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PRÓLOGO

Esta tesis ha nacido de un afecto especial a la institución que me formó como bachiller y

como universitario, el Colegio de Ciencias y Humanidades; la crítica que aquí se hace a los

planes de estudio y, en particular, a los programas de la materia de griego es, por tanto,

producto de una doble experiencia: la del estudiante y la del profesor, y de una profunda

admiración al Colegio, a sus principios y a sus fundadores. En lo académico, esta tesis

busca establecer unos primeros criterios teóricos para la selección de textos griegos

adecuados a los propósitos formativos del Plan de estudios y al enfoque comunicativo del

área de Talleres; dichos criterios pretenden ser útiles para la elaboración de materiales

didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del griego en el CCH, que cuenta con

más de 25 años de experiencia docente en esa materia Dicha experiencia será objeto de

análisis y revisión, puesto que es el antecedente directo de la propuesta que aquí se hace

con base en la tipología textual de los teóricos de la Lingüística del texto y en los

Ilpoyouvúountn transmitidos por los retóricos griegos de la época romana

Es común que al hacer propuestas de enseñanza se olvide el marco institucional de la

materia y se hagan abstracciones idealistas. En esta propuesta se toman en cuenta, por un

lado, el contexto institucional de la materia de griego durante la vigencia de su antiguo Plan

de estudios (1971-1996), y, por el otro, el contexto del enfoque comunicativo adoptado por

el área de Talleres del lenguaje, a partir del Plan de estudios actualizado, vigente desde

1996 a nuestros días.

En la propuesta teórica, esta tesis depende de conceptos del enfoque comunicativo usados

por una serie de teóricos y especialistas. Quizás aquí, los conceptos de más importancia

para nosotros son los de texto y tipo de texto; sin embargo, también lo serán otros, por

ejemplo, el de macroestructura, el de estructura esquemática o superestructura, y sus

categorías. Una tipología textual derivada de estos conceptos implica estructuras regulares

que pueden analizarse desde una perspectiva textual, en combinación con otros niveles

lingüísticos y otras teorías.

Por lo mismo, una tipología textual y el conocimiento de sus estructuras en diferentes

niveles son un recurso útil al definir los marcos de la enseñanza-aprendizaje del griego,

integrando el estudio del contexto, de la morfosintaxis y del léxico etimológico textual. Un
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aspecto importante de una tipología textual es el reconocimiento de aquellas estructuras que

son intermedias entre la oración y los géneros literarios. Además, una tipología es un

instrumento útil para establecer criterios explícitos para la selección de textos.

Los retóricos a los cuales nos referiremos son Teón, Hermógenes y Aftonio. Elio Teón

vivió muy probablemente durante el siglo 1 d. C.; escribió un Tratado de retórica, un

Comentario a Jenofonte, a Isácrates y a Demóstenes, Declamaciones retóricas, Cuestiones

acerca de la sintaxis y los Progymnásmata. Hermógenes (c. 175-230 d. C.) fue, de niño, un

prodigio, y de adulto, un demente; escribió varias obras que se nos han conservado; entre

otras, cuatro tratados de retórica, y unos Progymnásmata cuya autoría frecuentemente se le

niega Afionio vivió de finales del siglo N a principios del V d. C.; de su obra únicamente

nos han llegado los Progymnásmata y cuarenta fábulas.

Bajo el título de Iloorcuvéoucrc hay que entender unos manuales para enseñanza

escolar media o segundo nivel de enseñanza en la época imperial; estos Progymnásmata

contenían alrededor de doce a quince ejercicios preparatorios para la formación del joven,

como retórico declamador de suasorias y controversias. Cada ejercicio incluía una

introducción preceptiva, y, luego, la presentación y explicación de ejemplos, con los cuales

se establece un breve canon de autores seleccionados por las cualidades de su prosa; dichos

autores eran utilizados por el gramático, maestro de literatura entre otras cosas, como

modelo formativo de buen estilo para sus alumnos.

Los Iloovcuvóoucrc de estos retóricos darán la pauta para definir una tipología textual

adecuada para la clasificación y la selección de textos originales; con base en estos tipos de

texto propongo unos criterios de selección, coherentes con los propósitos formativos del

CCH: se trata de reafirmar el trabajo en el aula dentro del marco de un taller, en el cual el

estudiante inicie la comprensión de textos griegos con el apoyo de la tipología textual, y la

producción de textos propios en su lengua materna, teniendo como guías a los clásicos

griegos; en tal forma, él continuará -si lo desea- desarrollando su habilidad de escribir. En

toda disciplina para hacer innovaciones hay que partir de los predecesores y de sus clásicos,

no dogmáticamente, sino como parte de una formación consciente del momento que ocupa;

nada se crea ex novo y, en ese sentido, volver a la tradición de la tipología textual griega
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sólo es un reconocer la antigüedad y revalorar sus recursos, adaptándolos a los estudiantes

de bachillerato que necesitan darle secuencia a su proceso personal de lectura y redacción.

Por la naturaleza de este trabajo, yuxtapondré dos metodologías: una, que es propia del

ámbito de la didáctica (ésta permitirá tener un marco de referencia concreto como base de

mi propuesta teórica), y otra, que pertenece al enfoque comunicativo para la definición del

texto y sus propiedades, y para la selección de textos a través de una tipología textual.

Por una parte, se analizará el Plan de estudio del CCH, para tener el marco referencial de

la materia de griego. En seguida, se revisará la práctica docente a través de los materiales

didácticos producidos durante la vigencia del antiguo Plan. Por la otra, se analizará el Plan

de estudios actualizado (PEA) del Colegio -vigente desde 1996-, que constituye el nuevo

marco referencial del taller de griego en el modelo educativo del CCH; ello permitirá

sustentar objetivamente las bases de esta propuesta de selección de textos.

Después, con base en los Progymnásmata de los retóricos griegos de la época romana, y

en los aportes actuales del enfoque comunicativo a-la enseñanza de lenguas y al tema de la

tipología textual, sustentaré unos criterios de selección de textos para conformar antologías

adecuadas a la enseñanza-aprendizaje del griego en CCH, y para fortalecer el vínculo con

los objetivos y el enfoque del área de Talleres. Se propondrán los aspectos básicos para la

interrelación del griego con las otras áreas. Por último, esta tesis incluye una redefinición y

jerarquización de los objetivos generales de griego y contribuye a perfilar los contenidos

mínimos; desarrolla, además, un enfoque textual de la materia como lo proponía el

Programa Indicativo de 1996, e insiste en establecer el Taller en el aula como estrategia

didáctica acorde con los objetivos formativos del Colegio.

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento por compartir su vocación docente con un

servidor al Dr. Pedro Tapia Zúñiga, quien me asesoró durante año y medio, paso a paso,

como quien cincela un mármol con dedicación, experiencia y mucha paciencia. A la Dra.

Loun.-s Rojas Álvarez, revisora de esta tesis por entregas y apoyo insustituible en los

momentos de angustia durante la maestría. Al Dr. Carlos Zesati Estrada, por su aguda

crítica, revisión y útiles correcciones a esta tesis y por su generosidad y apoyo durante mis

estudios. A la Mtra. Patricia Villaseñor Cuspinera, por su confianza y apoyo. Al Mtro. José
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Molina Ayala, por su entusiasmo, sus perfectísimas correcciones y muy atinadas

sugerencias y a mi hijo Gamaliel A. Flores G.; por su ayuda y su tiempo en las revisiones

de mis borradores.

Alejandro Flores Barrón
junio de 2005



CAPÍTULO 1 EL GRIEGO EN EL CCH, 

DESDE SU HASTA EL PLAN DE ESTUDIOS ACTUALIZADO. 

1.1. EL MARCO REFERENCIAL. 

conlÚll que, al alguna asignatura -y por supuesto de griego y no son la 

excepción-, se olvide la institución y plan de estudios en que se inscribe, y que el 

tratamiento los objetivos, contenidos y de la metodología se haga ÚnÍcanlente 

desde la perspectiva que nos nuestra formación disciplinaria, descuidando los propósitos 

de institución en y, como en nuestro caso, del área de 

conocimientos en particular en la 

curricular la actividad 

asignatura. descuidar el contexto 

se complica y se la actualización de los ~p,.,,.....,,,,,,, 

empobrece: es el marco referencial debe establecer configuración la materia 

como asignatura en un plan de "'''''., ........ 'v ... concreto, y no a la inversa. tarea de reflexión, 

investigación y actualización 

constante, ya que con ese 

contenido de 

se fundó 

asignaturas y su metodología debe ser 

La Universidad tiene que ser la fuente de innovación más significativa y consciente de un 

innovación 

que previendo 

previsora, 

posibles n.TUlI1C<I 

no espera a la ruptura, a la crisis para 

y crisis a tiempo con serenidad, con 

firmeza, con imaginación y abriendo a la vez nuevos campos, nuevas 

DOS:lt)llla~l(1es. y mejorando sus niveles técnicos, científicos, humanísticos y de enseñanza. 

La del '-'U:II;;j;¡,JIU Ciencias y Humanidades constituye la creación de un motor 

permanente de innovación de la enseñanza universitaria y nacional, y deberá ser 

complementado con esfuerzos sistemáticos que mejoren, a lo largo todo el proceso 

educativo, nuestros sistemas evaluación de lo que enseñamos y de lo que aprenden 

anterior, y como antecedente esta propuesta, trataremos de rec:onsm el marco 

referencial de de en el antiguo Plan estudios. este propósito, 

siguiendo a Porfirio Moren y a Barriga3
, se analizarán los objetivos 

del CCH, necesidades los objetivos del 

su estructura curricular áreas, los del área Talleres y los 

I "Se creó el Colegio de Ciencias y Humanidades", en Gaceta UNAM, tercera época, vol. Il, número 
1° de febrero de 1971, pp. 4-5. ' 

2 Porftrio Morán Oviedo, Reflexiones en torno a la Ínstrumentación didáctica, México, UNAM-CISE, 
1988, pp. 137-214. 
3 Ángel Díaz Didáctica y México, 1984, pp. 9-79. 

1 
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en de la materia 

mejor manera propósitos torma,u 

generales y 

Nalcunumeme, para ememle 

"' .. n· ....... ,.v" original y, en 

disciplina como tal: 

los del griego como diSCIplina académica, se hablará 

la constituye, hacia dónde se ha orientado su eru5eftlanza-

OBJETIVOS GENERALES DEL y LAS NECESIDADES BUSCABA SA TISF ACER. 

que el como una instancia innovadora dentro 

Universidad,4 consecuencia, por una parte, de la ""." .... " ............ propositiva -m:teQ:raC! y 

prospectiva de la experiencia pedagógica nacional e intemacional- del Dr. Pablo .... ""'."",,u.. .. ,¿. 

Casanova y, por la otra, coyuntura política de de la década de 1960.5 efecto, 

la demanda nacional de oportunidades educación media no se 

resolver, en instancia, con los tradicionales:6 

de la 

enciclopedista y elitista; 7 en 

minimizado las humanidades. 

Preparatoria 

las en pro de la han 

que en materia educativa se acentuaban estas tradiciones, la enciclopedista y la 

no dejaba en el país la experiencia extranjera 

movimientos pedagógicos como de la y el de la 

En rectoría, bajo la dirección del Dr. Pablo González Casanova, se 

concretar la reforma 

(UNAM) a las 

para adecuar la 

de progreso y 

Nacional 

del país. La 

la educación media y superior se postulaba ante una 

beneficiaba a un sector privilegiado.9 

Pablo González "Algunos cambios en Ciencias y Humanidades (1971-1 
núm. 567, año XVI, novena 4 de febrero de 1991, p. 11. 

de 

del 

de 

que sólo 

, en Gaceta 

Javier Rojas Mendoza, "El proyecto ideológico modernizador de la política universitaria en México 
(1965-1980)", en Perfiles núm 12 (México, abríl-mayo-junio de 1981), pp. 10-15. 
6 Rollin Kent Serna, El sentIdo del bachillerato conferencia nrp"",nt" en el CCH 
Az~:anotzalc.(). el 12 de febrero de I pp. 4-5. 

pp. 3-4. 
"La Metodología en el de Ciencias y Humanidades", en Gaceta UNAM, tercera vollll, 

número ! 5 de noviembre de 1971. p. 84. 
9 Karina Avilés, "La UNAM, supeditada desde hace 30 años a la voluntad del af\~"p",,,f\", en La Jornada, 
año veinte, número 6865. martes 7 de octubre del 2003, p. 10. 
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el contexto internacional, el científico y tecnológico avanzados 

se distanciaba mucho más del del llamado tercer Casi como una 

la Universidad, el Estado, trató de la educación media 

a fm de que un mayor de jóvenes tuviera ese para satisfacer 

nuevas oportunidades de motivo se buscó crear académicas 

tanto en ese nivel como en la calidad formación y los 

COltlleru(lOS de ésta Por su parte, la educación superior necesitaba en un nivel 

de e interdisciplina entre las Facultades que le daban cuerpo a la UNAM, 

bachillerato. 10 

proyecto colectivo impulsado por algunas Facultades y por el 

entonces rector Pablo González proponía en lo que 

1I en resumen, 

proponía 

de esta 

la Universidad a de la década de 1 

la misma Universidad y fortaleciera los vinculos entre la juventud 

sociedad, el sector productivo y el de servicios. sentido y sencillo 

uuu¡;;¡na se nota en los objetivos e,,,, .. ,,,,,,,..,,, del CCH, a saber: 

l. Establecer el mecanismo la Universidad, de funciones 

tener que la estructura universitaria, ad~lOtmd,o a los 

y necesidades de la propia 

2. "r¿>,,,,,>,",, ... estudiantes para cursar 

''''''''''\,<1:). a 

3 nuevas 

y del país. 

que vinculen Ciencias, 

de maestría y de doctorado. 

estudios acordes con el las 

y hacer flexibles los ensei'ianza y las humanidades en el 

especialistas y que puedan adaptarse a un mundo en 

el terreno la ciencia, la técnica y la estructura social y cultural. 

4. Intensificar la interdisciplina entre 

instituciones de investigación de la 

5. Promover el mejor aprovechamiento 
13 

escuelas, 

recursos humanos y 

centros e 

la 

10 Cfr. Pablo González op. cit., p. II; "Se creó el de Ciencias y Humanidades", pp. 3-5. 
11 Cfr. Nancy Miravete N. y Manuel Martinez "De la nueva Universidad a la Universidad Nueva", en Foro 
Universitario, núm. 4, marzo de 1981, pp. 30-32, 38-41. 
12 Cfr. "Proyecto para creación del CCH y de la Unidad Académica del Bachillerato", en Gaceta 10 
de febrero de 1971, p. 8; "Reglas y criterios de aplicación del de estudios", p. 12. 
13 Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas (Documentos de CCH-DUACB, p. l. 
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algún modo, esa innovación simplificaba las tradicionales 

enciclopedistas, pero no implicaba superficialidad; dicha innovación Ino~rUI una síntesis 

T"',..""U',, de los avances alcanzados en países desarrollados, y mostrado su 

Por lo demás, cabe serLauU" espíritu científico y humanístico ..,., ..... ...,u presente 

en proyecto. Esta innovación se dirigía a una Universidad ..... '''''"'.,. ...... .., .... unas 

transformaciones que la articularan con misma y con ,;,v .. 'n ..... üu,14 y que la 

los cambios y acciones inmediatas que buscaba en lo 

ec<)flO!ffiJCO. en lo político, en lo social y en lo pedagógico. 15 Sin embargo, aún no estaban 

condiciones políticas democratizar el país. la explosión 

decenio de 1970 a punto había que preparar, en medio 

supenor, estructuras educativas polivalentes que sustentaran una básica no 

principalmente técnica, como la de las sino además 

vinculara directamente con la sociedad a de cultura y de un 

al me:rc,lOO trabajo. 17 

propuesta se postulaba una pedagógica cercana al proyecto 

Freire y "'''''''&¡;;'VJ;:.lU N ueva: en el bachillerato del Colegio, la escuela 

la el aprender a aprender: 18 por eso tenían ","' .... TH.,,,, 

horas de con el acento en la experimentación por del alumno en 

en el laboratorio, 19 como la existencia de cuatro turnos. opciones técnicas y 

cultura aprender a 20 

y que se 

directo 

Paulo 

de 

pocas 

o 

casas de 

en la 

conjunción o 

de la práctica 

la escuela-centro la escuela-casa de cultura y de la 

lugar el aprender a ser. 2 I 

En su nr"'''''''f'Tft el Colegio de Ciencias y Humanidades intentaba 

UNAM en un abierto a la sociedad. a la realidad y a la interacción, prcmo1n una 

14 Cfr. Nancy Miravete N. y Manuel Martínez P., op. cit.. pp. "Se creó el Colegio de Ciencias y 
Humanidades", p. 5. 
15 Cfr. "Se creó el de Ciencias y Humanidades", pp. 3-5. 
16 Cfr."Proyecto para creación del CCH y de la Unidad Académica del Bachillerato"(UACB), pp. 6-9. 
17 Míravete y Manuel Martínez, op, cÍ!, pp. 32, "Proyecto para creación del CCH y de la 
UACR .. ", pp. 7-8. 
18 Cfr, "Reglas y criterios de del plan de estudios", pp. 12-14; "La Metodología en el CCH", pp. 
84-86. 
19 ¡bid. 
20 [bid. 

21 Cfr. Nancy Miravete y Manuel Martinez, op, cit .. p. 31. 



Universidad más autónoma y autofinanciable;22 era un proyecto contrario al modelo 

cerrado de la escuela tradicional, el que por su naturaleza, se queda en las abstracciones 

académicas que tienen sus límites en el aula, que sólo de vez en cuando se asoman a la 

realidad y que, por lo mismo, nunca, o casi nunca, trascienden más allá del plantel. 

Aquí la innovación pedagógica estriba en que, mientras en el sistema tradicional el 

objetivo básico es la enseñanza,23 en el bachillerato del CCH lo sería el aprendizaje.
24 

El 

sentido de la enseñanza lo detenninan los contl.:nidos que debe transmitir el magister. Los 

objetivos del aprendizaje en CCH buscarán que el educando se apropie de los métodos y de 

los lenguajes; para esto no se necesita del magister, sino de un guía que acompañe al 

estudiante en sus experiencias académicas como en la Pedagogía Nueva. Por tanto, el 

estudiante, en esta innovación pedagógica, es visto como sujeto de su fonnación con los 

principios de libertad, responsabilidad, actividad creativa y participación democrátiCa. 25 

Esa estructura novedosa sería, además, polivalente,26 pues preveía, para unos, el sentido 

tenninal del bachillerato, y para otros -incluso trabajando- el continUar estudios superiores, 

ya en el sistema escolarizado, ya en el sistema abierto; también se contemplaba que los 

centros de trabajo certificaran la profesionalización de los trabajadores y de los estudiantes 

que participaran en las empresas.27 Desde esta perspectiva se flexibilizaban los sistemas de 

enseñanza-aprendizaje.28 

Con el compromiso de educar más y mejor a un mayor número de mexicanos,29 se trataba 

de responder a la demanda social de mayores espacios educativos en todos los niveles, pues 

la matrícula a nivel superior apenas alcanzaba el dos por ciento de la población total.30 La 

Universidad sería el motor de la refonna educativa; para esto necesitaba refonnarse ella 

misma, reconociendo las carencias en ciencias y humanidades, y la rigidez del sistema 

universitario vigente en todos sus niveles. 

22 Cfr. Nancy Miravete y Manuel Martínez, op. cil., p. 31; Y el "Proyecto para creación del CCH y de la 
UACB", pp. 7-8. 
23 Cfr. Rollín Kent Serna, op. cil ., pp. 3-4; PorfIrio Morán O., op. cil., pp. 162-163. 
24 Cfr. "La Metodología en el CCH", pp. 84-86; Pomno Morán O., op. cil., pp. 193-194. 
25 Cfr. "La Metodología en el CCH" , p. 84. 
26 Cfr. "Reglas y criterios de aplicación del plan de estudios", pp. 12-13. 
27 Cfr. "Proyecto para creación del CCH y de la UACB .. . ", p. 7. . 
: Cfr· "Reglas y criterios de aplic .. . ", pp. 12-14; Nancy Miravete y Manuel Martfnez, op. cit., pp. 32-33. 

Cfr· "Se creó el Colegio de Ciencias y Hwnanidades", p. 5. 
30 Cfr. Karina Avilés, "La UNAM, supeditada desde hace 30 ai\os a la voluntad del gobierno", p. 10. 

5 
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Mediante dicho compromiso se ¡JV;)U.ll<1L'a entonces la necesidad de 

las humanidades y las medio superior y 

promover la interdisciplina, las barreras artificiales entre e 

investigación, entre teoría y escuela y taller,3! "'tr·"',.'''...., eenlerOSlOi:lO y 

humanismo para fonnar es posible construir un proyecto como CCH; con 

por su la visión tecnocrática que LUIJ'''aJU1''U~'' administra y trata de hacer " ... ',""','"' ..... '" lo 

naturaleza no corresponde,32 o no cuadra, con esos parámetros es imposible. 

Más que teóricamente, y contrario de la enseñanza tradicional el 

los proyecto innovador de articular empíricamente, 

conocimiento fundamentales por medio 

generando lo experimentado. 

por supuesto, 

una educación 

fonnativa un mayor número de lU .. ,.,.. .. ' ........ "''''. UNAM 

asumía desde otra 

difusión académica y 

corresponsabilidad 

sefV1clos. 

su compromiso social 

por medio de este compromiso se 

y madura, con su sociedad y al 

Por otra parte, el había contemplado la necesidad 

administrativos en el err.'"'''''' ...... ''' de la Universidad, promoviendo 

más en toma de decisiones:35 no se 

en 

correlati vamente 

critica y 

... " ....... .., ..... a través de una 

productivo y de 

implementar cambios 

comunidad tuviera 

en lo 

no se transfonnaban 

optimista; 

estructura 

el proyecto del CCH sin duda se fundaba en una esperanza demasiado 

olvidar los factores económico-sociales y políticos que detenninaban 

vigente a nivel nacional y, a nivel universitario.36 

Sin duda desconoce que el CCH era "' .... ,1","'.' ..... propuesta, dentro de la refonna 

educativa, proyecto de Nueva se concebía como 

para creación del CCH y ... ", pp. 6-7. 
Mendoza, op. cit., pp. 15-21. 

para creación del CCH y de UACB", pp. 7-8. 
p.6, 

Miravete y Manuel Martínez, op. p.30-31. 

Ji 

32 

33 

34 

35 

36 
Javier Mendoza, 0.0. cit., pp. 6- J \. 



abierta, y que se concretaría con otras cuatro propuestas interrelacionadas: las Casas de 

cultura, la Ciudad de la investigación, la Universidad abierta y la descentralización de la 

UNAM. Para lograr dicho proyecto se consideraban tres refonnas esenciales: la académica, 

la de gobierno y administración, y la de difusión política y cultural.
37 

7 

Estructurado en la reforma universitaria junto con las otras propuestas del proyecto, el 

CCH se asumía "comprometido socialmente con el cambio; académicamente con la ciencia, 

y pedagógicamente con la participación de los educandos".38 Con estos propósitos abiertos, 

pero enfocados al progreso del país, se postulaba esa democratización educativa para la 

cual un sector de aquella sociedad había dado muestras -durante el movimiento estudiantil 

de 1968- de organización y participación comprometida 

Sin embargo, como ya se apuntó, ese proyecto integral fue truncado: se quedó en cinco 

planteles, sin casas de cultura, ni la amplitud de las más de noventa opciones técnicas 

proyectadas, reducidas actualmente a once.39 Evidentemente, el congelamiento del proyecto 

original, en toda su extensión, canceló la dinámica escuela-sociedad. Con el transcurso de 

los años y después de la revisión del Plan de estudios, el resultado es una escuela 

enclaustrada que fue desviada de los objetivos generales del proyecto original y de las 

necesidades sociales que intentaba satisfacer. 

Sobre la práctica, los siguientes rectores descuidaron esta refonna universitaria y 

comenzaron a Imponer el modelo conservador-tecnocrático de Universidad,4o con 

parámetros eficientistas propios del libre mercado.4\ Cabe señalar que, en este modelo, es 

notoria la tendencia a minimizar las humanidades en pro de las ciencias, con el sapiente 

discurso de las carencias nacionales en tecnología e investigación científica. 

Los OBJETIVOS DEL BACHILLERATO DEL CCH y LA ESTRUCTURA CURRICULAR POR ÁREAS. 

Como hemos visto, el CCH era mucho más que su bachillerato; sin embargo, el proyecto se 

inició en este ciclo; en él se concentraron los esfuerzos por transfonnar la ensefianza 

tradicional. Ahora trataremos acerca de los objetivos que se perseguían en el ciclo del 

Bachillerato, para presentar, enseguida, el mapa curricular del Plan de estudios original. En 

37 Cfr. Nancy Miravete y Manuel Martínez, op. cit., pp. 31-32. 
~: Colegio de Ci~ncias y Humanidades, Programas (Documemos de trabajo), 1979, p. 3. 

Cfr. Nancy Mtravete y Manuel Martinez, op. cit., p. 34. 
40 Id, p. 35-41. 
41 Cfr. Javier Rojas Mendoza, op. cit., pp. 20-2 I. 
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ese mismo tenor, el lector podrá juzgar la posibilidad que tenía el Bachillerato del CCH para 

cumplir con sus expectativas de fonnación y para satisfacer las demandas sociales 

mencionadas, tal como se plasmaban en sus objetivos que, para el ciclo del bachillerato, 

eran cuatro: 

1. El desarrollo integral de la personalidad del educando, su realización plena en el campo 

individual y su cumplimiento satisfactorio como miembro de la sociedad. 

2. Proporcionar la educación a nivel medio superior indispensable para aprovechar las 

alternativas profesionales o académicas tradicionales y modernas, por medio del dominio de 

los métodos fundamentales de conocimiento (los métodos experimental e histórico social) y 

los lenguajes (español y matemáticas). 

3. Constituir un ciclo de aprendizaje en que se combinen el estudio en las aulas, en el 

laboratorio y en la comunidad. 

4. Capacitar a los estudiantes para desempeñar trabajos y puestos en la producción y los 

servicios, por su capacidad de decisión y de innovación, sus conocimientos y por la 

formación de su personalidad que implica el plan académico.42 

En los objetivos es evidente que la escuela y la sociedad constituían un ámbito de 

desarrollo completo, de formación y de realización plena para los educandos. Aunque ese 

vínculo es necesario, la escuela tradicional se abstrae de él, creando así un mundo artificial 

que no prepara para la vida. Si no se apoya al joven estudiante, confiriéndole 

institucional . ~ nte la responsabilidad de su formación cultural y productiva en contacto con 

su realidad social, se mutila su personalidad, provocando que su inserción en la sociedad 

sea insatisfactoria y problemática en un alto porcentaje; él mismo se vuelve ajeno a su 

medio, a sus alcances y necesidades, siéndole imposible por ello aprovechar las alternativas 

profesionales e integrar sus conocimientos académicos en su parcial experiencia de la 

realidad social. 

En esas condiciones, el bachiller ve todo artificialmente, sin dimensión real, en una 

escuela ajena a su entorno. Si bien se combinan el aula y el laboratorio, éstos quedan 

separados de la comunidad: no se relacionan con ella, ni mucho menos - no integrándose en 

su problemática cotidiana- ni la analizan desde dentro y fuera. Ni qué decir de la pobreza 

en capacitación que se da a los estudiantes para desempeñar trabajos y puestos en la 

producción y en los servicios: actualmente las Opciones técnicas que ofrece el bachillerato 

del CCH son mínimas. 

42 Colegio de Ciencias y Humanidades. Programas (Documentos de trabajo), 1979, p. 2. 
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Esos objetivos generales permitían, nuestra disciplina, una lectura 

humanística; pues restituían al estudiante una OlIlneIlSlc,n integral lo formaba a través de 

la escuela y de la sociedad, como lo inició la tradición de los ;)VLl.:ltUl:.;:J. particularmente la de 

Sócrates y la su discípulo Isócrates, en su sociedad, con sus compromisos y su 

crítica. que resultara coherente esta lectura del desarrollo pleno estudiante, uno 

no estaba enclaustrado en su ni con visiones artificiales, era necesario que las 

relaciones académicas y vivas43 se consideraran el núcleo del proyecto, las 

quizá por ello, serían 

para un <;;;;)L,UUllWIL ... que en futuro hubiera que enfrentar situaciones reales, al 

problemas de su entorno social, cuya explicación se planteara desde 

interdisciplína, en muchas situaciones, sido imprescindible el recurso a 

antigüedad; cabía remontarse entonces a problemas entonces semejantes a los 

un contexto cabrían los cuestionamientos: eran las del 

hombre <UILI><lll 

había 

relativas a problemas similares a actuales?¿Qué soluciones 

ese hombre guiado por logos?¿Cómo describía los problemas y cómo 

las reflexiones sobre y cómo formulaba las soluciones? Tales 

preguntas ...... '''',,",LU sin respuesta un contexto las propicie. 

Curricularmente, objetivos del Bachillerato del 

Plan estudios en cuatro áreas básicas 

segundo objetivo. Cada área ."." .. l1r,,, materias 

conocimiento de acuerdo con el mapa curricular son: el 

área Matemáticas, Histórico-social y el área 

se instrumentaron a través de un 

conocimiento, como lo el 

las cuatro básicas de 

de Ciencias Experimentales, 

Talleres dell<;;;LI~u.a1 

se exore:sal,an en síntesis de dos lenguajes y dos métodos. 

Ciertamente, con el Plan curricular del bachillerato del Colegio se reconocía, por un lado, 

la necesidad de hacer énfasis en proceso de aprendizaje y en las metodologías y, por el 

la imposibilidad de agotar la cantidad de conocimientos en constante expansión, por 

limitaciones temporales todo ciclo En tal forma se pretendió estos 

límites, fomentando una actitud permanente de aprendizaje, tanto entre docentes como 

entre estudiantes, con el dominio de los métodos y los conocimientos mínimos de cada 

materia. Lo extraordinario es esta innovación pedagógica vigente en el nuevo 

43 Cfr. "La Metodología en el CCH", p. 85. 
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siglo. Por ello, en este propósito interdisciplinario 

en vincularse a su entorno ""' .... cu. 

guiarían el sentido del 

básicas muy flexibles, unas que 

con ae:[mICli)m~S cerradas. 

Las nociones básicas eran para Ciencias Experimentales, "el 

conocimiento del método asimilación de sus principios básicos, y la 

ampliación y comprobación en los campos ciencias naturales, de la psicología y las 

ciencias de la salud"; para comprensión científica de la historia, la 

fundamentación racional de esta y su aplicación y comprobación en los 

campos de la filosofía, las ciencias y las auxiliares de la historia,,;44 

Matemáticas, "la naturaleza de 

matemáticos, las síntesis 

la generalización, los modelos 

........ ...,... y comprobación en problemas de 

cálculo, estadística, cibernética o en el campo 

conocimiento del lenguaje emitido y 

principales reglas de expresión, y 

medios un.'u,",u ornlunlca.clcm o en otras 

este mapa curricular por áreas, cada una 

la unidad didáctica correspondiente; por 

u_, .• ~ .... .., la unidad didáctica será el laboratorio, y 

taller.46 Esto perfilaba la enseñanza-aprendizaje de 

de la experiencia, "haciendo 

conocimientos teóricos impartidos".47 Se postulaba, 

que va "de lo particular a lo general, de lo concreto a lo 

desconocido, de lo más fácil a lo más difícil, en una 
48 

44 ~.""C"I" de Ciencias y Hwnanidades, Programas (Documentos de trabajo), I 

p.16. 

48 
Y criterios de aplicación ... ", p. 13. 

"La Metodología en el CCH", p. 86. 

para Talleres, "el 

de las 

mismas en otros 

expresión". 45 

las materias que la 

área de Ciencias 

el área del Lenguaje, el 

del currículo en la 

y la práctica de los 

método inductivo 

lo conocido a lo 

necesidades 

p.8. 



ANTIGUO PLAN DE 

! o Asignatura Matemáticas 1 Flsics 1 !list Univ. Mod. y Contemp. I 

Semestre Horas 4 5 4 
Créditos 8 10 8 

2° Asignatura Matemáticas 11 Química I Historia de México I 

Semestre 
1 [oras 4 5 4 

Créditos 8 10 8 
3° Asignatura Matemáticas 111 Biología 1 Historia de México 11 

Semestre Horas 4 5 4 
Créditos 8 10 8 

4" Asignatura Matemáticas IV Método Experimental Teorla de la Historia 

Semestre Horas 4 5 4 
Créditos 8 [O 8 

PRIMERA OPCION SEGUNDA OPCION TERCERA OPCION 
Matemáticas V Física II Estética I 

Asignatura Lógica 1 Qufmica II I 
Estadistica 1 Biologla 11 ¡ 

5° 

Semestre 

Horas 4 5 3 
Créditos 8 10 6 

Matemáticas VI Flsicalll Estética 11 
Lógica 11 Qulmica lJl Filosofla 11 

Asignatura Estadistica 11 111 Ética 11 

6" 

Semestre 

Horas 4 5 3 
Créditos 8 10 6 

1971 

Taller de Red 1 Taller de Lectura de Clásicos Universales 
3 2 
6 4 

Taller de Lectura de Clásicos Esp. e Hispanoamer. 
3 2 
6 4 

Taller de Red Inv. Doc 1 Taller de Lectura de Autores Modernos Universales. 
3 2 
6 4 

Taller de Red Inv Doc 11 Taller de Lectura de Aul. Mod. Esp. e Hispanoamer. 
3 2 
6 4 

CUARTA OPeION QUINTA OPeION 
Economla I Ciencias de la Salud I 

Ciencias pomicas y Sociales I Cibernética y Computación I 
Psicologla 1 Ciencias de la comunicación I 
Derecho I Diseflo Ambiental 1 

Administración 1 Taller de Expresión Gráfica I 
Geografial 

Griego I 
Latfn I 

3 2 
6 4 

Economia 11 Ciencias de la Salud 11 
Ciencias Politicas y Sociales 11 Cibernética y 11 

Psicologfa JI Ciencias de la comunicación 11 
Derecho 11 Diseno Ambiental 11 

Administración 11 Taller de r. Gráfica 11 
Geografia 11 

Griego n 
Latln IJ 

3 2 
6 4 

Idioma 

Idioma 

Idioma 

Idioma 

....... 
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En lo 

plantel eran 

a la dernaJlda 

la ampliación matrícula y los cuatro turnos existentes en cada 

las innovaciones que, a 

espacios educativos en nivel medio superior. 

CCH, daban respuesta 

plantel disponia, 

una parte, de biblioteca, laboratorios y de proyecciones, y la otra, de instrumentos 

técnicos estaban al alcance del alumno, para que los en sus exposiciones; 

Plfmslese en proyectores de cuerpos oo;acC)S de acetatos, de de diapositivas. Toda 

esta respondía a de una formación básica de calidad., 

trascendía a la enciclopedia y buscaba n .. (~",,(\"'>" tanto habilidades, actitudes 

y aprovechamiento 

recursos 

al conocimiento y a la realidad,49 como 

y técnicos de la Universidad.50 

cuatro semestres constituía un tronco común asignaturas obligatorias 

por en tres primeros, se "1-".'"''''''''''''''' los métodos y habilidades de cada área; en el 

cuarto semestre se proponía de lo en asignatura del tronco 

común: en Ciencias Experimentales se sintetizaba con el AU""V,",'V en 

con 

ideal 

teoría de la historia; en con redacción e documental en 

se unificaban el y la geometría. quinto y sexto semestres 

eran optativas: comprobaban lo ya aprendido e introducían al alumno en 

que lo orientarían en su vocación profesionaL 

básicas del consideraban escrita como el 

transmisión y el de la creación ese sentido. se 

conocimiento de la sobre el lenguaje y recibido por 51 

señalar que, en aquellos tiempos. la introducía otras de 

a los fenómenos 

lenguas. 52 

comunicación humana que transformarian métodos 

marco teórico de los "' .. " ....... 'v.:> lingüísticos en nuestro en la década 

cuando nació el CCH, continuaba centrando la em;eñan.í~ de la lengua materna en el 

49 

50 

51 

52 

de los elementos la oración, núcleo de la estructura que rpr\rp,~pn 

natural. Se podía ser tradicionalista, estructuralista, funcionaJista o 

para creación del CCH y de la UACB". p. 7. 

,-v"'-""'v de Ciencias y Humanidades, Programas Joc:um,enllJS de trabajo), I p. 8. 
Teun van Dijk, Estructuras y funciones del discurso, XXI, 1991, pp. 9-17. 

toda 

y, 



en consecuencia, variar la nomenclatura de los elementos del análisis; incluso era posible 

~portar nuevos conceptos, como los de estructura superficial y estructura profunda, pero el 

objeto principal del análisis seguiría siendo la oración idealizada
s3 

y, por lo mismo, 

descontextuaJj zada 

LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE TALLERES 

Posteriormente, a las nociones básicas de las cuatro áreas se añadieron los objetivos 

generales para cada una. Sólo transcribiré los del área de Talleres, pero es pertinente aclarar 

que todos los objetivos generales de las áreas aparecen en un documento de la Dirección de 

la Unidad Académica del Ciclo del Bachillerato (DUACB) para profesores, impreso en 

1988. En ese documento, los objetivos generales del área de Talleres establecen que el 

alumno: 

-Analizará textos literarios y científicos; comunicará sus principios y razonamientos por 

escrito, en relación con problemas sociales y de la naturaleza; en general, será capaz de 

utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. En tanto que esto supone un 

emisor, las materias del área desarrollan la habilidad de expresarse oralmente y por 

escrito, en la medida en que se supone un receptor, desarrollan asimismo la habilidad de la 

lectura e interpretación de textos. 

-Integrará el conocimiento de las formas gramaticales; los recursos de la redacción; las 

caracteristicas de los diferentes tipos de escrito: relato, descripción, ensayo, novela, 

informe científico; los elementos y análisis de un escrito y los mecanismos y técnicas de 

investigación documental y de campo, y los recursos de la expresión visual, en una visión 

general del uso del lenguaje como instrumento de comunicación. 

-Identificará la utilidad de la lectura y la redacción por su uso, tanto en las otras materias 

que cursa, como en los problemas de comunicación y práctica en su ámbito social.~4 

La lectura y redacción de textos científicos y literarios remitía a una interdisciplina 

ausente en las clases de lengua y literatura de las escuelas tradicionales,s5 donde por regla 

general, no se programaban lecturas de textos científicos. Paradójicamente, en la escuela 

tradicional se prescribían trabajos de redacción sobre temas científicos, y era muy raro que 

~3 Cfr. Teun van Dijk., Texto y contexto, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 31-32. 
54 Colegio de Ciencias y Humanidades, El Bachillerato del CCH, información para profesores, CCH
DUACB, agosto de 1988, p. 21. 
5~ Cfr. "Reglas y criterios de aplicación ... ", pp. 13-14. 
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se em;enw a redactar 

la responsabilidad de leer y 

ese sentido el tercer objetivo es 

no recaía únicamente en el 

en todas las que cursaba estudiante. 

clarificador, 

Talleres, 

Redacción e Investigación 

de Lectura I-IV, con dos 

semanales; los Talleres de Redacción I-II, ,,"'l', ....... v""' de los de Redacción e Investigación 

El 

Documental, 

Talleres de con 

Documental I-II, con tres semanales. quinto y sexto semestre el alumno elegía, de 

entre cinco bloques opciones,56 materias optativas que, por lo toca al área 

Talleres, eran, con dos horas ,,"',.u .... UQ.1...,"'. Ciencias la comunicación, Diseño ambiental y 

Griego y Taller gráfica, y con tres horas " ... "u ........... , • .:> 

Taller de Lecrura de Taller de Lectura de Clásicos Taller de Lectura de Taller de Lectura de 
Clásicos Universales Españoles e 

(2hrs sem) (2hrs 
Taller de redacción 1 • Taller de redacción II 

Autores Modernos Autores Modernos 
Universales 

sem) 
Taller de Redacción e 
Investigación Documental I 
(3hrs se m) 

GRAFICA 1 Y II 

Españoles. e ¡..:fíe""",,,,,,,, 
2hrs sem) 

Taller de Redacción e 
Documental 11 

Esquemas de las asignaturas de Talleres: arriba, las del tronco común de lOa 4° semeSlre; abajo. las 
opwlivas de 6° semestres. 

En institucionales de las 

todo práctica y la ... "' ....... \.J'u más que 

de Lectura y Redacción se propuso ante 

teoria o la preceptiva: 

La redacción y la iniciación a la investigación se proyectan dentro del marco del taller, lo 

que implica una continua actividad "' .. "".",..,. La idea de taller nos hace pensar en 

producir por construir por intentos, diseñar resultados [ ... ]. parte 

56 Los cinco bloques de opciones para seleccionar asignaturas de quinto y sexto semestres eran éstos: 1" 
opción, Matemáticas V -VI, Lógica I-II, Estadística Física II-III, 11-111, Biología 
3a opción, Estética I-II, Ética 1-11, Filosofía 1-11; 4" Economía 1-11, Ciencias y sociales 
Psicología Derecho 1-11, Administración HI, Griego 1-11, Latln 5" opción, Ciencias de 
la salud I-H, Cibernética y computación 1-11, Ciencias de la comunicación 1-11, Diseño ambiental y Taller 
de gráfica I-n. 



medular del curso es la práctica constante de la redacción y que sólo escribiendo se 

aprende a escribir [ .. .]. Los aspectos de carácter preceptivo o gramatical deberán 

observarse . '1' d I 57 la necesidad u OCasIÓn, vez uh IZan o os errores. 

Nótese el énfasis estos documentos institucionales en hecho de que el educando 

aprendiera en la práctica, experimentando, más teorizando; sin embargo, realidad 

muy diferente. cuanto a los Talleres de se postulaba igualmente la 

preeminencia de la ejercitación para habilidades y actitudes. la presentación del 

Taller de Lectura de Clásicos Universales se indicaba lo siguiente: 

A nuestra asignatura se le da este nombre porque requiere del ejercicio constante de la 

práctica de la lectura se convierte en una actividad consciente y cotidiana, 

continuamente corregida, donde se fomentan habilidades de comprensión, análisis y 

critica, junto con el gusto por la lectura y la creatividad.
58 

todo, aún dentro del CCH y debido a la dinámica de la propia Universidad, 

una combinación tendencias pedagógicas tanto de la corriente de la Tecnología 

educativa como de la Pedagogía Nueva, de la Didáctica critica y, por inercia, de la 

enseñanza tradicional. Pese al acento puesto en la ... ...,." .......... la manera de impartir clase en 

las asllmatunlS de Lectura I-IV y Redacción tendían más que a lo 

~ráctico del Taller, a lo ~""',,",,,n a lo enunciativo del conocimiento. 

Las causas fueron varias: entre institucionales, la carencia de una pedagogía sui 

generis sistemáticamente consolidada y afianzada académicamente; la saturación los 

grupOS,59 ya que con de cuarenta estudiantes no permitía, pennite, una 

revisión cuidadosa que facilitara evaluar el desarrollo formativo de los alumnos, ni, en 

pocas palabras, que se pudiera trabajar como taller. A estas causas se sumaba el hecho de 

los profesores del área no tenían formación (de lectores, ni redactores, ni 

investigadores) específica en no una formación didáctica per se 

en la enseñanza de la lengua materna. 

57 Colegio de Ciencias y Programas (Documentos de trabajo), 1919, p. 119-120. 
58 Id. p. 149. 

59 Incluso fue uno de los argumentos institucionalmente para las modificaciones al plan de estudio 
y para la unificación de los Talleres de Lectura y Redacción, que ahora unificados, continúan saturados, con 
más de cincuenta o sesenta alumnos por grupo. Cfr. de Ciencias y Humanidades, Plan de estudios 
actualizado, julio de L 996, p. 11 
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cuarenta ... " .......... 0.111' ... ", 

atender diez grupos de Redacción, con 

"ru"YInIP'r~It" u ... u~¡o.a horas semanales, o hasta quince SI 

atendían grupos 

despersonalizaba 

en consecuencia, la relación maestro-estudiante se 

profesores y alumnos: se imposibilitaba la 

enseñanza-aprendizaje. En lo social, que sin duda 

~""."'AAUAA'~ lo académico, se .... LUl .... Ull ... "O"U'U'U el bajísimo nivel de escolaridad nacional, sobre 

todo el las incluso en zonas urbanas; ello impedía el apoyo 

familiar en la formación de ... ..., .......... "" y habilidades académicas de los estudiantes. 

En la perspectiva 

importante para las 

el Taller de .........." ....... de Clásicos era un antecedente 

el alumno se acercaba a Homero, a y 

Esquilo, a Sófocles, a Euripides, a los 

Aristófanes o Menandro, y al 

ampliar el concepto de clásicos a textos no 

filosóficos mediante antologías de 

alumno también podía leer a 

A través de las obras de estos autores el 

Ubicar las obras en su contexto era .... "' ..... v.'....., 

era un sine qua non 

tanto se desarrollaba la habilidad de 

y 

An;acn~nte y 

de la lectura? Es dificil responder. El tiempo dedicado a este 

del 

a los comediógrafos, 

1 se sugería 

históricos y 

entre los latinos, el 

a Séneca-o 

los clásicos.6o 

de cada una 

histórico en el 

una metodología personal 

era suficiente (dos horas 

para trabajar con grupos de veinte estudiantes, pero debido a 

eran de más de cincuenta alumnos, los profesores experimentaron m¡;~lO(lOS 

como la del teatro en atril; o usaron la técnica del cuenta 

.......... YV con la voz y la actuación a los distintos personajes; otras y otros orC.le~;On;!s 

UI;;.UlHl,Il que como resultado de las lecturas se realizaran exposiciones en 

y análisis de obras. 

todo, es de suponerse que, por la función asignada a las en 

H.,." ........... del Colegio, éstas serían los lugares adecuados en donde los 

'-'V,I<.e~I¡V de Ciencias y Humanidades. de trabajo), 1979, p. 151-154; Colegio 
iWllrulJlU<l' .. "", Antologia de Taller de lectura / / clásicos griegos y latinos, CCH-UNAM, 1989. 



estudiantes se a los lectores profesionales; en ellos afumarian y 

perfeccíonarian sus habilidades de lectura, esas cuya motivación y desarrollo se habría 

iniciado en lado de un maestro que -por lo demás, y sea-, 

no puede del proceso de lectura. Por otra dado el binomio 

educativo propuesto en el proyecto original, era la sociedad 

contribuyera en de los estudiantes, sobre todo cuando a ser favorable 

a la la cultura a través de talleres, conferencias u 

y formación extra 

lo toca a la oract!c:a en los talleres de Kearu;c14)n, a causa 

los proles()res no podían desarrollar una taller donde se 

conjugara 

los 

alumno 

gramaticales, 

y (por ejemplo, mediante la corrección 

anclaje teórico dependía de la 

los signos de puntuación y sus reglas 

sintácticas y, a través de la ':>J.Ul.u.t\.l" 

el 

tipos de oración; todo la mayoría de las veces, en abstracto.61 de 

ejercitación, formación del estudiante seguía acumulando las ael]CHenc:¡as net'eaaruJlS del 

nivel básico: un ..... r.." ... c·,.,. 

ni reflexionado. 

redacción nunca trabajado ni corregido, nunca experimentado 

dos ~' ... ,_n ... serne~¡tres.los Talleres de Redacción e Investigación documentall y 

Il cambiaban 

documental, 

bibliográficas y 

embargo, 

con la ayuda de 

a redactar un trabajo: tras la elaboración 

-como prescribían los programas y los 

fichas 

de esquemas de investigación y borradores.62 

daban un salto espectacular, pues le 

productos de IUv'estlgalClé.n la magnitud de una tesis que, en muchos casos, se f'n."",,,,," .. 

copiando cantidades eXllge:ra<las de información. 

esta descripción es general, cabe mencionar la labor comprometida 

con alto sentido de responsabilidad formativa, con 

voc~aclón docente y con una actitud permanente de aplrenOlZ81 

profesoras y 

preparación para "''''''''''ll .. 

tllnlanilQa(les, rrnurn;"'fl~ (Documentos de trabajo), 1979, p. 12 128. 

17 
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acordes con los presupuestos didácticos del CCH; especialmente, de aquellos que en 

lectura y en la redacción fueron ",a¡'lav;~;:) de remontar su propia formación, experimentando 

en los leyendo, corrigiendo y motivando. 

Descrito el conjunto, podemos inferir que, en aquel momento e institucionalmente, se 

consideraba la teoría y la práctica docentes desarrolladas dotaban al alumno de las 

habilidades de lectura, de redacción y recopilación informativa. En esa secuencia 

la del griego un antecedente en el enfoque la enseñanza de 

len:gua materna, y otro antecedente cultural en la Lectura de Clásicos. Parece la 

relación que entre y Griego merced al enfoque gramatical: la 

lengua nacional implicaba saber teóricamente conceptos, reglas y se 

aplicaban en de oraciones aisladas. 

A lo anterior se sumaba que la introversión creciente del bachillerato truncó desarrollo 

de habilidades de redacción, de lectura y de de campo que originalmente 

respondían a una necesidad concreta de comunicación e interacción más allá 

aulas. Al. interior de las tampoco se hincó institucionalmente una base de 

conocimientos que maestros como responsabilidad formativa; así, cada 

reconocía la importancia de su materia en el conjunto, pero no 

sistemáticamente los aportes y habilidades de su materia en otras materias ni en su propia 

formación: todo ello ~~ ..... ~ .. A una evidente desarticulación de las áreas, e incluso de las 

dentro de un de conocimientos. 

Dadas circunstancias ambiguas en las se mantenía proyecto con dimisión del 

Dr. Pablo González Casanova, puesto que faltó por implementarse no sólo 

sino consolidar el espíritu apertura del proyecto de 

escuela-sociedad e interdisciplina; en ese marco era indispensable que los pr()gt'.lIl1.as las 

asignaturas fueran atendiendo a un mínimo en sus y en sus 

contenidos que se habrían de complementar con una problemática extramuros, 

por lo que se propusieron anuales, no permanentes; pero de Jacto, con la 

dimisión mencionada, se paralizó el reformador del proyecto, dejando en la 

indefinición instalados; comenzaron a multiplicarse, por ejemplo, los 

de las asignaturas; en 1975 se a cabo una recopilación de 

programas y en 1979 se intentó regular dicha multiplicación mediante la preparación de 



Programas institucionales;63 qwzas hubiera sido mejor volver a los documentos 

fundacionales y, de acuerdo con lo que establecían, impulsar mecanismos para evaluar, 

revisar y actualizar el Plan y los programas de estudio periódicamente.
64 

En el siguiente apartado, bosquejaré cómo debió instrumentarse didácticamente la materia 

de griego, con las características curriculares que favorecía el sistema educativo del CCH, 

de acuerdo con los Programas. 

