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PROLOGO 

Desde que :inicié mi labor cOIII) J)l'Ofesora de la Facultad de Filo~ -

fia y Letras surgieron en mt nunerosas dudas; JE inquietaba particul.anmm.

te el desconcierto de mis alllllllOs ante di.versos aspectos de la carrera, su

dificultad para escribir los trabajos aca.dénicos, sus interroJ!8lltes acerca

de la utilidad y la funci&. de determinadas materias y, cuando se conver 
tían en pasantes, la angustia que les asaltaba ante la elaboraci&. de la ~ 

sis o la tesma., To misma. participaba de esta preocupad.&. y, al llegar el 

DIJDIDl.to de elegir tem para mi tesis de maestría, tras dar vuelta a innume

rables opciones,- pronto advertí que me sería •sible escribir acerca de -

l.DI. tema literario en particular, sin antes aclarar internanente mi posicii5n 

con respecto a la carrera, para, de esta manera, ayudar J)a.l'Cialmente a los
estudiantes y a aquellos profesores que, caoo yo, no estaban absolutamente
convencidos de la efectividad y la trascendencia de su labor docente. 

Recordé que en la Facultad de Qufmica se babia escrito una tesis en 
la que se analizaba la carrera de inJlt'Diero qu!mico, y supuse que tu1 anili

sis similar de mi área podría satisfacer mis inquietudes. Aquella tesis 

consideraba, sobre todo, la situa.ci&l del egresado: dada la problemd.tica -

de la carrera de Lengua y Literaturas HispSnicas. pensé que sería más COll'V!, 

Diente tomar en cuenta la op:ini&i de los profesores y los al1.11111os que di,! -
riamente acuden a la Facultad, No se podria elaborar el trabaio sin entre

vistar a todos los profesores de la carrera y al mayor número de estudia!!, -
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tes que fuera posible, Tad:lién parecia conveniente analizar aquellas éi..!. -
amstancias hist:6rlcas que, de una manera u otra. han incidido en la canfor 

' -
maci&l de la carrera tal CODD hOV' se le conoce. 

Desp* de m afio en la tarea. f:i.nalic:6 el primer boTrador de la 't!, 

sis; tres de los mi.eai>ros del jurado lo revisaron: faltaba el aspecto 

te8rico y mi asesor, .Arturo Souto, echaba de menos una conparaciBn con pla

nes de estudio de otras uni'V8rsidades y \Dl diagoostico de la situad&!. · 8f. -
tua1 del exaJ1en de grado Fue entonces cuando descubrl que la crisis en la

ensefianza de las humanidades y de la literatura en particular. era alRO ob

jetivo y de ning(1n iDJdo la preocupaci5n de unos cuantos profesores y all.J! -

nos de la UNAM: se daba en todo el mundo, inquietaba a muchos escritores,

investigadores, crlticos y maestros· en Francia. España, Italia, Gran Breta

ña. Estados lllidos. Los testbxmios estaban ahí, a la vista de todos, en-
libros COJOO ·t 1éri.sei,i,iéJielit ·c:1e ·1a ·1tttetá.ture, Lite:ratli:rá y·édúcád,&i, -~ -

dissenting acádemy; en los suplementos del ·r:i.Jiles de Londres •• , La empresa

se enriqueci6 con este material; al desconcierto sucedi6 el entusiaslOO, no 

bastaba delinear la fisonomía de los aspectos acad8mico-administrativos ci!. 

C\DlScritos a la carrera. era indispensable cuestionar todas las facetas de

la enseñanza de la lenJtUa y la literatura, e invitar a los colegas a que lo 

hicieran tad:lién. 

Admito que la presencia de tm linguista habrla dotado de mayot' éO!!_

sistencia a la investiJ!Qci6n. La insuficiencia de los cuestionarios que ya 

babia aplicado resul t6 evidente, pero no se pod!a echar marcha atrás; 

otros vendrlan a pulir y perfeccícmar tm tTabáio que apenas prefigura las -

posibilidades futuras. 

Saber que Todorov. Rolland Ba.rthes, Dama.so Alonso, Femando. IA.zaxo
Y muchos otros respetables profesicmales de las letras, tambi&l. se ocuparan 
de los problemas de la ensefianza, y que hombres COJOO Justo Sierra, _Pedro 

Henr!quez Urefla y Alfonso Reyes crearon e impulsaron la Escuela de Altos E!_ 
tudios, antecedente inmediato de nuestra. Facultad, me alentaba para cont;_ -

nuar en mi empeño, La tarea, debo reconocerlo, fue apoyada por als,mos P1'2. 
fesores y autoridades y, desde luego, recibida con 8Iltusi.asioo por los estu-
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diantes, aunque una fracción ~or del cuerpo docente mstró reticencias 3!!. 
te este trabajo por razones no DlY' definidas, 

Hoy, al cabo de casi tres años de trabaio que hube de alteDar con
labores docentes y administrativas, la tesis queda concluida., No sé preci

sar la magnitud de su alcance, aunque confio en contribuir. as! sea mútiJDa
mente. a orientar a aquellos profesores que buscan renovarse siempre, sin -

importar su antigueda.d en la docencia, y a aquellos estudiantes cuya c~ 

ciencia los anima a juzgar cdticamente todo lo que se les ofrece como ver

dadero, Por lo que a mt respecta, esta investigación ha coadyuvado a defi

nir una posición personal en cuanto profesora e investigadora.. 

r 

\ 



INTRODUCCION 

Se sabe que en México la lengua y la literatura se han estudiado en una

institución de carácter tmiversitario en dos grandes períodos:- dl.ll'ante la o,... 

lonia, y en el lapso que abarca desde la creación de la Escuela de Altos~ 

dios en 1910, hasta nuestros días, La Real y Pontificia Universidad de Méxi..; 

co, fundada en 1553, siguió en Jm.JCho los lineamientos de la Universidad de 8!, 

laman.ca que, cano otras universidades de Europa, dividía los estudios humaní2. 

ticos en el trivim y el cuadrivim; el primero canprendía gramática, retóri

ca y dialéctica y el segw1do música, aritmética, geometría y ~tronaoía, En

los primeros años Blas de Bustamante impartía la cátedra de grámatica, CeYVa!!, 

tes de Salazar la de retórica, Diego Martínez la de dialéctica, y precisamen

te Cervantes de Salazar, autor de los Diálogos latinos, i.naugur6 los cursos, 

Thn'ante el siglo XVIII repercutieron en la Universidad las ideas encicl,2. 

pedistas. La lucha por la Independencia se reflejó también en este centro de 

estudios que sufrió una crisis paralela a la que sacudió a todo el país. 
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Aqúellos liberales que ejercían la literatura, dedicaron sus mejores esfuer

zos durante esos años al periodismo político. 

A partir de la consumación de la Independencia, en 1822, desaparecieron 

varias instituciones que regían durante la colonia. En el período que va -

desde esta fecha hasta su claustn"a definitiva en 1867 por Comonfort, la Uni· 

versidad pasó Wl período difícil. Sólo hubo dos intentos por parte del con

servador Diez Sollano por confonoar 1.U1 plan de restauración de la Universi -

dad; en el primero se pensó en "tres cátedras para cada una de las ramas de

sagrada teología, jmisprudencia, medicina y filosofía; tres para bella lit~ 

ratura, una de ellas ••• filosofía, ooa análisis de los clásicos y la terce

ra de estudios de los autores griegos ••• " (Julio Jjménez Rueda, Historia ju

rídica de la Universidad de M'"exico, :p~ 174J. En el segwdo plan, de 1858, -

se pretendió instituir 1.U1 claustro dividido en las secciones de ~eología, d~ 

recho civil, medicina y filosofía, y humanidades o literatura. Podría afir

marse que el siglo XIX se caracterizó por una inmovilidad respecto del estu

dio de las disciplinas literarias y filosóficas, parálisis explicable en Vi!, 

tud de que los liberales consideraban que todo estudio humanístico (las ca -

rreras de medicina, leyes e ingeniería se mantuvieron) podía significar una

welta a la tradición escolástica que sustentaba la Universidad colonial, o

sea, l.Ul retroceso histórico. 1 

Al llegar Juárez al l)()®r se tull'o en México, por primera vez desde la -

Independencia, una concepción global de la educación nacional; correspondió

ª Gabino Barreda trazar los lineamientos que darían fo1111a y coherencia.a la

pr~tica educativa. Hacia 1847 este pensador liberal había escuchado a Au -
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gusto Cante dictar sus Cónferencias sobre filosofía positiva, Desde aquel -

manento Barreda fue seguidor y defensor de sus ideas; para él y sus seguido-

res: 

El sistema positivista se presenta como el~ 
jor instrumento educativo, capaz de cambiar -
la índole de los mexicanos, haciendo de ellos 
hanbres amantes del orden y del progreso. El 
positivismo tiene cano misión formar hombres
prácticos, realistas. De esta formación de -
pende, por tm lado, el orden social de México 
y, por otro, la supervivencia de México como
nación; por tm lado hace posible la conviven
cia de los mexicanos y por otro hace de Méxi
co tm país respetable. De lo primero depende 
lo segundo; es decir, del orden social depen
de la fuerza de la nación mexicana; y de la -
educación de los mexicanos.dependen.ambas co
sas, (.Leopoldo Zea, fil.- l)OSf.t.ivismc>, él'fl.léxi -
..5:2, p, 349) • 

Las ideas de Barreda acerca de la formación del adolescente quedaron -

plasmadas en el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria que él

mismo ftmdó en 1867. Predcm:inaban en el cú:triéúl.um las materias científi -

cas: matemáticas, cosmografía, física, geografía, química, botánica y zool2_ 

gía; posteriormente se estudiaba la lógica, tma ''lógica abstracta considera

da cano arte y camo ciencia especulativa", pues "la lógica práctica y concr!_ 

ta" se habría aprendido ya en los cursos anteriores, especialmente en el de

matemáticas, Por lo que se refiere a la gramática española, Barreda la si -

tuaba en el tercer año de los estudios preparatorios, porque consideraba que 

para que se ganaran en profundidad se requería "que los alUIIDlos tuvieran una 

inteligencia más cultivada ya, así como también que con la edad fuésen cap!, 

ces de penetrarse de la necesidad y de la utilidad de este estudio" {ps'tl.1-
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dios, p. 7). Apoyaba su posición a este respecto en que 

El carácter abstruso y eminentemente ana 
lítico de todo estudio gramatical., cuando se:; 
quiere que no sea sólo tma operación autánáti 
ca de la memoria, sino 1Dl trabajo realJllente -
intelectual, exige un desarrollo mayor de la
facultad de abstracción e introducción por -
parte de los alumnos ••• ib.) 

El hecho de que las humanidades ocuparan m porcentaje DIÍJWnO en· el 

plan de estudios de la Preparatoria, no fue obstáculo para que-hombres de -

gran importancia en el nn.mdo intelectual impartieran cátedras en dicha escu~ 

la. Tal es el caso de Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Manuel -

Payno, Justo Sierra y otros. La verdad - escribe Martín Quirarte-es que 

maestros y altmm0s de la Escuela Preparatoria estuvieron en contacto más de

cuanto se ha supuesto con muchas corrientes que agitaron al nnmdo chn'ante -

medio siglo. (Gabino Barreda, Justo Sierra y el Atélieo de la ]lil7entud, p. --

69) 

Es tan cierto lo anterior, que en la Escuela Nacional Preparatoria~ 

zaba a configurarse un grupo que daría características muy definidas a la -

cultura nacional. Antonio Caso, Vasconcelos y algtmOs etros estudiantes 

constituirían más tarde la generación del Atélieo, 2 La trascendencia de las

refonnas de Barreda nos ha hecho detenemos en esta etapa de la educación -

en M"exico, aunque no se pensara aún en restablecer los estudios uni.versi ta -

rios en su totalidad. 

Fue Justo Sierra quien sirvió de enlace entre sus contE111pOráneos y la -
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nueva pranoción al crear, en mayo de 1910, la Escuela de Altos Estudios, tma 

instituci6n en la que no sólo se haría investigaci.6n científica, si.no -tam -

bien investigación humanística encaminada al desarrollo de la filosofía, la

historia y las letras. Sierra la concebía cano la coronaci6n de los estu -

dios profesionales. Ahí se harían estudios de postgrado en ciencias y huma

nidades. 

El propósito quedó expresado en el proyecto de creación de la Universi

dad Nacional del año de 1881, 

II. La Escuela Nonnal y de Altos Estudios -
tendrá por objeto fonnar profesores y sabios
especialistas, proporcionando conocimientos -
científicos y literarios de tm orden emineii.t~ 
mente ·práctico y superior a los que puedan ºº
tenerse en las escuelas profesionales. Se e!_ 
tablecermi desde luego clases canpletas de p~ 
dagogía, ·y a medida que los recuros de 1a· Uaj_ 
versidad lo permitan, se irán abriendo cáte -
dras correspondientes a todos los ramos del -
saber humano. canenzando por los estudios bi2,_ 
lógicos, sociológicos o históricos, (Obras. -
t; VIII, p. 68) 

Así la Nonnal Superior y la Escuela de Altos Estudios quedaban unidas -

desde sus inicios: ésta seri una de las condiciones históricas decisivas P!. 

ra entender parte de la configuraci6n acadánica de la Facultad de Filosofía

y Letras, r más particulamente la· de la carrera que aquí se analiza. ¿Por

qué pensó Sierra en unir ambas instituciones? -'El mismo lo canenta amplÍSÍJD!. 

mente, y aunque se abuse de las citas, trataremos de transcribir aquí de la

manera más canpleta posible sus ideas al respecto: 
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Puesto que en ia instrucción son esenciales . -
estos dos factOTes, el maestro y el discípu -
lo, es necesario buscar por medio de la mejo
ra del maestro el adelanto del discípulo, Un 
maestro no es solamente wi hambre que sabe, -
sino que sabe enseñar; necesita, pues, no so
lamente la ciencia, sino el método. @, p.-
72) 

Yo he creído lógico coronar el departamento -
docente del edificio tmiversitario por una -
gran Escuela Nonnal. En ella se formarán di -
versas categorías de profesores; tmos para la 
instrucción primaria, otros para la superior
• • • he tmido a ella una Escuela de Al tos Estu 
dios, porque como allí se preparan también -~ 
profesores para la enseñanza secundaria y pr2, 
fesional, era necesario perfeccionar estos e~ 
tudios haciendo llegar a las más encumbradas
regiones de la ciencia a los que aspiren a -
los altos puestos de la enseñanza científica. 
@.,) 

.Ahonda más Sierra en el mismo sentido: 

En tesis general carecemos de profesores; es
necesario hacerlos, si queremos que no sea -
abortiva la sanilla de la instrucción; tene -
mos bastantes hombres de ciencia, pero han -
bres de ciencia que posean el instrumento P1'2. 
pio para comtmicarla a los niños y a los jóv~ 
nes, son contados • 
Los profesores que entre nosotros pueden lla
marse tales, se han fonnado gracias al número 
de años que llevan de profesar, gracias a una 
experiencia generalmente adquirida a expensas 
de los alumnos de los primeros cursos, lo que 
es necesario evitar en adelante cuanto sea P2. 
sible. Saber enseñar es conocer a fondo los
métodos de enseñanza y ésto va siendo una 
cuestión más difícil. · C!Q.,, p. 75) 

En las ideas anteriores se ve claramente el equilibrio que buscaba Sie
rra entre el conocimiento y la posibilidad de comtmicar dicho conocimiento 



10 

Se les dá a ambos gran importancia, los dos son canplementarios. El profe -

sor de Normal deberá saber mucho más que lo que corresponde al nivel de pri

maria, y el profesor tmi.versitario por su parte, no ha de conformarse con t!t 

ner amplios conocimientos sobre los cursos que :imparte, sino que buscará te
ner una clara idea acerca de como se impartan. Quizá se pueda pensar que ;. 

don Justo minimizaba la ~la de Al tos Estudios. Algunos profesores han -

desarrollado cierta alergia a la pedagogía, explicable desde tm punto de vi!, 

ta hist6rico; se ha cometido el error de considerar que ofreciendo conoci -

mientos acerca de pedagogía en el nivel de prima.ria y de psicología del ado

lescente en el de secundaria, este requisito quedaba resuelto, lo cual es -

falso, cano ha sido también falso considerar que eliminando este tipo de ma

terias por la fOl'Dla en que se impartían, se liquidaba el problema, 

Para confirmar que don Justo medía con objetividad la importancia de la 

Escuela de Al tos Estudios, se transcribe a cont:inuaci6n otro de los aspectos 

que se consider6 entre sus objetivos: 

La Escuela de Al tos Estudios, lo indica mi pro 
yecto, no está destinada solamente a preparar 
profesores; su obj éto sdtéllio es hacer sabios 
Los :fundadores de esta ase de establecimien 
tos estimaron siempre que además de las es~ 
las profesionales, cuyos alumnos tienen por -
objeto obtener un título y a quienes basta un 
mínimum de conocimientos especiales, para es
tar instruídos en ciertas partes de la cien -
cia, de inmediata, fácil y lucrativa aplica -
ci6n, es necesario sefialar tm territorio ele
va!IQ y libre en donde pudiera rul tivarse la -
ciencia por la ciencia, en donde algunos es<=2_ 
gidos pudieran ser iniciados en las J.ucubra -
ciones más al tas r menos accesibles' eñaoñde 
los cursos se hio.eranno con el objeto de pre 
parar alumnos para los. exámenes, sino de rev~ 
lar a hambres de estudio y buscar para ellos
y con ellos los secretos del saber humano, 
(.Th_., p. 73) 

Se concluye que dos eran las funciones que debía tener esta Escuela: 

crear investigadores, personas dedicadas al mi.mdo científico, Jl0 en el nivel 
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de licenciatura, sino en el nivel de posgrado, y crear wi cuerpo docente -

que, teniendo pleno conocimiento del área a la que se dedicaría, impartiera

dichos comcimientos en el nivel Wliversitario, con la preparación pedagógi

ca suficiente para que su labor rindiera resultados óptimos. Maestros y ~ 

t ores debían ser los profesores de las licenciaturas, pero también debían -

ser hambres que aceptaran plenamente la responsabilidad que implica enseñar. 

Estas eran las bases de la Escuela de Altos Estudios en 1910; quedaba -

constituída precisamente en wi momento histórico en el que se cerraba una -

época: la de la dictadura porfirista, y se abría otra: la de la Revolución 

Mexicana. Como ha dicho Alfonso Reyes, Justo Sierra ''te~a entre el anti -

guo y el nuevo régimen, la continuidad del espíritu, lo que importaba salvar 

a toda costa, en medio del general derrumbe y las transfo:011a(;iones venide -

ras". (cit. por Martín Quirarte, ~ cit., p, 84). 

La generación que tenía en sus manos esta continuidad cu1 tura1 era la -

ya mencionada generación del Ateneo. Estos jóvenes estaban perfectamente -

conscientes del IIIIJllento histórico en qt1d vivían. En 1.m magnífico ensayo, --

/ ''Pasado imediato", Alfonso Reyes, miembro de aquel gTUpO, nos dá una sen -

blanza de los últimos afíos del régimen de Díaz. 

El antiguo régimen -- o como alguna vez lo oí 
llamar con pintoresca piµabra, el Porfiriato.;. 
-- venía dando síntanas de caducidad y había
durado más allá de lo que la naturaleza pare
cía consentir. El dictador había entrado -
francamente en esa senda de soledad que es la 
vejez. Entre él y su pueblo se ahondaba 1.Dl -
abismo cronológico, La voz de la calle m -,
llegaba ya hasta sus oídos, tras el telón es
peso de la prosperidad que tejía para sí una
sola clase privilegiada. El problema de una
ineludible sucesión era va .angustioso, El -
caudillo de la paz, de la larga paz, había i!!, 
tentado soluciones ofreciendo candidatos al -
pueblo. Pero no se es dictador en vano. La
dictadura, cano el tósigo, es recurso desesp~ 
rado que, de perpetuarse, lo mismo envenena -
al que la ejerce que a los que la padecen. --
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El dictador tenía celos de sus propias cria't!:!, 
tl.q'as y las .. 4ewraba c;:ano ~tl,lfno 1 _confome -
las iba .. proponiendo a la aceptación del sen -
tir pflblico. Y entonces acudía a figuras sin 
relieve, que no merecieron el acatamiento de
la nación, Y el pueblo, en el despertar de -
un suefio prolongaoo, quería ya escoger por sí 
mismo, quería ejercitar sus propias manos y -
saberse dueños de sus músculos, (Las confe -
rencias del Ateneo. de la jUV'entud,, 1), 188) 

En estas ciromstancias viven su jUV'entud los futuros integrantes del -

"Ateneo de la juventud", grupo que tuvo importancia decisiva en la cultura -

del M'exico contemporáneo. La Revolución Mexicana se enfrentaba "a preguntas 

vitales e inaplazables. En este enfrentamiento de problemas el país va ad -

quiriendo conciencia de su responsabilidad cano tal, frente a sí mismo y 

frente al mundo, Ha llegado el momento de las. revisiones fundamentales", -

(Ma, del Cannen Millán, ''La generación del At~ y el ensayo mexiC3,ll0': p. -

625) 

En ei' campo de las lwmanidades son los ateneístas los que llevan a éabo 

estas ''revisiones fundamentales". Su gran trascendencia ha sido vista con -

claridad por ~1 Ramos 

Por la calidad de sus miembros y por la uni .
dad de su acción, es el "Ateneo de la Juven .,. 
tud" i.m acontecimiento en nuestro país. La -
vocación de cada uno de los ateneístas era he 
terogénea. Había humanistas, como Pedro Hen:
ríquez Ureña; filósofos, cano Antonio Caso y
José Vasconcelos, el primero orientado hacia
la enseñanza universitaria, y el segimdo ha.
cia la acción política; había ensayistas, co
mo Alfonso Reyes, Julio Torri y Jesús Aceve -
do; críticos, como Eduardo Colín; poetas como 
González Martínez, No era el Ateneo un cená
culo aislado del llllIOdo; su programa era reno
var y extender la cultura, Tooos sus miem -
bros eran escritores, y la mayor parte de -
ellos han sido después profesores de la Uni -
versidad, Dentro de la 'Val'iedad de objetos a 
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que cada \DlO se dedicaba, ·había en la activi
dad de todos una intención calllm: la morali
zación. Esto equivale a decir que se trataba 
de levantar por todos lados la calidad espiri 
tua1 del mexicano. -............................................. 
La obra del Ateneo en su totalidad fue una sa 
cudida que vino a in'j:errumpir la calma soño; 
lienta en el mundo intelectual de M'exico. -
Propagó ideas JU1evas, despertó curiosidades e 
inquietudes y amplificó la visión que aquí se 
tenía de los problaoas de la cultura. Median 
te su filosofía tendió a contrarrestar el in:
flujo creciente del utilit.".rismo, inrulcando
en la juventud el sentido de los valores del
espíritu. El resultado que dió aquella agit:!_ 
ción en la década que comienza en l910 fue -
eleva.r el tono y ensanchar el radio de nues -
tra vida intelectual. @ perfil del hombre
Y la aütura en México~ w; 77-9) 

Lo integraban también pintores C0IDD Diego Rivera, músicos cano Ponce y 

Carrillo, arquitectos, camo Jesús T • .Acevedo y Federico Mariscal que ~rie·

ron un mov:imiento que revaloraba. la tradición colonial mexicana. Enrique -

Krauz dá cuenta IIDlY exacta de sus cao:ponentes: "Su población total llegó a 

ser de cerca de l 00 miembros: poetas en su gran mayoría (32%) , pintores 

(16%), arquitectos y DUJSicólogos (5%), contaba con escasos ensayistas (tres) 

pocos filosófos (dos), y apenas un especialista en cuestiones agrarias". 

(Gaudillt>S cu1 turales en la Revolución Mexicana, 'P· 41) 

Ahora bien, ¿cómo veían estos jóvenes la vida cultural de México antes

de la Revolución y de que existiera un canal para realizar su vocación, como 
la Escuela de Al tos Estudios? Aunque reconocen el valo.r de las aportaciones 

de Barreda, todos coinciden en la decadencia de las hLlllanidades en aquel mo
mento. Como elementos positivos veían que _gracias a la Preparatoria Nacio• 

nal el estudiante mexicano, había tenido la posibilidad de acercarse a las -

corrientes del pensamiento elll"opeo. Vasconcelos dá su opinión al respecto: 

Don Gabino Barreda.. • implant6 entre nosotros 
los fundamentos de un sistema·de pensar dis -
tinto al que había prevalecido en los siglos-
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de dcminación española y de catolicismo, Re
lacionándolas con el pensamiento libre de Eu
ropa, puso generaciones enteras en aptitud, -
no sólo para ser asimiladoras de la cultura -
europea, sino para que sobre el asiento firme 
que proporciona µna educación d~ disciplina -
sólida, aesarrollasen las propias virtualida ·-: 
des especulativas y morales. (Las conferen -
cias del Ateneo de la Juventud, n,. 99) 

Por lo demás, Barreda había ~ del postitivismo ideas de orden mo .. -

ral que marcaron favorablemente a aquellas generaciones. Estas eran seam-.

el mismo Vasconcelos: 

7 

La solidaridad, virtud emanada del instinto :
de sociabilidad, pennite la Vida colectiva en 
que la civilización se desarrolla • ..EL.al .-
truismo, inclinación social a obrar en benefi 
cio de los demás por el provecho que con ello 
nos resulta: y como premio de los más altos
servicios, la inmortalidad que se alcanza en
la memoria de las generaciones venideras, 
@_. ,;p. 101) 

Altruismo y solidaridad arumarían a los ateneístas en toda su obra, su

labor intelectual no era una labor elitista, sino que, más bien, llevaba la
intención primordial de servir al país y de dar cultura al pueblo, La mejor 

prueba de la verdad de estos ideales fue la creación de la Universidad Popu

lar, 3 Pero volviendo a la situación cul tur.al de fin de siglo, escribe -Alfo~ 

so Reyes. 

La literatura iba en descenso, porque la ret.§. 
rica y la poética, entendidas a la manera tr!_ 
dicional, no· soportaban ya el aire de la vida 
y porque no se concebían aún el aprendizaje ~. 
histórico--otros hasta dicen "científico"--de 
las literaturas, lo que vino a ser precisam8!!_ 
te una de las campañas de los j 6venes del C8!!, 
tenario. Un día inventaron para sustituir -
los cursos de literatura, no sé que casta de
arumal qumérico llamado "Lecturas cauentadas 
de producciones literarias selectas" y puedo
aseguraos que los encargados de semejantes "t!, 
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reas, por ilustres que fueran en su obra per
sonal de escritores, no tenían la menor noti -
cia de lo que pudiera ser un texto canentado: 
unas veces se entregaban a vaguedades senti -
mentales , y otras iban frescamente a acabar -
en clase el libro que, para su deleite propio 
habían empezado a leer en su casa, •. Qlien -:-
quisiera alcanzar algo de humanidades tenía -
que conquistarlas a solas, sin ninguna ayuda.
efectiva de la escuela, @.,, m,, 194-5) 

Esta situación se veía reforzada por la gener.ü 4esconfianza que había

hacia la cultura y el rechazo de todo lo que fuera teórico, 4 

Un síntCllla, sólo en apariencia pequeño, de -
aquella descanposición de la cultura: se puso 
de moda, precisamente entre la clase media P!. 
ra quien el sistema escolar fuera concebido,
el considerar que había un '. cisma entre lo -
teórico y lo práctico. La teoría era lamen-. 
tira, la falsedad, y pertenecía a la era meta 
física, si es que no a la teológica. La práf: 
tica era la realidad, la verdadera verdad. -
Expresión todo ello, de una reacción contra -
la cultura, de tm amor a la más baja ignoran
cia, aquella que se ignon a sí misma y en sí 
misma se acaricia y caoplace, Cuando la so -
ciedad pierde su confianza en la cultura, re
trocede hacia la barbarie con la velocidad de 
la luz. @.,, p. 196) 

Si el concepto general de cultura-era menospreciado por la gran mayoría 

otro tanto pasaba con las letras, otro campo ''poco práctico" para aquellos -

que propugnaban por el más exacerbado utilitarismo 

Creían los hombres de entonces ser prácticos; 
pretendían que la historia y la literaturas§. 
lo sirven para adornar con metáforas o remi "' 
niscencias los alegatos jurídicos. Afirmaban 
que la poesía era una fonna atenuada y.deglu
tible de la locura, útil sólo en la juventud.
a título de ejercicio y entrenamiento silaba
rio de segundo grado o juego auxiliar de la -
mente cano los acertijos. CiJ?.., p. J98) 
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La cultura mexicana se iba perdiendo paulatinamente bajo estas premisas 

absurdas . "Ayuna de humanidades, la juventud perdía el sabor de las tradi -

ciones y sin quererlo se iba descastando insensiblemente". 

Todo lo que hemos citado anteriormente muestra la importancia que tuvo:
en ese momento la Escuela de Altos Estudios. Antes de su existencia en jóv_! 

nes interesados en las humanidades, dack;J que no existían las carreras de fi
losofía y letras, solían seguir la carrera de Jurisprudencia: "las leyes P! 
recían wia aproximaci6n a las letras que no tenían refugio en lo académico". 

Al valorar la obra educativa de Sierra, Reyes menciona cano especial.meB_ 

te positivo, el hecho de la formación de la Escuela 

aquella Escuela de Altos Estudios llamada pr_! 
cisamente a ser el baluarte de :nuestras~ 
fías juveniles: la escuela contra la que se 7 
agitaron-- cano es natural--la ignorancia de
legisladores improvisados y el sectarismo de
los menos que positivistas: la escuela que -
abrió al fin las puertas a las letras y a la
filosofía, de la que procede la actual facul
tad, cuyo solo nanbre hubiera sido incompren
sible en aquella edad venturosa, (.!!:?_,, p. :-
l97) 

El gran entusiasmo con que· la generación de Reyes recibía a la hoy Fa -

cultad de Filosofía y Letras, se hizo sentir muy pronto, Se volcaron hacia

~ª institución y la engrandecieron con sus cátedras, cuiupliendo así de mane

ra más que satisfactoria uno de lels objetivos primordiales: el de formar S.!!, 

bios especialistas, hanbres que buscaran en todas las fuentes posibles tma -

cultura que fuera realmente IUJestra, ''mexicanizaron el saber", universaliz~ 
dolo, por más paradójico que ésto parezca, 

En los años posteriores a su clación, la Escuela pasó por graves penu -

~ias, pues la condici6n general del país era precaria , Don Pedro Henríquez -
Ureña nos habla de su destino, - a partir de la caída del porfiriato que · C!, 

si coincidía con su ftmdación 
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Sobrevino a poco la caída del antifle rég:imen 
y la Escuela, desdeñada por los go iemos, -
huérfana de programa definido, canenz6 a vi -
vir vida azarosa y a ser·la víctllla escogida
para los ataques del gue no comprende. En -
torno de ella se fonnaron leyendas: las ens~ 
ñanzas eran abstrusas; la concurrencia míni -
ma; las retribuciones fabulosas; no se habla
ba en castellano, sino en inglés, en latín, • 
en hebreo. • • Todo ello ¿para qué? IJ.2,. , p. -
158) 

La situación lleg6 a·.ser tan crítica, que Jlll.lCbos intelectuales, entre -

los que destaca principalmente don Antonio Caso, impartieron sus clases en -

fonna gratuita. Aunque llegó a la dirección Ezequiel A, Chávez, seguidor de 

Sierra, quien se empeño en hacer resurgir la Escuela, ésta 

Se veía pobre de recursos, y sin esperanzas -
de riqueza pr6x:ima, Afortunadamente, ahí es':" 
taba el ejemplo de lo realizado meses antes.
Se podía contar con hanbres de buena wluntad 
que sacrificaran unas cuantas horas semanales 
(acaso muchas) a la enseñanza gratuita, •• 
No se equivocó don Ezequiel A. Chávez, y lo -
gró organizar con profesores sin retribución
la sección de Estudios Literarios, que funcio 
nó durante todo -el afio académico, y la de --= 
Ciencias, Matemáticas y Físicas que inici6 -
sus trabajos ya tarde. Un.a y otra, además de 
ofrecer campo al estudio desinteresado, aspi
ran a formar profesores especialistas; y su -
utilidad para este fin ha podido canprobarse
en los meses fil timos: de entre sus alumnos -
han salido catedráticos para la Escuela Prep!, 
ratoria, El Cl.ll'so Ciencia y Arte de la Educa 
ción (que tomó a su cargo el doctor Chávez) :
sirve, al igual que en la Sorbona, como cen_
tro de unificación, cano mícleo sintético de
la enseñanza, @.,, p. 159) 

En estos párrafos, Henríquez Ureña evalúa la aportación suya y de sus -

ccmpañeros, al desarrollo de la Escuela en aquel momento, 5 

Ni se pretendi6, ni se pudo, encontrar en no
sotros, jóvenes la gran mayoría, maestros in-
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discutibles, dueños ya de todos los secretos
que se adquieren en la experiencia científica 
y pedagógica de largos afios , • , Pero todos 
sanos trabajadores constantes, f'idelísimos de 
votos de la alta cultura, más o menos afortu:" 
nados en aproxñnarnos al secreto de la perfec 
ci6n en el saber, y seguros, cualldo menos, de 
la sinceridad y perseverancia de nuestra dedi 
caci6n nos pennitirá guiar por :nuestros cami
nos a otros, de quienes no nos desplacería -
ver que con el tiempo se nos adelantasen ill_. 
p. 159) 

Puede suponerse lo reconfortante que resultaría para los jóvenes que -

acudían a la Escuela, el que haobres que hoy, con la perspectiva que nos dá

el tiempo, pueden considerarse como pilares de la cultura actual, no tuvie -

ran reparo en dedicarse a la educación, la difusión de la cultura, a esfor -

zarse porque sus alumnos no fueran solamente sus émulos, sino que buscaran -

su propia superación, Se ha visto aquí cano autores de la talla de Reyes, -

Vasconcelos o Henríquez Ureña, se detuvieron en algún momento de su vida a -

dar a conocer la Escuela de Al tos Estudios, a aquilatar la importancia de la 

educación, sin que por ello nadie pueda pensar que desmereció su valor como
investigadores y estudiosos de la filosofía y de las letras, sino al contra
rio, con ello se muestran más humanos y ejemplares, más dignos de ser segui

dos, Para los j~enes que fueron testigos de sus enseñanzas, la influencia

fue determinante; Lombardo Toledano les valora con justicia: 

La obra de la generaci6n de los intelectuales 
de 1910 tuvo, pues, la significación que tieª."'. 
ne. toda -renovación espiritual en la historia-. 
de los pueblos, SUbvirtió los valores en· que 
apoya la conducta: no conformidad sino rebe! 
día creadora, sentimiento de responsabilidad.:. 
ante lo injusto, afán de vuelo ante los obst! 
culos del destino aparente, Los que cursába
mos el primer año de la Preparatoria en 19l O, 
y que por diversas circunstancias no nos daca 
mos cuenta exacta de las quejas amargas de--= 
las masas, al llegar a la cátedra del maestro 
Caso oímos la revelaci6n de :nuestro pasado -.
histórico y adquirimos la noción clara de - -
nuestro deber de hambres y la confianza en la 
consecución de los designios del espíritu, --
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Este beneficio enorme--dígolo por mí--no pod,! 
mos negarlo con nada en la vida. Aprend:iJnos
a amar a los ~res filos6ficamente, que es
la manera de amarlospara siempre, a pesar de
algunos de los hombres, y por eso nos sumamos 
sin condiciones a la causa del proletariado,. 
ÜQ.,, p. l8l) 

Crear conciencia social, conciencia del pasado histórico, sin el cual no 

se puede entender el presente; revalorar los valores culturales nacionales: - 'f-
educar, ésta fue la labor de la generaci6n ateneísta. La obra es insuper11 -. 

ble, y muestra como el intelectual no debe nunca olvida1;se de su rea.licÍad -

mediata, Es necesario que la comprenda plenamente y que la trasmita en la -

medida que le sea posible, awique en algunos manentos su campo de acción sea 
~do. 

La Escuela de Al~s Estudios siguió adelante con no pocas dificultades~ 

En 1922, Antonio Caso realimuna magnífica labor cano director •. Entre otras 
cosas dividió las humanidades -en Filosofía y Letras, Por primera vez se te

nía.un plan de estudios coherente, pues hasta entonces los alU11J10s tomaban -

las materias en forma desordenada, Las materias que se impartirían eran las 
siguientes: filosofía, linguística, lenguas indígenas de América, hebreo, 
latín, griego, español, italiano, francés, inglés, alemán, sánscrito, liter!_ 
tura comparada e historia de las literaturas. (cf. Ruiz Gaytán, Apuntes .pa
ra la historia de la Facultad de Filosofía y Letras,. pp. 62-3) 

En el plan de 1923, en el que. intervino Ezequiel A. Chávez, se hacía e~ 

pecial hincapié en la formación de profesores; ello dió origen a la Normal -
Superior. En 1924, Obregón decreta que se cambiará el JlDlllbre de la Escuela
de Altos Estudios, por el de Facultad de graduados, Normal .SUperior y Facul
tad de Filosofía y Letras; las tres áreas ccmpartirían tm mismo local, Por
estos años la Facultad vivió en tm período de auge en cuanto a la numerosa -
inscripción que se registró, La mayoría de la población escolar estaba fer- . 

mada por normalistas que buscaban especializarse, 

Los objetivos de la Normal Superior y los de la Facultad pronto empe~ 



20 

ron a confundirse, hasta que en l927 se intentó deslindarlos 

La Facultad de Filosofía y Letras tiene cCB110~ 
finalidad el cultiw de las disciplinas del -
saber y la difusión sistemática de la cultura, 
su desidera~ ettpero, estriba en iniciar y
ejercitar a los alumnos en los métodos de in
vestigación de las ciencias y de las artes. -
La Escuela Normal Superior tiene otros propó
sitos por el método y la tendencia, pues aspi 
ra a pr~r directores e inspectores de es
cuelas primarias, profesores de secundaria, -
preparatoria y Normal, así como también jefes 
de sistemas educativos rurales, , , administra
tivamente fundidas en una sola, existe un ne
xo técnico: el requisito de estudios acadá.d 
cos hechos en la facultad de Filosofía y Le ':" 
tras exigido 'a los maestrQs que aspiren a pe!, 
feccionar sus conocimientos pedagógicos con -
la mira de graduarse en la Normal Superior, -
También se busca en la Facultad mantener la -
uadición nuestra, proponiendo temas de estu
dio .aplicados a México en aquellas materias -
que por su índole lo permitan, (cit. oor Ruiz 
Gaytán en ~- cit. p; 69) • · 

En 1925 se crea la Secundaria, al estilo de la p.gh school norteamerie!_ 
na; ésto le cercenaba a la Preparatoria tres años de su órbita.de acción, 

Las consecuencias no se hicieron esperar porque 

Nació el bachillerato especializado, Los di
rectores de las Facultades y escuelas de la -
Universidad di~ronse a. forjar el tipo de un -
baéhiller que :fuera especialista en las mate
rias que debieran servir de preparación a la
carrera que el estudiante pensaba seguir, -
Blcigieron estudios que luego iban a realizar
en la profesional, Se congestionaron los pla 
nes de estuclio, se multiplicaron las horas de 
trabajo lec:J:j¡ro y se llegó a este callejón -
sin salida en que ha vegetado y vegeta a1ln la 
Escuela Preparatoria. Por una parte, y c:on -
el pretexto de que el estudiante no traía -
bien sabidas las materias que cursó en los -
tres priJJleros años, se repitieron en los dos
úl timos: por otra parte se agregaron a las -
enseñanzas que los especialistas consideraron 
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fundamentales para la preparación profesional 
y el resultado fue la monstruosidaa de hacer
que el estudiante concurra a cinco o se~ ho
ras de clase diarias con el supuesto de que -
deberá dedicar otras tantas al estudio de los 
temas tratados. De veinticinco a. treinta ho
ras a la Sall811a no bajan los planes de Estu -
dio de nuestra Escuela Preparatoria, lo que -
constituye I.Ul atentado cODtra la. pedagógia y
el sentido común. (J:iménez Rueda, OD. cit. -
p. 199) 6 ---

Con el afio de 1929 se separa la Normal Superior de la Escuela de Altos

Estudios ~ En adelante los egresados de Filosofía y Letras tendrían más difi 

cil acceso a las escuelas secundarias, pues éstas dan preferencia a los egr~ 

sados de la Normal Superior. 

La Facultad decayó entonces, entre otras cosas porque hasta ese momento 

sólo ingresaban en ella maestros y profesionistas y no bachilleres como en -

las demás Facultades. Ssto l:imitaba DIUciús:i.mo las posibilidades y empezó a

contemplarse la idea de que los estudiantes que egresaran de la Preparatoria 

tuvieran también acceso a Filosofía y Letras. Es necesario obsel'Yar que es

to modificaba los lineamientos iniciales que tenía la Es~la de Al tos Estu

dios, según los cuales se concebía como el coronamiento de los estudios uni
versitarios y como una institución que no otorgaría licenciaturas, sino sólo 

títulos de postgrado. 

Por lo demás, al separarse de la Normal, se pensó en dar más fuerza a -

las labores de investigación especializada: 

La J!acultad de Filosofía y Letras, no sólo -
tiene por objeto la enseñanza superior de la
cul 1:tn'a hecha, sino sobre todo educar a los -
alt.mmos en los métodos correspondientes de i!!, 
vestigación. • • con este fin todos los cursos
se dedicaran en lo fundamental a estudiar pr.Q. 
blemas aún no resueltos, de modo que el altDD
no conozca y ejercite desde luego los procedi_ 
mientes para elaborar-·cultura. Siempre que -.. 
la naturaleza de la materia lo permita se :i.ni 
ciarán en su C\ll'so investigaciones sobre pro-
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Ruíz Gaytán, ~ .s!!:,, p. 12) 
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.En l 939 se separa la Facultad de Ciencias de la Filosofía y Letras , Le

tras se divide en: lengua y literaturas clásicas, lengua y literatura moc!e!, 
nas y lengua y literaturas castellana. 7 .Además de los cursos que ofrecía la 

Facultad "se implantaron tma serie de cursos sustentados por profesores de -
la Casa de España en México, cuya presencia ammó. grandemente la vida inte -

lectual de la Facultad", li!?,,, p. 80) · 

Un año antes, en 1938, Antonio Caso, Ezequiel A, Chávez, García Máynez

y Francisco Larroyo estudiaron el problena de la labor docente que debían ~ 

sempefiar los alunnos egresados de la Facultad 

La principal dedicación, al menos la que pue
de presentar ventajas económicas a los alm .-: 
nos de la Facultad, es la práctica de la ens~ 
ñanza de los conocmentos recibidos en :nues
tras aulas, , , resolvimos reducir a lo estricta 
mente indispensable el. ctn'l'iculm de los es"t!! 
dios pedagógicos para poder exigirlos unifor
memente a todos nuestros estudiantes, de modo 
tal que todos los estudios puedan enprenderse 
CODcomi tantemente · con otros a los que llama
su vocación. Los estudios relativos a Cien.- . 
cias de la :Educación, de acuerdo 1.on las in -
vestig.aciones del presente, necesitan tm: cen
tro de experimentación adecuado a sus fines, , • 
se proyecta declarar que tanto la Escuela de
Iniciación Universitaria, como la Preparato -
ria, habrán de ser los centros antedichos, en 
que los alUlllllOs de la Facultad de Filosofía -
practiquen las ensei'íanzas respectivas de.sus
maestros. Sin esta oportunidad,. que respet112. 
samente reclamamos por medio de las autorida
des universitarias, los estudios pedagógicos
que se imparten en la Facultad no tendrán el
carácter de disciplinas verdaderamente cienti 
ficas. @.,, p. 81) 

De la cita anterior pueden desprenderse datos lll1I}' interesantes, Se 11~ 
gaba a la conclusión de que el estudiante, lo deseara o no, podía esperar -

lllllY poco en lo económico de la práctica exclu~iva de su carrera, que indep8!! 
' . 
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dientan.ente de que su verdadera vocación no fuera la ensefianza, en la prácti 

ca no le quedaba otro remedio que ejercer esta para poder sobrevivir, Pues

tas así las cosas, quienes presentaron este estudio, decidieron dar a los "."T 

alumnos una preparación verdaderamente sólida en lo que respecta a la pedag~ 

gía y capacitarlos así para la práctica laboral. 

l>tlchos acontecimietnos de importancia para la Facultad tuvieron lugar -

en los- años posteriores. Entre ellos la llegada a México de los exilados es 

pañoles a raíz de :ia guerra civil en los años 36 a 39, muchos de ellos inte

lectuales de reconocido. prestigio que alentaron con sus ideas a varias gene

raciones de estudiantes, Estudiar aquí su labor y la huella que han dejado, 

misma que se deja sentir todavía hoy, escapa a las posibilidades de este tr!_ 

bajo, y por lo den§.s, aimque su aportación intelectual fue de gran magnitud, 

en líneas generales la problemática interna de la carrera y de la Facultad -

en general en cuanto a planes de estudio y programas,no tuvo muchas altera -

ciones. 

Hay otro manento de la historia de la Facultad, mejor dicho de la Uni -

versidad, que resulta ineludible; me refiero naturalJDente a la crisis vivida 

en 1968,. Es indudable que ha dejado secuelas, que muchas acc.iones de los -

universitarios c:ano tal y como ciudadanos se han visto señaladas por el 68,

que incluso esta tesis es, en gran medida, resultado de aquello, 

En el terreno de la investigación, tan afín a la docencia en el nivel -

universitario, cabe mencionar la fundación del Centro de Estudios Literarios 

que empezó a ftmcionar dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, y cuya -

ftmdación oficial data de 1960, En 1966 pasó a formar parte, académica y -

presupuestalmente, de la Coordinación de Ibuanidades y desde l9J3 es inte -:-

grante del Instituto de Investigaciones Filológicas, Sus objetivos son: 

Fonnar, ,dentro de la UNAM, investigadores de
la literatura e impulsar, mediante seminarios 
y publicaciones los estudios e i.nYestigacio -
nes que se realizan en el campo literario y~ 
que conduzcan al conoc.imiento, valorización, -
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enseñanza y difusi6n de la cu1 tura en México, 8 

Otro centro de investigación de:gran jmportancia es el Centro de Lin -

guística Hispánica, que se fundó com,o dependencia de la Coordinaci6n de Hl.mJ!. 
nidades, Este centro también forma parte del Instituto de Ihvestigaciones -

Filol6gicas y sus objetivos esenciales son: 

Investigación de la lengua española en gene -
ral y, en particular, de la variedad propia ~ 
de México; capacitaci6n de investigadores y -
de profesores, especializados en linguística
general y española; publicaci6n de estudios -
filológicos y linguísticos, obra de los inve~ 
tigadores del Centro o de otros estudiosos de 
reconocida autoridad; formación de una biblio 
teca especializada en linguística general y :
española. ()3oletín PILEI, pp, 19-20) 

En 1974 se ftmd6 el Centro de Investigaciones Hispánicas, dependiente -

de la Facultad de Filosofía y Letras. Lo integran aquellos profesores de -

carrera que imparten clases en la División de Estudios SUperiores, y se con

sideran adjl.llltos quienes, siendo también profesores de carrera, realizan es

tudios de postgrado. El objetivo fundamental de este Centro es el de propi

ciar que la labor docente se enriquezca con la investigación, 

Se puede observar en lo que basta aquí sefialadc, que el pasado históri 

co .legó a dos posibilidades de la carrera: la'de fonnar haabres sabios, e~ 

pecialistas en cuyas manos se d~sitaría la cultura, y la de formar maes -

tros. Ambas se han realizado en mayor o menor medida a lo largo de los años 
pero mmca plenamente. Hoy es tiempo de decidir entre astmti.r y superar am

bas tareas y dar a los estudiantes todos los medios para que logren su desa
rrollo académico, o rechazar abiertamente una de ellas o ambas, para canen -
zar de mievo, En cualquier caso se debe llegar a conclus1ones a través de -

1.lll análisis detenido de la realidad, y trazar la nueva ruta sobre bases soli, 

dísimas que nos den seguridad en el camino emprendido, para que pueda ser -

trasmitida a los estudiantes. Quizá si asunimos plenamente esta responsabi
lidad, no sea necesario preguntarnos cuál es la :ñmci6n social de la ~ -
ra de letras para qué sirve y en SUDa, cuál es su sentido últ:iJllo. 



CAPITULO I 

~ OPINIONES S<ERE LA ENSENANZA lE LA LENiUA Y LA 

LilERATLRA 

1.1 EL PROBI..EM\ IE LA EIUXION 

Hablar hoy de cualquier aspecto referente a la ensefianza es tarea 

dificil y poco reconfortante. Entre las crisis múltiples que se presentan

en el siglo XX, la crisis de la educaci6n tiene un lugar preponderante; P! 
rece ser wi hecho que la enseñanza tal COJOO se concibe hasta ahora, es ya -

inoperante, y a juzgar por los resultados de las investigaciones que la 

UNFSCO ha realizado 1, no parece ser fácilmente sustituible por otros mi3~ -

dos y sistemas. Ante el educador presente se plantean dos J)l'Oblemas bási -
cos: por una parte el aunento ostensible de la poblaci6n estuliantil; por 

otra la necesidad inqJeriosa de utilizar nétodos más activos, que despierten 
¡ 

en el alumno una actitud crítica ante los asuntos que se le presentan. 

Este ú1 timo punto adquiere particular importancia en países depe!!_ 

dientes como México, en donde la edu:ación puede convertirse en un medio 
más de dominaci6n. .Paulo Freire ha visto con claridad el problema.2• En su 

prólo~ a La educación como práctica de la libertad, Julio Barreiro res'ijllle-· 

las ideas del pecJaitogó brasilefio: 
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El educando es el obieto de manipulación de los e<mlil:! 
dores que responden, a su vez. a las estructuras de .,. 
dominación de la sociedad actual. Educar, entonces • 
es todo lo contrario de "hacer pensar'', y muc:ho mlis -
a.tín es la negacian de todas las posibilidades trans ... 
fuma.doras del individuo vueltas hacia el ambiente.,..na 
tura1 y social en el cual le tocari vivir. Se conver 
tirá, sin quererlo, por efecto de esta situación ali[ 
nante, en un mienbro mlis del status guo. (p. 13) 

~ de un profesor habrá recapacitado sobre esto, sabiendo que 

educa hoy a quienes se enfrentan a un nmdo constante en transformación. 

Frente a una sociedad din§mica en transici6n. no admi 
t:i.loos t.ma edu:aci6n que lleve al honi>re a posiciones:" 
quietistas, sino a aquellas que lo lleven a procurar
la verdad comlin, "ovendo, preromtando, investigando". 
Sólo creemos en una educaci6n que haga del hombre tm· 
ser cada vez mis consciente de su transitividad, cr!
ticamente, o cada vez mas racional. (?aulo Freire, -
ib., p. 85) 

La participación del educador en este concepto de educacicSn que -

propone Preire, tiene una importancia decisiva: debe aceptar dialogar con
el educando. A veces se olvida que: 

Nadie ignora todo, nadie sabe todo. La absolutiza .. 
ci6n de la i~rancia, adem§s de ser la manifestación 
de una conciencia ingenua de la ignorancia y del sa -
ber, es instrumento del que se sirve de la conciencia 
dominadora para arrastrar a los llamados "incultos", -
los. "absolutamente ignorantes" que, "incapaces de di
rigirse", necesitan de la''orientación" de la "direc -
ci6n", de la "conducción" de los que se consideran.-a
sí mi.SDX>s "cultos y superiores". ~-~ p. 101) 

Evidentemente ha habido errores en la educaci6n tradicional. Sin 
embarl!O, no debeJll)s olvidar que los hombres que han transfoma.do en all1.1lDa
nedida el na.mdo, han sido educados con estos sistems que hoy rechazamos. -

,Hoy día, incluso, la necesidad de cambio se ~sta dentro de las lDliversida

des y en 2I"anmedida, de las antiguas instituciones deberán surgir nuevas 
propuestas. 
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Tampoco se debe olvidar que basta el DPJnento. soqedades ·de los..,. 

más diversos signos han utilizado los sistemas educati"vos conp n,,dios e:fic!. 

ces para conservar sus propios valores, no es esta, pues. una caracterfstj;..,. 

ca privativa de los pdses del tercer nmdo, de hecllB POdrfa a.fimarse que .... 
la educación en general implica esta caracterfstica. 

No se trata entonces de destruir sin ofrecer algo sc5lido a cambio, 
sino de hacer un análisis crítico y lo m.s objetivo posible, que permita 

aprovechar lo positivo y dar un paso hacia adelante, 

Esta actitud crítica flota en el ani>iente; cada vez un nGmero ma 

yor de profesores y estudiantes se plantean inquietudes con respecto a los

nétodos de enseñanza. Aún m.s: se ha caído en el error de pensar que todo 

el problema puede resolverse intentando una nueva termi.nolo~a para desig_ -

nar los fen6nenos de enseñanza-aprendizaje, que llllChas veces más que acla -
3 -

rar. confunde. 

No se trata de evadir el asunto por medio de una jerga sewo-cie!!_ 

tífica, ni tampoco de caer en el error de eliminar la llamada "teoña", de
la que tanto se habla, nuchas veces sin aclarar lo que se entiende por este 
término. 

Genera..lnen:te, ~ se critica nuestra educación, 
nuestro apego a la palabra hueca, a la verbosidad, se 
dice que su pecado es ser "'te6rica". Se identifica -
así, abSlll'damente, teoña con verbosidad. Verdadera
mente es teoría que implique una inserci6n en la rea
lidad, en tm contacto analítico con lo existente, pa
ra comprobarlo, para vivirlo plenanente, prácticamen
te. En este sentido teorizar es conteJJt>lar; no en -
el sentido distorsionado que le daIIDs de oposición a
la realidad, de abstracción. Nuestra educaci6n no es 
te6rica porque le falta ese apego a la comprobación,
ª la invención, al estudio. Es verbosa, es palabre -
ña, es "sonora". es "asistencialista". no .comunica -
hace comimicados, cosas bien ~ferentes. (ib., p,89) 
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1.2 LA CRISIS EN LA ENSENANZA IE LA UlERATI.RA 4 

La ensefianza de la literatura.5 también se ha visto afectada por

la crisis jl8lleral de la educaci6n: la mayoría de los profesores, críticos 

y escritores que se han ocupado de estos aspectos, se refieren partiaü.ar

mente al enfoque mtodol6gico . que prevalece atin, y que concibe la enseiia!!, 

za como la sola De11Drizaci6n, el dictado de aptmtes y la repetici6n ad li

bittnn de los l~res comunes de los manuales de literatura, como uno de -
los males más graves por los que atraviesa la transmisi6n de esta discipli 
na hoy día. 6 -

No se han empleado los recursos adecuados, 

La enseñanza de la literatura debe ser enfocada para 
· que los alUDU10s amplíen y hagan más rica su visi6n -
del mi.mdo; para que, dialogando con los grandes es
critores aprendan a contrastar puntos de vista; pa
ra que piensen de un mdo personal, sin dejarse a -
rrastrar pasivamente a modas y consignas; para id -
quirir en definitiva, una mntalidad crítica. -
••• hay que enseñar al alUIIDlO a criticar m1 texto, a 
desconfiar de lo que le asegm,m. Jt no creerse todo 
.l~ee, a formar su propio iui.cio critico.-ereo 
fi.nnemeñte-;-que ·fa ·ensemm.za··ae TiCliteratüi"a puede
ser i.nnEjorable instrunento para todo esto. En defi 
nitiva, creo que puede servir para educar a los altiii 
nos en la libertad. (Literatura y educaci6n, p. 41)-

1 • 2. 1 ITALIA: INl'UICION LIRICA E lllSTORICIOO 

Pero la situaci6n actual suele ser otra, así Franco Ferruci, ex
pone con ~ acierto y no sin ironía, lo que sucede en Italia. 7 Empieza
por asentar que desde que el nifio entra en la escuela, pasa a formar parte 
de un en_granaje que tiene como meta principal crear t.m. "sistema de valores" 
que se presenta coro definitiva antes de que se le pueda discutir, o si -- - -~----. -
quiera cuestionar si hay alguna cosa a discutir. El estudiante pronto se-
da cuenta de que dicho sistema de valores se le impone en tm acto de fuer

za, y que el sistema emplea toda su energía en hacerlo olvidar los proble-
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mas de la realidad.cotidiana, imponiéndole a través de los estudios, cues-

tiones que nada tienen que ver con lo que vive. Esto en cuanto a la situa

ción 2m1eral; por lo que respecta a la ensefianza de la liteTatura, el niño 

de sectmdaria ha de enfrentarse a los clisicos en pésimas ediciones. Debe

leer a Homero, a Dante, a Petra.rea, a Bocaccio, a Tasso, no sin que antes -

muchos de estos autores sean recortados por la censura. 

En mdio de todo esto, "el instnunento de tortura más refinado es 

el manual de historia .literaria, suerte de Biblia oscura, :fuente inagotable 

para las composiciones, que nos manda frases de una sonoridad vacía. Todo

pasa COJOO si se nos quisieTa imponer all!O, pero am no está claro de que 

trata". (L'enseignement de la Litterature, p. 516) 

Si los franceses se quejan de la rigidez de la "eJC¡>licaci6n de 

textosn, en Italia, por el contrario, no hay métodos, pues gracias a Croce

y a la escuela idealista, se sostiene que 

El arte es intuici6n lírica, no se aprende: se debe
gustar de la poesía separfuÍdola de la no poesía .••.•• 
la mentira .•• está en hacer suponer a los jóvenes una 
libertad que se niega en la práctica misma de la ense 
ñanza y de la cultura ..• que en Italia está en manos:" 
de una autoridad que i.mo no debe discutir, y que siem 
pre a considerado como su principal enemigo al dile :-
tantiSJDJ. (ib.) -

Después de estas experiencias con respecto a la literatura, son -

pocos los estudiantes que llegan a la Facultad de Letras. Ferruci divide a 

la poblaci6n estudiantil en tres grupos. El primero lo componen jóvenes --que de~n bacer--tma.-ca;rrer.a~ se cas¡¡p, después esta:n los m,-
chachos ~-desem-a-toda,.costa_Qb,~er tn título tniversitario por el pres ---- . ·--·---···, .. --,.-.... -. ..... ___ ,_,,._.__,,,_~~ 

tigio ~__repre.senta: .. _ .. y_por ú1 timo, tn escaso ,qrupo de ~:¡;.tl,Jdiantes_.que._VJ!.r ... , ---·-- -··---;z-·- -
-~deramente. t:itmen vocación-por .. la li.:t'ª~tg:,.:a/.,~-~Ji~.- CgJ!~!.'9-I!n -.~.JJl 

"Julián Sorel que cubre el rojo de su pasión literaria con el ne~ ac:adém! 
co". En cuanto a los métodos que se si:,.ien, porque aquí si ya hay métodos

el historiciSJDJ es el principal y JDJChas veces el estudiante se pasa cursos 

enteros estudianto, por ejemplo, la historia de la crítica, sin haber leído 
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en todo el curso ma sola obra literaria. Lo único que descubre es que 

"existen dos categorías de autores, los mayores y los menores, dos cate22, -

rías de diñmtos, los.santos de tm lado y los bien aventurados de otro", 

~., ·P· 580) 

Hay excepciones, COJOO la de la Escuela de filologia romana, pero

este grupo s6lo se dirige a especialistas y su contacto con los almnos se

limi ta a que cada maestro verbalice sus propias investigaciones que lll.lChas

veces carecen de interés , por lo que "la exasperaci6n presente y porvenir -

de los estudiantes parece ser muy _justificada". 

¿Cuál podría ser la soluci6n para este problema? ¿cuáles los mé

todos que deberían emplearse? Ferruci es de la opini6n de que no se puede

decir cuáles son los métodos, seria necesario ver al profesor en el momento 

de dar clase. "Así se podría verificar la verdad quizá más simple y más 

proñmda de toda ensefianza, que la personalidad del profesor tiene tm valor 

esencial". ~., p. 581). 

1 • 2, 2 ESTAim UNIOOS: EL NEW CRITICISM 

Frente a la situaci6n que presentan pais~s COJII) Italia (o como 

Mixico), tambi~ se escuchan las quejas de aquéllos que han sido adeptos a

métodos muy concretos, COJOO puede ser la "explicaci6n de textos" o el new -

criticism anglosaj6n8. El profesor Herbert Myron de Estados Unidos, opina

que los profesores han sido hasta ahora 

demasiado pedagógicos, demasiado sistemáticos, dema -
siado dogmáticos en su enseñanza ¿Por qué insistir- -
inútilmente sobre la biografía y la bibliografía de -
los autores, sobre la cronologia y la psicología de -
los personajes de las novelas antiguas y modernas? -
¿Por qué conceder tanto lugar a los actos y a las doc 
trinas, a las épocas y a las escuelas? ¿Por qué refor 
zar, en nombre de tm terrorismo cientificista, las dí 
cotomias entre la investi29-ci6n y la enseñanza, entre 
la literatura como mensaje y como lenguaje, como len
guaje y como metalenguaje? ¿No es peligroso olvidar-
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a los novelistas que son a la vez te6ricos de la lite 
ratma y de la estructura, para favorecer a los "es :
cri tores de tma crítica archi-científica ••• inventan
e imponen tma "litera.tura" secundaria ..• sobre la ver 
dadera y 'Cmica literatura? Es necesaria para nws :
tras estudiantes una percepci6n inmediata, tma ~ -
traci6n individual, tma comprensi6n intelectual y cu1 
tura1 del texto literario sin academiciSIIK) y sin ri¡¡;o 
riSIIK) @., p. 72). -

Propone Myron que no s6lo se analicen libros de literatura, t3!! -

bién pueden leerse obras COJOO Mitos y epopeyas de Dumezil, Crítica de la vi 

da cotidiana de Henri Lefebvre, Hacia la liberaci6n de Ma.rcuse. Las palabras 

y las ~osas de Foucault, y en general todas aquellas lecturas que contribu

yan a formar en el estudiante su propia concepci6n de los valores lrumanos y 

culturales. De los textos que escojan hay que mostrar su significa.ci6n "se 

trata en todo mmmto de saber dar significado a los jóvenes a través de la 

enseñanza de la literatura, del papel que van a deseiq>eñar en la sociedad -

del futuro". (ib., p. 573). 

Peter Broolcs, señala también los errores del new criticism: trás -

haber hecho tma presentaci6n de las características mas destacadas de dicho-

100vimiento. asienta que aunque desplazó a otras corrientes como el histor!, -

cismo, el positivismo y la historia litera.ria, se ha transfonnado en tma rí

gida ortodoxia que hay que transformar. En su búsqueda de un lenguaje y un

método que sean exclusivos de la literatura, y de analizar los aspectos for

males que son propios sobre todo de la poesía, el new criticism ha cometido

el error de dejar a tm. lado 

la historia COJOO revelación de las coordenadas socia
les, políticas, ideológicas, lrumanas, de la literatu
ra ••• toda liberación de la historia es sin duda un -
engaño, el esfuerzo de hacer de la literatura tma ut~ 
pía gratuita y anodina. @., p. 562) . 

Ante una realidad escindida de la realidad inmediata, se ha abie!. 

to otra posibilidad: "la pedagogía radical, abierta a los problemas socio

políticos de nuestro tienpo", pero Brooks se pregt.Dlta si hay tma contradif-
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ci6n en el térndno, pues quizá toda pedagogía es conservadora,, ya que "tie

ne por tarea asegurar la continuidad entre el pasado v el presente, demos

trar como subsistimos en U1B. prolongaci6n del pasado y COllD este presente -

aclara nuestro pasado comGn''. ~-) 

1 • 2. 3 FRANCIA: EL COMENTARIO DE TEXI'OS Y LOS MANUALE.S DE L~ 

1URA 

En Francia hay dos aspectos ftmdalllmtales de la ensefianza de la -

literatura que estm en tela de juicio: el método de "explicaci6n de tte! -

tos" y los manuales de literatma. Para Greimas, la explicaci6n de textos

"no es sino una explicaci6n parcial de estructuras proftmdas, una suerte de 

desmitificaci6n que consiste en reducir al nivel figurativo del texto a su

nivel conceptual y en 11Dstrar su organizaci6n y funcionamiento". ~-, p.81) 

A partir de la revoluci6n universitaria de mayo de 68 se plante!_ 

ron varias preguntas respecto a esta situaci6n ¿es necesaria la desmitifiC!_ 
ci6n? ¿la lucidez es tn valor en si? ¿la ensefianza debe tender a dar el -

gusto de lo inteligible?" (ib.) 

La polémica en tomo a las historias de la literatma es m4s anti 

gua. El propio Lanson9 proponia en 1903 que se hiciera tn deslinde entre -::

historia de la literatma e Historia literaria. Esta 1iltima estaba por ha

cerse y debí:a consistir en "el retablo de la vida literaria en la naci&l, • 
la historia de la cultura y de la actividad de la masa oscura que leyd tan
bien a los individuos ilustres que escribieron", (cit, por Genette en L'en 
seignment de la Litterature, p. 244). Se trataba por lo visto de una espe
cie de sociología de la literatura que tendría en cuenta la relaci6n p1]bli

co-escritor. Sin embar~, nada se hizo en este sentido y en 1941 Lucien 
Fevre planteaba nuevamente la necesidad de que se escribiera esta historia

literaria, que él concebia c0100 

La historia de una literatura, en una epoca dada, en
sus relaciones con la vida social de dicha l!poca, •• 
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Para escribirla serla necesario reconstruir el medio, 
preguntarse que forma.ci&. recibieron los escritores -
en la escuela o en otra parte y paralelamente, qué 
íormaci&. tenían sus lectores. , • serla necesario sa -
ber qué !:ritos obtuvieron .. COIII) fue entendido este -
m to y cuál su profundidad. Serla necesario relacio 
nar los camios de hábito, de gusto, de escritura y -
de preocupaciones de los escritores con las vicisitu
des políticas, con las tnmsíomaciones de la mentali 
dad reliRiosa, con las evoluciones de la vida sociai; 
con los cambios de la mda artística y del gusto, etc, 
(''Literrature et vie social" cit. por Genette en ib., 
p. 245). -

No s6lo existe esta posibilidad de historia literaria. También -

hay otra que considera las obras literarias CODD documentos histaricos, co

DD reflejo de la ideología y la sensibilidad peculiares de una época. Una

historia así pensada forma parte de la historia de las ideas o de las sensi 
bilidades. 10 -

CoDD puede verse, ambas historias tratan aspectos no estrictamen

te literarios, por lo que serla indispensable otro tipo de historia de la:. 

literatura "que tendría por objeto primero (y últ:iJOO) la literatura: una -

histQria de la literatura tomada en sí misma y no en sus ciramstancias ex

teriores) y por ella misma (y no como dorunento hisWrico)". @_., p.247) 

Ante esta posibilidad se plantea una nueva objeci&., pmque ¿~

puede decirse de las obras literarias -sostiene ~tte- sino que se ~ -

den?, y la historia no es la ciencia de las sucesiones; sino de las tnms

íormaciones, La obra literaria para Genette debe ser objeto de la crltica, 

''y la critica ••• no puede ser hist6rica, porque siempre consiste en una re• 

ladón directa de interpretación, de imposición del sentido entre el crlti

co y la obra, y esta relación es esencialmente anacrónica ••• 11 @.,, p.248). 

¿Cuál será entonces el objeto de esta historia literaria? Gene -

tte piensa que son las ío111111.S, que al decir de Todorov son los elementos º.! 
ganiza.dos de la obra; para ~1 el tema es tan forma como la rima, por ejem

plo. (cf, ib,, p. 283). Para elaborar esta historia de las formas, habña 
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que fijarlas, La teoría literaria, contra lo que suele suceder se adelant.!_ 

ría así a la historia. También habría que tem:inar con el prejuicio que h!, 
ce suponer que no se puede teorizar diacrónicamente, sino siempre sincroni

camente "COJOO si las formas literarias no fueran transhist6ricas, sino :i.!!_ -
temporales", @,, p. 249). 

Otro de los aspectos que puede someterse a discusión, y acerca 

del cual nos habla Todorov, es lo que el llama la '1lerejía temJ:>oTal" que 

consiste en creer que la sucesión en el tiempo es también tma serie causal ? 
Se pregtm.ta Todorov si realmente podelllJs afirmar que Homero es el principio 

y la literatura contemporánea el final, lo que es realmente dificil de pre

cisar en literatura. Cada profes(?r debe elegir su programa., no hay razón, -
nos dice, para creer en el programa de tipo cronológico, 

El segimdo prejuicio al que se refiere es la '1lerejía espacial" -

según la cual, se estúdia una literatura en particular dejando a m lado 

las otras, Considera Todorov que es imposible conocer a .dete:nninados auto-

res dentro de una literatura, si no se conocen autores de otros palses que- é
han tenido una influencia determmante sobre ellos, Así en. lo que se refi! 

re a la literatura francesa, no se puede estudiar la literatura contemporá-

nea sin referirse a Joyce o Kafka, o al siglo XIX sin conocer a Edgar Poe -

o a Hoffmann. No hay ning¡.ma razón, contin1ia., para privar a los estudia!!: -

tes de las obras excepcionales que existen en otras trádiciones, (cf. ib. ,- <:-
p. 634). 

Si la razón ñm.damental para conceder un lugar preponderante a 

las literattn'.as nacionales, es preservar los valores que le son propios a -

) cada país, cabría pregtm.tarse si realmente esto es innecesario y sobre todo 

si 1.Dl buen Cln'SO de literatura de cualquier período o regián no supone el -
planteamiento de problemas te6rico literarios que incurren en las obras ana l 
lizadas y las relaciones con autores de otras ·nacionalidades que tengan ma 

importancia fundamental en algún aspecto, 

Encontrar la solución no resulta fácil. Todas las posiciones que 
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teoría literaria de cada lino de los exponentes y en ú1 tima instancia su \'8!. 
sonal ideología. Lo aue resulta innegable es que se necesita un cambio, 

pues con los IÉtodos de enseñanza. actuales, cuando los estudiantes egresan

de la Preparatoria, lo que les queda de sus cursos de literatura 

No son sino algunas palabras de crucigrama, de los -
concursos televisados, de los carteles de centenarios 
de nac:imi.entos o 11D.1ertes de los escritores algunos tí i 
tul.os de los libros de bolsillo, algmas alusiones -:- \ 
críticas en el peri&lico, alusiones que leeoos con 1. 
otra intenci6n: con la intenci6n de encontrar ahí 
cualquier cosa menos esas alusiones a la Literatura.
Qmlland Barthes 1 ''Reflexiones sobre un manual", en -
Siempre: p. IV) 1 

Da enseguida. Barthes algunos ejemplos de este metalenguaje: el -

siglo XVI es vida desbordante, el siglo XVII es la unidad, el siglo XVIII -

es el movimiento y el siglo XIX, la complejidad. Hay además algunas oposi

ciones: "desbordante", frente a "contenido"; "arte al tan.ero", "oscuridad-

voluntaria" opuestos a la "abundancia'.',. y "frialdad ret6rica", opuesta a la 

"sensibilidad". También se oponen "las fuentes" y la "originalidad"; "el

trabajo" y "la inspiraci6n". (cf. ib.) 

Hay otros aspectos impugnables en estos manuales, por ejemplo, 

pocas veces definen su objeto de estudio. ''E! con~q ~_sm de literatura 

•••. , nunca es definido en tanto que concepto, siendo la Literatura en todas 

esas historias un objeto evidente y que mm.ca de pone en entredicho para de 

finir, ya no su ser, sino por lo menos sus funciones sociales , simb6licas o 

antropológicas". @?..) Com contrapartida. Barthes propone que se escriba -

una historia de la idea de literatura. 

El concepto de pureza del idioma está implícito también en las 

historias de la literatura francesa (y habría que explorar con cuida.do las-. 

de las literaturas en lengua española) y ni que decir que la presencia de -

distintas clases sociales es casi nula, ''la estructura social que está deb,! 

jo de la Literatura no se puede encontrar sino raramente en los manuales de 

Historia Literaria ••• " Además en muchas ~iones se identifica la litera-
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tura con el rey y con los valores nacionales, A esta si tua.ción se ai'lade 

otro eleioonto a partir del siglo XIX y consiste en relacionar la conÍOllJI!. -

ción psicol6gica del escritor con su literatura. ''Todos los juicios escol!_ 

res se basan en la concepción de la fo:nna COllD "expresión" del sujeto. La
personalidad se traduce en el estilo. , . " Así teneioos que ''llu Bellay será -

alabado por haber proferido gritos sinceros y personales; Ronsard tenía 

una fe cat6lica sincera y proñmda; Villon, el grito en el corazón, etc •• " 

(1e_, p.VI) 

Barthes piensa que detrás de nruchos de estos problemas aparent! -

mente inocoos, se esconden "las estructuras de la alienación del saber'', en 

lo que coincide con Ferruci, para quien toda la historia de la literatura -

está 

estrechamente ligada a laguna fonna. de Weltansclunmg
o de ideología nacional y/o reli~osa •. en consecuen- · 
cia-... toda historia literaria marxista, ideo16gica -
está destinada al fracaso y. • • estas tentativas estml 
destinadas a instalarse en una arquitectura de fo:nnas 
artísticas (en 1Dl sistema de valores) creado por los
otros, sin poderlos derrocar o cambiar profundamente. 
(L'enseigruoont de la Litterature, p. 578). 

La ponencia de Claudette Delhez-Sarlet en las Décadas de Cerisy -

tambi&i está dedicada al análisis·de los :manuales de historia de la litera

tura. La ponente resume lo que se dice en numerosas obras de este tipo, 

acerca de Comeille, Racine y ME. de Lafayette, con respecto a cuatro 3! -
pectos centrales: personalidad de los escritores, significacim de la obra 

su forma y el papel que juega el escritor y su obra en la evolución de la -

literatura. (cf. ib., p.p. 225-272). Las conclusiones a las que llegan 

(y a las que también llega el lector) son: que estas obras de historia de

la literatura, que pretendelll ser una "suma de saber" (la Biblia de la que -
habla Ferruci), "contienen una parte enorme de juicios, de opiniones, de ~ 

terpretacianes, que no tienen nada que ver con la historia, En realidad -
' 
la parte ''hist6rica" está dada por la biografía del autor y el medio en que 

· se nrueve, •• Todo lo mis tendemos una historia de los literatos" y atm así -

casi mmca se refieren a "su actividad propiamente literaria, a su papel y-
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a la condición del escritor". @.., p. 273). 

Los autores de estos manuales suelen proy~tar subjetivamente carac

tedsticas de los personajes de las obras literarias, en el carácter de los

escritores que analizan. (cf. p.p. 273-4) Se refiere también a la retórica

que Barthes llama metalenguaje, y que hace decir a algún escritor de uno de

estos manuales que "el estilo de Racine es armonioso y musical". 

En resumen estos manuales constituyen una galería de retratos a los

que se les dedica 

un piso por siglo, tina sala por ''período" •• , , una pa - ) 
red por género; aquí y allá un corredor o Wl rellano de 1 

éscalera para asegurar las relaciones o poner a los in- / 
clasificados •• , 
En estos mseos paseamos a nuestros alunmos, diciendo -
ante cada cuadro lo que sabemos, casi siempre de segun
da mano, al final interrogamos a los visitantes: pobre 
del que haya tomado el pelo o soñado demasiado tiempo -
delante de un croquis sin i.mporpncia y desvanecido; @. 
bre del que no sabe todo. Casi mmca les preguntamos -
sus jmpresiones; lo que hayan retenido de nuestro dis -
curso y que nos lo prueben. (!h.., p.p. 275-6). 

