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INTRODUCCIÓN 

La decisión de realizar una tesis en la que argumento por qué la creación literaria es 

la actividad fundamental en la construcción del conocimiento dentro del programa de 

estudio de Literatura 1, parte de la necesidad de encontrar herramientas didácticas 

que faciliten la labor docente. 

El Colegio de Bachilleres considera que el egresado de la licenciatura en 

Lengua y Literatura Hispánicas posee el perfil adecuado para impartir materias 

como Taller de lectura y redacción y Literatura, sin embargo, este perfil se refiere 

exclusivamente a los conoc1m1entos teóricos. La formación pedagógica la imparte la 

misma Institución a través de sus cursos de capacitación. los cuales están 

fundamentados en su .. modelo educativo"; éste desarrolla la teorla de la 

cgnstn1cción del conocjm1ento, en donde el aprendizaje significativo adquiere una 

vital importancia. 

En el curso de Literatura l. el maestro se enfrenta a varios problemas que 

impiden el logro del aprendizaje significativo. entre ellos: 

1) Los alumnos no poseen el hábito de la lectura y diflcilmente encuentran placer al 

abordar los textos. 

2} Las obras para leer durante el curso son seleccionadas por el maestro y, en 

. muchos casos, no responden al interés del joven. 

3) El enfoque del programa requiere de un análisis estructuralista que se lleva a 

cabo de manera mecánica, sin relacionar a la obra con su contexto, por lo que 

alumno no es capaz de interpretar el texto. 
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INTRODUCCIÓN 

La decisión de realizar una tesis en la que argumento por qué la creación literaria es 

la actividad fundamental en la construcción del conocimiento dentro del programa de 

estudio de Literatura l. parte de la necesidad de encontrar herramientas didácticas 

que faciliten la labor docente. 

El Colegio de Bachilleres consic:!era que el egresado de la licenciatura en 

Lengua y Literatura Hispénicas posee el perfil adecuado para impartir materias 

como Taller de lectura y redacción y Literatura, sin embargo, este perfil se refiere 

exclusivamente a los conocimientos teóricos. La formación pedagógica la imparte la 

misma Institución a través de sus cursos de capacitación, los cuales están 

fundamentados en su .. modelo educativo .. ; éste desarrolla ta teoria de la 

construccjón del conocimjento, en donde el aprendizaje significativo adquiere una 

vital importancia. 

En el curso de Literatura 1, el maestro se enfrenta a varios problemas que 

impiden el logro del aprendizaje significativo, entre ellos: 

1) Los alumnos no paseen el hábito de la lectura y diftcilmente encuentran placer al 

abordar los textos. 

2) Las obras para leer durante el curso son seleccionadas por el maestro y. en 

. muchos casas. no responden al interés del joven. 

3) El enfoque del programa requiere de un análisis estructuralista que se lleva a 

cabo de manera mecánica. sin relacionar a Ja obra con su 'contexto. por lo que 

alumno no es capaz de interpretar el texto. 

-IX 



4) A pesar del programa de estudios. los maestros insisten en preponderar el 

enfoque historicista de la literatura, esto sólo logra que se pierda interés por la 

obra misma. 

5) Los alumnos restan importancia a la asignatura por pertenecer ésta al área de 

Lenguaje y Comunicación y considerarla "fácil de pasar". 

6) La obra literaria es condenada a ser exclusiva de un sector intelectual, se 

deconoce su verdadero sentido y se piensa, equivocadamente, que el escritor es 

un ser privilegiado e inalcanzable 

La búsqueda de soluciones a los problemas citados, me llevó a utilizar 

estrategias diferentes a las sugeridas por el programa, sin dejar al margen los 

objetivos de aprendizaje. Opté por traba1ar el curso como un taller de creadóo 

1it.eLa.ci.a y, después de tres semestres de hacerlo, me di cuenta que dificultades 

como las mencionadas en los puntos 3, 4 y 6, desaparecian completamente. 

Mi preocupación inmediata fue fundamentar el manejo de un taller de 

creación literaria dentro de una asignatura que requiere de una evaluación, de una 

calificación y. sobre todo. de un entena de acreditación. Asistf a un curso de 

"Formación para Coordinadores de Talleres Literarios" y a partir de éste decidi que 

la creación literaria debia ser sólo Ja estrategia. la actividad, ya que no podia 

apartarme del propósito del programa y mucho menos de la evaluación. Esto implica 

que no estoy de acuerda en enseñar literatura a través del analisis estructural y 

muchd menas en el bachillerato. que es de carácter propedeútico. Los jóvenes, en 

este nivel. requieren de elementos tradicionales que les permitan continuar su 

proceso de adquisición de habilidades para la comprensión de textos. tales como: la 

identificación del tema (idea principal), la redacción del argumento (historia central), 

la localización de ideas secundarias (sociales, económicas, políticas. 

sentimentales .. ), etc. Sin embargo, también estoy consciente de que la actividad del 
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maestro no puede guiarse por la anarquia o por el gusto personal. Por todo esto, 

parto del programa de estudio, el cual se desglosa en el primer capitulo de esta 

tesis y que,obligatoriamente, debe llevarse a cabo. 

La teorfa que existe en México en torno a los talleres literarios surge de la 

experiencia de los mismos; sus producciones están encaminadas a publicarse, por 

lo tanto no corresponde a los objetivos de carácter académico. Es por ello que 

recurri a teorlas que estuviesen mas vinculadas con el aprendizaje y tomé como 

base las propuestas de Edward de Bonno alrededor de la creatividad (pese a que él 

las relaciona con el mundo industrial) m1srT1as que retoma, el mexicano, Mauro 

Rodríguez Estrada y las enfoca a la educación. Sobre esto, trata el seg~ndo 

capitulo. 

La serie de estrategias de creación literaria, que desarrollo en el tercer 

capitulo. son producto de la teoría del proceso creativo (algunas), de mi experiencia 

como participante en talleres literarios y de la propia práctica docente, enriquecida 

con la actividad de los alumnos. 

Finalmente, el proceso que establece la diferencia entre cualquier taller 

literario y el curso de literatura J a partir de estrategias de creación literaria, es la 

evaluación. En el último capitulo de esta tesis se establecen los conceptos y las 

características fundamentales del proceso de evaluación, asi como las tres 

modalidades de éste y los criterios que considero pertinentes para llevarlo a cabo. 

Anexos, se encuentran los instrumentos de evaluación: dos pruebas objetivas 

y un ejemplo de anecdotarios que incluyen los productos de creación literaria de 

cuatro alumnos. Desde luego, se trata solamente de una mfnima muestra de 

aplicación. 
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Al final del trabajo aparece una •Antologta de Lecturas" que contiene tos 

textos senalados en el tercer capitulo para desarrollar ta fase de lectura oral en cada 

sesión. 
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1. EL PROGRAMA DE LITERATURA 1 DENTRO DEL MODELO 
EDUCATIVO DEL COLEGJO DE BACHILLERES 

1.1 UBICACIÓN E INTENCIÓN. 

LITERATURA I es una asignatura que se imparte en el 3er. semestre dentro del 

Plan de Estudios del Colegio de Bach1lleres y su intención es que "el estudiante 

desarrolle la habilidad de la lectura de textos narrativos, el conocimiento de ta obra 

y de su entorno así corno su interpretación y comentario a través del análisis 

estructural, para que el alumno pueda concebir al texto no como un producto 

aislado sino como productC' .je un autor. de un contexto literario y cultural y de su 

propia experiencia como lector··. 1 

Esta asignatura junto con Literatura 11 constituyen la materia de Literatura, 

la cual va antecedida por Taller de Lectura y Redacción (1 y 11) impartida en el 

primero y segundo semestres: asimismo, se da en forma paralela a Lengua 

Adicional al Español (1, 11, 111 y IV) y de manera optativa. los bachilleres pueden 

elegir el Taller de Análisis de la Comunicación (1 y 11) que esta asignada a 5° y 6° 

semestres respectivamente. Estas cuatro materias divididas en sus respectivas 

asignaturas forman el area de conoc1mientos de LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, 

cuya finalidad es desarrollar en los alumnos la habilidad para el manejo de 

diferentes códigos lingüíst1cos. comenzando por el de la lenglJa materna (español) 

en sus funciones referencial y poética. para que posteriormente se continúe con la 

comprensión de la lectura en una lengua adicional (inglés o francés) y. finalmente, 

utilizar los códigos adquiridos en los análisis de los diversos sistemas y medios de 

comunicación. 

Para el manejo del código literario (función poética de la lengua) se 

establece el análisis estructural. el análisis intratextual y el analisis contextual que 

permiten la interpretación de dicho código. Obviamente, la lectura es el eje 

1 Tanto la 1ntenc16n como los ob1eli\IOS generales, se retomaron textualmente del programa de estudios. 



principal para lograr la habilidad senatada anteriormente y como parte de la 

propuesta que se desarrollara más adelante; la CREACIÓN LITERARIA como 

estrategia didáctica. será la actividad básica que orille al alumno a concebir al 

texto literario como producto de un autor, de un contexto y de su propia 

experiencia, tal y como está ser-ialado en la intención específica de LITERATURA 

l. que a su vez se encuentra contemplada dentro de los Objetivos Generales de la 

Institución, cuya finalidad es generar en el estudiante una síntesis personal y 

social que le permita el acceso a una educación superior y al mismo tiempo su 

posible incorporación al trabajo productivo. Esta finalidad no surge de manera 

aislada sino que forma parte de la normatividad que para el bachillerato (parte del 

Sistema Educativo Nacional) establece tanto la Ley Federal de Educación como el 

Articulo 3° Constitucional. tal y como se muestra en el siguiente esquema: 



1 ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL 1 

1 
reg1amerrtado 

y 

LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL: 
elemental. medio y superior 

1 
contiene 

BACHILLERATO 
Formativo e integral 

(propedéutico ylo terminal) 
1 

• 
su finalidad es generar en el estudiante 

una sintes1s personal y social que le 
permita: 

el acceso a un~ educac1on V-- su posible 1ncorporación al 
superior 1 trabaJO productivo 

Para lograrlo. el 
COLEGIO DE BACHILLERES 

__oontempla 
OBJETIVOS GENERALES i --

Que son 

ESTRUCTURA ACADEMICA 

integrada por tres áreas: 

-Desarrollar la capacidad intelectual 1 FORMAClóN 1 r-=c'"°A°"P'°'A-,c"'iT=A"'"c=10-.N7""' r----:F'°"O'°'R'°'M-:A"'"c=io'°'N-,--, 

~~:ic:~i~~~e ~~~~c~~.e~to~~tención y . PRCPEDEUTJCA ¡ ;:::A~6 PARAESCOLAR 

-Conceder la misma importancia a la 
enseñanza que al aprend1za1e. 

-Crear una conciencia critica que 
permita adoptar una actitud 
responsable ante la sociedad. 

-Proporcionar al alumno una 
capacitación y adiestramiento en una 
técnica o especialidad determinadas. 

integran el / 

1 
'! 

PLAN DE ESTUDIOS 



TLR 
LIT. 

FORMACI N PROPEDEUTICA 
EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES 

dividido en cinco areas que 
recogen el gran conocim1ento 

universal 

~ i -MATEMATICAS 

/-CIENCIAS NA 1 ORALES 

1 -CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 1 

f -METODOLC.JGIA Y FILOSOFIA 1 

! -LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 ,. 

dividida en dos núcleos 

¡coMPLEMENTARIO u OPTATIVO 1 

1er. 
SEM. 

2º. 
SEM. 

3er. 
SEM. 

4º. 
SEM. 

(Ta1ler de Lectura y Redacci6n). TAC 
(t.itet:'atura) 

s•. 
SEM. 

6º. 
SEM. 

(Taller de analisis 
de la comunicaci6n). 

LAE (Lengua adiciona1 al Espa~ol) • 

.. 



1.2 ENFOQUE 

Los contenidos del programa de LITERATURA 1 están estructurados a partir de 

una metodología que apoya el proceso de ensenanza-aprendizaje, cuyo enfoque 

se divide en dos ámbitos: el disciplinario y el didáctico. 

En el aspecto disciplinario, el enfoque es estructural-comunicativo, se trata 

de enfatizar la función poética de la lengua. la cual es dominante en el texto 

literario; éste se interpreta a partir de los elementos que forman su estructura y de 

la presencia de entidades comunicativas (autor, lector, mensaje). El objeto es 

conocer a fondo la obra literaria riara considerarla como un producto social en el 

que se destaca tanto la perspectiva del autor como la del lector. sin perder. de 

vista que se trata de un texto artístico. 

Este enfoque da al alumno la posibilidad de analizar, interpretar y comentar 

la obra literaria pero no sólo eso, también permite que el alumno-lector se 

convierta en alumno-autor, es decir. s1 lo mas importante es enfatizar la función 

poética de la lengua y considerar la obra literaria como un producto social, 

entonces el alumno puede aprovechar sus ~experjeocjas para crear ™ 
propjos tex:tQs o recrear los del autor, organizando los contenidos aprendidos y 

aplicándolos en la construcción del conocimiento a través de la creación literaria. 

Esto facilitará la comprensión de la obra literaria y promoverá el gusto por su 

lectura. 

Por lo que respecta al aspecto didáctico, cabe mencionar que el Modelo 

Educativo del Colegio de Bachilleres contempla el concepto de aprendizaje 

significativo dentro del cual no caben estructuras arbitrarias ni confusas 

(significatividad lógica) y que ademas. para ser asimilado, deben tomarse en 

cuenta los elementos previos y relacionables que el estudiante posee 



(significatividad psicológica). El logro del aprendizaje significativo requiere de una 

gran actividad del estudiante en la que procesos como la atención, la memoria, el 

pensamiento, la imaginación y el lenguaje son fundamentales y por ello en el 

COLEGIO DE BACHILLERES " se ha concebido al aprendizaje como un proceso 

continuo de construcción del conocimiento y a la enseñanza como un conjunto de 

acciones gestoras y facilitadora de dicho proceso"2 En Literatura 1 , la forma de 

lograrlo es por medio de la desestructuración-reestructuración del conocimiento 

que debe partir con una oroblematjzacjón que desencadene el proceso, ésta 

puede iniciarse con el enfrentamiento entre el estudiante y la obra literaria o bien 

con el cuestionam1ento de cómo expresar vivencias. emociones. valores 

humanos, etc .. aplicando la función poética de la lengua (concepto previamente 

manejado en TLR). Para resolver el problema debe conocerse y manejarse un 

método como medio para lograr la construcción del conocimiento y, en este caso, 

se trata del método estructural. que permitirá a los alumnos reconocer los 

elementos que conforman el texto. organización !ógjca e jnstr11mental mediante la 

asimilación de éste. Como parte de la_iocorpqracjón de joformacjón, el alumno 

asimilará los conceptos básicos, no para memorizarlos, sino para llevarlos más 

tarde a la práctica. en el momento de la a~. ya que el texto literario 

posibilita que el estudiante, después de haberlo analizado. tome conciencia y 

comprenda la complejidad del mundo. Es en este momento cuando el alumno, 

además de haber construido su conocimiento. puede ser creativo, porque tendrá 

la posibilidad de escribir sus propios textos, crear sus relatos, recrear lo que otros 

autores ya han concebido y con esto llegar al momento de la cgnsoljdación del 

conocimiento adquirido y la .. retrgalimentacjón" por parte del profesor, quien debe 

asumir una actitud de compromiso, de apertura ante tas diversas interpretaciones 

y de gula para orientar las actividades. 

l COLEGIO DE BACHILLERES, APRENDIZAJE Y ENSE!\iANZA en MOQELO EOl JCAityo QEL 
COI §GIQ pe BACHILLERES México. feb. 94. 
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LITERATURA 1 debe ser trabajada como un taller, en el que se lean, 

analicen e interpreten obras literarias, pero también un taller en el que el alumno 

tenga la posibilidad de ser creativo y realizar sus propios textos 

El programa está conformado por dos unidades cuyo contenido debe 

cubrirse en 45 horas. La primera se refiere al estudio del cuento contemporáneo 

(texto narrativo) a partir de su análisis estructural y de sus elementos 

comunicativos. En la segunda unidad se contemplan diferentes tipos de textos 

narrativos además del cuento. como son: la fábula, la leyenda, el mito, la 

epopeya y la novela, en este caso se realiza un análisis contextual, además de 

establecer la visión del mundo tanto del autor como del lector. asi como la función 

social de la Literatura. 

Cada uno de los objetivos que constituyen las dos unidades, especifica 

tres elementos: el tema (qué), el procedimiento mediante el cual se logrará (cómo) 

y la finalidad que persigue (para qué). Paralelamente a los objetivos se presentan 

estrategias didácticas sólo como una sugerencia. 

Al final de cada unidad, también se encuentran sugerencias de evaluación 

en sus tres modalidades: diagnóstica. formativa y sumativa; asimismo aparece 

una bibliograffa dividida en textos básicos y textos complementarios. 

En la siguiente página, pueden observarse de manera esquematizada tanto 

los dos objetivos de unidad como cada uno de los objetivos de operación, 

desestructurados en los tres elementos antes mencionados. 
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1.3 OB.JETIVOS DE UNIDAD Y DE OPERACIÓN 

UNIDAD 1: ANÁLISIS DEL TEXTO NARRATIVO. CUENTO CONTEMPORÁNEO. 

OBJETIVO: "Et estudiante reconocerá al cuento como narración literaria (qué) por 

medio del análisis de las estructuras que lo conformen y de sus 

funciones (cómo). a fin de adquirir elementos de juicio que le 

permitan valorar la obra en una reflexión recapitulativa y conclusiva. 

para que adquiera sentido en el contexto del lector (para qué)" 

TEMAS (que) PROCEDIMIENTOS (cómo) FINALIDADES (para qué) 

1.1 Identificara la función a partir de la lectura analltica con el fin de caracterizar al 
poética y las marcas de de diversas obras cuento como obra artlstica. 
literariedad presentes en el 
cuento 

1.2 Diferenciará entre emisor a partir de la ubicación y el 
y receptor (autor-lector) papel de cada uno en relación 

a la obra 

con el fin de adquirir una 
perspectiva critica respecto a 
su actividad como lector. 

1 .3 Establecerá los elementos 
del cuento: emisor. receptor. 
texto, .. cotexto" y contexto 

a partir de la lectura de varias para construir una base 
obras en las cuales se inter-pretativa de obras 
determine la función de cada literarias. 
uno de ellos 

1.4 Ampliara sus criterios de mediante la determinación de para profundizar su 
lector sus niveles de competencia interpretación del texto 

lingülstica y su contexto literar1o. 
socio-cultural 
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1.6 Determinará el papel de la sintetizando las relaciones para profundizar su idea 
función poética,. autor y lector entre los elementos sobre el texto literario. 
en la estructura del cuento 

1. 7 Identificará los 
componentes esenciales de 
la narración acciones. 
narrador, espacio, tiempo 

mediante la construcción de a fin de 
categorías de análisis en una habilidades 
discusión grupal del lector. 

fortalecer las 
interpretativas 

1.8 Establecen;. cómo 
conforma el texto literario 

se 

1

1 mediante la d1ferenc1ación de 
la historia y el discurso 

!--~~~~~~~~~~~~ 

con el fin de reconocer su 
estructura. 

1. 9 Determinará las 
secuencias que conforman el 
cuento 

1. 1 O Identificará los tipos de 
papel que desempeñan Jos 
actores al relacionarse 
recíprocamente 
sujeto-objeto. 
destinador-destinatano, 
adyuvante-oponente. 

1. 11 Identificara los 
elementos de análisis en el 
plano de la historia del relato 
de un texto 

1. 12 Caracterizará el discurso 
como vehiculo de la historia 

i 
j mediante la integración de las 
1 functcnes 

1 

mediante la detección de las 
acciones que realizan en la 
obra 

mediante una lectura guiada 

a través de identificar en una 
obra: narrador. tiempo y 
espacio 

con el objeto de apreciar su 
desarrollo lógico. 

con el objeto de determinar 
el desarrollo del personaje 
dentro del texto. 

a fin de ampliar su 
comprensión de la estructura 
y sentido del texto. 

a fin de acceder a otro nivel 
de lectura. 

1. 1 3 Identificara diferentes a través de ubicar los para comprender la compleji-
perspecuvas de quien narra narradores en un texto dad narrativa 
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1.14 Contrastará el análisis 
intratextual con los elementos 
contextuales que enmarcan al 
texto 

a partir de una investigación y a fin de interpretar el sentido 
de relacionar estos elementos del texto. 
con la obra literaria 

1.15 Identificará los 
elementos de análisis mediante una lectura guiada 
intratextual y contextua\ que 
conforman un texto 

a fin de interpretar el sentido 
global que éste tiene. 

Esta unidad contempla también varios subtemas desagregados de tos objetivos 

1.8 y 1.14. Los contenidos de éstos son: 

1.8.1 El orden en la narración: fábula e intriga. 

1.8.2 Funciones distribucionales e integrativas • 

1.8.2. 1 Funciones de la intriga: nudos -
Funciones de la historia: catálisis. 

1.8.2.2 Funciones integrativas: indices e informaciones• 

1.14.1 La concepción social del arte y la obra literaria. 

1.14.2 Influencia del marco histórico-social en la obra literaria • 

Para el desarrollo de esta primera parte se cuenta con 20 horas. 
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UNIDAD 11 DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS, 

OBJETIVO:"EI estudiante identificará las características de los diferentes tipos de 

textos narrativos (cuento. filbula, leyenda. mito, novela corta, epopeya) 

(qué), mediante la aplicación del método de análisis estructural e 

interpretativo (cómo) para que adquiera un conocimiento de los diversos 

textos en relación al contexto del cual surge la obra y así poder valorarlos 

(para qué)" 

TEMAS (qué) 

2. 1 Establecerá la unidad 
estructural entre cuento y 
fábula 

2.2 Establecerá la unidad 
estructural entre leyenda y 
mito 

PROCEDIMIENTOS(c6mo) FINALIDADES (para qué) 

a partir de la 1dent1ficac1ón de para ampliar sus elementos 
sus part1culandades formativos de juicios futuros .. 
narrativas 

mediante la identificación de para ampliar sus elementos 
sus part1culandades narrati- formativos de juicio literario. 
vas 

2.3 Establecerá la unidad a partir de la 1dent1ficación de para ampliar sus elementos 
estructural entre epopeya y sus part1cu1andades narrati- formativos de juicio literario. 
novela vas 

2. 4 Reconocerá la función mediante el análisis del con el objeto de enriquecer 
social en algunos de los contexto social y artlstico su visión crítica. 
textos leidos 

2.5 Contrastará su visión del 
mundo con la propuesta en 
una obra 

2.6 Integrará en un ensayo 
escolar. los elementos de 
análisis estructural aprendi
dos 

a partir de establecer los con el objeto de comprender 
elementos intratextuales y el impacto de la literatura en 
contextuales la vida social. 

a partir de la lectura de un 
texto y organizando para ello a fin de valorar el texto. 
los argumentos que sustentan 
un juicio critico 
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1.4 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS. 

Esta parte del programa contiene una serie de actividades que involucran tanto al 

profesor como al alumno y se establecen de acuerdo al tema especifico de cada 

objetivo. La mayor parte de estas estrategias didácticas requieren de la investigación 

del alumno y de la confrontación de sus resultados con los de sus compaf\eros, 

siempre coordinados por el profesor. 

Sólo como ejemplo, set'\alo a continuación las estrategias sugeridas para el 

objetivo 1.3 que se refiere a los elementos de la comunicación que existen .en el 

Cl.lf:D1Q.. 

1) Lectura y comentarios por parte del alumno del texto seleccionado por el 

profesor 

2) El profesor explicará los términos: autor. emisor, narrador y receptor, texto, 

cotexto y contexto. 

3) Mediante una discusión dirigida, el profesor y el grupo identificarán en el texto 

leido los elementos de la obra literaria. 

4) En textos diferentes, el alumno, de manera individual, identificará los 

elementos de la obra literaria y redactará un resumen sobre el tema. 

5) Al azar, el maestro seleccionará algunos trabajos para que de manera anónima 

sean leídos y comentados en clase; para esta actividad se elegirá un alumno 

como secretario -

6) A partir de los comentanos que se hagan, el profesor enfatizará la relación de 

estos elementos para conformar el texto literario. 

7) El estudiante que realiza las funciones de secretario hará la recapitulación final 

del tema, tomando como base sus anotaciones. 
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Desde luego, cada una de las actividades requiere de la participación constante 

del alumno, sjn embargo esta manera de abgrdar !gs temas lejos de acercarlo 

al textg !jterarjo con placer !g aleja cada vez más porque lo qye se consolida y 

retroalimenta ng es la jnterpretaci6n de la qbra sjno un cooocjmjento teórjcg que 

djfici!meote Je permjtjrá adqqjrjr un aprendjzaje sjqnjficatjyo Por esta razón, es 

importante dar un giro a esta parte del programa y es aquí donde considero que 

la creación literaria debe ser la actividad fundamental en la construcción del 

conocimiento establecido en los objetivos de operación. 
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2. LA CREATIVIDAD 

2.1 DIVERSAS CONCEPCIONES 

Hablar de creatividad orilla buscar entre las diversas culturas la manera en que ésta se 

ha concebido y es curioso que el término como tal, .. creatividad", no aparezca en los 

diccionarios o solamente se la defina como una derivación del adjetivo '"creativo" y éste 

a su vez, se relacione con la acción de crear, verbo que en la mayorla de los casos 

está asociado con un ser supremo que produce algo de la nada. En un sentido real. 

crear implica producir. inventar, innovar. 

Hasta la primera mitad del siglo X.X, la creatividad se identifica en varios ámbitos 

y se establecen diversos conceptos, según el campo en el que se desarrolle, de esta 

manera, existe el término de "creación" para todo lo que se relaciona con el Arte; 

.. descubrimiento" para identificar las producciones dentro de la Ciencia: "invención" para 

designar a las herramientas tecnológicas e "innovación" para referirse a otras áreas. 

Asimismo, la palabra creatividad se califica para precisar el nivel en el que se establece 

y pueden encontrarse conceptos como: creatividad productiva, creatividad artistica, 

creatividad espontánea. creatividad innovadora. creatividad intrlnseca, etc. 

Es hasta 1950 en los Estados Unidos de América, cuando el doctor Joy Paul 

Guilford, utilizó el término "creativity" como un concepto sistematizado referido a la 

producción de ideas y a los procesos creativos. Se habla ya de la creatividad como una 

caracteristica humana diferente de la inteligencia, se concibe como una cualidad que 

forma parte del proceso mental pero que puede cultivarse para generar ideas 

novedosas. 
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Los estudios sobre creatividad humana durante esta segunda mitad del siglo. 

han atravesado por varias etapas de desarrollo 3 y se han integrado con las 

investigaciones de otros paises como Francia. Italia y hasta Israel. Dichas etapas son 

cuatro: 

1. ESQUEMÁTICA 3. HOLISTICA 

2. SISTEMÁTICA 4. TRANSFORMACIÓN CREATIVA 

La etapa esquemat¡ca se caracteriza por la intención de medir el potencial 

creativo, para ello elabora pruebas que miden la creatividad y algunas habilidades que 

son factores fundamentales de ésta, como la fluidez, la flexibilidad. la originalidad y la 

calidad. En esta etapa también se proponen técnicas para estimular dicho potencial y 

lograr su desarrollo. Estos logros se deben a especialistas tales como el propio 

Guilford. Osborne y Torrance. 

Hacia 1965, surgen nuevos investigadores que originan la etapa sjstemétjca 

dentro de la cual, la creatividad se concibe independientemente de la inteligencia, 

además de que se le da un carácter interdisciplinario que está encaminado a lograr un 

cambio en la manera de ser .La creatividad es considerada un componente. al igual 

que la inteligencia. ambos dentro del conjunto de las habilidades de pensamiento y 

que, desde luego. puede cultivarse. Los estudiosos se abocan a analizar las constantes 

en las personas altamente creativas y se llega a 1a conclusión de que éstas se 

caracterizan por tener una alta tolerancia a la amb1gúedad, una gran capacidad para 

enfrentarse a situaciones riesgosas y una despreocupación por el temor al ridículo o a 

la equivocación. La personalidad creadora se investiga no sólo a nivel individual sino 

también en situaciones colectivas. lo que permite establecer las condiciones sociales 

que se requieren para que el desarrollo creativo se incremente. Puede decirse que la 

metacognición es el elemento mas valioso de esta etapa, es decir, el poder reconocer 

J Cfr.Sefchov1cch, Galia, Creatividad. Oe lo cotidiano a lo trascendente, en "'PBOMETEO FUEGO 
PARA EL psop10 CONOCIMIENTO'! (p.p. 8 a 15). 
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las limitaciones que con determinado trabajo pueden superarse. Esto da la posibilidad 

de ser más creativos. 

La tercera etapa, la hQJis..ti.c..a. está relacionada con un movimiento humanista 

encabezado por Carl Rogers, en el que la creatividad es producto de un trabajo 

integrado del cerebro, un producto que combina el ser con el sentir y que concibe un 

desarrollo global en el que está latente, incluso, el aspecto espiritual. Los estudios de 

estos ar'"los (iniciados en 1960) tienen una visión de con1unto y comprenden la 

globalidad no sólo como un avance tecnológico. sino como una relación entre lo más 

Intimo y las cosas que tenemos en común con los demás, asi como las particularidades 

y semejanzas entre pueblos y personas. Lo más importante de esta etapa es la 

comprensión de la persona en su totalidad, incluyendo sus niveles fisico. biol.ógico. 

psicosocial y espiritual. 

Finalmente, la etapa de la traosfgrrnacíón creadora, que da inicio hacia la década 

de los 70, concibe a la creatividad humana como un fin en si misma, en la que la ética 

es la esencia, debido a que cualquier idea creativa debe elevar la calidad personal sin 

afectar la de nadie más, pues de hacerlo, se presenciarla un acto destructivo. La 

transformación creadora exige un cambio total en el que se integre la ciencia con el 

misticismo, a fin de transformar la conducta a través de una revisión de los valores y, 

desde luego, de la reestructuración de éstos. 

En México también existe un interés especial por determinar los aspectos que 

circundan al proceso creativo, al cual se suman una persona creativa y un objeto 

creado, estos tres elementos forman el acto creativo que se define como J..a capacidad 

de dar origen a cosas nuevas y valiosas, así como Ja cB'pacidad de encontrar nuevos y 

mejores modos de hacer ciertas actividades'. La creatividad implica la invención de 

elementos nuevos y también la invención de nuevos modos de hacer las cosas 

4 C~ Rodrlguez Estrada, Mauro. PSICOLOG!A QE LA CREATlVIQAP. (p.p. 16 a 20). 
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rutinarias. Es tan creativo el que logra Ja obtención de un objeto original como el que 

idea un método de estudio diferente. 

En la vida del hombre, la creatividad es la manera de prolongar la personalidad a 

través del tiempo y del espacio; las creaciones aumentan el valor humano, son el reflejo 

de la cultura y el progreso y se transforman en beneficio para la humanidad entera. en 

la medida en que puedan ser utilizadas. Los seres creativos tienen todas las 

posibilidades de realizarse con plenitud y encontrar en sus creaciones la satisfacción y 

el gozo. Los productos creativos son fuente de felicidad. Sin embargo, en nuestra 

sociedad actual se presenta el hastío, la rutina, la inconformidad. Inmensos grupos 

sociales se enfrentan diariamente .:i actividades mecánicas que llegan a realizarse sólo 

como acto-reflejo. Los desajustes emocionales. las neurosis, el desequilibrio sOcial y 

los altos índices de delincuencia en nuestro país son consecuencia de una educación 

mediatizada en la que el ser humano, a medida que crece, pierde su capacidad 

creativa. 

Por lo anterior, la búsqueda de la creatividad no debe ser sólo responsabilidad 

de las empresas que buscan favorecerse a si mismas para garantizar su crecimiento 

económico . La creatividad deber ser un reto de todo ser humano que desee llevar una 

vida plena y llena de satisfacciones. 

Existen factores o habilidades que son esenciales dentro del proceso creativo y 

que todo ser humano es capaz de cultivar. Según John Dewey, la creatividad surge de 

la necesidad, a partir de una situación problemética que debe resolverse. El individuo 

requiere de una solución y se ve obligado a imaginar posibilidades que lo hacen 

reflexionar sobre la mas adecuada a su problema. La imaginación no es mas que una 

deformación de las imágenes que a diario vive el hombre, pero que al evocarlas de 

manera desordenada o combinando unas con otras le permiten el acceso a una nueva 

realidad. 
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La :fu.U..Waz es el primer factor que requiere el proceso creativo. mediante ésta. se 

generan diversos cuadros que se interrelacionan para dar nacimiento a uno diferente 

de los que se han visto en el mundo real. Puede afirmarse que lo que comúnmente se 

conoce como fantasía y que se concibe como algo a1eno a la realidad humana. carece 

de fundamento y, contrariamente, la fluidez provoca que la fantasia sea una 

continuación de la realidad del ser humano, con la diferencia de que es una realidad 

nunca antes vista y que conduce a nuevas expectativas. 

Asl como ta imaginación, la capacidad de adaptación es otra cualidad del 

hombre. Aunque haya 1nuchos que se .. sientan morir" ante la presencia de algún 

problema, la mayorla de ellos sólo utilizan esta frase para reubicarse y hacerle frente. 

no sin antes mirarlo con diferentes enfoques. 

La flexjbUidad es otro elemento importante en el proceso creativo, ya que 

cualquier individuo que se precie de ser capaz de crear es porque también tiene la 

facilidad de ajustarse sin conflicto alguno a cualquier situación. La flexibilidad permite 

mirar los problemas desde diversas perspectivas. 

La fluidez aunada a la flexibilidad dan la pauta para que el ser humano tenga 

ideas nuevas, diferentes a las de otros y, por consiguiente, de mayor calidad. Esta 

habilidad se denomina orjginalidad y muchos autores coinciden en que ésta es una 

caracteristica esencial de todo acto creativo. 

Edward de Bono, en 1967. aportó varias técnicas para promover la destreza de 

cedefinici6n. habilidad que consiste en encontrar que un objeto, disei'\ado para una 

función especifica. pueda ser utilizado para funciones diferentes de ta original. por 

ejemplo, una regla que está fabricada para realizar trazos geométricos, puede 

emplearse como abrecartas o como señalador; también es posible que se emplee 

como instrumento de castigo (para golpear); pero, en este caso, al convertirse en un 

elemento destructivo, deja de considerarse acto creativo. 
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No hay una sola explicación para definir a la creatividad; sin embargo, a partir de 

las concepciones expuestas anteriormente, conviene trabajar con el concepto de que 

creatjvjdad es la prodyccjóo de algg nqyedgsp y valigsg, entendiendo por esto último, la 

calidad superior a lo ya existente, es decir, lo creado se encontrará en un nivel más 

elevado. 

Dentro del aspecto educativo. que es el que nos concierne, la novedad como 

elemento imprescindible de la creatividad es fundamental para avalar la construcción 

del conocimiento: asimismo, la originalidad caracteriza al proceso de aprendizaje, si se 

concibe al mismo como la base que todo ser busca para ser él mismo, para cultivarse 

personalmente; para ser, como hombre singular. un producto creativo de la educación. 

En este sentido, el hombre está obligado a ser creativo, independientemente de que la 

creatividad forme parte de cualquier concepción educativa. 
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2.2 EL PROCESO CREATIVO COMO PARTE DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

La concepción construct1vista del aprendizaje escolar. basada en la teoría de Ausbel 

sobre el aprendizaje significativo. en el enfoque psicogenético de Piaget y en la 

psicologia sociocultural de Vigotsky, da especial in1portancia a la actividad del 

alumno, a la existencia de procesos activos en la realización de los aprendizajes 

escolares y a la finalidad de promover el crec1m1ento personal. El aprendizaje. 

dentro de esta concepción. requiere de actividades planificadas y sistemáticas que 

logren propiciar una acción mental constructiva. 

El aprendizaje significativo supone ··un cambio en los esquemas de conocimiento 

que se poseen previamente. introduc1endo nuevos elementos o estableciendo nuevas 

relaciones entre dichos elementos <---} el aprendizaje implica una reestructuración 

activa de las percepciones, ideas. conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognoscitiva". 5 

Los primeros esquemas de conocimiento (según Piaget) provienen de una 

estructura organizada genéticamente y es ésta la que funciona como base para 

nuevas construcciones que cambiarán dichoS esquemas mediante procesos de 

asimilación y acomodación. Piaget parte de la concepción del hombre como ser 

biológico y establece una continuidad entre los mecanismos de este tipo y los que 

propician las funciones cognoscitivas. además de puntualizar la acción continua entre et 

organismo y el medio. 

El paso de estructuras cognoscitivas simples a otras más complejas requiere de 

una desestructuración de las primera (continuidad funcional y discontinuidad 

' Olaz. Bamga, Frida. EL ApBGNQtZA.JE SIGNIFICATIVO QESQE UNA eeaspecTIVA 
CONSTBUCTJVISTA. en ~EDUCAR'" (p. 26). 



estructural). las cuales mantienen el equilibrio gracias a que el sujeto recurre a 

mecanismos autorreguladores. en tanto se asimilan los nuevos elementos que 

integrarán y complementarán una nueva estructura. 

Para el proceso educativo inmerso en la teoria constructivista, la finalidad es 

desarrollar en el alumna la capacidad de realizar aprendizajes significativos. El alumna 

es el responsable de su propio proceso de aprendizaje, es él quien descubre (o 

redescubre) los conocimientos de su medio y para ello requiere de una constante 

actividad mental que le permita identificar los contenidos que sólo para él son nuevos y 

sobre los cuales deberá encontrar la forma de relacionarlos consigo mismo y con su 

entorno. 

La función del maestro es de orientación. él es quien crea el ambiente propicio 

para que el estudiante ponga en practica una actividad mental constructiva y lo orienta 

para que los contenidos que aprenda tengan verdadero significado, esto quiere decir 

que lo aprendido debe relacionarse sustancialmente con los conocimientos que ya se 

tienen (significación lógica) y no debe perder de vista que también requiere de estar 

motivado para tener la disposición y actitud para aprender (significación psicológica). 

El proceso creativo juega un importante papel dentro de la construcción del 

conocimiento ya que orilla al individuo a hacer una revisión de los conocimientos que 

posee (consciente o inconscientemente) al enfrentarse a problemas que debe resolver. 

Cuando pone en juego elementos como la fluidez o la flexibilidad, forzosamente 

aparecen imágenes mentales que poseen en si mismas las estructuras cognoscitivas 

que ha acumuladp durante su vida y que serán las mismas que se modifiquen al 

asimilar nuevos y valiosos elementos que son producto de la creatividad. Estos 

elementos, obtenidos como parte del proceso educativo, brindan un aprendizaje 

significativo, puesto que está reestructurando las concepciones que posee con et fin de 

solucionar un problema que tiene que ver con su entorno. 
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El producto creativo favorece la relacionabilidad sustancial entre lo que el 

alumno sabe y la nueva información que va adquiriendo. ya que no se trata de una 

recepción que memorice a base de repeticiones, sino de un "descubrimiento" que él 

hace a partir de su capacidad creadora y que lo conduce a expresarlo de diversas 

formas (sinónimas), sin apartarse del significado original. 