Ahora bien, cabe anotar que los programas de lenguas o se centran comúnmente en las 

actividades del profesor o en las de los alumnos; los Programas de griego, como lo 

veremos, son una combinación de ambos tipos de programas, porque inten~ por una 

parte, presentar la temát!ca mínima, para poner énfasis en el cómo se aprende una lengua, 

es decir, en el proceso de aprendizaje; pero, por la otra, terminan ponderando el producto de 

la enseñanza mediante la evaluación de conocimientos teóricos gramaticales, desarticulados 

de una unidad de análisis indeterminada, que unas veces parece ser la oración, y otras, el 

texto. En el mismo caso se encuentran los objetivos de la materia Sin embargo, estas 

indefiniciones parecen tener su origen tanto en la riqueza misma de la lengua y de la cultura 

helenas, como en lo errático de la política educativa universitaria, lo cual dificulta la 

definición de contenidos y de objetivos, en un currículo que, en dirección opuesta a lo 

convencional, plantea promover el aprendizaje reflexivo en la experiencia con el objeto de 

estudio. 

1.2. Los PROGRAMAS DE GRlEGO 1 y n. 

Después de haber revisado los objetivos del Bachillerato del CCH y los del área, es el 

momento de centrar la investigación en la materia de griego. Analizaré la materia de griego 

a través de los Programas institucionales: sus Objetivos generales, las Unidades de que se 

compone cada uno y el contenido de las mismas. 

Comenzaré con una pregunta: ¿qué razones hubo para incluir el griego en el Plan de 

estudios del Colegio? En los documentos originales correspondientes no se hace explícita 

ninguna justificación; cabe pensar que dicha justificación, por evidente, era innecesaria: por 

un lado, en Europa, los gramáticos griegos (y los latinos) son el origen y cimiento de la 

63 Cfr. Colegio de Ciencias y Humanidades, Compilación de programas (documento de trabajo), UNAM
CCH-DUAB, 1975-76, y Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas (Documentos de trabajo), 1979. 
64 Cfr. "Reglas y criterios de aplicación ... ", p. 13. 
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reflexión gnJlllliILtlC:al sistemátic~ el ideal de los ..... ;n ........ ''"'.:> 

todo UVLU..,. por el otro, la cultura griega ret.re~:eD1ca 

humanista del equilibrio y la armonía que tampoco DOCluan 

debía aspirar 

antOfi()m.:1S1131:- el ideal 

rormaclcm de un 

bachiller llnívPT;;:ít~lri 66 tercer lugar, la rique:za etimológica en las 

....... "'A"' .. """ Y las humanidades es indiscutible. 

a.:>L~ILV gramatical se convirtió en el principal 

colaborando, sin proponérselo, con la no ........ .....,J,Vll 

contenidos de latín y de 

\;;~LU\.IJIV de las fuentes de la 

se alejaba a los estudiantes del contacto con los textos griegos, 

potencialidad formativa de los textos no básicamente en su 

SIDO en la insospechada capacidad de sus textos (matemáticos, 

filosóficos, médicos, históricos, geográficos, políticos, 

relJIg¡()SOS. mitológicos,) aptos para relacionarse con materias del Plan de estudios, 

y naturalmente adecuados para estudiar de las palabras. En efecto, el 

contacto con los textos era una condición mostrar a los estudiantes el 

ideal heleno del equilibrio y de la armonía 

Aquellos aspectos lingüísticos y culturales, que le sentido a 

necesitaban instrumentarse con 

textos; no obstante, los Programas aelnuestlran 

ao(~en~Cla: el taller y el trabajo directo con 

desarrollar y consolidar la materia 

griego como un taller no fue un objetivo de los profesores ni de la institución; aunque en la 

práctica se experimentaron nuevas formas didácticas, no se recuperaron oficial e 

íntegramente ni en la recopilación de de 1975-76, ni en los programas de 1979: 

dicha recopilación de programas, y programas mismos, nos hablan de un '-'VJ,.J:; .. , ...... u .. ,u 

de las propuestas daban sustento al bachillerato del Colegio; junto con ese 

congelamiento se 

desembocó en una eru;enaru~ rnrnn,~tl 

Aunado a la problemática 

luu,-,'n;;::, profesores una esclerosis 

....... I ..... 'a de los textos. 

se de tener en cuenta 

propedéutico de las ..... "'t .. ,., del último año -la de griego entre 

terminal y 

"""'U'""" terminal 

65 Cfr. Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas (Documemos de trabajo), 1 p.443. 
66 [bid. 

67 El sentido terminal hace énfasis en aprovechar lo aprendido en las materias anteriores, aplicando para su 
comprobación, los métodos de y análisis, las habilidades y los conocimientos propios de las áreas. El 
sentido propedéutico que Jos métodos, habilidades, y conocimientos básicos deben a una 
especialidad. Pero lo no puede ser una condensación d~ la licenciatura en que uno intenta 
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o de cierre del ciclo de educación media superior implica la función introductoria o de 

enlace con el siguiente, el ciclo de educación superior. En tal forma, para las asignaturas de 

quinto y sexto semestres del área de Talleres, se postulaba "la aplicación y comprobación 

de razonar las principales reglas de expresión escrita en otros idiomas, en los medios 

modernos de comunicación o en otras formas de expresión,,;68 en lo propedéutico ello 

implica, por una parte, un dominio metodológico superior al alcanzado durante los 

primeros cuatro semestres; y por la otra, el desarrollo de otras habilidades y el aprendizaje 

de nuevos conocimientos mínimos, para que el estudiante, que cursa las materias de quinto 

y sexto semestres, orientara y continuara, con éxito, sus estudios profesionales. 

Es evidente que, con la frase "la aplicación y comprobación de razonar las principales 

reglas de expresión escrita en otros idiomas",69 se hace referencia también al griego y al 

latín, y que por expresión escrita se entendía el aprendizaje de la ortografia y de la sintaxis; 

no teóricas sino aplicadas, comprobadas y razonadas; en otras palabras, el estudiante, 

reflexionando, tenía que APRENDER la escritura de su propia lengua, para reconocer las 

principales reglas de morfología y de sintaxis: no se trataba, pues, de que dominara 

preceptivamente todos los elementos de la gramática, como en el fondo y tradicionalmente, 

se busca(ba) en la ENSEÑANZA. 

Consecuente y lógicamente, en el CCH, tras cuatro cursos de redacción práctica y uno de 

lectura de clásicos cabía esperar, si elegía griego o latín, que el alumno fuera capaz de 

reconocer y analizar suficientemente formas nominales, verbales y funciones sintácticas de 

su lengua materna; dichas habilidades lo capacitarían para traducir y analizar textos en 

lengua griega o latina 

Muchos compañeros redujeron el objetivo de trabajar la expresión escrita en textos: se 

limitaron a la enseñanza de los esquemas gramaticales de declinación y conjugación; dichos 

esquemas se ejemplificaban en oraciones sueltas, no significativas, ni para un griego 

antiguo ni para. un estudiante moderno. Pese a esa reducción, en los Programas 

institucionales de griego de 1979, se sugiere un canon de autores, darle vida al griego 

introducir al estudiante ni puede ser una unidad temática de los primeros conocimientos teóricos de la 
especialidad: lo que es bueno en licenciatura no tiene por qué serlo en el bachillerato. 
68 Aunque en los programas de Redacción se le daba importancia a la expresión oral, predominaba 
formalmente, como basta hoy, el trabajo sobre la lengua escrita, cfr. Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Programas (Documentos de trabajo), 1979, p. 8. 
69 Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas (Documentos de trabajo), pp. 121-122, 129. 



a del moderno, tratar ciertos de la cultura helena útiles en la 

v ...... ~ .. _. del Colegio. En con de los Programas de griego 

1 y II comprobar mis afinnaciones. 

.. .. .<L ... n.' ... DE GRIEGO. WS OBJETIVOS GENERALES DE LA J:.l",:>J:.I'.I"'U"Lr!,-~ 

Programa institucional de la asignatura 

Objetivos generales: 

1 se proponían los ".15, ......... ' ...... ".;, 

alumno definirá las características hl<;1tónc:u: y mCWICHO~;IC¡:I.S de la lengua griega 

la estructura gramatical, el la grafla y las fonnas nominales 

nombres (sic) griegos".70 

su respectivo Programa, los 

-Conoc:erá la estructura gramatical de 

.."ñ"",,.,, textos clásicos 

-Conocerá las raíces fundamentales 

profesional" .. 71 

Aparentemente, a partir estos 

desarrollarse; cabe reswnirlos 

verbo para segundo semestre. 

comprensión de la estructura 

del griego II eran: 

verbos regulares. 

conocimiento referente a su futura carrera 

son mínimos los COJrne:m<]os 

""F,,'''''''U-- manera: el nombre 

preocupación por darle un 

griega, y verla, más que como "'." .... ,,' ... v o 

de comunicación, como un producto histórico. La estructura gramatical se como un tema 

valioso por sí mismo y, por lo 

griego. 

erróneamente, como objetivo principal un taller de 

En tal forma, como de talleres de Redacción ¡-IV y Lectura de clásicos 

universales, especificar el cómo- que el 

estudiante un mejor COlrlO(:muelrlto del español. 72 Sin embargo, en 

lograra en el 

docente (según 

lo hemos visto), lo 

basta conocer la 

estaba minimizado a elementos morfológicos. Además, no 

de una lengua para saber dicha aunque es cierto 

ella puede facilitar su , .... ", ....... r1 mucho menos se puede na· .... " .. 

de la lengua materna al estudiar otra 

-en forma indefinida

habría que delimitar un mejor 

10 
'"'U"'-'''''U 

11 
Programas (Documentos de rranal,()1 p.440. 

12 

eut:xw'nes en torno a la metodología del p.3. 



clara y específicamente qué elementos 

didácticamente en el aprendizaj e de otra. 

una lengua pueden ser transferibles 

Ahora bien, el Programa sólo plantee contenidos mínimos su justificación en 

una de las prioridades formativas del Colegio: evitar la amplitud de contenidos por encima 

de los métodos de aprendizaje; es decir, debía darse más importancia al cómo se aprende 

al qué se aprende, poniendo el acento en las actitudes y en las habilidades, las cuales. 

una vez ejercitadas, permitirían al estudiante experiencias de aprendizaje grupal o de 

autoaprendizaje. Por supuesto, problema de los contenidos mínimos, en griego (y en 

latín), radica en qué contenidos se consideran mínimos; tradicionalmente, los contenidos 

conceptuales, lingüísticos o gramaticales, se han aceptado como los únicos contenidos de 

embargo, la metodología CCH propone hacer énfasis en la práctica, para 

que estudiante se apropie del conocimiento mínimo en las áreas y en las asignaturas 

mediante la experiencia; en el caso de (y de latín), con textos. Por ello, el 

dilema de tener que oeiClOU entre textos o .... u ......... " carece de sentido; en todo caso no son 

elementos uno de otro, porque ambos son esenciales en 

aprendizaje de dichas materias: la exclusión de alguno estos elementos básicos hacía 

evidente, en ese momento, el vacío teórico respecto texto como objeto estudio. 

Además, la didáctica del Colegio postula que es imposible agotar, en un ciclo escolar, el 

cúmulo de contenidos conceptuales de cualquier disciplina o materia; 

diferendo frente al enciclopedismo. 

los Objetivos generales, explícitamente, no hay ninguna mención de 

ha sido su 

funciones 

sintácticas, cuya importancia es evidente en el término morfosintaxís, ausente de estos 

Objetivos. de primer orden reconocer que, sólo a través de la sintaxis, lo morfológico 

adquiere en enseñanza-aprendizaje del griego como lengua de flexión. Desde el 

de estos Objetivos, como se adelante, parece en los didácticos 

producidos por los profesores, no se incluyó la sintaxis y sus implicaciones semánticas; 

sólo se amplió la temática gramatical: se abundaba en esquemas morfológicos. 

Hay que notar que, según los Objetivos generales, se estaba en un nivel introductorio de 

la con una propuesta diacrónica; sin embargo, los alumnos no tenían 

ningún antecedente este tipo de ya que en Redacción, al estudiar lengua 

materna no había tal propósito formativo, y era imposible, en la realidad, un salto 
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cualitativo hacia el análisis lingüístico histórico una lengua antigua desconocida. Con 

no "v~""""lI'.v en los talleres de griego no se 

sino que se cae irremediablemente en un curso U'-'llua';)lauv 

de fenómenos lingüísticos, 

en la preceptiva pura, 

porque el no es la lengua materna de 

negaba la posibilidad de un acercamiento real a los textos griegos. 

Objetivos, por tanto, dan solamente un as[~clto del perfil de enseñanza del a 

pesar como se demostró en el apartado la materia se debió adecuar 

fonnato taller; en otras palabras, pese a la del taller se trabajaba 

como un Estos Objetivos apuntaban en esa dirección, sobre todo 

. en quinto no se plantea acercamiento a oraciones o 

con un collterudlo '''.'';Hun.,au 

Por otra parte, ¿qué se entendía por cru-aCltenlstllcas históricas y morfológicas 

griega? entendía, en primer lugar, la 

tolc)gH:anlente distinta del español. Sin 

de la lengua griega, 

pienso que, si el alumno 

dichas cru-ac1:erístíc:as. tenía que ser en contacto con textos griegos y como 

la .v •.• ,., ....... 

y 

del 

no en lecturas descriptivas y exposiciones teóricas ni como tarea de 

una Objetivo general de un ."' .. l"' ...... griega no puede resultar de un 

contacto tangeJ1Cllal con el objeto de estudio: unos textos en lengua griega. 

en sexto la traducción se 1'('\,,,,, ........... como un Objetivo 

actualidad,75 debe eSDlecltlc,rrse esta pretensión, vista con 

los 

lo 

menos, malti:z:an;e ya que en sentido ",,,,1',.,,,1,('\ es imposible fonnar traductores de griego o 

latín en bachillerato; ni siquiera ........ "1) ..... ,, de los ocho semestres que de 

cabe hablar de profesionales en dichas ._ .. ,!"> ..... ~, menos 

los dos semestres del """'''I'''''',U'''' Especificando un poco, ese traducir, al que 

apunta Objetivo, debía referirse al .............. ~.,. contacto del estudiante con textos griegos más 

o menos sencillos, a un descifrar por palabra con ayuda del maestro y del 

14 

15 

Si esta especificación es esta actividad debió proponerse desde el 

semestre. 

'-""",,,,,,,,, de Ciencias y Humanidades, V,.narn,mn,~ (Documentos de trabajo), pp. 
Pedro Tapia Z, Cicerón y la según Hans J. Vermeer, pp. 14-26. 

448,449. 
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El último Objetivo general, que se refiere a las griegas, puntualiza la relación del 

con la enseñanza-aprendizaje de la etimología, haciendo énfasis para que se tome en 

cuenta el futuro interés profesional del estudiante. Más adelante me .. ",f""'''':; .... a materiales 

apoyo que se hicieron a la luz de este objetivo etimológico, y se caerá en la cuenta de 

éstos, lejos de ser congruentes con los objetivos del Colegio, afianzaban el método 

tradicional presentando de palabras. 

Quienes fundaron el Colegio sabían que terminología especializada y la norma culta 

son factores de segregación por ello pensaban también que en la difusión y 

socialización de terminología de ciencias y las humanidades la posibilidad de 

contribuir a democratizar los cultismos y la lengua especializada, en pro de sectores 

sociales más amplios. En este sentido, CCH, mediante sus talleres de griego y latín, 

puede ser agente esa difusión, oralmente o por "'''''''',''v elaborando sus propios léxicos 

etimológicos básicos ciencias y humanidades. 

Con 10 expuesto aqui, se 

mínimos los Programas 

referencia al problema no resuelto de los contenidos 

(y de latín). Quizás este problema es irresoluble 

porque las ciencias y las humanidades se transforman constantemente con el actual avance 

tecnológico, y no se puede solucionar inmediata ni individualmente. La solución será el 

producto de un trabajo colectivo, donde el bachillerato, la licenciatura, el postgrado y 

Centro de Estudios Clásicos se sumen en la reflexión sobre Clásicas y las 

profesiones derivadas de ellas: enseñanza de etimologías, la de lenguas, la de literatura 

clásica; la corrección estilo, la investigación filológica, la lexicografia y la catalogación 

fondos reservados escritos principalmente en latín. Tal reflexión deberá a una 

síntesis de objetivos y los contenidos de enseñanza-aprendizaje del y 

del latín en 

Con la del CCH ya se cuestionaba, por pnmera vez, didáctica e 

institucionalmente, en las disciplinas científicas y humanísticas, era lo 

fundamental para su aprendizaje. Sin debido al "naufragio" proyecto original, 

no se reflexionó sistemática ni colegiadamente para ejemplo, una síntesis 

funcional en el campo filológico a fin de encontrar una metodología adecuada para el 

y latín en el modelo educativo del CCH. 
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se analizará la estructura de los dos Dr, ......... "'..." griego (1979), 

con sus Objetivos específicos, con sus Unidades temáticas y con las horas asignadas a cada 

Unidad. quien podrá por sí mismo la coherencia de los del 

Programa, la secuencia de dichos elementos, así como su pertinencia dentro los 

propósitos del área de Talleres. 

griego se oreserltat,aD.. igual que 

siguiente estructura: a) Presentación; b) Esquema 

Bibliografia. 

otras asignaturas, con la 

c) Sugerencias y d) 

En se hablaba del Sl)2;rutícatdo de la orientación básica", 

su ubicación en el Plan de estudios, como sus principales y contenidos".76 

Esquema 

columnas: una 

se dividía en 

los Objetivos 

lllUaut::;:" y cada una se componía de 

otra para el tiempo estimado por horas 

cada Unidad por último, la columna los contenidos. Esquema descriptivo 

constituía la médula del Programa. las Sugerencias se indicaciones 

actividades y fuera del clase, ejercicios, y recursos 

indispensables y ""'T"""""tAC' o aun deben tomarse en cuenta la 

'-.""",,.110. brevemente "'r., ..... ~.~+ y ordenada su utilidad relativa 

Programa"n o a al'-'C1U.Uo. de sus Unidades. 

EL PROGRAMA DE GRIEGO 1 

a) Presentación y c) Sugerencias 

los Programas algunas líneas 

orientación básica asignaturas. En Presentación del 

señaJar la 

griego 1 se leía 10 

siguiente: "el y el latín [ ... ] enfrentarse una preocupación 

profundamente .uU.1Ug.uJ.~'1l .78 Esta afirmación general cierra el párrafo y en el siguiente se 

especifica: "el '-'<UIU,",ULU a la cultura que el "curso" (sic) de pretende, por 

medio del estudio en que esta se plasma, 

del hombre equilibrado en lo trascendente, lo y 

prevalecer entre los formativos .79 A la 

76 Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas (Documentos de trabajo), p. 12. 
77 [bid. 
78 p.439. 
19 [bid. 

la formación 

que debe 

estas afirmaciones, 



"la preocupación profundamente hwnanística" se puede definir como el "facilitar la 

formación del hombre equilibrado", en los tres aspectos señalados: lo trascendente, lo 

político y lo estético. 
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Lo trascendente puede interpretarse como una actitud del estudiante que lo impulsa a 

aprender a aprender, a dominar métodos y contenidos mínimos en cualquier ámbito de la 

experiencia humana, en la historia, en la filosofia, en la ética, en las ciencias, en las 

matemáticas, en la mitología, en la medicina, en la religión. Cabe interpretar lo político y lo 

estético, como la participación consciente del educando en la vida social y como la 

capacidad de disfrutar la creación artística en sus distintas expresiones, identificando sus 

ideales y valores tanto como los ajenos. En reswnen, estos tres aspectos se referían al ideal 

humanista del hombre reflexivo, participativo y sensible. 

En esta misma Presentación de los programas se dice: "el estudio de la lengua griega [ ... ] 

tiende a ser un encuentro directo con la cultura de los griegos y con la lengua que la 

manifiesta en toda su riqueza y profundidad".8o Esta pretensión amplísima se ve acotada 

con las siguientes palabras: "desentrañar el sentido rico de los vocablos originales pennitirá 

mostrar la energía de la cultura que, hace cerca de veinticinco siglos, dio origen a muchos 

de los valores y conductas que hoy prevalecen".81 Cómo no recordar a don Alfonso Reyes 

en sus páginas de La crítica en la edad ateniense. 

Posiblemente, en el sentido de ese desentrañar la riqueza de los vocablos y la energía de 

la cultura helena, en esta Presentación se postulaba: "el estudio del griego nos introducirá 

en el conocimiento de los orígenes de nuestra cultura y de nuestra lengua y nos pennitirá 

aprender mejor el español,,;82 unos propósitos tan elevados requerían de una condición, que 

no se ha cumplido; a saber, el trabajo directo con textos griegos cuidadosamente 

seleccionados para extraer de ellos, valores culturales y conocimientos lingüísticos que 

servirían de modelo al estudiante. 

Sorprendentemente, en lo que se refiere a la traducción -la cual no es un Objetivo general 

de griego 1-, cuando se señala "la limitación que parte de traducciones a un lenguaje que 

pierde necesariamente la riqueza conceptual en su proceso de tecnificación y 

80 Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas (Documentos de trabajo), p. 439. 
81 [bid. 
82 Id, p. 440. 



simplificación",83 se ideas ingenuamente clasicistas: la superioridad 

conceptual del frente a la inferior simpleza del español. Aunque ideas 

actualmente la lingüística, cabe señalar quedan resabios de esta 

visión apriorística. Por lo ueJmas, no es la única vez que se menciona la traducción; sin que 

ésta se en los Objetivos generales de griego 1, se proponía "curso" 

facilitaría la traducción de textos literarios sencillos;84 en ese J.LU;:tUIIV sentido y unas páginas 

adelante, en las Sugerencias se lo siguiente: 

curso implicará la traducción directa de textos senciUos, ele'0'1I'1j[)!,: en función de su 

atractivo literario y de la vigencia actual problemas [ ... ], ya que a partir de la 
• I 85 enseñanza de los clásicos podremos definimos como nacIOnes CUItas, y con una 

conciencia social que ha experimentado en las fuentes directas el ideal clásico 

"annonía", fundamento de toda solución política, artística o 

Por lo ....... ,,, .... ,,, .. 1,... anteriormente, el curso deberá ser eminentemente 86 

En la Presentación, incluso se sugiere un breve canon autores:87 
J...J;:t'UI.J'lJ. Anacreonte 

(Odas), Platón ,AH.""""""",,,, de su obra filosófica) y Apolodoro (las narraciones mitológicas 

su Biblioteca). Finalmente se dice que materia de ............ v "pretende ~ho,~~¿._ a los 

alumnos primeras condiciones para un contacto directo con medio y 

simultáneamente a descubrir ventajas este contacto ofrece la 

comprensión y el análisis de nuestra situación 88 

Aunque, a primera este canon parece inobjetable; sin embargo, en el canon 

autores griegos no se da ninguna justificación de por qué estos autores y no por 

obras mencionadas y no también se estará de "',..,,"' ... ,.¡'" en que por au.:1 ... u que 

CInCO años sea un canon de no se podría mantener por 

consecutivos o menos, supuesto, 

podría evitarse variando las .I."'\)'U1(.''''. los poemas líricos, los tramlenlos filosóficos y los 

on:>te:so:res caigan en monotonía. 

mitos; también es cierto, no se discute; lo aquí se cuestiona es la ausencia de unos 

83 ,"-,v."""v de Ciencias y Humanidades, Programas (Documentos de trabajo), p. 439. 
84 p.440. 
85 La razón que se da para definir a UD pueblo como nación culta parece preocuparse más por las etiquetas que 
~r un v~rdad~o in~erés formati~o. 

ColegIO de CienCIas y HumanIdades, Programas (Documentos de trabajo), p. 443. 
87 ldem, p. 440. 
88 [bid. 
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criterios explicitas, que regulen la selección textos o aut:ore:s: esto no parece haber sido 

una preocupación de quienes enseñaban griego o latín. 

Además, es necesario, para el ulterior desarrollo esta tesis, cuestionar su justificación 

explícita, misma que se expresa por medio de los siguientes criterios: el "atractivo literario" 

de los textos y "la vigencia actual de los problemas tratados" en ellos. sí la 

redundancia- esta justificación podría justificarse de modo; mi cuestionamiento se 

dirige a la carencia de un desarrollo didáctico dichos criterios dentro de los Programas y, 

como veremos adelante, dentro de los materiales didácticos. 

En ese entorno, subyaciendo ideas clasicistas que consideraban al español una lengua 

inferior al se "las limitaciones naturales que parten los conocimientos 

previos de los alumnoS".89 A pesar de que los estudiantes ya cursado Lectura de 

clásicos, perspectiva clasicista hacía una valoración según ella, la iniciación a 

la lectura en los cuatro talleres previos tenía exiguos. A partir estas valoraciones, 

la mayoría los docentes trataban "las limitaciones de los alumnos" y, en 

consecuencia, el "curso" griego se reducía a la enseñanza gramatical. Ésta es 

que reflejan estos Programas; por lo tanto, pensar en el "atractivo literario" 

los autores griegos resultaba utópico, puesto que, en la lógica de la enseñanza 

tradicionalista, primero eran los rudimentos gramaticales y, mucho después, contacto con 

los textos. Por lo demás, la realidad nos enseña los profesores no contamos con una 

formación profesional suficiente para trabajar textos cualquier autor y 

en cualquier momento. 

atractivo literario y problemas trascendentales tratados en los textos para justificar 

un canon actual, debieron, por un lado, apuntar a los cánones alejandrinos los diez 

mejores oradores, los diez mejores poetas y los diez mejores prosistas, y, el 

ser una motivación en la construcción de una didáctica sui generis que justificara 

objetivamente, con base en la anual de talleres, qué se podía haber 

entendido y enseñado como atractivo literario los recursos retóricos, géneros 

literarios, la corrección gramatical), con qué finalidad se enseñaría, incluyendo cuántos y 

\.,u<;U\;;' problemas ser abordados por semestre. Por ningún lado se ve 

una justificación semejante; quizá podemos deducir lo que significaba el atractivo literario 

89 
vVl',,¡;:,lV de Ciencias y Humarudades, Programas (Documentos de trabajo), p. 339. 
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en la selección textos griegos, si atendemos la dinámica que se proponía para la Lectura 

de clásicos: 

Los Talleres de lectura sustentarán el aprendizaje literario en el conocimiento real unos 

textos cuidadosamente merced a la y al 

de los a partir de corlOClmllenlto particular un texto, como el alumno 

explicaciones del .... ..,.'f'.'''~n .. irá obteniendo una principalmente mte:nsa 

de la cultura. 

del análisis de la Diada, Electra y las Bucólicas, o los Diálogos Así por 

Platón, o ", .. "n ni, .... etcétera, hecho en colaboración entre el Of()te:ror y los alumnos, se 

desprenderán CUt~stlonl~S que el Dr()te~)or explicará acerca de problemas lingüísticos y 

",'-LU!";'" literaria), y posibilidades (función y sentido 

de la 

ideas, 

peculiaridades (géneros literarios), y significados: 

etcétera (relación la literatura con las otras manifestaciones de la 

cultura humana, enmarcada aquélla en un determinado ambiente ..... r\""'>1·1(',{"\ y temporal), 

cuestiones 

análisis tii .... "'t·n 

decir que el 

implicaba una 

enseñanza de una 

que cualquier texto literario importante implica y que mediante su 

que ir desentrañando.90 

lectura trabajaba 

en la lectura de 

textos en lengua W ...... llV" .. y, aun cuando 

griegos y latinos, no enfrentaba la 

lengua; los estudiantes leían en su lengua materna y el nuevo 

aprendizaje se centraba en la comprensión 

sm.tactlc,[lS y vocabulario tienen cierto grado 

textos literarios 

dificultad; sin "" ...... """,..-YA 

construcciones 

en taller de 

se pensaba 

......... ', ..... "'....,. """, la 

pretencioso, si no se 

escogidos, es decir, 

introductorio del taller. 

1 .... " • ..,""", en la materia 

concientemente 

estudiante, sienco 

y la percepción 

LJU4J''''''. podía aprender los rudimentos 

atractivo literario; todo esto parece muy 

un Objetivo general bien definido y de textos cuidadosamente 

con didácticamente '"-',"' .... ,."""'v,;) el nivel 

Lectura de clásicos en otro se reflexionaba 

problema de la seleccÍón de textos para la lectura de autores 

y latinos, con preocupaciones que nos .n,.,."""""",, ... 

90 ,,",VI'-!'.iIV de Ciencias y "Descripción de los programas de la Unidad Académica del 
Bachillerato", en Serie de documenlos sobre la revisión del plan y los programas de cuadernillo núm. 
11,2 de noviembre de 1992, p. 15. 



Aunque el taller de lectura se ha orientado hacia obras literarias, es conveniente 

recordar que desde los del Colegio, en objetivos generales la materia, se 

planteaba la necesidad de incluir textos de otra naturaleza que el ténnino de claSlCC)S 

se extendiera también a obras científicas y filosóficas. 

Escoger autores clásicos pennite el planteamiento de problemas que siempre resultan 

actuales y discusión de conceptos cuya vigencia invita a adoptar posiciones críticas, al 

examen fundamentado y a la de todos aquellos valores pueden o no 

adoptarse como propios.91 

hemos visto, en la Presentación y Sugerencias de los Programas institucionales 
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se planteaba un contacto directo con textos originales sencillos. No siempre se llevó 

a cabo este contacto, ni, mucho menos, se establecieron parámetros objetivos la 

selección de dichos textos. 

los factores que impidieron este desideratum cabe mencionar general los 

estudios clásicos en nuestro país, y el enfoque didáctico se daba a cursos de 

griego y de latín, centrado en el análisis gramatical. Como consecuencia de este enfoque 

gramatical -hay que reconocerlo- no se ha cultivado una formación profesional que 

capacite al trabajar con soltura textos originales, como se hace en la literatura 

eS[I3ñc)la, o en lengua moderna. griego, pues, se dificulta el acercamiento 

directo a los textos. Valga agregar que, en la década de 1970, era sensible la falta 

ediciones y traducciones textos clásicos griegos al español. 

Además de ya en esta Presentación, también se 

U.<1lJl.:llJ.:l acerca eso que docente evitar: intención científica del Colegio no 

puede ser confundida con planteos que, en nuestro , se reduzcan al análisis 

gramatical o a la simple versión etimológica, y ni siquiera a la introducción histórico-

narrativa sobre mundo "...."",,,,,,"- 92 

Vale énfasis en formulación e de los fieles al e~;r.rr,:t', .... del 

'-'1...'l,"~UU. cuando en que no hay que reducir taller de a la enseñanza del 

análisis gramatical, o de la etimología, o la cultura. seguida se aclara: es un curso 

cultura como historia de una cultura muería; sino lengua griega como fuente 

91 Colegio de Ciencias y HWrnaI1iidades, Programas (Documentos de trabajo), p. 149. 
92 Id. p. 439. 
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de la cultura viva 

superar las 

las que ",,.,.,,,.,,p 

desinencias o 

hoy se expresa en español".93 ese sentido "el profesor deberá 

naturales que parten de los COllOC:ImleDltos previos de los alumnos o 

tentaclOn de reducirse a un técnico o aun nemotécnico de 
94 

Es sorprendente, por claridad y el sentido citadas, que en ~"b~~ 

lugar de la Presentación del Programa se trate la explícitamente como un taller; a 

lo más que se en el apartado de Sugerencias, es a reiterar "que la clase 

fimdamentalmente activa". 95 

En percibirse una preocupación en algunos profesores 

gnego: los textos originales no se lanzar por la borda so 

afianzar rudimentos cultura griega vive en sus textos 

y -diría en felices, que una ante la vida, ante 

rodea al con plena conciencia de la ser humano y de 

de la social. Pero tal preocupación y necesita una formación 

profesional y didáctica de los profesores, ya los de nuestra Facultad 

Filosofía y ya de los egresados de otras instituciones de educación superior. 

b) 

Por lo del Esquema 

griego I se L",................... de cinco Unidades tenrlatlca:s: 

tenía ... :,,&Y, ....... '.:> objetivos, tiempos y contenidos en 

griego 1 

hay que decir que la .. .:H:!<,ll' ....... 

griego U, de seis. 

.:>11<.U.'-'U.'" distribución: 

Unidad 1, introducción al curso (2 1 objetivo específico, 

Unidad U, introducción a la lengua origen indoeuropeo, dialectos, épocas 

literarias, obras clasificación de las lenguas y la 

alfabética (Shoras); 3 

CT1"1".C''''' alfabeto, pronunciación, 

ortográficos y ( 1 S 

Unidad IV, accidentes gramaticales y óec:llmlc 

específicos, 

nominal (lShoras); 4 

93 
'-'V"~I'.1V de Ciencias y Humanidades, Programas (Documentos de trabajo), p. 439. 

94 Ibid 
95 Id em, p, 



Unidad V, declinación del adjetivo, los pronombres: personales, relativos, posesivos, 

recíproco y el artículo (8 horas); 2 objetivos específicos.
96 
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Como se puede ver, la mitad del primer semestre era introductoria y lenta, y le robaba 

tiempo a un taller semestral que, por razones administrativas, era muy corto (45 horas): al 

menos por los títulos, las tres primeras Unidades eran introducciones (al "curso", a la 

lengua griega ya los elementos básicos de ésta). Las horas asignadas a estas Unidades eran 

veintidós, es decir, casi la mitad del semestre. Los Objetivos de las Unidades hacían énfasis 

en las habilidades de los estudiantes, mediante conductas observables (clasificará, 

distinguirá, empleará, identificará, traducira'); dichos Objetivos son mesurados en 

cantidad. 

La primera Unidad estaba fundamentada en el encuadre didáctico de presentación del 

profesor y el grupo; éstos en conjunto debían tratar el Programa de la asignatura, 

analizando objetivos, distribuyendo actividades de aprendizaje, explicitando las reglas 

internas del taller y las fonnas de evaluación. La segunda Unidad parece tener su origen en 

la unidad correspondiente de los programas de Etimologías grecolatinas de la Escuela 

Nacional Preparatoria, y ~omo parece evidente- esa acumulación de temas teóricos para 

obtener un panorama general contribuiría poco al desarrollo práctico del taller de griego. Si 

se hace cuenta de las horas, resulta claro que el estudiante conocía el alfabeto griego, su 

pronunciación y sus signos ortográficos hasta después de la séptima clase; a estos temas de 

la III Unidad se les asignaban quince horas. 

Finalmente, de las dos últimas Unidades del Programa oficial (IV y V), una estaba 

dedicada al sustantivo, y la otra al adjetivo, tratando en ambas sus accidentes gramaticales y 

el concepto de declinación. Se recomendaba ejercitar estos temas en oraciones sencillas y 

en la traducción97 de nombres de las tres declinaciones. Como se puede ver en el Programa, 

a la cuarta Unidad le asignaban quince horas, ocho a la quinta, en la cual se trataban los 

adjetivos por sus terminaciones, y se añadían los pronombres personales, relativos, 

posesivos, y el recíproco. 

: Colegio. de Ciencias y Hwnanidades, Programas (Documentos de trabajo), pp. 439-445. 
El ténnmo traducción se usaba aquí en el sentido de la traducción literal, palabra por palabra Cfr. Pedro 

Tapia Z., Cicerón y/a trans/at%gía según Hans J. Vermeer, p. 46. 
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EL PROGRAMA DE GRIEGO lJ 

Programa de aslJUlllltura de griego II era no sólo más breve en su Presentación, 

desDI"ODon:lO'nrulo en sus justificaciones estudio del "el conocimiento 

griega implica no el mejor conocimiento de la gramática o el léxico castellano, 

sino los valores y comportamientos que se expresan en "';;)I-,a,utlll ,98 o que ~lllll~"" 

"mejorar la capacidad razonar mediante P'P'f'f"ll'U\ mental a la estructura 

l"'llj;; ...... griega". 99 justificación se recurre a la como panacea, 

y en la "'''''<TU"fl 

fortun~ como 

yen pasado. 100 

mnrznn'SlQ mental. relatividad de estas justificaciones es evidente 

"" ............. , ..... '" para el estudio griego y de latín, quedado refutados 

u ... ~~u,.u el Esquema descriptivo, que el ",':'LUUIW tradujera textos \,;lj;L:ll\,,\};) sencillos era un 

Objetivo general, 101 y se especificaba en Objetivos de las 11l\J.au~;;;::) IV Y V. 

cultura de la traducción 1"1", ... ,"",", de los estudios clásicos en México es heredera de una 

polifacética 

teorizante. 

la recreación del texto hasta la y de poca 

Programas se re(:onleI1ldab~ para el i:t1.,;1;;ll.,;~UlIJI¡;;Il'LU directo a 

VH ...... J .. ~,," y textos, transcribir los significados .... .:lli!:llk,~ palab~ un que,aunque 

stricto sensu puede UUJ:",,",,'"'' traducción, no resulta muy apto para acercar a los estudiantes 

de los clásicos. 

aducir, a manera de excus~ que la ciencia la traducción es una 

ell~ las modernas tienen la ser culturas 

en cambio, -aunque nos un poco- son de otros 

y otras culturas. este contexto debe que hay niveles traducción, y 

que la transcripción de que hace un no es lo mismo la traducción 

de quien se ha ejercitado muchos años en una que cuenta con 

teorías, y objetivos por teorías y no son el 

contenido explícito y programa de materia en la licenciatura ni en el 

posgrado Clásicas. 

98 Colegio de Ciencias y Hwnanidades, f'rtl,urnmn< (Documentos de trabajo), p. 447. 
99 Ibídem. 
100 Cfr. M.L. Y M. P. Hunt, Bases n<I,YlU)CI'lf'n< de la ea'l<rca(~lOn México, Trillas, p. y SS.; J. 
Wilson, el Fundamentos del aprendizaje y la Madrid, Anaya, 1978, p. 21; Jean 
Piaget, f'Sll,:ollleia México, ArieVSeix Barra], 
lO! Cfr. de Ciencias y Hwnanidades, Programas (Documentos de trabajo), p. 449. 



Un avance en materia traducción implicaría reconocer niveles dominio de la 

lengua o latina (o de ambas) y pensar en posibles procedimientos y .... ..."I..U...,. ...... 

traducción al que estimularan a estudiantes y egresados a una escuela de 

traducción y a mantener un esfuerzo superación Cle:nUJlca y certificada.
102 en 

lenguas modernas, es lo normal: todos sabemos de .............. " ... 

fr.wncés,etcé~ 

en traducción de inglés, de 

ese sentido, la traducción antes que nada de la comprensión: la traducción es 

una reelaboración específica del texto a partir su comprensión. En un taller 

introductorio de griego (dos en el bachillerato, se puede aspirar objetivamente a 

la comprensión de textos, y ésta, por supuesto, incluye no sólo elementos morfológicos; 

comprender un texto en su lengua origirlal involucra forma y contenido en difere:ntes 

niveles lingüísiticos y extralingüísticos; ese tejido textual concreto es el motivador 

estudio las lenguas clásicas; sin embargo, en práctica docente, cuando los 

ejercicios se llevan a cabo con oraciones aisladas y sin contenido cultural significativo, 

atendiendo únicamente a elementos lingüísticos, se trata de traducciones morfológicas, y de 

pura comprensión que no el mensaje significativo de los clásicos 

estudiante de 

Con la fundación del se pensó en el ",,,,~<.11,, de los estudios profesionales y en el de 

centros de investigación con la idea de revalorar cada disciplina en la interdisciplina y 

en su función social a través de la interrelación entre los distintos académicos. Pero, 

con la dimisión del rector '-'Vlu..<:l.n;;¿ Casanova, proyecto entró en un estlldo letargo, 

debilitando tanto la retlexlOn y orc,twJdI:zaclon de~¡ar¡aij;Z,aI los obstáculos tradicionales 

en las disciplinas, como la renovación de los métodos enseñanza-

aprendizaje en función de las habilidades, las actitudes y de los contenidos minimos. 

Reflexionar sobre problemas académicos que nos presenta la enseñanza del y del 

latín seria retomar el espíritu con el que se fundó el Colegio. 

Por que toca a n, el Esquema descriptivo del Programa contenía estas Unidades: 

102 Otra que estimule la superación académica, por ejemplo, seria la creación de un certamen Ó 
concurso anual de traducción para el que se hagan explícitos los criterios de evaluados por un comité 
que determine las posibilidades de publicación de los mejores trabajos, por por por 
autores, con la división obvia de textos griegos y textos latinos. 
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al curso (2 horas); 1 objetivo específico. 

tOrJlIlac:íón de los (9 horas); 2 objetivos específicos. 

Unidad 1, 

Unidad 11, 

Unidad accidentes grnlIDa.uc~ues deJ verbo (4 horas); 1 objetivo específico. 

N, voz activa (9 horas); 1 objetivo específico. 

Unidad V, voz media-pasiva y pasiva (1 1 objetivo específico. 

Unidad VI, etimología (9 horas); 1 objetivo <>M"""';~"¡"'''' l03 

Nuevamente, salta a la enfoque gramatical que estructuraba estas Unidades del 

según la ,,"' .. , ..... ,,'u de Sugerencias, este enfoque no excluía el 

no sólo sino con aquellos que presenltan un vocabulario 

etimológicamente productivo; en tal forma se desprendía otro " ... "t", ... ,,,, de selección 

textos: 

contacto con ..... "".v". 

Se que el profesor la materia seleccione textos donde aparezcan palabras que 

puedan ser relacionadas con alguno de los siguientes temas geografia, 

literatura, arte, filosofia, mito, política, ciencias, para así poder con los 

objetivos de contenido, los no fueron especificados de una manera detallada, por 

considerarse que quedan del profesor. 104 

congruencia con acercamiento directo a los textos, también se decía que "había que 

deducir la grnlIIl~ltlca de los textos ..... u ....... .lv;:) • En cuanto a práctica traducción, se 

proponía estudiantes "trabajaran fragmentos de textos \"UI:>I\"U;:). quizá de la Apologia 

de ",n."1"fl1p e interpretaran los valores "ny,t""", en las traducían; que hicieran 

griega; que dedujeran la 

y que analizaran cada uno de los 

un esquema de momentos en una 

converuencla seguir un método llegar a una 

textos traClU(:lCl()s 105 

Ya se ha mencionado que la parte introductoria de Programas recogía el significado 

de la y su orientación así como sus principales objetivos y contenidos; 106 

sin lllU""U'~" se diluían esas expectativas, ya que WJJI\"a.un;lll~ se 

contenido entre los formativos "",.",-", .. " en 

la introducción los Programas y ...,."e,,,,h-,.. exclusivo contenidos ="IJIUU ..... aJ en cada 

103 '-'v .. ~""'v de Ciencias y 
lO4 Id., p. 449. 
105 Id, pp" 449-450. 
lOó Idem, p. 12. 

Programas (Documentos de trabajo), pp. 447-454. 
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Unidad ha sido el motivo de la reducción del proceso de enseñanza-aprendizaje a la 

enseñanza tradicional. Sin duda, en los Programas de 1979, subyacían propuestas didácticas 

de algunos profesores que intentaron ser congruentes con los principios del Colegio; sin 

embargo, también estaban presentes las de otros profesores que, didácticamente, no sentían 

la necesidad de articular su formación profesional con los principios educativos del 

Colegio,107 y en tal forma, reproducían lo que les habían enseñado en la Facultad o en el 

semmano. 

Al respecto, quizás es más exacto decir que algunos profesores no estuvieron dispuestos a 

trascender la inercia del método tradicional, pues, ciertamente, desde antes de la fundación 

del Colegio, existían métodos diferentes fuera de la UNAM aplicados tanto a la lengua 

latina como a la griega. I 08 

Finalmente, -vuelvo a mi tesis-, es notoria la carencia de alguna justificación de los 

criterios con que se seleccionarían los textos griegos, sin hablar de que el criterio de 

seleccionar textos por su atractivo literario rebasaba, por una parte, el nivel de formación de 

los profesores y, por la otra, el nivel introductorio del taller de griego. Por otra parte, el 

criterio de los temas trascendentes en lo social, en lo político, en lo moral, en lo religioso, 

tampoco se justifica por sí mismo, ya que, por una parte, lo trascendente es demasiado 

abstracto, y por la otra, es un lugar común que hoy más que nunca debe revalorarse y 

demostrarse: para nadie, y menos para un estudiante de bachillerato, vale argumentar que 

un texto porque es clásico es trascendente. 

Desafortunadamente ni el criterio del atractivo literario ni el criterio de los temas 

"trascendentes" dieron como producto una antología de textos griegos que justificara una 

selección didáctica, adecuada al nivel de bachillerato, y que considerara las dificultades 

lingüísticas y culturales de los textos. 

El último criterio proponía, para la selección de textos, que en éstos aparecieran términos 

griegos útiles para el tratamiento etimológico. Supongamos que la justificación es válida; 

también es válido ponerse en la realidad: se trata de sumar textos o de encontrar algunos 

que reúnan en sí las tres características. Una u otra cosa resulta prácticamente imposible. 

::: Cfr· Por:ftrio Morán <?viedo et al., op. cit., p. 2-4, Y Angel Díaz Barriga, op. cit., p. 13-14. 
Cfr· Lws Sánchez VIl1aseí'ior, Latín básico, oral-auditivo, México, Progreso, 1968; Anónimo, Guía de la 

conversación española, latina y griega, 1892; Eusebio Hemández y Félix Restrepo, Llave del griego, 1959. 
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evidente que, en estos tres 

opinión ni el sentido común, 

todo, un texto apto para la 

un común no definido: los textos. 

bastan para saber qué es un texto, y 

del griego. Sobre este 

cuestionamiento volveré más adelante. 109 

1 LA PRÁcnCA DOCENTE EN LAS ASIGNATURAS DE GRIEGO 1 y 

MÉTODO TRADICIONAL Y LAS ETIMOLOGÍAS. 

he intentado demostrar, para la selección textos 

"",r,,,,rlr,,, teórico que no fuera el gramaticaL ese cOlltexto 

no se '"'Vil""''' .... con ningún 

""L<, ... U<.UUCU del griego en el 

¡;¡;,.t .... u'nl ... ' ... u~ ha sido 

"' • .,. ... "'....,. Quizá por lo 

"",v,..,,,,,,,v sólo se limitaba a transmitir algo de esa nelren.Cla ::;",,,",w.:u 

como la llave maestra para introducir al alumno en 

el docente optaba por 

vacíos en la formación 

humanística de la cultura 

la gramática, 

los y 

en sus textos. La 

... !l.;, ... u.wu .... wranlatllcal remataba en oraciones sencillas, artificiales y, en el mejor de los 

descontextualizadas; dejando un poco de lado lo artificial y .... , .. __ ._ de las 

un problema en descontextualizarlas en pro de la 

que en el olvido el atractivo literario y la trascendencia de los textos nT1,,,.O('" 

y "'''''JIU .. ",,,,,,,,,,, el estudio de las fuentes 1 
10 y, como método, el 

la 

correspondía 

importante 

a 

-pnmero Lectura de clásicos, y 

e impulsar el acercamiento a los textos 

o menor extensión del texto, lo que importa es 

comprender oraciones y fragmentos .... ,,' ......... v>J 

a 

el 

no es 

el 

........... " • .., morfológico, palabra por palabra: una vacuna ... ",r1""'t"'t.., contra lectura 

un error grave contribuir a que los 

de que los autores griegos (leídos 

son aburridos. 

un taller introductorio, parece obvia la inconveniencia de reducir el contacto con 

lengua al morfológico de oraciones carentes de riqueza cultural. 

en este se ",,.,,·t"'r,rI.,. que el estudiante fundamente el por qué 

109 Vide apartado 3.4 del capitulo 3. 
110 Cfr. "Reglas y criterios de del de estudios", p. 14. 

de 
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manera una oración, y por lo mISmO, este ejercicio al al análisis de 

elementos en detalle,111 descuida otros elementos, y el alumno no 

desarrollará su capacidad analítica de elementos de fondo ni mucho menos la ampliará 

hacia el análisis un rragm.enl:O extenso que la en mente la 

brevedad de los senles1tres y el cúmulo de horas dedicado a los Y'-'ULl"":> de morfología, 

resultaba natural nunca se pasara a la lectura propiamente 

griegos, para básica. 

Ante esta de enseñanza de griego de """ ... ,"" ..... 'v con la propuesta 

de los tunloaclon~s 

como un traducir 

Muchos profesores interpretaron propuesta del CCH 

y textos sencillos; ¿es posible objetivamente hablar de 

traducción en uno o dos ~rn~'-:ln~s de griego? Lo más curioso de la situación era que 

quienes se aferraban a este método tradicional, descalificaban a utilizaban o 

intentaban utilizar otros "",.o,""""""" otros enfoques y otros instrumentos la "" ..... ,""u .... ""_ del 

gnego. 

Considero en genleral, .... ,,!", ...... método es despreciable por sí llU'~H"J. 

querer imponer un 

posibles soluciones. 

enseñanza 

Instituto 

embargo, ¿es posible 

problemas que deben 

en instituciones Df()feslo,naJes 

.~ ........... "'-'J.J,I..JJ.J, Alianza Francesa, Facultad 

probablemente sea algo normal y oficial por mil 

en un único método para la enseñanza 

semestres, como lo nr()D(mfm _ ......... u~,., sería ese método? 

.... "" .............. a la 

y Letras, 

sm 

en dos 

Los profesores que "",po,fa,.',, 

sus cursos en cada IJHlUlL'~l 

declinación de sustantivos. 

tiempos y modos; ........ ,Hll .... U. 

ejercicios de <LIICLU;::',[;::' 

el método tradicional prepararon sus propios UIGUIU4IO¡;;;::' para 

todos estos manuales se integran esquemas 

y pronombres; y de conjugación en sus 

antología de oraciones y 

LV.:I'U'''''\J'''-U y traducción. Algunos de estos ml:l1lulah:~s uo, ............. ". 

III Quienes enseflan el análisis dicen que es fonnativo para la capacidad de reflexión del alumno 
y habilita a éste en la de su lengua materna. En todas las materias, es obvio, pero hay que 
decirlo, se hace reflexionar al estudiante sobre muy específicos ya de manera más por la 
naturaleza de la materia, ya de modo más sobre el conocimiento humano. Lo 
que la enseñanza de la abstracción no el dominio de una y menos de una distinta 
de la que se ensefla Si se el dominio del español era un poco absurdo pretender hacerlo mediante la 
enseflanza de las estructuras del 
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además, abundantes ejercIcIOs etimológicos; 112 otros, temas de cultura gnega SIn 

articulación con sus textos, y vocabularios griego-español y español-griego; 113 otros más 

añadían frases de conversación en griego moderno,114 e incluso hubo algunos manuales 

dedicados a la enseñanza del griego moderno. liS 

¿Qué criterios explícitos se propusieron para seleccionar sus oraciones y fragmentos 

griegos? En los materiales didácticos el criterio predominante -aunque implícito-- es el 

morfológico. En algún folleto se habla, por ejemplo, de claridad, de entusiasmo y de 

fraseología de saludos, frases de cortesía entre amigos o desconocidos, entre maestro

alumno, etcétera; el autor mismo en su Proslogion se explica en los siguientes ténninos: 

ENTUSIASMO: Lograr que suelten un poco la lengua en Griego. Cuando un estudiante 

logra repetir de memoria una "fraseología" fundamenta la impronta indeleble que ha de 

dejar en su alma tal conocimiento específico. En especial en las lenguas es importantísimo 

el dominio de ciertas frases fundamentales que serán el basamento de ulteriores estudios. 

