	trabajo,	es	indispensable	en	la	formación	académica	y	en	el	día	a	día.	

Al	hacer	este	trabajo,	pude	percatarme	de	que	diseñar	una	secuencia	de	actividades	no	es	

simple.	Algunos	libros	de	texto	y	teóricos	hacen	parecer	que	diseñar	ejercicios	es	fácil	al	seguir	ciertos	

parámetros,	pero	no	es	así.	Hay	muchos	factores	que	deben	tomarse	en	cuenta	y	evaluar	las	diversas	

situaciones	de	aprendizaje;	esos	son	los	verdaderos	parámetros.	

Primero	 tuve	 que	 comprender	 por	 qué	 es	 importante	 que	 los	 alumnos	 sepan	 usar	 los	

marcadores	discursivos,	de	otra	manera	me	sería	posible	transmitirles	ese	conocimiento.	Después	

tuve	que	delimitar	mejor	las	características,	usos	y	aplicaciones	de	los	marcadores	para	poder	hacer	

la	propuesta	de	trabajo	y	así	revisar	los	materiales	disponibles	para	ver	si	podía	retomar	algo	para	mi	

trabajo.	De	igual	manera,	había	que	elegir	el	tipo	de	texto	que	los	alumnos	debían	producir	pues,	al	

igual	que	con	la	comprensión	lectora,	en	la	escritura	se	debe	tener	en	cuenta	la	clase	de	documento	

que	se	quiere	hacer	para	usar	los	elementos	de	la	lengua	más	convenientes	a	ese	fin.		

La	primera	incursión	la	realicé	en	el	Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades,	plantel	Sur,	en	el	

turno	matutino	con	50	alumnos.	Puedo	decir	que	se	logró	que	los	alumnos	entendieran	el	propósito	

de	los	marcadores	discursivos;	sin	embargo,	algunos	problemas	saltaron	a	la	vista.		

En	 las	dos	sesiones	que	tuve	con	los	alumnos	el	objetivo	fue	redactar	un	texto	expositivo.	

Para	hacerlo	debían	utilizar	los	datos	contenidos	en	una	infografía.	La	idea	vino	de	la	técnica	conocida	

como	Combinación	de	oraciones,	que	consiste	en	jerarquizar	esos	datos	y	después	integrarlos	en	un	

texto	y	con	ello	ejercitar	la	unión	del	texto	mediante	marcadores.	

Durante	 esta	 primera	 experiencia	 me	 percaté	 de	 que,	 si	 bien	 los	 estudiantes	 no	 tienen	

problemas	 en	 tomar	 información	 de	 una	 infografía	 y	 ordenarla	 de	 la	 mejor	 manera,	 usando	

marcadores	para	producir	un	texto	expositivo,	ellos	preferían	aportar	algo	al	tema	tratado	en	dichas	

infografías,	 es	decir,	no	querían	 sólo	 retomar	 información,	 sino	decir	 algo	al	 respecto:	 criticar	 los	

datos,	señalar	fallos	u	omisiones,	completar	información	o	hacer	acotaciones.	

Esta	primera	práctica	me	ayudó	a	plantear	una	propuesta	más	acorde	con	mi	objetivo,	el	uso	

de	 los	 marcadores	 del	 discurso.	 Por	 ello,	 en	 la	 siguiente	 incursión	 realizada	 en	 el	 Instituto	 de	
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Educación	Media	Superior	del	Distrito	Federal,	IEMS,	plantel	Álvaro	Obregón,	en	donde	el	grupo	era	

más	pequeño	y	manejable,	aproximadamente	15	alumnos,	cambié	el	tipo	de	texto	de	expositivo	a	

argumentativo.	 Considero	 que	 fue	 la	 mejor	 opción,	 pues	 los	 alumnos	 pudieron	 dar	 una	 opinión	

mucho	más	reflexiva.	

Después	de	impartir	las	clases	pude	ver	que	no	es	necesario	saturar	a	los	alumnos	con	listas	

interminables	o	ejercicios	a	destajo	para	que	aprendan	los	marcadores.	Al	contrario,	el	aprendizaje	

de	aspectos	como	el	nombre	que	recibe	cada	tipo,	que	son	marginales,	que	en	sí	mismos	no	tienen	

significado,	etcétera,	se	irán	aprendiendo	con	la	práctica	y	la	continua	revisión	que	debe	hacerse;	es	

un	tema	transversal	en	la	formación	de	los	estudiantes,	por	lo	que	puede	revisarse	poco	a	poco,	en	

distintas	unidades	y	a	lo	largo	de	diferentes	semestres.	

También	 noté	 que	 son	 pocos	 los	 marcadores	 que	 se	 conocen	 y	 es	 necesario	 que	 los	

estudiantes	integren	más	a	su	acervo	para	que	sus	redacciones	sean	coherentes.	De	igual	manera,	

me	di	cuenta	de	que	la	terminología	utilizada	(marcador	causal,	contraargumentativo,	consecutivo,	

etcétera)	 obstaculiza	 la	 comprensión	 del	 tema,	 por	 lo	 que	 primero	 es	 necesario	 que	 aprendan	 a	

distinguir	 las	 funciones	 y	no	 los	nombres.	 Por	ello	dejé	 fuera	 los	ejercicios	destinados	a	 clasificar	

marcadores,	 porque	 aún	 está	 a	 discusión,	 por	 los	 mismos	 lingüistas,	 cuáles	 pertenecen	 a	

determinado	rubro.	

Otro	aspecto	que	saltó	a	la	vista,	tal	vez	el	más	importante,	es	que	muchas	de	las	dinámicas	

sugeridas	 para	 trabajar	 con	 marcadores	 se	 dan	 con	 ejercicios	 en	 los	 que	 se	 deben	 completar	

oraciones	o	párrafos	con	el	marcador	correspondiente.	Durante	las	sesiones	que	tuve,	tanto	en	CCH	

como	en	IEMS,	 lo	que	pude	ver	es	que	los	alumnos	pueden	recuperar	 la	 lógica	de	las	oraciones	o	

párrafos	presentados	en	un	ejercicio,	no	es	un	tema	que	les	sea	ajeno	y,	en	realidad,	no	les	cuesta	

trabajo	comprender	qué	función	tienen	en	una	oración	particular.	Las	dificultades	vienen	después,	

cuando	deben	discernir	la	función	de	un	marcador	con	relación	a	un	tipo	de	texto,	pero	sobre	todo	a	

la	intención,	el	propósito	que	el	emisor	quiere	transmitir	en	el	mensaje.		

Creo	que	esto	puede	explicarse	con	lo	que	sugiere	Antonio	Nogueira	(2010).	Él	dice	que	al	

estudiar	 los	marcadores	del	 discurso	 se	 cree	que	 se	 trata	 sólo	de	partículas	que	unen	partes	del	

discurso,	se	cree	que	se	trata	de	la	cohesión	superficial	de	los	constituyentes	lingüísticos,	es	decir,	de	

la	organización	y	unión	de	los	elementos,	pero	no	se	atiende	del	todo	la	coherencia	conceptual.	Esta	

última	 se	 refiere	 y	 sustenta	 en	 lo	 semántico-pragmático;	 en	 otras	 palabras,	 hay	 ideas	 que	 no	 se	

comunican	explícitamente	en	un	texto,	las	cuales	deben	interpretarse,	la	manera	en	que	el	autor	de	

dicho	mensaje	facilite	la	interpretación	es	por	medio	de	los	marcadores	que	utilice,	 los	cuales	van	
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orientando	 la	 lectura	 del	 receptor.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 autor	 necesita	 saber	 bien	 qué	 quiere	 dar	 a	

entender	para	usar	 los	marcadores	adecuados	y	unir	 las	partes,	pero	también	para	orientar	a	sus	

lectores	o	escuchas.	

Esta	 última	parte,	 el	 aspecto	profundo	del	 uso	de	marcadores,	 es	 la	 que	 creo	que	no	ha	

logrado	 trabajarse	pues	no	depende	única	 y	exclusivamente	de	 los	ejercicios	 sino	 también	de	un	

ejercicio	de	reflexión	al	momento	de	escribir.	De	ahí	que	intentara	trabajarla	en	la	secuencia,	por	ello,	

parece	que	en	ella	el	uso	de	los	marcadores	está	subordinado	a	las	etapas	de	planeación,	pero	así	

debe	ser.	Los	estudiantes,	los	autores,	deben	dilucidar	qué	es	lo	que	quieren	decir	o	dar	a	entender	

en	sus	textos	y	así	empezar	a	experimentar	con	las	posibilidades	comunicativas:	qué	datos	se	incluyen	

o	excluyen,	cómo	organizarlos,	cómo	presentarlos	para	que	el	mensaje	se	transmita	de	forma	clara	y	

así	lograr	un	objetivo	determinado.	