Finalmente. si hablarnos en el apartado anterior de todos los potenciales con los 

que cuenta el ser humano para ser creativo. se puede afirmar que el joven estudiante 

del nivel medio superior. quien aún se encuentra en etapa de desarrollo. es uno de los 

mas susceptibles para aprender significativamente. pues tiene una larga trayectoria 

educativa detras de si que le ha dejado muchos conocimientos que estan latentes en él 

y que no ha podido aplicar. Es por ello que el papel del maestro como coordinador 

deba tener en cuenta la necesidad de favorecer la creatividad para que salgan a la luz 

todas esas estructuras cognoscitivas y puedan ser interpretadas y aplicadas en el 

medio cultural que lo rodea. 



2.3 TÉCNICAS PARA FAVORECER LA CREATIVIDAD 

La mayorfa de los pensamientos surgen a partir de asociaciones lógicas determinadas 

por razonamientos habituales que conducen a contrastar, a ordenar o a clasificar ideas 

que entre si no tienen lazos aparentes: éstos son mecanismos mentales que entran en 

juego cuando se realizan asociaciones y que .. en orden decreciente de frecuencia ( ... ) 

son: el contraste, Ja similitud, la dependencia, el ordenamiento, Ja clasificación, la 

asonancia, la consonancia, la predicación y el hecho de llevar a cabo" 6
• 

Aparentemente es fácil asociar ideas, sin embargo, en la práctica cotidiana las 

habilidades como la fluidez o la flexibilidad son diffcilmente aplicables, debido, quizás, a 

que los pre.ceses educativos tradicionales han sido de carácter impositivo y 

memorfstico, lo cual frena la espontaneidad y obliga a realizar un análisis de las ideas 

antes de que éstas sean expresadas: gran parte de nuestras ideas quedan 

almacenadas por una actitud autorrepresiva que va en contra de la creatividad. 

Es necesario conceder un tiempo especial para lograr que el individuo vuelva a 

la práctica espontánea y creativa de aflorar sus ideas y que éstas puedan ser nuevas y 

valiosas. Existen para ello una serie de técnicas que diversos especialistas han 

propuesto para desarrollar sobre todo en el campo empresarial. Muchas de estas 

técnicas son fácilmente aplicables en la vida diaria y, desde luego, en las aulas 

escolares. 

El objetivo de fas técnicas es lograr que el individuo realice un esfuerzo creativo. 

que deje de ser negativo en cuanto a la validez de sus ideas, que se estimule a sf 

mismo para que se percate de ros beneficios de sus ideas y que decida ser 

conscientemente un sujeto creativo en· la totalidad de sus actos . 

.. Jaoui, Hubert, CLAVES PARA LA CREATIV!OAQ Cp. 79). 
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El ser creativo se niega a aceptar que las situaciones actuales sean las mejores 

y tiende a cuestionarse sobre los modos de perfeccionarlas. De esta actitud surge una 

de las técnicas llamada precisamente CUESTIONAMIENTO; esta técnica no debe 

relacionarse con la crítica pues no se trata de en1uic1ar algo para eliminar de ello lo 

negativo. El cuestionamiento creativo es una búsqueda de nuevas posibilidades. 

aunque las existentes sean pos1t1vas: es también la concepcion de que los modos 

actuales son sóto una alternativa entre vanas que pueden existir. La base de esta 

técnica es preguntar el ¿por qué? de las casas. buscar las razones de su existencia, los 

motivos de su func1onan1iento. l0s elementos buenos y malos que la constituyan y. 

desde luego. la explicac1ón de la manera actual como 1a única pos1b11idad. Realizado el 

cuestionamiento debe bloquearse la forma actual para encontrar otras variantes, esto 

implica escapar de Ja Idea cot1d1ana para aceptar las pos1biltdades encontradas y si una 

de éstas es aplicable. tomarla en cuenta: de lo contrario. si se descubre que la idea 

inicial es conveniente. simplemente se abandona el cuest1onam1ento. 

Puede cuestionarse. por e1emplo, ¿por qué los automóviles en América siempre 

tienen el volante a la derecha?. ¿por qué tornar el platillo fuerte en segundo término?. 

¿por qué en la Literatura se identifica a los inspectores por su gabardina?. 

Seguramente en los inicios de la época cristiana alguien se cuestionó ¿por qué la 

vestimenta tiene que ser a base de túnicas? y las alternativas encontradas dieron 

origen al sinfín de modas que existen en la actualidad; o quien se cuestionó ¿por qué 

beber sólo en recipientes cilíndricos? encontró la posibilidad de hacerlo a través de un 

popote. 

Otra técnica de creatividad es la PROVOCACIÓN, la cual se refiere a un 

experimento mental mediante el que se plantean situaciones que desestabilizan el 

pensamiento, es decir. las ideas planteadas rebasan la lógica cotidiana y motivan a 

buscar más allá de lo razonable. La provocación sienta sus bases en aquellas ideas 

que surgen accidentalmente, por azar o por locura; como pudo haber surgido el fuego 

cuando el hombre primitivo, sin saberlo, frotó casualmente dos piedras. Sin embargo, la 



provocación es un ejercicio deliberado, planeado para producir los mismos resultados 

que la casualidad. De manera consciente se analiza un hecho descabellado y se 

emiten diversas consecuencias del mismo, por ejemplo: .. los libros deben leerse de 

atrás para adelante y de derecha a izquierda". Esta afirmación aparentemente ilógica 

puede justificarse inmediatamente pensando que cuando tomamos un libro lo primero 

que hacemos es sentir el grosor del total de las hojas con el dedo pulgar (generalmente 

izquierda) y dejarlas deslizar una a una hasta llegar a las primeras. por lo tanto. puede 

resultar más fácil y hasta lógico comenzar a leer desde atrás. 

Cercana a la técnica de la provocación se encuentra la LLUVIA DE IDEAS, 

utilizada sabre todo como técnica grupal (primero de los métodos modernos de 

creatividad empleado por Alex Osborn) y cuyo proceso requiere de un moderad6r que 

registre las ideas de los participantes. La lluvia de ideas atraviesa tres momentos: 

1º Se establece un problema que requiera el uso del pensamiento divergente. es 

decir, la posibilidad de múltiples alternativas para su solución. En este caso 

puede tratarse de un hecho descabellado como los requeridos por la 

provocación. 

2° Cada integrante del grupo expresa libremente todas aquellas Ideas que se le 

ocurran. por más ilógicas que parezcan; mientras tanto, el moderador o un 

secretario toman nota de éstas. En esta etapa debe evitarse cualquier tipo de 

critica (negativa o positiva) y enfatizar que lo importante es que se emita el 

mayor número posible de ideas. 

3º Esta fase tiene como propósito el descubrimiento de soluciones al problema 

planteado inicialmente, para ello, tanto el grupo como el moderador examinan 

la validez de las ideas y deciden cuéles son las més viables. 
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La TRANSFORMACIÓN DE COSAS es también una técnica que favorece la 

creatividad. Cabe aclarar que esta transformación es de carácter mental y que consiste 

en imaginar los modos posibles de camh1ar un objeto o una situación a fin de 

mejorarlos haciéndolos originales y valiosos. Para promover la transformación de cosas 

puede hacerse una comb1nacion de elementos asociando un concepto con otro. De 

esta manera surgieron objetos tales cerno el estuche labial {espejo y pintura de labios}, 

el bicolor (rOJO y azul en el mismo cilindro). el control remoto de la televisión (enciende, 

apaga. cambia canales. etc.). 

Otra manera de transformar las cosas es recurriendo a la destreza de 

redefinic1ón. por medio de la cual se amplía el uso de determinados objetos, una caja 

diseñada originalmente para empacar hojas puede utilizarse postenormente como 

archivero. Contraria a la ampliación. la disminución de funciones también puede 

resultar creativa. como en el caso de la quimica-farmacéutica que obtuvo en un 

principio analgésicos para calmar molestias generales y en la actualidad existen 

analgésicos especificas para el dolor de cabeza. para dolores musculares, para dolor 

de muelas, etc. 

Hay muchas otras posibilidades de transformar cosas: omitiendo caracteristicas, 

enfatizando elementos, sustituyendo detalles, invirtiendo. reubicando. intercambiando. 

contrastando, cambiando el punto de vista y más aún. 

La mente humana posee una serie de estructuras que se van modificando y 

reestructurando a medida que el hombre va adquiriendo mayores conocimientos. 

Existen ciertas áreas en el cerebro que pueden ser estimuladas para modificar el 

pensamiento y esta situación se aprovecha para aplicar las técnicas de 

SENSIBILIZACIÓN, mediante las cuales se incorporan ideas en el individuo que le 

generen lineas de pensamiento nuevas y creativas7
• Dentro de éstas se encuentran las 

Bono. Edv.·ard d~. El PENSA:\-JIEj"iTO CREATJYO,(p.p. :!67 a ~70) 



que De Bono llamó "estratales ... que consisten en la presentación de una serie de 

enunciados paralelos, que aunque no tengan relación entre si, puedan considerarse 

una totalidad. De acuerdo a la explicación de De Bono, no debe pretenderse la 

comprensión de lo!';, enunciados ni mucho menos ser analíticos, simplemente se 

mencionan juntos para que la mente se sensibilice y pueden surgir ideas nuevas. Los 

"estratales .. no deben reducirse a palabras. es necesario que sean frases elaboradas 

con cierta complejidad. Por ejemplo, pueden tomarse cinco frases al azar de un cuento 

(desconocido para quien vaya a e1ecutar la técnica): 

- esta caliente furia que me revienta la cabeza 

- van por la calle, caminan 

- me detuve junto a un solar vacío 

- era en mi abrazo un rumor palpitante 

- ya me jalaban y la jalabanª 

De los enunciados anteriores es posible que surjan ideas tales como: 

1) Existe un hombre inestable. 

2) Una pareja en una relación amorosa. 

3) La experiencia de un hombre decepcionado. 

4) Cuando hay depresión debe buscarse la companfa. 

5) El amor tiene múltiples caminos9 
. 

Es importante señalar que los "estratales .. deben contener oraciones formadas 

inconscientemente, de tal manera que no haya coherencia entre una y otra. Entre más 

distante esté una frase de la otra. mayor será la sensibilización y más novedosas las 

ideas que surjan. 

1 Vnlndt!s, Edmundo, ROCK. en•• DI SI A LA LECTURA". 
<l Ejercicio aplicndo con alumnos de Literatura del Colegio de Bachilleres. 
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La SINÉTICA, técnica realizada a partir de analogías, favorece también la 

creatividad buscando que lo extraño se vuelva familiar y que lo familiar se vuelva 

extraño. En el primer caso se trata de que lo desconocido sea tratado como conocido 

mientras que en el segundo, lo conocido debe pasar por nuevo. Esta última actitud es 

fácilmente observable en los niños. quienes constantemente se asombran con sucesos 

cotidianos como puede ser la lluvia: cada vez que llueve es una novedad para ellos: las 

pompas jabón; una y otra vez pueden solicitar el material para hacerlas y disfrutar de 

sus colores o reventarlas. 

Para que lo extrano sea familiar se aplican procedimientos análogos a hechos 

conocidos: el sujeto supone que es una canica y expresa cómo se siente; se buscan 

similitudes entre dos objetos heterogéneos entre si, por ejemplo, un teléfono y una 

planta; se sustituyen los sucesos reales por algo mágico: en lugar de transportarse 

diariamente en microbuses atiborrados. podemos desplazarnos en platos voladores. 

Como consecuencia de las analogías utilizadas por la sinética surge otra técnica 

creativa llamada DESLICES SEMÁNTICOS y fundamentada en la combinación de 

derivados analógicos (sinónimos) de unidades semánticas fundamentales (núcleos), 

por ejemplo: 

tr.a.tar de encontrar la ~ 

1) Se buscan sinónimos para cada una de las unidades semánticas subrayadas: 

encontrar-

intentar, proceder, gestionar 

obtener. localizar, atisbar 

fin, terminación, decisión 

2) Se selecciona un sinónimo de cada unidad semántica y se estructuran entre sí 

(morfológica y sintácticamente): 

~a 1=afurar el fin. 
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3) Se crea una nueva idea cuyo significado puede ser similar o totalmente 

diferente al enunciado original. 

La existencia de técnicas para favorecer la creatividad obedece a la creatividad 

misma del coordinador (maestro) que vaya a aplicarlas. Las que hasta aqul se han 

mencionado son producto de investigaciones de expertos, quienes las han promovido 

en el terreno comercial {industria. empresa. publicidad) y han sido avaladas por 

magnificas resultados que se observan al crecer la producción y las ventas. 

En el área educativa comienza a existir una preocupación por recuperar la 

creatividad de los alumnos, misma que se ha ido bloqueando paulatinamente. Las 

posibilidades que se tienen de aplicar éstas y muchas otras técnicas son infinitas, lo 

importante es el cambio de actitudes: olvidarse de memorizar, disponerse a realizar 

aportaciones por absurdas que éstas sean, describir minuciosamente, actuar en 

sociodramas, detener el pensamiento ... 
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2.4 LA CREACIÓN LITERARIA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA. 

La Literatura que se maneja dentro del aula escolar. especificamente en el Colegio de 

Bachilleres, tiene una intención práctica puesto que pretende que el alumno desarrolle 

habilidades tanto para interpretar como para comentar textos literarios: esto implica que 

necesariamente debe recurrir al aspecto informativo que se ha desarrollado a lo largo 

de la historia y mediante el cual el estudiante se ve abrumado con datos que almacena 

y debe memorizar. ya que no se descarta que debe haber una selecc1ón de obras y 

autores representativos de la Literatura Universal sobre los que investigue su contexto: 

datos biograficos. corrientes literarias. s1tuac1ón h1stónco-soc;a1. etc. Generalmente se 

parte de estos elementos para que al final el joven sólo emita su opinión sobre la 

lectura, o bien. se cae en el error de mecanizarlo para que se vuelva h<3bil en el uso del 

análisis estructural que propone HELENA BERISTAIN (enfoque básico de nuestro 

programa de estudios) y, ciertamente. se manejan conceptos tales como funciones 

distributivas, integrativas, nudos, indicios, informaciones. etc. Los alumnos llegan a 

identificar sobre el texto algunos de estos elementos; pero. cuando se trata de emitir 

comentarios a partir del análisis realizado. se encuentran con el gran problema de no 

saber cómo integrar lo que han identificado y mucho menos cómo relacionarlo con la 

investigación contextual que han llevado a cabo. 

El problema que he observado a lo largo de mis actividades como maestra de 

literatura es que no se llega a gozar del texto leído, no se disfruta el contenido porque 

hay una honda preocupación por capturar datos que permitan "pasar el curso". 

Trabajar la asignatura como un TALLER DE CREACIÓN LITERARIA me ha 

permitido comprobar que si el estudiante es al mismo tiempo autor y lector tiene un 

punto de vista más amplio para emitir criticas sobre los textos que lee y analiza. 

Cuando se enfrenta a la posibilidad de escribir sobre lo que él sabe, lo que imagina o lo 
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que puede crear con todas sus experiencias, aprende que el producto de esa creación 

conlleva grandes valores y por ello surge la necesidad de compartirlo, de comunicarlo, 

de experimentar lo que otros pueden sentir. Es en este momento, cuando el alumno 

comprende el proceso creativo de otros autores y cuenta con más posibilidades para 

comentar y opinar sobre ellos. 

Con esto no quiero afirmar que todas las clases de literatura deban ser un taller 

de creación literaria puesto que hay objetivos que cumplir; sin embargo, manejada 

como una estrategia didáctica, la creación literaria es la mejor aliada para lograr dichos 

objetivos. 

La creación literaria es una herramienta que ayuda a despertar los sentidos para 

estar alerta y ser más perceptivos: es un proceso que integra experiencias. 

sensaciones. emociones y sentimientos: es una actividad que facilita la expresión y 

comunica ideas insospechadas; es, en fin, el instrumento básico para la formación 

integral del estudiante de literatura. 

Considerar a la creación literaria como una estrategia didéictica implica amenizar 

las clases que, tradicionalmente, se han convertido en un cúmulo de datos y no 

descarta las actividades que son fundamentales para el logro de los objetivos de la 

asignatura, ya que se parte de la lectura de un texto representativo como introducción a 

la actividad creadora que abarcará el 33°/o del tiempo destinado a· la clase: 

posteriormente; el maestro expone la teorfa que dará paso al análisis del texto leido y 

desembocará en el comentario critico tanto de su propia creación como la del autor 

analizado. Esto supone que todo maestro que utilice la creación literaria como 

estrategia didactica debera convertirse en un coordinador y tener presentes estos 

cuatro elementos: lectura, actividad creadora, teoria y análisis literario. 

El programa de Literatura 1 del Colegio de Bachilleres sei'\ala el estudio de textos 

narrativos. mismo que se inicia con el cuento contemporáneo en la primera unidad y 
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continúa con otras narraciones tales como la fábula, la leyenda, el mito, la epopeya y la 

novela. Esto favorece el desarrollo de la creación literaria porque pueden seleccionarse 

cuentos actuales, de autores mexicanos o latinoamericanos que abordan temas 

cercanos a los jóvenes y que les resulten atractivos por su brevedad 1 º y por su 

contenido, por ejemplo: 

"ROCK" 

"ESPERANZA NÚMERO EQUIVOCADO" 

"DIOS EN LA TIERRA" 

"MACARIO" 

"¿CÓMO SE LLAMA LA OBRA" 

"EL RAMO AZUL" 

"EL ECLIPSE" 

"EMMAZUNZ" 

"EL MONOPOLIO DE LA MODA" 

de Edmundo Valadés 

de Elena Pon1atowska 

de José Revueltas 

de Juan Rulfo 

de José Agustín 

de Octavio Paz 

de Augusto Monterroso 

de Jorge Luis Borges 

de Luis Britto Garcia 

La lectura en voz alta del texto elegido es el inicio de la sesión; para ello debe 

procurarse que quien lea lo haga con la entonación adecuada (en un principio debe 

hacerlo el maestro) para despertar et interés de los alumnos. La finalidad de esta 

actividad es simplemente acercar al joven con el contenido y sólo se pedirán 

comentarios sobre el gusto o el disgusto que les haya provocado. Debe tomarse en 

cuenta que la literatura no es para entenderse sino para gozarse y por ello conviene en 

ocasiones "jugar" con el texto: señalar párrafos que se hayan disfrutado y marcar 

también aquellos que "no se entendieron" o que no fueron agradables; leer dichos 

párrafos sin orden alguno, aplicando diversas entonaciones (como lo haria un yucateco, 

un norteño, como nota periodlstica, cantando. etc.). Se trata de "perderle el respeto al 

cuento'" y familiarizarse con él, al mismo tiempo que se ejercita la lectura oral y se 

10 Es importante que sean relatos breves por dos razones: el joven actual no sabe disfn.lt.ar de la lccturo. le pesa leer. 
Ademas. al inicio del curso. las lecturas deben re;ili~c en clase (por el maestro) para darles la entonación 
adecuada. 



profundizan los detalles del contenido. Estas acciones deben planearse para llevarse a 

cabo en un tiempo de veinte a treinta minutos como máximo. 

Realizada la lectura se inicia la segunda etapa que se refiere a la creación 

literaria propiamente dicha; se induce la creatividad del alumno a partir de elementos 

presentes en la lectura y que se convertirán sólo en un pretexto que servirá como 

motivación para escribir un texto original y, posteriormente, para explicar la teorla que 

corresponde. 

Con el ejercicio creativo se pretende que el alumno ligue su vida cotidiana con la 

literatura. En esta etapa se ponen en práctica las técnicas de creatividad ya senaladas 

anteriormente. El maestro orienta la actividad, sin descartar las propuestas que 

pudieran surgir del grupo, y éste debe olvidarse de formalismos lingOlsticos que 

pudiesen inteñerir en su trabajo 11 para dar cabida solamente a su imaginación. 

La variedad de prácticas creativas es innumerable, sin embargo, éstas deben 

estar orientadas a facilitar la comprensión del tema teórico requerido por el programa 

de estudios. El siguiente cuadro12 muestra algunos ejemplos de cómo integrar las 

técnicas de creatividad con los temas teóricos y las actividades de creación literaria 

sugeridas para el logro de los objetivos. 

TECNICAS DE 

CREATIVIDAD 

Lluvia de ideas. 

TEMA TEORICO 

Funciones 1ntegrativas: 

- indicios 

- informaciones 

ACTIVIDADES DE CREACION 

LITERARIA 

-Ser"lalar elementos (objetos, 

lugares, tiempos) que no estén 

mencionados en el cuento. 

- Enlistar personajes· que pudiesen 

agregarse. 

11 Las correcciones sintacticas. ortogn\ticDS y de estilo conviene realizarlas al término de la sesión. cuando se 
realicen comentarios en grupo. 
12 El desarrollo sistemático de tas actividades de creación litentria se presenta en el siguiente capitulo. 
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Sinética Red actancial: 

- sujeto-objeto 

- adyuvante-oponente 

- destinador-destinatario 

- Seleccionar un elemento y/o un 

personaje. 

- Describir ampliamente el elemento 

elegido. 

- Contar la historia intercalando 

esta descripción. 

- Cambiar la función de uno o 

más de los personajes 

(actantes) por la de su contrario: 

1) de protagónico a villano y 

viceversa. 

2) de mujer a hombre 

3) de nin.o a adulto 

4) de amado a odiado, etc. 

- Contar la nueva historia 

La teoria, tercera etapa, comprende los contenidos del programa de asignatura, 

los cuales dejan de ser una carga para el joven estudiante, al convertirse solamente en 

la explicación lógica (con los tecnicismos necesarios) de la actividad que acaban de 

llevar a cabo. Si se establece, por ejemplo, que la descripción que realizaron sobre 

algún personaje creado por ellos mismos es reconocida como un i.nd.i.ciQ dentro de 

cualquier narración, será más fácil que comprendan la función de los indicios en los 

textos literarios de otros autores. Además de exponer los temas literarios, el maestro 

debe orientar al alumno para que reflexione sobre la necesidad de generalizar ciertos 

aspectos de la literatura que permiten tener un conocimiento más amplio sobre la vida 

misma; esto implica que la existencia de géneros, formas o corrientes literarias no es 
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arbitraria del todo, sino que responde a la frecuencia con la que aparecen 

caracteristicas comunes a uno y otro autor y que no son mas que el reflejo de un modo 

de vida en el que influyen aspectos económicos, políticos. sociales, etc. 

La explicación de los contenidos teóricos debe ser muy concreta y sobre todo 

breve, procurando que no exceda de veinte minutos. Es necesario que la definición de 

tecnicismos se realice con un lenguaje simple y refiriéndose siempre a la creación 

literaria que cada joven haya hecho. 

Finalmente. se llega a la fase del análisis literario mediante el cual el alumno 

relaciona la exposición teórica con el texto leido al inic1r:i de la sesión. Debe analizar los 

aspectos señalados por el maestro con un fin critico. comparando las condiciones en 

las que él mismo escribió su texto (producto creativo) con las condiciones que pudieran 

haber rodeado al otro autor. En esta etapa se invita a la lectura en voz alta de los 

textos creados y, si las condiciones son favorables, se hacen sugerencias para 

perfeccionarlo (haciendo correcciones de estilo, de sintaxis y de ortografia, pero nunca 

de contenido ya que ésta es decisión sólo de quien lo haya escrito). 

El tiempo destinado a esta última parte puede variar entre cuarenta y cincuenta 

minutos (el 33°/o de la sesión) pero es esencial que se soliciten comentarios mcís 

amplios sobre todas las actividades realizadas y, en especial. sobre la obra leida. 

Conviene que de vez en cuando estos comentarios se hagan por escrito e. incluso, 

que se escriban después de haber leido (en actividad extraescolar) algunos otros textos 

del mismo autor. 

Es importante hacer notar que se requiere de la participación constante del 

grupo y que debe crearse un ambiente de confianza para que fluyan los comentarios y 

las dudas, sobre toda al leerse los textos escritos por los propios alumnos. Todas las 

participaciones deben considerarse válidas e importantes para que puedan ser 
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orientadas a ta critica y a la autocritlca. Debe enfatizarse el hecho de que la critica 

debe estar enfocada a la obra por si misma y no hacer alusiones personales. 

Cabe destacar que en toda creación literaria existen una serie de .. mentiras" que 

han surgido de la realidad y que la conjugación entre la obra de un escritor reconocido 

con la creación literaria del alumno es una nueva realidad. 
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3. ESTRATEGIAS DE CREACIÓN LITERARIA 

PARA EL MANEJO DEL PROGRAMA: LITERATURA l. 

Las estrategias que se presentarán a continuación estan fundamentadas tanto en el 

proceso creativo como en el de la construcción del conoc1miento; todas ellas se han 

diseñado a partir de las experiencias realizadas ya con los alumnos de Literatura 1 y 

esto ha permitido hacer los ajustes necesarios para que la creación literaria sea 

considerada como base del programa de asignatura. el cual está elaborado para 

cursarse en 54 horas. de las que se destinan 45 para el desarrollo de los contenidos y 

9 para evaluaciones diagnóstica y sumativa. 

Para estructurar las clases como un taller de creación literaria se han establecido 

sesiones de tres horas cada una. mismas que se distribuyen semanalmente de 

acuerdo a las necesidades administrativas de la Institución 13 

Los elementos requeridos para cada sesión responden también a los 

componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje concebidos en el MODELO 

EDUCATIVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES'" y se aplican con el siguiente orden y 

duración. 

1) lectura oral 

2) actividad creadora 

3) teoria literaria 

4) análisis literario 

20 a 30 min. 

60 min. 

20 a 30 min. 

60 min. 

La lectura y los comentarios sobre ella forman parte de la probtematización, 

primer componente esencial para lograr la construcción del conocimiento. El leer un 

13 Generalmente en \os horarios se sel'\alan dos clases: la primera de dos horas y la segunda de una hora. 
1 " Prob\ematizac1ón. organización lógica e instrumental, incorporación de información, aplicación y 
consolldac1ón. 
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texto literario y anunciarle que deberá escribir su propio texto, lleva al alumno a 

reflexionar y a cuestionarse sobre cómo es y cómo debe hacerlo, situación que se 

aclara cuando se dan las indicaciones para realizar la actividad de creación literaria. En 

este momento se presenta el segundo componente del proceso de aprendizaje que es 

la organización lógica e instrumental, mediante la cual se aplican métodos y técnicas 

que favorezcan dicho proceso y sobre las cuales ya se habló en el capitulo anterior. La 

explicación teórica de:I tema favorece la incorporación de información; ésta, por ser muy 

técnica, conviene que: .:;ea responsabilidad del maestro; sin embargo, no se descarta 

que los alumnos realicen y expongan su investigación o la complementen a través de 

una adecuada bibliografía. Para lograr la aplicación se cuenta con el análisis literario 

tanto de las obras de los autores leidos como de las escritas por el propio estudiante. 

Finalmente, la consolidación del conocimiento requiere de tiempo extraclase para que 

el joven por si mismo emita juicios sobre la obra literaria. 

A continuación se presentan las estrategias de creación literaria planeadas para 

cada una de las sesiones en las que se desarrollaré el programa de estudios. 

Asimismo. se expone brevemente cada uno de los conceptos que el alumno debe 

manejar, no para memorizarlos, sino para incorporarlos a su estructura de 

conocimientos previos y asi poder modificarla en favor de una lectura placentera y de 

una mayor capacidad critica. 
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3.1 FUNCIÓN POÉTICA Y MARCAS DE LITERARIEDAD 

LECTURA ORAL 

TEXTO: 

TEXTO: 

''A UN OLMO SECO" 

"MUJER QUE DICE CHAU" 

ACTIVIDADES DE Cf1EACIÓN LITERARIA'°. 

AUTOR: ANTONIO MACHADO 

AUTOR: EDUARDO GALEANO 

1) El maestro divide el pizarrón en dos partes y anota en cada una de ellas las 

palabras PIANO Y MAR. 

2) Se cuestiona a un alumno sobre las palabras que conozca y que estén 

relacionadas con PIANO. el maestro va anotando cada una de ellas en la 

columna correspondiente, cuando el joven se detenga, se pide la intervención de los 

demás (por medio de lluvia de ideas) y se anotan hasta que el pizarrón sea 

insuficiente. Se hace lo mismo con la palabra MAR. 

3) Se indica que deberán encerrarse aquellas palabras que estén en el área de PIANO 

y que también puedan referirse a MAR y viceversa (las de MAR que puedan 

relacionarse con PIANO). "Hay unas muy evidentes, perfectamente compatibles: 

ritmo, armonía, nostalgia ... Pero si queremos, todas pueden referirse indistintamente 

a ambos conceptos ( ... ). Es el secreto de la poesia. mientras más palabras, que son 

asociaciones, podamos extraer de una sola, mas significados encierra, mas riqueza 

conceptual, más mundo a nuestro alcance" 16
• 

4) Con las palabras subrayadas escribirán un poema en el que unan los dos 

conceptos, PIANO y MAR, en uno solo, partiendo de la sensibilización. 

15 Kmuze, Ethel, CÓMO ACERCARSE; A [ A poEsfA. (p.p. 95 a 97) 
111 lbidem. {p.96) 
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5) Se pide que lean para si mismos su poema y que eliminen todo aquello que 

impida la musicalidad (nexos, definiciones. repeticiones, etc.). 

TEORIA LITERARIA 

Los conceptos que aqul se manejen en torno a lo que es la literatura deben dar la 

apertura para que el alumno comprenda que ésta no es sólo un conjunto de obras 

escritas, sino que en ellas está plasmado el redescubrimiento de la vida cotidiana. 

Debe existir la idea de que la "literatura no es ficción. sino conocimiento profundo del 

ser humano. No inventa, descubre: no copia, crea, es una lente de aumento. muy 

ancha y microscópica a la vez. donde nos miramos a nosotros mismos"17
. El joven 

necesita saber que su propia creación literaria. el poema que acaba de escribir, puede 

tener la misma esencia que los textos leídos -tanto de Machado como de Galeano- y 

que la calidad artística puede lograrse con un trabajo arduo que pula su escrito original. 

Por lo que respecta a la función poética de la lengua. debe enfatizarse que si 

bien predomina en los textos literarios. no es exclusiva de éstos ya que existe más allá 

del lenguaje artlstico (en el periodístico, en el propagandlstico, etc.) " La función poética 

atiende al mensaje mismo"18
, a la manera de expresarlo. 

Para identificar tanto a la función poética como al texto literario podrán 

localizarse ciertas marcas. evidencias de la cotidianeidad. conceptos nuevos y 

numerosos extraidos de una sola palabra (el sonido del piano puede ser el reventar del 

mar); palabras que viven por sí solas (las de carácter onomatopéyico como tiritar. 

burbujear, !3tC); palabras que conllevan sensaciones (aliteraciones como .. carne de 

yugo ha na_cido/más humillado que bello", en donde se siente la pena y se asoma el 

llanto); metáforas, metonimias y tantas otras figuras retóricas existentes. 

17 lbidem (p. 49). 
18 VIiera, Alicia, EST!LjST!CA poITTICA y SE;M!ÓTJCA LITERARIA. (P.73). 



ANÁLISIS LITERARIO 

El objetivo en esta última fase de la sesión es encontrar tanto en el poema "A UN 

OLMO SECO", como en el cuento "MUJER QUE DICE CHAU", las marcas literarias 

que les dan la calidad artística, así como la explicación del uso de Ja función poética. 

Para evitar prejuicios es posible trabajar, en primer lugar, con su propia 

composición poética y encontrar en ella las palabras que puedan connotar diversas 

situaciones. 

Sobre los textos leídos pueden subrayarse de distintos colores las diferentes 

marcas de la literariedad que se vayan encontrando y escribir anotaciones al margen 

sobre lo que opinan o lo que les hace pensar lo subrayado. 

Como se están analizando casi paralelamente sus trabajos y los textos de otros 

autores. cabe aclarar que el valor artistico de una obra no siempre es producto de la 

inspiración, sino del trabajo que se invierta en ella, asi como del conocimiento del oficio 

de escritor. 

..Al escritor lo hacen sus conflictos internos y externos, 

sus miedos, sus ilusiones. el placer, el sufrimiento, las largas 

enfermedades, el amor, los rechazos, la pobreza, el fracaso. el 

dinero, Ja ausencia. sus posiciones ante el Bien y el Mal, la 

~usticia y la Injusticia; la vida, en fin. Y determinada 

sensibilidad para responder a todo eso. Cada una de estas 

cosas exige su propia sintaxis y tal vez hasta su propia 

prosodia; el buen escritor sabe siempre dónde encontrarlas". 19 

,. Avilés Fabila, René. EL ESCRITOR y sus PROBLEMAS. Augusto Monterroso, (p.50). 
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Para consolidar o retroalimentar, conviene pedir como trabajo extraclase que 

lean en voz alta y pulan su trabajo; posteriormente, que redacten algunos comentarios 

crfticos sobre el valor literario de los textos leidos. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 

PIANO MAR 

LOS AMOROSOS 

EL RAMO AZUL 

ESPERANZA NÚMERO EQUIVOCADO 

Poema de Carlos Pellicer 

Poema de ~aime Sabinas 

Cuento de Octavio Paz 

Cuento de Elena Poniatowska 



3.2 ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN PRESENTES EN EL CUENTO. 

LECTURA ORAL 

TEXTO: "ACUÉRDATE" AUTOR: JUAN RULFO 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN LITERARIA 

1) El cuento de Juan Rulfo es el modelo que seguiremos para realizar este ejercicio. 

Se trata de imit;:sr su estructura, cambiando el contenido. 

2) Indicar que en el cuento, por medio de la palabra .. ACUÉRDATE", inferimos que 

alguien(un emisor) habla a algún conocido (un receptor) sobre un tercer 

personaje: Urbano Gómez, y parte de la historia de éste (texto-mensaje). Se hace 

evidente que el relato pertenece a la época actual y que puede ubicarse en algún 

lugar del campo o de la provincia mexicana (contexto). Además se hace notar el 

estilo reiterativo del verbo en imperativo y en segunda persona pronominal 

("cotexto"). 

3) La actividad pretende que el alumno escriba una historia (real o ficticia) sobre 

algún compañero de infancia y que se la comunique a algún amigo actual que 

también haya conocido a dicho compañero. 

4) La recreación (por analogfa) del texto tendrá los siguientes elementos: 

Emisor: 

Receptor: 

Texto-mensaje: 

Contexto: 

.. Cotexto": 

estudiante de literatura. 

compañero actual conocido desde la infancia. 

suceso ocurrido a otro compañero. 

puede variar. de acuerdo al suceso. 

el mismo que utiliza Juan Rulfo . 

5) Se solicita alguna lectura de los textos creados para hacer comentarios sobre el 

.. cotexto" utilizado y, si se requiere, corregir aspectos de morfosintaxis. 
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TEORIA LITERARIA 

El modelo comunicativo es un tema que los alumnos estudian desde la secundarla 

y, generalmente, están bien familiarizados con tos términos. Lo importante en esta 

sesión es introducir nuevos tecnicismos que identifiquen a los elementos de la 

comunicación propios del relato literario y hacer un paralelo con los que ya se 

conocen: 

EMISOR Externo: autor 
Interno: narrador 

MENSAJE TEXTO 

RECEPTOR Externo: lector 
Interno: personaje 

CODIGO "COTEXTO" 

CONTEXTO CONTEXTO 

ANÁLISIS LITERARIO 

Puede llevarse a cabo en pequenos grupos (de cuatro o cinco integrantes) que 

identifiquen en el cuento "Acuérdate", los elementos comunicativos presentes. Cabe 

destacar que en muchas ocasiones, el autor es el mismo narrador; pero en otros 

casos, sólo presta su voz para que éste exista por si mismo, como relator o como 

uno de los personajes (narrador extradjegético o narrador jotradjeqéticg. 

respectivamente). 

Por lo que respecta al receptor, éste no siempre existe de manera interna, es 

decir, no siempre habrá un personaje a quien el narrador se dirija, sin embargo, la 

obra si estará siempre. dirigida a un lector ( .. narratario .. ). 



Conviene profundizar, a través de comentarios comparativos, el contexto que 

rodeó a Juan Rulfo y el que se hace presente en la historia de creación personal. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Rulfo, Juan, El Llano en Llamas. México, FCE, 1953. 
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3.3 COMPONENTES DE LA NARRACIÓN 

LECTURA ORAL 

TEXTO: "EMMA ZUNZ" AUTOR: JORGE LUIS BORGES 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN LITERARIA 

1) Se presentará un cuadro con la propuesta de varias opciones para que el alumno 

elija una de cada columna y las desarrolle en conjunto para crear un cuento. 

2) El cuadro es el siguiente: 

NARRADOR PERSONAJES HISTORIA TIEMPO ESPACIO 

Joven estudiante Triunfo del Antigüedad México. D.F. 

intradiegético Hombre inválido 
poder. Edad Media Provincia 

Mujer lider 
Sentimientos Siglo XVI Campo 
encontrados. 

Nino precoz 
Mi Vida 

Siglo XIX China 

extradiegético Ama de casa Muerte anticipada 
1910 Europa 

Anciano jefe 
Conquista futura Actualidad Nva. Espaf'\a 

autodiegético Héroe Siglo XXI Otro Planeta 

Otro: 
Otro: Otro: ____ La Luna 

3) Si se necesita. el estudiante puede seleccionar varias opciones a la vez o proponer 

otras tantas. 

4) Antes de iniciar la redacción del cuento, se recomienda seguir con libertad el impulso 

propio, sin importar que, en un momento dado. se tenga que modificar la opción 

elegida. 

46 



5) Se pide alguna lectura de los cuentos escritos y se anotan en el pizarrón los 

elementos utilizados, identificándolos como: narrador, personajes, historia, tiempo y 

espacio. 

TEORIA LITERARIA 

En esta sesión se introducen tecnicismos propios del estructuralismo, éstos pueden 

resultar complejos para el estudiante, sin embargo, lo importante no es que los 

aprenda textualmente. sino que esté consciente de que son elementos cotidianos 

que están latentes en todo tipo de relato. 

Se enfatizará en la historia, a la que se identifica como ~ (cadena de 

acciones que forman el relato) y cuyas acciones son ejecutadas por los ~ 

(quienes también pueden ser receptores de las consecuencias de sus actos). La 

historia es relatada por un narrador: jotradjegétjco, si participa en la historia; 

extradjegétjco, cuando sólo relata las acciones de los personajes sin participan en 

ellas: metadjegético aquél que suspende su relato para dejar intervenir a otro 

narrador; autodjegétjco quien no sólo participa en la historia, sino, además, es el 

protagonista de ésta. El narrador utiliza una estrategia discursiva en la que juega 

con elementos como la tempora!jdad y la espacialidad. El discurso o forma de 

exponer la historia, cuenta con un tiempo y un espacio que también existen en la 

~. aunque el desarrollo, en ambos planos, no siempre es paralelo (una 

historia de muchos años puede narrarse en un discurso breve). 

ANÁLISIS LITERARIO 

Este tema tiene su complejidad debido al uso de los tecnicismos, por lo que 

es conveniente que el análisis del cuento de Borges se realice en equipos. Lo más 

importante es identificar cada uno de los componentes de la narración y, con sus 

propias palabras, explicar la forma en que estos elementos se conjugan para lograr 

el impacto de la historia. 
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Es conveniente que tengan a la mano el texto de Helena Beristáin: Análisis 

Estructural del Relato Literario (incluido en la bibliografta). 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Borges, Jorge Luis. "Prosas y relatos" en: Nueva Antologfa Personal. Barcelona. 