En este caso trato de presentar frases célebres sencillas que le ayuden a recordar conceptos 

generales de la cultura y también ¿por qué no?, frases sencillas de conversación del 

Griego Moderno que tengan mucha identidad con el Griego Clásico, de manera que el 

alumno se familiarice con la fisonomía lingüística y se enseñe a tomar y asimilar el 

Griego no como algo raro, extraño, lejano y exótico, sino como algo propio y fundamental 

de nuestra Cultura Universal. 1 
16 

Aquí, en realidad, los textos se reducen a frases u oraciones de uso común, y por cierto, 

de griego moderno. Quizás el criterio de la selección de textos debe inducirse a partir "del 

dominio de ciertas frases fundamentales". Otros manuales no llegan ni a eso, plegándose 

únicamente a la morfología, como criterio implícito en la elaboración de un manual de 

griego de tendencia tradicional: 

El presente trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta el programa de la materia en ambas 

instituciones [ENP y CCH], la duración del mismo y el nivel de conocimientos de los 

112 Cfr. Juan Reyes R., Introducción al griego, CCH Sur, abril 1974. 
113 Cfr. Miguel Á. Gutiérrez L., Griego l, CCH Vallejo, 1985; Salvador Mungula M., Griego, resumen 
gramatical. Antología de frases, CCH Azcapotzalco, 1988; Juan Reyes R., Introducción al griego clásico, 
CCH Sur, 1996. 
114 Cfr. Salvador Munguía M., Griego, resumen gramatical, Antología de frases; Manuel Corral Corral, 
Elementos de Griego, CCH Sur, 1985. 
115 Cfr. Juan Reyes R., Griego moderno 1, CCH Sur,julio 1979. 
116 Salvador Mungula M., op. cit., p. 2. 



alumnos, no pretende ser un compendio exhaustivo de la sino un texto 

que sea utilizado y aprovechado en su mayor parte por los alUlmIlOS bachillerato. Están 

incluídos algunos temas que no en las gramáticas, tal es el caso del de la 

gramática española, o el uso de los casos, no presenta temas en la forma 

tradicional, de manera práctica y abreviando tiempo, tal es el caso de las 

declinaciones, se incluyen explicaciones que ayudan a la comprensión de la 

declinación y facilitan la formación de los tiempos que otras gramáticas 

omiten, se hacen sobre reglas sintaxis que se han aplicar en el 

momento, y finalmente se 

actividades 

vocabulario. 1 
17 

un anexo 

actividades corresponden a cada para estas 

ejercicios de traducción con su correspondiente 

Al autor 

bachillerato 

este material didáctico le da 

en otro: ""! .. ,,"",,'" gramática 

mismo enseriar griego en un sistema de 

lengua griega, es decir, sus textos quedan 

en un anexo, y por ningún lado se hace explícito criterio de selección textos. En tal 

forma, cabe pensar que implícitamente predomina un criterio gramatical, y aquí -como ya 

se ha dicho, y volverá a no es importante el atractivo literario y la trascendencia 

oraciones, la forma, como se puede ver en estas muestras: 

Aí J.lÉÁl"C"Cat EV KmVÉAatC; eioiv .. 

Oí AÚKOl q,ove\xn "Coi><; lrtrtOU<; "Coü &crrtó"Cou. 

sabiduria es la salvación del 

olivo produce sombra. ¡ 18 

oraciones son muy en los de enseñanza. y no dicen 

significativo al de ...,,"""U: ....... :.H"" acerca de la cultura en particular. 

Basten estos "'."' .......... ,1"''' demostrar ·los criterios selección han sido relegados 

constantemente, u en la preparación de didácticos. docente sólo 

copia o se asume como depositario de una tradición acerca de la cual no duda reflexiona. 

Antes concluir esta parte de análisis, comentar que el profesor Reyes 

me a conocer dos suyos inéditos, DelrterleClentes a la década 1970; en el 

primero, titulado Introducción al griego, 119 presentaba oraciones y textos anónimos breves, 

cuyo contenido aludía a moral, a lo filosófico, a lo educativo, a lo político, a lo social, a 

117 M' 1 AG" L . 19ue . unerrez .,op. CIt., pp. 1-2. 
118/d. ,pp. 71 y 76. 
119 Juan Reyes R., Introducción CCH Sur, abril 1974. 
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lo anatómico. En esta Introducción al griego se intercalaban morfosintáxis y 

etimología aprovechando el vocabulario de y textos. Tal esfuerzo 

pedagógico, realizado en aquellos años, desa10dunaclarrLenlte no se publicó ni se divulgó, 

a su congruencia con los propósitos 1-" ........ "'.1", 

El segundo trabajo se centraba en la ern;eñ:an2o:a del gnc;:go ""1'\"''''1''''1'\.120 y aquí -(]e:scu~ mI 

punto de vista- el contenido cultural y no del 

Posterionnente, el profesor Juan Reyes "'Uf'p,r,,... al griego 

"' ..... " ...... "',.121 en éste, a pesar de que entonces 

corno centro del análisis y aprendizaje del ...... A_"'.Jo los 

temas gramaticales son originales, y en cantidad, SUllClenl[e 

otros trabajos expone sus criterios de selección, aun cuando incluye una 

y otros textos breves originales. El cuerpo de su libro 

y al análisis, corno lo expresa él mismo al hablar estructura del 

El libro está dividido en dos partes: parte teórica y parte práctica. la ""ro""",,,,,, se 

la teoría gramatical distribuida en capítulos; en la segunda se proponen 

ejercicios: una sobre gramática aplicada y otra sobre la formación de étimos 

Estos materiales didácticos son un reflejo de la búsqueda 

acercamiento a la lengua y a la cultura helenas. Ciertamente, lo anterior me 

los múltiples factores contrarios a estas preocupaciones docentes en lo 

metodología y a la selección de textos; no obstante, dos que a 

el escaso tiempo del taller. y el limitado enfoque ................ "' ..• "''"' 

análisis era oración, y no el texto. 

sólo actualmente, sino desde la antigüedacl, ha sido 

de la mano: he aquí un problema trascendente. El 

y la con la que se ha intentado 

sido posible adecuar un método 

la 

ideal de la enseñanza de griego en el Colegio de y 

textos originales y derivar de ellos temas culturales, 

120 Juan Reyes R., Griego moderno 1, CCH Sur, julio 1979. 
121 Juan R., Introducción al griego clásico. CCH Sur, 1996. 
12' - Idem, p. 4. 

pelltSar en 

un 

y 

en 

esta 

y 
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etimológicos, en el marco didáctico del taller. l23 Sin embargo, ningún método de análisis 

oracional es adecuado; ningún método de este tipo puede aplicarse mecánicamente a los 

textos, máxime cuando subsiste la ambigüedad entre textos y géneros literarios. El análisis 

oracional carece de bases teóricas para analizar y explicar textos en todos sus niveles y 

relaciones; cabe afirmar que el análisis aplicado a oraciones no se puede proyectar sin más 

a los textos. Ni siquiera la lingüística -reconoce Teun van Dijk- por sí sola puede dar 

cuenta de las estructuras textuales, ello sólo le es posible relacionándose con otras teorías y 

di . l· 124 
SClp mas. 

LAS ETIMOLOGÍAS. 

En correspondencia con la enseñanza de Etimologías grecolatinas del español en la 

Escuela Nacional Preparatoria, en el CCH también se hicieron folletos en los cuales 

solamente se trabajaba la etimología aplicada a cada área y materia de su Plan de 

estudios. 125 Estos materiales nos permiten deducir que algunos profesores centraban todo su 

curso en la enseñanza de las etimologías. Otros profesores dividían su año escolar 

dedicando un semestre a la enseñanza de la morfosintaxis y otro, a las etimologías. En esta 

situación, durante el segundo semestre el estudiante enriquecía ciertamente su vocabulario, 

y olvidaba, en muchos casos, los esquemas de gramática griega del primer semestre. 

Cabe decir que reducir un curso de griego a la enseñanza de las etimologías es una 

tentación tanto seductora como ilógica, e incluso descabellada, si se piensa en un taller de 

griego como lo plantea el CCH. La tradición de esta materia en la ENP es secular y 

explicable. La enseñanza de etimologías parece originarse en el desconocimiento de la 

lengua griega o la poca difusión que ha tenido en comparación con la de la lengua latina El 

aprendizaje de la lengua griega no se cultivaba ampliamente ni siquiera en el ámbito 

religioso; esto habría obligado a las instituciones de educación media, como la Escuela 

Nacional Preparatoria, a programar para todos sus estudiantes un Curso de raíces griegas. 

En efecto, la enseñanza de las etimologías griegas se inició bajo el programa positivista de 

Gabino Barreda (1868); 126 este curso de raíces encontró sustento en el ámbito científico, 

remediando una carencia que hoy debiera estar superada. En la enseñanza de las 

123 Vide supra notas 89 a 92. 
124 Cfr. Teun van Dijk, Estructuras y funciones del discurso, pp. 15-19. 
125 Cfr. Santiago Zamorano G., Manual de Griego 1/, la etimología aplicada al plan de estudios del CCH, 
Vallejo, 198; Fernando Nieto M., Raíces griegas y latinas, prefijos y sufijos, CCH Azcapotzalco, 1988. 
126 Cfr. Ma de Lourdes Alvarado, "La Universidad en el siglo XIX", en La Universidad de México; un 
reco"ido histórico de la época colonial al presente, 2001, pp. 10 1-1 02. 
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etimologías griegas, metodología recurre a las nociones gramaticales 

de las para raíces su categoría; 127 otro método. en 

cambio, que puede la etimología a partir de un fonético; en tal 

.LVJ.',,-",,"> los fenómenos consonánticos y los vocálicos se por analogía, tratar 

ninguna noción gI'l:unatilcal 128 

actualmente se justifica el estudio de las etimologías, en lugar ..,;nUUJlV del gnc::go en 

esotra ...... "' ... VALl, lo que debe claro es que instituciones universitarias, la 

ENP, el '-'VJ"","'-A:V de Letras Clásicas de la Facultad de 1l0sona y Letras, Y -que de 

un modo o de otro la incluyen en sus planes o programas de '"'''' ....... J,..,- tienen objetivos 

cl",."tn<1 que, por lo HU'''''''''', reqweren ,,"U",rI"''' y contenidos diferentes. Ahora bien, 

reconocimiento esta diferencia be(lec~ a la necesidad ubicar cada asignatura en el 

contexto curricular que le corresponde, sin menosprecio ninguna de vertientes de 

eru;efi:aru:a de las Letras las cuales actualmente pierden presencia en la fonnación 

los bachilleres, entre otras causas, por la importancia que adquieren las ........ 'lO ........... y la 

tecnología. No obstante, la pennanencia de las Humanidades Clásicas es un .... ..,"Q.iJlV que nos 

toca demostrando tanto su vigencia como necesidad 

y humanidades en la fonnación académica en 

un equilibrio entre 

De modo que 

Etimologías grecolatinas, actualización contenidos y .... ,,_.V ..... V1V"" ....... en las materias, 

de Literatura universal, de los de Lectura, Redacción e Investigación documental 

¡-IV, Griego y de Latín, es una tarea común en y por el área de Humanidades, sin que 

........ , .. v ... de vista especificidad de contexto curricular. 

Pues la experiencia se ha tenido en el con las 

hablar de tres variantes en su enseñanza, 

responden al propósito fonnativo del 

"'W;¡"""". de' acuerdo con 

en el CCH: una 

lVI''''''''''''''. se puede 

Programas, no 

éstas partía un 

determinado número de raíces, tratando de abarcar un vocabulario general; otra presentaba 

vocabularios clasificados acuerdo con y materias del Plan estudios del 

127 Jesús Diaz de León, Curso de raíces México, Librerfa de la viuda. de 1907; Jesús 
Moreno González., Tratado elemenlal de etimología greco-Iatina-castel/ana, México, DUBA, 1921; Manuel 
Garcia Pérez., El neologista técnico o el arte de componer y derivar en las nuevas palabras, México, 
TGN, 1930; Mateos M., Etimologías greco/atinas del México, Esfinge, 1 Tarsicio 
Herrera y Julio Etimología del español, México, 1971. 
128 Juan A. Hasler, Etimos latinos, y nahuas, Universidad Veracruzana. pp. IO-Il. 
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Colegio, y la tercera clasifica prefijos, sufijos griegos y latinos, y radicales básicos de 

. . d eral IN ongen m oeuropeo, para uso gen . 

Uno de los rasgos comunes de estas tres variantes es su carencia de índices lexicográficos 

objetivos, a la manera de una base de datos, del vocabulario español de origen griego; la 

objetividad de dichos índices debería basarse en la búsqueda rigurosa de ténninos de origen 

griego, los cuales posteriormente y con igual rigor podrían agruparse de acuerdo con las 

áreas de conocimiento del Colegio.130 En tal forma, por una parte se tendrían parámetros 

reales sobre la cantidad de información que ofrecen y sobre lo básico de la misma, y por 

otra, se podría orientar la enseñanza en el sentido en que las áreas lo requieran. No sé si con 

índices de este tipo funcionaria mejor la enseñanza de las etimologías en el CCH; lo cierto 

es que aún contando con ellos la etimología griega debe trabajarse a partir de textos, como 

se planteaba en los Programas de 1979, l3I Y en el material inédito que ofrecía la 

Introducción al griego. 

Los planteamientos de los Programas de 1979 parten de una perspectiva que intenta 

recuperar y articular la riqueza de los textos griegos en tres vertientes: la cultura, la 

gramática y la etimología; enseñar griego en textos originales implica tanto el conocimiento 

de la cultura y del contexto en que se originan dichos textos como la colación de elementos 

gramaticales adecuados y que hay que seleccionar de acuerdo con su importancia 

lingüística general y con su presencia en el texto en cuestión. En cuanto al estudio de las 

etimologías, no debería ir más allá de las palabras que aparecen en los textos; y no es 

precisamente el maestro el que debe elaborar dichas etimologías, sino el alumno de acuerdo 

con sus intereses académicos; por supuesto bajo la asesoría del maestro. Quienes han 

buscado trabajar sobre esta propuesta, ven en los textos griegos la clave de un enfoque 

didáctico que enriquece la experiencia académica tanto para los docentes como para los 

alumnos. 

EL MÉTODO TNDUCTIVO (DE MARTÍN S. RUIPÉREZ) 

En la década de 1980 se introdujo en el Colegio el novedoso trabajo de griego de Martín 

Sánchez Ruipérez, adaptado con mucho éxito, en el plantel Oriente, por la profesora Frida 

129 Vide nota 121. 
no Estos Índices se podrían constituir empiricamente con la bíbliografia básica de las otras materias del Plan 
de estudio. 
l3l Cfr. Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas (Documentos de trabajo), p. 449. 
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trabajo recurre al melOGIO inductivo en el aprendizaje se 

trata a textos griegos 

método inductivo se puede 

en sus estructuras morfosintácticas y 

construcciones y textos propedéuticos. A 

con textos elaborados gradualmente 

"',",';uu,",,,,,'" en cuanto a su léxico; a de los 

duda, como de cualquier otro se puede estudiar el aspecto de la "' ..... .uv.v¡¡;, ..... 

El VOCiaowar graduado así como ,"v.v","" ... implícita en las oraciones, van de lo 

del 

esta 

..... u ........... ""'" y a la secuencia de este ......... ,v,",'v en a lo más complicado, dan 

OlIerenCl.a del método tradicional, v ........ v ... "'..., conllevan el ambiente cultural neJ.en~). 

con la enseñanza trdCllCllOUW c,on:SlSlle en rompimiento del 

el cual no se podía la segunda declinación sin haber 

lo irregular sin haber tratado lo con el método inductivo se 

en una misma lectura, formas de y primera declmación, los tres 

y del artículo, e incluir sin demora tercera declinación y temas 

se enmarca en una práctica constante de lectura en voz alta con su correcta 

partir de las oraciones graduadas en y dificultad morfosintáctica, 

alumno va construyendo sus esquemas IS' ............. , ..... ~,., y ... "","" ....... "'T'.rI .. un vocabulario 

del 

en lo 

del 

..... al1",u'v en contexto. 

método inductivo saltan a 

El contacto con oraciones 

en lo cultural, en lo morfosintáctico y 

'f':¡U,"",,'~'" y la lectura en voz alta como 

al alumno deducir sistemáticamente el significado nuevas 

palabras, y comprender con facilidad esas con partículas y sintaxis OT'I,PCH~<;! lo 

motivan a continuar el estudio. En palabras la rI""'Tr.,,,,,, Zacaula: 

Aquí se trata dar un viraje radical al enfoque tradicional la enseñanza del 

el ".,ptrv1'A deductivo lógico 

yendo de 

trata 

más 

casos particulares a partir 

a lo más complejo- por el método 

que propone que el aprendizaje se inicia siempre en contexto, y 

au~;",u¡~UV a los intereses y necesidades de los 133 

132 Cfr. Frida Zacaula Curso de Griego / (nuevo método). CCH Frida Zacaula S., Curso de 
Griego JI. CCH 1983. Yen Latín se comenzó a utilizar el método de Hans Oerberg., Lingua 
en una edición escolar de CCH Oriente. 
m Frida Zacaula 1 (nuevo método), CCH p. 2 



Ahora bien, los principios de la planeación meticulosa tienen sus aspectos restrictivos, 

cuando centran la enseñanza en la receptividad, 134 en la repetición mecánica de estructuras 

oracionales frecuentes y típicas, y en vocabularios estadísticamente desarrollados a partir de 

un corpus de obras y autores delimitados; estos principios proponen objetivos que, 

obviamente, sólo responden a ciertas expectativas del autor del método135 y, por lo mismo, 

y necesariamente, omiten las opiniones tanto del profesor como de los estudiantes, que 

tienen sus propias motivaciones para estudiar griego. Y, específicamente, en los profesores, 

la repetición de la enseñanza con un mismo corpus, durante muchos años, puede 

empobrecer su docencia 

Ante estas limitaciones, cabría la hipótesis de abrir la enseñanza del griego en toda la 

gama de su riqueza, por medio de este mismo método, el inductivo; se requeriría de un 

trabajo colectivo que abarcara sistemáticamente por bloques, los dialectos, los autores, los 

temas y las épocas, con sus vocabularios específicos y sus estructuras sintácticas peculiares, 

contemplando las varias vertientes que la cultura helénica ofrece a las expectativas de los 

estudiosos y de los estudiantes mediante la lengua; tal hipótesis podría ser factible 

recurriendo a los avances tecnológicos actuales. Además, se tendría la ventaja de que el 

griego antiguo se encuentra en textos que forman un corpus casi cerrado y delimitado por el 

tiempo y el espacio: eso que muchas veces nos dificulta la interpretación, puede ser una 

ventaja para la enseñanza programada. 

Volviendo a la realidad, es decir, al trabajo de Ruipérez, hay que notar que, en cuanto a la 

selección de textos, es el único manual de griego con criterios lingüísti :os explícitos; para 

estos criterios, el autor ha recurrido a la frecuencia estadística. En la presentación, la 

profesora Frida Zacaula expone brevemente: 

Fundamentándose en una investigación que recoge un vocabulario básico de 650 palabras 

de la prosa ática de los siglos V y IV a. C. El principio que sustenta este método reside en 

la frecuencia de aparición de las palabras por orden decreciente y en la necesidad de que 

el alumno organice -en el menor tiempo posible- un sistema de lengua de complejidad 

graduada mediante la observación de contextos lingüísticos concretos. 136 

134 Cfr. Nina Villa Iba. Conductismo. Mediacionismo y Gestalt en el campo de la lingüística aplicada, México; 
UNAM- CESU,1989, pp. 15-22. 
135 Id em, pp. 33-43. 
\36 Frida Zacaula S., Griego 1. Nuevo método, pp. 2-3. 
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frecuencia del 

del alumno, de 

estructtmiS sintácticas OT1.PU~HI" y la COJlStlUCC::IOIrt. 

........... """",,,'" graduados, son los en se basa 

sellecclOn de textos. Hay que reconocer 

U.l1 ................ 'uu",",",,"'" en algunas lecciones; a 

y repentinamente por ejercitar un caso 

la graduación morfosintáctica la 

por ejemplo se está hablando del tema la 

las declinaciones se cambia de tema. Sin 

la claridad en dichos l"1"1t .... ,,,.'" es un elemento positivo en la em;eñaru:a y en 

tanto para los profesores como los estudiantes; es una 

V¡Jl"",.:l>'CQ. bien pemiada y sistemática, un habla hispana. 

printer quinquenio de 1990 se elaOOJ"3fe)O adaptaciones y dos 

desde mi punto de se encuentran entre los dos antes 

materiales, Greek for y Greek through reading,137 en su seC:Clcm 

llll ... i .... , COmiervan la gradación en la la morfología al modo tradicional, en 

aisladas y artificiales; en su segunda sección, 

aglnemelS originales, ligeramente retocados, alumno trabajará simultáneamente con 

Orl:lCume:s sueltas semejantes a las de la estos materiales los autores 

sellecclOn de on:ICiones con n"c· .. ""n<>r1 del dominio gradual la 

sele:ccl()n de aglrnent()s originales, con el ace:rc,uru,enlto a la lengua y al estilo 

los autores """""',"U,,,, 

Uno estos materiales, el Griego para principiantes, 138 está diseñado a partir de una 

historiadores Heródoto, Jenofonte y El otro, el Griego a través 

de la lectura, /39 es un amplio mosaico de textos diferentes temas, épocas y autores 

(Ludano, Apolodoro, Arriano, Esopo, Homero, Platón, Simónides, Plutarco, 

Tucídides, Jenofonte, etcétera). Este material a través de la lectura-

como el primer antecedente de la nrr\n11,.,.",I'!l teórica que se desarrollará en 

tercer "' ... ,J ...... '" esta 

lJ7 Cfr. Wilding, M. A., beginners, London, Faber & faber limited, 1958; Naim, J. A. Y G. 
A., Greek through reading, London, Ginn & Co 1960. 
l38 Cfr. Wilding, M. A., Greekfor beginners, London, Faber & fuber 1958; Griego para principiantes 
(trad. Alejandro Flores B. y Rodrigo Gutiérrez B.), CCH 1991 
!39 Cfr. Naim, J. A. Y G. A., Greek through reading, 1960; Griego a través 
de la lectwQ (traducción y adaptación de Alejandro Flores 



Mientras tanto, en España y con la u..u."' ...... , ... llJ. ... ·"""',,·Vj""' ... trabajo de Martín S. Ruipérez, 

Pozo Ortiz;I40 pocos años 

pre.sen·ta una antología de textos 

criterio del autor concuerda con el 

manual Introducción al 

...... ,'u'"', .. ". este manual negó a México. 

básicamente platónicos. Acerca de los "'''' .. ...,.,..·t'''" en 

mío, cito los siguientes: 

Desarrollar con profundidad las explicaciones de la lengua griega en un 

curso de iniciación, puede llevar a prescindir del contacto con textos griegos, y éste ha 

sido, precisamente, el objetivo principal que me que el alumno lea y 

comprenda los textos griegos desde los primeros contacto del alumno 

con el mundo antiguo a través de los Textos y su COrlletlitarl¡O es el objetivo último en todo 

curso de Griego. Sólo este contacto con los el estudio de la 

lengua griega.14
! 
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prescindir del contacto con los ..... "","""'. re<::onoclido este autor, es lo 

Por supuesto, la 

pero ella se ha de derivar de los 

que he venido criticando como gran defecto de la eru¡eitaru:.a U;raIlnaticaJi 

Irraml:ltlca no se debe omitir de nuestros de 

éstos son el objeto de la enseñanza-aprendizaje 

NUEVAS PROPUESTAS. 

1992 a 1996 tuvo lugar el proceso de revisión y actualización 

estudios del bachillerato del CCH. En ese contexto se a 

Plan y programas de 

un Encuentro de 

...... r't .. "n ... '"'' de griego y latín del Colegio; 142 en él se <>",''''''11"" entre otras cosas, integrar, a 

de textos originales, durante todo taller y enseñanza-

aprendizaje de la morfosintaxis, de la etimología y del contexto culturaL 143 Un poco antes 

se había formado el Seminario permanente de or(,le~;on::s y cual participó 

activamente en la elaboración de los nuevos Programas indicativos institucionales para 

..,"' ........ "" materias. 

uesO\lés del nmlce~:o de revisión y 'L.U""'U'U a 

se a tarea de elaborar los 

14<) Alberto Del Pozo O., Introducción al Griego, Barcelona, 
141 Alberto Del Pozo O., Introducción al Griego, nr"",,,,nf;lr,,\" 

142 Me refiero al Encuentro de profesores de griego y latín del 
en el anexo de San Ildefonso. 
W del d e profesores de Griego y Latín del 

me 

1989. 
(s.p.). 

este Seminario 

y los materiales 

realizado del 27 y 28 de febrero de 1995 

febrero 1995. 
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OHJac:ncos. a fin de y nivelar, a textos tres factores UiI1:U,",'.Ji:l 

en nuestras materias. mencionar durante la elaboración de esos materiales 

m(mC[lC()S surgieron de trabajo y no contempladas entonces: una 

suma importancia para esta es de los criterios para la selección de 

en este es un muy importante cuando se elaboran antologías; por 

necesario proponer algunos criterios con un fundamento para seleccionar 

textos nT1POt"\" 

experiencia como estudiante y, ahora, como profesor de he visto que, en 

de los materiales y libros publicados para la enseñanza-aprendizaje del griego, 

implícitos con se han hecho dichos materiales son generalmente 

o temáticos se han aceptado ningún cuestionamiento teórico-

Seminario de ...... r"tA""" .... "", de griego y latín enseñanza del 

a través de sus textos, se abandonaron a>.4'''''l.IVi) gramaticales implícitos; sin 

no se sustituyeron por otros -teóricos y en los cuales se fundamentara 

la "'" ........ "".vu de textos para nuevas antologías. Ciertamente se plantearon los siguientes 

utilizar textos originales; utilizar textos cuyo contenido cultural relevante en 

las del último año bachillerato y, utilizar textos temática 

científica. embargo, aun cuando selección al ámbito 

de y carecen un fundamento teórico: no delimitan 

tpj\T"lf">;lT'l"\pntp qué se está enltencllelnGO por texto, ni cuál es la estructura completa de un texto 

seleccionado; no definen ¿dónde empieza y dónde ,,,,,,,eHUI .. el texto que se "leC:CH'llna. ni qué 

factores lingüísticos permiten reconocer esas delimitaciones? Tales ",.""u.", .. . son, sm 

duda, propios de nuestro objeto estudio -los tanto en nivel de la ..... "'1-"" .... como 

en el del conocimientos correspondiente. 

Por lo en la práctica, el de trabajar con textos originales no se OP ... .,...., 

entre los t:t.!.Jrt::s;aUlJS de Letras parece existir un temor sagrado ante textos 

origínales éstos se ven como intocables, como a que ningún estudiante del 

bachillerato acercarse. somos nosotros quienes no hemos podido 

acercarlos a .... ,.,UVi) textos y éstos permanecido en un ,",","'>AV, para no decir que nosotros 

los hemos Y en ese descuido de los textos se crea un círculo vicioso. 



Nadie afirma abiertamente que no hay que trabajar con textos originales, pero la práctica 

docente dice lo contrario, y abiertamente: no hay que empezar con textos, sino con la 

gramática, porque sólo mediante ella se puede llegar a los textos. Tal vez esto es verdad 

teóricamente, sin embargo, sobre la práctica sólo es una falacia, para no hablar de un 

círculo vicioso, que podría describirse en los siguientes términos: no directamente a los 

textos, sino a través de la gramática; empero la gramática que se enseña jamás permite 

llegar a los textos originales. 
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Acerca de lo que se pierde al no trabajar con textos y, sobre todo, de las razones que hay 

para trabajar con ellos, se hablará en el capítulo tercero de este trabajo. De momento y para 

concluir este apartado, valga apuntar que, al menos en la historia de nuestro mundo 

"occidental", los textos griegos son expresión de un pueblo que reflexionó sobre las 

posibilidades de la lengua y del discurso; no se trata de enseñar al alumno que el griego es 

la lengua de las lenguas, sino una lengua que muestra a sus hablantes, los griegos, como 

seres humanos, legándonos creativa y literariamente una cultura reflexiva, participativa y 

sensible, en lo trascendente, en lo social, en lo político y en lo estético, cuyos valores y 

vicios palpitan en nuestros parámetros socioculturales. 

1.5. COROLARIO 

En conclusión, cabe afIrmar que, en el contexto del Plan de estudios original, se dieron 

varias dislocaciones o desfases que sin duda afectan el perfil de la materia de griego en el 

bachillerato del CCH. Hemos visto que el proyecto de reforma universitaria que estaba 

llevando a cabo el Dr. Pablo González Casanova no se llevó a cabo en toda su amplitud; el 

mismo bachillerato del Colegio no pudo desarrollarse de acuerdo con los planes 

fundacionales: no se consolidó la nueva pedagogía que propugnaba el CCH, a saber, 

aprender a aprender en la didáctica del taller con grupos no numerosos, la vinculación al 

entorno y la interdisciplina, a fm de fomentar relaciones diferentes entre los distintos 

participantes, privilegiando el diálogo. Por tanto, la inercia del enclaustramiento ha 

debilitado mucho de lo innovador del Colegio. 

El liderazgo abierto y generoso del Dr. Pablo González Casanova para proyectar una 

Nueva Universidad no tuvo continuidad; en su lugar, el liderazgo de la rectoría se vio 

marcadamente inclinado hacia las Ciencias. El desinterés de los rectorados subsecuentes 

por el Colegio congeló el proyecto original con su dinámica y retrajo los propósitos de 
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instrumentar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, con los cuales la Universidad 

pretendía fonnar sujetos que se educan para la vida. 

Por otra parte, el perfil general de las asignaturas de acuerdo con los propósitos del Plan 

de estudios ponía el énfasis del proceso fonnativo en el aprendizaje más que en la 

enseñanza, y se prefería hablar de enseñanza-aprendizaje; este proceso se fundamentó en lo 

mínimo de las disciplinas a estudiar, dando prioridad a que el estudiante se apropiara de los 

métodos a través de la práctica, más que del cúmulo de contenidos. Esta configuración del 

proceso de enseñanza-aprendizaje se definió en la agrupación por áreas, ya que el área 

determina el tipo de unidad didáctica de la asignatura; por ejemplo el área que agrupa a 

griego y a latín define la unidad didáctica del taller para todas sus materias. En el taller, la 

práctica y la teoría confonnarian una metodología de aprendizaje experimental, de diálogo 

y reflexión sobre lo ejercitado; se trataba de un taller que trascendería la enseñanza 

tradicional que, en esencia, era teórica, vertical e impositiva 

En el caso del área de Talleres, a causa de la saturación de los grupos escolares, no se 

dieron las condiciones necesarias para consolidar los de Redacción y de Lectura. El 

enfoque didáctico de las materias del área se centró en los elementos de la oración y en el 

análisis gramatical puramente descriptivo,l44 a fin de lograr el dominio de la lengua 

materna En tal fonna la práctica docente sin proponérselo se apartó del espíritu del Plan 

original. Como consecuencia de estos y otros problemas señalados, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se fue contaminando en muchos casos con una metodología de tipo 

tradicional, verbalizada, preceptiva y descriptiva; esto ha constreñido lentamente, en cada 

asignatura, a aceptar un fonnato de programas que enlista sin flexibilidad temas de 

contenido teórico lejanos de la realidad. 

Idealmente, aunque en el proyecto fundacional se hacía énfasis en la flexibilidad en la 

elaboración de programas, éstos no debían elaborarse con listas extensas de contenidos 

fijos. En efecto, si el Colegio se proponia fonnar al estudiante como sujeto de su propio 

aprendizaje, y salir de sus muros para vincularse a su entorno, no tiene sentido petrificar 

una serie de contenidos que seguramente resultarán restrictivos para una fonnación en la 

144 "ENFOQUE: Entendemos por enfoque el punto de vista desde el que se determinan, en cada una de las 
materias incluidas en un plan de estudios: el conjunto de conocimientos que el alumno debe adquirir, el 
método que va a utilizar y lo que se espera que el alumno aplique, en cuanto a actitudes, habilidades y 
conocimientos, una vez terminado cada curso. El enfoque debe basarse en las necesidades del que va a 
aprender y la sociedad cambiante a la que pertenece." Colegio de Ciencias y Hwnanidades, Compilación de 
programas de las materias de quinto y sexto semestres, /la parte, 1975-76, p. 6. 



experiencia, cualquier materia curnCl.1lo. Así se entiende coDlt:rru;en1ldo del 

enclaustramiento en el cual, como la ........ , .......... de las circunstancias, se deja llevar W1a 

institución "' .... '""',,, •• comoelCCH. 

A dificultades, el desarrollo Colegio en sus primeros años ha 

fluctuado entre asimilación de sus lDIIlovaclonc~ y la pérdida paulatina algunos de sus 

componentes fundamentales. En estas cm:UIJISW~C]las, la materia tenido que 

forjar su eX1JenleUCla a contracorriente UIla tendencia tradicional; como visto, 

el ideal de con textos es dificil cuando la lingüística y enseñanza de 

lenguas manuc:men como objeto de estudio Por lo demás, la de cada 

semestre ha las lettura de comprensión, aquellas que la 

formación en lenguas clásicas COIlSlClenm improcedentes y ímpensalbles para 

principiantes. se concretaron dos propuestas innovado11lS, que se 

multiplicaran o diversificaran con nuevos trabajos, para competir con la de los 

textos tradicionales. a los materiales didácticos innovadores tanto de la Frida 

Zacaula como del profesor Juan Reyes, no .......... "'"'"',, ... gramaticalista. 

Los Objetivos gerlen:úes griego 1 Y II, más a la habilidad de comprensión textos 

breves u contenido significativo, le ..... "'.LVU importancia a la Ca[>aclta¡:lón del 

estudiante para los elementos morfológicos: prescindiendo de los ..... "'.'v.,. los 

contenidos de cada Unidad sólo contemplaron temas gramaticales. 

interesante del griego a un canon de ."''''''v.:>_ como el 

propuesto en los PrClgnuruiS ÍtlStitucionales de 1 tal forma, habría sido por 

UIla parte, derivar textos los temas 1111l1ll111tlC:ale por la otm, experimentar con 

ellos el trabajo como lo hicieron quienes utilizaron los trabajos a que hice 

referencia en los párrafos anteriores. La importancia de estos materiales didácticos radica 

en haber concretado una metodología de enseñanza que se adecuaba mejor a la propuesta 

formativa del CCH, cumplía con las expectativas "el estudio 

lengua griega tiende a ser un encuentro directo con de los griegos y con 

lengua que la manifiesta en toda su riqueza y profundidad" 145 

Específica e ......... ""1l" ... " ...... 

un taller en el cual se 

contenido como la forma. 

griego debió tener LU ... lH<¡;;;:) características: ser 

textos breves originales, considenmdo importante tanto el 

programas anuales debieron tomar en cuenta los intereses, 

145 C I . d C' . o eglO e lenclaS y HWllaIJúdades, Programas (Documentos de p.439. 
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necesidades y conocimientos previos de los estudiantes. l46 El profesor se encargaría de 

ejemplificar las metodologías para trabajar los textos griegos seleccionados. Esos textos 

delimitarían los temas básicos que debían tratarse durante cada semestre: temas de 

contenido trascendente -en lo social, en lo político y en lo estético-, gramaticales y 

etimológicos. 

En resumen, los criterios de selección expresados directa o indirectamente en los 

Programas y en los materiales didácticos, se pueden agrupar en los siguientes criterios: el 

criterio de autoridad de los textos: originales, atractivos literariamente y autoría incluida en 

un canon escolar, o artificiales, retocados, y graduados metodológicamente, o los 

tradicionalmente morfológicos; el criterio de contenido: trascendentes, o en lo social, o en 

lo político, o en lo estético, y abundantes en vocabulario etimológicamente productivo, y el 

criterio de extensión: oraciones o textos breves. En nuestra disciplina, igual que en otras, es 

necesario pensar y recuperar la experiencia de más de veinticinco años; ello puede permitir 

la elaboración de nuevas propuestas: me refiero a propuestas en contexto dentro de los 

actuales parámetros curriculares del Colegio, con los nuevos enfoques de enseñanza de 

lengua; se trata de actualizarnos y, de paso, poner sobre la mesa los intereses y necesidades 

académicas de los estudiantes que seleccionan la materia de griego. Esta será, en parte, la 

temática del capítulo siguiente. 

146 Cfr. "Reglas y criterios de aplicación ... ", p. 13. 



CAPÍTULO 2. EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DEL CCH y LA MATERIA DE GRIEGO 

2.1. EL MARCO REFERENCIAL: 

EL NUEVO PLAN DE ESTIJDIOS y LAS MODIFICACIONES AL ANTIGUO PLAN. 
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La revisión y la actualización del Plan de estudios dificilmente podían superar las propuestas 

que subyacían en el proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades como mecanismo 

innovador de la Universidad. El Colegio había entrado en otra dinámica desde diciembre de 

1972. La actualización en 1996 se había centrado en llenar vacíos administrativos, legales y 

académicos para darle funcionalidad al Colegio solamente como un bachillerato con sus 

propias características. 

En este capítulo analizaré aquellos aspectos de la actualización del Plan de estudios 
I 

que 

afectaron el área de Talleres y la materia de griego. En este análisis se ha teniendo en cuenta, 

por una parte, las contribuciones del área al perfil del egresado, el cual suple los objetivos 

generales del CCH y los de la Unidad Académica del ciclo del Bachillerato (UACB), y por la 

otra, el nuevo enfoque pedagógico del área de Talleres y de sus objetivos generales, así como 

los Programas actualizados de griego 1 y II. Ello para comprender el nuevo contexto de la 

. materia de griego en el marco institucional y en el modelo educativo reformado del CCH. 

Hay aspectos de la actualización del Plan de estudios que afectaron su estructura general; 

entre ellos considero la reducción de los tumos; el awnento desmesurado de horas de clase 

para las materias del área de Ciencias experimentales, el haber restado importancia a las 

materias optativas, la no inclusión en el currículo y la mínima importancia dada a las 

actividades artísticas, a las deportivas y a las productivas; todas ellas necesarias en la 

formación académica de los estudiantes; el Plan original contemplaba dichas actividades desde 

la perspectiva de la interrelación social. 

En aspectos específicos, me parece un acierto para el área de Talleres haber introducido el 

enfoque comunicativo. Sin embargo, se requiere que los profesores de carrera participen en la 

investigación lingüística con especialistas y que cuenten con las condiciones académicas y 

laborales que los impulsen a un afán permanente de investigación educativa, de propagación 

de los resultados entre los profesores de asignatura para evitar la simplificación 

empobrecedora del enfoque comunicativo. 

I A partir de 1992 hasta 1996. 
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promotores de la y de la actualización Plan de estudios se propusieron hacer 

Colegio, reduciendo su matricula y ampliando horas de clase 

eru¡efi;am:a-alpn~ndlZ3:Je ""'-'uu.V del aula luego, los 

...................... "vu. se encontraron con el problema, natural y muy amplio, de 

bachillerato 

apoyar el proceso 

promotores de esta 

veinticinco años ae:splles un Plan de "';nu. ... ¡lV que, entre sus .I.'-¡;;;J4l"¡';:' de aplicación", 

contemplaba esos u ............ UJ • .,u..",., periódicamente. mecanismos nunca se activaron. Según 

verse en "los curricular",2 sentido de estas principios para 

resultado era C011S01l0;aI status curricular del 

formación "más sólida", una que remontara los deJtectos identificados en 

y procurar una 

del antiguo 

características del de estudios, H'¡;;;UUl.Ltt¡;;; un esquema de ret¡:mtla combinó 

bachillerato del Colegio con las de la tradición preparatoriana 

la revisión del Plan estudios, los ......... , ....... "" escolares no bajaron 

va en contra del propósito mantener la 

sesenta estudiantes; 

UH.lld.'-'1.1'-'a del taller en 

del Lenguaje3 quizá no la de maquila en la globalización-. 

en!)3.Dlcharcm los horarios con este ensanchamiento, tanto los docentes como los estudiantes 

se agotan actualmente en el aula, en el sentido literal del término; a ello suele sumarse la 

pésima distribución número de alumnos en cada grupo,4 y el desconcierto que ha 

en los ,",,"UU.U:Ul',"," la innovación "'1"'.(1",,',-,(1 del proyecto tras la rigidez 

esta revisión, tm.al11nerlte, el sentido pe(l~oglca dominante en el nivel básico de 

al entorno pasaron ciclo terminal y la 

perspectiva del claustro cual nos enfrenta irremisiblemente a los 

ésa que actualmente ya no forma vida ni permite 

se intentó superar con creación del vV",",Il'~.v.6 

intenta satisfacer nuevo Plan 

prevaleció 

VL"' .......... educativos de 

interdisciplina, 

a través de problemática 

Ciertamente no dar cabida a una mayor proporción demandantes, a su 

Colegio de Ciencias y Humanidades, Primera aproximación a la revisión del plan y los programas de 
cuadernillo núm. 6, 25 de septiembre de 1992, pp. 2-3. 

de Ciencias y Humanidades, Programas de estudio de las asignaturas de TLRlID I-IV, p. 4.: "La 
misma de las materias con pocas horas y sesiones de una hora ha impedido que los talleres 

convertirse en de Los grupos numerosos y el deterioro de las condiciones laborales de los 
aparte de otros problemas". 

hx<:enlto para el área de Ciencias Experimentales, en la que se divide cada grupo en dos secciones con sendos 
maestros y laboratoristas. 
5 Javier Rojas uEl proyecto ideológico modernizador de la polftica universitaria en México 
1980)", p. 18. Y Karina "La UNAM, supeditada desde hace 30 aflos a la voluntad del gobierno", p.IO. 
6 Karina Avilés, "La UNAM, supeditada desde hace 30 aftos a la voluntad del gobierno", p. 10. 
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constante incremento,7 ni intenta proporcionar la capacitación terminal, una 

magnífica opción disminuir el porcentaje las deserciones se dan por motivos 

económicos. 

Por supuesto, después proceso de 

mLenCla con los propósitos de mejorar los 

y actualización del Plan de estudios y en 

U.l.u; ..... v,"", debieron grupos de un 

máximo treinta alumnos que, para efectos los talleres, se podrían dividir que en el 

área 

salones en 

en dos secciones; además, debieron acondicionarse los 

se llevan a cabo estos talleres, contemplando la necesidad básica de materiales 

acervo bibliográfico mínimo, mapas, esquemas didácticos, y otros recursos 

propios un taller. qué otro modo se podría hacer eficaz la Plan de estudios? 

Por otro lado, oferta de media superior se diversificado y ampliado; en ese 

sentido, a diferencia 1971, cuando se fundó el Colegio, no recae sólo en los bachilleratos de 

UNAM la responsabilidad satisfacer la SIDO ser alternativas calidad 

académíca. 

Actualmente, narece imposible hablar la recuperación de aquellos elementos que podrían 

apoyar y sustentar el modelo educativo: la interdisciplina y la vinculación al entorno e 

intentar recuperar efectivamente el espíritu y sus con el que se funda el 

Colegio; implicarla tanto reformas como administrativas cuyo tratamiento no le 

cOlTe~mcmd,e a esta Volviendo a lo nuestro, vale la reconocer que una buena parte de 

la planta docente, a pesar de este contexto, int,,,,"t'o formar estudiantes a la luz de los principios 

Colegio. 

partir 1996, el CCH tiene un Plan de estudios actualizado (PEA). Según 

bachillerato continúa estructurado por sus cuatro básicas y por un tronco común durante 

los primeros cuatro senles1tres al cual se grnH"n1t"" una lengua moideJn3. o 

inglés, que abarca esos cuatro semestres, y un de cómputo un ""'''r ... ,,,c+O-.. 

para desarrollo habilidades de los estudiantes 

~ José de J. Bazán L., HorizOnles de la Educación Media p. 2.: « ... sólo 47 de cada 100 jóvenes 
mgresan a este nivel, a gran distancia del 92 por ciento que e!)tudía en el anterion>. 



PLAN DE ESTUDIOS ACTUALIZADO 1996 

]0 Asignatura Matemáticas ! Taller de Quimical Historia Universal Moderna y Contemporánea I Taller de Lectura Redacción e Iniciaci6n a la Lengua 
Semestre Álgebra y Geometria Computo Invesligación Documental I Extranjera [ 

Horas 5 4 5 4 6 4 
Créditos 10 8 lO 8 12 8 

2° Asignatura Matemáticas 11 Taller de Qulmica II Historia Universal Moderna y Contemporánea 11 Taller de Lectura RedacciÓn e Iniciación a la Lengua 
Semestre Álgebra y Geometrla Computo Investigación Documentalll Extranjera 11 

Horas 5 4 5 4 6 4 
Créditos 10 8 lO 8 12 8 

3° Asignatura Matemáticas 111 Flsica 1 Biologla I Historia de México 1 Taller de Lectura Redacción e Iniciación a la Lengua 
Semestre Álgebra y Geometría Anarrtica Investigación Documental 111 Extranjera 111 

Horas 5 5 5 4 6 4 
Créditos 10 10 !O 8 12 8 

4° Asignatura Matemáticas IV Flsica II Biologla 11 Historia de México 1I Taller de Lectura Redacción e Iniciación a la Lengua 
Semestre Álgebra y Geometría Analítica Investigación Documental IV Extranjera IV 

Horas 5 5 5 4 6 4 
Crédiws 10 ID 10 8 12 8 

Primera Opción Segunda OpciÓn Tercera Opción Cuarta Opción Quinta Opción 

f------:-~_~()ptalivas Optativas Obligatoria Optativas Optativas 
Cálculo Integral y Diferencial I Biología 1 Filosof1a I Administración l Griego I 

Estadística y Probabilidad 1 Flsica I Antropología 1 LaUn 1 
Asigoatura Cibernética y (omputación l Química I 4 Ciencias de la Salud 1 Lectura y Anál ¡sis de Textos Literarios 1 

5° 8 Ciencias Pollt y Social I Taller de Comunicación 1 
Semestre Optativa Derecho I Taller de Disefla Ambiental I 

Temas selectos de Economía I Taller de Expresión Gráfica I 
Filosof1a 1 Geograf1a I 

Psicologla ¡ 
Teorlas de la Historia 1 

Horas 4 4 4 4 4 
Créditos 8 8 8 8 8 

Obligatoria Administración JI Griego 1I 
Fi!osofla 11 Antropología 11 talin 11 

Asignatura Cálculo Integral y D~erencial II 8iologla 11 Ciencias de la Salud 11 Lectura y Análisis de Textos Literarios 11 
6° Estadistica y Probabilidad 1I Física 11 4 Ciencias Pollt y Social II Taller de Comunicación 1l 

Semestre Cibemérica y Computación 11 Química tI 8 Derecho 11 Taller de Dísel'la Ambiental 11 
Optativa Economla 11 Taller de Expresión Gráfica 11 

Temas selectos de Geografla 11 
Filosof1n 11 Psicologla 11 

Tearlas de la Historia 11 
Horas 4 4 4 4 4 

Créditos 8 8 8 8 8 
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asignaturas del tronco común se imparten en de cuatro a seis horas semanales, 

y en cuatro horas, las de quinto y sexto semestres. Las actividades artísticas y deportivas 

quedaron al margen del Plan de por lo cual quedan relegadas de su función 

primordial en la totalidad de la población escolar. Además, hubo modificaciones al 

agrupamiento las materias de quinto y sexto y en las posibilidades de selección 

por parte de los alumnos. Dejando a un lado anterior agrupamiento de las materias en el 

antiguo Plan de elección de materias era abierta a partir las cinco de 

opciones.8 En el de estudios actualizado, la elección doble modalidad: estudiante 

-en función de su futura profesión- acepta un bloque de tres preterc~ncialf:s, a las 

se añade un curso obligatorio Filosofía, y otro, tres materias libres. un 

modo o de otro, en quinto y sexto los estudiantes cursan siete materias. 

Cabe aclarar que, cuando una materia entra en el esquema preferencial de carreras de alta 

demanda, tal materia registra un aumento en el número de inscritos y, en consecuencia, de 

grupos. Naturalmente, la materia de rrM'~ .... n sólo aumentó de tres horas por semana a cuatro; 

sin embargo, dicha materia se estableció como preferencial Letras Clásicas, 

Biblioteconomia, Arte dramático y Pedagogía, que no son carreras alta demanda; 

consecuentemente, en todos los planteles del Colegio hemos percibido una disminución 

académica y culturalmente alarmante los grupos de griego. En tales circunstancias narece 

necesario enfrentar esta situación a través de diferentes esfuerzos, encaminados a lograr que 

instancias apropiadas integren la materia de al esquema preferencial de carreras 

de Ciencias biomédicas y de Ciencias políticas, en las 

es muy significativa. 

contribución de la lengua 

evidente que se intentó unificar artificialmente los Planes de estudios de los dos 

bachilleratos universitarios, deformando su sentido formativo y descompensando equilibrio 

entre Humanidades y El Colegio de Ciencias y Humanidades desapareció como 

mecanismo innovador la Universidad con sus dos Unidades Académicas; sólo se conservó 

el bachillerato, el cual de Unidad Académica del Colegio se convirtió en Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades. Desaparecieron igualmente, en la administración del 

rector Barnés Castro, la Unidad Académica Ciclo Profesional y Postgrado 

8 Abie~ta, es ~on la fmalidad de no obligar a los estudiantes a elegir prematuramente su vocación y de que 
cumplieran sus crédItos, ellos podían elegir sus materias con fines exploratorios. 
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y el de Investigaciones y Servicios Educativos 

nr()te~;ofl~s del '""V"""F.J'V y promotor la didáctica critica. 

