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INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo se presenta una propuesta didáctica para el área de Talleres de Lengua y 

Comunicación, que se materializa en la clase de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a 

la Investigación Documental (TLRIID), impartida del primero al cuarto semestre en los 

Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH). Concretamente, se propone una secuencia 

didáctica en torno a los signos de puntuación, uno de los contenidos sobre el lenguaje escrito 

incluidos en los programas de la asignatura mencionada —entre otros, están la acentuación 

de palabras, reglas ortográficas, nociones gramaticales y sintácticas, léxico—, para fomentar 

la reflexión metalingüística. Ésta se plantea, por cierto, en los libros de texto y en los 

programas escolares como parte de la secuencia didáctica, pero se hace de manera marginal, 

mediante la alusión a temas gramaticales que no son en sí mismos la razón de dicha 

secuencia, sino que se mencionan a propósito de un tema determinado, como los tipos de 

textos, p. ej., las “Autobiografías literarias. Relato personal” (Colegio de Ciencias y 

Humanidades, 2016). En el documento titulado “Programas de Estudio. Área de Talleres de 

Lengua y Comunicación. Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 

Documental I-IV”, que guía los contenidos impartidos en CCH, se dice lo siguiente (Colegio 

de Ciencias y Humanidades, 2016, p. 11): 

      Existe la falsa creencia de que en el enfoque comunicativo se han marginado la 

gramática y la literatura. Este asunto ha desencadenado una serie de críticas que 

han demeritado su eficacia. El cuestionamiento sobre la gramática gira en torno a 

que sus vertientes descriptiva y prescriptiva no son el objeto del aprendizaje; 

ahora se ofrece como una herramienta pertinente para la comprensión y la 

producción textuales. 
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     Es clara la intención de mostrar al estudiante cómo se utiliza el sistema de escritura 

en tanto herramienta, pero también es claro que considerar sólo los fines utilitarios de la 

escritura no es suficiente para dominar su uso; al respecto, Ferreiro señala (2002, en Zamudio, 

2010, p. 102): 

      En el curso del desarrollo, y porque la escritura existe y hay que apropiarse de 

ella, es necesario pasar de un saber-hacer con el lenguaje a un “pensar sobre el 

lenguaje”. Esta reconversión del lenguaje de un instrumento de acción en un 

objeto de pensamiento supone grados variables de objetivación y de 

fragmentación del habla, diferentes de los que operan en la comunicación oral. 

Supone el aislamiento de ciertas emisiones que, por el mismo hecho, son sacadas 

del uso inmediato y se convierten en objetos opacos sobre los cuales nuevas 

actividades intelectuales son posibles. Estos fragmentos de emisiones pueden 

convertirse en observables […] y se transforman en objetos de análisis sobre los 

cuales es posible establecer comparaciones […] Pero ocurre que esos fragmentos 

son difíciles de comparar, precisamente porque no existen antes de ser producidos 

y se desvanecen en el momento en que se los intenta comparar. La escritura es un 

lenguaje sacado del tiempo de la enunciación, que hace simultáneo lo sucesivo y 

permite comparaciones nuevas y, de hecho, otras formas nuevas de análisis. Al 

hacerse escritura, el lenguaje se convierte en un nuevo tipo de objeto con otras 

propiedades. 

  

Lo anterior se relaciona con la noción piagetiana de tematización, apunta Ferreiro, la 

cual se refiere a que “algo utilizado inicialmente como un instrumento de pensamiento puede 

convertirse en un objeto de pensamiento, cambiando al mismo tiempo su estatus en tanto 

elemento del conocimiento […] La tematización implica un cierto grado de toma de 

conciencia” (Ferreiro, 2012, p. 33). Sin embargo, la ausencia de secuencias didácticas 

diseñadas ex professo para la reflexión metalingüística propicia que el estudiante, muchas 

veces, eche mano de sus conocimientos lingüísticos sin tematizarlos. El paso del saber cómo 
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al saber acerca de no es directo, pues “llegar a ser consciente de cierto proceso implica 

siempre una reconstrucción de este conocimiento en otro nivel, y cada reconstrucción toma 

tiempo, porque implica un gran esfuerzo cognitivo para superar las perturbaciones que deben 

ser compensadas” (Ferreiro, 2012, p. 34). 

Por lo tanto, para promover la tematización de los contenidos gramaticales se requiere 

un trabajo especial, que debe ocurrir de manera aislada —es decir, hay que dedicarle un 

tiempo especial dentro del currículo—, respecto del proyecto de escritura o lectura que 

plantea cada tema de la asignatura TLRIID (Sepúlveda, 2018). Las secuencias didácticas 

dedicadas exclusivamente a la reflexión sobre el lenguaje escrito pueden llevarse a la práctica 

en varias sesiones durante los cuatro semestres que abarca esta asignatura, y es que la 

adquisición del sistema de escritura requiere práctica y reflexión constantes. 

     De los varios temas para reflexionar en torno al sistema de escritura, el que interesa 

en este trabajo, como se dijo, son los signos de puntuación, uno de los elementos que 

conforman el sistema gráfico de la escritura alfabética —otros son el conjunto de formas-

letras, incluidas sus variantes minúsculas/mayúsculas, los diacríticos, las marcas de fin de 

renglón que indican que la palabra está incompleta y, quizá, los espacios en blanco entre 

palabras, que no se acostumbra incluir en el repertorio gráfico (Ferreiro, 2015, p. 171)—. Lo 

anterior evidencia que cuando se habla del sistema de escritura no sólo se hace referencia a 

los grafemas que, en las escrituras alfabéticas, se llaman letras, sino también al material 

gráfico que no son letras y que, además de los ya mencionados —espacios en blanco entre 

palabras, signos de puntuación—, incluye los interlineados que permiten definir la unidad 

textual párrafo (Möller et al., en Ferreiro, 2015, p. 200). Volviendo a los signos de 

puntuación, es necesario reflexionar sobre su naturaleza: se trata de marcas que se interpretan, 

pero no se pronuncian, y afectan la lectura en voz alta; dice Catach (1980, en Ferreiro, 2015, 
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p. 200) que son “signos mudos de reconocimiento, anclajes de legibilidad”. Históricamente 

“la puntuación se constituyó […] como un conjunto de instrucciones para el lector” (Parkes, 

1992, 1997, en Ferreiro, 2015, p. 201). 

     La perspectiva que guía esta propuesta es de corte psicogenético, lo cual obedece a la 

exigencia de hallar fundamentos teóricos que señalen la necesidad de fomentar la 

metacognición en el aula, en este caso, en torno a la lecto-escritura, cuyo desarrollo, 

entendido como un proceso cognitivo, implica construir con efectividad los principios 

organizativos que no sólo no pueden derivarse directamente de la experiencia externa, sino 

que son contrarios a ella: “[los principios organizativos] son incluso contrarios a la enseñanza 

escolar sistemática y a las informaciones no sistemáticas” (Ferreiro, 2002, p. 40). Desde la 

perspectiva psicogenética, apoyada en las nociones de Piaget, se han emprendido 

investigaciones sobre las conceptualizaciones que los aprendices tienen del sistema de 

escritura, las cuales ponen de manifiesto las hipótesis1 que éstos construyen al tratar de 

entender “el conjunto de formas gráficas convencionales y las reglas de composición de este 

sistema particular de representación” (p. 42). Estas hipótesis “no son idiosincráticas, sino que 

están psicogenéticamente ordenadas” (p. 42). Además, este enfoque propone un cambio de 

visión: las múltiples dificultades de redacción en los textos de los estudiantes, que desde el 

punto de vista de la escritura convencional se consideran errores derivados de una enseñanza 

deficiente y del desinterés general por la lectura, se consideran más bien “errores 

constructivos, inherentes aún al proceso de adquisición de la lengua escrita” (Fontes, 2013, 

p. 8). Para entenderlos, hay que “descubrir y comprender la lógica interna de esos modelos 

 
1 Ferreiro aclara que el término hipótesis lo utiliza no en sentido estricto, sino desde su significado amplio, es 
decir, para hacer referencia a las “ideas o sistemas de ideas construidos por los niños para dar cuenta de la 
naturaleza y del modo de funcionamiento de un determinado objeto de estudio” (Ferreiro, 2002, p. 42). 
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de organización, tanto como comprender las razones de la sustitución de un modo de 

organización por otro” (Ferreiro, 2000, en Fontes, 2013, p. 8). En este sentido, los signos de 

puntuación son parte relevante de esa organización interna del texto, agrega Fontes. Es 

fundamental, entonces, socializar la comprensión psicogenética del proceso de adquisición 

de la escritura entre los docentes de redacción, para que, “ahí donde generalmente sólo ven 

fallas”, comiencen a ver progresos (Ferreiro y Gómez-Palacio, 1985, p. 14). En este trabajo, 

por lo tanto, se toman en consideración las observaciones y los hallazgos de las 

investigaciones psicogenéticas y psicolingüísticas, para aplicarlos al diseño de una secuencia 

didáctica sobre el uso de la puntuación. 

     También se incluirá un breve apartado sobre las consideraciones diacrónicas de la 

puntuación en escrituras alfabéticas occidentales; otro, respecto de las consideraciones 

generales de la puntuación; uno más acerca de la puntuación y sus funciones —prosódica, 

sintáctica, semántica, pragmática—, y finalmente uno en que se detallan todos los signos de 

puntuación considerados en la secuencia didáctica —coma, dos puntos, punto y coma, punto 

y seguido, punto y aparte, punto final, guiones largos, paréntesis, comillas, signos de 

interrogación, signos de exclamación, puntos suspensivos—. 

 La problemática a la cual responde este trabajo versa sobre la exigencia social de 

redactar textos que expresen exactamente lo que el redactor desea comunicar —con la 

suficiencia gramatical para lograrlo y el dominio necesario de las convenciones operantes en 

el sistema de escritura—, que los estudiantes mexicanos en edad preparatoriana, en su 

mayoría, no logran cubrir. La producción textual es un proceso complejo que requiere 

reflexión metalingüística constante, es decir, desarrollar la metacognición. Sin embargo, a 

pesar de que la reflexión forma parte de los programas escolares, son escasas las propuestas 

didácticas diseñadas especialmente para ello, tal vez por considerar que, en el caso de 
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contenidos sobre la lengua escrita, la mera mención de terminología gramatical es ya un paso 

hacia la reflexión metalingüística, lo cual, en realidad, no es más que una contribución a la 

lista de saberes declarativos, tan comunes en la educación formal mexicana. 

     Gracias a las investigaciones en el campo de la psicolingüística de la escritura, cada 

vez se toma más conciencia de las dificultades que enfrenta el redactor principiante. Muchas 

veces, éstas se obvian por considerar la lengua escrita un código de transcripción gráfico, que 

sirve primordialmente para convertir unidades sonoras en gráficas, por lo tanto, su 

aprendizaje se concibe más como la adquisición de una técnica que como un aprendizaje 

conceptual (Ferreiro, 2002). La adquisición del sistema de escritura —entendido éste como 

una representación del lenguaje— implica la construcción precisamente de ese sistema de 

representación, lo cual “involucra un proceso de diferenciación de los elementos y relaciones 

reconocidos en el objeto a ser representado y una selección de aquellos elementos y 

relaciones que serán retenidos en la representación” (Ferreiro, 2002, p. 13). 

     Debido a que pocas veces se reflexiona sobre el proceso de adquisición de la escritura, 

se siguen replicando estrategias didácticas que poco se han interesado en entender cómo 

ocurre éste, es decir, cómo el estudiante aprende a redactar; más bien se han centrado en 

proveer información prescriptiva, en este caso, sobre el uso de la puntuación, y en esperar 

que el estudiante la asimile tal cual, sin considerar sus marcos conceptuales y priorizando 

una instrucción cuyos resultados sean inmediatos, aunque a veces efímeros. 

     Por fortuna, cada vez cobran más importancia las investigaciones en torno a la lengua 

escrita que, desde la perspectiva psicogenética, dan sustento a las didácticas de la escritura 

enfocadas en su adquisición y no en su enseñanza. Algunas de las aportaciones desde el 

enfoque psicogenético versan sobre el desarrollo de las representaciones psicológicas o 

conceptualizaciones que el individuo elabora alrededor de la escritura alfabética, 
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especialmente entre la comunidad infantil. Desde este punto de vista, “la adquisición de la 

escritura alfabética resulta menos el aprendizaje de una técnica que la apropiación de un 

objeto de conocimiento” (Zamudio, 2010). Al respecto, en Las consecuencias de la escritura 

alfabética en la teoría lingüística (2010), Celia Zamudio advierte sobre la poca atención que 

recibe la escritura por parte muchos estudiosos, quienes a menudo aceptan sin mayor 

objeción la supuesta naturalidad atribuida a las palabras en tanto unidades del lenguaje oral. 

Ella apela a la consideración de las palabras escritas, no como signos de signos, es decir, 

signos de segundo orden que fungen como copia del lenguaje oral, sino como un sistema que 

contiene signos de primer orden y amerita una reflexión exclusiva y no al margen de la 

oralidad. 

     La reflexión, entonces, se hace necesaria si consideramos que la lectura y la escritura 

no son habilidades —porque no se aprenden por ejercicio ni repetición, no son actividades 

entrenables que ocurran desligadas de un propósito, ni se trata de procesos abstractos o ajenos 

a la actividad social—, sino actos que forman parte del desempeño social del individuo y 

requieren un conocimiento de la lengua y de las propiedades del texto, así como de los saberes 

desarrollados en la cultura para interactuar con los textos (Supúlveda, 2018). Hay que tomar 

en cuenta, además, que las palabras y los enunciados tienen una carga ideológica que apoya 

el sentido del mensaje que se quiere transmitir. 

     Como se mencionó, la secuencia didáctica diseñada en este trabajo es acerca del 

sistema de puntuación, que en realidad es un subsistema del sistema de escritura. Debido a 

que los docentes invierten tiempo considerable en la corrección de los escritos producidos 

por sus estudiantes —pese a que éstos ya están familiarizados con el sistema—, y ante la 

clara dificultad que representa para estos últimos redactar, sobre todo textos de tipo 

académico, se ha optado por asegurar que la mala redacción y los errores de escritura se 
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deben a que los estudiantes o aprendieron deficientemente, o la enseñanza recibida fue de 

mala calidad, o la lectura no les interesa. A pesar de que estas opiniones son generalizadas 

entre la comunidad docente, no hay estudios que respalden estas creencias, como bien apunta 

Fontes Cabrera (2013) en su tesis doctoral, abocada al estudio de la puntuación y la 

textualidad en textos argumentativos producidos por estudiantes de educación superior, 

desde un enfoque pragmático-discursivo. Este trabajo, inscrito en el mismo marco teórico 

que sustenta este trabajo, ha sido de mucha ayuda para clarificar las intenciones de esta 

propuesta didáctica. Esto porque se adhiere a la corriente que destaca la importancia del 

subsistema de puntuación en la conformación de la textualidad discursiva, y que visibiliza la 

poca atención que éste ha merecido por parte de la academia, en gran medida por considerarse 

fastidioso y aburrido; además, porque en ese trabajo se toma por cierto que aprender a escribir 

es un proceso complejo en el cual, desde la perspectiva psicogenética, intervienen tres 

factores fundamentales: el sistema de escritura per se, la conceptualización que de ese 

sistema tiene quien aprende y la que tiene quien enseña —esta última idea, propuesta y 

desarrollada por Emilia Ferreiro (2002), pionera en los estudios psicolingüísticos sobre la 

escritura—. 

     Es importante hacer una pausa en este punto, para precisar nuevamente el objetivo de 

este trabajo, que es diseñar una secuencia didáctica para reflexionar sobre el uso de los signos 

de puntuación, pero considerando que ésta no puede partir de propuestas tradicionales para 

la enseñanza de la escritura, basadas sobre todo en lecciones de gramática prescriptiva y en 

la observación de modelos con miras a ser replicados, mediante ejercicios 

descontextualizados. 

En la tesis doctoral de Fontes Cabrera, se presenta un análisis minucioso sobre el 

comportamiento de los signos de puntuación en textos argumentativos producidos por 
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jóvenes que cursan el primer semestre de carreras profesionales distintas, en una universidad 

privada de la Ciudad de México. Se trató de jóvenes que no aprobaron el examen de ubicación 

de nivel de redacción en español. A pesar de que la intención del estudio no es generalizar la 

concepción que los jóvenes de ese nivel educativo tienen sobre el uso de la puntuación, los 

datos y hallazgos con toda seguridad se podrían observar en otros jóvenes; por lo tanto, las 

conclusiones a que la investigadora llegó mucho sirvieron de referencia para el diseño de la 

propuesta didáctica en cuestión. 

     Como resultado de su análisis, Fontes Cabrera señala que “la redacción de esos textos 

resulta un proceso de diferenciación que posee una lógica interna per se expresada mediante 

elementos estructuralmente precategorizados, adquiridos del sistema lingüístico escrito 

español y que, sin embargo, son reacomodados de manera diferente sobre la base de sus 

intenciones discursivo-pragmáticas más que por intenciones o conceptualizaciones 

gramaticales” (Fontes, 2013, p. 421). Ella observó que hay una tendencia a construir la 

puntuación desde el exterior del texto hacia el interior, lo cual se puede explicar por la 

prioridad que los redactores dan a las razones pragmáticas-discursivas, frente a las semántico-

sintácticas: “Se aprecia mayor intención de separar estructuras mayores, y menos coherencia 

o sistematicidad para separar estructuras menores. Esto guarda relación con el concepto de 

oración, el cual no está concientizado ni conceptualizado en la mente de los alumnos” 

(Fontes, 2013, p. 428). 

Es decir, nos encontramos con el ya antaño problema de la escuela: los jóvenes 

aprenden de la escuela, pero no como la escuela ha querido (Ferreiro, 1985). Si para los 

jóvenes que conformaron la muestra, de 18 años en promedio, es difícil entender y aplicar 

las reglas de puntuación desde supuestos casi exclusivamente gramaticales, los cuales, en la 
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mayoría de los casos, se les enseñaron de manera prescriptiva y dando a la puntuación el 

mismo trato que a la ortografía, es posible que también lo sea para jóvenes de menor edad. 

     Por todo lo anterior, es pertinente diseñar secuencias didácticas que tomen en cuenta 

las concepciones que los jóvenes tienen sobre el uso de la puntuación, así como la edad y la 

etapa que viven, en este caso, la adolescencia. La población a la que está dirigida esta 

secuencia es la que cursa cualquier semestre de CCH —cuya edad oscila entre los 15 y 19 

años—, pero se sugiere aplicarla desde los primeros semestres. En este rango de edad, los 

estudiantes ya están muy familiarizados con el sistema de escritura, pero ello no significa que 

ya pueden expresarse por escrito con autonomía y según las convenciones de la lengua 

escrita. Es importante, entonces, mediar entre los esquemas que cada joven ha construido 

previamente sobre la puntuación y la información que aún le falta por conocer, o que en su 

momento no incorporó a sus esquemas por inasimilable, para coadyuvar al entendimiento del 

sistema de puntuación y su uso convencional, en especial en textos académicos que deberá 

escribir a menudo en el ambiente escolar. 

     Los signos de puntuación sobre los que se reflexionará se subdividen en dos clases, 

según su uso: signos de puntuación semántico-sintácticos —punto y aparte, punto y seguido, 

punto y coma, coma, dos puntos—; signos de puntuación pragmático-discursivos —signos 

de interrogación, signos de exclamación, comillas, paréntesis, puntos suspensivos, guiones, 

viñetas— (Fontes, 2013). 

  La razón de tratar un tema relacionado con la redacción en español surge de la práctica 

profesional de quien escribe, ligada, sobre todo, al campo de la docencia y al editorial. Por 

un lado, mediante la labor docente, se observa la dificultad para mejorar el desempeño por 

escrito de los alumnos de bachillerato, quienes muchas veces expresan un hartazgo por las 

reglas de escritura —ortográficas, de puntuación—, por considerar que se trata sobre todo de 
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exigencias e imposiciones de los adultos, los docentes. Al no comprender las motivaciones 

para establecer convenciones en el sistema de escritura, piensan que son imposiciones cuyo 

fin es dificultarles la escritura. Por otro lado, mediante el desempeño en labores editoriales 

como correctora de estilo, ocurrió la toma de conciencia sobre cómo la mera interacción con 

los textos —leer o escribir— no es suficiente para escribir bien. Para ello se requiere asumir 

el papel de un lector crítico y reflexionar metalingüísticamente. No basta la interacción con 

los textos, necesaria por supuesto, para asir el sistema de escritura, sino que es imperativo 

reflexionar sobre ese hacer. Esta reflexión está presente todo el tiempo entre los buenos 

correctores y editores, pues parte de su trabajo es dar razones de la interpretación que respalda 

la corrección del texto. 

Una y otra vez se plantea la pregunta de por qué no concebir la interacción de los 

estudiantes con la escritura desde un marco de acción concreta: escribir con miras a ser leídos 

por otros y no sólo por el maestro, lo cual implicaría dar espacio a la revisión del texto, pero 

socializando esta actividad, que es el momento idóneo para la acción reflexiva del sujeto 

sobre el acto de escribir. Hay que recordar que en el proceso de adquisición y dominio del 

lenguaje escrito es determinante la acción consciente del sujeto. 

     Una vez dicho que el ejercicio de reflexionar sobre la escritura es necesario, sobre 

todo porque lo escrito está en todos lados y forma parte de la vida privada y pública de los 

seres humanos, hay que mencionar su cabida en el ámbito escolar. La reflexión detallada 

sobre el sistema de escritura muchas veces se obvia en los espacios educativos, por considerar 

que la gramática, presente en los programas de lengua, es ya una invitación a hacerlo. Sin 

embargo, esta reflexión muchas veces ocurre de manera marginal, como comentarios finales 

al cierre de un tema, o bien, anclados a un ejercicio de escritura o lectura en particular. No 

obstante, como se dijo, esto no es suficiente. 
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     La toma de conciencia del docente sobre la importancia de la reflexión 

metalingüística es el punto de inicio. Es necesario formar profesores de español que escriban 

y lean, no sólo que repliquen la teoría y hagan memorizar las reglas de escritura; también es 

necesario que ellos consulten bibliografía especializada en el proceso de adquisición del 

sistema de escritura, y no sólo manuales sobre cómo enseñar a escribir; tampoco sirve de 

mucho pedir producciones escritas cuya revisión no se socializa, no se discute. Si como 

docentes reflexionamos en el aula, los alumnos aprenderán a reflexionar. 

Para construir el marco teórico se tomaron en cuenta las investigaciones de Emilia 

Ferreiro, quien ha hecho importantes aportaciones sobre las culturas de lo escrito y el ingreso 

a la escritura, desde sus varias facetas: gráfica, ortográfica, lingüística, discursiva. Sus 

investigaciones en torno a la concepción que los niños tienen de la escritura y a las etapas 

que integran el proceso de adquisición de este sistema son la base para preguntarnos qué pasa 

al respecto en edades posteriores, particularmente en la adolescencia, cuando se desarrolla y 

completa el pensamiento operacional formal; de qué manera el individuo asimila las 

convenciones que rigen la escritura y cómo concilia lo que sus esquemas establecen con la 

información que capta del exterior. También se recurrió a la teoría constructivista propuesta 

por Piaget, que mucho aportó a las investigaciones de Ferreiro. Para tratar las consideraciones 

generales sobre el sistema de puntuación, se consideraron las aportaciones de Celia Zamudio, 

así como las de Ana Luisa Fontes. Mediante estos trabajos, se conoció más bibliografía 

especializada en el sistema de puntuación, que mucho sirvió para entender a cabalidad las 

implicaciones y dificultades que éste encierra; entre estos autores se cuentan Nina Catach, 

Guglielmo Cavallo y Malcolm Parkes. 

Debido a que en este trabajo se propone tomar en cuenta el enfoque pragmático-

discursivo para la interpretación de los signos de puntuación, se recurrirá a la Teoría de la 
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Pertinencia (o de la Relevancia), que trata sobre la comunicación humana desde el punto de 

vista psicológico y pragmático, y aborda la interpretación de los enunciados como un proceso 

cognitivo (Fontes, 2013). Los autores que se revisarán son Dan Sperber y Deirdre Wilson. 

     La guía teórica de esta propuesta didáctica es el trabajo de Carolina Figueras, 

particularmente el que versa sobre lo que ella llama la gramática de la puntuación; sus 

aportaciones son muy valiosas en el ámbito de la didáctica de la escritura, sobre todo, porque 

se centra en fomentar en los estudiantes la reflexión metalingüística, desde el enfoque 

comunicativo y pragmático. 

     En cuanto al diseño de la secuencia, se recurrirá a un marco para diseñar currículo, 

instrucción y evaluación en una unidad de estudio, conocido como UbD —Understandig by 

Design—, que propone un diseño curricular en reversa o hacia atrás —Backward Design—. 

Éste se presenta como una manera de mejorar el entendimiento significativo y la transferencia 

del aprendizaje, mediante una planeación que empieza por los resultados o metas deseados, 

para luego establecer los desempeños y dar al estudiante lo necesario para realizarlos. 

Finalmente se evalúa a partir de la evidencia resultante. Se trata de una propuesta de Grant 

Wiggins y Jay McTighe, inscrita en las teorías cognitivistas y constructivistas. 

 Por todo lo anterior, este trabajo plantea la hipótesis de que, si la instrucción acerca 

de los signos de puntuación se realiza a partir de criterios pragmáticos-discursivos y no sólo 

gramaticales, se favorece la comprensión de su uso por parte del estudiante. Las preguntas 

que dirigen la discusión son: ¿En qué medida pasar de un saber-hacer con los signos de 

puntuación a un pensar sobre ellos ayuda a asimilar mejor su uso convencional? ¿De qué 

manera el contexto brinda valor a cada signo de puntuación para que tenga sentido? ¿Hay 

usos de la puntuación que pertenecen a otro tipo de intención discursiva diferente a la 
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gramatical? ¿Qué tipo de actividades escolares contribuyen a que el estudiante construya 

textos mejor puntuados y adecuados al contexto, a la situación comunicativa? 
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1. LA IMPORTANCIA DE UNA DIDÁCTICA DE LA PUNTUACIÓN APLICADA 
DESDE EL ENFOQUE COMUNICATIVO 

 

El enfoque comunicativo está en los programas del área de comunicación y lenguaje desde 

hace décadas, sin embargo, en temas como la puntuación, muchas veces la instrucción al 

respecto realmente no parte de esta perspectiva (sobre este enfoque, véase el apartado 3.1). 

En este trabajo se echa mano del análisis conceptual como medio para desarrollar el 

pensamiento crítico, necesario para ser docente, en este caso, de redacción en español. 

Concretamente, en cuanto a la instrucción sobre el uso de la puntuación, se propone analizar 

varios conceptos asociados a ella, con el fin de asumir una postura crítica en cuanto a la 

manera de enseñarla. 

Como se verá, la puntuación amerita una reflexión aparte, independiente del tema de 

la ortografía —con el que se le suele asociar en los programas escolares—, pues sus 

consideraciones de uso operan en niveles diferentes de la lengua escrita. Además, la reflexión 

debe ocurrir considerándose siempre el género textual y las normas estilísticas de 

composición, la estructura y las fórmulas convencionales asociadas a cada tipo de texto. 

Una de las diferencias fundamentales que debe comprender el docente de redacción, 

para luego llevar esta reflexión al aula, es aquella entre el lenguaje oral y el escrito. Pudiera 

parecer una nimiedad, pero no hacer esta distinción arraiga ideas erróneas en las cuales se 

sustentan intervenciones didácticas. Por mencionar un ejemplo, la creencia de que la escritura 

es copia de oralidad ha llevado a lo siguiente (Zamudio, 2008, p. 35): 
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[Los maestros] inician la enseñanza de las primeras letras haciendo que los niños 

asocien de manera repetitiva estos símbolos gráficos con los sonidos que les 

corresponden, sea mediante la escritura y pronunciación de las letras aisladas, o 

bien, mediante la escritura y pronunciación de éstas en las sílabas, como si los 

niños pudieran reconocer de antemano los sonidos consonantes y vocales que 

componen las palabras. 

  

     Más adelante, Zamudio relaciona esta idea recurrente en la tradición escolar con la 

puntuación: “[...] como se cree que la puntuación refiere a la entonación de los enunciados 

del lenguaje oral, se pide a los estudiantes que se fijen en esta última para aprender a usar los 

puntos, las comas y demás signos que comprende la primera” (2008, p. 36). Esta instrucción 

puede resultar confusa; en su lugar, más bien, se propone demostrar al estudiante que la 

estructura sintáctica de los textos no es igual a la del lenguaje oral: “la sintaxis de lo oral es 

menos integrada o más suelta que la lengua escrita. Las frases y oraciones simples no suelen 

aparecer unidas o no establecen relaciones de dependencia para formar oraciones 

estrictamente organizadas” (Zamudio, 2008, p. 47). En el marco teórico se amplía la 

discusión sobre las desventajas, didácticamente hablando, de considerar la escritura un 

código de transcripción gráfico, y las ventajas de verla en su justa dimensión: como un 

sistema de representación del lenguaje. 

El que la puntuación sea polivalente —por su doble referencia prosódica-

ordenadora— significa que, para instruir al respecto, primero hay que reconocer las varias 

funciones que la puntuación puede desempeñar, es decir, hay que verla más allá de su función 

gramatical y siempre considerando el género textual en cuestión. Además, su estudio ha de 

emprenderse de manera integral, para lo cual es importante considerar los datos derivados de 

investigaciones psicogenéticas, que versan sobre la manera en que los redactores aprendices 

usan la puntuación: “Los redactores trasladan los significados procedimentales de los signos, 



22 
 

los intercambian para acomodarlos a sus propias intenciones pragmático-discursivas sin 

considerar las estructuras gramaticales ni los requerimientos normativos” (Figueras, 2013, 

p. 428). 

No obstante, la realidad en la mayoría de las escuelas está lejos de la aplicación de 

una didáctica de la escritura interesada en este tipo de estudios. Más bien, se insiste en 

simplificar la enseñanza de la puntuación mencionando las reglas de uso, signo por signo, de 

manera episódica pero muy espaciada —a lo largo de años—, lo cual no permite entender 

los signos como recursos para producir textos que han de ser interpretados de determinada 

manera, en contexto, sino más bien propicia que se les vea como un conjunto de normas 

propias de la gramática. Muchas veces, lejos de analizar su uso en contexto, se sigue 

proveyendo ejemplos un tanto artificiales, a modo, en el sentido de que no se toman de textos 

publicados, sino que se redactan precisamente a propósito de la norma que se desea ilustrar. 

Para el redactor no experto, que la prescripción indique que hay que usar determinado 

signo en ciertos casos no significa que su aplicación, en contexto, resulte así de clara. Por 

ejemplo, sobre las enumeraciones, Figueras dice: “La elaboración de enumeraciones 

complejas reviste cierta dificultad, porque supone emplear conjuntamente diferentes tipos de 

signos (entre ellos, signos tan ‘inaprensibles’ para los estudiantes como el punto y coma)” 

(2001, p. 107). Entonces, la regla que en la escuela se enseña sobre la coma en enumeraciones 

se queda un poco corta en cuanto a este tipo de construcciones: “Para separar elementos en 

una serie de nombres, adjetivos o verbos, excepto el último cuando está precedido por las 

conjunciones y, e, o, ni” (Conaliteg, 2015, p. 195). 

Cuando se instruye sobre la puntuación desde una perspectiva normativa que ocupa 

todo el campo visual del docente, se pierde de vista lo siguiente: “Las relaciones entre los 

significados de los enunciados se vuelven más próximas o distantes, según se separen por 
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puntos o por comas. No es que haya un significado intrínseco que dirija el uso de la 

puntuación de los periodos; más bien, es la puntuación la que instaura tanto el periodo como 

el tipo de relación entre las oraciones” (Zamudio, 2004, en Fontes, 2013, p. 429). Fontes 

agrega: “La puntuación no puede estar preestablecida ni se impone en estructuras dadas, más 

bien ella va conformando los significados sintácticos, semánticos y pragmáticos del texto, 

según el redactor nos quiera ‘decir’ y según el balance que —para este texto preciso— tiene 

‘su’ información o ‘su’ razonamiento de la información” (2013, p. 429). 

En la tradición escolar, una vez que la instrucción basada en reglas se dio a conocer 

al estudiante, se tiende, en lo subsiguiente, a dar por tratado el tema y, con ello, a convertirlo 

en un saber declarativo, que no se estudia más en clase, pero cuyo dominio, casi total, se 

espera en cada tarea, trabajo y proyecto. Se trata de un tema que la mayoría de los docentes 

no relaciona con un saber hacer, un saber práctico y, más bien, si se decide incluirlo en los 

contenidos, es desde la visión normativa que tiende a generalizar las posibilidades de uso. 

Tal vez, en ello radique uno de los problemas fundamentales de la didáctica tradicional en 

torno a la puntuación: se la quiere hacer ver como un conjunto de reglas objetivas, como 

sucede con la ortografía. Sin embargo, poco se reflexiona sobre las diferencias entre estos 

recursos que, aunque igualmente sirven para dar legibilidad al texto, no comparten la misma 

naturaleza. Por un lado, el nivel de escritura de la ortografía es la palabra, pues sirve para 

construirla y estabilizarla, mientras que el nivel de la puntuación es el discurso sintáctico y, 

por ende, se refiere a la expresión de las ideas —es cierto que en este nivel también interviene 

la elección léxica, pero una vez elegido el vocablo, en cuanto a su forma gráfica, éste se 

inserta en las reglas ortográficas—. 

Gracias a los estudios cuya perspectiva es psicogenética y psicolingüística, se sabe de 

la influencia que la escritura ha tenido en la oralidad, lo cual rompe con el supuesto de que 
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la escritura alfabética es una copia de la oralidad, idea muy arraigada en la tradición popular 

y “fielmente ejemplificada por las prácticas de enseñanza escolar de la propia escritura” 

(Zamudio, 2010, p. 16). Lo que se propone, con base en los avances de la psicolingüística de 

la escritura, “es pensar la escritura no como un signo de signos, sino como un signo 

lingüístico por derecho propio” (Zamudio, 2010, p. 16). Luego, se trata de extender la 

reflexión a la puntuación, para comenzar a estudiarla reconociendo su importancia en la 

construcción del texto escrito. 

1.1. La enseñanza de la puntuación en la Educación Media Superior (EMS) 

La instrucción sobre puntuación en la EMS, en general, es un tema marginal o, por lo menos, 

se escatima el tiempo que se dedica a su estudio; ello ha repercutido en el desempeño que los 

estudiantes de este nivel muestran en sus producciones escritas y en la comprensión lectora. 

Para guiar la reflexión acerca de qué tanto se incluye este tema en los programas del área de 

comunicación, se revisaron los siguientes documentos: 

●   Programas de Taller de Lectura y Redacción I y II (TLR), que pertenecen al campo 

disciplinar de comunicación y se insertan en el currículum del Bachillerato 

General de la Secretaría de Educación Pública (SEP) —este material no tiene año 

de publicación, pero según el sitio web de la SEP, el “Nuevo Currículo de la 

Educación Media Superior” se dio a conocer entre 2017-2018—. 

●   Programas de Español I, II y III, que pertenecen al Colegio de Literatura y se 

insertan en el currículum de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Estos 

programas pertenecen al Plan de Estudios 1996. 

●   Programas de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 

Documental I, II, III y IV (TLRIID), insertos en el currículum del Colegio de 

Ciencias y Humanidades (CCH), y publicados en 2016. 
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Esta última revisión, por centrarse en materiales de la institución donde se aplicaron 

tres sesiones de la secuencia didáctica presentada en este trabajo, es un poco más detallada 

que las dos previas. Empero, las tres tienen como objetivo encontrar menciones sobre la 

instrucción acerca del uso de la puntuación o, por lo menos, sobre las diferencias entre el 

lenguaje escrito y el oral. Este tema es ya una puerta de entrada a la reflexión necesaria para 

entender cómo funciona el sistema de puntuación, sobre todo, en lo relacionado con la 

función prosódica que algunos signos pueden desempeñar. En el siguiente apartado, se 

presentan las observaciones derivadas de la revisión de estos programas. 

1.1.1. La enseñanza de la puntuación, según los programas de TLR del 

Bachillerato General de la SEP 

En el caso del bachillerato de la SEP, en el Programa de Taller de Lectura y Redacción I (SEP, 

pp. 272-273), se menciona lo siguiente: 

TABLA 12 

Eje Componente Contenido 
central 

Contenido 
específico 

Aprendizaje 
esperado 

Producto 
esperado 

 
2 En todas las tablas se ha destacado, mediante negritas, lo que se consideró más próximo al tema de los 
signos de puntuación, o claramente lo referido a éste. 
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Leer, escribir, 
hablar y 
escuchar 

La lectura, la 
escritura y la 
oralidad como 
prácticas 
habilitadoras y 
generadoras 
del aprendizaje 

La importancia 
de la lengua y el 
papel de la 
gramática 

La distinción 
entre la oralidad 
y escritura 

El empleo de las 
nociones básicas 
de sintaxis 

La identificación 
del tema, la 
intención y las 
partes de un texto 
para la 
elaboración de un 
resumen 

El estudiante 
identifica el tema, 
la intención y las 
partes de 
expresiones 
orales y escritas 

Desarrolla un 
resumen por 
escrito en el que 
demuestra el 
tema, la intención 
y las partes de los 
textos y lo 
comenta 
oralmente en 
grupo 

La aplicación de 
la estructura de 
la oración 
simple en la 
construcción del 
resumen 

Generación 
de una 
opinión 
razonada y 
razonable a 
partir de la 
elaboración 
de textos 

El sustento de 
la opinión del 
estudiante con 
un argumento 

La 
construcción 
de una 
perspectiva 
propia y 
original 
argumentada 

La escritura 
argumentativa 

  

La escritura 
original 
argumentativa 

La distinción de 
ideas en un texto 

El conocimiento y 
uso de los 
elementos de la 
reseña crítica 

Emite y 
fundamenta por 
escrito una 
opinión original 

  

Utiliza los 
elementos de una 
reseña crítica 

Elaboración de 
una reseña crítica 
y su discusión en 
debate en grupo 

  

En la tabla 1 se menciona con claridad la distinción entre el lenguaje oral y el escrito; 

se habla también de la segmentación del texto y de la instrucción en nociones sintácticas 

básicas. Se incluyen, además, la organización jerárquica de las ideas, así como “los 

elementos” de la reseña crítica —que tal vez se refiera a las normas estilísticas de 

composición, la estructura y las fórmulas convencionales de este tipo de texto—. Pese a que 

estos temas tienen relación directa con el uso de la puntuación, no hay mención explícita a 

ésta. Si bien se habla de “partes del texto”, “estructura de la oración”, “distinción de ideas”, 
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“nociones básicas de sintaxis”, temáticamente no se hace una distinción clara entre una 

delimitación de orden temático, pragmático, y una referida a las jerarquías y correlaciones 

sintácticas. 

En el Programa de Taller de Lectura y Redacción II (SEP, pp. 276-277), se menciona 

esto: 

 

TABLA 2 

Eje Componente Contenido 
central 

Contenido 
específico 

Aprendizaje 
esperado 

Producto 
esperado 

Leer, 
escribir, 
hablar y 
escuchar 

La importancia 
de la lectura para 
la escritura: la 
producción de 
textos 
argumentativos 

  

El texto 
argumentativo 

El texto como 
fuente de 
información y de 
expresión de 
ideas nuevas 

El empleo de la 
estructura 
sintáctica en un 
párrafo 
argumentativo 
(premisas y 
conclusión) 

La integración de 
las partes del 
texto 
argumentativo 
(presentación, 
cuerpo y 
conclusión) 

El alumno 
examina los 
elementos 
sintácticos del 
párrafo 
argumentativo 

Elabora una 
reseña crítica 
comparativa 

El relato y 
justificación 
por escrito de 
un tema de su 
interés 

La elaboración 
de una reseña 
crítica sobre un 
texto 
argumentativo 

La composición 
de una reseña 
crítica 
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Generación 
de una 
opinión 
razonada y 
razonable a 
partir de la 
elaboración 
de textos 

El sustento de la 
opinión del 
estudiante con un 
argumento 

La construcción 
de una 
perspectiva 
propia y original 
argumentada 

La escritura 
original 
argumentada 

La aplicación de 
los elementos de 
un ensayo 

Examina por 
escrito las 
limitaciones y 
aportaciones de 
un texto 

Elaboración de 
un ensayo y su 
discusión y 
debate en grupo 

  

En la tabla 2, se mencionan nuevamente temas sintácticos que, de hecho, son aquellos 

con los cuales los docentes suelen relacionar primordialmente la puntuación. También se 

propone el estudio del texto argumentativo, con miras a la producción de un ensayo. A pesar 

de la importancia de este ensayo para la evaluación del alumno, nada se dice sobre el papel 

de la puntuación en su redacción. 

En ambos programas (TLR I y TLR II), en la sección sobre las competencias 

disciplinares por desarrollar, se mencionan las siguientes, que de manera indirecta se 

relacionan con el uso de la puntuación (SEP, s/a, p. 270): 

El alumno: 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e 

implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en 

el que se recibe. 

2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, 

en función de sus aprendizajes previos y nuevos. 

3. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando 

la intención y situación comunicativa. 

4. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con 

introducción, desarrollo y conclusiones claras. 
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El desarrollo de estas competencias no se refleja del todo en las tablas de contenido. 

Aunque se identifican con claridad las competencias disciplinares que deseablemente debe 

desarrollar el estudiante, la instrucción correspondiente para desarrollarlas no siempre está 

presente, p. ej., en 4., se habla de coherencia y de las partes de un texto, pero en las tablas de 

contenido, pese a que se menciona el párrafo, nada se dice sobre determinar cómo se 

construye el tránsito de uno a otro. 

En el Programa de Taller de Lectura y Redacción I, se menciona como objetivo de la 

asignatura el siguiente (SEP, s/a, p. 268): 

 
Que el alumno desarrolle la competencia habilitante de la lectura y escritura al 

reconocer y ejercer las cuatro habilidades de la lengua: escuchar, leer, hablar y 

escribir, con el fin de aplicarlas a diversas situaciones de su vida, académicas y 

cotidianas. 

 

Se esperaría que en los programas de TLR, por ceñirse al enfoque comunicativo que 

privilegia el desarrollo de competencias, se considerara la instrucción sobre las unidades 

textuales más a detalle. En estos documentos también se propone el estudio del texto 

argumentativo, con miras a la producción de un ensayo; que el alumno sea capaz de escribir 

un ensayo es un ejercicio casi obligado cuando se cursa el bachillerato, y es precisamente la 

oportunidad idónea para hablar sobre el uso de la puntuación y las unidades textuales. Al no 

mencionarse explícitamente una instrucción al respecto, el docente es libre de decidir si tratar 

el tema en clase, o no hacerlo, o mencionarlo sólo como parte de la evaluación de las 

producciones escritas de los estudiantes, o, en el mejor de los casos, integrarlo a la etapa de 

revisión de los textos. Muchas veces la responsabilidad de dominar el uso de la puntuación 
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recae en el estudiante, de quien se espera, al parecer, que asimile el uso convencional de ésta 

mediante la observación y repetición de un modelo de escritura o la aplicación de reglas. 

Al echar un vistazo al libro Taller de Lectura y Redacción I, publicado por la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), se observa aún la tendencia a 

estudiar la puntuación desde un enfoque descriptivo y normativo de la lengua, cuyos límites 

se circunscriben a la oración, p. ej. (Conaliteg, 2015, pp. 195-196): 

Principales reglas para el uso de la coma (,). 

●    Al iniciar o terminar con gerundio o participio. 

Cantando la Malquerida, Pedro se fue alejando del pueblo.             

Podrás disponer de tu tiempo para ir de paseo, una vez aprobado el  

examen. 

     Como se dijo, el problema de recurrir a las reglas de uso de la puntuación es que la 

mera indicación de que determinado signo hay que utilizarlo ahí o allá no garantiza que, en 

contexto, el redactor inexperto sepa con certeza dónde colocarlo. Más bien, el redactor ha de 

aprender a valorar el efecto de poner o no determinado signo, y no tanto la regla. Además, 

con la mención de reglas de uso muchas veces sólo se logra confundir al estudiante, cuando 

éstas reproducen la idea errónea de que la puntuación “se refiere a la entonación de los 

enunciados del lenguaje oral” (Zamudio, 2008, p. 36) y, en consecuencia, se enseña a los 

estudiantes a fijarse en la oralidad para aprender a usar algunos signos como las comas y los 

puntos; p. ej. (Conaliteg, 2015, pp. 194-196): 

     El punto (.) indica una pausa al final de un enunciado. 

     El punto y coma (;) indica una pausa intermedia entre el punto (.) y la coma (,). 
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La coma (,) se utiliza para realizar una breve pausa. 

 

1.1.2. La enseñanza de la puntuación, según los programas de Español de la ENP 

Los programas de la ENP, comparados con los de la SEP, son mucho más específicos en torno 

al tema de la puntuación. En el programa de Español I, en la unidad 1, se mencionan 

explícitamente los siguientes contenidos al respecto (ENP, s/a, s/p): 

 

 

TABLA 3 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Comparación entre tipos de 
textos 

● El párrafo 

Ideas principales y 
secundarias 

Lectura de diversos 
tipos de textos  

Uso del punto y de las 
mayúsculas 

Se recordarán las cualidades de 
la lectura en voz alta. Se leerán 
textos breves: literarios, 
periodísticos y científicos, 
comparando los rasgos 
específicos que los diferencian 

Se observarán los párrafos y 
su coherencia interna. Se 
separarán las ideas 
principales y las secundarias. 
Se repasará el uso del punto y 
de las mayúsculas iniciales 

Observar el uso del punto y de 
las mayúsculas en ensayos y 
cuentos breves 

Hacer pequeñas redacciones 
usando el punto y las 
mayúsculas 

Revisar, en un cuento leído, los 
párrafos; observar la 
coherencia interna de cada 
párrafo y su función 
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Características de la redacción: 
aspectos formales y aspectos 
lingüísticos 

Es necesario recordar los 
elementos formales de una 
redacción: sangrías, 
márgenes, distribución de las 
ideas en párrafos, cuidado de 
la ortografía, de la 
puntuación y uso de 
mayúsculas. 

Separar de un párrafo 
seleccionado las oraciones 
simples. 

Redactar un cuento con 
oraciones simples que expresen 
la secuencia narrativa. 

Ejercitar la autocorrección de 
escritos. 

Cuidar la ortografía y la 
puntuación. 

Observar los aspectos 
formales: márgenes, sangrías, 
uso de mayúsculas, ortografía 
y puntuación. 

      

Según la tabla 3, desde la primera unidad se propone el estudio de algunas unidades 

textuales: el párrafo y la oración simple. Para la primera, se sugiere emprender un análisis 

minucioso, que incluye el estudio de los aspectos formales del párrafo—“se repasará el uso 

del punto y de las mayúsculas iniciales”— y su consideración como unidad temática —“se 

separarán las ideas principales y las secundarias”—. En esta unidad se destacan los aspectos 

formales que el docente ha de tratar en las clases de redacción: “sangrías, márgenes, 

distribución de las ideas en párrafos, cuidado de la ortografía, de la puntuación y uso de 

mayúsculas”. 

A lo largo de las demás unidades (2, 3 y 4) de Español I, se hace mención de los 

signos de puntuación en la misma línea de lo planteado en la tabla 3: claramente se pide dar 

instrucción sobre algunas unidades textuales, como el párrafo y el enunciado textual, y sobre 

signos de puntuación específicos: 

●   La coma en enumeraciones y textos explicativos 
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●   El punto y coma 

●   Los dos puntos 

●   Signos de interrogación y de exclamación, en el marco de la clasificación de las 
oraciones. 

Las estrategias didácticas vinculadas a la instrucción sobre el uso de estos signos son: 

A. Ejercitar el uso de la coma en enumeraciones y textos explicativos. 

B. Revisar el punto y coma y los dos puntos, en leyendas y mitos prehispánicos y 

coloniales, a propósito de su lectura. 

C. Redactar distintos tipos de oraciones (interrogativas, exclamativas, imperativas y 

declarativas), usando adecuadamente signos de puntuación y acentuación. 

En cuanto a lo que se dice en A respecto de la coma en enumeraciones, parece que 

los ejercicios a los que se alude son de naturaleza oracional, que en sí mismos pueden ser 

útiles para ilustrar el uso de este tipo de coma, siempre y cuando los ejemplos se tomen de 

textos reales y mediante su análisis se muestren las múltiples maneras de construir 

enumeraciones. Sobre B, es valioso que el estudio del punto y coma y los dos puntos parta 

de la observación de textos específicos, pero cabría preguntarse cuál es el criterio para elegir 

la observación de estos signos en particular —sobre todo el punto y coma—, concretamente 

en este tipo de textos que guardan relación con la tradición oral —leyendas y mitos—. En el 

caso de C, al indicar el uso adecuado de la puntuación y la acentuación, se percibe la 

consideración de que una y otra operan en el mismo nivel y que, en consecuencia, los criterios 

de uso responden a la misma lógica. De ahí que se proponga hacer la revisión 

simultáneamente, lo cual por supuesto es posible cuando la realiza un redactor experto. Como 

se sostiene a lo largo de este trabajo, es urgente cambiar la tendencia escolar a tratar del 
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mismo modo la acentuación y la puntuación, y erróneamente transmitir al estudiante que su 

dominio requiere la reflexión metalingüística en el mismo nivel de lengua. 

En el Programa de Español II, se propone el estudio de estos signos de puntuación: 

●   Comillas y paréntesis 

●   Guion largo y puntos suspensivos 

 

En el programa de Español III, ya no se sugiere la instrucción sobre signos de 

puntuación específicos. Sin embargo, en la unidad 1, de nueva cuenta se mencionan el párrafo 

y las estrategias asociadas con su estudio, las cuales son muy pertinentes porque propician la 

reflexión metalingüística por parte del estudiante en torno a la puntuación y a su relación con 

la organización del texto en unidades textuales (ENP, s/a, s/p): 

TABLA 4 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

El párrafo y sus 
características formales 

Se repasará el párrafo: 
rasgos formales, 
conceptuales y funcionales 
para evitar la ambigüedad 
en la expresión. 

Identificar, visual y 
formalmente, un párrafo. 

Redactar párrafos 
coherentes, claros y precisos, 
evitando ambigüedades en la 
expresión. 

Redactar, en binas, una 
redacción (sic) de tres 
párrafos: introducción, 
transición (sic) y conclusión. 
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La oración compuesta 

● Función de los nexos 
coordinantes 

 

● Función de la 
puntuación 

Se estudiarán las oraciones 
compuestas; los nexos o 
conjunciones y los signos de 
puntuación que las unen. 

Identificar, en un párrafo, la 
clase de oraciones que lo 
conforman. 

Señalar los nexos y signos de 
puntuación que los unen. 

Redactar párrafos breves, 
con diferentes tipos de 
oraciones compuestas, 
utilizando conjunciones y 
punto y punto y coma. 

 

Como bien observa la Dra. López-Franco, el detalle en la estrategia didáctica: 

“Redactar, en binas, una redacción (sic) de tres párrafos: introducción, transición y 

conclusión”, es que “una redacción” no alude a ningún género ni tiene una intención 

comunicativa específica por no tratarse de un texto completo. 

Y en el mismo programa, unidad 3, se dice (ENP, s/a, s/p): 

TABLA 5 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

La oración subordinada 

● Función de las 
oraciones 
subordinadas 

● Uso de nexos 
subordinantes 

La estructura y la función de 
las oraciones subordinadas 
señalan la madurez 
sintáctica del usuario del 
español 

Reconocimiento de los nexos 
subordinantes 

Comparar las oraciones 
coordinadas y las 
subordinadas. 

Observar la diferencia entre 
las oraciones principales y 
las subordinadas. 

 Analizar la manera de construir oraciones es ya un paso hacia la instrucción sobre el 

uso de la puntuación. En la tabla 5, claramente se indica al docente la necesidad de analizar 

la estructura y función de las oraciones, para lo cual él debe centrarse en hacer comprender a 
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los estudiantes qué son y cómo funcionan los enunciados u oraciones en los textos. Al 

respecto, dice Zamudio (2008, p. 81): “Y aquí llegamos al fondo de la cuestión, porque no 

hay una noción lingüística más enseñada en la escuela y menos entendida por todos que la 

oración”. Como se ve en las tablas 4 y 5, el estudio de la oración sí se considera en los 

programas de la ENP, y al respecto se proponen concretamente las siguientes estrategias: 

● Identificar, en un párrafo, la clase de oraciones que lo conforman. 

● Señalar los nexos y signos de puntuación que los unen. 

● Redactar párrafos breves, con diferentes tipos de oraciones compuestas, 

utilizando conjunciones y punto y punto y coma. 

● Comparar las oraciones coordinadas y las subordinadas. 

● Observar la diferencia entre las oraciones principales y las subordinadas. 

Puesto que en estos programas se considera la interacción del estudiante con textos 

académicos, informativos, periodísticos, literarios (incluidos aquellos cuyo origen es la 

tradición oral), publicitarios, entre otros, sería pertinente ligar, sistemáticamente, el tipo de 

texto con los usos particulares de la puntuación. Deseablemente, el docente ha de distinguir 

los criterios de uso de la puntuación, según la naturaleza del texto: por un lado, las diferencias 

entre la puntuación sintáctica y la prosódica, por otro, la distinción entre una puntuación 

aparentemente neutral y, por ejemplo, una enfática, propia de los textos publicitarios. 

 

1.1.3. La puntuación y su instrucción, según los programas de TLRIID del CCH 

En este apartado se reflexionará sobre la propuesta didáctica en torno a la puntuación, 

contenida en los programas de TLRIID y que data de 2016. 



37 
 

Sobre la perspectiva disciplinaria y didáctica de estos programas, claramente se dice 

que ésta se inscribe en el enfoque comunicativo, “por lo que queda fuera el estudio 

descriptivo y normativo de la lengua, cuyos límites se circunscribían a la oración” (CCH, 

2016, p. 10). También se menciona la vinculación de la didáctica propuesta con los 

postulados de las teorías cognitivas del aprendizaje y con el constructivismo. Vale la pena 

rescatar la intención de desarrollar la competencia textual, mediante la interacción con textos 

cuyo propósito comunicativo es específico (CCH, 2016, p. 11): 

 

Los textos se adscriben a diferentes tipos (narrativo, descriptivo, expositivo y 

argumentativo) y a múltiples géneros textuales, los cuales pueden ser 

académicos, sociales o literarios, que se materializan en ensayos, reseñas, notas 

informativas, editoriales, reportajes, comentarios, carteles publicitarios, 

infogramas, organizadores gráficos, trípticos, manuales, recetas, reglas de juego, 

edictos, cartas, panfletos, post, correos electrónicos, tuits, novelas, cuentos, 

elegías, odas, minificciones, tragedias y comedias, entre otras muchas 

manifestaciones textuales. 

 

Lo anterior, de entenderse y realizarse cabalmente en el aula, demuestra una clara 

voluntad de poner el propósito comunicativo en el centro, al considerar una gran variedad de 

tipos y géneros textuales, a partir de los que se puede dar instrucción sobre el uso real y 

contextualizado de la puntuación, y con ello contribuir a que los estudiantes preparatorianos 

escriban textos en que realmente expresen sus intenciones comunicativas. 

El siguiente análisis sobre los contenidos de los programas de TLRIID se relaciona con 

los resultados obtenidos en las pruebas que el CCH realiza cada año a su comunidad estudiantil 

—sea a la generación que entra, sea a la que egresa, sea a la que está en semestres 

intermedios—, con el objetivo, entre otros, de mejorar los programas de estudio. Es decir, las 

pruebas son indicadores de las fortalezas y de las áreas de oportunidad de los programas que 
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guían las 73 asignaturas del currículum del CCH. En el siguiente apartado, se detalla sobre los 

resultados de varias de esas pruebas. 

Precisamente, a propósito de los resultados que obtuvo, en el área de español, la 

generación que ingresó en 2009, se observó que el tema de los signos de puntuación fue el 

más difícil para los estudiantes. Con base en este dato, se esperaría que el tema se incluyera 

en los últimos programas de TLRIID, que datan de 2016 y que a continuación se revisan, con 

miras, precisamente, a buscar la propuesta didáctica en torno a este tema. La asignatura 

TLRIID se imparte del primero al cuarto semestre, y las observaciones se expondrán en ese 

orden. 

TLRIID I 

En la unidad 1, “Autobiografías literarias. Relato personal”, se mencionan los siguientes 

temas relacionados con la puntuación: 

TABLA 6 

APRENDIZAJES TEMÁTICA ESTRATEGIAS 
SUGERIDAS 

Reconoce la función de las 
propiedades textuales, 
mediante la lectura de 
diversos textos, para la 
comprensión de su sentido. 

 
 
 

A partir de un repertorio de 
textos con propiedades 
textuales desiguales, 
compara y observa cómo la 
ausencia de alguna 
propiedad obstaculiza su 
comprensión. 

Concluye sobre la función 
de dichas propiedades en el 
proceso de la comunicación. 
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Redacta un relato personal, 
mediante la planeación, 
textualización y revisión, 
para la comunicación de su 
experiencia. 

Producción del texto 

● Textualización: 

Borrador, organización 
textual (inicio, desarrollo y 
cierre) 

● Revisión y versión 
final 

Selecciona una anécdota 
personal, con temática 
propuesta grupalmente. 

En un esquema señala las 
secuencias narrativas básicas 
que abordará su relato. 

Con el apoyo del esquema, 
redacta el borrador. 

Lee su escrito y lo confronta 
con el esquema para saber si 
se cumplió con la planeación. 

Relee o da a leer a un 
compañero su texto para 
revisar que no haya errores 
en la organización y las 
propiedades textuales. 

  

Como se ve en la tabla 6, ya desde la primera unidad se da importancia a la 

organización de las ideas en el texto y se pide la producción de un relato personal. La alusión 

a los signos de puntuación no es directa, pero se habla de coherencia, cohesión, adecuación 

y disposición espacial. No obstante, no hay mención de las unidades textuales, en particular, 

del párrafo y su estructura. Las propiedades textuales vuelven a mencionarse, pero como 

parte del ejercicio de revisión, entre pares o por autorrevisión, del texto producido por el 

alumno. Revisar en conjunto puede resultar más provechoso que hacerlo individualmente, 

pues, para que el estudiante haga una buena revisión de su texto, de manera independiente, 

primero hay que instruirlo reconociendo la complejidad del proceso cognitivo implicado en 

el acto de escritura, del que la revisión es parte esencial. “La tarea de revisión colectiva del 

propio texto o de textos escritos por otros ha probado ser de suma utilidad en ese proceso” 

(Zamudio, 2008, p. 64). 
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Sin revisión, los estudiantes pueden formarse una idea errónea sobre lo que implica 

escribir un texto, ya que ésta requiere hacer una lectura especial, en la cual entran en juego 

lo que el revisor sabe sobre el lenguaje y el aprendizaje de nuevas cosas sobre éste: “Uno de 

los requerimientos básicos de la tarea de revisión es que el escritor pueda asumir la posición 

de lector de su propio texto. Tomar esa distancia no es fácil, especialmente cuando no se 

tiene la experiencia de escribir y leer críticamente” (Zamudio, 2008, p. 63). Un aspecto que 

hace más compleja la revisión de textos escolares es que presentan muchos problemas de 

redacción, por lo que el docente debe prever esta situación y transmitir al estudiante, 

mediante una secuencia didáctica, indicaciones acerca de los problemas en que éste debe 

centrarse; es decir, de ningún modo hay que esperar que el redactor aprendiz preste atención 

simultáneamente a todos los problemas de redacción presentes en un texto (Zamudio, 2008, 

p. 64). 

Volviendo al programa, en la unidad 2, “Cuento y novela. Variación creativa”, se 

mencionan nuevamente las propiedades textuales, pero esta vez sólo dos: la adecuación y la 

coherencia; sin embargo, en las estrategias sugeridas nada se dice sobre ellas. En la unidad 

3, “Nota informativa y artículo de opinión. Comentario libre”, se dice con claridad: “A lo 

largo de esta unidad las propiedades textuales que se enfatizarán serán la coherencia, la 

cohesión y la disposición espacial” (CCH, 2016, p. 27). También se mencionan por primera 

vez palabras alusivas a las unidades textuales —el párrafo—, y a la disposición espacial —

título, tamaño de la letra, interlineado y márgenes—, a propósito de la estructura de la nota 

informativa periodística. Las estrategias asociadas al tema son: “En una nota informativa 

numera los párrafos que la integran, se recortan los párrafos y se mezclan. Después se 

intercambian con otros equipos para ordenarlos cronológica y lógicamente. Contrasta, 

mediante la numeración original de cada párrafo, el orden en el cual se presentan los 
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acontecimientos en la nota” (CCH, 2016, p. 28). Finalmente, en la unidad 4, “Artículo de 

divulgación científica. Reseña descriptiva”, en la temática está ausente cualquier alusión a la 

puntuación, y ésta sólo se considera en las estrategias, como parte del proceso de revisión: 

“Revisión de la coherencia, cohesión, adecuación y disposición espacial del texto derivado” 

(CCH, 2016, p. 33). 

TLRIID II 

El segundo semestre incluye las siguientes unidades: 

Unidad 1. Anuncio publicitario 

Unidad 2. Poema lírico. Lectura de poemas en voz alta y exposición oral de una paráfrasis 

Unidad 3. Cuento y novela. Comentario analítico 

Unidad 4. Artículo académico expositivo. Reseña crítica 

Salvo en la unidad 4, en ninguna otra se hace alusión directa o indirecta, por lo menos 

en la temática, a la puntuación. Sin embargo, es importante destacar las unidades en que se 

podrían tratar temas relacionados con ésta. Por ejemplo, la unidad 1 es ideal para tratar la 

diferencia entre la puntuación enfática, propia de los textos publicitarios, con un estilo de 

puntuación aparentemente más neutral. La unidad 2 bien podría dar pie al tema de la relación 

entre la puntuación y la oralidad. A propósito de la unidad 3, en que se pide la redacción de 

un comentario analítico sobre obras literarias, se podría hablar sobre la puntuación de textos 

que no guardan relación directa con la oralidad, sino cuya puntuación obedece a una lectura 

individual y silenciosa. 

Como se dijo, en la unidad 4 algo se dice, indirectamente, sobre la puntuación, pues 

se habla de “estructuras textuales”, concretamente de las “expositivas”. No obstante, su 
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estudio se propone más bien en el nivel discursivo, sin considerar el nivel de las jerarquías y 

correlaciones sintácticas. 

TABLA 7 

APRENDIZAJES TEMÁTICA ESTRATEGIAS 
SUGERIDAS 

Reconoce la estructura del 
artículo académico 
expositivo, a partir de la 
identificación de su 
estructura, para el 
incremento de su 
comprensión lectora. 

Estructuras textuales del tipo 
expositivo: 

● Secuencia temporal 
● Descripción 
● Comparación–contraste 
● Problema–solución 
● Causa–efecto 

El profesorado ofrece un 
repertorio de artículos 
académicos expositivos, 
con el fin de conocer sus 
características. 

Elabora un cuadro 
comparativo, con la 
intención de explicar las 
estructuras expositivas. 

En plenaria, expone y 
discute las diferencias de 
las estructuras textuales 
expositivas. 

En general, en esta segunda parte del curso de TLRIID se presta menos atención a la 

puntuación que en el semestre anterior; sin embargo, resulta valioso el ejercicio de 

interacción con textos académicos, propuesto a propósito de la estructura del artículo 

académico expositivo. 

TLRIID III 

En la unidad 1, “Texto dramático. Representación teatral. Reseña crítica”, acertadamente, se 

retoma la producción de una reseña crítica, lo cual da pie al tema de las propiedades textuales 

(coherencia, cohesión, adecuación, disposición espacial) y los marcadores textuales. La 

unidad 2, “Editorial y caricatura política. Comentario analítico”, se cruza con lo visto en la 
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unidad 3 del primer semestre (artículo de opinión y nota informativa), ya que se vuelve al 

texto argumentativo, especialmente el editorial. Los temas relacionados con la puntuación 

que se sugiere tratar son: “Estructura argumentativa. Propiedades textuales. Marcadores 

textuales”, y las estrategias correspondientes que se proponen son: “Redacta el primer 

borrador del comentario analítico y lo intercambia para verificar las propiedades textuales y 

el uso adecuado de los marcadores textuales” (CCH, 2016, p. 59). Una vez más, si se ha de 

reflexionar sobre la puntuación, será en la etapa de revisión. 

En la unidad 3, “Debate académico”, no hay alusión al tema que nos interesa, sin 

embargo, podría ser una oportunidad para seguir detallando en la relación entre la oralidad y 

la puntuación, a propósito del tema de la prosodia. En la unidad 4, “Ensayo literario. Ensayo 

académico”, se propone el análisis estructural de ambos tipos de ensayo, a partir de su 

comparación; esto con el fin de solicitar que “el alumnado redacte un ensayo académico, 

tomando como punto de partida el seguimiento de los pasos del proceso de la escritura, de 

manera sistemática: planeación, textualización y revisión” (CCH, 2016, p. 66). Ésta es otra 

oportunidad para hablar de un estilo de puntuación aparentemente neutral, frente a uno que 

intenta reconstruir la oralidad o marcar énfasis. Lo más cercano al tema de la puntuación es 

la mención, en la etapa de revisión, de la coherencia, la cohesión, la adecuación y la 

disposición espacial. 

TLRIID IV 

La primera unidad, “Narrativa, poesía, texto dramático y ensayo con temas comunes. Ensayo 

académico”, tiene por objetivo que el estudiante redacte “un ensayo académico de un tema 

humano trascendente” (CCH, 2016, p. 72). En la última unidad del curso anterior también se 

hace hincapié en este tipo de ensayo, que, como se dijo, es ideal para hablar de unidades 
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textuales y su correspondiente puntuación. Sin embargo, en la temática sólo se mencionan 

escuetamente las “estructuras textuales” y, de nueva cuenta, las estrategias para practicar las 

propiedades textuales se reservan al momento de la revisión. 

     La unidad 2, “Proyecto de investigación”, tiene por objetivo redactar un informe de 

investigación, un ensayo o un artículo de divulgación. Es hasta este momento en que se 

reflexiona sobre el peso que se ha dado a los textos académicos, a lo largo de los tres 

semestres previos. No obstante la importancia, en este tipo de textos, de usar la puntuación 

de manera aparentemente neutral, esta instrucción no se menciona y se da por hecho que el 

estudiantado ya domina su uso. Nuevamente, poner atención a la puntuación se deja para el 

momento de la revisión —aunque bien se podría hacer desde la textualización—, cuando se 

intercambian entre pares los productos —el diseño de un proyecto propio de investigación—

, y se realizan correcciones con base en los comentarios del compañero. En la siguiente 

unidad, “Búsqueda, selección y registro de la información. Acopio de información” no se 

dice nada sobre las propiedades textuales, y en la cuarta y última unidad, “Presentación de 

los resultados de la investigación. Versión escrita y exposición oral”, sólo se hace referencia 

a éstas como parte de la revisión. Es evidente que el tratamiento de la puntuación, en estos 

programas, se propone casi siempre en el momento de la revisión; no obstante, nada se dice 

sobre instrumentar una secuencia didáctica “que integre tanto las pautas de revisión que se 

deben seguir como las nociones lingüísticas necesarias para resolver los problemas que 

contienen” los textos sujetos a este tipo de análisis (Zamudio, 2008, p. 64). Para ello, 

previamente, el docente debe analizar los problemas de puntuación y organización sintáctica 

que los textos producidos por los estudiantes tienen, para luego proponer una revisión 

centrada en éstos. 
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Haciendo un balance general sobre la inclusión de la puntuación en las temáticas de 

los programas de TLRIID, llama la atención la ausencia de términos como puntuación, usos 

de la puntuación, signos de puntuación, coma, punto y coma, etcétera. A algunos de éstos 

sólo se los menciona indirectamente, mediante nociones como propiedades textuales, 

coherencia, cohesión, adecuación y disposición espacial. También es importante destacar 

que apenas se alude al estudio de las unidades textuales —se habla del párrafo, a propósito 

de una estrategia didáctica, pero nunca se lo menciona como tema—, y que el análisis 

estructural de los textos, aunque sí se propone en las temáticas, no se lo vincula con la 

puntuación, un recurso de legibilidad estrechamente ligado al género textual —por lo menos 

al argumentativo y al narrativo—. Aunque sí se habla de estructuras en el nivel discursivo 

—a partir de una delimitación de orden temático—, y en el textual —introducción, desarrollo, 

conclusión y encabezamientos—, no se las liga directamente con la puntuación. 

Adicionalmente, llama aún más la atención la omisión temática sobre la diferencia entre el 

lenguaje escrito y el oral, que, de incluirse, ayudaría a detonar reflexiones fundamentales 

para entender la naturaleza polivalente de la puntuación. 

En cuanto a los aciertos de los programas de TLRIID relacionados con el tema de la 

puntuación, es importante señalar que el repertorio textual considerado en ellos es amplísimo, 

lo cual representa muchas oportunidades para ejemplificar la riqueza de usos que engloba la 

puntuación y la importancia de dominar su uso, en tanto recurso imprescindible de la 

escritura. 

En suma, se sugeriría dar más peso a la instrucción sobre el uso de la puntuación en 

los programas de TLRIID, sobre todo porque este tema, como se verá a continuación, es difícil 

no sólo para los cecehacheros, sino también para los preparatorianos de la UNAM. 
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1.2. Desempeño de los cecehacheros en el área de español, según el Programa de 

Difusión de resultados de Diagnóstico y Evaluación del CCH 

La UNAM, desde 2008, diseña, aplica y analiza los resultados del examen diagnóstico de 

conocimientos, dirigido a todos los estudiantes que ingresan a cualquiera de sus dos 

subsistemas de bachillerato: Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH). La información recabada de cada periodo de aplicación de la prueba “se 

procesa y analiza en la Unidad de Estadística y Análisis de Datos (UEAD) y en la Dirección 

de Evaluación Educativa (DEE) de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación 

Curricular (CODEIC) de la UNAM” (Sánchez- Mendiola et al., 2020, p. 9). 

Este examen diagnóstico, en realidad, se integra de varias pruebas: 

●   Examen Diagnóstico al Ingreso (EDI) 

●   Examen Diagnóstico Académico (EDA) 

●   Examen Diagnóstico al Egreso (EDE) 

     El EDI tiene como objetivo identificar los conocimientos y habilidades de los 

estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato de la UNAM, en las áreas de Español, 

Matemáticas, Física, Química, Biología, Historia Universal y de México. Se busca que sus 

resultados “sean considerados para el diseño e instrumentación de las acciones de apoyo 

académico para los alumnos, que se implanten en ambos subsistemas” (Gaceta CCH, 30 de 

septiembre de 2020, p. 14). 

Sobre el EDE se dice: “Su rasgo peculiar es que se trata del mismo examen diagnóstico 

aplicado a cada generación a su ingreso al bachillerato, pero aplicado a los alumnos una vez 

transcurridos los tres años que se contemplan en el currículo para acreditar la Educación 
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Media Superior” (Gaceta CCH, 30 de septiembre de 2020, p. 11). Su finalidad es evaluar el 

logro de los aprendizajes de las asignaturas del Plan de Estudios. 

     El EDA, de aplicación semestral, tiene por objetivo medir el logro de los aprendizajes 

considerados en los programas de estudio, y de este modo aportar información para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y enriquecer los programas mismos. 

     Las fuentes para consultar los resultados de los varios exámenes que se aplican en el 

CCH son un mundo de publicaciones, que al parecer adquiere características especiales según 

el director general que esté a cargo. Por ejemplo, hay informes que presentan con detalle 

ciertos datos que en otras ediciones están ausentes. Es decir, no es homogénea la oferta 

editorial proporcionada por el CCH respecto de sus informes de actividades, por ello hay que 

revisar el material disponible buscando datos concretos, pues de lo contrario es fácil perderse. 

Volviendo a los exámenes mencionados, en el documento Población Estudiantil del 

CCH, ingreso, tránsito y egreso (Muñoz-Corona y Ávila-Ramos, 2012) —del cual no se 

encontró una versión más reciente—, se informa sobre el desempeño de los alumnos de las 

generaciones 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 que ingresaron al CCH, y se ofrece 

su perfil de ingreso y egreso. Particularmente, en la segunda sección del documento, se 

analiza “[...] el tránsito de los alumnos por el CCH, las asignaturas con mayores porcentajes 

de acreditación y reprobación”, e incluso “puede apreciarse el momento en el que se gesta la 

deserción de los alumnos”. Este análisis se realizó con la base de datos de la generación 2009. 

Para este trabajo, interesa el análisis de los datos del área de español, obtenidos mediante el 

EDI y el EDE. 

En la siguiente tabla, “Porcentaje de alumnos del CCH que respondieron 

correctamente los temas de Español” (Muñoz-Corona y Ávila-Ramos, 2012, p. 45), se 

muestran los temas ordenados por grado de dificultad, de mayor a menor, según las pruebas 
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aplicadas al ingreso (en 2008) y al egreso del CCH (en 2011). A partir de esta comparativa se 

obtuvieron puntos porcentuales entre ambas mediciones, para evaluar el grado de avance en 

cada tema. 

 

 
 

Como se observa, los signos de puntuación son el subtema más difícil para los 

estudiantes que ingresan al CCH. Si este dato es revelador, lo es más que al cabo de tres años 

de bachillerato los resultados en este ámbito no mejoraron, sino que el porcentaje de 

estudiantes que contestaron correctamente los temas relacionados con la puntuación 

disminuyó. 

En el siguiente apartado, “Comparación de las evaluaciones del Examen Diagnóstico 

aplicado a la generación 2009 a la ENP y el CCH”, se muestra la tabla titulada “Evaluaciones 

de la generación 2009 por materia y subsistema en las aplicaciones de agosto de 2008 y abril 

de 2011” (Muñoz-Corona y Ávila-Ramos, 2012, pp. 47-48): 
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(Hay una errata en la tabla: donde dice 2001, debe leerse 2011.)  

 

En esta tabla se observa que en ambos subsistemas, CCH y ENP, en el área de Español, 

el desempeño disminuyó. También se ofrece la siguiente gráfica titulada “Evaluaciones de la 

generación 2009 por materia y subsistema en las aplicaciones de agosto de 2008 y abril de 

2011”, en la cual se muestra una comparación entre los resultados del EDI y del EDE, en la 

ENP y en el CCH (Muñoz-Corona y Ávila-Ramos, 2012, p. 47): 
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A partir de esta comparativa, en el mismo documento se advierte (Muñoz-Corona y 

Ávila-Ramos, 2012, pp. 47-48): 

Respecto a las evaluaciones por materia, los alumnos del Colegio, en 

promedio, aumentan más que la ENP en Ciencias Experimentales y en 

Matemáticas; disminuyendo la brecha entre ambos subsistemas al 

terminar los tres años del bachillerato. Sin embargo, se disminuyen las 

evaluaciones en los diagnósticos de Inglés, Historia, Geografía 

(asignatura no obligatoria) y Habilidad verbal. Ambos subsistemas 

muestran retroceso en los aprendizajes evaluados en el área de Español. 

En suma, los resultados de ambos subsistemas resultan poco alentadores, 

pues se espera que después de tres años de formación, el incremento en 

el porcentaje de aciertos de los alumnos fuera mayor. Asimismo, 

resultan particularmente preocupantes los retrocesos detectados en las 

materias de Inglés e Historia en el Colegio, y de Español en ambos 

subsistemas; por lo que es urgente y fundamental analizar los programas 

de estudio y prácticas docentes vinculadas con el aprendizaje de las 

mismas, así como del instrumento de evaluación empleado por la 

DGEE. 

 

Aunque con base en esta última tabla no se puede saber qué subtemas de español 

fueron los más difíciles para los estudiantes de uno y otro subsistema, es evidente, como se 

señaló, que en ambos disminuyó el número de aciertos en la prueba de español, al cabo de 

tres años de bachillerato. Es muy posible que la situación respecto del dominio de los signos 

de puntuación de los chicos de CCH se haya replicado en la ENP, pues los signos de puntuación 

encierran clara dificultad por tratarse de recursos de legibilidad referidos a la expresión de 

ideas, cuyo uso adecuado es un indicativo de madurez en la escritura (Figueras, 2001, p. 8). 

A pesar de que el documento Población Estudiantil del CCH data de 2012, la 

información contenida en él es muy reveladora porque indica que los signos de puntuación, 
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tan fundamentales para entender la manera de construir un texto, constituyen un tema cuya 

importancia ningún profesor de español pondría en duda, pero cuya instrucción, 

curiosamente, no ocupa un lugar destacado en las clases, pues los resultados hablan por sí 

mismos. 

Hay documentos más recientes que aportan información sobre el desempeño de los 

cecehacheros, como el Informe de la Gestión Directiva, que cuenta con varias ediciones: 

2015, 2016, 2017, y un compendio de los informes que abarca de 2014-2018. En ellos el 

análisis de los datos sobre el desempeño escolar no es tan detallado como en el documento 

Población Estudiantil del CCH, pero arroja datos más recientes. En estos informes, de carácter 

anual, se reportan algunos resultados del EDI y del EDA. Los resultados de este último no son 

relevantes para este análisis, porque informan el porcentaje de aciertos por asignatura, pero 

sin desglosar qué reactivos son los que concentraron los errores y los aciertos. 

A continuación se presentan los resultados del EDI en el área de español, de los años 

2016 y 2017 —en los informes de 2015 y 2018, no se incluyó esta información—, 

concretamente lo relacionado con los temas difíciles: 

(Salinas-Herrera, 2016, p. 35)  

En esta tablita, los signos de puntuación aludidos indirectamente son las comillas, así 

como el recurso tipográfico de las cursivas. 
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(Salinas-Herrera, 2017, p. 152) 

 Como vemos en esta tabla, entre los temas difíciles vuelve a aparecer la puntuación: 

“Uso de guiones, dos puntos y paréntesis; uso del punto y coma en la delimitación de 

oraciones con sentido completo y oraciones dependientes”. Incluso, en esta misma tabla, se 

mencionan otros temas difíciles que es posible relacionar con la puntuación: “expresiones 

que ordenan y jerarquizan las clasificaciones en un texto”, “la subordinación […]”, “tema, 

subtema, orden cronológico [...]”, “enunciados que amplían la información [...]”, pues 

precisamente la puntuación sirve para delimitar ideas y organizarlas de manera jerárquica en 

el texto. 

Sobre la generación 2019 que ingresó al bachillerato en agosto de 2018, en el texto 

Evaluación diagnóstica de conocimientos. Resultados de los alumnos que ingresan al 

Bachillerato de la UNAM 2019, no se desglosan los temas que se evaluaron en cada área, por 

ello esos datos no se consideraron en este trabajo. 
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1.2.1. Intervención docente en el CCH-Azcapotzalco: características de su          

 población estudiantil 

Según el documento Agenda Estadística 2019, el CCH Azcapotzalco —ubicado en Av. 

Aquiles Serdán, no. 2060, Exhacienda del Rosario, Ciudad de México— en el periodo 2018-

2019 tenía una población estudiantil de 11,842 alumnos. No hay mucha información 

detallada sobre las comunidades estudiantiles de cada uno de los cinco CCH, pero sí 

observaciones breves que sirven para hacerse una idea de las características de los 

cecehacheros en general y, en particular, de los del plantel Azcapotzalco. Dicen Guzmán y 

Serrano (2007, p. 128) que se trata de una población heterogénea “en términos 

socioeconómicos y responde, en alguna medida, a las características del medio en el que se 

encuentran”; en el caso del CCH Azcapotzalco, éste se ubica en los límites de la Ciudad de 

México con el Estado de México, y, junto con los CCH Naucalpan y Vallejo, forma parte de 

un área donde se hallan colonias obrero-industriales del norte de la zona Metropolitana de 

dicha ciudad. Estas mismas autoras señalan lo siguiente sobre la población estudiantil que 

ingresó al bachillerato de la UNAM en 2003: “[Ésta] se encuentra conformada por alumnos 

cuyos padres son, en su mayoría, empleados, prestan servicios diversos o son comerciantes. 

Son minoría tanto los hijos de empresarios, funcionarios, directivos o gerentes como de 

campesinos, quienes representan los extremos de las condiciones socioeconómicas de la 

población mexicana” (Guzmán y Serrano, 2007, p. 136). Sin embargo, debido a la 

contingencia sanitaria iniciada en 2020, la práctica docente que permitió la instrumentación 

de tres sesiones de la presente secuencia didáctica no fue presencial, lo cual impidió 

interactuar de manera directa con los estudiantes, e hizo necesaria la adecuación de las clases 

diseñadas para impartirse de modo presencial. Al respecto, véase el capítulo 3, apartado 3.6. 
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Adecuación y aplicación de tres sesiones de la secuencia didáctica, con estudiantes del CCH 

-Azcapotzalco, en modalidad a distancia. 

1.2.2. Ticómetro, o cómo saber el nivel de alfabetización digital de los 

cecehacheros 

Puesto que la instrumentación de tres sesiones con estudiantes del CCH Azcapotzalco incluye 

ambientes virtuales, nuevas tecnologías, sesiones virtuales, no está de más destacar algunos 

datos que nos orienten sobre el nivel de habilidades en el uso de TIC de los estudiantes de 

nuevo ingreso a la UNAM. Para ello, se recurrió al documento TICómetro 2019. Resultados 

de la octava aplicación del cuestionario diagnóstico de habilidades digitales para 

estudiantes de primer ingreso al Bachillerato de la UNAM. Generación 2020, donde se detalla 

en qué consiste este instrumento de evaluación diagnóstica surgido en 2012, así como los 

resultados. 

 El TICómetro es un instrumento de evaluación de habilidades digitales, que se aplica 

desde 2012 y cuyo propósito es caracterizar al estudiante de nuevo ingreso en cuanto a sus 

habilidades en el manejo de TIC (Coordinación de Tecnología para la Educación, 2020, 

p. 2). En el documento mencionado se señala que, de los 31,986 estudiantes que contestaron 

la prueba, pertenecientes a los 14 planteles de bachillerato de la UNAM, 95 % manifestó tener 

acceso a internet desde casa, mediante computadora de escritorio, laptop o celular con 

sistema operativo Android (Coordinación de Tecnología para la Educación, 2020, p. 1). En 

cuanto al nivel de habilidad en el uso de TIC, 41 % de los estudiantes obtuvo una calificación 

entre 6 y 8.5. Los rubros de mayor dificultad son los relacionados con el procesamiento de la 

información —hoja de cálculo, procesador de texto, presentador electrónico—; con el acceso 

a la información —diseño de estrategias para la búsqueda y selección de información 
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confiable— y a la seguridad del equipo y la información (Coordinación de Tecnología para 

la Educación, 2020, p. 1). 

 En particular, 94 % de la población del CCH Azcapotzalco dijo tener acceso a internet, 

esto es 3210 estudiantes, pero 6 % dijo no tenerlo, esto es, 206 estudiantes. En el caso de 

planes de datos para dispositivos móviles, la mayoría no tiene uno y depende de la conexión 

a internet en lugares públicos y en la escuela (Coordinación de Tecnología para la Educación, 

2020, p. 22), lo cual, durante una pandemia, representa serios problemas de acceso a las 

sesiones remotas para muchos estudiantes. En cuanto a la asistencia a los cafés internet, a 

pesar de que la mayoría de alumnos no asiste a ellos (66 %), todavía hay muchos estudiantes 

que sí utilizan este servicio (Coordinación de Tecnología para la Educación, 2020, p. 23). 

Por lo tanto, al planear las estrategias didácticas, es necesario tomar en cuenta estos 

datos e incluir actividades que no requieran trabajo continuo en línea, sino que se pueda 

descargar y trabajar sin conexión. Además, hay que destacar que el dispositivo más frecuente 

es el celular con sistema operativo Android, lo cual se relaciona con el rendimiento de los 

estudiantes, si se consideran aspectos de ergonomía —encorvarse, extender las muñecas, 

mantener cierta postura mientras el cuerpo está en reposo y sentado, esfuerzo al mirar la 

pantalla del móvil, lo cual puede provocar dolor, fatiga muscular, hormigueo, pérdida de 

sensibilidad—. 

En cuanto a la relación de los resultados del TICómetro con el desempeño de los 

estudiantes de CCH Azcapotzalco en las tres sesiones ocurridas de manera asincrónica, las 

habilidades de los estudiantes que participaron en ellas fueron suficientes. Por un lado, los 

videos de YouTube fueron lo más breves posible, para que los estudiantes los vieran 

íntegramente, sin sentirse agobiados ni cansados. La práctica independiente se proporcionó 

en formato Word, y su realización fue satisfactoria, pues todas las evidencias muestran los 
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archivos modificados, con base en las instrucciones dadas. En cuanto a los comunicados 

emitidos por la docente, se hicieron mediante Facebook, red social muy popular entre los 

jóvenes preparatorianos. Por lo tanto, se concluye que las clases remotas plantearon acciones 

que los alumnos pudieron hacer, pues las actividades se apegaron a las características ya 

mencionadas de esta generación, respecto de sus habilidades en el uso de TIC. 

 

1. 3. Conclusiones de capítulo 

 

En conclusión, en este capítulo se hizo un repaso por tres de los programas que dirigen la 

enseñanza de la lengua española en la EMS — SEP, ENP y CCH—, en particular lo relacionado 

con el uso de la puntuación. Se advirtió que hay grandes aciertos en ellos —como considerar 

diferentes tipos de textos y múltiples géneros textuales—, se hicieron sugerencias —como 

hacer más hincapié en el estudio de las unidades textuales— y también se señalaron algunas 

carencias —en algunos de ellos se obvian por completo las diferencias entre el lenguaje oral 

y el escrito—. También se hizo un análisis sucinto de los resultados que la UNAM proporciona 

sobre el desempeño de su comunidad de nivel medio superior, los cuales se relacionan 

directamente con la mejora continua de los programas. El repaso de estos resultados se centró 

en algunos datos relevantes sobre el desempeño de los cecehacheros, que ilustra muy bien 

las áreas de oportunidad que los docentes debemos atender. Tener datos duros que indiquen 

los aciertos y las fallas de los programas y de su enfoque pedagógico y didáctico facilita la 

mejora de éstos, pero para ello hay que socializar entre los docentes los resultados de las 

pruebas que aplica la UNAM a sus estudiantes. 

Aunado a esto, en este capítulo también se destacó la importancia de sensibilizar a 

los docentes sobre la pertinencia y urgencia de asumir una postura crítica hacia la enseñanza 
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de la lengua escrita, sobre todo, de los signos de puntuación. Se señaló la desventaja de seguir 

recurriendo a las reglas de uso de este sistema como estrategia didáctica —pues hacerlo no 

asegura que, en contexto, el redactor inexperto pueda aplicarlas correctamente—, y más bien 

se insta a los profesores a aprender, ellos antes que nadie, a valorar el efecto de usar o no 

determinado signo, para luego hallar las estrategias que aplicarán en el aula. Otro aspecto 

tratado fue la consideración de la naturaleza polivalente de la puntuación, lo cual implica 

reconocer las distintas funciones que ésta desempeña —prosódica, sintáctica, semántica, 

pragmática—, así como su uso según el género textual. 

Para que todo lo anterior se pueda instrumentar en el aula, una vez más, se insiste en 

la importancia de cambiar la visión de la mayoría de los docentes sobre lo que es el sistema 

de puntuación, pues el principal obstáculo para su enseñanza es el nulo interés por hacerlo. 

En el siguiente capítulo se detalla la naturaleza de este sistema, con el fin de instar a los 

docentes a asumir una postura crítica sobre la manera de explicarla a los estudiantes. 
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2. HABLEMOS DE PUNTUACIÓN 

 

En este apartado se expondrán las características del sistema de puntuación, sus orígenes 

históricos, así como las funciones que los signos cumplen en el discurso. El uso convencional 

de la puntuación, para gran parte del alumnado que cursa la EMS, representa una tarea difícil, 

que muchas veces resulta frustrante no sólo para los estudiantes sino también para los 

docentes. Esta situación se agudiza, si se considera la escasa atención que ésta recibe en las 

aulas, más allá de la queja constante de que los alumnos no saben puntuar. Tomando en 

cuenta que el ser alfabetizado no es un estado, sino un proceso, en este nivel educativo se 

observa que los alumnos todavía están construyendo sus esquemas conceptuales sobre la 

puntuación, a pesar de años de interacción, sobre todo en el ámbito escolar, con el lenguaje 

escrito. 

Aunque en este trabajo se hace referencia a la puntuación como un sistema, se trata 

en realidad de un subsistema de representación que conforma, junto con la ortografía y los 

sistemas diacríticos —para indicar acento y tono—, las escrituras alfabéticas (Zamudio, 

2020). Siguiendo los estudios de Ferreiro y Gómez-Palacio (1982) y Ferreiro (2015, 2002), 

la escritura se considera un sistema de representación. Por lo tanto, su adquisición implica la 

apropiación de un nuevo objeto de conocimiento, lo cual significa que se trata de un 

aprendizaje conceptual. En este trabajo, no se concibe el lenguaje escrito como un código de 

transcripción gráfico que convierte unidades sonoras en gráficas, a partir de lo cual su 

aprendizaje consistiría en la adquisición de una técnica (Ferreiro, 2002). Por el contrario, al 

considerarse la escritura un sistema de representación en cuya base epistemológica reside un 

esquema lógico y no un conocimiento técnico (Ferreiro, 2015), su adquisición se liga a la 

epistemología constructivista propuesta por Piaget, la cual señala que “la creación del 
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conocimiento es resultado de la interacción del ser humano con el mundo, de un sujeto que 

construye y reconstruye los objetos físicos y simbólicos en la medida que se construye a sí 

mismo como intérprete, es decir, que desarrolla representaciones que le permiten asimilar los 

objetos de manera cada vez más cercana al mundo y a lo construido socialmente” (Zamudio, 

2020). La adquisición de la lengua escrita implica la comprensión del modo de construir un 

sistema de representación, y para lograrlo hay que comprender la naturaleza de ese sistema 

y de los subsistemas que lo integran. 

 En este mismo sentido, se propone que el subsistema de puntuación cobre relevancia 

y sea interpretado por el alumno en la medida en que lo ponga en relación con un significado. 

Se parte del supuesto de que para apropiarse de la escritura —es decir, ser competente en 

cuanto al manejo de las reglas gramaticales, las convenciones de registro y de la variedad 

lingüística, y de las textuales— es necesaria la tematización de los elementos que conforman 

este sistema, lo cual implica cierta toma de conciencia por parte del sujeto acerca de éstos, y 

para ello se echa mano de su capacidad reflexiva. En un principio, las asimilaciones del objeto 

son resultado de la acción elemental del sujeto, y debido a ello éstas son deformantes, pues 

el sujeto se enfoca sólo en algunas propiedades del objeto (Zamudio, 2020). Además, dicen 

Piaget y García (1982, p. 228, en Zamudio, 2020): “No se asimilan objetos puros. Se asimilan 

situaciones en las cuales los objetos desempeñan ciertos papeles y no otros”. Más adelante, 

conforme el objeto actúa sobre el sujeto, los esquemas asimilatorios se complican y, entonces 

sí, el sujeto está en posibilidad de asimilar otras propiedades; se trata de una construcción 

interactiva cuyo inicio es la toma de conciencia del sujeto, a partir de dos clases de datos: los 

provenientes del objeto y los de las observaciones sobre la acción (García, 1997, p. 50, en 

Zamudio, 2020). 
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¿Por qué se habla de uso convencional del sistema de puntuación en esta propuesta 

didáctica? 

Se habla de uso convencional de la escritura y de los signos de puntuación por oposición al 

uso no convencional. Puesto que el marco teórico propuesto parte de la consideración de que 

la lengua escrita, en tanto objeto construido socialmente, es resultado de una larguísima 

evolución de muchos siglos —es decir, la escritura se considera el resultado de un proceso 

histórico de construcción de un sistema de representación—, se establece que la aprehensión 

de este sistema, aunque ya se haya inventado, implica un esfuerzo cognitivo similar al de las 

dificultades conceptuales implicadas en los primeros intentos de construirlo. De ahí que a los 

usuarios de las escrituras alfabéticas les tome varios años alcanzar un nivel de experto en el 

empleo de la lengua escrita, y particularmente de la puntuación; explica Zamudio: “Desde la 

perspectiva psicogenética, la comprensión de las convenciones de uso de los signos escritos 

no es un acto de aprendizaje que se determine desde afuera (por ejemplo, proporcionando 

información o haciendo que la acción de escribir se repita), sino un proceso constructivo 

mediante el cual los niños se apropian de los elementos y unidades de la lengua escrita, 

elaborando y reelaborando para sí su significado” (Zamudio, 2010, p. 108). 

En el caso de la puntuación, su adquisición también implica la construcción de un 

sistema de representación; para lograrlo, el aprendiz desarrollará representaciones —en la 

medida en que sus esquemas interpretativos se lo permitan e interactúe con el objeto de 

conocimiento—, y de esta manera podrá asimilar dicho objeto de forma cada vez más cercana 

a lo socialmente construido, al uso convencional. Por un lado, es cierto que hay muchas 

convenciones que rigen los distintos sistemas, por ejemplo, las ortográficas, que son mucho 

más rígidas que las del sistema de puntuación, ya que estas últimas están sujetas, por ejemplo, 

al tipo de texto en que aparecen y a criterios tipográficos. Por otro, es evidente que el 
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ambiente sociocultural ha tenido gran influencia en la construcción del sistema de 

puntuación, de tal modo que ha aportado una serie de marcos de referencia que permiten 

clasificar el uso de los signos de puntuación de acuerdo con la situación comunicativa y el 

tipo de texto: “Las convenciones sociales que regulan el lenguaje son muy poderosas, 

capaces, incluso, de producir cambios lingüísticos que la pragmática no podría explicar” 

(Maqueo, 2004, p. 125). En cuanto al sistema de escritura, señala Figueras (2001, p. 11), el 

emisor debe ser capaz de construir un texto considerando las convenciones de estructura y la 

temática asociadas a cada tipo textual, pues no es posible redactar un ensayo académico como 

si se tratara de apuntes para uno mismo, por decir un ejemplo.  

Para que el redactor logre su cometido comunicativo ha de conocer y aplicar las 

convenciones del sistema escrito y las textuales, sin embargo, las múltiples dificultades de 

redacción en los textos de los estudiantes y que en ellos la puntuación se use de modo no 

predominantemente convencional demuestran que dominar las normas de escritura es una 

tarea compleja. Como se dijo en la introducción, en este trabajo se acepta la premisa de que 

los errores que hay en los textos producidos por redactores principiantes son “errores 

constructivos, inherentes aún al proceso de adquisición de la lengua escrita” (Fontes, 2013, 

p. 8), los cuales es preciso considerar para ver desde otro enfoque —uno más amplio que el 

gramatical— la producción escrita del alumno. Estos errores, considerados “desviaciones 

inaceptables”, dice Fontes, “no deben ser rechazados, sino estudiados” (Fontes, 2013, p. 7). 

Y, a decir de la Dra. López Franco, sobre todo deben estudiarse con quienes los produjeron, 

los estudiantes. 

Desde esta postura, no es que los cambios de puntuación que transgreden las reglas 

se consideren viables, sino que se trata de entender las intenciones o razones de los 

estudiantes, del uso peculiar o no apegado a las normas de puntuación al momento de 
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construir las estructuras textuales, discursivas y sintácticas de sus escritos. Aceptar y poner 

atención a los errores constructivos permite validar e indagar las consideraciones que los 

aprendices tienen sobre la escritura, lo cual enriquece la visión del docente sobre la manera 

de enseñar la lengua escrita; a menudo, tras muchos de años de servicio docente, los 

profesores olvidan las dificultades por las que ellos mismos pasaron en su camino por 

convertirse en personas alfabetizadas, y en consecuencia replican didácticas poco interesadas 

en cómo los sujetos asimilan un objeto cultural como la escritura. 

 

2.1. Consideraciones generales sobre la puntuación 

 

En el estado actual de las escrituras alfabéticas, el material gráfico va más allá del repertorio 

de letras. En los textos hay también espacios vacíos —no ocupados por letras—, que son de 

varios tipos; uno de ellos son los espacios vacíos con interlineados, que sirven para definir la 

unidad textual párrafo y corresponden al eje vertical del discurso; otros son los espacios en 

el eje horizontal, que sirven para definir la unidad palabra (Möller y Ferreiro, 2015). En estos 

espacios entre palabras se ubican las marcas que son de interés para este trabajo: los signos 

de puntuación. Se trata de marcas gráficas que no son letras y se interpretan, pero no se dicen; 

sin embargo, a pesar de no pronunciarse, afectan la lectura en voz alta (Möller y Ferreiro, 

2015). “La puntuación es un sistema organizador de las significaciones textuales: ésta separa 

el texto en diferentes porciones sintácticas y enunciativas” (Zamudio, 2004, p. 202); en su 

repertorio gráfico, pese a que es amplio, se pueden reconocer signos básicos como el punto 

y la coma, ambos signos polivalentes. En el caso de la coma, pese a que la apariencia gráfica 

es una, tiene varias funciones; en el caso del punto, éste adquiere formas y usos distintos: 

punto y seguido, punto y coma, punto final (Möller y Ferreiro, 2015). 
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 Los signos de puntuación —cuya adquisición está ligada a la instrucción formal— 

son parte relevante de la organización interna del texto; con ellos se define la estructura y el 

significado del discurso (Figueras, 2001, p. 7). No obstante, en los contenidos escolares es 

un tema marginal, del que se habla pero no se estudia, lo cual es comprensible al tratarse de 

un sistema difícil de enseñar y de dominar. En cuanto a la dificultad, ésta radica en que no 

hay un conjunto de normas objetivas que se puedan aplicar en general; más bien el empleo 

de los signos de puntuación es una cuestión sujeta en gran medida a la voluntad estilística del 

emisor. Como se dijo, el ser alfabetizado no es un estado, sino supone un largo proceso en 

que el uso adecuado de los signos de puntuación es un indicativo de madurez en la escritura 

(Figueras, 2001, p. 8). 

 En cuanto a la función básica de los signos de puntuación, ésta es definir los bloques 

de información que integran el texto, con el fin de guiar y facilitar la comprensión integral 

del discurso (Figueras, 2001, 9), o sea, la puntuación organiza y orienta las significaciones 

del lenguaje escrito. Además de segmentar el texto, demarcarlo, estos signos “intentan lograr 

ciertos efectos, lo que significa que [las demarcaciones] están regidas también por 

concepciones discursivas y pragmáticas y no únicamente por criterios sintácticos y 

prosódicos” (Fontes, 2013, p. 18). En este trabajo se retoma la consideración de que los 

signos de puntuación son marcas gráficas al tiempo que signos lingüísticos, pues se les 

reconocen varios valores. Propone Fontes (2013, p. 18): 

 

Creemos que los signos de puntuación son morfemas gramaticales con significado 

procedimental semejante al valor que poseen los morfemas de género y número. La 

diferencia radica en que, en vez de indicar, como estos últimos, las relaciones de 

concordancia gramatical, los signos de puntuación construyen para establecer 

relaciones demarcadoras del discurso, así como jerarquizadoras, según el valor del 
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signo en cuestión. Los signos ofrecen una información al lector de cómo procesar las 

relaciones interenunciativas para lograr las inferencias recuperables (implicaturas) 

del contenido explicativo (explicaturas). 

 

 Nina Catach (1980, p. 21) distingue tres tipos de puntuación: la que ocurre entre 

palabras, la puntuación en la oración y la puntuación del texto, que se refiere al párrafo. Es 

decir, la puntuación es una de las técnicas visuales de presentación y organización del texto, 

cuya distribución se efectúa donde hay palabras o espacios en blanco, y dependiendo de ello 

los signos adquieren valor. En este sentido, Fontes (2013) destaca su alcance pragmático al 

señalar que la selección de un signo u otro, e incluso la combinación entre ellos, puede verse 

influida por intenciones o circunstancias muy específicas de la comunicación textual. La 

definición que ella propone para los signos de puntuación es todas “aquellas entidades 

lingüísticas que cumplen necesariamente las funciones demarcadoras, orientadoras y 

jerarquizadoras” en el nivel textual, discursivo o sintáctico (pp. 18-19). 

