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I 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación lo inicié como una búsqueda intelectual de la razón de 

ser de mi profesión: ¿Cómo soy como maestra?, ¿Es suficiente mi afición por la 

lectura para identificarme como docente de la Literatura?, ¿Mis veinticinco años de 

dedicarme al estudio y a la enseñanza de la Literatura han aportado logros en mis 

alumnos?. Estas preguntas, y otras, me llevaron a esta hipótesis: El profesor debe 

tener un conocimiento de la materia que imparte, amar a su profesión y reconocer 

las capacidades, dificultades y deficiencias de sus alumnos, para formar bachilleres 

con una cultura básica, en la que la literatura tenga un peso específico que les 

permitan desarrollar actitudes, habilidades y el análisis de valores frente a un texto 

escrito con función poética. 

Para dar respuesta a estas interrogantes decidí realizar un Informe Académico 

de Actividad Profesional (Docencia) que, a partir de esa reflexión, se convirtió en 

una meta personal: revisar mi tarea como docente de la literatura y conocer la 

importancia que tiene mi labor dentro del Colegio de Bachilleres. Para ello, partí de 

analizar mi experiencia, en sus logros y desaciertos, como egresada de la 

licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y en relación con mi trabajo para apoyar el objetivo del Colegio 

de Bachilleres de contar con una planta de profesores, especialistas, titulados, que 

se earactericen por su capacidad académica y profesional, por su compromiso con 

la institución y, por el conocimiento de la misma, todo lo cual debe vincularse con. la 

responsabilidad, el respeto y el afecto hacia sus alumnos y el incentivo personal de 

ser cada vez mejor. 
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Lo anterior me lleva a reafirmar que la actividad del profesor es básica en toda 

institución educativa, porque el maestro traduce al aula los propósitos y metas 

institucionales y sociales. El profesor s_e forma para planear la enseñanza. llevarla a 

cabo con estrategias concretas y con mecanismos de evaluación que sirvan para 

conocer el avance de los alumnos y la efectividad de su quehacer cotidiano. 

Para hacer este Informe también me cuestioné sobre lo que constituyó la 

pregunta inicial de mi labor en una institución: ¿Por qué quiero seguir siendo 

maestra de Literatura en el Colegio de Bachilleres?. Pienso que la Literatura es una 

materia básica para la formación de un alumno a nivel medio superior, ya que 

contribuye a proporcionar los conocimientos y las estructuras mentales y formativas 

que caracterizan a un egresado del Colegio de Bachilleres. Me decidí pues, por la 

opción de titulación que consiste en la elaboración de un Informe Académico de 

Actividad Profesional (Docencia), ya que éste me proporcionará elementos 

significativos sobre la actividad profesional docente que llega a desarrollar un 

egresado de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. 

El primer nivel de análisis en el Informe está en ubicar a la materia y, 

específicamente, a la asignatura de: Literatura 1 con el propósito de vincular a ésta 

con las otras asignaturas antecedentes, las del mismo semestre y las consecuentes, 

conocer su valor en créditos y cómo se inserta dentro del Plan de Estudios del 

Colegio de Bachilleres. 

Es evidente que mis obligaciones como individuo social me imponen una 

responsabilidad hacia mis alumnos, hacia el medio concreto en el que viven y hacia 

las instituciones que me forjaron como especialista y como docente. 

La enseñanza de la literatura en el bachillerato proporciona metodologías y 

análisis con el fin de desarrollar en los alumnos la habilidad de la lectura de textos 

literarios y de otros que existen en su entorno familiar, escolar y ·social. Enseñar 

literatura es una actividad de formación en la que convergen el mundo ficticio y el 
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mundo real, en la que el hombre se refleja, se redescubre y se transforma, lo que 

implica que el ejercicio de esta disciplina lleve a los alumnos a constituirse en 

ciudadanos comprometidos con los valores personales y sociales, a ser críticos y 

activos, a llevar a la práctica la literatura. 

Este Informe me da la posibilidad de introducir algunos cambios en cuanto a mi 

labor docente, a tener la oportunidad de compartir y retroalimentar experiencias con 

otros profesores y a cooperar con la legitimación de la enseñanza en su función 

social. 

Este trabajo replantea mis objetivos como maestra de bachillerato y, 

específicamente, como un profesional de la literatura que tiene como ejercicio 

formar en una cultura básica a los lectores responsables de sus propias decisiones 

de lectura, y que adopten una actitud crítica hacia el texto literario y hacia su 

competencia receptora. Para ello, realizo un estudio de los principios institucionales, 

de sus propuestas pedagógicas, metodológicas y lo que concierne a mi área dentro 

de las aulas del Colegio de Bachilleres. 

Este Informe Académico en el Colegio de Bachilleres para la asignatura de 

Literatura 1 se compone de cuatro capítulos. 

El primero, denominado, El Colegio de Bachilleres expone el marco 

institucional educativo, del lugar donde me he formado como docente y en el que 

me he esforzado como profesional de la Literatura. Este capítulo enmarca en una 

situación concreta, mi práctica docente. 

El capítulo segundo: La Literatura en el Plan de estudios del Colegio de 

Bachilleres ofrece el marco teórico conceptual de este Informe. Aborda la 

conceptualización particular de la Literatura y la propuesta de enseñanza de la 

misma en el Plan de Estudios del Colegio, así como las corrientes pedagógicas y 

literarias que propone el programa institucional de 1993. 
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En el capítulo tercero: Análisis y crítica del Programa de Literatura I hago un 

estudio de la propuesta que el Colegio de Bachilleres ofrece para realizar la tarea 

como profesor de esa asignatura, considerando cada uno de los elementos que I~ 

constituyen. 

Por último, en el capítulo cuarto: El Informe Académico para la asignatura 

Literatura I del grupo 307 durante el semestre 2001-A presento mi personal 

propuesta de aplicación académica, metodología y programa operativo, el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, el análisis de los resultados; así como la 

evaluación y el proyecto de innovación, transformación y reafirmación de mi práctica 

docente. 

Esta investigación me permitirá construir una propuesta general docente a 

partir de mi experiencia en el Colegio de Bachilleres y de, reconocer la aplicación de 

conocimientos, destrezas y valores que me ofreció la carrera de Lengua y 

Literaturas Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Mi visión como docente de la Literatura tiene como propósito que mis futuros 

colegas, egresados de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, 

compartan, con la lectura de este Informe, mi experiencia y las propuestas 

didácticas que en él presento; ya que, éstas constituyen un logro académico de 

compromiso con la Universidad y con el proyecto de vida que me formé cuando 

adolescente. Quienes se dediquen a la docencia pueden llevarse algunas de estas 

ideas. Me dará mucho gusto que se apliquen aspectos de los que aquí propongo; 

que mis Sinodales se reconozcan en este trabajo y que este intercambio de 

experiencias nos lleve a considerar nuevas perspectivas para la enseñanza y el 

quehacer de la Literatura en nuestra sociedad. 

------~·- - -- - -- ---------- -- -~--- ---



CAPÍTULO PRIMERO 

EL COLEGIO DE BACHILLERES 

Este capítulo se desarrolla con el propósito de ofrecer un campo de reflexión sobre 

las características, finalidades y objetivos de la propuesta educativa que el Colegio 

de Bachilleres hace al país, a las Instituciones de Enseñanza Media Superior y al 

personal que lo forma. 

1 Antecedentes de creación del colegio de bachilleres 

Los antecedentes históricos del Colegio de Bachilleres se remontan al inicio de las 

actividades de la Escuela Nacional Preparatoria en 1868, cuando Gabino Barreda, 

su creador, logró una alianza entre los conceptos del positivismo y el Proyecto de 

Nación de los liberales. El bachillerato se consideró como un fin en sí mismo, con 

una influencia definitiva en la composición del carácter de los jóvenes. Por un lapso 

de ochenta años, el curriculum de la Escuela Nacional Preparatoria se mantuvo casi 

intacto, salvo por algunas modificaciones que le hizo Justo Sierra. 

Es importante mencionar el Movimiento de la Universidad de Córdoba, 

Argentina, en 1918, porque en él se manejó el concepto de discusión libre como 

forma avanzada de crear definiciones y fijar objetivos. Con este precedente se 

constituyó el Primer Congreso de Escuelas Preparatorias al que convocó Vicente 

Lombardo Toledano en 1922. 

En ese primer congreso se introdujo el sistema mixto de reconocimientos y 

exámenes, se hizo un reglamento y se propusieron normas de revalidación para las 

Preparatorias de los Estados. Asimismo, se habló del aprendizaje de un oficio y se 

hizo un estudio comparado, en el que se encontró que los planes de estudio de la 

Escuela Nacional Preparatoria estaban saturados de horas clase. 
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Los cambios sugeridos por el Congreso se implantaron en la mayoría de las 

instituciones a nivel medio superior. 

Como consecuencia de la crisis política de 1968, una de las primeras 

disposiciones del Estado fue una derrama presupuesta! en los servicios educativos, 

lo que incrementó considerablemente la matrícula escolar en la enseñanza media 

superior y universitaria, principalmente en la UNAM, que era todavía el modelo 

educativo para todo el país. Surge el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) en 

cuya creación: "se pretendía canalizar el agravio hacia una formación académica 

comprometida con la realidad social del país". 1 

Posteriormente, en el año de 1973, se creó el Colegio de Bachilleres como una 

alternativa para impulsar centros educativos estrechamente ligados al poder estatal. 

De esta manera, nacen y son promovidos, entre otros, la Universidad Autónoma 

Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional y las escuelas técnicas, 

agrícolas e industriales. Este contexto político permitió que el Colegio de Bachilleres 

se convirtiera en una de las principales instituciones educativas del país en el nivel 

superior de la educación media. 

La Declaración de Villahermosa, en 1971, fue otra oportunidad de diálogo entre 

las autoridades de la Educación Superior y Media Superior. Se llegó a una definición 

de los objetivos de la Enseñanza Media Superior que estableció que el bachillerato 

debe ser propedeútico y terminal, y tener una duración de tres años. 

En 1972, en T epic, en la Asamblea General de la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES), se determinó que el 

valor en créditos del bachillerato, sería de ciento ochenta como mínimo y trescientos 

como máximo. 

1 Krauze, Enrique, "Los últimos nihilistas", pp.23-24 
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Al mismo tiempo se adoptó una estructura definida en tres áreas de trabajó 

para las actividades de aprendizaje: escolares, de capacitación y paraescolares. Las 

actividades paraescolares serían libres y no sujetas a evaluación. 

La segunda Reunión Nacional de Directores de Enseñanza Media Superior 

tuvo lugar en Querétaro en 1975. Los temas más importantes fueron definir los 

objetivos generales del Bachillerato y discutir los planes de estudio. Se propuso que, 

el tronco básico común comprendiera cinco áreas: Lenguaje-Comunicación, 

Ciencias Experimentales, Ciencias Histórico-Sociales, Disciplinas Filosóficas y 

Matemáticas. 

En agosto de 1975, se realizó, en Guanajuato, la Tercera Reunión Nacional de 

Directores de Enseñanza Media Superior. Fue una primera sesión de análisis del 

Tronco común. Se hizo hincapié en que el Bachillerato es un ciclo que tiene 

objetivos y personalidad muy propios. Es por esta razón que se debe considerar el 

enfoque del Bachillerato como formativo e integral. Se inició la conformación de una 

Comunidad Nacional del Bachillerato. 

El Congreso Nacional del Bachillerato realizado del 1 O al 12 de marzo de 1982 

en Cocoyoc, Morelos ,define ya un perfil del bachiller y la preocupación por una 

actualización y formación del profesor que fueran acordes con las necesidades 

educativas de nuestro país. Se enfatizó el hecho de establecer un Tronco común. 

En los estudios que se han hecho sobre este punto se anotó que existe gran 

diversidad de planes de estudio, hay 187 diferentes. En estos análisis se ha 

encontrado que nueve materias son comunes a todos y seis más aparecen en el 

80% de los planes . 
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El "Programa para la Modernización Educativa" editado por la Secretaría de 

Educación Pública, 1989-1994, en Monterrey, Nuevo León, el 9 de octubre de 1989, 

es un documento. que propone el impulso a la educación tecnológica; el 

establecimiento de nuevos subsistemas escolares descentralizados, de educación 

bivalente y terminal; la colaboración interinstitucional, principalmente con las 

escuelas regionales y, las características de la modernización de la Educación 

Media Superior. 

El Sistema educativo nacional ha organizado la Enseñanza Media Superior y el 

bachillerato en las siguientes instituciones: 

Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (ENP) 

Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (CCH) 

Centro de Educación Científica y Tecnológica del Instituto Politécnico 

Nacional (CECYT) 

Centros de Bachilleratos Tecnológicos, Industriales , Agropecuarios y de 

Servicio (CBTA y CBTIS) 

Centros de Enseñanza Técnica Industrial (CETIS) 

Centro de Estudios Tecnológicos (CET ) 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP ) 

Bachillerato pedagógico de la Universidad Pedagógica Nacional 

Colegio de Bachilleres (COLBACH ) 

Escuelas Preparatorias dependientes de la Dirección General de Enseñanza 

Media Superior 

Escuelas dependientes de la Dirección General de Educación Militar 
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2 Estructura administrativa y académica del Colegio de Bachilleres 

A continuación, presento el organigrama del C<:>legio de Bachilleres para mostrar la 

estructura y las funciones que desempeñan sus representantes con el fin de lograr 

los objetivos de la Institución. 

ORGANIGRAMA DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

LA JUNTA DIRECTIVA 

l. Integrada por siete miembros nombrados por el Secretario de Educación 

Pública. 

11. Autoriza el presupuesto 

111. Aprueba planes y programas de estudio 

IV. Otorga reconocimiento de validez a escuelas particulares del mismo ciclo. 

V. Nombra a los miembros del Patronato, al Director General y Coordinadores 

Sectoriales. 
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PATRONATO 

l. Integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y tres vocales. 

11. Nombrado por la Junta Directiva. 

111. Obtiene los ingresos necesarios para el funcionamiento del Colegio. 

IV. Administra el patrimonio del Colegio. 

V. Formula el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos. 

DIRECTOR GENERAL 

l. Nombrado por la Junta Directiva. 
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11. Presenta a la Junta Directiva el proyecto del presupuesto anual de ingresos y 

egresos del Colegio. 

111. Hace cumplir las normas y disposiciones reglamentarias del Colegio. 

IV. Presenta a la Junta Directiva en la última sesión del ejercicio escolar un 

informe de las actividades del Colegio realizadas durante el año anterior. 

COORDINADOR SECTORIAL 

l. Nombrado por la Junta Directiva. 

11. Supervisa las actividades académicas y administrativas de los planteles. 

111. Vigila el cumplimiento de los planes y programas de estudio. 

IV. Dependen del él hasta siete planteles. 
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CONSEJO DE COORDINADORES SECTORIALES 1 

DIRECTOR GENERAL 1 1 COORDINADORES SECTORIALES 1 

l. Nombrado por la Junta Directiva. 

11. Esta integrado por el Director General del Colegio, quien lo presidirá, y por los 

coordinadores sectoriales. 

111. Elabora proyectos de planes y programas de estudio. 

IV. Somete a la consideración de la Junta Directiva las actividades académicas y 

administrativas de los planteles. 

V. Propone a la Junta Directiva, por conducto del Director General, programas de 

actualización, y capacitación para el personal docente y administrativo. 

VI. Desarrolla programas de becas. 

VII. Presenta el proyecto del calendario escolar de la Institución, por conducto del 

Director General, a la aprobación de la Junta Directiva. 

COORDINADOR 

SECTORIAL 

CONSEJO CONSULTIVO DE DIRECTORES 

DIRECTORES DE 

PLANTELES 

l. Nombrado por el Coordinador Sectorial. 

11. Está integrado por el Coordinador Sectorial correspondiente y los Directores de 

los planteles. 

111. Propone al Consejo de Coordinadores Sectoriales cambios en los planes y 

programas de estudio. 

IV. Estudia los problemas académicos y administrativos, de los planteles y 

propone soluciones que estimen convenientes. 

V. Sugiere al Consejo de Coordinadores Sectoriales programas sobre la 

actualización y mejoramiento profesional del personal académico. 
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DIRECTOR DEL PLANTEL 

l. Nombrado por el Director General del Colegio. 

11. Representa a su plantel y dirige las actividades académicas y administrativas 

del mismo. 

111. Presenta propuestas de reforma a los planes y programas de estudio. 

IV. Designa y promueve a los Subdirectores del plantel previa autorización. 

V. Instruye al Subdirector sobre el funcionamiento del plantel. 

VI. Presenta el proyecto de actividades del plantel. 

VII. Propone al Director General los nombramientos del personal académico y 

administrativo de acuerdo a los procedimientos que establezcan los 

reglamentos correspondientes. 

VIII. Informa a los Órganos de Gobierno del Colegio sobre las actividades, los 

proyectos y estados de cuenta del plantel. 

IX. Aplica al personal de su plantel las sanciones que prevee la legislación del 

Colegio. 

SUBDIRECTORES 

DEL PLANTEL 

Nombrados por el Director General. 

En cada plantel, el Director es auxiliado en sus funciones por tres 

Subdirectores: uno académico, uno de relaciones y uno de servicios. 
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SUBDIRECTOR ACADÉMICO 

l. Coordina las actividades necesarias para lograr los objetivos del Colegio. 

11. Realiza estudios sobre los planes y programas académicos. 

9 

111. E labora los sistemas de evaluación de las actividades académicas de alumnos 

y profesores. 

IV. Promueve la actualización y el desarrollo académico del personal docente del 

plantel. 

V. Supervisa y evalúa la labor de los jefes de área de su cargo. 

VI. Coordina sus actividades con los demás subdirectores. 

VII. Cumple con las tareas que le requiere el Director del plantel. 

1 SUBDIRECTOR DE RELACIONES 

l. Promueve con instituciones públicas y privadas la realización de los programas 

de capacitación para el personal a su cargo y para los alumnos. 

11. Elabora junto con los jefes de área respectiva el proyecto de programa anual 

de actividades culturales deportivas y sociales. 

111. Coordina, supervisa y evalúa el desarrollo de las actividades de su área. 

IV. Promueve, coordina y difunde las actividades culturales, deportivas y sociales 

del plantel. 

V. Coordina sus actividades con los demás subdirectores. 

VI. Cumple con las tareas que le solicite el Director del plantel. 
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SUBDIRECTOR DE SERVICIOS 

l. Dirige, supervisa y evalúa las actividades administrativas y de servicios del 

plantel. 

11. Elabora en coordinación, con los jefes de área correspondiente, el proyecto 

del programa general de actividades de la subdirección. 

111. Formula, de acuerdo con la información proporcionada por los subdirectores 

académicos y de relaciones, el proyecto de presupuesto anual del plantel. 

IV. Administra el presupuesto del plantel. 

V. Propone programas de capacitación para el personal administrativo, 

VI. Coordina sus actividades con los demás subdirectores. 

VII. Cumple con las tareas que le encomienda el Director del plantel. 

1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 

l. Nombrado por el Director General. 

11. Lo forman todos los empleados que desempeñan tareas en tal sector, en 

virtud de un nombramiento oficial o que figuren en las nóminas de pago. 

111. El personal administrativo se divide en los siguientes grupos: de confianza, 

de base, interinos, por tiempo fijo y por obra. 

PERSONAL ACADÉMICO 

l. Nombrado por el Director General y la comisión dictaminadora. 

11. Integrado por los profesores y sus ayudantes. 

111. Imparte educación del nivel medio superior orientada hacia la consecución de 

los objetivos del Colegio. 
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IV. Presta sus servicios conforme a los estipulado en su nombramiento y en el 

reglamento del personal académico. En este último se fijan sus derechos y 

obligaciones. 

V. Comprueba su capacidad para ser promovido mediante oposición o por 

procedimientos igualmente idóneos. 

ALUMNOS 

11 

l. Son alumnos del Colegio de Bachilleres, los inscritos en sus dos 

modalidades: escolar y extraescolar. 

11. Asignados como miembros del Colegio, mediante un Concurso de Selección, 

para el sistema escolarizado. 

111. La Junta Directiva es la encargada de establecer los requisitos para ingresar 

como alumnos del Colegio de Bachilleres en el sistema de enseñanza 

abierta. 

IV. Cumplen con las normas establecidas por el Colegio determinadas en el 

Reglamento de los alumnos, en el que aparecen sus derechos y sus 

obligaciones. 

V. Efectúan los trámites que disponga el Colegio. 

Los datos para elaborar este Organigrama fueron tomados del "Estatuto 

general del Colegio de Bachilleres. Sólo se anotaron aquellos aspectos de las 

funciones propias de cada elemento del esquema que, en este trabajo, nos 

permitan reconocer la estructura del Colegio. 

La esencia de la actividad académica en toda institución educativa es el 

proceso de enseñanza aprendizaje. El alumno, como lo apreciamos en el 

organigrama del Colegio de Bachilleres, es el destinatario último y su formación el 

objetivo principal de todos los esfuerzos que se realizan para mejorar ese proceso. 
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3 Formación, propósitos y objetivos del Colegio de Bachilleres 

A) Formación 

El Colegio de Bachilleres se creó por decreto presidencial en el año de 1973 con la 

función de impartir e impulsar educación correspondiente al nivel medio superior. Es 

una institución descentralizada del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y domicilio en la ciudad de México. Fue instituido como un modelo basado 

en las recomendaciones contenidas en la " Declaración de Villahermosa ", producida 

por la XIII Asamblea de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Enseñanza Superior de la República mexicana. Tiene, en consecuencia, como 

directrices, los avanzados conceptos que en ella se establecieron y de los cuales 

deriva la responsabilidad de ser una Institución que responda, no sólo a las 

necesidades educativas de esta época, sino aún más, a las necesidades del futuro. 

El Colegio de Bachilleres es una institución dedicada a la educación, que 

ofrece a los egresados de secundaria una opción para realizar estudios de 

bachillerato en dos modalidades: escolarizada y enseñanza abierta. 

En el Sistema escolarizado, el bachillerato se concluye en seis semestres (tres 

años), que es el tiempo estimado para este ciclo escolar .. Si el alumno no tiene 

cubierto el número de créditos en este tiempo, el Colegio otorga tres semestres más 

para que concluya sus estudios; considerando las bajas temporales o la 

regularización académica. Después de nueve semestres en el Sistema 

escolarizado, el alumno, automáticamente pasará al Sistema abierto para que 

termine el bachillerato. El Sistema de enseñanza abierta no tiene límite de tiempo. 
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Cuenta con veinte planteles en el área metropolitana de la Ciudad de México y, 
en provincia, preparatorias de las universidades autónomas estatales se han 

transformado en planteles del Colegio de Bachilleres que: operan, actualmente, en 

25 estados de la República y tiene, como uno de sus fines primordiales, que sus 

alumnos puedan continuar estudios en instituciones de nivel superior, previo 

cumplimiento del examen de admisión correspondiente y demás requisitos 

establecidos por la institución de su preferencia, o bien, estar en posibilidad de 

incorporarse al campo laboral. De ahí que su estrategia educativa se oriente hacia la 

formación científica, humanística y para el trabajo, así como el desarrollo de valores 

y de aptitudes artísticas y deportivas. 

En particular, el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México tuvo un 

crecimiento acelerado durante sus primeros nueve años; de 197 4 a 1982 el número 

de planteles aumentó de 5 a 20, mismos que actualmente atienden a una población 

de aproximadamente 82,235 estudiantes en el sistema escolarizado y para el 

Sistema de Enseñanza Abierta, en el período comprendido de enero a mayo de 

1999, a 4, 134 estudiantes, lo que hace una población total de 86,369 estudiantes. 

Para el logro de sus fines, el Colegio de Bachilleres se apoya con personal 

académico seleccionado y competente que desarrolla sus actividades en 

instalaciones adecuadas. Asimismo, el alumno cuenta con programas de orientación 

y talleres de formación artística (danza, teatro, artes plásticas y música}, actividades 

deportivas (basquetbol, volibol, futbol, natación, atletismo), y eventos culturales y 

académicos. 

El Colegio tiene como misión la formación de bachilleres mediante la 

generación y consolidación de procesos que propicien el desarrollo de sus 

potencialidades de inventiva, retención, comprensión, creatividad y crítica; así como 

de habilidades para el trabajo y principios éticos que deben normar su conducta 

como sujetos sociales. 
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B) Propósitos 

Los propósitos del Colegio de Bachilleres con base en el artículo dos del 

Decreto de su creación, son: 

Artículo 2º.-" El Colegio de Bachilleres tendrá por objeto impartir la educación 

correspondiente al ciclo superior del nivel medio y tendrá las siguientes facultades : 

Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los lugares de la 

República Mexicana que estime conveniente; 

11 Impartir educación del mismo ciclo a través de las modalidades escolar y 

extraescolar; 

111 Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas y títulos académicos; 

IV Otorgar o retirar reconocimiento de validez a estudios realizados en planteles 

particulares que impartan el mismo ciclo de enseñanza; 

V Establecer y sostener planteles en coordinación con los gobiernos de los 

Estados, dentro de sus respectivas jurisdicciones; 

VI Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en los que se imparta el 

mismo ciclo educativo; 

VII Promover y realizar actividades para la difusión de la cultura; 

VIII Realizar estudios e investigaciones que permitan alcanzar los objetivos del 

Colegio; y 

IX Ejercer las demás que sean afines con las anteriores n.
2 

2 Estatuto General del Colegio de Bachilleres, p.26 
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C) Objetivos 

El Colegio de Bachilleres impulsará la educación que le compete de acuerdo 

con los siguientes objetivos: 

Desarrollar la capacidad intelectual del alumno mediante la obtención y 

aplicación de conocimientos. 

11 Conceder la misma importancia a la enseñanza que al aprendizaje. 

111 Crear en el alumno una conciencia crítica que le permita adoptar una actitud 

responsable ante la sociedad. 

IV Proporcionar al alumno capacitación y adiestramiento en una técnica o 

especialidad determinada. 
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4 Desempeño del Colegio de Bachilleres en la enseñanza media superior 

Lo que distingue y da personalidad propia a las instituciones en el desarrollo de esta 

labor, es su concepción particular de la enseñanza. Ésta se traduce en una 

intencionalidad educativa institucional, misma que rige y orienta las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, al definir los valores formativos que la institución busca 

transmitir. 

a) EL PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios del Colegio de Bachilleres para el nivel de Enseñanza Media 

Superior es una impresión más específica de la intencionalidad educativa de nuestra 

institución que capta algunos contenidos del amplio campo del conocimiento y la 

cultura universal, y los estructura para su enseñanza a nivel bachillerato, a partir de 

la orientación que les imprima la concepción formativa expresada en dicha 

intencionalidad. 

El plan de estudios se convierte en el eje de la operación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el Colegio de Bachilleres. Está integrado por las áreas de 

formación propedeútica y terminal. Constituye un instrumento que rige la 

organización de las áreas del conocimiento y de las capacitaciones; en cuanto a sus 

contenidos educativos, ubicación, secuencia, dosificación, carga horaria, pesos 

académicos (valor crediticio) y objetivos de aprendizaje. 

La orientación del plan de estudios se deriva de los objetivos generales del 

Colegio de Bachilleres, los que, a su vez responden a la inserción de la institución 

en el nivel medio superior del sistema educativo nacional. 
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El modelo educativo del Colegio de Bachilleres es el de un bachillerato 

general, puesto que sus egresados reciben una formación básica que les permite 

continuar estudios, previo examen de .admisión, en cualquier carrera profesional _de 

las ofrecidas por las distintas instituciones de enseñanza superior, sin tener que 

cursar una especialidad previa dirigida a profesiones determinadas. El certificado de 

estudios es único y tiene validez general a nivel nacional. El modelo también es 

bivalente, ya que, además de la formación propedeútica general, proporciona a los 

alumnos una formación terminal que los capacita para el trabajo. 

A partir de estas características de su modelo educativo, el Colegio se propone 

los objetivos generales, citados en este apartado. 

El plan de estudios está integrado por las áreas propedeútica y terminal, que 

son aquellas cuya formación está sujeta a la acreditación. 

El área de formación propedeútica es en la que se integran las materias y 

asignaturas teóricas o instrumentales, correspondientes al conocimiento universal 

generado por las ciencias y las humanidades. Su finalidad es ofrecer al alumno una 

formación básica, por medio de la cual pueda desarrollar habilidades, adquirir 

conocimientos básicos que le permitan comprender, interpreta, criticar y resolver 

problemas de su vida y de su entorno físico y social; además de tener posibilidades 

de acceder a aprendizajes más complejos. 

Así, el área propedeútica está organizada en cinco áreas de conocimiento, las 

cuales son ordenadas para permitir una visión del amplio campo de las ciencias, las 

humanidades y la cultura y una estructuración de las propuestas de enseñanza. Las 

áreas son las siguientes: 
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1 MATEMATICAS Obligatorias: Matemáticas 1,11,111 

y IV. 

11 CIENCIAS NATURALES 

111 CIENCIAS HISTORICO-SOCIALES 

IV METODOLOGIA-FILOSOFIA 

V LENGUAJE-COMUNICACION 

Optativas: Cálculo Diferencial e 

Integral 1 y 11, Estadística 

Descriptiva e Inferencia! 1y11. 

Obligatorias,;. Física 1, 11 y 111. 

Química 1,11 y 111. Biología 1 y 11. 

Ciencias de la tierra. Ecología. 

Optativas: Física Moderna 1 y 11. 

Ciencias de la Salud 1 y 11. 

Obligatorias: Introducción a las 

Ciencias Sociales 1 y 11. Historia 

de México 1 y 11. Estructura 

Socioeconómica de México 1y11. 

Optativas: Economía y 11. 

Sociología 1 y 11. Introducción a la 

Antropología 1 y 11. 

Obligatorias: Métodos de 

Investigación 1y11. Filosofía 1 y 11. 

Obligatorias: Taller de Lectura y 

Redacción 1 y 11. Literatura 1 y 11. 

Lengua Adicional al Español 1, 11 

y 111. 

Optativas: Taller de Análisis de la 

Comunicación 1 y 11. Lengua 

Adicional al Español IV. 

18 
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Conviene aclarar que en el área propedeútica se da una subdivisión más 

específica que la de las áreas de conocimiento, y que es aquella que separa el área 

en dos núcleos: uno básico u obligatorio y otro complementario u optativo. 

El núcleo básico u obligatorio está integrado por 33 asignaturas. Las 

asignaturas de este núcleo se cursan del primero al sexto semestres y tienen un 

valor de 216 créditos, con duración de tres a cuatro horas a la semana por 

asignatura. 

El núcleo complementario u optativo, contiene 18 asignaturas, de las cuales el 

alumno puede elegir libremente tres, que cursará en quinto semestre y, sus 

correspondientes que cursará en el sexto semestre. La función de este núcleo es 

ampliar y/o profundizar los aprendizajes logrados en el núcleo básico, aplicándolos y 

relacionándolos con conocimientos nuevos, con lo cual se complementa la 

formación propedeútica general. Las seis asignaturas que el alumno cursa de este 

núcleo, tienen un valor de 36 créditos. 

El área propedeútica también se divide en agrupaciones más específicas y así: 

las cadenas y las materias. 

La cadena es un conjunto de materias afines, cuyas asignaturas guardan entre 

sí relaciones de antecedente-consecuente. Por ejemplo, la cadena que forman las 

materias de. Taller de Lectura y Redacción----Literatura----Comunicación 

con sus asignaturas antecedentes y consecuentes: Taller de Lectura y Redacción 1 -

-- Taller de Lectura y Redacción 11 --- Literatura 1 - Literatura 11 - Taller de Análisis 

de la Comunicación 1 --- Taller de Análisis de la Comunicación 11. 

Se entiende por materia a la unidad de conocimientos organizados para ser 

enseñados en uno o más cursos semestrales, por ejemplo. Física, Química, 

etcétera. 
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La asignatura es la porción de contenidos y objetivos que se asignan a un 

curso, por ejemplo: Literatura l o Matemáticas IV. Es el elemento mas concreto de la 

estructura del plan. de estudios. 

Como las áreas de conocimiento, cada materia y asignatura están regidas por 

una intención. La intención de la materia es la explicación de la razón de ser, 

sentido y función que ésta tiene respecto al área de conocimiento a la que 

pertenece y, a la estructura del plan de estudios como totalidad, así como de la 

utilidad que le reportará el alumno en su vida diaria y, en particular, en su desarrollo 

escolar. 

La intención de cada asignatura se deriva directamente de la intención de la 

materia. Lo especifico de la asignatura se da por la configuración particular de sus 

contenidos y la función que se le asigne dentro de la materia a la que pertenece. 

También debe identificar los aprendizajes que deben lograr los alumnos en relación 

con el manejo de sus contenidos particulares. 

El área de formación terminal está conformada por una serie de 

capacitaciones que proporcionan al alumno los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que posibiliten su formación para el desempeño en procesos 

de trabajos útiles en lo personal y en lo social. Las capacitaciones se orientan hacia 

la introducción del alumno en el área laboral, atendiendo a los sectores industrial y 

de servicios de la actividad económica; en los sectores público, privado y social. Se 

promueve, en esta área, la atención de necesidades sociales básicas a partir de 

formas diversas de organización para el trabajo. 

Las capacitaciones del área terminal están organizadas en función del sector 

de la actividad económica al que están orientadas y son las siguientes: 
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SECTOR AL QUE CORRESPONDEN: CAPACITACIONES 

Servicios 1. Contabilidad 

2. Empresas Turísticas 

3. Administración de Recursos 

Humanos 

4. Organización y Métodos 

5. Biblioteconomía 

6. Sociedades Cooperativas 

Industrial 1. Laboratorista Químico 

2. Dibujo Industrial 

3. Dibujo arquitectónico y de 

Construcción 

4. Higiene y Seguridad en el trabajo 

Del mismo modo que en el área propedeútica, cada una de estas 

capacitaciones está dividida en materias y asignaturas. 

El plan de estudios del Colegio de Bachilleres opera, en un sentido más 

preciso, en el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje, siendo el programa de 

estudio de cada asignatura el elemento institucional que norma y apoya dicha 

operación. De aquí que surja la necesidad de analizar el programa de la asignatura 

de Literatura 1 para este informe, mismo que se presenta en el capítulo tercero. 

En el caso del Colegio de Bachilleres, su plan de estudios es el producto de 

un complejo proceso en el que, a lo largo de la historia de la Institución, se han 

conjugado diversas determinantes, influencias y concepciones provenientes de 

afuera y de adentro de la misma. De este proceso es necesario destacar la 

influencia del Congreso Nacional del Bachillerato (Cocoyoc, Morelos, marzo de 

1982). 
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El impacto que en el plan de estudios tuvo la incorporación del Tronco común 

y las consecuencias de ello se manifiestan en su situación actual. La versión mas 

acabada df'::ll plan de estudios fue emitida en 1982. 

El período 1982-1990 estuvo marcado por la instrumentación y consolidación 

de un complejo cambio curricular. De 1982 a 1985 se reestructura el núcleo básico 

del área propedeútica. De 1985, sin conclusión a la fecha se reestructura el núcleo 

complementario de la misma área. 

El Programa para la Modernización Educativa, 1989-1994, establece la 

necesidad de evaluar el Sistema Educativo a través de valorar los planes y 

programas de estudio. 

Esta última modernización del Plan de estudios del Colegio de Bachilleres 

redundó en una oportunidad para generar una evaluación del mismo, recuperar la 

experiencia acumulada sobre la operación de sus programas de estudio y 

determinar aquellos aspectos académicos que han perdido actualidad, entre otros. 

5 El perfil del alumno en el Colegjo de Bachilleres 

Para considerar el conjunto de características que distinguen al alumno del Colegio 

de Bachilleres, es oportuno contar con una visión del adolescente desde el punto de 

vista de la psicología. 

Encontramos una gran cantidad de información sobre la personalidad, 

socialización o inteligencia de las personas adolescentes; pero son pocos los 

estudios que se refieren a su ubicación en contextos y situaciones de enseñanza y 

aprendizaje escolar. 
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De hecho, la referencia obligada en los cursos destinados al profesorado 

corresponde a las investigaciones y escritos de Vygotsky sobre la uzona de 

desarrollo próximo" que implica que el intercambio grupal entre individuos de 

diferentes niveles, al plantearse como situación de socialización, contribuye a 

favorecer el aprendizaje. 

Sin embargo, considerar las aportaciones de la psicología sobre los procesos 

de desarrollo del adolescente no supone automáticamente una traducción directa 

del curriculum y mucho menos del trabajo diario de clase. Aun así estas 

aportaciones sirven de marco de reflexión y de referencia para adecuar y contrastar 

las propuestas que una institución educativa tiene para el alumnado. 

a) Perfil del Bachiller en la Enseñanza Media Superior 

El Colegio de Bachilleres pretende cubrir las necesidades educativas del nivel de 

enseñanza media superior, tomando en cuenta lo señalado en el ucongreso 

Nacional del Bachillerato" (Cocoyoc, Morelos, 10-12 de marzo de 1982), acerca del 

perfil del bachiller. 

Este perfil fue distinguido en tres rubros: Los objetivos, el aspecto formativo y 

lo correspondiente al tronco común, como se presenta a continuación: 
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~· .. EL ASPECTO.FORMATIVO 
.. 
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LO CORRESPONDIENTE 
·:Al. TRONCO éoMON: 

. . ·' .. '·· -·· 

El bachiller debe ser capaz • Expresarse correcta y 
eficientemente, tanto en forma 
oral como escrita, así como 
interpretar los mensajes 
recibidos en ambas formas. 

• Expresarse correcta y 
eficientemente tanto en 
forma oral como escrita, 
así como interpretar los 
mensajes recibidos en 
ambas formas. 

de: 
• Utilizar los conocimientos 

generales que le den un 
panorama para definir sus 
intereses vocacionales. 

• 

• 

• 

Manejar las herramientas 
adecuadas para 
confrontar integralmente 
su realidad. 

Valorar la experiencia 
personal y comunitaria 
que propicie su progreso 
integral. 

Participar en forma 
creativa en todos los 

• 

• 

Manejar y utilizar la información 
formulada en distintos lenguajes • 
y discursos (gráficos, 
matemáticos, simbólicos, etc.). 

Utilizar los instrumentos 
culturales, científicos, técnicos y • 
axiológicos básicos para la 
resolución de problemas en su 
dimensión individual y social, 
con actitud creativa y trabajando 
individualmente o en grupos. 

ámbitos, de acuerdo con • Percibir, comprender y criticar 
racional y científicamente, a 
partir de los conocimientos 
adquiridos, las condiciones 
ecológicas, socioeconómicas y 
políticas de su comunidad y de 
su país, participando 
conscientemente en su 
mejoramiento. 

• 

las destrezas requeridas. 

Desarrollar la habilidad de 
utilizar lenguajes vistos en 
sus dos aceptaciones: la 
expresión oral y escrita, 
así como el lenguaje 
simbólico. 

• Aprender por si mismo, 
poniendo en práctica métodos y • 
técnicas eficientes para propiciar 
su proceso intelectual. 

• Evaluar y resolver las 
situaciones inherentes a su 
edad y desarrollo, incluso en lo • 
que se refiere al conocimiento 
de sí mismo, autoestima y 
autocrítica, salud física y 
formación cultural y artística. 

• Incorporarse vocacional y 
académicamente a estudios 
superiores, o en su caso a un 
traba'o roductivo 

Manejar y utilizar la 
información básica 
formulada en distintos 
lenguajes y discursos. 

Utilizar los instrumentos 
básicos de la ciencia, las 
humanidades y la técnica 
para la resolución de 
problemas en sus 
dimensiones individual y 
social, con actitud 
creativa. 

Comprender, en su 
expresión básica, a partir 
de los conocimientos 
adquiridos, las 
condiciones ecológicas, 
socioeconómicas y 
políticas de su 
comunidad y de su país. 

Contribuir a su progreso 
intelectual mediante el 
aprendizaje autodidacta 
poniendo en practica una 
metodología eficaz. 

Evaluar y resolver 
situaciones inherentes a 
su edad y desarrollo, 
incluso en lo que se 
refiere al conocimiento 
de sí mismo, autoestima 
y autocrítica 
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b) Perfil del Bachiller en el Colegio de Bachilleres 

El Colegio de Bachilleres atiende a una población que, de acuerdo con estudios 

realizados en la década anterior, oscila entre los 15 y los 17 años de edad; casi en 

su totalidad son egresados de escuelas secundarias oficiales de diferente índole 

(secundaria general, técnica, telesecundaria, abierta, para trabajadores). La 

estadística del año 2002 arrojó que el 95.87% de los alumnos provenían de 

escuelas públicas y sólo el 4. 13% de escuelas privadas. 

En cuanto a su procedencia el 92.6% vive en el Distrito Federal y el 7 .4% son 

foráneos. De acuerdo al género, el 56.6% son mujeres y el 43.4% son hombres. 

Su promedio de aprovechamiento general en el nivel precedente, ha sido 

superior a 7.0 y, por lo regular fueron alumnos sin problemas de calificaciones. Así 

lo muestra el siguiente cuadro: 

·"PROMEDIO:GENERAL:'~ tPORCENTAJE'(%)·:· 
;:.:~':1f'(:.:;~~:~ .. .,,.r-rft:1- ~ .¿.~.:~~. ·f _;;_~~~-l?~:-.::::-:~.~-~~"..;· ,.- : ·~~;_; .~¿.:. -..~;.'' ~\r-~:··;.:.~~~~:_.:~,-~~-~>··i: .. -.. _:, :.,,_ =·.~-~:.;·:~:-,_:_·,~-:(, :" :.:;: o:·'.i'-

6 - 6.99 11.77 % 

7 - 7.99 40.18 % 

8 - 8.99 25.37 % 

9 - 9.99 9.78% 

10 0.01 % 

Aproximadamente, hasta el año de 1995, más del 50% de los alumnos 

intentaron ingresar a otras instituciones de nivel medio superior: Preparatorias y 

CCH de la UNAM, Vocacionales, Conalep, etc., pero fueron rechazados. 

----~-----
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La demanda-oferta para el Colegio de Bachilleres en el año de 1998 fue así: 

• Aspirantes de la zona Me~ropolitana de la Ciudad de México a cursar el 

nivel medio superior: 240,033. 

• Aspirantes que seleccionaron el Colegio de Bachilleres como primera 

opción: 21,633 (9% del total de aspirantes). 

• Aspirantes aceptados en el Colegio de Bachilleres: 36,835 (15% del total 

de la demanda). 

• Población total en el Colegio de Bachilleres: 86,369. 

A partir del "examen únicon, la estadística del concurso de ingreso 1996-2002 

informa lo siguiente: 

*Procedencia y tanto por ciento según preferencia por institución en primera 

opción: 

·:\,':}};~-~!.1I~R10N , : .:. ·:~.tt-1p~~ -1'.:'9.8~91,"?~-,· '.C'.:~;"~\ 
Colegio de Bachilleres 1999 22,271 8.99 

2000 27,515 11.58 

UNAM 1999 115,887 46.79 

2000 70,613 29.71 

IPN 1999 33,016 13.3 

2000 48,422 20.37 

(*Concurso de ingreso a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de México, Informe 1996-2000, México, COMIPEMS, p. 85) 

Lo que demuestra que las opciones preferidas y solicitadas por los alumnos 

aún son para la UNAM y el IPN. 
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En cuanto a la escolaridad de los padres de los estudiantes, el 50% sólo tien'e 

primaria, el 25% secundaria, el 12% bachillerato, el 8% una capacitación técnica y, 

únicamente el 5% son profesionistas. 

Los responsables de los últimos estudios han separado la escolaridad del 

padre y la de la madre. El resultado es el siguiente: 

ESTADÍSTICA DEL AÑO 2000 

. ESCOLARIDAD·· ··.-
·.<··,·/. : .. ... ':· '· P"i:>,~,~'¿: >MADRE:. ... . ~,:•.~:--;·~ :: . .:·:, ·_:. .. : . ~ ·. . .. :·>:-·:.;-~~:-.-./-.'. "-: .. :.-:· . 

Analfabeta 0.83% 2.21 % 

Sin concluir la primaria 7.30% 10.31 % 

Primaria 27.35% 27.3% 

Capacitación técnica (posterior a la primaria) 6.77% 5.7% 

Secundaria 18.16 % 17.5% 

Capacitación técnica (posterior a secundaria) 12.7 % 10.9% 

Profesional técnico 6.06% 4.7% 

Bachillerato 10.42 % 9.8% 

Normal 1.72% 6.5% 

Licenciatura 7.58% 4.8% 

Posgrado 1.11 % 0.35% 

Por lo anterior, la ayuda que los alumnos pueden recibir en su hogar para 

realizar trabajos y tareas es deficiente, por ésta y otras razones, generalmente, 

deben resolver sus problemas solos, si bien ocasionalmente reciben apoyo de 

familiares que también estudian. 

El estrato socioeconómico de los alumnos del Colegio es muy bajo: el 60% 

tiene una familia compuesta por más de 6 miembros. De ellas, el 35% vive con un 

salario mínimo; el 55% con dos y el 10% con tres o más. 
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Por otra parte, sólo el 15% de los alumnos trabajan y un 25% es 

subempleado de algún familiar, por lo que recibe por su trabajo menos del salario 

. mínimo; el resto, es decir, el 60% no trabaja; refiriéndonos únicamente al turno 

matutino. Además, el 9 % de los alumnos son, en la actualidad, padres o madres 

solteros que viven de la economía de su propia familia, aumentando así el número 

de personas que se protegen económicamente con un mismo salario. 

Por supuesto que el rendimiento escolar no está determinado por el nivel 

socioeconómico, pero con los datos citados anteriormente, se pueden inferir los 

amplios problemas que enfrentan los alumnos para la adquisición de libros y 

materiales escolares, o para la asistencia a eventos culturales o para cualquier otro 

gasto que deban realizar. 

En el Colegio de Bachilleres se han hecho estudios para saber las causas de 

los altos índices de reprobación, la deserción y el bajo rendimiento escolar. Algunos 

resultados mostraron causas ajenas a la Institución; no obstante, también se han 

reconocido otros en los que se puede incidir significativamente para disminuir esta 

problemática. 

En resumen, la importancia que par el Colegio de Bachilleres tiene conocer el 

perfil del alumno radica en contar con estos parámetros, que son el reflejo de las 

actividades de la vida pública y, así definir mejor las obligaciones y derechos de los 

alumnos para que estos merezcan el título de bachilleres, lo cual los hace miembros 

útiles a su comunidad. 

6 El perfil del docente en el Colegio de Bachilleres 

Al profesor, en toda institución educativa le corresponde enseñar, y enseñar, en su 

sentido mas amplio, significa: localizar y satisfacer necesidades, canalizar intereses, 

promover actividades que tengan un propósito definido, dirigir el esfuerzo, reprimir 

actitudes indeseables y propiciar el trabajo creador. 
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Atendiendo a esta definición el profesor debe de ser un mediador, un auxiliar 

del proyecto de vida de un individuo, que es el alumno. 

Podemos definir la enseñanza como el conjunto de acciones gestoras y 

facilitadoras de construcción del conocimiento que el profesor debe propiciar. La 

importancia del papel que desempeña, dentro de una institución de este tipo queda, 

pues, evidenciada; sin embargo, también es claro que para una institución con las 

características del Colegio de Bachilleres el profesor debe poseer cualidades muy 

específicas que lo identifiquen como profesional de la enseñanza y poseer, además: 

madurez intelectual, dominio de la materia, conocimiento sobre las teorías y 

técnicas de la enseñanza y de los problemas educativos del país. 

En el Colegio de Bachilleres un elevado porcentaje de los maestros son 

profesionales egresados de las escuelas superiores, de universidades o institutos 

técnicos que, si bien es cierto que han recibido una preparación encaminada al 

ejercicio de la profesión, diseñada por la currícula de sus escuelas de origen, en su 

gran mayoría no han tenido oportunidad de recibir la preparación adecuada para el 

ejercicio de la docencia. Una gran parte de la planta docente del Colegio subsana 

esas carencias a través de los cursos de actualización y formación de profesores 

que son obligados tanto para los aspirantes como para los profesores en funciones. 

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que: "La enseñanza no consiste ya 

en una mera transmisión de los oficios primarios, las costumbres, los rituales y las 

formas artísticas más sencillas de la familia o de la tribu, sino que se ha convertido 

en una trama compleja, correlativa e íntimamente unida y relacionada entres sus 

elementos integrantes". 3 

3 Walter K. Beggs, La formación del maestro, p.13 
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Para resolver esta situación, el profesor debe conocer cómo enfrentar las 

necesidades de los grupos, formados por conjuntos diversos de alumnos con 

diferentes grados de madu~ez y distintos antecedentes escolares, entre otras 

circunstancias. El profesor, además, debe darse a la tarea de organizar su materia 

en unidades didácticas y reconocer cómo estimular al alumno para que se sienta 

atraído por su disciplina y por su clase y, sobre todo, para que el alumno encuentre 

cómo aplicarla en la conformación de su personalidad y desarrollo propios. 

El Colegio de Bachilleres requiere de un docente profesional, que entienda a 

la profesión no sólo como un símbolo que representa derechos y privilegios, sino 

como una actividad humana con las siguientes condiciones: 

4 Una profesión opera esencialmente como un servicio social. 

4 Una profesión está basada en un conjunto sistematizado de conocimientos 

4 Una profesión debe tener un alto grado de autonomía 

4 Una profesión tiene un código de ética 

4 Una profesión genera la obligación de una actualización permanente 

Para el Colegio de Bachilleres, el profesor es el miembro de la Academia en 

quien recae la labor de poner en acción los programas de asignatura. Constituye el 

eslabón mas cercano entre las intenciones educativas y sus destinatarios legítimos 

que son los alumnos. En este sentido, los docentes son la parte medular de la 

"operación" académica. 

Su lugar natural es ser profesor en la Academia, lo cual implica por lo menos 

dos consideraciones: la primera se refiere a que la particularidad de sus inquietudes 

e intereses, sean válidas a partir de la interacción con los demás integrantes, con lo 

cual se proponen decisiones en grupo. La segunda es su pertenencia como profesor 

de asignatura, además de ser un profesional de alguna carrera universitaria, 

pertenece a la entidad colectiva que lo ha formado como docente. 
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En los Estatutos generales del Colegio de Bachilleres, quedan explícitos los 

quehaceres propios del profesor, quien: "desarrollará sus labores bajo el principio de 

libertad de cátedra e investigación dentro de los planes y progr¡:¡mas de estudio 

aprobados por los órganos de Gobierno de la Institución". 4 El profesor impartirá 

educación del nivel medio superior orientada hacia la consecución de los objetivos 

del Colegio mencionados en este capítulo. 

4 Estatuto general del Colegio de Bachilleres, p.26 
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1 Ubicación de la materia y de la asignatura en el currículum del Colegio de 

Bachilleres 

La Literatura, dentro del Plan de estudios del Colegio de Bachilleres, se encuentra 

en el Área propedeútica obligatoria. Pertenece al núcleo básico y al Área de 

conocimiento de Lenguaje-Comunicación, el cual está constituido por diez 

asignaturas (Taller de Lectura y Redacción 1 y 11, Literatura 1 y 11, Taller de Análisis 

de la Comunicación 1 y 11, Lengua Adicional al Español 1, 11, 111 y IV). Como materia, 

Literatura contiene dos asignaturas: Literatura 1 y Literatura 11 que se cursan en 

tercero y cuarto semestres. Literatura se imparte tres horas a la semana y se le 

asignan seis créditos. Como todas las asignaturas, cuenta con un Programa que se 

integra a la unidad funcional del Plan de estudios del Colegio de Bachilleres, 

Literatura tiene como antecedentes las asignaturas de Taller de Lectura y 

Redacción 1 y 11, en las cuales el alumno : Desarrolló las habilidades de lectura de 

textos ... así como las habilidades de redacción y expresión oral, y como 

consecuentes , las asignaturas de Taller de Análisis de la Comunicación 1y11 donde 

el alumno: analizará, interpretará y valorará el contenido de los mensajes generados 

por los medios de comunicación.5 

5 Programa de la asignatura Uteratura /, p.6 
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La materia dentro del Plan de estudios del Colegio de Bachilleres queda 

esquematizada de la siguiente forma: 

Plan de estudios del Colegio de Bachilleres 

D. 
Área de formación: Propedeútica 

D. 
Núcleo: básico obligatorio 

D. 
Área de conocimiento: Lenguaje-Comunicación 

D. 
Materia: Literatura 

D. 
Asignaturas: Literatura 1 y Literatura 11 

D. 
Cadena: 

Materias: Taller de Lectura y Redacción Literatura Taller de Análisis de la 

~ ~ 
Comunicación Lengua adicional al Español. 

\\.P 

Asignaturas: T.L.R.~ T.L.R.11 ~LITERATURA 1 ~ Literatura~ 

LAE 1 LAEll LAElll LAE IV TACI TACll 

~ ~ \\JI" ~ ~ 

u 
Programa: Enlace entre la Literatura y el Plan de estudios·. 

Contenidos del programa. 
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En su correspondencia por el área y el campo al que pertenece, la ubicación de 

la Literatura es: 

Área: Propedeútica 

Área de conocimiento: Lenguaje-Comunicación 

Materias: 

Taller de Lectura c::::::=>UTERATURA ==>Lengua adicional c1 ======:> Taller 
y Redacción al Español de Análisis 

Asignatura., U ~ 
de la C[uni=ción 

T.L.R. 1 T.R.L.11 Literatura 1 Literatura 11 LAE 1, 11, 111. LAE IV TAC lyTACll 

u u u D. u D. u 
básica básica básica básica básicas optativa optativas 
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Por la configuración del Plan de estudios, la Literatura también se relaciona 

con otras áreas de conocimiento: 

Área: Propedeútica 

Área: Lenguaje-Comunicación i========:::::::-uTERA TURA 

-----Ciencias Histórico-Sociales ~ Historia Antropología Sociología 

1 -----Metodología-Filosofía e::======~::::::- Métodos de investigación Filosofía 

Área de formación paraescolar: / 
Actividad ~ Teatro Música Artes plásticas 

Para el caso específico de la asignatura de Literatura 1, que nos ocupa en 

especial en este trabajo, se ubica en el tercer semestre del Plan de estudios del 

bachillerato del Colegio de Bachilleres, ésta se estudia paralelamente con las 

siguientes asignaturas: 

Literatura 1 

Física 111 

Química 111 

Matemáticas 111 

Lengua adicional al español 111 

Historia de México 1: Contexto universal 

Informática 

Introducción al trabajo 

Legislación laboral. 
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Que son nueve asignaturas: seis básicas y tres complementarias, 

pertenecientes a las Áreas propedéutica y terminal. La más afín con la literatura es 

historia. 

2 Corriente pedagógica del Colegio de Bachilleres: El Constructivismo 

En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Literatura 1 el 

Colegio de Bachilleres plantea una concepción pedagógica fundamentada en la 

filosofía, los valores, principios y fines de la institución: la construcción del 

conocimiento. 

Por este motivo El Colegio de Bachilleres propone una metodología para la 

práctica educativa basada en cinco componentes: 

A. La problematización 

Consiste en plantear una situación problemática que cree en el alumno un conflicto 

cognitivo; cuando se da cuenta de que sus conocimientos previos son insuficientes 

para hallar la solución al problema, surge la necesidad de continuar con la 

estructuración del contenido, esto es, resolver lo planteado. 

"En Literatura 1, la problematización parte de colocar al alumno ante la obra 

literaria como situación de comunicación específica entre el autor y el lector, para 

que, a través de la identificación y compresión del mensaje, pueda dar una 

respuesta crítica. Se impondrá entonces la necesidad de buscar explicaciones y 

elaboraciones más complejas, desarrollándose en el alumno una mayor habilidad en 

cuanto a la interpretación de la lectura". 6 

6 lbidem, pp.13-14 
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B. El conocimiento y manejo de los métodos. 

El método es una herramienta para adquirir conocimientos, permite al estudiante 

acercarse, asimilar, manipular y reacomodar, tanto el conocimiento como el 

pensamiento. 

Para la asignatura de Literatura 1, una vez que el alumno ha desarrollado el 

interés por acercarse al texto es necesario que el profesor ofrezca un método para 

lograr, además del goce estético, la compresión e interpretación del texto. El que 

propone el Programa es el "método estructural, intratextual y contextual".7 

C. Incorporación de la información 

Los principios, conceptos o problemas engloban o explican una situación; es 

necesario, entonces, que el estudiante busque e incorpore a su estructura cognitiva 

esta información. 

En Literatura 1 se desarrolla la habilidad para acceder a la lectura e 

interpretación de los textos literarios en un proceso de observación, reflexión y 

análisis sobre cada uno de ellos. 

D. Aplicación 

Implica el desarrollo de habilidades operativas, una vez que el alumno ha 

incorporado la información debe aplicarla a situaciones similares. 

Literatura 1 posibilita generar en el alumno la toma de conciencia de que 

enfrentarse a la obra literaria, abrirá ante él un mundo de experiencias que le 

permitirán comprender la importancia y complejidad del mundo. 

7 lbidem, p.14 
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E. Consolidación 

Se procura llevar al estudiante a situaciones creativas, es decir, el profesor guiará a 

los alumnos a que se expresen en situaciones variadas, haciendo uso de la 

retroalimentación. Si los alumnos no pueden, se produce nuevamente la 

problematización. 

En este sentido una vez que el alumno ha identificado las diversas 

posibilidades de enriquecimiento personal que se dan a través de la obra literaria, el 

profesor diseña y propone ejercicios de imitación o de modificación, (entre otros) 

para que el alumno sea capaz de enfrentarse a cualquier texto literario y se 

reconozca como receptor del mismo. 

La enseñanza es una acción consciente, autorreguladora y autorreflexiva que 

permite la interacción de los individuos en la dinámica del conocimiento. 

El aprendizaje es el producto del proceso de construcción del conocimiento. 

Este producto se caracteriza por ser continuo y evolutivo. 

Desde el punto de vista del estudiante, el aprendizaje tiene implicaciones 

sociales e individuales. 

Socialmente, la construcción del conocimiento está condicionada por las 

tendencias en los diferentes campos del conocimiento y por la concepción 

dominante en el mundo; mientras que el individuo va a construir el conocimiento 

mediante la interacción con el objeto de estudio, ambos se modifican o influyen por 

medio de una acción mediadora, generalmente la del profesor. 

La construcción del conocimiento se refiere a una explicación de la realidad 

que permita al sujeto entenderla e incluirse en ella. 
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El aprendizaje constructivista (llamado significativo por Ausubel), corresponde 

a formarse una representación, un modelo propio de aquello que se presenta como 

objeto de aprendizaje. 

Implica atribuir un significado al contenido en un proceso que conduce a una 

construcción personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. 

La comprens1on se logra porque existe un conocimiento previo que permite 

integrar la información que el individuo encuentra, aunque debe haber disponibilidad 

para discernir lo esencial de lo accesorio con la finalidad de establecer el mayor 

número posible de relaciones. 

De acuerdo con las teorías de Vigotsky, existe en el niño una zona de 

desarrollo real (que se refiere a lo que la persona sabe) y una zona de desarrollo 

potencial (que es lo que se puede saber), se necesita establecer un puente entre 

ambas. La que recibe el nombre de zona de desarrollo próximo. Las actividades del 

profesor promoverán este puente para hacer el aprendizaje significativo. 

En este proceso de construcción del conocimiento, dado que es un fenómeno 

individual y abstracto, sólo se puede valorar lo aprendido a través del dominio que el 

alumno logra sobre un contenido. 

Por lo anterior, la práctica educativa es el espacio donde el alumno tiene la 

oportunidad de lograr aprendizajes, por medio de un proceso de estructuración

desestructuración; este desarrollo se da en forma interactiva, con el objeto de 

conocimiento y la participación de profesores y alumnos. 

La posición constructivista nos ofrece elementos teóricos que facilitan una 

práctica educativa más eficaz, autocrítica y humana. 
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Todas las materias del plan de estudios y todos sus contenidos pueden 

trabajarse en una línea constructivista debido a que esta perspectiva teórica, es una 

respuesta a la pregunta sobre, cómo se adquiere el conocimiento, y éste no es 

privativo de algunos campos del saber. 

Nuestra práctica docente y la reflexión sobre ella, en los marcos de la teoría 

constructivista, constituyen el motivo de este nuevo esfuerzo que no será 

infructuoso con la contribución comprometida de todos nosotros. 

3 Propuesta didáctica de la materia: El Enfoque Comunicativo 

En el apartado de la presentación del programa dice que la Literatura: "promueve en 

los estudiantes el interés y el gusto por la lectura, al sensibilizarlos en la apreciación 

del texto literario en sus diferentes géneros: narrativo, dramático y poético a través 

de la lectura, comentario y valoración del contenido de las diversas obras".ª 

Definir cómo y para qué se enseña Literatura en el Colegio de Bachilleres es 

el motivo de este punto. En su diseño, el plan de estudios del Colegio define que la 

naturaleza de la materia de Literatura es teórico-práctica y se concibe como un 

"taller de lectura", esto es una acertada solución para ganar el interés juvenil y 

orientarlo hacia la literatura, ya que esta metodología: " ... no reduce la compresión 

de la obra literaria a la descripción de sus estructuras, sino que la concibe como una 

forma de representar a la realidad y comunicarla". 9 

8 lbidem, p. 1 O 
9 ldem 
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Para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de Literatura 1 

y 11 es significativo un enfoque que abarque los elementos de la comunicación en su 

f~nción e importancia ya que se plantea como intención: "que el estudiante 

desarrolle la habilidad de la lectura . . . para que pueda concebir el texto literario no 

como un producto aislado, sino como producto de un autor, de un contexto literario y 

cultural de su propia experiencia como lector" .1º 

Por estas razones, se distingue el enfoque comunicativo, para el logro de los 

propósitos de la materia y de la asignatura. En el enfoque comunicativo se destaca 

la importancia del proceso de comunicación presente en la obra literaria. Esta 

perspectiva considera, de igual manera, la necesidad de comunicación del alumno, 

de dar a conocer sus intereses, necesidades y valores a través de reconocerlos en 

su apreciación de la obra. 

Las características del enfoque comunicativo presentes en Literatura 1 son: 

1. Dar mayor importancia a la interpretación del texto que a la identificación de 

los elementos que lo conforman. 

2. Establecer los elementos del proceso de comunicación presentes en la obra 

literaria: autor, lector, texto y contexto. 

3. Considerar a la obra literaria como un producto social específico, destacando 

en el texto la visión del autor y la del lector. 

4. Hacer énfasis en la estructura global interna de cada texto, estableciendo las 

relaciones que sus elementos guardan entre sí. 

5. Tomar como unidad de análisis al discurso y no a sus elementos aislados, 

con la finalidad de dar sentido a los análisis que se realicen en los distintos 

niveles del texto. 

10 Ibídem, p.9 

- - -·------·---- -- -- - -- - -----------------~-- --------
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6. Mostrar a la literatura como un medio de comunicación para que el estudiante 

intercambie opiniones y exprese argumentos respecto al punto de vista que el 

autor manifiesta en su obra. ·se debe insistir en que el texto artístico significa, 

desautomatiza el lenguaje, es imparafraseable y su expresión está orientada, 

en primer lugar, hacia su propia estructura y, después, hacia el referente. 

7. El canal de comunicación, que en el caso de la obra literaria es escrito, sin 

olvidar la tradición oral como origen de la Literatura. 

8. El contexto en el que se da el mensaje. 

9. Las características de la forma en que se presenta el mensaje. 

1 O. Los aspectos sociolingüísticos. 

11. La función poética como función de la lengua predominante en la obra 

literaria. 

El enfoque comunicativo propicia una comunicación con sentido, es decir, 

aquella en donde no existen barreras para establecer y negociar significados. La 

comunicación es ante todo un proceso, pero dentro de ese proceso ¿cuándo la 

comunicación es real?. Cuando se establece una correspondencia del maestro al 

alumno, del alumno al maestro, de los alumnos entre si y con su comunidad, en un 

intercambio de opiniones y puntos de vista válidos en la medida en que son 

naturales, no se fuerzan, más bien utilizan objetos , como la lectura en voz alta o la 

dramatización de una obra literaria, que detonan y mantienen vivo el proceso 

comunicativo. 

4 Teoría Literaria: El Estructuralismo 

El programa actual de Literatura 1 del Colegio de Bachilleres privilegia el análisis de 

textos narrativos breves y el de Literatura 11 el análisis de textos líricos y dramáticos, 

como el medio por el cual el alumno llegará a los objetivos de la materia. Este 

trabajo abordará exclusivamente el informe que corresponde a la asignatura 

Literatura l. 
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Para la enseñanza de la literatura, se opta por un enfoque estructural que 

enfatiza la función poética de la lengua, el contexto en el que se da el mensaje, los 

participantes del acto comunicativo y los aspectos sociolingüístiqos de las obras 

literarias. 

Dadas las características de la materia, se determina también un enfoque 

basado en la lectura comentada del texto, destacándose el papel del lector en el 

enfoque comunicativo. 

Desde el momento en que la obra literaria se convierte en objeto de estudio 

surgen los más variados métodos para acercar su contenido al lector a través del 

análisis de los elementos que la forman. Algunos métodos consideran a la obra 

literaria como un sistema autónomo, capaz de explicarse a sí mismo, ya que los 

componentes de su estructura dan la pauta para comprenderlo, por ejemplo: la 

Estilística, el Formalismo Ruso, el Estructuralismo o la Nueva Crítica. Otros métodos 

como: el Estructuralismo Genético, el Materialismo Histórico, el Psicoanálisis, entre 

otros, tratan de llegar a aquellos aspectos que en un momento dado coadyuvan al 

análisis, al comentario y a la interpretación de la obra literaria, por ejemplo, 

mediante el estudio de las manifestaciones sociales y culturales. 

Para el estudio de la Literatura en el Colegio de Bachilleres, se emplea el 

enfoque estructural, en el que el análisis intratextual y contextual del texto literario 

constituye el objetivo general del Programa de Literatura l. Esto implica que, tanto .el 

profesor como el alumno requieren de una preparación científica, además de una 

agilidad mental dinámica, con el fin de que puedan establecer las relaciones y 

correlaciones a las que impulsa el conocimiento de la obra que se analice. 

El análisis que se pretende lograr tiene como propósito ayudar al lector, en 

este caso al alumno, a precisar científicamente si la obra de arte es trascendente o 

intrascendente y a la obtención de una mejor compresión del mundo que nos rodea, 

tanto en lo humano como en los social y cultural. 
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Asimismo, el objetivo del análisis en el programa de literatura refiere 

reconocer en la obra literaria su efecto de sentido. Como anota Roland Barthes: "El 

sentido nace en el encuentro del hombre y el mundo". 11 

De tal manera para que ocurra este efecto se necesita que haya alguien no 

sólo para decir (el autor), sino también para leer (el lector),además de que los 

elementos que forman la obra literaria sean significantes, es decir, que las palabras 

e ideas tengan sentido y que éstas sean retomadas e interpretadas por los lectores. 

Al utilizar los conocimientos que preceden al análisis literario, se hace 

hincapié en recurrir al estudio de las funciones de la lengua y, especialmente de la 

función poética, para comprender que la obra es una organización específica con 

un fin de comunicación estética. 

A través de un análisis crítico en el que se muestran los valores de una obra 

literaria, se hace hincapié en el placer o goce estético que ésta provoca o debiera 

provocar en el lector. Aunque éste constituye un problema centrado en las 

diferencias individuales, por la capacidad de aceptación de quien aprecia la obra 

artística, la orientación hacia la compresión y la percepción pueden hacer confiable 

la propia sensibilidad. 

El objeto del análisis es comprender, en lo posible, el todo de la obra literaria, 

interpretarla, enjuiciarla y disfrutarla. Hace falta analizar, es decir, descubrir los 

elementos y las correlaciones entre ellos. 

Como señala Huberto Batís: "El análisis estructuralista no se pregunta qué se 

hace cuando se escribe o cuando se lee, sino a qué remite una obra, de qué está 

hecha, qué le da su realidad". 12 

11 Roland ,Barthes, Estructuralismo y Uteratura, p.220 
12 Huberto, Batis, Análisis, interpretación y critica de la literatura, p.23 
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El estructuralismo está considerado como una de las principales corrientes 

del pensamiento social, Sus ideas provienen de momentos históricos específicos, 

del desarrollo cultural, científico y filosófico de los albores del siglo XX. 

Actualmente, muchos autores han estudiado al Estructuralismo y anotado 

severas críticas a sus postulados, así como algunas propuestas positivas a su uso 

en muchas disciplinas. 

Entre las observaciones más destacadas a favor anotamos las siguientes: 

• Ha tenido gran éxito en el ámbito de la enseñanza de la lengua. 

• Mantiene la estructura de las relaciones entre los diversos elementos 

de la obra literaria. 

• Es un intento de carácter general para aplicar esta teoría lingüística a 

objetos y actividades diferentes del lenguaje propiamente dicho. 

• Es un síntoma de que el lenguaje, con sus problemas, misterios y 

sugerencias se ha convertido a la vez en paradigma y en obsesión de 

la vida intelectual de siglo XX. 

• Propone que aún nuestra más íntima experiencia es efecto de una 

estructura. 

• En el campo de la práctica científica es la expresión de lo que se 

puede llamar una filosofía del concepto. 

• El método estructuralista cuestiona, implícitamente, la pretensión de la 

literatura a ser una forma de discurso de carácter único o singular. 

• Su consideración de la lengua como un "todo" o estructura representa 

una novedad para los estudiosos. 

• Plantea la función que desempeña el TEMA de una obra en ese 

conjunto jerarquizado denominado estructura. 

• La función estética es un asunto de la colectividad. La sociedad es la 

que decide qué es literario y qué no lo es. 
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• Toma en cuenta la intenci.onalidad del lector. Pone en relación la 

estética con el sujeto. 

• Ayuda al trabajo de la crítica literaria. 

• Quizá el logro más interesante sea la motivación sistemáticamente 

seguida y conseguida para la lectura y estudio de la obra literaria. 

En contra tenemos que: 

• La teoría estructuralista no se desarrolla con fines didácticos sino con 

el objetivo de llegar a una mejor comprensión de la estructura de las 

lenguas. 

• Los estructuralistas excluyen el habla de su campo de estudio. 

• Considera al texto literario como un sistema cerrado 

• No se trataba de relacionar la obra con las realidades de las cuales se 

ocupaba o con las condiciones de producción o con los lectores, ya 

que la actitud fundadora del estructuralismo consistió en no hacer 

caso de tales realidades. Deja fuera algo tan general como es el 

mundo. 

• El autor es una unidad estructural. 

• El estructuralismo ve a la obra literaria como un lenguaje. 

• Rompe, para su estudio, la relación entre el signo y el referente. 

• Despoja al lenguaje de su socialidad en el punto de la producción 

lingüística (hablar, escribir, escuchar y leer). 

• No toma en cuenta el proceso de la lectura. 

• El lector ideal para el estructuralismo tiene que estar equipado con 

todo el conocimiento teórico. 

• Los límites entre lo estético y lo no estético no están delimitados. 
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En nuestro sistema educativo, el Estructuralismo ha sido un método aplicado 

con sus respectivas reservas. A partir de la inclusión de la Gramática estructural en 

las escuelas, ~n los niveles básico y de enseñanza megia, se deciden programas 

que interrelacionan a la comunicación, a la lingüística y a la literatura. En el Colegio 

de Bachilleres se implantó en forma improvisada a partir de 1973. No hubo una 

mínima exploración acerca de qué antecedentes tenía el profesor sobre esta teoría. 

La mayoría de los profesores contábamos con una somera información sobre los 

formalistas rusos y Saussure pero desconocíamos realmente las propuestas del 

Estructuralismo. Ante esta confusión, los profesores intercambiábamos opiniones y 

bibliografía para poder llegar a los grupos con esta nueva propuesta. 

Nos encontramos con un programa desproporcionado, constituido por treinta 

y cuatro temas y cuarenta y cinco horas de clase. Este momento contribuyó a un 

gran desequilibrio entre la forma de enseñar y los nuevos contenidos. La necesidad 

de una actualización no fue ajena a la Institución y se abrieron espacios para cursos 

específicos sobre el Estructuralismo. Aun así considerábamos nuestro trabajo 

limitado a la disección de un texto literario en el que, con los alumnos, nos 

sentíamos oprimidos en un estudio científico y poco se podía hacer por fomentar el 

gusto por la literatura. 

El camino fue buscar alternativas y estrategias de participación para llevar a 

los alumnos a la lectura, para involucrarlos y que fueran capaces de compartir 

aplicando el método sugerido en el enfoque del programa. 

Las diversas opiniones externadas por los alumnos impulsaron el análisis de 

algunos aspectos como: el uso de la terminología, que resultaba inaccesible de por 

sí, para el reducido lenguaje de los estudiantes; la aplicación del método con el 

número de alumnos por grupo y el tiempo del semestre que no son efectivos, pues 

son pocas las posibilidades de atender a todas las demandas personales; la 

deserción que en algunos casos se daba porque el alumno se siente imposibilitado 

para enfrentarse a este análisis. 
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Entre los aciertos recapitulados, por los testimonios de los estudiantes, se 

encuentran: el descubrimiento de que una obra literaria posee varios elementos de 

análisis; el método propicia un aprendizaje más consciente de lo que es la literatura; 

los alumnos en algunos textos prefieren un trabajo integrador a la libre demanda de 

información sobre el texto por parte del profesor. 

Una enseñanza de la Literatura que permita la competencia lingüística del 

estudiante, basada en la pluralidad de métodos pedagógicos y teorías literarias, 

puede ser una opción para: 

a) La adquisición de hábitos lectores. 

b) La adquisición de capacidades para el análisis de textos. 

e) El desarrollo de la comprensión lectora. 

d) El conocimiento de algunas de las obras y de los autores más 

significativos de la historia de la literatura y 

e) El estímulo de la escritura y de la expresión oral. 
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CAPÍTULO TERCERO 

ANÁLISIS Y CRÍTICA DE-L PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

LITERATURAI 

1 Descripción general del programa de la asignatura Literatura 1 
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El programa vigente del Colegio de Bachilleres para la asignatura Literatura 1 que se 

aplica desde 1993 esta estructurado y presentado de la siguiente manera: 

Datos de identificación. 

Presentación. 

Marco de Referencia: Ubicación, Intención y enfoque. 

Base del programa: Objetivos de unidad, carga horaria, objetivos de operación y 

estrategias didácticas sugeridas. 

Elementos de instrumentación: Modalidad y sugerencias de evaluación. 

Bibliografía básica y complementaria. 

El programa tiene tres sectores cuyas partes están en plena interacción y 

cubren los aspectos que resultan fundamentales para que éste cumpla su función 

de enlace entre la intencionalidad y la operación académica. 

Estos sectores son: 

El marco de referencia. Recoge, en su sentido más amplio las finalidades 

educativas del bachillerato que ofrece el Colegio de Bachilleres y determina la 

perspectiva general de enseñanza y aprendizaje que orientara al resto del 

programa. 

La base del programa. Constituye un nivel mas particular de esas finalidades y 

perspectivas, pero acorde con ellas y, 

Los elementos de instrumentación. Abordan, fundamentalmente, algunos 

aspectos operativos relacionados en forma directa con la enseñanza y el 

aprendizaje. 
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Si consideramos que un programa de estudios es la prefiguración anticipada 

de las acciones que profesores y alumnos han de realizar para cubrir los objetivos 

de aprendizaje, a través de .los contenidos temáticos, todos ellos enm~rcados en el 

plan de estudios del Colegio de Bachilleres, entonces, es conveniente describir y 

configurar los aspectos que constituyen este documento con la finalidad de 

analizarlo de una manera más profunda que nos permita contar con elementos 

pedagógicos y disciplinarios para llevar a la práctica la tarea docente. A 

continuación, presento un diagrama que describe las características del programa 

que trabajo (ANEXO 1: "Programa de la asignatura Literatura I"). 

• Portada 

• Presentación 

• Ubicación 

• Intención 

• Enfoque 

• Base del 
Programa 

• Elementos de 
Instrumentación 

• Bibliografía 

Programa Institucional 

'----> 

'-----..> 

'-----..> 

~-> 

'----> 

'----> 

Datos de Identificación 

Marco de referencia. 
Base del Programa 
y Elementos de Instrumentación 

Área de Lenguaje y Comunicación 
Núcleo de formación básica 

Lectura de textos narrativos 

Aspecto disciplinario 
Aspecto didáctico 

Objetivos de Unidad 
Carga horaria 
Objetivos de Operación 
y Estrategias didácticas sugeridas 

Sugerencias de 
Evaluación: 
Modalidad 
y Sugerencias 

Básica y Complementaria 
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La portada del programa contiene datos que nos permiten ubicar a la institución 

(Colegio de Bachilleres), a la asignatura (Literatura 1), a los responsables 

(Secretaría Académica, Dirección de Planeación Académica, Coordinación del 

sistema de enseñanza Abierta), y el marco de la asignatura dentro del plan de 

estudios (clave: 313, créditos: 6 y 3 horas a la semana). 

El marco de referencia contiene: La Ubicación de la asignatura en el plan de 

estudios y sus relaciones con otras asignaturas; la Intención que menciona el 

propósito general de la asignatura que es la lectura de textos narrativos; el Enfoque 

que es el apartado que define al Estructuralismo como la teoría disciplinaria para la 

lectura de textos y, como teoría pedagógica al Constructivismo, mediante la 

propuesta didáctica: El enfoque comunicativo. 

La base del programa la constituyen los objetivos de unidad, la carga horaria 

para ella, así como la descripción de los objetivos de operación; además de las 

sugerencias de estrategias didácticas que son una relación de actividades 

propuestas para el profesor y los alumnos. 

Los elementos de instrumentación están conformados por las sugerencias de 

evaluación en sus tres modalidades: evaluación diagnóstica, evaluación formativa y 

evaluación sumativa. En las propuestas de evaluación se presentan tres elementos 

a considerar para el proceso: Qué, cómo y para qué evaluar. 

También se incluye la bibliografía, la cual se presenta por unidad y organizada 

en básica y complementaria. 

A) Area de conocimiento 

La materia de Literatura, dentro del Plan de estudios pertenece al área de Lenguaje 

- Comunicación, dicha área de conocimiento expresa de manera general los 

contenidos que se deben abordar en las distintas materias que la conforman (Taller 
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de Lectura y Redacción. Literatura. Lengua Adicional al Español. Taller de Análisis 

de la Comunicación). Su objetivo es: Generar en los alumnos la habilidad para el 

manejo c;te diferentes códigos -en español y otra _lengua- tanto a nivel oral como 

escrito, a través del análisis de los mismos y de la práctica de los medios y sistemas 

de comunicación, para acercarse a conocimientos básicos de otras áreas y de la 

cultura general y acceder a aprendizajes más complejos. 13 

Citamos lo anterior para establecer la congruencia que la materia tiene con el 

área. Se menciona que la literatura es un código y que se trabajarán con cierto 

número de producciones literarias representativas de la cultura. 

B) Intención de la materia 

En el programa de Literatura 1 se expresa que la intención de la materia de 

Literatura es: ... que el estudiante desarrolle el interés y la habilidad de la lectura de 

textos literarios, utilizando para su comprensión y valoración los procedimientos de 

lectura y análisis literario que le permitan no sólo establecer el contenido del texto, 

sino también reconocer el sentido de la obra, entendiéndola como un producto de 

su autor, de su contexto y de su propia experiencia como lector, con el objeto de 

que el estudiante pueda hacer con las habilidades ya aprendidas, una selección de 

nuevos textos que le permitan acrecentar su acervo cultural y favorecer su proceso 

de formación integral. 14 

En relación a la intención de las materias que pertenecen a la misma área, 

Literatura, tiene como antecedente a Taller de Lectura y Redacción en la cual "el 

alumno desarrolló la habilidad de leer, escribir y hablar con un código particular que 

es la lengua materna"15
. Dentro del área de Lenguaje-Comunicación, en la materia 

de Lengua adicional al Español la intención se presenta en la comprensión de la 

13 Bachillerato, p. 12 
14 Programa de la asignatura Uteratura /, p.9 
15 lbidem, p.6 
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lectura de textos de lengua extranjera. Como consecuente, se encuentra Taller de 

Análisis de la Comunicación "donde conocerá una gama más amplia de códigos". 16 

Cabe hacer algunas consideraciones al respecto: por su naturaleza misma, la 

literatura tiene autonomía; sabemos que el lenguaje es su medio de expresión pero 

se presupone una secuencia de las materias del área a nivel de los contenidos y de 

los productos. En Taller de Lectura y Redacción se contempla el texto literario y en 

Literatura se realiza el análisis del texto literario; sin embargo, no es muy clara la 

secuencia entre el desarrollo de las habilidades que se pretenden en Taller y las 

habilidades solicitadas para Literatura. Por otra parte, Taller de Lectura y Redacción, 

si bien busca que el alumno mejore la expresión oral y escrita, su función primordial 

es la de servir de apoyo a todas las otras materias, no sólo a Literatura, con la que 

se liga básicamente con el análisis de textos literarios, la narración, la descripción y 

el ensayo. Los otros temas y subtemas apoyan más bien el currículo en general que 

a la literatura en particular. 

Por lo que hace a su relación con Taller de Análisis de la Comunicación, ésta 

es más bien administrativa (puesto que esta materia pertenece a la Academia de 

Taller de Lectura y Redacción y Literatura) y retórica, ya que algunos términos como 

emisor, receptor, mensaje, comunicación, son utilizados en Literatura. Sin embargo, 

el código especial de esta disciplina apenas es uno dentro de otros muchos que se 

analizan en Taller de Análisis de la Comunicación (el del cine, la televisión, la 

publicidad, la prensa, etcétera) 

Con la materia Lengua adicional al Español, la única relación que se 

considera en general, es la de su pertenencia al área de conocimiento de Lenguaje

Comunicación. Es importante destacar que en el Plante 04, Culhuacán del Colegio 

de Bachilleres, esta materia es totalmente independiente de las anteriores, ya que 

cuenta con su propia Academia, sus propios acuerdos y el perfil del profesor es 

16 1dem 
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distinto. En otros planteles, sí se encuentra en la Academia de Taller de Lectura y 

Literatura. 

Los comentarios anteriores no establecen que la Literatura está aislada, sino 

que la relación en el currículo del Colegio de Bachilleres no es tan estrecha como 

parece con los Talleres del área, sino quizá más con otras materias, de las cuales la 

Literatura necesita el apoyo, como de la Historia, para conocer el marco histórico de 

la obra; de las Ciencias Sociales, para analizar el nivel socio-político de la misma; 

de la Filosofía, para descubrir la ideología y el pensamiento del autor y del lector, 

etcétera. 

La asignatura de Literatura 1 se plantea como intención: que el estudiante 

desarrolle la habilidad de la lectura de textos narrativos, conocimiento de la obra y 

de su entorno, así como su interpretación y comentario a través del análisis 

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

producto aislado, sino como producto de un autor, de un contexto literario y cultural 

y de su propia experiencia como lector. 17 

Se explica la función que tiene la asignatura respecto a la materia, así como 

la utilidad que le reportará al alumno, tanto en su formación para continuar sus 

estudios superiores como en su vida diaria. 

De las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) se considera 

que la habilidad de lectura es la que permite al alumno enfrentarse con mejores 

posibilidades de éxito a su vida académica y a la vida cotidiana, por la estrecha 

relación en cuanto al desarrollo de la habilidad de la lectura y el dominio que se 

tiene para manejar el código de la lengua. Tomando en cuenta que la lectura puede 

ser abordada con diferentes niveles y propósitos, tanto en la lengua materna, como 

en la lengua adicional, se asume como eje común. 

17 Ibídem, p.9 
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Al considerar a la lectura como eje de los programas del área, se tiene 

presente que la lectura va aunada a la redacción y que una habilidad conlleva a la 

otra, y éstas se asocian con el conocimiento y manejo <;:le las estructuras que 

permiten la expresión oral. 

Por lo tanto, las habilidades de la lectura y redacción no serán abordadas de 

manera aislada, sino como un binomio que analiza e interpreta el código lingüístico, 

a fin de facilitar otros procesos como: la organización de ideas, el razonamiento, la 

significación de las ideas de un texto, etcétera, que habilitan al estudiante para 

lograr una mayor eficiencia en la comunicación. Esto le posibilitará a acercarse a los 

conocimientos de las demás asignaturas, a la vez que lo prepara para tener acceso 

a estudios superiores y a la cultura en general. 

Una vez que se ha considerado que la lectura es el eje de las actividades que 

se realizarán para lograr el desarrollo de las habilidades lingüísticas, se busca dar 

secuenciación a las asignaturas del área, lo que permite unificarlas de la siguiente 

manera: 
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Taller de Lectura y Redacción 1 y 11 Leer para reconocerse como lector, 

discriminando la información pertinente, 

redactando escritos sencillos y para 

expresarse en forma escrita y oral. 

Literatura 1 y 11 Leer para conocer la obra literaria 

analizándola e interpretándola y para 

enriquecer su experiencia a través del 

comentario de textos. 

Lengua adicional al Español 1, 11, 111 y Leer para extraer información general y 

IV. específica para comprender y analizar 

textos en lengua extranjera 

Taller de análisis de la comunicación 1 y Leer para reconocerse como sujeto 

11 social y contrastar la expresión de los 

distintos grupos sociales. 

C) El enfoque: Aspecto disciplinario y aspecto didáctico. 

El enfoque se define como el núcleo organizador de los contenidos y en el se 

establece la metodología a seguir para la enseñanza y para el aprendizaje. 

En el programa de asignatura, el enfoque se divide en dos ámbitos: el 

disciplinario y el didáctico. 

Aspecto disciplinario 

En el aspecto disciplinario, para la materia de Literatura, se pretende que los 

conocimientos y habilidades a desarrollar por el estudiante se aborden con una 

metodología teórico práctica cuyo propósito es formar lectores que sean capaces de 

comprender que la Literatura es una forma específica de comunicación. 
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Para el logro de los propósitos de la materia se distingue un enfoqu·e 

estructural que enfatiza la función poética de la lengua (mismo que ya fue trabajado 

el apartado 4 del capítulo 2). 

Este enfoque para la materia y la asignatura de Literatura 1 también torna en 

cuenta la perspectiva comunicativa, denominada en este trabajo "Propuesta 

didáctica". 

Aspecto didáctico 

A través de un proceso de desestructuración-reestructuración del conocimiento se 

pretende que los alumnos adquieran habilidades lógico-rnetodologicas, desarrollen 

actitudes positivas respecto a la disciplina de estudio y sean críticos. Esto se refiere 

a que los aprendizajes de los estudiantes se hagan significativos en el proceso 

educativo, para lo que se recomiendan los siguientes pasos: la problernatización, el 

conocimiento y el manejo de los métodos, la incorporación de la información, la 

aplicación y la consolidación (este punto se trata con mayor precisión en el apartado 

2 del capítulo 2). 

De acuerdo a la concepción educativa general de la materia y de la 

asignatura, en el programa se ofrecen las siguientes pautas para trabajar Literatura 

1: 

El profesor es un conductor que sugiere y orienta. 

La asignatura debe ser trabajada corno un taller. 

La actividad del estudiante debe ser el eje del proceso de enseñanza

aprendizaje. 

La practica constante y continua de la lectura y el análisis de textos diversos, así 

como el comentario sobre .los mismos. 

La promoción de actividades dentro y fuera del aula. 

La selección y lectura de textos literarios del género narrativo. 

La revisión y evaluación continuas. 
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La elaboración de productos concretos como resultado de las actividades que se 

realicen. 

La organ_ización adecuada del trabajo individual y grupal. 

D) Unidades temáticas 

El cuerpo del programa se conforma de dos grande unidades. La unidad 1: Análisis 

del texto narrativo. Cuento contemporáneo, tiene una carga horaria de 20 horas. 