Creo	 pertinente	 citar	 a	 Nogueira,	 quien	 tiene	 esta	 misma	 preocupación	 y	 además	 ha	

analizado	manuales:	

[…]	al	no	presentar	observaciones	que	expliquen	el	porqué	del	uso	de	 los	MD	en	 los	
diversos	textos	que	figuran	en	los	ejercicios	y	actividades	propuestos,	hacen	que	dichas	
tareas	 se	 conviertan	 en	 una	 labor	 improductiva,	 por	 así	 decirlo,	 para	 la	 enseñanza-
aprendizaje	tanto	de	los	MD	como	de	los	géneros	y	secuencias	textuales	de	la	lengua	
española.	En	otras	palabras,	las	propuestas	de	ejercicios	y	actividades	donde	los	MD	son	
directamente	 introducidos	en	espacios	con	huecos	en	textos	de	diferentes	géneros	y	
variadas	secuencias	textuales	sin	que	se	presente	cualquier	explicación	sobre	el	papel	o,	
mejor	dicho,	la	función	de	estas	partículas	discursivas	en	este	tipo	de	textos		así	como	
sobre	la	naturaleza	de	dichos	géneros	del	discurso	y	de	tales	tipos	de	textos,	convierten	
la	actividad	del	aprendiz	en	una	tarea	ineficaz	desde	el	punto	de	vista	didáctico	(2010:	
10).	

	

Como	he	repetido,	traté	de	hacer	ejercicios	que	pudieran	atajar	esta	falta	de	profundización	del	tema,	

pero	estoy	consciente	de	que	hace	falta	más	trabajo	para	que	los	alumnos	practiquen	más	con	estas	

partículas,	independientemente	de	otras	que	deben	aprender	para	comunicarse	eficazmente.	El	que	

los	alumnos	hayan	trabajado	en	grupo	y	se	hayan	corregido	entre	ellos	tiene	también	esta	finalidad.	

Aunque	no	todos	lograron	integrarse,	se	pudo	ver	el	cambio	que	se	produjo	en	la	elaboración	de	los	

textos	de	algunos	estudiantes.	

El	 tiempo	 en	 MADEMS,	 el	 constante	 diseño	 y	 revisión	 de	 esta	 secuencia,	 me	 ayudó	 a	

percatarme	poco	a	poco	de	los	aspectos	que	debía	tener	en	cuenta.	Espero	que	este	sea	el	primer	

paso	para	la	mejora	de	algunos	de	los	rasgos	expresivos	de	la	escritura	y,	en	consecuencia,	también	

de	la	oralidad.	
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ANEXO	I	

MATERIALES	UTILIZADOS	EN	LA	SECUENCIA	

Sesión	1	
	

	
Texto	1	
	
Ciencias	exactas...	y	otras	no	tanto	
Martín	Bonfil	Olivera	
	
Clasificar	a	las	ciencias,	las	distintas	maneras	de	investigar	el	mundo	que	nos	rodea,	siempre	ha	sido	
complicado.	 Tradicionalmente	 se	 las	 ha	 clasificado	 en	 "exactas"	 y	 "humanas"	 (o	 "naturales"	 y	
"sociales",	o	"duras"	y	"blandas").	Física,	química,	biología,	matemáticas,	astronomía,	ciencias	de	la	
Tierra	 y	 varias	 más	 caen	 en	 la	 primera	 categoría;	 historia,	 antropología,	 sociología,	 economía	 y	
similares,	en	la	segunda.	

Desde	ahí	asoma	el	prejuicio:	hay	ciencias	de	primera	y	de	segunda:	si	unas	son	"exactas",	las	
otras	deben	ser	"inexactas".	Pareciera	que	algunas	son	mejores,	más	confiables,	más	eficaces…	más	
valiosas.	

Quizá	 la	 distinción	 parte	 del	 tipo	 de	 objeto	 de	 estudio	 que	 tienen.	 Las	 ciencias	 "físicas"	
estudian	 el	 mundo	 material	 (planetas,	 estrellas,	 átomos,	 moléculas,	 células,	 organismos);	 las	
"humanas",	un	subconjunto	particular	de	éste:	los	seres	humanos.	

Esto	presenta	dos	problemas.	La	ciencia	busca	la	mayor	objetividad	posible.	¿Qué	hay	menos	
objetivo,	más	subjetivo,	que	personas	estudiándose	a	sí	mismas?	

Por	otro	 lado,	 las	personas	—individuos	con	una	vida	psicológica	que	forman	parte	de	un	
sistema	social—	somos	considerablemente	más	complejos	que	los	sistemas	que	estudian	las	ciencias	
"naturales".			

Durante	mucho	tiempo	se	tomó	a	la	física	como	la	ciencia	por	excelencia.	Es	asombroso	el	
grado	 de	 abstracción	 que	 logra	 al	 usar	 las	 matemáticas	 para	 describir	 y	 predecir,	 con	 enorme	
exactitud,	el	Universo.	La	física,	y	la	tecnología	derivada	de	ella,	funciona,	y	funciona	muy	bien.	

Pero	 ello	 se	 debe	 también	 a	 que	 estudia	 sistemas	 relativamente	 simples,	 y	 a	 que	 al	
modelarlos	con	ecuaciones	los	simplifica	aún	más.	En	cuanto	se	pasa	a	sistemas	más	complejos,	como	
los	químicos	y	sobre	todo	los	biológicos,	la	posibilidad	de	construir	modelos	matemáticos	precisos	
disminuye	 inmediatamente.	 Y	 aun	 así,	 los	 hay,	 que	 describen	 reacciones	 químicas	 y	 fenómenos	
biológicos	como	la	evolución,	las	funciones	celulares	o	las	interacciones	ecológicas.	

Al	llegar	a	las	ciencias	médicas,	la	complejidad	del	cuerpo	humano	y	su	diversidad	individual	
hacen	 imposible	 hablar	 de	 ciencia	 exacta:	 se	 puede	 predecir	 con	 cierto	 grado	 de	 confianza,	
estadísticamente,	pero	nunca	de	manera	precisa	y	tajante.	De	ahí	en	adelante,	los	fenómenos	como	
el	 comportamiento	 individual,	 de	 un	 grupo	 social,	 de	 un	 país	 o	 de	 la	 economía	 mundial	 son	
virtualmente	impredecibles,	más	allá	de	notar	ciertas	tendencias	y	factores	que	permiten	influir	en	
ellas,	aunque	no	de	manera	determinante.	

En	 efecto,	 hay	 ciencias	 más	 y	 menos	 exactas.	 Quizá	 el	 problema	 sea	 creer	 que	 sólo	 las	
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primeras	son	dignas	de	ese	nombre.	En	el	fondo,	lo	más	valioso	que	las	ciencias	nos	ofrecen	no	es	la	
precisión	matemática,	sino	la	comprensión	más	profunda	de	las	cosas.	Y	en	eso	no	se	distinguen	tanto	
de	las	humanidades	y	las	artes.	

	
Texto	2	
	
El	infierno	
Virgilio	Piñera	
	
Cuando	somos	niños,	el	infierno	es	nada	más	que	el	nombre	del	diablo	puesto	en	la	boca	de	nuestros	
padres.	Después,	esa	noción	se	complica,	y	entonces	nos	revolcamos	en	el	lecho,	en	las	interminables	
noches	 de	 la	 adolescencia,	 tratando	 de	 apagar	 las	 llamas	 que	 nos	 queman:	 ¡las	 llamas	 de	 la	
imaginación!	Más	tarde,	cuando	ya	no	nos	miramos	en	los	espejos	porque	nuestras	caras	empiezan	
a	parecerse	a	la	del	diablo,	la	noción	del	infierno	se	resuelve	en	un	temor	intelectual,	de	manera	que	
para	escapar	a	tanta	angustia	nos	ponemos	a	describirlo.	Ya	en	la	vejez,	el	infierno	se	encuentra	tan	
a	mano	que	lo	aceptamos	como	un	mal	necesario	y	hasta	dejamos	ver	nuestra	ansiedad	por	sufrirlo.	
Más	tarde	aún	(y	ahora	sí	estamos	en	sus	llamas),	mientras	nos	quemamos,	empezamos	a	entrever	
que	 acaso	 podríamos	 aclimatarnos.	 Pasados	 mil	 años,	 un	 diablo	 nos	 pregunta	 con	 cara	 de	
circunstancia	si	sufrimos	todavía.	Le	contestamos	que	la	parte	de	rutina	es	mucho	mayor	que	la	parte	
de	 sufrimiento.	 Por	 fin	 llega	el	 día	 en	que	podríamos	 abandonar	 el	 infierno,	 pero	enérgicamente	
rechazamos	tal	ofrecimiento,	pues,	¿quién	renuncia	a	una	querida	costumbre?	