 Según Zamudio, la puntuación es imprescindible porque ella permite estructurar los 

textos y fijar interpretaciones, para así evitar las posibles ambigüedades o equívocos 

precisamente de interpretación: “De ahí que el uso de puntuación, por mínimo que sea, 

entrañe siempre la selección de una cierta interpretación y, simultáneamente, el abandono de 

otras posibles” (2004, p. 203). Pese a su necesidad y clara importancia para evitar la 

divergencia de interpretaciones, los signos de puntuación no siempre han formado parte del 

sistema de escritura alfabético. Antes de hablar del origen histórico de la puntuación, se 

destaca una vez más la diferencia entre considerar la escritura como representación del 

lenguaje y como código de transcripción gráfico de las unidades sonoras. La segunda 

concepción se reserva para la construcción de sistemas de representación alternativos, 
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construidos a partir de un original, como la transcripción de las letras del alfabeto en código 

telegráfico, o la transcripción de los dígitos en código binario computacional, ejemplos éstos 

“de construcción de códigos de transcripción alternativos que se basan en una representación 

ya constituida (el sistema alfabético para el lenguaje o el sistema ideográfico para los 

números)” (Ferreiro, 2002, p. 14). La escritura entendida como una representación del 

lenguaje, en cambio (p. 14): 

  

[…] involucra un proceso de diferenciación de los elementos y las relaciones 

reconocidos en el objeto a ser representado y una selección de aquellos elementos y 

relaciones que serán retenidos en la representación. Una representación X no es 

idéntica a la realidad R que representa (si lo fuera no sería una representación sino 

otra instancia de R). 

[…] La construcción de un sistema de representación X adecuado a R es un problema 

completamente diferente de la construcción de sistemas de representación 

alternativos (X1, X2, X3…) construidos a partir de un original X. 

 

 Ferreiro señala la diferencia esencial entre una y otra concepción: cuando se trata de 

codificación, los elementos y las relaciones ya están predeterminados, por lo tanto, en el 

código nuevo se muestran representaciones diferentes para los mismos elementos y 

relaciones; cuando se habla de la creación de una representación, “ni los elementos ni las 

relaciones están predeterminados” (Ferreiro, 2002, pp. 14-15); esto significa que en el fondo 

de la construcción de una primera forma de representar —en este caso, la invención de la 

escritura— subyace un largo proceso histórico, que desemboca en “una forma final de uso 

colectivo” (p. 15). Sirva todo lo anterior para justificar la necesidad de repasar la historia de 
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las escrituras, si se desea comprender la manera en que éstas representan realidades 

lingüísticas, y para reconocer la dificultad que entraña la adquisición de las lenguas escritas. 

 

2.2. Consideraciones diacrónicas de la puntuación en escrituras alfabéticas 

occidentales 

 

Tan pequeñitos pero tan complejos; poco se habla de ellos y es raro reflexionar sobre su 

origen fuera del ámbito editorial o del dato curioso. Los signos de puntuación tienen una 

larga cronología: “[…] se trata de signos lingüísticos aparecidos en un momento dado de la 

historia; se relacionan con un sistema secundario de comunicación, que se ha vuelto tan 

indispensable para el hombre cultivado como el primero, y que plantea el problema de tener 

en cuenta esta dualidad del funcionamiento lingüístico y de su interacción recíproca” (Catach, 

1980, p. 16). La puntuación no sólo ha evolucionado respecto del número de signos, sino 

también en cuanto a su función de guía en la representación y el procesamiento del texto, y 

es en realidad el resultado de siglos de evolución (Figueras, 2014). 

 El problema de la lectura de un texto sin puntuación ya lo enfrentaban los lectores de 

las escrituras continuas durante la Antigüedad grecolatina; explica Zamudio (2004, p. 203): 

“[en las escrituras continuas], se recordará, no había separaciones de palabras ni ninguna 

marca que pudiera servir como indicación para la lectura. Sin embargo, como también se 

recordará, la scriptio continua de la Antigüedad funcionó acorde con las prácticas de lectura, 

de modo que, a pesar de las dificultades que su lectura implicaba, los antiguos nunca sintieron 

la necesidad de transformar su escritura”. Dice Novokhatko, a propósito de la educación 

sofística, que los textos escritos formaron parte importante de los programas educativos de 

personajes como Gorgias y Protágoras, (en Montanari et al., 2015, p. 20), sin embargo, la 
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oralidad constituía el trasfondo de esos textos, que se usaban para memorizar y recordar. 

Luego agrega: "Written texts were a challenge due to the lack of divisions between words 

and an absence of accents and punctuation, obstacles that persisted up until the time of the 

Alexandrian scholars” (p. 20). 

Hacia el siglo III a. C., los filólogos alejandrinos desarrollaron el sistema originario 

de puntuación. Aristófanes de Bizancio (ca. 265/257 a. C.– ca. 190/180 a. C.), quien 

desarrolla propiamente un sistema de signos (σημεῖα, sēmeîa), en su edición de la Ilíada 

comenzó a usar sistemáticamente el ὀβελός (obelós: —) para indicar las líneas de 

autenticidad discutible (Montana, en Montanari et al., 2015, p. 119). Si bien la invención del 

óbelo se atribuye a Zenódoto, a quien se le puede considerar el primer διορθωτής (diorthōtḗs: 

editor crítico) de la poesía homérica, Aristófanes fue quien hizo más sofisticado el sistema al 

introducir otras marcas, desarrollar un sistema para indicar acentos griegos y, lo más 

importante, ideó la colometría3 (Brill's New Pauly, s.v. Philology). 

Durante esta época, hubo más innovaciones cuyo objetivo fue hacer crítica textual de 

manera más cuidadosa y escrupulosa; por ejemplo, se introdujo el ἀστερίσκος (asterískos: 

※), que indicaba líneas repetidas, y la pareja sigma-antisigma (C, Ↄ), que servía para señalar 

dos líneas consecutivas con el mismo contenido y que, por lo tanto, eran intercambiables. 

Señala Montana que uno de los avances más notables en la notación de signos diseñados para 

asegurar una lectura correcta y la distinción de palabras fue la introducción de los que 

 
3 Del término κῶλον, “miembro”. “De una manera elemental puede definirse diciendo que κῶλα 
son cada una de las líneas de un canto coral en las ediciones impresas. Fueron los alejandrinos sobre 
todo quienes se pusieron a la tarea de dividir los pasajes líricos del drama en κῶλα” (Guzmán, 1976, 
pp. 64-65). 
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indicaban las pausas respiratorias, los acentos y la delimitación de las unidades léxicas (en 

Montanari et al., 2015, p. 119), que claramente facilitaban la lectura en voz alta. 

Según McLean (2002, p. 48), en inscripciones de los periodos clásico y helenístico, 

en lugar de los espacios entre palabras o frases, los grabadores usaban interpuntos: “[...] the 

most common forms were the colon (:) and the tricolon (⁝)”, sin embargo, su uso no era 

sistemático sino un tanto caprichoso, pues muchas veces no tenía correlación con la 

estructura gramatical del texto, e incluso estos signos podían dividir palabras sueltas. Para el 

periodo imperial, agrega, el colon y el tricolon eran raros y se sustituyeron por un único punto 

medio (·). 

Puesto que la puntuación estaba ligada a la reproducción oral del texto escrito y a la 

memoria —considerada ésta como parte de la retórica—, se hace evidente tomar en cuenta 

la relación entre la puntuación y las modalidades de lectura, pues “históricamente la variación 

de las formas y las funciones de la puntuación han estado vinculadas a los cambios en la 

alfabetización de las nuevas generaciones de lectores, a las circunstancias en las cuales eran 

usadas las marcas según las nuevas demandas de la escritura y, además, a los criterios de 

estilo” (Fontes, 2013, p. 66). 

 En la Antigüedad clásica y los inicios de la era cristiana, la separación de las palabras 

no fue realmente necesaria, porque la interpretación de la scriptio continua se basaba en la 

vocalización; incluso, “la lectura a simple vista o en silencio era una actividad inusual” 

(Zamudio, 2010, p. 61), que hasta el siglo VI, con Isidoro de Sevilla —quien estableció la 

preferencia por la lectura en silencio— se hizo cada vez más común (Fontes, 2013, p. 66). 

Dice Malcom Parkes (1997, p. 10) que las prácticas lectoras de la Antigüedad se heredaron 

a la Alta Edad Media, época en que el número de lectores comenzó a aumentar a causa de la 

expansión del cristianismo: 
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[…] la lectio era el proceso por el cual el lector tenía que descifrar el texto (discretio) 

identificando sus elementos —letras, sílabas, palabras y oraciones— para poder leerlo en voz 

alta (pronuntiatio) de acuerdo con la acentuación que exigía el sentido. La emendatio —un 

proceso que surge como consecuencia de la transmisión de manuscritos— requería que el 

lector (o su maestro) corrigiera el texto sobre la copia, por lo que a veces sentía la tentación 

de “mejorarlo”. La enarratio consistía en identificar (o comentar) las características del 

vocabulario, la forma retórica y literaria, y, sobre todo, en interpretar el contenido del texto 

(explanatio). El iudicium era el proceso consistente en valorar las cualidades estéticas o las 

virtudes morales o filosóficas del texto (bene dictorum conprobatio). 

 

 Como vemos, leer escrituras continuas era todo un arte, en el cual la lectio o 

“praelectio y la pronuntiatio eran fundamentales [para la interpretación del texto]. Dado que 

las unidades de significación no existían materialmente en los textos, su reconocimiento 

necesitaba de la entonación y, muchas veces, la repetición de varias sílabas seguidas, fuera 

recitándolas en voz alta o murmurándolas” (Zamudio, 2010, p. 62). Ello significa que la 

fisiología de la lectura ha cambiado considerablemente; hoy día las palabras de un texto se 

perciben de un vistazo, pero al no estar presentes éstas como tales en las escrituras continuas, 

la lectura se convirtió en un proceso en que el lector percibía una serie de seis o siete letras, 

“con las cuales tendría que armar sílabas y retener su rastro fónico hasta poder identificar una 

porción significativa y verificarla” (Zamudio, 2010, p. 63). 

 El corpus sobre los conocimientos gramaticales que la Antigüedad tardía también 

heredó a los lectores posteriores sirvió más para facilitar el proceso lector que para teorizar 

sobre el lenguaje; las gramáticas del mundo grecolatino (Parkes, 1997, p. 11): 

 

[…] consideraban la palabra como un fenómeno lingüístico aislado, utilizando criterios 

morfológicos para establecer un conjunto de clases de palabras llamadas “partes de la 
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oración”. Estas gramáticas presentaban y analizaban los paradigmas de formas asociadas 

(declinaciones y conjugaciones) y las relaciones sintácticas superficiales entre las palabras 

en la construcción de oraciones (concordancia). De este modo, las gramáticas eran de gran 

ayuda para el lector, facilitándole el análisis del texto y la identificación de los elementos de 

la lengua latina, que proporciona una gran cantidad de información morfológica por medio 

de temas y flexiones. Dicha ayuda resultó valiosísima durante los primeros años de este 

periodo [Alta Edad Media], cuando los manuscritos se copiaban todavía en scriptio continua, 

es decir, sin separación de palabras ni indicación de pausas dentro de los párrafos. 

 

 En este mismo sentido —la reproducción oral del texto escrito—, se entiende que en 

la Antigüedad clásica la puntuación estuviera ligada a las exigencias de la retórica. Vale 

mencionar que esta primera puntuación, aunque no corresponde a los criterios actuales, era 

ya un conjunto de marcas utilizadas para facilitar la lectura y la comprensión de la scriptio 

continua. De hecho, en el discurso retórico se incluían notaciones que indicaban las 

inflexiones tonales y las pausas, por lo tanto, la puntuación retórica debía cubrir las demandas 

de la declamación pública, las cuales integraban el deleite estético y los fines comunicativos; 

ello evidencia el tratamiento de la palabra dicha en público, que fundamentaba todo el análisis 

del discurso oratorio (Fontes, 2013, p. 66). En cuanto al aspecto estético, las marcas gráficas 

daban al discurso el ritmo de la lengua hablada, mediante “secuencias proporcionadas, 

armoniosas y bellamente construidas”; sobre el aspecto comunicativo, la puntuación retórica 

“delimitaba las partes del discurso, articulaba la estructura de sus componentes, destacaba lo 

que era relevante, realzaba ciertos contenidos (y no otros), etc.” (Figueras, 2014, p. 137). 

Citando a Desbordes (1995, p. 89, en Fontes, 2013, p. 71), Fontes menciona la manera en 

que se “registraba” el discurso oral en la escritura: 

 

El orador, al igual que el grammaticus, agrega luego a la serie uniforme de las letras las 

marcas disyuntivas que servían de apoyo para una lectura clara: su discurso es una sucesión 
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de letras que el orador sigue en su memoria para agregar luego una ‘puntuación’, que, por 

extraño que nos parezca, no es un hecho propio de la composición del discurso, sino de su 

interpretación. 

 

 Por lo tanto, en el discurso retórico se conjuntaban los análisis prosódico, semántico 

y gramatical, lo cual significó que los lectores de la Antigüedad clásica debían tener ciertas 

características, como contar con experiencia en la vocalización de textos y con la suficiente 

erudición literaria y gramatical, así como con sólidos conocimientos de métrica versada y de 

los ritmos de las cláusulas en prosa, para considerarse aptos para la lectura (Fontes, 2013, 

p. 71). Quien lo era tenía que leer descifrando los periodos semánticos y sintácticos. 

Textualmente, la unidad básica era el capitulum, que establecía relaciones mediante 

estructuras semánticas y gramaticales basadas en el periodus, “unidad básica vista con 

sentido y ritmo completo en sí mismo” (Fontes, 2013, p. 72). Entonces, “las paradas en la 

lectura oral se hacían —desde el punto de vista retórico— en dependencia del ritmo, la 

cadencia y la métrica de los versos y desde el punto de vista lógico-gramatical (sentido 

completo o incompleto de la frase)” (Fontes, 2013, p. 72). La scriptio continua significó 

errores de interpretación e incluso equívocos en las modalidades discursivas, como la 

aseveración, interrogación, exclamación o citación. Por eso, como ya se mencionó, los 

romanos preparaban la lectura —lectio o praelectio, pronuntiatio, enarratio, explanatio— 

con el fin de precisar los segmentos de sentido del texto y poder leerlo en voz alta con la 

entonación adecuada según el sentido (Fontes, 2013, pp. 73-74). 

 A pesar de que las innovaciones gráficas que los antiguos griegos y romanos idearon 

fueron los primeros pasos hacia la segmentación de la scriptio continua, estas marcas gráficas 

carecieron de coherencia y sistematicidad, pues conformaban sistemas basados 

esencialmente en puntos, trazos simples y barras diagonales, que los lectores agregaban 
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según su interpretación personal (Fontes, 2013, p. 79). Además, su uso no era generalizado 

en todos los textos: “[…] no se trataba de introducir en la escritura corriente una 

representación sistemática y completa de la melodía de la voz […] Los teóricos latinos se 

ocupaban de los acentos sólo en los casos, poco numerosos, en los que su realización no era 

evidente. Lo mismo cabe decir de los signos de cantidad […] y de los signos de puntuación: 

sólo se trataba de emplearlos en un texto ya existente y únicamente en casos de dificultad” 

(Desbordes, 1995, pp. 231-232, en Zamudio, 2004, p. 206). Es más, con la scriptio continua 

se pretendía presentar un texto “neutro, abierto siempre a la discusión de sus múltiples 

posibilidades interpretativas” (Zamudio, 2004, p. 207), lo cual resultó poco práctico 

conforme el número de lectores aumentaba y la lectura dejaba de limitarse a los gramáticos 

y lectores cultos. 

 En la Edad Media, la puntuación —el sistema grecolatino— todavía estaba ligada a 

la oralidad, sin embargo, poco a poco, tanto ésta como el comentario gramatical se emplearon 

más frecuentemente para resolver los problemas de la comprensión incorrecta de los textos, 

o más bien, para asegurar su correcta interpretación, particularmente en el caso del material 

religioso (Zamudio, 2004, p. 206; Figueras, 2014, p. 137). Éste fue el caso del cristianismo, 

religión que se convirtió en la oficial del Imperio romano en el siglo IV y que incorporó el 

arte de leer provisto por el mundo grecolatino en su liturgia; los sacerdotes y ministros 

cristianos fueron sometidos al riguroso estudio de la Gramática latina, para poder difundir 

adecuadamente el contenido de las escrituras sagradas (Fontes, 2013, p. 80). En 

consecuencia, la educación religiosa y la literaria estuvieron estrechamente ligadas; además, 

algo más cambió: a diferencia la Antigüedad pagana —en que los círculos culturales más 

elevados estaban reservados a una élite social—, durante la era cristiana se exhortó a la 

lectura a todos los cristianos alfabetizados, porque se comenzaba a pensar que leyendo libros 
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se aprendía a conocer a Dios (Parkes, 1997, p. 11). En los primeros siglos de la Edad Media 

—s. VI—, el texto escrito per se comienza a ganar mayor relevancia frente a la tradición oral 

que lo sustentaba, en gran medida por la influencia de los cristianos que ya detentaban el 

poder, quienes intensificaron las diferencias entre las maneras de apropiación de los textos 

(Zamudio, 2004, p. 208). 

 Debido a que el cristianismo atrajo a gente de todos los niveles sociales, e incluso a 

habitantes de pueblos cuya lengua materna no era el latín, hubo la necesidad de transmitir la 

herencia eclesiástica considerando la diversidad cultural de quienes recibían el mensaje 

cristiano, lo cual determinó los modos de transmisión. Por un lado, en ciertos lugares los 

textos se estudiaban minuciosamente, mediante la lectura directa; por otro, en otras latitudes, 

los textos no se estudiaban, sino que se entonaban y cantaban; y en otros lugares, se preveía 

la instrucción del latín, como segunda lengua, para poder entender los textos cristianos 

(Zamudio, 2004, p. 208). Es decir, aunque había quien leía directamente los textos, había 

muchas más personas que recibían el mensaje cristiano mediante la lectura de alguien más. 

La lectura cuya meta era la comprensión detallada del mensaje religioso, hecha por las élites 

de monjes educados, despertó el interés por la escritura “como vía de transmisión ideológica 

y religiosa”, cuya interpretación se podía efectuar en silencio, “con una intención más 

filológica” (Fontes, 2013, p. 80). En realidad, se trataba de otra forma de lectura vocalizada, 

la ruminatio, que se realizaba a detalle y lo “mismo servía como instrumento para la 

memorización de textos que como soporte para su meditación, pues durante ella los pasajes 

del texto bíblico se aprendían de memoria y se repetían sin cesar en voz baja, con el propósito 

de asimilar su contenido” (Hamesse, 1998, pp. 160-161, en Zamudio, 2010, pp. 63-64). 

Volviendo a Isidoro de Sevilla (560-636), inicialmente éste se encargó de establecer 

requisitos para la lectura en voz alta en la iglesia, pero para el siglo VI mostró su preferencia 
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por la lectura en silencio, ya que ésta permitía leer sin molestar a los demás, comprender 

mejor el texto —pues “el lector aprende más cuando no escucha su voz”—, leer sin esfuerzo 

físico y, al reflexionar sobre las cosas leídas, se evitaba que éstas se “cayeran” de la memoria 

(Parkes, 1997, p. 12). 

 En suma, en el fondo de la preferencia por la lectura silenciosa, frente a la 

vocalización del texto, subyace un interés cada vez más creciente en el contenido del mensaje 

por parte de los estudiosos de las Sagradas Escrituras; ello ocurrió debido a dos 

circunstancias: “por un lado, la incorporación al cristianismo de pueblos hablantes de lenguas 

diferentes al latín; por otro, el progresivo distanciamiento entre las formas del latín hablado 

y el escrito” (Zamudio, 2004, p. 217). Y esta nueva forma de leer hizo patente la necesidad 

de desarrollar apoyos gráficos para hacer una lectura adecuada; en este sentido, en el s. VI 

aparecieron trabajos cuyo fin era promover el estudio de la literatura cristiana. Es el caso de 

Etymologiarum libri xx, de Isidoro de Sevilla, donde, entre muchas otras cuestiones, se hace 

un recuento de los signos de puntuación conocidos en su tiempo; y de las Institutiones, de 

Casiodoro de Sicilia, libro en que se incluyen un programa para la formación de escribas, un 

tipo de manual de puntuación y una guía para la interpretación de los textos (Parkes, 1993: 

17, en Zamudio, 2004, p. 217). Parkes explica que el aspecto más relevante de la obra de 

Isidoro es el cambio de actitud hacia los símbolos escritos, pues éste consideraba ya a las 

letras del alfabeto signos sin sonido, capaces de transmitir, sin necesidad de sonorizarse, lo 

dicho por los que no están presentes (1993, p. 21, en Zamudio, 2004, p. 218). 

 A partir del siglo VII (Parkes, 1993, p. 23, en Zamudio, 2004, p. 203), la puntuación 

comenzó a erigirse como un sistema constitutivo de los textos escritos alfabéticamente. Dice 

Zamudio (2004): “Lo notable es que el desarrollo que siguió la puntuación a lo largo de la 

Edad Media y la Modernidad estuvo ligado en todo momento a los modos de recepción y 
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transmisión de los textos” (p. 203). Fue el caso de los monjes insulares de Irlanda e Inglaterra, 

cuya relación con el latín fue a partir de las gramáticas y los manuales, o sea, fue una relación 

de carácter visual, por ser una lengua que para ellos no tenía materialidad sonora. En los 

monasterios insulares, ellos no sólo comenzaron a separar las palabras —que poco a poco se 

convertirían “en los nuevos observables que guiaron la lectura del discurso escrito” 

(Zamudio, 2010, p. 69)—, sino que comenzaron a desarrollar un sistema de marcas que 

hiciera innecesaria la vocalización del texto: “La puntuación dejó de ser así una simple guía 

para la ejecución oral de la lectura y se convirtió en un componente esencial del medio 

escrito” (p. 219); se trató del comienzo de un largo proceso por el que ha pasado la puntuación 

para la lectura exclusivamente visual. 

 La invención de la imprenta de tipos móviles revolucionó la cultura escrita en 

Occidente. Por este invento, el número de lectores aumentó en la medida que las ediciones 

impresas se producían a mayor escala y con mayor rapidez. Con la creciente demanda de 

materiales impresos, los editores e impresores tuvieron que idear normas prácticas para editar 

los originales. Entonces, quienes establecían los criterios de uso de los signos de puntuación 

no eran los autores, sino precisamente los impresores y editores. De estos últimos, uno de los 

más famosos fue Aldo Manuzio, “[…] un revolucionario que marcó un antes y un después 

en la historia de la edición […]. Revolucionó el uso de la puntuación, convirtiéndose en el 

padre del punto y la coma; es el primero en usarlo por sugerencia del humanista Pietro 

Bembo. Los traslada del griego al latín y a la lengua vulgar, a la que añade apóstrofos y 

acentos” (Marzo-Magno, 2016, p. 37). Dice Carolina Figueras (2014) que Manuzio, en su 

Epitome ortographiae, delineó un sistema de puntuación con base en principios sintácticos 

más que retóricos, y que éste se componía de seis signos: coma, punto y coma, dos puntos, 

punto, interrogación y paréntesis. Con la imprenta, la puntuación dejó de ser un asunto de 
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algunas personas para convertirse en un sistema universal. Es, pues, desde el Renacimiento 

que se configuran las dos tradiciones que explican la puntuación: la puntuación prosódica (o 

puntuación retórica) y la puntuación lógico-semántica (pp. 137-138). 

 Como se mencionó, los cambios en las prácticas lectoras tienen estrecha relación con 

la evolución de los signos de puntuación, las cuales inicialmente se orientaban hacia la lectura 

como acto público, grupal, y poco a poco se transformaron en una actividad solitaria y 

silenciosa, que desplazó los criterios prosódicos en el sistema de puntuación y privilegió los 

sintáctico-semánticos (Figueras, 2014, p. 137-138). 

 

2.3. El sistema de puntuación y sus funciones 

 

A continuación, se hablará de las funciones de los signos de puntuación; la primera es la 

polémica función prosódica; la segunda, la sintáctica; la tercera, la semántica; la cuarta, la 

función pragmática. Es imprescindible considerarlas todas, si se desea entender a cabalidad 

el funcionamiento del sistema de puntuación. 

 

2.3.1. Función prosódica 

 

En este apartado se consideró lo que dice la Real Academia Española (RAE), por tratarse de 

criterios de autoridad en materia de usos de la lengua, y por ser una de las fuentes de consulta 

por excelencia en el ámbito escolar. También se revisó una referencia obligada para el 

español de México, el Diccionario del Español de México (DEM) (2010), que incluye una 

breve mención de la puntuación. Sin embargo, el tratamiento que se da a la puntuación en 

éste también es de carácter prescriptivo, y no se considera la variedad de textos en que los 
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signos de puntuación aparecen; más bien se trata el tema desde la generalización de 

contextos. 

 Como se dijo en el apartado anterior, hay dos tradiciones que explican la puntuación: 

la prosódica —relacionada con las funciones de la puntuación en la lectura— y la sintáctico-

semántica —relacionada con las funciones de la puntuación en la escritura—. En cuanto a la 

aceptación plena de la función prosódica, la RAE se ubica entre quienes la apoyan, pero hay 

otros estudiosos de la lengua que asumen posturas intermedias y otros que la rechazan 

(Fontes, 2013, 141-149). 

 La RAE dice al respecto: “La puntuación de los textos escritos, con la que se pretende 

reproducir la entonación de la lengua oral, constituye un capítulo importante dentro de la 

ortografía de cualquier idioma. De ella depende en gran parte la correcta expresión y 

comprensión de los mensajes escritos. La puntuación organiza el discurso y sus diferentes 

elementos y permite evitar la ambigüedad en textos que, sin su empleo, podrían tener 

interpretaciones diferentes” (Ortografía, 1999, p. 32). Como se lee, para la RAE la entonación 

presenta un aspecto personal y expresivo, así como un aspecto lingüístico relacionado con la 

secuencia entonativa; además, sostiene que la sintaxis, las pausas, la entonación y el sentido 

del texto son inseparables. La postura de la RAE concuerda con el origen histórico de la 

puntuación, sin embargo, “el principio de identidad del lenguaje oral diferente al escrito ha 

promovido una ancestral discusión sobre la función prosódica” (Fontes, 2013, p. 141). Con 

este argumento se da entrada a la postura intermedia sobre la función prosódica de la 

puntuación, en la que inscribe el lingüista Halliday; Fontes, citándolo (1989, p. 39; 2013, p. 

144), sostiene que la puntuación sí se asocia a estos rasgos, aunque no coinciden 

exactamente: “por ejemplo, en un discurso oral las pausas son más frecuentes, más cortas y 

no están asociadas a las divisiones gramaticales que dividen los enunciados en el discurso 
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escrito”. O sea, la puntuación no puede representar exactamente el hecho prosódico “porque 

ambos fenómenos son de naturaleza diferente y asociados a actividades discursivas también 

diferentes” (p. 145). 

 En cuanto a los rasgos prosódicos que encierran estados mentales e intelectuales del 

redactor, como la duda, la ironía, el énfasis en ciertos argumentos, las indecisiones, y que no 

se pueden expresar con signos lingüísticos, Halliday (1989, p. 32, en Fontes, 2013, pp. 145-

146) señala que estas omisiones de rasgos prosódicos en la escritura, en buena medida, 

pueden ser superadas por el recurso de la puntuación, pues el redactor no puede evitar 

reconocer la correlación entre una unidad gramatical, sintáctica —como la oración—, y el 

enunciado y su asociación con un grupo prosódico —entonación, ritmo, melodía, tiempo—: 

“La correspondencia se da porque el grupo prosódico en su conjunto encierra una unidad (o 

varias) de significación y comunicación y esa unidad escrita, a su vez, si es leída, requiere 

ser dicha en un grupo prosódico unitario para que los significados se comprendan mejor”, es 

decir, la puntuación puede marcar indiferentemente unidades gramaticales y prosódicas (p. 

146), pero ello no significa que éstas se correspondan exactamente entre sí. Incluso, hay 

quienes consideran que la puntuación es un recurso limitado de las transcripciones —

consideradas un ámbito privilegiado para estudiar la relación entre el lenguaje oral y el 

escrito— de rasgos prosódicos y de pausas del discurso oral, lo cual conlleva la dificultad de 

encontrar una correspondencia única y total entre segmentaciones prosódicas del registro oral 

y su representación escrita: “El uso de la puntuación en las transcripciones involucra un 

compromiso entre los sentidos del discurso, sus aspectos prosódicos y los usos de la 

puntuación contemporánea, un arbitraje que, por el hecho de quedar sujeto a la decisión del 

transcriptor, difícilmente puede ser repetido por otros transcriptores” (Zamudio, 2004, 
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pp. 322-323). En este sentido, el análisis de la puntuación no puede soslayar el apoyo 

prosódico, pero, como se dijo, ello no significa aceptar que haya correspondencia exacta entre 

las unidades segmentadas por la puntuación y las pautas prosódicas. Tómese en cuenta el uso 

de la coma: “no toda coma implica una pausa o, por el contrario, la ausencia de comas no 

implica ausencia de pausa” (Fontes, 2013, p. 147). 

 Por último, sobre la postura que rechaza el valor prosódico de la puntuación, Fontes 

cita a varios autores (Laufer, Védénina, Bolinger, Sampson, Nunberg) que, en primera 

instancia, lo niegan por la disimilitud entre el registro oral y el escrito, mencionada 

previamente. Dice Laufer (1980, p. 79, en Fontes, 2013, p. 147): “La puntuación no es, ni ha 

sido nunca, un verdadero soporte de la dicción”; Védénina dice al respecto (1980, p. 96, en 

Fontes, 2013, p. 147): “La interpretación de la puntuación como medio para marcar en la 

escritura la entonación del enunciado parece insuficiente […] Hay casos de isomorfismo entre 

la entonación y la puntuación, y hay casos de asimetría. Lo oral y lo escrito representan dos 

sistemas cuyos elementos se corresponden por la mediación del significado […] Tanto la 

entonación como la puntuación sirven para formar el enunciado […], pero difieren en cuanto 

a los medios de realizar esta función”. Sobre los medios entonativos, explica Fontes que éstos 

tienen una riqueza que no puede ser representada del todo por los signos; para ejemplificarlo, 

menciona el caso del inglés que señalan por Bolinger y Sampson (1990, p. 11, en Fontes, 

2013, p. 147): en esa lengua hay apenas nueve marcas escritas que resultan insuficientes para 

representar todas las posibles entonaciones. Fontes remata: “la escritura, por ser una 

secuencia inherentemente lineal de elementos discretos y segmentables, no tiene la 

posibilidad de representar todos los enunciados hablados, los cuales se profieren bajo 

parámetros sociolingüísticos y pragmáticos no conmutables con segmentaciones gráficas 

como la puntuación” (2013, p. 147). Al respecto, Halliday (1989, p. 30, en Fontes, 2013, p. 
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148) dice que entre los aspectos del lenguaje hablado que no tienen contraparte en la escritura 

están el ritmo, la entonación, grados de volumen, variación en la calidad de la voz, pausado, 

fraseo y características individuales del discurso de una persona en particular; sobre estas 

últimas, dice Fontes que se pueden extender a las condiciones comunicativas y pragmáticas 

efímeras en que ocurre el discurso oral, y que son difícilmente reconstruibles por la 

puntuación (2013, p. 148). 

 Para cerrar este apartado, es importante destacar lo pertinente que resulta que el 

docente de lengua asuma una postura acerca del valor de los signos de puntuación, pues la 

concepción que adopte tendrá repercusiones didácticas al momento de mostrar el uso de los 

signos de puntuación al estudiantado. Cuando se realiza trabajo de corrección de textos 

escritos —tanto de escritos redactados por aprendices como por escritores experimentados—

, es común encontrar comas que separan el sujeto del verbo. Ante ello surge la suposición de 

que ellos aprendieron a usar comas, puntos, a partir de la asociación acústica con los signos 

de puntuación, y a pesar de que nunca hayan pronunciado el texto escrito en voz alta. Sea o 

no así, lo cierto es que incluso entre los escritores profesionales parece estar presente la 

asociación de las segmentaciones que los signos de puntuación permiten con las inflexiones 

del registro oral. 

 Resumiendo, es claro que cuando el redactor escribe un texto puede usar la 

puntuación basándose en cómo deben relacionarse las unidades textuales para que sea legible 

—siguiendo un patrón gramatical—, pero también puede hacerlo desde un patrón fonológico 

que marque las pausas, silencios, cadencias y cambios de ritmo, de melodía; uno u otro 

patrón, según Halliday (1989, p. 37, en Fontes, 2013, p. 149), la mayoría de las veces se usa 

indistintamente por el redactor. Volviendo a las posturas acerca del valor prosódico de la 

puntuación, de acuerdo con los fines de este trabajo —proponer una secuencia didáctica sobre 
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el uso de los signos de puntuación—, se ha optado por asumir la postura intermedia, que 

considera la función prosódica de la puntuación como asociada, pero no inherente. 

 

2.3.2. Función sintáctica 

 

Como se dijo, la función básica de los signos de puntuación es definir los bloques de 

información que componen un texto, para guiar y facilitar la comprensión de todo el discurso 

(Figueras, 2001, p. 9), por lo tanto, esta función está relacionada con sus propiedades 

demarcadoras y, en consecuencia, organizadoras, las cuales operan en las divisiones internas 

del enunciado y también al término de éste. Los segmentos sintácticos que los signos 

delimitan varían en extensión y dan lugar a una distribución jerárquica, “por ejemplo, la 

distancia que marca el punto es mayor comparado con la distancia que marcan la coma y las 

comillas” (Fontes, 2013, p. 151). En su función sintáctica, los signos de puntuación también 

indican una ruptura al marcar los límites de segmentos intercalados; al respecto, Fontes 

presenta un ejemplo de Vedenina (1980, en Fontes, 2013, p. 151.) 

● Los miembros del equipo están aquí como usted lo había pedido. (Se indica que están 

presentes, como usted lo había pedido.) 

● Los miembros del equipo están aquí, como usted lo había pedido. (Se indica que ellos 

están en ese lugar, preparados, como usted lo había pedido.) 

(El ejemplo original está en francés.) 

 

 Además, desde criterios sintácticos, los signos de puntuación acompañan el orden de 

las palabras para marcar la oposición de miembros sintácticos y miembros no sintácticos 
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(aposición), p. ej., “él llegó radiante” / “radiante, él llegó”; también sirven para distinguir 

homónimos sintácticos, p. ej., “vamos a escondernos seguramente” / “vamos a escondernos, 

seguramente” (Fontes, 2013, p. 151). Con la puntuación, además, se puede reforzar la función 

de los marcadores del discurso (parataxis), p. ej., “las únicas tuberías necesarias son las 

conexiones entre las bombas y el bloc, y las conexiones entre los cilindros y el bloque”, e 

incluso sustituirlos: “es muy fuerte y sano: sobrevivirá”; “ella me pegó, yo le pegué”. La 

función sintáctica se relaciona estrechamente con el valor semántico del discurso, y en 

muchos casos con el pragmático (Fontes, 2013, p. 152). 

 

2.3.3. Función semántica 

 

Se trata de la función relacionada con la desambiguación de los significados, mediante la 

acción delimitadora de los signos de puntuación; su función, desde esta perspectiva, “es 

precisar los diversos matices del redactor y dirigir al lector hacia una sola interpretación 

inferencial” (Fontes, 2013, p. 153). Esta y la función sintáctica son las más mencionadas en 

los manuales, como en la Ortografía (1999, p. 32): “La puntuación organiza el discurso y sus 

diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad en textos que, sin su empleo, podrían 

tener interpretaciones diferentes”, p. ej., “él dijo su edad” / “él dijo: ‘su edad’”. 

 Dice Zamudio al respecto (2004, p. 266): “El efecto de la puntuación es decisivo 

sobre la configuración sintáctica y semántica de los textos. La más mínima modificación de 

la puntuación puede acarrear consecuencias considerables sobre el sentido de un texto. Aun 

en los textos contemporáneos, donde la abundancia de la puntuación tiende a delimitar 

exhaustivamente unidades de diversas longitudes y funciones, el cambio de un solo signo 
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puede tener efectos importantes”. De las muchas situaciones en que se manifiestan las 

funciones semánticas de la puntuación, Fontes (2013, pp. 154-155) enumera algunas, p. ej., 

la elipsis: “Todos tenemos obligaciones; ustedes, también”; la restricción de modificadores, 

como en las oraciones relativas explicativas y las especificativas: 

● “Los alimentos, que provienen del supermercado, deben consumirse con 

moderación”. 

● “Los alimentos que provienen del supermercado deben consumirse con moderación”. 

La determinación de vínculos semánticos más o menos fuertes: 

● “A las cinco de la madrugada aún había luz en su habitación; seguramente, se había 

quedado dormido leyendo”. 

● “A las cinco de la madrugada aún había luz en su habitación. Seguramente, se había 

quedado dormido leyendo”. 

(Ortografía, 1990, p. 39.) 

 

 En estos ejemplos, el vínculo semántico es más fuerte con el punto y coma que con 

el punto y seguido. Siguiendo con las funciones, los signos también sirven para desambiguar 

significados plurivalentes: “No, me gustan los helados” / “No me gustan los helados”; para 

estructurar planos del discurso: “los libros de historia —escritos con fluidez y sencillez— 

son muy entretenidos”; para marcar cambios de voces enunciativas: “El autor sostiene que la 

literatura no es una colección de datos y afirma: ‘La literatura no se enseña; se vive y se 

comparte’”. 
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2.3.4. Función pragmática 

 

Explica Ana Luisa Fontes (2013) que la función pragmática de la puntuación demuestra sus 

propiedades para estructurar el texto según la intención organizativa, informativa y 

comunicativa del redactor (pp. 155-156). Desde esta perspectiva, la puntuación se considera 

un mecanismo de organización del texto que, al igual que los marcadores del discurso, 

permite delimitar distintas unidades textuales y establecer cómo las debe interpretar el lector. 

La puntuación es en sí misma un sistema de organización jerárquica del contenido textual: al 

estructurar las diferentes unidades del texto, y con ello reflejar la organización del contenido, 

los signos de puntuación “revelan las intenciones del emisor sobre el modo de comprensión” 

(Figueras, 2001, p. 27). La puntuación es intencional —pues es el resultado de una decisión 

del redactor— y su presencia en el texto es decisiva para guiar la comprensión del lector: “La 

puntuación puede concebirse como un conjunto de estrategias comunicativas destinadas a 

controlar la interpretación” (Figueras, 2001, p. 47); sin embargo, dice Fontes (p. 156), 

“sistematizar la variable pragmática” encierra mucha complejidad, pues “las marcas 

escriturales no son reductibles a una sistematización lógica ni finita por los innumerables 

contextos de comunicación y los estilos de los redactores, entre otras variables”. Esta 

investigadora explica que la función pragmática se puede observar cuando, por ejemplo, una 

coma indica elipsis: ésta, al elidir cierta información, cierta implicatura —un sintagma 

predicativo no explícito—, permite comprender y hacer la reconstrucción de esta implicatura, 

p. ej., “los niños de la cuadra observaron atentos la escena; los ancianos, también”, es decir, 

“los ancianos también observaron atentos la escena”. Del mismo modo se observa cuando el 

uso de determinados signos eleva a un rango comunicativo más importante un segmento 
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sintáctico, que llega a convertirse en tópico, p. ej., “la mamá fue reconocida por Ana su hija”, 

donde al añadirse una coma antes del sintagma “su hija”, éste se convierte en tópico: “la 

mamá fue reconocida por Ana, su hija” (Fontes, 2013, p. 156). La función pragmática aparece 

también cuando un punto y coma permite inferir determinada relación entre dos enunciados 

(p. 157), p. ej., “en una olla cocine por 10 minutos el pollo junto con los ajos y la cebolla; 

saque el pollo”, donde, con este signo, se infiere que las acciones pertenecen al mismo 

periodo de tiempo, o sea, la acción de sacar el pollo debe hacerse inmediatamente después 

de cocinarlo unos minutos. Aparece también cuando “los signos aportan un tipo de 

señalización dentro del esquema de la comunicación textual”, lo cual se refiere a “los cambios 

de sujetos enunciativos”, o sea, “a las diferentes polifonías distinguidas en el discurso […]: 

citas, estilo directo, diálogos, etc.”, donde intervienen los dos puntos, las comillas, el punto 

y los guiones cortos (Fontes, 2013, p. 158). Otro caso: las estimaciones con base semántica 

—como ésta acerca del uso del punto y coma: “En muchos de estos casos [cuando el punto 

y coma separa oraciones sintácticamente independientes entre las que hay una relación 

semántica], se podría optar por separar los periodos con punto y seguido. La elección del 

punto y seguido o del punto y coma depende de la vinculación semántica que exista entre las 

oraciones o proposiciones. Si el vínculo es débil, se prefiere usar un punto y seguido; mientras 

que, si es más sólido, es conveniente optar por el punto y coma” (Ortografía, 1999, p. 39)— 

llevan implícito un valor pragmático, atendiendo particularmente a la última parte subrayada 

(Fontes, 2013, p. 159). Como vemos, Fontes destaca varios usos pragmáticos que también 

aparecen en los manuales, pero no nombrados como tales. Ahora, para recapitular, se 

presentan las funciones pragmáticas en que los signos de puntuación sirven para (pp. 159-

162): 
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A. Marcar jerarquías 

B. Topicalizar segmentos 

C. Expresar modalidad 

D. Distinguir diferentes voces enunciativas 

E. Destacar determinados segmentos, hacerlos relevantes 

 

2.4. Los usos de los signos de puntuación semántico-sintácticos 

 

Dentro del repertorio de signos de puntuación, hay varios que se distinguen por delimitar, 

sobre todo, segmentos del discurso con una función primordialmente organizativa, textual y 

gramatical: el punto —incluido el punto y aparte, y el punto y seguido—, el punto y coma, 

la coma y los dos puntos, signos que Catach llama signos lógicos y que sirven esencialmente 

para separar y organizar el texto (Catach, 1996, p. 61, en Fontes, 2013, p. 167); en este trabajo 

se retoma la propuesta de Fontes de catalogarlos como signos semántico-sintácticos. Catach 

incluye en esta categoría los signos de interrogación y exclamación, pues considera su valor 

lógico —al servir de pausa lógica al final de la frase— y modal —por indicar cierta 

entonación—; sin embargo, independientemente de su valor lógico y modal, Fontes subraya 

su uso para destacar enunciados con una intención básicamente pragmática dentro del 

discurso argumentativo, por lo que propone agruparlos en la categoría de signos pragmático-

discursivos, clasificación que se retoma en este trabajo. 
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2.4.1. El punto 

Se trata del signo de mayor jerarquía de todos los elementos del sistema, el cual “marca el 

límite con el segmento siguiente y la independencia con el precedente” (Fontes, 2013, 

p. 168). Por su parte, la RAE dice que el punto “señala la pausa que se da al final de un 

enunciado” (Ortografía, 1999, p. 56). Su forma es la misma, pero su valor cambia si se trata 

de punto y aparte —cuando marca el final de un párrafo—; o punto y seguido —cuando 

marca el final de un enunciado y “sirve para separar oraciones que contienen pensamientos 

relacionados entre sí, pero no de forma inmediata” (DEM, 2010, p. 53)—; o punto final —

cuando marca el cierre de un texto—. 

 Dice Fontes que debido a que el punto puede usarse en el nivel del párrafo o en un 

nivel subordinado al párrafo, se lo puede vincular con “una categoría que clasifica la función 

de otras categorías más lexicales en comparación con estructuras de argumentación y 

contextos de interpretación” (p. 168). El punto y aparte delimita “unidades más textuales, 

temáticas y cierra entidades sintácticas y semánticas que funcionan a nivel textual”, mientras 

que el punto y seguido “cierra unidades temáticas, pero más vinculadas semánticamente” que 

funcionan sobre todo entre enunciados predicativos (Fontes, 2012, p. 168). Desde una 

perspectiva pragmática-cognitiva, explica Figueras, el punto y seguido “indica al lector que 

el nuevo enunciado textual describe un elemento individual del modelo del discurso (un 

evento particular, un proceso o un argumento)” (2001, p. 4). 

 

2.4.2. El punto y coma 

Dice el DEM (2010, p. 53) que “sirve para separar oraciones o frases largas que constituyen 

una serie o entre cuyos sentidos hay proximidad o semejanza: Al contrario, vivo muy cerca; 
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éste es mi distrito”; o “cuando la coma no es suficiente para precisar el sentido y provoca 

confusión: La primera parte de la obra era interesante; la segunda, aburrida; la tercera, 

francamente insípida”. La RAE dice que “el punto y coma indica una pausa superior a la 

marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto” (Ortografía, 1999, p. 66), por lo 

que es un signo intermedio respecto de su valor funcional y delimitador: “se usa para expresar 

la progresión temática entre dos enunciados, o sea, se emplea entre frases largas para 

distribuir la sucesión, las etapas principales del desarrollo de ideas” (Fontes, 2013, p. 170). 

El valor demarcativo del punto y coma, explica Fontes (p. 170), se relaciona más con la 

coordinación que con la subordinación de bloques lógicos, y su uso es más cercano al del 

punto y seguido que al de la coma. 

 Desde un enfoque pragmático, dice Figueras que ante un punto y coma “el lector debe 

interpretar que el estado de cosas descrito por la segunda cláusula textual pertenece al mismo 

estado de cosas descrito por la anterior” (1999, p. 5, en Fontes, 2013, p. 171). Ello orilla al 

lector a interpretar conjuntamente las cláusulas textuales, es decir, no procederá “al cierre del 

enunciado hasta procesar la información proporcionada por la segunda cláusula” (p. 171). 

Fontes aclara que esta relación no es necesariamente sintáctica, ya que cada enunciado puede 

ser una entidad gramatical independiente, sino más bien es una relación de interdependencia 

pragmática. En el siguiente ejemplo: “Explicó las deliberaciones del consejo de 

administración; habían olvidado hablar con Pedro” (Figueras, 1999, p. 5, en Fontes, 2013, p. 

171), la relación pragmática radica en que el enunciado introducido por el punto y coma da 

una evidencia que justifica la información del primer enunciado, por lo que el lector deberá 

interpretar que “las deliberaciones del consejo están directamente vinculadas con el hecho de 

no haber hablado con Pedro” (Fontes, 2013, p. 172). 
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2.4.3. La coma 

Se trata de un signo con valor simbólico principal, pues de él dependen “la desambiguación 

del sentido al interior de los periodos, la delimitación y la calificación de los sintagmas” 

(Zamudio, 2010, p. 269). Según la RAE, “la coma indica una pausa breve que se produce 

dentro del enunciado” (Ortografía, p. 58), pero Zamudio señala que, más que indicar una 

pausa, se encarga de distinguir las oraciones explicativas de las especificativas: 

● El hombre, que mata a su prójimo, no merece el paraíso. 

● El hombre que mata a su prójimo no merece el paraíso. 

 (Cohen, 2009, p. 120) 
 
  
 Asimismo, se encarga de distinguir los vocativos: 

● María, escucha la canción. 

● María escucha la canción. 

 (Zamudio, 2010, p. 269) 

 
 Y de estructurar los miembros de las enumeraciones: 

● Juan, Antonio, Francisco, José, tú y yo. 

● Juan Antonio, Francisco José, tú y yo. 
(Zamudio, 2010, p. 269) 

  

 Por el mismo camino de evitar relacionar la coma con una pausa transita Sandro 

Cohen, quien categóricamente afirma: “La coma nada tiene que ver con las pausas que 

usamos al hablar. […] En todo caso, esa pausa es meramente psicológica, pues no se refleja 

necesariamente en los ritmos naturales del habla, en los que el flujo de las palabras es en 

extremo flexible” (2009, p. 149). 
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 La coma, además de contribuir al sentido del enunciado y tener “funciones lógicas, 

entonativas, gramaticales y afectivas” (Fontes, 2013, p. 172), organiza la información a tal 

grado que, de ubicarla erróneamente u omitirla, “los sintagmas señalados por ella en esta 

clase de contextos quedarían sujetos a la ambigüedad” (Zamudio, 2010, p. 269), p. ej.: 

● Me he vestido, como me indicaron. (Me indicaron que me vistiera.) 

● Me he vestido como me indicaron. (Me indicaron cómo debía vestirme.) 

 (Fontes, 2013, p. 174) 

 

 El repertorio de usos de la coma es amplio, por ello Nina Catach (1996, p. 64, en 

Fontes, 2013, p. 172) subdivide este signo en simple, cuando se emplea para establecer 

relaciones de coordinación, e incluso de subordinación, y para delimitar segmentos 

entonativos independientes; y en doble, cuando sirve para marcar intervenciones personales, 

o, como indica la RAE, delimitar los incisos que interrumpen una oración, a saber, 

aclaraciones, explicaciones, epítetos, aposiciones, incidentales, circunstancias, etcétera 

(Ortografía, pp. 58-62). La RAE también menciona estos usos: aislar o separar elementos 

dentro de un mismo enunciado, como vocativos e interjecciones, u oraciones introducidas 

por conjunciones distributivas, disyuntivas, adversativas, consecutivas, causales; indicar 

inversión del orden sintáctico regular; separar enlaces y locuciones preposicionales; suplir 

verbos elididos; separar elementos internos de enunciados separados por punto y coma 

(Ortografía, pp. 58- 62). El DEM (2010, pp. 52-53), que no hace referencia al uso prosódico 

de la coma, menciona el siguiente uso además de otros ya señalados: “A veces se usa para 

separar oraciones enlazadas por la conjunción y en los casos en que pueda haber confusión o 

se prefiera esa formación más clara: A Pedro le gustaba el trabajo y el estudio, y el ocio lo 

consideraba absurdo”. Con respecto al punto y aparte —que delimita párrafos—, al punto y 
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seguido —que acota enunciados textuales— o al punto y coma —que delimita 

predicaciones—, la coma separa sintagmas, y es de hecho el signo más empleado 

sintagmáticamente (Fontes, 2013, p. 174). 

 Desde la perspectiva pragmática, Fontes aporta un ejemplo de Catach (1980, p. 24, 

en Fontes, 2013, p. 174) que ilustra cómo la coma puede influir en la interpretación de la 

progresión temática del discurso, ya que “sirve para distinguir tópico y comentario en los 

casos de topicalización cuya intención es separar el elemento topicalizado, para ponerlo como 

el estímulo destacado a los efectos de la inferencia interpretativa del texto” (Fontes, 2013, p. 

174): 

● Seuls, les chefs d’Etats… 

● Au déjeuner, il a mangé beaucoup de salade… 

 Para ilustrar otro uso pragmático de la coma, Fontes retoma un ejemplo de Figueras 

(1999, p. 8, en Fontes, 2013, p. 175): 

1. Tramitaremos el expediente que solicitaron por correo. 

2. Tramitaremos el expediente que solicitaron, por correo. 

 En 2, el sintagma “por correo” adquiere una intención pragmática gracias a la coma, 

pues ésta indica al lector que junte el sintagma a un núcleo de mayor jerarquía que en 1. 

Entonces, mientras que en 1 el sintagma “por correo” modifica sólo una parte de la 

predicación, “que solicitaron”, en 2 ese mismo sintagma modifica el sintagma verbal de la 

predicación “Tramitaremos el expediente que solicitaron”. Al respecto, Figueras dice: “el 

lector debe decidir a qué proyección máxima debe adjuntar el segmento definido por la coma. 

La elección [de la coma o su ausencia] estará motivada por la búsqueda de relevancia óptima” 
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(1999, p. 8, en Fontes, 2013, p. 175). Como se mencionó en los apartados sobre la función 

semántica y la pragmática, la coma tiene jerarquía semántica y pragmática cuando indica 

elipsis verbal: 

● Noé estudia abogacía; David, lenguas clásicas. 

(Cohen, 2009, p. 185) 

 
 Según se ha visto, la coma se distingue por ser un signo ordenador y, en consecuencia, 

tiene un funcionamiento sintáctico. A pesar de que algunas fuentes sí consideran sus 

funciones prosódicas, las propiedades prosódicas de los enunciados “resultan menos 

determinantes que la identificación y ordenamiento de sus partes constituyentes” (Zamudio, 

2010, p. 300), por esta razón, en el caso específico en que el redactor identifica una pausa 

entre el sujeto y el verbo, y por ello coloca una coma entre ellos, esta coma no es aceptable, 

pues “la coma no puede separar el sujeto del predicado en los textos, aunque en el discurso 

oral y en la lectura en voz alta el límite entre ambas estructuras sea un cambio distintivo de 

contorno tonal e inclusive se acompañe de una breve pausa. […] La coma no puede irrumpir 

o interrumpir el ordenamiento preferencial de la lengua española. [De lo contrario] el carácter 

ordenador de la coma se confundiría” (Zamudio, 2010, p. 300). 

 

2.4.4. Los dos puntos 

Dice la RAE que “los dos puntos detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que 

sigue” (Ortografía, p. 37). Eso significa que los dos puntos se usan entre dos enunciados 

“donde uno sirve de tópico, pero se perciben los dos como conjunto. […] Son anunciadores 

directos, siempre relacionan dos grupos. Sirven para la explicación, la presentación” (Fontes, 
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2013, p. 176), y representan la toma de distancia entre segmentos mayores, que están unidos 

por el sentido, pero son sintácticamente diferentes; por esto, una interpretación adecuada del 

signo obliga al lector a entender el primer enunciado —anterior a los dos puntos— como el 

antecedente del segundo (Fontes, 2013, p. 176). El DEM describe y ejemplifica sus usos; entre 

ellos: “Indicar que tras ellos viene una enumeración de elementos incluidos en la primera 

frase” (2010, p. 53): 

● Cuatro nombres destacan en la novela hispanoamericana contemporánea: García 

Márquez, Cortázar, Vargas Llosa y Fuentes. (DEM, 2010, p. 53.) 

 

“Se usa cuando la primera oración tiene su consecuencia o su justificación en la 

segunda” (DEM, 2010, p. 53): 

● No se me puede condenar por lo que he dicho: la verdad, lealmente expresada, no 

puede ser delito. (DEM, 2010, p. 53.) 

 “Se usa con mayor frecuencia antes de la transcripción o cita de lo dicho por otra 

persona” (DEM, 2010, p. 53), caso en el cual, al introducir un discurso directo, se observa la 

subordinación más fuerte posible, lo cual se manifiesta en la necesidad de poner mayúscula 

después de las comillas (Fontes, 2013, p. 177). 

● Al entrar en la casa, me dijo: “Acabo de llegar de Veracruz”. (DEM, 2010, p. 53.) 

 En cuanto a la descripción pragmática, Figueras explica (2006, p. 7, en Fontes, 2013, 

p. 177): 

 

[…] con los dos puntos [el emisor] indica ostensivamente al lector que procese el nuevo 

segmento como una unidad subordinada a la anterior, dado que constituye una ampliación 

relevante de algún supuesto obtenido a partir del enunciado oracional precedente. La 
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interpretación del adjunto clausal anunciado por los dos puntos como resumen, consecuencia, 

elaboración o explicación de la precedente será una tarea de enriquecimiento inferencial para 

obtener la explicatura de la cláusula textual (o del enunciado textual, en caso de que coincidan 

ambas categorías textuales). 

 

 Por ejemplo: 

● La vida en esta ciudad es insoportable: más de 10,000 personas ya decidieron vivir 

en las provincias. (Cohen, 2009, p. 219.) 

 Los dos puntos y seguido dirigen al lector a la interpretación que resulta más 

coherente: la salida de las 10,000 personas es una consecuencia subordinada a la información 

del enunciado precedente. 

 

2.5. Los signos de puntuación pragmático-discursivos 

 

Explica Fontes (2013, p. 177) que los signos agrupados en esta denominación se caracterizan 

por su naturaleza demarcativa de estructuras discursivas con una función más pragmática. Es 

el caso de los signos de interrogación y de exclamación, que indican modalidad de los 

enunciados. También se agrupan así las comillas, los paréntesis, los puntos suspensivos, los 

guiones largos y las viñetas. 
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2.5.1. Los signos de interrogación 

 

Frente a los signos más polivalentes del sistema de puntuación —el punto y la coma—, los 

signos de interrogación pueden considerarse los menos polivalentes; sin embargo, como bien 

apuntan algunas autoras, hay muchos tipos de preguntas: pregunta/saludo, pregunta/orden, 

pregunta/burla, pregunta/duda, pregunta/reconvención y otras posibles (Möller y Ferreiro, 

2015, p. 211), que son realmente difíciles de representar en la escritura al disponer de un 

único signo. 

 Como su nombre lo indica, se trata de signos dobles que marcan inicios y finales. 

Según el DEM (2010, p. 54), que los describe junto con los signos de admiración, “el valor de 

estos signos corresponde al del punto [punto y seguido y punto y aparte]”; la RAE, que 

también los menciona junto con los signos denominados de exclamación, dice: “se utilizan 

para delimitar enunciados interrogativos directos […] se colocan al principio y al final del 

enunciado interrogativo” (Ortografía, pp. 66-67). Catach explica (1996, p. 61, en Fontes, 

2013, p. 178) que se trata de signos que acumulan el valor de pausa lógica y un valor modal, 

que es a la vez sintáctico y entonativo; al servir para captar la atención, interpelar e interactuar 

—mediante preguntas—, estos signos se usan para expresar matices y gradaciones (Fontes, 

2013, p. 178). 

 Los signos de interrogación encierran gran subjetividad, pues su significado y uso 

están estrechamente vinculados con expresiones modales de emoción y espiritualidad 

humana. En los manuales se dedica gran espacio a hablar de la ortografía de estos signos y a 

lo relacionado con elementos próximos dentro del texto, por ejemplo, la RAE (Ortografía, p. 

66) dice: “El signo de principio de interrogación […] se ha de colocar donde empieza la 
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pregunta o la exclamación, aunque no comience con el enunciado”, y aporta el siguiente 

ejemplo: 

● Con respecto al impacto ambiental, ¿se ha previsto algún tipo de medidas para que su 

efecto sea el menor posible? (RAE, Ortografía, p. 66) 

 En el caso particular de las preguntas retóricas —consideradas éstas entidades 

pragmáticas que contienen información que es del conocimiento y dominio del o de los 

interlocutores—, la función que predomina es precisamente la pragmática, ya que “el 

redactor las lanza a fin de incidir en el lector, hacerlo cómplice, para involucrarlo más en la 

información persuasiva del texto argumentativo, principalmente” (Fontes, 2013, p. 179); en 

este caso, la función modal —la perspectiva de incertidumbre, de duda— cede su lugar al 

valor pragmático. Las preguntas retóricas introducen, además, un cambio de voz enunciativa, 

pues el redactor, del discurso como voz impersonal, pasa al discurso en que hace partícipe al 

lector y lo atrae hacia sus ideas: “la respuesta implícita de la pregunta los implica [al redactor 

y al lector] en la misma información” (Fontes, 2013, p. 179), p. ej.: 

● ¿Quiénes son los responsables sino los gobiernos? (Fundéu-RAE, 2020) 

 

 Para Fontes, no hay “nada más pragmático” que lo anterior. 

 

2.5.2. Los signos de exclamación 

 

Estos signos comparten características con los signos de interrogación. También se trata de 

signos dobles que marcan inicio y final, y se usan en lugar del punto y seguido. Dice el DEM 

(2020) que se usan en oraciones admirativas y que “ciertos enunciados son interrogativos y 

admirativos a la vez. En estos casos se coloca al principio el signo de interrogación y al final 
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el de admiración —o viceversa—, según el sentido del enunciado: ¡Qué cosa es ésta? ¿Qué 

clase de gente son ustedes, amigos!”. Su valor modal es altamente afectivo, porque “expresan 

las reacciones personales, emocionales y psicológicas inmediatas del redactor y traspasan al 

escrito una expresividad directa: gritos, llamadas, deseos, réplicas negativas y positivas, 

tristezas, órdenes, etc.” (Fontes, 2013, p. 179), de ahí que a menudo se los relacione con las 

interjecciones y los enunciados imperativos. Al igual que el signo de interrogación, dice la 

RAE, “el signo de principio […] de exclamación se ha de colocar donde empieza […] la 

exclamación, aunque no comience con él el enunciado”, p. ej.: 

● Si consigues la plaza, ¡qué alegría se va a llevar tu padre! (RAE, Ortografía, p. 66) 

 Otro rasgo que comparten estos signos con los de interrogación es su función 

básicamente pragmática, reflejada en la carga afectiva que éstos transmiten al intensificar la 

intención de la información, y al transmitir ésta de tal forma que el lector la reciba como una 

aseveración exagerada: 

● ¡Cómo pudo él haber sido tan estúpido! 

 “El lector está instruido para interpretar la siguiente implicatura, entre otras en 

dependencia del contexto: no estoy de acuerdo y no entiendo por qué él hizo una acción tan 

negativa” (Fontes, 2013, p. 180). 

 

2.5.3. Las comillas 

 

Según Zamudio (2004, pp. 312-313), la función de las comillas —y la de los paréntesis, los 

guiones largos o rayas, los dos puntos, las letras itálicas y el pie de página— es de naturaleza 
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muy diferente a la de los puntos y las comas, ya que “se utilizan para delimitar enunciados 

que, no obstante de ser expresados en el marco de un determinado discurso, no son elementos 

constitutivos de su estructura discursiva, como es el caso de los comentarios, las citas, la 

expresiones parentéticas o incisas, etcétera” (2004, p. 313), es decir, estos signos sirven para 

caracterizar los diferentes tipos de discursos insertos en un discurso principal. En este sentido, 

“[…] son marcas del discurso directo e indirecto (citas o palabras), referencias, artículos de 

libros, palabras extranjeras, palabras destacadas, ironías, neologismos, frases vulgares o 

populares, nombres de marcas, ejemplos, términos” (Fontes, 2013, p. 180). Al indicar 

distancia en el interior de la frase, las comillas aíslan elementos del discurso, y por ello se les 

puede atribuir una gran carga pragmática: “‘alejan’ la información que encierran de la voz 

enunciativa del redactor, ya sea para indicar un discurso externo (citas textuales), una 

expresión ajena al redactor (refranes o expresiones populares), aclaraciones referenciales 

(palabras técnicas), etc.” (Fontes, 2013, p. 180). 

 Dice la RAE que hay varios tipos de comillas (Ortografía, 1999, p. 80): “las comillas 

angulares, también llamadas latinas o españolas (« »), las inglesas (“ ”) y las simples (‘ ’)”, 

y que “es indistinto el uso de uno u otro tipo de comillas dobles; pero suelen alternarse cuando 

hay que utilizar comillas dentro de un texto ya entrecomillado”, p. ej.: 

● Al llegar el coche deportivo, Lola susurró: «Vaya “cacharro” que se ha comprado 

Tomás». (Ortografía, 1999, p. 80.) 

 Al respecto, la Academia Mexicana de la Lengua dice (2017): “No existen 

lineamientos que reprueben el uso de algún tipo de comillas, sin embargo, se recomienda 

hacer un uso coherente de éstas. Es decir, si se usan las comillas inglesas en primera instancia, 
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los otros tipos de comillas servirían para entrecomillar partes de un texto ya entrecomillado, 

por ejemplo: “Antonio me dijo: ‘Vaya «cacharro» que se ha comprado Julián’”. 

 

2.5.4. Los paréntesis 

 

Según el DEM (2010, p. 54), los paréntesis “separan […] los elementos incidentales que 

aparecen dentro de una oración”; la información que estos elementos incidentales aportan no 

es indispensable para la construcción y el sentido del enunciado, p. ej.: 

● Y te diré más: si hay politiqueros (y me avengo a que los hay), donde ahora los veo 

menos es en mi bando (M. L. Guzmán). (DEM, 2010, p. 54) 

 Dice Fontes (2013, p. 182): “El paréntesis puede ser plurivalente y conmutable con 

algunos tipos de comas o guiones”; al respecto, el DEM (2010, p. 54) agrega: “Se usan las 

comas, los guiones o los paréntesis según el mayor o menor grado de relación que tenga la 

incidental con lo que se escribe”. En cuanto al tipo de segmentos incidentales que el 

paréntesis puede enmarcar, están desde párrafos completos y adjuntos sintácticos hasta afijos 

o caracteres simples (Fontes, 2013, p. 182). 

 Por su parte, la RAE (Ortografía, 1999, pp. 72) dice que el paréntesis interrumpe “el 

sentido del discurso con un inciso aclaratorio o incidental”, p. ej.: 

● El abuelo de Alberto (en su juventud fue un brillante cirujano) parecía una estatua 

sentado en aquel sillón. (Ortografía, 1999, p. 72) 

 Y, que sirve “para intercalar algún dato o precisión: fechas, lugares, significado de 

siglas, el autor u obra citados”, p. ej.: 
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● El año de su nacimiento (1616) es el mismo en que murió Cervantes. (Ortografía, 

1999, pp. 72) 

 Junto con las comillas, los guiones largos o rayas y los dos puntos, el paréntesis se 

cuenta entre los signos cuya función es esencialmente separadora; todos estos sirven, además, 

para caracterizar los distintos tipos de discursos presentes en el discurso principal (Zamudio, 

2004, p. 313). La función crítica es característica de este grupo de signos, que, “a diferencia 

de los puntos y las comas, que desempeñan un papel importante como indicadores 

prosódicos, forman parte de esa organización del texto creada principalmente para favorecer 

la lectura visual” (Zamudio, 2004, p. 313). En palabras de Catach (1996, p. 73, en Fontes, 

2013, p. 182), el paréntesis “en origen es un signo eminentemente subjetivo”, que aísla 

sintáctica y semánticamente por completo apelaciones, aclaraciones, aposiciones, e “indica 

intimidad más directa entre el redactor y el lector” (Fontes, 2013, p. 182). Se considera 

importante hacer una puntualización sobre la afirmación de Zamudio de que los puntos y las 

comas fungen como indicadores prosódicos: en el sistema de puntuación actual, hay signos 

que ejercen funciones críticas y demarcativas para facilitar y agilizar la visualización de las 

características de los textos, “y que se oponen a la organización interna del discurso escrito 

que realizan los puntos y las comas. Un aspecto importante que permite contrastar dicho 

conjunto de signos con el conjunto compuesto por los puntos y las comas es que los primeros 

no se identifican con propiedades prosódicas” (Zamudio, 2004, p. 314), a excepción del 

paréntesis. Como se expuso, en este trabajo se considera asociada, pero no inherente, la 

función prosódica de algunos signos, la cual es reconocida, por ejemplo, por la RAE 

(Ortografía, 1999, p. 56 y p. 58) y por Navarro Tomás, quienes mencionan que la coma, el 

punto y el paréntesis indican pausas más o menos cortas, que al leer sirven para dar con el 
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sentido de las frases. Dice Navarro Tomás: “El tipo de entonación que el paréntesis presenta 

es ordinariamente el que corresponde a la forma B del grupo fónico” (1977, p. 219, en 

Zamudio, 2004, p. 314), es decir, corresponde a la misma forma de las afirmaciones, explica 

Zamudio. En suma, al paréntesis se le puede atribuir un papel como indicador prosódico, 

pero no tan importante como el que los puntos y las comas pueden tener en determinados 

contextos. El que sea innecesario que a los signos demarcativos de las citaciones se les 

atribuya funciones prosódicas, se debe a que “la indicación de los rasgos prosódicos queda a 

cargo de los puntos y las comas, los cuales en cuanto delimitadores sintácticos pueden 

conformar el arreglo de los enunciados que integran las citaciones. El hecho de que los puntos 

y las comas puedan constituir tanto el texto más general, como los textos citados dentro de 

los signos de cita, es una razón más para caracterizar como dos subsistemas diferentes, por 

un lado, los puntos y las comas, y los signos de cita, por otro” (Zamudio, 2004, pp. 314-315). 

 

2.5.5. Los puntos suspensivos 

Según la RAE, “los puntos suspensivos suponen una interrupción de la oración o un final 

impreciso” (Ortografía, 1999, p. 67), por lo que sirven para indicar construcciones sintáctica 

y tonalmente incompletas, p. ej.: 

● Sí, lo respeto mucho, pero... 

(DEM, 2010, p. 53) 

 
 También sirven para “marcar una pausa al expresar temor, duda o algo sorprendente” 

(DEM, 2010, p. 54), o “[…] vacilación” (Ortografía, 1999, p. 67), p. ej.: 

● Abrí la puerta y... ¡horror!... un espectáculo dantesco. (DEM, 2010, p. 54) 
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● No sé... Creo que... bueno, sí, me parece que voy a ir. (Ortografía, 1999, p. 68) 

 Además, “para dejar un enunciado incompleto y en suspenso se utilizan los puntos 

suspensivos”, p. ej.: 

● Fue todo muy violento, estuvo muy desagradable... No quiero seguir hablando de ello. 

(RAE, Ortografía, 1999, p. 68) 

 Por todo lo anterior, Fontes (2013, p. 182) señala que se trata de “signos de la 

incompletud” que “reúnen, de cierta manera, lo no dicho explícitamente, son un tipo de 

silencio, expresan deseos, vacilación, duda, omisiones voluntarias, etc.”. Sobre su valor 

pragmático, Fontes explica que éste radica en que los puntos suspensivos “están directamente 

vinculados con la expresividad intencional del redactor, más comunicativa que informativa” 

(2013, p. 183), p. ej.: 

● Me juró que me daría todo el dinero que me hiciera falta para el viaje, y no sabes lo 

que sentí cuando me escribió un cheque por… quince dólares. 

(Cohen, 2009, p. 226) 

 Desde el punto de vista pragmático, en el ejemplo anterior los puntos suspensivos 

destacan la “decepción” provocada por el monto facilitado; sin estos signos hubiera sido sólo 

un dato más de la secuencia de enunciados. Es decir, los puntos suspensivos encierran la 

siguiente intención informativa y comunicativa, que en el ejemplo anterior corresponde a que 

es considerablemente insuficiente la cantidad de dinero facilitada para el viaje, después de 

haber jurado destinar los recursos económicos necesarios. Al respecto, dice Fontes: “Los 

puntos suspensivos le dicen al lector una serie de implicaturas derivadas de los enunciados 

predicativos anteriores […] Ellos expresan pragmáticamente todas esas implicaturas” (2013, 

p. 183). 
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2.5.6. Los guiones largos 

Dice el DEM (2010, p. 54) que el guion mayor o largo “separa elementos intercalados en una 

oración”, o sea, entre sus funciones está la netamente separadora. Respecto de la coma, el 

DEM agrega (2010, p. 54): “Es un grado mayor de separación que el indicado por las comas 

en la oración incidental”; en este mismo sentido Cohen dice: “[…] no es lo mismo aislar una 

incidental con comas, rayas o paréntesis. Cada signo sugiere un grado distinto de 

alejamiento” (Cohen, 2009, p. 232). En el caso de los guiones largos, dice que se usan “en 

casos intermedios de frases parentéticas”, tomando en cuenta que la coma doble encierra las 

frases incidentales menos alejadas del discurso de la oración, y que los paréntesis encierran 

la información que más se aleja del discurso de la oración (Cohen, 2009, p. 232), p. ej.: 

● Es recomendable —si el sentido de la oración lo permite— usar las rayas para aislar 

una frase u oración parentética, sobre todo cuando hay más de una. 

(Cohen, 2009, p. 233) 

 

 El guion largo se puede usar solo o como signo doble. Entre los usos que enumera 

Fontes, están “indicar inicios de diálogos, interrupciones, un evento incomprendido, los 

discursos directos después de dos puntos y a modo de viñetas” (2013, p. 183). La RAE agrega 

que los guiones largos sirven “para señalar cada una de las intervenciones de un diálogo sin 

mencionar el nombre de la persona o personaje al que corresponde” (Ortografía, 1999, p. 

77), p. ej.: 

—¿Qué has hecho esta tarde? 

—Nada en especial. He estado viendo la televisión un rato. 

(Ortografía, 1999, p. 77) 
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2.5.7. Las viñetas 

 

A pesar de que ni la RAE ni el DEM incluyen las viñetas como signo de puntuación, Fontes 

propone hacerlo y agruparlas con los signos pragmático-discursivos, porque, al ser 

indicadoras de una enumeración o de un listado, “implican una forma diferente de leer el 

texto por el cambio de conformación y orden que aportan al discurso” (2013, p. 14). 

 Además, las viñetas permiten presentar ejemplos o casos específicos, de modo tal que 

el texto se muestra dividido en secciones para un mejor ordenamiento visual. Es decir, sirven 

para identificar y puntualizar comentarios o ideas que se desean estructurar (Fontes, 2013, p. 

184), o, como en el siguiente ejemplo, para enlistar los objetivos de estudio de un tema 

determinado (Ordieres et al., 2012, p. 2.):  

Tema 1.1 El desarrollo intelectual y el pensamiento crítico 

  Objetivos 

● Explicar la relación entre el desarrollo intelectual y el pensamiento 

 crítico. 

● Comprender la importancia de desarrollar capacidad crítica sobre la 

información que se obtiene. 

 

 2.6. Conclusiones de capítulo 

El repaso por la historia de la puntuación es indispensable para comprender el estado actual 

de este sistema. Como se vio, los espacios entre palabras fueron raros en las inscripciones 

helenísticas e incluso en las romanas, y se introdujeron muy gradualmente, como lo constata 

una minoría de inscripciones que los presenta. Su inclusión en los textos, en realidad, no fue 
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generalizada: “se dio el caso, que parece paradójico, de que haya habido una época en que 

[las unidades palabra] se separaban mediante espacios, anterior al Imperio, y otra posterior, 

en que la escritura era continua (por ejemplo, en los textos de Octavio Augusto)” (Lara, 2016, 

p. 39), por lo que Desbordes señala que sería falso afirmar que los latinos ya separaban las 

palabras, como lo contrario (1995, en Zamudio, 2010, p. 60). Lo que sí es posible señalar con 

certeza es que las marcas y los espacios entre palabras, incluidos en los textos antiguos, 

estuvieron estrechamente relacionados con la reproducción oral del texto escrito y con la 

memorización de éste, por lo que es evidente la importancia de considerar la relación entre 

la puntuación y las modalidades de lectura, así como los modos de recepción y la transmisión 

de los textos. 

 El breve recorrido por la historia de la puntuación también hizo patente el largo 

proceso por el que la puntuación para la lectura exclusivamente visual ha pasado, y cómo 

hechos históricos como la invención de la imprenta de tipos móviles propició que la 

puntuación no fuera más un asunto de algunos cuantos, sino se convirtiera en un sistema 

universal. Durante el Renacimiento se configuraron las dos tradiciones que explican la 

puntuación —la puntuación prosódica (o puntuación retórica) y la puntuación lógico-

semántica—, y que hasta hoy siguen vigentes en la tradición escolar y en los manuales, en 

que las funciones sintáctica y semántica son las más mencionadas. 

 Lo dicho sobre las diversas funciones de la puntuación —prosódica, sintáctica, 

semántica y pragmática— tuvo por objeto evidenciar que, precisamente a la poca 

consideración de la función pragmática en los manuales de uso de la lengua, muchos docentes 

siguen considerando a la puntuación un conjunto de reglas objetivas. No obstante, que el uso 

de los signos de puntuación refleje la organización del contenido y, con ello, revele las 

intenciones del emisor sobre el modo de comprensión de éste, hace que la puntuación sea 
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intencional. En consecuencia, la variable pragmática es difícil de sistematizar, por los 

innumerables contextos de comunicación y estilos de redacción. 

 Sirva todo lo expuesto en este capítulo para entender con más detalle las 

implicaciones históricas y conceptuales por considerar, al emprender la instrucción sobre el 

sistema de puntuación. A partir de la postura asumida en este trabajo —como se dijo, 

considerar la función prosódica de la puntuación como asociada, pero no inherente, y 

reconocer su función pragmática—, en el siguiente capítulo se presenta la propuesta didáctica 

en torno al sistema de puntuación. 
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3. DISEÑO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

Este capítulo corresponde a los referentes teóricos en que se basa la propuesta didáctica en 

cuestión, a la secuencia didáctica como tal y a la adecuación y aplicación de tres sesiones 

de ésta, con estudiantes del CCH-Azcapotzalco. La propuesta se plantea a partir del enfoque 

comunicativo, que es el que actualmente y desde hace algunas décadas orienta los 

programas de las asignaturas de Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la 

Investigación Documental, en los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), y en el resto 

de los sistemas de la EMS; y del enfoque comunicativo accional. 

 

3.1. El enfoque comunicativo y su consideración para la propuesta didáctica 

 

Hay consenso en que la enseñanza de las lenguas y de su literatura en la educación obligatoria 

debe contribuir al dominio de los actos comunicativos, como hablar, escuchar, leer, entender 

y escribir, pues ello permite al individuo participar de manera eficaz, crítica y autónoma en 

los intercambios verbales y no verbales, característicos de la comunicación humana. El 

objetivo esencial de esta instrucción es que el sujeto se desenvuelva en sociedad adecuada y 

competentemente, en diversas situaciones y contextos comunicativos cotidianos. Por ello, el 

aprendizaje lingüístico no sólo debe considerar los aspectos fonológicos y morfosintácticos 

de una lengua, sino también abocarse al dominio de los mecanismos verbales y no verbales 

de comunicación y de representación utilizados por hablantes, oyentes, lectores y escritores 

(Lomas, 2001ª, p. 31). 
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La noción de competencia comunicativa es el eje pedagógico para articular la 

educación lingüística y literaria en la educación básica y media superior, término que 

proviene de la antropología lingüística, la etnografía de la comunicación, la sociolingüística, 

la pragmática y la filosofía, y que fue acuñado por Hymes en 1964 (Maqueo, 2004, p. 149; 

Lomas, 2001ª, p. 32). Según el sociolingüista, hay una serie de factores que posibilitan la 

comunicación lingüística: la forma y el contenido del mensaje, el ámbito y la situación de los 

hablantes, el propósito e intención y el resultado obtenido, el canal, el tono y la manera del 

mensaje y las variedades lingüísticas (en Maqueo, 2004, p. 149). Es decir, él no sólo 

considera la perspectiva lingüística, sino también y sobre todo la sociocultural, y evidencia 

que los actos de comunicación están gobernados directamente por reglas o normas de uso de 

la lengua. Sugiere, además, tomar en cuenta las funciones del lenguaje, ya que por ellas los 

acontecimientos comunicativos pueden ser útiles al hablante y al oyente. Desde esta 

perspectiva, la persona tiene más peso que el sistema comunicativo (Maqueo, 2004, pp. 149-

150). Carlos Lomas (2001ª, p. 33), citando a Muriel Saville-Troike (1982), ofrece una 

definición de competencia comunicativa: “La competencia comunicativa implica conocer no 

sólo el código lingüístico sino también qué decir a quién y cómo decirlo de manera apropiada 

en cualquier situación dada. En pocas palabras, todo aquello que implica el uso lingüístico 

en un contexto social determinado”. 

Frente a esta noción, está la de competencia lingüística propuesta por Noam 

Chomsky, quien la acuñó para referirse a la capacidad innata del hablante-oyente ideal para 

emitir y comprender un número ilimitado de oraciones, a partir de un número finito de 

unidades y reglas, en una comunidad de habla homogénea (Maqueo, 2004, p. 149; Lomas, 

2001ª, p. 32). Sin embargo, Gumperz y Hymes sostienen que la capacidad biológica de 

expresión y comprensión lingüísticas no garantiza una conducta comunicativa adecuada a los 
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contactos y las situaciones de comunicación, ya que, para ello, además de una competencia 

lingüística inicial, se requieren habilidades discursivas, sociolingüísticas y estratégicas, para 

usar no sólo correcta sino adecuadamente la lengua (Lomas, 2001ª, pp. 32-33). Se trata de un 

modelo de lenguaje dirigido más hacia la conducta comunicativa y la vida social, que 

considera reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales son inútiles (Maqueo, 2004, p. 

150). 

 La competencia comunicativa también se puede entender como “la capacidad cultural 

de los oyentes y de los hablantes reales para comprender y producir enunciados adecuados 

a intenciones diversas de comunicación, en comunidades de habla concretas” (Lomas, 2001ª, 

p. 34; las cursivas son del autor). Por ello, la instrucción escolar debe abocarse al fomento de 

las competencias lingüística, sociolingüística —asociada a la capacidad de adecuación, 

según el contexto y la situación comunicativa—; discursiva o textual, que permite 

comprender y producir textos con cohesión y coherencia; y estratégica, referida al uso de los 

recursos empleados para reparar los problemas derivados del intercambio comunicativo y 

posibilitar la negociación del significado entre los interlocutores. Se pueden incluir otras dos: 

la competencia literaria y la semiológica; esta última considera los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para interpretar críticamente los usos y las formas usados 

en medios de comunicación masivos y por la publicidad (Lomas, 2001ª, pp. 35-36). Por todo 

lo anterior, la adquisición de estas competencias relativas al saber lingüístico y literario, y al 

saber hacer cosas con las palabras (aludiendo al libro clásico de John L. Austin, How to Do 

Things with Word), es el objetivo que se debe perseguir en las aulas. 

 A pesar de que el enfoque comunicativo ha cobrado protagonismo en las aulas 

mexicanas, su aplicación no ha dado los resultados esperados —como mejorar el desempeño 

de los alumnos en lectura y redacción—, tal vez porque el concepto mismo no es claro para 
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la mayoría de los profesores, y en consecuencia su aplicación queda a expensas del 

entendimiento de cada quien. Pregunta Maqueo, acertadamente: “¿Queda claro de qué se 

trata [el enfoque comunicativo]? ¿Se estará manejando como un cambio más dictado por las 

autoridades? ¿Se tendrá conciencia de la importancia de esta propuesta comunicativa para la 

enseñanza de la lengua materna? ¿Se conocerán los presupuestos teóricos que subyacen a 

ella?” (2004, p. 109). O sea, el análisis conceptual por parte del docente es fundamental para 

poner en marcha este enfoque. 

 Muchos docentes y gran cantidad de libros de texto recurren todavía a una instrucción 

centrada en la descripción de estructuras morfológicas o, en el caso de la puntuación, en una 

perspectiva estrictamente normativa, que incluso los lleva a aceptar el meterla en el saco de 

la ortografía, sin cuestionar siquiera por qué. Esto significa que, en el caso de la instrucción 

acerca de los signos de puntuación, el enfoque comunicativo realmente no se ha puesto en 

práctica, pues el proceder en el aula se ciñe a la visión prescriptiva, que resulta insuficiente 

cuando se trata de entender el proceso de creación y recepción de los mensajes, y de adquirir 

la competencia comunicativa. 

 Hoy día, debido al capital pedagógico acumulado en las últimas décadas, en los 

programas de educación básica y media superior se incorporan aportaciones de disciplinas 

interesadas en el estudio del uso lingüístico, como la pragmática, la lingüística del texto, la 

sociolingüística, el análisis del discurso y la psicolingüística de orientación cognitiva 

(Lomas, 2001ª, p. 41). Desde las tendencias didácticas de las lenguas, se habla de enfoques 

comunicativos cuyo objetivo es desarrollar la competencia comunicativa, lo cual significa 

que el conocimiento gramatical y la reflexión metalingüística deben servir para mejorar las 

destrezas discursivas, es decir, son medios y no fines, y que los procedimientos son el eje del 

trabajo didáctico, o sea, se opta por una concepción cognitiva del aprendizaje. El reto, 
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entonces, está en adecuar la selección de los contenidos lingüísticos y literarios, los métodos 

de enseñanza y las tareas de aprendizaje, para que los alumnos utilicen los conocimientos, 

normas y procedimientos expresivos en los intercambios comunicativos y en la resolución 

de problemas, y además usen el lenguaje para reflexionar sobre el lenguaje. Lomas (2001ª, 

pp. 41-42), citando a Breen (1987), dice que las características de los enfoques comunicativos 

son: 

1. Plantean como objetivo esencial la adquisición, el desarrollo de la competencia 

 comunicativa de los alumnos y de las alumnas. 

2. Conjugan el conocimiento formal de la lengua con el conocimiento instrumental 

o funcional de los usos lingüísticos. 

3. Conceden una importancia fundamental a los procedimientos, en la medida en que 

centran su atención en los usos lingüísticos y comunicativos, con el fin de que los 

alumnos adquieran no sólo un saber lingüístico sino también, y, sobre todo, un saber 

hacer cosas con palabras. 

  4. Adoptan una perspectiva cognitiva como referencia psicopedagógica. 
 

 Para la concreción de los objetivos establecidos desde el enfoque comunicativo, 

Lomas propone avanzar hacia una gramática pedagógica “capaz de ofrecer algunas 

respuestas a la siguiente pregunta: ¿qué tiene que saber en nuestras sociedades una persona 

sobre su lengua para saber hacer cosas con las palabras, de una manera correcta y apropiada 

en las diferentes situaciones del intercambio lingüístico?” (2001ª, pp. 44). Ni la gramática 

estructural ni la generativa coinciden con la gramática que los hablantes utilizan 

habitualmente, o sea que se requiere ajustar las teorías formales a la realidad lingüística, lo 

cual favorecerá la superación de las dificultades propias del pensamiento abstracto que 

requiere la comprensión de la gramática (Lomas, 2001b, pp. 75-76). Lo importante es orientar 

la reflexión sobre la lengua en torno a los usos lingüísticos y a las funciones sociales del 
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lenguaje, y que tanto el docente como los estudiantes tomen conciencia de los distintos 

ámbitos comunicativos en que ocurren las interacciones verbales. La gramática debe ser “una 

herramienta al servicio de la mejora de las competencias expresivas y comprensivas de los 

alumnos”. De ahí la necesidad de recurrir a una “gramática pedagógica, una gramática del 

uso (y de consulta) a la medida de los intereses y de las capacidades de los alumnos” y con 

inclusión de elementos retóricos (Lomas, 2001b, p. 79). 

 En resumen, la instrucción lingüística tiene como objetivo primordial desarrollar y 

afianzar las capacidades de comprensión y expresión de mensajes que posibilitan el 

intercambio comunicativo entre individuos, para lo cual es necesario considerar, además del 

imprescindible saber lingüístico —conceptos gramaticales y hechos literarios—, el saber 

hacer cosas con palabras, el saber hablar, el saber escuchar, el saber escribir, el saber leer, 

el saber entender —procedimientos expresivos y comprensivos—, “sin olvidar […] otros 

contenidos asociados al desarrollo de actitudes críticas ante los prejuicios lingüísticos, usos 

discriminatorios del lenguaje y diversas estrategias de manipulación y persuasión utilizadas 

en los intercambios comunicativos” (Lomas, 2001ª, p. 47). 

 

3.1.1. El enfoque pragmático y su consideración para la propuesta didáctica 

 

La pragmática se interesa en el estudio de los conocimientos y las acciones que hacen posible 

usar adecuadamente la lengua; explica Cassany (2002, p. 85) que es una disciplina que 

analiza los signos verbales en relación con el uso social que los hablantes les dan, por 

ejemplo, en razón de los propósitos, las situaciones, las necesidades, las presuposiciones, los 

papeles de los interlocutores. En palabras de Maqueo, “se puede ver como una disciplina 

lingüística que centra su interés en el significado de la lengua en uso” (2004, p. 120). En el 
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documento Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación. Volumen complementario (traducido al español en 2021), se habla de cuatro 

competencias: 

1) Competencias de recepción (leer y comprender oralmente) 

2) Competencias de producción (escribir y hablar) 

3) Competencia de interacción 

4) Competencia de mediación 

Desde el enfoque pragmático, los interlocutores —y sus intenciones— y los contextos 

son la base para intentar explicar en qué consiste el significado de las palabras y expresiones, 

pero no el significado literal, sino el comunicativo, es decir, aquel que interviene en los actos 

de comunicación. Debido a que este significado se considera intencional y subordinado a las 

circunstancias en que se produce el acto de habla, se relaciona más con la pragmática que 

con la semántica (Maqueo, 2004, p. 121). Entonces el significado, entendido como lo que el 

hablante o el escritor quiere comunicar, tiene un carácter explícito e implícito, pues su 

interpretación supone entender los signos lingüísticos, y al mismo tiempo inferir qué nos 

quieren decir. Por lo tanto, para la pragmática un enunciado es una unidad comunicativa, 

“esto es, está contextualizado” (Maqueo, 2004, p. 122). 

En cuanto a la diferencia entre significado y sentido, Vygotski considera el 

significado de la palabra como una generalización o un concepto, y dice que sin éste la 

palabra es un sonido vacío; se trata de un criterio de la palabra y su componente indispensable 

(Montealegre, 2004, p. 246). Por su parte, el sentido de la palabra es la unidad fundamental 

de la comunicación, porque provee los elementos subjetivos del significado que se relacionan 

con el contexto; el sentido “es el significado individual de la palabra separado del sistema 
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objetivo de enlaces y relaciones; y está ligado a una situación concreta afectiva por parte del 

sujeto” (Montealegre, 2004, p. 246). 

En el caso de los textos escritos, donde hay oraciones en contexto, la pragmática es 

también útil para entender el funcionamiento de los signos de puntuación precisamente desde 

el uso. Quienes se interesan en dar instrucción sobre la puntuación, y han reflexionado un 

poco sobre la razón por la cual un enfoque normativo no ayuda realmente a los redactores 

principiantes a puntuar con adecuación, tal vez hayan reparado en que una explicación 

gramatical o semántica, por sí sola, no permite descifrar el significado de las expresiones, 

porque para hacerlo hay que recurrir forzosamente al contexto en que se manifiestan 

(Maqueo, 2004, p. 122). La función de la puntuación, al delimitar las distintas unidades 

lingüísticas que conforman el texto, es articular y distribuir la información en éste; 

precisamente su carácter demarcador “permite individualizar y jerarquizar cada una de las 

unidades de significado del texto” (Figueras, 2001, p. 16); es así como los signos de 

puntuación son eficaces guías en el proceso de comprensión lectora. Dice Figueras (2001, p. 

15): “La prueba de que existe una relación directa entre signos de puntuación e interpretación 

es el hecho de que un texto puntuado de modo muy deficiente resulta prácticamente 

ininteligible. Y el texto que carece por completo de puntuación, además del esfuerzo 

cognitivo que requiere su comprensión, plantea al lector serias dudas acerca de cómo debe 

ser interpretado”. 

 Para instruir sobre los usos de la puntuación desde una perspectiva pragmática, se 

proponen secuencias didácticas que sirvan para reflexionar sobre la necesidad de que el 

redactor sea muy cauto al momento de puntuar un texto: “[éste] debe asegurarse de que las 

marcas seleccionadas ayudan realmente al lector a interpretar lo que tenía la intención de 

comunicarle” (Figueras, 2001, p. 16). Es importante decir que el trabajo emprendido por 
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Carolina Figueras, en torno a lo que ella llama una gramática de la puntuación, representa 

una fuente de consulta fundamental para los docentes que están interesados en fomentar en 

sus alumnos la reflexión metalingüística, desde el enfoque comunicativo y pragmático. En el 

caso del diseño de esta propuesta didáctica, sus libros y artículos han sido fundamentales. 

 

3.1.2. Los actos de habla 

 

Las aportaciones de John L. Austin —plasmadas en la obra How to Do Things with Words 

(1962)—, y más tarde las de John Searle —en su obra Speech Acts (1969)— y las de Grice 

dieron un gran impulso a las concepciones sobre la lengua desde la perspectiva de su uso 

cultural, regulado y público. Austin propuso atender más al uso que a la forma y se interesó 

por reconocer y explicar la gran cantidad de distinciones y matices del lenguaje común, para 

lo cual consideró tres tipos de actos de habla: el acto locucionario, el acto ilocucionario y el 

acto perlocucionario, de los cuales el segundo —que se refiere a la manera o intención en 

que se usa la locución, y va más allá de simplemente decir algo— abre la puerta al estudio, 

ahora desde un enfoque pragmático, de temas tradicionalmente tratados desde la gramática 

(Maqueo, 2004, p. 110). Particularmente, dos de los conceptos que tienen gran importancia 

en su teoría son de utilidad para el estudio de la puntuación: uso e intención del hablante que, 

en este caso, sería uso e intención del redactor. 

 Desde la filosofía del lenguaje, Austin, Searle y Grice reflexionaron sobre la 

importancia de la intención, un concepto fundamental para los estudios pragmáticos, como 

se verá a continuación. 
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3.1.3. Teoría de la relevancia o de la pertinencia 

 

Para la pragmática el concepto de significado intencional es muy importante, puesto que esta 

disciplina se ocupa de lo que se quiere decir y no de lo que se dice literalmente; explica 

Maqueo que precisamente en ello radica la comunicación, en “ser capaz de expresar y 

comprender más allá del significado literal de las palabras” (2004, p. 126). De hecho, todo lo 

relacionado con los procesos inferenciales que permiten la comunicación corresponde a los 

campos más desarrollados de la pragmática. En este ámbito, destacan dos teorías: la teoría 

de Grice y la teoría de la relevancia o pertinencia, de Deindre Wilson y Dan Sperber. 

 La teoría de Grice sostiene que cuando se inicia un acto comunicativo, el 

comunicador sabe muchas cosas acerca del lenguaje y del oyente, y además sabe que su 

interlocutor lo escuchará y le responderá, y esto sucede porque hay un acuerdo tácito de 

colaboración mutua —principio de cooperación—, sin el cual la comunicación no es posible. 

Dice Maqueo al respecto: “Grice sugiere […] que en la interacción verbal los interlocutores 

parten del supuesto de la existencia de una serie de reglas que rigen la conversación. Esto es 

plausible, e incluso podríamos compararlo con el conocimiento de las reglas gramaticales 

que un hablante posee y emplea, sabe que existen, pero no es capaz de formularlas” (2004, 

p. 127). Uno de los conceptos más relevantes de su teoría es el de implicatura, referida a todo 

aquello que no se ha dicho pero se ha inferido, y que Grice ejemplifica mostrando diferencias 

entre el significado literal y el implicado o sugerido por el hablante. Además, aclara que 

implicatura es diferente de presuposición, pues esta última está más relacionada con el 

significado semántico de la expresión (Maqueo, 2004, p. 127); para él, “las implicaturas 

conversacionales son aquellos significados implícitos en la expresión que no dependen del 

significado literal de las palabras” y, en consecuencia, su explicación obedece a los principios 



117 
 

que regulan la conversación (Maqueo, 2004, pp. 127-128). Para que un proceso inferencial 

ocurra es preciso un contexto. 

 El modelo inferencial de la comunicación de H. Paul Grice es el punto de partida de 

la teoría de la pertinencia propuesta por Deindre Wilson y Dan Sperber. Desde una 

perspectiva fundamentalmente psicológica y pragmática, esta teoría plantea la interpretación 

de los enunciados como un proceso cognitivo, y retoma uno de los principios básicos de la 

teoría de Grice: “las emisiones provocan de manera automática una serie de expectativas que 

encaminan al oyente hacia el significado del hablante” (Wilson y Sperber, 2004, en Fontes, 

2013, p. 52), o sea, el comunicador da evidencia de su intención de transmitir cierto 

significado, que el interlocutor deberá inferir basándose en la evidencia suministrada. 

Aunque esta teoría se explica a partir del lenguaje oral, lo anterior cobra importancia también 

en el caso de la puntuación, porque cuando el redactor —el comunicador— la usa da 

evidencia de su intención de transmitir determinado significado, que el lector —

interlocutor— debe inferir a partir de esa evidencia, en este caso, los enunciados. Éstos se 

consideran las unidades mínimas intencionales de la comunicación, y en esta teoría se 

denominan estímulos ostensivos mínimos (Fontes, 2013, p. 52). Los autores de esta tesis 

sostienen que la comunicación humana implica comportamientos ostensivos, que son 

aquellos que hacen evidente una intención de hacer algo manifiesto en el entorno cognitivo. 

El principio de pertinencia se refiere a que “el redactor quiere y tiene intención de garantizar 

tácitamente la propia relevancia de su información” (Fontes, 2013, p. 53), al tiempo que el 

lector lo atiende en razón de que aquello que el redactor le comunica es importante para él, 

y en esa medida lo toma en cuenta. La relevancia se plantea como el único principio que 

permite esclarecer el acto lingüístico comunicativo. 
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 El proceso de comunicación inferencial sucede cuando cualquier estímulo (input) 

externo o interno, como una frase, un dato, una idea, una opinión, un conocimiento mutuo, 

es pertinente para el lector, lo cual se logra si éste entra en contacto con una información 

previa de la que dispone. De lograrse, surgirá un efecto cognitivo positivo, indicador de que 

ha habido un nuevo conocimiento, un aprendizaje, una ratificación o una contravención a las 

opiniones del lector. Explica Fontes que los estímulos no sólo son elementos lingüísticos 

implícitos, sino cualquier estímulo externo o representación interna de un proceso cognitivo 

que el lector considere relevante, como pensamientos o recuerdos (2013, p. 54). Entonces, 

para poder comprender un enunciado lo más cercano posible al efecto cognitivo positivo, “el 

lector tiene que cumplir dos mecanismos pragmáticos que están y se derivan de lo escrito, 

respectivamente: las implicaturas y las explicaturas” (2013, p. 58). 

Desde esta teoría, el efecto cognitivo más importante es la implicatura contextual, 

esto es, una conclusión que se infiere, al mismo tiempo, del estímulo y del contexto en que 

se produce la escritura y la lectura; es decir, la implicatura es un supuesto contextual 

sustentado en conocimiento previo, que aporta al lector más informaciones para interpretar 

lo escrito, las formas lingüísticas (Fontes, 2013, pp. 54, 58). La explicatura es “una 

proposición recuperada mediante una combinación de descodificación e inferencia, que 

proporciona una premisa para la derivación de implicaciones contextuales y otros efectos 

cognitivos” (2013, p. 59), o sea, las explicaturas “mezclan contenidos explícitos (presentes 

en el enunciado) y contenidos implícitos (inferidos)” (2013, p. 60), por lo tanto, la 

identificación del contenido explícito resulta tan inferencial como la recuperación de las 

implicaturas del discurso. La semántica se relaciona con la explicatura, porque apunta hacia 

lo que hay que comprender a partir de las formas lingüísticas lógicas; la pragmática, con la 
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implicatura, porque completa la explicatura con nuevas informaciones que el lector debe 

construir (2013, p. 60). 

 La teoría de la pertinencia se interesa, además, por el principio de cooperación de 

Grice y las causas de esa cooperación, que se considera producto de “un cierto interés que 

consiste en que, a través de la comunicación, enriquecemos nuestro conocimiento del 

mundo” (Maqueo, 2004, p. 129). Esta cooperación se puede manifestar en atención, tiempo, 

reflexión, y produce los efectos cognitivos ya mencionados: “el hablante espera que su 

interlocutor trate de ser ‘relevante’; que le diga algo importante, interesante, de utilidad para 

él, y que a la vez no le pida un esfuerzo desmedido para comprenderlo” (2004, p. 129). Lo 

mismo se aplica a los actos de escritura, en que, para que algo del texto sea pertinente, además 

del efecto cognitivo, se debe considerar el esfuerzo de procesamiento necesario para 

comprender las formas lingüísticas: “mientras más pertinente sea el estímulo, menos esfuerzo 

de procesamiento se requiere” (Fontes, 2013, p. 54). 

 

3.1.4. Clasificación de los signos de puntuación desde la teoría de la pertinencia 

 

Desde la teoría de la pertinencia, Carolina Figueras (1999, p. 3, en Fontes, 2013, p. 163) traza 

una jerarquía con base en las categorías textuales básicas de Nunberg (1990): párrafo, 

enunciado textual, cláusula textual y enunciado oracional; también se incluiría al sintagma, 

este último no considerado por Nunberg. Ella jerarquiza los signos de puntuación según su 

dependencia con estas unidades textuales; además, los divide en signos básicos: aquellos 

cuya “función es definir las unidades de procesamiento básicas del texto: desde el texto hasta 

el sintagma, pasando por el párrafo, el enunciado, la cláusula, etc.”, los cuales son: punto 

final, punto y aparte, punto y seguido, punto y coma, dos puntos y coma. Estos signos 
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conforman un primer régimen. En un segundo régimen, están los guiones largos, los 

paréntesis y las comillas, marcas que indican la inserción de un segundo discurso en el 

discurso del escritor; y los signos de interrogación, de exclamación y los puntos suspensivos, 

los cuales no delimitan el discurso, sino que indican modalidad (Figueras, 2001, pp. 34-35). 