Señala el objetivo: "El estudiante, reconocerá al cuento como narración literaria por 

medio del análisis de las estructuras que lo conforman y de sus funciones, a fin de 

adquirir elementos de juicio que le permitan valorar la obra en una reflexión 

r~capitulativa y conclusiva, para que adquiera sentido en el contexto del 

lector". 18Para tal logro se proponen 15 objetivos de operación con estrategias 

didácticas sugeridas. Otro elemento de la unidad es la evaluación, en ella aparece la 

modalidad (diagnostica, formativa y sumativa), los objetivos a evaluar y sus 

respectivas sugerencias de evaluación. Por último, se encuentra la bibliografía 

divida en básica y complementaria. 

La unidad 2: Diferentes tipos de textos narrativos cuenta con 25 horas de 

carga horaria. El objetivo es: " El estudiante identificará, mediante la aplicación del 

método de análisis estructural e interpretativo, las características de los diferentes 

tipos de textos narrativos (cuento, fábula, leyenda, mitos, novela corta, epopeyas), 

para que adquiera un conocimiento de los diversos textos en relación al contexto del 

cual surge la obra, y así poder valorarlos". 19 Para tal efecto cuenta con 6 objetivos 

de operación y los mismos apartados que señalamos para la unidad 1. 

18 Ibídem, p.19 
19 lbidem, p.39 
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2 Análisis y crítica de la Unidad 1: Análisis del texto narrativo. Cuento 

contemporáneo 

A) Objetivos 

59 

Para la primera unidad del Programa de la asignatura Literatura 1 se anota un 

objetivo que no específica el nivel de aprendizaje ni su carácter dentro del 

programa. El objetivo es el siguiente: "El estudiante reconocerá al cuento como 

narración literaria, por medio del análisis de las estructuras que lo conforman y de 

sus funciones, 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". 20 

Si partimos de la concepción de que los objetivos de aprendizaje son la 

formulación clara y explícita del cambio que se espera en la conducta del alumno 

como resultado de la enseñanza, estos objetivos pueden clasificarse en tres niveles: 

generales, intermedios y específicos. Este objetivo de unidad es un objetivo general, 

ya que los objetivos generales "son aquellos que enuncian los contenidos más 

amplios y las conductas más complejas que se requieren lograr". 21 

JCRÍTICAl 

Por lo anterior el objetivo esta mal redactado y no logra definir los niveles de 

complejidad del aprendizaje. Según Bloom, "reconocerá" es un primer nivel de 

conocimiento y, "que le permitan valorar", ya es la evaluación, que corresponde, de 

acuerdo a este autor, al cuarto nivel de conocimiento. 

20 lbidem, p.19 
21 Curso propedeútico para profesores, pp. 32-33 
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Este objetivo no expresa cómo el estudiante puede llegar a estos niveles, que 

son significativos para la intención que tiene la materia de acuerdo a su enfoque 

disciplinario y didáctico. 

!PROPUESTA! 

Los objetivos generales para la Unidad 1 pueden quedar así: 

Al finalizar el ciclo de instrucción de la unidad, el alumno: 

Identificará en el cuento las características de la narración literaria, por medio 

del análisis de las estructuras que lo conforman y sus funciones para que 

aplique una metodología que le permita reconocer la literariedad del texto. 

Demostrará elementos de juicio que le permitan valorar al cuento como obra 

literaria para que adquiera sentido en el contexto del lector. 

B) Objetivos de operación 

Los objetivos de operación son elementos programáticos, cuya función es orientar la 

operación, precisando la amplitud y profundidad con que se abordarán los 

contenidos, así como la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje, En 

ellos se establecen los aprendizajes que se pretende que el alumno desarrolle. 

La primera unidad del programa está formada por 15 objetivos de operación 

con seis objetivos específicos, es decir, que dependen de los objetivos 1.8 (4) y 1.14 

(2). 

En cuanto a su forma, estos objetivos señalan el qué, el cómo y el para qué 

de los contenidos, organizando las interacciones entre alumnos, profesores y 

contenidos como se puede observar en el siguiente diagrama. 
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Alumnos Profesores 

/ 
I 

CONTENIDOS TEMATICOS 

!CRITICA) 

En términos generales, la unidad está conformada por los objetivos de operación 

que le permiten al profesor estructurar sus estrategias didácticas de manera clara y 

coherente de acuerdo al enfoque de la materia. Hay algunos objetivos que requieren 

de mayor precisión. 

!PROPUESTA) 

Las observaciones a la redacción de los objetivos de operación de la primera unidad 

del programa son las siguientes: 

Propuesta a los objetivos de operación modificados 

Objetivos de operación institucionales Propuesta a los objetivos de operación 

1. 1 El estudiante identificará la función 1. 1 El estudiante identificará la función 

poética y las marcas de literariedad poética y las marcas de literariedad 

presentes en el cuento, a partir de la presentes en un cuento, a partir de la 

lectura analítica de diversas obras. lectura analítica de diversas obras, para 

con el fin de caracterizar al cuento caracterizarlo como obra artística. 

como obra artística. 
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1.2 El estudiante diferenciará entre 1.2 El estudiante identificará al emisor 

emisor y receptor (autor-lector) en el (autor. narrador) y al receptor (lector) 

texto literario, a partir de determinar la en un texto literario, a partir de 

ubicación y el papel de cada uno en determinar la ubicación y el papel de 

relación a la obra, con el fin de adquirir cada uno en relación a la obra, con el 

una perspectiva crítica respecto a su fin de adquirir una perspectiva crítica 

actividad como lector. respecto a su actividad como lector. 

1.3 El estudiante establecerá los 1.3 El estudiante establecerá los 

elementos del CUENTO: enunciador o elementos gue caracterizan a un 

emisor, receptor, texto, cotexto y cuento: narrador (escritor}, lector, 

contexto, a partir de la lectura de género literario, cotexto y_ contexto 

varias obras en las que se determine (histórico, social, literario y_ cultural}, a 

la función de cada uno de ellos, para partir de la lectura de varias obras en 

construir una base interpretativa de las que se determine la función de cada 

obras literarias. uno de ellos, para construir una base 

interpretativa de obras literarias. 

1.4 El estudiante ampliará sus criterios 1.4 El estudiante reconocerá sus 

de lector mediante la determinación de criterios de lector mediante la 

sus niveles de competencia lingüística determinación de sus niveles de 

y su contexto socio-cultural, para competencia lingüística, sus 

profundizar su interpretación del texto condiciones de recepción y su contexto 

literario. socio-cultural, para profundizar su 

interpretación del texto literario. 

1.5 El estudiante establecerá las 1.5 El estudiante establecerá las 

diferencias de interpretación y valor diferencias de interpretación y valor del 

del cuento con contextos diferentes (el cuento con contextos diferentes (el del 

del autor y el lector), mediante el autor y el lector), mediante el análisis 

análisis de las condiciones en que se de las series históricas y_ literarias en 

produce la obra y en las que se lee, que se produce la obra y en las que se 

para fortalecer su apreciación del lee, para fortalecer su apreciación del 

texto. texto. 
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1.6 El estudiante determinará el papel 1.6 El estudiante identificará el papel de 

de la función poética, autor y lector en la función poética, el autor y el lector en 

la estructura del CUENTO, sintetizan- la estructura del cuento, estableciendo 

do las relaciones entre los elementos, las relaciones entre los elementos, para 

para profundizar su idea sobre el texto profundizar su idea sobre el texto 

literario. literario. 

1. 7 El estudiante identificará los 1 . 7 El estudiante identificará los 

componentes esenciales de la componentes esenciales de la 

narración: cadena de acciones de narración: presentación del 

interés humano, presentación por un narrador.acciones, 12ersonajes, espacio 

narrador, situación inicial con y tiempo, mediante la construcción de 

transformaciones, acciones pretéritas categorías de análisis en una discusión 

de personajes, escenario único y grupal, a fin de fortalecer las 

límites temporales, mediante la habilidades interpretativas y los 

construcción de categorías de análisis comentarios del lector. 

en una discusión grupal, a fin de 

fortalecer las habilidades interpretati-

vas del lector. 

1.8 El estudiante establecerá cómo se 1.8 El estudiante diferenciará la historia 

conforma el texto literario, mediante la y el discurso en un texto literario con el 

diferenciación de la historia y el fin de reconocer su estructura. 

discurso que lo integran con el fin de 

reconocer su estructura. 
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1.8.1 El estudiante distinguirá en una 1.8. 1 El estudiante diferenciará la 

narración el orden que tiene, diferen- fábula (orden cronológico) de la intriga 

ciando la fábula (orden cronológico) de (orden artístico) con el fin de determinar 

la intriga (orden artístico) con el fin de el orden de la narración, el efecto de 

determinar los efectos de sentido que sentido, la estrategia del narrador, en 

provienen de la estrategia del narra- este aspecto del desfasamiento 

dar, en este aspecto del temporal entre lo enunciado y la 

desfasamiento temporal entre lo enunciación. 

enunciado y la enunciación. 

1.8.2 El estudiante diferenciará las 1.8.2 El estudiante distinguirá las 

funciones (distribucionales e funciones.;. distribucionales e 

integrativas), detectándolas en una integrativas, detectándolas en una obra, 

obra, para distinguir la narración y la para reconocer a la narración y a la 

descripción. descripción. 

1.8.2. 1 El estudiante diferenciará 1.8.2.1 El estudiante identificará en 

las funciones que tienen a su cargo el un texto las funciones distributivas: 

desarrollo de la intriga (nudos), de las nudos y_ catálisis, gara determinar la 

funciones que complementan los estructura gue tiene la narración y_ el 

datos de la historia (catálisis), efecto de sentido del texto. 

subrayando los verbos de acción en 

los modos de lo real, para ubicar el 

sentido del texto. 



Análisis y critica del programa de la asignatura Literatura 1 65 

1.8.2.2 El estudiante identificará en 1.8.2.2 El estudiante identificará en 

un texto las funciones integrativas un texto las funciones integrativas 

(índices e informaciones) que se· (índices e informaciones) que se 

presentan en el texto a partir de varios presentan en el texto a partir de varios 

ejemplos. para ubicar el espacio y el ejemplos, para ubicar a los personajes, 

tiempo en que se desarrolla la acción el espacio y el tiempo en que se 

(lugar, objetos, época, personajes). desarrolla la acción (lugar, época, 

personajes}. 

1.9 El estudiante determinará las 1.9 El estudiante distinguirá las 

secuencias que conforman el cuento, secuencias que conforman el cuento, 

mediante la integración de las mediante la integración de las 

funciones, con el objeto de apreciar su funciones, para identificar las 

desarrollo lógico hacia el secuencias de inicio, desarrollo y: 

mejoramiento o deterioro de las remate con el objeto de apreciar la 

situaciones y los personajes. estructura del texto. 

1. 1 O El estudiante identificará los tipos 1. 1 O El estudiante identificará la 

de papel que desempeñan los actores relación de los personajes: sujeto-

al relacionarse recíprocamente: sujeto- objeto, destinador-destinatario, 

objeto, destinador-destinatario, ayudante-oponente, mediante la 

adyuvante-oponente, mediante la detección de las acciones que realizan 

detección de las acciones que realizan en la obra, con el objeto de reconocer 

en la obra, con el objeto de determinar el desarrollo del personaje dentro del 

el desarroll~ del personaje dentro del texto. 

texto. 

1. 11 El estudiante identificará los 1. 11 El estudiante identificará los 

elementos de análisis en el plano de la elementos de análisis en el plano de la 

historia del relato en un texto, historia del relato en un texto, mediante 

mediante una lectura guiada, a fin de una lectura guiada, a fin de ampliar su 

ampliar su compresión de la estructura compresión de la estructura y del 

y sentido del texto. sentido del texto. 
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1. 12 El estudiante caracterizará el 1 . 12 El estudiante reconocerá el 

discurso como vehículo de la historia, discurso como vehículo de la historia, a 

a través de identificar en una obra: través de identificar sus elementos: 

narrador, tiempo y espacio, a fin de narrador, tiempo y espacio, para 

acceder a otro nivel de lectura. comprender la diferencia con la historia 

y_ acceder a otro nivel de lectura. 

1. 14. 1 El estudiante determinará 1.14. 1 El estudiante determinará cómo 

cómo la obra literaria influye en la la obra literaria influye en la concepción 

concepción social de arte en una social de arte en una época, mediante el 

época, mediante el análisis análisis estructural del texto (intratextual 

estructural del texto, para ubicar los y contextual), para ubicar los elementos 

elementos que le permiten acceder a que le permiten acceder a su . 
su significado. significado. 

1.14.2 El estudiante determinará 1. 14.2 El estudiante reconocerá cómo 

cómo el marco histórico-social influye el marco histórico-social influye en la 

en la conformación de una obra conformación de una obra literaria, 

literaria, mediante la investigación y mediante la investigación y ubicación de 

ubicación de los aspectos histórico- los aspectos históricos, sociales y 

culturales relevantes, para determinar culturales relevantes, para lograr la 

y facilitar la interpretación del texto. interpretación del texto. 

C) Contenidos temáticos 

Una de las tareas principales en la elaboración de programas de estudio es el 

establecimiento de criterios para determinar cuáles contenidos, es decir: conceptos, 

principios, habilidades, actitudes y métodos de un campo de conocimientos deben 

ser incluidos y cómo presentarlos para que los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje se cumplan. 
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Contenidos temáticos presentados en el Programa: 

UNIDAD l. Análisis del texto narrativo. Cuento conte~poráneo. 

Objetivo CONTENIDOS TEMATICOS 

1.1 Funciones de la lengua. 

Función poética y referencial. 

Marcas de literariedad en el cuento. 

1.2 Diferencias entre el emisor y el receptor. 

1.3 Elementos del cuento. 

Enunciador o emisor. 

Receptor. 

Texto. 

Cotexto. 

Contexto histórico, social, literario, cultural. 

1.4 Niveles de competencia lingüística y contexto socio-cultural. 

Condiciones de recepción. 

1.5 Interpretación y valor del cuento. 

Autor, época y corriente literaria. 

1.6 Función poética. 

Autor y lector en la estructura del cuento. 

1.7 Componentes de la narración: Historia (funciones, 

acciones, secuencias, estructura y personajes) y Discurso 

(narrador, espacio y tiempo) 

1.8 Diferencia entre historia y discurso. 

Estructura del texto literario. 

1.8.1 Orden de la narración. 

Fábula e intriga. 

Estrategia del narrador. 

1.8.2 Funciones distribucionales e integrativas. 

Narración y descripción. 
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• Nudos y catálisis. 

'. El sentido del texto. 

· Funciones integrativas (índices e informaciones). 

Índices e infonnaciones 

Espacio y tiempo de la obra (lugar. objetos. 

personajes) 

Secuencias del cuento. 

Funciones. 

época. 

Relaciones de los personajes: sujeto-objeto, destinador-

destinatario. adyuvante-oponente. 

Elementos del análisis en el plano de la historia. 

· Estructura y sentido del texto. 

Discurso: narrador. tiempo y espacio. 

Perspectivas del narrador. 

Análisis intratextual y contextual. 

Corriente literaria. Características sociales y culturales de la 

época del autor. 

Interpretación del obra. 

Influencia de la obra en la época de producción. 

Influencia del marco histórico-social en la obra literaria. 

Análisis e interpretación del texto a través del intratexto y el 

contexto. 

68 

Resulta acertado considerar como primer contenido temático, y como introducción al 

curso, a las funciones de la lengua. Este tema se incluye en el programa de Taller 

de Lectura y Redacción 1 por lo que, para Literatura 1, forma parte de los 

conocimientos previos de los estudiantes. 
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Es importante señalar que, en algunos objetivos, los contenidos temáticos 

enunciados no alcanzan un adecuado nivel de precisión, y, en ocasiones, es difícil 

reconocer la relación que estos contenidos tienen con· las estrategias didácticas 

sugeridas. Asimismo, los contenidos, en relación con las actividades, se manejan 

con distinta terminología, por lo que no se define el nivel de estos. 

\PROPUESTA! 

Modificaciones a algunos contenidos temáticos de la primera unidad. 

Objetivo CONTENIDOS TEMA TICOS PROPUESTA 

1.1 Funciones de la lengua. Funciones ·de la lengua (Según 

Función poética y referencial. Jakobson). 

Marcas de literariedad en el Función poética y referencial. 

cuento. Marcas de literariedad en el 

cuento. 

1.2 Diferencias entre el emisor y el Características del emisor, 

receptor. narrador, autor. 

Características del receptor-

lector. 

Diferencias entre el emisor y el 

receptor. 

1.3 Elementos del cuento. Elementos del cuento. 

Enunciador o emisor. Enunciador: narrador, autor. 

Receptor. Lector: alumno. 

Texto. Género literario 

Cotexto. Contexto: histórico, social, 

Contexto histórico, social, literario, cultural. 

literario, cultural. 
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Niveles de competencia Niveles de competencia y 

lingüísti~ y contexto socio- lingüística. 

cultural. 

Condiciones de recepción. 

Condiciones de recepción. 

Lenguaje del texto. 

1 nterpretación 

cuento. 

Autor, época 

literaria. 

y 

y 

Estilo del autor. 

Contexto socio-cultural. 

valor del Interpretación y valor del cuento. 

Condiciones de producción del 

corriente texto. Series: históricas, sociales, 

literarias y culturales. 

1.6 Función poética. Función poética. 

Autor y lector en la estructura Recepción del texto. 

del cuento. Condiciones de recepción. 

Importancia del lector en el 

análisis del texto literario. 

1. 7 Componentes de la narración: Componentes esenciales de la 

1.8.2.2 

Historia (funciones, acciones, narración: Historia (Cadena de 

secuencias, estructura y acciones de interés humano). 

personajes) y Discurso Discurso (Presentación del 

(narrador, espacio y tiempo) narrador, espacio y límites 

temporales). 

Funciones integrativas (índices Funciones integrativas (índices e 

e informaciones). informaciones). 

Índices e informaciones Espacio y tiempo de la obra 

Espacio y tiempo de la obra (lugar, época, personajes). 

(lugar, objetos, época, 

personajes) 

70 
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Secuencias del cuento. 

Funciones. 

Funciones. 

Secuencias del cuento. 

Estructura: Inicio, desarrollo y 

desenlace de la historia. 

1. 1 O Relaciones de los personajes: Relaciones de los personajes 

1.13 

sujeto-objeto, destinador- sujeto-objeto (relación de deseo) 

destinatario, 

oponente. 

adyuvante- Destinador-destinatario (relación 

de comunicación) 

Ayudante-oponente (relación de 

participación) 

Acciones de los personajes. 

Evolución de los personajes. 

Tipo de personaje: protagonista 

y antagonista. 

Perspectivas del narrador. Perspectivas del narrador: 

Omnisciente y omnipresente. 

Objetiva y subjetiva. 

Varios narradores. 

71 
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O) Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Las estrategias didácticas .son el vínculo entre la estructura de los contenidos y los 

objetivos de operación, consisten en las sugerencias de posibles actividades que 

profesores y alumnos podrán realizar en el curso, para lograr los objetivos indicados 

en los objetivos de operación. 

Objetivos de operación 

~ 
Contenidos Temáticos 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
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Las estrategias didácticas sugeridas en el Programa son las siguientes: 

Contenido Estrategias Actividades Sujeto del Forma de 

objetivo de didácticas proceso de trabajo 

operación sugeridas enseñanza-

aprendizaje 

1.1 Funciones 1 Selección de textos. Profesor, Individual 
de la lengua. Alumno y en 
Función poética equipo 
y referencial. 

2 Lectura de textos A 1 
Marcas de 

3 Investigación extraclase A 1 
literariedad en 

el cuento. 4 Recapitulación y elaboración p -
de un esquema 

5 Cuadros descriptivos A 1 

6 Explicación teórica p -
7 Identificación en un texto A l/E 

8 Exposición oral A E 

9 Guía de lectura p -
10 Lista de cotejo p -

1.2 Diferencias 1 Formación de equipos p -
entre el emisor 2 Lectura de textos A E 
y el receptor. 3 Solución de guía de lectura A E 

4 Exposición de conclusiones A E 

5 Aclaración del ejercicio p -
6 Definición de términos p -

confusos 

7 Extraclase: análisis en una A 1 

redacción 

8 Comentario de textos A 1 

9 Recapitulación del tema p -
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1.3 Elementos 1 Lectura y comentario de A 1 
del cuento. textos 

Enunciador ó 2 Explicación de términos p -
emisor. 

Receptor. 3 Discusión dirigida P/A -
Texto. 4 Identificación de elementos y A 1 
Cotexto. resumen 

Contexto 5 Lectura de trabajos A 1 

Histórico, social, 6 Comentarios p -
literario, 7 Resumen A 1 
cultural. 

1.4 Niveles de 1 Lectura y comentario escrito A 1 
competencia 2 Discusión de los comentarios A E 
lingüística y 3 Recapitulación p -
contexto socio-

4 Sugerencias para mejorar A 1 
cultural. 

Condiciones de 
las condiciones de recepción 

recepción. 5 Relectura y conclusión sobre A 1 

el texto 

1.5 1 Extraclase: asistencia a la A 1 
Interpretación y Biblioteca 
valor del 2 Selección de obras P/A E 
cuento. 

3 Redacción de guías de p -
Autor, época y 

lectura 
corriente 

literaria. 4 Elaboración de la guía A 1 

5 1 nvestigación A 1 

6 Elaboración de un esquema A 1 

de lectura 

7 Comentario del trabajo, oral A E 

y escrito 

8 Elaboración de cartulinas A E 

9 Exposición de trabajos y A E 

conclusiones 

10 Recapitulación p -
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1.6 Función 1 Presentación e un guión de p -
poética. reflexión 
Autor y lector en 2 Lectura A 1 
la estructura del 

3 Análisis de la obra A 1 
cuento. 

4 Comentario A 1 

5 Revisión de trabajos A E 

6 Supervisión p -
7 Exposición de conclusiones A E 

8 Recapitulación del tema A 1 

9 Revisión y evaluación p -
1.7 1 Selección, lectura y A 1 
Componentes comentario de textos 
de la narración: 2 Explicación oral p -
Historia 

3 Identificación de los A 1 
(funciones, 

elementos 
acciones, 

secuencias, 4 Comparación de trabajos A E 

estructura y 5 Elaboración de un cuadro en p -
personajes) y el pizarrón 

Discurso 6 Recapitulación p -
(narrador, 7 Extractase: lectura e A 1 
espacio y identificación de las 
tiempo) características 

8 Revisión de trabajos A E 

9 Conclusiones No especifica 

--· -------- ----------·-· - ------- --------- -----·--· - ·-- ~ -- -------
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1.8 1 Presentación de un cuadro p -
Diferencia entre de diferencias 
historia y 2 Lectura y comentario de un A 1 
discurso. texto 
Estructura del 

3 Exposición oral de los A E 
texto literario. 

comentario y diferencias 

4 Presentación por escrito de p -
un cuadro comparativo 

1.8.1 1 Lectura y análisis de un A 1 

Orden de la texto 
narración. 2 Exposición de trabajos A E 
Fábula e intriga. 

3 Comentarios y p -
Estrategia del 

aclaraciones 
narrador. 

4 Conclusiones P/A -
5 Presentación de un cuadro A 1 

sobre la fábula 

1.8.2 1 Explicación de términos p -
Funciones 2 Complementación del A 1 
distribucionales cuadro: fábula e intriga. 
e integrativas. 

3 Comparación de trabajos A E 
Narración y 

4 
descripción. 

Exposición oral A E 

5 Exposición escrita de un p -
cuadro único 

1.8.2.1 1 Lectura para localizar A 1 

Nudos y fábula e intriga 
catálisis. 2 Revisión de trabajos p -
El sentido del 

3 Extraclase: Investigación A 1 
texto. 

4 Lectura de textos A 1 

5 Explicación de términos p -
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1.8.2.2 1 Lectura comentada y A 1 
Funciones subravada 

2 
distribucionales 

Enlistar p -

e integrativas. 3 Identificación P/A -
Narración y 4 Explicación de conceptos p -
descripción. 5 Diferenciación A 1 

6 Supervisión p -
7 Identificación A 1 

8 Clasificación A E 

9 Esquematizar A E 

10 Resumen A 1 

11 Identificación A E 

12 En listar A E 

13 Exposición A E 

14 Corrección p -
15 Recapitulación p -

1.9 1 Explicación p -
Secuencias del 2 Selección P/A -

cuento. 3 Lectura en voz alta A 1 
Funciones. 

4 Discusión A E 

5 Observación P/A -
6 Comentario de textos A 1 

7 Revisión de trabajos p -
1.10 1 Lectura de textos A 1 
Relaciones de 2 Extraclase: Investigación A 1 
los personajes: 3 Explicación p -
sujeto-objeto, 

4 Selección e identificación A E 
destinador-

destinatario, 
5 Esquematización A E 

adyuvante- 6 Explicación p -
oponente. 7 Relectura, selección y A 1 

observación 

8 Revisión de trabajos A E 

9 Recapitulación p -
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1.11 1 Explicación p -
Elementos del 2 Lectura A 1 
análisis en el 3 Comentaño A 1 
plano de la 

4 Análisis y comentario A 1 
historia. 

5 Revisión P/A -Estructura y 

sentido del texto. 

1.12 1 Explicación p -
Discurso: 2 Lectura y comentario A 1 
narrador, tiempo 3 Lectura diñgida P/A -
y espacio. 

4 Explicación p -
5 Redacción A 1 

6 Comentaño de textos A E 

7 Conclusión A NO 

especifica 

1-13 1 Explicación p -
Perspectivas del 2 Lectura A 1 
narrador. 3 Discusión grupal A E 

4 Lectura diñgida P/A -
5 Recapitulación p -
6 Revisión No dice 

7 Conclusiones p -
1.14 1 Lectura A 1 
Análisis 2 Investigación previa A 1 
intratextual y 3 Análisis de textos P/A -
contextual. 

4 Explicación p -
Corriente 

literaria. 
5 Conclusión A E 

Características 6 Lectura y comentario A E 

sociales y 7 Comentaños p -
culturales de la 8 Guía de reflexión p -
época del autor. 9 Exposición A E 
Interpretación 10 Recapitulación p -
del obra. 
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1.15 1 Explicación p -
Análisis e 2 Lectura de un texto A 1 
interpretación del 3 Análisis de textos A 1 
texto a través del 

4 Redacción de un escrito A 1 
intratexto y el 

5 Revisión P/A -
contexto. 

!CRITICA! 

En las estrategias sugeridas en el programa de asignatura existe confusión cuando 

no se define el sujeto de la actividad propuesta, por lo que se debe analizar y 

separar una estrategia instruccional de la estrategia de aprendizaje. En las 

actividades que se refieren a acercar al texto literario, hay poca precisión en los 

niveles de lectura a alcanzar en el alumno. 

La estrategia didáctica se concentra básicamente en la identificación de los 

elementos estructurales; hace falta un "puente" que permita la comprensión del 

texto. 

Las actividades referidas a la producción escrita requieren un nivel de 

conocimientos y experiencias en el alumno, más alto que los que el programa 

propone en términos de contenido. 

Desconocemos, así como está planteado en el programa, cuáles son los 

temas que sirven de hilo conductor. 

!PROPUESTA! 

1 

Por lo anterior proponemos que las actividades de enseñanza-aprendizaje se 

apliquen de la siguiente manera, tomando en cuenta también la dosificación 

programática y la carga horaria. 

ESTA TESIS NO S~ 
DE LA :r~I:BL[OTECA 
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Clase Contenido Estrategias Actividades Sujeto Forma 

objetivo de didácticas del de 

operación sugeridas proceso trabajo 

1 Presentación 1 Explicación de los objetivos del p 

(2hrs.) del curso curso y ubicación de la 

asignatura y mecanismos de 

evaluación. 

2 Exposición de dudas y A 1 

opiniones. 

3 Definición y acuerdos. P/A 1 

4 Aplicación y resolución del P/A 1 

examen diagnóstico. 

5 Exposición de conclusiones. A l/E 

2 Diagnosis 1 Explicación teórica: p 

(1 hr.) Importancia de la compresión 

lectora. 

2 Aplicación y resolución de P/A 1 

prueba de concentración. 

3 Exposición de conclusiones. P/A 1 

4 Lectura y explicación de la 

importancia de comunicar y 

saber escuchar. 

5 Identificación de las ideas 1 

principales en el texto 

6 Exposición de conclusiones. l/E 

7 Extraclase: Selección de un E 

texto. 
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3 Diagnosis 1 Entrega y lectura de dos textos p 

(2 2 Identificación de los elementos P/A l/E 

hrs.) que intervienen en una 

situación de comunicación. 

3 Elaboración de un esquema P/A l/E 

con la terminología del curso. 

4 Lectura de tres textos A E 

5 Identificación de los elementos A E 

de la comunicación en un 

texto. 

6 Elaboración de un cuadro A E 

sobre los aspectos de la 

comunicación. 

7 Exposición oral. A l/E 

8 Conclusiones. P/A l/E 

9 Explicación del primer trabajo p 

extraclase 

10 Resolución de dudas. p 

11 Exposición de dudas para el A 1 

trabajo. 

12 Elaboración de una lista de P/A l/E 

programas de televisión. 

13 Extraclase: Investigación de las A E 

funciones de la lengua y 

figuras retóricas. 

14 Extraclase: Lectura de un A 1 

cuento. 
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4 Funciones 1 Lectura de una Investigación. A l/E 

(1 hr.) dela lengua 2 Elaboración de un esquema. p 

Liteariedad y 3 Explicación teórica: Función p 

marcas de poética. 

literariedad 4 Lectura de fragmentos de un p 

cuento. 

5 Identificación de la función p 

poética en fragmentos de un 

cuento. 

6 Identificación de las funciones A E 

de la lengua en un texto. 

7 Redacción sobre el empleo de A E 

la función poética. 

8 Recapitulación y comentarios. P/A l/E 

9 Lectura de una investigación. A E 

10 Exposición y ejemplificación en A l/E 

el pizarrón. 

11 Resolución de dudas. p 

12 Explicación teórica: p 

Literariedad y marcas de 

literariedad 

13 Identificación de las figuras P/A l/E 

literarias en un texto. 

14 Redacción. A E 

15 Conclusiones. P/A l/E 

16 Extraclase: Lectura de un A 1 

cuento. 

17 Extraclase: Investigación A 1 

(Definición de conceptos: 

1 
Contexto y cotexto) 
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5 1.2 1 Exposición teórica: p 

y Diferencias características del emisor 

6 entre el 2 Ejemplificación: Emisor externo p 

emisor y el y emisor interno. 

(3 receptor 3 Elaboración de un esquema: p 

hrs.) Análisis del emisor interno. 

Narrador. 

1.3 4 Aplicación de conocimientos A 1 

Elementos previos: Elementos del proceso 

del cuento: comunicativo. 

Enunciador. 5 Ejemplificación e Identificación p 

receptor, de los elementos del cuento en 

texto, cotexto un texto. 

y contexto. 6 Elaboración de un esquema: p 

Elementos del cuento. 

7 Lectura en voz alta. p 

8 Identificación de los elementos A 1 

de un cuento. 

9 Identificación de palabras A 1 

desconocidas 

10 Redacción de una experiencia A 1 

11 Redacción con términos A E 

desconocidos. 

12 Exposición escrita de los A E 

elementos de un cuento 

presentes en un texto. 

13 Exposición de comentarios y A E 

conclusiones. 

14 Explicación de un trabajo para p 

la primera evaluación 

sumativa. 
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15 ¡ Explicación de los lineamientos p 

j para la exposición oral. 

16 ! Resolución. de dudas. p 

17 / Revisión de la actividad P/A l/E 
. , 

j realizada . ! 
1 1 

18 ¡ Comentarios y conclusiones. P/A l/E 

19 ! Extraclase: Lectura de un A 1 
: 

! cuento. 
1 

' 
20 ¡ Extraclase: Investigación por A 1 1 

1 
: escrito: autor, época y .corriente 

1 
¡ literaria. 1 

1 

7 1.4 Niveles 1 : Solicitud de información: p 1 
1 

! 
1 (2 de 1 compresión de la lectura de un 1 . 

hrs.) competencia : cuento. 
1 
1 

: 1 

lingüística. 2 ¡Exposición escrita de P/A l/E ' ! 
Lenguaje del ' comentarios. 

¡ 
1 

texto. Estilo 3 j Exposición teórica: p i 
1 

del autor '. Competencia lingüística y 
1 ; condiciones de recepción. 1 
1 

1.5 4 : Ejemplificación de la p ¡ 
1 

1 nterpretación ! competencia lingüística del 1 

1 
y valor del ; lector. 

; 

cuento 5 ! Redacción de comentarios A E 1 

i 
(Series: ¡ sobre un texto. 1 

1 
literaria e 6 ¡ Redacción de posibles A E 

histórica) ! soluciones para mejorar la 

1 competencia lingüística y las 

1 
condiciones de recepción. 
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7 Redacción: Breve descripción A 1 
. . . ~ 

¡' '' 

de la realidad; influencia del 

contexto social y cultural en la 
:·; comprensión de un cuento. 

8 Comparación de trabajos A l/E 

escritos. 

9 Exposición de conclusiones. A l/E 

10 Lectura oral de las A 1 

investigaciones solicitadas. 

11 Explicación teórica: p 

Importancia del contexto 

histórico y artístico. 

12 Comparación de información. A E 

13 Elaboración de un escrito: Idea A E 

del texto artístico entre los 

contemporáneos del autor y los 

contemporáneos del lector. 

14 Exposición de conclusiones. A E 

•' 15 Exposición de comentarios. P/A l/E 

16 Extractase: Lectura de un A 1 

cuento. 

17 Extractase: Identificación de A 1 

términos desconocidos en la 

lectura de un cuento. 

18 Extractase: Investigación de la A E 

biografía del autor y los 

acontecimientos históricos y 

artísticos que se relacionan 

con el cuento. 
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8 1.6 Función 1 Lectura oral del cuento. P/A 

y poética, 2 Exposición de comentarios. A 1 

9 autor, lector 3 Comparación de información. A E 

en la 4 Elaboración de un esquema: A E 

(3 estructura del vida del autor y contexto. 

hrs.) cuento 5 Elaboración de un análisis. A E 

6 Revisión de trabajos. P/A 
1.7 7 Explicación teórica: p 

Componen- características y componentes 
tres de la de la narración. 
narración. 8 Elaboración de un esquema. p 

Historia y 9 Identificación de elementos del A 1 
Discurso. narración. 

10 Elaboración de un trabajo A 1 

escrito. 

11 Comparación de tos elementos A E 

identificados en un cuento. 

12 Elaboración de un cuadro. A E 

13 Exposición oral. A E 

14 Exposición de comentarios. P/A 

15 Extraclase: Lectura de un A 1 

cuento. 

16 Extraclase: Exposición escrita A 1 

(Identificación de la historia y el 

discurso). 

17 Extraclase: Investigación. A 1 

(Diferencia entre fábula e 

intriga. Definición de función). 
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10 1.8 1 Explicación teórica: Diferencia p 

y Diferencia entre historia y discurso. 

11 entre historia 2 Elaboración de un cuadro: p 

y discurso. Elementos de la historia y 

(3 Estructura elementos del discurso. 

hrs.) del texto 3 Lectura oral de un cuento. P/A 

literario. 4 Identificación de la historia y el A 1 

discurso. 

1.8.1 Fábula 5 Redacción de conclusiones. A E 

e intriga. 6 Exposición de comentarios. A E 

Orden de la 7 Resolución de dudas. p 

narración. 8 Explicación teórica: orden de la p 

Estrategia del fábula y orden de la intriga. 
narrador. 9 Presentación de una A 1 

investigación. 
1.8.2 10 Elaboración de un cuadro A 1 
Funciones (Fábula e intriga). 
distribucional 11 Elaboración de un cuadro. A E 
es e 12 Revisión de un cuadro sobre P/A 
integrativas. fábula e intriga. 
Narración y 13 Explicación teórica (Qué es p 
descripción. una función para el 

Estructuralismo, Clasificación 

de funciones). 

14 Ejemplificación de los verbos p 

de acción en fragmentos de un 

cuento. 

15 Identificación de los verbos de A E 

acción y de las descripciones 

de personajes y lugares. 
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16 Elaboración de un listado de A E 

1.8.2.1 los verbos identificados. 

Nudos y 17 Elaboración de un cuadro: A E 

catálisis. El Nudos y Catálisis. Índices e 

sentido del informaciones. 

texto. 18 Exposición oral del cuadro A E 

elaborado. 

1.8.2.2 19 Resolución de dudas. p 

Funciones 20 Entrega de Lista de p 

integrativas. verificación. 

Índices e 21 Explicación de la lista de p 

informacione verificación. 

s. Espacio y 22 Explicación de la guía de p 

tiempo de la evaluación para la exposición 
obra (lugar, oral correspondiente a la 
época, primera evaluación sumativa. 
personajes) 23 Revisión de un trabajo escrito A 1 

con la lista de verificación. 

24 Corrección del trabajo. A 1 

25 Entrega de un trabajo escrito: A 1 

actividad extraclase. 

26 Extraclase: Elaboración de lista A E 

de verificación y guía de 

exposición oral para el trabajo 

de la primera evaluación 

sumativa. 

27 Extraclase: Elaboración de la A 1 

lista de verificación para la 

síntesis y comentario de cuatro 

cuentos. 
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12 1.1-1.8 1 Revisión del trabajo escrito con A E 

(1 hr.) la lista de verificación. 

2 Exposición oral. A E 

3 Anotación del puntaje obtenido A E 

en la exposición oral. 

4 Entrega del trabajo. A l/E 

5 Exposición de comentarios. P/A l/E 

6 Extraclase: Lectura de un A 1 

cuento. 

7 Extraclase: Identificación de los A 1 

personajes de un cuento. 

13 1.9 1 Explicación de trabajo escrito y p 

(2 Secuencias exposición oral para la 

hrs.) del cuento. segunda evaluación sumativa. 

Funciones. 2 Entrega de lista de verificación p 

y guía de exposición oral. 

1.10 3 Copia de requisitos para le A 1 

Relaciones trabajo escrito. 

delos 4 Exposición de dudas. A 1 

personajes. 5 Resolución de dudas. p 

6 Explicación teórica: Definición p 

y clasificación de Secuencia. 

7 Identificación de las A E 

secuencias en la historia de un 

cuento. 

8 Exposición escrita de las P/A l/E 

secuencias localizadas en un 

cuento. 

9 Exposición de comentarios. P/A l/E 

10 Identificación de tos personajes A 1 

de un cuento. 
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11 Explicación teórica: Relaciones p 

.. 
de los personajes . .. 

... 12 Elaboración de un cuadro. p 

13 Ejemplificación de las p 

relaciones de los personajes 
.. 

en un cuento. 

14 Identificación de las relaciones A 1 

' de los personajes en un 

cuento. 

15 Elaboración de un mapa A 1 
; 

conceptual. 

16 Elección de un personaje. A E 

17 Exposición escrita del A E 

desarrollo de un personaje 

dentro del texto. 

18 Exposición de comentarios. P/A l/E 

19 Extractase: Lectura de un A 1 

cuento. 

20 Extractase: Análisis de los A 1 

elementos de la historia de un 

cuento. 

21 Presentación del título de una A 1 

película. 
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14 1.11 1 Explicación de los requisitos p 

y Elementos para un trabajo escrito: Análisis 

15 del Análisis de una película: 

en el plano 2 Entrega de lista de verificación. p 

(3 de la historia. 3 Exposición escrita de los A 1 

hrs.) requisitos del trabajo. 

1.12 4 Exposición de dudas. A 1 

Discurso: 5 Resolución de dudas. p 

Narrador, 6 Proposición del título de una A 1 

tiempo y película. 

espacio. 7 Exposición escrita de una lista P/A l/E 

de títulos de películas 

1.13 propuestas. 

Perspectivas 8 Elección de una película. A 1 
del narrador. 9 Lectura oral del análisis de la A 1 

historia de un cuento. 

10 Exposición de comentarios. P/A l/E 

11 Exposición escrita de los P/A l/E 

elementos del discurso. 

12 Explicación teórica: El p 

discurso. 

13 Ejemplificará el manejo del p 

tiempo en un cuento. 

14 Explicación teórica: El espacio p 

en un texto literario. 

Perspectivas del narrador. 

15 Identificación de los elementos A E 

del discurso en un cuento. 

16 Análisis del discurso en un A E 

cuento. 
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17 Identificación de las P/A l/E 
-- - . 

perspectivas del narrador en 

un cuento. 

18 Exposición escrita del análisis A 1 

de las perspectivas del 

narrador en un cuento. 

19 Exposición de comentarios. P/A l/E 

20 Revisión de trabajos. P/A l/E 

21 Extraclase: Lectura de un A 1 

cuento. 

22 Extraclase: Exposición escrita A E 

de una investigación. 

16 1.14 1 Explicación teórica: p 

(1 hr.) Importancia del análisis 

Análisis contextual. 

intratextual. 2 Ejemplificación del análisis p 

Corriente contextual en un cuento. 

literaria: 3 Identificación del contexto A E 

Caracterí stic interno de un cuento. 

as sociales y 4 Lectura de investigaciones. A E 

culturales de 5 Análisis de los contextos de un P/A l/E 

la época del cuento. 

autor. 6 Elaboración de un cuadro. P/A l/E 

7 Exposición de comentarios y P/A l/E 

1.14.1 conclusiones. 

Influencia de 8 Exposición de comentarios y A 1 

la obra en la conclusiones. 
época de 9 Lectura y comentario de las A E 
producción conclusiones. 

10 Resolución de dudas. p 
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. 
-, 11 Extraclase: Lectura de un A 1 .. 

cuento. 

12 Extraclase: Trabajo escrito. A E 

.. " (Recopilación de datos del 

autor, época y corriente 

literaria de un cuento). 

17 1 .14 Análisis 1 Lectura oral de un cuento. P/A 

(2 intratextual. 2 Identificación de los elementos P/A 

hrs.) Corriente del análisis intratextual en un 

literaria. cuento. 

Característic 3 Identificación de los aspectos P/A 

as sociales y sociales, económicos, éticos, 

culturales de históricos, presentes en un 

la época del cuento. 

autor. 4 Lectura oral de una A E 

investigación. 

1.14.1 5 Exposición oral del marco A E 

Influencia de histórico social de un cuento. 

la obra en la 6 Explicación teórica: relación p 

época de entre texto y sociedad. 

producción. 7 Ejemplificación de la relación p 

1.14.2 entre texto y sociedad en un 

Influencia del cuento. 

marco 8 Elaboración de un escrito sobre A 1 
histórico el marco histórico-social y su 
social en la influencia en la vida del alumno. 
obra literaria 9 Lectura del trabajo escrito. A E 

10 Comentario acerca de la A E 

influencia del marco histórico-

social. 
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11 Exposición escrita sobre la A E 

influencia del marco histórico-

social en un cuento. 

12 Exposición de conclusiones. A E 

13 Extraclase: Lectura de un A E 

cuento. 

14 Extraclase: Trabajo escrito A E 

sobre el contexto externo de un 

cuento. 

1 Explicación teórica: requisitos p 

18 y 1 . 15 Análisis para realizar el análisis 

19 e intratextual y contextual de un 

interpretación cuento. 

(3 del texto a 2 Resolución de dudas. p 

hrs.) través del 3 Lectura oral de un cuento. P/A 

intratexto y el 4 Exposición oral de los P/A 

contexto. elementos identificados para el 

análisis. 

5 Realización del análisis A E 

intratextual y contextual de un 

cuento. 

6 Exposición de comentarios. A E 

7 Redacción de conclusiones. A 1 

8 Revisión del análisis. P/A E 

9 Revisión de un trabajo escrito a A 1 

través de la lista de verificación. 

10 Entrega de un trabajo escrito: A 1 

Análisis de una película. 
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1 Revisión del trabajo escrito A l/E 

20 1.1 -1.15 correspondiente a la segunda 

(1 hr.) evaluación sumativa, a través 

de la lista de verificación 

correspondiente. 

2 Exposición oral. A E 

3 Exposición de comentarios. P/A l/E 

4 Entrega de trabajos. A l/E 

5 Extraclase: Lectura de un A 1 

cuento. 

6 Extraclase: Trabajo escrito A E 

sobre el cuento y la fábula. 

E) Sugerencias de evaluación 

La determinación de la evaluación es una parte importante de los programas de 

estudio, por ello es necesario establecer los lineamientos de manera simultánea con 

los demás elementos del Programa, sobre todo con los objetivos de operación, ya 

que la evaluación está referida al logro de dichos objetivos. 

En el programa se establecen los lineamientos de las evaluaciones: 

diagnóstica, formativa y sumativa, de la siguiente manera: 
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Evaluación diagnóstica 

Modalidad Sugerencias de Evaluación 

o 
1 

A 

G 

N 

ó 
s 
T 

1 

c 
A 

Qué evaluar 

Detectar los dominios que el estudiante tiene sobre los 

contenidos antecedentes respecto a que: 

• Pueda diferenciar al texto literario por sus características del 

lenguaje. 

• Aplique los procedimientos de lectura pertinentes que le 

permitan comprender globalmente el contenido del texto. 

• Establezca la diferencia entre denotación y connotación. 

• Sepa reconocer el género literario dentro del cual se clasifica 

un texto. 

• Redacte un resumen sobre el texto, tomando como base su 

apreciación como "lector ingenuo". 

Cómo evaluar 

A partir de un texto breve (cuento),de una cuartilla, se evaluará: 

Respuesta estructurada 

a) Contenido de la lectura, 

b) Denotación, connotación, 

c) tipo de texto, 

d) lenguaje que se utiliza. 

Respuesta breve 

a) ubicar los párrafos descriptivos del texto, 

b) c;:omentario del texto, 

c) resumen del mismo, 

d) orden lógico de exposición de ideas en la redacción, 

e) coherencia entre las ideas 

f) puntuación y ortografía. 
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Para qué evaluar 

• Observar si el alumno maneja los contenidos mínimos para 

cursar la asignatura. 

• Establecer acciones correctivas para que el estudiante 

adquiera los conceptos mínimos. 

97 

Las sugerencias para la Evaluación diagnóstica, que aparecen en el Programa, son 

acertadas si tornamos en cuenta los conocimientos previos con los cuales el alumno 

debe llegar al curso de Literatura 1 y que, corresponden a los contenidos temáticos 

de la segunda, y última unidad del programa de la asignatura antecedente que es 

Taller de Lectura y Redacción 11. 

La observación que nos parece pertinente es que en el Programa la diagnosis 

se propone únicamente para los conocimientos previos y aprendizajes logrados, no 

se menciona el que también pueden detectarse actitudes del alumno importantes en 

el ámbito escolar. 



¡PROPUESTA 

La evaluación cfiagnóstica para Literatura 1 quedaría de la siguiente manera: 

f MODALIDAD i SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
1 ' 

¡ Qué evaluar 
l 

i 
1 

l L Detectar los aprendizajes logrados por e! estudiante sobre los 
l 
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r contenidos antecedentes respecto a que: 

1 - Pueda identificar los diferentes tipos de textos (Taller de Lectura l y Redacción 1 y 11). 

, - Reconozca las características de los díferentes tipos de textos 

(Taller de Lectura y Redacción 1). 

1 

!-
1-
1-
! 
1-

1 

Identifique las funciones de la lengua. {Taller de Lectura y 

Redacción 1). 

Pueda diferenciar al texto líterario por sus características del 

lenguaje. (Taller de Lectura y Redacción 1y11). 

Establezca la diferencia entre la denotación y connotación. 

(Taller de Lectura y Redacción 11). 

Reconozca las marcas díscursívas del texto literario. (Taller de 

Lectura y Redacción 1). 

Identifique el género literario dentro del cual se clasifica un texto. 

(Taller de Lectura y Redacción 11). 

Redacte un resumen sobre el texto. (Taller de Lectura y 

Redacción 11). 

Identifique los elementos estructurales de un texto literario. 

(Taller de Lectura y Redacción 11). 

Aplíque las técnícas de compresión de lectura: párrafos, ideas 

príncípales, palabras clave, idea global del texto, predicción de la 

lectura. (Taller de Lectura y Redacción 1). 

Aplique aspectos de la Investigación documental. (Taller de 

Lectura y Redacción 1). 



D 

A 

G 

N 

ó 
s 
T 

1 

e 
A 
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11. Detectar hábitos de lectura, actitudes y valores requeridos para el 

desarrollo académico del estudiante respecto a que: 

Reconozca sus habilidade~ de lectura. 

Identifique su participación como alumno. 

Explique lo que espera aprender. 

Cómo evaluar 

Utilizar como instrumento una prueba escrita con respuesta 

estructurada cuyos contenidos son: 

a) Importancia de la lectura. 

b) Referencia de lecturas. 

c) Corriente literaria. 

d) Género literario. 

e) Tipo de texto. 

f) Lenguaje que se utiliza en el texto literario. 

g) Elementos del análisis literario. 

h) Función del estudiante. 

i) Objetivos para el curso de Literatura l. 

Para qué evaluar 

1. Observar si el alumno maneja los contenidos mínimos para 

cursar la asignatura. 

2. Detectar los propósitos del estudiante. 

3. Conocer el nivel de conocimiento del grupo. 

4. Detectar los puntos de conflicto para el aprendizaje de la 

asignatura. 

5. Establecer acciones correctivas para que el estudiante adquiera 

los conceptos mínimos 

6. Hacer una planeación adecuada a través del resultado de la 

diagnosis. 
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Evaluación Formativa 

Modalidad Sugerencias de evaluación 

F 

o 
R 

M 

A 

T 

1 

V 

A 

1.1 

• Detectar los puntos de conflicto para el aprendizaje de la 

asignatura. 

• Centrar las expectativas sobre el desarrollo del curso. 

• Propiciar la fijación de metas en los alumnos. 

Qué evaluar 

• Si el alumno establece como dominante la función poética en 

el texto literario. 

Cómo evaluar 

A partir de una lectura establecer: 

Respuesta breve 

a) la(s) función(es) que pueden aparecer en el texto, 

b) cuál es la función lingüística dominante, 

c) explicar por qué es la dominante, 

d) explicar el sentido que dicha función da al texto. 

Para qué evaluar 

Para observar si el estudiante detecta cuál es la función 

dominante en un texto literario y cómo esta imprime un carácter 

especial a la obra; es decir, el texto se transforma a través de la 

intención del autor al utiliza esta función, en un texto artístico. 

Qué evaluar 

• Si el alumno es capaz de reconocer en un texto literario quién 

es el autor, quién el lector, cuál es el contexto y cuál es el 

cotexto, así como la función de cada uno de ellos en la obra. 
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F 

o 
R 

M 1.2 

A 1.3 

T 

V 

A 
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• Si es estudiante puede establecer, en una redacción, un 

primer juicio sobre algún texto, relacionando los elementos 

mencionados en el párrafo anterior. 

Cómo evaluar 

A partir de un texto establecer: 

Complementación 

a) los elementos de la obra literaria 

b) cómo funciona cada uno en el texto 

Respuesta breve 

Comentario que incluya juicio 

Considerando que el estudiante: 

sobre 

a) Maneje argumentos que avalen sus juicios, 

la obra. 

b) Relacione los elementos que detectó en la obra literaria, 

c) Establezca la relación que existe entre los distintos 

elementos y la obra en sí 

d) Utilice la lógica de exposición del tema, 

e) Coherencia entre las ideas expuestas en la redacción, 

f) Puntuación y ortografía. 

Para qué evaluar 

Para establecer si el estudiante puede identificar y caracterizar a 

los elementos de la obra literaria, a la vez que observa su 

interrelación y su función dentro de la obra; dando a conocer sus 

comentarios a este respecto. 

Qué evaluar 

• Si el estudiante puede determinar sus condiciones de 

recepción en cuanto a la lectura. 
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F 

o 
R 1.4 

M 1.5 

A 1.6 

T 1.7 

V 

A 
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• Si reconoce las características de la narración. 

Cómo evaluar 

Respuesta breve 

A partir de una lectura establecer las condiciones de recepción 

de quien lee, realizando un breve comentario de un cuento, en el 

cual se considere: 

a) Cómo se desarrolla la narración, 

b) Globalmente, que acciones se desarrollan en la narración, 

c) Quiénes realizan las acciones, 

d) Coherencia de ideas en la redacción, 

e) Puntuación y ortografía. 

Para qué evaluar 

Para que el estudiante reflexiones acerca de que sus 

condiciones de recepción respecto a la lectura influyen en su 

comprensión de la obra. 

Para que el estudiante comprenda que la narración es una 

cadena de acciones que se van detectando a lo largo del 

discurso. 

Qué evaluar 

Si el estudiante establece la diferencia entre historia y 

discurso como elementos que conforman la obra literaria 

Si se establece el orden de narración 

Si s establecen las funciones que conforman la obra. 

Si se establecen las secuencias. 
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Cómo evaluar 

1.8 A partir de la lectura de un cuento: 

1.9 

Respuesta breve 

a) Diferenciar entre historia y discurso, 

b) Explicar cómo se relacionan entre sí historia y discurso, 

c) Enlistar las funciones 

.distributivas: nudos y catálisis, 

. integrativas: índices e informaciones, 

d) Enlistar las secuencias. 

Para qué evaluar 

Para que el estudiante establezca cómo se desarrolla la 

narración a través de identificar los momentos culminantes en la 

misma, así como el espacio y el tiempo en que ésta se 

desarrolla, de tal manera que puede comprender que en el texto 

literario pueden coexistir diferentes momentos, espacios y 

tiempos para el desarrollo de las acciones, lo cual imprime un 

sentido artístico al texto. 

Qué evaluar 

• Si el estudiante puede establecer el papel que desempeña 

cada actante dentro de la obra, así como su efecto de sentido 

en el relato. 

• Si integra los elementos de análisis en un texto. 
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Cómo evaluar 

1.10 

1. 11 Después de la lectura de un texto, el estudiante elige a uno de 

los actantes y observa su desarrollo en el texto. 

En respuesta breve comentar: 

a) la situación del actante, 

b) los cambios que éste sufre, 

c) su importancia para el texto, 

d) su opinión personal (considerando que en esta opinión se 

integren los elementos del análisis) 

e) la coherencia y organización de ideas en la relación, 

f) puntuación y ortografía. 

Para qué evaluar 

Para observar si el estudiante, además de identificar diversos 

elementos de la estructura interna del texto puede integrarlos a 

una visión que le permita comprender no sólo la estructura sino 

el texto en su significación. 

Qué evaluar 

• Si el estudiante puede establecer quién cuenta la historia 

dentro del texto, la función del mismo en la obra, el tipo al 

cual corresponde y su perspectiva. 

Cómo evaluar 

Después de la lectura de un cuento, establecer en un cuadro 

1. 12 sinóptico las características del narrador. 

1.13 
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M 1.15 

A 

T 
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V 
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Para qué evaluar 

Para establecer si el estudiante reconoce quién cuenta la 

historia, como característico de la estructura de la misma. 

Qué evaluar 

• Si el estudiante reconoce que la obra literaria es producto de 

un autor que se enmarca en un contexto socio-cultural 

• Conoce las características de este contexto. 

• Reconoce que la obra es un todo en cuanto a una estructura 

interna y externa. 

Cómo evaluar 

A partir de la lectura de un texto realizar un comentario de la 

obra, considerando que: 

105 

a) se mencione las características del autor y de la corriente 

literaria a la cual pertenece el texto, 

b) se relacione estas características con el contenido de la 

obra, 

c) se dé una opinión personal, 

d) haya coherencia de ideas en la redacción del texto, 

e) puntuación y ortografía. 

Para qué evaluar 

Para observar si el estudiante puede establecer que el texto se 

encuentra enmarcado en una estructura que le es propia. 
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lCRÍTICAI 

En el Programa de asignatura, las sugerencias para la evaluación formativa deben 

ser mas precisos en los siguientes aspectos: 

Cuando se refiere a los puntos básicos a considerar para todos los objetivos de 

operación sólo se mencionan los puntos de conflicto, las expectativas y las 

metas. Para el curso de Literatura 1, el aspecto formativo incluye el desarrollo de 

las habilidades comunicativas. 

Los contenidos de algunos de los objetivos que aparecen en la evaluación 

formativa del Programa como: "Qué evaluar" están incompletos, con respecto a 

cómo se enuncian en la Base del Programa. Tal es el caso de los objetivos: 1.1, 

1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.12 y 1.13. 

!PROPUESTA! 

Para la Evaluación Formativa, las modificaciones que proponemos son las 

siguientes: 

Objetivos Sugerencias de qué Cómo evaluar Para qué evaluar 

evaluar 

Generales - Centrar las expectativas 
dela sobre el desarrollo del 
Unidad curso. 

- Detectar los puntos de 

conflicto para el 

aprendizaje de la 

asignatura. 

- Retroalimentar las metas 

de los alumnos. 
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- Propiciar el desarrollo de 

las habilidades 

comunicativas de los 

alumnos. 

- Guiar hacia el 

aprendizaje significativo. 

- Reafirmar el valor 

comunicativo del texto. 

- Compartir el goce 

estético de la obra 

artística. 

1.1 1. Si el alumno establece A. A partir de la lectura - Observar si el 
Funciones como dominante a la de un cuento en un estudiante detecta la 
dela lengua función poética en el texto trabajo escrito con función poética como 
y marcas de literario. respuesta breve: dominante del texto 
literariedad 

2. Si el alumno caracteriza a) Identificar la(s) literario. 

al cuento como obra funcíon(es) de la lengua - Decidir la literariedad 

artística a través de las que se presenten en el del texto, a partir del 

marcas de litérariedad: la texto. estudio de las marcas 

plurisignificación, el b) Explicar cómo está que lo definen como una 

carácter connotativo, la utilizada la función obra artística. 

ambigüedad, las figuras poética en el cuento. - Reconocer las técnicas 

retóricas. c) Exponer la definición de exposición oral del 

3. Si el ah,1mno es capaz de algunas figuras estudiante. 

de comentar sus opiniones retóricas. 

ante el grupo. d) Localizar, en el texto, 

las figuras retóricas. 

e) Explicar las figuras 

retóricas localizadas en 

el texto. 

f) Resolver la pregunta: 

¿Por qué este cuento 

es un texto literario?. 
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B. A partir de una 

exposición oral: 

a) Comentar que es la 

literariedad de un texto 

artístico. 

1.2 1. Si el alumno reconoce A. A partir de la lectura - Establecer si el 
Caracterís- las diferencias entre el de un cuento, en un estudiante puede 
ticas y emisor y el receptor en un trabajo escrito con identificar los elementos 
diferencias texto literario. respuesta breve: de la obra literaria. 
entre el 

2. Si el alumno identifica a) Identificar los - Observar la expresión 
emisor y el 

quién es el autor, quién es elementos del cuento oral del alumno. 
receptor 

el lector, a qué le (autor, texto, lector, - Detectar cómo utiliza el 

1.3 denominamos texto, cuál contexto y cotexto). alumno las técnicas de 

Elementos es el contexto y cuál es el b) Escribir términos investigación. 

del cuento: cotexto; así como la desconocidos. 

Enunciador, función que tiene cada uno c) Redactar una 
lector, de ellos en la obra. experiencia de la vida 
género, 3. Si el alumno maneja el escolar. 
cotexto, vocabulario adecuado d) Investigar 
texto, 

para la comprensión del definiciones de contexto 
contexto. 

texto. y cotexto. 

4. Si el alumno es capaz B. A partir de una 

de expresar por escrito exposición oral: 

sus experiencias. a) Comentarán las 

diferencias que existen 

entre los elementos de 

un cuento. 

b) Comentarán sus 

experiencias escolares. 
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1.4 1 . Si el estudiante puede A. A partir de la lectura - Reconocer el papel del 
Competen- determinar su de un cuento, en un lector en el análisis de 
cia competencia lingüística y trabajo escrito con un texto literario. 
lingüística sus condiciones de respuesta breve: - Desarrollar la 

1.5 
recepción. a) Escribir un competencia lingüística 

Conducio-
2. Si el estudiante puede comentario acerca de la del alumno. 

nes de identificar las condiciones lectura. - Mejorar las condiciones 

recepción de producción de un texto. b) Hacer un redacción de recepción del 

en la que el estudiante estudiante. 

exprese posibles - Identificar si el 

soluciones para mejorar estudiante relaciona la 

su competencia información relevante 

lingüística y sus sobre las condiciones de 

condiciones de producción de la obra 

recepción. con sus propias 

c) Explicar la idea del competencias y con el 

texto artístico entre los texto. 

contemporáneos del - Observar la 

autor y los presentación del trabajo 

contemporáneos del escrito con los 

lector. lineamientos solicitados 

d) Escribir una breve (ortografía, puntuación, 

descripción de su sangrías, mayúsculas y 

realidad (la del alumno). minúsculas). 

e) Resolver la pregunta: 

¿Qué importancia tiene 

mi contexto social y 

cultural para la 

compresión de una obra 

literaria?. 

B. A partir de una 

investigación 

documental: 
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a) Obtener información 

relevante acerca de los 

datos de la vida del 

autor, la época y la 

corñente literaña de una 

lectura. 

1.6 1. Si el alumno reconoce A. A partir de la lectura - Consolidar 
Función la función poética y las de un cuento, en un aprendizajes anteñores 
poética marcas de literariedad en trabajo con respuesta {Obj. 1.1) que ya 
Autor y un cuento. breve: constituyen los 
lector en la 

2. Si el alumno identifica al 
estructura 

a) Explicar la función conocimientos previos 

del cuento. 
narrador. poética y las marcas de para este objetivo del 

3. Si el alumno reconoce literariedad de un programa. 

1.7 su competencia lingüística cuento. - Analizar al narrador( es) 

Componen- y sus condiciones de b) Analizar al Narrador de un texto literaño. 

tes de la recepción. (tipo de narrador y - Reconocer la función 

narración: 4. Si es capaz de explicar persona en que del lector como elemento 
Historia y el marco contextual de un cuenta). de análisis literaño. 
discurso. cuento. c) Exponer la - Explicar el marco 

5. Si identifica los competencia lingüística conceptual. 

elementos de una y las condiciones de - Exponer en forma oral 

narración. recepción de cada con claridad y 

6. Si organiza lector. coherencia. 

adecuadamente las ideas d) Explicar el marco 

para una exposición oral. contextual de la obra. 

e) Elaborar un cuadro 

con los elementos de la 

narración reconocidas 

en un cuento. 

f) identificar en un 

cuento los componen-

tes esenciales de la 

narración (historia y 

discurso). 
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B. A partir de una 

investigación 

documental: 

a) Recopilar 

información sobre et 

autor y los 

acontecimientos 

históricos y artísticos 

que se relacionan con 

el cuento. 

C. A partir de una 

exposición oral: 

a) Elegir un elemento 

del análisis elaborado 

para exponerlo ante et 

grupo. 

1.8 1. Si el estudiante A. A partir de la lectura - Observar si el alumno 
Diferencia reconoce las de un cuento, en un comprende que ta 
entre características de la trabajo escrito con narración es una cadena 
historia y narración. respuesta breve: de acciones que se van 
discurso. 

2. Si el estudiante a) Elaborar un cuadro detectando a lo largo del 
Estructura 

del texto 
establece la diferencia con los nudos, catálisis, discurso. 

literario. entre historia y discurso, índices e informaciones - Establecer cómo se 

así como el orden de la de un cuento. desarrolla ta narración 

1.8.1 narración. b) Complementar et en cuanto a tas 

Fábula e esquema de fábula e acciones, espacios, 

intriga. intriga, escribiendo lo tiempos y personajes, lo 

Orden de la que corresponde a cada que da un sentido 
narración. una. artístico al texto. 
Estrategia c) Escribir las 
del 

conclusiones sobre la 
narrador. 

identificación de la 

historia y et discurso en 

un cuento. 
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B. A partir de una 
1.8.2 investigación 
Funciones documental: 
distribucio- a) Recopilar 
nales e 

información sobre los 
integrativas. 

conceptos: Fábula, 
Narración y 

descripción intriga y función. 

1.8.2.1 

Nudos y 

Catálisis. 

El sentido 

del texto. 

1.8.2.2 

Índices e 

informacio-

nes. 

Espacio y 

tiempo de la 

obra. 

1.9 1. Si el alumno identifica A. A partir de la lectura - Detectar si el 
Secuencias las secuencias y la de un cuento, en un estudiante comprende la 
del cuento. estructura de una trabajo escrito de interrelación de diversos 
Funciones. narración. respuesta breve: elementos de la 

2. Si el alumno puede a) Escribir las estructura interna del 
1.10 

Relaciones 
establecer el papel que secuencias localizadas texto. 

delos desempeña el personaje en un cuento. - Observar su el 

personajes. dentro de la obra y b) Explicar el desarrollo estudiante puede 

observe su desarrollo en el de un personaje del integrar los elementos 

texto. cuento. intratextuales para 

c) Elaborar una red comprender la estructura 

actancial. y significación del texto. 
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1.11 1. Si el alumno reconoce A. A partir de la lectura - Reconocer quién 

Elementos todos los elementos de la de un cuento, en un cuenta la historia, su 
del análisis historia. trabajo escrito con función y su perspectiva. 
en el plano 2. Si identifica los respuesta breve: - Detectar si el 
dela 

elementos del discurso. a) Realizar el análisis estudiante identifica los 
historia. 

3. Si comprende la de la historia. tiempos y los espacios 

1.12 importancia del narrador y b) Realizar el análisis como parte del discurso. 

Discurso: lo analiza en los aspectos del discurso: Narrador, - Consolidar el 

Narrador, correspondientes. tiempo y espacio. aprendizaje en el análisis 

tiempo y c) Analizar las de la historia. 

espacio. perspectivas del 

narrador. 
1.13 

Perspecti-

vas del 

narrador. 

1.14 1 . Si el estudiante A. A partir de la lectura - Consolidar el 

Análisis reconoce al cuento como de dos cuentos, en un aprendizaje sobre el 
intratextual una obra literaria, que es trabajo escrito con análisis intratextual. 
y producto de un autor y que respuesta breve: - Establecer las 
contextual. 

a) Elaborar el análisis relaciones existentes se enmarca en un 
Corriente 

literaria. 
contexto sociocultural. intratextual de un entre el intratexto y el 

Característi- 2. Si el estudiante conoce cuento. contexto. 

cas las características del b) Explicar el contexto - Desarrollar técnicas de 

sociales y contexto de la obra y su histórico, social, exposición oral. 

culturales influencia en la misma. económico, ético moral - Desarrollar técnicas de 

de la época 3. Si el estudiante y cultural de un cuento. investigación. 

del autor. reconoce que el texto c) Escribir una - Consolidar el 
1.14.1 literario es un todo en conclusión explicando aprendizaje de los 
Influencia 

cuanto a una estructura cuál es la idea del texto aspectos relevantes de 
de la obra 

interna y externa. artístico en la época del la exposición oral. 
en la época 

de 
autor. 

producción. 
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d) Elaborar el análisis - Detectar si la 
1.14.2 intratextual y contextual interpretación del texto 
Influencia de un cuento. por parte del estudiante, 
del marco 

e) Analizar la influencia está de acuerdo con sus 
histórico 

social en la 
que tiene el marco niveles de aprendizaje. 

obra histórico social en un 

literaria. cuento. 

f) Redactar en una 

Clases escrito breve, cómo 

(16 y 17) influye el marco 

histórico, social y 

cultural del lector en su 

interpretación de una 

obra artística. 

B. A partir de una 

investigación 

documental: 

a) Recopilar 

información sobre la 

biografía del autor, la 

corriente literaria y los 

acontecimientos 

históricos, sociales y 

culturales más 

relevantes de la época 

en que se produjo el 

cuento. 

C. A partir de una 

exposición oral: 

a) Argumentar sus 

conclusiones acerca del 

análisis intratextual y 

contextual de un 

cuento. 
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1.15 1 . Si el estudiante A. A partir de la lectura - Observar el logro de los 
Análisis e identifica los elementos del de un cuento, en un objetivos de la unidad. 
interpreta- análisis. trabajo escrito: - Corregir errores. 
ción del 2. Si el estudiante a) Elaborar el análisis - Guiar y apoyar el 
texto a 

comprende cómo están intratextual y contextual aprendizaje de los 
través del 

intratexto y 
relacionados los de un texto literario. estudiantes en los 

contexto. elementos del análisis. b) Redactar las puntos que así lo 

3. Si el estudiante es conclusiones sobre el requiera. 

capaz de analizar un texto trabajo de análisis. - Reflexionar acerca de 

literario a través del cómo se desarrollaron 

intratexto y contexto. en esta unidad tanto el 

4. Si el estudiante define a proceso de enseñanza 

un cuento como texto como el de aprendizaje. 

literario después de 

analizarlo. 

5. Si el estudiante es 

capaz de interpretar una 

obra artística. 

Evaluación Sumativa 

La Evaluación Sumativa se presenta así en el Programa de Asignatura 

Modalidad Sugerencias de evaluación 

s Qué evaluar 

u 
M 1.1 Determinar si: 

A a • El estudiante identifica los elementos de estructura que tiene 

T 1.15 el texto. 

1 • Relaciona entre sí estos elementos . 

V • Establece cuáles son los elementos externos que le dan su 

A sentido artístico. 



s 
u 
M 

A 

T 

1 

V 

A 

Análisis y critica del programa de la asignatura Literatura 1 

• Interpreta el significado de la obra literaria relacionando la 

estructura intratextual con la extratextual. 

Cómo evaluar 

A partir de la lectura de un texto, se realizará el análisis del 

mismo. 

Realización de un trabajo en el cual se exponga: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

la primera impresión sobre la lectura, 

la identificación de la estructura intratextual del texto, 

la relación que existe entre estos elementos, 

cuál es la estructura contextual del ejemplo, 

la relación entre estructura interna y marco histórico

cultural, 

opm1on sobre el texto, como comprensión que se 

reelabora a partir de identificar la estructura del texto, 

organización y coherencia de ideas de redacción, 

se advierte un esquema de exposición para la redacción, 

ortografía y puntuación, 

requisitos de presentación. 

Para qué evaluar 

116 

Establecer si el estudiante ha comprendido que la obra literaria 

es un todo que se conforma de estructuras diversas, las cuales 

al relacionarse entre sí, le dan significación al texto, 

estableciéndose también el sentido artístico del mismo para que . 

lector tenga conciencia de ello durante su disfrute. 1 
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ICRíTICA) 

Las consideraciones para las sugerencias indicadas en el Programa sobre la 

Evaluación Sumativa son las siguientes: 

Aunque se infiere que el citar un texto, se trata de un texto literario narrativo 

breve, en particular en cuento contemporáneo, no se indica en este apartado; lo 

que en mi caso ha propiciado que, en ocasiones, elija cuentos extensos que, 

aunque pueden ser bien trabajados con los objetivos a desarrollar, las 

limitaciones con las que no encontramos los profesores (por ejemplo: el tiempo 

para cubrir el objetivo, el tiempo de la clase o la poca participación de los 

alumnos para leer), hacen que leamos menos textos para cubrir esas 

deficiencias. 

Elaborar sólo un producto para la Evaluación Sumativa de la Unidad 1 es 

complicado para el alumno, ya que se solicita todo el análisis intratextual y 

contextual de un texto literario con sus correspondientes comentarios. 

!PROPUESTA) 

La propuesta para la Evaluación Sumativa es: 

Que los alumnos elaboren dos trabajos: Uno para los objetivos 1.1 - 1.8 y otro 

para los restantes 1.9 -1.15 que cubren el total de los objetivos de la Unidad l. 

En el programa, se establece que el producto para esta evaluación se haga en 

forma individual; sin embargo, ha dado resultado el que los alumnos analicen un 

cuento contemporáneo breve en equipo y otro de manera personal para 

consolidar su aprendizaje. 

Por lo anterior la propuesta queda representada así: 
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Propuesta para la Evaluación Sumativa 

Primer trabajo integrador 

Objetivos Qué evaluar Cómo evaluar 

1.1 al 1.8 1. El estudiante: A. A partir de la lectura 

Reconoce la función de cinco cuentos 

poética y las marcas de contemporáneos 

literariedad. breves: 

2. Identifica los elementos - Realiza un trabajo 

de estructura que tiene escrito de análisis 

el texto. literario con las 

3. Relaciona los siguientes 

elementos de la consideraciones: 

estructura de un texto a) Elegir un cuento 

literario. para analizarlo, en 

4. Reconoce los trabajo de equipo. 

elementos externos que b) Explicar la función 

dan al cuento su poética. 

sentido artístico. c) Identificar las 

5. Relaciona a la marcas de 

estructura intratextual literariedad. 

con la contextual. d) Reconocer los 

6. Interpreta el significado elementos del 

de la obra literaria. cuento: Autor, 

7. Emplea las técnicas de lector, texto. 

la investigación Contexto. 

documental. e) Exponer la 

8. Utiliza procedimientos competencia 

de síntesis. lingüística y las 

9. Es capaz de hacer un condiciones de 

juicio crítico. recepción del lector. 

118 

Para qué evaluar 

- Detectar los 

aprendizajes 

logrados por los 

estudiantes en estos 

objetivos del 

Programa sobre el 

análisis intratextual y 

contextual de un 

cuento 

contemporáneo 

breves. 

- Hacer una reflexión 

sobre el proceso de 

enseñanza y el de 

aprendizaje. 

- Fomentar el 

desarrollo de las 

habilidades 

comunicativas del 

estudiante. 

- Observar si el 

alumno comprende 

la metodología del 

análisis literario. 

- Comprender cómo 

se interpreta un texto 

literario. 
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1 o. Revisa sus trabajos a f) Investigar la - Comprender cómo a 

través de listas de biografía del autor, través del análisis del 

verificación. la época artística y texto, se llega al 

11. Comprende las la corriente literaria juicio critico. 

instrucciones y las que corresponden al - Emplear 

cumple. cuento. procedimientos para 

12. Utiliza las técnicas de la g) Elaborar el análisis sintetizar. 

expresión oral. de la historia - Facilitar el trabajo de 

13. Es capaz de hacer una (funciones, corrección de los 

reflexión sobre la secuencias y productos. 

importancia de trabajar personajes). - Entregar trabajos con 

en equipo. h) Utilizar los aspectos un mínimo de 

14. Se autoevalua a través formales de un errores. 

de una guía. trabajo escrito: - Propiciar la 

15. Es capaz de tomar carátula, autoevaluación. 

decisiones para su introducción, índice, - Establecer que el 

aprendizaje. paginación, aprendizaje está 

16. Aplica los bibliografía basado en la 

conocimientos acerca consultada, uso de utilización y 

del análisis intratextual sangrías, comprensión de 

y contextual en los mayúsculas y conceptos, 

mensajes de los medios minúsculas, procedimi4entos y 

(televisión). puntuación, actitudes. 

ortografía, hojas - Aplicar los valores 

blancas tamaño académicos en la 

carta y a máquina. elaboración y 

i) Revisar el trabajo desarrollo de los 

escrito con una lista trabajos. 

de verificación. - Demostrar que los 

B. A partir de la lectura conocimientos 

de cinco cuentos adquiridos se aplican 

contemporáneos a otro tipo de 

breves: mensajes cojo los 

Realizar un trabajo que sé utilizan en los 
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escrito con las medios de 

siguientes comunicación 

consideraciones: masiva. 

a) Elegir cuatro 

cuentos para hacer 

un trabajo individual, 

excluyendo el 

cuento decidido 

para el trabajo de 

equipo. 

b) Elaborar una 

síntesis de cada 

cuento. 

c) Redactar, en una 

página, un 

comentario para 

cada lectura. 

d) Utilizar los aspectos 

formales de un 

trabajo escrito: 

carátula, 

introducción, índice, 

páginas numeradas, 

uso de sangrías, 

mayúsculas y 

minúsculas, 

puntuación, 

ortografía, hojas 

blancas tamaño 

carta y a máquina. 

e) Revisar el trabajo 

con la lista de 

verificación 

correspondiente. 
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C. A partir de una 

exposición oral 

a) Explicar como fue la 

organización del 

equipo para 

elaborar el trabajo 

escrito. 

b) Indicar la 

metodología 

empleada para 

elaborar el trabajo. 

c) Indicar el tiempo 

invertido en la 

elaboración del 

trabajo. 

d) Explicar los 

objetivos logrados a 

través de la lectura 

y análisis de los 

cuentos. 

e) Explicar los 

objetivos no 

alcanzados. 

f) Resolver la Guía de 

evaluación para la 

Exposición Oral. 

D. A partir de la 

elección de un 

programa-de televisión: 

- Realizar un trabajo 

de análisis, escrito y 

optativo que 

contemple lo 

siguiente: 
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a) Identificar al 

programa: relación 

del título con el 

contenido, tipo de 

·. programa y público 

al que va dirigido. 

b) Sintetizar el 

contenido. 

c) Explicar tres 

mensajes del 

programa. 

d) Explicarla 

importancia del 

programa en 

nuestro contexto 

social y cultural. 

e) Elaborar un juicio 

crítico. 

f) Utilizar los aspectos 

formales de un 

trabajo escrito: 

carátula, 

introducción, índice, 

paginación, 

bibliografía 

consultada, uso de 

sangrías, 

mayúsculas y 

minúsculas, 

puntuación, 

ortografía, hojas 

blancas tamaño 

carta y a máquina. 

g) Revisar el trabajo 



Análisis y critica del programa de la asignatura Literatura 1 123 

"-- con la lista de -?.·'._.}' ..... ' 
verificación -... 

correspondiente. 

Segundo trabajo integrador 

1.1 al Determinar si el estudiante: A. A partir de la lectura - Detectar los 

1.15 1.Reconoce los elementos de cinco cuentos aprendizajes 

de un cuento. contemporáneos logrados por los 

2.Relaciona con los breves: estudiantes en la 

elementos de la estructura - Realizar un trabajo primera unidad. 

de un texto literario. escrito, de análisis - Consolidar la 

3.Reconoce los elementos intratextual y contextual aplicación de los 

externos que dan al cuento con las siguientes objetivos 1.1 - 1 .8 en 

su sentido artístico. consideraciones: los aprendizajes de 

4.ldentifica al narrador y lo a) Elegir un cuento para los estudiantes. 

clasifica. analizarlo, en trabajo de - Observar los 

5.Comprende la equipo. aprendizajes 

importancia del lector en el b) Reconocer los logrados por el 

análisis de un texto literario. elementos del cuento: alumno en los 

6.Es capaz de elaborar el autor, lector, texto y objetivos 1.9 -1.15. 

análisis intratextual de un contexto. - Incrementar el uso y 

cuento contemporáneo. c) identificar al emisor desarrollo de las 

7. Identifica los elementos externo y al emisor habilidades 

del análisis contextual. interno. comunicativas de los 

B. Expone un juicio crítico. d) Explicar la presencia alumnos. 

9.Emplea las técnicas de la del narrador y la(s) - Reflexionar sobre el 

investigación documental. persona(s) que utiliza proceso de 

10.Utiliza los elementos de en la narración. enseñanza y el de 

la presentación de un e) Recopilar aprendizaje. 

trabajo escrito. información sobre la 

11.Revisa sus trabajos con vida del autor. 

una guía. 
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12.Reconoce la función f) Reconocer si existe o - Detectar que los 

social de la Literatura. no relación entre la vida alumnos empleen los 

13.Es capaz de elaborar un del autor y su obra. conocimientos 

juicio crítico. g) Identificar la visión previos y los 

14.Utiliza las técnicas de la del mundo del autor. relacionen con los 

exposición oral. h) Establecer la nuevos aprendizajes. 

15.Analiza, comenta, diferencia entre el lector - Promover en el 

interpreta y disfruta un texto externo y el lector estudiante la 

literario. in temo. autoevaluación. 

16.Aplica los conocimientos i) Explicar la - Reconocer si el 

sobre el análisis intratextual competencia lingüística estudiante interpreta, 

y contextual en los medios y las condiciones de comenta y disfruta un 

de comunicación masiva recepción del lector. texto literario. 

(cine) j) Exponer la visión del - Demostrar que los 

mundo del lector. conocimientos 

k) Hacer el análisis de adquiridos por el 

la historia del texto: alumno en esta 

funciones, secuencias y unidad tienen una 

personajes. función en la realidad 

I) Hacer el análisis del del estudiante y se 

discurso: temporalidad, aplican a otro tipo de 

espacialidad, mensajes, como los 

perspectiva del qué se utilizan en los 

narrador, estrategias de medios de 

presentación. comunicación masiva 

m) Explicar los niveles (cine). 

histórico social, ético y 

cultural que se 

encuentran en el texto. 

n) Explicar los 

mensajes del texto. 
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o) Investigar los 

acontecimientos 

históricos, la época 

artística y la corriente 

literaria, es decir, las 

condiciones de 

producción del texto. 

p) Reconocer el tema 

del texto. 

q) Explicar la función 

social del texto, así 

como su sentido 

artístico. 

r) Elaborar un juicio 

crítico. 

s) Utilizar los aspectos 

formales de un trabajo 

escrito: carátula, 

introducción, índice, 

paginación, uso de 

sangrías, mayúsculas y 

minúsculas, puntuación, 

ortografía, hojas 

blancas tamaño carta, a 

máquina, modelo de 

análisis. 

t) Revisar el trabajo a 

través de las listas de 

verificación. 

C. A partir de una 

exposición oral: 

125 
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a) Exponer la relación 

' que existe entre la 

historia que 

presenta cada uno 

de los cuentos con 

la realidad del 

estudiante. 

b) Resolver la guía 

para la exposición 

oral. 

D. A partir de la 

elección de una 

película, realizar un 

trabajo de análisis 

escrito, que cumpla con 

lo siguiente: 

a) Reconocer los datos 

de identificación de 

la película: título, 

tema, época, 

público al que va 

dirigida. 

b) Elaborar una 

síntesis del 

contenido de la 

película. 

c) Explicar tres 

mensajes. 

d) Relacionar la 

historia con la 

realidad. 
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e) Importancia de la 
.. película en el 

contexto social y 

cultural del 

espectador. 

f) Elaborar un juicio 

crítico . 
.. 

. - g) Utilizar los aspectos 

formales de un 
·- .. 

trabajo escrito. 

h) Revisar el trabajo 

con la lista de 

verificación 

correspondiente. 

F) Bibliografía básica y complementaria. 

La bibliografía, como se explica en el "Programa es: "una lista de textos básicos y 

complementarios cuya finalidad es ser un apoyo académico para perfeccionar el 

aprendizaje de los estudiantes acerca de los temas ... "22 y presenta los siguientes 

textos: 

BAS/CA COMPLEMENTARIA 

CARRETER, Lázaro y CORREA, BERISTAIN, Helena. Análisis e 

Evaristo. Cómo se comenta un texto intergretación del goema lírico. UNAM. 

literario. Madrid, 1985. Instituto de Investigaciones Filosóficas, 

México, 1989. 

Guía para realizar el comentario de un BERISTAIN, Helena. Análisis 

texto literario. estructural del relato literario. UNAM 

Instituto de Investigaciones Filosóficas, 

CHA VEZ, Pedro y OSEGUERA, Eva México, 1982. 

22 Programa de la asignatura Uteratura /,_ p.38 
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Lidia. Literatura Universal y 11. Aportan un marco teórico de análisis de 

Publicaciones cultural, 5ª. Impresión, la obra literaria con sendas 

México, 1990. aplicaciones y sugerencias 

Básico para entender al texto literario metodológicas. 

como producto de una corriente 

literaria. Menciona las características 

de las diversas corrientes literarias. PUIG, Luisa. La Estructura del relato y 

los conceptos de actante y función. 

SOLITO, Arturo, El lenguaje literario. UNAM, Instituto de Investigaciones 

Trillas, 2ª. Impresión. México, 1991. Filosóficas, México, 1978. (Cuaderno 

Temas básicos, área: Lengua y del Seminario de poética 2) 

Literatura. Básico para conformar el marco teórico 

Aporta conceptos para identificar las que fundamente el análisis del relato. 

características de la obra como 

producto de un autor y su contexto. 

lCRiTICAl 

128 

En la bibliografía básica aunque el libro de Lázaro Carreter se considera importante 

para el comentario de textos literarios, la terminología y la visión de este texto, son 

diferentes a la propuesta del programa. 

El libro de Literatura universal I y JI de Chávez-Oseguera, no lo anotaríamos 

como básico para los profesores, pero sí para los alumnos, como un texto de 

consulta para reafirmar algunos objetivos y elaborar investigaciones. 

El texto: La estructura del relato y los conceptos del actante y su función de 

Maria Luisa Puig, que se presenta en la bibliografía complementaria esta señalado 

como un texto básico. 
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!PROPUESTA! 

La Bibliografía sugerida para el profesor consta de una lista de textos cuya finalidad 

es apoyar los contenidos temáticos del Programa. Se divide en básica y 

complementaria. 

BASICA COMPLEMENTARIA 

Beristáin, Helena, Análisis estructural Diccionario básico del español de 

del relato literario, México, México, México, El Colegio de 

Limusa, 1998. México, 1986. 

Diccionario de Domínguez, Luis Adolfo, Glosario de ------------------. 
retórica y 

Porrúa, 1985. 

poética, México, términos de lengua y literatura, 

México, Edicol, 1977. 

Diccionario de términos literarios y Eagleton, Terry, Una introducción a la 

artísticos, 

1990. 

Domínguez, 

Panamá, América, 

Hidalgo, Antonio, 

teoría literaria, 1 ª reimp, México, 

Fondo de Cultura Económica, 

2001. 

Iniciación a las estructuras Lomas, Carlos, Cómo enseñar a hacer 

lingüísticas, 4ª. Ed., México, 

Porrúa, 1977. 

Souto, Arturo, El lenguaje literario, 5ª 

reimp., México, Trillas, 1999, 

(Temas básicos. Área: lengua y 

literatura, 5). 

cosas con las palabras. Teoría y 

práctica de la educación 

lingüística, España, Paidós, 

1999, vol. 1 y 11 (Papeles de 

pedagogía 38 y 39). 
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Olivares, Viniegra, Daniel, Análisis de 

textos literarios (Esquemas y 

ejemplos para el análisis, 

aplicables según los programas 

de Literatura I y 11 del Colegio de 

Bachilleres), México 1996. 

Vidal, Leopoldo, Literatura 1, México, 

2000. 

~ Aportan las explicaciones 

------~----------- ' y otros (comps.), El 

enfoque comunicativo de la 

enseñanza de la lengua, 3ª 

reimp., Barcelona, Paidós, 1998, 

(Papeles de pedagogía, 14 r·. 

Márquez, Hermosillo, Mónica, Activar el 

lenguaje, Claves para la lectura 

y la escritura en Bachillerato, 

México, Trillas, 2001. 

pertinentes del marco teórico del Mounin, Georges, La literatura y sus 

análisis de la obra literaria. tecnocracias, Trad. De Jorge, 

~ Constituyen una guía para realizar 

el análisis intratextual y contextual 

del texto literario. 

Aguilar, Mora, México, Fondo de 

Cultura Económica, 1983, 

(Lengua y estudios literarios ). 

Pasut, Marta, Viviendo la literatura. (En 

busca del lector perdido), 2ª Ed., 

Argentina, Grupo Aique, 1991. 

~ Textos de apoyo académico para la 

enseñanza de la Literatura, la teoría 

literaria y la propuesta didáctica de 

la materia. 

130 



Análisis y critica del programa de la asignatura Literatura 1 131 

3 Análisis y crítica de la Unidad 11: Diferentes tipos de textos narrativos 

A) Objetivos 

El objetivo general de la segunda unidad del Programa es: "El estudiante identificará 

mediante la aplicación del método estructural e interpretativo, las características de 

los diferentes tipos de textos narrativos (cuento, fábula, leyenda, mitos, novela corta, 

epopeyas) para que adquiera un conocimiento de los diversos textos en relación al 

contexto del cual surge la obra, y así poder valorarlos".23 

!CRÍTICA) 

En este objetivo se advierte que el método para el análisis del texto literario no es 

solamente el estructural, como se marcó en la primera unidad, sino también el 

interpretativo que no está definido como tal en los contenidos anteriores. 