Como otros autores de los que hemos citado, Claudette Delhez se re -
fiere también al problema ideológico que encierra la ensefianza de la Litera

tura, al plantear el problema de la selección de los autores que sí pasan a

la historia de la literatura, porque hay autores en cada época, anatemizados 

muy probablemente por razones ideológicas, que no ingresan en los manuales -

que todos conocemos, 

1, 2. 4 EL ASPECTO IDEOLOGICO 

Resulta pues evidente, que detrás de Wl problena aparentemente lo -

cal, subyace un conflicto ideológico. Una enseñanza de la literatura consi,! 
tente en la acumulación de nanbres y fechas resta a la literatura todo su P2 

der crítico y combativo. Cuando en 1965 el grupo~ organizó un debate

para discutir sobre ''El poder de la literatura"12 Jorge Semprún afirmaba --
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que aunque ambiguo y en cierta medida mistifica.dar, el poder de la li teratu

ra es tal que 

la bur • • . experimenta siempre oo eJ fondn de sí-
• · e ·~ ha-

e .• Pero ha apr "do mucho. ~i-
1 o conciencia de la capacidad de resistencia y de ab

sorción de la sociedad que danina, que marca con su se-
llo. Ha entendido que le es preciso tratar de neutral,i 
zar el principal poder de la literatura, que es el po -
der de discusión, de verdad, y ello en todas las socie
dades. De ahí su apoyo absoluto, por meaicldel aparato 
del ~tado, a esa "cultura de masas" que es la negación 
de la cultura: cuando mucho la organización racional -
de los ocios mis alienantes posibles. De ahí también -
su nueva actitud hacia los escritores, su voluntad de -
integrarlos, de asimilarlos. Todos los medios son bue
nos para hacer que los escritores se welvan respeta -
bles, que particpen gozosamente ~ los trabajos de nú -
cleos de poder , , , , todos los medios, inclusive el Pre
mio Nobel. .1.3 (¿Para qué sirve la literatura?, p. 44). 

Naturalmente que su carácter de cuestionadora de la realidad.hace -

que la literatura sea vista con desconfianza en tQ sociedad cada vez mis -
alienante y tecnificada. Al pregimtar Fernando Lázaro, en el libro tantas -

veces mencionado, si había ~u_en_la ens~-de la literatura,--X. .. ~-~
podría deberse si la había, la mayoría de los encuestados respondieron afir

mativamente, atribuyéndola a varias razones, entre las que se citan la in -

fluencia nociva de los "medios masivos", la necesidad de los aluamos de escg, 

ger carreras lucrativas y prácticas en JDJestra sociedad tecnificada, pero -
:también el carácter subversivo de 1a literatura. IDs extranistas de todos -
los signc;-ven en ella un pehgro14 "la literatura tiende naturalmente a -
subvertir ••• la mayor parte de la literatura moderna es nihilista y desttl.JE. 
tora respecto del orden establecido en la sociedad tecnol6gica", nos dice -
Fernando Lázaro haciendo suyas las palabras de Colín Falk.15 

Joan Fuster por su parte menciona la oposici6n entre ciencias y hulD!. 
nidadas: 

La sociedad en que viVDllOs es • • • "teciocrática". Lo 
cual significa que el poder tiende a ser ejercido en --
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función de la dinámica exclusiva de la "tecnología". -
Lo cual, a su vez, significa que en su seno ha de prel7!. 
lecer una lógica desconfianza frente·a materias como la 
Literatura, la historia, la Filosori.a, cuyo "arcaismo", 
paradójicamente, puede conducir a flexiones conflicti -
vas. Caducas, las ''humanidades", se desoficializan, ad 
quieren libertad, y se welven críticas" , •• Las ''huma:
nidades", si vale la expresión, ''hacen pensar", Y la -
tecnocracia no desea que nadie peinse por su cuenta: -
al proporcionar las "ciencias" a expensas de las'~;;;;.. 
tras", no sólo obtiene una mano de obra calificadísillla, 
sino también y al mismo tiempo - una ciudadanía dócil. -
No olvidemos que·_1a mayoría de los embrollos universita 
rios de los Últimos años se originaron en las Faculta:
des más o menos humanísticas , , , y no fue yQl' ¡;asuali -
dad. (Literatura y educación, p.p. 235-6) ó 

Sí debemos reconocer que la literatura, y en general las humanidades 

ti:ene1f cierto poder .subersivo, pero no debemos olvidar que 1:a cil1 tura, el C.Q. 

noc:imiento 

tuvo siempre, y sigue teniendo, carácter instrumental,
al servicio de l.UlOS fines de clase evidente, o, cuando
menos al servicio del mecanismo a la vez económico e 
ideológico que constituye cada sistema de producción. 
La "sociedad" -su clase dominante - estipula y promuwe 
el repertorio de conocimiento y técnicas que le s~n im
prescindibles como dispositivo de supenrivencia. Las -
''humanidades" no fueron mmca un saber gratuito. Al 
contrario eran cultivadas e impartidas con miras a una
aplicación práctica muy concreta, que durante siglos, -
siglos de estructuras agrarias casi inmóviles, se tr~ 
cía en simple justificac ión del statu-quo, o, a la su
ma, aPQPba sus ligeras rectificaciones, Ql,, p.p. 
234-5) 1l 

En base a esta realidad han actuado muchos marxistas radicales, 18 -
particulannente en China, para atacar con ~iolencia el patrimonio cu1 tural -
de la burguesia, que se ha forjado con ''un disfrute impiadoso de la sangre y 
el sudor del pueblo trabajador", 19 

En resumen encontramos "radicalismo marxista, por un lado, tESDOr y -
eficacia capitalista por otro ... " y ante esta situación se pregunta Feman-: 

do Lázaro, y nosotros con él "¿Tiene algún puesto en medio, mientras no se -
declare oficialmente su extinción, el profesor de literatura?-" (prol. a fil:_

cgnentarig de tertPS, p, 19), 
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1 • 2. 5 1A 1ITERA1URA CIM) EXPRESION DE 1A PROBLBfATICA HlNANA 

Hemos analizado aquí sobre todo, la importancia de la literatura en

™to a...su ~tenido poll:t~, de crítica a la sociedad, o de Yé!c:ulo de -

las ideas de los ~s de ~er, pero ¿abarca sólo este aspecto la litera"t!!, 

ra? creemos que no. El escritor elige libremente el tema y su c:ompraniso ll!. 

c:erií "si está comprometido con su época", si "trata de encontrar un asidero

sobre la historia por medio de una acción o de una i.nc:lOBación, o por la reb~ 

lión", este tipo de escritor "tiene con el mtmdo vínculos mucho miís r~cos y

miís proñmdos que el que se retira del mundo, que quien se recluye en una t.Q. 

rre de marfil", (cf. Simone de Beawoir en ¿Para gué sirve la La Literatu .., 

ra?, p. 74) El escritor sólt;> puede interesar por lo que le interesa verdad~ 

ramente. Si el campo de sus intereses es estrecho y mezquino, nos entrega -

lDl imiverso mezquino", Ci!2,,, p. 76). 

Junto a esta necesidad: de ruchos escritores por aprehender· el mundo 
que los rodea, está también la presencia del tiempo, al que "sólo la litera

ttaa puede hacer justicia de esa presencia absoluta del instante que había -

pasado de una vez para siempre," C!Q.,) En la liératura "las palabras lu -

chan contra el tiempo, contra la muerte; pero también luchan contra la sepa

ración, pues tienen el poder ... de restituir su generalidad a lo que tene -

mos de miís singular: al paso del tiempo, al sabor de nuestra vida, a la mú8!_ 

te, a 1?- soledad." Cil:?,,) 

Aprehensión del mundo, ti1;mp0:, vida, muerte, soledad y no sólo pro -

blemas sociales, están comprendidos en la literatura, Todos ellos son pro -

'blemas que el hombre no puede evadir. 

Yo veo por qué-continúa Si:mone de Beauvoir-so pretexto de que se ti~ 

ne la confianza en el porvenir, de que se cree que lDl día existirá una soci~ 

dad socialista, es preciso callar la parte de fracaso y de desdicha que :im -

plica toda vida, O bien me parece que el opt:imismo socialista se asemeja~ 

cho al opt:imismo tecnocrático que hoy hace estragos, y que denanina abundan

cia a la miseria y utiliza el ~rvenir COlll0 una coartada, 
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Si la literatura busca superar la separación en el punto que aparece

más insuperable, tiene que hablar de la angustia, de la soledad, de la muer ~ 

te, porque estas son precisamente las situaciones que nos encierra en fonoa -
más radical en nuestra singularidad. Tensnos necesidad de saber y de campro

bar que estas experiencias son también canunes a todos los hanbres. 

El lenguaje nos reintegra a la comunidad humana~ tma desdicha que en

cuentra palabras para expresarse ya ne es una exclusión radical, se welve 111!. 
nos intolerable,,, ~ •• p.p. 78-79) 

Los lectores buscan en cada libro una significación. Según Sartre se 

leen novelas o ensayos porque 

Hay algo que falta en la vida de la persona. que lee, y -
esto es lo que busca en el libro, Lo que falta es 1.Dl -

sentido, ~~precisamente ese sentido totales lo que le 
dará al li1:iro que lee. El sentido que le falta es evi -
dentemente el sentido de su vida, de esa vida que para -
todo el nnmdo está mal hecho, mal vivida, exaltada, alie 
nada, engañada, mistificada, pero acerca de la cual, al:
mismo tiempo,. quienes la ¡,ven saben bien gue podría ser 
otra cosa. (ág_. , p. 102) 

Y la lectura es adenás 1.Dl acto de libertad porque el lector une libr~ 

mente las partes de realidad que le ofrece la lectura. Si cuando lee, el le.5. 

tor ha vivido ese momento de libertad, es decir, si durante tm manen.to ha es

capado - gracias al libro - a las fuerzas de la ª1,ienación. o de opresión, tén

gase la seguridad de que no lo olvidará, (!g_,, p. 106), 

Si el escritor transmite su visión del mundo, lo que ha encontrado C2./ 
mo respuesta a sus interrogantes, necesariamente lo hará de acuerdo a sus va- x"" 
lores; la literatura entonces, implica una axiología, una ética, por lo menos \_..-\ 

tal parece ser la directriz de la literatura occidental, (cf, Beaujour, en: -
Lénseignement de la literature, p. 39) 

Ideologías y axiologías es lo que transmite la obra literaria, lo que 
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Greimas llamaría "contenidos míticos no prácticos", que son intrínsecos a la 

literatura y que en gran medida la caracterizan: 

la fol'Jlla lite:ra1:ia no transmite en principio más que -
f_Olltenidos míticos~no prácticos. A pesar de las ten
tativas del s1gloII, las ft>rmas literarias no son -
convenientes para transmitir un tratado de álgebra, ni
el oficio de zapatero. Se debe entender por comunica -
ción de contenidos míticos, la transmición de l~Q.
l<2_i._~~~ l~J~logía-,(los s_~temas -~yalores moral1;5 
y estetj,_~.~-y1 C0lllO lo~ conJlUltos que valo~en ras es -
t'i'ucttn-as sociales, econamicas, etc) y además los ritos 
sociales y las littn-gias personalizables que se encuen
tran en las formas literarias. Puede decirse que la 14, 
teratura es susceptible de transmitir de manera eficaz, 
los contenidos míticos (que se consideran frecuentemen
te como los valores fundamentales de un cierto humanis
mo), contenidos cuyo conjunto contribuye a lo que se -
llama la fonmi.ción del hambre, y no a la adquisición de 
conocimientos prkticos. (iQ.., p.p. 75-76) 

La duda que aparece enseguida es la de si la literatura es el 'Cmico

medio para plantear este tipo de contenidos, aunque quizá hasta ahora lo ha

sido, pudiera ser que fuera desplazada en el futtn-o. En los últimos años, -

por ejauplo, se ha visto que el ensayo es cada vez más favorecido por los -

lectores. Muchas casas editoriales, lo apoyan más que la cr~ión. 2.1.Ante la 

búsqueda cada vez más acusada de una explicación del mundo que nos rodea, el

ensayo parece ser en ocasiones más directo, va más al grano. Pero quienes -

creemos en la literatura tenemos que ·estar de acuérdo en que el tipo de rea

lidad que presenta la obra literaria es insustituible, como lo ha dicho Sim2. 

ne de Beauvoir al referise a Los fü,jos de Sánchez. Se preglUlta la escrito -

ra, si obras que presentan la realidad de una manera tan clara no podrán de!, 

plazar a la literatura, para responder negativamente, 

cuando leo Los hijos de Sánchez pennanezco en mi casa,
en mi habitación, en la fecha en que vivo, con mi edad, 
con el París que me rodea; y México está lejos,.-con sus 
tugurios y con los.niños que viven alli. Y me intereso 
por ellos, los anexo a mi universo, pero no cambio de -
universo. (¿Para qué sirve la literatura?, p. 12) -

Observémonos, dice a este mismo respecto Ortega y Gasset, en el mo -
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mento que damos fin a la lectura de una gran novela. Nos parece que ·emerge

mos de otra existencia, que ncs hemos evadido de im mundo i.ncomunicante con

el miestro auténtico. Esta inccmn.micación es evidente, puesto que ne pode -

mos percibir el tránsito, Hace un instante nos hallabamos en Parma con el -

conde Mosta y la Sanseverina y Clelia y Fabricio, cmnenta refiriéndose a la

novela de Standhal, viviamos con ellos, preocupados de sus vicisitudes, br

mersos en el mismo aire, espacio y tiempo que seis personas, Ahora, súbita

mente, sin intermisión, ncs hallamos en nuestro aposento, en :rmestra ciu -

dad y en nuestra fecha; ya canienzan a despertar_. en torno a nuestros ner -

vios las preocupaciones que nos eran habituales. (Ideas sobre la novela, p. 

178) Esta posibilidad de crear im mundo, que atribuye a la novela, "es el -

poder mágico, gigantesco, único, glorioso, de este soberano arte moderno". -

(To.., p. 179) 

1 • 2. 7 EL CRITICO Y EL PROFESOR COO INI'ERMEDIARIOS 

Hasta este momento parece ser incuestionali>le la necesidad de que 
exista un intermediario entre la obra literaria y el lector, pero puede pen

sarse que el tipo de enseñanza que plantea la literatura difiere del de las

disciplinas científicas para las que "la enseñanza ha de desembocar en una .:. 

descriptiva, la literatura ••• esconde un secreto que no revela por el mero

hecho de mostrar el lugar donde se halla encerrado y que reservado y dirigi

do al lector s61o en parte puede ser compartido y que para disfrutarlo es -

preciso pasar a la lectura privada" c.ll!,., p. 20l) Doubrovsky ve de manera

muy semejante el problema "para la enseñanza de la literatura, la transmi -
si6n de im saber de tipo objetivo, no constituye más que un manento • , • den

tro de tm proceso dialéctico de orden existencial". (1 'enseignement de la -
litterature, p. 19) Es necesario, dice más adelante, ''no hablar. tanto de la 

obra y sobre la obra, sino dejar que la obra hable por ~í sola". QJ2.., p. 

20) 

Según Romero Tovar, se deben diferenciar "activiades tan diferentes

cano son la enseñanza de la literatura, la creación y la crítica litera:ria;

actividades las dos fil.timas que mmque asumidas y explicadas por la pr:imera, 

se producen con ima independencia de medios e incluso, de objetiws" Q.ite-
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ratura y Educaci6n, p. 36) Hay una gran distancia - afirma Benet - entre -

el lector común, que busca ser sorprendido, y el lector ''profesional", que -

difícilmente se sorprende, que "teniendo en su mano una fonnaci6n liteT,!. 

ria considerable, conociendo las detenninaciones de época, los recursos del

lenguaje y las vicisitudes de la moda, le basta la primera página de la nue

va obra para situarla". CiJ?..., p. 203) La obra literaria no modifica los -

juicios y categorías de este tipo de lector, para él "toda nueva creación --

es un incremento marginal", 

Una actitud así puede resultar negativa para el alumno que decide -

cursar los estudios literarios en base a su placer por la lectura, pues si -

cae en manos de lDl profesor que se semeja a quienes beben '.'no por el placer

de beber sino por el prurito de daoostrar que resisten los efectos de la be

bida,,,", puede ocurrir que adquiera ''mentalidad crítica antes que gusto y -

pasión por las bellas letras", CiJ?..., pp, 204-5) 

1.3 PROBLEMATICA DE LA LINGUISTICA, En este apartado se analizarán cie!:_ 
tos problanas de los estudios linguísticos ~e se han reflejado implícitam~ 
te en la ensefianza. Aunque en los aspectos relacionados con el lenguaje y -

la lengua no existe una polémica tan honda COIIIO en lo que respecta a la ense
fianza de la literatura, la linguistica también participa de la crisis gene··

ral de las humanidades, 

Cano con respecto a la literatura, cabe preguntarse acerca de su uti, 

lidad, pues son contados-quienes tienen conciencia de ella, Por lo pronto -

podemos afinnar con Saussure, que 

las cuestiones linguísticas interesan a todos cuantos -
- historiadores, filólogos, etc.--- tienen que manejar
textos, Más evidente todavía en su importancia para la 
cultura general: en la vida de los individuos y de las 
sociedades no hay factor tan importante cano el lengua
je, Sería inadmisible que su estudio. no interesado el
mundo se ocupa del lenguaje, poco o mucho (Curso -
de Linguística general,. p.p. 47-8) 

Da.da la importancia de esta disciplina y su relativa juventud, son -
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muchos los cambios e innOV'aciones que se han dado en los últimos años, menci2, 

naremos aquí sólo algunos de ellos. 

1 • 3. 1 GRAMA.TICA NORMATIVA FRENl'E A GRAMA.TICA.DE.SCRIPTIVA. Como se -

verá en el siguiente capítulo, desde la época clásica se consideró a la gram! 

tica CClll0 una disciplina esencialmente didáctica, por medio de la cual se pre

tendía preservar la tradición de buen hablar y el buen decir de acuerdo con -

cánones establecidos de antemano. Este estudio ha sido rechazado a princi -

pios. de este siglo, particularmente por Saussure quien considera que 

está fundado en la lógica y desprovisto de toda visión -
científica y desinteresada de la lengua misma; lo que la 
gramática se propone únicamimte es dar reglas para dis -
tinguir las formas correctas de las fonnas incorrectas; -
es una disciplina nonnativa, muy alejada de la pura ob = 
servación, su punto de vista es necesariamente estrecho • 
. ~. cit., p. 39) 

A la concepción normatiYista se opone el punto de vista descriptivo -

que surge a un tiempo en varias naciones de Europa y cuyos representantes ini 

ciales fueron Baudouin de Courteney de la universidad de Ka.zan; H. SWeet, 

quien fundó la escuela de fonética inglesa, y el propio Ferdinand de Saussu -

re, profesor en la universidad de Ginebra. La importancia de esta corriente

no debe desdeñarse, gracias a ella 

empieza a observarse el lenguaje en sí mismo, es decir -
••• se anite conscientemente toda filiación a los méto -
dos psicológicos, filosóficos, sociológicos, históricos
º de cualquier otra disciplina. El cambio es radical; -
el lenguaje se presenta ya como un sistema de signos fo!, 
males íntimamente relacionados entre sí. No importa que 
determinados hablantes tengan una voz aguda, un nivel -
cultural elevado o sean de procedencia indoeuropea; el-: 
estructuralismo sólo se interesa por los signos que se -
emplean en cada lengua, los cuales se manifiestan a tra
vés de fonnas. (Cerdá, Linguística hoy, p. 44) 

En adelante el sistema de una lengua podrá estudiarse a partir de su

furicionamiento integ,i'al; la repercusion en el terreno de la enseñanza ha sido 
enonne, no se trata ya de segu:iI' al pie de la letra unas cuantas nonnas, ni de 
memorizar una a una las definiciones de las partes de la oración, sino de un-
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estudio racional del idioma, No obstante otros aspectos de la contribución
estructux:alista y en especialidades dió pie a una polémica entre sus discí~ 
los y los representantes de la escuela idealista, de quienes Karl Vossler es 
tmo de los principales representantes, 

1.3.2 EL ASPECTO HISTORICO, Como se ha visto a partir de Saussure -
se separa el aspecto histórico del análisis de la lengua, Al referirse al -
Curso de linguística general de su canpatriota y maestro, Bally afinna que 

Esta publicación nos curará de no pocas faltas de método 
y nos ensefiará, sobre todo a no mezclar la historia con
el estudio de los sistemas linguísticos, porque estos r~ 
posan enteramente sobre la oposición simultánea, sincró
nica, de signos que en cada momento reciben de esta sola 
oposición, y de ninguna otra fuente, sus significaciones 
y sus valores diversos. (El lenguaje y la vida, p,p. --
34-5) 

Sin embargo no se puede olvidar que si bien la linguística diacrónica 
tiene sus limitaciones, fueron los comparatistas, quienes, por necesidades m!. 
todo lógicas, hicieron considerables aportaciones. Si al principio su preocu
pación fue fundamentalmente léxica, pronto pasaron a descubrir·y a fijar las
reglas de la evolución, lo que dió a la linguística su carác,ter científico, 

La exigencia de lo sistemático en las correspondencias -
apar~ó a los primeros linguístas de las desacreditadas 
comparaciones léxicas y los indujo a preferir cano mate
rial de estudio, primero, la conjugación, la declinación 
y los sufijos, y luego la fonética, En la Fonética no -
contentó ya el establecer cuáles habían sido algunas eta 
pas recorridas por wi cambio, y se exigió saber el cómo:" 
de cada una de las evoluciones cumplidas, De aquí ll¡:lció 
en la segunda mitad del siglo la fonética experimental -

Con tales pertrechos de método y con una crítica cada -
vez más exigente, la linguística llegó en menos de Wl s,t 
glo a una consistencia de conocimientos realmente asan -
brasa... (.Amado Alonso, prólogo a la Filosofía del len
guaje de Vossler, p. 8) 

La rP-lación de la historia con la linguística tiene además aspectos -
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teóricos complicados y muy similares a los que, según vimos aquí, planteaba -

Genette con Tespecto a la li tera"b.lra. Si consideramos que en su parte hist6-

rica la linguistica no debe centrarse en los cambios idiomáticos en sí, sino

también en los factores naturales y culturales y en sus relaciones con el ~ 

to idianático, nos encontramos, como apunta Vossler, ante dos tropiezos 

• , • la historia de la lengua corre el peligro de convertirse
en una ciencia ambigua con dos especies distintas de fines y
de métodos explicativos, Con lo. cual, cano es fácil de ver, -
quedaría escindida; la primera parte de su objeto -estudiar
la lengua cano cultura o como naturaleza cultivada- caería, -
sin más, en el dan:inio de la historia cultura; mientras la -
segwida -estudiar la lengua como producto artístico- entraría 
llanamente en la historia de las artes, especiaJmente en la -
de la poesía y de la literatura, Cál2_,, p. 45), 

Queda entonces la duda de si los problemas hist6l'icos de sintáxis, de 

etimología, ·de fonética pueden considerarse como exclusivamente linguísticos, 

autónomos. Vossler opina que tienen doble posibilidad: en la medida en que

son problemas linguísticos, son de orden gramatical, pero como además son~ 

tóricos, participan de la ciencia general de la cultura. (cf, Filosofía del -

Lenguaje, p.p. 51-2). 

Saussure intentó resolver esta disyuntill'a, así, escribe .Amado Alonso 

... descarta todo lo referente al lado individual, todo lo 
que es intención, conciencia y voltmtad en el manejo de la 
lengua, y se queda con el lado colectivo o.social, el "siste
ma" de cada lengua con el que los hombres pueden hablar, pero 
no el hablar de los haobres; reconoce las conexiones entre -
la evolución de una lengua y la historia cultural del pueblo
que la habla, pero las descarta como objeto de la linguística 
porque complican la unidad estricta del objeto verdadero: el 
sistema como lDl conjlDlto coherente de formas y de valores que 
ñmcionan, gracias a lDl juego idiomático de asociaciones,' de
tm modo prácticamente igual a todos los individuos de la~ 
nielad. ~. cit. p.p. 14-5), 

De esta manera ling!,lístjc¡ JC f1lol.Qgía F{Uedan separadas, y también 
queda fuera del campo de la linguística, el lenguaje literario, 
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También ha contribuido a la escición entre ambas disciplinas la es~ 

1 a de linguística norteamericana de Bloamfield, entre otras cosas, porque uti, 

lizan para el análisis linguístico el nivel oracional y "los segmentos maY2_ -

res de la oración que el estudio literario debe investigar por fuerza, están

organizados por otros medios diferentes que los reconocidos cano gramaticales 

-y, por tanto, linguísticos-, en la teoría de Bloanfield". Q.Jitti, Teoría li 

teraria y linguística, p. 166). 

Esto de ninguna manera quiere decir que no haya habido serios intea -

tos por reconciliar ambas diciplinas; del lado de la lillguística resulta de

gran importancia la aportación .del círculo linguístico de Praga, pues sus 

miembros (Trnka, Vachek, Trubetskoy, Mathesius y Jakobson), se proponen anali

.iar todos los niveles de la lengua, tanto hablada cano escrita. En su tesis

de 1929, reconocen que "la lengua poética ha sido durante largo tiempo i.m te

rreno abandonado por la linguística". Es indudable, continúan, que muchos -

historiadores de la literatura han tocado estos problemas de vez en cuando,-
pero al no tener la suficiente preparación en materia de metodología linguís

tica, se han visto inevitablemente inducidos a cometer errores. O'rnka ·et.al. 
Bl Círrulo de Praga, p. 46) 

Al extenderse en este sentido, estos autores sostienen que no son so

lamente los factores sociales, econémicos, políticos y religiosos, los que e'!. 
plican la conformación de la lengua 1i teraria. Desde el punto de vista exélJ:!. 

sivamente linguístico pueden observarse ciertas qiracterísticas fundamentales 

tamartdo en cuenta como punto de partida la ftmción que desempefia,· y que COB, -

sis te en expresar "la vida de cu1 tura y civilización". Esta ftmción conlleva 
una intelectualizaci,~ de su vocabulario,. "debida igualmente a la ~cesidad-
de expresar la interdependencia y la compl8jidad de las operaciones del pensa 

miento", C!J2.., p. 44), Otra característica es ''una. actitud ~ exigente ha

·cia el significado. sino hacia el signo en sí mismo". Ci12_. , p, 5l ) • De aquí -
se desprende la importancia del análisis del lenguaje en la obra literaria. 
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Entre los idealistas es importante la figura de Leo Sptizer, quien se 

ocupa de problemas más específicos que Vossler; al decir de Uitti, "Spitzer

no solamente combina el es:tudio linguístico y la investi~ación literaria~ si

no que "cruza", en realidad, "las fronteras" que separan las dos disciplinas. 

~ cit,p. 121), Spitzer como estilista a:nalizó con criterios linguísticos

la literatura, y por tanto, se ocupó fundamentalmente de fenómenos individua
les, 

Stephen Ullmann también se ha ocupado del problema y ha intentado 

conciliar ambas disciplinas a través de la semántica que hasta ahora ''ha si -

do la sierva pobre de la investigación linguística", particulannente para la 

escuela norteamericana, {cf. ib., p. 163), La estilística también le ha i!!_ 

teresado y considera que ''puede contribuir a tapar la fisura que existe as -
tuabnente, tanto en la ense:ñanza cano en la investigación, entre la linguís

tica y los estudios literarios". (Lenguaje y estilo, p, l 57) , 

Desde el punto de vista teórico literario, Wellek y Warren consi~ -

ran que para acercarse a la literatura hace falta el conocimiento cabal del

idioma en que está escrita, el estudioso de la literatura "tendrá necesidad
de una rama especial de la linguística: sobre todo de la lexicología, el e!, 

tudio del significado de las palabras y de sus transformaciones", crearía · 1i 

teraria, p. 209) Reconocen la importancia de la fonética, pues toda obra 
literaria "es primero que nada una selección hecha en el sistema fonético de 

una lengua dada", !JE..). También se debe hacer uso de la fonología, que "r~ 

sul ta indispensable para la métrica comparada y para a:nalizar convenientemeB, 

te las estructuras fonéticas". ~., p. 210). Desde el ptmto de vista grSlll!. 

tical podría escribirse acerca de estos aspectos respecto de una o varias 
obras, "empezando por la fonología y la morfología, siguiendo .con el léxico

(barbariSJOOs, provincialismos, arcaísmos, neologismos) y elevándose a la si!!_ 
táxis (v. gr., hiperbaton, antitésis y paralelismos)", Cál2..). Puede decirse 
en rest.DDen que consideran, cano Ynduráin, que 

l.a literatura es tm hecho de 1~, y ésta, además de sus 
condicionamientos históricos y sociales, tiene una realidad -
peculiar como sistema de conn.micación, Necesitará por tanto, 
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el estudioso de la literatura un conocimiento adecuado de la
lengua en cada nivel histórico, tanto de la literaria como de 
la camím. Con esto se apunta a algo tan esencial cano la ne
cesidad de no disociar el estudio de la lengua del de la lit~ 
ratura, aunque no se descarten especializaciones en tmo y -
otro campo. 
A tal exigencia nos obliga no sólo la consideración de la en
tidad histórica de nuestra materia, sino, y no con menor U!. -
gencia, el que la lengua literaria es una especialidad de la
linguística general, acaso la más noble y seguramente la más
complej a. (Literatura y educaci6n, p. l.86), 

~if.kil...sJ.Jp~r cee .gui~ buscan reducir.~!. es~i~~ l!..V; _, 
t~!!!-,~a-.,af-1iii8:risis detm~heche,mer.amente-linguístico., .. de .. ª1$~11~ 
~ evitar _1ª_,a,mbigued&LqueJ.11.IP.!_ica la literatura. Hay en :rwestros días una ....... ~•-·· .. - ..... -·-· ______ _,.,...~ 

necesidad de hacer ciencia, i.m rechazo a lo subjetivo, y la linguística se 

plantea como ciencia, Pero el fenómeno literario es demasiado complejo como

para reducirlo a esto, de tal manera que para Eugenio Bustos "en su estudio -

se pueden -y quizás aún deben- entrecruzarse principio y métodos de diverso -

carácter ... " ill_,, p. 66) 

Por otra parte, continúa, la obra literaria pued~ servir cano ptmto -
dé partida para otras disciplinas, -en este sentido 

Parece claro que el estudio de la Literatura tiene que dar -
acogida a las técnicas linguísticas en la medida en que toda
obra es i.m hecho d.dianático; al mismo tiempo, los textos li
terarios son empleados cano datos para el conocimiento y ens~ 
fianza de las lenguas. Y, sin embargo, ambas esferas del S!, -
ber son irreductibles: la lengua literaria rampe constant~ -
mente los esquemas gramaticales -por lo que no es :infyecuente 
expulsarla al limbo dJ lo "extra-1inguístico"- y la Estilís
tica se mueve entre la "satisfactoria erudición de saber cuán 
tos adjetivos antepuestos emplea un poeta o el porcentaje es-:' 
tadístico de los imperfectos de indicativo que hay en una no
vela y la sugerente vaguedad de postular, cano punto de part.!, 
da del conocimiento científico, una intuición previa, La -
grandeza de la Ciencia literaria estriba en que su objeto de
estudio es, también, un hecho social, económico, político, r~ 
ligioso ••. , en una palabra, radicalmente humano cuyo científi 
co asedio exige la reintegración de la ciencias parciales. -
(Literatura y :Educación, p. 67) 22 

Reunir todos los conocimientos que están presentes en el hecho liter!, 
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rio parec:e definitivamente necesario, asienta Ramero Tobar, siempre y cuando

no se entierre "lo específicamente literario en un turbi6n de logomaquias que 

welven a hacer buenos los versos del romance: entre tanta polvareda/perd!_ -

111)5 a don Beltrán". (ib., p. 138). 

Hay quienes destacan excesivamente esto de lo "especificamente liter!, 

rio", confundiéndolo con una visión exclusivamente estética de la obra litet'!_ 

ria; quienes así piensan, optan por la posición de Ricardot.t, y 

no admiten en modo alguno el lenguaje cano el vehículo por ~ / 
dio del cual se transmite una enseñanza o testmonio; no lo -
ven C0lll0 tm instrunento, Lo aceptan, más bien, cano una esp.!!, 
cie de material, y este material lo trabajan con lDl cuidado, 
una paciencia infinitos. Para ellos lo esencial es el lengt.1!, 
je mismo. (Para que sirve la literatura, p.p. 46-7) 

A la manera kantiana hablan de "belleza pura", sin tanar en cuenta 

que -opina Meyer- ''ninguna obra es pura: en su textln'a misma está marcada 
por la problemática de autor y las diversas maneras por las que intenta solu

cionarla". (L' enseignement ·c1e ·1a Litterature, p. 20l). 

1.4 cotCUJSiotES 

Como podrá verse en tm recorrido tan superficial cano el que aquí se

ha hecho, f¡uscando los principales problanas en torno a los cuales gira la 8!!.'r 
sefianza de la literatln'a y de la lengua, no hay soluciones precisas y en cam- 1 
bio si hay innumerables interrogantes: ¿cáno debe ser la enseñanza? ¿la 1i -

teratura consiste en manorizar? ¿se debe identificar enseñanza de la literatu \ 

ra con enseñanza de la historia de la 1i teratura? ¿es conveniente ranper c~. lijnv~· 
el marco espacial y temporal? ¿son válidos los métodos rígidos de análisis -

de textos? ¿es válida la presencia del profesor de literatura cano intel'ID.!!, -

diario entre el escritor y el lector?. Y dentro de la problemática general 
de la teoría literaria: ¿qué es la literatura?, ¿para qué sinre?. 

Por lo que toca a la linguística se presenta la disyuntiva entre la -
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gráma.tica tradicional nonnativa, con todos sus inconvenientes y la :rweva grá-
1• 

matica descriptiva, La separación entre las disciplinas del lenguaje y la li ''1 
. -, 

teratura queda también de manifiesto, así como las posibilidades para inter - 1\ 

rrelacionarlas. (Se ha planteado también si el estudio de la lengua es el úni · ~ 
co acercamiento válido a la obra literaria, o si son necesarios otros acerca- ) 

mientes, Queda en manos del profesor de lengua y literatura, si no contestar 

a estas preguntas, sí, por lo menos, plantearlasJ 



CAPITULO U 

CBJETlVOS IE LA ENSewaA ~ LA ~ Y LA LITERATLRA 

Se hace necesario intentar la delimitaci6n de los objetivos que~ 

de proponerse la enseñanza de la literatura y de la lengua, a partir de los 
enfoques anteriores. fil carácter ambiguo de esta disciplina trae cano con
secuencia que estos fines sean de dos tipos: los de orden académico-, que -

son fáciles de precisar y evaluar, y .los de orden axiológico e ideoJógic.oy.

que dependen de cada sujeto y que son muy difíciles de establecer y medir. 

2.1 PAt«>RAW\ HIS10RICO 

Es importante anotar que esta doble posición respecto a la enseñan
za de la literatura ha existido en la cultura occidental desde la época el! 
sica griega, en la que tomó forma la ''paideia". Por una· parte los documen
~ literarios servían crnno base a la moral; todo comentario de textos c~ 
cluía con tm juicio ético; pero también se veía en la literatura, de manera 
predominante, tma ~encia c-nJtural que había que preservar... Lo que real -
mente importaba es que todo griego que se preciara de ser culto hiciera de
continuo referencia a los autores clásic::os usando en los discursos o en la

conversaci6n cotidiana citas de estos escritores, tradici6n que se conserva 
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hoy en día, 

2. 1 • 1 LA FII.DLOGU 

En la medida en que los clásicos eran importantes, se desarrolló la 

ciencia filológica con el objeto de canprender sus obras hasta en el más mi 
nimo detalle; se trataba de .descubríries las "i:atenciones" y las ''bellezas" 

ocu1 tas, tal como al decir . de Marrou, 1 se hace hoy en las escuelas france

sas con Corneille o Moliere, por ejemplo. 

Una vez que el nifio aprendía a leer y a escribir con métodos absol:!!_ 

tamente memorísticos en lo que hoy llamaríamos educación primaria, al alum

no se le daban a conocer resúmenes de epopeyas, poes~ líricas o piezas -

teatrales. Venía después la explicación de textos que consistía en cuatro

pasos: crítica del texto, lectura, explicación y juicio, La explicación -

se dividía a su vez en explicación literal y explicación literaria, El 

alumno "trataba de precisar la construcción, el valor de los casos, trans -
cribía las fonnas poéticas y traducía las palabras difíciles a la lengua c.2, 

mún de su tiempo. (Marrou, Histoire cie_l'education dans l'antiguite, p. --
253) 2 

Seguía después el estudio del fondo: las ''historias", lo que el -

poeta nan:a; los personajes que intervienen, los lugares en que transcurre

la acción y los aconteci,mientos. .Aquí cano en otr.os aspectos de la ens~ 
za de la 1i teratura y de otras disciplinas s.obresalía el aspecto memorísti -

co: era DlUCho. mis importante aprender todos los nombres de los héroes lite

rarios, que los sentimientos o las ideas a los que se refería el autor. ~ 
~tudio de Ja obra finalizaba con 1m juicio que era moral más que estético, 
"el gramático heleno seguía la línea de la vieja tradición, b~cando, en -
los anales del pasado, los ejemplos heróicos de la perfección humana", 

En cuanto al aspecto gramatical, éste consistía básicamente en 'im

análisis abstracto, formal de la lengua griega, descompuesta y dispuesta en 
elementos simples, cuidaciosamente clasificados y definidos". fil.., p •. 258) 
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En tanto que analltica, la gramática que se enseiiaba en Grecia no abarcaba

la sintaxis. 

Los ejercicios de COlllpOSición literaria, que completaban el aprend! 

zaje de la educación secundaria, consistían en la fibula, la narraci6n, la

sentencia, la confirmación (o refutación), el lugar común, el elogio (o cen 

sura), la comparaci6n, la epopeya (descripción del carácter y costumbres de 

las personas), la descripción, la "tesis" y la discusión de rigor. 

En líneas generales, los ejercicios no pedían al altmmo que escri -

biera tma COlllpOSici6n libre; se trataba sobre todo de que resl.Dlli.era y anali 
J 

zara confome a tm 12at¡§n rígido., tma pequefia historia, de tm autor clási -

Zc;. Un ejenplo nos da la idea del tipo de pasos que el aluono debía se, 

guir: /í~crates dijo "La raíz de la educación es amarga pero sus frutos 

son dulces". Sobre este párrafo se debían desarrollar en orden estricto 

los siguientes ptmtos: 

1. Presentar a Isócrates y hacer su elogio; 

2. Parafrasear su aforisloo en tres líneas; 

3. Justificar brevemente su opinión; 

4. Establecerla por contraste, refutando la opinión 

contraria. 

5. Ilustrarla con tma comparación; 

6. !2spués con tma anécdota atribuída por ejeq>lo 

a !2móstenes; 

7. Citar autoridades para apoyarlas tomadas de los 

antiguos Qiesíodo ... ) 

8,p Concluir: "Así es el bello pensamiento de 

Is6crates acerca de la educación", (cit. por 

Marrou, pp. 262-3) 

Com:> se podrá ver en el ejemplo; ·se trata de ejercicio que piden -

del alunmo conocimiento de los cllisicos en cuanto que dan sentencias de or

den m:>ral, capacidad para presentar sus puntos de vista dialécticamente y .. 

saber servirse en todo IIDlOOJlto, no de sus propias ideas o sistemas de valo-
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res, sino de tma ideología y tma axiología previammte impoosta. Los aspef. 

tos de orden li:terario reaJ.nente no se daban. Con estos métodos estudiaron 

Homero, Píndaro, Esquilo, Eurípides y Soflodes , todos ellos grandes creac:JQ. 

res. 

Los romanos siguieron casi sin alteración los nétodos de ensefianza

grieJ!Ps: lo que se concebía COJOO gramática se basaba en el tipo de expli

caci6n que ya se ha comentado , al.Dlque el autor variaba, Catán en vez de -

Is6crates, por ejemplo. Los progresos de la llamada gramática net6dica, in 

fluyeron poco en la ensefianza seamdaria. 

El gramático utilizaba lDl tipo de explicaci6n que consistía en ma

introducción rápida, seguida de l.Dla ·~lanatio", en la que desmenuzaba pa

labra por palabra. Al al1.Dllllo se le hacían pregt111tas COIIX) éstas: separe el

siguiente verso, cuántas cisuras tiene, cuáles son, cuántas figuras tiene,

por qué, de cuántas palabras consta, de cuántos nonbres, de cuantos verbos, 

de cuántas preposiciones, etc. 

Al te:rminar el comentario literal, el profesor pasaba a la explica

ci6n del fondo o "historia" o sea, lo que cuenta el texto estudiado; "el c~ 

mentarlo abmdaba en todos sentidos, aCUDD.Jl.ando anotaciones e informaciones 

muy diversas, en las que el gramático hacia gala pretenciosa y puerilmente, 

de tma infonnaci6n libresca y minuciosa". (ib., p. 408). Se servia para -

ello de la mitología, la leyenda heroica, la historia, la gec>J?rafía y en ge 
neral todas las ciencias. Así, si se mencionaba m río, había que decir -

donde nacía, que territorios atravesaba, etc. 

Este tipo de erudición, nos dice Ma.rrou, sería en adelante lDlO de -

los pilares de la cultura liberal, "el hombre cultivado no es solamente un

"letrado", sino también m erudito, tm sabio; pero con el nombre de ciencia 

hay que entender esencialmente la erudici6n adquirida en base a los clási -

~s".. ~., p. 409) tha versión contenporánea de este comentario de tex
tos la encont1'3JIDs en el sistema de enseñanza francés, que ha tenido magní

ficos resultados, aunque hoy está en tela de juicio. 
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En Roma como en Grecia, la educación superior también se basaba en

la poética )[ la: ret6rica, para la que ya se les preparaba con el tipo de -

ejercicios aniba mencionados. Los alunnos aprendían una serie de reglits -

fijas para organizar sus disClll'SOs, muchas veces sin tener una fonnación -

real.Jmmte sólida. Manejar la oratoria, no era lD1 fin en sf. Se solfa usar 

en el servicio ptDlico, con fines utilitarios como ahora. El conocimiento

de esta desciplina era tan importante que 

eran nombrados para los ~stos ri4s elevados pers~ 
nas sin ninguna preparacJ.oo jurídica ni administl!, 
tiva, pero competentes en literatura y m:atoria. -
nado lo que son las burocracias, el Imperio .Romano 
fue tma máquina extraordinariamente eficaz, y en -
la cúspide estaba tripulado por oradores abogadosv 
Se creía que la vieja educacim clisica daba fl.e:x;!_ 
bilidad y claridad mental y que todo aquel cuya i!!, 
teligencia hubiera sido cultivada de aquel oodo P2 
día aprender por la experiencia en el trabajo, to .. 
do lo que se necesitaba saber sobre el maneio de -
asmtos pTácticos. ~rs, Lá ·edúéad.6n en la -
perspectiva de la historia, p. 157) 3 

En resU111m puede decirse que la enseñanza de la literatura tenía ob 

jetiyps ax:traliterari.gs .. pues estaba mida a fines pTácticos. La prepara -

cián filol6gica, de tipo esencial.nente ~rlstico, se consideraba como una 

gillllasia mental que capacitaba para el servicio. público, y detris de ~sto -

la presencia de los clisicos, de una visi&: del pasado COJII) valor ñmdanen

tal. Esta tradici6n se conserv\1 durante la Edad Mldia y se prolong(I hasta

los siglos XVII y XVIII, aunque como apl.Dlta acertadanente Kayser ''Debido al 

espíritu especial predominante en estos siglos. todos los esfuerzos realiz! 

dos en el terreno de la Poética se hicieron. si~re can la idea de en.can -
trar leyes finnes que sirviesen de orientación a la poesía". · (Irttetpreta -

ci6n y análisis de la obra literaria, p. 23) Se trataba entonces de siste• 
matizar las normas que el escritor, debía tomar en cuenta y utilizarlas como 
punto de partida en el análisis Y' juicio critico. Mlchos de estos aspectos 

se conservan hoy. 
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2. 1.2 LA GRAM\TICA 

Cano puede observarse gramática y literatura estaban estrechamente

ligadas: la clasificación y análisis de los elementos del discurso se ha -

cía IIDlchas veces en base a escritos literarios, pues la utilidad de la gra
mática consistía en conservar la tradición cultural, y eran precisamente -

los mejores escritores y pensadores quienes servían cano ejemplo para el~

uso del idioma. Este concepto clásico se mantuvo en la Edad Media y puede

decirse que en largo período no hubo gramáticos puros, aunque muchos refle

xionaron acerca de aspectos teóricos del lenguaje y sus aspectos técnicos.

Al decir de Uitti 

La disciplina que, siguiendo a los antiguos, llama 
mos "gramática".. . se ftmd6 y- se mantuvo sobre la:" 
base de tma valoración cu1 tural antigua. El len -
guaje burdo exigió refinamiento y perfección, ya -
que sin ello el lenguaje sería inadecuado para cu.-: 
brir las necesidades o capacidades del hombre; de
ahí que esta disciplina se haya definido así: "la 
gramática es el arte de hablar y escribir bien", -
(Teoría literaria y linguística, p. 37) 

El enfoque didáctico inicial de la gramática, se conserva aún hoy -

en lo que se llama gramática normativa, y subyace en la educación tradicio

nal a pesar de los intentos que se han llevado a cabo para modificarlo. La 

tradición de autoridades, qUe discrimina lo "incorrecto" de lo "correcto",

ha tenido larga vida en la tradición occidental. (cfr, Vossler Filosofía -

del lenguaje, pp, 27-37) 

2,2 LA <XKEPCION ACTUAL 

2, 2. 1 LA LITERA1lJRA 

Ya se ha hablado ampliamente de la ñmción ética y axiológica de la 

literatura, Se veía cano las distintas posiciones se relacionan direc~ 

te con las posiciones de cada individuo. Pero en lo que toca a la 1i tera"t!!, 
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ra cano producto estético parece que hay todavía mucho que decir, sobre to.; 

do si se refiere al nivel universitario, en el que se supone que hay en el

estudiante un afán preciso de conocer todo lo referente a la literatura. 

Ese todo incluye desde luego aspectos ideológicos y axiológicos, pero tam -1 _ 
bién infonuación acerca de aspectos cu1 ttn'ales, históricos, fomales y teó- -,/ 

ricos, 

Los dos primeros, tienen sentido en la medida en que, como opina. -

Pingaud 

un escritor no cae del cielo¡ escribe en una cier
ta época, en cierto medio, para cierto público. -
Está imnerso en una condición sociológica, económi 
ca, ideológica. Al mismo tiempo tm escritor está
en relación con otros escritores, los libros se re 
lacionan WlOs con otros dentro de una historia pr:§: 
pia de la literatura que se tme a la historia y --. 
que es indispensable conocer si se quiere penetrar 
completamente t.ma obra literaria. (L'enseignement 
de la literature, p. 10) 

Si pasamos a la obra literaria en sí, pueden analizarse los dos si -

guie11tes aspectos: teóricos y fomales; lo que Todorov llama aspecto teóri 

coy aspecto práctico, 

una parte que es la poética o teoría literaria y -
otra que es el análisis de textos. , • ./ 
La poética es una lllVestigacion teórica que inten-
ta iluminar las categorías inherentes al discurso
literario; frente a ella, el análisis muestra el· 
funcionamiento de estas categorías en ejemplos pr~ 
cisos. Ci2,,, p. 630) 

Es nruy importante deteminar ciertos aspectos de la obra literaria, 

continúa Todorov, como son "la linealidad del tiempo, la digresión, la ca -

dencia, el ritmo, etc., y que los alumnos los identifiquen en Wl texto, 
La cualidad de un trabajo de este tipo es un cierto rigor, y por consiguie!! 

te la posibilidad de someterlo a la verificación ". Pero la desventaja es

que ''nunca será sino un estudio prelilll:i.nar, que consiste precisamente en -

constatar, en identificar las categorías que están en juego en el texto li -
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terario, y no de hablamos del sentido del texto". CiJ?..) Así Romero Tobar 

piensa que hay que 

Mantener en su justo valor las fomas operati" -
vas y los resultados del historicismo, tanto en 
el plano de la investigaci6n filol6¡ica cano en 
el de la investigaci6n documental, Llo que] ga
rantiza la solidez en el cam:ino hacia la obra -
literaria al par que va.ama contra el descubri
miento de mediterráneos. 
Tampoco son nada desdeñables los modos de análi 
sis fonnal-herencia de las viejas ret6ricas-ni
las generalizaciones de base estético-sociol6g.!. 
ca que prolongan la especulaci6n de las Poéti -
cas ancestrales. (Literatura y educaci6n, p. -
139) 

A la literatura es posible aproximarse tambiéµ por !_as vías exter -

nas; no se trata, como afinna justamente Todorov, de rechazarlas, sino de -

precisar su lugar, y de tener presente que no hay l.lll solo enfoque externo ~ 

sino varios, lo que implica ''pluralidad de sentidos y por tanto pluralidad

de lecturas", ningWla de las cuales puede eliminarse. Pero ya sea que se -

tnte- de una aproximaci6n filos6fica, sociol6gica o psicoanalítica, hay que 

hacerla con todo rigor, teniendo en cuenta que 

lm estudio psicoanalítico de la literatura4 de-

., 

be responder a las exigencias que se piden a lm 
estudio psicoanalítico en fonua; que en la so.~ 
ciología de la literatura, no hay i.m pequeño d2, /. 
minio. en el que se puedan pemi tir imprecisio - v 
nes, puesto que ... en literatura no debemos --
tenerlas .jaJ!lás, Aquel que quiera hacer soci2, , 
logía de la literatura debe obedecer a las exi-: 
gencias de la sociología moderna tal cano se -- / 
practica hoy, Y respecto a la historia hay - i/ 
lugar para hacer una historia de la literatura, 
una historia de la vida lietaria, una historia-
las ideas, pero en ese manento esa historia de-
be obedecer a las exigencias que se plantean - -
los historiadores, y no gozar del privilegio --
que consiste ea manejar los métodos que han ca
ducado despues de muchos siglos, CL' enseigne -
ment de la literature, p. 632) 

Si bien puede considerarse que en el nivel de la licenciatura, ~ 
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jar estos métodos es difícil, se le debe familiarizar con éstas y otras co

nientes que son propias de la crítica literaria, pues, entre otras cosas,- V 
el estudiante deberá tener pleno daninio de la lengua en que está escrito -

\m texto literario. 

Al futuro investigador le conviene conocer, come opina Y:aduraín, 

problemas de análisis textual, desde la trans -
cripción paleográfica, hasta el establec:im.iento 
de 1lll texto crítico •• , será objeto de imediata 
atención el que los futuros investigadores se -
adiestren en el manejo de repertorios, fuentes
y demás bibliografías, sin descuidar la sistem! 
tica fo1111aCión de ficheros, (Literatura y edu
cación, p. 187) 

Ni que decir que "partiendo del bien fundado supuesto de que los -

más de los estudiantes wri.versitarios de letras se han de dedicar más ade -

lante a la docencia, tampoco podrá quedar desantedida su fo1111aCión a estos

efectos". Ql., p. 188) y en este sentido no se debe olvidar en ningún mo
mento que estos futuros maestros, no sólo enseñarán literatura, sino tam -

bién su lengua materna, 

Y si se plantearon otras posibilidades para el egresado de una ca -

rrera cano la de letras, habría que adecuar siempre su formación a dichas -

necesidades, sobre la base de una· fo1111aCión sólida en los aspectos cultura

les, históricos, teóricos y fonnales, que ya hemos mencionado, 

Ordenar de una manera clara y precisa los objetivos antes enuncia

dos, es tarea difícil. Por ello se cree adecuado servirse de los logros de 

la didáctica contemporánea, y más precisamente de la taxonanía de Benjamín

Bloom. Nos basaremos especialmente en el artículo de Alan Plmres: ''EYalua 

tion of learning in Literature" 

De acuerdo con este autor el co.atenido de instrucción en literatura 

cae dentro de cuatro categorías generales: obxas literarias (se refiere al 

autor y a las obras): teoría literaria; terminología; e infamación cultu-
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ral. Las obras literarias pueden clasificarse a su vez en géneros: épica

y poesía narrativa, poesía lírica, drama poético, drama en prosa, novela, -

cuento y lo que podría llamrse ensayo. Purves incluye además de estos gén!?, 

ros, la televisi6n y el cine y otros medios masivos (diarios, radio, revis

tas), y lD'la tercera categoría que consiste en "C:BBJc;wier trabajo literario~' 

Se debe lograr que el estudiante reconozca estos géneros a partir.: 

de "los fenómenos linguísticos, retóricos y referenciales" que les son pro
pios. Es importante también la infonoaci6n contextual: datos biográficos

de los autores e historia literaria, cultural,. social y política. 

La teoría literaria es lD'la tercera categoría que incluye ~erminolo

gía literaria y sistemas críticos. Se trata en el primer caso del vocabul!. 

rio tiScnico de los estti1tos lite'l'lll'íos y de los conceptos que dicho vocabu

lario conlleva. Bn lo que se refiere a métodos críticos, se considera que

en el nivel medio no deben estudiarse en sí mismos, sino que deb~ dar "ÍO!, 

ma a la estructura, secuencia y técnicas seguidas en tm curso". ~izá en -
el nivel universitario, sea necesario enfrentarse a las diversas corrientes 
críticas de manera particular y detallada.::J 

Un aspecto del contenido que Purves considera importante es el pro
pio lector: "sus respuestas, sus asociaciones personales y su psicología", 

aunque en general suele conced&sele tm lugar muy secundario. 

Las conductas descritas en los planes de estudio de literatura se -
expresan bajo los encabezados: Conocimiento, Aplicación, Respuesta expres!. 
da y Participaci6n. El conociJ:niento consiste en reconocer y recordar ;· aun
que el autor precisa que el recuerdo ''no implica necesariamente ningún en -

t endimiento o aplicación acerca de lo que ha sido recordado", reconoce la -
utilidad de la memoria, en la medida en que 1m lector crítico necesita rel,!. 

cionar datos acerca de las obras ya estudiadas, cada vez que se enfrenta a
(ln nuevo texto. El reconocimiento se refiere sobre todo a la capacidad de
identificar instancias específicas de un fenómeno determinado, como podría
ser definir y localizarlas en tm poema, distinguir el estilo de un autor, 

etc. 
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la. aplicaci6n consiste en que el estudiante relacione diversos con

ceptos ya conocidos con IDl JlL1eVO fenómeno, o sea, que se trata de tm proc!:, 

so clasificador. PurV'es considera que en el nivel universitario debe haber 

cierta aplicación contextual, pero que en el nivel· medio el desarrollo de -

esta conducta es más teórico que práctico, Los tipos de aplicación que ci

ta son: aplicar infonnaci6n biográfica acerca de un autor al análisis de -

una obra; aplicar la historia literaria, cultural, social, política e inte

lectual que esté en relaci6n con el texto; aplicar télllli.nos literarios (p8!_ 

sonificaci6n, dialogo, comedia, soneto, etc,) y aplicar infonnación cultu -

ral. 

Además de la aplicación, la taxonanía considera importante la res -

puesta del individuo ante IDl estllllUlo, en este caso la lectura, audici6n o

representación de una obra literaria, Dicha respuesta implica participa -

ci!)n activa e incluye no sólo la respuesta imnediata, sino sus efectos pos

teriores, Así, se consideran respuestas la inquietud, el deseo de escribir 

Wl ensayo, el silencio, el aburrimiento, el no despegar los ojos del escéJl!. 

rio, el continuar una obra por cuenta propia, etc, Se trata de tm fenémeno 

intelectual e inconsciente, 

Lograr una respuesta por parte del estudiante es uno de los objeti-

vos más importantes, pero la parte referente a la influencia sobre el in : ~ 

consciente (introyección) , no se puede enseñar, y tampoco es fácilmente me

surable. 

El alunno puede expresar la respuesta de dos formas principalmente: 

mediante la recreación de una obra de m.nera oral, dramática o artística, y 

escribiendo o hablando acerca del grado de identificaci6n que ha tenido con 
la obra, si cree lo que en ella se dice, etc. ALmque es muy importante lo- .,. 

grar que los alunmos se involucren, es necesario establecer una distinta · e!!_ 

tre ellos y la obra para lograr cierta objetividad en el análisis, aunque-. 
Purves advierte, sin embargo, que muchos lectores buscan precisamente esta

identificación. 

Desarrolla en seguida lo que recibe el hanbre de expresión de la ""' 
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percepci6n, que se subdivide en: análisis de las partes y análisis de las

relacione~. 

El primer aspecto incluye el análisis linguístico de orden fonéti -

éo: ritmo, metro, alteración y rima; de orden léxico: estilo, etimología, 

connotación, ambiguedad, o de orden sintáctico: gramática, tipos de oraci2, 

nes, extensión y transformación de las oraciones. Este tipo de análisis S!!. 
pone objetividad y preparación por parte del estudiante para poder enfren - ~ 

tarse a las palabras como fenáneno linguísto separado de su contexto semán

tico; además debe aprender a usar herramientas analíticas y la terminología 

necesaria para clasificar los fenánenos que analiza. 

También se puede analizar el plan o esquema literario y el conteni

do. El primero incluye la desc:ripci6n de metáforas, .imágenes y otras cons

trucciones retóricas como la paradoja, la ironía, el diálogo y la narra 

c:ión, Al referirse a la c:ao:parac:ión, debe decir en qué términos se da (vi -

suales o auditivos, etc,) y cáno suelen ser las ccnparaciones. 

El análisis de contenido se refiere a la c:anprensi6n y al análi.sis

crítico de, los personajes y el ambiente; se puede añadir el tema. Este -
análisis conlleva: discusión de la relación de caracteres, la trama, quién 
es el narrador, cuándo y dé5nde. transcurre la obra y cuál es el asunto; se .,. 

pasa después a la relación forma-contenido. 

Las relaciones pueden establecerse entre dos o más obras, entre té!, 
minos literarios y entre métodos críticos. Punres le confiere a este punto 

lDl alto valor cognoscitivo, pues va más allá del planteamiento sintético de 

la obra. 

En cuanto a la interpretación, el lector debe basar su inferencia o 
conclusión en sus lecturas y en su conocimiento de la naturale;a humana. -

Esta supone capacidad para percibir la obra y establecer generalizaciones -
acerca de ella. 

Puede relacionarla con psicología, socidlogía, historia, ética,-'te2, 
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logía, estética o antropología (lectura arquetípica),. y también se pueden -

relacionar los hechos descritos en la obra y las palabras empleadas para -

describirlas, con los contextos que están fuera de la obra, La validez de

la interpretación dependerá de la cantidad de evidencias que se aduzca a - -

partir de la obra y de la retórica de la argumentación, 

El estudiante también debe evaluar la obra (interpretación perso - -

nal); en literatura la evaluación puede basarse en el efecto que causa la -

obra en el lector, en los recursos técnicos empleados (qué tan bien cons -
truída está la obra, si concuerda su género y su forma, etc,), en la visión 

del artista (qué tan significante es, si es útil en algún sentido, etc,) 

Estas tres fonnas de evaluación corresponden respectivamente a la dulce, lo 

estético y lo útil, factores ftmdamentales en todo análisis literario. 

Cuando el estudiante evalúa una obra, logra tm nivel superior de la 

involucración, pues a partir de la emoción, la forma o el sentido, coru:ep :

tualiza y establece tm criterio para juzgar la obra o su experiencia frente 

a ella, Respecto al criterio, Punres advierte tm peligro: muchos estudi8!!, 

tes usan el de sus profesores, quienes a su vez les piden usar este cri te -

r io dm-ante su instrucción, Realmente la tarea del verdadero profesor de -

literatura debería consistir en capacitar al estudiante para fonnarse un -

criterio propio, a sabiendas que lograrlo plenamente, implica una tarea de

años. 

los dos últimos puntos son la expresión de Wl. patrón de respuestas

Y la expresión de tma variedad de respuestas, En el primer aspecto se pre
tende que el estudiante cada vez que se enfrente a tma obra literaria, en -

cuentre el significado de la obra y sólo hable o escriba de lo que pueda-~ 

comprobar, El segimdo tiene que ver con la adquisición de tm repertorio de 

posibilidades de respuesta: se trata de tener una proporción variable de -

capacidades intelectuales o introyectivas (inconscientes, emotivas) , de 

acuerdo con la obra de que se trate, 

Por lo que puede observarse no ha varíado en DlllCho el acercamiento
ª la literatura. Es aspecto filológico que se mencionó antes referido a la 
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educación grecolatina, en la parte de análisis fonnal y en la aplicaci6n de 

conocimientos extraliterarios, se ha conservado, Lo que parece haber vari!. 

do con el.tiempo es que hoy se concede más importancia al estudiante: la -

medida en que éste se involucre y su concepción peculiar del mundo, así co

mo su criterio crítico tienen an valor perfectamente definido, Purves par~ 

ce tener conciencia, C0ll10 Romero Tovar, de que si bien "la investigaci6n f.i 

lológica como,,, la investigación documental garantiza la solidez en el ca" 
• mino hacia la obra literaria al par que vaama contra el descubrimiento de - · 

mediterráneos" (loe, cit.), es necesario dar una proximaci6n por las vías -

externas, y lograr además cierto proceso de síntesis, Lo que se echa de m~ 

nos en la ex:posici6n de Purves, es ese aspecto documental, necesario para "". ,. 

la investigación literaria, si no en el nivel medio, si en el nivel univer

sitario. 

2,2,2 LA LINGUISTICA, Podemos definir el lenguaje como ''un método exc,lu-

sivamente humano de coun.micar ideas, emociones y deseos por medio de tm si~ 

tema de símbolos producido de manera deliberada", (Sapir, El lenguaje, p, -

14) Este medio de ccnnmicación intrínseco al hambre, es tm producto social 

de gran importancia; toca a los estudios linguísticos definirlo en todos -
sus aspectos, 

En el nivel general que corresponde a la linguística teórica, se~ .. 

analizan problanas cano el carácter simbólico del lenguaje, la arbitrarie -

dad del signo linguístico, la relación de la linguística con otras discipl.i 

nas como la filosofía, la psicología,, la fisi~logía, la literatl.n'a, etc,,

y también delimita las diferentes afeas que la integran, Entre esta última 
se encuentra la linguística comparada que tiene cano propósito analizar las 

diferencias y afinidades entre las diversas lenguas; cuando se estudia la -
evolución de una o varias lenguas se hace linguística diacrónica o históri

ca; si se trata de definir tm momento de una lengua desde todos los ptmtos
de vista se hará linguística sincrónica o descriptiva, y por último si se -
la utiliza con fines pedagógicos o cano auxiliar de una ciencia se hace 1~ 
guística aplicada, (cf, Cerdá, Li.nguística, ...bQL p. 26) 
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El estudiante deberá manejar estos conocimientos generales para pa

sar después al estudio de los aspectos que abarcan el signo, Lo primero -

que se percibe es que las palabras se distinguen entre sí en el proc-eso del 

habla, mediante los sonidos que .los integran; corresponderá a la fonología 

estudiar las canbinaciones de sonidos y sus oposiciones distintivas, La 111!, 

nera en que estos sonidos se articulan al ser emitidos por los diversos ha
blantes, así- cano la forma en que se producen, cae dentro la fonética, Si

esta investigación se realiza teniendo como punto de partida un infonnante ~ 

se trata de investigación de campo; de filología cuando se recoge la infoDJI!, 

ción a través de documentos escritos, 

Por otra parte resulta evidente que los fonemas no significan nada
si se emiten de manera aislada; se welven significativos al combinarse en

tre sí para integrar las palabras o morfemas, y corre.sponde a la morfología 

dedicarse a estudiarlos desde el punto de vista fonnal, Estos morfemas, -

que son las unidades mínimas con significado en una. lengua, se combinan a -

su vez en construcciones más o menos complejas, dando por resultado la ora

ción: la sintaXis es la disciplina encargada de analizar la manera en que
se dan estas combinaciones, Queda por hacerse el estudio del significado -

de la palabra, tarea de la que se encarga la semántica, y analizar la mane

ra en que se agrupan y entrecruzan las palabras: este es el objetivo de la 

1 exicología. 

Fonética, fonología, filología, morfosintaxis,. semántica y lexico

logía pueden referirse a una lengt.1a en particular; así en la Facultad, don
de no existe una licenciatura en l~stica, se estudian estos puntos en -
relación con el español, 

Finalmente si se desea estudiar la realización de una misma lengua
en los diversos lugares en que se habla aparece la dialectología; la socio
linguística se encarga de estudiar una. lengua en relación con el estrato s2, 
cial y la edad de los hablantes y toca a la gramática histórica analizar -

los cambios de una lengua a través del tiempo. 
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2,3 cmJETIVOS IE LA ENSEfMZA IE LA-~ Y LA UTaA~5 EN f'EXICO 

Si aceptamos c:on Ranero Tovar que 

• • • los distintos niveles del sistema educativo 

exclusivamente diversifican el modus operandi -

del ejercicio docente y que las metas básicas -

de la enseíian.za de la literatura son las mismas 

en todos los grados de la enseñanza . y afee -

tan por igual a todos los estudiantes. (Litera 

tura y educación, p. 136) 

podemos rev-isar, a la luz de las páginas anteriores, cuales son los aspec

tos que cubren los objetivos que se proponen los diferentes niveles educati, 

vos en México. Este análisis resulta particulannente interesante en un mo

mento en que en nuestro país se está efectuando una revaloración del siste

ma educativo, a partir de la reforma educativa en pr:imaria y secundaria, y

de la cración de los colegios de ciencias y humanidades y de bachilleres. -

Detenerse en este ptm.to es conveniente, adanás, dado que nuestros egresados 

suefan ser profesores de nivel medio. 

2.3.1 NIVEL MEDIO BASICO. La reforma educativa se ha extendido a las se-
cundari~, amique el nuevo programa de español, s6lo se ha implantado en 
ler. año. Su objetivo general es "que el alumno desarrolle los mecanismos
dé la comunicación verbal: emisión y recepción, en su propia lengua. Los

mecanismos que se proponen para lograrlo son: expresión oral y escrita, leE_ 

~a, literatura y nociones de linguística. Estos mecanismos deberán desa

rrollarse a lo largo de los tres años del ciclo medio básico, "a fin de C0!!, 

servar la unidad del ciclo". A cada uno de ellos corresponde, a su vez tm.

objetivo general: 

Expresión oral. Perfeccionará el uso de los mecanismos de esta for 
- de 'CQDIQlli_q¡,tj._6n,; hablu r escutjw". 
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Expresión escrita. Aumentará sus habilidades en la escritura, la .,. 

ortografía y la redacción. 

Lectun. .Ampliará su capacidad de comprensión de los textos escri

tos y fortalecerá el hábito de leer. 

Literatura. Enriquecerá su conoc:imiento de las obras literarias y

acrecentará su creatividad y goce estético. 

Nociones de linguística. Aplicará conocimientos y procedimientos -

científicos para el mejor uso y canprensión de la lengua española". lh2, -
&!™ de espafiol, 1975) 

Se incluyen "aquellas informaciones que tiendan a la ·erudición y en 

cambio, se ha procurado tener presentes en la planeación del programa los -

intereses escolares y extraescolares de los educandos". Ql., p. 2) En e~ 

te y en otros aspectos la reforma educativa en la seamdaria se asemeja a -

la de la primaria, pues el objeto es "lograr la contimlidad mlispensable -

entre los dos niveles educativos". Cil:!,.) 

El programa se divide en ocho unidades ' que corresponden a un mes

de trabajo escolar, y en cada una de ellas se dan objetivos particulares, -
desglosados en objetivos específicos, "que son conductas precisas que de -

sean obtenerse de los altm1I10s", Se trata de que estas conductas denoten -

"acciones de los educandos que el maestro pueda evaluar con facilidad". P!, 
ra lograr estos objetivos se sugiere una serie de actividades que ''pueden -

ampliarse o disminuirse o ser sustituidas por otras que logren la c:onsecu -
cii5n del objetivo". Al final se ofrecen bibliografías literarias para el -

alumno y una bibliografía especializada para el maestro. 

Dentro de los objetivos específicos encontramos que, mlependiente

mente de los ejercicios que ayudan a mejorar la escritura desde el ptm.to de 
vista gráfica, la redacción, la lectura oral, la comprensión de la lectura

y a implementar nociones de linguística y gramática, se ha tomado en cuenta 

otro tipo de actividades importantes, cano que el alunno presente los trab!, 
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jos bajo ciertas normas (márgenes, sangrías), .que se famaliarice c:on todo -

tipo de bibliografías (diariós, revistas, y libros,) que organice y analice 

dicho material y que se.adentre el manejo del libro y sus partes (portada,

contraportada, cantos, datos editoriales, índices, divisiones internas, 

etc.). También se le enseña a elaborar fichas bibliográficas y fichas de -

estudio o temáticas; se le capacíta en la elaboración de síntesis y resúme

nes, y se le piden entrevistas, conocimiento de abreviaturas, etc., de tal

manera que se inicia al alumno en la técnica de investigación desde el pri -

mer año de secundaria. 

La bibliografía literaria en que se basan muchas de las actividades 

del curso, abarca autores de varias nacionalidades, lo que difiere de pro -

gramas· anteriores en que sólo se leían obras en lengua española. Es neceS!_ 

rio decir que en cuanto a la presentación del programa la mejoría respecto 

a los anteriores a 1973, es evidente. Los objetivos están cuidadosamente -

desglosados y se sugieren actividades más cercanas a las necesidades e int~ 

reses de los alumnos, que exigen su participación, tanto individual cano en 
equipo. 

Dado que la reforma educatiYa no abarca aún el segundo y tercer año 

de secundaria, hEI.IIOs de tanar en cuenta los programas de .1973. Estos pro -
gramas presentan objetivos específicos para cada unidad. Aparecen además -
cuatro columnas divididas en: aspectos, temas fundamentales, actividades -
que se sugieren y recursos didácticos. 

Los aspectos que abarcan estos dos afi.os del ciclo medio básico son: 
expresión oral, expresión escrita, lectura oral y silenciosa, léxico, orto

gi-aria iniciación literaria y teoría gramatical. En líneas generales se s~ 

mejan al de 1975 para el primer año; en la bibllograf"'ia hay una diferencia: 
los autores que se sugieren son españoles e hispanoamericanos, que pertene
cen casi siempre a los siglos XIX y XX. 

2. 3. 1 • 1 SECUNDARIA ABIERTA, Hemos querido acercarnos también al texto que
ha aparecid.J -recieni:emem:e .y que tiene como fin iniciar el curso de Espa -

ñol de la Seamdaria abierta. Si analizamos ca.da una de las seis unidades-
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en que se divide el libro en cuarito a sus objetivos específicos, velll)S q1.1& 

los autores se proponen: 

l. Enriquecer el léxico del alumno. 

2, Enseñarlo a leer comprendiendo lo que lee. 

3, Enseñarlo a redactar. 

4. Ponerlo en contacto con cierta infonnacián gramatical

sobre la base de ejemplos concretos. 

5, Iniciarlo en nociones de Teoría literaria, 

6, Enseñarlo a apreciar el valor estético de la obra lit.!:_ 

raria, 

7, Mejorar su ortografía. 

En la selecci6n de lecturas, en torno a las cuales gira cada lec -

ci6n, puede observarse que se ha roto la secuencia cronol6gica y espacial:

el alumno entra en contacto con autores de varias épocas y de varios paí -

ses; de hecho el factor que se ha tenido en cuenta al escogerlas es que se

adapten hasta donde sea posible a los ejercicios gramaticales, literarios,

de redacci6n y ortográficos , que se desee realizar. 

Como se ve todas aquellas iniciativas que se han tomad.o en cuanto a 

los niveles educativos que corresponden básicamente a la Secretaría de F.du
caci6n Pública, guardan entre sí una notable relaci6n. Su objetivo :Q_rimor

dial es lograr que el altmmo maneje su idiaua de la mejor JDl!Dera posible, - . 

considerando que la lengua es el medio de ccmnmicación por excelencia y que 

usarla de manera adecuada implica pensar adecuadamente. Es i.m acierto que

además se inicie al al1.1111110 en las técnicas de investigaci6n y que se le fa

miliarice con aspectos ñmdamentales de los estudios 1i terarios, La mayor

p articipaci6n del alumno a través de las actividades que se proponen y de -
las muchas veces adecuada selección de lecturas, puede contribuir a reme -

diar parte de los defectos de la educación que se ha impartido hasta ahora. 

2.3.2 NIVEL MEDIO SUPERIOR 

Se ha hablado acerca de la necesidad de que los programas del ci -
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clo medio superior sean verdadera continuación del ciclo anterior, para im

pedir caer en repeticiones, sobre todo en el aspecto infonnatnro, lo que no 

implica necesariamente cambiar los objetivos básicos, sino ganar en proñm

didad. Veamos ahora los programas que se ofrecen en el área de Lengua y Li, 

teratm"a. en la Escuela Nacional Preparatoria, en el Colegio de Ciencias y -
Humanidades y en el Colegio de Bachilleres, 

a.3",2.,l F.5CUELA NACIONAL PREPARAJ'QRIA, Esta institución cuenta con tres -

cursos dedicados a la enseñanza que aquí interesa: Lengua y Literatm"a. es
pañola, Literatura Hispanoamericana y Literatura Universal: nos referiremos 

a los dos primeros. La materia Lengua y Literatura española tiene dos obj~ 

tivos fundanentales: que el allDIUlo adquiera conciencia de la importancia -

del idioma y afine los instrwnentos que le pennitan usarlo con corrección -

y soltln"a (gramática, redacción, ortografía), y por lo que se refiere 

a la literatura que aprenda a evaluarla, "interrelacione las obras lit~ 

rarias con la realidad econ6mico-social" y, desde el ptmto de vista éti 
co, que la utilice como un medio que le pennita conocerse mejor a sí iuismo-

y a quienes lo rodean y canpartir sus conocimientos y experiencias, Final

mente .se persigue que incremente "sus intereses personales, su curiosidad -

intelectual y su capacidad crítica. 

La segunda materia de lo que nos ocuparemos pone énfasis en el co -

mentario de textos, no incluye entre sus objetivos aspectos relacionados -

con la gramática. Como en el programa anterior se busca que la literatura

dé al alUDI10 capacidad crítica y dado que se trata de analizar autores his

panoamericanos, no sólo conocerá aspectos fundamentales de la historia lit~ 

raria de esta región, sino que adanás se busca que el ahmmo adquiera un -

marco de referencia, se identifique con ''modos de ser y de pensar semejan -

tes a los que le son propios y familiares". En este mismo sentido se pre -

tende que se "solidarice con mexicanos e hispanoamericanos de otras regio -

nes y con sus problemas", 

Resulta claro que los fines que se persiguen a partir de la ens~ 

za de la literatura no solo se refieren al aprendizaje de la lengua y a la

valoración de la obra literaria cano objeto estético, sino que se tienen en 

cuenta aquellos aspectos que m.enciOl181110s en el primer capítulo, que hacen -
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de la literatura tm vehículo de ideas sociales y políticas y de tma visión

crítica frente al llltltldo, Se considera que el estudiante de.este nivel tie

ne intereses vinculados con estos enfoques y que la enseiianza tendrá tm va

lor ético, a:x:iológico y crítico, pero cano ya lo hemos dicho, también, re -

sulta difícil evaluar en que medida se realizan estos objetivos, que, sin -

embargo, no pueden dejarse de lado, 

Por lo que se refiere a la enseñanza del espafiol, Moreno de Alba, -

al referirse a la preparatoria,. anota.como principales problemas que "l)No -

estml adecuadamente elaborados los programas y 2)No se dispone de buenos -

textos". ("Enseñanza de la lengua nacional en México", p. l 95). Apunta -

además que falla la conti.mlidad con respecto a la primaria y la secundaria, 

1 o que trae cano consecuencia que se incurra "en repeticiones innecesarias

de lo que ya visto en ciclos anteriores", ~.) 