Para ambos regímenes la autora aporta cuadros-resumen (ver abajo cuadro-resumen 1 y 

cuadro-resumen 2). Sobre el esfuerzo cognitivo que el lector requiere para procesar la 

información que se conecta mediante los signos de puntuación, con base en la jerarquía 

presentada y en orden ascendente de esfuerzo, la escala va desde la coma hasta el punto final 

(Fontes, 2013, p. 164). 

 Sobre los niveles en que operan los signos, Fontes señala, a manera de síntesis, que 

el punto y aparte, los espacios, las mayúsculas y los párrafos actúan en el nivel textual; en el 

nivel discursivo, los signos se subdividen: los que operan en el nivel de sintaxis predicativa, 

dos puntos y seguido, punto y coma, punto y seguido, signos de interrogación y admiración; 

y los signos que operan en el nivel de la sintaxis sintagmática: coma, paréntesis, comillas, 

guiones (2013, pp. 164-165). 

Cuadro-resumen 1 
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Cuadro-resumen 2 

 

 Una vez que se ha justificado el motivo para diseñar la propuesta desde el enfoque 

comunicativo y pragmático, es momento de hablar sobre la propuesta; ésta se plantea con 

base en concepciones constructivistas y cognitivistas, lo cual, a su vez, se relaciona con el 

marco de diseño curricular utilizado para planear las secuencias didácticas, llamado UbD, y 

con el enfoque comunicativo accional. 

3.2. Enfoque comunicativo accional y su consideración para la propuesta 

didáctica 

Este enfoque se propuso en el documento Marco común europeo de referencia para las 

lenguas (MCER), publicado en 2001 por el Consejo de Europa sobre enseñanza/aprendizaje 

de las lenguas, y su perspectiva está orientada a la acción. Al respecto, en el documento se 

expone lo siguiente (Consejo de Europa, 2001, p. 9): 

 
El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se centra en la acción en la medida en 

que considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente 
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como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tienen tareas 

(no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de 

circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción concreto. 

Aunque los actos de habla se dan en actividades de lengua, estas actividades forman 

parte de un contexto social más amplio, que por sí solo puede otorgarles pleno 

sentido. Hablamos de «tareas» en la medida en que las acciones las realizan uno o 

más individuos utilizando estratégicamente sus competencias específicas para 

conseguir un resultado concreto. El enfoque basado en la acción, por lo tanto, 

también tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como 

toda la serie de capacidades específicas que un individuo aplica como agente social. 

 

 En esta misma línea, en septiembre de 2017 se publicó un volumen complementario 

a la edición de 2001, que está disponible en inglés y francés, y desde 2021 en español (Marco 

común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. 

Volumen complementario). En él se mantiene el enfoque accional: “The methodological 

message of the CEFR is that language learning should be directed towards enabling learners 

to act in real-life situations, expressing themselves and accomplishing tasks of different 

natures”4 (Consejo de Europa, 2017, p. 27). Además, se propone una planificación hacia 

atrás, que comience por considerar las necesidades comunicativas de la vida real de los 

alumnos, y en la que se alineen el currículo, los métodos de enseñanza y la evaluación 

(Consejo de Europa, 2017, p. 27). 

 Este enfoque también propone pasar del concepto de “acto de habla” al de “acción 

social”. Se trata, pues, de poner en acción al alumno, para lo cual hay que considerar cuatro 

conceptos fundamentales: competencia, acción, tarea y estrategia, los cuales orientan lo que 

 
4 Traducción: “El mensaje metodológico del MCER es que el aprendizaje de idiomas debe orientarse a permitir 
que los alumnos actúen en situaciones de la vida real, se expresen y realicen tareas de diferente naturaleza”. 
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Claire Bourguignon denomina la evolución del enfoque comunicativo al accional: approche 

communic-actionnelle (2011, pp.1-2). 

Las competencias se definen como “la suma de conocimientos, destrezas y 

características individuales que permiten a una persona realizar acciones”, y las competencias 

comunicativas “son las que posibilitan a una persona actuar utilizando específicamente 

medios lingüísticos” (Consejo de Europa, 2001, p. 9). La estrategia se define así: “[…] 

cualquier línea de actuación organizada, intencionada y regulada, elegida por cualquier 

individuo para realizar una tarea que se propone a sí mismo o a la que tiene que enfrentarse” 

(Consejo de Europa, 2001, p. 10). La tarea se define así: “[…] cualquier acción intencionada 

que un individuo considera necesaria para conseguir un resultado concreto en cuanto a la 

resolución de un problema, el cumplimiento de una obligación o la consecución de un 

objetivo” (Consejo de Europa, 2001, p. 10); las acciones, por su parte, “suponen el ejercicio 

de la competencia lingüística comunicativa dentro de un ámbito específico a la hora de 

procesar (en forma de comprensión o de expresión) uno o más textos con el fin de realizar 

una tarea” (Consejo de Europa, 2001, p. 9). Como se ve, desde esta óptica comunicativa y 

accional, la transmisión de los conocimientos contenidos en los programas ya no es lo que 

importa, sino que los alumnos se apropien del conocimiento dándole un uso relevante. 

Al respecto, Bourguignon (2011, pp. 3-4) menciona la importancia de diferenciar un 

programa de un referente; mientras que un programa se vincula con un contenido que funge 

como el núcleo de la enseñanza, lo cual implica que el docente se enfoque en cubrirlo hacia 

el final del ciclo y en verificar que el conocimiento se acumuló —paradigma del 

conocimiento—, un referente se define según los objetivos por alcanzar, que se anclan en los 

niveles de competencia que forman el referente —paradigma de la competencia—. Lo 

relevante es la apropiación del conocimiento, su aplicación pertinente, que posibilita alcanzar 
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un objetivo determinado. Por lo tanto, se pasa de una lógica cuantitativa a una cualitativa 

(Bourguignon, 2011, p. 4). 

 El enfoque comunicativo accional es una propuesta europea dada a conocer en 2001, 

semejante a la estadounidense que se tomó como marco teórico-metodológico de este trabajo, 

el UbD, publicado en 2005. Se trata de enfoques complementarios, pues mientras que el 

primero es un referente específico para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, el UbD, 

desde el diseño instruccional, se plantea como un marco de diseño curricular que puede 

aplicarse a la enseñanza-aprendizaje de cualquier campo de estudio, en este caso, el de las 

lenguas. Aunado a lo anterior, y por la relevancia que el enfoque accional tiene en el contexto 

escolar europeo desde hace casi 20 años, y sus importantes aportaciones a la reflexión en 

torno a la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, se pensó pertinente mencionarlo, aunque no 

sea el que sirvió como fundamento principalmente para diseñar la secuencia didáctica 

presentada en este trabajo. 

 

3.3. La propuesta didáctica y su relación con el constructivismo y el cognitivismo 

La psicología cognitiva y la psicolingüística se ocupan del análisis de los procesos implicados 

en la expresión y en la comprensión de mensajes, y del estudio del papel que desempeña la 

interacción comunicativa en la adquisición y en el desarrollo de las capacidades lingüísticas 

de las personas (Lomas, 2001ª, p. 50). En razón de esto, desde la teoría de la pertinencia, se 

plantea que el sistema cognitivo humano se ha ido perfeccionando para aumentar su eficacia, 

de modo que los mecanismos perceptivos tienden, en automático, a elegir los estímulos que 

son potencialmente más pertinentes (Fontes, 2013, p. 54-55). Ello significa que hay un interés 

patente por explicar los procesos psicológicos de interpretación, que se relacionan con las 
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intenciones informativas y comunicativas. En el caso de la instrucción lingüística en la EMS, 

se ha mencionado la importancia de adaptar los contenidos gramaticales desde enfoques 

pragmáticos, pero sin dejar de lado las actividades de reflexión metalingüística en el aula. 

Sin embargo, para atender el desarrollo tanto de la competencia lingüística como de la 

comunicativa, es necesario considerar al aprendiz y sus procesos cognitivos. 

 Para diseñar secuencias didácticas sobre el sistema de puntuación, hay que 

comprender, primero, que el desarrollo de la escritura no depende de la espontaneidad del 

sujeto ni de su creatividad —cuya existencia no se niega, pero cuya manifestación no es 

azarosa—, ni tampoco, únicamente, de las influencias o los modelos sociales —aunque es 

clara, por supuesto, la importancia de los modelos sociales, ya que la escritura no existiría si 

no hubiera usuarios de ella— (Ferreiro, 2002, p. 40). Más bien, depende del tipo de 

interacción entre el sujeto y el sistema de escritura, en tanto objeto de conocimiento 

socialmente construido, pues no “cabe duda de que el desarrollo de conceptualizaciones sobre 

la lengua escrita tiene lugar en un ambiente social, pero tanto las informaciones como las 

prácticas sociales no son recibidas pasivamente por los niños” (p. 42), en este caso, los 

jóvenes que cursan la preparatoria. Ferreiro (2002, pp. 84-85), de orientación piagetiana y, 

de hecho, discípula directa del psicólogo suizo, menciona lo siguiente, que coincide con el 

enfoque pragmático en cuanto a las actividades de interpretación de textos: 

 

Aceptar la realidad de los procesos de asimilación implica también aceptar que ningún 

aprendizaje comienza desde cero […] y que el individuo trae consigo un bagaje de esquemas 

interpretativos. […] para obtener significado, el lector recurre a fuentes de información 

visuales y no-visuales […]. El acto de lectura no puede ser concebido como una adición de 

informaciones (información visual + información no-visual). Cuando menos, el acto de 
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lectura debe concebirse como un proceso de coordinación de informaciones de diversa 

procedencia (con todos los aspectos inferenciales que ello supone), cuyo objetivo final es la 

obtención de significado expresado lingüísticamente. 

 

 Además, Ferreiro hace una distinción entre el problema epistemológico fundamental 

implicado en la construcción de objetos de conocimiento, y la relación entre procesos 

epistemológicos y los métodos o procedimientos de su enseñanza (2002, p. 123). En cuanto 

al problema epistemológico, señala que hay que distinguir entre la construcción de un objeto 

de conocimiento y la manera en que fragmentos de información provistos al sujeto son o no 

incorporados como conocimiento. Sobre lo primero dice (Ferreiro, 2002, p. 124): 

 

La construcción de un objeto de conocimiento implica mucho más que una colección de 

informaciones. Implica la construcción de un esquema conceptual que pueda interpretar datos 

previos y nuevos datos (es decir, que pueda recibir información y transformarla en 

conocimiento); un esquema conceptual que permita procesos de inferencia acerca de 

propiedades no observadas de un determinado objeto y la construcción de nuevos observables 

sobre la base de lo que es anticipado y lo que es verificado. 

 

 Sobre los métodos o procedimientos de enseñanza, ella señala la falsa suposición de 

que éstos determinan los pasos en la progresión del aprendizaje, convicción basada en que 

“nada está dentro de la mente si antes no estuvo afuera de ella” (Ferreiro, 2002, p. 124). Es 

decir, que al tomar por cierto lo anterior, se da más importancia al instructor que al sujeto de 

la instrucción, lo cual propicia que su visión “adultocentrista” sea considerada la única 

legítima: “Jean Piaget nos obligó a abandonar la idea de que nuestro modo de pensar es el 
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único legítimo, y nos obligó a tomar el punto de vista del sujeto en desarrollo. Esto es fácil 

de decir, pero muy difícil de aplicar coherente y sistemáticamente” (Ferreiro, 2002, p. 125). 

 Con base en lo anterior, es necesario aplicar un método o procedimiento de enseñanza 

que realmente considere al aprendiz y vaya más allá de la planeación de actividades con las 

que se busca entretener al alumno. A partir de una experiencia laboral como docente de quien 

suscribe, se tuvo la oportunidad de conocer un marco de diseño curricular, basado en el 

diseño instruccional. Este concepto se refiere a “aquellas propuestas de carácter prescriptivo 

que tienen como objetivo arbitrar instrumentaciones didácticas que optimicen la instrucción”, 

o sea, es una disciplina interesada en la comprensión y el mejoramiento de un aspecto central 

en la educación: el proceso de instrucción (Peñalosa Castro, s/a). El desarrollo de principios 

instruccionales retoma las aportaciones del constructivismo acerca de la necesidad de que el 

aprendiz lleve a la práctica habilidades cognitivas, psicomotrices y metacognitivas, mediante 

tareas específicas —desempeños—, el planteamiento de problemas del mundo real, el 

tratamiento de contenidos en sentido amplio —conceptos, procedimientos y actitudes—, y la 

incorporación de la evaluación continua (Peñalosa Castro, s/a). El marco de diseño 

instruccional al que se hace referencia y en el que se basó la planeación de las sesiones se 

llama Understanding by Desing o UbD. 
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3.4. Diseño de la secuencia didáctica: UbD5 

 

Understandig by Design, conocido como UbD, es un marco para diseñar currículo, 

instrucción y evaluación en una unidad de estudio, que propone un diseño curricular en 

reversa o hacia atrás —backward design—. Éste se propone como una manera para mejorar 

el entendimiento significativo y la transferencia del aprendizaje, mediante una planeación 

que empieza por los resultados o metas deseados, para luego establecer los desempeños y dar 

al estudiante lo necesario para realizarlos. Finalmente se evalúa a partir de la evidencia 

resultante. Se trata de una propuesta de Grant Wiggins y Jay McTighe, inscrita en las teorías 

de aprendizaje cognitivistas y constructivistas. 

 De la teoría cognitiva, el UbD ha retomado las consideraciones sobre hacer que los 

contenidos sean más accesibles para el aprendiz, de acuerdo con la manera como el cerebro 

procesa la información. Esto se refleja en el diseño curricular a la inversa, que propone 

estructurar las lecciones del siguiente modo: 

1. Formular las metas de aprendizaje con base en ideas centrales: ¿Por qué estudiar…?, 

¿cuál es la importancia de…?, ¿qué hace al estudio de … universal? 

2. Determinar los resultados deseables: ¿Qué es lo que quiero que mis alumnos 

entiendan, conozcan y sean capaces de hacer? ¿Qué significados quiero que ellos 

construyan para llegar a entender? 

 
5 La redacción de este apartado se basó en notas personales tomadas a propósito de una capacitación recibida 
en el verano de 2018, que se sustentó en el libro Understanding by Desing; por ello, no hay citas directas al 
libro a pesar de incluirse en la lista de referencias. 
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3. Determinar evidencia aceptable y diseñar evaluaciones (formativas y sumativas): 

¿Cómo sabré yo que ellos saben lo que quiero que sepan?, ¿qué criterios se usarán 

para evaluar el rendimiento según el perfil trazado en la segunda etapa? 

4. Desarrollar actividades de aprendizaje. ¿Qué se necesita hacer en el salón para lograr 

los objetivos?, ¿qué actividades y experiencias guiarán al cumplimiento de los 

resultados esperados?, ¿cómo se secuenciará la lección para optimizar los logros de 

todos los estudiantes?, ¿las actividades se alinean a las etapas anteriores? 

 

En concreto, el UbD propone una planeación en el siguiente orden: 

 

 Todo ello apunta a que el docente, al planear sus clases, se enfoque en lo que el 

estudiante hará. Esta propuesta de diseño contrasta con la manera de planear 

tradicionalmente, que muchas veces se orienta hacia el mero hecho de cubrir contenido: 

 

1. Escoger un libro de texto que ayude a cubrir la materia y guíe al docente. 

2. Pensar en actividades “dinámicas” y “divertidas”. 

3. Preparar la exposición y el material. 

4. Hacer exámenes, pruebas. 

  

Todo ello enfocado en lo que el docente hará. 
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 El UbD, como apuntan sus creadores G. Wiggins y J. McTighe (2005), no es una 

filosofía de enseñanza ni una manera de tratar la enseñanza, sino un marco para la 

planificación que plantea que el docente ha de centrarse en los objetivos que desea alcanzar 

en una sesión, para ser más eficaz en la consecución de las actividades. Esto no significa que 

planear de este modo convierta un mal profesor en uno bueno, pues para ello hay que tener 

conocimientos pedagógicos y desarrollar habilidades de observación de las dinámicas 

grupales. El UbD, más bien, prepara al docente para pensar en lo que quiere que sus 

estudiantes logren en lo inmediato, pero también a largo plazo, pues idealmente la educación 

formal debe servir para la vida. Y esta preparación tiene que ver con la posibilidad de detectar 

momentos de enseñanza (teachable moments), pero no en el sentido de identificar buenos 

comentarios de los estudiantes, y a partir de ello, dejar que el rumbo de la clase vaya a donde 

ellos quieren, sino en el sentido de identificar las participaciones que sirven como punto de 

entrada para llegar a donde el docente planeó, pues, después de todo, su trabajo es determinar 

a dónde quiere que lleguen sus alumnos: idealmente, a ser individuos autónomos, que basen 

su quehacer profesional en el rigor y la eficiencia. 

El objetivo de una sesión diseñada con base en el UbD no es que el alumnado domine 

el contenido —pues eso es parte de un proceso individual, que mucho depende de los 

esquemas asimilatorios con que cada estudiante cuente para interpretar esa información—, 

sino equiparlo para que por sí mismo reconozca, planee y resuelva cualquier problema que 

involucre contenido teórico; la idea fundamental es lograr que los estudiantes se conviertan 

en aprendices de por vida. 

 Para ello, el UbD propone mantener en mente los objetivos a largo plazo —centrados 

particularmente en la comprensión—, y hacer una combinación adecuada de contenido y 

rendimiento o desempeño, lo cual permite involucrar con mayor eficacia a los alumnos en 
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las clases. La observación que se desprende de la lógica de planeación tradicional es que los 

planes a corto plazo y las acciones, y los objetivos a largo plazo no están alineados, ya que 

en el quehacer escolar cotidiano realmente no se privilegia el razonamiento crítico y creativo, 

a pesar de que se lo nombra en los objetivos de los programas. Muestra de ello es que para 

obtener una calificación alta no es requisito manifestar razonamientos críticos o creativos, 

sino basta con ser listo, cumplidor y “talachero”. Desde el diseño a la inversa, por el contrario, 

se busca alinear los planes a corto plazo y las acciones a los objetivos a largo plazo, usando 

el contenido crítica y creativamente, pues de lo contrario no se logra fomentar este tipo de 

razonamiento que forma parte de los objetivos a largo plazo. 

 Los autores de este marco de diseño curricular señalan que en las escuelas hay una 

tendencia a no ayudar a los estudiantes a ganar control proactivo de la situación ni a tener 

visión a largo plazo. Es decir, por lo menos se aspiraría a que los alumnos conocieran y 

tuvieran claro el objetivo general del ciclo escolar, del semestre, para cada asignatura. Es 

fundamental que el estudiantado reconozca los objetivos; primordialmente éste debe 

comprenderlos mediante la acción transparente del docente, quien ha de tenerlos clarísimos, 

y no sólo los de corto, sino también los de largo plazo. Los objetivos, al ser evidentes y obvios 

para el alumno, propician la autoevaluación. 

Líneas arriba se mencionó la manera de estructurar las lecciones, a partir de un diseño 

en retrospectiva o a la inversa. En el fondo de esta organización subyacen las siguientes 

preguntas: ¿cuál es el propósito de mi asignatura? ¿Para qué les sirve a mis alumnos? Si éste 

es el propósito, ¿qué se desprende de ello?, ¿qué implicaciones tiene sobre la evaluación?, 

¿qué debería estar evaluando? —lo cual no se refiere a asignar una calificación, sino se 

relaciona más bien con la valoración del progreso, con una evaluación formativa—, ¿qué se 

deduce de ello sobre la instrucción?, es decir, ¿qué debería ocurrir en la clase para alcanzar 
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los propósitos previamente delineados? Además, una de las grandes ventajas de utilizar este 

marco de diseño curricular es que favorece la independencia del maestro respecto del libro 

de texto, al que se considera sólo un recurso para apoyar los objetivos del docente. 

 De la teoría constructivista, el UbD retoma la idea central de que los individuos crean 

su propio aprendizaje al unir sus conocimientos previos con la nueva información. En el caso 

del desarrollo de la lecto-escritura, lo anterior cobra más sentido al reparar en que éste 

comienza mucho antes de llegar a la escuela, cuando los niños tratan por sí mismos de buscar 

respuestas a los objetos de conocimiento que el mundo les presenta. Desde el 

constructivismo, se plantea adoptar el punto de vista del sujeto de desarrollo, y dejar de 

considerar que el punto de vista del docente es el único legítimo. El UbD parte de esta 

consideración y, en consecuencia, reconoce que una cosa son los métodos de aprendizaje, y 

otra, los procesos de aprendizaje. 

 Este marco de diseño curricular propone establecer metas de conocimiento, 

entendimiento, habilidad y transferencia. Estas últimas se relacionan con retos auténticos que 

involucren situaciones realistas cuyo contexto corresponda a las dificultades y oportunidades 

presentes en el mundo real. Las metas de conocimiento se refieren a la asimilación de datos 

y a conocimientos conceptuales —vocabulario, definiciones, detalles críticos, eventos y 

personas importantes, secuencias históricas—; la frase que enmarca esta meta es: “los 

estudiantes saben/conocen…”. Las metas de habilidad se refieren a la capacidad de realizar 

una acción o todo un proceso de manera competente —p. ej., actos de comunicación, 

investigación, de toma de decisiones, solución de problemas—; la frase que enmarca esta 

meta es: “los estudiantes son capaces de…”. La meta de entendimiento se refiere a la 

capacidad de extraer inferencias útiles, hacer conexiones entre datos y sacar conclusiones 
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propias; la frase que enmarca esta meta es: “los estudiantes entienden que….”. Una sesión 

planeada según el UbD se estructura de la siguiente manera: 

1. Presentación de los objetivos de conocimiento y habilidad 

2. Activación del conocimiento previo 

3. Modelado 

4. Práctica compartida 

5. Práctica independiente 

6. Recapitulación de la sesión 

 

3.5. Secuencia didáctica 

 

Con base en las aportaciones didácticas de Carolina Figueras (2001) para estudiar el 

comportamiento de los signos de puntuación, se propone una secuencia didáctica, motivo 

principal de este trabajo. Los usos convencionales de la puntuación que interesa destacar en 

las sesiones son los referentes a los textos académicos, precisamente porque durante la etapa 

de formación educativa son los más producidos por el alumno —monografías, exámenes, 

recensiones, resúmenes, apuntes, trabajos de curso, etc.—, los cuales, según Figueras, 

incluyen también los producidos por el profesor mismo y por el especialista encargado de 

hacer manuales, libros de texto, obras de consulta de cada disciplina (2001, p. 9). Todos estos 

textos se dividen en dos categorías: por un lado, los escritos académicos en que prima la 

función representativa o expresiva del lenguaje —apuntes, esquemas, resúmenes y notas que 

el estudiante toma para asimilar los contenidos de una disciplina—, y que son de uso 

exclusivo de quien los ha producido; por otro lado, aquellos en que prima la función 

transaccional del lenguaje, es decir, textos cuyo objetivo es transmitir un conocimiento —

manuales, textos de especialidad, libros de texto— o demostrarlo —escritos producidos por 
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los estudiantes que están sujetos a evaluación, como exámenes, monografías, trabajos de 

curso—, y, por lo tanto, tienen una dimensión institucional, no privada, y en esa medida 

exigen el dominio de estrategias de composición específicas, unidas a las propiamente 

textuales: uso de un lenguaje especializado, habilidad para reunir, interpretar y relacionar 

informaciones heterogéneas, capacidad de análisis, generalización, síntesis y capacidad de 

razonamiento y argumentación (Figueras, 2001, p. 10). Estas convenciones de composición 

del discurso académico —forma, estructura y contenido— lo convierten en un texto con alto 

grado de complejidad, pues el redactor debe tener conocimiento óptimo de las reglas del 

sistema de escritura, tanto de las referentes a la corrección gramatical —normas ortográficas, 

morfosintácticas y léxicas de la lengua—, como de las textuales —normas de coherencia, 

como selección de información relevante, elección de un tema global y progresión ordenada 

de la información; y normas de cohesión: uso adecuado de la puntuación y de marcadores 

discursivos, por ejemplo—. Además, el discurso académico significa el ingreso del alumno 

a la cultura escrita de disciplinas que tienen sus propios géneros6, los cuales dependen de las 

formas de razonamiento establecidas desde las propias disciplinas mediante ciertas 

convenciones del discurso (Carlino, 2005, p. 6). Al respecto, el trabajo de Paula Carlino 

destaca por plantear que los docentes descuidan “la enseñanza de los procesos y prácticas 

discursivas, y de pensamiento que, como expertos en un área, hemos aprendido en nuestros 

largos años de formación” (2005, p. 6); en su trabajo, la noción de prácticas discursivas cobra 

relevancia y se define así: “son lo que ciertas comunidades hacen con el lenguaje (incluyendo 

cómo leen y escriben), en determinados contextos y según ciertos propósitos. Este quehacer 

 
6 “Los géneros son conjuntos de textos que comparten funciones sociales parecidas y presentan 
similares características formales (de estructura y de expresiones lingüísticas)” (Reyes, 1998, en 
Figueras, 2001, p. 41). 
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habitual de las comunidades discursivas genera expectativas entre sus miembros, que deben 

atenerse a los modos esperados de usar el lenguaje en su seno, acorde a ciertos valores y 

supuestos epistémicos” (2005, p. 6). 

 Al escribir textos académicos, el emisor debe informar de modo aparentemente 

objetivo, o sea, sin incluir implicaciones personales ni comentarios subjetivos, y con 

neutralidad, claridad, precisión y veracidad; además, debe mostrar un dominio aceptable de 

secuencias textuales, como la narración, la descripción, la exposición y la argumentación. 

Éstas encierran la habilidad para hacer determinadas operaciones discursivas: reformular, 

definir, clasificar, hacer paralelismo y analogías, citar, destacar información relevante, 

sintetizar lo expuesto, anunciar lo que viene, contraargumentar (Figueras, 2001, p. 11). La 

composición de textos académicos representa gran dificultad para la mayoría de estudiantes 

—e incluso para muchos docentes—, por ello es tan importante atender el problema. 

 Mediante la secuencia didáctica que se propone, se pretende inducir al estudiante a 

hacerse consciente de que la puntuación distribuye jerárquicamente la información en el 

texto, y que él, como redactor, es el encargado de colocar intencionalmente los signos de 

puntuación que fungirán como indicaciones para que el lector interprete el texto como él lo 

previó. También se busca que el aprendiz considere que, a pesar de que el uso de la 

puntuación en mucho depende del estilo de cada redactor, las decisiones que éste tome en 

cuanto a su uso deben ceñirse al tipo de texto y al tipo de destinatario, pues no es lo mismo 

componer obras literarias en que se buscan ciertos efectos poéticos, que un texto académico, 

en que lo ideal es expresarse de modo aparentemente objetivo. 

 Con el fin de tratar la puntuación desde su uso y no a partir de las reglas y 

prescripciones gramaticales, en una primera etapa —la de familiarizar al estudiante con los 

valores de los signos de puntuación— la materia prima para las sesiones serán textos o 
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fragmentos de ellos, procedentes de manuales, libros de texto, trabajos de investigación, de 

difusión de la ciencia, artículos de revistas especializadas, que fueron pensados y escritos 

para leerse como textos escritos. No se incluyen textos en que los signos tengan valor enfático 

o se relacionen con propiedades del discurso oral, salvo en casos específicos: en la segunda 

sesión, a propósito de la relación entre puntuación y oralidad, se incluye el fragmento de una 

transcripción del discurso oral (una entrevista); en la cuarta sesión, dedicada al párrafo, se 

incluyen un poema, el fragmento de una obra de teatro y una receta de cocina; en la sesión 

ocho, se presenta una décima, a propósito de la relación tan estrecha y directa que hay entre 

puntuación e interpretación. Los autores elegidos forman parte del acervo personal de la 

autora de este trabajo, y algunos de ellos se caracterizan por escribirle a la juventud y por 

promover la lectura. Es el caso de Mónica Lavín y Felipe Garrido. Otros textos provienen de 

la propuesta de Carolina Figueras, contenida en su Pragmática de la puntuación, de la que 

también se retomaron los temas incluidos en esta secuencia didáctica, salvo el primero. 

 El orden de las sesiones obedece a un proceso gradual de aprehensión de la gramática 

de la puntuación, que va de menor a mayor dificultad de realización, como bien aclara 

Figueras (2001, p. 140). Este proceso implica que el estudiante se identifique como lector y 

como redactor. Para ello, se consideran cuatro fases, de las cuales, en este trabajo, sólo se 

desarrolló la primera. Las tres siguientes podrían ser objeto de un trabajo posterior. 

FASE DE INMERSIÓN 

● Actividades de identificación de los valores de la puntuación, ligadas a la lectura de 

fragmentos de texto y a la observación y reconocimiento (intuitivo) de los valores 

pragmáticos de los signos de puntuación. Mediante estas actividades no se pretende 
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la reproducción del modelo, sino propiciar la construcción y reconstrucción de 

conocimientos (Figueras, 2001, p. 142). Para esta fase se proponen ocho sesiones: 

NÚMERO DE 
SESIÓN 

TEMA SUBTEMA 

1 La puntuación y su historia 
 

¿Cuáles son los orígenes del 
sistema de puntuación? 

2 Los valores de la puntuación Puntuación y oralidad 

3 Los valores de la puntuación El significado de los signos 
de puntuación 

4 Los valores de la puntuación El párrafo como organizador 
de unidades temáticas 

5 Los valores de la puntuación El párrafo y la organización 
vertical del texto 

6 Los valores de la puntuación Niveles de puntuación 

7 Los valores de la puntuación Diferencias de significado 
entre enunciados 

8 Los valores de la puntuación ¿Dos textos? 

 

FASE DE PREPARACIÓN PARA LA REDACCIÓN 

▪ Actividades de práctica y contraste de signos, que incluyen ejercicios sobre el uso de 

determinados signos de puntuación, y ejercicios de contraste entre dos signos afines, 

con lo cual se pretende dirigir la atención del lector hacia el significado específico de 

los signos cuyo uso cuesta más trabajo dominar: punto y aparte, punto y seguido, 
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punto y coma, dos puntos, coma —signos de puntuación semántico-sintácticos —; y 

guiones largos y paréntesis —signos de puntuación pragmático-discursivos— 

(Figueras, 2001, p. 142). 

NÚMERO DE 
SESIÓN 

TEMA SUBTEMA 

1 Práctica y contraste de signos La división en párrafos 

2 Práctica y contraste de signos Comparar estructuras 

3 Práctica y contraste de signos ¿Cuántos enunciados 
textuales tiene el texto? 

4 Práctica y contraste de signos La coma no equivale al 
punto y seguido 

5 Práctica y contraste de signos El contraste entre el punto y 
seguido y el punto y coma 

6 Práctica y contraste de signos El contraste entre el punto y 
coma y los dos puntos 

7 Práctica y contraste de signos El contraste entre el punto y 
coma y la coma 

8 Práctica y contraste de signos La coma 

9 Práctica y contraste de signos La delimitación de incisos 
secundarios 
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FASE DE PRODUCCIÓN DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO 

▪ Qué es y cómo se construye un texto argumentativo (plantear preguntas de 

investigación, una hipótesis, marco teórico, argumentación, conclusiones e inclusión 

de bibliografía). 

▪ Presentación de ejemplos de textos argumentativos, para analizar su estructura. 

▪ Actividades de revisión y construcción del texto, que buscan relacionar los signos de 

puntuación con la composición del texto. 

▪ Actividades para la producción de un texto argumentativo. 

FASE DE REVISIÓN DEL TEXTO ARGUMENTATIVO PRODUCIDO POR EL ESTUDIANTE 

● Actividades para la revisión, en el aula, de los textos argumentativos producidos por 

los estudiantes. 
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f
 

Z
a
m

u
d
i
o
, 
C

. 
(
2
0
0
4
)
. 
E

l
 p

a
p
e
l
 d

e
 l

a
 e

s
c
r
i
t
u
r
a
 

a
l
f
a
b
é
t
i
c
a
 e

n
 l

a
 c

o
n
s
t
r
u
c
c
i
ó
n
 d

e
l
 d

a
t
o
 o

r
a
l
. 

(
T

e
s
i
s
  

d
e
 D

o
c
t
o
r
a
d
o
)
. 

E
l
 C

o
l
e
g
i
o
 d

e
 

M
é
x
i
c
o
, 
M

é
x
i
c
o

. 

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 f

o
r
m

a
t
i
v
a
:
 

 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 a

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 

c
o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o

 

• 
R

e
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 P
I 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 r

e
c
a
p
i
t
u
l
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 s

e
s
i
ó
n

 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
: 

S
e
 p

r
o
p
o
n
e
 e

v
a
l
u
a
r
 d

e
s
d
e
 u

n
a
 p

e
r
s
p
e
c
t
i
v

a
 c

u
a
l
i
t
a
t
i
v
a
, 
q
u
e
 p

r
e
t
e
n
d
e
 v

a
l
o
r
a
r
 e

l
 p

r
o
c
e
s
o
 d

e
 a

p
r
e
n
d
i
z
a
j
e
 a

 p
a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 d

e
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
 d

e
 l

o
 q

u
e
 

e
l
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
, 
l
o
 q

u
e
 l

e
 f

a
l
t
a
 p

o
r
 a

l
c
a
n
z
a
r
 y

 l
o
 q

u
e
 t

o
d
a
v
í
a
 n

o
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
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T
ab

la
 d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 

P
R

O
D

U
C

T
O

 P
O

R
 E

V
A

L
U

A
R

 
I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
 S

U
G

E
R

I
D

O
 

T
I
E

M
P

O
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

I
Ó

N
 

T
e
x
t
o
 e

n
 s

cr
ip

tio
 c

on
tin

ua
 m

o
d
i
f
i
c
a
d
o

 
L

i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 

 M
e
d
i
a
n
t
e
 u

n
a
 l

i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o
, 
e
l
 d

o
c
e
n
t
e
 

e
v
a
l
ú
a
 l

a
 P
I. 

U
n
a
 v

e
z
 a

p
l
i
c
a
d
o

 e
l
 

i
n
s
t
r
u
m

e
n
t
o

, 
é
s
t
e
 s

e
 i

n
c
l
u
y
e
 e

n
 l

a
 P
I, 

p
a
r
a
 

q
u
e
 e

l
 a

l
u
m

n
o
 t

e
n
g
a
 e

n
 c

l
a
r
o
 l

o
s
 a

s
p
e
c
t
o
s
 

e
v
a
l
u
a
d
o
s
 y

 s
u
 d

e
s
e
m

p
e
ñ
o
 e

n
 c

a
d
a
 u

n
o
. 
E

n
 

e
l
 m

i
s
m

o
 d

o
c
u
m

e
n
t
o
 s

e
 i

n
c
l
u
y
e
 l

a
 

r
e
t
r
o
a
l
i
m

e
n
t
a
c
i
ó
n
 p

a
r
a
 e

l
 a

l
u
m

n
o

. 

L
a
 e

v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 c

o
n
t
i
n
u
a
 s

e
 r

e
a
l
i
z
a
 d

u
r
a
n
t
e
 

l
a
 c

l
a
s
e
, 
m

e
d
i
a
n
t
e
 a

n
o
t
a
c
i
o
n
e
s
 q

u
e
 e

l
 

d
o
c
e
n
t
e
 t

o
m

a
 r

e
s
p
e
c
t
o

 d
e
 l

a
 p

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 

o
r
a
l
 d

e
l
 a

l
u
m

n
o
, 
y
 a

l
 f

i
n
a
l
 d

e
 l

a
 c

l
a
s
e
, 
u
n
a
 

v
e
z
 q

u
e
 s

e
 e

n
t
r
e
g
ó
 e

l
 p

r
o
d
u
c
t
o
 s

o
l
i
c
i
t
a
d
o
. 

 Li
st

a 
de

 c
ot

ej
o 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
 p

o
r
 e

v
a
l
u
a
r
:
 3

 

Es
tá

nd
ar

es
 

In
su

fic
ie

nt
e 

Su
fic

ie
nt

e 
Sa

tis
fa

ct
or

io
 

D
es

ta
ca

do
 

N
O

TA
 

El
 te

xt
o 

in
cl

uy
e 

es
pa

ci
os

 e
nt

re
 

pa
la

br
as

 y
 si

gn
os

 d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 

 
 

 
 

E
n
 

e
l
 

c
a
s
o
 

d
e
l
 
CC
H

, 
l
a
 

e
s
c
a
l
a
 

d
e
 

c
a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 

e
s
 

n
u
m

é
r
i
c
a
, 

p
o
r
 

e
l
l
o
 

s
e
 

s
u
g
i
e
r
e
 e

s
t
a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
:
 

 I
n
s
u
f
i
c
i
e
n
t
e
 =

 8
 d

e
 c

a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

 

S
u
f
i
c
i
e
n
t
e
 =

 9
 d

e
 c

a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

 

S
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
i
o
 =

 1
0
 d

e
 c

a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

 

D
es

ta
ca

do
1  

=
 1

0 
de

 c
al

if
ic

ac
ió

n 

El
 te

xt
o 

es
tá

 e
sc

rit
o 

co
n 

m
ay

ús
cu

la
s y

 
m

in
ús

cu
la

s 

 
 

 
 

El
 te

xt
o 

es
 c

la
ro

 y
 

co
he

re
nt

e 
 

 
 

 

 
1  R

es
pe

ct
o 

de
 q

ue
 se

 as
ig

ne
 el

 m
is

m
o 

va
lo

r n
um

ér
ic

o 
al

 ru
br

o 
de

 "s
at

is
fa

ct
or

io
" y

 "d
es

ta
ca

do
", 

se
 d

eb
e a

 la
 si

gu
ie

nt
e c

on
si

de
ra

ci
ón

: c
ua

nd
o 

la
 p

rá
ct

ic
a 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 
cu

m
pl

e 
co

n 
to

do
s l

os
 e

st
án

da
re

s r
eq

ue
rid

os
, s

eg
ún

 la
 rú

br
ic

a 
re

sp
ec

tiv
a,

 se
 d

ic
e 

qu
e 

el
 d

es
em

pe
ño

 fu
e 

sa
tis

fa
ct

or
io

 y
, e

n 
es

te
 c

as
o,

 e
l 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
e 

va
lo

r n
um

ér
ic

o 
es

 1
0.

 S
in

 e
m

ba
rg

o,
 h

ay
 p

rá
ct

ic
as

 e
n 

qu
e 

se
 n

ot
a 

qu
e 

el
 e

st
ud

ia
nt

e 
se

 e
sf

or
zó

 m
ás

, p
ul

ió
 m

ás
 la

 e
nt

re
ga

 y
, p

or
 e

llo
, 

se
 c

on
si

de
ra

 q
ue

 su
 d

es
em

pe
ño

 fu
e 

de
st

ac
ad

o.
 E

n 
es

te
 c

as
o,

 n
o 

ha
y 

po
si

bi
lid

ad
 d

e 
el

ev
ar

 la
 e

sc
al

a 
nu

m
ér

ic
a,

 p
ue

s 1
0 

es
 e

l v
al

or
 m

áx
im

o.
 S

e 
su

gi
er

e 
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ri

pt
 s

es
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n 
1 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

U
n
i
d
a
d
:
 L

e
n
g
u

a
 e

s
c
r
i
t
a
 

T
e
m

a
:
 L

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 y
 s

u
 h

i
s
t
o
r
i
a
 

S
U

B
T

E
M

A
:
 ¿

C
U

Á
L

 E
S

 E
L

 O
R

I
G

E
N

 D
E

L
 S

I
S

T
E

M
A

 D
E

 P
U

N
T

U
A

C
I
Ó

N
?
 

 A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 a

p
e
r
t
u
r
a
:
 

 
1.

 O
bj

et
iv

os
 d

e 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

y 
de

 h
ab

ili
da

d:
 

C
on

oc
es

 lo
s 

or
íg

en
es

 d
e 

la
 p

un
tu

ac
ió

n 
y 

em
pl

ea
s 

si
gn

os
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

 p
ar

a 
ha

ce
r 

le
gi

bl
e 

un
 te

xt
o2

. 

 
2.

 A
ct

iv
ac

ió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

pr
ev

io
 

¿Q
ué

 d
ic

e?
 

 
qu

e,
 c

ua
nd

o 
se

 e
va

lú
e 

de
sd

e 
un

a 
pe

rs
pe

ct
iv

a 
cu

an
tit

at
iv

a,
 se

 in
cl

uy
an

 e
st

e 
tip

o 
de

 o
bs

er
va

ci
on

es
, p

ar
a 

qu
e 

se
 h

ag
a 

sa
be

r a
l a

lu
m

no
 q

ue
 se

 v
al

or
ó 

el
 

es
fu

er
zo

 e
xt

ra
 p

ue
st

o 
en

 su
 tr

ab
aj

o.
 

2  E
n 

cu
rs

iv
as

 se
 in

di
ca

n 
la

s i
nt

er
ve

nc
io

ne
s d

e 
la

 p
ro

fe
so

ra
. 
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L
A

L
E

C
T

U
R

A
N

O
S

I
R

V
E

P
A

R
A

G
A

N
A

R
M

A
S

D
I
N

E
R

O
N

I
S

I
Q

U
I
E

R
A

S
E

P
U

E
D

E
A

N
O

T
A

R
E

N
E

L
C

U
R

R
I
C

U
L

U
M

F
U

L
A

N
O

H
A

L
E

I
D

O
L

A
I
L

I
A

D
A

Y
L

A
O

D
I
S

E
A

R
O

B
I
N

S
O

N
C

R
U

S
O

E
C

I
E

N
A

Ñ
O

S
D

E
S

O
L

E
D

A
D

Y
P

E
D

R
O

P
A

R
A

M
O

L
E

E
D

O
S

L
I
B

R
O

S
P

O
R

M
E

S
1
5
P

O
R

A
Ñ

O
3  

A
un

qu
e 

es
 p

os
ib

le
 le

er
 e

l t
ex

to
, l

a 
ve

rd
ad

 e
s 

qu
e 

cu
es

ta
 m

ás
 tr

ab
aj

o 
ha

ce
rl

o.
 N

ot
ar

ás
 q

ue
 u

n 
te

xt
o 

qu
e 

no
 ti

en
e 

si
gn

os
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

, 

m
ay

ús
cu

la
s 

qu
e 

m
ar

ca
n 

lo
s 

in
ic

io
s 

de
 p

ár
ra

fo
s 

y 
de

 o
ra

ci
ón

 y
 e

sp
ac

io
s 

qu
e 

se
pa

ra
n 

el
 te

xt
o 

en
 p

al
ab

ra
s,

 r
eq

ui
er

e 
qu

e 
lo

 le
as

 u
na

 y
 

ot
ra

 v
ez

 p
ar

a 
en

co
nt

ra
r 

su
s 

si
gn

ifi
ca

ci
on

es
. A

de
m

ás
, d

e 
ha

ce
rl

o,
 n

o 
te

nd
rí

as
 la

 c
er

te
za

 s
uf

ic
ie

nt
e 

pa
ra

 e
le

gi
r 

en
tr

e 
to

da
s 

la
s 

po
si

bl
es

 

si
gn

ifi
ca

ci
on

es
 u

na
 ú

ni
ca

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

el
 te

xt
o.

 

¿Q
ué

 a
gr

eg
ar

ía
s 

al
 te

xt
o 

pa
ra

 le
er

lo
 c

on
 fl

ui
de

z?
 

• 
E

s
p
a
c
i
o
s
 e

n
t
r
e
 p

a
l
a
b
r
a
s
 

• 
C

o
m

a
s
 

• 
P

u
n
t
o
 y

 s
e
g
u
i
d
o

 

• 
P

u
n
t
o
 y

 a
p
a
r
t
e
 

• 
M

a
y
ú
s
c
u
l
a
s
 

 A
 c

on
tin

ua
ci

ón
, v

er
ás

 e
l t

ex
to

 ta
l c

om
o 

lo
 p

un
tu

ó 
la

 a
ut

or
a 

y 
co

n 
le

tr
as

 m
ay

ús
cu

la
s 

y 
m

in
ús

cu
la

s:
 

L
a
 l

e
c
t
u
r
a
 n

o
 s

i
r
v
e
 p

a
r
a
 g

a
n
a
r
 m

á
s
 d

i
n
e
r
o

, 
n
i
 s

i
q
u
i
e
r
a
 s

e
 p

u
e
d
e
 a

n
o
t
a
r
 e

n
 e

l
 c

u
r
r
í
c
u
l
u
m

:
 f

u
l
a
n

o
 h

a
 l

e
í
d
o
 L

a
 I

l
í
a
d
a
 y

 L
a
 O

d
i
s
e
a
, 

R
o
b
i
n
s
o
n
 C

r
u
s
o
e
, 
C

i
e
n
 a

ñ
o
s
 d

e
 s

o
l
e
d
a
d
 y

 P
e
d
r
o
 P

á
r
a
m

o
. 
L

e
e
 d

o
s
 l

i
b
r
o
s
 p

o
r
 m

e
s
, 
1
5
 p

o
r
 a

ñ
o

. 

 La
 m

an
er

a 
co

m
o 

tú
 lo

 le
ís

te
 a

nt
es

, ¿
se

 p
ar

ec
e 

a 
es

ta
 v

er
si

ón
? 

 
3  T

om
ad

o 
de

 M
. L

av
ín

 (2
01

3)
, “

¿P
ar

a 
qu

é 
si

rv
e 

le
er

 n
ov

el
as

 y
 c

ue
nt

os
?”

, e
n 

Le
o,

 lu
eg

o 
es

cr
ib

o,
 M

éx
ic

o:
 L

ec
to

ru
m

, p
. 2

. 
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A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 d

e
s
a
r
r
o
l
l
o
:
 

 
3.

 M
od

el
ad

o 

¿S
ie

m
pr

e 
ha

n 
ex

is
tid

o 
lo

s 
si

gn
os

 d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
? 

P
ie

ns
a 

en
 u

na
 c

ul
tu

ra
 a

nt
ig

ua
. 

A
ho

ra
 r

ef
le

xi
on

a:
 
¿l

os
 g

ri
eg

os
 y

 l
os

 r
om

an
os

, 
po

r 

ej
em

pl
o,

 y
a 

us
ab

an
 s

ig
no

s 
de

 p
un

tu
ac

ió
n?

, ¿
el

lo
s 

es
cr

ib
ía

n 
co

m
o 

no
so

tr
os

? 

E
n 

la
 A

nt
ig

üe
da

d 
cl

ás
ic

a 
no

 s
e 

es
cr

ib
ía

 c
on

 e
sp

ac
io

s 
en

tr
e 

pa
la

br
as

 n
i s

ig
no

s 
de

 p
un

tu
ac

ió
n,

 o
 s

ea
, s

e 
es

cr
ib

ía
 e

n 
sc

ri
pt

io
 c

on
tin

ua
, y

 

se
 h

ac
ía

 e
n 

ro
llo

s 
de

 p
ap

ir
o 

de
 h

as
ta

 6
 m

et
ro

s.
 N

o 
ha

bí
a 

es
pa

ci
os

, p
or

qu
e 

se
 e

sc
ri

bí
a 

pe
ns

an
do

 e
n 

qu
e 

la
 le

ct
ur

a 
se

 h
ar

ía
 e

n 
vo

z 
al

ta
 y

 

ap
oy

án
do

se
 d

e 
la

 m
em

or
ia

. L
a 

le
ct

ur
a 

en
 s

ile
nc

io
 o

 a
 s

im
pl

e 
vi

st
a 

er
a 

un
a 

ac
tiv

id
ad

 i
nu

su
al

, y
 m

ás
 b

ie
n 

se
 l

eí
a 

en
 v

oz
 a

lta
 p

ar
a 

un
a 

au
di

en
ci

a.
 

(
I
m

á
g
e
n
e
s
:
 p

a
p
i
r
o
s
 l

a
t
i
n
o
s
, 

sc
ri

pt
io

 c
on

tin
ua

, 
l
e
c
t
u
r
a
 e

n
 v

o
z
 a

l
t
a
.)
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cl

us
o 

se
 ll
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es

cr
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ir
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n 
bu

str
of

ed
ón

, p
al

ab
ra

 q
ue

 s
ig

ni
fic

a 
“a

 la
 m

an
er

a 
de

 la
 v

ue
lta

 o
 g

ir
o 

de
 u

n 
bu

ey
”.

 M
ir

a 
el

 e
je

m
pl

o:
 ¿

ve
s 

la
 

re
la

ci
ón

 e
nt

re
 e

l s
ig

ni
fic

ad
o 

de
 b

us
tr

of
ed

ón
 y

 la
 fo

rm
a 

de
 la

 e
sc

ri
tu

ra
 b

us
tr

of
ed

ón
? 
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ie
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a 

en
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 m
an

er
a 

de
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ra
r 
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er
ra

: 
el

 b
ue

y 
va

 h
ac

ie
nd

o 
su

rc
os

 e
n 

lín
ea

 r
ec

ta
, y

 c
ua

nd
o 

lle
ga

 a
l e

xt
re

m
o 

de
l c

am
po

, t
ie

ne
 q

ue
 d

ar
 u

n 

gi
ro

 d
e 

18
0 

gr
ad

os
 p

ar
a 

se
gu

ir
 tr

az
an

do
 u

n 
su

rc
o 

pa
ra

le
lo

 a
l a

nt
er

io
r,

 p
er

o 
es

ta
 v

ez
 lo

 r
ec

or
re

 e
n 

se
nt

id
o 

in
ve

rs
o.
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(
I
m

á
g
e
n
e
s
:
 c

a
m

p
o
 a

r
a
d
o
)
 

A
sí

 la
 e

sc
ri

tu
ra

 b
us

tr
of

ed
ón

: 
se

 in
ic

ia
 e

sc
ri

bi
en

do
 d

e 
iz

qu
ie

rd
a 

a 
de

re
ch

a,
 y

 c
ua

nd
o 

se
 ll

eg
a 

al
 fi

na
l d

e 
la

 lí
ne

a 
se

 h
ac

e 
un

 g
ir

o 
co

n 
la

s 

le
tr

as
 y

 s
e 

si
gu

e 
en

 l
a 

lín
ea

 d
e 

ab
aj

o 
es

cr
ib

ie
nd

o 
en

 s
en

tid
o 

in
ve

rs
o,

 d
e 

de
re

ch
a 

a 
iz

qu
ie

rd
a,

 i
nc

lu
so

 c
on

 u
na

 f
or

m
a 

in
ve

rt
id

a 
de

 l
as

 

le
tr

as
, c

om
o 

es
cr

itu
ra

 e
n 

es
pe

jo
. E

st
a 

es
cr

itu
ra

 e
s 

co
m

o 
si

 fu
er

a 
su

rc
os

 e
n 

un
 c

am
po

 a
ra

do
. 

Lo
s 

es
pa

ci
os

 y
 l

a 
pu

nt
ua

ci
ón

 f
ue

ro
n 

in
no

va
ci

on
es

 q
ue

 l
le

ga
ro

n 
m

uc
ho

 d
es

pu
és

. A
 p

ar
tir

 d
el

 s
ig

lo
 I

II
 a

. C
., 

lo
s 

gr
ie

go
s 

de
 A

le
ja

nd
rí

a 

(u
na

 c
iu

da
d 

ub
ic

ad
a 

en
 lo

 q
ue

 h
oy

 e
s 

E
gi

pt
o)

 c
om

en
za

ro
n 

a 
ut

ili
za

r 
si

gn
os

 d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
. S

e 
tr

at
ab

a 
de

 p
un

to
s 

ar
ri

ba
, e

n 
m

ed
io

 y
 a

ba
jo

 

de
l t

ex
to

. 

(
I
m

á
g
e
n
e
s
:
 M

a
p
a
 d

e
 A

l
e
j
a
n
d
r
í
a
, 
A

r
i
s
t
ó
f
a
n
e
s
 d

e
 A

l
e
j
a
n
d
r
í
a
, 
B

i
b
l
i
o
t
e
c
a
 d

e
 A

l
e
j
a
n
d
r
í
a
.)

 

¿P
ar

a 
qu

é 
se

rv
ía

n 
es

to
s 

si
gn

os
? 

P
ri

nc
ip

al
m

en
te

 p
ar

a 
de

lim
ita

r 
pa

la
br

as
 y

 m
ar

ca
r 

pa
us

as
 r

es
pi

ra
to

ri
as

. Y
, a

sí
, f

ac
ili

ta
r 

la
 in

te
rp

re
ta

ci
ón

 d
el

 te
xt

o.
 

(
I
m

á
g
e
n
e
s
:
 T

e
x
t
o
 e

n
 g

r
i
e
g
o
 a

n
t
i
g
u
o
 y

 c
o
n
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
, 
l
e
c
t
u
r
a
 d

e
c
l
a
m

a
d
a
.)

 

 4.
 P

rá
ct

ic
a 

co
m

pa
rt

id
a 

H
oy

 d
ía

 y
a 

no
 e

sc
ri

bi
m

os
 e

n 
es

cr
itu

ra
 c

on
tin

ua
. A

rr
eg

le
m

os
 e

l s
ig

ui
en

te
 te

xt
o4

, s
eg

ún
 e

l m
od

o 
en

 q
ue

 a
ct

ua
lm

en
te

 e
sc

ri
bi

m
os

. 

  

 
4  T

om
ad

o 
de

 A
. K

le
on

 (2
01

8)
. “

Sé
 tu

 p
ro

pi
a 

es
cu

el
a”

, e
n 

Ro
ba

 c
om

o 
un

 a
rt

is
ta

, M
éx

ic
o:

 P
en

gu
in

 R
an

do
m

 H
ou

se
, p

p.
 1

9-
20

. 
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5.
 P

rá
ct

ic
a 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 

T
A

R
E

A
 D

E
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

T
a
r
e
a
:
 E

m
p
l
e
a
s
 m

a
r
c
a
s
 g

r
á
f
i
c
a
s
 y

 e
s
p
a
c
i
o
s
 e

n
 u

n
 t

e
x
t
o
 q

u
e
 c

a
r
e
c
e
 d

e
 e

l
l
a
s
, 
p
a
r
a
 g

u
i
a
r
 y

 

f
a
c
i
l
i
t
a
r
 s

u
 c

o
m

p
r
e
n
s
i
ó
n
. 

M
e
t
a
: 

T
u
 m

i
s
i
ó
n
 e

s
 c

o
n
v
e
r
t
i
r
 u

n
 t

e
x
t
o
 e

n
 s

cr
ip

tio
 c

on
tin

ua
 e

n
 u

n
o
 q

u
e
 s

e
 p

a
r
e
z
c
a
 

m
á
s
 a

l
 m

o
d
o
 e

n
 q

u
e
 e

s
c
r
i
b
i
m

o
s
 a

c
t
u
a
l
m

e
n
t
e
. 

R
o
l
:
 

E
r
e
s
 u

n
 p

a
l
e
ó
g
r
a
f
o
, 
o
 s

e
a
, 
u
n
 e

x
p
e
r
t
o
 e

n
 l

a
 e

s
c
r
i
t
u
r
a
 y

 l
o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 

d
o
c
u
m

e
n
t
o
s
 a

n
t
i
g
u
o
s
, 
y

 t
e
 h

a
n
 p

e
d
i
d
o
 q

u
e
 h

a
g
a
s
 e

l
 t

e
x
t
o
 m

á
s
 l

e
g
i
b
l
e
, 
p
a
r
a
 

l
o
 l

e
c
t
o
r
e
s
 d

e
 h

o
y
 d

í
a
. 

A
u
d
i
e
n
c
i
a
:
 

E
l
 a

r
r
e
g
l
o
 d

e
l
 t

e
x
t
o
 q

u
e
 p

r
o
p
o
n
g
a
s
 d

e
b
e
 s

e
r
 e

n
t
e
n
d
i
d
o
 p

o
r
 c

u
a
l
q
u
i
e
r
 

p
e
r
s
o
n
a
 q

u
e
 l

o
 l

e
a
. 

S
i
t
u
a
c
i
ó
n
:
 

N
o
 h

a
y
 n

a
d
i
e
 m

á
s
 q

u
e
 t

ú
 p

a
r
a
 i

n
t
e
r
p
r
e
t
a
r
 e

l
 t

e
x
t
o
 e

n
 s

cr
ip

tio
 c

on
tin

ua
. 

P
r
o
d
u
c
t
o
:
 

P
r
o
p
o
n
e
s
 u

n
a
 i

n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 t

e
x
t
o
 e

n
 s

cr
ip

tio
 c

on
tin

ua
, 
p
a
r
a
 l

o
 c

u
a
l
 

r
e
e
s
c
r
i
b
e
s
 e

l
 t

e
x
t
o
, 
s
e
g
ú
n
 e

l
 m

o
d
o
 e

n
 q

u
e
 s

e
 e

s
c
r
i
b
e
 e

n
 l

a
 a

c
t
u
a
l
i
d
a
d
. 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
:
 

E
l
 t

e
x
t
o
 d

e
b
e
:
 

• 
S

e
r
 c

l
a
r
o
 y

 c
o
h
e
r
e
n

t
e
. 

• 
E

s
t
a
r
 e

s
c
r
i
t
o
 c

o
n
 m

a
y
ú
s
c
u
l
a
s
 y

 m
i
n
ú
s
c
u
l
a
s
. 

• 
I
n
c
l
u
i
r
 e

s
p
a
c
i
o
s
 e

n
t
r
e
 p

a
l
a
b
r
a
s
 y

 s
i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
. 
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T
e
x
t
o
 e

n
 e

s
c
r
i
t
u
r
a
 c

o
n
t
i
n
u
a
5 :

 

             U
na

 v
ez

 q
ue

 t
ie

ne
s 

tu
 v

er
si

ón
 d

el
 t

ex
to

, 
co

m
pá

ra
la

 c
on

 l
a 

de
 u

n 
co

m
pa

ñe
ro

. 
R

ef
le

xi
on

a 
y 

co
nt

es
ta

: 
¿h

ay
 d

ife
re

nc
ia

s 
en

tr
e 

tu
 

in
te

rp
re

ta
ci

ón
 y

 l
a 

de
 t

u 
co

m
pa

ñe
ro

? 
D

is
cu

ta
n 

y 
ju

st
ifi

qu
en

 p
or

 q
ué

 e
lig

ie
ro

n 
ci

er
to

s 
si

gn
os

 y
 p

or
 q

ué
 l

os
 c

ol
oc

ar
on

 e
n 

de
te

rm
in

ad
o 

lu
ga

r.
 

 
5  “

La
 e

sc
rit

ur
a 

co
nt

in
ua

, d
ifí

ci
lm

en
te

 le
gi

bl
e”

, t
om

ad
a 

de
 J

. A
. M

ill
án

 (2
00

5)
. P

er
dó

n 
im

po
si

bl
e:

 g
uí

a 
pa

ra
 u

na
 p

un
tu

ac
ió

n 
m

ás
 r

ic
a 

y 
co

ns
ci

en
te

, 
B

ar
ce

lo
na

, R
B

A
 L

ib
ro

s, 
p.

 2
4,

 e
n 

R
ob

er
to

 Z
av

al
a,

 E
l l

ib
ro

 y
 su

s o
ri

lla
s, 

p.
 1

33
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E
N

E
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N
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D

E
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E
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TO

D
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A
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N
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N
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A
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BR

A
SY
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SF
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SA
PA
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E
RO

N
U

N
A

N
U
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D

E
PE
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U

E
Ñ

O
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N

O
SQ

U
E

SE
Ñ

A
LA
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A
Q

U
IY

A
LL
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D

O
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E

H
A
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H
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A

SP
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SA
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E
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O
N

D
E

TE
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LO
SF
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G
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N
D
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RR
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RG

U
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E
N
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RE
SI

N
CL

U
SO
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N
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V

E
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A
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U
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N
D

E
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6.
 A

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
ci

er
re

 

R
ec

ap
itu

la
nd

o,
 ¿

q
u
é
 p

a
s
a
r
í
a
 s

i
 n

o
 e

x
i
s
t
i
e
r
a
n
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
?
 ¿

P
a
r
a
 q

u
é
 s

i
r
v
e
n
?
 

 ¿Q
U

É
 H

A
C

E
R

 C
O

N
 E

L
 P

R
O

D
U

C
T

O
 E

N
T

R
E

G
A

D
O

? 

S
e
 p

i
d
e
 a

 c
a
d
a
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 q

u
e
 i

m
p
r
i
m

a
 s

u
 p

r
á
c
t
i
c
a
 i

n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
 e

n
 u

n
a
 h

o
j
a
 t

a
m

a
ñ
o
 c

a
r
t
a
. 
L

u
e
g
o
, 
t
o
d
a
s
 l

a
s
 h

o
j
a
s
 s

e
 p

e
g
a
n
 e

n
 e

l
 

p
i
z
a
r
r
ó
n
, 
p
a
r
a
 c

o
m

p
a
r
a
r
l
a
s
 y

 d
e
t
e
r
m

i
n
a
r
 g

r
u
p
a
l
m

e
n
t
e
 c

u
á
n
t
a
s
 v

e
r
s
i
o
n
e
s
 h

a
y
 d

e
l
 m

i
s
m

o
 t

e
x
t
o
. 

 7.
 M

at
er

ia
l d

e 
co

ns
ul

ta
 

Si
 q

ui
er

es
 s

ab
er

 m
ás

 d
el

 te
m

a,
 p

ue
de

s 
co

ns
ul

ta
r 

lo
s 

si
gu

ie
nt

es
 li

br
os

: 

§ 
E

l l
ib

ro
 y

 s
us

 o
ri

lla
s,

 d
e
 R

o
b
e
r
t
o
 Z

a
v
a
l
a
 R

u
i
z
 (

2
0
1
9
)
. 
M

é
x
i
c
o
:
 F

o
n
d
o
 d

e
 C

u
l
t
u
r
a
 E

c
o
n
ó
m

i
c
a
. 

§ 
U

na
 h

is
to

ri
a 

de
 la

 le
ct

ur
a,

 d
e
 A

l
b
e
r
t
o
 M

a
n
g
u
e
l
 (

2
0
1
1
)
. 
M

é
x
i
c
o
:
 A

l
m

a
d
í
a
. 
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3.
5.

2.
 P

un
tu

ac
ió

n 
y 

or
al

id
ad
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ió
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se
si
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I
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I
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N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

T
E

M
A

:
 L

O
S

 V
A

L
O

R
E

S
 D

E
 L

A
 P

U
N

T
U

A
C

I
Ó

N
 

J
u
s
t
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 t

e
m

a
:
 

E
s
 n

e
c
e
s
a
r
i
o
 g

u
i
a
r
 a

l
 a

l
u
m

n
o
 e

n
 l

a
 c

o
m

p
r
e
n
s
i
ó
n
 d

e
 l

o
s
 u

s
o
s
 y

 v
a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 e

s
c
r
i
t
u
r
a
, 
p
a
r
a
 q

u
e
 s

e
 f

a
m

i
l
i
a
r
i
c
e
 

c
o
n
 
e
l
l
o
s
. 

P
a
r
a
 
e
l
l
o
 
s
e
 
p
r
o
p
o
n
e
 
a
l
 
a
l
u
m

n
o
 
s
i
t
u
a
r
s
e
 
c
o
m

o
 
l
e
c
t
o
r
 
y
, 

e
n
 
r
a
z
ó
n
 
d
e
 
e
s
t
o
, 

e
x
a
m

i
n
a
r
 
e
l
 
c
o
m

p
o
r
t
a
m

i
e
n
t
o
 
d
e
 
t
o
d
o
s
 
l
o
s
 
s
i
g
n
o
s
 
e
n
 

v
a
r
i
o
s
 t

i
p
o
s
 d

e
 t

e
x
t
o
s
. 
S

e
 t

r
a
t
a
 d

e
 u

n
a
 t

a
r
e
a
 d

e
 o

b
s
e
r
v
a
c
i
ó
n
 y

 r
e
c
o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 b

a
s
a
d
a
 e

n
 e

l
 e

j
e
r
c
i
c
i
o
 d

e
 c

o
m

p
a
r
a
c
i
ó
n
 d

e
 t

e
x
t
o
s
 p

u
n
t
u
a
d
o
s
 

c
o
n
 e

s
t
i
l
o
s
 d

i
s
t
i
n
t
o
s
, 
c
u
y
o
 f

i
n
 e

s
 m

o
t
i
v
a
r
 a

l
 a

l
u
m

n
o
 a

 q
u
e
 s

a
q
u
e
 c

o
n
c
l
u
s
i
o
n
e
s
 s

o
b
r
e
 e

l
 p

a
p
e
l
 q

u
e
 c

u
m

p
l
e
 l
a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

n
 l
a
 i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
 

d
e
l
 t
e
x
t
o
, 
y
 s

o
b
r
e
 e

l
 v

a
l
o
r
 p

r
a
g
m

á
t
i
c
o
 q

u
e
 c

a
d
a
 s

i
g
n
o
 t
i
e
n
e
 a

s
o
c
i
a
d
o
. 
A

d
e
m

á
s
, 
i
n
t
e
r
e
s
a
 q

u
e
 e

l
 a

l
u
m

n
o
 d

i
s
t
i
n
g
a
 e

n
t
r
e
 l
a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 a

s
o
c
i
a
d
a
 

a
 
l
a
 
o
r
a
l
i
d
a
d

 
y
 
a
q
u
e
l
l
a
 
q
u
e
 
n
o
 
g
u
a
r
d
a
 
r
e
l
a
c
i
ó
n
 
c
o
n
 
é
s
t
a
, 

p
o
r
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
c
e
p
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
 
p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 
c
o
m

o
 
s
i
s
t
e
m

a
 
q
u
e
 
r
e
p
r
o
d
u
c
e
 
l
o
s
 
r
a
s
g
o
s
 

p
r
o
s
ó
d
i
c
o
s
 
d
e
 
l
a
 
o
r
a
l
i
d
a
d
 
i
n
d
u
c
e
 
a
 
c
o
n
f
u
s
i
ó
n
. 

N
o
 
s
e
 
p
r
e
t
e
n
d
e
 
q
u
e
 
e
l
 
a
l
u
m

n
o
 
r
e
p
l
i
q
u
e
 
e
l
 
m

o
d
e
l
o
, 

s
i
n
o
 
q
u
e
 
c
o
n
s
t
r
u
y
a
 
y
 
r
e
c
o
n
s
t
r
u

y
a
 

c
o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 s

o
b
r
e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó

n
, 
a
 p

a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 l

e
c
t
u
r
a
, 
o
b
s
e
r
v
a
c
i
ó
n
 y

 a
n
á
l
i
s
i
s
 d

e
 t

e
x
t
o
s
 d

i
f
e
r
e
n
t
e
s
. 
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U
ni

da
d:

 
L

e
n
g
u

a
 e

s
c
r
i
t
a
 

y
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

 
T

em
a:

 L
o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

Su
bt

em
a:

 P
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 y

 o
r
a
l
i
d
a
d

 

 

N
úm

er
o 

de
 

se
si

ón
: 

2 

P
R

O
P

Ó
SI

T
O

   

 

E
l
 
a
l
u
m

n
o
 
e
x
a
m

i
n
a
 
e
l
 
c
o
m

p
o
r
t
a
m

i
e
n
t
o
 
d
e
 
l
o
s
 
s
i
g
n
o
s
 
d
e
 
p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
, 

c
o
m

p
a
r
a
n
d

o
 
s
u
 
u
s
o
 
e
n
 
d
o
s
 
t
i
p
o
s
 
d
e
 
t
e
x
t
o
s
, 

p
a
r
a
 
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
 

l
o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 q

u
e
 é

s
t
o
s
 a

d
q
u
i
e
r
e
n
 s

e
g
ú
n
 e

l
 c

o
n
t
e
x
t
o

 (
a
 v

e
c
e
s
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
d
o
s
 c

o
n
 l

a
 o

r
a
l
i
d
a
d
, 
o
t
r
a
s
 v

e
c
e
s
 s

i
n
 t

e
n
e
r
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 d

i
r
e
c
t
a
 c

o
n
 

e
l
l
a
)
. 

 A
pr

en
di

za
je

s  

T
em

át
ic

a 

 

D
ur

ac
ió

n 
de

 la
 

se
si

ón
 

E
st

ra
te

gi
as

 

El
 a

lu
m

no
…

 

en
tie

nd
e 

q
u
e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

a
 v

e
c
e
s
 g

u
a
r
d
a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 c

o
n
 

l
a
s
 p

a
u
t
a
s
 d

e
 e

n
t
o
n
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 

d
i
s
c
u
r
s
o
 o

r
a
l
, 
p
e
r
o
 o

t
r
a
s
 n

o
. 

P
r
e
g
u
n
t
a
s
 e

s
e
n
c
i
a
l
e
s
:
 

• 
¿
E

n
 q

u
é
 m

e
d
i
d
a
 l

a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 s

e
 

r
e
l
a
c
i
o
n
a
 c

o
n
 l

a
 

l
e
n
g
u
a
 h

a
b
l
a
d
a
?
 

¿
P

u
e
d
e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
r
 l

a
s
 p

a
u
s
a
s
 

y
 l

a
 e

n
t
o

n
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 

o
r
a
l
i
d
a
d

?
 ¿

E
n
 q

u
é
 

1
. 
P

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 y

 o
r
a
l
i
d
a
d

 

• 
E

l
 o

r
i
g
e
n
 p

r
o
s
ó
d
i
c
o
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

• 
L

a
 l

e
c
t
u

r
a
 e

n
 v

o
z
 a

l
t
a
 d

u
r
a
n
t
e
 l

a
 E

d
a
d
 

M
e
d
i
a
:
 d

e
v
o
l
v
e
r
 l

a
 v

o
z
 a

l
 t

e
x
t
o

 

• 
L

a
 i

m
p
r
e
n
t
a
:
 e

l
 i

n
v
e
n
t
o
 q

u
e
 c

a
m

b
i
ó
 l

a
 

f
o
r
m

a
 d

e
 l

e
e
r
 

 

2
. 
C

a
m

b
i
o
 d

e
 f

u
n
c
i
o
n
e
s
 d

e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó

n
 

• 
D

e
 p

u
n
t
u
a
r
 p

a
r
a
 f

a
c
i
l
i
t
a
r
 l

a
 l

e
c
t
u
r
a
 e

n
 

v
o
z
 a

l
t
a
 a

 p
u
n
t
u
a
r
 c

o
n
 b

a
s
e
 e

n
 l

a
 l

ó
g
i
c
a
 

y
 l

a
 g

r
a
m

á
t
i
c
a
. 

 

5
0
 m

i
n
. 

1
)
 P

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 a

 l
o
s
 a

l
u
m

n
o
s
 d

e
 l

o
s
 

o
b
j
e
t
i
v
o
s
 d

e
 l

a
 s

e
s
i
ó
n
:
 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
:
 C

o
n
o
c
e
r
 l

a
 

r
e
l
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 c

o
n
 l

a
 o

r
a
l
i
d
a
d
. 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 h

a
b
i
l
i
d
a
d
:
 E

x
a
m

i
n
a
r
 e

 i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
 

l
o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 q

u
e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

a
d
q
u
i
e
r
e
n
 s

e
g
ú
n
 e

l
 c

o
n
t
e
x
t
o
. 

2
)
 A

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o
:
 

S
e
 p

r
o
y
e
c
t
a
 u

n
 f

r
a
g
m

e
n
t
o
 d

e
l
 v

i
d
e
o
 “

B
r
e
v
e
 

h
i
s
t
o
r
i
a
 d

e
 l

a
 l

e
c
t
u
r
a
”
;
 l

u
e
g
o
 s

e
 p

r
e
g
u
n
t
a
:
 

“
¿
C

u
á
l
 e

s
 l

a
 d

i
f
e
r
e
n
c
i
a
 p

r
i
n
c
i
p
a
l
 e

n
t
r
e
 e

l
 

m
o
d
o
 d

e
 l

e
e
r
 e

n
 l

a
 A

n
t
i
g
ü
e
d
a
d
 c

l
á
s
i
c
a
 y

 e
l
 

m
o
d
o
 d

e
 h

a
c
e
r
l
o
 a

c
t
u
a
l
m

e
n
t
e
?
 L

a
 m

a
n
e
r
a
 e

n
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t
i
p
o
s
 d

e
 t

e
x
t
o
s
 l

a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 s

i
m

b
o
l
i
z
a
 

l
a
 e

n
t
o
n
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 

d
i
s
c
u
r
s
o

 o
r
a
l
?
, 
¿
e
n
 

c
u
á
l
e
s
 r

e
p
r
e
s
e
n
t
a
 l

a
 

e
n
t
o
n
a
c
i
ó
n
 p

r
o
p
i
a
 d

e
l
 

t
e
x
t
o
 e

s
c
r
i
t
o

?
 

 A
pl

ic
a 

s
u
 e

n
t
e
n
d
i
m

i
e
n
t
o
 

a
c
e
r
c
a
 d

e
 l

o
s
 u

s
o
s
 y

 v
a
l
o
r
e
s
 

d
e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
, 

p
a
r
a
 d

i
s
t
i
n
g
u
i
r
 c

u
á
n
d
o
 l

o
s
 

s
i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó

n
 t

i
e
n
e
n
 

r
e
l
a
c
i
ó
n
 d

i
r
e
c
t
a
 c

o
n
 r

a
s
g
o
s
 

p
r
o
s
ó
d
i
c
o
s
 y

 c
u
á
n
d
o
 n

o
. 

Sa
be

 qu
e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 s

e
 

p
u
e
d
e
 u

s
a
r
 c

o
n
 v

a
l
o
r
 

p
r
o
s
ó
d
i
c
o
, 
p
e
r
o
 t

a
m

b
i
é
n
 s

i
n
 

t
e
n
e
r
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 d

i
r
e
c
t
a
 c

o
n
 l

a
s
 

p
a
u
t
a
s
 d

e
 e

n
t
o
n

a
c
i
ó
n
 d

e
l
 

d
i
s
c
u
r
s
o
 o

r
a
l
. 

Es
 c

ap
az

 d
e d

i
s
t
i
n
g
u
i
r
 l

a
s
 

d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 e

n
t
r
e
 l

a
 

p
u

n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

m
p
l
e
a
d
a
 e

n
 

r
e
l
a
c
i
ó
n
 c

o
n
 l

a
 l

e
n

g
u
a
 o

r
a
l
 y

 

l
a
 e

m
p
l
e
a
d
a
 e

n
 t

e
x
t
o
s
 n

o
 

   

q
u
e
 l

e
e
m

o
s
, 
¿
m

o
d
i
f
i
c
a
 e

l
 f

o
r
m

a
t
o
 g

r
á
f
i
c
o
 d

e
 

l
o
s
 t

e
x
t
o
s
?
”
 

3
)
 M

o
d
e
l
a
d
o
:
 

E
l
 d

o
c
e
n
t
e
 e

x
p
o
n
e
 l

o
s
 t

e
m

a
s
 d

e
l
 d

í
a
, 

m
e
d
i
a
n
t
e
 u

n
a
 p

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 e

n
 P

o
w

e
r
 P

o
i
n
t
. 

4
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 c

o
m

p
a
r
t
i
d
a
 (
PC

)
:
 

D
o
c
e
n
t
e
 y

 a
l
u
m

n
o
s
 l

e
e
n
 d

o
s
 t

e
x
t
o
s
 b

r
e
v
e
s
 —

u
n
o
 e

s
 l

a
 t

r
a
n
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
 d

e
 u

n
a
 e

n
t
r
e
v
i
s
t
a
 

(
d
i
á
l
o
g
o
 o

r
a
l
)
 (

1
)
, 
y
 e

l
 o

t
r
o
, 
e
l
 f

r
a
g
m

e
n
t
o
 d

e
 

u
n
 a

r
t
í
c
u
l
o
 d

e
 p

e
r
i
ó
d
i
c
o
 (

2
)
—

;
 l

u
e
g
o
 l

o
s
 

c
o
t
e
j
a
n
 y

 e
l
a
b
o
r
a
n
 c

o
n
c
l
u
s
i
o
n
e
s
 a

c
e
r
c
a
 d

e
l
 

p
a
p
e
l
 q

u
e
 c

u
m

p
l
e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
 d

e
 c

a
d
a
 u

n
o
 y

 s
o
b
r
e
 s

i
 l

o
s
 

s
i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 s

e
 u

s
a
n
 c

o
n
 e

l
 m

i
s
m

o
 

v
a
l
o
r
 e

n
 a

m
b
o
s
 t

e
x
t
o
s
. 

5
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 i

n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
 (
PI

)
 

E
l
 a

l
u
m

n
o
 l

e
e
 o

t
r
o
s
 d

o
s
 t

e
x
t
o
s
 b

r
e
v
e
s
 c

o
n
 l

a
s
 

m
i
s
m

a
s
 c

a
r
a
c
t
e
r
í
s
t
i
c
a
s
 q

u
e
 l

o
s
 d

e
 l

a
 p

r
á
c
t
i
c
a
 

c
o
m

p
a
r
t
i
d
a
. 
A

 p
a
r
t
i
r
 d

e
 s

u
 c

o
m

p
a
r
a
c
i
ó
n
 y

 d
e
 

l
a
s
 s

i
g
u
i
e
n
t
e
s
 p

r
e
g
u
n
t
a
s
, 
e
s
c
r
i
b
e
 u

n
 t

e
x
t
o
 

b
r
e
v
e
 e

n
 q

u
e
 s

e
ñ
a
l
a
 a

) l
a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 e

n
t
r
e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 y

 o
r
a
l
i
d
a
d
, 

b)
 l

a
s
 d

i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 e

n
 e

l
 

u
s
o
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

n
t
r
e
 u

n
 t

e
x
t
o
 y

 o
t
r
o

:
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r
e
l
a
c
i
o
n
a
d
o
s
 d

i
r
e
c
t
a
m

e
n
t
e
 

c
o
n
 e

l
l
a
. 

¿
Q

u
é
 d

i
f
e
r
e
n
c
i
a
 h

a
y
 e

n
t
r
e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

e
m

p
l
e
a
d
a
 e

n
 e

l
 t

e
x
t
o
 (

1)
 y

 e
n
 e

l
 t

e
x
t
o
 (

2)
 e

n
 

c
u
a
n
t
o
 a

l
 t

i
p
o
 d

e
 t

e
x
t
o
 q

u
e
 e

s
 c

a
d
a
 u

n
o

?
  

Y
 c
) d

e
t
e
r
m

i
n
a
 l

o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

e
n
 c

a
d
a
 t

e
x
t
o
, 
y
 j

u
s
t
i
f
i
c
a
 p

o
r
 q

u
é
 l

o
 p

i
e
n
s
a
 

a
s
í
:
 

¿
E

s
 p

o
s
i
b
l
e
 q

u
e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 s

e
 

u
s
e
n
 c

o
n
 e

l
 m

i
s
m

o
 v

a
l
o
r
 e

n
 a

m
b
o
s
 t

e
x
t
o
s
?
 

¿
P

o
r
 q

u
é
?
 

C
o
m

o
 e

l
 t

e
x
t
o
 s

o
l
i
c
i
t
a
d
o
 f

u
n
g
i
r
í
a
 c

o
m

o
 u

na
 

ex
pl

ic
ac

ió
n 

po
r 

in
cl

ui
rs

e 
en

 u
n 

lib
ro

 d
e 

te
xt

o 
de

 e
sp

añ
ol

 y
 r

ed
ac

ci
ón

, 
n
o
 d

e
b
e
 i

n
c
l
u
i
r
 

e
x
p
r
e
s
i
o
n
e
s
 d

e
 o

p
i
n
i
ó
n
 p

e
r
s
o
n
a
l
. 

6
)
 A

c
t
i
v
i
d
a
d
 d

e
 c

i
e
r
r
e
 

R
e
c
a
p

i
t
u
l
a
n
d
o
, 
¿
e
n
 q

u
é
 m

e
d
i
d
a
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

s
e
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
 c

o
n
 l

a
 l

e
n
g
u
a
 h

a
b
l
a
d
a
?
 ¿

E
n
 q

u
é
 

t
i
p
o
s
 d

e
 t

e
x
t
o
s
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 s

i
m

b
o
l
i
z
a
 l

a
 

e
n
t
o
n
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 d

i
s
c
u
r
s
o
 o

r
a
l
?
, 
¿
e
n
 c

u
á
l
e
s
 

r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
 l

a
 e

n
t
o
n
a
c
i
ó
n
 p

r
o
p
i
a
 d

e
l
 t

e
x
t
o
 

e
s
c
r
i
t
o
?
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o 
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e 
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ur
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dá
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B
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gr
af

ía
 b

ás
ic

a 
y 

de
 c
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lta
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rie
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n 

(
v
e
r
 d

e
t
a
l
l
e
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á
s
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b
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o
)
 

• 
Pr

es
en

ta
ci

ón
 e

n 
Po

w
er

 P
oi

nt
 

(p
ro

ye
ct

or
 y

 c
om

pu
ta

do
ra

) 
• 

V
id

eo
 d

e 
Y

ou
Tu

be
 

• 
PC

 i
m

p
r
e
s
a
 y

 P
I e

n
 a

r
c
h
i
v
o
 W

o
r
d
, 

p
r
o
p
o
r
c
i
o

n
a
d
a
s
 p

o
r
 l

a
 p

r
o
f
e
s
o
r
a
 

• 
Cu

ad
er

no
 y

 p
lu

m
a 

   

Bo
ul

lo
sa

, P
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E
C 

Pa
bl

o 
Bo

ul
lo

sa
]. 

(4
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e 
de

 2
01

4)
. B

re
ve

 h
ist

or
ia 

de
 la

 
le

ct
ur

a 
[a
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hi

vo
 d

e 
vi

de
o]

. R
ec

up
er

ad
o 

de
 

ht
tp

s:
//

w
w

w
.y

ou
tu

be
.c

om
/w

at
ch

?v
=

po
1

m
b3

df
1k

Y
&

t=
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Fi
gu

er
as

, C
. (

20
14

). 
Pr

ag
m

át
ic

a 
de

 la
 

pu
nt

ua
ci

ón
 y

 n
ue

va
s t

ec
no

lo
gí

as
. N
or
ma
s, 

4,
 

pp
. 1

35
-1

60
. R

ec
up

er
ad

o 
de

 
ht

tp
s:/

/w
w

w
.u

v.
es

/n
or

m
as

/2
01

4/
m

isc
el

an
e

a/
Fi

gu
er

as
_B

at
es

_2
01

4.
pd

f 

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 f

o
r
m

a
t
i
v
a
:
 

 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 a

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 

c
o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o

 

• 
R

e
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 P
I 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 r

e
c
a
p
i
t
u
l
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 s

e
s
i
ó
n

 

  E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
: 

S
e
 p

r
o
p
o
n
e
 e

v
a
l
u
a
r
 d

e
s
d
e
 u

n
a
 p

e
r
s
p
e
c
t
i
v

a
 c

u
a
l
i
t
a
t
i
v
a
, 
q
u
e
 p

r
e
t
e
n
d
e
 v

a
l
o
r
a
r
 e

l
 p

r
o
c
e
s
o
 d

e
 a

p
r
e
n
d
i
z
a
j
e
 a

 p
a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 d

e
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
 d

e
 l

o
 q

u
e
 

e
l
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
, 
l
o
 q

u
e
 l

e
 f

a
l
t
a
 p

o
r
 a

l
c
a
n
z
a
r
 y

 l
o
 q

u
e
 t

o
d
a
v
í
a
 n

o
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
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T
ab

la
 d

e 
ev

al
ua

ci
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P
R

O
D

U
C

T
O

 P
O

R
 E

V
A

L
U

A
R

 
I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
 S

U
G

E
R

I
D

O
 

T
I
E

M
P

O
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E
 E

V
A

L
U

A
C

I
Ó

N
 

E
s
c
r
i
t
o
 b

r
e
v
e
 e

n
 q

u
e
 s

e
 t

r
a
t
a
 e

l
 t

e
m

a
 d

e
 l

a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 y

 s
u
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 c

o
n
 l

a
 o

r
a
l
i
d
a
d
. 

L
i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 

 M
e
d
i
a
n
t
e
 u

n
a
 l

i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o
, 
e
l
 d

o
c
e
n
t
e
 

e
v
a
l
ú
a
 l

a
 P
I. 

U
n
a
 v

e
z
 a

p
l
i
c
a
d
o
 e

l
 

i
n
s
t
r
u
m

e
n
t
o

, 
é
s
t
e
 s

e
 i

n
c
l
u
y
e
 e

n
 l

a
 P
I, 

p
a
r
a
 

q
u
e
 e

l
 a

l
u
m

n
o
 t

e
n
g
a
 e

n
 c

l
a
r
o

 l
o
s
 a

s
p
e
c
t
o
s
 

e
v
a
l
u
a
d
o
s
 y

 s
u
 d

e
s
e
m

p
e
ñ
o
 e

n
 c

a
d
a
 u

n
o
. 
E

n
 

e
l
 m

i
s
m

o
 d

o
c
u
m

e
n
t
o
 s

e
 i

n
c
l
u
y
e
 l

a
 

r
e
t
r
o
a
l
i
m

e
n
t
a
c
i
ó
n
 p

a
r
a
 e

l
 a

l
u
m

n
o
. 

L
a
 e

v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 c

o
n
t
i
n
u
a
 s

e
 r

e
a
l
i
z
a
 d

u
r
a
n
t
e
 

l
a
 c

l
a
s
e
, 
m

e
d
i
a
n
t
e
 a

n
o
t
a
c
i
o
n
e
s
 q

u
e
 e

l
 

d
o
c
e
n
t
e
 t

o
m

a
 r

e
s
p
e
c
t
o
 d

e
 l

a
 p

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 

o
r
a
l
 d

e
l
 a

l
u
m

n
o
, 
y
 a

l
 f

i
n
a
l
 d

e
 l

a
 c

l
a
s
e
, 
u
n
a
 

v
e
z
 q

u
e
 s

e
 e

n
t
r
e
g
ó
 e

l
 p

r
o
d
u
c
t
o
 s

o
l
i
c
i
t
a
d
o
. 

 L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
 p

o
r
 e

v
a
l
u
a
r
:
 4

 

Es
tá

nd
ar

es
 

In
su

fic
ie

nt
e 

Su
fic

ie
nt

e 
Sa

tis
fa

ct
or

io
 

D
es

ta
ca

do
 

N
O

TA
 

In
di

ca
 q

ué
 re

la
ci

ón
 h

ay
 

en
tre

 la
 p

un
tu

ac
ió

n 
y 

la
 

or
al

id
ad

. 

 
 

 
 

E
n
 
e
l
 
c
a
s
o
 
d
e
l
 
CC
H

, 
l
a
 
e
s
c
a
l
a
 
d
e
 
c
a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 

e
s
 n

u
m

é
r
i
c
a
, 
p
o
r
 e

l
l
o
 s

e
 s

u
g
i
e
r
e
 e

s
t
a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
:
 

 I
n
s
u
f
i
c
i
e
n
t
e
 =

 8
 d

e
 c

a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

 

S
u

f
i
c
i
e
n
t
e
 =

 9
 d

e
 c

a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

 

S
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
i
o
 =

 1
0
 d

e
 c

a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

 

D
e
s
t
a
c
a
d
o
 =

 1
0
 d

e
 c

a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

 

 

In
di

ca
 la

s d
ife

re
nc

ia
s q

ue
 

ob
se

rv
a 

en
tre

 e
l t

ex
to

 1
 y

 e
l 

te
xt

o 
2,

 e
n 

cu
an

to
 a

l t
ip

o 
de

 
te

xt
o 

qu
e 

es
 c

ad
a 

un
o.

 

 
 

 
 

D
et

er
m

in
a 

el
 v

al
or

 q
ue

 
ad

qu
ie

re
n 

lo
s s

ig
no

s d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 e

n 
ca

da
 te

xt
o 

y 
lo

 ju
st

ifi
ca
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Ev
ita

 e
l u

so
 d

e 
ex

pr
es

io
ne

s 
pa

ra
 d

ar
 o

pi
ni

on
es

 
pe

rs
on

al
es

. 

 
 

 
 

 Sc
ri

pt
 s

es
ió

n 
2 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

U
n
i
d
a
d
:
 L

e
n
g
u

a
 e

s
c
r
i
t
a
 

T
e
m

a
:
 L

o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

S
U

B
T

E
M

A
:
 P

U
N

T
U

A
C

I
Ó

N
 Y

 O
R

A
L

I
D

A
D

 

 A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 a

p
e
r
t
u
r
a
:
 

 
1.

 O
bj

et
iv

os
 d

e 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

y 
de

 h
ab

ili
da

d:
 

C
on

oc
es

 la
 r

el
ac

ió
n 

de
 la

 p
un

tu
ac

ió
n 

co
n 

la
 o

ra
lid

ad
 y

 e
xa

m
in

as
 e

 id
en

tif
ic

as
 lo

s 
va

lo
re

s 
qu

e 
lo

s 
si

gn
os

 d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 a

dq
ui

er
en

 s
eg

ún
 

el
 c

on
te

xt
o6

. 

 
2.

 A
ct

iv
ac

ió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

pr
ev

io
 

V
ea

m
os

 e
l s

ig
ui

en
te

 v
id

eo
. (

D
e
 l

o
s
 m

i
n
u
t
o
s
 0

0
:
0
0

-
0
8
:
5
0

.)
 

 
6  E

n 
cu

rs
iv

as
 se

 in
di

ca
n 

la
s i

nt
er

ve
nc

io
ne

s d
e 

la
 p

ro
fe

so
ra

. 
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“B
re

ve
 h

ist
or

ia 
de

 la
 le

ct
ur

a”
, P

ab
lo

 B
ou

llo
sa

. 

ht
tp

s:
//

w
w

w
.y

ou
tu

be
.c

om
/w

at
ch

?v
=

po
1m

b3
df

1k
Y

&
t=

32
0s

 

¿C
uá

l e
s 

la
 d

ife
re

nc
ia

 p
ri

nc
ip

al
 e

nt
re

 e
l m

od
o 

de
 le

er
 e

n 
la

 A
nt

ig
üe

da
d 

cl
ás

ic
a 

y 
el

 m
od

o 
de

 h
ac

er
lo

 a
ct

ua
lm

en
te

? 
La

 m
an

er
a 

en
 q

ue
 

le
em

os
, ¿

m
od

ifi
ca

 e
l f

or
m

at
o 

gr
áf

ic
o 

de
 lo

s 
te

xt
os

? 

 A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 d

e
s
a
r
r
o
l
l
o
:
 

 
3.

 M
od

el
ad

o 

C
om

o 
vi

m
os

, l
as

 p
rá

ct
ic

as
 d

e 
le

ct
ur

a 
de

 c
ad

a 
ép

oc
a 

ha
n 

in
flu

id
o 

en
 la

 m
an

er
a 

en
 q

ue
 u

n 
te

xt
o 

se
 p

re
se

nt
a 

gr
áf

ic
am

en
te

. N
o 

es
 lo

 m
is

m
o 

le
er

 e
n 

vo
z 

al
ta

 p
ar

a 
un

a 
au

di
en

ci
a,

 q
ue

 h
ac

er
lo

 p
ar

a 
un

o 
m

is
m

o 
y 

en
 s

ile
nc

io
. 

(
I
m

á
g
e
n
e
s
 d

e
 p

r
á
c
t
i
c
a
s
 d

i
s
t
i
n
t
a
s
 d

e
 l

e
c
t
u
r
a
.)

 

E
n 

un
 p

ri
nc

ip
io

, l
os

 s
ig

no
s 

de
 p

un
tu

ac
ió

n 
si

rv
ie

ro
n 

pa
ra

 s
eñ

al
ar

 lo
s 

lu
ga

re
s 

en
 lo

s 
qu

e 
el

 le
ct

or
 p

od
ía

 r
es

pi
ra

r,
 e

s 
de

ci
r,

 n
ac

ie
ro

n 
pa

ra
 

in
di

ca
r 

la
s 

pa
us

as
 e

n 
la

 l
ec

tu
ra

 e
n 

vo
z 

al
ta

. D
ur

an
te

 s
ig

lo
s,

 l
a 

es
cr

itu
ra

 y
 l

a 
le

ct
ur

a 
fu

er
on

 c
on

oc
im

ie
nt

os
 r

es
er

va
do

s 
a 

un
a 

él
ite

, p
or

 

el
lo

 e
l n

úm
er

o 
de

 le
ct

or
es

 e
ra

 e
sc

as
o 

y 
la

 le
ct

ur
a 

er
a 

un
 a

ct
o 

pú
bl

ic
o,

 a
nt

e 
un

 a
ud

ito
ri

o 
y 

en
 v

oz
 a

lta
. Q

ui
en

 le
ía

 e
ra

 u
n 

es
pe

ci
al

is
ta

. S
e 

en
te

nd
ía

 q
ue

 le
er

 s
ig

ni
fic

ab
a 

de
vo

lv
er

 la
 v

oz
 a

l t
ex

to
. 

(
I
m

á
g
e
n
e
s
 d

e
 l

e
c
t
u
r
a
 e

n
 v

o
z
 a

l
t
a
 d

u
r
a
n
t
e
 l

a
 A

n
t
i
g
ü
e
d
a
d
 c

l
á
s
i
c
a
.)

 

D
ur

an
te
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 E

da
d 

M
ed

ia
, l

a 
le

ct
ur

a 
de
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am

ad
a 

er
a 

m
uy

 im
po

rt
an

te
, p

er
o 

se
 e

m
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ez
a 

a 
pr

ac
tic

ar
 la

 le
ct

ur
a 

en
 s

ile
nc

io
. 

(
I
m

á
g
e
n
e
s
 d

e
 l

e
c
t
u
r
a
 e

n
 l

a
 E

d
a
d
 M

e
d
i
a
.)
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l p
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a 
pú

bl
ic

a 
y 

en
 v

oz
 a

lta
 a

 la
 le

ct
ur

a 
en

 s
ol

ita
ri

o 
y 

en
 s

ile
nc

io
. 

E
l 

nú
m

er
o 

de
 l

ec
to

re
s 

in
cr

em
en

tó
 m

uc
ho

, y
 l

a 
ac

tiv
id

ad
 d

e 
le

er
 d

ej
ó 

de
 s

er
 u

n 
ac

to
 s

oc
ia

l 
y 

se
 c

on
vi

rt
ió

 e
n 

un
 a

ct
o 

pr
iv

ad
o,

 í
nt

im
o 

y 

si
le

nc
io

so
. Y

a 
no

 fu
e 

ne
ce

sa
ri

o 
m

ar
ca

r 
lo

s 
te

xt
os

 c
on

 s
ig

no
s 

pa
ra

 la
 le

ct
ur

a 
en

 v
oz

 a
lta

. 

(
I
m

á
g
e
n
e
s
 d

e
 l

a
 i

m
p
r
e
n
t
a
 y

 d
e
l
 a

m
b
i
e
n
t
e
 d

e
l
 R

e
n
a
c
i
m

i
e
n
t
o
.)

 

Si
n 

em
ba

rg
o,

 l
a 

pu
nt

ua
ci

ón
 n

o 
de

sa
pa

re
ci

ó 
po

rq
ue

 t
od

av
ía

 e
ra

 n
ec

es
ar

ia
, 

pe
ro

 a
ho

ra
 p

ar
a 

co
nt

ro
la

r 
la

 i
nt

er
pr

et
ac

ió
n 

de
l 

le
ct

or
 y

 

pr
es

er
va

r 
la

 in
te

gr
id

ad
 d

e 
lo

s 
te

xt
os

. 

(
I
m

á
g
e
n
e
s
 d

e
 l

o
s
 p

r
i
m

e
r
o
s
 l

i
b
r
o
s
 i

m
p
r
e
s
o
s
.)

 

La
 p

un
tu

ac
ió

n,
 c

om
o 

la
 u

sa
m

os
 h

oy
, 

ya
 n

o 
tie

ne
 r

el
ac

ió
n 

di
re

ct
a 

co
n 

la
 e

nt
on

ac
ió

n 
ni

 c
on

 l
as

 p
au

sa
s 

re
sp

ir
at

or
ia

s,
 s

al
vo

 e
n 

ci
er

to
s 

ca
so

s,
 c

om
o 

cu
an

do
 s

e 
tr

an
sc

ri
be

 p
or

 e
sc

ri
to

 u
n 

di
ál

og
o 

or
al

. 

—
T

ú
 s

a
b
e
s
 m

u
y
 b

i
e
n
 l

a
 v

e
r
d
a
d
…

 

—
T

e
 d

i
g
o
 q

u
e
…

 

—
N

o
 m

e
 i

m
p
o
r
t
a
 l

o
 q

u
e
 t

ú
 d

i
g
a
s
. 
F

u
e
 t

u
 m

u
j
e
r
…

 

—
¡
N

o
 m

e
t
a
s
 a

 m
i
 m

u
j
e
r
 e

n
 e

s
t
o
!
 Y

 v
e
t
e
 a

 l
a
…
7  

 Le
am

os
 lo

 s
ig

ui
en

te
: 

 (1
) 

a
. 

E
l
 h

e
c
h
o
 d

e
 q

u
e
 u

n
 a

r
t
i
s
t
a
 s

e
a
 u

n
 c

o
l
e
c
c
i
o
n
i
s
t
a
 y

 n
o
 u

n
 a

c
u
m

u
l
a
d
o
r
, 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
 q

u
e
 s

ó
l
o
 c

o
l
e
c
c
i
o
n
a
 l

o
 q

u
e
 d

e
 v

e
r
d
a
d
 l

e
 

g
u
s
t
a
. 

 
7  T

om
ad

o 
de

 C
. F

ig
ue

ra
s. 

(2
00

1)
. P

ra
gm

át
ic

a 
de

 la
 p

un
tu

ac
ió

n.
 B

ar
ce

lo
na

: E
U

B
-O

ct
ae

dr
o,

 p
. 2

1.
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b
. 

E
l
 h

e
c
h
o
 d

e
 q

u
e
 u

n
 a

r
t
i
s
t
a
 s

e
a
 u

n
 c

o
l
e
c
c
i
o
n
i
s
t
a
 y

 n
o
 u

n
 a

c
u
m

u
l
a
d
o
r
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
 q

u
e
 s

ó
l
o
 c

o
l
e
c
c
i
o
n
a
 l

o
 q

u
e
 d

e
 v

e
r
d
a
d
 l

e
 

g
u
s
t
a
. 

¿C
uá

l d
e 

la
s 

do
s 

or
ac

io
ne

s 
te

 p
ar

ec
e 

m
ás

 a
de

cu
ad

a?
 

E
n 

(
1)

a 
ap

ar
ec

e 
un

a 
co

m
a 

qu
e 

pr
et

en
de

 r
ep

ro
du

ci
r 

la
 p

au
sa

 q
ue

 ta
l v

ez
 se

 h
ar

ía
 a

l l
ee

r 
la

 o
ra

ci
ón

 e
n 

vo
z a

lta
. P

er
o 

la
 v

er
da

d 
es

 q
ue

 

es
a 

co
m

a,
 s

eg
ún

 la
 g

ra
m

át
ic

a,
 n

o 
de

be
 c

ol
oc

ar
se

 p
or

qu
e 

aí
sl

a 
do

s 
el

em
en

to
s 

de
 la

 o
ra

ci
ón

 q
ue

, p
or

 ló
gi

ca
, n

o 
de

be
n 

es
ta

r 
se

pa
ra

do
s:

 

el
 s

uj
et

o 
y 

el
 p

re
di

ca
do

. L
a 

op
ci

ón
 m

ás
 a

de
cu

ad
a 

es
 (

1)
b.

 R
ec

ue
rd

a:
 

U
n 

su
je

to
 e

s
 a

q
u
e
l
l
o
 d

e
 l

o
 q

u
e
 s

e
 d

i
c
e
 a

l
g
o
. 
P

o
d
e
m

o
s
 r

e
c
o
n
o
c
e
r
l
o
 p

r
e
g
u
n
t
a
n
d
o
 q

u
é
 o

 q
u
i
é
n
 +

 e
l
 v

e
r
b
o
 d

e
 l

a
 o

r
a
c
i
ó
n
:
 ¿

q
u
é
 o

 q
u
i
é
n
 

si
gn

if
ic

a?
 E

l h
ec

ho
 d

e 
qu

e 
un

 a
rt

is
ta

 s
ea

 u
n 

co
le

cc
io

ni
st

a 
y 

no
 u

n 
ac

um
ul

ad
or

. 

