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. TE MA INTRODUCCJON 

G ... 613o4~ 
Los presentes APUNTES corresponden al programa de Ia nueva asignatura "Cultura 

y Comunicaci6n", que se cursa en las 11 carreras impartidas en Ia Facultad de 

lngenieria, de Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico recientemente aprobado 

tanto par el Consejo Tecnico de Ia Facultad como par el Consejo Academico del 

Area de las Ciencias Fisico Matematicas y de las lngenierlas, y se han elaborado 

con Ia finalidad de atender el requerimiento de al:fecuar los textos a los programas 

escolares y a las necesidades de los estudiantes. 

Por lo anterior, entremis actividades
1 
inclui Ia revJi6n, actualizaci6n y ampliaci6n de 

mis notas, que me permitieron elaborar estos APUNTES de acuerdo con el nuevo 

programa con el prop6sito de que sirvan de ayuda a los estudiantes para mejorar su 

cultura y comunicaci6n, que mucho requieren par tener exito tanto en sus estudios 

como en su desarrollo profesional. 

1::· . : 
1 

En el Tema I INTRODUCCION se da a conocer I programa de Ia asignatura, sus 

objetivos, su justificaci6n, Ia forma de trabajo y de evaluaci6n, finalizando con dos 

ejercicios para crear el interes y el clima de corllfianza, que son necesarios para 

apoyar ellogro exitoso del curso. 

En el Tema II DIVERSAS FORMAS JE CO~UNidAC;6N. LAS BELLAS ARTES se 

hace un resumen hist6rico de las comunicaciones y de Ia clasificaci6n de las Bellas 

Artes y un analisis de obras culturales y artfsticas a traves de los metodos 

empleados en las ciencias sociales y humaniclades. Ademas, como ejemplos 

ilustrativos, sedan guias para analizar y apreciar dlversas obras de arte. 

En el Tema Ill COMUNICACION Je analiza ell concepto de comunicaci6n, sus 

modelos y elementos y como lograr una comunicaci6n eficaz basada en los 

principios basicos para redactar y dominar el arte de Ia escritura y de Ia aratoria. 

Ademas se orienta en los requisitos de Ia aratoria moderna, en Ia preparaci6n y 

presentaci6n de los discursos. 
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En el Tema IV IMPORTANCIA DE LA CUL TURA EN LA FORMACION INTEGRAL 

DEL INGENIERO se analiza, cementa y discute sabre Ia importancia de los valores, 

yen especial, de Ia cultura como valor. 

Se realiz6 Ia redacci6n especffica de todos los temas y subtemas de Ia asignatura 

con definiciones, metodos, esquemas, resumenes, sugestiones, ejercicios realizados 

y realizables, bibliograffa y otros medias que ayudan al aprendizaje, ademas se 

decidi6 incluir como Anexo el anterior Tema II sabre Conocimiento que correspondia 

a Ia asignatura de Comunicaci6n Oral y Escrita, ya que se considera un ejercicio que 

continuara siendo util a los estudiantes. 

Con todo lo anterior queda integrada esta asignatura, Ia cual debe desarrollarse en 

forma participativa donde se manejen secuencialmente teorias, ejercicios y 

reflexiones para fomentar en el estudiante el amor porIa cultura, concientizandolo en 

que un hombre culto tiene mayor capacidad para entender los problemas 

individuales y sociales, y que Ia cultura y Ia comunicaci6n pueden contribuir 

poderosamente a su exito personal y profesional. 

A continuaci6n se presenta el programa de Ia asignatura, que incluye el objetivo del 

curso y tambien Ia forma de trabajo y Ia forma de evaluaci6n y los ejercicios que se 

sugieren. Las formas mencionadas deben adaptarse a las necesidades de cada 

grupo y profesor. 
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Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 
Facultad de lngenieria 

Ciencias Sociales y Humanidades 
Division 

Programa de Asignatura 

Materias Sociohumanisticas 
Departamento 

Consejo Tecnico de Ia Facultad: 4 de mayo de 1995 
Fecha de aprobacion: 

Consejo Academico del Area de las Ciencias Fisico Matematicas y de las lngenierfas: 
8 de novi,embre y 6 de diciembre de 1995 
30 de enero de 1996 

Programa de Ia asignatura: Cultura y Comunicacion 

Clave: 1107 Num. de cn3ditos: .Q 

Semanas: 
a: 

Duracion del curso: Horas a Ia semana: 
Horas: 48 

I 
OBJETIVO DEL CURSO 

Carreras: ICi. ICo. lEe. IGf. IGI. 
lin. IMe. IMm. IPe. ITg. !Tel. 