PERFIL DEL EGRESADO EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS. 

los publicados para dar a conocer la secuencia de la y 

modificaciones al antiguo Plan de Estudios,9 también se traza un perfil de egreso en rueclSllete 

puntos; en se .., ........... , ....... actitudes y valores que, al terminar su bachillerato, 

éstos se establece la contribución de cada área al perfil 

dicho perfil sustituye los objetivos generales del y 

de la 

notoria, didácticamente hablando, la sencillez que se observaba en 

oficiales del Plan original, en con la actual multiplicación de objetivos o 

que confonnan el perfil del 10 lejanos de la síntesis propia de las propuestas 

fundacionales. Otra car'actem;;t¡ 

se hicieron por 

integrador de 

la dispersión de reflexiones que 

desvinculadas del propósito 

. 1 't . 11 promOVla a Sin eSlS. 

Tanto en los Objetivos '"""" •. ,"".",,""'" como en los de su bachillerato, la institución 

asumía su compromiso ...-"H ....... 

del estudiante, tratándolo como 

capacidad de decisión 

refonna universitaria en los 

.... .. n."' .... rr'l del 

no 

intentaba desarrollar la autonomía 

es decir, delegándole y confiriéndole 

se afianzaran los proyectos de la 

en su vida académica, sino también en 

las decisiones administrativas. En cambio -como si la y política educativas 

fueran asunto de castas, y no de formación participativa 

manejo de los recursos para el bienestar de la vida ac¡;¡toelml(:a 

egresado no contempla que el estudiante se en 

incluso académicas) de su plantel, de su subsistema o, en gerlera¡l, 

la en el 

del 

(e 

9 Cfr. Colegio de Ciencias y Humanidades, Plan de estudios actualizado, 1996, pp. 
Humanidades, Las Areas en el plan de estudios del bachillerato del pp. 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Propuesta de plan de estudios de la VACB del 
10 Cfr. Angel Díaz Barriga, Didáctica y currículo, pp. 6\ Pansza Esther C. Pérez y Porfirio 
Morán, Fundamentación de la Didáctica, pp. 54-57; 79-82; Pansza 
de la Didáctica, pp. 12-14; Porfirio Morán O., Instrumentación pp. 182-1 188. 
11 Los cuadernillos oficiaJes que se publicaron regulannente para dar a conocer los avances en la revisión y 
actualización del antiguo Plan de estudios apareclan simultáneamente para las áreas y se a .cada 
protes()r de acuerdo a su área de adscripción, con lo que se que los tuvieran una visión de 
conjunto. 
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En Plan de Estudios actual, institución ha involucionado hacia el sentido de la escuela 

enclaustrada con todas las contradicciones que le son propias a ese formato de instituciones 

cerradas en sí todo esto se hace patente en diferentes lineamientos, por ejemplo, en 

formato de Programas institucionales de este nuevo Plan de Estudios: se trata de la carta 

descriptiva. 12 Las evaluaciones institucionales diseñadas sobre la ensefumza-aprendizaje hasta 

el 2002 han estado centradas básicamente en los conocimientos transmitidos; mientras la 

institución curiosamente pide que, en el proceso de aprendizaje, se haga más énfasis en las 

habilidades y en las actitudes. 13 

A continuacÍón transcribo las contribuciones 

acuerdo con el Plan de estudios actualizado: 

área de Talleres al perfil del egresado de 

»[EI estudiante] comprende, interpreta y produce textos verbales tipos distintos, necesarios 

para la vida social, para sus estudios actuales y superiores, así como para una inserción en la 

cultura de nuestro tiempo, a través del ejercicio de las habilidades fundamentales leer, 

hablar y 

»Comprende e interpreta textos literarios, de manera apropiada a su 11UI,U"""""" y fundado en 

concepciones teóricas actualizadas, y disfruta su lectura. 

}¡>Obtiene y organiza información, principalmente fuentes documentales, por medio de lo 

cual conoce temas de estudio con la amplitud y resuelve problemas de manera 

reflexiva y metódica. 

»Comprende e interpreta textos resultantes de las combinaciones de la lengua y de sistemas 

visuales y vigentes en la cultura contemporánea, y juzga críticamente los 

sentidos que proponen en los medios de comunicación de masas. 

}¡> Utiliza con pertinencia para mejorar su comprensión y producción de textos, los conceptos 

fundamentales relativos a la competencia comunicativa, al texto ya sus propiedades. 

'"", ... r, .. nrl",, textos P;;:C,Mt,..,,, en una lengua manera suficiente para los trabajos de 

acopio de que debe realizar en el Bachillerato, y como la ampliación 

de conocimientos en estudios futuros. 14 

En esta contribución área al egresado resulta evidente que el marco teórico 

subyacente toma sus conceptos fundamentales del "enfoque comunicativo", que sus 

en Lingiiistica del texto yen el Análisis del discurso. Por ello, sus términos se 

12 Díaz Barriga, op. cit., pp. 21-29. 
13 Colegio de Ciencias y Humanidades, El proceso de revisión del Plan y de los programas de estudio del 
tachil/e~a1o de~ CC!! explicado.a sus alumnos, cuadernillo núm. 31, 28 de noviembre de 1994, p. 2. 

ColegIO de CIencIas y HumanIdades, Plan de estudios actualizado, pp. 72-73. 



refieren a una 1.I1\~IJ'-''''';:)11.Q del análisis discurso que no se agota en la oración. que 

incluye diversos Lingüística del texto en interdisciplina con otras ciencias; me 

a los siguientes términos: el texto y sus propiedades, habilidades fondamentales: 

comprensión, interpretación y producción textos; tipos distintos de textos, competencia 

comunicativa, etcétera; como se ver, en la contribución del área no se privilegia el 

desarrollo una sola SillO que se las posibilidades de comprensión y 

análisis de distintos tipos textos. 

Este mantiene el pedagógico en la UIQ. ..... U\.a o ejercIcIo habilidades 

fundamentales para la y para la de textos; embargo, el desarrollo 

de estas habilidades, que en términos dan como resultado la "eficacia en la 

comunicación", muestra que no es un ..... rI.,.."'c'"" unidimensional ni unidireccional 

o sino que debe lo social en académico y, por lo exige de los 

investigación lingüística multidisciplinaria. En este -quizá ni habría 

decirlo- los textos son la materia 

estudios incl uÍa en las 

Al respecto, vale apuntar que el 

de lectura el estudio de textos 

de 

Mientras que el 

con la au"JlJ'-lUU del enfoque comunicativo en el Talleres, 

subsanar ese ael"eCllO e incluye el estudio textos no muy comunes en ámbito 

ste:mfltlC:a en la académico, y cuya lectura e no se nrCiQl1lIIll:lba de manera 

Ya en el Plan resultaba la textos; con la inclusión de 

textos no literarios y la de los talleres de y Redacción en un único taller, 

crece la abundancia de textos por lo mismo, problema de su y clasificación se 

hace más complejo. los docentes imparten las de Taller Lectura, 

Redacción e iniciación a la Investigación documental 

selección y ..... "..,Ul .... ".'"'l"'ll "" •• ", .. rl.n con la función 

comunicativa o depende de las tipologías 

que han los teóricos. textual -a la me referiré arnlplIarr.tente en el 

capítulo Sl!;!,Ule:me:- es un .... , ......... ". básico para la de textos y un lugar 

destacado en el proceso enseñanza-aprendizaje: el texto marca la para organIzar 

actitudes, las habilidades y los contenidos de las área que los 

procedimientos del trabajo 111l~,1"""" Cabe señalar que, " ... \,,11""" de los textos escritos, en el 



enfoque comunicativo, la conversación oral, las producciones IJU:I;:)U\~. las 

cine y el video también se consideran textos. 

Por último, hay notar que la comprensión de textos tiene un privilegiado en este 

enfoque, el propone explícitamente comprensión de textos en extranj~ 

francés, lU¡;;""", latín y .....• "",.Jo 

Por tanto, el enfoque COlmUn1c:an del de Talleres no es exclusivo de los Talleres de 

Lectura y Redacción, todas materias del área, incorporando en una de 

tanto el concepto de texto como de sus propiedades, y el concepto relativo a la 

comunicativa. Este último es un concepto implica otras competencias que 

deben conjugarse en el aprendizaje de los diversos lenl"ua1t~s: la competencia estratégica o 

comunicativa, la competencia lingüística o conocimiento gramatical de una lengua, 

competencia socio lingüística o de adecuación contexto comunicativo y la 

'-'VllHIJ"'t'-"''-'J,a textual o capacidad producción y comprensión tipos de textos. 15 

ENFOQUE COMUNICATIVO y LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE TALLERES. 

Los Talleres de Lectura y los de Redacción, que antes se por en el nuevo 

Plan se unificaron en una única materia denominada Talleres de Lectura, Redacción e 

Introducción a la Investigación Documental (TLRIID), I-IV, con seis semanales, 

distribuidas en tres de dos Estas asignaturas preceden a las materias optativas 

que se imparten en quinto y sexto sernes,tres, a saber, Taller de Comunicación, Taller de 

Expresión Gráfica, Taller de Diseño Ambiental, el nuevo Taller de Análisis de textos 

literarios, Latín y Griego. 

Redacción e Introducción a la Investigación documental, se 

adoptó el enfoque comunicativo, como en los niveles enseñanza básica nacional; en tal 

fonna, la institución vuelve sobre su responsabilidad de desarrollar en estudiante 

habilidades básicas de. leer, escribir, escuchar y hablar; dado la enseñanza que se impartía 

en antiguos Talleres, donde se pretendía dotar al alumno de la competencia gramatical,16 

no lograba sus objetivos, más competente comprender o producir textos diversos. 

15 Cfr. Carlos Lomas, Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, vol. 1, Barcelona, Paidós, 1999, p. 37. 
16 Flor de Ma el al., "La Ensefianza-aprendizaje de la Lectura y la Redacción", pp. 4-5; 
~""-... '" de Ciencias y Humanidades, Segunda Aproximación a la revisión del plan de estudios del bachilleraJo 

pp. 6,9, 11-12; Colegio de Ciencias y Humanidades, Plan de estudios actualizado, 1996, p. 8. 
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Actualmente, para lograr el desarrollo de esas habilidades lingüísticas, los programas integran 

una tipología textual -que clasifica los distintos tipos de textos existentes- y las funciones 

pragmáticas del discurso,17 con estrategias de comprensión y producción de textos. Además se 

reconoce abiertamente que "la lengua, en tanto que sistema, no es para el Área W1 objeto de 

estudio único ni es de su interés que los alumnos sepan de ella y la describan, sino que den 

prioridad a la puesta en obra de la competencia comunicativa". 18 

Con algunas nociones funcionales a través de ejercicios en su lengua materna se induce a los 

estudiantes a reconocer las características del discurso tanto las de forma como las de fondo: el 

estudiante debe identificar al emisor o enW1ciador, su propósito y su situación comunicativa, al 

destinatario o enunciatario, el tipo de texto, la función lingüística, y los efectos de sentido, así, 

en tal forma, el estudiante puede, por ejemplo, comprender W1a mayor variedad de textos o 

producir textos independientes (relatos, descripciones, argumentaciones) o dependientes de 

otro texto, como el resumen, el comentario, el texto de divulgación científica entre otros, cuya 

diversidad incide en su formación académica. Por supuesto, esta imagen idealizada de los 

TLRlID I-rv -de la cual seguiré hablando en los párrafos siguientes- no se verifica siempre 

en la práctica docente por las razones antes expuestas. 19 

El enfoque comunicativo entiende por texto la unidad fundamental de comunicación; el texto 

puede ser oral o escrito, iconográfico, gestual o coreográfico; carece de dimensión fija 

establecida; sin embargo, se caracteriza por W1 cierre semántico y comunicativo; suple a la 

oración como núcleo de análisis y se reconoce, para fines de enseñanza, como orgarüzador de 

contenidos de índole diversa. Por todo ello, el texto y sus propiedades son la W1idad 

fundamental de análisis, al hablar de propiedades del texto hay que pensar en coherencia, 

17 Funciones lingüísticas: emotiva, apelativa, referencial o pragmática, fáctica, metalingUística y poética. 
~.Hele.na Be~stái~, Diccionar~o de retórica y poética, pp. 228-230. 

ColegiO de CienCias y Humanidades, Plan de estudios actualizado, 1996, p. 55. 
19 Pese a los sefialamientos bien puntualizados por aquellas instancias que delimitaban los problemas curriculares 
del área (cf. la Segunda aproximación a la revisión del Plan de estudios del bachillerato del CCH, de abril de 
1993, p. 12), actualmente no se han modificado ciertas condiciones como se advierte en esta cita: "El número de 
alumnos atendidos en cada grupo es de alrededor de 50. Este hecho impide las ventajas que podría brindar el 
trabajo en taller. el cual se puede adecuar con mayor facilidad a las necesidades de los alwnnos. Todos sabemos 
que el desarrollo lingüístico dispar y la gama de deficiencias tan variada de nuestros alwnnos demandarían la 
posibilidad de una atención más personalizada. Esto es imposible con un número de alumnos tan alto y nos obliga 
a organizar el trabajo para todos los alwnnos y a usar estrategias no acordes con el sentido básico del Área. 
Tampoco contarnos con los recursos que puedan hacer del salón de clases un taller [ ... ]. Ahora bien, el que las 
condiciones institucionales hayan impedido trabajar en auténticos talleres, no demerita el gran acierto de quienes 
concibieron esta estrategia como la forma de trabajo idónea para nuestra Área [ ... ]. Esto significa que los 
fundadores del Colegio tuvieron la visión de que un trabajo racional y sistemático sobre diversas manifestaciones 
del lenguaje verbal, visual y audiovisual, es fundamental para contrarrestar la enajenación y propiciar el 
crecimiento intelectual y emocional de los alumnos". 
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adecuación, integridad y sentido.2o Estas propiedades no han de aislarse para el análisis 

textual. Con este enfoque se pretende desarrollar la competencia comunicativa del estudiante 

por medio de las habilidades básicas de comprensión y producción de textos. 

A continuación me refiero brevemente a las propiedades del texto?l Teun van Dijk dice que 

básicamente la coherencia textual se manifiesta en tres niveles: lineal, global y pragmático. 

"La coherencia lineal se define en ténninos de las relaciones semánticas entre oraciones 

individuales de la secuencia textual,,;22 "la coherencia global caracteriza un texto como un 

todo",23 dicha coherencia se hace explícita en el tema del texto; por tanto, se la considera una 

propiedad semántica. Cuando un texto carece de coherencia lineal o global, se está en el límite 

de lo que es un texto y de lo que no es?4 Finalmente, la coherencia pragmática se produce 

"según los actos de hablcl5 10grados con la emisión de un texto en un contexto adecuado,,?6 

"En resumen, nos dice van Dijk: estas tres clases de aproximaciones a la noción de 

coherencia deberían ser completadas por una explicación cognoscitiva: a fin de cuentas, la 

coherencia textual depende de la interpretación semántica y pragmática asignada por un lector 

/ oyente".27 En lo que se refiere a la explicación cognoscitiva, van Dijk y otros teóricos 

proponen la existencia de marcos o modelos de hechos y de conocimientos culturales y 

sociales;28 en función de ellos, el usuario de una lengua puede comprender e interpretar un 

texto. 

La adecuación es la propiedad de un texto que, dentro de un contexto determinado, 

incorpora la información suficiente, la variedad sociolingüística tanto sintáctica como léxica, y 

20 Cfr. Frida Zacaula et al., Lectura y redacción de textos, México, Santillana, 1998, pp. 18-19. Y Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Las Áreas en el plan de estudios del bachillerato del CCH, p. 27. 
21 Los especialistas en el Análisis del discurso y en la Gramática del texto han tratado de identificar y de defIDir 
las propiedades del texto; sin embargo, no han logrado unanimidad ni en cuanto a la identificación de dichas 
propiedades ni en cuanto a sus defmiciones. Por ello, reconociendo esta problemática, prefieren un acercamiento, 
no precipitado ni forzado, al objeto de estudio a través de nociones que ellos mismos explican. 
22 Teun van Dijk. Estructuras y funciones del discurso, p. 25. A esta coherencia lineal, otros la denominan 
cohesión, consistente en el uso de palabras estructurales que le dan secuencia a las partes del texto, organizándolo 
como una totalidad coherente, desde esta perspectiva es una propiedad fundamentalmente sintáctica. Cfr. Janos S. 
~etOfi y A. García Berrio, Lingüística del texto y crítica literaria, Madrid, Comunicación, 1978, pp. 62-65. 

Idem, p. 26. 
24 Al respecto, algunos piensan que puede producirse un texto cohesionado sin coherencia e igualmente se puede 
r;oducir.un texto coherente sin cohesión. 

Se entIende por acto de habla la acción lingüística realizada en un contexto comunicativo concreto, con el fin 
de conseguir un determinado efecto en el receptor. Cfr. Teun van Dijk. La ciencia del texto Barcelona Piados 
1983, pp. 79-93. ' , 
26 Teun van Dijk. Estructuras y funciones del díscurso, p. 26. 
27 lbid. 

28 Teun van Dijk. La ciencia del texto, pp. 175-235. 
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tipo de discurso o esquema de o~;arr'OllID. adecuación es compleja: en 

implica e integra las distintas llAJ.aU\;;., y registros existentes y 

aspectos 

los usuarios 

una ........ ¡; .... u que, en una mIC;!raICCI10n, están relacionados por un contexto o una situación 

lUlllcal:lVa de enunciación: se producir un texto adecuadO.29 A partir de estas 

nOC;loloes parece claro no es adecuación en un texto que en uno infonnal; 

en un texto escrito que en uno en un texto poético que en un texto científico. 

La integridad se da cuando la unidad textual puede ser cornplrenlCl1oa; esto supone que 

quid, el ubi, el quibus contiene todos los elementos necesarios para tal efecto: el 

el CUT, el quomodo, quando.31 

texto posee sentido sus elementos adquieren "'.e, .. .Lu ........... "" preciso, gracias a una 

determinada y en una SlUmClon comunicativa (>1'\,,, ...... 1:'" 

tipo de discurso o esquema desarrollo es parte la adecuación y nos remite, por una 

parte, a la elección de lingüísticas apropiadas una situación específica,33 y 

la otra, a las 

frente a un poema 

algunos ejemplos. 

son textos; sin 

extensión, sino 

es evidente que ese 

tiene una fábula frente a un texto filosófico; un relato en 

un texto periodístico frente a una acta notarial, por mémClOIlar 

Sa[IeITlOS que estos textos no 

tipo de discurso o 

disposición de las 

discurso o 

misma extensión, pero todos 

desarrollo no se refiere sólo a la 

aún con ese factor '"'v,.u .... u 

comprende categorías 

organizan el texto en su estructura interna y externa: en fábula, las categorías 

en el texto filosófico, la pn::selatacló,n del problema o del la breve y la 

descomposición de 

del punto de 

conclusión. 

en sus partes, la revisión de lo han dicho otros, la argumentación 

autor y la refutación de los puntos de vista contrarios, la ..... u ..... ..., .... y la 

Los tipos son muestra de la que cualquiera y 

podría corlslClerGtrSe lo cual no es Si nos atenemos a posibles 

abstracciones de los tipos de discurso sintetizar y 

29 Cfr. Frida Zacaula el al.. Lectura y redacción de textos, Santillana. 1998, pp. 18~ 19. 
30 ¡bid. 

31 Pedro Tapia Cicerón y la translat%gía Hans Jose! Vermeer, p. 15. 
32 Cfr. Frida Zacaula el al., Lectura y redacción de textos, pp. 18~ 19. 
33 ¡bid. 
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diversidad textual en un número relativamente corto de modos discursivos; dichos tipos de 

texto se clasifican tanto por sus semejanzas en su esquema de desarrollo como por el modo 

discursivo o secuencia predominante en cada tipo de texto. Con este segundo criterio es 

evidente que no interviene únicamente la estructura de superficie en la clasificación de textos, 

además se toman en cuenta estructuras semántico-textuales. 

Los teóricos de la Lingüística del texto han tratado de construir algunas tipologías. El 

resultado ha sido una gama de clasificaciones; sin embargo, éstas no se agotan en el texto 

escrito, también incluyen el discurso o lengua oral. Para los propósitos de esta tesis, habré de 

recurrir al pasado remoto, a los retóricos griegos, con el fm de contribuir a la fonnulación de 

una tipología textual, la cual puede servir de sustento para quienes deseen hacer una selección 

objetiva y didáctica, adecuada a la enseñanza-aprendizaje del griego en CCH; se busca una 

enseñanza-aprendizaje que vincule nuestra actualización disciplinaria con el enfoque 

comunicativo del área de Talleres. 

Ahora bien, tanto las contribuciones del área al perfil del egresado como las propiedades del 

texto mencionadas no restringen los diez Objetivos generales que se propone alcanzar el área 

de Talleres a lo largo de seis semestres: 

1) Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos. Esta competencia se manifestará en 

un dominio cada vez más pleno de la utilización de la lengua, de acuerdo con sus necesidades 

individuales: de estudio, de trabajo, de convivencia personal y ciudadana, para significar, de 

manera cada vez más adecuada a la situación y a sus propósitos comunicativos, coherente y 

correcta, sus pensamientos, voluntad, sentimientos y proyectos. 

2) Dotar a los alumnos, sobre la base de su competencia comunicativa, de procedimientos de 

trabajo intelectual, claves en su fonnación académica y social, a fin de desarrollar su autonomía 

en el aprendizaje. 

3) Familiarizar a los alumnos con distintos tipos de textos verbales, vigentes en nuestra cultura, 

y enriquecer sus posibilidades de comprensión y producción de sentido a través de las 

habilidades de escuchar, leer, hablar y escribir. Entre los textos considerados se incluyen los 

literarios, que se caracterizan por la multiplicidad de sus sentidos y por ofrecer fonnas de 

percepción de la realidad insustituibles para la fonnación humana del alumno. Estos textos 

deben ser leídos de acuerdo con sus propósitos y con la función que socialmente se les reconoce, 

pero también en sus relaciones diversas con otros tipos de texto. 

4) Desarrollar las capacidades de comprensión y análisis de textos verbales, y de reflexión sobre 

su sentido, sobre los fundamentos del mismo, para la obtención de juicios racionales y fundados. 



68 
5) Estimular su capacidad para expresarse oralmente y por escrito con una conciencia cada vez 

más clara del papel del enunciador, que asume en el momento de toda producción verbal, y de 

los recursos para lograr una comunicación eficaz, para así actuar en la realidad sociaL 

6) Iniciar al educando en la investigación, desarrollando su curiosidad por el saber, una actitud 

positiva ante la necesidad de organización y sistematización del trabajo, y la valoración de la 

perseverancia y flexibilidad para abordar los problemas que la vida escolar y social les plantea. 

7) Incrementar sus habilidades para utilizar con pertinencia registros variados del habla, su 

percepción de la pluralidad de las manifestaciones culturales y su actitud de respetarla, sobre 

todo en lo relativo a la diversidad lingüística de nuestra nación y las derivadas del nivel 

socioeconómico y de opciones personales. 

8) Estimular su creatividad y su sentido crítico, entendido éste como la capacidad de percibir la 

intencionalidad de un discurso y juzgar la aceptabilidad de los juicios que otros autores o actores 

sociales le proponen y fundamentar los propios. 

9) Desarrollar su capacidad de comprensión, análisis y juicio crítico de los textos que utilizan 

sistemas de signos visuales y auditivos o sus combinaciones, con base en el conocimiento de sus 

códigos y de los efectos que su combinación produce en el receptor. 

10) Ayudarlos a desarrollar su autoestima y una ética de la libertad, el respeto y la tolerancia por 

la diversidad, así como una conciencia de su integridad y su dignidad.34 

Mediante estos objetivos, el área de Talleres -en sus seis semestres y en cada una de sus 

asignaturas- plasma institucionalmente sus propósitos fonnativos que, por supuesto, afectan a 

la materia de griego. Alguien, haciendo una lectura sesgada, puede pensar que, si en los 

objetivos se habla de análisis, se justifica la persistencia y el énfasis en el análisis morfológico 

como propósito fonnativo principal del griego, y que ésa es nuestra contribución disciplinaria 

a esos objetivos. Al respecto, valga aclarar que tal lectura se sale del contexto de unos 

objetivos que no pueden desprenderse del enfoque comunicativo y de su competencia 

correspondiente; en este sentido, y no en otro, se dice: "esta competencia se manifestará en un 

dominio cada vez más pleno de la utilización de la lengua", no de su descripción. Y cuando se 

habla de análisis y comprensión se piensa en textos, no en oraciones fonnales aisladas; por 

ello se recomienda familiarizar a los estudiantes con diversos tipos de textos o, dicho de otra 

manera, acercarlos a una tipología textual. En ese nivel textual se reflexionará sobre el sentido 

del texto, como unidad de análisis. En conclusión, no se trata de análisis morfológico, sino de 

un análisis que no se puede abstraer de toda la nueva red de elementos que componen un texto. 

34 Colegio de Ciencias y Humanidades, Las Areas en el plan de estudios del bachillerato del CCH, pp. 29-30. 
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otra -pero por la dinámica taller nos exige promover un 

...... ,.,"'.,.,"' ... de desarrollo de habilidades lingüísticas, haciendo ..,.Lll,a.;:u.;) en aquellas relacionadas 

con la comprensión textual de la lenlgu3. <lUlL''''' .... a.. y con la escritura textos h1'P'VPC: 

caso específico de griego, la comprensión de un texto implica momentos: a) leer y 

texto disfrutando b) leer y comprender algunos elementos más de la 

estructura textual de acuerdo con su tipología. Aquí, vale hay que iniciar al 

educando en la investigación; a el texto en su co.ntexto: no.s pennite co.nocer 

al auto.r y su época, al destinatario y otros elementos presentes en texto. Lo novedoso., 

enfoque comunicativo, es la tipología textual no ajena al ámbito. griego.. El texto, 

po.r lo tanto, es el objeto del análisis y la clave del sentido y de otros análisis. 

plantea alguno.s pro.blemas a textos antiguos. Ante estos y otros problemas, una 

textual no.s da facilitan una lectura con más pro:fundidad de 

Co.lmplrensión; por ejemplo, la intentar ponerse en de quien escribe o 

lejano en mucho.s as¡:JeClto.s, pero vigente en un texto nos da algunas claves de 

su .... t", ....... "'t...!~ .. ..;!ijr', .. Por supuesto., implica a los que nos 

emisor: el mismo. asunto se enuncia de W;:)'Ull.1.a.;) maneras de acuerdo. con el 

enunciatario. 

otra parte, la co.mprensión, acuerdo con el enfo.que co.municativo, se debe apoyar en 

una textual, por medio. estructuras fijas que permiten descubrir relaciones diversas 

en textual. En estas operaciones textuales, se requiere organización y de la 

SlslternlatI:zaclón del trabajo.. Por el estudiante debe su capacidad de 

cOlmprenlSICIn reconociendo. las estructuras textuales comunes en la literatura griega. 

resumen, el área de 

que comprenda y 

Objetivos generales, este 

co.n una tipolo.gía textual; todo 

nos propone desarro.llar competencia comunicativa 

tanto texto.s verbales cerno no verbales. Según 

se logrará en la medida eh el alumno se familiarice 

desplegará en el estudiante actitudes y procedimientos de 

haciendo ~lLla,:)l;::' en investigación. En el <;lIIT1I1PnTP apartado trataremos de 

curriculares 
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2.2. Los PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE GRIEGO 1 Y 11 DE 1996. 

LAS CARACfERÍSTICAS CURRICULARES DEL GRIEGO EN CCH: TALLER y TEXTUALIDAD;35 

LOS TRES ASPECTOS: CULTURA, LENGUA Y ETIMOLOGÍA. 

El Plan de estudios actualizado del CCH ha adoptado los conceptos fundamentales del enfoque 

comunicativo para la enseñanza en el área de Talleres; dicha adopción nos obliga a ponemos 

en contexto con las bases teóricas de este enfoque. Al respecto, este enfoque comunicativo nos 

debe llevar a adaptar la materia de griego al perfil formativo del Colegio, que no es el mismo 

de otros bachilleratos. En los planes de estudio de las instituciones educativas, las materias 

tienen un objetivo específico y una función determinada, los cuales dependen de la orientación 

curricular que cada institución señale en sus objetivos. Sin duda, algunas materias se imparten 

en diversas instituciones; sin embargo, también es cierto que esas materias tienen objetivos y 

funciones distintas, y desde esta perspectiva, el sentido de cada una de las materias es relativo: 

no es lo mismo -no debe ser lo mismo-- enseñar griego en la Escuela Nacional Preparatoria 

que en el Colegio de Ciencias y Humanidades. En el CCH hay determinaciones curriculares 

como el taller y se ha adoptado el enfoque comunicativo. 

En los nuevos Programas de griego se procuró mantener el principio didáctico según el cual 

una materia perteneciente a un currículo debe estar vinculada a los propósitos formativos de 

ese sistema por medio de sus objetivos y enfoques pedagógicos;36 sin embargo, como intentaré 

demostrarlo en este apartado, la vigencia de dicho principio se refleja mejor en la primera 

sección de los Programas. Además, tal vinculación -como se vio en el capítulo anterior

perfila a cada materia (y por lo mismo también al griego) en una concepción de conocimiento 

y de enseñanza-aprendizaje, implícita en el Plan de estudios, de la cual no se debe sustraer ni 

aislar dicha materia. 

Si, en el antiguo Plan de estudios, la materia de griego se adecuó a un tipo de enseñanza de 

tendencia teórica -también las asignaturas de Redacción 1-/1 adoptaron ese tipo de enseñanza

aunque desviado de los propósitos formativos originales, hoy no debe resultar sorprendente 

que la materia de griego tenga que adecuarse al enfoque comunicativo que ha adoptado su área 

de adscripción curricular, actualizando su enfoque disciplinario y sus métodos. 

35 "La textualidad es aquella estructura que se prescribe en todos los sistemas observables de comunicación como 
forma normativa de lo que se enuncia con carácter comunicativo. Dicho de otra manera: la textualidad es el modo 
de manifestación universal y social que se usa en todas las lenguas para la realización de la comunicación" 
Siegfried J. Schmidt, Teoría del texto, Madrid, Cátedra. 1973, p. 148. 
36 Cfr. Ángel Díaz Barriga, Didáctica y currículo, p. 32-38, Y Pansza G, Margarita et al., Fundamentación de la 
didáctica, México, Gernika., 1986, pp. 153-155. 
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Los nuevos Programas de griego 1 y n, aplicados a de 1999, fueron producto de 

intensos y acalorados debates sobre los diferentes aspectos de griego (y de latín): 

sus objetivos, sus contenidos, metodologías de la evaluación. Sobre 

esta actualización, vale apuntar que los Programas de 1979 -tentativamente institucionales- no 

fueron el punto de que, mediante su análisis, sus aciertos, para retomarlos; 

sus contradicciones y los aspectos a superar, para no repetirlos. Las razones pudieron ser 

varias; valga señalar dos que, mi punto de vista, son las más importantes: la creencia 

común de muchos profesores en que el programa de estudios ideal es el que abunda en 

contenidos gramaticales, y para algunos docentes resultaba incómoda la actualización, dado 

que ya tenían armado su curso. 

un determinado momento del proceso de revisión, la discusión sobre las materias de 

gnego y osciló entre seguir línea tradicional gramaticalista o otra 

fundamento teórico en la lingüística del texto, pero sí recogiendo la perspectiva didáctica del 

CCH, coincidente de alguna manera con el enfoque comunicativo- proponía trabajar con 

textos originales, a partir de los se tres aspectos que, en ese momento, se 

denominaron los ejes: el gramatical, el etimológico y cultural. Ciertamente, tratando de 

simplificar, podría hablarse stricto sensu del aspecto 1111lo!.W;;)U\.<V y del "''''''''''''''tn cultural en el 

tratamiento los textos. 

Unos, para ganar consenso, y, tal vez, por comodidad, intentaron distribuir los contenidos 

gramaticales, etimológicos y culturales, ,..."" ........ '" del tiempo de cada clase, en tres bloques 

autónomos; consecuentemente, al no basarse en ningún corpus textual, la lista contenidos 

era enorme y sin relación entre tres bloques.37 Sin duda quienes pensábamos 

diferente tampoco habíamos f'nl"f'T· .. t~,rin un corpus. Ante esta \..a."' ... ~ .. ,'- acuerdo en 

utilizar un material didáctico que nueva perspectiva de enseñanza de griego (y 

latín), una que no debía partir de teoría gramatical, sino de textos griegos (o latinos). 

este modo se deshizo el entuerto que impedía avanzar en los trabajos de revisión y 

.......... ,-'vu de los Programas griego (y de latín). 

37 La comisión de y latín para la revisión y actualización de los había hecho caso omiso de 
otras propuestas y del contexto de la materia en su área y su nuevo enfoque, y trataron de mantener sin consenso 
el enf~ue de enseñanza como lo demostró su primera propuesta publicada, cfr. Colegio de Ciencias y 
HumanIdades, de Talleres, Primera aproximación a la propuesta de programas para las materias de quinto 
y sexto semestres: Latin I y 1/, 1/, núm. 44, 24 de febrero de 1995, pp. 5-16. 
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A partir de aquel acuerdo, ..... l"., ...... .,'" profesores procuraron incorporar en los Pn)gr.;un;as 

perspectiva textual, a fin de que y el latín se integraran en el es 

decir, que nuestras materias, ...., ............. "' •. ,""''''' las caracteristicas del taller y de la textualidad, 

trabajaran los tres aspectos desarrollar a partir de los textos. 

griego quedó teóricamente mt~~gr.iiOO en un enfoque didáctico textual, en COJIlSCmanClla con 

enfoque comunicativo del este enfoque, en una lengua de corpus, 38 un 

reconocimiento especial a su textos escritos en lengua griega. 

Es importante recordar los programas no estuvo nunca a ~ .... tJ!..:lo1\.J'H en la 

comunidad tuvo que ajustarse a un formato 1(l.,:)1 ¡':'UaY''-' , 

Consecuentemente, los institucionales de griego 1 y II responden a ese 

formato asignado,39 que corresponde la Carta descriptiva. Ahora bien, los programas 

estudio en general y los de en particular han ponderado dos elementos básicos la 

enseñanza-aprendizaje, los conte:n1c10s metodología, el qué o el cómo, el producto o 

proceso, el sistema lingüístico o las eXl::>erleI1lciaLS aprendizaje; en la ponderación 

estos elementos han oscilado concretos, sin que didácticamente los COllltemclos y 

la metodología sean n'''''''>T'><' o <U"",""""V""",\.Ji:> en sí rnismos.40 Desde esta oerstleCti 

demás simplificada, la carta descriptiva se puede inscribir entre los programas a 

ponderar los contenidos mediante los el producto del aprendizaje manifiesto en 

conductas observables y la 

metodológicos complejos 

implícitos. 

En efecto, la corriente 

sistema lingüístico, diluyendo los 

"LU" .... " • .:>, y, en general, la unidad de los procesos 

la tecnología educativa que patentizó la carta 

descriptiva, tiende a multiplicar los objetivos es{)ecJlíl superponiéndolos sin jerarquía a los 

enseñanza-aprendizaje. En síntesis, contenidos y con ello fragmenta la unidad 

38 Lengua de corpus, tomo este de Ramos "El estatuto lingüístico del corpus " 
en Agud, A., el al., Las lenguas de corpus y sus problemas lingiJislicos. p. 36.: "cuando se afirma que una lengua 
es de corpus, no se predica de ella ninguna característica estructural ni díferenciadora con respecto a otras, sino 
una circunstancia de su manifestación y de su estado que implica consecuencias para su estudio". 
39 Programas indicativos institucionales son los establecen para cada asignatura los objetivos que persigue la 
institución y reafirman la vigencia de estos mismos en la práctica docente [ ... l. Por medio de los 
programas se establece lo que necesariamente se debe ensenar (contenidos) y para qué (propósitos generales), as! 
como la metodología congruente con los y contenidos que se están buscando en cada asignatura en 
particular y en el plan de estudios en de Ciencias y Humanidades, Programas 
institucionales y operativos, núm. 7 de noviembre de 1994, p. 3 . 
.w Álvaro García Cómo se diseña un curso de extranjera, Madrid, Arco!libros, 2000, pp. 14-18. 
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el modelo de organización de la carta descriptiva relaciona los elementos didácticos de una 

.' ti nnal 41 manera mecaruca yo. 

Paso a describir en general los Programas indicativos institucionales de griego, que se 

componen de dos partes principales, introducción y cuerpo del Programa. La introducción 

consta de seis rubros: l. Ubicación de la materia en el Plan de estudios; 2. Concepción de la 

materia; 3. Enfoque didáctico; 4. Sugerencias de evaluación; 5. Perfil profesiográfico del 

docente, y 6. Indicaciones para la lectura e interpretación del Programa 42 

A continuación de este preámbulo de rubros introductorios se incluyen otros apartados sin 

numeral, los cuales dan cuerpo a la segunda parte del Programa: los Datos de la asignatura; 

Presentación; Contenidos de la asignatura; Objetivos generales (jerarquizados), y Unidades de 

enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, los Programas de griego 1 y II contienen respectivamente 

siete Unidades de enseñanza-aprendizaje. En este apartado, cada Unidad se esquematiza en 

cinco columnas cuyo orden es el siguiente: Horas, Temática, Objetivos educativos, Estrategias 

de enseñanza-aprendizaje y Referencias bibliográficas;43 por último se encuentra la 

Bibliografia de referencia, 44 y la Bibliografía específica para alumnos y profesores. 

Al respecto, este análisis de los Programas queda dividido de acuerdo con esta descripción 

general; es decir, en este apartado analizo los rubros introductorios, tomando como guía sus 

temas principales: la textualidad y el taller. En el siguiente apartado describo y analizo la parte 

medular de los Programas: sus Objetivos generales, sus Objetivos específicos y sus Unidades. 

SECCIÓN INTRODUCTORJA DE LOS PROGRAMAS DE GRJEGO 1 y 11. 

Los rubros introductorios proponían un enfoque textual. Los profesores de griego y latín no lo 

asimilamos adecuadamente, lo desconocíamos, y faltaron estrategias de difusión y 

actualización aplicadas a las materias optativas del área de Talleres. Sin embargo, los nuevos 

Programas de griego -proponiendo el desafio de la actualización- incorporan teóricamente las 

características cwTIculares para la materia y los elementos necesarios para su renovación 

dentro del enfoque comunicativo. En el Programa de estudio se puede leer lo siguiente: 

41' . 
Cfr· Angel DIaz Barnga, op. cit., pp. 21-29. 

:: Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas de estudio para las asignaturas: Griego I y lI, pp. 1-9. 
Idem, pp. 12-18,25-31. 

44 Idem, pp. 10-22, 23-35. 
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Ese enfoque propone el acercamiento al texto, como unidad de comunicación que se elige 

para ser estudiada por la significatividad del mensaje que transmite, culturalmente hablando, 

o por el carácter formativo que ofrece al estudiante al tocar el ámbito de la preparación 

académica que como bachiller debe adquirir. Dicho enfoque sostiene que la textualidad es la 

base de organización de los contenidos que han de desarrollarse en un curso de lengua.45 

Desde esa perspectiva, en la materia de griego se intentó ser congruentes con el enfoque del 

área de Talleres; los contenidos y aprendizajes programáticos que instrumentamos deberían 

estar organizados a la luz de la textualidad;46 "a partir del texto se integrarán los 

procedimientos de lectura, escritura e investigación, atendiendo al grado de dificultad de las 

operaciones que los alumnos han de llevar a cabo para la producción de sentido".47 El texto -

se dice- es el centro de la enseñanza en el taller de griego; con ello se reconoce que el enfoque 

comunicativo rebasa la perspectiva oracional, o el simple tratamiento etimológico; el texto 

tiene una dimensión comunicativo-cultural. De esta manera, en el aprendizaje de las lenguas 

clásicas, sin desconocer la importancia de los aspectos gramaticales y lexicológicos, se 

proponia trabajar, a partir del texto, esa dimensión comunicativo-cultural. 

Para abordar el estudio del griego en este enfoque, donde la textualidad se yergue como 

elemento clave en la organización del contenido, en el programa se presenta un corpus que 

define, con todo lo que ello implica, cuál es el contenido de enseñanza en los aspectos 

lingüístico y cultural. Es a partir de dicho corpus como se han establecido en las unidades 

de aprendizaje los temas de orden fonológico, morfosintáctico, etimológico, textual y 

cultural. 48 

En efecto, la textualidad implica el análisis de las propiedades textuales; éstas incluyen los 

aspectos lingüísticos y culturales desde la perspectiva comunicativa: una lengua se actualiza en 

textos orales o escritos, no en oraciones aisladas ni en un sistema virtual lingüístico 

autónomo.49 Siendo un producto social de la comunicación humana, el texto requiere, para ser 

comprendido, de un análisis de los factores que lo hacen posible en lo lingüístico y en lo 

extralingüístico o cultural. 

45Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas de estudio para las asignaturas: Griego ¡ y 11, 1996, p. 5. 
4Q ¡bid. 
47 ¡bid. 
48 ¡bid. 

49 Cfr. Ana Agud, "El análisis lingUístico en las lenguas de corpus," en Agud, A., et al., Las lenguas de corpus y 
sus problemas lingüísticos, p. 5. 
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Este enfoque comunicativo multidisciplinario da prioridad al desarrollo de las habilidades 

lingüísticas: leer, escribir, hablar y escuchar; en el caso del griego es J)el'tme:nte dar preferencia 

auna e integrar 

Ahora bien, hablar de competencia lingüística para la enseñanza de un idioma extranjero en 

el nivel medio superior obliga a determinar cuáles habilidades lingüísticas se propone 

desarrollar y en qué nivel de profundidad. En el caso de Griego, es la comprensión de 

lectnra la que se establece como dominante y, en tomo a ella, las restantes habilidades. Lo 

anterior significa siendo la comprensión de lectura el principal propósito de un curso de 

se proponen actividades de aprendizaje que se relacionan directamente con ella, como 

la traducción, la lectura en voz y el comentario analítico; el cultivo de la expresión oral y 
., b" 50 escnta estará presente tam len. 

Naturalmente, comprensión textual el de propiedades textuales, la 

la adecuación, la integridad y el sentido, que quedaron omitidas. Ya delimitadas la 

unidad de a saber, texto, y la habilidad central en la materia de griego, la 

comprensión de lectura, cabe recordar el de unidad didáctica definida curncularmente 

griego en el CCH es taller. Aquí aparentemente podría hablarse una simplificación 

del trabajo docente; sin embargo, en el taller se 

contemplaba en la formación que tradicionalmente 

estudiantes. 

una didáctica diferente, una que no se 

las Letras Clásicas en sus 

estrecha relación con el "'.uuu ..... ;¡ de la materia, la enseñanza del Griego en la modalidad de 

taller se concibe como medio privilegiado para el aprendizaje. Asimismo, para el 

funcionamiento del taller se debe conducir al alumno a convertirse en el eje del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de la práctica, que la teoría. El profesor, por otro lado, 

ya no se asume como el único ser activo en todo el proceso, sino bien como promotor de 

aprendizajes en el sentido mayéutico de establecer un interjuego de preguntas y 

para orillar al alumno a elaborar su propia respuesta. 5 I 

Existen dificultades para instrumentar el taller de .a .... <ocu en aula; adc~m,is la mala 
distribución los U"", ",,,_ influye nuestra formación profesional, más teórica que práctica, y 

el hecho ya no se imparten cursos la didáctica del taller a los profesores 

de nuevo 

~ Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas de estudio para Jas asignaturas: Griego 1 y /1, 1996, p. 5. 
ldem, p. 6. 
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En el taller, el profesor debe tener un cometido muy definido. "En este contexto el papel del 

maestro es el de un orientador, un guía y compañero que, con su experiencia y ejemplo, 

contribuye al desarrollo de una personalidad libre, capaz y responsable".52 

En este ámbito es necesario que el profesor planee cuidadosamente su clase, para obtener una 

gama muy variada de estrategias que le permitan llevar al alumno a la operación textual, 

entendiendo por ello la forma en que el discente pone en acción las habilidades lingüísticas 

de escuchar, hablar, leer y escribir ante un texto dado. SJ 

De esta manera, puede verse que didácticamente el método socrático de construcción del 

conocimiento aún es vigente. Por ello es obligada la inclusión de la observación, la inferencia 

y la predicción en diferentes actividades que se le propongan a los alumnos, con la 

implementación de dinámicas grupales como la lectura comentada, la discusión en pequeños 

grupos, el diálogo, etcétera; de lo cual se desprende, acorde a los planteamientos expuestos, 

que debe haber un equilibrio entre el trabajo individual como el grupal.54 

En un taller, lo más importante es que el estudiante haga su propia síntesis, que construya su 

aprendizaje. En esa perspectiva, el docente debe problematizar el objeto de estudio y ayudar al 

discente a encontrar sus propias soluciones; sin embargo, se ayuda poco o nada, si se 

problematiza y se complica sin sentido dicho objeto de estudio. En la dinámica del taller, el 

profesor también debe tomar en cuenta las expectativas personales y profesionales de los 

componentes de cada grupo, para hacer atractivo el aprendizaje del griego. Sin duda, la 

morfosintaxis de los textos es un objeto de estudio; incluso no podemos negar que es 

problemática, pero no hay que problematizarla más de lo que es, llevándola al terreno de lo 

imposible: estas dificultades morfosintácticas de los textos han de tomarse en cuenta para su 

gradación a lo largo del ciclo escolar, y no han de ser un factor determinante para desarrollar 

un taller donde se estudien textos originales tipo lógicamente definidos como unidad de 

comunicación. 

En este aspecto, cabe pensar, por ejemplo, en un especialista en Lingüística aplicada, que 

tenga experiencia en la instrumentación del taller como unidad didáctica; un especialista así 

podría asesorar nuestra actividad docente, garantizando a mediano y largo plazo resultados 

prometedores: la consolidación de una didáctica del taller de griego (y de latín). 

52 "La Metodología en el Colegio de Ciencias y Humanidades", p. 84. 
53 Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas de estudio para las asignaturas: Griego 1 y 11, 1996, p. 6. 
54 Ethel 1. Sánchez R., Aproximaciones al concepto Taller, pp. 25-26. 
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Para terminar este apartado, cabe recordar que no era oficialmente obligatorio el corpus de 

base, es decir, los textos del Reading Greek no eran oficialmente obligatorios, para desarrollar 

el Programa:55 

Es preciso mencionar que, dado el enfoque de la materia, fue necesario seleccionar un 

corpus, a modo de ejemplo, de la forma como debería concretarse la enseñanza de Griego. 

Los profesores, por supuesto, tendrán la libertad de diseñar o elegir los corpora que juzguen 

pertinentes con el enfoque, tratando de que éstos cubran los criterios psicopedagógicos
Só 

a los 

1 h· ti . 57 cua es se IZO re erencla. 

En tales términos, el Programa indicativo institucional evitaba la canonización de algún 

texto o método en particular y, además, atendiendo a la necesidad de criterios de selección de 

textos en relación con el enfoque, por un lado, formulaba unos criterios psicopedagógicos de 

selección de textos: gradación de la complejidad, significatividad de contenido, idoneidad 

para el tratamiento didáctico de las estructuras lingüísticas y riqueza lexicológica; y por el 

otro, abría la posibilidad de que cada docente diseñara y eligiera los corpora que le parecían 

más pertinentes. Por lo mismo, la propuesta del Reading Greek como alternativa didáctica sólo 

intentaba ser un avance en la enseñanza-aprendizaje del griego, tratando de dejar atrás la 

enseñanza teórica tradicional. Sin embargo, con esta propuesta no quedaba eliminada la 

variedad de criterios didácticos: cabía la necedad de que cada quien interpretara los materiales 

del Reading Greek con sus propios criterios. Así, el Programa indicativo se desarrolló con 

todo detalle -a semejanza de un Programa Operativo-,58 respondiendo a la necesidad de que 

en él se mostraran los elementos básicos del nuevo enfoque didáctico. 

Las características de la enseñanza del griego en CCH, el taller, la textualidad y los tres 

aspectos, se esbozaron teóricamente e incluso adelantando consideraciones de corte 

prospectivo en la introducción del Programa institucional. En el siguiente apartado, se 

55 Se tomó, como ejemplo para desarrollar las unidades del Programa indicativo, un corpus textual griego que 
respondiera, en cuanto fuera posible, a los propósitos de enseñanza-aprendizaje del Colegio. Ese corpus está 
tomado de los textos del Reading greek; para griego I se tomaron las primeras tres secciones de dicho método: 
sección uno A-J, sección dos A-O y sección tres A-O, y las secciones cuatro A-O, cinco A-H y seis A-G, para 
Griego Il. 
56 "Criterios psicopedagógicos como son la gradación de la complejidad, la significatividad de su contenido, la 
idoneidad para el tratamiento didáctico de las estructuras lingüísticas y su riqueza lexicológicd'. Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Programas de estudio para las asignaturas: Griego 1 y Il, 1996, pp. 5-6. 
57 d 1 em, p. 6. 
58 "Los Programas Operativos a diferencia del Programa institucional son la propuesta concreta de un profesor o 
grupo de profesores en el que se detallan objetivos a lograr y, con esa finalidad, los contenidos a desarrollar en un 
ciclo específico". Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas institucionales y operativos, cuadernillo, núm. 
30, 7 de noviembre de 1994, pp. 5-6. 
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confmnará la mayor o menor congruencia de los Objetivos generales y de los Objetivos 

específicos de las Unidades de ensefianza-aprendizaje, con esas características y con el 

enfoque comunicativo textual de la materia 

La necesidad académica de profundizar teóricamente en los criterios propuestos para 

seleccionar textos se fue postergando ante una dinámica de prioridades institucionales que no 

enfrentamos con una eficaz distribución del trabajo colectivo; incluso actualmente, el asunto 

de los criterios de selección y el de reflexionar sobre el tema no son considerados como una 

necesidad. Ciertamente seleccionar un corpus textual es algo dificil, pero ello no debe ser 

obstáculo para profundizar en los criterios de selección -gradación de la complejidad, 

significatividad de contenido, idoneidad para el tratamiento didáctico de las estructuras 

lingüísticas y riqueza lexicológica-, y armonizarlos con el enfoque del área y de la materia: 

deben buscarse criterios flexibles, a fin de que los textos puedan renovarse en favor de nuestra 

vida académica y de los estudiantes con quienes trabajemos. 

Por lo que toca a la profundización de los criterios, la gradación de la complejidad puede 

referirse a lo lingüístico, a lo temático de los textos y a los procesos cognoscitivos de los 

estudiantes -natural y necesariamente distintos-. La significatividad de contenido implica el 

interés que suscita un texto, teniendo en cuenta las expectativas académicas y personales de 

los talleristas que componen cada grupo de griego, es decir, reconociéndolas como un 

elemento positivo, y no como un obstáculo para un diálogo constructivo entre el profesor y los 

estudia'1tes. En los documentos de creación del CCH se planteaba 

que el principio de todo auténtico aprendizaje es el diálogo; el problema de la educación 

actual es el problema de las relaciones humanas. El monólogo caracteriza a la enseñanza 

tradicional [ ... ]. La clase ha de ser un lugar de encuentro entre personas; comunicación de 

sujetos [ ... ]. Los maestros, al igual que los alumnos, deben asumir una actitud de 

aprendizaje. No se pretende una utopía pedagógica. Se requiere partir de nuestra realidad 

concreta, de nuestro aquí y de nuestro ahora, evitando cualquier a priori que falsee, desde la 
. 59 

base, el intento que se propone. 