U
n 

pr
ed

ic
ad

o 
e
s
 t

o
d
o
 l

o
 q

u
e
 s

e
 d

i
c
e
 d

e
l
 s

u
j
e
t
o
:
 si

gn
ifi

ca
 q

ue
 s

ól
o 

co
le

cc
io

na
 lo

 q
ue

 d
e 

ve
rd

ad
 le

 g
us

ta
. 

Le
am

os
 o

tr
o 

ej
em

pl
o:

 

 
(2

) 
T

e
n
í
a
 d

i
s
c
o
s
, 
e
s
t
a
m

p
a
s
, 
m

u
ñ
e
c
o
s
, 
l
i
b
r
o
s
, 
c
u
a
d
e
r
n
o
s
. 

 C
om

o 
ve

s,
 e

n 
(2

) 
no

 le
em

os
 la

 e
nu

m
er

ac
ió

n 
de

te
ni

én
do

no
s 

en
 c

ad
a 

el
em

en
to

 s
ep

ar
ad

o 
po

r 
co

m
a:

 T
en

ía
 d

is
co

s 
// 

es
ta

m
pa

s 
// 

m
uñ

ec
os

 

// 
lib

ro
s 

// 
cu

ad
er

no
s.

 M
ás

 b
ie

n,
 le

em
os

 d
e 

co
rr

id
o,

 s
in

 h
ac

er
 p

au
sa

s,
 a

 p
es

ar
 d

e 
qu

e 
ha

ya
 c

om
as

. E
so

 s
ig

ni
fic

a 
qu

e 
la

 p
un

tu
ac

ió
n 

es
tá

 

di
ct

ad
a 

po
r 

la
s 

co
nv

en
ci

on
es

 d
e 

la
 g

ra
m

át
ic

a,
 n

o 
po

r 
cr

ite
ri

os
 d

e 
pr

on
un

ci
ac

ió
n.

 

 

4.
 P

rá
ct

ic
a 

co
m

pa
rt

id
a 

Le
am

os
 e

 id
en

tif
iq

ue
m

os
 d

ife
re

nc
ia

s 
en

tr
e 

la
 p

un
tu

ac
ió

n 
em

pl
ea

da
 e

n 
el

 fr
ag

m
en

to
 (

1)
 y

 la
 u

til
iz

ad
a 

en
 e

l f
ra

gm
en

to
 (

2)
. 
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(1
)8

 

E
n
t
r
e
v
i
s
t
a
d
o
r
a
:
 ¿

C
ó
m

o
 s

a
b
e
s
 d

ó
n
d
e
 h

a
y
 q

u
e
 s

e
p
a
r
a
r
?
 

D
a
n
i
e
l
a
:
 C

ua
nd

o 
ac

ab
a 

un
a 

pa
la

br
a 

de
jo

 u
n 

es
pa

ci
o 

y 
em

pi
ez

o 
ot

ra
 p

al
ab

ra
 

E
n
t
r
e
v
i
s
t
a
d
o
r
a
:
 ¿

C
ó
m

o
 s

a
b
e
s
 c

u
á
l
e
s
 s

o
n
 l

a
s
 p

a
l
a
b
r
a
s
?
 

D
a
n
i
e
l
a
:
 L

ey
én

do
la

s 

E
n
t
r
e
v
i
s
t
a
d
o
r
a
:
 ¿

“
L

a
”
 e

s
 u

n
a
 p

a
l
a
b
r
a
?
 

D
a
n
i
e
l
a
:
 N

o 

E
n
t
r
e
v
i
s
t
a
d
o
r
a
:
 “

¿
N

o
 e

s
 p

a
l
a
b
r
a
?
 

D
a
n
i
e
l
a
:
 B

ue
no

, s
í…

 P
ue

s 
es

 q
ue

 e
s 

m
uy

 c
or

tit
a 

E
n
t
r
e
v
i
s
t
a
d
o
r
a
:
 ¿

“
s
e
”
 e

s
 u

n
a
 p

a
l
a
b
r
a
?
 

D
a
n
i
e
l
a
:
 ¿

“S
e”

?.
.. 

Sí
 e

s 
un

a 
pa

la
br

a 
(
d

u
d
a
n
d
o
)
. B

ue
no

, “
la

” 
es

 u
na

 p
al

ab
ra

 p
er

o 
co

rt
ita

 c
om

o 
la

 “
se

” 

E
n
t
r
e
v
i
s
t
a
d
o
r
a
:
 ¿

C
u
á
l
 e

s
 l

a
 d

i
f
e
r
e
n
c
i
a
 e

n
t
r
e
 “

l
a
”
, 
“
s
e
”
 y

 “
r
o
p
a
”
, 
“
l
a
v
a
”
?
 

D
a
n
i
e
l
a
:
 E

s 
qu

e 
no

 s
on

 c
om

o 
“c

as
a”

, n
o 

so
n 

as
í c

os
as

, s
on

 le
tr

as
 n

ad
a 

m
ás

 

 R
ef

le
xi

on
a,

 ¿
qu

ié
ne

s 
ha

bl
an

 e
n 

es
te

 in
te

rc
am

bi
o 

or
al

? 
¿C

óm
o 

lo
 s

ab
es

? 

 

 
8  T

om
ad

o 
de

 E
. F

er
re

iro
, e

t a
l. 

(2
01

5)
, E

l i
ng

re
so

 a
 la

 e
sc

ri
tu

ra
 y

 a
 la

s c
ul

tu
ra

s d
e 

lo
 e

sc
ri

to
, M

éx
ic

o:
 S

ig
lo

 X
X
I E

di
to

re
s, 

p.
 1

16
. 
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(2
)9

 

C
u
e
n
t
a
 
l
a
 
m

i
t
o
l
o
g
í
a
 
g
r
i
e
g
a
 
q
u
e
 
e
l
 
“
o
m

b
l
i
g
o
 
d
e
l
 
m

u
n
d
o
”
 
s
e
 
e
n
c
u
e
n
t
r
a
 
e
n
 
u
n
a
 
d
e
 
l
a
s
 
l
a
d
e
r
a
s
 
d
e
l
 
M

o
n
t
e
 
P

a
r
n
a
s
o
, 

a
l
 
n
o
r
t
e
 
d
e
l
 
G

o
l
f
o
 
d
e
 

C
o
r
i
n
t
o
. 

A
l
l
á
 
p

o
r
 
e
l
 
s
i
g
l
o
 
X

III
 a

.C
.,
 
f
u
n
c
i
o
n
a
b
a
 
e
n
 
e
s
e
 
l
u
g
a
r
 
e
l
 
o
r
á
c
u
l
o
 
d
e
 
l
a
 
M

a
d
r
e
 
T

i
e
r
r
a
. 

S
i
g
l
o
s
 
m

á
s
 
t
a
r
d
e
, 

e
l
 
t
e
m

p
l
o
 
f
u
e
 
g

e
n
t
i
l
m

e
n
t
e
 

c
e
d
i
d
o
 
a
 
A

p
o
l
o
 
(
o
t
r
a
 
v
e
r
s
i
ó
n
 
a
f
i
r
m

a
 
q
u
e
 
e
l
 
d
i
o
s
 
s
e
 
a
p
r
o
p
i
ó
 
e
l
 
t
e
m

p
l
o
 
p
o
r
 
l
a
 
f
u
e
r
z
a
, 

d
e
s
p
u
é
s
 
d
e
 
m

a
t
a
r
 
a
l
 
d
r
a
g
ó
n
 
q
u
e
 
l
o
 
c
u
s
t
o
d
i
a
b
a
)
. 

E
l
 

l
u
g
a
r
 s

e
 c

o
n

v
i
r
t
i
ó
 e

n
 e

l
 o

r
á
c
u
l
o
 d

e
 A

p
o
l
o
 y

 t
o
m

ó
 e

l
 n

o
m

b
r
e
 d

e
l
 c

e
r
c
a
n
o
 p

u
e
b
l
o
 d

e
 D

e
l
f
o
s
. 

 
C

o
n
 e

l
 t

i
e
m

p
o
, 
l
a
 f

a
m

a
 d

e
l
 o

r
á
c
u
l
o
 l

l
e
g
ó
 h

a
s
t
a
 t

i
e
r
r
a
s
 l

e
j
a
n
a
s
. 
L

a
s
 p

e
r
s
o
n
a
s
 v

i
a
j
a
b
a
n
 l

a
r
g
a
s
 d

i
s
t
a
n
c
i
a
s
 y

 s
o
p
o
r
t
a
b
a
n
 l

a
r
g
a
s
 e

s
p
e
r
a
s
 

p
a
r
a
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
l
 
d
i
o
s
. 

L
a
s
 
r
e
s
p
u
e
s
t
a
s
 
s
o
l
í
a
n
 
s
e
r
 
a
m

b
i
g
u
a
s
 
y
 
d
i
f
í
c
i
l
e
s
 
d
e
 
e
n
t
e
n
d
e
r
. 

C
o
m

o
 
p
a
s
a
 
f
r
e
c
u
e
n
t
e
m

e
n
t
e
 
c
o
n
 
l
a
s
 
p
r
e
d
i
c
c
i
o
n
e
s
 
d
e
l
 

a
s
t
r
ó
l
o
g
o
 f

r
a
n
c
é
s
 N

o
s
t
r
a
d
a
m

u
s
 y

 o
t
r
o
s
 s

u
p
u
e
s
t
o
s
 a

d
i
v
i
n
o
s
, 
u
n
a
 v

e
z
 q

u
e
 l

a
s
 c

o
s
a
s
 o

c
u
r
r
e
n
, 
e
s
 f

á
c
i
l
 a

j
u
s
t
a
r
 l

o
s
 h

e
c
h
o
s
 a

 l
a
s
 p

r
o
f
e
c
í
a
s
. 

 A
ho

ra
 r

ed
ac

ta
re

m
os

 u
n 

te
xt

o 
pa

ra
 i

nd
ic

ar
 l

as
 o

bs
er

va
ci

on
es

 q
ue

 h
ic

im
os

 s
ob

re
 a

m
bo

s 
te

xt
os

. 
B

as
ém

on
os

 e
n 

es
ta

s 
pr

eg
un

ta
s:

 
¿
Q

u
é
 

d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 o

b
s
e
r
v
a
s
 e

n
t
r
e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

m
p
l
e
a
d
a
 e

n
 e

l
 f

r
a
g
m

e
n
t
o
 (

1)
 y

 l
a
 u

t
i
l
i
z
a
d
a
 e

n
 e

l
 f

r
a
g
m

e
n
t
o
 (

2)
, 

e
n
 c

u
a
n
t
o
 a

l
 t

i
p
o
 d

e
 t

e
x
t
o
 q

u
e
 

e
s
 c

a
d
a
 u

n
o

?
 ¿

E
s
 p

o
s
i
b
l
e
 q

u
e
 l

o
s
 s

i
g
n
o

s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 s

e
 u

s
e
n
 c

o
n
 e

l
 m

i
s
m

o
 v

a
l
o
r
 e

n
 a

m
b
o
s
 t

e
x

t
o
s
?
 ¿

P
o
r
 q

u
é
?
 

 T
ex

to
 b

re
ve

: 

E
l
 f

r
a
g
m

e
n
t
o
 (

1)
 c

o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
 a

 u
n
a
 e

n
t
r
e
v
i
s
t
a
 h

e
c
h
a
 a

 u
n
a
 n

i
ñ
a
 d

e
 2

d
o
 a

ñ
o
 d

e
 p

r
i
m

a
r
i
a
, 

p
o
r
 l

o
 t

a
n
t
o
, 

e
l
 t

e
x
t
o
 e

s
 l

a
 t

r
a
n
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
 d

e
 u

n
a
 

e
n
t
r
e
v
i
s
t
a
 o

r
a
l
. 
E

l
 f

r
a
g
m

e
n
t
o
 (

2)
 p

r
o
v
i
e
n
e
 d

e
 u

n
 l

i
b
r
o
 d

e
 d

i
v
u
l
g
a
c
i
ó
n
 c

i
e
n
t
í
f
i
c
a
, 
y
 e

n
 é

l
 e

l
 u

s
o

 d
e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó

n
 n

o
 t

i
e
n
e
 c

o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
i
a
 

d
i
r
e
c
t
a
 c

o
n
 p

a
u
s
a
s
 r

e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
a
s
 o

 e
n
t
o
n

a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 o

r
a
l
i
d
a
d

. 
S

o
b
r
e
 e

l
 v

a
l
o
r
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

n
 a

m
b
o
s
 t

e
x
t
o
s
, 
e
s
 d

i
s
t
i
n
t
o
 e

n
 c

a
d
a
 u

n
o
. 
E

n
 

l
a
 e

n
t
r
e
v
i
s
t
a
 s

e
 i

n
t
e
n
t
a
 r

e
c
r
e
a
r
 u

n
 d

iá
lo

go
 o

ra
l e

n
t
r
e
 d

o
s
 p

e
r
s
o
n
a
s
, 
u
n
 a

d
u
l
t
o
 y

 u
n
a
 n

i
ñ
a
 d

e
 p

r
i
m

a
r
i
a
, 
p
o
r
 e

l
l
o
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 s

e
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
n
 c

o
n
 

 
9  T

om
ad

o 
de

 R
. A

lz
og

ar
ay

 (2
00

7)
, E

l e
lix

ir
 d

e 
la

 m
ue

rt
e 

y 
ot

ra
s h

is
to

ri
as

 c
on

 v
en

en
os

, B
ue

no
s A

ire
s:

 S
ig

lo
 X
X
I E

di
to

re
s, 

p.
 2

7.
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e
l
 
d
i
s
c
u
r
s
o
 
o
r
a
l
. 

E
l
 
s
e
g
u
n
d
o
 
t
e
x
t
o
 
p
r
o
v
i
e
n
e
 
d
e
 
u
n
 
l
i
b
r
o
 
d
e
 
d
i
v
u
l
g
a
c
i
ó
n

 
c
i
e
n
t
í
f
i
c
a
, 

d
e
 
m

o
d
o

 
q
u
e
 
l
a
 
i
n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 
s
e
 
t
r
a
n
s
m

i
t
e
 
d
e
 
m

a
n
e
r
a
 

a
p
a
r
e
n
t
e
m

e
n
t
e
 o

b
j
e
t
i
v

a
 y

 d
e
 m

a
n
e
r
a
 a

c
c
e
s
i
b
l
e
 p

a
r
a
 t

o
d
o
 l

e
c
t
o
r
. 
E

l
 u

s
o
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 s

e
g
u
n

d
o
 t

e
x
t
o
 n

o
 s

e
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
 c

o
n
 l

a
 o

r
a
l
i
d
a
d
. 

 5.
 P

rá
ct

ic
a 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 

T
A

R
E

A
 D

E
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

T
a
r
e
a
:
 E

x
a
m

i
n
a
s
 e

l
 c

o
m

p
o
r
t
a
m

i
e
n
t
o
 d

e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
, 
c
o
m

p
a
r
a
n
d
o
 s

u
 u

s
o
 e

n
 

d
o
s
 t

i
p
o
s
 d

e
 t

e
x

t
o
s
, 
p
a
r
a
 i

d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
 l

o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 q

u
e
 é

s
t
o
s
 a

d
q
u
i
e
r
e
n
 s

e
g
ú
n
 e

l
 c

o
n
t
e
x
t
o
. 

M
e
t
a
: 

T
u
 m

i
s
i
ó
n
 e

s
 d

e
t
e
r
m

i
n
a
r
 c

u
á
n
d
o
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 p

r
e
t
e
n
d
e
 r

e
f
l
e
j
a
r
 l

a
 o

r
a
l
i
d
a
d
 

y
 c

u
á
n
d
o
 s

e
 u

s
a
 s

i
n
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 d

i
r
e
c
t
a
 c

o
n
 e

l
l
a
. 

R
o
l
:
 

E
r
e
s
 u

n
 r

e
d
a
c
t
o
r
 d

e
 l

i
b
r
o
s
 d

e
 t

e
x
t
o
 p

a
r
a
 j

ó
v
e
n
e
s
 d

e
 p

r
e
p
a
r
a
t
o
r
i
a
. 

A
u
d
i
e
n
c
i
a
:
 

J
ó
v
e
n
e
s
 q

u
e
 e

s
t
u
d
i
a
n
 l

a
 p

r
e
p
a
r
a
t
o
r
i
a
. 

S
i
t
u
a
c
i
ó
n
:
 

D
e
b
e
s
 r

e
d
a
c
t
a
r
 u

n
a
 e

x
p
l
i
c
a
c
i
ó
n
 q

u
e
 s

e
 i

n
c
l
u
i
r
á
 e

n
 u

n
 l

i
b
r
o
 d

e
 t

e
x
t
o
 d

e
 

e
s
p
a
ñ
o
l
 y

 r
e
d
a
c
c
i
ó
n
, 
p
a
r
a
 j

ó
v
e
n
e
s
 d

e
 p

r
e
p
a
r
a
t
o
r
i
a
. 

P
r
o
d
u
c
t
o
:
 

R
e
d
a
c
t
a
s
 u

n
 e

s
c
r
i
t
o
 b

r
e
v
e
 e

n
 q

u
e
 t

r
a
t
a
s
 e

l
 t

e
m

a
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 y

 s
u
 

r
e
l
a
c
i
ó
n
 c

o
n
 l

a
 o

r
a
l
i
d
a
d
. 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
:
 

E
n
 t

u
 e

s
c
r
i
t
o
 d

e
b
e
s
:
 

• 
I
n
d
i
c
a
r
 q

u
é
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 h

a
y
 e

n
t
r
e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 y

 l
a
 o

r
a
l
i
d
a
d
. 

• 
I
n
d
i
c
a
r
 l

a
s
 d

i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 q

u
e
 o

b
s
e
r
v
a
s
 e

n
t
r
e
 e

l
 t

ex
to

 1
 y

 e
l
 t

ex
to

 2
, 
e
n
 

c
u
a
n
t
o
 a

l
 t

i
p
o
 d

e
 t

e
x
t
o
 q

u
e
 e

s
 c

a
d
a
 u

n
o
. 

• 
D

e
t
e
r
m

i
n
a
r
 e

l
 v

a
l
o
r
 q

u
e
 a

d
q
u
i
e
r
e
n
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

n
 

c
a
d
a
 t

e
x
t
o
 y

 d
e
c
i
r
 p

o
r
 q

u
é
 l

o
 p

i
e
n
s
a
s
 a

s
í
. 
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• 
E

v
i
t
a
r
 e

l
 u

s
o
 d

e
 e

x
p

r
e
s
i
o
n
e
s
 p

a
r
a
 d

a
r
 u

n
a
 o

p
i
n
i
ó
n
 p

e
r
s
o
n
a
l
:
 “

y
o
 

c
r
e
o
”
, 
“
s
e
g
ú
n
 y

o
”
, 
“
a
 m

i
 p

a
r
e
c
e
r
”
, 
“
y
o
 c

o
n
s
i
d
e
r
o
”
, 
e
t
c
é
t
e
r
a
. 

 T
ex

to
 1

 

E
l
 m

u
n
d
o
 m

o
d

e
r
n
o
 e

s
 m

á
s
 r

i
c
o
, 
p
e
r
o
 n

o
 m

á
s
 f

e
l
i
z
 

■ 
C

ua
nd

o 
la

 a
bu

nd
an

ci
a 

m
at

er
ia

l n
o 

es
 su

fic
ie

nt
e 

 L
O

N
D

R
E

S
, 

s
á
b
a
d
o
, 

2
5
 
j
u
n
i
o
 
2
0
0
5
 
(
Z

E
N

I
T

.o
r
g
)
.-

 
A

u
n
q
u
e
 
l
a
s
 
s
o
c
i
e
d
a
d
e
s
 
o
c
c
i
d
e
n
t
a
l
e
s
 
s
o
n

 
a
h
o
r
a
 
m

á
s
 
r
i
c
a
s
 
e
n
 
t
é
r
m

i
n
o
s
 
m

a
t
e
r
i
a
l
e
s
, 

l
a
 

g
e
n
t
e
 n

o
 e

s
 m

á
s
 f

e
l
i
z
 p

o
r
 e

l
l
o
. 

É
s
t
e
 e

s
 e

l
 a

r
g
u
m

e
n
t
o
 d

e
l
 l

i
b
r
o
 d

e
l
 e

c
o
n
o
m

i
s
t
a
 b

r
i
t
á
n
i
c
o
 R

i
c
h
a
r
d
 L

a
y
a
r
d
:
 H

ap
pi

ne
ss

 L
es

so
ns

 fr
om

 a
 N

ew
 

Sc
ie

nc
e 

(
F

el
ic

id
ad

: 
le

cc
io

ne
s 

de
 u

na
 n

ue
va

 c
ie

nc
ia

)
, 
p
u
b
l
i
c
a
d
o
 e

s
t
e
 a

ñ
o
 p

o
r
 A

l
l
e
n
 L

a
n
e
. 

 
E

n
 E

s
t
a
d

o
s
 U

n
i
d
o
s
, 

e
n
 G

r
a
n
 B

r
e
t
a
ñ
a
 o

 e
n
 J

a
p
ó
n
, 

l
a
 g

e
n
t
e
 e

n
 g

e
n
e
r
a
l
 n

o
 e

s
 m

á
s
 f

e
l
i
z
 d

e
 l

o
 q

u
e
 e

r
a
 h

a
c
e
 5

0
 a

ñ
o
s
, 

a
f
i
r
m

a
 L

a
y
a
r
d
. 

Y
 e

s
t
o
 o

c
u
r
r
e
 a

 p
e
s
a
r
 d

e
 q

u
e
 l

o
s
 i

n
g
r
e
s
o
s
 m

e
d
i
o
s
 s

e
 h

a
n
 m

á
s
 q

u
e
 d

u
p
l
i
c
a
d
o
, 
h
a
y
 m

á
s
 v

a
c
a
c
i
o

n
e
s
, 
l
o
s
 f

i
n
e
s
 d

e
 s

e
m

a
n
a
 l

a
b
o
r
a
b
l
e
s
 s

o
n
 m

á
s
 

c
o
r
t
o
s
, 
y
 l

a
 g

e
n
t
e
 v

i
v
e
 m

á
s
 y

 t
i
e
n
e
 m

e
j
o
r
 s

a
l
u
d
, 
d
e
c
l
a
r
a
 e

l
 a

u
t
o
r
. 
Y

 c
i
t
a
 a

b
u
n
d
a
n
t
e
s
 d

a
t
o
s
 q

u
e
 r

e
s
p
a
l
d
a
n
 e

s
t
a
s
 a

f
i
r
m

a
c
i
o
n
e
s
. 

 
E

l
 
l
i
b
r
o
 
c
o
m

i
e
n
z
a
 
r
e
c
o
r
d
a
n
d
o
 
l
a
 
f
i
g
u
r
a
 
d
e
 
J
e
r
e
m

y
 
B

e
n
t
h
a
m

, 
f
i
l
ó
s
o
f
o
 
b
r
i
t
á
n
i
c
o
 
d
e
l
 
s
i
g
l
o
 
X

V
I
I
I
 
c
o
n
o
c
i
d
o
 
p
o
r
 
s
u
 
i
d
e
a
 
d
e
 
q
u
e
 
l
a
 

m
e
j
o
r
 s

o
c
i
e
d
a
d
 e

s
 l
a
 q

u
e
 p

r
o
d
u
c
e
 l
a
 c

a
n

t
i
d
a
d
 m

a
y
o
r
 d

e
 f

e
l
i
c
i
d
a
d
. 
L

a
y
a
r
d
 o

b
s
e
r
v
a
 q

u
e
 l
a
s
 i
d
e
a
s
 d

e
 B

e
n
t
h
a
m

 h
a
n
 t
e
n
i
d
o
 u

n
a
 g

r
a
n
 i
n
f
l
u
e
n
c
i
a
, 

p
e
r
o
 
q
u
e
 
a
 
l
o
 
l
a
r
g
o
 
d
e
l
 
t
i
e
m

p
o
 
l
a
 
b
ú
s
q

u
e
d
a
 
d
e
 
l
a
 
f
e
l
i
c
i
d
a
d
 
s
u
e
l
e
 
d
e
g
e
n
e
r
a
r
 
e
n
 
u
n
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
s
m

o
 
d
e
s
e
n
f
r
e
n
a
d
o
. 

C
o
m

o
 
r
e
m

e
d
i
o
 
L

a
y
a
r
d
 

s
o
s
t
i
e
n
e
 
q
u
e
 
n
e
c
e
s
i
t
a
m

o
s
 
r
e
n
o
v
a
r
 
e
l
 
c
o
n
c
e
p
t
o
 
d
e
 
b
ú
s
q
u
e
d
a
 
d
e
 
l
a
 
f
e
l
i
c
i
d
a
d
 
a
ñ
a
d
i
é
n
d
o
l
e
 
l
a
 
i
d

e
a
 
d
e
 
b
i
e
n
 
c
o
m

ú
n
, 

e
v
i
t
a
n
d
o
 
a
s
í
 
e
l
 
e
x
c
e
s
i
v
o
 

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
s
m

o
. 
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L

a
 
p

r
o
p
u
e
s
t
a
 
d
e
 
L

a
y
a
r
d
 
d
e
 
l
a
 
f
e
l
i
c
i
d
a
d
, 

q
u
e
 
s
i
g
u
e
 
l
a
 
e
s
t
e
l
a
 
d
e
 
B

e
n
t
h
a
m

, 
y
 
s
u
 
é
n
f
a
s
i
s
 
e
n
 
q
u
e
 
l
a
s
 
s
e
n
s
a
c
i
o
n
e
s
 
e
m

o
c
i
o
n
a
l
e
s
 
o
 

p
s
i
c
o
l
ó
g
i
c
a
s
 c

a
r
e
c
e
n
 d

e
 u

n
a
 d

i
m

e
n
s
i
ó
n
 m

o
r
a
l
 p

r
o
f
u
n
d
a
. 

E
s
 ú

t
i
l
, 

s
i
n
 e

m
b
a
r
g
o
, 

e
l
 a

n
á
l
i
s
i
s
 h

e
c
h

o
 e

n
 e

l
 l

i
b
r
o
 d

e
 c

ó
m

o
 l

a
 s

o
c
i
e
d
a
d

 m
o
d
e
r
n
a
 

y
 m

a
t
e
r
i
a
l
i
s
t
a
 n

o
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
 s

a
t
i
s
f
a
c
e
r
 l

a
s
 a

s
p
i
r
a
c
i
o
n
e
s
 d

e
 l

a
 g

e
n
t
e
10

. 

 T
ex

to
 2

 

Jo
hn

ny
:
 —

¿
A

 c
u
á
n
t
o
s
 h

o
m

b
r
e
s
 h

a
s
 o

l
v
i
d
a
d
o
?
 

V
ie

nn
a:

 —
A

 t
a
n
t
o
s
 c

o
m

o
 t

ú
 m

u
j
e
r
e
s
. 

Jo
hn

ny
:
 —

¡
N

o
 t

e
 v

a
y
a
s
!
 

V
ie

nn
a:

 —
N

o
 m

e
 h

e
 m

o
v
i
d
o
. 

Jo
hn

ny
:
 —

D
i
m

e
 a

l
g
o
 b

o
n
i
t
o
. 

V
ie

nn
a:

 —
C

l
a
r
o
. 
¿
Q

u
é
 q

u
i
e
r
e
s
 q

u
e
 t

e
 d

i
g
a
?
 

Jo
hn

ny
:
 —

M
i
é
n
t
e
m

e
. 
D

i
m

e
 q

u
e
 m

e
 h

a
s
 e

s
p
e
r
a
d
o
 t

o
d
o
s
 e

s
t
o
s
 a

ñ
o
s
. 

V
ie

nn
a:

 —
T

e
 h

e
 e

s
p
e
r
a
d
o
 t

o
d
o
s
 e

s
t
o
s
 a

ñ
o
s
. 

Jo
hn

ny
:
 —

D
i
m

e
 q

u
e
 h

a
b
r
í
a
s
 m

u
e
r
t
o
 s

i
 y

o
 n

o
 h

u
b
i
e
r
a
 v

u
e
l
t
o
. 

V
ie

nn
a:

 —
H

a
b
r
í
a
 m

u
e
r
t
o
 s

i
 t

ú
 n

o
 h

u
b
i
e
r
a
s
 v

u
e
l
t
o
. 

 
10

 “
El

 m
un

do
 m

od
er

no
 e

s m
ás

 ri
co

, p
er

o 
no

 m
ás

 fe
liz

”,
 to

m
ad

o 
de

 A
. O

rd
ie

re
s e

t a
l.,

 F
or

m
ac

ió
n 

en
 e

l p
en

sa
m

ie
nt

o 
cr

íti
co

, M
éx

ic
o:

 M
cG

ra
w

H
il,

 p
. 

11
. 
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Jo
hn

ny
:
 —

D
i
m

e
 q

u
e
 m

e
 q

u
i
e
r
e
s
 t

o
d
a
v
í
a
, 
c
o
m

o
 y

o
 t

e
 q

u
i
e
r
o
. 

V
ie

nn
a:

 —
T

e
 q

u
i
e
r
o
 t

o
d
a
v
í
a
, 
c
o
m

o
 t

ú
 m

e
 q

u
i
e
r
e
s
. 

Jo
hn

ny
:
 —

G
r
a
c
i
a
s
. 
M

u
c
h
a
s
 g

r
a
c
i
a
s
.1
1  

 P
ar

a 
re

da
ct

ar
 e

l e
sc

ri
to

, t
om

a 
en

 c
ue

nt
a 

la
s 

pr
eg

un
ta

s 
qu

e 
no

s 
pl

an
te

am
os

 e
n 

la
 p

rá
ct

ic
a 

co
m

pa
rt

id
a:

 

• 
¿Q

ué
 d

ife
re

nc
ia

s 
ob

se
rv

as
 e

nt
re

 la
 p

un
tu

ac
ió

n 
em

pl
ea

da
 e

n 
el

 te
xt

o 
(1

) 
y 

la
 u

til
iz

ad
a 

en
 e

l t
ex

to
 (

2)
, e

n 
cu

an
to

 a
l t

ip
o 

de
 te

xt
o 

qu
e 

es
a 

ca
da

 u
no

? 
¿C

re
es

 q
ue

 lo
s 

si
gn

os
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

 s
e 

us
an

 c
on

 e
l m

is
m

o 
va

lo
r 

en
 a

m
bo

s 
te

xt
os

? 
¿P

or
 q

ué
? 

 6.
 A

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
ci

er
re

 

R
ec

ap
itu

la
nd

o,
 ¿

e
n
 
q
u
é
 
m

e
d
i
d
a
 
l
a
 
p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 
s
e
 
r
e
l
a
c
i
o
n
a
 
c
o
n
 
l
a
 
l
e
n
g
u
a
 
h
a
b
l
a
d
a
?
 
¿
E

n
 
q
u
é
 
t
i
p
o
s
 
d
e
 
t
e
x
t
o
s
 
l
a
 
p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 
s
i
m

b
o
l
i
z
a
 
l
a
 

e
n
t
o
n
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 d

i
s
c
u
r
s
o
 o

r
a
l
?
, 
¿
e
n
 c

u
á
l
e
s
 r

e
p
r
e
s
e
n
t
a
 l

a
 e

n
t
o
n
a
c
i
ó
n
 p

r
o
p
i
a
 d

e
l
 t

e
x
t
o
 e

s
c
r
i
t
o
?
 

   

 

11
 D

iá
lo

go
s d

e 
la

 p
el

íc
ul

a 
An

ni
e 

H
al

l, 
de

 W
oo

dy
 A

lle
n 

(1
97

7)
. 
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¿Q
U

É
 H

A
C

E
R

 C
O

N
 E

L
 P

R
O

D
U

C
T

O
 E

N
T

R
E

G
A

D
O

? 

U
n
a
 v

e
z
 e

v
a
l
u
a
d
o
s
, 

l
o
s
 t

e
x
t
o
s
 s

e
 d

e
v
u
e
l
v
e
n
 a

 c
a
d
a
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 p

a
r
a
 q

u
e
 a

p
l
i
q
u
e
 l

a
s
 c

o
r
r
e
c
c
i
o
n
e
s
 m

a
r
c
a
d
a
s
 y

, 
l
u
e
g
o

, 
l
o
 c

o
m

p
a
r
t
a
 c

o
n
 t

r
e
s
 

d
e
 s

u
s
 c

o
m

p
a
ñ
e
r
o
s
. 

P
r
e
v
i
a
m

e
n
t
e
, 

s
e
 f

o
r
m

a
n
 e

q
u
i
p
o
s
 d

e
 c

u
a
t
r
o
 p

e
r
s
o
n
a
s
. 

A
l
 c

a
b
o
 d

e
 h

a
b
e
r
 l

e
í
d
o

 l
o
s
 t

e
x
t
o
s
, 

c
a
d
a
 e

q
u
i
p
o
 p

r
o
p
o
n
e
 e

l
 q

u
e
 

c
o
n
s
i
d
e
r
e
 e

l
 m

e
j
o
r
 t

e
x
t
o
, 
p
a
r
a
 a

h
o
r
a
 i

n
t
e
r
c
a
m

b
i
a
r
l
o
 c

o
n
 e

l
 r

e
s
t
o
 d

e
 l

o
s
 e

q
u
i
p
o
s
. 

 7.
 M

at
er

ia
l d

e 
co

ns
ul

ta
 

Si
 q

ui
er

es
 s

ab
er

 m
ás

 d
el

 te
m

a,
 p

ue
de

s 
co

ns
ul

ta
r 

lo
s 

si
gu

ie
nt

es
 li

br
os

: 

§ 
B

re
ve

 h
is

to
ri

a 
de

l s
ab

er
, 
d
e
 C

h
a
r
l
e
s
 V

a
n
 D

o
r
e
n
. 

§ 
Lo

s 
de

sc
ub

ri
do

re
s,

 d
e
 D

a
n
i
e
l
 J

. 
B

o
o
r
s
t
i
n
. 
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3.
5.

3.
 E

l s
ig

ni
fi

ca
do

 d
e 

lo
s 

si
gn

os
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

 

 P
la

ne
ac

ió
n 

se
si

ón
 3

 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

 

T
E

M
A

:
 L

O
S

 V
A

L
O

R
E

S
 D

E
 L

A
 P

U
N

T
U

A
C

I
Ó

N
 

J
u
s
t
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 t

e
m

a
:
 

E
s
 n

e
c
e
s
a
r
i
o
 g

u
i
a
r
 a

l
 a

l
u
m

n
o
 e

n
 l

a
 c

o
m

p
r
e
n
s
i
ó
n
 d

e
 l

o
s
 u

s
o
s
 y

 v
a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u

a
c
i
ó

n
 e

n
 l

a
 e

s
c
r
i
t
u
r
a
, 
p
a
r
a
 q

u
e
 s

e
 f

a
m

i
l
i
a
r
i
c
e
 

c
o
n
 
e
l
l
o
s
. 

P
o
r
 
e
s
o
, 

s
e
 
p
r
o
p
o
n
e
 
a
l
 
a
l
u
m

n
o

 
l
e
e
r
 
u
n
 
t
e
x
t
o
, 

c
o
n
 
e
l
 
f
i
n
 
d
e
 
q
u
e
 
i
d
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
e
n
 
é
l
 
l
a
 
d
i
s
t
r
i
b
u
c
i
ó
n
 
j
e
r
á
r
q
u
i
c
a
 
d
e
 
l
a
 
i
n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
, 

d
i
s
t
i
n
g
a
 
l
a
s
 
u
n

i
d
a
d
e
s
 
t
e
x
t
u
a
l
e
s
 
q
u
e
 
c
a
d
a
 
s
i
g
n
o
 
d
e
 
p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 
d
e
m

a
r
c
a
 
y
 
d
e
t
e
r
m

i
n
e
 
e
l
 
g
r
a
d
o
 
d
e
 
l
i
g
a
z
ó
n
 
q
u
e
 
h
a
y
 
e
n
t
r
e
 
e
l
l
a
s
. 

S
e
 
t
r
a
t
a
 
d
e
 

u
n
a
 t

a
r
e
a
 d

e
 o

b
s
e
r
v
a
c
i
ó
n
 y

 r
e
c
o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
, 
c
u
y
a
 f

i
n
a
l
i
d
a
d
 e

s
 q

u
e
 e

l
 a

l
u
m

n
o
 t

e
n
g
a
 u

n
 d

o
m

i
n
i
o
 a

c
e
p
t
a
b
l
e
 d

e
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
, 
o
 s

e
a
, 

q
u
e
 

s
e
p
a
 

c
u
á
n
d
o
 

c
i
e
r
t
o
 

s
e
g
m

e
n
t
o
 

e
s
 

p
e
r
t
i
n
e
n
t
e
 

d
e
f
i
n
i
r
l
o
 

c
o
m

o
 

p
á
r
r
a
f
o
 

o
 

c
o
m

o
 

e
n
u
n
c
i
a
d
o
 

t
e
x
t
u
a
l
 

o
 

c
o
m

o
 

c
l
á
u
s
u
l
a
, 

d
e
c
i
s
i
o
n
e
s
 

f
u

n
d
a
m

e
n
t
a
l
e
s
 p

a
r
a
 d

a
r
 u

n
i
d
a
d
 f

o
r
m

a
l
 a

l
 t

e
x
t
o
. 
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U
ni

da
d:

 

L
e
n
g
u
a
 e

s
c
r
i
t
a
 y

 p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

T
em

a:
 L

o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

Su
bt

em
a:

 E
l
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 d

e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

N
úm

er
o 

de
 

se
si

ón
: 

3 

PR
O

PÓ
SI

TO
 

E
l
 
a
l
u
m

n
o
 
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
, 

i
n
t
u
i
t
i
v
a
m

e
n
t
e
, 

l
a
s
 
u
n
i
d
a
d
e
s
 
t
e
x
t
u
a
l
e
s
 
q
u
e
 
l
o
s
 
s
i
g
n
o
s
 
d

e
 
p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 
d
e
l
i
m

i
t
a
n
, 

p
a
r
a
 
d
i
s
t
i
n
g
u
i
r
 
l
a
s
 

f
u
n
c
i
o
n
e
s
 q

u
e
 p

u
e
d
e
 d

e
s
e
m

p
e
ñ
a
r
 c

a
d
a
 u

n
o
. 

 A
pr

en
di

za
je

s  

T
em

át
ic

a 

 

D
ur

ac
ió

n 
de

 la
 

se
si

ón
 

E
st

ra
te

gi
as

 

E
l a

lu
m

no
…

 

en
ti

en
de

 q
u
e
 c

a
d
a
 s

i
g
n
o
 d

e
 

p
u
n
t
u

a
c
i
ó
n
 d

e
l
i
m

i
t
a
 u

n
a
 

u
n
i
d
a
d
 d

e
 d

i
s
t
i
n

t
o
 r

a
n
g
o
 

d
e
n
t
r
o
 d

e
 l

a
 e

s
t
r
u
c
t
u

r
a
 

j
e
r
á
r
q
u
i
c
a
 q

u
e
 v

e
r
t
e
b
r
a
 e

l
 

t
e
x
t
o
. 

P
re

gu
nt

as
 e

se
nc

ia
le

s:
 

• 
¿
Q

u
é
 u

n
i
d
a
d

e
s
 

t
e
x
t
u
a
l
e
s
 d

e
l
i
m

i
t
a
n
 

l
o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
?
 ¿

Q
u
i
é
n
 

e
l
i
g
e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 d

e
 

u
n
 t

e
x
t
o
?
 ¿

D
e
 q

u
é
 

m
o
d
o
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 

1
. 
E

l
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 d

e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

• 
L

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
:
 m

a
r
c
a
d
o
r
 s

i
l
e
n
c
i
o
s
o
 

d
e
 l

a
 d

i
s
t
r
i
b
u
c
i
ó
n
 j

e
r
á
r
q
u
i
c
a
 d

e
 l

a
 

i
n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 e

n
 e

l
 t

e
x
t
o

 

• 
L

a
 s

e
g
m

e
n
t
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 t

e
x
t
o
:
 

i
n
d
i
c
a
c
i
o
n
e
s
 p

a
r
a
 e

l
 l

e
c
t
o
r
 

• 
U

n
i
d
a
d
e
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
 d

e
f
i
n
i
d
a
s
 p

o
r
 l

a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
:
 t

e
x
t
o
, 
p
á
r
r
a
f
o
, 

e
n
u

n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
, 
c
l
á
u
s
u
l
a
 t

e
x
t
u
a
l
, 

e
n
u

n
c
i
a
d
o
 o

r
a
c
i
o
n
a
l
, 
s
i
n
t
a
g
m

a
 

• 
L

a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 e

n
t
r
e
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 

s
e
g
m

e
n
t
a
d
a
s
 p

o
r
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

• 
L

a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 e

n
t
r
e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
, 

t
e
x
t
u
a
l
i
d
a
d
 e

 i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n

 

5
0
 m

i
n
. 

1
)
 P

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 a

 l
o
s
 a

l
u
m

n
o
s
 d

e
 l

o
s
 o

b
j
e
t
i
v
o
s
 d

e
 

l
a
 s

e
s
i
ó
n
:
 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
:
 C

o
n
o
c
e
r
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 

t
e
x
t
u
a
l
e
s
 q

u
e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 d

e
m

a
r
c
a
. 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 h

a
b
i
l
i
d
a
d
:
 I

d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 

t
e
x
t
u
a
l
e
s
 e

n
 u

n
 e

s
c
r
i
t
o
, 
a
s
í
 c

o
m

o
 l

a
 f

u
n
c
i
ó
n
 q

u
e
 

c
u
m

p
l
e
 c

a
d
a
 s

i
g
n
o
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 s

e
g
ú
n
 e

l
 

c
o
n
t
e
x
t
o
. 

2
)
 A

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o
:
 

S
e
 m

u
e
s
t
r
a
 u

n
a
 i

n
f
o
g
r
a
f
í
a
;
 l

u
e
g
o
 s

e
 p

i
d
e
 p

e
n
s
a
r
 y

 

a
p
o
r
t
a
r
 o

t
r
o
s
 e

j
e
m

p
l
o
s
 e

n
 q

u
e
 l

a
 o

r
g
a
n
i
z
a
c
i
ó
n
 p

o
r
 

j
e
r
a
r
q
u
í
a
s
 e

s
t
é
 p

r
e
s
e
n
t
e
. 

3
)
 M

o
d
e
l
a
d
o
:
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p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 s

e
ñ
a
l
a
n
 l

a
 

e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
 d

e
l
 t

e
x
t
o
?
 

¿
D

e
 q

u
é
 m

o
d
o
 l

o
s
 

s
i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

r
e
v
e
l
a
n
 l

a
s
 

i
n
t
e
n
c
i
o
n
e
s
 d

e
l
 

r
e
d
a
c
t
o
r
 s

o
b
r
e
 l

a
 

m
a
n
e
r
a
 c

o
m

o
 l

a
s
 

e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
s
 d

e
l
 t

e
x
t
o
 

d
e
b
e
n
 s

e
r
 o

r
g
a
n
i
z
a
d
a
s
 

y
 u

t
i
l
i
z
a
d
a
s
 e

n
 e

l
 

p
r
o
c
e
s
o
 d

e
 

c
o
m

p
r
e
n
s
i
ó
n
?
 

 A
pl

ic
a 

s
u
 e

n
t
e
n
d
i
m

i
e
n
t
o
 

s
o

b
r
e
 e

l
 h

e
c
h
o
 d

e
 q

u
e
 l

o
s
 

s
i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó

n
 

d
e
m

a
r
c
a
n
 u

n
i
d
a
d
e
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
, 

p
a
r
a
 d

e
t
e
r
m

i
n
a
r
 e

l
 

s
i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 d

e
 c

a
d
a
 b

l
o
q
u
e
 y

 

l
a
 f

u
n
c
i
ó
n
 q

u
e
 c

a
d
a
 s

i
g
n
o
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ
a
. 

Sa
be

: • 
q
u
e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

s
i
r
v
e
 p

a
r
a
 s

e
g
m

e
n
t
a
r
 

e
l
 t

e
x
t
o
;
 

• 
q
u
e
, 
e
n
 c

a
d
a
 

s
e
g
m

e
n
t
o
 d

e
l
i
m

i
t
a
d
o
 

E
l
 d

o
c
e
n
t
e
 e

x
p
o
n
e
 l

o
s
 t

e
m

a
s
 d

e
l
 d

í
a
, 
m

e
d
i
a
n
t
e
 

u
n

a
 p

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 e

n
 P

o
w

e
r
 P

o
i
n
t
. 

4
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 c

o
m

p
a
r
t
i
d
a
 (
PC

)
:
 

S
e
 r

e
p
l
i
c
a
 e

l
 d

i
a
g
r
a
m

a
 s

o
b
r
e
 l

a
 d

i
s
t
r
i
b
u
c
i
ó
n
 

j
e
r
á
r
q
u
i
c
a
 d

e
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
 (

p
r
e
s
e
n
t
a
d
o
 

e
n
 e

l
 m

od
el

ad
o)

, 
u
t
i
l
i
z
a
n
d
o
 i

m
p
r
e
s
i
o
n
e
s
 d

e
 

m
u
ñ
e
c
a
s
 r

u
s
a
s
. 
L

u
e
g
o
 s

e
 l

e
e
 u

n
 t

e
x
t
o
, 
y
 e

n
 é

l
 s

e
 

i
d

e
n
t
i
f
i
c
a
n
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 d

e
l
 d

i
a
g
r
a
m

a
 y

 l
o
s
 s

i
g
n
o
s
 

d
e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 q

u
e
 d

e
l
i
m

i
t
a
n
 c

a
d
a
 u

n
a
. 

5
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 i

n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
 (
PI

)
:
 

E
l
 a

l
u
m

n
o
 l

e
e
 u

n
 t

e
x
t
o
 e

 i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 

t
e
x
t
u
a
l
e
s
 q

u
e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 d

e
l
i
m

i
t
a
n
, 

p
a
r
a
 d

i
s
t
i
n
g
u
i
r
 l

a
s
 f

u
n
c
i
o
n
e
s
 q

u
e
 c

a
d
a
 s

i
g
n
o
 

p
u

e
d
e
 d

e
s
e
m

p
e
ñ
a
r
. 

6
)
 A

c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 c

i
e
r
r
e
 

¿
Q

u
é
 u

n
i
d
a
d
e
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
 d

e
l
i
m

i
t
a
n
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 

p
u

n
t
u
a
c
i
ó
n
?
 ¿

D
e
 q

u
é
 m

o
d
o
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 

p
u

n
t
u
a
c
i
ó
n
 r

e
v
e
l
a
n
 l

a
s
 i

n
t
e
n
c
i
o
n
e
s
 d

e
l
 r

e
d
a
c
t
o
r
 

s
o

b
r
e
 l

a
 m

a
n
e
r
a
 c

o
m

o
 l

a
s
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
s
 d

e
l
 t

e
x
t
o
 

d
e
b
e
n
 s

e
r
 o

r
g
a
n
i
z
a
d
a
s
 y

 u
t
i
l
i
z
a
d
a
s
 e

n
 e

l
 p

r
o
c
e
s
o
 

d
e
 c

o
m

p
r
e
n
s
i
ó
n
?
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p
o
r
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
, 
s
e
 

d
a
 c

i
e
r
t
a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
;
 

• 
q
u
e
 l

o
s
 s

e
g
m

e
n
t
o
s
 

d
e
l
i
m

i
t
a
d
o
s
 s

e
 

r
e
l
a
c
i
o
n
a
n
 e

n
t
r
e
 s

í
;
 

• 
q
u
e
 h

a
y
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 e

n
t
r
e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
, 

t
e
x
t
u
a
l
i
d
a
d
 e

 

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
. 

 E
s 

ca
pa

z 
de

 e
x

p
l
i
c
a
r
 q

u
é
 

t
i
p
o
 d

e
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 s

e
 

p
r
o
p
o
r
c
i
o
n
a
 e

n
 c

a
d
a
 

s
e
g
m

e
n

t
o
 d

e
 t

e
x
t
o

 d
e
l
i
m

i
t
a
d
o
 

p
o
r
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó

n
 y

 c
ó
m

o
 s

e
 

r
e
l
a
c
i
o
n
a
n
 l

a
s
 d

i
s
t
i
n
t
a
s
 

u
n
i
d
a
d
e
s
 e

n
t
r
e
 s

í
. 

 

P
ro

du
ct

o:
 E

s
c
r
i
t
o
 e

n
 q

u
e
 s

e
 i

d
e
n
t
i
f
i
c
a
n
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
 d

e
l
 m

a
t
e
r
i
a
l
 l

e
í
d
o
, 
y
 l

o
s
 

s
i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 q

u
e
 d

e
l
i
m

i
t
a
n
 c

a
d
a
 u

n
a
. 

R
ec

ur
so

s 
di

dá
ct

ic
os

 
B

ib
lio

gr
af

ía
 b

ás
ic

a 
y 

de
 c

on
su

lt
a 

O
rie

nt
ac

io
ne

s 
pa

ra
 la

 e
va

lu
ac

ió
n 

(
v
e
r
 d

e
t
a
l
l
e
 m

á
s
 a

b
a
j
o
)
 

• 
P

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 e

n
 P

o
w

e
r
 P

o
i
n
t
 

(
p
r
o
y
e
c
t
o
r
 y

 c
o
m

p
u
t
a
d
o
r
a
)
 

• 
P

i
z
a
r
r
ó
n
 y

 p
l
u
m

o
n
e
s
 

F
i
g
u
e
r
a
s
, 
C

. 
(
2
0
0
1
)
. 

P
ra

gm
át

ic
a 

de
 la

 
pu

nt
ua

ci
ón

. B
a
r
c
e
l
o
n
a
:
 E

U
B

-
O

c
t
a
e
d
r
o
. 

 

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 f

o
r
m

a
t
i
v
a
:
 

 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 a

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 

c
o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o

 

• 
R

e
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 P
I 
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• 
PC

 i
m

p
r
e
s
a
 y

 P
I e

n
 a

r
c
h
i
v
o
 W

o
r
d
, 

p
r
o
p
o
r
c
i
o
n
a
d
a
s
 p

o
r
 l

a
 p

r
o
f
e
s
o
r
a
 

• 
C

u
a
d
e
r
n
o
 y

 p
l
u
m

a
 

D
e
 l

a
 P

e
ñ
a
, 
L

. 
(
2
0
0
6
)
. 

A
lb

er
t E

in
st

ei
n:

 
N

av
eg

an
te

 s
ol

ita
ri

o.
 M

é
x
i
c
o
:
 F

o
n
d
o
 d

e
 

C
u
l
t
u
r
a
 E

c
o
n
ó
m

i
c
a
. 

 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 r

e
c
a
p
i
t
u
l
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 s

e
s
i
ó
n

 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
: 

S
e
 p

r
o
p
o
n
e
 e

v
a
l
u
a
r
 d

e
s
d
e
 u

n
a
 p

e
r
s
p
e
c
t
i
v

a
 c

u
a
l
i
t
a
t
i
v
a
, 
q
u
e
 p

r
e
t
e
n
d
e
 v

a
l
o
r
a
r
 e

l
 p

r
o
c
e
s
o
 d

e
 a

p
r
e
n
d
i
z
a
j
e
 a

 p
a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 d

e
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
 d

e
 l

o
 q

u
e
 

e
l
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
, 
l
o
 q

u
e
 l

e
 f

a
l
t
a
 p

o
r
 a

l
c
a
n
z
a
r
 y

 l
o
 q

u
e
 t

o
d
a
v
í
a
 n

o
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
. 

 

T
ab

la
 d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 

P
R

O
D

U
C

T
O

 P
O

R
 E

V
A

L
U

A
R

 
I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
 S

U
G

E
R

I
D

O
 

T
I
E

M
P

O
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

I
Ó

N
 

T
e
x
t
o
 
d
o
n
d

e
 
s
e
 
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
n
 
l
a
s
 
u
n
i
d
a
d
e
s
 

t
e
x
t
u
a
l
e
s
 p

r
e
s
e
n
t
e
s
 e

n
 u

n
 t
e
x
t
o
, 
a
 p

a
r
t
i
r
 d

e
 

l
o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 u

s
a
d
o
s
 e

n
 é

l
. 

L
i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 

 M
e
d
i
a
n
t
e
 u

n
a
 l

i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o
, 
e
l
 d

o
c
e
n
t
e
 

e
v
a
l
ú
a
 l

a
 P
I. 

U
n
a
 v

e
z
 a

p
l
i
c
a
d
o
 e

l
 

i
n
s
t
r
u
m

e
n
t
o

, 
é
s
t
e
 s

e
 i

n
c
l
u
y
e
 e

n
 l

a
 P
I, 

p
a
r
a
 

q
u
e
 e

l
 a

l
u
m

n
o
 t

e
n
g
a
 e

n
 c

l
a
r
o
 l

o
s
 a

s
p
e
c
t
o
s
 

e
v
a
l
u
a
d
o
s
 y

 s
u
 d

e
s
e
m

p
e
ñ
o
 e

n
 c

a
d
a
 u

n
o
. 
E

n
 

e
l
 m

i
s
m

o
 d

o
c
u
m

e
n
t
o
 s

e
 i

n
c
l
u
y
e
 l

a
 

r
e
t
r
o
a
l
i
m

e
n
t
a
c
i
ó
n
 p

a
r
a
 e

l
 a

l
u
m

n
o
. 

L
a
 e

v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 c

o
n
t
i
n
u
a
 s

e
 r

e
a
l
i
z
a
 d

u
r
a
n
t
e
 

l
a
 c

l
a
s
e
, 
m

e
d
i
a
n
t
e
 a

n
o
t
a
c
i
o
n
e
s
 q

u
e
 e

l
 

d
o
c
e
n
t
e
 t

o
m

a
 r

e
s
p
e
c
t
o
 d

e
 l

a
 p

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 

o
r
a
l
 d

e
l
 a

l
u
m

n
o
, 
y
 a

l
 f

i
n
a
l
 d

e
 l

a
 c

l
a
s
e
, 
u
n
a
 

v
e
z
 q

u
e
 s

e
 e

n
t
r
e
g
ó
 e

l
 p

r
o
d
u
c
t
o
 s

o
l
i
c
i
t
a
d
o
. 
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L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
 p

o
r
 e

v
a
l
u
a
r
:
 3

 

E
l
 a

l
u
m

n
o
:
 

Es
tá

nd
ar

es
 

In
su

fic
ie

nt
e 

Su
fic

ie
nt

e 
Sa

tis
fa

ct
or

io
 

D
es

ta
ca

do
 

N
O

TA
 

I
n
d
i
c
a
 e

n
 q

u
é
 s

e
 f

i
j
a
 p

a
r
a
 

r
e
c
o
n
o
c
e
r
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 

t
e
x
t
u
a
l
e
s
. 

 
 

 
 

E
n
 
e
l
 
c
a
s
o
 
d
e
l
 
CC
H

, 
l
a
 
e
s
c
a
l
a
 
d
e
 
c
a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 

e
s
 n

u
m

é
r
i
c
a
, 
p
o
r
 e

l
l
o
 s

e
 s

u
g
i
e
r
e
 e

s
t
a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
:
 

 I
n
s
u
f
i
c
i
e
n
t
e
 =

 8
 d

e
 c

a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

 

S
u

f
i
c
i
e
n
t
e
 =

 9
 d

e
 c

a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

 

S
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
i
o
 =

 1
0
 d

e
 c

a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

 

D
e
s
t
a
c
a
d
o
 =

 1
0
 d

e
 c

a
l
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

 

 

I
n
d
i
c
a
 c

u
á
n
t
a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 

t
e
x
t
u
a
l
e
s
 h

a
y
 d

e
 c

a
d
a
 

t
i
p
o
. 

 
 

 
 

M
e
n
c
i
o
n
a
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 q

u
e
 d

e
l
i
m

i
t
a
n
 

c
a
d
a
 u

n
a
 d

e
 e

s
a
s
 

u
n
i
d
a
d
e
s
. 

 
 

 
 

  Sc
ri

pt
 s

es
ió

n 
3 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

U
n
i
d
a
d
:
 L

e
n

g
u
a
 e

s
c
r
i
t
a
 

T
e
m

a
:
 L

o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
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S
U

B
T

E
M

A
:
 E

L
 S

I
G

N
I
F

I
C

A
D

O
 D

E
 L

O
S

 S
I
G

N
O

S
 D

E
 P

U
N

T
U

A
C

I
Ó

N
 

 A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 a

p
e
r
t
u
r
a
:
 

 
1.

 O
bj

et
iv

os
 d

e 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

y 
de

 h
ab

ili
da

d:
 

C
on

oc
es

 la
s 

un
id

ad
es

 te
xt

ua
le

s 
qu

e 
lo

s 
si

gn
os

 d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 d

el
im

ita
n 

y 
de

te
rm

in
as

 e
l s

ig
ni

fic
ad

o 
de

 c
ad

a 
bl

oq
ue

 d
e 

te
xt

o 
de

lim
ita

do
 

po
r 

la
 p

un
tu

ac
ió

n,
 y

 la
 fu

nc
ió

n 
qu

e 
ca

da
 s

ig
no

 d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 a

dq
ui

er
e 

se
gú

n 
el

 c
on

te
xt

o.
 

  
2.

 A
ct

iv
ac

ió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

pr
ev

io
 

O
bs

er
va

 la
 s

ig
ui

en
te

 in
fo

gr
af

ía
12

 q
ue

 n
os

 m
ue

st
ra

 in
fo

rm
ac

ió
n 

or
ga

ni
za

da
 d

e 
m

an
er

a 
je

rá
rq

ui
ca

. L
ue

go
, p

ie
ns

a 
y 

ap
or

ta
 o

tr
os

 e
je

m
pl

os
 

en
 q

ue
 la

 o
rg

an
iz

ac
ió

n 
po

r 
je

ra
rq

uí
as

 e
st

é 
pr

es
en

te
. 

 
12

 T
om

ad
a 

de
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

ic
to

lin
e.

co
m

/ti
m

el
in

e/
20

18
/0

7/
19

/1
5h

rs
00

m
in

17
se
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A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 d

e
s
a
r
r
o
l
l
o
:
 

 
3.

 M
od

el
ad

o 

Lo
s 

si
gn

os
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

 s
on

 m
ar

ca
s 

si
le

nc
io

sa
s 

de
 la

 d
is

tr
ib

uc
ió

n 
je

rá
rq

ui
ca

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
en

 e
l t

ex
to

. C
ad

a 
si

gn
o 

de
 p

un
tu

ac
ió

n 

de
lim

ita
 u

na
 u

ni
da

d 
de

 d
is

tin
to

 r
an

go
 d

en
tr

o 
de

 la
 e

st
ru

ct
ur

a 
je

rá
rq

ui
ca

 d
el

 te
xt

o.
 O

bs
er

va
 e

l s
ig

ui
en

te
 d

ia
gr

am
a1
3  

do
nd

e 
se

 r
ep

re
se

nt
a 

la
 d

is
tr

ib
uc

ió
n 

je
rá

rq
ui

ca
 d

e 
to

da
s 

la
s 

un
id

ad
es

 q
ue

 c
om

pr
en

de
n 

el
 te

xt
o.

 

 
 

 
 

 

 
13

 T
om

ad
o 

de
 C

. F
ig

ue
ra

s. 
(2

00
1)

, P
ra

gm
át

ic
a 

de
 la

 p
un

tu
ac

ió
n,

 B
ar

ce
lo

na
: E

U
B

-O
ct

ae
dr

o,
 p

. 3
2.
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Se
gú

n 
el

 d
ia

gr
am

a,
 ¿

qu
é 

si
gn

o 
de

 p
un

tu
ac

ió
n 

se
ña

la
 la

 u
ni

da
d 

te
xt

ua
l m

ay
or

? 
¿Q

ué
 s

ig
no

 s
eñ

al
a 

la
 u

ni
da

d 
te

xt
ua

l m
en

or
? 

¿Q
ué

 s
ig

no
s 

se
ña

la
n 

la
s 

un
id

ad
es

 in
te

rm
ed

ia
s 

en
tr

e 
el

 te
xt

o 
y 

el
 s

in
ta

gm
a?

 C
om

o 
ve

m
os

, c
ad

a 
un

id
ad

 q
ue

da
 in

te
gr

ad
a 

en
 u

na
 d

e 
ra

ng
o 

su
pe

ri
or

. 

 4.
 P

rá
ct

ic
a 

co
m

pa
rt

id
a 

V
am

os
 a

 r
ep

lic
ar

 e
l d

ia
gr

am
a 

an
te

ri
or

, p
er

o 
co

m
o 

si
 s

e 
tr

at
ar

a 
de

 u
n 

ju
eg

o 
de

 m
uñ

ec
as

 r
us

as
, l

as
 m

at
ri

os
ka

s1
4 ,

 ¿
la

s 
co

no
ce

s?
 R

ec
or

ta
 

ca
da

 m
uñ

ec
a;

 lu
eg

o 
as

ig
na

 a
 c

ad
a 

cu
al

 u
na

 u
ni

da
d 

te
xt

ua
l e

 in
di

ca
 e

l s
ig

no
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

 q
ue

 la
 d

el
im

ita
. E

l t
am

añ
o 

de
 la

s 
m

uñ
ec

as
 

co
rr

es
po

nd
er

ía
 a

l t
am

añ
o 

de
 la

s 
un

id
ad

es
 te

xt
ua

le
s:

 la
 u

ni
da

d 
m

ay
or

, l
as

 u
ni

da
de

s 
in

te
rm

ed
ia

s 
y 

la
 u

ni
da

d 
m

en
or

. 

 

 
14

 T
om

ad
as

 d
e 

ht
tp

s:
//w

w
w

.fr
ee

pi
k.

es
/v

ec
to

r-g
ra

tis
/ju

eg
o-

m
un

ec
as

-r
us

as
-a

ni
da

da
s_

61
69

04
4.

ht
m

. 
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Ya
 q

ue
 r

ep
lic

as
te

 e
l d

ia
gr

am
a 

en
 tu

 c
ua

de
rn

o,
 b

as
ém

on
os

 e
n 

él
 p

ar
a 

co
m

pr
en

de
r 

có
m

o 
fu

nc
io

na
 é

st
e 

en
 e

l s
ig

ui
en

te
 te

xt
o.

 L
ea

m
os

: 

L
a
 
c
a
r
d
i
o
v
e
r
s
i
ó
n
 
e
l
é
c
t
r
i
c
a
 
e
s
 
u
n
 
p
r
o
c
e
d
i
m

i
e
n
t
o
 
c
o
n
 
e
l
 
q
u
e
 
s
e
 
a
l
i
v
i
a
n
 
c
i
e
r
t
o
 
t
i
p
o
 
d
e
 
a
r
r
i
t
m

i
a
s
. 

A
l
 
c
o
r
a
z
ó
n
 
d
e
l
 
p
a
c
i
e
n
t
e
 
s
e
 
l
e
 
a
p
l
i
c
a
 
u
n
a
 

d
e
s
c
a
r
g
a
 
e
l
é
c
t
r
i
c
a
, 

q
u
e
 
l
o
 
d
e
t
i
e
n
e
 
m

o
m

e
n
t
á
n
e
a
m

e
n
t
e
, 

y
 
d
e
 
i
n
m

e
d
i
a
t
o
 
e
l
 
c
o
r
a
z
ó
n
, 

p
o
r
 
s
í
 
s
ó
l
o
, 

v
u
e
l
v
e
 
a
 
a
r
r
a
n
c
a
r
. 

E
l
 
g
o
l
p
e
 
e
l
é
c
t
r
i
c
o
 
l
e
 

p
e
r
m

i
t
e
 r

e
s
t
a
b
l
e
c
e
r
 s

u
 r

i
t
m

o
 n

o
r
m

a
l
. 

 
L

a
 m

a
y
o
r
í
a
 d

e
 l

o
s
 m

ú
s
c
u
l
o
s
 s

e
 c

o
n
t
r
o
l
a
n
 c

o
n
 i

m
p
u
l
s
o
s
 n

e
r
v
i
o
s
o
s
 q

u
e
 v

i
e
n
e
n
 d

e
l
 c

e
r
e
b
r
o
, 

p
e
r
o
 n

u
e
s
t
r
o
 c

o
r
a
z
ó
n
 e

s
t
á
 p

r
o
g
r
a
m

a
d
o
 

d
e
 
m

a
n
e
r
a
 
a
u
t
ó
n

o
m

a
 
p
a
r
a
 
l
a
t
i
r
, 

l
a
t
i
r
, 

y
 
s
e
g
u
i
r
 
l
a
t
i
e
n
d
o
. 

E
n
 
l
o
s
 
a
n
i
m

a
l
e
s
 
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
a
m

e
n
t
e
 
f
á
c
i
l
 
o
b
s
e
r
v
a
r
l
o
. 

C
u
a
l
q
u
i
e
r
 
p
e
r
s
o
n
a
 
q
u
e
 
h
a
y
a
 

a
b
i
e
r
t
o
 u

n
 p

e
z
 p

a
r
a
 c

o
m

é
r
s
e
l
o
 p

o
d
r
á
 e

n
c
o
n
t
r
a
r
s
e
 c

o
n
 q

u
e
 e

l
 c

o
r
a
z
ó
n
 d

e
l
 p

e
z
 s

i
g
u
e
 l

a
t
i
e
n
d
o
 d

u
r
a
n
t
e
 v

a
r
i
o
s
 m

i
n
u
t
o
s
, 

a
u
n
 c

o
m

p
l
e
t
a
m

e
n
t
e
 

s
e
p

a
r
a
d
o
 
d
e
l
 
r
e
s
t
o
 
d
e
l
 
p
e
s
c
a
d
o
. 

E
l
 
c
o
r
a
z
ó
n
 
d
e
 
u
n
a
 
t
o
r
t
u
g
a
 
p
u
e
d
e
 
l
a
t
i
r
 
d
u
r
a
n
t
e
 
v
a
r
i
a
s
 
h
o

r
a
s
 
f
u
e
r
a
 
d
e
l
 
c
u
e
r
p
o
 
d
e
l
 
r
e
p
t
i
l
. 

E
n
 
l
o
 
a
l
t
o
 
d
e
l
 

T
e
m

p
l
o
 M

a
y
o

r
, 

l
o
s
 s

a
c
e
r
d
o
t
e
s
 s

a
l
p
i
c
a
d
o
s
 d

e
 s

a
n
g
r
e
 d

e
b
i
e
r
o
n
 s

a
b
e
r
l
o
:
 e

l
 c

o
r
a
z
ó
n
 q

u
i
e
r
e
 s

e
g
u

i
r
 v

i
v
i
e
n
d
o
, 

c
o
n
 i

n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
a
 d

e
 l

o
 q

u
e
 l

e
 

o
c
u
r
r
e
 a

l
 r

e
s
t
o
 d

e
l
 c

u
e
r
p
o
. 

 
E

l
 
c
o
r
a
z
ó
n
 
s
e
 
p
a
r
e
c
e
 
u
n
 
p
o
c
o
 
a
 
l
o
 
q
u
e
 
J
o
s
é
 
A

n
t
o
n
i
o
 
M

a
r
i
n
a
 
l
l
a
m

a
 
l
a
 
i
n
t
e
l
i
g
e
n
c
i
a
 
g
e
n
e
r
a
d
o
r
a
. 

M
a
r
i
n
a
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
d
o
s
 
n
i
v
e
l
e
s
 
e
n
 

n
u
e
s
t
r
a
 
i
n
t
e
l
i
g
e
n
c
i
a
:
 
l
a
 
i
n
t
e
l
i
g
e
n
c
i
a
 
g
e
n
e
r
a
d
o
r
a
 
y
 
l
a
 
i
n
t
e
l
i
g
e
n
c
i
a
 
e
j
e
c
u
t
i
v
a
. 

L
a
 
p
r
i
m

e
r
a
 
s
e
 
e
n
c
a
r
g
a
 
d
e
 
c
a
p
t
a
r
, 

e
l
a
b
o
r
a
r
, 

g
u
a
r
d
a
r
 
y
, 

a
l
g
o
 

i
m

p
o
r
t
a
n
t
í
s
i
m

o
, 

r
e
l
a
c
i
o
n
a
r
 l

a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
;
 e

s
 e

l
 s

i
s
t
e
m

a
 i

n
c
a
n
s
a
b
l
e
 c

o
n
 e

l
 q

u
e
 n

u
e
s
t
r
a
 m

e
n
t
e
 n

o
s
 a

r
r
o
j
a
 c

o
n
s
t
a
n
t
e
m

e
n
t
e
 o

c
u
r
r
e
n
c
i
a
s
. 

S
i
 

i
n
t
e
n
t
o
 p

o
n
e
r
 m

i
 m

e
n
t
e
 e

n
 b

l
a
n
c
o
, 
a
l
 i
g
u
a
l
 q

u
e
 s

i
 p

r
e
t
e
n
d
o
 q

u
e
 m

i
 c

o
r
a
z
ó
n
 s

e
 d

e
t
e
n
g
a
, 
n
o
 l
o
 c

o
n
s
i
g
o
:
 m

e
 i
n
v
a
d
e
n
 t
o
d
o
 t
i
p
o

 d
e
 o

c
u
r
r
e
n
c
i
a
s
, 

m
a
n
i
f
e
s
t
a
c
i
ó
n
 i

n
e
q
u
í
v
o
c
a
 d

e
 q

u
e
 m

i
 c

e
r
e
b
r
o
 t

i
e
n
e
 s

u
 c

o
r
a
z
o
n
c
i
t
o
 q

u
e
 l

a
t
e
 y

 l
a
t
e
 y

 l
a
t
e
15

. 

 E
n 

el
 t

ex
to

, 
ca

da
 s

ig
no

 d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 d

el
im

ita
 u

na
 u

ni
da

d 
te

xt
ua

l 
di

fe
re

nt
e.

 S
i 

di
vi

de
s 

el
 t

ex
to

 e
n 

ra
zó

n 
de

 l
a 

pu
nt

ua
ci

ón
 e

m
pl

ea
da

, 

po
dr

ás
 id

en
tif

ic
ar

 la
s 

un
id

ad
es

 s
ig

ui
en

te
s.

 H
ar

é 
el

 p
ri

m
er

 p
ár

ra
fo

; 
lu

eg
o,

 e
nt

re
 to

do
s,

 h
ar

em
os

 lo
s 

de
m

ás
. 

 

 
15

 T
om

ad
o 

de
 P

. B
ou

llo
sa

 (2
01

6)
, E

l c
or

az
ón

 e
s u

n 
re

so
rt

e,
 M

éx
ic

o:
 T

au
ru

s, 
pp

. 5
6-

57
. T

ex
to

 a
da

pt
ad

o.
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U
N

ID
A

D
 A

:
 E

l
 t

e
x
t
o

 

T
o
d
o
 te
xt
o 

a
p
a
r
e
c
e
 d

e
f
i
n
i
d
o
 m

e
d
i
a
n
t
e
 l

a
 M

A
Y

Ú
SC

U
LA

 IN
IC

IA
L 

y
 e

l
 S

A
N

G
RA

D
O

 (
e
l
 e

s
p
a
c
i
o
 e

n
 b

l
a
n
c
o
)
, 
q
u
e
 l

o
 a

b
r
e
n
, 
y
 e

l
 P

U
N

TO
 F

IN
A

L,
 

q
u
e
 l

o
 c

i
e
r
r
a
. 

 U
N

ID
A

D
 B

:
 E

l
 p

á
r
r
a
f
o

 

E
n
 e

l
 t

e
x
t
o
 h

a
y
 t

r
e
s
 p
ár
ra
fo
s,

 c
a
d
a
 u

n
o
 d

e
l
i
m

i
t
a
d
o
 p

o
r
 e

l
 S

A
N

G
RA

D
O

 (
e
l
 e

s
p
a
c
i
o
 e

n
 b

l
a
n
c
o
)
 y

 l
a
 M

A
Y

Ú
SC

U
LA

, 
a
l
 p

r
i
n
c
i
p
i
o
, 
y
 e

l
 P

U
N

TO
 Y

 

A
PA

RT
E,

 a
l
 f

i
n
a
l
:
 

P
ár

ra
fo

s 

1
er

 p
á
r
r
a
f
o
:
 L

a
 c

a
r
d
i
o
v
e
r
s
i
ó
n
 e

l
é
c
t
r
i
c
a
 e

s
 (

…
)
 g

o
l
p
e
 e

l
é
c
t
r
i
c
o
 l

e
 p

e
r
m

i
t
e
 r

e
s
t
a
b
l
e
c
e
r
 s

u
 r

i
t
m

o
 n

o
r
m

a
l
. 

2
º
 p

á
r
r
a
f
o
:
 L

a
 m

a
y
o
r
í
a
 d

e
 l

o
s
 m

ú
s
c
u
l
o
s
 (

…
)
 c

o
n
 i

n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
a
 d

e
 l

o
 q

u
e
 l

e
 o

c
u
r
r
e
 a

l
 r

e
s
t
o
 d

e
l
 c

u
e
r
p
o
. 

3
er

 p
á
r
r
a
f
o
:
 E

l
 c

o
r
a
z
ó
n
 s

e
 p

a
r
e
c
e
 u

n
 p

o
c
o
 (

…
)
 m

a
n
i
f
e
s
t
a
c
i
ó
n
 i

n
e
q
u
í
v
o
c
a
 d

e
 q

u
e
 m

i
 c

e
r
e
b
r
o
 t

i
e
n
e
 s

u
 c

o
r
a
z
o
n
c
i
t
o
 q

u
e
 l

a
t
e
 y

 l
a
t
e
 y

 l
a
t
e
. 

 U
N

ID
A

D
 C

:
 E

l
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
 

D
e
n
t
r
o
 d

e
 c

a
d
a
 p

á
r
r
a
f
o
, 
h
a
y
 u

n
i
d
a
d
e
s
 d

e
l
i
m

i
t
a
d
a
s
 p

o
r
 e

l
 P

U
N

TO
 Y

 S
EG

U
ID

O
:
 l

o
s
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
. 

E
nu

nc
ia

do
s 

te
xt

ua
le

s 

1
er

 e
n
u
n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
:
 L

a
 c

a
r
d
i
o
v
e
r
s
i
ó
n
 e

l
é
c
t
r
i
c
a
 e

s
 u

n
 p

r
o
c
e
d
i
m

i
e
n
t
o
 c

o
n
 e

l
 q

u
e
 s

e
 a

l
i
v
i
a
n
 c

i
e
r
t
o
 t

i
p
o
 d

e
 a

r
r
i
t
m

i
a
s
. 

2
º
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
:
 A

l
 c

o
r
a
z
ó
n
 d

e
l
 p

a
c
i
e
n
t
e
 s

e
 l

e
 a

p
l
i
c
a
 u

n
a
 d

e
s
c
a
r
g
a
 e

l
é
c
t
r
i
c
a
, 
q
u
e
 l

o
  

d
e
t
i
e
n
e
 m

o
m

e
n
t
á
n
e
a
m

e
n
t
e
, 
y
 d

e
 i

n
m

e
d
i
a
t
o
 e

l
 

 
c
o
r
a
z
ó
n
, 
p
o
r
 s

í
 s

ó
l
o
, 
v
u
e
l
v
e
 a

 a
r
r
a
n
c
a
r
. 

3
er

 e
n
u
n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
:
 E

l
 g

o
l
p
e
 e

l
é
c
t
r
i
c
o
 l

e
 p

e
r
m

i
t
e
 r

e
s
t
a
b
l
e
c
e
r
 s

u
 r

i
t
m

o
 n

o
r
m

a
l
. 

4
º
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
:
 L

a
 m

a
y
o
r
í
a
 d

e
 l

o
s
 m

ú
s
c
u
l
o
s
 s

e
 c

o
n
t
r
o
l
a
n
 c

o
n
 i

m
p
u
l
s
o
s
 n

e
r
v
i
o
s
o
s
 q

u
e
 v

i
e
n
e
n
 d

e
l
 c

e
r
e
b
r
o
, 
p
e
r
o
 n

u
e
s
t
r
o
 c

o
r
a
z
ó
n
 

 
e
s
t
á
 p

r
o
g
r
a
m

a
d
o
 d

e
 m

a
n
e
r
a
 a

u
t
ó
n
o
m

a
 p

a
r
a
 l

a
t
i
r
, 
l
a
t
i
r
, 
y
 s

e
g
u
i
r
 l

a
t
i
e
n
d
o
. 
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5
º
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
:
 E

n
 l

o
s
 a

n
i
m

a
l
e
s
 e

s
 r

e
l
a
t
i
v
a
m

e
n
t
e
 f

á
c
i
l
 o

b
s
e
r
v
a
r
l
o
. 

6
º
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
:
 C

u
a
l
q
u
i
e
r
 p

e
r
s
o
n
a
 q

u
e
 h

a
y
a
 a

b
i
e
r
t
o
 u

n
 p

e
z
 p

a
r
a
 c

o
m

é
r
s
e
l
o
 p

o
d
r
á
 e

n
c
o
n
t
r
a
r
s
e
 c

o
n
 q

u
e
 e

l
 c

o
r
a
z
ó
n
 d

e
l
 p

e
z
 s

i
g
u
e
 

 
l
a
t
i
e
n
d
o
 d

u
r
a
n
t
e
 v

a
r
i
o
s
 m

i
n
u
t
o
s
, 
a
u
n
 c

o
m

p
l
e
t
a
m

e
n
t
e
 s

e
p
a
r
a
d
o
 d

e
l
 r

e
s
t
o
 d

e
l
 p

e
s
c
a
d
o
. 

7
º
 e

n
u
n

c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
:
 E

l
 c

o
r
a
z
ó
n
 d

e
 u

n
a
 t

o
r
t
u
g
a
 p

u
e
d
e
 l

a
t
i
r
 d

u
r
a
n
t
e
 v

a
r
i
a
s
 h

o
r
a
s
 f

u
e
r
a
 d

e
l
 c

u
e
r
p
o
 d

e
l
 r

e
p
t
i
l
. 

8
º
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
:
 E

n
 l

o
 a

l
t
o
 d

e
l
 T

e
m

p
l
o
 M

a
y
o

r
, 
l
o
s
 s

a
c
e
r
d
o
t
e
s
 s

a
l
p
i
c
a
d
o
s
 d

e
 s

a
n
g
r
e
  

d
e
b

i
e
r
o
n
 s

a
b
e
r
l
o
:
 e

l
 c

o
r
a
z
ó
n
 q

u
i
e
r
e
 s

e
g
u
i
r
 

 
v
i
v
i
e
n
d
o
, 

c
o
n
 i

n
d
e
p
e
n

d
e
n
c
i
a
 d

e
 l

o
 q

u
e
 l

e
 o

c
u
r
r
e
 a

l
 r

e
s
t
o
 d

e
l
 c

u
e
r
p
o
. 

9
º
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
:
 E

l
 c

o
r
a
z
ó
n
 s

e
 p

a
r
e
c
e
 u

n
 p

o
c
o
 a

 l
o
 q

u
e
 J

o
s
é
 A

n
t
o
n
i
o
 M

a
r
i
n
a
 l

l
a
m

a
 l

a
 i

n
t
e
l
i
g

e
n
c
i
a
 g

e
n
e
r
a
d
o
r
a
. 

1
0
º
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
:
 M

a
r
i
n
a
 d

i
s
t
i
n
g
u
e
 d

o
s
 n

i
v
e
l
e
s
 e

n
 n

u
e
s
t
r
a
 i

n
t
e
l
i
g
e
n
c
i
a
:
 l

a
 i

n
t
e
l
i
g
e
n
c
i
a
 g

e
n
e
r
a
d
o
r
a
 y

 l
a
 i

n
t
e
l
i
g
e
n
c
i
a
 e

j
e
c
u
t
i
v
a
. 

1
1
er

 e
n
u
n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
:
 L

a
 p

r
i
m

e
r
a
 s

e
 e

n
c
a
r
g
a
 d

e
 c

a
p
t
a
r
, 
e
l
a
b
o
r
a
r
, 
g
u
a
r
d
a
r
 y

, 
a
l
g
o
 i

m
p
o
r
t
a
n
t
í
s
i
m

o
, 
r
e
l
a
c
i
o
n
a
r
 l

a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
;
 e

s
 e

l
 

 
s
i
s
t
e
m

a
 i

n
c
a
n
s
a
b
l
e
 c

o
n
 e

l
 q

u
e
 n

u
e
s
t
r
a
 m

e
n
t
e
 n

o
s
 a

r
r
o
j
a
 c

o
n
s
t
a
n
t
e
m

e
n
t
e
 o

c
u
r
r
e
n
c
i
a
s
. 

1
2
º
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
:
 S

i
 i

n
t
e
n
t
o
 p

o
n
e
r
 m

i
 m

e
n
t
e
 e

n
 b

l
a
n
c
o
, 

a
l
 i

g
u
a
l
 q

u
e
 s

i
 p

r
e
t
e
n
d
o
 q

u
e
 m

i
 c

o
r
a
z
ó
n
 s

e
 d

e
t
e
n
g
a
, 
n
o
 l

o
 c

o
n
s
i
g
o
:
 m

e
 

 
i
n
v
a
d
e
n
 t

o
d
o
 t

i
p
o

 d
e
 o

c
u
r
r
e
n
c
i
a
s
, 

m
a
n
i
f
e
s
t
a
c
i
ó
n
 i

n
e
q
u
í
v
o
c
a
 d

e
 q

u
e
 m

i
 c

e
r
e
b
r
o
 t

i
e
n
e
 s

u
 c

o
r
a
z
o
n
c
i
t
o
 q

u
e
 l

a
t
e
 y

 l
a
t
e
 y

 l
a
t
e
. 

 U
N

ID
A

D
 D

:
 L

a
 c

l
á
u
s
u
l
a
 t

e
x
t
u
a
l
 

D
e
n
t
r
o
 d

e
l
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
, 
d
e
l
i
m

i
t
a
d
o
 p

o
r
 p

u
n
t
o
 y

 s
e
g
u
i
d
o
, 
h
a
y
 u

n
i
d
a
d
e
s
 d

e
 r

a
n
g
o
 i

n
f
e
r
i
o
r
. 
E

s
t
a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 m

e
n
o
r
e
s
 e

s
t
á
n
 d

e
l
i
m

i
t
a
d
a
s
 

p
o
r
 e

l
 P

U
N

TO
 Y

 C
O

M
A

, 
y
 s

e
 l

l
a
m

a
n
 c

lá
us

ul
as

 te
xt

ua
le

s.
 E

n
 n

u
e
s
t
r
o
 t

e
x
t
o
 s

ó
l
o
 h

a
y
 u

n
 e

j
e
m

p
l
o

:
 

11
er

 e
nu

nc
ia

do
 t

ex
tu

al
 

1e
ra

 c
lá

us
ul

a 
te

xt
ua

l:
 L

a
 p

r
i
m

e
r
a
 s

e
 e

n
c
a
r
g

a
 d

e
 c

a
p
t
a
r
, 
e
l
a
b
o
r
a
r
, 
g
u
a
r
d
a
r
 y

, 
a
l
g
o
  
i
m

p
o
r
t
a
n
t
í
s
i
m

o
, 
r
e
l
a
c
i
o
n
a
r
 l

a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
;
 

2ª
 c

lá
us

ul
a 

te
xt

ua
l:

 e
s
 e

l
 s

i
s
t
e
m

a
 i

n
c
a
n

s
a
b
l
e
 c

o
n
 e

l
 q

u
e
 n

u
e
s
t
r
a
 m

e
n
t
e
 n

o
s
 a

r
r
o
j
a
 c

o
n
s
t
a
n
t
e
m

e
n
t
e
 o

c
u
r
r
e
n
c
i
a
s
. 
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U
N

ID
A

D
 E

:
 E

l
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 o

r
a
c
i
o
n
a
l
 

D
e
n
t
r
o
 d

e
 l
a
 c

l
á
u
s
u
l
a
 t
e
x
t
u
a
l
, 
d
e
l
i
m

i
t
a
d
a
 p

o
r
 p

u
n
t
o
 y

 c
o
m

a
, 
h
a
y
 u

n
i
d
a
d
e
s
 q

u
e
 s

o
n
 a

n
u
n
c
i
a
d
a
s
 p

o
r
 l
o
s
 D

O
S 

PU
N

TO
S 

y
 s

e
 l
l
a
m

a
n
 e

nu
nc

ia
do

s 

or
ac

io
na

le
s.

 L
o
 q

u
e
 s

i
g
u
e
 a

 l
o
s
 d

o
s
 p

u
n
t
o
s
 c

o
n
s
t
i
t
u
y
e
 u

n
a
 e

x
p
l
i
c
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 d

i
c
h
a
 a

n
t
e
s
 d

e
 l

o
s
 d

o
s
 p

u
n
t
o
s
16

, 
y
 p

u
e
d
e
 t

e
n
e
r
 

l
a
 f

o
r
m

a
 d

e
 u

n
a
 o

r
a
c
i
ó
n
. 
E

n
 e

l
 t

e
x
t
o
, 
h
a
y

 u
n
 e

j
e
m

p
l
o
:
 

E
nu

nc
ia

do
s 

or
ac

io
na

le
s 

8º
 e

nu
nc

ia
do

 t
ex

tu
al

 

 
E

n
u
n
c
i
a
d
o
 o

r
a
c
i
o
n
a
l
 a

n
u
n
c
i
a
d
o
 p

o
r
 l

o
s
 d

o
s
 p

u
n
t
o
s
:
 

 
e
l
 c

o
r
a
z
ó
n
 q

u
i
e
r
e
 s

e
g
u
i
r
 v

i
v
i
e
n
d
o
, 
c
o
n
 i

n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
a
 d

e
 l

o
 q

u
e
 l

e
  
o
c
u
r
r
e
 a

l
 r

e
s
t
o
 d

e
l
 c

u
e
r
p
o
. 

 P
er

o 
lo

 q
ue

 s
ig

ue
 a

 lo
s 

do
s 

pu
nt

os
 ta

m
bi

én
 p

ue
de

 s
er

 u
na

 u
ni

da
d 

lla
m

ad
a 

si
nt

ag
m

a 
no

m
in

al
. E

n 
el

 te
xt

o,
 h

ay
 u

n 
ej

em
pl

o:
 

 
 

10
º 

en
un

ci
ad

o 
te

xt
ua

l 

 
S

i
n
t
a
g
m

a
 n

o
m

i
n
a
l
 a

n
u
n
c
i
a
d
o
 p

o
r
 l

o
s
 d

o
s
 p

u
n
t
o
s
:
 

 
l
a
 i

n
t
e
l
i
g
e
n
c
i
a
 g

e
n
e
r
a
d
o
r
a
 y

 l
a
 i

n
t
e
l
i
g
e
n
c
i
a
 e

j
e
c
u
t
i
v
a
. 

 U
N

ID
A

D
 F

:
 E

l
 s

i
n
t
a
g
m

a
 

L
a
 u

n
i
d
a
d
 t

e
x
t
u
a
l
 m

á
s
 p

e
q
u
e
ñ
a
 q

u
e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 p

u
e
d
e
 d

i
v
i
d
i
r
 e

s
 e

l
 s

in
ta

gm
a,

 y
 a

p
a
r
e
c
e
 d

e
l
i
m

i
t
a
d
o
 p

o
r
 l

a
 C

O
M

A
. 
S

e
 t

r
a
t
a
 d

e
 e

l
e
m

e
n
t
o

s
 

a
d
j
u
n
t
o
s
, 
a
ñ

a
d
i
d
o
s
. 

 
16

 L
a 

se
cu

en
ci

a 
qu

e 
si

gu
e 

a 
lo

s d
os

 p
un

to
s p

ue
de

 se
r “

un
 si

nt
ag

m
a 

no
m

in
al

 (o
 v

ar
io

s s
in

ta
gm

as
 c

oo
rd

in
ad

os
), 

o 
se

r u
na

 e
st

ru
ct

ur
a 

or
ac

io
na

l, 
si

m
pl

e 
(s

uj
et

o 
+ 

pr
ed

ic
ad

o)
 o

 c
om

pl
ej

a 
(c

on
 e

le
m

en
to

s s
ub

or
di

na
do

s, 
po

r e
je

m
pl

o)
. A

l s
eg

m
en

to
 q

ue
 a

nu
nc

ia
n 

lo
s d

os
 p

un
to

s, 
po

r t
an

to
, p

od
em

os
 ll

am
ar

lo
 

en
un

ci
ad

o 
or

ac
io

na
l, 

pa
ra

 d
is

tin
gu

irl
o 

de
 la

 u
ni

da
d 

qu
e 

he
m

os
 d

en
om

in
ad

o 
en

un
ci

ad
o 

te
xt

ua
l”

 (F
ig

ue
ra

s, 
20

01
, p

. 3
0)

. N
ot

a 
ac

la
ra

to
ria

 q
ue

 n
o 

se
 

in
fo

rm
a 

a 
lo

s a
lu

m
no

s e
n 

es
te

 n
iv

el
. 



  

184 
 

E
n
 e

l
 t

e
x
t
o
 l

a
s
 c

o
m

a
s
 s

i
r
v
e
n
, 
p
o
r
 e

j
e
m

p
l
o
:
 

§ 
P

a
r
a
 a

n
u
n
c
i
a
r
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 a

d
i
c
i
o
n
a
l
, 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
a
:
 

 
A

l
 c

o
r
a
z
ó
n
 d

e
l
 p

a
c
i
e
n
t
e
 s

e
 l

e
 a

p
l
i
c
a
 u

n
a
 d

e
s
c
a
r
g
a
 e

l
é
c
t
r
i
c
a
, q

ue
 lo

 d
et

ie
ne

 m
om

en
tá

ne
am

en
te

, 

§ 
P

a
r
a
 d

e
l
i
m

i
t
a
r
 l

a
 c

i
r
c
u
n
s
t
a
n
c
i
a
 f

í
s
i
c
a
 d

o
n
d
e
 o

c
u
r
r
e
 l

a
 a

c
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 s

i
g
u
i
e
n
t
e
 i

d
e
a
:
 

E
n 

lo
 a

lt
o 

de
l T

em
pl

o 
M

ay
or

, l
o
s
 s

a
c
e
r
d
o
t
e
s
 s

a
l
p
i
c
a
d
o
s
 d

e
 s

a
n
g
r
e
 d

e
b
i
e
r
o
n
 s

a
b
e
r
l
o
 (

…
)
 

§ 
P

a
r
a
 s

e
p

a
r
a
r
 e

l
e
m

e
n
t
o
s
 d

e
 u

n
a
 e

n
u
m

e
r
a
c
i
ó
n
:
 

 
L

a
 p

r
i
m

e
r
a
 s

e
 e

n
c
a
r
g
a
 d

e
 c

ap
ta

r,
 e

la
bo

ra
r,

 g
ua

rd
ar

 (
…

)
 

§ 
Y

, 
e
n
 l

a
 m

i
s
m

a
 o

r
a
c
i
ó
n
, 
p
a
r
a
 d

e
l
i
m

i
t
a
r
 i

n
c
i
s
o
s
, 
o
 s

e
a
, 
p
a
l
a
b
r
a
s
 o

 f
r
a
s
e
s
 q

u
e
 s

e
 i

n
t
e
r
c
a
l
a
n
 e

n
 o

t
r
a
 e

x
p
r
e
s
i
ó
n
. 

 
 L

a
 p

r
i
m

e
r
a
 s

e
 e

n
c
a
r
g
a
 d

e
 c

a
p
t
a
r
, 
e
l
a
b
o
r
a
r
, 
g
u
a
r
d
a
r
 y

, a
lg

o 
im

po
rt

an
tí

si
m

o,
 r

e
l
a
c
i
o
n

a
r
 l

a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 (

…
)
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5.
 P

rá
ct

ic
a 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 

T
A

R
E

A
 D

E
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

T
a
r
e
a
:
 A

 p
a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 l

e
c
t
u
r
a
 d

e
 u

n
 t

e
x
t
o
, 
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
s
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
 y

 r
e
l
a
c
i
o
n
a
s
 

c
a
d
a
 u

n
a
 d

e
 e

l
l
a
s
 c

o
n
 e

l
 s

i
g
n
o
 o

 l
o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 q

u
e
 l

a
s
 d

e
l
i
m

i
t
a
n
. 

M
e
t
a
: 

T
u
 m

i
s
i
ó
n
 e

s
 m

o
s
t
r
a
r
 c

ó
m

o
 i

d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
, 
a
 p

a
r
t
i
r
 d

e
 l

o
s
 

s
i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 u

s
a
d
o

s
 e

n
 e

l
 t

e
x
t
o
. 

R
o
l
:
 

E
r
e
s
 
u
n
 
a
s
e
s
o
r
 
e
d
u
c
a
t
i
v
o
 
y
 
tik
to
ke
r,

 
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
d
o
 
e
n
 
e
l
 
á
r
e
a
 
d
e
 
r
e
d
a
c
c
i
ó
n
, 

y
 

q
u
i
e
r
e
s
 

h
a
c
e
r
 

u
n
 

v
i
d
e
o
 

p
a
r
a
 

m
o
s
t
r
a
r
 

c
ó
m

o
 

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
 

l
a
s
 

u
n
i
d
a
d
e
s
 

t
e
x
t
u
a
l
e
s
, 
a
 p

a
r
t
i
r
 d

e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
. 

A
u
d
i
e
n
c
i
a
:
 

J
ó
v
e
n
e
s
 d

e
 e

n
t
r
e
 1

3
 y

 1
8

 a
ñ
o
s
 q

u
e
 s

o
n
 u

s
u
a
r
i
o
s
 d

e
 T

i
k
 T

o
k
17

. 

S
i
t
u
a
c
i
ó
n
:
 

E
l
 
r
e
t
o
 
i
n
v
o
l
u
c
r
a
 
e
x
p
l
i
c
a
r
l
o
 
s
e
n
c
i
l
l
a
m

e
n
t
e
 
a
 
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
e
s
 
q
u
e
 
n
o
 
s
a
b
e
n
 

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
. 

P
r
o
d
u
c
t
o
:
 

R
e
d
a
c
t
a
s
 
u
n
 
t
e
x
t
o
 
d
o
n
d
e
 
h
a
g
a
s
 
e
v
i
d
e
n
t
e
 
l
o
 
a
n
t
e
r
i
o
r
, 

q
u
e
 
t
e
 
s
e
r
v
i
r
á
 
c
o
m

o
 

g
u
i
o
n
 p

a
r
a
 t

u
 v

i
d
e
o
 d

e
 T

i
k
 T

o
k
. 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
:
 

E
n
 t

u
 t

e
x
t
o
 d

e
b
e
s
:
 

• 
I
n
d
i
c
a
r
 e

n
 q

u
é
 t

e
 f

i
j
a
s
 p

a
r
a
 r

e
c
o
n
o
c
e
r
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
. 

• 
I
n
d
i
c
a
r
 c

u
á
n
t
a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 t
e
x
t
u
a
l
e
s
 h

a
y
 d

e
 c

a
d
a
 t
i
p
o

 e
n
 e

l
 t
e
x
t
o
 l
e
í
d
o

. 

• 
M

e
n
c
i
o
n
a
r
 
e
l
 
s
i
g
n
o
 
d
e
 
p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 
q
u
e
 
d
e
l
i
m

i
t
a
 
c
a
d
a
 
u
n
a
 
d
e
 
e
s
a
s
 

u
n
i
d
a
d

e
s
. 

 
17

 S
er

vi
ci

o 
de

 re
de

s s
oc

ia
le

s p
ar

a 
ha

ce
r y

 c
om

pa
rti

r v
id

eo
s d

e 
fo

rm
at

o 
co

rto
. 
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T
ex

to
 

U
n
a
 o

b
r
a
 l

i
t
e
r
a
r
i
a
 e

s
 u

n
a
 f

á
b
r
i
c
a
, 

u
n
a
 c

i
u
d
a
d
, 

u
n
a
 c

o
m

a
r
c
a
, 

u
n
 v

o
l
c
á
n
. 

U
n
a
 l

i
t
e
r
a
t
u
r
a
 e

s
 u

n
 p

a
í
s
. 

E
l
 l

e
c
t
o
r
 e

s
 u

n
 v

i
a
j
e
r
o
;
 e

l
 a

l
u
m

n
o
 e

s
 u

n
 

v
i
a
j
e
r
o
 m

á
s
 o

 m
e
n
o
s
 n

e
ó
f
i
t
o
. 
C

a
s
i
 s

i
e
m

p
r
e
 c

o
n
v
i
e
n
e
 q

u
e
 e

l
 m

a
e
s
t
r
o
 s

e
a
 m

á
s
 e

x
p
e
r
i
m

e
n
t
a
d
o
:
 q

u
e
 v

a
y
a
 d

e
l
a
n
t
e
, 
q
u
e
 y

a
 h

a
y
a
 r

e
c
o
r
r
i
d
o
 l

a
s
 

c
a
l
l
e
s
, 
l
a
s
 c

a
ñ
a
d
a
s
;
 q

u
e
 s

e
 a

p
r
e
s
u
r
e
 a

 e
n
t
r
a
r
 e

n
 l

o
s
 e

d
i
f
i
c
i
o
s
 n

u
e
v
o
s
 e

 i
n
t
e
n
t
e
 r

e
s
t
a
b
l
e
c
e
r
 e

l
 o

r
d
e
n
 d

e
 l

a
s
 r

u
i
n
a
s
. 

 
U

n
 
m

a
e
s
t
r
o
, 

u
n
 
a
l
u
m

n
o
, 

u
n
 
l
e
c
t
o
r
 
d
e
 
l
i
t
e
r
a
t
u
r
a
, 

a
l
 
i
g
u
a
l
 
q
u
e
 
l
o
s
 
v
i
a
j
e
r
o
s
 
r
e
s
p
e
t
a
b
l
e
s
, 

n
o
 
d
e
b
e
r
í
a
 
h
a
b
l
a
r
 
s
i
n
o
 
d
e
 
l
o
s
 
b
a
r
r
i
o
s
, 

l
a
s
 

c
a
s
c
a
d
a
s
, 
l
o
s
 t

e
m

p
l
o
s
 q

u
e
 h

a
 v

i
s
i
t
a
d
o
;
 e

s
 d

e
c
i
r
, 
d
e
 l

a
s
 o

b
r
a
s
 q

u
e
 h

a
 l

e
í
d
o
. 

 
L

o
 
q

u
e
 
s
u
e
l
e
 
e
n
s
e
ñ
a
r
s
e
 
e
n
 
l
o
s
 
c
u
r
s
o
s
 
e
s
 
l
a
 
h
i
s
t
o
r
i
a
 
d
e
 
l
a
 
l
i
t
e
r
a
t
u
r
a
. 

P
e
r
o
 
l
a
 
h
i
s
t
o
r
i
a
 
d

e
 
l
a
 
l
i
t
e
r
a
t
u
r
a
 
n
o
 
e
s
 
u
n
 
v
i
a
j
e
, 

e
s
 
a
p

e
n
a
s
 
u
n
 

m
a
p
a
. 
L

o
 q

u
e
 h

a
c
e
 e

l
 m

a
e
s
t
r
o
 e

s
 e

x
t
e
n
d

e
r
l
o
 f

r
e
n
t
e
 a

 l
o
s
 a

l
u
m

n
o
s
:
 s

e
ñ
a
l
a
r
 e

n
 e

s
e
 e

s
q
u
e
m

a
, 
s
i
e
m

p
r
e
 s

u
p
e
r
f
i
c
i
a
l
, 
p
o
s
i
b
l
e
s
 r

u
t
a
s
, 
l
o
s
 l

u
g
a
r
e
s
 

q
u
e
 c

r
e
e
 m

á
s
 i

n
t
e
r
e
s
a
n
t
e
s
 o

 m
á
s
 e

n
t
r
a
ñ
a
b
l
e
s
 o

 m
á
s
 c

u
r
i
o
s
o
s
. 