Club Bruguera. 1980. 
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3.4 FUNCIONES DISTRIBUCIONALES E INTEGRATIVAS 

LECTURA ORAL 

TEXTO: "LA PRODIGIOSA TARDE DE BAL TAZAR" 

AUTOR: GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN LITERARIA 

1) Localizar en el cuento algunas descripciones: de personajes (Baltazar, Úrsula, el 

doctor Gildardo, etc.) y de objetos (la misma jaula. la casa de Montiel, etc.). 

2) A través de una lluvia de ideas, se enllstan en el pizarrón diversas acciones 

(anotándose sólo los verbos conjugados u otras estructuras verbales). 

3) Con los mismos personajes y objetos descritos en .. La prodigiosa tarde de Baltazar", 

redactar una historia diferente, a partir de las acciones enlistadas anteriormente (las 

descripciones de García Márquez se pueden intercalar a la nueva narración de 

manera textual. entrecomillándose). 

4) Realizar la lectura de algunos textos y, de manera grupal, proponer los títulos más 

adecuados. 

TEORIA LITERARIA 

El elemento mínimo y fundamental de todo relato es la tu..ru:iQn y ésta, en combinación 

con otras funciones. constituyen la estructura narrativa. Las funciones se clasifican en 

dos grandes grupos: las djstrjbycipna!es y las jntegrativas. 



Las funcíones distribucionales están formadas por cadenas de acciones en las 

que A es antecedente de B y, por lo tanto, B es consecuente y/o complemento de A. 

Las unidades distribucionales establecen el hilo narrativo y, a su vez. se dividen en dos 

grupos: los n..i.u:lQ.s y las c.atálI..S.is. Los nudos se identifican gracias a los verbos de 

acción y se refieren a aquellos hechos que se han llevado a cabo realmente Las 

catalliiis ocupan su espacio narrativo entre los nudos. las acciones a las que aluden son 

de carácter discursivo. o bien. son acciones secundanas que detallan a las acciones 

reales localizadas en ius nudos Los n..u..dQ.s son la esencia de Ja historia. si se suprime 

alguno, ésta se altera. 

Las funciones integrativas son de carácter descriptivo, éstas se dividen en dos 

unidades que son; los ~ y las jnformacjones. Los primeros: índices, definen a los 

personajes o a los Objetos que tienen un matiz de personaje. haciendo de ellos una 

descripción tanto física como psicológica. Las informaciones son descripciones que 

ubican a los objetos (o a cualquier otro ser) en el tiempo y en el espacio. 

ANÁLISIS LITERARIO 

La dificultad de este tema radica en la identificación tan minuciosa de las unidades 

antes mencionadas y por ello se recomienda que cada alumno realice, en primer lugar. 

el análisis de su propio texto, marcando con diversos colores cada una de las diferentes 

funciones: rojo para los rn.L.d..Q§, azul para ~. verde para los ~ y amarillo para 

infqcmaciones. Estas dos últimas. que forman las funciones integrativas, son (o 

coincidirán) con algunas del cuento "La prodigiosa tarde de Baltazar", sobre el cual, si 

es posible, también se subrayaran con los mismos colores. Se identificarán también las 

funciones distribucionales. 

Es muy importante que esta parte del análisis se relacione con el contexto de la 

obra o de alguno de sus elementos, para lo cual se hace hincapié en la diversidad de 

~ que se refieren a lo mismo (la jaula, Baltazar, Pepe Montiel, etc.) La posibilidad 
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que brinda el análisis de las funciones es muy valiosa ya que permite interpretar el 

texto sin arbitrariedades. Puede deducirse que, por ejemplo, Baltazar crea un objeto 

maravilloso: la jaula; que es deseado por un nino inocente: Pepe. El valor del objeto 

está en la felicidad que puede causar, por ello Baltazar se la obsequia, sin importar 

su precio. El nombre del personaje, unido a su acción. nos remite al contexto del 

.. dia de reyes". 

El análisis literario del cuento de García Márquez deberá acompaf"larse de 

una interpretación que relacione alguna de las unidades set"laladas con su contexto. 

Asimismo, se pedirán comentarios escritos sobre su propia creación literaria. la cual 

debe ser revisada y corregida por el mismo alumno. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

"Un dfa de éstos'' 

"Monólogo de Isabel viendo llover en Macando" 

.. En este pueblo no hay ladrones" 

en: Garcia Márquez, Gabriel, Todos los cuentos. México, Seix Barral, 1984. 

(Col. Obras Maestras del Siglo XX). 
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3.5 SECUENCIAS 

LECTURA ORAL 

TEXTO: "EL CLIS DEL SOL" AUTOR: MANUEL GONZÁLEZ ZELEDÓN 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN LITERARIA 

1) Este ejercicio es de carácter colectivo, para lo cual tendrán que agruparse en 

equipos de siete integrantes y establecer comunicación entre un miembro y otr6. 

2) El maestro anotara en el pizarrón siete títulos ordenados como se anota a 

continuación. 

1. La presentación. 

2. El origen. 

3. La duda. 

4. La disposición. 

5. La explicación. 

6. Los frutos. 

7. La confesión real. 

3) El propósito de esta actividad es crear un cuento colectivo en el que cada integrante 

aporte u:i fragmento. con la condición de que éste, por si mismo. pueda 

considerarse un microrrelato y, que a la vez. exista relación entre uno y otro. 

4) Los alumnos se sortearán los titules anotados. 

5) El joven que tenga .. La presentación" contará con tres minutos para escribir lo que él 

imagine. tomando en cuenta que para que su fragmento tenga significación, debe 

plantearlo, desarrollarlo y darle un cierre adecuado. 
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6) El primer compariero pasa su relato al segundo, quien tiene el tltulo "El origen". Este 

joven contará con cuatro minutos para escribir su texto pero deberá sujetarse a 

ciertos requisitos: debe leer lo que escribió el primer compañero y a partir de ello, 

darle continuidad a las acciones. ya sea para mejorar la situación o para deteriorarla; 

debe tomar en cuenta, también. que lo que escriba estará relacionado con el "titulo". 

7) El tercer integrante tendra cinco minutos para escribir y sus requisitos serán los 

mismos del segundo. El cuarto integrante contará con seis minutos y asi 

sucesivamente. 

8) El último alumno. quien escribirá sobre "La confesión real" será quien clausure la 

historia, su tiempo es de nueve minutos. 

9) Una vez terminado et relato, se realizará la lectura oral del mismo con el fin de darle 

uniformidad: coherencia entre Jos tiempos verbales de un fragmento y otro, 

puntuación adecuada, uso de pronombres y sinónimos, sujetos tácitos, etc. 

10) De acuerdo a la historia, se sugiere un título adecuado. 

TEORIA LITERARIA 

Las secuencias son unidades narrativas que están constituidas por las funciones 

(distribucionales e integrativas) y que poseen independencia en la medida que 

atraviesan por los tres momentos del proceso narrativo: inauguración (planteamiento), 

realización (desarrollo) y clausura (cierre). Cada secuencia corresponde a un 

microrrelato (macroestructura, según Van Oijk) que, al identificarse con un nombre 

(origen, duda, disposición), resume su significación y senala su identidad narrativa. 

La importancia que tiene la identificación tanto de las secuencias como de las 

funciones. es que en cada una se encierra u~ código (cultural, social, moral. etc.) que 

no es más que el reflejo lógico de la sociedad en el momento histórico al que pertenece 

el relato. 
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ANÁLISIS LITERARIO 

Al retomar el cuento "El clis del sol", conviene pedir un análisis de funciones 

(djstribycjgna!es e jotegrattvas) y, a la vez, identificar o.u.Q.Q.a, ~. ~ e 

joforroadooes. Posteriormente, tomando en cuenta los titulas planteados para la 

actividad de creación literaria, se decidirá cuáles y cuántas funciones caben bajo 

cada uno de los siet.z titulas. Se enfatiza en que cada uno de estos agrupamientos 

corresponden a una secuencia. 

Se pide también que en su cuento (trabajado por equipos), el cual ya tiene 

definidas las secuencias, senalen las diversas funciones que emplearon. 

Los comentarios, realizados de manera individual, intentarán la interpretación 

de los códigos contenidos en cada secuencia. En otras palabras, se trata de 

interpretar el contexto a través de lo que relata la historia. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Fuentes, Carlos. ..Chac Moor 

1982. 

en: Los dfas enmascarados. México. Era, 



3.6 MATRIZ ACTANCIAL 

LECTURA ORAL 

TEXTO: "LA CA.JA VACIA" AUTOR: EMILIO CARBALLIDO 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN LITERARIA 

La redacción de esta sesión se realiza por etapas, en cada una el maestro da 

indicaciones especfficas para que se escriba. El ejercicio consiste en la creación de un 

personaje. delimitando sus caracterfsticas ffsicas, psicológicas y emocionales: asl como 

las relaciones que establece con otros personajes. El texto se escribe con las 

siguientes indicaciones (dejando tiempo entre cada una para que puedan realizarse): 

1) Has subido al .. metro" y te extrana ver a tanta gente: jóvenes, viejos, mujeres, nii"\os, 

alegres, agotados. Elige a uno de ellos, el que llame tu atención. Oescrfbelo 

ffsicamente y anota detalles de su carácter ... bautfzalo. 

2) Imagina lo que hizo el domingo pasado al levantarse. 

3) Tu personaje salió ese mismo domingo a las 10:00 horas, A.M., pero olvidó algo 

importante ¿qué actitud asume?. 

4) Tiene algo pendiente que comunicar, lo recuerda e intenta hacerlo. 

5) Se encuentra a alguien que lo ha acosado y siente miedo ¿a qué se debe?. 

6) Debe enfrentarse a una acción con la que no está de acuerdo ¿cómo reacciona? 

7) Se ve forzado a cambiar sus planes. 

8) Toma una decisión importante. 

9)¿C6mo termina el día? 

Al terminar el relato, se revisan algunos de manera grupal y cada alumno anota el título 

más apropiado para su creación. 
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TEORIA LITERARIA 

Los personajes del relato llevan a cabo acciones que los relacionan con otros 

personajes. en este sentido, se les denomina a..ctarl1.e.S. incluso, porque la trama que se 

teje a partir de sus relaciones forma parte de la esencia de la historia. 

La interacción entre un actante y otro se da en tres planos, mismos que 

corresponden a los de la vida cotidiana: el deseo o la voluntad de obtener algo; la 

comunicación y la participación (por medio de una lucha en la que se ayuda o se 

muestra oposición). 

La matriz actancial consta de seis actantes agrupados en parejas, como puede 

apreciarse en el siguiente cuadro: 

NIVEL SEMANTICO RELACION ACTANCIAL 

Plano del deseo Sujeto - Objeto 

Plano de la comunicación Destinador -Destinatario 

Plano de la lucha Adyuvante - Oponente 

Cada personaje puede tener el papel de varios actantes, de acuerdo al momento 

en que se desarrolla la acción o a los personajes con to que va compartiendo el 

espacio, 

ANÁLISIS LITERARIO 

Para aclarar la diferencia entre personaje y actante, conviene hacer, de manera grupal, 

un listado de todos los personajes que intervienen en el cuento leido (La caja vacia). 
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De ellos se selecciona alguno y se analiza su trayectoria en el relato para definir 

sus relaciones actanciales. Por ejemplo: 

PORFIRIO. Al inicio de la historia, él busca participar en el negocio de los 

americanos y l.u.c.b.a por conseguir la hierba que necesitan: 

Porfino es adyyvante de los americanos. 

Cuando Porfirio muere ahogado, todo el pueblo se apresta para rescatarlo. o por lo 

menos su cuerpo, asf lo ~ 

Porfirio es Qbje1Q del pueblo. 

Analizar ~ es un parametro para identificar la psicologia de. los 

personajes, de acuerdo a la realidad en la que viven. En este caso, después de 

localizar la red actanc1al en el texto de Carballido. cada alumno vuelve a revisar su 

propio texto con el fin de corregir las actitudes de su personaje, en caso de que no 

sean coherentes con su psicologia. Paralelamente se revisa la claridad del escrito 

junto con algunos elementos morfosintácticos como: 

- Uso de oraciones simples (con su1eto expreso o tácito y predicado) para 

presentar al personaje. 

- Oraciones coordinadas o yuxtapuestas para expresar ideas que tienen la 

misma importancia entre si (las diversas acciones que realizó el domingo) 

- Oraciones subordinadas adversativas (para expresar lo que olvidó o para 

indicar la acción con la que el personaje no esta de acuerdo). 

- Manejo, según el caso. de conjunciones que sirvan como enlace entre una 

oración y otra. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Carballido, Emilio, La caja vacía. México, FCE, 1974. 
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3.7 ORDEN DE LA HISTORIA: FÁBULA E INTRIGA 

LECTURA ORAL 

TEXTO: "HOMBRES EN TEMPESTAD" AUTOR: JORGE FERRETIS 

ACTIVIDADES DE Crl[:OACIÓN LITERARIA 

Para realizar los ejerc1c1os de esta actividad, es necesario que los alumnos dividan el 

texto leido en fragmentos (preferentemente en secuencias) y los numeren. 

1) Se establecen las reglas de la actividad. mismas que estén enfocadas a respetar el 

contenido del cuento de Jorge Ferretis. especificando que se modificará el orden en 

el que se presentan los sucesos. 

2) El grupo puede dividirse en equipos en los que cada integrante lleve a cabo una 

variante del ejerc1c10. 

3) Las posibilidades (variantes) son· 

a) Contar la historia comenzando por la secuencia final y terminando con la 

primera (5.4.3,2, 1 ). 

b) Comenzar la historia por alguna secuencia interna e intercalar las que 

anteceden (3.1.4.2.5). 

c) Contar la historia alternando las secuencias sin ningún orden especifico. 

(3,5, 1.4.2). 

4) Al relatar una de las· variantes. el alumno tiene la libertad de recurrir al narrador 

extradiegético (como en la historia original) o utilizar a alguno de los personajes para 

que la cuente (narrador intradjegétic:Q). Solamente debe cuidar que haya coherencia 

en su texto, que la historia sea clara y que no se modifique el significado. 

5) Terminado el ejercicio, se lee en voz alta un ejemplo de cada opción. 
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TEORIA LITERARIA 

Uno de los aspectos de la temporalidad es precisamente el orden de la historia. No 

todo relato se cuenta de acuerdo a la cronología de sus hechos. En la literatura existe 

un orden artificial que rompe con la cronologla, es decir. los hechos se presentan en 

"desorden". 

Cuando la narración plantea las acciones de la historia en el orden real en el que 

ocurrieron, se la denomina ta.b..u..la2 º. en cambio, cuando los acontecimientos se relatan 

desordenadamente, atendiendo al orden artificial de la literatura, se la conoce como 

in1ris.a. En el caso de la intriga existen varias posibilidades de relatar: comenzando por 

el suceso final (in extrema res) o iniciando por en medio (in media res). en este caso, se 

pueden intercalar anticipadamente algunos hechos (prospecciones), o bien, contar los 

del pasado (retrospecciones). 

ANÁLISIS LITERARIO 

Es un hecho que el orden del cuento "Hombres en Tempestad" respeta la cronologla 

real, por lo tanto, se le denomina como fá.b.yl_'ª-· Sin embargo, la importancia de este 

an.élisis radica en encontrar el valor artlstico de la obra. su calidad literaria, el por qué 

de la belleza del texto y su relación con el orden de las acciones. Conviene que los 

alumnos analicen el orden en que recrearon el texto y comenten sobre los elementos 

que deben trabajar para lograr la calidad literaria (valor artistico de la obra). 

20 Explicar que se trata de un tecnicismo empleado en el análisis estructural del relato y no debe 
confundirse con el género uterano de tendencia didáctica, mismo que se vera más adelante. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Millán, Ma. del Carmen, .. La Sunamita" en: Antologla de cuentos 

mexicanos 2. México, Nueva Imagen, 1977. 
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3.8 EL CUENTO ROMÁNTICO Y REALISTA DEL SIGLO XIX 

LECTURA ORAL 

TEXTO: "LA MÁQUINA DE COSER" AUTOR: VICENTE RIVA PALACIO 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN LITERARIA 

1) Localizar en el texto leído los~ y las informaciones (si es posible. subrayarlos 

con diferentes colores). 

2) Sustituir al narrador extradjegétjco por alguno de los personajes principales (Marta, 

Doña Juana). de tal manera, que al relatar la historia se cuente con un narrador 

intradiegético. 

3) Hacer una lista de los personajes. objetos y lugares descritos en las funCiones 

integrat1vas (indices e informaciones). 

4) Omitir los elementos de la lista anterior y reemplazarlos por otros similares que 

pudieran cumplir con la misma función dentro de la historia. Por ejemplo, en lugar de 

!a maquina de coser, se puede hablar de un piano: se sustituyen los lugares de 

España, mencionados en el cuento, por algunos de México, etc. 

5) Se mantienen las mismas acciones y secuencias de la historia. 

6) Se narra el cuento a través del narrador intradieqético y se intercalan las 

descripciones de los nuevos elementos. 

7) Se pide a los alumnos que intercambien su cuento con algún campanero para que 

sea éste quien lo lea y emita su opinión al respecto. 

TEORIA LITERARIA 

La información existente sobre est~ tema es abundante, si se toma en cuenta que. se 

trata de caracterizar a este tipo de cuentos, cuyo contenido forma parte de dos 

corrientes literarias bien definidas: et Romanticismo y el Realismo. 
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No será dificil para el alumno, investigar las caracteristicas generales de 

estas corrientes en cualquier libro de Historia de la Literatura Universal y/o Historia 

de la Literatura Mexicana. 

Lo que es importante destacar es que existen aspectos estructurales 

(i.nd.i.c.iwi, inf.o.rm~. ubjcacj6n temporal, ubjcacj6n espacial) que reflejan 

costumbres de la época, asi como episodios históricos, políUcos y sociales. 

Asimismo, las acciones nos llevan a profundizar en la psicologia de los personajes, 

mismos que reflejan excesos sentimentales y, en el caso de México y algunos otros 

paises latinoamericanos, espiritu nacionalista. 

Hacer hincapié en la existencia de otras corrientes literarias como el 

Barroquismo, el Neoclasicismo, el Modernismo, etc. 

ANÁLISIS LITERARIO 

Localizar en el cuento de Riva Palacio las caracterfsticas investigadas sobre el 

Romanticismo y el Realismo. Obseivar las que predominan y ubicar al relato en la 

que corresponda. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS. 

Riva Palacio, Vicente. Cuentos del General. México. Porrúa, 1986. (Col, 

Sepan Cuántos ••• Nª. 101). 
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3.9 LA FÁBULA 

LECTURA ORAL 

TEXTOS: "EL AVARO" de ESOPO 

"EL ASNO CARGADO DE RELIQUIAS" 

"EL GIRASOL Y LA ENCINA" 

de JEAN DE LA FONTAINE 

de JOSÉ ROSAS MORENO 

"LA OVEJA NEGRA" de AUGUSTO MONTERROSO 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN LITERARIA 

1) Se hace notar que cada una de las fábulas leidas pertenece a una época diferente. 

2) Se destacan los elementos comunes, para Jo cual se pide Ja participación de Jos 

estudiantes y se enlistan en el pizarrón. 

3) Entre los elementos mencionados pueden citarse: 

- Personajes. 

- Situaciones. 

- Criticas. 

- Ensel"anzas. 

4) A partir de una lluvia de ideas, se enuncian diferentes tipos de cada uno de los 

elementos mencionados, se pide como requisito que correspondan a la realidad 

social en que vivimos. Por ejemplo: 

PERSONAJES SITUACIONES CRITICAS ENSENANZAS 

- policfas - amistad - constructivas - modificar 

- transeúntes - robo - destructivas conducta 

- estudiantes - corrupción -juicios - crear hábitos 

- ladrones - indiferencia - comentarios - rescatar valores 

- traficantes - perjuicio - comparaciones - ayudar al 

-familia -desunión prójimo 
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5) Se indica que cada alumno escribiré una fábula actual. Para ello, tomarán en cuenta 

un tipo de cada uno de los elementos anotados (si es necesario, se recordarán tos 

componentes del relato: narrador, historia. personajes, tiempo y espacio; pero 

también se enfatizarán las particularidades de la fabula) 

6) Algunas de las fábulas serén leidas oralmente con el fin de cotejar si tienen los 

elementos citados en el punto tres. verificando actualidad y vigencia. 

TEORIA LITERARIA 

La fábula, como género literario, es una narración breve que puede presentarse en 

prosa o en verso. Algunos autores la clasifican dentro del género didáctico, ya qüe su 

finalidad es brindar una enseñanza (llamada moraleja). 

La fábula está muy ligada a las costumbres de la sociedad en la que surge, hace 

una critica de ellas (en tanto se trate de vicios y defectos) y cuestiona los valores 

universales del ser humano. 

Gran cantidad de fabulistas asignan a los animales las caracterlsticas humanas y 

con esto los convierten en los personajes principales. También se llega a personificar a 

tos objetos, sin embargo, el ser humano siempre es el centro (ya sea por su 

participación dentro del relato o por la critica que se le hace). 

Por sus criticas y personificaciones, en la fábula se conjugan dos tendencias: 

realista y fantástica, respectivamente, y éstas son comunes tant~ en las creaciones de 

Esopo (s. VI A.C.) como en las fábulas neoclásicas o actuales (como puede observarse 

en los textos leidos). 



ANÁLISIS LITERARIO 

El grupo puede subdividirse en equipos y cada equipo analiza una fábula diferente. El 

objetivo es conocer su contexto, para lo cual, conviene partir de la identificación tanto 

de actantes como de funciones. 

La gula de análisis puede ser el mismo listado de elementos trabajados en el 

punto tres de la actividad de creación literaria, con la diferencia de que Jos tipos, serán 

identificados en el texto. 

Cada equipo anotará sus datos en el pizarrón, llenando un cuadro de doble 

entrada que permitirá comparar las fábulas de las diferentes épocas . 

. ~~ CRITICAS ENSElilANZAS EPOCAS PERSONAJES SITUACIONES 
AUTORES 

S.VI A. de C. 

ESO PO 

S.XVll 

JEAN DE LA FONTAINE 

S.XIX 

JOSÉ ROSAS MORENO 

s.xx 
AUGUSTO 
MONTERROSO 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Varios Autores, FABULAS. México, Porrúa. 1977. (Col. Sepan Cuántos ... Nº 16). 
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3.1 O LA LEYENDA 

LECTURA ORAL 

TEXTO: "LA LLORONA" VERSIÓN OURANGUEl'lA 

"HISTORIA SIEMPRE NUEVA: LA LLORONA" VERSIÓN GUANA.JUATENSE 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN LITERARIA 

Para realizar este ejercicio se pide con anticipación que lleven a la clase el periódico 

del dla. que sea de su preferencia. 

1) El grupo se dividirá en equipos de cuatro a seis integrantes, cada alumno se 

asignará un número. Se especifica que se trabajarán cuatro etapas, de las cuales las 

tres primeras se harán sólo oralmente. 

2) Se\ecc1onarán una noticia que consideren de trascendencia social. ya sea porque 

sus protagonistas son personalidades 'tUe los impacten o porque el hecho, por st 

mismo, los atraiga. Debe remarcarse la importancia de que sea una noticia atractiva 

para ellos. sin importar si su tendencia es política, religiosa u otra. 

3) Leen una sola vez el texto seleccionado y guardan el periódico. 

4) Entre los mismos integrantes del equipo comentan el acontecimiento y, por medio de 

su imaginación. van deduciendo causas y consecuencias del mismo, que no estén 

especificadas en el diario. 

5) Los alumnos que tengan asignado el número uno, pasarán a formar parte del equipo 

vecino y su misión sera relatarles (oralmente), sin la fonnalidad del texto 

periodlstico21
, el acontecimiento que modificaron en su equipo original. 

6) En esta nueva etapa, los Jóvenes que tengan asignado el número dos, serán los que 

se trasladen al equipo de al lado y realizarán las mismas actividades sei'\aladas en et 

punto anterior (5). 

21 La estructura del texto periodlst1co es un tema que ya mane1an.puesto que lo trabajaron en la 
asignatura de TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN 11. 
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7) Si el tiempo lo permite, se puede repetir la secuencia con los integrantes que 

tengan el tercer número; de no ser asi, se continúa con la etapa escrita. 

8) En la última etapa del ejercicio (escrita). cada integrante del equipo escribirá la 

historia que les acaban de contar. Se sugiere que intenten darle el tono de 

leyenda, mismo que se percibe en los textos leidos sobre la "Llorona ... 

9) Cada alumno lee, al interior de su equipo, el texto realizado y, entre ellos mismos, 

seleccionan el que consideren mejor logrado para que sea leido ante todo el 

grupo. 

TEORIA LITERARIA 

La leyenda surge de la necesidad del hombre de explicar la existencia de seres 

superiores o hechos trascendentes que le han dejado huella y que no pueden 

justificarse ni con la precisión de la ciencia, ni con la existencia de los dioses ni con 

las fuerzas sobrenaturales que les hayan podido dar origen (mitos). Los hombres, a 

través de su imaginación, inventan historias que satisfacen su curiosidad y que son 

el reflejo de su visión del mundo; interpretan lo inexplicable que escapa a la lógica 

de la ciencia, pero que sí cabe en la lógica creativa. 

La leyenda tiene valor literario porque refleja el carácter y las creencias de 

diversos grupos. Si bien, los textos que llegan a nuestras manos son la fusión de 

diversas interpretaciones sobre el mismo hecho, puede afirmarse que la leyenda es 

de tradición oral, en la que hechos verdaderos se conjugan con el saber popular que 

imagina y enriquece con hechos fabulosos y mágicos. La autorla de ta leyenda es 

colectiva y, por ende, anónima. 

Es dificil que al hablar de leyenda no se mencione al mito; de hecho, existe 

una intima relación entre ambos. en la medída en que intentan explicar a partir de la 

imaginación; pero mientras la leyenda convierte en superiores a los seres 

cotidianos, el mito hace cotidianos a los seres superiores: si la leyenda tiene un 
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valor regional que consiste en la adquisición del matiz peculiar de cada localidad en 

la que se relata, el mito porta valores universales en tanto que sintetiza las posturas 

del hombre frente al origen del universo (y que se repiten en diversas culturas de 

diferentes épocas). El mito une a los grupos sociales a través de una creencia 

común: la leyenda permite observar la diversidad de grupos sociales. cuya cultura 

se refleja en su propia versión. 

ANÁLISIS LITERARIO 

Como el ejercicio creativo fue un trabajo colectivo. es recomendable que el análisis 

también se realice de esta forma. Lo primero que se analizará será el texto que 

surgió de los alumnos y que haya sido seleccionado para leerse ante el grupo. · 

El texto periodístico original puede apoyar estas actividades, ya que se 

comparará con el texto creado. para deducir los elementos reales que conservó y 

los que fueron producto de la imaginación. La finalidad de esta comparación es 

explicar la visión del mundo que tiene cada ser humano en diferentes momentos 

históricos y en diferentes culturas. 

El análisis de las dos versiones de "La Llorona" también buscará interpretar 

la visión del mundo reflejada en ellas, considerando las regiones geográficas en las 

que se fusionaron y donde ''alguien" decidió escribirlas para que prevalezcan (en 

este caso, Durango y Guanajuato). 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Potter, Robert R. y Alan Robinson, Mitos y leyendas del mundo. México, 

Publicaciones Cultural, 1983. 
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3.11 EL MITO 

LECTURA ORAL 

TEXTO: "EL REY MIDAS Y EL TOQUE DE ORO" VERSIÓN: ROBERT POTTER 

"MIDAS" 

"GALLVS AVREORVM OVORVM" 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN LITERARIA 

VERSIÓN: ROBERT GRAVES 

DE: AUGUSTO MONTERROSO 

El carácter mltico está latente en toda la vida del ser humano y éste cimienta su 

existencia en toda clase de mitos: cosmogónicos, morales, teogónicos. escatológicos, 

etc.; sin embargo, la creación de un mito obedece a complejos procesos· tanto 

culturales como religiosos, por lo que en este ejercicio, se realizarán algunas de las 

actividades que hacen los escritores actuales con los mitos: los modifican, los amplian, 

los reconstruyen o los desmitifican. 

Antes de iniciar el ejercicio, se anotarán algunos personajes famosos, quienes a 

través del mito, se han convertido en arquetipos, es decir, en modelos ideales 

aceptados socialmente. 

Cada alumno seleccionara una de las siguientes propuestas para escribir su propio 

relato: 

1) Penélope: la mujer que premiaba a los hombres que la satisfacian, con el obsequio 

de una prenda tejida por ella misma. 

2) Job: un admirable ser que no se conformó con expiar sus pecados, sino que pagó 

por los de toda su descendencia. 

3) Narciso: alguien le dijo que entre más presumiera de su belleza, ésta menos se 

acabaria; pero sucedió todo lo contrario. 
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4) Samaritana: ayudó a su prójimo porque ya había escuchado que este tipo de 

acciones la redituarían grandes intereses. 

5) Don Quijote: creía que encontraria al amor de su vida en uno de sus viajes y ... asl 

fue. 

TEORIA LITERARIA 

La información manejada en esta sesión es complementaria de la anterior referida a 

la leyenda. Debe tcmarse en cuenta que la concepción de mito es dificil y que 

existen muchas teonas al respecto. por lo que puede dejarse al alumno en libertad 

de buscar definiciones y características. con el fin de que sea él mismo quien emita 

sus juicios sobre lo que es y significa la mitologia. Incluso, puede abrirse espacio 

para establecer una polémica con los demás campaneros 

.ANÁLISIS LITERARIO 

Comparar las tres versiones leidas sobre el personaje del rey Midas y explicar en 

qué consiste el mito y si en alguna de ellas éste se amplia, se modifica o se 

desmitifica. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Potter. Robert R. y Alan Robinson, Mitos y leyendas del mundo. México, 

Publicaciones Cultural, 1983. 
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3.12 POEMA ÉPICO (EPOPEYA) Y NOVELA 

LECTURA ORAL 

TEXTO: FRAGMENTO DE LA /LIADA -MUERTE DE HÉCTOR

Rapsodia XXII, Versos 188-412 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN LITERARIA 

Al igual que en el tema anterior, el mito, no es posible pedir al alumno que escriba 

una epopeya o una novela, mucho menos podria hacerse en una sesión; sin 

embargo, lo que en esta fase se pide es la recreación de los hechos heroicos de 

algún personaje histórico o de algún famoso de la actualidad cuyas acciones sean 

consideradas relevantes (por ser en beneficio de la sociedad). 

El ejercicio parte del fragmento leído. tomándose de éste algunos enunciados 

que serán el parámetro de la creación. la cual se recreará con los atributos y 

acciones del personaje elegido por cada alumno. La activk1ad es personal. 

1) Se subrayan, sobre el texto de La /liada, algunas~ (acciones no reales) y 

algunas jnformacjones (descripciones de lugares y/o tiempo). 

2) Seleccionar algún personaje, de preferencia de la historia contemporánea o 

considerado héroe actual. sobre el cual tengan conocimiento de sus acciones 

(puede pedirse previamente una investigación general al respecto). 

3) El relato se titulará UN OIA EN LA VIDA DE.. y su propósito es intercalar las 

funciones subrayadas en La /liada con los fragmentos que el alumno vaya 

escribiendo sobre su personaje. 

4) El orden de Ja narración debe ser prospectivo (fábula) y, tomando en cuenta que 

se trata de lo que sucedió en un día. debera cuia8r que la relación de datos Y 

acciones sea coherente con la psicologia del personaje. 
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5) Se pide la lectura de algunos trabajos y se comenta sobre ta similitud (en cuanto 

al género) con el fragmento de La /liada. 

TEORIA LITERARIA 

La epopeya, como género literario, surge desde la antigüedad, como consecuencia 

de la necesidad de cantar y enaltecer las hazanas de los héroes populares que 

luchaban (aparentemente en forma individual) con el impulso de la fuerza colectiva. 

La épica nace de la actuación heroica del hombre, quien busca conseguir los 

medios de subs1stenc1a. es por esto que el género lrterario se considera objetivo, 

puesto que son los hechos reales los que lo determinan. 

"Las conmociones populares aparecen representadas como hechos 

individuales. De los acontecimientos realizados colectivamente, tan solo 

perdura el esfuerzo individual heroico, sintesis de la acción conjunta. La 

epopeya es la fusión de la sociedad en la personalidad poetizada, 

idealizada .. 22 

Grandes epopeyas fueron escritas en verso y surgen de la tradición oral 

(cantares de gesta), por lo cual reciben también el nombre de poemas épicos. 

La lucha con las armas cede su lugar a la lucha social, a otro tipo de 

dominación y, por ende, la epopeya cede su lugar a la novela; ésta, como relato 

extenso, abarca diferentes aspectos sociales. 

La novela es un género que aparece como tal hacia el siglo XVI y cuyas 

caracterl,!;ticas narrativas son preponderadas por el Realismo (siglo XIX) y por el 

l~ Vela, Arqueles. L 1terattJra Uaiyersal. (p.213). 
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siglo XX. A la novela también IE: interesa et per!.onaje y sus acciones. por ello, se 

vale de diversos sucesos encadenados que nos permiten vislumbrar su 

personalidad minuciosamente 

ANÁLISIS LITERARIO 

El realizar el análisis de este tema debe implicar un enfoque social para llevarlo a 

cabo, por· lo que es necesaria una previa investigación, tanto del contexto histórico 

(Grecia s.Xll A. de C.) como de la situación económica, politica y social que 

envuelve a La //lada. 

Los elementos de los que se parte para analizar son: la figura heroica,· sus 

hazal"'las y como éstas representan la lucha social. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Alvar, Manuel, .. Cantar de los siete infantes de Lara" en: Cantares de gesta 

medievales. México, Porrúa, 1977.(Col. Sepan Cuántos .•• Nº. 122). 
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Cada una de las sesiones aqui desarrolladas, puede alargarse o reducirse. de 

acuerdo al ritmo de trabajo del grupo y al avance programático realizado. De hecho, 

quedan consideradas algunas horas para profundizar, ya sea en el análisis literario 

o en la revisión de los ejercicios de creación literaria. Con respecto a éstos, es 

importante sel"'lalar que significado y significante han tenido el mismo valor; esto 

quiere decir que temas, conceptos y contenidos se han tratado paralelamente a las 

formas de expresarlos. Cada producto creado posee un gran valor comunicativo, 

pero éste no basta para que la creación literaria sea considerada artlstica (estética). 

El peso estético se logra mediante el conocimiento y ejercicio del oficio, en 

este caso, el de escritor. El trabajo literario prepondera al significante, es decir, a la 

palabra en cuanto a forma y sonido, a sus matices. a sus combinaciones, sin que 

esto signifique que tenga que restringirse a reglas o técnicas. 

El arte es la capacidad de pro·Jocar, a través de la forma, la arrnonia 

individual {por medio de sensaciones placenteras) y a la vez, la estabilidad social 

que el ser humano necesita. "El arte( ... ) es energia condensada, receptáculo 

dinámico: contiene la intensidad vital de la vibración emotiva. en transmisión 

indirecta, por medio de imágenes y simbolos"23
• 

El alumno debe tener presente que su creación, para tener un valor artfstico, 

tendrá que perfeccionarse, elegir sólo lo representativo y desechar los adornos, 

impregnar de intensidad a los sonidos y a la palabra, capturar ta esencia de los 

fenómenos sociales, y sobre todo, conmover a su receptor. La revisión de sintaxis, 

de léxico y de ortografia, forman parte del trabajo literario y éste deberá realizarse 

con rigor. 

~ Ibidem. (p. 9). 
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4. EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN LITERATURA l. 

La evaluación del aprendizaje es un proceso mediante el cual se emiten 1uicios de 

valor, tanto cuantitativos como cualitativos, sobre los logros del estudiante durante 

su proceso de construcción del conocimiento. La evaluación está intimamente ligada 

a las estrategias de enseñanza. debe existir entre ambas una permanente 

interacción e interdependencia para que pueda verificarse la efectividad del proceso 

de enseñanza y la significatividad del aprendizaje. 

El proceso de evaluación del aprendizaje cumple varias funciones, entre 

ellas, la de .. retrga!imeotar" a maestros y alumnos los logros obtenidos mediante el 

proceso ensenanza-aprendizaje; ID.Q1bl.ar al estudiante y despertar su interés por los 

contenidos de la asignatura; ~ cuantitativa y cualitativamente lo que el alumno 

ha aprendido. 

Evaluar adecuadamente permite al maestro obt~ner información en diferentes 

momentos del proceso de aprendizaje: 

1°. Antes de iniciar la practica académica. con el fin de conocer la estructura 

cognoscitiva del alumno y valorar si cuenta con los antecedentes que requiere 

para lograr el objetivo planteado. 

2º. Durante el curso o al transcurrir alguna sesión, para ver el avance logrado y 

constatar la efectividad de las estrategias de enseñanza, o bien. para modificar 

éstas en el caso de no observar avances. 

3º. Al finalizar una determinada fase del curso o éste mismo. con el propósito de 

determinar el aprendizaje alcanzado por cada alumno. 

La información que se obtiene a través de la evaluación facilita la tarea del 

profesor, ya que le permite adaptar sus estrategias pedagógicas de acuerdo a las 
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caracterfsticas del grupo y tomar decisiones que determinen la acreditación o la no 

acreditación de cada alumno. 

Es necesario considerar varios factores decisivos para lograr la efectividad de 

la evaluación , entre ellos, la oportunidad con que se aplique. es decir, el momento 

adecuado para obtener datos que favorezcan el proceso enseñanza-aprendizaje (al 

término de un tema y antes del inicio de otro. ya que asf se podrá consolidar lo 

aprendido, retroalimentar los conocimientos endebles y la posibilidad de abordar. 

con otras estrategias. los contenidos no asimilados)_ Otro factor que se debe tomar 

en cuenta es la coherencia entre los contenidos que se van a evaluar (qué) y la 

manera de abordarlos (cómo). Para lograr la coherencia en la evaluación. el maestro 

tiene que precisar el nivel de aprendizaje que están adqumendo sus alumnos, 

puesto que no es lo mismo memorizar un concepto que aplicarlo en medio de un 

razonamiento formal, o bien, utilizarlo para la solución de un problema. En cada 

caso, la complejidad de la evaluación o del instrumento que se emplee para ella. 

deberé! ir en incremento. 

El momento del proceso de aprendizaje en el que se aplique la evaluación, 

determinara la modalidad a utilizarse, ya que existen tres diferentes: 

a) Diagnóstica. 

b) Formativa. 

e) Sumativa. 

La evaluación diagnóstica, llamada también inicial, se utiliza con finalidades 

de pronóstico, como ya se indicó en el primer momento del proceso; la modalidad 

formativa corresponde al segundo momento mencionado y la sumativa, al tercero. 