	
Texto	3	
	
Baby	HP	
Juan	José	Arreola	
(fragmento)	
	

El	Baby	H.	P.	es	una	estructura	de	metal	muy	resistente	y	ligera	que	se	adapta	con	perfección	
al	 delicado	 cuerpo	 infantil,	 mediante	 cómodos	 cinturones,	 pulseras,	 anillos	 y	 broches.	 Las	
ramificaciones	 de	 este	 esqueleto	 suplementario	 recogen	 cada	 uno	 de	 los	movimientos	 del	 niño,	
haciéndolos	converger	en	una	botellita	de	Leyden[1]	que	puede	colocarse	en	la	espalda	o	en	el	pecho,	
según	necesidad.	Una	aguja	 indicadora	 señala	el	momento	en	que	 la	botella	está	 llena.	 Entonces	
usted,	 señora,	 debe	 desprenderla	 y	 enchufarla	 en	 un	 depósito	 especial,	 para	 que	 se	 descargue	
automáticamente.	Este	depósito	puede	colocarse	en	cualquier	rincón	de	la	casa,	y	representa	una	
preciosa	alcancía	de	electricidad	disponible	en	todo	momento	para	fines	de	alumbrado	y	calefacción,	
así	como	para	impulsar	alguno	de	los	innumerables	artefactos	que	invaden	ahora,	y	para	siempre,	los	
hogares.	[...]	

El	Baby	H.	P.	no	causa	ningún	trastorno	físico	ni	psíquico	en	los	niños,	porque	no	cohíbe	ni	
trastorna	sus	movimientos.	Por	el	contrario,	algunos	médicos	opinan	que	contribuye	al	desarrollo	
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armonioso	de	su	cuerpo.	Y	por	lo	que	toca	a	su	espíritu,	puede	despertarse	la	ambición	individual	de	
las	criaturas,	otorgándoles	pequeñas	recompensas	cuando	sobrepasen	sus	récords	habituales.	Para	
este	fin	se	recomiendan	las	golosinas	azucaradas,	que	devuelven	con	creces	su	valor.	Mientras	más	
calorías	se	añadan	a	la	dieta	del	niño,	más	kilovatios	se	economizan	en	el	contador	eléctrico.	
[1]	Botella	de	Leyden:	condensador	eléctrico	en	forma	de	botella	o	vaso	de	vidrio.	
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Ejercicio	2	
	
Instrucciones:	En	los	espacios	en	blanco	escribe	las	características	y	detalles	que	debes	tener	en	
cuenta	para	la	redacción	de	tu	comentario.	
	

Situación	comunicativa	
	

¿Sobre	qué	escribo?	 	
	
	
	

¿Para	quién	escribo?	 	
	
	
	

¿Para	qué	escribo?	 	
	
	
	

¿Qué	tipo	de	texto	escribiré?	 	
	
	
	

¿Qué	quiero	comunicar?	 	
	
	
	

¿Cómo	voy	a	organizar	la	información?	 	
	
	
	

¿Cómo	atraeré	la	atención	de	mi	lector?	 	
	
	
	

¿A	través	de	qué	medio?		 	
	
	
	

¿Dónde	y	cuándo	leerán	mi	texto?	 	
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Sesión	2	
	
Ejercicio	y	comentarios		
	
Ejercicio	1	
INSTRUCCIONES:	Lee	con	cuidado	el	siguiente	texto	y	elige	el	marcador	que	creas	corresponde	
en	cada	caso.		
El	cambio	cosmético16	
Álex	Grijelmo		
	

1. Aprendemos	los	significados	de	las	palabras	gracias	a	que	nos	topamos	con	ellas	a	menudo	
en	contextos	estables	que	nos	dan	pistas	para	deducir	qué	se	nos	dice.	Y	si	aparecen	nuevos	
contextos	habituales,	las	palabras	reciben	nuevas	connotaciones.	

2. Así	 ha	 ocurrido,	 (por	 ejemplo/en	 particular),	 con	 la	 voz	 “involucrado”.	 Su	 definición	 no	
sugiere	nada	ilegal,	(además/pero)	tanto	personaje	se	ha	visto	involucrado	en	la	corrupción	
que	 si	 dijéramos	 “Higinio	 está	 involucrado	 en	 la	 venta	 de	 un	 terreno”,	 induciríamos	 a	 la	
sospecha	de	que	algo	raro	tramó	Higinio	con	esa	operación.	

3. Se	está	usando	mucho	en	la	prensa	el	término	“cosmético”,	que	nuestros	antepasados	del	
siglo	XIX	adoptaron	para	sustituir	a	“afeite”	(Manuel	Alvar	Ezquerra,	2014).	(Ya	que/Pero)	sus	
contextos	empiezan	(igualmente/también)	a	alterarlo,	en	especial	por	la	reiterada	locución	
“cambio	cosmético”.	

4. Esta	 locución	que	nos	viene	 “desde	arriba”	 sugiere	unos	 retoques	 sin	 valor,	 superficiales,	
(también/incluso)	tramposos,	de	pura	apariencia	

5. La	etimología	de	“cosmético”	nos	remite	al	griego	kosmetikós:	“relativo	al	adorno”.	Y	a	partir	
de	ahí	se	construyó	el	significado	actual:	“Dicho	de	un	producto:	que	se	utiliza	para	la	higiene	
o	belleza	del	cuerpo,	especialmente	del	rostro”.	(Por	tanto/asimismo),	algo	que	embellece.	
(En	efecto/Y	luego)	se	ha	formado	un	sentido	metafórico	(quizás	calcado	del	inglés),	que	la	
Academia	incorporó	en	1992	(por	supuesto/pese	a)	los	escasos	registros	de	ese	segundo	uso	
que	 figuran	en	sus	bases	de	datos	 (y	casi	 todos	extraídos	de	 la	prensa).	La	última	edición	
impresa	del	Diccionario	(2014)	añade	este	ejemplo	de	uso	figurado:	“Para	que	la	empresa	
vuelva	a	funcionar	no	basta	con	cambios	cosméticos”.	

6. El	conjunto	del	texto	académico	en	esa	entrada	nos	llevaría,	(pues/por	eso),	a	deducir	que	la	
locución	“cambios	cosméticos”	se	refiere	a	cambios	embellecedores.	

7. (Porque/Pero)	¿es	eso	lo	que	se	quiere	decir	con	“cambio	cosmético”?	Creemos	que	no.	
8. Esta	locución	que	nos	viene	“desde	arriba”	(en	boca	de	políticos	y	periodistas,	rara	vez	entre	

el	común	de	los	hablantes)	sugiere	unos	retoques	sin	valor,	superficiales,	(por	cierto/incluso)	
tramposos,	 de	 pura	 apariencia.	 Se	 critican	 “cambios	 cosméticos”	 en	 el	 Gobierno,	 en	 la	
economía,	en	 la	Monarquía…	 (Es	decir/No	obstante),	 se	 les	otorga	un	valor	peyorativo;	 a	
diferencia	de	lo	que	implicaba	el	concepto	de	embellecer,	que	sin	duda	es	meliorativo.	

9. Ese	giro	en	el	significado	lo	ha	percibido	con	claridad	la	Asociación	de	Perfumería	y	Cosmética	
española	(sector	donde	trabajan	200.000	personas),	que	ha	pedido	públicamente	que	no	se	

																																																								
16	Recuperado	octubre	20,	2015:	http://elpais.com/elpais/2015/07/17/opinion/1437130059_737532.html	
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use	el	adjetivo	“cosmético”	como	sinónimo	de	“irrelevante”.	
10. La	 asociación	 muestra	 su	 “incomodidad”	 (pues/porque)	 cree	 que	 de	 esos	 contextos	 se	

desprende	que	la	cosmética	es	“algo	carente	de	valor”,	“frío,	fútil	o	efímero”.	Y	se	ve	lógica	
la	preocupación,	(tal	vez/porque)	el	éxito	de	este	aparente	calco	del	inglés	hace	peligrar	la	
percepción	del	término	que	da	nombre	a	sus	productos.	Un	significado	que	puede	pasar	de	
evocar	la	belleza	a	connotar	el	engaño.	

	
Glosario17	
Locución:	Combinación	fija	de	varios	vocablos	que	funciona	como	una	determinada	
clase	de	palabras,	ya	sea	como	sustantivo,	adjetivo	o	un	verbo.	
Meliorativo:	Que	mejora.	