La idoneidad para el tratamiento didáctico de las estructuras lingüísticas está íntimamente 

relacionada con la naturaleza del texto que, como todos sabemos, puede ser original o 

59 "La Metodología en el Colegio de Ciencias y Humanidades", p. 85. 
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artificial. Al respecto, vale la pena señalar que un texto arti el ,iliSeñaOo güística y 

temáticamente, es intencionalmente simple; al contrario, un texto original siempre es un 

fenómeno complejo; el artificial padece un vacío social, por así decirlo; los textos originales 

presentan aspectos culturales, lingüísticos y lexicológicos naturales, ésos en que se manifiesta 

la cultura clásica objeto de nuestra enseñanza. Finalmente, el criterio de riqueza lexicológica 

está garantizado por la riqueza de los textos mismos; sin embargo, vale la pena reflexionar 

sobre la metodología con que debe tratarse y acotarse este aspecto, de acuerdo con las 

aspiraciones formativas del CCH. A lo largo y ancho de los cuatro criterios se impone el factor 

del nivel de enseñanza: no hay que perder de vista que en el Colegio sólo tenemos dos 

semestres de tres o cuatro meses cada uno ... 

La definición de texto y los criterios de selección de textos me han llevado a una búsqueda 

de opciones que actualmente desemboca en esta tesis. En el apartado 2.3., analizaré los 

criterios de selección de textos propuestos en los materiales elaborados por los profesores en 

esta segunda etapa del Colegio. 

SEGUNDA SECCIÓN DE LOS PROGRAMAS INDICATIVOS DE GRIEGO. 

Los OBJETIVOS GENERALES EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL GRIEGO. 

En la actualidad --como se ha visto en el apartado anterior- existe un marco diferente para el 

estudio de la lengua, que va más allá de la oración como unidad de análisis. Con el Plan de 

estudios actualizado se ha modificado no sólo la estructura curricular, sino también el enfoque 

de enseñanza. Los profesores de griego debemos advertir esas modificaciones, a fin de 

instrumentar y hacer operativa la materia en el conjunto curricular; en esta tarea, si hay que 

trabajar con textos, el enfoque comunicativo puede acercarnos, con otras perspectivas, a los 

textos griegos. Hoy nuevamente --como debió ser siempre- todo gira alrededor del texto: así se 

proponía en los documentos fundacionales del Colegio.6O 

En los planes de estudio que se centran en el estudiante y en el aprendizaje, los objetivos 

generales de los programas se deben redactar como productos de aprendizaje, y en ellos se 

buscará integrar la complejidad de la materia de conocimiento, tomando en cuenta el proceso 

de aprendizaje; en tal forma, el estudiante percibirá dicha materia en su unidad, y no de una 

manera fragmentada 61 

60 Cfr. "Reglas y criterios de aplicación del plan de estudios", p._ 14; "Se creó el Colegio de Ciencias y 
Humanidades", p. 4. 
61 Cfr. Pansza G, Margarita el al., FundamenJación de la didáctica, México, Gemika, 1986, pp. 184-188. 
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Además, de acuerdo con la parte introductoria de los Programas de griego, sabemos que el 

propósito principal de la materia en el Plan de estudios yen el área de Talleres es el desarrollo 

de la comprensión de lectura de textos griegos. Tal propósito debe verse reflejado en los 

Objetivos generales y delimitado en los objetivos específicos de cada unidad. Desde esta 

perspectiva, analizaré los Objetivos generales de griego. 

Que el alunmo: 

-Comprenda textos griegos aplicando el conocimiento de las estructuras lingüísticas básicas. 

-Comente y realice exposiciones e investigaciones sobre los temas de cultura griega de los textos. 

-Deduzca el significado de vocablos españoles a partir del conocimiento del léxico textual griego. 

-Reconozca en las manifestaciones culturales de su entorno académico y social, la presencia de 

los valores de la cultura griega.62 

En estos Objetivos generales se consideró que la comprensión textual se lograríá atendiendo 

tres aspectos: el cultural, el gramatical y el etimológico.63 Estos tres aspectos, relacionados con 

el objetivo o propósito principal de la materia, se han convertido en una curiosa aporía que 

intenta colocar los tres aspectos en el mismo nivel de la comprensión, haciendo de ellos tres 

objetivos y tres materias, en una misma asignatura. Tal triplicidad de objetivos rompe la 

unidad de la materia y, en lugar de integrar dichos aspectos, fragmenta los contenidos del 

griego. 

La textualidad está fuera de estos Objetivos generales. Ciertamente se mencionan textos 

griegos y estructuras lingüísticas básicas; sin embargo, desde mi punto de vista, dichos 

elementos pudieron plantearse desde la perspectiva de una tipología textual: la tipología habría 

permitido identificar qué estructuras lingüísticas son recurrentes y significativas 

didácticamente en un determinado tipo de texto. Por supuesto, ello habría requerido de una 

actualización de los profesores, a fin de que conocieran el concepto de texto y se 

familiarizaran con sus propiedades. No hubo tal actualización,64 y esta temática ha estado 

ausente de la mayoría de los trabajos anteriores y posteriores a los Programas indicativos, de 

los Programas operativos y de los materiales didácticos del seminario de profesores de griego 

y latín. 

62 Colegio de Ciencias y Hwnanidades, Programas de estudio para las asignaturas: Griego 1 y 11, p. 11 . 
63 Idem, pp. 4-5. 
64 Cfr. Frida Zacaula S., "Propuesta global para los nuevos programas de Griego y Latín", en Memorias del 
Encuentro de profesores de Latín y Griego del CCH, UACB, febrero de 1995, pp. 43-48. 



Cabe señalar en apartado de "Objetivos generales", existe una curiosa ....... I;.>u ... " .......... 

objetivos. cuatro Objetivos mencionados, aparecen que 

duplican o "'''¡,,'''''''L.u ... ' ...... con de redacción los Objetivos ~erleraLles asl:JnUlLtura, o 

bien omiten del enfoque textual propuesto en la Presentación o 

Programas. 

El alumno: 

y textos en griego. 

aplicando las nociones sobre flexión y 

sintácticamente enunciados del texto griego que 

-Ule<llUCLrá la etimología de ténninos españoles compuestos con 

-Comentará toruc()s ",,,I ... ,,_I,~~ "",,,,,,,,,.,,,,Av,i-,,,,,, de los textos 

los 

m(]tlc(tcl(me~s no 

tal vez 

Haciendo a un 

institucionales 

dentro de los objetivos institucionales, 

como objetivos específicos de las unidades de aprendizaje. 

estas indicaciones, los Objetivos de los Programas 

1 y II debieron reflejar sus trazadas en la parte 

introductoria 

siguiente: 

mediante una jerarquización y una !JV.;'UJ.'''' redacción como la 

El 

oITmn::mClern textos OT'IPCJI"\<: atendiendo al tipo de texto se trata y a sus propiedades, 

VI,;;;:¡,u¡;"w.J\.¡U y comentando, por escrito u oralmente, para collltextIJl.allzal los textos que 

lL4U1UV ""''"''1(')S')Urltactllcarneltlte las estructuras recurrentes textos griegos, en su 

tipología 

-n::conO(;lelldo la presencia de los valores la en manifestaciones 

su entorno ocadérnico y social; 

a del vocabulario de los textos, la eumCIIOl~ta términos españoles 

compuestos con morfemas griegos. 

tal fonna, la jerarquía de los Objetivos generales indicarla con claridad a los profesores 

los propósitos de su materia. En el caso del griego, la primacía de la comprensión 

de como objetivo centml del taller, subordina naturalmente las otras habilidades y 

65 Colegio de 
U<ll.Ul ......... "". Programas de estudio para las ,nJ':ntnnn,!J~ I Y 1996, p. 11. 
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actividades de aprendizaje. Ahora dada comprensión como 

de textos tipológicamente definidos U'.;:)'UUllWlLJ.a las dificultades para trabajar UllJlu:uU; ... U_ ...... u ...... 

tres aspectos dentro del del el texto se colocaría en un lugar 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del griego, y no se daría oportunidad que, 

relegando el esfuerzo de implementar un taller con su didáctica, se opte por fácil del 

curso teórico. 

Aquí, además otros 

definidos. A reserva lo 

recurrir a análisis ''''''''' .• \.Wu,",,, 

"textos", se 

se 

a unos 

qui:zá resulte extraño hablar de textos tipo lógicamente 

adelante, valga adelantar que actualmente es posible 

más objetivos para seleC(;lO:nar textos. Al decir 

por su estructura -breve, adecuada a su 

contexto, identificable en cuanto a su intención comunicativa-, IJU'''\,UlI.U ",.,u'-!.u:u idóneos para el 

la posibilidad de bosquejar proceso em;enaru>:a-~iprienclJZC:lle. Desde mi punto de vista, 

una didáctica del ,.....'~n""' acuerdo con los propósitos formativos 

Tras hincar la comprensión del texto como objetivo principal los de griego, los 

Objetivos específicos cada unidad debieron ser coherentes con dicho objetivo y con la 

didáctica del en aquellos Programas, los específicos no acusan 

influencias tipología textual -como medio delimitar los temas de la 

competencia sino que presentan los temas de modo que éstos 

respondan, en las estructuras textuales del Readíng Greek, a una necesidad de gradación y, 

nel:::esanam.enlte a una ,..or·U"~"~l",n,i. ... específica en las "'"'..., ...... v, ....... ,, sus estructuras textuales. 

Los OBJETIVOS DE GRlEGO 1 y n. 
un análisis general de los 

aprendizaje. este análisis apuntando 

pretendió asentar los productos de aprendizaje 

sin embargo, en el espíritu de dicho asentamiento, 

de las Unidades 

l,gurutl1:nellte, con dichos Objetivos se 

los textos del Reading 

....... , .... +"","' ...... tenía la libertad -acotada por 

sólo aclarar las dudas gramaticales o necesidades de sus alumnos- de profundizar o 

que comprender los textos. En tal forma, los Objetivos específicos ni sus 

contenidos pretendieron ser un temario o de contenidos gramaticales: todos 

metodología con que se diseñó Reading Greek no incluye estos temas en 

en función de textual. Con un poco de ";;hliJ'l."ll";;H.,",U1 

en el uso un 
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tema gramatical y su "'n~I ... "'Ulln en el texto no obligan a tratar nominal o verbal 

detalladamente. Dicho fue diseñado para tratar aspectos de cultura y de lengua griegas 

gradual Y slst(~má1ticrunente. 

Nuestros Objetivos "''''I.r..",'u .. "v.:l y los contenidos 

espíritu metodológico Reading Greek; cualquier mtc~rolret2LClé,n 

interpretarse con el 

que se apartara de la 

comprensión de los textos y que antepusiera la enseñanza con independencia o 

exclusión de los textos ya fueran los mencionados u otros, se contexto del 

enfoque comunicativo textual del área de Talleres y de los teóricos planteados en 

los nuevos y de sus Objetivos generales. debidas aclaraciones, 

mostraré las Unidades de enseñanza-aprendizaje de 1 y n con sus 

tiempos ..., .. n~ ... ", ... ", ... y número de Objetivos específicos: 

griego 1 

Unidad 1: 

Unidad 

Unidad 

Unidad IV: 

Unidad V: La 

Unidad VI: 

la asignatura (2 horas); 3 

(10 boras); 5 

I"\IM,I".".n sustantiva (1 O horas); 7 

I"\IM,I"'I",n intransitiva (10 horas); 8 objetivos eSt>ecítlC 

transitiva (10 boras); 9 objetivos eS[:lecÍÍlc 

declinación: sustantivos no contractos (12 horas); 8 objetivos 

Unidad Pronombres personales y demostrativos (10 horas); 10 objetivos específicos 

1: de la asignatura (2 horas); 3 objetivos específicos. 

tercera declinación: contractos (10 horas); 9 obj. 

Oración subordinada (10 específicos. 

Unidad pretérito imperfecto y el 4 objetivos específicos. 

V: La oración interrogativa (] O 

VI: Verbos impersonales. Aoristo 

Unidad Vil: Participio aoristo activo y medio (12 

específicos. 

(lO horas); 6 objetivos P" .. """"'i'I 

5 objetivos específicos.66 

El textual asumido en estos Programas (yen los de latín) requería otra 

enseñanza; sin embargo, no hubo cursos de actualización que CO]lUnIOU a 

31. 
de Ciencias y Humanidades, Programas de estudio para las asignaturas: Griego 1 y 1J, pp. 12-1 
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afianzar dicha metodología, una diferente a la tradicional, dándole un perfil definido: ello nos 

habría ayudado a jerarquizar los Objetivos específicos de cada unidad. Cabe apuntar que hacen 

falta investigaciones para armonizar texto y gramática en la metodología de ensefianza

aprendizaje del griego (y del latín), como se proyectaron tanto originalmente en el Colegio de 

Ciencias y Humanidades como en los Programas de 1996. En ese sentido, una tipología textual 

puede ayudar a definir el uso regular de determinadas formas gramaticales en textos 

específicos. 

Hoy, con la distancia de la actualización de 1996, quiero apuntar algunas omisiones y algún 

desacierto en los Objetivos específicos de los Programas de griego. En la Primera Unidad del 

Programa de griego 1 faltó el encuadre del taller61 -corno lo recomienda la didáctica-,68 esta 

recomendación vale para cualquier aprendizaje en que se busca la participación grupal y 

cuando se tiene definido el tipo de unidad didáctica. 

La redacción de los Objetivos específicos de las siguientes Unidades no hace énfasis en el 

texto del Reading Greek corno núcleo de estudio.69 En esta redacción no sólo se descuida el 

espíritu del Reading Greek; incluso se olvida que, didácticamente, el tratamiento de los textos 

tiene que ver con "el alcance de una visión de la enseñanza que trasciende la dimensión 

estrictamente lingüística e incorpora otros aspectos relativos al proceso de aprendizaje y a la 

participación de los alumnos"/o entre estos aspectos cabe considerar el contenido cultural de 

los textos, los intereses académicos y personales de los estudiantes para su selección y el logro 

de una síntesis personal en su proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, considero un desacierto la proliferación de Objetivos específicos en los dos 

Programas de griego. En el Programa de griego 1, a partir de la segunda Unidad, se aumenta 

progresivamente el número de dichos Objetivos,lI de cinco a nueve respectivamente. En el 

Programa de griego n, la cantidad de Objetivos específicos de cada unidad muestra una 

distribución numérica irregular de más amenos; 12 se trata de treinta y nueve objetivos 

específicos de griego 11, los cuales, sumados a los cuarenta y nueve de griego 1, dan un total de 

67 El estudiante: - Visualizará el contenido general del programa / - Registrará el material didáctico que se 
utilizará. / -Reconocerá los criterios, fonnas e instrumentos de evaluación que se emplearán en el "curso". 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas de estudio para las asignaturas: Griego 1 y l/, p. 12. 
68 Cfr. Margarita Pansza G. et al., Operatividad de la didáctica, pp. 104-108. 
69 Posiblemente ello también se debe a la rigidez del fonnato de la Carta descriptiva. 
70 ' Alvaro Garcla S., op. cit., p. 15. 
71 Colegio de Ciencias y Humanidades, Programas de estudio para las asignaturas: Griego 1 y l/, pp. 13-18. 
72 La primera Unidad tiene 3 objetivos; la segunda, 9; la tercera, 7; la cuarta, 4, la quinta, 5; etcétera 



ochenta y ocho Objetivos específicos.73 Esta prolijidad que el docente yerre 

cu ............... ...,.;l se olviden del 

la enseñanza de la lengua y la 

en los mismos, y casi obliga a que el or()lesor 

texto base, que diseñado con criterios eS1::leC;í:fi4~S 

cultura ¡;;;.1 .. ' .... ¡O;;' ....... 

específicos y 

se puede ver que hizo falta U1>!>.LUU .. U.U.l 

"""'3'1'1,,\,, en función de los Objetivos OPTIP1"!'IIP<;: 

cantidad de Objetivos 

taller de griego. 

2.3. LA PRÁcnCA DOCENTE y LA SELECCIÓN DE TEXTOS A TRAVÉS DE LOS MATERIALES DIDÁcnCOS. 

Después de la actuaI1LZaC:lOn de los Programas de griego (y de se elaboraron materiales 

con los cuales se desarrollar la propuesta de trabajar textos y, a partir de 

ellos, derivar los tres aspectC)S de la enseñanza-aprendizaje de estas cultura, lengua y 

etimología. Dicha ha recibido algunas criticas, resulta un tanto 

pretencioso, desde de nuestra formación, en enseñanza textos 

originales y los tres en la base de esta critica podría verse la convicción de que cada 

aspecto debe tratarse como bloque independiente y de que los textos originales son muy 

complicados. realizados en esta nueva del Colegio son 

muestra tetlacllente 'ooCU[)aCIOIl por los textos; sin embargo, tres aspectos no se 

tratan a partir que se sobreponen como actividades autónomas y, en la 

práctica, se le da mayor importancia a alguno de ellos. 

La producción de didácticos para griego ha sido breve e mIC18lmenl:e COle;cnv~ en 

ella se nota no sólo modos distintos de atender los propósitos edl1caÜV()S 

ausencia de experimentación y búsqueda de criterios de sellecclon un primer 

momento, quienes -tratando de ser COlnlD"Uerltes ' .. ¡r:o,.wu"' .... de 

trabajar textos ese nuevo reto con una sin 

embargo, debido a la del texto que estuviera en los 

autores, surgieron ¿ Qué hacer con unos textos, si ya están 

su traducción? ¿Para qué analizarlos, si están traducidos? ¿Qué otro análisis Aun 

cuando ya se habían propuesto Objetivos generales y los tres aspectos de la eruseillanza-

aprendizaje del griego, no se las teóricas necesarias para proponer un 

textual. 

: Cfr· Margarita Pansza G. el Operatividad de la didé'ÍCli¡~a. pp. 13-14. 
Juan Reyes Reyes, Gloria Paredes Pérez y Zamorano Garcia, Antología de Griego 1, 

junio de 1998, p. 3. 
Vallejo, 
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posible la noción genérica que tenemos texto nos dificulte hablar "análisis 

textual". pues, la siguiente digresión: entre nosotros, texto es un t","Mt1'!ín común y 

corriente. Mediante este término no se esoecll1ca ningún tipo de unidad en 

particular, 

texto 

la lengua escrita -romo es caso del griego antiguo-; uu.Ju ..... .u'U·.;> de un 

general, no se 

InC:m.lOllOS a un uu,"v,,~v e:ntero. o a un fragmento del mismo: en esta noción 

el texto oral, por "''''''.ll''''.V e irrecuperable. Normalmente, entre nosotros, 

texto equivale a documento, o a manuscrito, y hablamos de texto sin haber tomado en cuenta 

ni su contenido sus estructuras internas, sólo una de sus la 

representatividad gtElnc:a de uno de sus soportes 

define un texto? 

Una vez llevada a cabo 

selección,75 el 

qué criterios se seleccionan 

la escritura. 

V,. TTlI"" al 

los textos y para sustentar 

en dos preguntas: ¿Cómo se 

Las respuestas a estas on::irunUllS y a 

las que se derivan 

en el siguiente. 

se han adelantado, en parte, en el capítulo anterior y se completarán 

La Antología 

cultural: 1 

nos organizada en cuatro Unidades nombradas su tema 

orden e 

parece responder a 

II Filosofia, ID 

humanística, en 

y IV Poética. 

académico actual, de _I'>~'~ 

disciplinas ..... ,.A""""" en 'U .. ~ ..... "'. primer intento por concretar una selección de textos 

hicieron los profesores Reyes, Gloria Paredes y Zamorano. 76 

Acerca de los criterios selección, los autores dicen lo SU!:UH!n[,e: "En cada Unidad <>n~lt'''''·p 

un texto griego, seleccionado acuerdo con su trascendencia, y su traducción al español. 

pretende que el acceso al texto en su •• ., 77 
rungun retoque' . 

trascendencia un lado, disciplinas 1¡.;.1 •• .t.<Uu;¡.¡) en Grecia cuyo espíritu 

vigente actualmente, y el contenido instructivo 

origen de las disciplinas, en Presentación general 

los textos seleccionados. Sobre 

HU.:>U"« Antologia se dice así: 

75 Como en otras partes de nuestro país, tampoco en CCH se hacen los criterios de selección de textos: 
pareciera que el atractivo del material es producto de secretos profesionales que el antologista quiere mantener en 
secreto. Las cosas pueden ser de otro modo; me parece sano y necesario que se hagan explícitos los criterios de 
selección y que se permita un debate entre los docentes y los investigadores. 
16 Vide nota 74. 
n Juan Reyes R., Gloria Paredes Pérez y Zamorano García, de Griego 1, p. 3. 
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como sistema lingüístico sólo se justifica si se lo trata como lo que es: 

instrumento de creación, conservación y transmisión de cultura el griego, como 

lengua en que el quehacer ha dar cuenta del origen las disciplinas de 

nuestro plan de estudios, la necesidad abordar textos sobre detenninadas materias, 

como son geografia, historia, filosofla, literatura, matemáticas, biología, medicina, etc.?8 

Curiosamente, la retórica, la poética y la gramática, no como materias en Plan 

estudio del Colegio. de retoque, de la cita anterior, al imperativo de trabajar 

con textos originales; dicho imperativo uno de los criterios el seminario de profesores 

griego y latín hizo explícitos para la de y con ese criterio se descalificaban 

indirectamente otros materiales didácticos son buenos e indiscutiblemente un avance en 

relación con el método tradicional. estas circunstancias y ante ausencia de una selección 

textos originales, el método tradicional recobró importancia, resultaba menos malo que los 

métodos Dr(]~gn:lDl~idos. un mal necesario que, en las expectativas didácticas del CCH, parecía 

rebasado. En gramática y el texto volvieron a la mesa de Ul;:>I,..U;)JIJ'U y, como 

por balanza se inclinó hacia la gramática, como lo deja ver el ,lA,., ..... "" ... "" pasaje: 

La estrategia 

gramática 

pues, hacer se entienda el texto y que el texto sea un ejemplo 

quererlo, después de habremos repasado muchos aspectos 

y el alumno sentirá que la gramática es interesante y viva: un gran auxiliar en 

su afán aprender.79 

La inercia no impidió que se tratara de elaborar una Antologia de textos originales, y aquí 

aspecto cultural fue base para la selección de los textos. este aspecto cultural se depositaron 

las mayores expectativas: se pensó en detenTÚnar las vertientes la cultura helena y de la 

cultura romana, tener un objetivo selección; por supuesto, esta tarea tenía que 

ser o motivo de un diplomado; sin embargo, tiempo apremiaba, cargas 

de trabajo no disminuyeron, y hubo que elaborar con Programas operativos y 

materiales didácticos. La siguiente cita nos muestra que los de 

selleCClon fueron 

La propuesta metodológica se ha impulsando al interior del sernirlariio 1""' .. ," ... .1' ... "1' ... 

de Griego y Latín plantea la conveniencia de abordar la enseñanza de estas UI:> .... IIJ'IIWéi:I en el 

~: Juan Reyes R., G~oria Paredes Pérez y . Zamorano Antología de /, p. 6. 
Idem, p. 4. Por cierto y aunque no se diga, estos prólogos remiten a las introducciones de Lecturas Áticas 

:apia Zúñíga, Pedro, Lecturas áticas I. introducción a la filología UNAM, 1994, y, Leeluras 
alleas /, cuestionarios y México, 1994. 
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Bachillerato del ~~_._"'_.~ .vu, ...... y Humanidades a partir de textos 2reCOlat1JIlOS en el 

caso de griego, ofrezcan, en su conjunto, el panorama en el que, en su momento 

surge, se desarrolla y consolida el pelJtSa!Dlento científico en Grecia. 

Los criterios que se han para la búsqueda, recopilación y sel-occlón dicho 

corpus han sido el binomio de que nos sugiere el nombre de nuestra tnStrnJICI(ID 

Ciencias y Humanidades. aquí que dicho corpus se integra con dos de uno de 

carácter humanístico y otro 

El contenido de los textos en lo posible, está relacionado con 

divide el Plan de del Colegio: Matemáticas, Historia, 

áreas en que se 

y Ciencias 

Experimentales. 

problemas e 

Cabe 

se ha considerado que posean una significación vinculada con los 

los alumnos. 

textos propuestos en esta antología son ricamente culturales, 

relevantes y """"",",u,au .. ,,, tema. Lingüísticamente del sistema, cuyo 

léxico nr("nn, ...... m,.-t", .... ,.1 .. ' ....... n .......... '" para la formación de 80 

Desde mi punto de 

cultural subordinando lo ."'ru .......... 

criterios de selección de textos no .., ... ,~ ...... ,u centrarse en lo 

Sin duda es un avance partir de un l'nlt",n<r\ que tome en 

cuenta el contenido 

alguna propuesta 

un curso teórico 

los textos; sin embargo, dicho combinarse con 

de selección de textos, de otro modo se corre el riesgo de impartir 

de la cultura griega o de la o se asumen como 

criterios temáticos el nombre asignaturas y del Colegio, "I:"" .... ., ... /l.n que el propósito 

de la materia 

selección va;)au~ 

sistema 

en conocer el origen de las disciplinas UVAUV' Por lo demás, la 

en temas culturales no deja de ser sólo una muestra aleatoria del 

_"'rlelll sensu, no es representativa este hay que hacer 

explícitos COlnDOnt~mc~s textuales que del contenido del texto. Al 

respecto nos 

tenemos, en n .. ",'....., 

El formato (JPt'1,P~ 

investigación y difusión de y y en ello, los profesores 

una responsabilidad impostergable. 

de esta Ant%gia -aunque ampliado en contenidos relativos a los tres 

aspectos-, 

cronológico 

de base y modelo para los didácticos posteriores. 

después de la Ant%gia, manual titulado Griego JI 
posteriormente, el a través de sus textosY dependencia del manual de 

., Gloria Paredes Pérez y Santiago Zamorano Antología de Griego 1" p. 7. 
Lizbeth Concha, Alejandra Gardufio, Gloria Paredes, EIsa Hernández, Griego 1, CCH 

Vallejo, 2000. 
S2 El a través de sus textos, 2002. 
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1 respecto a la Antología lo demuestran los fragmentos seleccionados,83 las sugerenclas 

metodológicas, las presentaciones generales y el número y nombre de las Unidades, que son 

las mismas. El formato de la Antología ciertamente le dio prioridad a los textos y a una breve 

presentación cultural de los mismos; no se desarrolló el aspecto etimológico. 

Por otra parte, en el manual de Griego 1 se desarrollaron teóricamente los tres ejes o aspectos 

(cultura, gramática y etimología); se observa la autonomía de temas en cada eje, expuestos 

mesurada y proporcionadamente, pero sin articulación con el texto o los textos griegos de las 

Unidades. En cuanto a los criterios de selección, se transcribieron los mismos de la Antología. 

Desde mi punto de vista, se puede lograr un avance en postular criterios de selección de textos, 

si se define qué entendemos por texto y se utiliza una clasificación de tipos y secuencias 

textuales didácticamente adecuadas. 

La tendencia a darle autonomía a los tres aspectos también se nota en el profr. Juan Reyes, 

que así estructura su libro del Griego a través de sus textos. En este manual hay énfasis 

especial en el eje cultural que se desarrolla al principio de cada Unidad, 84 mostrando una 

tendencia al enciclopedismo del libro de texto; merced a ello el estudiante no tiene la 

necesidad de investigar algo más por su cuenta. A veces, los textos que dan pretexto a los 

temas culturales, sólo tienen una relación tangencial con el tema cultural de la Unidad; en 

muchas otras ocasiones, son de trascendencia fundamental en la disciplina de cada Unidad: 

ello, al tiempo que refleja la experiencia académica del autor, permite acercar al estudiante a 

fuentes directas. 

El profesor Juan Reyes incluye los textos en la sección cultural y, en su afán pedagógico, 

cada texto se presenta en triple formato: uno, el original griego; otro, bilingüe e interlineal, y 

al final, "una paráfrasis" del texto griego, a la cual, quizá más exactamente, me atrevería a 

llamar "paráfrasis del contenido del texto", donde el trabajo del Profr. Reyes es digno de 

encomio. A continuación, el autor añade dos secciones: la de textos temáticos (aquí se 

ejemplifican temas gramaticales de la secuencia correspondiente) y la de diálogo (en esta 

&J Geografia de Estrabón, 1.1.1; Historia de la guerra del Peloponeso de Tucfdides, 1.1.1; Menón de Platón, 81a-
81 e; Gramática de Dionisio de Tracia, 1-12, y Antígona de Sófocles, 891-928. Estos textos son idénticos en los 
do.s rnanuale~, ~ro la Antología añade fragmentos de la Retórica de Aristóteles (1354a 1, 1355b2 Y 1 356a7) y los 
pnmeros vemhcmco versos de la Jlíada. El material didáctico colectivo incluye un fragmento del discurso de 
lsócrates Contra los sofIStas, 9, 10. 
84 

Cfr· Juan Reyes R., El Griego a través de sus textos, CCH Sur, 2002; Santiago Zamorano, Lizbeth Concha, 
Alejandra Gardufio, Gloria Paredes, Eisa Hemández, Griego J, CeH Vallejo, 2000. 
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sección, manipulando didácticamente los textos, se hace que los autores griegos interpelen a 

otros personajes por medio de preguntas que inicialmente se refieren a la identidad de los 

interlocutores, y, en seguida, al contenido de los textos griegos). Aun cuando se dan algunas 

relaciones del tema cultural con las otras secciones de gramática y etimología, éstas, en 

general, se desarrollan con independencia de los textos. 

La siguiente cita, tomada del libro anterior del Pro fr. Juan Reyes, muestra un elemento 

básico en su concepción didáctica: 

Proponemos como punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje del griego los 

textos mismos de esta literatura y como punto de llegada, la cultura griega en su versión de 

ciencia. En este contexto, el griego como tal, tiene categoría de instrumento y como tal debe 

ser su tratamiento; la cultura se concibe como núcleo, centro de atracción y de irradiación y, 

como tal, se debe intentar alcanzar.85 

Los manuales para griego II son en general la continuación de los materiales descritos; por 

ejemplo, el profesor Santiago Zamorano elaboró la Antología de griego JJ con cuatro Unidades 

temáticas: 1 Biología, II Medicina, ID Lógica y IV Matemáticas.86 Cada Unidad contiene una 

Presentación del tema cultural; una biografia del autor del texto seleccionado, y el texto griego 

con su traducción.87 En esta Antología, los textos son de mayor tamaño, casi ocupan una 

página completa; sin embargo, su finalidad y los criterios de selección son los mismos que los 

de la Antología de griego L en cuyo Prólogo se explica: 

A través del griego el estudiante puede conocer, en sus fuentes y en su orígen, parte de las 

categorías y valores de nuestra cultura, introducirse en el conocimiento del paradigma 

lingüístico de los idiomas modernos y adquirír un acervo de léxico científico que le ayude a 

construir su propio saber. 

La presente antología es una compilación de textos griegos originales cuya fmalidad es 

llevar al estudiante de bachillerato al mundo griego y de los griegos, al terreno de la filología 

clásica, a las áreas básicas que implica esta disciplina: gramática, lexicología y cultura.ss 

85 Juan Reyes R., Introducción al griego clásico. CCH Sur, 1996, p. 3. 
86 Cfr. Santiago Zamorano, Antología de Griego 11, CCH, plantel Vallejo, 1999. 
87 Aristóteles, Investigación sobre los animales, 1, 490b6-49Ia6; el Juramento hipocrático; Aristóteles, Tópicos, 
1, I OOa-1 O 1 a4, y Euclides, Elementos de geometría, 1, 1-21. 
88 Santiago Zamorano, Antología de Griego 11, prólogo, 
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El manual de Griego 119 incluye Unidades temáticas semejantes a las de la Antología de 

griego Il, añadiendo una V Unidad: Arte. En el manual de Griego ll, igual que en el de Griego 

l, los tres ejes se desarroll3ll proporcionadamente y sin mayor articulación con los textos. Cabe 

notar que los textos seleccionados son distintos de los de la Antología 11.
90 

En este enfoque de la enseñanza, a partir de unos textos seleccionados por su contenido 

cultural, no es posible colocar los textos como objeto de estudio, y aquellos que se compilan -

aW1que sean originales- sólo son un pretexto para enseñar cultura helena. Desde esa 

perspectiva, puesto que se corre el riesgo de seleccionar textos griegos sin propiedades 

textuales, es decir, sin intención, sin coherencia y sin estructura, porque · el núcleo del 

aprendizaje es la temática cultural de la Unidad correspondiente en ese momento, en tal fonn~ 

los textos quedan en segundo plano, intrascendentes para el estudiante, y se repite, en sentido 

contrario, el vicio en que incurre la enseñanza tradicional: como la oración aislada y abstrac~ 

sin contenido, es un instrumento o un pretexto para enseñar reglas y esquemas gramaticales, 

así ahora el texto aislado y abstracto, sin propiedades textuales, es un instrumento o un 

pretexto para enseñar un contexto histórico muy amplio, además de reglas y esquemas 

gramaticales. En efecto, al presentar información cultural, que no se deriva de los textos, éstos 

dejan de ser objeto de comprensión; para los alumnos se enrarece el contacto constante con 

esa lengua de corpus y, en general, se desconoce la utilidad del análisis textual que implica el 

enfoque comunicativo. Cuando se enseña cada aspecto de manera autónoma sin un soporte 

textual, se puede caer en el extremo de exponer mucha infonnación dispersa y detallada, 

promoviendo el enciclopedismo que, por su naturaleza, es incompatible con el taller y con el 

espíritu del Colegio. 

En los materiales que hemos revisado continúa ausente una base teórica de texto; por eso, la 

textualidad como articuladora de contenidos queda excluida De ninguna manera intento 

descalificar el trabajo de mis compañeros profesores, sea colectivo o individual; sólo quiero 

señalar un factor que no se ha tomado en cuenta, y que actualmente, mediante el enfoque 

comunicativo nos invita a reflexionar sobre el texto en busca de otros conceptos y 

definiciones. Sin un fundamento de lo que es W1 texto, será muy dificil acercar al estudiante a 

nuestro objeto de estudio en sus distintos niveles. Aquí, cabe recordar que la cultura griega 

89 Juan Reyes, Santiago Zamorano, Ma de Jesús Espíndola, Alejandra Garduño, Gloria Paredes EIsa Hemández, 
~am~n Cortés, ~iguel Costal, Gr~ego //, CCH, planteles Sur y Vallejo, 2002. 

Aristóteles, Hlst?rra de los ammales, 1.6: 491a20-b8; el Juramento hipocrático; Aristóteles, Categorías, IV: 
I b25-2a l O; Pausan las, Descripción de Grecia, 1.8.4-5. 



........... "'v un lugar y síntesis de sus 'eaJll~icliDnc::s literarias, de sus discursos, es decir, 

sus textos, definiendo tipos de texto y de esos géneros yesos tipos de 

textos. 

estruc:tur'a a saber, con cortes arbitrarios y 

entenderse por con una base 

textos sin 

los definan. La 

y se seleC(:lOnru 

características 

prueba que textos seleccionados !ll"''''''''''U,", esta práctica resultan poco eficaces 

enseñ~del acuerdo con ",",'IU\.IU curricular de esta en el CCH. 

COROLARlO. 

Programas y en los didácticos esta nueva etapa del LA"''''''''' (1996-2004), 

se hecho esfuerzos ubicar la materia en su contexto curricular; los resultados 

sido importantes y han repercutido en la metodología de enseñ~. embargo, en 

nuestra docencia no se han aprovechado ni teórica experimentalmente conceptos, el 

texto y el de taller. descuido no se debe a que dichos conceptos carezcan de un 

desarrollo teórico en el ámbito general -área de o enfoque 

se inscribe nuestra 

nf1<''''''''n-r<,r estudios y 

sino a nuestra apropiación de 

VIJ'U¡;;;~.~ que definan una perspectiva textual 

textual- en 

conceptos, para 

la enseñanza-

del griego. mayoría de nosotros carece de significación la noción de texto 

y la de sus propiedades; por lo mismo, no se ha profundizado en los explícitos de 

selección de textos, ni se utilizado alguna tipología que le de sentido a la y a la 

presentes en los 

nlIIOl()gli(;OS se 

a fin de que ni los corlten gramaticales, 

independientes de los en sí 

significativos estructuras textuales y culturales. 

propósito fundacional Colegio -es acercar al al urnno a 

concretar con los aportes t .. " .... ", ... " de la Lingüística texto y del 

nutren la propuesta del Enfoque por el 

ello, necesario a los nOCIOnes 

m 

como 

textos- se puede 

discurso que 

Talleres. Por 

del Enfoque 

comunicativo textual que, mi punto de funcionar en nuestra disciplina; de 

lo como sucedió en la primera década del podríamos .. ~n.<>h,. 

consolidar el trabajo con textos originales, experimentando con ellos una \.11 ... '0. ......... 0. 

una esté más cerca del contexto curricular y formativos 

error de no 

generis, 

En 
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esa perspectiva es necesario lograr el consenso general de centrar la Comprensión de textos 

como Objetivo general de trabajo; con ello se estaría en condiciones de evitar la separación y 

autonomía de los tres aspectos -cultura, gramática y etimología-, que se observan en los 

materiales didácticos y se acentúan en la práctica docente. 

El otro concepto que se ha descuidado es el de taller. ¿Cómo trabajar en CCH, con una 

perspectiva práctica y colectiva, una materia, que se enseñaba teóricamente en la Facultad? 

Desde mi punto de vista, hay que remontar esa formación teórica, y eso se podría lograr 

mediante cursos propedéuticos a los profesores de nuevo ingreso, y, después, mediante el 

apoyo de un programa de profesionalización docente, que garantizaran llevar a la práctica el 

concepto de taller. No se trata de recetas burocráticas, sino de la búsqueda de otras 

convicciones basadas en la reflexión teórica y en la experiencia del taller: hay que reflexionar 

(y experimentar) con base en trabajos colectivos e individuales sobre el desarrollo del taller, 

principalmente, con base en aquellos que hacen explícitos el papel de los estudiantes y del 

profesor, que deben relacionarse mediante el diálogo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el taller debe predominar el aprendizaje y, por lo tanto, la enseñanza tiene una función 

diferente a la de sólo enunciar y transmitir contenidos culturales, gramaticales o etimológicos; 

el taller pone el énfasis en los métodos y en las habilidades, el taller es en donde el estudiante 

aprende a aprender.91 

Se~ejante esfuerzo de formación reqUIere de apoyos institucionales que, en muchos 

aspectos, debemos proponer y establecer, a fin de consolidar --en griego y en latín- el trabajo 

con textos dentro del taller. 

Es notoria la separación que hay entre los lineamientos de los Programas institucionales para 

contextualizar el griego en el Plan de estudios actualizado y la falta de trabajos individuales y 

colectivos que sustenten, en la experiencia, las reflexiones sobre estos puntos cardinales: texto, 

taller y formación colegiada. 

Valgan, para la selección de textos originales las siguientes preguntas: ¿Qué esperamos 

profesionalmente como maestros de Lenguas Clásicas en el bachillerato? ¿Podemos formar 

'"traductores" que sólo son capaces de analizar la forma de oraciones aisladas con base en la 

91 
Este rescat~ del concepto de taller podría enriquecerse con un tipo de bitácora que dejara precedente de 

nuestras práCtICas. 
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morfología? ¿Deseamos que el alumno reflexione acerca del contenido cultural de las 

Unidades temáticas, tomando como pretexto algunos textos originales y tratando aparte la 

gramática y la etimología? 

La fluctuación entre hacer énfasis en la forma o en el contenido parece oponer estos 

elementos como irreconciliables o presentarlos sin posibilidad de integración; sin embargo, mi 

propuesta estriba en afirmar que el texto, en cuanto estructura tipificada, puede integrar esos 

elementos y otros que se relacionan con ellos. Cabe entonces preguntar: ¿Cómo se puede 

integrar estos elementos en una sola materia, mediante textos? ¿Es posible que los textos 

tipológicamente definidos contengan estas bondades didácticas? De acuerdo con los 

Programas de griego, el Objetivo primordial de esta materia en CCH es la comprensión de 

textos; para ello, antes de seleccionar los materiales, los profesores debemos analizar las 

propiedades del texto, auxiliándonos de una tipología de textos breves o partes de la estructura 

de los textos, tipificadas y presentes en la literatura griega, a fin de utilizarlos en su dimensión 

didáctica. En ello consiste la propuesta del siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO CONTRIBUCIÓN ..... 'U'l''\,J.'L .. PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS GRIEGOS EN CCH. 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE DE TEXTOS. 

Tanto en documentos fundacionales como en los Programas griego de las etapas 

anteriores a la actual revisión de 1 se ha propuesto el estudio de esta lengua 

mediante sus sin embargo, ha obstáculos que esta 

propuesta se lleve a cabo; uno de 

en la de textos. En 

la falta de 

anteriores, intenté 

teóricos 

que en los 

materiales Ul<.JLQ.\..I,l\..\.I:) no siempre se explícitos dichos criterios y que, cuando se 

explicitan, teóricamente endebles y muy poco adecuados al propósito formativo 

del área de y enfoque comunicativo. 

Con base en enfoque comunicativo del Talleres y en los 

un(1aIJnerltaJré una propuesta 

vmnU:'imiéllU de los 

rétores y Aftonio, seleccionar 

textos esta propuesta postula que el texto es el objeto de estudio y repercutir 

positivamente en proceso de del griego en el Ciencias 

y Humanidades. la insuficiente acerca de criterios teóricos explícitos para la 

selección de propuesta -pienso- es quizás obligatoria. propuesta 

"realmente" teórica basarse en la de texto, en la de sus 

propiedades y en una tipología textual~ parte del maestro- de 

los modos dlSCWrSl\'OS y la situación Por lo demás, dichos deben 

llevar a textos ...... """"",, al nivel introductorio del taller de griego en Colegio y 

a su renovación lVY1'-"' .. Nada de esto que hay que desechar 

elaborados; se trata revisarlos y de revisamos a luz de otras propuestas 

Según hemos visto, durante la vigencia del Plan de estudios, 

selección eran el criterio del entusiasmo; el criterio implícito 

gramática, -r€~CO,pHaCl oraciones sencillas morfología-; y el 

-selección de y textos originales o corpus textuales como el 

de 

la 

de la 

S. 

Ruipérez, cuyos explícitos no se imitaron en nuestro país con otros {'n,.'nn¡-n-

Mientras tanto, en los Prolgr¡:Ul1<lS oficiales de 1 se delineaba una propuesta """ .. ""'" a la 

didáctica del Colegio. ...,o.;.vu .. u seleccionar textos su atractivo literario y su 

1 Me refiero a las de 1973-1996 Y a la de 1996-2004. 



contenido trascendente, ya en lo político, 

un breve canon de autores y se 

productivas etimológicamente. 

partir de la primera actualización 

en lo social, ya en lo estético; 

los textos tuvieran abundancia 

estudios, se constituyó el 

se 

griego y latín, y en se astllIUero 

una parte, fueran originales y 

criterios: seleccionar textos 

estuvieran relacionados temáticamente 

con disciplinas nacidas en o currículo del Colegio; aquí, 

estos criterios temáticos resultaban lingüísticamente. A su vez, los I-'rr\ar~n1 

institucionales de 1996 daban un """'wlw,a'w en el objetivo de trabajar con 

proponiendo unos criterios selección de textos: gradación la 

complejidad, significatividad de contenido, 'nr • ...,o'nr'n para tratamiento didáctico de las 

estructuras lingüisticas y riqueza y a manera de ejemplo, parte de los 

materiales del Reading Greek. Además, reconocían el taller y el texto 

como elementos didácticos pertinentes a la del griego; a partir de los 

textos se trabajaría la cultura, la gramática y etimología; no obstante, la tendencia en 

docente ha sido el desarrollo esos tres aspectos o ejes, descuidando 

texto como objeto de estudio. Finalmente, en 2004 se llevó a cabo una revisión 

en cierto sentido, continúa la perspectiva textual. 

Nuevamente, igual que los criterios estos otros criterios pueden y 

quizá deben recuperarse; para ello la perspectiva teórica que 

propondremos- darle fundamento a los F'1"1t"" .. tr'H' que indudablemente son valiosos, por 

ejemplo, seleccionar textos originales textos significativos (ya en lo social, ya en lo 

ya en lo político, ya en lo científico); textos que permitan una gradación 

complejidad, y que, por lo sean la comprensión de estructuras 

en sus distintos niveles. 

LA AL TEXTO. 

el capítulo anterior hablé del 

este enfoque -{';omo lo demuestran la 

generales del área de Talleres" 

adoptado por el área de 

área al perfil del egresado" y los 

como objeto de estudio el texto en su 

situación comunicativa. Y, en tal forma, amplía el objeto de estudio, de la oración al texto. 

factores contribuyeron a este en la lengua? La oración .... "' ........... 
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I;;;)I,UU:IU gramatical mantuvo su vigencia cuando la ciencia naciente de la como objeto 

lingüística -aeSCle 

diseccionar el 

del siglo y buena del XX- considero necesario 

de la lengua, analizar y uno de sus componentes 

como objeto de eSl:U010 2 En esta """', ........ ..,.,..1"'-'0 de disección, enseñanza asumió 

efecto, presupuestos 1'""" ... """" de la eXllstencl autónoma sistema lingüístico. 

diseccionando el sistema en sus elementos mínimos, se desarrollaron análisis de 

componentes y formales.3 tales circunstancias, la semántica y situación 

comunicativa carecían de importancia: fueron relegadas investigación, y, como por 

U ... 1J. ... l.~ también la enseñanza. 

Posteriormente, esa tendencia a la y a la clasificación se enriqueció mediante 

interdisciplinarios; eso demuestran los resultados la investigación AAU¡"' ..... ''' ....... 

...................... desde la u ...... aua de 1970 y, en algunos casos, antes 

4 Así, la lengua en su situación ....... :I1U" ..... ,,<1U y la semántica también han 

en niveles, dando a disciplinas como la Pragmática, la 

Psicolingüística y la Sociolingüística.5 Sólo después de los W",;¡'U\.I;:) se ha reconocido la 

importancia de la semántica, de la comunicativa y de otros 

"'''LL1UJ'V de la .... I1¡",""" de la '..,U¡=:''''''' y de la 

gama ha resultado muy productiva en la investigación, porque 

contribuyó a redimensionar la lengua, su y a los usuarios ésta. 

Además, en la investigación lingüística y en sus aplicaciones, ampliación de la ""11'1':,,11 

oracional a la unidad textual se ha ido entre otras causas, porque era 

HIJ'''':>'V'''' explicar satisfactoriamente ciertos fenómenos de la desde el parámetro 

analítico oración el uso del de los pronombres, la coordinación y 

uso los tiempos no se pueden a partir a. ... lVll';;:¡ aisladas. lo 

demás, es evidente que la comunicación o se mediante 

supraoracionales. En los trabajos con textuales, lingüistas ampliaron 

2 Cfr. Mijaíl M. Bajtln, Estética de la creación verbal, México, XXI, 2003, pp. 256-293. 
3 Cfr. Robert de Beaugrande, "La saga del análisis del discurso", en Teun van el El discurso como 
estructura y proceso, Barcelona, 2000, p. 68-73. 
4 Cfr. Teun van Estructuras del discurso, pp. 10-16; Guadalupe T. Martlnez Montes, el 
op. cil., pp. 35-36. 
5 Teun van "El estudio del discurso", en Teilll van Dijk et al., El discurso como estructura y proceso, 
Barcelona, 2000, p. 53-55. 
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o adaptaron los criterios gramaticales disponibles: 6 fue indispensable integrar la semántica 

(referencial) y la pragmática en los estudios lingüísticos. Teun van Dijk resume este 

proceso en los siguientes términos: 

Las relaciones importantes entre oraciones deben buscarse en el nivel semántico. De 

hecho, la mayoría del trabajo llevado a cabo en el campo de la gramática del texto ha 

estudiado fenómenos semánticos como la pronominalización, la consecución de tiempos 

verbales, tema y rema, conectores, cuantificadores, etc. La propiedad semántica global de 

textos tocada en cada uno de esos estudios ha sido frecuentemente llamada coherencia o 

cohesión. Así pues, una secuencia de oraciones se considera coherente, si estas oraciones 

satisfacen ciertas relaciones semánticas. Hoy nos ocuparemos de un aspecto de la 

coherencia semántica que llamaremos coherencia lineal o local. Este tipo de coherencia 

se define en términos de las relaciones semánticas entre oraciones individuales de la 

secuencia. Luego también hablaremos de la llamada coherencia global que caracteriza un 

texto como un todo. Veremos, sin embargo, que la coherencia local y la global son 

interdependientes. Posteriormente, veremos cómo tanto la coherencia local como la 

global se relacionan con la coherencia pragmática, definida esta última no según las 

oraciones, sino según los actos de habla logrados con la emisión de un texto en un 

contexto adecuado. 7 

En esta cita se plantea la importancia de las relaciones textuales que no dependen 

exclusivamente de los conectores ni de las relaciones lineales entre oraciones, sino de un 

conjunto de factores lingüísticos globales, relacionados semántica y pragmáticamente; por 

ejemplo, el texto tiene una progresión temática generalmente compuesta de apertura, 

desarrollo y cierre. Tal progresión se puede desplegar por medio de relaciones semánticas 

en las que el tema de un texto se desarrolla por medio de nueva información; tales 

elementos se denominan respectivamente, tópico y comento. 8 En esta progresión semántica, 

al ser desarrollado el tópico mediante el comento, éste o alguna de sus partes puede 

convertirse en tópico, con lo cual se puede mantener la coherencia global que se relaciona 

con la coherencia lineal, en el nivel oracional y con la coherencia pragmática, en el nivel de 

6 Cfr. Teun van Dijk, Estructuras y funciones del discurso, pp. 9-19; Robert de Beaugrande, "La saga del 
análisis del discurso", en El discurso como estructura y proceso, pp. 67-106; Siegfried J. Schmidt, Teoría del 
texto, pp. 19-50. 
7 Teun van Dijk, Estructuras y funciones del discurso, pp. 2_ ~ 6. 
8 Tópico y comento son técnicamente dos elementos de progresión semántica en la construcción de un texto, 
el tópico es el tema o temas que se tratan en el texto; el comento es la información nueva sobre el tema o 
tópico del texto. También se les denomina tema-rema; además se puede topicalizar o tematizar un comento (o 
rema) o parte de él. 
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la intención. Además, para darle coherencia a un texto se UUJLJ..L.ClLU otros mecanismos, como 

la repetición o la sustitución para mantener la identidad de los personajes, como la 

relación entre acciones los personajes llevan a por ejemplo, en una sec:uenCI,a 

narrativa se observa la consecución de tiempos verbales y en un nivel más global estaría el 

concepto semántico "mundo 

Semejante mundo hay que considerarlo como una abstracción, como algo construido por la 

semántica. No la realidad y actual es un mundo esa índole, también 

la realidad de un sueño, o simplemente cualquier mundo que nos 'imaginar' , 

aunque no se asemeje al nuestro. un mundo es una colección de circunstancias. 

se componen de objetos con determinadas características y relaciones mutuas. 