JPROPUESTA) 

Los objetivos generales para la segunda unidad pueden quedar así: 

El estudiante identificará las características de los diferentes tipos de textos 

narrativos (cuento, fábula, leyenda, mito, epopeya y novela) para que adquiera 

un conocimiento de los diversos textos. 

El estudiante aplicará el método de análisis estructural en los diferentes tipos de 

textos narrativos para alcanzar un nivel de interpretación y comentario. 

El estudiante valorará los diversos textos narrativos en relación al contexto de 

producción de la obra literaria para destacar su importancia como lector. 

B) Objetivos de operación 

23 lbidem, p.39 
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El programa presenta, en esta unidad, seis objetivos de operación, (intermedios) y 

siete objetivos específicos. 

!CRÍTICA/ 

Para la segunda unidad del Programa de Literatura 1, los objetivos de operación 

requieren modificaciones en cuanto al nivel de aprendizaje. En la aplicación de 

estos objetivos, notamos que nos fácil lograr, por ejemplo, que los estudiantes 

emitan rápidamente un juicio crítico (objetivo 2.1 ). También es necesario precisar 

algunos conceptos. No se presenta un objetivo para la fábula, que correspondería al 

objetivo 2.1.2. 

!PROPUESTA/ 

Propuesta para los objetivos de operación correspondientes a la segunda unidad. 

OBJETIVO OBSERVACIONES 

2.1 El estudiante establecerá la unidad 2.1 El estudiante identificará las 

estructural entre los subgéneros: cuento y características del cuento Y. de la fábula a 

fábula a partir de la identificación de sus partir del reconocimiento de sus 

particularidades narrativas para ampliar particularidades narrativas para 

sus elementos formativos de juicios establecer sus diferencias Y. semejanzas. 

futuros. 

2. 1. 1 El estudiante identificará cuentos de 2.1. 1 El estudiante identificará cuentos de 

diferentes tipos: costumbrista, romántico, diferentes tipos: costumbrista, romántico, 

ciencia ficción, etc. mediante la lectura de ciencia ficción, etcétera, mediante la 

diversos textos y de reconocer en éstos lectura de diversos textos y de reconocer 

tanto su estructura como los elementos en éstos su estructura y los elementos 

narrativos presentes a fin de observar las narrativos presentes para observar las 

formas que adopta la narración breve. formas que adopta la narración breve. 



Análisis y crítica del programa de la asignatura Literatura 1 133 

2. 1.2 No se presenta en el programa 2.1.2 El estudiante distinguirá los sentidos 

gue en Literatura tiene el término fábula a 

gartir de definiciones Y. lectura de diversos 

textos a fin de destacar su carácter 

literario. 

2.1.3 El estudiante integrará los 2.1.3 El estudiante integrará los 

elementos analíticos sobre cuento y elementos del análisis del cuento Y. de la 

fábula mediante un comentario crítico y fábula, mediante un comentario crítico 

sobre una de la obras leídas, para para desarrollar argumentos que avalen 

desarrollar argumentos que avalen sus sus juicios. 

juicios. 

2.2 El estudiante establecerá la unidad 2.2 El estudiante establecerá la unidad 

estructural entre subgéneros narrativos: estructural entre los subgéneros 

leyenda y mito, mediante la identificación narrativos: leyenda y mito, mediante la 

de sus particularidades narrativas, para identificación de sus particularidades 

ampliar sus elementos formativos de narrativas, para desarrollar argumentos 

juicio literarios. gue avalen sus juicios. 

2.2.1 El estudiante determinará las 2.2.1 El estudiante determinará las 

características de la leyenda: origen características de la leyenda: origen 

histórico, índole cultural, autoría colectiva; histórico, índole cultural, autoría colectiva; 

mediante la lectura guiada de varias mediante la lectura guiada de varias 

obras, a fin de destacar su carácter obras, a fin de destacar su carácter 

narrativo y literario. narrativo y literario. 

2.2.2 El estudiante identificará las 2.2.2 El estudiante identificará las 

características del mito como una características del mito como una 

explicación de las preocupaciones del explicación de las preocupaciones del 

origen y destino de la humanidad a través origen y destino de la humanidad a través 

de la lectura y discusión de varias obras, de la lectura, el análisis Y. el comentario 

a fin de establecer el origen cultural de la de varias obras, a fin de establecer el 

literatura. origen cultural de la literatura. 
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2.2.3 El estudiante integrará los 2.2.3 El estudiante reconocerá los 

elementos analíticos sobre leyenda y elementos analíticos sobre la leyenda y 

mito, mediante un comentario crítico el mito, mediante un comentario crítico, 

sobre una de las obras leídas, para para desarrollar argumentos que avalen 

desarrollar argumentos que avalen sus sus juicios. 

juicios. 

2.3 El estudiante establecerá la unidad 2.3 El estudiante establecerá la unidad 

estructural entre epopeya y novela, a estructural entre la egogeya y la novela, a 

partir de la identificación de sus partir de la identificación de sus 

particularidades narrativas, para ampliar particularidades narrativas, para ampliar 

sus elementos formativos de juicio sus elementos formativos de juicio 

literario. literario. 

2.3.1 El estudiante reconocerá la epopeya 2.3.1 El estudiante reconocerá en la 

en su aspecto narrativo, a través de la epopeya en su aspecto narrativo, a través 

identificación de las características de la identificación de las características 

clásicas de este tipo de textos, mediante clásicas de este subgénero narrativo, 

el análisis de sus elementos, con el objeto mediante el análisis de sus elementos, 

de señalar su valor literario. con el objeto de señalar su valor literario. 

2.3.2 El estudiante identificará la novela 2.3.2 El estudiante identificaráª la novela 

como texto literario a partir de reconocer como texto literario a partir de reconocer 

en ellas los elementos característicos de en ellas los elementos característicos de 

este tipo de narración, con la finalidad de este tipo de narración, con el fin de 

ubicar en una época su efecto global de ubicarla en su contexto de groducción y 

sentido. exglicar el sentido del texto. 

2.4 El estudiante reconocerá la función 2.4 El estudiante reconocerá la función 

social presente en alguno de los textos social de la Literatura presente en alguno 

leídos (novela, epopeya, leyenda, etc.), de los textos leídos (novela, epopeya, 

mediante el análisis del contexto, social y leyenda, etcétera), mediante el análisis 

artístico, con el objeto de enriquecer su del contexto, social y artístico, con el 

visión crítica. objeto de enriquecer su visión crítica. 
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2.5 El estudiante contrastará su visión del 2.5 El estudiante contrastará su visión del 

mundo con la propuesta en una obra, a mundo real con el mundo ficticio 

partir de establecer los elementos regresentado en un texto literario, a partir 

intratextuales y contextuales que de establecer los elementos intratextuales 

conforman la obra con el objeto de y contextuales que conforman la obra con 

comprender el impacto de la literatura en el objeto de comprender el impacto de la 

la vida social. literatura en la vida social. 

2.6 El estudiante integrará, en un ensayo 2.6 El estudiante integrará, en un regarte 

escolar, los elementos de análisis de lectura, los elementos de análisis 

estructural aprendidos, a partir de la estructural aprendidos, a partir de la 

lectura de un texto y organizando para lectura de un texto y organizando para 

ello los argumentos que sustentan su ello los argumentos que sustentan su 

juicio crítico, a fin de valorar el texto. juicio crítico, a fin de valorar el texto. 

C) Contenidos temáticos 

Los contenidos temáticos se presentan, en el Programa de asignatura, de la 

siguiente manera: 

OBJETIVO CONTENIDOS TEMATICOS 

2.1 Unidad estructural entre los subgéneros narrativos: cuento y 

fábula. 

2.1.1 Cuentos de diferentes tipos: costumbrista, romántico, ciencia-

ficción, etcétera. 

2.1.2 No se presenta en el programa. 

2.1.3 Elementos analíticos sobre cuento y fábula. 

2.2 Unidad estructural entre los subgéneros narrativos: Leyenda y 

mito. 
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2.2.1 Características de la leyenda: origen histórico, índole cultural, 

autoría colectiva. 

2.2.2 Características del mito. 

2.2.3 Elementos analíticos de la leyenda y el mito. 

2.3 Unidad estructural entre epopeya y novela 

2.3.1 La epopeya en su aspecto narrativo 

2.3.2 Características de la novela 

2.4 Función social de la Literatura 

2.5 Elementos intratextuales y contextuales. Visión del mundo del 

autor y del lector. 

2.6 Valoración del texto. El ensayo escolar. 

!CRITICA! 

En términos generales, la exposición de los contenidos temáticos es congruente 

con los objetivos de operación. 

Anotamos que no se presenta un contenido temático para el objetivo 2.1.2, 

que es necesario para la fábula. 

El enlace entre las dos unidades del Programa es retomar al cuento en su 

relación con otros géneros narrativos, lo que permite consolidar los aprendizajes 

logrados en la primera unidad con el primer contenido temático de la segunda. 
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!PROPUESTA! 

Objetivos Contenidos temáticos Propuesta de Contenidos 

Temáticos 

2.1 Unidad estructural entre los Estructura del cuento y estructura 

subgéneros narrativos: cuento y de la fábula. Diferencias y 

fábula. semejanzas presentes en estos dos 

subgéneros narrativos. 

2.1.1 Cuentos de diferentes tipos: Cuentos de diferentes tipos: 

costumbrista, romántico, ciencia- costumbrista, romántico, ciencia-

ficción, etcétera. ficción, etcétera, representativos de 

algunas corrientes literarias. 

2.1.2 No se presenta en el programa. Definición, particularidades y 

carácter literario de la fábula. 

2.1.3 Elementos analíticos sobre cuento y Elementos analíticos (intratextuales 

fábula. y contextuales) sobre el cuento y la 

fábula. 

2.2 Unidad estructural entre los Unidad estructural entre los 

subgéneros narrativos: Leyenda y subgéneros narrativos: La leyenda 

mito. y mito. 

2.2.1 Características de la leyenda: origen Definición y características de la 

histórico, índole cultural, autoría leyenda: origen histórico, índole 

colectiva. cultural, autoría colectiva. 

2.2.2 Características del mito. Definición, origen, características e 

importancia del Mito en la literatura. 

2.2.3 Elementos analíticos de Ja leyenda y Elementos analíticos (intratextuales 

el mito. y contextuales) de la leyenda y el 

mito. 

2.3 Unidad estructural entre epopeya y Unidad estructural entre la epopeya 

novela. y la novela. 

2.3.1 La epopeya en su aspecto narrativo. Definición, origen y características 

de la epopeya como subgénero 

narrativo. 
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2.3.2 Características de la novela. Características de la novela. 

Diferencias y semejanzas de la 

novela con respecto a otras formas 

del relato. 

2.4 Función social de la Literatura. Análisis del contexto social y 

artístico de un texto literario. 

Función social de la Literatura. 

2.5 Elementos intratextuales y Elementos intratextuales y 

contextuales. Visión del mundo del contextuales del análisis literario. 

autor y del lector. Visión del mundo del autor y del 

lector. 

2.6 Valoración del texto. El ensayo Valoración del texto. El reporte de 

escolar. lectura. 

D) Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Estrategias institucionales. 

CONTENIDO Estrategias Actividades Sujeto del Forma de 

didácticas proceso de trabajo 

OBJETIVOS DE 
sugeridas enseñanza-

OPERACIÓN 
aprendizaje 

2.1 1 Selección de textos p -
2 Lectura y análisis de A 1 

cuentos. 

3 Exposición del análisis A E 

4 Conclusiones p -
5 Elaboración de una guía P/A -

de lectura 

2.1.1 1 Cuadro sinóptico P/A -
2 Investigación A 1 

3 Resumen A 1 
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4 Comentario A E 

5 Recapitulación p -
6 Explicación p -

2.1.3 1 Lecturas y análisis A No se 

específica 

si lo hace 

el alumno 

o el 

profesor 

2 Exposición p -

3 Lectura y análisis A 1 

4 Exposición y A E 

·. conclusiones 

' 
5 Recapitulación p -

' . 6 Lectura, selección y A 1 .. · 
' análisis. 

7 Exposición y discusión A E 

de trabajos 

8 Reelaboración del A 1 

comentario 

9 Revisión p -
2.2 1 1 nvestigación A 1 

2 Ejemplificación A 1 

3 En listar A 1 

4 Anotar en el pizarrón A E 

5 Depurar conceptos P/A -
6 Conclusiones p -

2.2.1 1 Análisis de textos A E 

2 Revisión y corrección P/A -
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3 Extraclase: lectura y A 1 

análisis 

2.2.2 1 Lectura de textos A 1 

2 Comentario A E 

3 Análisis de textos A 1 

4 Comparación de trabajos A E 

5 Elaboración de un trabajo A E 

único 

2.2.3 1 Lectura y análisis A 1 

2 Revisión A E 

3 Re lectura A 1 

4 Construcción de juicios A 1 

críticos 

5 Explicación p -
6 Redacción A 1 

7 Revisión p -
2.4 1 Selección y lectura p -

guiada 

2 Explicación p -
3 1 nvestigación A 1 

4 Determinar función social P/A -

5 Comentario oral A E 

6 Conclusiones p -
2.5 1 1 nvestigación A _E 

2 Definición y explicación p -
3 Comparación de A 1 

resultados 

4 Lectura y análisis A 1 

5 Determinar contextos A E 

6 Identificar y concluir A E 



An~lisis y critica del programa de la asignatura Literatura 1 141 

7 Redactar A E 

8 Lectura y comentario p -
9 Concluir A 1 

2.6 1 Explicación p -
2 Lectura A No 

especifica 

3 Identificación A No 

especifica 

4 Explicación p -
5 Relectura y análisis A 1 

6 Redacción y revisión A E 

7 Corrección A E 

8 Revisión p -

(CRITICA! 

No existe precisión, orden y continuidad en las estrategias sugeridas para la 

segunda unidad del programa, Las actividades para cada objetivo no están definidas 

y, en algunos casos, éstas no son coherentes con lo que señala el objetivo por 

ejemplo: el objetivo 2.2 enuncia el estudio del mito y en las estrategias nunca se 

menciona. Para algunos objetivos sugieren demasiadas actividades que, aun así, no 

son tan eficientes para el logro del objetivo. 
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!PROPUESTA) 

Propuesta de las estrategias de enseñanza y aprendizaje para la segunda unidad. 

Clase Contenido Estrategias Actividades Sujeto Forma 

objetivo de didácticas del de 

operación sugeridas proceso trabajo 

21 2.1 1 Explicación: uso de conocimientos p -
(1 hr) Estructura del previos 

cuento. 2 Aplicación de evaluación p -
Estructura de diagnóstica para la segunda 

la fábula. unidad. 

Diferencias y 3 Resolución de la evaluación A 1 

semejanzas diagnóstica. 

presentes en 4 Exposición de comentarios. P/A 1 

estos 5 Explicación de los contenidos p -
subgéneros temáticos y su relación con el 

narrativos. programa de la asignatura. 

2. 1. 1 Cuentos 6 Entrega de información recopilada A E 

de diferentes acerca de el origen de la 

textos definición, las características, la 

importancia y la clasificación del 

cuento. 

7 Elaboración de un mapa A E 

conceptual sobre el cuento. 

8 Exposición de conclusiones. P/A l/E 

9 Cuestionamiento sobre las p -
características del cuento. 

10 Explicación de comentarios sobre A E 

los cuentos leídos. 

11 Exposición de comentarios sobre P/A l/E 

los cuentos leídos. 
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12 Identificación de cuentos de A l/E 

diferente índole. 

13 Exposición de conclusiones. A 1/E 

14 Extraclase: Lectura de un cuento. A 1 

15 Revisión de la investigación sobre A E 

la fábula y a las fuentes 

bibliográficas consultadas. 

22 2.1a2.6 1 Explicación de 1 trabajo para la p -
(2 tercera evaluación sumativa. 

hrs.) 2.1.2 2 Explicación trabajo de actividad p -
Definición, extraclase. 

particularida- 3 Resolución de dudas. p -
des y carácter 4 Lectura frente al grupo de la A l/E 

literario de la información recopilada de la 

fábula. fábula. 

5 Explicación de el carácter literario p -
de la fábula. 

6 Elaboración de un mapa A E 

conceptual sobre la fábu_la. 

7 Exposición de comentarios. P/A l/E 

2.1.3 8 Lectura de un fábula. P/A l/E 

Elementos 9 Análisis del contexto social y A 1 

analíticos artístico de un texto leído. 

sobre el 10 Explicación: Función social de la p -
cuento y la Literatura. 

fábula. 11 Elaboración de un análisis A E 

comparativo (características del 

2.4 Análisis cuento y de la fábula). 

del contexto 12 Identificación de los valores A 1 
social y sociales en un cuento. 

artístico de un 13 Redacción de una opinión A 1 
texto. Función personal hacia el texto. 

social de la 14 Lectura de la redacción. A 1 
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Literatura. 15 Explicación del término "visión del p 

mundo". 

2.5 Visión del 16 Ejemplificación de la visión del p -
mundo del mundo del autor y la del lector en 

autor y del un texto. 

lector. 17 Exposición de comentarios. P/A l/E 

Elementos 18 Exposición de conclusiones. P/A l/E 

intratextuales 19 Resolución de dudas. p -
y contextuales 20 Extraclase: Lectura de un texto. A 1 
del análisis 21 Extraclase: Investigación sobre la A E 
literario. definición, origen, características 

e importancia de la leyenda. 
YEL2.6 

23 2.2.1 1 Explicación del trabajo para la p -
(1 hr.) Definición y cuarta evaluación sumativa. 

características 2 Entrega de la lista de verificación. p -
de la leyenda: 

3 Resolución de dudas. p -
origen histórico, 

4 Lectura de la información A l/E 
índole cultural, 

autoría 
recopilada sobre la leyenda. 

colectiva. 5 Elaboración de un mapa A E 

conceptual. 

2.2.3 6 Lectura de una leyenda. P/A l/E 

Elementos 7 Elaboración del análisis de una A E 

analíticos de leyenda. 

la leyenda. 8 Explicación: Características de la p -
literatura oral y origen histórico de 

la leyenda. 

9 Identificación de las A 1 

características de una leyenda. 

10 Exposición de comentarios. P/A l/E 

11 Extraclase: Lectura de un texto A 1 

12 Extraclase: Investigación sobre el A E 

Mito. 
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13 Extractase: Lectura de una A 1 

novela. 

2.2 1 Lectura de la información A l/E 

24 Unidad recopilada sobre el mito. 

(2 estructurar 2 Elaboración de un mapa A E 

hrs.) entre los conceptual. 

subgéneros 3 Lectura de un mito. P/A l/E 

narrativos: La 4 Identificación de las A E 
leyenda y el características del mito en un 

mito. texto. 

5 Distinción del entorno social y la A E 
2.2.2 concepción artística de la obra. 

Característi- 6 Elaboración de un cuadro PA l/E 
cas del mito. sinóptico. 

7 Elaboración de un cuadro sobre A 1 
2.2.3 las diferencias y semejanzas 
Elementos entre el mito y la leyenda. 
analíticos del 8 Redacción de un juicio crítico. A 1 
Mito. 9 Lectura de la redacción. A 1 

10 Entrega de lista de verificación p -
para la actividad extraclase. 

11 Extractase: Revisión del trabajo A 1 

con la lista de verificación. 

12 Extractase: Lectura de un texto. A 1 

13 Extractase: Investigación sobre la A E 

Epopeya y la novela. 

1 Entrega del trabajo: Tercera A 1 

25 y 2.3 actividad extraclase. 

26 Unidad 2 Exposición de comentarios de los P/A l/E 

(3 estructural trabajos de actividad extractase. 

hrs.) entre la 3 Lectura de la información A l/E 

epopeya yla recopilada acerca de la Epopeya. 
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novela. 4 Elaboración de un mapa A E 

conceptual sobre la epopeya. 

2.3.1 5 Explicación teórica: conceptos p -
Definición, [épico y epopeya]. 

origen y 6 Ejemplificación de las p -
características características del héroe en un 

dela texto. 

epopeya. 7 Elaboración de un cuadro p -
sinóptico. 

2.3.2 8 Lectura de una epopeya. P/A l/E 
Carácteristi- 9 Identificación de las A E 
cas de la características de la epopeya. 
novela. 10 Exposición de comentarios. P/A l/E 
Diferencias y 11 Lectura del trabajo de A E 
semejanzas investigación. 
de la novela 12 Elaboración de un mapa A E 
con respecto conceptual sobre la novela. 
a otras formas 13 Exposición teórica: La novela p -
de relato. como subgénero narrativo. 

14 Elaboración de un cuadro: P/A l/E 

Diferencias y semejanzas entre la 

epopeya y la novela. 

15 Identificación de las P/A l/E 

características de la novela. 

16 Identificación de la función social A E 

de un texto. 

17 Redacción de un juicio crítico. A E 

18 Extraclase: Elaboración del A E 

borrador para el trabajo de 

análisis de la novela. 

27 Asesoría para 1 Exposición escrita sobre las A E 

(1 hr.) el trabajo final dudas para el trabajo de la 

novela. 
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2 Revisión de los aspectos del A E 

trabajo. 

3 Exposición de comentarios. A E 

4 Resolución de dudas. P/A l/E 

5 Revisión del borrador. P/A l/E 

6 Elaboración de un trabajo de A E 

análisis intratextual y contextual 

para una novela. 

28 Trabajo Final 1 Revisión del trabajo con la lista de A E 

(2 verificación correspondiente. 

hrs.) 2 Exposición de comentarios. P/A l/E 

3 Extractase: Redacción sobre una A 1 

evaluación del curso de Literatura 

l. 

4 Extractase: Resolución de un A 1 

cuestionarios de autoevaluación 

del curso. 

29 Aclaraciones 1 Entrega de trabajos. p -
(1 hr.) 2 Revisión de trabajos. A E 

3 Aclaración de dudas. p -
4 Lectura de la evaluación del A 1 

curso. 

5 Exposición de comentarios. P/A l/E 

6 Exposición de conclusiones sobre p -
el curso. 

30 Calificación 1 Entrega de calificación. p -
(2 semestral 2 Resolución de dudas. p -
hrs.) 3 Información sobre las actividades p -

extraordinarias. 

4 Lectura de la guía para el examen p -
de recuperación. 

5 Asesoría para los alumnos no p -
aprobados. 
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6 Información sobre la bibliografía p -
para el próximo curso: Literatura 

11. 

31 Acata de 1 Verificación de la calificación P/A 1 

(2 evaluación semestral 

hrs.) final. 2 Lectura de la carta a los alumnos. p -
3 Entrega de diplomas. p -

E) Sugerencias de evaluación 

En el programa las sugerencias de evaluación se presentan de la siguiente manera. 

Modalidad Sugerencias de evaluación 

F 

o 
R 2.1 

M 2.1.1 

A 2.1.2 

T 2.1.3 

1 

V 

A 

Qué evaluar 

Que' el alumno reconozca al cuento y a la fábula como textos 

literarios. 

Si el estudiante establece las características de cada uno de 

ellos. 

- Si el estudiante puede establecer semejanzas y diferencias 

entre ambos. 

- Que el estudiante pueda reconocer los elementos estructurales 

que se encuentran en cada texto. 

- Que pueda realizar un comentario sobre el texto. 

Cómo evaluar 

A partir de la lectura de los textos, el estudiante elegirá uno de ellos 

para realizar el análisis del mismo y participar en una mesa redonda 

en la cual se expongan: 

a) la estructura que se presenta en cada texto, 



F 

o 2.2 

R 2.2.1 

M 2.2.2 

A 2.2.3 

T 

V 

A 
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b) la relación entre estructura interna y su correlación con el 

contexto, 

c) la opinión sobre el texto, . 

d) la interpretación que se le da al mismo, 

e) coherencia en la exposición de ideas, 

f) la fundamentación de sus opiniones, 

g) las conclusiones al tema, 

h) las características formales de una exposición oral: dicción, 

fluidez, entonación, etc. 

Para qué evaluar 

Para demostrar que el estudiante hace uso de la teoría implicada en 

el análisis estructural para observar cómo está conformado el texto, a 

la vez que detecta las estrategias y procedimientos que el autor ha 

utilizado para imprimir a la obra en su sentido artístico; siendo éstas 

las razones por las cuales se considera al cuento y al fábula textos 

literarios. 

Qué evaluar 

Si el estudiante reconoce las ·características y los elementos de 

la leyenda y del mito, mismos que los ubican como textos 

literarios. 

Que el alumno establezca las semejanzas y diferencias entre 

estos dos tipos de relato, a través de realizar la investigación y 

el análisis de los mismos. 

Si el estudiante distingue cómo el entorno social determina la 

concepción artística de la obra y por lo tanto las características 

que ésta tiene. 



F 

o 
R 

M 2.3 

A 2.4 

T 

V 

A 
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Si el estudiante, retomando los elementos vistos, puede emitir 

un juicio cuyas opiniones se argumenten sobre alguno de los 

textos leídos. 

Cómo evaluar 

A partir de la lectura de los textos, el estudiante prepara alguna de las 

siguientes tareas: 

1. ¿ Por qué la leyenda es Literatura y no una simple 

anécdota? 

2. Explicar la literariedad del mito. 

Establecer que el estudiante: 

a) mencione y relacione los ·elementos estructurales que 

aparecen en el texto, 

b) a través del análisis, argumente la respuesta que se da para 

alguno de los temas, 

c) especifique las características literarias que tiene el texto 

motivo de análisis, 

d) relacione a la obra con su contexto, 

e) organice y dé secuencia a su escrito, 

f) use los signos de puntuación y ortografía. 

Para qué evaluar 

Para detectar que el alumno, a través del análisis que realice, 

establezca por qué la leyenda y el mito con sus características 

peculiares, son considerados como textos literarios. 



F 

o 
R 

M 

A 2.5 

T 2.6 

V 

A 
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Qué evaluar 

Si el estudiante , a partir de la lectura y el análisis de los textos, 

reconoce a la epopeya y a la novela como textos narrativos. 

Que el estudiante defina y establezca las' características de 

cada uno de ellos. 

Si el alumno,· utiiizando los elementos de análisis que ubicó y 

las características que haya detectado, puede reconocer la 

función social de la obra. 

Cómo evaluar 

Con la participación del estudiante en un debate, cuya temática gire 

alrededor del sentido del texto que se haya ·elegido, por ejemplo: 

1. Característi~as clásicas de la epopeya. 

2. Características de la novela. 

3. Actualidad de la epopeya. 

4. La novela como relato literario. 

Evaluar la participación del alumno, considerando que: 

a) haya realizado el análisis estructural del texto, 

b) se relaciones los elementos intra y extra textuales, 

c) se argumenten las opiniones sobre el tema, 

d) se den ejemplos del texto, localizados en él, 

e) escuche e interprete las diversas opiniones que se emitan. 

Para qué evaluar 

Para observar que el alumno ha determinado no sólo las 

características de cada texto, sino su valor social y sobre todo el 

artístico. 



F 

o 
R 

M 

A 

T 

V 

A 
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Qué evaluar 

Si el estudiante identifica la visión del autor sobre el texto. 

Si el alumno es capaz de dar a conocer su visión como lector 

de la obra. 

Que el estudiante pueda realizar un ensayo sobre el texto, 

tomando en cuenta las diferentes visiones que pueden influir 

para comprenderlo. 

Cómo evaluar 

A partir de la lectura de un texto y realizando un ensayo en el cual se 

consideren los siguientes puntos:; 

a) que el estudiante realice el análisis del texto, 

b) que se reconozca la visión de quién escribe, 

c) que se de a conocer cómo concibió el lector la obra, a 

diferencia del lector de otras épocas. 

d) que las opiniones emitidas sobre el texto sean argumentadas, 

e) la originalidad del ensayo, 

f) las características de redacción que debe tener el texto, 

g) las características formales de un ensayo. 

Para qué evaluar 

Para determinar si el estudiante es capaz de concebir la importancia 

de su papel como lector, tomando en cuenta los elementos internos 

de un texto y su relación con su contexto. 
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!CRÍTICA! 

Para esta evaluación se propone el qué, el cómo y el para qué para cada objetivo de 

la unidad. Existe claridad en la relación de cada parte y esto permite que el objetivo 

nos lleve a comprender lo que se va a evaluar en cada ejercicio, con qué 

instrumento y la razón de ser de la construcción de ese conocimiento. 

jPROPUESTA) 

Aunque en las sugerencias de evaluación no se contempla la evaluación diagnóstica 

para la segunda unidad, consideramos importante hacer en este momento una 

valoración de los conocimientos previos que requieren los estudiantes para 

reconocer algunos cambios que puedan hacerse en la planeación, desarrollo y 

evaluación de esta unidad. 

Propuesta para la evaluación diagnóstica de la segunda unidad: 

MODALIDAD QUE COMO PARA QUE 

Determinar si el estudiante: A partir de una prueba - Detectar los 

1.Tiene los conocimientos escrita de respuesta conocimientos previos 

D previos, mínimos, para la estructurada cuyos de los estudiantes. 

1 segunda unidad del contenidos son: - Reconocer algunos 

A programa. a) Características de la cambios que deben 

G 2. Ha desarrollado las fábula. hacerse en la 

N habilidades comunicativas b) Identificación del planeación, desarrollo y 

ó pertinentes para el curso. cuento como género evaluación de estas 

s literario. unidad. 

T c) Definición de - Valorar el uso y 

1 Leyenda. desarrollo del as 

e d) Características del habilidades 

A héroe en la epopeya. comunicativas de los 

e) Diferencia entre alumnos. 

cuento y novela. - Definir el nivel de 

conocimientos del 

grupo. 
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Propuesta para la Evaluación Formativa de la segunda unidad. 

Objetivos Qué evaluar Cómo evaluar Para qué evaluar 

2.1 Determinar si el A. A partir de la lectura - Demostrar que el 

Estructura estudiante de un cuento, en un estudiante reconoce al 
del cuento y 1. utiliza las técnicas de trabajo escrito con cuento como un texto 
estructura de investigación documental. respuesta breve: literario narrativo breve. 
la fábula. 

2. Es capaz de elaborar a) Recopilar - Detectar que el 
Diferencias y 

un mapa conceptual. información sobre la estudiante emplea el 
semejanzas 

presentes en 3. Reconoce al cuento definición, origen, análisis estructural para 

estos dos como texto literario. clasificación, conocer cómo está 

subgéneros 4. Aplica el método de características e conformado un cuento. 

narrativos. análisis estructural. importancia del - Observar que el 

5. Utiliza las técnicas de cuento. estudiante seleccione la 

la exposición oral. b) Elaborar un mapa información adecuada en 

6. Argumenta sus conceptual sobre el una lista de investigación 

comentarios. cuento. documental. 

c) Identificar las - Reconocer las 

características del habilidades expositivas y 

cuento en un texto. argumentativas del 

d) Explicar las estudiante. 

características del 

cuento localizadas 

en un texto. 

B. A partir de una 

exposición oral. 

a) Comentar sobre la 

clasificación del 

cuento y su 

literariedad. 
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2.1.2 Determinar si el A. A partir de la lectura - Observar si el 

Definición, estudiante de una fábula en un estudiante reconoce la 
particularida- 1. Identifica los aspectos trabajo escrito con liter'ariedad de la fábula. 
des y característicos de la respuesta breve - Identificar los aspectos 
carácter 

fábula. 
literario de la 

a) Recopilar del análisis que no han 

fábula. 
2. Aplica el método de información sobre la sido logrados por el 

análisis de la fábula. definición, el origen, estudiante. 

2.1.3 3. Reconoce las las características e - Desarrollar en el 

Elementos diferencias y semejanzas importancia de la estudiante las 

analíticos entre dos subgéneros. fábula. habilidades educativas. 

sobre el 4. Expresa en forma oral b) Elaborar un mapa - Detectar que el 

cuento y la y escrita un juicio crítico. conceptual. estudiante comprenda la 
fábula. c) Hacer un análisis función social de la 

comparativo entre Literatura en un texto. 
2.4 Análisis 

del contexto 
las características - Observar que el 

social y 
del cuento y de la estudiante reconozca la 

artístico de fábula. visión del mundo del 

un texto. d) Analizar el contexto autor y su apreciación 

Función social y artístico del particular de la realidad. 

social de la texto. 

Literatura. e) Redactar opinión 

personal. 
2.5 Visión B. A partir de una 
del mundo exposición oral 
del autor y 

a) Comentar el texto. 
del lector. 

Elementos 
b) Expresar 

intratextuales conclusiones. 

y 

contextuales 

del análisis 

literario. 
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2.2.1 Determinar si el A. A partir de la lectura - Detectar que el 
Definición y estudiante: de una leyenda, en un estudiante destaque el 
caracterís- 1. Identifica a la leyenda· trabajo escrito con carácter narrativo y 
ticas de la como texto literario. respuesta breve: literario de la leyenda. 
Leyenda, 

2. Aplica el método del a) Recopilar y - Observar el desarrollo 
origen 

análisis. presentar de las habilidades 
histórico, 

índole 3. Emplea las técnicas de información sobre la comunicativas del 

cultural, investigación documental. leyenda. estudiante. 

autoría 4. Identifica las b) Elaborar un mapa - Reconocer que el 

colectiva. características de la conceptual. estudiante aplique en un 

leyenda en un texto. c) Identificar las texto el método de 
2.2.3 5. Utiliza las técnicas de características de la análisis. 
Elementos la exposición oral. leyenda en un texto. 
analíticos de d) Analizar el texto 
la leyenda y 

leído. 
el mito. 

B. A partir de una 

Exposición oral 

a) Expresar 

comentarios y 

conclusiones. 

2.2 Unidad Determinar si el A. A partir de la lectura - Detectar que el 
estructural, estudiante: de un Mito, en un estudiante realice el 
entre los 1 . Establece las trabajo escrito de anélisis de un texto. 
subgéneros diferencias entre la respuesta breve: - Observar que el 
narrativos: 

leyenda y el mito. a) Recopilar estudiante identifique el 
Leyenda y 

2. Identifica las información sobre el carácter literario del mito. 
mito. 

características del mito en mito. - Observar el desarrollo 

un texto. b) Elaborar un mapa de las habilidades 

3. Aplica el método de conceptual. comunicativas del 

análisis. c) Identificar en un estudiante. 

texto las - Conducir al estudiante 

características del a que utilice la 

mito. argumentación. 
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d) Explicar cómo 

influye el entorno 

social para la 

interpretación de un 

texto. 

e) Reconocer la 

literariedad del mito. 

f) Elaborar un cuadro 

explicativo sobre la 

leyenda y el mito. 

g) Escribir un juicio 

crítico. 

2.3 Unidad Determinar si el alumno: A. A partir de la lectura - Observar que el 

estrucutral 1. Reconoce el carácter de una epopeya, en estudiante se reconozca 
entre la literario de la epopeya. un trabajo escrito como elemento 
apopeya y la 2. Identifica los elementos con respuesta importante, en su función 
novela. 

estructurales de la breve. de lector, para el análisis 

2.3.1 
epopeya y de la novela. a) Recopilar y entregar de una obra. 

Definición, 3. Se reconoce como información sobre la - Detectar que el 

origen y lector y comprende su epopeya y la novela. estudiante comprenda la 

caracterís- importancia. b) Elaborar un mapa literariedad de los textos. 

ticas de la 4. Aplica el método de conceptual para la - Reconocer que el 

epopeya. análisis. epopeya. estudiante comprende y 

5. Emplea las técnicas de c) Identificar las aplica el método de 
2.3.2 la investigación, características de la análisis intratextual y 
Caracterís- expresión escrita y epopeya en un contextual. 
ticas de la 

exposición oral. texto. - Observar el desarrollo 
novela. 

6. Reconoce el valor d) Elaborar un mapa de las habilidades 

2.4 
social y artístico de las conceptual sobre la comunicativas del 

Función obras literarias. novela. estudiante. 

social de la 7. Argumenta sus e) Analizar la función 

literatura. opiniones. social del texto 

leído. 
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2.5 f) Elaborar un juicio 
Visión del crítico para la 
mundo del epopeya. 
autor y del 

g) Hacer el análisis 
lector. 

intratextual y 

2.6 
contextual de una 

Valoración novela. 

del texto B. A partir de una 

exposición oral: 

a) Comentarla 

importancia de la 

epopeya. 

b) Exponer 

conclusiones sobre 

la función de la 

Literatura en 

nuestro entorno 

c) Comentar los 

aprendizajes 

logrados en esta 

unidad. 
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Evaluación sumativa 

Las sugeren~ias para esta evaluación se presentan así en el Programa: 

Modalidad 

s 
u 
M 

A 2.1 

T a 

1 2.6 

V 

A 

Sugerencias de evaluación 

Qué evaluar 

- Si el estudiante maneja el análisis estructural como método 

para entender el significado de un texto literario. 

- Que el alumno pueda argumentar sus juicios para 

establecer por qué un texto es literario. 

Que el estudiante conciba a la obra literaria como un 

producto en el cual convergen varias visiones: del autor, de 

quién lee, acerca del texto y su contexto. 

Cómo evaluar 

A partir de la lectura el análisis de un texto, se realizará un ensayo 

sobre el mismo considerando que se mencione: 

a) la primera impresión del lector, 

b) todos los elementos de análisis estructural presentes en la 

estructura interna del texto, 

c) la relación del texto con su marco histórico-cultural o 

contexto, 

d) la relación entre ambos, 

e) la función social que se cubre en el texto, 

f) la visión de quien lee, 

g) opinión del lector sobre el texto, 

h) características del ensayo, 

i) características de presentación del texto. 

159 
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u 
M 
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T 

V 

A 
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Para qué evaluar 

Para determinar si el estudiante, a través de la metodología de 

análisis, puede comprender el sentido de un texto y explicar 

cuáles son las características, ubicadas en la obra y fuera de la, 

que le imprimen el sentido artístico. 

lCRÍTICAj 

160 

Para esta evaluación con la que concluye la unidad y, también el curso, en el 

programa se maneja la solicitud de un ensayo; no se explícita el tipo de texto 

literario (fábula, leyenda, mito, etc.). Lo interesante en este producto (trabajo de 

ensayo) es que ahora mencionan un método estructural para el análisis, un método 

impresionista y uno interpretativo, además de la teoría de la argumentación. 

lPROPUESTAJ 

La propuesta es que en esta unidad se soliciten dos productos: uno individual en el 

que definan, identifiquen y enjuicien algún texto narrativo (excluyendo a la novela); 

uno colectivo en el que se elabore el análisis intratextual y contextual de una novela 

elegida. 

Propuesta para la evaluación sumativa correspondiente a la segunda unidad. 
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Tercer trabajo integrador 

Objetivos Qué evaluar Cómo evaluar Para qué evaluar 

1.7 Determinar si el A. A partir de la lectura - Observar que el 

al estudiante: de cinco textos alumno aplique los 

1.15 1 . Analiza los elementos narrativos breves conocimientos 

de la historia en un texto (cuento, fábula, ad_quiridos en la primera 

(funciones, secuencias y leyenda, mito y unidad acerca del 

personajes). epopeya). análisis intratextual y 

2. Es capaz de analizar - Realizar un trabajo contextual de la obra. 

2.1 los elementos del escrito de análisis - Detectar que el alumno 

al discurso en un texto literario, con las reconoce el carácter 

2.6 (tiempo, espacio, siguientes literario de un texto y su 

perspectiva del narrador, consideraciones: importancia como lector. 

estrategias de a) Elaborar el análisis - Evaluar el desarrollo de 

presentación del intratextual y contextual las habilidades 

discurso). de un texto (cuento). comunicativas de los 

3. Investiga y analiza el b) Hacer 6 mapas estudiantes. 

contexto de una obra conceptuales de los - Consolidar los 

literaria (niveles de subgéneros narrativos aprendizajes que los 

contenido, mensajes, (cuento, fábula, estudiantes han obtenido 

hechos históricos, época leyenda, mito, epopeya, durante el curso. 

artística y corriente novela). 

literaria). c) Recopilar textos para 

4. Identifica la función presentar una antología 

social de la Literatura. de los subgéneros 

5. Expresa un juicio narrativos. 

crítico. d) Utilizar los aspectos 

6. Relaciona los formales de un trabajo 

elementos del análisis escrito. 

literario. 
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7. Emplea las técnicas de e) Revisar el trabajo 

la Investigación con la lista de 

documental. verificación 

8. Utiliza los aspectos correspondiente. 

formales de un trabajo 

escrito. 

9. Revisa sus trabajos en 

una lista de verificación. 

1 O. Cumple instrucciones. 

11 . Utiliza los 

procedimientos de 

síntesis para elaborar 

mapas conceptuales. 

12. Reconoce los 

subgéneros narrativos. 

2.4 Determinar si el B. A partir de la lectura - Observar que el 

y estudiante: y análisis de cuatro alumno ha determinado 

2.5 1 . Es capaz de expresar textos no sólo las 

un juicio crítico. - Realizar un trabajo características del texto 

2. Utiliza los aspectos de escrito, individual, con sino también su valor 

una exposición escrita. las consideraciones social y sobretodo el 

3. Revisa su trabajo siguientes: artístico. 

escrito. a) Realizar la valoración - Detectar que el 

4. Puede autoevaluarse. de cada texto. [fábula, estudiante reconozca la 

5. Identifica los mito, leyenda y visión del autor sobre el 

subgéneros narrativos. epopeya] a través de un texto. 

juicio crítico. - Determinar que el 

b) Redactar un juicio estudiante sea capaz de 

crítico, para cuatro dar a conocer su visión 

textos, en una como lector de la obra. 

redacción de una 

página. 
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c) Utilizar los aspectos 

formales de un trabajo 

escrito. 

d) Revisar el trabajo a 

través de una lista de 

verificación. 

Determinar si el C. A partir de una - Observar el desarrollo 

estudiante: investigación de campo: de las habilidades 

1 . Desarrolla su - Realizar un trabajo comunicativas del 

capacidad de observación escrito, individual y estudiante. 

para hacer el análisis de operativo con las - Demostrar al estudiante 

una institución. siguientes que aprender a analizar 

2. Comprende la consideraciones: es una herramienta 

importancia de conocer a) Hacer una lista de fundamental para futuros 

una institución de servicio diez instituciones de aprendizajes. 

social. servicio social. - Detectar que el 

3. Es capaz de b) Elegir una institución. estudiante es capaz de 

argumentar un juicio c) Exponer los datos de autoevaluarse. 

crítico. identificación de una 

4. Desarrolla sus Institución: nombre y 

habilidades ubicación. 

comunicativas. d) Explicar cómo está 

5. Revisa su trabajo. organizada la 

institución. 

e) Indicar los servicios 

que esa institución 

ofrece al público. 

f) Explicar la 

importancia que tiene la 

institución en nuestra 

sociedad. 

g) Elaborar un juicio 

crítico. 
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h) Utilizar los aspectos 

formales de un trabajo 

escrito. 

i) Revisar el trabajo con 

la lista de verificación 

correspondiente. 

Cuarto trabajo integrador 

Evaluación Sumativa correspondiente al producto final del curso: 

Objetivos Qué evaluar Cómo evaluar Para qué evaluar 

1.3 Determinar si el alumno: A. A partir de la lectura - Para determinar si el 

al 1. Utiliza los elementos de una novela (La estudiante comprende el 

1.15 del análisis estructural tregua de Mario sentido de un texto, a 

(intratextual y contextual). Benedetti) través de la metodología 

2. Establece las - Realizar un trabajo del análisis. 

2.3 relaciones que existen escrito de análisis - Detectar si el 

al entre los elementos del literario con las estudiante logra los 

2.6 análisis intratextual y siguientes aprendizajes basados en 

contextual. consideraciones: conceptos, 

3. Reconoce el contexto a) Elaborar el análisis procedimientos y 

de producción de la obra. del autor como emisor actitudes ante la lectura 

4. Identifica el contexto de externo e interno: Datos de una obra literaria. 

recepción de la obra. biográficos, relación - Reconocer si el 

5. Determina el valor vida-obra, visión del estudiante es capaz de 

social y artístico del texto mundo del autor. analizar, interpretar, 

literario. Narrador, tipo de comentar y disfrutar una 

6. Identifica a la novela narrador, persona en obra literaria. 

como subgénero narrativo que cuenta. - Evaluar en el 

en sus características y estudiante el desarrollo 

estructura. de sus habilidades 

comunicativas. 



Análisis y critica del programa de la asignatura Literatura 1 165 

7. Reconoce la función b) Reconocer la 

social de la Literatura en importancia del lector 

una obra. en el análisis de la obra 

8. Argumenta sus juicios a través del análisis de 

para explicar porqué un la competencia 

texto es literario. lingüística, las 

9. Redacta un reporte e condiciones de 

lectura. recepción y la visión del 

1 O. Utiliza las mundo del lector. 

características de c) Determinar. a través 

presentación de un del análisis de la 

trabajo escrito. historia y el discurso, la 

11 . Utiliza las técnicas de estructuras de la 

la Investigación narración. 

Documental. d) Elaborar el análisis 

12. Revisa su trabajo. de los elementos de la -
13.Es capaz de historia en un texto: 

autoevaluarse. funciones, secuencias y 

personajes. 

e) Elaborar el análisis 

del discurso: tiempo, 

espacio, perspectivas 

del narrador, 

estrategias de 

presentación. 

f) Hacer el análisis 

contextual de una obra 

literaria: 

acontecimientos 

históricos, época 

artística, corriente 

literaria. 
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g) Determinar el sentido 

artístico del texto. 

h) Explicar la función 

social de la Literatura 

en un texto. 

i) Reconocer el tema de 

la obra. 

j) Elaborar un juicio 

critico. 

En los cuatro trabajos integradores que presentan los estudiantes, y que 

forman la evaluación Sumativa, se toma en cuenta el trabajo de análisis elaborado 

en cada clase, como corresponde a la modalidad del curso como taller. De tal 

manera que en cada trabajo integrador existe un peso específico, para los análisis 

resueltos con la supervisión directa del profesor, que se une al peso asignado a los 

productos finales. 

F) Bibliografía básica y complementaria 

En el Programa, se presenta la bibliografía de la siguiente forma: 

BASICA COMPLEMENTARIA 

ALONSO, Martín. Ciencia del lenguaje Dadas las características de la 

y arte del estilo Madrid, Aguilar. 1980 asignatura, es importante que el 

Básico para que estudiante comprenda estudiante acostumbre la consulta de 

qué es el lenguaje y cómo se va diccionarios especializados; a este 

conformando. respecto se sugiere: 

DIEZ-ECHARRI, Emiliano y ROCA SAINZ DE ROBLES, Federico. 

FRANQUESA, José. Historia de la Diccionario de la Literatura. Aguilar, 

Literatura Esgañola e Hisganoame- Madrid. 1980 

ricana Aguilar. España, 1980 
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Básico para observar la evolución de la ALBOUKREK, Aarón y HERRERA, 

Literatura española e Esther. Diccionario de escritores 

hispanoamericana, así como sus hispanoamericanos del Siglo XVI al XX. 

características, autores y obras. Larousse. México, 1991 

MAQUEO, Ana María y CORONADO, BERISTAIN, Helena. Diccionario de 

Juan. Lengua y Literatura Hispánicas. retórica y poética. Edit. Porrúa, 3era. 

Limusa-Noriega, México, 1992 Ed. México, 1992. 

Además de mostrar la secuencia 

histórica de la literatura hispánica, 

contiene unas serie de lecturas y 

cuestionarios sobre las mismas que 

permiten al estudiante un mayor 

acercamiento al fenómeno artístico. 

MONTES DE OCA, Francisco. La 

Literatura y sus fuentes. Porrúa. 1 Oª 

Ed. México. 1990 

Valioso auxiliar para conocer la historia 

de la literatura, autores y obras más 

relevantes. 

167 
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lCRÍTICAI 

En esta Bibliografía, el Programa sugiere que el estudiante utilice diccionarios, 

cuando desde la primera unidad existe esta necesidad. 

Consideramos que, tanto la bibliografía básica como la complementaria, en 

las dos unidades del programa, proporcionan información sobre textos teóricos para 

los profesores. Es conveniente que se citen las sugerencias bibliográficas 

convenientes para los estudiantes. 

!PROPUESTA! 

Las sugerencias para conformar la Bibliografía para la segunda unidad son las 

siguientes: 

Bibliografía sugerida para los alumnos: 

BASICA COMPLEMENTARIA 

- GAMERO, Sergio Gabriel, et al., - El idilio de los volcanes. Leyendas 

Literatura de Planeación l. Fascfculo V. indfgenas hispanoamericanas y españolas, 

Mito y leyenda, Dirección de Planeación México, PEPSA, 1974. 

Académica. Coordinación del Sistema de 

Enseñanza Abierta, México, Colegio de - Leyendas, cuentos, fábulas, apólogos y 

Bachilleres, 1993. parábolas. Antologfa. México, Edit. 

Expresión y tiempo. 

- OLIVARES, Viniegra, Daniel, Literatura /. 

Fase/culo VI. Epopeya y novela, Dirección - LOZANO, Fuentes, José Manuel, et al., 

de Planeación Académica. Coordinación Literatura mexicana e hispanoamericana, 

del Sistema de Enseñanza Abierta, México, CECSA, 1986. 

México, Colegio de Bachilleres, 1993. 
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- RODAL, Iglesias, Adela, et al. , Literatura - POTTER-ROBINSON, Mitos y leyendas 

l. Fascículo IV. El cuento y la fábula, del mundo, México, Publicaciones Cultural, 

Dirección de Planeación Académica. 1996. 

Coordinación del Sistema de Enseñanza 

Abierta, México, Colegio de Bachilleres, - SCHEFFLER, Lilian, Cuentos y leyendas 

1993. de México, 3ª. ed., México, Panorama 

editorial, S.A., 1984 

Bibliografía sugerida para los profesores: 
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•:• Antología. Textos teóricos sobre cuento y novela. México, Colegio de 

Ciencias y Humanidades, 1997. 

•:• HAUSER, Arnold, Historia social de la literatura y el arte, 14ª. ed., Barcelona, 

Edit. Guadarrama, 1978., V. 1,2,3. 

•:• KUNDERA, Milan, El arte de la novela, 1ª. reimp., México, Edit. Vuelta, S.A., 

1988. 

Como una orientación sugerimos una bibliografía para el estudiante para el curso 

posterior, que es el de Literatura 11. 

Esta bibliografía que se proporciona al alumno al finalizar el curso de 

Literatura 1 es una invitación a continuar con la lectura de textos literarios y a 

disfrutar una obra artística. 

Propuesta de Bibliografía para los estudiantes para el curso de Literatura 11. 

(Textos dramáticos y Textos líricos). 

Bibliografía sugerida par el curso de Literatura 11: 
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TEATRO: 

CARBALLIDO, Emilio, Avanzada. Más teatro joven de Méxic;o. Antología. 2ª. 

reimp., México, Editores Mexicanos Unidos, S.A., 1987 

-------------------------.19 veces D.F. Obras en un acto. México, Editores 

Mexicanos Unidos, 1989 

--------------------, Teatro joven de México, Antología, 1ª. reimp. México, 

Editores mexicanos unidos, 1989 

CARBALLIDO, Emilio, D.F., 26 obras en un acto, 8ª. ed., México, Edit 

Grijalbo, 1979. 

CASTELLANOS, Rosario, El eterno femenino, México, FCE, 1975. 

CHÉJOV, Antón, teatro. La gaviota. Tío Vania. Las tres hermanas. El jardín 

de /os cerezos, 2ª. ed., México, Edit Porrúa, S.A., 1989. (Colee. "Sepan 

cuantos ... ", 454) 

GARCfA, Larca, Federico, Bodas de sangre. Yerma., 10ª. reimp., México, 

Espasa-Calpe, Mexicana, S.A .• (Colee. Austral, 1490) 

GONZÁLEZ, Dávila, Jesús, De la calle, México, Plaza y Valdés, S.A., 1995. 

GOROSTIZA, Celestino, Teatro mexicano del siglo XX. Antología., 2ª. reimp., 

México, FCE, 1986, (Letras mexicanas, 27) 

MOLIERE, Tartufo, Comedia en cinco actos., España, Edit. Mediterráneo, 

1970. 

USIGLI, Rodolfo, Corona de sombra. Corona de fuego. Corona de luz., 7ª. 

ed., México, Edit. Porrúa, S.A .• 1991 (Colee. "Sepan cuantos .. .", 237) 
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POESÍA: 

Antología de la poesía moderna en lengua española, 2ª. ed., México, Edit. 

Trillas, 1986. 

Antología poética de Antonio Machado, Madrid, Edit. Santillana, 1995. 

Antología poética de Jaime Sabines, 1ª. reimp., México, FCE., 1996. 

La poesía en el Rock. Volumen 2., México, UNAM (Serie poesía moderna, 

48) 

Los titanes de la poesía universal, 9ª. reimp., México, Edit. Diana, S.A., 1970. 

NERUDA, Pablo, Todo el amor, 4ª. ed., Bs.As., Edit. Losada, S.A., 1973 

PACHECO, José Emilio, Desde entonces, (Poemas 1975-1978), 2ª. ed., 

México, 1983. 

República de poetas. Antología., México, Martín Casillas Editores, S.A., 1985. 
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CAPÍTULO CUARTO 

EL INFORME ACADÉMICO DE .LA ASIGNATURA LITERATURA 1 

DEL GRUPO 307 DURANTE EL SEMESTRE 2001-A 

l. Marco referencial y conceptual para la elaboración del informe 

El informe académico que a continuación presento es fruto de mi experiencia 

durante 25 años en el Colegio de Bachilleres y ejemplifica el trabajo que desarrollé 

como docente durante el semestre 2001-A en el grupo 307 para la asignatura de 

Literatura l. 

Entiendo que: "Un informe académico es un tipo de trabajo escrito a partir de 

una tarea de observación discreta de la realidad. Se trata de un texto sencillo y 

objetivo. Consiste en describir los detalles de una situación real y hacer una 

interpretación de ellos". 24 

En la planeación, desarrollo y evaluación de este curso elaboré el trabajo con 

los siguientes considerandos: 

El modelo educativo para el bachillerato del Colegio de Bachilleres. 

El programa institucional de asignatura aprobado por la Secretaría 

Académica, por la Dirección Académica y por la Coordinación del Sistema 

de Enseñanza Abierta y vigente desde 1993. 

El Acuerdo de Academia. 

Las características de los alumnos del tercer semestre del plantel 04, 

Culhuacan, turno matutino. 

La retroalimentación con mis compañeros profesores de la Academia y de 

otras asignaturas. 

Las observaciones y propuestas personales del curso anterior, y otras 

más basadas en mi propia experiencia. 

24 Mónica, Márquez, Hermosillo, Activar el lenguaje. Claves para la lectura y Ja escritura en 
bachillerato, p.184 
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Este informe académico es un trabajo personal, descriptivo y argumentativo 

que da respuesta a la pregunta ¿Cómo cumplo con mi actividad como maestra de 

Literatura?. A través de una información fidedigna y una atenta observación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en el curso de Literatura 1, el informe cumple 

con mi meta de reconocer mis logros como docente de Literatura en el bachillerato, 

cuya tarea central es formar sólidamente estudiantes en el área de la Literatura, lo 

que les permitirá contar con los elementos y la sensibilidad para el análisis y disfrute 

de las obras literarias, e incluso, de otras obras artísticas. 

La selección, ordenamiento y recopilación de datos significativos con los 

elementos del proceso educativo: contenidos, objetivos, estrategias de enseñanza

aprendizaje y evaluación, en el orden en el que aparecen en el Programa de la 

asignatura de Literatura 1, me permiten presentar un informe que busca valorar y 

mejorar mi experiencia particular, con el propósito de revisar, evaluar y acreditar mi 

práctica docente, ya que ésta refleja la realidad social y cultural, en el marco del 

Colegio de Bachilleres. 

1 Metodología de la enseñanza de la Literatura en el bachillerato del Colegio 

de Bachilleres 

Para que el cuerpo de conocimientos del programa institucional de la asignatura 

pueda ser asimilado por el alumno, necesitamos de una metodología en la que se 

relacionen los principios lógicos del contenido y las características del sujeto que 

aprende. 

"El sostenimiento de estos princ1p1os permitirá la construcción de una 

Estructura Metodológica que funcione como nexo entre la Estructura Conceptual de 

un contenido y la Estructura Cognoscitiva de un sujeto" 25 

25 Guía del estudiante. Antología básica. Análisis de la práctica docente propia, Ucenciatura en 

educación plan 1994, p.157 
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En la metodología de la enseñanza de la Literatura consideramos los 

siguientes aspectos, que nos permitieron lograr un aprendizaje significativo: 

• El curso como un Taller (teórico - práctico). 

• El modelo de Análisis intratextual y contextual para un texto literario. 

• Los comentarios de textos literarios. 

2 El curso como un taller 

La materia de Literatura propone una estructura denominada "Taller", por lo tanto, el 

programa de la asignatura de Literatura 1 fue diseñado conforme a la concepción de 

un curso-taller, entendido éste como el lugar donde alumnos y maestros trabajan un 

material primario, es decir, textos orales y escritos que los llevarán a producir 

nuevas estructuras con funciones y prospectos concretos de comunicación. 

Como profesora de lengua materna, parto del manejo del lenguaje que 

poseen mis alumnos para desarrollar la competencia lingüística y comunicativa que 

deben lograr como estudiantes del bachillerato del Colegio de Bachilleres y que 

están contemplados en los objetivos de la asignatura y en el perfil del alumno que el 

área y la institución definen. 

Como Taller, las estrategias utilizadas parten de actividades individuales a 

otras colectivas, de manera que los conocimientos individuales sean revisados por 

el equipo y por mí y, de las observaciones y sugerencias, el grupo vaya mejorando 

el ~nálisis y la producción
1 
de textos. 
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3 Modelo de análisis y comentarios de Textos Literarios 

A partir de la lectura analítica de textos literarios y, retomando los conocimientos 

previos aprendidos en la segunda unidad del curso de Taller de Lectura y Redacción 

11, que antecede a Literatura 1, y la aproximación constante al modelo de análisis 

intratextual y contextual para un texto literario, se reafirman habilidades de lectura y 

escritura utilizando los niveles de identificación, comprensión y síntesis para 

reconocer elementos estructurales del texto literario. 

El estudio y análisis de textos literarios permite conocer la riqueza de 

expresión de la lengua y entrar en contacto con la variedad de la experiencia 

humana, portadora de valores y fuente perenne de crecimiento intelectual y emotivo 

para el adolescente, considerando esto como un aspecto fundamental en la 

formación del estudiante de bachillerato. 

El modelo de análisis es un ordenador cuyo fin es llegar al estudio cuidadoso 

de una obra literaria, a través del aprendizaje y aplicación de técnicas de 

comprensión de lectura y del conocimiento de los elementos que componen al texto. 

Se define como una: "Construcción teórica que representa formalmente un 

fenómeno o un proceso por ella explicados, ya sea en cuanto toca a la interrelación 

de sus elementos estructurales esenciales, ya sea en cuanto se refiere a su 

funcionamiento, por lo que constituye un instrumento de trabajon 26 

El programa institucional apunta hacia un modelo de análisis estructural que, 

en la práctica, sufre modificaciones en su ordenamiento y terminología, no así en su 

esencia. Al considerar que algunos elementos pueden hacerse más significativos 

para el alumno que otros; no obstante, se maneja un método que pueda cumplir con 

los objetivos señalados en el programa, sin afectarlos. 

26 Helena, Beristaín, Diccionario de Retórica y Poética, p.348 
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El modelo de análisis que propongo a continuación es un esquema indicador 

de los elementos que se considerarán. El orden de sus componentes se dispone de 

acuerdo con los objetivos del Programa de asignatura que se .van desarrollando 

sobre los textos literarios. El punto de partida del curso es una guía que se explica y 

modela durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN 

CÓDIGO 

i 
EMISOR .. MENSAJE __ -t .. ~ RECEPTOR 

~ C:NAL / 

RETROALIMENTACIÓN 

SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN EN LA LECTURA DE UN TEXTO LITERARIO 

código (LENGUA POÉTICA) 

~ 
emisor (AUTOR-NARRADOR) 

t~ 
• mensaje ¡TEXTO ) ___. recep ar ( LECTOR ) 

Canal (visual. auditivo) ~ i 
Retroalimentación (VALORACIÓN) __J 
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FUNCIONES DE LA LENGUA (JAKOBSON) 

CONTEXTO'--

MENSAtE 

FUNCIÓN REFERENCIAL. 

EMISOR ------------..-. RECEPTOR 

11 11 11 
FUNCIÓN FUNCIÓN POÉTICA FUNCIÓN APELATIVA. 

EMOTIVA ¡ 
CANAL O CONTACTO --- FUNCIÓN FA TICA 

CÓDIGO FUNCIÓN METAUNGÜ/STICA 

El modelo de análisis parte de un enfoque comunicativo, en el que los 
elementos de la situación de comunicación se identifican con la terminología propia 
de la literatura de la siguiente manera: 

Un AUTOR - Emisor 

envía a un LECTOR - Receptor 

un Mensaje- TEXTO estructurado en un CÓDIGO ESPECIAL 

a través de la vista y/o oído - CANAL 

enmarcado en el universo de la realidad de la obra - CONTEXTO 

con el fin de que el receptor analice la obra y la comente - VALORACIÓN 
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MODELO DE ANÁLISIS INTRATEXTUAL Y CONTEXTUAL DEL TEXTO 

LITERARIO NARRATIVO 

ANÁLISIS INTRATEXTUAL 

1. Autor y narrador (emisor, enunciador, codificador, hablante, iniciador, 

introductor, comunicador, relator, artista, escritor) 

1.1 Autor 

1 . 1 . 1 Autor como escritor 

1.2 Autor - Narrador 

1.2.1 Autor como narrador externo 

1.2.2 Narrador como narrador interno 

1.2.3 Tipos de narrador 

1.2.3.1 Extradiegético 

1.2.3.2 lntradiegético 

1.2.3.3 Autodiegético 

1.2.3.4 Metadiegético 

1.3 Narrador (ficcional, no real) 

1.3. 1 Persona en que cuenta: 

1.3.1.1 1ª persona yo-yo (agente) 

1.3.1.2 2ª persona yo - tú 

1.3.1.3 3ª persona yo - él 

2. Lector (receptor, enunciatario, decodificador, oyente, interpretador, reconstructor, 

narratario externo) 

2. 1 Lector interno o narratario interno 

-- ---·------------· ---------· -·-· --· 
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2.2. Lector externo o narratario externo 

2.2.1 Competencia lingüística (Manejo de vocabulario) 

2.2.2 Condiciones de recepción 

2.2.3 Época 

2.2.4 Visión del mundo 

3. Texto (Mensaje, narración, obra literaria) 

3.1 Historia (diégesis, proceso de lo enunciado, lo narrado, hechos relatados. 

Pluridimensional) 

3. 1.1 Orden de la narración 

3. 1.1.1 Fábula. Orden cronológico 

3. 1.1.2 Intriga. Orden artístico 

3.1.2 Funciones 

3. 1 .2.1 Funciones distribucionales: nudos y catálisis. 

3. 1.2.1.1 Nudos (verbos de acción). Resumen del relato. 

3.1.2.1.2 Catálisis (complementos de las acciones principales que son 

los nudos). 

3.1.2.2 Funciones integrativas: índices e informaciones. 

3. 1.2.2.1 Indicios o índices. Referencias sobre los personajes o los 

objetos que aparecen en et relato. 

3.1.2.2.2 Informaciones. Datos que nos dan información sobre el 

ambiente. 

3.1.3 Secuencias. Tres nudos principales 

3.1.3.1 Secuencia que inaugura o inicia (planteamiento) 

3.1.3.2 Secuencia que mantiene o transforma (desarrollo) 

3.1.3.3 Secuencia que cierra (desenlace) 

3. 1.4 Personajes. Actantes 

3. 1 .4.1 Protagonista - Antagonista 

3. 1.4.2 Matriz actancial 
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3.1.4.2.1 Sujeto - objeto (relación de deseo) 

3.1.4.2.2 Destinador - destinatario (relación de comunicación) 

3.1.4.2.3 Ayudante - oponente (relación de p_articipación) 

3.2 Discurso (configuración de una obra literaria, vehículo de la historia, proceso 

de la enunciación. Unidimensional: lineal) 

3.2. 1 Presentación del texto: Prosa o verso 

3.2.2 Tipos de discurso literario 

3.2.2. 1 Ficción narrativa: Novela, cuento, fábula, leyenda, mito, epopeya 

3.2.3 Temporalidad (tiempo de la escritura de la narración. Cadena de 

momentos en los que el narrador interno relata la historia) 

3.2.3. 1 Dimensión temporal 

3.2.3.1.1 Anticipación. Prolepsis. Prospección (futuro) 

3.2.3.1.2 Retrospección. Analepsis (pasado) 

3.2.4 Espacialidad 

3.2.4. 1 Espacio. Ilusión mimética de la vida. Sirve para interpretar las 

informaciones 

3.2.5 Perspectiva del narrador 

3.2.5. 1 Objetiva y subjetiva 

3.2.5.2 Omnisciente y omnipresente 

3.2.5.3 Varios narradores 

3.2.6 Estrategias de presentación del discurso. Recursos del narrador 

3.2.6. 1 Estilo directo 

3.2.6.2 Estilo indirecto 

3.2.7 Marcas de literiariedad (características narrativas. Función poética de 

la lengua) 

3.2.7.1 Connotación y denotación 

3.2.7.2 Figuras retóricas: Metáfora, metonimia, sinécdoque, 

comparación, hipérbaton, pleonasmo, hipérbole y aliteración 
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ANÁLISIS EXTRATEXTUAL O CONTEXTUAL 

1.1 Contexto interno (universo de la obra. Microcosmos) 

1. 1.1. Sentimientos que revelan los personajes 

1.1.2. Niveles de contenido: económicos, religiosos, artísticos, políticos, éticos. 

filosóficos, etc. Explícita o implícitamente comprendidos 

1.1.3. Mensajes del texto 

1.2 Contexto externo 

1.2.1 Hechos históricos. 

1.2.2 Época artística. Tiempo del escritor 

1.2.3 Corriente literaria 

1.2.3. 1 Características de la corriente literaria 

1.2.3.2 Sentido artístico del texto 

1.3 Datos del autor 

1.3.1 Biografía 

1.3.2 Visión del mundo 

1.4 Valoración 

1.4. 1 Función social de la literatura 

1.4.2 Tema del texto 

1.4.3 Juicio crítico 

11 Planeación. Programa operativo 

La planeación es la etapa en la que se observa cómo se pueden lograr los objetivos 

perseguidos. Constituye una estrategia en la que se establecen las posibilidades e 

implicaciones de la resolución del problema, de acuerdo con el procedimiento 

elegido, hasta donde es posible anticiparlas, por lo que: "En la estrategia de 

planeación es importante establecer las condiciones del ataque del problema, sin 
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descuidar las condiciones en que, en caso necesario, pueda cubrirse una retirada 

decorosan. 27 La buena planeación es clara, realista y flexible. 

La planeación didáctica de este curso de Literatura 1 para el grupo 307 fue 

diseñada de la misma forma que en otros años, es decir, tomando como base el 

Acuerdo de Academia, en el que cuatro profesores integraron un equipo para 

elaborar la Dosificación del Programa. Se tomaron en cuenta, además, los 

siguientes aspectos: 

• Las diecisiete semanas que constituyen el tiempo efectivo del semestre. 

• Los objetivos operativos que se han asignado, a partir del estudio del 

Programa de la Asignatura. 

• Los trabajos integradores para cada Unidad. 

• Los Acuerdos de Evaluación, presentados en el mismo documento que 

indican los pesos correspondientes a cada elemento del trabajo para la 

asignación de la calificación. 

Las lecturas seleccionadas para cada Unidad se aprobaron en una sesión 

previa a la creación del Acuerdo de Academia, en presencia de todos los maestros y 

fueron las siguientes para la Unidad 1: Antología de cuentos mexicanos de Ma. del 

Carmen Millán y para la Unidad 11; La mañana debe seguir gris de Silvia Molina. 

Convinimos en que la lectura de la novela se hiciera durante el curso, si así lo 

decidía el profesor, pero que se tomara en cuenta como lectura obligatoria para el 

examen de recuperación que presentan los alumnos no aprobados en el curso 

normal. 

27 Ario, Garza, Mercado, Manual de técnicas de investigación para estudiantes de Ciencias Sociales, 

p.18 
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En la selección de lecturas se hizo una reflexión colectiva sobre aspectos como: 

Que los textos literarios, en este semestre, fueran de escritores mexicanos 

para que los alumnos se acercaran a contextos cercanos. 

Que no se leyeran textos traducidos, por las dificultades de interpretación 

de expresiones y contenidos, que se pueden presentar cuando no se lee 

la obra en su lengua original. 

Que los libros se encuentren con facilidad en el mercado y su costo sea 

accesible, lo que repercute en que contemos con ellos en el tiempo 

requerido y no se creen barreras para iniciar el curso. 

Que las lecturas motiven a los alumnos a interesarse por la Literatura. 

Cabe destacar que, por primera vez, en el Acuerdo de Academia se 

incluyeron las Tablas de especificaciones para la evaluación sumativa de las 

unidades correspondientes del Programa, que fueron solicitadas por la Coordinación 

de Literatura de la Dirección General del Colegio de Bachilleres. 

La experiencia personal adquirida, al llevar a la práctica el programa 

operativo, me hizo considerar una planeación en la que destaqué los elementos 

básicos que deberían conocer los alumnos para situarlos en el tiempo, en los 

objetivos, en los contenidos, en las estrategias de enseñanza y aprendizaje y en la 

forma en que serían evaluados. Presentar la planeación del curso implica un 

ordenamiento que, desde un principio, modifica actitudes en los alumnos, al apreciar 

que el maestro ha organizado el semestre de acuerdo con los requerimientos de la 

Institución, y de lo que se pretende lograr, así como lo que define a su asignatura y 

a su clase. Lo anterior tiene y da un propósito de calidad al trabajo que, en conjunto, 

se desarrollará en el tiempo preestablecido. 

Es importante señalar que, los aspectos de la planeación que el profesor 

toma en cuenta son los aspectos pedagógicos, didácticos, sociales y éticos que 

harán que el aprendizaje del curso de la asignatura de Literatura 1 sea integral y 

formativo, en lo que a valores humanos se refiere. 
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Los elementos que utilicé en la planeación del semestre 2001-A en la 

asignatura de Literatura 1 para .el grupo 307 fueron: 

• El programa de la asignatura en el que se destacaron los objetivos de 

operación. (ANEXO 1: "Programa de la asignatura de Literatura I"). 

• El material que será utilizado por el alumno para su trabajo en 

clase.(ANEXO 2: "Material utilizado por el alumno del grupo 307 para el 

curso de Literatura 1 durante el semestre 2001-An). 

• Las lecturas para la actividad diaria y para los productos finales de cada 

unidad. (ANEXO 3: "Lecturas para los ejercicios de análisis y los 

productos finalesn). 

• La metodología del trabajo en clase para que los alumnos entiendan el 

curso como un Taller. 

• Las actividades extraclase que permitirán emplear y ampliar sus 

conocimientos en el Área de Lenguaje Comunicación. 

• La evaluaciones diagnósticas. (ANEXO 9: "Evaluación diagnóstica para 

detectar conocimientos previos, aprendizajes logrados, hábitos de lectura 

y valores del ámbito escolar, aplicada en el grupo 307" y ANEXO 1 O: 

"Evaluación diagnóstica para la segunda unidadn). 

• Las evaluaciones, formativa y sumativa, determinadas por el Acuerdo de 

Academia, con la apreciación del profesor, quien adecua los pesos y 

valores para la evaluación. (ANEXO 4: "Dosificación programática y 

acuerdos de evaluación para la asignatura de Literatura ¡n y ANEXO 5: 

"Asignación de pesos y valores para las evaluaciones formativa y 

sumativa otorgada por el profesor, considerando los productos elaborados 

en cada clase, los productos finales y las actividades extraordinariasn). 

• La asesoría personal interclase para crear confianza y seguridad en el 

educando. 
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• La utilización de una tarjeta de identificación por alumno, para establecer 

una comunicación personalizada y auxiliar en caso de ausentismo. 

(ANEXO 6:· "Tarjeta de identificación. Auxiliar para casos de ausentismo"). 

• El calendario del semestre con el tiempo de duración. semanas efectivas, 

inscripción y aplicación de exámenes de recuperación. (ANEXO 7: 

"Calendario escolar: Semestres 2000-B y 2001-A'). 

• El calendario de actividades en el que se indica el trabajo diario con la 

lectura que se analizará y comentará, así como las fechas de entrega de 

los productos para cada unidad, el trabajo final y las actividades 

extraclase. (ANEXO 8: "Calendario de actividades para el grupo 307 

durante el semestre 2001-A9

). 

• Los asp~ctos en los que se sostiene el reglamento interno de la clase 

basados en: el respeto, la responsabilidad, la disciplina, la tolerancia, la 

comunicación, el trabajo, personal y en grupo, la limpieza y cuidado del 

aula, la puntualidad, la asistencia, es decir, los valores que llevarán al 

profesor y a los alumnos a una pertenencia al curso que está por iniciar. 

En los puntos anteriores, tomé en cuenta los objetivos que configuran tanto 

lo académico como lo formativo, para lograr los propósitos educativos en el orden 

conceptual, de procedimientos y actitudes definidos en el Plan de estudios del 

Colegio de Bachilleres. 

La planeación del curso, como todo proyecto, va modificándose durante el 

semestre por diversas circunstancias: asistencia a juntas en horas de clase, 

sesiones extraordinarias, solicitud de asistencia a conferencias o ceremonias, más 

otros imprevistos, que hacen que la planeación se ajuste constantemente. Sin 

embargo, existe el propósito de cumplirla con efectividad. 
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El programa operativo constituye el instrumento con el cual el profesor pone 

en práctica sus conocimientos sobre los métodos de enseñanza, los objetivos del 

plan de estudio, los enfoque$ de su disciplina, las estrategias didác;:ticas, la 

evaluación, etcétera. Su origen es el programa institucional de asignatura, a través 

del cual el maestro hace suyo un proyecto para hacerlo efectivo. El programa 

operativo es el planteamiento que hace el docente con el propósito de que los 

alumnos tengan la misma oportunidad de aprovechar al máximo sus capacidades, 

para proporcionarles una ayuda adecuada, por medio de una enseñanza y un 

aprendizaje planificados. 

A continuación presento el programa operativo para el curso de Literatura 1 

diseñado con el objeto de explicitar las condiciones en que ocurre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Contiene los siguientes rubros: 

Datos generales de la asignatura. 

Presentación de la asignatura en el Programa del Colegio de Bachilleres. 

Relaciones verticales y horizontales de la asignatura de Literatura 1 con 

otras asignaturas. 

Concepción de la asignatura como un Taller. 

Propósitos del curso. 

Contenidos de la asignatura. 

Objetivos generales. 

Lineamientos de orientación al profesor. 

Especificaciones para los materiales de trabajo. 

Objetivos generales de la Unidad. 

Objetivos particulares de operación. 

Contenidos temáticos. 

Materiales didácticos. 

Actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Productos. Trabajos escritos. 

Evaluación. 

Bibliografía. 
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A) Presentación del programa 

1 Datos generales de la asignatura 

Datos generales: 

Literatura 1 

Tipo: Taller 

Plan: 1993 

Semestre: Tercero 

Sesiones por semana: Dos 

Créditos: 6 

Horas de clase por semana: Tres 

2 Presentación de la asignatura en el programa del Colegio de Bachilleres 

literatura 1 en el plan de estudios del Colegio de Bachilleres es una asignatura de 

formación básica que pertenece al Área de Lenguaje y Comunicación. Se estudia en 

el tercer semestre de bachillerato y, con la asignatura de Literatura 11, integra la 

materia de Literatura. 

3 Relaciones verticales y horizontales de la asignatura de Literatura I con 

otras asignaturas 

La asignatura de Literatura 1, dentro del área a la que pertenece, Lenguaje y 

Comunicación, es antecedente de Literatura 11 y subsecuente de Taller de Lectura y 

Redacción 11. Durante el tercer semestre, los alumnos cursan además de la 

asignatura que nos ocupa: Historia de México 1, Matemáticas 111, Física 111, Química 

111, Lengua adicional al Español .1, Legislación Laboral, Introducción al trabajo e 

Informática. 
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4 Concepción de la asignatura como un Taller 

El programa propone que la asignatur¡;i de Literatura 1: " ... debe ser trabajada como 

un taller de lectura, análisis e interpretación donde el profesor asuma el papel de un 

guía que oriente y dirija al estudiante hacia las actividades tendientes a promover, 

un desarrollo de habilidades y conocimientos que le permitan adquirir el hábito 

gozoso de la lectura ... "28
, por consiguiente, el texto oral o escrito que produzcan los 

alumnos deberá corregirse las veces que sea necesario hasta verificar su eficiencia 

conforme al propósito y la situación de comunicación. Las estrategias de lectura, 

escritura y expresión oral se elaboran considerando que las actividades individuales 

sean los subproductos que sirvan de material primario para el trabajo colectivo y 

que, después de éstos, concluyan en nuevos productos individuales. También 

puede proponerse que el proceso sea a la inversa: que de un trabajo colectivo se 

desprenda uno individual y así sucesivamente. 

5 Propósitos del curso 

La asignatura de Literatura 1 contribuye a la formación del alumno en los aspectos 

que señala el Plan de Estudios Actualizado: 

Incrementar cada vez más su competencia comunicativa en el manejo de 

comprensión de textos literarios, mismos que le permitirán enriquecer sus 

posibilidades de desarrollo académico y personal. 

La comprensión de textos literarios, orales y escritos, llevan al alumno a 

analizar, comentar y construir sus propias apreciaciones, utilizando sus habilidades 

de lectura y escritura, conforme a los cánones académicos del Colegio de 

Bachilleres: "Dotar al estudiante de nuevas capacidades para asimilar la información 

28 Programa de la asignatura Uteratura /, pp. 16 y 17 
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obtenida en el proceso de la lectura, de la investigación y del razonamiento analítico 

alcanzando así, el conocimiento"29 y: 

- Apreciar y conocer al texto literario como resultado de un proceso que requiere 

de una metodología especial, que abarque elementos referentes a la forma 

artística de la obra y a las condiciones de recepción de la misma. 

La aplicación de un método de análisis intratextual y contextual lleva al 

alumno a la sistematización de su propio aprendizaje, a descubrir un cúmulo de 

actividades intelectuales que lo capacitan para recabar información nueva sobre el 

texto literario, misma que será procesada a través de su interpretación y su 

competencia comunicativa. 

- Se pretende, además: promover el interés y el gusto por la Literatura a través 

del doble valor de la obra literaria: el estético y el intelectual. 

- Relacionar lo afectivo y lo cognitivo para que el alumno adquiera una actividad 

positiva hacia el texto literario, y llegue a reflexionar sobre sus propias 

reacciones respecto a éste, lo que lo llevará a elaborar un gusto autónomo por la 

lectura. 

6 Contenidos de la Asignatura 

UNIDAD 1 

Análisis del texto narrativo. Cuento contemporáneo. 

Encuadre conceptual: La función poética. Marcas de literariedad. Análisis 

intratextual y contextual. Contextos de producción y recepción del texto. El efecto 

estético del texto literario. 

29~.p.4 
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UNIDAD 11 

Diferentes tipos de textos narrativos 

Encuadre conceptual: Identificación y características de los subgéneros 

narrativos: cuento y fábula, leyenda y mito, epopeya y novela. El valor literario del 

texto. Visión crítica del lector. Función social de la obra. 

7 Objetivos generales 

Al concluir este semestre, el alumno: 

• Aplicará los conceptos básicos sobre la situación comunicativa que se da 

en los textos literarios cuya función dominante es la poética. 

• Explicará en forma oral y escrita, el efecto global de sentido de los textos 

literarios a través del análisis intratextual y contextual. 

• Manejará con familiaridad y soltura estrategias de expresión oral, lectura, 

escritura e investigación documental. 

8 Lineamientos generales de orientación al profesor 

• Todo trabajo realizado en el aula de manera individual debe ser verificado y 

evaluado por el equipo y por el profesor. 

• Los trabajos de equipo serán intercambiados para su verificación y para 

recibir sugerencias de los compañeros y el profesor. 

• Cada subproducto realizado se corrige las veces que sean necesarias hasta 

que se cumpla con los requisitos solicitados. 

• La lectura oral de los trabajos permite el desarrollo de habilidades orales al 

difundir el producto. 

• La participación y las tareas extraclase se tomarán en cuenta para la 

evaluación. 

• La investigación fuera del aula, es necesaria para el análisis contextual. 
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• El trabajo de lectura y análisis de la novela es indispensable para la 

realización del producto final. 

• Todos los trabajos solicitados son revisados y COí)Siderados en la evaluación 

final del profesor. 

9 Especificaciones para los materiales de trabajo 

Los materiales de trabajo cumplen con las siguientes especificaciones: 

• Lenguaje accesible para los estudiantes. 

• Contenido interesante para los alumnos y con posibilidades de desarrollar los 

objetivos de la orientación educativa. 

• Son adecuados en cuanto a su costo y localización. 

• Se propone una bibliografía sencilla y conveniente para el nivel de 

conocimientos del alumno. 

B) Unidad 1: Análisis del texto narrativo. Cuento contemporáneo 

1 Objetivos Generales 

Al finalizar la unidad, el alumno: 

• Conocerá el programa de estudios del curso. 

• Reconocerá en el cuento las características de la narración literaria. 

• Identificará en el cuento las funciones de la lengua. 

• Analizará al cuento a través de las estructuras que lo conforman (intratextual 

y contextual). 

• Presentará elementos de juicio hacia el texto narrativo. 
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2 Objetivos particulares o de operación 

El alumno será capaz de: 

• Reconocer en el programa de estudios la ubicación y funcionalidad de la 

asignatura. los objetivos a lograr, los productos finales para cada unidad y el 

del semestre en su conjunto, así como las formas de evaluación, los 

mecanismos de trabajo, el calendario escolar, el calendario de actividades y 

los trabajos extraclase. (ANEXO 1: "Programa de la asignatura literatura I", 

ANEXO 7: "Calendario escolar: Semestres 2000-B y 2001-A" y ANEXO 8: 

"Calendario de actividades para el grupo 307 durante el semestre 2001-A". 

• Distinguir la importancia de la compresión de la lectura en la ejecución de 

una "Prueba de Concentración" y la lectura del texto "La importancia de 

comunicar y saber escuchar" (ANEXO 11: "Prueba de concentración" y 

ANEXO 12: "La importancia de comunicar y saber escuchar"). 

• Identificar los elementos de una situación comunicativa en tres textos: 

Poema "Tiempo" de Renato Leduc, "Estoy aquí" de Shakira, letra de una 

canción propuesta por el alumno y el cuento "De veras, maestro" de Miguel 

Angel Leal Menchaca. (ANEXO 13: "Tiempo", ANEXO 14: "Estoy aquí" y 

ANEXO 15: "De veras, maestro"). 

• Identificar la función poética y las marcas de literariedad en el cuento "La 

parábola del joven tuerto" (Obj. 1. 1 ). 

• Diferenciar los elementos de un texto literario, en el cuento "Tachas" (Obj. 

1.2-1.3). 

• Evaluar los niveles de competencia lingüística: el contexto del lector y el 

marco contextual en el cuento "El Colgado" (Obj. 1.4 y 1.5). 

• Identificar los componentes esenciales de la narración (historia y discurso) 

en el cuento "Noche de Epifanía" (Obj. 1.7). 

• Determinar las acciones, secuencias y funciones de los personajes en el 

cuento "Rocl<' (Obj. 1.8). 

• Reconocer la estructura de la narración (fábula e intriga) en el cuento "Una 

mujer amaestrada". 
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• Distinguir los elementos del discurso (narrador, tiempo y espacio) en el 

cuento "Talpa". 

• Investigar el marco histórico, social y artístico de la obra literaria en el cuento 

"Domingo". 

• Contrastar el análisis intratextual y contextual en el cuanto ·Las dos E lenas" 

Identificar los elementos de análisis intratextual y contextual en el cuento "La 

historia según Pao-Chung". 

• Emitir un juicio de valor en forma oral y escrita con el análisis intratextual y 

contextual de un cuento seleccionado ("María, la voz': "Pasos a mi espalda", 

"La media hora de Sebastián Constantino·: " No moriré del todo~ o ~ La 

desterrada"). 

• Identificar los elementos de un programa de televisión y emitir un juicio de 

valor esto, en una actividad voluntaria y extraclase. 

3 Contenidos temáticos 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL RELATO 

1. Funciones de la lengua. función poética. 

2. Marcas de literariedad: Metáfora, comparación, metonimia, sinécdoque, 

hipérbole, aliteración, hiperbatón y pleonasmo. 

3. Elementos del cuento: autor, lector, texto y contexto. 

4. El autor como emisor-narrador. 

5. El lector: niveles de competencia lingüística y contexto socio-cultural. 

6. El texto: Componentes de la narración. La historia (acciones, funciones, 

secuencias, estructura, personajes). El discurso (narrador, espacialidad y 

temporalidad). 

7. El contexto. Histórico, social y artístico. 

8. Función social de la Literatura. 
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4 Materiales didácticos 

• "Prueba de concentración" (ANEXO 11: "Prueba de concentración"). 

• Granados Lobato José Luis, La importancia de comunicar y saber escuchar, 

Boletín lnforesca, México, IPN, julio-diciembre 1999, pp. 7-9. (ANEXO 12: "La 

importancia de comunicar y saber escuchar"). 

• Millán, Ma. del Carmen, Antología de cuentos mexicanos, t. 1 y 11, México, 

Edit. Nueva Imagen, 1977. 

5 Actividades de enseñanza y aprendizaje 

Clase 1 (2 horas) 

• El profesor: 

Explicará los objetivos del curso, el porqué de la asignatura de 

Literatura 1 y su ubicación dentro del plan de estudios, así como sus 

metas personales. 

Escribirá en el pizarrón y explicará: los mecanismos de trabajo, la 

caracterización del curso como un taller, la dinámica del trabajo 

individual y en equipo, las formas de evaluación y los lineamientos 

generales. 

• Los alumnos, individualmente: 

Expondrán sus opiniones y dudas académicas respecto a la 

evaluación del curso. 

• El profesor y los alumnos: 

Definirán el ambiente de trabajo y los acuerdos para el funcionamiento 

de la clase. 
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• El profesor: 

Aplicará el examen diagnóstico del curso. 

Aclarará dudas sobre el examen. 

• Los alumnos, individualmente: 

Resolverán el examen diagnóstico (ANEXO 9: "Evaluación diagnóstica 

para detectar conocimientos previos, aprendizajes logrados, hábitos de 

lectura y valores del ámbito escolar, aplicada en el grupo 307"). 

Recapitularán las ideas expresadas en las respuestas de la evaluación 

diagnóstica para comentarlas con sus compañeros. 

• Los alumnos, en equipo: 

Comentarán sus objetivos para el curso y, un alumno representante 

expresará ante el grupo las conclusiones. 

Clase 2 (1 hora) 

• El profesor: 

Explicará la importancia de la comprensión de la lectura para el curso 

de Literatura l. 

Entregará la "Prueba de concentración". 

• Los alumnos, individualmente: 

Resolverán la "Prueba de concentración". 

• El profesor y los alumnos: 

Comprobarán los resultados de la prueba. 

Reafirmarán la importancia de la comprensión de la lectura. 
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• El profesor: 

Indicará la importancia de comunicar y saber escuchar. 

Entregará el texto: "La importancia de comunicar y de saber escuchar". 

Leerá el texto frente al grupo. 

• Los alumnos, individualmente: 

Señalarán en el texto las ideas principales. 

• Los alumnos, en equipo: 

Comentarán las ideas que se destacaron en el texto. 

• El profesor y los alumnos: 

Recapitularán sobre la importancia de la comunicación y la habilidad 

de escucha del lector. 

• Tarea extraclase: 

• Los alumnos, en equipo: 

Decidirán y entregarán por escrito la letra de una canción de su 

preferencia. 

Clase 3 (2 horas) 

• El profesor: 

Entregará dos textos: un poema y un cuento. 