. . . . 
'2,3,2,2 COLEGIO DE CIENCIAS Y Hl.MANIDADES, Las materias relacionadas con -

la enseñanza de la lengua y la literatura en esta institución son: Taller

de redacción (dos semestres), Taller de redacción e investigación doOllllen -
tal (un sanestre), Taller de lectura de clásicos universales (tm semestre), 

Taller de lectura de clásicos espafioles e hispanoamericanos (un semestre) y 

Taller de lectura de autores mo4ernos espafioles e hispanoamericanos (tm se

mestre), 

Es claro que en los planes de estudio no se ha descuidado ni el es

tudio de la literatura, ni aquellos elementos que sinren de instl'\lmentos P!. 
ra su mejor aprehensión, Conviene ahora a resumir y analizar los objetivos 

que se proponen las diferentes materias, 

En los talleres de redacción e investigación documental se busca -

que el estudiante adquiera un manejo adecuado de la lengua y que aprecie su 

importancia y aprenda un método que le permita "asimilar sistemática y crí
ticamente, y en el menor tiempo posible, la info:cmación que, por medio de -

la palabra hablada o de la imagen, nos proporcionan los diferentes medios - , 

de canunicación de masas". El alum:no por lo tanto, no debe limitarse ~el!:!. 
sivamente a los libros, sino que también manejará benorografía, entrevis --
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tas, etc, Este último aspecto, del que carece de estudios de la preparato

ria, nos parece indispensable para el estudiante y es además, una JDallel'a de 

reforzar aquellos aspectos de técnica de la imrestigación que ya se tana. en 

cuenta en los programas de Secundaria, Ni que decir que nos parece- acerta-

do que la redacción tenga lDl lugar independiente dentro del plan de estu -- o 

dios y que se le conceda gran importancia, pues existe conciencia de que el 

uso inadecuado de la lengua impide as:imilar ideas y organizar las ideas, -

además· de dificultar la canunicación en general (cf. ''Programa de talleres 

de redacción", p. 1) 

A través de los cuatro semestres que integran el área de litera1ll -

ra, se persiguen varios fines: conocimiento- de la historia literaria (pri!!_ 
cipáles corrientes, autores destacados y su obra, contexto hist6rico en que 

aparecen, etc.), del valor estético de la obra literaria, de sus c1Sp8Ctos -

formales de la relación que guarda con la sociedad, etc. El estudiante tam, 

bien debe adquirir conciencia de los valores que contienen las obras lit8l'! 

rias de diversas épocas y países. Como podrá observarse hay lDl equilibrio- • 

·entre la literatura moderna y la de épocas pasadas. 

Al analizar estos programas se debe tener en cuenta el sistema g~ 

ral de enseñanza _del Colegio, que p~tende una enseñanza de tipo activo, -

con la intervención contim.la del alt.mm0 y la discusión de grupo, además de

una actitud crítica; de ahí que las materias de redacción y literatura reci fJI 

ban el nombre de talleres. 

2,3~2,3 COLEGI~ DE BACHILLERES. Al igual que en el plan de estudios del ·c.2, 

legio de Ciencias y Ibnanidades, el de esta institución separa la enseñanza 

de gramática, y redacción y ortografía de la enseñanza de la literatura, en 

sendos cursos de dos semestres cada uno. 

El programa de literatura I y II que ha senrido de ~o, fue ela

pol'Sdo por Carlos Magis, quien lo desarrolló ampliamente. En él se busca -

qu el alllllllO tenga UlU! visión integral de la historia literaria como lDl to

do coherente, cano ''un proceso diruimico, en el cual las diversas y sucesi -

vas innovaciones de épocas, escuelas y autores se van integrando en el sus-

11!' 
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trato de toda la tradición artística y cultural". (p.l) 

En el nivel de la obra literariac;amo objeto estéticc,el. estudiante 

deberá tener en cuenta el uso del lenguaje propio de la literatura, las es

tructuras de la obra literaria y su carácter de expresión de ''un .modo de ~ 
periencia integral configurado tanto por las YiYencias ínt:iJDas del escri -

tor, cCIIIO por su respuesta personal a las circunstancias hist6ricas y soci2, 

culturales". 112_.). Otro objetivo importante es que el a1unmo adquiera C!, 

pacidad para disfrutar con la lectµra de las obras literarias. 

Se propone cano método a seguir el de escoger un texto que se Calie!!, 

tari siguiendo pasos determinados, a pa.rti;r de lo cual se vel'Sn las :rela.~. -

nes de ese autor con su época, tanto en lo social, COJOO en lo cultural Y' 11:t~ 

rario., tanto en su país de origen com:> en otros ámbitos. 

La elección de autores españoles e hispanoamericanos, can. énfasis -

·en la literatura mexicana, no debe implicar que el alumno desconozca otras

literaturas, a las que se hará mención continúa, pues desvincularla de esas 

tradiciones equiYale a l.Ula mutilación. 

El orden cronológico que se sigue es imrerso al tradicional} se m

pieza por la literatura contemporánea. Las razones que da el autor del pr2, 
grama para hacerlo es que se le evitan al alU11D10 dos dificultades: 

La dificultad de iniciarse al mismo tiempo tan
to en la canprensión de la estructura peculiar
del lenguaje literario cano en la canprensión -
de formas expresivas arcáicas en el. plano gi'.alD!, 
tical y en el plano estilístico. 

La dificultad de iniciarse al mismo tiempo
tanto en la cauprensión de expresiones litera -
rias con estructuras arcáicas cano en represen
taciones del mundo que quedan totalmente lejos
de las que el lector puede entender y sentir D!. 
turalmente. ·fil.. p. 5) 

En cada unidad se ofrecen, a.demis de los objetivos especfücos de -

orden literario, tm contexto hist6ricó, ma parte de literatura y sociedad
(historia de la aütura), elenentos que pe:nnitan establecer "conexiones re-
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trospectivas entre 6pocas inmediatas" y "aspectos fundamentales de la crea
ción litera.ria en ma 6poca dada", 

El proceso de enseñanza - aprendizaje en el nivel .medio es conside

rado tamo una "actividad educativa. integral, por lo que en última instancia 

se debe procurar "el conocimiento de la obra literaria cano t.m valor cultu

ral tanto como la apreciación de la misma en cuanto obra de arte", ~. p. 

7) 

Paralelo al curso de Literatura I y II, se imparte el Taller de~ 

tura y Redacción que abarca también dos senestres, En el programa de la ·DI!. 
teria se dan los objetivos específicos, la bibliografía, las actividades a

realizar y el tienpo ideal para impartir cada tema, Los temas son: lin -

guística (ccammicación y el lenguaje y el sistema de la lengua); lectura -

(clases de libros como son los textos infonnativos, recreativos, de consul

ta, etc,), métodos de lectura, fuentes de infonnación cano periódicos y re

vistas¡ manejo de bibliotecas y henerotecas y elaboración de fichas¡ infor

mación gramatical (enunciando, estructura del sujeto, estructura del predi

cado) y diferentes aspectos de redacción (léxico, síntesis, tipos de des -

cripci6n y narración, corrección de textos y exposición de temas), Los 
ejercicios de ortografía deben realizarse a lo largo del senestre, 

En el segundo senestre la división es senejante: temas de linguís

tica de gramática, ejercicios e infonnación sobre aspectos de la lectura, 

aspectos léxicos, (redacción de diversos tipos de escritos) (telegramas, -

cartas, entrevistas, artículos, etc,) y exposición de temas, oral y escri -

ta. 

2,3.3 CONCIJJSIONES, Al hacer este recorrido por los diferentes aj_ 

veles de enseñanza en nuestro país, se puede decir que existe conciencia de 
la necesidad de renovación de los métodos educativos en general, La refor
ma de la primaria y la secundaria, la creación de la secundaria abierta, -
del Colegio de Ciencias· y Humanidades y del Colegio de Bachilleres, así lo

demuestran. 
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En lo que respecta al estudio de la lengua puede obsenrarse que se

concede gran impOrtancia al lenguaje como instrumento esencial de aprehen -

si6n y comunicaci6n. Era indispensable que ésto sucediera; desde hace ya -

varios años que en M"exico se notaba tm descuido progresi'll'o en aspectos tan

flmdamentales como la redacción y la ortografía, y muchas de las fallas de

l·edacción se deben desde luego, a la incapacidad de muchos para expresar - -

con coherencia sus ideas, No basta desde luego que en planes y programas -

se refuerce el estudio de estos aspectos del lenguaje, es necesario evaluar 

los resultados de los métodos seguidos en los diferentes centros educati •

vos, y también es necesario saber de antemano que la manifestación de la ea, 

señanza y la presencia de la televisión y las historietas o comics, cuyo l.!, 

pacto debe señalarse y analizarse, serán obstáculos jmportantes en la pers_!?. 

cuci6n denuestos fines. Es necesario hacer constante énfasis en la necesi 

dad de pensar y redactar con claridad, en la relació'll: lenguaje-pensamiento, 

La enseñanza de la literatura también participa de la renovación: -

el adolescente se inicia hoy en los estudios literarios, distingue poesía y 

prosa, aprende a percibir ciertos elementos del lenguaje literario y cuenta 

en muchos textos con una buena selección de lecturas, Se ha roto con la S.!?, 

cuencia espacio - tanporal, buscando sobre todo interesar al estudiante, 

La preparatoria se ha hecho eco de las corrientes que consideran -

que los estudiantes de este nivel deben tener t.m contacto mayor con los es

critores modernos y contemporáneos, más afines en cuanto a lenguaje, sensi

bilidad, problemática, etc, En esta misma línea va la decisión de Magis de 
iniciar el curso de literatura en orden inverso al acostumbrado, para que -
el estudiante estudie la literatura medieval una vez que haya tenido conta.5, 
to con autores más cercanos, En el Colegio de Ciencias y 11.m!anidades las -

reformas son sobre todo metodológicas, y abarcan al sistema de enseñanza en

su totalidad. 

Si bien puede tenerse una actitud optimista ante estos cambios, no

debe olvidarse que se trata de ensayos que intentan reparar antiguas fallas 
y que para apreciar su Yalidez hará falta educar a una generación entera, -

Sólo así se podrá tener una visión de conjt.mto que corresponda a la reali -
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dad. Y también es necesario recordar que los cambios no se hacen por ~ 

to, sino preparando a los profesores que los llewrán a cabo y que lllllCbas -

veces no desean salir de la rutina o ven en estas transformaciones la posi

bilidad de saltar por enc:i:ma de toda norma con una actitud fraudulenta, que 

no produce sino la desorientación en los alumnos. 

En todo caso el saldo es positivo y no debe dejarse sin cauce-esta

actitud· innovadora que abre nuevas posibilidades y que obliga a la uniYersi 

dad a hacer también una renovación de planes y métodos. 

I 



C A P I T U L 0 III 

lJ\ CARRERA DE L.ENaUo. Y LITERAltlRAS HISPANICAS l 

La carrera de Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Facultad de -

Filosofía y Letras de la UNJ\M cuenta actuabnente con 82 profesores y cerca 

de 600 estudiantes, El plan de estudios vigente fue elabora.do en l 972. 

3 ,l PERsotW. OOCENTE 

El personal de carrera asciende a siete profesores de medio tieQ>o y 

dieciocho de tiempo completo, lo que representa 1m total de 820 horas de -

trabajo semanales que pueden ocuparse en impartir y preparar cursos, en as~ 

sorar a los alt.mmos, y en realizar labores administrativas2·e mvestigacio

nes personales, Los cincuenta y siete profesores restantes son de asigna't!!, 

ra. 

El 26.5 por ciento de los profesores tiene el grado de doctor, y -
el 8.4 por ciento, han hecho estudios de doctorado; el 26,l por ciento son 

maestros y una cantidad igual son licenciados, Hay además dieciséis escri

tores de los cuales algwios tienen título tmiversitario, y al resto les ha
concedido autorización para impartir clases el Consejo técnico de la Facul

tad, tanando en cuenta el artículo 53, capítulo VI del Estatuto del pers2, -
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nal acadénico. 

Los profesores de asignatura y los de medio tiempo suelen canbillar

su labor dentro de la facultad con actividades relacionadas con la docencia; 

y cerca de treinta son investigadores en el Colegio de México o en diferen

tes dependencias de la UNAM, como el Centro de linguística hispánica, el 

Centro de estudios literarios, la Biblioteca nacional, el Instituto de fil2, 

logía y el Centro de investigaciones hispánicas. La antiguedad del profes[ 

rado dentro del plantel suele ser de más de seis años. 

3,2 a ES1l.DIANTAOO 

De los 182 alunnos que contestaron el cuestionario, el 1íS por cien

to cursaban el segundo año, el 29.5 por ciento el tercero y el 23 por cien

to el cuarto año; la mayoría ingresó a la Facultad entre 1911 y 1973. Es
tos estudiantes cursan de seis a siete materias en 1Dl 78 por ciento de los

casos. 

En cuanto a su situaci6n personal el 10.4 por ciento afi:nnó perten!!_ 

cera la clase media baja, y sólo el 3,2 por ciento a la clase baja. El 

57, 7 no contribuye con él presupuesto familiar, el 32. 4 por ciento contribJ! 

yJ·parcialmente y el 6 por ciento tiene a su cargo el sostén total de su f!, 

milia, La mayoría pensaba trabajar dtn'ante sus estudios, y de hecho el 

58,2 por ciento trabajaba en el momento de la encuesta 1m núnero de horas -
semaru.1. que en el 38,4 por ciento oscila entre 15 y 30, Al preguntarles la 

razón por la cual trabajaban en caso de no contribuir al presupuesto fam!, -
liar, el 17 por ciento dió como razón principal que consideraba la práctica 
profesional como tma experiencia útil y el 8, 7 por ciento que deseaba inde
pendizarse econánicamente. Los canentarios a la pregmta reafinnan estos -
dos aspectos, El tipo de trabajo que desempefian no está relacionado con la. 

carrera el 48, 1 por ciento de los casos, el 46,2 por ciento trabaja en e!_ -

cuelas primarias, secundarias, preparatorias y colegios de ciencias y huma
nidades; el 14 .1 por ciento desempeña su trabajo en editoriales. 

En conclusi6n se puede decir que la mayoría de los estudiantes en, -
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trevistados tienen su problema económico resuelto, pero no obstante, ,1DL1Chos 
optan por trabajar. Es bueno detenerse en este pWlto porque varios profes2, 
res viven la experiencia de recibir continuamente, como excusa de los estu
diantes para no cunplir con sus deberes académicos, que sus horarios labO?'!, 
les les impiden cumplir con la carrera, No se puede juzgar el total de los 
casos por tma muestra parcial, pero tal parece que los estudiantes trabajan 
porque la Facultad les deja tiempo para ello; quizá si se insistiera en la 
evaluación periódica del trabajo académico, el alUllllO sería más constante -
y su preparación mejoraría. 

3,3 OBJETIVOS DE LA CARRERA 

Una vez analizada la situación general de profesores y aluumos se -
revisarán los objetivos de la carrera y la manera en que éstos se a.nnplen,
Independientemente de los objetivos generales de la UNAM, que fija la Ley -

orgáni~a del año de 19453, en la Organización acadánica 1974 de la Facultad 
de Filosofía y Letras, se especifica que las carreras de letras se proponen: 

Formar profesores e investigadores en el campo de la 1~ -
gua y la literatura, Difundir y est:imular la creación 1i -
teraria a través de talleres y sem:inarios en Letras Clási
cas, Hispánicas, modernas (alemanas, francesas, inglesas e 
italianas), dramáticas y teatro. En esta última formar -
profesionales en el arte de la representación y personal -
acadánico a nivel medio y superior, Capacitar profesiona
les en la crítica, teoría, sociología e historia literaria; 
asimismo en el análisis del lenguaje en sus aspectos gra-
maticales, estilísticos y estéticos, (p, 32) 

Quedan establecidas como posibilidades: la docencia, la investiga
c1on, la crítica y la creación literaria, De acuerdo con estos objetivos 
la misma Organización acadánica dice que: 

Ya que el propósito principal de estas carreras es la crea 
ción de profesores de enseñanza media, al obtener la Liceñ 
ciatura y fonnar i.nYestiga.qores o creadores en los ciclos=
de Maestría y Doctorado, se tiene cano primera fuente de -
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trabajo para ellos la referida a la docencia en instituciQ. 
nes de ensefianza media y superior; en el IPN, Secundarias 
NOfmal y Nonnal Superior de la Secretaría de Educación Pl1-
blica; en organismos descentralizados camo la UNAM y en -
general diversas instituciones educativas privadas tanto -
en la capital cano en provincia, 

Debe considerarse asimismo, el mercado de trabajo que ofr~ 
cen las empresas de carácter edi tórial y periodístico, ~ 
damentalmente en tareas de traducción, redacción y correc
ción de estilo, así como empresas privadas y establecimiea, 
tos como la radio, la 1V, el cine, etcétera, (p. 46) 

En este sentido resulta importante conocer los pimtos de vista de -

los maestros en cuanto a las posibilidades que debe ofrecer la carrera, 

puesto que su opinión nace de su propia experiencia docente y de la~ 

riencia laboral que han vivido personalmente o a través de otros profesi~ 

les de las Letras, cuyo campo de trabajo difiere del magisterio. 

A través del cuestionario puede verse que además de la docencia, la 

investigación y la crítica, que han sido consideradas las actividades prin
cipales del egresado de la carrera, se anotan-como posibilidades, en orden

de importancia: 

l. Trabajo editorial 

2. Creación literaria 

3. Redacción y corrección de estilo 

3. Periodismo 

S. Traducción 

6. Difusión cultural 

7. Tareas relacionadas con la educación (planeación a nivel nacio

nal, elaboración de libros de texto; orientación vocacional, -

etc.) 
8. Asesorías humanísticas diversas 

9. Problemas del lenguaje (enseñanza y rehabilitación) y Ltnguí.sti 

ca aplicada 

10~ Otras actividades (política, relaciones públicas y humanas, pu
blicidad, locutores en la radio, el eme y la televisión) 
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Aunque en la Organización Académica 74 y en la opinión de lós_ prof!_ 

sores se considere el trabajo editorial y la creación literaria, el pr~-
' ¡nmto no parece estar contemplado en el plan de estudios, ni siquiera en '-

las materias optativas. En cuanto a la creación literaria, nos encontramos 

con una dificultad mayor, pues es difícil determinar en qué medida se puede 
fonna.r un escritor gracias a una carrera detenninada; el escritor puede 

ser autodidacta. El caso de nuestro país resulta una prueba de ello: ~ .

rante el siglo XIX no hubo nada que pudiera semejarse a Wl& carrera de L!_ -

tras y son n:umerosos los escritores que representan a las letras mexicanas

de esta época. Sin embargo, no debe perderse de vista que actualmente die

ciséis de los profesores de la carrera son escritores y muchos de ellos han 

ingresado a la Facultad porque los estudiantes han insistido en la fOl'DI!: 

c ión de talleres 1i terarios. 

No hace nucho apareció en el periódico DDJral Siete ·nías un texto de 

Arturo Souto, coordinador de la carrera, que expone con claridad esta p~ -

blemática: 

Con frecuencia, los estudiantes que se inscriben en•la ca
rrera de Lengua y Literaturas Hispánicas no tienen una 
idea muy exacta de los propósitos y alcances de la misma.:"' 
Muchos piensan, por ejemplo, que su finalidad es la crea-
ción literaria, Pero esta suposición no es precisa. Por
muy estrechas relaciones que tengan· entre sí, no deben con 
fundirse el lenguaje y la obra poética -sea verso, teatro7 
novela, con el estudio del lenguaje y la obra poética, Son 
¡nmtos de partida diferentes, quehaceres diferentes, Aun
que su deslinde proftmdo sea más difícil de lo que parece, 
hay que señalar que, en líneas generales, una cosa es es -
cribir artística, creadoramente, y otra analizar y valorar 
los muy canplejos y delicados mecanismos de este proceso.
El propósito esencial de los estudios linguisticos y lite
rarios es el conocimiento metódico, analítico, objetivo, -
hasta donde la objetividad sea posible-, de la obra lite-
raria y la ''materia" con que está hecha: el lenguaje, -
Verdad es que del estudio de los clásicos se desprenden -
significativas lecciones para el escritor; verdad también 
que la inspiración puede brotar de la lectura de las obras 
maestras; cierto, en fin, que la historia, el análisis -
del lenguaje y la literatura colaboran eficazmente con el
escritor en su trabajo práctico, pero estos estudios son -
casi siempre exteriores a la vocación profunda, al don in-
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nato, a la "fatalidad" que lo lleva a escribir supropia • 
obra creativa. Una cosa es el objeto (lenguaje, poesía);
otra la disciplina que lo contempla y estudia, , • (Siete -
Días, 11 de Noviembre de 1974) 4 

Volviendo al resto de las opciones laborales que anotan los profes.9. 

res, venos que varios de ellos suponen un manejo adecuado de la lengua eSP!, 

fiola por parte de los egresados, pues esto se requiere al redactar, trad!:!, -

cir y corregir, Los al.UDD1os no son ajenos a esta necesidad: sorprende ver 

que un alto procentaje de ellos considera los C.1rsos de español cano uno de 

los más importantes del plan de estudio. A esta materia bien podría aunar

se un curso que se dedicara a la redacción, 

La difusión Clltural también merece atención; recordemos que uno -

de los ptmtos que se recogen en la Ley organica es el de "extender con la -

mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura". Definiciones de Cl.!, 
tura hay muchas, pero la más amplia considera cano cu1 tura todo lo que el -

hombre ha producido. Esta definición puede ser objetable o no, pero lo que 

m se puede dudar es que la Literatura es un aspecto importante de l.a---ºll.m· 
ra hunana y que por tanto, nuestra carrera tendría que jugar Ullpapel bási

Sº en él. Naturalmente que no se puede especializar a un alumno en esta 
área; nuestros egresados difundirán la cu1 tura donde quiera que actúen, 

si en la carrera han encontrado los medios adecuados para enriquecer la su
ya propia. Hay que observar, sin embargo que este campo bien puede relaci2_ 

narse con el de elaboración de guiones para radio, T.V. , etc. , asesorando -

los distintos medios de difusión para elevar su nivel, etc,, de lo que se • 
desprende que habría que tener tma idea más clara de qué son y de cómo fun· 

cionan los medios masivos de cammicación, tan discutidos hoy en Jía. 

En cuanto al periodismo, este abarca tantos aspectos (periodismo P.Q. 
lítico, crítica literaria, entrevistas diversas, notas culturales, ensayo,

etc,), que bien puede pensarse que se deberían delimitar los aspectos a que 
se refiere la respuesta, sin embargo podemos adelantar que sería indispens!, 

ble para realizar esta labor,usar adecuadamente el idiana y que si se trata 
de cualquier área relacionada con literatura o con asuntos culturales en ge· 
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neral, cabe decir lo mism:> que se dijo para la difusi6n cultural: podrá h!, 
cerlo cualquiera de los egresados siempre y cuando la carrera le dé los~ 

tl'l.lll8l1.tos necesarios. 

La planeación educativa a nivel nacional, la elaboraci6n de libros 

de texto, de nétodos audiovisuales, etc. se derivan clara.nen.te de ma buena 

fonnación en literatura y linguística, y de m conocimiento adecuado del e~ 

pañol; según el área que pretenda cubrirse. Es necesario temar en cuenta 't8!!!, 

bién que en los últillDs años la témica didáctica ha cobra.do mayor inq;>orta!!_ 

cia, y que algtmos planes de estudio, COIOO son los de Secunda.ria y cm, em

plean una terminología y mos conceptos con los que tendría que estar fami

liarizado quien.se dedique a estas importantísimas tareas de la labor doce!!_ 

te. 

El resto de posibilidades que se ofrecen, política, relacifes p.§_ -

blicas y humanas, publicidad, locutor de radio, cine y T.V. , escapan a lo -

que pueda ofrecer cualquier carrera en particular y dependen de las carac1:!_ 

rísticas personales de qui.enes se dediquen a estas ramas. 

Respecto a·1a filología hispanoJmXicana, Juan M.Lope Blanch opina

que las tareas más urgentes que están por realizarse, y a las que podrían ~ 

dicarse los egresados de la carrera, son: 

I • Estudio y descripción de la lengua espafiola que -des
de Espafia y desde las Antillas- lleg6 en el siglo XVI a -
M!ixico; II. InvestiRllci6n rigurosa de la evoluci6n que
ese sistema linguístico ha seguido en nuestro país desde-
89.uella ~poca hasta nuestro siglo; Ill. J:studio y descriJ? 
ción del estado en que se encuentra actualmente el nexica 
no. (La filolo~a hispánica en M!ixico. Tareas mas urgen-:
tes, p. 9) 

En conclusión se puede decir que a la crítica, la investigaci6n y la 

docencia se añaden otros dos cauq,os que piden una preparaci6n ~ amplia: 

el trabajo editorial y las labores de redacci6n y correcci6n de estilo; 

mientras que el resto de los campos pueden cubrirse te6ricamente a partir -

de la :fonnación general que se reciba en la carrera, 



1 
MAESTROS 
PBEGtlNTA. R'" 36 

1 

CONSIDERA QUE EL ACTllAL PLAN DE ESTUDIOS ES ADEClJADO P.ABA: 

(ENUMEBAR EN OBDEN DE IMPOB!ANCIA) 

?REPARAR 
MAESTROS DE 
NIVEL MEDIO 
Y SUPERIOR 

PREPARAR IN-
VESTIGADOBES 

PREPARAR ES
CRITOBES 

PREPARAR CRI 
TICOS 

OTROS 

RO LO CONSI-
DERA ADECU&-
DO 

0% 20% 40% 

1 
2 

X 

s/r 

3 

1 

X 

s/r 

1 
2 

X 

s/r 

1 
2 
3 

4 

....... ,. ...... ,1,.•11,,• ... ,,. ...... ,. ............................ ,. ........... ,. .......... 11,,.•1,•1,.•,. , ......................... ,..,. .............. ,..,..,..,. ...... ,. ...... ,. .•. ,. ........ ,. .......... ,..,. 

'.t.'&'JJ,.',1,.•11,,.•1,,.•1,.·········11,.········ 
L'.io.".11.'A'.t.'J.'&.'á'll.'J,.',t,.'4'4.'J,.'.1.'"-'¡ 

60% 

S6 

80% 100% 



87 

Hasta aquí se han visto los obietivos ideales que debe CUDPlir la -

carrera, pero ¿c6m se están CUQ)liendo en la realidad estos objetivos? En 

la opinión de los maestros, se cubren solo parcia.lloonte pues consideran que 

cunple en la fonna.ción de maestros de nivel medio, peto no mencionan en ge

neral las otras iireas. 

Al analizar las posibilidades de trabajo que los estudiantes atrib,!! 

yen a la carrera se hace evidente una realidad que ya se había ammciado: -

el 50 por ciento de los aluomos de primer ingreso que fueron entrevistados

desconocían parcial o tota.lloonte el plan de estudios. 

Esto se explica Por la fa1 ta de orientación vocacional; la mavoría 

no la reciben y cuando la reciben es deficiente. Si bien corresponde a las 

instituciones de nivel nedio cubrir esta necesidad, en la Facultad podría -

tomarse en cuanta la iniciativa del Coordinador de nuestra carrera de ini -

ciar los cursos en cada año escolar con una serie de conferencias que otor

gue a los estudiantes cierto conocimiento del ñmcionamiento admini~trativo 

de la Facultad, de algtm0s aspectos académicos y de las perspectivas labol'!, 

les qoo ofrece la carrera. 5 

Esto últiJJD es determinante, pt.es hay que recalcar que los altmn0s

conocen lDllY limitadanente las posibilidades que ofrece la carrera. Suelen

limitarse a considerar la docencia, la investbación y la creación litel'!, -

ria, y para confirmar lo que ya se había mencionado, casi el 50 por ciento

de quienes ingresan a la carrera piensa dedicarse a la creaci6n. Esta s!_ -

tuación se repite en líneas generales en los alumos del tercer semestre -

en adelante, aunqt.e ya han ampliado su visi6n, pues se refieren ahora a la

investigaci6n en linguistica, al trabajo editorial y al periodismo, COJOO P.2. 
sibles campos de acci6n; también han reconocido la importancia de la crít! 

ca literaria. 

Si cuando ingresan a la carrera muestran inclinaci6n por la cre!. - -

ción y la docencia, en el curso de sus estudios persiste esta ú1 tima y ~ -

clina la primera; en cambio aumenta el m1mero de candidatos a investiwido-
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res en linguistica y en literatura. Cabe destacar, en lo que se refiere a

la linguística; que la llllYoría de los estudiantes desconocen las posibilida

des qte ofrece esta disciplina y qte cuando se les pregt.mtan las razones 

que lo han impulsado a esco~r la carrera, el 56. 5 por ciento dice aue prin 

cipal.nente por su gusto por la literatura, el 36, 2 por ciento por su afición 

a leer y el 21.9 por ciento porque les gustaba escribir. S6lo un 14.8 

por ciento di ieron haber basado su decisi6n en su interés por los estudios-

li.nguísticos. 

Es necesario pregtmtarse también si el estudiante se siente satisf! 
cho con sus estudios y en este sentido los resultados no son halagadores, -
ptes la mayoría lo está s6lo parciahlmte, lo que atribuyen :fundanental.uen

te, no a su desconocimiento inicial de la carrera, como podría l)en.Sarse, si 

no a razones de orden :netodol6Jti.co en los cursos que se les inpa.rten. 

3.4 Snll4.CION ACAIEMICO AJJoUNISTRATIVA 

Uno de los defectos que encuentran a la carrera m gran número de -

alumnos, es que les parece una serie de materias aisladas y que está desvi!!, 
culada con el contexto real de trabajo, lo que hace urgente que se estable~\ 
can obietivos aglutinadores que den coherencia al plan de estudios y que ~ 1,, 
te se establezca teniendo en cuenta las posibilidades laborales más impo!_ -j 
tantes. Esta necesidad se refuerza con los conentarios adicionales, que -

son particula.rlllmte nunerosos y ~ refieren a la falta de coordinaci6n de -
los maestros y los programs, a la falta de orientaci6n y precisi6n de los
objetivos, y al enfoque de las llllterias, entre otras cosas. Esto puede ex
plicarse particularmente por la falta de coorclinaci6n y el desconocimiento
del plan de estudios por parte de la myoria de los maestros. 

Al entrevistar a los profesores se descubri6 que varios de ellos no 
1 habían tenido JDlllCa posibilidad ae exponer sus dudas ante ninguna autoridad 

de la Facultad, por falta de tiempo en muchos casos y por cierta resisteu -

cia a las asambleas y jwitas que además pueden no coincidir con su tiempo -
libre. Cabe añadir que el área de lengua y literatura Ueg6 a carecer de -
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coordinador durante varios meses. 

Esta situación enpez6 a cani>iar en el afio de 1972, y recientemente, 

en jmio del 74, se dividi.6 el Colegio de Letras en dós coordinaciones: la 

de Letras mdernas y Literatura. dramática y teatro, y la de Len.21,ta v Lite~ 

tura Hispm.cas y Letras clásicas. Se pens6 además que en hispmti.cas lwbi~ 

ra tres áreas: de Teorla Literaria, de Linguística y Filología, y de mate

rias introductorias y Literatura española e hispanoamericana. 

A nivel de profesores ha existido tm Consejo Académico Interno y 
una Asociación de Profesores; entre los objetivos de ambas organizaci.2, 

nes han prevalecido los de orden académico, lo que incluye la formulaci6n -

de programas de materia actualizaci6n del profesorado, adquisici6n.de mate-

rial bibliográfico, etc. Poco de 'estos fines se han amrplido; apenas 

hace t.m0s meses que la coordinaci6n, gracias a numerosos memoranda, ha 1.2, -

grado reunir el 70 por ciento de los programas, aún así queda mucho por ha

cer en este terreno. Numerosos profesores desconocían el plan de estJ:!, 
dios hasta el día de la entrevista. En general, puede decirse que se ha· 

desempeñado la labor académica de manera individual, aislada del contexto.

Si las asambleas no funcionan es evidente que urge que exista im camino !. -
propiado pan informar al cuerpo docente de lo que ocurre. 

Si el plan de estudios se desconoce y falta la cammicaci6n, tampo
co extraña que muchas veces no coincidan los profesores al dar los objeti, -

vos de una misma materia, y que no se establezca con exactitud la relaci6n
que cada una de ellas debe guardar con el resto del plan de estudios. 

La situación anterior es absolutamente irregular desde el punto de

vista legal dentro de la UNAM, pues esta instituci6n establece en el Reda
&mto. general de estudios téati.cos y profesionales que: 
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Se entiende por plan de estudios el conjmto de asignatu
ras ( Cm'SOS U!cnicos, laboratorios, talleres , pric:ticas-;-
seminarios) , emienes y otros requisitos que, aprobados -
en lo particular por los consejos t&nicos de las faculta 
des y escuelas, y en general por el Consejo Universitario 
asegmen que quien haya cubierto el plan, obtenga una pre 
paraci6n te6rica y práctica suficiente _para garantizar a~ 
la sociedad el ejercicio eficaz y responsable de su profe 
silSn. -

Lo anterior implica, entre otras cosas, que todo plan de estudios -

tendrí Que estar en :fun.ci6n directa de las profesiones para las que supues

tanlmte preparan las distintas carreras, que los obietivos, segGn esto, de

ben corresponder con las actividades profesionales. Una vez dé acuerdo re! 
pecto a cuales deben ser estas, se pensará en el plan de estudios adecuado

para lograrlo, Ahora bien, ¿cuál debe ser el contenido de un plan de estu

dios? El artículo 17 del IIIÍSIJD reglamento dice lo siguiente: 

Los planes de estudio deberán contener: 
a) Los requisitos escolares previos para poder inscribir

al estuli.ante en la carrera correspcmdiente; 
b) La lista de asignaturas que lo inteimm organizadas 

por se:nestres o años lectivos, sefialando cuiles son 
obligatorios, en su caso; 

c) Indicaci6n sobre las asi21)aturas seriadas, ya sean 
obligatorias u optativas; 

d.) El valor en creditos de cada asignatura y del plan com 
pleto; -

e) El programa de cada una de las asignaturas.6 

Resulta claro que todo plan de estudios que no Cllllpla con estos PU!!. 
tos está infringiendo el reglammto que hellDs citado. 

En la actualidad existe la lista de asignaturas obligatorias v op"t!_ 

tivas y su valor en creditos, parece indispensable establecer la seriación
de dichas materias y sugerir que se respete, pues de otra manera se corre -

el ries~ de que el alUlll.O curse Español II, sin haber cursado Español I, o 

Teoría literaria sin tener los creditos correspondientes a Iniciación a las 
investigaciones literarias. En la tabla Que p1'0JJ()Jl8J00s a ccm.tinuación apa

recen las seriaciones que nos parecen pertinentes; las líneas continuas Í!!. 
dican. las seriaciones obligatorias y las punteadas, aquellas que son re<=;2_ -

mendables. 
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Si se observa la tabla, puede verse que el actual plan de estudios, 

a pesar de que se rige con calendario senestral, esta planteado en base a -

cursos. anuales que siQ)lenente se dividen. Sería tal vez pertinente que en 

aquellas materias en que esto sea posible, se indicaran los períodos o área 

que cli>ren los programas de las asignaturas. Con esta división podría evi

tarse que los profesores por desconocillliento del programa, no lo cubran ~ 

cuadamente. En el caso de Teoría literaria, haría posible ademas, que tm0-

de los semestres se dedicara a la critica, COIII) ya lo hacen alromos mae~ 

tros. A continuaciiSn se ofrecen alromos eiemplos: 

1ER. SEttESTRE 2o. SEM:STRE 

Fcnretica y Fonología (Fonética) (Fonolog!a.) 

Corrientes jlenerales de las 
literaturas hisp§ni.cas (Edad Media a Siglo (IlustraciiSn a nues 

de Oro) tros días) -

Historia de la cul. tura en - (Siglo XII a siglo (Siglo XVIII a si -
España y Anérica XVII) glo XX) -

IniciaciiSn a las investiga-
ciones literarias (Técnica de la In - (IntroducciiSn a los 

vestigaciiSn) - estudios litera -
rios) 

3ER, SIH.STRE 4o. SEMESTRE 

Literatln'a española medie-- (Siglos XI a XIII) (Siglos XIV a XV) 
val 

Literatura Iberoanericana (Literaturas indíge- (S. XVII y la, mitad 
nas a S. XVII) del XIX) 

Teoría 1iteraria (Teoría) (Crftica literaria) · 

Latín II y Cultura Latina (Latín II) (Cultura Latina) 

So. SEMESTRE 6o. SlM?Sl'RE 

Literatura española de los (S. XVI) (Siglo XVII) 
Siglos de Oro 

;Literatura mexicana I (literaturas indíge-
nas a s. XVII) 

(Siglos XVII a 1850) 

Literatura Iberoamericana II (1850 a 1950) (1950 a nuestros 
días) 



Literatura española DDdema 
y C<lltenporánea 

Literatura mexicana II 

7o. SEMESTRE 

(siglo XVII a 1898) 

(1850 a 1950) 

8o. SElESl'RE 

(1898 a nuestros 
d!as) 

(1950 a nuestros 
días) 

El siguiente paso consistirá en elaborar un program bisico de cada 

materia con el acuerdo de los maestros que las imparten; sería de gran uti

lidad que los resultados se dieran a conocer a los profesores que imparten

materias seriadas. Aunque esto ya se ha llevado a cabo en algunos casos, -

los programas smlen consistir en una lista de temas, a la que incluso pue

de faltarle la bibliografía. Por ello habría que seguir los requisitos del 

reglamento, que son: 

Articulo 18. Los programas de estudio para cada una de 
las asignaturas deben incluir: 
a) El valor en créditos de la asignatura.; 
b) La lista de los temas principales que la componen y de 

los conplementarios; 
c) lha sugestion (s~~sobre el ntimero de horas que con -

viene dedicar a parte del curso; -
d.) Los nétodos de enseñanza (exposici6n, trabajo, semina

rio, programa de lectura obligatoria, investigaci6n di 
recta, etc.); -

e) La bibliografía DlllllJl)a; 
f) La fonna de medir el aprovechamiento del al\11110 (exáne 

nes, trabajos, etc.) -

Al revisar los programas que existen actualmente en la coordi.naci6n 
con especial _atenci6n a los de las materias obligatorias, se puede -ver que

algunos indican también los objetivos generales de la materia y los requis!, 

tos que debe cubrir el alumno para cursarla, aspectos ambos que convendría

incluir. SC)]IJ)s conscientes de que los ¡nmtos c) y f) s61o se pueden· elabo

rar en forma personal, por lo que, anexo al program minim, debería apare

cer el program de cada uno de los profesores de cada asignatura., 

Si bien algtm<>s de los programas con que se cuenta actualmente C.!! -
bren los requisitos correspondientes, la mayoría no son sino una lista de -
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temas, y en nu:hos casos les fa1 ta incluso la biblioorafía mínima. Las ~ 

tajas que. podrían obtenerse son: 

1. Se contaría con un contenido básico para elaborar exánimes e!_ 

traordinarios. 

2. Servirla C011D gu!a a los profesores que :impartan por primera

vez la materia. 

3. Permitiría que los estudiantes tuvieran los mismos conocimi~ 

tos aunque se les hubieran dado con enfoques distintos. 

4. Profesores, estudiantes y en general todo aquel que desee sa

ber en qué consiste la carrera en nuestra Facultad, podría 

foI11Brse tma idea clara al respecto. 

Parece indispensable que cada profesor esté familiarizado can el 

plan de estudios en su totalidad, para que haga consciente a los es'tudia!. -

tes, hasta donde sea posible, de las relacicm.es que guarda su materia con -

otras del plan de estudios. Así, al enfrentarse a cada punto· del programa, 

si se refiere al concepto de arte de tma detenninada época, allldirá al cur

so de Corrientes generales de las literaturas hispmrl.cas, si se refiere a -

infomaci6n cu1 tura1, a Historia de la cu1 tura y si a problemas te6ricos o

críticos, al curso de Teoría literaria. 

Es indudable que para que todo lo anterior se ~la íntegramente -

y con el acuerdo de todos, se necesita la colaboraci&i de los maestros que

fonnan parte del departamento. En el cuestionario la myoría dijeron estar 

dispuestos a que se fijen los lineamientos para cada 1>ro1U8DB, con base en

la utilidad que esto reportaría. Si se toma en cuenta que 72 de los 84 Pl'2. 
fesores que contestaron el cuestionario respcm.dieron que estarían displJe!. -

tos a colaborar en la redacci&i del programa de su(s) materia(s), sería im

portante aprovechar su interés POr cumplir este urgente ~o. 

Un aspecto que conviene destacar del Regalnento general es que con

sidera QUe el estudiante debe obtener una preparación tedrica y pric~ca 
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suficiente para garantizar a la sociedad el eje?cicio eficaz y responsable

de su profesi6n, y que este objetivo deberá cuaplirse nediante el plan de -

estudios. 

3.5 NW..ISIS JE.. FVII JE ESTll)I-OS 

3.5.1 L<li OBJETIVt5 

Se supone que las mas J)rincinales que oi>re la carrera son la do

cencia.. la investigación y la crítica, sin emargo. la DB)'Oría de los pro~ 

sores considercm que sa10 se, 1)teJ)8.?'all profesores de nivel nedio. All!llllOS -

altlllllOS por su 1)8.rte, considenm que la carrera no está v.inculada con el 

contexto real de trabaio. 

Por lo que toca a. creaci&l de nuevas materias los profesores dan 

priori.dad a cursos relacionados con la iJIVestigacilSn v la crítica, vienen -

despms cursos referentes a bis~ y en 1.11. 1>01'Celltaje inferior los del 

área de filosofia v linguistica.. 

No sorprende que los profesores deseen hacer hincapié en la prepa.1!_ 

ci6n del estudiante respecto a la imestigaci6n. pues para los Dl'ODios al'lJ!!!. 

nos la carrera debería enfocarse principaJete en este sentido; no obstan
te, DOCOS profesores opinan que la carren foma buenos investitmdores. 

Desvincular la investigaci6n de los estudios UIÜ,versit;aios ·puede ser peli

lZI'OSOi Louis Hay OP:ina a es.te l'eS1J8Cto que en tlltim instancia "tanto 
nuestras investisraciones como nuestra enseñanza consti tuven dos aspectos 

CODl>lenentarios de una misma tarea aue tiende a 8DIPliar los límites del sa

ber. Si el lazo profl.mdo au, los une se ronpie~ la enseflanza y la investi 

gaci6n estañan en riesgo de volverse estériles". (l.&1seignement de la Lit 

terature, n. 152). En el mism:I sentido se dirige .Ancims .AIIIJr6s, al decir -
que "considera imposible separar la enseftanza de la literatura de la inves

tigación". (Literatura y educación. P.• 47.) cabe esperar aue estas Olrlnio

nes co~dan can las de I11Estros nrofesotes, por lo que seña necesario 

aprovechar las posibilidades que encierra la existencia del profesorado de-
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carrera para cubrir esta .fa;ua, V' que en el caso de que se 1:ev.t.sara et :plap, 

de estudios, se yiera ·1.a. posiñUidad de dar al estudtinte iqejores liases pa .... 
ra dedicarse a la iJivestuaci6J., 

La aeación de cursos de crftica literaria. pazec;e :téSpODder a. una. " 
necesidad todavía más obvia: sien.do el ejeri:ió) de la c:rf:tica. l~erarla .. 
una de las oosibilidades q12 ofrece la car.reril, es extrano que en el olan -,: 

de estudios no exista una sola materia obligatoria aue se dediQUe a cubrir• 

esta irea, Se dirá q12 el alumno aprende del maestro a enfrentarse a la 
Qbra literaria, ·pero amaue asf bra. este b.)>o de SDTEm.Cli.zaje no seña ·ll!. 
t6dic:o y se correrla el riesgo de aue ~guna. de las cor.rientes :i:Jqpol'tantes~ 
de la crltic:a auedal'a sin analizar. 7 

Entre m.u:hos profesores eJ.dste inquietud con respecto a la falta de 

preuai'ación en historia de los estudiantes y a ello responde el aue se pro

oonsran varios ctn'SOS nuevos de esta disdflma.1 En tal sentj.do abundan los 
comentarios adicionales de algunos pro!esores: ''Los alUIQl'.lOS desconocen su -

or01)ia reaiidad y la historia de AmSrica Latina en general; no existe JUJ1&!!, _ 
na materia (a excepción de Literatura y sociedad). que ubique al a,luano en. -
contexto y la problemática de que SQll resultado esas obras que estudia •.• "::. 

Este aspecto de la ensefi.alma de la Literatura se ha esbozado ya en el ca:oi
tulo I v refleja una necesidad de nuestra Epo<:a y de países CCJIII) el n12stro 

en narticw.ar8, seña IIIL1Y' i.mpo~te que en los cursos generales de litera

ttn'a los maestros dedicaran parte del Dt"Oraama a establecer los contextos -
en q12 aparecen. las tn-inci:oales obras de cada periodo leterario •. in~ 
dientemente de aue se considerara la oosibilida.d de ~r nuevos cursos can 
esta directriz. 

Por cuanto a la supresi&l de cursos, los nrofesores han sido e&,!! 

tos, aunaue una ~cima parte del total del profesorado propone la suoresión 

parcial o total de las materias de linwística. Los alllllllOS fueron más ex

nlici tos en este »unto, el 37. 9 oor ciento sut'Pimirla lDlO o dos de los Cl.U"-
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sos de Latín que se illl>arten actualmente9• Es claro que los estudios huna

n!sticos están en crisis, v el estudio del latín y el griesro se ha visto -

particulanente afectados. Al respecto apunta Finley, 

Que existe cierta crisis al reSPeCto es indudable. En 
1693 John Locke sugería ya que el mego s6lo era necesa
rio nara los eruditos. • • En 1809 • un colaborador de la -
''Edinburl!h Review'' 'DOilÍa en tela de juicio la utilidad de 
las len.2USS clásicas para los individuos aue optaban por
las funciones t>úblicas. En 1916 el ataque a la fo1111ación 
clásica adquiri6 propoTCiones suficientes COJOO para provo 
car la pti>licación de un sustancioso e influyente libro 7 
titulado Iefensa de la Educación Clásica. (Crisis en las 
humanidades, p. 16). 

Se han esgrimido nuierosos argumentos en defensa del estudio de las 

lenguas clásicas. Se dice, por ejenplo, que si se conocen se podl'á leer 

ejor a los clásicos grieJl()s v latinos, pero, se pregunta Finley "¿Hemos, -

pues, de aprender ruso para leer a Tolstoi; hebreo nara el Nuevo Testamen

to, alemán uara enteramos de lo aue dicen Heine y Q>ethe, chino para ent~ 

der a Confucio?" (lb., p. 171. Es también conocido el ar2U1E1to de aue en

la 1 i teratura v el arte grecolatinos se encontraban presentes todos los va

lores de verdad, de DDral y de estEtica de un honbre civilizado. (ib., p,-

18) • Claro que si JIIJChos grandes hcmtlres se alimentaron de las "fuentes 

clásicas"' también ha habido "administradores inconpetentes, •.. indignos os

tentadores mercenarios ... " aue leyeron las misma.e; obras v recibieron il!Ua.1-

preparacim. Por lo dems, entre los mismos grieaos v latinos había ei~ -

plos indignos de seguir en lo .,ra1, de hecho en nuestra tradición educati

va ''no eran los clásicos quienes proporcionaban los valores, sino los valo

res los que seleccionaban los clásicos". CiJ2,. p.19). 

Se arguye que el latín, independientenente de su valor literario 

"constituye ma ~ia.intelectual de primera importancia", a lo que res

ponde Justo Sierra: 

Esto en mi sentir es un error. Puede esta gimasia, e~ 
cialísimamente la del estudio gramatical de ma lengua -:-
111.1erta, hacer hasta cierto pmto más ligil la intelil;¡encia, 
puede serlo llllJY' bien; pero no es esa la enseñanza educa-
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tiva que desarrolla las facultades y las robustece; por
que es forzosamente una gimnástica en el vacio, m ejerci 
cio puramente fonnal, pon¡ue su materia no son las ideas7 
porque en el fondo de tal ejercicio no hay hechos, o esos 
hechos no tienen substancia, (Obras •.. , t. VIII, p. 264). 

Senejante al argunento de la gimnasia intelectual, es el de suponer 

que los conocimientos ~ridos con el estudio del latín pueden transferi! 

se a otros estudios, pero se ha de11Dstrado que el aprendizaje directo es ID!! 
cho m§s eficaz que el indirecto: 

Los escasos beneficios que se consignen a través de la 
"transferencia" del aprendizaje indirecto han de pagarse
con las n1.11erosas horas dedicadas a impartir la ensefianza 
del latm, a expensas de una mayor cantidad de logros que 
podrían conseguirse si ese mismo núoero de horas se dedi
cara a otros contenidos ••• (M.I. Finley, op.cit. p. 25). 

Lo iJl¡)ortante en cuanto a los estudios de las lenguas clásicas es -

que exista tm grupo de especialistas que den a conocer de manera amplia, 

aquellos aspectos que enriquezcan las obras strlegas y latinas a los lec~ -

res de traducciones • llla buena traducción es de m valor incalculable. 

Queda por analizar la relaci6n que tiene el estudio del latfn en 

nuestro propio plan de estudios, Partiendo de los objetivos que deberla ~ 

ner esta materia en una carrera de lengua y Literaturas hispmú.cas, es ~ -

vio que si se va a enseiiar la lengua española y esta se, deriva del latín, -

debel!Ds ccmocer la estructura sint§.ctica de esta lengua, para entender par

te del funcionamiento del espafiol. 

Cuando los maestros que imparten la materia hablan de que uno de 

los objetivos que se persiguen es que los all.DlllOs "adquieran la base para -

el aprendizaje de las lenguas romances". y "que asimilen el fondo esencial

del léxico y la estructura gramatical latinas, base de las españolas" , o 

"que los estudiantes. de letras hispanicas conozcan la base de la lengua que 

usan cotidianamente. El buen castellano depende de estructuras latinas", -

"que el alumno tenga t.ma sólida base para la sintaxis española y para - -
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el ($tudio de la lingu!stica hispfni.ca", c.1Aro está que se adecuan e~ 

mnte a lo que es necesario. Pero veamos la realidad. Mlchos de los maes

tros de latin desearían que los alU111DOs de. la carrera se c:omtiitieran en 

traductores de lat!n "que el alUIIDlO llegue a leer ~ su propia lengua a los 

clisicos latinos", " debe tenninar sus estl;ld,ios de latin traduciendo 6ste,

con ayuda de un diccionano"; ''Manejo de la lengua .1.a,t1na pam la lectura

y el estudio de los autores cUsicos y todos aquellos escritoTeS en lat:ín"; 

"El Gbjetivo sería (subrayado del maestro) que el alumno pudiera manejar-

los textos literarios y científicos de la antiguedad romana y de la cultura 

occidental que se expresan en esta l.engµa". Con IIU:bo real,ism se indica -

en este tiltim:, caso que seña deseable, pero que en la realidad "con tres -

semestres (el objetivo) es que ¡:ueda entender con ayuda del diccionario los 

textos latinos que salen aJ. paso". Con el misnD reallsBD un maestro de .1a

tín Il piensa que con llOS años de latin se intenta "Que el alUlDIO termine -

de fijar la oorfologia del prilrer año de latín e intente esquematizar la 

sintexis latina, de suerte que en circupstancías de necesidad pooda compre~ 
der frases o pasajes !ab.nos con los que se pueda encontrar en~ de li

teratura. 

Se enfrenta Wlll disyun.tiva: en dos años de latín el alUlllO no 

aprende a traducir flmdanent.e, el cmso se limita ent.Qnces a nociones IIIÍn!_ 

QIS. El as.pecto "cultura latina" del cuarto senestre parece olvidarse. ¿ff!. 

cen falta realmente dos años de Latín o podrían substitub:se por Ctn'SOS <lll!8 

se adecuaran m§s cl..aranente a las necesidades de nuestro Plan de estudios?

º ¿seña necesar.i.o 8llp1iar el latín para que el alumno acabe por tradll:irlo? 
Parece que este pmto no coincide con nuestros objeti. ,m generales. En 

cuanto al tiempo ~ario para aprender el latín de manera "plena" o "si -
quiera !IBd:iana" y "no elemmtal y fraJ11)1:m1:arla": 

Dos años ciertamente que np bastan: el prillero apenas 
sirve para esa famosa gjmástica intelectual sobre pala -
bras, declinaciones y coni1c:iones ••• ¿Tres, cuatro, ciñco. 
afios? Los jesuitas necesitan ms todavía y 6stos son los 
~ latinistas ~rnos. (SieTra, 22.• cit. p. 226) 
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Para que la enseñanza del Latfn fll!lci.Olle a:m. nivel de Facultad y no 

con nivel de preparatoria, es necesario ahondar en la: sintaxis latina en ~ 

laci6n a la espaiiola y hacer "el estudio de las lenguas neolatinas en su 

primera formaci6n; el (estudio de). todos· los tipos literarios y ,1tn1111atica

les que ha ido recorriendo (~l aistellanp) deS:de el nmento que se despren

di.6 de su matriz latina ~ta Que llejtd al estado que nosotros lo ~ 

nns''. (ib. p. 267). 

De lo anterior se desprende que habría que pensar. en tm curso en 

qi;e se vieran elenentos de sintaxis latina sin qué esto signifiqt.Je formar -

traductores, y que el nexo siempre debe hacerse en relaci6n a la sintaxis -

española; que haría fa1 ta conocer el la& vulgar, del cual partió el 85P!, 

iiol, y que habría que dar tm curso de historia de la lengua o de filología

hispmüca, tal COllX> se ha venido haciendo hasta ahora. Que en este ti1 timo

curso se di.eran: eleiilentos suficientes para qu¡, el .alumno de Siglos de Oro y 

de Literatura nedi.eval pueda entender~ soltura los textos en la: lengua -

en que se escribieran.- sin necesidad de acudir a modemizaciones. y que los 

maestros de ambos cursos recui,rden de maneta CODStante a sus alumnos lo que 
ya sabe de historia de la l(mgua, E$ . importante impartir FUol~ antes· de 

Literatura medieval, de no ser así el maestro ar.ec:e:ri de tm antecedente i!_ 
dispensable 

En cuanto al problema de fonética y fónoloda,, a través de comenta

rios con los alumnos en clase y en los pasillos de la Facultad (por ello 

quizá se pueda considerar inválido l;o que aqu! se dice) se llega a la al_! -

clusi6n de que los alU111110S consideran que este curso es deim.siado -especial!_ 

zado para llevarse en primero. .Al lleaar a la Facultad tienen idea DBS o -

nenos clara de que estudianin literatura.; lo que muy pocos se illlaginan es -

que llevarán Linl!Uistica. y 1IRlChas veces salen de la canera pregmitmldose

¡>&Ta qué llevaron materias con ~tica. Al.RUDOS profesores de la especia

lidad COIOO la maestra Elizabeth Luna y el doctor M:>reno de Alba opinan que:

. ,¡,sta materia debía ser posterior y que seria conveniente impartir 'PT811':iame!! 
te tm curso de Linguistica general dividido en dós aspectos: pr:i,nero una -
inttQducci6n a los ~ problemas de la linguística y segundo, una pre-
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sentaci6n de las l)l'incipales ciencias linguísticas; este curso no esta Jle!! 
sado de ninguna manera cano una historia de la linguistica. La seriaci6n -

que consideran ideal para las materias de esta área va de lo ,zenera.l a lo -

particular. es decir, comenzar por este curso de linguistica, para cont! 

miar deSPUés con los cursos de espaftol qte participan de lo te6rico v lo 

práctico; impartir Fonética y Fonología antes que Filología v por tiltiJoo -

es idea del doctor M>reno de Alba, que aparezcan materias que analicen los

problemas particulares del español de Hispanoamerica y de M5xico, o sea, 

Linguistica en Espafia y Anérica. 

Introducci6n a la Filosoffa aparece en tercer lugar entre los ClJ!. -
sos que se suprimi.rlan. Este curso fue pedido con insistencia en las pláti 

~ -
casque se sostuvieron con los alúmos al elaborar el plan actual en el afio 

de 19 70. Participaron en su elabora.ci6n representantes de cada· afio de la -

carrera y algunos profesores: Juan M. Lope Blanch, Luis Rius, Jose Luis :_ 

Qlnzález, Alicia Correa, Margarita Pefia, .Antonio Milán, Jorge Rueda y la au 

tora de este trabajo, entre otros. Habria que revisar los objetivos que se 

esperan que cumpla esta materia y ahondar en su relación con la historia de 

la cultura, y con la relaci6n que tiene con los nr:>v.i.mientos arti.sticos y -

por tanto con la literatura; el rigor y.la 16gica del pensamiento filosófi

co seña tani>im de gran utilidad pan nuestros estudiantes, no se trata -

pues de dar 1m curso de historia de la filosofia, smo de reforzar los ~ -

pectos formativos que puede tener esta mteria. 

ConsideraDllS muy importante saber cuál es el grado de utilidad que

han tenido las materias del plan y de QlÉ tipo de mterias se trata. Los -

tres pr:ineros lugares los ocupan los cursos de Espafiol, de Iniciaci6n a las 

investigaci011es literarias y Teoña literaria. que constituyen. elemmtos bá 

sicos para aproximarse a otrs materias del plan de estudios. 10 -

En cani>io los cursos de liter¡¡tura no parecen estar entre los m4s -

titiles, quiz4 porque se continúan iq>artiendo COJ1D cursos de historia de 
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literatura. La muca ma:ten~ que,no aparece entre las ms útles y si entre 

las lllljor :impartidas es Literatura espaftola nediew.l. Bn Iniciaci6n a las

imlestigacimes, Teoría litera.ria y Espaflol, la relación entre la Jlllllera de 

impartir los cursos y la utilidad de las materias queda claranente defin!, -

da. 

Si tomanDS en cuenta el interés del alllJDlO para las materias que 

cursa, encontrams que destacan Historia de la cultura en España y Adrica, 

Literatura iberoanericana I, Taller de creación literaria, Literatura de 

los Siglos de Oro, Fonética y Fonología, Literatura llllxicana I, Literatura

iberoamericana II, Literatura llllxicana II y Literatura y sociedad. 

Bn cuanto a las materias que el estudiante affadiria, tienen prepon~ 

rancia redacci6n, análisís y COlmlntarío de textos y materias pedag6gicas. -

1:i<>5 resultados de esta prepta corresponden a la necesidad ya anotada de -

que ia carrera tenga mayor relaci6n con la realidad profesional. Si los tl'!. 
bajos que· el estudiante va a deseq,eflar, suelen estar relacionados con el -

uso del lenguaje, resulta claro que necesita ademds del conocimiento descril!. 

tivo y te<Srico de la lenp, el de sus :mecanisnJs pricticos, aspecto que· 

desgraciadanente parece no cumplirse con los niveles anteriores. 

La inclusi6n de naterias pedag6gicas se justifica en la lllldida. en -
que la docencia se destaca com prop6sito ñmdanental; hay que recordar 

tambi&l el avance que ha tenido la pedajt()gía en los tlltinx>s aik>s y la lllldi

da en que, a veces con acierto, otras en detrinento de logros más profundos, 

se ha utilizado en la elaboración de nuevos planes de estudio. El análisis 

y comentario de textos se presenta COlll> con~sici6n a los cursos 28J}8ra
les com:, historia de la literatura, que no tomn en cuenta la obra litel'!. -

ria en si: los a1Ullll0s de la carrera desconocen en general cualquier tipo

de mtodo para realizar \11 análisis crltico desde ningGn marco, ya sea for

DBl.ista, historicista, sociol6gico, estru:turalista, etc., 'PO?QUe no suele
hacerse en clase y porque com:, ya se dijo, no hay materia eme cubra este 8!. ~- . 

1 
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1 
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3.5 • 3 EL A5PEC10 METOOOLOGICD 

Al analizar la parte netodol6,d.ca, fundamental en la enseñanza, el

resultado es que la myoria de los profesores consideran necesario utilizar 

nétodos que se basen en el anfiisis de la obra literaria. En los conent.!, -

rios se hace tamb~n liim:al)ié en la necesidad de que los cursos sean ms ~ 
tivos. que los alumnos participen v que las materias sean más fonnativas 

que informativas. 

En este mismo sentido los altm1110s consideran que los defectos neto

dol6gicos básicos son: que no se analizan directanente los textos lite1!, -

rios, que muchas veces se presentan las ideas del autor, pero se olvida el

aspecto estilístico, y que se 1>0ne demasiado enfásis en la historia de la -

literatura; opinan además que no se estimula el interés y la creatividad -
de los alUDllOS.ll 

La desvincul.aci6n que observan los al1.D11110s entre la linl!UÍStica v -

_la literatura es 1m problema grave que puede desorientarlos; 12 iµ;í lo de -

IJILleStTa el siguiente conentario de \.UlO de ellos: ''no ne interesa la li!!, 

guística, soy poeta". Cualquiera que conozca mínimamente el fenóneno lite

rario, se preg¡mtará c6nD es posible que se pueda hacer una afirmaci6n COlll) 

ésta. Se sabe que los 1>00tas suelen ser magníficos te6ricos del lenguaje, -

que es el material que DDdelan, frente al lenguaje se establece su lucha 

diaria, de palabras se compone la poesía. Si no refol'ZSJll)s lo suficiente -

la relaci6n entre lengua y literatura seguireJJDs viviendo este ti1>0 de e1T2, 

res. 

Que los alumnos Vén desvinculadas ani>as disciplinas, se hace evide!!_ 

te con estos. datos: más del 50% consideran que no guardan relaci6n ~ -

sí o s6lo parcialmente. Atribuyen esta situaci6n sobre todo a que se estu

dian de manera aislada, sin presentar sus relaciones, sin lU)licar la li!!, 
guística al análisis de textos y a la falta de coordinaci6n .de los mae.:!_ 

tros, tanto de Lin2Uistica CO!ID de Literatura y consideran, por consie.uien

te que una soluci6n al problema sería organizar el plan de estudios. con el 
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ALUMNOS 
PBEGIJNTA Nº 17 
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acuerdo de los maestros, l>81'll deliminar los contenidos de las materias v 

las relaciones que guardan entre st. También proponen que se eviten las 

historias de la Linguistica y la Literatura, que se apliquen ambas á'.reas a

problemas reales v pncticos y oor último que se incremente el estudio de -

la lin.0ñstica a partir del texto literario, 

No se trata de hacer exclusivamsnte análisis formal de la literatu

ra, pero suele olvidarse el aspecto linguístico de los textos literarios, -

de ahí que tan pocos seminarios se dediauen a la poesía, y que muchos maes

tros de los cursos de literatura dejen en un plano secundario dicho género. 

El análisis de un texto puede hacerse desde muchos puntos de vista; es el! 
ro que depende de cada maestro el enfoque que quiere dársele, pero el ~ -

tente de la lite.ra.tura es en gran medida el lenguaje, puesto que del uso 

c:iue se le dé, depende el cará'.cter esencial de la literatura. 

Una parte ftmdmlental del aspecto mtodolóJtico es la ÍOl'IJB de mdir 

el aprovechamiento del allJIUlO; en el Reglamento general de la UNAM, es uno 

de los PlDltos que debe precisar cada programa de. materia. En la carrera de 

letras el sistema. que parecen preferir los profesores es el de trabajos y -

exámenes parciales, lo que resulta nuy positivo y debia ser tma norma común. 

Aunque en 111.JChos casos es casi illposible la evaluaci6n peri6di.ca del 
altDIIDO, por la magnitud de los grupos, se debe considerar la :importancia que 

tiene que el estudiante cuente con la posibilidad de reparar sus errores 8!!_ 

tes de que se le entregue la calificaci6n final. 

Para el maestro también resulta útil saber eóJoo se reciben las opi

niones y conocimientos que Íllparte, y si el alumno mejora a tra-vés de los -
trabajos y exámenes parciales. Es de tanta importancia este aspecto que 

incluso valdría la pena dar má'.s horas de clase a la semna en algtma5 mate
rias, para que el maestro tuviera tiempo de hacer tma revisi6n periódica. -

Así se evi taña el condenar irremisiblemente a un alumno al fir.al del semes 
tre, lo que hace del examen m mro requisito, lDl trmnite para eliminar allJ!! 
nos y no una forma de mdir el aprovechamiento y reparar errores a tiempo. -
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Ni que decir que en todos los casos el maestro debe elaborar tm. tipo de eX!_ 

DEn o pedir tm. detenidlnado traba1o que tenga relacidn directa con lo que ~ 
sea que el alumno Ilava aprendido, 13 

El problema. del tiempo, aunque sectmdario. preocupa a profesores. y

estudiantes. 14 Ntmerosos maestros proponen que se anplíe el número de ho -

ras semanales de su materia e incluso que se inparta durante un semestre 

más. La idea de que las materias no se inpartan nen.os de dos horas a la s~ 

mana está generalizada entre los alumnos, ciue en tm. 45% opinan que deberían 

ser tres horas selmlllales; y en tm. 30. 7% ciue cuatro horas a la semana; s6-

lo tm. 18.6% se inclina por conservar la situaci6n actual. Habría ciue tomar 

en cuenta opiniones tan coincidentes. Si, cOIOO creen los estudiantes, se -

trata de aharcal':demasiado en los cursos, esto puede deberse, adems de la

fal ta real de tiempo en algunos seDEstres particularnmte agitados, a la 

falta de planeaci6n de los cursos generales de literatura: se trata de de!, 

lindar si hav que trasmitir al alumno toda la informaci6n sobre tm. período

determinado, o si lo ciue se debe hacer es analizar un.as- cuantas obras a P8!. 
tir de las cuales se genere la informaci6n, que el alumno debe completar 

por su cuenta; desde luego esto ill..timo es lo que corresponde al nivel utri.

versitario.15 

Hay cierto acuerdo en a.uoentar las sesiones semanales de clase en -
cada materia, e incluso entre los estudiantes parece haber tm.a ligera te!!. -
dencia a considerar que sería conveniente &1pliar la carrera a diez seme!. -
tres, lo que puede deberse al va mencionado problema de tienpo y a que los

alU11110s consideran ciue no reciben la preparaci6n suficiente en el lapso de
cuatro años. 

Respecto al J:l(imero de materias por seDEstre, la mavoría de los pro
fesores considera que seis son suficientes; los alumnos en general opinan
que seria conveniente cursar cinco materias cada senestre. Al establecer -

el nlmllro de materias que deben cursarse, es necesario tomar en cuenta el -
.núnero de horas que el alumno debe estudiar por su cuenta, pues muchos pro

fesores desearían que trabajaran dos horas por cada hora de clase y nuchas

wces la suaa del tiempo ciue el alumno asiste a la universidad y estu:lia, 
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sobrepasa las ocho horas diarias. Este es I.Dl pl.Dlto sobre el que habría c¡ue 

reflexionar; en las condiciones anteriores no sorprende que el altmm.0 ~ -

see reducir el IlÚID3ro de materias por semestre. a costa, incluso de aupliar 

la carrera I.Dl año. 

3,6 RELACION ENTRE PROFESORES Y Al..LMG 

La relaci6n entre profesores y estudiantes es digna de ser tomada -

en cuenta; en lineas generales parece ser adecuada, atmque los profesores

consideran que sus altmm.0s suelen tener una preparaci6n deficiente. aunada

sobre todo a la falta de criterio, pero tambi& a la falta de interés y de
tiempo.16 

Es indudable que al enfrentarse a los estudiantes los profesores no 

parten de cero: la mayor parte de la educaci6n la han realizado en otras -

instituciones, con maestros y nétodos diversos, que en téxico suelen lncu -
rrir en tres errores ftmdamentales: no hacen participar casi al all.Dll!lo en

clase, no le enseñan a pensar, y no le dan i.m método a seguir. Reparar 

errores del pasado es muy difícil, pero en algt.mos casos podrían diagnosti

carse con exámenes al iniciar la carrera, cuyos· resultados se darían a con2_ 

cer a los all.Dllllos para que los repararan por sí mismos y con la ayuda de 

maestros que lo asesoren. 

La necesidad que existe de un.a asesoría académica es básica, sobre

todo si tomam:>s en cuenta que hay 22 profesores de medio tiempo y tiempo 

completo. Los misoos profesores la consideran indispensable en mi 58% y nuy 

útil en el ·30.9% de los casos. El problema. de espacio podrá resolverse si

los profesores se organizan y lo solicitan con finneza a las autoridades de 

la Facultad. 

Cuando la relaci6n con sus profesores no es del todo adecuada, los

estudiantes consideran que suele deberse sobre todo a. la actitud autori't!, -
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ria del maestro, a que no se apega al proJn'8DB y a su falta de tiempo y en

tusiasnD.17 En los conentarios sobresalen tambiél los qué se refieren a la 

actittxl autoritaria del maestro. 

Aunque la m.yoña de los l)rofesores tiene grupos que oscilan entre

nenos ·de veinte v sesenta estudiantes, lo que se estima adecuado, valdría la 

ll8Da reconsiderar aquellos casos desii{Uales en los que lBl curso cuenta con

cinco alU11110s, mientras que otros lleil&ll a tener más de ochenta, lo que ha

ce llllY dificil la labor académica. 

3.7 LA BIBU01ECA18 

En el miSJOO terreno de las condiciQJles de trabajo se hace :impresc~ 

dible sefialar. en inciso aparte v de manera muy espeél.al, QUe siendo el DB

terial bibliográfico el ftmdamento del desarrollo académico de profesores v 

estudiantes, el acervo de las bibliotecas con que cuenta la Facultad es lllllY' 

deficiente. l.ha abrumadora mavoria de los profesores saben que casi mmca

se encuentran los libros QUe se les piden; los al\D!Dlos confirman tambiEn -
en forma mavoritaria este hecho y recurren a la adquisici6n 'l)Or su cuenta -

en librerías a pt:éstmoos entJ;e sus compafieros, a la Biblioteca Central o a-
, -

la Biblioteca del Colegio de México para_ llenar esta carencia. Esto ocasi.!?_ 
na que el esttxliante no ádqµiera- el hábito de consultar bibliotecas; no ... 

puede ser de otra manera: la biblioteca de la Facultad solo cuenta con 

tm0s cuantos nÚDEros de dos o t~ revistas especializadas, la colecci6n in 
• ;_1 -

completa de la Biblioteca de Aut~_;8s Esl>afioles, y salvo en el caso de la 

Biblioteca de Estudios SUperio'res, muy 'l)Ocas obras editadas después de 1960. 

1ha vez ms se enfrenta lBl problema de falta de organizaci6n; si ~ 

se contara con los progrmaas de todos los maestros , con bibliografía mmma 
incluida, se tend.ria la posibilidad de pedir varios ejemplares de los· l!, 

bros básicos, 

Se debe participar coni1.11tamente en la soluc:i6n de es~ viejo y 
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MAESTROS 
PEGUNTA Nº 2.0 

¿ SUELEN SUS ALUMNOS ENCOllltlWI. LOS LIBROS QUE NECESlliN EN 

LA BlBLl<J!ECA DE LA FACULTAD? 
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penoso.astmto. 

3,8 <>TRM NECESIIWES 

Hay otras carencias, no tan notorias e importantes, que van desde -

la falta de gises hasta la "falta de limpieza, pero dejando esto a un lado.

sí seña necesario contar con Illl!-teriales CODD cOl)ias fotostáticas y con una 
secretaria que se dedicara a colaborar con el profesorado, elaborando mate

rial milooografiado. Esto permitiría no s61o tener impresos los exáJ!Enes, -

sino, lo que es é importante, fragmentos con los que el profesor podría -

trabaiar en clase. 

Ni qué decir que también se necesita infonnaci6n, infomi.ci6n de i'.!!_ 
dole política, tmiversitaria, académica, y académica administrativa. Prof!. 
sores y ali.mos están mal infonnados y este es tm mal grave. El aspecto 

académico-administrativo, que es el que nos compete aquí debe ser subsanado 

reforzando la labor que en los tll.t:ims meses ha desempeñado Servicios Esco

lares a través de la ventanilla de infol'lllaci.6n QUe 1>0r fin existe, mediante 

planos de la Facultad y folletos de todo tipo; incrementando la difusi6n -

del Boletín de la Facultad, creando una vitrina que dé raz6n de las activi
dades culturales, avisos de los profesores, etc. Hay que agotar todos los

medios disponibles . 



CAPITULO IV 

OWARACION DE PLANES DE ES1UlIO 1 

La canparación a fondo de planes de estudio necesita abarcar los P1"2. 

gramas de cada materia, el método que se sigue para impartirlas y el nivel -

de preparación de su personal docente. Este Glti.mo no tiene t.ma importancia 

fundamental, El prestigio áe las universidades se apoya, en último té:nnino, 

en la valía de sus profesores e investigadores, También sei:í~ nec_e_sario . ~ 
cer el nivel acad6mico con el que ingresan los estuliantes a la universidad. 

Cuando faltan estos datos, la confrontación que se basa en listas de 

materias no informa mucho; el presente capítulo se limita a este tipo de com. 

paración, 

4 ,1 LOS DATOS 

Se han utilizado planes de estudio de doce tmiversidades extranje -
extranjeras2: 

1. Universidad Iberoamericana (},léxico) 
2. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mm.te.., 

rrey. 
3. Universidad Veracruzana. 
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4. · Universidad Canplutense de Madrid. 

s. Universidad de Buenos Aires. 

6. Universidad de La Habana. 

7. Universidad de la Sorbona. 

8. Universidad de Toulouse. 

9. Universidad de Oñord. 

10. Universidad de Berkeley. 

11. Universidad de Princeton. 

12. Universidad de Washington. 

La doa.mentaci6n que se maneja data de 1972 a 1976. 

l. Tipo de calendario 

2. furación de la carrera 

3. Nlinero de materias por período lectivo 

4. Horas de clase semanales 

S. Tipo de espec;alizaci6n si la hubiere 

6. Materias que se curs~ desglosadas en lo posible. 

A simple vista se puede observar que los planes de estudio de las -
universidades analizadas pueden dividirse en dos grandes grupos: las dé pq 
ses de habla hispana y 1~ europeas y norteamericanas, que difieren notable

mente en su estructura, no sólo en cuanto a la cantidad de cursos de espafiol .. -·. :. 

que se requieren (o su equivalente en conocimientos, que habrá que demostl'a!:, 
se en un exámen), sine también en que son menos rígidos. y contienen menor_ r'!l 
mero de materias. Por estas razones se ha preferido no vaciar en la tabla -
lo que se refiere a Europa y Estados Unidos, sine analizarlas de manera ~ 

pendiente. 

4.2.1 TIPO DE CAI,ENDARIO. Iin casi todo el mundo se tiende a abandonar los
e alendarios sem~strales o trimestrales. Se considera que el rendimiento de

los estudian~s aumenta en períodos cortos e intensivos y que además se ga -
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rantiza así ima evaluaci6n más frecuente del tl'abajo académico. Como podrá 

verse sólo España, entre los países estudiados, consenra \Dl calendal'io 

anual. Bn muchas \Dliversidades norteamericanas existen ya los trimestres, -

y la Universidad de Buenos Aires se rige por O.Jatnmestres. La qNAM sigue

el calendario semestral camn a la mayoría de las \Dliversidades que se cam
paran. 

Bn México, la Universidad Aut6naDa Metropolitana ha optado por 1.m -

plan trwestnl, y aunque la catTera de Humanidades que ha iniciado el plll!!, 

tel de Ixtapalapa no se ha puesto en JDal'Cba en su totalidad, por lo que no

se analiza aquí, comrendría tener en cuenta los resultados que obtenga. 

Por lo pronto se considera que se aprovecha más el tiempo, que los alUIIDlOs

pueden regular con mayor facilidad la duración de su carrera, e incluso re!_ 

tizar cursos ajenos a la misma, y sobre todo, que se evalúa el estudiante -

con mayor frecuencia. Es claro que para lograr implantar planes tnmestra.

les, sería necesario contar COil la colaboración de los maestros y del pers2, 

nal administrativo, lo que en la UNAM sería difícil, no sólo por el excesi

vo número de alumncs, sino por que en ocasiones falla el aparato burocráti -

co y por la morosidad con que. entr~~-~tación nucbos ~ 

4.2.2 OORACION DE LA CARRERA. Bn la mayoría de las \Dliversidades oscila -
entre cuatro y c:inco años, aunque en algunas se incluyen en este lapso, dos 

años de estudios cammes. 