También los mundos posibles interrelacionados: a mediante la """I.,,,ii",.. de la 

«alternatividad» y de la «accesibílidad»".9 

Ahora la "relación entre los niveles de coherencia textual y la coherencia 

pragmática" rebasa ámbito textual, dicha relación se da entre lo que 

se y lo que se hace, o, de otro modo, entre lo que se intenta y lo que se 

dice. De esta relación se ocupa la Pragmática y la de los actos de habla. 10 

teorías sostienen que hablar no es emitir palabras con serlt1(lO. sino 11 Y que, 

normalmente, se con intenciones; 

cuenta, en el análisis lingüístico textual, 

locutivo-, se actúa con 

perlocutivo; éste se cuando se satisface 

modo esperado. 12 efecto, para que un acto 

tanto, 

cuando se 

la necesidad de tomar en 

un texto o discurso 

ilocutivo-. A estos niveles añaden nivel 

intención, y el destinatario reacciona del 

habla sea satisfactorio, ser adecuado 

a la situación comunicativa, una en la cual siempre ..... ~"' ... r":"~"" ... factores extralingüísticos: 

destinatario, la intención del la materialidad del el la 

9 Teun van Dijk, La Ciencia del texto, Barcelona, Piados, 1989, p. 39. 
10 La analiza las funciones discursivas de los actos de habla. En cuanto a la teoría de los actos de 
habla, véase John L. Austin, How to do with words, London, Oxford Univerity Press, 1962 (existe 
traducción espaftola, Cómo hacer cosas con las palabras, !r. Genaro R. Carríó y Eduardo A. Rabossi, 

Paidós, 1981. 
Teun van Estructuras y funciones del discurso, pp. 38-76. 
Teun van Texto y contexto, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 278-289. "En general, existen, tres niveles 

en un acto de habla: ellocutivo, el ilocutivo y el perlocutivo: en el nivel locutivo, el acto de habla es el de la 
emisión, compuesta de elementos lingillsticos (fonológicos, morfológicos, sintácticos); en el nivel ilocutivo, 
ya se una intención (aconsejar, informar, explicar, describir, censurar, etcétera); el nivel perlocutivo 

un acto de habla eficaz; es decir, aquel mediante el cual el emisor logra su intención en el 
destinatario" . 



100 

interpretación del destinatario y el contexto de la situación comunicativa I3 En la medida en 

que se satisfaga la adecuación, habrá mayor probabilidad de que el emisor logre sus 

intenciones, y de que el destinatario las interprete correctamente. En tales circunstancias, 

cabe hablar de un acto de habla "eficaz". 

Por supuesto, la intención del emisor puede ser una, y otra, aquella que interpreta el 

receptor; sin embargo, la intención del emisor de un texto se organiza generalmente 

mediante una estructura esquemática global; esta estructura esquemática, o tipo de texto, 

debe adecuarse a la situación comunicativa, y ,ta adecuación se hace notar en las 

estructuras de superficie de la estructura esquemática 

El interés que tiene la lingüística y la gramática en el estudio de los actos de habla no está 

únicamente en especificar las condiciones contextuaJes para tales actos, sino en relacionar 

los actos de habla con las estructuras de superficie y con estructuras semánticas que 

subyacen en la emisión utilizada para lograr un acto de habla. En otras palabras, cuáles 

entonaciones típicas, formas sintácticas, entradas léxicas y contenido proposicional debería 

tener una secuencia de oraciones para contarse como una posible afinnación, petición, 

mandato, advertencia o acusación. 14 

En el caso de un lector, es necesano que reconstruya esa situación comunicativa e 

interprete adecuadamente las marcas de superficie de la estructura esquemática global, en 

los distintos niveles lingüísticos y extralingüísticos; sólo en tal forma comprenderá un acto 

de habla global, un texto, y no únicamente las oraciones aisladas que lo constituyen. 

Ciertamente, en el caso de lenguas antiguas, esa reconstrucción e interpretación hipotéticas 

es más minuciosa; sin embargo, pueden corroborarse por las evidencias del texto en todos 

sus niveles y por las investigaciones sobre ese texto desde diferentes puntos de vista. 

Por otra parte, algunas causas de orden externo a la investigación lingüística apuntaban 

también al cambio del paradigma oracional: la tecnología aplicada al lenguaje requería, 

para el procesamiento de traducciones y de documentos, de una base lingüística de textos y 

no de oraciones sueltas. Los antecedentes de estas operaciones textuales se encontraron en 

la retórica, en la poética y en la estilística; estas disciplinas desde la antigüedad trabajaron 

13 Cfr. Frida Zacaula S. et al., Lectura y redacción de textos, p. 16; Guadalupe T. Martínez Montes et al., ap. 
cit., p. 20. 
14 Teun van Dijk, Estructuras y funciones del discurso, p. 62 
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sobre unidades supraoracionales o textuales. Sin en la década de 1970, con los 

primeros que explicaron relaciones semánticas entre oraciones, surgieron también 

orientaciones lingüísticas diversas, unificadas; unas investigaciones postulaban la 

necesidad de una gramática del texto, y otras, las condiciones el análisis del rus«:tm;O 15 

la enseñanza del en el la ual.Jzaclon del Plan de estudios y el enfoque 

comunicativo área de Talleres nos proponen desafio la textualidad. 16 como 

quedó asentado en los Programas indicativos de las asignaturas de griego 1 y TI de 1996, 

puede ser un elemento clave la enseñanza-aprendizaje, porque delimita y 

nuestro objeto estudio, texto, e integra mediante lo morfológico, lo 

sintáctico, lo léxico, lo semántico, lo retórico, lo cultural y lo pragmático, en una palabra, 

los elementos la textualidad. Al integrar estos elementos, enfoque comunicativo se 

nutre de los avances actuales de la Lingüística del texto, del Análisis del y de 

Psicología cognoscitiva para fundamentar una didáctica la de la lengua que 

busca desarrollar las habilidades básicas comprensión y producción de textos. En efecto, 

contamos con los llevar a cabo los objetivos del área que nos 

atanelrl. La enseñanza lenguas, sea de la materna o segundas lenguas, ha incorporado 

una serie de propiedades texto, que necesitamos conocer y que, en la práctica, podemos 

utilizar en nuestra enseñanza del para que los alunmos comprendan textos. Por 

supuesto, aquí no se propone que teoricemos con los estudiantes sobre el enfoque 

comunicativo y la textualidad, lo propongo es los profesores de y latín 

111"1'11""'0<: conocer dicho no excluirnos del contexto del Colegio en el 

porque este nuevo contexto nos actualizarnos en el análisis textos. 

15 Aun cuando se usan los conceptos de texto y discurso como sinónimos, teóricamente se han planteado 
diferencias: definen el texto como un producto completo oral o escrito, mientras que consideran 
el discurso como un proceso inacabado, espontáneo. En las siguientes páginas, normalmente uso texto y 
discurso como sin como el griego antiguo pervive en escritos, usaré más el término 
texto. Teun van Estructuras y funciones del discurso, pp. 19-2\ Y Michael Stubbs, Análisis del 
1'11~,,,,, .. "11 análisis sociolingüístico de/lenguaje natural, Madrid, Alianza, 1987, pp. 23-24. 
16 "Textualidad, logro humano en materia de hacer conexiones dondequiera que lugar acontecimientos 
comunicativos". Roben de "La saga del análisis del discurso", en el Discurso como es/roc/ura y 
proceso; estudios del discurso 1: introducción multidisciplinaria, compilador Teun van Dijk, tlw'celona 

2000, p. 93. "Textualidad es la designación de una estructura bilateral que puede ser considerada 
tanto desde un punto de vista de los aspectos del lenguaje como desde un punto de vista social". "De este 
modo la 'textualidad' es aquella estructura que se prescribe en todos los sistemas observables de 
comunicación como forma normativa de lo que se enuncia con carácter comunicativo. Dicho de otra manera: 
la textualidad es el modo de manifestación universal y social que se usa en todas las para la 
realización de la comunicación. Respecto al sistema social de la actividad 'comunicación', la textualidad 
actúa en un sentido amplio como forma normativa de manifestación y realización del social 
mediante las lenguas". Siegmed J. Schmidt, Teoria del teY.to, Madrid, 1973, pp. 147~148. 
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El texto es una unidad ""'..,,,,,,,,, ..... <u· • .,,, con Dr(JIDle~Gal(leS materiales y 

propiedades del texto debe me:nclonl3I!i.e su materialidad, oral o esta 

17 

permite ser representado 

etcétera Dado que el texto es 

su situación comunicativa 

pictórica, gestual, arqUÍtectónicamente, 

y material, puede decirse que -una vez uu..:, .......... 

un texto también tiene la propiedad de ser 

transmisible y susceptible 

que se trata de una unidad 

propiedad amorfa, sino definida 

comunidad que lo crea para ",,,,,,, .. u ... ,..,,,,,. 

estructura esquemática global y sus CaI'aClten 

que restituya su "sentido original". Al decir 

................................ que la comunicatividad no es una 

con una función específica que le da la 

ne(;eSllUaCJeS propias; dicha función determina la 

--dicen los teóricos- se compone de 

reglas convencionales y con un 

superficie. La estructura esquemática 

que se ordenan de acuerdo con 

contenido. '8 Evidentemente, pues, las 

categorías componen la estructura eS(lUe'm~mca texto. Ahora bien, esas 

categorías también pueden ser textos, 

cualquier otro tipo, obtienen las 

,...,,,.1"t<,,,, circunstarIcias didácticas o de 

intención e integridad. 19 

todo ello, supuesta la de estructuras 

y de las categorías que 

demostrar, primero, la existencia e importancia 

a un texto: coherencia, 

estructuras 

apartado intentará 

luego -pensando en 

formas de expresión- se hablará de los modos discursivos y sus secuencias: ello nos 

de base para clasificar las estructuras definidas en los 

Progymnásmata; además, habrá que analizar las funciones comunicativas en relación con 

discursivos. Estos elementos en conjunto habrán conducimos a definir los 

de selección y una tipología de textos griegos. con ejemplos, 

los textos seleccionados cumplen con las propiedades ... "' .... ''''1 .... 

!7 Nonnalmente se habla de propiedades a secas (cfr. Guadalupe T. Martfnez Montes, el aL op. cit" pp. 38-
otros hablan de características del texto (cfr. Frida Zacaula S. el al., Lectura y redacción de texlos, p. 

Roser Conectando lexlo, Barcelona, Octaedro, 2000.) y de nonnas de la textualidad (cfr. Robert-
Alain de y U Dressler, Introducción a la dellexlo, pp. Por mi parte, 

or()OI~:aa,aes materiales como aquellas que tienen que ver con la fonna de los textos y su medio 
de concretarse; y las funcionales se refieren a que en la interacción 
comunicativa le dan sentido al texto como unidad. 
18 Teun van Estructuras y funciones del discurso, pp. 52-57. En ....... , ........... . 
";;"lua:,o;;;". hablaré de como las partes constitutivas de las estructuras 
también las denominan fragmentos; sin embargo, en nuestra el ténnino ....... "'.".u 

UI~Uo;;;"u:"""<;,, que deseamos evitar. 
textuales se defmieron en el capítulo 2, 63 ss. 



103 

3.1. LAS MACROESTRUCfURAS SEMÁNTICAS y LAS SUPERESTRUCIURAS DEL TEXTO. 

comprensión de las textuales (textos o categorías que han 

adquirido las propiedades textuales) implica el estudiante se familiarice con sus 

componentes tanto lingüísticos como extralingüísticos y que vea dichos componentes 
, • 20 h .+ ..... 

textuales como elementos relacionados Y pragmatlcamente: ay eVlLaJ., 

el acercamiento a textos amorfos y el puro estudio de sus estructuras 

lingüísticas (morfológicas). Al hablar de .... componentes lingüísticos", me a 

elementos del • " ... ,.u ... lingüístico recurrentes en los tipos textos o en las ..,~."' ...... yal 

hablar de componentes a los actos de habla y a conocimientos 

compartidos cultural y socialmente de mundos 
21 

Ahora bien, en todas las lenguas, el reconocimiento de las estructuras esquemáticas o 

de texto se da intuitivamente, merced al influjo sociocultural a que está expuesto el 

hablante: a este influjo, cabe los hablantes tengan ideas o menos comunes 

sobre lo que entendemos por un cuento, una fábula, un mito, una historia, un chiste, un 

_'"""'~"" una instrucción, y sobre la forma de expresión se usa en estos tipos 

texto. ideas, y sus expresión, no son necesariamente idénticas en 

todos los hablantes; ello explica preguntas que hacemos para comprobar si reconocemos 

una estructura esquemática convencional un cuento, la de una fábula, la un mito, 

la una historia, la un chiste, de una y sus formas 

expresión, que también son convencionales: contando una fábula o un cuento? 

instruyendo o me estás regañando? narrando una ¿Me 

o el que reconoce y tipifica una estructura esquemática 

convencional, sus conocimientos previos o competencia textual; dicha competencia 

textual intuitiva se ejercita en la intertextualidad; es decir, en el saber diferenciar -en 

experiencias con varios tipos textos- estructuras esquemáticas globales relacionadas con 

actos de habla, mundos y de a situación 

comunicativa. 

Sin embargo, y esto vale en la formación comunicativa los esa 

competencia reforzar con diferentes aspectos teóricos 

20 S án' em tlca y es el texto como unidad comunicativa implica lo que se dice y para 
~ué se dice. . 
- Mundo poSIble es circunstancia real o imaginaria que alterna con el mundo real u otros mundos 

Cfr. Teun van Díjk., La ciencia del texto, p. 39. 



104 

definir estructuras convencionales. o de texto, y sus 

texto. Uno de los 

la estructura 

componentes semánticos, pragmáticos y en el nivel global 

textuales es una estructura subyacente 

estructura "'".lA ............ ' ... subyacente se puede comprobar derivando el 

un texto, desde la asunto o tema 

niveles más .... ''"''V"'L'''' 

entre oraciones hasta las de los 

de un texto; piénsese, por ejemplo, en cómo se o produce la 

identidad personajes mediante la repetición o la sustitución léxica, en relaciones 

entre hechos, en las circunstancias a que se rpY'PT'P cada texto en un mundo 1J""~.v.,,,-sea 

o imaginario-; o bien, en los significados de oraciones en su .'-'" .... ' ....... , ... rI,"'nn'{\ del texto, 

y en la intención comunicativa. Estos eleme:me)s del nivel global y, 

elalClOlnes se pueden además, nos 

comprobar en 

globales "OT'''' ....... 

van Dijk, 

nos 

a una estructura 

los niveles l ... ",lU<CU ... 

a los niveles inferiores. 

a alguna propiedad del 

subyacente; dichas 

al menor, porque los niveles más 

se habla de tema o <.&.:>U.lHV Teun 

lTll"'<lflC\ o del contenido texto. Por lo 

general, no nos referimos al sentido de las oraciones individuales, texto como 

un todo o fragmentos más o menos (TT<lnn,~" como, por ejemplo, ... "' ...... '.,.". o 

del texto. tema se hará explícito, en texto (o de la 

tipo de estructura Puesto que tales estructuras 

"' ... , .... "',"' ... " no se expresan en individuales, sino en 

hablaremos de macroestructuras semánticas.22 

Las macro estructuras semánticas se derivan del contenido global de las onlCH:m(~S 

u .... "",_""'" son la reconstrucción TAr.ru'''' de nociones como o macroestructuras 

"asunto" del texto,,?3 tema de un texto si el texto está completo: si 

tiene un inicio y un 

impida que, en un 

modo en que una O"<l'n"I"~lr'<> 

es una parte un texto 

se pueda considerar ,",,,,,'u ... ,,,,,, •. .., 

la oración explica por qué 

amplio, sin que esto 

"En efecto, del mismo 

secuencias arbitrarias de 

palabras no definen una oración, [así también,] una texto necesita dar cuenta 

del hecho de que las de oraciones no definen un texto".24 

22 Teun van Dijk, Estructuras del p. 43. Aclaro que el ", ... ¡;auu. y teórico, Teun van 
utiliza frecuentemente el término que sustituiré aquí y en las citas por el término 

lexto (en cursiva), debido sobre todo a que los textos escritos son los únicos de una lengua 
como el griego. 

lbid 
24 Teun van Dijk, De la Gramática del texto al análisis crítico del discurso, p. 2. 
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tema (y no de uno 

exclusivamente, pero sí de uno predominante); ese tema debe rl_·"m,"""'.. de la relación 

Por un texto -desde el enroclUe comunicativo- requiere 

semántica entre las oraciones que se "' ....................... en el texto, y supone la existencia de una 

estructura 1'\"~U"l"nT,,, denominada macroestructura. Por eso, deducir el de un texto, 

hay preseDlcla de estructura semántica, en global de un texto 

que se determinar, por razones didácticas, por o de otra índole, cuando se 

toma para una de una obra más amplia, con propiedades relativas 

autonomía por tener un cierre semántico y un sentido. 

Estamos en el nivel significado y de la referencia de las oraciones (nombradas 

también, semánticamente, proposiciones);25 se trata de la estructura profunda del texto, 

al referirse a relaciones semánticas, propiedades textuales que llamamos 

coherencia global e integridad.26 Formalmente, se atribuye un tema a un texto o 

cuando se percibe un inicio y un cierre;27 es decir, cuando los elementos son SUlaCllenles 

para adjudicar tema, por la coherencia global del en caso no hay 

y, tampoco texto. ello, naturalmente, un fragmento 

puede no tener tema; en ese caso, carecería coherencia global. 

Sobre la práctica, ¿cómo se obtiene la macroestructura de un texto? Obtener la 

macroestructura de un texto implica especificar, semánticamente y en el nivel global, las 

relaciones que hay entre las proposiciones del texto (una macroestructura semántica es lo 

que llamamos resumen de un es pues, en otras palabras, una estructura 

subyacente que da sentido a secuencia oraciones forman un texto); la 

especificación de dichas relaciones -a partir la secuenCIa que lo 

conforman- se logra mediante una pasos o explícitas que, en la progresión 

25 "El de una oración aislada se denomina, a grandes rasgos, una proposición; este concepto está 
tomado de la filosofia y la lógica. Por lo general, la proposición se caracteriza como algo que puede ser 
'verdadero' o 'falso' una situación determinada)". "Una proposición es un determinado, a saber, 
el para una 'circunstancia posible'; en una frase que se expresa en un determinado puede 
aparecer una conexión con circunstancias concretas en determinados mundos . Teun van La 
ciencia del/ex/o, pp. 38 Y 40, n 12. 
26 Las textuales: coherencia, adecuación, intención e véase 78-80. 
27 Aunque en este aspecto Teun van Dijk reconoce (con base en los resultados de sus investigaciones 

que el usuario de una procesa el texto oral o escrito con mucha mayor que la del 
análisis formal, además ese procesamiento hace operaciones simultáneas, pues un usuario de 
conocimientos que le permiten interpretar, suponer, apenas escuchadas o leidas las 
primeras el sentido o la función de un texto o discurso que no ha sido terminado. En el caso de una 
lengua como el griego distante en muchos aspectos para el bachiller, tenemos que aprender a darle 
gistas de conocimientos básicos para la comprensión de textos 
8 Teun van Estructuras y funciones del discurso, pp. 4445 
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semántica de un texto -identificando el tópico y el comento, es decir, el avance en el 

desarrollo del tema del texto-, nos permiten comprobar el tema, la coherencia y la 

integridad textuales. 

Por otra parte, esa relación existente entre las proposiciones o microestructuras textuales 

y la macroestructura semántica (o asunto del texto), nos permite -además de lograr la 

macroestructura- derivar una macroproposición, la cual no es otra cosa más que la 

fonnulación sintética o resumen de la macroestructura semántica, y sustituye al conjunto de 

proposiciones del texto. Teun van Dijk propuso algunas reglas para lograr la 

macroestructura y derivar la macroproposición: la Supresión, la Generalización y la 

Construcción de una macroproposición?9 

La regla de la Supresión elimina propoSICIOnes que no sean presuposIcIOnes de las 

proposiciones siguientes de la secuencia (dicho en otras palabras, sólo deben quedar las 

proposiciones que sean presuposiciones necesarias para las proposiciones siguientes); las 

reglas de la Generalización y de la Construcción son dos fases del mismo proceso de 

síntesis: la Generalización implica la derivación de un concepto a partir de los conceptos 

presentes en la secuencia de proposiciones; ello demuestra que la coherencia local y la 

coherencia global están estrechamente interrelacionadas. Un texto coherente en el nivel 

global también lo es localmente. La regla de la Construcción elabora una proposición 

temática, es decir, una macroproposición; ésta, al resumir el contenido global, sustituirá a la 

totalidad de la secuencia de proposiciones; esta macroproposición se deriva de la 

macroestructura semántica del texto y sintetiza el asunto o tema del que trata. "En otras 

palabras, sólo si nos es posible construir una macroestructura para un texto, puede decirse 

que ese texto es coherente globalmente".3o Como estas reglas pueden producir 

macroproposiciones, van Dijk las ha denominado macrorreglas, y sirven para corroborar la 

coherencia global de un texto.31 "Lo fundamental de las macroestructuras es que los textos 

no tienen solamente relaciones locales o microestructurales entre oraciones subsecuentes, 

sino que también tienen estructuras generales que definen su coherencia y organización 

global".32 

29 Por cierto, Teun van Dijk en La ciencia del texto, p. 5955, no habla de tres sino de cuatro reglas que son: 1 
omitir, II seleccionar, m generalizar y IV construir o integrar. 
30 Teun van Dijk., Estructuras y funciones del discurso, p. 45. 
31 Id., pp. 47-48. 
32 Teun van Dijk, De la Gramática del texto al Análisis crítico del discurso, p. 2. 
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efecto, la coherencia está llll.l./ll • ..,l en la macroestructura; identificación de una 

macroestructura es un indicador coherencia es decir, múltiples relaciones en 

el tejido textual. La se ha tipificado y clasificado mediante mecanismos de 

cotlen~nCla tanto lineal como global: hay mecanismos de coherencia que utilizan elementos 

como las conjunciones, adverbios y equivalentes (y, pues, además, también, en 

lugar, en segundo lugar, finalmente, etcétera) darle lineal y global a un 

texto. Un mecanismo coherencia es la repetición palabras o de su significado, 

lli .... '''uau~ ... sustitución sinonímica, darle identidad personaje o referente del texto (a 

esto también se llama repetición léxica; v. . Aristóteles .. , el filósofo .. , el 

Otro de lineal, al anterior es la sustitución mediante 

pronombres; éstos como elementos pueden ser anafóricos o catafóricos.
33 

También se da la coherencia por supresión del el cual queda implícito en 

identidad como en desinencias personales del verbo. 

Un mecanismo coherencia muy diferente a los anteriores y extralingüístico se 

cuando se presuponen, en el texto, conocimientos que se comparten o 

culturalmente; dichas presuposiciones nos hablan de la del contexto en los 

textos, por los compartidos. la de lenguas, ese conocimiento 

se logra por investigaciones previas, de lecturas, de películas, de videos, 

explicaciones y de comparaciones para comprender el texto. cualquier modo, puesto 

que, en el taller de el estudiante debe construir su conocimiento, una estrategia 

adecuada para reconstruir un contexto consiste en interpretar de los 

conocimientos implícitos en textos. Acerca de estos mecanismos coherencia se 

especifica en el apartado de modos y secuencias l ... hLUQ.l .... ;:,. 

SUPERESTRUCTURAS 

Además de la estructura ,,,,,.,,,.¿,,.,ti del apartado anterior, denominada macroestructura y 

sus rnF· .... ""nl de coherencia; el texto posee una estructura esquemática que es llamada 

comúnmente tipo sin embargo, y aunque aquí también uso ambas denominaciones 

indistintamente, en opinión, la estructura esquemática de un texto énfasis en 

organización global de las de un texto; en tanto que tipo texto se a la 

global de textos específicos. Dicha estructura esquemática o típo de texto también 

33 Anafórico y catafórico, son ténnmos técnicos que hacen referencia a lo dicho antenonnente (anafÓrico), o a 
lo que se dirá adelante (catafórico). 
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recibe el nombre técnico de superestructura. La superestructura de un texto se observa en 

las estructuras de superficie, adecuadas a la macroestructura o tema; dicha superestructura 

organiza las partes de un texto mediante categorías (o fragmentos) del texto. Las 

superestructuras obedecen a esquemas socioculturales, convencionales, de que se vale un 

emisor para producir textos orales o escritos; en otras palabras, 

una superestructura puede caracterizarse intuitivamente como laforma global de un texto, 

que define la ordenación global del texto y las relaciones (jerárquicas) de sus respectivos 

fragmentos. Tal superestructura, en muchos aspectos parecida a la "fonna" sintáctica de 

una oración, se describe en ténninos de categorías y de reglas de formación. Entre las 

categorías del cuento figuran, por ejemplo: la introducción, la complicación, la resolución, 

I I . '1 I . 34 a eva uaClOn y a mora eJa. 

Cuando alguien produce un texto, emplea una superestructura que convencionalmente se 

compone de unas categorías, con una determinada organización y una forma de expresión 

característica. Cada superestructura tendrá cuantas categorías necesite para constituirse en 

una estructura esquemática convencional completa, como el esquema o superestructura del 

cuento; '"tal esquema es más o menos abstracto: todavía no nos dice nada acerca del 

contenido del cuento, sino sólo que cuando las respectivas categorías tengan algún 

contenido, su conjunto será un cuento".35 Las categorías se presentan jerárquicamente 

ordenadas, por el tipo de superestructura que eligió o necesitó utilizar el autor, para 

organizar el tema y presentarlo adecuado y coherente, con la finalidad de lograr su 

intención comunicativa. En este nivel de la superestructura, el contacto entre lo lingüístico 

y lo social es evidente. Dentro de una sociedad se crean no rígida ni estáticamente modelos 

textuales o tipos de texto, con funciones determinadas y formas de expresión adecuadas. 

En tal forma, el azar interviene poco en la elección de una superestructura y en el 

acomodo de sus categorías, ya que dicho acomodo depende de reglas de formación 

convencionales. Por una parte, si ponemos como ejemplo la superestructura de una fábula, 

se encuentran dos categorías (o fragmentos) generales: un relato breve y su moraleja; por 

la otra, las reglas de formación me limitan a colocar la moraleja antes o después del relato; 

el relato breve de la fábula incluye la presentación de personajes y de la situación, más su 

34 Teun van Dijk., Estructuras y funciones del discurso, p.53. 
35 lb id. 
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que, en el caso de un relato tan breve, sea posible suprimir 

por compacto de la superestructura: 

complicación y desenlace, 

información o desprender carlegOln 

La superestructura sólo organiza el texto por medio de su macroestructura; contenido de 

categorías superestructurales debe consistir en macroestructuras. En textos muy cortos, 

está, puede que no sea posible aplicar macrorreglas, porque todo en el texto es 

importante; en ese caso, la microestructura y la macroestructura son idénticas, y la 

superestructura esquemática no fragmentos grandes del texto, aunque 

posiblemente afecte sus 36 

de formación determinan el orden en las categorías aparecen. Tales 

categorías son macroestructuras de la estructura esquemática global; este esquema es más o 

menos abstracto y no depende de la lengua; puede ser más amplio o más breve 

ejemplo, una fábula; entonces más o menos categorías, dependiendo de la estructura 

esquemática convencionalmente se a cada tipo de texto específico. "Cada una 

de impone restricciones en cuanto a las de contenido " ..... u ........ \,.v 

que representarse en cada categoría,,;37 "estas restricciones superestructurales no 

operan en el micronivel, sino en el macronivel: por ejemplo, T"",rnn 

sentido global aquellos fragmentos del texto que caigan de una categoría".38 En 

ese sentido global, una categoría es una macroproposición. 

manera que mientras la macroestructura organiza el contenido global del texto, una 

superestructura esquemática ordenará las macroproposiciones y detenninará si el texto es 

o no es completo, así como infonnación es u"'~,"';:).:u para llenar respectivas 

[ ... ]. Puesto que algunas categorías 

puede tener una estructura 

en un nivel alto que otras [ ... ], el 

según la cual se 

macroproposiciones que fonnan el contenido del esquema.39 

identificación de superestructuras y sus categorías presupone un amplio 

conocimiento del contexto cultural, al usuario una producir y 

comprender textos estructurados y adecuados. a menudo imposible ae:tmlr 

relaciones coherencia entre o construir macroestructuras, sin tal 

:: Teun van Dijk, Estructuras y fonciones del discurso, p. 54. 
Id, p. 53. 

38 Id, p. 54. 
39 ¡bid. 
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COll'OCUTIJlenl['O .40 Ell'O explica p'Or context'O es proveedor sentido; a saber, se 

fácilmente la de un SI se atiende y c'Onocen 

o tip'Os texto que usa una s'Ociedad, c'On convenci'Onales 

la categ'Orías de esas y las funci'Ones superestructuras. En 

c'Onocimient'O del c'Ontext'O de un text'O está implícita la imp'Ortancia del c'On'Ocimiento 

mund'O que tenga un usuari'O de una 1"' .. ,¡:;, .......... para la c'Omprensión text'Os; si, además, esa 

lengua es será necesari'O aes>arrowar la capacidad de reflexión, rec'Onstruyendo 

s'Ociales y la situación y analizand'O 

text'O a dichas C'OIt1V!~nC:lOlles tant'O por su macro estructura c'Om'O p'Or su 

superestructura. 

La nff,or>'J/lr> 

eficaz: 1) 

del text'O a su " .... ""''''JlVU c'Omunicativa implica tres 

text'O presente una estructura esquemática 

'O a una sus a un tip'O 

necesaria y ser c'Omprendid'O, y 

sintaxis ", ... r'1"rl,"'" c'On la intención c'Omunicativa. 

De cualquier m'Od'O, el aut'Or de un text'O 'Oral 'O escrit'O imprime su 

dich'O, en demasiadas reSm(:C1C)m~S lingüísticas y .,v,_~"'.'"" 

un text'O, ceñirse a un can'On que, insist'O, n'O es 

ell'O, "hay señalar también 

laI(~l'Olles para ser 

esta estructura 

2) que 

su léxic'O y 

pues, p'Or 1'0 

quien produce 

P'Or 

c'Om'O la de 

superestructuras, hacerse de 'Otra a veces, hasta una manera desviada. P'Or 

ejempl'O, est'O 'Ocurre en la literatura p'Or raz'Ones estilísticas, estratégicas 'O estéticas".41 En 

nuestr'O cas'O, ser un taller intr'Oduct'Ori'O de grieg'O, est'Os análisis del 

c'Ontext'O y de las macroestructuras y superestructuras las n'O en text'Os 

extens'Os, bien en superestructuras nr""JP'" y en categ'Orías 

En las de l'Os text'Os, diferentes niveles de macr'Oestructuras y de 

superestructuras 

nivel más 

van de may'Or a men'Or dimensión; es decir, las 

se c'Omp'Onen de 

may'Or dimensión, en la literatura 

nivel inferi'Or; esas """""'''''''''!''' 

plasmadas en l'Os tres 0"'1"""1""<:1 

40 Teun van Dijk, De la Gramática del texto al Análisis critico del discurso. p. 4. 
41 Teun van Dijk, Estructuras y funciones del p.56. 

del 

de 

discurs'O: 
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el judicial, el deliberativo y el encomiástico, e incluso, en un nivel más global, se pueden 

colocar los grandes géneros literarios como la épica, el drama, la historiografía y la novela. 

Además, sabemos que cada género del discurso y cada género literario tienen 

superestructuras diferentes, y que tales superestructuras se componen de categorias. Por 

ejemplo, las categorías del discurso judicial son: exordium, narrado, argumenta/io y 

conclusio;42 dichas categorías poseen su propia macro estructura y funciones detenninadas. 

Sin embargo, la superestructura íntegra de los géneros del discurso y los géneros literarios 

tienen una dimensión poco adecuada para un taller introductorio de griego. Esta 

característica del taller condiciona la selección de textos: por un lado, se ha de tomar en 

consideración que la lectura de textos griegos implica el manejo del alfabeto, por el otro, es 

necesario que los textos tengan macroestructura y que ésta se identifique con la secuencia 

de la categoría o estructura esquemática, pues el análisis en el enfoque comunicativo 

integra la forma y el contenido de los textos, haciendo énfasis en los elementos recurrentes 

de un tipo de texto. La dimensión de los textos no puede ser tan amplia como la de los 

discursos oratorios ni como la de los géneros literarios. En algunas categorías 

superestructurales están dadas las propiedades textuales y las características idóneas de los 

tipos de texto para una enseñanza propedéutica del griego. 

Desde esa perspectiva, es diferente la situación en que se encuentran los talleres de lengua 

materna, donde las superestructuras refuerzan conocimientos intuitivos de la lengua y de su 

uso, donde el tamaño de los textos es importante, sin ser determinante. Esta situación no es 

el caso del taller de griego; por esto, tratando de superar el nivel de enseñanza a partir de la 

oración aislada, propongo que recurramos a las categorías superestructurales y a los tipos 

de texto breves, ya que generalmente poseen una macroestrcutura y una autonomía relativa 

que les han conferido los retóricos griegos mediante su identificación, estudio y definición. 

Más adelante veremos que algunas categorías superestructurales coinciden con las 

secuencias prototípicas de las formas de expresión.43 

En cualquiera de sus niveles, las estructuras esquemáticas con sus macroestructuras se 

distinguen de otras, por el orden y número de sus categorías, y por su forma de expresión 

:~ Heinrich .Lausberg, Elementos de ~e~órica literaria, Madrid, Gredos, 1975, p. 34. 
Secuencia es la suma de propOSICIones con características propias para constituir en abstracto un modo 

discursivo especifico; lean Michel Adam, defrne la secuencia: "comme unité constituante, la séquence est une 
composante de Texte; comme unité constituée, la séquenc.e est composée de propositions." Op. cit., p. 58. 
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con el nombre de modos discursivos y sus ~",U"'l'" que trataremos en 

prototípicas que 'edlDmm::m en modo discursivo. 

3.2. LOS MODOS y SUS SECUENCIAS 

Demostrada la presencia de las macro estructuras y de los superestructurales, 

retomaré el tema de formas de expresión o modos discursivos. Como se dijo 

anteriormente, 

componentes 

esos 

la macroestructura y de la superestructura, existen otros 

modos discursivos y las fonciones comunicativas. En efecto, 

se 

tipifican COllVe~nCJIOnalnlenlte 

superestructura, macroestructura y 

cumplir funciones comunicativas determinadas. Los 

modos " ...... ' .............. "" prototípicas, con formas ",H"",,,,U""!':> unas y 

otras se relacionan COllVe:nCllonam con la macroestrcutura y la "' .... ,"' .. ,_" .... 

Dos especialistas 

clasificaciones OPl1lPrl:I 

texto han propuesto modos OlscurSI como 

44 para agrupar los tipos de texto ... "~-"-"'HH.V" modos 

en las 

prototípicas 

complejas; sin 

discursivos son 

superestructuras; 

recurrentes; dichas 

teóricos de las formas de 

modelos teóricos se constituyen de 

U"'.""J.<"" <> ..... "'''' .. ,,1'." combinadas en las 

embargo, mediante los modos discursivos es posible una aproximación a aquello que el 

emisor comunica utilizando superestructuras donde -combinándose tres o 

cuatro modos predomina uno; o dicho con otras palabras, un 

narrando, describiendo, explicando, expenenclas y ,"V'l1V'~U1U"JlHU''', 

que utiliza combinen, 

con y 

Esta combinación discursivos en las 

inapropiada un taller introductorio. La gradación de lo simple a 

en este nivel de impide (incluso en materiales didácticos 

socializa 

dando 

me parece 

necesana 

nivel superior), 

seleccionar textos extensos. Además, se trata de que el estudiante réplica de su 

aprendizaje frente a un texto, semejante al que usó el profesor como ejemplo de 

una """~.~", .. ",.,,,, prototípica. otras causas, la gradación es indudablemente una necesidad 

en un proceso grupal; por dicha la complejidad 

44 Me refiero al 'U'~;"''''t4 11'<111\,(;:>. Jean Michel Adam e indirectamente allingUista alemán Werlich. 
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.......... " ........ es preferible introducir a los en el estudio del griego mediante -"-b'~A 

o secuencias prototípicas, combinación de los modos discursivos. 

discursivo se constituye prototípicas recurrentes, que predominan 

en las superestructuras, o en alguna Pocas veces encontramos tipos de 

texto con una sola secuencia de un embargo, los discursivos 

sido propuestos para clasificar los tipos de texto, con el de 

encontrar una "tipología textual 

advertir que no hay '-Ull.&L"'J'~.u.,......... en establecimiento de una UVl.v~lU textual 

ello se debe sin duda a complejidad de la enunciación; según atilmulba Mijaíl 

enunciación implica 

muchos factores no 

texto como un fenómeno dialógico",45 y en él 

lingüísticos. 

causas de la diversidad de lJ"'j:"'''''''''''' textuales estriba en que algunos 

le dan a los fenómenos Im!güístl(~OS de los textos; por ejemplo, al el uso de 

sus tiempos, de sus modos, del verbal, de la voz activa o pasiva; si se o se 

el nombre distinguen la anaíorica, y en los 

la deíctica; toman en cuenta estructuración de la en el 

sus párrafos, identificando ternas y formato del texto, la COlllPOSl 

y uso puntuación y de los nexos.46 

han tomado en cuenta contexto pragmático o la 

Se fijan en la intencionalidad del emIsor; las "",.", .. t,,,,r¡,, 

situación comunicativa, actos comunicativos pr<::selrltes, 

Jos factores sociológicos y psicológicos y la relación 

enunciación. Y, además, muy presente el tipo 

textos: 

el tipo 

comunicativas, 

enunciado I tiempo 

el texto en cada 

caso: hablado / escrito; espontáneo I planificado; """ ... r\ln,,,.,,n I dialogado; y si hay 

contacto local o acústico entre el emisor y el receptor. En podemos decir que se 

preocupan de cómo es el contexto extralingüístico.47 

45 Mijall Bajon, Estética de la creación Siglo XXI, 2003, pp. 256-290. 
46 Margarida Bassols y Anna M. Modelos textuales, Barcelona, 1997 21 
47 ' p. . 

Ibid También es cierto que los teóricos tipologías textuales desde sus lingüísticos sin 
tomar en c~enta las posibilidades didácticas o de aplicación en alguna u otra por lo tanto, tienen 

dIferentes para proponer textuales o se circunscriben a textos de una o varias 
culturas específicas. 

y 
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Jean-Michel Adam -como queriendo conciliar posturas- piensa que existen dificultades 

para clasificar las superestructuras en los modos discursivos,48 debido a que los tipos de 

texto son un fenómeno complejo. Él considera que la base textual de los modos discursivos 

debe encontrase en las secuencias prototípicas; es decir, que la secuencia que compone un 

modo discursivo debe diferenciarse de las otras secuencias que forman otros modos 

discursivos -deben diferenciarse por su macroproposición, su estructura esquemática 

elemental y sus formas sintácticas-o Sin embargo, dicha secuencia prototípica no es la 

superestructura global con todas sus categorías, sino la estructura nuclear o categoría 

determinante del modo discursivo. En otras palabras: hay una secuencia prototípica en cada 

modo discursivo. Estas secuencias prototípicas nos permiten analizar y clasificar las 

categorías textuales que dan origen a los Progymnásmata. 

En las siguientes líneas he optado por la clasificación de los modos discursivos que 

agrupa secuencias, categorías y tipos de texto en cinco modos discursivos generales: el 

descriptivo, el instructivo, el narrativo, el explicativo y el argumentativo. En sus relaciones 

semánticas y pragmáticas, cada secuencia prototípica de los modos discursivos está 

asociada a elementos referenciales extralingüísticos, como se puede ver a continuación: 

l. Secuencia descriptiva, ligada a la percepción del espacio. 

2. Secuencia narrativa, ligada a la percepción del tiempo. 

3. Secuencia explicativa, asociada al análisis y la síntesis de representaciones conceptuales. 

4. Secuencia argumentativa, centrada en el juicio y la toma de posición. 

5. Secuencia instructiva, ligada a la previsión del comportamiento posterior.49 

En seguida, para reconocer sus formas típicas de macroestructura, de superestructura y 

sus formas sintácticas, caracterizaré las secuencias prototípicas de los modos discursivos 

como modelos teóricos y las ordenaré de menor a mayor complejidad textual: 1) la 

secuencia descriptiva, 2) la secuencia instructiva, 3) la secuencia narrativa, 4) la secuencia 

explicativa y 5) la secuencia argumentativa. 

48 Cfr. Jean-Michel Adam, «Types de séquences élémentalres», en Pratiques n6m. 56, pp. 54-65. 
49 Cfr. Margarida Bassols y Anna Torrent, op. cit., p. 22. 
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1. secuencia descriptiva 

Macroestructuralmente, descripción está asociada al espacio y a la forma, presenta un 

objeto (también son objetos los ambientes) o una persona, o una acción, con sus 

características internas y externas. La puesta en relación de lo ~~,,_t~ con el mundo 

ese mundo se lleva a cabo mediante pnl'J'Jl71,.rn./p situacional y y con objetos 

asociación; el enmarque situacional se 'el~LCt(ma con el contexto 

como con los objetos 

tiempo y lugar, 

esta referencia marcan una situación específica en ese COlntextCl 

utiliza pronombres y adverbios. 

comparaciones y metáforas. 50 

asociación se realiza por medio 

tematización es un ............... ,u.:>1 de coherellcia asegura la progresión temática de la 

debido a que cualquier elemento la descripción ser tematizado; se 

LUU .. U.Ul""':>L.<.l así la progresión indefinida.51 mecanismo de coherencia lineal se refuerza 

mediante referencias +" .. ,,..,,,,. es decir, de los pronombres demostrativos y 

52 

cuanto a las formas sintácticas, la descripción es una se(~UenC]la que presenta una 

acumulación estructurada adjetivos. La 

constituye con oraciones atributivas con 

Esta se puede 

del Además 

introducir propiedades, se el verbo 

secuencia prototípíca 

verbo explícito o 

mediante la 

verbos ser o 

enumerar 

la descripción se 

y complemento 

del atributo o 

se utilizan 

de que consta lo 

atributo generalmente lo forman sustantivos, adjetivos y con valor 

de adjetivos. Los adverbios, en descripciones, limitan e intensifican significado del 

calificativo, de otro adverbio, o del verbo,53 

prototípica 

anclaje y la aspectualización,54 

descripción se 

so 
51 

Bassols y Anna Torrent, op. cit., pp. 106~108. 
pp. 111-112. 

52 Té . cmcamente se habla de elementos anafóricos 
~ . 
54 Cfr· Bassols y Anna Torrent, op. cit., pp. 118-120. 

Id, p. 101. 

comúnmente en dos categorías: el 
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en una con el título, o anclaje es el tema que se va a tratar, se puede 

es punto de partida de la descripción; si se coloca es un anclaje afectado, 

como en adivinanzas. La diversidad de puntos 

que para mostrar la riqueza 

o de la palabra clave o tópico rlprltTn con nuevos comentos 

otros n" ... t"" 55 

aspectualización consiste en la fragmentación de lo descrito, 

como sus propiedades; al enumerar se puede ser exhaustivo o 

se debe tener capacidad de evocar el objeto descrito U¡'-,\U<JLU 

¡ .... ;U.\.JlV tanto sus 

se es 

uno de los recursos será la sinécdoque. Cuando se es exhaustivo, se corre el 

desdibujar lo descrito y ser poco claro, en la enumeración, a causa del exceso 
56 

retrato es una descripción de personaje; éste se puede nombrar al 

se pretenda algún efecto en el anclaje. En cuanto a 

oal 

la 

aspectualización, en el retrato, se realiza acerca de los y 

la 

l an,atolma y 

una 

del 

del personaje), sin desechar la descripción a 

personaje descrito.57 

difiere de la narración en la carencia de 

una secuenCIa 

comportamiento un ,",PT''''U'''' 

quienes están en ella, o para 
58 

con 

los 

descripciones pueden ser de dos tipos: la objetiva y la impresionista. 

impresionista tiene el propósito de provocar emociones; trata de despertar 

a la reproducción sistemática y minuciosa de las diferentes partes 

como se busca en la descripción objetiva; desde su presentación 

de reproducción exacta del objeto original, el cual será 

55 Bassols y Anna Torrent, op. cit., pp. 102-103. 
56 Id., pp. 104-106. 
57 Id., pp. 112-114. 
5sId., pp. 116-118. 
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steltnál:Icamente presentado de a derecha, o de arriba hacia o viceversa, 

situación del objeto descrito en el espacio.59 

retóricos griegos de época romana se establecieron varios tipos descripción, 

de 

hasta 

SOIllales. de hechos, de lugares, 

árboles;6o esos retóricos toman 

e impresionistas, según la 

de momentos coyunturales, 

fOITlerO algunos ejemplos 

segu:unos. literatura 

la mayoría de los autores se pueden extraer descripciones e 

tratados 

también se 

encuentran en los epigramas descriptivos, en el ejercicio escolar de la caract,en¡1:aClOn de 

ejemplo, de las 

comparaciones en 

descriptivas que 

paralelas y en las 

llamado etopeya o prosopopeya, hay una adecuación del 

un personaje conocido de la 

ertarnente, en los más diversos OP'''''1"'"\'' 

ejemplo está tomado 

en circunstartcias uel,en.IWli:W~. 

textos griegos se encuentran ;-''''\'',1.1.'';;1.1\",1.= 

Dejiniciones médicas atribuidas a Galeno, 

compuesto entre el siglo 11 y elllI de nuestra era. 

A. Ecrn gepJlov Kai úypov EV 

ÓAtYÓ)1;epov, Eé; oú 'to ~&ov 

B. ~)J;'V ayyetov aLJla'toc; Kai cruYKeKpaJ.!Évou 

1tveúJla'toc;, veuproollC;, 'tTW úypav Kai OepJl;'v 

oOOiav Exoooa' Exel OC 1tAeiov atJlQ. ÓAl yü)"[epov OC 'to ~O),,[lKOV 

(PseudoGaleno, Dejinitiones y 73). 

En la 

palabra 

descriptiva A se presenta un con la palabra que se esta 

es afila, y es el punto de partida descripción mediante una 

aspectuali~ión selectiva que utiliza sólo dos Bepllóv y üypóv. En ~_,..,,_,_--. 

59 

60 

tuaclOna! pone en relación afila con $Ai:'if, y Croov; la primera ........... "'.H 

Margarida Bassols y Anna Torrent, op. cil., pp. 123-124. 
Teón, 118, 7, Y Aftonio, Progymnásmala, 15-19. 
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ubica la sangre en sus conductos habituales; la segunda relación nos recuerda su función 

vital en los seres vivos. 

Sintácticamente, tenemos tres oraciones atributivas, dos complementos circunstanciales y 

una oración de relativo circunstancial, intransitiva. En esta secuencia aparecen cuatro 

adjetivos, dos de ellos comparativos 1tÑiov y ÓAl.yOO1EPOV, y dos positivos; todos ellos 

concuerdan en género neutro singular con atila, antecedente del relativo oÚ. 

La segunda secuencia descriptiva tiene su anclaje en la palabra temática <j>Ai:\V. Su 

aspectualización se distribuye en los atributos ayy€tov, V€upOOSn<;, y en el participio €xoooa. 

El enmarque situacional relaciona cjllJ:W con aIJ...La y con 1tV€ülla cjlOOl.KÓV y ~(¡)nKÓV; es 

decir, se relaciona el recipiente con el contenido. Sintácticamente, aparece una oración 

atributiva con dos determinativos coordinados por KaÍ, y un circunstancial -r(9 aLllan sin 

preposición; Vf:UpOOSn<; es un atributo de cjl/J:w como la oración adyacente de participio 

yuxtapuesta, además, transitiva con doble acusativo. Termina esta descripción con una 

oración transitiva en la cual se omite -como mecanismo de coherencia- el sujeto cjl/J:w. 

2. La secuencia instructiva. 

En su macroestructura la instrucción es una interpelación del emisor -generalmente en un 

plano superior- con la cual se intenta modificar el comportamiento posterior del 

destinatario mediante órdenes, exhortos, sentencias, prohibiciones, reglas, leyes. En un 

plano inferior, puede emitir peticiones y ruegos. 

La instrucción generalmente se presenta de manera muy esquemática y concisa. En el 

destinatario, responde a su posibilidad de hacer, obedeciendo al superior, cumpliendo 

reglas y leyes para una mejor convivencia, tomando en cuenta los consejos del tutor moral 

o del compañero; o bien, colocado en un plano superior, aceptando los ruegos y las 

peticiones de los inferiores. En la instrucción, por tanto, se parte de un estado inicial de 

interpelación con ciertas condiciones y se intenta un estado posterior diferente o contrario 

al inicial, mediante las posibles acciones del destinatario;61 por ejemplo, en los ruegos y las 

peticiones, se parte del estado de solicitud, desde el cual se busca la recepción de un apoyo 

o un beneficio. En las órdenes, prohibiciones, sentencias, leyes y reglas, está implicado el 

61 Cfr. Jean-Michel Adam, «Types de séquences élémentaíres», en Pratiques nóm. 56, p. 67. 
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superior, el instructor, el legislador que manda cómo se hace algo, o por qué se hace o debe 

hacerse, o con qué se hace, o qué no debe hacerse, etcétera. 

De los mecanismos de coherencia, en los textos instructivos es común que sobre un tema 

específico se den varias órdenes o prohibiciones yuxtapuestas. La referencia exofórica con 

la repetición del nombre del destinatario o destinatarios -a veces mediante nombres 

genéricos-62 es otro mecanismo de coherencia. El uso de la misma persona y número, en 

los verbos, en general, la segunda persona. 

Además, los conocimientos convencionales de situaciones típicas y de acontecimientos 

posibles en que se dan órdenes, consejos y peticiones, ayudan a comprender las 

presuposiciones del emisor del texto. Las implicaciones en las órdenes, en las leyes, en los 

consejos, en los ruegos y en las peticiones comúnmente nos hablan de una relación dispar, 

sea social, moral, intelectual o ritual (como cuando se introducen seres divinos), entre el 

emisor y el destinatario. 