	
	
	
	
Ejercicio	2	
Comentarios	
	
El	lobo	se	come	a	caperucita	
Jorge	Gallardo	de	la	Peña	
17/12/2016	
	
Desde	el	principio	la	historia	arranca	mal:	se	plantean	demasiadas	explicaciones	con	la	voz	en	off	de	
los	personajes	femeninos	a	lo	largo	de	los	primeros	20	minutos,	lo	que	hace	que	el	primer	acto	sea	
desesperante	porque	no	sucede	nada.	Entonces,	como	si	tuviéramos	un	cronómetro	en	la	mano	–los	
autores	hacen	extremado	caso	de	las	reglas	culinarias	que	dictan	los	patrones	hollywoodenses	para	
cocinar	 su	 anécdota,	 que	 a	 todas	 luces	 resultan	 ser	 simple	 huevos	 revueltos	 con	 jamón–,	 en	 el	
segundo	acto	nos	enteramos	de	que	Raquel	para	por	un	problema	de	alcoholismo:	¡vaya,	sucedió	
algo!	¡Cuánto	tiempo	costó	a	los	autores	decir	que	el	personaje	principal	tiene	un	conflicto	con	la	
bebida!	–al	respecto	es	pertinente	mencionar	que	al	minuto	de	Días	sin	huellas,	de	Billy	Wilder,	nos	
enteramos	de	que	Don	sufre	el	mismo	infierno.	

Raquel	es	una	mujer	atolondrada	por	la	bebida	y	su	reciente	divorcio;	viaja	por	tren	una	y	
otra	vez	para	atormentarse	mirando	desde	la	ventanilla	el	barrio	y	la	casa	donde	vivió	con	Tom,	que	
ahora	está	casado	con	Ana	y	quienes	tiene	una	bebé	recién	nacida.	El	asunto	con	la	historia	es	que	
se	desarrolla	a	partir	de	ocurrencias,	no	de	respuestas	dramáticas,	por	lo	que	nos	preguntamos	una	
y	otra	vez	por	qué	Raquel	se	lacera	de	este	modo,	por	qué	bebe,	por	qué	Tom	la	trató	mal	cuando	
vivieron	juntos	–al	principio	creemos	que	fue	por	su	alcoholismo,	pero	después	nos	damos	cuenta	de	
que	no	es	por	ahí–,	por	qué	Ana,	sabiendo	que	su	marido	es	de	una	infidelidad	vertiginosa,	lo	acepta	
guardando	silencio,	por	qué	Tom	dice	mentiras,	por	qué	se	convierte	en	un	monstruo.	A	los	autores	
no	les	importa.	

																																																								
17	RAE,	http://dle.rae.es/?w=diccionario	



	 88	

Eso	revela	que	están	extraviados,	¿será	porque	también	son	alcohólicos?,	por	eso	la	película,	
lejos	de	un	thriller,	es	incapaz	de	crear	emoción	y	escuda	su	torpeza	en	una	blandengue	estructura	
temporal	que	intenta	jugar	con	los	flashbacks	de	una	forma	compleja	para	solo	lograr	confundirnos	
y	alejarnos	del	suspenso.	

Los	autores	armaron	mal	 su	 rompecabezas	dramático	 sin	darse	 cuenta	que	 su	historia	es	
demasiado	simple,	de	buenos	contra	malos	y	hubiese	funcionado	mejor	si	se	narra	de	manera	lineal,	
tan	fácil	como	decir	que	el	lobo	se	come	a	Caperucita.	

Lo	único	que	vale	de	la	película	son	los	trabajos	de	Emily	Blunt	que	caracteriza	a	la	alcohólica	
y	 descubre	 por	 qué	 desaparece	Megan	 y	 el	 de	 Juston	 Theroux	 que	muestra	momentos	 de	 gran	
histrionismo.	Es	una	 lástima	que	 las	actuaciones	no	 rescaten	una	película	que	se	disminuye	en	el	
aburrimiento	gracias	al	caos	de	su	estructura.	

http://www.milenio.com/cultura/el_lobo-caperucita-la_chica_del_tren-pelicula-
patrones_hollywoodenses-milenio_0_867513245.html	

	
	
El	regreso	del	caballero	oscuro:	La	última	cruzada18	
Cristian	Miguel	Sepulveda	
6/11/16	
	

El	regreso	del	caballero	oscuro,	 la	gran	obra	maestra	entre	 las	obras	maestras	no	solo	del	género	
superheroico,	si	no	del	cómic	en	general,	junto	a	Watchmen,	por	supuesto.	Tuvo	una	secuela,	no	tan	
aplaudida	 por	 la	 crítica	 y	 el	 fandom,	 y	 una	 tercera	 y	 a	 priori	 última	 parte	 que	 todavía	 se	 está	
publicando.	 Todo	un	universo	del	propio	Miller,	 quizás	el	más	apasionante	de	 cuantos	mundos	e	
historias	se	han	escrito	sobre	Batman	y	el	batverso.	Es	por	ello	que,	todo	lo	que	sea	profundizar	más	
en	ese	universo	de	Miller	es	recibido	con	los	brazos	abiertos	¿No?	Para	mí	es	un	rotundo	sí,	más	allá	
de	que	sea	mejor	o	peor	obra,	aunque	por	supuesto,	hay	opiniones	para	todos	los	gustos,	todas	ellas	
muy	 respetables.	 Quizás	 el	 problema	 de	 las	 secuelas	 del,	 vamos	 a	 anglificar	 el	 nombre	 para	
simplificarlo	un	poco,	Dark	Knight,	es	que	siempre	van	a	tener	la	pesada	losa	de	ser	comparadas	con	
la	primera,	algo	que,	evidentemente	nunca	se	podrá	superar.	Aunque	esto	no	quiere	decir	que	no	
haya	que	pasar	por	alto	cualquier	cosa,	puesto	que	tendrán	que	tener	todas	ellas	una	coherencia	
dentro	del	universo	creado	por	Miller.	Eso	es	quizás	lo	más	importante,	aparte	de	ser	como	mínimo,	
una	historia	entretenida	y	bien	dibujada.	

Tras	 esta	 larga	 introducción,	 vamos	 al	 grano.	 El	 regreso	 del	 caballero	 oscuro:	 La	 última	
cruzada,	el	cómic	que	analizamos	hoy,	es	una	historia	especial	y	única	de	sesenta	y	cuatro	páginas	
que	se	publicó	en	DC	Comics	en	Junio	de	este	mismo	año,	y	que	ECC	Ediciones	nos	trajo	el	mes	de	
Septiembre	en	tapa	dura	y	a	un	precio	de	8,95	€.	¿Merece	la	pena	esta	nueva	incursión	en	el	universo	
de	Miller?	En	esta	misma	reseña	intentaremos	despejaros	esa	duda.	

																																																								
18	El	texto	no	fue	modificado,	se	presenta	de	la	manera	en	que	se	encontró	en	la	red.	
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La	última	cruzada	es	básicamente	de	una	precuela	de	la	mítica	obra	de	Frank	Miller,	situada	
diez	años	antes	del	Batman	viejo	y	psicópata	que	Miller	nos	presentaba	en	esa	historia.	Aquí	seremos	
testigos	en	primera	fila	de	la	icónica	muerte	de	Jason	Todd	a	manos	del	Joker	que	se	apuntaba	en	la	
obra	pero	sin	detalles,	y	que	posteriormente	se	hizo	canon	con	la	también	mítica	Una	muerte	en	la	
familia.	Veremos	desfilar	varios	personajes	aparte	de	los	mencionados	como	Hiedra	Venenosa,	Selina	
Kyle	o	Killer	Croc,	entre	otros,	que	jugarán	por	supuesto	un	papel,	en	este	caso	bastante	secundario	
y	 prescindible.	 Lo	 capital	 en	 esta	 historia,	más	 que	 la	 propia	muerte	 de	 Todd,	 narrada	 de	 forma	
abrupta	y	con	muy	poca	gracia,	por	decirlo	de	alguna	manera,	es	la	profunda	introspección	que	hacen	
Azzarello	y	Miller	en	Batman	en	estos	años	previos	al	DK,	mostrándonos	unos	fantasmas	que	ya	le	
tenían	bastante	trastornados	antes	del	evento	traumático	que	evidentemente	acabó	por,	de	alguna	
forma,	desquiciarle	del	todo,	convirtiéndose	en	alguien	diferente	al	que	era	en	su	juventud.	Éste	es	
el	punto	fuerte,	y	precisamente	por	eso	puede	decepcionar	a	muchos	lectores	que	esperen	una	épica	
e	histórica	muerte	de	Jason	Todd,	en	el	que	se	profundiza	bastante	menos	por	cierto.	Lo	único	que	sí	
se	mantiene,	 es	 una	 crudeza	 y	 una	 violencia	 bastante	 impactantes,	 perfectamente	 ilustradas	 por	
Romita	Jr.	