4.2.3 MJMERO DE MATERIAS POR PERIOOO LECTIVO. Varía notablemente, pues -

aunque el pranedio es de seis materias, en un mismo plan de estudios puede

darse el caso de que en alg(in manento se OlI'Sen entre diez y doce materias

en alguno ~ los períodos lectivos. Por lo que se refiere a la Universidad 

Canplutense de Madrid, es difícil saber cuanto tiempo se enplea en cursos -

como religión y fo:rmación política, que son las .que hacen notorio el aumen

to de materias por año. En este país y en Cuba, también cabe preguntarse -· 

c&1o considerar los cursos de Educación física, que en ambos países son 

obligatorios, y por lo demás irrelevantes por lo que toca a la carrera en -

sí. En la Universidad Iberoamericana existe tm mínimo y tm máx:imo de mate-
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Tias que deben Clll'saTse en cada semestre; una distribución racional del tiel!, 

po, dado el plan de estudios de esta universidad, podría incluso alargar la

carTera a cinco años. 

4.2.4 I-l>RAS DE' CLASE SIMANALES. Mlchos planes de estudio que se han consu!, 
tado no especifican el lÚllero de horas de aase que se cursan semanalmente.

EntTe las universidades que sí lo especifican, este número es superiOT a las 

veintidos bon, o sea menoT al de el pl~ de estudios de la carrera. La di:

feTencia no sólo estriba en el núnero de materias que se Clll'san cada sanes -

tte, sino también en que muchas. matel'ias son de cuatro hoTas semanales, 

4,2,S FSPECIALIZACION. En las Universidades de Buenos· Ail'es y de La Habana 

existe tma especialización. Las pociones que ofrece la primera son licenci!. 

tura y profesOTado, ambas se eligen después de habers~ Clll'sado lDl ciclo in -

troductivo y tm ciclo básico, Quienes optan por el profesorado deben Clll'sar 

cuatro ma.tel'ias pedagógicas, En la Universidad de la Habana hay mateTias c,2. 

pu.mes y mateTias específicas para las licenciatm'as en Literatul'a Hispan0811l!:, 

ricana, LiteratuTa Espafiola. Estudios CUbanos y Linguistica. 

El caso de la Universidad Iberoamericana difiere de otros planes de

estudio, Esta Institución divide la carrera en cuatro fases: área básica,

área mayor, área menor y área libre, Las dos primeras están estrechamente -

relacionadas, el área menor puede set' especificante si el alumno la cubre -

con mateTias optativas del área mayor, o COJlt)lementante, s.i se cubren can ma

terias de las áreas mayores o básicas de las carreras de Antropologia, Hist2_ 

ria, Filosofía, Sociología y Canmicaci6n. El área libre se elige tomando -

en cuenta que las materias que' se cursen deben ser de otra especialidad, 

4, 2,6 MATERIAS ~ SE CURSAN 

4,2,6, 1 MATERIAS DE UTERATURA. En este renglón se comprende: literatura

españoi-a:.- iberoamericana, universal, en lengua extranjera, introducción a la 

litentura, literatul'a canparada y literatul'a del país COl'l'espondiente si es 

de lengua hispana (argentina, ·cul}ana, etr:,) Se trata definitivamente del ~-
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área que ocupa mayor núnero de Cl'.Mitos en casi todas las universidades ana

lizadas, siendo la Universidad Complutense la que·ofrece un mayor número de

materias de literatura en lengua extranjera, dando cano total 12 cursos llilL1!. 
les de literatura, La Universidad Iberoamericana ofrece 20 semestres de Li

teratl.n'a y la UNAM 18; Cuba es el país en que hay menos materias de esta 

área en el plan de estudios (7 semestres), 

4,2,6,2 MATERIAS DE LINGUISI'ICA. Se ha considerado dentro de este grupo f~ 

nética y fonología, historia de la lengua, linguística general, linguística

espaííola e hispanoamericana, filología hispánica, ·y espafiol (actual y medie

val). Las universidades que ofrecen mayor número de estas materias son la -

UNAM y la Universidad Iberoamericana, con 12 y 11 semestres respectivamente. 

En general puede decirse que en nuestro país existe la tendencia de integxar 

al plan de estudios una gama muy amplia de cursos de estas materias. Así, -

por ejemplo, sólo en nuestras UDiversidades se imparte fonética y fonología

y sólo tres incluyen histoia de la lengua. Los cursos de espafiol existen en 

todas las universidades de México, siendo lo más canún que abarquen cuatro -

semestres, aunque hay instituciones que sólo imparten dos; español medieval

solamente aparece en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es importante -

sefialar que en la Universidad de 1a Habana se imparten dos semestres de cin

co horas semanales del curso de Redacción. En la Universidad Verac:ruzana. é!. 
ta materia abarca cuatro semestres horas semanales. 

4.2.6.3 MATERIAS DE TEORIA Y CRITICA LITERARIA. Se incluyen bajo este ru -

bro teoría literaria, literatura y sociedad, investigación literaria y meto

dología, y crítica literaria, Cinco de las universidades ofrecen cursos de
teoría literaria que suelen oscilar entre l.UlO y dos semestres: literatura y 

sociedad sólo aparece en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM. Inves
tigación y/o metodología es, junto con teoría litaria, una materia que se in
cluye en casi todas las universidades de habla hispana; crítica literaria en 

cambio, únicamente fonna parte del plan de estudios de la Universidad de La
Habana y de la Universidad Veracruzana, siendo esta últ:ima institución la -- .,, 

que pone mayor énfasis en este aspecto. Al igual que el Tecnológico de Mon

terrey, esta Universidad también incluye im semestre de estilística. 
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4,2,6,4 LATIN Y/0 CIJLTURA IATINI\.. Se incluye en seis de las universidades

y abarca como prant,dio cuatro semestres, Solo en la Universidad de Buenos -

Aires se cursa además, lengua y cultura griega; en la Universidad Veracruza

na es opcional, En la Universidad Iberoamericana se ~e tm semestre de

e ultura grecolatina, 

4, 2. 6. 5 MATERIAS DE HISI'ORIA. Las universidades de Buenos Aires y de 1a ff!. 
bana se destacan en cuanto al JQlleI'0 de cursos de historia de sus planes de

estudio, En ambas existe Historia del arte, Historia 1.Dliversal e Historia -

nacional; en Buenos Aires también se incluyen. 6 cuatrimestres de Historia de 

Iberoamérica. En el resto de las instituciones ·o no existen,o son escasos.

En .. las .Universidades Iberoameri~, Veracruz~ y Nacional Aut6noma de Mi!Jc! 
co, se imparte Historia de la cu1 tura, 

4,t,6.6. MATERIAS DE FILOSOFIA. Abarca Filosofía cano curso general o in.

tr~torio, Estética y Filosofía hispánica. La pr:imera suele jmpartirse en 

casi todas las universidades de unp o dos semestres, salvo en la Canpluten -

se, donde el curso dura dos años, Estética puede cursarse durante un cua.tri, 

mestre en la Universidad de Buenos Aires y es obligatoria durante un semes -

tre en la Universidad veracruzana, El resto de las universidades no la in -

cll,l)'en, Filosofía hispmiica s6lo se imparte en el Instituto Tecnológico de

Monterrey. 

4, 2, 6, 7 MATERIAS PEDAGOGIC'.AS, Esta hea es muy amplia, pues incluye Psico

logía general, Psicología de la adolescencia., Psicología de la educación, Di 
dáctica general, Didáctica de la especialidad, Pedagogía e Historia de la -

educación. El Instituto Tecnológico de Monterrey ofrece a sus estudiantes -

un semestre de cada ima de estas materias, con excepción de Pedagogía, En -

la Universidad de Buenos Aires cursan tr.es cuá.tr:ililestres de cuatro de éstos

cursos, solamente aquellos alumnos que hayan optado por la especialidad de -

Profesor en Letras; la Universidad veracruzana incluye dos sem~stres de Di -

dáctica general, y en el resto de las instituciones estas materias no apare

e en cano obligatorias, 
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4.2.6.8 IDICMAS. Es obligatorio cursar wi idioma extranjero durante cuatro 

semestres en el Instituto Tecnol6gico de Monterrey, en la Universidad de La

Habana y en la Universidad Veracruza:na. Ignoramos si en otras Wliversidades 

cano en la nuestra se exiga daninio de una lengua moderna extranjera, al fi

nalizar la carrera, aunque no aparezca en el plan de estudios. 

4,2.6.9 OTRAS MATERIAS OBLIGATORIAS. Aparecen en alguna Wliversidad, como

materias obligatorias: Coniposición literaria (Universidad Complutense de M!, 
drid); Marxismo (Universidad de La Habana, dos semestres); Religión (Univer

sidad Complutense, seis semestres); Geografía (Universidad Camplutensej; Co

mentario de textos (Universidad Complutense, seis. semestres); Cervantes y su 

época (Universidad Complutense) ¡ y Lexicografía y Semántica (Universidad ~ 

plutense). Ex:isten seminarios de tesis en la Universidad Iberoamericana co

mo materias obligatorias y en la Universidad Veracruzana cano optativas. 

4.2,6,10 MATFRIAS OPrATIVAS. Nuestra Facultad es la que mayor número de 02, 

tativas de la especialidad ofrece (24 créditos) y solamente la UNAM y la UJ1i 
versidad Veracruzana ofrecen optativas libres, El caso de la Universidad -

Iberoamericana es muy particular, pues entre sus disposiciones está el in -

cluir un 40% de materias que no sean de la especialidad, que corresponden a

la llamada área libre, 

4,3 UNIVERSIDADES FRANCESAS, INiLESAS V l'«)R'l'E4/,'IERICANAS 

4,3,l FRANCIA. las Wliversidades francesas que se han canparado son la -

Scirbonne nowelle. y Toulouse. Los planes de estudios son muy sanejantes en

ambas instituciones; constan de 2 años de asignaturas interdisciplinarias, 

pero orientadas a las humanidades y más particulannente a las letras moder -

nas, con las que se obtiene el DUF.G (Diploma Universitario de Estudios Gene

rales) y de un año de licenciatura integrado por ocho asignaturas o Wlidades 

de valor, cinco de la especialidad, una obligatoria interdisciplinaria que -

puede ser otro idioma y dos optativas que pueden ser o no de la especiali -

dad. Las áreas que abarca el plan de estudios son: Literatura espafiola, --
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.Amm-ica Latina, Cultura ibérica y Lengua y Lingúistica, que se dividen entre 

las 8 asignaturas del plan. 

Los folletos en que se anuncian los Oll'sos cambian cada afio y conti~ 

nen el valor en creditos de cada materia, tm programa mútimo, el tipo de e\1!. 
luación que se utiliza y la bibliografía; en algunos casos incluso se indica 

al estudiante las lecturas que son recanendables antes de ingresar a cada -

asigna.tura. 

El calendario es sanestral, aunque existen materias anuales y existe 

paralelamente una especialidad en Linguística general. 

4.3.2 GRAN BREI'ARA. El sistema inglés está basado fundamentalmente en tut2_ 

!'rías, especialmente en Cambridge y OX:ford que son las tmiversidades que se -

analizan. A cada estudiante se le asigna tm asesor cuando inicia sus estu -

dios y el asesor indica los cursos que debe seguir teniendo cano medio de~

evaluación periódica, los trabajos escritos y la discusión con el alumno. -

Las clases tradicionales reciben el nombre de lectures (conferencias), y va
rían en cada tr:imestre. Ejemplos de estos cursos son: Literatura y Guerra

civil española, B6cquer, Nenrda, Análisis estructural de la novela, Textos -

linguísticos, etc., pero como ya se ha dicho la característica principal de

estos planes es su gran flexibilidad. 

Después de tres años de estudios, se presenta tm examen que difiere

en ambas wtl~sidades (en Cambriqge recibe el nanb¡e de tripas y puede pre

sentarse en dos etapas), pero que fundamentalmente tiene como objetivo que -

el sustentante demuestre conocimientos amplios de la. lengua moderna que ha -

elegido, tanto hablado cano escrito; de la lit~tura escrita en esa lengua

y de la historia, la cultura y las corrientes de pensamiento que pennitan en, 
tender tanto la lengua COJIX) la literatura (en el caso de espafiol se eligirá
entre España y .Am6rica Latina, y de ambas regiones se escogerá tma epoca de, 

tel'lllinada). El alUDU10 debe conocer ademis otra lengua JOOderna que no sea ]!! 
glés. 

En ambas tmiversidades el calendario de tres tr:imestres o terms, Y -
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el título que se otorga es el de B.A. o Bacbelor of Arts, que no debe con-

flmdirse con la licenciatura hispánica. 

4.3.3 ESI'ADOS UNIOOS. Este país, cano la Gran Bre~, tiene lineamientos

distintos en cada estado e incluso en cada universidad, aunque a grandes rq 
gas puede decirse que los estudios equivalentes a la licenciatura constan de 

-cuatro ciclos·divididos de acuerdo con el número de créditos que establezca

cada tmiversidad, y que en tc,tal suelen abarcar cuatro años de 30 créditos -

cada uno. Estos .ciclos son: fresbmen, sophoJoore, jtmior :tmajor. En los

_dos prDDerOs el alU1DD0 puede Clll'sar algunas materias de su especialidad, pe

ro es indispensable que además presente varias materias interdisciplinarias

cano ciencias natmales, matemáticas, his:toria, etc, Otra opci6n es cursar, 

además de las materias interdisciplinarias, im área menor, que equivale a -

una especialidad paralela. Al finalizar el sophomore, el altmlllO deberá de -

clarar el área en que hará el ma.jor, 

Este último ciclo consta de 15 asignaturas de su especialidad que se 

dividen en materias optativas y =2!!:, ~ o CUf60s· básic:os,.-en.1:,re los que

encontramos materias que abarcan diferentes niveles de enseñanza del español 

y materias de literatma y cultura española o hispanoamericana (Literatma y 

cultura española del siglo XVIII, Prosa y poesía de los Siglos de oro, Cer -

vantes y su época, etc.). Al igual que las universidades europeas, las tmi

versidades riorteamericanas ofrecen cursos distintos cada semestre y no exis
te Wl orden rígido y reglamentado como en las universidades hispanoamerica -

nas. El jefe del departamento asesora a los estudiantes en la elecci6n de -

las materias y el resto de los profesores tienen la obligación de cumplir -

con Wl número de horas de asesoría semanales. 

En 1as tres tmiversidades que analizamos los cursos constan de tres

horas por lo menos y romea pretenden ser exhaustivos en cuanto a un período

detenninado; se centran en tm0 o dos autores solamente, 

Esta característica la caopa:rten con las universidades. inglesas y -

francesas. También puede observarse que en las tmiversidades de los tres --
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países, el porcentaje de materias linguísticas es muy reducido con respecto

ª las tmiversidades hispanoamericanas. Cabe destacar que al igual que en -
Francia e Inglaterra, en Estados Unidos los temas de los cm-sos varían afio -

• con afio y se dan a conocer al estudiantado desde el primer día de clases. 

En los a.pmiices se puede ver el tipo de asignaturas que se ofrecen

en este grupo de tmiversidades, y e?>. algunos casos el mlmero de horas semaD!. 
les de cada curso, así cano ~ nanbre de los profesores, De hecho en estos
países, la importancia de una tmiversidad no se basa en el tipo de plan de e!_ 

tudios que ofrece, si.no en su personal docente, 

4.4 CONCLUSIONES, El calendario semestral de la UNAM coincide con el de 

la mayoría de las instituciones que hemos analizado, aunque en todos los ca

sos parece. ser evidente que este sistema no se aprovecha adecuadamente, sal

vo en los Estados Unidos, ya que las materias no varían de tm semestre a 

otro, si.no que son cursos anuales divididos. 

La duración de la carrera en la UNAM está dentro del pranedio, pero

en este punto es necesario observar que las tmiversidades d_e Francia e Ing1!, 
terra, y de Es~s Unidos en el 'caso del major, otorgan el grado equivalen
te a la licenciatm-a con tm· mlmero menor de materias de ~ especialidad que

las tmiversidades hispanoamericanas. La explicación _que se OCt.nTe, es que.
el tipo de estudiantes que reciben este .. grado ha recibido previamente una s§. 

!ida preparación, mientras que en países cano México, el profesor tmiversi 1:!. 
rio se ve obligado a cubrir 'áreas básicas de conocimiento; por ello tm siste 

ma cano el d~ estas tmiversidades no tendría éxito en Méxieo; ni los estu -~ 
dios ·de nivel pr:imario y 'medio cumplen satisfactoriamente su canetido, ni -

los req_uisitos de admisión son tan rigurosos. 3 

La existencia de una especialización dentro de la licenciatura sólo
se ofrece en La Habana y en Buenos Aires. Hay que señalar que en lo que a -

linguística se refiere, en Europa y Estados Unidos, así cano en Cuba, existe 
una carrera paralela de linguistica general, lo que sería deseable en un 

país cam México, que tiene amplias tareas ~ CUlll!2.lir en este renglón, 81.Dl-
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que sin que se descuide la foxmación en español y linguística de los alumnos 

de letras. 

El nGmero de asignaturas de cada área, es muy variable caDO puede -

apreciarse en los apéndices, pero Ill18stra universidad suele estar dentro del 

promedio, salvo en el área de linguística, pues las universidades mexicanas

son las que ofrecen más cursos en esta actividad. Otro aspecto en el que -
nuestro plan de estudios difiere de otras instituciones es en que incluye tm 

núnero ~yor de materias optativas. 

Ya se han comentado los- sistemas inglés, francés y norteamericano, -

'pero en el rengl6n de asignaturas no se quiere dejar de hacer hincapié en -

que los cursos de estas universidades no pretenden ser exhaustivos. Sería -

muy útil conocer con detalle el sistema que se sigue y lograr tm término me

dio entre los catilogos intenninables en que suele caerse en la clase de li -
teratw'a, y estos cursos que equivalen a IU1estros cursos monográficos, 

De Inglaterra y Estados Unidos se debería tener en cuenta el sistema 

de ~esorías, no para llevarlo al grado de OX:ford, por ejemplo, puesto que -

la población estudiantil' en la UNAM es mucho más :numerosa, pero si cuando~ 

nos dar al estudiante la posibilidad de consu1 tar sus dudas fuera de las ho

ras de clase. 

Por últjmo convendría sugerir una vez más, que resulta indispensable

que los profesores presenten sus programas año con año, y que exista IIll pro

grama mínimo para cada materia, igual al que ofrecen las universidades euro

peas y norteamericanas. 



CAPITULO V 

EL EXAtEN PIUESIOOAI.. 

5,1 LA REG.AreTACION lfUVERSITARIA 

Si se toma cOJID punto de partida el Reglamento general de exmnenes

de la UNAM, los objetivos del eX3DEil profesional son: "valorar en coniunto 
los conocimientos S!.8Ilerales del sustentante en su carrera o especialidad; -

que éste denwestre su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y 
que posea criterio profesional". (Capítulo IV, artículo 18, p. 6). Dicho

e:xamm deberá constar de una prueba escrita y ma oral. consistiendo la 

prueba escrita en una tesis o en: 

a) Un trabajo elaborado en m seminario, laboratorio o -
taller. que form parte del plan de es_tulios respecti 
vo. 

b) lh informe satisfactorio sobre el servicio social, si 
éste se realiza después de que el allJllllO hava acredi
tado todas las asi~ttn'as de la carrera correspog -
diente, y si implica la práctica profesional. (artícu 
lo 20, p. 7). -

En este regl.aJJento no se define el concepto de tesis v taq>oco ~ 
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te una definici6n en los docunentos que aparecen en la Organizaci6n académi 

.f!. de la Facultad: lo m:i.sloo sucede con el trabaio que se ha dado en llamar 

erron.eaJJ1mte tesina. Es por ello que en cuanto a la definición de tesis 

nos referirems a la que da el Diccionario de la Real Academia: ''Disert!; -

ci6n escrita que presenta a la lhlversidad el ~irante a titulo de doE_ 
tor''. (P. 456) , disertar a su vez significa "Razonar, discurrir detenida y

net6dic:amente sobre una materia", (P, 587), definici6n esta última muy cla

ra y explícita. 

Si para la licenciatma no existe reglamento interno, en cuanto a -

la tesis en maestría y doctorado si se delimitan las características de la

tesis de grado de dicho trabaio: 

a) Mmeiar una infonnaci6n suficiente y al dia del tema
que traten. 

b) Utilizar la bibliografía o material documental asequi 
ble sobre el tema y basarse en fuentes primarias o eñ 
textos originales cuando el tema lo requiera. 

c) Plantear con rigor los problemas o dificultades que -
el tema suscite y contribuir con investigaci6n o re -
:flexi6n personal a aclararlos. -

d) Presentar una intetpretaci6n, argumentaci6n o crítica 
consistentes, de modo que se supere el nivel de una -
simple eJCpOsici6n. 

e) Tener una extensi6n mínima de 80 páginas a doble esp.! 
cio, salvo cuando el tema aDErite una extensi6n menor 
a juicio del Consejero Académico v del director del -
Centro correspondiente. (Organizaci6n académica 1975, 
pP, 110-111). 

En el caso del doctorado, la tesis debe cunplir los requisitos an~ 

riores y adem4s seri "el resul~ado de una investigación original y de alta
calidad y constituiri una contribución científica de valor al tem que tra-

~", @>_. , p, 111) • 

En el nivel de licenciatma el problema no ndica precisamente en -
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definiciones, aunque urge reglamentar estos aspectos y darlos a conocer a -

profesores y estudiantes. Hoy día en llllchos paises del nundo como Estados

Unidos y Francia, no se pide la tesis para este nivel ven otros países el

presentarla está en tela de iuido. Es un hecho que las llamadas tesis Pl'!!. 

fesiona.les tienden a desaparecer. 

En esta UtlveTSidad, la Facultad de Medicina, por ejemplo, ha i1J! -
taurado nuevos sistemas de examen profesional. Una de las razones que se e!_ 

grimen, es que el egresado de tma licenciann., está.poco_ capacitado para e! 

cribir un trabajo reallllmte orig:inal y fundamentado, y esto parece ser cier 
( -

to en nuestra Faetütad y en otras facultades y escuelas de la UNAM. Se sa-

be l)OT ejemplo, que en la Facultad de Derecho se han creado seminarios de -

tesis, porque muy pocos estudiantes presentan trabajos que signifiquen rea! 

mente tma aportaci6n para su profesi&l v estS:n desorientados en cuanto a la 

mnera de estructmarlos y redactarlos. 

En el caso de la carrera de Len~ y Literatmas Hispánicas el pro 

blem data de 1967, año en QUe se pens6 en tma situaci&l intennedia; un 
trabajo de 112nor tamaño, al Que se llam6 tesina, y tm examen 21.obal acompa

ñado de la réplica al trabajo. Con este sistema se pretendía QUe el alm

no deioostrara que había obtenido tma buena preparaci6n a lo largo de la ca

rre-ra., que le permitía dominar los 35 subtemas para el examen, maneiar la -

bibliografía adecuada para preparar tres temas en 24 ho-ra.s, y 'ldenás escri

bir tm trabajo de ve:intiocho ~illas COJOO lllÍnilD:I en el lanso de tm nes.
La tesis se conservó COJOO posibilidad paralela. 

5,2 LA Sl1UACION EN LA CARRERA IE LENGUA Y UTERATI.RAS HISPANICAS 

¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora? Lo prinero que hay -

que anotar es Que las normas iniciales QUe regían el procedimiento tesina -
más e:xanen ¡¡:lobal, se han ido relajando, lba vez más, ampaxados en la fal-

ta de :iníormaci&l, maestros v al'llllllOS, han hecho de la tes:ina una tesis P! -
queña, que lleva el nµ.sm:, tieopo de elaboraci&l QUe las tesis tradicionales 
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y que adems necesita de un asesor, o sea, que si lo aue se pretendía era -

conocer la capacidai de los pasantes para _escribir 30 cuartillas en tomo -

a un tema oue prev.iamante se le había indicado (1JOI'QU8 rnmca se pensó en un 

tema libre), lo aue se ha lo21"ado es que los trabaios se reduzcan en exten

si&l, pero requieran el mismo procedimiento académico de las tesis. 

Por lo que toca al examen global, es frecuente que el futuro licen

ciado no lo prepare todo. En ruchos casos hace acopio de los libros que 

pueden servir para resolverlo y estudia lo aue le corresponde en las veint! 

cuatro horas . de plazo. En otros casos , se sabe que se reunen .2IUPOS de es

tudian tes aún antes de haber terminado la carrera, y se reparten las fichas 

para resolverlas y pasarlas a sus c~afieros. De esta manera se estudian -

los temas para el día del e:icamen con base en unos apuntes de dudosa sed~ -

dad. 

El examen miS110 resulta largo y tedioso, su duraci&l suele exceder

las dos horas, el altmmo hace la misma réplica que quien ha elaborado tma -

tesis y además responde a una se~ parte, correspondiente al examen glo
bal, 

En el JJ1011ml.to de emitir su veredicto, los sinodales a veces olvidan 
que éste debe basarse en el trabaio escrito y la replica, en la respuesta a 

los temas y en el pronedio de los altmmos. No es claro tampoco lo aue se -

debe exigir a tma tesina, trabajo que por lo dems ha merecido continuas a

~siones Por parte de ruchos integrantes del personal docente, que consid! 

ran que quien opt_a por la tesina no tiene capacidad suficiente para el~ -
rar un trabaio de ma.vor embergadura, como si el solo hecho de escribir una
tesis füera suficiente prueba de la C!Qlacidad.. de quien la ha elaborado. 

5,3 BRE\1:: ANALISIS IE US 'TESIS Y 1ESI~ QlE SE HAN PRESENTAOO 

¿Cuántas tesis de las que hasta ahora se han escrito - 75 de docto

rado, 240 de maestría y 54 de licenciatura desde 1922 - son verdaderas apo!. 
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taciones a los estudios literarios y lmguisticos? Actualmente la Coordi-

naci&l. de Bibliotecas con el auxilio del profesor Manuel Garrido y de pas8!!_ 

tes que realizan su trabafo social, ha enprendido una investigaci6n minucia 

sa para averij!Wll' una serie_ de datos; lo que ellos han investigado hasta -

ahora ylo que personal.mmte ha observado la autora de este trabajo, de ~ 

ra superficial, no parece muy adelantador; la calidad de los trabajos deia

mucho que desar. ~sgraciadamente son pocas las tesis que se han revisado

y de las que existe una ficha descriptiva. pero lo que si se puede saber es 

qué tipo de temas suelen investi~se, sobre qué géneros, cuál es la regi&l 

m4s estudiada, etc., datos que pueden obtenerse para cubrir su senricio so

cial y que se han corroborado al revisar los libros de examen profesional. 

4, mayoría de dichas tesis estudian el desarrollo de tm tema parti

cular: el alll>r, la soledad, la a,c::titud vital del au~r, etc .• en diversas

obras, que en general suelen ser novelas, atmque también se han hecho nume

rosos trabajos del misDD ti'PO en relaci&l. a obras poéticas. También abll!!. -
dan los trabajos acerca de~ vida y la obra de los escritores. 

No sorprende que hava pocas tesis que estudien el lenguaje litel'!, -
riC\_ni_ qU!:t no exista ninguna ~sis de linguistica que gire en tomo a una -

obra literaria: ya se ha dicho aquí repetidas veces que existe una dicoto
mia artificial entre lensi;ua y literatura. Lo que parece interesar a los e! 

tudiosos de la obra literaria, son las "ideas del autor", mientras que CWl!!. 
do alguien decide escribir una tesis o tes~ de linguistica, Esta suele 

ser de dialectología, CODD puede fkilnente conprobarse al revisar la lista. 

Por otra parte, los teues !3e ~ría literaria son ~t inexistentes. 

No obstante que la enseflanza de la lengua y la literatura es la ac
tividad que desempefia. tm gran número de egresados de la carrera, se han es
crito solammte cerca de diez trabajos sobre el tena y no er.sten libros de 

texto de la especialidad y antologías. Las ediciones críticas, tesis de b!, 

l!>lio21"Wa e historiografía literaria, tampoco se elaboran y se echan de ~ 
nos an41.isis sodold,lti.cos literarios y-de lite~tura comparada. 
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El ámbito espacial y ~ral tambi8n es muy limitado. El mayor n~ 

mero de tesis se han escrito acerca de autores mexicanos, v de Mm.co restJ!. 

ta especialmente favorecido el siglo m, -,sobre todo los periodos ronmiti

co y mdernista- y la novela ele la Revolución :téxicana. Sigue después E5P!, 
fia; de este país se han es'llldiado sobre todo el Siglo ele Oro, la J?enel'!, 

ción del 98 y diversos autores de la pr:illl3ra mitad del sido XX. Es no't!_ -

ble la escasez de tesis acerca de literatma hispanoamericana, y por cuanto 

al nétodo a seguir, que hoy tanto preocupa, pocas veces existe, muy prob,!_ -

bleuente porque el all.Dlllo no cursa en la carrera crítica literaria, lo que
le impide sistematizar sus enfoques. 

Este acercamiento superficial parece deDJJstrar que es urgente hacer 

del conocimiento de maestros y alunnos esta situación, además de dar a~ 

cer los datos que pueda obtener el grupo de investigación de la coorcliJl! 

ción de bibliotecas, para que en adelante se corri ian los posibles errores

que hava en estos trabajos y para que se eJg>loren otras áreas de la litera

tura. La carencia de enfoques serios en lo querespecta a la cñtica litel'!, 

ria, la falta de tesis en tomo a problemas te6rico-literarios y estilísti

cos y la tendencia de quienes se inclinan por la linguistica al área de

dialectología, pueden servir también como llamada de atenci6n, para que se

amplien los campos de estudio de la carrera. 

5,4 STTU\ClCl,I IE LOS EGRESAJm QlE. SE GRAllJAN 

No podems deiar de observar que además de los problemas 3!riba !De!!. 
donados, son pocos los alUDU10s QUe se graduan. Si tomam>s en cuenta que -

durante años al: terminar los estudios y presentar el examen profesional, se 

obtenía el título de maestro, vems que entre maestros y licenciados, se 

han titulado cerca de 300 egresados en 52 años, lo que hace un promedio de

seis titulados por año. Se hace necesario entonces., un estudio serio que -

permita corux=er las razones que producen esto, para evitar que existan ·ete!. 

n.os pasantes que no logran obtener un,a situación laboral adecuada. 
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¿y qué decir de la triste experiencia que :nu:hos profesores han e!

perimentado mas de una wz al comprobar que aciuellos estudiantes QUe han 

cursado íntegr.mmte la carrera. lllllCñas wces con tm promedio elevado, son

incapaces de responder ante preguntas realmente elementales? ¿Es que la -

agresión psicol6gica del e:xaJJen puede trastornarlos a ese grado? Tal vez -

sería lo deseable, porque en ese caso se trataría de restarle su anacr6nica 

solennidad al examen profesional, pero la realidad parece negar que se tra

te tan solo de la circunstancia; la tesis y tesinas suelen tener fal,las no 

sólo de--estilo, sino de redacción, mal común a todas las escuelas. 1 

Recientemente un grupo de más de cien egresados, casi todos profes~ 

res de seCtm.daria y _de nivel medio superior, solicitaron su inscripción a -

un examen profesional en grupo. D.trante varios días el coordinador habl6 -

ampliamente con ellos; se trataba de conocer sus pmtos de vista y lo que

pretendían parece fácil pensar que el hecho de acudir a la Facultad todos -

en grupo y bastante bien organizados, s6lo tenía utilidad desde un punto de 

vista· psicol6gico, más que académico o de presión. De los inscritos, se 

han presentado 35 hasta el ioomento en que se escriben estas líneas, de los

cuales 30 han aprobado, 3 de ellos con menci6n honorífica, siendo suspend!_ 
dos 5. Lo que preocupa a muchos profesores es la ~reparaci6n que algunos 

dellK>straron y el hecho de que la mayoría fueran a su vez profesores de ens~ 

fianza media. 

Por las razones anteriores parece aventura.do pensar en la supresión 

del examen profesional. Esto exi~ría una carrera bien cursada, unas cali

ficaciones ganadas en base a m gran esfuerzo, lo que parece no coincidir -
con la realidad; aj. parecer se ha sido excesivamente tolerante. Resulta -

entonces necesario revisar la carrera en su totalidad, pero también encO!!_ -

tra.r un sistema que i.Jii>ida, aunque sea en el Gl.timo Jlllllleilto, que se obtenga 

un titulo careciendo de un míniJoo de preparaci6n. 2 
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5.5 PROPOSICIMS ACERrA IE..SISTe'A IE GRAIUCI~ 

Las opiniones que se recogieran en los cuestionarlos de profesores
y al\DJlllos en tomo al procedimiento de examen profesional pueden ser útiles. 
Unos y otros parecen ser partidiarios de la tesis tradicional, aunque de 

los profesores llllChos se :inclinan tambim por la tes:ina con examen global;
solamente el 12 por ciento opina que debía suprirmirse todo tipo de examen. 
Los estudiantes tambim mencionan la posibilidad de presentar tm :infonne 
de trabaio social,. COIII) ya se hace en algunas facultades de la UNA'M. 

Si la mayoría acepta los métodos tradicionales COIIX) viables, debe -
plantearse tma realidad que va siendo tanbim :ineludible. ¿Qué seriedad -
puede tener tm examan profesional, con el procedimiento Que sea, sL i.m pú
blico parcial está presente y da por hecho que el resultado será aprobado?
Porque todos saberoos que en la carrera pocas veces se suspende en el examen 
f:inal. ai.mque al~ veces sería lo :indicado; el sustentante y su familia 
parecen no desconocer esta realidad v la convierten en acto social más que

en eXBI11m. 

Corresponde al profesorado dar mayor seriedad al examen, siRUiendo
las nonnas establecidas: revisar con extreroo cuidado el borrador de los 
trabaios cuando son asesores, leer realmente las tesis v tes:inas antes de-
que se impriman y dar el voto aprobatorio tma vez conocido realmente el tr!_ 
bajo, lograr que la :réplica ten,Ra verdadero sentido acad&rl.co, y que :inclu
so ·el examen, se convierta en tma oportunidad más de que el sustentante 
aprenda algo nuevo. Además habría que matizar las calificaciones, s:in cwe
sea necesario el voto unánime. 

Si el 94.5 por ciento de los alumnos Que fueron entrevistados tienen 
la :intensi6n de ~duarse, es necesario prepararlos para que puedan elaborar 
su tesis o tes:ina, v ai.mque se trate de i.m problema menor, Umd>im hay que

informarles con claridad y precisi& acerca de los tfamites que deben real!_ 
zar antes de ~rse, porque en una gran mayoría los conocen parcialmente 
o los desconocen en su totalidad. En realidad puede decirse que hay al pa-
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recer más trimi tes bUl'OCriticos que exigencias acad&d.cas. 3 

Por lo que toca a los estudios que se piensan realizar una vez ter

minada la licenciatura, cabe decir que un gran n11mero de los estudiantes 

que respondieron al cuestionario. así COIJI) de los e,n"esados, tiene la int8:!!_ 

ci6n de cursar el nivel de pasgrado, parque desean proflmdizar o parque les 

parece Que el nivel de licenciatura es insuficiente. 

Cabe recordar aquí que varios estudiantes conentan eme en la carre,

ra no se les ensefia a analizar los textos literarios. La experiencia de V! 
rios profesores corróbora este hecho que resulta de :importancia flmdamental. 

Muchos altmnos se acercan preocupados parQUe a pesar de que airsan los úl. ti, 
J)l)S semestres no. saben COIID enfocar una obra 1i teraria. Puede ser este 'lDlO 

de los impedimentos para que se ¡zradue un mayor número de pasantes. 

5.6 EL SERVICIO SOCIAL 

Queda por discutir el aspecto, que tantas polémicas ha despertado -
también. del seTVicio social. No compete al presente trabajo extenderse en 

este punto. pero ·es difícil considerar coro trabajo social el impartir cla

ses percibiendo un sueldo y sin entre,lt3.r un informe honesto de la actividad 

realizada debidam:mte avalado por un profesor de la Facultad. O hacerlo 

bien, dentro de las condiciones nacionales, o meior, no hacerlo; lo Que es

lamentable es referirse a esto. con un JlOIIDre que no le pertenece. 

Salvo las contadas excepciones de estudiantes o pasantes que han ~ 

laborado de alguna forma dentro de la Facultad en los dos o tres planes, ~ 
mo el de la Coordinaciál. de bibliotecas que ya se mencionaron, nada se ha~ 

cho hasta ahora aue merezca el apelativo de seTVicio social, al menos en lo 
que a la carrera respecta. 
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En conclusi6n parece ser necesario revisar todos los objetivos que

se oretenden cubrir con la licenciattn'a. en -Lengua y Literaturas HisSnicas y 

analizar el nivel académico del personal docente y de los cursos que a dia

rio se ~rten; s6lo asi pod.rin establecerse las características del eX!, -

nen profesional. 



CONCLUSIONES 

Desde hace ya varios años el nn.mdo occidental se enfrenta a tma PI'2. 

ftmda crisis en la educación y también en lo Qtte resPecta a las humanidades. 

Se han puesto en tela de juicio esQUemas v métodos Que hasta ahora habían -

sido eficaces: nruchos pensadores que han contribuido de manera trascenden

tal a enriquecer la cultura, se formaron en la t.miversidad tradicional. ~ 

tualnente la sociedad entera se resquebraja y esto repercute en las insti't!!_ 

clones educativas. En la enseñanza de la lengua y la literatura, por eiem

plo, son DDJChas las interrogantes que se deben plantear y reSP0D.der hasta -

donde sea posible. 

A través de la historia de la hov Facultad de Filosofía v Letras, 
1 

se puede observar la importancia que tuvo la creación de un centro educati-

vo dedicado a las humanidades v que tenía el doble prop6sito de formar i!!_ -
vesti~res y maestros. Se hace necesario reconsiderar estas metas a la -

luz de la situación actual, pues MSxico no es aieno a la crisis general, v

en lo QUe resuecta a la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, los re

sultados del análisis realizado en esta investigación muestran que es nece

sario revisar los enfoques tradicionales QUe abusan de la meioorizaci6n, de
la historia literaria y linguistica, ven aeneral de aquellos métodos en 

que el estudiante se convierte en un :recePtor pasivo. 



lado que la Universidad tiene COJDJ tarea esencial fonnar profesiOJl! 

les capaces, es condici&. indispensable para elaborar todo plan de estudios 

tomar en cuenta las actividades que desarrollali:n los egresados y facilita!, 

les los instrumentos adecuados para que las desempeñen. 

Por lo que se refiere a la carrera que aquí se ha analizado, una ac 

tividad pri.DDrdial de pasantes y graduados es la do<;encia en el nivel Edio 

Msico y medio superior, Para impartir adecuadamente los cursos de lengua

y literattn'a en aJIDOS niveles. es :fundamental tener una preparación s6lida

en las dos áreas, relaciOilmldolas entre sí para evitar falsas dicotomías. 

lo que podrá lolll'8.l'se con una visión más amplia de los fenánenos literarios 

v 1:1.nguísticos. El conocimiento de métodos didácticos de los que se hace -

uso hoy, facilitaría también la labor de los egresados. No hay que descui

dar tamPOco otros ~s COJID son investigaci6n, crítica, difusión cultural 

y creación literaria, esta última COllD actividad colateral de la Facultad, 

Al coteiar el plan de estudios actual con la legislación t.miversit!_ 

ria. destaca la necesidad de C1.DDPlir con los puntos que el R&glamento de es 

tudios téoti.cos y profesionales de la UNAM,.enumera con claridad. Para ello 
es indispensable la colaboraci6n del cuerpo docente en general y del profe

sorado de carrera en particular. Para lograr la formaci6n s61ida de los e!_ 
tudiantes se requiere que cada profesor conozca la totalidad del plan de e!_ 

tudios y las relaciones que guardan entre si las asignattn'as que lo in'!:! 
l?rarl., 

El material bibliográfico es imprescindible para todo profesor, in

vestigador v estuliante; serla deseabJ.e que la Facultad contara con las 
instalaciones, el acervo y el servicio bibliotecario adecuado para cumplir 

con este aspecto de imoortancia decisiva. Hay otras necesidades materiales 
que podrlan cubrirse y que se enumeran en el capitulo III. La falta de in

formaci6n tani>ién in:fluve negativamente en profesores v estudiantes. 

En la conparaci&. del plan de estudios de la carrera con los de 
otras tmiversidades, resalta la diferencia de enfoques que existe entre los 
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de los países de habla hispana y los de otras naciones como Francia, Gran -

Bretaña y Estados lhlidos. Serla importante aclarar a quS responden estas ~ 

diferencias y analizar las ventajas y desventajas de los diversos siStemas. 

También se hace evidente QUe en el plan de la carrera de LenRUa y Literatu

ras Hispánicas se ha intentado equilibrar el númro de asignaturas lininñs

ticas y literarias; mm.ca se hará suficiente hincapié en que debe buscarse 

que este equilibrio no se concrete al núnero de materias, sino que se prec!_ 

·se esta relación en niveles más proñmdos. 

El procedimiento de examen profesional no parece ser eficaz: se ne 

cesita diñmdir tm docunento en el que consten los reauisitos que deben cu

brir las tesis y tesinas, así como el tema de las que va se han elaborado;

taubién hay que insistir en que los profesores que integran los iurados de

ben leer el borrador de los trabajos antes de emitir su voto aprobatorio y

que el cuerpo docente acepte la asesoría de tesis como tma tarea inherente

ª su profesión, Esto sin olvidar que si los estudios de licenciatura se -

llevaran a cabo con rigor académico, el exanen profesional sería inneces! -

~o. ~ conveniente replantear también los fines que persigue el servicio

social. 

Mlchas de las conclusiones anteriores hacen sentir la necesidad de

tm camio. que se ha manifestado en diversas fo:rmas: cabe destacar, por 
eiemolo, la iniciativa que present6 el maestro José Luis Gonzáles en el afio 

de 1974 y QUe se ha publicado recientemmte en el Boletín Informativo de la 

Facul. tad. Esta proposición puede ser tm buen pmto de partida para refor 
mas futuras, por lo que se anexa a los apéndices, así com mo fol'Jllll.ado -
con base en los datos obtenidos a lo largo de esta tesis, 

En caso de que en lo futuro, profesores y estuliantes decidieran -

llevar a cabo reformas al plan de estudios actual, sería conveniente 8V!, 

luar dichas reformas de manera periódica y en particular cuando hubiera.~ -
gresado la primera generación, pues hasta ahora son varios los cambios ef~ 
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tuados, de los que se desconocen las ventaias y desventaias. 

Por últ:i.nD la autora hace suya la oP:inil3n de Quienes consideran que 
los cambios del plan de estudios nu representan una soluci&. decisiva.. Es

nuestra personal convi.ccidn que, :independientemmte del noDi>re de las mate

rias, lo Que hace falta para que la carrera cobre su verdadero sentido, son 

estudiantes que realmente participen, pero, sobre todo, maestros con verda

dera vocacidn y puino :interes por las materias que ~arten. 



NOTAS 

INTROllX:CICJf 

(1) El rechazo fue tal que en el afio de 1833 "la lhiversidad se declaro 

inútil, irrefonoable y perniciosa: inútil porque en ella nada se -

ensefiaba ni aprendía •.• ; irrefonuahle, porque toda reforma supone

las bases del anti~ establecimiento, y siendo las de la Universi

dad in1ítiles e inconducentes a su objeto, era indispensable hace!. -

las desaparecer, sustituyéndolas por otras, supuesto lo cual no se

trataba ya de :mntener sino el nombre de Universidad, lo que 'tanp>

co debía hacerse, porque representando esta palabra en su acepci6n

recibida, el canitmto de estatutos de esta antigua instituci6n ser

viría de antecedente para reclamarlos en detalle y tm0 a tmo como -

vigentes •. ," (Julio Jiménez Rueda, Historia Jurídica de la Universi 
dad, p.p. 153-4). 

(2) Vasconcelos da testimonio de esto en su conferencia ''El mvimiento
intelectual contanporáneo de M'exico," Al evocar su jwentud refi~ -

re COIID "en los corredores de la misma Preparatoria, ~racias a lo -

que al fin era el don de los reformistas , la liliertad, actuaban 

otras influencias ; allí se cij.scuda a Shopenhauer y de sus ironías 

y sentencias ~tricas se pasaba my pronto a 195 estudios de metaf! 
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sica renovados por él en sus comentarios sobre Kant... la Crítica -

ae la raz&l pura se hizo el libro del d!a, y poco a poco aumentaron 

los lectores de Euclcen y BoutroUlC, de Bergson, Pomc~, William 

James y Wtndt. 11 ''Menciona tani>ién COJ1K> autores importantes para la

generacimi COIOO Mietzsche, Schiller, Lessing, Taine, Ruskin, Wilde, 

Mméndez Pelavo, Crece, Hegel, entre otros. (cfr. Las Coníerencias

del Ateneo, p. 128). 

(3) Considera Lomardo que la generad& de 1910 ºContTa. el darwiniSDJJ

social opuso el concepto de libre albedrio, la fuerza del sentimi~ 

to de la responsabilidad humana que debe presidir la conducta indi

vidual y social; contra el fetichis11JJ de la Ciencia, la investiga

ción de los ''primeros principios", contra la conformidad burguesa -

de los aptos, la jubilosa inconformidad cristiana de la vida in~ -

grada por ricos y miserables, por cultos e incultos y por soberbios 

y rebeldes. Pensó. con razmi que en preciso acercar otra vez el -

espíritu a las fuentes puras de la filosofia y de la humanidades, y 

que era menester generalizar estas ideas no sólo entre la clase 

ilustrada. sino también entre el pueblo. Fundó, para lograr su pro

pósito, el Ateneo de la Juventud -instituci&!. gloriosa no estudiada. 
suficientenente aún entre nosotros- y la lhiversida.d Popular fexiC!, 

na, el primer centro libre de cultura de n-qestro país y la primera

casa de diwl~ci&!. de las ideas centrales de la vida después de ~ 
dio siglo de rebeldías espirituales ignoradas y de aceptacimi fe1'V2, 

rosa o callada del positiviSJDJ imper¡mte". (Las conferencias del 

Ateneo de la Juventud, p. 173.) 

(4) Esta desconfianza parece ser extensiva a toda Hispanoanérica, así -
lo afirma ){enrique z Ureña cuando dice que ''Las sociedades de la 
América esPañola, agitadas por inmensas necesidades que no logran -
satisfacer nuestra iqlericia. miran con nativo recelo toda orienta

ción esquiva a las aplicaciones :fructuosas. Toleran, s-í, .. que ·se -
estudien filosofía, literaturas, historia; que en estudios tales -
se vaya lejos y hondo; si~ que esas dedicaciones sirvan para -
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en.sei'lar, para ilustTa.T, para dirigir socia.1.Dmte". (lb. p. 156) 

(5) De hecho el propio Henrfquez Ureña. fund8 en 1913 ''una subsecci&i de 

estudios literarios dentro de la Escuela de Altos Estudios, con el

objeto de formar profesores de humanidades, litera.tura y filosofía, 

priJOOrdial.mente, así COJOO críticos e investigadores de arte y lite

ratura.". (Enrique Krauze, op. cit. p. 49) • 

(6) Nos ha interesado transcribir integra la cita de dan Julio Jiménez

Rueda, porque re~stra con acierto errores que se si~ cometiendo 

hoy, en perjuicio evidente de los estudiantes, sobre todo ahora que 

la Preparatoria no consta de s6lo dos años, sino de tres, lo que C!, 

si duplica el problem. CreeDDs, adenás, que se debe precisar lo -

que se entiende por repetici6n innecesaria. Se dice hoy que se im

parte a los estwiantes historia de la literatura. española e hispa

noamericana varias veces a lo largo de su vida y que por tanto es -

innecesario seguir dando Clll'sos de literatura. en la Facultad. ~ -

olvida que si hay tal repetici6n es porque se espera que cada vez .. 

que se ense:fia se gane en profundidad, lo que debería ser en t~l'lll!. -

nos ideales, pero no resulta así en la realidad; una de las causas 

ya la a¡nmta Jiménez Rueda: hay dicotomía en,tre la Secundaria y la 

Preparatoria, verdadera. competencia entre ani:>as, desconfianza mtua 
que ha da.do CODD resul. tado planes de estudio sin coordinaci6n algu

na. Que exista separaci6n entre dos instituciones que dependen de

organi.sm:>s distintos es my lamentable, pero puede explicarse; lo

que real.mente es inconcebible es que no exista la coordinaci6n sufi 
ciente entre las materias humanisticas que se imparten en la Prepa

ratoria y en los C.C.H y las que se imparten en la Facultad, pues -

aDDas dependen de la lhiversidad Nacional. 

(7) Al2U110s planes de estudio de la carrera. pertenecientes a años post~ 
riores pueden encontrarse en los ap@ndices. 
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(8) Los dato nos fueron dados a conocer directamente por la Mtra. Ana -

Elena Díai Alejo, directora de dichó Centro. 

CAPI'UI.D I 

(1) cf. E. Faure et al, Aprender a ser • Los datos COQ>letos aparecen

en la Bibliografía. 

(2) De este autor he!oos consultado la Pedagogía del orpinni.do y La edu

caci6n COlll) práctica de la libertad. Los datos COQ>letos aparecen.

en la biblio~ía final. 

(3) Refiriéndose al caso de España, nos dice sobre esto Andl'és Am:>ros: -

''Por desgracia, existen hoy ••• llllChos pedal!Ó20s aue se creen que -
para enseiiar bien literatura española lo primero que hay que saber

es programar. En man.os de mchos de estos pedago~ improvisados, -

no especialistas en nada, ha estado gran parte de la actual reforma 

educativa, y ellos nos han mundado de superficialidades de Pero 

Grullo disinaladas por un lenguaje pseudo científico. (Literatura

Y educación. • P. 45) • 

(4) Para el análisis de la problemática particular de la ensefianza de -

la literatura hemos querido apoyamos fundamentalmmte en dos obras 

que tratan estos aspectos de manera directa v son: Literatura v 

Educación y L'enseignenent de la litterature. El primero es la re

copilaci6n de los resultados de ma encuesta realizada por Femando 

L§.zaro Carreter. que incluve las· opiniones de profesores, escrit.2_ -

res y críticos de la cultura e51)3ñ.ola actual; el segundo presenta

las ponencias de un grupo de profesores, investigadores y críticos, 

que se reunieron en Cerisy-la-Salle del 22 al 29 de julio de 1969,

para discutir los problemas acerca de le ensefian.za de la literatura 

que hicieron crisis en Francia sobre todo a partir de la J Jamada 
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revoluci6n de mayo, en 1968, 

La traducci6n de las citas de esta y otras obras en idioma extrani .!:. . 
ro que aparecen citadas es nuestra, a menos que se indique lo éón._

trario. 

(5) Considermoos que una buena definici6n de literatura. es la que da~ 

tonio Alatorre en su artículo "¿Qué es la crítica literaria?" El -

la considera cOllll "la concreción linguistica... de una em:>eión. de

una exoeriencia. de una ima..e;inación, de una actitui ante el mmdo,

ante los hOJ1Dres". En adelante la utilizarems para los efectos de 

la tesis. 

(6) Los testimonios en este sentido son imrumerables; a continuación -

transcribirems algunos de los que aparecen en literatura y educa-

ción: ''La Literatura cuq>le con una ftm.ci6n social, dependiendo de 

COJOO se ensefie. Si se trata de llleJIDrizar una serie de títulos, de

bio~as de autores y de interpretaciones cerradas de obras lite

rarias, no creo QUe su estudio aporte Jmlll cosa. El estuiio de la
literatma se reduce en ese caso, al estudio de m fichero, QUe no-,, 
afiade gran cosa m a quien lo domina m a la sociedad (José Mmle6n 

p. 306). 

''Deseo más literatura. en los planes de ensefianza y que sea precept.!_ 

vo ensefiarla, desde el principio, no COJOO una retahila de n.onbres y 

fechas, sino principal.mente por la lectura. y comentario de las 
obras maestras •.• " (OOmaso Alonso, p. 17) • 

''Es necesario pasar de la mera infol'Dl3Ci6n erucli,ta· v meDDristica a
la lectura., el conentario y la praxis viva de la actividad litel'!, -
ria". (Carlos Paris, p. 194). 

". , • se me ocurre que estas enseflanzas • para que despierten en1:_!! 
siasDD en el aluumdo deben ser antes que bpartidas compartidas. 
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De este mdo la ensefianza memristica, reducir la disciplina a m -

estudio de la sucesitm c:rono18g:Lca de nai>res y escuelas, me pare-

cen enfoques miODes v pasados de mda. El estudio de la literatura 

debe ser vivo, directo. La literatura no es s8lo belleza. Hay en

ella m contenido sociol.Slti.co que, com exponente de una u otra 

época, no tiene precio. Estudio. pues, de formas y contenidos. ~ 

guel Delibes. p. 225). 

"En la enseñanza de la literatura cualquier método que se emplee S! 
rá bueno si es honesto. Desde lue~ hablo de 1113todo, _ no de la rid! 

cula memrilla deSl)Oblada, que, por des~cia. afín existe en ali!!! -

nos de nuestros nedios". (Zamra Vicente, p. 194). 

la enseñanza de la literatura debe basarse en la lectura direc 

ta y en el comentario que ayude a comprenderla. Las noticias bi!!_ -

gráficas, las referencias a fuentes y demás relaciones de las obras 

en sí y con la historia, deben coq>lementar el conocimiento y estu

dio directo de las obras, pero nmca sustituirlos". (Rafael Lapesa. 

p. 94). 

literatura significa lectura, no apre~zaje de memria de tma 

serie de noni>res . y obras. Es necesario que el profesor haya leído

( cosa menos frecuente de l:o Que parece), y que el altlllllO lea. La -

clase debe ser ante todo, una incitaci6n a la lectura. se deben p~ 

sentar los textos desde m punto de vista correcto científicamente

pero, ademas, actual, problenático y dialo23llte". (.Andres .Amoros, -
p. 45). 

COIIKl puede verse hay m acuerdo total: se trata de eliminar la me-

100rizacitm excesiva, para entrar directamente en la obra literaria, 
de que la "infonnaci&t" sea una consecuencia de la lectura y no m

fin en SÍ miSDB, 

(7) La ponencia COJl1)1eta de Ferruci se encuentra en· L'enseignement de -
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(8) En Estados lhidos ha.y 1.11:i. DDVimiento cada vez mlis extendido. que 
busca t.n caJJi:,io de actitudes. Esta situaci8n llego a 1.no de sus 

ptmtos críticos en m conj!l'eso reciente de la M:>dem Languáge As 

sociation: los mestros i6venes exigían una toma de posici6n ideo!.§. 

gica con respecto a la ensefianza de la literatura v de la lengua. -

Uno de los profesores más combativos. Louis Kampf quedó en la pres.!_ 

dencia de la MLA. Entre sus artículos se encuentra tm0 en Toe di -

ssentinJt Academy, editado en Nueva York p0r Pantheon Book v también 

ha editado el libro 1he p01itics of Literature: dissentinJt essays

on the teaching of English, de la mism cada editorial. Las difi -

cultades para adQuirirlos nos han impedido recurrir a ellos en for

m directa. 

(9) Los profesores y críticos franceses se refieren continuamente a G. -

Lanson (1857-1934). quien escribi6 una importante Historia de la 

Literatma francesa. 

(10) Cita Genette COJIJl principales representantes de esta corriente a 

Pau1 Ha~; entre los mrx:istas destaca a GJldmann. 

(11) Aunque el articulo aparece tanbi&l en L'enseipnmt de la Littera

~ he preferido basarme en la tra.ducci6n que ha hecho Jorge Agui

lar en La cultura en M!xico, suplemento cu1 t1n'al de Siempre i • , pP. -

IV-VI. 

(12) Las diferentes intervenciones del debate ~ recogidas en ¿f!_

ra g!# sirve la literatura? Los da.tos coq,letos aparecen en la bi

bliograf!a final. 

(13) Los puntos suspensivos son del autor. 

f14) En ·t1tetátura. ·y educaci6n Jose Luis Vá.rela hace m buen resumen de-
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la historia de los ataques que ha recibido la 1i tera.tura en lo que

va del siglo. El problema, nos dice, tiene su ori)?ell en los años ., 

cercanos a la la, Cllerra Mmdial, "en la embestida. de los primeros

analistas del estilo contra el positiviSD), todavía vip;ente en las

tmiversidades. A esto vino a afiadirse la irrupci6n de la política

en los dominios literarios p_or obra del totalitarismo ruso y al! 

mán. 

La historia literaria se emancipó primero de la h:.storia política,

la autonomía de los estudios linguísticos hizo nacer la Estilística 

y ésta se emancipó de la historia 1i tera.iia y aún declaró con cier

ta insistencia la incapacidad de la historia literaria para tratar

de una materia cuya esencia desconocía. Es verdad que no todo ana

lista del estilo remmcia en nombre del pensamiento y sentimiento -

de m autor, a la integración histórica. Pero Spitzer, por eiemplo 

aspiraba a una crítica sin historia y encabeza una larga serie de -

filólogos (},hv, Dragomirescu, Kayser. etc.) para los que el nétodo

histórico resulta :impotente o inútil". p. 16) 

Empieza aQUÍ el cuestionamiento de la historia de la litera.tura del 

que ya hem>s hablado; la pregunta QUe se formulaba era "¿CÓJOO en-

tretener a los alumnos con clasificaciones, va tan útiles como e!_ -

trínsecas, de escuelas regionales y períodos, con minucias biográf!. 

cas, con polémicas, con osarios de fuentes o temas en transmigt!_- -

ci6n nacional o internacional, cuando lo QUe debe importar es la P!!. 
ra belleza aislada del texto, o, lo que es peor y posterior, su va

lor deo.mental de una época o una clase determinada?" @.). 

En cuanto a los socialistas ''Lenin ••• consideraba en 1905 a la lit! 
ratura COJID parcela de la causa general del proletariado. Trotsky

arremete en 1924 contra los formalistas rusos ... Luckacs denmcia a 

los l'OllBllticos alemanes COllD precursores de los nazis y convierte a 

Cervantes en intérprete :inconsciente del materialiSD) histórico". -

@_., p.164). 
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Los nazis por su parte. quedan l'el>resentados por Josef Nadler, 

quien "abo~, a las elrdenes del III Reich, par la abolicidn del p~ 

to de vista individual en nombre de los troncos @tnicos, desprecia

la Est@tica, ve en la historia literaria mera ilustracidn de la fo!, 

macit1n del Estado y de la evolucit1n social, incorpora la disciplina 

hacia m futuro con ma nueva Humanidad ••• "(ib.) (pmtos SUSPenS.!, -
vos del autor) • 

(15) Citado en su prólogo a El COJOOJ1tario de textos, p. 19. 

(16) Al enfrentar las ciencias a las humanidades, Fuster tiene presente

el libro de C.P. Snow, The two cultures, escrito en 1959. Sostiene 

Snow que hav dos actitudes básicas en el numdo de los tmiversita 

rios: la hUl!BllÍstica y la científica. y constata que la lejanía 

entre aubas se hace cada vez mayor. Incluso entre los científicos

hay divisiones: se puede hablar de científicos dedicados a la ci~ 

cia aplicada y de científicos dedicados a la ciencia pura. Snow 

atribuye la separación entre humanistas v científicos a m hecho 

fundamental: los científicos son más optimistas que los humanistas 

el científico cree en el progreso; el humanista no. De algmia ·ma

nera busca pennanecer en .el pasado, ve la industrialización. por 

eiemplo. com tm·hecho antiest@tico, mientras que el científico 

piensa que sello mediante la industrializaci6n llevada a cabo c~ -

rentemente, el futuro del hcmi>re marginado podrla tener solución. 

Los científicos par su parte ven con gran desprecio el mundo de los 

humanistas; preguntarles acerca de ma novela es tan int1til como -

preguntar al humanista cualquier dato relacicmado con la ciencia. -

Se necesita revisar esta situaci6n. La cultura no se refiere sól-o

a las artes y a las humanidades. tani>i@n es necesario conocer 11! 
chos científicos que de alguna manera han trasnfonnado al mundo. 

Si bien la actitud de Snow es aceptable. no debenns olvidar que en

esto~ aftos de crisis econ&nica, t>aises altamente tecnificados, COJOO 
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Estados Unidos, por eieJ11Jlo, empiezan a disminuir el presupuesto de 

las universidades y particul.arnente de las 4reas humanísticq·, Por 

ello Fuster consideTa. que ''no ~y dos 'culturas' en fric:cián o COJD

petencia: la 'cultura human!stica'. globallllmte ccnsidet'a.da ha pe!. 

dido la partida, y la otra, la 'cultura científica' se comdert~ en 

eje no sdlo de la ensefianza, smo también de los programas genér! -
cos de la sociedad". (LiteTa.tura y educacián. p. 234). 

(17) De la introducción de J .H. Pluob al libro Crisis en las Humanidades 

tomamos una cita similar, que se refiere a los conocimientos que se 

illpartian tradicionalmente en Gran Bretaña: ''Estos saberes -histo

ria, lenp;uas clásicas, literatura y teoloj!{a- jmto con las matemá

ticas, constituían el centro del sisema educativo y se cteía que e_! 

taban dotados de una peculiar virtud para producir políticos, serv!. 

dores del Estado. administradores del Imperio y legisladores. A 

través de ellos, la misteriosa sabiduría del establishinent (fil) se 

conservaba y transmitía de generación en generación. Pero ioh des

gracia i • he aquí que el progreso de las sociedades científicas ' i!!. 
dustri.ales, uniendo sus baterias a las dos guerras nmdiales, ha S!, 

cudido la confianza del humanista en su capacidad para dirigir e 

instruir a los demás". (p. 9). 

(18) No se debe olvidar el stalinism. En el debate del ~ Cl~ -que ya heDDs mencionado aquí. se hace menci6n del stalinisDD y sus-

efectos ne23-tivos sobre la literatura v el arte. Yves Bu:in los re.:. 
sum así: ". • • hubo una época en la cual: 

- El arte se reducía a la ideología. que se reducía a su vez a la -

ideoloida, la cual a su vez se reducía a la oolítica: 

- Én consecuencia, el arte era negado en su existencia misma, y se

convertía en un sucedfineo oolítico utilitario y militante; 

- Ser escritor no consistia en describir la realidad -.cosa que' se-. 
admitirá, no es m4s que el abecS de la literatura- smo en eoi>elle

cer la realidad en ponerla al servicio de la causa: 

- fue también la 8poca en que inclusive m pintor genial no 'P()día -

/ 
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publicar tDl retrato de Stalin sin ser fulminado can la acusaci&l 

del delito de esa majestad •• ," (Para gu8 ·sirv.:dá litétátt.ira, p.26) 

(19) Tomdo del cloa.mento Glorificar el arte y la :.:literatura de la ·bur
guesta significa restaurar el capitalisloo, ~do en 1970 y ci1:!_ 

do por Uzaro Carreter en su pr8logo a El éólmmtái':i.o de ·textos, p.-

11. 

(20) El mi.SDD sentido tienen las palabras de Meyer, quien sostiene que -

se trata "de buscar no de donde viene el texto, sino a donde se di

ri~, insistir no en los condicicmamientos, sino en las perspecti_ -

vas" ya QUe ''muchas obras literarias son utopías que trascienden 

las apariencias empíricas y revelan las posibilidades incluidas en

lo real y su mdo ideal de realización ... " (L'enseigneuent de la Li 

tterature, p. 202). 

(211 Esta crisis en la literatma y particulannente en la novela no es ..; 
en absoluto reciente; ya en l9:t4, Ortega y Gasset cementaba en sus 

ideas sobre la novela: "los editores se quejan de que mengua el mer 
cado de la novela, Acaece. en efecto, que se venden menos ~las

que antes v que relativamente aUllellta la demanda de libros de cont~ 

nido ideol6gico" .. (p. 142) • 

(22) Bustos parece tener la mi.SDB opini6n de lbubrobsky, para quien una

manera de acabar con nuestro "c0111>lejo de inferioridad'' frente a la 

ciencia "seria .hacer converger y condensar todos los saberes (1~ -

gu!stica, estilística, psicoan41.isis, sociolo.ltia, etnología v el 

resto), para hacer una "ciencia de la literatura" que transforme 

al profesor de literatura en un profesor de ciencia literária". 

(L'enseignem.nt de la Litterature, p.p. 17-18). 
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CAPilllD II 

(1) Nos refer:ims al libro de este autor tittüadó"lliStói:te de'l'édúca-
tion dans l 'antigUitS. Los datos cmipletos aparecen en la bibli2_ -

grafía final. 

(2) COJOO puede verse este tipo de estudio literario no es sino lo que -

hoy llama.riaioos comentario de textos, !Étodo que se extendió hasta

la Edad fédia, y que hoy se considera en España, por efemplo, ªll!!. -
que con otras Jil)dalidades, la única posibilidad para ensefiar la li

teratura. Enseñarla no significa abrumar al estudiante con datos -

biblia-biográficos; toda la infonnación debe surgir de la lectura
del texto literario. Por otra parte, la idea de enriquecer la lec

tura con da.to$ que co:cres'PQnden a otras d¡stjpl~, Parece coinci .. 
d.µ- con la PQsiciOn C®t@JIPO~~, Q1,lf; P;t'otione cQrujti:tuir la cien ... 
da de la ltteratura en '6'ase a todos aquellos conocimientos que se

relacionan con la oora literaria: antropología, psicoanilisis, so

ciología. historia, filosofía, etc. Al parecer no descubrimos nada 

m.ew, lo que c:ad>ia es el uso que se da a estos enfoques. }!gy se

busca creatividad. antes se trataba de menmizar indiscriminadamen-. 
te. 

(3) Compart:ims la idea del autor acerca de que el "Imperio Romano fue
una mdquina extraordinariamente eficaz". a pesar del sistena educa

tivo, Lo mi.sm cabe decir de Grecia, cuya contribución al JIJJlldo ~ 

ci~tal es ~biet$le, ~ce necesut.o re;f,leJq..~ ante$ de el!, 
minar de la ecmcacMn todo lo que implica rigor y disciplina, pues

to que estos hombres, educa.dos en la filología más minuciosa y apa

rentemente est~ril, pudieron trascenderla y foriar ideas originales 

(4) Respecto a la interoretación psicoanalítica cabe pregi.mtarse junto

con Bourneuf v Ouellet si es vilido utilizar el psicoanálisis sin -

conocerlo realmente "¿Hace falta haberlo practicado uno misllD antes 

de abordar una obra literaria? ¿En qué medida se puede comparar un 

texto escrito, perfectamente elaborado, con una improvisación llena 

de lagunas, hechas de asociaciones libres e interrunpida por vacil!_ 
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ciones, cambios de tono v silencios? ¿C6Joo hallar en una novela la 

rel~n :intetpersonal que existe entre el analista y el analizado? 

¿CdJOO puede descifrarse el sentido de un lenguaje literario. ne~ 

rico de por si, con la ayuda del lenguaie del psicoan4l.isis, 't3! 
bién esencialmente netafl5rico (vocabulario de la mitología. de la -

economía. de la biología y hasta del arte militar)? ¿No se cODete -

una equivocacioo al reducir el psicoan41isis a la interoretaci6n?11-

(La novela. p.p. 196-7). 

Fn otras disciplínas cOJDJ la Sociología o la Antropología podri8111)S 

encontrar preguntas equivalentes, lo que nos lleva a pensar que es

necesario precisar cuil es el conocimiento míninD aceptable para 

utilizar los enfoques que de ella se deriven, preguntamos, por 

ejemplo, si para hacer sociología de la literatura hace falta o no

ser sociólogos. Fn todo caso parece quedar claro que. dado el cau

ce que parecen tomar los estudios literarios, se hace cada vez más

necesario realizarlos dentro de m equipo interdisciplinario. 

(5) Para un análisis detallado de la enseñanza de la len.s¿ua en los di~r 

sos niveles educativos en nuestro país. se truede consultar la p~ 
cia del doctor José M:>reno de Alba: ''Enseñanza de la lengua nacio -

na1 en t.tixico". (v. bibliografía). 

CAPI1U.O II I 

(1) Los datos que se presentan en este capitalo son fruto de diversos -

niveles de investi~6n entre los que destaca una ~sta hecha -

entre los profesores y los estudiantes. La descripei6n metodoló.sd

ca se en~ntra en los ap&dlces. 
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(2) lmo de los problemas graves de la universidad es el trabajo académ!, 

co-admi.nistrativo, M.Jchas veces profesores de gran ca:pacidad doce!!. 
te se ven en la necesidad de dedicar gran parte de su tiempo a este 

tipo de labores. Se trata de actividades que no puede 11~ 

a cabo sino QUien conoce la problemática de la carrera o de la F! -
cultad en su canit.mto. No obstante que representa un gran esfuerzo 

para los profesores que son desgiandos para estos cargos. no se le

da i.qlortancia a su tTabajo; llllChos profesores relmsan colaborar -

con la Facultad y ven con desconfianza a qui.enes prestan SUS· servi

cios. 

(3) La Ley dice así: La Universidad Nacional Autoooma de J.&ico es tma 

corporación pGblica -organism descentralizado del Estado-·dotado -
de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir e<il.lc! 

ci6n superior y fomar profes:ionistas, investigadores, profesores -

·universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y reali

zar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y 1>l'2. 
blemas nacionales. y extender con la mayor amplitud posible, los -

beneficios de la cultura (cit. en Ley orgmica y Estatuto df! la lhi 

versidad Nacional Aut6noma de México, mAM, 1971. p. 3). 

( 4) Esto no qui.ere decir que no sea i.qlortante que el alumo tenga m -

contacto directo con el escritor; COJII) veíamos mchos de nuestros

profesores se dedican a la creación literaria v seña importante 
que otros creadores visitaran ios salOJJes de clase. Buero Valleio

considera a este respecto_~ _'_'I..os escritores que posean cualidades 

pedagógica l)Uedan, ~ cursillos y orientar sem:inarios. . • Y, cuando -

menos, los escritores pueden visitar las clases -o ser visitados 

por· ellas- •• El escritor habla ••• de su obra. se sanete a las pre

guntas de los alumos, se deja estudiar por éstos y discute cordia!_ 
mente con ellos acerca de los significados o DDtivos que Sl creyó -

poner y que ellos crean ver; puede aclarar de qué DDdo concibi6 

sus textos, que tropiezos suf;ri6, c6Joo lo crey6 mejorar, qué ~ 
fluencias y parentescos podrlan atribufrsele; puede arrojar luz 
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sobre los descondicionamientos que su 1i tera.tura pretende ejercer -

sobre aqu8llos. Puede, en resumen, ayudar a entender qu8 es escri

bir, qué es ser tm. escritor y cuiles son los posibles sentidos de -

su obra, propia o ajena. Y puede desconcertar al estudiantil (sic) 

con sus ptm.tos de vista, y ser quizá desconcertado por éste: dos -

resultados que suelen considerarse indeseables pero que yo conside

ro muy positivos". (Literatura y educación, p.p. 214-13). 

DebelJljs evitar que el día de mafiana se pregunte, CQIJlj pregunta Cela 

a los profesores españoles, por qué no se invitó a los escritores -

importantes a la tmi~rsidad, y que se responda, como él responde:

"A no dudarlo, por miedo. Pero, ¿por miedo a qué?: por miedo a la 

coq,etencia, por miedo a que alterasen el "status", por miedo a que 
deSJIP...t:jJ;i.q¡,s~ la, sabidup:,1;1,11 , @ .. p, 218), 

(5J ~specto a la falta de ;tn:fol'll1aC:i:&l. conUUij)s can ~rosos comen't!, ... 

rios de los alunnos: ''149 parece que falta :información en la carre

ra, y de los nedi.os a usar, a saber: las materias que se imparten, 

los nétodos de los maestros, la utilidad de cada materia y las rel.! 

clones entre las mismas. En la Facultad se carece de un buen sis~ 

ma de in:formaci.Sn en que se pueda confiar'', 

''Clbvi~te la necesidad de efectuar encuestas seneiantes tenía el

carácter de urgente: sinceramente,., ¿cuantos de nosotros estaJOOs

conscientes de nuestra responsabilidad coni> estudiantes de Lengua y 

14.te~:tura.1 * patece C\llC bien pocos, ya que la mayorl.a de nosotros 

emprende el es tulio de estas di.sciplmas, atraídos 11\ts por el 12ull!, 

cio de los pasillos de la Facultad, y Por la curiosa situación '52, -
cial que el ser altDIDlo de esta;-··escneia P1'0p0rci.ana: ''mitad genio Y' 

mitad idiota" y no por tm.a auténtica vocac¡ón o un in.ter@s verdade
ro, ya sea por la Lingutstica, por la Literatura, o por anibas, De! 
lumbradas por el dudoso genio o ingenio de cuatro o cinco célebres..,. 

e igualmente incumplidos ''maestros", sin medir el peso de su tespe>!! 
sabilidad hist.Srica, producto COIIJ) todo, de i.ma total desorieJtt!. 

ción social, , • " 
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(6) El subrayado es nuestro. 

(7) La necesidad de 1.Dl curso de crítica literaria aueda reforzada por -

los comentarios que aparecen transcritos en la nota 11 , y por 

el siguiente comentario de la maestra Dolores Bravo: 

"Creo que sería my bueno para el plan de estudios incluir una cla

se de redacción realista. es decir, que se considerara el nivel y -

la capacidad de los al1.D11110s, así COIJK) una clase de Crítica litel'! -

ria. VenrJs muchas veces que en tercer año el alumno no sabe cri ti

car 1.Dl libro ni cuales son los elementos que debe usar para hacer-

lo. 

(8) Sostenemos a este respecto la opinión del profesor Hernán Lavín, 
quien escribe: ''Estimo que la carrera de Lengua y Literatura His

pánicas es una de las más decisivas para el desarrollo del estudi~ 

te. Y, a través de ella, el maestro puede entregar no solamente 

instrucción sino -lo que es más importante- contribuir a fonnar -h!!_ 

manizar integralmente a los altmlll.Os. Dentro de las posibilidades -

de la carrera está la de ser equivalente a un agente sensibilizador 

pudiendo despertar las capacidades críticas y creadoras de los edu

candos. Ademis varias de las materias que se imparten dentro de la 

carrera pueden familiarizar al alumno (mediante el conocimiento) 

con la historia de ayer y de hoy, lográndose así el objetivo ese!!_ -

cial: hacer que el estudiante se sienta cada vez más dentro de la

historia, no s6lo CODX> espectador sino com suje'!:o de ella. Ta!!!_ 

bién está dentro de las posibilidades el hecho de que los alumnos,

por medio de la asimilación de las materias, logren estructurar una 

conducta nueva que los haga más libres y transformadores dentro de

la sociedad". 

(9) En este tipo de preguntas (supresión, utilidad y adi~ión de mat~ 

rias), debe tenerse en cuenta que no todos los all.mmos entrevista

dos han ctn'sado en su integridad las asignaturas que abarca el plan 

de estudios. 
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{10) También es cierto que mas materias están dentro de las que req -
bieron observaciones por parte de los alU1D1.os: ''La materia Teorla

literaria deberla estar mejor preparada por parte de los maestros;

aeo que no hay un plan de estudios o de trabajo, o un proJ?l'8Dl!I. un! 
forne para todos los maestros que dan la materia. Si hay m plan -

los maestros no lo siRt,len. Ni siquiera siguen un plan determinado. 

Sus clases son un poco de aqu!, otro poco de a1li, nada. met&lico". 