Teoria: 

Practicas: _1 

El alumno estara capacitado para que, mediante Ia lee ura, el analisis y Ia interpretacion de 
manifestaciones culturales, (textos literarios, obras historicas, cine, teatro, danza, artes 
plasticas, musica), aprenda a expresar sus impresiones, mejore su manera de transmitir su 
sensibilidad y enriquezca su vision de Ia realidad, y el amor por Ia cultura, concientizandose 
que un hombre culto tiene mayor capacidad para entender los problemas personales y 
sociales, y que Ia cultura contribuye poderosamente a su exito profesional. 

. ! 

TEMAS 18M 

NUM. NOMBRE HORAS 
I. lntroduccion 1 
II. Diversas formas de comunicacion. las Bellas Artes 10 
Ill. La res eFta como transmision objetiva de un juicio 30 
IV. lmportancia de Ia cultura en Ia formacion integral del ingeniero 7 

Total 48 

I 
Asignatura con prckticas incluidas, requisite sin valor en creditos, con minimo de 16 
horas de practica semestral (musica de concierto, teatro, danza, cine, artes plasticas). 
Asistencia comprobable y reporte escrito. 
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Forma de trabajo: 

1. El trabajo del curso se desarrollara en forma PARTICIPATIVA en Ia medida en que 

sera necesaria Ia participaci6n permanente del estudiante, sea en forma escrita o 

verbal, y segun las posibilidades de tiempo, espacio y cantidad de participantes. 

2. Este trabajo es P~RTICIPATIVO implicara Ia asistencia permanente y puntual a cada 

sesi6n. Aun cuando el numero de asistencias no contara para Ia calificaci6n en forma 

directa, si lo sera de manera indirecta como mas adelante se anota. Quienes !Ieguen 

tarde a las sesiones deberan abstenerse de entrar al salon para evitar distracciones a 

los demas. 

. - j 

3. Sera necesaria Ia lectura permanente de los ensayo§., artfculos y textos que se indiquen 

con anticipaci6n de tal suerte que el grupo pueda avanzar en forma homogenea. 

l. 
I 

· . I I 
No se recibiran trabajos fuera de Ia fecha en que se pidan. 

.1 r ·· .. 
I 

.tt 

Forma de evaluaci6n: 

I 

1. Aun cuando Ia asistencia no contara en calificaci6n directa sf dara lfmites de calificaci6n 

maxima que el participante podra obtener, ella en raz6n de que una PRACTICA no se 

justifica si no se participa permanentemente en las actividades planeadas. Por ella, los 

limites de Ia calificaci6n sera como sigue: MB para quienes hayan asistido del 81 al 

· ·· 1 00% de las sesiones; 8 para quien haya asistido del 65 al 80% de las sesiones; S para 

quienes asistan del 60 al 64% de las sesiones; NA para quien asista a menos del 60% 

de las sesiones. Par ella se tamara asistencia en cada sesi6n. 

2. La calificaci6n definitiva del curso sera promedio de lo siguiente: a) tres trabajos, 

correspondientes cada uno a los temas 2, 3 y 4, que seran considerados equivalentes a 

ExAMENES y que se indicaran en su momenta, y b) Ia participaci6n en los ejercicios 

hechos en las sesiones de clase. 
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Como ejercicios del Tema I INTRODUCCION, se sug1ere el ejerciclo did<ktico 

"Presentaci6n por parejas", de acuerdo con las instrucciones que se dan en el 

formato anexo. En una primera etapa, dicha presentaci6n, se hara sin escribir nada, 

yen forma oral ante el Grupo. En una segunda etapa se escribira, a continuaci6n de 

las instrucciones del formato, Ia informacion que se recuerde de su compafiero 

respective. Enseguida se le entregara el formato a cada compafiero entrevistado, 

quienes sucesivamente procederan a leerlo ante el Grupo, y finalizaran hacienda 

comentarios sabre el mismo, evaluando si se ha presentado completo, clara, preciso 

y conciso. . 1 . . I 

se 
1

'sugiere el ejercicio didactico "Con rdar y discordar" sabre el tema: Tam bien 

"Analisis de Ia funci6n del docente y del estudiante", segun formato anexo. Se 

racomienda hacerlo en "EQUIPOS", que deberan ser previamente integrados, con 

aproximadamente 6 estudiantes. Estos equipos deberan conservarse durar.1te todo el 

Curso y atenderan los ejercicios que se practiquen en equipo. 

l I I 
Se debe entregar un formato por eqUipo para que respondan cada frase de acuerdo 

con el consenso de todos los participantes. A continuaci6n el Coordinador del equipo 

pasara al pizarr6n y de acuerdo con el formato anexo procedera a anotar sus 

respuestas, hacienda los comentarios que juzgue necesarios. AI termino de Ia 

entrega de todos los grupos se hara el resumen de respuestas y se hara un analisis 

sabre las tendencias de concordar y discordar. 