Y	poco	más	se	puede	contar,	francamente,	salvo	que	esta	es	la	particular	y	personal	manera	
de	Azzarello	y	Miller	de	narrar	la	muerte	del	segundo	Robin.	Os	podrá	gustar	más	o	menos	cuando	
terminéis	de	 leerla,	pero	su	es	forma	de	contarnos	un	evento	 importante	en	 la	historia	de	ambos	
personajes,	que	cambió	la	vida	de	los	dos	de	forma	irreversible.	No	hay	que	elegir	entre	esta	o	Una	
muerte	en	la	familia,	cada	una	es	de	un	universo	diferente	y	debe	tener	coherencia	en	el	mismo,	pero	
evidentemente,	no	llega	al	nivel	de	la	obra	de	Jim	Starlin.	

Para	 finalizar	 esta	 breve	 reseña	 para	 una	 corta	 obra,	 no	 hay	 que	 olvidarse	 de	 lo	 que	
probablemente	 sea	 lo	mejor	de	este	 cómic:	 el	 apartado	artístico,	 que	 corre	 a	manos	de	un	 John	
Romita	Jr.,	con	Peter	Steirgerwald	al	color	y	entintado,	que	recupera	el	estado	de	forma	que	quizás	
últimamente	había	perdido	un	poco.	Los	diseños	de	Romita	tienen	un	ligero	toque	a	Miller,	lo	cual	es	
de	 agradecer	 para	 crear	 el	 ambiente	 necesario	 en	 este	 universo	 y	 que	 nos	 lo	 creamos,	 pero	 sin	
renunciar	a	 su	propio	estilo	personal.	 También	 son	destacables	 las	escenas	de	acción	y	 violencia,	
brutalmente	ilustradas	por	Romita,	con	la	inestimable	ayuda	de	Steirgerwald,	que	hace	también	un	
buen	trabajo	en	el	color.	Aunque	para	ser	justos,	es	cierto	que	algunas	viñetas	parecen	estar	a	medio	
dibujar,	algo	que	se	le	ha	achacado	al	artista	últimamente,	y	que	no	acaba	de	solucionar	al	cien	por	
cien.	

http://www.zonanegativa.com/regreso-del-caballero-oscuro-la-ultima-cruzada/	

	
Venden	más	gasolina	de	la	que	hay	
J.	Jesús	Rangel	M	
diciembre	16º,	2016	
	

Son	entendibles	las	explicaciones	ofrecidas	por	Pemex	para	explicar	el	porqué	en	varias	ciudades	del	
país	hay	escasez	de	gasolinas.	Sin	embargo,	creo	que	falta	información	o	que	la	ocultan.	
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Las	cifras	de	la	petrolera,	hasta	el	cierre	de	noviembre,	revelan	que	hay	un	déficit	entre	la	
producción	e	 importación	de	gasolinas	 frente	a	 las	ventas	 internas	por	105.3	millones	de	barriles	
diarios	(mbd).	

En	 ese	 mes	 la	 producción	 de	 gasolinas	 fue	 de	 253.8	 millones	 de	 barriles	 diarios	 y	 las	
importaciones	sumaron	469.9	millones.	Esto	significa	que	la	disponibilidad	de	esos	productos	alcanzó	
723.7	millones	de	barriles	diarios,	mientras	que	las	ventas	internas	sumaron	829	millones	de	barriles.	
Hay	un	faltante	y	no	sé	si	también	este	factor	sea	parte	de	la	problemática	de	escasez.	

La	producción	de	gasolinas	superó	los	400	millones	de	barriles	diarios	hasta	septiembre	de	
2014;	a	partir	de	ahí	disminuyó.	En	julio	pasado,	la	cifra	bajó	a	300	millones	de	barriles	diarios	y	para	
noviembre	fue	de	253.8	millones.	

Por	el	contrario,	las	importaciones	aumentaron.	El	promedio	de	compras	externas	en	2015	
fue	de	426.7	millones	de	barriles	diarios	y	en	noviembre	alcanzó	469.9	millones.	

La	venta	interna	de	gasolinas	es	un	gran	negocio:	al	cierre	de	noviembre	alcanzaron	32	mil	
25	millones	de	pesos.	Ese	pastel	ya	no	será	único	de	Pemex.	

Erik	Legorreta,	de	la	empresa	Conjunto	de	Servicios	Industriales	(CSI),	de	la	que	escribí	ayer,	
me	 dice	 que	 el	 corporativo,	 “que	 funge	 como	 cliente,	 contrató	 como	 proveedor	 de	 diversos	
productos	y	servicios	especializados	a	Construcciones	Tapia,	empresa	a	la	cual	se	le	han	pagado	todos	
sus	adeudos	presentados,	comprobados	y	documentados;	por	lo	cual	es	falso	que	se	le	adeuden	270	
millones	de	pesos.	No	obstante,	esta	última,	ha	reclamado	adeudos	que	no	están	documentados,	
soportados	y	verificados.	A	pesar	de	lo	anterior,	Construcciones	Tapia	ha	difundido	información	falsa	
involucrando	a	otros	actores	con	el	objetivo	de	presionar	y	así	cobrar	 injustificadamente	adeudos	
que	no	ha	podido	comprobar	por	la	vía	legal”.	

Me	 asegura	 que	ni	 él	 ni	 la	 Asociación	Mexicana	de	 la	 Industria	 del	 Petróleo	 (Amipe)	 que	
preside	han	realizado	gestiones	ante	funcionarios	de	Pemex,	lo	que	nunca	escribí.	
http://www.milenio.com/firmas/j-_jesus_rangel_m/pemex-gasolina-desabasto-
amipe_18_873692645.html	

	
	
Textos	para	realizar	el	comentario	
	
El	móvil	en	el	aula:	¿problema	o	herramienta?19	
Por	Tiching 08/02/2016	
Es	más	que	 comprensible	 que	 existan	dudas	 en	 la	 comunidad	educativa	 respecto	 a	 los	 teléfonos	
móviles	en	el	aula.	Las	consecuencias	de	la	falta	de	conocimiento	de	estos	dispositivos	y	su	manejo	
responsable	 pueden	 conllevar	 un	 nefasto	 uso	 de	 los	 mismos	 y	 su	 utilización	 en	 situaciones	
inadecuadas.	

Por	ello,	muchos	centros	optan	por	prohibirlos	y	no	permitir	que	los	niños	los	lleven	a	clase,	
algo	que	choca	con	la	realidad,	en	la	que	cada	vez	es	más	y	más	común	el	uso	de	estos	dispositivos.	
Asimismo,	dada	la	enorme	atracción	que	los	más	pequeños	tienen	hacia	estos	aparatos,	quizá	sería	
más	interesante	dar	la	vuelta	a	la	situación	y	utilizarlos	con	fines	educativos,	ayudándoles	además	a	
adquirir	un	uso	responsable	de	las	nuevas	tecnologías.	

																																																								
19	http://blog.tiching.com/el-movil-en-el-aula-problema-o-herramienta/	Recuperado	el	25	de	agosto	de	2016.	El	texto	fue	modificado	del	
original	para	poder	trabajar	en	el	aula.	
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Las	 ventajas	 de	 incluir	 los	 dispositivos	 móviles	 en	 el	 aula	 son	 numerosas:	 	 facilitan	 un	
aprendizaje	más	personalizado,	permite	una	 respuesta	y	una	evaluación	 inmediatas	por	parte	del	
docente,	 potencian	 la	 participación…	 Sin	 embargo,	 tampoco	 podemos	 olvidar	 los	 contras	 que	
comportan,	que	también	pueden	ser	importantes,	como	que	inciden	en	la	desigualdad	económica	de	
los	alumnos	(no	todos	pueden	acceder	a	los	mismos	dispositivos)	o	que	su	abuso	puede	dejar	de	lado	
excelentes	recursos	más	‘tradicionales’,	como	la	lectura	o	la	expresión	artística	
	
	
	
Texto	2	
	
Exempleado	de	la	NASA	rompe	el	silencio	y	revela	la	verdad	sobre	los	ovnis20	
junio	10,	2016	

	
James	Oberg,	exmiembro	del	personal	de	control	de	misiones	de	 la	NASA,	desmintió	parte	de	 las	
teorías	que	circulan	en	Internet	y	desacreditó	varios	mitos	populares	sobre	los	ovnis.	

Según	Oberg,	la	mayoría	de	los	avistamientos	raros	son	eventos	espaciales	simples	que,	por	
su	parte,	no	son	comunes	para	la	sociedad,	por	lo	que	son	mal	interpretados	y	tienden	a	asociarlos	
con	fuerzas	extraterrestres	o	paranormales.	

Por	ejemplo,	las	luces	parpadeantes,	que	a	menudo	se	ven	junto	a	vehículos	espaciales	son	
simplemente	pequeños	trozos	de	basura	espacial	que	viajan	a	la	misma	velocidad.	