''Es indi.spelisahle, que se ensefie al estudiante, desde los inicios -

de la .carrera, la netodolollia; que se ensefie en m sentido 8J!Plio

y profundo la teoda literaria (y mu:y especial.mente la po8tica, que 

jamis se imparte). Se debe fomar al estudiante no solammte com

lector sino cOJII) i.nvestigador·y crltico", 

''Mis mifomidad en el programa de los maestros que iilv>arten lllá't! -
rias com teorta liteTal'i,a o iniciaci&l a las investigaciones lite

rarias, porque cada. cual tiene sus criterios o enfoques diferentes

de la materia que hlParten. por lo tanto en sus clases tratan de 't! 
mas o autores de su preferencia, sin ubicar real.mente al al1J111110 en
lo que es uoa. teorla literaria, Esto 1lltinD es importante ya que -

la D11Y0rta de los alumnos lle~ a esta Facultad con preparaci&l
defidente respecto a an41:isis, critica, etc," 

(11) Lo~ alumnos conentan acerca de los aspectos netodoll5gi.cos: "se da.

dem.siado &l:fasis a la 1118]!Drizaci6n Jllldnica y a la repetid&l sin

comprensi&i por parte del alUlllllO. --Bn otras materias se adopta una
actitud rlgi.da y dogid.tica por patte del maestro que intimida. al 

alumno. no hay dlilo~ ni intercambio de ideas. y, mcho nmos, cri

tica o aportaci&l personal ni de una ni de otra parte". 

''Hay algo que es llllY inqx>rtante y que son pocos los maestros que lo 
tienen: ne refiero a un mStodo para ensefiar y analizar los te.xtos
liteTal'ios, Desde que entre en la carrera se nos pedía que analiZ!_ 
rams textos, y esto ne parece DalV' arbitrario puesto que nunca nos

iban a ensefiar, com ~ta ser, los distintos métodos que hay, mm-
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ca se enseñaron ••• Y no s6lo queda ahí eso, sino que en los úl.tims 

senestres de la carrera. esos misms maestros que no han tenido m.
nétodo para ensefiar y analizar tachan al altmlllO de ignorante, sin -

querer darse cuenta que parte de esa ignorancia se debe a ellos •• " 

"Creo. de urgente necesidad. ind.isl)elisable, recibir información, u!

todos, todo lo necesario para la :i.nvestil!8.cié3n, crítica y anilisis

literarios. ¿QIÉ es? ¿ Q1.i5 se pretende? ¿Qm lograr esas pre'te!!, -

siones?" 

Yo pedirla, nos dice tm. alumno, que existiera una mayor y mejor co

immicaci6n de los maestros con los alumos, tm. mejor enfoque de las 

materias, una: neior organizacié3n en el aspecto docente. No hav, 
opina otro, tm. objetivo que asocie el campo de trabajo a las final! 
dades de los cursos. Las materias mismas no :tienen secuencia real, 

aunque teóricaIEilte se le llama a alpias por eiemplo: Literatura.

mexicana I y Literatura mexicana II; Litera.tura ibereamericana I y 

Literatura ibe~ricana II, etc., de tal forma que los mismos te
mas se repiten COJOO si los alumnos no asimilaran, el estudiante no

siente que le aporten nada nuevo. 

Los antiguos ~todos deben desterrarse ''Mis partidpacié3n estudian

til; menos apimtes, Esto viene tanto de la flojera del estudiante 

CODD del estancamiento del maestro". Tani>i&l est&i contra los IDae.! 
tros que no analizan la obra literaria directamente: ''llla si'tu!. 

ci6n ridícula en la Facultad son los Cl.D'SOS en los que se da impor

tancia a la historia de la literatura. y no al análisis directo de

los textos. La carrera es de Licenciado en lenaua V' literaturas 

hi.sp§nicas, no de Licenciado en historia de la literattn'a 1rl.sJ)án! -
ca". 

(12) Podría pensarse que esta opini6n responde a tma falta de visi6n in

tegral de los estudios literarios por parte del alUIIIIO, pero la se
paraci6n entre ambas disciplinas parece ser JlllCho mis general V' 

profunda. Así M>lfgang Kayser afirma en su 'Ilitérptetaci&i ·v ·áli41.i-
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sis de la obra literaria: ''La ciencia de la literatura y la ciEl!!, -

cia lingw'.stica están ínt:immmte unidas. En la práctica se ha pr.2, 

ducido realmente t.ma separaci6n, y la especializaci6n ha seguido 

acentuando la unilateralidad. Esta evoluci6n, sin embargo, no esta 

de acuerdo con las cosas, y -perjudica a la eficacia del trabajo. 

El historiador de la literatura tiene que poseer tma sólida cultura 

linguistica, ..• y el linguista ganari mucho investigando el len~ 

je donde este vive con m4s intensidad, es decir, en la poesía". (P, 

22). 

Nosotros creems con. él que esta sería t.ma manera adecuada de IID~ -

trar al alumno la illlportancia que tiene el estudio del lenguaie con 

respecto a la literatura. En general necesitamos buscar en la F!, -

cultad un mayor equilibrio entre el análisis ideo16gico y el análi

sis estilístico. Quizá'. de esta manera podamos evitar que la po!:_ -

sía quede si~re en segundo plano, pues CQDJ) opina m estudiante 

''Si no se ocupan en la carrera de la poesía creo que se tendría que 
·).gregar al nombre de la carrera, entre p~tesis prosa, novela y -

cuento preferentenente. Es la poesía sin duda tm0 de los pmtos 
~iles de la mayoría de los alumnos al salir de la carrera. 

(13) Sobre este pmto hay nunerosas quejas por parte de los estu:liantes, 
que nos parecen muy justificadas, y contra lo que pudiera pensarse

no se trata de las calificaciones, tanto como de la falta de preci

sión con que el maestro pide lbs trabaios: "El problema ftmdame!!, -
tal en la carrera es que se nos exige elaborar trabajos, hacer i!!_ -
vestigaci6n, sin antes dhsenos t.ma preparación para ello". Los ~ 
todos de evaluación que hasta ahora se sij?l.len parecen no tener rel!, 
ci6n, salvo en contadas ocasiones, con el contenido de los cursos.
Ademlis muchos profesores no anotan los trabajos que se les entregan 
lo que es lanentable, -ya que sirven de orientación y aliento al 

alUllllQ para superarse". 

Al referirse a la refol'lDl educativa en tma entrevista, el rector 
Barros Sierra afirmaba que ''La Universidad estaba empeñada en raci~ 
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nalizar y humanizar el sistema de l)l'Uebas y aprovechamiento • •.• " En 

un aspecto -decía- lo que trataD>s de lograr es que los ~s 

finales sean la excepci6n y no la regla., , Pensamos que sea el pro

fesor. a lo largo del curso, mediante pruebas parciales. interroga

torios, trabajos hechos por el allDllllO fuera de clase, interroga.t.!!, -

rios sobre el miSJOO trabajo, etc@tera, el que en el transcurso de -

toda actividad escolar del afio, pueda detenninar el índice de capa

ci taci6n del estudiante, sin necesidad de someterlo a examen final. 

Así se lograrla que el allDllllO estudie durante todo el curso y no s~ 

lo en los periodos de exámenes. 

Creems que la valoración permanente v continua. de los conocimi.~ -

tos del alUJU10 es un sistema mucho más justo, objetivo y lrumano, P! 
ra calificar al estudiante, que el de jugarse Gste su destino en 

una sola prueba, generalmente en condiciones de compulsión angusti2_ 

sa que con ;frecuencia lo llevan al fracaso. (UJiiversidades, UIIJA.L, 

!vl!xico, enero-marzo 1969, año VIII, n(]m, 35, seJ?l]llda serie, pp. 33) 

(14) La doctora Ma.rgit Frank comanta al respecto: ''Pan que la carrera

sea realmente buena, pienso que debería ser de tiempo completo. C!_ 

da curso ~hería tener Diis de dos horas de clase y unas 2 horas de

estudio por hora de clase. Esto significarla: 1) que los cursos -

sedan realmente semestrales. . . 2) que habría menos CI.U'sos por s~ -

mestre: cada alumno tomaría 3 o 4 cursos por semestre, cursos i!!_ -
tensi vos, ,en los cuales y para los cuales se trabajaría realmente". 

A su voz se añade la de nunerosisimos estudiantes, quizá sea uno de 

los puntos que más :inquieta: programas menos amplios y mayor p~ -

fundidad a cambiq parece ser la opinión Diis generalizada. 

(15) En este sentido hacems nuestras palabras que el doctor Lope Blanch 

nos di6 a conocer en~ escrito infonnal, Al referirse al mito de

los ''m:i.nisenestres" aptmta entre otras cosas que ''La, enseñanza tmi· 

versitaria no es básicamente cuantitativa. C'a más horas de clase, -

más enseñanza o más aprendizaje''). lha concepci6n COllll esta DDPli
ca estudiantes enteramente 'pá.Sivos (el alumno estudia y aprende 
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s6lo lo que oye en clase). Por lo contrario, la ensefianza universi 

taria debe ser orientadora, activa (cualitativa mis que cuantitati

va), lo cual implica tma actitud tambi~n activa por parte del estu

diante universitario fuera de las horas de clase: el altmlD.o debe am 

pliar por su cuenta las enseflanzas -orientadoras~ recibidas en el -

sal6n de clase, • • Para ello, no debe tener ocupada la casi totali -

dad de su tiempo por las horas de clase". 

(16) La maestra Alaide Foopa anexa una nota en este sentido: Creo que -

hay en los allDIUlOS t.ma lllllY' mala preparaci6n previa, que la Facul. tad 

no alcanza a compensar: no saben· escribir el español (mala orto~ 

fía, y pesima redacci6n); no tiene ideas perales sobre historia, 

filosofia, etc. Habría qué tratar de reconocer esta realidad v ver 

CODD se puede remediar''. 

La doctora Margo Glantz que tiene la misma posici&i frente al p~ -

blema propone: 11Cualquier cambio radical de los pro~ de estu -

dios deberá tener en cuenta no el cambio de nombre de las asignatu

ras, sino la fQl'JIB en que se imparten. ~berá tratar de remediar, -
nediante Cl.n'SOS organizados con ese prop6sito, la ma1a preparaci6n

que tien~ los alumnos cuando .se inician en sus estudios en la F,! -

cultad. Espec!ficamente deberá tomarse en cuenta la necesidad de -
talleres de redacci6n, de Cl.n'SOS e~peciales de análisis de textos y 
de investigaciones literarias. Los cursos de·"repáracil3n" debel'áJl

integrarse con tm pequeño número de alumnos solamente, pues de otra 

forma no podrían dar resultados. Los maestros de tienpo completo
y nedio tienpo tendrían que ocuparse de estos Cl.n'SOS aunque sea ro

tativamente v tomar en cuenta que la licenciatura es ftmdamental 

para la facultad". 

(17) B1 maestro es ftmdamental en cualquier tipo de estudio y as! lo re

conocen llllChos estudiantes, por ello piden tma mayor selecci& del
profesorado y mayor comprensilm POr parte del maestro: ''Ninglln ti

'PO de cambio que se lleve a cabo tendrt valor mientras no se selec
cione adecuadamente a los maestros, No basta con cambiarle el nom

bre a la materia y preparar ma20Íficos pro2l'8JDllS de estudio. mi~ -
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tras el maestro que la :iJlparte siga siendo el mism, y por ende, s!_ 

ga ensefiando lo tilico que sabe y lo aitlco que le de la l!3I).a. Los -

maestros deben actualizarse, los grupos reducir el minero de al1l!!, -

nGs por :uedio de una estricta. selecci8n y eJálmenes", 

"Algunas :materias ff.ciles · de entender. el maestro las hace pesadas

Y smanmte diftciles- de pasar, sin tener ninltf]n :fundauento, puesto 

que aquí estmoos para tratar de entenderlas. Pero muchas veces el

maestro piensa que no SOIIIJS capaces de entenderlas ni de igualarlo

en ningQn aspecto. Reconoceu>s que tiene experiencia y que sabe 

puesto que ha estudiado, pero en algunas :materias consideTa. que sus 
conocimientos son. ,.profundos, y en lugar de ser accesible con los

alumnos, tratan de alejarse lo m4s ripido posible", 

''Yo creo que no baria daño hacer tma revisi&. de los maestros po!. -
que no se encuentra tanto problema en el plan de estudios y las :ma

terias, sino en los maestros". 

(18) Ntmca se insistir§. lo suficiente sobre este problema., leaJIJ)s lo que 

piensan los estudiantes en esta selecci&I. de comentarios: 

"Q'dsiera ,hacer hincapié en que los maestros nos exigen pero no po-: 
deIOOs C1.111Plir debidamente por el mal estado de or28nizaci6n en que

está la biblioteca de la escuela, pues se suPODe que es de Filo~ -
fia y letras y no tiene las obras literarias que se necesitan". 

''Bn estos llDIIElll.tos estoy- SllllaDIE!D.te enfadado por el cierre de -~ 
de la _biblioteca central. Ademlls es muy desilusionan.te tambi@n que 

en la biblioteca de Filosof!a hayan menguado tanto los tftulos y 
obras de importancia ftmdamental para estudiar mis proftmdamente 
los temas que nos corresponden; también es deplorable esas limita
ciones actuales para prestar libros a domicilio en esta biblioteca. 

Y tanbim es triste que las mismas ediciones de la lhiversidad no -
se encuentran a la wnta en las librerías universitarias o en las -
bibliotecas escolares", 
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''Debeda facilitarse el acceso a la biblioteca an¡,liando sus bol!, -

rios, enriquecerla con obras y dotarla de las faltan.tes, pues suce

de que la biblioteca funciona en horas de clase cuando el alumno no 

puede acudir y se cierra arbitrariamente. Inclusive sucede que du
rante vacaciones cuando el allDlllO tiene tiempo, precisamente es 

cuando todo estt cerrado". 

CAPillJLO IV 

(1) Para elaborar este capftul.o hems tenido en cuenta 1a tesis de Baz!. 

baz et al. ContribUéi6n al anilisis profesidnal. del · Irtgeniero qui
mico y a la plaii.eaéi6n de 51.i edticaci6n, y el artículo de Rudi Prim:> 

Stivalet, ''La enseñanza de la Ingenierla QWJDica en el mundo" Ver -

referencias CC>Jq>letas en la bibliografia. 

(2) Los planes de estudio de estas universidades pueden encontrarse en

los apéndices. asf COJII) tma tabla comparativa.. 

(3) Quisie1'8111>s referimos aqui a las observaciones que public6 durante 
el afio de· 1975 el doctor Mircos M:>shmsky. COJII) resulta.do de su vi

sita a varias universidades extranjeras, particulannente europeas.
lha de las caracteristicas en que la mayoría de ellas coincide, es

el ri20r con que se elige a los estudiantes que pretenden inln'8sar. 

sobre todo en los países socialistas; cuando no existen TeQUisitos
de admisi6n. COllD en el caso de los países escandinavos. se debe a
que el nivel de los estudios preuniversitarios es tal, que quien i!!_ 
gresa en la universidad tiene la seguridad de realizar buenos estu
dios. De esto puede desprenderse Que tma universidad que controla
el ingreso no es precisamente tma :instituci6n elitista, sino que -

en colahoraci6n con el gobierno, estt al tanto de las necesidades -
profesimlales del pats, y con la selecci6n bnpide que sus egresados 

sean subempleados en el futuro, 
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Tambimi se refiere el doctor M:>shinsky a la al ta calidad del profe-:' 

sorado. Solo quien baya realizado estudios de posstrado puede impartir cla

ses en la licenciatura en muchas de estas universidades. y los requisitos -

que se piden son mayores que para quienes se dedican a la investigaci6n. 

CAPI1U..O V 

(1) A este respecto comenta la maestra Elizabeth 11.ma: "Creo que t.m0 -

de los problemas mlis graves con los que se enfrenta el maestro uni

versitario es el nivel tan deficiente con el que los all.DIDlos llegan 

a la Universidad, Pero, adeiié, resulta lastimoso V' decepcionante

ver a los esgresados de.la carrera de len21J3. y literatura con tma -

prepara.ci&l mínima. Creo que en bien no sólo de nuestra carrera s!. 

no tambi&. de la lhiversidad no se deberla pennitir que personas 

tan ineptas terminaran la carrera y ostentaran tm. tftulo universi"t!_ 
• 11 no. 

(2) Al referirse a la falta de preparaci&l cementa tm. el!]."esado: ''Visto 

de lejos, CODD estudi.ante, r de cerca. COJDJ maestro. son los mae!. -
tros con su irresponsabilidad, los causantes de la ml.a prepara.ci6n 

por no ser suficientenente exi~tes y deiar pasar a los .niveles 5!!. 
periores a tanta gente inepta". 

(3) Respecto al exceso de burocracia comenta m pasante: ''La terrible
queja contra la Universidad es el aspecto administrativo, Los tfa

mi.tes tienen que hacerse en forma suplicante: ''perseguir'' 'Pl'OPJ.!. -

mente a las personas que maneian sus papeles y soportar los hol'!. -
rios de trabajo que en cada o:flcl.na o ventanilla se marcan a sí mi!. 
ms, amén de todas las vaca ciones y puentes existentes o construf

dos a 1ll tiJlla hora'', 
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APENDICE .METODOLOGICO 

El análisis de la carrera que aparece en el capítulo III, 

se hizo con base en las investigaciones que se describen a conti

nuación: 

1.- Análisis de los programas de materia existentes en la 

Coordinación de Letras Hispánicas en el primer semestre de 1976. 

Estos programas abarcaban el 70 por ciento de las materias que 

se impartían en aquel momento, de las cuales el 89.2 por ciento 

correspondían a asignaturas obligatorias y el 10.7 por ciento a 

asignaturas optativas. 

Esta tarea abarcó los aspectos siguientes: 

a) Se confrontaron los contenidos con el Reglamento gene

ral de estudios técnicos y profesionales de la UNAM con la fina

lidad de ver si cubrían los enunciados del artículo 18, que se re

fiere a las caracterísitcas que debe cubrir todo programa de los 

diferentes planes de estudio de las carreras que se imparten en 

la ONAM. 

b) Se ordenaron por materias para detectar su homogenei

dad y si habían sido elaborados por cada maestro en particular 

o por el conjunto de profesores da la asignatura. El propósito 

que se perseguía era ver si existe una coordinación de esfuerzos 

entre quienes imparten una misma asignatura. 

e) También se analizó la relación que existe entre los 

programas de las materias seriadas ( ilación.temática, cronol6-

g¡i.ca, etc.) 
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2.- Análisis del plan de estudios de la carrera: 

a) Se cotejó éste con el reglamento antes citado, pa

ra ver si cumplía con los requis 4.tos estipuládos 

por la legislación universitaria al respecto. 

3.- Un segundo nivel de la investigación incluyó un estu

dio en forma de encuesta que se aplicó a los profesores de la ca

rrera. Se recolectó información sobre: 

-su tipo de nombramiento 
-tiempo que dedica a la docencia 
-antigüedad 
-número de materias que imparte 
-nivel académico 
-actualización pedagógica 
-opinión respecto al tipo de formación que debe tener 

un profesor 
-recursos con que cuenta para el desempeño de su labor 
-opinión respecto a las modificaciones pertinentes 
para su materia 

-opinión respecto de un programa básico 
-sitem.a de evaluación que utiliza 

~algunos aspectos metodológicos de su forma de ense-
ñar 

-conocimiento del plan de estudios vigente 
-opinión respecto a los objetivos que éste persigu.e 
-opinión respecto a la duración de la carrera y el 
número de materias que se imparten por semestre 

-sugerencias ~e reformas al plan actual 
-relación con los estudiantes 
-información sobre as~ectos académicos.y.administrativos 
-opinión sobre el procedimiento de examen profesional 
-evaluación de los objetivos de la cap-era y del cam-

po profesional que debe tener 
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-opinión respecto de la utilidad de la investigación 
que se realizaba. 

El cuestionario se aplicó al total de profesores que im

parten clases en la carrera a nivel de licenciatura, y a los da 

la maestría y el doctorado en Letras españolas (87). El instru

mento se elaboró median.te un cuestionario piloto que fue aplica

do a diez profesores. La respuesta fue en general positiva, con 

la excepción de tres profesores a quienes no fue posible localizar. 

La información recogida se analizó estadísticamente y se 

tradujo a porcentajes. Asimismo se elaboró un fichero con la res

puesta de cada profesor respecto de los oqjetivos de su materia 

(s) y su relación con las demás del plan de estudios. 

4.- La P?,rte de la investigación eorrespondiente a los 

alumnos, se hizo también por medio de una encuesta que se aplicó 

al total de los alumnos qe la carrera que asistieron a la Facul

tad durante la semana en que se realizó la encuesta, en los cur

sos obligatorios que a continuación se enumeran: 

- Español Superior I, curso matutino (dos grupos) 

- Literatura española medieval,curso vespertino (dos g.} 

- Literatura española de los Siglos·de Oro, curso matu-

tino (un g.) 

- Literatura iberoamericana II, curso vespertino (dos g.} 

- Literatura española moderna y contemporánea, cursos 

matutino y vespertino (dos g.) 

Con este cuestionario se recogió información so·bre: 
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-semestre que cursa el entrevistado, turno y año de 
ingreso a la Facultad 

-materias que cursa por semestre 
-opinión sobre el número de semestres y de materias 
de que debería constar la carrera 

-opinión sobre el número de horas de clase de que de
bería constar cada materia 

-sugerencia sobre las materias que añadiría y ~pri

miría al plan de estudios actual 
-nombre de las materias que le hubieran sido más úti-· 
les, mejor impartidas y más acordes con sus intere

ses 
-opinión sobre modificaciones al plan actual 

~- aspectos metodológicos de la manera 
en que se enseñan las materias literarias y lingi.t!s

ticas 
-opinión acerca de los objetivos que debe perseg11ir 1:, 

cs.rrera 
-relación con los profesores 
-recursos acaMmicoaaque :J¡e .·proporcil!l:rila .. lá.0Facnl tad 
para la realización de sus estudios 

-información extra-académica que le proporciona la Fa:
cultad 

-conocimiento acerca de los campos de trabajo que ofre-
ce la carrera 

-intereses profesionales 
-si trabaja, y en caso de hacerlo dónde y cuántas ho~s 
-situación económica 
-bases con las que contó para elegir su carrera 
-opinión sobre el procediemiento de exa.i;nen profesional 
-opinión sobre los estudios de posgrado 

Como en el caso del cuestionario aplicado a los profesores, 

los datos obtenidos se analizaron estadísticamente y se traduje-
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ron a porcentajes. El número de estudiantes entrevistados (182), 

representa el 42.5 por ciento del total de alumnos reinscritos 

en al 3egundo semestre de 1974. Cabe hacer notar que aunque se 

entravist6 a los estudiantes an los cursos obligatorios, la asis

tencia era escasa, pues falt6 más de la mitad del alumnado. 

5,- Sa llevaron a cabo dos entrevistas, una a la maestra 

Elizabeth Luna y otra al doctor José ~oreno de Alba, investiga

dores del Centro de Lingüística Hispánica, en el mes de octubre 

de 1976, con el objeto de conocer su opinión acerca de los si

guientes aspectos: 

lrelaciones que guardan entres! la lingüística y 

la literatura 
tsi estas relaciones se han hecho explícitas en la 

carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas 
-relación que guarda la UNAM en este aspecto con 
respecto a otras universidades del mundo 

*-importancia de la foramci6n lingíiística para los 
estudiantes de la carrera 

-seriaci6n'y objetivos ideales para las materias de 
lingüística 

~princip~les deficiencias de los alUlll'.l.os que acuden 
a los CUlJOS de Español Superior. 

Ambas entrevistas fueron grabadas y se recibió total coo, 
peración por parte de los entrevistados. 

Para el capítulo v, se elaboró un cuestionario que res~on

dió el 32 por ciento de los egresados que se presentaron a las 

charlas d.,;, orientación previas· al examen colectivo que se llevó 



6 
181 

a cabo durante el primer semestre de 1976. Con dicho cuestionario 

se buscó obtener los siguientes datos: 

-ado de inicio y finalización de sus estudios pro
fesionales 

-ocupación en el momento de la encuesta 
~-razones por las que eligieron la cerrera 
.llgrado de 3atisfacci6n que les han proporcionado 

sus estudios 
-grado de utilidad de las materias del plan de estu
dios qua cursaron 

-obstáculos que les habían impedido graduarse 
-razones que los llevaron a decidir graduarse 

Los datos se procesaron de la misma .;nanera que los de los 
cuestionarios anteriores. 



L 200 

L 201 

L 210 

L 211 

L 220. 

L 221 

L 230 

L 231 

L 260 

L 261 

L 250 / 

su?Js~cc16~ C! !.,~tras. 
(E3pecial1zaci6n de estudios de l~tra.s) 

c. 
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Plan de estudios 
1924 

( '.!:;studios que a¡;;re5ados ,/::..:s.lr,:.üe:-a d.e los :¡ue no sean cursos 
lib!'es, al _.¡e ·:! .. neis de ls. ='.:.'.le ación) (!'li 6) y al de Orienta
ci6n -¡ o:-::;:.u:.izac16n e.e escuelas secundarias (nV 52 y 63) o al de 
Or;:;'.l.?!iZ3"!i6:: ::- ;~-:=:in:!.straci6!", e.e Es,melas no:-r.al~s (!19 55), darán 
derec::o :., l ce!"tific?.do de ap~-1 tud docent!t de la ¡:-_ateria especial 
que se eli~e.. 

Le!!r-..ta 7 lite:·!!.t:".lra grie.s;a, le:-. año. 
.;.'!'Oc. Jesús ,:;c:.-.::Ü:~ :·p¡¡,eno. Los lunes y I!liércoles, de 15.50 a 
16.{0, en el aulli,..n~ 4. 

Le:1l~t1a r l!.~Prat.v.re 1::-ie¼~, 2~ afio. 
:ro1'. .:r~:i-::.s ;o:.-.:l....ez : .. J.:-er.o. Los t:e.rtes r jueves d<! 19 .10 e. 2C, 
er. el s'.lla r.~ 4. 

Le::('.u.2. :• lite:-!ltura latir.as, ler._ año. 
?:-or. Li:, ~=-ar..~lsco ~e f. -errasti. Los oartes, jueves y sába
dos de 17.30 a 18.20, en el aula nf 4. 

Len:~a y'litera~ura laj!~us, 2i ·eLo. 
?rol'. Li.::, .!.' :-:;.::,.:isco ue ?. t,errasti. tos martes, jueves y sába
dos, de 19.20 a 19.10, en el a'.lla ni 4. 

Pe!'1ec:ior.!!.cien~o de leng,.!a castella=ie., ler. afio, Prof. Lic. 
::anuel :';. ~e,·::..lle., Los lunes, ::ic:-ccles ; Vle!'nes, de 17.30 a 1s.2: 
en el aula r.i 2, 

ter.=e. r Li~eratura castellanas, 21 afio. 
P!'or. Lle • ... '.l.r..u.el .;. nevi.1.la. Los ¡¡¡e.!'tes y jueves de 17.30 a 18.20 
en el aula n~ 2. 

Lita:•s.';ura es:;-áñole. e his;,ar.o-e.:r.ericana en los si:.-los XVI, XV!I 
J• :('./':J. ,;.o 

.?rof', !'.ci~. :.·armel -J. Revilla, Los n:a.rtes, jueves y sábados, de 
18.20 a ¡9.10, e:i. el aula n.2 3. 

Literatu!'a e;~~Lola e hispa!'lo-3::ericar.a er. los siclos XI:{ 7 ::,:;:. 
P~o!'. ~9":!.~!"~oo ·}a=;,os., !;-.:.rec:or o.s .!.&. .:;cac.~r.:1.2. ! .. e~ica.na a.e la 
Lenzua ~orres,or.1iente de la española. Los lunes, miércoles y 
viernes de 16.20 a 19.10, ~n el aula n; 2. 

Per!eccio!":a::ie~!;o de ler:!r,ua f'!'ll!"cesa, ler·. año. 
?rot. JJ,Gei uroso. Les !u..~es J Jueves, de 17,30 a 18.20, eh el 
aula n1 4:. 

?9rfec~icn~=i~~~o Ce len;~a rra~cesa, 2Y año. 
::::-ot. :;:::-. :,:.sel h.!'oso. Les :::!lr~::?s ; viernes de 17.30 a 18.20, en e: 
aula 4. 
?e~f~ccion$;i~r.to de L~n~iª i~~l~~ª·~~ 
.:-::'o~, .,e&"'-~,. : , ... w ... w •• - •• ,w ••• -ww _m ... ~, I!liércoles -., viernes de 
17.v~ a !~.20; ~~ el aula ni l. 
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L 251 Literaturs in~lesa. 
Pro.t' • ..,oaqi.:.:n f::;.2.o:-.c :-?lnc6n, los lunes -;: miércoles de 18.20 a 
19.10, en el aula ni 1 

(l) 
L 270 L~n~a ~ liters~ura e.le=a~as,(curso libre)ler. ario. 

P~or. ~U:'t bor..ner • .1.,0S lunes j los jueves, de 19.10 a 20, el el 
aula ni 7. 

(1) 
L 271 Len[Ua y Literat,,ra ale!::anas ( cur~o libre} 2'l año. 

Pror. Kurt ~onner. Los ~arte~ y·los viernes de 19.10 a 20, en el 
aula 7. 

L 280 (1) Len~l~ y literatura .1..-alianas.(curso libre) ler. afio. 

L 29-1 

L 232 

L 233 

Prora. s:-l;;a. ::arJ,a:.. Apper.u;.m .• .1.,os lunes y miércoles, de 18.20 
a 19.10, en el a'.lla n~ 7. 

. . 
1) Ler.~a ~ litera;,ura italiar-as(curso libre) 2'l año. 
Prora. srEs.. ~:al·!.a .l.pper • .:.inl. Los •;iernes de 18,20 a 19.10, 
en el a-:ila n'i 7, 

Litera:-;.i.ra co:::,e.rada. (La literatura dramHica) 
Pror. Dr. ?3~ro ~~nri~uez ~reña (con licencia) Durante la misma, 
el Prof. ~~lio Jimér.ez Rueda. Los lunes, miércoles y viernes de 
16.40 a l~.30, en el aula n'l 4. 

(1) Lite:-~:-.:.rs. cor.::;,a:-ada.i::urso libre sobre la literatura caste
llana en fa. ~'1:a.o. :. eais.. 
?rof. Lic. ,7Ulio Torri. En los d1as, hora y lugar que se anun
ciará en breve. 

!-'ilologie. e:::::-eciP.lrner.te r~lativa a la lengua castellana y a las 
!en~9.s 2::.al5er:.:l.s a.e ;:§x!co. 

L 240 Iniciación filol6~ica his~6rica y ~étodos de la filologia roman
ce. ('o:..,1?:?ie:::- s e::9.s -c;:-9) 
p~or: ?ajlo Gonzilez ~asanova. Los lunes de 17.30 a 18.20 en el 
aula n, 3. 

L 241 ::§,;odos de lir.~istica g,;¡ner.al, a9lic2¿os al estudio de las len
guas in~l~~~~s ~~: ;x1co. 
pror. ?~,~o 1or.z,iez casanova. Los miércoles de 17.30 a 18.20 
en e.l aula r.'l 3. 

L 242 Literatura general 7 sus ~§todos. La literatu~a o~al en las len
guas ir.11ger.as y en la esp.iu;ola.de ~éxico. Estudios coo~arativos 
y psicolcgia del folk-lore • ..U:.álisis lingllistico de textos ~e
::icicanos. 
Prof. tablo González Casanova. Los vie:-nes de 17.30 a 18.20 en el 
aula ni 3. 

L 243 Fonétiua gen:ral aplicada{al espalol, al ir.3lés, al francés, al 
ale=!n 7 a len;:u!l.:::· ir:.di;euas de ~:§.xico) sonidos ele:entales. 
Pro.1'. ?r.olo Gocz!lez casar.ova. Los i::a.rte_s de 17.30 a 18.20, en 
el aula ni 3. 
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LENGVA "I' Ll'l'BBATUBA EBPAR'OLAS "I' Ll'IDA.TVBA 
DIERO&M'J!aICAll'A 

= Bapalol 111pedor 

Prof. Dr. Jallo Torri 
Lune1 1 mi6rcole1, de 10 a 17 
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rrimer semestre: Vor.nlo1 eoncurrcnt.ea 7 aeentuaci6n. Voeabulnrio. O~nero 7 
n'6n1cro. Conjngnr.il,n. l'ronmnbrea. Artfculoa, Lerturaa de Larra, Vah•ra, D6equer, 

Segundo acmeatre: Verbo, 7 partfou1na (usos i-=-ctoa), 8inta::d11. L('rtura1 de 
Clarfn, Rod61 Altamirano. El modt!rni1mo. 

2Gll. Fonética npnlola 

Prof. Amnnrlo Tir,,lnito o Jala 
Lanl'I 7 mlfrrnh•t1, .... 11 11 19 

r,imt'r 1rmr11lr11: Jo'on(,llt'a 1t•>n11ral. Tran,,•rlpdont'I. }:atudio d11 l:1" 1.nicladr1 
eomrmrnllvo en Jn·1 div,•nin, lengun11 romAail'n1. Lcl'lura 1· ro111t'nlnrl1111 ín111~1lro1. El 
ratilo y 111 unlthul m,•IMlrn. 

81·irundo 1,•n1l'"'"': .,on(,Ura bl11tt.d,·11 d~l r1111trl1nno. )lo1lnlid1ul1·!I (un,:lirn1 de 
lot'. 11l11h•rtn1 nrulnluz o hf•1'•noam,•rlt•1ano1. 1-:1 "''"''º, l'I cereo y rl TO!ll'lt. l,n "S'' pr .. 
don11l 11.,• ~lhii-o y la "H" 11¡,l,o-aln11l:nr 1ltt Ca,tilla. l'roblemna fonHit"<1s 11111• do nta 
difl..r\·nria lll' d,•rh-nn. 

972. OfllmAUca hlat6r1ca 

rrot. Amnnl'ln Holnfio t1 Jala 
Lunl's,. do 19 a 20 1 mi~rrol111, do 18 a 19 

Prlm(', 1tn~r1t.ro: Vi1IAn ge·nt>rn1 dl' la hi,torla dl'I Pap11i\ol. Probll'm:111 1ingillt· 
tleoa del e1p11t\ol. 

Segundo aomoatro: F,11tudio do lnii cnrorf.11rflltirn1 de l'IUlo 1 lenguojo tlP. ·11lgda 
eacrlt.or moderno. Noologiamoe, arral1mo11, 1olcrJ11111oii, eltt~. 

flS.. Intro4nccf6n • ta literatura cutellana 

Prof. Dr. Jullo Jimén('z Ruoda 
liarte, 1 juevn, do 17. a 18 

Abnrcar{l cate eur10 una n:po1lcl6n do loa temn11 qao lntl'r1'111n pnrtlnlnrml'nte 
en la literatura eaatollana. Breve eaqacma de la .formación dol' ·ldioma. Los rontarH 
ae 1e1ta y ia Urica. El teatro. La nctvola. La historia en la Edad ?tfodia. El Bna-

11 
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4!imieato. El barroquismo. Neoclasiciamo 1 la, modarnaa tondaaeiaa Hterarlu ·ea 
,Espail.a o lliapaaoam6riea. 

282-a. Literatura modiovnl cnstellana 
(Curao monogrf&fieo) 

Prof. Dr. Julio Torri 
Lunca y n1iércolr.1, do 17 a 18 

Primor aomcatrc: Los Cancionoroa. "l:l de Juno Alfon110 do nuona. La Urica cor• 
trs:ma. y populnr bnjo los 1'r:u1t:u111lrns. Lo11 últi111011 po.11l1111 do la ol!cur.111 galaico por• 
tugurs:i. J.oa alhorca dl•l itnlilil1i11mo. Prinrip11ll'11 rm1ln11 dol Cn11eionero. ViLlor, Rig· 
aificnri6u, tucnles, inrlut111ci1111 y tl-lí1lr.u,·in11 do 11u11 ¡1m•11init. 

Sl'gundo acmolllre: Juan del füll'ill:L. Hil bi11gr11fi11. l,u11 ~glog1111. }:J l111p(rit.u dol 
Titm_ndmi<'nto: pag11ni1111~0 y t.ri11li:111i~mo. l,n c,•oh11·i,\11 draml'ilita do Juan dol Bncina. 
};Je111ent08 mr.diovalcs 1 r.ORllcl'lltÍlltllll <'R BU ohrn. (•) 

282·b, Lltornt.ur11 do 1011 Slgloa do Oro 
La lliiltorl:a an 1811 atgloa XVI y XVII 

(Curso u1r11ogrúfico) 

l'róf, Dr. Julio Jim6nt•7. Rur1ln 
Afarte• y jul'vcs, do 1D 11 20 

l'riinn aomcetrc: Antr.co1l11t1tc11 n1,ecliov:1lM1. L:ui r.rfin_le1111. Frrnl'in l'úrrz do Ouz
mli11. 'l'rrtnKiclt.n entro la Ed111l 'i\Jctlin.- y 1•! Ut•nacimic•nl.1,: llornnntlo dc•I l'nlgnr. Uirg11 
ll urtr1do 1111 111~1111"1.n )' lnil gucrru11 do ·C:r11n:ulrl l•'ray ,10116 do liigil1.111za y la. Or6nica 
do l:L Morcod. }:¡ P. Junn _tlc!' l\inrhmn.. l>on }'rnMiMt!O l[. dn 1\fl!l11. 

H,·~•mdo 11•mr11tn•: J.m, ·t"ro1,i11ln11 da \11,liu11. CriKtfthJtl C11l{1a, L:1 r.oat.11 do Paria 
y Ti1•rrn }'irme: 1-'ray 'J-lnrlolouuí d,, llltl l:m1:111. ])11111t1thrimienlo dt•l l'nr.iíir.o: Oonz11lo 
f'1•r11fü1dr:,: cJo Ovir1ln. La 1'.on11ui11tll c],,. Múxi't•o: llt-rnf&n. Cort.~1, IJ1•rn,1l l>faz ,lel 
C1111tillo. 1-:1 PPr6: l-:1 I11r11 GnrrilnNo d11 Ji, V-ria. J,a l•'IQrida: Alvar Núilez Cabeza 
do Vaca.. La11 }'ilipi11as: Antnuiu l'igafctt11 •. l.01 b.i1torifil(ritfo1 l'B}lnliul,•s. L6pt'Z do. 
Oomara, Herrera, Antonio do Hul1ll. (") 

282-c. Laa novolaa eJemplnros do Oorvar.toa 

Prof. J-:rn1m10 C1111trllnnu11 <2uinto 
M autt•a y juovca, do 19 a 20 

Primer 1emc11Cro: Las dos doocollas; La ~na do IIL aangro; La aeflora Oomolia. 
ScgunC,O"'aomcatrc: La ilustra fregona; El c.oloso u:tremollo; El color¡uio de loa 

perros. ·e·> 



m-d. Llteratara moderna 

(Cur110 monogrifico) 

l'rof. Dr •. Franclaro Monttmle 

lll6rfolc1 1 vlrrnl'a, de 17 a 18 

1.91 

Pdmor 1omc1tro: roc1!la llr\ca c1pnft11l11. J.a ¡,oc11la oll',tlara de Ventara Rala 
.Agullara. Jo16 Bclgns 7 1u11 ¡1ol'alll11. 

Rrgundo 1a1ac1trc: Porala Urlea .-11¡,nftol11. l'ol'tn11 p1t1t•romdntll'0S. La roacci6n 
r11glonali11ta. Jos6 Marfa Oabrlol y Oallín, Vlrrnto )fodlna. (•) 

282-e. Literatura lboroamoricana 
(Cuno nrnnogrUiro) 

rrof. Jlr. J,•rnnrlllC'O Montrrtll' 

lfnrlfll 1 jUl'Vl'II, di' 18 a 19 

-rrlmt1r 11rm1111trl': F.I mndl'rnl.imn hl11¡111111,nmrrlrnno. La lnlrlarhin. ,To116 A,u11° 
d6n Allva; 11t111 ¡mt'11ln1 7 au prn.n • 

.-~•·,rumio 11•mr11lro: 1:1 mo1l1•r11l111110 l1l111'an1t1unl1rlrano. llub611 Drirlo r 1111 libro, 
antl'rlnri•11 a A1al ••• (•) 

282,t. Llteratara me:a:tcana 
( Cur•o ,rctni•r:11) 

Prof. Jlr. Pr11nrh1i-o )1.nnt tlrcíe 

lll~rrc,ln y· vit•rn,'111 ti~ lM a lt 

Po('S(a nn6nlma o hlbrl'111. I1rimt'ro11 1ml'la1t. nó1t,u1?na, Tl'rrazu~ R:1n,·1•1lra Oa1-
mdn. Clnalcismó: Ror Juana, Dor:in,•J:r:,, l,11iull,·11r. Nl'oel1111iri1mo y rmn:i.ntiei1mo: 
~avarratc, Poando, Cnrpio, Rodrlgn,•z. Onldan, C:,l•lt•rl>n, Prll'to, Aruñn, nur,•11, l'oat• 
romontici1mo: I•ngn,.n, OU16n. Mo1h•r11i11mo y 1iollt·nutcli•rnl11mo: 

Tl'~tro ln1llgo11n, l'rhnoru ·r11prtt11•ntnrlont•ll._ Oonzí,lttz clu ·Eslava; l?nlz do Alnr
c6n. Teatro f!li1_1{1ntlro 7 poat-r11mlintico. Trntro rrall1t11. Tcadonrlaa lll'I tl•atro ron• 
tompordneo. 

Prlmt'roa 1,roaist.n1. Cort6a, Dfa,: do\ Cniitillo, Bnl111g6n, Las Cm111,i, 1\tt'ndhita, 
)[otoltnla. La hiatorin: CcrvAfttl'i do- Raln,:nr, Fli,:~rn,::i y Oóngorn, Cl:1.\°ij1•n,, Tcrl.'Ba 
do lllor, Alamltn, Zavnla, llora, Oarclil Ir111.hnlrcta, Oroz,•o 7 l,lcrra. Ln nenia: 
FomAndca do Llzardi, InclAn, Cu6llnr, Altall)trantJ, Rabaaa, Dolgado, L6pt'z l'ortillo, 
0a"1boa. El cuento: Ro~ D&rcona, Ulva Palado, _Outl6rre1 NAjera, Angl'l dr Campo. 
La oratoria 7 111 eua)'o: Ramfrez, Sierra. La proaa contemporinea. 

'" 



282·1· I.lteratura mm~. 
(Cur110 moaogr4.f~to) 

m Te~tro en lll6zlco 

Prof~ Dr. Jutlo Jim~nez Rueda 
Martes 7 juovea, do 18 a 19. 

192 

l'rimrr semr.alrc: Orfgcnea del teatro rn !lfhlco. El teritro preMap6aieo. El teatro 
reJigi,)so trO:rao por loa misioneros. Supcrvh·eneina nwdlevnlca en eato teatro. Rt•pro
aentnl'io11ea e~ los eo)Pl,jioa dt• 1011 jcau(toa. Autoa Anl'rnml'ntnlca. Junn P6rt>z y Ra
mfrez y Pernáa Oonzálc.•z ,lo E11lava, Juni1 Ruh: •ln Alnr.,ún y Bor Juana Inéa do la 
Crµz. 

Argum]o 11r.meRlre: El teatro en el aiglo XIX. El ni•odn11ieiamo. La comedia y el 
&ILinetr. ~lnn·uel Eclunrd.o de Ooroatizri; El trntro rmnfmtiro: Pernan1lo Cnlderlin e 
Ignacio llodrlgnl'z Gakán, Él puat-romcmtit-i111no: J(,11é Pc•lin · Contreraa, El nritura
liamo y el realiam~ en el teatro, }11 tratrn co11trmpor{111ro. e·, 

282-h. La poeafa espnflola y la. ntexic::ma en el 111.lo XIX 

Pról. l~nrlqu11 mn C11n1•do 
J,u11r11 y 111il•rrol1•11, clt• 18 n ltl 

Primrr 111•mr11lre: ]. Allmrt'lf! 9l'I ·U11111n11tirii11u11 l'R l~111111Aa y en Mlíxiro: ll1•lf.n
df.'Z, ~:i\·arrrtc. 2. 1'01•11í:L nf'orh'iKil'n: Qnint111111 y 1011 lfriC'llll ele IR J111lt•l'l't11)Pnrill rn 
.Aml·rir:i. 3. Ln ltri,·a rn111611lirn: m Duftm• cle Uiv1111 y la h11111irnri6n lri11t6rira. };a. 
pronc~,1a y !!l liri~mo Jtt•r11on11l. Znrril111 ~ 111 fnntnsia pjntorrsr~. Arolni,. Ln A \'l'lln• 
uc,lll y hL Coronado: ¡101•sfa f1•111r.n1·ñ11. 81111, t'orr1•spon1lencins ron l:t ¡tocllÍll europrn y 
SUB rellllll:.tllf'ins t'R 1\tf.xirn, d1•a1J1,.Jt, Onlván l111at11 ·J\fnnurl M. }'Jorl'II. 

81•¡:uncl11 111•mrstrc: .a •. Contrm11orllnc1111 7 11u1it'~cs 1lel lt11111nntici111110: ·J:11rr.pti• 
ci11mo !il111111Cnnlc: Cnm¡mnmór, Bartrina; Arufin. J,•octas clcl Jinl!blo y dl'l hogar: 
Tru,,ha, Jtuiz Al(11ilrrn ¡ O. l'rirto. 1•e1.a. G. l'<"r11ialt'nri11 d~l nooc;lil11ir.iamo: Valt'rn, 
J.fe11~nd1•% l't>lnyo¡ Pe11n1ln, 1011 bu11mnislna 1 tr1u)u\'l.orra me:dc11noa. G. l'oat-romiíntl• 
COI.! T1111,nr11, N6lll'z de Arcr, Otb4n. (•) 

2D2. l:11t6t1ca do la Lengua .Cutoll:ma 
(Curao monogr{1Clro) 

Prot, 'llnnut'l Oom:lilt'Z Mo11h!11ino1 
Lunes y ml6rroll'R, do 11111 20 a lna 21 

Dl'l acnno vuJgarls aJ romnnrc preC'lhiro, J,a mndurcz del Jcngunjo: EJ enRto
lJauo divorciado dt"J lnHn. La. lul"lta r.ontrn el cultl'rnni11m1>. La lengu11 do Cérvilntcs • 
.Artificio do loa clruiicos t'n lll lt'11gu11jo literario. Enriquecimiento dol idioma. Por.fcc
ci6n del lcngu11jo o imperfección del estilo. Do 111 fun,l11ci6n. do la. Academia al roi
nado drl barbad11mo-. EJ uao, norma del lcngua~c, y ol abuso, tuonto do la an~rqula. 
La rear.d6n do loa purj11t111 y el estado actual de la lengua. Est6tlca dol lenguaje 
moderno. Teoria de la depuracl6n del eaUlo. e•) 



~arto •• Uter11t11ra ea1t0Daaa 

Prol, Joaci RnJn1 Oarrldurfta1 
llnrte1 1 j_urv~ do 17 a 18 

19J 

Delimlt11el6n 1 proclei6n do loa tcmn1 sujeto, a t'et.udio, Inlci11ri611 innw,tinta 011 

el _eonoelmlcnt.o do Ja bibliogr11fla ror,r11poncliN;to, Nor.lonre t6tnlrn11 do invl'Stiga
cl6n: nnotnrlont's, llrbna o 1uclirl'R, lll'dnecl6n y clitrrrnrind6n clo Ja1 dh·rr!l:ts rapo• 
cica do fir.hRS ncée1mrlna, cln1l11 la fndolo dc,I trabajo l'n r.ucet16n; eu m:t111•_.i11, orclc• 
namirnto .Y elaalfienrilin. Conaultaa y problc,mna rn rl cll'anrrollo y r,,,lnr,·i,,n do 101 

caluilioa materia dol Scmlnnrio, Rcferonrina a lm, ful'nte1 y cui,lndo .tll' l011li11111l:ir la 
Jnbor pcr1101111l y origlnnt, muy pnrti1~u1_11rmrnto <'1 arntldo nltico, rn ol 1•!1111,lio do 
loe tcmna, do mnnorn quo ln11 coneln11ionc•11. ju11t1rlqurn loa l'alutlioa ronfüm,h•" y 111i 
autori:r.ll<'i6n para aor prraont.ndna, r.n cnlillncl ,lo lrai11, ni tl(l1iellnr .examen 1l1• ¡:rndo, 
(Obllgnt.orlo pnm t.otloa loa olumno1 quo c11IAn ¡•rt'pnrnnclo .t.r11l11 do ¡r~do <'11 )N1¡c11a 
y Jitorntur~ ca1tel1an111.) 

LENGUA Y LITERAT171l:A FUNOEBAB 

213. rranc_,, 
(Prbnrr rur11ci) 

!'rol. l,ui11 H. Cu(.llnr 
J,unn, mnrtrw, n1!/.rr11l,•11 )" j111•v1•11, 1111 Í9 a 20 

.}:lrn1t•nto1 ,,,. hl1t11rl11 d11 111 lrn¡r;i11 frnnr•'11n. Ur\•INión y 11n1i110 au p11i11l" do los 
cono.-hnlrnln11 ,),• 1"11 11lumnn11, t-:j,·r,·lrl1111 r111,,.111nlr11 1ll' h•l'tura y tradueci,in. Ll'xieo
·10,:ln. An!ali1l1 mc>rfol¡\¡leo. 'f#c·nil'A clr ln r11njug11 .. l6n. Aucliri6a do dl1eoa do 1liecl6a 
frnnrri:a. 

24;1. Len,t1111 fnncea 
· (flr,:nnclo rnno) · 

rrot. }~1l11111nclo 11ourhout 
Martt'11 y j111ivl'11, du 10 a 17 

Prlmrr 11em11tro: R~rnpitulntlon. Prnnrinrintlon l't orthogrnphle (rlhn<'nts do 
I'hon6Uquo). Origlnt'11 et for~ntio11 dr In lnnl(UC', Ll\11 tlb:. pnrtit'II du dii11•ourL 

Sc,gund11 11omt!11tro:" Byntnxo do la 1•r11p1111illon et do la ·phra10. Conror,lnnco dea 
tomp11 et Btylo · inclirert. Flgur<'11, Fn11rtu11ti""· Onllirl111nl'1. 

• Primoro 111egundo: lforrraux· rboieia. El~ml'nl1 do lltt6rature. Veralon11, thémea, 
lliet6e1, eonveraaüon. (ª) · 

263. l'on6tlc& ·francna 

Prof. Manuel Oonzl\1oz l\IontHlno11 
Lune11 1 vlcrnl'II, de IS a 19 

Primer al'll'leatre: Vocalea. Naealca. Bcnilvoealea. 
Segando 1eimntre~ Conaonantet. Enlaee_L 



I. NIV~L: ;,x~S7~L1. ux:::cA {h; crújitos sc::iestr-~as) 

1.- Latín 

2.- Curso Superior d: ~s~añol 

3.- Ir.icinción a las Inv.:?stigs.cio::~s Literarias 

4.- Fon:t1c.:"l. de la_Léngua Esu~~ola - ... 
5.- Gramática Hlstóric:i-.·· 

6.- Corri,mtés P!"inci~a.li::s.dc· U Literatura Española· 

7.- Teoría Litcr~ria 

Pri!!ler Grupo 

1.- ·Liter~tura °3Sf:!.i.10la de los Siglos de Oro 

2.- Liter;;.tur¿ ES¡_)ai'1ol~ i'.Oderru:. y Contemporánea 

3.- Liter:1.tura ;~edicval 

Sasnmd::, Gr .. rno 

1.- Litaratur~ Ib~roa.mcricana. 

2.- LJ.ter:::.turs. Ee:xic'.!n~ 

••. Tercer Gruu.o 

1.- Historia de ~sp~~ 

?·- Literatura comparaj~ 

Se:nin:i.rios· de Le:igla o Liter~tu...ra. ~spañola 

Seminario de Litér~t'l.l!':l. .:-..:ax1ce.na o Ibero:::martc.m.a 

D. c:JF.SJS QP1').!'IVCS 

2.- Conoci1li:nto as l~ Adolescencia 

3 .• - Didá.ctic~ de l:7. ~r..gua. Zsp:.1ola 
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Plan de estudios 
h. 1960 
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l. -
~iv,:;r.,: Licenciatura. (Título profesional, 42 crédito~ se~cstr~les) 

A) G.&iERALiS 

1.- Latín 

MAT:.::RI~S OBLIGATORL~S 

2.- Curso Superior de Español 

3.- Iniciación a las Investigaciones Literarias. 

4.- Fonética de la Lengua Espa~a 

5.- Gramática Histórica 

6.- Teoría Literaria 

7.- Lengua ~oderna 

B) CURSOS MONOGRaFICOS 

1.- Literatura Española ~oderna y Contemporánea 

2.- Literatura Española de los Siglos de Oro 

3.- Literatura Medieval 

4.- Literatura Iberoamericana 

5.- Literatura Mexicana 

6.- Literatura Mode~na 

?.- Literatura Co~parada 

C) S~inl'ARIOS 

Plan de estudios 
_;h,. 1.963 

Se:nestres 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.- Seminario de Lengua o Literatura Española 2 

2.- Seminario de Literatura Meric~a o Iberoamericana 2 

D) cuascs OPT~TI10S 

De acuerdo con el Consejero.Técnico _..§_ 

42 



COLEGlO DE LENGUA Y U'IDATlfM 

Curs<' Monográfico ile Literatura Latin11 

Estudio sistemático, que puede variar cada año, de·~ autor, una corriente, una 
escuela o un género literario de las letras lati 

Conoc:m,iento de la Adolescencia 

Véase Colegio de Pedagogía. 

Plan de estudios 

1967-1972 

b) LINGUíSTICA HISPÁNICA 

Historitz de la Cultitra Hispánica 

Abarcará a grandes rasgos la historia política de España e Hispanoamérica; se 
trazará un esquema de la historia del pensamiento científico y filosófico, y de. la 
historia del ane de una y otra. 

Bibliografía mínima: 

Altamira, R., Historia Je España y Je la civilizaci6n española. Barcelona, 1928 •. 
Ballesteros y Beretta, ::..~, Historia Je Espa1ia y su influencia m la historia unwm,11. 

Barcelona, 1918-1941. 
Krause, A., España y la cultura española. Chicag_o. 19ll~ 
Menéndez y Pelayo, M.~ La ciencia española. 
Millás V allicrosa, J.· M., Estudios sobre historia Je la ciencia española. Barcelona, 

"1949. 
VO$Sler, K., España 'J Europa. Trad. española, Madrid, 19Sl. 
Henriquez Ureña, P., Historia Je la cultura in la América Hispánica. México, -1947, 
Picón-Salas. M., De la conqi,ista a· 111 independencia: Tres siglos Je historia cultaral. 

2' ed., Mé::tico, 1944. 
Quesada, V. G., La vida intekctual en la América esp11iiola. Buenos Aires, 1917, 
Sánchez, Luis A., Vida 'J pasión Je la cultura en América. Santiago de Chile, 19H, 

Ciirso S11perior de Espmíol 1 y I1 

G::amática de· la fengua española, en sus aspectos morfológico 'y sint:íctico, tanto. 
de _las categorías lingüísticas individuales cuanto de los sintagmas funcionales 
y 'e · 1a oración. Estudio completo de la estruc:tura intema de la lengua española, 
indispensable no sólo para el conocitniento de la teo;'Ía gramatical en genera1, sino 
también para el mejor empleo, oral o literario, de la lengu:i materna. 

Bibliog,af ia minnn•: 

Fernández, Salvador, Gramática eipañola. Tomo 1, Madrid, 19Sl. 
Gilí Gaya, S., Curso sat,erior de sintaxis española. Bar4=elona, 1%1. 
Real Academia Española de la Lengua, -Gramática de la lengua est,,nwla. Madrid. 
Alonso, A. y Heríquez Ureña, P;, G,amdtica castdla11a. Buenos Aires. 
Lenz, Rodolfo., I 1 oración -:; sus partes, Madrid y S:lntiago de Chile. 
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Roca Pons, J., lntrodui'~ a 1" grt111Játkti. 2 tomos, Barc:elona, 1960. 
Alarcos Llorach, E., Gmn4tica estructural. Madrid. 
De Saussure, F., Curso Je lingilístit:a general. Trad. ~ -Buenos Aires. 
Hjelmslev, L., Príncipes Je Gram~ Générille. Copenhague, 1928 •. 
Bühlér, K.., Teoría Jel lenguje. Trad. española, Madrid, 19f0. 
·Martinet, A., Elemr>stos- Je ling:iística general. Trad. española, ~rid, 19'6. 
Guiraud, P., La. grammaire, Paris, 1·918~· · 

Metodología de la Literatura y-Composición 

197 
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Se explicarán los conceptos fundamentales de retórica y poética, con el fin sobre 
todo de familiarizar al estudiante con UD vocabulario técnico usual en los estudios 
literarios. Se expondrán los principios dé los distintos métc-dos de análisis literario, 
Se harán ejercicios de redacción para que se adiestren en ella los alumnos. 

Bibliografía mini1na: 

Carreter, F. Lázaro, Diccionario rle términos filológicos. z• ed. aum. Ml!.drid. Gredas. 
Biblioteca Romántica Hispánica, 1962 (Manuales, 6). ·. 

Navauo Tomás, T.,. Arte del verso. México. Cía. Gral. de Ediciones, 19S9. 
Guiraud, P., L11 gramática. Buenos Aires. EUDEBA, 1961 (Cuadernos, 103). 
Garzón, J. M., Literatura P,ecet,twa y nociones Je eslétic11. ·Buenos Aires, 19H. 

Introducción a la Literatura Española 

Se trazará UD esquema de las grandes corrientes de la literatura española, para 
que el alumno, partiendo del conocimiento del panorama general de la literatura 
española que en este curso se le dé, pueda, en años sucesivos, estudiar pormenoriza
damente cada uno-de sus periodos principales. 

Bibliografía mínim": 

Hurtado, J. y González Pale~cia, A., HiJrori" le fa Iílerat11ra eJp11ñola. 6' ed. corr. 
y aum. Madrid, Saeta, 1949. 

Valbuena Prat, A., Historia de la literatu.r11 española. 6" ed. ·Barcelona, G. Gilí, 1960. 
3 vols. 

Historia general Je las literaturas hispánicas, publicarla b!ljo la dirección Je G. Día:• 
Plaja. Barcel.ona, ·1949 (en publicación). 

Brenan, G., Historia Je la literatura española. Bueno~ Aires. Losada, 19J B. 
Torri, J., La literllhlra es paño/,,. México. FCE, l 9 f 2 (Breviarios, } 6) • 

Latín l y II 

Véase Letras Clásicas. 

Latin Vulgar 

Conocimiento básico de Ia lengua latina, de su estructura fonol6gica y grama
tical, que capacite a bs estudiantes para la traducción, con auxili_o de diccionario, 
de textos latinos, así como para la mejor comprensión de la estructura e historia de 
la lengua castellana. A esto último atenderá. primordialmente, d · semestre dedi-
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cado al estudio del fatín vulgar, Asignatura indispensable para iniciar todos los 
estudios de filología hispánica p~evistos en el Programa. generál. 

~ibliografíil mÍ71Ím4: 

Battisti, c .. A1111iamento allo Jtuáio Jel latino 110/gare. Bari, 1949. 
Devoto, G., Storia della lingw di llama. Bologna, 1940. 
Gr:indgent, C. H., Introducción al latín 111tlgar. Trad. española, Madrid. 

·Hofmann, J. B., El latín familiar. Trad. española, Madrid, 19S8. 
1.tohrmann, Ch., ÉtuJes sar .le latin Jes cbrétiens. Roma, 1958, 
Da Silva Neto, S., História do latim vulgar. Río de Janeiro, 1.957. 
\'aananen, V., 1,,troduction iltl latín vulgaire. Paris, 1963. 
Díaz y DÍ.1.z, M. C., Antología del latín wlgar, Madrid, 1962, 
Rohlfs, G., Sermo 1!1'lgaris latinus. Tübingen, 19 5 6. 

Fonética y Fonología 

EstudiQ pormenorizado de los fonemas vocálicos y consonánticos que constituyen 
el sistema acústico de la lengua española, con atención a todas las articulaciones 
existentes en el español moderno, tanto castellanas· como hispanoamericanas: Curso 
indispensable y preYio a todas las asignaturas filológicas del programa: Fil0IC1gía 
Hispánica y Románica, Español Superior, Dialectología General o Mexicana, 
etcétera. 

Bibliograjia mínima: 

Alarcos Llorach, E., Fonología española. Madrid, 1961, 
Malmberg, B., La fonética. Trad. española, Buenos Aires, 195-!. 
Malmberg, ·B., Estudios Je fo11ética hisp4nica. Madrid, 1965. 
N::varro Tomás, T., Manual Je pro1111nciación español11. Madrid y New York. 
Navarro Tomás, T., Manual Je entont1ción espa,iolit. New York.. 
Navarro Tomás, T., Estudios de fonologla espa,'iola. New York, 1946. 
Quilis, A. y Fern:í.ndez, J.· A., Curso de fonética ,, fonología eipañolas. Madrid, 1964. 
Troubetzkoy, N. S., PrinciJ,es Je phonologie. Paris, 1949. 

Historia de la Lengua en España y América 

Curso de introducción a la filología hispanoamericana. Evolui::ión general de la 
lengua española; desde sus orígenes ibero-románicos hasta su realidad actual, cas
tellana e iberoamericana, con referencia a las vicisitudes histórico-culturales. y 
lcerarias del mundo hispano-americano. Curso previo, indispensable como base 
p:fra las asignaturas de Filología hispánica y de Dialectología mexicana o española 
~n general, previstas en el programa de la Sección. 

Bibliografía mininu: 

Lapesa, R .. Historia de la lengua .española. Madrid, 1.959. 
Z3!110ra Vicente, A., Dialectología espa,io/a. 1bdrid, 1960. 
\t"agner, l\i. L., Lingua e dialetti dell'America spagnola. Firenze, 1949. 
EnddopeJia Ungiiística Hisp4nic:a. Publicada por el Consejo Superior de Investi

gaciones Científicas, tomo 1, Madrid, 1960. 
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f'ACULTAD DE PILOSOPÍA. Y LETllAS 

fnt.,.oilucción a la Filosofía 

Sé hará un esquema de la historia de la filosofía, insistiendo sobre todo en la 
evolucion del pensamiento estético. 

Introducción a las Investigaciones Literarias 

Curso eminentemente práctico, en el que se propondrá a los· alumnos trabajos de 
análisis e interpretación de textos, previa explicación de los principios y procedi
mientos más útiles para. ese fin. Esta asignatura está directamente relacionada con 
la Metodología de la .Literatura y Composición, que se imparte en· primer aiió. 

Bibliografía mínima: 

Bosch García, C., Técnica Je la investigación documental. México. UNAM, 1,s,. 
Kayser, W., Interpretación y análisis de la obra literaria. 2" ed. rev. Madrid. Gredas. 

1,ss (Tratados y Monografías, 3). 
Hattfeld, H., Biblíografía critic• Je la .nuev• estilística. Madrid. Gredos, 1,ss ·(Trata

dos y Monografías, 6). 
Bousoño, C., Teorí11 Je la expresión poética. Madrid. Gredos, 19S6 (Estudios y En-

. sayos, 7). . 
Verdugo, I. H., ¿Cómo h11cer una monografía literaritZ? Córdoba. Univ. Nac. de Cór-

doba, 1,62. · 
Reyes, A., Tres puntos Je exegétic• literaria, en Obras Compleltl$ Je A. R.., tomo m. 

México. FCE. 

Literafttra Espaiiola Medieval 

Curso General. Se dará un panorama lo más completo ·posible de la literatu.rá 
castellana desde sus orígenes hasta ef Renacimiento, para que, partiendo de este 
conocimiento, los alumnos Pll:edan, en años ¡,osteriores y ya de especialización 
en Let~ Españolas, asistir debidament~ preparados al curso monográfico y, si 
optan por él, al seminario de li~atura • castellána medieval. 

Cuno monográfico. Se profundizará el conocimiento general que ya tiene e) 
alumno ·de este periodo 9e la literatura castellana, estudiándose un tema o aspecro 
particular de la misma con pormenor y detenimiento. Este o estos temas los 
áecidirá cada año el maestro encargado de la asignatura. 

Literal'ztra Moderna 

Los alumnos podrán escoger alguno de los cursos de literatura que se imparten 
en los distintos departamentos de letras .modernas. El principal objeto que se. 
persigue al incluir· esta :tsignatura en nuestro pian de estudios es evitar que 
el conocimiento de 1=1 literatura española quede aislado del de otras más o menos 
próximas ( francesa, italian:\, inglesa, etcétera) • 

Teoría Liter.aria 

Se plantean en esta : ·igmtura problemas acerca de la esencia y de la posibilidad del 
conocimiento de la literatüra. 
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Bibliogrt1/ít1 mí11imt1: 

Anderson Imbert. E., 1.11 críticfl literaria. Buenos Aires. Nova. 
Middleton Muriy, J., El estilo literario. México, FCE (Breviarios, 46). 
R.eyes, A., El desli1lde, en Obras Completas de A. R.., tomo XIV. México. FCE. 
Fernández Ret~ar, R., Idea de la estilístita. La Habana. 
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Wellek, R. y Warrwn, A., Téoria Jjteraria. Madrid. Gredos ,(Tratados y Monogra-
fías, 2). · 

Kayser, W., Interpretación y análisis· de la obra IUcrarill. Madrid. Gredos, 1.958 (Tra-
tados y Monografías. J). 

Literatitra Espa1iola de los Siglos de Oro 

C1mo general. Se dará un panorama lo más completo posible de la literatura 
español~ del Renacimiento y del Barroco, con un propósito equivalente al · que 
ya quedó expuesto en el apartado correspondiente a Literatura Castellana Me
dieval. 

Ctmo monográfico. Su propósito es, .refendo en este caso al Renacimiento y 
al Barroco, igual que el expuesto en el apartado anterior. 

~ibliografía mínim,: 

Pfandl. L., Historia de la literatura nacion,l españr>la en la Edad de Orp. Barcelona. 
G. Gili, l.9S2. 

Pfandl, L .• Cultura y costumbres del pueblo español de los siglos XVI '1 XVII. Intro
ducción al estudio del Siglo Je Oro. Barcelona. Araluce, 1.92.9. 

Vossler, K., ·'1,,troducdón a la literatura esj,año'4 del Siglo de Oro. Buenos Aires. E. 
Calpe, 1.94S (Col. Austral, Sll). 

Davies, R. T., El Siglo de Oro español, 1101-1621. Zaragoza. EJ:,ro, 1.944. 
Valbuena Pr:it, A., Historia de la literatura espa,iola. 6' ed. Barcelona. G. Gili, 

1.960. J vols. · 

Liferahira Iberoamericana 

Véase Literatura Iberoamericana. 

Literatura Comparatla 

Cflrso .monográfico. Además de dar a los alumnos un principio de adiestramiento 
en la técnic;a de estudi,os comparados aplicada a la liter_atura, se persigue con esta 
asignatura el propósito, como en el caso -de la Literatura Moderna, de interesar a los 
alumnos en otras literaturas más o menos próximas a la española. El tema con
creto ·~el curso lo decidirá cada año el maestro encargado de él. 

LHeratura Mexicana 

Y~ase literatura Mexicana. 

Didáctica General 

Didáctica de la Espedalidad 

Véase Colejo de Pedagogía. 
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Filología Hispánica 

Curso avanzado sobre la evolución fonética y gramatical del español, a partir 
del latín, en especial durante la Edad Media. Estudio· pormenorizado de la 
historia lingüística del castellano, su constitución ibero-romance. su transforma
ción fónica y morfológica a -través. de los siglos, la integración de su sistema 
léxico, todo ello acompañado de aítica textual diacrónica. (;urso indispensable. 
y previo a las asignaturas especiales programadas en el Departamento de Lin
güística Hispáni~a. · 

Bibliogrilf ía 111/nima: 

Menéndez Pidal, R., Manual de gramátira histórica española, Madrid. 
Menéndez Pida!, R., Orígenes del español, Madrid, Espasa-Calpe. 
Menéndez Pidal, R., Cantar de Mio Cid: Texto, gramóticli 'Y vocabulario. 3 vols,, 

Madrid, Espasa-Calpe. · 
Alonso, A., De la pronunciación medieval a la moderna en español. Madrid, 19H. 
Alonso, A., Estudios lingfUsticos: Tcmas.espaiiolcs. Madrid, 1951. 
Córoininas, J., Diccionario crítico etimológico Je la lengua castellana. 4 vols., Ma-

drid-Berna, 19.54. . 
García de Diego, V., Diccionario etimológico español e hispánico. Madrid, 1954. 
Badía Margarit, A., Gramática histórica catalana. Barcelona, 1951. 
Moll, F. de B., Gramática histórica catalana. Madrid, 1952. 
Enciclopedia LingiUstica Hispánica. Publicada por el Consejo S:uperior de Investiga.:. 

ciones Científicas. 1omo 1: Antecedentes. ~fadrid, 1960. 

Literatttra Espaiiola Moderna y Contemporánea 

C1irso general. Se dará un panorama lo más completo posible de la literatura espa
ñola en los siglos xvm, XIX y xx, s:omo un prooósito equivalence al que ya quedó 
expuesto en el apartado corrcspondrente a Literatura Castellana Medieval 

C1mos monográficos. Se impartirán simul¡áneamente uno de literatura moderna 
y otro de contemporánea, equivalente para efectos del cómputo de créditos, y 
por uno u otro optará libremente el aldnmo, ya sea mayor su interés por aspectos de 
la literatura española de los siglos Xvni y XIX, o bien por aspectos de la de 
nuestro siglo. El propósito de ambos es igual que el que se expuso en los dos 
apar...idos anteriores, y la elección de los temas que abarquen quedará cada año 
a criterio de los maestros. 

Bibliografía mínima: 

Barja, C., Libros 'Y autores modernos: siglos J..'V111 y XIX. Los Angeles, 1933. 
Blanco García, F., La literatura española en el siglo XIX. Madrid, 1909. 3 veis. 
Sarrailh, J., La España ilustrada de la segu11Ja milad del siglo XVIII. México. FCE. 
Peers, E. A., Historia del movimiento romá11tico español. M:tdrid. Gredos, 1954. 

2 vols. 
Fernández Montesinos, J., lñtroducdón a una Historia de la novela en España, en eJ 

siglo ")(IX. Valencia. Castalia, 19H. 
Valbuena Prat, A., Historia Je la literatura espa,iola. 6' ed. Barcelona, G. Gili. 1960. 

) vols. 
Torrente Ballester, G., Panorama de la literatura esp~ñola co11temporánea. 2• ed. aum. 

Madrid. Guadar lffla, 1961. 2 vols. 
Chabás, J., Literatura española 'contn,,por4nea (1891-1950). La Habana. Cultural, 

1952. 
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Alborg, J. L., Hor• t1d11al tle lfl nove1" españolt,. Madrid. Tauros, 19ll • . 
De Nora, E., u nwelli est,t1ñola contemporánea. Madrid; Gredas. 19J8 •. 3 ,ols. 
Cano, J. L., Poesía espfliíola.~tlel siglo XX. De Unamano II Bias de Otero. MÑrid. 

Guadarrama, 1960. 
Cemuda, L., Estatlios so"bre poesí• est,•ñola contemporti.nea. Madrid. Guadarrama. 

19S7. 

Lengua N áhuatl 

Estructura lingüística de la lengua preh,ispánica más importante del antiguo 
unperio. azteca. Análisis de su sistema fónico y gramatical, tanto en su estado 
contemporáneo cuanto e.ri su forma clásica. Indispensable. par~ el conocimiento 
directo de la cultura prehispánica de México, así como para la explicación de 
algunas peculiañdades del español mexicano. 

Introdu.cción a la Filolog.ia Románica 

Estudio lingüístico general de la antigua Romanía, y de la evolución y frarmenta
ción del latín en distintas lenguas -nacionales: francés, gallego-portugués, catalán. 
provenzal, itali:ino, sardo, rumano, dá~ata ·y ~spañol. Rasgos fonéticos y grama
ticales distintivos de estas lenguas. Indispensable para alcanzar una visión de con
junto que permita situar y explicar mejor todos los problemas relativos a la 
Filología castellana, núcleo del propio Departamento de Filología Hispánica. 

Bibliografia mínima: 

Bourciez, E., É.léments Je linguistique t011J1111e. París. 
Lausberg, H., Lfogiiística románica. Trad. española, tomos I y 11, Madrid, 196S-66. 
Meyer-Lübke, W., IntroJuccil;n al est11dio de la lingiiístic11 roma11ce. Trad. ,spañola.· 

Madrid,. 1914 •. 
Meyer-~übke, W., Grammaire Jes la11gues roma11es. 4 vols., New York, 1923. 
Meycr-Lübke, W .• Ro111anisches Et,.,11.ologisches Wi:Jrterbuch. Heidelberg, 19H. 
Rohlfs, G., Roma11ische Philologie. Heidelberg, 19SO-I952. 
Tagliavini, C., Le origilii Jelle li11gue neolati11l', Bologna, 1964. 
Vidas, B. E., Ma1111al de lingüística románica. Trad. española, Madrid, 1%3. 
von W:irtburg, W., La fragme11tadó11 ling1ifstica de la Roma11ü. Trad. española, Ma-

drid, 19S3. 

Dialectología Mexicana Ge11eral- (Seminario) 

Sen1inario dedicado al estudio teórico y, sobre · todo, práctico de la realidad lin
¡üística de :México: peculiaridades del español h:iblado en las distintas regicnes 
del país, delimitación de las zonas dizlectales de la República, caracterización del 
español mexicano en el conjunto de hablares hispánicos, etcétera. Una de las 
fi.ualidades primordiales de este seminario será la de propiciar y encauzar inves
tigaciones dialectales que puedan convertir~.? en tesis de grado. 

Bibliografia mínima: 

Biblioteca Je Düzlectología HispanOflmericana. 7 vo!;., Buenos Aires. 
Pmente y futuro de· la Ien,ua espa,iola. 2 vols., Madrid, 1964. 
Henriq~ez. Ureña, P., "Observaciones sobre el español de ºAmérica", en la R.edsla Je 

Filología Es~ñola, vols. 8, 17 y 18, Madrid. 
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Hen~íquez Ureña, P., Sobre el P,oblnna Jel antlalucmno tl:alectal Je Améric._ Bueno, 
Aires, 1932. . 

Cuervo, R. J .. Apuntaciones crltictn sobre el lenguaje bogotano. 
Wagiler, M. L., El español Je. América y el latín '!'fl.lgar. Buenos Aires, 1924. 
Wagner, M. L., Lingu e Ji4letti tlell' America spag11ola. Firenze, 1949. 
Alonso, A., Estudios· Jingüísticos: · Temtn hispanoamericanos. Madrid, 1913. 
Malmberg, B., L'espagnol dans le Noúveau Monde. Lund, 1948. 
Alonsó1 A., El problem11 tle la lengi,a .en América. Madrid, 19H. 
Caníield, D. L., La pronunciación del"español en América.:· Bogotá, 1962. 
Kany, Cli.· E., A11zerica11-Spanish Syntax. 2" ed., Chicago, ,19Jl. 
Kany, Ch. E., American-Spanish · Semantics. Berkeley-Los Angeles, 1960. 
Kany, Ch. E., America11-Spanish Euphemisms. Berkeley-Los Angeles, 1960. 
Lapesa, R., "Sobre d ·ceceo y d seseo en Hispanoamérica", eq Revista lbt:Tcnmerit:•-

na, 19S6, 
Lapesa, R., Historia de la lengua española. Madrid, 19S9. 
Catalán, D., Gé,iesis del español atlántico. La Laguna, 1,ss. 
Rosenblat. A., El castellano Je Espaiia y el ctntella110 de Jlmérica. Caracas, 1962. 
Zamora Vicente, A., Dialectología española. Madrid, 1960. 
Boyd-Bowman, P., El b11bla de Guanajuto. México, 1960. 
Matluck, J. H., La pro11unciación en el español del V11lle Je México. México, un. 