Las marcas superficiales de la instrucción consisten en el uso de oraciones imperativas 

con formas verbales en los modos subjuntivo, indicativo e imperativo, en tiempo presente, 

aoristo y futuro, o perífrasis verbales de obligación, o prohibición, con partículas 

específicas. Aparecen interpelaciones en vocativo. Se utilizan adverbios o nwnerales 

ordinales que distribuyen las reglas o los pasos a seguir para lograr un objetivo: 

primeramente, luego, después; primero, segundo, tercero. Se añade en ocasiones una serie 

casuística con oraciones condicionales o temporales; también se encuentran en la secuencia 

oraciones causales o [males que sustentan la orden, la ley, el consejo o la petición. No es 

raro que en la estructura esquemática se encuentren yuxtapuestos los mandatos o leyes.63 

La secuencia prototípica de la instrucción consta de una categoría intercambiable o 

recurrente, según la relación del emisor y del destinatario: la orden, o el consejo, o la 

petición,64 con dos subcategorías, no siempre expresadas, una, la justificación de la causa o 

del efecto de la acción que se ordena, se aconseja o se pide que ejecute el receptor, y la 

62 Técnicamente se habla de hiperónimos. 
~ Cfr· Jea~-Michel Aclaro, «Types de séquences élémentaíres», en Pratiques nóm. 56, p. 68. 

Cfr· Fehpe Robles Degano, Filosofia del verbo, México, Navarro-Iíbros, 1931, pp. 80-99. 
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categoría casuística o de ejemplificación que refuerza cómo o para 

no, la acción ordenada, aconsejada o solicitada. 

llevar a cabo, o 

el ámbito la literatura la tradición la poesía didáctica, con el ejemplo 

de Hesíodo, las sentencias de los sabios y de otros personajes famosos, de los trágicos 

y de los cómicos, de los filósofos, denominadas xp&im; los proverbios populares, 

leyes y constituciones de las ciudades griegas, los de del Corpus 

Hipocraticum o textos morales de las escuelas como los 

trataditos de Plutarco, los libelos religiosos de instrucciones morales y rituales de las 

épocas helenística y romana, incluidos textos y pasajes del cristianismo 

El ejemplo esta secuenCIa 

en el siglo 1 d. 

a la Didajé (3.1), texto del 

TÉKVOV JlOU, (j>eüye cutO n:OVllPOÜ Kat an:o n:av-roc; ÓJlOlOU au-roü. 

Mil ylvou ópyU,CX;, óonyet yap T¡ ópyil -rOV (j>óvov, Jlr¡& CnA,ffi-rilc; 

Jln& Jln& eUJltKÓC;' yap -rOÚ-rffiV án:áv-rffiV (j>ÓVOl yevvwv-ral. 

esta secuencia instructiva, la exhortación comienza con un vocativo a un referente 

exofórico 'ttKVOV IlOU. este hiperónimo se aplica a todo emisor se asume como 

tutor y KÚpl~ Ó ello el 1l0U. está el 

q,EÜyE con sus complementos circunstanciales coordinados (Kai) e introducidos 

por la preposición 

y uxtapuesta a 

1111 y el imperativo 

a la cual siguen genitivos n:OV11POÜ Y n:avró<; ój . .lOiou 

exhortación se coloca una prohibición introducida por 

yivou. esta el tema es la actitud del ópyiAo<; que 

es una de las especificación del n:<lv'to<; n:ovr¡poü con que inicia este capítulo tercero. 

justificación de la prohibición se da una oración en ésta se la 

relación entre 'Í1 óPrlÍ y q,óvov, la actitud prohibida y su Luego, mediante 

una enumeración 

remata con una 

por yáp. 

muy se enumeran otras actitudes y se 

general, nuevamente mediante una oración causal introducida 

imperativos están en la segunda en uno en 

remarcando el compromiso constante de alejarse el otro, en 

prohibiendo cualquier indicio de esas reprobables. 
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interpelación se funda en la comportamiento 

humano a lo malo, por lo que se debe modificar esa tenaeIlc mediante 

y prohibiciones justificadas moralmente. 

3. 

macroestructuralmente, es un tipo de a una 

acción un,ul.wll .... un conjunto de acciones sucesivas, por lo por 

lo menos, un actor fijo, un proceso orientado con complicación o nudo y una resolución. 

El actor ser una persona o un ser antropomórfico. Los sucesos o 

hacia su complicación y hacia un final; en la complicación, 

transformación se 

definen al actor, con los 

son claves los predicados de 

su papel a los otros 

son 

estos 

combinan con atributivos para darle identidad a los actores.65 

complicación o nudo es un elemento indispensable 

acontecimiento eventual, pues una 

se orientan 

1''':''"","""", n,... se 

del 

se 

rutinarios 

no produce ser narrado. La complicación y la orientación hacia un final 

todo el oroces;o dentro de una acción global, en un lapso que da 

sentido a todos de la narración como unidad; aun cuando 

no se narren en su orden lógico-temporal, deben estar ' .... tarH· .. ""I ...... ,' .. esto que la 

narración una U,U.IU(l'U y un carácter temporal.66 

una evaluación que puede, o no, ser explícita, y en 

todo caso, se y le La secuencia del esquema 

la situación inicial, la 

situación final. 67 muy grandes, estos tres momentos se 

como de esa superestructura con subcategorías; en 

relatos la fábula, estas categorías se reducen a elementos indispensables 

del relato breve un todo indivisible. 

: Cfr· Jean-Michel Adam., de séquences élémentaires», en Pratiques nóm. 56, p. 61. 
67 Cfr· Bassols y Anna Torrent, op. cit., pp. 169-171. 

Id, pp. 172-175. 



de coherencia que se suelen utilizar en la narración son la 

endofórica: la repetición léxica, la sinonimia la determinación del actor en 

sujeto o de ...,""Ul-"LVLU .... 'U..~ directo, la elipsis del actor en 

de tiempos 

en el desarrollo 

es otro mecanismo que contribuye a la 

"";)~l"''-,'';U, el indefinido o aoristo, 

progresión temática en la sec:ue.nCla 

"''''1'''-1<4. narrativa, son los ....... ,'u..,'~ 

mantener la línea n"~..."t,,,<> 

puede articularse 

una progresión lineal, en la cual el comento de la ....... ' ...... ,"1'<> 

en 
68 

se 

I'\n"""rI~1r<> en tópico de la en tópico de la segunda, y el comento de la segunda se 

prolongándose así indefinidamente. Otra forma de la orC)2!(!SlCm 

constante con comentos 

teI1natlca se da con 

derivado, con su 

descripciones. La 

obtienen al menos dos 

que consiste en presentar 

comento y otros tópicos. 

t"''"'t>'M't .. " Y sucesivos. Otra articulación 

un hipertópico: en esta 1"'I1'r.0'1"'''~ 

tópico 

la progresión 

cada nuevo 

pn;::selrna un ángulo diferente del 

con tópicos derivados un 

" .......... ~'" comentos. la 

tópicos y volver, por ejemplo, 

como en las 

del que se 

con salto de tópico 

desarrollando su 

estos mecanismos semánticos reCtL.'Tentes, en este modo 

discursivo, nos permiten ver la narración como un conjunto 69 

tipo de secuerlCla 

combinación de 

en el modo discursivo 

intransitivas y 

narración consta de la 

con verbos en tiempo 

pretérito y con de 

De acuerdo con Jean-Michel Adam, las superestructura son 

situación inicial, la complicación, la reacción, la resolución y situación finaCo otra 

parte, Teun van Dijk, analizando la narración no literaria, propone que 

categorías vu..:,.,",~"" son la complicación y la resolución, ambas forman un suceso; con 

el marco circunstancias de tiempo y constituyen un episodio, y 

episodios 

conclusión 

una trama o argumento, que permite una evaluación. La trama y la 

líneas de a la historia, la cual n1'''''''''''1' un 

6li Cfr. Bassols y Anna Torrent , op. cit. pp. 186~ 188. 
69 "Isotópico, redundante de categorías semánticas que hace la lectura uniforme del relato" 
Cfr. A. 1. En torno al sentido. Ensayos sell'líó¡tícc.s, 1973, p. 222. 
70 Cfr. Jean~Michel «Types de séquences IArru>n',,,,r,"e,, en Pratiques nóm. p.61-63. 
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aspecto moralizante, explícito o implícito, de modo que el contenido de estas categorías y 

sus relaciones semánticas y pragmáticas constituyen una narración. 71 

La situación inicial o planteamiento consiste en la presentación de los personajes y de las 

circunstancias. La complicación desencadenada por un suceso en la narración, transforma 

las cosas de una manera inesperada, por lo que se da una reacción de los personajes, dicha 

reacción impulsa la resolución con que se dará solución a la complicación, logrando un 

estado final diferente a la situación inicial. 72 

En los retóricos griegos de época romana, autores de Progymnásmata, la narración tiene 

seis elementos: el personaje, la acción, el lugar de la acción, el tiempo en que trascurre la 

acción, el modo de la acción y las causas de esa acción. Si tenia todos los elementos, estaba 

completa; si no, se consideraba incompleta.73 Clasificaban la narración en cuatro géneros: 

mítica, ficticia o dramática, histórica y civil o privada.74 Los tipos de texto que podemos 

encontrar con esta secuencia son variados: desde una narración brevísima, conocida como 

la jria, anécdota de un personaje a quien se atribuye un dicho o acción útil (de ahí su 

nombre) o interesante; 75 a ésta siguen el apomnemóneuma o recuerdo el cual difiere de la 

jria en dimensión, las fábulas, los relatos breves de los historiadores, de los poetas y los de 

los discursos judiciales; todos ellos combinan los relatos miticos, históricos y reales. 

Para ejemplificar la secuencia narrativa tomo este relato breve de los Progymnásmata de 

Aftonio 

'O TO póoov 9au~á~wv TOU KáAAOU¡;; T~V Tfí¡;; 'A<jlpoOLTT1¡;; AOyL~Écrew reArrrív. 

iípa IlEv yap 1, 9EO¡;; TOU 'Aowvl.8o¡;;, aV1:lÍpa OE Ka!. Ó "Apll¡;; au 1:fí¡;; , Ka!. 

TOUTO 1, 9EO¡;; úrefípXEV 'AOWvI.8L, oreEp 'A<jlpoo(1:~ "APll¡;; i1:ÚnaVE. 0EO¡;; iípa 

9eoD Ka!. 9EO¡;; eOLwKEv av9pwreov' reó90¡;; OIlOLO¡;;, Káv 1:0 yÉVO¡;; oLlÍAAaHE. 

~llA01:ure&v oc ó "Apll¡;; 1:0V "AOWVLV aVEAdv i¡poÚAETO, Aúmv lpW1:0¡;; 1:0V 

'AOWVLOO¡;; 1,YIlcráIlEVO¡;; 9áva1:ov. Ka!. reAlÍHEL )lev "Apll¡;; 1:0V "AOWVLV. 

Ma90ucra oE 1:0 reOL1lgev 1, 9EO¡;; allúvELv i¡reELyno, Ka!. Ka1:a crreouo~v 

ellPaAüucra 1:ú.) póoep 1:a1c; aKáv9a~ repocrére1:aLcrE, Ka!. 1:0V ~Ev 1:apcrov "COD 

71 Cfr. Teun van Dijk, La ciencia del texto, pp. 153-158. 
72 Cfr. Margarida Bassols y Anna Torrent, op. cit., pp. 169-173. 
73 Cfr. Teón, Progymnásmata, 78, 16-24. 
74 Cfr. Hermógenes, Progymnásma!a, 2, 27-31. Aftonio los reduce a tres: fusionando obviamente el mítico y 
el ficticio, cfr. Progymnásmata, 2, 4-8. 
75 Cfr. Maria Moliner, Diccionario de uso del español. A-C, Madrid, Gredos, 1966, p. 180. 
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1tOOO¡;; 1tSpI.1tS(pS't(lL, 1'0 oE Ka1'appSOOnv at¡..ta rñv 1'00 

Esta secuencia 

con el dolor y 

1'T¡v oL1csíav O\VLV ¡..tS1'éGTJKS, Kat 1'0 1'T¡v apxT¡v 

o vOV ¡..tS1'i¡AGSV. (Aftonio, IlpoYU¡.J.vá¡.J.a'ta 2, 1 

implica dos temas: la rosa y el amor de 

de color de la rosa. planteamiento se da a 

relacionados 

que el motivo 

de la complicación: Afrodita se Adonis, un mortal, y se enamoró de 

Afrodita (liPa )lEY yap 11 9&0<;; ... Ka.V oli]Ua't"tE.). viene la complicación 

(~TJA.on)1trov ó" ApTJ<;;... .. ApTJ<;; 'tov .. AOroVIVJ En seguida, se da la reacción de 

Afrodita que en 

la rosa para 

rosa, ya que la 

se deja a la UlU"6u.~U."'lV 

la pérdida de 

tropieza y se 

evaluación anticipada, puesta en la 

cerrar la con el tema de 

mecanIsmos global del texto. 

En el caso de la protagonista, la mención 

siguiente orden: 

del lector, pues el final retoma el tema de 

simbolizada con el de color de la 

cuando intenta socorrer a Aq.onis. La 

relato, logra su al iniciar y 

contribuyendo con los 

su nombre cede a la sustitución en el 

Jla8oooa, 11 tllJ3aAoooa, 'tóv 'tapoóv 'toil n:oOO<;; y atJla estas 

dos últimas 

herida, 

reauc~m la diosa a la m<>'nl'lI 

evaluación inicial con término n:AllYÍlV. 

sangre de su 

temática, 

en el inicio, se mediante las acciones de la diosa y el dios; sin embargo, dicho 

paralelismo se al referirse al par Afrodita-Adonis; tal se refuerza 

con una valoración intermedia: n:ó80<;; OJlO1.O<;;, Ka.V 'to ytvo<;; olÍlManE. 

permite el cambio comienza a actuar antagonista, Ares, en una secuencia 

breve, de tres """"D~~:?""!,vu ... ,,,,. determina a Adonis. da 

paso a la de la diosa que, en su apresuramiento, se hiere planta del pie 

con un rosal. la diosa cambia entonces color blanco de la rosa y concluye el 

relato sin su nuevo color que se sobreentiende fue producido por la sangre de la 

diosa. 
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Las implicaciones en tomo a 'tó poOóv aparecen en texto con pares antitéticos ó 

eauJ.l.á~rov-Ao~to"8<ú, el que admira .. que lo "COü lCáA]...otx;-1tAnY1Ív, la belleza y la 

herida; OsóC;;-á.v9pci)1tov, fpci)"Coc;;-eá.va:tov, son dualidades irreconciliables y latentes en 

hombre; ti¡) pó&y-tatc; alCáveau;, la rosa y las espinas amor y el dolor); AEtnc6v-aÍ¡..la, 

blanco y (el sentimiento amoroso y la tragedia). 

lo que se a la sintaxis, predominan oraciones transitivas e intransitivas; los 

" ...... ""'"'" en y en pretérito imperfecto: flpa., úrtiiPxsv, F:nyrxavs, tolOOlCSV, 8tfV.).ans, 

aVsA.slV, ij3oÚA,s"Co, TptSiYEtO, 1tpoot1ttalQ"S, J.l.EtilAOsv. autor usa participios 

concertados con el sujeto (~nA.Otu1t(OV, i'rYrJaáJ.I.Evoc;;, J.l.a90ooa, ¿~oooa Y YEYovÓ<;) 

mantener tanto la identidad de la protagonista como la del 

reacciones simultáneas en el desarrollo proceso orientado. 

4. La secuencia explicativa. 

explicación busca "facilitar la comprensión o conocimiento de por qué 

tal cosa es, actúa, funciona, etcétera, una determinada rnanera".76 Se la 

descripción en cuanto no busca explicar lo que se expone ante nuestra vista. 

descripción hace el retrato del sm dar una explicación científica del por 

y cómo es, actúa y funciona dicho objeto. 

"Desde ahora, vamos a establecer una diferenciación entre exponer equivale a 

informar, es decir, transmitir datos con un alto grado organización y jerarquízación- y 

explicar, actividad que, partiendo una base "'A.JV':>.HI o 

se realiza con finalidad demostrativa".77 

coherencia lineal en la secuencia explicativa se da mediante el establecimiento de 

relaciones entre proposiciones, a veces, simplemente yuxtaponiendo 

proposiciones y dejando implícita la relación; relaciones se 

utilizando algún conector que hace explícita la causal (porque, ya que), final (a 

fin que, para que), la ilativa (pues, por lo tanto, por consiguiente), la adversativa (sin 

embargo, sino), o la concesiva (aunque, aun cuando); se utilizan las preposiciones 

con un (por ello, por dicha causa .. ). esta secuencia, las 

76 Margarida Bassols y Anna Torrent, op. cit., p. 71. 
77 ¡bid. 
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comparaciones (como, parecido a, diferente de ... ) sirven para ejemplificar y matizar el 

objeto explicado, para lo cual el emisor se vale del conocimiento compartido.
78 

El léxico 

utilizado en las explicaciones da lugar a la terminología específica de un ámbito de 

especialización, como la anatomía, la biología, la ética, la filosofía, la matemática, etcétera. 

La progresión temática de la secuencia explicativa puede ser lineal, es decir, cada nuevo 

comento se convierte en tópico. También puede darse la progresión temática por derivación 

de tópicos, con sus comentos, de un hipertópico que se va explicando sucesivamente.79 

La explicación es una secuenCla de tres categorías: la presentación de un objeto 

complejo; el problema o problemas que suscita este objeto complejo, y la explicación del 

objeto complejo. En la presentación del objeto complejo se genera el por qué o el cómo de 

ese objeto complejo; estas preguntas que definen la problemática, para comprender el 

objeto complejo, conducirán a la explicación (porque) de dicho objeto.so En la secuencia 

explicativa se utiliza la enumeración de datos comprobables. El autor se desvincula de la 

explicación e intenta ser un simple transmisor que suministra todos los datos necesarios 

para explicar el objeto de análisis.sl 

La secuencia prototípica de la explicación se da en la síntesis del objeto o de sus partes, 

mediante oraciones atributivas, y en el análisis del objeto complejo, mediante oraciones 

transitivas con el verbo tener. Este tipo de oraciones permite identificar los elementos del 

objeto explicado. Además, se usan oraciones causales, [males y modales en esta secuencia; 

con estas oraciones circunstanciales se explican funciones y relaciones del objeto 

complejo, de sus elementos, de lo que se atribuye o analiza de ellos.82 

El tiempo verbal habitual de las secuencias explicativas es el presente, ya para relacionar 

el texto con la actualidad de la emisión, ya para darle un sentido intemporal a la 

explicación. Además, admite los pasados, por ejemplo, en citas de autoridad. Otras clases 

de palabras usadas con frecuencia son los adjetivos, las oraciones subordinadas adjetivas y 

78 Cfr. Margarida Bassols y Anna Torrent , op. cit., pp. 82-84. 
79 Id., pp. 86-88. 
80 Id, pp. 74-75. 
81 Id., p. 78. 
82 Id., pp. 79-80. 
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los adverbios; con ellos se busca ser claro y preciso al explicar, sin provocar emociones o 

efectos estéticos como en la descripción.83 

En la literatura científica griega antigua, proveniente de las escuelas filosóficas -en 

especial de la peripatética- y de las escuelas médicas, se encuentran definiciones 

explicativas, que difieren de la simple descripción y de la definición descriptiva. La médula 

de la literatura científica griega es la búsqueda constante de explicaciones de fenómenos 

naturales, de procesos históricos, de problemas matemáticos, de fenómenos psicológicos, 

de procesos fisiológicos en hombres y ani .. les; en esta clase de literatura no se recurre a 

lo divino para explicar los fenómenos y procesos, sus causas y sus consecuencias. En el 

ámbito escolar, el progymnasma de la tesis es lo más cercano a la explicación; sin 

embargo, este ejercicio escolar tiene un predominio de elementos argwnentativos que 

difieren de la secuencia explicativa, porque la secuencia argwnentativa es más explícita y 

apresurada en solicitar al destinatario que aswna una posición, por ello su ámbito de 

producción es la política. La explicación, sin que pueda ser considerada neutra, bajo el 

argumento de que su ámbito es académico, conlleva implícitamente una toma de posición 

bajo el lema del amor al conocimiento, de la objetividad y de la pertenencia a un grupo 

socialmente determinado. De modo que la diferencia entre una y otra secuencia es el 

apresuramiento o la tardanza en la toma de una posición. En honor a la literatura científica 

griega, considero pertinente incluir la explicación breve y la definición explicativa en esta 

secuencia 

Para esta secuencia explicativa se ejemplifica con un texto de Aristóteles, de su Pequeños 

tratados de Historia Natural, el TIEpl VEÓ'tll'tO<; KUl y'JÍpW<;, 6: 84 

Cómo el alimento conserva el calor natural 

'Em:i &; 1tclV CéPov 8XEt 'VUXTÍv, atrt11 O· OUK aVEU <j>U01Kfj<; Ú1táPXEt 

9EP~Ó-rll-ro<;, Cócr1tEP cl'1tO~V, -rOt<; ~V <j>u-rot<; nOta -rfj<; -rpo<j>fj<; Kai -roü 

1tEptÉXOV-ro<; iKaV1, yi VE-rm SOTÍ9ELa 1tpo<; -r"v -roü <j>U01KOÜ 9EP~OÜ 

crw-rllPlav. Kai yap n -rpo<j>" 1tOtEt Ka-rá'V~tv [dcrtOooa, Ka9á1tEp Kai 

-rOt<; av9p<ÍmOt<;] -ro 1tpro-rOV 1tpocrEVEYKa~VOt<;· ai &; VllCnEtm 

83 Cfr. Margarida Bassols y Anna Torrent, op. cit., pp. 79-80. 
84 Aristote, Petits traités d ' histoire naturelle, tr. René Mugnier, Paris, Les belles lettres, 1965, p. 108-109. 
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gepllulvoum KUt 

gepllai vetat. 'tfí<:; 

AáSlJ tllV 1tÉ'Vtv. 

SlWa<;; 1tOLOOOtV' OKLVntO<; yap wv ó o"P od 

'tpoq,ii<;; dmoOOn<; KUtu\VÚXel Kl voú/lEvo<;, ew<; Civ 

En esta secuencIa se cómo se mantiene el calor natural (cjI00tKll 

9t:PJlÓ'tTl';), mediante el 

natural para la vida del 

tñc,; tpOcj>ñc,; Kai totí 

regulación del calor natural: 

calor cuando alcanza la digestión (o cocción). 

Entre las oraciones principales y las '"' .. , ........ '" 

introduce por un É1tEÍ y dos y<lp. el primer 

se propone la necesidad del calor 

se mantiene ese calor natural 

rol del alimento en la 

...... , ...... ,<1<V al introducirse, y produce 

se da una lógica; dicha relación se 

se antepone la causal, en las dos 

siguientes van después de la principal. oraciones sólo se yuxtaponen. El 

tiempo de los verbos es el presente: €XEt, Ú1t<lPXEt, 

1totOUOW, 8EPllaiVE'"Wt, KatmVÚXEt, y de los participios: 

hay un pasado (ci1to¡,.u:v) que refuerza lo dicho anterionnente 

de esta secuencia encontramos un genitivo absoluto con 

1tou::i, Bepllaí vOOOt, 

Kt voú¡,.u:voc,;, y 

Al final 

tpOcj>fjc; 

Eimooor¡<; y la subordinada temporal con av y el subjuntivo ",,,,,,...,,,rA Ai$u introducida la 

una 

argumentación se hace necesaria cuando alguien no está de con una 

con una prueba. con su interpretación, con su valor o su relación con el que 

Normalmente se trata de una operación discursiva orientada a influir un 
85 

se basa en razonamientos, en favor o en contra, asumiendo una 

un asunto. Los razonamientos se apoyan en experiencias y creencias 

o implícitas, constituyen las premisas, en las cuales se funda 

d 1 'fi . 86 se pue en c aS1 lcar en premIsas y argumentos. 

85 Margarida Bassols y Anna Torren! , op, cit., p. 31, 
86 Id., pp. 32-35. 
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Las prenusas se sustentan en el conocimiento común sobre hechos, verdades, 

presunciones (como las intenciones con que se hace algo), valores,jerarquías entre seres 

concretos o entre abstractos (el hombre por arriba de los animales; lo verdadero sobre lo 

bueno), y jerarquías cuantitativas (más vale mucho de esto que poco de aquello); 

igualmente se sustentan en los lugares comunes, los cuales se pueden clasificar en: lugares 

de cantidad, como elegir, buscar y hacer lo que la mayoría de la gente; lugares de 

cualidad, como privilegiar lo opuesto a aquello que prefiere la mayoría, lo exclusivo, lo 

irrepetible; lugares de orden, preferir las causas a las consecuencias, lo anterior a lo 

posterior, las leyes por encima de las personas y las circunstancias, o viceversa, y lugar de 

lo existente, como anteponer lo actual, lo que es, lo que se vive.87 

"Los argumentos se construyen estableciendo un paralelismo entre dos entes, o bien 

diferenciándolos,,;88 por eso, se dividen en dos, argumentos por aso.ciación y argumentos 

por disociación. De los argumentos por asociación se suelen utilizar: el argumento causal, 

donde se relacionan dos hechos, o bien uno como causa del otro, o bien uno como efecto 

del otro; el argumento pragmático, mediante el cual se propone la acción como un criterio 

objetivo; el argumento que intercambia fines y medios; el argumento de la inercia, que se 

esgrime para que algo continúe, por el gasto que implica cambiarlo o por la imposibilidad 

de que se detenga un proceso; el argumento ad personam. Todos estos argumentos utilizan, 

además, los ejemplos y las comparaciones. Los argumentos por disociación se valen de los 

pares opuestos: teórico-práctico, letra-espíritu, individual-universal, lenguaje-pensamiento, 

subjetivo-objetivo, y aquellos que cada sociedad manifiesta.89 

La coherencia en las secuencias argumentativas se funda en los elementos que introducen 

razonamientos: dado que, ya que, en primer lugar, efectivamente, ciertamente, yen los que 

introducen conclusiones: pues, por tanto, entonces.90 En la secuencia argumentativa, 

además, se utilizan recursos retóricos, como las preguntas, las citas de autoridad o de 

máximas y proverbios, las alusiones a hechos pasados, las definiciones retóricas, "las 

anticipaciones -insinuando, por ejemplo, que se puede sustituir una calificación por otra 

87 Cfr. Margarida Bassols y Anna Torrent , op. cit., pp. 37-41. 
88 lb id. 
89 Id., pp. 41-44. 
90 Id., p. 54 



130 

que puede evitar objeciones futuras"-,91 las correcciones, la sinonimia, la antítesis, los 

paralelismos, etcétera.92 

El esquema básico de la argumentación lo constituyen las categorías, de la tesis, de los 

razonamientos (premisas o argumentos) y la conclusión. El orden de estos elementos se 

puede cambiar, poniendo primero la conclusión y después los razonamientos. El 

argumento completo con sus premisas, mayor y menor, y su conclusión se denomina 

silogismo; el silogismo imperfecto, por carecer de alguno de sus miembros, es el 

entimema.93 Se demuestra una tesis, si los argumentos propuestos nos conducen a una 

conclusión lógica; se refuta con argumentos contrarios a la tesis. 

La estructura esquemática de la argumentación requiere de una tesis frente a un problema 

o situación dada; esa tesis se debe apoyar en varios razonamientos que la respalden; el 

respaldo o defensa de la tesis se puede hacer tanto con información acerca del problema 

como con la exposición de opiniones ajenas; en seguida, se puede proceder a refutar la 

tesis contraria. Finalmente, se concluye con la reafirmación de la tesis.94 

La estructura sintáctica, explícita o implícita, en los razonamientos, es la condicional. La 

oración atributiva es el núcleo de la afirmación o de la negación de lo que se discute. Las 

secuencias argumentativas utilizan verbos con el significado de causar, hacer, originar, 

generar, ocasionar; verbos como afirmar. decir, suscribir, declarar, considerar, alegar, 

admitir, asentir, asegurar y, en la conclusión, resultar, deducir, concluir, .. poner, 

conjeturar, inferir, etcétera.95 

La retórica griega tiene su fuente en los discursos de las asambleas y de los juzgados. Era 

un modo de vida que impregnó la educación, la política, la vida cotidiana. En época 

romana, los Progymnásmata tuvieron como objetivo formar oradores que supieran 

improvisar discursos, prueba de ello es la cantidad de ejercicios dedicados a la 

argumentación: el lugar común, la refutación y la confirmación, el encomio y el vituperio, 

9\ Cfr. Margarida Bassols y Anna Torrent , op. cit., p. 55. 
91 ¡bid. 

93 Cfr. Tomás Albaradejo M .• Retórica, Madrid Síntesis, 1991, p. 95. 
94 Cfr. Frida Zacaula et al., Lectura y redacción de textos, México, Santillana, 1998, pp. 68-69. 
95 Cfr. Margarida Bassols y Anna Torrent, op. cit., pp. 52-53. 
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la tesis y propuesta de los discursos incrustados en la en las en los 

y los discursos conservados de los oradores. 

Ejemplo 

sobre si es conveniente casarse. 

'O 'to n:ñv f3paXd n~ñcrat Cl1'tWV En:atvd'tú) 'tov yá~ov' 1tpofiASE ~v 

yáp oupuvoü, ~ñAAOV OUpaVOV 1tAnpOt 'tWV SEWV, Ku'téa'tTl 1tU'tnp 

'twv ÜSEV 't0 1tU'tpO<; OVO~ OiOo'tUL Kui SEoix; ¿VEY¡CWV qmM't'tEt v 

aq,fiKE 'tnv q,Ú01'v. 

d'tu yfiv n:POEASWV 'tot<; AOt1tOt<; ¿n:t<j>éPEl 'tnV yéVEO'lV. Kai 

n:UPEVEYKWV a ~VE1V OUK Ol&V, ~VELV 'tut<; OlaOoxut<; 

Eaoq, iaa'to. 

Kui n:pW'tOV ~V avopa<; avopEiuv Ol' wv yáp 1tutSa<; Kui 

yuvutKa<; of&v aYELV ó yá~o<;, Ún:Ep WV 1tpá't'tE'tat n:ÓA.E~o<;, Epp&creat 

'tat<; au'tO\) U'U.11.J<:'U. 

OlKUiou<; oUv avopdOl<; 1tOld' Ol' wv yap q,tA.on~'tat 'ta yévll, 

n:Epi WV avSpw1tOl 0í.KU1U n:pá't'tOUO'l &iaav'tE<;, ó yá~o<; OlKaiou<; &~a 

KUl avopEiou<; an:o'tEAEl. 

Kal ~nv Kai croq,OU<;, OL<; 

1tupá80~ov, crroq,poO"Úvnv 

1tpovodcrSat 'twv q,lA 'tá'tú)v En:aipEl. Kai 'to 

KO~lCEtV ó yá~o<;, Kui EV q,tAon~iQ 

'tWV nOOVWv 't0 crroq,POVEtv avaJlÉ~lK'tat· Ol' WV yap VÓ~OV 'tal<; nOovat<; 

E1tl 'tiencrt, VÓ~4> n:apéXEl crroq,POO"ÚVll<; 'ta<; nOová<;, Kai 'to Ka'tllyopnSEv 

KaS' uú'to cruv 't0 yá~4> Sau~áCE'tal. 

d 'tol vuv Ó yá~ü<; ayEl 'tOU<; SEOU<; Kai ~'t' 'trov ygvrov 

'to KaS' €Kacr'tov, avopdou<; 'tE ü~a OlKaiou<; a1to'tEAEl, Kui croq,OU<; 

n:UpacrKEuáCEl Kui cró::lq,pova<;, n:w<; OUK d<; oOOV 'tE n~l1'téov 'tov 

yá~.!Ov; (Aftonio, npoyu~vá~u'tu, 

En esta argumentativa se toma a favor del matrimonio (ó yá}lCX;), 

cual es personificado en esta La argumentos que se propone a los oyentes se 

en que el matrimonio es de los los hombres y los valores 

morales; es autor usa el argumento causal. 
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La coherencia se logra mediante varios mecanismos: por la repetición o elipsis del sujeto 

(o y~~); el uso de los adverbios y las conjunciones que introducen las premisas (Kai, 

Eha, Kai 7tportDv, Kai ~.l1iv, ti 'toivuv, 7tOO<; OÚK;). De los recursos retóricos que se 

observan, entre otros, aparece la corrección ~v OC oupavov 7tA:rlPOt 'trov 9Erov; la 

definición retórica 7ta'tT,p 'trov o9Ev 'to 7ta'tpo<; OVOj..L(l &i.&)"[at.; la paronomasia áv&pae; 

de; av&pEiav; repeticiones de palabras &~Kaiou<;, av&pEiou<;, de construcciones: &L' rov 

yap; el apóstrofe inicial (o 'to 7t(1V EV ¡3paXci' nJ,lfpat. ~rytrov E7tat.VEÍ'tro 'tov y~ov) y la 

pregunta retórica con la que se da la conclusión (7tOO<; OUK de; OOOV ofóv 'tE 'tij.lryrf;OV 

'tov y~ov;) después de resumir los argumentos propuestos. 

El argumento utilizado al inicio implica que si el matrimonio se da entre los dioses a 

quienes honran los hombr s y a éstos también les da beneficios, los hombres deben 

corresponder honrando el matrimonio. 

Estas cinco secuencias textuales prototípicas son un punto de partida de una clasificación 

didáctica de categorías textuales y de tipos de texto breves que posibilitan la selección de 

textos originales y orientan a los profesores en la identificación de estructuras semánticas, 

esquemáticas, sintácticas, cuya coherencia y adecuación se ajusta al nivel introductorio del 

taller de griego en CCH. 

Una línea de investigación, que se deriva de esta síntesis teórica. es la comprobación, en 

la lengua griega de los textos que se elijan, tanto de las estructuras recurrentes en el nivel 

de las secuencias, en el nivel sintáctico y en el nivel léxico, como de las diferencias 

específicas; es decir, se requiere comprobar empíricamente si las características resumidas 

de cada secuencia textual corresponden, en lo general, a las secuencias textuales en lengua 

gnega. 

LAS FUNCIONES COMUNICATIVAS 

Un texto del nivel que se pretenda estudiar, al contar con macroestructura, superestructura y 

modo discursivo, naturalmente tendrá una función o intención comunicativa. De las 

funciones hemos anotado las propuestas por Roman Jakobson, a saber, las funciones: 

emotiva, apelativa, referencial, fáctica, metalingüística y poética. La función emotiva o 

expresiva está centrada en el emisor y en las marcas textuales que lo señalan, como el uso 



1 

de la primera persona del verbo. apelativa o 

destinatario o receptor; o 

hacia el 

utiliza a la segunda persona; esta LI..U;' ... ''-'U 

el imperativo y o vocativo. función referencial, o 

o representativa, 

extralingüística distinta de los 

mensaje que se a la realidad 

aunque no ajena a ellos, es de su 

es decir, procesa información. La función fáctica o de contacto, usada para 

establecer, interrumpir, prolongar o la comunicación 

función metalingüistica y la poética, celntrad¡lS en la lengua: una para \;;AIJUvaJ 

La 

analizar y 

acerca de la lengua misma; la para utilizarla como objeto \;;;:>,.vuvv.
96 

texto 

embargo, es posible .... 'L"l1!l\~'"' comunicativas otras 

modos discursivos, IJUIA.l,..;.u 

que tipifican los 

Lúdica, entretener con el juego o la ficción. 

Informativa, transmitir conocimientos o 

fimciones de las categorías y 

otras funciones son las 

jugar con el lenguaje y mantener la atención sobre el mensaje. 

Interactiva, iniciar y mantener la 

Publicitaria, vender un producto o 

Polémica, tornar partido por una 

con el interlocutor. 

transmitir 

hacer entender un concepto o 

comprensión del receptor. 

T?".·",nr',.. de convencer de sus UVIIIU~IU<;;;;:'. 

y con otras. 

utilizando todos los recursos 

mueve a actuar o a hacer una cosa de una determinada manera.
97 

esta clasificación se da otro a las pnmeras funciones: la 

informativa, la función 

interactiva. En cambio faltan la 

es llamada estética, la función 

emotiva y la apelativa de la 

que a la 

tipos 

lograr la 

se 

n.U'I11'''''1 Jakobson. Lo anterior ver con la importancia que se da al y al 

del texto y a los elementos relacionan: contexto, y 

contacto. segunda clasificación sólo la perspectiva del emisor del texto. 

tenerse en cuenta que un texto una función a la vez, siendo una de 

Roman Jakobson, "Linguistique y poétique", en Essais de linguistique générale, 
347-395. 

Minuit, I 

Bordons, Joseph M. Castellá y Elisabet La Lingüística textual aplicada al comentari de 
UB, 1998, p. 6. 
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ellas; esto también dependerá no únicamente de la intención 

interpretación lector; por ejemplo, un texto jurídico 

dominante y cumplir también las funciones, moralizadora e 

autor, sino de la 

directiva 

un diálogo de 

Platón, como 

dominantes y 

/l.lJIOI01ElU de Sócrates, puede tener , ... "."",,,,.,,, ¡JVJ.,",UJu.", .. y moralizadora 

funciones didáctica y estética 

Cabe una clasificación de funciones en el abstracto, en que 

no a lo dicho en cada secuencia discursiva, porque las funciones se 

han de determinar con en textos específicos y con investigación acerca de su situación 

comunicativa, y de propiedades textuales: coherencia, adecuación e int,r>uriflrJ'fl 

La intención comunicativa es lo que le da sentido a las categorías 

texto en su totalidad. comunicativa se debe reflejar en 

estructura textual: en uso apropiado de los niveles de y en 

adecuación. 

y 

la 

la 

En resumen, el texto niveles globales interrelacionados; en esa 

interrelación, nivel determina a los niveles inferiores. Seleccionar un texto 

griego implica entender sus propiedades, su estructura textual y sus 

culturales, interpretándolas a de su intención comunicativa. 

estructura-contexto, todos sus componentes en conjunto adquieren sentido y Slg;rulLlCiiClIDn; 

de ahí la importancia de una textual que nos ayude a analizar y 

funciones de cada texto 

fragmento amorfo y carecer, 

cuya cultura ha estructurado 

lo anterior, el texto no 

llZllCII[)n: no en el "'''lUUJlV 

ser un 

una 

ernlaucruuente sus textos. 

3.3. Los PROGYtvfNÁSMATA BASE PARA UNA TEXTUAL GRIEGA. 

De época romana, nos 

escolares, llamados npo)'UJlVáOJ,1ala, 

en todo escrito griego. 

categorías superestructurales y de 

fueron aisladas para efectos de 

las partes de los tres géneros de 

antiguos retóricos una sene de 

clasifican una serie de estructuras 

van Dijk, son el equivalente de 

superestructuras breves; estas 

lsenarlZa -como estructuras mínimas ....... ','"'u,'V .. ,......, 

"'"", .. ,,'",'" (judicial, deliberativo y encomiástico), 

los géneros poéticos y de la cultivada los más apreciados 
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aticistas.98 Con esas estructuras se puede establecer una tipología de secuencias textuales de 

cuño heleno que responda a la visión didáctica del enfoque comunicativo, pertinente para el 

taller de griego en CCH. 

Los retóricos a los cuales nos referimos son Teón, Hermógenes y Aftoruo. Elio Teón 

vivió muy probablemente durante el siglo 1 d. C;99 Hermógenes, entre 175 y 230 d. C., y 

Aftorno, de finales del siglo IV a principios del V d. C. Dichos autores fueron maestros de 

retórica y, en el caso de Hermógenes, además, un orador precoz. Bajo el título de 

npoYUjlváajlu1:u hay que entender unos manuales para enseñanza escolar, usados en el 

segundo nivel y en el nivel superior, en la época de la Roma imperial; estos 

npoYUjlváajlut'U contienen de doce a quince ejercicios preparatorios para la formación 

previa del joven como orador, declamador de Suasorias y Controversias ,lOO 

Para poder entender el lugar que ocupaban los npoYUjlváajlut'U en la educación griega y 

qué función cumplían, brevemente esbozaré el sistema educativo vigente desde la época 

helenística hasta la etapa de los antoninos en el Imperio romano. 

En la época de autores como Teón y Hermógenes, la enseñanza escolar estaba organizada 

en tres niveles: el primer nivel de enseñanza estaba a cargo del ypajljluna1:lÍ<;, que 

enseñaba a los niños, a partir de los siete años, a leer y a escribir, y las operaciones 

matemáticas básicas. En cuanto a la lectura y a la escritura, primero aprendían el alfabeto, 

luego las sílabas, las palabras aisladas, las frases y, finalmente, los textos corridos: 101 esta 

secuencia se realizaba en ese estricto orden; durante el aprendizaje de las frases, el niño 

memorizaba principalmente sentencias morales extraídas de las obras de Menandro; las 

copiaba o el YPuJlJlunat'lÍ<; se las dictaba para ejercitar la escritura. En las operaciones 

98 Aticistas, comente de oradores que defendían las cualidades cultivadas por los antiguos escritores, a saber: 
adornar la prosa con figuras retóricas; acercarla a la poesfa o darle colorido poético y que fuera rítmica con 
mesura, en contra del movimiento de los oradores asiánicos o asiáticos, que llevaron esas cualidades a la 
exageración y por ello fueron considerados, por los aticistas, los corruptores de la lengua griega. 
99 Elio Teón, quién sea este personaje es algo un tanto vago. De acuerdo con Quintiliano (m 6,48 Y IX 3, 76) 
existió un Teón estoico, originario de Alejandría. Los estudiosos del terna encuentran elementos del 
estoicismo y del peripato en el texto de los npoYUllvácrj . .ta'tu y, a partir de la mención de autores corno 
Apolonio de Rodas (61), Teodoro de Gádara y Herrnágoras (120), consideran posible ubicarlo corno 
contemporáneo de Quinriliano, con límite de vida hasta el 160 d. c.99 

100 Suasorias y controversias, es el nombre latino de las declamationes o discursos ficticios también llamadas 
en griego ~.at; correspondían: unas al género judicial, y eran conocidas en latín corno controversiae, y 
otras, al género deliberativo, denominadas en latín suasoriae. 
101 Cfr. Henri-I Marrou, Historia de la educación en la antigüedad, México, FCE, 1998, p. 214. 
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matemáticas, el niño utilizaba sus manos, sus dedos, piedrecillas o el ábaco, para swnar y 

restar, multiplicar y dividir. 102 

El segundo nivel de enseñanza lo presidía el ypaJJ+lanKÓ<;; 103 éste iniciaba a los 

adolescentes en cuatro materias básicas: gramática, retórica, lógica y geometría. La 

enseñanza gramatical se dividía en dos: 

La primera parte era mayormente formal y se ocupaba de la clasificación de las letras, la 

escansión del verso, las partes de la oración, la declinación y la conjugación. La segunda 

parte trataba de la corrección en la lengua hablada y escrita, empezando, por el lado 

negativo, con ejemplos de barbarismos y solecismos que debían evitarse, y avanzando, 

por el lado positivo, hacia el establecimiento de criterios por los que se debía decidir lo 

que era correcto en los casos dudosos. 104 

En esta segunda etapa escolar con el YP<lJJ+lanKó<;, el estudiante aprendía a leer poesía, 

escuchando la entonación correcta y el comentario de su maestro; éste leía fragmentos 

selectos, ante todo de Homero, y en mayor número de la Ilíada que de la Odisea; también se 

incluían fragmentos de las obras de Hesíodo; de los poetas trágicos se seleccionaba 

preferentemente a Eurípides, sin que quedaran fuera Sófocles y Esquilo; de los poetas 

líricos se leía a A1cman, Alceo, Safo, Píndaro, Calímaco y los epigramistas; de los cómicos 

se disputaban el primer lugar Menandro y Aristófanes; de los oradores áticos, el preferido 

era Demóstenes. Todos estos autores se estudiaban en antologías, no en sus obras 

completas. lOS 

Estos estudios secundarios, como los posteriores niveles de enseñanza, eran privados, 

formados por círculos reducidos de estudiantes; se denominaban ¿YKÓÚ"lO<; 1wl&ia,106 

estudios generales, porque, además de la enseñanza literaria, que era la predominante, se 

enseñaba aritmética, geometría, música y astronomía. En esta etapa el ypajljlanKó<; instruía 

a los estudiantes en los primeros f1poYUjlvácrjla'w, considerados sencillos: la Jria, la 

102 Cfr. Stanley F, Bonner, La educación en la Roma antigua, Barcelona, Herder, 1984, pp. 241-249. 
103 ' YfXlJ..4l0nKo<;, era uno de los nombres con el que se denominaba a los maestros de segunda ensefianza, 
otros eran: <j>tÁÓAOYO<;, o KpnlKó<;, Cfr. Stanley F. Bonner, op. cit .. p. 73; Henri-J Marrou, op. cit., pp. 227-
228. 
104 Stanley F. Bonner, op. cit .. p. 250. 
105 Cfr. Henri-I Marrou, op. cit., pp. 230-232. 
106 ldem, pp. 248-249. 
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Fábula, el Relato (mitológico) y la Confirmación,I07 Estos ejercicios le permitían al joven 

desarrollar cotidianamente su habilidad narrativa y le inculcaban valores morales. 

Originalmente todos los npoYUJ.l,vácrJ.l,u't'u se trabajaban en el nivel superior de enseñanza; 

embargo, poco a poco el YpaJ.lJ.lUnK&:; los incorporando a su programa de estudios. 

el nivel de la enseñanza y el nivel superior, ocupaba un espacio de uno a 

dos años la efebia,108 antigua etapa de servicio militar, que fue perdiendo ese perfil; en 

cambio, desarrolló un perfil deportivo que predominaba la formación intelectual. Al 

Colegio efébico asistían los jóvenes para como atletas y complementaban esa 

formación con la asistencia a conferencias carácter general impartidas por gramáticos, 

por rétores y por filósofos: es un período formación en el que confluyen los maestros del 

nivel anterior y los del nivel superior; dichas conferencias tenían en el mismo 

establecimiento del gimnasio, donde había biblioteca y una sala especialmente diseñada 

para tales conferencias. 

nivel superior 10 impartía croqncrní<; o PTrtCOP, y a éste se allegaría el aspirante, si se 

decidía a estudiar retórica, o si prefería filosofia, al lj>lÁÓO'04j)o<;; cada maestro impartía sus 

conocimientos en su establecimiento. nivel era alcanzado sólo por un mínimo número 

de ciudadanos que podían pagarse los superiores; consistía en el aprendizaje pleno 

de la retórica o de la filosofia, e implicaba en las dos opciones una dedicación vocacional 

entre los filósofos se organizaba en o y dependía del maestro el 

del estudiante a una escuela filosófica determinada o al eclecticismo. 

En lo concerniente a la retórica, cuando el estudiante optaba por ella, encontraba que esta 

em;enarur:a estaba dividida en (' .... '.,.,"'nt"¡::.'" (o este nivel, el 

futuro orador se ejercitaba en restantes Progymnásmata, que se consideraban más 

complicados: el lugar común, la descripción, la prosopopeya o etopeya, el encomio, la 

comparación, tesis y la propuesta de ley. embargo, no era el objetivo de la enseñanza 

ese entrenamiento en los npoYUJ.l,váoJ.l,u't'u; éstos sólo eran un instrumento propedéutico en 

el proceso de formación, para que los jóvenes compusieran, en primer lugar, tesis (6É0l<;), o 

quaestiones infinitae; es decir, discursos que trataran asuntos ("'si es verosímil 

que un borracho cometa un asesinato"), deliberativos ("si un joven debe casarse") y 

107 

108 
Stanley Sonner, op. cit., p. 332 Y Henrri-I. Marrou, op. cit., pp. 243-244. 
Henri-l Marrou, op. cil., pp. 150-159. 
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un tirano") sin determinación de personas ni de 

orador componia hipótesis (ú1tó6&cnc;) I 
10 -las 

109 
uns.taIlll..: las. 

¡)UlrsOl'lWi y las 

epidícticos 

Posteriormente, el 

Controversias-, en las se determinaban Delrso,nales y las circunstancias; por tal 

motivo, se relacionaban con la vida cotidiana. 

este nivel de ,-':>', .. ", .. v,.:>. 

eran el verdadero 

Niveles de enseñanza y los npOytljlvúajlu-cu 
Estudios primarios 

profesor: YpaJ.lJlunO"tií<; 
escribir y las operaciones 

Estudios sec:unClarlOS 
profesor: ypaJ..l.jlunlCÓC; 

la corrección y sus 
estudios científicos: 

aritmética, geometría astronomía, 
(¿YICÚICA1<X; 1tat&:iu) 

básicas 

Ejercicios sencillos: Jria, Fábula, Relato y Confirmación 

E 
....,,,.,uu.v.:o supenores 

oO$to-ci¡(; o prrcrop / ""'~'V'J'-"" 

sistematización de los DpoytlllvúOIlU1:U corrió a cargo mismos maestros de 

retórica, Los DpoytlllVúllU1:U de representan el primer conservado de un 

sistemático dirigido a maestros y estudiantes en que se ,,"', ............ una serie de 

los discursos o y de de texto recurrentes en literatura 

"n, ... uu por los aticistas, tanto entre autores los discurso y 

v., • .., ..... .,. como entre los de 

Jenofonte, Platón, Isócrates, 

a saber: Homero, Esopo, 

Demóstenes, 

Heródoto, 

Teopompo y 

109 Heinrich Elementos de retórica literaria, Madrid, Gredos, 1975, p. 55. 
110 Hipótesis es un ténnino con significados diferentes a que hoy le damos a esa Entre los 
antiguos tenía dos sentidos técnicos: en era el nombre de los discursos o ¡..teA.é1:C1l, que los romanos 
llamaban designaba lo contraposición a la que lo 
indetenninado. ef.: Tópica, I 79-81; De oralOre, 3, 109. En el 
sentido de estos ténninos era diferente: la causa o principio metafIsico o 
dialéctico. Tesis era la proposición. 51 Oc-511 b; Aristóteles, 10 13a. 
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Dichos manuales circulaban en las escuelas de su época y en las posteriores, como lo 

atestiguan los textos conservados de Hermógenes (s. ll-Ill d. C.) Y de Aftonio (s. IV -V d. 

C.). En ellos se defmen y ejemplifican las estructuras textuales de la Jria, de la Fábula, del 

Relato, del Lugar Común, de la Descripción, de la Prosopopeya o Etopeya, del Encomio y 

del Vituperio, de la Comparación, de la Tesis y de la propuesta de Ley. Teón, a diferencia 

de Hermógenes y de Aftonio,111 desarrolló la Confirmación y la Refutación en el ejercicio 

de la Jria, no como un ejercicio independiente, sino como un procedimiento retórico que se 

puede aplicar a otros Progymnásmata. 