Con estas dos actividades se puede evaluar el nivel de comunicaci6n oral y escrita 

que los estudiantes tienen al inicio del curso, e iniciar Ia integraci6n del Grupo, para 

conocerse, para crear el interes y el clima de confianza, que son basicos para llevar 

a cabo, con exito, los ejercicios de este curso. 

_______________________________________ J_ _________ ~ ___________ __L 



I 
EJERCICIO DIDACTICO 

Nombre: 
I 

Presentacion par parejas 

I nstrucciones: 

1. 

a) 

b) 
c) 

2. 

Elija a un compafiero del curso, que sea Ia persona menos conocida para usted. 
Se presentaran mutuamente, cada uno durante 5 minutos, comunicando lo que 
consideren mas importante de si mismos en relacion con lo siguiente: 
Datos personales (nombre, Iugar de nacimiento, familia, tipos de aficiones o 
gustos, etc.). 
Informacion sabre su trayectoria academica. .· 1- , .. i 
Que espera del curse. 

Una vez que hayan concluido su conversacion; usted presentara a su 
corilpanero a los demas integrantes del grupo, mencionando Ia informacion que 
obtuvo referente a el en dicha conversacion. 

l .j• 
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EJERCICIO DIDACTICO 

Equipo: 

Concordar y discordar 

Tema: An~lisrl de Ia funci6n del docente ~del estudiant!. 

Responda sf, si esta de acuerdo con Ia frase; no, si no esta de acuerdo con ella; y x, si estarfa de 
acuerdo cambiando o anadiendo alguna palabra que no le quitara el sentido a Ia frase, sino que 
unicamente Ia hiciera mas clara. 

1. El estudio constituye 
aprendizaje. 

un proceso in~el~ctual, a J~es del cual se realiza el 

2. El profesor en Ia clase se comunica a traves de lenguajes formal y coloquial y 
cuando escribe usa un lenguaje formal. 

3. Los estudiantes al relacionarse establecen c6
1

digos di comunicaci6n que permiten __ ........, __ 
crear un clima psicol6gico adecuado para facilitar los aprendizajes. 

4. El profesor selecciona el contenido del material escrito con base en su experiencia 
docente y profesional, considerando las necesidades didacticas de Ia asignatura. 

5. El estudiante cuando escribe, para dar a conocer sus trabajos, utiliza el mismo 
lenguaje con el cual intercambia conocimientos entre sus comparieros. 

6. La divulgaci6n de Ia ciencia consiste en transmitir Ia txperiencia de los cientificos 
en tal forma que una persona con conocimientos generales o elementales del area 
que se trata, entienda y pueda adquirir conocimientos aplicables en su vida comun. 

7. Una actitud abierta y decidida, puede contribuir a crear un clima de confianza en el 
. proceso enserianza-aprendizaje. 

• I I .l 
8. Unicamente cuando el estudiante es capaz de tra sferir el conocimiento para 

resolver situaciones nuevas y relacionarlo con sus anteriores adquisiciones, el 
aprendizaje resulta significative, y Ia estructura del conocimiento se ve 
incrementada. 

9. Lo mas importante en el campo de Ja. lngJnierfa, !no ~s Ia acumulaci6n 
conocimiento, sino el manejo del mismo para indagar y actuar sabre Ia realidad. 

10. La informacion es un elemento basico en Ia comunicaci6n. 

9 
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Formato para evaluar el ejercicio 

I 
"Concordar y discordar" 

I 
TEMA: Analisis de Ia funci6n del docente y del estudiante 

. . . ~' 
I 

Resumen de I ' respuestas 

~ 1 2 3 4 5 6 7 8 sf NO X 

e 

1 

2 

3 
-

4 

5 I 
6 

7 

8 

9 I 
10 

~ ' • t 

~.- -~ . . 

• 
·~ ... ~ . r, 

:•-., - ~-... .- ! : ' . - ~ ., .. 

. ... 
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II DIVERSAS FORMAS DE COMUNICACION. LAS BELLAS ARTES 

I 
OBJETIVO: El alumna analizara obras culturales y artisticas empleando los metodos 

utilizados en las humanidades yen ciencias sociales. 

Contenido: 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

I 

Oistint~s formas de comunicaciln. 

Clasificaci6n de las Bellas Artes. La comunicaci6n en las Bellas Artes. 

El metoda hist6rico social para contextualizar y analizar. 