Cé.•be mencionar que la evaluación puede expresarse por medio de simbolos 

numérico::=;, el maestro da un valor, a las habilidades adquiridas por los alumnos, a 

partir de un parámetro basado en los objetivos planteados por el programa de 
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estudio. La calificación puede emplearse en las tres modalidades para que el 

estudiante conozc;a sus; propios avances; sin emt:iargo, no puede generalizarse el 

criterio dE" acr~ditacicu1 a pL'lrtir de las calificac1one~ Lo acred1tac1ón es un ceincepto 

mas compleJo. va que éste es el que deterrnina la C.S.t.Jac1dad del alurnno para 

acceder a un nivel inmediato superior o para reforzar el nivel cu1sado. F-1 maestro 

debe establecer. de acuerdo a los objetivos. cuáles son los aprendiz.ajes mínimos. 

necesarios para obtener la acreditación, pdra lc.1 cual, sólo deben tomarse en cuenta 

los resultados de la modalidad sumativa. 

Las tres modalidades de la evaluación pertenencen a un solo proceso 

evaluativo y, por lo tanto. ninguna de ellas debe eliminarse; por el contrario, la 

existencia de una presupone la presencia de las dos restantes y, para lograr· sus 

propósitos. requiere de los mismos criterios que el proceso de ensenanza: 

1) Planeación. 

Implica considerar los contenidos que se van a evaluar (qué), la manera de 

hacerlo (cómo. con qué instrumentos) y el momento más oportuno (cuándo). 

2) Flexibilidad 

A pesar de que haya una planeación, el proceso evaluativo debe tener la facilidad 

de adaptarse a las circunstancias particulares del grupo a lo largo del curso; esto 

implica que puede sufrir ajustes sin que esto repercuta en los resultados 

esperados. 

3) Sistematización y permanencia. 

Las actividades e instrumentos requeridos para la evaluación deben estar 

organizados de manera que. continuamente, estén en interacción con el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje 

4) Comunicación. 

Es cierto que los resultados de la evaluación muestran información de sumo 

interés pa1-a el maestro ya que. a partir de ésta. se toman decisiones sobre las 

estrategias de enseñanza y sobre la pertinencia de continuar con el programa; sin 

embargc,, el alumno también tiene la necesidad y obligación de estar enterado de 
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sus avances, ya que asi podrá motivarse para seguir adelante y tendrá la 

oportunidad de "'retroalimentar" sus conocimientos. 

Por lo que se refiere al programa de Literatura l. el proceso de evaluación. 

además de contemplar los objetivos del curso. debe tomar en cuenta los 

aprendizajes logrados en la asignatura de Taller de Lectura y Redacción 11 (que son 

el antecedente necesario para Literatura 1). asi como los objetivos de Literatura 11, 

en donde se continuará con el mismo enfoque (estructural-comunicativo) y con una 

intención similar. 

En el caso de las estrategias de creación literaria. como tales. sólo pueden 

ser evaluadas formativamente. ya que, como se dijo en el segundo capitulo. lo más 

importante de la obra llterana es el conocim1ento que da del mundo: !as "mentiras" 

reales que reproducen a través de la palabra están impregnadas de sensaciones. 

emociones y sentimientos: el recurso de la función poética permite captar imágenes 

visuales. au.:Jitivas, táchles y hasta olfativas: todo esto, no es posible v:alorarlo por 

medio de una escala numérica. La evaluación del producto creativo debe 

encaminarse a identificar en él los elementos estructurales que lo cimientan: 

existencia de narrador. precisión de psicología de personajes. manejo de tiempo. 

presencia de espacios. etc. También es posible Juzgar el estilo: uso del lenguaje. 

concordancia de éste con la func1ón de los actantes. mtervenc1ones y pausas del 

narrador, juegos de sintaxis. manejo de vocabulano y, desde luego, la ortografía. 

El texto creado por los alumnos siempre sera susceptible de mejorar, de 

limpiarlo de errores. incluso, de ser conocido por otros lectores a través de una 

publicación. 

Como producto sometido a una evaluación formativa, puede mantener todas 

las caracteristicas mencionadas, si se valora con juicios que permitan mantener la 

fidelidad al tema original (independientemente de lo que trate), sin imponerle gustos 
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personales. sin cuestionar elementos ideológicos. sin reescribir las ideas del autor. 

Los juicios, sólo deberán tener un fin: orientar al autor para lograr la calidad artistica 

en su texto. 

La propuesta que a continuación se desarrolla, obedece a la necesidad de 

evaluar un curso académico, en el que debe llegarse a determinar la acreditación o 

la no acreditación del alumno. Se vuelve obligatorio adoptar criterios objetivos para 

evaluar. entre ellos, el uso de instrumentos como la prueba objetiva o el ensayo. Se 

pone especial énfasis en un instrumento como el anecdotario, adecuado para la 

evaluación formativa de la creación literaria. 

ESTA 
S.'.i!..IR 

TESIS 
DE LA 
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4.1 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

El propósito de esta evaluación es conocer los aprendizajes que los alumnos 

adquirieron en Taller de Lectura y Redacción 11 y que son fundamentales para llevar 

a cabo el curso de literatura, sobre todo, si se toma en cuenta que las estrategias 

didácticas estén encaminadas a la creacion literaria. donde se da por hecho que al 

solicitar al estudiante que elabore un .c..u..en.tQ. él ya sabe las caracterlsticas de éste. 

En TLRll. existen dos unidades de aprendizaje, una se aboca al estudio de 

los textos periadisticos y ta otra al de los textos literarios. En esta segunda unidad, 

se abordan aspectos generales de la teoria llterana como son: las formas literarias 

(prosa y verso), los géneros y sus respectivas tipologías (narrativo. lírico-poético, 

dramático), las formas discursívas (narración. descripción, diélogo, monólogo), y de 

manera genérica, algunos elementos propios del relato (persona1es, acciones, 

tiempo y espacio), asl como la concepción de situaciones que determinan a una 

corriente literaria. Todo esto con la finalidad de rf::"alizar una reseña critica. 

Los objetivos en TLR 11 indican que el nivel del conocimiento debe llegar al 

logro de habilidades y no solamente al maneJO de conceptos, esto quiere decir que, 

los alumnos, además de la comprensión de definiciones. sabrán aplicar éstas en 

situaciones diversas. Por lo tanto. la evaluación diagnóstica. deben~ indagar cuál es 

el nivel real del aprendizaje adquirido. ademas de valorar los avances y/o carencias 

de léxico, ortografía y morfosintax1s. Estos últimos son abordados específicamente 

en Taller de Lectura y Redacción. materia en la cual se evalúan teóricamente, como 

parte del conocimiento de la lingüística. Sin embargo. en literatura, la evaluación de 

estos aspectos se enfoca a la práctica y uso cotidiano de tos mismos. Se parte del 

supuesto conocimiento de la lógica gramatical y se observa directamente en el 

manejo c. e la lengua (vocabulario: sinónimos, antónimos, uso de diccionario; 

construcció 1 de oraciones simples y complejas para formar párrafos). 
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El siguiente cuadro muestra los indicadores de los aprendizajes, el nivel que 

deben demostrar y el tipo de reactivo que se utilizará par:i vntorarlos. El instrumento 

sugerido es una prueba objetiva" . de uso cornún, sencilla en su aplicación y 

concreta para su evaluación. 

INDICADORES DE LOS 
1 

NIVEL DE TIPO DE VALOR 
APRENDIZAJES APRENDIZA.JE REACTIVO 

- Clasificar textos - Habilidad Opción mültiple 12.5% 

- Redactar parafras1s haciendo 
uso de sinónimos y antónimos, 

- Habilidad Respuesta abierta 25º/o vigilando funciones morfosintác-
ticas. 

- Analizar un texto e indentificar 
en él: 

1) forma discursiva - Habilidad Opción múltiple 25º/o 2) género literario 
3) función del lenguaje 
4) estructura 
5) autor y narrador 
6) personajes 
7) connotación y denotación. 

-Caracterizar conceptos -Conocimiento Correspondencia 
25°/o literarios. conceptual de columnas 

- Redactar ideas criticas a partir Desarrollo 
de una guía que valore: 
1) Ortografia y puntuación. - Habilidad tematice 12.5°/o 
2) Claridad expositiva y riqueza 

de vocabulario 
3) Aportación de nuevos datos. 

Veranexo l. 



4.2 EVALUACIÓN FORMATIVA 

Esta modalidad debe aplicarse durante cada sesión con el fin de asegurar el avance 

del proceso educativo, a través de la identificación de logros. dificultades y 

bloqueos. Asimismo. es pertinente para .. retroalimentar". consolidando los 

aprendizajes adquiridos y subsanando errores. Paralelamente. la evaluación 

formativa reflejara Ja utilidad de las estrategias didácticas empleadas. 

Para el caso de la creación literaria, lo más indicado es un instrumento 

conocido corno ~. éste es un registro sistemático de situaciones 

relevantes y, aunque esta recomendado para objetivos de carácter afectivo, también 

puede utilizarse para evaluar habilidades. aplicación de técnicas o manejo de 

instrumentos. 

Su uso requiere de una tarjeta para cada sesión en la que se defina 

concretamente la situación que se registrará y una lista de los aspectos específicos 

que interesan. Desde luego. deben tenerse presentes los objetivos de aprendizaje y, 

en este caso, las estrategias de creación literaria empleadas. 

En el anecdotario no es requ1s1to que se precisen los niveles de aprendizaje 

(éstos pueden medirse con una prueba ob1etiva). porque la aplicación de técnicas 

y/o habilidades que se evalúan. siempre tendrán la posibilidad de mejorar. Para 

optimizar el instrumento, debe registrarse lo positivo y lo negativo 

Una modalidad que puede considerarse en el anecdotano es la 

aytoevaluación. misma que se posibilita al trabajar con jóvenes bachilleres, quienes. 

siguiendo la lista de aspectos. pueden observar sus propios trabajos y opinar sobre 

ellos. Posteriormente, se cotejan los comentarios personales con los del maestro. 

El diseno de un formato especial facilitará la tarea del proceso de evaluación. 

Por ejemplo: 



ALUMNO: _______________ GRUPO: _____ .FECHA _____ _ 

SITUACIÓN: Creación de un poema a partir de las palabras PIANO/MAR 
CONTENIDO: Función poética y marcas de literariedad. 

1) En el siguiente verso de mi poema se refleja la función poética: 

2) Un ejemplo de marca literaria que utilicé es: 

3) De la combinación PIANO/MAR logré un nuevo concepto, éste es: 

4) Puedo definir a la función poética como: 

5) Lo que me gustó de mi texto (o de la actividad) es: 

6) Lo que no logré hacer o me disgustó es: 

OBSERVACIONES DEL MAESTRO: _____________________ _ 

Registro Nº. 1 

ALUMNO: _______________ GRUPO:. _____ FECHA _____ _ 

SITUACIÓN: Recreación, por analogla, del cuento .. Acuérdate" 
CONTENIDO: Elementos de la comunicación presentes en el cuento 

1) El emisor interno de mi texto es: _____________________ _ 
2) Yo (nombre del alumno). adopto la función de: _______________ _ 

3) El mensaje principal es:·--------------------------

4) La función de receptor interno la tiene: __________________ _ 
5) Me gustó mi texto porque: _________________________ _ 

6) Lo que no me gustó de mi texto (o de la actividad) fue: ____________ _ 

OBSERVACIONES DEL MAESTRO:·----------------------

Registro Nº 2 
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Es un hecho que en toda actividad escolar existen limitaciones de varios 

tipos: exceso de contenidos, sobrepoblación. tiempo reducido. etc. Es por esto que. 

dentro de la modalidad formativa de evaluación, podemos establecer variantes que 

faciliten el trabajo y que a la vez lo enriquezcan. Una de ellas es el hecho de que tas 

primeras observaciones se lleven a cabo mientras se realiza el análisis literario de la 

obra del autor seleccionado, esto permitirá. que el alumno establezca comparaciones 

y sea más critico en sus juicios (sin que llegue a subestimarse). Otra posibilidad, es 

que .entre compañeros intercambien sus creaciones y hagan comentarios escritos 

sobre los logros obtenidos o las formas que consideren pertinentes para mejorarlos. 

En este caso, en el que las estrategias de creación literaria son la propuesta 

fundamental, no debe perderse de vista que. al evaluar formativamente, deben 

conjugarse tanto la valoración de los contenidos en los objetivos de aprendizaje 

como la efectividad de los productos creativas· 

En cada ejercicio debe reiterarse la necesidad de enriquecer el vocabulario, 

para ello se sugiere el uso del diccionario (con el que siempre debe contarse en las 

fases de creación literaria y análisis de texto). Entre las sugerencias del maestro 

deben contemplarse el uso de sinónimos y antónimos así como el empleo de 

variadas funciones morfosintácticas que logren un texto coherente. claro y atractivo. 

•Ver anexo:?. 



4.3 EVALUACIÓN SUMATIVA 

A diferencia de las modalidades anteriores. esta evaluación tiene un carácter 

especial, porque a través de ella se determinaran los aprendizajes adquiridos por los 

alumnos. el nivel de éstos y la pertinencia para que acrediten o no acrediten el 

curso. 

En la modalidad sumattva se consideran los tres componentes de los 

objetivos de aprendizaje: el contenido (qué) , el procedimiento (cómo) y la finalidad 

(para qué). El resultado de la evaluación, que generalmente se especifica por medio 

de una escala numérica. puede ser ajustado tomando en cuenta los criterios q':'e el 

maestro considere pertinentes para que el alumno obtenga la acreditación y acceda 

al nivel inmediato superior. 

Lo más recomendable es que se aplique en dos momentos, mismos que 

corresponderán al término de cada unidad del programa. Las instrumentos para 

evaluar pueden ser variados. pero sin perder de vista que deben medir el nivel de 

aprendizaje requerido por los objetivos. 

En la primera unidad se trata de valorar si el estudiante realmente es capaz 

de reconocer al cuento como una narración literaria, a través de las estructuras que 

lo conforman; esto significa que sus niveles de aprendizaje deben rebasar el manejo 

de conceptos para llegar a las habilidades que le permitan aplicar lo aprendido en 

diferentes situaciones. Es posible valorar con una prueba objetiva· tomando en 

cuenta las siguientes especificaciones: 

•Ver :;incxo 3 
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INDICADORES DE LOS NIVEL DE 
APRENDIZAJES APRENDIZA.JE 

-Definir e identificar en un texto -Habilidad 
la función poética y las marcas 
literarias. 

- Identificar en una narración los -Habilidad 
elementos de la comunicación. 

- Definir la historia (diégesjsl. - Conocimiento 
conceptual. 

Interpretar mensaje de la - Habilidad 
historia 

- Identificar fyncjqnes djstrib.uli- - Habilidad 
~egratjvas 

- Definir s..e.c_~ - Conocimiento 
conceptual 

- Indicar el orden de la historia - Habilidad 
de un cuento. 

- Identificar la matrjz actancia! - Habilidad 
de un cuento. 

Ubicar el ~ de la - Habilidad 
historia. 

- Caracterizar a los ~ - Habilidad 
narrador 
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TIPO DE VALOR 
REACTIVO 

-Opción Múltiple 32°/o 

-Correspondencia 12°/o 
de columnas 

- Opción múltiple 8°/o 

-Respuesta breve 14% 
- Respuesta breve 8°/o 

- Opción múltiple 
8°/o 

- Respuesta breve 14% 
Complementación. 16°/o 

-Respuesta breve 
4°/o 

-Respuesta breve 4'% 



El número de reactivos para cada indicador. depende de cómo se planee la 

prueba objetiva. Lo que si es importante. es que el valor (porcentaje) asignado se 

distribuya entre los reactivos correspondientes. 

Cabe aclarar que al concepto y a la identificación de función poética y de 

marcas literarias se les ha asignado un porcentaje superior al del resto de los 

contenidos. esto obedece a que, son aprendizajes que se requerirán también para la 

asignatura de Literatura 11 y para las optativas que se encuentren dentro del área de 

lenguaje y comunicación. 

Si se observa. con la prueba objetiva sólo se ha evaluado lo que corresponde 

al análisis estructural del relato. por lo que en la segunda unidad se buscará otro 

tipo de instrumento que pueda medir las habilidades del alumno para interpretar, a 

partir de la estructura narrativa, el contexto de la obra, tomando en cuenta su 

función social, la corriente literaria, los datos del autor y su propia visión del mundo. 

El reporte sumativo. la elaboración de un trabajo o la fonnulación de un 

ensayo .. , pueden ser las opciones para evaluar la segunda unidad de manera 

sumativa. Como en esta parte se han leido diferentes tipos de textos narrativos 

(fábula, mito, leyenda, etc.). el alumno puede verter sus comentarios criticas 

conjugando todos los elementos metodológicos en el análisis de una novela corta. 

Cualquiera de estos tres instrumentos permite la valoración de aspectos formales 

como la presentación. la redacción (léxico y sintaxis) y la ortografía. 

· Estos aspectos deben tener un valor sumativo. aunque el programa de 

estudio no lo indique. y , desde luego. un peso especifico para la acreditación, ya 

que son la base del a.rea de lenguaje y comunicación. 

• El .:nsayo .:s un escrito cuya caractetistica.s se ven .:n ~I curso de TLR 1 y se refuerzan en TLR U. 
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Las especificaciones que servirán de base son: 

INDICADORES DE LOS 
APRENDIZAJES 

- Lectura previa de una novela 
corta. 

- Resumen de la historia. 

- Análisis de elementos estruc
turales que considere pertinen
tes para sus juicios. 

-Ejemplificar caracteristicas de 
la corriente literaria a la que -
pertenezca. 

- Investigar y anexar datos del 
autor. 

- Explicar la función social. 

- Contrastar la visión del mundo 
del autor con la del lector. 

- Presentación formal: 
1. Claridad expositiva (sintaxis). 
2. Vocabulario. 
3. Ortografia. 

NIVEL DE TIPO DE 
APRENDIZA.JE REACTIVO 

-Habilidad para apli- - Ensayo 
car procedimientos 
en la realización de 

secuencias de acción 

•• 

VALOR 

10°/o 

10°/o 

10°/o 

10o/o 

20% 

20º/o 

20°/o 



CONCLUSIONES 

La formación pedagógica del docente del Colegio de Bc:1chilleres está fundamentada 

en su "modelo educativo ... el cual, a ~u vez. surge de la normat1vidad del Sistema 

educativo nacional (Artículo tercero const1tuc1onal y Ley federal de educación). Los 

planes y programas de estudio se estructuran con un doble enfoque: el disciplinario, 

que obedece a los contenidos específicos de cada asignatura. y el didáctico, que 

ofrece cinco lineas metodológicas orientadas al logro de un aprendizaje significativo 

por parte del alumno. 

El concepto de aprendizaje significativo no admite estructuras arbitrarias ni 

confusas y. en cambio. si exige que se tomen en cuenta los conocimientos previos y 

que éstos se relacionen con los nuevos elementos aprendidos. El estudiante se 

enfrenta a un proceso continuo de construcción del conocimiento. mientras el 

maestro debe convertirse en un coordinador que proponga acciones gestoras y 

facilitadoras de dicho proceso. 

El programa de Literatura que pertenece al érea de Lenguaje y 

Comunicación . tiene la intenc1on de que el alumno interprete y comente textos 

narrativos. con la finalidad de concebirlos como el producto de un autor. de un 

contexto literano y cultural y de su propia experiencia, como lector. El enfoque 

disciplinario de esta asignatura. es el estructural-comunicativo, éste requiere de 

enfatizar la función poética de la lengua (dominante en el texto literario): analizar e 

interpretar los elementos que forman la estructura de la obra narrativa. e identificar 

en ella sus entidades comunicativas (autor, lector, mensaje). Todo esto sin perder 

de vista que se trata de un texto artlstico. 
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Literatura l es una asignatura dividida en dos unidades; la primera, se refiere 

al análisis estructural del cuento contemporáneo; la segunda aborda las 

caracteristicas de diferentes tipos de textos narrativos. Los objetivos de operación 

para cada unidad están integrados por contenidos. procedimientos y finalidades. 

La primera unidad se conforma con temas como la función poética de la 

lengua, las marcas literarias, los elementos de ta comunicación presentes en el 

cuento y los componentes esenciales de la narración (acciones, personajes, 

narrador, tiempo y espacio). éstos se analizan como parte de la estructura del 

cuento y se contrastan con sus aspectos contextuales (datos del autor, situación 

histórica, corriente literaria, etc.) a fin de que el alumno adquiera recursos criticas 

que le permitan valorar la obra y darle sentido en su propio contexto. 

En la segunda unidad se aplica el método de análisis estructural (ejercitado 

en la primera unidad) para identificar las caracteristicas de textos como el cuento 

tradicional, la fábula, la leyenda, el mito, la novela y la epopeya; el propósito es 

conocer los diversos textos narrativos en relación con su contexto y asi poder 

valorarlos. 

Tanto el modelo educativo del Colegio de Bachilleres como la teoria de 

construcción del conocimiento y el programa de Literatura 1 con sus objetivos de 

unidad y de operación. se integran lógica y armónicamente para lograr que el 

alumno adquiera un aprendizaje significativo. Sin embargo. las estrategias 

didácticas sugeridas en el mismo programa, tienden a incorporar conceptos y a 

consolidar conocimientos teóricos, lo cual, aunque exige la participación del 

estudiante, lo aleja de la obra literaria y le niega la posibilidad de una lectura 

placentera. Desde luego, obtener un aprendizaje significativo a través de estas 

estrategias, esté muy tejos de lograrse. 
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La creación literaria como actividad fundamental en la construcción del 

conocimiento dentro del programa de Literatura 1, obliga al joven a buscar entre su 

estructura cognoscitiva latente. aquellos elementos que tengan relación con los 

nuevos conceptos literarios que se le ofrecen: se enfrenta al problema de integrar 

sus conocimientos previos con los nuevos conceptos. y de aplicarlos en la creación 

de un texto original y valioso, que. además, corresponda a los contenidos del 

programa que remiten a la estructura del cuento contemporáneo. 

Es necesario considerar a las actividades de creación literaria como 

estrategias didácticas esenciales. para que el alumno realmente alcance el 

aprendizaje sign1ficat1vo. 

Las actividades de creación literaria están fundamentadas en las diversas 

teorías sobre la creatividad, éstas explican el funcionamiento del pensamiento 

creativo (lateral) a través de factores como la fluidez, la flexibilidad, la destreza de 

redefinición y la originalidad. La creatividad es Ja manera de prolongar la 

personalidad a través del tiempo y del espacio. 

Los productos creativos son el reflejo de la cultura y el progreso y se 

transforman en beneficio para la humanidad, en la medida en que puedan ser 

utilizados. Toda creación aumenta el valor humano y brinda al individuo la 

posibilidad de realizarse plenamente y encontrar satisfacción y gozo en ella. 

Los procesos educativos tradicionales han provocado que el ser humano, a 

medida que crece, pierda su potencial creativo; es por ello que deben ponerse-en 

práctica técnicas que rescaten y favorezcan la creatividad, tales como: el 

cuestionamiento. la lluvia de ideas, la provocación, la sensibilización. la 

transformación de cosas, etc. Estas técnicas han sido ejercitadas y probadas en el 

ambiente empresarial (industria) y han logrado que el sujeto deje de ser negativo, se 
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estimule a sí mismo, se percate de los beneficios de sus ideas y decida ser, 

conscientemente, un ser creativo en la totalidad de sus actos. 

Las actividades de creación literaria obligan al alumno a ser creativo. ya que 

lo alejan de la tarea memorística y le permiten alertar sus sentidos para aportar 

ideas nuevas. Lds técnicas de creat1v1dad. ut1l1zadas como estrategias didácticas 

que favorecen a la creación literaria. logran que el estudiante de literatura integre 

sus experiencias. sensaciones. emociones y sentimientos: facilitan su expresión, 

tanto oral como escrita. y. sobre todo. propician que se conciba el texto literario 

corno un producto estético de incalc~lable valor comun1cat1vo. 

Afirn1ar que la creacion literaria es la actividad fundamental en ta construcción 

del conoc1micnto. dentro del programa de Literatura 1 del Colegio de Bachilleres. es 

una hipótesis que he podido comprobar a lo largo de más de tres cursos. en los que. 

sin perder de vista los ob1et1vos setíalados en el programa. he aplicado estrategias 

de creación l1terana con resultados sat1sfactonos· reducción de ausentismo (del 

2.5°/o en el curso 95A al 1 7~'0 en el semestre 96A ) e incremento en la aprobación 

(del 75% en el periodo 95A al 85 7:::.) en el 96A) 

La selección de textos que propongo para ejercitar las estrategias de creación 

liter.:iria, es totalmente arb1trana: algunos de ellos los utilicé en los cursos antes 

mencionados y ot,.os los eleyi al observar las lecturas (y autores) más frecuentes 

que realizan los alumnos. Lo más impar.ante de las obras es que se lean 

inicialmente sin mas objetivo que disfrutarlas y que se vuelva a ellas. para analizar 

su contenido. después de haber creado un texto propio. original y valioso. 

Los contenidos que señalo en la tercera unidad (teoria literaria) son, sin duda. 

los que !'";e encuentran en el programa de Literatura l. Sin embargo, los considero 

• Datos ~s1ndis~1cos propor..:1onados por la subdireción del Plantel ~O ··o~¡ Valle ... con respecto al grupo 304. 
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importantes como para aplicarlos en cualquier taller de creación literaria 

(especializado en narrativa) que no requiera de la formalid~d académica ni de la 

acreditación. Es posible, también. adaptar las act1v1dades de crP.ación li1e1aria a 

otros contenidos (de otrns programas. de diferentes mst1tuc1one$. etc). 

E.1 manejo de temas corno la función poética de la lengua. las rnarcas de 

literariedad y los elementos de la comunicación presentes en el cuento, son 

contenidos de interés general que pueden manejarse, incluso. en otras asignaturas 

como Taller de lectura y redacc.ón o Taller de análisis de la comunicación. 

Todos los :::ontenidos que se refieren al anéllsis estrL1ctural del relato 

(componentes de la narración. funciones distnbuc1onales e integrat1vas. secuenC:ias, 

matriz actancial y orden de la hrstoria) son esenciales para quien quiere aprender el 

oficio de escritor y cobran gran importancia para interpretar y valorar Ja obra literaria 

narrativa. En ambos casos. los tecnicismos utilizados son solo un medio de 

;dentificac1on que no es obligatorio aprender. excepto para aquellos estudiantes que 

vayan a dedicarse a las letras. 

Los temas que tratan sobre los diferentes tipos de textos narr.:it1vos (cuento. 

fábula, leyenda, mito. epopeya y novela) son. quizas. los mas d1ficlles para la 

creación literaria. ya que se requiere de una vasta experiencia y un conoc1m1ento 

profundo de los géneros literarios. En realidad. tas estrategias que se manejan son 

para ~ s1tuac1ones o ;ugar con los textos de otros autores La importancia del 

manejo de estos tipos de textos. es que conducen al alumno a busc..ar un contexto 

diferente al suyo y, con ello. tienen la pos1b1l1dad de confrontar su propia visión del 

mundo con la de otros autores de diversas epocas 

Tnda actividad desarrollada para el logro de un aprendizaje debe ser 

evaluada En el caso de Literatura l. que es de carácter académico. la evaluación 

debe ser u:-i proceso mediante el cual se emitan juicios de valor -tanto cualitativos 



como cuantitativos- sobre los logros del estudiante durante su proceso de 

construcción del conocimiento. La función de la evaluación cumple tres objetivos: 

motivar. valorar y "'retroalimentar". 

El proceso de evaluación presenta tres modalidades: diagnóstica, formativa y 

sumativa. Todas ellas son igualmente importantes para la consolidación del curso. 

La evaluación de los conocimientos adquiridos en Literatura 1 debe sujetarse 

a las tres modalidades, en las que. ademas de revisar los temas. debe verificarse el 

nivel de aprendizaje obtenido La evaluación diagnóstica contemplará, también, 

aspectos de ortografía. léxico y sintaxis, ya que éstos son fundamentales para la 

realización de las actividades de creación hterana 

Las estrategias de creación literaria y, por supuesto. \os productos creativos. 

sólo pueden evaluarse formativamente. considerando que lo más importante en la 

obra literaria es el conocimiento que se logra del mundo. a través de la función 

poética de la lengua. Los elementos que se evalúan son: la identificación de 

aspectos estructurales que cimientan la creación literaria (básicamente relatos). el 

estilo, los juegos de sintaxis. el manejo de vocabulario y la ortografla. Esta 

evaluación es de carácter cualitativo y el instrumento mas conveniente para lograrla 

(incluso como autoevaluación) es el anecdotario. mediante el cual se registran 

sistemáticamente las situaciones relevantes y la aplicación de técnicas (en este 

caso. estrategias de creación literaria). 

La evaluación sumativa determinara los aprendizajes adquiridos por los 

alumnos, el nivel logrado en cada uno de ellos y la pertinencia para que acrediten o 

no acrediten el curso. Lo conveniente es que se realice una evaluación por unidad y 

el instrumento más adecuado para hacerlo dependerá del objetivo general. 
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En la primera unidad, se pretende que el alumno reconozca al cuento como 

narración literaria a través de las estructuras que lo conforman. Por ello, es posible 

valorar con una prueba objetiva cuyos reactivos midan los aprendizaje y sus 

respectivos niveles. 

La segunda unidad. donde se abordan diferentes tipos de textos narrativos 

con la intención de contrastar la visión del mundo del alumno con la de los 

diferentes autores de diversas épocas. el instrumento más adecuado puede ser un 

ensayo y los aspectos que se valoren en él deben considerar al contexto y, aunque 

el programa de estudios no lo marque. puede darse un porcentaje a la sintaxis 

(claridad expositiva), al manejo dP. vocabulario y a la ortografía. dado que éstos son 

valores necesarios tanto para la vida cotidiana, como para la vida profesional. 

El presentar una tesis de literatura en la que predomina el aspecto didáctico, 

obedece a la necesidad de acercar a los alumnos a la lectura placentera. El recurso 

de las estrategias de crea.;ión literaria permite que rompan con prejuicios, mediante 

los cuales se condena a la obra literaria a ser exclusiva de un sector intelectual y se 

juzga al escrrtor como un ser privilegiado e inalcanzable. 

Las estrategias de creación literaria orientan al alumno a ta adquisición de un 

aprendizaje significativo, le brindan la facilidad de expresarse y, sobre todo, le 

permiten concebir al texto literario como un producto estético que puede ser leido 

placenteramente. 
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ANEXO 1 

PRUEBA OBJETIVA 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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EVALUACX6N DXAGN6STXCA 

LXTERATURA I 

Nombre:~~~~~~~~~~~~~~~~~~Grupo:~~~~Fecha=~~~~~-
Profr (a): Punt.uaci6n: Cali f. 

Esta evaluaci6n pretende únicamente explorar los aprendizajes lo

grados en TLR II. No tiene peso para determinar la acredit.aci6n. 

r. Instrucciones: Anota en el oarént.esi.s cue ancecede a cada texto las si

guientes letras: (~) para el infcr;.iativo. (C) para el -

cient.ffi.;:c v (~) ::>ara el litecaric. 

1. ( "Met.§.fora, literalment.e, quiere decir transpo.sici6n o trasl.aci6n 
y es precisamnete esto lo que se hace al emplear est.e recurso, 
pues se les da a las palabras un significado GUe no es el que -
tienen en el uso cot.idi.ano." 

2. ( .. ¿Qué' es la vida? Un frenes!.: 
¿Qu~ es la Vida? Una ilusión, 
Una sombra. una ficci6n, 
Y el mayor bien es pequeño: 
Que toda la vida es sueño, 
Y los sueños, sueños son_ " 

3. ( "Adem.;.s de cene!:' capacidad antioxidante, la Vitamina E al concen 
trarse en la membrana li?oidal de la célula. también µuade ayu7:: 
dar a disminuü.- los pi::-oblemas respirat:.orios causados ?Qr la con 
t:.aminaci6n, ya quu brinda protección contra el ozono y el di6x:[ 
do de Carbono." 

4. ( "~esa.sosegado, inquieto, ;ne levanto y obro el balcón. La brisa -
de la madrugdda ent::a en .__.na larg.::i. inspiración re.t:resc3dora. Te 
do calla. ArrLba, en ~l ciel~. bLilla par?adeante el lucero de
la maiiana. " 

S. ( "Las Glti;na.s r.ii.5i.va.s no .son firmadas por el SJbcomandante '':'-1ar--
c::s", y .se encuent.Lan cedac-=.adas a mano, con un lt:!'ngua]e dis
tinto de las antericre$. Se busc6 confirmar la legitimidad de 
las mismas y se garantizó que hab'ían sido enviadas por los con
ductos t::adicionales." 

Valor: 5 puntos. 
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II. Instrucciones: t.ee atentamente ~::_ si5ulent-; ':ex.-:o~espués, real :.;::.a las 
-áctividades~~P te solicitan. 

LA PESAD:CLLA 

Autor: Agusetn Cortés Gaviño. 

Dios dorm.!a inquieto, se convulsionaba. en un sueilo, sudaba y, de 

seguro, sufrS:a. 

Las bombas erupe7.a.ron a caer, 1oe hongos a l.evantArSe. siniestros. 

El. universo entero estaba en l.l.amas, todo se derrumbaba entre -

gritos de rabia y ayea de agonS:a ••• 

Dios abri6 l.os ojos, jadeaba: suspir6 a1iviado, est::.aba deispierto, 

l.a. pe.sadil.l.a. ha.b~a termi.nado. 

III. Anota en el parén~es~s. el sinónimo de 1a palabra subrayada, que conside
res pertinente, d~ acuerdo ~texto. 

-Dios dormía inqu1""to, se conv•.ilsionaba suei'\o ••• 

-Las bombas empezaron a caer, los hongo~ ) a le van tarse • 

-El universo i ente:-".:> estaba llamas, - .• 

entre gritos de ~ 

} aliviado, 

). 

Valor: _.~ puntos. 

IV. Siguiendo el sentid<:> del texto "La P"!'sadilla'". escribe .el antónimo que 
corresponda a cada una de las siguientes palabras: 

-inquieto 

-suf"r!a 

-despierto 

-abrió 

Valor: 2 puntos. 
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V.. Redacta la pará!"r~~ de1 cuento "La Pesadil1a". Util.iz:a 1os sinónimos y 
1os antónimos que anotaste en 1os puntos III y IV. Realiza 1os ajustes -
morrosintácticos necesarios. 

Valor: a puntos. 
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~I. Toma corno base el tex~o leído ::>ara cesoonder a las siauientes pceguntas. Sub
raya la opción cocrec~a cue complemente cada enunciado. 

l. La forrt'ld del di$ccrso predominante en este texto es: 

2.. 

a) la descripci6n. 

b) el di~l°'?O. 

e) el monólogo. 

d) la narraci6n. 

E1 tipo de lenguaje 

al C"epetitivo. 

b) denotativo. 

e) objetivo. 

d) connotat i ·;o. 

es ante todo: 

3. La funciOn del leng~aJe que predomina en este texto es: 

a) la funci6n ~~ica. 

b) la funci6n metalingüistica. 

e) la f~nci6n ceEecencial. 

d) la funci6n apelativa. 

4. El tex:o anterior est~ compuesto por: 

5. 

a) Presentaci6n, desarccllo del tema y conclusiOn. 

b) Ar9umentaci5n, análisis y stntesis. 

e) Exposici.:::n, nudo ._, desenlace. 

d) ~~tulo, tex~o y autor. 

En 1a lec:ura, Ci~s es: 

a) e1 

b) persona3e s.acundario. 

e) e1 persona Je pt:incipal. 

d) destinatario. 

6. Las acciones suceden 

a) una cama. 
b} espacie deeei::minado. 

e) espacio indeterminado. 
d) el mundo real. 
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7. Los personajes impl~citos 

a) los soldados. 

b} los bomberos. 

e) los hombres. 

d) los <ingele.s. 

S. La que dice "Dios dormta inquiec.o ••• ", es .l.a voz de: 

a) el aut:...::-r. 

b) el mismo Dios. 

e) e.l narrador. 

d) el personaJe principal. 

9) ~a historia ::ranscurre d~rant:.e: 

a} un tiempo subjetivo. 

b) un tiempo real. 

e) die= s&~~nados. 

d) la historia ~e la humanidad. 

10.Las principales caractertsticas analizadas, nos permiten afirmar que el 
texto cornen::ad.::i 

a) un fragmento de novela. 

b) un poema épico. 

c) una leyenda. 

d) un cuento. 

Valor: 10 puntos. 

VII ... Instrucciones: Redacta un br.;ve rsc~ito en el que comentes el coneex'.:o 

exeernc del cuente "La Pesadilla". Tema en cuenta aseec

tos como: 

-La época en gue consideres ~ue fue escrito. 
-El recept~r 3 ~uien se diri~e. 
-El propósi::o del autor. 
-Tu .::ipini.=:n sobre el cuento. 
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Va1o~ tota1: 5 puntos 
(Ortogcaf!a y puntuaci6n: 
apoctaci6n de dates: 
riqueza de vccabu1acio: 

2 puntos, 
2 puntos, 
1 pune.o). 



VIII .. Instrucciones: Relaciona a;0ba.e c:::li..:.r.ina::;;, c;:)l.:icandc dentro del oarént:esis de 
la decect1a, el. r.Cimer.:> de la izqui.acda aue cocresoonda a la 
resouest.d adt?c~a='a. 

l .. Se escribe aenecalmente en \1ecso. Pr..,..dcmina 
el lengua.Je - connct.ati·.rc ::· '...ln Funt.,;:i ,;.,,. vi;:;::ta 
subJet:ivc. 

2. Se cefiere a las ~iccunst.an~id$ t>Vlí:.icas, 
sociales, reli~iosas, ar~!sticas, etc., ~e 
una época, mismdS ~-:L.:.:!' envt...:tl ·,;~n v de::.errni
nan al a.ut.;:,c de un ~texc.0 '! a.l t.e~to mismo. 

3. Se escribe .;;eneralrnente ~n pt::;:;sa.. ?redcmina. 
el lengua.Je deno:::.a:.:i..vc y un ?(.;ne.u de ·~·ist.a 
objetivo. 

4. Las acciones, los ~rsvnaJ.,,.S. ~l tiempo y 
el espocio, son ele~ent~s del .•• 

S. Es la ru~t.ura in:::.enciunal del ritme natural 
del l.eng¡_¡,a J-=-, f>d::'ª i.::ipcne:.· ;.~na nUe\.·a caden
cia y musicalidad al mi.::;mo. 

6. Puede escribirso= en ?t:osa o 0;0>n verso, es -
fundament.almcnt.e ;.:n celat-=: y 0;0>st.~ hecho pa
ra ser re?resentado. 

7. Es la represo=ntaci5n del citrno natural 
del lengua]e en la escr~:::.ur3.. 

s. Requiere del análisis de su métrica y de l.a 
significaci~n d8 sus µaldoras, mismas que 

van formand..::> un mensaJe emut.ivo y sub]et.i
vo. 

9. Es la n~teri~ verbcl que sust.ent.a a la es-
tructur.3. de la obra y el con)unt.c de cela
ciones significat.l.vas que es ?CSibl.e esta
blecer entce los element0s de ~st.a. 

10.Es un sistema de comunicaci5n humano que -
tiene como fin ~ransmitir mensaJes estéti
cos al. pretJQnderar la funci~n ¡;>o~tica de 
la leng1..:a. 