Leerá el poema y el cuento frente al grupo. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán e identificarán los elementos que intervienen en una 

situación de comunicación. 

----------- - --·---·-·---·--·----------
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Elaborarán un esquema en el pizarrón con la terminología que se 

utilizará en el curso. 

• Los alumnos, en equipo: 

Leerán los tres textos. (ANEXOS 13: "Tiempo", ANEXO 14: "Estoy 

aquí" y ANEXO 15: "De veras, maestro"). 

Identificarán los elementos de la comunicación en la letra de la canción 

elegida por ellos. 

Elaborarán un cuadro para los tres textos en el que destacarán los 

aspectos de comunicación sobre los que trabajarán en el curso. 

Expondrán, a través de un representante, el cuadro elaborado. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán el trabajo de cada equipo. 

• El profesor: 

Explicará las primera actividad extraclase que consiste en el análisis 

de un programa de televisión. 

Resolverá las dudas que expongan los alumnos. 

• Los alumnos, individualmente: 

Escribirán los requisitos para la actividad extraclase. 

Expondrán sus dudas ante el grupo. 

• El profesor y los alumnos: 

Elaborarán una lista de los programas seleccionados. 
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Tarea extraclase: 

• Los alumnos, en equipo: 

Investigarán acerca de las seis funciones de la lengua y presentarán 

la investigación por escrito. 

Investigarán y entregarán la definición de los siguientes conceptos: 

metáfora, comparación, metonimia, sinécdoque, hipérbole, 

prosopopeya, aliteración, onomatopeya, imagen, ironía. 

• Los alumnos, individualmente: 

Leerán el cuento: " La parábola del joven tuerto" 

Clase 4 (1 hora) Objetivo: 1.1 

• Los alumnos, individualmente: 

Leerán su investigación sobre las funciones de la lengua. 

• El profesor: 

Elaborará un esquema en el pizarrón. 

Explicará la función poética. 

Leerá fragmentos del cuento "La parábola del joven tuerto". 

Ejemplificará la función poética en fragmentos del cuento leído. 

• Los alumnos, en equipo: 

Identificarán las funciones de la lengua presentes en el cuento "La 

parábola del j<?ven tuerto". 

Explicarár:i, por escrito, cómo está utilizada la función poética en el 

cuento. 

• El profesor y los alumnos: 

Recapitularán la información sobre la función poética en el cuento. 
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• Los alumnos, en equipo: 

Leerán, a través de un representante, su investigación acerca de la 

definición de las figuras literarias. 

Anotarán en el pizarrón cada concepto con un ejemplo. 

• El profesor: 

Resolverá dudas sobre los conceptos investigados. 

Explicará qué es la Literariedad y las marcas de literariedad. 

Ejemplificará en fragmentos del cuento las figuras literarias. 

• Los alumnos, en equipo: 

Identificarán las figuras literarias presentes en el cuento. 

Escribirán las citas del texto con la figura literaria correspondiente. 

Resolverán la pregunta ¿Por qué este cuento es un texto literario?. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán los conceptos investigados y el porqué el texto es 

literario. 

Tarea extractase: 

• Los alumnos, individualmente: 

Leerán el cuento "Tachas". 

Investigarán la definición de Contexto. 

Clases 5 y 6 (3 horas). Objetivos: 1.2 y 1.3 

• El profesor: 

Explicará que el emisor-autor es el iniciador de una situación de 

comunicación. 

Ejemplificará en un cuento el emisor externo y el emisor interno. 
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Escribirá un esquema que contenga los aspectos del análisis de 

emisor interno - narrador ( omnisciente, omnipresente, persona en que 

cuenta, intradiegético, extradiegético, metadiegético, autodiegético). 

• Los alumnos, individualmente: 

Recordarán los elementos que intervienen en una situación de 

comunicación, a través del esquema elaborado en la tercera clase. 

• El profesor: 

Ejemplificará en el cuento "La parábola del joven tuerto" la 

identificación y función del autor, lector, texto y contexto. 

Elaborará un esquema en el pizarrón 

CONTEXTO 

~ . -------. 
AUTOR __ __, .. ~ TEXTO LECTOR 

Explicará los elementos del cuento. 

Leerá en voz alta el cuento " Tachas" haciendo observaciones sobre 

los elementos de la obra. 

Los alumnos, individualmente: 

Identificarán los elementos del cuento en la obra leída. 

Anotarán palabras desconocidas o de uso poco común, o muy 

particulares del habla de algún personaje. 

Redactarán una experiencia de su vida escolar. 
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• Los alumnos, en equipo 

Elaborarán un trabajo escrito en el que presenten -los términos 

desconocidos o inusuales que cada integrante aportará. 

Explicarán, por escrito, los elementos del cuento "Tachas" y la función 

que estos cumplen. 

Incluirán en el trabajo la redacción de cada integrante acerca de su 

experiencia escolar. 

Expondrán ante el grupo sus dudas y dificultades para trabajar sobre 

este texto. 

Comentarán sus experiencias escolares. 

• El profesor: 

Explicará las condiciones del trabajo escrito y la exposición oral para 

la primera evaluación sumativa, que consiste en la lectura y análisis 

de cinco cuentos ("María, la voz", "Pasos a mi espalda", "La media 

hora de Sebastián Constantino", " No moriré del todo" y " La 

desterrada") 

Resolverá dudas. 

Revisará en cada equipo el cumplimiento de la actividad. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán cómo identificaron los elementos del cuento. 

Tarea extractase: 

• Los alumnos, individualmente: 

Leerán el cuento "El Colgado" 

Realizarán una investigación por escrito sobre los siguientes datos 

acerca del texto leído: autor, época y corriente literaria a la cual 

pertenece. 
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Clase 7 (2 horas) Objetivos: 1.4 y 1.5 

• El profesor: 

Solicitará información acerca de las causas que le hayan permitido o 

no al alumno comprender el cuento "El Colgado" 

Anotará en el pizarrón los comentarios de los alumnos. 

Definirá los conceptos: Condiciones de recepción y competencia 

lingüística. 

Explicará su propia competencia lingüística en el cuento "El Colgado". 

• Los alumnos, en equipo: 

Redactarán un comentario sobre el texto. 

Escribirán posibles soluciones para mejorar sus condiciones de 

recepción y su competencia lingüística. 

• Los alumnos, individualmente: 

Elaborarán una breve descripción de su realidad. 

Reconocerán la influencia de su contexto social y cultural para la 

compresión del cuento. 

• El profesor y los alumnos: 

Compararán sus escritos exponiendo conclusiones acerca de las 

condiciones de recepción y la competencia lingüística en el cuento "El 

Colgado". 

• El profesor: 

Solicitará la lectura oral de dos de las investigaciones recopiladas 

sobre el autor, época y corriente literaria para el análisis del cuento "El 

Colgado". 
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Explicará la importancia de situar al cuento en su contexto histórico y 

artístico, así como en el del autor-escritor. 

• Los alumnos, en equipo: 

Compararán sus investigaciones. 

Elaborarán un escrito en el que expliquen la idea del texto artístico 

entre los contemporáneos del autor y los contemporáneos del lector en 

el cuento leído. 

Expondrán ante et grupo sus conclusiones. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán el cuento "El Colgado" como un texto artístico, 

destacando la importancia del estudio e investigación de los contextos 

trabajados. 

Tarea extraclase 

• Los alumnos, individualmente: 

Leerán el cuento "Noche de Epifanía". 

Definirán con ayuda del diccionario los términos desconocidos. 

• Los alumnos, en equipo: 

Investigarán y entregarán información acerca de la biografía del autor 

y tos acontecimientos históricos y artísticos que se relacionen con el 

cuento "Noche de Epifanía" 
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Clases 8 y 9 (3 horas) Objetivos: 1.6 y 1. 7 

• El profesor y los alumnos: 

Leerán el cuento "Noche de Epifanía" 

Comentarán nuevamente la importancia del estudio y ta relación de tos 

aspectos de la vida del autor y de los contextos: histórico, social y 

artístico de la obra literaria. 

Compararán las investigaciones recopiladas. 

Elaborarán un esquema en el pizarrón. 

• Los alumnos, en equipo: 

Realizarán el análisis del cuento "Noche de Epifanía" tomando en 

cuenta los aspectos señalados en las sesiones anteriores: función 

poética, marcas de literariedad, autor-emisor, narrador (emisor 

interno), lector-receptor. condiciones de recepción, competencia 

lingüística y marco contextual. 

• El profesor y los alumnos: 

Revisarán los trabajos realizados. 

• El profesor: 

Explicará las características y los componentes de la narración. 

Elaborará un esquema en el pizarrón. 

• Los alumnos, individualmente: 

Identificarán los componentes esenciales de ta narración (historia y 

discurso) en et cuento "Noche de Epifanía" 

Presentarán, por escrito, tos elementos identificados en et cuento 

leído. 
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• Los alumnos, en equipo: 

Compararán las características encontradas. 

Elaborarán un cuadro . en el que se presenten los aspectos de la 

narración distinguidos en el cuento "Noche de Epifanía". 

Decidirán uno de los componentes de la narración para exponerlo ante 

el grupo. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán la exposición de cada equipo. 

Reconocerán la importancia de las acciones, los personajes, el tiempo 

y el espacio en una narración con el trabajo del cuento analizado 

("Noche de Epifanía'). 

Tarea extraclase: 

• Los alumnos, individualmente: 

Leerán el cuento "Rock' 

Identificarán la historia y el discurso. 

Investigarán la diferencia entre fábula e intriga. 

Investigarán el concepto de función para el estructuralismo. 

Clases 1 O y 11 (3 horas) Objetivos: 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.2.1. y 1.8.2.2. 

• El profesor: 

Explicará la diferencia entre historia y discurso. 

Explicará un cuadro comparativo con los elementos de la historia y los 

elementos del discurso. 
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• El profesor y los alumnos: 

Leerán el cuento u Rock" distinguiendo lo~ componentes de la historia y 

los del discurso. 

• Los alumnos, en equipo: 

Escribirán sus conclusiones y las comentarán frente al grupo. 

• El profesor: 

Resolverá dudas sobre el contenido de las exposiciones. 

Solicitará la información de la tarea extraclase acerca de la diferencia 

entre fábula e intriga. 

Explicará el orden de la fábula (cronológico) y el de la intriga (artístico). 

• Los alumnos, individualmente: 

Presentarán la investigación referida a los conceptos: fábula e intriga. 

Reconocerán el orden de la narración en un cuadro donde escribirán 

fábula e intriga y llenarán sólo uno de los espacios, el de la fábula. 

• Los alumnos, en equipo: 

Complementarán el cuadro, escribiendo lo correspondiente a la 

columna de la intriga. 

• El profesor y los alumnos: 

Escribirán un cuadro único con el trabajo realizado en el cuento 

u Rock". 

• El profesor: 

Solicitará la información acerca de la definición del concepto de 

función para el estructuralismo. 

Explicará qué es una función. 
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Explicará la diferencia entre las funciones: distributivas (nudos y 

catálisis) e integrativas (índices e informaciones). 

Ejemplificará el reconocimiento de los verbos de acción en fragmentos 

del cuento "Rock", así como los espacios y los personajes. 

• Los alumnos, en equipo: 

Identificarán en el texto los verbos de acción, las descripciones de 

personajes y los lugares. 

Elaborarán un listado de los verbos localizados. 

Escribirán un cuadro en el que se distingan los nudos (funciones que 

contienen el desarrollo de la intriga), de las catálisis (funciones que 

complementan los datos de la historia), los índices y las informaciones. 

Leerán el cuadro frente al grupo. 

• El profesor: 

Resolverá las dudas que se propongan en las exposiciones. 

Entregará lista de verificación para la actividad extraclase. 

Solicitará la entrega de la primera actividad extractase: "Análisis de un 

programa de televisión". 

Explicará la lista de verificación para el trabajo escrito y la guía de 

evaluación para la exposición oral. 

• Los alumnos, individualmente: 

Entregarán la primera actividad extraclase. 

Corregirán su trabajo con la lista de verificación correspondiente. 

Tarea extraclase: 

• Los alumnos, en equipo: 

Elaborarán las listas de verificación para el trabajo escrito y la guía de 

evaluación para la exposición oral. 
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• Los alumnos, individualmente: 

Elaborarán la lista de verificación para la síntesis y comentarios de 

cuatro cuentos. 

Clase 12 (1 hora) Objetivos: 1.1 al 1.8 

• El profesor: 

Solicitará que cada equipo verifique su trabajo escrito con la lista 

previamente elaborada. 

• Los alumnos, en equipo: 

Revisarán su trabajo escrito, anotando en la lista de verificación los 

aspectos logrados y el puntaje obtenido. 

• El profesor: 

Solicitará que el expositor de cada equipo hable ante el grupo sobre lo 

que se logró en el trabajo escrito. 

Solicitará que el evaluador de cada equipo anote en la "Guía de 

evaluación para la exposición oral" el puntaje obtenido. 

• Los alumnos, en equipo: 

Entregarán el trabajo escrito que corresponde a la primera evaluación 

sumativa, para el que analizarán un cuento seleccionado de cinco 

cuentos propuestos en clase en los siguientes aspectos: Función 

poética, marcas de literariedad, identificación de los elementos del 

cuento (autor, lector, texto, cotexto y contexto), análisis del lector 

(competencia lingüística y condiciones de recepción), análisis del texto 

(biografía del autor, época artística, corriente literaria, fábula e intriga, 

funciones, secuencias y personajes). 

Entregarán la lista de verificación para el trabajo escrito. 
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• Los alumnos, individualmente: 

Entregarán síntesis y comentarios de cuatro cuentos. 

Entregarán lista de verificación para el trabajo individual. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán el trabajo logrado y las exposiciones realizadas. 

Tarea extraclase: 

• Los alumnos, individualmente: 

Leerán el cuento "Una mujer amaestrada". 

Identificarán a los personajes del cuento. 

Clase 13 (2 horas) Objetivos: 1. 9 y 1.1 o 

• El profesor: 

Explicará el trabajo escrito para la segunda evaluación sumativa que 

se realizará en equipo y consistirá en elaborar el análisis intratextual y 

contextual de un cuento seleccionado ("Querido Jim", "Moisés y 

Gaspar'', "La Sunamita", "Victoria Ferri cuenta un cuento", "La lucha 

con la pantera"). 

Explicará el trabajo individual, escrito, para la segunda evaluación 

sumativa que consistirá en exponer la función social de la literatura y el 

juicio crítico de cuatro cuentos de la lista anterior (excluyendo al 

cuento que se elija para el trabajo de equipo). 

Explicará que la exposición oral para la segunda evaluación sumativa 

consistirá en que, un representante de cada equipo expondrá las 

relaciones encontradas entre cada cuento y la realidad del alumno. 

Entregará listas de verificación para el trabajo de equipo, para el 

trabajo individual y la guía de evaluación para la exposición oral. 
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• Los alumnos, individualmente: 

Escribirán los requisitos para los trabajos correspondientes a la 

segunda evaluación sumativa. 

Expondrán sus dudas ante el grupo. 

• El profesor: 

Resolverá las dudas que expongan los alumnos. 

Retomará el concepto de función para explicar qué es una secuencia. 

Explicará las secuencias: de inicio, de desarrollo y de clausura. 

• Los alumnos, en equipo: 

Reconocerán las secuencias del cuento "Una mujer amaestrada". 

Anotarán las secuencias localizadas. 

• El profesor y los alumnos: 

Escribirán en el pizarrón las secuencias del cuento. 

Comentarán cómo a través de las secuencias se observa el desarrollo 

de la obra. 

• Los alumnos, individualmente: 

Explicarán cómo identificaron a los personajes del cuento. 

• El profesor: 

Explicará las relaciones de los personajes (actantes): sujeto y objeto, 

destinador y destinatario, ayudante y oponente. 

Escribirá un cuadro en el pizarrón en el que ejemplificará las 

relaciones de los personajes de uno de los . cuentos leídos con 

anterioridad. 
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• Los alumnos, individualmente: 

Identificarán las relaciones de los personajes (actantes) en el cuento 

"Una mujer amaestrada". 

Elaborarán un mapa conceptual en el que distinguirán las relaciones 

de todos los personajes (matriz actancial) del cuento "Una mujer 

amaestrada". 

• Los alumnos, en equipo: 

Elegirán un personaje para explicar su desarrollo dentro del texto en 

una exposición escrita. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán acerca de la importancia de analizar a los personajes por 

sus participaciones en la historia y por las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

Tarea extraclase 

• Los alumnos, individualmente: 

Leerán el cuento "Talpa". 

Elaborarán un análisis, por escrito, de los siguientes elementos de la 

historia del cuento ·Talpa": las funciones (distributivas e integrativas), 

las secuencias (de inicio, de desarrollo y de clausura) y los personajes 

(relaciones). 

Presentarán el título de una película de su preferencia. 
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Clases 14 y 15 (3 horas) Objetivos: 1.11 , 1.12 y 1.13 

• El profesor: 

Explicará los requisitos para la segunda actividad extraclase que 

consistirá en el análisis de una película. 

Entregará la lista de verificación para el análisis de la película. 

• Los alumnos, individualmente: 

Escribirán los requisitos del trabajo. 

Expondrán sus dudas frente al grupo. 

• El profesor: 

Resolverá las dudas expuestas por los alumnos. 

• Los alumnos, individualmente: 

Propondrán el título de una película. 

• El profesor y los alumnos: 

Escribirán en el pizarrón una lista de .. .._las películas propuestas, de la 

cual, los alumnos elegirán una para su tarea extraclase. 

• Los alumnos, individualmente: 

Leerán aspectos del análisis de los elementos de la historia del cuento 

"Talpa" realizado como tarea extractase. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán sobre el análisis de la historia. 

Escribirán en el pizarrón los elementos del discurso. 
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• El profesor: 

Explicará qué es el discurso, así como los elementos que lo 

conforman. 

Modelará el manejo del tiempo en otro cuento (prospección y 

retrospección). 

Explicará cómo se emplea el espacio en un texto literario (objetivo y 

subjetivo) 

Explicará qué es perspectiva del narrador y su clasificación (objetiva y 

subjetiva) 

• Los alumnos en equipo: 

Identificarán los elementos del discurso en el cuento uTa/pa" 

Entregarán, por escrito, el análisis del discurso. 

• El profesor y los alumnos: 

Reconocerán en el texto la perspectiva del narrador. 

• Los alumnos individualmente: 

Realizarán, por escrito, el análisis de la perspectiva del narrador en el 

cuento "Talpa" 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán acerca del análisis de la historia: la diferencia entre 

historia y discurso y la importancia que tiene reconocer la perspectiva 

del narrador. 

Revisarán los trabajos elaborados. 
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Tarea extractase 

• Los alumnos, individualmente: 

Leerán el cuento: "Domingo". 

• Los alumnos, en equipo: 

Investigarán y presentarán por escrito: quién es el autor del texto 

(datos biográficos), a qué corriente literaria pertenece, los 

acontecimientos históricos relevantes 

culturales de la época del autor. 

Clase 16 (1 hora) Objetivos: 1.14 - 1.14.1 

• El profesor: 

y las características socio 

Explicará la importancia de reconocer datos de la vida del autor que 

puedan relacionarse con su obra. 

Ejemplificará, a través del cuento leído en la clase anterior ("Talpa"), 

cómo los acontecimientos históricos, sociales y culturales de una 

época son determinantes para el análisis de un texto literario. 

Ejemplificará algunas corrientes literarias que los alumnos recuerden 

de sus cursos anteriores. 

Explicará cómo reconocer el contexto interno en un texto. 

• Los alumnos, en equipo: 

Identificarán los contextos internos presentes en el cuento "Domingo", 

(social, económico, histórico, religioso, ético-moral, etcétera). 

Leerán las investigaciones recopiladas sobre el contexto externo de la 

obra. 
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• El profesor y los alumnos: 

Analizarán los contextos del cuento "Domingo". 

Elaborarán un cuadro en el que se presente el contexto interno y el 

contexto externo de la obra. 

Comentarán sus conclusiones. 

• Los alumnos, individualmente: 

Escribirán una conclusión en la que expliquen cuál es la idea del texto 

artístico en la época del autor. 

• Los alumnos, en equipo: 

Leerán y comentarán las conclusiones frente al grupo. 

• El profesor: 

Resolverá dudas. 
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Tarea extraclase 

• Los alumnos, individualmente: 

Leerán el cuento: ªLas dos Elenas". 

• Los alumnos, en equipo: 

Investigarán y recopilarán datos del autor, de la época y de la corriente 

literaria a la que pertenece el cuento "Las dos Elenas" . 
1 
1 

Clase 17 (2 horas) Objetivos: 1.14, 1.14.1y1.14.2 

• El profesor y los alumnos: 

Leerán el cuento: ªLas dos Elenas". 

Identificarán en el texto los elementos del análisis intratextual. 

Reconocerán los aspectos sociales, económicos, éticos, históricos, y 

otros, presentes en el cuento. 

• Los alumnos, en equipo: 

Leerán la investigación traída. 

Expondrán frente al grupo la información que tienen acerca del marco 

histórico-social que influye en el cuento: "Las dos Elenas". 

• El profesor: 

Explicará la relación que existe entre texto y sociedad. 

Ejemplificará en el cuento "Domingo" del análisis anterior, la mutua 

influencia que existe entre texto y sociedad. 

• Los alumnos, individualmente: 

Elaborarán un escrito en el que expliquen cómo es su marco histórico

social y la influencia que, éste, tiene en su vida. 
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Los alumnos, en equipo: 

Leerán el escrito de cada integrante. 

Comentarán cómo el marco histórico-social influye en la vida de cada 

individuo. 

Escribirán la influencia del marco histórico-social en el cuento "Las dos 

Elenas" 

Expondrán sus conclusiones frente al grupo. 

Tarea extraclase 

• Los alumnos, individualmente: 

Leerán el cuento: "La historia según Pao-Cheng". 

Entregarán el trabajo correspondiente a la segunda actividad 

extraclase. 

• Los alumnos, en equipo: 

Investigarán y presentarán la información correspondiente al contexto 

externo del cuento "La historia según Pao-Cheng". 

Clases 18 y 19 (3 horas) Objetivo: 1.15 

• El profesor: 

Explicará los requisitos para realizar el análisis intratextual y contextual 

del cuento "La historia según Pao-Cheng". 

Resolverá dudas sobre los puntos del análisis que los alumnos 

soliciten. 

• El profesor y los alumnos: 

Leerán el cuento "La historia según Pao-Cheng". 
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Indicarán en forma oral, los elementos que se vayan identificando en el 

momento de la lectura. 

• Los alumnos, en equipo: 

Realizarán el análisis intratextual y contextual del cuento "La historia 

según Pao-Cheng". 

Comentarán, ante el grupo uno, de los aspectos del análisis como lo 

indique el profesor, para cada equipo. 

• Los alumnos, individualmente: 

Escribirán sus conclusiones acerca de los objetivos logrados en este 

ejercicio de análisis y comentario de un texto literario. 

• El profesor y los alumnos: 

Revisarán los análisis. 

• Los alumnos, individualmente: 

Entregarán el trabajo correspondiente a la segunda actividad 

extraclase. (Análisis de una película). 

Revisarán su actividad con la lista de verificación entregada por el 

profesor en la clase 14. 

Clase 20 (1 hora) Objetivos: 1.1 -1.15 SEGUNDA EVALUACIÓN SUMATIVA 

• El profesor: 

Solicitará que cada equipo verifiqué su trabajo con la lista entregada 

en la clase 13. 

• Los alumnos, en equipo: 

Revisarán su trabajo escrito, anotando en la lista de verificación los 

aspectos logrados y el puntaje obtenido. 



EL INFORME ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA LITERATURA 1 DEL GRUPO 307 DURANTE EL SEMESTRE 2001-A 219 

Entregarán el trabajo escrito que consiste en el análisis del autor, del 

lector. del texto, del contexto y de la valoración de un cuento. (Obj. 1.3 

- 1.15). 

Entregarán la lista de verificación para el trabajo escrito proporcionada 

por el profesor en la clase 13. 

• Los alumnos, individualmente: 

Entregarán, por escrito, la valoración de cuatro cuentos. (Obj. 1.14 y 

1.15). 

Entregarán la lista de verificación para el trabajo individual 

proporcionada por el profesor en la clase 13. 

• El profesor: 

Solicitará que el expositor de cada equipo hable ante el grupo acerca 

de la relación que los alumnos encontraron entre lo que presentan los 

cuentos leídos de la lista seleccionada ("Querido Jim': "Moisés y 

Gaspar", "La sunamita", "Victoria Ferri cuenta un cuento", "La lucha 

con la pantera".) y su propia realidad. 

Solicitará que un representante del equipo complete y entregue la guía 

de evaluación para la exposición oral, proporcionada por el profesor en 

la clase 13. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán el trabajo logrado en las exposiciones realizadas. 

Tarea extraclase 

• Los alumnos, individualmente: 

Leerán el cuento: "No se asombre, sargento". 
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• Los alumnos, en equipo: 

Investigarán sobre el cuento: el origen, la definición, las 

características, la clasificación, y la importancia de este género 

narrativo en la literatura contemporánea. 

Investigarán el origen, la definición, las características, y la importancia 

de la fábula en la literatura griega. 

Presentarán la investigación por escrito con la referencia de las 

fuentes bibliográficas consultadas. 

6 Productos: Trabajos escritos 

PRIMERA EVALUACIÓN (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA (Clase 3) 

Ejercicio: "Canción" 

l. Trabajo en equipo 

a) Presentar un cuadro sobre los elementos de la comunicación en tres 

textos analizados: Poema: "Tiempon. Cuento: "De veras, maestron. 

Letra de una canción elegida por los alumnos: "Estoy aquí". 

EVALUACIÓN FORMATIVA Análisis 1 (Clase 4) 

Cuento: "La parábola del joven tuerto": 

l. Trabajo en equipo 

a) Investigación en equipo de las funciones de la lengua: emotiva, 

referencial, metalingüística, apelativa, fática y poética. 

b) Incluir la investigación en equipo sobre las figuras literarias: 

(metáfora, comparación, metonimia, sinécdoque, hipérbole, aliteración, 

hipérbaton, pleonasmo) 

c) Identificar las funciones de la lengua presentes en el cuento leído. 
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d) Explicar cómo está utilizada en el cuento la función poética. 

e) Explicar las figuras literarias localizadas en el texto. 

f) Resolver la pregunta: ¿ Por qué este cuento es un texto literario ? 

Análisis 2 (Clases 5 y 6) 

Cuento: "Tachas". 

l. Trabajo en equipo 

a) Identificar los elementos del cuento. (Autor, texto, lector y contexto). 

b) Anotar palabras desconocidas para los lectores. 

11. Trabajo Individual 

a) Escribir una experiencia de su vida escolar. 

b) Incluir la investigación extraclase (Definición de: contexto). 

Análisis 3 (Clase 7) 

Cuento: "El Colgado". 

l. Trabajo en equipo 

a) Redactar un comentario acerca del cuento. 

b) Escribir las posibles soluciones para mejorar condiciones de 

recepción y la competencia lingüística de los lectores. 

c) Explicar la idea del texto artístico entre los contemporáneos del 

autor y los contemporáneos del lector. 

11. Trabajo Individual 

a) Incluir la investigación sobre los datos del autor del cuento "El 

Colgado", la época y la corriente literaria. 

b) Escribir una breve descripción de cómo es su propia realidad. 

c) Resolver la siguiente pregunta: ¿Qué importancia tiene mi contexto 

social y cultural para la comprensión de una obra literaria? 
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Análisis 4 (Clases 8 y 9) 

Cuento: "Noche de Epifanfa". 

Trabajo en equipo 

a) Incluir la investigación con la información de la biografía del autor y 

los acontecimientos históricos y artísticos que se relacionan con el 

cuento: "Noche de Epifanfa" 

b) Analizar el cuento en los siguientes aspectos: 

1. Explicar la función poética y las marcas de literariedad. 

2. Narrador: presencia, persona en cuenta, clasificación. 

3. Lector: competencia lingüística y condiciones de recepción. 

c) Elaborar un cuadro con los elementos de la narración reconocidos 

en el cuento: "Noche de Epifanfa". 

11. Trabajo individual 

Análisis 5 

a) Identificar los componentes esenciales de la narración en el cuento 

"Noche de Epifanía". 

Cuento: ªRock". 

l. Trabajo en equipo 

a) Redactar las conclusiones sobre cómo se llegó a la identificación de 

la historia y del discurso. 

b) Complemen~ar el cuadro de fábula e intriga, escribiendo lo que 

corresponde a la intriga. 

c) Elaborar un cuadro con los nudos, las catálisis, los índices y las 

informaciones del cuento "Rock". 
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11. Trabajo individual 

a) Presentar la investigación acerca de la diferencia entre fábula e 

intriga. 

b) Elaborar un cuadro de dos columnas ( Fábula e intriga) escribiendo 

sólo lo que corresponde a la fábula. 

c) Presentar la investigación sobre el concepto de función para el 

estructuralismo. 

111. Trabajo Individual (Optativo extraclase) 

a) Entregar el análisis de un programa de televisión. 

PRIMERA EVALUACIÓN SUMATIVA 

UNIDAD 1: ANÁLISIS DEL TEXTO NARRATIVO. CUENTO CONTEMPORÁNEO 

(Clase 12) 

l. Trabajo en equipo 

A. Análisis intratextual y contextual de un texto literario (Obj. 1. 1 -1.8) 

B. Exposición oral. 

11. Trabajo Individual 

A. Síntesis y comentario de cuatro cuentos. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Análisis 6 (Clase 13) 

Cuento: ªUna mujer amaestrada". 

Trabajo en equipo 

a) Escribir las secuencias localizadas en el cuento ªUna mujer 

amaestrada". 

b) Explicar el desarrollo de un personaje del cuento. 



EL INFORME ACAD~MICO DE LA ASIGNATURA LITERATURA 1 DEL GRUPO 307 DURANTE EL SEMESTRE 2001-A 224 

11 Trabajo individual 

a) Presentar una matriz actancial que muestre cómo son las relaciories 

de los personajes del cuento "Una mujer amaestrada". 

Análisis 7 (Clases 14 y 15) 

Cuento: "Talpa". 

Trabajo en equipo 

a) Realizar el análisis del discurso. 

11 Trabajo individual 

a) Entregar el análisis de los elementos de la historia del cuento: 

"Talpa". 

b) Analizar la perspectiva del narrador en el cuento: ªTalpa". 

'Análisis 8 {Clase 16) 

Cuento: "Domingo". 

Trabajo en equipo 

a) Presentar la investigación sobre la biografía del autor, la corñente 

literaria, los acontecimientos históricos, sociales y culturales de la 

época en que se produjo el cuento. 

b) Explicar el contexto: históñco, social, económico, religioso, ético

moral que se encuentra en el cuento "Domingo". 

11 Trabajo individual 

a) Redactar una conclusión explicando cuál es la idea del texto 

artístico en la época del autor. 
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Análisis 9 (Clase 17) 

Cuento: "Las dos Elenas". 

Trabajo en equipo 

a) Elaborar el análisis intratextual y contextual del cuento. 

b) Presentar la investigación sobre los datos del autor, la corriente 

literaria y los acontecimientos de la época en que se produjo el texto. 

c) Analizar la influencia que tiene el marco histórico - social en el 

cuento "Las dos E/enas". 

11 Trabajo individual 

a) Elaborar un escrito, en media página, en el que el alumno explique 

cómo es su marco histórico-social y la influencia que éste tiene en su 

vida cotidiana. 

Análisis 1 O (Clases 18 y 19) 

Cuento: "La historia según Pao-Cheng". 

Trabajo en equipo 

a) Elaborar el análisis completo (intratextual y contextual) del cuento 

"La historia según Pao-Cheng". 

11 Trabajo individual 

a) Escribir las conclusiones acerca de los objetivos logrados en el 

análisis. 

b) Entregar el trabajo de análisis de una película (optativo - extraclase) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN SUMATIVA 

UNIDAD 1: ANÁLISIS DEL TEXTO NARRATIVO. CUENTO CONTEMPORÁNEO 

{Clase 20) 

l. Trabajo en equipo 

A. Análisis intratextual y contextual de un texto literario {Obj. 1.1 -1.15) 

B. Exposición oral. 

11. Trabajo Individual 

A. Función social de la Literatura y juicio crítico. 

B. Análisis de una película. 

7 Evaluación 

Trabajo integrador L 

Evaluación sumativa correspondiente a los objetivos 1.1 - 1.8 

Análisis 1: ªLa parábola del joven tuerto" 

Análisis 2: ªTachas" 

Análisis 3: ºEl colgado" 

Análisis 4: ªNoche de Epifanfa" 

Análisis 5: ªRock" 

Análisis de un cuento elegido por los alumnos 

(Obj 1.1-1.8) en trabajo de equipo 

Síntesis y comentario de cuatro cuentos 

en trabajo individual 

Exposición oral: Objetivos logrados con el 

análisis de un cuento 

Análisis de un programa de televisión 

(trabajo individual y voluntario) 

Lecturas para el trabajo escrito: 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

20% 

20% 

10% 

Total: 100% 

10% 

extraordinario 

"María, la voz", "Pasos a mi espalda"," La media hora de Sebastián Constantino", 

"No moriré del todo" o" La desterrada". 
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Lista de verificación para el trabajo escrito "Análisis intratextual y contextual 

de un texto literario" correspondiente a la primera evaluación sumativa de la 

unidad 1(Objetivos1.1al1.8). Trabajo de equipo. 

1 nstrucciones: 

Anoten en las columnas correspondientes. los aspectos logrados y los no 

logrados en su trabajo marquen ../ o >< 
En la columna de OBSERVACIONES escriban las causas por las que no 

lograron algún objetivo del trabajo. 

Observen la columna de puntaje y señalen en la última columna el PUNTAJE 

OBTENIDO. 

Indiquen el puntaje total 
Elementos del análisis estructural del Logrado No Observaciones Puntaje 

relato loarado 

Explicación de la función 1% 
poética. 
11. Identificación de marcas de 2% 
literariedad. 
111. Identificación de los 
elementos del cuento. 

1. 0.2% 1. Autor. 2. 0.2% 
2. Lector. 3. 0.4% 
3. Texto. 4. 0.2% 
4. Contexto. 

1% 
IV. Análisis del lector. 

1) Competencia lingüística. 2% 

2) Condiciones de receoción 2% 

V. Análisis del texto. 
1. Investigación: 

1. 1. Biografía del autor. 1% 
1.2. Epoca artística. 1% 
1.3. Corriente literaria. 1% 

2. Historia 
2.1. Funciones. 2% 
2.2. Secuencias. 2% 
2.3. Personajes. 1% 

ANALISIS 16% 

Puntaje 
obtenido 
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1. Carátula. 0.5% 
2. Introducción. 0.5% 
3. Indice. 0.25% 
4. Trabaio oaoinado. 0.25% 
5. Biblioarafía consultada. 0.5% 
6. Hoias blancas tamaño carta. 0.25% 
7. A máauina. 0.25% 
8. Uso de sangrías. 0.25% 
9. Mayúsculas y minúsculas. 0.25% 
1 O. Puntuación. 0.5% 
11 . Ortografía. 0.5% 

Presentación del trabajo 4% 

TOTAL 

Nombres de los integrantes del equipo en 
orden alfabético. 

1--~----------------~ 
2--~------~---------~ 
3·-----~-----------~ 
4--~-----~----~-~---~ 
5._~-----~~---~-~---~ 
ª·-----~-----------~ 
Fecha: 

20% 

Asignatura: ____________ _ 

<3rupo=--------------~ No. de equipo: ___________ _ 
Puntaje obtenido:, __________ _ 
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Lista de verificación para el trabajo individual de la primera evaluación 

sumativa correspondiente a la Unidad 1(Objetivos1.1 al 1.8) 

1 nstrucciones: 

Anota en las columnas correspondientes, los aspectos logrados y los no 

logrados en tu trabajo marquen ../ o x 

En la columna de OBSERVACIONES escribe las causas por las que no lograste 

algún objetivo del trabajo. 

De acuerdo a la columna de PUNTAJE señala cuál es el objetivo en tu trabajo y 

anótalo en la columna de puntaje obtenido. 

Indica el puntaje total 

Slntesis y Comentario Logrado No logrado Observaciones Punta je Puntaje 
obtenido 

Cuento 1: 
Título. 0.5% 

2. Síntesis. 1% 
3. Comentario (Redacción 2.5% 
de una página completa) 

Cuento 2: 
1. Título. 0.5% 
2. Síntesis. 1% 
3. Comentario (Redacción 2.5% 
de una página completa) 

Cuento 3: 
1. Título. 0.5% 
2. Síntesis. 1% 
3. Comentario (Redacción 2.5% 
de una página completa) 

Cuento 4: 
1. Título. 0.5% 
2. Síntesis. 1% 
3. Comentario (Redacción 2.5% 
de una página completa} 

Síntesis v comentarios 16% 
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1. Carátula. 
2. Introducción. 
3. Indice. 
4. Páginas numeradas. 
5. A máouina. 
6. Hoias blancas tamaño carta. 
7. Uso de sanarías. 
8. Mavúsculas v minúsculas. 
9. Puntuación. 
1 o. Ortoarafía. 

Presentación del trabaio 

TOTAL 

Puntaje obtenido: ---------------

Nombre:--------
Grupo: ________ _ 

Asignatura: -------

No de equipo: ---------
Fecha: ___________ _ 

0.25% 
0.5% 
0.5% 

0.25% 
0.25% 
0.25% 
0.25% 
0.25% 
0.5% 
1% 
4% 

20% 



EL INFORME ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA LITERATURA 1 DEL GRUPO 307 DURANTE EL SEMESTRE 2001-A 231 

Guía de evaluación para la exposición oral de la primera evaluación sumativa 

correspondiente a la primera unidad. 

INSTRUCCIONES. 

Escribe, en la segunda columna, si el expositor explicó correctamente 

cada uno de los puntos que se presentan en la primera columna. Marca 

( v''). 

Si consideras que no expuso alguno de los puntos adecuadamente, 

marca (Je) en la tercera columna. 

En OBSERVACIONES escribe tus apreciaciones sobre la exposición. 

Observa la columna de puntaje y señala en PUNTAJE OBTENIDO lo que 

asignas para cada aspecto de la exposición. 

Escribe el puntaje total. 

SI NO OBSERVACIONES PUNTAJE Puntaje 

Obtenido 

1. Explicación de la organización 2.5% 

del equipo para hacer el trabajo 

escrito 

2. Metodología empleada para 2.5% 

elaborar el trabajo. 

3. Tiempo utilizado 1 % 

4. Objetivos logrados y objetivos 4 % 

no alcanzados. 

Total: 10 % 

Nombre del evaluador:. __________ _ Asignatura: ______ _ 

Nombres de los integrantes del equipo Gpo:. ________ _ 

(en orden alfabético) No. de equipo: ____ _ 
1 .. ___________________ _ 

2 .. ___________________ _ 

3 .. ___________________ _ 
Puntaje obtenido:. ___ _ 

4. ___________________ _ 

5. ___________________ _ Fecha: ___ __,. ___ _ 
6. ___________________ _ 

Nombre del expositor: ___________ _ 
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Lista de Verificación para la primera actividad extraclase: "Análisis de un 

programa de televisión". 

INSTRUCCIONES. 

Anota en las columnas correspondientes loas aspectos logrados y los no 

logrados en tu trabajo. Marca../ o x. 

En la columna de OBSERVACIONES escribe las causas por las que no 

lograste algún objetivo del trabajo. 

Verifica la columna de PUNTAJE para que en la última columna anotes el 

PUNTAJE OBTENIDO en tu trabajo. 

Escribe el puntaje total. 

Elementos considerados para el análisis de un Logrado No Puntaje Puntaje 
proorama de televisión. loarado Obtenido 

1.ldentificación del programa .5% 
1.1 Relación del título con el contenido 
1.2 Tipo de programa .25% 
1.3 Público al aue va diriaido .25% 

2. Síntesis del contenido 1 % 
3. Exolicación de tres mensajes del proarama 1 % 
4. Importancia del programa en nuestro contexto 2% 

social v cultural. 
5. Juicio crítico al oroarama. 3% 

Análisis 8% 
6. Carátula .2% 
7. Introducción .2% 
8. Índice .2% 
9. Páginas numeradas .2% 

10. A máquina .2% 
11. Hojas blancas tamaño carta .2% 
12. Uso de sangrías .2% 
13. Mayúsculas y minúsculas .2% 
14. Puntuación .2% 
15. Ortoarafía .2% 

Presentación del trabajo 2% 
Total: 10% 

Nombre: _________________________ _ 

Gpo:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Fecha: ___________________ _ 

Asignatura: __________________ _ 

Puntaje obtenido: _______________ _ 
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Trabajo integrador 11 

Evaluación sumativa correspondiente a los objetivos 1. 1 - 1. 15 de la primera 

unidad. 

Análisis 6: "Una mujer amaestrada" 

Análisis 7: "Talpa" 

Análisis 8: "Domingo" 

Análisis 9: "Las dos Elenas" 

Análisis 1 O: "La historia según Pao-Cheng" 

Análisis de un cuento (Obj. 1.3-1.15) 

en trabajo de equipo 

Valoración de cuatro cuentos en trabajo individual. 

Función social de la Literatura (Obj. 1.14 y 1.15) y 

juicio crítico 

Exposición oral: Explicar la relación entre los 

cuentos analizados y la realidad que conocen 

los alumnos 

Análisis de una película 

(trabajo individual y voluntario) 

Lecturas para el trabajo escrito: 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

30% 

10% 

10% 

Total: 100% 

10% 

extraordinario 

"Querido Jim': "Moisés y Gaspar: "La sunamita·: "Victoria Ferri cuenta un cuento" o 
"La lucha con la pantera". 
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Lista de verificación para el trabajo escrito: "Análisis intratextual y contextual 

de un cuento", correspondiente a la Segunda evaluación sumativa de la 

Unidad L (Objetivos 1.~ -1.15). Trabajo en equipo. 

INSTRUCCIONES 

• Anoten, en las columnas correspondientes, los aspectos logrados y los no 

logrados en su trabajo. Marquen./ o x. 

• En la columna de OBSERVACIONES escriban las causas por las que no 

lograron algún objetivo del trabajo. 

• Observen la columna de puntaje y señalen en la última columna el PUNTAJE 

OBTENIDO. 

• Indiquen el puntaje total. 

Elementos del Logrado No Observaciones Puntaje Puntaje 
Análisis estructural Logrado Obtenido 
del relato 
1.Autor 
1.1 Ti120 de autor 0.5% 
1.2 Narrador 
1.2.1 Presencia 
1.2.2 Persona en 1% 

que cuenta 0.5% 
1.2.3 Clasificación 1% 
1.3 Datos 

biográficos 1% 
1.4 Relación vida-

obra 0.5% 
1.5 Visión del 1% 

mundo 
2. Lector 
2.1 Lector interno 0.5% 
2.2 Lector externo 
2.2.1 Competencia 1% 
lingüística 
2.22 Condiciones de 0.5% 
recepción 
2.2.3 Relación autor- 0.5% 
lector 
2.2.4 Visión del 1% 
mundo del lector 
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3. Texto 
3.1 Historia 
3.1.1 Funciones 2% 
3.1.2 Secuencias 1% 

3.1.3 Personajes 2% 
3.2 Discurso 
3.2.1 Temporalidad 
3.2.2 Espacialidad 1% 
3.2.3 Perspectiva del 1% 
narrador 0.5% 

3.2.4 Estrategias de 0.5% 
presentación 

4. Contexto 
4.1 Contexto interno 
4.1.1 Niveles de 1% 
contenido 0.5% 
4.1.2 Mensajes del 
texto 
4.2 Contexto externo 
4.2.1 Hechos 0.5% 
históricos 
4.2.2 Época artística 0.5% 
4.2.3 Corriente 
literaria 1% 
4.2.4 Sentido 

artístico del texto 1% 
5. Valoración 
5.1 Función social de 1% 
la Literatura 
5.2 Tema del texto 0.5% 
5.3 Juicio crítico 2% 

Análisis 25% 
A máquina 0.5% 
Hojas blancas 0.5% 
tamaño carta 
Carátula 0.5% 
Introducción 0.5% 
Indice 0.5% 
Modelo de análisis 0.5% 
Uso de sangrías 0.5% 
Puntuación 0.5% 
Mayúsculas y 0.5% 
minúsculas 
Ortoarafía 0.5% 

Presentación del Trabajo 5°/o 
Total 30% 
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Nombres de los integrantes del equipo en 
Orden alfabético 

1·---~----.......,.---------------2. _______________________ _ 
3. _______________________ _ 
4. _______________________ _ 
5. _______________________ _ 

6 .. ~-----------------------

Fecha: _________ _ 

Asignatura: _____ _ 
Grupo: _ ___,, ____ _ 
No. de equipo: ___ _ 
Puntaje Obtenido: __ _ 
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Lista de verificación para el trabajo individual: .. Función social de la Literatura 

y juicio crítico de cuatro cuentos", correspondiente a la Segunda evaluación 

sumativa de la Unidad.'- (Objetivos 1_14 y 1.15). 

INSTRUCCIONES 

• Anota, en las columnas correspondientes, los aspectos logrados y los no 

logrados en tu trabajo. Marquen ../ o x. 

• En la columna de OBSERVACIONES escribe las causas por las que no 

lograste algún objetivo del trabajo. 

Observa la columna de puntaje y señala en la última columna el PUNTAJE 

OBTENIDO. 

• Indica el puntaje total de tu trabajo. 

Valoración de cuatro Logrado No Observaciones Puntaje Puntaje 

cuentos Logrado Obtenido 

Cuento 1 

1. Título y autor 0.25% 

2. Función social 

de la Literatura 0.5% 

3. Juicio crítico en 

una redacción 1.25% 

de una página 

Cuento 2 

1. Título y autor 0.25% 

2. Función social 

de la Literatura 0.5% 

3. Juicio crítico en 

una redacción de 1.25% 

una página 
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Cuento 3 

1. Título y autor 0.25% 

2. Función social de .. 

la Literatura 0.5% 

3. Juicio crítico en 

una redacción de 1.25% 

una página 

Análisis 8% 

Cuento 4 

1. Título y autor 0.25% 

2. Función social 

de la Literatura 0.5% 

3. Juicio crítico en 

una redacción de 1.25% 

una página 

A máquina 0.25% 

Hojas blancas 0.25% 

tamaño carta 

Carátula 0.25% 

indice 0.25% 

Uso de sangrías 0.25% 

Puntuación 0.25% 

Mayúsculas y 0.25% 

minúsculas 

Ortografía 0.25% 

Presentación del trabajo 2% 
Total 10% 

Nombre:. ______________________ _ 

Grupo:. ________ _ 

Fecha:. ________ _ 

Asignatura: ______________________ _ 

No. de equipo: _________ _ 

Puntaje Obtenido: _______ _ 
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Guía de evaluación para la exposición oral de la Segunda evaluación sumativa 

de la Unidad l. 

INSTRUCCIONES 

• Escribe en la segunda columna, si el expositor explicó correctamente cada 

uno de los puntos que se presentan en la primera columna. Marca(•'''). 

• Si consideras que no expuso adecuadamente alguno de los puntos, marca 

( x) en la segunda columna. 

• En la columna de OBSERVACIONES escribe tus apreciaciones sobre la 

exposición. 

• Observa la columna de puntaje y señala en PUNTAJE OBTENIDO lo que 

asignes para cada aspecto de la exposición. 

• Escribe el puntaje total. 

Aspectos Logrado No Observaciones Puntaje Puntaje 
considerados para la Logrado 

exposición oral 
Cuento 1 

- Relación del cuento 
con la realidad 
Cuento 2 

- Relación del cuento 
con la realidad 
Cuento 3 

- Relación del cuento 
con la realidad 
Cuento 4 

- Relación del cuento 
con la realidad 

Nombre del evaluador: 

Nombres de los integrantes del equipo 
en orden alfabético 1. ______________________ _ 
2. ______________________ _ 
3. ______________________ _ 
4. _________________________ _ 
5. ______________________________ _ 
6. _________________________________ _ 

Obtenido 

2.5% 

2.5% 

2.5% 

2.5% 
Total 10% 

Asignatura: _______ _ 

Grupo: _________ _ 

No. de equipo: _____ _ 

Fecha: ________ _ 

Puntaje Obtenido: ___ _ 

Nombre del expositor: ______________________ _ 
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Lista de verificación para la segunda actividad extraclase: ••Análisis de una 

película". 

INSTRUCCIONES 

• Anota, en las columnas correspondientes, los aspectos logrados y los no 

logrados en la actividad extraclase. Marquen../ o x. 

• En la columna de OBSERVACIONES escribe las causas por las que no 

lograste algún objetivo del trabajo. 

• Verifica la columna de puntaje para que en la última columna, anotes el 

puntaje obtenido en tu trabajo. 

• Escribe el puntaje total. 

Elementos del Logrado No Observaciones Punta je Punta je 
Análisis estructural Logrado Obtenido 
del relato 
1. Identificación de la 
película 0.5% 
1.1 Título 0.5% 
1.2 Época 0.5% 
1.3 Público al que 

va dirigida 0.5% 
1.4 Tema de la 
película 

2. Síntesis del 1% 
contenido 
3. Explicación de tres 1.5% 
mensaies 
4. Relación e 
importancia con 1.5% 
nuestra sociedad 
5. Juicio crítico en 
una redacción de 2% 
una página 

Análisis 8% 
A máquina 0.2% 
Hojas blancas 0.2% 
Carátula 0.2% 
Introducción 0.2% 
Índice 0.2% 
Mayúsculas y 0.2% 
minúsculas 
Uso de sangrías 0.2% 
Puntuación 0.2% 
Ortografía 0.2% 
Paginación 0.2% 

Presentación del trabaio 2% 
Total 10% 
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Nombre: _________ ~-------------
Grupo: ________ _ 

Fecha: _______ _ 

Asignatura: ______________________ _ 

Puntaje Obtenido: ________ _ 
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B Bibliografía básica y complementaria 

Bibliografía básica para los alumnos 

BAZÁN, Levy, José, Análisis de narraciones 2, México, Edit, EDICOL, 1978. 

DE LA TORRE, Francisco et al., Literatura universal, México, Me. Graw-Hill, 

1994. 

LOZANO, Lucero, Análisis y comentarios de textos literarios, México, Libris 

Editores, S.A. de C.V. 

PRADO, Gracida, María de Lourdes, Textos periodísticos. Textos literarios, 

México, Ediciones Grahma, 2000. 

VIDAL, Leopoldo, Literatura /, México,2000. 

Bibliografía Complementaria 

ALEGRÍA Margarita et. al., Exposición de temas, México, Edit. EDICOL, 

1977. 

BAZÁN, José, Cómo leer narraciones, México, Edit. EDICOL, 1976. 

GÓMEZ, España, Martha, Análisis de temas 1, México, Edit. EDICOL, 1978. 

------- --------, La obra literaria y su contexto, México, Edit. EDICOL, 1977. 

CHÁVEZ-OSEGUERA, Literatura universa/ 1 y 2, 6ª. reirnp., México, 

Publicaciones Cultural, 1991. 

SOUTO, Arturo, El lenguaje literario, 5ª reimp., México, Edit Trillas, 1999. 

VILLASEÑOR, López, Victoria, Literatura /, 2ª ed., Edit. Nueva imagen, 1995. 

Bibliografía para profesores 

BARREIRO, Juan José, Arte y sociedad, México, Edit. EDICOL, 1977. 

BARTHES, Roland et al., Análisis estructural del relato, 2a ed. México, Edit. 

PREMIA, 1982. 

BERISTA(N, Helena, Análisis estructural del relato literario, México, UNAM, 

1982. 
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-------- , Diccionario de retórica y poética, México, Edit. Porrúa, S.A., 

1985. 

BIERWISCH, Maufred, El estructuralismo. Historia, problemas, méto.dos, 

Barcelona, Tusquets Ed., 1971. 

CAMPILLO y Correa, Narciso, Retórica y poética o literatura preceptiva, 9ª 

ed., México, Edit. Herrero. 

DOMINGUEZ, Hidalgo, Antonio, Iniciación a las estructuras literarias, 4ª ed., 

México, Edit. Porrúa, S.A., 1982. 

MÁRQUEZ, Hermosillo, Mónica, Activar el lenguaje. Claves para la lectura y 

la escritura en bachillerato., México, Edit. Trillas, 2001. 

MIER, Raymundo, Introducción al análisis de textos, México, Edit. Terra 

Nova, S.A., 1984. 
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Cl Unidad 11: Diferentes tipos de textos narrativos 

1 Objetivos gefJerales 

Al finalizar la unidad, el alumno: 

• Identificará las características de los diferentes tipos de textos 

narrativos (cuento, fábula, leyenda, mito, epopeya y novela) 

• Aplicará el método de análisis estructural en los subgéneros narrativos. 

• Valorará los diversos textos en relación al contexto del cual surge la 

obra literaria. 

2 Objetivos particulares o de operación 

El alumno será capaz de: 

• Identificar las características y la clasificación del cuento como 

subgénero narrativo en el cuento: "No se asombre, sargenton (Obj. 2.1 

y 2.11). 

• Identificar las características de la fábula considerando el análisis del 

contexto social y artístico para explicar la visión del mundo del autor y 

la del lector en el cuento: "No se asombre, sargento" y en la fábula: "El 

lobo y la raposan (Obj. 2, 2.1.3, 2.4 y 2.5). 

• Determinar las características de la leyenda en el texto: "El sol de las 

luces verdes" (Obj. 2.2. 1 ). 

• Identificar las características del mito y la unidad estructural entre la 

leyenda ("El sol de las luces verdes') y el mito ("El mito de Faeton") 

considerando el análisis del contexto social y artístico para lograr un 

comentario crítico (Obj. 2, 2.1.3, 2.4 y 2.5). 

• Reconocer las características de la epopeya a través del análisis del 

texto: "Sigfrido o la espada de los Welsasn (Obj. 2.3.1 ). 
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• Identificar los elementos característicos de una novela, en la obra: "La 

tregua" ( Obj. 2.3.2). 

• Identificar las diferencias y semejanzas entre la epopeya y la novela 

considerando el análisis del contexto social y artístico para explicar la 

visión del mundo del autor y la del lector en la epopeya: "Sigfrido o la 

espada de los Welsas" y en la novela: "La tregua"( Obj. 2.3, 2.4 y 2.5). 

• Elaborar mapas conceptuales en los que se exponga la definición, el 

origen, características y clasificación de los diferentes tipos de textos 

narrativos ( cuento, fábula, leyenda, mito, epopeya y novela). 

• Recopilar ejemplos de los diferentes tipos de textos narrativos. 

• Analizar la función social de la literatura en diferentes textos: (Cuento: 

"El viento distante". Fábula: "Las exequias de la Leona". Leyenda: 

"Kintú o la ley del amor". Mito: "Génesis 1, 1-25". Epopeya: uLa 

transgresiónj. 

• Analizar los elementos constitutivos de una Institución a través de una 

actividad voluntaria y extractase. 

• Elaborar el análisis intratextual y contextual de la novela: "La tregua" 

(Obj. 1.3 -1.15, 2.3.2, 2.4 y 2.5). 

3 Contenidos temáticos 

SUBGÉNEROS NARRATIVOS: EL CUENTO, LA FÁBULA, LA LEYENDA, EL 

MITO, LA EPOPEYA Y LA NOVELA. 

1. Características, estructura y clasificación del cuento. 

2. El concepto de fábula. 

3. La fábula como subgénero narrativo. 

4. Características de la fábula. 

5. Origen, definición y características de la leyenda. 

6. Origen, definición y características del mito. 

7. Características de la epopeya. 
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8. Características de la novela. 

9. Semejanzas y diferencias entre: el cuento y la fábula, la leyenda y el mito, 

la epopeya y la novela. 

1 O. El impacto de la literatura en la vida social. 

4 Materiales didácticos 

Antología de textos narrativos fábula, leyenda, mito y epopeya elaborada por 

el profesor. (ANEXO 16: "Antología de textos narrativos: fábula, leyenda, mito 

y epopeya"). 

MILLÁN, Ma. del Carmen, Antología de cuentos mexicanos, t 11. 

Evaluación diagnóstica para la segunda unidad (ANEXO 1 O: "Evaluación 

diagnóstica para la segunda unidad"). 

5 Actividades de enseñanza y aprendizaje 

Clase 21 (1 hora) Objetivos 2.1 y 2.1.1 

• El profesor: 

Explicará la importancia de reconocer los conocimientos previos de los 

contenidos de la segunda unidad. 

Aplicará la evaluación diagnóstica para introducir la segunda unidad 

del programa: "Diferentes tipos de textos narrativos". 

• Los alumnos, individualmente: 

Resolverán la evaluación diagnóstica. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán los conocimientos solicitados en la evaluación 

diagnóstica. 
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• El profesor: 

Indicará los contenidos temáticos de la segunda unidad y su relación 

con el programa de la asigaatura. 

Solicitará la lectura de la investigación extraclase sobre el origen, 

definición, características, importancia y clasificación del cuento., 

• Los alumnos, en equipo: 

Elaborarán un mapa conceptual con la información recopilada. 

• El profesor y los alumnos: 

Harán una recapitulación del trabajo anterior. 

• El profesor: 

Cuestionará a los alumnos, a través de la lectura de algunos párrafos 

del cuento: "No se asombre, sargento': las características encontradas 

en el texto. 

• Los alumnos en equipo: 

Explicarán, auxiliados con su investigación y el mapa conceptual, las 

características del cuento en el texto leído. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán acerca de otros cuentos leídos. 

Concluirán sobre cómo se identifican cuentos de diferente índole: 

costumbrista, de terror, de ciencia ficción. 

• Tarea extraclase: 

· • Los alumnos individualmente: 

Leerán la fábula: "El lobo y la raposan 
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• los alumnos, en equipo: 

Revisarán su investigación sobre la fábula. 

Clase 22 (2 horas) Objetivos 2.1 , 2.1.3, 2.2, 2.4,2.5 y 2.6. 

• El profesor: 

Explicará el trabajo para la evaluación sumativa de la segunda unidad 

que consiste en el análisis de el cuento: "El viento distante·: en el 

trabajo de equipo; la valoración de cuatro textos ("Las exequias de la 

leona·: "Kintú o la ley del amor: "Génesis 1, 1-25", y en el trabajo 

individual "La transgresión"); la presentación de seis mapas 

conceptuales uno para cada subgénero narrativo (cuento, fábula, 

leyenda, mito, epopeya y novela) en el trabajo de equipo; la 

presentación de una antología con un ejemplo de los subgéneros 

narrativos: cuento, leyenda, fábula, mito y epopeya en trabajo de 

equipo. 

Explicará la tercera actividad extraclase que consiste en el análisis de 

una Institución. 

Resolverá dudas. 

Solicitará la lectura de la investigación extraclase sobre el origen, 

definición, características e importancia de la fábula. 

• El profesor: 

Explicará los sentidos que en literatura tiene el término fábula. 

• los alumnos, en equipo: 

Harán un mapa conceptual con la información recopilada. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán los contenidos de las investigaciones y lo que se refiere a 

la importancia de la fábula en la literatura griega. 
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Leerán la fábula: "El lobo y la raposa". 

• Los alumnos, individualmente: 

Analizarán el contexto social y artístico del texto leído. 

• El profesor: 

Explicará que es la función social de la literatura. 

• Los alumnos, en equipo: 

Harán un análisis comparativo entre las características del cuento: "No 

se asombre, sargento" y las características de la fábula "El lobo y la 

raposa" para establecer las diferencias y las semejanzas. 

Reconocerán los valores sociales en el cuento ("No se asombre, 

sargento') y en la fábula ("El lobo y la raposa"). 

• Los alumnos, individualmente: 

Escribirán una opinión personal para cada uno de los textos. 

Leerán ente el grupo su trabajo (tres alumnos). 

• El profesor: 

Explicará el término "visión del mundo" del autor y el lector. 

Modelará la visión del mundo del autor y la propia en la fábula "El lobo 

y la raposa". 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán los resultados. 

Concluirán que tanto el cuento como la fábula son textos literarios. 

• El profesor: 

Resolverá dudas. 
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• Tarea extraclase: 

• Los alumnos individualmente: 

Leerán la leyenda: ªEl sol de luces verdes". 

• Los alumnos, en equipo: 

Investigarán la definición, el origen, las características e importancia 

de la leyenda como subgénero narrativo. 

Clase 23 (1 hora) Objetivo 2.2.1 y 2.2.3. 

• El profesor: 

Explicará el trabajo correspondiente a la cuarta evaluación sumativa, el 

producto final del curso que consiste en el análisis intratextual y 

contextual de la novela: "La Tregua". Trabajo en equipo. 

Entregará la lista de verificación para el análisis de la novela. 

Resolverá dudas. 

Solicitará la lectura de la investigación extraclase sobre la leyenda. 

• Los alumnos, en equipo: 

Elaborarán un mapa conceptual de la leyenda. 

• El profesor y los alumnos: 

Leerán la leyenda: "El sol de luces verdes", destacando los elementos 

del análisis. 

• Los alumnos, en equipo: 

Realizarán el análisis de la leyenda, destacando su carácter narrativo y 

literario. 
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• El profesor: 

Explicará las características de la literatura oral y el origen histórico de 

la leyenda. 

• Los alumnos, individualmente: 

Identificarán las características de la leyenda en el texto leído. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán los resultados del análisis de la leyenda. 

• Tarea extraclase: 

• Los alumnos individualmente: 

Leerán el texto: "El mito de Faeton". 

• Los alumnos, en equipo: 

Investigarán la definición, el origen, las características e importancia 

del mito en la Literatura. 

Clase 24 .(2 horas) Objetivos 2.2, 2.2.2 y 2.2.3 

• El profesor: 

Solicitará la lectura de la investigación sobre el mito. 

• Los alumnos, en equipo: 

Elaborarán un mapa conceptual del Mito. 

• El profesor y los alumnos: 

Leerán: "El mito de Faeton". 
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• Los alumnos, en equipo: 

Identificarán las características del mito en el texto leído. 

Distinguirán cómo el entorno social determina la concepción artística 

de la obra literaria y por lo tanto, las características que ésta tiene. 

• El profesor y los alumnos: 

Elaborarán un cuadro en el pizarrón con las características 

localizadas en el texto. 

• Los alumnos, individualmente: 

Harán un cuadro en el que destacarán las diferencias y semejanzas 

entre el mito y la leyenda. 

Redactarán un juicio crítico. 

Leerán su trabajo frente al grupo. 

• El profesor: 

Proporcionará la lista de verificación para la tercera actividad 

extraclase: "Análisis de una Institución". 

• Tarea extraclase: 

• Los alumnos individualmente: 

Entregarán el trabajo correspondiente a la tercera actividad extraclase. 

Revisarán su actividad con la lista de verificación entregada por el 

profesor. 

Leerán el texto: " Sigfrido o la espada de Jos Welsas" 

• Los alL1mnos individualmente: 

Investigarán la definición, el origen, las características e importancia 

de la Epopeya en la Literatura. 



EL INFORME ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA LITERATURA 1 DEL GRUPO 307 DURANTE EL SEMESTRE 2001-A 253 

Investigarán la definición, el origen, las características e importancia 

de la Novela en la Literatura. 

Clases 25 y 26 (3 horas) Objetivos 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.4, 2.5 y 2.6 

• El profesor: 

Solicitará la entrega de la tercera actividad extraclase. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán las aprendizajes logrados en las tres actividades 

extractase. 

• El profesor: 

Solicitará la lectura de la investigación extraclase sobre la definición, 

origen, características e importancia de la Epopeya en la literatura. 

• Los alumnos, en equipo: 

Elaborarán un mapa conceptual de la Epopeya. 

• El profesor: 

Explicará los siguientes conceptos: épico y epopeya. 

Modelará las características del héroe literario con el personaje 

Odiseo. 

Elaborará un cuadro sinóptico de la Epopeya destacando textos de la 

literatura griega y de la literatura prehispánica (maya y náhuatl). 

• El profesor y los alumnos: 

Leerán el texto: "Sigfrido o la espada de los Welsas". 
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• Los alumnos, en equipo: 

Identificarán las características de la epopeya en el texto leído para 

señalar su valor literario. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán el trabajo realizado. 

• El profesor: 

Solicitará la lectura de la investigación extraclase sobre la definición, 

características, clasificación e importancia de la novela en la literatura. 

• Los alumnos, en equipo: 

Elaborarán un mapa conceptual de la novela. 

• El profesor: 

Explicará el concepto de la novela como subgénero narrativo. 

Elaborará un cuadro en el que se anoten las diferencias y semejanzas 

entre la novela y la epopeya. 

• El profesor y los alumnos: 

Identificarán a la novela como texto literario a partir de reconocer en 

ella las características de este tipo de narración. 

• Los alumnos, en equipo: 

Reconocerán la función social de la epopeya. 

Reconocerán la función social de la novela. 

Redactarán un juicio crítico para la epopeya: "Sigfrido o la espada de 

los Welsas". 
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• Tarea extraclase: 

• Los alumnos, en equipo: 

Elaborarán el borrador de su trabajo de análisis de la novela: "La 

Tregua". 

Clase 27 (1 hora) Asesoría para el trabajo final. 

• El profesor: 

Solicitará que los alumnos, integrados en su equipo de trabajo, 

escriban las dudas que tengan y revisen los aspectos externos 

(portada, índice, introducción, etcétera) 

• Los alumnos, en equipo: 

Comentarán sus dudas frente al grupo. 

• El profesor: 

Resolverá las dudas 

Revisará a cada equipo su borrador. 

• Tarea extraclase: 

• Los alumnos, en equipo: 

Elaborarán el trabajo de análisis intratextual y contextual de la novela: 

"La Tregua" con la lista de verificación correspondiente entregada por 

el profesor en la clase 23. 
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Clase 28 (2 horas) Trabajo final. 

• El profesor: 

Solicitará· la última revisión del trabajo de análisis de la novela, que se 

elaboró, como actividad extraclase, durante el semestre. 

• Los alumnos, en equipo: 

Revisarán, con la lista de verificación su trabajo para hacer las últimas 

correcciones. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán, en plenaria, los resultados de este trabajo. 

• Tarea extraclase: 

• Los alumnos, individualmente: 

Redactarán una evaluación del curso de Literatura 1 en la que 

expliquen los aprendizajes logrados. 

Clase 29 (1 hora) Aclaraciones 

• El profesor: 

Entregará los trabajos de análisis de la novela. 

• Los alumnos, en equipo: 

Revisarán el trabajo y la calificación correspondiente. 

• El profesor: 

Hará las aclaraciones pertinentes y solicitadas por los alumnos sobre 

la calificación. 
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Solicitará la lectura de algunas evaluaciones sobre el curso. 

• El profesor y los alumnos: 

Comentarán acerca de los objetivos logrados y no logrados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

• El profesor: 

Expondrá su análisis sobre el aprendizaje del grupo y sus estrategias 

de enseñanza. 

Clase 30 (2 horas) Calificación semestral. 

• El profesor: 

Solicitará la presencia de cada alumno para indicarle sus calificaciones 

definitivas y su promedio semestral. 

Resolverá dudas. 

Informará a los alumnos no aprobados sobre las fechas de: inscripción 

al examen de recuperación, inscripción al círculo de estudio, solicitud 

de guía, aplicación del examen, lectura obligatoria para examen (La 

mañana debe seguir gris de Silvia Molina). 

Leerá la guía para el examen de recuperación. 

Asesorará a los alumnos no aprobados en los contenidos temáticos y 

la bibliografía para el examen. 

Proporcionará una breve bibliografía de textos que podrán leer para el 

curso de Literatura 11. 
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Clase 31 (2 horas) Acta de evaluación final 

• El profesor: 

Dirigirá unas palabras alusivas a la terminación del semestre. 

Motivará a los alumnos para continuar sus hábitos de lectura y sus 

aprendizajes en el campo de la Literatura. 

Solicitará que cada alumno verifique su calificación semestral en el 

acta de evaluación final. 

Entregará el escrito "Se necesita un alumno para orgullo de: su 

escuela, de sus maestros, de sus padres y de su patria" y lo leerá 

·frente al grupo. 

Leerá una carta de agradecimiento para el grupo como una prueba del 

trabajo que compartieron en un semestre. 

Entregará diplomas a los alumnos destacados (con 8, 9 y 10 de 

promedio) y Carta de agradecimiento al grupo (ANEXO 17: "Diploma al 

mejor alumno" y ANEXO 18: "Carta de agradecimiento"). 

6 Productos. Trabajos escritos correspondientes a la segunda unidad 

(Diferentes tipos de textos narrativos) para la Evaluación: Diagnóstica, 

formativa y sumativa. Objetivos 2.1-2.6. 

Evaluación (Clase 21) 

l. Trabajo individual 

a) Resolver las cinco preguntas de la evaluación_ diagnóstica. (ANEXO 

1 O: "Evaluación diagnóstica para la segunda unidad"). 
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Análisis 11. Cuento: " No se asombre, sargento" (Clase 21) 

l. Trabajo en equipo 

a) Entregar la investigación sobre la definición, origen, clasificación, 

características e importancia del cuento. 

b) Hacer un mapa conceptual con la información de la investigación 

sobre el cuento. 

c) Explicar las características del cuento localizadas en el texto "No se 

asombre, sargento". 

Análisis 12. Fábula: "El Jobo y la raposa" (Clase 22) 

l. Trabajo en equipo 

a) Entregar la investigación sobre la definición, origen, características 

e importancia de la fábula. 

b) Elaborar un mapa conceptual de la fábula con la información de la 

investigación. 

c) Hacer un análisis comparativo entre las características del cuento y 

las de la fábula, explicando sus diferencias y semejanzas. 

11. Trabajo Individual 

a) Analizar el contexto social y artístico de la fábula. 

b} Escribir una opinión personal para el cuento y otra para la fábula. 

Análisis 13 Leyenda: UEI sol de luces verdes" 

l. Trabajo en equipo 

a) Entregar la investigación sobre la definición, origen, características e 

importancia de la leyenda. 

b) Hacer un mapa conceptual acerca de la leyenda. 
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c) Elaborar por escrito el análisis de la leyenda. 

11. Trabajo Individual 

a) Identificar las características de la leyenda en el texto "El sol de 

luces verdes". 

Análisis 14 Mito: "El mito de Faeton" 

l. Trabajo en equipo 

a) Presentar la investigación sobre la definición, origen, características, 

clasificación e importancia del mito. 

b) Elaborar un mapa conceptual del mito. 

c) Identificar las características del mito en el texto: "El mito de Faeton" 

d) Explicar cómo influye el entorno social para que "El mito de Faeton" 

se considere un texto artístico (literario). 

11. Trabajo Individual 

a) Elaborar un cuadro de dos columnas en el que se anoten las 

diferencias y las semejanzas entre el mito y la leyenda. 

b) Escribir un juicio crítico para el texto: "El mito de Faeton". 

Análisis 15 Epopeya: "Sigfrido o la espada de los Welsas" 

. l .. 

l. Trabajo en equipo 

a) Entregar la investigación sobre la definición, origen, características 

e importancia de la Epopeya en la literatura. 

b) Entregar la investigación sobre la definición, origen, características, 

clasificación e importancia de la Novela en la literatura . 

c) Elaborar un mapa conceptual de la epopeya. 
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d) Identificar las características de la epopeya en el texto: "Sigfrido o 

la espada de los Welsas" para señalar su valor literario. 

e) Elaborar un mapa conceptual de la novela. 

f) Reconocer la función social de la epopeya y de la novela. 

11. Trabajo Individual 

a) Elaborar un juicio crítico para la epopeya: "Sigfrido o la espada de 

los Welsas" 

b) Entregar el trabajo de la tercera actividad extraclase: "Análisis de 

una Institución" 

Análisis lntratextual y Contextual de la novela: La Tregua 

l. Trabajo en equipo 

a) Presentar el trabajo de análisis de la novela. 

b) Incluir la lista de verificación con el puntaje obtenido. 

11. Trabajo Individual 

a) Redactar una evaluación del curso de Literatura 1 en la que indique 

los aprendizajes logrados. 

\ , .. f . '~ .. 
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7 Evaluación 

Trabajo integrador 111 

Evaluación sumativa correspondiente a los objetivos 2. 1 - 2.6 de la segunda unidad. 

Análisis 11. ªNo se asombre, sargento" 

Análisis 12. ªEl lobo y la raposa" 

Análisis 13. ªEl Sol de luces verdes" 

Análisis 14. ªEl mito de Faetón" 

Análisis 15. ªSigfrido o la espada de los Welsas" 

Análisis de un cuento. ªEl viento distante" en 

trabajo en equipo. 

Valoración de cuatro textos en trabajo individual: 

ªLas exequias de la leona". ªKintú o la ley del amor: 

ªGénesis 1, 1-25': ªLa transgresión" 

Mapas conceptuales sobre cada subgénero narrativo 

(cuento, fábula, leyenda, mito, epopeya y novela) 

en trabajo en equipo. 

Antología de textos narrativos: cuento, fábula, leyenda, 

Mito y epopeya. (trabajo en equipo). 

Análisis de una Institución trabajo individual (voluntario). 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

20% 

10% 

100% 

10% 

Extraordinario 
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Lista de verificación para el análisis del cuento: "El viento distante" 

correspondiente a la evaluación sumativa de la Unidad 11. (Objetivos 1.7 -1.15, 

2.4 y 2.5). Trabajo en equipo. 

INSTRUCCIONES 

• Anoten, en las columnas correspondientes, los aspectos logrados y los no 

logrados en su trabajo. Marquen ../o x. 

• En la columna de OBSERVACIONES escriban las causas por las que no 

lograron algunos objetivos del trabajo. 

• Observen la columna de puntaje y señalen en la última columna el PUNTAJE 

OBTENIDO. 

• Indiquen el puntaje total. 

Elementos del Logrado No Observaciones Puntaje Punta je 
Análisis lntratextual y Logrado Obtenido 
Contextual 
1.Texto 
1.1 Historia 
1.1.1 Funciones 0.5% 
1.1.2 Secuencias 0.5% 
1.1.3 Personajes 0.5% 
1.2 Discurso 
1.2.1 Temporalidad 0.5% 
1.2.2 Espacialidad 0.5% 
1.2.3 Perspectiva 

del narrador 0.5% 
1.2.4 Estrategias de 

presentación 0.5% 
del discurso 

2. Contexto 
2.1 Contexto interno 
2.1.1 Novelas de 

contenido. 0.5% 
2.1.2 Mensajes del 

texto 0.5% 
2.2 Contexto externo 
2.2.1 Hechos 0.5% 

históricos. 
2.2.2 Época artística 0.5% 
2.2.3 Corriente 0.5% 

literaria. 
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3. FUNCION 
SOCIAL DE LA 1% 
LITERATURA 

4. JUICIO CRITICO 1% 

Análisis 8% 
Carátula 0.2% 
Índice 0.2% 
Introducción 0.2% 
Hojas numeradas 
Bibliografía 0.2% 
Hojas blancas 
A máquina 0.2% 
Uso de sangrías 0.2% 
Mayúsculas y 0.2% 
minúsculas 0.2% 
Puntuación 
Ortografía 0.2% 

0.2% 

Presentación del trabaio 2% 

Evaluación sumativa Unidad l. Trabajo en equipo 

Nombres de los integrantes del equipo 

en orden alfabético 

1. _______________________ ~ 

2. _______________________ ~ 

3·---~---------------~---~ 4. ______________________ ~ 

5. ______________________ ~ 

6. ______________________ ~ 

Fecha: ________ _ 

Total 10% 

Asignatura: _____ _ 

Grupo: ______ _ 

No. de equipo: ___ _ 

Puntaje Obtenido: __ _ 
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Lista de verificación para la valoración de cuatro textos narrativos 

correspondiente a la evaluación sumativa de la segunda unidad. (Objetivos 2.4 

y 2.5). Trabajo Individual 

INSTRUCCIONES 

• Anota, en las columnas correspondientes, los aspectos logrados y los no 

logrados en tu trabajo. Marca ./ o x. 

• En la columna de OBSERVACIONES escribe las causas por las que no 

lograste algún objetivo del trabajo. 

• De acuerdo a la columna de PUNTAJE, señala cuál es el obtenido en tu 

trabajo y anótalo en la última columna. 

• Indica el puntaje total. 

Logrado No Observaciones Puntaje Punta je 
Valoración Logrado Obtenido 

Fábula: 

2% 

1.Juicio crítico 
luna oáaina) 
Leyenda: 

2% 

1.Juicio crítico (una 
oáqina) 

Mito: 

2% 

1.Juicio crítico (una 
página) 
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Epopeya: __ 

2% 

1.Juicio crítico (una 
página) 

Juicio crítico 8% 
A máquina 0.25% 
Hojas blancas 0.25% 
Carátula 0.25% 
Paginación 0.25% 
Uso de sangrías 0.25% 
Mayúsculas y 0.25% 
minúsculas 
Puntuación 0.25% 
Ortografía 0.25% 

Presentación del trabaio 2% 

Total 10% 

Nombre=----------------------~ 
Grupo: ________ _ 

Fecha: _______ _ 

Asignatura: ______________________ _ 

Puntaje Obtenido: ________ _ 
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Lista de verificación para los mapas conceptuales de los subgéneros 

narrativos: cuento, fábula, leyenda, mito, epopeya y novela_ (trabajo en 

equipo) 

INSTRUCCIONES 

• Anoten, en las columnas correspondientes, los aspectos logrados y los no 

logrados en tu trabajo. Marquen ./ o x_ 

• Escriban en la columna de OBSERVACIONES las causas por las que no 

lograron analizar algún elemento del módelo. 

• De acuerdo al puntaje, anoten la última columna lo que corresponda a su 

trabajo. 

• Indiquen el puntaje total. 

Mapas conceptuales Logrado No Observaciones Puntaje Puntaje 
Logrado Obtenido 

Mapa 1 Cuento 
Contenido: 
1. Definición 0.5% 
2. Características 0.5% 
3. Clasificación 1% 
4. Importancia 1% 

Mapa 2 Fábula: 
1. Origen 0.5% 
2. Definición 0.5% 
3. Características 1% 
4. Importancia 1% 

Mapa 3 Leyenda 
1. Origen 0.5% 
2. Definición 0.5% 
3. Características 1% 
4. Importancia 1% 

Mapa 4 Mito 
1. Origen 0.5% 
2. Definición 0.5% 
3. Características 1% 
4. Importancia 1°/o 
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Mapa 5 Epopeya 
1. Origen 0.5% 
2. Definición 0.5% 
3. Características 1% 
4. Importancia 1% 

Mapa 6 Novela 
1. Definición 0.5% 
2. Características 1% 
3. Importancia 1% 

Mapas conceptuales 17% 
Hojas blancas 0.5% 
Uso de 0.75% 
Enlaces I 0.75% 
Mayúsculas en los 0.5% 
conceptos 
Minúsculas en los 0.5% 
enlaces 

Presentación del trabajo 3% 

Mapas conceptuales 

Nombres de los integrantes del equipo 

en orden alfabético 

1.~~~~~~---~~~---~-~-~-~~~~ 

2-~~~~-~~--~-~---~-~--~~~-~ 
3.~~-~~~-~--~-~-~~~~--~~~~~ 

4.~~~~~~-~~------~-~-~~-~-~ 
5. 
~-~~~~-~--~-~-~~~~~~~~~~~ 

6. ______________________ ~ 

Total 20% 

Asignatura: _____ _ 

Grupo: ______ _ 

No. de equipo: ___ _ 

Puntaje Obtenido: __ _ 
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Lista de verificación para la Antología de textos narrativos: cuento, fábula, 

leyenda, mito y epopeya. (trabajo en equipo) Evaluación sumativa para la 

unidad 11 

INSTRUCCIONES 

• Anoten, en las columnas correspondientes, los aspectos logrados y los no 

logrados en su trabajo. Marquen ../ o x. 

• En la columna de OBSERVACIONES escriban las causas por las que no 

lograron algunos objetivos del trabajo. 

• Observen la columna de puntaje y señalen en la última columna el PUNTAJE 

OBTENIDO. 

• Indiquen el puntaje total. 

Antología Logrado No Observaciones Puntaje Puntaje 
Logrado 

1. Cuento 
1.1 Referencia 

bibliográfica. 

2. Fábula 
2.1 Referencia 

bibliográfica. 

3. Leyenda 
3.1 Referencia 

bibliográfica. 

4. Mito 
4.1 Referencia 

bibliográfica. 

5. Epopeya 
5.1 Referencia 

bibliográfica. 

Nombres de los integrantes del equipo 
en orden alfabético 

1-~--~----~-------~-----2. _______________________ _ 
3. _______________________ _ 

4._~----------------------5. _______________________ _ 

6.~-~-----------~------~-

Obtenido 
1.5% 

O. 5% 

1.5% 

0.5% 

1.5% 

0.5% 

1.5% 

0.5% 

1.5% 

0.5% 

Total 10% 

Asignatura: _____ _ 
Grupo: ______ _ 
No. de equipo: ___ _ 
Puntaje Obtenido: __ _ 

Fecha: _____ _ 
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Lista de verificación para el trabajo de: "Análisis de una institución"_ Actividad 

extraordinaria para la tercera evaluación sumativa UNIDAD IL Trabajo 

Individual-

INSTRUCCIONES 

• Anota, en las columnas correspondientes, los aspectos logrados y los no 

logrados en el trabajo. Marquen ./ o x. 

• En la columna de OBSERVACIONES escribe las causas por las que no 

lograron algunos objetivos del trabajo. 

• Observa las columna de puntaje y señala en la última columna el PUNTAJE 

OBTENIDO. 

• Indica el puntaje total. 

Antología Logrado No Observaciones Puntaje Punta je 
Logrado Obtenido 

1. Datos de 
identificación 

1.1 Nombre y 1% 
relación con 
la Institución 

1.2 Ubicación 1% 
2. Organización 1% 
3. Servicios 

que ofrece al 1% 
oúblico 

4. Importancia 
en nuestra 2% 
sociedad 

5. Juicio crítico 2% 

Análisis 8% 
A máquina 0.25% 
Hojas blancas 0.2% 
Carátula 0.2% 
Introducción 0.2% 
Índice 0.2% 
Paginación 0.2% 
Mayúsculas y 
minúsculas 0.2% 
Uso de sangrías 0.2% 
Puntuación 0.2% 
Ortografía 0.2% 

Presentación del trabajo 2% 

Total 10% 
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Análisis de una Institución 

Nombre: ______________________ _ 
<3rupo: ________ _ 
Fecha: _______ ~ 
Asignatura: ______________________ _ 
Puntaje Obtenido: _______ _ 
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Trabajo integrador IV 

Evaluación sumativa correspondiente al producto final del curso. Objetivos 
1.3-1.15' 2.3- 2.6) 

Análisis de la novela: 

La tregua, de Mario Benedetti. 

Autor 

Lector ---------------- 15% 

Texto ________________ 30o/o 

Contexto ________________ 20% 

Valoración ---------------- 15% 

Análisis lntratextual y contextual 90% 

Aspectos de la presentación 
del trabajo ________________ 10% 

100% 
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Lista de verificación para el trabajo escrito: "Análisis intratextual y contextual 

de la novela: "La tregua", correspondiente a la cuarta evaluación sumativa, 

producto final del curso. Trabajo en equipo. (Objetivos. 1.3 - 1.5, 2.3 - 2.6) 

INSTRUCCIONES 

• Anoten, en las columnas correspondientes, los aspectos logrados y los no 

logrados en su trabajo. Marquen../ o x. 

• En la columna de OBSERVACIONES escriban las causas por las que no 

lograron algunos objetivos del trabajo. 

• Observen la columna de puntaje y señalen en la última columna el PUNTAJE 

OBTENIDO. 

• Indiquen el puntaje total. 

Elementos del Logrado No Observaciones Puntaje Punta je 
análisis estructural Logrado Obtenido 

1. Autor 
1.1 Tipo de autor 1% 
1.2 Narrador 
1.2.1 Presencia 1% 
1.2.2 Persona en 1% que cuenta 
1.2.3 Clasificación 

1% 1.3 Datos 
biográficos 

1.4 Relación vida- 2% 
obra 

1.5 Visión del 2% 
mundo del 
autor 2% 

Autor-Narrador 10% 
2. Lector 
2.1 Lector interno 2% 
2.2 Lector externo 
2.2.1 Competencia 3% 

lingüistica 
2.2.2 Condiciones 2% 

de recepción 
2.2.3 Relación 

4% autor-lector 
(época) 

2.2.4 Visión del 
mundo del 4% 
lector 
(personal) 

Lector 15% 
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3. Texto 
3.1 Historia 5% 
3.1.1 Funciones 5% 
3.1.2 Secuencias 5% 
3.1:3 Personajes 
3.2 Discurso 5% 3.2.1 Temporalidad 
3.2.2 Espacialidad 5% 
3.2.3 Perspectiva 

del narrador 3% 
3.2.4 Estrategias de 

presentación 2% 

Texto 30% 
4. Contexto 
4.1 Contexto 

interno 
4.1.1 Niveles de 3% 

contenido 
4.1.2 Mensajes 2% 

del texto 
4.2 Contexto 

externo 
4.2.1 Hechos 

históricos 
4.2.2 Época 3% 

artística 3% 
4.2.3 Corriente 

literaria 3% 
4.2.3.1 Caracterí 

sticas de la 3% 
corriente 
literaria 
localizadas en 

3% la novela 
4.2.4 Sentido 

artístico del 
texto 

Contexto 20% 
5. Valoración 
5.1 Función social 

dela 
Literatura 

6% 

5.2 Tema del 3% texto 
5.3 Juicio Crítico 

(Personal en 6% 
una redacción de 
una cáaina) 

Valoración 15% 
Análisis lntratextual y Contextual 90% 
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Aspectos de la 
presentación del 
trabajo: 
A máquina 0.5% 
Hojas blancas 0.5% 
tamaño carta 
Carátula 0.5% 
Introducción 
(redacción de una 1% 
página) 
Indice 1% 
Modelo de análisis 2% 
Uso de sangrías 0.5% 
Puntuación 0.5% 
Mayúsculas y 
minúsculas 0.5% 
Ortografía 1% 
Bibliografía 
consultada 2% 

Presentación del trabajo 10% 

Nombres de los integrantes del equipo 

en orden alfabético 

1 .. ~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~ 

2 .. ~-~-~~-~~-~-~-~~-~--~-~~ 
3 .. ~~~~~-~~~~-~-~-~~-~-~~~~~ 

4 .. ~-----~-~-~-~--~----~---~ 
5·------------------~-----
6 .. ~~-~--~-------------~---~ 

Total 100% 

Asignatura: _____ _ 

Grupo:. _______ _ 

No. de equipo: ____ _ 

Puntaje Obtenido: __ _ 
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8 Bibliografía básica y complementaria 

Bibliografía básica para los alumnos 

GAMERO, Sergio Gabriel, et al., Literatura de P/aneación J. Fascículo V. Mito 

y leyenda, Dirección de Planeación Académica. Coordinación del Sistema de 

Enseñanza Abierta, México, Colegio de Bachilleres, 1993. 

OLIVARES, Viniegra, Daniel, Literatura l. Fascículo VI. Epopeya y novela, 

Dirección de Planeación Académica. Coordinación del Sistema de 

Enseñanza Abierta, México, Colegio de Bachilleres, 1993. 

RODAL, Iglesias, Adela, et al. , Literatura /. Fascículo IV. El cuento y Ja 

fábula, Dirección de Planeación Académica. Coordinación del Sistema de 

Enseñanza Abierta, México, Colegio de Bachilleres, 1993. 

Bibliografía Complementaria para los alumnos 

El idilio de los volcanes. Leyendas indígenas hispanoamericanas y 

españolas, México, PEPSA, 1974. 

Leyendas, cuentos, fábulas, apólogos y parábolas. Antología. México, Edit. 

Expresión y tiempo. 

LOZANO, Fuentes, José Manuel, et al., Literatura mexicana e 

hispanoamericana, México, CECSA, 1986. 