 
L

o
 
i
m

p
o
r
t
a
n
t
e
 
n
o
 
e
s
 
c
o
n
o
c
e
r
 
e
l
 
m

a
p
a
, 

s
i
n
o
 
r
e
c
o
r
r
e
r
 
e
l
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
o
;
 
e
n
t
r
a
r
 
a
 
l
o
s
 
b
o
s
q
u
e
s
 
y
 
a
 
l
a
s
 
p
l
a
z
a
s
, 

s
e
n
t
a
r
s
e
 
c
o
n
 
l
o
s
 
n
a
t
u
r
a
l
e
s
 
a
 

e
s
p

e
r
a
r
 e

l
 c

a
m

i
ó
n
 o

 a
 v

e
r
 p

a
s
a
r
 u

n
 r

í
o
. 
E

l
 m

a
e
s
t
r
o
, 
e
l
 a

l
u
m

n
o
, 
e
l
 l

e
c
t
o
r
 t

e
n
d
r
á
n
 q

u
e
 p

l
e
g
a
r
 e

l
 m

a
p
a
, 
e
c
h
á
r
s
e
l
o
 e

n
 e

l
 b

o
l
s
i
l
l
o
, 
p
u
e
s
 s

i
e
m

p
r
e
 

e
s
 ú

t
i
l
 t

e
n
e
r
l
o
 a

 m
a
n
o
, 

y
 a

d
e
n
t
r
a
s
e
 p

o
r
 l

a
 t

i
e
r
r
a
 i

g
n
o
t
a
:
 a

b
r
i
r
 b

r
e
c
h
a
s
, 

l
l
e
g
a
r
 a

 l
o
s
 m

e
r
c
a
d
o
s
, 

e
s
c
a
l
a
r
 l

o
s
 f

a
r
a
l
l
o
n
e
s
, 

c
r
u
z
a
r
 l

o
s
 e

j
e
s
 v

i
a
l
e
s
, 

z
a
m

b
u
l
l
i
r
s
e
 e

n
 u

n
a
 p

o
z
a
, 
p
r
o
b
a
r
 e

l
 s

a
b
o
r
 d

e
l
 p

o
l
v
o
 y

 d
e
 l

a
s
 c

a
ñ
a
s
:
 r

e
g
r
e
s
a
r
, 
r
e
l
e
e
r
18

. 

 6.
 A

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
ci

er
re

 

R
ec

ap
itu

la
nd

o,
 ¿

qu
é 

un
id

ad
es

 t
ex

tu
al

es
 d

el
im

ita
n 

lo
s 

si
gn

os
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

? 
¿D

e 
qu

é 
m

od
o 

lo
s 

si
gn

os
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

 r
ev

el
an

 l
as

 

in
te

nc
io

ne
s 

de
l 

re
da

ct
or

 s
ob

re
 l

a 
m

an
er

a 
co

m
o 

la
s 

es
tr

uc
tu

ra
s 

de
l 

te
xt

o 
de

be
n 

se
r 

or
ga

ni
za

da
s 

y 
ut

ili
za

da
s 

en
 e

l 
pr

oc
es

o 
de

 

co
m

pr
en

si
ón

? 

 
18

 T
om

ad
o 

de
 F

. G
ar

rid
o 

(2
01

4)
. E

l b
ue

n 
le

ct
or

 se
 h

ac
e,

 n
o 

na
ce

. M
éx

ic
o:

 P
ai

dó
s, 

p.
 6

5.
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¿Q
U

É
 H

A
C

E
R

 C
O

N
 E

L
 P

R
O

D
U

C
T

O
 E

N
T

R
E

G
A

D
O

? 

T
r
a
s
 
e
v
a
l
u
a
r
 
l
o
s
 
p
r
o
d
u
c
t
o
s
, 

e
l
 
d
o
c
e
n
t
e
 
e
l
i
g
e
 
s
e
i
s
 
g
u
i
o
n
e
s
 
q
u
e
 
p
r
e
s
e
n
t
a
r
á
 
a
l
 
g
r
u
p
o
, 

p
a
r
a
 
q
u
e
 
é
s
t
e
 
e
l
i
j
a
 
t
r
e
s
 
d
e
 
e
l
l
o
s
, 

q
u
e
 
s
e
r
á
n
 
r
e
a
l
m

e
n
t
e
 

u
t
i
l
i
z
a
d
o
s
 p

a
r
a
 h

a
c
e
r
 l

o
s
 v

i
d
e
o
s
 d

e
 T

i
k
T

o
k
19

. 

 7.
 M

at
er

ia
l d

e 
co

ns
ul

ta
 

Si
 q

ui
er

es
 s

ab
er

 m
ás

 d
el

 te
m

a,
 p

ue
de

s 
co

ns
ul

ta
r 

lo
s 

si
gu

ie
nt

es
 li

br
os

: 

§ 
R

ed
ac

ci
ón

 s
in

 d
ol

or
, 
d
e
 S

a
n
d
r
o

 C
o
h
e
n
. 

§ 
R

ed
ac

ci
ón

 y
 O

rt
og

ra
fía

, 
d
e
 A

n
a
 M

a
r
í
a
 M

a
q
u
e
o
. 

 
  

19
 S

e 
pr

op
or

ci
on

a 
al

 e
st

ud
ia

nt
ad

o 
la

 si
gu

ie
nt

e 
lig

a,
 q

ue
 c

or
re

sp
on

de
 a

 u
n 

tu
to

ria
l d

e 
Ti

kT
ok

: h
ttp

s:
//w

w
w

.y
ou

tu
be

.c
om

/w
at

ch
?v

=Q
-Z

Tv
5l

nO
lU

. 
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3.
5.

4.
 E

l p
ár

ra
fo

 c
om

o 
or

ga
ni

za
do

r 
de

 u
ni

da
de

s 
te

m
át

ic
as

 

 P
la

ne
ac

ió
n 

se
si

ón
 4

 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

 

T
E

M
A

:
 L

O
S

 V
A

L
O

R
E

S
 D

E
 L

A
 P

U
N

T
U

A
C

I
Ó

N
 

 J
u
s
t
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 t

e
m

a
:
 

P
u
e
s
t
o
 q

u
e
 e

s
 f

u
n
d
a
m

e
n
t
a
l
 q

u
e
 e

l
 a

l
u
m

n
o
 r

e
f
l
e
x
i
o
n
e
 s

o
b
r
e
 e

l
 p

a
p
e
l
 d

e
l
 r

e
d
a
c
t
o
r
, 

e
s
 i

m
p
o
r
t
a
n
t
e
 m

o
s
t
r
a
r
l
e
 q

u
e
 c

u
a
n
d
o
 é

l
 s

e
 a

s
u
m

a
 c

o
m

o
 

t
a
l
, 
d
e
b
e
 d

a
r
 u

n
a
 e

st
ru

ct
ur

a 
de

 c
ru

z 
a
l
 t
e
x
t
o

, 
l
o
 c

u
a
l
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
 q

u
e
 h

a
y
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 n

i
v
e
l
 m

i
c
r
o
e
s
t
r
u

c
t
u
r
a
l
 q

u
e
 o

p
e
r
a
n
 e

n
 e

l
 p

l
a
n
o
 h

o
r
i
z
o
n
t
a
l
, 

m
i
e
n
t
r
a
s
 q

u
e
 h

a
y
 o

t
r
o
s
 e

n
 e

l
 p

l
a
n
o
 m

a
c
r
o
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 q

u
e
 o

p
e
r
a
n
 e

n
 e

l
 p

l
a
n
o
 v

e
r
t
i
c
a
l
. 

E
n
 l

a
s
 s

i
g
u
i
e
n
t
e
s
 d

o
s
 s

e
s
i
o
n
e
s
, 

n
o
s
 c

e
n
t
r
a
r
e
m

o
s
 e

n
 

e
l
 p

á
r
r
a
f
o
, 
u
n
i
d
a
d
 t

e
x
t
u
a
l
 s

u
p
e
r
i
o
r
 q

u
e
 s

e
 d

e
s
a
r
r
o
l
l
a
 e

n
 e

l
 e

j
e
 v

e
r
t
i
c
a
l
 d

e
 t

o
d
o
 t

e
x
t
o
 (

q
u
e
 c

o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
 a

 l
a
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
 g

l
o
b
a
l
 d

e
l
 d

i
s
c
u
r
s
o
)
. 

A
n
t
e
 
l
a
s
 
s
e
r
i
a
s
 
d
i
f
i
c
u
l
t
a
d
e
s
 
q
u
e
 
s
e
 
p
r
e
s
e
n
t
a
n
 
e
n
 
l
o
s
 
t
e
x
t
o
s
 
r
e
d
a
c
t
a
d
o

s
 
p
o
r
 
l
o
s
 
a
l
u
m

n
o
s
, 

l
o
s
 
c
u
a
l
e
s
 
a
 
m

e
n
u
d
o
 
t
i
e
n
e
n
 
e
s
c
a
s
a
 
o
 
n
i
n
g
u
n
a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 
o
, 

p
o
r
 
e
l
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
, 

a
p
a
r
e
c
e
n
 
h
i
p
e
r
s
e
g
m

e
n
t
a
d
o
s
 
p
o
r
 
e
l
l
a
, 

o
 
i
n
c
l
u
s
o
 
n
o
 
t
i
e
n
e
n
 
s
i
q
u
i
e
r
a
 
p
á
r
r
a
f
o
s
, 

e
s
 
n
e
c
e
s
a
r
i
o
 
r
e
f
l
e
x
i
o
n
a
r
 
e
n
 

c
u
a
n
t
o
 a

 l
a
 o

r
g
a
n
i
z
a
c
i
ó
n
 g

r
á
f
i
c
a
 d

e
 l

a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
. 
P

o
r
 e

s
t
o
, 
e
s
 p

r
e
c
i
s
o
 q

u
e
 a

l
 a

l
u
m

n
o
 s

e
p
a
 q

u
e
 l

a
 a

d
e
c
u
a
d
a
 d

i
v
i
s
i
ó
n
 e

n
 p

á
r
r
a
f
o
s
 p

e
r
m

i
t
e
 

a
l
 l

e
c
t
o
r
 h

a
c
e
r
s
e
 d

e
 u

n
a
 i

d
e
a
 c

o
h
e
r
e
n
t
e
 d

e
l
 t

e
m

a
 g

e
n
e
r
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o
. 
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U
ni

da
d:

 

L
e
n
g
u
a
 e

s
c
r
i
t
a
 y

 p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

 
T

em
a:

 L
o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

Su
bt

em
a:

 E
l
 p

á
r
r
a
f
o
 c

o
m

o
 o

r
g
a
n
i
z
a
d
o
r
 d

e
 u

n
i
d
a
d
e
s
 t

e
m

á
t
i
c
a
s
 

 

N
úm

er
o 

de
 

se
si

ón
: 

4 

P
R

O
P

Ó
SI

T
O

 
E

l a
lu

m
no

 re
co

no
ce

 la
 u

til
id

ad
 d

el
 p

ár
ra

fo
 p

ar
a 

di
st

rib
ui

r y
 o

rg
an

iz
ar

 la
s d

ist
in

ta
s u

ni
da

de
s t

em
át

ic
as

 d
el

 te
xt

o,
 e

n 
el

 e
je

 v
er

tic
al 

de
 

la 
es

tru
ct

ur
a 

te
xt

ua
l. 

 A
pr

en
di

za
je

s  

T
em

át
ic

a 

 

D
ur

ac
ió

n 
de

 la
 

se
si

ón
 

E
st

ra
te

gi
as

 

El
 a

lu
m

no
…

 

En
tie

nd
e 

l
a
 u

t
i
l
i
d
a
d
 d

e
l
 

p
á
r
r
a
f
o
 p

a
r
a
 o

r
g

a
n
i
z
a
r
 y

 

d
i
s
t
r
i
b
u
i
r
 l

a
s
 d

i
s
t
i
n
t
a
s
 

u
n
i
d
a
d
e
s
 t

e
m

á
t
i
c
a
s
 d

e
l
 t

e
x
t
o

, 

e
n
 e

l
 e

j
e
 v

e
r
t
i
c
a
l
 d

e
 l

a
 

e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
 t

e
x
t
u

a
l
. 

P
re

gu
nt

as
 e

se
nc

ia
le

s:
 

• 
¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
 e

l
 

p
á
r
r
a
f
o
 c

o
n

 l
a
 

o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
ó
n
 y

 

d
i
s
t
r
i
b
u
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 

i
n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 e

n
 u

n
 

t
e
x
t
o
?
 ¿

E
n
 q

u
é
 r

a
d
i
c
a
 

1
. 
E

l
 p

á
r
r
a
f
o

 

• 
S

u
 u

t
i
l
i
d
a
d
 p

a
r
a
 o

r
g
a
n
i
z
a
r
 y

 

d
i
s
t
r
i
b
u
i
r
 l

a
s
 d

i
s
t
i
n
t
a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 

t
e
m

á
t
i
c
a
s
 d

e
l
 t

e
x
t
o

, 
e
n
 e

l
 e

j
e
 

v
e
r
t
i
c
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o

 

• 
C

ó
m

o
 s

e
 c

o
n
s
t
r
u
y
e
 e

l
 t

r
á
n
s
i
t
o
 d

e
 

u
n
 p

á
r
r
a
f
o
 a

 o
t
r
o

 

5
0
 m

i
n
. 

1
)
 P

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 a

 l
o
s
 a

l
u
m

n
o
s
 d

e
 l

o
s
 o

b
j
e
t
i
v
o
s
 d

e
 

l
a
 s

e
s
i
ó
n
:
 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
:
 E

x
a
m

i
n
a
r
 l

a
 u

n
i
d
a
d
 

t
e
x
t
u
a
l
 p

á
r
r
a
f
o
. 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 h

a
b
i
l
i
d
a
d
:
 D

e
t
e
r
m

i
n
a
r
 d

e
 q

u
é
 s

e
 t

r
a
t
a
 

c
a
d
a
 u

n
o
 d

e
 l

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 d

e
 u

n
 t

e
x
t
o
, 
y
 c

ó
m

o
 

é
s
t
o
s
 s

e
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
n
 i

n
t
e
r
n
a
m

e
n
t
e
. 

2
)
 A

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o
:
 

S
e
 m

u
e
s
t
r
a
n
 v

a
r
i
o
s
 t

i
p
o
s
 d

e
 t

e
x
t
o
:
 u

n
a
 o

b
r
a
 d

e
 

t
e
a
t
r
o
, 
u
n
 p

o
e
m

a
, 
u
n
 a

r
t
í
c
u
l
o
 c

i
e
n
t
í
f
i
c
o
, 
u
n
 

e
n
s
a
y
o
. 
S

e
 p

r
e
g
u
n
t
a
:
 “

¿
Q

u
é
 d

i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 o

b
s
e
r
v
a
s
 

e
n
 l

a
 p

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 g

r
á
f
i
c
a
 d

e
 l

o
s
 t

e
x
t
o
s
?
”
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l
a
 u

t
i
l
i
d
a
d
 d

e
l
 

p
á
r
r
a
f
o
?
 ¿

C
ó
m

o
 s

e
 

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
 e

l
 t

r
á
n
s
i
t
o
 

d
e
 u

n
 p

á
r
r
a
f
o
 a

 o
t
r
o
?
 

A
pl

ic
a 

s
u
 e

n
t
e
n
d
i
m

i
e
n
t
o
 

s
o

b
r
e
 e

l
 p

á
r
r
a
f
o

 c
o
m

o
 u

n
i
d
a
d
 

t
e
x
t
u
a
l
, 

p
a
r
a
 d

e
t
e
r
m

i
n
a
r
 q

u
é
 

i
n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 s

e
 d

a
 e

n
 c

a
d
a
 

e
n
u
n
c
i
a
d
o
 y

 c
ó
m

o
 p

r
o
g
r
e
s
a
 

e
s
t
a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 a

 l
o
 l

a
r
g
o
 

d
e
l
 p

á
r
r
a
f
o
. 

Sa
be

: 

• 
q
u
e
 e

l
 p

á
r
r
a
f
o
 s

i
r
v
e
 

p
a
r
a
 d

i
s
t
r
i
b
u
i
r
 y

 

o
r
g
a
n
i
z
a
r
 l

a
s
 

u
n
i
d
a
d
e
s
 t

e
m

á
t
i
c
a
s
 

d
e
l
 t

e
x
t
o
;
 

• 
q
u
e
 e

n
 c

a
d
a
 p

á
r
r
a
f
o
 

s
e
 p

l
a
n
t
e
a
 u

n
a
 

c
u
e
s
t
i
ó
n

 e
s
p
e
c
í
f
i
c
a
;
 

• 
q
u
e
 e

n
 l

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 

h
a
y
 s

u
b
t
e
m

a
s
 q

u
e
 s

e
 

r
e
l
a
c
i
o
n
a
n
 c

o
n
 e

l
 

t
e
m

a
 g

e
n
e
r
a
l
. 

3
)
 M

o
d
e
l
a
d
o
:
 

E
l
 d

o
c
e
n
t
e
 e

x
p
o
n
e
 l

o
s
 t

e
m

a
s
 d

e
l
 d

í
a
, 
m

e
d
i
a
n
t
e
 

u
n

a
 p

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 e

n
 P

o
w

e
r
 P

o
i
n
t
. 

4
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 c

o
m

p
a
r
t
i
d
a
 (
PC

)
:
 

A
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
l
 
t
e
x
t
o
 
(
2
)
 
u
s
a
d
o
 
e
n
 
e
l
 
m

o
d
e
l
a
d
o
, 

e
n
 

c
o
n
j
u
n
t
o
 
s
e
 
h
a
c
e
 
e
l
 
es

qu
em

a 
de

 s
u 

co
m

po
si

ci
ón

, 

p
a
r
a
 d

i
s
t
i
n
g
u
i
r
 s

u
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
 i

n
t
e
r
n
a
 e

:
 

• 
i
n
d
i
c
a
r
 

l
o
s
 

t
i
p
o
s
 

d
e
 

u
n
i
d
a
d
e
s
 

t
e
x
t
u
a
l
e
s
 

p
r
e
s
e
n
t
e
s
 
e
n
 
e
l
 
t
e
x
t
o
 
y
 
c
u
á
n
t
a
s
 
u
n
i
d
a
d
e
s
 

h
a
y
 d

e
 c

a
d
a
 t

i
p
o
;
 

• 
i
n
d
i
c
a
r
 

e
l
 

s
i
g
n
o
 

d
e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

q
u
e
 

s
e
g
m

e
n
t
a
 c

a
d
a
 u

n
i
d
a
d
 t

e
x
t
u

a
l
. 

5
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 i

n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
 (
PI

)
:
 

A
 p

a
r
t
i
r
 d

e
 l
a
 l
e
c
t
u
r
a
 d

e
 u

n
 f

r
a
g
m

e
n
t
o
 d

e
 t
e
x
t
o
 y

 d
e
 

l
a
 o

b
s
e
r
v
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

m
p
l
e
a
d
a
 e

n
 é

l
, 
e
l
 

a
l
u
m

n
o
 d

e
t
e
r
m

i
n
a
 l
a
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
 d

e
 l
o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 y

 d
e
 

q
u

é
 
t
r
a
t
a
 
c
a
d
a
 
u
n
o
. 

P
a
r
a
 
e
l
l
o
 
e
l
a
b
o
r
a
 
u
n
 
es

qu
em

a 
de

 c
om

po
si

ci
ón

 d
e
l
 t

e
x
t
o
, 
y
 e

n
 é

l
:
 

• 
i
n
d
i
c
a
 

l
o
s
 

t
i
p
o
s
 

d
e
 

u
n
i
d
a
d
e
s
 

t
e
x
t
u
a
l
e
s
 

p
r
e
s
e
n
t
e
s
 e

n
 e

l
 t

e
x
t
o

;
 

• 
i
n
d
i
c
a
 c

u
á
n
t
a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 h

a
y
 d

e
 c

a
d
a
 t

i
p
o
;
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Es
 c

ap
az

 d
e d

e
t
e
r
m

i
n
a
r
 d

e
 

q
u
é
 s

e
 t

r
a
t
a
 c

a
d
a
 u

n
o
 d

e
 l

o
s
 

p
á
r
r
a
f
o
s
 d

e
 u

n
 t

e
x
t
o
, 
y
 c

ó
m

o
 

s
e
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
 i

n
t
e
r
n
a
m

e
n
t
e
 

c
a
d
a
 u

n
o

 (
q
u
é
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 s

e
 

d
a
 e

n
 c

a
d
a
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 y

 c
ó
m

o
 

p
r
o
g
r
e
s
a
 é

s
t
a
 a

 l
o
 l

a
r
g
o
 d

e
l
 

p
á
r
r
a
f
o
)
. 

• 
i
n
d
i
c
a
 

e
l
 

s
i
g
n
o
 

d
e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

q
u
e
 

s
e
g
m

e
n
t
a
 c

a
d
a
 u

n
i
d
a
d
 t

e
x
t
u
a
l
. 

Y
 r

e
d
a
c
t
a
 u

n
 b

re
ve

 t
ex

to
 e

n
 q

u
e
:
 

• 
i
n
d
i
c
a
 e

l
 t

e
m

a
 g

e
n
e
r
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o
;
 

• 
i
n
d
i
c
a
 
q
u
é
 
c
u
e
s
t
i
ó
n
 
e
s
p
e
c
í
f
i
c
a
 
(
d
e
l
 
t
e
m

a
 

g
e
n
e
r
a
l
)
 p

l
a
n
t
e
a
 c

a
d
a
 u

n
o
 d

e
 l

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
;
 

• 
d
e
t
e
r
m

i
n
a
 

s
i
 

e
l
 

a
u
t
o
r
 

d
e
l
 

t
e
x
t
o
 

l
o
g
r
ó
 

r
e
l
a
c
i
o
n
a
r
 
l
o
s
 
s
u
b
t
e
m

a
s
 
d
e
 
c
a
d
a
 
p
á
r
r
a
f
o
 

c
o
n
 e

l
 t

e
m

a
 g

e
n
e
r
a
l
. 

6
)
 A

c
t
i
v
i
d
a
d
 d

e
 c

i
e
r
r
e
:
 

R
e
f
l
e
x
i
o
n
a
:
 
¿
C

ó
m

o
 
s
e
 
r
e
l
a
c
i
o
n
a
 
e
l
 
p
á
r
r
a
f
o
 
c
o
n
 
l
a
 

o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
ó
n
 
y
 
d
i
s
t
r
i
b
u
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
 
i
n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 
e
n
 

u
n

 t
e
x
t
o
?
 ¿

E
n
 q

u
é
 r

a
d
i
c
a
 l

a
 u

t
i
l
i
d
a
d
 d

e
l
 p

á
r
r
a
f
o
?
 

 

P
ro

du
ct

os
: 

E
s
q
u
e
m

a
 d

e
 c

o
m

p
o
s
i
c
i
ó
n
 d

e
l
 t

e
x
t
o
 y

 e
s
c
r
i
t
o

 b
r
e
v
e
 

R
ec

ur
so

s 
di

dá
ct

ic
os

 
B

ib
lio

gr
af

ía
 b

ás
ic

a 
y 

de
 c

on
su

lt
a 

O
ri

en
ta

ci
on

es
 p

ar
a 

la
 e

va
lu

ac
ió

n 
(
v
e
r
 d

e
t
a
l
l
e
 m

á
s
 a

b
a
j
o
)
 

• 
Pr

es
en

ta
ci

ón
 e

n 
Po

w
er

 P
oi

nt
 (p

ro
ye

ct
or

 
y 

co
m

pu
ta

do
ra

) 
• 

Pi
za

rr
ón

 y
 p

lu
m

on
es

 
• 

PC
 im

pr
es

a 
y 
PI

 e
n 

ar
ch

iv
o 

W
or

d,
 

pr
op

or
ci

on
ad

as
 p

or
 la

 p
ro

fe
so

ra
 

• 
C

ua
de

rn
o 

y 
pl

um
a 

F
i
g
u
e
r
a
s
, 
C

. 
(
2
0
1
4
)
. 
P

r
a
g
m

á
t
i
c
a
 d

e
 l

a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 y

 n
u
e
v
a
s
 t

e
c
n
o
l
o
g
í
a
s
. 
N
or
m
as

, 

4
, 
p
p
. 
1
3
5
-
1
6
0
. 
R

e
c
u
p
e
r
a
d
o
 d

e
 

h
t
t
p
s
:
/
/
w

w
w

.u
v
.e

s
/
n
o
r
m

a
s
/
2
0
1
4
/
m

i
s
c
e
l
a
n
e
a

/
F

i
g
u
e
r
a
s
_
B

a
t
e
s
_
2
0
1
4
.p

d
f
 

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 f

o
r
m

a
t
i
v
a
:
 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 a

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 

c
o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o

 

• 
R

e
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 P
I 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 r

e
c
a
p
i
t
u
l
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 s

e
s
i
ó
n
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E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
: 

S
e
 p

r
o
p
o
n
e
 e

v
a
l
u
a
r
 d

e
s
d
e
 u

n
a
 p

e
r
s
p
e
c
t
i
v

a
 c

u
a
l
i
t
a
t
i
v
a
, 
q
u
e
 p

r
e
t
e
n
d
e
 v

a
l
o
r
a
r
 e

l
 p

r
o
c
e
s
o
 d

e
 a

p
r
e
n
d
i
z
a
j
e
 a

 p
a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 d

e
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
 d

e
 l

o
 q

u
e
 

e
l
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
, 
l
o
 q

u
e
 l

e
 f

a
l
t
a
 p

o
r
 a

l
c
a
n
z
a
r
 y

 l
o
 q

u
e
 t

o
d
a
v
í
a
 n

o
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
. 

 

T
ab

la
 d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 P

O
R

 E
V

A
L

U
A

R
 

I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
 S

U
G

E
R

I
D

O
 

T
I
E

M
P

O
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

I
Ó

N
 

E
s
q
u
e
m

a
 

d
e
 

c
o
m

p
o
s
i
c
i
ó
n
 

d
e
l
 

t
e
x
t
o
 

y
 

e
s
c
r
i
t
o
 b

r
e
v
e
 

L
i
s
t
a
s
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 

 M
e
d
i
a
n
t
e
 d

o
s
 l

i
s
t
a
s
 d

e
 c

o
t
e
j
o
, 

y
 e

n
 p

a
r
e
j
a
s
 

d
e
 a

l
u
m

n
o
s
, 
s
e
 c

o
e
v
a
l
ú
a
n
 l

a
s
 P
I. 

U
n
a
 v

e
z
 

a
p
l
i
c
a
d
o

s
 l

o
s
 i

n
s
t
r
u
m

e
n
t
o

s
, 
é
s
t
o
s
 s

e
 

i
n
c
l
u
y
e
n
 e

n
 l

a
 P
I, 

p
a
r
a
 q

u
e
 c

a
d
a
 a

l
u
m

n
o
 

t
e
n
g
a
 e

n
 c

l
a
r
o
 l

o
s
 a

s
p
e
c
t
o
s
 e

v
a
l
u
a
d
o
s
 y

 s
u
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ
o
 e

n
 c

a
d
a
 u

n
o
. 

L
a
 e

v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 c

o
n
t
i
n
u
a
 s

e
 r

e
a
l
i
z
a
 d

u
r
a
n
t
e
 

l
a
 c

l
a
s
e
, 
m

e
d
i
a
n
t
e
 a

n
o
t
a
c
i
o
n
e
s
 q

u
e
 e

l
 

d
o
c
e
n
t
e
 t

o
m

a
 r

e
s
p
e
c
t
o
 d

e
 l

a
 p

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 

o
r
a
l
 d

e
l
 a

l
u
m

n
o
, 
y
 a

l
 f

i
n
a
l
 d

e
 l

a
 c

l
a
s
e
, 
u
n
a
 

v
e
z
 q

u
e
 s

e
 e

l
a
b
o
r
a
r
o
n

 l
o
s
 p

r
o
d
u
c
t
o

s
 

s
o
l
i
c
i
t
a
d
o

s
. 
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L
i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 p
a
r
a
 e

l
 e

s
q
u
e
m

a
 d

e
 c

o
m

p
o
s
i
c
i
ó
n
 d

e
l
 t

e
x
t
o

 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
 p

o
r
 e

v
a
l
u
a
r
:
 4

 

Es
tá

nd
ar

es
 

In
su

fic
ie

nt
e 

Su
fic

ie
nt

e 
Sa

tis
fa

ct
or

io
 

D
es

ta
ca

do
 

N
O

TA
 

El
 p

ro
du

ct
o 

tie
ne

 la
 

es
tru

ct
ur

a 
de

 u
n 

es
qu

em
a 

 
 

 
 

En
 el

 ca
so

 d
el

 C
CH

, l
a e

sc
al

a d
e c

al
ifi

ca
ci

ón
 

es
 

nu
m

ér
ic

a,
 

po
r 

el
lo

 
se

 
su

gi
er

e 
es

ta
 

re
la

ci
ón

: 
 In

su
fic

ie
nt

e 
= 

8 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
Su

fic
ie

nt
e 

= 
9 

de
 c

al
ifi

ca
ci

ón
 

Sa
tis

fa
ct

or
io

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
D

es
ta

ca
do

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
 

Se
 in

di
ca

n 
lo

s t
ip

os
 

de
 u

ni
da

de
s 

te
xt

ua
le

s p
re

se
nt

es
 

en
 e

l t
ex

to
 

 
 

 
 

Se
 in

di
ca

n 
cu

án
ta

s 
un

id
ad

es
 h

ay
 d

e 
ca

da
 ti

po
 

 
 

 
 

Se
 in

di
ca

 e
l s

ig
no

 d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 q

ue
 

se
gm

en
ta

 c
ad

a 
un

id
ad

 te
xt

ua
l 

 
 

 
 

  L
i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 p
a
r
a
 e

l
 t

e
x
t
o
 b

r
e
v
e
 

 E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
 p

o
r
 e

v
a
l
u
a
r
:
 3

 

Es
tá

nd
ar

es
 

In
su

fic
ie

nt
e 

Su
fic

ie
nt

e 
Sa

tis
fa

ct
or

io
 

D
es

ta
ca

do
 

N
O

TA
 

Se
 in

di
ca

 e
l t

em
a 

ge
ne

ra
l d

el
 te

xt
o.

 
 

 
 

 
En

 el
 ca

so
 d

el
 C
CH

, l
a e

sc
al

a d
e c

al
ifi

ca
ci

ón
 

es
 

nu
m

ér
ic

a,
 

po
r 

el
lo

 
se

 
su

gi
er

e 
es

ta
 

re
la

ci
ón

: 
 In

su
fic

ie
nt

e 
= 

8 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
Su

fic
ie

nt
e 

= 
9 

de
 c

al
ifi

ca
ci

ón
 

Sa
tis

fa
ct

or
io

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 

Se
 in

di
ca

 q
ué

 
cu

es
tió

n 
es

pe
cí

fic
a 

(d
el

 te
m

a 
ge

ne
ra

l) 
pl

an
te

a 
ca

da
 u

no
 d

e 
lo

s p
ár

ra
fo

s. 
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Se
 d

et
er

m
in

a 
si

 e
l 

au
to

r d
el

 te
xt

o 
lo

gr
ó 

re
la

ci
on

ar
 lo

s 
su

bt
em

as
 d

e 
ca

da
 

pá
rr

af
o 

co
n 

el
 te

m
a 

ge
ne

ra
l. 

 
 

 
 

D
es

ta
ca

do
 =

 1
0 

de
 c

al
ifi

ca
ci

ón
 

 

 Sc
ri

pt
 s

es
ió

n 
4 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

U
n
i
d
a
d
:
 L

e
n
g
u

a
 e

s
c
r
i
t
a
 

T
e
m

a
:
 L

o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

S
U

B
T

E
M

A
:
 E

L
 P

Á
R

R
A

F
O

 C
O

M
O

 O
R

G
A

N
I
Z

A
D

O
R

 D
E

 U
N

I
D

A
D

E
S

 T
E

M
Á

T
I
C

A
S

 

 A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 a

p
e
r
t
u
r
a
:
 

 
1.

 O
bj

et
iv

os
 d

e 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

y 
de

 h
ab

ili
da

d 

E
xa

m
in

as
 la

 u
ni

da
d 

te
xt

ua
l p

ár
ra

fo
. A

de
m

ás
, d

et
er

m
in

as
 d

e 
qu

é 
se

 tr
at

a 
ca

da
 u

no
 d

e 
lo

s 
pá

rr
af

os
 d

e 
un

 te
xt

o,
 y

 c
óm

o 
és

to
s 

se
 

es
tr

uc
tu

ra
n 

in
te

rn
am

en
te

. 
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2.

 A
ct

iv
ac

ió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

pr
ev

io
 

S
e
 m

u
e
s
t
r
a
n
 v

a
r
i
o
s
 t
i
p
o
s
 d

e
 t
e
x
t
o
:
 u

n
a
 o

b
r
a
 d

e
 t
e
a
t
r
o
, 
u
n
 p

o
e
m

a
, 
u
n
 a

r
t
í
c
u
l
o
 c

i
e
n
t
í
f
i
c
o
, 
u
n
 e

n
s
a
y
o
. 
S

e
 p

r
e
g
u
n
t
a
:
 ¿

Q
ué

 d
ife

re
nc

ia
s 

ob
se

rv
as

 

en
 la

 p
re

se
nt

ac
ió

n 
gr

áf
ic

a 
de

 lo
s 

te
xt

os
? 

¿q
ué

 d
ife

re
nc

ia
s 

di
st

in
gu

es
 e

nt
re

 la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

de
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

en
 c

ad
a 

un
o?

 S
e
 d

i
r
i
g
e
 l

a
 

a
t
e
n
c
i
ó
n
 d

e
 l

o
s
 a

l
u
m

n
o
s
 a

 l
o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 q

u
e
 h

a
y
 e

n
 e

l
 a

r
t
í
c
u
l
o
 c

i
e
n
t
í
f
i
c
o
 y

 e
l
 e

n
s
a
y
o
. 

 A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 d

e
s
a
r
r
o
l
l
o
:
 

3.
 M

od
el

ad
o 

C
om

o 
re

da
ct

or
es

, c
ua

nd
o 

qu
er

em
os

 e
sc

ri
bi

r 
un

 e
ns

ay
o 

de
fe

nd
ie

nd
o,

 p
or

 e
je

m
pl

o,
 la

 p
en

a 
de

 m
ue

rt
e,

 h
ay

 q
ue

 p
la

nt
ea

rn
os

 q
ué

 d
at

os
 y

 

ar
gu

m
en

to
s 

qu
er

em
os

 u
sa

r 
en

 la
 a

rg
um

en
ta

ci
ón

, y
 c

óm
o 

or
ga

ni
za

r 
to

da
 e

sa
 in

fo
rm

ac
ió

n;
 te

ne
m

os
 q

ue
 d

ec
id

ir
 c

óm
o 

di
st

ri
bu

ir
la

. 

La
s 

un
id

ad
es

 te
xt

ua
le

s 
de

fin
id

as
 p

or
 la

 p
un

tu
ac

ió
n 

tie
ne

n 
un

 v
al

or
 c

om
un

ic
at

iv
o 

co
n 

re
sp

ec
to

 a
l s

ig
ni

fic
ad

o 
gl

ob
al

 d
el

 te
xt

o.
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 E

l s
ig

ni
fic

ad
o 

gl
ob

al
 d

el
 te

xt
o 

es
tá

 c
on

di
ci

on
ad

o 
po

r 
el

 te
m

a 
y 

el
 g

én
er

o 
al

 q
ue

 p
er

te
ne

ce
 e

l t
ex

to
. D

e 
he

ch
o,

 to
do

 te
xt

o 
pe

rt
en

ec
e 

a 
un

 

gé
ne

ro
 d

et
er

m
in

ad
o,

 o
 b

ie
n 

co
m

pa
rt

e 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 d
e 

m
ás

 d
e 

un
 g

én
er

o.
 N

o 
es

 lo
 m

is
m

o 
es

cr
ib

ir
, p

or
 e

je
m

pl
o,

 u
na

 c
ar

ta
 d

e 
am

or
, u

n 

ex
am

en
 d

e 
lit

er
at

ur
a,

 u
na

 r
ec

et
a 

de
 c

oc
in

a 
o 

a 
un

a 
in

st
an

ci
a 

ad
m

in
is

tr
at

iv
a.

 A
 c

ad
a 

un
o 

de
 e

st
os

 t
ip

os
 d

e 
te

xt
o 

le
 c

or
re

sp
on

de
n 

de
te

rm
in

ad
as

 n
or

m
as

 e
st

ilí
st

ic
as

 d
e 

co
m

po
si

ci
ón

, u
na

 e
st

ru
ct

ur
a 

pa
rt

ic
ul

ar
 y

 u
n 

co
nj

un
to

 d
e 

fó
rm

ul
as

 c
on

ve
nc

io
na

le
s 

pr
op

ia
s.
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P
ar

a 
ha

ce
r 

ev
id

en
te

 l
a 

re
la

ci
ón

 e
nt

re
 p

un
tu

ac
ió

n,
 s

ig
ni

fic
ad

o 
gl

ob
al

 d
el

 d
is

cu
rs

o 
y 

gé
ne

ro
 a

l 
qu

e 
pe

rt
en

ec
e 

el
 t

ex
to

, 
ha

ga
m

os
 u

n 

ej
er

ci
ci

o 
to

m
an

do
 c

om
o 

ej
em

pl
o 

un
a 

re
ce

ta
 d

e 
co

ci
na

. 

La
 r

ec
et

a 
de

 c
oc

in
a 

pr
op

or
ci

on
a 

in
st

ru
cc

io
ne

s 
pa

ra
 h

ac
er

 u
n 

pl
at

ill
o,

 o
 s

ea
, 

de
sc

ri
be

 u
n 

pr
oc

ed
im

ie
nt

o,
 p

or
 l

o 
cu

al
 e

s 
un

 t
ex

to
 

in
st

ru
ct

iv
o.

 T
od

o 
pr

oc
ed

im
ie

nt
o 

im
pl

ic
a 

m
an

ip
ul

ar
 y

 tr
an

sf
or

m
ar

 u
no

 o
 v

ar
io

s 
el

em
en

to
s 

in
di

vi
du

al
es

 (
ob

je
to

s,
 in

gr
ed

ie
nt

es
) 

m
ed

ia
nt

e 

ac
ci

on
es

 s
im

pl
es

 q
ue

, p
ro

gr
es

iv
am

en
te

, s
e 

ag
ru

pa
n 

pa
ra

 fo
rm

ar
 o

pe
ra

ci
on

es
 m

ás
 c

om
pl

ej
as

. Q
ui

en
 e

sc
ri

be
 u

na
 r

ec
et

a 
tie

ne
 q

ue
 d

ec
id

ir
 

có
m

o 
pr

es
en

ta
r 

la
s 

fa
se

s 
de

 e
la

bo
ra

ci
ón

 d
el

 p
la

to
 e

n 
cu

es
tió

n.
 

P
od

rí
a 

ha
ce

rl
o 

m
ed

ia
nt

e 
un

a 
si

m
pl

e 
lis

ta
, 

en
 l

a 
qu

e 
aí

sl
a 

y 
or

de
na

 l
as

 a
cc

io
ne

s 
in

di
vi

du
al

es
 q

ue
 s

on
 p

ar
te

 d
el

 p
ro

ce
so

. 
Si

 n
os

 

en
fr

en
tá

ra
m

os
 a

 u
na

 r
ec

et
a 

es
cr

ita
 a

sí
, l

uc
ir

ía
 a

sí
: 
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(1
) 

T
A

R
T

A
 C

O
N

 Q
U

E
L

I
T

E
S

, 
Q

U
E

S
O

 Y
 J

I
T

O
M

A
T

E
20

 

1
. 

t
a
m

i
z
a
r
 l

a
 l

e
v
a
d
u
r
a
 y

 l
a
 h

a
r
i
n
a
 

2
. 

v
e
r
t
e
r
 a

m
b
o
s
 i

n
g
r
e
d
i
e
n
t
e
s
 e

n
 u

n
 r

e
c
i
p
i
e
n
t
e
 h

o
n
d
o

 

3
. 

y
 h

a
c
e
r
 u

n
a
 f

u
e
n
t
e
 c

o
n
 l

a
 s

a
l
 y

 e
l
 a

g
u
a
 

4
. 

a
m

a
s
a
r
 h

a
s
t
a
 q

u
e
 e

l
 c

o
n
j
u
n
t
o
 s

e
 a

g
r
i
e
t
e
 

5
. 

a
ñ
a
d
i
r
 e

l
 a

c
e
i
t
e
 

6
. 

y
 c

o
n
t
i
n
u
a
r
 t

r
a
b
a
j
a
n
d
o
 h

a
s
t
a
 o

b
t
e
n
e
r
 u

n
a
 m

a
s
a
 c

o
n
s
i
s
t
e
n
t
e
 y

 e
l
á
s
t
i
c
a
 

7
. 

e
n
h
a
r
i
n

a
r
l
a
 l

i
g
e
r
a
m

e
n
t
e
 

8
. 

y
 d

e
j
a
r
l
a
 r

e
p
o
s
a
r
 h

a
s
t
a
 q

u
e
 d

u
p
l
i
q
u
e
 s

u
 v

o
l
u
m

e
n

 

9
. 

p
o
s
t
e
r
i
o
r
m

e
n
t
e
 h

a
c
e
r
 b

o
l
a
s
 d

e
 m

a
s
a
 

1
0
. y

 e
x
t
e
n
d
e
r
l
a
s
 c

o
n
 u

n
 r

o
d
i
l
l
o

 

1
1
. r

e
a
l
z
a
r
 l

o
s
 b

o
r
d
e
s
 c

o
n
 l

o
s
 d

e
d
o
s
 y

 

1
2
. d

i
s
p
o
n
e
r
 u

n
a
 c

a
p
a
 f

i
n
a
 d

e
 s

a
l
s
a
 d

e
 j

i
t
o
m

a
t
e
 s

o
b
r
e
 l

a
 s

u
p
e
r
f
i
c
i
e
 s

e
g
u
i
d
a
 d

e
 q

u
e
l
i
t
e
s
 q

u
e
s
o
 y

 j
i
t
o
m

a
t
e
 

1
3
. r

o
c
i
a
r
 c

o
n
 e

l
 a

c
e
i
t
e
 e

n
 a

e
r
o
s
o
l
 

1
4
. e

 i
n
t
r
o
d
u
c
i
r
 l

a
 t

a
r
t
a
 e

n
 e

l
 h

o
r
n
o
 p

r
e
c
a
l
e
n
t
a
d
o
 a

 2
0
0
º
 C

 

1
5
. h

o
r
n

e
a
r
 e

n
t
r
e
 1

5
 y

 2
0
 m

i
n
u
t
o
s
 h

a
s
t
a
 q

u
e
 l

o
s
 b

o
r
d
e
s
 q

u
e
d
e
n
 l

i
g
e
r
a
m

e
n
t
e
 c

r
u
j
i
e
n
t
e
s
 

 

 
20

 T
om

ad
a 

de
 M

. C
ha

pa
 y

 M
. O

rti
z 

(1
99

9)
, C

oc
in

a,
 n

ut
ri

ci
ón

 y
 sa

lu
d,

 M
éx

ic
o:

 S
ec

re
ta

ría
 d

e 
Sa

lu
d,

 p
. 1

50
. T

ex
to

 a
da

pt
ad

o.
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E
n 

es
ta

 li
st

a,
 la

s 
ac

ci
on

es
 b

ás
ic

as
 o

 in
di

vi
du

al
es

 d
el

 p
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

só
lo

 s
e 

id
en

tif
ic

an
 y

 o
rd

en
an

 e
n 

or
de

n 
cr

on
ol

óg
ic

o,
 p

er
o 

no
 e

st
án

 

re
la

ci
on

ad
as

 e
nt

re
 s

í y
 n

o 
se

 h
an

 e
st

ab
le

ci
do

 la
s 

re
la

ci
on

es
 je

rá
rq

ui
ca

s 
qu

e 
pe

rm
ite

n 
ag

ru
pa

r 
la

s 
ac

ci
on

es
 s

im
pl

es
 q

ue
 fo

rm
an

 p
ar

te
 d

e 

la
 m

is
m

a 
op

er
ac

ió
n,

 n
i 

la
s 

op
er

ac
io

ne
s 

si
m

pl
es

 q
ue

, 
ju

nt
as

, 
co

nf
or

m
an

 u
na

 o
pe

ra
ci

ón
 c

om
pl

ej
a,

 n
i 

la
s 

op
er

ac
io

ne
s 

co
m

pl
ej

as
 q

ue
 

co
ns

tit
uy

en
 u

n 
m

is
m

o 
pr

oc
es

o.
 

P
od

rí
a 

co
st

ar
no

s 
un

 p
oc

o 
de

 t
ra

ba
jo

 e
la

bo
ra

r 
la

 r
ec

et
a,

 s
ig

ui
en

do
 l

as
 i

ns
tr

uc
ci

on
es

 d
el

 e
je

m
pl

o.
 L

a 
lis

ta
 o

 e
nu

m
er

ac
ió

n 
no

 p
er

m
ite

 

ar
tic

ul
ar

 c
on

ve
ni

en
te

m
en

te
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 u

n 
te

xt
o 

in
st

ru
ct

iv
o.

 

P
ar

a 
ar

tic
ul

ar
 l

a 
in

fo
rm

ac
ió

n,
 p

od
em

os
 u

sa
r 

si
gn

os
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

 y
 e

st
ru

ct
ur

ar
la

 e
n 

un
id

ad
es

 t
ex

tu
al

es
. 

A
sí

 s
e 

fa
ci

lit
ar

ía
 n

ue
st

ra
 

co
m

pr
en

si
ón

 c
om

o 
le

ct
or

es
. L

a 
qu

e 
si

gu
e 

es
 s

ól
o 

un
a 

po
si

bi
lid

ad
 d

e 
or

ga
ni

za
ci

ón
 d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n.

 

 

(2
) 

T
A

R
T

A
 C

O
N

 Q
U

E
L

I
T

E
S

, 
Q

U
E

S
O

 Y
 J

I
T

O
M

A
T

E
 

T
a
m

i
z
a
r
 l

a
 l

e
v
a
d
u
r
a
 y

 l
a
 h

a
r
i
n
a
. 
V

e
r
t
e
r
 a

m
b
o
s
 i

n
g
r
e
d
i
e
n
t
e
s
 e

n
 u

n
 r

e
c
i
p
i
e
n
t
e
 h

o
n
d
o
 y

 h
a
c
e
r
 u

n
a
 f

u
e
n
t
e
 c

o
n
 l

a
 s

a
l
 y

 e
l
 a

g
u
a
. 
A

m
a
s
a
r
 h

a
s
t
a
 

q
u
e
 e

l
 c

o
n
j
u
n
t
o

 s
e
 a

g
r
i
e
t
e
;
 a

ñ
a
d
i
r
 e

l
 a

c
e
i
t
e
 y

 c
o
n
t
i
n
u
a
r
 t

r
a
b
a
j
a
n
d
o
 h

a
s
t
a
 o

b
t
e
n
e
r
 u

n
a
 m

a
s
a
 c

o
n
s
i
s
t
e
n
t
e
 y

 e
l
á
s
t
i
c
a
. 
E

n
h
a
r
i
n
a
r
l
a
 l

i
g
e
r
a
m

e
n
t
e
 

y
 d

e
j
a
r
l
a
 r

e
p
o
s
a
r
 h

a
s
t
a
 q

u
e
 d

u
p
l
i
q
u
e
 s

u
 v

o
l
u
m

e
n
. 

 
P

o
s
t
e
r
i
o
r
m

e
n
t
e
 h

a
c
e
r
 b

o
l
a
s
 d

e
 m

a
s
a
 y

 e
x
t
e
n
d
e
r
l
a
s
 c

o
n
 u

n
 r

o
d
i
l
l
o
. 

R
e
a
l
z
a
r
 l

o
s
 b

o
r
d
e
s
 c

o
n
 l

o
s
 d

e
d
o
s
 y

 d
i
s
p
o
n
e
r
:
 u

n
a
 c

a
p
a
 f

i
n
a
 d

e
 

s
a
l
s
a
 d

e
 j

i
t
o
m

a
t
e
 s

o
b
r
e
 l

a
 s

u
p
e
r
f
i
c
i
e
, 
s
e
g

u
i
d
a
 d

e
 q

u
e
l
i
t
e
s
, 
q
u
e
s
o
 y

 j
i
t
o
m

a
t
e
. 
R

o
c
i
a
r
 c

o
n
 e

l
 a

c
e
i
t
e
 e

n
 a

e
r
o
s
o
l
 e

 i
n
t
r
o
d
u
c
i
r
 l

a
 t

a
r
t
a
 e

n
 e

l
 h

o
r
n
o
 

p
r
e
c
a
l
e
n
t
a
d
o

 a
 2

0
0
º
 C

. 
H

o
r
n
e
a
r
 e

n
t
r
e
 1

5
 y

 2
0
 m

i
n
u
t
o
s
, 
h
a
s
t
a
 q

u
e
 l

o
s
 b

o
r
d
e
s
 q

u
e
d
e
n
 l

i
g
e
r
a
m

e
n
t
e
 c

r
u
j
i
e
n
t
e
s
. 

 La
 s

eg
m

en
ta

ci
ón

 e
n 

pá
rr

af
os

 m
ed

ia
nt

e 
el

 p
un

to
 y

 a
pa

rte
 y

 e
l p

un
to

 fi
na

l d
es

ar
ro

lla
 e

l 
ej

e 
ve

rt
ic

al
 d

el
 t

ex
to

 (
la

 e
st

ru
ct

ur
a 

gl
ob

al
 d

el
 

di
sc

ur
so

);
 la

 s
eg

m
en

ta
ci

ón
 in

te
rn

a 
de

 lo
s 

pá
rr

af
os

 (
co

n 
si

gn
os

 c
om

o 
el

 p
un

to
 y

 se
gu

id
o,

 p
un

to
 y

 c
om

a,
 d

os
 p

un
to

s y
 c

om
a)

 d
es

ar
ro

lla
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el
 e

je
 h

or
iz

on
ta

l d
el

 te
xt

o,
 lo

 q
ue

 fo
rm

a 
un

a 
es

tru
ct

ur
a 

en
 c

ru
z q

ue
 m

uc
ho

s 
tip

os
 d

e 
te

xt
os

, c
om

o 
lo

s 
ac

ad
ém

ic
os

, s
ie

m
pr

e 
de

be
n 

te
ne

r.
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4.
 P

rá
ct

ic
a 

co
m

pa
rt

id
a 

H
ag

am
os

 e
l e

sq
ue

m
a 

de
 la

 c
om

po
sic

ió
n 

qu
e 

pr
es

en
ta

 e
l t

ex
to

 (2
), 

pa
ra

 d
is

tin
gu

ir
 s

u 
es

tr
uc

tu
ra

 in
te

rn
a 

e:
  

• 
i
n
d
i
c
a
r
 l

o
s
 t

i
p
o
s
 d

e
 u

n
i
d
a
d
e
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
 p

r
e
s
e
n
t
e
s
 e

n
 e

l
 t

e
x
t
o
 y

 c
u
á
n
t
a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 h

a
y
 d

e
 c

a
d
a
 t

i
p
o
;
 

• 
i
n
d
i
c
a
r
 e

l
 s

i
g
n
o
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 q

u
e
 s

e
g
m

e
n
t
a
 c

a
d
a
 u

n
i
d
a
d
 t

e
x
t
u

a
l
. 
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A
ho

ra
, p

ar
a 

de
ta

lla
r 

so
br

e 
el

 c
on

te
ni

do
 d

el
 te

xt
o,

 re
da

ct
em

os
 u

n 
br

ev
e 

te
xt

o 
en

 e
l q

ue
 s

eñ
al

em
os

: 

• 
e
l
 t

e
m

a
 g

e
n
e
r
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o
;
 

• 
q
u
é
 c

u
e
s
t
i
ó
n
 e

s
p
e
c
í
f
i
c
a
 (

d
e
l
 t

e
m

a
 g

e
n
e
r
a
l
)
 p

l
a
n
t
e
a
 c

a
d
a
 u

n
o
 d

e
 l

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
;
 

• 
s
i
 e

l
 r

e
d
a
c
t
o
r
 d

e
l
 t

e
x
t
o
 l

o
g
r
ó
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
r
 l

o
s
 s

u
b
t
e
m

a
s
 d

e
 c

a
d
a
 p

á
r
r
a
f
o
 c

o
n
 e

l
 t

e
m

a
 g

e
n

e
r
a
l
. 

E
l
 t

e
m

a
 g

e
n
e
r
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o
 c

o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
 a

 l
a
 d

e
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
 d

e
 u

n
 p

r
o
c
e
d
i
m

i
e
n
t
o
, 

e
n
 e

s
t
e
 c

a
s
o
, 

l
a
 e

l
a
b
o
r
a
c
i
ó
n
 d

e
 u

n
a
 t

a
r
t
a
 c

o
n
 q

u
e
l
i
t
e
s
, 
q
u
e
s
o
 y

 j
i
t
o
m

a
t
e
. 
E

n
 e

l
 p

r
i
m

e
r
 p

á
r
r
a
f
o
, 
s
e
 d

e
s
c
r
i
b
e
 

e
l
 
p
r
i
m

e
r
 
p
r
o
c
e
s
o
, 

q
u
e
 
e
s
 
l
a
 
p
r
e
p
a
r
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
 
m

a
s
a
. 

E
s
t
e
 
p
r
o
c
e
d
i
m

i
e
n
t
o
 
s
e
 
c
o
m

p
o
n
e
 
d
e
 

a
c
c
i
o
n
e
s
 
b
á
s
i
c
a
s
 
(
c
o
m

o
 t

am
iz

ar
, 

ve
rt

er
, 

ha
ce

r…
)
, 

q
u
e
 
c
o
n
f
o
r
m

a
n
 
o
p
e
r
a
c
i
o

n
e
s
 
b
á
s
i
c
a
s
 

(
Ta

m
iz

ar
 l

a 
le

va
du

ra
 y

 l
a 

ha
ri

na
. 

V
er

te
r 

am
bo

s 
in

gr
ed

ie
nt

es
 e

n 
un

 r
ec

ip
ie

nt
e 

ho
nd

o 
y 

ha
ce

r 
un

a 
fu

en
te

 c
on

 la
 s

al
 y

 e
l a

gu
a)

, 
q
u
e
 a

 s
u
 v

e
z
 c

o
n
f
o
r
m

a
n

 o
p
e
r
a
c
i
o
n
e
s
 c

o
m

p
l
e
j
a
s
 (

t
o
d
o
 

e
l
 
p
r
i
m

e
r
 
p
r
o
c
e
s
o
)
. 

E
n
 
e
l
 
s
e
g
u
n
d
o
 
p
á
r
r
a
f
o

, 
s
e
 
d
e
s
c
r
i
b
e
 
e
l
 
s
e
g
u
n
d
o
 
p
r
o
c
e
s
o

, 
q
u
e
 
e
s
 
l
a
 

p
r
e
p
a
r
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
r
t
a
. 

T
a
m

b
i
é
n
 
e
s
t
e
 
p
r
o
c
e
d
i
m

i
e
n
t
o
 
i
m

p
l
i
c
a
 
a
c
c
i
o
n
e
s
 
b
á
s
i
c
a
s
 
(
ha

ce
r,

 

ex
te

nd
er

)
, 

q
u
e
 c

o
n
f
o
r
m

a
n
 o

p
e
r
a
c
i
o
n
e
s
 b

á
s
i
c
a
s
 (

ha
ce

r 
bo

la
s 

de
 m

as
a 

y 
ex

te
nd

er
la

s 
co

n 
un

 

ro
di

llo
)
, 
q
u
e
 a

 s
u
 v

e
z
 c

o
n
f
o
r
m

a
n
 o

p
e
r
a
c
i
o
n
e
s
 c

o
m

p
l
e
j
a
s
 (

t
o
d
o
 e

l
 s

e
g
u
n
d
o
 p

r
o
c
e
s
o
)
. 
E

n
 e

s
t
a
 

r
e
c
e
t
a
, 

e
l
 
r
e
d
a
c
t
o
r
 
d
e
s
c
r
i
b
i
ó
 
c
l
a
r
a
m

e
n
t
e
 
e
n
 
c
a
d
a
 
p
á
r
r
a
f
o
 
u
n
 
p
r
o
c
e
s
o
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
r
e
l
a
c
i
o
n
a
d
o
 

c
o
n
 e

l
 p

r
o
c
e
d
i
m

i
e
n
t
o
 g

e
n
e
r
a
l
 p

a
r
a
 h

a
c
e
r
 u

n
a
 t

a
r
t
a
 c

o
n
 q

u
e
l
i
t
e
s
, 
q
u
e
s
o
 y

 j
i
t
o
m

a
t
e
. 

Li
st

o,
 y

a 
de

te
rm

in
am

os
: 

• 
L

a
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
 i

n
t
e
r
n
a
 d

e
 c

a
d
a
 p

á
r
r
a
f
o

 

• 
D

e
 q

u
é
 t

r
a
t
a
 c

a
d
a
 u

n
o
, 
y
 c

ó
m

o
 l

a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 q

u
e
 h

a
y
 e

n
 e

l
l
o
s
 s

e
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
 c

o
n
 e

l
 t

e
m

a
 g

l
o
b
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o
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5.
 P

rá
ct

ic
a 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 

T
A

R
E

A
 D

E
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

T
a
r
e
a
:
 A

 p
a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 l

e
c
t
u
r
a
 d

e
 u

n
 f

r
a
g

m
e
n
t
o
 d

e
 t

e
x
t
o
 y

 d
e
 l

a
 o

b
s
e
r
v
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

m
p
l
e
a
d
a
 e

n
 é

l
, 
d
e
t
e
r
m

i
n
a
s
 l

a
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
 d

e
 l

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 y

 d
e
 q

u
é
 t

r
a
t
a
 c

a
d
a
 

u
n
o
. 

M
e
t
a
: 

T
u
 m

i
s
i
ó
n
 e

s
 m

o
s
t
r
a
r
 c

ó
m

o
 i

d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
 l

a
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
 i

n
t
e
r
n
a
 d

e
 c

a
d
a
 p

á
r
r
a
f
o

, 

y
 d

e
t
e
r
m

i
n
a
r
 d

e
 q

u
é
 t
r
a
t
a
 c

a
d
a
 u

n
o

 y
 c

ó
m

o
 e

s
a
 i
n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n

 s
e
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
 c

o
n
 

e
l
 t

e
m

a
 g

l
o
b
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o

. 

R
o
l
:
 

E
r
e
s
 u

n
 a

s
e
s
o
r
 e

d
u
c
a
t
i
v
o

, 
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
d
o
 e

n
 e

l
 á

r
e
a
 d

e
 r

e
d
a
c
c
i
ó
n

. 

A
u
d
i
e
n
c
i
a
:
 

A
l
u
m

n
o
s
 d

e
 e

n
t
r
e
 1

6
 y

 2
0
 a

ñ
o
s
. 

S
i
t
u
a
c
i
ó
n
:
 

E
l
 
r
e
t
o
 
i
n
v
o
l
u
c
r
a
 
m

o
s
t
r
a
r
 
l
o

 
a
n
t
e
r
i
o
r
 
a
 
t
u
s
 
a
l
u
m

n
o
s
 
d
e
 
m

o
d
o

 
s
e
n
c
i
l
l
o
, 

p
u
e
s
 

e
l
l
o
s
 n

o
 c

o
n
o
c
e
n
 l

a
 r

e
l
a
c
i
ó

n
 e

n
t
r
e
 u

n
i
d
a
d
e
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
 y

 p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
. 

P
r
o
d
u
c
t
o
:
 

E
l
a
b
o
r
a
s
 u

n
 e

s
q
u
e
m

a
 y

 u
n
 t

e
x
t
o
 b

r
e
v
e
 d

o
n
d
e
 h

a
g
a
s
 e

v
i
d
e
n
t
e
 l

o
 a

n
t
e
r
i
o
r
. 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
:
 

E
n
 t

u
 e

s
q
u
e
m

a
 d

e
b
e
s
:
 

• 
I
n
d
i
c
a
r
 
l
o
s
 
t
i
p

o
s
 
d
e
 
u
n
i
d
a
d
e
s
 
t
e
x
t
u
a
l
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
e
s
 
e
n
 
e
l
 
t
e
x
t
o
 
y
 

c
u
á
n
t
a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 h

a
y
 d

e
 c

a
d
a
 t

i
p
o
. 

• 
I
n
d
i
c
a
r
 e

l
 s

i
g
n
o
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 q

u
e
 s

e
g
m

e
n
t
a
 c

a
d
a
 u

n
i
d
a
d
 t

e
x
t
u
a
l
. 

E
n
 e

l
 t

e
x
t
o
 b

r
e
v
e
 d

e
b
e
s
:
 

• 
I
n
d
i
c
a
r
 e

l
 t

e
m

a
 g

e
n
e
r
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o
. 

• 
I
n
d
i
c
a
r
 q

u
é
 c

u
e
s
t
i
ó

n
 e

s
p
e
c
í
f
i
c
a
 (

d
e
l
 t

e
m

a
 g

e
n
e
r
a
l
)
 p

l
a
n
t
e
a
 c

a
d
a
 u

n
o
 

d
e
 l

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
. 

• 
D

e
t
e
r
m

i
n
a
r
 
s
i
 
e
l
 
a
u
t
o
r
 
d
e
l
 
t
e
x
t
o
 
l
o
g
r
ó
 
r
e
l
a
c
i
o
n
a
r
 
l
o
s
 
s
u
b
t
e
m

a
s
 
d
e
 

c
a
d
a
 p

á
r
r
a
f
o
 c

o
n
 e

l
 t

e
m

a
 g

e
n
e
r
a
l
. 
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A
 l

a
 m

o
d
a
, 
i
n
c
l
u

s
o
 e

n
 l

a
s
 i

d
e
a
s
21

 

 A
 e

x
c
e
p
c
i
ó
n

 d
e
 a

l
g
u
n
a
s
 p

e
r
s
o
n
a
s
 q

u
e
 s

u
e
l
e
n
 i

n
t
e
r
v
e
n
i
r
 e

n
 u

n
a
 c

o
n
v
e
r
s
a
c
i
ó
n
 d

i
c
i
e
n
d
o
 “

d
e
 q

u
é
 h

a
b
l
a
n
 q

u
e
 m

e
 o

p
o
n
g
o
”
, 

l
a
 m

a
y
o
r
í
a
 d

e
 l

a
 

g
e
n
t
e
 d

e
s
e
a
 a

g
r
a
d
a
r
 a

 l
o
s
 d

e
m

á
s
, 

n
o
 d

e
s
e
n
t
o
n
a
r
, 

e
s
t
a
r
 a

 l
a
 m

o
d
a
, 

d
e
 l

a
 m

i
s
m

a
 f

o
r
m

a
 e

n
 q

u
e
 s

u
c
e
d
e
 c

o
n
 l

o
s
 a

p
a
r
a
d
o
r
e
s
 d

e
 n

u
e
s
t
r
a
 c

i
u
d
a
d
 

y
 
d
e
 
l
a
s
 
g
r
a
n
d
e
s
 
m

e
t
r
ó
p
o
l
i
s
 
q
u
e
 
n
o
s
 
i
n
v
i
t
a
n
 
a
 
a
d
q
u
i
r
i
r
 
“
l
o
 
d
e
 
h
o
y
”
, 

a
q
u
e
l
l
o
 
q
u
e
 
h
a
c
e
 
u
n
 
a
ñ

o
 
p
o
d
r
í
a
 
c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
s
e
 
e
x
t
r
a
ñ
o
 
y
 
q
u
e
 
e
n
 
e
s
t
e
 

m
o
m

e
n
t
o
 e

s
 c

a
s
i
 e

s
e
n
c
i
a
l
 e

n
 n

u
e
s
t
r
o
 g

u
a
r
d
a
r
r
o
p
a
. 

 
E

l
 
p
r
o
b
l
e
m

a
 
s
u
r
g
e
 
c
u
a
n
d
o
 
l
a
 
m

o
d
a
 
p
a
s
a
 
d
e
 
s
e
r
 
u
n
 
a
m

i
g
o
 
s
u
g
e
r
e
n
t
e
 
a
 
u
n
 
d
i
c
t
a
d
o
r
 
d
e
m

a
n
d
a
n
t
e
:
 
e
n
 
l
u
g
a
r
 
d
e
 
a
y
u
d
a
r
n
o
s
, 

n
o
s
 

c
o
n
v
e
r
t
i
m

o
s
 e

n
 e

s
c
l
a
v
o
s
 d

e
 s

u
s
 c

a
p
r
i
c
h

o
s
. 
L

o
 g

r
a
v
e
 e

s
 q

u
e
 d

e
 l

a
 m

o
d
a
 e

n
 e

l
 c

o
n
s
u
m

o
 (

v
e
s
t
i
d
o
, 
c
o
m

i
d
a
, 
a
r
t
e
 d

e
c
o
r
a
t
i
v
o
, 
e
t
c
é
t
e
r
a
)
 h

e
m

o
s
 

p
a
s
a
d
o
 a

 v
i
v

i
r
 l

a
 m

o
d
a
 i

n
c
l
u
s
o
 e

n
 l

a
 f

o
r
m

a
 d

e
 p

e
n

s
a
r
. 

 
Q

u
e
 
m

u
c
h
a
s
 
p
e
r
s
o
n
a
s
 
s
e
 
v
i
s
t
a
n
 
c
o

n
 
p
a
n
t
a
l
o
n
e
s
 
d
e
 
m

e
z
c
l
i
l
l
a
 
a
 
l
a
 
c
a
d
e
r
a
 
n
o
 
t
i
e
n
e
 
i
m

p
o
r
t
a
n
c
i
a
, 

p
e
r
o
 
q
u
e
 
t
o
d
a
s
 
p
i
e
n
s
e
n
 
i
g
u
a
l
 
s
í
, 

p
o
r
q
u
e
 
i
m

p
l
i
c
a
, 

p
o
s
i
b
l
e
m

e
n
t
e
, 

q
u
e
 
n
o
 
e
s
t
á
n
 
p
e
n
s
a
n
d
o
 
p
o
r
 
s
í
 
m

i
s
m

a
s
, 

s
i
n
o
 
q
u
e
 
s
e
 
l
i
m

i
t
a
n

 
a
 
a
c
e
p
t
a
r
 
l
a
s
 
i
d
e
a
s
 
d
e
 
m

o
d
a
 
s
i
n
 
h
a
c
e
r
 
u
n
 

c
u
e
s
t
i
o
n
a
m

i
e
n
t
o

 m
a
y
o
r
. 
E

l
 u

n
i
f
o
r
m

e
 e

s
c
o
l
a
r
 e

s
 e

x
t
e
r
n
o
, 
e
l
 u

n
i
f
o
r
m

e
 i

n
t
e
l
e
c
t
u
a
l
 e

s
 i

n
t
e
r
n
o
 y

 v
a
 e

n
 c

o
n
t
r
a
 d

e
 l

a
 a

u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
 h

u
m

a
n
a
. 

 
S

e
g
ú

n
 
m

u
c
h
o
s
 
f
i
l
ó
s
o
f
o
s
, 

h
o
y
 
v

i
v
i
m

o
s
 
e
n
 
l
a
 
p
o
s
m

o
d
e
r
n
i
d
a
d
. 

L
e
j
o
s
 
d
e
 
s
e
r
 
u
n
 
d
a
t
o
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
s
e
r
í
a
 
i
n
t
e
r
e
s
a
n
t
e
 
d
e
s
c
u
b
r
i
r
 
q
u
é
 
t
a
n
 

p
o
s
m

o
d
e
r
n
o
s
 s

o
m

o
s
 n

o
s
o
t
r
o
s
, 

p
o
r
q
u
e
 e

n
 e

l
 f

o
n
d
o
 c

o
n
o
c
e
r
í
a
m

o
s
 q

u
é
 t

a
n
 l

i
b
r
e
s
 s

o
m

o
s
, 

a
l
 m

e
n
o
s
 e

n
 l

a
 f

o
r
m

a
 d

e
 p

e
n
s
a
r
. 

E
s
t
o
, 

s
i
n
 o

l
v
i
d
a
r
 

q
u
e
 l

a
 i

d
e
a
 t

i
e
n
d

e
 a

 l
a
 a

c
c
i
ó
n
. 

“
E

l
 h

o
m

b
r
e
 p

o
s
m

o
d
e
r
n
o
 n

o
 m

i
r
a
 h

a
c
i
a
 a

t
r
á
s
 n

i
 h

a
c
i
a
 d

e
l
a
n
t
e
, 

s
e
 l

i
m

i
t
a
 a

 m
i
r
a
r
 s

u
 p

r
o
p
i
o
 o

m
b
l
i
g

o
”
, 

a
s
í
 l

o
 

d
e
f
i
n
i
ó
 
F

o
r
s
t
e
r
. 

V
i
v
i
m

o
s
 
e
n
 
l
a
 
é
p
o
c
a
 
d
e
l
 
yo

-i
sm

o.
 
O

t
r
o
s
 
a
u
t
o
r
e
s
 
s
e
ñ
a
l
a
n
 
a
l
 
ho

m
o 

se
nt

im
en

ta
lis

, 
a
l
 
n
i
h
i
l
i
s
m

o
 
y
 
a
l
 
o
c
a
s
o
 
d

e
l
 
d
e
b
e
r
 
(
u
n
a
 

n
u
e
v
a
 m

o
r
a
l
)
. 

   

 
21

 T
om

ad
o 

de
 A

. O
rd

ie
re

s e
t a

l. 
(2

01
2)

. F
or

m
ac

ió
n 

en
 e

l p
en

sa
m

ie
nt

o 
cr

íti
co

. M
éx

ic
o:

 M
cG

ra
w

H
ill

, p
p.

 2
-3

. 
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6.
 C

ie
rr

e 

R
ec

ap
itu

la
nd

o,
 ¿

có
m

o 
se

 r
el

ac
io

na
 e

l 
pá

rr
af

o 
co

n 
la

 o
rg

an
iz

ac
ió

n 
y 

di
st

ri
bu

ci
ón

 d
e 

la
 i

nf
or

m
ac

ió
n 

en
 u

n 
te

xt
o?

 ¿
E

n 
qu

é 
ra

di
ca

 l
a 

ut
ili

da
d 

de
l p

ár
ra

fo
? 

 ¿Q
U

É
 H

A
C

E
R

 C
O

N
 E

L
 P

R
O

D
U

C
T

O
 E

N
T

R
E

G
A

D
O

? 

P
u
e
s
t
o
 
q
u
e
 
s
e
 
p

r
o
p
u
s
o
 
u
n
a
 
c
o
e
v
a
l
u
a
c
i
ó
n

 
e
n
t
r
e
 
p
a
r
e
s
 
p
a
r
a
 
e
s
t
e
 
p
r
o
d
u
c
t
o
, 

a
l
 
c
a
b
o
 
d
e
 
e
s
t
a
 
e
v

a
l
u
a
c
i
ó
n
 
s
e
 
p
i
d
e
 
a
 
c
a
d
a
 
e
s
t
u
d
i
a
n
t
e
 
i
n
d
i
c
a
r
 
y
 

j
u
s
t
i
f
i
c
a
r
 s

i
 l

e
 p

a
r
e
c
e
 q

u
e
 e

l
 p

r
o
d
u
c
t
o
 c

u
m

p
l
e
 c

o
n
 s

u
 f

u
n
c
i
ó
n
:
 m

o
s
t
r
a
r
 c

ó
m

o
 i

d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
 l

a
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
 i

n
t
e
r
n
a
 d

e
 c

a
d
a
 p

á
r
r
a
f
o
, 
y
 d

e
t
e
r
m

i
n
a
r
 

d
e
 q

u
é
 t

r
a
t
a
 c

a
d
a
 u

n
o
 y

 c
ó
m

o
 e

s
a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 s

e
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
 c

o
n
 e

l
 t

e
m

a
 g

l
o
b
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o
. 

 7.
 M

at
er

ia
l d

e 
co

ns
ul

ta
 

Si
 q

ui
er

es
 s

ab
er

 m
ás

 d
el

 te
m

a,
 p

ue
de

s 
co

ns
ul

ta
r 

lo
s 

si
gu

ie
nt

es
 li

br
os

: 

§ 
R

ed
ac

ci
ón

 s
in

 d
ol

or
, 
d
e
 S

a
n
d
r
o
 C

o
h
e
n
. 

§ 
R

ed
ac

ci
ón

 y
 O

rt
og

ra
fía

, 
d
e
 A

n
a
 M

a
r
í
a
 M

a
q
u
e
o
. 
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3.
5.

5.
 E

l p
ár

ra
fo

 y
 la

 o
rg

an
iz

ac
ió

n 
ve

rt
ic

al
 d

el
 t

ex
to

 

 P
la

ne
ac

ió
n 

se
si

ón
 5

 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

  

T
E

M
A

:
 L

O
S

 V
A

L
O

R
E

S
 D

E
 L

A
 P

U
N

T
U

A
C

I
Ó

N
 

J
u
s
t
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 t

e
m

a
:
 

 P
u
e
s
t
o
 q

u
e
 e

s
 f

u
n
d
a
m

e
n
t
a
l
 q

u
e
 e

l
 a

l
u
m

n
o
 r

e
f
l
e
x
i
o
n
e
 s

o
b
r
e
 e

l
 p

a
p
e
l
 d

e
l
 r

e
d
a
c
t
o
r
, 

e
s
 i

m
p
o
r
t
a
n
t
e
 m

o
s
t
r
a
r
l
e
 q

u
e
 c

u
a
n
d
o
 é

l
 s

e
 a

s
u
m

a
 c

o
m

o
 

t
a
l
, 
d
e
b
e
 d

a
r
 u

n
a
 e

st
ru

ct
ur

a 
de

 c
ru

z 
a
l
 t
e
x
t
o

, 
l
o
 c

u
a
l
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
 q

u
e
 h

a
y
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 n

i
v
e
l
 m

i
c
r
o
e
s
t
r
u

c
t
u
r
a
l
 q

u
e
 o

p
e
r
a
n
 e

n
 e

l
 p

l
a
n
o
 h

o
r
i
z
o
n
t
a
l
, 

m
i
e
n
t
r
a
s
 
q
u

e
 
h
a
y
 
o
t
r
o
s
 
e
n
 
e
l
 
p
l
a
n
o
 
m

a
c
r
o
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 
q

u
e
 
o
p
e
r
a
n
 
e
n
 
e
l
 
p
l
a
n
o
 
v
e
r
t
i
c
a
l
. 

E
n
 
e
s
t
a
 
s
e
s
i
ó
n
, 

s
e
g
u
i
r
e
m

o
s
 
c
e
n
t
r
á
n
d
o
n
o
s
 
e
n
 
e
l
 

p
á
r
r
a
f
o
, 

u
n
i
d
a
d

 
t
e
x
t
u
a
l
 
s
u
p
e
r
i
o
r
 
q
u
e
 
s
e
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
a
 
e
n
 
e
l
 
e
j
e
 
v
e
r
t
i
c
a
l
 
d
e
 
t
o
d
o
 
t
e
x
t
o
 
(
q
u
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
 
a
 
l
a
 
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
 
g
l
o
b
a
l
 
d
e
l
 
d
i
s
c
u
r
s
o
)
. 

A
n
t
e
 
l
a
s
 
s
e
r
i
a
s
 
d
i
f
i
c
u
l
t
a
d
e
s
 
q
u
e
 
s
e
 
p
r
e
s
e
n
t
a
n
 
e
n
 
l
o
s
 
t
e
x
t
o
s
 
r
e
d
a
c
t
a
d
o
s
 
p
o
r
 
l
o
s
 
a
l
u
m

n
o
s
, 

l
o
s
 
c
u
a
l
e
s
 
a
 
m

e
n
u
d
o
 
t
i
e
n
e
n
 
e
s
c
a
s
a
 
o
 
n
i
n
g
u
n
a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 
o
, 

p
o
r
 
e
l
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
, 

a
p
a
r
e
c
e
n
 
h
i
p
e
r
s
e
g
m

e
n
t
a
d
o
s
 
p
o
r
 
e
l
l
a
, 

o
 
i
n
c
l
u
s
o
 
n
o
 
t
i
e
n
e
n
 
s
i
q
u
i
e
r
a
 
p
á
r
r
a
f
o
s
, 

e
s
 
n
e
c
e
s
a
r
i
o
 
r
e
f
l
e
x
i
o
n
a
r
 
e
n
 

c
u
a
n
t
o
 a

 l
a
 o

r
g
a
n
i
z
a
c
i
ó
n
 g

r
á
f
i
c
a
 d

e
 l

a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
. 
P

o
r
 e

s
t
o
, 
e
s
 p

r
e
c
i
s
o
 q

u
e
 a

l
 a

l
u
m

n
o
 s

e
p
a
 q

u
e
 l

a
 a

d
e
c
u
a
d
a
 d

i
v
i
s
i
ó
n
 e

n
 p

á
r
r
a
f
o
s
 p

e
r
m

i
t
e
 

a
l
 l

e
c
t
o
r
 h

a
c
e
r
s
e
 d

e
 u

n
a
 i

d
e
a
 c

o
h
e
r
e
n
t
e
 d

e
l
 t

e
m

a
 g

e
n
e
r
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o
. 

 



  

207 
 

U
ni

da
d:

 

L
e
n
g
u
a
 e

s
c
r
i
t
a
 y

 p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

 
T

em
a:

 L
o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

Su
bt

em
a:

 E
l
 p

á
r
r
a
f
o
 y

 l
a
 o

r
g
a
n
i
z
a
c
i
ó
n
 v

e
r
t
i
c
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o

 

N
úm

er
o 

de
 

se
si

ón
: 

5 

P
R

O
P

Ó
SI

T
O

 
E

l
 a

l
u
m

n
o
 o

r
d
e
n
a
 p

á
r
r
a
f
o
s
 e

n
 d

e
s
o
r
d
e
n

, 
p
a
r
a
 o

b
t
e
n
e
r
 u

n
 d

i
s
c
u
r
s
o
 c

o
h
e
r
e
n
t
e
. 

 A
pr

en
di

za
je

s 
T

em
át

ic
a 

D
ur

ac
ió

n 
de

 la
 

se
si

ón
 

E
st

ra
te

gi
as

 

E
l a

lu
m

no
…

 

E
nt

ie
nd

e 
q
u
e
 e

l
 p

á
r
r
a
f
o
 

f
u
n
c
i
o
n
a
 a

l
 n

i
v
e
l
 

m
a
c
r
o
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
, 
e
n

 e
l
 p

l
a
n
o
 

v
e
r
t
i
c
a
l
. 

P
re

gu
nt

as
 e

se
nc

ia
le

s:
 

• 
¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
n
 

e
l
 o

r
d
e
n
 y

 l
a
 

c
o
h
e
r
e
n
c
i
a
 e

n
 u

n
 

t
e
x
t
o
?
 ¿

p
o
r
 q

u
é
 e

l
 

p
á
r
r
a
f
o
 f

u
n
c
i
o
n
a
 e

n
 e

l
 

p
l
a
n
o
 v

e
r
t
i
c
a
l
 d

e
l
 

t
e
x
t
o
?
 

A
pl

ic
a 

s
u
 e

n
t
e
n
d
i
m

i
e
n
t
o
 

s
o

b
r
e
 e

l
 p

á
r
r
a
f
o

 c
o
m

o
 u

n
i
d
a
d
 

t
e
x
t
u
a
l
, 
p
a
r
a
 o

r
g
a
n
i
z
a
r
 

1
. 
E

l
 p

á
r
r
a
f
o

 

• 
S

u
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 c

o
n
 l

a
 o

r
g
a
n
i
z
a
c
i
ó
n
 

v
e
r
t
i
c
a
l
 d

e
 l

a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n

 

5
0
 m

i
n

 
1
)
 P

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 a

 l
o
s
 a

l
u
m

n
o
s
 d

e
 l

o
s
 o

b
j
e
t
i
v
o
s
 d

e
 

l
a
 s

e
s
i
ó
n
:
 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
:
 E

x
a
m

i
n
a
r
 l

a
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
 

v
e
r
t
i
c
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o
 y

 s
u
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 c

o
n
 e

l
 p

á
r
r
a
f
o

. 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 h

a
b
i
l
i
d
a
d
:
 O

r
d
e
n
a
r
 d

e
 m

a
n
e
r
a
 

c
o
h
e
r
e
n
t
e
 l

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 d

e
 u

n
 t

e
x
t
o
 e

n
 d

e
s
o
r
d
e
n
. 

2
)
 A

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o
:
 

S
e
 p

r
e
s
e
n
t
a
n
 v

a
r
i
o
s
 m

a
t
e
r
i
a
l
e
s
 c

u
y
o
 o

r
d
e
n
 h

a
 s

i
d
o
 

m
o
d
i
f
i
c
a
d
o
:
 u

n
a
 t

i
r
a
 c

ó
m

i
c
a
, 
u
n
a
 r

e
c
e
t
a
 d

e
 c

o
c
i
n
a
 

y
 l

a
 l

e
t
r
a
 d

e
 u

n
a
 c

a
n
c
i
ó
n
. 

3
)
 M

o
d
e
l
a
d
o
:
 

E
l
 d

o
c
e
n
t
e
 e

x
p
o
n
e
 l

o
s
 t

e
m

a
s
 d

e
l
 d

í
a
, 
m

e
d
i
a
n
t
e
 

u
n

a
 p

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 e

n
 P

o
w

e
r
 P

o
i
n
t
. 

4
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 c

o
m

p
a
r
t
i
d
a
 (
PC

)
:
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v
e
r
t
i
c
a
l
m

e
n
t
e
 l

a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 

d
e
 u

n
 t

e
x
t
o
. 

Sa
be

 q
u
e
 l

o
s
 t

e
x
t
o
s
, 
s
o
b
r
e
 

t
o
d
o
 l

o
s
 a

c
a
d
é
m

i
c
o
s
, 
s
e
 

e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
n

 v
e
r
t
i
c
a
l
m

e
n
t
e
 

m
e
d
i
a
n
t
e
 e

l
 o

r
d
e
n
a
m

i
e
n
t
o
 d

e
 

l
a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 e

n
 p

á
r
r
a
f
o
s
. 

 

E
s 

ca
pa

z 
de

 o
r
d
e
n
a
r
 u

n
 t

e
x
t
o
 

e
n
 p

á
r
r
a
f
o
s
 d

e
 m

a
n
e
r
a
 

c
o
h
e
r
e
n
t
e
. 

A
 p

a
r
t
i
r
 d

e
 u

n
 t

e
x
t
o
 c

u
y
o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 e

s
t
á
n
 e

n
 

d
e
s
o
r
d
e
n
, 
s
e
 p

r
o
p
o
n
e
 u

n
a
 m

a
n
e
r
a
 d

e
 o

r
d
e
n
a
r
l
o
s
 

c
o
h
e
r
e
n
t
e
m

e
n
t
e
. 

P
r
i
m

e
r
o
, 
s
e
 l

e
e
n
 l

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 y

 s
e
 

o
b

s
e
r
v
a
 l

a
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
 i

n
t
e
r
n
a
 d

e
 c

a
d
a
 u

n
o
:
 

• 
Q

u
é
 i

d
e
a
s
 p

l
a
n
t
e
a
 

• 
E

n
 q

u
é
 o

r
d
e
n
 s

e
 e

x
p
o
n
e
n

 

• 
C

ó
m

o
 s

e
 p

r
e
s
e
n
t
a
n
 y

 s
e
 d

e
s
a
r
r
o
l
l
a
n

 

L
u
e
g
o
, 
s
e
 c

o
m

p
a
r
a
n
 e

n
t
r
e
 s

í
 l

o
s
 d

i
s
t
i
n
t
o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 

y
 s

e
 r

e
f
l
e
x
i
o
n
a
 s

o
b
r
e
 c

ó
m

o
 s

e
 v

a
n
 e

n
l
a
z
a
n
d
o
:
 

• 
L

a
s
 e

x
p
r
e
s
i
o
n
e
s
 e

m
p
l
e
a
d
a
s
 p

o
r
 e

l
 a

u
t
o
r
 a

l
 

i
n
i
c
i
o
 y

 a
l
 f

i
n
a
l
 d

e
 c

a
d
a
 p

á
r
r
a
f
o
, 
¿
s
i
r
v
e
n
 

p
a
r
a
 i

r
 v

i
n
c
u
l
a
n
d
o
 c

a
d
a
 n

u
e
v
o
 p

á
r
r
a
f
o
 a

l
 

a
n
t
e
r
i
o
r
 y

 a
l
 s

i
g
u
i
e
n
t
e
?
 

5
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 i

n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
 (
PI

)
:
 

A
 p

a
r
t
i
r
 d

e
 u

n
 t

e
x
t
o
 c

u
y
o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 e

s
t
á
n
 e

n
 

d
e
s
o
r
d
e
n
, 

e
n
 g

r
u
p
o
s
 d

e
 t

r
e
s
, 
l
o
s
 a

l
u
m

n
o
s
 

p
r
o
p
o
n
e
n
 u

n
a
 m

a
n
e
r
a
 d

e
 o

r
d
e
n
a
r
l
o
s
 

c
o
h
e
r
e
n
t
e
m

e
n
t
e
. 
D

e
s
p
u
é
s
, 
e
x
p
l
i
c
a
n
 d

e
 m

a
n
e
r
a
 

o
r
a
l
 p

o
r
 q

u
é
 l

o
s
 h

a
n
 o

r
g
a
n
i
z
a
d
o
 d

e
 u

n
 m

o
d
o
 

d
e
t
e
r
m

i
n
a
d
o
 y

 n
o
 d

e
 o

t
r
o

, 
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
 e

s
t
a
s
 

p
r
e
g
u
n
t
a
s
:
 

• 
¿
E

n
 q

u
é
 s

e
 h

a
n
 b

a
s
a
d
o
 p

a
r
a
 e

s
t
a
b
l
e
c
e
r
 e

s
e
 

o
r
d
e
n
?
 

• 
¿
Q

u
é
 e

l
e
m

e
n
t
o
s
 f

o
r
m

a
l
e
s
 t

o
m

a
r
o
n
 c

o
m

o
 

p
i
s
t
a
s
 p

a
r
a
 r

e
c
o
n
s
t
r
u
i
r
 l

a
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
?
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• 
¿
E

s
 p

o
s
i
b
l
e
 o

 n
o
 p

r
o
p
o
n
e
r
 o

t
r
a
 

o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
ó
n
 v

e
r
t
i
c
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o
?
 

6
)
 A

c
t
i
v
i
d
a
d
 d

e
 c

i
e
r
r
e
 

R
e
f
l
e
x
i
o
n
a
:
 ¿

C
ó
m

o
 s

e
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
n
 e

l
 o

r
d
e
n
 y

 l
a
 

c
o
h
e
r
e
n
c
i
a
 e

n
 u

n
 t

e
x
t
o
?
 ¿

P
o
r
 q

u
é
 e

l
 p

á
r
r
a
f
o
 

f
u
n
c
i
o
n
a
 e

n
 e

l
 p

l
a
n
o
 v

e
r
t
i
c
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o
?
 

 

P
ro

du
ct

o:
 T

e
x
t
o
 c

o
n
 l

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 o

r
d
e
n
a
d
o
s
 c

o
h
e
r
e
n
t
e
m

e
n
t
e
 

R
ec

ur
so

s 
di

dá
ct

ic
os

 
B

ib
lio

gr
af

ía
 b

ás
ic

a 
y 

de
 c

on
su

lt
a 

O
ri

en
ta

ci
on

es
 p

ar
a 

la
 e

va
lu

ac
ió

n 
(
v
e
r
 d

e
t
a
l
l
e
 m

á
s
 a

b
a
j
o
)
 

• 
P

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 e

n
 P

o
w

e
r
 P

o
i
n
t
 

(
p
r
o
y
e
c
t
o
r
 y

 c
o
m

p
u
t
a
d
o
r
a
)
 

• 
P

i
z
a
r
r
ó
n
 y

 p
l
u
m

o
n
e
s
 

• 
PC

 i
m

p
r
e
s
a
 y

 P
I e

n
 a

r
c
h
i
v
o
 W

o
r
d
, 

p
r
o
p
o
r
c
i
o
n
a
d
a
s
 p

o
r
 l

a
 p

r
o
f
e
s
o
r
a
 

• 
C

u
a
d
e
r
n
o
 y

 p
l
u
m

a
 

 

F
i
g
u
e
r
a
s
, 
C

. 
(
2
0
1
4
)
. 
P

r
a
g
m

á
t
i
c
a
 d

e
 l

a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 y

 n
u
e
v
a
s
 t

e
c
n
o
l
o
g
í
a
s
. 

N
or

m
as

, 

4
, 
p
p
. 
1
3
5
-
1
6
0
. 
R

e
c
u
p
e
r
a
d
o
 d

e
 

h
t
t
p
s
:
/
/
w

w
w

.u
v
.e

s
/
n
o
r
m

a
s
/
2
0
1
4
/
m

i
s
c
e
l
a
n
e
a

/
F

i
g
u
e
r
a
s
_
B

a
t
e
s
_
2
0
1
4
.p

d
f
 

D
e
v
i
a
-
C

a
s
t
i
l
l
o
, 
M

. 
T

. 
C

. 
(
2
0
1
4
)
. I

nn
ov

ac
ió

n 
le

ct
or

a 
1.

 P
e
a
r
s
o
n
:
 M

é
x
i
c
o
. 

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 f

o
r
m

a
t
i
v
a
:
 

 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 a

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 

c
o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o

 

• 
R

e
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 P
I 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 r

e
c
a
p
i
t
u
l
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 s

e
s
i
ó
n

 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
: 

S
e
 p

r
o
p
o
n
e
 e

v
a
l
u
a
r
 d

e
s
d
e
 u

n
a
 p

e
r
s
p
e
c
t
i
v

a
 c

u
a
l
i
t
a
t
i
v
a
, 
q
u
e
 p

r
e
t
e
n
d
e
 v

a
l
o
r
a
r
 e

l
 p

r
o
c
e
s
o
 d

e
 a

p
r
e
n
d
i
z
a
j
e
 a

 p
a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 d

e
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
 d

e
 l

o
 q

u
e
 

e
l
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
, 
l
o
 q

u
e
 l

e
 f

a
l
t
a
 p

o
r
 a

l
c
a
n
z
a
r
 y

 l
o
 q

u
e
 t

o
d
a
v
í
a
 n

o
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
. 
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T
ab

la
 d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 P

O
R

 E
V

A
L

U
A

R
 

I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
 S

U
G

E
R

I
D

O
 

T
I
E

M
P

O
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

I
Ó

N
 

T
e
x
t
o
 

c
o
n
 

l
o
s
 

p
á
r
r
a
f
o
s
 

r
e
o
r
d
e
n
a
d
o

s
 

y
 

r
e
d
a
c
c
i
ó
n
 d

e
 u

n
 t

e
x
t
o
 b

r
e
v
e
. 

L
i
s
t
a
s
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 

 M
e
d
i
a
n
t
e
 d

o
s
 l

i
s
t
a
s
 d

e
 c

o
t
e
j
o
, 
s
e
 e

v
a
l
ú
a
n
 

l
a
s
 P
I. 

U
n
a
 v

e
z
 a

p
l
i
c
a
d
o
s
 l

o
s
 i

n
s
t
r
u
m

e
n
t
o
s
, 

é
s
t
o
s
 s

e
 i

n
c
l
u
y
e
n
 e

n
 l

a
 P
I, 

p
a
r
a
 q

u
e
 c

a
d
a
 

e
s
t
u
d
i
a
n
t
e
 t

e
n
g
a
 e

n
 c

l
a
r
o
 l

o
s
 a

s
p
e
c
t
o
s
 

e
v
a
l
u
a
d
o
s
 y

 s
u
 d

e
s
e
m

p
e
ñ
o
 e

n
 c

a
d
a
 u

n
o
. 

L
a
 e

v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 c

o
n
t
i
n
u
a
 s

e
 r

e
a
l
i
z
a
 d

u
r
a
n
t
e
 

l
a
 c

l
a
s
e
, 

m
e
d
i
a
n
t
e
 a

n
o
t
a
c
i
o
n
e
s
 q

u
e
 e

l
 

d
o
c
e
n
t
e
 t

o
m

a
 r

e
s
p
e
c
t
o
 d

e
 l

a
 p

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 

o
r
a
l
 d

e
l
 a

l
u
m

n
o
, 
y
 a

l
 f

i
n
a
l
 d

e
 l

a
 c

l
a
s
e
, 
u
n
a
 

v
e
z
 q

u
e
 s

e
 e

l
a
b
o
r
a
r
o
n
 l

o
s
 p

r
o
d
u
c
t
o
s
 

s
o
l
i
c
i
t
a
d
o
s
. 

 L
i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 p
a
r
a
 e

l
 t

e
x
t
o
 c

o
n
 l

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 r

e
o
r
d
e
n
a
d
o
s
 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
 p

o
r
 e

v
a
l
u
a
r
:
 2

 

Es
tá

nd
ar

es
 

In
su

fic
ie

nt
e 

Su
fic

ie
nt

e 
Sa

tis
fa

ct
or

io
 

D
es

ta
ca

do
 

N
O

TA
 

H
a
y
 u

n
 a

c
o
m

o
d
o
 

d
i
s
t
i
n
t
o
 d

e
 l

o
s
 

p
á
r
r
a
f
o
s
 a

l
 

p
r
o
p
u
e
s
t
o
 

i
n
i
c
i
a
l
m

e
n
t
e
. 

 
 

 
 

En
 el

 ca
so

 d
el

 C
CH

, l
a e

sc
al

a d
e c

al
ifi

ca
ci

ón
 

es
 

nu
m

ér
ic

a,
 

po
r 

el
lo

 
se

 
su

gi
er

e 
es

ta
 

re
la

ci
ón

: 
 In

su
fic

ie
nt

e 
= 

8 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
Su

fic
ie

nt
e 

= 
9 

de
 c

al
ifi

ca
ci

ón
 

Sa
tis

fa
ct

or
io

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
D

es
ta

ca
do

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
 

E
l
 t

e
x
t
o
 e

s
 

c
o
h
e
r
e
n
t
e
. 

 
 

 
 

 L
i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 p
a
r
a
 e

l
 t

e
x
t
o
 b

r
e
v
e
 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
 p

o
r
 e

v
a
l
u
a
r
:
 1
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Es
tá

nd
ar

es
 

In
su

fic
ie

nt
e 

Su
fic

ie
nt

e 
Sa

tis
fa

ct
or

io
 

D
es

ta
ca

do
 

N
O

TA
 

E
l
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 d

i
c
e
 

e
n
 q

u
é
 s

e
 b

a
s
ó

 

p
a
r
a
 d

e
t
e
r
m

i
n

a
r
 e

l
 

o
r
d
e
n

 d
e
 l

o
s
 

p
á
r
r
a
f
o
s
, 
e
s
 d

e
c
i
r
, 

e
x
p
r
e
s
a
 s

u
 a

n
á
l
i
s
i
s
 

p
a
r
a
 l

l
e
g
a
r
 a

 e
s
e
 

r
e
s
u
l
t
a
d
o
. 

 
 

 
 

En
 el

 ca
so

 d
el

 C
CH

, l
a e

sc
al

a d
e c

al
ifi

ca
ci

ón
 

es
 

nu
m

ér
ic

a,
 

po
r 

el
lo

 
se

 
su

gi
er

e 
es

ta
 

re
la

ci
ón

: 
 In

su
fic

ie
nt

e 
= 

8 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
Su

fic
ie

nt
e 

= 
9 

de
 c

al
ifi

ca
ci

ón
 

Sa
tis

fa
ct

or
io

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
D

es
ta

ca
do

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
 

   Sc
ri

pt
 s

es
ió

n 
5 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

 

U
n
i
d
a
d
:
 L

e
n
g
u

a
 e

s
c
r
i
t
a
 y

 p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

T
e
m

a
:
 L

o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

S
U

B
T

E
M

A
:
 E

L
 P

Á
R

R
A

F
O

 Y
 L

A
 O

R
G

A
N

I
Z

A
C

I
Ó

N
 V

E
R

T
I
C

A
L

 D
E

L
 T

E
X

T
O
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A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 a

p
e
r
t
u
r
a
:
 

 
1.

 O
bj

et
iv

os
 d

e 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

y 
de

 h
ab

ili
da

d 

E
xa

m
in

as
 la

 e
st

ru
ct

ur
a 

ve
rt

ic
al

 d
el

 te
xt

o 
y 

su
 r

el
ac

ió
n 

co
n 

el
 p

ár
ra

fo
, y

 o
rd

en
as

 d
e 

m
an

er
a 

co
he

re
nt

e 
lo

s 
pá

rr
af

os
 d

e 
un

 te
xt

o 
en

 
de

so
rd

en
. 

 
2.

 A
ct

iv
ac

ió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

pr
ev

io
 

S
e
 m

u
e
s
t
r
a
n
 v

a
r
i
o
s
 m

a
t
e
r
i
a
l
e
s
 i

n
t
e
r
v
e
n
i
d

o
s
:
 u

n
a
 t

i
r
a
 d

e
 M

a
f
a
l
d
a
 c

o
n
 l

a
s
 v

i
ñ
e
t
a
s
 e

n
 d

e
s
o
r
d
e
n
;
 l

a
 l

e
t
r
a
 d

e
 “

L
a
s
 m

a
ñ
a
n
i
t
a
s
”
 c

o
n
 l

a
s
 

e
s
t
r
o
f
a
s
 e

n
 d

e
s
o
r
d
e
n
;
 u

n
a
 r

e
c
e
t
a
 e

n
 d

e
s
o
r
d
e
n
. 

¿Q
ué

 p
ie

ns
as

 a
l v

er
 e

st
e 

m
at

er
ia

l p
re

se
nt

ad
o 

as
í?

 ¿
Q

ué
 te

 v
ie

ne
 a

 la
 m

en
te

? 

C
om

o 
se

 v
e,

 a
lg

o 
no

 fu
nc

io
na

 e
n 

la
 m

an
er

a 
de

 p
re

se
nt

ar
 la

 ti
ra

, l
a 

le
tr

a 
de

 la
 c

an
ci

ón
 y

 la
 r

ec
et

a.
 M

ás
 a

llá
 d

e 
id

en
tif

ic
ar

, e
n 

ge
ne

ra
l, 

qu
é 

tip
o 

de
 m

at
er

ia
l e

s 
ca

da
 u

no
, p

re
se

nt
ad

os
 a

sí
 r

ea
lm

en
te

 n
o 

si
rv

en
 d

e 
m

uc
ho

. ¿
P

or
 q

ué
 d

ec
im

os
 q

ue
 u

n 
m

at
er

ia
l p

re
se

nt
ad

o 
en

 

de
so

rd
en

 n
o 

si
rv

e 
de

 m
uc

ho
? 

¿Q
ué

 o
rd

en
 d

ar
ía

s 
a 

es
to

s 
m

at
er

ia
le

s?
 

 A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 d

e
s
a
r
r
o
l
l
o
:
 

3.
 M

od
el

ad
o 

Lo
s 

si
gn

os
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

 s
ir

ve
n 

pa
ra

 d
ar

 e
l o

rd
en

 y
 la

 c
oh

er
en

ci
a 

qu
e 

to
do

 te
xt

o 
re

qu
ie

re
. A

l e
sc

ri
bi

r 
un

 te
xt

o 
ac

ad
ém

ic
o,

 p
or

 e
je

m
pl

o,
 

la
 p

un
tu

ac
ió

n 
si

rv
e 

pa
ra

 o
to

rg
ar

le
 u

na
 e

st
ru

ct
ur

a 
de

 c
ru

z,
 e

n 
la

 q
ue

 lo
s 

si
gn

os
 d

el
 m

ic
ro

ni
ve

l o
pe

ra
n 

en
 e

l p
la

no
 h

or
iz

on
ta

l;
 lo

s 
de

l 

m
ac

ro
ni

ve
l, 

en
 e

l p
la

no
 v

er
tic

al
. 
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E
l 

pu
nt

o 
y 

se
gu

id
o,

 e
l 

pu
nt

o 
y 

co
m

a,
 l

os
 d

os
 p

un
to

s 
y 

la
 c

om
a 

co
ns

tr
uy

en
 e

l 
pl

an
o 

ho
ri

zo
nt

al
 d

el
 d

is
cu

rs
o.