“Nuestro	sistema	sensorial	está	funcionando	perfectamente	para	las	condiciones	absolutas	
de	la	Tierra…	Yendo	más	allá	de	nuestro	‘barrio’	las	cosas	se	ponen	visualmente	confusas”,	explica.	

Como	ejemplo	el	astrónomo	recuerda	el	misterioso	rayo	de	luz	en	el	cielo	sobre	el	estado	de	
California	(EE.UU.)	que	el	año	pasado	asustó	a	muchos	habitantes	de	la	región,	convencidos	de	que	
era	un	ovni,	 incluso	después	de	que	el	Ejército	dijo	que	era	una	prueba	de	misiles.	Oberg,	por	su	
parte,	explica	que	son	las	enormes	distancias	las	que	hacen	que	las	cosas	se	vean	“extrañas”.	

“Esos	 miles	 de	 personas	 estuvieron	 procesando	 sus	 estímulos	 visuales	 absolutamente	
correctamente	si	se	hubiera	tratado	de	1,6	metros	de	distancia	o	16	metros	de	distancia.	Pero	fue	
muy	lejos,	en	el	espacio,	e	iluminado	por	el	Sol,	algo	que	nunca	se	les	ocurrió,	porque	esto	no	está	
dentro	del	rango	normal	de	la	experiencia	humana”,	concluye.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
20	http://www.teleamazonas.com/2016/06/exempleado-la-nasa-rompe-silencio-revela-la-verdad-los-ovnis/	Recuperado	01	de	octubre	de	
2016.		
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Sesión	3	
	
Formatos	
	
	

¿Qué	escribir?	
	
Ideas	principales	en	elipses	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ideas	ideas	secundarias	van	en	las	líneas	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

		Ejemplos	para	apoyo,	en	recuadros	
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Formato	para	la	redacción	de	textos	
(Probablemente	se	use	más	de	uno21)	

	
Nombre:		

Tema:	

Grupo:		

Texto	 Revisión	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sugerencias	para	mejorar:	

	

	

	

	

	

																																																								
21	El	cuadro	propuesto	está	tomado	de	la	metodología	expuesta	en	La	escritura	en	la	enseñanza	secundaria.	Los	procesos	del	pensar	y	del	
escribir,	de	Björk	y	Blomstrad,	2000.	
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ANEXO	II	

	PRÁCTICA	DOCENTE	
EN	ESTE	ANEXO	PRESENTO	SOLO	ALGUNAS	DE	LAS	REDACCIONES	PRODUCTO	DE	LAS	PRACTICAS	QUE	LLEVÉ	A	CABO	TANTO	

EN	EL	COLEGIO	DE	CIENCIAS	Y	HUMANIDADES,	PLANTEL	SUR,	COMO	EN	EL	INSTITUTO	DE	EDUCACIÓN	MEDIA	

SUPERIOR,	ÁLVARO	OBREGÓN.	
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Colegio	de	Ciencias	y	Humanidades,	plantel	Sur	
Dos	sesiones	(50	alumnos)	

Equipo	1.	
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C"~'Ü~ ~ "'"C\C\:- l2cc\'iy'

kcd, 'Sú Co,,,,,,,,-,o, Rey6 

LUX"\D \}Q'jC\S \<\"'~c., 

\~jO A. 11\ \0 ~V'C\\-t'Q 
MOhO )¡",t:nc. \\Q(',()l, Y\dc> 

I~Q >v]í'1' l hcr"ó"cleZ ,,~·hx-c) 
~iQI(') \t.ICAVd M;~i", 
G¡ Q ("cía ~Q. "'" írc:z l' (¡he; .... 
[jc¡rrc n:;¡ t1<1hnc\o A",drc-

<f) (7"'" \ o ) 

1- 2 
2-1 
3 - 1 
-1 - 1 
S - I 
C-l 

-:J- 2... 
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Equipo	2.	

	

7» 0 ele (0.00 _1 O \.JJIJO\lOS SJV1 ocldos Q loS fecle.! 3JclQ\er -<-<.( 

l') ón -{j-!udlO 1"~bkoclo yO' 1" S. o t- "\. A 1-'. {~o(\edoc:\ _ í',\(y,(O"C\ 

2,1( (.\dloxf-'> I c'v.. \0) A,-\(~ -y\éiSl'co) \ Cedo "a \10.') \V'ClS ?ey.~oV1O.S 
§,,--R. \;J-\6\"\ <sItYldOQ-hcxvoCOí '1"'6' \a.:', ,ecld :':DClOIé'5 "jo. f,~-e ~ c\t
IG/).o -1....0 ",")\.;0.\ \ o) Cf. (V\1K ''j (}..2.F) aV'oS a moc\ cevlesúfO'\ sef

OOld<JS G. \0.:) (~6~ SOC\o.\ó. 

-c:x o.CIJ('c\.O (e'" e' ~')-NC.\IO/ -t\ 7'-1/ SCJV\ \r-oVV'b«:'S '1 el .¿/t> 
4Y' \fV'V){yt). Lo:> )ln-lo';'V' o-~ óCV'-

\ -'"\?f,chdo. Oc\ cm-l,a\ 
). \}-:;:::, C<:.vv,í>"\.)I\JG 

)CUQ<O o, \Q (O\Ic\c~ d~ \lIcio 
JI.'"Vü)1e''j().fI \ol:::c'i:j -p:x ..estor ~oclo) 
y Le.) '-ls,CJ.1/\ 'Vejé' al c\c;.Y--c -fc,"""\Oy o a uf' VV1\SyY\O ') 

~. C) rQV\ 0,V1 S (-ecbc\ '" \ '() o 'Sí ll.JOV\ 

l' :'J\.)(V\ os GlelCo c\' \ GS x cde') 'SCXlú./-eS . 

I? Y\o',S~~\ ~'~;'~~';'e-\-7S(\V1~II'?\e5 \ Cl?cv,-é'J pOYO 1->0)0' VV'Qs cJé' '\' . 3\..V\ loS \Dva"QS ,-e:s ,\-,OY q.;f' 0,\ 
50/ k 3\1,,;'Ia 1(\ 00 '/ \0 viI \q. o§' l'0yO -t-eV\ev 0\>"'-'8°.5 y el 
11 I r c:s-f o,V\--'e. '7Q \ ex DA1 (Y Q'se &:. \o S1l7f -¡=So . 

"I/ox.:'>' .{'\Je.\(), ~OC0 I y,dl{\\;'V\ \o) x-eL\e') ::C(\o\e.S o.. \o.j 
{{\OC\C\f\-l':j \1'I--\~\'Ve)jQ<\o:\-€.5 --pcY.Ij\)f ~J IIV'ÓS bcnc¡-Io/ Córv>oc1o,., 
(\{-tl/' ~ -eJ 1"1'-6.:) Y~\.l' o '-1 ~ye5\J'j)CY\eY\ Ov-lWll\Clclocl '1 
\,"0 ed G d . 

t4 -'loc'o C\10 I k G)C:(IO,Clé)ÍI dIe (} CCV\ocft .c¡uR 2,"'-1:; ele 1 05 
~G""''ox<:') E'')1G'oltC..\ó Yí:\OC\OJ"-6 V\\..JV\r- C\ 1'\0) \\1-1-DClles/ d-e [as 
(\.lQ\t\ )5"\0 {\ --L..1-) c\~li"ó E'V\ ((IO(\Che) rpé'Y00f1a\es. 
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t.\ 1 
p) 1 
cl2 
d/Z 
e)2 n¿ 
9)1 

12. 

AlI"ro 
¿¡¡UIIlQ 1 

j)flll~ [AM'. 
{lO PI /¡/(JO 

I ),fl( ! /NI 

/;J1d~IJ f ,1### 
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Equipo	3.	

	

	

I j un '11. "'o,yr a \ Co~ "-(¡ ""'" ¡.., 
rv " '-' ''V a..! "'''o Ú f1I,,,r,oí 

PO' CCrifjl"",t ( {\ (,,91, el:: \ i ;:ub \ Jl1("Y") c1c ~;:; O t;,1 Qr,ú) tos CGns,I'Y'I', 

1 "'\~ \<ó ¿\OoO,:; ""'ct~ con~\c\"'~ ,... ~')( ue",hq,-.., 
.(O(w'Obl)r \)ct'vC\clo~ ck\ C)',o r 1\· .. +:to""v'1(A~ 

4, ctcfY" ú d< \ 0 Ó<~é\:' '( o ""<,, dC"'uJu~ \""'0'( <,.K"'0. nJe\JCl 

T-<: ..... ~lI, / o/ JC" \ 0" dfO<J"\';' "),,,,\,~, ca), qu:.. Sen 'lk~Q I1'J 
" \1)::, ( C\b, I (o,-h' ,. u vrc,\,lfeh", fI \Ja, .) kSCl \ cuc,"X\o le. 