) VERSO 

) POEMA 

) G~NERO ORAMATICO 

) PROSA 

) RELATO 

) GéNERO NA.Rn.A.TIVO 

) COTEXTO 

) LITERATURA 

) GéNERO L1RICO 

) CONTEXTO 

valor: 10 punces. 

l.l.3 
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ANEXO 2 

PRODUCTOS CREATIVOS 

Y ANECDOTARIOS 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
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POEMA: EJERCICIO PIANO/MAR 

EVALUACI6N FORMATIVA 
Registro No. l 

La mOsica inspira 

a buscarte en la luna, 

nostalgia perpetu~ 

que el mar atorm~~ta. 

Relajo mi alma, 

tranquila me miras: 

tu enorm~ hermosura. 

Angel Esteban Trilla Bastida 
Grupo; 304 

ALUMNO: Angel Esteban Trilla Bastida Grupo: 304 Fecha: Sept./95. 
CONTENIDO: Función poética y marcas de literariedad. 
SITUACION: Creaci6n de un ?Qema a partir de las palabras PIANO/MAR. 

1) En el siguiente verso de mi pcema refleja la funci6n poética: 

"La mOsica inspira / a buscarte la luna.," 

2) Un ejemplo de marca literaria que utilicé es: 

Palabra derivada de onomatcpeya: atortnenta. 

3) De la combinación PIANO/MAR legré un nuevo concepto, éste es: 

La mOsica es nostalgia. y t-1 mar la vuelve tormento. 

4) Puedo definir a la funci~n ?C~tica 

La manera en que el escri~~r de literatura e~plea la lengua. 

5) Lo que me gust5 de mi ~ex=o es: 

Me permitió expr¿sar un sen~imiento que y~ traia dentro. 

6) Lo que me disgust6 es: 

Hubie_-a querido que fuera 1..:.n poema más largo pero ya no hubo tiempo para 
seguii::: 

OBSERVACI:Ji.~ES (de un compañero de ot.ro semest::-e): El poema no necesita ser 
mAs largo porque en esas pocas lineas dice mucho, no solamente 
habla de la nostalgia, también se ve que hay un amor no corre.!! 
pendido. 
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EJERCICIO: RECREACION DEL CUENTO 

'' ACUéRDA.TE •• 

st, AarOn, acuérdate de Sergio, hijo de aquel seffor calvo cuya f~ 

mi1ia perdi6 desde que era muy pequeño. AC~érdace, era Sergio, -

quien tuviera una excelente educaci6n, claro que debes acordarte. 

Acuérdate que era generoso con sus amigos y con toda la gente que 

lo rodeaba. Acuérda~e cuando nos invitaba a cenar, aquel olor in

confundible de les guisos de su mamá, la buena atenci~n que nos -

brindaba. Acuérdate, .!.e dec1an "el activo". 

Acuérdate de su novia. t~ <::e deoes ac-=it:"dac pccc;ue ella llot:'O 

mucho cuando supo aquel ~roblema. Er~ ~uestt:"~ dmig= de la infan-

cia, su gran error fue caer en el vicl.o, r.w.nca pudo sali::- de l.a.s 

drogas sino hasta el. d1a en que muri5. 

E.VALUACION FORMATIVA 
Registro No. 2 

Mac-Eslí Enr1quez Garc1a 
;Jrupo: 3C4 

ALUMNO: MAC-ESt.1 ENR.1QuE= GARCfA Grupo: 30..+ FECiiA: Sept./95. 
CONTENICO: Elementos de l.a ccmunicaci6n ?resentes en el cuento. 
S'.rTUAC=6N: Rec:::-eaci6n. f)Or analog!a, del cuene.-::i "Acuérdate" 

l) S:l. emisor interno de mi texto es: Yo. 

2) Ye. ~ac-Esl1, adc?tO la función de: emisor externo, interno y nac-rador. 

3) ~ 1 mensaJe 9rinci~al es: Informe gue se mLlrió Se~gio de un pas6n • 

...;) :.a funcién de :::-ece~toc interno la tiene: :"1i amigo AarOn. 

5) .1.i ::ex<:;.=i me gLlst5 ;::ocque: es vec-dadero. 

ó) Lo que no me sust6 es: --- Todo me guscO----

CSSERVAC::CNES CEt. XAESTRC: 

~uy bien :ocali:adcs les elementos de la ccmunicac~6n, sobre todo 1.os em~

sores y el nar:::-adcr. 

S:l. :ex:.o li::erario ese~ muy bien 1.ogrado. en especial. lo sorpresivo del. 

desenlace. La brevedad 1.o hace más concreto y atractivo. 
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EJERCICIO: REDACCI6N DE E"~BULA ACTUAL 

"EL TR10 DIAB6LICO DE BACHILLERES" 

El. Hugo, apodado "el Anfernyn Hardway", Mac-Esl1, también apodado 'ºel. admiran

te Robinson" y Aa.rOn, apodado "Sir Chdrles Backley" formaban el t.r1o diab61ico, 

11.amado as1, por su forma. de jugar basketball- El hern.ano de Hugo les vend1a 

l.os tenis robados. El. tc1o siempre andaba. en pleitos porque no ¡,:>od.1a llegar a 

mover en su cancha (all~ ~n la Moctezt.:ma). Jugaban f>dca el "crogs~sr". Una 

fueron a un nacional, alla en Mi..:::hcac~n- Con lo que les ~aga.ban por ju

gar se ccmpraron su coche y nada rn.§.s andaban cocriendo por ah!., sin rumbQ. 

Un d!.a se acciC¿ntaron y ~ermin6 su carrera basketbcl1~tica: el Hug~ se -

quedO sin braz...:>, e!. :idmirant.e se ·JuedO sin piernd. y A.ac6n falleciO. As1 quedO 

el. tr1o diab6licc-, :;.;.1da 1Tás ?OC andar corriendo por ah1 .•. _ 

EVALUACION E"ORMATIVA 

Registro No. 9 

Aar5n Morales P~rez 
Grupo 304 

ALUMNO: AARON !l'lORALES PéREZ Grupo: 304 Fecha: Nov/95. 
CON"!'ENXDO: La fabula. 
SITUACX6N: Redacci6n de una f~bula actual. 

1) Los elementos de la f~bula que utilicé fueron: 

Personajes: estudiantes de ~achi1leres y un ladrOn. 

Situa.ciones: amistad, robo, indiferencia, perjuicio. 

Cr1ticas: constructiva: el tr1o s6lo andaba en malos ¡?a.sos. 

Enseñanza: debe modificarse la conducta y procurar actuar sensata-
mente. 

2) Considero que mi f~bula es actual porque: 

Los j6ven€s de esta épo~a estamos desori~nt~dos y, aunque no queramos hacer 
daño a nadie, provocamcs .sicuacicnes negat!.vas que nos perjudican a noso -
tras mismos. ActudtnOs sin medir las consecuencias. 

3) Lo que rne gust6 de mi fSbula f~e: 

Que tengo ia libertad de contar l~ ~ue quiera, sin impcirtar que sean menti-

4) Lo que me disgusto de mi texto (o de la actividad) fue: 

Que tenemos muy poco tiempo para h~cerlo. 

OBSERVACIONES DEL MAE:STRO: Tu f~bula es una creaci6n muy interesante porque 
tanto la cr1tica que en ella plasmas, como la en~eñanza (o moral.eja) 

que se percibe son de gran profundidad, mAs al1a de lo que mencionas. 
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EJERC 'ICIO: "UN O~A EN LA VIDA DE ••• 

A O E L 'I T A" 

Baja de estatura, de OJOS grandes ~ negros como la noche, sus manos rasposas -
por loa enfrentamientos con el enemigo, el pelo hasta la cintura y un corazón 
del tamaño del mundo entero ••• 

El. pleito ccmenz6 en la alcoba, sioui6 en el vestibulo, ba76 las escaleras, 
salió al ¿ardin. huv6 a la call¿*. Sin saber por quQ sus s=ntidos empezaban a 
ser presa de lvs nervio~ p.=ro en $U corazón persist1a el c=raJe que se lleva 
en la sangre de los mexicanos, se sentia molesta por no haber estado en las 
primeras batallas. 

Descansaba. la fati~a de la ~edia noche reclinada s0bre una aran cama. sal
tó de ool;:>e, se diri..::;ió a la ·;ent:.ana que no tenia vidrio; ast.aba en su casa, -
casi sin sentido por el sol penetrante que la calcinaba ¡;:>0r completo; al olor 
a pólvora entraoa por todo~ les ?Oros de su cuerpo, casi se 5entia ale<;re por 
la llegada de las tropas ali~das. 

¡comenzaba la batall~ rni~~tras clarines v tambores 3nunciaban con fanfarrias 
la aoroxima.ciér. del en<::'nii;::;c, las ::rana.das f._,,eron alar.::::=a.nGo au viaJe. =.lle. ~ 
bía. proseouir-! su prop6sit.::i era a.·.Ji.::sar a.l. ..,;eneral, sus ;;::ies ya no poci1.an se-
guir, se cala por el camino f)ero sabia ~ue tenia ~ue correr sin desfallecer ~ 
ra avisar de la 11¿.gada del eJárcito enemigo. 

Los villistas dieron el primer asalto al medio ciia ba-o el ritmo del sol 
que apenes tibiobd la at~l6sfera. La atmósfera, si, eso era lo que ella sent1a, 
una atmósfera d~ ilusión ?Qr presentir que ~riunfar!.an en la batalla. su amor 
por la gente y el p~ebl..:i la pon!.a feliz. sabia que elles .;:ana.rian y la paz que 
buscaban llegar!.a.. 

Ser!an cerno las tres de la ':.arde: se escuchó una voz .:::ue dec'ta "¡ora si, 
mucha.ches, vámonos!'' sin embarco su fo:>lic1dad la 0:.-mbria<:::.;1.0d hasta el ~unt:.o de 
hacerla llorar:. 

Pas6 el dia. Otra vez. la noche, ctca •.·ez la sombra v las luces de los fa-
ros y el silencio ..• 

Todo era sensual, el aire se podia respirar por t:..x:!os lados sin temor a re 
cibir un balazo. La bat:.alla habia terminado y la penumbra ~e la noche se hacia 
cada vez ms.s oscura. Adelita dejaoa la ~esadez ?dra el pasado. 

José Antonio Soto Aveleira. 
Grupo 304 

• Los ~rrafos subrayados corresponden al cuento ºDOS MUERTOS" en: 
Mui'ioz, Rafae1 F-, "Relatos de la Revolucic5n". México. Grija1bo, 1985. 
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EVALUACI6N FORMATIVA 

REGISTRO No. 12 

ALUMNO: JO~ó ANTCNIC ~0TO AVELEIRA 

CONTENIDO: Leyenda y Mico 

Grupo: 304 FECHA:Dic/95 

SITUACI6N: Recreaci6n de hechos heroicos de algún personaje hi~ 
t6ric0: ''Un d1a en la vida de ••• ADELITA'' 

1) Una de las =at.~lisis que sc~rayé fue: 

-El pleito comenzó ~n la alccba, siguió en t:?l vest.fbulo, bajó las esca1e
ras, sali6 al jacdfn, nuy.5 a la calle._. 

2) Una infoci~1aci<5n. -:..:::-r.ia.--<, .. -:~.! .:=i.::en::o ori•.jiOdl es: 

-P=.s6 el d1a. C't..:-~ ·-~..:: 1a n.:>che, otra vez la sombra y las luces de los fa-
ros y el silenci~-

3) Algunas cara.c':.ecf:st:.i..;.3.s .:_i..:e hacen qL.e "ADELITA" se c:::insidere una hero1na son: 

-ses r..anos r3.2?Qsa.::; ;:ce l.=:: ~nfcentamit::>ntos ccn el enemigo. 
-A pesac Ce .;"";U fa-:L~3, pci:-:-.er:::: .asi:..:iba la causa ~e la que l.uchaba.: su amor 

;:ioc la gen-::.e del pu.::bl.::, ..:ou -=-=r.ipromi.50 con 5'U ~.::-2~.:=i t=, la ~z-

4) .""1.i relat:J ~.l.·~ne un tono dE: :n!:::.o y leyt>n..:Ia pccque: 

-L.:> ..:¡-:..;e ..:stoy ..:-cnc~ndo 5or. :-..i.:;-tific21.ciones imaginarias (por 1.eyenda) 
y el pürsonaJe y...:s no es ::.=..:. ce2l. :=--e v1:elve .::acqi..:eti;:>O-

-Tarnbién tient? .:ilgo d~ ;ni::..::> ;:-cc~ue l.. . .is cual idc.des de ".""DELITA." .son univt::-r-
sal.es. 

5) Lo gue me 9t..;..:::st6 y/0 :ne di.s~:t..;;t5 ,j~ mi cela:::.o fuo: 

-Me •-3U.St.5 .;:cmoinac mis idea..:ó ..::::in l3s 3e un a.u•.:..;:,L- irr.poct.::i.nte como Rafael P. 
Muñoz. 

-No me qued6 rnuy -..:la.r.-:::i ha.:'Ota e:.::1~de ll<:'.";33 la leyenda '".:' d,)nde comienza al mi
to. 

CBSER': ACIC:-JES ::-cr. i'1.M.EE:-::;.o 

Es un r.;:iat.'-' muy bi~n l.::g-:;-21.d.:::, d·2 r3r.=ín caJ.i..:idd. Te ..:;;:...:gi8..":"0 :::-s-vi.sac la concor

dancia de l¿;¡s ideas _-iel ':.e:::-c-:?c ?'lccat:o, ya que se h.::ibla de la "media noche" y 

el. perscnaje ceciCe ~1 ''sol ;:-=netca.ice". 

Es dif!.::i.1 se¡;:iaca.r -..::::m;::lt::.3~ente L:::s 12l._"m-=-nc21s d<ll :ni!.:...:· do los de l.a le-

yenda .. ='-....i:~os ir.~8rac-:.Oa.:1. si.n -=mc3r;•;:¡c. ;::iuo=des guiar-:::.a ;?CC el pacámetro de que 

en el mit:.~ l.:::s .seres di.·i.r1cs .::..::.::.~dn cerno hu.mane.:;.;;, mien:::..cas que en la leyenda, 

lQS huma.nos aoq~ieren c~rac=e~!scicas divinaa. L~s arqueti;?Os tienen ;nCis el.e

mentos mtticos que legendarics. 
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ANEXO 3 

PRUEBA OBJETIVA 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
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EVALUAC'ION SUMAT%VA 

L%TERATURA r 
PRIMERA UN%DAO. 

NOMBRE: _______________ ~GRUPO~----~FECHA:~----~ 

PROFR (A). PUNTUAC'I6N: CAL%F. ____ _ 

Esta evaluación tiene el propósito de explorar y ca1ificar los conocimientos y 
habi.lidades adquiridos durante la primera unidad. Cuentas con 60 minutos para 
reso.lver tus reactives, éstos tienen un valor tota.l de 25 puntos. 

PaIMERA PARTE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instrucciones: Anota en el earentesis gue antecede a cada reactivo, la letra de 

la opción que responda o complemente correctamente. 

l. ( t.a. funciOn poética de la lensua es la que estA orientada hacia: 
a) el emisor. b) el receptoc. c) e.l mensaje. 

d) el referente. e) e.l c6di90. 

2. ( ¿En cuAl de los siguientes enunciados predomina la funciOn po6tica? 

a) La Onica .lámpara exi5tente oscila desde el techo. 

b) Ma.ldigo el ata en que te conocr. 

c) ¿CuAndo vas a volver a casa? 

d) Ninguna ~tra boca fuma de su cigarril.lo. 

e) Bueno ••• ctro dta ser~. 

3. ( ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde con mayor exactitud 

a la de la Literatura? 

a) Creación lingütscica encaminada a la producci6n de obras be1las. 

b) Obras escritas de acuerdo a las reglas de cada ~poca. 

c) Proceso comunicat:.l.vo en el que paC"ticipan: autor, lectoC", mensaje. 

d) Act:.o de expc:esi.Sn y significación a través de las palabras. 

e) Textos que L·efi2ren fenOmenos que ocurren o pueden ocurC"ir. 

4. ( Selecciona el enunciado que peC"tenezca a un texto lit:.eC"ario. 

a) Algunas hojas de ?Qesta han sido ~s importantes paC'a nuest:.ra lit~ 
C"atura que gruesas revistas explicativas. 

b) IgnoC"O qué ~an aut~oiogC"~fica pueda seC" la novela, pero no deja de 
ser int:.eresante. 

e) Yo les contaoa que, en boca de los pescadores, el mar es siempC'e -
muJeC' y es la mar. 

d) La piel, 6rgano ~ás extenso del cuerpo, cumple la funci6n de fer--
mar un gran mant~. 

e) La lengua puede usarse en dos formas: la prosa (forma natural de -
hablar) y el •Jerso. 
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s. ¿A qué se refiere la historia dentro de una narraci6n, segon la t~ 
r~a estructuralista? 

a) A los hechos de la vida rea1 que est&t latentes en el relato. 

b) A la sucesi6n de hechos contados que ocurrieron o pueden ocurrir. 
e) A los sucesos imaginarios que relata el autor. 

d) A las acciones cronolOgicas que realizan los personajes. 

e) A la manera encadenada de presentar a los actantes. 

Valor: 2 puntos por cada 
reactivo correcto. 

SEGUNDA PARTE 
Xnstrucciones: Lee con atenci6n el siguiente texto. 

CRAC MOOL 

(Fragmento) • 

Autor: Carlos Fuentes 
mexicano 

Hace poco tiempo. Filiberto muri6 ahogado en -
Acapulco. Sucedi6 en Semana Santa. Aunque ha
b1a sido despedido de su empleo en la secreta
r1a. Filiberto no pudo resistir la tentaci6n -
burocrlitica de ir, como tOdos l.os años, a l.a pen 
si6n al.emana, comer el. choucrout endul.zado por
l.os sudores de l.a cocina tropical., bail.ar el. -
S6bado de Gl.oria en La Quebrada y sentirse -
•gente cnocida• en el. oscuro anonimato vesper
tino de 1a P1aya de Bornoa. C1aro, sab~amos -
que en su juventud hab~a nadadobieno pero aho
ra, a l.os cuarenta, y tan desmejorado como se 
l.e ve~a. intentar sa1var, a l.a media noche, el. 
l.argo trecho entre Cal.eta y ~a isl.a de 1a Ro
queta t Frau Mül.l.er no permiti6 que se l.e vel.a
ra, a pesar de ser cl.iente tan antiguo, en l.a 
pensi6n: por el. contario, esa noche organizo 
un bail.e en l.a terracita sofocada ••• 
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Instrucciones: A partir del. texto ''Chac Mool.", responde bt:'evemente. 

l.. ¿Cu6l. el mensa.je de la historia? 

2. ¿Cu6l. es el espacio geografico donde se lleva a cabo la diégesis? 

3. ¿Qué tipo de funci6n representa el. enunciado "Hace poco tiempo Fil.iberto 
muri6 ahogado"? 

4. ¿En qué orden estan pcesentadas las secuencias? 

5. ¿ ?oc qué se c::-ns i.::1cra que el nacrador es intradiegético? 

6. Copia textual.mente un indicio. 

'l'ERCERA PARTE 

Valor: 1 punto por cada res-
puesta cocrecta. 

Instrucciones: Lee atentamente el sicuiente cuento y, en sec;uida. complementa 
ios enunciados anotando en cada linea la paldbca sue los estruc
tur~ correctamente, de acuerdo a sus relacicnes actanciales. 

F 1 N 

Autor: Edmundo Valadés 
mexicano 

De pconto, como predestinado por una fuerza invis:ib1e, el ca 
rro respondi6 a otra :intención, enfilado hacia imprevisib1e
destino, sin que mis inutiles esfuerzos l.ograran desviar l.a 
direcci6n para vol.ver al runC>o que me h.a.b1a propuesto. 

caminamos a.si:, en la noche y el. misterio, en el horror y 
l.a fata1idad, sin que yo pudieca hacer nada para oponerme. 

El otro ser par6 el motoC', al.1!. en W"l. sitio desol.ado. A.1.
guien que no estaba. antes, me apunt6 desde e1 a.siento p:>ete
rior con e1 fr1o implacabl.e de un acma. Y su voz definitiva. 
me sentenci6: 

- ¡Preplirate al fin de este cuento! 

l.. E1 conductor del auto respcnde a la celaci5n de~~~~~~~~~-· ya que 

representa l.o deseado; asimismo juega el ?apel de ~~~~~~~~~~~ 
eo que recibe la pcdsi6n de una fuer=a invisible. 

2. Ese alguien que apunta con el ~rmd se considec3 rque su 

objetivo es el conducccc, mientras que el ser que par~ el. motor es un~~~ 

ya que su misi6n es auxiliar al. deseo de ese alguien. 
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Instrucciones: ContinQa complementando de acuerdo a la teorta estruc~uralista. 