POTTER-ROBINSON, Mitos y leyendas del mundo, México, Publicaciones 

Cultural, 1996. 

SCHEFFLER, Lilian, Cuentos y leyendas de México, 3ª. ed., México, 

Panorama editorial, S.A., 1984 
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Bibliografía sugerida para el curso de Literatura 11 

TEATRO: 

CARBALLIDO, Emilio, Avanzada. Más teatro joven de México. Antología. 2ª. 

reimp., México, Editores Mexicanos Unidos, S.A., 1987 

------------------------, 19 veces D.F. Obras en un acto. México, Editores 

Mexicanos Unidos, 1989 

-----------------------------, Teatro joven de México, Antología, 1ª. reimp. México, 

Editores mexicanos unidos, 1989 

CARBALLIDO, Emilio, D.F., 26 obras en un acto, 8ª. ed., México, Edit 

Grijalbo, 1979. 

CASTELLANOS, Rosario, El eterno femenino, México, FCE, 1975. 

CHÉJOV, Antón, teatro. La gaviota. Tío Vania. Las tres hermanas. El jardín 

de los cerezos, 2ª. ed., México, Edit Porrúa, S.A., 1989. (Colee. "Sepan 

cuantos ... n' 454) 

GARCiA, Lorca, Federico, Bodas de sangre. Yerma., 10ª. reimp., México, 

Espasa-Calpe, Mexicana, S.A., (Colee. Austral, 1490) 

GONZÁLEZ, Dávila, Jesús, De la calle, México, Plaza y Valdés, S.A., 1995. 

GOROSTIZA, Celestino, Teatro mexicano del siglo XX. Antología., 2ª. reimp., 

México, FCE, 1986, (Letras mexicanas, 27) 

MOLIERE, Tartufo, Comedia en cinco actos., España, Edit. Mediterráneo, 

1970. 

USIGLI, Rodolfo, Corona de sombra. Corona de fuego. Corona de luz., 7ª. 

ed., México, Edit. Porrúa, S.A., 1991 (Colee. "Sepan cuantos ... ", 237) 
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POESIA: 

Antología de la poesía moderna en lengua española, 2ª. ed., México, Edit. 

Trillas, 1986. 

Antología poética de Antonio Machado, Madrid, Edit. Santillana, 1995. 

Antología poética de Jaime Sabines, 1ª. reimp., México, FCE., 1996. 

La poesía en el Rock. Volumen 2., México, UNAM (Serie poesía moderna, 

48) 

Los titanes de la poesía universal, 9ª. reimp., México, Edit. Diana, S.A., 1970. 

NERUDA, Pablo, Todo el amor, 4ª. ed., Bs.As., Edit. Losada, S.A., 1973 

PACHECO, José Emilio, Desde entonces, (Poemas 1975-1978), 2ª. ed., 

México, 1983. 

República de poetas. Antología., México, Martín Casillas Editores, S.A., 1985. 

Bibliografía para profesores. 

Antología. Textos teóricos sobre cuento y novela. México, Colegio de 

Ciencias y Humanidades, 1997. 

HAUSER, Arnold, Historia social de la literatura y el arte, 14ª. ed., Barcelona, 

Edit. Guadarrama, 1978., V. 1,2,3. 

KUNDERA, Milan, El arte de la novela, 1ª. reimp., México, Edit. Vuelta, S.A., 

1988. 
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111 Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje con base en el programa 

operativo 

1 Presentación 

Dos aspectos fueron considerados para el desarrollo del curso. En primer 

término, el tiempo que llevo trabajando con este grupo (de 1994 a la fecha, como 

puede verse en el ANEXO 19: " Constancia de antigüedad en el grupo 307") lo que 

me ha permitido observar, como características particulares las siguientes: 

La comunicación que tenemos los profesores de las diferentes 

asignaturas acerca del rendimiento del grupo o de situaciones específicas 

con los alumnos es deficiente. Debido a la atención que los maestros 

damos a los diferentes grupos y, a la carga horaria, no es posible 

programar reuniones interdisciplinarias. 

Por lo que han arrojado las estadísticas, el grupo 307 ha sido un grupo de 

bajo rendimiento escolar, con una alto índice de reprobación y ausentismo. En 

algunos semestres hemos tenido un gran número de alumnos recursadores. 

Como segundo aspecto, realicé una exploración que me llevó a conocer 

cómo estaba conformado el grupo 307 durante el semestre 2001-A. El 

resultado fue que de los 36 alumnos inscritos, el 47% (17 alumnos) eran 

varones y el 53% (19 alumnos) mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 

15 y 25 años. El 8% (3 alumnos) provenían de escuelas privadas y el 92% 

(33 alumnos) de escuelas públicas. Para algunos el Colegio era cercano a 

su domicilio (8 alumnos), otros vivían en colonias de la Zona Sur, como 

Coyoacán, Tlalpan, lztapalpa, San Angel; por lo que la inversión de tiempo 

para llegar a la clase era mayor lo que se refleja en los índices de 

asistencia. Cuatro de los alumnos fueron recursadores y, en ocasiones, 

observamos que estos alumnos requieren mayor atención. 
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Con estas condiciones inicié el curso. Las primeras clases fueron destinadas 

a explicar las "reglas del juego", cómo, a través de obligaciones, responsabilidades, 

derechos y límites, entre otras cosas, llevaríamos nuestras habilidades, 

conocimientos y técnicas hacia el aprendizaje. 

2 Objetivos 

Pude observar que para los alumnos no fue interesante la presentación del 

programa. Aunque hice hincapié en que es de suma importancia este primer 

acercamiento y, sobre todo, que lo consultaran para llevar el seguimiento y, en 

algún caso, solicitaran al profesor que reforzara algún objetivo o indicarle que no se 

hubiera cubierto algún tema en clase. 

Lo que parece desagradable es que se dicte el programa completo, a veces 

en la primera clase, por lo que no alcanzan a percibir su utilidad. Uno de los 

cambios que logré fue que en estas primeras sesiones, únicamente ubiqué a la 

asignatura en el plan de estudios, deteniéndome en la asignatura antecedente y en 

la subsecuente, nombré las Unidades del programa con una explicación de que en 

este curso leeríamos textos literarios narrativos breves. 

En el Colegio de Bachilleres se han hecho varios intentos para que los 

alumnos tengan el programa impreso, en lo que se ha denominado "Versión para 

alumnos", sin embargo, sólo se ha logrado para el primer semestre y no existe para 

los siguientes. 

Después del Programa y sus objetivos, presenté mi objetivo particular. Como 

su profesora de Literatura indiqué que mi meta a alcanzar era: "Lograr que 

adquirieran el gusto por la lectura de textos literarios identificando los elementos que 

los forman, para comprobar la relación que existe entre la Literatura y su realidad". 
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A partir de una lluvia de ideas, los alumnos expresaron sus objetivos 

personales que, en su mayoría, consistieron en obtener una calificación aprobatoria 

y en leer algo que les fuera interesante. 

Mencionamos también aquellos objetivos que nos facilitaron el camino para la 

enseñanza-aprendizaje, como el de reconocernos como una comunidad unida por el 

trabajo, en un curso activo, en el que la pertenencia al grupo fuera fundamental. He 

observado que detectar si el alumno realmente deseaba estar en este Colegio, en 

este plantel y en ese salón de clase ha permitido que la adaptación y comunicación 

se den fácilmente; si no es así, trato de encaminarlos a que comprendan la 

oportunidad que tienen, sobre otros, de haber llegado a este semes~re y que, tomen 

la mejor decisión, y traten de aceptar su ambiente de trabajo como el espacio 

favorable que permitirá su evolución como alumnos. 

Con el grupo 307 en el semestre 2001-A, percibí que un 70% deseaba estar 

ahí, lo que favoreció para que, después de un mes de clases, nos sintiéramos 

motivados y compenetrados en el curso. 

Cuando mencioné que el objetivo importante para desarrollar nuestros 

trabajos de análisis de textos literarios en el curso taller era aprender a trabajar en 

equipo, algunos manifestaron que no les agradaba trabajar en esa forma y preferían 

trabajar solos. Al respecto traté de propiciar un espíritu de libertad permitiendo que 

los equipos se integraran en forma espontánea ya fuera, por amistad o por la 

comunicación que se fue dando desde las primeras clases. También les presenté la 

posibilidad de que para cada trabajo de análisis pudieran cambiar de equipo y 

tuvieran así la posibilidad de conocer mejor a todos su compañeros y valorar las 

estrategias e intereses de los distintos grupos. 

Durante el semestre, los equipos se integraron en número de 5, 4 y 2 

alumnos, y se formaron, para cada evaluación de 8 a 1 O grupos de trabajo. 
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El reglamento de nuestra Institución exige que el alumno cumpla con el 80% 

de asistencias para adquirir el derecho a presentar trabajos y exámenes, por lo que 

c;>tro requisito fue asistir con regularidad y puntualidad. Intervinieron varios factores 

para que esto se lograra. Entre los que argumentaron los alumnos estaban: la 

lejanía de su casa con el Plantel, el problema de transporte público, y el que no les 

permiten entrar al edificio después de quince minutos (en cada hora), (lo que es muy 

discutible por la poca vigilancia que existe]. El margen de tolerancia que di y les pedí 

que respetaran fue veinte minutos los martes que es clase de dos horas y diez 

minutos los jueves en clase de una hora.(ANEXO 20:"Horario del semestre 2001-

A"). 

Lamentablemente pude reafirmar que, a muchos alumnos, únicamente les 

interesa un signo en la lista, por lo que tuve que trabajar con empeño en el logro de 

este punto y, aún así, el resultado fue desfavorable, un 20% llegaba a tiempo, 10% 

en el límite, 30% después de la tolerancia y el 40%, sobre todo los jueves, no 

llegaba. (ANEXO 21: "Lista de asistencia del grupo 307"). 

Con las estrategias empleadas recuperé a algunos, llamándolos a su casa y 

comunicándoles que no perdieran la oportunidad de que me hicieran saber los 

motivos de sus faltas o retrasos a la clase. 

Los fui clasificando como los alumnos "puntuales", los "fantasmas", los 

"cometas" y, noté que aceptaron como un juego la distinción. 

Otro de los propósitos fue que los alumnos utilizaran los recursos adecuados. 

Los que dependen de ellos mismos, como son los materiales para el trabajo diario 

(libros, fotocopias, diccionario, etcétera), y los que tienen a su alcance dentro del 

plantel como el jefe de materia de la Academia de Literatura, quien se encarga de 

orientar a los alumnos en lo académico y funge como mediador entre el maestro y el 

alumno. El profesor consultor de Literatura quien atiende a los alumnos para 

ayudarles a resolver sus "problemas" de aprendizaje y proporciona bibliografía para 
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los contenidos de las dos asignaturas, que conforman la materia. Los orientadores 

quienes constituyen el enlace entre los alumnos, maestros y autoridades y cuentan 

con un programa permanente de comprensión de la lectura. Los asesores del 

Sistema de Enseñanza Abierta que dan a los alumnos asesoría personalizada con 

funciones similares a las del consultor. Los servicios que ofrece la Biblioteca 

(prestamos a domicilio, consulta y asesoría). La sala de cómputo para la impresión 

de los trabajos. La sala audiovisual del Sistema de Enseñanza Abierta que cuenta 

con películas y grabaciones en las que se encuentran desarrollados los contenidos 

del programa. 

En lo que se refiere a los recursos de trabajo diario, sobre todo en el primer 

mes del semestre, los alumnos fueron inconstantes para llevar los textos a clase 

aún cuando señalamos una fecha límite, por lo que tuve que recurrir a que 

participaran en el análisis con su equipo, pero no obtuvieron calificación en ese 

ejercicio. 

Esto fue creando conciencia en algunos alumnos para no fallar en llevar su 

material a clase, aunque con dos de ellos no se logró que presentarán en muchos 

análisis los textos por lo que quedaron sin calificación en las evaluaciones 

sumativas. 

Advertí además, que pocos acuden a la Biblioteca por iniciativa propia, por lo 

que programé diversas actividades en ella, con el fin de guiar al grupo. En cuanto a 

los recursos extraclase casi no fueron utilizados, se acudió sólo cuando se solicitó la 

referencia bibliográfica. 

Las otras ayudas antes mencionadas, no fueron "reconocidas" por los 

estudiantes. Existió indiferencia para asistir con el consultor. Algunos comentaron 

que no lo localizaban, que no había suficientes libros en la consultoría o que no los 

atendieron bien. 
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El hecho de que no conozcan a estos profesores, jefes de materia o 
consultores, eslabones importantes para que el alumno se sienta seguro en su 

aprendizaje, _es un punto a tratar por cada Academia y. por el Colegio. En lo que se 

refiere a los orientadores y al Sistema de Enseñanza Abierta algunos alumnos 

indicaron que habían ido a "perder su tiempo" por lo que mi futura estrategia será 

llevarlos desde los primeros días de clase a conocer a los profesores y las 

instalaciones correspondientes. 

En la clase de presentación, que para mí constituye el cimiento de nuestro 

curso, hablamos de dos actividades: saber comunicar y saber escuchar. A través de 

la lectura de un texto, de la reflexión y del diálogo, llegamos a la conclusión de que 

eran también dos objetivos a lograr, no sólo en clase de Literatura, sino también en 

nuestros contextos escolares y extraescolares. (ANEXO 12: "La importancia de 

comunicar y saber escuchar"). 

La lectura y los comentarios permitieron "romper el hielo", así como agilizar la 

presentación individual en la que, generalmente, hay nerviosismo o temor a la burla. 

Sin embargo, reconocer en un texto la importancia de comunicar y saber escuchar 

permitió generar un ambiente de armonía desde este primer encuentro. 

Por último, tuve presente dos objetivos para los alumnos. 

Los objetivos fueron: 

• Adquirir el placer por la lectura. 

• Adoptar una actitud creadora ante el texto. 

Solicité que los anotaran y los leyéramos con frecuencia para no perder de 

vista nuestras metas y ubicar a nuestra asignatura en su importancia y relación con 

otras. 
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Para el primer objetivo hablamos del hábito de leer, de cómo se lee, para qué 

se lee y qué se obtiene con la lectura de un texto literario. Muchos reconocieron la 

función recreativa del texto, otros el poder expresivo y el manejo de emociones. 

El segundo objetivo: "adoptar una actitud creadora ante el texto" no lograron 

interpretarlo adecuadamente. En principio creyeron que en la clase se tenían que 

convertir en escritores y cuando escucharon la explicación de que, como lectores 

comprometidos, recreamos al texto para que el proceso de comunicación se 

cumpla, les pareció más sencillo. 

Durante el semestre hice énfasis en mis objetivos particulares, aquellos que 

dependen de una actitud y que permiten un verdadero aprendizaje y un crecimiento 

del ser individual y colectivo así: 

a) Mantener una comunicación profesor y alumno, idónea, no sólo 

para la clase, sino también para nuestras relaciones personales. 

b) Conocer en lo mejor posible al alumno en sus particularidades y 

diferencias para descartar la idea de la "enseñanza de masas". 

c) Coordinar al grupo adecuadamente, con estrategias que muevan el 

interés del alumno. 

d) Mejorar, al mismo tiempo, mi tarea docente, actuar con tolerancia, 

dedicación y responsabilidad; ser una persona confiable por la 

congruencia entre lo que digo y lo que hago (sobre la puntualidad, 

asistencia, revisión de trabajos, el respeto y la aceptación). 

e) Demostrar que el éxito en el trabajo depende de la actitud positiva 

que asuma ante mis actividades como una profesional de mi trabajo 

docente. 
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3 Contenidos temáticos 

Como lo marca el programa de la asignatura. de Literatura 1 del Colegio de 

Bachilleres, en el enfoque de la materia, la metodología teórico práctica se basa en 

desarrollar los contenidos temáticos, relacionados con el aspecto disciplinario, a 

través del Estructuralismo, para llevar mediante el proceso de enseñanza 

aprendizaje al adiestramiento y al desarrollo de las habilidades comunicativas 

básicas (leer, escribir, hablar y escuchar). Por estas razones, para el logro de los 

propósitos de la materia: "... se opta por un enfoque estructural que enfatiza la 

función poética de la lengua ... , la atención y la intención del enunciador, así como la 

del receptor ... n • 
30 

Para el grupo 307, durante el semestre 2001-A, consideré los lineamientos 

del Programa en cuanto a la aplicación del Estructuralismo en el análisis "de textos 

literarios narrativos breves, lo que dio a los alumnos una nueva perspectiva para 

interpretar el texto y se apreció que, empleando una metodología para analizar un 

texto literario, se profundiza en aspectos fundamentales para la comprensión de la 

lectura y se desmienten ideas preconcebidas por lectores poco adiestrados, como la 

de que: "para un texto breve, no hay mucho que decir o analizar". 

El primer enfrentamiento de los alumnos con el estructuralismo fue con la 

terminología propia del enfoque al elaborar el modelo de análisis, puesto que 

algunos conceptos eran confusos para los alumnos, los consideraron muy técnicos. 

Tales términos fueron: omnisciente, intradiegético, diégesis, sinécdoque, hipérbole, 

literariedad, ent~e otros. En sus primeros trabajos los alumnos cambiaban el término 

y no podían explicarlo. 

Al iniciarse el curso, aprecié los contenidos antecedentes de las asignaturas 

del Área de Lenguaje Comunicación, a la que pertenece Literatura 1, comentamos 

acerca de la Unidad 1 de la asignatura de Taller de Lectura y Redacción 1, si 

30 Ibídem, p.1 o 
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conocían la diferencia entre los tres tipos de textos (informativo, científico y literario) 

y si comprendían las características de los textos literarios, así como la identificación 

de las marcas discursivas que estudiaron en el objetivo 1.3. La relación más 

cercana estaba en la segunda unidad de Taller de Lectura y Redacción 11: "Textos 

literarios"; sin embargo, se les dificultó reconocer el lenguaje poético y las marcas 

de literariedad, que son los objetivos que introducen a Literatura 1 (Unidad l. 

Objetivo 1. 1) 

Aún cuando utilicé el modelado como estrategia y trabajamos otro texto 

juntos, los alumnos únicamente lograron identificar, en algunos textos, la metáfora y 

las comparaciones, porque tuvimos varios factores en contra: el tiempo para cubrir 

los temas con mayor amplitud y Jos conocimientos previos no consolidados, lo que 

influyó en que algunos alumnos tuvieran que regresar a la lectura y análisis del 

primer texto para homologarse al grupo. 

La Unidad 1 "Análisis del texto narrativo. Cuento contemporáneo", transcurrió 

con muchos tropiezos. Los alumnos no lograban separar algunos aspectos del 

modelo de análisis por ejemplo: el autor (emisor externo) con el narrador (emisor 

interno),o la fábula (orden cronológico de los hechos) de la intriga o argumento (los 

hechos como se presentan). La estrategia fue dividir la clase en una parte teórica y 

otra práctica. En la teórica la maestra explicaba, ejemplificaba y cuestionaba. Los 

alumnos preguntaban, creaban sus notas y, en conjunto, tratábamos de referir esa 

teoría a algún texto leído. En la parte práctica, conducía el análisis con instrucciones 

precisas y restringidas exclusivamente a los conceptos explicados. Pero, además, 

acudía a cada equipo para mantener la confianza y la seguridad de un buen trabajo 

de análisis. 

Los alumnos y yo comentábamos nuestras experiencias para que, al inicio de 

la siguiente clase, reafirmaran, en forma breve la teoría anterior, para relacionarla 

con los nuevos conceptos y consolidar todo ello en una nueva práctica sobre un 

texto distinto. 
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Entre los aspectos más compli~dos del método análisis encontré que en 
cuanto al análisis de la historia a los alumnos se les dificultó comprender e 

identificar los elementos: acciones, funciones y secuencias; para lo cual elaboramos 

un cuadro para las funciones (nudos y catálisis) y trabajamos un texto, 

posteriormente, en el mismo cuento, señalamos las secuencias. En varios textos 

ejecutamos este ejercicio, pero reconozco que no pude lograr que apreciaran la 

intención o utilidad de separar la historia para comprobar la función que cumplen los 

elementos citados. 

Al llegar al objetivo 1. 14 en el que los alumnos deben investigar y analizar las 

épocas (histórica, literaria), encontré que la principal barrera fue que los alumnos 

carecían de algunas nociones sobre la investigación. Una situación que me llevó a 

la reflexión surgió cuando me presentaron investigaciones obtenidas de Internet que 

los alumnos no habían leído. Solicité que acudieran a bibliotecas, elaboraran fichas 

de trabajo y se hizo réplica oral del trabajo de cada equipo. 

Analizar la visión del mundo del autor, la del texto y la del lector constituyó, de 

acuerdo al criterio de los alumnos, lo mejor del análisis. Cuando trataron de explicar 

por primera vez la visión del mundo del autor, la guía del profesor en clase fue 

aproximadamente de un 95%. 

Les proporcioné una lista de valores para facilitar el trabajo. Localizaban los 

utilizados en el texto y los que, "entre líneas", propone el autor y empezaron a 

escribir. Resultó una tarea muy interesante llegar a estos contenidos porque le 

encontraron un verdadero sentido al análisis. Al principio escribieron por obligación, 

por no perder la calificación; mas poco a poco, fueron dándose cuenta que podían 

hacerlo y se comprometieron con la lectura. 
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En algunos contenidos, como en el análisis de los personajes y en de los 

elementos del discurso (narrador, tiempo, espacio), solicité exposición oral lo cual 

enriqueció el aprendizaje, propició la interacción en el grupo, la. integración y la 

armonía en una ambiente real de trabajo en el que nadie puede excluirse de 

participar. 

Al iniciarse la segunda unidad habían transcurrido 20 clases, de las 31 que 

conformaron el semestre, con diez lecturas analizadas en clase y diez extraclase. 

Habíamos rebasado el tiempo marcado por el programa para esta fase del curso (13 

clases), sin embargo, nuestro ambiente de trabajo había cambiado 

considerablemente. Los alumnos se veían más hábiles y seguros al elaborar el 

análisis, escribir sus ensayos y exponer ante el grupo. 

Los contenidos temáticos de la segunda unidad, "Diferentes tipos de textos 

narrativos", propiciaron un cambio en la dinámica establecida en la unidad anterior. 

Retomamos los conocimientos previos acerca de los subgéneros narrativos que les 

permitieron identificar adecuadamente sus lecturas. En las primeras apreciaciones 

(definición de: fábula, leyenda, etcétera) los alumnos observaron que, además del 

análisis, resultaba interesante investigar con detenimiento los diferentes tipos de 

textos narrativos. Nos referimos entonces a sus lecturas anteriores, las comparamos 

y relacionamos con los contenidos de películas, anécdotas y experiencias. 

Durante las exposiciones orales, los alumnos expresaron que tanto el mito, 

como la novela, fueron los subgéneros más complicados para ellos. 

Abordar y desarrollar los contenidos temáticos me llevó a las consideraciones 

siguientes: 

La planeación del curso constituye una valiosa guía con la que los 

alumnos conocen cómo se organizó (en tiempo, contenidos, estrategias, 

evaluaciones) previamente un trabajo que, si bien, se ajusta sobre la 
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marcha, de acuerdo a las condiciones del grupo y otros factores externos 

e imprevistos, permite evitar la improvisación y conducir mejor los 

objetivos propuestos. 

Por equipo se elaboró un modelo de análisis con las notas de clase y 

explicaciones para cada lectura y fue revisado y discutido con el profesor 

en los grupos de trabajo. (Se incluye ejemplo del modelo de análisis 

elaborado por los alumnos) (ANEXO 23: "Modelo de análisis elaborado 

por los alumnos del grupo 307"). 

El manejo del tiempo para desarrollar los contenidos temáticos tuvo tres 

consideraciones: la del Programa, la de la Academia de Literatura y la del 

profesor (Programa operativo y tiempo real). 

Programa: 

Semestre: 45 horas ---15 semanas---- 30 clases 

UNIDAD 1: 20 horas -- 61/2 semanas - 13 clases 

UNIDAD 11: 25 horas---- 8112 semanas --- 17 clases 

Academia de Literatura: 

Semestre: 51 horas---- 17 semanas --- 34 clases 

Presentación: 3horas ---- 1 semana - 2 clases 

UNIDAD 1: 21 horas---- 7 semanas --- 14 clases 

UNIDAD 11: 21 horas---- 7 semanas --- 14 clases 

Promedios y Acta de evaluación: 6 horas ---- 2 semanas -- 4 clases 

Profesor: 

Semestre: 46 horas ---- 15 1/2 semanas --- 31 clases 

Presentación: Introducción al curso y Evaluación diagnóstica 

5horas -- 1 Yz semana --- 3 clases 

UNIDAD 1: 2.5 horas---- 8 1/2 semanas -- 17 clases 

UNIDAD 11: 13 horas---- 4 1/2 semanas --- 9 clases 

Promedios Y Acta de evaluación: 3 horas -- 1 semana - 2 clases 



EL INFORME ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA LITERATURA 1 DEL GRUPO 307 DURANTE EL SEMESTRE 2001-A 291 

El cuadro anterior muestra que, la dosificación programática no está referida 

a los cambios propios de cada semestre. La del Acuerdo de Academia es muy 

generalizada y se emplea como una guía para el seguimiento de temas con los. 

grupos para anotar lo correspondiente en la tarjeta de asistencia que firmamos los 

profesores. El manejo del tiempo en el programa operativo en relación con el tiempo 

efectivo que con el grupo 307 trabajé, resultó muy afín. Se cumplió en su totalidad, 

porque influyó también el horario del grupo, no se programaron actividades 

extraordinarias. Es importante destacar que la dosificación se elabora de acuerdo a 

los calendarios enviados por Control Escolar y varían cada semestre. 

4 Materiales didácticos 

Entre los puntos que se destacaron a partir de la primera clase, fue que los 

alumnos conozcan los materiales de trabajo y se familiaricen con ellos. Esto me 

detuvo a reflexionar acerca de los argumentos que el profesor utiliza para que los 

alumnos comprendan la función de esos instrumentos para el curso. 

Para nuestros ejercicios de análisis y trabajos extraclase, empleamos hojas 

blancas tamaño carta, con dos propósitos: el que se mantenga uniformidad en este 

sentido con el grupo, se cuide la presentación y los alumnos ejerciten su escritura 

en este material. Hubo poca aceptación, en principio, ya que los alumnos 

preguntaban sobre un cuaderno de notas que no acostumbro llevar con la 

formalidad que suele darse en otras clases. Pero ello facilitó la entrega de los 

productos y la elaboración de un archivo de análisis para consultas o aclaraciones. 

Los libros seleccionados por la Academia de Literatura propiciaron 

descontento entre el grupo al enterarse del costo (dos tomos con un valor de 

$108.00 y $130.00), lo que para muchos resultaba excesivo. No obstante optamos 

por el uso de fotocopias para quien no pudiera comprar tos libros. 
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Por primera vez, con respecto a otros semestres, los alumnos · y yo 

seleccionamos lo cuentos por mi recomendación o porque ya los habían leído y 

resultó que, aunque algunos textos no estab~n cercanos a su realidad, les 

agradaron a la mayoría. 

Los alumnos preguntaban por qué no se seleccionaban otras lecturas (como 

cuentos de terror o ciencia-ficción). Expliqué que debíamos seguir un acuerdo y que, 

de no hacerlo, quien no aprobara no tendría la oportunidad de preparar esas 

lecturas en una o dos semanas para el examen de recuperación. 

Para la segunda unidad, además de los libros, revisamos una Antología de 

subgéneros narrativos, que elaboré para el semestre 98-A. (ANEXO 16: "Antología 

de textos narrativos: fábula, leyenda, mito y epopeyan). 

Así como se eligen los libros para la primera unidad en cada semestre por el 

Acuerdo de Academia, observé que es necesario sugerir textos para la segunda 

unidad o hacer una Antología que contenga lecturas que ejemplifiquen a los 

subgéneros narrativos. 

La novela como lectura de este semestre, decidida por los profesores de la 

Academia, al principio, fue: La mañana debe seguir gris de Silvia Melina. Los 

alumnos y yo decidimos no respetar el acuerdo porqué hicimos una lista de novelas 

(La ciudad y /os perros de Mario Vargas Llosa, Crónica de una muerte anunciada de 

Gabriel García Márquez, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, Pedro 

Páramo de Juan Rulfo, Aura de Carlos Fuentes, La tregua de Mario Benedetti). 

Decidimos por votación la novela La tregua de Mario Benedetti. Al principio me 

preguntaba si para un adolescente resultaría interesante la historia de Martín 

Santomé en la novela La tregua de Mario Benedetti. A partir de las primeras 

sesiones, empecé a introducir la lectura, y, en alguna clase, platicaba de lo que me 

gustaba de ella, preguntaba si ya la habían comprado, si la estaban leyendo, si 

tenían dudas y si habían escrito algo, lo llevaran para revisarlo. Lo cual dio como 
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resultado que los alumnos solicitaran una clase especial para comentar la novela 

como una plática informal. 

La selección del material y especialmente de las lecturas ha sido un punto 

muy delicado a tratar por la Academia. Lo que sucede, generalmente, es que 

decidimos los textos por su bajo costo, por su existencia en el mercado o por 

preferencias personales. Por otro lado, aunque se nos dice que podemos ser 

flexibles y elegir otras lecturas, lo cierto es que si no las trabajamos en la clase, para 

el examen de recuperación el alumno tendrá que leerlas, lo que impide que se haga 

la lectura es el poco tiempo con el que cuenta el alumno para preparar ese examen 

(una o dos semanas, según lo marque el calendario de cada semestre). La solución 

está en preparar a los alumnos, que no aprueben, con la lectura y análisis de la 

novela decidida por la Academia, a través de una asesoría personal o con los 

círculos de estudio programados en la jefatura de materia, que imparte, 

generalmente el consultor de Literatura; además, con la existencia de algunos 

ejemplares en la Biblioteca de la Jefatura para que se presten a los alumnos. 

La selección debe proponerse con tiempo por los profesores de la Academia, 

para que en el receso intersemestral la conozcamos todos los profesores, 

observando las preferencias comunes de los adolescentes. Esto no significa 

generalizar el gusto por ciertas lecturas, pues en grupos tan numerosos no sería 

posible apreciar, lo que quiere leer cada alumno. 

Hemos observado que de los profesores que impartimos la asignatura de 

Literatura 1, el 40% no sigue el Acuerdo con respecto a las lecturas. Si nuestro 

objetivo es formar buenos lectores la selección debe hacerse cuidadosamente: 

"Mucha gente piensa que seleccionar implica descartar textos. Y es exactamente al 

revés: seleccionar implica valorizar. En vez de decir 'este libro es malo', cuando 

selecciona se está diciendo: 'este libro es bueno"'31 

31 Marta, Pasut, Viviendo la literatura (En busca del lector perdido), p.113. 
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De los anterior de desprende que, podemos escuchar a los alumnos y 

aproximarnos a sus intereses (haciendo una lista en el grupo, aplicando nuestro 

criterio como su guía para el trabajo y expresando nuestras reflexiones y raz~nes de 

la elección final) preguntándonos qué valores estéticos y éticos tienen esas lecturas 

y si se prestan para la reflexión, la discusión o la búsqueda de una moral propia. 

Así pues, abandonar la postura, hasta cierto punto cómoda, del criterio 

autoritario para seleccionar los textos fue uno de mis propósitos de este semestre. 

Decidí no respetar el Acuerdo de Academia pues considere que para una buena 

lectura: "Un lector es quien elige leer". 

5 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

El currículum de nuestro sistema educativo establece como contenidos del 

proceso de enseñanza aprendizaje: conceptos, procedimientos y actitudes. 

Particularmente el término procedimientos nos lleva a considerar las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje. 

A partir del curso "Laboratorio de estrategias de intervención pedagógica para 

Taller de Lectura y Redacción I" impartido por el Colegio de Bachilleres (febrero 

1997) puse atención al hecho de explicitar los pasos que se dan en el proceso de 

aprendizaje de una determinada tarea. 

Para el semestre 2001-A consideré que mis estrategias para el desarrollo de 

los contenidos, para lograr un alumnado activo y reflexivo ante la Literatura, debían 

ser mejores que las del semestre anterior; por lo que mi propuesta inicial fue tomar 

las que habían funcionado, modificar algunas y quitar otras. 
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Las estrategias se encaminaron a crear, en primer lugar, un ambiente 

adecuado para los alumnos, en donde las actitudes positivas del profesor influyeron 

en forma determinante para desarrollar µna enseñanza y un aprendizaje a través qe 

una comunicación efectiva. 

Para la aplicación de las estrategias, la planeación y dosificación del tiempo 

son apoyos eficientes; sin embargo, éstas se manifiestan en constante cambio, en 

todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí que la enorme tarea 

del profesor en este sentido sea adecuar las estrategias a cada grupo, a cada 

situación y en el momento correcto para lograr los objetivos. 

En el grupo 307, las estrategias utilizadas fueron las siguientes: 

Ajustarnos lo mejor posible a un calendario establecido, haciendo algunas 

modificaciones cuando los alumnos lo solicitaban o yo lo consideraba 

conveniente. 

Crearnos en el grupo una comunidad de aprendizaje con la que nos vimos 

favorecidos después de un mes de trabajo, gracias a la consolidación que 

algunos equipos lograron. 

Fomentarnos el crecimiento personal mediante la elaboración de trabajos 

que resaltaran el potencial creativo de los alumnos, Los mejores 

productos fueron ejemplo para los otros por su actitud ante el trabajo. 

Señalamos la importancia de los conocimientos previos como una 

condición necesaria para la compresión. 

- . La supervisión constante y adecuada de los trabajos logrados, tanto del 

profesor, corno del propio alumno nos permitieron medir el logro de 

nuestras metas y el grado de aproximación al aprendizaje. 
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Conducir las actividades en forma gradual por parte del profesor para 

crear la independencia real del alum11ado y la adquisición del 

conocimiento. 

La atención que pude otorgar a cada equipo de trabajo propició un 

acercamiento real para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para el 

conocimiento personal. 

Reestructuramos la planeación, estableciendo las razones de algunos 

movimientos en el orden temático que llevaron a los alumnos a verse 

participativos y corresponsables desde los primeros trabajos de análisis. 

Los alumnos propusieron incluir sus comentarios e investigar las series 

históricas y literarias. 

Los productos referidos al análisis de una película, de un programa de 

televisión y de una institución, constituyeron una estrategia que motivó a 

muchos alumnos y causó interés, porque permitió la toma de decisiones y 

el reto de trabajar más y aprender mejor. 

Una estrategia que he utilizado desde hace cinco años es el apoyo en 

casa vía telefónica para resolver dudas en tareas, trabajos o facilitar la 

comunicación en situaciones imprevistas. Con ello los alumnos se ven 

más integrados al grupo y a nuestra clase, aunque se les llame una sola 

vez. 

Para orientar y diseñar las actividades de lecto-escritura utilizamos tanto 

la lectura en voz alta como la lectura silenciosa. Ambas estrategias nos 

permitieron integrar la información del texto, y generar imágenes y 

analogías relacionadas con el contenido. 
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La limitación que existió para la lectura dentro del aula fue el tiempo 

programado para cada clase y para cubrir nuestras actividades teórico 

prácticas; por ello, la lectura de algunos textos se realizó como una 

actividad extraclase. 

Por otra parte confirmé que la lectura en voz alta cohíbe a los alumnos, 

porque atienden demasiado a la crítica de los compañeros, por lo que 

prefieren que sea el maestro el que haga la lectura. La solución estuvo en 

proponer una lectura compartida para optimizar la compresión e inducir a 

los alumnos hacia la reflexión personal. 

Otra estrategia importante la constituyó la revisión cuidadosa de cada 

análisis, destacando ante el grupo aciertos y desaciertos, poniendo al 

evaluar notas que los motivaran y retaran a aprender también a través de 

sus errores. Entregar de una clase a otra los e~rcicios calificados por el 

profesor los entusias.r:nó para tener una actitud competitiva ante el trabajo 

que hacíamos en clase, a la vez que percibían lo que trabajaba el profesor 

fuera de ella 

Solicitar una actividad a través de instrucciones precisas que definieran 

correctamente las acciones que los alumnos debían cumplir, los 

comprometió a poner una mayor atención a· la elaboración de cada 

trabajo, aunque pude constatar que, para algunos, aún así fue difícil 

interpretar adecuadamente una instrucción. Otros manifiestan dudas para 

ejecutar el trabajo individual, pero en el equipo se contagian de confianza 

o deciden comunicar al profesor sus inquietudes. 
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Observé además, que en algunas de mis estrategias, aún existe una 

fuerte dependencia para con los alumnos, por considerar que el 

aprendizaje del profesor, consiste en también en saber como disminuir la 

ayuda pedagógica y en aumentar la responsabilidad del alumnado; es 

decir, hacerlo consciente de su propio proceso de aprendizaje. 

Amén de todo lo anterior, considero que la estrategia más significativa en mi 

práctica docente sigue siendo mi actitud como profesor y como persona la cual 

consiste en: 

• Una actitud tolerante, respetuosa, valorativa, de escucha y abierta ante las 

opiniones de los alumnos. 

• Una actitud positiva ante la personalidad y las posturas ideológicas de los 

adolescentes. 

• Una actitud reflexiva y de interés en la explicación de las cosas y en la 

relación de los hechos. 

• Una inquietud por desarrollar hábitos para buscar ideas imaginativas y 

creativas. 

• Una actitud de entrega y amor al trabajo. 

• Interés por promover espacios de reflexión para que los alumnos se 

conscienticen sobre qué hacer para resolver una tarea. 

• Preocupación por reforzar una autoestima positiva en el alumnado. 
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6 Mecanismos de evaluación 

La evaluación del aprovechamiento escolar fue uno de los aspectos más 

interesantes del análisis de mi práctica educativa. Generalmente, cuando hago 

ajustes a la planeación del curso y a mi intervención pedagógica en cada ciclo 

escolar, me detengo en el cómo evaluar. Para ello tomo en cuenta los elementos 

que forman el proceso de enseñanza-aprendizaje y considero como aspectos a 

evaluar: el trabajo del alumno, et trabajo en equipo, la metodología utilizada, e 

incluso examinar mi participación como orientadora, entre otras cosas, pues la 

evaluación implica un conocimiento amplio acerca de la supervisión adecuada y 

cuidadosa de los procesos cognitivos, para tomar decisiones, elaborar instrumentos, 

emitir juicios y asignar calificaciones. 

La evaluación es también el eslabón que permite avalar la calidad de los 

estudios de una institución educativa, así como la competencia de sus egresados en 

cuanto al manejo de las habilidades adquiridas durante su formación. Constituye, 

pues, la demostración del buen funcionamiento de los planes y los programas de 

estudio: de los objetivos, las estrategias de enseñanza, los materiales didácticos, el 

trabajo de la Academia, la experiencia docente y los cambios significativos en la 

conducta y las habilidades de los alumnos. 

Se dice que: "En un sentido amplio, la evaluación es concebida entonces, 

como un proceso permanente, sistemático y planeado que proporciona información 

útil, oportuna y confiable sobre tos diferentes aspectos del proceso educativo. Dicha 

información permite la emisión de juicios y la toma de decisiones".32 

Como mencioné anteriormente, la evaluación forma parte de una cadena de 

aspectos que atienden a concretar las intenciones educativas. La evaluación, dentro 

32 Orientaciones para la evaluación del aprendizaje, p.B 
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de un contexto educativo, está en un marco que presenta una coherencia y una 

continuidad, desde el currículum hasta el salón de clase. 

De ahí que en el Colegio de Bachilleres se considere un enfoque institucional 

de la Evaluación del aprendizaje como un primer nivel para el logro de las 

intenciones, al que Coll denomina: "Diseño curricular base o Currículum 

oficial".(Coll, 1987) (ANEXO 24: "Enfoque institucional de la evaluación del 

aprendizaje"). 

Este primer nivel corresponde a la formulación de los Objetivos Generales de 

las distintas Áreas en que aparece organizado el Currículum y, para cada una de 

ellas, se establecen unos Bloques de Contenidos y unos Criterios de Evaluación 

(qué enseñar y qué evaluar) mismos que se presentan en cada programa de 

asignatura. 

En un segundo nivel encontramos una serie de decisiones y elementos 

directamente relacionados con la evaluación de los aprendizajes, que corresponde 

elaborar y distribuir, por ciclos, criterios de evaluación a los equipos docentes. A 

esta segunda etapa, Coll le llama: "Proyecto Curricular de Etapa y de Centro" (Coll, 

1987).33 

Para decidir la promoción de los alumnos, en el Colegio de Bachilleres, estos 

criterios de evaluación son elaborados por los profesores que desarrollaron el 

Programa y por los que pertenecemos a la Academia de Literatura. Para ello 

presentamos al inicio de cada semestre, un documento llamado: "Acuerdo de 

Evaluación". En primer lugar, hacemos una selección de los contenidos esenciales 

que los alumnos deberán desarrollar y aprender, es decir las capacidades incluidas 

en los Objetivos Generales de Área. Posteriormente indicamos los productos o 

trabajos que deberán entregarse en cada Unidad del Programa, esclareciendo los 

objetivos y los pesos correspondientes. 

33 Laboratorio de estrategias de intervención pedagógica, pp.7, 163, 181 
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Elaboramos además una Tabla de Especificaciones para la Evaluación 

Sumativa en la que señalamos los objetivos del Programa, a los que llamamos 

objetivos integradores; los aprendizajes a lograr, el tipo de conocimiento y el peso 

de cada aprendizaje. (ANEXO 4: "Dosificación programática y Acuerdo de 

evaluación para la asignatura de Literatura l. Semestre 2001-A"). 

Para el semestre 2001-A en el "Acuerdo de Evaluación" se propuso la 

entrega de dos trabajos, uno por unidad, para la Evaluación Sumativa. Encontramos 

un error en el número de objetivos de la Unidad 11. En el programa de asignatura se 

determinan seis objetivos para esta Unidad y en el Acuerdo de Evaluación se 

presentan ocho objetivos. (ANEXO 25: "Acuerdo de Evaluación de la Academia de 

Literatura del Plantel 04, Culhuacán"). 

Tanto el Acuerdo de Academia como la Tabla de Especificaciones son un 

apoyo importante para los juicios y decisiones que el profesor tome para seguir la 

evaluación del aprendizaje y promover a los alumnos. Si bien cabe, destacar que 

este "Acuerdo de Academia" no se maneja con rigidez, pues existe la oportunidad 

de que el profesor haga un análisis, desde la planeación, y compare lo acordado por 

el equipo docente con su practica educativa, para determinar si los productos son 

suficientes o no, o si modifica o o diseña sus propios criterios de evaluación. 

(ANEXO 26: "Criterios de evaluación del profesor"). 

Coll llama "Programaciones de aula" al tercer nivel de concreción de las 

intenciones educativas en el que: "Las decisiones y los elementos relacionados con 

la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas siguen cumpliendo una 

función de primer orden en este proceso, pero cambian de forma"34 

El elemento decisivo para las programaciones de aula son, en este nivel, los 

objetivos didácticos, a través de los cuales se define el qué evaluar y cómo evaluar. 

34 Ibídem, p.182 
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Así pues, el profesor actúa, nuevamente, como un mediador entre el conocimiento y 

los alumnos. 

Para el curso del Semestre 2001-A, en el grupo 307, consideré cuatro 

evaluaciones sumativas (dos por unidad). El Acuerdo de Academia me llevó a 

reflexionar sobre las propuestas de evaluación desde la planeación. En la práctica, 

hice un corte en el objetivo 1.8 de la Unidad 1, y solicité un primer trabajo que 

·consistió en el análisis de un cuento en el que se desarrollaron los primeros ocho 

objetivos de la Unidad y un juicio crítico, personal, para otras cuatro lecturas. Esto 

me permitió analizar el rendimiento del grupo en la etapa de adaptación al curso y, a 

su vez, observar el aprendizaje individual. El resultado de este primer trabajo me 

guió a un segundo análisis acerca de las evaluaciones planeadas para modificarlas 

o rectificarlas, lo que sucedió después de seis semanas de haberse iniciado el 

curso. (ANEXO 22: "Lista de evaluaciones para el grupo 307"). 

En la segunda evaluación sumativa, que incluye los objetivos restantes de la 

Unidad 1 {1.9 - .1.14), llegué a una interpretación más fidedigna del proceso de 

aprendizaje. El alumno en este momento, tuvo mayor oportunidad de considerar el 

curso como una ocasión para aprender, pues el profesor los había motivado para 

lograr un ambiente en el que la evaluación se entendiera como una actividad 

inherente a las actividades cotidianas. Esta evaluación resultó decisiva para que se 

comunicara a los alumnos sus logros personales, y para que buscaran nuevas 

soluciones, aprovechando errores y destacando aciertos. 

La segunda unidad del Programa de Literatura 1 contiene dos evaluaciones 

sumativa.s. La primera evaluación, qu~ corresponde a la tercera del semestre y que 

consiste en cinco análisis resueltos en clase, en trabajo colectivo y personal, la 

elaboración de mapas conceptuales y una antología de los subgéneros narrativos: 

cuento, fábula, leyenda, mito y epopeya, registró no sólo la forma en que los 

alumnos se encontraban motivados sino también me permitió percibir sus 

necesidades de aprendizaje. 
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La cuarta evaluación sumativa que consistió constituyó en el análisis 

intratextual y contextual de la ·novela La tregua estuvo destinada a consolidar los 

objetivos de la primera Unidad y a integrar, los esenciales de la segunda. Constituyó 

la apreciación de las actividades realizadas a lo largo del proceso; del avance 

obtenido, de las dificultades presentadas, del desarrollo de sus actitudes y de su 

autoconocimiento como estudiantes. 

Durante las sesiones de presentación del curso advierto que dedico más 

tiempo a explicar a los alumnos qué es la evaluación y cómo los voy a evaluar, pues 

como alumnos de tercer semestre los estudiantes expresan sus dudas acerca de 

sus evaluaciones anteriores, pero menciono que la evaluación es un proceso que 

está presente a lo largo de todo el curso, que es sistemática porque conjunta la 

información sustentada en los objetivos de aprendizaje y que es planeada, en tanto 

que su desarrollo debe ser previsto al inicio del curso. 

Cuando explico como serán evaluados, percibo la inseguridad de los 

alumnos; en el caso específico de este semestre, al escribir en el pizarrón el cuadro 

de actividades y trabajos considerados para ser evaluados, las expresiones acerca 

de que sería un curso difícil y exhaustivo, no se hicieron esperar. 

Considero importante que al comienzo de cada curso, se otorgue a los 

alumnos una amplia información sobre lo que es la evaluación, de qué manera se 

les va a evaluar y los resultados que pueden obtener; asimismo hacerles 

comprender que en este proceso los valores de: disciplina, respeto, responsabilidad, 

aceptación y autoconfianza, también deben tener un peso en la evaluación. 

La repercusión de todos estos elementos determinan un juicio de valor, que 

constituirá la calificación asignada. 
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Con frecuencia se ha considerado que la evaluación del aprovechamiento 

escolar adopta tres formas: diagnóstica, formativa y sumativa. 

a) Evaluación diagnóstica 

Si tomamos en sentido estricto el significado del rendimiento escolar como 

algo terminado: "... la evaiuación diagnóstica no corresponde propiamente a la 

evaluación del aprovecr1amiento escolar"35
. porque ésta evalúa ciertos 

conocimientos y habilidades en un momento previo al proceso de enseñanza. Tiene 

como fin determinar, en todo caso, una evaluación de la efectividad del aprendizaje 

del ciclo inmediato anterior o del que se ha obtenido en los niveles antecedentes. Se 

utiliza para seleccionar a los alumnos y tener un parámetro sobre el nivel del grupo. 

Como la evaluación diagnóstica no tiene efecto en la acreditación, no es necesario 

asignar un peso a los aprendizajes a evaluar. 

En Ja planeacíón de los criterios de evaluación para el curso de Literatura 1 

para Ja evaluación diagnóstica elaboré un cuestionario de diez pregw1tas (ANEXO 9: 

"Evaluación diagnóstica para detectar conocimientos previos. aprendizajes logrados, 

hábitos de lectura y valores del ámbito escolar, aplicada en el grupo 307'') en el que 

intente medir los conocimientos, habilidades y actitudes que se requerían para los 

alumnos. Lo resolvieron por la solicitud del profesor. pero en la clase siguiente en 

que les devolví sus respuestas les pedí que hicieran una reflexión acerca de sus 

aciertos y errores: leí además la estadística del grupo con el objeto de que los 

alumnos le concedieran a esta evaluación su debida importancia. En este momento, 

los exho1ie a que pensaran qué tipo de alumno querían ser en la clase de Literatura 

y que tuvieran en mente que la actitud que asumieran podría repercutir en las otras 

clases. 

El resultado de la evaluación diagnóstica aplicada al grupo 307 fue el 

siguiente: 

3
' Curso prcpedeútico para profesores, p.74 
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Con frecuencia se ha considerado que la evaluación del aprovechamiento 

escolar adopta tres formas: diagnóstica, formativa y sumativa. 

al Evaluación diagnóstica 

Si tomamos en sentido estricto el significado del rendimiento escolar como 

algo terminado: "... la evaluación diagnóstica no corresponde propiamente a la 

evaluación del aprovechamiento escolar"35
, porque ésta evalúa ciertos 

conocimientos y habilidades en un momento previo al proceso de enseñanza. Tiene 

como fin determinar, en todo caso, una evaluación de la efectividad del aprendizaje 

del ciclo inmediato anterior o del que se ha obtenido en los niveles antecedentes. Se 

utiliza para seleccionar a los alumnos y tener un parámetro sobre el nivel del grupo. 

Como la evaluación diagnóstica no tiene efecto en la acreditación, no es necesario 

asignar un peso a los aprendizajes a evaluar. 

En la planeación de los criterios de evaluación para el curso de Literatura 1 

para la evaluación diagnóstica elaboré un cuestionario de diez preguntas (ANEXO 9: 

"Evaluación diagnóstica para detectar conocimientos previos, aprendizajes logrados, 

hábitos de lectura y valores del ámbito escolar, aplicada en el grupo 307") en el que 

intente medir los conocimientos, habilidades y actitudes que se requerían para los 

alumnos. Lo resolvieron por la solicitud del profesor, pero en la clase siguiente en 

que les devolví sus respuestas les pedí que hicieran una reflexión acerca de sus 

aciertos y errores; leí además la estadística del grupo con el objeto de que los 

alumnos le concedieran a esta evaluación su debida importancia. En este momento, 

los exhorte a que pensaran qué tipo de alumno querían ser en la clase de Literatura 

y que tuvieran en mente que la actitud que asumieran podría repercutir en las otras 

clases. 

El resultado de la evaluación diagnóstica aplicada al grupo 307 fue el 

siguiente: 

3s Curso propedeútico para profesores, p. 7 4. 
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Las habilidades de lectura de textos literarios fueron satisfactorias. El 86.6% 

de los evaluados (30 alumnos) reconocieron haber· leído una obra literaria. En la 

exploración oral manifestaron que, de esas lecturas, algunas las habían hecho. por 

obligación escolar, otras por recomendación o por preferencia personal. Declararon 

que no estaban muy seguros de que todas fueran textos literarios, por lo que fue el 

momento oportuno para comentar qué denominamos como Literatura. 

En cuanto a los conocimientos adquiridos en el curso anterior (Taller de 

Lectura y redacción 11) la estadística arrojó conclusiones interesantes. 

El 50% de los evaluados no expresó correctamente el nombre de una 

corriente literaria, ni el de un género literario. Solo el 26.6% definió al texto lit_erario. 

El 56.6% sí respondió adecuadamente sobre las características del texto con 

función poética. 

En esta ocasión, el 60% conocía los elementos del análisis de un texto 

literario. A partir de las preguntas sobre los conocimientos adquiridos en el curso 

anterior hubo alumnos que no respondieron. 

Con estos resultados, decidí empezar a remediar la heterogeneidad del grupo 

en los conocimientos que así lo necesitat::ian. Para ello, recomendé la lectura de la 

Antología de Taller de Lectura y Redacción 11, elaborada por profesores de ta 

Academia. 

Junto con la evaluación diagnóstica no pude dejar de pensar en una 

premedición o pre-test que sirviera como una autoevaluación de la compresión 

lectora. Con tal fin apliqué la "Prueba de concentración", que algunos alumnos 

conocían, pero que a otros sorprendió por no haber interpretado bien la instrucción: 
~ 

LEA TODO ANTES DE HACER NADA. (ANEXO 11: "Prueba de concentración"}. 

Esta prueba es útil para el profesor, ya que permite detectar ciertas capacidades de 

carácter cognitivo del alumno; generalmente, éstas son válidas para diversas 
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asignaturas. Entre ellas, pueden citarse por ejemplo: recibir instrucciones y 

cumplirlas, decodificar un mensaje correctamente, tomar decisiones, uso del tiempo 

en una actividad, etcétera. 

Las actitudes: opinión de sí mismo/a como estudiante y las metas a lograr 

fueron las dos últimas preguntas del cuestionario. El 93.3% se consideró 

irresponsable, flojo y con poco interés para con sus clases, desmotivado por ciertos 

profesores. El 93.3% del grupo tiene como metas definidas aprobar, enmendar los 

desaciertos y aplicar un mayor número de "valores" a su vida escolar como la 

responsabilidad, la disciplina, la puntualidad, la organización, entre otros. 

Proporcioné una lista de estos valores para que observaran continuamente los 

valores propuestos y acordamos que, una vez a la semana, comentaríamos con 

respecto a la definición y aplicación del valor que eligieran. (ANEXO 27: "Estadística 

de la evaluación diagnóstica del curso") 

Por primera vez, en este curso elaboré y apliqué una evaluación diagnóstica 

para empezar la segunda unidad del Programa. Consistió en un cuestionario de 

cinco preguntas. Tenía ciertas dudas al respecto ya que normalmente solo se aplica 

una evaluación de diagnosis al iniciar el curso pero consulté un documento que 

expresa que: "De acuerdo con Morgen y Coella (1994), le.- evaluación diagnóstica es: 

"la que se aplica al inicio del curso lectivo, de un proceso, de una unidad de 

aprendizaje o en el desarrollo del curso lectivo, para determinar las habilidades; 

destrezas, motivaciones, valores, inquietudes y conoc~mientos que posee el alumno 

antes de iniciar alguna de las etapas del acto educativo .... ,".36 (ANEXO 10: 

"Evaluación diagnóstica para la segunda unidad"). 

36 Taller de recuperación de la experiencia docente del taller de lectura y redacción, e iniciación a la 
investigación documental, 1, p.57. 
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Esta segunda evaluación diagnóstica fue muy útil para abordar la última 

etapa del curso, pues aprecié que, en cuanto a los contenidos que necesitábamos, 

. el grupo estaba equilibrado en sus conocimientos, habilidades y actitudes. Como lo 

muestra la estadística, los alumnos respondieron bien a la mayoría de las 

preguntas. Además, en la réplica oral, manifestaron que estos conocimientos los 

habían adquirido en los cursos de Español durante su estancia en el nivel de 

Enseñanza media. (ANEXO 28: "Estadística de la evaluación diagnóstica para la 

unidad 11"). 

Sin duda, la evaluación diagnóstica constituye un punto de partida esencial 

para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Permite detectar las 

capacidades que se perciben "en potencia" en los alumnos, y faculta al profesor 

para que apoye al alumno y éste fortalezca y ayude a desarrollar tales 

"potencialidades". 

b) Evaluación formativa 

La valoración de los avances en el proceso de aprendizaje se realizó a través 

de la Evaluación formativa. 

Esta evaluación tiene una dinámica bivalente. Para el profesor significa el 

análisis del desarrollo de su tarea, y le orienta respecto a cómo se logra la 

construcción del conocimiento, o si están siendo adecuados la aplicación y el 

análisis del material y las estrategias didácticas. Es decir, ofrece al docente un 

momento para reflexionar sobre sus procedimientos, sus actitudes y las habilidades 

utilizadas. 
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La evaluación formativa proporciona al profesor: " ... fundamentos pára 

determinar las adecuaciones o modificaciones que deberán hacerse en el proceso 

de enseñanza, así como para retroalimentar a los estudiantes sobre su grado de 

avance, errores, en qué consistieron éstos y cómo superarlos". 37 

Para otorgar a la evaluación formativa utilidad y oportunidad se abre ante el 

profesor una amplia gama de situaciones evaluables: 

la dinámica grupal 

la forma en que se abordan los temas 

el aprovechamiento del tiempo y de los materiales 

el nivel de información, comprensión y aplicación del tema 

La observación de estos aspectos permite formular hipótesis acerca del 

desarrollo y nivel de cada grupo y de cada estudiante. Este registro llevará a revisar, 

supervisar y evaluar la marcha del curso y, por consiguiente, el seguimiento de la 

construcción del conocimiento. 

Para observar el proceso de aprendizaje de los alumnos del grupo 307 

consideré, en total quince ejercicios (para las dos unidades del programa). Cada 

clase, de acuerdo con los objetivos de operación, a la carga horaria y a la 

planeación, elaboramos un análisis en el que aplicamos estrategias de aprendizaje 

como la lectura en voz alta, la lectura silenciosa, la exposición oral, y las 

interrogantes que la lectura permitió sobre los aspectos de la historia, el lenguaje o 

sobre la propia realidad. 

De tal manera que, la lectura, la exposición oral, el comentario, la escritura y 

la entrega de cada producto fueron los indicadores que me permitieron valorar el 

desarrollo del aprendizaje. 

37 Orientación para Ja evaluación del aprendizaje, p. 12 
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El trabajo de cada clase fue dirigido y orientado, por los objetivos a lograr. Si 

bien la evaluación del proceso de aprendizaje no hubiera resultado de impacto, sin 

la motivación del profesor al alumno. 

Entregar el análisis de cada texto narrativo, significó un fin inmediato para el 

alumno, pero en cada clase recibía también una respuesta; su ejercicio era 

revisado, y se acompañaba con anotaciones pertinentes acerca de su aprendizaje. 

En ocasiones anotaba también alguna frase que los invitara a continuar 

superándose. Esto se convirtió en una forma de comunicación efectiva que propició 

que algunos alumnos no se dejaran vencer. 

La evaluación formativa constituye una forma más de aprendizaje. Uno de los 

aspectos que puntualizo cuando se inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje es el 

de que trabajaremos sobre el error. "El error no debe ser considerado como algo 

que salió mal. Es un producto nuevo, inesperado" .38 Enseñar a los alumnos a 

esforzarse a través del error, no es tarea fácil. Al señalarles por escrito sus 

desaciertos afectamos sus sensaciones y emociones, porque el alumno piensa sólo 

en términos de censura. Por ello, la actitud del profesor es muy importante, ya que 

el alumno espera que los comentarios que yo haga, sean positivos, para que le 

permitan el avance de su formación académica, el desarrollo de habilidades y el 

cambio de actitudes. 

Otro elemento importante para la valoración del aprendizaje del grupo 307 fue 

el compromiso que el alumno adquirió a lo largo del proceso. Entendiendo tal 

compromiso como una decisión que implica la práctica de valores. Así 

comprometerse con un tiempo reflejado en nuestro calendario, resultó adecuado, 

aunque se complicó para algunos alumnos que no estaban acostumbrados a un 

aprendizaje sistematizado y expresaban que el ritmo de trabajo resultaba 

exhaustivo. 

38 Marta Pasut, Viviendo la literatura. (En busca del lector perdido), p.19. 
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Por otra parte el compromiso de hacer una lectura previa a la clase se 

convirtió en una limitación para lograr un grupo homogéneo. 

Durante las primeras clases, el número de alumnos que leían el texto en su 

casa indicó un índice favorable de lectores. Sin embargo, la actividad se fue 

degradando, de tal manera que, hubo sesiones en las que sólo dos o tres alumnos 

habían realizado la lectura. 

Para remediarlo, los induje, nuevamente, a considerar qué tipo de alumnos 

querían ser en este curso, y a que reflexionaran en cuanto a su toma de decisiones 

y sus propias metas. Después de esto, con frecuencia se sorprendían de que ellos 

mismos pudieran generar un compromiso hacia cualquier tarea. 

En la evaluación formativa, para ayudar a los alumnos a la construcción de 

significados, utilizamos tanto el conocimiento declarativo como el procedimental. 

Este último es el que refleja la efectividad del curso como un Taller. 

El conocimiento declarativo es el que permite que el alumno entre en 

contacto con la información. Para que sea eficaz, el profesor decidirá las estrategias 

más adecuadas. Por ejemplo, en el grupo 307 funcionó la estrategia de hacer la 

lectura en voz alta solicitando a los alumnos que utilizaran todos sus sentidos; que 

imaginaran sonidos, olores, sabores y texturas; lo que propició un mejor 

acercamiento al texto. 

En algunos cuentos como en el de "Rock" o en el de "La parábola del joven 

tuerto", los alumnos expusieron que, cuando usaron varios sentidos, llegaron a 

comprender el texto totalmente y, concluyeron que la lectura puede ser: reflexiva, 

orientadora, analítica y sensitiva. 
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Tomar en cuenta la estrategia de tres pasos: antes, durante y después de la 

lectura nos hizo relacionar los conocimientos previos con las intenciones del autor, 

los propósitos del lector y los aprendizajes obtenidos, que repercuten en una 

modificación de conductas. Por ejemplo, me refiero nuevamente al cuento ªRock" 

porque fue una lectura de mucho impacto entre los adolescentes. Los alumnos 

identificaron sus conocimientos previos acerca de la violencia. Señalaron que 

deseban saber cómo podía reflejarse en una historia literaria un hecho violento. Por 

último, indicaron que aprendieron que un joven se percibe solo ante un mundo 

hostil y reflexiona sobre la falta de valores. 

Esta estrategia nos llevó a la exposición de ejemplos y contra ejemplos de 

obras literarias, películas, imágenes, etcétera, para definir las características del 

concepto "violencia". 

La lectura nos permitió una enseñanza recíproca a través de las 

interrogantes, la síntesis y las conclusiones. 

Organizar la información es otra implicación del aprendizaje del conocimiento 

declarativo. En este punto, los alumnos ordenaron las declaraciones con su propio 

estilo. 

Hicieron gráficas, esquemas y algunos dibujos que concretaron mejor la 

información que en las notas tradicionales. Asimismo, organizaron su modelo de 

análisis. (ANEXO 23: "Modelo de análisis elaborado por los alumnos"). 

El conocimiento de procedimiento_s o procedimental lo inicié, en este curso, 

con la construcción de un ejercicio para aprender a comprender, recibir y cumplir 

una instrucción. Encontré que es significativo enseñar a los alumnos a escuchar y 

repetir mentalmente los pasos de una destreza o proceso (ANEXO 11: "Prueba de 

concentración"). 
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Para cada ejercicio de análisis diseñé una serie de instrucciones que, primero 

dictaba y después, solicitaba que aparecieran por escrito, al entregarme el producto. 

Esta es~rategia convenció a los alumnos que, de esta manera, tendríamos un 

margen mínimo de error en los trabajos. En varias ocasiones, tuve la necesidad de 

demostrarles que la instrucción, no había sido ejecutada favorablemente y, que 

debían recurrir a la estrategia de aclaración de dudas o de conceptos. Es tarea del 

profesor aprender a diseñar instrucciones precisas para llegar al objetivo propuesto 

y crear en el alumno la confianza de que puede resolver lo que se le pida. 

Para demostrar una habilidad para el análisis de textos literarios, utilicé un 

proceso en el que expliqué y ejemplifiqué los pasos a seguir para ayudar a los 

alumnos también a construir sus propios modelos de análisis. 

Antes de elaborar este Informe, consideraba que, el explicar frente al pizarrón 

y "pensar en voz alta" podía afectar la atención del alumnado. Encontré que este 

hablar mientras se demuestra: " ... es una técnica simple, pero poderosa. Implica la 

verbalización de sus pensamientos a medida que va demostrando la destreza o el 

proceso". 39 

He observado que, para el conocimiento procedimental, debo descubrir lo 

que funciona bien y lo que no sirve. Por ejemplo, después de construir un modelo 

inicial para realizar el análisis de los personajes deduje que era mejor aplicar 

cuadros y gráficas para que fueran elaborados por los alumnos y así, reducir el 

grado de dificultad del aprendizaje con un procedimiento más sencillo. 

Para conocer el logro de los aprendizajes del curso y tomar una decisión 

sobre la promoción del alumno se utiliza la Evaluación sumativa. En este curso 

consideré, desde la planeación, cuatro evaluaciones sumativas; mismas que 

aparecieron en el calendario de clase y fueron explicadas oportunamente a los 

alumnos. 

39 Desarrollo del potencial de significación y aprendizaje, p.60 
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Como se anota en el Programa de asignatura, el profesor puede acudir a las 

sugerencias sobre los medios de evaluación. 

En los medios de evaluación diferenciamos técnicas, instrumentos y 

reactivos. La técnica es un procedimiento probado que produce resultados 

consistentes y que se utiliza para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje, 

mientras que el instrumento es el medio a través del cual se vale el profesor para 

realizar dicho procedimiento. 

En el cuadro siguiente, se muestran las técnicas e instrumentos manejados 

como procedimientos y medios de evaluación para definir y decidir la promoción de 

los alumnos del grupo 307: 

TECNICA INSTRUMENTO 

l. INTERROGATORIO • Autoevaluación 

• Escalas estimativas o de actitud 

• Diálogo 

• Puestas en común 

11. OBSERVACIÓN • Listas de verificación 

• Escalas de evaluación 

• Posdiagnosis 

111. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS • Simuladores escritos 

• Observador externo 

IV. SOLICITUD DE PRODUCTOS • Trabajos de aplicación 

• Ensayos 

• Exposición oral 

• Investigaciones 

• Juegos de simulación y 

dramáticos 
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Es interesante notar la efectividad de algunas técnicas e instrumentos 

empleados para la evaluación de este grupo. 

La autoevaluación permitió que el alumno expusiera sus ideas acerca de sus 

propios conocimientos, que identificara las dudas surgidas del estudio individual y 

argumentara cuestiones relacionadas con la práctica docente. 

Los instrumentos que nos permitieron reconocer mejor los objetivos 

alcanzados en la adquisición de conceptos y el desarrollo de habilidades y actitudes 

fueron las escalas estimativas, las puestas en común, las listas de verificación y la 

posdiagnosis (ANEXO 29: "Autoevaluación del curso"). 

c) Evaluación Sumativa 

Aún cuando en el Acuerdo de Academia se determinaron dos trabajos 

integradores para la Evaluación sumativa, uno para cada unidad del Programa, 

examiné que en la práctica era necesaria la petición y aplicación de dos productos 

por unidad. Estos productos nos permitieron verificar el logro de los contenidos 

propuestos en el programa operativo y el de los objetivos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

En la primera evaluación sumativa, causó interés en los alumnos la 

modalidad en la exposición oral al comentar acerca del trabajo en equipo. 

Acostumbrados, como me lo refirieron, a exponer solo contenidos, en otras 

asignaturas. Esta presentación les pareció útil para comprender la organización del 

trabajo colectivo. 
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Manifestaron que, alejarlos del trabajo memorístico fue un acierto; el elaborar 

el análisis de un cuento previamente explicado, con revisión de sus notas por parte 

del profesor y con la lista de verificación que se les proporcionó, complementaron su 

información para entregar un buen trabajo. 

Las actividades extractase a las que denomino: "tareas fuera de programa" 

los ha motivado a realizar un trabajo que, se encuentra en estrecha relación con el 

enfoque comunicativo de la asignatura. 

Los medios de comunicación los mantienen inmersos en mensajes que 

transforman su nivel cultural. 

El profesor los puede guiar para que observen, analicen y enjuicien los 

mensajes de un programa de televisión, y los de una película seleccionada, para 

que se den cuenta de la manipulación a la que son sometidos y que está 

transformando su propia cultura. 

El segundo trabajo integrador propició que los alumnos profundizaran en el 

análisis de un texto literario breve e identificaran su compromiso como lectores. Se 

percibían más tranquilos y con menos dudas que en la primera evaluación sumativa. 

La exposición oral permitió una recapitulación sobre el trabajo de equipo. 

Compararon los aciertos y errores de este trabajo con respecto al anterior. Lograron 

establecer un compromiso para mejorar. En esta evaluación sumativa los alumnos 

hicieron una autoevaluación. Valoraron también el número de lecturas, ejercicios y 

trabajos realizado al concluir la primera unidad del Programa (lectura de diez 

cuentos, diez ejercicios de análisis, dos trabajos escritos, dos e>:posiciones orales y 

dos actividades extractase). 
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La tercera evaluación sumativa fue la de mayor grado de dificultad, no sólo 

por la cantidad de productos solicitados (seis), sino también por el poco peso que 

asigné al análisi~ completo de un texto elegido. Los ejercicios que elaboraron en 

clase motivaron a los alumnos a investigar sobre los subgéneros narrativos. Con las 

investigaciones elaboraron mapas conceptuales, mismos que se ejemplificaron en 

clase. Sin embargo, los mapas resultaron mal presentados, copiados de un equipo a 

otro y, en algunos casos, se notó que los elaboraron momentos antes de la llegada 

del profesor. En la exposición oral presentaron los mapas e hicieron, nuevamente, 

una valoración tanto del trabajo de equipo como del individual. Terminado esto, 

escribieron su compromiso para la etapa final del curso. 

La cuarta y última evaluación sumativa causó mucha presión en el grupo. 

Tuvieron el reto de leer y analizar una novela. Les sorprendió que yo permitiera que 

fuera elegida por ellos. Les había explicado que, por el Acuerdo de Academia, 

debíamos leer "La mañana debe seguir gn·s" de Silvia Malina, pero que me parecía 

que su decisión era la más importante, por lo que la novela asignada fue "La 

Tregua" de Mario Benedetti. 

No se sentían seguros para realizar este trabajo. Primero les conté algo de la 

historia. Les trasmití mi agrado por su elección y les dije que Benedetti es uno de 

mis autores favoritos y que, como el protagonista de la novela, también me 

encuentro cerca de mi jubilación. Después leí en clase fragmentos de la novela que 

despertaron el interés de los alumnos por acercarse a la lectura (cuando Martín 

Santomé conoce a Laura o La cena en la que dialoga con sus hijos). La idea de que 

estaban preparados para hacer un gran trabajo, un análisis completo de la obra, los 

entusiasmó, sobre todo porque lo compartieron con sus compañeros de equipo. 

Durante la elaboración del trabajo, las llamadas telefónicas no se hicieron esperar. 
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Esto me indicó su deseo por entregar un trabajo de calidad en el que cada 

uno demostrara su aprendizaje. Cuando revisé los trabajos me di cuenta que las 

estrategias funcionaron, que los alumnos tuvieron la necesidad de leer, la necesidad 

de emocionarse como lectores y la necesidad de preguntarse sobre su relación con 

el mundo (ANEXO 30: "Cartas de los alumnos"). 

Es importante considerar que la evaluación es un proceso complejo en el que 

la medición cualitativa del aprendizaje nos lleva a reflexionar acerca de qué, cómo y 

para qué está aprendiendo el alumno habilidades, actitudes y conceptos. Al mismo 

tiempo, nos cuestiona sobre la práctica docente, desde examinar a qué se le da 

mayor reconocimiento ¿a la enseñanza o al aprendizaje?, ¿el profesor es el 

protagonista de la clase?, ¿permite interrupciones o críticas?, ¿deja que los 

alumnos participen?, ¿se interesa por los problemas personales de los alumnos que 

puedan afectar su práctica educativa?, ¿aplica los valores que él mismo propone?, 

¿reconoce sus desaciertos ante el grupo?. 

En conclusión para comprender la evaluación del aprendizaje observamos lo 

siguiente: 

1. Es un proceso en el que se diseñan instrumentos de medición, se determinan 

criterios y se dan pautas de interpretación del aprendizaje. 

2. Corresponde a un producto (listas de calificaciones y juicios de valor 

obtenidos) cuya finalidad es promover, revisar y corregir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

3. Requiere de una revisión exhaustiva y constante del proceso de enseñanza

aprendizaje tanto del profesor como de los alumnos. 

4. Permite aprender de los errores. 

5. Por su carácter dinámico conlleva a un seguimiento de la aplicación del 

tiempo, de los materiales, de las estrategias y de los objetivos. 

6. Debe ser planeada, regulada y ejecutada. 

7. Afecta tanto al profesor como al alumno en la construcción del conocimiento. 
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8. Determina el aprendizaje. 

9. Admite la toma de decisiones que son compartidos entre el profesor y los 

alumnos. 

1 O. Aumenta el autoconocimiento del profesor y del alumnado. 

11. Revela nuevas conductas en ambos elementos del proceso de enseñanza

aprendizaje. 

12. Faculta al profesor para hacer un análisis de su práctica educativa. 

7 Asignación de calificaciones y acreditación 

La asignación de calificaciones corresponde al momento en el que el profesor 

debe evaluar cuantitativamente a sus alumnos. 

Una calificación no es sino un símbolo que tiene un significado, el juicio de 

valor que para el aprovechamiento escolar se resume en aprobado o no aprobado. 

El Colegio de Bachilleres, como toda institución educativa, se encarga de 

establecer una calificación de conocimientos de los alumnos, la cual se les asigna al 

final de un semestre. La escala oficial de calificaciones es de cinco a diez; si un 

alumno obtiene menos de cinco, no se considera esta calificación para anotarla en 

la lista oficial. 

Si el alumno obtiene 5 o menos, es necesario que vuelva a cursar la materia 

o presente un examen de recuperación. Si obtiene 6 o más el alumno ha aprobado y 

puede cursar formalmente el siguiente semestre. Aunque en los hechos, un alumno 

puede cursar el cuarto semestre aun cuando no haya acreditado algunas 

asignaturas del semestre anterior. 

En los lineamientos de evaluación del Colegio de Bachilleres se indica a los 

profesores asignar como una calificación la letra W, que significa "ausente", para 

dos tipos de alumnos: los que no tuvieron ninguna asistencia al curso y los que 
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asistieron en alguna fase pero no continuaron. Los alumnos que obtienen W no 

pueden participar en el examen de recuperación. En la práctica el Colegio permite 

que estos .alumnos presenten el examen extraordinario (que equivale al que 

llamamos de recuperación), lo que causa desconcierto entre los profesores. a 

quienes no nos parece justo el hecho de que el alumno reprobado, que sí asistió al 

curso y el de calificación W, tengan las mismas oportunidades. 

Para calificar a los alumnos del grupo 307 utilicé la calificación por criterios, 

determinando el porcentaje de objetivos logrados en el curso. La calificación se dio 

a cada porcentaje dentro de una continua de cero a 100% para cada alumno. 

Desde la planeación consideré que la asignación de la calificación sería en 

dos sentidos: sobre el trabajo del grupo y el trabajo individual, dando prioridad al 

segundo. Durante el curso, los alumnos comprendieron que formar un buen equipo 

de trabajo y tomar la decisión de cumplir las instrucciones. entre otros factores, los 

llevaría a una calificación aprobatoria, pero fueron conscientes de que su esfuerzo 

personal daría, como consecuencia, la promoción para el siguiente curso. 

La forma en que determiné la calificación semestral fue la siguiente: 

Cuatro evaluaciones sumativas que formaron las cuatro calificaciones 

definitivas. 

El alumno que no aprobó una de ellas pudo aprobar con las otras tres. 

Aquí, el requisito fue que acumulará 24 puntos. 

Si reprobó en dos calificaciones y no cumplió con el mínimo de puntos (24) 

no acreditó el curso. 

Como lo indica el Colegio, al alumno que tenga como promedio 6.5, 7.5, 8.5 

y 9.5, se le anotará la calificación ascendente. 

En nuestras listas de asistencia y evaluación aparece una escala que indica 

que el alumno que haya obtenido de 5 a 5.9 como promedio, no puede 

aprobar. 
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Es importante que los alumnos lleven un seguimiento de sus calificaciones 

por lo que deben conocer el resultado de inmediato. Esto permite ~ue reconozcan 

su grado de avance o retroceso y los hace conscientes de lo que quieren lograr en 

la próxima etapa. 

Las estadísticas de los resultados de las evaluaciones sumativas aplicadas 

en el grupo 307 durante los semestres: 99-A, 99-B, 2000-A, 2000-B, 2001-A y 

2001 B, arrojaron lo siguiente: 

En la primera evaluación, el índice de aprobación estuvo entre el 62.5% y el 

19% tomando en cuenta el número de alumnos que es de 53 hasta 36. En la 

segunda evaluación el porcentaje fue de 77.5% al 35.7%; en la tercera del 88.8% al 
1 

56% y en la cuarta del 100% al 77.7% (ANEXO 31: "Estadística de evaluaciones. 

Semestres: 99-A, 99-B, 2000-A, 2000-B, 2001-A y 20018"). 

Observamos que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se logró el 

incremento de alumnos aprobados. 

No podemos dejar a un lado dos consideraciones importantes: el que para los 

alumnos, el tercer semestre significa un cambio en el número de asignaturas, de 

siete que cursan en los primero dos semestres se incrementa a diez en este 

semestre; por lo que la carga horaria también es mayor. Es un semestre en el que 

los programas de las asignaturas se concentran en el desarrollo de habilidades y en 

la investigación. Otro aspecto muy importante es la deserción del alumnado: la de 

inicio y la que va ocurriendo a lo largo del curso en todas las asignaturas (aunque es 

mayor en Matemáticas, Física y Química). 

El Colegio de Bachilleres ha implantado una serie de proyectos para esta 

situación, como el de: "Disminución del ausentismo"; si bien con muy pocos 

resultados para este semestre. 
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En el ANEXO 32 de la "Estadística de evaluaciones del grupo 307 durante el 

semestre 2001-A" la de~erción del alumnado me llevó a estudiar algunos de los 

motivos. Encontré como argumentos de los propios alumnos, que asistir a esta 

primera clase, a las 7:00 A.M., era difícil, por lo que al faltar a varias, decidían no 

regresar. Conocen el reglamento de la Institución sobre la asistencia. Cumplir el 

80% para tener derecho a exámenes y presentación de trabajos. Otros alumnos 

expresaron que, por problemas familiares, abandonaban sus clases ya que sus 

padres requerían de otra aportación económica. Hubo casos en los que la deserción 

se dio por algún impedimento físico, enfermedades que los mantuvieron en casa 

hasta treinta días o por el aislamiento que produce el consumo de drogas. Otro 

argumento es que para el adolescente hay momentos de desilusión en su vida 

escolar, pues a veces toman conciencia de que no poseen técnicas de estudio 

adecuadas, y ello les impide llevar el ritmo de trabajo que se les impone. También 

existe una actitud de autocompasión, debido a la baja autoestima, por lo que sienten 

que no pueden y nunca van a ser buenos estudiantes. (ANEXO 33: "Estadística del 

índice de aprobación y reprobación del grupo 307"). 

Por lo anterior, consideré la invitación del Colegio para participar en el 

Proyecto: "Acciones para mejorar la acreditación en curso normal" que consistía en 

detectar a los alumnos con dificultades de aprendizaje, tener una buena 

comunicación constante con ellos y presentar las estrategias y productos de 

evaluación como una propuesta del profesor para aumentar el índice de aprobación 

en el grupo. Asimismo, cada mes presentaba un informe a la jefatura de materia que 

incluía el trabajo solicitado y una estadística de los alumnos inscritos a cada 

evaluación, los alumnos ausentes, los que no entregaron el trabajo, los evaluados, 

aprobados y reprobados. Se planearon cuatro evaluaciones con sus 

correspondientes productos. Este proyecto significó un doble trabajo para el 

profesor en el que el incentivo era que los alumnos utilizaran esta oportunidad para 

aprobar. El resultado fue desalentador. 
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En la primera evaluación para mejorar la acreditación solicité el mismo 

producto que los alu,mnos habían realizado en la primera evaluación del curso, pero 

con diferentes lecturas. Comprometí al alumno a que tomara_ la decisión por escrito 

y lo motivé a elaborar el trabajo. Diez de ellos firmaron su compromiso, pero sólo 

tres se presentaron. 

Para la segunda evaluación no se aplicó el proyecto, porque los alumnos 

reprobados (18) manifestaron que no podían hacer el trabajo por las tareas dejadas 

en otras asignaturas. Respeté su decisión aunque usé la estrategia de llamarlos 

personalmente para que, si reprobaban la próxima evaluación entraran al proyecto. 

Dos alumnos no acreditaron la tercera evaluación. Si bien en este momento 

ya había recapacitado acerca de la dificultad de los trabajos, por lo que pedí 

únicamente la investigación sobre los diferentes tipos de textos narrativos, que ya se 

había revisado en clase, pero aún así, sólo un alumno la presentó. 

La última evaluación fue en la que los alumnos demostraron mayor capacidad 

y esfuerzo. Consistió en corregir los errores en el análisis de la novela. Un alumno 

no podía acreditar por la poca calidad de sus intervenciones. El equipo y yo lo 

motivamos para que elaborara un análisis completo. (ANEXO 34: "Acciones para 

mejorar la acreditación en curso normal"). 

En el Colegio de Bachilleres, la evaluación del aprendizaje se organiza 

alrededor de un modelo que contempla dos áreas que posibilitan su operación, a 

saber: la evaluación durante el cuq;;o u ordinaria y la evaluación después del curso o 

extraordinaria. La primera se organiza en tres modalidades que son: diagnóstica, 

formativa y sumativa. La segunda está conformada por las modalidades de 

evaluación de recuperación y el examen de acreditación especial.40 

40 Bachillerato, p.5 
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Como se puede observar, en la asignación de calificaciones es donde se 

pretende o intenta expresar de la manera más aproximada posible, la calidad del 

proceso de construcción de conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La asignación de calificaciones se realiza en forma paralela a la evaluación, 

la cual expresa, a través de números, qué y cómo ha aprendido el alumno. Forma 

parte de la evaluación, pero expresa en forma cuantitativa el aprendizaje. Junto con 

la acreditación, la asignación de calificaciones participa dentro de la evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada una cumple con una función específica 

que no debemos confundir. 

La estadística del índice de aprobación y reprobación del grupo 307 en la 

asignatura de Literatura 1 muestra cómo en el semestre 2001-A, con respecto a los 

otros semestres investigados, el número de alumnos del grupo fue menor. 

Dado el perfil del grupo, fue complicado llegar al momento de considerar que 

el alumnado se encontraba en la misma frecuencia en cuanto al proceso de 

aprendizaje. En este semestre aprobó el 47.2% del total del grupo, reprobó el 30.8% 

con un 22% de alumnos ausentes. Si lo expresamos únicamente con los 28 

alumnos evaluados, la aprobación fue de 60% y el 40% corresponde a los no 

aprobados (ANEXO 33: "Estadística del índice de aprobación y reprobación del 

grupo 307"). 

La confiabilidad en los resultados de las estadísticas y la reflexión de mi 

trabajo como docente, parten del estudio que he realizado durante siete años 

(catorce semestres) en los que he impartido la asignatura en este grupo. 
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Lo que no me desalienta es poder comparar los resultados de acreditación 

del grupo durante seis semestres, incluyendo el de este informe. Cuatro semestres 

que anteceden al semestre 2001-A y el semestre subsecuente 2001-B. Como se 

puede ver en la estadística, en los semestres 99-B y 2000-A, el grupo tuvo un índice 

de aprobación más alto que en los otros. 

Esto indica que intervienen múltiples factores para que un grupo sea mejor 

que otro. El profesor debe estar atento a percibirlos, a comunicarlos y a estudiar las 

estrategias más oportunas para que se llegue al aprendizaje. Se debe, además, 

aplicar una evaluación confiable y válida, determinando juicios de valor para una 

calificación fiel en lo posible a los criterios que se manejaron en el curso. 

Estos son algunos de los cuestionamientos que nos hacemos los profesores 

y que en ocasiones nos provocan angustia cuando llega el momento de asignar una 

calificación. 

Al respecto, tengamos presente que: " ... la misión del profesor no es reprobar 

alumnos, sino conducirlos a la adquisición del conocimiento, no simplemente 

enseñarles. Que un buen profesor no es aquel que siempre reprueba a más y más 

alumnos, sino aquel que enseña y prepara generaciones de estudiantes para que 

sean útiles ala sociedad y a sí mismos". 41 

41 Curso propedeútico para profesores, pp. 75,76 
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8 Bibliografía básica, complementaria y de consulta 

La bibliografía es uno de los aspectos menos tratados en los Acuerdos de 

Academia y en los cursos de actualización para profesores. 

En el Colegio de Bachilleres se han hecho campañas de conocimiento y uso 

de la Biblioteca que tienen impacto, por un semestre, para los alumnos de nuevo 

ingreso. A los profesores se nos obliga hacer una visita guiada sólo con los 

estudiantes de primer semestre. 

Cuando pregunté a los alumnos del grupo 307 con qué frecuencia acudían a 

la Biblioteca del plantel, dijeron que muy pocas veces o nunca, porque los libros que 

solicitábamos los profesores no existían. Efectivamente, al realizar una 

investigación, noté la pobreza de recursos de nuestro centro. Los encargados de la 

Biblioteca me comentaron que no hay un presupuesto que pueda cubrir las 

necesidades, y que, anteriormente, se valían de las donaciones de los profesores y 

alumnos, pero esta medida fue prohibida por las autoridades. Por lo anterior, 

recapacité sobre la bibliografía propuesta como básica para los alumnos en el 

programa operativo. 

Los alumnos escucharon la bibliografía durante la primera clase, les pedí que 

la anotaran, pocos lo hicieron, unos no preguntaron y otros indicaron que algunos de 

esos libros habían sido los textos del semestres anterior. Decidí mostrarles los libros 

físicamente. Esto interesó a los alumnos a solicitarlos y a escribir los datos en el 

cuaderno. Para interesar a los alumnos a que se acercaran a los libros propuestos 

en la bibliografía, busqué textos accesibles y didácticos. 

Algunos de ellos son textos elaborados por profesores del Colegio, cuyo 

desarrollo se apega al programa de la asignatura y, contienen ejercicios para 

consolidar el aprendizaje. 
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Para la unidad 1, ningún alumno hizo referencia a la bibliografía. Comenté 

que, para reafirmar su aprendizaje, acudieran a esos libros y resolvieran los 

ejercicios. No obtuve respuesta. 

Las investigaciones que hicieron los alumnos para esta unidad las tomaron 

de Internet y comentaron acerca del ahorro de tiempo, de la utilización de nuevos 

recursos y la ventaja que implicaba el no tener que trasladarse a una Biblioteca. Aún 

así, por las condiciones socioeconómicas del grupo muy pocos alumnos cuentan 

con una computadora. 

La unidad 11 ofreció a los alumnos otra problemática. Las investigaciones de 

los géneros narrativos eran más precisas, y debían anotar la referencia bibliográfica 

para que fuera válido su trabajo. Ahora no sólo preguntaban, sino también pedían 

mis libros en préstamo para elaborar su investigación. 

Propongo que el profesor explique a los alumnos la importancia de utilizar 

una bibliografía, haga un análisis de la que pueda ser más adecuada para el curso, 

retroalimente sus propuestas con el grupo de profesores que forman la Academia y 

apoye con sus recomendaciones a los trabajadores de la Biblioteca. 
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CONCLUSIONES 

Al hacer un balance de lo logrado a través ~e este Informe de actividad profesional, 

anotamos que el Colegio de Bachilleres y la planta docente que lo conforma han 

realizado considerables esfuerzos para alcanzar mejores niveles de calidad y 

eficiencia, en los servicios que ofrecen a los jóvenes del nivel de Enseñanza Media 

Superior. Aunque todavía parece remota la posibilidad de estar alcanzando las 

metas que persigue el Estado en materia educativa, pues generalmente sólo nos 

referimos a indicadores cuantitativos, como la atención de la demanda real o la 

eficiencia terminal y, quedan grupos en la marginación social y económica cuya 

atención es deficiente o definitivamente nula. Además, existe la duda razonable 

acerca de los niveles de calidad con los que se están ofreciendo nuestros servicios, 

en particular, ahí donde las condiciones del medio actúan como fuerzas contrarias al 

desarrollo del la actividad educativa. 