Ejemplos ilustrativos 

11.1 Distintas formas de comunicaci6n 

"Comunicaci6n" es acci6n y efecto de hacer a otro partfcipe de lo que uno tiene. Es 

el acto inherente al hombre, que lo ayuda a expresarse y a conocer mas de si 

mismo, de los demas y del media que lo rodea. 

El acto de comunicaci6n empieza con Ia vida misma y asume formas diversas, desde 

Ia comunicaci6n celular y vegetal, pasando por Ia comunicaci6n animal, hasta los 

mas sofisticados medias masivos de comunicaci6n humana. 

Resumen del ciclo hist6rico de las comunicaciones: 

1. 

2. 

S. 1 h" t • · • b't I bl . I I . • . t d d I 1gno pre 1s once: como un su 1 o cam 10 en a expres1on v.gr. ges os e o or 

ode alegria o una serial de prevenci6n. 

I r' 

Lengua viva u oral: se inici6 con el idioma chino, alrededor del ana 4,000 A.C. 

Actualmente existen aproximadamente 3,000 lenguas en el mundo. 

f II 
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I 

, I: 

3. 

--.--

I 

Lengua escrita: ellenguaje escrito mas remota del que se tenga conocimiento es 

el sumeria originado en Mesopotamia alrededor del aria 3,500 A.C. el cual 

consistfa en signos cuneiformes que a su vez representaban los sonidos de las 

silabas. Posteriormente se desarrollo Ia escritura pictografica "jeroglificos". 

4. Alfabeto: signos graficos que se utilizan en Ia escritura, se origin6 en Fenicia, y 

se perfeccion6 en Grecia. Posteriormente se deriv6 el alfabeto Iatino que es el 

sistema de escritura basico de las culturas occidentales modernas. Desde Ia 

antigOedad todos los escritos eran manuscritos hasta Ia imprenta. 

I 

5. lmprenta: inventada por Gutenberg a mediados del siglo XV, fue el primer 

instrumento que permiti6 Ia producci6n de escritos en serie, con Ia que se 

inicia Ia comunicaci6n masiva. 

6. Comunicaci6n Masiva: 

1. Medics imprescs 

a) Librcs 

b) Peri6didos, Diaries 

c) Revistas 

I 
d) Histcrietas 

:.; -I 

e) Hojas volantes 

2. Medics Electr6niccs 

a) Cine 1··. 

j;1 b) Radio I 

c) Television 

d) Multimedia· 

12 
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11.2 Clasificacion de las Bellas Artes. La comunicacion en las Bellas Artes 

Arte: (del latin ars y del griego tekne). Se entiende por arte el conjunto de reglas 
para hacer alga bien; hablando en un sentido general el arte es toda actividad 

J humana que, basandose en ciertos conocimientos, los aplica el artista para alcanzar 
un fin bello. 

BELLAS ARTES: 

. ·ns ) t 
' i 

Dominio de los materiales que se manejan, manifestando 
en obras determinadas, como media de expresi6n y con 
un fin estetico. 

,·- 1) PINTURA: _ Artes plalticas ~ arte·s del espacio. Porque se ven, se 
palpan, se miden por centfmetros, se aprecian de lo 
general a lo particular. 

2) ESCULTURA: 
3) ARQUITECTURA: 

4) LITERATURA: Aries del tiempo. I 

5) MUSICA: Nose ven, nose palpan, se miden por segundos. 

6) DANZA: -{ I 

7) CINEMATOGRAFJA: Se aprecian de lo particular a lo general. 

I I 
Ademas deben seiialarse las artes y materiales involucradas en Ia literatura: 

I 

a) TEATRO 
I 

b) POESIA t . " 

c) RET6RICA, etc. 

I. I I I 

La comunicaci6n en las Bellas Artes se da utilizando todas las form as de 

comunicaci6n que a lo largo de su vida el hombre ha desarrollado y aplicado. 

13 
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11.3 Metodo hist6rico social para contextualizar y analizar 

I 

I 1 

Metodo. Del griego methodos, via, procedimiento para conocer o investigar. 

Procedimiento para Ia acci6n practica y te6rica del hombre que se orienta a asimilar un 

objeto. Solo aquel metodo basado en el conocimiento de un objeto y de sus !eyes 

puede proporcionar resultados utiles en Ia teorfa y en Ia practica. De ahi que Ia 

premisa del metoda sea una teoria cientifica . 

El metodo se desprende de Ia teoria, Ia 
1

cual nos indic~ que el objeto de estudio tiene 

tales caracteristicas y par lo tanto debemos abordarlo de determinada manera. 