3. La agrupaciOn de funciones que se relacionan entre s! se llama ~~~~~~ 

~~~- y su finalidad es inaugurar, 

croestructura {o microrrelato). 

CUARTA PARTE 

y clausurar 

Valor: 2 puntos por cada reactivo 
correctdJTiente complementado. 

Instrucciones: Lee con detenimiento el siguiente texto, en se-::iuida, identifica 

los elementos ~e la ccmunicaci6n que le =onstituven. Finalmente 

anota en el ocréntesis de la columna izcuierda la letra que le 

correse?nda de la columna derecha. 

MUJER QUE DICE CHAU 

Autor: Eduardo ~aleano 
Ucugt..:ayc 

Me 1l.evo un paquete vac!o y arrugado de cigarrillos Republi
cana y una revista vieja que dejaste aquí. Me llevo l.oa dos 
bol.etoa Glti..mo.s del ferrocarril.. Me llevo una servilleta de 
papel con una cara mía que hab!as dibujado, de mi boca sale 
un globito con pala.bca.s, l.a.s pal.abras dicen cosas c6m.ic.a.s. -
Taabién me llevo una hoja de acacia recogida. en la calle, l.a 
otra noche, cuando camintibamos separados por l.a gente. Y otra 
hoja, petrificada, bl.a.nca, que tiene un agujerito o::no una -
ventana, y la ventana estaba velada por el. agua y yo .soplé y 
te v~ y ése fue el d~a en que empezó la suerte. 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACION 

Emisor extecno. 

Narrador. 

Receptor interno. 

Texto (mensaje). 

Contexto. 
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ELEMENTCS ~EL TEXTO 

A) Despedida de una pareJa. 

B) Estudi~nte de bachillerato. 

C) Mujer que se despide. 

D) Ambiente bohemio del Uruguay. 

E} Eduardo Galeano. 

F) Pareja que ~e queda. 

G) Momentos gratos de una pareja. 

Valor: 5 aciertos---3 puntos 
4 O 3 aciertos--2 puntos 
2 O 1 acierto---1 punto. 
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Mochado, Antonio 
"l'oes!as C"1!Jl•tas•. 

La llobana, Arte y Literatura, 1975. 

A 1111 nlmn .srco 

Al 1111110 ~irjo1 l1rmli1fo l'ºr ti rnyo 
J rn MI miln1l 11111lri1!11, 
c:ou In~ lluvia.• 1lr. nl1ril 1 til 1111 de ninyn, 
nlgu 11 a! lm jH \'l~ulu 1 r. 1 inn 1ali1lo. 

¡1-J 11111111 rri1lrnnrin rula oolim1 

11111• fomr rl Durro! 1111 mn•gn nmnrillrnln 
lr.111:111rl1nlnrnrlrinl1fo111¡111'f.i1111 
ni lw11r11rnrcnmi1l11J' l'ºIYorir11lo. 

Nn rrui, rnnl los ñl11mu~ r.1111lurr.<1 

1¡111!¡:111mlnnclt:n111iuoy l11ril1cra, 
lml1ilrnln 1!1: ¡1n11lu~ 111i.sdior1·9, 

F.Frrilu 1lc hormigll.• c11 l1il1·r11 
\'11 hr¡111111lu por él, y en 111~ rulrnÜltA 
1mlrn su~ lcln ~ri~ In~ nrnñM. 

A11lr• l)llC Ir 1lr.rril1r, nlnm 1M nurro, 
ron MI l1nr·l111 el lriimlor, o d rnrpiulr.m 

lcrunvirrlncnmrlcnn 1lecnm¡11u1a, 
ln111111l1:rnrrnnJ11¡:111lccnrrnln; 
n11lr~ •1ur rnjn r11 rl l1ognr, 111njjn11111 
nnln•, 1lr 11l¡;u11n mi1ern cn•rln, 
ni IH111lc 1lr~ 1111 ra111i110¡ 

nulr~ 1p1r Ir 1lr.'*'unjr. 1111 torhr.llino 
y 1rotwlmrl511¡1ln 1lr ln•&inm lilnnr11.9¡ 
null'~ 11nr. rl 1 ir1 l1n~l11 In mnr Ir. rm¡mje 
pnr \'nllr~ y lmm11w111, 
nl11111, 1¡uin11 nnolnr rtl mi rnrlr.ra 
ln~rnri111l1:fnrr1111am1lrcitln. 
Mi rnrnt•Í11r•11rrn 

lnn11ii1:11.l1nrin In luiy liadn ln•·iila, 
olm111iln¡:ro1leln¡iri11111vcr11. 

Sorio, 191% 

~:llllARDO GAl,P.ANO 
11ru9uayo 

mujer que dice chau 

Me llevo un paqucl' vado y arrugado de 
cigar1illn\ Rc1111/,liama y una revbla vieja que 
tlcja-,tc ;1(111í. Me llcv(1 los llos lmlctos úllimos del 
ÍCI Wt:íll I il. ~k lkvo lltlíl St•rvillela de rapd COQ 

uua rara 111ía 1p1c hah!.1s dibujado, de mi hoca 
sale un ~lohito ton palabras, las palabras dicen 
cosas cú111icas. TmnliiCn me llevo una hoja de 
ncacia rrwghla en la calle, la otra noche, cuan· 
do n1111in~lia111us st•p;ira<los por la gente. Y olra 
hoja, pcltifira<la, blanca, que tiene un agujcrito 
romo una vr11tan;1, y h1 vt·111ana estaba velada por 
el "C"ª y yo sopli1 y le vi y ése luc el dla en que 
cmpc16 b suerte. 

Me llevo el g11sl11 del vino en la boca. (Por 
todas las rmas buenas, ~Jedamos, !odas las cosas 
cada \'CZ mcjmcs, que nos van a pasar.) 

Nu me llevo ni una sola gota de veneno. Me 
llevo 1111 b"º' cuando le ibas (no cslaba nunca 
dormida, 111111ca). Y 1111 asumbro por todo esto 
que 11ing11na c:u la, ninguna c11plicadón, pueden 
dcdr a nadie lo q11c l1a sitio. 

GulcurfJ, E<ludrdo, 

"Vd1Ji1mundo" • 
México, El Caballito, 1974. 
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Ru!fo, Juan, 
"El Llano en Llamas• 

México, Fondo ele Cultura Econ6mica, 1976. 
(Col. Popular 1). 

ACUHUJATE 

AcunnnATil de llil.1no Cómr~ liijn de don ll1L•n~ nirlo 
1lc llimas, ai¡ucl 1111c 1li1igl.1lu11a1tofl'las y 1¡ue murió 
rrcilJndu tl "11:zn11Ra ingd m:ilJ110" rna11do la tpoc1 1le 
b inflm·uda. l>e rs10 ha1c ya años, 11ui7J 1¡11incc. l'cro 
le dcl<s 1rn1Jor Jr 11. Acnl11l•l< 'I'" le JcdJnox ti 
Almr/o rir a1¡11ello ele 1¡11c \U Olro hijc1, 1:¡.\m1io Gl1mc1, 
1c11b tl•is hija\ muy jugutlnnas: una p1ic1a y diapmi· 
ta, que ror mal num\uc le llccbn 111 1\rrrn1m1g111la, y la 
olla que ria rclc alta y 1¡11e tcnl3 los ojos z:uros y 1¡11e 
l1a\li1 se Jeda que ni era mya y 1111r por m~s sei1as l~ldlia 
rnfcnna Jcl l1i¡VJ. /\rnfolate dd 1elajo que ann;1l1a man· 
Jn r~1~l1~mus en mi\.1 y •¡ne 11 \a mc1a lima Je la l:lru· 
cillll soh.il,a s11 ala!p1e 1li• l1ipo, q11c pmda cnmo \Í se 
rsh1\·iua 1it·rnlo"y 11111~111!11 a la \'C1., l1a'ilil 1¡ue b ~.1ral1ao 
aíuwylr1l.1l1Jnt.m1i1.1ag11alnnu.liraryentu11msc 
rdl111:1h;t faa ill·alJi Cil\á111l<l'lr cnn L1llio Cl1iw, 1lucñ11 
1lc la 111maki.11¡11e antn fue 1\c l.i\11atfo, 1i11am\1.l,1~11 
Ju111\e nti el moli1m Je linata 1lc los Tdklulu\. 

1\rnf11l.11r. •1111.· 3 m m.1¡lrc li· lkdan {¡¡ Bt·rt·11jcn11 r11· 
que sicmp1c a111laJ13 mrti<l.1 rn l!n'i y 1lr. ra1l.1 lio s.1lb wn 
un 11111d1;ul10. &- 1hrc c¡11c tuvo ~u 1linc1ito, \ICIO \C' lo 
mM en lo\ l'lltirnus. rm·~ 11Jus lns l1ij11s se r. mmfan 
tic mifo 11dri1lo~ y 1irm¡1u~ k\ m~!111.1l1a l~n1ar alab~nm, 
lfrv~mluJus aJ ranll'Óll C'llllC m1'isÍt~i Y coros 1!c lllOn~g1ti· 
llil\ 1111c rantali.111 "luK.1r111a\" y "Rlmia~" y b Cílndhn ~ 
de ''~lii te mantlo, S1·ñor, 0110 an¡:di1u", llr rM'I st qur1l6 

lll1!11r1 ¡imc111c le 1rml1.1l~1 r.110 caJa íunmli par r\11 de 
as nncfos 1¡11c les J;1ha a los invitaJus del velorio. Slilo le 

•i~emn J,., rl lltl•nn y la Nalolia, que ya nadcion Po: 
l11t'S y 1 los que ella no vio cttter, ¡iorque se muri6 en d 
último p.1110 que 111vn, ya Je grJndc, prgaila 1 los cincuen· 
ta años. 

J,11M.rs l1al){·1 l'llHKid11, ¡•hes e1a re alegallora y ca.la 
ialoamlaba rn ¡ilcitoron lasmaicl1l11lastn la rlaudel 
111erra1lo pim¡ul' le qm·rlan 1b.r muy cato los jitmnates, 
rr~ah.1 Je gritos y 1l1,.1a 1¡11e la estal1an 1ol1antlo. Dcspu~s. 
ya tic ¡ll1h1c,!il! le \•rla1011Ja111loe11lrc la La\111a,j11ntanJo 
ral-IS 1ll' ufolla, rjnlts ya sanrocfoJns y alguno que 0110 

rafüthl tll' cai1a "¡1MJ que se lrs enil111Ta1a la OOc1 1 sus 
l1ijnt. Tenla 1lctS, <'1mn ya le di~o, que íurrnn los úniros 
que se lt lngmon nr~p11~s no se sopa ya de tila. 

E\e ll1IMno c;é,111!'7 rr:i misn meo05 tic nues11a td:id, 
a¡1r11as mms mrw~ 111;\s grnn11c. muy hurno rm jn~ar • 
b. uymb y ¡ma ti~ u~c 3la~. Arnéu!Jlr que nns ~emlla 
dmllinas y 1111\nlM !.(las lnm¡11~lMmns, rn:inJo lo mb 
Uríl ~ra ir a rnrmlas al teno. Nos vcrnlía mangos vr1Jcs 
qut \C lúhal1a 1ld 111.mgo 1¡11e r~laha rn el ¡iatio de la 
rst uda y 1m~nja~ con c11ilr 'l"C comp1ah.1 rn la (l01trrla 
1 dos rrnl3~1K y 1¡11c h1rgo nn\ las 1cmulla a cinro. IU· 
fdl1a cuanu ¡1111~11r1!a y mrJia uala en la hui~: canicas 
~g.11a~, uompn~ y 111ml.~Jn1e\ y 11~\\a mnyatt'S n11l~s, de 
t'YK 3 In' 1¡1w se In amma 1111 l1ilo rn una 1'3'ª ,~,. 
1¡urt1ot·11rlrn11111yl1i1K. N11'ilrafirah131r.Jos,arufuatt. 

Fu rnii11l11 1\e Nai hito l\ivrm, ~11ud 11111: se volvi6 
llll'n511 a !11\ 1~~ u\ tH.u Je rn~ailu y '\lll' lnh, su mujer, 
11•11il 11\allll"llrnr, hL\'O 11uc rl!Cf llll pt1~\0 de trracJie 
rn fo g:nit~ tlt-1 r.1111i110 rra, mfr111m Nnthi10 se vivla 
tourulo randm11·\ 1111.la\ 1kufinn(las rn una mandulin1 
1¡11r Ir ¡11Cstnl1a11 rn la rrl1u)llr1la Je 111111 Rdugio. 

Y lltMlms l\}.lmfl\ cnn l11l1an11 a vc1 a m 11«1111111, a 
l•·IK·m1• el l<J"d" qne si•mrie lr qucJlLa1nr< a drbtr 
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Borges, Jorge Luis, 
"Nueva Antolog!a Personal'. 

Barcelona, club Bruguera, 1980. 

FMMA ZUNZ 

El catorre 1le c11rru de 1922. Emma Znnz, al 
volver Je la lóbr ka de tejitlns Tarbuch y loe· 
wcnthal, hal11í en el fundo del wgunn mm enr
ia, lrchatla en el llr asil, por la que snpo que su 
pad1c había n!Ul'I lu. L1 engañaron, a primern 
vista, el sello y d sobre; luego, la inquietó la 
lelrn desrnnuci1l:r. Nueve o dic1 llncos horronca· 
ilas 1JUrrla11 rolmar ht ho¡'a; Emnra kyó IJUC el 
señor ~lilicr !1.1\ii:t ingc1 ii o pnr error una fuer· 
le dosis lle vc1011al y l1:1l 1í;1 fallcdtln el tics del 
rnnicute en d lm!.11ilal de l1;1¡~t' .. lln ct•111p~1ñe 
10 tic rcnsiún lle 511 p;ulrc fü111aba la noticia, 1111 
tal fcin o Fain, de HI•> Gramlc, que no podl;i 
s:ihcr 1¡11c se diri¡~fa a b hi_jil del muca ht 

Ernma drjt) caer el papd. Su p1 imrra imprc· 
sir'm íuc 1lc malrslar rn rl vicnlrc y rn las rmli
llas; lncgo 1lc ricr,:i culpa, de irrroliilail, de frlo, 
de temor; lue¡:n, qui'<> ¡a rstar en el dla signieu· 
te. Acto contim10 c.:nmp1cndiú c¡11c esa vulunlatl 
rra inútil porq11e la mncrtc ile "' pailrc era lo 
\miro qm• k1hía surcclitlo en el 11111ntlu, y scgui· 
ria succ1licmlo sin !in. Rl'cugiú el p;ipcl y se fue 
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n su emulo. furlivarncnle fu guardó en un ca· 

lt'Jn 1 como si de algim ntodo ya conociera los 
1ed111s ulleiiores. Ya habla empezado a vislum· 
Lrnrlos, !al vrz; ya era la que serla. 

En la crccieule oscuri1lad, Emma lloró liasta 
el liude a1¡11d Jla dd suicidio de Manuel Maier, 
que en lns antiguos tifas felices fue Emanucl 
7.11111 .. Recmtló vcrnncos rn una chacra, cerca de 
C.11:1lcguily, rccortló (lrató Je rccordJr) asuma· 
die, 1ernrdú la casita de Lanús que les remata· 
wn, recordó los amarillos Jos;mges de una 
vrnwua, rcLmdó el auto de p1isibn, el oprobio, 
recordó los anónimos con el suclio soLre •el 
desfalco del cajcrn•, recmdó {pero eso \amAs lo 
olvidaha) que '" padre, la úliima noche, le ha· 
Lfa juia1lo que el ladn\11 ern Loewcnthal. !ne· 
Wl'nthal, Aa1ú11 l.ocwc111hal, antes gcrenlc de la 
fáli1ica y ul1ora 11110 de los dueíms. l:.mma, ilcs· 
de 1916, gu:u daba el sm cto. A nadie se lo habla 
1c\'clado, ni siquiera a su mejor amiga, Eisa 
IJ111ci11. Quizá rchula la prnfana incredulidad; 
f¡uil.á crcla 1¡11e el secreto crn un vinculo cnlre 
clt1 y el auscute. l.oewcnlhal no sabia que ella 
s;¡bf;1; Emma Zunz clciiv;1ba de ese l1ed10 fnfi· 
1110 1111 scnlimienlo de potler. 

No durmió aquella noche, y cuando la prime· 
ra 1111. dcfiuió el ret1áng11lo de la ventana, ya 
cslab" peifcrlo su plan. P1ocuró que ese d!a, 
que le pareció lulei minaLle. fuera como lo< 
ulrns. llahla en la f,\h1ica rnmorcs de huelga; 
Emma se declaró, como siempre, contra ll•la 
viulruria. A las seis. concluido el trabajo. fue 
ron Eisa ;i 1111 cluh <le mujeres, que licne cim· 
na1lo y pileta. Se inscrihieron; tuvo que repetir 
y dcleirear su nombre y su ipelliilo, luvo que 
fcslejar las Lromas vulgares que comentan la 

revisación. C1111 Eisa y con la menor de las Krun
f uss di<cutió a qué ci11e111atógrafo irían el do
min~o a la tarde. Luego, !e liaLló de novios y 
nailic l'!IJll'.IÓ c¡nc E1111na hablara. En ahril cum· 
plirla dicci1111eve afios, pero los hombres le l11s
pirnbm1, al111, 1111 lcmur CílSÍ paloliigico ... l>e 
vuelta, p1eprini uua sopa de tapioca y unas le
gmuhres, nu11i1\ trmprnnn, se nrosló y se obligó 
n do1111ir. Asl, f;1h111i11so y trivial, JlllSÓtl vicmes 
quince, la vispt·1a 

El s~hatln, la i111p:lCknria 1il dl'sprrló. la im· 
padcnda, no la i111¡11iclml, y el singular alivio 
de cslar en ;iqucl día, por ím. Ya no tenla que 
lmmar y <JllC iin;1¡~iimr; dculro de algunas lmrns 
alca111.a1 la la simplidtbd de los hc~lws. Leyó en 
/,a l'rc1Ua 11uc el Nm1l\tjiirna11, <le Malmii, 1.nr· 
p;iria c~a nod1c dd 1liquc 3; llmnú por lcléín110 
a l.ot'wrutllill, in~inui'J que dc~calm ron11111knr, 
siu qm· lo s11pic1a11 las otras, algo sobre la hud· 
~a y prnmctic\ p:1\ar por t:I esrrilorio, ni oscure. 
ter. I~ tcmhlaha la vo1; el temblor cmll'cnla n 
una tldalorn. Ni11gi'in olro hcd1C' memorable 
ocurrió e.~a mañana. Emma trabajó husla las 
doce y í1jó con fha y con Perla Kronfuss los 
!'º""""'"" tic! pa<co Je! domingo. Se acostó 
tbpuls de almomir y recapiluló, cerrados los 
ojos, el pla11 CJllC !mbfa tramado. fenSI\ que fa 
etapa ímal seria menos hmrible que la primera 
y que ¡, <lcpararfa, siu duda, el snbor de la vic
luria y 1le la jnsliria. lle prnnlo, alarnmda, se 1 .. 
vautú y ron iú ni cilji111 tic la rúmodil. Lo oibri1\; 
clchajo cid rl'lialo'dc Mihon Sills, donde la lia· 
hla dcj:ulu la aulcnorhr, csraba la carla de Faln, 
Nadie IMJ1lia haberla visto; la em¡ll!Ló a leer y la 
rompió. 
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Referir con "lg11na realidad los hed1os de esa 
tarde serla dillcil y quizá Improcedente. Un 
alribulo de lo infernal es la irrealidad, un olri· 
bulo que parece mitigar sus terrores y que los 
agrava tal vez. l Cómo l1acer vcrosfmil una ac· 
ción en la que casi no creyó quien la e¡·eculaba, 
ri'iu1111 ecupernr ese h1 cve caos que hoy a memo
ria 1le E111111a Zunz rc11111lii1 y confunde! Emma 
vivla por Ahna~10, en b rnllc Unicrs; nos cons· 
la que esa lartlc fue al puerto. Acaso en el 
iul:m1c !'asen de Julio !\C \'io multiplicada en 
csprjos, pulilk:Hla por luces y desnudada por 
los ojos hamhricnlos, pero más razonable es 
conjeturar q11e ni piincipio erró, inaJvertida, 
por la imlifcrcntc m.:m·;L, Entró en dos o !res 
h:ucs, \•io la 111tina u lo~ 1J1;"1J1cjos de otras mu· 
jncs. l>io al lin cuu lmmlircs dd Nordstjiirr1a11. 
lle uno, muy joVL'n, tc111i6 q11e le inspirara algu· 
na lc1nura y u¡1t6 por ohu, quizá más hajo q!IC 
e1h1 y grosero, para que la 1111rc1.a del horror no 
[uc1a milib'<ltla. El humbie 1, condujo a una 
puci la y tbpuls n un turbio 1aguán y despuls 
R 1111íl cscab;1 lmtuosa y <lcspués a un vcstlbulo 
(en el que hílhl.:l una vitlric1a con losanges iJén· 
tkos a lus tic la rnsa "' !.ant1S) y después a un 
pasillo y dcs¡m~s a Ullí\ puerta que se cen6. l.os 
hecho< graves cslhn fue1 a del tiempo, ya porque 
en t·llos el pasado inmediato queda como lron· 
d1a11o tld poi venir, ya porque no pa1eccn conse· 
culi\'ns fas ¡i:utcs que los forman. 

l En n11ue tiempo fuera del tiempo, en aquel 
1lc.<onle11 perplejo 1le sensaciones inconexas y 
alrom, pc1e1ó Emma Zunz una sola 1•ez en el 
muc1to que 111otivalm el sacrif1du? Yo tengo 
para mi que pcn1ó uua vez y que en ese mo
mcnlu 11dic1ó su de1cspcrado pro¡16silo. Pensó 

(110 pudo no pensar) que su pndre le l.ibla he
cho a su madre la <:osa horrihlc que a ella aho
r:t le hadan. lo pcn.'iÓ con déhil nsnmbro y se 
rcfngil\, en sc~uiila, en el vlrligo. El hombre, 
sueco o finh111tl~s. no lmblt1ba español; foe una 
herramienta ¡i;irn Emma rumo ésta lo fue para 
él, prio ella sirvió para el gnce y él para la 
j11slida. 

Cnamlo se qurdó •mla, Emma no ahrió en 
St'l\llilla los njos. Fn la llll''ia 1lt• hu. ri¡t;ilia el 
diucro que ldib drj;nlo el ho111h1c: Emma se 
in cm plll ó y lo rmnpil1 crnll!I :mks hahla roto 
1a rnl"l:i. llumper thtit•ro es una im¡iir1l:ttl. cumo 
tirar el pan; Emma se am·pintiú, npc11as lo 
l1i1.0. Un atlf1 llC' ~ohe1hia y eu 8flllcl <lia ... El 
temor se prnlió t'll la 1ri .. 1c1:i tll! s11 Clll'rpo. en 
el a~rn. Fl a~w y l,1 11b\L'tí\ la l'11cn1le11i1h:m, 
pcrn Emma ll'11t;11m.·111c se ll'vm1tó y pro<:ctliti 
a vesti1sc. En el rn:ulo no qlll'llalliln colores 
vivos; el IÍltimo rll'ptÍsculo se ªHravaba. Emma 
pudo !.,1lir sin que lí\ mlvirlirrnn; en la esquina 
subió a un L1cr01e, que i~a al ocslc. Eli~ió, 
rnnfonnc a sn plm1, el ílSicnto mfts delantero, 
porn qne no le vie1on lo cara. Q11i1á le confortó 
\'CI ifü·,1r, en cl insfpido trajín Jt: In~ c111lt:s, que 
lo arnccitlo nu lmhía contm11i11ado la.~ COSíLt 

Vi:ljó por h.1rrim 1h·1ecientes y opacos, \'ién· 
dolus y olvülámlolu'i en el arto, y se apeó en 
mm de l;i.i¡ ho1:i1rallcs de W.1rnc.'i. P;1mdhjim· 
mente ·"u li!IÍ~<t vc11ia a srr unn fuerza, pues la 
ohli~:iha a t'0111:cnt1nrse en lo!i pormenores de la 
ovcnlura y le ucuhalia el !mulo y el Íln. 
Aan~n Locwcntlml e1a, pa1a totlns, 1111 hombre 

serio; para sus pocos f11limos, 11n avaio._ Vivía 
en los ahos de la fohnca, solo. Eslablcculo en 
el dcS111an1clado a11ab;il, lcmla a los ladrones; 
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1•11 d palio tic la fábrica habla un grnn perro 
y en CI cuj{m de su escritorio, nadie lo ignora· 
ha, un rcvúlvrr. l1<1hh1 lloraJo con tlcrolll, el 
;1fm anll'iiur. b inc.~pcrada mucrle lle sn JJ111jer 
-¡nna (i¡um, qut> le trajo una bucmt dote!-, 
¡icrn t·I tlinr111 ria ~u \'tnh1dera pasión. Con 
lulimo b11d1111110 sr ~;ihl.1 menos apto para ga· 
uarlo qur. p;11a l!lfl\Cí\':t1ln. E.111 muy rcli~io· 
~u; ncia lc1u•r t'llll d S1·1i11r 1111 par.:to secreto, 
1111c lo t·xi111fa dt• uhrar hirn, a 11 ucque Je ora· 
rium·~ y 1!1•\•0riCJ1lt'~. ü1lvu, r11q1ulcntu. cnlula· 
1lo. 1\e q1ll'Vl'1lo1, ;il11111rn1\11~ y h;u ha rubia, C'ipe· 
1:iha 1\c pie, junto" l,1 vcnl:ma, d iuíurme cun· 
litlc11ri.1I tic la ohm a Z11nz. 

La viu empujar l.1 wrja ( t¡nc rl hílhla rnlor· 
mulu a p1np1'1sito) y n111ar el ¡1.itio so111h1io. La 
\'io lmrrr 1111 prq11l'i1u 1mlrn rn;uulo el perro 
;11.1du huld1. l.m \.1biu<J tk F.111ma se alall'ithan 
romo loi; tic quien rt'Ja t'll v111. baj;1; Lan<Jatloi;, 
1t·pdía11 la !'l'llll"l11"ia qui: d seiior Loewcnlllíll 
ui1h1 antrs de muiir. 

l.:1s cusas 110 onn 1 icron rom1J l1aLfa prl'\•isto 
F.111111a Zunl. lk.,dc IJ m;idrugílda ant~lior, dla 
se habla !'111irnlu 111m hi1s vccc'i, dili~icuJo el ftr· 
me 1cv6lvt'r, [o11a11Ju :.11 mher.1hlc a tollÍC!tar 
la lllÍ'irralile rnlpa y ewunic111lo !J intrépida 
l'Slrata~rma ri11c pl·1miti1!.1 a IJ Justicia de Dios 
1iiu11for 1lc la ju.,liliJ lnnnana. (No por lcmur, 
sinc1 ¡111r ~t·1 1111 i11.,1111111rnlo Je Ja Ju1i!id:t, ella 
nn qut·ila M'f l'<li,11¡~.lll'J.) l.uc~n. un solo hah110 
rn 111ila1l lid 1wdu1 111b1karla l.1 suc1tc de Loe· 
wrnlh:.il. l'l•ro las cusas 110 ocnrricrnn asl. 

Anlc Aa1611 l.ocwcntb.11, ni:'ts riue la urgencia 
<le vrngar a \11 p;rrlie, Emrna sintió la J, castigar 
el ultraje p;iJt'lh\11 pur cll1..1. No pmlla llll matar· 
lo, dcs¡mC~ tic esa minuLiosa dcshoma. lampo-

co tenla tiempo qne perder rn tcatralerfas, S.n· 
ladn, tfrnit"1, pidió excusas a Loewentl1al, invocó 
(a fuer <le delatora) las obligaciones <le la leal· 
ltul, prmumció algunos nombres, dio a entender 
011 os y se <Orló corno si la venciera el kmor. 
f.og1ó111ic l ocwcnllral saliera a buscar una copa 
de agua. fu;mJu é!:.lc, incrédulo de tales aspa· 
viculu!'., ¡·...aiJ imlulgcnle, volvió del comedor, 
E111111a ya hahl.t sac:1do del caj1~n el pesado re· 
vúkrr. Apretó d gatillo dos veces. El cunside· 
rnl>lc rncr¡io se dl'.1iplomó como si los cslampl· 
do!!. y l l l1urnu lo hubieran rolo, el vaso dt! agua 
!'e rumpiÍI, !J cu a la mirú con asnmh1 o y có
lera, la boca de la carn la injurió en cspafiol y 
en fdbrh. Lis malils pal;iliraii nu c:ej;ihan; 
Emma t11H1 que h<1ccr fuego olrn \'C7.. En el pa· 
tiu, d ¡lt:110 l'llrnllcuadu 111111pi{1 a latlr4ir, y llllil 
cfu~itm Je brusc;1 sangre 111a11~ de lui, lalJios 
oh~crnos y rna11d1ó la kuba y la ropa. Ermna 
iniric'1 fa at11sadó11 c111e hahía p1cpara1lu (elle 
vcugaJu íl mi p:uhe y 110 me podrán rasli· 
gar. .. •), pcrn no la acahó, porque el señor 
l.unvc111l1<tl ya lr<tl 1la 11111ci lo. No snpo nunca si 
ak:mLú a comprcnJcr. 

l.os l.1tlri,los liranlcs fo recordaron que no 
pt 1llía, :u·m, dcsnmsar. lksonlcnó el tliv.ln, dcsa· 
hrnd16 d s;1co del cadáver, le quitó los qucve· 
d11" "rlpir;11l11.1 y liis dejó sohre el fü lrcrn. l.ill'go 
tomú rl 1d~fo110 y 1t:piti6 lo que tanlas veces 
rq1rlilfa, ron c~as y con ollas paliilnas: /la 
on111 i1l11 wur c1aa 1¡111! c.~ i11crrllite ..• El selitir 
/.OJwe111/m/ mc hi1111·crrir crm el prete.ito de la 
11111'/¡:11... Afm5¡) 1fo mi, lo maté ... 

La hhlm ia t'lil iurrrfhle, en efecto, pero se 
impuso a todos, p<111¡uc sustam:ialmcnle era 
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Garcla Márquez, Gabriel, 
"'l'odos los cuentos", 

México, Origen-Seix narra!, 1983. 
{Col. airas Mdestras del Siglo XX). 

LA PROJllGIOSA TARDEDE BALTAZAR 

la jaub cuaLa mminAJ.1 8.1h1ur I• tulK6 en el alero, 
ror la fucm lle la (OUumbrc, y cuindo auhó de 1lmorur y1 
" Jeda por ro<lus l•J"' que "' la jaula mis bdl1 Jd mun· 
1!0. T1n11 gcn1c vino a \'crla, que K formó un tumuho frente 
a la cm, y Baltnar 111vo \IUC Jmol~arl• y mm la carpin. 
mf1. 

-Tienes 1¡11c 1fci1am: -le Jijn Unula. )U mujer-. Pare· 
m un capuchino. 

-Es malo afci11m Jt\pué~ Jd alnrnmo -1lijo Bahuar. 
Tenla una b11ba 1lc Jos scman~s. un c.ill(llo runo, Jurn v 

pmJo como lu cri11c\ Je un mulo, y una c•¡ucsión ~cner~I 
de m11chachn uumJu Pcm cu una opmilm falsa F.o febrero 
l11bi1 rumph1lu 10 10111, vivía con 111111!1 1! .. Jc l11cl1 cumo, 
sin cmnt y sin u:nrr lii10~. y la vida le l1.1l1i1 JaJo muchos 
mmi\'us 111ra r~ur .bu, pero ninMuno pm csm uus11Jo 
Ni si1¡uim sa'1i;a qur pm •lgunas pmonu, la jaula 1¡11c tCI 
LaLa Je ham m la m:b bd!J del mundo. Pm ti, &(O!tumhu· 
1ln 1 ham j3u1.1s JcStlc niño, 1~ur:l l1Jbl• sitio aptnu un 111· 
li1jom.Ísmluu1¡urlosmw1. 

-[n111nm rcpóuic un u1t1 --J1jo la mujrr-. Con tu 
\iulia no puc1b pmcnirnc en ninguna ¡mtc 

Mirnnas rrpoulia lllvo qur aLanJonn 11 l.1maca variu 
mu para mmtm la jaula 1 los vtcinus U1su\1 no le h1hl1 
pml•1lo mrn.iún 11.nta cnioncrs. fa1al11 1fügus11Ja porque 
su niari1l11 haL!a dno11J•1lo d trabajo Je 11 nrpintcd1 ¡ma 
Jcilicmc (IOf CUICIO t b jaufa, y Jurante dos semanas halifa 
JonniJo mal. cl•rulo lum!MJs y h•blando Jisp1111es, y no l1abl1 
~ud10 a ptnm en afcuarsc Pero rl Ji1gus10 sr 1lisipó 1n1c 11 
j111la ttrmi111J1 C11and11 81!11111 Jcs¡<rtÓ Je !11ic111, dla lc 
h1Ll1 plad111lo los pantalones y una camisa, los h1bli pucuo 
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El IUl!Jico hizo un 11cs10 Je impaci<"nda. 
-Podrlu hmr ou1 -dijo Unula, mi11ndo 1 su m11itlo. 

Y dupuls, h1'i1 el mltlico-: Uued no 1icnc apuro. 
-Se 11 promc1l 1 mi mujc1 ptta esta tarde -<lijo d mlJico 
-1.o 'icnlo mucho, ductor -dijo Baltmr-, pero nn sr 

pucJc vcmkr una cou. que y1 rnl vcnJiJa. 
ll mlJtCo se cnrn¡ió de l1t1mbro1 Scdndosc d '"~" dtl 

cuello con un piñuelo, contempló la jaula en silencio, sin mom 
11 miu1b tic un mismo punto in<ldiniJo, como \C miu un 

Lmoqucscv1 
-¿Cuinlo te dieron por cll.l? 
fültmr buscó 1 Uuula sin mpondcr. 
-Smnrarcsos-dijoclla 
Hmt1lirn.\ÍKuiOmi11nlllll1j11Jl1. 
-Es muy OOni11-s11s¡1iró-. Sum1rncn1c boni11 
l.ucgo, movifoJosc hacia la pucua, cm11nó a aLanica rsc con 

cmgla, sonticnic, y el m11c1Jt <le aqt1d cpislMlio ,lmpmció 
pua siempre de su nmnona 

-Mon1id u muy rico -<lijo. 
En verdad, Jmt Mumid no m 11n rico con~o ¡meda, pctu 

11abl1 siJu up11 tic iodo por llegu a scilo A pocu rnaJm 
de alll, en una cm 111bomJ1 de amcm JonJo: nunca se l11hl1 
m11ido un olor que no se puJim vender, pumanccia in1Mc 
reme 1 11 novedad de la jaula Su espma, 1or111ralla pot la ob 
milm tk 11 m11wc, cmO pumas y vcnunas tluputs clcl al· 
mumo y yaciO dos horn rnn los ojus ahicnns en la ¡irnnmbn 
ckl cu1110, micnllu Jmt Mrnuid liada b ~iem Asl la sor 
p11:nlii6 un alhmoto ele mud1Js vixcs Emunm ahri6 la puuu 
Je la sala y vio un tnnml1u lrcnic 1 la cm, y a llaliam lhll 11 
jaula en medio Jd tunHLlio, vc\1ido 1\e blanco v mlm\11 Je 
1fci11r, con m expresitín Je tlecoroso unil\Jr .con que los 
pobtu llc~an a la ma Je los ricus 

-:Out cosa tan mmv11l11u -e1cl~mó b esposa Je José 
MOnticl, con una e•pmi1ín u1liu1te, rnn1\ucÍcOllo a Bahmr 
hacia ti in1crio1-. No hallia visto nada igual en mi vida -cbjn, 
y •grc~ó. indignada con la muhnud que se a~olpm en la pucr· 
u-: Pero lltvc1tl1 pm 1den1to que nos vin a convenir 11 
11!1cnun1gallm. 

O.haur no era un e111uño en la cm de JoK Mn111icl. En 

ll9 

d1s!in1as ominnrs, por su clic1Ci1 y buen cumplimic:mo, haLla 
sido llamaJu rara liaccr uahajos de urpin1ert. mcnot. Peto 
mmu se sin1i6 l1ien cnne los ricos. Solla pcnur en etlo11 en 
s111 muims fm y umflit ti vas, en sus 1remrnd11 apcmionu 
quiniigim, y upc1imen11l.1 siempre un srn1imicnro de pie· 
daJ Cuanilo rn11al1a rn sus om no roJía movmc sin 1011· 
1ur!t1,(lirs 

-<F.stí Pe11(~ --t11r~1m1ó. 
11.thb p11n111 la j.111b en la mm del comedor. 

-··hrl '" 11 """" - <lijo 11 mujer J, Jo!/ Mon1id-. 
Pcio )"I no Jdic llt11111111 --Y agtr~6-: Munticl se cs1! L1· 
fü!lllo 

En 1c.1li1IA1I Jnsf Monticl uu habla 1c11ido 1icmpo de bañmc. 
~e rnAl111IJ01/11 una 111~r111e (riniñn de 1lcul1ul alc1nforaJo pa· 
u ~Jiu a m lu qur pfüLa rr~ un l1umbre 11n prevenido, que 
1~11miJ ~in \'c111il11l11cléoum11ª'ª t1ig1br 1lu11nu: el sueño los 
rnmnrC\<lrlawl 

-Vrn ¡ver 1¡ut cma un rumvillnu -~1i16 su mujer. 
Jusi Muu1itl -c111¡1ulcn1n y pc!Ut~l, l,1 101\11 colg1J1 en 11 

nura ·- se asomó ror la ven11na 1lcl durmitorio. 
--(Q11tcsno? 
-l 1ianl•1lc Pepe -J1jo O.ham. 
1 a mnjrr lo mirO 1<1p\rj1 
-cílc11uién? 
- lle rr1~ -confirmó füham. y drspui• dirigilndmt 1 

)11\r M111111rl ·- Pcrc me la mindó 1 hJm. 
N~d~ 111.1111ió cu a1¡11cl inuan1c, pero Balum K 1inti6 como 

s1 le l111lur1an :1\im1n la p11ct11 del haño .. losé Mon1ir:I uli6 en 
r~h11m11lus1ld1l111111ito1iu 

-l'e\ll'·-~m1i 
-N11 lia l!t·~ido -murmuró su espou, inmóvil. 
Pepe apmcu.i rn el vano 1lc la ruetta. Tenía unos doce 1ños 

y IJ\ mi\llU\ pc·m1\n 1iu1bs y el quieto r11c1ismo de IU 
111J1!1e 

-Ven ad -le J1jo Jmt M11111icl-. ¿Tú m1ndas1c 1 lrmr 
C\hl) 

U nrño haj<i la rilm A¡mlndolo por el cabello, Josl Mon· 
ticl lo11\ili~1l1 miuilualusojus. 
-(oultH~ 
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Mentan, Seymour, 
"El Cuento llispanoairericano 1 '. 
México, Fondo de Cultura Económica,. 1976. 
(Col. Popular 51). 

MANUEi. GONZALEZ ZELEOclN { MAGON) 
[1!611?16] 

C0Harricc1ne. Nació cu San }ns~. es/mfid tll el 
lt1.~ri11110 Nacional. Participó en la polltica. Vict· 
1:d11s11l tll JlogC1Jd, rf\11ml e11 N111•1•a l'ork y rtllbR· 
jml11r en wa~lli11gJo11. \1il•icl trciuld a1ins tll los 
f;s1111lo~ U11i1fnJ. Su obrn liftrnri11 se limita eun· 
ci11/11w11ft a Jo~ wmlro.~ M ros/11111/nc~. 

El. !'l.IS llE SOL -

Nn 1:s cnrnlo, es una hi~lmin que sale ele mi plu· 
nm cnmo h:i itlo tnolílmlo de lo'i lahioi; de 1inr 
Cu111l'li11 Caclmlri, que C'i un \mm :uni~o de tnntus 
como ll'llgo por c~os n1mpos de llios. Me li\ rclirió 
lmá cinco llll'5C'i y tan1o me sorprendió la m;ira· 
villa que jmgo nna acción niminal el no i:omuni· 
ra1la para que los ~a\lios y los oh~r.n.:i1lo1cs l'Slll· 

dicn et rnso con el dclcnimienlo que se mr1ccc. 
rud1fo 1.11 vez cnlfar en un análisis serio del 

as11n10, rern me reservo pma nmn1lo baya olclo las 
opinio111:s de mis lcclures. Va, pues, monda y li· 
romla, IR cnni;abitla inanwillil. 

?1or C11111e\io vino a vc1me y trajo consigo un 
par de niirns de dos añoc; y mctlio de eda!l, uaci!lilS 
1\e una sola "camnda", cuino CI dii:c, l\amil1las Ma· 
ria de los Oolorcs y Maria 1kl rilar, ;m1bas 111hi11s 
como una cs¡iiga, hl;rnrni; y 111satlíls rnmo durarno 
mat\1110 y li111J,1s como~¡ i11cr:m "im~~ruc~", scg1i11 
la ritp1csi1\n de iu11 Coinrlio. Cunlla<italrnn unta· 
blt.•mcntc In bdlc1a iulantil de \;1s ~c11w\;1s (1111 la 

sincera incnrrecdón de loe; usgo' rison6111icos de 
ñnr fo111cliu, feo si lus lmy, moreno subidn y tosco 
lmln lo sm\n de las 11fü1s y In rnjatlo de los talo
nl'S. Nah11i1lmcnte, se me ornrri1i en el arto prt:· 
g11u1.:11le por el progenitor ldiz ele aquel par de 
hor¡11ii111bi11s. rt virjn se chi\IU tic urg11l111, rrtnrtid 
la jcl'7a de pcjihaye ro¡ado, se limpió l" baba! 
ron el rcv~~ 1\e la pelu1\a mano y rnnlcstó: 

-¡Pus yo soy el l;ita, m;is 1111e sra froel decilol 
1 No SL' ¡mm t'n íl yo, pero e'i que la 1nama no es 
tan pior, y p:il ~rnn puclcr de mi Dios no híly nada 
im11o~il1!t•! 

- l'nn dí~,um·, 1-111r Cornr!io, {\11 mujer r~ rnhia, 
o al~unn de los ahudn.'i era a~I t"nmn líl'i rhi1111ilas? 

-No, ñnr; en !odíl la familia no ha lmhi1~1 nin· 
gun;i g<•1a ni raudo: todn'i hemos ~ido ad1olaos 

- Y enlonces, ¿cómo se txplica ustnl que las 
uiii;1i; ha)'an 11ari1ln con t'iC pelo y esos colmes? 

El \·irjo sulhl tlllil es!re11i1C1'ia rnrc11jntla, se en· 
j:im'1 y me Jamó un mir;1Cla de sohcrnno tlc'idfo. 

- 1:1ler¡ué se de, fi11rCmnclio? 
-¿Po'i no haltla de rirme, don Magón, cn:mdo 

\'<'O que un prolie inornnlc como yo, un ramplniso 
pión, 'ii'lhe m~'i r¡uc un lmmhrc como mié, qnc 
1n1lo'i dircn que es lm1 sahido, tan leido y que has· 
1,1 h.ice k\'C.'i on1le el Presitlcnlc rnn lo~ mt•nistros1 
-A ver: e1plft¡11rmr r~o. 
-·1lo1a v1·1~ fo ~ne jue. 
Rnr C11rnl'iio s:ini ele la~ aHorja~ un burn pe11azo 

tic \uh:10. tlin 1111 1r1110 a r:i1la d1i~11i!la, ani1111i un 
lahmrtc en el r¡11c ~r d1·jó rnrr ~alidecho tle su 
111 ó1irnn 1ri11nfn, \e sonó r~lrcrilni;amrntc la~ nari· 
rt''i, 1a¡iand11 cada nna dr la\ VL'nl;inas con el Indica 
ll'~rrt li\'O V ~oplall!ln COI! vioknt fa ror fa OITa, 

rnlll'l!li ron la pl;mla 1lr la r:ila7íl 1lt·rrrhí1 \imrian· 