Introducción a lt1 Lingüística General 

Curso de iniciación a las teorías lingüísticas universales; desde el nacimiento de 
la filología clásica hasta las actuales escuelas le lingüística teórica. Complemento 
indispensable de la teoría Jingüística estudiada en los cursos particulares sobre la 
lengua española incluidos en ·'el programa, y previo a algunos cursos generales co
rrespondientes al programa· específico del Departam~nto de Filolo$Ía Hispánica. 

Bibliografl11 mínima: 

De Saussure, F., Curso Je lingüístit:11 general. Trad. española, Buenos Aires. 
Sapir, E., El lenguaje. Trad. española. México,.J9S4. 
Hjelmslev, L., Príncipes de Gr11mmaire Génér,de. Copenhague; 1928. 
Hjelmslev, L, Prolegomena to a theo,ry".o/ langwge. Baltimore, I9SJ. 
Bloomfield, L., Lenguaje. Trad. española? Lima, 1964. 
Vendryes, J., El lengi,11je. Trad. española, Barcelona 192S. 
Croce, B., Estética como ciencia de la expresión y lingiUstica geneial. Trad. ·española. 

Madrid, 1926. · · 
Vossler, K., Filosofl11 del lenguaje. Trad. española, Madrid, 1941. 
Harris, Z. J., MttboJs in structural linguistiés, Chicago, 19Sl, 
Porzig, W., El mundo maravilloso del lengwje. Trad. española, Madrid. 1964, 
Schick, C., Il li11gu11ggio. Torino. 1960. 
Mattoso Camara, J., Principios de lingiüstica general. Río de Janeiro, 1964, 
Arens, H., SP,11chwisse11schaft. Friburgo, l9Sf, • 
Leroy, M., ús grands courants Je la ling•istique modeme, Bruxelles-Paris, 196'. 
Tagliavini, C., P11noram11 di storia della linguistica. Bologna, 1963. 
Mohrmann, C., Sommerfelt, A. y Whatmough,. J., Trends fa. European antl Americ,n, 

linguistics 1930-1969, Utrecht, 1961. · 

Curso Monográfico de la Literatura Mexicana Contemporáned 
(Seminario) 

V éue Literatura Me :icana. 



COLEGIO DE LENGUA Y LITERATOU 

Bl Castellano de América.: Unidad y Diferenciación 

Historia y análisis de uno de lbs problemas de mayor trascendencia relativos a la 
lengua española: el de su posible fragmentación en diversas lenguas nacionales, 
paralela a la fragmentación histórica del latín en la Romania. 

Bibliogr•fl• mínimfl: 

Yéase la de Diale~tología Mexicana. 

Inffoencia de las Lenguas Americanas en el Espa1iol (Seminario) 

Análisis crítico de las teprías sobre la influencia de los sustratos, y car:icterización 
del habla mestiza hispano-american, atendiendo al distinto gr:do de penetración 
de las diversas lenguas indo:unericanas en el español general y ~ el peculiar de 
cada región. 

T:,ialectología Hispanoamericana (Seminario) 

El español de América en general: el transplante de la léngua castellana clásica al 
Nuevo Mundo, sú desenvolvimiento en los distintos territorios y las peculiari
dades regionales que caracterizan actualmente las distintas modalidades del español 
americano. 

Bibliograf la mlnima.: 

Véase Íá. de Dialectología Mexicana! 

Estructiera de la Leng1ta Maya 
Descripción del sistema lingüístico básico de la segunda gran lengua prehispánica 
de México, ampliamente hablada todavía hoy en una extensa región del país. 
Indispensable también para el conocimiento de la cultura prehispánica de México, 
así como para la explicación filológica de las peculiaridades distintivas del español 
hablado en amplias zonas. 

L'fogiiísÚca incloamericana 
I)escripción general de los diversos sistemas lingüísticos de América ( grupos y 
familias de lenguas prehispánicas), dentro de los cuales se sitúan. las lenguas maya 
y náhuatl, así cc:,mo otras muchas lenguas indígenas del país: zapoteco, mixteccs. 
t;i>tonaco, otomí, · etcétera . 
• 

1 

Expansión del Espa1íol en América (Seminario) 
Vicisitudes de su evolución histórica en las distintas regiones del Nuevo Mundo, 
hasta desembocar en las modalidades americanas actuales. Este seminario completa, 
diacrónicamente, el curso de Dialectología Hispanoamericana. 

Dialectología Ge1Jeral 
Explicación de los _principios, métodos- y prácticas -de la diaiectología, comple-
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~taria al estudio detallado de la dialectología española e hispanoamericana. 
Interés del estudio de la lengua hablada, tanto rural cuanto urbana, así comé; 
de la formación de las . distintas hablas y dialectos que constituyen la base del 
complejo lingüístico denominado lengua. 

~ibliag,r,f ía mínima:. 

Pop,. Sever, La Dúdectologie: Abnffl bistor,ique et métboJes .l'enquetes linpistiqi,es. 
2 ts., Louva.in, 1950. 

Bartoli, M. y Vidossi, G., Lineam~ti di linguistica spfl%idle. Milano, 1943. 
Coseriu, E., La geogrr1fía linguistica. ·Montevideo, 1916. 
Da~at, A., La géographie linguistique. Paris, 1922. 
Dauzat, A., Les patois. París, 1943. 
Gamillscheg, E., Die Sprachgeographie und ihre Ergebnisse für die allgemeine Sprac!,
. wissenschaf t. Bielefeld-Leipzig, 1928. 
Jaberg, K., Aspects géograpbiques du langage. París, 1936. 
Jaberg, K., Spr~cl:nvissemchaftliche Fom:hungen ulid Erlebnisse. Paris-Leipzig, 1937. 
Alvar, M., Historia y metodologíil lingüísticas. Salamanca, 19Sl. 
Alvar, M., Los mm/os atlas lingüísticos de la R.01nania. Granada, 1960. 
Atlas Lingüístico de la Península· Ibérica. Madrid. 
Alvar, M., Atlas ling1iistico y etnográfico de Andalucía. Granada. 

Dialectos Peninsulares del Latín (Seminario) 

Estudio de la fragmentación dialectal de la Península Ibérica en la Edad Med~ 
y caracterización de los . diversos dialectos resultantes: gallego-portugués. astu
rianc--leonés, castellano, n:iv..arro-aragonés, catalán y mozárabe. 

Biblio¡m1.fía m!ni1na: 

Menéndez Pidal. R., Orige,n~~ del español. Madrid, Espasa-Calpe. 
Zamora Vicente, A., Dialectología tspañola. Madrid, 1960. 
García de Diego, V., Manual de dialectología· española, 2' ed., Madrid, 19 S 9. 
Lapes3, R., Historid de la lengua esplliíola. M:lllrid, 19S9. · 

Geografía Lingilística 
Métodos, finalidades y conquistas de la lingüística espacial contemporánea. Uti• 
lidad de los atlas Jingüísticos y su valor para el conocimiento y descripción de.
tallada de la compleja realidad constitutiva de la.s lenguas oficiales y de los gran .. 
des dialectos. 

Bibliografía mínima: 

Véase la de Dialectología General 

La Variedad Dialectal del Castellano (Seminario) 
Análisis de las principales modalidades regionales de la lengua espaiiola en su des
arrollo histórico: andaluz, extremeña; canario, judeoespañol y hablas hispano
americanas. 

Bibliografíti mlnim4.: 

Véase la de Dialectos Peninsulares del Latín. 
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Lingüística Estructural 

Principales teorías lingüístitas contemporáneas y sus· hallazgos más importantes. 
Caracterización de las escuelas lingüísticas de la actualidad, y análisis de sus prin
cipios y su metodología. Curso de especialización, complementario del curso ge
neral de Introducción a la lingüística, incluido · en el programa común de la Sec
ción de Letras Españolas. 

Bibliografla mínima:· 

Chomsky, N., Syntactic structures. La Haya, 19S7, 
Gleason, H. A., An introJuctiori to the Jescriptfre linguistics. New York, 19H, 
Hill, A. A., lntroJuction to li11guistic structiires. New York, 19S8. 
Hockett, Ch. F., A course in moJern li,zguistics. New York, 19SB. 
Pike, K. L., L111g11age in relatiori to a u11ified theory of thé str11cture of human 

.behavior. Glendále, l9S4-60. 
Tesniere, L., Éléments Je syntaxe structurale. París, 1'6S, 
Alarcos Llorach, E., Gramática estructural. Madrid. 
Kahane, H. R. y Pietrangeli, A. (eds.), St,uctural stuJies on Spa1Jish themes. Urba

na, 1919, 
Stockwell, R. P.; .Bowen, J. D. y Martin, J. W., The grammatical structures of 

E1J,glish a11J Spanish. Chicago, 1961. · 

Nota: Véase además la bibliografía del curso de L,ingüística General. 

Dialectología Mex,cana: El Habla de la Citulad de. México 
(Srmhzatio) 

Problemas lingüísticos cara,cterísticos del habla de 'Íllla gran _ciudad: análisis dias
trático de las diversas normas lingüísticas socioculturales. Este s~ario sirve de 
complemento particular al Seminario de Dialectología mexica,1a general, progra
mado· en primer lugar. 

Le~7cologf a y Semá11tica 

Estudio detalladó de los principales problemas léxicos que plantean las grandes 
lenguas contemporáneas. Principios y métodos de la iJiyes·tigación léxica --ono
masi..,logía y semasiología-, con particular atención a la constitución del voca
bulario español en los distintos países de América: indigenismos, neologismos, 
cambios semállticos, extranjerismos, etcétera. 

, Bibliografía mínima: 

~aldinger, K., Die Se1nasiologie. Berlín, 19S7. 
Bréal, M., Essai Je srma11tiq11e. s• ed., París, 192I. 
Carnap, R., lntroJuc{ion to Semantics. Cambridge, 1942. 
Carnoy, A .. La sciem:e Ju mort. Traité de sémantiq1te. Louvain,. 1927. 
C:isares, J., Introd11cción a la lexicografía moderna. Madrid,_ 1950. 
Corominas, J., Dicciontirio crítico etimológico Je la lengua castella11a. 4 vols., Madrid-

Bema, I9S4. 
Darmestcter, A., La 11ie ·Jes mots· étuJiée dans leurs sig11ific11tions, París. 
García de Diego, V., Diccionario etimológico español e his/uínico •. Madrid, 1914. 
Guiraud, P., Probl/lmes et méthoJes de la statistique linguistique. París, 1 919. 
Guiraud, P., La sem4ntica. Trad. española. :México, 1960. 
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Ogden, C. K. y llichards, L A., The me11ning of meaning, London. 
R:estrepo, F., Diseño Je semiínti,11 gener4l. México, 19f2. 
Rosett4 A., Le mot. Esqaisse J'une théorie générJe. Bucarest; 1947. 
Ullmann,. S., Semántit:a. Introducción II la denci11 del significado. Madrid, 19&J. 
Ullmann, S., The ·Principies of Semantics. 2f. ed., Glasgow-Oxford, 19S9. 
U.llm:um, S., Introducción II la semiíntica francesa. Trad. española, Madrid, I9'J, 

Interferencias entre el Náhuatl y el Espa1iol (Seminario) 

Influencias mutuas en la fonética, la gramática y el léxico de ambas lenguas; 
desde el siglo XVI hasta la actualidad. Este seminario es compleme1ito del anterior, 
dedicado específicamente a investigar una cuestión particular del' español mexicano. 

Conocimiento de -la Adolescencia 

Véase Colegio de Pedagogía. 

e) LITERA TURA ESPA~OLA 

Historia de la Cultura Hispánica * 

Introducción a las Investigaciones Literarias 

Literatu.ra Española Medieval 

En él se harán estudios y. uabajos de investigación, interpretación y análisis 
de textos -medievales. Será, pues, la culminación del aprendizaje que el alumno, 
a lo largo de toda su carrera, ha hecho de ese geriodo de la literatura española~ y 
en este. seminario podrá ya empezar a trab~jar efectivamente en algún aspecto del 
mismo, cQn hondura y originalidad. 

Bibliogr11fl11 mínmus: 

Biácolini. L, Literatura española mediev4l (Del Cid II la Celestina). Roma. Signo
relli, 19H. 

Ragucci, R., Literatura medieval castellana. Buenos Aires. Soc. Edit. Internacional, 
1949, 4 

Millares Cario, A., LJleratuTa española htnta fines del siglo XV. MéxiC9. Robredo, 
19SO. 

López Estrada, F., lntroducdón II la literatura medic.,.·al españQltz. 2' ed. aum. Ma
drid. Gredos, 1962 (Manuales, 4). 

Castro, A., L, realidad histórica de España. México. Ed. Porrúa, I9S4. 
Sánchez Albornoz, C., España, un enjgma histórico. Buenos Aires. Sudamericana, 19't&. 

2 vols. 
Lida, M. R., L, idea Je la fam4 en la Edad Media castellana. México. FCE, I9S2. 
Patch, H. 'R., El otro mu11do en la literatura medieval. México. FCE, 195&. 
Menéndez Pidal, R., Poesía j11gl11mc11 · y jugl111es. 6' ed. del texto complete>, a~ y 

reformado. Madrid. Instituto de Estudios Políticos, 1.957, 

• Véase Lingüística Hispánica. 
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Latín I * 

Latín II * 

Latín Vulgar* 

Fonética y Fonología :t: 

Historia de la Lengi,11 en Espa1i11 y América * 

fatrotlucéión a la Filosofía* 

Introducción a la LUeratttra Espa1iola * 

Curso Superior de Espa,iol I y II * 

Metodología áe la Literatnra y Composición 

Literatura Moderna (Francesa, Italiana, etcétera) 

Véase Letras Modernas. 

Teoría Literaria .11-

Liter~tura Española de los Siglos de Oro* 

Las Grandes Corrientes de la Literat1tra Iberoa1nericana * 

Literatura Comparada (Ale111a11a, Francesa, etcétera) * 

L;teratiera Mexicana * 

Didáctica Gen.eral* 

Didáctica de la especialidad* 

Filología Hispánica* 

Literatura Espaiiola Moderna y Co11te111poránea * 
• Véaac Lingüística Hispánica. 
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Tntroilucción a la Lingüística General 

Véase Lingüística Hispánica. 

Curs_o Monográfico de la Literatura Medieval 

Curso ·Monográfico de la literatura de los Siglos de Oro 

Curso Monográfico de la Literatitra Moderna o C<Jnleniporánea 
Española 

Seminarios de: 

Literatura medieval 

-Literal'llra ·de los Siglos Je Oro 

Literatura Contemporánea 

Tesis 

Critica 

Literatura Comparada 

tl) LITERATUllA ,IBER0~RICANA 

Historia de ·za Citltitra Hispánica* 

Curso Superior de Español I * 

Curso S11, perior de Español 11 * 

Metodología de la Literatura y Composición* 

lntrod11,ccfón a la Literatura Españolá * 

Latín I * 

Latín 11 * 
• V~ Lingüística Hispánica y Literatura Española. 
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Latín Vulgar• 

Fonética y Fonología* 

Historia de la Lengua en España y Améric11. * 

Introducción a la Filosofía *· 

Introducción a. las lnves~igaciones Literarias* 

Literaf1lra Espa1iola Medieval * 

Literatura Moderna (Francesa, Italiana, ~tcétera) * 

Teoría Literaria* 

Literatura Española de los Siglos de Oro * 

Literatura lberoamerfcana 

Y éase Centro de Estudios Latinoamericanos. 

Literaft'tra Comparada (Alemana, Fraucesa, etcétera) 

Literafttra Mexicana •. 

Didáctica General 

Didáctica de la Especialidad 

Filología Hispánica* 

Literatura Española Moderna y Contemporánea* 

Litera/tira Prehispánica 

A¡ilisis de l:t Literatura por áreas, o géneros o autores y obras fundamentales. 
Aspectos y problemas de su trasmisi6n. 

Literatura Iberoanzuicana de los Siglos XVI y XVII: de los cronistas 
al Barroco 

Bibliogr11fí11 mínima: 

· Leonard, Imery, Los libros del Conquistador. Foncio de Cultura .Económica. 
La Ar11ucan11 (edición completa). · 

• V é:ue Lingüística Hispánica y Literatan ~pañola. 
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Literatura Iberoamericana del ·siglo XVIII Je la Ilustración a la 
lndependenda 

Bib~ovafj, min~: 

Ots Capdequi, l. M., El siglo XVlll español en América. Colegio de México, 194J. 
Picón Salas, Mariano, De l, conquista , l, Intkpenden&i4, ·Fondo de Cultura Econó

mica, 196S. 
Concolocorvo, Selección del Lazarillo Je Cieg01 Caminantes. Edit. Busan.iche. BuellOI 

Aires, 1942. 
Bello, Andrés, Obr,s Completar. Caracas, 19S2, 

Literatura Iberoamericana del Siglo XIX 

Des3rrollo de la Literatura en Latinoamérica y sus relaciones con la Literatura 
Europea. Las escuelas, los géneros y los autores representativos .en los respectivos 
periodos.-

·Bibliografía mínim,: 

Carrillo, E., El Romanticismo en la América Hispánica. Edit. Gredos. Madrid, 1.9S8, 
Monterde, Francisco, Novelistas Hispanoamericanos (del pre-romantic~ a la inicia

ción del realismo). México, 1.94.9, 
Zea, Leopoldo, Dos etap,s del pensamiénto !n Hispanoaméric11. El Colegio .de Méxi-

co, 1949. . 
Tizcornia, E., Los o}ígtnes Je la Literatura Gauchesca. Boletín Academia Argentina 

Letras. Buenos Aires, 1.943, 
Alonso, A., Gramática )' estilo en .la Poesía Gauchesca. Edit. Gredas. M:i.drid, 1.9H. 
Cortazar, A. R., HistOTi.4 Gt'.~eral Je las Literatimu Hispónic,s. Buenos Aires. 

Literatura Iberoamericana Siglo .J(X: El Modernismo 

Bibliografía mínima: 

Henríquez Ureña, Max, Breve Historia del Modernismo. Fondo de Cultura Económi
ca, 1954. 

García Prada, Carlos, "Los poetas modernistas hispanoamericanos. Madrid, 1956. 
De Onís, Feder.ico, Antología de la poesía española e hispa11oamericana, 1 B92-19'2, 

Las Américas Publishing Co. 

Literatura Iberoamericana Contemporánea: De l,s Va11guardias tJ 

nu.esiros días 

.Bibliograf Ía mínima: 

Sánchez, Luis Alberto, Nueva historia Je la literatura americana. Ed. Guarania. Bue
nos Aires, l 'J S O. 

Cansinos Assens, Ramón,. La nueva literatura. Tomo m (1.917-1927). Editori;il Páez. 
Madrid, 1.927. -

González Lanuza, Enrique, Los martinf ierrislas. Ministerio ~ Educación y Justicia. 
Buenos Aires. · 
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Introducción tJ la Lingüística General 

Véase Lingüística Hispánici. 

Seminario de la· Poesía Iberoamericana 

Análisis especializado de las manifestaciones de la poesía: escuelas o figuras fun
damentales. 

Bibliografí• mínmuz: 

Caillet Bois Aguilar; Julio, Antologla Je la Poesía HispanOt1mericana. Madrid, 196S, 
Ballagas, Emilio, M,pa Je la Poesía Negra Americana. Pleamar. Buenos Aires, 19415. 

Seminario de la Narrativa Latinoamericana 

Análisis especializado de las diversas manifestaciones del género narrativo: escue
las, f~guras u obras fundamentales. 

Bibliografla 1nínimt1: 

Alegría, Femando, Brwe Historia Je la NOt1ela Hispan04merict1nt1. Manuales Stu
dium, l96t5, 

Menton, Seymour, El Cut11to Hispanoamericano (Antologia). Fondo de Cultura Eco
nómica, 1964. 

Zum, Felde, Albedo, El E,zsayo - Indice C1lllural Je Latinoamérica. Ediciones Gua-
rania, 1962. . 

Paz, Octavio, Cuadmio. Ed., Joaquín Mortiz, 1966, 

El Ensayo Latinoamericano 

Análisis especializado de la expresi6n literaria del pensámiento en Latin02mérica. 
Corrientes ideológicas, figuras u obras funi;lamentales. 

Bibliogra/ít1 mínimt1: 

C. Mead, Robert, El Ensi,yo latinoamericano. Manuales Studium. 
Ripoll, Carlos, Conciencia intelectual de AmériciJ. Las Americas Publish.ing Co., Nueva 

York. 
Zum Felde, Alberto, El Ensayo .jndice Cultural Je Latinci4mérica. Ediciones Gua-

rania, 1962. · 

Seminario de Teatro Iberoamericano 
Análisis especializado de las diversas manifestaciones del g~ero dramático: escue
las, figuras u obras fundamentales. 

~ibliografia mínima: 

Kn:ipp Jones, Willis, Breve Historia Jel Teatro .Latinoamericano. Manuales Studium, 
19S6. 

Knapp Jones, Willis, Antología del Teatro Hispanoamericano. Manuales Studium, 
19SS. 

Zl2 
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So16rzano, Carlos, Teatro utillOlmlericano tlel riglo XX. Editorial .Nueva Vui6n. 
Buenos Aires, 1'61. · · 

Solórzano, Carlos, El Teatro Hisp1111oamerictm0 Contempo,4neo (Antología). Foncfo. 
de Cultura Económica, 1964, · · 

· Solórzano, Carlos, E! Teatro LaÍinottmerictm0 en el Siglo XX. Editorial Pormaca, 1964, 

Seminario de Literatura Latin,oamericana Comparada 
Estudio de los. aspectos y diferencias distintivas entre las diversas manifestacionq 
literarias de los países latinoamericanos. Las áreas de comunidad más estrechas. 

Conocimiento de la Adolescenda 

Véase Colegio de Pedagogía. 

Curso Monográfico de Literatura Moderna o Contemporánea 
Española 

Véase Literatura Española. 

e) ·LITERATURA MEXICANA 

Histona de la Cultura Hispánica * 

Curso Superior de Esp,ñol I * 
Curso Superior de Espaiiol II • 

Metodología de la Liter11tz1,rJ_y Composición* 

Introdttcción a la Literatura Espaiiol11 * 

Latin I * 
Latín II * 
Fonética y Fonología• 

Historia de la Lengua en Espa1ia y América·* 

Introducción a la Filoso/ ía * · 
Introdiección -a las Investigaciones Literarias • 

... 
Literatura Española Medieval * 
Literatiera 'Moderna (Francesa, Italiana, etcétera) * 
Teoría Literaria * 
Literatura Espa1iola de los Siglos de Or.o • 

,. Véase Lingü·ística Hispánica, Literatura Española. y Literatura lberoamericanL 
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Literat11,ra Iberoamericana • 
Literatura Comparada (Alemana, Francesa, etcétera) • 

Literatitra Mexicana * 
Didáctica General * 
Didáctica de la Especialidad * 
Filología Hispánica* 
Literat1era Española Moderna y Contemporánea* 
C1irso Monográfico de Literatura Mexicana Prehispánica 

'' 2l4 

Véase Lingüística Hispánica, Literátura Española y Literatura lberoameric-..na. 

Curso Monográfico de Literatttra Mexicana Colonial Siglos .XVI, 
XVII y XVIII 

C1trso Mo11ográ/ico de Literatttra Mexicana del Romanticismo al 
Modernismo. Siglo XIX 

I,iterattera Mexicana: El Modernismo 

Introducción a la LJngüística General * 
Cttrso Monográfico de Literatitra Mexicana Conte1nporá11ea 
Se. trata de escoger un panorama literario de los siguientes period9s: la Colonia 
( siglos XVI, xvri y xvm) ; la Indepertdencia con el surgimiento de la novela· y el 
desarrollo de la ·literatura propiamente mexicana. El siglo XX a partir de la no

. vela de la RevGlución, sin excluir· otros géneros, hasta nuestros días. 

Seminario de Literal'ltra.Mexicana de la Colonia: La Poesía Barroca 
El Seminario consistirá en una revisión de la culpira en Nueva España a partir 
de b Conquista, panorama éste que incluirá las producciones más importantes, 
a partir de las CartaS de Relación de Crtrtés. Sin excluir crónicas y docum~ntos 
históricos de primera línea, el Seminario versar-á fundamentalmente sobre Juan 
Ruiz de Alard>n, Sor Juana, Sigüenza y Góngora y otras figuras que completen 
la visión propicia para el mejor· entendimiento de la época • 
•• 

B1'bli~grafia mínima: 

Abreu Gómez, Ermilo. Clásicos, 1omá11tic-os, modernos. Méxic;o, 1934, pp. 13-84. 
Chávez, Ezequiel A. EnSO)'O de psicología j, Sor iuana • • • y de la estimación y el 

sentido de su obra y de su vida. Barcelona, Ed. Araluce, 1931. 
Dauster, Franlt, Brn·e historia de la poesía mexi&a11a, México, Ediciones De Andrea, 

19S6 ("Manuales Scudium", núm. 4), pp. 27-SO. 
Dí~ Canedo, Enrique. "Perfil de Sor Juana", en Letras Je Améric_a, México, 1944. 

• Véase Lingüístic. Hispánica, Literatura Española r Literatura lb_eroamericana. 
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Fucilla, Joseph G. ''Bernardo de Balbuena's Siglo Je Oro and its soúrces", en Hispa~· 
R.eview, voL XV; núm.. 1, :rhe University of Pennsylvania Press, January 1947, . 

Méndez Plancane, Alfonso. Introducción y now a Poetas 110t1ohispa11os. Primer Siglo 
{H21-I621). Segundo Siglo {1621-1721), ·Primera ·y segunda partes, Ediciones de 
la Universidad Nacional Autónoma, México, 1944 y 194S ("Biblioteca del estu
diante universitario", núms, ·3~, 43 y H), 

Peiser, Werner. "El Barroco en la literatura mexicana", en R.evista Ibnoamericano, 
vol. VI, núm. 11, febrero 1943, pp. 77-93. 

Reyes, Alfo~. Cuestiones estéticas, París-México, Ollendorf, 1911. (En sus Obru 
completas. México, Fondo de Cultura Económica, .. Letras mexicanas") voi. 1, pp. 
61-SS. . 

Reyes, Alfonso. Cue,tiones gongorinu. Madrid, Espasa-Calpe, 1927 (en Obras comple
tas de Alfonso Re,es, vol. VIL México, Fondo de Cultura Económica, 19S8, pp. 
10-234 ("Letras mexicanas~"). 

Reyes, Alfonso; Letras de la N11e11a España. México, Fondo de Cultura Económica, 
1948 ("Colección Tierra Firme", núm. 40). 

Rojas Garcidueñas, José. Prólogo a Triunfo Parthénico de Carlos de Sigüem:a y Gón
gora. México, Ediciones Xóchitl, 1945. 

Rojas Garcidueñas, José, Bernardo · de Balbuena. La vida 'Y la obra. México, Instituto 
de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma, 1958, 

Van Horne, John. El Bernardo of Bernardo de Balbuent1. A study of the Poem with 
particular attention to its relations to the Epics of Boiardo and Ariosti>· and to its 
significance in the Spanish Reniissance, Urbana, DI., The Uni~ersity of Illinois 
Press, 1930. 

Van Horne, John. Berd'ai;do de ·Balbuena. Biografía y critica, Guadalajara, México, 

Imprenta Font, 1940. 

Seminario de Literatura Mt:ficana del .Siglo XIX: Poesla Neoclásica 
y Romántica 

El Seminario consistirá en una revisipn de Jas fuentes culturales del siglo XIX en 
México: Rom.inticismo, Ilustración, Positivismo, etcétera,. que faciliten la com
prensión de textos tan importantes como los de Fernández de Lizardi. De él par
tirá el curso que sobre el terreno de lo literario recorra las producciones de lnclán, 
Payno, José T. Cuéllar, sin que por ello queden fuera autores de -índole secun
daria o menor. 

Bibliografía mímma: 

Altamirano, Ignacio Manuel. La literatara nadonal. Revistas, ensayos, biografías y 
prólogos. Edición y prólogo de José Luis Martínez. México, Editorial Porraa, S. A., 
1949 ("Colección Escritores Mexicanos", núms. 52-S4); los 3 -vols. 

Dauster, Frank. Breve historia de la poesía mexicana. México, Ediciones De Andrea, 
1956 ("Manuales Studium", núm. 4), pp. 67-9'.:. 

Jiméncz Rueda, Julio. Letras mexicanas del siglo XIX, México, Fondo de Cultura Eco
nómica, 1944 ("Colección Tierra Firme", núm. 3), pp. 57-100. 

Martinez, José Luis. La emantipadón literaria de. México. México, Antigua .Librería 
Robredo, 19H ("México y lo mexicano", núm. 21), 

Martinez,. José Luis. La :expresió11 nacional. Letras mc:xicanu del siglo XJL México, 
Imprenta Universitaria, 19H ("Serie Letras", núm. 20). 

2.1S 
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},{enéndez y Pelay,o, Marcelino. Historia de L,, j,oeslo hispo,,o-americfl1ill. Madrid, Li
brería General de Victoriano Suárez, 1911, vol L 

Montei'de, Francisco. Cu4uro mexicana. Aspecto& literariÓs. México, Editorial Inter-
continental, 1946. · 

Pimentel, Francisco. Historia crítica de la poesía en México. Méxicq, Nue\'a edicióa 
aumentada. Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1892. 

Reyes, Alfonso. El paisaje en la poesía mexica11a del siglo XIX, •• México,· Tipografia 
de la Viuda de F. Díaz de León, Sucs., 1911. 

Torres· Rioseco, Arturo y Warner, Ralph. Bibliograflo de la poesía mexicana. Cam
bridge, Mass., Harvard University Press, 1934. 

Urbina, Luis G. La vida liteTaria de México. Edición y prólogo de Antonio Castr0 
Leal. México, Editorial Porrúa, S. A., 1946 ("Escritores Mexicanos", núm; 27). 

Villegas García, Leonor. Algur.os caracteres de la poesía romántica mexica11a. México, 
Imprenta Universitaria, 1943. 

Zorrilla, José. La flor de los recuerdos. Ofrenda que hace a los pueblos hispanoameri
canos don.,. M~xico, Imprenta del Correo de España, lSSS, vol L 

Cuesta, Jorge. ''.El clasicismo mexicano", en Poemas 'Y ,nsa,os. UNAM, México, 1964, 
vol. n. 

Millan, M:uía del Carmen. El paisaje en la poesía mexicana, México, Imprenta Uni
versitaria, 19 S 2 ("Serie Letras", núm. 11). 

Seminario de Literatura Mexicana del Siglo XIX: La Novela, 
Cost1tmbrista 

Bibliografía mínima: 

Azuela, ·Mariano. Cien aiim de novela mexicana; México, Ediciones Botas, 1947. 
Brushwood, John S. y Rojas Garcidueñas, José. Breve historia de la novela mexicana. 

México, Ediciones De Andrea, 19S9 ("Manuales Studium", núm. 9), pp. 24-30, 
33.34 y 38-39. , 

Díaz y de Ovando, Clementina. Introducción Obras completas de Juana Díaz Co-
vaTrubias. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 19S.9 (''Nueva 
Biblioteca Mexicana", núm. 1) • · · 

Gon~ález, Manuel Pedro. TTa;,•ectorÚ de la novela me;cicana. México, Ed~ciones· Bo
tas, 1.9Sl, 

González Obregón, Luis. Breve noticia de los novelistas mexicano$ en el siglo XJL 

México, 1 S.8.9, 2a. ed. TipograHa de R. R. Spindola y Cía. 
lguíñiz, Juan 'B. Bibliograf la Je novelistas n,exicanos. Ensayo biográfico, bibliográfico 

y crítico, precedido de un estudio de ia.' novela mexicana por Francisco Monterde. 
México, 1926 ("Monografías Bibliográficas Mexicanas", núm. 3). 

Martínez, José Luis. "Fernández de Lizardi y los orí.genes_ de la novela en México"· 
y "Cinco novelistas. Payno. Inclán. Cuéllar. Ri,•a Palacio. Rabasa.", en La expre
s;ón 11acional. Letras mexicanas drl siglo XIX. México, Imprenta Universitaria, 19SS 
("Serie Letras", núm. 20), pp. Z-26 y 181-206. 

Moore, ·Ernest R .. -"Obras criticas y bibliográficas referentes a la novela mexicana 
anterior al siglo xx", en Revista Iberoamericana, voL m, 1941, pp. 23S-64. 

Navarro, Joaquina. "Determinación de los conceptos de 'costumbrismo', 'regionalismo' 
y 'naturalismo' ", en La no11ela realista mexicana. México, Compañía General de 
Ediciones, S. A., 19SS, pp. 19-26. 
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Seymour, A. R. "The Mexic:m 'novela de costumbres' .. , en Hispimit,, voL VIII, núm. 
S, 192S, pp. 283-8'. 

Spell, Jefferson Rea. "The Costumbrista Movement in Mexico", ea P.M.L.A. vol 1, 

193S, pp. 290-311. Trad. de Juan:a Maniique de Lara en Uniflmúlad, vol. v, núm. 
2S, febrero, 1938, pp. S-11; núm. 26, marzo, pp. 23-28, y núm. 28, abril, pp. 
21-26, 

Tyre, Carl A. "El medio a través de la novela mexicana", en Memorill Jel I Congreso 
Jel 11.LJ. México, 1938, pp. 8S-91, 

Warner, Ralph. Historia Je la nwela mexict1nd en el siglo XDC, México, Antigua Li
brería Robredo, l9H ("Clásicos y románticos", núm. 9), pp. 2S-3' y 19-66. 

Novela Mexicana. 
Bibliograf ío mlnimo: 

Brushwood, John S. The. R.om11ntic Nwel in Mexico, Columbi:1, Missouri, The Uni
versity of Missouri Studies, 19S4. 

Lloyd Read, John. The Mexit:11n Historicol Novel, 1826-1910, New York, Instituto 
de las Españas, 1939. 

Castro Leal, Antonio. Lo novela Jel México Coloni11l, 2 t., México, Aguilar, 1964. 
E. Wamer, Ralph. Historill Je la nwela mexicano en el siglo XIX, México, Ant. Libr. 

Robredo, 1913. 
Azuela, ·Mari:ino. 100 liños Je nwelll fllfX~cono, México, Ed. Botas, 1947. 
Navarro, Joaquina. L, novelo reolista mexicona, México, 19SS, 
Castro Leal, Antonio. Lo nwelo Je la Revolución Mexicono, 2 t., México, Aguilar, 

19'8. 
Magaña Esquivel, Antonio. Lo novelll áe la Revolución Mexicon11, 2 t., México, Insti

tuto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, I96S. 
Rand Monon, F. Los nwelisus Je, lo Revolución Mexicon11, México, Ed.. Cultura T. G., 

S. A., 1949. 
González, Manuel Pedro. T ra-yectorio Je Z,,. novela · en. México, · Méxic1>, Eds. Botas, 

19Sl. 
Brushwood, John S. y Rojas Garcidue,3.as, Jo'sé. Bre11e histori11 Je lo nwela 1nexic11114, 

México, Eds. De Andrea, 19 S 9. 
Sánchez, Luis Alberto. Proceso y contenido Je lo novela b;sponoomeric•n11, Madrid, 

Ed. Gredos, 19H. 
Zum Felde, Alberto. f 11dice t:rítico áe lo literiltur11 hisp.11011111eric•no, La Narrativa, 

México, Edit. Guaranía, 1959. 
Alegría, Femando. Historio áe lo novela bispo11oomericot10, México, Eds. De Andrea, 

1966. 
Brushwood, John S. Mexico in Its Novel. A Nation's Search for Identity, Austin -

LondoJi, University of Texas Press, 1966. 

Seminarios de: 

Literatura Colonit# Mexicana. 

Literatura Mexicana del Siglo XIX 

El Seminario consistirá en una revisión de los grandes momentos de la literatura 
mexicana de este siglo y, naturalmente, las conexiones que se hallen con la lite-
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ratun europea o norteamericana de los siglos· XIX y xx. Se verán movimientos 
del ptnsamiento y la poesía (como los contenidos en Contemporáneos, Taller, 
etcétera}, del ensayo (Reyes, Samuel Ramos, Paz, etcétera), de la novela (la 
de la Revolución mexicana, pasando por Agustín Y áñez, hasta llegar a Castellanos, 
H~mández, Galindo, Fuentes, Rulfo, etcétera). 

Literatura Mexicana Contem poráne11 

Tesis 

Critica 

Literatura Com parad11 

Latín* 

e} LETRAS MODERNAS 

11) LETRAS· ALEMANAS 

Curso S1eperior de Español I * 
Técnica de la Inves .. 1igación Literaria* 

Introdi,cción a la Literatttra Alemana (Cterso en E.,pa1iol) 
l. Resumen de la historia y de la lengua alemana en las diferentes épccas. 
2, Literatura antiguo-alto -alemana y med'. :>-alto-alemana. 
3, Literal.11'3 burguesa. 
4. Escolasticismo, 
S. Misticismo. 
6. Teatro. 
7, Humanismo. 
8. Reforma. 
9. Literatura barroca. 

10. · Ilustració~ 
11. La ép~ca cÍásica. 
12. El romanticismo. 
13. Realismo. 
14. Naturalismo. 
U. Impresionismo y simbolismo. 
16~ El expresionismo. 
17. Nonla actual, teatro moderno, lírica contemporánea. 
18. La literatura de la Alem'an:ia oriental. 
19. Tendencias de la literatura actual en AleIPania. 

• Vé:ise Lingüística ~pánica y Litentura Española. 
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Plan de estudios 
1972 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATORJ. .dl 
L..imGUA Y LITERATlT.tWl HISP.ANICAS • 

I ANO: 1° y 2º Semestres 
1.- Historia de la Ctütura en Espafla y América ••••••••••••••••• 
2.- Fonética y Fonología •••••••••••••••• ~·····••••••••••••••••• 
3.- I,a.tín I •.•.•.••.•.• ,. ..••••. , •. , ............ •., •.•. , .• , •. •, •• 
4,-- Corrientes Generale11 de las Literat1.1ras Hispánicas ••••••••• 
5.- Iniciaci6n a las Investigaciones Literarias y Com~osici6n,. 
6.- Introd~cc16n a la lilosof{a ••••••••••• ~ ••••• , •••••••••••••• 

II ANO: 3º 7 40 Se1119stres. 
1.- Literatura Espa~ola Medieval, •••••••••••••••••••••••••••••• 
2,- Litera tura Iberoamericana ••• • .- ••••••••• , •••• , ••• , • , ......... . 
J.- Curso Superior de Eapailol I, ••• , ••• , ••••• •. • • •• ,,.,. •·• •• ,., 

4,- ~orí& Li teraz-1.a •••••••••••••••••••• , .-. , ••.,., •••••• •• ••••• 
5. - Latín II 7 Cultura La tina, ••• • ·, , ••••••• ,., ••• , •• , • •·• • ~ •••• • • 
6.- Literatura de 1.U1a_Lent1,11& Moderna extranJera •• ,,, .••••.••••••• 
7 ,- OP~VA •• ,., , .•••••••••••••••••••• • •• • •••• • •. • ••• ,. •. • ••• ,, 

III Ai,O: 5º y 6º Semestres. 
1.- Litaratura Espafl.ola de los Siglos de Oro., ......... , ••••• ~ .• 
2.- Curso S11·perior de Espaftol II .................... •• •••.••••••••• 

3,- Introd11cci6n a la Lingii!stica General.,; •• ,., 1 ••••••••••••• 

4.- Literatura Mexicana I •••••••••.••••••••••••••••••••• ••• ••••• 
5. - L1 tera tllr& Iberoameri'Cana II •••.••• • ••••••••• • ............ , •• 
6. - OPliTIV A •••••••••••••••••••••••••••••• -. ••••.•.••••••••••••••• 

IV Alm: 7º 1 8° Semestres 
1.- ~~teratura msea,ftola Moderna y Contemporánea.,, ••••••••••••• 
2. - Filología Hispllni~a •••••••.••••••••••••••••.••••• • •• • •• •••••• 

3,- Li ter-g,tu.ra .'9xicana II ••••••••••••••••••••••.• •.• •• _. ~ ••• , ••.•• 
4.- L1 terbtura y Sociedad ••••.••••••••••• , ••••••••• ~·; ••• •·• •. -· ••• 
5,- Lingii!stica &lp~ola e Hispanoamericana ••• ,, ••••••• ,.,~,.,, 
6. - OPUTIVA •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• , • •• , •. • • 

7.- OP.l?ATIVA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TOT..,r. DE cr.tüJ)ITOS • 272 Tesir,aa o Tesis - 28 TOT.AL • JOO 

BRS.. 

3 
2 

4 
3 
3 
2 

2 

3 
4 
2 

l· 
z 
2 

J 
J 
l 
3 
3 
2 

2 

3 
3 
2 
2 

2 

2 

N01!A: 4 Semestres de matdrias optativas podrán ee_r c12biertas con 
cursos monográficos y seminario~ q12e se ofrezcan en el C2_

legio, 
2 semestres podrán ser de c11&lqtri.er curso q11e se imparta -
en la Faclll tad. 
2 semestres deoerán ser c11biertoa obliéatoriamdnte con@-
seminario, 

brc., 

VALOR 
crum. 

6 
4 
8 
6 

6 

4 

4 
6 
a 
4 

' 4 
4 

6 
6 

6 
6 
~ 

4. 

4 
6 

6 

4 
4 
4 
4 



Cuestionario para maestros 

Datos generales: 

Nombre 

1.- Usted es: 

a) Doctor 

b) Maestro 

e) Licenciado 

ch) Escritor 

2.- Antigttedad en la docencia: 

a) Menos de Uii año 

b) De dos a cuatro años 

c) De seis a diez años 

d) Más de diez años 

3.- Desempeña su labor docente en la licenciatura de la 

Facultad: 

a) !iempo completo 

b) Medio tiempo 

c) Por horas 

4._ Desempeña su labor docente en la Facultad y en: 

a) Secundaria 

b) Preparatoria 

e) Colegio de Ciencias y Humanidades 

ch) Licenciatura en otras universidades 

d) Maestría en Letras 

e) Doctorado en Letras 

f) Sdlo en la Facultad 

g) Otros (especificar) 
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5.- Materias que impa.!"te: 

6.- Estu.dios que realiza actualmente en un centro educati"m: 

a) No estudia actualmente 

b) Licen~ciatura 

c) Maestría 

ch) Doctorado 

7.- Ha recibido cursos de actualización pedagógica: 

a) No ha recibido 

b) s!, en la Comisión de Nuevos Métodos 

e) 5!, en el Centro de Didáctica 

d) En otras instituciones (especificar) 

8.- En caso negativo le g11star!a recibirlos: 

a) Si 

b) No 

9.- Considera usted que la preparación pedagógica para la 

docencia es: 

a) Indispensable 

b) Util 

c) Un poco útil 

d) Inútil 

10.- Considera usted que mi.a buena manera de preparse como 

maestro es desempefiando una Pdjuntia 
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a) s:! 
b) No 

l:1.- En caso afirmativo ¿por cuánto tiempo? 
a) Menos de un afio 
b) Un año 

ó) Dos años 
ch) Tres años 
d) Más de tres años 

12.- Le interesar:!a tener un adjunto para que: 
¡) Le ayude a calificar eximenes y· trat.1jos 

22z 

b) Lo sustituya en algún curso porque usted imparte de
masiados 

c) Lo usutituya cuando usted no puede aaistir 
ch) Par~ f0l!IIIS,l"lo como maest~o 

13.- Su actividad docente es: 
a) Definitiva 
b) Transitoria 

14.- En caso de que no los haya hecho ni los está hagiendo, 
¿le gustaría hacer estudios de posgrado? 
a) Sí 
b) No 

15.- En caso afirmativo los realizaría en: 
a) La UN.AM 
b) Otra universidad del país 
c) El extranjero 

16.- Contaría usted coa e1 tiempo necesario para realizarlos 
a) Sí 
b) No 

17.- Considera usted que la Facultad le propo1ciona todo el 
material que necesita, para la eficaz realizaci6n de su 
trabajo: 
.a) Si 

b) No 
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18.- En caso negativo, ¿Cuáles serian a su juicio las defi
ciencias más graves? 
a) Falta de borrador y gises 
b) Falta de salón adecuado 
c) Falta de papal para exámenes 

ch) Otros 

19.- Le interésaria que la Facultad le proporcionara: 
a) Grabadora 
b) Tocadiscos 
c) Material milneografiado 

cJi) Proyector 
d) Otros (especificar) 

20.- suelen sus- alumnos encontrar los libros qa.e necesitan 
en la biblioteca de la Facultad: 
a) Sí 
b) No 

21.- En caso negativo recurren a (enumerar por orden de :iJn

portancia) : 
a) La compra de los libros ( ) 
b) La Bibliotec·a Central UNAM ( ) 
c) La biblioteca de El Colegio de Máxico ( 

ch) La Biblioteca Nac~onal ( ) 
d) Otras (especificar) 

22.- Escriba el nombre de dos publicaciones perí6dicas que 
a su juicio deberían estar en la biblioteca 
a) 

b) 

23.- Cuál es el oojetivo de su materia. 
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24.- e-a.ál'i!a·i::n,•tt,.irias del actual paln de estudio sirven !. 

como prer:eequisito a l.. suya: 

25 - A cuáles materias del actual plan de estudios sirve de 

base la(a) que usted imparte 

rmul Plan de estudios, ;qu~ 26.- En caso de fo arse un nuevo v 

modificaciones propondría para su materia?: 

a) Aumentar horas de clase a la semana 
b) Dismunuir horas de cl~se a la semana 

e) Disminuir el programa 
d) Utilizar el mátodo de análisis de textos en lugar 

del expositivo 
e) Cambiar los objetivos de su materia 
f) Cambio de año en el plan de estudios 

g) Permanecería como está 
h) Otras (especificar) 

27.- Considera usted que un programa básico de cada materia: 
a) Ayudaría al alumno en 1~ elaboración dé exámenes 

extraordinarios 
b) Serviría a los nuevos maestros para preparaa sus 

cursos 
c) Coartaría la libertad del maestro 

ca) Contribuiría a una homogeneidad que debe evitarse 
d) No podría evitarse porque los maestros de la mate

ria tienen distintos critarios 
e) Daría a los alumnos una preparación homog!faea que 

les facilitaría su desempeño profesional. 

28.- El programa. de su materia lo elaboró: 
a) Solo 
b) Con otros maestr~os del área 
e) Con la participación de les alumnos 

ch) No lo ha elaborado 

29.- kr frstaría tener una guía para elaborar su programa 

b) No 
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30.- Qué tipo de evaluaci6n prefiere utilizar. &numere en 
orden de importancia: 
a) Exámenes parciales 
b) Trabajos aprciales 
c) Exámenes y trabajos 

ch) Examen final 
d) Trabajo final 

( ) 

( ) 

) 

) 

parciales 

e) Apreciaci6n del trabajo e intervenci6n del alumno 
en clase ( J 

31.- Le interesa(n) la(s) materia(s) que imparte más que 
otras del plan de esoudios 
a) Sí 
b) No 

32.- Qué otras materias le gu.staría impartir: 

33.- Cuántos minutos de su clase dedica usted a: 
a) Resumen de la clase anterior 
b) Exposici6n 
c) Lectura de textos 

ch) Discusión con los alumnso 
d) Preguntas a los alumnos 
e) Otros (especificar) 

34.- Cuántas horas de estudio por hora de clase cree que 
deben dedicar sus alumnos a la(s) materia(s) que im
parté: 
a) Menos de una hora 
b) Una hora 
c) Dos horas 

ch) Más de dos horas 

35.- Cono~e usted el plan de estudios actual: 
a) SÍ 

b) No 
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36.- Considera que el actual plan de estudios es adecua:do 
para. Enumere en orden de importancia: 
a) Preparar maestros de nivel medio y superior 
b) ilfreparar investigadores ( ) 
c) 

ch) 
d) 

Preparar escritores 
Preparar críticos 
otros tespecificar) 

( ) 

( ) 

( 

e) No lo considel78 adecuado en absoluto 

J7.- C~les materias inDluir!a en el plan actual 
a) b) 

c) d) 

38.- Cuáles materias 
a) 

c) 

suprimiría 
b) 

d) 

39~- Estaría dispuesto a eolabomr:r eñ la elaboración del 
programa de su(s) materia(s): 
a) Sí 
b) No 

40.- cuál considera usted que seria la duración ideal de 
la carrera: 
a) Tres años 
b) Cuatro años 
c) Cinrlo años 

ch) Más de cinco 

41.- cuiµ considera usted que es el número adecuado de ma
terias por semestre 
a) Tres 
9) Cuatro· 
c) Cinco 

ch) Seis 
d) Más de seis 
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42.- Considera usted que su relación con los alumnos es: 
a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 

ch) Deficiente 

43,- Considera usted que el nivel medio de sus alumnos es: 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
e) Regular 
d) Malo 

44.- Cuáles serían las prdm.cipales deficiencias (enumere en 
orden de importancia): 
a) Falta de interés ) 
b) Falta de tiempo ) 
c) Fallas en la preparación anterior (l) 

ch) Fal~a de criterio ( ) 
d) Falta de mátodo ) 

45.- Cuántos alumnos tiene en su(s) clase(s.) :. 
a) Menos de veinte 
b) De veinte a treinta 
c) De cuarenta a sesenta 

ch) lVíás de sesenta 

46.- Considera usted que su número de alumnos es: 
a) excesivo 
b) adecuado 
e) reducido 

47.- Qúé porcentaje de los alumnos que asisten normal.aen
te a su clase presentan exihienes parciales y f.inales: 
a) Más del 80% 
b) Entre el 80 y el 60% 
c) El 50% 
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ch) Menos ael 50% 

48.- Considera usted que la asesoría académica a los alum
nos es: 
a) lndispAnsable 
b) Muy útil 

c) Util 

ch) Inútil 

49.- Sabe usted en que consisten los consejos acdám.icos: 
a) Sí 
b) No 

50.- En caso afirmativo considera que su contribución a la 
orga.D:iY~ción académica será: 
a) Muy útil 

b) Util 

c) Inútil 

51.- Conoce usted los canales adecuados para presentar sus 
problemas académicos y administzra.tivoa (elaboración 
de actas adicionales, trá"'lites de licencia, cambio d:l 

horarios, dif'icul)ades en sus pagos, etc.) 
a) Sí 
b) No 

52.- Cuál procedim.ianto le parece más adecuado para el exa
men profesional: 
a) Tesis 
b) Tesina y examen global 
c) Ninguno 

53.- En caso de que ningÚn procedimiento le parezca adecua
do, usted propondría: 
a) Que se hiciera una investigación para saber cuales 

tesis serían realm.eute útiles 

b) Que se elaboraran tesis que contribuyeran de alguna 
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forma con le universid~d 

c) 4ue ae hiciera un examan global y otro escrito 
dJ Otros (especificar) 

54 •. - Cuántas tesis dirige actualmente: 
a) Una 
b) Dos 
c) Tres a cinco 

::::h) l'Iás da ~inco 
:..) T."in~a 

55.- En caso de dirigirlas, au tema corresponde al área en 
q_ue imparte sus materias: 
a) Sí 
b) No 

56.- Con respecto a los años pas~dos considara usted que el 
nivel acadpémico actual es: 
a) Superior 
b) 3quivalente 
c) Inferior 

57.- Considera usted que la carrera es útil socialmente porque: 
a) Forma maestros de nivel medio y superior 
b) Forma una actitud crítica ante cualquier problema 
c) Forma buenos investi,Sdores 

ch) Otros (especificar) 
d) Considera usted que actualmente la carrera no cumple 

con una labor social 
50.- Considera usted lUe la crítica, la investigaci6n y la do

cencia son los únicos campos· de trabajo de la carrera: 
a/ 3í 
b) No 

59.: Ln caso negativo qué otras posibilidades propondría: 
a) b) 

c) d) 

60.- Considera usted que el trabajo parael cual está contes

tando este cuestionario será: 
Muy Útil Util Illútil 



Cuestionario de los alumnos del tercer semestre 

en adelante. Carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas. 

z.- Semestre que cursa: 

a) 3-4 

b) 5-6 

c) ?-8 

2.- Turno: 

a) Matutino 

b) Nixto 

c) Vespertino 

3.- Año en qua ingres6 a la Facultad: 

a) Antas de l969 

b) l969 

c) l9?0 

d) Z9?l 

e) l9?2 

f) l9?3 

4.- ¿cuántas materias cursa por semestre?: 

a) llenos de cuatro 

b) 4-5 

c) 6-? 

d) ?-9 

e) Jlás de nuGue 

5.- De cuántos semestres debe~ía constar Za carrera?: 

a) 6 

b) 8 

c)· ZO 

d) Hás de lO 
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6.- ¿De cuántas materias debería constar cada semestre?: 

a) 3 

b) 4 

e) 5 

d) 6 

e) 7 

f) Más de '1 

?.- ¿cuántas horas de clase deberían darse en cada materia?: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

231 

B.- Dé el nombre de tres materias que añadiría al plan de Gstudios: 

a) 

b) 

o) 

9.- Dé el nombre d~ tres materias del plan de estudios que suprimi
rla 

a) 

b) 

c) 

lO.- Dé el nombre de las tres materias que le hayan parecido más 
útiles: 

a) 

b) 

e) 
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lZ.- Dé el nombre de las tres m.cterias que le hayan parecido mejor 

impartidas: 

a) 

b) 

c) 

l2.- D6 oZ nombre de Zas tres materias que Ze hayan parecido más
acordes con sus interesas: 

a) 

b) 

c) 

lJ.- Le parece que une modificaci6n al actual plan de estudios, -

debería tomar en cuenta: (Enumerar en orden de importc~cia) 

a) El número de semestres 

b) El número de m.cterics por semestre 

c) Supresi6n dr- meterías 

d) Aumento de m.=terícs 

e) Cc:mbios en Zos contenidos y enfoques de las materias __ _ 

f) Otros (especific~r) 

l4.- Usted considera que cctuclmente Za cerrera: (Enumerar en or

den de import.,ncia) 

e) Es una serie de mé.terics aislcdcs 

b) Esté desvincul;:da del contexto real -de trrrbajo ---
c) Está plc:.nteada como una unidad con objetivos definidos 

d) Otros (especiff.cc.r) 
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15.- ,Considera que Zas m.c.te-rics que ha curscdo, la den una su

ficiente prcpc:ración metodol6gica, para anfrentc.rse e los

problemas lingüísticos y liter~rics? 

a) Sí 

b) Parciclm.cmte 

c) Sólo se le de informGci6n 

d) No 

16.- Considere. ouc en l3s m::terias de Literatura: (enumercr en -

orden de im.portc.ncia) 

a) Se pone demcsicdo énfasts en le historia de la literctura 

b) No se cnaiizcn directG.mente los textos liter(:rios. _____ _ 

c) s, c;nclizan les idees d Z cutor (filosóficcs, sociales, -

etc.) y se olvida el aspec~o cstil!stico ____ _ 

d) No se toma en cuenta el contexto histórico, social e ideQ. 

lógico en que se da la obra literaria. ___ _ 

e) Se trata de abarcar demasiado en poco tiempo 
f) Otros· (especificar) ________________ _ 

1?.- Considera que en las materias de Lingüística: (enumerar en-

orden de importancia) 

a) Se analizan problemas demasiado abstractos 

b) Se hace poco hincapié en la relación del lenguaje con Za 

Literatura ____ _ 

c) No se abarcan todos los campos de la Lingüística. ___ _ 

d) Otros (especificar) -------------------
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18,- ¿considera que las materias de Lingüística Y- Literatura gua~ 

dan en ~ucstro plan de estudios, una relación estrecha? 

a) Sí 

b) Parcialm.ente 
c) No 

19.- Esto se Qebe a: (enumerar en orden de importancia) 

a) Falta de coordinación entre Zos maestros ____ _ 

b) La Lingüística es indispensable para estudiar Za Literatu-
ra _____ _ 

c) Se estudian aisladamente, sin presentar sus relaciones_ 

d) No se aplica Za Lingüística al análisis de textos litera-
rios ____ _ 

e) La Lingüística y _Za Literatura se dan como m.aterias infor-

m.atiuas, teóricas, sin aplica~ión práctica. ___ _ 

f) Otros (especificar) ________________ _ 

20.- Si considera que están desuinculadas, usted propondría: (enu

m.erar en orden de importancia): 

a) Incrementar el estudio de Za Lingüística a parti~ del texto 

l iterarlo, 

b) Organizar el plan de estudios con el acuerdo de los maes

tros, para delimitar los contenidos de Zas materias y Zas-

relaciones que guardan entre sí _____ _ 

e) Evitar las historias de la Literatura y Za Lingüística y -

aplicar ambas áreas a problemas reales, y prácticos ----
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aplicar ambas áreas a problemas reales y prácticos __ _ 

d) Dividirlas en áreas como optativas, para que el alwpno 

elija según sus intere8es ___ _ 

e) Otras (especificar) ______ ..;... __________ _ 

21.- ¿Usted cree ~ue la carrera debe orientarse hacia: (enumerar

en orden de importancia) 

a) la enseñanza ---
b) la investigaci6n -----
e) la creación _____ _ 

d) La crítica ___ _ 

e) Otros (especificar) _________________ _ 

/ 
22.- Considera que su relación con los ma2stros es: 

23.-

a) 

b) 

e) 

d) 

Muy buena 

Adecuada 

Regular 

Difícil 

Si "' tiene problemas en su relación con Zos maestros, Zas cau--

sas principales serían: (enumerar en orden de importancia) 

a) Falta de entusiasmo del maestro para hacdr participar a 

los alumnos 

b) Falta de tiempo del maestro -----
cJ El maestro no se: apega a.l programa. ____ _ 

d) El ma,stro no define los objetivos de su cttr"So ____ _ 

e) Actitud autoritaria del maestro -----
!) Inseguridad personal ante la autoridad ·----
g) Otras (esp~cificar) -------------------
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g) Otras ,especificar) ________________ _ 

24.- Si tusted no cuenta con las condiciones adecuadas para estu-

diar, las causas se,.ían: (enumerar en orden de importancia) 

a) Falta de una bur~a biblioteca ____ _ 

b) Falta de tiempo 

c) Falta de orientaci6n por parte del maestro 

d) Falta de intarés personal por las materias que estudia_ 

e) Falta de método para el estudio 

f) Fallas en la preparación anterior ____ _ 

g) Otras (especificar).;..... _______________ _ 

25.- Como podr!an resolverse los problemas anteriores? (enumerar en 

orden de importancia) 

a) Actualizando la biblioteca y haciéndola más funcional __ _ 

b) Cambiando los programas y enfoques de las materias __ ....-_ 

e) Con mayor orientación y diálogo por parte de los maes,ros_ 

d) Creando nuevo métodos de estudio desde la primaria ___ _ 

2) Con mejores métodos de cnseñan~a por parte del maestro_ 
f) Disminuyendo el número de materias por semestre ------
g) Otras (especiftcar) _________________ _ 

26.- ¿En qué porcentaje de ocasiones encuentra los libros en la --

biblioteca? 

a) 90% 

t,) ?5% 

e) 50% 

d) 25% 
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e) 10% 

f) Menos del 10% 

27.- Cuando no encuentra los libros y revistas en la biblioteca·de 

la F'acultad, usted recurre a: (enumerar en orden de importan

cia) 

a) Préstamo entre los compañeros ____ _ 

b) Biblioteca Central ------
c) La ~om.para de los libros 

d) Biblioteca de El Colegio de México 

e) Biblioteca de sus maestros 

f) La Hemeroteca 

g) Otros (especificar) 

28.- Si usted considera estar medtana o mal informado de lo que -

acontece en la Facultad, esto se debe a: (enumerar en orden -

de importancia) 

a) No hay asambleas informativas ____ _ 

b) No existe un sistema organizado de informaci6n "-----
~) La información está monopolizada, no se s~be a quien ~reer 

d) Le falta tiempo ____ ,... 

e) No le interesa especialmente -----
!) El personal de la Facultad d€sconoce los t-rám.ites burocrá-

ticos ___ _ 

g) Otros (especificar) ----------------
29.- ¿Cuáles campos de trabajo do la carrera conoce?: 

a) f.a enseñanza 

b) La creaci6n literaria 
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c) Investigación literaria 

d) Investigación lingüística 

e) Crítica 

f) Periodismo 

g) Trabajo editorial 

h) otros (especificar) 

30.- ¿A qué pensaba dedicarse cuando ingresó en Za carrera? 

a) Enseñanza 

b) Creación literaria 

c) Investigación literaria 

d) Investigación lingüística. 

e) Críti"ca 

f) Periodismo 

g) No sabía 

h) Otras (especificar) 

Jl.- ¿A qué pü,,isa ded.tcarse ahora?: 

a) Enseñanza 

b) Creación literaria 

c) Investigación literaria 

d) Investigación lingüística 

e) Crítica 

f) Trabajo editorial 

g) Periodismo 

h) No sabe 

i) Otras (espec~ficar) 

32.- ¿Por qué?: ( enumerar en orden de impor.tancia) 

a; Me agrada, me interesa 

b) Tengo aptitudes 
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c) Es un medio de subsistencia 

d) Tiene utilidad social 

e) Sirve para profundi~ar en lo que he aprondido 

f) Es una posibilidad de comunicar a los demás lo que he -

aprendido 

g) No se abren otras po~ibilidades 

h) Otras (especificar) 

33.- ¿usted pensaba trabajar durante sus estudios, cuando ingre

s6 en Za carrera?: 

a) S! 

b) No 

34.- ¿Trabaja actualmente?: 

a) Sí 

b) No 

35.- ¿cuántas horas a Za semana trabaja?: 

a) Menos de diez 

b) 10-15 

c) 15-20 

d) 20-25 

e) 25-30 

f) Hás de 30 (especificar) 
36.- ¿Donde trabaja?: 

a) Labores no relacionadas con la carrera 

b) Escuela secundaria 

c) Trabajo editorial 

d) Colegio de Ciencia y Humanidades 

e) Preparatoria 

f) Escuela pr_imarta 
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,3?.- En el presupuesto fam.Har, usted· t!ene una pcrticipaci6n: 

a) Totcl 

b) Parcial 

c) Nuia 

,38.- ¿necesita sostener sus e·studios?: 

a) Sí 

b) Parcialnumte 

c) No 

39.- Si usted no sostiene sus estudios, ni contribuye al presupue~ 

to lá.m.i z iar, trabaja porqu.e: ( enumerar en orden de im.portan-

cia) 

a)· Considera que la práctica profesional es una experiencia-

rít il 

t) Desea independizarse econ6micamente 

e) La carrera le deja el tiempo suficiente 

d) Otras ( Jspecificar) 

40.- ¿En qué estrato social se ubicaría1: 

a) Clase media alta 

b) Clase madia 

c) Clase m.~dia ......_ baja 

d) Clas(; baja 

41.- ¿cuánto tiam.po cm.pl2a diariamente para transportarse de ida y 

vuelta, a sus clases en la UNAN?: 

a) 20 minutos 

b) 30 a 45 minutos 

c) Una hora 

d~ Hora y media 

e) Dos horas 
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f) Tres horas 

g) Jfás de tres 

42.- Usted eltgi6 Za carrera porque: (anumerar en orden de impor-

tancia) 

a) Le gustaba escribir 

b) Le gustaba leer 

c) Le gustaba Za Literatura 

d) Ten!a interés en los problemas del Z.en<Juaje 

e) Tuvo buenos maestros de·Lengua y Literatura 

y preparatoria 

f) Sus padres Za consideraban adecuada 

g)· La carrera le dejaba tiempo par.a trabajar 

h) Otras (especificar) 

en secundaria 

43.- ¿La carrera coincide con lo que imaginó al escogerla?: 

a) Sí 

b) Pqrcialmente 

c) No 

44.- ¿Por qué?: (enumerar en orden de importancia) 

a) No se dan los elementos metodoZ6gicos para el análisis del 

texto literario ___ ...;.......;... 

b) No sabía en qué consistía Za carrera 

c) No se estimula el int.,rés y la creatividad del alumno 

d) Se han am.pl iado su~. conocimientos 

e) Ha aumentado su interés por la carrera 

!) Ya sabía en qué consistía Za carrera 
i 

g) Falta una mejor estructuraci6n y cambios de enfoques en --
las materias _____ _ 

h) Otras <especificar) ________________ _ 
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45.- ¿Usted tuuo una orientaci6n actecuada para escoger la carrera?: 

a) Sí 

b) Parcialmente 

c) No 

46.- Si usted diera una charla de orientación sobre la carrera, -

¿cuáles serían los principales r;u3pectos que plantearía? (enu

merar en orden de importancia): 

a) Desarrollo profesional (campos de trabajo, sueldos, etc.)_ 

b) La necesidad de leer mucho y hacer análisis literario __ _ 

c) Nombre y núm.~ro de materias, sus /fn.alidadea ~ el método -

con que se enseñan ____ _ 

d) Elegir la carrera con since-11idad y por uocación _____ _ 

e) La importancia de la Literatura como concientizadora de la 

problemática humana (social, cultural, etc.) ____ _ 

f) La importancia del lenguaje como medio de comunicaci6n __ _ 
g) Otros (especificar) ________________ _ 

47.- lPiensa recibirse?: 

a) Sí 

b) No 

48.- ¿Por, qué? (enumerar en orden de importancia) 

a) Se culmina el esfuerzo realizado a traués de la carrera_ 

b) Es una exigencia sociül que perm.ite encontrar un trabajo -

mejor remunerado ____ _ 

c) Parl hacer estudios de maestría y doctorado -----
d) Se abren mejores perspectiuas de trabajo en Za inuestigaci6n 

y la docencia ____ _ 
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e) No tiene caso graduarse, dada la falta de preparaci6n con 

que se termina la carrera. ____ _ 

f) Otras ( especi.ficar ) ________________ _ 

49.- ¿conoce los procedimientos necesarios para graduarse? 

a) Sí 

b) Parcialmente 

c) No 

50.- Si los conoce ¿cuál le parece el más adecuado?: (enwn.erar en 

orden de importancia) 

a) Tesis 

b) Tesina y exqm.en global 

c) Tesina 

d) E:samen global 

e) Informe de trabajo social efectivo ____ _ 

f) El promedio de una carrera bien cursada. _____ _ 
g) Otros (especificar) _________________ _ 

51.- ¿Piensa hacer estudios de maestría yrdoctorado: 

a) Sí 

b) No sabe 

e) No 

52.- ¿Por qué?: 

a) Se profundiza 

b) Se profundiza 

en los estudios l !terarios 

en los estudios lingüísticos 

e) El nivel de licenciatura es. defiefe'Ate 

d) No tiene tiempo 

e) No t!QnQ suficientes Mdios econ6micos 
f) Se encuentra un trabajo mejor 



g) No le interesa 

h) Otras (especificar) 

1 

15 

CONENThR10S PERSON~LES 
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Cllestionari.., para los eg::e:::ac1oc de la carrera de Lengua 

y Literatura~ Ziopáiucas. 

l.·· ¡;;oii:lre {sólo si c.1ecea ponerlo) 

2. ·· Mo en que inici6 cus estudies 

3 • - Mio en que finaliz6 su:: e:::tudios 

4.- ¿r,:n dónde tra.:.:>aja? 

a) Secundaria 
:b) Preparatoria 
e) ce::: 
d) :Sditorial {precisar la lvor que c;!esempe!'la) 

e) Labores no relacionac:.as con la carrera 
f) Otros (especificar) 

5.- Usted eligi6 la carrera porque 

A) Le gustva leer 
~) Quería ser escritor 
e) 1iesea.:.:,a ser maestre 
d) Tenía interéc por los prc'!:>lel.lao del idio1.ia 
e) :::us padres la concide.:van a6.ecuaea· 
f) La carrera le c:.ejva tie:npo para trabajar 
g) Le parecía que una carrera universitaria le propor

cionaría seguridac:l. económica. 

6.·- :Ji tuviera que volver a elegir una carrera, escogería -
a) La misma 
:b) Otra especificar) __ _ 
e) Fe eligiría una carrera universitaria 

7.- Usted cree que la carrera lo pre~aré para el desempe~o
profesional 
a) i-my :Oien 
b) 3ien 
c) Regular 
d) ;:,ia1 

C.- Ci su preparacion ne fue catisfactoria, esto se del>io a 
a) El plan de eotudioc, pues·no tenía relación con los 

pro~le..uas la:,orales 
b) Loc ~aestroe no CU."11J:'1Ían con los progra!'laS 
e) Iaoc maestros no resolvían eus due.ac. 

Z4S 
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d) El plan de eatudioa no estaba estructurado, parecía un 
conjunto de materias aisladas. 

e) Otros (especificar) 

9 .- Dé el n:,mbre de las tres materias que le han sido más 
útiles a lo largo de su désempefto profesional 

a) _______________________ _ 

b) e) _________________________ _ 

10.- Dé el nombre de tres materias que no le han sido útiles 
en absoluto 

a) 

b) ---------------------c) 

11 • .:... Usted no había iniciado sus trámites para recibirse ha.,¡ 
ta ahora, porque 

a) Se sentía impreparado para enfrentarse a la tesis e-
tesina. 

b) No conocía bien los req,,isitoa para recibirse. 
c) :En su trabajo no le exigían el título. 
d) Otros (especificar) _____________ _ 

12.- Usted ha decidido recibirse porque 

a) culmina así el esfuerzo realizado durante la carrera 
b) Piensa hacer estudios de posgrado 
c) Es una exigencia social que le permitirá encontrar -

un empleo mejor remunerado. 
4) Le piden el título en su trabajo actual 
e) Otros (especificar) 

13.- Con respecto a las aspiraciones que tenía al iniciar --
sus estudios, considera que su situación actual es 

a) Muy satisfactoria 
b) Satisfactoria 
c) Insatisfactoria 
d) Muy insatisfactoria 
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Le agradeceríamos cuPlquier comentario adicional (puede usar 
el reverso de la hoja). 



Comeutarios a la pregunta 14 Z47 

1.- No hay unidad de prao~amus en las mate:das, cada ma.estt•o impar-. 

te su materia de acuerdo a su pro:Jram.a.. 

2,- Carece de un báen ~ru90 de profesores. 

J.- Más que nad. es •1ue el mae::;tro no Ge acom.oda al interés del alum.

uo. 

4.- No hay cooJ.'dina.ci6n en l:is uui:t,cdas, por e,j.;,nplo en r,íexicana I 

no hay coordinaci6n con fi1axicuna II, se repiten los mismos temas •. 

En !eoría literaria es d~masa~do abstracto el contenido de la mate~ 

ria. ~n las 1naterias d!"l::i.Un no huy u.n objetivo de acuerdo a la 1·ea-

• 
') .- .l!'alta de unidad en la~ diferentes orientaciones que dan loa 

tros, 

6. - Algunos maestros no es·tán ubico.dos en 3U aréa, por lo tanto es

tán desvincu.ladC?_s 1e loo. objotivosde su materi.,. 

7. - Hay muchas• ran-t;c.riad que son un cal vario, porque a mi juicio no 

tiene razón de ser. 

3.- i\ vece::: ·si c::itú planteatlu con objetivos dofi11idos, rxrco hay mu

chl~::; rupturu.s dcm•,;rotic lu. 111i:::r.1a, coITTo el hec.ijo de llevar materias 

inadecuadas en ln.s que no se o.pr.:rnde u.baolutamnete nada a pesar de 

la importancia de h1 mate iu. 

Y. - No oe ha lo1p:>i::l.do un adecuado eq;uilibrio entre lingüística y li

tero.tu.ra. 

10.- .C:c una historia de la literatura en la que, inoluuo quedan gran

des lae;umt:i\, donde no ::;e relucion:1n lin~:Cstica y l~terutura; se ch 

poea importancia a lu te .. 1·fa y ::ll\'1 práctica. 

11.- .i::xtrailamento :,e- eot,utlia hi:.;torlu lHeraria pero rara vez se ti 

tLene un conoc~uiento directo de.lau obras. 

12.- La carrera dobo dividirse, _gor un lo.do 11::1.s literaturas y por 

oko la lingüística. 

lJ.- fvle parece "ue h.ac .t'ulta. un 111e,ior planteamiento de loo cursos, 

tratundo de qe no vu_y::i.n ~.lislud::!.s, oino de crne :;e onfoqucm de alguno. 

forma a lo¡, mismos inter•.:J;:;e::; del a.iumnado. . )¡ (11-~. (,(}~ 
14. - Huy poca profm1didud en· lo uue. se imparte, el niv·~l es-llajo. 

15. - ~l oi.ro punto t:rtru.· ser~:... una fusi6n de los treD. anteriores • 

.1!:J neca:;;ario creF.i.r tmu coherenciu de 11111nera que el alwmio no .::.e pier-
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·da. en un l:::iberinto ele du.tos teó,·~c.;os 'i'tt&,-jil.&-Q1:1::l-efl&P'l;1'\B4:~-Ele-etH"

Et&.t'41il.:i: que no funcionan· en la práctica. 

16. - Lo que sa nos em:ciia no es 1;1u,y productivo ya ous nos dd. una· vi 

si6n clara de lo que eo la literatura en sí :.¡ adc.uás no es suficien

te para que pod..1mos u.hortdu.r en p.coble.1118.s literarios, 111il es posible 

c¡ue con lo que no;,; ti~an .. md ton poJu.lllos deaempeiiar .ilia currara antes de· 

terminarla, ya que no iw.y Una. oriq.11'1;aci6n 1iedagógica. 

17 .- Se d.Jb~rfo. plu.nte, .. LJ.' .;i .sirvo·· para sa9 r profesores de niv:el me

dio-superior o creado1·es de .e..cri tura l?) 

lo. - Ha,y unu. ::ran deoottien.tacHSn. sobre el fondo y s.i~nificado real 

de la carrera. • l·~.- ~sta apartada <ie lo;,¡ c,mtro::i donde se u.plicuráh ·los conociemiP..,._ 

tos, por ej.:r~viatus, períodicos, centros de investlgo.ci6n, etc. 

2U.- No u.bien al pu.~u.Jrte en un trabajo e:.rpeclfico. 
·21.- Hay una un_id:'l.d en la. ctu•rera, pero tiene poco contacte, con la 

realidttd. Debe~fan tener más mo.tet"ias de ciencias sociales para que 

podamos hacer uuo ct·eativo de nuestro títuio ya que lo ten!38.lllos./sic/ 

22. - S"' d,Jbü establecer una relc.ci6n entre el trae.jo que se va a. de

sempei'iar con el .Plnn do estudios. 
23. - r10 ;;;e conocG mucho 'del campo de tr.:.bujo. 

24.- J?:stá pi.ün·ter.ida c~mo unidad pero sin ob'jetivos definidos. 

25.- Considero que o1 cono-tituye una unidad pero i:iin ob·jetivos cla

ros, Pl..!ra mí en r:,oL:~ reside la mayor falla de la carrera. 
26.- l~o e.J·t,t dcuvincu.luda .d<.ll conte~to ·real de trabajo totalmente, 

_pues elltis-i"sio/ son 1.Ju.:.;e t.le J.a carrero. y cor e::iponden como talos a 

u.Lla. • .Poro 0_11d.1ío que ücoui·ía pO!' )_1arte o.o loa 1ru!.0stc·ou, hucor n~~ 

hlnca.püS /sic/ .Y i1i:Js dot.l.icución. ',to cuul no <le,ja ctuchac veces de ha

ber culpa por ·_parte clel ulw1i.no-/uic/. 
2'/ • ..;. No con::;iuec·u it,1po.L·turrte cü cu.a1po de tru.iJu.;jo nlh prepara u los 

allwnos con ·ese fin. 

2i.l .- Tiene que uro '~-~ru1· 1,1e jor r,eda~~ó;~ic:.·.monte a. lo:;. alurunoo. 