}86rfa.- Conocimienlo espectilativo Lnsiderado con independencia de toda 

aplicaci6n. Serie de leyes que sirven para relacionar un determinado orden de 

fen6menos. 

Par otra parte, Ia tecnica es un conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los 

instrumentos que auxilian al individuo en Ia aplicaci6n de los metodos. Los Metodos 

generales que mas se utilizan en Ia investigaci6n son: 

I 
a) Analisis; b) Sintesis; c) lnducci6n; d) Deducci6n. 

AmHisis y Sintesis. Del griego Analysis, disgregaci6n, desmembraci6n, y Synthesis, 

combinaci6n, asociaci6n. Son los procesos de desarticulaci6n practica o mental del 

todo en sus partes y de reunificaci6n del todo a base de sus partes. 

l I 1 

El Analisis es un metodo de investigaci6n que nos permite separar algunas de las 

partes del todo para someterlas a estudio independiente; ademas, . captar las 

particularidades en Ia genesis y desarrollo del todo. Por otra parte, Ia Sintesis 

14 
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. J, reconstruye el pensamiento con toda Ia riqueza de sus vinculaciones. Debe lenerse en 

cuenta que el conocimiento del todo no es algo simple, esquematico. De ahi que, el 

analisis y Ia sintesis no constituyan etapas aisladas del conocimiento que solo se 

complementan y sigan una a Ia otra, sino que en cada etapa ambos estan 

estrechamente vinculados, reflejando el nexo existente entre Ia parte y el todo, y no 

puedan realizarse con exito el uno sin el otro. Asi, durante el analisis separamos en el 

objeto aquellas propiedades que lo convierten en parte del todo, basandonos para esto 

en Ia representaci6n sintetica, asf sea Ia mas general del todo; y durante Ia sintesis 

reproducimos el todo como alga que consta de partes ligadas entre sf de cierto modo. 

t I 

lnducci6n. Dellatfn inductio, conducci6n a o hacia. Es uno de los modes de razonar 

(inferencia) y de los p.rincipales metodos de investigaci6n. El razonamiento inductive 

constituye el movimiento del conocimiento desde las afirmaciones particulares hasta 

las tesis generales. Se distingue Ia inducci6n completa, en que Ia conclusion acerca de 

una clase de objetos en general es obtenida sabre Ia base de examinar todos los 

objetos de Ia clase dada. La inducci6n completa tiene una aplicaci6n restringida en Ia 

practica cientffica; Ia incompleta, por su parte, se aplica con bastante amplitud solo que 

no proporciona una conclusion fidedigna. 

En Ia 16gica formal contemporfmea, 
1

existe un capitulo en ella denominada "L6gica 

inductiva", se investigan los criterios 16gicos para comprobar las tesis generales con 

ayuda de los datos de Ia observaci6n; 
1 
pero en este caso se examinan no solo las 

conclusiones que van de lo particular a lo general sino en general todas las relaciones 

16gicas, y sobre esa base se establece determinada probabilidad en cuanto a Ia 

veracidad del conocimiento te6rico. La logica inductiva contemporanea esta vinculada 

a Ia teorfa de Ia probabilidad. A pesar de ser opuesta a Ia "deducci6n" como conclusion 

fidedigna, Ia inducci6n se encuentra indisolublemente ligada a ella. 

15 
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Deducci6n. Del latin deductio. Es uno de los metodos fundamentales del raciocinio 

(razonamiento) y de Ia investigaci6n. lnicialmente se consideraba Ia deducci6n en Ia 

16gica formal (Arist6teles, por ejemplo) como el movimiento del conocimiento de lo 

general a lo particular. Actualmente se entiende por deducci6n Ia demostraci6n o Ia 

derivaci6n de un resultado a partir de premisas que se realiza sobre Ia base de las 

leyes de Ia 16gica y que tiene caracter fidedigno. La conclusion deductiva es una 

cadena de afirmaciones en Ia que cada una de estas es, premisa o afirmaci6n, que se 

infiere directamente, de acuerdo a las !eyes de Ia 16gica, de las demas afirmaciones de 

esta cadena. 

Los metodos de analisis de documentos en las Ciencias Sociales. Los metodos 

clasicos derivados del analisis literario o hist6rico. Distinguen esencialmente: A 

Caracteres generales de los metodos clasicos: 

a) Analisis interno 

b) Analisis externo 

caracter racional 

caracter subjetivo 

-16gico 

- interpretative 

1. •Et contextd" del documento, conjunto de circunstancias, de 

hechos v.gr. "EI hombre, el medio, el momento". 

2. "La resonancia" del documento: analisis de su influencia, 

saber que efecto pretendia obtener el que redact6 el 

documento intenci6n. 