tlo rl ¡ii~n. ~e rnju~1·1 rnn d lt'VL'~ !Ir la chaqurlil 
y p1 inciri6 sn eKpliración rn r.~IO'i 1rnninos: 
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Millán, Ma. del carmen, 
'Antol0t¡ia de Cuentos Mexicanos/2. 

México, Nueva 1n0gen, 1906. 

La caja vacl11 * 

EH!LJO CARBALLJDO 
mexicano 

llAtlA El. TIN de la semana la ofrrla rorrló de boca en boca; 
rara el lnnes lo<lus los hombres pensaban en dedicarse a bus· 
car fa ycr ha; lie1p11és, el miércules, Por lirio murió ahogado 
al cruzar el rlo. Aunque íuc nn ;m.itkntc, estuvo tan minu· 
ciosamcnte elaborado como si totlus supieran lo que iba a 
ocurrir. 

1.os americanos tcnran las b~srnlas en una tienda de cam
Jlílfüt. Cerca 1\e ahl habl1111 instalado !ns rahlcs para crnzar 
el lmrrnnco. F.ntie !:is dos parc<ll'5 1ocu5as, Urna~ de hclcclm• 
y ma1;1s tic urquftlt:a, el 110 conc rnn ha51!111tc hnpdu, pof\ 
que un pot:o más allá cae en nn grnn s;iltu borbolanle. El 
trabi'ljo era pagatlo a <lcstiljo. Quien quisiera podlii cmzar en 
el ffamanle malarate, huscar y junlar las malil1i de "cabuR de 
negtu", regrcsílr y vender. lanl;is como hubiera s!Jo capnz 
de reunir. El prrcio, por kilogramo, era bastante atractivo, 
rcro nada m~s los hnmhrcs se nlrcvlan a Internarse en el 
monll', pnrs hay peligros, animales. 

El mi~rcolrs hubo m~s coml1<1dmr~ que lo'i otros dos dlas. 
Formawn l0k1, esperaron, pero aun nsl la canasla del mala· 
cale se lmmhokó r~ligro~amcnlc. ror!irio, en la orilla, espe· 
raha i\ que regresara cuando camhió de opinión: decidió 
cmzar a nado, co'ia que no era 1lt•m;i5iado dificil y que cual· 
quiera tic ellos hohla hct110 olr,11na vez; Indo consislla en 
corlar la corrirntc en una diagonal adecuada, para contra· 

• C.1rl11lfolo, F.milio l.11 cojo vncla. Colmión Popular. fondo de C11l· 
lima Eron6mica. Mhico, 1!.IH 
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rmlar, y aun ulilizar en cicrlo mrnln su fuma. (1 se drs· 
nud&, dio l:i ropa a un ro111pafü·1 o, drspn~~ de dublarla con 
pukrilud y muy srrin bajó la pent!icnh: musgosa, asiéndose 
a las piedras cun lus dedos de Jos 11irs. 

Después, casi en el momrnlo mismo en que entró al ng1m, 
lodos s11¡1ic1011 t¡ue hahfa rq11ivocaJo t•l cálculo; la diagonal 
no era corretla y la corriente lo arraslraba all(c la ccrtidum· 
brc y los ronwntarios de todus, mm con el conocimicnlo dd 
mi~mo rurfirio, que Jo notó a la mitad del rfo; ni siquiera 
iurcnlt\ rrgmar~c: sigui6 lud1,uuln. Un poco anlcs del salto 
gritó aho )' 11!1b lcis h1a10\; los ;rn1ig11s supusieron que rc1.a· 
ba, o 1¡ue rt·rnmrnclaba al~o relalim a la familia. DcsaparcciO 
t:nl1e la c~ruma y no volvió a salir. 

Tmlos dahan vo(cs. Alguirn, que había bajado para ayu. 
darlo, se 1rr,1r~1~ opurluna1111·ntc a las dos o tres hra1adas, 
vil-11110 t¡uc el i11lrnto na imitil. l.os amc1 icano5 eran los má5 
afcc1a1lo~. prn· a c¡uc no kui;in ni Id mrnor responsabilidad 
lc~al. Glilaban, ín·nCtirn~. tmri.m alocados de un lado a 
ulro, rnn su~as tn la~ 111;1110\: rnarulo loJo pasU, uno <le ello\ 
rc~allo y SílllCllÍlll'O, luvo t¡llC ir a ;icoslarsc. Duró enícrmo 
tmlu el illa. 

l.llS compañc1os 1h~rn1ii·ron mm:hu qué <lcbcrl:m harrr. Al 
íirf, v;trios hombres corric1on rlo abajo, para tratar tic prs· 
car l'I ruc1 po, y uno de los mis jó\•encs íuc cnviildo ¡mr 
lodos parn que dirra Ja notida: Erasto, muthacha lento y 
lleno 111: 111csencia tic ánimo. 

la ta~a 1\c l'míilio e1a de 11;ilma y bejucos, igual a lo1las 
las tic la r1111d1erf;i, pérn cstaha 1111 poco más lejos que las 
otras, cerca Je la \'Ía tld tn:n, c¡ue pasaba trcpidamlo, ron 
su peslc tic íllutc qmmadu, sin 1mar nunca. 

Cuando Erastu llegó, la ma<lre moHa malz en el umbral, 
dos nii1m pílnlnncito'i y desnudos jugahan con un perrn 
gordo y la C'i(l{J~a rmhíl1a1;1tla iba a la\•ar la ropa. El mensa· 
je se le alra~autó a Era'ilo, ¡ic10 con la mitad qnc pmlo 
echar fui: suíicicnlc: la \·imla l'mpezó a llorar y la madre 
lanzó grilus ah1Ma11do a los tlos nii1os: 

-¡lluManos, ltijitos, )'ª se quctlaron lmé1fanos! 
fun l'!ilo \'iniernn las nd11;1s y Eraslo volvió a contar 

Ja hbluria, ya mucho más h;ihilmente. l.a esposa se cníermó, 
hl\'o rniu'i vtimitns y huho que atenderla cnn agua de brasa 
y lé <le a1ahar. 1 a madre se 1¡11e1lti muda después, scnladíl en 
un 1i11ni11, virmlu fij;uueutc ill 'iudo y con los ojm sccu'i; 
los niims ;mllahan rn la mil;ul Je la pie1.a desnudos, sin 
entender nada, si11til'n1lu c1uc algo lcrrihlc había ocmrido. 

La búsqueda 1lcl cuerpo se contiuuú hasla la noche. l..as 

auloritlailes, Rvi¡atlas, vigilaron algunos lramo1 del rlo; ·los 
pescadores focililaron re1lcs que fueron fijadas en diversos 
punlm. Lo'i e•lranjcros prcslamn vorias camlonclas 1:¡11e pcr· 
mancderon luda la noche con los fanales apuntando 1 la \leloz 
superficie. El ngna no era l¡irbia. pero si profunda; a vectt 
vcfan brillar el lnmo oscuro de algún gran pez y no fallaba' 
nunca el cabrilleo e.le lo~ peqnrños, r:n drculus lr:nacr:s ba]o 
Ja lm, como 111a1 iposa\ 11cmilicas. Lm que ·aguardaban¡ apr~ 
veclmron para Jics1 Mios. El· alha volvió más lúgubres. las 
luces, les rnmió íll fin !mio brillo, y el c11e1P'' ~igul6 sin 
apuccer. 

L1 fomilia de Poi lirio se encontró de pronto sin el menor 
recurso. Nu ya para vilir, ni .iqi1icra para el velorio: ni una 
\'Cla, ni un lrngu de u1fl' que uhecer. Los cirios que ordie· 
ron r~a primera nud1c fueron regalo .de las \'cciníls. 

ta pregunta gt•ncral era: "¡qué irán a hacer ahora?", y ni 
la matlrr ni Ja c~ro~a h;1h1fan sahiclo conlc\lar. 

La Uomílila cunló que a ella la hahla ayutlailo el gohlernn 
nmnilu 511 mathc e~luvn 1an mala; le hahfan datlu medicinas 
primero, 1lt-sp11és se la hablan inlcmado en un sanatorio, 
hasla qur mmiii, V lotia\·fa le hablan rrn1:ado lus scn·idos 
fúnebres. Uuo, 11ara nin hahfa que ver a d11ña Leuncla. 

Doña 1.roncla na tia t!d ~obcrnado1. ll¡¡bia que bmcarla 
en la rnpital dd c~taJo; hacia ya dos afias 1¡ue el sobrino 
la habla p11c>lo al frc111c de la Asislr11tia PUblica. Fila habli 
\ido siempre una señora católica, triste y ucn·iosa. El dfa 
que tomti posesión Jt:I pneslo, Vilrios Silt:cnloles, desde Jos 
pulpitos, a~iatli:deron el uonihiamicnlo a rnus. Se publl· 
caron rxlcnsas biograflas de ella en los periódicos locales. 
1.concla hizo un álbum con Indo y lloró un poco cuando por 
última vc1. recibió a lo~ pobres r:n ese cuarlilo posterior de 
su ca~a: era una pil'7.a a la calle y en la puerta tenla un 
klrcrn: "Rdogin G11adal11pano". lluranle largos aijo1 lconela 
lo hahla nlcmfülo lle\ VClCS a la sc1mma. Compraba ropa, 
mcdidn:i.s, libros cm1lam, alimento~; llegaba a gastar bue
m1s cantidades para alcmlrr a c~ns dcsdirhadus que le 
lkgahan a•c11111rndadus por ~am dull'\, o por olius pt1bres. 
Catla vez que terminaba tic aliviar lanla misc1 ia parcela que 
se le cnnohlct:icra el ro\l!U y que los ojos se le <lukiricaran. 
DcspnCs 1lc al¡~unu'i aíios. ésta ~e hahla vudto su cxpresltín 
lmhilual. Se scnlla 1¡11l·ritla, 1cs¡ictacli1. Su viudez Jmbfa ad· 
1¡11irido !lt'nlidn. 

Cuando el liohrinn (1111c ella vela rnmn un hijo) le puso 
lilnmña rrs¡mn~ahilitlad sohre los hom!irns, muchos gralos 
scntimicnlos la invadieron: un.rcsign¡¡do hcrolsmo, un buen 
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lanlo de orguJJo (que su conk~ur le Mcguró era Sitno), un 
júbilo de niña con juguete nuevo. te pam.:ió que su "Refu. 
gio" trecfa, t;C CK\cndla al !amaño 1lcl c!i1<1tln. S61o la moles· 
laba Vl'llo 1füSrnzath1 con t:<it: titulo tan desprovi<ilo de sen
limicnlo: "A~i~lrntia Púbfüa". 

l.a p1imcra purialada se la din el rni~mn Tiqnln Rcsulló 
que, tle rumio, ya no CI;\ Ti11uf11. Fur en Pal;u:io, poco des· 
pu~s dr la toma <le pnmión. I:!líl l'St,1ha orgu!lo~a. halagada, 
a1rndilla y solicitaila por totlo~ Su nlu de viuda, que no se 
quit;1ha nu11rn, 11alifa ad1111irnlo 1lc pronto un peso palp;1hlc; 
sus manos se lknarnn llr ~c~tm c,ahin\; ayitaha la rí'lhr1a 
tic una m;rncra l'.'-Pl'l ial y d vdu ~e rnm·crtfa en un locatlo 
rrgio. A !mios rnntílba la hingiilfía ilcl sobiino. En un mo
mcnlu 1la1lo lo 11;11116' por su 110111hrc, '"íiquln", g01;mtlo un 
JlUIO la t\dido~a [,11nili,l1 itbd fllll' ~l' k f1;,bl;i \'Ucfto, por 
\'l'Z pli1111·1a, wu~lirnlc. 1iquin ~L' \'ohió, l'IJI\ la IH1ra ap1L'· 
latfa y lo~ ojos timo\: 

-i\luu;i, ti.1, .\oy l'l ~l'i1111 ¡!uhr1na1lur 
l.1·n11d.1 \C t'ino ;ih,1jo, 1kM·1·1 1111r la lr,1~a1a la tir11a y 

cntrn1l11i fil ra11w \·h·a l.1 clt-\pi;ul,1d;1 ~11g1H·ntia Súlo la ílfl· 
~11~li;1ha ¡wn,ar s1 rn IJ i111ünitli1d llchcrfa mar ta111hién l'I 
lltulu olida!, ¡1cru ya no huhn mmha in1imld.1tl tll cs1J.~ dos 
años. 
Ocspu~s \'ino la uf1rirm. 111.11 i;iml'nll' con lanln prohlcm,i, 

cun lanl;l ru1titia 1lc p11cbli1us tbrouoritlos, dr rand1rila<i, 
de las dutladcs 111i~111as Jldiia 1\;sr ó11\enc~ a un ejC1citu de 
jQvL'lll'S grosr1.is e i11nu11prc11~ihlt's: las l1ahaja1luras ~oda· 
les, que se nm~i1h-r;ih;m 111;1! p;1g¡¡J;i~, ~e 11111 [¡¡han tic ella 
a t·scomlitla~ y la atlul;1ha11 loipe y 11c~cmad;,ml'nlc. Y ~1 qut' 
era lll'OI: na¡lic ¡1a1L·cia nntar sus ~rncro\itbdcs Sus vi1l11d1·s 
se habl;m rn11\·c11i1b en 1khc1l·~ y hhli~.1rÍl\1ll'S. l.u\ 111hmns 
¡1¡-1ic'11\iros ¡1arcdí111 1r,fii11do~. nm tocio y ipll' rcdhlan s11h· 
si1\io'i. 

f.o~ p11h1rs lk~:1b:m v lh·~afmn. Ni11r1i11 diru·10 l'lil ha~· 
t;mtc 1:1 p1imcr ;uiu .\e le ;1rnl11) el p1l'mput·st11 a !o'i rnalrn 
1nrsu. Tuvu que ir, l\01aml11, ;1 hahfar rnn el sohlino. Rcnhi1í 
un rrgaño c~pa11loso. Aprcmfül 1111c el dinero ddila durar, 
fo11.osa111c11k, 1u1lu l'i ílño. No se le habla ocurritlo que pnd!a 
mmnciar, haslo 11uc el señor 1iuht·m1dor f)·a nunca era Ti-
1¡11in, numa) hahlri tic pl·11i1lc 1.1 n·mml"ia Cnn c~o se volViti 
cauta. flp1emfüi a schdor1ar y a 1\l'lir tine no. Siguió adr· 
l;mlc, :111nq11c í\ su 111c11llu sr 11w1.tt11u11 !Jntas go1;1\ am;u. 
g,1, Je humi11;1l"i1in. 

No cnh:111U" uno sulo tlt· lo! 1rn¡1dcs 1¡ue le lrafan a fir. 
mar: tenia que usar cnluntes algo nu1·vu, que l1aliia dcst:u-

bierlo: la lnflcxihilidad y el don de m•ndo. los dmubrió 
un dla en que hao/a mucho rnido y alzó la voz. Poco a poco 
aprendió a alza1la má\ a gtJlpcar el emilorio, a fruncir tf 
et•fio }'a pro111111dar adjc1ivos á~peros. Sus nuevas cualldadeS 
fueron hautirnbs por la sccrcta1ia. 

A vects se mllla ar,nta11i1; o veces la condm.:ta dcJ sobrino 
era rnmo una cqaca rn el cora1.ón. l.urgo pensaba: "pero 
me l1a lnmrndo con e<ilc puesto; me quiere, mucho, sólo 
que ... ", y rn11ah.1 la scrrcljJia con otro cerro de papeln. 

lll' lo~ poh1e~ ;1p1er11lió al hn la wrJail· eran mentlaccs y 
a1!11lont ~. l:r;in nmrl10\ dcma~iailos. Al final del segundo 
afin Yil !us odi.111,1 a l1x.lus. Rmnp!a las carta de recomenda. 
diín ~in krr1.1~: rrnn s11~ius; h;iclan crecer fa~ montañas de 
p;ipcl en .~u rmito1i11; lrnt:1han de quilar!e hasta el último 
tc11IJ\o tlr\ Jlll'~u¡uil''>tu. l1;1h1fa 1¡m·1i1lo \'oh·cr a los tiempos 
dd ''IM11¡~io Guatl.1\11p.um" ¡101tíl d,mc el ~usto de echarJos 
íl t'm¡111ji111r~ V llll:lli11, y í!tll !Olio el 1\inc10 1¡11e gastó all( 
co111p1a1\c 1111 p.1,;qc a f:uropa y 11n rrgrc.,1r nunra. 

la a111c,,11.1 1·1;i t'lcrna llumilil.t a1ompañaba a Ja matice; 
f<ila se srn1i;1 n.al y \ltu,111:1 1lc vt:t en cuanclo. Le contaron 
!a /ii~tllli;1 3 du~ dl' la~ \1,1hajado1a~ socialt'S, re10 las Jos 
se limi1a111n 11 t:\ple<iar una gran rumpa~ión. Esperaron ha\la 
el fin de /,1\ /ahoics, l~prranm ik·~1n1és il la salida, por donde 
ll1111111ila ~atila 1111c e1a el ramiuo de doña lcuncla. 

-\ll'r;\. 11\ll·d. t'\ IJn lml'ria dnfia l.runri3 -pro1netla-. 
N:ula m~s fllll' sicmp1e e~tá rnuy ocupada. 

Y b 111,11lrt• 1kd.1 '\I'', prnsando si el cuerpo aquel ya 
halnla siclo hal\!lt!o; si ya, cuarnlo mrnos, pot11la enterrar 
la mi ne que h11hla cd1aclo al mundo. 

b 1l;1111a dr 11rgn1 apareció al fm, con Ja frcnle aha, bus
filUtlo d \'i1·1110 l'umo un \'ck10, para .~cntir flotar la tcl~ 
de ~11 1t1rn. 

1 ;i l'\rultaban iloc. rmplcadas. 
ll11111ilila y I;, 11111tlre m1füaron el ohon!ajt: la akan7.eron 

(01\ riW)\ 11\l'llHllo~' Dmnltila rmpc2ó B hablar, pero durante 
~1l~1ín tiL·mpu líl 1l.11na no pamla olr. Al cnho, se detuvo: 

--¿Y qné es In 1p1e q11icren1 
Ournílil<t se rnh1hicí, le pq!ó rnn el codo a la madre. 
-¡Y q11C e~ h) qnc quieten? -rcpilió. 
L1 olra se c.uhmalltí, 110 snp11 fo que qucrlan. Af fin 

p1npt1\ti: 
--N11 1t·ncnms dinero ¡ia1a el vclurio. 
-f11¡11I no il<unu~ tlinem ¡i.1rn lc\tejn.~. Ya sé lo que son 

sus vrlo1ios. A~nauhcnle, balazos, 111gla. Eso no es respeto 
ala11111ntenics11ílcla. 
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Iba a seguir de largo. La murlmha a su lado la dl'IU\'U. 
-Han de querer ayuda para el cnlicrro-. Silencio. Sigui1i: 

-Si quicu: voy a invcsti~ar. 
· -Pues \'aya ush:tJ-. Y subió al coche. 

Ln 1rnlrnjadora snrial q1ml6 rnn la'i dos snplicanles. l.es 
pidió más do tos, la dirección. l.rs tlio 1\incro para los pm jrs 
de regreso. 

Cuando volvieron a la ram::hrrla, el cuerpo segula liin 
aparecer. Segula la vigilancfa rn diversos puntos del traycrto, 
que no era mny largo, pues d mar l'.~l.1h:i ce1G1. Se mcncio
m1ron los lihurones. Algunos a~c~111aha11 haberlos vislo co· 
rrientc aniba, y no p:mda impo~ihlc, pm¡¡ne el rfo es muy 
lmndu. 

1..1 1rabaj111lora suriíll llrvi al anorlwcer. \li~iló la chma, 
acalidó a lm niiios, h.1bhi nm Uomitila y con Erasto, fue 
tomando 1\0IJ1i de !mio rn 1111a lihn·t:\. 1 a arnmp;1ña1on l1asla 
el rfo, viu hlillar lo~ fouak" y hi1hl1i con lu~ l'Xlranjcrn~. 
Ctrnmh• supimm 11111· l.1 cm't,1ha d (iohil'1110, ~e aknoiirnwn. 
F.xplicawn murha~ \'l'll'~ r111c 110 lrnfan 11in¡:1111a respon~.1· 
bilidad, vu!\oienm a 1kl11\lar el acrilkntc y cn11e~arnn a la 
lrahajadura una gratifkacilín 111~ rit'n pl'so~. que ella dio a 
la ramilia. Regresó a la ca¡1ital en el ültimn cami(in y al día 
siguiente rindió un informe. 

Duña Ll'onela lo lt')'1Í, ~a\t~ll!losc mnch;is lineas. 
-l Y 1¡11é es lo que quieren? 
-A)·uda. 
-¿Son las del velorio? 
-SI. 
Mctlitó: -Que se les p:lguc el entierro. No le~ den el 

dinero, 111 gastarlan en aguanlicnte. Mamle u.~letl rnmprar 
la raja, una rnja humiltle. Y 1111c pa~rn acA la menta t.!e ~a~los 
del entierro. Se les liqnitl;n~-. Empt·1ó n leer ntro informe. 

-rcrn no podcmnli p11ga1ks l'l rntieno - intc1mmpi1i la 
lrahaji11lma. 

-¿l'or qué nu? 
-Pon1uc no hay cuerpo que rnlt-rrar, no apan·re. 
-¡l'rru C\íl ¡~ente es d mimo! 
l.a trahajmlora \'olvió a explicar ludo. 
-Son 111c1cxtos, los co1101c11. Ello~ mi~mns esrnmlieron 

~I 111m·110 paia n·dlii1 el thncio y hcbér\clu. Pues no: 110 
hay cnlic1 ro, 110 h;iy di1u-ro-. Y ~olpró fa mesa. 

-Está muy bien-. l'cro pe111iÚ: "vieja tacaña". Y dcciclió 
que la raja, rnando mrnus, nu 1icrla nada lmmilde. 

La nmiiiina del mm to lif;1 toilos c~laban ya cunvcncitfos 
de 1¡111: el rnerpu no iba a aparecer jatn~s. Erasto aseguró 

haber vislo un tiburón rfo arrlbi. EmPezaron ~;;·d~lnttJ.~. 
lilrse en la b1isq11cda, o siguieron esperando porQ.Úe sf;·poi-l 
no dejar. Enlonm lnc cuando la familia recibió' la t!Ji~ 

Una caminncla la trajo, dos hombres les pl1lieroit"4uelf1~¡ 
maran, y la esposa pu~o una cruz. • ·. ~'.·~. ~~i~[~ 

Parecla una caja muy fina, forrada de lela negca(con Wti! 
lve11lanita en la lapa, unas asas ligeramenle 01ldada~'y: adot-~ 
.nos de mela! en dl·rmlor. La egmlcdcron mucho, pete( nD·~ 
is11¡1ieron qué hacer con tlla. Se les advirtió que les pagarla~· 
'.d entierro, pero ya hablan penlido tmla esperanza de qlie· 
ihuhicra entierro. · '. , 

Los \·ecinos admiraron también ti ata1'1d. Domllila renS&, 
por un mumcnlo, 11uc dcherlan entcrrnilu asl, \'acfo; pero l · 
lodos le.~ pa1CCiú una tu1111·rla. ·: .... ·¡.~~\ 

1.o guardaron dcLaju·de Je cama, pero ah/ asustaba a loS1 
niños fya les hablan 1lic.l10 qur era una caja de muerlo)i• lu 
1m·ticrn11 al nmal, ¡ww lils gallinas e1hpt1aron a ensuciarlo. 
Muera lle la ta~.1 e1 a ímpu~ili\e que c~tuvicra. Al fin,' lo. 
pmierun de p1c: c5c111inarun un ropero y lo acomodaron·; 
!Jctrás, pero los adornos de metal, muy grandes, no pcnnl·1 
lian un er111ilihrio permanente y se \'enfa stibltemente de· 
boca, halancralia "' el r rágil ropeiu, amenazando tinrlo; 
¡~sin ocurrla rnl,1 \'l'Z que pa!iaha el tren. /\111 lo dejaron; •in' 
;rmhargn, porque la~ dns mujeres ya estaban hartas de andat; 
;acarreando el fú1wbrc mueble de un lado a olro. ·, ;:: ! , 

Estahan 11rrparan1!11 café para el linal del novenario.· 
Dumitila les 11rrgun1U: ;, '! '' . 

-¿Y de qué van a \•ivir? 
-Pncs de milagro, 1ú, ¿de 1111é olra cosa?-, dijo la viuda, 

v as! el 11unto quedó aclarado Oespués, se arrodillaron lodos. 
Una ;mciana, dofü1 Dalia, 1\iri~la el pc1¡ucño coro, que rt$

.~mtlla: "nieia por 11, niega por él". raso el lren, y dellil 
:Jd ropero sonó el cslrnendo del derrumbe. Ar1111ieron. la' 
nlild1e y la esposa, fastidiadas, abrumadas1 sintiendo por ~e!. 
piimera que aquel cajón \•aclo acabo.ria tomando propot·: 
ciunes ridkula~. ' ' : '· 

Iban a arrodillar~t' tic nuevo cui\ndo dnña Oalla ··e1njlezó 
¡ tuser angu~tiosanwnlc, como si se le íuNa la ulste11cla, 
¡TarJó un porn en rl'poncr'l', mmmló el ro~arlo. La viuda 

l
y la mathe tuvieron una mi~ma idra, 11uc no se comunicaron 
de nwmc1110. )'ero disin111la1l,11m11te empczaton a. ver la! ca. 
;ras Je tor.lus, e\Crutamlo las m¡¡rcas Jcl agotamiento, o de 
lus a1ios, o de la cnfcrme1Jad. · 
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Mi rnn, Ma. del Carmen, 
"Anto!O)ia de Cuenlos Mexicdnos/L 

Méxko, Nut.:va lnldycn, 1904. 

l/ombm en ltmpe.11ad' 

JORGE !'ERHETIS 
mexicano 

Por.t.1i ARnm r:s, grandes, quietos. Troncos oscuros como de 
roca eslriada. 

Cumicn1a el mumlo a dcslci1irse cnn el alborto. 
Muge una vaca que no se ve, como si rl mugido se diluyera 

en la pen11mb1a. 
Al ¡1ic de uno tic aquellos á1l1olcs lan solos, liay un hullo, 

como piuluhcranda del tronco, más 01;cmo 1¡11e el color de la 
corlc1..a. i'cro nqm:I l.111110 es sUa\'C, tibio. Fs Tata José, en· 
vucho en su coliija de lana y cncmlillado junto al !ronco. 
Vicjri m11d111ga1lor, de eso.~ que se levantan antes 1¡ue los 
gallos, y tli:.~pinl,111 a l.1~ gallinas dormilonílt 

Antes de Sl'lllill ~e alli, juulo al lrnntu, ya habla it!u a echar 
raslrojns a un !Juey. 

En una cho1a Je rrtfrenlc, ~e rnmicnra a ver lumbre rntre 
los rillli1m. A(fü·irmc atlcnt10 a una mujer, sent:ula sohre 
sm 1alm1es, rn d sucio. Sopb y sopl;i S(Jhre lus 1cscol<los, 
lmta hiltl'f que ahbn una~ 1amas scc~s que rum¡ifa con 
las ma1w~. 

Del mismo jacal se \'e salir lurgu una somhra hiolcnta. 
Es rl hijo de Tala Jo~é. 

Sale l'mhu1.a1!0 en su w!Jija, hasla los ojos, como su padre. 
Ll1·~a junto al virjo, }' se para, mudo, como pe1la10 de 

á1hol. ¡St• cnlir1ulrn tan bien lus lmmhrcs cuanto mi\s porn 
se hablan! 

Sin cmhargo, murho dcspu~s. el 1ecién llt:gado dice: 
-Anud1c oyl al llo Jcsih. 
-SI -c11111c~la el bullo empotrado junio al lronrn. 
-·Oyl que dt•ndc ajucra le pidia un giil'y. 

'Fmrti1, Jorgt". llarnbm tn ltrnpr11ad. C(ilrcti{in de /rntorn Meiio· 
nos. Editori1I Cima. Uhi10, 1911. 

-SI -repite: la voz reseca del viejo. 
Tra5 de una pau~. se oye al mud1acho Insistir: 
-; V se lo emprestó? 
-l'us !lf, pa'1¡11c aLOruplcle su yunta. 
-¿ V'hnra con 1¡11é ha1 brd1amos nosotros? 
El viejo, en tono m~s seco aún, ri!sronde casi en son de 

rrprod1c: 
-k~il\ 'ta mund10 más :ilrasao que no~otros. Nu ha pre

¡iar:m tierra\. Y yu 1111 iha a negalc mi giicy josco. 
\'uch'l'!l a qm:1!..ir calt11lo'>, como dos bloques de sombra. 

V en í11¡11l'llu~ hloqm·s. rl arn;rnecer cumirn1a a cincelar con 
lul rc~lro~ huin;inus. duro,, quieto•. · 
~ cscm.ha rritunlc> um• \'Ol de mujer. V se dijera que 

tirne la virh1d 1!1• animar e~u11!11r;i~. Una vicia fornida, aso
mamlo r:or el lwrcn tic la t!1u1a, grita su conjuro: los llama 
a almo11ar. 

¡Al111mzar~ lm 1!0~ hl1111hm acwlt'll a srnlarse junio a la 
lumh1e. ¡Oh, aq11dli1\ 11111illas que se inflan. una a una, sobre 
l'! coma!! Btam ura que ~e i1dd~ílla entre las manos renegrl· 
das de la mujer, p;1r.i dorarse lurgo subrc aqud barro que· 
manlc. Y unas tiril~ tic rnnc seca, 1¡uc por unos inslanles 
sr rrt111'1cen rnl1c lo 111jo de IJ\ hrasas. Y unos tragos de 
r;ifC, de óe que anl~~ de srr\'irlo, se oye hurhujar en la 
olJ,1 J)1· t.'.,c 1¡ur cuhija a los prójimos por dcntrU. ¡Aaahl 
T;m calirnlilo, c¡uc cuando Jo ~if\'rll hace salir dd jarro una 
nthlina nluro,a, talil'ulila y whijadora,lamhién. 

Ya m~~ cl;iro d 1lia, s;1lirron los dos de aquel jilral. Cicr· 
lameulc, no hahlan al111011ado tQlllll para harlarsc; pero 
lln·~h;m los r\1Úmagns a medio llenar de aquella agua de 
carc lmlul1i1'\a; de mail rnlitlo, y hrhras de carne con chile. 
l.n sufidmlc para cn~aii;i1 íl líls Hipas. Y harer\as aguanlar 
fa11nq11c ~111ñer<1n) ha~1a ya (afdn rl sol. ¡Sus tripas! Ellas 
hi('n 1111c ~e dallan cul'nta Je! pu:do cid malz. Bien que se 
tlahan rut·u1a. pt1r la fwr111rd,1tl u la ahunclancia con que la 
11111 il'r ll'~ t'« lwli:t tor 1 il!;1• 

T;1la Jc~é v \H m11di;1dm no 1cni;m prrmuras, y menos 
aqnd 1Ui1 ¡{'l.1ro c111e 110 hubirra ~i1lo posible negarle el 
"1u\rn" al tiu k~ii~! 

St: re h;i1011. {;11!a 11no, 1111 :11;nlún al humhrn, y lomaron su 
rnula, rnuntr a11iha. 

lit· la~ lwna~ ll \•;m1M1.11N' \'apurdto\ 1Jc nichla que dejahiln 
In~ lel '°~ limpi1'1 itus, 1r1ne11d;1<los de milpas. 

Sol. Mrdiudia El li1·lo tstaba rnlicnle. Pero ali~. sohrt la 
~irrra dd 11111ll', .\e amunhmaba 1n:g1111a. Tala José con unos 
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ojillos •¡uc Je 1dunihrnha11 rulrc arrn~a.,, qurdó un momen· 
lo rnntcmplando, lejos, nqucl am11nlo11amic11111 de nubes. 

El hijo, mirantlo lam!Mn, ilfMrlió: 
-¡f)né 1cdo 'la lluvirntlu allá pa'arriba! 
Y !li~uinun arnlonancln lt"lroncs. 
Pc1u sohrc !im t'\pa!tla'i, un lmcnu hiw lcmhlar los ám· 

hitos, ,bclu!Jlárulo~e por d l'5padu esllcmcdilo. Si el ciclo 
íucra de ui'ital ami, a1111d cm11mc trnrno lo habrla eslle· 
IL1d11. Y h;1hda caMu ~ohrc la pl'nlc hL'd1n tri1a-;. 
•-Vá111011oi; -dijo rl Tata, cd1ánllo~e al homhru su a1a· 
tltm-. Esa lt·mpc~lá 110~ rn~c. 

Pero rl 1m1rh;irho, at1á~, se dctm•o rnn un ~rilo sefialando 
por una lackra, ahajo, clundt• se ronlorsionaba el rfo: 

-¡Mi1c, TJ!at 
lm tlos sinliéron~c romo a~arrutadn\ por la misma ~o~pe· 

cha. fotl;wl:i no lk1!11ha la lcmprslad, y sin emharr,o, la 
rmirutc ya 111~ hahb sorprcndiclo. • 

l.o~ c111e l1;1haj;1han ;11 otrn lado, }'J 1m prnlrfon \'atleaila. 
¡Y !;1\ liCTlíl\ cid lin Jc\ÚS C'ilílhi1íl ali~! 

El vil'jn y MI hijo haj;uon ni lloll' por l.i.\ lo111o1\. Sohrc 
111\ 111~1¡!crn·<; tkl rln, la t1rtknlt' rnmL·nzaha a arr.mc:ir 11l.1-
lan;11t•s t•11lt•1n\. h lo., ;\1huk\ J!1;1111Jr.¡ les nrnbaha entre fo\ 
1akr\, 11:i~la·l;ulc;11los. rnlrc 1111 r~trépitu de 1111cbr:mín 1lc 
1'111\;I\, 

l.rju5, al otru bdo, se d1·rlurfo ttuc al~tmos hombres ~1ila· 
han tlrnlt· 1ma fomila. /\¡~ilah;in lo\ \na/O\ y ~e <lc~iiañi1ahan, 
pt•ro lu~ luamii\u-; <l1~ Li rmril'lltc ya ni' pcrmiti;m ufr su.¡ 
\'UCt'S. 

El agua suhfa y suhía. Ya ha\la dos o !re., jarales hnblan 
si1lo anancados tic la\ \'l'!!".,· Mujeres r gallin;is, cerdo\ y 
11i1iu\, d1il!i1ban (101' tod,15 llílfll'\. 

Tata Jn,r y su hijo, rn11it·ndo h;"iria dmulc el rlo lrnjaha. 
llcr.a1011 j:ulcanks ha~la d par:1ldo tlt• l;i<; ticira., del lfn 
k~ú\. Alli la-; \'e~;i\ csl;1h;m rnm•t•rticl;i~ en imnenp y alho
ro1;iila l,1r1111a 

('01110 a 1111 ~ilc'imcl!n. 1h,tin1~11icron al tío. l.os huc~·cs de 
la pmta l'\lah;m 1k\11nci(lu~ itmlo a d, y mirahan la in11mla· 
l'ión. 11wcho\o~. í:I \'icjn l'\l;1h,1 inmú\'il, erguido con su l:trga 
l!íll wrl1il t'll la mano, da\•;ula junto " ~m pies. El montkuln 
tlumk l'~lahan se iha cm1m¡tll'i1rrirrnlo más y má.,, cual si 
~l' ilrn itic~r. lnúlil ha\l,1 ~rilar. 
Fnoimc~ 1:01as rm¡iaarnn a cal'r, oblicua~. desde ti ciclo 

embrn ronado. ¡Allí ;i¡1rrm~ c1npc1ahi1 a llover! ¡Y al josco 
se lo iha a llevar la mi riente! ¡Su joscn! 

El T;ita y su m11d1adm emprendieron nlra \'r7. camra. 

¡El aguacero arrcciaha! A ludo correr, ellos casi sCnUan como 
si las 1111hes los aprdrl'ilran. Eran unos gol:uas lan gran~es' 
y lan fur1lrs, que se ;rntojaba11 apunlaJos a reventarles los 
ojos. De repenlc, pan~da como si en In alto, entre chorros de 
agua lihia, 111c1cl;i1J11 rnbt•la1os de alcohol o de gBY>lina 
que se inu~ndiílm1 r11t1e la lormcnla. l'orque en el cielo 
empapado se ahli;m rn11 hagor a~ujc111~ de lumbre. Carcaja· 
da~ de un ddo houacho de linirbla. 

lla-;ta lle~p11é~ tic una hura, el chuhasco amainó. 
El Tata y .\ll hijo, corno dos tlmwks <lt·sesperados, anda

ban loclavfa por d lodo de las laclcras, e\piantlo sobre las 
a~ua\. De seguro la uccknle hahifa arrastrado a su josco. 

Cu.mclo el rit'ln se apariv11ó dd lodo, era casi de npche. 
Y h1~ tlos durn,lcs an¡:w rí.ulus, aLrfan 1uíis grandes ojos 
cnlre Ja prnumhra 

-Nu hay uad,1, Tata. 
-Nu hay nada -contestó rl viejo desolado, con Ja camisa 

y los r;1bunn ¡wgacl11s al rncrpo, empapados en lluvia y 
en sudor. 

rrro de prunln, l'lllrc ha~Uli\~ y palos que flotaban, llis· 
lingnicron un:i forma que braceaba ck1bilmcnle sobre las 
ílfllaS. 

-,Sc1á el tlo? 
-¡Je\ÚÚÚs! -gritci t•I Tala tk~dc la orilla. 
-¡Tiíoo! -asl'~tmtl!i el murhacha. 
llrarcandn apL'nas, para nu ~umcrgirsr, el lfo sacudió entre 

la5 ar,uas la cahc1a. 
-¡Erch! -{Ontesló con un grito apagado. 
-¿'On '1a'l jo~ro, lío? --pr1·g11ntó a grito ahierto el mu· 

chacho. 

-Por ahi \'ienc -respondió sacando focrias para grilar 
almgadamcnte, ~:ñalando con el brazo hacia alrás. · 

Y agrl'g1\ muy apenas: 
-Ag11ár1lcnlo 'nd recodo. 
radrc e hijo, dc(lirnncnle, tfüli11~11icron más lejos un hui· 

lo mayor. Y con el rnr:izón a lumbos, adivinaron que era 
~llleS. , 

M11~i1lo~ por ir,11al impuho, ;mies 1¡11e pensar en tirarse 
al agua p:na ayudar al llo Jcsth a giln.ir lierra, echaron a 
corm hnria el rccrnlu. 

El cido se hahra limpiailo. Pl'H> la luna lar<laha en encender 
l,1\ cre\las de loi; nmnlt·t 

Y a la muy r~casa luz de unas estrellas, el muchacho se 
tiró a la rorric111e, qur se en\anchaha en un remedo de ffi3r. 
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Braceó entre la pcnumhra hilsta akanzar la sombra de 
la rc5. Y nadando junio a rila, empujihala, cmpuj~bala. 
llabfa que m illarla, anlcs de 1111c a ambos ltJs so1 bicse una 
garganta rocosa dumlc a lo lejos, .\cguia !11amando d aluvión. 

Tata Ju'ié, mrlido hasta las rnrva'i en el a~ua, cnrunr1ncda 
cnlrc la o'icuridail, ~ritarulu a 'iU hijo y a su josco. 

fiada la mcdianorhc, \alió Ja hrna. Hacia la mcdianodie 
lamhifo, el mm hacho. ca~i dc\fallcdtlo, lngró empujar al 
bm·y hasta la orilla. rero aqnd lugar era rocmo. y 1·1 animal, 
cn111mi1lo por !anta~ l1111a'i t'll el ;1g11a, no podJa salir. 

Enlic Ja ~omh1a, kjo'i, ol;m\c (k \C1. e11 vez ccmfusns gri· 
los humanos. 

Desde la orill;1, d \·icjr1 ~e íl.Venló cmnfl nna gtím nna 
junto al buey, 11uc ya dt! entumido ni mur.la. T1as tlt:I d1a
puzón se \fo al \'icjo manutl·andu ha\la a\irsc <le la'i ramas 
de un ~1liul 1111e nün eslaha bien cogitlo rnn sus rafees al 
pamhin. Y ª"l. el nll'lpo 11rn¡:ro ~e anudó a lit~ 1arnas, pilra 
i;enir <le 1eté11 al auimal. Aquel gr1111 \'olumen nr~ro 11ue 
flotaba, se hahrfa Jesli1;11l11 lcnla1111·nlr. hada la dr\rmhoca 
J111a, si Tala Jo~~ no huhie1a t~la1lo ;1llí h!'dm uuJo, al1an
d111\11lo con los 11i1:s. 

El hijo salió cm¡iapatlu y 111.1llrt'1.ho, y come111ó a suliir 
lumas. f}ui1~1s en el rnq·du cmontme l:CTLIC 1¡u~ 1¡11i\itra 
bajar en su a)·mla. 

Eia de madmcacla, cuando el íll!Ua uimenzó a dcm·n1!cr. 
El 111ud1nd10 regresó scguitlo íll tiotc ¡10r su maJrc y por 
otro homhm.:ito de once ail!J~ al 1¡11!' ~ob1 aban <li:~tos tic 
sm·ir, pero le íallahan fucms. Y entre jadeos tk lus cuatro, 
el ju~rn. por fin, l'S\11\'0 a salvo, a11111j11c ~in podt'rlic lrmT 
suh1c sus patas. 

Alll :11nancci1i, cdiadL> c11t1c el l11tla1al, cmpan1011ntlo tic 
agua, con los ojus má~ t1htes lllll' el rnnnin de In\ buevrs, y 
el hudrn en el sucio. Ni i;i1¡uir1a gana <le paslura tenla. 
luú1il que el mud1adm suhirra a c111!arle zarntón fresco. 

Es111vn sin mtiver'ic lmla la mafürna, y Tala Jo5é 1¡11cdó 1:11i· 
dándolo, cncudilladu ll'rca, duloriclu y 1¡11ir10. 
lkspu~s 1lcl mediodla el a11imal, mu l;1s patas lrmhlonas, 

intenló ln·ant;usc. Y el viejo smpini con nfüoio. 

Al tfo Jcsih lo cnconlrmon h.1~ta el a1ard1:1.:cr, ednimr. 11111· 
d10 más nhajo. El agua lo hahla dejado en lit'fra, al bajar 
la cmril'nle. De seguro peleó, braceandn, hasta Jo Ullimo. 

Lo l'l1Ctmlra1on antes de que se hiciera duro, con el vientre 
creci1!0, Y lo cmprzaron a smulir. 

-Es que ha de bcr tragan nnmcha agua -dijo alguien. 

Y rnn una pic1lra rrdnmla )' pesada, le comenzaron a ma· 
g11Jl,1r aquel abultamicnli>. Olrn\ le movliln los bnlDS, cual. 
si t1;ibajascn cun una humha. Otro5 le gritaban al oldo, larga1 
muy largamente. Le tnrclan la cabt1a drspués. Y asf1 a es
lrnjones y a g1ilor,, fue \'tll\'ir:ll!IO a la vitla. Cuando emrczó 
a mollar y cntH·al11ió un ojo, se aln~ <le toJC15 los circuns· 
lílnlcs un alarido sagrailo. Como si catla uno hubiese reali· 
1a1\u, rn parte, aquel milagro de resum:cción. 