::!'.:-).- N·o ¡¡e t~Íu ul. ;.lu,nno en lo. for,ao. de tru.ncmitir todoa °los conóe 

cioüantos ad<iuiriilo;:i on l.ü carr·orn.. 
}O.- 4t ioi opin.i.6n .la uarrera estú bi~r planteado., lLfoti.'.ll;.l que aun 

h·.1~u e::itucliu.uto:J. d~ lctn10 que no :.muan lo ,¡uo es ni paro. gu.o sirve. 
3!.-1io proporciona .,rut:ho:; iw.:cntlvoa po.r..:. reull:;u.r un vGrdud.:iro es

fuerzo y ulc:.u1zar uurJ. oue1Kt 1,r~;,uraei6n. 
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32. - Ac tú:ll:nento la carr~rc. o:::t:' . :1rginadu do lo.;.i oport1.midaes que 

la itectoría do. u otro;.; .:iccritorc;.; fuera de la· lH.:IAM. /zic/ 

33.~ Los objetivo::: de la carrera est~n de acuerdo con mio intere3es 

en 11:1 ;nedicia en guc lou tengo clura.:n ntll defiuido8 y on lu ,n3dida 
en qu·; rae (i;.,11 o ,,ortaniuaú de cursu.r materias de otro;.¡ d::i-1_inrtum.11etoo 

( fr.u1cosuu) .:¡ llcv::3-r Ll!l orden c.,ue es al que yo creo com•eniente tom 

u~do en cuen_-ta uii::l ob;jctivoo. 1,;l:·u'O es·~:! que llavo nueva o diez ma,

terius poBque necesi"t,o un papel •Ju'll me 1:1.credite como fl..ua.:i.nte !icen-
' ciado en literutura • .i!!sull matorius son obliga:torias, las otrao las· 

elijo yo y son en las gue centro todos mis esfuerAos. 

34.- De hecho tiene ;u~ ver con los tres puntos anter.ioi·e, segl_)un Ja. 

perauectiva desd.:: la. cual se enfoque. 

35.- No sé. 



Comentarios D .L , pre<_,·unata ló 
zso 

1.- 3e dogmatiza demasiado con ,·.,opecto a la opinión de críticos cé

lebres. 

2.- No parece h(:t.ber ,nuc,10 intt1rés en aboorvor las bases y direot.i:·lces 

que podrí:,1.11 ofr::iccr las 111:.iterias de ],iteruturu. 

3.- !J,.. debe ·trabu,iar uiús u.iracto.mell'te con las ob1·ao y abandoil8.I' la 
visi6n del punf;o :.1.) pueuto ,me no sirve. 

4.- Preferiría que ü.1.;; litLterius us litorut,tra so ;ilw1em·a,1 por unida

deo y cada curo o fuera 9ontit~uuc.:i6n de otro, de tal forma, que 
las uuid . .;des so co11tinú.arw1 una t1·ás otra. 

5. - Cada muesti·o tien~. }ln 1.iJtouo, algunos :Je refieren más a lo hist6 

rico qu::i u h-i. o il1·~~ ,y v icovur:;o.. 

6.- frie ,Ju..;J.;urfo. ·t,:ui.arl:m1 de enfocar la literutU1·u al mlillisis y coa 

IRElll'tUrio de Ulltl. Obra730 / 
7 .• - .Hastu este ;;;eruest.ce, ui se unalim,m la:ai id::as del uutor, oi se 

trat~ tainbién ol contexto histórico. 

o.-No en todas luo materias de literatura se analiz .. m textos, en al~ 

gunao 0610 un texto cm todo o.l se111estre. 

9.- I,11:.; mu:torias de literutu.ra por lo ,,~eneral :Jon büm impartidas 

a.bu.rc:.mdo ·~oclou loa a:::púcto:::. 

lU.- Cua11tlo el 'Ji!fi<;J:J:~r·c es corto le trutun de dar a @o.lo qué debe 

contener un semc:Jtre. 

11.- Nou vienen u J.car los textou ,V utilizun juegos. de palabras. 

1;~.- Aunque si se a~alizan· las obrus, contamos con 14uy poco tiempo 
y muchas m:,.tcrias. 

13.- I~a..v .i,n GCJneral un bajo nivel de 1lreparac:i,.6n. 

14. - lla berfon cnseua.1.· corno .leer un ·texto para poder ¡mal izarlo. 

15.- Creo que en el :.aJmc.:r.:tL·c 11:Ly yoco tielltpo de due en.fásis en lo 
o.ue es lu lltcL''.;tura. 

16. - ..:i0 hace roi"o.1:,rnclu a lo e:rt il!ot ico en contadt:10 ocasiones. 
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t.:omentur ,Lo::i pre,~,ita. 17 t; en ',;odo3 los co-

1n,mt::.rio;: oc ha eJ.i111in:-1do toda I.ttsi6n a cualquier ma.03tro en parti

cular, po1· lo uo111ri:; n11od:.LU :;r:. critou literalmente) 

tre 
1.- ixiste um.1. ~sopr-.r,.1.-ción de;:i::1si;;,.do evidente en ambus disci·;>limi.:;, 

2.- 1,0 me inte1·eot~ la .L~n¡Jiiística, :Joy _poeta, 

}.- i;.u.n no empiezo u var om.teri:;:.;; do lin,iüística, (l aquí yurece ha.e, 
ber unu corú'ur.ii6n, uues"i.o <•uo el cue:;·tionurio :-se réulü-;6 en el." 

curso .clo ~u!)uuol ,,:, .. tutino. 1~ucho::; ulumrioa pu:r.~ecen no saber que 

l,onóhc:i ."1 Jonolo5fo y .~.,pa,!(lla ,ju~erior, por e~em1'10, son ma
terias lin~ísticus,) 

4,- 8610 he llevtido Pcnétiet?" y ;!j..,9a;iol, lu primera no le encuentro 

una nplicuci6n c.Í:Ír:.,, 1:1: lu ::ic.,:_"Undu me :¡arcc~ ind.i.:J 1icn:.:..:.ble r;aro. 
1:::. carrera., ü::.:; 1L:a;,,~ .L.!::; ú~ccono:;co .• 

elL~::;. 

6. - Cuando uno vo. a tr:ibuj,..r necesi tti conpciruiontos lin,<;í.t:!.::.ticos 

.9rácticos, u,,uí ::;e cio.j.~n como ::;i uno fusru o. trcb::.jur a nivel 
urü v-0.1.·::i i t., rio. 

'7 ,- !:lo c::toy c:.~¡ncit 1.<10 u ccm,o:,tur, puc::;to , ;;.e no l.lovo curaos de 

lL:l:;Jl:::tic:.;. /el c:cror ::;e r•J,-_,H.l/ foro o.;·~o:¡' de ucu:,rdo con los p 

punto::; iJ 

o.- H~ ::;e a.;,ilicun métodc:io peda;;ógicoo adccu: .• dos • 

• 9.- Creo guc düberí~ eAi:;tir w1 m~yor número Je materias referentes 
a l:..1 liü3ÜÍStica en e1 nivt1l de licencio.tura, ya que sólo as¡ji' 

el C3tudiante ·v(;;rá rmte :mu ojo:; un mundo gru.ndio::io referente al 

lcnJ!U.::i.;je, .Y pura c:;t,·blec:..:r lr:..s relacione::; entre el leu,;t.iaje, el '.•. . 
hómb1·e .Y todo lo qu!:l le rodea. 

lú •. - 3e e.la muc1.,l hluLuria de la.- Lin~faticu. 
11.- bJ ue c.lau los in:.;t1·wne:,1to::: pui·LJ. aplicar la. Lin.SJlí.stica. 
1;;;: .- U.1.1 :.uio ( do:; ;;;:iiro:; ~re::;) csi ,;oco tiempo p¿~1·a com¡,rendor y poder 

c11:üim.1r l:L rr,, ·u::rlu de Liugüfot.:i.ca. /:;;e re .. ite el e{·ror en 40 
U,•O/ 

l.:i.- l:ío :;e u 1üic;.1. lo;.; texto:, li·tcr·u.rio::;. 
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DATOS Cal..,..arlo s. ... 1ra1 S.-tral Sinnaotral Semestral Cuatrima- S.-tral Anual 
Duracl6n (-) 4- 4.5 4 5- 5 4 5 

GENERALES N6mero de materias/s-tre 6-7 8-10 5-6 4-6 5•10 17-6 
Horao ele c1....,¡,._ 16-18 Variable 22-27 4-6 22'42 
Tesis o tmlnc, Tesis o tmino 11 si 
Daadelana 1976 1972 1974 1973 1974 197.Z 
'"9<:ialldad si si ,.¡ 

1i.-rlcan< 4s 3 h. 4• 4-2 h 2s 2s 4h 1-2 7-S 2. 3-4h 4s 
Muic- (a del oal'I) 41 3h 4, 2h 21 21 4h 1-2 7-8 
Esp-la 6• 3-2 a. 2 h/s 6• 4 1 .S-4 h 3c 3c 1. 3h as 

LITBIATURA Uni-1 - - 51 - - -· - 4• 4h 21 
E>ctraniera 2s 2h - - 2c 2c 101 
lnlnlduccl6n 2, 3h 2s 4/s 11 2s 5h 3c 3c 
Comparada - - 1 s -
To ta 1 18 s. 201 17 s 10. 12c 7s 241 

Fon6tlco y F-logra 21 2h 1. 2·h 1 s 1 s 4h 
Historia de la lengua - - 2 s 2h 1 s 4h - - 4s 
Ungr,l'stfca General 4s 3-2 h 21 2h f. 4h 1 e 1 e 2s 3h 

LINGUISTICA Fllolagra hl1p6nica 2 s 3 h 2, 4h/s 1 • - 3c 
&panal 4s 4--G h 4s 41,/1 4s 2s 5h 3 e 6.c 2, 3 4, 
rs-1 Medf..,al - - 1. - - - -
Ta ta 1 12 1 111 7s 51 4c 4 61 

Histarla del - - - 0-I 6-7 41 4h 21 
Unf-1 - - 3c 3c 4 s 4-Gh 2, 

HISTORIA Meldc- (a del pal'I) - - 21 2h 6c 2.1 3h 21 
1111...,americana - - 6c 
Eso-la - - 1. 4h 
de la cultura 21 3 h 21 41,/s Is 
Tatal 2, 4s 

2,: 5 h 5-3 5-3 
lATIN Cultura Latino 41 4-G h 4s 4h/s s. 4, 3 h - - 4 1 4h 
IDIOMA - - 4s ... 

.. ; 4h 11 3h 
'TEORIAV T-rall-o .. 2.1 Zh. .2, 2h ~h-
CRIT'leA u....._yaócfedod 21 2n 2s 2h 2 s ~-3 h Is 3h 21 
LITERARIA 1-tlgaci6n y melodalogra 2, 3h 21 41,/s 21 41 4-3h Is 3h 

Crrtica lihlrorla ·1. 3h 4s 
lntnoduccl6n a la •tilrstlca 1. 

Psicologra o-al 11 3c 
Plicalogfa de la aclof-.ncla f. 

PmAGOGICAS . de lo educaci6n 11 3c 
Dld6ctlca general l 1 21 4 h 3c 
Dld6ctico ele la esoeclalidad 1. 3c 
Ped-ra 
Historia ele la educacl6n 11 

2c 2c 
Esoecialldad 61 2 h 2, 31 4h 
lflno 2 1 2 h 40 c ... , .... 1. 4h 
S-inc,rio a T6sl1 2, 2h 2 4h 3-6 3-6 
L._ y cultura gri911a 1 s 4 h 
Cultura gnocolatlna 11 4h/s 21 5 h 064 'OPTATIVAS Gram6tlca reclaccl6n 
C..-lci6n 11.....,.;a 

·41 3 h ,2 s Sh 
álucaci6n frslca 2, 
Manci-
Geografro 61 2h 8• 
Rellg16n 2, 3h 6• 

21 F-i6n pc,lltlco 2, 
Co-,ta,io ele texlm 
C.,,,antm y IU .... a 
wlcogrofra y sam6ntlco 

4h 41 
11 4h 3c 3c 21 

Fllaoalro (lntraducci6n) 21 2 h 1 s 41,/1 1 s 4 h 0-I 0-I 
FIL0$0FIA Estttica (lnlraducci6n) - - - - le 1 e 

Filaoofro hisp6nlca 
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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

DF.PARTAMENTO DE LF.TRAS 

OBJETIVOS 

Letru tiene como objetivo fundamental, la transmlclón del conocimiento de la Lengua E,pall~ 
la y la dlfualón de 11 Literatura, logrando con esto 1111 acercamiento a 11 realidad y al hombre 
miamo. 

F.sta carrera auspicia y alienta la creación literaria y prepara personal docente para estu discipll, 
nal. 

Pf,.! Ja ~"Sli!ad de da~lver,e en d ambiente li1eruio que YI :in.fe el área propiamente 
literaria, hasta el tnbaJo en empresas o Instituciones; cuyoa fines o propósitos seencuentnn en 
esta línu. 

La carrera de Letra cuenta con especialidades en: 

LITERATURA ESPAAOLA 
LITERATURA HISPANOAMERICANA 
LITERATURA MEXICANA 
LINGUISTICA 

El Dep•tamento reaHza do1 diferentes tipos de Investigaciones: 

TIPO UTERARJO Y TIPO UNGUIS1ICO 

LISGU1STJCO: 

La lnvestipcfón se hace directamente acerca del leng,aaje de una época, de un sector Social, de 
un escrito etc. 

LITERARIO: 

Se hace en la Obn Literaria misma desde el punto de vista estlllstico temftlco, de contenido 
ldeolbpco, Etc., 

El mínimo para acreditar la licenciatura en Letras es de 318 crfclitOI, &tribuldos en 
las siguientes áreas (se Indican las siglu de los departamentos y el número de créditos a cursar 
m cada uno de ellos): 

l. A.REA BASJCA. (1 oa _créditos fijos). FL-16., Hl-8., LT-8+. 

2. AREA MAYOR. {160 créditos fijos}, LT. 



.J. ARE.A MENOR. (40 créditos mínimo). 

a. Esp!ecificantes. Se forma con material optativas del área mayor. de esta licenclatun. 
ó 

b} Complt'rnent011te. Se forma con materias de las áreas básicu o mayom de las siguientes 
licem:iaruras: LT, AN, Hl, I .. L, SO, COM. Con1ultar el Capítulo subsistemas del Cnátogo 
ele licenciaturas de la Universidad Iberoamericana, 

4. AREA LIBRE. {40 créditos fijos). Se forma con materias que elegirá el propio mudiante de 
acuerdo con sus intereaea, con la única liml1ación de· que no sean de su especialidad. 

5. SER YlCIO SOCIAL. (24 créditos fijos). 

~- OPCION TERMINAL. (16 créditos fijo&). Tesis ó Tesina y examen globaL 

Información más amplia y detallada sobre esta licenciatura debe ser consultada en el C.tÍlop 
DE PLANES DE 'ESTUDIOS DF. LA UNIVERSll>Al> lBl'.ROAMERICANA, 

l>IRECCION 

DIRECTOR Lic. r.iona Ma. hado Gardufto 

CONFJO TECNICO 

Lic. Gloria Ma. Prado Garduño/ Mtro. Humberto Ratis/ Lic. Juan Manuel GalaYil/ Miro. José 
Antonio Poncelil/ Sr. Jaime Castalleda/ Lic. Mauricio Brehm/. Mtra. Margarita Pallciol S./ Mtro. 
l'rancisco Javier 'Martinei/ Sr. Alfonso Mendoza/ Srita. Patricia de la Cruz/ Srlta. Julia Zapata/ 

PROFF.SORF.S DF. TIEMPO 

Uc. Gloria Ma. Prado Garduño 
r.rtro. Humbuto Batil Martíne1 
Mtro. Franci1co Javier Martínn Rivera 
Mtra. Mar11arit1 Palacio& Sierra 
Ura. ·l'llcien<"ia Ontañón de Lope Blanch 

· ··¡ .il'. Mauricio Rtthm Cantensen · 
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MATERIAS 

LT:-101 
LT-103 
LT-104 
LT-105 
LT-106 
LT-107 
LT-10& 
LT-109 
LT-110 
LT-111 
LT-112 
LT-113 
LT-123 
LT-124 
LT-125 
LT-126 
LT-133 
LT-169 
tT-170 
LT-171 
LT-114 
LT-115 
LT-2lt. 
LT-217 
LT-118 

LT-219 
LT-220 
LT-221 
LT-222 
LT-22'7 
LT-228 
LT-229 
LT-230 
LT-231 
LT-232 
LT-234 
LT-235 
LT-236 
LT-237 
LT-238 
LT-239 
LT-240 
LT-241 
LT-242 
LT-243 
LT-2~ 

Historia de la Cultura en España 
Historia de la Cultura en España y América 11 
Latín 1 
Latín li 
Sociolosia de las Corrientes Literarias 1 
Sociología de 111 Corrientes Letuarias 11 
Iniciación a las Investigaciones Literarias 1 
Iniciación a las lnvestipciones Literarias ll 
Introducción a 11 Lingüística 1 
Introducción a la Lingüística 11 
Espai\ol l 
Español U 
Historia de la Lengua 1 
Hi.,toria de la Lengua 11 
La Realidad Socio-Cultural en Méx.ico'I 
La Realidad Socio-Cultural en México 11 
Fonética y Fonología 
Redacción y Estil Ística 
Seminario de f.xpmión Oral 
Redacción y Composición 
Literatura de los Sig101 de Oro 11 
Latín 111 
Cultura Latina 
Literatura Iberoamericana 1 
Teoría Literaria 1 
Teoría Literaria 11 
Literatura Medieval 1 
Literatura Medieval 11 
Literatura de los Siglos de Oro 1 
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Corrientes Generales de 11 Lingüística Moderna 1 
Literatura Iberoamericana 11 
Literatura Meiticana 1 
Literatura Mexicana 11 
Literatura Española Moderna y Conremroránea 1 
Literatura Española Moderna y Contemporánea 11 
Corrientes General,· de la Lingüística Moderna 11 
Filología Hispánica 1 
filología Hispánica 11 
Espai\ol 111 
f:.spañol IV 
Literatura Complementaria 1 
Literatura Comrlementaria 11 
Seminario de Literatura Mnicana, 
Seminario de Utentura Meaicana 11 
Seminario de Literatura Iberoamericana 1 
Setniaario de Liieratun lbtroamericana 11 
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LT-245 
LT-246 
LT-247 
LT-241 
LT-249 
LT-250 
LT-251 
LT-252 
LT-253 
LT-254 
LT-255 
LT-256 
LT-257 
LT-251 
LT-259 
LT-260 
LT-261 
LT-262 
LT-273 
LT-274 
LT-365 
LT-366 
LT-367 
LT-361 

Seminario de Poe!iÍ1 1 
Semi11ario de Poesía lJ 
Literatura Comparada 1 
Uteratura Comparada JI 
Literatura y Sociedad 1 
Literatura y Suciedad 11 
Seminario de Tesi1 1 
Seminario de Tesis lJ 
Seminario de DiahictologÍa Hispanoameric1n1 1 
Seminario de Dialectología Hispanoamericana JI 
Seminario de Literalura Españul1 Contemporánea J 
Seminario de Literatura Española C®tcmpo,ánea JI 
Seminario de Narrativa J 
Seminario de Narrativa 11 
Discino U1erario 1 
Dlscuno Literario 11 
Discuno Literario 111 
Discurso Lilerario JV 
Seminario de Teatro l 
Seminario de Teatro JI 
Curso de Semán1ica 1 
Cuno de Semántica 11 
Seminario de FÓMtica y ronolo1ía 
Causo d~ Dialec;tolo¡Ía General 

256 
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Instituto tecnol6gico ae-Mea'i&~~ey: y de estudios superiores 

de Monterrey. 

Boletín de informaci6n 1968-1972, Monterrey, Nuevo Le6n. 

Licenciado en Letras españolas 

Primer semestre 

Introducc16n a la literatura española 

Literatura universal clásica 

Introducción a la investigación literaria 

Metodología 

ispa.dol Superior I 

Lengua moderna I 

Segundo semestre 

Psicología general 

Literatura e~pañola del Siglo de Oro 

Literatura universal medieval 

ispañol superior II 

Lengua . .:nodarna II 

Tercer semestre 

Psicología de la educación 

Seminario de literatura española del Siglo de Oro 

Literatura universal del Renacimiento 

Estructura de la lengua española I 

Lengua moderna III 

Latín II 

Cuarto semest~e 

Psicología de la adolescencia 

Literatura española moderna de~ los siglos XVIII y XIX 

Literatura universal mode!ma, 

Estructura de la lengua española II 



,Teoría literaria I 

Lengua. moderna IV 

Latín III 

2 

Quinto semestre 

Literatura española •::ontemporánea 

Litera.tura Hispanoamaerica.na 

Literatura universal contemporánea 

Introducción ali fonología española 

Teoría literaria II 

Latín IV 

Sexto semestre 

Seminario de lite,atura española c.ontemporánea 

Literatura mexicana. 

ispañol medieval 

3eminario de latín v-..ugar 

Introducción a la estilística 

Didáctica general 

Séptimo semest~e 

Literatura española medieval 

Seminario de literatura hispanoamericana 

Literatura comparada 

258 

Didáctica y práctica docente del~ lengua y la literatura españolas 

Optativa 

Octavo semestre 

Seminario de literatura mexicana 

Seminario de Filología hispánica 

Historia de la educación 

Optativa 



Universidad de ajuenos Aires. Guía del estudiante 1973 

:Licenciado en Let~as y profesor en Letras (5 años) 

Ciclo introductivo 
(.Común a la licenciatura y al profesorad~J 

Introducción a la Literatura. 

Introducción a la Eilosofía 

Introducción a la Historia 

Gramática castellana 

Ciclo básico 

{Común a la Licencia~ura y al Profesorado) 

Literatura española (tres cuatrimestres) 
1 
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Literatura argentina o Literatura iberomaericana (tre.s cuatrimestres)+ 

Literatura francesa o Literatura italina (un cuatrimestre) 

Literatura inglesa y norteamericana o Literatura alemana (un cuatri-
mestre) 

Filosofía hispánica (un cuatrimestra) 

Lingttística (un cuatrimestre) 

Estática o Historia del Arte {un cuatrimestre) 

.Lengua y cru:tura latinas o Lengua y cultura griegas {ocho cutrimestres)• 

Otativas de discliplinas {dos cW;trimestres; una de estas asignaturas 

no debe ser ni literatura ni filología) 

Profesorado: mate~ias pedagógicas 

Pedagogía 

Paicología de la niñez y de la aqolescencia 

Didáctica general 

Práctica de la enseñanza 



2 
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Licenciatura 

Para obtener el título de Licenciado en Letras, los alumnos debe

rán aprobar un tr~bajo escrito y una prueba oral. Podrán elegir en

tre las siguientes orientaciones: 

Literatura en lenguas hispánicas (Litar.atura española, ibero

americana y argentina) 

Literaturas en lenguas no hispánicas (Literatura inglesa, fran

cesa, italiana o laemana) 

Disciplinas filológicas (Gramática castellana, Lingtt:!stica, 

Filología hisp:µiica) 

+ Deben cursarse dos cuatrimestres de una y uno de otra; rn el caso 

da Lengua y cultura lati.né,.s o griegas, deberán cursarse tras cuatri

mastres de una y cinco de otra. 
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UNl VERSIDAD DI! LA HABANA 

Asesoría literaria: En grupos teatrales, bibliote=as, talleres literarios, 
radio, televisión, cine, public:acione~, editoras, etc. 

Trc:baio editoriai.: Pueden desem:peñar distintas responsabilidades en 
trabcijos especializados de edición. 

Agentes de cambio sccial: Contribución, con un 't.abajo sistemático, 
a la labor polltico-cultural dentro de les planes de de:;arrollo de nuevas 
comunidades en estrecha relación con }~·organizaciones políticas y 
de masas. 

Especialidcrcl. en Lmgiiistic:cr 

Docencia e Investigación en la propia Universidad o en el ln¡¡tituto de 
Literatura y Lingillstica de la Academia de Ciencias. 

Lic:encicmucr eD Hiatoria del Arte 

Especialidad en Arte General, en Arte Latinoamericano. 
Docencia, investigación, asesoria, trabajo editorial, con iguales seña

lamientos que en la Licenciatura anterior. 

Lic:enc:icrturcr en LeDgucr y Literatura Clásic:cr 

Investigador y Documentalista: En Centros de documentación, archi-
vos y biblictecas. 

Trabajo editorial; Para ediciones especializadas. 
Docencia: En la enseñanza media y universitaria. 
A~tualmente no se está impartiendo la Licenciatura General. 

Lic:. en Lengua y Literatura Hispáni.c:cm,, 

PBIMEJl ARO 

(Asignaturas. comunes a todas las especialidadu) 

PBll(.38 SEMESTRE SEGtmDO SEMESTRE 
Gramática y Redacción I 5 85 Gramática y Redac:ci.6n 
Historia- General I 4 68 Historia General' n 
Historia de la Filosofia I 4 68 Historia de la F°llosoffa 
Idioma 4 68 Idioma D 
Educación Física 2 34 Educación Física 

Sub-Total: 19 323 Sub-Total: 

Especialidad: Ul Hispanoamericana y en Estudios Cubanos. 

5 85 
4 68 
4 69 
4 68 
2 34 

19 323 

Seminario de Lecturas lnvesügaci6n Literaria 3 51 
sobre Hispanoamérica 3 51 

Total: 22 374 Total: 22 374 



MEMORtA • ANUARIO 1'73 • UH 

Especialidad en: Lingülstica. 
Latln 4 68 Latfn 4 68 

Total: 23 391 Total: 23 391 
Especialidad en Literatura Española. 

I.at1n I 4 68 Latfn II 
Invest. Literaria 

Total: 23 391 Sub-Total: 

Total: 

SEGUNDO ABO 
(Asignaturas comunes). 

PBIMER SEMESTBE 
Literatura General I 
Historia General IU 
Marxismo I 
Historia del Arte I 
Idicma III 
Educación Fisica m 

Sub-Total: 

4 68 
4 68 
3. 5I 
3 51 
4 68 
2 34 

20 340 

SEGUNDO SEMESTRE 
Literatura General II 
Historia General IV 
Mabdsmo II 
Historia del Arte II 
Idioma IV 
Educación Fisica IV 

Sub-Total: 

Especialidad en Literatura Hispanoamericana. 
Especialidad en Literatura Española. 
Especialidad en "Estudios Cubanos. 

Gramática m 3 51 Gramática IV 
Total: 23 ~l Total: 

Especialidad en Lingiilstica. 
Latin m 4 68 LaUn IV 

4 68 
3 51 
7 lli 

26 442 

4 68 
4 68 
3 51 
3 51 
4 68-
2 34 

20 340 

3 51 
23 391 

il 68 
Total: 24 428 Total: 24 428-

(Asignaturas comunes) 
PIÍIMER SEMESTRE 
Literatura General m 
Historia del Arte m 
Educación Fislca V 

Sub-Total: 

TEBCEB dO 

4 68 
3 51 
2 34 

12 204 

SEGUNDO SEMESTRE 
Literatura General IV 
Historia del Arte IV 
Educación Física VI 

Sub-Total: 

Especialidad en Literatura Hispanoamericand 
Panorama de la Cultura Panorama de la Cultura 

4 68 
3 51 
2 34-

12 204 

Cubana I 3 51 Cubana II 3 51 
Historia de España I 3 51 Histotia de América 3 51 
Elementos de Composi- Elementos de Composi-

. ci6n Literaria I 4 68 ci6n n 4 63 
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Seminario Literatura es- Seminario Literatura Es-
pañola I 3 51 pañola 11 3 51 

Sub.Tot!Jl: 13 221 Sub.Total: 13 221 
Total: 25 425 Total: 2S 425 

Especialidad en Literatura Española 
Panorama de la Cultura Panorcma de la Cultura 

Cubana I 3 51 Cubana n 3 51 
Historia de España I 3 51 Historia de E'spaño II 3 51 
Elementos de Composi- Elementos de Composi-

ci6n Literaria I 4 68 ción Literaria II 4 68 
Literatura Española I 3 51 Llteratura Española Ir 3 51 

Sub-Total: 13 221 Sub-Total: 13 221 
Total:, ,25 425 Total: 25 425 

.especialidad en Lingüística 
Llngüistica General I 3 51 Lingillstica General ll 3 51 
Griego I 4 68 Griego II 4 68 
Gramática m 4 68 Gramática IV 4 68" 

Sub-Total: 14 136 Sub-Total: 11 187 
Total: 23 391 Total: 23 391 

Especialidad en Estudios Cubanos 
Panorama de la Cultura Panorama de la Cultura 

Cubana I 3 51 Cubana II 3 51 
Seminario Cine I 3 51 Seminario Cine II 3 51 
Llteratura Española I 3 51 Arte Español 1 3 51 
Elementos de Composi- Elementos de Coiiiposi-

ci6n Literaria I 4 68 ci6n Literaria ll 4 68 
Sub-Total: 13 221 Sub-Total: 13 221 

Total: 25 425 Total: 25 425 

CUABTO ABO 
Especialidad .en Llteratura Hispanoamericana 
PIIIMEB SEMESTRE SEGUNDO SEMESTBE 
Panorama de la Literatu- Panorama de la Literatu-

ra Hispanoamericana I 3 51 ra Hispa,.oamerkana II 3 51 
Monográfico de Literatu- Monográfico de Literatu-

ra Hispanoamericana I 4 68 ra Hispanoamericana ll 4 68 
Seminario de Teoria y Seminario de Teoria y . 

Critica Lltermicm J 3 51 Crítica Literarias II 3 51 
.Historia de América D 3 51 Seminario Colonialismo 

y Subdesarrollo I 3 51 
Llngfilstica General I 3 Sl Lingüistica General n 3 51 

Total: 16 272 Total: 16 272 



.ME.MOIUA • ANUARIO 1'73 • 1974 

Especialidad en Uteratura Española 

Literatura Española m 3 51 
Monográfico de Literatu-

ra Española I 4 68 
Seminario de Teorla y 

Critica Literaria I 3 51 
Ungillstica General I 3 51 
Literatura Hispanoame-

ricana 1 3 51 
Total: 16 272 

Es.pecia!idad en Estudios Cubanos 

Historia de Cuba I 3 51 
·uteratura Cubana I 4 68 
Arte Cuba."lo I 4 68 
Estética r 3 51 
Práciica de Critica l!lves-

tigaci6n, visita a lugar 
hiFt6rico 6 102 

Total: 20 390 

Especialidad en Lingüística 
Panorama de la Cultura 

Cubana I 3 
Lingüística Romance 6 
2do. Idioma Extranjero 1 5 
Opcionales 4 

Opcioncdea 

Griego m 
laUn V 

Total: 18 

51 
102 
85 
68 

306 

Literatura Española IV 3 
Monográfico de Literatu• 

. ra Española D 4 
Seminario de Teoría J 

Critica Literaria ll 3 
Lingüistica Gtal II 3 
Literatura Hispanoamerl· 

cana II 3 
Total: 16 

Historia de Cuba ll 3 
Uteratura Cubana D 4 
Arte Cubano II 4 
Estética II 3 
Práctica de Critica Inves-

tigación, visita .a lugar 
hist6rico 6 

Total: 20 

Panorama de la Cultura 
Cubana II 3 

Histeria Lengua 6 
2do. Idioma Extranjero II 5 
Opcionales 4 

Griego IV 
Lcrt1n VI 

Total: 18 

51 

68 

. 51 
51 

51 
272 

51 
68 
68 
51 

102 
390 

SI 
102 
85 
88 

306 

Licencicnurcz en Lengucza y Literczturcz Clá&iccza 

PBiMER ABO 
PRlMEB SEMESTBE SEGUNDO SEMESTBE 
Gramática y Redacción I 5 85 Gramática· y Redacción 5 BS 
Historia de F"uosoffa J 4 68 Historia de Filosofia 4 68 
Historia General 1 4 68 Historia General ll 4 68 
Idioma l 4 68 Idioma ll 4 68 
lailn I 4 68 Lat1n n 4 68 
Educación Flsica 2 34 Educación F1sica 2 34 

Total: 23 391 Total: 23 391 
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Gu!a de la Uni'lrersidad complutense de Madrid 1971-72, Madrid, 1972 

Estudios comunes 
Primer curso 

Lengua. y LiteratU,a latinas 
Lengua espeñaola 
Hmstoria universal 
Historia general del arte 
Fundamentos de Filososf!a 
Lengua y literatura griegas+ 
_ n ,; árabes+ 

+ A elegir una 

Segando curso 
Lengua y literaturas latinas 

I 

II 

Ll~eratura española y sus relaciones con la literatura universal 
Historia de los sistemas filosóficos 

n general de España 
Geografía general, 
Religión 
Educación F!sic~ 
FormB:ción política 
Lengua y literaturas griegas 
Lengua y l~teraturas árabes 

I 

I 

+ Unicamente·aquellas que se han cursad& en el primer año. 

Especialidad en Filología hispánica 
Tercer cursa 

Teoría del lenguaje 
Fonática T Fonología del español (sincrónico) 
Historia de la lengua española I 
Latín -vulgar 

Paleografía 
Literatura española 
Rel.igi6n 
Formación política 
Lengua italiana t 

ª francesa'(. 
portuguesa"' 

,t¡ 

I 

II 

II 



Complutense - 2 -

Cuarto curso 
Morfología y sintaxis del español 
Historia de la lengua española 
Dialentolog:(a hispánica 
Lingíiística catala.Ii.a. 

gallega y portuguesa 
Literatura españ1la 

hispanoamerica.e.a 
Religi6n 
Formaci6n política 
Educaci6n física 
ii_~ft!la italiana! 

11 francesa 
11 portugu.esa + 

+Laque ya se haya cursado 

Quinto curso 

(sincr6nico) 
II 

II 

I 

III 

III 
III 

Lexicología y semántacq, (sinc;r6nicas) 
n 11 (estudio b.:l~t6rico) 

II Dialectología hispánica 
Teoría del esti1o 
Lingttística románica 
Literatura española 
Literatura hispanoamericana 
Jleligión 

III 

II 

IV 
Lengua italiana, francesa o purtu.gu.eEm (las ya cursa~as) 

Optativas 
Toponimia y onomástica 
Geografía lingttística 
Español coloquial 
Fonética experimental 
Lingí.1istica aplicada 
Filología ;románica 
Lengua vasca 

11 árabe 
ruma.na 

francesa 
italiana. 
po-tugu.esa 
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Complutense - 3 - 267 

Los al'IT'lilos eligirán en cada curso una asignatura optativa o si 
la aección lo autoriza, _dos cursos JJ.onográficos de los organizados 
por la Facwl..tad. También podrán, autorizados, sustituir una signatu.~ 
ra obligatoria por dos cursos monográficos de igual materia, si los 
hubie;·a. 

Son optativas todas las de la subsección de Literatura hispánir 
ca que no sean obligatorias en Lingtt§stica hispánica. También todas 
las de la F~cultad que no hayan sido cursadas en Estudios comunes. 

Especialidad en Literatura hispánica 

Tercer curso 
Literatura española medieval y iiMSSntista 
Comentario de textos medieval y cuatrocentista 
Lengua española (s::.ncrónica) 
Historia de la lengua española I 
Bibliografía de la lit.eratura espñala y metodología de la investiga
ción literaria 
C~~o monográfico sobre métrica 
Religión II 
Educac;_ón F:!sica II 

Paleografía l!Cedieval y de la Edad de ero++ 
Historia soci~ de la Edad Media española 
Arte medieval · + 
Li~eratura hispan~árabe 

" Heb1.1ea 
" hispano-latine med.ieva y renacentistt' 

Literatura francesa en. relacióm con la española+ 
11 italiana. en relación con la .espñaola_ 

+ A escoger una 

Cuarto· curso 
Literatµra española renacentista y barroca 
Comentario-de textos ren~centistas y barrocos 
Literatura hispanoamericana I 
Cervantes y su época 
El teatro español del Siglo de Oro 
Historia de la lengua española 
Religión 
Formación política 

II 

IU 

III 



vo:nplutense - 4 

.Zducac _6n Física III 
~itolo5ia litera:ia+ 
Historia social de la Egiaü mod3rna española+ 
Arte de la Edad moderna+-

Literatura francesa en relación con la española+ II 
" italiana II n + II 

portuguesa 

+ A escogar una 

Quinto curso 
Teoría de la Literatura 

n 

LiteratU,a española contemporánea y actual 
Comentario de textos contemporáneos y actuales 

+ II 

~e-eeft~em~epáftee-Literatura hispanoamerivana II 

Literatura catalana 

ga.lle@.:l 
Lexicografía y semántica 
Religión IV 
Historia social d·e 'la Eaad contemporánea española+ III 
,\rte contemporáneo+ 
Literatura dialectal española+ 
Literatura francesa en .relación con la española III 

italiana '! • 11 n 
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El mo~imeinto Modernista en la Literatura hispánica (cátedra Rub~n 
Do.ria)+ 

La literatura española y su relación con las H!!fflia& literaturas no 
románicas+ I 

Las -0ptativas podrán ser de la Sección de Lingttística hispánica 
que no se cursen en Literatura hin~nica. También, previa autorización, 
cualquiera de la Facultad. 

Aparecen al final en mi cop_ia manuscrita los siguientes cursos 
Monográficos de filología hispánica 
Léxico del español en América 
Lectura• comentadu de textos literarios de la Edad de Oro 
Morfosinta.:x:is histórica del verbo español 

Coment~rio ling(iistico de textos 
Análisi y síntesis del Quijote 
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Complutense - 5 -

Valores épicos de la poesía de fu¿bén Darío (cátedra Rubén Darío) 
Bibliografía regional y local de España 
La novela realista __ 
El cuento medieval ('siglos XIV y XV) 
Teoría del- comentario de textos. 



SORBONNE NOUVELLE 

lNCOMPATIBlLITÉS: 
1972-73 1974-75 

FL151 exclut FL152 
(les U.V. ayant le méme code s'excluent) 

1973-74 1974-75 
Les U.V. ayant le méme cocte s'excluent 

ÉTUDIANTS DES AUTRES DISCIPLINES. 
Les étudiants des autres disciplines peuvent s'_inscrire a l'U.E.R. d'Études· 
ibériques a des U.V. qui compléteront leur cursus. 

lls peuvent choisir parmi toutes les U.V. d'espagnol. Mais il leur est recom
mandé de s'assurer du niveau de langue exigé pour ces enseignements. 

11 leur est conseillé de ne pas choisir en 118 année FL141, FL 142, FE140, 
FE141, FE150. 

U.V. DECYCLEES: 
Les U.V. FL140 et FL141 peuvent étre comptabilisées en 2• cycle rour les 
étudiants des autres disciplines. · 

HORS CURSUS: 

Les étudiants intéressés pourront suivre l'enseignement d'espagnol débu
tants qui ne donnera pas lieu a la délivrance d'U.V. 
FD100 · Espagnol-débutants niveau 1 
FD200 Espagnol-débutants niveau 2. 

DEUXIEME CYCLE 
118 année = Licence 

Nombre total d'U.V. a préparer: B U.V. 
5 U.V. de spécialité . 
1 U.V. obligatoire interdisciplinalre (en dehors de la spécialité) 
2 U.V. libres (soit dans la spécialité soit en dl!bors) 

U.V. DE SPÉCIALITÉ 
A part FL303 et FL304 (2 h annuelles) chacune des appellations correspond a 
1 h 30 d'enseignement annuel. 

Les 5 U.V. de spécialité seront choisies dans le Tableau général suivant, étant 
entendu que chaque étudiant aura l'obligation de préparer au moins: 

- 1 U.V. du groupe A (FE3:>2, FE303) ou 1 U.V. du groupe B (FE304, FE305, 
FE306). 

- 1 U.V. dugroupeC(FA300, FA301)ou 1 U.V.du groupeD(FA302, FA303). 
- 1 U.V. dans un groupe non utilisé pour l~s ~ux premiéres. 
- 1 U.V. de Civilisation ibérique ou 1 U.V. de Linguistique. 
- 1 U.V. de Langue: FL303 ou FL304 (s1 les étudiants se destinent al'ensei-

gnemenf il leur est conseillé de s'inscrire a FL303). 

PROGRAMME DES U.V. DE SPECIALITE: 

N.B. Le détail des modalités de controle des connaissances sera précisé au. 
mois de novembre. 

10 
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l. - LITTERATURE ESPA~t,IOLE 

FE302 Uttérature espagnole du passé 1 • 
(C.G. 1 h semestrielle: T.D. 1 h annuelle) 
Prograinme 1. Le théme du • Beatus ille ... 

- A. de Guevara. Menosprecio de corte y ala· 
banza de aldea, Olas. Cast. nª 29, ou Ebro 
nª 111, Chap. V a XI'.' inclus. . 

2. L'atmosphere madrilene dans la comedia lopes
que: 
- Lope de Vega, El acero de Madrid, édit. Klin

sieck, París. 1971. 
Contróle : contrOte continu. 

FE303 Llttérature espagnole du passé 2 
(C.G. 1 h semestrielle; T.D. 1 h annuelle) 
Programme - Quevedo, Suenos, Clás. Cast., tome 11 (• El 

mundo por de dentro• et• La hora de todos•). 
- Calderón : La vida es sueno. 

Contróle : controle continu. 
FE304 Llttérature espagnole moderne et conteniporaine 1 

(pas de C.G. : T.D. 1 h 30 annuelle)· 
Programrhe : - Bias de Otero, Redoble de concien,:ia : Pido la 

paz y la palabra 
- Buero Vallejo, Historia de una escalera. 

Contróle : examen oral, en espagnol. 
FE305 Llttérature espagnole moderne et contemporaine 2 

(pas de C.G. ; T.o·. 1 h 30 annuelle) 
Programme : - Valle lr,clán, Cara de plata 

- L. Martin Santos, Tiempo de silencio. 
Contróle controle continu. 

FE306 Uttérature espagnole moderne et contemporaine 3 
(pas de C.G. ; T.D. 1 h 30 annuelle) 
Programme: El teatro dSpanol 

- Arrabal, El cementerio de automóv.'les 
- Martin Recuerda, Las arrecogias 
- Ruibal, La máquina de pedir. 

Contróle examen oral, en espagnol. 

11. - AMERIOUE LATINE 

FA300 L'Amérique latine coloniale 
(C.G. 1 h sem., 1., semestre ; T.D. 1 h sem., 2• .semestre: Option 1 h 
semestrielle) 
Programme 1. L'lnca Garcilaso de la Vega, Comentarios Rea

les, 1'9 Partie. B.A.E. 133. 
2. Options: 

a) Brésil : Rapports entre colons et colonisés (2• 
semestre) 

b) Amérique hispanique : Les institutions col~ 
niales (1 8 ' semestre) 

Contróle 
c) Art colonial 

controle continu 

FA301 L'Amérlque latine de l'lndépendance a l'aube du xx• siecle 
(C.G. 1 h sem., ~ semestre ;T.D. 1 h sem .• 1•• semestre: Opticin 1 h 
semestrielle) 
Programme 1. La dictature rosiste et le romantisme argentin 

11 
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- Esteban Echeverría, La Cautiva, El Matadero 
2. Options : . 

les mames que pour FA300 
Contróle contrOle continu 

N.B. les étudiants choisissant FA300 et FA301 ne passeront qu'une option 
pour !'ensemble des 2 U.V. 

FA302 L'Amérlque latine contemporalne 1 

FA303 

(C.G. 1 h sem., 2• semestre ; T.D. 1 h sem., 1• semestre ; Option 1 h · 
semestrielle) 
Pragramme 1. les poétes d' Amérique latine tace a la guerr13 

· civi1e d'Espagne : 
- Pablo Neruda, Esi,ana en el corazón 
- César Vallejo, Espana, aparta de mí este cáliz 
- Nicolas Guillén, Espana, poema en cuatro an-

gustias y una esperanza 
2. Options : · 

a) Brésil : les relations entre le Brésil et l'Afrique 
de l'époqoe coloniale a nos jours (histoire et 
civilisation) ~ semestre. 

b) lnstitutions et vie politiqueen Amérique latine 
(1•• semestre). 

c) Les sociétés indiennes paysannes (Méso-
Amérique et Pays andins 1., semestre). 

Contró/e : controle continu. 
L'Amérlque latine contemporalne 2 
(C.G. 1 h sem., ~ semestre ; T.D. 1 h sem., 1• semestre ; Option 1 h 
semestrielle) 
Programme 1. l'individu et la réalité extérieure dans le roman 

mexicain: 
- Juan Rulfo, Pedro Páramo 

2. Options: 
Les mémes que pCIJr FA302. 

Contróle : c~>ntrOle continu. 
N.B. Les étudiants choisissant FA302 et FA303 ne passeront qu'une option 

j:)our !'ensemble des 2 U.V. 
111. - CIVILISATION IBÉRIOUE 
FC302 Clvllisation de l'Espagn"" du passé 

(pas de C.G. ; T.D. 1 h 30 annuelle) 
Programme : El prehumanismo del siglo XV 

- HE!rnando del Pulgar, Claros varones de Castilla, 
Clas. Cast nº 49. 

Contróle : examen oral, en espagnol. 
FC303 Civillsation de l'Espagne moderna et contemporalne 

(T.D. 1 h 30 annuelle) 
Programme Les écrivains espagnols et les problemas sociaux et 

politiquesdans le,., tiersdu xx• siécle(1902-1930): 
- Ortega y Gasset. Espana invertebrada, col. Aus

tral. 
- Anthologie de textes (en vente au Centre de poly

copiés étudiant, Censier, salle 27). 
Co.nttóle : controle continu. 

FC304 Clvlllsation comparée de l'Espagne et du Portugal 
(Espagne : T.D. 1 h annuelle; Portugal : T.D. 1 h semestrielle) 
Programme lntra literatura en el siglo XIX : La novela por entre-

gas. 
Contró/e : examen oral, en espagnol, fran~ais ou portugais. 

12 
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FC305 Hlstolre de I' Art 1 
Programme Modernismo literario y artístico en Cataluna (Casas. 

Rusinol, Anglada, Sllnyer, Mir Nonell et Picasso de 
.. Arte Joven ", etc.). 

Contróle : controle continu. · 

FC306 Hlstolre de I' Art 2 
Programme Orígenes y elaboración del arte pictórico espanol 

del siglo XX. 
Contróle : controle continu. 

IV. - LANGUE ET LINGUISTIOUE 

FL300 Unguistlque 1 
Programme 1. Systéme verbal de l'espagnol (1 h annuelle) 

2. Sémantique du discours (1 h semestrielle) · 
Contróle : contrOle continu. 

FL301 Llngulstlque 2 
(C.G. 1 h annuelle ; T.D. 1 h semestrielle) 
Programme 1. Eléments de linguistique diachronique et de dia

lectologie (C.G.) 
2. Etude de textes classiques et médiévaux (T.D.). 

Contró/e : examen écrit. 
FL303 Version et Théme 

- Théme (1 h annüelle) 
- Version classique (1 h annuelle) 
Contróle : examen écrit. 

FL304 Traductlon niveau 3 
- Théme (1 h annuelle) 
- Version ·contemporaine (1 h annuelle) 
Contróle : examen écrit. 

U.V. OBLIGATOIRE INTERDISCIPLINAIRE: 

1 U.V. (de 2• cycle) : soit Civilisation brésilienne (T0320) soit Fran.¡:ais (Lit-
térature fran.¡:aise ou langue fram;aise) soit ~ langue. 

U.V. LIBRES 

2 U.V. de? cycle, au choix de l'étudiant parmi les U.V. de spécialité et 
parmi les U.V. en dehors de la spécialité. 

N.B. Seules les U.V. de,., cycle de Langues amérindiennes et de portugais 
(a l'exclusion des U.V. d'initiation) pourront litre comptabilisables pour 
la Licence d" espagnol. 

FZ312 Catalan niveau 3 
(T.O. 1 h 30 annuelle) 
Programme Littérature catalane contemporaine : 

- M. Rodoreda, La plat;a del diamant, Club Editor. 
Barceione, 1972. 

- M. de Pedrolo, Técnica de cambra, Editorial Moli, 
Palma de Mallorca, 1964. 

Contróle examen oral, en catalan. 

HORS CURSUS 

FL352 Latln 
U,V. hors cursus réservée aux étudiants n'ayant pas satisfait a 
l'épreuve de latin obligatoire pour !'obtention de la Licence d'.en-



seignement d'espagnol. Elle n'est comptabllisable dans aucun cur
sus. 
- lnitiation aux structures de la langue latine (C.G. 1 h semestriel
le). 
Contróle : examen écrlt· 

ÉTUDIANTS EN COURS D'ÉTUDES 

INCOMPATIBILITÉS : 

Certificat L lettres espagnoles exclut FE302, FE303, FE304, FE305, FE30f 
C 1 d'Amérique latine , exclut FA300, FA301, FA302, FA303 
C 1 de Lingusitique hispanique -exclu_t FL300, FL301 
C 1 de Civilisation hispanique exclut FC302, FC303, FC304, FC305, FC306 

FE100-FE101 et FE300-FE301 excluent FE302, FE303 
FE200-FE201 excluent FE304, FE305, FE306 
FA100-FA101 excluent FA300, FÁ301 
FA200-FA201 excluent FA3p2, FA303 
FC100-FC101 excluent FC3!)5, FC306 
FC200-FC201 exchient FC304 . 

FC300-FC301 et FG-400-FC401 excluent F.C302 
FL 1OO-FL101 excluent FL300, FL301 

ÉTUDIANTS DES AUTRES DISCIPLINES 

Les étudiants des autres disciplines peuvent s'inscrire a 1'.U.E.R. d'Etudes 
ibériques a des U.V. qui completeront leur cursus. 

lls peuvent choislr parmi toutes les U.V. d'espagnol. Mais il leur est recom
mandé de s'assurer du niveau de langue exigé pour ces enseignements. 

U.V. DÉCYCLÉES: 

Les U.V. FL140 et FL141 peuvenUtre comptabilisées eri ~ cycle pour les 
étudiants des autres disciplines. 

DEUXIEME CYCLá 
2• année = Maitrise 

CONDITIONS D'INSCRIPTION: 

- Etre titulaire de la Licence d'espagnol 

Les étudiants qui n'ont pas achevé leur Licence peuvent s'inscrire en mai
trise s'il ne leur manque que 3 U.V. de Licence, lls doivent etre titulaires du 
D.U.E.L. et posséder l'U.V. FL303 ou 1.'U.V. FL304. lls devront compléter les 
U.V. qui leur manquent pour étre titulaires de la Licence avant de soutenir 
leur mémoire de Maitrise. 

- Les étudiants étrangers, s'ils ne sont pas titulaires de la Licence d'ensei
gnement, doivent obtenir l'autorisation de s'inscrire a la Maitrise en s'adres
sant au Bureau des Etjuivalences (Centre Censier; porte 103 B, 1• él). lis 
n · ont pas acces a la Maitrise faisant suite a la licence d' enseignement, mais a 
la Maitrise libre. 

14 
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/NSCRIPTION ADMIN/STRAT/VE: 

Les étudiants de Maitrise s'inscrivent a l'Université dans les mémes condi
lions que lesétudiants de O.E;U.G. et de Licei'lce: De méme ils ont as'inscrire 
- en février mars - a !'examen du C 2. · 

INSCRIPTION PEDAGOGIOUE: 

Les étudiants de Maitrise doivent s'inscrire pédagogiquemelit apres avoir 
fait leur inscription administrativa. 

L'inscription pédagogique se fait, du 15 octobre au· 15 novembre, a l'lnstitut 
d'Etudes hispaniques, porte 17 (1ª' ét.). Les étudiants doivent se munir d'une 
photo d'identité, <!'une enveloppe timbrée a leurs nom et .adresse, de leur 
carte.d'étudiant, ainsi que de 2 formulaires de dépOt de sujet (formulaires a 
retirer au Service de la Scolarité de Censier). Ces formulaires, une fois 
remplis, devront étre signés par le Directeur de Recherches que les étudiants 
auront choisi. 

_SOUTENANCE: 

11 doit s'écouler, en príncipe, un délai de 1 J mois entre ie dépót du sujet et la 
soutenance du Mémoire. 11 n'est pas obligatoire que la soutena .. ce du. Mé
moire ait lieu a la méme session que le C 2. 

La Maitrise se compase d'un Mémoire et d'un C 2. 11 n'est pas obligatoire 
que le C 2 soit choisi dans le méme domaine que le sujet de Mémoire. 

l. C2 

- 429 Lltlérature des natlons hlspano-américalnes 
Option entre : 

1. Amérique latine contemporaine 
- Poésie et idéologie politique 
- Expression de l'identité nationale dans le roman actuel : 

• Manuel Puig, Boquitas pintadas 
• A. Bryce Echenique, Un mundo para Julius 

2. Période cofoniafe 
- Bartolomé de las Casas et la encomienda : El octavo remedio, 

Carta a Carranza. · 
- Bolívar, Cartas. 

Cantr6fe : contrOle continu 

- 456 Méthodes de recherches en hlstolre de I' Art lbérlque et latino
américaln 
-.· Méthodologie et questions d'art espagnol : Aspects de la pein

'ture et de l'architecture hispanique du Moyen Age au Siécle 
d'Or. 

Cor¡_tr6le : controle continu. 

- 484 Méthodes de Recherche en litlérature espagno·le 
Option entre : 
1. La pensée re/igieuse en Espagne au xv1• siécle: (M. BALLES
TERO) 

15 
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DEUG C lere Ande : LanE!!e II 

Allemand : AL 1101 Anl!lail Ali 1111 
S poiau 

AL 1601 S poiau Ali 141S 

AL 1401 

~ IT 1641 S poiau 
Portu!ais :{PO 1101 IT 1441 

Oii 

PO 1102 

o..(: 1113 
Polonail PL 1101 5 pointl S poiau 

1114 PL 1103 

r,: 1311 !!!!!!! ID 1101 S pointa o.. ·1312 ID 1102 

-
Ensei~eme..tl Code lDtitnlE du cwr1 Bor~ Val, Obaervatiou 

DEUG e 2eme Anúe : 

a) Matieres obli2atoire1 

- tangue et civil. esp. ES 2113 .Traductione II so 2 

oa ES 2615 Espaj!llOl Eco,, tecb, so 2 
ES 2114 'lraduction sisl tani1 

- LanJ!Ue et civil, d'iiD 

autre pays itranr.er 100 4. 

- Connaiasance "" la so 2 ~.v. prfi:ide sociétf contemporune '1lt&ieur-at, 
~> Matieres libres !Q! .J. 

350 14 

DEUC e 2eme Anaée Lanee II 

~ AL 2601 4 pointa ADglais A1'I 2445 (prEalable AH 1415) 

AL 2705 
(4 pointa) 

P0rtu11ais voir catalogue Portuiai•. !!!!!2 1T 2131 4 poinu 

Polonail PL 2101 
IT 2631 

--- 4 pointa 
PL 2102 ~ ID 2101 4 poilltl 



TOULOUSB 

1 LICENCE 1 
24 poiata: DUEL + 8 poiata d'u. v. 

a) 5 poiats d'o. v. d'Espa11DOl 

ESP 288 (Version do Sifcle d'Or) :. 1 point 
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ESP 251 

ou 
rSP 320 

ESP 321 

~ESP 362 

(Bistoire de la laattu• espa1111ole do lacia i no, jour1): l poiat 

(Les grandes étapes de la civilisation espagnole) : l poia1 

(Bistoire de la civiHsatioa hispano-ami!ricaine) : 1 point 

(Littérature eapattnole du Sii!cle d'Or) : 2 pointl 
ou 

ESP 363 (Littérature hispano-américaina) : 2 point,. 

b) 1 point d'u. v., de 2i!me langue. 

e) 2 poiats d'u. v. libres (hi1paniques ou non). 

Remarques : le point d'o. v. de deusii!me langue peat avoir Eti acquia pa:rmi lea 

valeurs librea do DUEL (dans ce cas, 11 annEe de licence comporte 3 poiats d 'o. v. 

librea). 

Lea onités de valeur ESP 362 et 363 aont optio1111ellea. L'une ct~ellea,. su choix, 

est obligatoire. Les itudiants peuveat a'inscrire simultaniment 1 l'autre, qui leUT 

comptera come valeur libre. La mime remarque vaut poar ESP 320 et 321. 

Toutes les unitéa de valeor librea bispaniqoes des séries 200 et 300 peuvent 

etre choisies l ce atada. 

Les unités de valeur de C. I. E. L. A. (AHL 303 et AMI. 313) qui intireasent 

lea sections de Glographie, d'Bistoire et d'Eap:agnol, ne sont ouvertes qu'aus 

étudiants titulairea do DUEL. 

lMAtTRIS! 1 

Ap:ris la licence, 11itudiant peut préparer la maftrise qui comprend: 

- la aoutenuce d1ua travail d'études et de recberches prépari dllllS un dilai 

miaimum de 11 mois, 

- un c2 qui peut etre remplad par une unitl! de valeur choisie- aprb accoJd do 

Directeur de kcherchea. 

Liste des C2 : 

ESP 401 Stylistique et dialectolo,ie des paya de lanRU• espagaole. 

ESP 402 Mithodea de recberche en littirature eapaguole. 

ESP 403 Histoire des idéea daa1 les paya de lanl'Ue eapagnole. 

Professeurs diri~eant des mémoires: Del idles de sujets, des directivas de tra~ail 

peuvent etre donaées par tout professeur de la aection d'Espagnol, qui, l!ventuelle

ment, prelldra coatact avec l'on des profesaeura babilitls l diriaer des travaux de 
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2) Economie de l'Espaee·c011t9oraine: 

Program:ie Le1 structures écon0111iques. les facteurs généraux et leur distribution. 

(resaources naturelle1 1 démo~aphie, équipement, revenus ••• ) 

- le secteur agricole. 

- le secteur industriel. 

Marché national et échanges n:térieurs les prix et la balance des 

paiements. 

La politique économique: objectifs et moyens, La comptabilité nationale, 

la planification, le Budget de l'Etat. 

(La géographie Economique et bumaine de l'Espagne est supposEe comme 

-enseignement de ES 1621-). 

Bibliographie : 

TAMANES (Jl,), - Introducci~ a la economía espmola, - Madrid, Alianza 

editorial. Libro de Bolsillo, n• 90. Edici~ 1973, 

DRAIN (K,) • - Inic. aci~ a la economf a esp~ola, - Barcelona, Ariel. 

Enseignement 

Ariel Quincenal, 1l8 61. 

DALMASSO (E,) etc •••• - El&ients de science économique l l'usage des 

géogt"aphe1. T. l. - Paria, r. Nathan. Col. rae. 

Travaux dirigés et cow:s: -ataire de documenta statistiques ou 

d'articles spécialisés. Préparation l l'aposi Ecrit au oral. 

Nature des épreuvea: 

C011111entaire de documeuts (icrit ou oral). 

ES 2761 : Langue et Littl!rat·,re Bispano-américaines (2 poinu) (2 B) 

Progra11111e. 

Jloamlo GALLEGOS : ~-

Mario VAllGAS LLOSA : Los Cachorros. 

Enseignement: 

L'étude.des textes se fera ea deux tempa : Tout d'abord une Etude 

lingliistique du lexique, de la morphologie et de la syutaxe proprement hispauo

américains, Ensuite une aaalyse littéraire des oeuvres.fondée sur des ml!thodes 

de critique contemporaines. 

Controle: 

Divers exercices (traducti-, fiches lexicographiques, plana 

analytiques. exposés) seroat proposés n cours par le professeur. Chacune des 

oeuvres du prógramme donne~a lieu l un -ataire écrit eu oral. 
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2)1u. v. 0bl1g~toires de Licencel: 

ESP 208: Version 4u Siicle d'Or (1 point) 

Traduction d'un texte classique (l de rarea nceptions pres du 16ime 

ou du 17eme siicle>, 
L'attention des étudiants est attirée sur les points auivants 

- Il existe une différence sensible entre le niveau requia pour lea u. v. 

oil la version est pratiquée en premiire année (ES 1711) et celui qui est nlcessaire 

pour 1' obtention de ESP 208, 

- Ce décalage est du en partie aux caractériatiques de la langue 

espaguole du Siecle d'Or (aur le plan du lexique et sortout celui de la syotaxe), 

qui la relldent assez déroutante pour les ltudiants non avertis. 

- La connaissance, au moins.sommaire, de cette langue est cependant 

souhaitable pour la prlparation d'autres u. v.Je troisiime année (notamment: 

ESP 362), et abaolument indispensable pour les futura candidata aux concoura de 

recrutement (CAPES et Agrégation), 

En conslquence, les étudianta sont iirvitéa l lire attentivement, avant 

le début de l'année universitaire, soit les oeuvrea su programme de ESP 362, soit, 

l difaut, des tutes de Cervantes, par exemple (Novelas ejemplares, Entremeses, ou 

-pourquoi pas ?- quelquea chapitrea de Don Quijote de la Mancha), et l se familiari

ser avec la civilisation de l'époque en lisant La vie quotidienne en Espagne au 

Siicle d'Or, de M, Défourneauz. 

Des conseila plus détailléa seront donnls lors des premiers cours, 

ESP 251 Biatoire de la langue espagnole du latín l nos jours (1 point). 

- Enseignement: il. débute par un rappel des caractlristiquea de la 

langue latine (conjugaisons, déclinaiaona, syntaxe U&ientaire). Le premiar 

semestre est 811SUÍte consacd l 11ltude de la langue du Mayen Age, en insiatant 

d'abord sur la phonétique historique, puis en initiant lea étudiants aux problhlea 

de l'itude diachranique de la gramaire et de la aémantique. Ce travail se fait, 

par des conmentaires de textes archaiques reproduits le plus fidelement possible, 

Pendant le deuxieme •-•tre l'étude porte sur des textes du Silcle d'Or e~ du 

XV~lleme silcle en insistant sor les phénomines syntaxiquea. 

- Bibliograpbie et conseila: 

Ouvragea de réfirence: 

MENENDEZ PIDAL: Manual de Gramatica hist&rica espa'lrola - Espasa Calpe. 

l. LAPESA Historia de la lengua espérala - Escelicer. 

!!!!!!!!.= 
B. POTTIEll: Introduction i l'étude linguistique de l'espa~nol - Ediciones Hispano 

Americanas. 

L. CLASE - J. C. CHEVALIER Le Moven Age espaenol - Colín, Col. VZ, 
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ESP 3~0: les erandes étapes de la civilisation espaenole (1 point) 

Définitioo 

Etude des grandes étapes de la civilisation espaRDole a travera des 

oeuvres maitresses afio de dégager-Íes aspects principaux et l'évolution de la 

sensibilité espagnole de chaque époque considérée (Moyen-Age. Siecle d'Or, 

XVllleme siecle et Xllteme siecle), 

Pro~..,a,mne : 

- Moyen Age 

- Cantar de MÍo Cid. avec traduction en prose moderne de Alfonso 

REYES (Austral oº 5), 

- libro de buen amor, de Juan RUIZ, ARCIPRESTE de RITA; veraion en 

espaitnol moderne p_ar MarÍa BREY (Coleccitn "Odres Nuevos", Castalia 1954). 

- Siecle d'Or: 

- PoesÍas castellanas completas de GARCILASO de la VEGA, éditéee p81' 

ElÍas t. RIVERS (Cllsicos Castali~ nº 6), 

280 

- El critictn de Baltasar GRACÍAN, édité par Antonio PRIETO (BitÍcora. 

Biblioteca del estudiante, Madrid, 1 ter Ediciones. 1970) volume II, 

- XVIIIe~e SieCle: 

- Cartas Marruecas de José CADALSO. idition de L. DUPUIS et 

N. GLE.'IDINNING (Tamesis Books, Londres 1966). 

- XIXeme siecle: 

- Doña Perfecta de B. P, GALDOS (Losada. 0°102), 

-~: 

- Histoire de 1 'Espagne de P. Vll.All (P .U.F. "que sais-je ?" nº 275). 

Enseignement 

1) Pour tous les Rroupes 1 heure cours commun l'Ristoire d'Espagne 

(711-1917) 

2) Pour chacun des groupes: l heure d'étude des textes du proRramme, 

avec cette répartition (indicative) des 25 heures annuelles. 

a) 3 heures pour chaque ouvraR• (exposés ~t explications de textes), 

b) a la fin de chaque période 1 ou 2 heures pour syothese magistrale 

et correction des exercices écrits (1 devoir, 1 partiel), 

Controle des connaissances: 

1) controle continu 
a) 1 partiel ECRIT au début du second semestre, portant sur la partie 

du pro~ramme déja vue et sous forme d'uo comrnentaire d'un texte tiri des ouvra~es 

étudiés (2 heures). 
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b) 2 tests écrits (1/4 heure enviroa) sous fome de questioas portant 

sur l'easeigaemeat commua d'Bistoire d'Espagae (Février et Mai) (lere moitié du 

programe). 

c} ~ au mois de juia portant sur les textes vus au 2eme semestre 

et sur la 2eme moitié du cours d'Ristoire d'Espa~e. 

2)~: 

a) l...!E!!! (2 heures) portant sur un extrait d'ua des trois derniera 

textes du programe (aº 4, s. 6). 

b) ~ avec un commeataire d'ua extrait d'ua des trois premiere 

textes du programme ca• 1, 2, 3) et une interrogation sur l'Bistoire d'Espague. 

3) Session de septembre 

a) l...!E!!! (2 heures) : commeataire d'ua extrait d'ua des troi1 

derniers textes du programe Caº 4, 5, 6). 

b) ~ avec un comeataire extrait d'ua des ciaq auteurs aoa sortis 

a l'écrit et une iaterrogation sur l'easemble de l'Ristoire d'Espagne. 

ESP 321 Ristoire de ·la civilisation Bispano-américaine (1 poiat). 

Unité de valeur vivemeat coaseillée aux étudiants iatér~ssés par 

l'étude de l'Amérique Latine, et dans ce seas complémeataire de l'u. v. ESP 363 

Littérature Rispano-américaiae ou des u. v. CIELA, cycles mlso-américaia ou 

Amérique Australe: AMI. 300 et AMI. 310 Cvoir pages correspondantes du cataloRUe). 

L'étude de la civilisation hispano-américaine y est orieatée autour de 

deux axes ou questions de civilisatioa, correspondant a des aire& culturelle1 

précises (Mexique, Argeatine, pays andias, etc ••• ). comme ¡ des périodes chronolo

giques bien défiaies (civilieations préhispaniques, société colcaiale, indépea

daace et formatioa des aationalités, etc ••• ). 

Le travail y est organisé autour de la bibliographie fouraie par le 

professeur et du coura dispensé, sous forme d'exposis, de débats, de comneataire1 

de documeats et seloa des centres d'iatirit précisés daas le programme. 

1) Le Mexique préhispaaique Ccivilisatioa azteque et maya) 

2) L'ArRentiae coatemporaiae: de 1930 l 001 jours. 

ESP 362 Littérature espagaole du Siecle d'Or C2 poiats). 

Cette u. v. complete les unités de valeur ESP 208 et ESP 260. Elle 

apporte une iaitiatioa a la littérature de l'Espagne du Siecle d'Or. 

Prograrnme: 

1) Aspects de la poisie lyrique du Silcle d'Or textea choisia de 

Gon,tora, Lope de Vega, Quevedo. 
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SPANISH 
Spanish Phonolosy IPaper IV) Mr. Hodcrofi T.10 Tayloríao 
C'a11tar ,le mio Cúl (Paper IX) Mr Hodcrofi T. 11 Taylorian 
Libro tic b11e11 amor Dr. t'attison w. 11 Taylorlan 
Do,i Q111jote: a Toxlual S1udy Proícssor Russoll F. 12 Taylorian 
R.:ligion and Philosophy in the Golden Mr. Lloyd-Bos1ock Th. 12 TaylOrian 

A~oachos 10 Spanish <lolden Ase Dr. Jouos W.12 Taylorlan 
Drama 

Spanish Poctry in the Modorn Period: f, 
Mellindi:z Valdés to Jimlinez 

Mr. Southworth W.10 Taylorlan 

El romantlci:smo en E~;:,aña Mn. Rodrlguez do Varcla M.10 Taylorian 
Spanlsh Socic1y and Poli1ics 1868-1939 To be arranged Th. 10 Taylorlan 
Una.muna Dr. Trumon f'. JI Taylorian 
The Ultin American Cont~~t Mr. Pring-Mill Th. 5-6.30 SL Catherine's 
Contemporary l.atin American Literaturc Mr. Oallagher and 01herS w. 5-6.30 ll Wlnchesler Road 

(.sitminor) 
Neruda Mr. Prinu-MiU Th. 11 Taylorian 
Borps Mr. Oallagher M.11 Taylorian 
The Spanish Dollaú Tradi1ion (Flor Proícssor Russoll M.12 Taylorian 

IIUel'a ,te ,OIIIQIIC'eS •lejos) (1) 
Antonio Machado: Campos ele Castilla (1) Dr. Jonc:s T, 12 Taylorlan 
Garc!a Larca: Pn:scribed Plays (1) Dr. Trumao f'. 10 Taylorlan 
Tral\ilation Class (F··,r Year) Mr S!,ulhworlh M.5 Taylorian 
C1Jnvcrsation Class Mrs. H.uLlrísuez de Varela P.5 Taylorian 

Prose Class (Third Yeur) Mrs. Rodrlguez de Vorela T.5 Taylorlan 
Prose Class (Seco,111 y..,,¡ Mr. Lluyd-Bos1ock M.5 Taylorian 
Prose Class (Fir,r Year) Mrs. Rodr!gue,e de Varola T.11 Taylorian 

POR'fUGUESE 

i:~~~~·~i,:::: CunclrJ11rlro1 Proressor Russell Th. 5 23 llelsyre Court 
Mr. Earlo Th.10 .65 St. Olles 

E~a de Qu-,irós, O Crime ,fo Pa,lre 
A.maro and Machado de AS!iiS, Dom 
Cusm11,·ro (da,.r) (1) 

Mr. Earl., Th. 11 65 SI. Oilos 

Almeida Garren Miss Correia M.11 65 SL Ollcs 
Convc:rsa1ion Oass Min Corrcia W.12 65 SL Olios 

Pros., Class (Thlrd ond Seco11d Yearr) Mr. Earle M.5 65 SL Oiles 
Prose Clas, (Rr,i Y,ar) Mr. Earle M.4 65 St. Olles 
Lan¡uage Class MiliS Correia w. 11 65 SI. Oiles 

RUSSIAN ANO OTHER SLAVONIC LANGUAGES 
lntroducdon 10 Comparative Slavonlc Profcssor Auly T.10 Taylorlan T. 240cl. 

PhilolOi!f 
Profcssor Auty Taylorlan T. 24 Oet. Russlan Hoslorical Morphology: The T. ll 

Noun and lhe Ad]ectove 
Modem Russian Phonotlcs and Phonology Dr. Peonington Th.12 Taytorlan 
Slo,.., o zhlt/11 o pn.rovkn/1 Dmllr/ya Professor f'cnnell T.10 Taylorian 

Do1Uko,o 

~ S/01'0 o po/ku 1.,,,,,,,. Dr. S1okes M. 11 Taylorlan 
Eightoonth-cenlury U1era1urc Mr, f'oote F. 11 Queen's 

T. 24 Oct .• Pushkln: Ború Gadunov Professor f'ennoll W.10 Taylorian 
Dostoevslcy: The Malure Works Dr. HingJey W.12 SI. Aatony'a 
Russian Poetry Reader O> Ptofessor FeMcll T 11 Taylorlan 



BERKELEY 
285 

456 SPAXISH A.,"D POBTUGUESE 

Honors Pragram In a<lclition to completing the regular rec1uirement~ for the major, 
a candiclate for graduation with honors must (a) have a 3.0 gra<le-point a,·erage overall 
and (b) complete an acceptable honors thesis in his senior ycar. 

l!I SPANISH ANO PORTUGUESE 
(Department Office, 4321 Dwinelle Hall) 

Professors: 

G. Amold Chapman, Ph.D. (Chairman) 

Luis ~longnió, Licenciado en Derecho, LL.D. 

Edwin S. ~lorby. Ph.D. 
Jolm H. R. Polt, Ph.D. 
Dorothy C. Shadi. Ph.D. 

José F. ~loutesino~, Li<:l'nciado l'n Filosofía y 
Letras, Docteur i.·s Lc·ttre, 111.c:.'. LL.D. 
(Emcrítusl 

Lt'slt·y B. Simpson, Ph.D. tE11writusl 

Robert K. Spauldin~. Ph.D. IF.mcrit11~\ 

Arturo Torr,•,-Ri<N·t:n. Ph.D. tEmcrit11sl 

Associate Professors: 
Arthur L. Askins, Ph.D. 
Louis A. Murillo, Ph.D. 
Rafael Pérez de la Dd1esa, Licenciado en De-

rt'cho, Ph.D .. Doc:tor en Fil<i~ofía y Letras 
Benjamin :\f. Wooclhri,l~e. Jr .. Ph.D. 

As;istant Professors: 
Dem<:trios Bas,l<•ki~. Ph.D. 
Jc·m· R. Craddo,.-k, t Ph.D. 
Ckirles B. Faulh,1h1.:r, Ph.D. 
Don,tlt! R:· I..arson. Ph.D. 
\lartin C:. T.1\'lor, Ph.D. 
Jolin K. \\'al;h. Ph.D. 

D<'part111e1itnl Jla¡or Adri.~er.~: \fr. Fnulhaher. \fr. \lurilh \Ir. Tador."\lr. \\'alsh. 

The ser¡uenci> of 11nd1·rgraduatl' and grnduatc programs of tl1c Dc·partment of 
Spanish ancl Portngm·s,• is clt>~i!!Jl('cl to lead from tlw al'<p1isition of competl•nce in 
\\Titten and spoken Spalli~h or Portugucsc, through :m ac:quaintan("C with the structure 
and history of one or hoth of thesc languagcs an<l a eritical 11mlc•rst:m<ling of the dcvel
opment and ad1iewmcnts of their liter,1tures in the Olcl \\'orld nnd in the :'\cw, to 
tmining in acfranc-,·d stml~ and independent rl'search. Tht· dep,1rfnwnt's policy is to 
maintain a hal.m<:ed ,tn·11gtl1 1-whn·cn la11g11:1gc a11cl 1itC"rat11re :mcl llf'tWt't'll Peninsu
lar ancl Hispa11ie-_\nwricai'1 Lw,•ts of a m,ifietl fid,I. 

The Major in Spanish* 
Lower Division C,111J"se~ 1. ~- :3. 4 .. 5. ami :2:'í (or tlieir ec¡nh aknts). 011c ~·car nf high 

.';dmol Latin. •,r Latiu I:\ .to h<' eo111pldl'cl bl'for~· thl' ~t·t1ior _n:ar,'. Stmlentc; trans
f1•ning fro111 otlwr i11stitutirn1s witli :1<h-a11c·l'cl sla111.ling; ancl h1tt·1Hli1!g 1n majur in 
the clepart11wnt 11111~t prt·s<•nt p\·idcm::<· (b,· «'Xaminafic111 cir otl1t·rwis<') th.at thdr 
preparation indm!Ps thc 1•(¡uivalent of Spanish :2:5. 

Upper Division 44 units of upper di\ision work in the dcpartmcut, indn<ling the 
<:ore Gi(1rses Spanish 100, l04A-I04B, 107A-10íB-107C; and .five speeialized courses 
(i.C' .. upper diYision conrscs other than L·ore cours<.'S) tnken 1111clcr the follo,\ing con
ditiops: Spanish· 100 to bc ~-ompl<'te<l hcfore enrollment in any spcc:ializt.'.<l cou,rse: 
Spauish lO-lA-10-tB or Spanish 107A-l07B-I07C to ht· l·omplt·ll'd lx•forc eurollment 
in a11y spccializ<.-d course in Spanisb-..\mnfr-an or Spanish literat11n•, respcctively; and 
Spanish lJ 6, J 17. J 41, or more than one 11uarter of 142 not tn hc int.Juded as onc of tqe 
fh-e. One npper division c·cmrse in Porh1gucse lih'ratnre- ma~; be snhmh1tl'<I for one of 
tl-ie ffr<' sp<'t:ializcd eoursf's. Rec11mme11ded: furth<"r stndy in Frt·m·h. Gcnnan. It:ilian, 
Lati11. ami Portn~uese: ,rnd History 1-lí.\-l-t7R. 156A-J:'J6B. 