 C
ad

a 
nu

ev
a 

un
id

ad
 d

eb
e 

re
la

ci
on

ar
se

, 
lin

ea
lm

en
te

, 
co

n 
la

 p
re

ce
de

nt
e 

y 
co

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 e

n 
el

 t
ex

to
. 

E
n 

el
 e

je
 h

or
iz

on
ta

l, 
pa

rt
es

 d
el

 t
ex

to
 c

om
o 

el
 e

nu
nc

ia
do

 

te
xt

ua
l 

o 
la

 c
lá

us
ul

a 
te

xt
ua

l 
fo

rm
an

 u
ni

da
de

s 
qu

e 
se

 p
on

en
 u

na
 j

un
to

 a
 o

tr
a.

 É
st

as
 t

ie
ne

n 
in

de
pe

nd
en

ci
a 

po
r 

sí
 m

is
m

as
, 

pe
ro

 d
eb

en
 

in
te

rp
re

ta
rs

e 
en

 r
el

ac
ió

n 
co

n 
el

 s
eg

m
en

to
 a

nt
er

io
r 

en
 la

 c
ad

en
a 

di
sc

ur
si

va
. A

 e
st

e 
pr

im
er

 n
iv

el
 d

e 
di

sc
ur

so
, u

bi
ca

do
 e

n 
el

 in
te

ri
or

 d
el

 

pá
rr

af
o,

 p
od

em
os

 ll
am

ar
lo

 m
ic
ro
ni
ve
l. 
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U
n 

se
gu

nd
o 

ni
ve

l, 
en

 e
l 

pl
an

o 
m

ás
 g

lo
ba

l 
de

l 
di

sc
ur

so
, 

es
tá

 f
or

m
ad

o 
po

r 
la

s 
un

id
ad

es
 p

ár
ra

fo
 y

 e
l 

pr
op

io
 t

ex
to

, 
de

fin
id

as
, 

re
sp

ec
tiv

am
en

te
, p

or
 e

l 
pu

nt
o 

y 
ap

ar
te

 y
 p

or
 e

l 
pu

nt
o 

fin
al

. L
a 

re
la

ci
ón

 e
nt

re
 p

ár
ra

fo
s,

 e
n 

ef
ec

to
, y

a 
no

 e
s 

de
l 

m
is

m
o 

ra
ng

o 
qu

e 
en

tr
e 
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en
un

ci
ad

os
 te

xt
ua

le
s:

 a
 la

 s
uc

es
ió

n 
lin

ea
l d

e 
lo

s 
en

un
ci

ad
os

 te
xt

ua
le

s 
se

 s
up

er
po

ne
 la

 o
rg

an
iz

ac
ió

n 
y 

di
st

ri
bu

ci
ón

, e
n 

es
ca

le
ra

, d
e 

lo
s 

pá
rr

af
os

. 

La
 s

eg
m

en
ta

ci
ón

 e
n 

pá
rr

af
os

 d
es

ar
ro

lla
 e

l 
ej

e 
ve

rt
ic

al
 d

e 
to

do
 t

ex
to

 (
la

 e
st

ru
ct

ur
a 

gl
ob

al
 d

el
 t

ex
to

).
 E

l 
pu

nt
o 

y 
ap

ar
te

 d
iv

id
e 

el
 t

em
a 

ge
ne

ra
l d

el
 te

xt
o 

en
 s

ub
te

m
as

 e
sp

ec
ífi

co
s,

 y
 e

st
ab

le
ce

 u
na

 je
ra

rq
uí

a 
en

tr
e 

el
lo

s;
 e

di
fic

a,
 p

or
 ta

nt
o,

 “
l
a
 c

o
l
u
m

n
a
 v

e
r
t
e
b
r
a
l
”
 d

el
 te

xt
o.

 E
l 

pu
nt

o 
fin

al
 c

ie
rr

a 
el

 s
ig

ni
fic

ad
o 

y 
la

 i
nt

en
ci

ón
 c

om
un

ic
at

iv
a 

de
l 

te
xt

o.
 A

m
bo

s 
si

gn
os

 d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 d

an
 f

or
m

a 
al

 m
ac
ro
ni
ve
l 

de
l 

di
sc

ur
so

. 
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C
om

o 
un

 p
ue

nt
e 

en
tr

e 
am

ba
s 

co
or

de
na

da
s 

de
l d

is
cu

rs
o 

(l
a 

ve
rt

ic
al

 y
 la

 h
or

iz
on

ta
l)

, s
e 

si
tú

a 
el

 e
nu

nc
ia

do
 te

xt
ua

l, 
qu

e 
es

 u
na

 u
ni

da
d 

qu
e 

pe
rt

en
ec

e 
al

 m
ic

ro
ni

ve
l, 

pe
ro

 m
ar

ca
 la

 tr
an

si
ci

ón
 e

nt
re

 e
l n

iv
el

 lo
ca

l y
 e

l n
iv

el
 g

lo
ba

l d
el

 te
xt

o.
 E

l e
nu

nc
ia

do
 te

xt
ua

l s
e 

po
ne

, e
n 

el
 e

je
 

ho
ri

zo
nt

al
, j

un
to

 a
l e

nu
nc

ia
do

 p
re

ce
de

nt
e 

y 
al

 s
ig

ui
en

te
. A

l m
is

m
o 

tie
m

po
, a

po
rt

a 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ne
ce

sa
ri

a 
pa

ra
 d

es
ar

ro
lla

r 
el

 s
ub

te
m

a 

es
pe

cí
fic

o 
de

l q
ue

 tr
at

a 
el

 p
ár

ra
fo

. E
s 

es
ta

 d
ob

le
 r

el
ac

ió
n 

co
n 

lo
s 

en
un

ci
ad

os
 te

xt
ua

le
s,

 c
ol

oc
ad

os
 u

no
 ju

nt
o 

al
 o

tr
o,

 y
 c

on
 e

l p
ár

ra
fo

 lo
 

qu
e 

pe
rm

ite
 c

on
si

de
ra

r 
qu

e 
se

 tr
at

a 
de

 u
na

 u
ni

da
d 

qu
e 

co
m

un
ic

a 
lo

s 
ni

ve
le

s 
m

ac
ro

 y
 m

ic
ro

 e
st

ru
ct

ur
al

es
 d

el
 d

is
cu

rs
o.
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4.
 P

rá
ct

ic
a 

co
m

pa
rt

id
a 

V
am

os
 a

 m
od

ifi
ca

r 
el

 o
rd

en
 d

e 
lo

s 
pá

rr
af

os
 d

el
 s

ig
ui

en
te

 te
xt

o2
2 ,

 p
ar

a 
qu

e 
el

 d
is

cu
rs

o,
 e

n 
co

nj
un

to
, r

es
ul

te
 c

oh
er

en
te

. P
ar

a 
de

te
rm

in
ar

 

el
 o

rd
en

, p
ri

m
er

o 
ha

y 
qu

e 
le

er
 c

ad
a 

pá
rr

af
o:

 

1
. 

E
s
 d

e
c
i
r
, 
e
n
 l

o
s
 p

r
o
d
u
c
t
o
s
 c

u
y
a
 i

n
g
e
s
t
i
ó
n
 a

b
r
e
v
i
a
b
a
 s

i
n
 r

e
m

e
d
i
o
 l

a
 v

i
d
a
 y

 s
e
p
a
r
a
b
a
, 
d

e
f
i
n
i
t
i
v
a
m

e
n
t
e
, 
d
e
 l

o
s
 b

i
e
n
e
s
 t

e
r
r
e
n
a
l
e
s
. 
E

s
a
 

u
t
i
l
i
z
a
c
i
ó
n

, 
q
u
e
 s

e
 p

o
d
í
a
 c

a
l
i
f
i
c
a
r
 d

e
 i

n
d
u
s
t
r
i
a
l
, 

s
e
 h

a
 e

x
t
e
n
d
i
d
o
 e

n
 l

a
 a

c
t
u
a
l
i
d
a
d
 a

 t
o
d
o
 t

i
p
o
 d

e
 p

r
o
d
u
c
t
o
s
 t

ó
x
i
c
o
s
 y

 n
o
s
o
t
r
o
s
, 

p
o
r
 

r
e
s
p
e
t
o

, 
a
l
 
o
b
s
e
r
v
a
r
 
l
a
 
c
a
l
a
v
e
r
a
, 

v
a
y
a
 
o
 
n
o
 
a
c
o
m

p
a
ñ
a
d
a
 
d
e
 
d
o
s
 
t
i
b
i
a
s
 
c
r
u
z
a
d
a
s
 
y
 
a
u
n
q
u
e
 
l
u
z
c
a
 
l
a
 
m

e
j
o
r
 
d
e
 
l
a
s
 
s
o
n
r
i
s
a
s
, 

n
o
s
 

q
u
e
d
a
m

o
s
 
m

u
d
o
s
, 

s
i
n
 
p
a
l
a
b
r
a
s
, 

c
o
m

o
 
a
q
u
e
l
l
o
s
 
s
u
j
e
t
o
s
 
q
u
e
 
c
o
n
t
e
m

p
l
a
n
 
u
n
a
 
d
e
s
a
g
r
a
d
a
b
l
e
 v

an
ita

s 
o
 
a
v
i
s
t
a
b
a
n
 
e
l
 
b
r
u
t
a
l
 
p
a
b
e
l
l
ó
n
 

d
e
 l

o
s
 c

a
b
a
l
l
e
r
o
s
 d

e
 f

o
r
t
u
n
a
. 

2
. 

M
á
s
 
o
 
m

e
n
o
s
 
p
o
r
 
a
q
u
e
l
 
t
i
e
m

p
o
, 

l
o
s
 
p
i
r
a
t
a
s
 
a
c
o
s
t
u
m

b
r
a
b
a
n
 
a
 
e
n
a
r
b
o
l
a
r
, 

e
n
 
e
l
 
p
a
l
o
 
m

á
s
 
a
l
t
o
 
d
e
 
s
u
s
 
n
a
v
í
o
s
, 

u
n
 
p
a
b
e
l
l
ó
n
 
f
o
r
m

a
d
o
 

p
o
r
 u

n
a
 c

a
l
a
v
e
r
a
 b

l
a
n
c
a
, 

c
a
s
i
 s

i
e
m

p
r
e
 s

o
n
r
i
e
n
t
e
 y

 a
c
o
m

p
a
ñ
a
d
a
 d

e
 d

o
s
 t

i
b
i
a
s
 c

r
u
z
a
d
a
s
, 

s
o
b
r
e
 f

o
n
d
o
 n

e
g
r
o
 q

u
e
, 

a
l
 i

g
u
a
l
 q

u
e
 e

n
 l

o
s
 

t
e
r
r
i
b
l
e
s
 b

o
d
e
g
o
n
e
s
 m

e
n
c
i
o
n
a
d
o
s
, 

s
i
r
v
i
ó
 p

a
r
a
 a

d
v
e
r
t
i
r
, 

a
 c

u
a
l
q
u
i
e
r
 p

e
r
s
o
n
a
 q

u
e
 s

e
 c

r
u
z
a
r
a
 e

n
 s

u
 r

u
t
a
, 

f
u
e
r
a
 o

 n
o
 c

r
e
y
e
n
t
e
, 

q
u
e
 s

u
 

v
i
d
a
, 

c
a
s
i
 
c
o
n
 
t
o
d
a
 
p
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
, 

i
b
a
 
a
 
s
e
r
 
b
r
e
v
e
 
y
 
q
u
e
, 

c
o
m

o
 
c
o
m

p
r
o

b
a
r
í
a
 
p
r
o
n
t
o
, 

e
r
a
 
i
n
ú
t
i
l
 
a
t
e
s
o
r
a
r
 
b
i
e
n
e
s
 
t
e
r
r
e
n
a
l
e
s
. 

A
 
p
a
r
t
i
r
 

d
e
l
 s

i
g
l
o
 X
V
III

, 
l
a
 c

a
l
a
v
e
r
a
 c

o
n
 d

o
s
 t

i
b
i
a
s
 s

e
 u

s
ó
 e

n
 l

a
s
 e

t
i
q
u
e
t
a
s
 d

e
 l

o
s
 f

r
a
s
c
o
s
 q

u
e
 c

o
n
t
e
n
í
a
n
 s

u
s
t
a
n
c
i
a
s
 v

e
n
e
n
o
s
a
s
. 

3
. 

E
n
 
e
l
 
s
i
g
l
o
 
X
V
II 

s
e
 
s
i
s
t
e
m

a
t
i
z
ó
 
l
a
 
u
t
i
l
i
z
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
 
i
m

a
g
e
n
 
d
e
 
l
a
 
c
a
l
a
v
e
r
a
, 

a
 
v
e
c
e
s
, 

s
o
b
r
e
 
d
o
s
 
t
i
b
i
a
s
 
c
r
u
z
a
d
a
s
, 

e
n
 
u
n
o
s
 
c
u
a
d
r
o
s
 

d
e
n
o
m

i
n
a
d
o
s
 
va

ni
ta

s,
 
u
n
a
 
v
a
r
i
a
n
t
e
 
d
e
 
l
o
s
 
b
o
d
e
g
o
n
e
s
 
o
 
n
a
t
u
r
a
l
e
z
a
s
 
m

u
e
r
t
a
s
. 

E
n
 
a
q
u
e
l
l
a
s
 
c
o
m

p
o
s
i
c
i
o
n
e
s
 
s
o
l
í
a
n
 
a
c
o
m

p
a
ñ
a
r
 
a
 
l
o
s
 

r
e
s
t
o
s
 
h
u

m
a
n
o
s
 
o
t
r
o
s
 
e
l
e
m

e
n
t
o

s
, 

c
o

m
o
 
m

o
s
c
a
s
, 

l
i
b
r
o
s
, 

m
o
n
e
d
a
s
, 

r
u
i
n
a
s
, 

v
e
l
a
s
 
c
o
n
s
u
m

i
d
a
s
, 

r
e
l
o
j
e
s
 
d
e
 
a
r
e
n
a
 
y
 
f
l
o
r
e
s
 
m

a
r
c
h
i
t
a
s
, 

s
í
m

b
o
l
o
s
 
q
u
e
 
a
d
v
e
r
t
í
a
n
 
a
l
 
c
r
e
y
e
n
t
e
 
s
o
b
r
e
 
l
a
 
b
r
e
v
e
d
a
d
 
d
e
 
l
a
 
v
i
d
a
 
y
 
l
a
 
i
n
u
t
i
l
i
d
a
d
 
d
e
 
l
o
s
 
b
i
e
n
e
s
 
t
e
r
r
e
n
a
l
e
s
. 

P
o
r
 
l
o
 
q
u
e
 
n
a
r
r
a
n
 
l
a
s
 

c
r
ó
n
i
c
a
s
 d

e
 l

a
 é

p
o
c
a
, 
l
a
 g

e
n
t
e
, 
f
r
e
n
t
e
 a

 t
a
l
e
s
 p

i
n
t
u
r
a
s
, 
s
e
 q

u
e
d
a
b
a
 m

u
d
a
, 
s
i
n
 p

o
d
e
r
 a

r
t
i
c
u
l
a
r
 n

i
 u

n
a
 p

a
l
a
b
r
a
. 

 

 
22

 A
da

pt
ad

o 
de

 C
ar

lo
s P

ér
ez

, “
Si

n 
pa

la
br

as
”,

 D
is

eñ
o 

gr
áf

ic
o,

 p
. 5

, e
n 

M
. T

. C
le

m
en

ci
a 

D
ev

ia
-C

as
til

lo
, I

nn
ov

ac
ió

n 
le

ct
or

a,
 p

. 5
6.
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H
ag

am
os

 a
no

ta
ci

on
es

 s
ob

re
 c

ad
a 

un
o 

de
 lo

s 
pá

rr
af

os
: 

 

• 
P

ár
ra

fo
 1

: 

§ 
Q

ué
 i

de
as

 p
la

nt
ea

. 
E

n
 
e
s
t
e
 
p
á
r
r
a
f
o
 
s
e
 
h
a
b
l
a
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
o
s
 
q
u
e
 
a
c
a
b
a
n
 
c
o
n
 
l
a
 
v
i
d
a
 
d
e
 
q
u
i
e
n
 
l
o
s
 

i
n
g
i
e
r
e
. 
T

a
m

b
i
é
n
 s

e
 d

i
c
e
 q

u
e
 h

o
y
 d

í
a
 s

e
 u

s
a
n
 t

o
d
o
 t

i
p
o
 d

e
 p

r
o
d
u
c
t
o
s
 t

ó
x
i
c
o
s
 p

a
r
a
 e

s
e
 m

i
s
m

o
 f

i
n

, 
l
o
s
 

c
u
a
l
e
s
, 
m

a
r
c
a
d
o
s
 c

o
n
 c

a
l
a
v
e
r
a
s
, 
a
l
 v

e
r
l
o
s
 n

o
s
 d

e
j
a
n
 s

i
n

 p
a
l
a
b
r
a
s
. 

§ 
E

n 
qu

é 
or

de
n 

se
 d

a 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n.

 
L

a
 
p
r
i
m

e
r
a
 
i
d
e
a
 
e
s
 
u

n
a
 
r
e
f
o
r
m

u
l
a
c
i
ó
n
, 

q
u
e
 
p
r
e
c
i
s
a
 
u
n
a
 
i
d
e
a
 

a
n
t
e
r
i
o
r
 s

o
b
r
e
 l
o
s
 p

r
o
d
u
c
t
o
s
 t
ó
x
i
c
o
s
. 
L

a
 i
d
e
a
 q

u
e
 s

i
g
u
e
 s

e
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
 c

o
n
 l
a
 a

n
t
e
r
i
o
r
, 
p
u
e
s
 s

e
 c

o
n
t
i
n
ú
a
 

h
a
b
l
a
n
d
o
 
d
e
 
l
a
 
u
t
i
l
i
z
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
o
s
 
p
r
o
d
u
c
t
o
s
 
t
ó
x
i
c
o
s
. 

L
u
e
g
o
 
s
e
 
p
a
s
a
 
a
 
h
a
b
l
a
r
 
s
o
b
r
e
 
l
a
 
c
a
l
a
v
e
r
a
 
q
u
e
 

l
o
s
 i

d
e
n
t
i
f
i
c
a
, 

y
 d

e
 l

a
 r

e
a
c
c
i
ó
n
 d

e
 q

u
i
e
n
 l

a
 v

e
. 

§ 
C

óm
o 

pr
og

re
sa

 l
a 

in
fo

rm
ac

ió
n 

a 
lo

 l
ar

go
 d

el
 p

ár
ra

fo
 
(
s
i
 
h
a
y
 
u
n
 
c
a
m

b
i
o
 
d
e
 
t
e
m

a
, 

s
i
 
s
e
 
d
a
n
 

e
j
e
m

p
l
o
s
, 
c
o
m

p
a
r
a
c
i
o
n
e
s
, 
s
i
 s

e
 g

e
n
e
r
a
l
i
z
a
, 
s
e
 r

e
s
u
m

e
, 
s
e
 d

e
s
c
r
i
b
e
, 
s
e
 a

r
g
u
m

e
n
t
a
 o

 c
o
n
t
r
a
a
r
g
u
m

e
n
t
a
 

l
o
 
d
i
c
h
o
 
e
n
 
e
l
 
p
á
r
r
a
f
o
 
a
n
t
e
r
i
o
r
)
. 

S
e
 
c
o
m

i
e
n
z
a
 
h
a
b
l
a
n
d
o
 
d
e
 
l
o
s
 
p
r
o
d
u
c
t
o
s
 
t
ó
x
i
c
o
s
 
y
 
s
u
s
 
e
f
e
c
t
o
s
 

m
o
r
t
a
l
e
s
, 

y
 d

e
s
p
u
é
s
 s

e
 s

i
g
u
e
 h

a
b
l
a
n
d
o
 d

e
l
 m

i
s
m

o
 t

e
m

a
, 

p
e
r
o
 a

h
o
r
a
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
d
o
 c

o
n
 l

a
 r

e
a
c
c
i
ó
n
 d

e
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q
u

i
e
n
e
s
 e

s
t
á
n
 a

n
t
e
 l
a
 c

a
l
a
v
e
r
a
 q

u
e
 i
n
d
i
c
a
 q

u
e
 a

l
g
o

 e
s
 t
ó
x
i
c
o
. 
L

u
e
g
o
, 
e
s
t
a
 r

e
a
c
c
i
ó
n
 s

e
 l
a
 c

o
m

p
a
r
a
 c

o
n
 

l
a
 d

e
 q

u
i
e
n
e
s
 v

e
n
 a

l
g
o
 d

e
s
a
g
r
a
d
a
b
l
e
. 

• 
P

ár
ra

fo
 2

: 

§ 
Q

ué
 i

de
as

 p
la

nt
ea

. 
S

e
 
h
a
b
l
a
 
d
e
 
l
a
 
c
o
s
t
u
m

b
r
e
 
q
u
e
 
t
e
n
í
a
n

 
l
o
s
 
p
i
r
a
t
a
s
 
d
e
 
e
n
a
r
b
o
l
a
r
 
b
a
n
d
e
r
a
s
 
c
o
n
 

c
a
l
a
v
e
r
a
s
, 

p
a
r
a
 
a
d
v
e
r
t
i
r
 
q
u
e
 
l
a
 
v
i
d
a
 
e
s
 
b
r
e
v
e
 
y
 
q
u
e
 
p
o

r
 
e
s
o
 
e
r
a
 
i
n
ú
t
i
l
 
a
t
e
s
o
r
a
r
 
b
i
e
n
e
s
 
m

a
t
e
r
i
a
l
e
s
. 

L
u
e
g
o

 
s
e
 
d
i
c
e
 
q
u
e
 
y
a
 
e
n
 
e
l
 
s
. 
X
V
III

 
s
e
 
u
s
a
b
a
 
l
a
 
c
a
l
a
v
e
r
a
 
p
a
r
a
 
e
t
i
q
u
e
t
a
r
 
l
o
s
 
f
r
a
s
c
o
s
 
q
u
e
 
c
o
n

t
e
n
í
a
n
 

s
u

s
t
a
n
c
i
a
s
 v

e
n
e
n
o
s
a
s
. 

§ 
E

n 
qu

é 
or

de
n 

se
 d

a 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n.

 P
r
i
m

e
r
o
 s

e
 h

a
b
l
a
 d

e
 q

u
e
, 

e
n
 c

i
e
r
t
o
 t

i
e
m

p
o
, 

l
o
s
 p

i
r
a
t
a
s
 t

e
n
í
a
n
 

l
a
 
c
o
s
t
u
m

b
r
e
 
d
e
 
e
n
a
r
b
o
l
a
r
 
b
a
n
d
e
r
a
s
 
c
o
n
 
u
n
a
 
c
a
l
a
v
e
r
a
;
 
l
u
e
g

o
 
s
e
 
d
e
s
c
r
i
b
e
 
l
a
 
c
a
l
a
v
e
r
a
 
y
 
s
e
 
d
i
c
e
 
p
a
r
a
 

q
u

é
 s

e
r
v
í
a
. 
A

l
 f

i
n
a
l
 d

e
 d

i
c
e
 e

n
 q

u
é
 s

i
g
l
o
 l

a
 c

a
l
a
v
e
r
a
 y

a
 s

e
r
v
í
a
 p

a
r
a
 e

t
i
q
u
e
t
a
r
 v

e
n
e
n
o
s
. 

§ 
C

óm
o 

pr
og

re
sa

 l
a 

in
fo

rm
ac

ió
n 

a 
lo

 l
ar

go
 d

el
 p

ár
ra

fo
 
(
s
i
 
h
a
y
 
u
n
 
c
a
m

b
i
o
 
d
e
 
t
e
m

a
, 

s
i
 
s
e
 
d
a
n
 

e
j
e
m

p
l
o
s
, 

s
i
 
s
e
 
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
, 

s
e
 
r
e
s
u
m

e
, 

s
e
 
a
r
g
u
m

e
n
t
a
 
o
 
c
o
n
t
r
a
a
r
g
u
m

e
n
t
a
 
l
o
 
d
i
c
h
o
 
e
n
 
e
l
 
p
á
r
r
a
f
o
 

a
n
t
e
r
i
o
r
)
. 
S

e
 c

o
m

i
e
n
z
a
 h

a
b
l
a
n
d
o
 d

e
 u

n
 t
i
e
m

p
o
 y

a
 m

e
n
c
i
o
n
a
d
o
, 
e
n
 q

u
e
 l
o
s
 p

i
r
a
t
a
s
 c

o
l
g
a
b
a
n
 b

a
n
d
e
r
a
s
 

c
o
n
 c

a
l
a
v
e
r
a
s
. 
L

u
e
g
o
 s

e
 s

i
g
u
e
 c

o
n
 e

l
 t

e
m

a
 d

e
 l

a
 c

a
l
a
v
e
r
a
:
 s

e
 l

a
 d

e
s
c
r
i
b
e
, 
s
e
 l

a
 c

o
m

p
a
r
a
 c

o
n
 l

a
 d

e
 l

o
s
 

b
o

d
e
g
o
n
e
s
 
y
 
s
e
 
d
i
c
e
 
p
a
r
a
 
q
u
é
 
s
e
r
v
í
a
. 

D
e
s
p
u
é
s
 
s
e
 
h
a
b
l
a
 
d
e
 
o
t
r
o
s
 
u
s
o
s
 
q
u
e
 
t
u
v
o
 
l
a
 
c
a
l
a
v
e
r
a
 
e
n
 
e
l
 
s
. 

X
V
III

. 

• 
P

ár
ra

fo
 3

: 

§ 
Q

ué
 id

ea
s 

pl
an

te
a.

 S
e
 h

a
b
l
a
 d

e
l
 t

i
e
m

p
o
 e

n
 q

u
e
 u

s
a
r
 l

a
 i

m
a
g
e
n
 d

e
 l

a
 c

a
l
a
v
e
r
a
 s

e
 v

o
l
v
i
ó
 s

i
s
t
e
m

á
t
i
c
o
 

e
n
 
c
i
e
r
t
o
s
 
c
u
a
d
r
o
s
. 

T
a
m

b
i
é
n
 
s
e
 
m

e
n
c
i
o
n
a
n
 
o
t
r
o
s
 
s
í
m

b
o

l
o
s
 
q
u
e
 
a
c
o
m

p
a
ñ
a
b
a
n
 
a
 
l
a
 
c
a
l
a
v
e
r
a
 
e
n
 
e
s
o
s
 

c
u
a
d
r
o
s
, 
y
 c

u
á
l
 e

r
a
 l

a
 r

e
a
c
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 g

e
n
t
e
 a

l
 v

e
r
 e

s
a
s
 p

i
n
t
u
r
a
s
, 
s
e
g
ú
n
 c

r
ó
n
i
c
a
s
 d

e
 l

a
 é

p
o
c
a
. 
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§ 
E

n 
qu

é 
or

de
n 

se
 d

a 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n.

 P
r
i
m

e
r
o
 s

e
 h

a
b
l
a
 d

e
l
 t

i
e
m

p
o
 e

n
 q

u
e
 l

a
 i

m
a
g
e
n
 d

e
 l

a
 c

a
l
a
v
e
r
a
 

s
e
 u

s
a
b
a
 e

n
 l
o
s
 c

u
a
d
r
o
s
 v

an
ita

s.
 L

u
e
g
o
, 
d
e
 l
o
s
 d

e
m

á
s
 s

í
m

b
o
l
o
s
 i
n
c
l
u

i
d
o
s
 e

n
 e

s
o
s
 c

u
a
d
r
o
s
. 
A

l
 ú

l
t
i
m

o
, 

s
e
 h

a
b
l
a
 d

e
 l

a
 r

e
a
c
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 g

e
n
t
e
 a

l
 v

e
r
 e

s
o
s
 c

u
a
d
r
o
s
. 

§ 
C

óm
o 

pr
og

re
sa

 l
a 

in
fo

rm
ac

ió
n 

a 
lo

 l
ar

go
 d

el
 p

ár
ra

fo
 
(
s
i
 
h
a
y
 
u
n
 
c
a
m

b
i
o
 
d
e
 
t
e
m

a
, 

s
i
 
s
e
 
d
a
n
 

e
j
e
m

p
l
o
s
, 

s
i
 
s
e
 
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
, 

s
e
 
r
e
s
u
m

e
, 

s
e
 
a
r
g
u
m

e
n
t
a
 
o
 
c
o
n
t
r
a
a
r
g
u
m

e
n
t
a
 
l
o
 
d
i
c
h

o
 
e
n
 
e
l
 
p
á
r
r
a
f
o
 

a
n
t
e
r
i
o
r
)
. 

S
e
 
c
o
m

i
e
n
z
a
 
h
a
b
l
a
n
d
o
 
d
e
l
 
t
i
e
m

p
o
 
e
n
 
q
u
e
 
s
e
 
s
i
s
t
e
m

a
t
i
z
ó
 
e
l
 
u
s
o
 
d
e
 
l
a
 
c
a
l
a
v
e
r
a
 
e
n
 
c
i
e
r
t
o
s
 

c
u
a
d
r
o
s
 y

 s
e
 d

e
s
c
r
i
b
e
 c

ó
m

o
 l

u
c
í
a
. 

L
u
e
g
o

, 
e
n
 l

a
 d

e
s
c
r
i
p
c
i
ó
n

 s
e
 d

e
t
a
l
l
a
n

 o
t
r
o
s
 s

í
m

b
o
l
o
s
 i

n
c
l
u

i
d
o
s
 e

n
 

e
s
t
o

s
 c

u
a
d
r
o
s
. 
D

e
s
p
u
é
s
 s

e
 s

i
g
u
e
 h

a
b
l
a
n
d
o
 d

e
 e

s
t
a
s
 p

i
n
t
u

r
a
s
, 
p
e
r
o
 a

h
o
r
a
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
d
a
s
 c

o
n
 l

a
 r

e
a
c
c
i
ó
n
 

q
u

e
 p

r
o
v
o
c
a
b
a
n
 e

n
 q

u
i
e
n
 l

a
s
 v

e
í
a
. 

A
ho

ra
, c

om
pa

re
m

os
 e

nt
re

 s
í l

os
 d

is
tin

to
s 

pá
rr

af
os

: 
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S
í
, 

e
s
a
s
 e

x
p
r
e
s
i
o
n
e
s
 s

i
r
v
e
n
 p

a
r
a
 q

u
e
 l

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 s

e
 r

e
l
a
c
i
o
n
e
n
 e

n
t
r
e
 s

í
. 

E
n
 e

l
 p

á
r
r
a
f
o
 1

, 
“
e
s
 d

e
c
i
r
”
 s

i
r
v
e
 p

a
r
a
 r

e
f
o
r
m

u
l
a
r
 u

n
a
 i

d
e
a
 q

u
e
 s

e
 

d
i
j
o
 p

r
e
v
i
a
m

e
n

t
e
, 

p
o
r
 e

l
l
o
, 

e
s
t
e
 p

á
r
r
a
f
o
 n

o
 p

u
e
d
e
 s

e
r
 e

l
 p

r
i
m

e
r
o
 d

e
l
 t

e
x
t
o
. 

M
á
s
 b

i
e
n
 f

u
n
c
i
o
n
a
 a

 m
o
d
o
 d

e
 e

x
p
l
i
c
a
c
i
ó
n
, 

d
e
 a

m
p
l
i
a
c
i
ó
n
, 

d
e
l
 

p
á
r
r
a
f
o
 
a
n
t
e
r
i
o
r
, 

y
a
 
q
u
e
 
a
p
o
r
t
a
 
n
u
e
v
o
s
 
d
a
t
o
s
 
s
o
b
r
e
 
e
l
 
t
e
m

a
. 

E
n
 
e
l
 
p
á
r
r
a
f
o
 
2
, 

“
M

á
s
 
o
 
m

e
n
o
s
 
p
o
r
 
a
q
u
e
l
 
t
i
e
m

p
o
”
 
n
o
s
 
i
n
d
i
c
a
 
q
u
e
 
y
a
 
s
e
 

m
e
n
c
i
o
n
ó

 
u
n

 
m

o
m

e
n
t
o
 
h
i
s
t
ó
r
i
c
o
, 

p
o
r
 
l
o
 
t
a
n
t
o
, 

é
s
t
e
 
t
a
m

p
o
c
o
 
p
u
e
d
e
 
s
e
r
 
e
l
 
p
r
i
m

e
r
 
p
á
r
r
a
f
o
 
d
e
l
 
t
e
x

t
o
. 

E
n
 
l
a
 
ú
l
t
i
m

a
 
i
d
e
a
 
d
e
 
e
s
t
e
 
p
á
r
r
a
f
o
 
s
e
 

d
i
c
e
:
 “

e
n
 l

a
s
 e

t
i
q
u
e
t
a
s
 d

e
 l

o
s
 f

r
a
s
c
o
s
 q

u
e
 c

o
n
t
e
n
í
a
n
 s

u
s
t
a
n
c
i
a
s
 v

e
n
e
n
o
s
a
s
”
, 
l
o
 c

u
a
l
 c

o
i
n
c
i
d
e
 c

o
n
 l

a
 r

e
f
o
r
m

u
l
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 p

á
r
r
a
f
o
 1

, 
d
o
n
d
e
 “

e
s
 

d
e
c
i
r
”
 
s
i
r
v
e
 
p
a
r
a
 
p
r
e
c
i
s
a
r
 
d
e
 
q
u
é
 
p
r
o
d
u
c
t
o
s
 
s
e
 
t
r
a
t
a
b
a
. E

n
 
e
l
 
p
á
r
r
a
f
o
 
3
, 

“
E

n
 
e
l
 
s
i
g
l
o
 
X
V
II”

 
n
o
s
 
u
b
i
c
a
 
t
e
m

p
o
r
a
l
m

e
n
t
e
 
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
e
 
e
l
 
t
e
m

a
 

d
e
l
 
q
u
e
 
s
e
 
h
a
b
l
a
r
á
, 

l
a
 
i
m

a
g
e
n
 
d
e
 
l
a
 
c
a
l
a
v
e
r
a
, 

q
u
e
 
a
 
c
o
n
t
i
n
u
a
c
i
ó
n
 
s
e
 
c
o
m

i
e
n
z
a
 
a
 
d
e
s
c
r
i
b
i
r
. 

E
s
t
e
 
p
á
r
r
a
f
o
 
s
e
 
e
n
t
i
e
n
d
e
 
b
i
e
n
, 

s
i
n
 
t
e
n
e
r
 
q
u
e
 

b
u
s
c
a
r
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 p

r
e
v
i
a
 e

n
 l

o
s
 o

t
r
o
s
, 
p
o
r
 e

l
l
o
, 
b
i
e
n
 p

o
d
r
í
a
 s

e
r
 e

l
 p

r
i
m

e
r
o
 d

e
l
 t

e
x
t
o
. 
A

d
e
m

á
s
, 
e
n
 n

u
e
s
t
r
o
 a

n
á
l
i
s
i
s
 d

e
 l

a
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
 i

n
t
e
r
n
a
 

d
e
 l
o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
, 
a
n
o
t
a
m

o
s
 q

u
e
 e

n
 l
o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 1

 y
 2

 s
e
 a

l
u
d
e
 a

 i
n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 d

i
c
h
a
 p

r
e
v
i
a
m

e
n
t
e
, 
l
o
 c

u
a
l
 n

o
s
 d

a
 u

n
a
 p

i
s
t
a
 p

a
r
a
 s

a
b
e
r
 e

l
 o

r
d
e
n
 

c
o
r
r
e
c
t
o
 d

e
 l

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 d

e
l
 t

e
x
t
o
. 

A
 p

ar
tir

 d
el

 a
ná

lis
is

 q
ue

 h
ic

im
os

, p
ro

po
ng

am
os

 u
n 

nu
ev

o 
or

de
n 

pa
ra

 lo
s 

pá
rr

af
os

: 

E
n
 e

l
 s

i
g
l
o
 X
V
II 

s
e
 s

i
s
t
e
m

a
t
i
z
ó
 l
a
 u

t
i
l
i
z
a
c
i
ó
n
 d

e
 l
a
 i
m

a
g
e
n
 d

e
 l
a
 c

a
l
a
v
e
r
a
, 
a
 v

e
c
e
s
, 
s
o
b
r
e
 d

o
s
 t
i
b

i
a
s
 c

r
u
z
a
d
a
s
, 
e
n
 u

n
o
s
 c

u
a
d
r
o
s
 d

e
n
o
m

i
n
a
d
o
s
 

va
ni

ta
s,

 u
n
a
 v

a
r
i
a
n
t
e
 d

e
 l

o
s
 b

o
d
e
g
o
n
e
s
 o

 n
a
t
u
r
a
l
e
z
a
s
 m

u
e
r
t
a
s
. 

E
n
 a

q
u
e
l
l
a
s
 c

o
m

p
o
s
i
c
i
o
n
e
s
 s

o
l
í
a
n
 a

c
o
m

p
a
ñ
a
r
 a

 l
o
s
 r

e
s
t
o
s
 h

u
m

a
n
o
s
 o

t
r
o
s
 

e
l
e
m

e
n
t
o
s
, 

c
o
m

o
 
m

o
s
c
a
s
, 

l
i
b
r
o
s
, 

m
o
n
e
d
a
s
, 

r
u
i
n
a
s
, 

v
e
l
a
s
 
c
o
n
s
u
m

i
d
a
s
, 

r
e
l
o
j
e
s
 
d
e
 
a
r
e
n
a
 
y
 
f
l
o
r
e
s
 
m

a
r
c
h
i
t
a
s
, 

s
í
m

b
o
l
o
s
 
q
u
e
 
a
d
v
e
r
t
í
a
n
 
a
l
 

c
r
e
y
e
n
t
e
 s

o
b
r
e
 l

a
 b

r
e
v
e
d
a
d
 d

e
 l

a
 v

i
d
a
 y

 l
a
 i

n
u
t
i
l
i
d
a
d
 d

e
 l

o
s
 b

i
e
n
e
s
 t

e
r
r
e
n
a
l
e
s
. 

P
o
r
 l

o
 q

u
e
 n

a
r
r
a
n
 l

a
s
 c

r
ó
n
i
c
a
s
 d

e
 l

a
 é

p
o
c
a
, 

l
a
 g

e
n
t
e
, 

f
r
e
n
t
e
 

a
 t

a
l
e
s
 p

i
n
t
u

r
a
s
, 
s
e
 q

u
e
d
a
b
a
 m

u
d
a
, 
s
i
n
 p

o
d
e
r
 a

r
t
i
c
u
l
a
r
 n

i
 u

n
a
 p

a
l
a
b
r
a
. 

 
M

á
s
 
o
 
m

e
n
o
s
 
p
o
r
 
a
q
u
e
l
 
t
i
e
m

p
o
, 

l
o
s
 
p
i
r
a
t
a
s
 
a
c
o
s
t
u
m

b
r
a
b
a
n
 
a
 
e
n
a
r
b
o
l
a
r
, 

e
n
 
e
l
 
p
a
l
o
 
m

á
s
 
a
l
t
o
 
d
e
 
s
u
s
 
n
a
v
í
o
s
, 

u
n
 
p
a
b
e
l
l
ó
n
 
f
o
r
m

a
d
o
 

p
o
r
 u

n
a
 c

a
l
a
v
e
r
a
 b

l
a
n
c
a
, 
c
a
s
i
 s

i
e
m

p
r
e
 s

o
n
r
i
e
n
t
e
 y

 a
c
o
m

p
a
ñ
a
d
a
 d

e
 d

o
s
 t

i
b
i
a
s
 c

r
u
z
a
d
a
s
, 
s
o
b
r
e
 f

o
n
d

o
 n

e
g
r
o
 q

u
e
, 
a
l
 i

g
u
a
l
 q

u
e
 e

n
 l

o
s
 t

e
r
r
i
b
l
e
s
 

b
o
d
e
g
o
n
e
s
 
m

e
n

c
i
o
n
a
d
o
s
, 

s
i
r
v
i
ó
 
p
a
r
a
 
a
d
v
e
r
t
i
r
, 

a
 
c
u
a
l
q
u
i
e
r
 
p
e
r
s
o
n
a
 
q
u
e
 
s
e
 
c
r
u
z
a
r
a
 
e
n
 
s
u
 
r
u
t
a
, 

f
u
e
r
a
 
o
 
n
o
 
c
r
e
y
e
n
t
e
, 

q
u
e
 
s
u
 
v
i
d
a
, 

c
a
s
i
 
c
o
n
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t
o
d
a
 p

r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
, 
i
b
a
 a

 s
e
r
 b

r
e
v
e
 y

 q
u
e
, 
c
o
m

o
 c

o
m

p
r
o
b
a
r
í
a
 p

r
o
n
t
o
, 
e
r
a
 i
n
ú
t
i
l
 a

t
e
s
o
r
a
r
 b

i
e
n
e
s
 t
e
r
r
e
n
a
l
e
s
. 
A

 p
a
r
t
i
r
 d

e
l
 s

i
g
l
o
 X
V
III

, 
l
a
 c

a
l
a
v
e
r
a
 

c
o
n
 d

o
s
 t

i
b
i
a
s
 s

e
 u

s
ó
 e

n
 l

a
s
 e

t
i
q
u
e
t
a
s
 d

e
 l

o
s
 f

r
a
s
c
o
s
 q

u
e
 c

o
n
t
e
n
í
a
n
 s

u
s
t
a
n
c
i
a
s
 v

e
n
e
n
o
s
a
s
. 

 
E

s
 d

e
c
i
r
, 
e
n
 l

o
s
 p

r
o
d
u
c
t
o
s
 c

u
y
a
 i

n
g
e
s
t
i
ó
n
 a

b
r
e
v
i
a
b
a
 s

i
n
 r

e
m

e
d
i
o
 l

a
 v

i
d
a
 y

 s
e
p
a
r
a
b
a
, 
d
e
f
i
n
i
t
i
v
a
m

e
n
t
e
, 
d
e
 l

o
s
 b

i
e
n
e
s
 t

e
r
r
e
n
a
l
e
s
. 
E

s
a
 

u
t
i
l
i
z
a
c
i
ó
n
, 
q
u
e
 s

e
 p

o
d
í
a
 c

a
l
i
f
i
c
a
r
 d

e
 i

n
d
u
s
t
r
i
a
l
, 
s
e
 h

a
 e

x
t
e
n
d
i
d
o
 e

n
 l

a
 a

c
t
u
a
l
i
d
a
d

 a
 t

o
d
o
 t

i
p
o
 d

e
 p

r
o
d
u
c
t
o
s
 t

ó
x
i
c
o
s
 y

 n
o
s
o
t
r
o
s
, 
p
o
r
 r

e
s
p
e
t
o
, 

a
l
 o

b
s
e
r
v
a
r
 l

a
 c

a
l
a
v
e
r
a
, 
v
a
y
a
 o

 n
o
 a

c
o
m

p
a
ñ
a
d
a
 d

e
 d

o
s
 t

i
b
i
a
s
 c

r
u
z
a
d
a
s
 y

 a
u
n
q
u
e
 l

u
z
c
a
 l

a
 m

e
j
o
r
 d

e
 l

a
s
 s

o
n
r
i
s
a
s
, 
n
o
s
 q

u
e
d
a
m

o
s
 m

u
d
o
s
, 
s
i
n
 

p
a
l
a
b
r
a
s
, 
c
o
m

o
 a

q
u
e
l
l
o
s
 s

u
j
e
t
o
s
 q

u
e
 c

o
n
t
e
m

p
l
a
n
 u

n
a
 d

e
s
a
g
r
a
d
a
b
l
e
 v

an
ita

s 
o
 a

v
i
s
t
a
b
a
n
 e

l
 b

r
u

t
a
l
 p

a
b
e
l
l
ó
n
 d

e
 l

o
s
 c

a
b
a
l
l
e
r
o
s
 d

e
 f

o
r
t
u
n
a
. 

 5.
 P

rá
ct

ic
a 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 

T
A

R
E

A
 D

E
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

T
a
r
e
a
:
 J

u
n
t
o
 c

o
n
 o

t
r
o
 c

o
m

p
a
ñ
e
r
o
, 
a
 p

a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 l

e
c
t
u
r
a
 d

e
 p

á
r
r
a
f
o
s
 p

e
r
t
e
n
e
c
i
e
n
t
e
s
 a

 u
n
 

m
i
s
m

o
 t

e
x
t
o
, 

p
e
r
o
 q

u
e
 e

s
t
á
n
 e

n
 d

e
s
o
r
d
e
n
, 

d
e
t
e
r
m

i
n
a
s
 e

l
 o

r
d
e
n
 d

e
 é

s
t
o
s
, 
p
a
r
a
 q

u
e
 e

l
 

d
i
s
c
u
r
s
o
, 
e
n

 c
o
n
j
u
n
t
o
, 
s
e
a
 c

o
h
e
r
e
n
t
e
. 

M
e
t
a
: 

S
u
 m

i
s
i
ó
n
 e

s
 h

a
c
e
r
 q

u
e
 u

n
 t

e
x
t
o
 i

n
c
o
h
e
r
e
n
t
e
 r

e
s
u
l
t
e
 c

o
h
e
r
e
n
t
e
. 

R
o
l
:
 

A
m

b
o
s
 
s
o
n
 
r
e
d
a
c
t
o
r
e
s
 
e
n

 
u
n
a
 
r
e
v
i
s
t
a
 
j
u
v
e
n
i
l
 
d
e
d
i
c
a
d
a
 
a
 
l
a
 
d
i
f
u
s
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
 

c
i
e
n
c
i
a
. 

A
u
d
i
e
n
c
i
a
:
 

L
e
c
t
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 r

e
v
i
s
t
a
 d

e
 e

n
t
r
e
 1

5
-
2
0
 a

ñ
o
s
. 

S
i
t
u
a
c
i
ó
n
:
 

O
t
r
o
 
r
e
d
a
c
t
o
r
 
c
r
e
ó
 
u
n
 
r
e
t
o
 
p
a
r
a
 
l
o
s
 
l
e
c
t
o
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
r
e
v
i
s
t
a
:
 
d
a
r
 
o
r
d
e
n
 
a
 
l
o
s
 

p
á
r
r
a
f
o
s
 
d
e
 
u
n
 
t
e
x
t
o
, 

p
a
r
a
 
q
u
e
 
é
s
t
e
 
s
e
a
 
c
o
h
e
r
e
n
t
e
. 

É
l
 
d
e
b
í
a
 
e
n
t
r
e
g
a
r
 
l
a
 

s
o
l
u
c
i
ó
n
, 
j
u
n
t
o
 c

o
n
 e

l
 t

e
x
t
o
 e

n
 d

e
s
o
r
d
e
n
, 
p
a
r
a
 s

u
 p

u
b
l
i
c
a
c
i
ó
n
, 
p
e
r
o
 e

n
f
e
r
m

ó
. 

A
h
o
r
a
 l

e
s
 t

o
c
a
 a

 u
s
t
e
d
e
s
 r

e
c
o
n
s
t
r
u
i
r
 e

l
 t

e
x
t
o
 y

 e
n
t
r
e
g
a
r
l
o
 a

l
 r

e
d
a
c
t
o
r
 e

n
 j

e
f
e
, 
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q
u
i
e
n
 p

a
r
a
 a

s
e
g
u
r
a
r
s
e
 d

e
 q

u
e
 p

u
e
d
e
 c

o
n
f
i
a
r
 e

n
 s

u
 t
r
a
b
a
j
o
, 
l
e
s
 h

a
 p

e
d
i
d
o
 d

e
c
i
r
 

p
o
r
 e

s
c
r
i
t
o
 e

n
 q

u
é
 s

e
 b

a
s
a
r
o
n
 p

a
r
a
 d

a
r
 a

c
o
m

o
d
o
 a

l
 t

e
x

t
o
 e

n
 d

e
s
o
r
d
e
n
. 

P
r
o
d
u
c
t
o
:
 

• 
T

e
x
t
o
 
c
o
n
 
l
o
s
 
p

á
r
r
a
f
o
s
 
o
r
d
e
n
a
d
o
s
 
d
e
 
t
a
l
 
m

o
d
o
 
q
u
e
 
e
l
 
d
i
s
c
u
r
s
o
, 

e
n
 

c
o
n
j
u
n
t
o
, 
s
e
a
 c

o
h
e
r
e
n
t
e
. 

• 
B

r
e
v
e
 
t
e
x
t
o
 
d
o
n
d

e
 
c
a
d
a
 
u
n
o
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
 
e
l
 
a
c
o
m

o
d
o
 
a
s
i
g
n
a
d
o
 
a
 
l
o
s
 

p
á
r
r
a
f
o
s
. 

E
s
a
 r

e
f
l
e
x
i
ó
n
 e

s
 i

n
d
i
v
i
d
u
a
l
. 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
:
 

E
l
 t

e
x
t
o

:
 

• 
D

e
b
e
 

m
o
s
t
r
a
r
 

u
n

 
a
c
o
m

o
d
o
 

d
i
s
t
i
n
t
o
 

d
e
 

l
o
s
 

p
á
r
r
a
f
o
s
 

a
l
 

d
a
d
o
 

i
n
i
c
i
a
l
m

e
n
t
e
. 

• 
D

e
b
e
 s

e
r
 c

o
h
e
r
e
n
t
e
. 

 E
n
 e

l
 b

r
e
v
e
 t

e
x
t
o
 q

u
e
 r

e
d
a
c
t
e
s
 d

e
b
e
s
:
 

• 
M

e
n
c
i
o
n
a
r
 

e
n
 

q
u
é
 

t
e
 

b
a
s
a
s
t
e
 

p
a
r
a
 

d
e
t
e
r
m

i
n
a
r
 

e
l
 

o
r
d
e
n
 

d
e
 

l
o
s
 

p
á
r
r
a
f
o
s
, 

e
s
 
d
e
c
i
r
, 

e
x
p
r
e
s
a
r
 
e
l
 
a
n
á
l
i
s
i
s
 
q
u
e
 
h
i
c
i
s
t
e
 
p
a
r
a
 
l
l
e
g
a
r
 
a
 
e
s
e
 

r
e
s
u
l
t
a
d
o
. 

 

 T
e
x
t
o
 a

l
t
e
r
a
d
o
 i

n
t
e
n
c
i
o
n
a
l
m

e
n
t
e
 

E
l
 m

a
r
 d

e
l
i
m

i
t
a
d
o
r
23

 

 
1
. 

C
a
s
i
 t

o
d
o
s
 l

o
s
 l

í
q
u
i
d
o
s
 s

e
 c

o
n
t
r
a
e
n
 a

p
r
o
x
i
m

a
d
a
m

e
n
t
e
 1

0
%

 a
l
 e

n
f
r
i
a
r
s
e
. 
E

l
 a

g
u
a
 t

a
m

b
i
é
n
 l

o
 h

a
c
e
, 
p
e
r
o
 s

ó
l
o
 h

a
s
t
a
 c

i
e
r
t
o
 p

u
n
t
o
. 
E

n
 

c
u
a
n
t
o
 
s
e
 
e
n
c
u
e
n
t
r
a
 
a
 
u
n
a
 
d
i
s
t
a
n
c
i
a
 
m

í
n
i
m

a
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
g
e
l
a
c
i
ó
n
, 

e
m

p
i
e
z
a
 
(
d
e
 
f
o
r
m

a
 
p
e
r
v
e
r
s
a
, 

c
a
u
t
i
v
a
d
o
r
a
, 

c
o
m

p
l
e
t
a
m

e
n
t
e
 

 
23

 E
n 

M
. T

. C
. D

ev
ia

-C
as

til
lo

, 2
01

4,
 In

no
va

ci
ón

 le
ct

or
a 

1,
 p

. 7
0,

 P
ea

rs
on

: M
éx

ic
o.
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i
n
v
e
r
o
s
í
m

i
l
)
 
a
 
e
x
p
a
n
d
i
r
s
e
. 

E
n
 
e
s
t
a
d
o
 
s
ó
l
i
d
o
 
e
s
 
c
a
s
i
 
u
n
a
 
d
é
c
i
m

a
 
p
a
r
t
e
 
m

á
s
 
v
o
l
u
m

i
n
o
s
a
 
q
u
e
 
e
n
 
e
s
t
a
d
o
 
l
í
q
u
i
d
o
. 

E
l
 
h
i
e
l
o
, 

c
o
m

o
 
s
e
 

e
x
p
a
n
d
e
, 

f
l
o
t
a
 e

n
 e

l
 a

g
u
a
 (

“
u
n
a
 p

r
o
p
i
e
d
a
d
 s

u
m

a
m

e
n
t
e
 e

x
t
r
a
ñ
a
, 

s
e
g
ú
n
 J

o
h
n
 G

r
i
b
b
i
n
)
. 

S
i
 c

a
r
e
c
i
e
r
a
 d

e
 e

s
t
a
 e

s
p
l
é
n
d
i
d
a
 r

e
b
e
l
d
í
a
, 

e
l
 

h
i
e
l
o

 s
e
 h

u
n
d
i
r
í
a
 y

 l
a
g
o
s
 y

 o
c
é
a
n
o
s
 s

e
 c

o
n
g
e
l
a
r
í
a
n
 d

e
 a

b
a
j
o
 h

a
c
i
a
 a

r
r
i
b
a
. 
S

i
n
 h

i
e
l
o
 s

u
p
e
r
f
i
c
i
a
l
 q

u
e
 r

e
t
u
v
i
e
r
a
 e

l
 c

a
l
o
r
 m

á
s
 a

b
a
j
o
, 
e
l
 

c
a
l
o
r
 
d
e
l
 
a
g
u
a
 
i
r
r
a
d
i
a
r
í
a
, 

d
e
j
á
n
d
o
l
a
 
a
ú
n
 
m

á
s
 
f
r
í
a
 
y
 
c
r
e
a
n
d
o
 
m

á
s
 
h
i
e
l
o
. 

L
o
s
 
o
c
é
a
n

o
s
 
n
o
 
t
a
r
d
a
r
í
a
n
 
e
n
 
c
o
n
g
e
l
a
r
s
e
 
y
 
s
e
g
u
i
r
í
a
n
 

c
o
n
g
e
l
a
d
o
s
 
m

u
c
h
o
 
t
i
e
m

p
o
, 

p
r
o
b
a
b
l
e
m

e
n
t
e
 
p
a
r
a
 
s
i
e
m

p
r
e
, 

c
o
n
d
i
c
i
o
n
e
s
 
q
u
e
 
n
o
 
p
o
d
r
í
a
n
 
s
o
s
t
e
n
e
r
 
l
a
 
v
i
d
a
. 

P
o
r
 
s
u
e
r
t
e
 
p
a
r
a
 
n
o
s
o
t
r
o
s
, 

e
l
 a

g
u
a
 p

a
r
e
c
e
 n

o
 h

a
c
e
r
 c

a
s
o
 d

e
 l

a
s
 n

o
r
m

a
s
 q

u
í
m

i
c
a
s
 y

 l
a
s
 l

e
y
e
s
 f

í
s
i
c
a
s
. 

2
. 

T
o
d
o
 e

l
 m

u
n
d
o
 s

a
b
e
 q

u
e
 l

a
 f

ó
r
m

u
l
a
 q

u
í
m

i
c
a
 d

e
l
 a

g
u
a
 e

s
 H
2O

, 
l
o
 q

u
e
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
 q

u
e
 c

o
n
s
i
s
t
e
 e

n
 u

n
 á

t
o
m

o
 g

r
a
n
d
e
 d

e
 o

x
í
g
e
n
o
 y

 d
o
s
 

á
t
o
m

o
s
 
m

á
s
 
p
e
q
u
e
ñ
o
s
 
d
e
 
h
i
d
r
ó
g
e
n

o
 
u
n
i
d
o
s
 
a
 
é
l
. 

L
o
s
 
á
t
o
m

o
s
 
d
e
 
h
i
d
r
ó
g
e
n

o
 
s
e
 
a
f
e
r
r
a
n
 
f
e
r
o
z
m

e
n
t
e
 
a
 
s
u
 
h
u
é
s
p
e
d
 
o
x
i
g
é
n
i
c
o
, 

p
e
r
o
 

e
s
t
a
b

l
e
c
e
n
 
t
a
m

b
i
é
n
 
e
n
l
a
c
e
s
 
c
a
s
u
a
l
e
s
 
c
o
n
 
o
t
r
a
s
 
m

o
l
é
c
u
l
a
s
 
d
e
 
a
g
u
a
. 

L
a
 
m

o
l
é
c
u
l
a
 
d
e
 
a
g
u
a
, 

p
o
r
 
s
u
 
n
a
t
u
r
a
l
e
z
a
, 

s
e
 
e
n
r
e
d
a
 
e
n
 
u
n
a
 

e
s
p
e
c
i
e
 
d
e
 
b
a
i
l
e
 
c
o
n
 
o
t
r
a
s
 
m

o
l
é
c
u
l
a
s
 
d
e
 
a
g
u
a
, 

f
o
r
m

a
n
d
o
 
b
r
e
v
e
s
 
e
n
l
a
c
e
s
 
y
 
d
e
s
p
l
a
z
á
n

d
o
s
e
 
l
u
e
g
o
, 

c
o
m

o
 
s
i
 
f
u
e
r
a
n
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
e
s
 
d
e
 

u
n
 
b
a
i
l
e
 
q
u
e
 
f
u
e
r
a
n
 
c
a
m

b
i
a
n
d
o

 
d
e
 
p
a
r
e
j
a
. 

P
o
r
 
e
m

p
l
e
a
r
 
e
l
 
b
e
l
l
o
 
s
í
m

i
l
 
d
e
 
R

o
b
e
r
t
 
K

u
n
z
i
n
g
. 

U
n
 
v
a
s
o
 
c
o
n
 
a
g
u
a
 
t
a
l
 
v
e
z
 
n
o
 
p
a
r
e
z
c
a
 

m
u
y
 a

n
i
m

a
d
o
, 
p
e
r
o
 c

a
d
a
 m

o
l
é
c
u
l
a
 q

u
e
 h

a
y
 e

n
 é

l
 e

s
t
á
 c

a
m

b
i
a
n
d
o
 d

e
 p

a
r
e
j
a
 a

 r
a
z
ó
n
 d

e
 m

i
l
e
s
 d

e
 m

i
l
l
o
n
e
s
 d

e
 v

e
c
e
s
 p

o
r
 s

e
g
u
n
d
o
. 

3
. 

C
o
m

o
 
e
l
 
a
g
u
a
 
e
s
 
t
a
n
 
u
b
i
c
u
a
, 

t
e
n
d

e
m

o
s
 
a
 
n
o
 
d
a
r
n
o
s
 
c
u
e
n
t
a
 
d
e
 
q
u
e
 
e
s
 
u
n
a
 
s
u
s
t
a
n
c
i
a
 
e
x
t
r
a
o
r
d
i
n
a
r
i
a
. 

C
a
s
i
 
n
o
 
h
a
y
 
n
a
d
a
 
d
e
 
e
l
l
a
 
q
u
e
 

p
u
e
d
a
 
e
m

p
l
e
a
r
s
e
 
p
a
r
a
 
e
s
t
a
b
l
e
c
e
r
 
p
r
e
d
i
c
c
i
o
n
e
s
 
f
i
a
b
l
e
s
 
a
c
e
r
c
a
 
d
e
 
l
a
s
 
p
r
o
p
i
e
d
a
d
e
s
 
d
e
 
o
t
r
o
s
 
l
í
q
u
i
d
o
s
 
y

 
a
 
l
a
 
i
n
v
e
r
s
a
. 

S
i
 
n
o
 
s
u
p
i
e
r
a
s
 

n
a
d
a
 
d
e
l
 
a
g
u
a
 
y
 
b
a
s
a
r
a
s
 
t
u
s
 
c
o
n
j
e
t
u
r
a
s
 
e
n
 
e
l
 
c
o
m

p
o
r
t
a
m

i
e
n
t
o
 
d
e
 
l
o
s
 
c
o
m

p
u
e
s
t
o
s
 
q
u
í
m

i
c
a
m

e
n
t
e
 
m

á
s
 
a
f
i
n
e
s
 
a
 
e
l
l
a
 
(
s
e
l
e
n
u
r
o
 
d
e
 

h
i
d
r
ó
g
e
n
o
 
o
 
s
u
l
f
u
r
o
 
d
e
 
h
i
d
r
ó
g
e
n
o
, 

s
o
b
r
e
 
t
o
d
o
)
 
e
s
p
e
r
a
r
í
a
s
 
q
u
e
 
e
n
t
r
a
r
a
 
e
n
 
e
b
u
l
l
i
c
i
ó
n
 
a
 
9
3
 
°
C

 
y
 
q
u
e
 
f
u
e
r
a
 
u

n
 
g
a
s
 
a
 
t
e
m

p
e
r
a
t
u
r
a
 

a
m

b
i
e
n
t
e
. 

4
. 

I
m

a
g
i
n
a
 l

o
 q

u
e
 s

e
r
í
a
 v

i
v
i
r
 e

n
 u

n
 m

u
n
d
o
 d

o
m

i
n
a
d
o
 p

o
r
 e

l
 ó

x
i
d
o
 d

e
 d

i
h
i
d
r
ó
g
e
n
o
, 
u
n
 c

o
m

p
u

e
s
t
o
 q

u
e
 n

o
 t

i
e
n
e
 s

a
b
o
r
 n

i
 o

l
o
r
 y

 q
u
e
 e

s
 

t
a
n
 v

a
r
i
a
b
l
e
 e

n
 s

u
s
 p

r
o
p
i
e
d
a
d
e
s
 q

u
e
, 
e
n
 g

e
n
e
r
a
l
, 
r
e
s
u
l
t
a
 b

e
n
i
g
n
o
, 
a
u
n
q
u
e
 h

a
y
 v

e
c
e
s
 e

n
 q

u
e
 m

a
t
a
 c

o
n
 g

r
a
n
 r

a
p
i
d
e
z
. 
S

e
g
ú
n
 e

l
 e

s
t
a
d
o
 

e
n
 
q
u
e
 
s
e
 
h
a
l
l
e
, 

p
u
e
d
e
 
e
s
c
a
l
d
a
r
t
e
 
o
 
c
o
n
g
e
l
a
r
t
e
. 

E
n
 
p
r
e
s
e
n
c
i
a
 
d
e
 
c
i
e
r
t
a
s
 
m

o
l
é
c
u
l
a
s
 
o
r
g
á
n
i
c
a
s
 
f
o
r
m

a
 
á
c
i
d
o
s
 
c
a
r
b
ó
n
i
c
o
s
 
t
a
n
 

d
e
s
a
g
r
a
d
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
d
e
j
a
n
 
á
r
b
o
l
e
s
 
s
i
n
 
h
o
j
a
s
 
y
 
c
o
r
r
o
e
n
 
l
o
s
 
r
o
s
t
r
o
s
 
d
e
 
l
a
s
 
e
s
t
a
t
u
a
s
. 

E
n
 
g

r
a
n
d
e
s
 
c
a
n
t
i
d
a
d
e
s
, 

c
u
a
n
d
o
 
s
e
 
a
g
i
t
a
, 

p
u
e
d
e
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g
o
l
p
e
a
r
 c

o
n
 u

n
a
 f

u
r
i
a
 q

u
e
 n

i
n
g
ú
n
 e

d
i
f
i
c
i
o
 h

u
m

a
n
o
 p

o
d
r
í
a
 s

o
p
o
r
t
a
r
. 

A
 m

e
n
u
d
o
 e

s
 u

n
a
 s

u
s
t
a
n
c
i
a
 a

s
e
s
i
n
a
 i

n
c
l
u
s
o
 p

a
r
a
 q

u
i
e
n
e
s
 h

a
n
 

a
p
r
e
n
d
i
d
o
 v

i
v
i
r
 e

n
 e

l
l
a
. 
N

o
s
o
t
r
o
s
 l

a
 l

l
a
m

a
m

o
s
 a

g
u
a
. 

5
. 

P
o
r
 e

s
o
 l
a
s
 m

o
l
é
c
u
l
a
s
 d

e
 a

g
u
a
 s

e
 m

a
n
t
i
e
n
e
n
 u

n
i
d
a
s
 f

o
r
m

a
n
d
o
 c

u
e
r
p
o
s
 c

o
m

o
 l
o
s
 c

h
a
r
c
o

s
 y

 l
o
s
 l
a
g
o
s
, 
p
e
r
o
 n

o
 t
a
n
 u

n
i
d
a
s
 c

o
m

o
 p

a
r
a
 

n
o
 
p
o
d
e
r
 
s
e
p
a
r
a
r
s
e
 
c
u
a
n
d
o
 
t
e
 
l
a
n
z
a
s
, 

p
o
r
 
e
j
e
m

p
l
o
, 

d
e
 
c
a
b
e
z
a
 
a
 
u
n
a
 
a
l
b
e
r
c
a
 
l
l
e
n
a
 
d
e
 
e
l
l
a
s
. 

S
ó
l
o
 
1
5
%

 
d
e
 
e
l
l
a
s
 
s
e
 
t
o
c
a
n
 
r
e
a
l
m

e
n
t
e
 

e
n
 c

u
a
l
q
u
i
e
r
 m

o
m

e
n
t
o
 d

a
d
o
. 

6
. 

E
l
 a

g
u
a
 e

s
t
á
 e

n
 t

o
d
a
s
 p

a
r
t
e
s
. 
U

n
a
 p

a
p
a
 e

s
 8

0
%

 a
g
u
a
. 
U

n
a
 v

a
c
a
, 
7
4
%

. 
U

n
a
 b

a
c
t
e
r
i
a
, 
7
5
%

. 
U

n
 t

o
m

a
t
e
, 
q
u
e
 e

s
 a

g
u
a
 e

n
 9

5
%

, 
e
s
 p

o
c
o
 

m
á
s
 
q
u
e
 
a
g
u
a
. 

H
a
s
t
a
 
l
o
s
 
h
u
m

a
n
o
s
 
s
o
m

o
s
 
a
g
u
a
 
e
n
 
6
5
%

, 
l
o
 
q
u
e
 
n
o
s
 
h
a
c
e
 
m

á
s
 
l
í
q
u
i
d

o
s
 
q
u
e
 
s
ó
l
i
d
o
s
 
p
o
r
 
u
n
 
m

a
r
g
e
n
 
d
e
 
c
a
s
i
 
d
o
s
 
a
 

u
n
o
. 
E

l
 a

g
u
a
 e

s
 u

n
a
 c

o
s
a
 r

a
r
a
. 
E

s
 i
n
f
o
r
m

e
 y

 t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
e
 y

, 
s
i
n
 e

m
b
a
r
g
o
, 
d
e
s
e
a
m

o
s
 e

s
t
a
r
 a

 s
u
 l
a
d
o
. 
N

o
 t
i
e
n
e
 s

a
b
o
r
 p

e
r
o
 n

o
s
 e

n
c
a
n
t
a
 

b
e
b
e
r
l
a
. 
S

o
m

o
s
 c

a
p
a
c
e
s
 d

e
 r

e
c
o

r
r
e
r
 g

r
a
n
d
e
s
 d

i
s
t
a
n
c
i
a
s
 y

 d
e
 p

a
g
a
r
 p

e
q
u
e
ñ
a
s
 f

o
r
t
u
n
a
s
 p

o
r
 v

e
r
l
a
 a

l
 s

a
l
i
r
 e

l
 S

o
l
. 
Y

, 
a
u
n
 s

a
b
i
e
n
d
o

 q
u
e
 

e
s
 p

e
l
i
g
r
o
s
a
 y

 q
u
e
 a

h
o
g
a
 a

 d
e
c
e
n
a
s
 d

e
 m

i
l
e
s
 d

e
 p

e
r
s
o
n
a
s
 a

l
 a

ñ
o
, 
n
o
s
 e

n
c
a
n
t
a
 r

e
t
o
z
a
r
 e

n
 e

l
l
a
. 

 6.
 C

ie
rr

e 

R
ef
le
xi
on
a:

 ¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
n
 e

l
 o

r
d

e
n
 y

 l
a
 c

o
h
e
r
e
n
c
i
a
 e

n
 u

n
 t

e
x
t
o
?
 ¿

P
o
r
 q

u
é
 e

l
 p

á
r
r
a
f
o
 f

u
n
c
i
o
n
a
 e

n
 e

l
 p

l
a
n
o
 v

e
r
t
i
c
a
l
 d

e
l
 t

e
x
t
o
?
 

 ¿Q
U

É
 H

A
C

E
R

 C
O

N
 E

L
 P

R
O

D
U

C
T

O
 E

N
T

R
E

G
A

D
O

? 

S
e
 r

e
t
o
m

a
 s

ó
l
o
 e

l
 t

e
x
t
o
 c

o
n
 l

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 r

e
a
c
o
m

o
d
a
d
o
s
. 
S

e
 p

i
d
e
 a

 c
a
d
a
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 q

u
e
 i

m
p
r
i
m

a
 e

s
a
 p

a
r
t
e
 d

e
 s

u
 p

r
á
c
t
i
c
a
 i

n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
, 
e
n
 

u
n
a
 h

o
j
a
 t

a
m

a
ñ
o
 c

a
r
t
a
. 
L

u
e
g
o
, 
t
o
d
a
s
 l

a
s
 h

o
j
a
s
 s

e
 p

e
g
a
n
 e

n
 e

l
 p

i
z
a
r
r
ó
n
, 
p
a
r
a
 c

o
m

p
a
r
a
r
l
a
s
 y

 d
e
t
e
r
m

i
n
a
r
 g

r
u
p
a
l
m

e
n
t
e
 c

u
á
n
t
a
s
 v

e
r
s
i
o
n
e
s
 h

a
y
 

d
e
l
 m

i
s
m

o
 t

e
x
t
o
. 
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7.
 M

at
er

ia
l d

e 
co

ns
ul

ta
 

§ 
R

ed
ac

ci
ón

 s
in

 d
ol

or
, 
d
e
 S

a
n
d
r
o
 C

o
h
e
n
. 

§ 
R

ed
ac

ci
ón

 y
 O

rt
og

ra
fía

, 
d
e
 A

n
a
 M

a
r
í
a
 M

a
q
u
e
o
. 
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3.
5.

6.
 N

iv
el

es
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

 

 P
la

ne
ac

ió
n 

se
si

ón
 6

 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

 T
E

M
A

:
 L

O
S

 V
A

L
O

R
E

S
 D

E
 L

A
 P

U
N

T
U

A
C

I
Ó

N
 

J
u
s
t
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 t

e
m

a
:
 

C
o
n
t
r
a
s
t
a
r
 l
o
s
 n

i
v
e
l
e
s
 d

e
 c

o
m

p
l
e
j
i
d
a
d
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 q

u
e
, 
g
r
a
c
i
a
s
 a

 l
a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
, 
p
u
e
d
e
 h

a
b
e
r
 e

n
 l
o
s
 t
e
x
t
o
s
. 
E

s
t
a
 a

c
t
i
v
i
d
a
d
 s

i
r
v
e
 p

a
r
a
 a

p
r
e
c
i
a
r
 

l
a
s
 d

i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
, 

a
 p

a
r
t
i
r
 d

e
 o

b
s
e
r
v
a
r
 q

u
é
 t

i
p
o
 d

e
 s

i
g
n
o
s
 s

e
 e

m
p
l
e
a
 e

n
 t

e
x
t
o
s
 c

u
y
o
 e

s
t
i
l
o
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

s
 d

i
s
t
i
n
t
o
. 

E
s
 i

m
p
o
r
t
a
n
t
e
 m

o
t
i
v
a
r
 

a
l
 
e
s
t
u
d
i
a
n
t
e
 
a
 
s
a
c
a
r
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
e
s
 
s
o
b
r
e
 
l
a
 
r
e
l
a
c
i
ó
n
 
e
n
t
r
e
 
n
i
v
e
l
e
s
 
d
e
 
p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 
y
 
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
 
d
e
l
 
t
e
x
t
o
, 

p
a
r
a
 
q
u
e
 
t
o
m

e
 
c
o
n
c
i
e
n
c
i
a
 

p
r
e
c
i
s
a
m

e
n
t
e
 d

e
 l

o
s
 d

i
s
t
i
n
t
o
s
 n

i
v
e
l
e
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 q

u
e
 p

u
e
d
e
n
 o

p
e
r
a
r
 e

n
 u

n
 t

e
x
t
o

, 
y
 q

u
e
 e

l
l
o
 l

e
 s

i
r
v
a
 p

a
r
a
 r

e
c
a
p
a
c
i
t
a
r
 s

o
b
r
e
 e

l
 n

i
v
e
l
 d

e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

m
p
l
e
a
d
o
 e

n
 s

u
s
 p

r
o
p
i
o
s
 e

s
c
r
i
t
o
s
. 
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U
ni

da
d:

 

L
e
n
g
u
a
 e

s
c
r
i
t
a
 y

 p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

 
T

em
a:

 L
o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

Su
bt

em
a:

 N
i
v
e
l
e
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

 

N
úm

er
o 

de
 

se
si

ón
: 

6 

P
R

O
P

Ó
SI

T
O

 
E

l
 a

l
u
m

n
o
 c

o
m

p
a
r
a
 d

o
s
 t

e
x
t
o
s
 c

o
n
 e

s
t
i
l
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 d

i
s
t
i
n
t
o
s
, 
p
a
r
a
 d

i
s
t
i
n

g
u
i
r
 l

o
s
 n

i
v
e
l
e
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 q

u
e
 p

u
e
d
e
n
 o

p
e
r
a
r
 

e
n
 u

n
 t

e
x
t
o
. 

 A
pr

en
di

za
je

s  

T
em

át
ic

a 

 

D
ur

ac
ió

n 
de

 la
 

se
si

ón
 

E
st

ra
te

gi
as

 

E
l a

lu
m

no
…

 

E
nt

ie
nd

e 
q
u
e
 

• 
l
o
s
 s

i
g
n
o

s
 s

e
 p

u
e
d
e
n
 

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
 s

e
g
ú
n
 s

u
 

f
u
n
c
i
ó
n
 p

r
i
m

o
r
d
i
a
l
:
 

a
r
t
i
c
u
l
a
r
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 

t
e
x
t
u
a
l
e
s
 b

á
s
i
c
a
s
 d

e
l
 

t
e
x
t
o
, 
o
 d

e
s
a
r
r
o
l
l
a
r
 l

a
 

e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
 d

e
l
 

d
i
s
c
u
r
s
o

 d
e
l
i
m

i
t
a
n
d
o
 

u
n
i
d
a
d
e
s
 d

e
 s

e
g
u
n
d
o
 

o
r
d
e
n

;
 

• 
q
u
e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 

p
r
a
g
m

á
t
i
c
o

-

d
i
s
c
u
r
s
i
v
o
s
 d

o
t
a
n
 a

l
 

 1.
 S

ig
no

s d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 se

m
án

tic
o-

si
nt

ác
tic

os
 

• 
C

om
a 

• 
D

os
 p

un
to

s 
• 

Pu
nt

o 
y 

co
m

a 
• 

Pu
nt

o 
y 

se
gu

id
o 

• 
Pu

nt
o 

y 
ap

ar
te

 
• 

Pu
nt

o 
fin

al
 

 2.
 S

ig
no

s d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 p

ra
gm

át
ic

o-
di

sc
ur

si
vo

s 
• 

G
ui

on
es

 la
rg

os
 

• 
Pa

ré
nt

es
is

 
• 

C
om

ill
as

 
• 

Si
gn

os
 d

e 
in

te
rr

og
ac

ió
n 

• 
Si

gn
os

 d
e 

ex
cl

am
ac

ió
n 

• 
Pu

nt
os

 su
sp

en
si

vo
s 

5
0
 m

i
n
. 

1
)
 P

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 a

 l
o
s
 a

l
u
m

n
o
s
 d

e
 l

o
s
 o

b
j
e
t
i
v
o
s
 d

e
 

l
a
 s

e
s
i
ó
n
:
 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
:
 C

o
n
o
c
e
r
 l

a
 

c
l
a
s
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

, 
s
e
g
ú
n
 

s
u

 f
u
n
c
i
ó
n
 p

r
i
m

o
r
d
i
a
l
. 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 h

a
b
i
l
i
d
a
d
:
 D

i
s
t
i
n
g
u
i
r
 l

o
s
 n

i
v
e
l
e
s
 d

e
 

p
u

n
t
u
a
c
i
ó
n
 q

u
e
 p

u
e
d
e
n
 o

p
e
r
a
r
 e

n
 u

n
 t

e
x
t
o
. 

2
)
 A

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o
:
 

L
l
u
v
i
a
 d

e
 i

d
e
a
s
 s

o
b
r
e
 o

b
j
e
t
o
s
 d

e
 l

a
 v

i
d
a
 c

o
t
i
d
i
a
n
a
 

q
u

e
 p

u
e
d
e
n
 c

l
a
s
i
f
i
c
a
r
s
e
 s

e
g
ú
n
 c

r
i
t
e
r
i
o
s
 d

e
 

f
u
n
c
i
o
n
a
l
i
d
a
d

. 

3
)
 M

o
d
e
l
a
d
o
:
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t
e
x
t
o
 d

e
 m

a
y
o
r
 g

r
a
d
o

 

d
e
 c

o
m

p
l
e
j
i
d
a
d
 

d
i
s
c
u
r
s
i
v
a
. 

P
re

gu
nt

as
 e

se
nc

ia
le

s:
 

• 
¿
P

o
r
 q

u
é
 e

s
 d

i
f
í
c
i
l
 

e
s
c
r
i
b
i
r
 u

n
 t

e
x
t
o
 d

e
 

c
i
e
r
t
a
 e

x
t
e
n
s
i
ó
n
 s

i
n
 

u
s
a
r
 p

u
n

t
o
s
 y

 c
o
m

a
s
?
 

¿
P

o
r
 q

u
é
 e

s
 p

o
s
i
b
l
e
 

c
o
m

p
o
n
e
r
 t

e
x
t
o
s
 s

i
n
 

e
m

p
l
e
a
r
 s

i
g
n

o
s
 d

e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

p
r
a
g
m

á
t
i
c
o

-

d
i
s
c
u
r
s
i
v
o
s
?
 

A
pl

ic
a 

s
u
 e

n
t
e
n
d
i
m

i
e
n
t
o
 

s
o

b
r
e
 l

a
 c

l
a
s
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

o
s
 

s
i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó

n
, 
p
a
r
a
 

d
i
s
t
i
n

g
u
i
r
 l

o
s
 n

i
v
e
l
e
s
 d

e
 

p
u
n
t
u

a
c
i
ó
n
 q

u
e
 p

u
e
d
e
n
 

o
p
e
r
a
r
 e

n
 u

n
 t

e
x
t
o
. 

Sa
be

 q
u
e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 s

e
 c

l
a
s
i
f
i
c
a
n
 e

n
 

s
e
m

á
n
t
i
c
o

-
s
i
n
t
á
c
t
i
c
o
s
 y

 e
n
 

p
r
a
g
m

á
t
i
c
o

-
d
i
s
c
u
r
s
i
v
o
s
. 

 

E
s 

ca
pa

z 
de

 a
p

r
e
c
i
a
r
 l

a
s
 

d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 e

n
t
r
e
 d

o
s
 t

e
x
t
o
s
 

E
l
 d

o
c
e
n
t
e
 e

x
p
o
n
e
 l

o
s
 t

e
m

a
s
 d

e
l
 d

í
a
, 
m

e
d
i
a
n
t
e
 

u
n

a
 p

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 e

n
 P

o
w

e
r
 P

o
i
n
t
. 

4
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 c

o
m

p
a
r
t
i
d
a
 (
PC

)
:
 

S
e
 c

o
n
t
r
a
s
t
a
n
 d

o
s
 f

r
a
g
m

e
n
t
o
s
 c

o
n
 e

s
t
i
l
o
s
 d

e
 

p
u

n
t
u
a
c
i
ó
n
 d

i
s
t
i
n
t
o
s
, 
p
a
r
a
 i

d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
 q

u
é
 t

i
p
o
 d

e
 

s
i
g
n
o
s
 s

e
 e

m
p
l
e
a
 e

n
 u

n
o
 y

 o
t
r
o
 t

e
x
t
o
. 

S
e
 t

o
m

a
n
 e

n
 

c
u
e
n
t
a
 l

a
s
 s

i
g
u
i
e
n
t
e
s
 p

r
e
g
u
n
t
a
s
:
 

• 
¿
Q

u
é
 d

i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 o

b
s
e
r
v
a
s
?
 

• 
¿
P

u
e
d
e
 h

a
b
l
a
r
s
e
 d

e
 n

i
v
e
l
e
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

d
i
s
t
i
n
t
o
s
 e

n
t
r
e
 a

m
b
o
s
 t

e
x

t
o
s
?
 

• 
¿
T

e
 p

a
r
e
c
e
 q

u
e
 u

n
o
 d

e
 l

o
s
 d

o
s
 p

r
e
s
e
n
t
a
 

u
n
a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 m

á
s
 c

o
m

p
l
e
j
a
 q

u
e
 e

l
 o

t
r
o
?
 

• 
S

i
 e

s
 a

s
í
, 
¿
e
n
 q

u
é
 t

e
 b

a
s
a
s
 p

a
r
a
 l

l
e
g
a
r
 a

 e
s
a
 

c
o
n
c
l
u
s
i
ó
n
?
 

5
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 i

n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
 (
PI

)
:
 

A
 p

a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 l

e
c
t
u
r
a
 d

e
 d

o
s
 t

e
x
t
o
s
 —

u
n
o
 

p
u

n
t
u
a
d
o
 d

e
 m

a
n
e
r
a
 m

u
y
 s

i
m

p
l
e
, 
y
 o

t
r
o
 e

n
 q

u
e
 

h
a
y
 r

e
l
a
c
i
o
n
e
s
 j

e
r
á
r
q
u
i
c
a
s
 c

o
m

p
l
e
j
a
s
 e

n
t
r
e
 l

a
s
 

u
n

i
d
a
d
e
s
 t

e
x
t
u
a
l
e
s
—

, 
e
l
 a

l
u
m

n
o
 c

o
n
t
r
a
s
t
a
 l

a
s
 

d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 e

n
t
r
e
 l

o
s
 e

s
t
i
l
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 d

e
 c

a
d
a
 

u
n

o
. 
R

e
d
a
c
t
a
 u

n
 t

e
x
t
o
 p

a
r
a
 e

x
p
r
e
s
a
r
 s

u
s
 

o
b

s
e
r
v
a
c
i
o
n
e
s
. 

6
)
 A

c
t
i
v
i
d
a
d
 d

e
 c

i
e
r
r
e
:
 



  

230 
 

q
u
e
 p

r
e
s
e
n
t
a
n
 e

s
t
i
l
o
s
 d

e
 

p
u
n
t
u

a
c
i
ó
n
 d

i
s
t
i
n
t
o
s
. 

R
e
f
l
e
x
i
o
n
a
:
 ¿

P
o
r
 q

u
é
 e

s
 d

i
f
í
c
i
l
 e

s
c
r
i
b
i
r
 u

n
 t

e
x
t
o
 

d
e
 c

i
e
r
t
a
 e

x
t
e
n
s
i
ó
n
 s

i
n
 u

s
a
r
 p

u
n
t
o
s
 y

 c
o
m

a
s
?
 ¿

P
o
r
 

q
u

é
 e

s
 p

o
s
i
b
l
e
 c

o
m

p
o
n
e
r
 t

e
x
t
o
s
 s

i
n
 e

m
p
l
e
a
r
 

s
i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 p

r
a
g
m

á
t
i
c
o

-
d
i
s
c
u
r
s
i
v
o
s
?
 

 

P
ro

du
ct

o:
 C

u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
o
 r

e
s
p
o
n
d
i
d
o

 

R
ec

ur
so

s 
di

dá
ct

ic
os

 
B

ib
lio

gr
af

ía
 b

ás
ic

a 
y 

de
 c

on
su

lt
a 

O
ri

en
ta

ci
on

es
 p

ar
a 

la
 e

va
lu

ac
ió

n 
(
v
e
r
 d

e
t
a
l
l
e
 m

á
s
 a

b
a
j
o
)
 

• 
P

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 e

n
 P

o
w

e
r
 P

o
i
n
t
 

(
p
r
o
y
e
c
t
o
r
 y

 c
o
m

p
u
t
a
d
o
r
a
)
 

• 
P

i
z
a
r
r
ó
n
 y

 p
l
u
m

o
n
e
s
 

• 
PC

 i
m

p
r
e
s
a
 y

 P
I e

n
 a

r
c
h
i
v
o
 W

o
r
d
, 

p
r
o
p
o
r
c
i
o
n
a
d
a
s
 p

o
r
 l

a
 p

r
o
f
e
s
o
r
a
 

• 
C

u
a
d
e
r
n
o
 y

 p
l
u
m

a
 

F
i
g
u
e
r
a
s
, 
C

. 
(
2
0
1
4
)
. 
P

r
a
g
m

á
t
i
c
a
 d

e
 l

a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 y

 n
u
e
v
a
s
 t

e
c
n
o
l
o
g
í
a
s
. 
N
or
m
as

, 

4
, 
p
p
. 
1
3
5
-
1
6
0
. 
R

e
c
u
p
e
r
a
d
o
 d

e
 

h
t
t
p
s
:
/
/
w

w
w

.u
v
.e

s
/
n
o
r
m

a
s
/
2
0
1
4
/
m

i
s
c
e
l
a
n
e
a

/
F

i
g
u
e
r
a
s
_
B

a
t
e
s
_
2
0
1
4
.p

d
f
 

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 f

o
r
m

a
t
i
v
a
:
 

 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 a

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 

c
o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o

 

• 
R

e
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 P
I 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 r

e
c
a
p
i
t
u
l
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 s

e
s
i
ó
n

 

  E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
: 

S
e
 p

r
o
p
o
n
e
 e

v
a
l
u
a
r
 d

e
s
d
e
 u

n
a
 p

e
r
s
p
e
c
t
i
v

a
 c

u
a
l
i
t
a
t
i
v
a
, 
q
u
e
 p

r
e
t
e
n
d
e
 v

a
l
o
r
a
r
 e

l
 p

r
o
c
e
s
o
 d

e
 a

p
r
e
n
d
i
z
a
j
e
 a

 p
a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 d

e
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
 d

e
 l

o
 q

u
e
 

e
l
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
, 
l
o
 q

u
e
 l

e
 f

a
l
t
a
 p

o
r
 a

l
c
a
n
z
a
r
 y

 l
o
 q

u
e
 t

o
d
a
v
í
a
 n

o
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
. 
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T
ab

la
 d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 P

O
R

 E
V

A
L

U
A

R
 

I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
 S

U
G

E
R

I
D

O
 

T
I
E

M
P

O
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

I
Ó

N
 

C
u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
o
 c

o
n
t
e
s
t
a
d
o

 
L

i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 

 M
e
d
i
a
n
t
e
 u

n
a
 l

i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o
, 
s
e
 e

v
a
l
ú
a
 l

a
 

PI
. 
U

n
a
 v

e
z
 a

p
l
i
c
a
d
o
 e

l
 i

n
s
t
r
u
m

e
n
t
o
, 
é
s
t
e
 s

e
 

i
n
c
l
u
y
e
 e

n
 l

a
 P
I, 

p
a
r
a
 q

u
e
 c

a
d
a
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 

t
e
n
g
a
 e

n
 c

l
a
r
o
 l

o
s
 a

s
p
e
c
t
o
s
 e

v
a
l
u
a
d
o
s
 y

 s
u
 

d
e
s
e
m

p
e
ñ
o
 e

n
 c

a
d
a
 u

n
o
. 

L
a
 e

v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 c

o
n
t
i
n
u
a
 s

e
 r

e
a
l
i
z
a
 d

u
r
a
n
t
e
 

l
a
 c

l
a
s
e
, 
m

e
d
i
a
n
t
e
 a

n
o
t
a
c
i
o
n
e
s
 q

u
e
 e

l
 

d
o
c
e
n
t
e
 t

o
m

a
 r

e
s
p
e
c
t
o
 d

e
 l

a
 p

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 

o
r
a
l
 d

e
l
 a

l
u
m

n
o
, 
y
 a

l
 f

i
n
a
l
 d

e
 l

a
 c

l
a
s
e
, 
u
n
a
 

v
e
z
 q

u
e
 s

e
 e

l
a
b
o
r
a
r
o
n
 l

o
s
 p

r
o
d
u
c
t
o
s
 

s
o
l
i
c
i
t
a
d
o
s
. 

 L
i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 p
a
r
a
 e

l
 c

u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
o
 c

o
n
t
e
s
t
a
d
o

 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
 p

o
r
 e

v
a
l
u
a
r
:
 2

 

Es
tá

nd
ar

es
 

In
su

fic
ie

nt
e 

Su
fic

ie
nt

e 
Sa

tis
fa

ct
or

io
 

D
es

ta
ca

do
 

N
O

TA
 

To
da

s l
as

 p
re

gu
nt

as
 

es
tá

n 
co

nt
es

ta
da

s. 
 

 
 

 
En

 el
 ca

so
 d

el
 C
CH

, l
a e

sc
al

a d
e c

al
ifi

ca
ci

ón
 

es
 

nu
m

ér
ic

a,
 

po
r 

el
lo

 
se

 
su

gi
er

e 
es

ta
 

re
la

ci
ón

: 
 In

su
fic

ie
nt

e 
= 

8 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
Su

fic
ie

nt
e 

= 
9 

de
 c

al
ifi

ca
ci

ón
 

Sa
tis

fa
ct

or
io

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
D

es
ta

ca
do

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
 

La
s r

es
pu

es
ta

s s
on

 
cl

ar
as

 y
 c

oh
er

en
te

s. 
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Sc
ri

pt
 s

es
ió

n 
6 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

S
U

B
T

E
M

A
:
 N

I
V

E
L

E
S

 D
E

 P
U

N
T

U
A

C
I
Ó

N
 

 A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 a

p
e
r
t
u
r
a
:
 

 
1.

 O
bj

et
iv

os
 d

e 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

y 
de

 h
ab

ili
da

d 

C
on

oc
es

 l
a 

cl
as

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

lo
s 

si
gn

os
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

, s
eg

ún
 s

u 
fu

nc
ió

n 
pr

im
or

di
al

, y
 d

is
tin

gu
es

 l
os

 n
iv

el
es

 d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 q

ue
 p

ue
de

n 

op
er

ar
 e

n 
un

 te
xt

o.
 

 
2.

 A
ct

iv
ac

ió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

pr
ev

io
 

S
e
 p

r
o
p
o
n
e
 u

n
a
 l

l
u
v
i
a
 d

e
 i

d
e
a
s
 s

o
b
r
e
 o

b
j
e
t
o
s
 d

e
 l

a
 v

i
d
a
 c

o
t
i
d
i
a
n
a
 q

u
e
 p

u
e
d
e
n
 c

l
a
s
i
f
i
c
a
r
s
e
 s

e
g

ú
n
 c

r
i
t
e
r
i
o
s
 d

e
 f

u
n
c
i
o
n
a
l
i
d
a
d
. 

 A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 d

e
s
a
r
r
o
l
l
o
:
 

 
3.

 M
od

el
ad

o 

H
as

ta
 e

l m
om

en
to

, h
em

os
 c

on
si

de
ra

do
 ú

ni
ca

m
en

te
 lo

s 
bl

oq
ue

s 
de

 te
xt

o 
lim

ita
do

s 
po

r 
lo

s 
pu

nt
os

 (
pu

nt
o 

fin
al

, p
un

to
 y

 a
pa

rt
e 

y 
pu

nt
o 

y 

se
gu

id
o)

, 
el

 p
un

to
 y

 c
om

a,
 l

os
 d

os
 p

un
to

s 
y 

la
 c

om
a.

 E
st

os
 s

ig
no

s 
de

 p
un

tu
ac

ió
n 

co
m

pa
rt

en
 l

a 
fu

nc
ió

n 
de

 d
ef

in
ir

 u
ni

da
de

s 
de

 

pr
oc

es
am

ie
nt

o 
bá

si
ca

s 
de

l t
ex

to
: 
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La
 p

ru
eb

a 
de

 q
ue

 s
e 

tr
at

a 
de

 si
gn

os
 b

ás
ic

os
 e

s 
qu

e 
no

 e
s 

po
si

bl
e 

es
cr

ib
ir

 u
n 

te
xt

o 
si

n 
em

pl
ea

r 
ni

ng
ún

 p
un

to
, y

 e
s 

m
uy

 d
ifí

ci
l h

ac
er

lo
 

si
n 

ni
ng

un
a 

co
m

a.
 P

od
em

os
 ll

am
ar

 a
 e

st
e 

gr
up

o 
de

 s
ig

no
s 

“
s
i
g
n
o
s
 b

á
s
i
c
o
s
”
, p

or
qu

e 
si

n 
el

lo
s 

no
 p

od
em

os
 o

rg
an

iz
ar

 e
l t

ex
to

 y
 d

ar
le

 

es
tr

uc
tu

ra
. 
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 A
 d

ife
re

nc
ia

 d
e 

la
s 

m
ar

ca
s 

an
te

ri
or

es
, h

ay
 o

tr
as

 c
uy

a 
fu

nc
ió

n 
no

 e
s 

ar
tic

ul
ar

 la
s 

un
id

ad
es

 te
xt

ua
le

s 
bá

si
ca

s 
de

l t
ex

to
, s

in
o 

de
sa

rr
ol

la
r 

la
 e

st
ru

ct
ur

a 
de

l d
is

cu
rs

o 
de

lim
ita

nd
o 

un
id

ad
es

 q
ue

 c
or

re
sp

on
de

n 
a 

un
 s

eg
un

do
 d

is
cu

rs
o 

in
se

rt
ad

o,
 o

 q
ue

 in
di

ca
n 

m
od

al
id

ad
, c

om
o 

pr
eg

un
ta

 o
 s

or
pr

es
a.

 A
 e

st
os

 s
ig

no
s 

lo
s 

po
de

m
os

 ll
am

ar
 “
p
r
a
g
m
á
t
i
c
o
-
d
i
s
c
u
r
s
i
v
o
s
”
: 
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P
or

 u
n 

la
do

, a
sí

 c
om

o 
es

 n
o 

es
 p

os
ib

le
 c

on
st

ru
ir

 u
n 

te
xt

o 
de

 c
ie

rt
a 

ex
te

ns
ió

n 
si

n 
pu

nt
ua

rl
o 

co
n 

si
gn

os
 b

ás
ic

os
 c

om
o 

el
 p

un
to

, y
 e

s 
m

uy
 

di
fíc

il 
ha

ce
rl

o 
si

n 
ni

ng
un

a 
co

m
a,

 p
or

 o
tr

o 
la

do
, 

es
 t

ot
al

m
en

te
 p

os
ib

le
 c

om
po

ne
r 

te
xt

os
 e

n 
qu

e 
no

 s
e 

em
pl

ee
 n

in
gu

no
 d

e 
lo

s 
si

gn
os

 

pr
ag

m
át

ic
o-

di
sc

ur
si

vo
s.

 S
in

 e
m

ba
rg

o,
 e

st
os

 s
ig

no
s 

si
rv

en
 p

ar
a 

da
r 

m
ay

or
 g

ra
do

 d
e 

co
m

pl
ej

id
ad

 d
is

cu
rs

iv
a,

 s
ob

re
 to

do
, l

os
 p

ar
én

te
si

s 

y 
lo

s 
gu

io
ne

s 
la

rg
os

: 

 

 P
er

o,
 c

om
o 

re
da

ct
or

, ¿
có

m
o 

sa
be

r 
cu

án
do

 e
s 

pe
rt

in
en

te
 i

ns
er

ta
r 

el
 i

nc
is

o 
y 

cu
án

do
 r

et
om

ar
 y

 s
eg

ui
r 

de
sa

rr
ol

la
nd

o 
co

rr
ec

ta
m

en
te

 l
a 

se
cu

en
ci

a 
in

te
rr

um
pi

da
? 

 Le
am

os
 e

st
e 

te
xt

o2
4  

re
da

ct
ad

o 
po

r 
un

 e
sc

ri
to

r 
in

ex
pe

rt
o:
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 T
om

ad
o 

de
 C

. F
ig

ue
ra

s (
20

01
). 

Pr
ag

m
át

ic
a 

de
 la

 p
un

tu
ac

ió
n,

 B
ar

ce
lo

na
: E

U
B

-O
ct

ae
dr

o,
 p

p.
 3

7-
38

. 
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(1
) 

P
o
r
 

o
t
r
o
 

l
a
d
o
, 

s
i
 

c
o
n
 

u
n
a
 

i
n
t
e
r
v
e
n
c
i
ó
n
 

d
e
 

e
s
t
e
 

t
i
p
o
 

s
ó
l
o
 

s
e
 

c
o
n
s
i
g
u
i
e
r
a
 

f
a
v
o
r
e
c
e
r
 

e
c
o
n
ó
m

i
c
a
m

e
n
t
e
 
a
 
l
a
 
n
a
c
i
ó
n
 
q
u
e
 
e
s
t
á
 
p
r
e
s
t
a
n
d
o
 
“
a
y
u
d
a
”
, 

c
u
y
o
 
ú
n
i
c
o
 
o
b
j
e
t
i
v
o
 
s
e
r
á
 
e
l
 
d
e
 

o
b
t
e
n
e
r
 
m

a
y
o
r
 
p
r
e
s
t
i
g
i
o
 
s
o
c
i
a
l
 
a
p
r
o
v
e
c
h
a
n
d
o
 
l
a
 
d
e
b
i
l
i
d
a
d
 
d
e
 
l
a
 
m

i
s
m

a
, 

e
s
t
a
s
 
c
o
s
a
s
 
s
i
g
u
e
n
 

o
c
u
r
r
i
e
n
d
o
 a

 l
a
s
 p

u
e
r
t
a
s
 d

e
l
 s

i
g
l
o

 X
X

I, 
n
o
 c

a
b
e
 s

i
n
o
 d

e
c
i
r
 q

u
e
 e

s
 a

l
g
o
 t

o
t
a
l
m

e
n
t
e
 d

e
s
p
r
e
c
i
a
b
l
e
, 

i
n
h
u
m

a
n
o
 e

 i
n
d
i
g
n
o
. 

 U
no

 d
e 

lo
s 

pr
ob

le
m

as
 d

e 
(
1
)
 e

s 
la

 a
bu

nd
an

ci
a 

de
 i

nc
is

os
, n

o 
se

ña
la

do
s 

co
nv

en
ie

nt
em

en
te

, q
ue

 s
e 

in
te

gr
an

 e
n 

el
 e

nu
nc

ia
do

. S
eg

m
en

to
s 

co
m

o 
“
c
u
y
o
 ú

n
i
c
o
 o

b
j
e
t
i
v
o
 s

e
r
á
 e

l
 d

e
 o

b
t
e
n
e
r
 m

a
y
o
r
 p

r
e
s
t
i
g
i
o
 s

o
c
i
a
l
 a

p
r
o
v
e
c
h
a
n
d
o
 l

a
 

d
e
b
i
l
i
d
a
d
 
d
e
 
l
a
 
m

i
s
m

a
”
 y

, 
so

br
e 

to
do

, 
“
e
s
t
a
s
 
c
o
s
a
s
 
s
i
g
u
e
n
 
o
c
u
r
r
i
e
n
d
o
 
a
 
l
a
s
 
p
u
e
r
t
a
s
 
d
e
l
 
s
i
g
l
o

 X
X

I”
 e

st
án

 

de
sg

aj
ad

os
 y

 r
om

pe
n 

co
n 

la
 s

ec
ue

nc
ia

, p
ue

s 
só

lo
 e

st
án

 d
el

im
ita

do
s 

po
r 

co
m

as
. E

st
o 

pr
ov

oc
a 

qu
e 

el
 fr

ag
m

en
to

 

en
 c

on
ju

nt
o 

re
su

lte
 c

os
to

so
 d

e 
pr

oc
es

ar
. 