ra~aron 1111115 <lfa~ 
l'.111rr ~11a~c1fo nn ;:irílbahan at'm lo~ rnrnrntarlos sobre las 

pfalit\;1\ tic ca1l.1 q111rn; uno, su d1ilar; otro, lrcs puerco5 y 
1111;1 muchachita. El de m~s ahajo, sus 11latanares llenos <le 
rnrnuos Otm, su j;ir;il y su mujer endnla. Aqu~I. su chivo 
nr~ro. El de m.h allá, un ja11u sin orrja, donde guardaba 
1\mrritm. 

l'a~;irnn unn~ d[;1s. 
llna t.ntlc, \'11·1rn1 ~.1l!r 1lr. su jacal al lfu JesUs. Eran sus 

primcrm pasus dr\tli' la nwhr adaga. 
Y aci111·1t11~ pa~ci~ lo~ t'lllaminó hi!cia el jacal de Jm~. 
El Tala síllu'1 a 1whirlo. 
forno ~¡ hicic1a murho tiempo que no se velan, en aquc· 

Un~ 111'il1us íljJ1!os fulgía un gozo fraterno, fuerte. Sus cua· 
lrn m;rnus ~r a~it"rnn en un gran saludo. 

l.rn"l'º· amhu~ (1w1011 a srnlarsc frente a la choza, junio 
al :\ilml. 

El tfu fr~l1s hahía it\u a dalle las gracias. Se las debla, por 
ha!wrle prc~tado ~11 huey. 

T;1ta Jo~é. un ¡meo avergonzado, hubiera preferido no 
hahlar de 1·1!0. 

-Yo ¡icm.1ha que '!arlas nojao -le dijo sin verle la cara. 
-¿Nnjao? -preguntó cnn rxlrañt'Za Jcsüs. 
-Por, ~1. pmque yo y mi muchacho nos juimos a salvar a 

mi jmrnantcs qui a IÍ 
--¡l'rn1 homl11c! ---eulami\ JcsUs-. Yo 'hiera hecho lo 

mr~mo! forno qui un crir,tiano no rncsla lu qui un güey. 
¡Yo 'biera hnho Ju mcsmul 

Y en ~11 flhlro no habla, en vrrdncl, sombra alguna de 
rcprn1.:he ui tlt! 1t'lll or. En \'l'1tlad, súlo agradecimiento lle· 
\'aha para quien hahia si1\o u1pu de prestarle lo que tanlo 
a¡neciaha. Scnlacl11s en la 1ic11a, el Tata y el tlo enmude· 
cierun durante mudio rato. 

Las nuhes, cmpa¡mda~ <le oca'io, se qurmahan. El hori· 
zuntc a¡iaralosilmcnlt antia, pero no impresionaba a Jos dos 
viL·jos, por más 1¡11e les llenara con 511 lumbre los ojos. Ellos 
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nK1rzar el RCncral Ckcrts, recibió 
una c11rln,qucc11111111 preciosa l1a11· 
dcjll tic plJtil le rrc!IClll~ 511 mua· 
rU11. 

El Gcncrnl fa nbri6, y a mc1fofo 
que iha lcyfoJolo &e occnhrnh3 mm 
wnri~a en sus labi11s que vino 11 
lcm1imuc11sicnun11c:11cnj;11l.1. 

-Sonoc:uricndascuriosasl:is1!c 
mi hcrmnnn -1liiu a ~11, i11vil:i· 
Jos:- ui ni dt.:nmnio se le ouurc 
CRl'ilfg,1r a un sultl.11lll viejo y sol
terón la compra ~e unn m~11uiun 
di: rn<.er. 

-/.f.11 Mm1ucsa v11 a dct!icam n 
la cmluro7 -11rrr,11ntó snmicnJo 
uno de los nmigus. 

-Tiucnn c~¡A ella para eso, qne 
)'R ni ve -dijo d General;- pero 
quiere rcga!Ar una mfv¡uilrn a una 
chica muy hahnjaclur:i de ScRnvi:i, 
y q11ie1c c¡uc yo ~e: la lum1uc, l'.5111 
Susana un df11 invcnla un nuevo 
toque de or1lcna111a: lllamaila tic 
pulm:s y rand1ul ... 7apala, ¡cli n 
l'c1lrusaqucvcng11cnsrR11i1l:i! 

Z11pol1 crn el 1:mnrui\1lt, y rc
dros11 ti maynrilumo, y lus dus sn
bfon q11c c\ Grnml ll'nla cl r,cnio 
m~s dulce Je la tima con li!I de 
que no le rn11trn1lijm111 y 1¡11c le 
1i1VicM'.1111lp1·ns:1111icnlu. 

l.m olM cri~1los cmncnrnwn n 
scn·ir el almucrrn, y punn 111111nrn· 
lo5tlcspué5seprcscn1ó1'cJrusn. 

-Clip,a usted --tlijo el Gcnrrnl 
11 vcrk;-vca mtc1l c'tn c:nta de 
mi hc1111:nm: fJUC se le compre de 
los foics tic! ~llinle 1le 1'i1•1l.iJ una 
mái¡ninn tltrn\cr; v1111s1cJ o com· 
p1111Licnsrr,niJ.i. 

-Mi Gcncrnl, 110 sé si 11~!11& hoy 
un k11c de m.11¡uinn. 

-Yn no ruticndo 1le c~o. \'n 
uslcJ por rsc d1i\mc ¡intn enviarlo n 
In Marqucsn. Our C~lé fülu rnra 
lrnlo M:rvicio; ¿rnlirmle uslctl 1'1: 
miquinns7 

-Sf,mi r.cncrnl. 
-ru:"icn mnrch11. 
Aun lonmlmn cnlé c1m1lu \'oh·ió 

feJmsa M11!anJo y 111j11 d1: fotir,3. 
-Ahf u1á yn l.i m.11¡11ina. 
-füen: nn/r,ldRtnlctl p111nq11C 

pucd11 ir c~ln lnt1lc pur el lrrn; rcrn 

110, lrAiy,:ilR usled 1111111; fJUk10 ver 
rómo es """ Je c~1s má1¡ui11as, 1111c 
no l11s cmrnm1. 

-l'rm. rui (icnc1;1l -1lijo uno 
de lns convhlmlo!I,- ¿qumA 11s1rd 
lrnm11nsmer1¡uen11nrahatrnhlo 
quevcrm1 u11amuJi51n7 

-SI que hctcnit.lo,yconvarin; 

llCtu iluy 11 u~tcdcs mi p:i\al11n de 
umnr, wmn mi1i1ar, q11c si hnn 

lcnitlo 111~1¡nina tic coser, era ti 
npnr:ifo 11111~ mcn11s funciuna~a du· 
rnnlc mi vhita. 

1'.utrnwn 111 miquina al comedor; 
rmldrnula ludus, y cada uno 1lc 
cllm1l:ihns11upini6nsubremc1las 
y p:ifonrns, t q11crlan mnvctln ele 
un nuulo y de otro, lodu con ln 
mis pcrfecla ir,riorancia. 

-bth bien rniililcl:i -1liio el 
t;rnr1al;~ se n11n1(c que lrnbnj:ib~ 
la 1m1jcr 11uc b 111;111JUcmpcílar. 
)p11hrc 1nujctl Onizá le cnM6 11n 
sarrilido dcwrcmlrnc ele cs!c mue· 
lilc,ulilig.ul11 ror la nm5itlacl. 

-O 111ii15 le ~opló l.i fmhma y 
nn 11uim tr:ihajar m5s -replicó uno 
tic los cnmcu,~1c5. 

-llnclor -tlijo el Gl'ncrnl,
mHlic ttnllt'Ílil c1rnn1lu wph1 la fur· 
tunn. Al1!n 11.irl;i yu fw sahcr tic 
1¡11ifo rrn r~la 111~1111ino. 

-¿Y flllra 11ufl 
-·101110,/.Yf!ªr:t'lnOrnrn1lcvol-

vfocla; que si no la hil clcmnrc· 
ñn1lo y ha 1kjruln vcmlc1la, mA 
rurr[HC nn lil'llC h11l.wfa; yo COIU· 
rr:irfo olrn rarn mi hrrmnn~: si 
cll.1 tt1!•1ln un:i m.'li111ina. /.por 11ué 
nn lic 1k rrrahr yo Nrn? 

11nlw~n. (JllC yn ~nlil~ 1¡uc cunn-
1!0 d (:tnml irwru1.1ha nlr,o In 
l1nl1ía ele lkrn :i1lllanlr, se 11¡11e
smh 111hir: 

- -Si mi t:rnml r¡11ine, ror lo! 
rrnrrk~ l]UC tbn en d Mnnlc tic 
l'ic1b1l ¡11111lo yo ~:1l1cr quifo m 
l.i dnri.A. 

--l11ws rn ~rr.uiil3 lnmc w,1c1I 1111 
mum1lcrunrl.1,yvnm1cilcnnln 
m~quina lio1~!11 rnlrcgarla a la po
llrt nmjl'r qn~ h empcM. 

-Mi Crnrral, l.Y ~¡me prcgun
IAn dc p;irtc 1lc 1¡11ifo voy7 

-Dnrno: dir.~ u~lcil qn'! ti!! pnrle 

de lln c11l111llcrn, 1le pnrle de un1 
sclin11; i11vcnle 11s1t·d un cucnlu; 
en fin, lu que 1 u~lcil M: le nntnjc¡ 
nt' m~s fJtlC no suene mi nomhre 
per11111da. 

Pcd1m1salió1prcsmn1lnmcnlc, J 
t0tlo!v0Meron1lomarsusmpcc· 
liVll~ lnll\! Je uf~. 

fn 111\ RICRIC pho primero de la 
calle dd l1arr111illo habia h.1hi•ln 11n 
11lmumo animacllsimo: tr.1 J;i r11s11 
Je Celc~le, 11uc era el nn111l1rr. tic 
guerra Je la hcrmusn pro¡iict:11fa tle 
aquel nirlo de nnL01cs. Dos o llrJ 
amig:is snyns cstabnn nllr, y ron 
elle, olrM tnntos Bmi~os tic! joven 

!~,~1\~sc~:~~ cuLrla los r.as!os Je 

la ~·lmmrsa ge l1alila rrolonrn· 
~o; snn~h:m cnm1jatlns y 1ui1lo tlc 
lt'pn~. yla111.1J1e Je Ce\n!ccnl1aha 
y s:11fa disroniéndolo Indo; qnc nun· 
1111e nunrn hnhla lenitlo ~ranrleio, 
l1nbrnsmitlorncnmrndnnrlcla 
p,rarulon cn1 el c~lmlo normal. 

1lcpc111innmc11lesonhlac:11npnnl
ll n: ni ¡~nicn 11:11113!11 en la r~cnlcr11; 
crujió la pucita,y rocusmnmcnlu! 
Jcs¡rnfs cnh~ la dnncdlo, que era 
111111 hnnmitn con lmrnn~ 1lc Rilnn11, 
y Jirir.iéwlosc 11 Ccle\IC le Jijo: 

-Sciinrn, un l10ml1rc qm: hne 
1egal111ln1m11m~1¡uinaJccomram 
l.11cfüir11. 

-/.l'ara 11117 --tliin con ~ran ll!I 
miroci6n('ck"ilc.-Sl:halu;incr¡11i· 
vocn1l0Jecumto. 

-Yn se In tlijc; f't~IO in~i11e cu 
que es para In r.riinra. 

-J\layn tmíl rn~a n11io~n! n V!'f 

esa m~1¡uinn; qm: la lrnivn 11r¡11I 
l.:'1 1!011crll.1 ~alili, y !ns t hi\1r, 

m~' piraulcs ~,. cru1.110n cnhr In' 
convi1l1ulos :1 ¡11on~·ilu ele :i1111d IC· 
r:1ln. la m.i1lrr 1lr. l'ck\11', ;ti l:i11o 
tic la f1ttc113, c~pc111bA t~mhi(n ron 
1,;U1i(1~i1!ail. 

r1111010 de cucrcln c11t1ó rnn la 
m~qnina, la colocó en medio ild 
comr.Jur y ~e rrtiró inmcdiatnmcnlc. 

Cclcsle e lcv111116 &0nricndo; ae 
nrm6 al mucMc, J rcpcntin1mcnlc 
uua nuhe de 1ti~le111 cubrió lll f(Ko 
110; ahiló con numo 1rlm11l1 1111 
puerlecilla~, y uclamó como un1 
c\pccic de ~cmiJo, JirigifnJosc 1 la 
mujer que rsloha en la pu"ll. 

-1M11Jrc, nuestr1 m6rt11inal 
Y scinclin61obrccl mucb\e,ilcn

ciu~11mcntc. 
Todos callnbnn, respctanilo 1q11cl 

mi;lcrio; e1r,un35 Mr,rlinu dcsprcn· 
11itl.n 1lc 111! ojos de rclcslc ufon 
!olirelus1ccratk1srcsortesdcl1p1· 
11110. 

-¿Ouifo hR tn!Jo cslu7 -dilo 
1lr rcpl'ntc.- Que cnlrt, que me 
di~n 11ui~n mílncla cslo. 

l'cdrmn ~cr11:1!6cn l11 lrnhilaci6n; 
compmulió~11111cpnsnba,y suhyu
r,mlo por el scntim1cnlo th: 11¡11ell11 
1nujcr,co11IÓl01ln,10tfo,1inocullar 
el nnmbrc Je! Gcm:1al. 

rdcsle cscud16 haslft el final, y 
11~51!11~5. lrr,uifm\ose, le Jijo n l'c· 
dMn: 
-Dl~11!cU5\cd1IGcnc1al1111ccan 

lodn mi olmo le nr.mlcico C!;!e fC· 

r,alíl; pno que no lo acepto pnrc¡uc 
y11 es ln1de, muy larde, por dc~~rl· 
cin: lltvrsc 11~!c1! esn m~quinil, one 
un 1¡1 1111ic10 rn mi cn~n. ')11C nn la 
IJUicro ver, por')uc Krf11 para mi 
como 1m rcmmdimirntn. One st la 
rcr.nlcn a rn' muchncha lmnrn1la; 
que ~e 1111er,nlcn, que muchn! YCCC9 
l.i falla de 11011 m~1111in1 Je enser 
wripi!n a 1mn jovrn en el camino 
1kl \·icio .. ; prro no, tspcre usted 
un momcnln. 

f'cln!r, como si c\111\'imt wla, 
snliti p1ed¡ihn<lamrnlc del comeJor, 
ll1·ró :i su r,:1!1inrlc, nh1i6 unn pre· 
dn\~ l!ílvrln, y m6 de 11111 un Cll· 
m1r.dcl1iln,yncnmcn1aclo:Yolvi6 
~1 comcilor, l1i10 nmvn lns 1esorlct 
1k la m~qnin~. colnl~ a\11 rl rnnrlc 
n:mn ~¡ yn furia R lrnl1ninr, y cfü j. 
r,it1ulow n l1r1lrrnn, le 1liju: 

~- lll1'.~le 1111c yo mi~mn In: collr 
1":11lnc<,ecanc1c,rl 11ltimonne 111vo 
l.i m~(1uin~. y que 111 pnnrdaha como 
un rrcurriln: rn u el rrrnlo tle la 
h1Ud1nd1n homn1la rnrn In joven de 
Si~n\·in. 
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EL GIRASOL Y LA ENCINA 

En un valle delicioso, 
a la luz del sol nacienle, 
alzaba altivo la frente 
un girasol or9ullo!:io; 
y de di 1 t no muy dista11te, 
en esa misma pradera, 
junto a la verde ritx:ra 
de un dnoyo murmurdute 
una encina se mirabd, 
tan pequeña todav!a, 
que casi se confU11dfa 
con la yeLhd q11e hrotaba, 
co11tén~1ldla el ')irasul, 
y ••tendiendo hojas y llores 
al recibir los fulgores 
y las caricia:; dtl sol, 
Je di jo con fatuidad: 
-¿Cúno te llamas, veciua? 
-Soy la planta d·' Ja encina. 
-Me est~s cJuSdnUo piL~ldd: 
¡Tres afios ti enes de ver 
del sol Ja magnificencia, 
tres años ya de existencia 
y no has lXJdido crecer! 
Te falta el aliento mio: 
yo na.et en ld primavera, 
y orgullo de la l'radcra 
me ha conteuplddo el est!o. 

TO eres un ¡>Jbre retoño ... 
-No estés, ¡xir Dios, tan ufano, 
le dijo la encina: hermano, 
tú no has ~ ver el Otoño. 
Aunque estoy junto dd su~lo, 

aunque coo1ienzo a vivir, 
he mirado ya morir 
a tu padre y a tu dbuelo. 
Y cien años pasarAn; 
y cuando ya de tu gloria 
no quede ni Ja memoria, 
los viajeros me i•er~11 

lleud de Sdvia y de vida, 
llena de regia heaoosurd, 
coronada de verdura 
y por e 1 viento mecida. 

El girasol vanidoso, 
sus l"'labr•s al oir, 
110 saldendo qué decir 
(J(![llk1HL-'Ció silenciosa. 
Al fin el oluño frlo 
con sus Liyores lley6, 
y el yirasol se inclinó 
triste, nurd1ito y sanbrta. 
A.l mirar le drJonizante, 
la em:Ífld le repetta: 
ºGloria alcanzadd en un dia 
no dura más tJUt.! un iustantc." 

JO.Sé HQSA;; M< Klf11ü 
mexicdno 

EL ASNO CARGAOO DE RELl~IAS 

lln borrico cargado de reliquias, 
ufano prest111ió 
que por él Jo adoraban, 
y, orgulloso, camin6 con aire altilo, 
recibiendo por suyos 
incienso, cáuticos y dldbanzas. 
Alguien se le acercó y le di jo: 
"Señur, dt:sechad vanidad tan insensata; 
no es a vas a quien 
sal uJan y respetan, e; al au el! la alhJrd¡," 

Jli: un Ui<.l{jistradu iq11or:d1tle 
es Ja toga Jo importante. 

JEAN DE LA FCW!AINE 
francés 

Varios autores 
"f'ábulas•. 

México, PorrGa, 1977. 
lt'nl. ~·11-ln r1.:tntno:t ..• 1fil. 
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EL AVARO 

Un avaro, convirtiendo en oro toda 
su fortuna, fundi6 con el metal un lin
gote y lo enterr6 en cierto lugar. en
terrando ali!, a la vez, su corazbn y sµ 
espíritu. 

Todos Jos d!as se dirigid a ver su 
tesoro. En esto. lo observ6 un hanbre, 
adivin6 su suplicio y, desenterrando el 
linr¡ote, se lo llevó. 

Cuando poco despu~s volvió el ava
ro y hall6 el escondrijo vado, se puso 
a llorar y a arrancarse los cabellos. 
Un quhbm qw lo vio la10L'11tarse de tal 
maneca, después Je infotnldrse dd mo
tivo, le dijo: 

-No te d~sesperes as!. hombre. f()!
que, al fin y al cabo, aum¡ue tenlas 
oro, no lo ¡x:iseras plenamente. 
Agdffd una piedra, esc6nd~la donde es
talla el oro y fiyúrate que es oro; la 
pie<lrd servir~ ¡ldra ti cc.10 si fuera 
el orn rnism::i, pues, a lo que veo, cuan
do lo ten!ds enterradJ, no utilizaoos pa
ra nada esta riqueza. 

Esta rnhula enseña que nada es 
la propiedad sin su disfrute. 

ESOPO 

griego 

J.A OVF.JA NEGRA 

En un lejano pal1 cxis1i1\ hace umchos alÍos una 

Oveja negra. 
l'uc fusilada. 
Un siglo después, el rehaño arrcpcn1ido le levan· 

tó una es1a111a w1es1re que quedó muy bien en el 

¡1111¡ue. 
As/, 1·11 lo sumivo, cada vez 11ue apareclan ove· 

jas ncgm c1;111 r.ípidamenle pasadas por las armas 

¡im <¡ne fas íunnas generaciones de ovejas comu· 
ncs y con ientrs pudieran rjcrcitarse también en la 
csrnhurn. 

Monlerroso. Augu:;Lo, 
'OIJras mnplelas/ Ld Oveja Negra'. 
;1éxico, .JWqufo Mortiz-SEP, 1986. 
(Lecturas mexicanas 32/ Segunda serie). 
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Anónimo 
Versión Guanajualense 

lfülnria 5irmprt nuna: La Uurnna 

Una de las mái viejas lcycnJJs de estos contornos, 
qct· r.o por Jnligua picrJc aL1uafü!JJ, sino por el 
coulr Jr,o ~' rtjlimlut e e.in i11JutlitJ frccm:ncia, es la 
aparil:ión 1lc: un:i nmji.:r de 1:abclli.:ra Jesnrdi:nada y 
ahun1lan1c 11uc llora ~U\ penas en medio dt:I ~ilcncio 
Je IJ nud1c, cuantlo hitlo p.ucrc t~tar c:n la m.h ah· 
solutaquiciud. 

Dc,Jc lu\ licmpu~ Je la duminaciún c~pañulJ, 

nuc~lru~ m;i) in~ignc~ por.:!;1~ y cmi1mcs ~e rn:uparon 

lid tc:nJ y hJ~ta hu!10 alguien que lo lkv11 al tca:ru. 
Manud CJrpil1, Juan Je Diu~ f 1 a~1. Vill:nh: Riva 

raLiciu y ulrn~ m;b, dii.:rnn c~pal:ill y c~ccnario en 

susldmalamujcrenpcnJ. 
Y, ~ohrc rudo, i.1111¿ tr,1\Uocha<lor que IJ hJya vis· 

'.u y uido uo r~ficre l.1 fJnt;htii;.l apmLilin cun nque· 
Ja 1k tl:.:t;1Jk5 que hJr.:cn 1cmbl.1r <le c~pJnlo~ 

llurriblc y Jlm.1<lnrJ, nu~ <leda h.ir.:e poco un 
;unit:o nut:~tro 1¡1.:c, prn: a su inncg.1hh: v;ilnr y bien 
pri1!i,1dJ hornbrla, ~ufrui cncrc~p.unicnto <le nervios 

,il1wr.ird•11(e~n. 

Cm <lwr a u~tcJc~ 1¡uc h.1s1a ~e Jlcjú <le la pa
ff,11nl.1 por ~·ariu\ mc~t:\ nJ1la 111j\ por llcv;1r muy 
bt111Jnt:l11np.KIUllL·,1quLl!Jvi.,ú'111. 

En t: .• .1~ 1tlurLitl.1~ r.:.1Ucj.1~ 1k Guan.1jua1n, el ge-
111i1lu l.11g11 y l.1·.ti11u1'0 h;¡ lcuiJn cui cu In\ 1iu~nm:~ 

111.t~ t:.1!1.ulO\, J(~¡111C' 1lt: IJs onlt: Je la nud1c, cu;rn-

1111110 11.1.v rn lr1\ L.1!11 ¡oun mJ~ alm.111uc d mincrn 
ql1C \it:m: 1ld 111rnu de nod11;, t:Jn•,ailu Je rendir 111 

jo111.1d.1 u lurn d trJ•.nud1.nlor, que J c~a\ l111r:i.s, ya 
sin .'lllt11111.1f Jumk ~q·,uir J.1 juuga, ve 111ili~:.1Jo d 
reto11111.1ll111!'.·11. 

Lo cnrio~o es que el molivo <le lanlo dolor Jificrt 
Je lugar en lugar y <le pmnna ;i pmon;i. 

Unos <lici:n que es la ca\la nmü que en vis¡im~ 
dt: camst: ¡wrdiú d (Jit:n.1m.1J!J gJl.in y rulnqm:< 1ú 

anle d lb~arr.1micn!u 1¡ut: l:: ¡irmluju t:I fr:K.1111 

amur1i~o. 

Otros cucntJn que es la ~omhr:t <l11licnlc Je u11;i 
\·iuJJ que, a la mucrlc Jd c1pmu y quedar dcs.1mpJ· 
rada, llnn por IJ 1ngu~1ia de \cr ;i ~us hijos ham· 
h1ien!1J\, fJllecii:nJo en ~u prmnn;1, sin pmb 
rcmcdiJr rn )l[UJcilin y con grilt¡~ dc\gmaJom llii
ra su mi~c1ia. 

Otros refieren que es la mujer dulce y buena a 
qmtn el mJriJo ~uit6 la vida en un ;imbalo Je in· 
fundadm tclo~. q11t: viene a prolw su inocencia. 

A1¡ui en Guan<1juato hay una versión panicular 
qut.:vuyarcft1irac1uicn~staslincaslc)·erc: 

Tiempos 1le bonan1a rnintra, Luan<lo ti dinero se 
g;i~taha con cs¡ilcndidez. Se trat.1ba Je un;i luja de 

nohk familia, rica y 111mkn11, cun lodos los auibuloi 
quch.1u:n hcllayLo<l1ciahlc;iunamujcr. 

Sus p:iJrc~ la prncura~an con iingular esmero, 
pero lo~ bnmhm l.1cmtcj.1ban L"un inransablc¡;Jlitn· 
\CIÍJ. 

En medio Je C\13 luthJ calbJ;i ~iviJ cs!J liml.1 

crÍJlurJ, h;i~ta 1¡uc u11 día, ioh suqucs.1!, Jd k.1lu'111 
de ~u ilkoba culgada cncnntrartm una ~0~;1 b.n.:i.1 l.1 
calle. 

La <lon(c!IJ de la hdlJ joven i:~ f,1 primcr;1 en <l.1r 
IJs \•ucc~ Lle Jlarma. 1:1 lcdm c•,1.1li.1 inlJtlu pi.:111 l.1 

11kuhavaci:t.. 

Mil t·unjcturils se hicieron en !orno ill succso. 
Pasó el 1iempo y de un¡¡ de la5 tilm que d;in 11 lo 

que fue d rio Guanaju;ito, hoy CJ~c: Hida~o, 1 l.u 
doce de 13 noche vislicndo un camiión blanco que 
!Irga ha~ta d sucio, sale una mujer que en brazos lle·· 
,.;i un liuhn pequeño e11n1cho en harapos, y caminJn· 
Ju pnr Ca11larran>1 llega a la plaza Jd Hinnjo; ali¡ 

en el 1¡uicio J~ una puc1fa, lo tkpo~ila. Entnnc::s, 
rnnioc~pJnlaJJ Je su ¡1ropi;i arLicin, c\hala un abri. 

do dc~garrador, hundo y l.1rgo, 11uc pcrf11r,1lu~111ll11~ 
ysepuminna<lcquicnlue~cm:ha .•. 

Y;i el lector se hahr;i pcrcalado cu.il hahr~ ~iLlu la 
inocentctme~uradi:lallurona. 

f' .. wiero, Sergio y Car!k1rena, Ricardu, 
''1.ileralura l. Fascículo V. Mito y Leyenda". 

México, Coll<¡io de Bachilleres, 1993. 
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La Llorona 
(México) 

AllA, n 1ncdiado!'. clcl :o.1p.l1,.• :"<VII. !''"" ;iJ¡:?ún licn1pn 
íuc objeto de.- nun1crosos co1111..·nl'1r u.1t<- y de ~roi.ni.Jcs 
Nnu.,rc~ cn1rc loi. pcntc: !oiupc.·r..;11cu,._.,, un C;inln:>n1:i 
que~ h."'lcia visible en Vilria .. p.irlC!- <le In cu1U:ui, ¡-te· 
rn rnuy C:\f"'ICCÍalincnlC' en '"" ull 1111:i.t. cu:1úras úi:-1 
()r-i+.:nlc de l.1 c-~llc he-.) lb1n."'1d., <h: t-.:c¡;rclc: Er:'i el 
Í;1nl>1'1.U1;, de unn m111cr, vc .. 11<l=i. 11': rLC.UI•"º hilo, riuc 

:o1;;.Jí.1 "'icn1prc de un g.rOln .,,,1.,r lbon,oc.J<'> de L:l"' Á1u· 
n1:1o;; y f'lllC e'l.l:ih;, 11h1c.·nJ., en Ón•Hlc e"' ho} J;: Pcn1· 
lc:ncrnrra del E"'1ndo 

El f:1nt>1iun:1 recnrf"i."I.. :1 C!'n 1lr: la~ doce di; 1., nn· 
che. la c:11lc de Ncsrclc h01"-l;'l lle:~"' n l:i del Coliseo 
(hoy Bruno J'l.1.lttinc7), d1ric.1c11dn ... ..: pnr é"'l•1 h:isló'\ el 
pan1co11 que c ... l.,b'1 !'•LU."1<.lo" c:o;;p."'lld;i.'< del 1cn1pio i.Je 
.S.1111.1 Ait:t, dt•ndc: !óC rr11~·cc1n <.:n .... lTlllT J."'! (.';l.';;\ del 
<"lhrc:rn C"o11l>lic-n, e~ Llec1r, c1111...: 1."'I .. c.illi;\ <le G.aUi110 
601rrc:d:i (;111lr<. Rf·h<>Li_) )' c;,.,uc:• P:ol.ono E!>IC pan
t1:.-.11 :e.e ll;un;ih;i 'ºP:tnt.:n11 th ¡,,.., R1cn,,·· 

f.:.I hcd10 de: c¡uc r<•d.1 .,11 <..1111111n1:i., dc.,i.Jt= el .,,11;,r 
rlr 1 ..... 111i111.1'- h."'l'<I,, el í'.1111<.:<>11 d..: ln-. Ru:Cl'<, ;¡.,¡ cn1110 
:..11 re¡;r.:-.n. leo .. h;icí;i ·"ll•C:l L'"pcclr<• l1.,11do la'ilÍ111cro., 
gcm1d0., que h<ic:wn p('lncr lno; pcl""' de pun1;1 ."'I 11111L"ll 
los c:!'cuch:'lb:i, ('lric111ú que: c;e le d1e1;, el 11('11111•1 l' d.,· 
''L:i Llt:'>rnna", co11~.;ndn.,c ri••C n1."i .. de i1lf!lll1 c11r••• .. n 
que se atrc:vi\1 :'I .'.l"'nnl:\r~c: a !>ll .. c,,t."'ln:i . .,e h:ü.:u.1 tic ... 
moiyado ;il vc:r el TL''ilTC'l li\idn. enjuln. :itcrr.ninr d" J.1 

tri:o;;tc: erilut;id:i 
C:\l..l:'I ... ,-,.~. P"' el nh::'< tic 111'1'.'"'· 1., l.1.111•11;i ¡,,,,_,,, 

!'ll5 corrcri:l"' U11r.,n1c v:1r1"., nnchc"'. :-- fue 1;1111ri L'i ....... 
p:tnlc> 11uc '<l!n1lirú en l:i pai..ífic:t ciudad de D11ra11g••. 
que llCE:an1n :t h('lrd:tr'l.C m1i h1.,1or1etois en l"rnn th: 
:'l('}llell:i '":ln1n1:i en renoi". "'C dcc-:., dcspué:o., que lle¡;<> 
n c-..,cuch."'lr.,c '1.11 ll:i•1to al 1111,..1no t1CrTipl" en ln.J;i.-,. l:i .. 
t;;ifh:.~ de l:i c1ut!ad y qoc en :il¡;1111a"' p:irlr., ""~· le h~
hia vi ... lt'I p:i:o,ar ;1ll\l:1ntlfl. Cll ficnr;¡ Je rcrrf' 

Ln., ~.1ccrc\,..,1c~. ~ I;, ... r..:r .. .-.11;1'< 111.1:. cnn'<pa u:i'< dr.: 
:tqucl c1111111C'C''<, nrinaroi: que :ir¡11cl f.1nl'1.,lll:l er:-1 t"i 
al111;1 ele 11n:i 1111tit·r qu!" •11:;1 n4't In:. :i l:t<. d.-. .. ·e. ~ 0:.111 

que pud1er;111 :id1"ill."'lr-.c l.1 .. cau .... 1 ... di,., 1n11cr;c .1 "'u"' 
lre~ pcq11ci1('1\ h1i•'"'· A'1ucl!:i n1111cr h:thia c:oo~u111;1d11 
.. u c-ri111cn en cl o:..-.l;ir 1lc l.1 .. •'111111."'i"' c11 dnndi.:. '-ª"'' ;i 

n('lr d\.' 1ierr;1, .,cpultO :t "11'- "ic11111:t"'. enneluidn ll• 
c\lal .,C'lhrcvinn un furin"'f" rc1uoh110 que :trrastró a di
choi 1TIU!Cr <.111 •JUl: ... n1 ... 1cr:t ."'! '<.1hC'r .. c n:id.a de'.clla. 
Lr-<~ hnr1c:l:i11.1 .. c1c: ... c11hricrn11 al u; .. ., .,,c.u1cn1c inc; rc:-
riucñr-<., c:tt.!:1 ... crc ..... dieron cul·n1:1 ."ll d-11ci1n del c;(llar, 
quic~ a :o.u "C7' din t·ucnt:i :i ia .. :111t('lr1d;::iJc.o.. L:i!!i pcs
qui!'i:\!'i r•ir:. dc'<Luhrar ;,I au11.r ch: .,qucl cr1n1en fue• 
rnn inluilc:<. ~· lm:<.1,"\ d~.,pui; ... de ;ilgunn.'< ;11i.o:o. lu¡?ró 
ti'l.·crir.u:1r!l;e ClllC l:J :iu11•r;1 de J., 1UUCf"IC de :rqucllns 

n1i1n'< h:thi.a .,ulro su ru(1p1:r 1na1lre Se ¡J¡., otc:puh11101 ;, 

'"' c.:.ada,·c:rc ... en el panlcV11 de Ju., ri'"-''" '.lo i.Jc.:'Ck· ._- 11 • 
lnnce-~ .• c:i<l:i aiu1, ~e v1nn •':ip:1rc:cic:ndo" l:i 'ºLlornn.;1" 
en l:r Íurin."'I que y:i In lu:n1n'< C:"fplic:;idn, dandu nri~\.·n 
01 i¡uc l:J c:Jllc don.Je !'-C 01p:i,.ccí:i l111nar;i el nnruhrc 
Je .. C":1llc Je: f;J Llornn;J'·. C"Cln el cu:il íit:nr <:a en 1101 

riann de 101c1ud;JJ1c~:i11t:i.J.'l eu el aiu• de i!=!1 J. 

An:5nimo 
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GALLVS AVREORVM OVORVM 

En uno de los in111cns1>S gallineros qne rodeaban a 

l.1 anrigua Roma vivía una vez un Gallo en extremo 

luellc y 11nl1lc111e111e do1a1lo pm el cje1cicio amo· 

1010, al 11nc las Gallinas que lo ihan conociendo se 

ali1 ion;1han 1a1110 c¡ue después 110 hadan otra cosa 

'Iº" 11i;111tcucdo orn¡•1do de dla y de noche. 

l'.l ¡11opio '(';iri10, c¡nid con doble intencicín, lo 
111111p.11ót al A ve h'nix por sn capacidad para re1JO· 

11c1.1c, y aii;1dc c¡uc eslc Gallo llegó a ser sumamente 

l.1111oso y objeto de curiosidad cnllc sus co11ci11da

,1,,,,11s, t's 1ltrir los 011ns Gallos, 1p1ie11cs p1occdcutc1 

1lc ll•los los 1111111)(~ ele b Rep1ihlira arrullan a verlo 

rn an iúu, p fuera por d inlcrés del espectáculo 

111i111111 rn1110 por ti aLin de a11111pime de algunas 

tl1·11111érnim. 

l'c10 rn1110 111110 tiene un lhnile, se \1he 1¡nc a 

lin de <111·u1a1 el 111111<;1 in1c1111mpido ejercicio de 

"' h.1hiliil.11l lo llev1í a la rnmha, cosa <¡ue le 1kl1e 

1le halicr <au~1do 110 cscm a111.11gura, ¡n11·s el porra 

h1acio, 1mr su parle, 1clie1e <1uc porn antes de 1110· 

1ir 1c1111ió almledor de su lecho a no menos de dos 

mil Gallinas de las más exigentes, a las <¡ne dirigiii 

sus i1hi1ms ¡.il.1b1as, 1¡11e lncron tales: "Contem· 

1•l.1d vueslra obra. l labéis 111a1ado al Gallo de los 

llncvos de Oio", <la111lo as( pie a una míe de ICr· 

givm1rioncs y r.1l11111nia.1, prindpaln1cn1c la c¡uc 

atrilmye esla facuhad >I rey Millas, srgún unos, o, 
según otros, a una Gallina invenrada más birn por 

la leyenda. 

Monterroso, Augusto, 
'Obras Crnplelas/ Ld Oveja Neqrn'. 

México, Joaqu!n Mortiz-SEP, 1986. 
(Col. l.ecluras n-.:xicanas 32/sequnda 5erie). 
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Mo11tes de Oca, Francisco, 
"La Literatura en sus Fuentes" 

México, Porrüa, 1977. 

"LA IL[ADA' 
HOMERO 

m1rnn: nt nu.TnR 

fn bulo, el \'ckiz A1¡11ilcs ¡'('r~cgufa y olr1.1hlbJ sio 1tsJr a llbtor. Como 
d 11<'110 '"' en el monte I'"' \'.1llu y cue\t.u lrJs el ccm!11lu que lcuntó ilr b 
111111, y,¡ tite 'C ~hn.lr, :1111r.11l11, 1kl1lin 1lc In\ ~1lm\tos, UllfC ar¡uél mht!11tln 
lu1IJ ~m.' nurnmtnlc 111 1INi111•rr, 11r b 111i~111 m.111m, rl l'di1b, 1fe rin \ir,c111\, 
11\1rc111i.11lr1·i\l.1 1 lllttnl (u.tnl.\\ 1cirs rl lr11pno iu!rnlJ1•1 cnurnmusc a lu 
l'llflb\ ll.11.bni.1~. JI \'IC 1lc IJ\ h1HC1 !,ir11 ft\U\lrni.l.u, I"',' ,¡ 110,le lrrih~ le sixo· 
ui.tn 1\1~1.11.111,Jn fkd1.1,, 11111\ t.1ntJ\ fi 11u1lr\ l•1rbnt.in,\o\l.le, le lpl1t.1h1 11.tria la 
!IJ11111.1, y lr¡nél vol.ih1 ,;n 1lnun"'' m.1 1lr b 1iu.hl (11rnn rn suciiu\ ni rl f¡uc 
\lff\tj!tll' l'll• 1lc ll1 ~nw al rrw¡;11i•l11, 111 ti!r huir o!r ,1•¡11d, 1lc i¡:nal 11u11rr~. ni 
fi11uil1.., c1111 ~'" J'Ít~ l'!~li~ 11.u Jh UN l llt\t-o1, m llfdur fi,t.tpu •le 1\1•11lcs ¡Y 

cl111Mi 11\ih•r ..e hnl11cr.1 h1 1rJ•l•1 cnlt+111r\ 1k· lt 11111r1tc !f1t le r1!Jlil 1lr\l111.11b, ,¡ 
Ap11111, an·r1 .fo,l11~rlc ¡•ur l.1 ¡•111trm )' 1iltnn1 w, nu fe l111!11e1c 1!.i.!11 fumn y 
~r1lit 11!11 1111 1c~lilh1' 

l l 1l1111m fi1¡11ilr1 lnd.i (<111 h ~.11orn 1{'1i.1lc1 nr,i:.11!1'.1\ a \1is ~\ltflrln\, nn ¡.rr 
mi111'111lnl11 1\1·.¡•11.1r ~rn.tr_r,.1\ lk,Jm w11lr.1 ll1:dur 11(l fitru 111c .i!¡:u1cn ,111Jn1m 
ll slu11.1 ·h l1r1ir ~10111Mlu r él lh ~·1\C d \•.¡:nn•ln H.11 (UJniln fil h Cn~rt.\ 1url11 
llr~11110 ~ lni n1.1nJnli.1lr\ rl ¡•.11lrc Ju1e !11111í1 h li1bn11 1lc UllJ, ¡·n\n en b 11111111~ 
1!111 111r1111 b •Ir i\11111111 y h 1lr 11\-.iur, 1L~n,,1,., de 1.1!1.11111 - ru.1 ~.iJ.rr 
a 11111Cu l\l1l1l 1n1r1.1·l~ \1 1!111111(1\l 11111011·, 10¡:1ó ¡w11 el 1111.110 1J h.11Juu, h 
1l1"\'l1¡:ó, )' t111·11 u1h I''~~, d 1\iJ L11.ll 1lr 11,:,111r, 'lºt' 1l1'.lnul1ó 11111.1 rl llrrn ¡\\ 

i111t.111le rc1~1 hpuJ11 1lmlllj'llh a\ tr11p011. ~lint11a, \J 1)111st ik lui !i1i!l.111!C~ ll¡os, 

\t urrii al l1di1L, \'le d1¡0 t\\n ~\i,b\ ¡ul~lim: 
"F\llfr'\ u11 N\.11t(11l11 /\<JU1lr~. lUU 3 f1ípilr1, 1¡nt 1101otr1K ,),11 r111pmi1inl· 

mmi\ a lt1\ ª'llttlK iumrnu 1:lu1il, I'º'" ~1 \1•hr1 a l.is nlH'S luh1n1Mis murrtn 1 

ll IA /ltllll;i111utt llÁ\IL\ 

W,M, lllU!\llC Ul i11Í.1li!~·1l1le en b li.1t.1lh. \"~ nn ~· ni.s r11c1Jc C\C~¡•ir, J"'lf 111~~ 
fllU\ '/"" 111¡:.1 el flrdu1l11( /1¡~110, ll(l\l1.in1\11\l' l \u\ rus -kJ \'ltl1c j1!\C, 1¡1ic \1ru 
l.1 lp1 J. l'irlle f m¡iiu; e i1é J ¡>er\t1J,J1r 1 llfd•ll (1-lfl •111e lrnlie couh¡~1 Irruir 
1 frrnlr ~ 

¡\1l luW1 Mmm.t. A1¡11ib 1d\f1lrti1'1, wn d wrn/•n ~1rvc. y \e 1\chwn rn 
trg1n1l.t, ~1~1¡·ln1lo~c t·n el füimn 1lc 1.i l11la ele ~~ll 1k fmnn y lirnmínr1 ¡11111la 
l.l d1ou dqlilc y {uc 1 fll([lll\f.11 .11 1liv1tu) J\úl1•r \' turu.lfl1l11 l.1 lig1•f,l r b \Ol 

infJIÍ¡;Jhlc Je lkifull(l, lkr/•Y: ,1\ ltt'wc )' r11-1unc1\1 ntJ\ ab.l1s ¡•1l.il1r~\ 
"¡M1 born l1rmu11111 Mud1n le C\trt'll1A d 1d111 /\1¡1111r\ pcni,;1rn11.lotc cn11 

li~rm ,,¡,. Jfrc-\¡.\ur ,\e b n11.l.1.\ 1!r. l11í.m1n, h 1ldcor)mr~111~ )' mh.1wmf\ ~u 
a\J1¡nc" 

\tnpon,\11ilc d ~1.in llút11r, ilc lrrmnbnte ovo: "1 lkif1~~·! ~irrnr1e hH si1~1 
l'lll 1t1i e\ hrfnllllll rrc,\ilt'ltO UlhC (ILJU\•t\ \ll!l~I\ hi¡tl\ 1\c l lt=lUh~ J 1\t l1¡fanlll; 
pr1u1b1le Jh1•ra n1r ¡•1•1Hin,1;ntrnel!c tn lflA)'nr lJ'IO:lll· l"*J'•c .1l \·cmlf" tlln tu' 
oj11s nu1tc s.1lir 4!d lntll•f y k1s 1k111h b.111 fCWU!lti:~\1 1\rril1n" 

(ontntl1 MmcuJ, b 1\1nu ·1r 1111hrill.rntr'11j11\ '\M1 t.wu hrunmn! [\ 11¡,\rc, 
b n11whlc m.hl1c 1 1"1 Jm1¡;01 ~!.t.t1Sl1.1nmc bs rmlill~s y me ~111'lt1,1l•ln c¡nr me 
qnrilm rnn dlus --¡!le 111 1m~l11 hrrn\,bn 1111\ns!.- ptm mi inimo se 'o('OIÍI 
aMll\rUll•lu 1~11 y,r,1\C rri..11 Ah•llJ ;'flrUllh\ wn l>1in r sin 1hr rcpmn a b l'ÍIJ, 

\'lll 1¡11c \i'J!illl\ ~¡ /l•¡mk\ 1111'5 nuh r ~ \111J llllt~tlll\ \\11):1t1nln\ 1k,¡111j11\ 1 b\ 
tl1111JIJ\ IUI~ O lll•U11\\>C \l'Ull•l11 ¡~1f lil J.ii11l" 

A\i 1liun1•~'. Mi111'J\·,1, p11~ c11j!llÍldr, rr11p11ó a 1.1n1in~r 111Jn1l11 audwis ~uc 
llCIOS se il.1llJ111n frrnlc a frn1tt, •ll]n d 111imrm d r,1lt1 \lld11r, ,le lmnobntt 

U\Cll: 

''N11 b11iu: mh 11c li, i•h hi10 1k rdro, c1111io \u~I~ Jl1111l. T1ri 1·t1.e5 1\i b 
\'udll, hnfcn•ln, tfl tnrno de h r,un ciiubJ 1k 11rllmn, sm 31re.·tr111e nono a 
c1¡ic1lt t11 arnn1ch1b M.11 p mi ;ínimo me i111¡11 le 1 ,fmnll!te, 111J le !Ollt, or.t 
lllf 111.110 ti1 f1, rm.r,.1111111 ~ lo\ ,\i111l1 1•11r tc1ti~m. 1p1r sriin lo' mcjn1C\ y lo\ 
1¡uc mh rni.\Jdn 11r 'Jlll' 1e 11nn¡i\.1u IU!t1lms 1•Jd111· Y11 n11 le imnllm'. rincl· 
111rnlr, ~¡ Jmc_ mr.1nn1r.lc b 1·i1tnr1l y !,1¡:1111¡n1t11!r b nh; ¡im~ l.ln lwr,n cnn\!1 
le lnp 1lt1¡~1¡.11lu 1lt l.1' 1111~11il1tJ\ lfm.1~. nh A•¡111lc\, rntir¡:11é r\ 01U1rr a le" 
ai¡nl'!•\. Ohu hiwn111i¡:o lcb111ioJn11mnm." 

Mid111\nlc (1111 llHVJ f.11, lr\1'11111\ui fi1¡111ks. rl ·Ir 1·~ r1tt lif.t'ICI\ "¡lltt111r, 
a c¡um1 n(l 1111r1l1i t1h11l11! Nn 111c lul1!t'I 1lr wn•:cni11~ ( nnm no c:1 ¡1111íl1lt 1j'" 
\1l\l f1ck\ lli.1111.1\ cutir 111\ 111111~ y \11\ h!1n1l•re1, m 1¡11c t\IC:n ,Jr acuu.\n º' 
lnl~1s y l•11 tnr1k1111, uuu 1¡nr ¡1iruon c11ntirn11mcnlc en c.1up11t 1hiiu unns a 
11tM; !J1111~-11 \'UC•k \ullfr rnt1c llnl(llrn1 ni a111i1IJ1I ni rldo~. llllU que uiga 
111\11 ·k l<I\ ,\,~ r ,111c .!r u11wc .t MJ1!C, i11fJl1¡:~1ilc com\•.11\!.'ll[C Rc~i\tclc de 
t1Hh lb1e 1k 1·J~11, p11rq11c .1\i11u tr n mny \'lfli10 11! 1ur wmn l<li1nw y r~fom1l11 
1J1nrni11 Ya nn tr ¡111(1lr1 r•.(1¡•.11. l'.11.n t.\111rn.1 te h.uj \111urnhir \lflitliu, l1rri.~1 
J•ll 111Í b111.1, y 11·1~Jrh l1~l11S jnn\us l11S c\nlull'\ 1\r mil .tmig1~, .t qnicuCS m.1\J1!C 

(\1.m<\OUllllr[ll'l' f11llP\llll(U]C \i r11J" 
In 1\111rn•lll e1t11, \1Lin·l11i \' .11r1•j1i 11 fnnn.h l.mu n Nl.11ni1ln lltth1f. 11 

1u:1 l{llif, 1r mil1n1Í 11u1 1.'1JIJr el ¡;111rc 1b11ÍI{' l1¡11tlb tn el \udn, 1 rlln 
M11wm b mluib y 1ln11h1i1 a A(1111k\ \in f¡uc lléi101, ¡1l\lnt 11~ l1011dun, In 
J1hirltC\C \' llúlm 1h11• .11 c~imin l'd11b 

"¡hu1lr d ¡:ni¡'<', deiforme ~ir11lr1! N11b lr.luhb 1c1c\l1~1 F~·i!rr arrrra 1lc 
mi 4\c.1111_11, (1111111 .tliruulu~· 11.1' ~1.!111111 ldlnl fnrpilor tic rnr,.1iirim rlfal1m, rm 
qur, trnuc'·nilulr, 1ne ohi,\ua .1e 1.ui 1·31n~ y 1lc mi fum.t. 111•10 no mt' dnarh b 
1111 l n1 h f"¡'JJ.l.t, 11111 rn1ln 1\e 11; ,,rmt"'.tmc d pt' ho {1Uf1•ln .t11in111\0 r firnlc 
) lirn!c le J11111u!1, 1i 1111 1\111~ \e ~' ¡'t·rmilr Y ll1 11rl r,1úhhle 1lc mi h111111inr1 
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