Horiors Program To be admitte<l to the ho11ors pro~r.1m i11 Spauish, sh1dc11ts sh,111 

• Xo major is <·nrr<'Dtly ulferéd in P<Jrtugue,.,. 
NOTE: Fw ke, tD ftlDtnote SJfflllDls, see page 11 •. 
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fiavc compfeted at fcast threc 1¡uarters of work on this campus with a gc11eral and 
a departmcntal average of at least 3.0, and have the approval of the major adviser 
in c011sultation with other members of the departmcnt. 

Students admitted to the honors · program shall complete, prior to the beginning of 
thc senior year, courses 100, 104A-104B, and 107 A-I07B-107C, or give evidence., 
by special examination, of equivalent preparation. Students passing an examination 
in lieu of an~' of the required coul'St's will be deemed to have satisfied the correspond
ing requirement for the major, though without obtaining unit credit. 

Sh1dcnts shall qualify for honors at graduation by completing with a grade of at 
least B the spedal honors course or a tbree-quarter graduate course. The special 
honors course (Hl98A-H198Bl shall be offered each quarter. This course shall consist 
of inclep<'ndent study and the writing of a thesis under the direction of an appropriate 
mt·mlwr of the clepartment. 

Certificate of Completion, Teacher-Training Curriculum See the Axxm·xcniExT 01-· 
THE Sr:11001. ()t' EDl'CATIOX. 

Graduate Study 
Preparation for Graduate Study Studcnts who may wish to pursm• \\ ork toward 

ach-anccd d<'grces in Spanish should note that a broader fonndation in Latin than tlrnt 
re1¡11ired in the harcalaurcate major is a prcrcquisite for such work. A minimum of 
011<· ~Tar uf eo!lt·~l' Latin (or cr¡uivalent) is therefore stron~Jy recommenJed. 

St11cl('nts íothl·r than Berkeley A.B. Spanish majors) appl~·ing for admissio11 to gr:id
ualP work in the Departmcnt of Spanish and Portuguesc should haw an 1111<lcrgraduate 
preparation reasonably approximating that of the undergraduate m.rjor in Spanish at 
B<"rk<'IP\', 

The Graduate Programs The requirements for an M.A. degree in Spanish are: an 
A.B. dq:;rct' with a major in Spanish equivalent to the unclt'r!!:rad11:1te major in Sp:mish 
at tlw F11iwr~it~· of California. Berkeley (see abo\·e); an elementary k11owlt·dgc of 
Latín; a n·adiug knO\dt•dge of another Jangua~e; 36 units of post-hat·t·ala•ir<':ttC' work 
i11 th,· l)<'parlml'nl of Spanish and Portu¡~uesc at fü,rkt·l<·Y. of wlikh ,1t kast :34 nnits 
11111st I)(• i11 ~tric:th· graduate lewl (200 S<'ries1 eoursl'~. indntling Spanish :3 J :'!A-:'!12B 
ali() :217: a11d a t·omprelwnsiYe written and oral exami11ation. The t•xamination c·cl\'ers 
Spani~h pliilolo~y and all perio<ls ami genres of Spauish ancl Spani~h-.\mcrican 
lit<·ratmc. 

Thl' doe!Pral progrnm in Romance languages and lil<'rnlure l\'ith t'mpha5is un 
Hi~panit· literatmt· requires an A.B. degree with a major in Spanish apprnximately 
l'r111h·ali·11t to 1111' 11mlerc;rncl11ate major at BPrkelcy. '.\o s¡l<"c:ifü· l'n11rscs are rpquir<>d. 
h11t tht' st11cle11t in l'o11s11ltation with a ¡,!I'aduate adYiser \\'ill lay ont a program clesigned 
to pre-pare him Cor gualifying cxaminations precerling advanccment to candidacy. As 
early as possihle. hl' nmst clt>moustrate a reading knowle<lge of Latin. Italian, and 
Fr,•nch. 1,y a n·mling examination in ont> of thes(• b11!,!uagt•s, all(l hy either written 
Pxamilaation or appropriak l"<mrst· work in the others. A rl'adin¡; knowledge of Gennan 
is als11 n•(·n1111nentl<·cl. Tlw precbt• natnrt' of the .¡ualifying l'x,1minatio11s will dep<>nd 
011 tl1P stncli-11t's ehok-t• of two altt'rnath-e plans of prt·paration. hoth of which re11uire a 
cll'!aih·d k11owlcdg1• of Spanish and Sp,mish-Anwrk,m litemhtre and familiarity "ith 
Roman1·t> philology, with emphasis on Spanish. Plan I further requires a. kno":Jedge 
of a sec·rn1d Romanl·c literature as a collateral, and of prPscribed masterp:eces m the 
third. Plan TI requires a command of one broad, integrated fleld (p~ri~d. ~ovemen!, 
or !?;f·nrt'I in liotl1 Italian ancl French literatures. Stndents whosc prmc1pal mterest 1s 

philol11!,!it·al shnnld S<.'t: ,he statement under Romance Philology. . . 
For furtlll'r details on the requirements for tlll' \f .A. dee;ree in Spamsh ,md tht• 
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Ph.D. degree in Romance languagcs an<l literature see the Graduate Division section 
of this catalogue, and <."Onsult the Graduate Adviser in Spanish, 43~1 Dwinelle Hall. 

Letter, anti Science Lm: for regulations Spanish 12C. Advanced Spanish. lntensive 
goveming this Jist, see the ANNOVNCEMENT Coune. (10) 
OF 'I1IE CoLLECE OF l.ETn:JIS All."D ScIE.-.:CE. An inteu.1ive rourse in advanced Spanisb, equiva-

len! lo Spanlsh 5 and Spanish 25, Tl'U 1-hour c:lass 
Spanish ml't'lings pt'f Wf'ek. !\Ir. Tnrlor in charge (Sp) 

Lower Dlvi sien Courses 

Evaluation of Credit Previously Eamed. The 
flrst year of secon<lary school credit in 
Spanish is con~idered to be equivalent to the 
flrst quarter course; each successh·e y<'ar of 
credit is equal to one a<lditional course (4-5 
units) in a sequence of four quarter courses in 
college. 

t. Elementary Spanish (Beginner's Caune). 14) 
Fh·e 1-hour dass nl<'etings p~r weck. 

!\Ir. Fmilh.ilwr in l'h,ir;;,· 'f. \\', ~p) 

2. Elementar, Spanish !Continuation af 1). (41 
Fiw 1-honr dass m1·etings per w•·ek. Prert'qui.,ite: 

('r,ur.t,· J or n111fralcnt. 
!\Ir. \\'alsh in l'harJ!<· 1F, \\', Sp) 

3. Elementary Spanish (C1ntinuation Df 21. !51 
Fh·f' 1-hour dass m,·etings p<'r w~ek. Pr,•r,•1¡11isite: 

("tmrs,· ;? or ,·c1uinll,·r,t. 
-··--- in ,h.,n:,· (F.\\', Sp) 

4. lntermediate Spanish (Continuation of 3l. !5l 
Fh·<' 1-hour dass meetings pt·r WP('k. P,r,cqllisitc: 

,·nurse• :J ,,, , ·qHin1/t'f1t. 
\Ir. Taylor in ,·har~•· (F, \\'. Sp) 

5. lntermediate Spanish (Continuation of 41. (51 
Fh·,. 1-hour cla<s mf'l1inl!S J'l<'' W<'t·k. Prl."l'c,111isite: 

,·oun(' 4 or r,1uirnl,·,1t. 
\Ir. A,kin< i11 ,·h.ir,:,· ·r \\'. Sp; 

8A. Spoken Spanish. 141 
Fiv,• 1-hour das. n11·1·tin,:, pn w,·t•k. l'rt"rcc¡ui

,·itr: '""r,n,• .:) ,,r n¡uir,d,·ut. \la,· lw t:alc:l·n 10 ,·un .. 
j1111t"tiutt with (-OUT~«· 4. 5. or 2,). 

\Ir. )l.asd,•kis in ch:irJ!t· , F. \\'. !>pi 

88. Spoken Spanis~. !41 
J'iw 1-hour clas~ m<'l'tings pn w,·,•k, P,ert'(¡uisite: 

, . .,..,.,. HA (/o,mcrly S1111nisli ,\ ¡ or· n¡11i, a/rnt. A 
t'Ontinuation oí Spani,J, /IA lfonnt•rly Spanish H¡. 
)f11y tw lakt-n in t·onj11nt·tion with cours,• 4. !;. or 25. 

:llr. Bas,ll·kis in rharl(1· !F. \\'. Spl 

Spanish 12A. Beginning Spanish. lntensive 
Course.18) 

An int.-nsi\'fl ,.iurs,.• in hcginnin~ Spanhb. •·•111i\'l1-
lt'nt to S¡mnisl, I and Spnnhh ;!. TM, J.h,111r dass 
mt-,1ings pcr wet:k. Two hnnrs pt•r Wet'k uhligatory 
(;1hnratory nttendancf', Mr. Taylor in c-har,::<' (F) 

Spanish 12B. lntermediate Spanish. lntensive 
Course.110) 

Au i11h·11~i\'l" tmu,,• in inlt•n1u·cli:1.tf" Spanish~ 
,-¡uival,·nt to Span•,h J and SpanM, T,·n J-hnnr 
dnss m,•,,tiugs prr ,n·ek. Twu hnurs p<·r week ohlig
aton· lahuraton· attt'mlan,·,. 

· · !-fr. T,1ylor in ,·har¡tt' IW ¡ 

25. Advanced Spanish. (51 
Four 1-hour class mf'etings per week. Prffequime: 

cour,e 5 or cquicalent. 
Mr. Larson in charge (F, W, Sp) 

39. Spanish and Spanish-American Literatura in 
English Translation. (4) 

Three class bours per week, Opm to students in 
ali departments of the University, No lmowledge of 
Spanish necessary, 

39A. Spaln: Medieval Period, Renaissance, and 
Goldf'n Ag,•. '.\Ir. Ra,rl,•kis (F) 
39B. Spain: Ne~assical Period to Present Day, 

~Ir. Basdekis (W 1 

39C. Spanish Americ:a: To the End of tbe Xine
h•1•nth CPntury. '.\Ir. A,kins (Spl 
•:,<11), Spani,h An1nka: '.\loclrmism .,mi th,• Cnn
h•1npor.11')' Pt•ri,,d. 

Upper Division Courses 

Prcreq1dsitc to all upper didsion courscs: 
28 1111ih of l111n•r didsio11 S7111nfa11 or the 
cq11ir;alent. 

100. lntrDduction to Spanish Linguistics. 14) 
Three cla" l,ours per week .. 

!\Ir. Faulh,,hc•r, \Ir. Walsh !F. w; 

103. Nineteenth-Century Spanish FlctiDn. (4} 
Thrc·<· , J., .... lu,urs pt:r w,·,•k. 

104A-104B. Survey Df Spanish-American literature. 
(4-41 

TI,r,·t· da.;~ hour5 prr we,•k. S('r¡n<"nu• 1><·,:,innin!! 
, F. \\'i !llr. !-lon::ui,í, !lfr, Taylnr 

105. Modem Peninsular Drama: From the 
RDmantic: Muvement tD the Present. 14) 

Thre•· da"~ ho11rs pc-r Wt-ek. !\frs. Shndi (F) 

107A-107B-107C. Survey of Spanish literature. 
14-4-41 

Thl't'P d¡iss hn11rs fl('r w,·t·k. Sequenc·E' L,,ginninJ! 
:¡:, Sp) :\Ir. Faulh:ibn, !\Ir. Lar,,on(:\lr. !\lorby. 

?,Ir. !llnrillo 

108. lntroduction ta the Sallad. (4) 
Thrt"e dass hours per week. Mr. Asldns (Sp) 

109. Spanish Drama of the Sixteenth and 
Seventeenth Centuries. (41 

Thr,... dass hnurs pt'r \\'<'t'k. !\Ir. Morhy (W) 

110. The Generatíon of '98. 14) 
Thrt•t• c.-lil~S hnur~ pcr \\'l·t•k \Ir. Basd, I. is , f · 

·ma-1118. Cervantes. (4-41 
Thr<'t' , lass honrs p,•r Wf'ek.' 



•112. Studies in Spanish Culture. (4) 
Tbree class hours per week. 

*113. Studies in Latin-American Culture. 141 
Three class hours per week. • 

114. The Contemporary Spanish-American 
Novel. 141 

Thrce class hours per week. Mr. Taylor (Sp) 

115. A Survey Df Spanlsh Lyrlc Poetry. 141 
Thnae dass hours per week. Mrs. Shadi (W) 

116. Advanced Srammar. (41 
Thr<'<.• e lass homs ¡ll'r w1·,•k, 

:\fr. Faulhahf>r, ~fr. Polt (F, W, Sp) 

117. Advanced Compositian. (41 
Thrt'(' dass hours per wt'ek. l'Tcrcquisite: Spanuh 

116. 
~Ir. Faulhaher, !\Ir. Larson, :\fr. 11,lorhy (F, W, Sp) 

125. Spanish Phonetics. {41 
Thrt.,. d,iss hmrr~ ¡><·r Wl"<'k. 

\fr. ~lurilln. Mr. Wal,h (\V, Sp) 

126. Medieval Spanish Literature. 14) 
Tlm·•· , 1,,,.. hrnrr, 1wr \\'t-ek, !>Ir. Fnulhabf'l' (F) 

*127. Eighteenth-Century Spailish Literature. !41 
Thrt-1· "'ias.¡ h1 ,11r, ¡wr wct·k. 

*128. Contemporary Spanish Uteratun. (41 
Thn·•· class hours per week. 

*129. l,1e Spanish-American Essay. {4) 
Thrl'c' class hours per weelc. 

130. Twentieth-Century Spanisb-American Poetry, 
(4) 

~Ir, :\longuió (F) 

141. Spanish Literature in English Trz ·slation. {41 
Thr,·1• class l1m1r, ¡wr wn•k. I'r,·r,·qui.,·i,..: pc•rmi.,

~;,,,1 l'f in.,rrru111r. C.1·n·.m1t•,, n,m (h,i,·ot,·: A ~lndy 
ní Ct•n·ant•··..9 nMstt~rpit•tl" as a protntyp;1l nO\"c!l \\ith 
n·frn·nr·,· tu it-. l1l1:1an· ~mtc•<·,·d .. nh ;.tnd Hliii origina} .. 
ity: :t,.; :mpnrt,rnct· h; nmdc:rn f.nrt»pl·.;rn 1ih·r;1t11re. 
l\'ilh ,·111pha,1.,; un n.1rrat~vt• ~tnu·tnrt• aud unity of 
motlt·.;. it~ ¡,l.u:t• in theurit•s .md ªJJJlf('<·i.1liou oi 

'""""'· • \Ir. '.\lurillo (Spl 
192. Senior Course in Hispanic Literature. (41 

Tlrrt'<· class ho;,rs pt'r ·wt'elc. Course may be re
p<',1h-cl for credit whm topic cbauges, but not more 
than four units may be included in the majot. En
rollmcnt limited to studmts majoring in Spanish 
who h:l\·,. complt•ted 135 nnits of univcrsity-level 
work. indn<ling 20 units oí uPPer division Spanish 
and Spanisb-A11ll'ric·an literalure. Topjc for Fnll 
Hl71: \lit:nel ,h• l"n;,numn: t"pi,· for Spring 1972: 
l'w ti'\ uf th,• Gril,l,•n AJ:<'. '.\Ir. !\lurillo íFl 

H19BA-H19BB. Spanish Honors Course. 14-41 
11,..,.,,. th:· Th,· Stnlf (F, W¡ 

199. Supervised lndependent Study and Researcb. 
12-41 

Enrollmcnt is rcstricted by regulations listed OD 
page 79. fü"Strkkcl lo s,•nior honor •1udmts \\"ith. 
an ad<'quatc prepnration for the mbject proposed 
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for special study, and by previous arrangement with 
members of the departm<'ntal stafF, !'>lust be taken on 
a pa,sed or not pa11ed basis, The StafF (F, W, Sp) 

Graduate Courses 

(Conceming . couditions for admission to 
graduate courses, see page 79.) 

In the requirements for the master's degree 
this department follows Plan 11. (See page 
32) 

*200A-2008. lntroduction to Medieval Hispanic 
literature. (3-31 

One 2-hour meeting pl'I' WPl'k. Seq11Pnce hrgin• 
ning (F) 

201A-2018-*201C. His•1ry of Hlspanic Poetry. 
(3-3-31 

One 2-hour n1eeting per \\',.Pk, Coursc· may he re
peated ÍJ)r credit when topic c·hanges, To¡,ic for 
1971-i2: Cancionero poetry. (Fall 1971 and wint,•r 
197:! only.) S,•qul'JICI' bPginnini: IF), :\lrs. Sh,uli 

202A-2028-202C. Literary Theory and 
Criticism. 13-3-31 

0 20:!A. Pc>Ptry; 20:!B. Dmma. 0 :?0:!C. X,,wl. 
One .2-honr ml't·lini: pt'r w,..-k. ~Ir. Larson (\\'; 

203A-2038-*203C. Techniques uf Literary 
Scholarship. (3-3-3) 

One 2-hour meeting per week, 
S1·1111t'ncc hr,:inninl! , \\"), !\Ir. Askins, 

~Ir. F,mlhahrr 

*204A-204B-204C. The Spanish-American Novel. 
(3-3-3) 

One 2-hour meeting per week, 
Sl'<JUl'Jll·e he¡?innini: (F) 

205A-205B-205C. Spanish-American Poetry. 
(3-3-3) 

Ont• 2-honr mt•l'tin~ pt•r wet•k. Cu11r-.r r1t,,~· h.- re.-.. 
p~ated for c·redit wbt•n tnpic- ,·hm,¡:,·s. Topk for 
Hlil-72: :\lod .. rn,srn. 

Sl'qnen,·e heginning (F), ~Ir. ~fongnió 

'206A-2068-*206C. Studies in Eighteenth-Century 
Spanish Literature. 13-3-3) 

()np ,;'? .. hour 111l'l'tin,:t prr w1•1 1k. Cwrlit and ~r,lllc• 
wil1 bt' a\\'¡Udc·rl on t·nmph•liun of th,~ ,t·t11wnl·t•, 

S<'c¡nencr beginning (F), Mr. Polt 

•20SA-2088-2DBC. The Ballad. 13-3-3) 
One 2-hour meeting per week, 
Serpll'n,·e l>P,:in11ing (F) 

212A-212B. Old Spanish. (3-J) 
One :'.?-hour nwt"tin~'l Jll·r ,,·,•t•k. 

S,•,¡nl'll<'t• l><·J!inni11~ (F), Mr. \\"11l•h 

*213A-213B-213C. The Spanish Novel in the 
Nineteenth Century. 13-3-31 

One 2-hour meeting per wee'·. 
Sequen,-e beginning (F) 

*214A-214B-214C. Modemism in Hispano-
America. 13-3-31 

One 2-honr meeting per week, 
Seqn .. nc,· hrgiuning (F) 
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*215A-~15~15C. Menlists and Satirists lf tbe
Silteenth and Seventeeatb Centuries. (3..3...3) 

One 2-hour meeting per week.. 
Sequell"9 beginning (F) 

*216. Spanish Yersificatin. 13) 
One 2-hour meeting per weelc. 

217. Hlstory of the Spanish language Since the 
Middle Ages. !31 

One 2-bour meeting per week. Pre,-equúite: course 
.2l.2A-.2V2B. Mr. Walsh (Sp) 

221. Medierl Seminar. (31 
One 2-hour meeting per weelc. Prerequisite: Span

Wa .200A-.200B. or consent o/ inmuctor. Detailed 
study of a single genre or author. Course may be 
repeated for c-redit whcn topic dianges. 

!',frs. Shadi iSp) 

226A-*226B-*226C. Critica! and Stylistic Studies 
of a Single Author ar Genre. !3-3-3) 

One 2-hour meeting per week. Course mar be 
re~atcd for c·n•:lit whcn topk c·hanges. Topic for 
Fall 1971: l'rohlems nf GE>neration of '\JI, ami 
!'.lodernism. Topic for \\'ínter I9i2: l'namnno. 

Sequen<·e heginnini: 1 F). !',fr. p.;rez de la Dehesa, 
Mr. Raroeki~ (\V) 

228A-228B-228C. The Literature of a Single 
Spanish-American Cauntrr (3-3-3) 

Oni, 2-hour meeting p,·r week. CounE' may be re
pmted for ur•dit wh1·11 topic c·han¡:1•s. Tupi<- for 
1971-72: The Li!Prature of Ari:entina. 

S~uence begiruúng (F), !'.Ir. Chapn1an 

299. Special Advanced Study. (2-6) 
Restricted to candidates for bigher degrees witb an 

adequate pre, .1ration for the subject proposed for 
special study, nnd by ¡>re,·inus arranJ!<"m<·nt with 
membcrs of the departmental staff. 

Th,· Stalf (Graduate Ad,·isers in chari:eJ (F, W, Sp) 

601. Individual Study for Master's Students. 11-8) 
IndMdual study in consultation with the graduate 

adviser, to pro,·ide an opportunity fur stud1•nt to 
pr«•pare for tht- (.-Omprt·hl"n,.Í\'1• <•x;m,ination. ~lay ht• 
tak,·n <..,ly afh·r , ••mpl, tion uf ali nnit :11,d lan!!na~<· 
ret:1uirem('nts. aud nnly in tht• q11art1-r in whkh the 
cxamination will h,, i1lkmpt1·,l. '.\lu,t ht• tak,•11 on a 
satisfad,,ry/unsatisfadnry basi,. 

Th" Stalf (Graduate Ad,·isers in charge) 
(F, W,Sp) 

602. Individual Study for Doctoral Students. 11-8) 
Individual study in consultation with the major 

&cid adviscr, inknded to pro,·idt" an opportunity for 
qnalifif'd students tu prepar1• for the qualifying ex
aminatiun requir<'d of r·andidates for the l'b.n. and 
to he tak,•n in th,• ll'tart<-r imnwdfah•ly prt•<·• ,·din¡: 
that examiuation. :O.lay not h,• us,·d for uuit or resi
dl'll«' requireme11ts for thc dot"toral d<',;rec. !',lust 
be taken on a satisfadory/unsatisfactory basis. 

Thc Staff (Groduate Ad,·isN• in charge) (F, W, Sp) 

1G-2G. Beginning Spanish far Graduate Students. 
(No creditl 

Tbree 1-bour mc:etings per week. Preparation for 
the graduate reading l'Xaminations. 

Sequm<-e beginning (W) 
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Portuguese 
Lower Dlvlsion Courses 

Evaluation of Credlt Previously Received. The 
&rst year of secondary school credit in Portu
guese is considered to be equivalent to the 
first quarter' ·course; each successive year of 
credit is equal to'one additional course (4-5 
units) in a sequence of four quarter courses 
in college. 
1. Elementary Portuguese IBeginner's Coursel. (41 

Fi\"e 1-bour class meetings per week. 
--(F) 

2. Elementary Portuguese IContinuation of 11. 141 
Fi\"c 1-bour class meetings per week. Prerequirite: 

roln',te l or cquirale11t. -.-- (W) 

3. lntermediate Portuguese ICantiriuation of 2). 151 
Five 1-hour class meetings per week. Prerequisife: 

coi,rsc ;? or equirnlcnt. _ --- (Sp) 

4. lntermediate Portuguese (Continuation of 3). (5) 
Fh·e 1-honr dass m1·1'tin1?< pt·r wet·k. Prcreq11i.lite: 

Port11g11esc 3 c,r ,·quirrrlcnt. fü•,11lin::, tran,lation, and 
oral iute,prPtatinn uf mndem f<oxts. 

!',fr. Wmodbridi?e (F) 

39C-*39D. Brazilian Literature in English 
Translation. (4-4) 

Tbree class hnurs per week. Open to students in ali 
departments of the University. No knO\\•ledge of 
Portuguese nec~ssary. 

Sequ<'m:e lwi:i.,nini? (F.1. ~Ir. \\'1mdhridge 

Upper Division Courses 

Prereq11isite to all 11pper di1,isio11 coorses: 
113 tmits or eq11iral. nt nf Port11g11esc or 
a11ot11ér Rom<lncc language. \\'ith the ap
proval of thc graduate advi~cr, uppcr division 
and _gradnatl• t'rrdits in Portug,wse litnature 
may hl· appli<'d toward tlw \J.A. df'gTt'l' in 
Spm1ish. 
101. Portuguese for Advanced Students. (3) 

Tlm-e dass hours pN w,•.,k. Prun¡uisit,·: J.~ rmits 
in anutlU'r Rmwrncc· fttn~u.·1,!··. An intt"n'iin• c:onrse 
for students \\'Íth nu pn·, inus 11tl11dy uí Portn,::uf'~,=. 

'.\Ir. \\'o<xlbritl::,· :Sp; 
*120. Gil Vicente and Camies. (4) 

Thrce class hours per W<"ek. Majar works in Span
ish as well as in p.,rtnguese. 

122A-*122B-*122C. Portuguese Literature. (4-4-41 
Three das., honrs ¡wr wet"k. Prcr"'¡uisitc: 18 rmits 

nr equicalt·r1t or Portuguc . ._,. ,,, manthrr Rnm,mce 
langua~c. Studi,·s in th,· litcraturl' uf l'ortu¡:nl. 
C:onrse may 111· re¡1<•.1tnl for <"r<•dit whPn topic 
d1ang<"S. Wiuh•r 19i2: Tlll' !',fiddle Ages ,,nd the 
16th ~"Cntury. '.\Ir. A ski ns (W1 

123. Brazilian Literature. 141 
Three class honrs per week. Mr. Woudbridge [Sp) 

*150. Preblems of Partuguese Linguistics. (41 
Tbree class hours per week. Prerequirite: con.si/fil 

of instructor. Analysis of selected problems of the 
Portu~CS<' lmti?Uai?e, in an pffort to ,-ontrasl it w1th 
Spanish and with oth<'r ,·arietit"i oí Roman~-e spe,·,h. 

---(W) 
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111. Special Study fer Uuer¡ra.duates. 12-4) 
Prercquisite: co11111nt of instructor. Special tutorial 

or seminar on selected tapies. 
Mr. Asldns, Mr. Woodbridge (F, W, Sp) 

199. Supervised lndependent Study and Research. 
12-4) 

Enrollment is restricted by regulations listed on 
page 79. Restricted to senior honor stud~nts with 
an adequate preparation for the subject proposed for 
special study, and by previous arrangement with 
members of the departmental staff. Must be taken on 
a pa11ed ar not passed basis. 

~r. Asldns, Mr. Woodbridg_e (F, W, Sp) 

Graduate Courses 

(Conceming conditions for admission to 
~mduate cnursl's, Sl'C pagc 79.) 

[!] STATISTICS 

200. Early Partupese Literature. (31 
One 2-hour meetmg per week. Analytical histaq 

of Portuguese Jiterature to the Renaissance. 
Mr. Aski~ (F) 

*201. The lrazilian Nevel. l3J 
One 2-bour meeting per week. 

226. Critica! an~ Stylistic Studles ef a Sinlle 
Author ,r Senn. (3) 

One 2-hour meeting per week. Coune ma}' be re
peated for crewt when topic chani;es. Topic for 
Winter 1972: Antero de Quental. 

Mr. Woodhridge (W) 

299. Special Advanced Study. (2-6) 
Restricted to candidates for hlgher degrees witb 

an adequate preparadon for the subject proposed for 
special study, and by previous anangement witb 
members of the departmental staff. 

Mr, Aslcins, Mr. Wc.odbridge (F, W, Sp) 

(Drpartment Office, 36í Evans Hall) 

Professors: 
E<lw.ird \\'. Barnnkin, Ph.D. 
P1•kr J. Biekel, Ph.D. 
David Blackwdl, Ph.D., D.Sc.(hon.) 
D,wicl H. Brillinger, Ph.D. 
L(•sler E. Duhins, Ph.D. 
Tal·ob Fl'ldman, Ph.D. 
Da,i<l .\. Frcl·dman .. Ph.D. 
Joscph L. Hodges, Jr., Ph.D. 
C:Porg(• :\l. Kuzn<'ls, l'h.D. 
Lndcn LeCam. Pl1.D. 
Erich L. Lc·h111am1, l'lr.D. 
:\fiche·! Loi•\"e, Doc:t(•ur es Sdcnces 
Ho\· Haclnc•r. Ph.D. 
H1,.nrY Sclwffé. Ph.D. 
ElizaÍwth L. Sc·ott, Ph.D. (Chairma11) 
Aran· J. Thomasian, Ph.D. 
Tt·rz,· '.':l•\·man,': Ph.D., D.S<:.(11011.), LL.D. 
· ,i;,mi. ·l'h.D.(honl (F.111crit11s) 

.\ssodatl' Proíe~~or: 
Hkhard E. Barlow, Ph.D. 

Dr¡>artmental Ma¡or .4.dviser: Mr. Hodges. 

Assistant Professors: 

Charles E. Antoniak, Ph.D. 
Rudolph J. Beran, Ph.D. 
Habindra X. Bhattacharya, t Ph.D. 
Kjell A. Doksum, Ph.!1. 
Gus W. Ha~gstrom, Ph.D. 
X<''lnan L. Kaplan, Ph.D. (Acting) 
Pressle\" W. '.\tillar, f Ph.D. 
Roger A. Purves, Ph.l.J. 
'.\firon L. Straf, Ph.D. 

<> 

Professors: 
F. N'. DaYid, Sc.D. (Visiting) 
Yu V. Linnik, Ph.D. (Visiting) 

Assistant Professors: 
William H. DuMoud1d, M.S., M.Ph. (.1cting) 

Instnictor: 

Fricdrich W. Sd1olz (Acting) 

The Dcpartment of Statistics offers the undergraduate a thorough introduction to 
the theorv of prohabilit,· and of statistics their extensions in severa! directions such as 
stochasti~ proccss<'s and sampling surve)'S, and sorne of their applications in general 
and in spedal fields such as soda! science and engineering. 

The undcrgraduatc courses are divided into severa! basic cycles according to their 
emphasis and mathematical background. Onc cycle, emphasizing theory but including 
sorne application in the lahoratories, includes courses 20 and IOOA-B--C (or 200A-B
C'.,-L-M-N). Statist,.:s 100 rer1uires two years of calculus (Statistics 200 ~.?quires more); 
thc 6rst ha.lf is dc\"otcd to probability and the second half to statistics. A second cycle, 
requiring four qnartcrs of calculus and emphasizing interpretation and concepts, is 
baSt.-d on 134A-R. 147 (thc first two quarter, are devoted to probability, thc re-

ltOTE: For lleJ 111 tHtnate SJ1Hats, •• pace 11. 
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Ionesco. Bc~kett. and others. Two lectures, one preceptorial. Prerequisite: 
107 or 108. J. L. MACARY, A. SONNE~FELD, and others. 

401. Senior Seminár. Topics to be announced. 

IT ALIAN SECTION 

COURSES IN THE ITALIAN LANGUAGE 

101, 102.t Beginner's ltalian Fall-Spring 
A functional course with early emphasis on the spoken language as a means 
toward more general proficiency. For students with no previous study of the 
language. Prepares for 107. Five classes. 

107. Advanced ltalian Fall 
Further development of general proficiency, and extensive reading of stand
ard texts. Satisfies A.B. requirement in language. Three classes. Prerequi
site: Italian 102. ora satisfactory score on the College Entrance ~xamination 
Board test. 

407. A dvanced Language and Style 
Inten.~ive exercise in written and oral expression and in the translation of 
standard English prose into Italfa.1. Toree classes. Prerequisites: 107 and 
one upperclass course in Italian literature. 

COURSES IN ITALIAN LITERATURE ANO CMLIZATION 

Lectures and preceptorials are in !tallan unless otherwise noted. 

202. ltalian Literature to 1600 Spring 
A survey of Italian literature and culture in the Middle Ages and Renais
sance. Authors studied include the poets of the Sicilian school and the dolce 
stil nuovo, Dante, Petrarch and Boccaccio, Humanist writers in Italian, 
Machiavelli, Castiglione, and Guicciardini, Pulci, Boiardo, Ariosto and 
Tasso. Three hours. Prerequisite: 107. C. D. KLOPP. 

203. ltalian Literature from 1600 to the Present Fall 
A survey of Italian literature and culture si-cé the Council of Trent. Prob
lems considered include Marino and the baroque, llluminismo. the unifica
tion and Italian romanticism, literary commitment under Fascism and after
wards. Toree ,1ours. Prerequisite: 107. C. D. KLoPP. 

303, 304. Dante's "Divina Commedid' 
Careful study of the entire poem in itself and in relation to the author's 
other works and to his times. Two lectures, one preceptorial. Prerequisite: 
ltalian 107. This course is normally replaced by European Literature. 303; 
see page 269. 

t Students electing a beginner's course in any language will normally re
ceive credit only if two terms' work is completed. 

[ 264 J 
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305. The Age o/ PetrarcJz and Boccaccio [Not offered 1974-75.J 

306. Renaissance and Counter-Reformation Spring 
Such topics in Italian literature of the Cinquecento as ''Tasso and the 
Counter-Reformation Sensibility," "Theory and Practice of the Renais
~ance Epic," "Cinquecento · Drama." '·Renaissance History and Historiog
raphy." "Petrarch and the Cinquecento." Readings in such authors as 
Benbo, Ariosto, Machiavelli, Guicciardina, Tasso, DeJla· Casa, Michelan
gelo, Guarini, and Bruno. One lecture, one two~hour seminar. Prerequisite: 
107. C. D. KLOPP. 

301. The Modern ltalian Novel Fall 
A study of the novel from 1880 to the present, particularly as it reflects 
various responses to social and political problems of the period. Writers 
soch as Verga, D'Annunzio, Svevo, Pavese, Pratolini, Vittorini, and Moravia 
will be considered. One lecture, one two-hour seminar: Prerequisite: 107. 
C. D. KLOPP. 

/-... PORTUGUESE SECTION 

\ I08)Introductory Portuguese Fall 
•· .. / . 
Open only to students already proficient in Spanish, this course is designed 
to effect a transfer of that iinguistic skill to Portuguese by systematic com
parison of the two languages accompanied by practice in hearing, speaking, 
and reading Portuguese. Toree classes. Prerequisite: Spanish 107 or 108 or 
instructor's permission. J. E. hBY. 

201. Readings in Portuguese and Brazilian Literature Spdng 
Complete short works and extracts from larger works, selected from repre
sentative periods and genres of the literatures of Portugal and Brazil. Toe 
lectures, given in Portuguese, provide both a historical framework for the 
selections exatnined and- a basis for systematic Iiterary criticisµi. Two lec
tures, one preceptorial. Prerequisite: Portuguese 108. J. E. lllBY. 

301. Modem Brazilian Literature 
A study of sorne important Brazilian novels, poems and short narratives, 
ranging from the late nineteenth century to the present, including works by 
such writers as Machado de ~sis, Manuel Bandei{a, Mário de Andrade, 
Carlos Drummond de Andrade, Oswald de Andrade, Graciliano Ramos, 
Ipiio Guimaraes Rosa, Clarice Lispector and Joao Cabral de Melo Neto. 
Three classes. Prerequisite: Portuguese 201. J. E. IRBY. 

SPANISH SECTION 

COURSES IN THE SPANISH LANGUAGE. 

101. t Beginner's Spanish Fall-Spring 
An ecleétic method is üsed to develop concurrently the skills of speaking, 
reading, writing, and understanding Spanish. Throughout, the main emphasis 

t Students electing a beginner's cóurse in any language will normally re
ceive credit only if two terms' work is completed. 

( 265 ] 
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¡~ on crammatical principies and vocabulary. In the first half of the term, 
thm: ¡; a ~rc1.:ial emphasis on correct pronunciation and auditory perception. 
In the ~ci:ond half of the term emphasis shifts to the development of sk.ill 
in reaJing and the application of grammatical principies to this purpose. 
Approximately one half of a basic grammar is covered. Toree classes and 
two drilb. Laboratory as deemed necessary. 

102. + Bcginner's Spanish F all-Spring 
A continuation of 101. Emphasis is on the development of skill in reading, 
but sorne attention is given to practice in oral Spanish. Approximately the 
secon<l half of a basic grammar is covered. Students wishing to develop 
significant oral competence should plan to take 108 later or, with special 
permission. concurrently. Four classes, laboratory as deemed necessary. 
Prerequisite: 10 l. 

105. lmermediate Spanish Fall 
For studcnts having satisfactory foundation in Spanish but not yet qualified 
for 107. Grammar review, composition, reading of standard Spanish texts, 
sorne prai:ticc in Iistcning and speaking. Three classes, laboratory as deemed 
necessary. Prerequisite: two or three years of Spanish in school plus a 
satisfactory score on the placement test. 

107. Adrnnced Spanish Fall-Spring 
The stu<ly of a wide variety or Spanish texts with the object of developing 
facility anli accuracy in comprehension on the basis of a finn grasp of an 
extensivc vocabulary and the nuances of grammar and idiomatic usage. 
Sorne attcntion is given to practice in oral Spanish, but students wishing 
to develop significant oral competence should take 108 concurrentJy or later. 
Students wishing to concentrate their training in a special field (natural sci
ence, social science, history, the arts, etc.) should make their wishes known 
to the Departmental Representative so that appropriate special sections can 
be created where numbers justify. Prerequisite: 102 or 105 or a satisfactory 
placement score. Toree classes. 

108. Spoken Spanish Fall-Spring 
An intensive course aimed at developing a generally usable oral command 
of the Spanish language. Normally open onJy to students who have com
pleted 102 or 105, or who have entered !07 from 102 ·or 105. Only thosc 
students showing adequate talent and motivation will be admitted. Three 
classes, laboratory as deemed necessary. 

207. Studies in Spanish Language and Style Spring 
Modern writings in various fields serve as the basis for practice in written 
and oral expression. Toree classes. Prerequisite: 107 or 108. S. MOLLOY. 

t Students electing a beginner's éourse in any language will normally 
receive credit only if two terms' work is completed. 
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COURSES IN SPANISH LITERATURE AND CMLIZATION 

(Lectures are in Spanish unless othenvise noted, preceptorials in Spa'flish or 
English according to the students' desires and capabilities.) 

201. Spanish Literature and Civilization to the Eighteenth Century 
Fall 

A stuc!y of the major developments .in Spanish literature and civilization 
from the Middle Ages to the Enlightenment. Literary texts are examined to 
determine the beliefs and attitndes which made possible the rise and flower
ing of the Spanish and Portugnese empires. Two lectures, ene preceptorial. 
Prerequisite: 107 or 108. R. S. W~us and R. E. SuRTz. 

202. lntroduction to Spanish American Literature Spring 
An introduction to the main historical phases of Spanish American litera
ture, from the colonial period to the present, examining representative works 
of various geores in their cultural context. Two lectures, ene preceptorial. 
Prerequisite: 107 or 108. S. MoLLOY or J. E. IRBY. 

310. Cervantes and His Age Spr-ing 
A study of Cervantes' artistic creation and relation to the culture of the 
sixteenth century, Special emphasis is given to Don Quixote and to the 
Noi·elas ejemplares. Two lectures, ene preceptorial. Prerequisite: 107 or 
108. A. K. FoRCIONE, 

311. Prose and Poetry of the "Golden Age" Fall 
A study of various literary fórms, characteristic of the artistic exploration 
and the cultural self-definition of the "Golden Age." Readings are chosen 
from the works of such authors as Garcilaso, St. Theresa, ·st. John of the 
Cross, Góngora, Quevedo, and Gracián. Two lectures,, one preceptorial. 
Prerequisite: 107 or 108. A. ALATORRE. 

312. The Dramatic Expression of the "Golden Age'' Fall 
A survey of the development of the drama prior to the Siglo de Oro and a 
study of the 'comedias of Lepe de Vega, írrso de Melina, Alarcón, aod 
Calderón, together with consideration ·of the other dramatic forms and the 
cultural climate of the period. Two lectures, ene preceptorial. Prerequi
site: 107 or 108. A . .AI.ATORRE. 

330. The Spanish Novel Spring 
Toe modero novel considered as an artistic expression if)f life and . thought 
in Sp'in from about 18SO to the Civil War. Alternates \vith 333. Two lec
tures, one preceptorial. Prerequisite: 107 or 108. R. S. WILLis. 

331. The Problem of Spain Fall 
A study of writers primarily concemed with the critical examination of 
modern Spanish society and culture in the various literary genres-poetry, 
essay, and fiction. Principal readings are from such writers as Jovellanos, 
larra, Ganivet, Unamuno, Azorín, Ortega. Two lectures, one preceptorial. 
Prerequisite: 107 or 108. Alternates with 33S. E. L. KINa. 
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333. Modr!rn Drama and Poetry Spring 
A study of poetry and drama from the late nineteenth century to the Spanish 
Civil War. considering such writers as Bécquer, Benavente, Darío, Echegaray, 
García Lorca, Jiménez, Machado. and Valle-Inclán. Alternates with 330. 
Two lectures, one preceptorial. Prerequisite: 107 or 108. E. L .KING. 

335. Spanish Literature since the Civil War Fall 
A study of the new realism as manifested in the novelists (Cela, Delibes), 
poets (Otero, Celaya, Hierro), and dramatists (Buero Vallejo, Olmo) who 
have come to the fore since the Civil War of 1936-1939, as well as more 
recent counter-currents and the problems facing the writer under government 
censorship. Two lectures, one preceptorial. Prerequisite: 107 or 108. Alter
nates with 331. E. L. KINo. 

341. The Spanish American Novel Fall 
This course will treat outstanding examples of novelistic fiction in Spanish 
America during the nineteenth and twentieth centuries. The primary empha
sis will be placed upon the study of artistic values; consideration will also be 
given to the historical context and to contemporary ideological currents. Two 
lectures. one preceptorial. Prerequisite: 107 or 108. Altemates with 343. A. 
Al.ATORRE. 

342. Modern Spanish American Poetry Spring 
Major poetic trends since late nineteenth century modernismo, with si,ecial 
emphasis on Darío, Huidobro, Vallejo, Neruda and Borges, who, while 
assimilating modero European influences, gave lyric poetry an independence 
and quality hitherto lacking in Spanish America. Two lectures, one pre
ceptorial. Prerequisite: 107 or 108. Altemates with 344. J. E. IRBY or S. 
MoLLOY. 

343. The Development of L1terary Forms in Hispanic America 
Fall 

A study of literary or semi-literary works of various genres-chronicles, 
narrative and allegorical poems, essays, prose fiction-from the colonial 
period and the nineteenth century which establish the basL for the national 
literatures in Spanish America. Two lectures, one preceptorial. Prerequisite: 
107 or 108. Alternates with 341. J. E. IRBY. 

344. Short Fiction in Spanish America Spring 
A st'c Jy of the short story and the short novel, concentrating on its period 
of richest development in the twentieth century and on such authors as 
Quiroga, Borges, Rulfo, Carpentier, Cortázar and García Marquez. Two 
lectures, one preceptorial. Prerequisite: 107 or 108. Alternates with 342. 
J. E. IRBY or S. MOLLOY. 

SECITON OF EUROPEAN LANGUAGES, 
LITERATURES, ANO CMLIZATIONS 

(Lectures and readings are in English. Departmental students will be en
courag~d to do their reading, in so far as .possible, in the original text.) 

Literature 141. Modern European Writerr 
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Literature 142. European Fiction 
For description of these courses see page 258. 

213. Descriptive Linguistics (see Humanistic Studies 213) 

214. Historical Linguistics: The History of English Language (see 
Humanistic Studies 214) 

303. Dante's Divine Comedy Fall 
After brief preliminary examination of Dante's Vita Nuova this course 
offers the opportunity for intensive st~dy in the Divine Comedy. The main 
focus will be on the Comedy as a poem (its structure, allegory, narrative 
technique) with secondary attention to its role as a culmination of medieval 
poetic traditions. First four weeks, three lectures; subsequently, one lec
ture, one two-hour seminar. R. B. HOLLANDER, IR. 

304. Masterpieces of European Literature: Reason and Folly 
Spring 

A study of the changing altitudes toward the role of reason in human 
thought and conduct as these altitudes may be seen to shape Lle form and 
content of major literary works of the past 450 years. Rndings include 
Montaigne's Essays, Rousseau's Confessions, and Dostoevsky's The ldiot. 
Two lectures, one preceptorial. [Not offered 1974-75.J R. B. HOLLANDER, IR. 

305. T.':e European Novel: Man and Society Fall 
This course deals with the emergence and development of the major forms 
of the novel as seen in the works of Cervantes, Mmt.. de Lafayette, Diderot, 
Lacios, Goethe, Balzac, Stendhal, Gogol, Turgenev, Flaubert and Tolstoy. 
Emphasis is placed on the novel as the expression of man's relation to bis 
fellows and to bis society. Two lectures, one preceptorial. E. D. SULLIVAN. 

306. The European Npvel: The Modern Forms Spring 
A comparative study of the major thematic and technical preoccupations 
of Flaubert, Proust, Mann, and I oyce. Lectures offer interpretations of four 
major novels (Madame Bovary, Swann's Way, Magic Mountain, Ulysses) 
and theoretical speculation on symbolism, stream-of-consciousness, littérature 
engagée, psychoanalysis. Two lectures, one preceptorial. A. SoNNENFELD. 

308. Masterworks of European Literature: The Romantic Quest 
Fall 

A study of a number of works central to the tradition of modem European 
Literature, among th~: Goethe's Faust, Byron's Don Juan, Flaubert's Senti
mental Education, Nietzsche's Beyond Good and Evil and Mann's Doktor 
Faustus. Each work represents an aspect of the interplay of individual and 
collective aspirations that determir-::s European thought and feeling since 
1800; the theme of each work is the quest for greatness; each refl.ects a 
critica) view of the conditions and scope of this vision. The works will be 
examined in detall as to their form and their place in the history of ideas. 
V.LANGE. 
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312. /ntroduction to Romance Linguistics and Literary Theory 
Spring 

Discussion of selected topics of linguistics and literary theory within the 
Romance ñeld. Toe firs• half of the semester is de·:oted to general linguistic 
principies. phonology, and morphology in Romance; during the second half, 
lectures and students' reports deal with readings in stylistics, e.tplication de 
textes, and related problems such as prosody and translation. Two lectures, 
one preceptorial. Prerequisite: 107 or 108 in a Romance language. K. D. 
UITTI. 

319, 320. History of Russian Literature (see page 282). 

321. Soviet Literature ( see page 282). 

324. Masters of German Literature (see page 158). 

401. Senior Seminar. The European lntellectual and ti-e Spanish 
Cfril War (see Program in European Civilization 401 ). E. L. 
KINO. 

402. Senior Seminar. Don Juan, A Modern Myth Fall 
The evolution of the myth will be traced from its first full-scale treatment 
in El Bul'lador de Sevilla of Tirso de Molina through its reappearances, and 
mutations, including the versions of Moliere, Mozart-da Ponte, Byron, Zor
rilla, Shaw and others. Toree hours. R. S. WILUS. 

Humanistic Studies 403. Pufigurative Patterns in the Modern 
Novel. T. J. ZioL:&:owm. 

Humanistic Studies 405. Senior Seminar. Modernism in Fiction. 

Humanistic Studies 410. Senior Seminar. Modernism in Poetry: 
Rilke, Mallarmé, and Stevens. [Not offered 1974-75.] A. SoN
NENFEto and A. w. Lrrz, IR. 

Hu1:r1nistic Studies 412. Topics in Medieval Studies. R. B. GREEN, 

PLAN OF STUDY FOR DEPARTMENTAL STUDENTS 

Departmental Representative: P. M. Cuccm, 214 East Pyne. 

l. l'REREQUISlTES 

The requirement for admission to the Department is a satisfactory knowl• 
edge of one Romance language. This is interpreted as the clearly satisfactory · 
completion of 107 or 108. It is strongly advised that students planning to 
enter the Department complete at least one 200-!evel course before their 
junior year. Students planning to participate in one of the Special Programs 
should also determine the prerequisites specified fer the particular program. 
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11. EARLY CONCENTRATION 
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Qualified students may begin departmental concentration in sophomore 
rear, with the attendant advantages of indep,endent work, a longer period 
far preparing the senior thesis, and an upperclass program strengthened 
through the judicious use of electives. They normally take a special seminar 
in the second term of their sophomore year. · 

ITT. CHOICE OF PROGRAM 

Students entering the Department enroll in one of the three sections 
<French. Italian, or Spanish. including Latín American) and choose one of 
severa! programs of study. Tl:\ey may cancentrate in language and literature, 
ar they may study intensively the civilization of an area. 

IV. PROGRAMS IN LITERATURE AND LANGUAGE 

Program J. The Study of One Literature. Concentration in one literature 
and language may be done in French, Italian, or Spanish. The stuaent's plan 
of study normally consists of eight upperclass caurses in the given literature. 
\Vith departmental approval a student may substitute in hii: program a 
maximum of two cognate com'Ses appropriate to his plan of study. 

Program 2. The Study of Two Literatures. If. the student desires to con
c.:ntrate in the study of two literatures, he may take two of the literatures 
offered by the Department, or one of these literatures combined with an
other litrrature. or courses affered by the sectian of European Languages, 
Literatures, and Civilizations. This plan of study normally consists of five 
upperclass courses in the student's primary literatu"e and three upperclass 
courses in the second literature. Students who have not comple_ted the lan
guage preparation for the second literature may engage in the program 
provided that they satisfy that lauguage requirement during junior year. 

V. LITERATURE AND THE SPECIAL PROGRAMS 

Students who wish to combine the study of language and literature with 
the study of culture and civilization should consult the Departmental Repre
sentative concerning the provisions for participating in the Special Program 
in European Civilization, the .Program in Latín American Studies, 
and the ·Program in Near Eastem Studies. Students who enroll in a Special 
P;rogram arrange a plan af study that will satisfy simultaneously the re
quirements of the Department and those af the Special Program. Students 
in the Special Pragram in European Civilization may fulfill tbe depart
mental requirement by a program of five upperclass courses in tbe literature 
·of the country or area of their specialization plus three upp~rclass courses in 
another discipline. In the case of students in the Program in Latín Ameri
can Studies, at ·1east two of the five upperclass courses in literature must be 
300-level courses in peninsular Spanish literature. 

VI. JUNIOR AND SENIOR INDEPENDENT WORK 

The student's independent reading, essays, and thesis form a unit spread 
over his four upperclass terms. His independent work correlates and supple
ments the work covered in departmental courses and allows him to develop 
his special interests. Toe student is assigned each year a supervisor with 
wbom he has regular tutorial meetings. 
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l. During his first junior term the student is required to write two essays: 
a 2500-word paper and a 1500-word paper, of which at least the latter must 
be in the language of his specialization. 

2. During bis second junior term the student prepares a longer essay 
(5000-8000 words) written either in English or in his chosen foreign lan
guage. Not later than May 15 the student is required to submit to bis super
visor the general subject of his senior thesis. A highly qualified student 
whose thesis subject would benefit from residence in a Latin-American 
country during the summer between junior and senior years should apply 
by January 15 for one of severa! grants which are available for that purpose. 

3. In senior year, as the culmination of his independent work, the student 
is required to write a thesis (normally limited to 20,000 words} on a sub
ject approved by the Committee on Departmental Students. A student par
ticipating in one of the special programs will satisfy simultaneously the 
particular thesis provisions of the Program. 

4. An independent reading list, as well as periodic seminar meetings for 
juniors and seniors, constitute an important part of the independent work 
for departmental majors. 

VII. THE SENIOR DEPARTMENTAL ExAMINATION 

Toe Departmental Examination consists of two three-hour papers de
signed to test aspects of the student's departmental program of study, in
cluding thc field of the thesis, upon which an oral examination will be 
given. For the departmentnl student in the Program in European Civiliza
tion one of the three-hour papers may examine the matter and implications 
of bis work in that Program. 

Seniors are not required to take the final examination in the departmental 
courses of the last term, if their course work is reported to be satisfactory. 

VIII. FoaEIGN SrooY 

Students wishing to enroll in the Foreign Study Program should consult 
the section on Program of Study, A.B. Degree. Students in the Foreign Study 
Program must fulfill the independent work requirement of thc Department. 

IX. STUDENTS CoNTEMPLATING GRADUATE Woax 
Graduatc schools require a reading knowledge of French and German, 

and oft.:n Latin, rcgardless of the language of specialization, and students 
majoring in one Romance culture usually minor in another ( e.g., French 
major, Spanish minor) at the graduate level. Students contemplating gradu
ate studics should prepare themselves as undergraduates to meet these 
requirements. 
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STEPHEN F. CoHEN (Director) 

INTERDEP ARTMENTAL COMMITIEE 

CYRIL E. BLACK History 
Politics 
Library 

STEPHEN F. COHEN (Chairman) 
2DENEK DAVID 

Al.LEN H. KAssoF 
S. FREDERICK STARR 

CHARLES E. TOWNSEND 
ROBERT C. TUCKER 

JOHN TURKEVICH 

Sociology 
History 

Slavic Languages 
Politics 

Chemistry 

The Program in Russian Studies is an interdepartmental plan of 
study with the following cooperating departments: Economics, 
History, Politics, Slavic Languages and Literatures, Sociology, 
and the Woodrow Wilson School. It is combined with and sub
sidiary to the departmental program of study in a regular field of 
concentration in History, Politics, Slavic Languages and Litera
tures, Economics, Sociology or the Woodrow Wilson School. By 
special arrangement it may be combined with a major in other 
fields, e.g., Philosophy or one of the natural sciences. ' 

The Program's purpose is to provide undergraduates with a 
competence in the Russian language and a schQlarly grounding in 
Russian and Soviet civilization. In addition to serving the needs 
of a liberal education, it offers early preparation for careers in gov
emment, law, teaching, journalism, science, international business, 
and other aspects of public affairs. 

Students in the Program are encouraged to take intensive sum-
' mer work in the Russian language, which may be combined with 
travel in the Soviet Union. The Program Director and the appro
priate r~presentative of a cooperating department will counsel and 
assist stúdents seeking these opportunities. 

l. REQUIREMENTS FOR ADMISSION 

To be eligible for admission to the Program a student must meet 
by the end of bis or her sophomore year the following requirements: 

1. <.iatisfactory completion of the established requirements for 
admission to one of the cooperating departments, or to some other 
department with whose plan of study this interdepartmental pro
grarr_ may, by special arrangement, be combined. 
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411 COOUES OP INSTUJCTION 

242 Seminar: tbe Fnndt Novel ia tbe 18th Ceatury (3) 

244 Special ProbleJm ia .tlth Century Frencla Literatare (3) 
May be repeated for c:red.it. 

299 

Ludlow 

Ludlow 

253 Special Proble1111 la 19th Century Fmldt Litentme (3) Frey 
May be repeated for credit. (The novel beforc 18S7-fall; tbe novel after 
1857-spring) 

256 19th Century Frenda Literatare (3) 

2S8 Spedal Problems in 19th Century Frencla Poetry (3) 

Frey 

Frey 
May be repeated for credit. 

264 Seminar: Modem Period (3) 

265 20th Century Frencb Theatre (3) 

266 20th Century French Poetry (3) 

Coffland 

Coffland 

Coffland 
Background and development of poetry in the 20th century; ezplication 
de te:xte appro~h. 

295 lndependent Reading and Research in French Literature (arr.) 

For students preparing for the Master of Arts degree. May be repeated 
for credit. ( F ali and spring) 

299-300 1besis Researda (3-3) 
(Fall and spring) 

FOUBTB GBOUP 

398 Ad,·anced Reading and Research (arr.) Staff 
Limited to students preparing for the Doctor of Philosophy general exam-
ination. May be repeated for credit. (Fall and spring) 

399 Dissertation Researcb (arr.) StaJI 
Limited to Doctor of Philosophy candidates. May be repeated for credit. 
(Fall and spring) 

ITALIAN 

FIBST GBOUP 

1-2 Fust-year Italia (3-3) Wilmeth and Staff 
A year course: credit toward a degree at this Univer~ity given on com
pletion of ltal 2. For begmners. Pronunciation. conversation. grammar. 
composition, reading of mod~m ltalian prose. Aura) training, oral prac
tice in Janguage laboratory. Laboratory fee, $17..50 a semester. (Aca
demic year) 

3-4 Second-year ltalian (3-3) Wilmeth and Staff 
A year course: credit toward a degree at this Universary given on com
pletion of ltal 4. Conversation. grammar, composition, reading of mod
em Italian prose, introduction to ltalian civilization. AuraJ training, oraJ 
practice in language laboratory. Prerequisite: Ital 1-2 or two ycars of 
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high school ltalian. Laboratory fee, $17.50 a semester. 
ycar) 

9-10 Italia Convenatioa ad Composition (3-3) 

(Academic 

Wilmeth 
Prerequisite: ltal 4 or equivalent and permission of instructor. (Aca-
demic year) 

Sl-S2 lntroductioll to Italia Litendure (3-3) Wilmeth 
Prerequisite: ltal 4 or equivalent. (Academic year) 

TIIDtD GBOUP 

29S lndependent Reading and Research in ltalian Literature (arr.) 

For students preparing for the Master of Arts or Docwr of Philosophy 
degree. May be repeated for credit. (Fall and spring) 

PORnJGUUE 

FIBST GBOUP 

31-32 lntensive Portugoese (3-3) 
Prerequisite: knowledge of one other Romance language. 
year) 

SPANISH 

Robb 
(Academic 

Departmental prerequisite: Span 3-4 or 6, or equivalent, is prerequisite to ali second
group courses in Spanish. 

FIBST GBOUP 

1-2 First-year Spanish (3-3) Barnett and Staff 
A year course: credit toward a degree at this University given on com
pletion of Span 2. For beginners. Pronunciation, conversation. grammar, 
composition. reading of modem Spanish prose. Aural training, oral prac
tice in language laboratory. Laboratory fee, $17.50 a semester. (Span 
1 and 2-fall and spring) 

~ Second-year Spanisb (3-3) Barnett and Staff 
A year course: credit toward a degree at this University given on com
pletion of Span 4. Conversation, ,,:rammar, composition, reading of mod
em Spanish prose, introduction to Hispanic civilization. Aural training, 
oral practice in language Jaboratory. Prerequisite: Span 1-2 or two 
years of high school Spanish. Laboratory fee, $17.50 a semester. (Span 
3 and 4-fall and spring) 

6 Second-.yar Spanisb (6) Neyman· 

Lecture .(3 hours), discus 'o~ (3 hours), lntensive, accelerated course 
which covers material of Span 3-4. Grammar review, reading, conver
sation. Prerequisite: two years of high school Spanish with grades of B 
or better, or grades of A or B in Span 2. (Spring) 
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421 COUtiES OF INSDUCTION 

9-10Spuisla Coavenatioa wl C~mposmo11 (3-3) Hicks and Staff 

Prerequisitc: Span 4 or equivalent and pmnission ot instructor. (Span 
9 and 10-fall and s¡,ring) 

12 Spuisb Coaversatioa ud Compositioe (lntemive) (6) Staff 
lntensive, accelerated course wbich covers the material of Span 9-10. 
Laboratory fce, $2S. 

49 Spaaisb for Gnduate Studen1s (O) Hicks 
For graduate students preparing for rcading cxaminations. No academic 
credit. Tuition fce, $2S8. (Fall and spring) 

51-52 Sarvey of Spanisll Literature and Civilmtion (3-3) Barnett 
Social. artistic. and cultural background of Spanisb literature. Lectures, 
readings, recitations. and informal discussions. (Academic year) 

91-92 Explicacion de teuos (3-3) Sáenz 
AnalyticaJ introduction lo Spanish and Spanish American literature. 
Mcthod demonstrated and practiced on selected passages. ( Academic 
year) 

SECOND GJWUP 

109-10 Advaneed Spanisb Coonrsation and Composition (3-3) Mazzeo 

Emphasis on diction and style. Prerequisitc: Span 10 or equivalent and 
permission of instructor. { Academic year) 

119-20 Medie,·al Spanisb Literature (3-3) 
Survey by genre of the literaturc of the Middle Ages. 
year) 

121-22 Spanish Literature of lhe Golden Age (3-3) 

Staff 
(Academic 

Azar 
Span 121: Renaissance and Baroque Spanish poetry. the Spanish comedia. 
Span 122: narrative prose of the Golden Age. 

123-24 Cemmtes: Don Quijote (3-~) Az.ar 
Toe Quijote and the· novel as a lítcrary genre: reality and fiction. 
( Academic year) 

125-26 Modera Spanisb Literatllft (3-3) Mazzeo 
Prose, poecry, and drama of the 18th and 19th centuries. Class anaJysis of 
texts, collateral reading. lectures on literature and history. (Acadcmic 
year) 

127-28 Contemponry Spanisb Lilerature (3-3) Saenz 
Prose and poetry of the 20th century. Class analysis ot texts, collateral 
reading, lectures on literature and hi-tory. 

1291'he Romaneic Dnma in Spain (3) Mazzeo 
Lectures on the Spanish Romantic Drama, class analysis of representative 
plays. collatcral readings. 

130 The Modern Spanish Emay (3) Mazzeo 
Developrnent of the Spanish essay from the 16th ccntury; emphasis on 
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thc 18th and 19th c:enturics. Class analysis of tcxts, collateral reading. 
andlectw"es. 

131 ne Geaentioa o1 1m (3) 
Study of the various critical problems related to this renaissance of Span
ish letters as a whole, and of its most representative figures and works. 

13511ae Spanish 11teatre of the Realist Period (3) Barnett 
Study and analysis of the works of Ventura de la Vega, López de Ayala, 
Tamayo y Baus, Echegaray, and. Pérez Galdós. 

141 lntrodadion to Spanisb Americu Literature {6) Robb 
Highlights of Spanish American literature through the colonial and mod
em periods. Of special interest to majors in Latin American Studies. 

151-52 The Spanisb Americm Novel (3-3) Rohb 

Development of the novel in Spanish America. Lectures. collateral read
ing, and class analysis of texts. 

155-56 Spanisla American Literatore to 1880 (3-3) Robb 
Literature of Spanish America from the colonial period to the latter 
part of the 19th century. Lectures, collateral reading. reports. and da~~ 
analysis of important works. ( Academic year i 

157-58 Spanislt American Litenture since 1880 (3-3) Robb 
L,erature of Spanish America from 1880 to the contemporary period. 
Lcctures, collateral reading, reports, and dass analysis, of irnportant 
works. 

193 Curso de estilo (3) Sta.11 
Advanced grammar. composition, and stylistics. Open to both advam:ed 
undergraduate and graduate studems. Recommended for majors and 
teachers of Spanish. 

197-98 Proseminar: Readings for tbe Major in Spanish American Rohb 
Literature (3-3) • 

Recommended for ali majors. Conferences and group discussions. 
( Academic year) 

199-200 Proseminar: Readings for the '.\tajor in Spanish 
Language and Literature (3-3) 

Mazzeo, Sáenz 

Recommcnded for all majors. Conferences and group discussions. 
(Academic year) 

TRIRD GROUP 

215 Old Spanisb Language and Literature (3) 

221 Seminar: Cervantes' "Don Quijote" (3) 

Staff 

Azar 
Cervantes' literary theories, the Quijote and its relations with the other 
nol·elas cerl·antinas as different modes of representing reality in literary 
fiction ( F ali ) 

224 Seminar: Special Problems in Spanish Renaissance 
Litenture (3) 

Topk for 1973: 16th cent•try novel. (Fall) 

Azar 



422 COUJlSBS OF INSTllUCTIOl'il 

225 Semiuar: Special Proltlems m GoldeJI Ace Litendan (3, 

23 t Semiaar: lltll Ceatury Spanisla Writen (3) 
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Al.ar' 

Mazzeo 
Lectures and analysis of principal authors and works; rcJationships with 
subsequent literary movements. · 

242 Se,ninar: Spanisb Romauticism (3) Mazzeo 
Lectures and analysis of principal authors and works. Collateral rtadings. 
Problems of origins and developments. 

244 Sellliaar: Nlturalism and tbe Spanisla Novel (3) Mazzeo 
Development of Naturalism in 19th century Spain. Analysis of repre
sentative works of Pardo Bazán. Clarín. Blasco-lbáñez. and others. 
( Fall) 

246 Semiuar: Works of Galdós (3) Bamett 
ldeological and stylistic analysis: relationship of Galdós' works to literary 
movements of the second half of the 19th century. (Sprin") 

248 Seminar: Spanisla Lyric Poetry of tbe 20th Century (3) Sáenz 
Stylistic analysis of the most significant poets from 1898 to the present. 
(Spring) 

250 Noveceatismo y Litentura de Entreguerras (3) Sáenz 
The prose writers: intellectualism and new forms nf expression. 
(Spring) 

251 Seminar: Works of Vnamono and Ortega y Gasset (3) Sáenz 
Study of the lhought of Unamuno and Ortega y G. ,set; ·analysis and com
mentary on the texts. 

252 Spanish Literatore since tbe Civil War (31 
Development of the Spanish novel in the last thirty years. 

Sáenz 

253 Selitinar: Studies in Modem Spanish American Poetry (3) Robb 

255 Sem.inar: Studies in 20th Century Spanisb American Theatre (3) Robb 
(Fall) 

256 Seminar: Studies in Mex.ican Narrative Prose (3) 

261 Seminar: Studies in Spanish American Essayists (3) 

Robb 

Robb 
The Spanish American essay as an arti,tic form;. selected modem essay
ists. 

264 Seminar: Studies in Recent Spanish American Y'Jdioa (3) Robb 
(Spring) 

266 Seminar: Alfonso Reyes (3) Robb 
Alfonso Reyes, thc essayist-anist, poet, and complete humanist, as studied 
in his various prose and poetic works. 

287 Seminar: Problems ill Latin American Civilization (3) Gordon 
Interdisciplinary seminar partially guided by a specialist within the 
methodology of .his .. cbosen discipline: each student writes a repon on 



304, 

SERVICE·LEARNING PROGRAM ,23 

some aspect of a selected key theme. Admission by J)ermission of in-
structor. (Spring) 

'$. 
29S lndependeat Reading ad Research in Spaaisb and Spanisb 

Americu Literatllft (arr.) 

For students preparing for the Master of Arts degrec. May be repeaied 
for crediL (Fall and spring) 

299-300 'l1lesis Resean:h (3-3) 
(Fall and spring) 

FOUBTB GBOUP 

398 Ad~ Reading ud R.esean:h (arr.) Staff 
Limited to students preparing for the Doctor of Philosophy general exam-
ination. May be repeated for credit. (Fall and spríng) 

399 Dissertation Research (arr.) Sta1[ 

Limited to Doctor of Philosophy candidates. May be repeated for crediL 
( F ali and spring) 

Sanskrit 

3cc "Germanic Languages and Literatures." 

Service-Leaming Program* 

Prof essor C.C. Mondale 
Adjunct Assistant Professor J.L. Tropea 
Instructor Rache! Keith 

SERVICE-LEARNING EXPERIMENTAL HUMANITIIS 

SECOND GBOUP 

150 Leaming througb Service (3 to 15) M ondale and Staff 
Open only to juniors and <;eniors. StLJdents undertake an assi(?Ilment with 
an off-campus a!!ency or group. Arrangements are made through a ~con
tractual" agreement among the student. the agency or group. and the 
Service-Learnins Program. with the amount of credit depending upon the 
nature of the assignment. (Fall and spring) 

• Admiaistffed by the Division. o#. E:q,erimen.ial Programs. 



OONTBIBUCION A 1JJ!1 11 LENGUA y PltODC::O DE 
B.EESTRUCTOB.ACIO!f DE Ll'fEBATUB.AS 

LA CABRERA DE BISPOIOAS 

Rñ IÍÍgar de los cÜauo ahos comunes ·atifue 
actualmente consta 1a carrera, debería haber dos 
afios comunes (]ro. y 2do.) en que se imparta a 
los alumnos una fonmción fundamental en ambas 
áreas; y dos atlos (3ro. y 4to.) en que, mediante 
un sistema de opciones, se les permita a los 
alumnos poner el énfasis en las materias de uno u 
otro campo. Esto, que implicaría una opción y 
no una especialización prematura, podría logrme, 
por lo menos en parte, sobre la base de un 
criterio común en cuanto a los fines formativos 
de la carrera. Valga un ejemplo. En el cuarto afio 
de la carrera actual existe una materia obligatoria 
llamada Literatura y Sociedad. Es evidente que 
esta materia resulta especialmente atractiva y útil 
para un estudiante más inclinado a la literatura 
que a la lingüística. Pero si en cuarto afio exis
tiera la materia de Socio linguistica, el alumno 
más inclinado a la lingiiística podría optar por esa 
materia en lugar de Literatura j, Sociedad, salvan
do así el criterio común en cuanto al aspecto 
sociol6gico de la carrera y respetando al mismo 
tiempo la preferencia vocacional del alumno. 

El objetivo principal de la carrera ha sido y sigue 
siendo la formaci6n· de profesores de lengua espa
itola y literaturas hispánicas al nivel de la ense
ftanza media. Me parece llegado el momento ·de 
reconocer que, si bien ése sigue siendo el objetivo 
principal, no puede ser ya el único. El desarrollo 
de una industria editorial en el país, que compite 
ya con los dos centros editoriales tradicionales 
(Espafia y la Argentina), el crecimiento de los 
medios de comunicación 'masiva (prensa, televi
si6n, cine, etc.), la creación de nuevos organismos 
de difusi6n cultunÍ en las instituciones de ense
llanza superior, etcétera, .son factores que han 
ampliado considerablemente el campo de trabajo 
para personas con una preparaci6n lingiiística y 
literaria. Sin abandonar ni desatender su objetivo 
principal de fonnar profesores, la carrera debe 
responder también a estas nuevas necesidades. A 
tal fin, considero necesario flexibilizar el plan de 
estudios de la carrera mediante un sistema de 
opciones que haga posible la fonnaci6n profesio
nal en tres áreas principales: la enseftanza de la 
lengua, la enseitanza de la literatura, y la labor de 
crítica y difusión cultural por medio de la pala
bra. 

Una de las deficiencias principales que aquejan 
~ctualmente a la carrera es la falta, de integraci.6n 
<1.: sus dos áreas fundamentales: el estudio de la 
lengua y el estudio de la literatura. Las materias 
de una y otra irea se 'lienen impartiendo, en la 
mayoría de los casos, en forma tal que hace pensar 
en dos carreras distintas: la enseflanza de lis 
materias lingüísticas prescinde de toda relaci6n 
con la liteiatura, atendiendo casi exclusivamente á 
su aspecto oral; y la enseftanZa de las materias 
literarias se realiza, en la mayoría de los casos, sin 
tomar en cuenta la importancia de la lengua 
como vehículo de expresión lite~. Prueba pal
maria de ello es la inexistencia de tesis o tesinas 
sobre el lenguaje literario. Considero mgente la, 
necesidad de que los profesores de una y otra 
área estudien a fondo las medidas destinadas a 
eliminar o atenuar esta grave deficiencia. 

Al mismo tiempo debemos enfrentar una reali
dad inocultable, consistente en que nuestra cane
ra atiende a dos vocaciones en buena medida 
diferenciada$ la vocaci6n lingllística y la voca
ción literarit. La necesidad objetiva de formar a 
nuestros alunmos en ambas áreas no debe ser 
pretexto pata desentendemos de esta realidad. 
Como no par ce conveniente ni viable la creación 
de dos ameras separadas, considero necesaria una 
reestructuración de la canera que garantice, por 
una parte, la formación de los alumnos en ambas 
áreas. y, por 1a otra, el respeto a esas dos vocacio
nes relacionadas pero no idénticas. A tal fin, for
mulo la siguiente proposición: 

Tal ~tructuraci6n de la carrera ofrece otra 
'fClltaja adicional: cada área podría aumentar, en 
3ro. y 4to. aftos, el número de materias ofreciilas. 
Así, en lugar. de que· se impartan seis matmas 
obligatorias de lingliística a lo largo de cuatro 
¡lllos, como se hace en la actualidad, podrían 
impartirse ocho: cuatro oomunes en lro. ~· 2do. 
afios, y otras cuatro en 3er. y 4to. a1los pata los 
alumnos inclinados a la lingliística. Lo mismo 
·podrfa hacerse en el área ele las materias literarias 
atendiendo a las necesidades de sus dos sub-áreas: 
la d"Uctia,. y la ya mencionada de crítica o 
difusión. 

Por otra parte, mediante un sistema mú flexi
ble en. cuanto a la elecci6n de materias optativas,: 
puede dejarse abierta la · ))OS11iilidad de que un 
alumno inclinado vocacionalmente a ambas áreas, 
pueda cmsar las materias de una y otra en 3er. y 
4to. afios, unas como obligatorias y otras (algu
~sino todas) como optativas. 

Esta reestructuración permitiría la subsistencia 
de un título único: Licenciado en Lengua y 
· Literatuns Hispánicas, lo cual evitaría . dificultades 
en el momento de empezar a ejercer la profesión. 

• Mtro. IOSE LUIS GONZALEZ COISCU 
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PROYECTO IIB PLAN IE FSI'lIDIOS P.ARA lA CARRERA DE LF.NWA Y LIT$AlURA 

HISP.ANICAS 

CLAVE M.\TERIA CREDI'IOS 

Primer Selll!stre 

LR-I Lectura y redacción. I 6 

LG-1 Linguistica general I 6 

HSIA-1 Historia Social de la Literatura 
y el Arte I 
(Edad Media al siglo XVIII} 8 

LEL Introducción. a los estudios lite 
rarios 8 

IF-1 Introducción. a la Filosofia I 6 

34 

Segtmdo Semstre 

LR-II Lectma y redacción. II 6 

LG-II Linguistica general II 6 

HSLA.-II Historia social de la Literatura 
y el arte II 
(siglos XIX y XX) 8 

TI Tknica de la investigación. 8 

m IntToducción. a la Estftica 6 

34 

Tercer Senestre 

E-1 Espatjol.I 6 

LE-I Literatura espaflola I 6 
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LIA-I Literatura iberoamericana I 6 

üf-I Literatura mexicana I 6 

TCL-I Teeria y cñtica Literaria I 6 

FF-I Fan~tica y fonología 6 

36 

Cuarto Semestre 

E-II Espafiol II 6 

LE-II Literatura espafiola II 6 

LIA-II Literatura iberoamericana II 6 

lM-II Literatura mexicana II 6 

TCL-II Teoría y critica literaria II 6 

LS-II Lexicología y Semántica 6 

36 

~to Semestre 

E-III Espafiol III 6 

LE-III Literatura espafiola III 8 

LIA-III Literatura iberoamericana III 6 

IM-III Literatura mexicana ~II 6 

TCL-III Teoría y critica literaria III 6 

Fli-I Filología hispánica·! 6 

38 
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Sexto Semestre 

E-IV Español IV 6 

LE-IV Literatura española IV 8 

LIA-IV Literatura iberoamericana IV 6 

lM-IV Literatura mexicana IV 6 

'10.-IV Teoría y critica literaria IV 6 

Fli-II Filología-hispánica II 6 

38 

~timo Semestre 

LL-I Literatura y linguistica I 6 

LS Literatura y sociedad 6 

ILA Investigaci6n literaria avanzada 6 

EL Enseiianza de la Literatura 6 

IP-1 Iniciaci6n profesional I 6 

sr-I Seminario de tesis I 8 

38 

Octavo Semestre 

TCL Taller de crítica literaria 6 

LE Labor editorial 6 

11,N Literatura y medios nasivos 6 

EE Enseiianza del Español 6 

IP-II Iniciaci6n profesional II 6 

ST-II Seminario de tesis II 8 

38, 



CREDITOS 

Materias ( 46) 

Tesis 

Total de la carrera 

292 

28 

320 

309 
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DIAGRAMA DE SERIACION DEL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
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