P
ar

a 
fa

ci
lit

ar
 l

a 
in

te
rp

re
ta

ci
ón

 d
el

 l
ec

to
r,

 s
er

ía
 p

re
fe

ri
bl

e 
un

a 

pu
nt

ua
ci

ón
 c

om
o 

la
 d

e 
(
2
)
: 

 

(2
) 

P
o
r
 

o
t
r
o
 

l
a
d
o
, 

s
i
 

c
o
n
 

u
n
a
 

i
n
t
e
r
v
e
n
c
i
ó
n
 

d
e
 

e
s
t
e
 

t
i
p
o
 

s
ó
l
o
 

s
e
 

c
o
n
s
i
g
u
i
e
r
a
 

f
a
v
o
r
e
c
e
r
 

e
c
o
n
ó
m

i
c
a
m

e
n
t
e
 
a
 
l
a
 
n
a
c
i
ó

n
 
q
u
e
 
e
s
t
á
 
p
r
e
s
t
a
n
d
o
 
“
a
y
u
d
a
”
 
—

c
u
y
o
 
ú
n
i
c
o
 
o

b
j
e
t
i
v
o
 
s
e
r
á
 
e
l
 
d
e
 

o
b
t
e
n
e
r
 
m

a
y
o
r
 
p
r
e
s
t
i
g
i
o
 
s
o
c
i
a
l
 
a
p
r
o
v
e
c
h
a
n
d
o
 
l
a
 
d
e
b
i
l
i
d
a
d
 
d
e
 
l
a
 
m

i
s
m

a
 
(e

s
t
a
s
 
c
o
s
a
s
 
s
i
g
u
e
n
 

o
c
u
r
r
i
e
n
d
o
 

a
 

l
a
s
 

p
u

e
r
t
a
s
 

d
e
l
 

s
i
g
l
o

 X
X

I)
—

, 
n
o
 

c
a
b
e
 

s
i
n
o
 

d
e
c
i
r
 

q
u
e
 

e
s
 

a
l
g
o
 

t
o
t
a
l
m

e
n
t
e
 

d
e
s
p
r
e
c
i
a
b
l
e
, 
i
n
h
u
m

a
n
o
 e

 i
n
d
i
g
n
o
. 
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E
n 

la
 v

er
si

ón
 (

2
)
 s

e 
m

ar
ca

n 
ad

ec
ua

da
m

en
te

 lo
s 

in
ci

so
s 

qu
e 

se
 a

pa
rt

an
 d

e 
la

 e
st

ru
ct

ur
a 

ge
ne

ra
l d

el
 e

nu
nc

ia
do

: 

 

 

A
 v

ec
es

, c
om

o 
re

da
ct

or
es

, n
o 

us
am

os
 d

e 
m

an
er

a 
re

gu
la

r 
lo

s 
gu

io
ne

s 
la

rg
os

 y
 lo

s 
pa

ré
nt

es
is

, n
i s

ig
no

s 
co

m
o 

el
 p

un
to

 y
 c

om
a 

y 
lo

s 
do

s 

pu
nt

os
, p

or
qu

e 
no

s 
pa

re
ce

n 
co

m
pl

ej
os

. S
in

 e
m

ba
rg

o,
 n

o 
ha

ce
rl

o 
re

pe
rc

ut
e 

en
 la

 e
st

ru
ct

ur
a 

de
l t

ex
to

. 

 4.
 P

rá
ct

ic
a 

co
m

pa
rt

id
a 

P
ar

a 
co

nt
ra

st
ar

 la
 d

ife
re

nc
ia

 e
nt

re
 u

n 
te

xt
o 

pu
nt

ua
do

 d
e 

m
an

er
a 

m
uy

 s
im

pl
e,

 y
 o

tr
o 

en
 q

ue
 h

ay
 r

el
ac

io
ne

s 
je

rá
rq

ui
ca

s 
m

ás
 c

om
pl

ej
as

 

en
tr

e 
la

s 
un

id
ad

es
 d

el
 te

xt
o,

 le
am

os
 lo

s 
si

gu
ie

nt
es

 fr
ag

m
en

to
s:
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A

.2
5  

 
S

i
 
r
e
p
a
s
a
m

o
s
 
e
l
 
c
a
p
í
t
u
l
o
 
2
6
 
d
e
l
 
Le

ví
tic

o 
y
 
e
l
 
2
8
 
d
e
l
 
D

eu
te

ro
no

m
io

, 
d
o
n
d
e
 
s
e
 
d
e
s
c
r
i
b
e
n
 
c
o
n
 
m

i
n
u
c
i
o
s
i
d
a
d
 
t
o
d
o
s
 
l
o
s
 
p
r
e
m

i
o
s
 
y
 

c
a
s
t
i
g
o
s
 (

Le
v 

2
6
, 
1
4

-
4
5
 y

 D
t 2

8
, 
1
5

-
4
5
)
 d

e
 D

i
o
s
 p

a
r
a
 q

u
i
e
n
e
s
 c

u
m

p
l
a
n
 o

 n
o
 s

u
s
 m

a
n
d
a
m

i
e
n
t
o
s
, 
v

e
r
e
m

o
s
 q

u
e
 Y

a
v
e
h
 a

m
e
n
a
z
ó
 a

l
 p

e
c
a
d
o
r
 

c
o
n
 
t
o
d
a
 
s
u
e
r
t
e
 
d
e
 
e
n
f
e
r
m

e
d
a
d
e
s
 
y
 
c
a
n
a
l
l
a
d
a
s
 
c
o
n
o
c
i
d
a
s
 
e
n
 
a
q
u
e
l
 
e
n
t
o
n
c
e
s
 
—

i
n
c
l
u
s
o
 
l
a
 
d
e
 
c
o
n
v
e
r
t
i
r
l
o
 
e
n
 
u
n
 
c
o
r
n
u
d
o
:
 
“
t
o
m

a
r
á
s
 
u
n
a
 

m
u
j
e
r
 y

 o
t
r
o

 l
a
 g

o
z
a
r
á
”
—

, 
l
e
 g

a
r
a
n
t
i
z
ó

 u
n
 s

u
f
r
i
m

i
e
n
t
o
 c

o
n
t
i
n
u
o
, 

i
n
s
i
d
i
o
s
o
 y

 t
o
r
t
u
r
a
n
t
e
 e

n
 s

u
 v

i
d
a
 t

e
r
r
e
n
a
l
…

 q
u
e
 a

c
a
b
a
r
í
a
, 

a
l
 f

i
n
, 

c
o
n
 s

u
 

m
u
e
r
t
e
. 
N

o
 h

a
y
 u

n
a
 s

o
l
a
 p

a
l
a
b
r
a
 a

c
e
r
c
a
 d

e
 n

i
n
g
ú
n
 i
n
f
i
e
r
n
o
 —

t
a
m

p
o
c
o
 d

e
 n

i
n
g
ú
n
 c

i
e
l
o

—
 e

n
 q

u
e
 s

e
g
u
i
r
 p

a
d
e
c
i
e
n
d
o
 e

l
 r

e
s
t
o
 d

e
 l
a
 e

t
e
r
n
i
d

a
d
. 

¡
Y

a
h
v
e
h
 i

g
n
o
r
a
b

a
 u

n
a
 a

m
e
n
a
z
a
 t

a
n
 m

a
r
a
v
i
l
l
o
s
a
 c

o
m

o
 e

l
 i

n
f
i
e
r
n
o
!
 

 
T

a
m

p
o
c
o
 d

i
j
e
r
o
n
 n

i
 m

ú
 a

c
e
r
c
a
 d

e
l
 i
n
f
i
e
r
n
o
 l
o
s
 p

a
t
r
i
a
r
c
a
s
 h

e
b
r
e
o
s
;
 y

, 
m

á
s
 s

i
n
t
o
m

á
t
i
c
o
 t
o
d
a
v
í
a
, 
e
l
 m

i
s
m

í
s
i
m

o
 M

o
i
s
é
s
 n

o
 m

e
n
c
i
o
n
ó

 

j
a
m

á
s
 
l
a
 
e
x
i
s
t
e
n
c
i
a
 
d
e
l
 
i
n
f
i
e
r
n
o
 
a
 
p
e
s
a
r
 
d
e
 
q
u
e
 
h
a
b
l
a
b
a
 
f
a
m

i
l
i
a
r
m

e
n
t
e
 
c
o
n
 
D

i
o
s
 
y
 
h
a
b
í
a
 
s
i
d
o
 
e
d
u
c
a
d
o
 
e
n
 
E

g
i
p
t
o
, 

t
i
e
r
r
a
 
d
o
n
d
e
 
h
a
c
í
a
 
y
a
 

s
i
g
l
o
s
 s

e
 c

r
e
í
a
 e

n
 l

a
 v

i
d
a
 d

e
s
p
u
é
s
 d

e
 l

a
 m

u
e
r
t
e
 y

 e
n
 l

o
s
 p

r
e
m

i
o
s
 y

 c
a
s
t
i
g
o
s
 d

e
 u

l
t
r
a
t
u
m

b
a
. 

  
B

.2
6  

E
l
 c

o
n
s
u
m

o
 d

e
 d

r
o
g
a
s
 e

s
 u

n
 p

r
o
b
l
e
m

a
 e

n
 l

a
 s

o
c
i
e
d
a
d
, 
d
e
 a

h
í
 q

u
e
 m

u
c
h
o
s
 p

a
í
s
e
s
 v

i
e
n
d
o
 c

ó
m

o
 s

e
 e

s
t
á
 g

e
n
e
r
a
l
i
z
a
n
d
o
 e

l
 c

o
n
s
u
m

o
 d

e
 e

s
t
a
s
 

s
u
s
t
a
n
c
i
a
s
 s

e
 p

l
a
n
t
e
a
n
 s

i
 l

e
g
a
l
i
z
a
r
l
a
s
 o

 n
o
. 

 
25

 P
ep

e 
R

od
ríg

ue
z 

(1
99

8)
, M

en
tir

as
 fu

nd
am

en
ta

le
s 

de
 la

 Ig
le

si
a 

ca
tó

lic
a,

 p
. 4

30
, e

n 
C

. F
ig

ue
ra

s 
(2

00
1)

. P
ra

gm
át

ic
a 

de
 la

 p
un

tu
ac

ió
n,

 B
ar

ce
lo

na
: 

EU
B

-O
ct

ae
dr

o,
 p

. 3
8.

 P
ue

st
o 

qu
e 

es
te

 te
xt

o 
pu

ed
e 

re
su

lta
r p

ol
ém

ic
o 

pa
ra

 a
lg

un
os

 e
st

ud
ia

nt
es

, e
s o

po
rtu

no
 p

re
pa

ra
rlo

s o
 a

vi
sa

rle
s s

ob
re

 la
 te

m
át

ic
a 

pa
ra

 e
vi

ta
r q

ue
 se

 si
en

ta
n 

in
có

m
od

os
 e

n 
cl

as
e.

 D
e 

es
te

 m
od

o,
 e

llo
s p

ue
de

n 
de

ci
di

r s
i a

si
st

ir 
o 

no
, e

 in
cl

us
o 

pu
ed

en
 p

ed
ir 

tra
ba

ja
r e

l t
em

a 
en

 c
as

a.
 N

o 
se

 p
re

te
nd

e 
re

nu
nc

ia
r a

 la
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
lo

s 
m

at
er

ia
le

s, 
pu

es
 “

el
 a

ul
a 

de
be

 e
nt

en
de

rs
e 

co
m

o 
un

 e
sp

ac
io

 s
oc

ia
l, 

un
a 

m
er

a 
pr

ol
on

ga
ci

ón
 d

e 
lo

 q
ue

 
pa

sa
 fu

er
a 

de
 e

lla
 y

 d
eb

er
ía

 re
gi

rs
e 

po
r n

or
m

as
, c

on
te

ni
do

s 
y 

co
nv

en
ci

on
es

 s
oc

io
cu

ltu
ra

le
s 

no
-a

du
lte

ra
da

s 
qu

e 
se

 d
an

 e
n 

la
 s

oc
ie

da
d,

 y
a 

qu
e 

es
to

 
fo

rm
a 

pa
rte

 d
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

so
ci

al
iz

ac
ió

n 
y 

de
 a

da
pt

ac
ió

n 
de

 lo
s 

es
tu

di
an

te
s 

a 
di

st
in

to
s 

co
nt

ex
to

s 
so

ci
al

es
 y

 a
l f

om
en

to
 ta

nt
o 

de
 s

us
 id

en
tid

ad
es

 
pe

rs
on

al
es

 c
om

o 
de

 la
s 

id
en

tid
ad

es
 c

om
un

ita
ria

s”
 (G

ar
cí

a-
G

ui
ra

o,
 2

02
1,

 s
/p

). 
A

de
m

ás
, e

l o
bj

et
iv

o 
de

 p
re

se
nt

ar
 e

st
e 

te
xt

o 
es

 n
o 

só
lo

 “
m

ej
or

ar
 la

s 
co

m
pe

te
nc

ia
s 

lin
gü

ís
tic

as
 d

e 
lo

s 
es

tu
di

an
te

s 
si

no
 ta

m
bi

én
 s

us
 d

es
tre

za
s 

o 
ha

bi
lid

ad
es

 b
la

nd
as

 ta
le

s 
co

m
o 

la
 e

m
pa

tía
, e

l p
en

sa
m

ie
nt

o 
cr

íti
co

, l
a 

fa
ci

lid
ad

 d
e 

co
m

un
ic

ac
ió

n,
 la

 c
re

at
iv

id
ad

, e
l t

ra
ba

jo
 e

n 
eq

ui
po

 y
 e

l r
es

pe
to

 a
 la

s d
ife

re
nt

es
 o

pi
ni

on
es

” 
(G

ar
cí

a-
G

ui
ra

o,
 2

02
1,

 s/
p)

. 
26

 F
ra

gm
en

to
 d

e 
la

 re
da

cc
ió

n 
de

 u
n 

es
tu

di
an

te
, t

om
ad

o 
de

 C
. F

ig
ue

ra
s (

20
01

). 
Pr

ag
m

át
ic

a 
de

 la
 p

un
tu

ac
ió

n,
 B

ar
ce

lo
na

: E
U

B
-O

ct
ae

dr
o,

 p
p.

 3
8-

39
. 
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E

n
 
c
a
m

b
i
o
, 

e
n
 
o
t
r
o
s
 
p
a
í
s
e
s
 
c
o
m

o
 
e
l
 
c
a
s
o
 
d
e
 
H

o
l
a
n
d
a
, 

l
a
 
l
e
g
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
 
e
s
 
u
n
 
h
e
c
h
o
, 

p
u
e
s
t
o
 
q
u
e
 
e
l
 
g
o
b
i
e
r
n
o
 
l
o
 
h
a
 
c
r
e
í
d
o
 
m

á
s
 

c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
e
 p

a
r
a
 s

u
s
 c

i
u
d
a
d
a
n
o
s
, 
s
a
b
i
e
n
d
o
 q

u
e
 e

l
 c

o
n
s
u
m

o
 n

o
 s

e
 p

u
e
d
e
 e

v
i
t
a
r
. 

 
P

r
o
b
a
b
l
e
m

e
n
t
e
 
s
i
 
s
e
 
l
e
g
a
l
i
z
a
r
a
 
s
e
 
e
v
i
t
a
r
í
a
n
, 

p
o
r
 
u
n
a
 
p
a
r
t
e
, 

l
o
s
 
p
r
o
b
l
e
m

a
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
a
b
a
n
d
o
, 

y
 
p
o
r
 
o
t
r
a
, 

l
a
 
m

a
l
a
 
c
a
l
i
d
a
d
 
d
e
 
a
l
g
u

n
a
s
 

d
r
o
g
a
s
 
c
o
m

o
 
l
a
s
 
s
i
n
t
é
t
i
c
a
s
 
q
u
e
 
ú
l
t
i
m

a
m

e
n
t
e
 
s
e
 
h
a
n
 
p
u
e
s
t
o
 
m

u
y
 
d
e
 
m

o
d
a
, 

s
o
b
r
e
 
t
o
d
o
 
e
n
 
a
n
t
r
o
s
 
y
 
b
a
r
e
s
 
j
u
v
e
n
i
l
e
s
, 

e
n
 
d
o
n
d
e
 
g
e
n
t
e
 
s
i
n
 

e
s
c
r
ú
p
u
l
o
s
 i

n
d
u
c
e
 a

 a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
e
s
 a

l
 c

o
n
s
u
m

o
 c

o
n
 e

l
 ú

n
i
c
o
 f

i
n
 d

e
 e

n
r
i
q
u
e
c
e
r
s
e
. 

 
P

e
r
o

 
e
s
t
a
 
s
i
t
u
a
c
i
ó
n
 
c
o
n
l
l
e
v
a
r
í
a
 
u
n
 
p

e
l
i
g
r
o
, 

p
u
e
s
t
o
 
q
u
e
 
p
e
r
s
o
n
a
s
 
q
u
e
 
n
u
n
c
a
 
p
e
n
s
a
b
a
n

 
p
r
o
b
a
r
 
n
i
n
g
ú
n
 
t
i
p
o
 
d
e
 
e
s
t
i
m

u
l
a
n
t
e
s
, 

o
 
b
i
e
n

 

p
o
r
 n

o
 s

a
b
e
r
 d

ó
n

d
e
 c

o
n
s
e
g
u
i
r
l
o
, 
o
 b

i
e
n
 p

o
r
 m

i
e
d
o
 a

 a
c
t
u
a
r
 e

n
 c

o
n
t
r
a
 d

e
 l

a
 l

e
y
, 
l
o
 p

o
d
r
í
a
n
 i

n
t
e
n
t
a
r
 p

o
r
 t

e
n
e
r
l
o
 m

á
s
 a

 l
a
 m

a
n
o
. 

 A
ho

ra
, c

on
te

st
em

os
 la

s 
si

gu
ie

nt
es

 p
re

gu
nt

as
 s

ob
re

 la
s 

di
fe

re
nc

ia
s 

qu
e 

ap
re

ci
am

os
 e

nt
re

 lo
s 

te
xt

os
: 

1.
 

¿Q
ué

 t
ip

o 
de

 s
ig

no
s 

se
 e

m
pl

ea
 e

n 
un

o 
y 

ot
ro

 t
ex

to
? 

E
l
 a

u
t
o
r
 d

e
l
 t

ex
to

 A
 e

m
p
l
e
a
 u

n
 r

e
p
e
r
t
o
r
i
o
 b

a
s
t
a
n
t
e
 a

m
p
l
i
o
 d

e
 m

a
r
c
a
s
:
 u

s
a
 s

i
g
n
o
s
 b

á
s
i
c
o
s
 (

p
u
n
t
o
s
, 

c
o
m

a
s
)
, 

y
 t

a
m

b
i
é
n
 s

i
g
n
o
s
 m

á
s
 

c
o
m

p
l
e
j
o
s
, 

c
o
m

o
 
p
u
n
t
o
 
y
 
c
o
m

a
 
y
 
d
o
s
 
p
u
n
t
o
s
 
(
s
i
g
n
o
s
 
s
i
m

p
l
e
s
)
, 

y
 
g
u
i
o
n
e
s
 
l
a
r
g
o
s
, 

p
a
r
é
n
t
e
s
i
s
 
y
 
c
o
m

i
l
l
a
s
 
(
s
i
g
n
o
s
 
p
r
a
g
m

á
t
i
c
o

-

d
i
s
c
u
r
s
i
v
o
s
)
. 
A

d
e
m

á
s
, 
r
e
c
u
r
r
e
 a

 m
a
r
c
a
d
o
r
e
s
 d

e
 m

o
d
a
l
i
d
a
d
, 
c
o
m

o
 l

o
s
 p

u
n
t
o
s
 s

u
s
p
e
n
s
i
v
o
s
 o

 l
o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 e

x
c
l
a
m

a
c
i
ó
n
. 

 
E

l
 a

u
t
o
r
 d

e
 te

xt
o 

B
, 
p
o
r
 e

l
 c

o
n
t
r
a
r
i
o
, 
h
a
 o

p
t
a
d
o
 p

o
r
 u

n
a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 m

í
n
i
m

a
, 
p
u
e
s
 s

ó
l
o
 u

s
a
 p

u
n
t
o
 y

 a
p
a
r
t
e
 y

 c
o
m

a
 (

s
i
g
n
o
s
 b

á
s
i
c
o
s
)
. 

 
E

n
 e

s
t
e
 t

e
x
t
o
, 

 p
o
r
 l

o
 t

a
n
t
o
, 

s
ó
l
o
 h

a
y
 d

o
s
 n

i
v
e
l
e
s
:
 e

l
 q

u
e
 m

a
r
c
a
n
 l

a
s
 c

o
m

a
s
 y

 e
l
 q

u
e
 m

a
r
c
a
 e

l
 p

u
n
t
o
 y

 a
p
a
r
t
e
. 

E
n
 c

o
m

p
a
r
a
c
i
ó
n
 c

o
n
 

 
e
l
 t

e
x
t
o
 A

, 
é
s
t
e
 m

u
e
s
t
r
a
 u

n
 g

r
a
d

o
 m

á
s
 b

a
j
o
 d

e
 c

o
m

p
l
e
j
i
d
a
d
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
. 

 

2.
 

¿T
e 

pa
re

ce
 q

ue
 u

no
 d

e 
lo

s 
do

s 
pr

es
en

ta
 u

na
 p

un
tu

ac
ió

n 
m

ás
 c

om
pl

ej
a 

qu
e 

el
 o

tr
o?

 S
i e

s 
as

í, 
¿e

n 
qu

é 
te

 b
as

as
 p

ar
a 

lle
ga

r 

a 
es

a 
co

nc
lu

si
ón

? 
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E
l
 t

e
x
t
o

 A
 m

u
e
s
t
r
a
 u

n
a
 g

r
a
n
 r

i
q

u
e
z
a
 e

n
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
, 
l
a
 c

u
a
l
, 
p
r
e
c
i
s
a
m

e
n
t
e
 a

l
 s

e
r
 t

a
n
 r

i
c
a
, 
d
o
t
a
 a

l
 t

e
x
t
o
 d

e
 u

n
a
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
 j

e
r
á
r
q
u
i
c
a
 

q
u
e
 
c
o
m

p
r
e
n
d
e
 
t
o
d
o
s
 
l
o
s
 
n
i
v
e
l
e
s
 
t
e
x
t
u
a
l
e
s
 
i
n
t
e
r
m

e
d
i
o
s
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
u
n
i
d
a
d
 
m

í
n
i
m

a
 
(
e
l
 
s
i
n
t
a
g
m

a
)
 
y
 
l
a
 
u
n
i
d
a
d
 
m

á
x
i
m

a
 
(
e
l
 
t
e
x
t
o
)
. 

L
a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 
d
e
l
 
t
e
x
t
o
 
A

 
c
o
n
t
r
i
b
u
y
e
 
a
 
p
r
e
c
i
s
a
r
 
l
a
s
 
r
e
l
a
c
i
o
n
e
s
 
d
e
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 
e
s
t
a
b
l
e
c
i
d
a
s
 
e
n
t
r
e
 
l
a
s
 
d
i
s
t
i
n
t
a
s
 
p
a
r
t
e
s
 
d
e
l
 
t
e
x
t
o
, 

t
a
n
t
o
 

e
n
 e

l
 p

l
a
n
o
 h

o
r
i
z
o
n
t
a
l
 (

e
n
t
r
e
 l

a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 q

u
e
 f

o
r
m

a
n
 e

l
 p

á
r
r
a
f
o
)
 c

o
m

o
 e

n
 e

l
 v

e
r
t
i
c
a
l
 (

e
n
t
r
e
 p

á
r
r
a
f
o
s
)
. 

P
o
r
 e

j
e
m

p
l
o
, 

e
n
 e

s
t
e
 t

e
x
t
o
, 

e
l
 r

e
d

a
c
t
o
r
 e

l
i
g
i
ó
 u

s
a
r
 d

o
s
 p

u
n
t
o
s
 e

n
 e

l
 i

n
t
e
r
i
o
r
 d

e
l
 i

n
c
i
s
o
 e

n
t
r
e
 g

u
i
o
n
e
s
 l

a
r
g
o
s
 d

e
l
 p

r
i
m

e
r
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 d

e
l
 f

r
a
g
m

e
n
t
o
:
 

 

—
in

cl
us

o 
la

 d
e 

co
nv

er
tir

lo
 e

n 
un

 c
or

nu
do

: “
to

m
ar

ás
 u

na
 m

uj
er

 y
 o

tr
o 

la
 g

oz
ar

á”
—

 

 

E
n
 e

l
 s

e
g
u
n
d
o
 p

á
r
r
a
f
o
, 
r
e
c
u
r
r
i
ó
 a

l
 p

u
n
t
o
 y

 c
o
m

a
 p

a
r
a
 v

i
n
c
u
l
a
r
 d

o
s
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
o
n
e
s
 q

u
e
 p

r
e
s
e
n
t
a
 c

o
m

o
 c

o
m

p
l
e
m

e
n
t
a
r
i
a
s
:
 

 

Ta
m

po
co

 d
ije

ro
n 

ni
 m

ú 
ac

er
ca

 d
el

 in
fie

rn
o 

lo
s 

pa
tr

ia
rc

as
 h

eb
re

os
; y

, m
ás

 s
in

to
m

át
ic

o 
to

da
ví

a,
 e

l m
is

m
ís

im
o 

M
oi

sé
s 

[…
] 

L
o
s
 d

o
s
 p

u
n
t
o
s
 y

 e
l
 p

u
n
t
o
 y

 c
o
m

a
 s

o
n
 i

n
d
i
c
i
o
s
 d

e
 u

n
a
 p

r
o
s
a
 m

á
s
 e

l
a
b
o
r
a
d
a
, 
p
o
r
q
u
e
 a

m
b
o
s
 s

i
g
n
o
s
 p

e
r
m

i
t
e
n
 c

o
n
s
t
r
u
i
r
 u

n
 

e
n
u
n

c
i
a
d
o
 t

e
x
t
u
a
l
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
m

e
n
t
e
 m

á
s
 c

o
m

p
l
e
j
o
 e

 i
n
f
o
r
m

a
t
i
v
a
m

e
n
t
e
 m

á
s
 d

e
n
s
o
. 

A
d
e
m

á
s
, 
e
l
 a

u
t
o
r
 d

e
 A

 d
e
l
i
m

i
t
a
 d

e
 m

a
n
e
r
a
 

c
e
r
t
e
r
a
 l

o
s
 i

n
c
i
s
o
s
, 
y
a
 q

u
e
 d

i
s
t
i
n
g

u
e
 a

d
e
c
u
a
d
a
m

e
n
t
e
 e

n
t
r
e
 l

o
s
 i

n
c
i
s
o
s
 q

u
e
 i

n
t
e
g
r
a
n
 l

a
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
 b

á
s
i
c
a
 d

e
l
 t

e
x
t
o
, 

d
e
l
i
m

i
t
a
d
o
s
 p

o
r
 

u
n
a
 c

o
m

a
:
 

qu
e 

ac
ab

ar
ía

, a
l f

in
, c

on
 s

u 
m

ue
rt

e 

 

d
e
 a

q
u
e
l
l
o
s
 o

t
r
o
s
 q

u
e
 r

o
m

p
e
n
 l

a
 c

a
d
e
n
a
 d

i
s
c
u
r
s
i
v
a
 y

 a
p
o
r
t
a
n
 m

a
t
e
r
i
a
l
 m

á
s
 d

e
s
l
i
g
a
d
o
 d

e
l
 s

e
n
t
i
d
o
 g

e
n
e
r
a
l
 d

e
 l

a
 u

n
i
d
a
d
 t

e
x
t
u
a
l
 e

n
 

q
u
e
 s

e
 i

n
s
e
r
t
a
n
. 
A

 e
s
t
o
s
 ú

l
t
i
m

o
s
 l

o
s
 c

o
l
o
c
a
 e

n
t
r
e
 g

u
i
o
n
e
s
 l

a
r
g
o
s
:
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N
o 

ha
y 

un
a 

so
la

 p
al

ab
ra

 a
ce

rc
a 

de
 n

in
gú

n 
in

fie
rn

o 
—

ta
m

po
co

 d
e 

ni
ng

ún
 c

ie
lo
—

 e
n 

qu
e 

se
gu

ir
 p

ad
ec

ie
nd

o 
el

 r
es

to
 d

e 
la

 

et
er

ni
da

d.
 

 y
 e

n
t
r
e
 p

a
r
é
n
t
e
s
i
s
:
 

(L
e
v

 2
6,

 1
4-

45
 y

 D
t
 2

8,
 1

5-
45

) 

 F
i
n
a
l
m

e
n
t
e
, 
o
b
s
e
r
v
a
m

o
s
 q

u
e
 a

l
 a

u
t
o
r
 d

e
 A

 e
m

p
l
e
a
 p

u
n
t
o
s
 s

u
s
p
e
n
s
i
v
o
s
:
 

 

le
 g

ar
an

tiz
ó 

un
 s

uf
ri

m
ie

nt
o 

co
nt

in
uo

, i
ns

id
io

so
 y

 to
rt

ur
an

te
 e

n 
su

 v
id

a 
te

rr
en

al
…

 q
ue

 a
ca

ba
rí

a,
 a

l f
in

, c
on

 s
u 

m
ue

rt
e.

 

 

y
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 e

x
c
l
a
m

a
c
i
ó
n
:
 

¡Y
ah

ve
h 

ig
no

ra
ba

 u
na

 a
m

en
az

a 
ta

n 
m

ar
av

ill
os

a 
co

m
o 

el
 in

fie
rn

o!
 

T
o
d
o
 e

l
l
o
 p

a
r
a
 m

od
al

iz
ar

 e
l
 d

i
s
c
u
r
s
o
, 
e
s
 d

e
c
i
r
, 
p
a
r
a
 i

n
d
i
c
a
r
 q

u
e
 s

e
 i

n
t
r
o
d
u
c
i
r
á
 c

i
e
r
t
o
 e

l
e
m

e
n
t
o
 s

o
r
p
r
e
s
a
 o

 i
r
ó
n
i
c
o
, 
o
 p

a
r
a
 a

p
o
r
t
a
r
 

c
i
e
r
t
o
 d

r
a
m

a
t
i
s
m

o
 a

l
 t

e
x
t
o
, 
e
n
 e

l
 c

a
s
o
 d

e
 l

o
s
 p

u
n
t
o
s
 s

u
s
p
e
n
s
i
v
o
s
;
 o

 p
a
r
a
 i

n
d
i
c
a
r
 p

r
e
g
u

n
t
a
, 
d
u
d
a
, 

o
 s

o
r
p
r
e
s
a
 y

 a
d
m

i
r
a
c
i
ó
n
, 
e
n
 e

l
 

c
a
s
o
 d

e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 i

n
t
e
r
r
o
g
a
c
i
ó
n
 y

 d
e
 e

x
c
l
a
m

a
c
i
ó
n

, 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
a
m

e
n
t
e
. 

 

E
n
 c

o
m

p
a
r
a
c
i
ó
n
 c

o
n
 e

l
 t

e
x
t
o
 A

, 
e
l
 B

 m
u
e
s
t
r
a
 u

n
 g

r
a
d
o
 m

á
s
 b

a
j
o
 d

e
 c

o
m

p
l
e
j
i
d
a
d
 e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
, 

p
o
r
q
u
e
 s

ó
l
o
 e

m
p
l
e
a
 p

u
n
t
o
 y

 a
p
a
r
t
e
 

y
 c

o
m

a
s
. 
A

d
e
m

á
s
 d

e
 q

u
e
 l
a
 s

i
m

p
l
i
c
i
d
a
d
 d

e
 l
a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 u

t
i
l
i
z
a
d
a
, 
e
l
 a

u
t
o
r
 d

e
 B

 n
o
 d

e
f
i
n
e
 c

o
n
v
e
n
i
e
n
t
e
m

e
n
t
e
 l
a
s
 d

i
s
t
i
n
t
a
s
 u

n
i
d
a
d
e
s
 

d
e
l
 t

e
x
t
o

, 
p
o
r
q
u
e
 o

m
i
t
e
 e

l
 p

u
n
t
o

 y
 s

e
g
u
i
d
o

 y
 u

t
i
l
i
z
a
 s

i
s
t
e
m

á
t
i
c
a
m

e
n
t
e
 e

l
 p

u
n
t
o
 y

 a
p
a
r
t
e
 a

l
 f

i
n
a
l
 d

e
 c

a
d
a
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
, 

d
e
 m

o
d
o
 q

u
e
 

p
á
r
r
a
f
o
 e

q
u
i
v
a
l
e
 a

 e
n
u
n
c
i
a
d
o
. 

C
o
m

o
 c

a
d
a
 u

n
i
d
a
d
 d

e
f
i
n
i
d
a
 p

o
r
 e

l
 p

u
n
t
o
 y

 a
p
a
r
t
e
 p

l
a
n
t
e
a
 u

n
a
 i

d
e
a
 i

n
d
i
v
i
d
u
a
l
, 

q
u
e
 n

o
 s

e
 d

e
s
a
r
r
o
l
l
a
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a
 
l
o
 
l
a
r
g
o
 
d
e
l
 
p
á
r
r
a
f
o
, 

l
a
s
 
i
d
e
a
s
 
a
p
a
r
e
c
e
n
 
a
i
s
l
a
d
a
s
 
u
n
a
s
 
d
e
 
o
t
r
a
s
, 

l
o
 
q
u
e
 
o
c
a
s
i
o
n
a
 
q
u
e
 
e
l
 
l
e
c
t
o
r
 
t
e
n
g
a
 
l
a
 
i
m

p
r
e
s
i
ó
n
 
d
e
 
q
u
e
 
s
e
 
t
r
a
t
a
 

d
e
 
u
n
 
t
e
x
t
o
 
f
r
a
g
m

e
n
t
a
d
o
. 

E
l
 
a
u
t
o
r
 
d
e
 
B

 
t
a
m

p
o
c
o
 
r
e
s
u
e
l
v
e
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
i
a
m

e
n
t
e
 
l
o
s
 
i
n
c
i
s
o
s
, 

p
u
e
s
 
e
n
 
v
a
r
i
a
s
 
o
c
a
s
i
o
n
e
s
 
n
o
 
c
o
l
o
c
a
 
l
o
s
 

s
i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
  
n
e
c
e
s
a
r
i
o

s
 p

a
r
a
 d

e
f
i
n
i
r
 u

n
 s

e
g
m

e
n
t
o
 c

o
m

o
 i

n
c
i
s
o

 (
e
n
 n

e
g
r
i
t
a
s
 s

e
 i

n
d
i
c
a
 e

l
 s

e
g
m

e
n
t
o
 i

n
c
i
d
e
n
t
a
l
)
:
 

 

de
 a

hí
 q

ue
 m

uc
ho

s 
pa

ís
es

 v
ie

nd
o 

có
m

o 
se

 e
stá

 g
en

er
al

iza
nd

o 
el

 c
on

su
m

o 
de

 e
sta

s s
us

ta
nc

ia
s s

e 
pl

an
te

an
 s

i l
eg

al
iz

ar
la

s 
o 

no
. 

 

E
l
 a

u
t
o
r
 t

a
m

p
o
c
o
 p

u
d
o
 r

e
s
a
l
t
a
r
, 
m

e
d
i
a
n
t
e
 g

u
i
o
n
e
s
 l

a
r
g
o
s
, 
u
n
a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
 c

l
a
r
a
m

e
n
t
e
 s

u
p
l
e
m

e
n
t
a
r
i
a
:
 

  
A

s
í
 e

s
t
á
:
 

E
n 

ca
m

bi
o,

 e
n 

ot
ro

s 
pa

ís
es

 c
om

o 
el

 c
as

o 
de

 H
ol

an
da

, l
a 

le
ga

liz
ac

ió
n 

es
 u

n 
he

ch
o 

[…
] 

 
A

s
í
 e

s
 m

á
s
 a

d
e
c
u
a
d
o
:
 

E
n 

ca
m

bi
o,

 e
n 

ot
ro

s 
pa

ís
es

 —
co

m
o 

el
 c

as
o 

de
 H

ol
an

da
—

, l
a 

le
ga

liz
ac

ió
n 

es
 u

n 
he

ch
o 

[…
] 

 

A
l
 n

o
 e

s
t
a
b
l
e
c
e
r
 n

i
v
e
l
e
s
 i

n
t
e
r
m

e
d
i
o
s
 e

n
t
r
e
 l

a
 c

o
m

a
 y

 e
l
 p

u
n
t
o
 y

 a
p
a
r
t
e
, 
e
l
 r

e
d
a
c
t
o
r
 t

e
r
m

i
n
a
 u

s
a
n
d
o
 l

a
 c

o
m

a
 e

n
 c

o
n
t
e
x
t
o
s
 e

n
 q

u
e
 s

e
r
í
a
 

a
p
r
o
p
i
a
d
o
 r

e
c
u
r
r
i
r
 a

 u
n
 p

u
n
t
o
 y

 c
o
m

a
 o

 a
 u

n
 p

u
n
t
o
 y

 s
e
g
u
i
d
o
:
 

  
A

s
í
 e

s
t
á
:
 

E
l c

on
su

m
o 

de
 d

ro
ga

s 
es

 u
n 

pr
ob

le
m

a 
en

 la
 s

oc
ie

da
d,

 d
e 

ah
í q

ue
 [

…
] 

 
A

s
í
 e

s
 m

á
s
 a

d
e
c
u
a
d
o
:
 

E
l c

on
su

m
o 

de
 d

ro
ga

s 
es

 u
n 

pr
ob

le
m

a 
en

 la
 s

oc
ie

da
d;

 d
e 

ah
í q

ue
 [

…
] 

E
l c

on
su

m
o 

de
 d

ro
ga

s 
es

 u
n 

pr
ob

le
m

a 
en

 la
 s

oc
ie

da
d.

 D
e 

ah
í q

ue
 [

…
] 
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5.
 P

rá
ct

ic
a 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 

T
A

R
E

A
 D

E
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

T
a
r
e
a
:
 A

 p
a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 l

e
c
t
u
r
a
 d

e
 d

o
s
 f

r
a
g
m

e
n
t
o

s
 d

e
 t

e
x
t
o
 y

 d
e
 l

a
 o

b
s
e
r
v
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

m
p
l
e
a
d
a
 e

n
 e

l
l
o
s
, 
d
e
t
e
r
m

i
n
a
s
 c

u
á
l
 d

e
 l

o
s
 d

o
s
 p

r
e
s
e
n
t
a
 u

n
 n

i
v
e
l
 m

á
s
 c

o
m

p
l
e
j
o
 

d
e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
. 

M
e
t
a
: 

T
u
 
m

i
s
i
ó
n
 
e
s
 
d
e
t
e
r
m

i
n
a
r
 
c
u
á
l
 
d
e
 
l
o
s
 
d
o
s
 
t
e
x
t
o
s
 
e
s
 
m

á
s
 
a
p
r
o
p
i
a
d
o
 
p
a
r
a
 

l
e
c
t
o
r
e
s
 
d
e
 
c
i
e
r
t
a
 
e
d
a
d

, 
a
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
s
u
 
n
i
v
e
l
 
d
e
 
c
o
m

p
l
e
j
i
d
a
d
 
e
n
 
e
l
 
u
s
o
 
d
e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
. 

R
o
l
:
 

E
r
e
s
 c

a
n
d
i
d
a
t
o
 a

 s
e
r
 e

l
e
g
i
d
o
 c

o
m

o
 e

d
i
t
o
r
 e

n
 u

n
a
 e

d
i
t
o
r
i
a
l
 d

e
 l
i
b
r
o
s
 y

 r
e
v
i
s
t
a
s
 

p
a
r
a
 j

ó
v
e
n
e
s
. 

A
u
d
i
e
n
c
i
a
:
 

L
e
c
t
o
r
e
s
 d

e
 e

n
t
r
e
 1

5
-
2
0

 a
ñ

o
s
. 

S
i
t
u
a
c
i
ó
n
:
 

E
l
 r

e
t
o
 i
n
v
o
l
u
c
r
a
 c

o
n

t
e
s
t
a
r
, 
l
o
 m

e
j
o
r
 p

o
s
i
b
l
e
, 
e
l
 c

u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
o
 q

u
e
 f

o
r
m

a
 p

a
r
t
e
 

d
e
 t

u
 p

r
u
e
b
a
 p

a
r
a
 s

e
r
 c

o
n
t
r
a
t
a
d
o
 c

o
m

o
 e

d
i
t
o
r
 d

e
 l

a
 e

d
i
t
o
r
i
a
l
. 

P
r
o
d
u
c
t
o
:
 

C
u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
o
 c

o
n
t
e
s
t
a
d

o
 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
:
 

• 
T

o
d
a
s
 l

a
s
 p

r
e
g
u
n
t
a
s
 d

e
b
e
n
 r

e
s
p
o
n
d
e
r
s
e
. 

• 
C

o
n
t
e
s
t
a
s
 c

o
n
 c

l
a
r
i
d
a
d
 y

 c
o
h
e
r
e
n
c
i
a
. 

• 
A

r
g
u
m

e
n
t
a
s
 t

u
s
 r

e
s
p
u
e
s
t
a
s
. 

 T
ex

to
 1

 

C
u
a
n
d
o
 
u
n
a
 
p
e
r
s
o
n
a
 
l
e
e
 
u
n
a
 
n
o
t
i
c
i
a
, 

e
s
p
e
r
a
 
e
n
c
o
n
t
r
a
r
 
h
e
c
h
o
s
 
i
n
c
o
n
t
r
o
v
e
r
t
i
b
l
e
s
, 

s
u
p
o
n
e
 
q
u
e
 
e
l
 
p
e
r
i
o
d
i
s
t
a
 
r
e
p
r
o
d
u
c
e
 
d
a
t
o
s
 
o
b
j
e
t
i
v
o
s
 
y
 

n
e
u
t
r
a
l
e
s
. 

S
i
n
 
e
m

b
a
r
g
o
, 

a
l
 
a
b
r
i
r
 
l
a
 
p
á
g
i
n
a
 
d
e
 
c
u
a
l
q
u
i
e
r
 
p
e
r
i
ó
d
i
c
o
, 

n
o
s
 
e
n
c
o
n
t
r
a
m

o
s
 
c
o
n
 
f
r
e
c
u
e
n
c
i
a
 
q
u
e
 
l
a
s
 
n
o
t
a
s
 
p
e
r
i
o
d
í
s
t
i
c
a
s
 
t
i
e
n
e
n
 
e
n
 

s
u
 r

e
d
a
c
c
i
ó
n
 u

n
a
 m

e
z
c
l
a
 d

e
 o

t
r
o
s
 g

é
n
e
r
o
s
 i

n
f
o
r
m

a
t
i
v
o
s
. 

H
a
y
 m

u
c
h
a
s
 m

a
n
e
r
a
s
 d

e
 d

a
r
 u

n
a
 n

o
t
i
c
i
a
, 

u
n
a
 e

s
 m

a
t
i
z
a
r
 l

a
 v

e
r
d
a
d
 c

o
n
 a

d
j
e
t
i
v
o
s
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y
 
a
d
v
e
r
b
i
o
s
, 

r
e
s
a
l
t
a
n
d
o
 
p
a
r
t
e
 
d
e
l
 
c
o
n
t
e
n

i
d
o
, 

a
d
i
c
i
o
n
a
n
d
o
 
u
n
a
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
 
u
 
o
p
i
n
i
ó
n
 
o
 
i
n
c
l
u
s
o
 
o
m

i
t
i
e
n
d
o
 
i
n
t
e
n
c
i
o
n
a
l
m

e
n
t
e
 
d
a
t
o
s
, 

l
o
 

c
u
a
l
 
c
o
n
v
i
e
r
t
e
 
a
 
l
a
 
n
o
t
i
c
i
a
 
e
n
 
u
n
 
a
r
t
í
c
u
l
o

 
d
e
 
o
p
i
n
i
ó
n
. 

C
a
b
e
 
r
e
c
o
r
d
a
r
 
q
u
e
 
l
a
 
o
p
i
n
i
ó
n
 
e
s
 
u
n
 
j
u
i
c
i
o
 
q
u
e
 
p
u
e
d
e
 
e
s
t
a
r
 
e
q
u
i
v
o
c
a
d
o
 
y
 
q
u
e
 
s
u
 

v
a
l
i
d
e
z
 d

e
p
e
n
d
e
r
á
 d

e
 l

a
 a

d
e
c
u
a
c
i
ó
n
 r

e
a
l
 q

u
e
 t

e
n
g
a
 c

o
n
 l

a
 v

e
r
d
a
d
. 

 
L

a
 
r
e
d
u
n
d
a
n
c
i
a
 
d
e
s
i
n
f
o
r
m

a
t
i
v
a
 
t
i
e
n
e
 
u
n
 
p
o
d
e
r
 
i
n
s
o
s
p
e
c
h
a
d
o
 
d
e
 
c
r
e
a
r
 
o
p
i
n
i
ó
n
, 

h
a
c
e
r
 
a
m

b
i
e
n
t
e
, 

f
u
n
d
a
r
 
u
n
 
c
l
i
m

a
 
p
r
o
p
i
c
i
o
 
a
 
t
o
d
a
 

c
l
a
s
e
 
d
e
 
e
r
r
o

r
e
s
. 

C
i
e
r
t
a
m

e
n
t
e
, 

m
i
l
 
m

e
n
t
i
r
a
s
 
n
o
 
h
a
c
e
n
 
u
n
a
 
s
o
l
a
 
v
e
r
d
a
d
. 

P
e
r
o
 
u
n
a
 
m

e
n
t
i
r
a
 
o
 
u
n
a
 
m

e
d
i
a
 
v
e
r
d
a
d
 
r
e
p
e
t
i
d
a
 
p
o
r
 
u
n
 
m

e
d

i
o
 

p
o
d
e
r
o
s
o
 d

e
 c

o
m

u
n
i
c
a
c
i
ó
n
 s

e
 c

o
n
v
i
e
r
t
e
 e

n
 u

n
a
 v

e
r
d
a
d
 d

e
 h

e
c
h
o
. 

V
i
e
n
e
 a

 c
o
n
s
t
i
t
u
i
r
 u

n
a
 “

c
r
e
e
n
c
i
a
”
, 

l
o
 q

u
e
 l

e
 o

t
o
r
g
a
 u

n
 c

a
r
á
c
t
e
r
 d

e
 a

l
g
o
 

i
n
t
o
c
a
b
l
e
 e

n
 q

u
e
 s

e
 a

s
i
e
n
t
a
 l

a
 v

i
d
a
 i

n
t
e
l
e
c
t
u
a
l
 d

e
l
 h

o
m

b
r
e
 y

 c
o
n
 l

o
 q

u
e
 n

o
 c

a
b
e
 d

i
s
c
u
t
i
r
 s

i
n
 e

x
p
o
n
e
r
s
e
 a

 q
u
e
d
a
r
 d

e
s
c
a
l
i
f
i
c
a
d
o

.2
7  

 T
ex

to
 2

 

Y
a
 
h
e
m

o
s
 
d

i
c
h
o
 
c
ó
m

o
 
e
l
 
m

e
r
o
 
h
e
c
h
o
 
d
e
 
l
a
 
u
n
i
v
e
r
s
a
l
i
d
a
d
 
d
e
 
l
a
 
a
p
a
r
i
c
i
ó
n
 
d
e
l
 
b
a
r
r
o
q
u
i
s
m

o
 
e
n
 
l
a
 
E

u
r
o
p
a
 
c
u
l
t
a
 
d
e
l
 
s
i
g
l
o
 
X
V
II 

i
n
u
t
i
l
i
z
a
 
l
a
 

t
e
o
r
í
a
 
s
e
g
ú
n
 
l
a
 
c
u
a
l
 
E

u
r
o
p
a
 
s
e
r
í
a
 
l
a
 
“
c
o
r
r
u
p
t
o
r
a
 
d
e
l
 
g
u
s
t
o
”
:
 
t
o
d
o
s
 
l
o
s
 
r
a
s
g
o
s
 
e
s
t
i
l
í
s
t
i
c
o
s
 
d
e
l
 
g
o
n
g
o
r
i
s
m

o
 
n
o
s
 
v
i
e
n
e
n
 
c
o
n
 
l
a
 
e
s
t
e
l
a
 
d
e
l
 

p
e
t
r
a
r
q
u
i
s
m

o
, 

y
 
e
l
 
e
m

p
u
j
e
 
(
p
a
s
i
ó
n
, 

c
o
n
t
r
a
s
t
e
, 

v
i
o
l
e
n
c
i
a
, 

e
x
c
e
s
o
)
 
d
e
l
 
b
a
r
r
o
q
u
i
s
m

o
 
s
e
 
e
j
e
r
c
e
 
e
n
 
t
o
d
a
s
 
p
a
r
t
e
s
. 

E
s
t
o
s
 
m

i
s
m

o
s
 
a
r
g
u
m

e
n
t
o
s
 

v
a
l
e
n
 p

a
r
a
 h

a
c
e
r
 m

u
y
 s

o
s
p
e
c
h
o
s
a
 l

a
 i

d
e
a
 d

e
 q

u
e
 l

a
 d

e
c
a
d
e
n
c
i
a
 e

s
p
a
ñ
o
l
a
 e

s
 l

a
 c

a
u
s
a
n
t
e
 d

e
 l

o
s
 l

l
a
m

a
d
o
s
 “

v
i
c
i
o
s
”
 d

e
 l

a
 l

i
t
e
r
a
t
u
r
a
 e

s
p
a
ñ
o
l
a
 

d
e
l
 s

i
g
l
o
 X
V
II.

 

 
S

i
 t

o
m

a
m

o
s
 l

a
s
 d

o
s
 f

i
g
u
r
a
s
 m

á
s
 i

m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
, 
G

ó
n
g
o
r
a
 y

 Q
u
e
v
e
d
o
 (

c
o
m

o
 r

e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
t
e
s
 d

e
 e

s
o
s
 “

e
x
c
e
s
o
s
”
 y

 “
e
x
t
r
a
v
a
g
a
n
c
i
a
s
”
 d

e
 

e
s
t
i
l
o
 —

a
d
o
p
t
a
m

o
s
 l

a
 t

e
r
m

i
n
o
l
o
g
í
a
 d

e
 l

a
 c

r
í
t
i
c
a
 d

e
 l

o
s
 s

i
g
l
o
s
 X
V
III

-
X
IX

—
)
, 
n
o
s
 e

n
c
o
n
t
r
a
m

o
s
 c

o
n
 e

l
 h

e
c
h
o
 c

u
r
i
o
s
o
 d

e
 q

u
e
 s

u
 a

c
t
i
t
u
d
 f

r
e
n
t
e
 

a
 
l
o
s
 
p
r
o
b
l
e
m

a
s
 
n
a
c
i
o
n
a
l
e
s
 
e
s
 
m

u
y
 
d
i
s
t
i
n
t
a
. 

Q
u
e
v
e
d
o
 
l
o
s
 
v
i
v
e
 
e
n
 
s
u
 
v
i
d
a
 
y
 
e
n
 
s
u
 
l
i
t
e
r
a
t
u
r
a
;
 
G

ó
n
g
o
r
a
 
l
o
s
 
i
g
n
o
r
a
:
 
c
u
a
n
d
o
 
l
e
 
p
r
e
o
c
u
p
a
 
l
a
 

p
o
l
í
t
i
c
a
 n

a
c
i
o
n
a
l
, 

e
s
 l

a
 s

u
y
a
 p

r
e
o
c
u
p
a
c
i
ó
n
 d

e
 p

r
e
t
e
n
d
i
e
n
t
e
 a

n
t
e
 c

a
m

b
i
o
 d

e
 v

a
l
i
d
o
s
 o

 d
e
s
a
p
a
r
i
c
i
ó
n
 d

e
 p

r
o
t
e
c
t
o
r
e
s
. 

G
ó
n
g
o
r
a
 e

s
 u

n
o
 d

e
 l

o
s
 

e
s
p
a
ñ
o
l
e
s
 c

e
g
a
d
o
s
 p

o
r
 e

l
 g

r
a
n
 e

n
g
a
ñ
o
:
 n

o
 s

e
 d

a
 c

u
e
n
t
a
 d

e
 l

o
s
 c

r
u
j
i
d
o
s
 p

r
e
c
u
r
s
o
r
e
s
 d

e
l
 h

u
n
d
i
m

i
e
n
t
o
.2
8  

 
27

 T
om

ad
o 

de
 A

. O
rd

ie
re

s e
t a

l. 
(2

01
2)

. F
or

m
ac

ió
n 

en
 e

l p
en

sa
m

ie
nt

o 
cr

íti
co

. M
éx

ic
o:

 M
cG

ra
w

H
ill

, p
. 1

0.
 

28
 T

om
ad

o 
de

 C
. F

ig
ue

ra
s (

20
01

). 
Pr

ag
m

át
ic

a 
de

 la
 p

un
tu

ac
ió

n,
 B

ar
ce

lo
na

: E
U

B
-O

ct
ae

dr
o,

 p
. 1

51
. 
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C
U

E
ST

IO
N

A
R

IO
 

 

6.
 C

ie
rr

e 

R
ef

le
xi

on
a:

 ¿
P

o
r
 q

u
é
 n

o
 s

e
 p

u
e
d
e
 e

s
c
r
i
b
i
r
 u

n
 t

e
x
t
o
 d

e
 c

i
e
r
t
a
 e

x
t
e
n
s
i
ó
n
 s

i
n
 u

s
a
r
 p

u
n
t
o
s
, 

y
 d

i
f
í
c
i
l
m

e
n
t
e
 e

s
c
r
i
b
i
r
 u

n
o
 s

i
n
 c

o
m

a
s
?
 ¿

P
o
r
 q

u
é
 

e
s
 p

o
s
i
b
l
e
 c

o
m

p
o
n
e
r
 t

e
x
t
o
s
 s

i
n
 e

m
p
l
e
a
r
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 c

o
m

o
 l

o
s
 p

a
r
é
n
t
e
s
i
s
 y

 l
o
s
 g

u
i
o

n
e
s
 l

a
r
g
o
s
?
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¿Q
U

É
 H

A
C

E
R

 C
O

N
 E

L
 P

R
O

D
U

C
T

O
 E

N
T

R
E

G
A

D
O

? 

A
 c

a
d
a
 a

r
c
h
i
v
o
 e

n
t
r
e
g
a
d
o
 s

e
 l

e
 b

o
r
r
a
 e

l
 n

o
m

b
r
e
 d

e
l
 a

u
t
o
r
 y

 s
e
 i

m
p
r
i
m

e
. 
L

u
e
g
o
, 
s
e
 f

o
r
m

a
n
 e

q
u
i
p
o
s
 d

e
 3

 o
 4

 i
n
t
e
g
r
a
n
t
e
s
 y

 a
 c

a
d
a
 u

n
o
 s

e
 l

e
 

e
n
t
r
e
g
a
 c

i
e
r
t
a
 c

a
n
t
i
d
a
d
 d

e
 c

u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
o
s
, 

p
a
r
a
 q

u
e
 e

n
t
r
e
 t

o
d
o
s
 l

o
s
 r

e
v
i
s
e
n
 y

 d
e
t
e
r
m

i
n
e
n
 c

u
á
l
 d

e
 e

l
l
o
s
 m

e
r
e
c
e
 e

l
 t

r
a
b
a
j
o
 d

e
 e

d
i
t
o
r
;
 a

l
 f

i
n
a
l
, 

h
a
b
r
á
 u

n
 c

u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
o
 f

i
n
a
l
i
s
t
a
 p

o
r
 c

a
d
a
 e

q
u
i
p
o
. 
E

n
 u

n
a
 c

l
a
s
e
 p

o
s
t
e
r
i
o
r
, 
p
r
e
v
i
a
m

e
n
t
e
 e

l
 d

o
c
e
n

t
e
 s

a
c
a
 c

o
p
i
a
s
 d

e
 l

o
s
 c

u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
o
s
 f

i
n
a
l
i
s
t
a
s
 

y
 e

n
t
r
e
g
a
 u

n
 j

u
e
g
o
 a

 c
a
d
a
 e

q
u
i
p
o
, 

p
a
r
a
 s

u
 r

e
v
i
s
i
ó
n
. 

L
u
e
g
o
, 

c
a
d
a
 i

n
t
e
g
r
a
n
t
e
 d

e
c
i
d
e
 c

u
á
l
 e

s
 e

l
 m

e
j
o
r
 y

 s
e
 h

a
c
e
 u

n
a
 v

o
t
a
c
i
ó
n
 p

a
r
a
 e

l
e
g
i
r
 a

l
 

ú
n
i
c
o
 
q
u
e
 
o
b
t
e
n
d
r
á
 
e
l
 
p
u
e
s
t
o
. 

E
s
 
i
m

p
o
r
t
a
n
t
e
 
q
u
e
 
e
l
 
d
o
c
e
n
t
e
 
t
e
n
g
a
 
p
r
e
s
e
n
t
e
 
q
u
i
é
n
 
e
s
 
e
l
 
a
u
t
o

r
 
d
e
 
c
a
d
a
 
c
u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
o
, 

y
 
q
u
e
 
e
n
 
l
a
 
p
r
i
m

e
r
a
 

r
e
v
i
s
i
ó
n
 (

p
r
e
v
i
a
 a

 d
e
t
e
r
m

i
n
a
r
 f

i
n
a
l
i
s
t
a
)
 l

o
s
 i

n
t
e
g
r
a
n
t
e
s
 d

e
l
 e

q
u
i
p
o
 n

o
 r

e
c
i
b
a
n
 s

u
 p

r
o
p
i
o
 c

u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
o
. 

 7.
 M

at
er

ia
l d

e 
co

ns
ul

ta
 

§ 
R

ed
ac

ci
ón

 s
in

 d
ol

or
, 
d
e
 S

a
n
d
r
o
 C

o
h
e
n
. 

§ 
R

ed
ac

ci
ón

 y
 O

rt
og

ra
fía

, 
d
e
 A

n
a
 M

a
r
í
a
 M

a
q
u
e
o
. 
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3.
5.

7.
 D

if
er

en
ci

as
 d

e 
si

gn
if

ic
ad

o 
en

tr
e 

en
un

ci
ad

os
 

 P
la

ne
ac

ió
n 

se
si

ón
 7

 

 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

 T
E

M
A

:
 L

O
S

 V
A

L
O

R
E

S
 D

E
 L

A
 P

U
N

T
U

A
C

I
Ó

N
 

J
u
s
t
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 t

e
m

a
:
 

U
n
a
 d

e
 l

a
s
 r

e
f
l
e
x
i
o
n
e
s
 f

u
n
d
a
m

e
n
t
a
l
e
s
 p

a
r
a
 e

n
t
e
n
d
e
r
 c

ó
m

o
 f

u
n
c
i
o
n
a
 e

l
 s

i
s
t
e
m

a
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

s
 l

a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 t

a
n
 e

s
t
r
e
c
h
a
 y

 d
i
r
e
c
t
a
 q

u
e
 h

a
y
 

e
n
t
r
e
 é

s
t
e
 y

 l
a
 i

n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
. 

P
a
r
a
 q

u
e
 a

l
 a

l
u
m

n
o
 t

o
m

e
 c

o
n
c
i
e
n
c
i
a
 d

e
 e

s
t
a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
, 

s
e
 p

r
o
p
o
n
e
n
 a

c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 q

u
e
 l

e
 h

a
g
a
n
 v

e
r
 e

l
 v

í
n
c
u
l
o
 

d
i
r
e
c
t
o
 e

n
t
r
e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 y

 c
o
m

p
r
e
n
s
i
ó
n
, 

q
u
e
 d

e
 h

e
c
h
o
 e

s
 e

l
 r

e
c
o
g
i
d
o
 p

o
r
 l

a
 n

o
r
m

a
t
i
v
a
 a

c
a
d
é
m

i
c
a
. 

L
a
 i

d
e
a
 p

r
i
n
c
i
p
a
l
 q

u
e
 g

u
í
a
 e

l
 t

e
m

a
 e

s
 

m
o
s
t
r
a
r
 

a
l
 

a
l
u
m

n
o
 

q
u
e
 

l
a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

p
u
e
d
e
 

c
o
n
c
e
b
i
r
s
e
 

c
o
m

o
 

u
n
 

c
o
n
j
u
n
t
o
 

d
e
 

e
s
t
r
a
t
e
g
i
a
s
 

c
o
m

u
n
i
c
a
t
i
v
a
s
 

d
e
s
t
i
n
a
d
a
s
 

a
 

g
u
i
a
r
 

l
a
 

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
. 
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U
ni

da
d:

 

L
e
n
g
u
a
 e

s
c
r
i
t
a
 y

 p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

 
T

em
a:

 L
o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

Su
bt

em
a:

 D
i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 d

e
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 e

n
t
r
e
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
s
 

N
úm

er
o 

de
 

se
si

ón
: 

7 

P
R

O
P

Ó
SI

T
O

 
E

l
 
a
l
u
m

n
o
 
c
o
m

p
a
r
a
 
d
o
s
 
p
u
n

t
u
a
c
i
o
n
e
s
 
d
i
s
t
i
n
t
a
s
 
e
n
 
s
e
c
u
e
n
c
i
a
s
 
d
e
 
p
a
l
a
b
r
a
s
 
i
g
u

a
l
e
s
, 

p
a
r
a
 
a
d
v
e
r
t
i
r
 
l
a
s
 
d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 
d
e
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 

e
n
t
r
e
 e

l
l
a
s
. 

 A
pr

en
di

za
je

s  

T
em

át
ic

a 

 

D
ur

ac
ió

n 
de

 la
 

se
si

ón
 

E
st

ra
te

gi
as

 

El
 a

lu
m

no
…

 
E

nt
ie

nd
e 

q
u
e
:
 

• 
l
a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

s
 u

n
 

m
e
c
a
n
i
s
m

o
 e

f
i
c
a
z
 

p
a
r
a
 d

i
r
i
g
i
r
 l

a
 

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 

t
e
x
t
o
;
 

• 
q
u
e
 s

i
r
v
e
 p

a
r
a
 q

u
e
 e

l
 

l
e
c
t
o
r
 i

n
t
e
r
p
r
e
t
e
 

a
q
u
e
l
l
o
 q

u
e
 e

l
 e

s
c
r
i
t
o
r
 

t
e
n
í
a
 r

e
a
l
m

e
n
t
e
 l

a
 

i
n
t
e
n
c
i
ó
n
 d

e
 

t
r
a
n
s
m

i
t
i
r
. 

P
re

gu
nt

as
 e

se
nc

ia
le

s:
 

1
. 
L

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

:
 

 

• 
I
n
s
t
r
u
c
c
i
o
n
e
s
 p

a
r
a
 c

o
n
s
t
r
u
i
r
 l

a
 

i
n
t
e
r
p

r
e
t
a
c
i
ó
n

 

• 
M

a
r
c
a
s
 c

o
l
o
c
a
d
a
s
 i

n
t
e
n
c
i
o
n
a
l
m

e
n
t
e
 

p
o
r
 e

l
 e

m
i
s
o
r
 p

a
r
a
 g

u
i
a
r
 e

l
 

p
r
o
c
e
s
a
m

i
e
n
t
o
 d

e
l
 t

e
x
t
o

 

5
0
 m

i
n
. 

1
)
 P

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 a

 l
o
s
 a

l
u
m

n
o
s
 d

e
 l

o
s
 o

b
j
e
t
i
v
o
s
 d

e
 

l
a
 s

e
s
i
ó
n
:
 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
:
 C

o
n
o
c
e
r
 l

a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 

d
i
r
e
c
t
a
 q

u
e
 h

a
y
 e

n
t
r
e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

 i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
. 

 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 h

a
b
i
l
i
d
a
d
:
 C

o
m

p
a
r
a
r
 d

o
s
 f

o
r
m

a
s
 d

e
 

p
u

n
t
u
a
r
 u

n
 m

i
s
m

o
 t

e
x
t
o
, 

p
a
r
a
 d

e
t
e
r
m

i
n
a
r
 e

l
 

s
i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 d

e
 c

a
d
a
 u

n
o
, 

s
e
g
ú
n
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

u
s
a
d
a
. 

2
)
 A

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o
:
 

S
e
 m

u
e
s
t
r
a
n
 t

e
x
t
o
s
 b

r
e
v
e
s
 c

u
y
o
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 e

s
 

a
m

b
i
g

u
o
 o

 e
r
r
ó
n
e
o
, 
p
o
r
 e

s
t
a
r
 m

a
l
 p

u
n
t
u
a
d
o
s
. 

3
)
 M

o
d
e
l
a
d
o
:
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• 
¿
P

o
r
 q

u
é
 l

a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 

e
n
t
r
e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

 

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
 e

s
 t

a
n
 

d
i
r
e
c
t
a
?
 ¿

Q
u

é
 p

a
p
e
l
 

j
u
e
g
a
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 a

l
 

m
o
m

e
n
t
o
 d

e
 

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
r
 u

n
 t

e
x
t
o
?
 

A
pl

ic
a 

s
u
 e

n
t
e
n
d
i
m

i
e
n
t
o
 

s
o

b
r
e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 

p
u
n
t
u

a
c
i
ó
n
 c

o
m

o
 

i
n
s
t
r
u

c
c
i
o
n
e
s
 p

a
r
a
 c

o
n
s
t
r
u
i
r
 

l
a
 i

n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n

, 
c
o
n
 e

l
 f

i
n
 

d
e
 a

d
v
e
r
t
i
r
 l

a
s
 d

i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 

e
n
t
r
e
 d

o
s
 t

e
x
t
o
s
 c

o
n
 e

s
t
i
l
o
s
 

d
e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 d

i
s
t
i
n
t
o
s
. 

Sa
be

 q
u
e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 r

e
p
r
e
s
e
n

t
a
n
 u

n
 

c
o

n
j
u
n
t
o
 d

e
 e

s
t
r
a
t
e
g
i
a
s
 

c
o

m
u
n
i
c
a
t
i
v
a
s
 d

e
s
t
i
n
a
d
a
s
 a

 

g
u
i
a
r
 l

a
 i

n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
. 

 

Es
 c

ap
az

 d
e 

a
p

r
e
c
i
a
r
 l

a
s
 

d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 d

e
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 

e
n
t
r
e
 d

o
s
 t

e
x
t
o
s
 i

g
u
a
l
e
s
 

p
u
n
t
u

a
d
o
s
 d

e
 m

a
n
e
r
a
 

d
i
s
t
i
n

t
a
. 

E
l
 d

o
c
e
n
t
e
 e

x
p
o
n
e
 l

o
s
 t

e
m

a
s
 d

e
l
 d

í
a
, 
m

e
d
i
a
n
t
e
 

u
n

a
 p

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 e

n
 P

o
w

e
r
 P

o
i
n
t
. 

4
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 c

o
m

p
a
r
t
i
d
a
 (
PC

)
:
 

A
 p

a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 c

o
m

p
a
r
a
c
i
ó
n
 d

e
 e

j
e
m

p
l
o
s
 

d
i
s
p
u
e
s
t
o
s
 e

n
 p

a
r
e
s
 —

c
a
d
a
 p

a
r
 c

o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
 a

 u
n
a
 

m
i
s
m

a
 s

e
c
u
e
n
c
i
a
 d

e
 p

a
l
a
b
r
a
s
 —

, 
q
u
e
 e

s
t
á
n

 

p
u

n
t
u
a
d
o
s
 d

e
 f

o
r
m

a
 d

i
s
t
i
n
t
a
, 
s
e
 a

d
v
i
e
r
t
e
n
 l

a
s
 

d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 d

e
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 e

n
t
r
e
 l

a
s
 d

o
s
 

s
e
c
u
e
n
c
i
a
s
, 
y
 s

e
 e

x
p
l
i
c
a
 l

a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 t

a
n
 d

i
r
e
c
t
a
 q

u
e
 

h
a
y
 e

n
t
r
e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

 i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
. 

5
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 i

n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
 (
PI

)
:
 

A
 p

a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 c

o
m

p
a
r
a
c
i
ó
n
 d

e
 s

e
c
u
e
n
c
i
a
s
 d

e
 

p
a
l
a
b
r
a
s
 d

i
s
p
u
e
s
t
a
s
 e

n
 p

a
r
e
s
, 
q
u
e
 e

s
t
á
n
 p

u
n
t
u
a
d
a
s
 

d
e
 f

o
r
m

a
 d

i
s
t
i
n
t
a
, 
e
l
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 a

d
v
i
e
r
t
e
 l

a
s
 

d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 d

e
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 e

n
t
r
e
 l

a
s
 d

o
s
 

s
e
c
u
e
n
c
i
a
s
, 
y
 e

x
p
l
i
c
a
 e

l
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 a

s
o
c
i
a
d
o
 a

 

c
a
d
a
 u

n
a
. 

6
)
 A

c
t
i
v
i
d
a
d
 d

e
 c

i
e
r
r
e
:
 

R
e
f
l
e
x
i
o
n
a
, 
¿
p
o
r
 q

u
é
 l

a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 e

n
t
r
e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

e
 i

n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
 e

s
 t

a
n
 d

i
r
e
c
t
a
?
 ¿

Q
u
é
 p

a
p
e
l
 j

u
e
g
a
 

l
a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 a

l
 m

o
m

e
n
t
o
 d

e
 i

n
t
e
r
p
r
e
t
a
r
 u

n
 t

e
x
t
o
?
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P
ro

du
ct

o:
  
L

i
s
t
a
 d

e
 s

e
c
u
e
n
c
i
a
s
 d

e
 p

a
l
a
b
r
a
s
 

R
ec

ur
so

s 
di

dá
ct

ic
os

 
B

ib
lio

gr
af

ía
 b

ás
ic

a 
y 

de
 c

on
su

lt
a 

O
ri

en
ta

ci
on

es
 p

ar
a 

la
 e

va
lu

ac
ió

n 
(
v
e
r
 d

e
t
a
l
l
e
 m

á
s
 a

b
a
j
o
)
 

• 
P

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 e

n
 P

o
w

e
r
 P

o
i
n
t
 

(
p
r
o
y
e
c
t
o
r
 y

 c
o
m

p
u
t
a
d
o
r
a
)
 

• 
P

i
z
a
r
r
ó
n
 y

 p
l
u
m

o
n
e
s
 

• 
PC

 i
m

p
r
e
s
a
 y

 P
I e

n
 a

r
c
h
i
v
o
 W

o
r
d
, 

p
r
o
p
o
r
c
i
o
n
a
d
a
s
 p

o
r
 l

a
 p

r
o
f
e
s
o
r
a
 

• 
C

u
a
d
e
r
n
o
 y

 p
l
u
m

a
 

F
i
g
u
e
r
a
s
, 
C

. 
(
2
0
1
4
)
. 
P

r
a
g
m

á
t
i
c
a
 d

e
 l

a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 y

 n
u
e
v
a
s
 t

e
c
n
o
l
o
g
í
a
s
. 
N
or
m
as

, 

4
, 
p
p
. 
1
3
5
-
1
6
0
. 
R

e
c
u
p
e
r
a
d
o
 d

e
 

h
t
t
p
s
:
/
/
w

w
w

.u
v
.e

s
/
n
o
r
m

a
s
/
2
0
1
4
/
m

i
s
c
e
l
a
n
e
a

/
F

i
g
u
e
r
a
s
_
B

a
t
e
s
_
2
0
1
4
.p

d
f
 

 

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 f

o
r
m

a
t
i
v
a
:
 

 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 a

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 

c
o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o

 

• 
R

e
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 P
I 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó

n
 e

n
 l

a
 r

e
c
a
p
i
t
u
l
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 s

e
s
i
ó
n

 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
: 

S
e
 p

r
o
p
o
n
e
 e

v
a
l
u
a
r
 d

e
s
d
e
 u

n
a
 p

e
r
s
p
e
c
t
i
v

a
 c

u
a
l
i
t
a
t
i
v
a
, 
q
u
e
 p

r
e
t
e
n
d
e
 v

a
l
o
r
a
r
 e

l
 p

r
o
c
e
s
o
 d

e
 a

p
r
e
n
d
i
z
a
j
e
 a

 p
a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 d

e
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
 d

e
 l

o
 q

u
e
 

e
l
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
, 
l
o
 q

u
e
 l

e
 f

a
l
t
a
 p

o
r
 a

l
c
a
n
z
a
r
 y

 l
o
 q

u
e
 t

o
d
a
v
í
a
 n

o
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
. 

T
ab

la
 d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 P

O
R

 E
V

A
L

U
A

R
 

I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
 S

U
G

E
R

I
D

O
 

T
I
E

M
P

O
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

I
Ó

N
 

L
i
s
t
a
 d

e
 p

a
r
e
s
 d

e
 s

e
c
u
e
n
c
i
a
s
 d

e
 p

a
l
a
b
r
a
s
 

L
i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 

 M
e
d
i
a
n
t
e
 u

n
a
 l

i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o
, 

e
l
 d

o
c
e
n
t
e
 

e
v
a
l
ú
a
 l

a
s
 P
I. 

U
n
a
 v

e
z
 a

p
l
i
c
a
d
o
 e

l
 

i
n
s
t
r
u
m

e
n
t
o
, 
é
s
t
e
 s

e
 i

n
c
l
u
y
e
 e

n
 l

a
 P
I, 

p
a
r
a
 

q
u
e
 c

a
d
a
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 t

e
n
g
a
 e

n
 c

l
a
r
o
 l

o
s
 

a
s
p
e
c
t
o
s
 e

v
a
l
u
a
d
o
s
 y

 s
u
 d

e
s
e
m

p
e
ñ
o
 e

n
 c

a
d
a
 

u
n
o
. 

L
a
 e

v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 c

o
n
t
i
n
u
a
 s

e
 r

e
a
l
i
z
a
 d

u
r
a
n
t
e
 

l
a
 c

l
a
s
e
, 
m

e
d
i
a
n
t
e
 a

n
o
t
a
c
i
o
n
e
s
 q

u
e
 e

l
 

d
o
c
e
n
t
e
 t

o
m

a
 r

e
s
p
e
c
t
o
 d

e
 l

a
 p

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 

o
r
a
l
 d

e
l
 a

l
u
m

n
o
, 
y
 a

l
 f

i
n
a
l
 d

e
 l

a
 c

l
a
s
e
, 
u
n
a
 

v
e
z
 q

u
e
 s

e
 e

l
a
b
o
r
a
r
o
n
 l

o
s
 p

r
o
d
u
c
t
o
s
 

s
o
l
i
c
i
t
a
d
o
s
. 
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L
i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 p
a
r
a
 l

a
 l

i
s
t
a
 d

e
 p

a
r
e
s
 d

e
 s

e
c
u
e
n
c
i
a
s
 d

e
 p

a
l
a
b
r
a
s
 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
 p

o
r
 e

v
a
l
u
a
r
:
 2

 

Es
tá

nd
ar

es
 

In
su

fic
ie

nt
e 

Su
fic

ie
nt

e 
Sa

tis
fa

ct
or

io
 

D
es

ta
ca

do
 

N
O

TA
 

S
e
 i

n
d
i
c
a
 d

e
l
a
n
t
e
 

d
e
 c

a
d
a
 s

e
c
u
e
n
c
i
a
 

d
e
 p

a
l
a
b
r
a
s
 e

l
 

s
i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 

a
s
o
c
i
a
d
o
 a

 e
l
l
a
. 

 
 

 
 

En
 el

 ca
so

 d
el

 C
CH

, l
a e

sc
al

a d
e c

al
ifi

ca
ci

ón
 

es
 

nu
m

ér
ic

a,
 

po
r 

el
lo

 
se

 
su

gi
er

e 
es

ta
 

re
la

ci
ón

: 
 In

su
fic

ie
nt

e 
= 

8 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
Su

fic
ie

nt
e 

= 
9 

de
 c

al
ifi

ca
ci

ón
 

Sa
tis

fa
ct

or
io

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
D

es
ta

ca
do

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
 

C
a
d
a
 e

x
p
l
i
c
a
c
i
ó
n
 

e
s
 c

l
a
r
a
, 
l
ó

g
i
c
a
 y

 

c
o
h
e
r
e
n
t
e
. 

 
 

 
 

   Sc
ri

pt
 s

es
ió

n 
7 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

U
n
i
d
a
d
:
 L

e
n

g
u
a
 e

s
c
r
i
t
a
 

T
e
m

a
:
 L

o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

S
U

B
T

E
M

A
:
 D

I
F

E
R

E
N

C
I
A

S
 D

E
 S

I
G

N
I
F

I
C

A
D

O
 E

N
T

R
E

 E
N

U
N

C
I
A

D
O

S
 

 



  

252 
 

A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 a

p
e
r
t
u
r
a
:
 

 
1.

 O
bj

et
iv

os
 d

e 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

y 
de

 h
ab

ili
da

d 

C
on

oc
es

 l
a 

re
la

ci
ón

 d
ir

ec
ta

 q
ue

 h
ay

 e
nt

re
 p

un
tu

ac
ió

n 
e 

in
te

rp
re

ta
ci

ón
, 

y 
co

m
pa

ra
s 

do
s 

fo
rm

as
 d

e 
pu

nt
ua

r 
un

 m
is

m
o 

te
xt

o,
 p

ar
a 

de
te

rm
in

ar
 e

l s
ig

ni
fic

ad
o 

de
 c

ad
a 

un
o,

 s
eg

ún
 la

 p
un

tu
ac

ió
n 

us
ad

a.
 

 
2.

 A
ct

iv
ac

ió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

pr
ev

io
 

S
e
 m

u
e
s
t
r
a
n
 l

o
s
 s

i
g
u
i
e
n
t
e
s
 e

n
c
a
b
e
z
a
d
o

s
 t

o
m

a
d
o
s
 d

e
 p

u
b
l
i
c
a
c
i
o
n
e
s
 d

i
g
i
t
a
l
e
s
. 

E
l
 p

r
i
m

e
r
o
 s

e
 t

o
m

ó
 d

e
l
 s

i
t
i
o
 d

e
 l

a
 B

B
C
29

, 
y
 e

l
 s

e
g
u
n
d
o
 d

e
 

E
l P

aí
s3
0 :

 

 
29

 R
ec

up
er

ad
o 

de
 h

ttp
s:

//w
w

w
.b

bc
.c

om
/m

un
do

/n
ot

ic
ia

s-
40

58
99

15
, e

l 1
1 

de
 o

ct
ub

re
 d

e 
20

21
. 

30
 R

ec
up

er
ad

o 
de

 h
ttp

s:
//v

er
ne

.e
lp

ai
s.c

om
/v

er
ne

/2
01

4/
10

/1
4/

ar
tic

ul
o/

14
13

26
37

70
_0

00
14

2.
ht

m
l, 

el
 1

1 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
21

. 
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¿Q
ué

 o
pi

na
s 

de
 lo

 q
ue

 d
ic

en
 lo

s 
en

ca
be

za
do

s?
 ¿

Te
 p

ar
ec

e 
ex

ag
er

ad
o 

da
r 

ta
nt

a 
im

po
rt

an
ci

a 
a 

lo
s 

si
gn

os
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

? 
¿Q

ué
 s

ab
es

 
so

br
e 

la
 r

el
ac

ió
n 

en
tr

e 
pu

nt
ua

ci
ón

 y
 s

ig
ni

fic
ad

o?
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A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 d

e
s
a
r
r
o
l
l
o
:
 

3.
 M

od
el

ad
o 

H
as

ta
 a

ho
ra

 h
em

os
 d

es
ar

ro
lla

do
 l

a 
id

ea
 d

e 
qu

e 
la

 p
un

tu
ac

ió
n 

es
 u

n 
m

ec
an

is
m

o 
ef

ic
az

 p
ar

a 
di

ri
gi

r 
la

 i
nt

er
pr

et
ac

ió
n 

de
l 

te
xt

o.
 C

om
o 

he
m

os
 v

is
to

, 
en

 l
a 

ba
se

 d
e 

su
 u

so
 e

st
á 

la
 n

ec
es

id
ad

 d
e 

or
ga

ni
za

r 
su

 s
ig

ni
fic

ad
o.

 L
os

 s
ig

no
s 

de
 p

un
tu

ac
ió

n 
so

n 
m

ar
ca

s 
co

lo
ca

da
s 

in
te

nc
io

na
lm

en
te

 p
or

 e
l r

ed
ac

to
r,

 p
ar

a 
gu

ia
r 

la
 ta

re
a 

de
 p

ro
ce

sa
m

ie
nt

o 
de

l l
ec

to
r.

 O
 s

ea
, s

ir
ve

n 
pa

ra
 q

ue
 e

l l
ec

to
r 

in
te

rp
re

te
 lo

 q
ue

 e
l 

es
cr

ito
r 

te
ní

a 
re

al
m

en
te

 l
a 

in
te

nc
ió

n 
de

 t
ra

ns
m

iti
r.

 C
ad

a 
si

gn
o 

de
 p

un
tu

ac
ió

n 
in

di
ca

 a
l 

le
ct

or
 c

óm
o 

de
be

 i
nt

er
pr

et
ar

 l
o 

qu
e 

le
yó

 y
 d

e 

qu
é 

m
od

o 
tie

ne
 q

ue
 p

ro
ce

sa
r 

lo
 q

ue
 s

ig
ue

 (
la

 s
ig

ui
en

te
 u

ni
da

d 
de

l t
ex

to
).

 

Lo
s 

si
gn

os
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

 t
ra

ns
m

ite
n 

al
 l

ec
to

r 
de

te
rm

in
ad

as
 i

ns
tr

uc
ci

on
es

 p
ar

a 
co

m
pr

en
de

r 
el

 c
on

te
ni

do
 d

el
 e

sc
ri

to
. E

n 
es

te
 s

en
tid

o,
 

po
de

m
os

 d
ec

ir
 q

ue
 a

ct
úa

n 
co

m
o 

si
 fu

er
an

 s
eñ

al
es

 d
e 

tr
án

si
to

: 
cu

m
pl

en
 la

 m
is

ió
n 

de
 g

ui
ar

 la
 c

ir
cu

la
ci

ón
 d

el
 le

ct
or

 p
or

 e
l t

ex
to
31

. 

 

 

 
31

 C
. F

ig
ue

ra
s (

20
01

). 
Pr

ag
m

át
ic

a 
de

 la
 p

un
tu

ac
ió

n,
 B

ar
ce

lo
na

: E
U

B
-O

ct
ae

dr
o,

 p
. 4

8.
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P
or

 e
je

m
pl

o,
 e

l s
ig

ni
fic

ad
o:

 

v
 d

el
 p

un
to

 y
 a

pa
rt

e 
eq

ui
va

ld
rí

a 
a 

la
 s

eñ
al

 d
e 

un
 a

lto
: 

ha
y 

qu
e 

ha
ce

r 
un

 a
lto

 b
re

ve
 e

n 
la

 le
ct

ur
a 

pa
ra

 p
ro

ce
sa

r 
lo

 q
ue

 s
e 

ac
ab

a 
de

 

le
er

 c
om

o 
un

a 
un

id
ad

 c
om

pl
et

a 
de

 s
ig

ni
fic

ad
o;

 

v
 d

e 
lo

s 
do

s 
pu

nt
os

 e
qu

iv
al

dr
ía

 a
 l

a 
se

ña
l 

de
 f

in
 d

e 
pa

vi
m

en
to

: 
el

 t
ra

m
o 

an
un

ci
ad

o 
po

r 
lo

s 
do

s 
pu

nt
os

 e
s 

un
a 

pr
ol

on
ga

ci
ón

 d
el

 

en
un

ci
ad

o;
 

v
 d

e 
lo

s 
gu

io
ne

s 
la

rg
os

 o
 p

ar
én

te
si

s 
eq

ui
va

ld
rí

a 
a 

la
 s

eñ
al

 d
e 

de
sv

ío
 o

bl
ig

at
or

io
: 

se
 i

nt
er

ru
m

pe
 m

om
en

tá
ne

am
en

te
 l

a 
ca

de
na

 

en
un

ci
at

iv
a 

pa
ra

 e
xp

on
er

 d
at

os
 s

ec
un

da
ri

os
, p

er
o 

el
 le

ct
or

 d
eb

e 
co

ns
er

va
r 

en
 la

 m
em

or
ia

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
pr

op
or

ci
on

ad
a 

an
te

s 

de
l s

eg
m

en
to

 e
nt

re
 p

ar
én

te
si

s 
o 

gu
io

ne
s 

la
rg

os
 p

or
qu

e,
 d

es
pu

és
 d

e 
és

te
, s

e 
re

to
m

a 
la

 v
ía

 —
el

 e
nu

nc
ia

do
—

 p
or

 la
 q

ue
 c

ir
cu

la
ba

 

an
te

s 
de

 d
es

vi
ar

se
; 

v
 d

e 
lo

s 
pu

nt
os

 s
us

pe
ns

iv
os

 e
qu

iv
al

dr
ía

 a
 la

 s
eñ

al
 d

e 
ca

rr
et

er
a 

co
rt

ad
a:

 la
 s

ec
ue

nc
ia

 e
st

á 
in

ac
ab

ad
a.

 

A
l 

ig
ua

l 
qu

e 
la

s 
se

ña
le

s 
de

 t
rá

ns
ito

, 
ca

da
 s

ig
no

 d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 p

ro
po

rc
io

na
 u

na
 i

ns
tr

uc
ci

ón
 e

sp
ec

ífi
ca

 p
ar

a 
fa

ci
lit

ar
 l

a 
ta

re
a 

de
 

in
te

rp
re

ta
ci

ón
. E

l s
ig

ni
fic

ad
o 

qu
e 

tr
an

sm
ite

 c
ad

a 
un

o 
de

 e
st

os
 s

ig
no

s 
es

 p
re

ci
sa

m
en

te
 e

sa
 in

st
ru

cc
ió

n 
es

pe
cí

fic
a,

 q
ue

 p
er

m
ite

 c
ir

cu
la

r 

ad
ec

ua
da

m
en

te
 p

or
 la

 r
ed

 v
ia

l d
el

 te
xt

o.
 

 4.
 P

rá
ct

ic
a 

co
m

pa
rt

id
a 

V
am

os
 a

 a
dv

er
tir

 la
s 

di
fe

re
nc

ia
s 

de
 s

ig
ni

fic
ad

o 
en

tr
e 

do
s 

pu
nt

ua
ci

on
es

 d
is

tin
ta

s 
de

 u
na

 m
is

m
a 

se
cu

en
ci

a 
de

 p
al

ab
ra

s,
 y

 a
 e

xp
lic

ar
 q

ué
 

si
gn

ifi
ca

do
 e

st
á 

as
oc

ia
do

 a
 c

ad
a 

un
a.
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1
. 

§ 
M

a
r
i
a
n

a
, 
c
o
m

e
 v

e
r
d
u
r
a
s
. 

Se
 o

rd
en

a 
a 

M
ar

ia
na

 c
om

er
 v

er
du

ra
s.

 

§ 
M

a
r
i
a
n

a
 c

o
m

e
 v

e
r
d
u
r
a
s
. 

Se
 d

ec
la

ra
 q

ue
 M

ar
ia

na
 c

om
e 

ve
rd

ur
as

. 

 
2
. 

§ 
V

a
m

o
s
 a

 c
o
m

e
r
 n

i
ñ
o
s
. 

Se
 e

xh
or

ta
 u

 o
rd

en
a 

co
m

er
 n

iñ
os

, o
 s

e 
in

di
ca

 q
ue

 n
os

ot
ro

s 
co

m
er

em
os

 n
iñ

os
. 

§ 
V

a
m

o
s
 a

 c
o
m

e
r
, 
n
i
ñ
o
s
. 

Se
 e

xh
or

ta
 u

 o
rd

en
a 

a 
lo

s 
ni

ño
s 

ir
 a

 c
om

er
. 

 
3
. 
 

§ 
C

i
n
c
o
 
t
r
a
b
a
j
a
d
o
r
e
s
 
h
u
y
e
n
 
d
e
 
u

n
a
 
o
b
r
a
 
d
o
n
d
e
 
t
r
a
b
a
j
a
b
a
n
 
t
r
a
s
 
u
n
a
 
f
u
g
a
 
t
ó
x
i
c
a
. 

Lo
s 

tr
ab

aj
ad

or
es

 l
ab

or
ab

an
 a

llí
 d

es
de

 q
ue

 s
e 

pr
od

uj
o 

la
 fu

ga
. 

§ 
C

i
n
c
o
 t

r
a
b
a
j
a
d
o
r
e
s
 h

u
y
e
n
 d

e
 u

n
a
 o

b
r
a
 d

o
n
d
e
 t

r
a
b
a
j
a
b
a
n
, 
t
r
a
s
 u

n
a
 f

u
g
a
 t

ó
x
i
c
a
. 

Lo
s 

tr
ab

aj
ad

or
es

, t
ra

s 
la

 fu
ga

 tó
xi

ca
, h

uy
er

on
. 

 
4
. 

§ 
L

a
 r

a
n
a
 q

u
e
 c

r
o
a
 e

s
t
á
 e

n
 e

l
 e

s
t
a
n
q
u
e
. 

E
sp

ec
ífi

ca
m

en
te

 la
 r

an
a 

qu
e 

cr
oa

 e
st

á 
en

 e
l e

st
an

qu
e.

 

§ 
L

a
 
r
a
n
a
, 

q
u
e
 
c
r
o
a
, 

e
s
t
á
 
e
n
 
e
l
 
e
s
t
a
n
q
u
e
. 

La
 r

an
a 

es
tá

 e
n 

el
 e

st
an

qu
e 

y 
el

 “
qu

e 
cr

oa
” 

es
 i

nf
or

m
ac

ió
n 

ad
ic

io
na

l 
so

br
e 

la
 r

an
a,

 n
o 

es
en

ci
al

 p
ar

a 
en

te
nd

er
 la

 id
ea

 r
ec

ta
m

en
te

. 

 
5
. 

§ 
P

r
o
h
i
b
i
d
o
 f

u
m

a
r
 g

a
s
 i

n
f
l
a
m

a
b
l
e
. 

Se
 o

rd
en

a 
no

 fu
m

ar
 g

as
 in

fla
m

ab
le

. 

§ 
P

r
o
h
i
b
i
d
o
 f

u
m

a
r
, 
g
a
s
 i

n
f
l
a
m

a
b
l
e
. 

Se
 o

rd
en

a 
no

 fu
m

ar
 p

or
qu

e 
ha

y 
ga

s 
in

fla
m

ab
le

. 
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6
. 

§ 
T

u
 h

e
r
m

a
n
a
, 
M

a
r
í
a
, 
l
o
 d

i
j
o
. 

Le
 d

ic
en

 a
 M

ar
ía

 q
ue

 s
u 

he
rm

an
a 

di
jo

 a
lg

o.
 

§ 
T

u
 h

e
r
m

a
n
a
 M

a
r
í
a
 l

o
 d

i
j
o
. 

Tu
 h

er
m

an
a 

se
 ll

am
a 

M
ar

ía
 y

 d
ijo

 a
lg

o.
 

 
7
. 

§ 
A

n
d
r
é
s
 
F

u
l
g
o
r
, 

r
e
i
n
a
 
e
n
 
l
a
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
 
d
e
l
 
e
s
p
e
c
t
á
c
u
l
o

. 
A

nd
ré

s 
F

ul
go

r 
ta

l 
ve

z 
se

a 
co

m
o 

un
a 

d
r
a
g
 
q
u
e
e
n

 e
n 

la
 i

nd
us

tr
ia

 d
el

 

es
pe

ct
ác

ul
o.

 

§ 
A

n
d
r
é
s
 F

u
l
g
o
r
 r

e
i
n
a
 e

n
 l

a
 i

n
d
u
s
t
r
i
a
 d

e
l
 e

s
p
e
c
t
á
c
u
l
o

. 
A

nd
ré

s 
F

ul
go

r 
so

br
es

al
e 

de
 m

od
o 

em
in

en
te

 e
n 

la
 in

du
st

ri
a 

de
l e

sp
ec

tá
cu

lo
. 

 
8
. 

§ 
L

í
n
e
a
 d

e
 c

r
e
m

a
s
 p

a
r
a
 p

i
e
r
n
a
s
 d

e
 u

s
o
 d

i
a
r
i
o
. 

La
s 

pi
er

na
s 

so
n 

de
 u

so
 d

ia
ri

o.
 

§ 
L

í
n
e
a
 d

e
 c

r
e
m

a
s
 p

a
r
a
 p

i
e
r
n
a
s
, 
d
e
 u

s
o
 d

i
a
r
i
o
. 

Lo
 q

ue
 e

s 
de

 u
so

 d
ia

ri
o 

es
 la

 lí
ne

a 
de

 c
re

m
as

. 

 
9
. 

§ 
S

o
l
i
c
i
t
o
 e

m
p
l
e
a
d
a
, 
i
n
ú
t
i
l
 p

r
e
s
e
n
t
a
r
s
e
 s

i
n
 r

e
f
e
r
e
n
c
i
a
s
. 

E
s
 r

e
q
u
i
s
i
t
o
 t

e
n
e
r
 r

e
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 p

a
r
a
 s

o
l
i
c
i
t
a
r
 e

l
 t

r
a
b
a
j
o
. 

§ 
S

o
l
i
c
i
t
o
 e

m
p
l
e
a
d
a
 i

n
ú
t
i
l
, 
p
r
e
s
e
n
t
a
r
s
e
 s

i
n
 r

e
f
e
r
e
n
c
i
a
s
. 

S
e
 s

o
l
i
c
i
t
a
 a

 a
l
g
u
i
e
n
 i

n
ú
t
i
l
 y

 q
u
e
 n

o
 t

e
n
g
a
 r

e
f
e
r
e
n
c
i
a
s
. 

 
1
0
. 

§ 
L

a
 p

a
t
i
n

e
t
a
, 
q
u
e
 t

e
 g

u
s
t
ó
, 
e
s
t
á
 e

n
 v

e
n
t
a
. 

La
 p

at
in

et
a 

es
tá

 e
n 

ve
nt

a 
y 

“q
ue

 te
 g

us
tó

” 
es

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ad
ic

io
na

l. 

§ 
L

a
 p

a
t
i
n

e
t
a
 q

u
e
 t

e
 g

u
s
t
ó
 e

s
t
á
 e

n
 v

e
n
t
a
. 

E
sp

ec
ífi

ca
m

en
te

 la
 p

at
in

et
a 

qu
e 

te
 g

us
tó

 e
st

á 
en

 v
en

ta
. 
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5.
 P

rá
ct

ic
a 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 

T
A

R
E

A
 D

E
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

T
a
r
e
a
:
 A

d
v
i
e
r
t
e
s
 l

a
s
 d

i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 d

e
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 q

u
e
 h

a
y
 e

n
t
r
e
 d

o
s
 p

u
n
t
u
a
c
i
o
n
e
s
 d

i
s
t
i
n
t
a
s
 

d
e
 u

n
a
 m

i
s
m

a
 s

e
c
u
e
n
c
i
a
 d

e
 p

a
l
a
b
r
a
s
, 
y
 e

x
p
l
i
c
a
s
 q

u
é
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 e

s
t
á
 a

s
o
c
i
a
d
o
 a

 c
a
d
a
 u

n
a
. 

M
e
t
a
: 

T
u
 m

i
s
i
ó
n
 e

s
 e

v
i
d
e
n
c
i
a
r
 l

a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 e

s
t
r
e
c
h
a
 q

u
e
 h

a
y
 e

n
t
r
e
 e

l
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 d

e
 

u
n
 e

n
u
n
c
i
a
d
o
 y

 l
a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 u
s
a
d
a
 e

n
 é

l
. 

R
o
l
:
 

E
r
e
s
 u

n
 c

o
r
r
e
c
t
o
r
 d

e
 e

s
t
i
l
o

, 
q
u
e
 i

m
p
a
r
t
e
 c

u
r
s
o
s
 d

e
 r

e
d
a
c
c
i
ó
n
. 

A
u
d
i
e
n
c
i
a
:
 

J
ó
v
e
n
e
s
 d

e
 e

n
t
r
e
 1

5
 y

 2
0

 a
ñ
o
s
, 
q
u
e
 a

s
i
s
t
e
n
 a

 t
u
 c

u
r
s
o
 d

e
 r

e
d
a
c
c
i
ó
n
. 

S
i
t
u
a
c
i
ó
n
:
 

E
l
 c

o
n
t
e
x
t
o
 e

n
 q

u
e
 e

s
t
á
s
 i

m
p
l
i
c
a
 q

u
e
 d

e
m

u
e
s
t
r
e
s
 a

 l
o
s
 a

s
i
s
t
e
n
t
e
s
 a

 t
u
 c

u
r
s
o
 

l
a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 t

a
n
 d

i
r
e
c
t
a
 q

u
e
 h

a
y
 e

n
t
r
e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

 i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
. 

P
r
o
d
u
c
t
o
:
 

L
i
s
t
a
 d

e
 s

e
c
u
e
n
c
i
a
s
 d

e
 p

a
l
a
b
r
a
s
 e

n
 p

a
r
e
s
, 
c
o
n

 e
x
p
l
i
c
a
c
i
ó
n
 d

e
 q

u
é
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 

e
s
t
á
 a

s
o
c
i
a
d
o
 a

 c
a
d
a
 u

n
a
. 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
:
 

• 
I
n
d
i
c
a
s
 

d
e
l
a
n
t
e
 

d
e
 

c
a
d
a
 

s
e
c
u
e
n
c
i
a
 

d
e
 

p
a
l
a
b
r
a
s
 

e
l
 

s
i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 

a
s
o
c
i
a
d
o
 a

 e
l
l
a
. 

• 
C

a
d
a
 u

n
a
 d

e
 t

u
s
 e

x
p
l
i
c
a
c
i
o
n
e
s
 d

e
b
e
 s

e
r
 c

l
a
r
a
, 
l
ó
g
i
c
a
 y

 c
o
h
e
r
e
n
t
e
. 

 P
a
r
e
s
 d

e
 s

e
c
u
e
n
c
i
a
s
 d

e
 p

a
l
a
b
r
a
s
32

:
 

 (
1

)
. 
a
. 
J
u
a
n
, 

e
l
 a

m
i
g
o
 d

e
 P

e
d
r
o
 y

 s
u
 h

e
r
m

a
n
o
 h

a
n
 o

r
g
a
n
i
z
a
d
o
 u

n
a
 c

a
m

p
a
ñ
a
 p

a
r
a
 r

e
c
a
u
d
a
r
 f

o
n
d
o
s
. 

b
. 
J
u
a
n
, 
e
l
 a

m
i
g
o
 d

e
 P

e
d
r
o
, 
y
 s

u
 h

e
r
m

a
n
o
 h

a
n
 o

r
g
a
n
i
z
a
d
o
 u

n
a
 c

a
m

p
a
ñ
a
 p

a
r
a
 r

e
c
a
u
d
a
r
 f

o
n
d
o
s
. 

 
32

 C
. F

ig
ue

ra
s (

20
01

). 
Pr

ag
m

át
ic

a 
de

 la
 p

un
tu

ac
ió

n,
 B

ar
ce

lo
na

: E
U

B
-O

ct
ae

dr
o,

 p
p.

 1
51

-1
52

. 
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(
2

)
. 
a
. 
L

a
 f

i
e
s
t
a
 t

e
r
m

i
n
ó
 d

e
s
g
r
a
c
i
a
d
a
m

e
n
t
e
. 

b
. 
L

a
 f

i
e
s
t
a
 t

e
r
m

i
n
ó
, 
d
e
s
g
r
a
c
i
a
d
a
m

e
n
t
e
. 

(
3

)
. 
a
. 
N

o
s
 p

r
e
g
u
n
t
a
r
á
 s

i
 h

a
 l

l
e
g
a
d
o

 J
u
a
n
. 

b
. 
N

o
s
 p

r
e
g

u
n
t
a
r
á
, 
s
i
 h

a
 l

l
e
g
a
d

o
 J

u
a
n
. 

(
4

)
. 
a
. 
A

l
 l

l
e
g
a
r
 t

e
m

p
r
a
n
o
 a

 c
a
s
a
, 
M

a
r
í
a
 p

u
d
o
 m

a
r
c
h
a
r
s
e
 a

 t
r
a
b
a
j
a
r
. 

b
. 
A

l
 l

l
e
g
a
r
 t

e
m

p
r
a
n
o
 a

 c
a
s
a
 M

a
r
í
a
, 
p
u
d
o
 m

a
r
c
h
a
r
s
e
 a

 t
r
a
b
a
j
a
r
. 

(
5

)
 a

. 
E

l
 c

o
m

p
r
a
d
o
r
 d

i
s
t
r
a
í
d
o
 o

l
v
i
d
ó
 s

u
 c

a
r
t
e
r
a
. 

b
. 
E

l
 c

o
m

p
r
a
d
o
r
, 
d
i
s
t
r
a
í
d
o

, 
o
l
v
i
d
ó
 s

u
 c

a
r
t
e
r
a
. 