Pero no solo inciden negativamente las condiciones económicas y sociales 

de las familias de procedencia de los alumnos, sino también todo el complejo 

sistema social el que además de arrastrar reza·gos históricos, mantiene e 

incrementa la desigualdad. Paradójicamente el avance científico y tecnológico, que 

es símbolo del progreso, ha profundizado y ampliado la brecha entre las clases 

sociales de nuestro país. En este momento, nos enfrentamos a la necesidad de una 

incesante actualización de nuestras formas de pensar el mundo y de actuar en él. 

Los tiempos modernos, que son de cambio, nos alientan a reemprender 

acciones en aquellos ámbitos del sistema que son estratégicos para la 

transformación cualitativa, en bien de las nuevas generaciones que han depositado 

su confianza en nosotros, los educadores. 
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Otros aspectos a considerar son los avances del conocimiento sistematizado 

y del ritmo de cambios científicos y tecnológicos que tienen repercusión en la vida 

social. En nuestro país la problemática c;iue representa el incremento del 

conocimiento ha sido planteada en los programas educativos gubernamentales y, en 

el Distrito Federal, se ha dotado a las escuelas de equipos de cómputo. 

Sin embargo, observamos que no es suficiente la dotación de equipos. La 

incorporación de las escuelas a la era de la informática requiere también un cambio 

en la mentalidad tanto de los educadores como de todos los responsables de la 

orientación y operación de los servicios educativos; así como una revisión global de 

los elementos estructurales del sistema educativo, que exigiría a su vez, cambios en 

la vida social. 

La esperanza radica en una forma de enseñar que realmente trate el 

desarrollo de las capacidades humanas del sujeto de educación, contribuyendo con 

ellos a su realización personal, a la adquisición de herramientas indispensables para 

enfrentar la vida futura, a la toma de conciencia de sus ser histórico y al papel que 

pueda jugar en su vida social. 

El creciente desarrollo, al que se ha hecho mención, nos hace reflexionar 

sobre el quehacer del educador, que es la idea inicial de este trabajo. Encontramos 

tres planteamientos. El primero se refiere a ¿qué hacer en las aulas en relación con 

la gran cantidad de conocimiento que cada día se genera? 

En la práctica, tradicionalmente se ha considerado que el fin de la educación 

es la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones, por lo que la 

enseñanza se centra en el programa escolar. Un maestro puede sentirse satisfecho 

si ha concluido el programa y esta convicción es reforzada por el sistema que avala 

que está cumpliendo con su responsabilidad si el desarrollo del programa va de 

acuerdo con el calendario escolar establecido. 
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Los controles y registros del cumplimiento del trabajo del maestro se 

convierten en avances cuantificados en relación con el programa y nos 

preocupamos por contabilizar las sesiones de clase que se dedicarán al tratamiento 

de un tema, es más, se reparten los contenidos del programa según el número de 

días laborables. 

En la práctica cotidiana lo que parece importarnos más es cumplir con el 

programa, sin percatarnos de que nuestra responsabilidad son los alumnos; el 

programa es sólo un medio, pero los alumnos no son recipientes a llenar ni 

reproductores de información ni repetidores mecánicos de la ciencia y la cultura. 

Son seres humanos con las potencialidades del hombre que puede construir y 

reconstruir el mundo. Ningún alumno es un ignorante, sabe lo que el mundo le ha 

permitido, como todos nosotros. Es nuestra tarea partir de tal premisa y estimularlo 

para que desarrolle sus facultades. Llevar al alumno a una dinámica del ser, hacer y 

tener, en donde lo más importante es el ser, que se dirige a la acción para cumplir 

el acto de la posesión. Debemos, además, fomentar las facultades de más alto 

rango: la capacidad crítica y la capacidad creadora. 

Parece difícil que en un ambiente en el que los alumnos se sienten relegados 

a un segundo término, (pues el primero lo ocupa el programa escolar), y sometidos 

a un sistema que antepone la disciplina y la obediencia al desarrollo pleno de los 

jóvenes, éstos se perciban a sí mismos como personas dignas y, se produzca un 

cambio en su autopercepción, como seres indomables que deben ser sometidos al 

orden. Quizá ello ocasione el que pierdan el interés por la escuela y la sustituyan 

por una aceptación resignada o por un aparente sometimiento a las normas o por 

una abierta rebeldía que encubre resentimientos de consecuencias imprevisibles 

(uso de armas, violencia contra los equipos de trabajo, contra los mismo maestros o 

contra la comunidad en general). 
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La segunda reflexión trata sobre cómo evitar que el desarrollo de los medios 

de comunicación, de obtención y almacenamiento de información, rebasen los 

esfuerzos de los maestros en los salones de clase. 

Desde hace varias décadas el fenómeno de la comunicación masiva ha 

llevado a numerosos estudios para definir la contribución de los medios de 

comunicación a la educación. La doble función de los mensajes de los medios 

contribuyen a la formación de la identidad personal y a la adquisición de un 

conocimiento compartido sobre el mundo, incluyendo los valores, las actitudes, los 

estereotipos, etcétera. 

Quizá la reacción más natural de los adolescentes y jóvenes que no 

encuentran en la escuela una verdadera respuesta a sus inquietudes sea refugiarse 

en el "bombardeo" de los mensajes más insustanciales, agresivos y degradantes de 

los medios de comunicación, desde luego sin contar con un desarrollo suficiente de 

la capacidad crítica, para discernir entre ellos y optar por los significados de mayor 

alcance para la integración de sus personalidad como miembros de una sociedad 

compleja y contradictoria. 

Por lo anterior surge una pregunta fundamental ¿cómo recuperar el interés de 

los alumnos en la actividad escolar frente al poder subyugante de los medios de 

comunicación? 

En la actualidad el consumo de los mensajes de los medios es algo que 

forma parte de los hábitos y la experiencia cotidiana de cualquier persona. Los 

medios de comunicación masiva como el periódico, las revistas, el cine, la 

televisión, la publicidad, la audiocinta, el video, el CD-ROM, los cómics, algunas 

formas de expresión de las culturas juveniles (graffitis, canciones), son recursos 

importantes para trabajar los contenidos de la clase. Asimismo, el libro de texto y las 

obras literarias sirven al profesor como recursos convencionales para usarlos en un 

nuevo contexto que permita a los alumnos trabajar con otros recursos del medio 
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ambiente tales como: obras de teatro, la megapantalla, la poesía en voz alta, las 

conferencias; es decir, todo lo que involucre al espectáculo cultural con los intereses 

y necesidades de- los alumnos. Que los alumnos se den cuenta de que la clase es 

producto de un trabajo colectivo, con los medios de comunicación.relacionado con lo 

que ellos sientan y piensen y, la tutoría del profesor que los orienta hacia un 

aprendizaje significativo. Hoy, el uso de textos de los medios de comunicación de 

masas y de la publicidad son contenidos obligatorios de la educación lingüística y 

literaria, de la interpretación de los distintos códigos utilizados y por la perspectiva 

comunicativa que conlleva la enseñanza de la lengua. 

Los medios presentan una realidad que no es desconocida para los alumnos 

y, menos aún les es ajena, porque ellos los hacen familiarmente suyos. 

Esto exige que los jóvenes desarrollen la capacidad de leer críticamente los 

mensajes, de someterlos a un análisis y a nuevas orientaciones para superar el 

estado de hipnosis al que los lleva la gran penetración de los medios. Implica que, 

quienes nos dedicamos a la docencia, nos demos a la tarea de buscar lectores; 

tarea titánica si nos preguntamos si alguna vez existieron niños lectores y si al 

adulto le importa que lo sean y, mas aún, si a nuestro sistema le conviene su 

existencia. 

El lector suele verse como un ser raro, lleno de distracción e ineficiencia en 

un mundo dinámico en el que las familias viven agobiadas por una intensa vida 

social. La lectura, para un gran número de personas, se convierte en una pose cuya 

directriz parece ser la industria editorial. 

Es importante considerar que el docente debe convertirse en un crítico de su 

quehacer como académico, ya que quienes nos dedicamos a la docencia en el nivel 

medio superior hemos tenido que aprender a formarnos como profesores sólo a 

través de la experiencia y, no es muy sencillo ir aprendiendo al mismo tiempo que 

se ejerce y se desarrolla la profesión. 
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Convertirme en maestra de Literatura fue todo un reto sobre una serie de 

factores que me cuestionaban. Después de veinticinco años reconozco que el eje 

rector de mi trabajo es el amor a la profesión, la pertenencia a una Institución que 

me ha formado a través de la experiencia y capacitación y la actitud que como 

persona y como profesora asumo ante los alumnos. 

Ser profesor es un estado de lucha continua contra el bagaje cultural 

acumulado. Significa redefinir las propias expectativas para no mantenemos en la 

voz popular de empobrecer una tarea que parece tener muchos enemigos: el 

número de alumnos en los grupos, las inadecuadas instalaciones, la poca 

compresión y la falta de cooperación de las autoridades, además de los bajos 

salarios, 

El camino para la educación ideal puede ser una amplia reorganización de la 

vida escolar que incluye nuevas posibilidades para la enseñanza, sobre la base del 

respeto y la atención prioritaria hacia los alumnos, considerados como el fin de la 

educación. 

Partimos de que no existe una panacea para lograrlo y que ello dependerá de 

la voluntad comprometida de todos y cada uno de nosotros. 

Mi práctica docente y la reflexión sobre ella constituyen el motivo de este 

nuevo esfuerzo que, con la valiosa contribución de mis escuelas formadoras: la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 

Colegio de Bachilleres; lo mismo que de mis maestros, que me han inducido y 

conducido al amor por la lectura, y de mis compañeros de profesión y de mis 

invaluables alumnos, estoy segura de que no será infructuoso. 
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PRéHNTAC:JON 

El programa de estudios de la asignatura LITERATURA I tiene la finalidad de infonnar a los profesores sobre los aprendizajes que se espera 

1 ograr en e 1 estudiante, asf como sobre 1 a perspectiva te6rico-metodol 6gfca y pedag6gi ca desde 1 a que deberán ser ensenados. El programa se 
constituye asf, en el instrumento de trabajo que le brinda al profesor elementos para planear, operar y evaluar el curso, 

El programa con ti ene los siguientes sectores: 

MARCO DE REFERENCIA 

EsU integrado por: Ubicación, Intención y Enfoque. 

La ubicaci6n proporciona información sobre el lugar que ocupa la asignatura al interior del plan de estudios, y sobre sus relaciones horizontal 
y vertical con otras asignaturas. 

Las intenciones de materia y asignatura informa sobre el papel que desempeña cada una de ellas para el logro de los prop6sitos educativos del 
Colegio de Bachilleres. 

El enfoque infonna sobre la organización y el manejo de los contenidos para su enseñanza. 

BASE DEL PROGRAMA 

Concreta las perspectivas educativas señaladas en el marco de referencia a través de los objetivos de unidad y los objetivos de operaci6n para 
temas y subtemas. 
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Los objetivos de unidad expresan de manera genera 1 , 1 os conocimientos, habilidades, va lores y actitudes que constituyen 1 os aprendí za-

jes propuestos para este segmento del programa; los objetivos de operación para temas y sub temas precisan los lfmites de amplitud y profu!!_didad 

con 11ue. los contenidos serán abordados y orientan el proceso de interacción entre contenidos, profesor y estudiante; es decir, señalan 
los aprendizajes a obtener (el "qué"), los conocimientos o habilidades o medios que se requirirán para lograrlos (el "cómo") y función de 

dichos aprendizajes dentro de cada unidad o tema (el "para que"). 

ELEllENTOS DE 1 NSTRUMENTACION 

Incluyen las estrategias didácticas, la carga horaria, las sugerencias de evaluación, la bibliograffa y la retfcula. 

Las estrategias didácticas, derivadas del enf9que, son sugerencias de actividades que el profesor y los estudiantes pueden desarrollar du

rante el curso para lograr los aprendizajes establecidos en los objetivos de operación. 

La carga horaria está determinada por la amplitud y profundidad de los contenidos y, por lo_mismo, permite planear la aplicación de las -

estrategias didácticas y ponderar los pesos para la evaluación sumativa. 

Las sugerencias de evaluación son orientaciones respecto a la forma en que se puede planear y realizar la evaluación de sus modalidades 

diagnóstica, formativa y sumativa. 

La bibliografía se;¡resenta por unidad y está constituida por los 1 ibros y publicaciones ·que se requieren para apoyar y/o co_mplementar el 
aprendizaje de los distintos temas por parte del estudiante. Está organizada en básica y complementaria. También puede o~ientar al prof~ 

sor en la planeación de sus actividades. 

La retfcula es un modelo 1wHfro que muestra las relaciones entre los oh.intivos y la trayectoria propuesta para su enseñanza . 

. . ---·····-···· ··- .............. ·-··· -- _________ _! _______________________ _. 



Para la adecuada comprensión del programa se requiere una lectura integral que pennita relacionar los sectores que lo constituyen. 

Se recomienda iniciar por la lectura analftica del apartado correspondiente al l'larco de referencia, debido a que en ~ste se encuen

tran los elementos teóricos y fl1E!todol6gicos desde los cuales se abordarán los contenidos porpuestos en los objetivos de operación. 
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UBJCACJON 

Este programa corresponde a la asignatura de Literatura 1 que se imparte en el tercer semestre y, junto con la asignatura de Literatura 11, 

constituye la materia de Literatura. 

La materia de Literatura está ubicada en el área de fonnaci6n básica, dado que presenta, junto con otras materias, tantü la m.:todología corro 

los elementos fonnativos e informativos fundamentales del conocimiento y el desarrollo de habilidades para la lectura de textos literarios, 

As! contribuye a las finalidades de esta área que son: 

- Favorecer que el estudiante integre a sus estructuras conceptuales los conocimientos y habilidades de las disciplinas básicas del conoci-
mi en to. 1lumano. 

- Lograr que e 1 educando lleve consigo una idea genera 1 del mundo que 1 o rodea, tanto en 1 o físico como en 1 o social y que se familia rice 

con las distintas formas de dividir el cono~imiento humano. Esto es, un hombre infonnado dentro de las generalidades de la sociedad en 

que vive. 

- Preparar al estudiante como individuo activo p~_ra el desempeño de funciones sociales de mayor complejidad y responsabilidad. 

- Proporcionar al educando los elementos necesarios que le pennitan profundizar y ampliar los conocimientos más representativ~s y relevantes 

del patrimonio cultural, cientffico, tecno1Ógico y humanístico. 

- Proporcionar en el estudiante el desarrollo de las actitudes que lo harán integrarse a su comunidad de forma responsable y productiva. 

La materia de Literatura forma parte del campo de conocimiento de Lenguaje-Comunicaci6n, cuya finalidad es desarrollar en los alumnos la hab.!. 

lidad para el manejo de diferentes códigos lingüísticos, comenzando por el de la lengua materna - español- en sus funciones informativa Y po! 
tica (o artlstica o literaria), para posterionnente continuar con la comprensión de lectura en una lengua adicional -inglés o francés- Y 

'):' 



finalmente, utilizar los conocimientos adquiridos en los análisis de los diversos sistemas y medios de comunicación. En el caso de los códi

gos lingüísticos se considera la lectura como el eje alrededor del cual se desarrollarán las demás habilidades de la lengua bajo la perspectl 

va del enfoque comunicativo. Para el manejo del código literario, la interpretaci6n de éste se realizará con base al análisis estructural, 

intratextual y contextual. 

A través de anáJ.i sis de 1 os diferentes códigos, el estudiante comprender~ que la realidad se presenta codificada, lo cua 1 1 e permitir~ acerca!. 

se a conocimientos Msicos de otros campos de conocimiento, de la cultura en general y acceder a aprendizajes m~s completos. 

El campo de conocimiento de Lenguaje - Comunicaci6n está constituido por 1 as siguientes materias: Ta 11 er de Lectura y Redacci6n, Literatura, 

Lenqua Adicional al Espaiiol (lnglés-Franc~s} y Taller de Análisis de la Comunicación, que se relacionan coroo se muestra en el siguiente cua

dro: 

AREA DE FORMACIOfl 81\SICA AREA DE FORMACION ESPECIFICA 

1 TLR I H TLR 11 H LIT I -H LIT II 

1 LAE 1 H LAE II ]1---~--....ii LAE llI ]t----fl1LAE IV 1 
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Taller de Lectura y Redacción contribuye al logro de la finalidad del campo de conocimiento al desarrollar en los estütliantes las hab.!_ 

1 i dades de lectura de textos con carácter ci entffi co, periodfstico y literario; as f coroo 1 as habilidades de redacci 6n y expres i 6n ora 1 

enmarcadas en algunas actividades referentes al proceso de investigación documental. Esta1s habilidades permiten al estudiante enfrenta!_ 
se a los problemas de comunicación que el medio social les presente. 

Literatura promueve en los estudiantes el interés y gusto por la lectura, al sensibilizarlos en la apreciación del texto 1 iterario en -
sus diferentes géneros: narrativo, dramático y poético a través de la lectura, comentario y valoración del contenido de las diversas - -

obras. . . l . Lengua Adicional al Español del área fomaci6n b sica, contribuye al logro de la finali lad tlel c.mpo a partir .:!el aanejo de un código di-

ferente al de la lengua r.iaterna, desarrollando e1 los estudiantes la habilidad para cnn:1renJer raterial inpreso. Este desarrollo se ini
cia con una etapa de fanil iarizaciOn de elenento para resolver proi>lemas léxicos y sin'~1cticos y posteriomente utilizando estrate;¡ias 
y hi1!Ji1 U1~;s ·;!e lectur~. ~spectos .<ie coh~r1m.ciaJy f~ncinnes .retó~ic;,s. . 1 . . . . . ·- .. 

Taller de Análisis de la Comunicación del área de formación especffica aporta al estudiante conocimiento, anfüsis, interpretación y -
valoraciOn del contenido de los mensajes generados por los medios de comunicación masiva: medios impresos {cómics y Ci!_!teles) y audiovi
suales (radio, televisión y cine). Asf misioo, proporciona elementos de reflexión sobre el impacto de los medios masivos en la cultura, 

buscando fomentar en el estudiante una visión crftica acerca de los medios. 

Lengua Micional al ~spañol del frea de formación especffica prosi~ue el desarrollo de haililidades lectura en lcn~ua extranjera, a partir 
de la lectura de aparatos textuales de infomació~ general,narrativos y de ar~unentación cicntffica que preparen al estudiante en la ob-

tenci6n de infamación de otros cal'lpos de estudio] 

Dentro del campo de conocimiento del Lenguaje-Corrunicación, Liter~tura l se relaciona directamente con las asig11aturas de Taller de Lec
tura y Redacción I y ll que le anteceden, pues en el las el estudiante se ha enfrentado a distintas propuestas de lectura, adquiriendo un 

conocimiento básico sobre el procedimiento para leer y comprender el texto literario. También tiene relación directa con Literatura II. 



asignatura subsecuente, y en la cual el estudiante ampliará su conocimiento y habilidades para la lectura de las obras literarias: habilj_ 

dades de lectura y de decodificación de textos que serán retomadas en las asignaturas de Taller de Análisis de la Comunicación I y!!. 

Por lo que respecta a las otras asignaturas del plan de estudios que se cursan en el mismo semestre, la relación con Literatura es indi
recta (con excepción de la Historia, con la cual Literatura ~>tablece una relaci6n especial, pues la primera da el contexto social-hist~ 

rico necesario para ubicar al texto literario) ya que al ser la Literatura un código lingüístico especializado, el manejo de éste facul

ta al estudiante para explotar las habilidades que enél se desarrollen.a fin de enfrentar el código de la lengua en diferentes situaciones 

de comunicación, adquiriendo asf una perspectiva de la realidad que lo circunda. 



Las relaciones 'de la asignatura con otras del plan de estudios se muestran en el siguiente diagrama: 

Taller de Lectura y Redacción I 

Taller de Lectura y Redacción II 

relación directa 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

\ 

\ 

\ Literatura II 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

Historia de México I 

Contexto Universal 

I 

r Lengua Adicional al Español I 

;.. -----1 Matemáticas mj 
I . . 

,!- - - -- -1r-F-f s-ic-a -II-.I r 
I 

L __ - - - - - ~Qufmica III 1 

--------• asignaturas que se cursan en el mismo semestre. 
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La matel'.!~d_l:._L_l_t_e_r..'.~1.r..'.1..l_l_c!~~-c!1!1~1 •• l!1.t..1?!.1~.l~!l.:. 1¡111! c•I esludl,inlr. 1h?~.11·rol lt• r.1 lnll'rl's y 1.1 h.1hll hhid 1h• 111 1!?1.l.111"1 1h: L1?xl11s l 1Ler.i1·iu:.,11l.i_ 

!izando para 5u compr1ms16n y v.il1ir.1cl611 los ¡1roc1:1llmlr.11Los ile lt•clur.i y di: m1.1l lsls l ll1·1·arlo q1m 11' permll.111 1111 !.ólo t!Slahlccr.r el conLL'· 

nido ij,1 Lr.xt.o, ~ lno lmnhlf.11 r1•conni:i·r 1•1 '•l'nl.ldo d1• 1.1 nhra, Pnl.1•111llf.111l111.1 rn1111 un 1•rn1h11:l11 1h; r.11 .111lnr, 1h• '-11 rnnl.1•xlu .v dn sn prn¡ii.1 1~x1w
ricncl.1 co1m ll'clnr, con 1•1 oh,l1•l.11 d1• 1¡111• 1•1 l'~.l.11dl.111l.1• ¡1ul'1l,1 h.1c1•r, rnn 1.1•, h.1ldl lt1.11I"" y.1 .1prP11tllcl.1'., u11.1 ·.c•lt-n:iún ole• 11tH•vn:, lc•xlw. ·11"' !· 

111•nnllan atr1?c1•nl,1r '.U .m•rvn rnl l.111·.11 y 1.1v111·1•cpr '.U 1w111:,.:.11 "" fu11111i:l(111 lnl.1•111.,11. 

Por lo anterior, -~-~-i.!J.".'.1.l!.ID~.d.~1-.i!!!!'.l!l!~ .. 1 se planl.1~a conKJ lnll'nclón: 1111r. l'l rsludlanlc desarrolle ln hahll 111.111 de la lectura de Lcxlos 

narr.1l1vo~; connctmlcnlo etc: la ohr.1 y llr. s115 r.nlorno, n51 conx1 ~.11 lnl.r.r¡1rrt.1r.l6n y r.onx•nlarlo ,, Lrav6s 111'1 an.11 lsis eslr11cl11ral,para que el 

alumno pueda concebir el texto l llcrarln un cnnu 1111 procluclo nl~la1ln,sli111 co11x1 1n'tHl11clo 111: 1111 autor, clr. 1111 conlcxlo l llcrario y cultural y de 
su propia experiencia como lector. 
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E.NFOQUE. 
----------------·------ . ··--. . - .. ·-· 

El enfoque se define como la perspectiva desde la cual se estructuran los contenidos y se establece la metodologfa a seguir para su enseñan
za y aprendizaje. En este orden se divide el enfoque en dos ámbitos: el disciplinario y el didktico. 

En el aspecto disciplinario: 

Los conocimientos y habilidades a desarrollar en el estudiante. se abordan con una metodologfa teórico-práctica que no reduce la comprensión 
de la obra 1 iteraria a la descripci6n de su estructuras,sino que la concibe como una fonna de representar la realidad y de comunicarla. En 

este sentido, es pertinente considerar la obra literaria no cOIOO un producto aislado, sino cOIOO resultado de la visión particular de un autor. 

enmarcado en un contexto social e hist6rico; todo lo cual repercute en la visión del receptor, el lecto11wedescifra e interpreta y que esU 

inmerso en su propio contexto. De este hecho surge la importancia de "preparar"al lector para poder juzgar la obra literaria según sus cara~ 
terfsticas estéticas y socioculturales, siendo capaz de comprender la Literatura como una fonna especffica de colllJnicaci6n. 

Por estas razones, para el logro de los propósitos de la lllilteria, se opta por un enfoque estructural que enfatiza la función poética de la -
lengua,1a:' cual es dominante en el texto lit~rario, por lo tanto, la atención y la intención del enunciador, así como la.del receptor debe 

!lasarse en el mensaje,. Esta perspectiva considera, de igual manera, la-necesidad de ·comunicaci6n del estudiante, de dar a conocer sus inter~ 

ses .. necesidades,y v.alores, a través de reconocer1os en .su apreciación de la obra. 

Liis' caracterfsticas del enfoque presentes en L1.teratura I son: 

- Hacer énfasis en la interpretaci6n del texto a partir de la identiflc~cian de los elementos que lo confonnan. 

- Establecer los elementos del proceso de comunicación presentes en la obra y la funci6n que desempeñan, en atención a que se trata de un tex-

to donde domina la función poética sobre la referencial o comunicativa. por lo cual, el texto artfstico comunica un mensaje, pero lo hace de 
manera distinta a coma comunica un texto donde domine, por ejemplo, la funci6n referencial. 

- Considerar la obra literaria como un producto social especffico, destacartjn. ~n el texto tanto la perspectiva del autor como la del lector. 
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- Destacar la estructura global interna de cada texto, estableci.endo las relaciones que guardan SU5 partes entre SÍ y con el todo. 

- Tomar como unidad de análisis el discurso en su totalidad y no sus elementos aislados, a fin de dar sentido a los análisis que se realicen 
en los distintos niveles del texto. 

- Hacer hincapié en el texto literario visto COllll un peculiar medio de comunicaci6n, para que el estudiante pueda intercambiar opiniones y ex-
presar sus argumentos respecto al punto de vista que el autor r.ianifiesta en su obra. Eli otras palabras, se debe insistir en que el texto 

artfstico significa, aunoue lo hace de una manera particular, desautoMatiza el lenguaje, es imparafraseable, su lenguaje está orientado pri

meramente, hacia su propia estructura y, después, hacia el referente. 

- Enfatizar que la función predominante de la lengua, en la obra literaria, es la función poética artfstica. 

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de considerar: 

a) las caracterfsticas clG la forma en que se presenta el mensaje, 

b) el contexto en que se da el mensaje, 

c) los participantes del acto comunicativo, en el caso de las obras literarias: emisor(aut.or), receptor( lector teniendo presente que además 

del 1 ector puede haber otros enunci adores y otros receptores en e 1 mismo texto), texto (visto cor.10 discurso acabado), cotexto(marco verbal 

que radica dentro del texto, en cada unidad de an~lisis), y contexto (el resto de la obra del mismo autor, la idea de texto aceptada por la 

sociedad contemporánea de 1 autor, 1 as candi ciones de vi da de éste, 1 as otras artes, 1 a cu 1 tura en genera 1, 1 os sucesos hi st6ricos), 

d) el canal de comunicación, que en el caso de la obra literaria es escrito, sin olvidar la tradición oral como origen de la Literatura, 

e) los aspectos sociolingÜfsticos. 

Este enfoque pennite organizar los contenidos de las asignaturas que confonnan la materia desde diversas perspec.tivas 'de construcción del co
nocimiento; en este programa se ha optado, dadas las caracterfsticas de la materia, por un enfoque basado en la lectura comentada del texto, y 

se asume que en esta actividad se destaque el papel del lecto~ como elemento de la obra literaria; pues es él quien, a través de su análisis, 

interpretación y com;;;tario de la obra, concibe el valor del texto, reconociendo en éste u~a reaiidad que se transfonna desde ·la perspectiva 

particular de quien escribe· .Y de quien lee. Es decir, el lector..(Ebe conformar en la obra literaria las características y cualidades que en 

ella se encuentran y aunarlas a sus experiencias anteriores, a fin de establecer la totalidad del texto. Así,el lector (con sus caracterís

ticas personales, su competencia, su ideologfa) produce un impacto en el texto lefdo, al leerlo. 

·::" 



De esta manera, S1! plantean el conocimiento y la apreciaci6n del texto 1 iterario como resultado de un proceso que requiere de una metodologfa 

especial, en la que se desarrolla no s6lo la habilidad para enfretarse al texto literario estableciendo su contenido, sino formulando un jui

cio de valor sobre el mismo; este juicio de valor se refiere a la calidad artística del texto, y al establecimiento de la existencia de esa -

calidad depende del criterio del lector. Éste debe ·haber analizado el texto y su contexto para saber si se trata de una obra que asume las -
convenciones vigentes y la tradici6n de su época, y si lo hace s6lo hasta cierta medida para poder transgredirlas, desautomatizando el lengua; 

je para hacerlo suyo prorio y único. La desautomatizaci6n posee dos aspectos: sinqularizaci6n y forma obstruyente u oscuridad. Es decir, -

que el juicio de valor no consiste en afirmar que un texto posee r.iayor calidad que otro, sino en afirmar que la sociedad de los contemporáneos 

del autor ratifica el valor literario del texto, conforme a la intención del creador. 

De tal forma,el estudiante comenta su lectura con otras personas y agrega, de acuerdo a su formaci6n, lecturas diversas y complementarias. 

Por lo anterior es necesario que en la construcci6n de una metodología para la enseñanza de la Literatura, se tomen en cuenta los siguientes -

aspectos: 

- Utilizar un análisis que abarque elementos ·referentes a la foma artfstica de la obra y a las condiciones de recepci6n de la misma y. que toma 

en cuenta la naturaleza de la comunicacfó1rnue puede ser, simultánea o sucesivamente: artística, hist6rica, social, etc., aunque la dominante, 

en el momento de su producción· o en el de su recepción, sea la función poética. 

- Enlazar los elementos del siqnificante con los elementos de significado, tomando en c,onsideración que en realidad en la obra de arte son in

separables; por eso el texto artístico sólo puede ser parafraseado de 111anera abstracta y para fines didkticos, analíticos. 

- Identificar el efecto de sentido que la obra produce en el receptor. 

- Explicar la impresi6n psíquica que produce la lectura de la obra, Y, también, identificar las estrategias con las que el artfsta de la pala--

bra 1 ogró producir dicha impresión de goce en el 1 ector. 

Estos aspectos posibilitarán la formaci6n de un estudiante que conciba a la obra literaria coroo un horizonte de conocimientos, como un tipo de 

texto al cual pueda acercarse con ciertas estrategias de lectura y,sobre todo, a tener más gusto por el acto de leer. 

• 



13 

En el aspecto d1dktlco: 

El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje supone que no s6lo se aprende de los contenidos sino también de la forma en que ésto~ ~e enseñan 

de este modo, si se pretende que el estudiante adquiera hab111dades 16gico-metodol6gicas,:desarrolle actitudes positivas respecto a la discipll 
na Y sea crHico, es necesario utilizar modelos peda96gicos que posibiliten estos fines. 

En este sentido, el modelo educativo del Colegio de Bachilleres plantea una concepción pedagógica que, fundamentada en la filosoffa,los valo-

res, principios y fines de la Instituci6n, sigue el camino que conduce a la construcción del conocimiento. 

La construcción del conocimiento exige trascender los saberes y estructuras de pensami~nto previos e integrarlos en otros más complejos¡ una 

forma de lograrlo es a través del proceso de desestructuración-reestructuración del conocimiento, que puede iniciarse con una problematización 

que desencadene el proceso. Concretamente, en el proceso de ·aprendizaje, se desestructura al estudiante cuando este no puede resolver un pro

bl ~ma (planteado por él mismo o por el profesor) a partir de sus conocimientos¡ es decir, cuando se provoca -de manera dirigida- un desequil i

brio entre sus saberes (conocimientos y habilidades). valores y actitudes, y los propuestos por el programa de estudio. 

Las situaciones alrededor de las cuales se plantearán los problemas deben ser o hacerse significativas para el estudiante y abarcan dos dimen

siones: la realidad misma del estudiante, lo que implica tomar su esquema referencial¡ es decir, considerar sussalie-res y haceres, su situación 

personal, familiar y social, sus expectativas, inquietudes, intereses y necesidades; asf como también la problemática de que se ocupan las -

ciencias, lo que significa ponerlo en contacto con el estado que presenta el conocimiento cientffico en la actualidad y sus perspectivas. 

Por ello se recomienda iniciar el proceso educativo con el planteniento de un problema o la presentación de un ~enómer\o, para que el estudia!!_ 
te cuestione, interrogue y finalmente busque respuestas y explicaciones, ejercitando su razonamiento y c·onfrontándolo con sus referentes pre

vios; esto asigna el profesor el papel de diseñador de situaciones y promotor del aprendi~aje •. 

En Literatura I, la problematizaci6n parte de colocar al estudiante ante la obra literaria como situación de comunicación especHica, en la 

cual se van a detectar las vivencias, sensaciones, experiencias, emociones, etc., de quien escribe, trasladfodolas a su marco de referencia 

y estableciéndose, de esta forma, una interacción entre emisor y receptor (autor-lector) para que, a través de la identificaci6n Y compren--· 

sión del mensaje, el estudiante pueda dar una respuesta crítica. Se impondrá entonces la necesidád de buscar explicaciones y elaboraciones 
1 
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-
más complejas.a partir de reconocer en la obra literaria los valores humanos COllJO producto de una. situación social determinada (texto,cotexto y 

contexto}, de sarro 11 ándose en e 1 es tu di ante una mayor habilidad en cuanto a 1 a interpretación de 1 a 1 ectura. 

Para resolver el problema o explicar el fenómeno presentado; es decir, para lograr la reestructuración, se requiere de un conjunto de condiciones 1 

y acciones que faciliten la interacción del estudiante con el objeto de conocimiento, misma que debe darse a través del conocimiento y manejo de 

los métodos collJO un medio para la construcciólÍ de conocimiento, 

El conoc i mi en to Y manejo de los métodos perrni te que e 1 estudiante reconozca 1 as fornas esoecffi cas de acercamiento, mani pu 1 ación, as imil aci 6n, rea 

cnmC'd!l.:'Y construcción de un objeto de conocimiento, además de que qenerará en él una disciplina de investiqación y de estudio en la que podrá en 

jueqó el qusto por aprender. Por ello es conveniente considerar a los métodos como un medio y no como un fin; es decir, no como algo que debe se 

conocido en sf Y por sf, como un saber desvinculado de otros, sino como una herramienta útil en el proceso de construcción y apropiación de cono
cimientos. 

Para 1 a asignatura de Literatura I, una vez que e 1 estudiante, a partir de una primera vista como esparcimiento enriquecedor, ha desarro 11 ado e 1 

interés por acercarse al texto 1 iterario, es necesario que el profesor ofrezca un camino o método para .lograr, además del goce estético, la com

prensión y la interpretación del texto; en este sentido el método estructural, intratextual y contextual) con sus categortas y conceptos previo , 

debe guiar al alumno hacia la lectura que descifra y comprende, y luego hacia el an~lisis y la interpretación, comentario y valoración no sólo 
de los elementos aislados, sino de la eStructura total de la obra, entendiendo que ningún lector podrá lograr la "reconstrucción" del texto si -

no tiene la perspectiva para captar el sentido del misr.io, comprendiendo y adjudicando a éste aquellas propiedades que se pueden determinar de un 

manera lingüística y que están dadas en el misllJO texto. 

La ejercitación del método estructural, de acuerdo a los elementos que conforman al texto, debe hacerse de tal manera que permitan al estudian

te pasar de una lectura ingenua, al conocimiento e interpretación de la obra; es decir:, el método' de análisis debe permitir un mayor acercamien

to al texto, más que una mera repetición de conceptos. En esta forma, se creprá en el estudiante una disciplina de lectura, investigación y 

estudio en 1 a que se pondrán en juego e 1 gusto por aprender y por 1 eer. 
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::st·; ,io'Jc~s;, es nece~Jrio que el estudiante incorpore información ~emnu11te a los contenidos del ~rograma de estudios, la cual debe ser asumida -

oor el estudiante como un producto propio, para lo tual deberá contrastar sus soluciones a la problel'lática dada. con la información que le permita 

encontrar los conceptos que 1 a en9l oban y exp 1 ican, de manera que 1 os incorpore en un proceso de construcción de 1 conocimiento; es decir que no 1 o 

"adquiera" a través de una merorizaci6n acrítica y mecánica, ni que los vea coro al~o aislado o ajeno a su realidad, sino que los adopte y retenga 

cono respuesta a·situacionés que para él mismo son significativas. 

En Literatura I se desarrolla la habilidad para acceder a la lectura e interpretación de los textos literarios en un proceso de observación, 
reflexión y análisis sobre cada uno de ellos. 

Todo esto permite no sólo la mejor comprensión del texto, sino también el reconocimiento y apropiación del mensaje específico de la obra li

teraria de una manera significativa, evitando la lectura superficial, a la vez que se posibilita la abstracción de conceptos sobre el texto 

para que, el juicio que se dé sobre el mismo, sea un juicio de valor cuyas opiniones estén argumentadas. 

Una vez que el estudiante se ha apropiado de conocimientos nuevos para él, debe verificar si son correctos y suficientes, mediante su aplica

ción a la problemática planteada y, posteriormente, reforz«rlos probando su validez o u~ilidad :m o'Jras situaciones.1 La aplicaci6n es la. 

expr2sión tle la 7oMa en r:ue se han !'IOdificado los cnnoci1ientos del es~urlfante ~, se "Klni~iesta en los. l'lflnP.ntns en oue éste nuede noner en. 

~r5cticjl r!ict:1os conocinbntos en un nivel de navor .~on~le.iidad. · · · ~ · · 

E~ la apropiación constructiva del conocimiento. es indispensable que el estudiante observe la utilidad de los conocimientos adquiridos, sus 

relaciones con otras asignaturas o con la realidad circundante, así como sus posibles aplicaciones en la soluci~n de problemas. Literatura 

I posibilita generar en el estudiante la toma de conciencia de que. enfrentarse a la obra literaria. abrirá ante él un mundo de experiencias 

que le permitirán ~mprender la enorme il'lportancia y complejidad del mundo. Es decir, ,·~ asi~natura sentará las bases para la conformación 

de un ser humano integral' capaz de comprender a sus semejantes, pues se reconoce en ellos coma parte de su propio ser. 
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FinalmenteJel estudiante deberá realizar diferentes actividades intra o extra clase, tendientes a consolidar lo aprendido e integrar el conoci

miento; éstas pueden ser investigaciones, experimentos, ensayos, exposiciones, etc., a través de los cuales pueda percatarse de la importancia 

y utilidad de la disciplina en su mundo cotidiano, de las relaciones de ésta con otros campos de conocimiento} y de sus posibles aplicaciones p~ 
ra la solución de nuevos problemas de su realidad inmediata. 

Con ello se logrará la consolidación. la cual implica el logro de una estabilidad temporal en las estructuras de pensamiento alcanzadas por 
el estudiante, en un nivel de mayor complejidad. Dichas estructuras deberán ser sometidas a un nuevo proceso de desestructuración-reestructu
ración para llegar a conceptos más complejos. 

En este camino es fundamental la retroalimentación por parte del profesor, ya que ésta permitirá al estudiante observar y corregir sus errores, 

así como valorar sus aciertos en función de sus propios resultados, desarrollando una actitud crftica .. v participativa frentrr ~ su: propio aprendl 

zaje. 
En este sentido, una vez que el estudiante ha visualizado las diversas posibilidades de enriquecimiento personal que se dan a través de la obra 

literaria, es necesario orientarlo hacia formás variadas y diversas de aplicación de sus conocimientos y habilidades, para lo cual podrá hacer 

breves ejercicios de imitación, de modificaci6n(sustituir un clímax o un desenlace por otros, un género por otro; un final por otro, un roodo de 
caracterizar a un personaje por otro, cambiando de estrategia discursiva); además de redactar fichas de investigación bien elaboradas, comenta
rios, diagramas, ensayos, repertorios de problemas y de preguntas, etc. Son ejercicios de Literatura que toc<r al maestro proponer y controlar. 

De esta forma, el estudiante será capaz de enfrentarse a cualquier texto 1 iterario y reconocerse coroo receptor del mismo, como nueva perspectiva 

que se integra a la obra, de tal manera que pueda familiarizarse con la decodificación e integración de mensajes presentes en el texto, ínter--

pretándolos de una manera crítica. 
• 1 

La concepción educativa general de la materia y de la asignatura requieren, por parte del profesor, tanto una actitud de compromiso como una 

aperturah~ia las diversas interpretaciones del estudiante. Corresponde también al maestro .ofrecer elementos de juicio sobre el texto·. a través 

de la indagación y el estudio de nuevos conceptos y procedimientos para la enseñanza de la materia: por parte del alumno, es necesaria la dis

posición para enfrentar la Literatura como receptor de su mensaje. 

Por lo tanto, la asi9natura ctebg ser trabajada como un taller donde el profesor asuma el papel de un ·guia que oriente y dirija al estudiante hacia 
1 

• 
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las actividades tendientes a promover, en él misl!(J, un desarrollo de habilidades y conocimientos que le pennitan adquirir el hábito gozoso de 

la lectura, razones por las cuales se deberá impulsar la habilidad lectora, en un intercambio educativo que convierte al profesor y al estu-
diante en copartfcipes de la práctica realizada, de su evaluación del texto y de su autoevaluación como lector. 

Por tal ootivo, la asignatura se trabajará conforme a las siguientes pautas: 

.: La actividad de estudiante debe ser el cJe d~l ~roceso de enseñanza-aprendizaje, de tal roda que aprenda leyendo, observando, segmentando, 

identificando, comparando, definiendo, infiriendo, deduciendo, construyendo, etc. 

- El profesor debe desempeñar un papel de conductor, organizador, coordinador, asesor o consultor que sugiere, que oriente las actividades. 

- Hay que elaborar productos concretos como resultado de las actividade.s que se realicen. 

- Se realizará una práctica continua y constante de la lectura y el análisis de textos diversos, así conv:i del comentario sobre los mismos. 

- Se llevarán a cabo sesiones de trabajo en que se promuevan las actividades dentro y fuera del aula, col!V por ejemplo: la lectura de textos 

que complementen la visión del lector (mi9ms que se acompañarán con una guía de lectura elaborada por el maestro). 

- La revisión y eva luaci6n deben ser continuas para reorientar y retroalimentar el aprendizaje del estudiante. 

- La asignatura requiere de actividades, tanto individuales cooo en pequeños grupos, en las que se pructique la observación y la reflexión --

constante sobre el texto, y de utilizar dinámicas grupales interactivas (coioo la lectura comentada, el debate, etc.) 

- Para organi.zación del trabajo grupal, se requiere que: 

* El grupo se subdivida en pequeños equipos. 
*El profesor detcnnine particularmente las características y el producto de aprendizaje que solicita,ya sea de todos o de cada uno. 

* Cada estudiánte contribuya con su aportación individual al trabajo de equipos y de qrupo, 

*Todos los miembros participen en la tarea de evaluación, previa explicación de sus pautas. 

Para esta asignatura se sugiere que se realice una selección de textos del qénero narrativo como ejemplos que den la pauta para realizar las 
actividades de lectura, análisis y comentarios de textos, en un proceso de deducción-inducción. En este sentido. es que'las estrategias did~{ 
ticas sugeridas son trabajadas por tema, a fin de auxiliar al estudiante e11 este proceso. 

1 



Para la -selección de textos se recomienda que se tomen en cuenta los diferentes momentos de la Literatura Universal, de tal manera que situan

do las obras en un eje cronol6qicn, el estudiante pueda sequir el d~sarrollo hist6rico de la Literatura; sin olvidar que los textos seleccian·a
dos deberán ceñirse tanto a los intereses del alumno como a sus necesidades de formación académica. Por lo tanto, en la sclecr:ión de textos se 
hará énfasis en: 

a} Delimitar el perlado· literario que se abarcará, y la o las corrientes que contiene. 
b) Contar el número de clases que será µosibie impartir durante el semestre. 

c} Elaborar una selección de autores importantes. 

d) Elaborar una selección de textos importantes de cada autor; los breves, como candidatos a ser trabajados en clase; los extensos, coroo porpue~ 

tas posibles para las lecturas complementarias fuera de clase (lecturas acompañadas por guías de lectura destinadas a orientar la atencHin 

del lector hacia determinados fenómenos textuales que de otro JOOdo pasarían, quizás, inadvertidos). 

Queda a criterio de la academia la fonna de abordar este eje histórico, que pretende ser una quía para orientar la selección dec dlras sin olvj_ 

dar que la finalidad de la asi9natura es despertar en el alurmo el hábito por la lectura de textos literarios,y no saturarlo de datos que pue

dan influir negativamente en su determinación"por leer. De igual manera, se sugiere que cada objetivo sea trabajado en un mfnimo de dos tex-

tos, a fin de lograr en el alumno no sólo el aprendizaje que pretende el objetivo, sino para fermentar en él el hábito de la lectura. 

Hoy en día, nuestro planeta enfrenta severos problemas de tipo ecológico que s6lo pueden ser resueltos a partir de generar una serie de valores 

y una conciencia eco l 6gi ca, producto de una educación ambienta l. Si bien éste no es un tema propiamente 1 i terario, s_í se puede apoyar la for

mación de esta conciencia proponiendo la lectura de textos literarios en los cuales se describa, por ejemplo: el drama ·ae los mineros, cuyo 

rrodo _de vida es causa de su prematura muerte, o bien el drama humano de la deforestación y esterilidad de tierras que fueron bqsques, etc., -
tex

0

to§ en los cuáles el alumno viva estos problemas; es pertinente también incluir lecturas donde las descripciones acerquen al alumno al mun

do que vamos perdiendo y que debemos rescatar, se sugiere por ejemplo: La Vorágine de José Eustasio Rivera, Nos han dado la Tierra de Juan Rul 

fo, El amor en tiempos de c6lera. de Gabriel García Márquez, así como otros textos. 

Es importante también, para apoyar la fonnación de una cultura sobre los Derechos Hul!lilnos, incluir algún texto narrativo que aborde este tema. 
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f.l/jDll(J 1 ANALISIS DEL TEXTO NARRATIVO. CUENTO CONTEMPORANEO ~ ldl«M ZO HRS. 

00')01'0 El estudiante reconocerá al cuento como narración literaria, por medio del análisis de las estructuras que lo' conforman y de 

sus funciones, a fin de adquirir elementos de juicio que le permitan valorar la obra en una reflexión recapitulativa y conclu

siva. para que adquiera sentido en el contexto del lector. 

1.1 El estudiante identificará la función poética y las 

marcas de l iterariedad presentes en el cuento, a partir 

de la lectura analftica de diversas obras ,con el·fin de 

caracterizar al cuento como obra artfstica. · 

.: Sélecci6n de textos por el profesor. 

- Lectura de los textos por parte de los es~udiantes. 

- Con anterioridad:¡ en actividad extraclase, el estudiante investigará sobre el tema"Jun-
ciones de la 1 en gua''. 

- En el aula, mediante lluvia de ideas, el profesor reunirá el resultado de las investiga
~ciones realizadas por los estudiantes y elaborará un esquema en el cual se muestren las 
funciones de 1 a lengua. 

- Realización de los cuadros descriptivos en los cuales el estudiante caracterice las seme 
janzas y diferencias de la función referencial y de la función poética. -

- Tonendo como base los cuadros que el estudiante elaboró, el profesor explicará qué se en
tiende por el término l iterariedad. 

- Nueva lectura de los textos seleccionados, bajo la guía del profesor, reconociendo las -
marcas de literariedad para enfatizar la funci6n poética como característica· de los tex 
tos literarios. -

- Lectura de un texto diferente para que, trabajando en pequeños· grupos, el estudiante reco
nozca las marcas de 1 iterariedad. 

- Exposición de conclusiones de cada equipo. 
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En caso de que el profesor lo considere pertinente, se incluirán para cada objetivo lectu
ras complementarias acompañadas por una gufa de lectura y° una 1 ista de cotejo. 

; l. 2 El estudiante diferenciará entre emisor y recep- - División de 1 grupo en dos grandes equipos. 

1 tor (autor-lector) ante e 1 texto 1 iterario, a partir 

. de determinar la ubicación y el papel de cada uno en 
1 
relaciOn a la obra, con el fin de adquirir una pers-

. pectiva crítica respecto a su actividad como lector. 

1 

A cada equipo se le dará a leer un texto distinto, para resolver una guia de lectura en la 
cual se haga hincapié en identificar al emisor y al receptor. 

Cada equipo dará a conocer sus conclusiones y éstas serán anotadas por el profesor en el pi
zarrón. 

El profesor leerá las conclusiones y enfatizará 1 a diferencia entre emisor y receptor, dan
do inclusive la clasificaci6n que corresponde a cada uno. 

En actividad extraclase, el estudiante elµgirá algún cuento para explicarlo en la siguiente 
sesi6n, i~e~tificará ~n €! . al enisor y al receptor,i lfi vez que hace una breve redacci6n 
para expl1c1tar· 1a ub1cac1óil y el-papel de cada uno e e os. . 

Se c01rentarán los trabajós en clase. 

El profesor realizará la recapitulaci6n del tema. 

l. 3 El estudiante establecerá los elementos del CUEll Lectura y tomentarios por parte del alunmo del texto seleccionado por el profesor. 

TO: enunciador o emisor, receptor, texto, cotexto y El profesor explicará los ténninos: autor, ·emisor, narrador y receptor, texto, cotexto y 
contexto,a partir de la lectura de varias obras en - contexto. 

las que se detennin2 la función de cada uno de ellos. Mediante una discusi6n dirigida, el profesor y el grupo identificarán en el texto leído los 
para construir una base interpretativa de obras 1 ite- elementos de la obra 1 iteraría. 

rarias. En textos diferentes, el alumno1,de manera individual, identificará los elementos de la obra 
1 itera ria y redactará un resumen sobre el tema. 

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. 

-~------- -----··· ·-·- - --··· .... 
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- A partir de los comentarios que se hagan, el profesor enfatizará la relaci6n de estos ele
mentos para confonnar el texto literario. 

- El estudiante que realiza las funciones de secretario harc'i la recapitulación final del t~ 
ma, tomando coro base sus anotaciones. 

' 1.4 El estudiante ampliará sus criterios de lector - Lectura y comentario escrito. oor parte del estudiante, del texto que previamente selecciono 
; mediante la detenninaci6n de sus niveles de competen el profesor. 

cia lingÜfstica y su contexto sociD-cultural, para - - En otro texto, el estudiante especificará las causas que le hayan pennitido. o no. compren-
' profundizar su interpretaci6n del texto literario. , der la obra leída. 

L 

- En equipos, los alumnos realizarán la lectura y la discusión de sus escritos. 

- Mediante lluvia de ideas, el profesor anotará en el pizarrón los correntarios de los alumnos 

- Utilizando los comentarios vertidos, el profesor enfatizará que las condiciones de recep--
ci6n de quién lee, limitan o coadyuvan a comprender el texto. 

- En una discusión grupal, i!l estudiante dará posibles soluciones para lll!jorar sus condicio-
nes de recepción. 

- T011Bndo como base las actividades real izadas, el estudiante leer~ nuevamente el texto y da
rá un comentario sobre el misnc. 

- Compararc'i su escrito inicial con éste último y dará sus conclusiones. 

- Conclusioni!s sobre la tarea, dadas por el profesor. 
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i 1.5 El estudiante establecerá las diferencias de in- - Preferentemente, las actividades sugeridas para este objetivo se realizarfo en la bibliote-
1 terpretación y valor del cuento con textos diferente ca, a fin de que el estudiante ten9a acceso a los materiales que necesite. 

¡{el del autor y el lector) ,mediante el análisis de - - Selección de dos obras por el profesor y elaboración de una gufa por texto. 
: las condiciones en que se produce la obra y en las 

: que se lee,oara fortalecer $U apreciación del texto, 
Lectura por parte del estudiante de los textos. 

Investigación por parte del 8lumno sobre los siguientes datos acerca del texto lefdo: autor, 
época y corriente 1 itera ria a 1 a cua 1 pertenece, organizadas en la guf a de 1 profesor. 

Trabajando con una guia de 1.ectura,el estudiante elaborará un esquema en el cual marque la 
la diferencia de concepcione;· sobre la idea de texto artfstico entre los contemporáneos del 
autor y los contemporáneos del lector. 

Ya en el salón de clases, por equipos, el estudiante comentará 'los esquemas elaborados y -
redactará un texto que explique ·su esquema, transcribiéndolos en cartulinas, por texto. 

En cada equipo se ele.gira un estudiante como secretario, que expondrá los trabajos de su -
equipo. 

Los estudiantes qile actuen comó ·secretarios formarán un grupo aparte y elaborará! .'Las con-
clusiones del tema. 

Un a 1 umno del equipo de secretarios. dará a conocer al grupo 1 as conc 1 usiones. 

- El profesor hará la capitulación final del tema, tomando como base las conclusiones dadas -
por los alumnos y determinará las conclusiones finales. 

1.6 El estudiante determinará el papel de la función Explicación por parte del profesor de las pautas a seguir en la tarea y presentación de un 
poética, autor y lector en la estructura del CUENTO, guión de reflexión. 

sintetizando las relaciones entre los elementos.para Lectura, por parte del estudiante.de los textos seleccionados por el profesor. 

profundizar su idea sobre el texto literario. Tomando como base los elementos de análisis vistos en las sesiones anteriores, el estudian
te realizará el análisis de la obra y redactará un. breve comentario. 

Por equipos, se revisarán los trabajos realizados. bajo la supervisión del profesor. 

l. __ 
·------··-··--·-- ----·- --··-····· ···-- __ .......... --·----··---
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- t:ntl,1 l''llllpo tl111'o1 ot tlllllM.t'I' otl ill'lllill '.11'• t:t1111;l1t'olt11t1''. l.nnln 1h•I l.1•111o1 t:tnllll dt•l L¡·,ihol,111 l'l'oll i 
lntlu, 

- Dr. numr.rn 1mllvltlun1. rl rslutltnnlr. rrtlncl.nrft ln rr.cnptlulnc16n dr.1 lr.ma. 

11.7 El estudlanlt? ldenltfkará los 'cnmuon~nli?s ese_!! - Sr.lr.cc1t1n dt? lrxlos por r.1 ¡1nif1?~or. 

j ciales de la narración: cadena de acciones de inte~ l t t i d 1 t t t d 1 l - ec ura y conen ar o e os ex os por par e e a umno, 
humano, presentación por un narrador, s1tuac16n 1nl-

' cial con transformaciones acciones pretfritas de __ - Explicación del profesor acerca de las caracterlsticas de la narración y presentación de 
' éstas en un esquema en el pizarrón, 

personajes, escenario único y lfmites temporal es me-
. . . . . ' - El estudiante en forma individual edificar& las caracterlstim del texto: historia y dis-
1 diante la construmOn de categorfas de anSl 151s en curso que las' vincula (en otras palabras del significado y el significante o del enunciado 
j una discusión grupal a fin de fortalecer las habili- y la enunciación) en el texto que se hay~ seleccionado, 

J ' 

· dades interpretativas del lector. _Comparación de trabajos, de IMnr.ra grupal. 

L ________ . ____ _ 

- [lnboracl6n en el piznrr6n tle un cundro tlondr se ubiquen las cnrncterlsticas de la nnrraci6 
que los r.studlantr.s han idr.nlifir.01tn: funciones, lógica dr las acciones, dalos respecto de 
los persona.les, ,icerca dr. ln Lem¡mral ldnd y del espacio, asl como del nnrrndor (voz y miríl
da). 

- Recapltulacl6n por el profesor. 

- Como acllvidad extra-clase, r.l estudiante leerá una narración e idenlificar.1 sus c.11·.1cterls 
ticas, -

- nr.vis 1~n dr. 1.r.1hajos 110r r.t¡11lp11•;. 

- Cnncl 11s lu111"., 

----- --··-··-····-·-- . ··--.. ··· ·---·----··------------
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1 to literario, mediante la diferenciación de la histg_ toria Y discurso. 

/ria Y el discurso que lo integran.con el fin de recg_ - Lectura y comentario por el estudiante del texto seleccionado por el profesor. 
\ nocer su estructura. 

- De manera grupal, se establecerá la dife
0

rencia entre la historia y el discurso del texto, 
y el profesor escribirá un cuadro comparativo de estos elementos en el pizarrón. 1 

1.8.l El estudiante distinguirá en una narración - El estudiante leerá otro texto y establecerá la diferencia entre historia y discurso, traba 
el orden que tiene, diferenciando la fábula (or jando de manera similar,a fin de exponer sus conclusiones. -

den cronológico) de la intriga (orden arHstico) - Exposición de los trabajo~ de los PStudiañtes. 
con el fin de determinar los efectos de sentido 

- Se cDlll!ntará. y aclarará el contenido de las exposiciones. 
que provienen de la estrategia del narrador, en 
este aspecto del desfasamiento temporal entre - - Conclusiones de la tarea por los alumnos. 

lo enunciado y la enunciación. - Tomando anm base la tarea anterior, el estudiante e~tablecerá el orden que lleva la narra-
ción en un cuadro, donde escribirá fábula e intrigaljenando s6lo uno de los espacios. 
(Fábula). 

1.8.2 El estudiante diferenciará las funciones _ - El profesor explicará la diferencia entre orden de la fábula y orden de la intriga. 

(distribucionales e integrativas), detectándolas - El estudiante identificará en la narración tanto la fábula como la intriga y complementará 
su cuadro. en una obra, para distinguir la narración y la -

descripción. - Lluvia de ideas y co111Paración de cuadros entre los alurmns a fin de aue el maestro, tenien--
do Fesente el trabajo de los estudiantes, escriba en el pizarrón ur. cuadro único. 

1.B.2.1 El estudiante diferenciará las fun - Lectura de un texto diferente para que el alumno localice fábula e intriga, trabajando de -
ciones que tienen a su cargo el desarroll~ manera similarª la anterior. 

de 1 a intriga (nudos), de 1 as funciones - - Revisión de trabajos. 

que complementan los datos d_e la historia - Investigación e~traclase por parte del alumno del concepto de función para el estructura-
(catálisis), subrayando los verbos de ac-- lismo. 

ción en los modos de 10 real• para ubicar - Lectura por parte del alumno de los textos seleccionados por el profesor 
el sentido del texto. 

.. ________ _ 
- El profesor explicará el concepto de- función, a fin de aclarar posibles dudas que surgie

ran de la investigación . 

_.________ ---·-. ·- - . ---·· ... ·-----
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; 1.9 [l r.'.turllílntr. rlr.!.r.nnln,ir.1 líl'. '.r.r.ur.nct~·. r¡ur. con - íl prnfrsnr rrf.0111m1 r•l r.nnrrpt.n rl<' funr.1611 pnra r.xpllr.ar quf. PS una sr.c1w11cf,1. 
fonnan el cuPnLn 111erlt.1nlr. 1,1 fnlrr1rncl611 11!: 

' - llr• n~irtl'rn 11r1111nl, 11 trnv~!; th.• unn lluvln di' ltlt!•t!;, 1:1 ¡1ruft!•.or.1111xll l.1d11 11111· los al111111111s
1 las funciones, con el objeto de npri!ctnr su desnrro- lr,1 nnnlnndo lns sccucnclns !Jlll! los t!r.L111ltnntcs rr.conozcnn, tomnndo como base el trabajo 

llo lógico hacta el mcjoramtcnto 0 dr.tertoro de !.is que se rr.nllz6 con lns funciones. 

s ituaclones y los pr.rsonajes. - Prr.vinlllf'ntr .,r.lrcclonndias,1111 esturllnntr. hnr~ ln lr.ct.urn clr las secuenclns que sr. hayan ano
tndo. 

- Mt!cl 1 nn Ll! unn ti lscus 1611 c1111 Lodo t!I \ll't1f111, Sr• r!!; Lnh lr!Ct~r.1 l' 1 ti p11 th! p111ceso 1¡11c t'I \le e.ida se 
cuencln. -

- El profesor har~ hlncapli! en la manera en que a trav~s de 1 as secuencias se observa el de 
sarrollo de ln obríl. -

- En fonm tndlvldual el alumno har5 un conuntarto del texlo,teniendo ¡1rcsentc los aspectos 
ana 1 izados . 

- Revisi6n de trabajos por el profesor. 

1.10 El estudiante identificar~ los tipos dr. papel - Lectura por parte del alunuto dr. los textos seleccion.1dos por el profesor. 

que desempeñan los actores al relacionarse rccfpro-- - Previamente, el estudiante habr~ lnvcstl~arlo qu~ son los .1clíll1Les. 
camente: sujeto-olljeto, dcstinador - destinataria-, 
d t t d. t 1 d t .6 d 1 - Explicación del profesor 11ara ubicar al estudiante sobre la larca a realizar. a yuvan e- oponen e 1me 1 an e a e ecc1 n e as ac-

ciones que realizan en la obra,con el objeto de de-- - Por equipos, se ele9ir~ un actante y los alumnos identificarán como va rclacion5ndose a lo 
, terminar el desarrollo del personaje dentro del tex- largo de la obra. 
1 ¡ to. 

¡ 

L. __ _ 

- Cada equipo rostrará en un esquema cómo se fue comportando el actante. 

- El profesor detenninará el papel que dPsempeña cada uno de el los. 

- En una nueva lectura, el estudiante seleccionará otro actante y observará como se relacio
na, explicando esta relación en una breve redacción. 

- Revisión de trabajos por equipos. 

- Recapitulación de la sesión por el profesor. 
"-... _____ ,. . ., ________ , ____________ __, 
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·------·-·-·-----··- --· 
1.8.2.2 El estudiante identificará en un __ - Mediante la. lectura comentada de un fraqmento del texto, el ·alumno irá subrayando de color 
texto las funciones integrativas(índices e 

infonnaciones) que se presentan en el texto 

rojo los verbos de acción que es posible imaginar como acci6n real izada, y de color azul 
verbos de estado o en los modos de la hipótesis. 

a partir de varios ejemplos, para ubicar el - A partir del texto subraya;,, el profesor enlistará las funciones. 

espacio Y el tiempo en que se desarrolla la - El profesor y los estudiantes determinarán en qué funciones se desarrolla la intriga y en -
acci6n(lugar obJºetos época personaJ'es), cuá~es se complementa la información respecto del tiempo,el espacio, los personajes y las 

• • • · acc1 ones menudas. 

- El profesor explicará los conceptos de funci6n distribucional e integrativa. 

- En la lista elaborada1el estudiante, en equipos, irá diferenciando el tipo de función. 

- El profesor enfatizará la importancia de las funciones y supervisará el trabajo de los es--
tudiantes. 

- A partir de la tarea anterior, el estudiante continuará por equipos, local izando las funcio
nes en otro fraqmento del texto o en un nuevo texto. 

- Establecerá qué funcion~s llevan a su cargo el desarrollo de la intriga y las definirá como 
nudos. 

- Identificará las funciones que complement~n la información y las definirá como catál is fa. 

- Tomando como base el trabajo realizado, el estudiante,en un trabajo grupal,identificará la 
estructura que ofrece o presenta 1 a narrac16n. 

- El estudiante redactará un breve escrito en el cual resuma ·1a tarea real izada. 

- Tomando como base la tarea real izada, el estudiante continuará por equipos, reconociendo las 
funciones i ntegrati vas. 

Enlistará las funciones en dos rubros: espacio y tiempo; la escribirá en cartulinas. 

Un participante de cada equipo hará la exposici6n. 

- El profesor irá depurando el trabajo de cada equipo para llegar a las conclusiones de gru
po. 

1 Recapitulación final del tema. 

t. ___ ·----------" ·-- --··-·---- ------- .. ----·-··". ·----···· ·---- -----------------' 
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V1!hic11ll) di· t.1 hi'.lnri.i, ,1 l.r.iv(", di• itlPllLlfii:ilr 1,11 1.w. 11111' In vnn r.nníorm.i111ln. 

'una ohr.1: 11.111·,11l11r, Li1~mpn y l''.(l,1CÍll
1

,1 fin di' ,1cr.r-- - Lr.clura por parle drl esl111ll,1nll', ilel t.1·xl.n ~l'lr.cr.im1o11ln pur 1·1 prnll!:;rn· ¡rn-.1 n!,d ii,1r 1111 

dr.r a ni.ro 1iivo·I cli· lPcliir.i. br1!vr. comentarlo dr.I "11!>11111. 

- fl (Inri.Ir· di' unn 11u1•vn ll'clur·,1 dl'I ll'xl.11, l''.til VI'/ di' 111.1111•1-.1 diriqi1t.1 1111r 1!I prnle!.or, lns -
estu~la11t.r.s hlr.nllfknrAn lo~ l'll'nM'nto•. 111'1 discurr.o. 

11 11rnf'l'~.111· 1•11í.ill1nl'íl l;1 dll1•r1•111·l,1 ,,,,,." hhln!'l;1 .Y dhn11·0,11, 

- In un brrvr r.sr.rito, rl rsl.111tl.i11L1· r.~.prr.lflcnr~ el pn¡ll'I 1h!l discurso como v1~hlcul11 p.1m -
prcsr.ntnr ln hlslori4, 

l 1. 1:11.1 l!Sl11dii1111.1~ i1ll't1I it i1:.1r:i 1iill'rP11l1:" 111·r~pecl.i. - Mcdii111l1! 1111 cuiulro ~;i11ópl.ic11, 1°1 111,w•;Lro cxpl ic11r~ el Lipn iil' p1•rs¡11!ctiv.1 11111! l'lll'th• te11cr 

! 
va~. lle r¡uie11 11•1rra, a t.r¡¡vfo'. •lt· 11hil:.1r lu'. 11.1 1.,..itlo-- 1111 n.ii·i-.icloi-. 

. res en un texto ,para com¡irr!11der \,1 complejidad narr~ - Lectura, por parle dl'I .1lu111110, dr. dos textos seleccionados por r.1 ¡1rofcsor. 

tiva de los textos. 

!. .. ______ _ 

- A partir de una discusión qrupal y de una lectura dirigida, los estudiantes identificarán 
q11 cada texto, el tipo de perspectiva que presenta el narrador, comparando los ejemplos. 

- El profesor enfatizará la importancia que tiene, para comprender el sentido de la obra, re 
conocer al narrador v la perspectiva. 
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~, -------------, 
- Conc 1 us iones fina 1 es de 1 a tarea por e 1 profesor. 

1.14 :i estudian•~ wr:·"":;·: ~¡ análisis intrate1- - Lectura, por parte del estudiante, tlr 1os textos seleccionados íJOr el ~roreso1. 

tual con los elemenw~ -~··'.~;'.~ales queell1!larcan al El t d' t . t' á d . ·- 1 t d 1 é · · - es u ian e inves igar , e manera previa, quien es e au or e texto, a qu corriente -
'texto, a partir de uno i<lv~":iqaci6n y de relaciona literaria pertenece, asf corro las caracterfsticas socio-culturales de la época del autor. 

estos elementos con la obra literaria a fin de inter . . . . . • . _ ' - - Mediante una lluvia de ideas, los est~diantes y el profesor realizaran el anállSlS del tex-
' pre ta r el sentido de 1 texto. to; los e 1 ementos que se vayan reconociendo a través del análisis estructural se irán ano-

tanda en el pizarrón. 

1.14.1 El estudiante determinará córoo la obra li-

- El profesor explicará, tornando coroo base el análisis, cuál es la idea del texto artfstico en 
1 a época· .ite 1 autor. 

teraria influye en la conceoción social de arte e - En equipos, los estudiantes elaborarán una conclusión sobre el texto respecto al sentido -

una época, mediante el análisis estructural del - artfstico que posee el mis100. 

texto.para ubicar los elementos que le penniten - Se leerán y comentarán las conclusiones de equipo. 

acceder a su significado. El profesor comentará estas conclusiones y dará a los estudiantes una qufa de reflexión 
para que éstos puedan discutir la relación que existe entre texto y socf'e'dad, asf como su 
mutua influencia. 

1.14.2 El estudiante determinará cómo el marco his 
tórico-social influye en la conformación de una - Cada equipo expondrá sus conclusiones y éstas serán comentadas en fonna grupal. 

obra literaria,mediante la investigac~ón Y ubic~:I El profesor hará la recapitulación del tema. 
ción de los aspectos histórico-culturales releva~ 

tes, par~ determinar y facilitar la interpretación 

del texto. 

L __ ._. _______ l_ __ ... ·--······--" .... --- . ·-----.. ·-·-----------
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1.15 El estudiante identificará los elementos de aná - El profesor explicará las pautas de la tarea¡¡ realizar. 

lis is intratextual y contextual. que confonnan un 

texto; mediante una lectura Quiada,a fin de interpr~ 

tar el sentido global que ~ste tienP, 

- Lectura de un texto por parte del alumno para realizar el trabajo de an~lisis bajo la gufa 
de 1 profesor. 

- En un texto escrito el alumno inteqrar~ los elementos Que haya identificado en la lectura, 

- Revisión de manera grupal y por el nr0fesor 
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Qué Evaluar. 

Detectar los dominios que el estudiante tiene sobre los contPnidos antecedentes respecto a que; 

- Pued·~ diferenciar al texto literario por sus características dP lenqua.ie. 

- Aplique los procedimientos de lectura pertinentes que L :.-~"::t.1r: ~ornprcnder globalmente el cuntenido 
del texto. 

- Establezca la diferencia· entre denotación y connotación. 

- Sepa reconocer el género literario dentro del cual se clasifica un texto. 

- Redacte un resumen sobre el texto, tomando como base su apreciación como "lector ingenuo'! 

C6too eva 1 uar: 

A partir de un texto breve (cuento), de una cuartilla, se evaluará: 

Respuesta estrudurada 
a) contenido de la lectura¡ 
b) denotaci6n, connotación, 
c) tipo de texto, 
d) lenguaje que se utiliza. 

Respuesta breve 

a) ubicar los párrafos descriptivos del texto, 
b) comentario del texto, 
c) resumen del mismo, 
d) orden 16~ico de exposición de ideas en la redacción, 
e) coherencia entre las ideas, 
f) puntuación y ortoqraffa. 

Para qué evaluar 

- Observar si el alumno maneja los contenidos mínimos para cursar la asignatura. 

- Establecer acciones correctivas para que el estudiante adquiera los conceptos mfnimos •. 

L....J'----------·-'-------------------- -··-------·-----
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• Detectar los puntos de conflicto para el aprendizaje de la asignatura. 

- Centrar las expectativas sobre el desarrollo del curso, 

- Propiciar la fijación de metas en los alumnos. 

Qué evaluar 

- Si el alunmo establece como dominante la función poética en el te'xto literario. 

C6no evaluar 

A partir de una lectura establecer: 

Respuesta breve 

a) la(s) función(es) que pueden aparecer en el texto, 

b) cu§l es la funci6n lingufstica dominante, 

c) explicar por qué es la dominante1 

d) explicar el sentido que dicha función da al texto. 

Para qué evaluar 

31 

; ' 

Para observar si el estudiante detecta cuál es la función dominante en un texto literario y c6m0 ésta 

imprime un carácter especial a la obra\ es decir, el texto se transforma a través de la ·intenci6n del auto) 

al utilizar esta función, en un texto artfstico. 

--··----------·-L-------------·--... ------- ·---·-···--------·-
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Oué evaluar. 

- Si el alumno es capaz de reconocer en un texto literario quién es el autor, quién el lector, cuál es el 

contexto y cuál es el cotexto, asf como la función de cada uno de ellos en la obra. 

- Si el estudiante puede establecer, en una redacción, un primer juicio sobre algún texto, relacionando 
los elementos mencionados en el párrafo anterior. 

Cómo evaluar. 

A partir de un texto establecer: 

Complementación 

a) los i!le!IX!ntos de la obra literaria, 
b) c6ioo funciona cada uno en el texto. 
Res puest~ breve. 

- Comentario que incluya juicio sobre la obra. Considerando que el. estudiante: 
a) maneje argumentos que avalen sus juicios, 

b) relacione los elementos que detectó 'en la obra literaria, ~ 

c) establezca la relación que existe entre los distintos elementos y la obra en sfJ 
d) utilice la lógica de exposición del tema1 

e) coherencia entre la ideas expuestas en la redacción, 

f) puntuación y ortograffa. 

Para qué evaluar 

Para establecer si el estudiante puede ·identificar y caracterizar a los elementos de la:obra li.teraria,a la 

vez que observa su interrelaciór. y su función dentro de ia obra; dando a conocer sus comentarios a este re~ 
pecto. 

'--""'-------------'-·----------------·------------·--·---- -·-----
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~ué evaluar 

- Si el estudiante ruede deterninar sus condiciomes de receQci6n en cu1nt~ i1 la lectl!l"il. 
- Si reconoce las caractcrlsticas cle la narrilci6r\. 

Cómo evaluar 

Respuesta breve 

A partir de una lectura. establecer las condiciones de recepción de quien lee, realizando un breve comen-

tario de un cuento, en el éual se considere: 

a) c6ioo se desarrolla la narración, 

b) globalmente, que acciones se desarrollan en la narraci6n¡ 

c) quiénes realizan las acciones, 

d) cohere,nci a de ideas en 1 a redacción, 

e) puntuaci6n y ortograffa. 

Para qué evaluar: 
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Para que el estudiante reflexione acerca de que sus condiciones de recepción respecto a' la lectura influ

yen en su comprensión de la obra. 

Para que el estudiante cDl!lprenda que la narración es una cadena de acciones que se van: detectando a lo 

largo del discurso. 

Qué evaluar 

- Si el estudiante establece la diferencia entre historia y discurso como elementos que. conforman la obra 

literaria. 

- Si se estable el orden de la narración. 
- Si se es tab 1 ecen 1 as funciones que conforman 1 a obra. 

- Si se establecen las secuencias. 

__ . __________ ,_L __ , ____________ ···-------··--··--···-··----·----
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Cómo eva 1 ua r 

A partir de la lectura de un cuento: 
Respuesta breve 

F a) diferenciar entre historia y discurso, 
o b) explicar cómo se relacionan entre si historia y discurso

1 

R c) enl istar las funciones ' 

H . distributivas:nudos.v "catálisi; 
A . integrativas: fndices e informaciones. 
T d) enlistar las secuencias. 
1 

Para qué evaluar: ' 
V ' 

' A Para que el estudiante establezca c6iro se desarrolla la narraci6n a través de identificar los momentos cul-

minantes .en la l!IÍSl!la, asf como el espacio y el tiempo en que ésta se desarrolla.~e tal ~nera que puede CO!!! 

prender que en el texto literario pueden .toexistir diferentes m011Entos, espacios y tiempos para el desarr~ 

llo de las acciones, lo cual imprime un, sentido artistico al texto. 
\ 

1.10 Qué evaluar 

a - Si el estudiante puede establecer el papel que desempeña cada actante dentro de 1 a obra, as f coioo su efe~ 
to de sentido en el relato. 

1.11 - Si integra los elementos de análisis en un texto. 

Cómo evaluar 

Después de 1 a lectura de un texto, el estudiante elige a 'uno de los actantes y observa su desarrollo en el 

texto. 

En respuesta breve comentar: ; 

1 -------·---· 
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a) la sitJJación del actant~ 

b) los cambios iiue éste sufre_, 

c) su importancia para el texto_. 
d) su opinión personal(crmsiderando que en esta opinión se integren los elemento' :i. .inc'.1 

e) la coherencia y organización de ideas en la redacción, 
f) puntuación y ortograffa. 

Para qué evaluar 

Para observar si el estudiante, adems de identificar diversos ela?l!?Tltos de la estmtura interna del textc 
puede integrarlos a una visión que le permita compremler no sólo la estructura. sino el texto en su signi-

fitati6n. 

l)ué eva l'uar 

- Si el estudiante puede establecer quién cuenta la historia dentro del texto, 13 funci~n del mismo en la 

obra, el tipo al cual corresponde y su perspectiva. 

Cómo evaluar 

Después de la lectura de un cuento, establecer en un cuadro sinóptico las :aractcrlsticas del n.arrador. 

Para qué evaluar 

Para establecer si el estudiante reconoce quién cuenta la historia, como característico de la estructura 

de la misma. 

=---''--------·-··-·---·'------------ -·····----·----- ---------·-----······--- _____ .......... 
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Qué evaluar 

- Si el estudiante reconoce que la obra literaria es producto de un autor que se emmrc~ en un contexto 
socio-cultural. 

- Conoce las características de este contexto. 

- Reconoce que la obra es un todo en cuanto a una estructura interna y externa, 

CÓIIIO eva 1 uar 

A partir de la lectura de ún texto. realizar un comentario de la obra, considerando que: 

a) se l!ll!ncionen las características del autor y de la corriente literaria a la cual pertenece el texto, 

b) se relacionen estas características ~n -el contenido de la o.bra, 
c) se dé una opini6n personal, 

d) haya coherencia de ideas en la redacción del texto; 
e) puntuación y ortoynfia . 

Para qué evalllllr 
1 

Para observar si ~ estudiante...¡iuede establecer que el texto se -encuentra enmarcado en u)¡a estructura que 11 
ll!S p!'D]lia. . ,_ 



. 

OJJ~lTJVO 

s 

11 

A 

T 

V 

A 

1.1 

A 

1.15 

Qué evaluar 

Deten:ri nar si : 

El estudiante inderrtifica los elerentos de estructura que tiene el texto. 

Relaciona entre sí estos elenEntos. 

Establece cuáles son los elementos externos que le dan .su sentido artístico. 
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Interpreta el significado. de la obra literaria relacionando la Estructura intratextual con la extratextual 

~ partir de la lectura de un texto, se n:alizará el análi.si.s del mi.smo. 

Realizaci6n de llll trabajo en i!l cual .se l?JQlDTl!la: 

a) la primera iropmión .sobre la lectura', 

b) la identificación de la estructura intratertual del text" 
~l la relación que existJ? i!ntre estos elerient~ 

~) cu~l es la estructura contextual del ejemplo) --

1!) la relación entre estructura interna y marco histórico-cultural; 

t¡ opinión sobre el texto, tD1?lD comprensión que se reelabora a ¡¡a~r de identificar la ~structura del texto 

9) organizacitin y coherencia de ideas en la redacción, 

íl) se advierte un esquema de exposici6n para la redacción, 
·) ortograffa y puntuación; 

·i requisitos de presentacitin. 

ºara qu~ evaluar. 

stabl ecer si el estudiante ha comprendido que la obra literaria es un todo que se confonna de. estructuras 

iversas, las cuales al relacionarse entre si, le dan significación al texto, establecié~dose ·también el 

entido artfstico del mismo. iara que el lector tenga , conciencia de ello durante su disfrute . 
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La bibliograffa propuesta incorpora una 1 is ta de textos básicos y compleirentarios cuya finalidad es ser un apoyo 
académico para perfeccionar el aprendizaje de los estudiantes acerca de los temas del programa. 

BASICA 

CARRETER, Lázaro y CORREA, Evarlsto. C6mo se comenta 
un texto l iteraría. Madrid ,1985 
Gufa para realizar el comentario de un texto litera
rio 

CHAVEZ, Pedro y OSEGUERA, Eva Lydia. L 1teratura Uni
versal 1 y 11 . Publicaciones cultural, 5a. impres16n 
México, 1990. · 
Básico para entender al texto 1 iteraría como produc
to de una corriente 1 iteraría, Menciona las caracte 
rísticas de las diversas corrientes 1 iterarías 

SOLITO, Arturo, El lenguaje literario. Trillas, 2a. -
impresi6n. México, 1991. Temas bamos, área: Lengua 
y Literatura. 

Aporta conceptos para identificar las característi
cas de 1 a obra 1 itera ria como producto de un autor 
y su contexto. 

COMPLEMENTARl'A 

BERISTAIN, Helena. Anrnsis e interpretaci6n .del poe
ma lfrico. UNAM. Instituto de Investigaciones filosd
ficas, México, 1989. 

BERISTAIN, Helena. Análisis estructural del relato li
terario. UNAH. Instituto de Investigaciones Filos6fi-
cas:-Hlxico) 1982. 

Aportan un marco teórico de an41 i sis de 1 a obra 1 itera 
ria con sendasaplicaciones y sugerencias metodo16gicas 

PUIG, Luisa. La Estructura del relato y los conceptos 
de actante t función. UNAM, Instituto de Investiga-
clones Filo 6ficas, México, 1978. (Cuaderno del Semina
rio de poética 2). 

Básico para confonnar el marco teórico que fundame'nte 
el análisis del relato. 
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11/JDI/} 2. DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS ~ ll!MtM 25 HRS. 

flf/E1'1llO El estudiante identificará.mediante la aplicación del nétodo de análisis estructural e interpretativo, las caracterlsticas de los 

diferentes tipos de textos narrativos (cuento, fábula, leyenda, mitos, novela corta, epope~.para que adquiera un conocimiento de 
los diversos textos en relaci6n al contexto rlel c.ual surge la ohril?Y asf porler valorarlos. 

2.1 n i!Studiilllte establecera la unidad e:stnu:tural ~re_ - Selección, por parte del proresor, de cuentos de diferentes tipo. 

los subgénenis narrativos: cuento Y filula a lJjrtir .de la - Por equipos y al azar, se repartirán los diVl!rsos tutos para qUE el estudiante los lea 
identificaci6n de sus particularidades narrativas para ~ Y los analice, tomando como refuencia los conocimientos de la prilll!ra unidad. 

pliar sus eler!!Tltos formativos de juicios futuTDS. 

2.1.1 El estudiante identificará cuentos dE diferen

tes tipos: costlri>rista, rol!lántico, ciencie ficción, 

etc. r.iedlante.la lectura ·de diversos textus y de recE_ 

- los estudiantes expondrán, en llllil inesa redonda, los resultados de su análisis. 

- El l'T'Dfesor dará las amclusione.s de la mesa. 

- 1eniendo como base una guía de lectura, el alll!mo diferenciará las caracterfsticas de -
los distintos textos. 

nocer en éstos tanto su estructura cono los elenentns - En una l.luvia de ideas, el profesor y lus estudiantes elaborarán un DJadro sinóptico do!!_ 
de se observen los diferentes tipos de cuentos y sus características. 

narrativos presentes a fin el!! observar las forTBs Ql!!l 

adopta la narrac;ón breve. _ - El estudiante real izará una sencilla investigación y llevará a clase un resumen de dos 
cuentos de distinto tipo que haya local izado. 

- Por equipos se reunirá el llilterial y se c011E11tará. 

- El profesor hará una recapitulación del trabajo. 

-.--.El profesor explicará los sentidos que en Literatura tüme el t~nnino fábula. 
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2.1.3 El estudiante integrará los elementos anal - Se realizará la lectura y análisis de una fábula. 

tices sobre cuento Y fábula mediante un comenta- - Mediante una exposición del maestro, se detectarán las características de la fábula como 
rio cñtico y sobre una de las obras leídaS\ para relato y se presentarán en el pizarr6n. 
desarrollar argunentos que avalen sus juicios. 

- Los estudiantes leerán fábuhsdiversas proporcionadas por el profesor, que' serán analiza-
das para detectar sus caracterlstica:., teniendo coiro apoyo una guía de lectura elaborada 
por e 1 profesor. 

- Cada equipo expondrá sus conclusiones. 

- El profesor harfi la recapitu 1 ación de 1 a sesi 6n. 

- El profesor explicará las pautas para que el estudiqnte ·elabore un colll!ntario tomando como 
base el an!lisis aprendido en la prinera unidad, as1 como los conocimientos !e los objeti-
vos 2.1 y 2.1.l .Y 2.1.2. . 

- El alumno leerá el i:exto que se seleccione y realizar~ su análisis para redactar su comen
i:ario. 

- En equipo, se expondrán y discutirán los trabajos. 

- Teniendo presente las aclaraciones que surjan, durante' la discusión, los estudiantes vol V! 
rán a redactar 'Sus c.omentarios. 

Revisión de trabajos por parte del profesor. 

2.2 El estudiante establecerá la unidad estructural - Como actividad extraclase, los estudiantes investigarán qué es una leyenda, cuáles son sus 
caracterlsticas y buscarán un ejemplo. entre subgéneros narrativos: leyenda y mito,median-

te la identificacMn de sus particularidades narra-- - Por equipos, los estudiantes enlistarán las características de la leyenda. 

tivas. para ampliar sus elementos fonnativos de jui-- - Se anotarán las listas de cada equipo en el pizarr6n. 
cio 1 iterarías. 

- En forma conjunta, el profesor-y los estudiantes depurarán las listas para llegar a conclu
siones de grupo. 

- El profesor dará las conclusiones. 
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2.2.1 El estudiante detenninará las característi - Los estudiantes leerán los ejemplos que hayan localizados y harán el análisis del texto en 
cas de la leyenda: origen histórico, índole cul-- pequeños grupos. 

tural, autoría colectiva; mediante la lectura - - Revisi6n del trabajo realizado y correcciones al mis111J, por los estudiantes y el profesor. 

guiada de vari.as obras.a fin de destacar su cará~ - Como actividad extraclase, los alumnos leerán una ,leyenda: Y realizarán el análisis 
ter narrativo y literario. de la· misllil para ser revisado posteriormente en clase. 

- lectura, por parte del alumno, de los textos seleccionados por el profesor. 
2.2.2 El estudiante identificará las característi-
cas del mito ~orno una explicación de las preocu-- - Comentario en fonna grupal de los misms. 

paciones del origen y destino de la humanidad.a 
través de la lectura y discusión de varias obras, 

- Con base en una guia de lectura el estudiante anal izará los textos y detenninará sus carac
terísticas cD!Tll relato. 

a fin de establecer el origen cultural de la lite - los estudiantes elaborarán en !!quipo un cuadro sinóptico que contenga las caracterfsticas " 
ratura. - detectadas. · 

- Comparación de los cuadros realizados a fin de elaborar un texto único. 

2.2.3 El estudiante integrará los elemento~ anal.f _lectura de textos, por parte del estudiante, para ser analizados Y en los cuales se ubiquen 
ticos sobre leyenda y mito,metliante un comentario las características pr!!sentadas en el cuadro sinóptico. 

cñtico sobre una de las obras leídas.para desa- _ Revisit5n de trabajo en pequeños equipos. 
rrol.l ar argumentos que avalen sus juicios. 

- El estudiante hará una nueva lectura de alguno de los textos trabajados para emitir su jui
cio crítico en una redacción. 

- Determinación por el profesor ~e las pautas para elaborar el ºcoirentario o juicio y presenta! 
lo en una redacci6n. 

- Elaboración de redacciones y revisión de las mismas por los estudiantes. 

- Elaboración final ·para la revisión del profesor. 

L---------------.....L...---------·---·--·--------·-~-·-·------
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2.3 El estudiante establecerá la unidad estructural - Corro actividad extraclase anterior al objetivo, el estudiante leerá una epopeya. 
entre epopeya y novela a partir de la identificación . . . . ' - El profesor explicará las caracterfst1cas de este tipo de textos y procurará corro siempre 
de sus particularidades narrativas, para ampliar sus una gufa de lectura. 

el!!l!Entos foT111i!tivos de juicio literarior 

2. 3 .1 El estudiante reconocerá la epopeya en su 

- En fo'A!B grupal, a través de la lectura de algunos fragnEntos de la obra, el alu11110 detecta 
rá las característi~as de la epopeya. · -

- De manera individua 1, el estudiante realizará un .breve conentario sobre los aspectos vistos 
en clase. aspecto narrativo,a través de la identificación 

de las características clásicas de este tipo de - Al azar, el maestro elegirá algunos trabajos para que :Sean letdos y COlll!ntados frente al -
textos, mediante el análisis de sus eli!lllentos, cor grupo. 
el objeto de señalar su valor literario. - El profesor dará las conclusianes sobre la tarea realizada • .. 
2.3.2 El estudiante identificará la novela CDllll - n estudiante, como actividad extraclase, leerá el texto seleccionado por el .profesor. 

texto literario a partir derecouoce.ren ella los - Con .base en una 11uía de lectura, el estudiante identificará las características de la nove

elementos caracterfsticos de este tipo de narra la 

ción, con la finalidad de ubicar,. en una época· su -T7niendo presentes las respuestas de los estudiantes, el profesor explicará las caracterís-
efecto global de sentido. ticas de· la novela. 

- Por equipos, el alumno hará una lista de las diferencias y/o semejanzas que existen entre 
novela, cuento y otros tipos de relato narrado (epopeya, mito, leyenda, etc.). 