I I 
RECIENTEMENTE, EN LA CIENCIA DE LA INFORMACI6N SE UTILIZAN METODOS 

PROPIAMENTE BASADOS EN "QUIEN DICE QUE, A QUIEN, CON QUE 

RESULT ADO (WHO SAYS WHAT TO WHO, WITH, WHAT EFFECT?). 

16 
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11.4 Ejemplos ilustrativos 

GUiA PARA ANALIZAR Y APRECIAR UNA PINTURA 

NOMBRE DEL CUADRO. 
AUTOR. I 

ESTILO DE LA EPOCA Y DE LA CORRIENTE A LAS CUALES PERTENECE EL 
CUADRO. 1 

ANO EN EL CUAL FUE PINTADO. 1 

LUGAR DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE. 

I TEMA. I I' 
GES FIGURATIVO 0 NO FIGURATJvb? 
GSI NOES FIGURATIVO PERTENECE A LA ABSTRACCION GEOMETRICA 0 A 
LA ABSTRACCION EXPRESIONISTA? 
GSI NOES FIGURATIVO DESCRIBE EL TEMA Y ESPECIFICAR Sl ES SIMBOLICO 
0 NO? 
GEL FIGURATIVISMO ES REALISTA, NATURALISTA, IMPRESIONISTA, 
EXPRESIONISTA, SURREALISTA, CUBISTA, ETC.? 

FORMA. 
GDESCRIBE LA PINCELADA Y Sl HA SIDO APLICADA "ALLA PRIMA" 0 CON EL 
METODO INDIRECTO? 
GHAY TEXTURA 0 NO? I I 
GCOMO SON LAS LlNEAS PREDOMINANTES? INTERPRETE SU SENTIDO. 
GCUALES SON LAS MASAS PRINCIPALES Y QUE FORMAS GEOMETRICAS 
DESCRIBEN? 1 I 
GESTA APLICADA LA SECCI6N AUREA? 
GCUALES SON LOS PUNTOS DE INTERES? 
GEXISTEN PLANOS? 
GEXISTE LA PERSPECTIVA LINEAL? 
GHAY SIMETRiA 0 EQUILIBRIO? 
GHAY CLAROS-OSCUROS? 
GPREDOMINA MAS EL DIBUJO 0 EL COLOR? 
GQUE TIPO DE GAMA CROMATICA HA SIDO UTILIZADA? 
GEXISTEN EQUILIBRIOS DE TONOS, INTENSIDAD Y VALORES? 

CONTENIDO. 
GQUE EXPRESA LA OBRA? 
GEXISTE UN RITMO DE ELEMENTOS Y UNA ARMONiA DE CONJUNTO? 
GDE DONDE BROTA LA EXPRESION? 
GQUE SENSACI6N RECIBES? 

' 17 
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GUIA PARA ANALIZAR Y APRECIAR UNA ESCUL TURA 

i 

NOMBRE Y DESCRIPCI6N DE LA OBRA. 

AUTOR. 
ANO EN QUE REALIZ6. 
LUGAR DON DE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE .. 
TEMA. I ' I 

. " 

LIES FIGURAT!VA 0 NO FiGURATIVA?i I 

Sl NOES FIGURATIVA GPERTENECE A LA ABSTRACCI6N GEOMETRICA 0 A 
LA ABSTRACCION EXPRESIONISTA? 
Sl NOES FIGURATIVA DESCRIBE EL TEMA Y ESPECIFICA Sl ES SIMBOLICO 0 
NO. 
GEL FIGURATIVISMO ES REALISTA, NATURALISTA, 
EXPRESIONISTA, SURREALISTA, CUBISTA, ETC.? 

FORMA. 

I· 
EXPLICA LA LINEA. 
EXPLICA EL MODELADO. 
EXPLICA LA TEXTURA. 
EXPLICA EL MOVIMIENTO: 
EXPLICA EL RITMO. 

CONTENIDO. ~· 

GQUE EXPRESA LA OBRA? 

I. 

' 
J --n.r ~ ~"~. ' . ' 

IMPRESIONIS'FA 

GEXISTE UN RITMO DE ELEMENTOS Y UNA ARMONiA DEL CONJUNTO? 
GDE DONDE BROTA LA EXPRESION? 
GQUE SENSACION RECIBES? 

18 
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GUiA PARA ANALIZAR Y APRECIAR LA ARQUITECTURA 

ESCOGE UNA OBRA ARQUITECT6NICA. 

DESCRiBELA. 

l.LA CONSIDERAS UTIL? 

l.POR QUE? 

l.ES S6LIDA? 

l.POR QUE? 

l.ES HERMOSA? 