(
6

)
. 
a
. 
L

o
s
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
s
 d

e
 p

r
i
m

e
r
 c

u
r
s
o
 q

u
e
 h

a
n
 e

s
t
u
d
i
a
d
o
 m

u
c
h
o
 h

a
n
 a

p
r
o
b
a
d
o
 e

l
 e

x
a
m

e
n
. 

b
. 
L

o
s
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
s
 d

e
 p

r
i
m

e
r
 c

u
r
s
o
, 
q

u
e
 h

a
n
 e

s
t
u
d
i
a
d
o
 m

u
c
h
o
, 
h
a
n
 a

p
r
o
b
a
d
o
 e

l
 e

x
a
m

e
n
. 

(
7

)
. 
a
. 
E

n
v
i
ó
 a

 E
r
n
e
s
t
o
 e

l
 m

e
n
s
a
j
e
 q

u
e
 h

a
b
í
a
 r

e
c
i
b
i
d
o
 p

o
r
 c

o
r
r
e
o
 e

l
e
c
t
r
ó
n
i
c
o
. 

b
. 
E

n
v
i
ó
 a

 E
r
n
e
s
t
o
 e

l
 m

e
n
s
a
j
e
 q

u
e
 h

a
b
í
a
 r

e
c
i
b
i
d
o
, 
p
o
r
 c

o
r
r
e
o
 e

l
e
c
t
r
ó
n
i
c
o
. 

(
8

)
. 
a
. 
M

a
r
í
a
 h

a
 c

o
n
s
e
g
u
i
d
o
 p

o
r
 f

i
n
 u

n
 t

r
a
b
a
j
o
. 

b
. 
M

a
r
í
a
, 
¡
h

a
 c

o
n
s
e
g
u
i
d
o
 p

o
r
 f

i
n
 u

n
 t

r
a
b
a
j
o
!
 

(
9

)
. 
a
. 
S

e
 h

a
n
 i

d
o
 d

e
 v

a
c
a
c
i
o
n
e
s
 a

h
o
r
a
. 
E

n
 a

g
o
s
t
o
, 
e
l
 t

a
l
l
e
r
 t

o
d
a
v
í
a
 t

i
e
n
e
 d

e
m

a
s
i
a
d
o
 t

r
a
b
a
j
o
. 

b
. 
¿
S

e
 h

a
n
 i

d
o
 d

e
 v

a
c
a
c
i
o
n
e
s
 a

h
o
r
a
, 
e
n
 a

g
o
s
t
o
?
 E

l
 t

a
l
l
e
r
 t

o
d
a
v
í
a
 t

i
e
n
e
 d

e
m

a
s
i
a
d
o
 t

r
a
b
a
j
o
. 
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(
1

0
)
. 
a
. 
R

a
ú
l
 y

 E
r
n
e
s
t
o
 s

o
n
 b

u
e
n
o

s
 a

m
i
g
o
s
 d

e
s
d
e
 h

a
c
e
 a

ñ
o
s
. 
T

r
a
b
a
j
a
n

 e
n
 l

a
 m

i
s
m

a
 O

N
G

. 

b
. 
R

a
ú
l
 y

 E
r
n
e
s
t
o
 s

o
n
 b

u
e
n
o

s
, 
a
m

i
g
o
s
:
 d

e
s
d
e
 h

a
c
e
 a

ñ
o
s
, 
t
r
a
b
a
j
a
n

 e
n
 l

a
 m

i
s
m

a
 O

N
G

. 

 

6.
 C

ie
rr

e 

R
ef

le
xi

on
a:

 ¿
p
o
r
 q

u
é
 l

a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 q

u
e
 h

a
y
 e

n
t
r
e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 e

 i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
 e

s
 t

a
n
 d

i
r
e
c
t
a
?
 

 ¿Q
U

É
 H

A
C

E
R

 C
O

N
 E

L
 P

R
O

D
U

C
T

O
 E

N
T

R
E

G
A

D
O

? 

U
n
a
 v

e
z
 q

u
e
 e

l
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 r

e
c
i
b
e
 s

u
 p

r
á
c
t
i
c
a
 r

e
v
i
s
a
d
a
 p

o
r
 e

l
 d

o
c
e
n
t
e
, 
é
s
t
e
 s

o
c
i
a
l
i
z
a
 g

r
u
p
a
l
m

e
n

t
e
 l
a
 r

e
v
i
s
i
ó
n
, 
c
o
n
 e

l
 f

i
n
 d

e
 q

u
e
 e

l
 a

l
u
m

n
a
d
o
 

e
x
p
r
e
s
e
 d

u
d
a
s
 e

 i
d
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 e

n
 q

u
é
 f

a
l
l
ó
. 

 7.
 M

at
er

ia
l d

e 
co

ns
ul

ta
 

§ 
R

ed
ac

ci
ón

 s
in

 d
ol

or
, 
d
e
 S

a
n
d
r
o
 C

o
h
e
n
. 

§ 
R

ed
ac

ci
ón

 y
 O

rt
og

ra
fía

, 
d
e
 A

n
a
 M

a
r
í
a
 M

a
q
u
e
o
. 
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3.
5.

8.
 ¿

D
os

 t
ex

to
s?

 

 P
la

ne
ac

ió
n 

se
si

ón
 8

 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

A
 D

E
 M

É
X

I
C

O
 

C
O

L
E

G
I
O

 D
E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y

 H
U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

 T
E

M
A

:
 L

O
S

 V
A

L
O

R
E

S
 D

E
 L

A
 P

U
N

T
U

A
C

I
Ó

N
 

J
u
s
t
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 t

e
m

a
:
 

U
n
a
 d

e
 l

a
s
 r

e
f
l
e
x
i
o
n
e
s
 f

u
n
d
a
m

e
n
t
a
l
e
s
 p

a
r
a
 e

n
t
e
n
d
e
r
 c

ó
m

o
 f

u
n
c
i
o
n
a
 e

l
 s

i
s
t
e
m

a
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 e
s
 l

a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
 t

a
n
 e

s
t
r
e
c
h
a
 y

 d
i
r
e
c
t
a
 q

u
e
 h

a
y
 

e
n
t
r
e
 é

s
t
e
 y

 l
a
 i

n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
. 

P
a
r
a
 q

u
e
 e

l
 a

l
u
m

n
o
 t

o
m

e
 c

o
n
c
i
e
n
c
i
a
 d

e
 e

s
t
a
 r

e
l
a
c
i
ó
n
, 

s
e
 p

r
o
p
o

n
e
n
 a

c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 q

u
e
 l

e
 h

a
g
a
n
 v

e
r
 e

l
 v

í
n
c
u
l
o
 

d
i
r
e
c
t
o
 e

n
t
r
e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 y

 c
o
m

p
r
e
n
s
i
ó
n
, 

q
u
e
 d

e
 h

e
c
h
o
 e

s
 e

l
 r

e
c
o
g
i
d
o
 p

o
r
 l

a
 n

o
r
m

a
t
i
v
a
 a

c
a
d
é
m

i
c
a
. 

L
a
 i

d
e
a
 p

r
i
n
c
i
p
a
l
 q

u
e
 g

u
í
a
 e

l
 t

e
m

a
 e

s
 

m
o
s
t
r
a
r
 

a
l
 

a
l
u
m

n
o
 

q
u
e
 

l
a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 

p
u
e
d
e
 

c
o
n
c
e
b
i
r
s
e
 

c
o
m

o
 

u
n
 

c
o
n
j
u
n
t
o
 

d
e
 

e
s
t
r
a
t
e
g
i
a
s
 

c
o
m

u
n
i
c
a
t
i
v
a
s
 

d
e
s
t
i
n

a
d
a
s
 

a
 

g
u
i
a
r
 

l
a
 

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
. 

P
a
r
a
 e

s
t
a
 s

e
s
i
ó
n
 s

e
 e

l
i
g
i
ó

 e
l
 t

e
x
t
o
 a

c
a
d
é
m

i
c
o
, 

p
o
r
 t

r
a
t
a
r
s
e
 d

e
 u

n
 t

i
p
o
 d

e
 e

s
c
r
i
t
o

 e
n
 q

u
e
 n

o
 p

u
e
d
e
 h

a
b
e
r
 a

m
b
i
g
ü
e
d
a
d
 e

n
 e

l
 

s
e
n

t
i
d
o
 y

 e
l
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
, 
p
u
e
s
 e

l
 r

i
g
o
r
 e

n
 e

l
 m

a
n
e
j
o
 d

e
 l

o
s
 d

a
t
o
s
 y

 e
n
 l

a
 a

r
g
u
m

e
n
t
a
c
i
ó
n
 e

s
 f

u
n
d
a
m

e
n
t
a
l
 p

a
r
a
 s

u
 a

c
e
p
t
a
c
i
ó
n
 c

o
m

o
 t

a
l
. 
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U
ni

da
d:

 

L
e
n
g
u
a
 e

s
c
r
i
t
a
 y

 p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

 
T

em
a:

 L
o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

Su
bt

em
a:

 ¿
D

o
s
 t

e
x
t
o
s
?
 

N
úm

er
o 

de
 

se
si

ón
: 

8 

P
R

O
P

Ó
SI

T
O

 
E

l
 a

l
u
m

n
o
 c

o
m

p
a
r
a
 d

o
s
 v

e
r
s
i
o
n
e
s
 d

e
 u

n
 m

i
s
m

o
 t

e
x
t
o
, 
p
a
r
a
 d

e
t
e
r
m

i
n
a
r
 s

u
s
 d

i
v

e
r
g
e
n
c
i
a
s
 d

e
 c

o
n
t
e
n
i
d
o
. 

 A
pr

en
di

za
je

s  

T
em

át
ic

a 

 

D
ur

ac
ió

n 
de

 la
 

se
si

ón
 

E
st

ra
te

gi
as

 

El
 a

lu
m

no
…

 
E

nt
ie

nd
e 

q
u
e
 u

n
 c

a
m

b
i
o
 d

e
 

p
u
n
t
u

a
c
i
ó
n
 a

l
t
e
r
a
 e

l
 

s
i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 d

e
l
 d

i
s
c
u
r
s
o

. 

P
re

gu
nt

as
 e

se
nc

ia
le

s:
 

¿
P

o
r
 q

u
é
 u

n
 c

a
m

b
i
o
 d

e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 p

u
e
d
e
 a

l
t
e
r
a
r
 e

l
 

s
i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 d

e
l
 d

i
s
c
u
r
s
o
?
 ¿

E
n
 

q
u
é
 m

e
d
i
d
a
 c

o
n

t
r
i
b
u
y
e
 l

a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 a

 q
u
e
 v

a
r
í
e
 e

l
 

s
i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 d

e
l
 d

i
s
c
u
r
s
o

?
 

 A
pl

ic
a 

s
u
 e

n
t
e
n
d
i
m

i
e
n
t
o
 

s
o

b
r
e
 c

ó
m

o
 u

n
 c

a
m

b
i
o
 d

e
 

p
u
n
t
u

a
c
i
ó
n
 a

l
t
e
r
a
 e

l
 

s
i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 d

e
l
 d

i
s
c
u
r
s
o
, 
p
a
r
a
 

 
 

1
)
 P

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 a

 l
o
s
 a

l
u
m

n
o
s
 d

e
 l

o
s
 o

b
j
e
t
i
v
o
s
 d

e
 

l
a
 s

e
s
i
ó
n
:
 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
:
 R

e
c
o
n
o
c
e
r
 q

u
e
 l

o
s
 

c
a
m

b
i
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 r

e
p
e
r
c
u
t
e
n
 e

n
 l

a
 

i
n

t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n

 d
e
l
 t

e
x
t
o

. 

O
b
j
e
t
i
v
o
 d

e
 h

a
b
i
l
i
d
a
d
:
 C

o
m

p
a
r
a
r
 d

o
s
 f

o
r
m

a
s
 d

e
 

p
u

n
t
u
a
r
 u

n
 m

i
s
m

o
 t

e
x
t
o

 p
a
r
a
 d

e
t
e
r
m

i
n
a
r
 s

u
s
 

d
i
v
e
r
g
e
n
c
i
a
s
 d

e
 c

o
n
t
e
n
i
d
o

. 

2
)
 A

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 c

o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o
:
 

S
e
 p

r
e
s
e
n
t
a
 l

a
 D

é
c
i
m

a
 d

e
 J

o
s
é
 M

a
r
i
a
n
o
 V

a
l
l
e
j
o
, 
y
 

s
e
 j

u
e
g
a
 c

o
n
 l

a
s
 v

a
r
i
a
s
 p

o
s
i
b
i
l
i
d
a
d
e
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
r
 e

l
 

t
e
x
t
o
. 

3
)
 M

o
d
e
l
a
d
o
:
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d
e
t
e
r
m

i
n
a
r
 d

i
v
e
r
g
e
n
c
i
a
s
 d

e
 

c
o
n
t
e
n
i
d
o
. 

Sa
be

 q
u
e
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 r

e
p
r
e
s
e
n

t
a
n
 u

n
 

c
o

n
j
u
n
t
o
 d

e
 e

s
t
r
a
t
e
g
i
a
s
 

c
o

m
u
n
i
c
a
t
i
v
a
s
 d

e
s
t
i
n
a
d
a
s
 a

 

g
u
i
a
r
 l

a
 i

n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
. 

 

E
s 

ca
pa

z 
de

 a
d

v
e
r
t
i
r
 q

u
e
 u

n
 

c
a
m

b
i
o
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 a

l
t
e
r
a
 

e
l
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 d

e
l
 d

i
s
c
u
r
s
o
. 

 

E
l
 d

o
c
e
n
t
e
 e

x
p
o
n
e
 l

o
s
 t

e
m

a
s
 d

e
l
 d

í
a
, 
m

e
d
i
a
n
t
e
 

u
n

a
 p

r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n
 e

n
 P

o
w

e
r
 P

o
i
n
t
. 

4
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 c

o
m

p
a
r
t
i
d
a
 (
PC

)
:
 

S
e
 t

o
m

ó
 u

n
 f

r
a
g
m

e
n
t
o
 d

e
 u

n
 t

e
x
t
o

, 
y
 s

e
 

r
e
e
m

p
l
a
z
a
r
o
n
 a

l
g
u
n
o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
, 
d
e
 

m
o
d
o
 q

u
e
 h

a
y
 u

n
a
 v

e
r
s
i
ó
n
 o

r
i
g
i
n
a
l
 y

 u
n
a
 

m
a
n
i
p

u
l
a
d
a
. 

A
m

b
a
s
 s

e
 c

o
m

p
a
r
a
n
 p

a
r
a
 d

e
t
e
r
m

i
n
a
r
 

l
a
s
 d

i
v
e
r
g
e
n
c
i
a
s
 d

e
 c

o
n
t
e
n
i
d
o

, 
y
 s

i
 u

n
o
 d

e
 l

o
s
 d

o
s
 

t
e
x
t
o
s
 r

e
s
u
l
t
a
 m

á
s
 f

á
c
i
l
 d

e
 p

r
o
c
e
s
a
r
 q

u
e
 e

l
 o

t
r
o
, 
y
 

p
o

r
 q

u
é
. 

5
)
 P

r
á
c
t
i
c
a
 i

n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
 (
PI

)
:
 

E
n
 g

r
u
p
o
s
 d

e
 c

u
a
t
r
o
, 
l
o
s
 a

l
u
m

n
o
s
 b

u
s
c
a
n
 u

n
 t

e
x
t
o
 

a
c
a
d
é
m

i
c
o

. 
L

u
e
g
o
, 

l
o
 m

a
n
i
p

u
l
a
n

 r
e
e
m

p
l
a
z
a
n
d
o
 

a
l
g
u
n
o
s
 s

i
g
n
o
s
 d

e
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n
. 
Y

a
 q

u
e
 h

a
y
 d

o
s
 

v
e
r
s
i
o
n
e
s
 d

e
l
 m

i
s
m

o
 t

e
x
t
o
, 

c
a
d
a
 e

q
u
i
p
o

 e
x
p

o
n
e
 a

l
 

g
r
u
p
o
 l

a
s
 d

i
v
e
r
g
e
n
c
i
a
s
 d

e
 c

o
n
t
e
n
i
d
o
 y

 d
e
t
e
r
m

i
n
a
 

s
i
 u

n
o

 d
e
 l

o
s
 d

o
s
 t

e
x
t
o
s
 r

e
s
u
l
t
a
 m

á
s
 f

á
c
i
l
 d

e
 

p
r
o
c
e
s
a
r
 q

u
e
 e

l
 o

t
r
o
, 
y
 p

o
r
 q

u
é
. 

 

P
ro
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o
s
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e
r
s
i
o
n
e
s
 d

e
l
 m

i
s
m

o
 t

e
x
t
o
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c
a
d
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c
o
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l
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r
i
g
i
n
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l
 y
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a
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n
i
p
u
l
a
d
a
)
, 
y
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n
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c
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o
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so
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 c
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 d
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• 
P

r
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s
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n
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a
c
i
ó
n
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n
 P

o
w

e
r
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o
i
n
t
 

(
p
r
o
y
e
c
t
o
r
 y

 c
o
m

p
u
t
a
d
o
r
a
)
 

• 
P

i
z
a
r
r
ó
n
 y

 p
l
u
m

o
n
e
s
 

• 
PC

 i
m

p
r
e
s
a
 y

 P
I e

n
 a

r
c
h
i
v
o
 W

o
r
d
, 

p
r
o
p
o
r
c
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o
n
a
d
a
s
 p

o
r
 l

a
 p
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o
f
e
s
o
r
a
 

• 
C

u
a
d
e
r
n
o
 y

 p
l
u
m

a
 

F
i
g
u
e
r
a
s
, 
C

. 
(
2
0
1
4
)
. 
P

r
a
g
m

á
t
i
c
a
 d

e
 l

a
 

p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 y

 n
u
e
v
a
s
 t

e
c
n
o
l
o
g
í
a
s
. 
N
or
m
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, 

4
, 
p
p
. 
1
3
5
-
1
6
0
. 
R

e
c
u
p
e
r
a
d
o
 d

e
 

h
t
t
p
s
:
/
/
w

w
w

.u
v
.e

s
/
n
o
r
m

a
s
/
2
0
1
4
/
m

i
s
c
e
l
a
n
e
a

/
F

i
g
u
e
r
a
s
_
B

a
t
e
s
_
2
0
1
4
.p

d
f
 

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 f

o
r
m

a
t
i
v
a
:
 

 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 a

c
t
i
v
a
c
i
ó
n
 d

e
l
 

c
o
n
o
c
i
m

i
e
n
t
o
 p

r
e
v
i
o

 

• 
R

e
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 P
I 

• 
E

x
p
o
s
i
c
i
ó
n
 e

n
 e

q
u
i
p
o

 

• 
P

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 e

n
 l

a
 r

e
c
a
p
i
t
u
l
a
c
i
ó
n
 d

e
 l

a
 s

e
s
i
ó
n

 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
: 

S
e
 p

r
o
p
o
n
e
 e

v
a
l
u
a
r
 d

e
s
d
e
 u

n
a
 p

e
r
s
p
e
c
t
i
v

a
 c

u
a
l
i
t
a
t
i
v
a
, 
q
u
e
 p

r
e
t
e
n
d
e
 v

a
l
o
r
a
r
 e

l
 p

r
o
c
e
s
o
 d

e
 a

p
r
e
n
d
i
z
a
j
e
 a

 p
a
r
t
i
r
 d

e
 l

a
 d

e
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
 d

e
 l

o
 q

u
e
 

e
l
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
, 
l
o
 q

u
e
 l

e
 f

a
l
t
a
 p

o
r
 a

l
c
a
n
z
a
r
 y

 l
o
 q

u
e
 t

o
d
a
v
í
a
 n

o
 h

a
 l

o
g
r
a
d
o
. 

 

T
ab

la
 d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 P

O
R

 E
V

A
L

U
A

R
 

I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
 S

U
G

E
R

I
D

O
 

T
I
E

M
P

O
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

I
Ó

N
 

• 
D

o
s
 v

e
r
s
i
o
n
e
s
 d

e
 u

n
 m

i
s
m

o
 t

e
x
t
o
 

a
c
a
d
é
m

i
c
o
. 

• 
E

x
p

o
s
i
c
i
ó
n
 e

n
 e

q
u
i
p
o

. 

 

L
i
s
t
a
s
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 

 M
e
d
i
a
n
t
e
 u

n
a
 l

i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o
, 

e
l
 d

o
c
e
n
t
e
 

e
v
a
l
ú
a
 e

l
 m

a
t
e
r
i
a
l
 e

s
c
r
i
t
o
. 
M

e
d
i
a
n
t
e
 o

t
r
a
 

l
i
s
t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o
, 

l
o
s
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
s
 c

o
e
v
a
l
ú
a
n

 

s
u
s
 e

x
p
o
s
i
c
i
o
n
e
s
. 
U

n
a
 v

e
z
 a

p
l
i
c
a
d
o
s
 l

o
s
 

i
n
s
t
r
u
m

e
n
t
o
s
, 
é
s
t
o
s
 s

e
 i

n
c
l
u
y
e
n
 e

n
 l

a
 P
I, 

p
a
r
a
 q

u
e
 c

a
d
a
 e

s
t
u
d
i
a
n
t
e
 t

e
n
g
a
 e

n
 c

l
a
r
o
 l

o
s
 

a
s
p
e
c
t
o
s
 e

v
a
l
u
a
d
o
s
 y

 s
u
 d

e
s
e
m

p
e
ñ
o
 e

n
 c

a
d
a
 

u
n
o
. 

L
a
 e

v
a
l
u
a
c
i
ó
n
 c

o
n
t
i
n
u
a
 s

e
 r

e
a
l
i
z
a
 d

u
r
a
n
t
e
 

l
a
 c

l
a
s
e
, 

m
e
d
i
a
n
t
e
 a

n
o
t
a
c
i
o
n
e
s
 q

u
e
 e

l
 

d
o
c
e
n
t
e
 t

o
m

a
 r

e
s
p
e
c
t
o
 d

e
 l

a
 p

a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
n
 

o
r
a
l
 d

e
l
 a

l
u
m

n
o
, 
y
 a

l
 f

i
n
a
l
 d

e
 l

a
 c

l
a
s
e
, 
u
n
a
 

v
e
z
 q

u
e
 s

e
 e

l
a
b
o
r
a
r
o
n
 l

o
s
 p

r
o
d
u
c
t
o
s
 

s
o
l
i
c
i
t
a
d
o
s
. 
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L
i
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t
a
 d

e
 c

o
t
e
j
o

 p
a
r
a
 e

l
 m

a
t
e
r
i
a
l
 e

s
c
r
i
t
o

 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
 p

o
r
 e

v
a
l
u
a
r
:
 5

 

Es
tá

nd
ar

es
 

In
su

fic
ie

nt
e 

Su
fic

ie
nt

e 
Sa

tis
fa

ct
or

io
 

D
es

ta
ca

do
 

N
O

TA
 

El
 te

xt
o 

pr
es

en
ta

do
 

co
rr

es
po

nd
e 

a 
un

o 
de

 c
or

te
 a

ca
dé

m
ic

o.
 

 
 

 
 

En
 el

 ca
so

 d
el

 C
CH

, l
a e

sc
al

a d
e c

al
ifi

ca
ci

ón
 

es
 

nu
m

ér
ic

a,
 

po
r 

el
lo

 
se

 
su

gi
er

e 
es

ta
 

re
la

ci
ón

: 
 In

su
fic

ie
nt

e 
= 

8 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
Su

fic
ie

nt
e 

= 
9 

de
 c

al
ifi

ca
ci

ón
 

Sa
tis

fa
ct

or
io

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
D

es
ta

ca
do

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
 

D
el

 te
xt

o 
or

ig
in

al
, s

e 
to

m
ar

on
 tr

es
 

pá
rr

af
os

. 

 
 

 
 

Se
 in

cl
uy

er
on

 la
s 

do
s v

er
si

on
es

 d
el

 
m

is
m

o 
te

xt
o.

 

 
 

 
 

Se
 in

di
ca

 c
uá

l e
s l

a 
ve

rs
ió

n 
or

ig
in

al
 y

 
cu

ál
 la

 m
od

ifi
ca

da
. 

 
 

 
 

Se
 in

di
ca

 la
 

re
fe

re
nc

ia
 d

el
 te

xt
o 

or
ig

in
al

. 
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i
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 d

e
 c

o
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e
j
o
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 l
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 e
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ó
n
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 e
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u
i
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o

 

E
s
t
á
n
d
a
r
e
s
 p
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r
 e

v
a
l
u
a
r
:
 5

 

 

Es
tá

nd
ar

es
 

In
su

fic
ie

nt
e 

Su
fic

ie
nt

e 
Sa

tis
fa

ct
or

io
 

D
es

ta
ca

do
 

N
O

TA
 

C
ad

a 
in

te
gr

an
te

 d
el

 
eq

ui
po

 p
ar

tic
ip

a 
ac

tiv
am

en
te

 e
n 

la
 

ex
po

si
ci

ón
. 

 
 

 
 

En
 el

 ca
so

 d
el

 C
CH

, l
a e

sc
al

a d
e c

al
ifi

ca
ci

ón
 

es
 

nu
m

ér
ic

a,
 

po
r 

el
lo

 
se

 
su

gi
er
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re
la

ci
ón

: 
 In

su
fic

ie
nt

e 
= 
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de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
Su

fic
ie

nt
e 

= 
9 

de
 c

al
ifi

ca
ci

ón
 

Sa
tis

fa
ct

or
io

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
D

es
ta

ca
do

 =
 1

0 
de

 c
al

ifi
ca

ci
ón

 
 

Se
 in

di
ca

 e
l t

ítu
lo

 
de

l t
ex

to
 o

rig
in

al
 y

 
de

 d
ón

de
 se

 to
m

ó.
 

 
 

 
 

Se
 m

ue
st

ra
n 

la
s 

ve
rs

io
ne

s o
rig

in
al

 y
 

m
od

ifi
ca

da
 a

l g
ru

po
. 

 
 

 
 

Se
 in

di
ca

n 
la

s 
di

fe
re

nc
ia

s d
e 

co
nt

en
id

o 
en

tre
 u

na
 

ve
rs

ió
n 

y 
ot

ra
. 

 
 

 
 

Se
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 q
ué

 te
xt

o 
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ro
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 m
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 y
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r q
ué

 se
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ns
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Sc
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8 

U
N

I
V

E
R

S
I
D

A
D

 N
A

C
I
O

N
A
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 A

U
T

Ó
N

O
M

A
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E
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É
X

I
C
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C
O

L
E

G
I
O
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E

 C
I
E

N
C

I
A

S
 Y
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U

M
A

N
I
D

A
D

E
S

 

Á
R

E
A

 D
E
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A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

I
C

A
C

I
Ó

N
 

M
A

T
E

R
I
A

:
 T

L
R

I
I
D

 I
 

U
n
i
d
a
d
:
 L

e
n

g
u
a
 e

s
c
r
i
t
a
 

T
e
m

a
:
 L

o
s
 v

a
l
o
r
e
s
 d

e
 l

a
 p

u
n
t
u
a
c
i
ó
n

 

S
U

B
T

E
M

A
:
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D
O

S
 T

E
X

T
O

S
?
 

 A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 a

p
e
r
t
u
r
a
:
 

 
1.

 O
bj

et
iv

os
 d

e 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

y 
de

 h
ab

ili
da

d 

R
ec

on
oc

es
 q

ue
 lo

s 
ca

m
bi

os
 d

e 
pu

nt
ua

ci
ón

 r
ep

er
cu

te
n 

en
 la

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

el
 te

xt
o,

 y
 c

om
pa

ra
s 

do
s 

fo
rm

as
 d

e 
pu

nt
ua

r 
un

 m
is

m
o 

te
xt

o 

pa
ra

 d
et

er
m

in
ar

 s
us

 d
iv

er
ge

nc
ia

s 
de

 c
on

te
ni

do
. 

 
2.

 A
ct

iv
ac

ió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

pr
ev

io
 

Le
am

os
 la

 s
ig

ui
en

te
 d

éc
im

a 
de

 J
os

é 
M

ar
ia

no
 V

al
le

jo
, y

 ju
gu

em
os

 c
on

 la
s 

va
ri

as
 p

os
ib

ili
da

de
s 

de
 p

un
tu

ar
 e

l t
ex

to
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A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 d

e
 d

e
s
a
r
r
o
l
l
o
:
 

  
3.

 M
od

el
ad

o 

C
om

o 
vi

m
os

 e
n 

la
 d

éc
im

a 
an

te
ri

or
, h

ay
 u

n 
ví

nc
ul

o 
m

uy
 e

st
re

ch
o 

en
tr

e 
pu

nt
ua

ci
ón

 e
 in

te
rp

re
ta

ci
ón

. H
as

ta
 a

ho
ra

 h
em

os
 s

eñ
al

ad
o 

qu
e 

la
 

pu
nt

ua
ci

ón
 e

s 
un

 c
on

ju
nt

o 
de

 e
st

ra
te

gi
as

 c
om

un
ic

at
iv

as
 d

es
tin

ad
as

 a
 g

ui
ar

 la
 in

te
rp

re
ta

ci
ón

, y
 q

ue
 p

or
 e

so
 la
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od

em
os

 c
om

pa
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r 
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n 

la
s 
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ña

le
s 

de
 tr

án
si

to
: 

co
m

o 
la

 d
e 

és
ta

s,
 la

 m
is

ió
n 

de
 la

 p
un

tu
ac

ió
n 

es
 g

ui
ar

 la
 c

ir
cu

la
ci

ón
 d

el
 le

ct
or

 p
or

 e
l t

ex
to

. 

E
nt

on
ce

s,
 s

i h
ay

 u
na

 r
el

ac
ió

n 
ta

n 
di

re
ct

a 
en

tr
e 

in
te

rp
re

ta
ci

ón
 y

 s
ig

no
s 

de
 p

un
tu

ac
ió

n:
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a 
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o 
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 p

un
tu
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n 
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 u
na

 I
N
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R

U
C

C
IÓ

N
 e

sp
ec

ífi
ca

 p
ar

a 
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lit

ar
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de

 in
te

rp
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ta
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ón
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 e
s 
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ec
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en
te

 e
sa
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ió
n 
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cí
fic

a 
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ir
cu
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r 
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ua
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m
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te
 p
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 r
ed
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l d
el
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o 
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ig
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fic
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o 
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a 
un
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s 
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 d

e 
pu
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ci
ón
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a 

pu
nt

ua
ci

ón
 e

s 
un
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ec
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is

m
o 

cu
ya

 fu
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ió
n 

bá
si
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 e

s 
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ia
r,

 d
e 

m
od

o 
ef

ic
ie

nt
e,

 la
 in

te
rp

re
ta

ci
ón

 d
el

 le
ct

or
. L

a 
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 d
e 

lo
 a

nt
er

io
r 

es
 

qu
e 

un
 t

ex
to
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ue
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e 
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r 
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m
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de
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un

tu
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ió
n,
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m
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 d
el

 e
sf
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rz

o 
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gn
iti

vo
 q

ue
 r

eq
ui

er
e 

su
 c

om
pr

en
si

ón
, 
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an

te
a 

al
 l

ec
to

r 

se
ri

as
 d

ud
as

 s
ob

re
 c

óm
o 

de
be

 s
er

 i
nt

er
pr

et
ad

o.
 L

o 
qu

e 
se
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us

ca
 e

m
pl
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o 
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os

 d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 e

s 
la
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O

M
U

N
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A
C
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N

 Ó
P
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M

A
, 
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 e
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s 
se

 c
on

tr
ib

uy
e 

de
ci

si
va

m
en

te
 a

 q
ue

 e
l 

le
ct

or
 i

nt
er

pr
et

e 
lo

 q
ue

 e
l 

em
is

or
, 

en
 e

st
e 
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so

 e
l 

re
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ct
or

, 
te

ní
a 

la
 i

nt
en

ci
ón

 d
e 

tr
an
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iti

r,
 y

 n
o 
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om
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et
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en

te
 d

is
tin
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. P
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 e
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(
1
)
 

 
A

n
d
r
e
a
:
 ¿

P
a
r
a
 q

u
i
é
n
 e

s
 l

a
 c

a
l
c
u
l
a
d
o
r
a
?
 

 
A

n
d
r
é
s
:
 a

)
 P

a
r
a
 L

u
i
s
;
 n

o
 p

a
r
a
 B

e
t
o
. 

 
b
)
 P

a
r
a
 L

u
i
s
 n

o
;
 p

a
r
a
 B

e
t
o
. 

 
(
2
)
 

 
 

a
)
 V

e
r
o
, 
l
a
 a

m
i
g
a
 d

e
 J

u
a
n
, 
v
i
e
n
e
 a

 c
e
n
a
r
. 

 
 

b
)
 V

e
r
o
, 
l
a
 a

m
i
g
a
 d

e
 J

u
a
n
, 
¿
v
i
e
n
e
 a

 c
e
n
a
r
?
 

 E
st

os
 e

je
m

pl
os

 s
ir

ve
n 

pa
ra

 r
ef

le
xi

on
ar

 s
ob

re
 la

 n
ec

es
id

ad
 d

e 
qu

e 
el

 e
sc

ri
to

r 
se

a 
m

uy
 c

au
to

 a
l m

om
en

to
 d

e 
el

eg
ir

 la
 p

un
tu

ac
ió

n 
de

l t
ex

to
. 

D
eb

e 
as

eg
ur

ar
se

 d
e 

qu
e 

la
s 

m
ar

ca
s 

se
le

cc
io

na
da

s 
ay

ud
an

 r
ea

lm
en

te
 a

l l
ec

to
r 

a 
in

te
rp

re
ta

r 
lo

 q
ue

 te
ní

a 
la

 in
te

nc
ió

n 
de

 c
om

un
ic

ar
le

. 

 4.
 P

rá
ct

ic
a 

co
m

pa
rt

id
a 

 E
l 

si
gu

ie
nt

e 
fr

ag
m

en
to

 s
e 

to
m

ó 
de

 u
na

 o
br

a 
de

 e
sp

ec
ia

lid
ad

 y
 s

e 
ha

n 
re

em
pl

az
ad

o 
al

gu
no

s 
si

gn
os

 d
e 

pu
nt

ua
ci

ón
 u

sa
do

s 
en

 é
l, 

po
r 

lo
 

qu
e 

ha
y 

un
a 

ve
rs

ió
n 

A
 (

la
 o

ri
gi

na
l)

 y
 u

na
 B

 (
la

 m
an

ip
ul

ad
a)

. E
nt

re
 a

m
ba

s 
ha

y 
di

fe
re

nc
ia

s 
si

gn
ifi

ca
tiv

as
 im

po
rt

an
te

s.
 C

om
pa

re
m

os
 la

s 

do
s 

ve
rs

io
ne

s 
y 

de
te

rm
in

em
os

 s
us

 d
iv

er
ge

nc
ia

s 
de

 c
on

te
ni

do
. 
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T
ex

to
 A
33

 

C
o
n
 
l
a
 
e
l
i
m

i
n
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
T

r
o
t
s
k
i
, 

S
t
a
l
i
n
 
d

e
c
i
d
e
 
e
l
 
p
a
s
o
 
a
 
u
n
a
 
n
u
e
v
a
 
e
t
a
p
a
 
e
n
 
l
a
 
e
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
d

e
 
u
n
 
E

s
t
a
d
o
 
s
o
v
i
é
t
i
c
o
. 

A
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
1
9
2
8
 
l
o
s
 

p
l
a
n
e
s
 q

u
i
n
q
u
e
n
a
l
e
s
 s

u
p
o
n
e
n
 l
a
 f

i
j
a
c
i
ó
n

 d
e
 d

i
r
e
c
t
r
i
c
e
s
 p

a
r
a
 l
a
 e

c
o
n
o
m

í
a
, 
s
ó
l
o
 a

l
c
a
n
z
a
b
l
e
s
 c

o
n

 e
l
 c

o
n
t
r
o
l
 d

e
 l
a
 i
n
d
u
s
t
r
i
a
 y

 l
a
 c

o
l
e
c
t
i
v
i
z
a
c
i
ó
n
 

d
e
 l

o
s
 c

a
m

p
o
s
. 
S

e
 v

u
e
l
v
e
 a

 l
o
s
 i

d
e
a
l
e
s
 d

e
 l

o
s
 p

r
i
m

e
r
o
s
 m

o
m

e
n
t
o
s
 d

e
 l

a
 r

e
v
o
l
u
c
i
ó
n
:
 q

u
e
 e

l
 E

s
t
a
d
o
 d

i
r
i
j
a
 l

o
s
 m

e
d
i
o
s
 d

e
 p

r
o
d
u
c
c
i
ó
n

. 

 
E

n
 
e
l
 
p
r
i
m

e
r
 
p
l
a
n
 
q
u
i
n
q
u
e
n
a
l
 
s
e
 
p
r
o
c
u
r
a
 
l
a
 
d
e
s
a
p
a
r
i
c
i
ó
n
 
p
a
u
l
a
t
i
n
a
 
d
e
l
 
s
e
c
t
o
r
 
p
r
i
v
a
d
o
. 

N
o
 
s
ó
l
o
 
l
a
 
g
r
a
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
, 

s
i
n
o
 
t
a
m

b
i
é
n

 
l
a
 

i
n
d
u
s
t
r
i
a
 m

e
d
i
a
 y

 l
i
g
e
r
a
, 

e
m

p
i
e
z
a
n
 a

 d
e
p
e
n
d
e
r
 f

i
n
a
n
c
i
e
r
a
 y

 t
é
c
n
i
c
a
m

e
n
t
e
 d

e
l
 E

s
t
a
d
o
;
 e

l
 c

o
m

e
r
c
i
o
 s

e
 c

a
n
a
l
i
z
a
 p

o
r
 m

e
d
i
o
 d

e
 c

o
o
p
e
r
a
t
i
v
a
s
 

y
 a

l
m

a
c
e
n
e
s
 e

s
t
a
t
a
l
e
s
;
 l

o
s
 b

e
n
e
f
i
c
i
o
s
 s

e
 i

n
v

i
e
r
t
e
n
 e

n
 a

m
p
l
i
a
r
 e

l
 t

a
m

a
ñ
o
 d

e
 l

a
s
 e

m
p
r
e
s
a
s
. 

 

A
n
t
o
n
i
o
 F

e
r
n
á
n
d
e
z
, 

H
is

to
ri

a 
de

l m
un

do
 c

on
te

m
po

rá
ne

o,
 p

. 
3
0
0
. 

T
ex

to
 B

 

C
o
n
 
l
a
 
e
l
i
m

i
n
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
T

r
o
t
s
k
i
, 

¿
S

t
a
l
i
n
 
d
e
c
i
d
e
 
e
l
 
p
a
s
o
 
a
 
u
n
a
 
n
u
e
v
a
 
e
t
a
p
a
 
e
n
 
l
a
 
e
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
d

e
 
u
n
 
E

s
t
a
d
o
 
s
o
v
i
é
t
i
c
o
 
a
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
1
9
2
8
?
 
L

o
s
 

p
l
a
n
e
s
 q

u
i
n
q
u
e
n
a
l
e
s
 s

u
p
o
n
e
n
 l
a
 f

i
j
a
c
i
ó
n

 d
e
 d

i
r
e
c
t
r
i
c
e
s
 p

a
r
a
 l
a
 e

c
o
n
o
m

í
a
, 
s
ó
l
o
 a

l
c
a
n
z
a
b
l
e
s
 c

o
n

 e
l
 c

o
n
t
r
o
l
 d

e
 l
a
 i
n
d
u
s
t
r
i
a
 y

 l
a
 c

o
l
e
c
t
i
v
i
z
a
c
i
ó
n
 

d
e
 l

o
s
 c

a
m

p
o
s
. 

S
e
 v

u
e
l
v
e
 a

 l
o
s
 i

d
e
a
l
e
s
 d

e
 l

o
s
 p

r
i
m

e
r
o
s
 m

o
m

e
n
t
o
s
 d

e
 l

a
 r

e
v
o
l
u
c
i
ó
n
:
 q

u
e
 e

l
 E

s
t
a
d
o
 d

i
r
i
j
a
 l

o
s
 m

e
d
i
o
s
 d

e
 p

r
o
d
u
c
c
i
ó
n
 e

n
 e

l
 

p
r
i
m

e
r
 
p
l
a
n
 
q
u
i
n
q
u
e
n
a
l
. 

S
e
 
p
r
o
c
u
r
a
 
l
a
 
d
e
s
a
p
a
r
i
c
i
ó
n
 
p
a
u
l
a
t
i
n
a
 
d
e
l
 
s
e
c
t
o
r
 
p
r
i
v
a
d
o
. 

N
o
 
s
ó
l
o
 
l
a
 
g

r
a
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
, 

s
i
n
o
 
t
a
m

b
i
é
n
 
l
a
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
 

m
e
d
i
a
 
y
 
l
i
g
e
r
a
, 

e
m

p
i
e
z
a
n
 
a
 
d
e
p
e
n
d
e
r
 
f
i
n

a
n
c
i
e
r
a
 
y
 
t
é
c
n
i
c
a
m

e
n
t
e
 
d
e
l
 
E

s
t
a
d
o
;
 
e
l
 
c
o
m

e
r
c
i
o
 
s
e
 
c
a
n
a
l
i
z
a
 
p
o
r
 
m

e
d
i
o
 
d
e
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
a
s
 
y

 

a
l
m

a
c
e
n
e
s
 e

s
t
a
t
a
l
e
s
;
 l

o
s
 b

e
n
e
f
i
c
i
o
s
 s

e
 i

n
v

i
e
r
t
e
n
 e

n
 a

m
p
l
i
a
r
 e

l
 t

a
m

a
ñ
o
 d

e
 l

a
s
 e

m
p
r
e
s
a
s
. 

 A
ho

ra
 r

ef
le

xi
on

em
os

: 

• 
¿
Q

u
é
 d

i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 d

e
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 h

a
y
 e

n
t
r
e
 l

o
s
 d

o
s
 t

e
x
t
o
s
?
 

 
33

 T
om

ad
o 

de
 C

. F
ig

ue
ra

s (
20

01
). 

Pr
ag

m
át

ic
a 

de
 la

 p
un

tu
ac

ió
n,

 B
ar

ce
lo

na
: E

U
B

-O
ct

ae
dr

o,
 p

p.
 1

6-
17

. 
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E
n
 e

l
 t

e
x
t
o
 B

 s
e
 o

b
s
e
r
v
a
n
 l

a
s
 s

i
g
u
i
e
n
t
e
s
 d

i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
, 
c
o
n
 r

e
s
p
e
c
t
o
 a

l
 t

e
x
t
o
 A

:
 

1
)
 A

l
 
p
o
n
e
r
 
e
n
t
r
e
 
s
i
g
n
o
s
 
d
e
 
i
n
t
e
r
r
o
g
a
c
i
ó
n
 
l
a
 
s
e
c
u
e
n
c
i
a
 
“
S

t
a
l
i
n
 
[
…

]
 
a
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
1
9
2
8
”
, 

s
e
 
p
o

n
e
 
e
n
 
d
u
d
a
 
q
u
e
 
S

t
a
l
i
n
 
d
e
c
i
d
i
e
r
a
 
p
a
s
a
r
 
a
 

u
n
a
 
n
u
e
v

a
 
e
t
a
p
a
 
e
n
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
c
i
ó
n

 
d
e
 
u
n
 
E

s
t
a
d
o
 
s
o
v
i
é
t
i
c
o
 
a
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
1
9
2
8
. 

M
i
e
n
t
r
a
s
 
t
a
n
t
o
, 

e
n
 
e
l
 
t
e
x
t
o
 
A

, 
l
a
 
p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n
 
u
s
a
d
a
 

i
n
d
u
c
e
 
a
l
 
l
e
c
t
o
r
 
a
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
r
 
u
n
 
c
o
n
t
e
n
i
d
o
 
d
i
s
t
i
n
t
o
:
 
e
l
 
r
e
d
a
c
t
o
r
 
c
r
e
e
 
y
 
a
f
i
r
m

a
 
q
u
e
, 

d
e
s
p
u
é
s
 
d
e
 
l
a
 
e
l
i
m

i
n
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
T

r
o
t
s
k
i
, 

S
t
a
l
i
n
 

“
d
e
c
i
d
e
 e

l
 p

a
s
o
 a

 u
n
a
 n

u
e
v
a
 e

t
a
p
a
 e

n
 l

a
 e

d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 d

e
 u

n
 E

s
t
a
d
o
 s

o
v
i
é
t
i
c
o
”
, 
y
, 
a
d
e
m

á
s
, 
q
u
e
 l

o
s
 p

l
a
n
e
s
 q

u
i
n
q
u
e
n
a
l
e
s
 s

e
 p

o
n
e
n
 e

n
 

m
a
r
c
h
a
 a

 p
a
r
t
i
r
 d

e
 1

9
2
8
. 

2
)
 A

l
 e

l
i
m

i
n
a
r
 e

l
 p

u
n
t
o
 y

 a
p
a
r
t
e
 q

u
e
 s

e
p
a
r
a
b
a
 e

n
 d

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 e

l
 t

e
x
t
o
 A

, 
y
 a

l
 p

o
n
e
r
 u

n
 p

u
n
t
o
 y

 s
e
g
u
i
d
o
 d

e
s
p
u

é
s
 d

e
 l

a
 e

x
p
r
e
s
i
ó
n
 “

e
n
 

e
l
 p

r
i
m

e
r
 p

l
a
n
 q

u
i
n
q
u
e
n
a
l
”
, 

e
n
 e

l
 t

e
x
t
o
 B

 s
e
 s

o
s
t
i
e
n
e
 q

u
e
 s

ó
l
o
 e

n
 e

l
 p

r
i
m

e
r
 p

l
a
n
 q

u
i
n

q
u
e
n
a
l
 —

y
 n

o
 e

n
 t

o
d
o
s
 e

n
 g

e
n
e
r
a
l
, 

q
u
e
 e

r
a
 

l
a
 i

n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i
ó
n
 q

u
e
 q

u
e
r
í
a
 a

l
 a

u
t
o
r
 e

n
 l

a
 v

e
r
s
i
ó
n
 o

r
i
g
i
n
a
l
, 
l
a
 A

—
 s

e
 v

u
e
l
v
e
 a

 l
o
s
 i

d
e
a
l
e
s
 d

e
 c

o
n
t
r
o
l
 e

s
t
a
t
a
l
 d

e
 l

a
 p

r
i
m

e
r
a
 e

t
a
p
a
 d

e
 

l
a
 r

e
v

o
l
u
c
i
ó
n
 r

u
s
a
. 

 

• 
¿
C

u
á
l
e
s
 s

o
n
 l

o
s
 s

i
g
n
o
s
 q

u
e
 s

e
 h

a
n
 c

a
m

b
i
a
d
o
 y

 c
ó
m

o
 r

e
p
e
r
c
u
t
e
 e

s
t
a
 m

o
d
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 e

n
 e

l
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 d

e
l
 t

e
x
t
o
?
 

E
l
 p

u
n
t
o
 y

 a
p
a
r
t
e
 q

u
e
 s

e
p
a
r
a
b
a
 e

n
 d

o
s
 p

á
r
r
a
f
o
s
 e

l
 t

e
x
t
o
 A

 r
e
s
u
l
t
a
b
a
 d

e
c
i
s
i
v
o
 p

a
r
a
 e

x
p
o
n
e
r
 d

o
s
 t

e
m

a
s
 r

e
l
a
c
i
o
n
a
d
o
s
. 

E
n
 e

l
 p

r
i
m

e
r
 p

á
r
r
a
f
o
 

s
e
 
p
r
e
s
e
n
t
a
, 

d
e
s
d
e
 
u
n
a
 
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
a
 
m

á
s
 
g
e
n
e
r
a
l
, 

l
a
 
p
o
l
í
t
i
c
a
 
e
c
o
n
ó
m

i
c
a
 
d
e
 
S

t
a
l
i
n
 
a
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
1
9
2
8
;
 
e
n
 
e
l
 
s
e
g
u
n
d
o
, 

p
o
r
 
e
l
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
, 

s
e
 

d
e
t
a
l
l
a
n
 l

a
s
 c

a
r
a
c
t
e
r
í
s
t
i
c
a
s
 d

e
l
 p

r
i
m

e
r
 p

l
a
n
 q

u
i
n
q
u
e
n
a
l
. 

P
o
r
 l

o
 t

a
n
t
o
, 

e
l
 s

e
g
u
n
d
o
 p

á
r
r
a
f
o
 f

u
n
c
i
o
n
a
 a

 m
o
d
o
 d

e
 e

x
p
l
i
c
a
c
i
ó
n
, 

d
e
 a

m
p
l
i
a
c
i
ó
n
, 

d
e
l
 a

n
t
e
r
i
o
r
, 
y
a
 q

u
e
 a

p
o
r
t
a
 n

u
e
v
o
s
 d

a
t
o
s
 s

o
b
r
e
 e

l
 t

e
m

a
 d

e
 l

a
 e

c
o
n
o
m

í
a
 d

e
l
 n

u
e
v
o
 E

s
t
a
d
o
 s

o
v
i
é
t
i
c
o
 i

d
e
a
d
o
 p

o
r
 S

t
a
l
i
n
, 
q
u
e
 e

s
 d

e
 l

o
 q

u
e
 t

r
a
t
a
 

e
l
 p

á
r
r
a
f
o
 a

n
t
e
r
i
o
r
. 
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• 
¿
U

n
o
 d

e
 l

o
s
 d

o
s
 t

e
x
t
o
s
 e

s
 m

á
s
 f

á
c
i
l
 d

e
 p

r
o
c
e
s
a
r
 q

u
e
 e

l
 o

t
r
o
?
 ¿

P
o
r
 q

u
é
?
 

E
n
 e

l
 t

e
x
t
o
 B

 s
e
 a

l
t
e
r
ó
 e

l
 o

r
d
e
n
 d

e
 l

a
 i

n
f
o
r
m

a
c
i
ó
n
, 

p
o
r
 l

o
 t

a
n
t
o
, 

s
u
 s

i
g
n
i
f
i
c
a
d
o
 c

a
m

b
i
ó
 b

a
s
t
a
n
t
e
. 

A
u
n
q
u
e
 e

n
 a

m
b
o
s
 t

e
x
t
o
s
 l

a
 p

u
n
t
u

a
c
i
ó
n
 

n
o
 e

s
 u

n
 o

b
s
t
á
c
u
l
o
 p

a
r
a
 p

r
o
c
e
s
a
r
 l
a
 i
n
f
o

r
m

a
c
i
ó
n
, 
e
l
 m

e
n
s
a
j
e
 q

u
e
 t
r
a
n
s
m

i
t
e
 c

a
d
a
 u

n
o
 e

s
 d

i
s
t
i
n
t
o
. 
D

e
 h
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3.6. Aplicación y adecuación de tres sesiones de la secuencia didáctica, con 

estudiantes del CCH-Azcapotzalco, en modalidad a distancia 

 

La práctica docente implica enfrentar constantemente retos, muchos de ellos relacionados 

con el contexto donde se ejerce y los medios materiales. Aunado a esto, en 2020 y 2021 se 

presentaron retos mundiales que requirieron rapidez de acción, acorde con la circunstancia: 

una pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV 2 obligó a los gobiernos a dictar 

medidas que favorecieran el aislamiento social. Como consecuencia de la contingencia 

sanitaria iniciada en México entre febrero y marzo de 2020, la educación presencial sufrió 

un cambio mayor al convertirse forzosamente en educación a distancia (EaD), en todos los 

niveles escolares, de lo cual derivó la necesidad de emprender adecuaciones a las 

planeaciones ideadas para la educación presencial. 

A partir de mi actividad como profesora invitada —es decir, ni el grupo fue propio ni 

hubo relación laboral con la institución escolar— en CCH-Azcapotzalco, y gracias a la actitud 

abierta y positiva hacia mi propuesta didáctica por parte de la docente anfitriona, fue posible 

aplicar tres de las ocho sesiones incluidas en la secuencia didáctica en cuestión. Las tres 

sesiones se llevaron a cabo de manera asincrónica; las dos primeras en noviembre de 2020, 

cuando el grupo cursaba TLRIID III, y la tercera en junio de 2021, cuando el mismo grupo 

cursaba TLRIID IV. Puesto que el tema de puntuación no se incluye como tal en los programas 

de TLRIID III y IV, la intervención ocurrió al final de cada semestre, para no interferir con la 

planeación de la docente titular. 
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 Debido a la necesidad de modificar las planeaciones de las sesiones presenciales para 

impartir éstas a distancia y de manera asincrónica, en el siguiente apartado se habla sobre 

algunos aspectos por tomar en cuenta sobre la EaD. 

 

 3.6.1 De la educación presencial a la educación a distancia o virtual 

 

La mayor diferencia entre la educación presencial y aquella a distancia es la manera de 

interactuar de docentes y estudiantes. Cuando no hay coincidencia espacial de unos y otros, 

la instrucción ocurre mediada por la tecnología, y el aprendizaje normalmente se realiza 

individualmente, en un espacio privado (Camacho-Landeros, s/a). El cambio de lo presencial 

a lo remoto, sin bien ha traído estrés para las partes involucradas, también ha representado 

ventajas: “mediante ella se puede lograr una mayor cobertura y alcance, con menores costos; 

[…] es posible una mejor adecuación de los servicios educativos a las condiciones de vida y 

estudio de las personas, y se logra una mayor independencia en el estudio con respecto a la 

docencia, al basarse en el autodidactismo y en procesos autogestivos de aprendizaje” 

(Moreno-Castañeda, s/a, p. 1). 

Esto es así, en la medida en que el contexto lo permite (Casas-Armengol, 1996, en 

Moreno-Castañeda, s/a, p. 1): “La educación a distancia sí es un instrumento estratégico y 

poderoso, de especial significación para la crítica situación actual de las sociedades 

latinoamericanas, pero sólo logrará su pleno potencial si se identifican y toman en cuenta los 

factores limitantes que plantea el contexto social particular y también los obstáculos 

derivados de la dinámica institucional”. En el caso de México esto es totalmente cierto, pues 

la desigualdad social que reina en el país abarca todos los ámbitos de la vida cotidiana, 

incluido el educativo; en cuanto a los obstáculos de naturaleza institucional, p. ej., no son los 
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mismos en el caso de la SEP que en el sistema de bachillerato de la UNAM, pues cada 

institución educativa tiene políticas propias. 

Respecto de la conectividad a internet tenemos los siguientes datos, según un artículo 

de Forbes México, del 16 de mayo de 2021 (“México llega al Día de Internet con atrasos en 

su cobertura universal”): “En México hay 80.6 millones de personas con internet, pero aún 

hay 34,4 millones que no son usuarias, casi un tercio de la población, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sólo un 44,3 % de los hogares tiene computadora 

y 56,4 % conexión a internet, según el Inegi”. En este sentido, es indiscutible que “una 

infraestructura tecnológica apropiada es un requisito fundamental para la enseñanza basada 

en la tecnología” (Pastor, 2005, s/p). Además de las limitaciones tecnológicas, hay quienes 

hablan de limitaciones culturales externas propias de los sistemas latinoamericanos de EaD. 

Éstas tienen que ver con la tendencia a la improvisación, a grandes programas que no tienen 

seguimiento, a políticas sin continuidad, a las características particulares del estudiante 

latinoamericano —propenso a obedecer sin cuestionar mucho—, a una cultura tecnológica 

inmadura, al predominio del titulismo frente al conocimiento, a la resistencia a la innovación 

y, sobre todo, a la nula separación de los asuntos políticos y sindicales de los educativos 

(Casas, 1998, en Pastor, 2005, s/p). También se habla de limitaciones institucionales, entre 

las que se cuentan la indefinición de la dirección que tomará la institución, es decir, la 

ausencia de políticas; estructuras organizacionales inapropiadas; un desarrollo administrativo 

insuficiente y recursos humanos limitados (Casas, 1998, en Pastor, 2005, s/p). 

     Al señalar las limitaciones de la EaD en México, es claro que el camino para 

solventarlas va más allá de tener el equipo tecnológico necesario y de dotar de conexión a 

internet y de plataformas de uso libre a docentes y alumnos —indispensables, claro, pero 

insuficientes per se—. Según Pastor (2005, s/p), “el éxito del uso de la tecnología en la 
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enseñanza y el aprendizaje depende también de la capacidad de introducir cambios 

importantes en la cultura docente y organizativa”, uno de los mayores retos para el sistema 

educativo mexicano. Aunado a esto, dice Moreno-Castañeda (s/a, p. 3): “Desde un enfoque 

social, debemos ver el sentido de la educación a distancia más allá de la superación de las 

distancias espaciales o temporales, lo que puede superarse con diversos recursos 

metodológicos y tecnológicos. Nuestro verdadero reto está en que superemos las grandes 

distancias sociales, culturales y económicas, que se reflejan en las desigualdades de acceso a 

los servicios educativos, que todavía se ven como una esperanza para lograr mejores 

condiciones de vida”. 

 Tanto en la EaD como en la educación presencial el uso de la tecnología es un 

componente importante y, en ambos casos, funge como un medio al servicio de la educación; 

sin embargo, en el caso de EaD, la virtualidad “[...] demanda de los alumnos una interacción 

concreta y funciona de poderoso mediador de sus aprendizajes modelándolos en función de 

las características y posibilidades del medio” (Barberà-Gregori, 2004, p. 4). De ahí que la 

manera en que se realiza la comunicación formativa en ambientes virtuales tenga 

características únicas, que se tratan en al apartado siguiente, a propósito de la adecuación 

hecha a las sesiones planeadas originalmente para impartirse de forma presencial. 

 

 3.6.2. Adecuación de la planeación 

 

Según Herrera-Batista (2006, p. 5), “las fuentes que pueden desencadenar los procesos 

cognitivos de ‘asimilación’ y ‘acomodación’ y generar las condiciones favorables para el 

aprendizaje pueden categorizarse en tres clases: materiales didácticos (bases de datos e 

información, misma que puede presentarse por medios digitales o análogos); contexto 
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ambiental (el entorno virtual o no virtual que rodea al aprendiz, y que también proporciona 

información); comunicación directa (oral o escrita, por medios digitales o análogos)”. 

 El objetivo principal de hacer adecuaciones a las planeaciones originales fue 

mantener la interactividad de las clases presenciales en las sesiones a distancia (Moreno, 

2011), en particular la interacción con el docente, para buscar apoyo, retroalimentación y 

orientación en el aprendizaje; con los propios compañeros, para intercambiar ideas, 

motivarse, coadyuvar; y con los materiales y la interfaz comunicativa —leyendo, viendo, 

escuchando, manipulando, seleccionando, interpretando, sintetizando… por diferentes 

medios—. Sin embargo, adelantando un poco el resultado de las adecuaciones hechas, se 

señala que éstas no alcanzaron a cubrir todas las interacciones buscadas, como fue el caso de 

la interacción entre estudiantes, lo cual en gran medida fue consecuencia de la falta de 

experiencia de quien suscribe impartiendo clase de manera remota, del nulo acceso a la lista 

de alumnos regulares y de que no hubo oportunidad de interactuar con el grupo de manera 

sincrónica. 

Aunque estas adecuaciones respondieron a la necesidad de impartir las sesiones de 

modo asincrónico, el resultado de éstas se puede aplicar en cualquier modalidad educativa 

—presencial, remota, mixta—. Fueron tres las sesiones que se adecuaron, pertenecientes a la 

secuencia didáctica presentada en este trabajo sobre los signos de puntuación, y se 

impartieron siguiendo el orden de la planeación original: 

 

1. ¿Cuáles son los orígenes del sistema de puntuación? 

2. Puntuación y oralidad 

3. El significado de los signos de puntuación 
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 Los ambientes virtuales de aprendizaje “[...] constan de dos elementos conceptuales: 

el diseño instruccional y el diseño de interfaz. [...] se destaca el papel de la interfaz7 como 

elemento fundamental para instrumentar la provisión de estímulos sensoriales y la mediación 

cognitiva8” (Herrera-Batista, 2006, p. 1). Sobre las características generales del diseño 

instruccional —el cual, por cierto, se tomó en cuenta para la planeación de las sesiones 

presenciales—, véase el capítulo 3, apartado 3.3. Es importante aclarar que la planeación 

diseñada con base en el diseño instruccional no tuvo modificación, pues los mismos 

elementos que se consideraron para las sesiones presenciales se conservaron en las sesiones 

virtuales. Lo que se adecuó fue la extensión del guion en que se basa la exposición de los 

temas y los medios de presentarlo. 

En cuanto a la definición de ambiente de aprendizaje, se entiende como un espacio 

“[...] de interacción regulada en donde confluyen personas con propósitos educativos”, y 

donde los estudiantes obtienen “[...] recursos informativos y medios didácticos para 

interactuar y realizar actividades encaminadas a metas y propósitos educativos previamente 

establecidos” (Herrera-Batista, 2006, p. 2). Un ambiente de aprendizaje también se refiere al 

 
7 “Una interfaz es un objeto o recurso material o inmaterial que media entre dos entidades que 
interactúan y que pueden ser el usuario y el escenario sobre el que actúa. Mercovich (citado por 
Buitrón, 2003, p. 48) señala que ‘Cuando uno usa una herramienta, o accede e interactúa con un 
sistema, suele haber algo entre uno mismo y el objeto de la interacción. Ese algo, que es a la vez un 
límite y un espacio común entre ambas partes, es la interfaz’. En este sentido, en un ambiente virtual 
de aprendizaje, la interfaz actúa directamente en el ámbito sensorial dando forma y dirección a una 
de las funciones básicas de las nuevas tecnologías en el aprendizaje: la provisión de estímulos 
sensoriales.” (Herrera-Batista, 2006, p. 1) 
8 “La mediación cognitiva se refiere a la interacción que tiene lugar entre estructuras mentales que 
son confrontadas de alguna manera y que corresponden a los sujetos del acto educativo. Hemos 
señalado que esta interacción debe ser de alto nivel cognitivo, es decir, debe representar un desafío 
para el aprendiz, en donde se propicia el desequilibrio cognitivo. Si la interacción no alcanza este 
nivel, (por ejemplo, cuando se da y se recibe un saludo) entonces la mediación cognitiva no se logra.” 
(Herrera-Batista, 2006, p. 1) 



283 
 

entorno psicológico, es decir, al ambiente de interacción que se crea —p. ej., uno de 

tolerancia y apertura a la diversidad, uno poco tolerante e impositivo, uno en que se motive 

la participación o se inhiba—. 

 En el caso de los ambientes virtuales de aprendizaje, se habla de “entornos 

informáticos digitales e inmateriales que proveen las condiciones para la realización de 

actividades de aprendizaje” (Herrera-Batista, 2006, p. 2), en los que se distinguen elementos 

constitutivos —medios de interacción, recursos, factores ambientales y factores 

psicológicos— y conceptuales —ya mencionados: el diseño instruccional y el diseño de 

interfaz— (Herrera-Batista, 2006, p. 3). Por diseño de interfaz se entiende “[...] la expresión 

visual y formal del ambiente virtual. Es el espacio virtual en que han de coincidir los 

participantes. Las características visuales y de navegación pueden ser determinantes para una 

operación adecuada del modelo instruccional” (Herrera-Batista, 2006, p. 4). El reto principal 

de la adecuación hecha a tres sesiones de la secuencia didáctica fue diseñar una interfaz ligada 

al enfoque didáctico en que se sustenta esta propuesta: “el diseño de la interfaz juega un papel 

fundamental: puede estar en sintonía con la propuesta didáctica; desvirtuarla; o simplemente 

ignorarla” (Herrera-Batista, 2006, p. 4). Para crear estos ambientes es forzosa la intervención 

de un diseñador gráfico o infográfico, quien apoyado en la propuesta didáctica diseñará la 

interfaz. En este caso, el resultado de la colaboración con un diseñador fueron 3 videos mp4. 

Adicionalmente, se grabó un video, con duración de 43 ss, en que la docente dirigió algunas 

palabras a los estudiantes, a modo de cierre de las dos primeras sesiones (las ligas están 

disponibles en el anexo 1). 

Para obtener el producto audiovisual, previamente se emprendieron las siguientes 

acciones: 
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1. Elaborar el guion. Para ello, se resumió el script original de cada una de las sesiones, 

de modo que la intervención del docente, que en la sesión presencial duraría entre 10 

y 15 minutos, en la versión virtual duraría máximo 10 minutos. El objetivo se logró: 

 

2. Grabar el audio de voz. Mediante la aplicación Grabadora de voz fácil, se grabaron 

los audios de voz, con base en el guion. 

3. Buscar y seleccionar las imágenes que se incluyeron en los videos. 

4. Elaborar los esquemas y ejemplos que se incluyeron en los videos. 

5. Proporcionar al diseñador todos los materiales anteriores. 

6. Trabajar al lado del diseñador, para tomar decisiones en conjunto y aclarar posibles 

ambigüedades en el guion. 

 

La intervención del diseñador fue determinante en el diseño de interfaz, que 

representa la instrumentación de la provisión de estímulos sensoriales, una de las funciones 

básicas de las nuevas tecnologías. Dice Herrera-Batista: “La participación del diseño como 

disciplina en esta etapa es crucial, ya que su misión es explicitar el papel de las nuevas 

tecnologías” (2006, p. 16); para ello, el mismo autor propone las siguientes estrategias, cuya 
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expresión por medio de un ambiente virtual de aprendizaje puede ser puramente conceptual 

o abiertamente visual (2006, p. 17): 

 

 

Estas estrategias se tomaron en cuenta para la creación de los videos resultantes, los 

cuales están disponibles en YouTube. Una vez diseñada la interfaz, se procedió a poner en 

marcha la estrategia comunicativa, la cual varía radicalmente respecto de la empleada en las 

sesiones presenciales. Los medios de interacción fueron el correo electrónico —para la 

recepción y devolución de las prácticas independientes— y Facebook —para presentar al 

docente y comunicar la estructura de la sesión, el calendario de actividades, la forma de 

entregar las prácticas individuales e invitar a los estudiantes a participar y externar sus dudas. 

También para compartir los links de los videos alojados en YouTube y los archivos Word de 

las prácticas compartida e independiente de cada sesión—. 

Sobre la evaluación, puesto que las prácticas independientes son las mismas que se 

prepararon para las sesiones presenciales, ésta se mantuvo en los siguientes aspectos: la 
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perspectiva desde la que se evaluó, cualitativa, cuyo objetivo fue valorar el proceso de 

aprendizaje a partir de la descripción de lo que el estudiante ha logrado, lo que le falta por 

alcanzar y lo que ha de lograr. En su carácter de continua, ésta se realizó mediante la 

participación escrita en la sección “Comentarios”, de dos de los videos alojados en YouTube; 

en la versión presencial, esta participación es oral y ocurre en varios momentos de la 

planeación: en la activación del conocimiento previo, durante el modelado (teoría), en la 

realización de la práctica compartida y en la recapitulación de la sesión. En su carácter de 

formativa, en las sesiones presenciales se evalúa: 

● La participación en la activación del conocimiento previo 

● La realización de la práctica independiente (PI) 

● La participación en la recapitulación de la sesión 

 En la adecuación para las sesiones virtuales, sólo se evaluaron las PI y la participación 

por escrito en la sección “Comentarios”. 

 

     3.6.3. Aplicación y reflexiones sobre la puesta en marcha de tres sesiones 

 

La aplicación de las tres sesiones ocurrió en las siguientes fechas: 
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Al cabo de cada sesión, se pidió al estudiante hacer una práctica independiente y 

enviarla por correo electrónico; por el mismo medio se devolvió el producto revisado y con 

retroalimentación (ver anexo 2). Mientras que las dos primeras sesiones ocurrieron como 

parte del cierre del curso impartido por la maestra titular, y tomar las sesiones fue de carácter 

obligatorio para todos los estudiantes, la última sesión fue de carácter opcional para la 

mayoría, y sólo obligatoria para quienes adeudaban puntos del curso general. De ahí que las 

vistas del último video y la cantidad de prácticas independientes enviadas fueran 

considerablemente bajas, respecto de las dos primeras sesiones. Aunado a esto, el semestre 

2021-2 se vio afectado por un paro de labores docentes, por demás confuso y poco claro para 

la comunidad estudiantil y para los propios docentes, en cuanto al estado que éste guardaba. 

Debido a la pandemia y a que los grupos no eran propios, hubo poco contacto con los 

estudiantes. Incluso no hubo posibilidad de conocerlos por videollamada y, más bien, por 

tratarse de sesiones asincrónicas, la comunicación fue exclusivamente por escrito y no 

simultánea. 

Pese al poco tiempo de interacción con los alumnos y el no conocerlos previamente, 

los resultados de las prácticas independientes fueron satisfactorios. En la siguiente tabla se 

informa sobre la participación de los alumnos. 

 

 

 



288 
 

 Según se indicó, en los anexos se incluyen las capturas de algunas de las prácticas 

realizadas por los alumnos, así como las ligas respectivas de los videos alojados en YouTube. 

En cuanto a las áreas de oportunidad que se identifican, a meses de haber aplicado las 

sesiones asincrónicas, está la necesidad de implementar más estrategias para la participación 

por parte del estudiante, pues sólo hubo un canal: el espacio de “Comentarios” en los videos 

disponibles en YouTube. El tipo de interacción por este medio limita mucho la interacción 

simultánea entre docente y estudiantes, y entre estudiantes. También faltaron actividades 

destinadas a revisar las prácticas independientes entre pares, y aquellas que involucran 

trabajo conjunto, ya que todos los ejercicios propuestos se realizaron de manera individual, 

y la revisión de éstos estuvo exclusivamente a cargo de la docente. 

 En suma, la experiencia de impartir clases de manera remota y asincrónica significó 

un verdadero reto, principalmente porque hacer videos fue una tarea laboriosa, estresante, 

que además requirió de inversión económica para cubrir los servicios del diseñador. Lo 

positivo se relaciona con la satisfacción de ver materializado el esfuerzo en productos 

audiovisuales que perduran y que son susceptibles de mejoras. Hacer este tipo de materiales 

me motivó a querer hacer más y llegar a personas que no son directamente mis alumnos, pero 

que gracias a internet pueden tener acceso a ellos. En el caso del primer video, las vistas 

suman —al día 15 de octubre de 2021— 484, lo cual significa que no sólo los estudiantes 

para quienes se hizo lo han visto. 

 

 3.7. Conclusiones de capítulo 

 

En este capítulo se hizo un breve análisis sobre el concepto de enfoque comunicativo que, 

aunque lleva muchas décadas dirigiendo la instrucción lingüística en el sistema educativo 
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mexicano, en temas como la puntuación realmente no se ha puesto en práctica; en éste sigue 

rigiendo la perspectiva prescriptiva. Aplicar el enfoque comunicativo contribuiría al mejor 

entendimiento del sistema de puntuación, pues las disciplinas involucradas en él —p. ej., la 

pragmática, la lingüística del texto, la sociolingüística, el análisis del discurso— aportan 

valiosa teoría cuya comprensión facilita la instrumentación de didácticas abocadas al 

desarrollo de la competencia comunicativa. 

En particular, la pragmática invita a analizar los signos verbales en relación con el 

uso social que los hablantes les dan, y propone conceptos fundamentales para dar instrucción 

sobre la puntuación, como implicatura, explicatura, intención comunicativa, contexto, 

significado intencional, comportamientos ostensivos, principio de cooperación, efecto 

cognitivo positivo, entre otros. Además, la perspectiva pragmática es muy conveniente en la 

instrucción sobre la lengua escrita en general, porque insta al redactor a asegurarse de que 

los recursos que emplee en su texto realmente ayuden al lector a interpretar lo que él quiere 

comunicarle, y a tomar conciencia de que las emisiones, en este caso escritas, 

automáticamente provocan expectativas que dirigen al lector hacia el significado de lo que 

el redactor expresa. Desde la teoría de la pertinencia, se hace hincapié en que el redactor 

siempre quiere y tiene la intención de asegurar la relevancia de su información, y que el lector 

le presta atención en la medida en que esa información es importante para él; de ahí que la 

relevancia se considere el único principio que permite esclarecer el acto lingüístico 

comunicativo. 

 Debido a la experiencia pedagógica acumulada a lo largo de las últimas décadas, el 

enfoque comunicativo se ha enriquecido con perspectivas de corte accional, desde las cuales 

se promueve pasar del concepto de “acto de habla” al de “acción social”, lo cual significa 

incluir en las planeaciones términos como competencia, acción, tarea y estrategia. 
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 Otras disciplinas de las que todo profesor de lengua debiera nutrirse son la psicología 

cognitiva y la psicolingüística, cuyos objetos de estudio —p. ej., los procesos psicológicos 

de interpretación y el papel de la interacción comunicativa en la adquisición y en el desarrollo 

de las capacidades lingüísticas de los individuos— evidencian la necesidad de que toda 

persona interesada en proveer instrucción considere al aprendiz y sus procesos cognitivos. 

Tener conciencia de que las prácticas sociales y las informaciones provistas al estudiante no 

son recibidas pasivamente por éste es ya un paso hacia la comprensión del sujeto en 

desarrollo. 

 La psicolingüística también ha obligado a reflexionar sobre los métodos de 

enseñanza, al señalar que éstos no determinan los pasos en la progresión del aprendizaje. 

Pensar lo contrario es una creencia aún vigente en el gremio docente, que refuerza la visión 

adultocentrista y sigue dando más importancia al instructor que al sujeto de la instrucción. 

En estos tiempos se vuelve cada vez más necesario considerar el punto de vista del aprendiz, 

aunque hacerlo sistemáticamente sea difícil. 

 En este capítulo también se destacó la necesidad de instruir al alumnado sobre las 

prácticas discursivas, para lo cual el docente ha de tener muy claro que la cultura escrita de 

las disciplinas incluye la consideración de sus propios géneros; él, además, debe mostrar a 

sus estudiantes cómo leen y escriben, según el contexto y los propósitos, quienes integran la 

comunidad académica a que pertenece. De ahí que, en la secuencia didáctica en cuestión, se 

haya decidido otorgar más peso al texto académico, al tratarse de uno con alto nivel de 

complejidad, que además forma parte de los desempeños esperados del estudiante. 

 En suma, como se expuso a lo largo de este capítulo, la didáctica de la escritura y, 

particularmente, la de la puntuación requieren que el docente haga análisis conceptual en 

torno al objeto cultural llamado escritura. Al hacerlo, las posibilidades para instruir al 
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respecto se abren y se repara en la poca eficacia de mantener una perspectiva prescriptiva, la 

cual, además, vuelve muy aburridas y tediosas las clases de lengua. Hay mucho todavía por 

hacer en el campo de la didáctica de la puntuación, y para seguir contribuyendo a su 

desarrollo es fundamental que los docentes nos mantengamos al tanto de los avances en otras 

disciplinas, como la psicolingüística, la psicología cognitiva y la pragmática, por mencionar 

algunas. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
 
El objetivo general de investigación fue elaborar, con base en referentes teóricos que 

defienden la intención pragmática-discursiva que encierra la puntuación, una secuencia 

didáctica sobre su uso, que considerara precisamente el enfoque pragmático-discursivo y no 

sólo el gramatical. Ello, como se planteó en la hipótesis, posiblemente favorezca la 

comprensión de su uso por parte del estudiante. Uno de los principales referentes teóricos de 

este trabajo fue la tesis doctoral de Ana Luisa Fontes, quien al analizar 1992 signos de 

puntuación, utilizados en una muestra de 30 textos por parte de escolares universitarios, 

indagó —con base en el análisis del discurso con un enfoque pragmático-discursivo— sobre 

las conceptualizaciones que hay detrás de estos usos y sobre la construcción de una 

textualidad diferente a la de textos académicos contemporáneos. 

Entre sus hallazgos, se menciona el siguiente: “En principio, los redactores [de la 

muestra] no siguen un criterio de segmentación oracional o de periodo sintáctico para 

distinguir entre el uso de un punto y seguido, una coma o un punto y coma; en cambio, sí hay 

una intención de marcar el nivel discursivo (con intención pragmática) a partir de una 

delimitación de orden temático, aunque no en cuanto a las jerarquías y correlaciones 

sintácticas entre los enunciados y, por lo tanto, tampoco en cuanto a sus correspondientes 

signos delimitadores” (Fontes, 2013, p. 428). Ella explica que lo anterior se relaciona con el 

hecho de que los estudiantes, en su conciencia lingüística, no conciben el concepto de oración 

y, por lo tanto, la segmentación que se observa en sus textos no es oracional, gramatical; se 

basa, más bien, en la jerarquía de los argumentos “considerados más relevantes en su 

intención comunicativa” (Fontes, 2013, p. 428). Los resultados concluyentes de ese trabajo, 
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así como la propuesta didáctica de Carolina Figueras —Pragmática de la puntuación— 

sirvieron de aliciente para esta propuesta, estructurada en tres capítulos. 

La obra de Emilia Ferreiro también sirvió ampliamente a esta propuesta, en principio 

porque ella asume una postura fundamental sobre la escritura: se trata de un sistema de 

representación del lenguaje y no de una copia del lenguaje oral; en esa medida, no son signos 

de signos los que la componen, sino signos de primer orden. De ello se desprende que el 

tratamiento didáctico que se debe dar a la instrucción sobre la escritura no puede ser de tipo 

técnico, sino más bien conceptual. En esta misma línea, el trabajo de Celia Zamudio arrojó 

mucha luz sobre la función de las palabras gráficas y ortográficas en los textos 

contemporáneos, en los que la referencia al sonido de éstas puede obviarse, ya que el arreglo 

gráfico significa directamente. En su obra, se destaca la necesidad de revisar los orígenes 

históricos de la escritura para comprender mejor el estado que guarda hoy día. 

En el primer capítulo, se presentó una revisión de los programas de la SEP, la ENP y el 

CCH, correspondientes a la clase de lengua. De ellos, los que más trabajo de reflexión 

proponen en torno a la puntuación fueron los de Español I, II y III de la ENP, al mencionar 

explícitamente conceptos referentes a las unidades textuales, las cuales tienen una estrecha 

relación con la puntuación. En el caso de los programas de CCH, se observó la ausencia 

temática de los signos de puntuación, y todavía una clara tendencia a sólo mostrar al aprendiz 

los fines utilitarios del sistema de escritura en tanto instrumento de acción, y minimizar su 

papel como objeto de pensamiento. Se señaló que para formar redactores competentes es 

fundamental pasar de un saber-hacer con el lenguaje a un pensar sobre el lenguaje. También 

se hizo referencia al desempeño de los cecehacheros en el área de español, para tener datos 

que confirmaran lo que muchos docentes señalan: el pobre dominio de la puntuación que se 

observa en la producción escrita de la mayoría de los estudiantes. 
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Los resultados de las pruebas que la UNAM aplica a su comunidad de EMS confirman 

que la puntuación es uno de los temas más difíciles para el alumnado, por lo que se esperaría 

que su instrucción tuviera más peso en los programas. La redacción de estos materiales la 

realizan grupos colegiados de docentes, por lo que se hace evidente que son ellos a quienes 

hay que convencer de la pertinencia de dar más peso a la puntuación en los contenidos. De 

hecho, se considera que para que cualquier propuesta didáctica sobre signos de puntuación 

contribuya a su mejor entendimiento por parte del estudiante, lo primordial es que el docente 

tenga la voluntad de tratar el tema. Cuando se comenzó a plantear este proyecto, las 

reacciones por parte de colegas fueron un tanto generalizadas: el tema no les interesa, suscita 

aburrimiento, tedio e, incluso, hubo quien dijo que lo consideraba un distractor, es decir, le 

parecía innecesario. Es relevante destacar que la actitud que los docentes tienen hacia ciertos 

temas se refleja en el aula y, de manera inconsciente, se transmite a los estudiantes. 

Uno de los problemas que enfrentan muchos docentes al tratar de explicar el 

funcionamiento de la puntuación es que no han analizado la naturaleza de este subsistema y, 

muchas veces, al estar tan comprometidos con la cultura del libro de texto, aceptan y replican 

la tradición escolar que sigue dando el mismo trato normativo a la puntuación como lo hace 

con la ortografía. Sin embargo, los manuales de uso de la lengua y los mismos libros de texto 

muestran usos estereotipados por la literatura y el periodismo, básicamente (Fontes, 2013, p. 

423). Muchos profesores creen que enseñar el uso de la puntuación se trata básicamente de 

pedir al estudiante que lea la sección de puntuación y, listo, el tema se da por visto. Todavía 

se piensa que a partir de listas de usos aislados, que a menudo reflejan nociones provenientes 

de la oralidad o respiratorias, se dota al aprendiz del conocimiento necesario para puntuar 

adecuadamente, y la revisión del docente de las producciones de los estudiantes parte de un 

análisis estructural únicamente gramatical o prosódico. 



295 
 

De ahí que enterar a los profesores de lengua sobre la naturaleza de la puntuación los 

haga tomar conciencia de su complejidad. Repasar la historia de ésta permite comprender 

que se trata de un subsistema lingüístico que no apareció al mismo tiempo que las escritura 

alfabéticas, sino mucho después, y cuyas formas o marcas durante muchos siglos fueron 

indecisas, poco sistemáticas; incluso, aparecieron en un época y desaparecieron en una 

posterior, y no siempre han delimitado del mismo modo los segmentos del discurso. Todo 

ello habla de un uso personal y a veces intransferible de la puntuación, según Fontes, difícil 

de reducir a un conjunto de reglas objetivas, por la misma subjetividad que encierra el acto 

de escritura. 

 En este sentido, se concluye que el joven estudiante no es el problema, sino lo es el 

docente que se asume como el preservador de una lengua ideal, sin errores, ejemplar. Sin 

embargo, son los mismos docentes quienes no reflexionan sobre su nivel de dominio de la 

lengua escrita, ni abren la discusión al emprender el análisis conceptual. Se sugiere, pues, 

ampliar el bagaje cultural y conceptual de los profesores de lengua, sobre todo, en lo que 

atañe a las culturas de lo escrito, para entender a detalle cada uno de los subsistemas que 

integran la escritura. En consecuencia, la didáctica de la escritura cobraría relevancia para 

muchos de ellos y, así, se reconocería la complejidad y el trabajo especial que requieren los 

contenidos en torno a la lengua escrita. El valor de este trabajo radica en la revisión de 

numerosos autores que bien pueden ser de utilidad para cualquier profesor de lengua 

interesado en la didáctica de la escritura. El trabajo de Emilia Ferreiro, por ejemplo, es de 

consulta obligada para los integrantes del gremio, porque propone reflexiones fundamentales 

que llevan a cuestionar si los pobres resultados académicos de los estudiantes mexicanos son 

responsabilidad de ellos y producto de su apatía por la escuela, o si algo tiene que ver la poca 

capacidad de introducir cambios importantes en la cultura docente. Como se dijo, hay una 
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marcada tendencia en el gremio a basar sus opiniones en creencias y a culpar al estudiante 

de sus modestos avances, pero poco se dice sobre la comprensión parcial de los procesos 

cognitivos involucrados en el acto de enseñanza-aprendizaje, por parte del docente. 

El segundo capítulo concentra la discusión teórica sobre las distintas funciones de la 

puntuación, para lo cual hubo que comenzar con la mirada diacrónica acerca de ésta. Al 

conocer las funciones del sistema, se insta a que cada profesor asuma una postura crítica 

sobre la manera de mostrar al estudiantado cómo se usa la puntuación. El tercer capítulo fue 

el más amplio, porque representa el corazón de esta tesis; se habló de las consideraciones 

teóricas para diseñar la secuencia, se presentó la propia secuencia y, además, se incluyó la 

adecuación y aplicación de tres sesiones, con estudiantes del CCH-Azcapotzalco. Las 

limitaciones de este trabajo se relacionan precisamente con la aplicación de la secuencia que, 

de haberse instrumentado en su totalidad, pudo haber aportado datos sobre la efectividad de 

las estrategias propuestas. Al sólo haberse aplicado tres de ocho sesiones, no fue posible 

obtener observaciones concluyentes, aunque sí se identificaron posibles mejoras, indicadas 

en el apartado 3.6.3. 

Aunque este trabajo no se caracteriza por su originalidad, lo que se buscó mediante 

él fue atender un tema marginal en las aulas, que en general despierta poco interés en los 

docentes. Por ello, su principal valor es que pretende sensibilizar a los docentes de lengua 

sobre la importancia de atender la instrucción sobre la puntuación; de ver en ella 

posibilidades didácticas que van más allá de la repetición de las normas; de ver en ella una 

fuente de reflexión metalingüística prácticamente inagotable, en la medida que la cantidad 

de textos susceptibles de análisis es numerosísima. 

Respecto de las preguntas de investigación, se hacen las siguientes observaciones. 

Sobre la primera, ¿en qué medida pasar de un saber-hacer con los signos de puntuación a un 
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pensar sobre ellos ayuda a asimilar mejor su uso convencional?, se establece que, al lograr 

la reconversión del lenguaje de un instrumento de acción en un objeto de pensamiento, se 

logra lo que Piaget llamó la tematización, que siempre implica un cierto grado de toma de 

conciencia por parte del sujeto cognoscente. Esto contribuye a que el aprendiz reconstruya 

sus saberes lingüísticos en otro nivel, y los convierta en objetos opacos sobre los cuales 

nuevas actividades intelectuales son posibles. 

Sobre la pregunta: ¿de qué manera el contexto brinda valor a cada signo de 

puntuación para que tenga sentido?, se estableció que en los textos, y desde una perspectiva 

pragmática, el significado se considera intencional y subordinado a las circunstancias en que 

ocurre el acto de escritura, por ello éste se relaciona más con la pragmática que con la 

semántica. Puesto que las oraciones en un texto son unidades comunicativas, esto es, están 

contextualizadas, los signos de puntuación adquieren determinado valor según su 

comportamiento en los diferentes tipos de textos. Este valor se determina a partir de la 

información que brinda cada segmento limitado por la puntuación y el tipo de relaciones que 

ésta establece entre las distintas unidades textuales. En suma, dice Fontes: “La selección de 

la puntuación implica considerar grados de pertinencia, intenciones comunicativas, 

condiciones contextuales y otras variables pragmáticas que decide el redactor bajo los 

principios de su conocimiento de las reglas y sobre todo de la subjetividad que impone el 

acto de escritura” (2013, p. 433). Además, desde la teoría de la pertinencia, se establece que 

la intención comunicativa se vincula con el propósito del redactor de que el lector asimile y 

comprenda el contenido implícito y explícito de su discurso; las implicaciones están dadas 

por el contexto situacional y los condicionamientos socioculturales, psicológicos y 

pragmáticos que la información emite. En este sentido, los signos de puntuación dirigen al 

lector hacia el significado inferencial. 



298 
 

En cuanto a la pregunta: ¿hay usos de la puntuación que pertenecen a otro tipo de 

intención discursiva diferente a la gramatical?, se contesta que sí; se argumentó que, al 

considerar los signos de puntuación entidades lingüísticas con significado procedimental se 

les atribuye la función de establecer relaciones demarcadoras, orientadoras y jerarquizadoras 

del discurso, según el valor del signo en cuestión. Esto significa que los signos le ofrecen al 

lector información sobre cómo procesar las relaciones interenunciativas, para lograr las 

inferencias recuperables (implicaturas) del contenido explicativo (explicaturas). Es decir, los 

signos de puntuación, al fungir como organizadores textuales ayudan al lector a identificar 

unidades de procesamiento y, en esa medida, se usan para producir un texto que debe ser 

interpretado de manera determinada. Por esta razón, a decir de Fontes, “la puntuación es un 

hecho del discurso [...]. La lectura, entonces, se determina más por las inferencias 

pragmáticas asociadas a las implicaturas, que por las inferencias lógicas” (2013, p. 429). 

 En el caso de los signos de puntuación pragmático-discursivos, se observa que estos 

llevan una marcada carga pragmática, “inherente a ellos” (Fontes, 2013, pp. 425-426), debido 

a que refieren intenciones expresivas, incidentales, enunciativas y gráficas que indican 

desvíos en la continuidad del discurso. 

Sobre la pregunta: ¿qué tipo de actividades escolares contribuyen a que el estudiante 

construya textos mejor puntuados y adecuados al contexto, a la situación comunicativa? Para 

contestarla, se recurrió a la obra de Carolina Figueras, cuya propuesta didáctica en torno a la 

puntuación se sustenta en su larga experiencia como docente de español. Ella sugiere que se 

hagan actividades de identificación de los valores de la puntuación, de práctica y contraste 

de signos, y de revisión y construcción del texto (2001, p. 142). Las primeras se refieren a la 

lectura de textos y a la observación y reconocimiento (intuitivo) de los valores pragmáticos 

de los signos de puntuación. Las segundas actividades consisten en practicar el uso de un 
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determinado signo de puntuación: estructurar textos verticalmente usando el punto y aparte; 

comparar textos con estructuras verticales distintas; reinsertar, donde se crea que finaliza el 

enunciado, puntos y seguido; reemplazar comas, intencionalmente mal puestas, por puntos y 

seguido; contrastar el empleo de signos bastante próximos, como el punto y seguido y el 

punto y coma, o el punto y coma y los dos puntos; practicar la construcción de enumeraciones 

complejas, sustituyendo comas que separan elementos de una serie por puntos y coma; 

insertar comas en una serie de enunciados; insertar paréntesis y guiones largos, para delimitar 

segmentos del texto que dan información parentética. Las últimas actividades consisten en 

corregir la puntuación tanto de secuencias aisladas como de fragmentos enteros, para 

practicar todas las marcas de puntuación (Figueras, 2001, pp. 142-174). 

Por un lado, hacer este trabajo fue altamente estimulante, al grado de querer seguir 

indagando más sobre el sistema de puntuación, pero tal vez desde la observación de su 

comportamiento en las producciones textuales de redactores aprendices, para desde ahí hacer 

propuestas didácticas pensadas en los sujetos en desarrollo. Por otro, puesto que las culturas 

de lo escrito cambian junto con las prácticas de escritura y de lectura de las sociedades, el 

fenómeno de la comunicación digital —consecuencia de las tecnologías de la información y 

la comunicación— ha propiciado que escritores y lectores se conviertan en estrategas 

multidimensionales de la comunicación (Figueras, 2014, p. 155). Esta realidad obliga a 

considerar las implicaciones sobre el grado de alfabetización digital de los usuarios de estas 

tecnologías, quienes tienen que afinar sus estrategias comunicativas y adaptarlas al género, 

el medio y la audiencia de manera más acabada, para que sus textos destaquen entre una 

oferta gigantesca y ante la cada vez menor atención del lector. Aun en los ambientes digitales, 

particularmente los relacionados con la comunicación por medios tecnológicos que 

incorporan mayores rasgos de oralidad —como el chat, los correos electrónicos, foros de 



300 
 

debate, blogs, redes sociales (Figueras, 2014, p. 145)—, la puntuación siguen siendo un 

recurso fundamental de legibilidad. Este campo de estudio es muy fértil, sobre todo entre los 

nativos digitales, quienes no están exentos de tener que dominar todos los posibles registros 

—normativos, personales y emergentes— de este subsistema lingüístico. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ligas de los videos alojados en YouTube 
 
 
Sesión 1: https://www.youtube.com/watch?v=v_FRLh-GfEE&t=1s 
 
Sesión 2: https://www.youtube.com/watch?v=rtBTS6MT9ck 
 
Cierre de las sesiones 1 y 2: https://www.youtube.com/watch?v=a0NQqCal9Bg 
 
Sesión 3: https://www.youtube.com/watch?v=uM9r2DKXRtc 
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Anexo 2. Evidencias de las prácticas independientes 
 
 Sesión 1. Práctica independiente 

 Producto: Texto transformado, de escritura continua a actual 

 

(Práctica original, sin revisión de la docente) 

En el principio de la escritura, todas las palabras se ponian juntas, sin espacios 
en blanco entre ellas y con frecuencia en mayúsculas. Por supuesto tampoco 
había acentos, las frases además empezaban y terminaban sin ninguna 
indicación y lo mismo los párrafos, la escritura era un chorro de letras que 
llenaba todos los espacios disponibles y el texto un océano espeso de palabras. 
Había que leerlos signos en voz alta para extraer el sentido, pero hacerlo 
exigía un notable conjunto de conocimientos. En un momento dado se 
empezaron a separar las palabras y las frases aparecieron. Una nube de 
pequeños signos que señalaban aquí y allá donde había que hacer las pausas 
menores, donde terminaban los fragmentos con sentido completo y donde se 
cerraba un argumento. Los lectores, incluso los menos avezados, pudieron de 
esta manera acceder a los textos. 
 

Retroalimentación por parte de la docente 

¡Hiciste una muy buena lectura! Las marcas en rojo son sugerencias para leer mejor el 
texto. Para comprobarlo, vuelve a leerlo, pero tomando en cuenta estas marcas. 

En el principio de la escritura, todas las palabras se poníian juntas, sin 
espacios en blanco entre ellas y con frecuencia en mayúsculas. Por supuesto, 
tampoco había acentos, las frases además empezaban y terminaban sin 
ninguna indicación y lo mismo los párrafos;, la escritura era un chorro de 
letras que llenaba todos los espacios disponibles y el texto un océano espeso 
de palabras. Había que leer los signos en voz alta para extraer el sentido, pero 
hacerlo exigía un notable conjunto de conocimientos. En un momento dado, se 
empezaron a separar las palabras y las frases aparecieron:. Uuna nube de 
pequeños signos que señalaban, aquí y allá, dóonde había que hacer las pausas 
menores, dóonde terminaban los fragmentos con sentido completo y dóonde 
se cerraba un argumento. Los lectores, incluso los menos avezados, pudieron 
de esta manera acceder a los textos. 
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 Sesión 2. Práctica independiente 

 Producto: Escrito breve en que se trata el tema de la puntuación y su relación con 
 la oralidad. 

 

(Práctica original, sin revisión de la docente) 

La puntuación antes tenía y estaba estrechamente relacionada con la oralidad, esto se debía a 
que en la antigüedad los textos eran leídos a un público; por lo cual la puntuación indicaba 
las pausas respiratorias que se debían realizar. 

Actualmente yo no hay una relación directa entre la oralidad y la puntuación, porque los 
textos ya no son leídos en voz alta hacia un público y es más común leer para uno mismo y 
en silencio; excepto en algunos casos, pero en la gran mayoría la puntuación es dictada por 
la gramática. 
En el texto 1 no están tomando en cuenta la oralidad y eso se debe a que el tipo de texto es 
uno que muestra una crítica o reseña informativo sobre un libro; mientras que en el texto 2 e 
un diálogo donde se toma en cuenta la oralidad, ya que se busca recrear el diálogo entre 2 
personas. 
Los signos de puntuación en los textos se usan de diferente manera; como ay se explicó 
anteriormente, el texto 1 no toma en cuenta la oralidad, solo quiere informar de manera fácil 
y comprensible; mientras que en el texto 2, se quiere recrear un diálogo entre dos personas y 
los signos tratan de expresar la entonación y pausas. 
 
 

Retroalimentación por parte de la docente 

¡Muy bien! Excelentes reflexiones con las que señalas la importancia de 
reconocer el tipo de texto de que se trata, al momento de determinar cómo 
usar la puntuación. Abajo verás el texto con algunas sugerencias de redacción. 

La puntuación antes tenía y estaba estrechamente relacionada con la oralidad, esto se debía a 

que en la antigüedad los textos eran leídos a un público; por lo cual la puntuación indicaba 

las pausas respiratorias que se debían realizar. 

Actualmente yo no hay una relación directa entre la oralidad y la puntuación, porque los 

textos ya no son leídos en voz alta hacia un público y es más común leer para uno mismo y 

en silencio; excepto en algunos casos, pero en la gran mayoría la puntuación es dictada por 

la gramática. 

En el texto 1 no están tomando en cuenta la oralidad y eso se debe a que el tipo de texto es 

uno que muestra una crítica o reseña informativo sobre un libro; mientras que en el texto 2 e 
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un diálogo donde se toma en cuenta la oralidad, ya que se busca recrear el diálogo entre 2 

personas. 

Los signos de puntuación en los textos se usan de diferente manera; como ay se explicó 

anteriormente, el texto 1 no toma en cuenta la oralidad, solo quiere informar de manera fácil 

y comprensible; mientras que en el texto 2, se quiere recrear un diálogo entre dos personas y 

los signos tratan de expresar la entonación y pausas. 

 

 Sesión 3. Práctica independiente 

 Producto: Texto breve que servirá como guion para un video de Tik Tok. 

 

(Práctica original, sin revisión de la docente) 

-¿Cómo se identifican las Unidades Textuales? (pequeña pausa)  

Las unidades textuales las hemos observado a lo largo de tiempo, por ejemplo, en libros, 

revistas, periódicos y en un sin fin de textos.  

Sin embargo aunque estos sean muy fáciles de conocer, identificarlos y saber su uso es 

complicado, pero para que lo entiendas, te lo explicaré en lo que queda del minuto.  

 

-Un ejemplo de esto es la palabra, pieza principal y fundamental para los textos, la cual 

podemos identificar con el simple hecho de leer ya que estas ocupan todos los signos de 

puntuación dependiendo su uso. (uso de pantalla verde) *foto del texto* 

-Ahora tenemos al Enunciado que es la unidad mínima de enunciación. En esta podemos 

identificarla con el uso de algunos signos, cómo los son la coma (,) , el punto (.), los dos 

puntos (:) e incluso punto y coma (;), cómo en el siguiente ejemplo: (uso de pantalla verde) 

*foto del texto* 

 

-Seguido tenemos al párrafo, para identificarlo no tenemos problema ya que este se rige por 

el punto y aparte cómo lo vemos en el siguiente ejemplo: (uso de pantalla verde) *foto del 

texto* 
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-Y ya por último y no menos importante el Texto, el cuál cómo su nombre lo dice es un 

conjunto de enunciados e incluso también de párrafos, pero para identificarlo con los signos 

de puntuación es fácil, aunque confuso, porque puede abarcar todos los signos de puntuación 

dentro de él pero sin embargo su característica especial, es que este se identifica con el punto 

final. Si cómo en el ejemplo: (uso de pantalla verde) *foto del texto* 

 

-Ahora lo sabes y si no te estarías preguntando… (se repite el video)  
 

Retroalimentación por parte de la docente 

¡Hiciste un gran trabajo! Hablaste de las unidades textuales, mencionaste ejemplos y diste 
indicaciones muy útiles para cuando se realice el video de TikTok. Además, te expresas con 
claridad y sencillez, ¡muy bien! Abajo verás algunas sugerencias de redacción. 

 

-¿Cómo se identifican las Unidades Textuales? (pequeña pausa)  

Las unidades textuales las hemos observado a lo largo de tiempo, por ejemplo, en libros, 

revistas, periódicos y en un sin fin de textos.  

Sin embargo aunque estos sean muy fáciles de conocer, identificarlos y saber su uso es 

complicado, pero para que lo entiendas, te lo explicaré en lo que queda del minuto.  

 

-Un ejemplo de esto es la palabra, pieza principal y fundamental para los textos, la cual 

podemos identificar con el simple hecho de leer ya que estas ocupan todos los signos de 

puntuación dependiendo su uso. (uso de pantalla verde) *foto del texto* 

-Ahora tenemos al Enunciado que es la unidad mínima de enunciación. En esta podemos 

identificarla con el uso de algunos signos, cómo los son la coma (,) , el punto (.), los dos 

puntos (:) e incluso punto y coma (;), cómo en el siguiente ejemplo: (uso de pantalla verde) 

*foto del texto* 

 

-Seguido tenemos al párrafo, para identificarlo no tenemos problema ya que este se rige por 

el punto y aparte cómo lo vemos en el siguiente ejemplo: (uso de pantalla verde) *foto del 

texto* 
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-Y ya por último y no menos importante el Texto, el cuál cómo su nombre lo dice es un 

conjunto de enunciados e incluso también de párrafos, pero para identificarlo con los signos 

de puntuación es fácil, aunque confuso, porque puede abarcar todos los signos de puntuación 

dentro de él pero sin embargo su característica especial, es que este se identifica con el punto 

final. Si cómo en el ejemplo: (uso de pantalla verde) *foto del texto* 

 

-Ahora lo sabes y si no te estarías preguntando… (se repite el video) 
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