- De manera grupal se revisarán las listas elaboradas para depurarlas y realizar una general. 

- Como actividad extraclase, el alumno leerá un texto seleccionado por el profesor y deter--
minará en éste las características de la novela vistas en clase. 

- tevisi6n de trabajos por parte del profesor. 
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2.4 El estudiante reconocerá la función social pre- - Selección de textos por el profesor.'/ lectura guiada de éstos por los estudiantes. 
sente en alguno de los textos le1dos(novela, epope

ya, leyenda, etc. )
1 

mediante el an~l is is del contex

to, social y arUstico, con el objeto de enriquecer 

wsu visión cñtica. 

- El profesor explicará qué se entiende pur función socia l. 

- lnvestigatilin ¡IOr parte del alumno sobre el contexto social y artístico en el cual se ubi-
ca la obra seleccionada 

- En una dücJ1Si6n dirigida, el estudiante retonotl!rá en la obra los valores sociales (las 
convenciones artísticas vigentes)para poder detenninar cuál es la función social de la obra 

- En pequeños grllj!DS; el estudiante tD111!11tará en fonna oral e individualmente sus conclusio
nes del U!JE, 

- El pTOfesor procurará esCllChar los ~ríos que se den en los grupos, a fin de real izar 
la recapitualci6n concl11Siva sobre el tmi. ~ 

- Rera¡ritul:ax:ión del tma lJOr el profesor. 

2.5 El estudiante contrastará su visi6n del mimdo - 1nVESt'i!Ji1CilÍn rlel allllUllD sobre el sentidu del término "visi6n del mundo". 

con la propuesta en una .obra, a partir de estable-- - El profesor pt1lJJorcionará una definición o explicaci6n sobre el término. 

cer lo's eler.ientos intratextuales Y contextuales 0 1Jn - In una discusión dirigida, el estudiante comparará el resultado de su investigación con la 
confonnan la obra con el objeto de c0"1!1render el _ explicación dada por el profesor, a fin de establecer su propia conclusión. 

imnacto de ·la 1 iteratura en h vida social. - Lectura y análisis de los textos seleccionados por el profesor, por parte del estudiante. 

- En fonna grupal, se detenninarán los contextos de la ·obra, a partir del análisis. 

- Una vez identificados los elenEntos del texto, por equipos se establecerá cuál es la visi6TI 
del autor, y de : llilnera individual. cual es la de cada lector, redactando el estudiante 
sus conclusiones en un breve escrito. 

- Al azar el profesor el igirá algunos trabajos que se leerán y correntarán en clase . . 
i 

- El estudiante redactará las conclusiones a partir de la recapitulaci6n del terna. 
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2.6 El estudiante integrará, en un ensayo escolar, - El profesor explicará las características de ensayo: manejo de i nformaci6n, exposición --
los elementos de análisis estructural aprendidos, libre de ideas, olanteamientos originales, concisión. 

a partir de la lectura de un texto y or~anizando - Lectura, por parte de los alumnos, de algún ensayo seleccionado por el maestro. 
l):ra ello los argunentos que sustentan su ~óicio 1 - ldentificaci6n en éste de las características mencionadas. . crftico, a fin de valorar el texto . 

- Explicación por el profesor de los requisitos para que el alumno redacte un breve ensayo. 

- Hueva lectura y an~lisis por parte del estudiante, del texto llDtivo del ensayo. 

- El estudiante redactará su ensayo y éstos serán revisados entre el grupo. 

- l.Ds estudiantes reelaboraran sus trabajos· para que sean revisados por el profesor. 

~ 

i 
' . 
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Qué evaluar 

- Qué el alumno reconozca al cuento y a la fábula corro textos literarios. 

- Si el estudiante establece las características de ·cada uno de ellos. 

- Si el estudiante puede establecer semejanzas y diferencias entre ambos. 

- Que el estudiante pueda ·reconocer los ell'!llentos estructurales que se encuentran en tada texto. 

- Que pueda rea liza r un comentario sobre e 1 texto. 

C6ro evaluar 

A partir de la lectura de los textos, el estudiante eligirá uno de ellos para realizar i!l anfüsis del 
mismo y participar en una mesa redonda en la cual se expongan: 

a) la estructura que se presenta en cada texto, 

b) la relación entre estructura interna y su correlación con el contexto, 

et la opini~n sobre el texto, 

d) la interpretación que se le da al misro, 

e) coherencia en 1 a ex pos i ci 6n de ideas, 

f) la fundamentación de sus opiniones, 

g) las conclusiones al tema, 

h) las caractertsticas formales de una.exposición oral: dicción, fluidez, entonación, ~te. 

Para qué evaluar 

Para demostrar que el estudiante hace uso de la teoría implicada en el análisis estructural para observar 
cór.io está conformado el texto, a la vez que detecta las estrategias y procedimientos que el autor ha uti-
lizado para imprimir a la obra Sl' sentido artístico; siendo éstas las razones oor las cuales se considera 

··--·~-·--'------------- .. ·-···--····----·----··-·--·-··· ·•··············-~···-' ....... --...---
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al cuento y a la flioula textos literarios. 

Qué evaluar 

2.2 
- Si el estudiante reconoce las características y los elarentos de la leyenda y del T!lito, m·ismos que los 

ubi i;an COllll textos litera ríos. 

- Que el .allllllllo establezca las semejanzas y diferencias entremos dos tipos de relato, a través de reali 
2.2.1 zar la investigacitín y el an!lisis de los 111i3l!lls. -f 

o 2.2.2 - Si el estluliante distingue áJloo el entorno social detennina la t0ncepci6n artfstic.a de la obra y por lo 
tanto las i:.ararterísticas que ~sta tiene. 

R 
2.2.3 - Si el estudiante, retomando los elenentos .vistos, puede emitir un juicio cuyas opiniones se argumenten 

M sobre alguno .de los textos le1.dos. 

A 

T CÓl1ll evaluar. 

1 A partir de la lectura de los textos, el estudiante prepará alguna de las si91Jientes tareas: 

-V 

A 
1.- tPor qué la leyenda es Literatura y no una simple anécdota? 

2.- Explicar la 1 iterariedad del mito. 

Establecer que el estudiante: 

a) mencione y relacione los elementos estructurales que aparecen en el texto, 
b) a través del anrnsis, argumente la respuesta que se ~a para alguno de los temas, 

c) especifique las características literarias que tiene ~1 texto,iootivo de analisisJ 
d) relacione a la obra con su contexto ... 

e) organice y dé secuencia a su escrito, 
.. 
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f) use 1 os signos de puntuac i 6n y ortografía. 

Para qué evaluar 

rara detectar que el alunmo, a través del análisis que realice, establezca por qué la leyenda y el mito 
con sus raracteristicas peculiares, son considerados cDllll tl!xtos literarios. 

M evaluar 

2.3 F - Si el estudiante, a partir de la lectura y del análisis de los tl!xtos, reconoce a la epopeya y a la 

novela tolllltextosnarrativos. 

2.4 o 
R 

- Que el ~udiante defina y establezca las características de cada uno de ellos. 

- Si el alunmo, utilizando los elementos de análisis que ubicó y las características que haya detectado, 
M puede recom:oer la función social de la obra . 

A -~ 

T C6roo evaluar. 

I 
Con la participación del estudiante en un debate, cuya tenática gire alrededor del sentido del texto 

V que se haya elegido, por ejemplo: 

A 

1.- Caracter~sticas cl~sicas de la epopeya. 

2.- Características de la novela. -, 

3.- Actualidad de la epopeya. 

4.- La novela como relato literario . 

. 
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Evaluar la participación del alumno, considerando que: 

a) haya realizado el an~isis estructural del texto, 

b) se rt!lacionen los elementos intra y extra textuales, 

e) se argUl!ETlten las opiniones sobre el tema, 

d) se den ejemplos del texto, localizados en él_, 

e) escuche e interpreú! las di Vl!rsas opiniones que se i!lllttan. 

Para qué evaluar 

4B 

Varil observar que e 1 alanno ha detmrinado no s6lo las raracterístiw de cada texto, sino su valor social 
y SDbre tlldo e 1 artístico • 

Qué evaluar 

- Si el estudiante identifica la visi6n del autor sobre el texto, 

- Si el alumno es capaz de dar a conocer su visi6n ttl1lll lector de la obra. 

- Que el estudiante pueda T'l!alizar un ensayo sobre el textoltomando en cuenta las difeT'l!ntes visiones 
que pueden influir para comprt!nde"º· 

Cómo eva 1 uar 

A partir de la lectura de un texto y realizando un ensayo en el cual se consideren los siguientes puntos:. 

a) que el estudiante realice el análisis del texto, 

b) que se reconozca la visi6n de quién escribe, 

c) que se de¡ a conocer c6mo concibi6 el lector a la obra, a diferencia del lector de otras épocas . 
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11) que: las 011lnloncs cmll Ida•, sohrr. rl lc:xL11 s1•,111 .1r1111111•11li1díls, 

e) la orl~lnal ldad del cnsnyo. 

f) las c11r11ctertslicas de rcd.lcd6n que dchr lcncr t!l LPxlo 1 
~) lílS Cílríldr.rf5lica~ íor1Mll'~ 1h• 1111 l'll'.11y11. 

l'am quú evaluar 

raríl dctcnnlnar sl el esludinnt.r rs cnru dr. concchlr ln im¡1orlm1clil dr. sn 11.111cl como lector,· 

lom.imln 1•11 cutmln los l!lrmr.nlos lnll'n10~ th• un L1•xln y su r1•lndtln con su conlc:xlo. 

Qu~ 1!v11lunr. 
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- SI el t!sludlanLc 111.1ntJ,l11 r.1 nn~llsls 1!slrucluml co1T«1 m~tmlo pnrn r.nlr.ndrr r.l slnnificado de un texto -

1 ilcr11rln. 

- Qu1! rl nluinnn pur.tln nrc¡mnrnl.~r '.W • .luir.lo~. pnríl rsl.nhlrcrr por 1111~ un trxto rs 1 ltcrílrln . 

- Qui~ r.l psludlnnlr i:nnr.111;1 n In 11111·11 l ll1•rnrln cnmn un 11rndui:l.n 1'11 1•1 cunl rnnv1?l'!Jl'll vnrlns visiones: 

de 1 m1lur, tlr. qu 1 ~n 1 rr., ncrrc.1 1h! 1 l.1•x ln y sn cunl.t!xlu. 

C6ntJ evnlunr. 

A partir de la lectura. el an~l isls de un texto> se realizar~ un ensayo sobre el mismo considerando que se 

nxmcioQ.e: 
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a) la primera impresi6n del lectorl 

b) todos los eleioontos de análisis estructural presentes en la estructura interna del texto, 
c) la relaci6n del texto con su marco hist6rico-cultural o contexto, 
d) la relaci6n entre ambos, 

e) la funci6n social que se cubre en el texto, 

f) la visi6n de quien lee, 

g) opini6n del lector sobre el textoJ 
h) caracter1sticas del ensayo, 

i) caractertsti cas de 11resentaci 6n del texto. 

Para qué evaluar 

Para detenninar si el estudiante, a través de 1il l'Etodología de análisis, puede comprender el sentido de 

un texto y explicar cuáles son las caracterfsticas, ubicadas en la obra y fuera de ella, que le imprimen 
el sentido artfstico. 

.. 



0B7E.TJVO BJBLJOP,AF1A 

BA5JCA COM'Plf.llJE.NTARJA 

ALONSO, Martín. Ciencia del lennµa,ig,y arte del estilo Dadas las características de la asignatura, es importante -
Madrid, Aguilar. 1980 que el estudiante acostumbre la consulta de diccionarios es

pecial izados; a este respecto se sugiere: 
Básico para que el estudiante comprenda qué es el le 

guaje y c6ioo se Vil confonnando. SAlNZ DE ROBLES, Federico. Diccionario de la literatura. 
Aguilar, Madrid,1980. 

DIEZ-ECHARRl, Emiliano y ROCA FRANQUESA, José. Al.BOUKREK, Aar6n y HERRERA, Esther. Diccionario de escrito-
Historia de la Literatura Española e Hispanoamericarn res his~noamericanos del Siglo XVI al XX. Larousse. 
Agullar.Espaiia, J.9RO México. 91. 

B~ico para observar la evoluti6n de la Literatura -
española e hispanoamericana, así como sus caracteris .BERlSTAlN, Helena. Diccionario de ret6rica y poética. Edit. 
ticas, autores y obras. - Porriía, Jera. Ed., Hlixico, 1992. 

MAQUEO, Ana Mar1a y CORONADO, Juan. lenQua Y litera
tura Hispánicas. Liniusa - Noriega, HéXltO ,199l 

Además de 111lstrar la secuencia hist6rica de la lite
ratura lilspánica, contiene una serie de lecturas y 
cuestionarios sobre las mismas que permiten al estu
diante un mayor acercamiento a 1 fen6meno artístico. 

!()NTES !E OCA, francisco. La Literatura y sus fuente 
Porrlia. lOa, Ed. Méxic~.1990. 

Valioso auxiliar para conocer la historia ·de la lite 
ratura, autores y obras iras relevantes. -



la elaboraci6n de este pro~rama, que sister¡atiza e inte9ra las aportaciones de numerosos maestros, estuvo a cargo de la comisión integrada 
por las siguientes personas: 

Profra. J.eti tia Acero Rireda 

Lic. tlario Medina !-Onzálf!Z 

Lic. Graciela Sánchez Guevara 

Lic. Rarn6n Enrique ltmdrag6n Sánthez 

Lic. Minerva tta;garita tenm lslas 
Lic. Arturo Alvarado Rivas 

Asesor Externo: Dra. Helena Beristain, 

Labor mecanoqr5fica: Harfa Luisa Lozano r.ontreras. 
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ANEXO 2 

''Material utilizado por el 

alumno del grupo 307 para 

el curso de Literatura 1 

durante el semestre 2001-

A'' 



ANEX02 

MATERIAL UTl~IZADO POR EL ALUMNO DEL GRUPO 307 PARA EL CURSO 

DE LITERATURA 1 DURANTE EL SEMESTRE 2001-A 

El material para este curso se definió en tres vertientes: 

1. El acordado por la Academia de Taller de Lectura y Redacción, 

Literatura y Taller de Análisis de la Comunicación: Antología de 

cuentos mexicanos que se utilizó para la Unidad 1. 

2. El propuesto por mí para que las actividades se ejecuten y se 

entreguen de manera homogénea (hojas blancas tamaño carta), 

también para que el alumno tenga la oportunidad de observar cómo 

es su escritura. 

Asimismo, una selección de textos literarios narrativos para los 

objetivos del programa de asignatura que ya han sido "probados" 

en semestres anteriores (1999-A, 1999-B, 2000-A y 2000-B) 

3. El seleccionado por los alumnos a través de la elaboración de un 

listado de novelas, que se conocían por referencia o que ya se 

habían leído, del que se eligió una, considerando el mayor número 

de votos entre los estudiantes y mi apreciación personal de la obra: 

La tregua de Mario Benedetti 



ANEXO 3 

''Lecturas para los 

ejercicios de análisis y los 

productos finales'' 
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ANEXQ3 

LECTURAS PARA LOS EJERCICIOS DE ANÁLISIS Y LOS PRODUCTOS 

-FINALES. 

Para elegir estas lecturas se tomaron en cuenta dos criterios: 

1- Con la lectura del índice de los dos tomos de la Antología de 

cuentos mexicanos de Ma. del Carmen Millán, los alumnos 

propusieron títulos considerando informaciones acerca del autor o 

por el título del cuento o por alguna referencia hacia el texto. 

2- Con la dirección del profesor se fue armando la lista, dando un 

orden a los textos por número de análisis y calificación. 

Se reconocen también los textos que los alumnos leerán extraclase, para 

preparar su trabajo como producto final de cada bloque. 

Al término del semestre, el alumno habrá leído treinta textos literarios breves 

y una novela. 



_ANEXQ3 

Lecturas: 

Primera calificación 

Análisis 1 La parábola del joven tuerto, Francisco Rojas González 

Análisis 2 Tachas, Efrén Hemández 

Análisis 3 El colgado, Ramón Rubín 

Análisis 4 Noche de Epifanía, José Revueltas 

Análisis 5 Rock, Edmundo Valadés 

Primer Trabajo 

Cuento 1 María, 'la Voz·, Juan de la Ca bada 

Cuento 2 Pasos a mi espalda, Mauricio Magdalena 

Cuento 3 La media hora de Sebastián Constantino, Rafael Bemal 

Cuento 4 No moriré del todo, Guadalupe Dueñas 

Cuento 5 La desterrada, Emilio Carbal/ido 

Segunda Calificación 

Análisis 6 Una mujer amaestrada, Juan José Arrecia 

Análisis 7 Talpa, Juan Rulfo 

Análisis 8 Domingo, Rosario Castellanos 

Análisis 9 Las dos Elenas, Carlos Fuentes 

Análisis 10 La historia según Pao Cheng, Salvador Elizondo 
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Segundo Trabajo 

Cuento 1 Querido Jim, Sergio Galindo 

Cuento 2 Moisés y Gaspar, Amparo Dávila 

Cuento 3 La Sunamita, Inés Arredondo 

Cuento 4 Victoria Ferri cuenta un cuento, Sergio Pitol 

Cuento 5 La lucha con la pantera, José de la Colina 

Tercera Calificación 

Análisis 11 Cuento No se asombre, sargento, Eraclio Zepeda 

Análisis 12 Fábula El lobo y la raposa. 

Análisis 13 Leyenda El sol de luces verdes 

Análisis 14 Mito El mito de Faetón 

Análisis 15 Epopeya Sigfrido o la espada de los Welsas 

Tercer Trabajo 

Texto 1 Cuento El viento distante, José Emilio Pacheco 

Texto 2 Fábula Las exequias de la leona 

Texto 3 Leyenda Kintú o la ley del amor 

Texto 4 Mito Génesis 1:1-25 

Texto 5 Epopeya La transgresión 

Cuarta Calificación 

Análisis de la novela: La tregua, de Mario Benedetti. 

100% 
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''Dosificación 

programática y acuerdos 

de evaluación para la 

asignatura Literatura 1 

Semestre 2001-A'' 
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DOSIFICACIÓN PROGRAMÁTICA Y 
ACUERDOS DE EVALUACIÓN 
PARA LA ASIGNATURA ·DE 
LITERATURA 1 

ANEXO 4 

SEMESTRE 
2001-A 

Elaboración: 
REYES-MARQUEZ HERNANDEZ ADRIANA 
CASTRO ROCHA SANDRA GABRIELA 
CHAVARRIA SUARE~ GABRIELA 
RAMIREZ MATILDES GANIVET 



COLEGIO DE BACHILLERES 
PLANTEL No. 4 CULHUACÁN 
ACADEMIA DE LITERATURA 

DOSIFICACIÓN DE PROGRAMA 
DE LITERATURA 1 

SEMESTRE 2001-A 

Al#E'Jl.0 4 

·-------------------------------------------------------------------------------:SEMANA FECHA OBJETIVO TEMAS -
·------------------------------------------------------------------------------~ 
1 a --6 Febrero-- - Presentación y examen diagnóstico. 
2a. 12-16 Febrero 1.1 Función poética y marcas de literariedad. 
3a. 19-23 Febrero 1.2 Autor - emisor, Lector- receptor. 

1.3 Autor - lector - texto - cotexto - contexto. 
1.4 Competencia lingüística 

4a. 26 Feb.-2 Marzo 1.5 Marco contextual. 
Autor - obra - lector. 

1.6 Recapitulación. 
1.7 Componentes de la narración. 

5a. 5-9 Marzo 1.8 Diferencia entre historia y discurso. 
Fábula/ intriga 

1.8.2.1 Funciones Distributivas e integrativas (nudos y catálisis. 
1.8.2.2 Indicios e información. 

6a. 12-16 Marzo 1.9 Secuencias narrativas. 
1.10 Redes actanciales. 

7a. 19-23 Marzo 1.11 TRABAJO INTEGRADOR l. (E. Formativa) 
1.12 Discurso narrador, tiempo y espacio. 

8a. 26-30 Marzo 1.13 Perspectiva del narrador. 
1.14.1 Contexto_ Visión de mundo. 
1.14.2 Función social de la literatura. 
1.15 TRABAJO INTEGRADOR 11. (E.Sumativa) 

9a. 2-6Abril 2.1 Subgéneros narrativos: cuento y fábula. 
2.1.1 Tipos de cuentos. 
2.1.2 Fábula. 

10a. 23-27 Abril 2.2 Leyenda y mito. 
2.2.1 Leyenda. Origen Histórico. Autoría colectiva. 

11a. 30 Abril-4Mayo 2.2.2 Mito: origen y destino. 
2.2.3 TRABA.JO INTEGRADOR 111 (E. Formativa) 
2.3 Epopeya y novela. 

12a. 7-11 Mayo 2.3.1 Características de la epopeya. 
2.3.2 Características de la novela. 
2.4 Contexto social. 

13a. 14-18 Mayo 2.4 Contexto artístico. 
2.5 Visión del mundo - autor 
2.5 Visión del mundo - lector 

14a. 21-25 Mayo 2.6 TRABA.JO INTEGRADOR IV. (E. Sumativa) 

15a. 28 Mayo-1 Junio EVALUACION SUMATIVA 
16a. 4-8 Junio Promedios de los alumnos 
17a 11-15 J j~':; Entrega de actas 



ACUERDOS DE EVALUACIÓN PARA 
LITERA TURA l. 

Semestre 2001-A. 

l. Análisis del texto narrativo. 

lTrabajo integradgr del.:µiálisis de un cuento. 

1.1 Componentes de la narración. 
1.2 Fábula e intriga. 
1.3 Nudos, catálisis., indicios e informaciones. 
1.4 Secuencias narrativas. 
1.5 Redes actanciales. 
1.6 Narrador, tiempo y espacio. 
1.7 Contexto, visión del mundo. 

Unidad 11. Diferentes tipos de textos narrativos. 

10°/o 
5º/o 

20o/o 
5°/o 

10% 
30% 
2.0°/o 

100% 

2. Trabajo integrador del análisis de diversos textos narrativos. 

2.1 Tipos de cuento. 
2.2 La fábula. 
2.3 Características de la leyenda. 
2.4 Características del mito. 
2.5 Características de la epopeya. 
2.6 Componentes de la novela. 
2. 7 Contextos social y artístico. 
2.8 Visiones del mundo del au1:or y el lector 

5% 
5°/o 
100/o 
io<Yo 
10% 
20'Yo 
20% 
20°/o 

100°/o 

El promedio final resultará de la suma de los dos trabajos 
integradores. 

Elaboración: Adriana Reyes-Márquez Hernández. 
Gabriela Castro Rocha. 
Gabriela Chavarria Suárez. 
Ganivet Ramírez l\:latildes 



PLANTEL No. 4 11Culhuacán" 

ACADEMIA DE LITERATlJRA 

LECTURAS SELECCIONADAS DE LITERATURA I 

I U.NIDAD 

Millá·n, Mar Ía del Carmen. Antología de Cuentos 'Mexicanos. 

Nueva Imagen. 

II UNID.AD 

Malina, Silvia. La rnafiana debe seguir gris. 
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COLEGIO DL l3i\CHILl.ERES 
Pl.ANH l. No. ·I "!"lll.l ll l.i\!.'AN" 
ACADEMl1\ DE IJI rn1\l LJRA 

TAl~LA DE ESPJECIHC/\.CIONES Pr'\R/\ l.A EVl\LUACIÓN SUMATIV/\ DE 
UTERATUHA 1 

=> ldcntific¡¡r los componentes de la 10% Procedimental 
nClr ración: narrador, personajes, lugar, 
tiempo. 

·----- ·--------------------

=--->Diferenciar entre fábula e historia. 5% ProceclirnenttJI 

1.U. 2.1 ~ Ejemplificar nudos, catálisis, indicios e 20% Procedimental 
1.8.2.2. informaciones. 

1-------------· 
1.9 =:o Reconocer las secuencias narrativas .. 5% Procedimental 

.. , .. ·-· ---- - ---- ------ -------·-- ·--------
1.10 ::;.Establecer 1.as relaciones entre los Procedimental 

actantes. lQ% 

OBSERVACIONES 

·- ..... ··--·---- ---------------------------------¡-------------

1 I~ Y. __ 1_._1_~--- => ld~~~~~~~~_narrad~~tiemp~--~~_paci~~-- -~?º/º------·-··-~rocedimenta_I ___ ------------~I 

1. l·í. l :::;. í\ccunocer el contexto, visión del 20% Proccdimcnlal ~ 
1 ! 

1
1.I. ____ ___ !~~~!~<~9_y f_Lr_r_~ci<'!_1~s_9-c!.~~'.-.l~~!.~P:~~!.t1~a_:_ _________ ...I _________ --·-· ·----~-----· ---·------·---·----

! . :1 l.~ . ;t, 11•)~~ 



COI lCIO DE U1\CI llLLERES 
PLAN 1 r.1 No. •l "CLJl.l llJACt\N" 

ACADLMIA IX IJI LRAIURA 

'l'Al~l.i\. DE ESPECIHC..\CIONI:~; P/\J>.A l.A 1:v ALI lt\CIÓT'J SllMt\TI 1/ A DE 
l.ITE!·:AHllt/\ 1 

111:1~ :i~< ·is·J-·-·--------~:.·,:·~u~~:~,·s·-···· .. ·- __ .... · ·· .. - 1l~~~- ·· 

'l\t H .l~:\f\\A 
. -. ··-- --- ·------·--------- ·-···--.·-·· .... 

- .. 
·-··-·-···-·----~--·-·--·· -·--

l ll'U 1 >l. CONOCIMILN ro 

·--·-·-
U N 1 D A D 11 . DIFERENTES ....... ----·¡ ----·-----··-- ---···- .... 

:1.1.1 . ::=- íli~li11nuir divcr:;oslipos rle_c11c11lc~: . 10'Y,, 

1 
2.1.2 ::::·Analizar los elementos de la fábula 5% 

_!l~q~.-ºE TEXTOS NARRATIVOS 

r1 oceclirnental . . .. . .... ·-· ... - --···. ·- ...... ---· ........ __ 
Procedimental 

:~. ~- 1 20% Procedimental 

. , . :~'·":. 
;, •\r! 

;(. 

SEMESTRE 2001-~ 

Ol3SERVACIONES 

:::.;i Especificar las características de la 

leyen0CJ._ . .. ·········- ·-··· ·-·- . ·-· ·-·-··--··--··--···-· 

::.:. Seiiéllar léls caracteristicas del milo. 5'}'~ 

·---------· .. -·-·-·-- ··---··-· __ ., _____ . 

23.1 
;:.;, Precisar las caraclerislicas de la 

epopeya . 
............ -·-----

10% 

2.3.1. ' -=> lclentificnr los componentes de In 30% 

··-··-···---· 

novela. ----------l----- -

/..'1 

2 
,. 

.J 

:::.;. Distinguir los contoxtos social y 
artístico. 

=-> Diferenciar las visiones clel mundo del 
autor y del lector. 

10% 

j0% 

UNIDNJ 

l 7 ll 

100% 

-· 

Procedimental 

. -·-

Procedimental 

Proccclimenlal 

Procedimental 

-·-· 

Procedimental 

-------·--·-·--·-·-·---·---'----- - -··--·--------

' : .. 
' 

h 

•• 

__J 



ANEXO 5 

''Asignación de pesos y 

valores para las 

evaluaciones formativa y 

suRlativa otorgada por el 

profesor, considerando los 

productos elaborados en 

cada clase, los productos 

finales y las actividades 

extraordinarias'' 



ANEXOS 

ASIGNACIÓN DE PESOS Y VALORES PARA LAS EVALUACIONES 
FORMATIVA Y SUMATIVA OTORGADA POR EL PROFESOR, CONSIDERANDO 
LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN CADA CLASE, LOS PRODUCTOS 
FINALES Y LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

El Acuerdo de Evaluación para la asignatura de Literatura 1 es una guía 

importante para establecer nuestros propios criterios, en lo que respecta a este 

punto. La oportunidad con la que contamos los profesores de modificar o hacer 

flexible el acuerdo me permitió establecer las etapas de las evaluaciones (formativa 

y sumativa), así como el tipo de productos, los valores y pesos para cada 

calificación. 

Consideré el grado de dificultad de cada ejercicio y trabajo para decidir los 

porcentajes y traté de lograr un equilibrio entre el trabajo del Taller y el trabajo 

extraclase, por lo que el curso se evaluó con las actividades personales y grupales 

que se realizaron a lo largo del semestre, y quedaron así: cuatro calificaciones (dos 

para los contenidos de la Unidad 1, una para los contenidos de la Unidad 2 y el 

trabajo del análisis de la novela como producto que consolida el aprendizaje 

obtenido en las dos unidades del Programa), integradas por el trabajo de clase, el 

extraclase y tres actividades que he denominado "extraordinarias" porque no se 

presentan como tales en el Programa de asignatura, pero sí tienen una relación 

muy estrecha con los conocimientos adquiridos en las asignaturas de TLR 1 y TLR 11, 

con los aprendizajes que lograran en el curso de Literatura 1 y, específicamente con 

la asignatura de Taller de Análisis de la Comunicación ( que es una materia 

optativa), además de que todas las asignaturas mencionadas pertenecen a la 

misma Área (Lenguaje y Comunicación) dentro del plan de estudios del Colegio de 

Bachilleres. 



ANEXOS 

Primera Calificación: 

Cinco análisis resueltos en clase en 50% Trabajo escrito (personal y en 

trabajo individual y en equipo con equipo) con un valor de cuatro 40% 

un valor de un punto cada uno puntos 

Exposición Oral, con un valor 10% 

de un punto 

50% 50% 

Primera actividad extraclase (individual y opcional): 

Análisis de un programa de televisión, 

Segunda Calificación 

Cinco análisis resueltos con 

clase en trabajo individual y 

equipo con un valor de un punto 

cada uno 

valor un punto 

extraordinario a la primera calificación 

50% Trabajo escrito 

(personal y en 

equipo) con un 

valor de tres 

puntos 

Exposición 

Oral con un 

valor de dos 

puntos 

50% 

30% 

20% 

50% 
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Segunda actividad extraclase: (individual y opcional): 

Análisis de una película 

Valor un punto 

Extraordinario a la segunda calificación 

Tercera calificación. 

Cinco análisis resueltos en Trabajo escrito (personal y en equipo) 

clase en trabajo individual y *análisis de textos, valor dos puntos. 

en equipo con un valor de un *Mapas conceptuales, valor dos puntos. 

punto cada uno. *Antología de cuento, fábula, leyenda 

epopeya, valor un punto 

50% 50% 

Tercera actividad extraclase (individual y opcional) 

Análisis de una Institución 

Valor un punto 

mito y 

Un punto extraordinario a la tercera calificación. 

Cuarta Calificación 

Trabajo escrito (personal y en equipo) 

Análisis intratextual y contextual de una novela: 100% 

La Tregua 
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ANEXOS 

"TARJETA DE IDENTIFICACIÓN. AUXILIAR PARA CASOS DE AUSENTISMO" 

m . 

. 

" 01 ivas Dciiñrg.EZ Janette " 
Dirección:Av. lliñiac No. 1577 U.H. 

Mirasoles. Ca1d 27 casa 14 
Iztapalapa C.P 09!DJ 

Gn.p>: 'JJ7 Asigiat:ura: Literatura 1 

Seresbe: 2CX>l-A 

Teléfmo: 044-85-60-62-78 

!-iras dispaiibles: De 5pn a 1~ 
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''Calendario escolar: 

Semestres 2000-B y 2001-A'' 

-------



CALENDARIO ESCOLAR 

Semestres 2000- By 2001-A 

agosto - septiembre octubre noviembre 
dom lun mar mie jue vie sab dom lun mar mie jue vie sob dom lun mor mie jue vie sab 

13 14 15 16 17 18 19 2 3 .. 5 o -;-1!...:.. .. ,____ a 20 22 23 24 25 26 8 !fl 110 ¡11 i1Í :u I• 5 11 -
27 28 29 30 31 2 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

3 4 5 6 7 8 9 22 23 24 25 26 '2.7 2S 19 e 21 22 23 24 25 

10 11 12 13 14 15 a 29 30 31 26 27 28 29 30 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

2001 
diciembre enero febrero 

dom lun mar mie jue vie sob dom lun mor mie jue vie sab dom _lun mor mie jue vie sob 

6 2 3 

3 4 5 6 13 8 9 10 

20 11 12 13 14 15 16 17 
-¿7 18 19 20 21 22 23 2~ 

30 25 26 27 28 

·=:1•:•+·· - ·§;f~·:J 1;;11:!?? .. ~-:-:.::$-='·~,,;laj.si(~mr~zar~:~s~!f:~p~-!~~~ 
marzo abril mayo 

dom lun mor mie jue vie sab 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 El 22 23 24 

25 26 27 26 29 30 31 

dom lun mor mie jue v1e sob 

1 7 3 .. 5 6 ' 
6 •• 
15 21 

27 23 74 25 76 27 26 

79 30 

6 

13 14 

::o 
77 26 29 30 31 

.. 
~~-~~'.sEM~~~!~~~J.&~!A.St~l~~-~-~E 20_01~~-~~-~~~~!±_~~~~·2 

junio 
dom lun mor mie JUe vie sob 

7 

3 4 5 6 

10 

17 

[LJ Inscripción a E.A.E. 

S Aplicación de E.A.E. 

• Inicio de semestre 

• Fin de Semestre 

§Vacaciones 

julio 
dom lun mor m1e 1ue v1e 50:::" 

:: 3 4 5 ~ 

¡; Q 111! 11 l'.' 13 I • 

15 16 17 16 19 20 . 
::1 :>3 ':.'.J 25 

!<.~]Inscripción o Evo. Rec. 

t=---/j Aplicación de Eva. Rec. 

agosto 
dom tun mor mie jue vie sob 

!> ~ ...... ~ """"~ 11 
1? 13 14 IS 16 17 18 

19 E!: 21 22 2J 24 25 

~to ..,.., 28 29 30 31 

""1111111 inscripción 

• Suspensión de Clases 

~ Reinscripción alumnos regulares 

_¿'.'.] Reinscripción alumnos irregulares 

O Suspensión programada por sucesión de dios inhábiles 

:. 
¡ 
l 
1 
1 

1 

- i 
1 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL GRUPO 307 DURANTE EL 

SEMESTRE 2001-A 

Asignatura: Literatura I 

ANEXO 8 

Clave: 313 Número de alumnos inscritos: 36 

Créditos: 6 Alumnos ausentes de inicio: 07 

Tiempo del semestre: 17 semanas Alumnos ausentes durante el semestre: 

01 

Horas semanales: 3 Alumnos evaluados: 28 

Sesiones: 2 

Horario: Martes de 7:00 a 9:00 horas 

Y Jueves de 8:00 a 9:00 horas 

Febrero 

Martes 6 Presentación: Programa y lineamientos del curso 

Jueves 8 Evaluación diagnóstica 

Martes 13 Ejercicio: "Canción". Funciones de la lengua. Marcas de 

Literariedad. Explicación de actividades extraclase 

Jueves 15 Análisis 1: La parábola del joven tuerto, T. 1, p. 63 

Martes 20 Análisis 2: Tachas, TI, p.81 

Jueves 22 Análisis 2 

Martes 27 Análisis 3: El colgado, TI, p 137 



ANEXOS 

Marzo 

Jueves 1º Análisis 4: Noche de Epifanía, T.I, p. 143 

Martes 6 Análisis4 

Jueves 8 Análisis 5: Rock, T.I, p.198 

Martes 13 Análisis 5. Entrega de la primera actividad extraclase: Análisis de 

un programa de televisión 

Jueves 15 Entrega del primer trabajo y exposición oral 

Martes 20 Análisis 6: Una mujer amaestrada, T.I, p. 224 

Jueves 22 Análisis 7: Talpa. T. 11, p. 10 

Martes 27 Análisis 7 

Jueves 29 Análisis 8: Domingo, T.11, p. 66 

Abril 

Martes 3 Análisis 9: Las dos Elenas, T. 11, p. 123 

Jueves 5 Análisis 10: La historia según Pao Cheng, T. 11, p. 154 

6-22 VACACIONES 

Martes 24 Análisis 1 O. Entrega de la segunda actividad extraclase: Análisis 

de una película 

Jueves 26 Entrega del segundo trabajo para la primera unidad y 

exposición oral. 
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Mayo 

Jueves 3 Análisis 11: Cuento: No se asombre, sargento, T. 11, p. 181 

Martes 8 Análisis 12: Fábula: El lobo y la raposa. Antología 

Jueves 17 Análisis 13: leyenda: El sol de luces verdes. Antología 

Martes 22 Análisis 14: Mito: El mito de Faetón. 

Jueves 24 Análisis 15: Epopeya: Sigfrido o los viajes de los Welsas. 

Antología. Entrega de la tercera actividad extraclase: Análisis de 

una Institución 

Martes 29 Entrega del tercer trabajo correspondiente a la segunda 

unidad y exposición oral 

Jueves 31 Asesoría para el trabajo de la novela. Revisión de borrador 

Junio 

Martes 5 Entrega del cuarto trabajo: Análisis de la novela 

Jueves 7 Comentarios y evaluación del curso 

Martes 12 Promedio semestral 

Jueves 14 Acta de evaluación: Entrega de diplomas. Clausura del curso 



ANEXO 9 

''Evaluación diagnóstica 

para detectar 

conocimientos previos, 

aprendizajes logrados, 

hábitos de lectura y 

valores del ámbito escolar, 

aplicada en el grupo 307'' 



ANEXO 9_ 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA DETECTAR CONOCIMIENTOS PREVIOS, 

APRENDIZAJES LOGRADOS, HABITOS DE LECTURA Y VALORES DEL 

ÁMBITO ESCOLAR, APLICADA EN EL GRUPO 307 PARA LA ASIGNATURA DE 

LITERATURA 1 DURANTE EL SEMESTRE 2001-A 

Nombre del alumno ___________________ _ 

Grupo------------ Semestre-------
Profesor (a) ______________________ ~ 

INSTRUCCIONES: Lee cada pregunta y contesta, al reverso de la hoja, lo que se te 

solicita. 

Si alguna pregunta no la puedes resolver espera la indicación del profesor 

para hacer tus comentarios. 

1. ¿ Qué libros has leído?. Anota los Títulos y en una escala del 1 al 10 indica la 

importancia que han tenido para ti. 

2. ¿Qué autores conoces?. 

3. Obras literarias de las que tienes referencia aunque no las hayas leído 

4. ¿Conoces alguna corriente literaria? ¿Cuál? 

5. Escribe el nombre de tres géneros literarios 

6. ¿Qué es un texto literario? 

7. ¿Qué características tiene un texto literario? 
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8. ¿Qu~ elementos considerarías para hacer el an_álisis de un texto literario? 

9. ¿Qué opinión tienes de ti mismo /a como estudiante? 

1 o. Escribe tus objetivos para este curso 
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''Evaluación diagnóstica 

para la segunda unidad'' 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA SEGUNDA UNIDAD 

Literatura 1 . 

Nombre del alumno--------------------------
Grupo ____________ _ 

Semestre-------------
Profesor(a) _____________________________ _ 

Esta evaluación lleva como propósito determinar los conocimientos y habilidades 

antecedentes para abordar la Unidad 11 "Diferentes tipos de textos narrativos". 

No tiene peso para tu acreditación en este unidad. 

INSTRUCCIONES: Lee las siguientes preguntas y contesta lo que se te solicita. 

1. Escribe dos características de la fábula. 

2. ¿A qué género literario pertenece el cuento? 

3. ¿Qué es una leyenda? 

4. Anota dos características del héroe de una epopeya. 

5. Escribe una diferencia entre la novela y el cuento. 
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ANEXO 11 

PRUEBA DE CONCENTRACIÓN 

¿PUEDES USTED COMPRENDER Y EJECUTAR LO QUE SE LE PIDE? 

CONCENTRESE ........... PERO RECUERDE QUE SOLO DISPONE DE TRES 

MINUTOS. 

1. 

2. 

3. 

4. 

papel. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Lea todo antes de hacer nada. 

Ponga su nombre en la parte superior del papel. 

Circule la palabra NOMBRE en el párrafo número dos. 

Dibuje cinco pequeños cuadros en la parte superior izquierda de este 

Pongas una X en cada cuadro. 

Firme con su nombre debajo del título de este papel. 

Ponga un círculo alrededor de cada cuadro. 

Después del título escriba: SI; SI; SI;. 

Ponga un círculo ~!rededor del ~árrafo SEIS. 

Ponga una "X" en la parte inferior izquierda de este papel. 

Trace un triángulo alrededor de la "X" que acaba de hacer. 

En la parte de atrás de este papel, multiplique 703 x 66. 

Grite fuerte su primer nombre cuando llegue a este punto. 

Trace un rectángulo alrededor de la palabra PAPEL en el párrafo seis. 

Si usted piensa haber seguido las instrucciones cuidadosamente hasta 

este punto de la prueba, escriba "Yo sí" -----------

16. En la parte de atrás de este papel SUME 8349 y 64753 

17. Ponga un círculo alrededor de su respuesta. 

18. Ponga un cuadro alrededor del círculo. 

19. Perfore tres pequeños hoyos en el margen superior con la punta de su 

lápiz. 
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20. Si usted es la primera persona que llega a este punto diga en voz alta 

y fuerte las siguientes palabras: "Yo soy la primera persona que llega a este 

punto y soy un líder en seguir las instrucciones". 

21. Diga gritando:" Estoy cerca del final y he seguido las instrucciones". 

22. Subraya todos los números de esta parte de la página. 

23. Ahora que ha terminado de leer cuidadosamente, haga solamente lo 

ordenado en el párrafo dos. 
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''La importancia de 

comunicar y de saber 

escuchar'' 



* CATEDRÁTICO DE LA ESCA STa. ToMÁll 

L a comunicación es un concepto 
que a últimas fechas ha cobrado 
gran importancia en las relacio

nes humanas, y en pocas palabras signi
fica hablar o escuchar interactuando 
con un individuo o con un grupo. 

No obstante, es muy difícil 
examinar la comunicación desde el 
proceso mismo, ya que la mayoría de 
las veces estamos ocupados en tratar 
de comunicarnos con nuestros amigos, 
familias, compañeros de trabajo. 
superiores, etcétera. Dicho de otra 
forma. estamos hablando, impro
visando señas, escuchando y 
observando casi todo el tiempo. Somos 
un mar de personas absortas en la 
comunicación. 

También es importante pensar 
en lo trascendentales que son los 
medios de comunicación incluyendo los 
masivos: libros, periódicos, revistas, 
teléfonos, radios, televisión, intemet, 
discos, cine, cintas de audio y de video, 
así como los anuncios que tratan de 

y DE SABER 
ESCUCHAR 

hacer llegar una idea a un público 
potencialmente receptor. 

A todo lo anterior vale la pena 
preguntarse: lpor qué es de tanta 
importancia para todos los ámbitos de 
nuestra vida la comunicación?, y la 
respuesta es sencilla, porque en ese 
proceso se encierra la clave de un 
mejor intercambio de información, un 
pleno entendimiento, una mejor 
actitud, lo cual en su conjunto nos lleva 
a un mayor desempeño de nuestras 
actividades cotidianas. 

Los estudios e investigaciones 

Lic. José Luis Granados Lobato • 

recientes nos han aportado datos 
interesantes sobre el proceso de la 
comunicación y de algunos de sus 
múltiples problemas. Por ejemplo. en 
un estudio realizado a un grupo de 
personas que se dedican a múltiples 
actividades, se les hizo las siguientes 
preguntas: 

En cuanto a tu habilidad para 
comprender a otros y hacerte entender 
con las demás personas, lcómo te 
consideras con respecto a las 
siguientes?: con tu pareja, con tus 
amigos. con tus compañeros de trabajo, 

~ 
._, -~ : ; ... 

. - . -

1. 



con tu jefe, subordinados y empresa, 
visto lo anterior como un todo. 

El hallazgo más importante en 
cuanto a este estudio se refiere, fue que 
cada individuo creía que se comunicaba 
igual o mejor que la mayoría de las otras 
personas. en el hogar. en su centro de 
trabajo y entre familiares y amigos: caso 
que hizo evidente que todos los demás 
no lo hacen tan bien o de plano 
mal. De esto se puede sacar 
como conclusión que los 
problemas en las relaciones 
interpersonales son problemas 
de interacción causados, en 
parte, por quien habla y en 
gran medida por la persona 
que escucha. 

Así podemos decir que 
en nuestra vida cotidiana 
existen numerosas formas de 
comunicación, como son 
memorándums. folletos, 
películas de entrenamiento. 
manuales de operación, carte
les, fax. Internet, etcétera. 
Pero, sin lugar a dudas y aun 
con todos sus inconvenientes, 
la forma de comunicar más 
importante y más utilizada es 
la combinación de hablar y 
escuchar. 

En cuanto a la habilidad 
receptiva de escuchar. un 
estudio reveló que las personas 
económicamente activas que 
realizan labores diversas de 
tiempo completo, es decir, por 
la mañana y por la tarde, en 
promedio pasan el 70o/o de sus horas 
hábiles concentrados en alguna forma 
de comunicación. Esto representa 
alrededor de once horas diarias. De 
este tiempo invertido en comunicación, 
alrededor de cinco horas se utilizan 
para escuchar (45%) lo que s;?,nifica 
que se necesita invertir una gran 
cantidad de tiempo para obtener los 
resultados esperados, partiendo de la 
premisa de que comunicar es 

convencer. 
Un mal hábito para escuchar es 

difícil de detectar. y ello es causa de la 
idea equivocada de que, si se puede oír, 
se puede escuchar. El oír es un sentido 
con el que se nace, mientras que el 
escuchar es una habilidad que debe ser 
aprendida. Así y en este sentido, el 
primer paso para convertirse en un 

mejor receptor de información es el 
aprender que la persona que escucha 
es tan responsable de una buena 
comunicación como el que habla. 

El aceptar que uno puede ser 
parte del problema cuando existe una 
comunicación mala, es un gran paso 
para mejorar las habilidades como 
receptor. Es importante que sean 
repasados los hábitos de escuchar al 
observar las técnicas que a coñtinuación 

se ofrecen para mejorar la efectividad , 
de escuchar. 

El escuchar es un proceso 
selectivo. algo que se escoge de una 
variedad de sonid9s o estímulos auditi
vos. Algunos sonidos. debido su inten
sidad. prontitud o importancia. son 
escuchados automáticamente; por ello 
requerimos un aprendizaje para escu

char algunos sonidos e ignorar 
otros. 

Al mismo tiempo. el 
escuchar es un proceso de 
constantes cambios. uno para 
atender y otro para desatender 
o discriminar. Esta necesidad 
de discriminar es uno de los 
problemas más comunes y 
difíciles en la habilidad para 
escuchar. 

De la misma forma, 
el escuchar está influenciado 
por las emociones, sentimien
tos, experiencias pasadas, 
prejuicios. estereotipes y 
muchos otros factores a los que 
no prestamos atención. Reco
nocer el impacto de estos 
factores para quien escucha es 
muy importante. 

Sin embargo. antes de 
intentar convertirse en el mejor 
receptor es necesario com
prender algunos problemas 
comunes para escuchar, y 
cómo afectan. 
• Escuchar sólo conceptos. 
Los conceptos son general
mente muy numerosos, a 

menudo sin importar que puedan 
confundir y saturar al receptor; se debe 
procurar escuchar sólo los puntos 
principales. 
• Prejuzgar al que habla, el tema 
o las palabras. Escuchar a una 
persona con la idea preconcebida de 
que él o el tema será aburrido o 
intrascendente, provocará que sea más 
difícil prestar atención a la posible 
plática o conversación. Igualmente, 



atender únicamente a una palabra, frase 
o bien a la apariencia o forma de 
expresarse del emisor, dificultarán 
escuchar exactamente lo que éste 
quiere decir. 

• No interesarse en lo que nos 
dicen. Como parte fundamental del 
proceso comunicativo, está interesar

nos en lo que 
nos dicen; para 
lograrlo hay 
que identifi
carse con la 
forma de ex-

ideas que están siendo transmitidas. 
A manera de reglas para desa

rrollar las habilidades de saber escuchar 
se exponen las siguientes: 

a) Respetar a la persona que 
habla. Se debe dejar hablar, pues no 
se puede escuchar al mismo tiempo 

que se habla; se debe lograr que el 
emisor se sienta cómodo, en otras 
palabras, apoyarlo a que se sienta libre 
para hablar; procurar estar 
auténticamente interesado. demos
trar interés, no verse alejado ni 
ocuparse de otra actividad mientras 
una persona habla; escuchar para 
entender antes de contestar; retirar 
cualquier distractor, lo cual implica no 
hacer garabatos, no dar golpecitos, ni 
mover papeles; ser paciente y no 

interrumpir, es de-
cir, no intervenir 
para así propor
cionarle al interlo
cutor la palabra, 

escuchar lo que tra-
ta de decir y permitir 

que el emisor tenga tiem
po suficiente para termi

nar. 
b) Conocer a la persona que 

habla. Para asegurarse de que se es
cucha lo más efectivamente posible, 
uno debe tratar de ponerse en el lugar 
de la persona que habla. procurar ver 
las cosas desde su punto de vista. en
tender lo que el emisor aporta a la si
tuación en términos de experiencia, 
creencias, comportamiento en el pa
sado, etc. 
c) Escuchar los puntos principales 
y las frases que los respaldan. En 
el momento de participar en una 
plática formal o una conversación 
casual, se debe tratar de determinar 
cuáles son los puntos principales del 
tema y qué frases son las que se dicen 
para respaldarlo; ello se conoce como 
"verificación». Así, cuando se asista a 
una conferencia o una plática se debe 
entender que cada emisor tiene una 
idea principal que trata de hacer llegar 
a los demás. · 
d) Separar los conceptos 
importantes de la opinión que se 
tenga de ellos. Se tiene tendencia a 
creer en las cosas que se expresan con 
emoción y conviccióñ; también en 

lf.llEXO 1t., 
aquellas frases elaboradas por quienes 
tienen autoridad o aquellos en los que 
se confía. Pero a decir verdad, ni el 
origen del emisor ni su talento al ex
presarse, tienen ningún efecto en la va
lidez del mensaje. Es por esto que se 
debe estar atento con el fin de dife
renciar los conceptos de la opinión. 
e) Utilizar la retroinformación. 
Cuando se escucha a otra persona, se 
debe actuar como si se tratara de un 
termómetro, controlar el flujo de 
información en función de que 
también se entiende lo que se está 
diciendo y cómo repetir la 
información al emisor. Existen tres 
formas básicas para utilizar la 
retroalimentación: 
I) Repetir el mensaje. Si el mensaje es 
corto, bastará con repetir lo que se 
haya dicho al retroinformar al emisor 
y demostrar que se le ha entendido. 
2) Hacer un resumen. Cuando se 
resume algún mensaje, quiere decir 
que se ha entendido bien y se puede 
poner en propias palabras. Así, el 
emisor sabrá que se le ha entendido 
o se percatará de lo que se haya 
entendido mal y entonces lo volverá 
a explicar. 
3) Buscar ejemplos. Cuando el emisor 
sólo expone la idea principal. se deben 
ofrecer ejemplos propios, frases de 
apoyo o bien preguntarle sobre 
aspectos que sustenten la tarea. En 
otras palabras, el receptor puede 
pedir ejemplos que le ayuden a aclarar 
la idea expresada por el emisor. 

Resumiendo, los principales pro
blemas que se suscitan en la comunica
ción interpersonal, son tanto responsa
bilidad de la persona que escucha como 
del emisor. La mente del receptor y la 
del emisor no son iguales. Deben hacer
se algunos ajustes para comunicar la 
misma imagen, y estos ajustes deberán 
hacerse por el emisor y la persona que 
lo escucha. En este punto, la comunica
ción interpersonal es un sistema en dos 
sentidos. 
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''Tiempo'' 



"TIEMPO" 

Sabia virtud de conocer el tiempo, 

a tiempo amar, 

y desatarse a tiempo. 

Como dice el refrán 

dar tiempo al tiempo, 

que de amor y dolor, 

alivia el tiempo. 

Aquel amor, a quien amé a destiempo, 

martirizome tanto y tanto tiempo, 

que no sentí jamas correr el tiempo, 

tan acremente, como en ese tiempo. 

Amar, queriendo como en otro tiempo, 

Ignoraba yo aun, que el tiempo es oro, 

cuanto tiempo perdí, hay cuanto tiempo. 

Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, 

amor de aquellos tiempos, 

cuanto añoro, la dicha inicua de perder el tiempo. 

Sabia virtud de conocer el tiempo. 

Renato Leduc 

ANEX013 



ANEX014 

''Estoy aquí''. Propuesta 

del alumno 



Ya sé que no vendrás 
todo lo que fu-:! 
el tiempo lo dejó a~rás. 

s( que no regresarás 
lo que nos pasó 
no se repetira' jamás. 

Mil años no me alcanzarán 
para borrarte y olvidar. ,, 
Y ahora estoy aqui 
queriendo convertir 

E S T O Y A Q U I 

(Shakira) 

los campos en ciudad, 
mezclando el cielo con el mar. 

Sé que te dej: escapar, 
sé que te perdí, 
nada podrá ser igual. 

Mil años pueden alcanzar, 
para que pueda perdonar. 

, 
Esto~ aqui queriéndote, 
ahogandome 
entre fotos y cuadernos, 
entre cosas y recuerdos 
que no puedo comprender. 

Estoy ,,..enloqueciéndom•e 
cambiandome un pie 
por la cara mia, 
esta noche por el dia 
y nada le puedo yo hacer. 

Las cartas que escr"TbÍ 
nunca las ~ié, ¿ 
no querrás saber de mi. 

C:re..-.c i{ eJ' 

Oliva~ 

·~o 

.Dorn"1 n~c.. 

p 1-\' i Í¡ p::> 

'lul\oYD 

0~~te 

Po-'.>O. 

Úio.n:.IO Aporroo Nollc~\~ 

·~m.r-e.c:: .U1oc ·~()O Ye.~\1ca 
&:S1 

ó - Fe.bY-cYO- o\ 
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ll.f;VISADO 

No puedo entender 
lo tonta que fui, 
es cuestion de tiempo y fe. 

Mil años CQn ot('os mil mtÍs. 

Son suficientes para 
amar. 

,, - / 
Esto~ aqui, queriendote 
ahogándome 
entre fotos y cuadernos, 
entre cosas y recuerdos 
que no puedo comprender. 

Estoy enloqueciéndome 
cambiándome un pie 
por la cara mia, 
esta noche por el dia 
y nada le puedo yo hacer. 

, 
Si aún piensas algo ~n mi, 
sabes que sigo esperando te. 

, , 
E~toy,aqui, querienaote, 
ahogandome 
entre fotos y cuadernos, 
entre cosas y recuerdos 
que no p~edo comp~ender. 

E<>toy enl.oquec.i.éndome 
cambi~ndome un pie 
por la cara n;ia, 
esta noche po•:- el dia 
y nada le p1.iedo yo hacer. 
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''De veras maestro'' 



EL BAUL 
Voces sin candado ... 

DEVERAS MAESTRO 

Da varas maestro. Usted no me lo va a crear, 
paro cuando yo llegu6 a la escuela, mi verdadera 
intención ara terminar una carrera. Ya me 
pensaba en las grandes oficinas con una 
secretaria al lado. Bueno, dos secretarias, una 
viaja y fea qua me hiciera todo al trabajo bien y 
otra jovan y bonita que me atendiera en los 
asuntos personales. Da veras maestro, yo sabía 
que la escuela era dura y que había que estudiar 
mucho; mi preparación no era muy buena, pues 
jamás me aficioné a los libros, pero estaba 
seguro de qua sr la iba a hacer. Por lo menos -
me dije- saco mi certificado y me lanzo a la 
UNAM, ya después Dios dir6. Ya no creía mucho 
en Dios. ¿Cómo iba a cr-r en alguien que tiene 
la riqueza tan mal repartida? Paro yo me decía, 
a lo mejor en el fondo es bueno y me ayuda. 

Los primero días en la escuela, despu6s del 
famo:c bsuti:?o, nos la pasábamos rebién. Aquí 
nadie nos obligaba a entrar a clases; los 
prefectos que en la secundaria aran unas mulas, 
en esta escuela ni se metían con nosotros, nada 
más estaban jugando ajedrez o haci6ndose 
pendejos en los pasillos, decía quesque 
buscando la hora de la salida. Yo nunca los pel6 
y nunca tuve problemas con ellos. Yo siempre 
me dediqu6 a lo mío. Lo mío aran las chavas, 
desde que llegu6 a esta escuela, me di cuenta da 
que sin uniforma se veían mejor, como m6s 
queridas, algunas hasta parecían artistas y luego 
luego, pos usted sabré, no es que le presuma, 
pero acá este mul'leco, pue era irresistible. A las 
dos semanas yo ya tenía mi chava. Una formal, 
que me esperaba a la salida y que me buscaba 
entra las clases, a ella la había jurado todo mi 
amor. Pero acé, a la sorda, andaba yo en el 
desmadra con otras, las que tambi6n les gustaba 
el dasmadre., Nos salíamos de la clase y nos 
íbamos al Reve, lo ha de conocer, está casi 
anfranta da la escuela, allí nos poníamos a 
chupar, los primeros pagábamos una tanda de 
cervezas y para las chavas vil'las, los qua iban 
llegando pagaban las siguientes, quesque por 
Impuntuales, y. como nunca se acababa, hasta 
que la l'lora nos decía que ya tenía que cerrar, 
entonces juntábamos pa • la propina y la 
decíamos qua nos pusiera las últimas para llevar, 
o sea en la bolsa. Asf regresábamos a la escuela 
cuando ya todos se habían ido, los polis no nos 
dejaban entrar y en las primeras veces les 

Por: MIGUEL ANGEL LEAL MENCHACA 
·Profesor de Literatura 

arm4bamos al desmadre, luego se alivlanaban y 
nos dejaban pasar al bai'\o o a fajar un rato, les 
dejébamos su propala y todos contentos. Yo 
llegaba a mi casa todo marMdo y ni siquiera 
saludaba, nada més les decC& ya vine y me mtrtfa 
a mi cuarto. Mi madre me regai'\aba, pero mi 
padre le decía, d6jalo, no ves que en esa escuela 
exigen mucho y el pobre debe venir muy 
cansado, pero verás que 61 si va a ser ingeniero 
y no como yo, que no pas6 da matacuaz. 

Los primeros días yo me sentía mal, pues veta 
que mis padres apenas sacaban para los útiles, 
pero despu6s se me fue quitando_ ese 
sentimiento y ya nada m6s me hacra pendejo. 
Luego ya no sólo las pedía para los lltiles, les 
inventaba qua la ida al teatro, que una excursión 
obligatoria, que un viaje da estudio, que si yo no 
podía andar mal vestido, que me daba vergüenza 
que me dijeran hijo de macuarro y .•• ya sabré 
usted. Ellos como erc;r; muy humild9!!, no decfAn 
nada, yo me daba cuanta de que estaban muy 
orgullosos de mí, me mandaba mi madre muy 
limpiecito a las dos de la tarde y vela como 
regresaba tan desalil'lado y sucio a las doce da la 
noche y a veces más tarde. Yo sólo le decía que 
había tenido qua ir a estudiar con unos amigos. 
Pero la primera vez qua se le ocurrió a mi papé 
acercarse a mr y se dio cuenta de qua venía 
medio trobo, casi me mata. Al día siguiente ya 
no la hizo de pedo, sólo me dijo que 61 lo hacía 
por mi bien, pero que si yo no quería estudiar 
que la dijera y que mejor me fuera con 61 a la 
obra para que fuera aprendiendo al oficio, y yo, 
de pendejo la iba a decir que sr. Ac6 estaba lo 
bueno, me la pasaba en el desmadre y, daveras 
maestro, no crea qua lo hago por presumir, pero 
las mejores viejas estaban haciendo cola para 
que yo les cantara; se morían por mr, si hasta 
una vez, la Ninya y la Muerta no se dieron un 
agarrón ¿por qui6n cree7 No maestro, no piense 
que lo estoy choreando, yo era de lo major. 
Todos me respetaban porque a la hora de forjar 
y de los madra:i:os pues nada más yo sacaba la 
cara, cuando venían los porros aquí su servilleta 
era el que les hacía el irirs y no se diga cuando 
alguien se pasaba de lanza, porque luego luego· 
venían sobre mí y usted ya sabré asa era mi 
mero mole. 
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Luego no s6 que pesó; yo creo que nos fuimos 
quedando solos. Los cuetes se fueron yendo, 
algunos : 1• ·expulsados, otros simplemente 
terminaron, yo llegu6 el semestre de le muerte, 
el noveno y no lo ve e creer, deveres maestro, 
no hebra pegado ni siquiera les materias del 
primero, de modo que me dijeron que ye, que 
me tuera al sistema abierto, pero yo ¿qu6 
chingaos Iba a hacer allr1 Al principio me pareció 
bueno, porque podía entrar a la escuele y ver les 
viejas y a los cuetes, pero luego nos prohibieron 
el acceso y pues ni pedo. Mi padre se puso muy 
roi'\oso y mi JefeciUI no paraba de Rorar, asr que 
les dije que le pararan que me iba a buscar 
trabajo, aunque tuera en la v.,ta de seguros, 
pero qu6 cr-. que ahr me sale la Claudia con su 
domingo siete. Yo no •• como le hizo porque 
casi con .... no salía, pero •• aferró hasta que le 
prometr que Iba e responder. Yo lo hubiere 
esperado de cualquier vieje, si a veces, deveres 
maestro heste con cinco andaba al mismo 

· tiempo. Pero a 6ste se le metió y pues ya ve, 
nos casaron y pos yo creo que ya no se me hizo 
lo de ser lngenlerp. o.,_,eres maestro, yo ¿pÓr 

-qu6 le iba e ... 
Bueno, bueno ya fue mucho rollo, como tú dices 
y le mezcle casi se endureció. Chíngate tres 
carretillas de •r-, dos bultos de cal y uno de 
cemento, porque tenemos que enjarrar esta 
pared. 

' ! 
' r 

: ~.-· 

16 



ANEXO 16 

''Antología de textos 

narrativos: fábula, 

leyenda, mito y epopeya'' 



ANEXO 16 

"ANTOLOGÍA DE TEXTOS NARRATIVOS: FÁBULA, LEYENDA, MITO Y 

EPOPEYA". 

Referencias bibliográficas: 

Fábulas de La Fontaine, México, Renacimiento, 1959. 

POTTER-ROBINSON, Mitos y leyendas del mundo, 14ª. Reimp., México, 

Publicaciones Cultural 1996. 

La Biblia, 21ª.ed., México, Eds. Paulinas, 1995. 



El Lobo y la Raposa 

¿Por qué atribuye Esopo a la Raposa tanta maestría en las más sagaces es
tratagemas? Busco la razón. y no la encuentro. Cuando el Lobo tiene que defen
der su vida o atacar a su presa. ¿no sabe tanto como ella? Creo que sabe más, y 
me atrevería a contradecir al maestro con sólidos argumentos; pero vo~· a pre
sentaros un caso. cuyos honores corresponden por completo al huésped de las 
subterráneas madrigueras. 

Vio un día la Raposa la Luna en el fondo de un pozo, y la tomó por una 
pieza de queso. Había dos cubos para sacar agua alternativamente. La rapaz, 
impulsada por el hambre canina que sentía, metióse en el que estaba en lo alto 
de aquella máquina. Bajó al momento al fondo del pozo: comprendió su error, y 
muy alarmada, viose próxima a perecer. ¿.Cómo salir de allí, si algún otro ham
briento. atraído por la misma imagen y repitiendo su fracaso, no la sacaba del 
apuro por el mismo camino? Pasaron dos días y nadie acudió al pozo. El tiempo, 
que nunca se detiene, había ido cercenando en aquellas dos noches la redonda 
faz del astro argentino. 

La pobre Raposa se desesperaba; pero, en esto, el señor Lobo, con las fau
ces secas, pasó por allí, y le dijo la comadre: "Compadre, te quiero obsequiar. 
¿V es esto? Es un queso exquisito, obra del dios Fauno, y elaborado con la leche 
de la vaca lo. Júpiter, si estuviese desganado, recobraría el apetito probando este 
manjar. Yo he comido todo lo que falta. pero aún queda bastante para ti. Baja 
en ese cubo, que puse ahí a propósito'". 

Aunque arregló su cuento lo mejor que pudo, el Lobo fue muy tonto en 
creerlo. bajó. y haciendo subir su peso al otro cubo, salió del pozo la Raposa. 

i\o nos burlemos de él. Con fundamentos tan frívolos nos dejamos seducir 
también. Todos somos fáciles en creer aquello que tememos o deseamos . 

-:: _____ =_::;:::w_. ::tL . .. . -.· 



EL SOL 
DE LUCES VERDES 

donde se cuenta cómo el país soñado por un 
muchacho puede hallarse realmente en algún sitio. 
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PALABRAS QUE NECESITAMOS SABER: 

balch'é 

bejucos 

breñales 
cenotes 

copa! 
descansaderos 

hostería 
liga 

tamales 

Yaax T'uben K'in 
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Vocablo maya. Licor ceremonial y corteza del 
árbol con que se hace. 
y también lianas. Plantas tropicales de tallos 
muy largos y delgados, que se enrollan a otras 
plantas y árboles. 
Terrenos quebrados y llenos de maleza. 
Lo mismo que ojos de agua: pozos naturales 
producidos por corrientes subterráneas. 
resina olorosa. 
Cobertizos cubiertos de hojas que se sitúan en 
los caminos para reposo del viajero. 
Fonda, posada, lugar donde se da de comer. 
Materia pegajosa que se saca del muérdago o 
de otras plantas, donde se quedan atrapados 
los pajarillos. 
Panecillos hechos con masa de maíz, rellenos 
y envueltos en hojas de maíz o de plátano, 
asados al vapor. 
Voces mayas que significan "Sol de reflejos 
verdes". 

Son famosos los restos arqueológicos dejados, en ciertas re
giones de América, por un pueblo sumamente original: los 
mayas. Se cree que esta civilización se inició en el sureste de 
México hace 2500 años, y se fue extendiendo por Belice, 
Guatemala y la zoria occidental de Honduras. Alcanza su 
perfección cultural en los primeros siglos de la era cristiana, 
construyendo grandes obras arquitectónicas y creando delica
das pinturas y esculturas. 

Este pueblo desarrolla igualmente un sistema calendárico 
de gran perfección y escribe uno de los libros. más importan
tes legados por la cultura autóctona: el Popo! Vuh o "Libro 
del Consejo". 

De pronto, hacia el siglo X, los mayas abandonan, sin ra
zón aparente, sus grandes ciudades y templos. Se dispersan y 
diril!en a otras zonas, instalándose principalmente en la pe
nin;ula de Yucatán, donde siguen viviendo sus descendientes. 

Los fantásticos cuentos de hadas no nos llegan únicamente 
de las brumas del norte, sino de todo aquel lugar donde flore
ce la imaginación poética del hombre. Este que vamos a rela
tar aquí es un cuento de hadas maya. 

EL SOL DE LUCES VERDES Zac Ceeh era un 
muchacho diferente a los otros. Al principio él no sabía por 
qué, y empezó a pensar que, si todos los demás eran de otra 
manera, debía ser porque él no era tan bueno como ellos. 

¿Qué le sucedía para ser distinto? En principio le gustaba 
jugar como a cualquiera reír y bromear. Pero llegaba un mo
mento, durante el juego, en que acababa por quedarse quiet~ 

: y aparte, generalmente junto al ojo de agua, mientras el resto . 
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de la pandilla urdfa batallas con ñiazosºy flechas o se dedica
ba a cazar pájaros con lig~: 

?"ará empezar, a él no le gustaba cazar pájaros. Pensaba 
que si los dioses les habían dado sus bellas plumas era para su 
propia utilidad y no para que los hombres se adornasen fútil
mente con ellas. El amaba a los animales y éstos se daban 
cuenta. Corrían a esconderse ante todos, pero a él se le acer
caban amistosamente. Mientras, Zac Ceeh entornaba sus 
ojos oscuros, ligeramente oblicuos, e imaginaba cosas. 

Un día de esos tal vez se durmió. ¿O no sería así? El caso 
es que apareció ante él un paisaje nuevo y nunca visto. Ya no 
eran tierras llanas, cubiertas de tupida y baja vegetación, si
no campos que ondulaban, con verde hierba y árboles in
mensos, y que conducían a montañas tan altas que alcanza
ban el cielo. El agua no estaba quieta en los cenotes, como él 
la conocía, sino que corría libre en múltiples arroyos. 

Z::rc Ceeh sintió también que respiraba otro aire más fres
co y ligero, y que ese aire le conducía hasta la más alta cima. 
Se detuvo maravillado. Allí, ante él, había un jardín cubierto 
de flores y un palacio de cristales abierto a la luz. Un Sol de 
destellos verdes iluminaba la inmensidad del horizonte. Zac 
Ceeh no había ni siquiera imaginado nada igual, y permane
ció mudo contemplando las nubes ligeras, el cielo de un pro
fundo azul, las cimas resplandecientes. Pero algo hizo que di
rigiese la vista hacia el pórtico abierto del palacio, situado 
sobre una alta escalinata y sostenido por esbeltas columnas 
transparentes. Allí, en medio de un grupo de muchachas, 
destacaba una joven de belleza dulce y .luminosa, vestida con 
blanca túnica y adornada con chispas de jade, de turquesa y 
de cristal. Su sedoso cabello oscuro le caía sobre los hom
bros y con una serena, maravillosa sonrisa, tendió las manos 
hacia Zac Ceeh para recibirle. El muchacho trató de avan
zar hacia ella, pero había como una fuerza, un peso, que 
le ataba al suelo. Hizo un esfuerzo tremendo por moverse, y 
en aquel momento todo se desvaneció ante su vista y se en
contró reeostado contra una de las piedras que rodeaban el 
pozo de agua. 
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Se dirigió a la casa donde vivía con su madre. Esta ~staba 
preparando la cena. 

-Madre, aquí traigo este haz de leña y también corteza 
de balch'é para el vino ceremonial. Puedes llevársela a! sacer
dote. 

Aquel día no contó nada. Pero la joven de los destellos 
verdes seguía apareciéndosele en sus sueños. La escena era 
siempre la misma. El se alzaba hasta la cumbre luminosa, la 
muchacha aparecía en el pórtico de crista! y dirigía hacia él 
los brazos. Pero cuando quería ir hasta ella, despertaba. 

-Zac Ceeh, ¿por qué estás desde hace tiempo pensativo? 
Ya vas teniendo edad de casarte. 

-Dime: ¿hay alguna muchacha en d pueblo en la que 
piensas? 

-Sí, se trata de una muchacha. madre, pero no esta en 
este pueblo. 

-Pues ¿dónde puede estar? ¿Dónde la viste? 
-En la región del Sol con luces verdes, madre. Allí está. 

La veo por !a noche en sueños, y me llama. 
-A veces, hijo, los diablos engañan con falsas imagenes. 

A veces bien pueden presentarse ante los ojos de un mucha
cho como una joven hermosa. Creo que harás bien en olvi
darte de todo eso. 

-Madre, es posible que suceda asi a veces, como dices. 
Pero Yaax T'uben K'in, la hermosa doncella qut: mi! llama, 
no es una mentira. Existe, lo sé. Y tengo que ir a buscarla. 

Ante la insistencia del muchacho, su madre t'ue a consultar 
al sacerdote del culto solar, Ah Kin, de alma íntegra y sabia, 
hablándole de las inquietudes de su hijo. Este estaba dis
puesto a partir en busca de un lugar visto en sus sueños y 
de una princesa de sus sueños. El sacerdote reflexionó un , 
momenw: 

-Mujer, nada podrá detener a tu hijo. La luna. d vien
!O, el año, el día, todo camina, pero pasa también. Toda 
san11re lle!!a al lu2ar de su reposo. como iodo poder llt:ga a 
su ~rono. ~No te i~quit!h!s por d. Fl quc cree, hace, y el que 

hace crea. 
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A los pocos días·la madre de Zac Ceeh se dirigió de nuevo 
a la choza ceremonial. Llevaba hojas de palma para limpiar 
los braseros, y una vez que quedaron pulidos y libres de ceni
za, puso en ellos granos de copa! junto a un carbón encendi
do. Después, ante el altar de Ku Caan, la deidad de los cielos, 
colocó algunos tamales de maíz y un tarrito de barro con miel. 
Y por fin cerró los ojos y elevó el pensamiento hacia Hunab 
Ku, el Dios único, incorpóreo, que rige el universo. 

-¡Oh, Señor! El que se va por los caminos es mi hijo, 
Zac Ceeh. Que no le muerda la serpiente, que no le muerda el 
tigre. Que no se rindan sus pies. Que no se corte con una as
tilla aguzada ... 

Aquella mañana, cuando apenas rompía la luz, Zac Ceeh 
abrazó a su madre ante la puerta de su casa. Después se arro
dilló y recibió su bendición. 

-Hijo, tu padre fue hombre noble; en cuanto hagas no 
olvides tu linaje. 

-Cuando llegue al país del Sol de los destellos verdes, 
madre y reine allí, te enviaré a buscar. 

Zac Ceeh acomodó bien su bulto de provisiones sobre el 
hombro, alzó la frente y sin volver atrás la mirada comenzó a 
caminar. Había decidido mantener, en su marcha, el Sol de 
levante siempre a la izquierda, hasta que hallase signos de la 
luz verde. Así anduvo por muchos días sucesivos. Pasó las 
planicies de su tierra con sus múltiples caminos vecinales y 
sus descansaderos. El paisaje, los horizontes, iban cambian
do, y en cada región hallaba frutos y animales diferentes. 
Siempre, al llegar a una aldea, preguntaba por el país donde 
el Sol tiene destellos verdes, pero nadie lo conocía. A veces 
oía que se burlaban a sus espaldas. 

-¡Un país con un Snl de rayos verdes! ¡.Habéis oido algo 
semejante? ¡Ese lugar no existe! 

Sólo los animales amigos le daban alguna orientación y 
ánimo. Una paloma le confesó que no había visto aquel lugar 
entre los que ella conocía en sus vuelos, pero que si él per
sistía en su búsqueda seguramente acabaría por. encontrar-
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lo. El venado, la abeja, la zarigüeya, el loro, cada cual en su 
lenguaje, le decían lo mismo. Entre la opinión burlona de 
los hombres y la amistosa de los animales, él prefirió creer en 
ésta. Así continuó caminando, sin prisa y sin descanso, y los 
días se hicieron meses y los meses años. Un atardecer, cuan
do el Sol se ponía a su derecha, se encontró frente al mar. Sé 
detuvo a mirar la bella fulguración de los rayos sobre las nu
bes, Y en el instante en que el astro resplandeciente se hundía 
en las aguas brotó de él un súbito destello verde. Zac Ceeh lo 
percibió como una señal y decidió doblar su camino hacia el 
oeste. En cada ciudad, en cada encuentro, seguía preguntando: 

-¿Es éste el camino para llegar al Yaax T'uben K'in el 
país del Sol de ·tos destellos verdes? ' 

Todos meneaban la cabeza, negando. 
Pero un día alguien dijo: 
-¡Si, estás cerca! Sigue andando hacia el oeste y allí en

contrarás una ciudad. Se halla en los linderos de la región 
que buscas. ·· 

Después de tanto esfuerzo y a pesar de su persistente fe, 
Zac Ceeh no podía creer en lo que oía. Apresuró el paso y 
pronto se encontró en una ciudad muy populosa, habitada 
curiosamente, casi por entero, por hombres jóvenes como él. 
Se detuvo a descansar en una hostería, donde pronto se le 
juntó en la mesa un joven de aspecto vivaracho y simpático. 

-¿Eres extranjero? -preguntó. 
-Sí, vengo de tierras mayas. Voy en busca del país del 

Sol de los destellos verdes. ¿Es cierto que está cerca de aquí? 
Su compañero le miró con cierta curiosidad burlona. 
-Ya sé. Tú has visto en sueños a la princesa de los refle

jos verdes ... 
-,-¡Así es! ¡Así es! Y voy en busca de· ella. 
El joven simpático colocó una mano sobre el hombro de 

Zac Ceeh. 
-Debes saber que casi todos los que estamos aquí vinimos 

con el mismo deseo. Existe ciertamente tal país, no hay más 
que seguir la dirección que lleva a las altas'montañas. Pero el 
camino es muy escarpado y duro. Se trata de ascender sin p·a-
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rar. Muchos de los que aquí ves se rindieron antes de alcan
zar la última cumbre y regresaron. Voy a contarte mi secreto: 
yo sí pude llegar hasta· lo alto. Pasé mil penalidades. Pero 
entonces ... 

-¿Entonces? ¿Qué pasó? ¡Dime! 
-Entonces llegué a una planicie, allá en la cumbre, llena 

milagrosamente de verdor y de flores. Un jardín como nunca 
vi otro. Tras él se alza un palacio todo de cristales, con un 
amplío pórtico sostenido por columnas transparentes. 

-¡Así es! ¡Así lo vi en mis sueños! ¿Y allí estaba la prin
cesa? 

-Esta ~s la cuestión, hermano. No había tal princesa. 
Inútilmente esperé a que apareciera, inútilmente la llamé. 
Aquél era un lugar desierto, abandonado. Todo había resul
tado un engaño, todo fantasía. 

Zac Ceeh miraba a su compañero con ojos doloridos. Es
te le puso la otra mano en el hombro. 

-Es inútil que te esfuerces ni que creas: yo conozco la 
realidad. Deja tus sueños. Quédate con nosotros aquí, te pre
sentaré a otros alegres compañeros. Nuestra ciudad está llena 
de placeres y de diversiones ... 

Pero Zac Ceeh, impulsado por su profunda fe, partió esa 
misma madrugada hacia las cumbres. Estuvo trepando todo 

' el día entre breñales y rocas escarpadas, sin concederse más 
descanso que el indispensable para tomar aliento. Sus provi
siones se habían agotado. A pesar del viento fresco, vivifi
cante, que él ya había conocido en sus sueños, todo el cuerpo 
le chorreaba sudor, y las manos y los pies le sangraban. Y de 
repente, del modo más inesperado, aquellas gotas de sudor y 
de sangre se convirtieron, al tocar el suelo, en plantas que 
crecían al instante y se cubrían de flores y de frutos que él 
comía, recobrando las fuerzas. 

Por fin llegó a la explanada convertida en jardín, con el 
palacio de cristal irguiéndose detrás. Sobre la blanca escali
nata de entrada se alzaba el ancho pórtico. Todo igual, pero 
-en efecto: ¡estaba desierto, vacío! 
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La angustia oprimió el corazón de Zac Ceeh. ¿Tenia pues 
razón el muchacho de la hostería? ¿Era todo un engaño, un 
falso sueño? En tat caso prefería morir ... 

Permaneció media hora, una hora, frente al palacio, es
perando inútilmente la aparición de la princesa. Tan agotado 
se sentía que apenas podía ponerse en pie. Es como si el can
sancio de todos sus años de camino le hubiese caído súbita
mente encima. Y el cielo comenzaba lentamente a oscurecer. 

Hizo, sin embargo, el último esfuerzo. Dijo "no regresa
ré sin antes ver". Penosamente se puso en pie y empezó a su
bir la escalinata. Y al alcanzar los últimos peldaños y mirar 
hacia arriba ¿qué vio? A la maravillosa princesa de blanca 
túnica y destellos verdes, que le sonreía entre su séquito, ten
diéndole las manos. 

Zac Ceeh cayó a sus pies, sangrante y agotado como esta
ba, pero lleno de una felicidad inexpresable. 

-¿De veras existías pues? ¿De veras eres realidad? 
-¡Sí, soy realidad, y tú mismo me has creado! Esperaba 

con ansia que triunfaras, pues sólo un hombre como tú, con 
tu valor y tu fe persistente, es digno de ser esposo mío. Sólo 
el que cree, hace, y el que hace, crea. Desde ahora este reino, el 
que has conquistado, es tu reino. 

De las páginas del PoRol Vuh: 

LA CREACION DEL MUNDO Esta es la relación 
de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; 
todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo. 

Esta es la primera relación, el primer discurso. No había 
todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, 
árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: sólo 
el cielo existía. 

No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar 
en calma y el cielo en toda su extensión. 

No había nada qu~ estuviera en pie; sólo el agua en repo
so, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado 
de existencia. 



Sólo había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la 
noche ... De esta manera exi~tía el cielo y también el Corazón 
del Cielo, que éste es el nombre de Dios y así es como se llama. 

Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y 
Gucumatz, en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre 
sí. .. consultando y meditando. Se pusieron de acuerdo, 
juntaron sus palabras y su pensamiento. 

Entonces se manifestó con claridad ... que cuando ama
neciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la 
creación y crecimiento de los árboles y los bejucos y el naci
miento de ·la vida ... 

Entonces conferenciaron sobre la vida y la claridad, có
mo se hará para que aclare y amanezca, quién será el que 
produzca el alimento y el sustento. 

-¡Hágase así! ¡Que se llene el vacío! ¡Que esta agua se 
retire y desocupe (el espacio), que surja la tierra y que se afir
me! Así dijeron. ¡Que aclare, que amanezca en el cielo y en · 

· la tierra! No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y 
formación hasta que exista la criatura humana, el hombre for
mado. Así dijeron. 

Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad co
mo se hizo la creación de la tierra. ¡Tierra! -dijeron- y al 
instante fue hecha. 

Como la neblina, como la nube y corno una polvareda fue 
la creación, cuando surgieron del agua las montañas ... 
Solamente por prodigio, sólo por arte de magia se realizó la 
formación de las montañas y los valles; y al instante brotaron 
.iunto los cipresales y pinares en la superficie. 

Se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron 
corriendo libremente entre los cerros, y las aguas quedaron se- -
paradas cuando aparecieron las altas montañas. 

Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los 
guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña, 
los venados, los pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras... . 

1 Y dijeron los Progenitores: ¿sólo silencio.e inmovilidad :· 
ºhábrá bajo los árboles? ... Conviene que en lo sucesivo haya 
quien los guarde. 
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Así dij~ron ... y al pu~t? fueron creados los venados y 
las aves: Tu, venado,. dorm1ras en la vega de los ríos Y en los 
ba:ranc.~s. Vosotros'. pájaros, habitaréis sobre los árboles, 
alh hare1s vuestros mdos ... 
.. Así les fue dicho a los venados y a los pájaros para que 

h1c1er_an lo que debían y todos tomaron sus habitaciones y 
sus mdos ... 
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EL MITO 
DE FAETON 

... en el cual un muchacho desobedece las instruc
ciones de su padre y hace que el Sol pierda su rumbo. 
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PALABRAS QUE NECESITAMOS SABER: 

asir Tomar, coger, agarrar. Asió el rayo arrojadizo más 
grande que pudo encontrar. 

carro Vehículo ligero con dos ruedas y guiado por caballos. 
Los griegos lo usaban en la guerra, en carreras y en 
desfiles. 

clamar Quejarse, llamnr a gritos. 
confinar Desterrar, encerrar. 
fulgurar Brillar, resplandecer. El Sol resplandece. 

ollares Ventanas de las narices de los caballos. 
tenue Delicado, delgado; que casi no se ve. 
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¿Qué significa realmente para un muchacho tener un padre? 
No todos los niños saben que tienen uno, ni siquiera piensan 
en ello. Faetón era así. Creía que no tenía padre, que había 
nacido solo, hasta que le demostraron lo contrario. Y pronto 
aprendería igualmente otras cuantas cosas. 

La historia de Faetón ha suscitado interés durante miles de 
años. Tal vez porque el personaje más importante no es un 
dios sino u·n niño, y un niño muy humano. Este es el mito que 
explicaba a los griegos cómo se movía el Sol a través del cielo 
y por qué una vez perdió su rumbo. La historia abarca, sin 
embargo, mucho más, como vamos a ver. 

EL MITO DE FAETÓN Hace mucho, mucho tiempo, 
vivía en Grecia un niño llamado Faetón. 

Faetón era alto para su edad. Tenía el pelo negro y ondu
lado, una uaríz griega, recta, y una sonrisa que podía ilumi
nar toda una estancia. Era listo y aplicado en la escuela. De 
hecho, Faetón poseía todo aquello que hace a un niño feliz, 
excepto una cosa: no conocía a su padre. Desde que alcanza
ba a recordar, había vívido sólo en compañía de su madre. 

Cuando Faetón creció lo suficiente, su mamá le habló de 
su padre. Le explicó por qué su papá no vivía en casa, para 
que él lo comprendiese. 

-Eres casi un hombre ahora, Faetón -le dijo una tar
de-. Es hora de que sepas la verdad. Tu padre es Helios, el 
dios del Sol. 

¡Su propio padre un dios! ¿Sería posible? Sin embargo, la 
noticia llegaba de labios de su misma madre. 

Faetón estuvo demasiado emocionado esa noche para po
der dormir. Al día siguiente no podía poner atención al traba-
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jo de la escuela. Deseaba ponerse en pie ante su escritorio y 
gritar la noticia a todo el salón. En el camino desde la escuela 
a casa ya no pudo guardar su secreto y decidió hablar a sus 
amigos acerca de su padre. 

-¡Mi padre es Helios, el dios del Sol! -exclamó repenti
namente. Sus amigos se rieron. Jamás habian escuchado algo 
tan tonto. 

-Si tu padre es Helios -se burló uno de ellos- entonces 
el mío es el poderoso Zeus. El puede ganarle a tu padre. 

-¡Cállate! -gritó Faetón. Pero sólo logró que sus ami
gos se riesen más. 

Esa tarde Faetón llegó a su casa con un ojo morado y la 
barba partida. Se sentía furioso. Empezaba a dudar de que 
su madre le hubiese dicho la verdad, o si ella misma sabía la 
verdad. 

-¿Cómo puedo estar seguro de que mi padre es realmen
te el dios del Sol? -preguntó a su madre mientras ésta le lim
piaba la cara. 

Ella le miró durante largo rato. Por primera vez Faetón 
notó las pequeñas líneas alrededor de los ojos de su madre, 
como las pisadas de un pájaro pequeño. Finalmente le dijo 
despacio: 

-Hijo mio, tu padre es un dios bueno. Sin él viviríamos 
en la oscuridad, ninguna fruta podría crecer y la tierra se 
enfriaría. Si tú mismo vas a verle creo que él te dirá la verdad. 

Faetón estaba alarmado. 
-¿Cómo? ¿lr donde él está? Puede que sea su hijo, pero 

no sé caminar en el cielo. 
-Helios descansa en la Tierra todas las noches -dijo su 

madre-. Iré a preparar ropa y comida. Mañana temprano 
emprenderás tu camino hacia el palacio de tu padre. 

La mañana siguiente la madre de Faetón le despertó antes 
del amanecer. Desayunaron juntos a la luz de una vela. 
Cuando el Sol se asomaba por el este sobre las colinas púrpu
ras, ella le guió hacia el patio y señaló hacia oriente. 

-Ve hacia donde sale el Sol -le dijo-. Si caminas lo su
ficientemente lejos llegarás al palacio de Helios. 
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Con lágrimas en los ojos, Faetón besó a su madre y le di
jo adiós. Entonces empezó su larga jornada hacia el borde de 
la tierra. 

Caminó, caminó, caminó. Cada mañana veía nacer el 
Sol, pero no parecía acercarse mucho. Faetón anduvo a tra
vés de Grecia, a través de Persia y de la India. Hasta que un 
día llegó a unas altas montañas. 

-Este debe ser el borde del mundo -se dijo-, pero está 
oscureciendo. ¿Cómo conoceré el palacio de mi padre cuan
do llegue? Después de todo ni siquiera sé cómo es. 

Entonces Faetón advirtió un brillo rojo en el cielo, frente 
a él. Subió corriendo una colina, y ahi estaba: ¡Un palacio de 
luz! Las paredes eran de oro resplandeciente. Las torres 
brillaban como diamantes. Las doce pesadas puertas es
taban hechas de plata. De pronto Faetón se dio cuenta de 
que el viaje había llegado a su fin. ¡Este era el palacio 
de Helios! 