CtJ\.t. '" Q'., Ickn\ ,( le'<· ":IV ddClbucld'.., c ."" L;" ~qp\ I(.,;,\,~(qt 
Poro. (\0. \c. n,. y'J { ..... <k \ O~lJ Ó«..1n.o' d 
2b At ,,",,"v (()(v)C f\ rlí, .... \"\CII'')IIC I le. v ~'< \ 

( + "l Y '\(()~'(\ ele c\n ,(,') ,\"')o\-(-J (0" f\ 
()\:"J'{"\'\lO c\c ~\\IUI (1 cfw ,( n(, v "_ .. 
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tJ'Tl1tl GcJ0z:¿IC.o 5iÚ..Jú 
Yc}r0 0 \.-A Go.rc~v. \?CAIY'~Y(¿ 
Pt r tJU 120r-n ~ v c[ t\e (rO. rx\c c: 
j ,('f>e,K \ L\ o V'Ü J fv\e D 

Ard veCA \~ e.jO R\I'\o 
Fi\ rj€ e9-{ {eJ(}. Y\6 tc.\'\(}O 
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Equipo	4.	

	

~~ar< 

~o'idn<' 
o, \M a:: 
lh()l1 cr' 
:J de-

orTw 
roro 
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~ob'\o\trtÚJ de \0. ~~'m ele \0) \JI~u~j a -troves oc ~~o.ro3 
p~ 6\eO) +oda <:1'Y''P)cr0 m lGll.jl C\.DnoO iYxxYuf T ~o~,-)-~ 
'-\ br\e t'o'\ ¡::~::dcnb0 u{\ ndovq e\:C:\YCY1ICO quC' /1\'1'\\)0 e\ 10)')(0-

m 1ú'11o ck r<"\\S1Ic:J. De' mlf\ib 'fY\odú el'\ ICl58 \-ti 8\'lInb:::iih()(J cree 
16"11S fu \LVO/ <.;(' ~ pur>-\o (:le Luz C\\$" Se- YY)OVIO de-
Lr1 todo a\ otro ck \0. (XIf"lo\b. 
Po.r1CY\C([Y)Cr\-lL 5' tc~L (21./-.::1) del "--Á 1 T C{fO c:\ .\\I("g ú " JrO(<:, \Ñ)(/ 

o. sr (O"íID el prl TYlev Jo,! 0'); o'. . POr ccnJ'gG\\YIll" CV\ ICI"12 NcAlo(\ 
[20.sh d\ y Ifeo fubrX\.\ \)oJOdo '("V'\ e\ .)ve:go ICYl',S W( \\J...:Ü 
0('0'(1 POr"'S pfl\'YIcr 91Z)'\ Óc,t6 CCA'Y'CI"CIO). u('"on trlon roro 
Vcrdeclo. 
b ur00 )-c- lOJ :ro" '5 f\J \ i C1-"'OO \OVl¿,q VVlO Vf'C/IC0 dt: (,0 Fby 

o\ro lodo", "-1dbn i2vhc\l \féYlCle 7'\1-01'\ o.. WC'rter ~JCD.hon 
'v.nw el f\1011 el" \ctT 2GOO -en \Cl'7&3 Jcuh,yo tJlJinC~O 
\Qrm JpDCf' Invoder. 

G vVV'0 

/ 
/ 
/ 
/ 
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Equipo	5.	

	

	

	

	

	

	

	

¡. ( 

I 
/ 
, 
~/I 

/ 

rr (,,'S 
/. 

~ 

7 
I 

Fe I ¡pr Tr~j o 

f))li~ Ldra E1úiro '1 
No folia Ae1<7no 
Ai~e ~OfW2 

I 
I ¡r¡ 7 JI 

f ' P"" l' 

<i!'J ~ 
/1 (/Jlf r~ ',- (' ,,) 
l " 

< /; 1¡'SI", ,:J,> laS 

<le 100 QhoS r'Qndo br '" 
I I P f 

~11/ 

" í "¿O ",. r¿'pUI I 
(¡¡[' t) 

/ ~~ " , 
1 ' ¡ < 

, 

-I t1 I . 

I (, c\.VJPI)2.C f;.,rp 
;;" r '/1/ .. 

f'~ 
¿ l#e I 

i 

f , ( 

f 

\ ( 
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La	versión	final	quedó	incompleta	por	falta	de	tiempo	

	

	

	

	

	

[" \"'" G\tl'Y'O.j acnc.mctOn'CI, lru -Ser,c.5 '1 {'"< 1,'wLo.s cl< ~a""plros 
& ro" ¡x>p<.!tarlLOclo, 

[~ COMan rn:.f1clc~ el 4tkv\j()r y cnccn\ror"c coo a!:!.;n", ele 
iís~QS (p/Y'O '¡he. Vamplru {)o.rrCj " (""ClCA) , pekolo.> <lJMO "'WI flr¡J.t" 
(2CV8),'f:':, luJe" (¡qq'O), enirc oiros, 

..5,,, 6'Y\t"rsO, lo ~~~o~,ú de b vamf'roJ comcnló /1Oa ,.,..a.) 
Clot 1m CIliO,:; (U,,,,clb Grom ,s+okcr c:::,crtb,ó 8u ('ovela 

"OtÓ.cola ", b~dox Cf1 ,,1 f<Or.5C(lQJe V locl lepe.:; I ("Uc Ctr\)ldcracJo vn 
}.¿ro: Rumano 

-----
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¿QUÉ	SON	Y	PARA	QUÉ	SIRVEN	LOS	MARCADORES	DISCURSIVOS?	

	

	

	

	

	

r 

105 coflCclrxe::, no:> p.ttb1J servir Co;v¡O W /?OI'VIbrC 

lo J'ce roro c{)fia;lot ¡!kos a( reokor UI' /edz; 
CCJ¡¡ d, Ierea/eJ !)/lC5 . 

~fl '111') liI1fbf,t",rlc:; ú /o hora el! e5(nhJr. /VI e, 

rOtYl7ar I/J?" ,al1 ~r/eJa. 

¡-.l;f\1 bre ; De Mcvco) LI::::, g~ I 
Feche,: ~ 'S de Abr-(I 

los f>1o-rc",cbrv Me pvecJen I le'ó "-' "-y<ldev- ",/ 
re Oc.dc..r '" báo ",I i /;, w-cb "",/e.l-IIICJ y 
~rcc.dore'S r> ~.5 fa a..yvclc.. o.. nO /'epe f i y f-c..r/c...J 
p c. lc.. br¿:.:.. 5 eo"') V"l ""',"1"""'0 ..Jex1-0. 

por lo h:-"lo eJ ~MPor t,,"fe. v },/lZOVloI Y"'~.e 
Se ft.e de Cree. '( /..11') k x.J-o loS re.o , 

~d<vJo eJe. le. -lttc, cr(\1 10-::, Mc.r<A<kJres ","""" 
~:.J'(c. Clfd;:P.O<" te.x~~ I ,.,.,úrc.o.... CO<'t"'.er.tclrtCl!:.. ~ 
opÑ\\~S~ c<-<S.' CP"""""O ~~ ~ (o c..c,.r.;p.'t~for" 

-rCoMblén vy.e.¿p:",~ lo. co.p:>.c)d~ ~ o<pl; u>~ ~ 
4C-~(..-("1-\-Clr. 
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Uo 

F/ ft"'fT/¿1- IIe lb" ,." ~ré0-4)/re.r flte ~ c<r,oce 
(jil tt'mp- tfo¿t ..; tan te /n fr"reS o.n re "" pf>esa r 
de J'é'r ¿/r;"c/I fI m I/ti eA't-MJO, 
Pt)r (7 (yo. I'arl'~ el l/YO de /"'Y 

m t)..Tce<a1tJrey ey I//1A n e SI!' e/Gra¿ P< la 
lor",,- ¿". rl!',fi;.crar t/n z'-e.xz:'o para. /'''' <?{,.r 
tlar .más el? 4er('l/c/:~. ~/ rt"/zL&7, 
r/('n¡o/? /¿{ vé'r¡f~/?L de c/p.r/e ~nt/¿tJ 
t< Ilve...rfroJ qltPcvmé'17 Í"t/S ~ P/I 1/d'?>1l c",n I¿:L 
cO/'YIj)renc//¡' , 

~ 23 de Abn\ del 10\". 
202 

nana J '",<:,'0 \Iarro í1c\o. 

lo) tvx:lIcodon ::t::f' ¡n\O'orCú CfJ( ~ ,cla::Ic, '1 ;),(Ueh 

¡;era cbr cov-crcndo a o+ncn\o hdCü-

'\0 ClÜ) c¡s. ~ I'YU\ ''''''~O~l ~ ")It\ dIce no tul'l" 
(<Mprcf1(b 1-exto:> QlnC)1l: Q \o f"'().~CYD X b c\&\culb 
e,,(CY\~ar b dltlCivc. ód b\o 8Y b\a.o palabra:>, ;:Dl4" 

de n,¡> C( ;), \¡, Ól::f.l. 
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Los \fV\o:rca.Ca'(e'S '<'{)":> o.y..;ck ... " o.. e~<""elc.0O> ~Q.'i¡:oS 'X 
'0OS c.~ a. -\ever 0(\0.. idea. Y'Y)OS Q~ ciel -\-e..~ [)O 

Co..v-rlo'~D>r\ 6- se.<:'\\:~o c\d -\::0<.\0 e.<'\ Yi-~0" vv-o~,,-\o. 