I 

l.POR QUE? 

DESCRIBE SU ESTRUCTURA. 

DESCRIBE SU COMPOSICI6N. 

DESCRIBE EL RITMO. 

DESCRIBE LA MONUMENTALIDAD. 

DESCRIBE LA ESCALA. 

.... -::·. 

DESCRIBE LOS MATERIALES EMPLEADOS. 

I DESCRIBE LA PREVALENC(A DE Js LINEAS. 

DESCRIBE LOS DETALLES ESTETICOS Y LA ESTETICA DEL CONJUNTO. 

19 
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UIA PARA ANALIZAR Y APRECIAR UNA OBRA LITERARIA 

NOMBRE DE LA OBRA. 
, , I . ; " 

AUTOR: DATOS BIOGRAFICOS, EPOCA, MOVIMIENTOS QUE LO INFLUENCIAN. 
ANO EN QUE FUE ESCRITA. 
GENERO LITERARIO A LA QUE PERTENECE. 
ESTILO DE LA EPOCA. 

I 
TEMA. 

I 
DESCRIPCION DEL TEMA. 
HISTORICO, ANECDOTICO, COSTUMBRISTA, FANTASTICO, CIENTlFICO, 
TECNICO, CULTURAL. I I 
IDENTIFICACION DE IDEAS PRINCIPALES. ' 
DESARROLLO. 
CONCLUSIONES. 
RECOMENDACIONES. 

FORMA. 

NARRATIVA. 
DESCRIPTIVA. 
DIDACTICA. 
PERSUASIVA. 

I 
CONTENIDO. 

~buE EXPRESA lA OBRA? -.'' · · I · 
~QUE ENCUENTRAS DE ATRACTIVO EN ELLA? 
~CUALES SON LAS FRECUENCIAS DEL RELATO? 
~EXISTE RITMO EN EL MENSAJE? 
~ TIENE SENTI DO EL MENSAJE? 
~ TIENE APLICACION EL MENSAJE? 

20 
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GUiA PARA ANALIZAR Y APRECIAR LA MUSICA 

NOMBRE DE LA MUSICA. 
AUTOR DE LA MUSICA. 
LUGAR Y FECHA EN QUE FUE ESCRITA. 
GENERO AL QUE PERTENECE LA MUSICA. 
NOMBRE DEL DIRECTOR ESCENICO. 

1· Ail/· i 
LES MUSICA PURA 0 PROGRAMADA? 

r 
i 

.1\ ... 

Sl ES PROdRAMADA ESPECIFICAl Sl slGIERE 0 IMITA. 

FORMA. 

LLA COMPOSICI6N ES MEL6DICA 0 ARM6NICA? 

INTENT A ANALIZAR LA ESTRUCTURA MUSICAL. 

LOUE INSTRUMENTOS PREVALECEN? 

CONTENIDO. i \:.-1!_ I 

LOUE EXPRESA LA OBRA? 
L Jr-

LEXISTE UN RITMO DE ELEMENTOS Y UNA ARMONiA DEL CONJUNTO? 

LDE D6NDE BROTA LA EXPRESI6N? 11 

LOUE SENSACI6N RECIBES? 

21 
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GUiA PARA ANALIZAR Y APRECIAR UNA OBRA DANCiSTICA 

NOMBRE DE LA DANZA. 

AUTOR DE LA COREOGRAFiA. 

NOMBRE DE LA MUSICA. 

AUTOR DE LA MUSICA. 

AUTOR DE LA ESCENOGRAFiA, VESTUARIO E ILUMINACI6N. 

MOVIMIENTOS DE LA MUSICA. 

LUGAR Y FECHA DE ESTRENO. 

BREVE EXPLICACI6N DE LA OBRA. 1 

TE MA. 

I . 
l,ES CLASICA? 

l,ES MODERNA? 

l,ES NEOCLASICA? 

C 0 NT ENID 0. 

i.bUE EXPRESAN LAS OBRAS? 

J 

l,CUAL ES EL MENSAJE DEL CORE6GRAFO? 

l,QUE RELACI6N HAY DE LA MUSICA CON LA OBRA? 

l,C6MO SE INTERPRETA LA OBRA EXPRESIVAMENTE? 

<'' t'' • ~. ... ,, 

r, '\ 

l,C6MO SE CLASIFICA UN CORE6GRAFO Y UNA OBRA DETERMINADA? 

l,CUANTAS TECNICAS SE MANEJAN EN BALLET CLASICO? 

l,CUANTAS TECNICAS SE MANEJAN EN BALLET MODERNO 0 

CONTEMPORANEO? 
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GUiA PARA ANALIZAR Y APRECIAR CINE 0 TELEVISION 'r"~, 

TEMA. 