Faetón trepó los escalones de tres en tres y entró al pala
cio. Se detuvo repentinamente: su interior era tan brillante 
que le cegaba. Se tapó la cara con las manos. Las lágrimas 
rodaron por sus mejillas. 

Mientras sus ojos se acostumbraban a la luz, él los abría 
más y más sorprendido. Nunca hubiese creído lo que estaba 
viendo. Se encontró en medio de una gran estancia. Al fondo 
se alzaba un inmenso y resplandeciente trono. Era tan bri
llante que Faetón no podía saber de qué estaba hecho. Sobre 
el trono, vestido. con una túnica púrpura, estaba sentado un 
hombre grandioso, con una frente ancha y unos ojos que pa
recían mirar directamente a Faetón. No, Faetón no pensó 
que aquel fuese un hombre. Era un dios. ¡Y era su padre, 
Helios, dios del Sol! 

Los asistentes de Helios estaban de pie en torno a él. A su 
derecha estaban el Día, el Mes y el Año. A su izquierda las 
Horas, todas del mismo tamaño. Frente a Helios se encontra
ban las cuatro estaciones: La Primavera, sonriente, tenía su ca
bello cubierto de flores. El Verano sostenía un manojo de tri
go maduro. El Otoño vestía ropajes de colores brillantes, y el 
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cabello del gruñón Invierno estaba blanco por el hielo. To
dos miraban hacia Faetón. 

Helios habló primero: 
-¿Quién llega aquí? -preguntó con voz profunda- ¿y 

qué quiere? 
Faetón abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. 

Tragó saliva y trató nuevamente de hablar. 
-Mi nombre es Faetón -dijo por fin-. Soy el hijo de 

una mujer terrenal de Grecia. Mi madre dice que tú, podero
so Helios, eres mi padre. 

Helios no dijo nada. Su frente parecía fulgurar aún más. 
-Por favor -dijo Faetón- si soy tu hijo pruébamelo 

para que esté seguro. 
Helios sacudió los rayos de luz de sus anchos hombros; 

después se levantó y puso sus manos sobre los brazos de Fae
tón. 

-Muchacho -dijo-, únicamente el hijo de un dios pudo 
haber venido hasta aquí solo, como tú lo has hecho. Sí, tú 
eres mi hijo, y te lo probaré. Pide cualquier cosa que quieras 
y será tuya. 

Faetón supo inmediatamente lo que quería. 
-¡Toda mi vida -exclamó- he soñado con guiar el 

carro del Sol, aunque sólo fuese por un día! 
Helios sonrió tristemente. 
-Recuerda, Faetón -le dijo- que eres un chico terres

tre. No pidas algo que sólo un dios puede hacer. Ni siquiera 
el mismo Zeus puede manejar mis fieros caballos a través del 
cielo. Seguramente no querrás intentarlo. 

-¡Pues si quiero! -dijo Faetón. 
-Entonces no has comprendido -explicó Helios. La 

primera parte del viaje es empinada y peligrosa. Los caballos 
son casi salvajes. ¿Quieres intentarlo aunque ello signifique 
tu muerte? 

-¡Si! -replicó Faetón sin dudarlo. 
Sin escucharle, Helios continuó con sus advertencias: 
-La parte central del camino está muy alta en 'los cielos. 

Si yo niis'mo miro hacia abajo y me mareo, con seguridad no 
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hay humano q.ue pueda ser lo suficientemente arrojado para 
soportar esa vista. 

-¡Yo sí! -gritó Faetón-. ¡No tengo miedo! 
Helios levantó su brazo derecho. 
-El que es demasiado valiente es un tonto -dijo-. 

¿Crees realmente que podrías conducir los caballos de un 
dios entre las estrellas? 

Entonces, sin esperar respuesta de Faetón, Helios se hin
có ante su hijo. 

-¡Mírame! -exclamó- ¡Mírame!: un dios arrodillado. 
-Helios alzó lentamente sus brazos hacia los cielos-. Si 

no fueras mi propio hijo ¿crees acaso qué me preocuparía 
tanto por ti? · 

Pero Faetón había puesto todo su empeño en una cosa: 
conduciría el carro del Sol a través del cielo. Helios le habló 
durante horas, pero sus palabras no lograron nada. Después 
de mucho tiempo una de las Horas le dijo a Helios que casi 
era ya de día. 

-Un dios no puede faltar a su palabra -suspiró- y el 
Sol debe salir. 

Con el corazón oprimido, Helios guió a Faetón hacia la 
estancia donde guardaban los caballos y el carro. Los ca
ballos eran los más grandes que Faetón había visto jamás. 
Estaban apenas despiertos, pero aun así brotaba fuego de sus 
ollares cuando respiraban. Tras ellos el carro brillaba con el 
resplandor de cientos de soles. 

Faetón subió de un brinco al carro y tomó las rienJas. 
Helios le dijo a la Aurora que abriese las puertas púrpuras de 
la mañana. Los caballos empezaron a moverse. 

-¡Sujétalos! -gritó Helios, y sólo en ese instante pudo 
Faetón detener a los caballos. Helios alcanzó a tomar la ma
no de su hijo. 

-Recuerda -le dijo-, tu trabajo es mantener las rien
das fuertemente. Los caballos encontrarán el camino por sí 
mismos si no se inquietan. No uses el látigo. Trata de tomar 
el camino del centro; si vas muy alto quemarás las regiones 
del cielo, y si vas muy bajo ... 
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hubiera sido roto con un solo año de respeto a la paJa-
1 . 

.:!l instante, Ortrudis exclamó: 
bo del príncipe, su encantamiento, el perjurio de Elsa, es 
! ¡Podéis matarme! ¡Nadie me quitará el placer de 
~a! 
ó la blanca paloma del Santo Grial. Al verla, Lohengrin 
su espada las bridas de oro que sujetaban al cisne. el 

ndió en el agua, para reaparecer al punto en Ja figura de 
dolescente: era el príncipe Godofredo. 
do se arrojó en Jos brazos de su hermana .. \·ella, después 
cavó desmavada sobre su hombro. al ver intE-rnarse en 

barca sagrada conducida por Lohengrin y tirada por Ja 
loma del Santo Grial. 

SIGFRIDO O LA ESPADA 
DE LOS \VELSAS 

L.:.. ""'fú.z.a.. de los héroes germánicos procedía de \\" elsa, rey de los 
francos engendrado por Odín en el seno de la madre Tierra. 

En o.1uel tiempo ,;vían en los antros subt.eri-3.neos los m·belun
gos. E''lQ..'i\OS poseedores del oro que robaron a la::: ninfas de los bos
ques ce( lhín. El rey de los nibelungos tenía un anillo que daba 
la m1·.~Y!e. a quien lo llevaba. 

An,Ji.o y tesoro fueron robados por el gigante Fafnir, que los 
guardo.bQ. en el brezal de Gnita, convertido en dragón. Los dioses 
conte"'VJ\ aban los sucesos desde el Walhalla, mansión venturosa 
dondC2.mo)ra Odín con las Walkirias, sus nueve hijas, que guían 
y alie.'\-fo.n a los héroes en los combates y transportan sus cadáve
res al Wo..lhalb. 

De \\/e.Isa nacieron el esforzado Sigmundo y la bella Signi. 
El re'-i :le Gautlandia, Hunding, se enamoró de Signi, y se casó 

con ellQ. 
En ja. y¡oche de la boda, un hombre misterioso apareció. y cla

vandr..: un.3. espada que traía en el tronco de la encina que presidía 
el salón d .:!l rey \Velsa, dijo: · 

· -Quie.n saque esta espada del tronco, mostrará con sus hechos 
que ja YTú.S otra mejor manejaron manos de caballero. 
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Sólo Sigmundo logró arrancar la espada-del itronco y realizó 
con ella portentosas hazañas; mas al fin suéJ.fmbii> en una batalla. 
rota su espada en mil pedazos, al chocar cdn la1 lanza de fresnC: 
del propio Odín. ,.. J 

Antes de morir, Sigmundo llamó a Siglinda, su :esposa, y le dijo: 
-Odín no quiere ya que ciña su espada.: :ne ti nacerá un hijo 

mí0. al que llamarás Sigfrido. Guarda los fragm~tos de mi espa
da. pues de ellos debe forjarse otra más fuerte co.n la cual llevará 
Sigfrido a caho hazañas inimaginables. · 3 

Siglinda tuvo a Sigfrido. y en seguida n~-Urió~de modo que el 
cachorro \Velsa tU\'O que crecer salvaje entre los animales del 
bosaue. ; 

Cierto día. el nibelungo !\lime vio entrar en su fragua al niño, 
\"se diio lleno de contento: 
- -Es.te es Sigfrido, hijo de Sigmundo. . 

Y lo educó cuidadosamente. haciendo de él un poderoso esgri-
midor. · 

-Este cachorrillo \\"elsa -pensaba el malvado nibelungo- es el 
único humano capaz de matar a Faínir. Luego lo mataré yo a él 
y el tesoro de los nibelungos caerá en mi poder. 

~lime trataba de tentar la codicia de Sigfrido con la descripción 
de las fabulosas riquezas de Fafnir; mas el héroes respondía: 
-~ada me importa tu oro. 1\'lararé al dragón porque no tolero 

su poder. Si quieres que lo haga, tienes que forjarme una espada 
caoaz de cortar el hierro. · 

·Todas la;; piezas que fabricaba el enano saltá'\Jan en pedazos al 
primer golpe que Sigfrido daba con ellas en el yu.nque. 

C n día Sigfrido encontró los fragment.os de tina espada y vio 
que el acero de que estaban constituidos éra nobilísimo. ¡Se tra-
taba de la espada de su padre: .. 

Sigfrido con suma paciencia. limó los trozqs ..Q.f'lllados, fundió el 
polvo obtenido. l;;ibró el arma brillante y la· te.~pló en las frías 
aguas del Rhín. Acababa su obra. dio un tajo a !',yunque y éste se 
partió. . 

-;Vamos en busca del dragón! -gritó. , 
Persiguió a un rebaño de caballos salvajes, qu~ retrocedieron al 

llegar ante Ja corriente del río Rhín. Sólo.4no se arrojó al río, y 
Sigfrido se lanzó tras él, lo alcanzó naóJmdo y subió sobre 
sus lomos. , ~ · 

Tal fue Grani, el caballo de Sigfrido. Sobre. sus lomos llegó al 
brezal de Gnita, donde el drngón Fafnir guardapa el tesoro de los 
nibelungos, tumbando a la boca de la cueya eri' que lo había de
posiracio. 
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_ El dragón profirió un rugido, su mirada lanzó llamas, avanzó 
hacia el héroe y trató de aplastarlo con un golpe de su cola. 

Sigfrido tajó la cola con su espada y el dragón se abalanzó sobre 
él con todo su cuerpo. Hurtóse el joven al golpe mortal y al mis
mo tiempo hundió en el corazón del gigante la espada de los 
\Velsas. El monstruo azotó de~esperadamente el suelo con cuerpo 
y cola mas no pudo alcanzar al joven y se desplomó sin vida. Sig
frido limpió su espada y penetró en la cueva del tesoro, seguido 
del pequeño nibelungo. Tomó para sí el C!lsco mágico, el anillo 
maldito, y el resto io dejó ::il codicioso enano. Salió al aire y sin
tiendo hambre, abrió el cuerpo del monstruo, le sacó el corazón 
y lo asó al fuego. Al tocarlo para ver si estaba !lsado, se quemó el 
dedo. y como se lle\·,¡r13. éste a la boca para aliviar el dolor, la san
gre que llevaba adherida le mojó la lengua y en ese instante en
tendió el lenguaje cielos pájaros. Uno de é:=:.tos le habló revelán· 
dole su origen y su destino: 

-Descendiente eres de dioses -le dijo-. Perteneces a la raza 
de los \Velsas. Tu e.;::p::ida está hecha con los trozos en que se di
\·idió la de tu padre al chocar Cl'n la lanza de fresno de Odín. Pero 
ei a11illo que acabas de conquistar pone un signo infausto en tu 
vida. Los triunfos que te esperan labr.i.rán a tu nombre fama pero 
morirás en plena juYentud cuando conozcas el amor. 

Enamorado de Krimilda, princesa bergundia, Sigfrido la pidió 
a su hermano Gunther: pero éste se la otorgó bajo la condición de 
que le ayudase a co!1quistar el !lmor de Brunilda. la hermosa \Val
kiria. Sigfrido, tocado con una caperuza mágica que lo hacía in
visible. logró hacer triunfar a Gunther y se casó con Krimilda. 

Brunilda no quer:a a Gunther y Sigfrido tuvo que intervenir de 
nuevo; cometió la imprudencia de llev.i.rse el cinto de seda de la 
hermosa \Valkiria, y su anillo de oro. para regalarlo a Krimilda. 
Krimilda concibió ardientes celos e insultó a Brunilda, la cual, 
deseando vengarse, recurrió a Hagne, hermano de Gunther. quien 
mató al héroe Wels.q a traición. 

Al saberlo, Krirnilda llamó a Atila. el feroz jefe de los hunos. 
para que tomase venganza. Ésta fue terrible, pues los hunos y los 
ostro godos aniquilaron la raza entera de los bergundios, con la 
excepción de Hagne. cuya cabeza quiso cortar Krimilda con la es
pada de los \Velsas. 
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Las exequias de la Leona 

1 Murió la esposa del León: todos acudieron para cumplir con el príncipe. 
abrumándolo con esa,.; frases huecas de consuelo, que son un recargo al Jolor. 

1 Diose a\·iso a tocJc, el reino de que tal día y en tal punto se celebrarían las exe· 
quias: sus chambelanes y prebostes estarían allí para disponer la ceremonia ~

colocar a la gente. Nadie faltó. Entregóse el príncipe a los extremos de su aflic
ción. ~· resonaron en el antro real sus alaridos. l\o tienen otro templo los ],_,ones. 

' Al comná;: de los lamentos del monarca. lamentáronse todos los cortesano~. cada 
' cual en su jerga _v algarabía. 

¿.Queréis que os defina la Corte? Es un país donde la gente. gozosa o afli
gida. a todo dispuesta. a todo indiferente. es lo que quiere el príncipe que sea, ~; 

si no lo es. procura aparentarlo. Pueblo-camaleón. pueblo-mono. copiando siem
pre a su dueñc• ,. señor. ?\Ji! cuerpos hay. ~- parece que no tengan más 
que una alma .. -.\llí sí que puede afirmarse que los hombres no son más que 
máquinas . i:1 

Para voh·er a nuestro cuento. el Ciervo no lloró. ¿Cómo había de llorar, si 
aquella muerte vengaba sus agra,·ios? La Leona había estrangulado a su esposa y 
a sus hijos. i'io lloró, pues. Un adulador fue a decírselo a Su Majestad, y añadió 
que le había visto sonreír .. La cólera de un rev es terrible, como dice Salomón. 
Y' si el rey se llama León. aún lo es má~. Pero aquel Ciervo no había leído la 
3iblia. El monarca le dijo: 

-;Cobarde huésped de la espesura. tú ríes! ¡Tú ríes. ajeno a todos esos 
amentos! No por ello me dignar·é hincar en tus profanos miembros mis garras 
acrosantas. Venid. Lobos: vendad a la reina. Inmolad ese traidor. 

El CierYo contestó: 
-Señor. pa.3Ó la hora de las lágrimas: el dolor es ya inútil. Vu~::tra digna 

)nyu~e se me ha aparecido. recostada entre flores. muy cerca de este lugar . 
.1 punt•) la reconocí. 'ºAmigo. me di _io. guárdate bien de llorar cuando me abren 
•::' u10:',· .,; ~u morada. En lo.3 C1m¡•o::: Elíseos he di.3frutado los supremos goces 
•nn:r:ando con los biena,·enturados como yo. En cuanto al re:-. déjale :-:umido 
>r ai~tin liem¡.111 en la desesperación·· . 

.-.\~1L·nas n:·eron esto. gritaron todos: ;:\Iilagro! ¡.-\potcosis! Y el Cien·o tuvo. 
ve1: dt:: casli~o. rico presente. 

Di,·crtid a los reyes con ensueños y fantasías; aduladlos; atraedlos con men
:is halagüeilas; por muv indignados que estén. tragarán el anzuelo. 



' 

KINTU Y LA LEY 
DEL AMOR 

i 
.• ... donde conocemos al mejor de todos los dirigentes ... 
el que enseña a los demás a dirigirse por sí mismos. 



PALABRAS QUE NECESITAMOS SABER: 

abolido 
adoptar 

argüir 
batata 

deponer 
devoción 
dirigente 

establecerse 
estatal 

objetar 
ordenanza 

recurrir 
sazonado 
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Suprimido. 
Tomar bajo su cuidado y protección. 
Impugnar, negar. 
Y lambién camote. Raíz o 1ubérculo parecido a la 
papa, pero más alargado y de sabor dulce. 
Dejar, apartar. 
Amor, apego incondicional. 
El que gobierna, enseña o guía a los demás. 
Quedarse en un lugar. 
Correspondiente al Estado o dependienle de él. 
Oponer, alegar contra algo. 
Ley o reglamento. 
Valerse de un medio. 
Maduro, en su punto. 

No hace mucho tiempo, una inglesa visitó los Estados Unidos 
por primera vez. Estuvo en Washington, luego en Nueva 
York. Su última escala fue Boston, desde donde se dispuso a 
regresar a Inglaterra. 

Sus amigos le preguntaron por qué regresaba tan pronto, 
puesto que sólo habia visto unas cuantas ciudades. Si deseaba 
conocer realmente el país ¿por qué no visitaba las Montañas 
Rocosas, el Gran Cañón y la región del Océano Pacífico? 

Al principio la mujer empezó a dar excusas, pues deseaba ser 
cortés con sus amigos norteamericanos, pero al fin dijo la verdad. 

-Viajo sola -dijo- y no puedo enfrentarme a esos peli
gros. Si me encontrase de pronto frente a un oso creo que me 
moriría del susto. 

Los que habitamm d cnntincnte americano solemos reír
nns de las falsas ideas que corren acerca de nuestros paises, 
Sin cmhaQ!ll, nosotros solemos cometer los mismos errores 
snhre las tierras extranjeras. 

Por ejemplo, ¡,qué pensamos cuando oímos la palabra 
A/rica? La mayoría de nosotros visualiza elefantes, leones y 
enormes serpientes. Pero la verdad es que muchos africanos 
jamás han visto un elefante o un león a menos de que haya vi
sitado los parques estatales, lo mismo que nosotros vamos a 
los zoológicos. 

También erramos acerca de las historias que se cuentan en 
Africa. Generalmente no se sabe que algunos de los mejores 
mitos y leyendas del mundo vienen de aquel continente. Bus
ca entre todo d mundo y será dilicil que encuentres una le
yenda más hermosa que la que vamos a leer. ?u significado es 
tan viejo como la his1oria del hombre, y tan aciual como las 
noticias que nos llegaron es1a mañana. 

l\INTU Y LA l.EY DE!. AMOR En un principio, 
cuapdo se creó el mundo, todo era perfecto. No se sabía lo 
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que era me~tir, engañar o matar. No existía el odio, la mal
dad ni la guerra. 

En ese maravilloso mundo de hace tanto tiempo, vivía un 
hombre llamado Kintu. Fue uno de los primeros seres huma
nos que caminaron sobre la Tierra. Era un hombre santo, 
gentil, pacífico y amable. Y su corazón era lo mismo que el 
de un niño. 

Con su esposa, Kintu recorrió durante muchos años gran
des extensiones de Af rica. Buscaban un lugar donde cons
truir su casa y fundar una granja. Sabían que algún día se 
establecerían, criarían hijos y se harían viejos juntos. Pero 
no tenían prisa; había tiempo por delante. 

Después de mucho viajar, Kintu y su esposa llegaron a las 
orillas del Lago Uganda. Ahí encontraron un gran valle ocul
to para el resto del mundo por un círculo de montañas con 
las cimas cubiertas de nieve. La tierra era rica y oscura. Los 
arroyos bajaban murmurando por las faldas de las colinas. 
Soplaba una fresca brisa desde el lago. 

-Aquí nos quedaremos -dijo Kintu a su esposa-. Te
nemos aire puro y agua clara. Hay suficientes árboles para 
que podamos construir casas y graneros. Esta tierra será 
buena con nosotros y nosotros seremos buenos con ella. 

Kintu y su esposa habían llevado con ellos una vaca, un 
borrego, una cabra, un cerdo, una gallina, una batata dulce y 
la raíz de un banano. No pasó mucho tiempo cuando la bata
ta ya había producido todo un campo de batatas, y la raíz del 
banano se había convertido en un árbol. Los animales tam
bién se multiplicaron. La gallina tuvo pollitos, que a su vez 
crearon más pollos. 

Kíntu y su esposa tuvieron hijos, y después nietos. Todos 
ellos construyeron granjas y cultivaron las tierras que se exten
dían en torno al Lago Uganda. Pronto gran número de gran
jas y casas salpicaban los verdes campos cercanos a la granja 
de Kíntu. 

La llanura era tranquila y la gente feliz. Esta pasaba los 
días trabajando en el campo y en el bosque. A menudo con
templaban el círculo de las altas m?ntañas en torno a ellos. 
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El mundo fuera del valle les parecía extraño y temible. Todos 
se sentían contentos por vivir en la hermosa tierra que el 
buen Kintu había encontrado. 

Durante muchos años Kintu gobernó la tierra de Uganda 
con su sabiduría y bondad. En realidad era poco lo que tenía 
que gobernar. Su única ley era la Ley del Amor. 

-Hijos míos-le decía a su gente-, si los hombres se aman 
verdaderamente entre sí, no se necesita de ninguna otra ley. 

Y así sucedió durante mucho tiempo: no se necesitaron 
otras leyes. Los habitantes de Uganda no mentían, no roba
ban ni mataban. Todos seguían siendo los hijos de Kintu. 
Todos ellos eran hermanos entre sí. Si se quemaba el granero 
de alguien, sus vecinos le construían prontamente uno nuevo. 
Si un hombre era ya demasiado viejo para trabajar, los de
más cosechaban para él sus batatas y sus plátanos. Si algunos 
niños se quedaban sin hogar, de inmediato los adoptaba otra 
familia. 

Cuando Kintu alcanzó una gran edad, las granjas que se 
habían establecido a ambos lados del lago acabaron por ro
dearlo totalmente. Dejó de haber más tierra disponible en el 
valle. Los jóvenes ya no podían construir sus granjas junto a 
las de sus padres. Y entonces fue cuando empezaron los 
problemas. 

A causa de la escasez de tierra no todos podían tener 
granjas de su propiedad. Esto significaba que los hombres ya 
no eran iguales. Algunos eran patrones y otros trabajadores. 
Algunos gozaban de bienes en exceso, mientras que otros no 
tenían lo necesario. 

El número de habitantes del valle aumentaba cada año, 
pero no así la producción de comida, que seg.u\~ sien9o.ígual. 
Pronto no hubo suficiente comida para todos, entonces algu
nos pasaron hambre. 

Cuando el estómago está vacío la mente produce pensa
mientos malvados. Así sucedió con los habitantes de Ugan
da. Empezaron a robarse unos a otros, con lo cual apren
dieron que podían obtener bienes sin trabajar. Se hicieron 
perezosos y pronto nadie quiso trabajar. Empezaron a 
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enfrentarse vecino contra vecino, hijos contra padres. La 
tierra se cubrió de sangre. 

Pero aun así Kintu no creó leyes. 
-Si quieren matarse unos a otros -dijo-, lo harán con 

ley o sin ley. La forma de frenar esta matanza es quitándole a 
la gente el deseo de matar. 

Así que Kintu emprendió un recorrido por la región para 
hablar de la Ley del Amor a todo el que quisiera escuchar. 
Pero casi nadie le hacía caso. Los jóvenes se reían de Kintu, 
llamándole tonto anticuado. 

Una vez, al caer la tarde, Kintu descansaba frente a su ca
~ª mirando el verde valle donde había pasado su vida. De 
pronto oyó los pasos de gente que se acercaba, y le llegaron 
las voces de muchos hombres. 

-¡Kintu! ¡Kíntu! ¡Kintu! -gritaban. 
Entonces del bosque cercano a la casa de Kinm llegó un 

gran grupo de soldados cuyos escudos y lanzas resplandecían 
a la luz del Sol. 

;,Quiénes son ustedes? -preguntó Kintu levantándose-: 
¿Qué quieren'! 

El cabecilla del grupo dio un paso hacia adelante. 
-Somos sus amigos, buen Kintu -dijo-. Queremos 

traer de nuevo la Ley del Amor a Uganda. Nos proponemos 
matar a todos los que no crean en el amor. 

Kintu meneó la cabeza tristemente. 
-Ustedes son igual de perversos que sus enemigos 

-dijo. 
-¡Pero peleamos por una buena razón! -gritó d 

cabecilla- ¡Estamos a favor del amor, Kintu! ¡Peleamos en 
su nombre! 

-Nada de peleas en mi nombre -respondió Kintu. 
Luego se enfrentó a la multirnd y alzó la voz: 
-Hombres de Uganda. váyanse ahora a su casa. Dcpon-

11an sus lanzas v d odio abandonará sus corazones. 
- Pero los soldados no pudieron seguir oyéndole. 

-¡El enemigo espera! -gritó el cabecilla-. ¡En nombre 
de Kintu marchemos a la batalla! 
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Los soldados se alinearon y partieron como un solo ejér
cito. Al !poco tiempo Kintu oyó el horrible estruendo de !a 
batalla. 

Entonces llamó a su esposa y le dijo que no podían per
manecer más en el valle. 

-Abandonaremos este perverso lugar. Permaneceremos 
lejos hasta que el robo y la matanza hayan terminado. Cuando 
la Ley del Amor vuelva a Uganda, Kintu regresará con ella. 

Pidió a su esposa que desenterrara una batata dulce y la 
raíz de ~n banano. Luego fue al establo por una vaca, un 
borrego, una cabra, un cerdo y una gallina. Se llevarían sólo· 
lo que hab.an traído. 

Y así, cuando cayó la noche, el buen Kintu y su esposa se 
dirigieron lentamente hacia las montañas. Pronto llegaron, 
cogidos de la mano, más alla de donde se pone el Sol, hasta 
alcanzar la Región Desconocida. 

A la mañana siguiente la noticia se esparció como fuego. 
-¡Kintu ha desaparecido! ¡No podemos encontrar a Kin

tu y a su esposa! 
Al principio la gente tuvo miedo. Las multitudes dejaron 

de pelear. Todos fueron en busca del extraviado Kintu. 
Pocos días antes Kintu era un viejo del que la gente se 

reía. Ahora se había convertido de repente en leyenda. 
-¿Por qué permitimos que pasara esto? ~se lamentaba 

la gente-. Fue a causa de nuestras maldades por lo que Kin
tu abandonó su hogar. Desde ahora veneraremos su nombre 
y viviremos bajo su Ley del Amor. 

Buscaron por todo el valle una y otra vez, pero cada día 
resultaba más claro que Kintu no aparecería. Y algo más re
sultó también claro: si Kintu no regresaba, tendrían que en
contrar un nuevo jefe. 

Había una docena de hombres que querian gobernar en lu
gar de Kintu. Cada uno de ellos afirmaba que gobernaria en 
nombre de él y que él le había nombrado sucesor. Y cada cual 
tenía .tras de sí un ejército para probar que decía la verdad. 

La guerra estalló de nuevo en Uganda. En el nombre de 
Kintu se quemaron los graneros. En el nombre de Kinm se 
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mataban los hombres en terribles encuentros. En el nombre 
de Kinru se dejaba que los niños muriesen de hambre. 

Pero nadie ganó realmente la guerra. La batalla no termi
nó hasta que el pueblo se hubo aniquilado entre sí. Para en
tonces sólo permancía vivo uno de los doce candidatos algo
bierno. Se convirtió en rey. 

Pero quedaha poco sobre lo que gobernar. El valle estaba 
en ruinas. Las casas y los graneros se habían quemado. Unos 
cuamos animales flacos buscaban qué comer entre los campos 
cubiertos de ceniza. La gente ya no tenía ninguna esperanza. 

Fue dificil olvidar el pasado y aún más afrontar el futuro: 
pero poco a poco la gente empezó a reconstruir el pueblo. 
Nacieron niños que no tcnian un pasado que olvidar. Para 
ellos la Ley del Amor tenía tanta realidad como las historias 
que oían de guerra. 

Los años pasaron, y los antiguos reyes dieron paso a 
otros nuevos. Todos ellos decían que gobernaban en nombre 
de Kintu. Pero la Ley del Amor se olvidó. Habia sido 
remplazada por centenares de leyes diferentes. 

Después de mucho tiempo un hombre llamado Manda lle
gó a ser rey. Cuando aún era príncipe, pensaba a menudo en 
el gran Kil'ltu. Le gustaba escalar las colinas y contemplar 
desde alli el valle. Algunas veces se figuraba que era el propio 
Kimu cuando vio la tierra de Uganda por primera vez, 
muchos años antes. Pensaba siempre en la Ley del Amor Y se 
preguntaba si realmente funcionaría. 

Cuando Manda fue rey decidió probar la Ley del Amor. 
Todos los días tachaba una ordenanza del libro de las leyes. 
En un año todas las leyes habían sido olvidadas menos una, 
la Lev del Amor. · 

EÍ pueblo cambió radicalmente. La gente trabajaba con 
un nuevo espíritu y sonreía con una nueva alegría. Pronto la 
Uganda regida por Manda llegó a ser tan feliz como lo había 
sido con Kintu. 

Como Kintu, el Rey Manda no tenía gran tarea. Tomó la 
costumbre de ír a las colinas. Solamente cuando estaba lejos 
del palacio podía olvidar que era el gran Rey Manda. 
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Sus asistentes se preocupaban por él cuando subía las 
montañas solo. Querían a su rey y temían que fuera a en
contrarse con animales salvajes o que alguna roca se despren
diera bajo sus píes. Pero Manda no queria que nadie lo 
acompañase. Le persuaJieron de que llevase, al menos, una 
lanza para protegerse. 

Pero los súbditos aún se preocupaban. Sin que Manda lo 
supiese un sirviente le seguía a todas partes a cierta distancia •. 
escondiéndose tras un arbusto o un árbol cuando el rey se 
volvía. No les gustaba recurrir a ese engaño, pero dejar a 
Manda solo en lugares que podían ser peligrosos, no respon
día a la Ley del. Amor. 

U na soleada mañana i'vlanda dcspcrtó temprano y em
prendió la marcha a través de los campos hacia las colinas. 
Usaba su lanza como bastón y saludaba al pasar a la gentc 
que trabajaba en el campo. El sol estaba tibio y Manda se 
sentía bien. 

Cuando el Sol empezó a quemar, el Rey Manda se aden
tró en el bosque que cubría las faldas de la colina. De pronto 
se detuvo sorprendido y con la boca abierta. Frente a él había 
un círculo formado por animales: una oveja, un cerdo y 
otras bestias domésticas permanecían tranquilamente senta
dos junto a las fieras del bosque. En el centro del círculo vio 
a un hombre viejo y a una anciana. Una gran barba blanca le 
llegaba al hombre casi hasta la cintura. Advirtió que hablaba 
a l~s animales y aunque Manda estaba demasiado lejos para 
oír sus palabras pudo notar que la voz era profunda y amable. 

¿Podría aquel hombre ser Kintu? De repente Manda estu
vo seouro: i era Kintu! 

M~nda avanzó rápidamente. Un león se apartó para de
jarle pasar a través del círculo. Manda cayó de rodillas ante . 
el viejo. . 

-Mi nombre es Manda -exclamó-. Gobierno a Ugan
da en nombre del buen Kintu. 

El anciano se incliné y asió la mano de Manda. 
-Levántate -dijo con suavidad-, no te arrodilles ante 

mí. ¿Vienes solo? 
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-Sí -respondió Manda poniéndose en pie-. Estoy solo. 
-Yo soy Kintu. He oído que la Ley del Amor reina de 

nuevo en Uganda. Si esto es verdad, regresaré. 
Manda se sentía demasiado feliz para poder hablar. 
-¿Todavía se mienten entre sí los habitantes de Uganda? 

-preguntó Kinru. 
-No -respondió Manda-. Hace años que nadie dice 

una mentira. 
-¿Todavía se matan unos a otros? 
-¡Oh, no! Eso no ha sucedido en todo lo que llevo de vida. 
-Entonces regresaré-dijo Kintu-. Mucho tiempo he ... 
De pronto Kíntu vio algo en el bosque, detrás de Manda. 

Luego miró a éste a los ojos. 
-Según creo, dijiste que venías solo -dijo. 
Manda le miró sorprendido. 
-Claro que.vine solo -afirmó. 
Pero Kintu seguía dirigiendo la mirada hacia él y después 

hacia el bosque. 
-Yo no miento -exclamó Manda, al tiempo en que se 

volvía para descubrir lo que Kíntu estaba viendo. 
El sirviente de Manda estaba ahora erguido detrás de un 

arbusto bajo. Después de que Kintu le había visto salió de su 
escondite. Manda no comprendía por qué el sirviente estaba 
ahí, pero tampoco trató de entender. Sólo sabía que para 
Kintu él había mentido y todo era por culpa de aquel hombre. 
Sin pensarlo, Manda levantó su lanza y la arrojó contra él. 

En el mismo instante en que la lanza abandonó su mano, 
se dio cuenta de lo que había hecho. Los dos hombres per
manecieron como estatuas mientras la lanza salvaba el espa
cio que había entre ellos. Y después, de repente, Manda se 
disparó hacia adelante. 

Pero era demasiado tarde. La punta de la lanza había 
encontrado el corazón del hombre. 

· El Rey Manda se dejó caer junto al moribundo. Le sostu
vo la cabeza, pero pronto todo había terminado. Su ayudan
te había muerto con una mirada de amor en los ojos y con 
una sonrisa en los labios. 
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Durante mucho tiempo Manda estuvo mirando a aquel 
hombre que tanta devoción le había mostrado. Las lágrimas 
corrieron por la mejillas del rey al pensar en lo que había 
hecho. Había matado a un hombre que le seguía por amor. 
Le había matado con una lanza que llevaba como señal de 
amor. Ahora lo único que podía hacer era dar la vuelta y 
enfrentarse al gran Kinru. 

El Rey Manda se puso de pie lentamente. Dio la vuelta, 
y se deruvo un instante. Luego cerró fuertemente los ojos, y 
cuando los abrió de nuevo supo la terrible verdad. 

¡Todo había desaparecido ... Kintu, su esposa., los ani
males, todo! Y Manda sabía por qué. Ahora no quedaba 
otra cosa que hacer inás que volver al pueblo a contar lo que 
había sucedido. 

Hasta este día, es triste decirlo, el gran Kintu vive en las 
altas montañas. En algún lugar de la Región Desconocida, 
espera que la maldad abandone los corazones de los hom
bres. Ahí esperará, dice la historia, hasta que todos noso
tros aprendamos a vivir con su única ley. . . La Ley del 
Amor. 

No pierdas el hilo: 

GOSO, EL MAESTRO Multitud de cosas han.pasado 
desde que Kintu se fue caminando hacia las montañas. Son 
muchas las personas que han seguido mintiendo, engañando 
y matando. Pero también ha habido siempre bu.ena gente en 
el mundo. Uno entre ésta, sin duda, era un amable hombre 
llamado Goso. Se ganaba la vida enseñando a leer a los ni
ños. Daba sus clases no en una escuela, sino bajo la fresca 
sombra de una palmera. 

Todas las tardes cuando sus alumnos ya se habían ido, 
Goso se sentaba bajo la palmera. Luego abría un gran libro y 
se ponía a leer hasta que oscurecía. 

Una noche, mientras Goso estudiaba bajo el árbol, un 
mono, llamado Tanga, trepó hasta la copa de la palmera pa-
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Génesis 

DESDE LA CREACIÓN 
DEL MUNDO HASTA EL DILUVIO 

Creación del cielo y de la tierra 

1 Al principio creó Dios el cielo y la tierra. 
2 La tierra era confusión y caos, y tinieblas 

cubrían la faz del abismo, mas el Esplritu de 
Dios se movla sobre las aguas. 

3 Y dijo Dios: •Haya luz•; y hubo luz.+ Yió 
Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz 
de las tinieblas. 5 Llamó Dios a la luz día, y a 
las tinieblas las llamó noche. Y hubo tarde y 
hubo mañana: primer día. 

6 Después dijo Dios: «Haya un firmamento 
en medio de las aguas que separe unas aguas 
de otras.• 7 E hizo Dios el firmamento, y separó 
las aguas que estaban bajo el firmamento de las 
aguas que estaban sobre el firmamento. Y asi 
fué. 8 Llamó Dios al firmamento cielo; y hubo 
tarde y hubo mañana: día segundo. 

9 Y dijo Dios: «Júntense en un lugar las aguas 
que quedan bajo el cielo y aparezca lo seco.• Y 
as! fué. 10 Llamó Dios a lo seco tierra y a la 
reunión de las aguas llamó mares. Y vió Dios 
que estaba bien. 

11 Después dijo Dios: «Brote la tierra hierba 
verde, plantas que den semilla, árboles frutales 
que produzcan fruto según su especie y cuya 
semilla esté en ellos sobre la tierra.• Y asi fué. 
12 Brotó, pues, la tierra hierba verde, plantas 
que tenían en si semilla según su especie, y 
árboles que producian frutos y cuya semilla se 
hallaba en ellos según su especie. Y vió Dios 
que estaba bien. 13 Y hubo tarde y hubo ma
ñana: dla tercero. 

1+ Luego dijo Dios: •Haya lumbreras en el 
firmamento del cielo, que separen el dia de la 
noche y sirvan de señales y (marquen) las esta-

CAP. 1, V. 1. Al principio. es decir, cuando no cx.isúa aún 
nada de Jo que se encierra en las palabras wciclo y tierra ... 
Desde antiguo se ha observado la semejanza de este pasaje 
con Juan 1, 1; "En el principio era el Verbo .... Oc ahí que 
algunos Padres y teólogos sostengan que el autor sagrado 
se refiere aqul al Hijo, por el cual todo fué hecho {Juan 
•• J). 

V. 2. El Erplritu de Dios: el Esplritu Santo. AsJ lo explican 
Jos Santos Padres. La Liturgia del Sábado Santo sigue Ja 
misma interpretación. 

V. J· Comienza con este verslculo el relato de las obras 
de la creación que se dividen en dos clases: .. opus distinc
tionis .. (creación de los espacios y lugares) y HOpus ornatus .. 
(acción de llenar y poblar Jos espacios). 

V. '4· Era buena. no sólo par su belleza o sus buenos efectos. 
sino por ser Ja realización de una idea del Creador. pues todo 
lo que hace Dios es bueno; lo malo entró en el mundo por el 
pecado (cf. Sab. z. 24). 

V. 5. Tarde y mañana: el comienzo y el fin del dla. Para los 

ciones, días y años. 15 Sirvan también de lumbre
ras en el firmamento del cielo para alumbrar la 
tierra.• Y así fué. 16 Hizo, pues, Dios las dos 
grandes lumbreras: la lumbrera mayor para 
presidir al día, y la lumbrera menor para presidir 
a la noche, y las estrellas. 17 Púsolas Dios en el 
firmamento del cielo para alumbrar la tierra, 
18 para regir el dla y la noche y para separar la 
luz de las tinieblas. Y vió Dios que estaba bien. 
19 Y hubo tarde y hubo mañana: dia cuarto. 

20 Después dijo Dios: •Pululen las aguas 
multitud de seres vivientes; y vuelen· aves sobre 
la tierra debajo del firmamento del cielo.• 
21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, 
y todos los seres vivientes que Inarchan arras
trándose, de los cuales hierven las aguas, según 
su especie; y toda ave alada según su especie_ Y 
vió Dios que estaba bien. 22 Y Dios los bendijo, 
diciendo: •Sed fecundos y multiplicaos y henchid 
las aguas en los mares; y multipliquense las aves 
sobre la tierra.• 23 Y hubo tarde y hubo mañana: 
dfa quinto. . 

24 Luego dijo Dios: •Produzca la tierra seres 
vivientes según su especie: animales domésticos, 
reptiles y bestias salvajes, según su especie.• Y 
asi fué. 25 Hizo, pues, Dios las bestias salvajes 
según su especie, y los animales domésticos se
gún su especie, y todo reptil de la tierra según su 
especie. Y vió Dios que estaba bien. 

La creación del hombre 
26 Después dijo Dios: •Hagamos al hombre a 

imagen nuestra, según nuestra semejanza; y 
domine sobre los peces del mar y las aves del 
cielo, sobre las bestias domésticas, y sobre toda 
la tierra y todo reptil que se mueve sobre la 
tierra.• 27 Y creó Dios al hombre a imagen suya; 
a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los creó. 

hebreos comenzaba el d[a con la puesta del sol. de manera 
que. por ejemplo. el s.;ibado comenzaba el viernes al caer la 
noche. 

caX¡,s6i!s;~7t~';s~nt'a: ~~l~~;:Sheg~!aci:Jº c:g;J~df;d~~n colo-
V. 7. Las aguas que están bajo elfir~;nto son los mares. 

rios. fuentes; por aguas superiores. e:i .... J..~bio. se entienden 
aquellas que parecen estar almacenadas sobre el firmamento, 
de donde caen sobre la tierra en forma de lluvias. Como se ve, 
Moisés no habla en términos cicntlficos. sino según las 
apariencias y con expresiones populares. . . . 

V. :zo. Seres vivientes. literalmente: almas. El sentido pn.au
tivo de la palabra es aliento. háLito. vida. Oc ahJ que se use.en 
el sentido de alma en todo el Antiguo Testamento y también 
en el Nuevo. 

V. 7.7. Tenemos en este versfculo la primera prueba de la 
poesfa hebrea. cuya característica es el parale~mo de los 
hemistiquios. Es de notar que toda la narrac1on muestra 
cierto ritmo poético. 

... 
-.-i .cJ 

~ 
¿_ 

~ d 
~ 

\:."::' 

d :::::. ~ 
....... ~ 
d 

V} =--;i -V ... '-\.'.'., 
o 
+-
r 

'----------------·--- ----~-~~. ·-·. ~--··· ___..:--



' 

1 

l 

Echan brazos a la espalda y hay una gran alegría. 
El canto alternando sube y se rompe en el aire. Y va 

repitiendo el eco de sitio a sitio distante. 
Y ese canto que se cantaba allí mismo lo estaba impro· 

visando. Él lo urdía, él lo decía y todos de sus labios 
lo tomaban. 

Ese canto comenzaba al ir oscureciendo y terminaba al 
toque de las flautas [9 p. m.J. 

Y cuando andaban bailando se atropellaban unos a otros 
y se metían zancadillas. Muchísimos de ellos caían 
al peñascal y al barranco; todos allí morían y al mo
mento se convertían en piedras. Otros quedaban y 
pretendían pasar el barranco, pero el mago quebró 
el puente, aunque el puente era de piedra, Todos 
al agua cayeron y se convirtieron en piedras. 

Cuando todo esto pasaba los toltecas no se daban cuen
ta de su mal y andaban como embriagados. 

Muchas veces había esas sesiones de danza all:í., entre 
los peñascos y cada vez que las había otras tantas 
veces había muertos: se precipitaban en el abismo 
v caían en el roquedal y perecían los toltecas. 
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Los te.ttos de 8 y 9 son de la documentación de 
Sahagún, y se hallan en el Ms. del Palacio de Ma
drid, f. 139 R y 144 v. Dio una uersión Sahagún 
en el libro III de m Historia. 

1 

1 ... 
1 
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10. LA TRANSGRESIÓN 

Luego se fueron (los magosj al sitio en que se lavan las 
cebollas [Xonacapacoyan], y se hospedaron en casa 
de un labriego de nombre Ma.xtla: era. el guardián 
del cerro de los toltecas. 

Luego guisaron legumbres: tomates, chiles, mazorcas tier
nas de maíz y vainas tiernas de fri jo!. Por unos días 
se hizo esto. 

Y como allí había magueyes, le pidieron a Maxtla y por 
cuatro días prepararon r.l licor del maguey y lo es
tuvieron refinando. Ellos mismos habían descubierto 
unas ollitas de miel silvestre, y con ellas mezclaron • 
el licor. 

Ya v~n a la casa de Quetzakóatl en Tula. Van llevando 
todo lo que tienen preparado: sus legumbres y sus 
chiles y lo demás. Llevan también el licor. 

Llegaron, intentaron hablar con el rey, pero no lo con
sentían los custodios de Quetzalcóatl: no los dejaban 
entrar. Por dos y por ·tres veces los rechazaron: no 
les era permitido. Al fin les preguntaron en dónde 
su casa era. Ellos responden y dicen: 

- Allá en el monte de los sacerdotes, allá en el cerro 
de los' toltecas. 

Oyó eso Quetzalcóatl y di jo al fin: 
- ¡Que entren! 
Entraron, lo saludaron y le dieron las legumbres. 
Cuando las hubo comido, luego le rogaron y le ofrecie-

ron el licor del maguey. 
ti dijo: 
- No ciertamente: eso no lo beberé. Yo soy un hombre 

abstinente. Eso quiz:í. es embriagante. Eso quizá es 
mortífero. 

Ellos dijeron: 
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- Con el dedo al menos pruébalo. Es de fuerza, está 
reciente. 

Quetzalcóatl lo probó con el dedo y le supo bien y 
dijo: 

- Beberé, abuelo mío, beberé hasta tres veces. 
Y los magos le dijeron: 
- Aun cuatro las beberás. 
Y le dieron hasta cinco. Dijeron luego al rey: 
- Es tu ofrenda hacia los dioses. 
Y cuando él hubo bebido, luego dieron a sus vasallos: 

a cada uno cinco medidas. Y las bebieron y que
daron totalmente embriagados. 

Y luego los magos dijeron a Quetzalcóatl: 
- ¡Príncipe, canta por favor! 
Aquí tienes este canto que tú debes entonar. 
Y el mago Cinta de Plumas [Ihuimécatl], el canto le 

iba dictando: 
"¡Esta mi casa de plumas, esta mi casa de plumas de 

verde quetzal, 
esta casa de plumas negras y amarillas doradas de za-

cuan, 
esta casa de roja concha: 
yo las tengo que dejar! ¡Ay, ~y, ay!" 
Y cuando -ya está en gran alegría, di jo: 
- ¡Vayan a traer a Ja Preciosa Estera [QuetzalpétlatlJ, 

mi hennana, junto con ella seguiremos bebiendo 
hasta la embriaguez! 

Fueron sus lacayos al monte de Nonoalco [viejas ha
bitaciones], donde ella estaba consagrada al culto de 
su dios. Le dijeron: 

- ¡ Princesita, señora noble; Estera Preciosa, Penitente: 
Hemos venido a llevarte: te llama el sacerdote Quet

zalcóatl. Junto a él tienes que estar. 
Y ella dijo: 
- Está bien, venerable paje, vamos. 
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Y cuando hubo llegado, se sentó junto a Quetzalcóat!. 
Luego le dieron cuatro medidas y más la quinta 
de licor. Esa era la libación. . 

Y así los embriagaron Cinta de Plumas [Ihuimécatl] y 
el Tolteca. 

Y ya están cantando a la hermana de Qu.e12alc6atl: 
- ¡ Mi hermana, en dónde andas, tú, Estera Preciosa: 
Vamos a beber! Ay, ay, ay. 
Y cuando hubieron bebido, ya nada dijeron: Somos 

gente de abstinencia. 
¡Ya no bajaron jamás al baño ritual en el río; ya no 

se punzaron con espinas; ya nada hicieron cuando 
despunta la aurora! · 

Y cuando amaneció el nuevo día, se sintieron llenos de 
amargura, se sintió amargado su corazón. Decía 
entonces Quetzalcóatl: ¡Ay desdichado de mi! 

Y dominado por la tristeza en el interior hizo este canto 
y "lo dijo al salir: 

"Ya no se tome en cuenta mi suerte en mi mansión. 
Aquí he de quedar. Y ¿cómo aquí? 
Aquí, sí y aún yo cante, aunque mi cuerpo de tierra 

fue hecho. 
¡Afán y dolor son mi herencia! 
Nunca, ya, ¡nunca recobraré mi vida!'' 
Y cantó también este otro canto:. 
"Aquí me sustentaba mi madre, la de falda de sezpien

tes¡ yo era su hijo, pero ahora ya no hago más 
que llorar." 

Y cuando acabó él su canto, también sus vasallos llenos 
de tristeza se pusieron a cantar todos unidos este , 
canto: 

"i ~I nos había enriquecido en dulce prosperidad: 
era él nuestro gobernante, el gran Quetzalcóatl! 
i Vuestras esmeraldas brillan. El madero rojo se rompi6: 

y aquí estamos llorando!" 
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y así que acabaron sus cantos los vasallos, les dijo Quet-
zalcóatl: 

"¡Abuelos y siervos míos: . . 
Voy a dejar la ciudad; voy a empren~er mi ~ami~?· 
Dad órdenes de que me labren una ca¡~ de pi.edra. 
y con toda presteza hicieron ellos la ca¡,a de piedra., 
Cuando ella estuvo hecha, tendieron alh a ~uetzalcoatl. 
y él estuvo cuatro días en aquel cofre de piedra. 
Se recuperó en salud y se levantó al. cuart~ día. 
Dijo entonces: - Mis abuelos, mis servidores: vayá-

monos. ub' 
Cerrad todo, esconded todo lo que habíamos de:C ierto: 
i era riqueza, Úa alegría, era todo nuestro bien y ha-

cienda! d d 
E'o los siervos hicieron. Todo lo ocultaron en on e 
• era el baño de Quetzalcóatl. Sitio qu_e .se llama hoy 

Ribera del :igua, sitio del musgo acuatlco [Atecpan, 
Amoxco]. 
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Este fragmento es del Ms. de Cuauhtitlan en su pri
mera parte en f f. 6 y 7. Es una de /as no¡a~les 
pie:a.r de /a antigua producción. Para su publica
ción y uersión, ver /a nota sobre el Cod. de Cuauh
titlan. 

11. HUIDA DE Ql:ETZALCóATL (:\) 

Ya se va ahora Quetzalcóatl. Se puso en pie y convocó 
a todos sus servidores. Se puso a llorar por ellos. 

Ya se pusieron en marcha; van a conocer la tierra del 
negro y del rojo (Tlillan Tlapalan], el lugar donde 
se arde. 

~l iba dirigiendo su mirada por todos lados, hacía por 
refrenarse, pero en ningún sitio hallaba nada que 
halagara su vista. 

12. ID. ( B) 

. .\ngustiado Quetzalcóatl se llena ya de congoja. Tiene 
el acuerdo de irse y dejar su ciudad de Tula. Re
suelto a todo quedó. 

Dicen que manda enterrar todo: su oro, sus conchas y 
todo lo que era riqueza de los toltecas. Todo lo be
llo, todo lo precioso, lo hizo enterrar en lugares es
cabrosos, o dentro de las montañas, o en los ba
rrancos. 

Y los árboles del cacao los convirtió en algarrobos, y a 
las diversas aves finas: pájaros de plumas rojas y 
amarillas, envió primero ante sí para que se dirigie
ran a las costas. 

Y comenzó su camino. Llega a un punto junto a un 
árbol. Era altivo y corpulento. Se paró a su lado y 
dijo, al mirarse en su espejo: 

- ¡ Viejo soy ya! 
De ahí se llama ese sitio Lugar del árbol viejo. 
Y en seguida lanzó una piedra contra el árbol y esa 

piedra quedó incrustada, adherida a. él. El árbol 
aún la conservaba: ha ido creciendo y en su cabeza 
casi tiene la piedra que lo hiende. 
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ANEXO 17 

''Diploma al mejor alumno'' 



DIPLOMA AL MEJOR ALUMNO 

1 Queda certificado que 

'~~~~~~~~~~-
ha completado de forma sobresaliente el curso 
correspondiente a la ruignatura de : 
LITERATURA 1 
durante el semestre 

"Toda ensefianz.a viene del corazón, y toda cultura de la vida". 

COLEGIO DE BAClilLLERES, PLANTEL 4, CULHUACAN. 

PROFRA. MYRNA LETICIA CARBAJAL LABRADA. 

-
""" 



ANEXO 18 

''Carta de agradecimiento'' 



" CARTA DE AGRADECIMIENTO" 

VIVIR 

Es despertar cada día con una esperanza 

y muchos problemas a resolver. 

Ver, oír, gozar cosas bellas: gente, música, flores, niños ... 

Y como los sabios chinos, tener siempre algo que hacer, 

algo que esperar y mucho que AMAR. 

ANEXO 18 

A mis alumnos del grupo 307: 

Me siento muy feliz de poder expresarles mi recorrido emocional a través de 

este semestre. 

Traté de escuchar las voces de jóvenes que necesitan instrumentos para 

abrirse camino pero también necesitan seguridad, creer que pueden lograrlo y que 

siempre hay un trabajo de por medio. 

Gracias a que compartimos nuestros ideales, llegamos a cumplir nuestro 

objetivo: "Ser a través de un programa de Literatura, personas más capaces 

reconociendo nuestra propia luz, nuestras habilidades y limitacionesn 

Como un hermoso recuerdo de esa dedicación, vayan estas líneas a su 

corazón para continuar en el mejor camino, para ganarle a la ignorancia, para ser 

extraordinarios porque somos únicos, con memoria, inteligencia y voluntad. 

Les agradezco este semestre, este deseo por mejorar este acompañarme en 

mi propósito de que se puede cambiar al mundo con amor y por amor a los demás. 

Su maestra de hoy y siempre. 

Profra. Myma Leticia Carbajal Labrada 

Literatura 1 



ANEXO 19 

''Constancia de 

antigüedad en el grupo 

307'' 



..... #15t0 '' 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por este medio se hace constar que la C. CARBAJAL LABRADA MYRNA LETICIA, 

con R.F.C.: CALM520109N54, ha laborado frente al grupo 307 {Asignatura 

Literatura I), a partir del 29 de agosto de 1994, a la fecha. 

Se extiende la presente Constancia a petición de la interesada para los 

fines que a ella convengan, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 

los veintidos días del mes de enero del año dos mil dos. 

c.c.p. Archivo. 

'rvl. 



ANEXO 20 

''Horario del semestre 

2001-A'' 
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ANEXO 21 

''Lista de asistencia del 

grupo 307'' 
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" MODELO DE ANÁLISIS ELABORADO POR LOS ALUMNOS DEL GRUPO 307 " 

NOTAS DEL CUADERNO 

1) AUTOR 

a) Tipo de autor 

Narrador: Es el que cuenta una historia. 

Sujeto lírico:_ Trasmite emociones y sentimientos. 

" En este inciso decidimos entre el narrador y el sujeto lírico" 

"Como en este semestre todos nuestros autores serán narradores debemos 

indicar en forma breve que es lo que cuenta, una síntesis de esa historia" 

b) Narrador: El que cuenta una historia. 

1. Presencia. Omnisciente (Es una voz que cuenta) 

Omnipresente (Es cuando se percibe al que cuenta) 

" En este inciso identificamos y comprendemos si hay una sola presencia o 

las dos, las explicamos y es muy importante poner ejemplos tomados del mismo 

texto" 

2. Persona que cuenta Singular 

1ª. Yo 

2ª. Tú 

3ª. Él 

Plural 

1 ª. Nosotros 

2ª. Ustedes 

3ª. Ellos 

" En este punto persona en que cuenta nos basamos en los pronombres 

personales en algunos casos el narrador usa mas de un pronombre, asuí 

aprendemos a identificarlo" 
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" Indicamos en qué persona o personas cuentan y anotamos un ejemplo 

como comprobación" 

3. ¿ Cómo es el narrador?: - Fingido: Cuenta lo que le contaron. 

- Dominante: Cuenta pero no participa. 

Personal: Cuenta y participa. 

" Es como el narrador, señalamos de acuerdo a nuestra clasificación al que 

hemos identificado en el cuento, explicamos porque y anotamos un ejemplo" 

e) Datos biográficos 

En este inciso los datos relevantes son: 

Fechas de nacimiento y muerte 

Lugar de origen 

Datos personales 

Obra crítica 

Importancia como escritor 

d) Relación entre vida y obra 

En este punto explicamos, por los datos del inciso anterior que pudo 

proyectar el autor de su vida en el texto que estamos analizando. 

Si no encontramos ninguna relación también lo indicaremos 

e) Visión del mundo (Ideología) 

En este último punto del autor explicaremos como piensa acerca de los 

valores manejados en al historia, Se sugiere hacer una lista de conceptos clave 

para ir explicándolos con la visión del mundo del autor en esa historia. 
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2) LECTOR 

a) Lector interno, 

Es alguien que voy a encontrar dentro del cuento. 

Este lector tiene características muy especiales y es el autor quien decide 

que aparezca en su obra o no. 

Si se encuentra en el texto debemos explicar ¿Quién es?, ¿Por qué? y ¿Qué 

función esta cumpliendo? 

Si no lo encontramos explicaremos que no existe. Sus características son: 

o No es un personaje, porque no actúa, no tiene presencia en la historia. 

o El autor lo menciona para enviar a los lectores externos mensajes en 

los cuales quiere que nos detengamos. 

b) Lector externo 

Aquí se trata de que cada uno de nosotros explique qué mensajes nos han 

impresionado mas y ¿por qué? 

e) Competencia lingüística 

1. Vocabulario: Localizamos las palabras que para nosotros sean 

desconocidas, las ordenamos alfabéticamente y las podemos 

significar de dos formas con el uso del diccionario o a través del 

contexto. 

2. Lenguaje del texto: Explicamos cómo se maneja en ese cuento la 

palabra que va a formar los mensajes, de manera que cada uno de 

nosotros escriba su apreciación particular acerca del lenguaje 

utilizado. 

3. Estilo del autor: Aquí explicamos la forma muy particular que tiene el 

escritor para presentarnos una historia a través de un lenguaje. 

Vamos a fijarnos en el tipo de palabras, en cómo hablan los 

personajes y de ahí decidimos si su estilo es rebuscado, realista, 

ético, etc. y explicamos porqué. 
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d) Relación autor-lector 

En este inciso expondremos cuales son las semejanzas o diferencias entre ~a 

visión del mundo del autor que está reflejada en la historia del cuento que 

estamos analizando y mi propia manera de pensar. Se trata de enfrentar o 

comparar las dos realidades, la del autor y la de cada uno de nosotros. 

e) Ideología del lector 

Es el último inciso de este punto, en el que vamos a explicar nuestras ideas 

ante el texto que hemos leído. 

No estamos opinando sobre el texto, por lo tanto no es una crítica. Voy a 

exponer qué pienso acerca de cómo se manejan los valores o antivalores 

presentes en ese texto. 

" Es una redacción de una página completa" 

3.TEXTO 

l. HISTORIA 

a) Acciones: Nudos (acciones principales) y Catálisis (acciones secundarias) 

"Verbos o personajes" 

b) Funciones: lntegrativas (personajes) y Distributivas (nudos y catálisis) 

"Unidades pequeñas" 

c) Secuencias: Agrupación de acciones principales. (secuencia lógica temporal 

de nudos) 

d) Estructura: Planteamiento, desarrollo, puntos climáticos, clímax y desenlace. 

e) Personajes: Índices (características físicas y psicológicas de los personajes) 

Informaciones (datos para ubicarlos en tiempo y en espacio) 



ANEXO 23 

Relación: 

a) Sujeto-Objeto 

b) Destinador-Destinatario 

c) Adyuvante-Oponente 

Función: Protagonista, antagonistas, secundario, ambiental. 

Red actancial. 

11. DISCURSO (contenido o estructura interna) 

a) Relaciones espaciales: 1) Objetivas 

2) Subjetivas 

Las relaciones espaciales se refieren a los lugares dónde se mueven los 

personajes, quienes estarán ubicados de manera objetiva y subjetiva. 

1) Objetivas: Son cuando inferimos y/o sabemos que ellos están en ese 

espacio en su realidad (presencia física). 

2) Subjetivas: Cuando a través del recuerdo o de la imaginación los 

personajes se transforman a otros sitios (presencia de espacio mental) 

En el análisis haremos un cuadro de tres columnas. 

b) Relaciones temporales: Objetivas, subjetivas, presencia (lineal, cronológica, 

retrospectiva). 

Son los tiempos empleados en una historia. El tiempo objetivo es el presente, 

el que puede comprobarse, el que es real en la historia, el que está 

determinado por un calendario o un reloj. 

El tiempo subjetivo nunca define un presente porque a través del recuerdo 

nos lleva al pasado o, por la imaginación, al futuro. 

En el análisis haremos un cuadro de dos columnas para ir señalando qué 

tiempos son objetivos y cuáles subjetivos. Utilizaremos ejemplos como 

comprobación. 



ANEX023 

PRESENTACIÓN DEL TIEMPO 

Lineal: Es cuando la historia sigue un curso objetivo del tiempo: sabemos 

cuándo inicia y cuándo termina. 

Cronológicos: Es cuando este se marca por la edad y evolución de uno de los 

personajes. 

Retrospectivo: Es el que mueve la historia en el presente, pasado y futuro, 

pero regresando de un tiempo a otro. De tal manera que nuestro punto de equilibrio 

sea el presente, aunque hay momentos en la historia en la que el lector puede 

confundirse en el tiempo. 

En el análisis explicaremos qué presencia hay, porqué y ejemplificaremos. 

c) Perspectiva del narrador (personajes) 

Objetiva: Sabe menos que los personajes. 

Subjetiva: Sabe más, sabe lo mismo (otro personaje) 

En este inciso indicaremos qué perspectiva se presentas (o cuáles) 

explicamos porqué y ejemplificaremos. 

d) Estrategias de presentación: directa, indirecta (diálogo, verso o prosa). 

Señalaremos qué estrategia o estrategias están utilizadas, explicamos porqué 

y ejemplificaremos. 

4. CONTEXTO 

l. Contexto interno 

a) Situación histórica, política, social, económica, filosófica, moral (ética), 

psicológica, sentimental. Se encuentran dentro del texto (mundo del 

mensaje) 
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Relación: 

a) Sujeto-Objeto 

b) Destinador-Destinatario 

c) Adyuvante-Oponente 

Función: Protagonista, antagonistas, secundario, ambiental. 

Red actancial. 

11. DISCURSO (contenido o estructura interna) 

a) Relaciones espaciales: 1) Objetivas 

2) Subjetivas 

Las relaciones espaciales se refieren a los lugares dónde se mueven los 

personajes, quienes estarán ubicados de manera objetiva y subjetiva. 

1) Objetivas: Son cuando inferimos y/o sabemos que ellos están en ese 

espacio en su realidad (presencia física). 

2) Subjetivas: Cuando a través del recuerdo o de la imaginación los 

personajes se transforman a otros sitios (presencia de espacio mental) 

En el análisis haremos un cuadro de tres columnas. 

b) Relaciones temporales: Objetivas, subjetivas, presencia (lineal, cronológica, 

retrospectiva). 

Son los tiempos empleados en una historia. El tiempo objetivo es el presente, 

el que puede comprobarse, el que es real en la historia, el que está 

determinado por un calendario o un reloj. 

El tiempo subjetivo nunca define un presente porque a través del recuerdo 

nos lleva al pasado o, por la imaginación, al futuro. 

En el análisis haremos un cuadro de dos columnas para ir señalando qué 

tiempos son objetivos y cuáles subjetivos. Utilizaremos ejemplos como 

comprobación. 
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NIE'i"tJ :zl/ 
CAFP 

ENFOQUE INSTITUCIONAL DE LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE~·· ::. · 

·.!·.:· .:. 

La evaluación del aprendizaje se contextualiza en el ámbito cultural y normativo del ·col.agio d4!1 
bachilleres como una institución a nivel medio superior; se encuentra ligada los avances de la cie'ncía; 
de las humanidades y de la tecnología, que se expresan a través de la organización .. lógica del 
curriculum institucional, en congruencia con los fundamentos -pedagógicos descritos en el Modelo 
Educativ·o de la institución. 

En el siguiente cuadro, se sitúa a la evaluación del aprendizaje en el contexto institucional en 
consideración de los aspectos antes mencionados. 

CONTEXTO CULTURAL Y NORMATIVO DEL C.B. NIVEL MEDIO SUPERIOR 
PRINCIPIOS PEDAGOGICOS DEL MODELO EDUCATIVO 

CURRICULUM INSTITUCIONAL 

Competencias 
/aprendizajes 
esperados en 
el ·estudiante 

Explícitas en 

la Intención. 
Ubicación y 
Enfoque de la 
asignatura y/o 

los objetivos 
del programa 

Concepción de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Explícitas en 

los componentes 
de la enseñanza y 
el aprendizaje y 
en los 
lineamientos 
metodológicos de 
los programas 
curriculares 

Intervención 
pedagógica y 
estrategia 
didáctica 

Determinada por 

la concepción de 
enseñanza y 
aprend1za¡e 

las características 
del estudiante 

el perfil del 
estudiante 

la carg;i horaria 

los materiales 
educativos 

Evaluación del 
aprendizaje, 
propósito y 
.función 

De acuerdo a 

la modalidad de 
la evaluación 
del aprendizaje: 

Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 

Se concibe a la evaluación como un proceso continuo y sistemático. cuyo propósito es recabar 
información acerca del aprendizaje del estudiante, para tomar decisiones referentes a la planeación, 
acreditación y ajuste de la intervención pedagógica; posee propósitos y funciones diferenciadas de 
acuerdo a las modalidades de la evaluación (diagnóstica, formativa y sumativá). donde se pretende que 
la información recabada, los juicios de valor y las decisiones desprendidas de este proceso, conserven 
su carácter de utilidad, oportunidad y pertinencia. 

7 

-/Z""/-
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ACUERDO DE EVALUACIÓN DE LA ACADEMIA DE LITERATURA DEL 
PLANTEL 04, CULHUACAN. 

D 
Unidad 1 

.o. 
E.S. 

Obj. 1.1 - 1.7 

JJ 
Trabajo integrador 

(Análisis de un cuento) 

D 

!Literatura 11 

D 
Unidad 11 

.o. 
E.S. 

Obj. 2.1 - 2.8 

JJ 
Trabajo integrador 

(Análisis de diversos textos narrativos) 

D 
!Promedio Final! 

• La segunda unidad del Programa de asignatura tiene únicamente seis 
objetivos (2.1 - 2.6). Ver anexo: " Dosificación programática y acuerdo de 
evaluación para la asignatura de Literatura I" 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROFESOR 

EVALUACIONES 

Grupo 307 Semestre 2001-A 

Literatura 1 

n 
EVALUACÓN DIAGNÓSTICA PARA EL CURSO 

n 
Asignaturas antecedentes 

u n 
Taller de Lectura 

y Redacción 1 
Taller de Lectura 

y Redacción 11 

/ 
Cuestionario 

EVALUACIÓN FORMATIVA PARA 
LA UNIDAD 1 

ANEXO 26 

Objetivos 1.1 -1.8 Objetivos 1.9 - 1.15 

..[].. D 
Análisis de textos Análisis de textos 

..[].. ..[].. 
Investigación 1 nvestigación 



EVALUACIÓN SUMATIVA 

/PARA LA UNIDAD~ 

Objetivos 
1.1 - 1.8 

Objetivos 
1.9-1.15 

ANEXO 26 

Solicitud de Productos Solicitud de Productos 

Exposición Oral Exposición Oral 

n n 
Autoevaluación Autoevaluación 

Lista de Verificación Lista de Verificación 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
PARA LA UNIDAD 1 

n 
Conocimientos previos de la asignatura 

de Taller de Lectura y Redacción 11 

n 
Cuestionario 



EVALUACIÓN FORMATIVA 
PARA LA UNIDAD 11 

Objetivos 2. 1 - 2.6 

J]. 
Análisis de textos 

J]. 
Investigación 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
PARA LA UNIDAD 11 

/ ~ 
Objetivos 

2.1 -2.3.1 
Objetivos 
2.3.2-2.6 

J]. 

ANEX026 

J]. 
Solicitud de productos Solicitud de productos 

J]. 
Autoevaluación 

J]. 
Lista de verificación 

Promedio final 

~+ 
Evaluación Evaluación 
sumativa I· sumativa 2 

D. 
Autoevaluación 

D. 
Lista de verificación 

Evaluación 
sumativa 3 

Evaluación 
sumativa 4 
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ESTADÍSTICA DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL CURSO. 

GRUP0:307 ASIGNATURA: LITERATURA 1 SEMESTRE: 2001-A 

INSCRITOS:36 AUSENTES DE INICI0:03 AUSENTES A LA APLICACIÓN:03 

INSTRUMENTO: Cuestionario EVALUADOS:30 

Pregunta Contenido Bien 0/o Mal º/o No % 

Contestaron 

1 Libros leídos 23 76.6% 11 23.3% o --
2 Autores Conocidos 29 96.6% 01 3.4% o --
3 Obras literarias 26 86.6% 04 13.4% o --

leídas 

4 Nombre de una 14 46.6% 15 50% 01 3.4% 
corriente literaria 

5 Nombre de tres 14 46.6% 15 50% 01 3.4% 
géneros literarios 

6 Definición de texto 08 26.6% 17 56.6% 05 16.8% 
literario 

7 Características del 17 56.6% 07 23.3% 06 20.1% 
texto literario 

8 Elementos del 18 60% 09 30% 03 10% 
análisis de un texto 

literario 

9 Opinión que tengo 28 93.3% o 02 7% --
de mí mismo/a 

como estudiante 

10 Objetivos para este 28 93.3% o 02 7% --
curso 
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''Estadística de la 

evaluación diagnóstica 

para la unidad 11'' 



ANEXO 2a· 

ESTADÍSTICA DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA UNIDAD 11: 

"Diferentes tipos de textos narrativos" 

Asignatura: Literatura 1 

ALUMNOS INSCRITOS: 36 

Ausentes a la aplicación: 15 

Pregunta Contenido 

1 Características de la 

Fábula 

2 Género literario del 

cuento 

3 Definición de Leyenda 

4 Características del 

héroe épico 

5 Diferencia entre 

novela y cuento 

Grupo: 307 Semestre: 2001-A 

Bien 

18 

14 

16 

10 

09 

Ausentes de lnicio:03 

Evaluados: 18 

ºlo Mal ºlo 

100% o -

77% 02 11.5% 

88% 01 5% 

55°/o - -

50% 05 30% 

No 

Contestaron 

o 

02 

01 

08 

04 

% 

-

11.5% 

6% 

45% 

20% 
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''Autoevaluación del 

curso'' 



AUTOEVALUACIÓN DEL CURSO DE LITERATURA 1 

Marca la frase que describa tus principales logros y dificultades: 

NIVEL DE LECTURA: 

O Leo con atención y haciendo las pausas adecuadas en voz alta. 

O Debo ejercitarme en leer en voz alta. 

O Debo intentar leer más libros. 

O Muestro interés por la lectura. 

O Leo muchos libros y asimilo bien lo que leo. 

O Voy leyendo más libros que antes. 

ANEX029 

O Leo seleccionando las lecturas según los autores y los temas que me 

interesan. 

O Voy seleccionando mis lecturas con un criterio propio. 

O Capto bien el contenido de un texto en su conjunto. 

O Tengo dificultad para captar las ideas principales en un texto. 

O Comprendo bien las ideas expresadas en un texto. 

O Fácilmente encuentro las ideas principales en un texto. 

EXPRESIÓN ORAL 

O Cuando hablo en público no se entiende bien lo que digo. 

O Debo esforzarme por realizar ejercicios de expresión oral. 

O Debo mejorar mi entonación cuando leo en voz alta. 

O Al exponer mis ideas oralmente lo hago con claridad. 

O Se me dificulta improvisar en la expresión oral. 

O Hablo tan rápidamente que no se entiende lo que digo. 
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PARTICIPACIÓN EN CLASE 

O Me inhibo en los diálogos en clase, no participo. 

O Atiendo con interés cuando hablan mis compañeros. 

O Soy respetuoso de los turnos de intervención en las discusiones de clase. 

O Escucho con respeto las ideas de los demás, aunque no éste de acuerdo con 

ellas. 

O Debo esforzarme por respetar las ideas de los demás. 

O Tengo facilidad para comprender los mensajes orales. 

O Debo mejorar mi capacidad de diálogo con los demás. 

O Intervengo activamente en las discusiones en grupo. 

O Intervengo poco en las discusiones en grupo. 

U Solo intervengo en contadas ocasiones. 

O Intervengo en las discusiones solo si me interesa el tema. 

O Intervengo sólo si me lo solicitan. 

MANEJO DEL LENGUAJE Y VOCABULARIO 

O Desconozco el significado de muchas palabras que se utilizan. 

O Debo enriquecer mi vocabulario y consultar más el diccionario y otras fuentes 

de información. 

O Escribo utilizando un vocabulario apropiado. 

O Utilizo un vocabulario variado y abundante. 

O Uso con precisión el vocabulario. 

O Aumento considerablemente mi vocabulario a través de las lecturas que 

hago. 



EXPRESIÓN ESCRITA 

O Es conveniente que mejore mi expresión escrita. 

O Tengo dificultad para organizar mis ideas. 

O No distingo las ideas principales y las secundarias. 

O No pienso la palabra adecuada a la idea que expongo. 

O No utilizo los signos de puntuación. 

O Debo trabajar para mejorar mi ortografía. 

O Me expreso con claridad por escrito. 

O Cuando escribo utilizo adecuadamente la puntuación. 

O Aplico correctamente las normas de acentuación. 

O He mejorado mi forma de expresarme por escrito. 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN. 

O Me pierdo cuando tengo que consultar libros. 
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O No se tomar apuntes, quiero anotar todo sin discriminar lo esencial. 

O Tengo dificultad para encontrar las ideas básicas. 

O Consulto apropiadamente documentos y libros, se dónde encontrarla 

información que busco. 

O Conozco y distingo las secciones de un libro o documento. 

O Soy capaz de analizar críticamente una noticia. 

O Distingo e interpreto los distintos géneros literarios. 

n No distingo los géneros literarios. 

MANEJO DEL TEXTO 

O Resumo con facilidad un texto. 

O Se decir lo esencial de un texto con pocas palabras. 



n Capto bien el contenido de un texto en su conjunto. 

O Mis escritos son originales e imaginativos. 

O Se reconocer y utilizar las diferentes formas gramaticales. 

ANEXO 29 

o Me cuesta mucho trabajo utilizar las formas de redacción apropiadas. 

ORGANIZACIÓN Y DISCIPLINA PERSONAL 

o Cuido muy poco la presentación de mis trabajos. 

O Entrego puntualmente mis trabájos. 

O Hago mis trabajos con dedicación y esfuerzo. 

O Voy entregando los reportes de lectura y trabajos con regularidad. 

O Soy descuidado en mis compromisos de clase. 



ANEXO 30 

''Cartas de los alumnos'' 



•·•·•·•·•·•·•· 
"' REFLEXION (persoJ:?.al). 

CAMACHO RODRÍGUEZ JULIAN. 

En este curso aprendí muchas cosas, pero también me 
desilusioné mucho, por que comprendí que muchas personas 
s6lo nos hablan por interés, pero volviendo a lj.teratura 
aprendí que es leer con atención, ponerle más interés ala 
lectura y saber analizar desde de tu punto de vista histórico. 

También comprendí que el trabajo en equipo representa 
mucha responsabilidad por que estas más presionado y con 
la obligación de entregar a tiempo los trabajos . 

. 
Y o siempre me he llevado bien con mis maestros, pero 

con la maestra Myrna me sentí muy comunicado, muy en 
confianza por su forma de ser con nosotros, nos deja mucho 
trabajo pero por esto aprendemos más. 

Pude realizar muy buenos trabajos a mi criterio solo y en 
equipo gracias a la explicación que ella nos daba antes de 
empezar a trabajar, y el curso fue muy bueno con ella. 



~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~- .• 
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FARFAN CHAVEZ OMAR. 

Creo que las metas que propuse en este semestre no del 
todo se realizaron, pero creo que su materia estuvo muy bien 
gracias a que enseña bien chido y también gracias al apoyo 
de mi equipo le entendí más a su clase, aunque a veces no le 
entendía, pero creo que fue un buen semestre. 

La verdad en esta materia esperaba sacar de calificación 
por lo menos un ocho, ojalá y lo logre, espero que si, uste~ 
fue una de las mejores maestras que he tenido y le doy 
gracias por ello, espero que el siguiente semestre saque 
mejores calificaciones en mis materias. 



~-~-~-~-~-~-~-
OCHOA SALDIVAR ivL.<\RLENE. 

uno ao 

En el tiempo que transcurrió desde que iniciamos el 
curso de literatur~ al principio como que no me interesaba 
mucho pero conforme se fue desarrollando la clase me di 
cuenta que la materia es muy interesante, pues no nada más 
te hace reflexionar sobre las lecturas, sino también analizar 
la vida propia en si, la maestra iviyrna Car.9ajal nos ha dejado 
muchas cosas en que pensar, pues nos dio la oportunidad de 
saber cómo trabajar en un equipo y aunque no siempre sea el 
equipo que queramos tenernos que aprender a convivir con la 
demás gente, también aprendí a no confiar en la gente, si no 
aprender a confiar para así saber con quien tratarnos :-· hacer 
un mejor trabajo, aprendí que todo se tiene que hacer con 
anticipación para así no andar con prisas y sin por menores. 

Otra cosa que aprendí es que todas sin excepción 
tenemos errores, algunos más que otros pero ahora sabernos 
cuales son nuestros errores y los podemos corregir, creo que 
en mi manera de decir la clase de literatura es muy 
importante para formarnos un criterio amplio y poder criticar 
de forma buena las situaciones que nos presenten en la vid~ 
ya sea a través de una lectura, película o de cosas tan 
cotidianas como la vida misma. 

Quiero darle las gracias a la maestra ca.rhajal por 
habemos dado un curso tan satisfactorio como el que 
tuvimos. 



ORTEGA CRUZ ALEJANDRA. 

Hace cuatro meses que entré a tercer semestre tuve la 
oportunidad de que la maestra Myrna Car~ajal nos diera la 
clase de literatura 1, al principio no aprendía nada ya que no 
ponía atención y todo lo hacía mal. 

Empecé a tomar interés cuando vi que era interesante 
literatura, cuando empecé a ver que no es el simple hecho de 
leer un libro y ya, si no que aprendí a desglosar todas las 
partes de un libro, como nos enseñó la profesora. 

Es interesante ya que ayuda a ser mejor como persona 
y siento que he adquirido cultura y conocimientos también, 
que·he madurado como persona y como estudiante ya que 
ahora soy más responsable y aprendí a hacer más 
perfeccionista con mis tareas y con mis trabajos ya que en 
esta materia aprendí que un trabajo tiene que ser bueno, que 
cuenta mucho la presentación y el interés del contenido 
también, aprendí a investigar más que en un diccionario y a 
plasmar lo que hay que investigar. 

En este curso me hizo formarme corno alumno, ya que 
tengo que madurar y superarme para ser una buena 
estudiante y persona al llenarme de cultura este curso fue y 
será trascendiendo en forma positiva en mi vida futura. 



•·•·•·•·•·•·•:-
ROMERO LLANOS CLAUDIA. 

En este semestre lo único bueno que aprendí creo que 
fueron los valores que pude percibir en la asignatura de 
literatura l. 

También conocí a una gran persona que siempre nos 
escucho: nos aclaró dudas en todo momento y nos dio 
muchos consejos que nos servirán en nuestra vida futura. 

Esta persona tan especial es usted profesora Myma, 
una persona tan inteligente y sociable espero y nos recuerde 
como yo me acordaré de usted . 

. ---- · .. Pasando a otro punto en esta asignatura si' aprendí 
(:Óm'o se llevan a cabo los trabajos, aprendí a reflexionar, a 
meterme en lo más profundo de las cosas y lecturas como 
son: cuentos, novelas y sobre todo lo más importante que es 
la realidad. 

También aprendí a valorar mucho más a las cosas que 
tengo y personas que me rodean, puesto que tatos valores 
que no conocía. 

Otra de las cosas aprendí fueron, valerme por mf 
misma, realizar mis propios trabajos sin depender de nadie y 
sobre todo a trabajar con entusiasmo y decisión, sin el temor 
que las cosas no salgan como yo quiero. 



ANE'f.O lo 
SÁNCHEZ BARRERA CINTHY A. 

A lo largo de este semestre aprendimos a mejorar 
nuestra forma de trabajo echándole más ganas para mejorar 
nuestras calificaciones, además que de cierto modo me gusto 
haber trabajado en equipo por que aprendes de tus 
compañeros y haces amistades bonitas, pero por otra parte no 
me gusto pues hay muchas personas incumplidas que nos les 
importa su trabajo. 

Una cosa más que aprendí es que cuando voy a hacer 
un trabajo tengo que a hacer todo lo posible para que me 
salga bien. 

Me propuse una meta la cual fue sacar una buena 
calificación y lo logré. Pues hay que echarle muchas ganas y 
todo se logra cuando uno quiere. 

Así como también aprendí a conocerme más y ver mis 
errores para mejorarlos creciendo como persona para ser 
cada día mejor. 

Lo que aprendí son varias cosas gracias a la maestra, 
pues nunca había tenido una maestra que me enseñara y me 
inspirara confianza. 

Lo único que puedo decir dar las gracias a la maestra 
pues nos enseñó muchas cosas. 



•·•·•·•·•··•·•· 
ANV<O :SO 

Estuve muy feliz en este curso por.haber trabajado con 
una persona tan excelente como usted profesora Myrna 
car6ajal. Gracias por todo. 
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y 2001-B'' 



ESTADÍSTICA DE EVALUACIONES DEL GRUPO 307. 
SEMESTRES: 99-A, 99-B, 2000-A, 2000-B, 2001-A Y 2001-B. 
ASIGNATURA: LITERATURA l. 

Semestre Evaluación Alumnos Ausentes Ausentes Evaluados 
inscritos de inicio durante 

99-A 1 45 05 11% - 4089% 

99-B 1 52 02 3.8% - 50 96.2% 

2000-A 1 46 03 6.5% - 43 93.5% 

2000-B 1 53 0713.2% - 46 86.8% 

2001-A 1 36 03 8.3% - 33 91.7% 

2001-B 1 53 06 11.3% 01 18.8% 46 69.9% 

99-A 2 45 05 11% 03 6.6% 37 82.4% 

99-B 2 52 02 3.8% 02 3.8% 48 92.4% 

2000-A 2 46 03 6.5% 03 6.5% 4087% 

2000-B 2 53 07 13.2% 02 3.7% 44 83.1% 

2001-A 2 36 03 8.3% 05 13.8% 28 77.9% 

2001-B 2 53 06 11.3% 07 13.2% 40 75.5% 

99-A 3 45 05 11% 11 24.4% 29 64.6% 

99-B 3 52 02 3.8°/o 06 11.5% 44 84.7% 

2000-A 3 46 03 6.5% 04 8.6% 39 84.9% 

2000-B 3 53 07 13.2% 0815% 3847% 

2001-A 3 36 03 8.3% 15 41.7% 18 50% 

2001-B 3 53 06 11.3% 10 18.8% 37 69.9% 

99-A 4 45 05 11% 17 37.7% 23 51.3% 

99-B 4 52 02 3.8°/o 12 23% 38 73.2% 

2000-A 4 46 03 6.5% 07 15.2% 36 78.3% 

2000-B 4 53 07 13.2% 14 26.4% 32 60.4% 

2001-A 4 36 03 8.3% 16 44.4% 17 47.3% 

2001-B 4 53 06 11.3% 18 33.9% 29 54.8% 

99-A P.S 45 07 15.5% 38 84.5% 

99-B P.S 52 05 9.6% 47 90.4% 

2000-A P.S 46 06 13% 4087% 

2000-B P.S 53 09 16.9% 44 83.1% 

2001-A P.S 36 08 22.2% 28 77.8% 

2001-B P.S 53 13 24.5% 4075.5% 

* P.S: Promedio semestral 

ANEX031. 

Aprobados Reprobados 

25 62.5% 15 37.5% 

28 56% 12 44% 

35 81.3% 08 18.7% 

24 52% 22 48°/o 

15 45% 18 55% 

09 81% 35 19% 

18 48.6% 19 51.4% 

3062.5% 18 37.5% 

31 77.5% 09 22.5% 

31 70.4% 13 29.6% 

10 35.7% 18 64.3% 

28 70% 12 30% 

2275.8% 07 24.2% 

33 75% 11 25% 

30 84.6% 09 15.4% 

2976.3% 09 23.7% 

16 88.8% 02 11.2% 

21 56% 16 44% 

20 86.9% 03 13.1% 

38 100% o --
2877.7% 08 22.3% 

29 90.6% 03 9.4% 

16 94.1% 01 5.9% 

28 96.5% 01 3.5% 

22 57.8% 16 42.2% 

3676.5% 11 23.5% 

34 85% 06 15% 

2863.6% 12 36.4% 

17 60% 11 40% 

2972.5% 11 27.5% 
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ANEXO 32 

ESTADÍSTICA DE EVALUACIONES DEL GRUPO 307 

Asignatura: Literatura 1 SEMESTRE: 2001-A 

EVALUACION INSCRITOS AUSENTES AUSENTES EVALUADOS APROBADOS REPROBADOS 
DE INICIO DURANTE 

36 1 03 8.3% o 33 91.7% 15-45% 18-55% 

36 2 03 8.3% 05 13.8% 28 77.9% 10-35% 18-65% 

36 3 03 8.3% 15 41.6% 18 50.1% 16-89% 02-11% 

36 4 03 8.3% 16 44.4% 17 47.3% 16-95% 01 -05% 

36 PROMEDIO 03 8.3% 05 13.8% 28 77.9% 17-60% 11 -40% 
SEMESTRAL 
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ANEXO 33 

ESTADÍSTICA DEL ÍNDICE DE APORBACIÓN Y REPROBACIÓN DEL GRUPO 
307 EN LA ASIGNATURA DE LITERATURA 1 CORRESPONDIENTE A LOS 
SEMESTRES: 99-A, 99-B, 2000-A, 2000-B, 2001-A Y 2001-B. 

SEMESTRE INSCRITOS AUSENTES % APROBADOS º/o REPROBADOS 0/o 

99-A 45 07 15.5 22 48.8 16 35.7 

99-B 52 05 9.6 36 69.2 11 21.2 

2000-A 46 06 13 34 73.9 06 13.1 

2000-B 53 09 16.9 28 52.8 12 30.3 

2001-A 36 08 22 17 47.2 11 30.8 

2001-B 53 13 24.5 29 54.7 11 20.8 



ANEXO 34 
''Acciones para mejorar la 

acreditación en curso 
normal'' 



ANEX034 

ACCIONES PARA MEJORAR LA ACREDITACIÓN EN CURSO NORMAL 

1ª. Evaluación: Solicitud de Productos: Análisis de un cuento elegido 

("Hombres en tempestad". "La venganza de Cario Magno". 

"Tiempo de aguas". "La infancia prohibida".. "El prodigioso 

miligramo") 

INSCRITOS AUSENTES NO EVALUADOS APROBADOS REPROBADOS 
ENTREGARON 
EL TRABAJO 

12 02 07 03 02 01 

2ª. Evaluación: No se aplicó el proyecto. 

3ª. Evaluación: Solicitud de productos: Investigación sobre los diferentes 

tipos de textos narrativos. 

INSCRITOS AUSENTES NO EVALUADOS APROBADOS REPROBADOS 
ENTREGARON 
EL TRABAJO 

03 o 02 01 01 -

4ª. Evaluación: Solicitud de productos: Corregir los errores en el análisis 

de la novela. 

INSCRITOS AUSENTES NO EVALUADOS APROBADOS REPROBADOS 
ENTREGARON 
EL TRABAJO 

01 o o 01 01 -



ANEXO 34 

"ACCIONES PARA MEJORAR LA ACREDITACIÓN EN CURSO NORMAL 
· GRUPO 307. SEMESTRE 2001-A" 
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