Las estructuras textuales identificadas y definidas por generaciones de retóricos utilizan 

desde una sentencia hasta una tesis; son categorías textuales de dimensión breve o de 

dimensión mediana que se integran en textos o estructuras más globales; sin embargo, su 

identificación y definición les da una autonomía relativa a estas categorías, las cuales tienen 

las propiedades textuales de la coherencia, de la adecuación, de la intención, y de la 

integridad, de acuerdo con su nivel textual, inferior al de las superestructuras complejas. No 

obstante, dichas propiedades nos permiten establecer un eslabón didáctico intermedio entre 

la oración, como núcleo fundamental de los estudios gramaticales, y los géneros retóricos y 

literarios, incluida la prosa, como núcleo de estudios superiores. 

El tema nos introduce en el corazón de la cultura helena. La paideia griega se fundó de 

manera específica en el uso del discurso; por eso nace la retórica, y ésta se institucionalizó 

en las asambleas públicas, a la vez que contribuyó al nacimiento de la educación formal. 

La retórica implica producir y comprender el discurso como una habilidad útil y como un 

objeto de estudio teórico, Jl2 desde distintos puntos de vista En el estudio de los géneros 

del discurso retórico, posteriores a Aristóteles, se habían sistematizado las operaciones a 

111 En el texto de Teón, que es el más extenso de los tres, también existieron otros cinco Ejercicios; hoy sólo 
conservados en su versión armenia: la Lectura, la Audición, la Paráfrasis, la Elaboración y la Réplica (Aelius 
Teón, Progymnásmala, París, Les Belles Lettres, 1997, pp. 99-112) Obviamente estos ejercicios no 
corresponden a estructuras textuales, sino al desarrollo de habilidades lingüísticas y de operaciones textuales o 
de procedimientos retóricos. En los textos transmitidos de Hermógenes y de Aftonio, el orden de los 
Progymnásmata es diferente del orden de los Progymnásmata de Teón; el texto de Teón se ajustó 
posteriormente a ese orden, en su transmisión, como lo recoge el texto editado por Leonardo Spengel. 
Después Reichel, por un lado, y Michel Patillon con Giancarlo Bolognesi, por el otro -apoyándose en la 
versión armenia-, han reconstruido el texto de Teón con base en los datos que el mismo texto proporciona 
(64-65). 
ll2 La cultura griega contrariamente a aquellas culturas regidas por la imposición y el sobreentendido de 
motivos le dio un espacio a la palabra y con ella a la explicación de motivos. 
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seguir para componer una pieza oratoria; generalmente se hablaba de cuatro operaciones 

generales: inventio, dispositio, elocutio y actio. 113 

Cuando hablamos de las cuatro operaciones para componer un discurso, el retórico griego 

no únicamente se concreta a enumerar mecánicamente lo estrictamente discursivo; integra, 

en primer lugar, la inventio o concepción del discurso -la búsqueda del tipo de texto 

adecuado a la situación comunicativa-; la inventio comprende virtualmente las otras tres 

operaciones: dispositio, elocutio y actio; la dispositio representa la estructura esquemática 

en que se organiza el discurso o, mejor dicho, cada tipo de discurso con sus categorías o 

partes; la e/ocutio abarca retórica, estilística y corrección gramatical para producir un 

discurso adecuado al oyente y a las circunstancias; finalmente, la actio alude a los 

elementos pragmáticos en cuanto a la actitud pertinente del orador. 114 

De interés particular para esta tesis es la dispositio, ya que en ella se encuentran 

teóricamente las partes orationis; dichas partes tienden a variar, según el tipo de discurso. 

Las partes orationis son: Proemio (1tPOOi¡.llOV), Narración (8lTrtncrU;), Argumentación 

(rtlO"tU;), Epílogo (Ertl).,oyo<;). 115 Estas cuatro partes a su vez se subdividían: en la narración 

se podía encontrar la descripción; por su parte, en la argumentación se incluía la 

confirmación, la refutación y la digresión. Se admite comúnmente que es en el discurso 

judicial en el que se encontraban presentes todas las partes orationis; faltando algunas 

partes en el discurso deliberativo -el proemio y la narración-, y en el epidíctico, el 

proemio. 

El proemio o introducción del discurso Uudicial) servía para ganarse la atracción del 

oyente; la narración presentaba a los oyentes los hechos e incluía la descripción de 

personas y lugares. Una vez presentado el asunto, había que proceder a su argumentación, 

probando la posición asumida, es decir, llevando a cabo su confirmación, y refutando la 

contraria; se podía añadir, generalmente al final de la argumentación, la digressio que 

consistía en un relato o descripción para provocar indignación o piedad, utilizando 

113 Tomás Albaradejo M., op. cit., pp. 57-64 . H. Lausberg enumera cinco fases de elaboración: inventio. 
dispositio. elocutio. memoria y pronunlialio. Cfr. Elementos de retórica literaria, pp. 32-35. 
114 ¡bid. 

11 5 Aristóteles dice que las partes básicas son Narración (rtpó8f:mc;;) y Argumentación (rticrnc;;) (Retórica, 
XIII, 1). 
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ejemplos. discurso concluía con epilogo; era un resumen las partes más 

importantes del discurso y el momento clave para inclinar la decisión del juez o del jurado. 

De acuerdo con la obra de Teón, los Progymnásmata tenían la función de ejercitar a los 

en las partes del discurso o hipótesis; por ejemplo, la fábula servía los 

proemiOS; relato, la descripción y la etopeya ejercitaban en narración; la refutación y 

la confirmación, en la argumentación, y común en los epilogos (Teón 

Progymnásmata, 60). Las categorías o partes de los discursos sirvieron de base en la 

conformación y definición de los Progymnásmata. Esta transformación didáctica 

no tuvo repercusiones en la oratoria, sino que, en el ámbito educativo, 

relacionaba retórica y literatura cuando incluía como modelos de dichas categorías a los 

autores clásicos. las categorías en toda la literatura es una 

cualidad didáctica muy conveniente para la selección de textos. 

Es que Progymnásmata se derivaron las partes orationis que dispositio 

ordenaba; en consecuencia, los Progymnásmata dependían de tres del discurso 

retórico, y cada se con una o más categorías de esos discursos: 

El relato, la la jría, la sentencia, la y la confirmación, lugar común, la 

descripción, la prosopopeya y la tesis se relacionaban con el género judicial. 

La propuesta de ley, la confirmación y la ULU'-'lVU. el común y la comparación, 

con deliberativo. 

descripción, el recuerdo, encomio y el vituperio, comparación y la etopeya con 

género panegirico. 

discursos, conocidos en ámbito 

al convertirse en discursos ficticios de 

como hipótesis, pierden su antigua vitalidad 

de audición o teatro, en la época que nos 

ocupa, la de la Roma imperiaL capacidad decisión del auditorio es míníma, y los tres 

géneros se para lucir la capacidad personal 

juego su capacidad de improvisación, considerada una las 

orador, el cual 

cualidades 

en 

oradores. Esta formación al nivel de la educación implantado 

desde la época helenística. Estas o discursos su iniciación 
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didáctica en el nivel secundario 

sistemática en pequeñas improvisaciones 

los npoYDjlvácrjlu"Cu más sencillos. 

Elio Teón es el autor 

Teón corresponde a un estadio 

escuelas 

de 

mismo texto de 

enemiga de la ('fU ..... ",,.,,.,,, 

pedagogia de la 

cotidianamente en 

117 

o imitatio, 

y 

educativo antiguo con la ejercitación 

y tipificadas: a saber, en 

npOYDjlvácrjlu"Cu que se conservan, El texto de 

en el que predominaba la KotV1Í; en esa época, las 

la prosa artística: los aticistas defendían la 

d' d' 116 S b mo lsmos yemas recursos. e sa e, por 

era partidario de la doctrina aticista, 

se circunscribe a lo académico y a la 

prescribía al joven aprendiz 

cuyos modelos eran los autores 

116 Cfr. Eduard Norden, La Prosa Artística pp.l65-199. 
117 Eduard el aticismo como al desarrollo de los asianistas; pero, ¿cúando 
nació el asianismo y por De acuerdo con Cicerón (Brut., y con Quintiliano 4, 41), se 
marcar la de Demetrio de Falero a. C), como el momento en que, desnaturalizada la 
elocuencia su vitalidad y sobrevive en las aulas y en los auditorios. Y se dice del Demetrio 
que "estableció una elocuencia falta de vigor y melosa en lugar de aquélla vigorosa y de Demóstenes" 
(Eduard Norden, op. p.1 Se desarrolló una retórica ornamental, en la que contaba más cómo se decían 
las cosas que su contenido. La tradición de los sofistas, que regía con sus postulados la prosa artística 

(adornarla con acercarla a la poesía o darle colorido poético y que fuera rítmica 
Norden., pp. durante un buen período de tiempo, en los escritores áticos encontrar la mesura. 
Incluso un autor jónico como Heródoto fue quien primero dejó saborear a los atenienses el nuevo de la 
sofistica pAI). Esos postulados se cristalizaron en obras y autores concretos que asimilar 
dichos e imprimirles un estilo moderado, algunos por su naturaleza elocuente, otros por el apego a 
la técnica Pero todos inmersos en las circunstancias de su cultura tomaban en cuenta de los 

arriba mencionados) la musicalidad de su lengua al declamar sus discursos y los movimientos 
incluidos en la actio. 117 Ambas características implícitas en el orador antiguo también a 

del auditorio y, de la escuelas de retórica de moderación. 
Con esta breve caracterización de los elementos que constituían a la prosa artística a de la 

influencia de los será más notorio el contraste que constituyó la escuela asiánica en el desarrollo de la 
prosa en la de Teón. En pocas palabras se puede decir que los asianistas la 
Eduard Norden los caracteriza como "los que pasaron por alto las estrictas 
instalaron la arbitrariedad sin freno en lugar de la regularidad observada hasta entonces" op. 

p.17 Y "la molicie y el 1tÚeü<; hueco son las cualidades características tanto de los asiáticos 
helenísticos como de su elocuencia" (E. Norden, p.I72). Por lo demás, de acuerdo con Cicerón se 
sabe que existieron dos estilos de esta escuela: uno ejercitado en las frasecillas delicadas y los ritmos 
l<UII<,UJII.IV;:', otro, en la vanidad y lo infatuado de un estilo pomposo. El del estilo es un tal 
n~ll;e:;ll:!.li, mencionado por Teón (71). Norden lo estudia a detalle y nos da 
esenciales de su estilo: 1) las frasecillas entrecortadas que daban la 
diera la construcción oracional de periodos y que ut1lizaban lsócrates y 

sus frasecillas una cadencia verbal muy rítmica en sus partes constituyentes que, 
,,,,,,....,' .... , aisladas la mantenían. Ese ''ritmo era de naturaleza lasciva"; 3) "la forma de elevaba a la 
""t,par,rí" de lo no habitual con metáforas disparatadas o circunlocuciones insulsas en 

y ,4) "El jugueteo verbal antitético" Norden, op. cit., pp. 174-1 
segundlo estilo en cambio usaba de palabras altamente poéticas, de evitaba el 

un ritmo a la sintaxis que quedaba muy libre, entonces la resultaba afectada y 
trastocamiento en los elementos de la prosa, sin embargo, no era novedoso. Los sofistas como 
y Trasímaco ya los habían utilizado (Eduard Norden, op. pp. 178-1 
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clásicos, aunque a esos redacciones 

carecían naturalidad, 

las 

no de académicos. tendencia la época 

helenística, determinada por la marginación de este momento la educación y 

repercusiones se limitaban a los circulas aprendizaje .118 

aportaciones Teón, desde un vista didáctico, son su de 

estructuras textuales seleccionadas en los cánones autores griegos, con 

ejemplifica sus definiciones y procedimientos a lo largo su obra oeclruz:m~IC'1... 

apegándose a los postulados aticismo. 

lo que se a AV,",""'''''' de Tarso (e 160-230 d. C.) Y su cuenta 

que su como orador, cuando tenía 15 atrajo la del emperador Marco 

Aurelio que lo escuchó declamar y le importantes obsequios. 119 sus obras se 

conservan su crtÚcrEOOV, i&rov /...óyou, nEpi Eúpém::cu<;, nEpi }J.&9óSou 

&tVóTIltOC;;, y npoYUJ,lVúcrJ,lGta; se han perdido: 

y Comentarios sobre Demóstenes. 120 La autoría de los Progymnásmata no es segura. Este 

texto de los Progymnásmata atribuido a Hermógenes muy de cerca de Teón. Los 

Progymnásmata estos autores fueron desplazados por los de En su texto 

Progymnásmata. Hermógenes incluye doce ejercicios, Teón diez. 

hace de sentencia y de refutación-confirmación ejercicios independientes; 

entre el número ejercicios sus Progymnásmata y de Teón. 

influencia Progymnásmata Hermógenes mínima. 121 

Aftonio (siglo d. C.) se compuso muchas obras; sin sólo se 

conservan los Progymnásmata y una colección de fábulas. Ganaron popularidad sus 

Progymnásmata por ser muy y n,.",,,,,,,y,t"'1" ejemplos de ejercicio; Aftonio 

separa el y el vituperio, la refutación y la confirmación, que Teón y 

tratan en pares, cual el texto Aftonio catorce Progymnásmata. Fue 

118 T eón. el al., de Retórica. p. 10-11. 
119 Filóstrato. Vidas de sofistas, 577-578. 
120 Cfr. P. E. Y B. M. W. Knox Historia de la literatura clásica (Cambridge University) 
1: Literatura p.911. 
J2J CV; T . Jr. eon. y Ejercicios de rOf,-'I'U'n Madrid, 1991, pp. 167-168. 
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discípulo de Libanio, a qmen se ha atribuido la autoria de los Progymnásmata de 

H ' 122 ermogenes. 

En cada ejercicio encontramos dos apartados: uno, donde se define y se clasifica cada 

TCpoyú~vacrl.1a, y otro, donde se desarrollan procedimientos retóricos de argumentación y de 

refutación, de paráfrasis l23 o se prescriben las caracteristicas estilísticas de cada 

rr:poyújlvacrjla, con ejemplos concretos de elaboración del TCpoyú~vacr~a, de una sección o 

parte de la estructura que compone un TCpoyú~vacrJ.1a. Imitando esa estructura daré a 

conocer con una breve presentación cada TCpoyú~vacr~a y añadiré a modo de ejemplo 

algunos textos griegos. 

Sigo aquí el orden de los rrpoyu~vácr~a'!a de Teón según la reconstrucción del texto 

establecida por Michel Patillon y no el orden de los ejercicios en la edición de Leonardo 

Spengel y de los textos de Hermógenes y Aftonio. 

El primer TCpoyú~vacr~a es la XpEia (Jría), un apotegma o anécdota; es decir, un dicho o 

hecho breve atribuido con seguridad a un personaje. 124 En relación con ella están la 

sentencia (yv(Í)~ll) y el recuerdo ((l1to~Vr~óvEU~a). Teón caracteriza la jría, la sentencia y 

la memoria por sus diferencias; Hermógenes y Aftonio colocan este ejercicio en tercer lugar 

y ponen aparte la Sentencia (yv(Í)¡lll); únicamente Aftonio omite el aTCo~v~óVEu~a. Hay 

jrías de tres tipos: verbales, de hechos y mixtas. Las verbales son enunciativas y de 

respuesta; las de hechos, activas y pasivas. La memoria es una jria amplia y puede no 

atribuirse a un personaje. En el ejercicio de la jría, Teón introduce la confirmación y la 

refutación no como un ejercicio aparte, sino como un procedimiento retórico que consistía 

en operaciones textuales u orales aplicables a la Jría y a otros npoyu~vácr~a'!a. 

Ejemplos de Jria: 

1. B(ffiV Ó croq)Lcr'C~C; 'C~v 4HÁ,Upyupíuv ~ll'CpórroÁ,Lv EÁ,EyE rrúcrllC; KUK(UC; ELVUL 

(99). 

1. "Bión, el sofista, decía que la codicia es metrópoli de toda maldad". 

122 C]r. Teón, Hermógenes y Aftonio. Ejercicios de retórica, pp. 209-210. 
123 En la argumentación se. insiste en los lugares, en los principios y en las foentes de argumentación (rÓltOl, 

lugares de argumentación; K!)j>áAma, principios de argumentación; &q¡opj.J.aí,foentes de argumentación). 
124 Xpda Ecrn O'ÚY'toj.J.oe; a1tÓ<jlacne; Ti 1tp(iI;u; ¡le't' coo'toXlae; avruj>Epo¡.¡Évll de; TI WplO'¡.¡Évov 
1tPOOW1tOV Ti aVaAoyoüv 1tpocrúm'P (96, 19-20), 
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'OAUIln:Lile; n:u80 IlÉV11 tOV ulov 'AAil;avopov ~LO<; ainov an:Oq,aCV&LV, OU 

n:aúcr&raL Eq,11, Ol.a~áAAffiV IlE n:po<; r~v "Hpav; (99) 

2. "Olimpíade, de que su hijo Alejandro se presentaba a sí mismo como 

Zeus, ¿no dejará de calumniarme ante 

Ejemplos de SeI1ltenCla: 

l;t'tvov n:apéovra q,I.AstV, ¿8¿Aovra n:¿Iln:&LV (Aftonio, 4,14).125 

necesario acoger al extranjero y despedir al que lo 

~iov aAun:ov BV ouocv( (Aftonio, 4, 26). 

No se puede hallar una vida sin sufrimiento en 

segundo n:poYÚj..lvucrj..lU o tipo textual es la Fábula (Mü90C;), 126 

incluye un relato que una verdad, con personajes inventados, sean 

animales (seleccionados no arbitrariamente), sean dioses u hombres y su dicho gnómico o 

moraleja. Con la Fábula se intenta transmitir un conocimiento moralizante de actitudes 

humanas. 

Fábula la guerra y la soberbia 

127 Babrios f. 70 0crov yaj..lOúV!ffiv roe; exo.crwe; i~cúX811 Eq,' 

EcrXárcp n:o.pf¡v XAlÍPCP. "YPpLv OE rlÍllo.<;, T¡v IlÓV11v Xo.rCI.AlÍq,&L, 

1:o.Úr11<; m:p ül<; AÉyOUcrLv, T¡pácr8r¡, en:f:to.L o' o.or11 n:o.vro.xou 

po.oL~oúcrll. M~ youv n:ou, Il~ n:óA11o.C; UV8p(Í)1tülV y' En:éA8OL, 

n:pocryCAwcro. w 1.<; olÍ Il OLC; , en:ú 
, , 

o.ur11v • JI "'.U" f¡l;f: L 

115 F. 127 (l 

se desposaban los como cada uno se unió con otra de entre todas, el 

Conflicto se presentó en el último momento. Y uniéndose a la Soberbia, la única que 

encontró, extraordinariamente de como dicen, se enamoró, y va tras 

donde ella De modo, pues, que, ertamlente. la -':,.,.11-.", .. ,"" nunca 

a todas 

a las 

DI a ciudades de a los pueblos, ya que, al punto, tras 

ella, el Conflicto vendrá 

125 Con el nombre de Aftonio entre paréntesis, remito a su texto de los Progymnásmata según la edición de L. 
Spengel véase la Bibliografla. ' 
126 Mü9óc; AÓYOC; 'lfEuOi):;; w..TteEtaV 28). 
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El tercer n:PO"fÚ)lvuO')lU es el Relato (8tilYrl)lU),127 discurso narrativo de acciones que 

sucedieron o son verosímiles. Un Relato consta de seis elementos básicos: el personaje o 

los personajes, la acción realizada, el lugar donde ocurre, el tiempo durante el que 

transcurre la acción, el modo de la acción, y la causa. Hennógenes habla de cuatro géneros 

del relato: mítico, ficticio o dramático, histórico y civil o privado. Aftonio los redujo a tres: 

dramático, histórico y civil. Lo ideal era que un relato tuviera tres virtudes (apE1:ui): 

claridad (O'OJ!>i]vEW), concisión (cruvro)liu) y verosimilitud (m9avón¡<;) (79-85). 

Relato sobre el color de la rosa 

'O 1:0 ¡Jóoov 8auIláSwv 1:013 KáAAOU~ 1:~V Tfí~ 'AtjlpoO(Hl~ Aoy~t0'8w :n:AllY1ÍV' 

~pa IlEV yup ~ 8EO~ 1:013 'Aowvt.Oo~, avnípa OE Ka!. Ó "Apll~ m)¡;fí~, Ka!. 

1:0131:0 ~ 8EO~ Ú:n:fíPXEV 'AOWVt.OL, O:n:Ep 'AtjlPOOLT1:J "APll~ ~húyxavE. 0EO~ lípa 

8EOU Ka!. 8EO~ iOLWKEV Civ8pw:n:ov' :n:ó80~ OIlOLOe;, Kav TO ytvo~ OLT1AAaHE. 

SllAOTumÚv OE ó "APll~ TOV "AOWVLV aVEAtLV TIf)oÚAt1:O, AÚcrLV gpWTO~ TOV 

'AOWVLOO~ ~YllO'áIlEVO~ 8ávaTov. Ka!. :n:AT]HEL )lEV "Apll~ TOV "AOWVLV. 

Ma80ucra OE TO :n:OL1l8EV ~ 8f:0~ allÚVELV ~:n:dYE1:O, Ka!. KaTU cr:n:OUO~V 

ill~aAoucra Tq) ¡JÓO<¡:l Tat~ aKáv8aL~ :n:p o crt:n:Ta LcrE, Ka\. TOV Il~V Tapcrov 1:013 

:n:ooo~ :n:EpL:n:dpETaL, TO OE KaTappEucrav aIlla 1:013 TpaúllaTo~ T~V 1:013 

¡Jóoou XPOLUV d~ T~V oLKdav O\VLV IlETt81lKE, Ka\. TO ¡JÓOOV T~V apx~v 

AEUKOV yf.YOVO~ úe; o vUV ópaTaL IlETfíA8EV (Aftonio, 2, 13- 27). 

El que admira la rosa por su belleza, que considere la cicatriz de Afrodita. Pues la diosa se 

enamoró de Adonis, y a su vez también Ares, de ella, y por esto, la diosa mostraba 

disposición hacia Adonis. corno Ares se encontraba hacia Afrodita. Un dios se enamoró de 

una diosa y la diosa perseguía a un hombre; el deseo (la pasión) era semejante, aunque el 

género difería. Herido por los celos, Ares pensó en destruir a Adonis. considerando que la 

muerte de Adonis sería la disolución de la pasión. Ares ataca a Adonis; sin embargo, 

enterándose de lo sucedido, la diosa se apresuró a socorrerlo, y por la prisa, cayendo en un 

rosal se hirió con sus espinas, y la planta de su pie se pincha, la sangre que fluyó de la 

herida cambió el color de la rosa a su aspecto peculiar, y la rosa que al principio era 

blanca, cambió a lo que hoy se observa. 

12: .6.ti"¡YlllÓ tan ÁÓYOC; É:!CeEnKóc; 1tpaYIlÓ'twV yt:YOVÓ1:WV f¡ cíx; Yf.yovó'twv (78, 16-17). 
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Continúa el cuarto 1tpol'ÚJ.!vacrj .. La, el Lugar común 'tÓ1t0<;),128 que en un 

""',,, ... ,,'" amplificativo de una aCC:lón reconocida por su 

trata sm y sin aportar 

a de la supuesta intención los autores y de la 

''''till''''' de Lugar común: 

Mi¡ yap o recree, J) 

aAAa K<xL axo av6pó)1toov aUl::Ayda<; yLVecreaL (107, 

penséis, pues, varones 

sino, además, por la 

que los inicios 

de los hombres. 

o por su UVLlI"'",,". se 

Únicamente se 

de las obras que ~"' ... u ........... 

se producen por 

quinto 1tpol'Ú!-lvacrJ.!a es la descripción (EKlj>pam<;),129 es discurso que expone en 

detalle, con claridad, y que 

nClonc:!s de hechos, de oerson,a¡ 

fuentes de 

la descripción son 

se adapte al tema. 

de descripción: 

bajo la mirada 

de lugares, de ..... u'","'..., 

éstas son la v ..... "'''"_ 

objeto mostrado .. 

animales, de árboles, 

y el 

y viveza, sin incluir cosas innecesarias, y que 

rupo<; f:TlV WIlOL<;, J.!eA.avóXpoo<;,OUA.OKÚPTlVO<; (11 

arqueado de hombros, moreno, de cabeza crespa. 

8epu(1:0U] f:TlV, XOOA.o<; b' 

EX l 01:1190<; (118, 1 

de T ersites] Era 

sexto ejercicio es la 

de un pie, y sus hombros encorvados sobre el pecho. 

o etopeya (npOOOOX01tOlla f¡ 'H8oxOlla),130 que 

",,,, ... ,,,,,·t,,, en la caracterización que pronuncia 

au\;;",uo.U\.J::J a su persona y a las circunstancias en que se ",W,",U\,.Ull 

128 

a su esposa un 

a sus soldados ante la 

determinados o ... "<>u,,,,""'" 

que está a punto 

del combate? Este 

AÓYO~ 6~OAOYOU~vou 

avopayaBfu.¡.a1:OC; 006, 5-6). Y Aftonio lo denominan KotV~ 
Aóyoc; m:prrIYTlllanK(x; Evapyiix; lm' o'VJ,v ayoov 

reconocidamente 

por ejemplo: 

de viaje, o un 

puede hacerse sobre 
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El séptimo rr:poYÚllvaajJ.a es doble, trata del Encomio y del Vituperio CEYKeOjJ.WV 

KaL 'PóYO<;).13I Es un discurso que acciones, de acuerdo con la 

virtud, y de otros hechos nobles acerca un personaje determinado. Quien realiza 

encomios o vituperios, de la identidad de su personaje, tiene que aportar 

pruebas de sus alabanzas o sus ejercicio preparatorio se inicia con una 

breve presentación, luego acerca las cualidades del espíritu, de las cualidades 

corporales y de las "'''1'''' .... '''''''' 

del vituperio se realizará 

claridad de su auditorio. El ejercicio 

del y de las acciones. 

El octavo rr:poYÚllvaajJ.a es 

confronta lo mejor o lo peor 

Comparación 

y 

132 discurso en el que se 

sus acciones. Se debe comparar a 

personajes que no muestran una entre sus cualidades o sus defectos. Luego 

Teón agrupa las posibles ..,VJ:lllJ'¡;.u"..,HJU\_;;) entre personas, entre cosas y, por último, entre 

grupos. 

El noveno rr:poyújJ.vaajJ.a es (etO'l<;), [33 que los retóricos defmían como un 

examen lógico que admite controversia, sin personajes determinados ni circunstancias. 

Teón las clasifica en T",r, ... "·,, y las primeras indagan por afán de conocimiento; 

las segundas eran adecuadas para los políticos y 

para los filósofos. con un proemio o introducción a partir de una 

sentencia que la o a un encomio o vituperio del hecho o tema 

sobre el que trata el examen. No hay narración sino que se colocan inmediatamente los 

argumentos. 

Por último. el 

como una 

circunscrita a un 

ciudad. 

l3l 'EYKWlJ,lOV tan 
óyae&v m:pi 'tl 
m :EúYKpmlc; 

es la propuesta de ley (VÓjJ.0<;),134 que es 

una colectividad o de un hombre 

con cual deben vivir miembros 

debatir y muestra de ello es este Progjmnasma. 

no 

una 

lO lJ,tye9o<; tCÚV Kat' ape'tnv repó:E;,erov Kat tCÚV aUoov 
(109, 20-22). 

J3éA.nov f¡ to Xdpov reapuJ'ta~ nVOvtOL &'; 
( 112, 

AoytKn alJ.4>lar3irrr¡crtv Em&xolJ,tvr¡ aVEu repocrwrecov wplalJ,tvcov 
13-15). 

f¡ avopoc; tvOóE;,ou reOA1'tlKÓV, KaS' 6 mim repOO'1ÍKel Qív 
nva xpóvov 6.cpcoplalJ,tvov tl28, 26-29). 



149 

los Progymnámata desde la Prosopopeya hasta la propuesta de ley 

suelen ser con una dimensión m<>',,"" a la de una p8.l;pna. Por este motivo no puse 

ejemplos de textos para esos en esta sin embargo, los he querido 

..... ""<::'p1"'T;¡r de manera muy general con el objetivo a conocer a sus autores y con la 

esperanza de que, en otros niveles, pueda tener seguimiento esta propuesta para la 

enseñanza principiantes. 

Los CRlTERlOS DE SELECCIÓN DE TEXTOS GRlEGOS A TRAVÉS DE LOS PROGYMNÁSMA T A. 

LA RELACiÓN El'.'TRE ESTRUCTIJRAS TEXTUALES, MODOS DISCURSIVOS Y LOS PROGYMNÁSMATA 

En los precedentes he explicado los elementos que me seleccionar 

para la del Ahora conocemos que un en 

esos niveles, una macroestructura, una estructura esquemática, un modo discursivo 

manifiesto en secuencias prototípicas y una intención comunicativa. 

U\JUUJIU a que mi propósito es didáctico, en un nivel de iniciación al 

enfatizar los textos a que superestructuras complejas, son 

categorías superestructurales, y no son superestructuras cuales los géneros del 

discurso o los géneros literarios; tal pretensión no es tarea de un taller propedéutico del 

bachillerato. categorías superestructurales, autónomas de estos mayores, 

tipificadas en Progymnásmala y tienen la característica de ser textos en 

los y la macroestructura tienden a coincidir. l35 

Estos conceptos macroestructuras, superestructuras y categorías superestructurales nos 

acercaron a los modos discursivos. el lingüista Jean-Michel Adam 

propone 

explicativa y la 

secuencias prototípicas: descriptiva, instructi va, narrativa, la 

Las secuencias prototípicas nos permiten ""U."'Ll\ALl categorías y tipos de 

texto definidos en Progymnásmala. adelante, Progymnásmala equivaldrán a 

o texto que "'rrr ... ' .... "'rp acuerdo con modo discursivo 

predomine en su estructura; embargo, 

fragmento o categoría esquemática puede 

aclarar que la comunicativa de un 

su ''''0.''''\.1'11 en algún discursivo. 

135 T eun van Dijk, ¡. <a,.fJrN .... "~ lu..,¡'rr,..,.'''' del discurso. p. 54. 
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En el modo descriptivo agrupo los Progymnásmata siguientes: la descripción y la 

comparación. 

En el modo instructivo quedaria clasificada la sentencia. 

De los Progymnásmata que utilizan el modo narrativo, es~ en primer lugar, la narración 

brevísima de la jría, en la cual se relata lo que algún personaje ha dicho o ha hecho. 

Igualmente estaría el recuerdo (cl1tOj.lV11J.lÓVf:uj.la), ambos tipos de texto como especies del 

relato, con el cual comparten su modo discursivo. También queda incluida la fábula, debido 

a que su categoría mayor se compone de un relato breve: aun cuando su función es más 

bien instructiva, por quedar resumida en la moraleja o sentencia. 

En el modo explicativo, no se incluye ningún Progjmnasma. 

Los Progymnásmata que se clasifican en el modo argumentativo son: la confirmación y 

la refutación, el lugar común, el encomio y el vituperio, la tesis y la propuesta de ley. Ya 

comenté que Teón hace de la confirmación y de la refutación procedimientos retóricos y, 

posteriormente, Hermógenes y Aftonio los colocan como ejercicios autónomos. El lugar 

común es un argumento no comprobado. El encomio y el vituperio son el razonamiento que 

con base en los hechos y la fama de un personaje intenta darle alabanza o condena. La tesis 

es un planteamiento argumentativo de problemas teóricos o prácticos. La propuesta de ley 

consistía en la confirmación o refutación de leyes, establecidas o propuestas, mediante la 

revisión crítica de sus consecuencias favorables y desfavorables. 

La prosopopeya o etopeya es evidentemente un tipo de texto con características mixtas de 

narración y de descripción. Este tipo de texto es complejo y más bien de perfil dramático; 

por lo mismo, incluye la caracterización de personajes legendarios mediante sus discursos 

en una determinada situación en la que actúan inmersos en pasiones. 

Aun cuando todos los Progymnásmata se clasifiquen en cuatro modos discursivos; me 

parece conveniente, para el nivel introductorio de griego en el Colegio, añadir algunas 

categorías o tipos textuales breves que existen en la literatura griega, no contemplados por 

los autores de Progymnásmata; dichas categorías textuales son: la definición, la 

instrucción, la exhortación, las leyes y la explicación. 
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definición como categoría textual presenta dos especies: la definición descriptiva y la 

definición explicativa. La primera utiliza la enumeración elementos o cualidades de lo 

deflnido, mientras que segunda explica el por el objeto definido tiene esos elementos 

o cualidades. este sentido cada especie de definición tendrá una secuencia prototípica. 

La instrucción y la exhortación tienen su origen en el de la poesía didáctica que 

después se desarrolló en la por la tendencia moralizante la filosofía 

Platón. 136 En lo que se refiere a las éstas tienen una tradición antiquísima, basada en 

la necesidad de las relaciones comerciales y de convivencia en ltÓAl:\C;. 

La explicación de fenómenos es una tarea especulativa que desarrollaron muy 

escuelas filosóficas Dresoc esta tarea especulativa tuvo continuidad UI;;:',IJU~;;" de 

helenística. Tanto las escuelas médicos como los peripatéticos y los 

investigadores Alejandría nos han legado interesantes explicaciones de procesos de la 

naturaleza en el reino animal y vegetal, cuales, aunque demuestran un estado incipiente, 

no por ello se pueden considerar menos científlcas en cuanto a actitud de comprensión y 

explicación fenómenos complejos. 

Las añadidas a los Progymnásmata quedarían agrupadas en los modos 

discursivos de la manera: 

o el modo descriptivo, definición descriptiva. 

o En el modo instructivo, la instrucción, la exhortación y las leyes o normas legales. 

Estos tipos texto evidentemente la función influir en el n~.~_,~_n 

posterior sus .... """ ... ,',, .. '" a quienes se interpela o 

o En el modo explicativo, la explicación y la definición explicativa; estos tipos de 

textos se caracterizan por facilitar la comprensión o conocimiento de un objeto 

complejo; en ellos autor trata de desvincularse de la definición o explicación, y 

los elementos que la comprensión tal objeto complejo. 

Por lo tanto, la distribución de las categorias y Jos de texto en los modos discursivos 

la manera: 

136 Raffaele Cantarella, La literatura 
p.124. 

de la época heleníslica e imperial, Buenos Aires, LN;),i:lU!.l.. 



o Modo Descriptivo: definición comparación y etopeya. 

o Modo Instructivo: senlenCI "''''' .. v''", exhortación y 

o Modo ""n'.....,. ... "'''' jría, recuerdo, relato y prosopopeya (o etopeya). 

o Modo Explicativo: >un_""",av ... y definición explicativa. 

o Modo Argumentativo: común, confirmación, refutación, encomio, 

tesis y de ley. 

MODOS MODO MODO 
DISCURSIVOS • DESCRlPTIVO fNSTRUCTI 

LAS Sentencia 

CATEGORÍAS 

(Comparación) 

(Etopeya) 

Recuerdo 

Fábula 

(Etopeya) 

Explicación Refutación 

Confirmación 

(Encomio) 

(Vituperio) 

toda la encontramos ejemplos de estas categorías textuales y de estos 

tipos 

permite 

texto propuestos; este de selección tarI amplio de tipología expuesta 

textos en dlteremt(~s géneros 

consecuencia, en diferentes temas de 

reconocerlo, esto no garantiza por sí 

y retóricos de diferentes épocas, en 

vasta cultura sin que 

que los textos seleccionados sean interesantes o 

significativos para los ..."" ... , ............ , ... ", porque el o significatividad dependen en gran 

medida lo que le texto al de hoy; este tamiz hacerse explícito y 

evaluarse con Olrerente~s instrumentos. la medida que se parte de una concepción de 

aprendizaje reconoce al estudiante como sujeto su formación, y de un proceso de 

abierto a los 

que se basa en el diálogo, maestro-estudiantes, el taller 

nfPrp",,,,, y necesidades concretas académicas y sociales de 

Ciertamente, con textos tipificados flexibilidad renovar los 

textos SeleC(~lOna(lOS con cierta regularidad. 

otro lado, eSD¡ero no ser mal interpretado ni que se olvide que estamos en un nivel 

introductorio ensenanza del en este nivel, docentes {jp¡"'Ipnnn<: prinCipiO 

-didácticamente hablando-, graduar la idad de los textos y presentar 
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eslrategllcame:nte los apoyos lingüísticos necesarios para que el O¡;;;:>LUU',UU1
,,,, pueda reconocer 

secuencias prototípicas y textuales El análisis texto, en esta propuesta. 

integra sus diferentes estructuras responden a las preguntas: ¿Qué dice? ¿Quién lo 

dice? ¿Cómo dice? ¿Dónde y cuándo lo dice? ¿Por qué y para qué lo dice? El objetivo 

del de griego es comprensión textos y no la traducción, se puede avanzar más en 

el análisis de las textuales con traducción acompañando texto. Entonces, 

estudiante puede aeCllC'¡U su atención a la explicación docente de un texto con determinadas 

estructuras tipificadas; por ejemplo, un texto narrativo. primer acercamiento a un tipo 

texto, requiere, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo menos, de un segundo 

texto o para que el estudiante ejercite su competencia textual y el pueda 

evaluar, con el mismo tipo de la comprensión del texto mediante el de 

sus estructuras específicas parte alumno, que se auxiliará de la -"'U",","", .... ,u escrita 

le del texto. 

De acuerdo con los tipos de secuencias textuales presentadas, seleccionar textos 

combinando un tema general de un de o una especialidad y un tipo 

secuencia; como ejemplo, una ;:>O¡;;\"u"u .... J descriptiva usada en algunas áreas como 

lingüística; en este caso se hará evidente la matemáticas, historia, 

contenido de una descripción matemática, de una histórica, una n""nT6h,~ .... 

de una anatómica, que dejen de ser descripciones. Asimismo, un relato 

diferente de un mítico, sin que dejen de ser relatos. 

combinación podría ser: una secuencia textual con su función comunicativa 

dominante; a saber, un texto argumentativo con función apelativa, o un texto descriptivo 

con función emotiva. 

efecto, esta propuesta nos invita a leer fuentes revisarlas detenidamente para 

encontrar esta invitación de convicción, en una hipótesis 

implícita, de que sin parámetros que especifiquen una búsqueda de textos, se tendrá como 

resultado una búsqueda infructuosa. La tarea buscar textos sin parámetros explícitos se 

a un curso sin objetivos. ese sentido, los criterios de selección de textos 

necesitan ser explícitos y en el mayor grado posible. 
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Los CRlTERlOS DE SELECCiÓN DE TEXTOS 

De lo escrito en este capítulo se pueden derivar los criterios de selección que dependen del 

contexto de la materia de griego en el área de Talleres y del enfoque comunicativo. Puesto 

que el texto es nuestro objeto de estudio, por ser la unidad comunicativa, sin dimensión 

establecida, con propiedades corno la coherencia, la adecuación, la integridad y el modo 

discursivo para lograr la intención comunicativa, se analizará en seguida qué otros factores 

intervienen en la selección, además de estas propiedades. 

Los criterios de selección pertinentes a este contexto se basan en la identificación de la 

macro estructura y del tipo de secuencia prototípica que organiza su contenido. Al hablar de 

la selección de textos, me refiero a una actividad de los profesores, la cual debiera ser 

colectiva, previa al ciclo escolar; dicha actividad con sus criterios es competencia exclusiva 

de los profesores, ya que las bases teóricas del enfoque comunicativo y de los criterios de 

selección no son objeto de enseñanza del taller de griego; son un instrumento docente en un 

momento específico de la elaboración de materiales didácticos. Los criterios propuestos 

repercuten, sin duda, en los contenidos, en su organización y en la metodología de 

enseñanza-aprendizaj e. 

De los criterios utilizados en la experiencia docente del Colegio quiero retornar algunos, 

haciendo una clasificación sucinta de los criterios revisados; la mayoria de los cuales 

parece enfocarse al contenido (contenido cultural, contenido trascendente o significativo, 

relación temática con otras disciplinas y la riqueza lexicológica), y dos criterios globales: 

gradación de la complejidad e idoneidad para la comprensión de estructuras textuales. 

En comparación con estos criterios, un especialista en la enseñanza de segundas lenguas 

propone siete factores que, aunque tienen relación con el contenido de los textos, tornan en 

consideración factores presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje; esos factores son: 

interés, potencialidad, textualidad, temática, tolerancia, adaptabilidad cultural y 
. . 137 apariencia. 

137 Richard R. Day, "Selecting a Passage for the EFL reading Class", en English Teaching Forum, vol. 32, 
núm. J (January-March), 1994, pp. 20-23 Y 38. Traducido al español por Lizbeth Concha D., e incluido en los 
documentos de trabajo para el Taller para preparar los cursos de Griego y Latín, en enero de 2004. 
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En criterios que se han propuesto en el un texto sea significativo, sin duda, 

se debe referir a que lo sea para los estudiantes y es equiparable con del interés que 

menos teóricamente se toma en cuenta en la enseñanza segundas sm 

embargo, un defecto del clasicismo, que ya mencionamos anteriormente, consiste en creer 

un texto clásico es significativo por su calidad clásico. Por este motivo, la ODllllon 

estudiante queda en un secundario. la enseñanza lenguas modernas, el 

factor del se refiere a aquello que un texto suscita en el estudiante; dicho factor 

puede mantener la motivación para la lectura de y fuera de clase. Además, 

este factor se debe explícitamente en cada para determinar el nivel de 

que provoca un texto en los estudiantes. 

dilema constante en la experiencia docente .... V:¡L:)l"." en no si primero se 

deben elaborar programas y buscar textos, o los textos deben presidir a los 

programas. 

elaboración 

mi punto de vista y de algunos especialistas en didáctica, 

programas presupone ubicar la materia en su contexto de esta 

manera se obtiene marco referencial; este marco referencial metodologías, 

enfoques, objetivos y contenidos en general, deben reflejarse en los programas. todo 

caso, los textos han el los objetivos, con la metodología y los 

C01'1teruclos propuestos en los a esta cualidad los textos se denomina 

potencialidad. segundas la potencialidad de un texto es lo que 

facilita los objetivos una lección o una Unidad aprendizaje. Como criterio 

explícito para el logro aprendizajes, en griego, sólo se ha propuesto en cuanto a la 

lexicológica los textos; como criterio implícito se ha asumido en 

los distintos en los anteriores. potencialidad presupone 

un acuerdo en la elaboración de programas, para organizar la secuencia Unidades de 

aprendizaje con un cierto enfoque y una metodología acuerdo con propósitos 

formativos del 

Los criterios de de la complejidad e para comprensión 

estructuras textuales tienen que ver con la textualidad en sus diferentes niveles, en el 

macroestructura, en el de la superestructural y en el secuencia prototípica, 

con ¡dad sintáctica,138 con la adecuación léxica,139 con los conocimientos 

lJ8 La complejidad sintáctica, si un texto contiene construcciones sintácticas 
no esté familiarizado, esto dificultará la comprel15ión del texto. Richard R. 

con las que el lector 
op. cit., pp. 21-22. 
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. 140 prevlOs y con extenslO,n del texto. El conjlU1to de estos elementos o 

dificultar la cornprenslOn. estos fenómenos discursivos remiten a las propiedades 

texto. 

evaluar si 

reconocer previamente con qué intención las usó 

con dificultad o con 

constatar que reconocer propiedades: coherencia y sus 

mecamsmos, 

mayor o menor '-'VJlIUJ'l",,'lUC1U 

En los apartados este capítulo 

presenté las secuencias y 

gradación: a son menos 

algunas narrativas. Más 

La idoneidad de las 

Progymnásmata está en su recurrencia en la 

textuales y en su relación directa con el 

de Talleres. En efecto, la materia de 

Colegio. Las categorías 

superestructural. La gradación depende la 

prototípicas y de la complejidad sintáctica. 

propuesta lU1a gradación en el orden en 

dicho orden responde a esa necesidad de 

instructivas y descriptivas, o 

explicativas y las argumentativas. 

propuestas con base en los 

en que tienen las propiedades 

comunicativo y con los objetivos del área 

lHl""lll .... a los propósitos formativos del 

de las habilidades 

intención comlU1icativa; lingüísticas de comprensión de UJ. ..... uu'" ... " 

muestran a los estudiantes la H"",_",,;:>lUQ:U estructurar sus en la producción de textos 

mediante las propiedades de y 

textos es idóneo no seleccionar textos extensos 

lograrlo refuerza la seguridad 

temática 

en la selección de textos ha sido una 

incluida en los corpora textuales y que 

vigentes. En lenguas modernas, se recomienda 

los 

en clase; 

leC:Clcmes. 141 

entre la 

tres o cuatro temas 

lJ9 Aunque resulta problemático determinar la adecuación léxica. porque conlleva el conocimiento de léxico 
nuevo y la cantidad gradual de léxico que el estudiante debe evidentemente, esto de los 
objetivos del curso: del nivel de lectura que se pretende en todo caso, se habla de las ~~,.~o •• too 

ventajas de que sean pocas las nuevas palabras que contenga un texto, incluidas las frases sin 
embargo, si el vocabulario es nuevo, entonces, debe evaluarse la relevancia que dicho vocabulario tiene en la 
etapa de aprendizaje del estudiante de lengua extranjera. Cfr. Richard R. Day: op. cil., pp. 21-22. 
140 El conocimiento prevío o de mundo es un factor de suma importancia, por esta causa los textos 
seleccíonados preferentemente deben incluir temas conocidos o familiares a los estudiantes. En el caso 

si los objetivos pretenden ampliar el conocimiento de los estudiantes en la cultura de la 
el profesor puede utilizar una forma eficaz de enseí'lanza: seleccionando textos sobre tres o cuatro 

temas para tratar los conocimientos de cultura. Cfr. Richard R. Day, op. cit., p. 20. 
141 Richard R. Day, op. cit., p. 23. 
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para que el '"';:)L, .... UJlUU"" se familiarice con el vocabulario, los conceptos, el cono¡::muento de 

mundo y el algún autor; es temática no debe ser eXj;::eSlvame~nte 

variada. 142 punto de vista, propongo, en una primera etapa, temas se 

modos discursivos; ir tres modos discursivos detenninen por 

descriptivo y 

argumentativo). 

los cinco modos 

durante el primer sel1oestre: dos en el segundo (explicativo y 

una segunda etapa, se seleccionen categorías de 

relacionadas con cuatro áreas curriculares: rní:lternal1C8iS. 

histórico-social, experimentales y Esta selección tendría ser un 

trabajo colectivo profesores, para formar un banco textos . 

La ensf:fianza ..... 1', ......... ....." lenguas modernas "'u ....... ,'" como factores, la tolerancia política 

y la aceptación 143 lo que se al asrleclto político, se propone 

selección de textos ser politicamente tolerante o, con otras palabras, evitar 

puntos de vista y censurar los contrarios. La cultural, en la selección de textos 

puede provocar diferentes y hasta en la cultura del estudiante se 

acepta de un modo un y de otro modo en la de segunda lo 

puede o bien contribuir a flexibilizar criterios, o ea(~CH)m~S problemáticas. 

La apariencia de! texto es un factor que se .. "'h ...... "" calidad y disposición didáctica del 

texto, a fin 

tamaño y el 

este criterio, 

edición, para 

enseñanza de 

y que motive estudiante; por supuesto, cuenta el 

que esto facilita cualquier operación textual. Cabe señalar 

etapas previas y posteriores a la selección de textos, como su 

una presentación didáctica con 

modernas se cuenta con multitud 

películas, canciones) para despertar interés; en 

bien, en la actualidad, computadora y la internet nos 

paralingüísticos. 

recursos (periódicos, rp<,'I""'''C 

sO(me~m()s de esas SI 

opcIOnes. 

En resumen, la textos griegos se debe parámetros explícitos; 

parámetro propuesto en e! contexto del CCH y apoyándonos en los Progymnásmata son 

categorias superestructura/es; dichas categorias han 

coherencia, adecuación, integridad e intención. es el 

142 Cfr. Richard R. Day, op. p. 23. 
!4j ¡bid. 

propiedades 

textuaL 
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Además, se deben seleccionar textos interesantes o significativos no con el criterio 

exclusivo de los profesores, sino mediante cuestionarios aplicados a los estudiantes, que 

nos permitan evaluar cada texto trabajado en clase. La potencialidad del texto debe ser 

también evaluada por los estudiantes y por los profesores; entre pares, podemos compartir 

experiencias de las estrategias seguidas para trabajar los mismos textos en clase. 

La gradación de la complejidad de los textos seleccionados debe ser un criterio presente 

en la secuencia de Unidades de enseñanza-aprendizaje; aun cuando los textos lleven 

traducción, el proceso de aprendizaje es un proceso guiado que procura dar seguridad al 

principiante. La metodología de aprendizaje en el taller es inductiva, de lo particular a lo 

general, de la experiencia con los textos a la reflexión teórica de las reglas generales. Será 

la recurrencia de formas y estructuras en todos los niveles textuales, la que señale la 

jerarquía de los contenidos idóneos para el aprendizaje en los diferentes niveles textuales, 

durante los momentos sucesivos y graduales del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El criterio lemático puede estar en función de los modos discursivos, de la intradisciplina 

de las áreas, de los intereses personales de cada profesor, de los intereses de los estudiantes, 

ya por sus futuras profesiones, ya por intereses académicos y personales, ya por la relación 

con las otras materias. 

Finalmente, el criterio de la apariencia textual tiene que ser incorporado. La edición de 

los textos con una presentación didáctica y apoyos paralingüísticos, con tipo de letra 

legible, nos permite destacar visualmente la estructura esquemática de las categorías. 

Ahora bien, considerando que el taller de griego es introductorio, que cuenta con dos 

semestres cortos -cuatro meses- y que las características morfológicas de esta lengua 

sintética y su alfabeto son diferentes a las del español, lengua analítica, es fundamental que 

al seleccionar los textos se considere con especial énfasis el criterio de la pOlencialidad, 

que incide en el proceso de aprendizaje mediante la identificación del tipo de texlo y de la 

gramática de ese lexlO para entender su estructura y su función; esto requiere del 

reconocimiento de los factores que lo hacen posible como texto: el emisor, el destinatario, 

el contexto comunicativo, la adecuación del texto producido, a fin de proponer una 

interpretación, de modo que, analizando y aclarando cada uno de esos elementos, se 

produzca un sentido del texto y se logre su comprensión. 



lengua y 

gnegos 

Colegio que el alumno 

IOrma,cw,n en Letras Clásicas 

1 

antes, no es propósito IOrman 

En ese sentido nuestra 

nuevas aportaciones lingüísticas acercamiento a algunos textos 

elli;ernlr S()lanlente morfología. .5:1.. ....... "'''', rompiendo con la lógica 
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