Nos Q.'(ucb.<:'\ o. clCl..~ S~~o.c <:>.... "<.Je.s\~s -\~~-\ClS 
't o.. ~ sea." €"-ter<\\ble;) Co"",, C"V\o-yo, ~cc::~\~d~( clS<J-

ros SI! ~~ e.Y\-\\~ ?~-tes'\.'S.. 

't 1) 

E I -J.~"'4 le ItlS /VIti I'ce.do re5 {"'" ..... "'y ,- 'í"" ('" .J.;nlel 
t,,-I~ h d: ,,,O' I.s ....... c"'dc>l'c.s ~'l'lJeA po" 'f~t!! e ( 

¡J-ex-lo -k"~~,, """'s ct>~~l'c..,c í"" V ""e) or eS +(..l(.+-",.." 
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202 J 

--, 
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202 
2 <! ·O<J 1'" 

Se rue den ul,J,wr -lamInen paro ci;,y le tn tvque e5iéAtco al fexto. 

iétedel'l Inltlo~ L/l Jexto, C.O(1~I"UOt \o '-j 1errnlnorlo. 

Menn ~ la cbJe V<Jj JIVVI0 de C1 i~ rnyCí V"vItjOve, v ¡'1Vej1vo¡ 

or\03\'C1f¡-q <:(1 sote\' (,h o¡J'. ¡Ocw-t \.CJVl lCYéClov(') ti (O¡,v-o estvV( tVIOlV 
e¡1 -Ie>¡iO P o¡..e seo. c~e .-v-o~O\ fCIClllc{CtOf. 

TC\"",bIÚ" "11°\'(1.0011""'-0.5 C1 k~ !::oIjClI (11 L''lvli'Ü" C1 V'c((() uV'O¡ 4· 10frO 
\.t'l.-- S ro 1t- ("n ttMa1 Ih--O) l' OlIK-C.llfICOtiVIC; (eh {O¡J CDJ::u" c-..,/úf (J _ 

01 b/""Cj . AI"\t'vlCV r¡ UY"H lOJ i'v1OfrCOfo1Cvej fin el t(l(to" 

¿ 'i - 0¡1cv¡!-2ü ls 
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Instituto	de	Educación	Media	Superior	del	Distrito	Federal,	IEMS,	plantel	Álvaro	Obregón	
Una	sesión22	(15	alumnos)	

Equipo	1.	

	

	

	

	

	

																																																								
22	Hubo	una	huelga,	así	que	no	fue	posible	terminar	la	secuencia	

1; 

\~L~Ó ):f' (IX ú\\" O~· C'C'-c ,,·Ie "'e C,,,\\Jdc.ro <c<, 

lo, 'c., I:D\CS Oe <:,\ ~" c~ DO ""c cru..O''\\,O 

el" <U\Occw't.l ('(: ped., ~t.". ,:;o, ¡::t'O ~,-Iu ""e clr:J0~ 
" II a~a .r\~O ,,?'OY'AC'O q...c NO J0\90 ty) 1 1Yo~ 

"\ -le a~a ~oClO:> \O:ó c);o~ «(\ la cero. ¡::QI fe,-'OT.I\ 

1'- - \ ( _ I~ 

~ hc\ -\! , \ .~ ". ( «¡ lo , . ~.¡ 

\< " C'\ n • , , 
" 

. I'CII::.;O C' ~.r \ \,. 

'< .r '" C\LC\, ~ " 
•• , 

~. c..'~C: ~\J" ~ • I . . . 
e ( ¡<:: le" \, " 

" 
ele (:.." de 

cA,x J.~ L"i"\o'"" 

\ O v-,,,~ 
pu rüvu.l 
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Redacción	final		

	

	

	

	

	

~ 

CQrv c: \\:;.,0. ( \ ,A' I'I\l~~\t \,I(l 

O\'"PY",~,~,.I ,1-..... 1 f-0'c' 

" . o"t. C. leA •• I "" ~ 

10 • .~ . ó<",)< \"o.t.( ~\(Iy\f '1 "'o ;e 

\ 0. Vl\t>,:¡ c,,1 Y'(~a, 1...\0 e..l,vE: "". \o" 
le _ "'r" (..O ~ ~~ ro. \f 

~ t"'r".cie:, tI ~'('rf' 

5~"o 1'>" \\0 
Ln ... e \ h ~\~h""H ... 
'fe''nCI.",d.c:--. \..VI"\c. 

6, 

TU 

b e ~{Fa I .";. 

(:-c.l.l(,) Cuy 

(al, \ ~ c t,'('f' 

-t.\'It 

C\ o. ~1 ~"J , 

~Oy '" O:...\ .... ~\I' 

"'e cI'1 uchc\r 

f1C'~\O \"\00 

f.O' .,- o 
re o 

ce,,,, \0) 

\..o.:, \c'~ \ { 'C, 

<,¡v< r ""-
M te.. r-~ 

\:.¡ (''0\0..':' I '1 .... e 

q r)1V" :"\".,1"\ 
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Equipo	2.	

	

	

	

	

	

	

	

en /1." e}(,<A!./ .... , eJ r;>j ¡;b.r?vr"""'-c '1 ..... ( P1 r....;" noJ ~.7 ... ,-,I.,J 

Veje .-...ª e, (.,e/ro 1"" 1"/ Uf) , (1.... ebll'<> ""¡lJn'~ Jc::: j..Jr¡ '1" ... ~ • k 
("n~ ,,-.... y, ') ./ I'I ...... s 

~J( .... e lc.,./ ({(.Q 

q<....( \"le f'U(O vil .... ( Cr1lj n(' ( ..... r Jun ,y~ (0" e)f .... c-¡¿·o dc. .. :,-r .... ,...y-e 

e~ 5,1j., VA ~ ... (., h,1o "Y J) bien yo {lo (>;¡ <..~ ("I) v .:; "1'".,'3'.., 

í" ~tl,.... ,jv Se'..... ,ff!,Q(', ...... -4... r¡J d.., Yo c ..... ".s~J 'l'd~ / ...... ...{"' r ... d eCf(I ""') 

("1 J ~ I>-¡crT-' f? 

(J .. " )~5 CW-IP)' 

?é 9, -'E?/u ~ ... ", 

/z -// -(5 

\X::f<Me " o. \G \',e).\c.¡ 2f" 9"'- '10 h <"te r1Col:; de I ''"''f,e= 'P~O 
P'" f<.""", ¡ e.--::. el pr ,me,.- t'Y1orn8'l-\v &1 9'-'- "0 "'''Y b "le¿ ¡"'de _ 
.!.-,te). 5,,, _b;'(1' f<V(Y1elv Vlo Lb,c.. ~de -::l "'plft'Vrvv1e 

c: '<; 

de vn,,';;C,VlQ. 5,'" Q~J ¿, eJe ":;' ':kdeJ , j pe,--<; 'j"- v=-> 9'-"
csloj CrYcp,,",hdc. pe.v 1'A&0 'r c. le fiesk <Y~ le. <O>1'c\c. 

de """" ~Q., C).Jo "'I,C IÚj€ e 1 C:~,JvV1O, c:blc. 'J C&n de,. 

E'", ~'-"'5 .31 Gcep-k:s, 

3 ¡L " " 101'5 

I-tu~ .. Se 9"" me k po. lu&' "",1 I he Q,m(.\,dú oIg.oos 
\lel (dCí ~ lu 6wclu pc.to 1", he ;¡OhX.oO~lub y "'''-
he MQ (\)C.fi\ .... de mi~ Pl\.l.plo.. h"C.~rO\C"" ¡>C' O ~\Q.U 

9"< ,,"'- d-qUllú 1, Ú UflU no\q VIClI"lIC IL> yu no 

<=qu,bxu.lm-e ,ro, V ~Qn<> ..... '" dC 1", roitú .. 
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Redacción	final	

	

	

	

	

	

	

	

MW'YIo. en Iv c:)(vdu. hu6~o. t .. nu riO\U de f.n de.. c~sc 
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