DESCRIPCION DEL TEMA. 

LA QUE GENERO PERTENECE? 
LEL ARGUMENTO ES LINEAL? (ESO ES NARRADO EN ORDEN 
CRONOLOGICO). 
COMENTA LA ADAPTACION DEL ARGUMENTO AL LENGUAJE 
CINEMATOGRAFICO (GUION TECNICO). 

l. 

FORMA. 

DESTACA QUE TIPOS DE PLANOS PREVALECEN. 
DESTACA QUE TIPOS DE ESCENAS. 
LCUALES SON LOS MOVIMIENTOS PRINCIPALES DE LAS CAMARAS? 
LCOMO ESTA LOGRADA LA SONORIZACION? 
LCON QUE FIN EL DIRECTOR, EN LA PELlCULA, UTILIZA LOS PRINCIPALES 
RECURSOS TECNICOS? 
LCOMENTA LOS EFECTOS ESPECIALES UTILIZADOS? 
LCOMO ES LA ACTUACION? 
DESCRIBE LA AMBIENTACION. 

CONTENIDO. 

i 

LOUE DESEABA EXPRESAR EL DIRECTOR EN LA PELiCULA? 
LQUE ENCUENTRAS DE HERMOSO EN ELLA? 
LEXISTE UN RITMO EN EL MENSAJE? 
LCUALES SON LAS SECUENCIAS Y ESCENAS MAS HERMOSAS? 

' 2J 



GUlA PARA ANALIZAR Y APRECIAR TEATRO ·~ ~ 

NOMBRE DE lA OBRA. 
AUTOR. 
EPOCA EN QUE SE DESARROLlA. 

ENERO LITERARIO. 

TRAGEDIA. 
CO MEDIA. 
TRAGICOMEDIA. 
FAR SA. 
SATIRA. 
PIEZA DIDACTICA. 

CONTENIDO. 

l,EN QUE TIEMPO REAL SE DESARROLlA? 
DEFINICION DE ESPACIO. 
INTENCION DE lA OBRA. 
INTENCION DE CADA PERSONAJE. 
ANALISIS PSICOLOGICO. 
ANALISIS DEL CONTEXTO. 
ANALISIS DEL PERSONAJE. 
ANALISIS DE MOVIMIENTOS. 
DEFINICION DE ESCENOGRAFiA. 
DEFINICION DE lA MUSICA. 

! : TEMA. 

l,POR QUE lA OBRA? 
l,CUAL ES lA FINALIDAD DEL AUTOR? 
l,CUAL ES lA FINALIDAD DEL DIRECTOR? 
l,CUAL ES lA FINALIDAD DEL ACTOR? 
l,CUAL ES lA FINALIDAD, ES DECIR, EL MENSAJE A TRANSMITIR? 
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Ill LA RESENA COMO TRAN MISION OBJETIVA DE UN JUICIO 

I ., .j .. ",, 

t ! 

I 

Objetivo: El alumna realizara, en forma oral y escrita, reserias donde planteara 

juicios relatives a distintas manifestaciones culturales. 

L. '' '" 

11.1 

11.1.1 

11.1.2 

11.2 

11.2.1 

11.2.2 

11.2.3 

11.2.4 

11.2.5 

11.2.5.1 

11.2.5.2 

11.2.5.3 

11.2.5.4 

11.2.5.5 

111.3 

111.3.1 

111.3.2 r-.. } 

111.3.3 

111.3.4 

111.3.5 

111.3.6 

;""~ '.• " 'i -·, ·~ ~ . -~- " ., " ~ + .. 

I 
Concepto de comunicaci6n. 

Elementos y modelos de comunicaci6n. 

Los mensajes en Ia vida social, econ6mica, polftica y cultural. 

La comunicaci6n escrita. 

lntegraci6n de los escritos... 

Metodologia para Ia planeaci6n y desarrollo de un escrito. 

Puntuaci6n. 

Enlaces 16gicos. 
: I 

Estructuraci6n 16gica en ingenieria. 

El informe. 

El proyecto. 

Tesis. 
I 

Docencia. 

Netas informativas y memoranda, entre otras. 

La comunicaci6n oral. 

Clasificaci6n. Tipos y partes del discurso. 

Preparaci6n y exposici6n de los discursos. 

Cualidades del orador y su evaluaci6n. 

Comentario de escritos con base en el analisis estructural de 

textos tecnicos. 

La lectura y Ia lectura en voz alta. 

Tone de voz, ademanes, gesticulaciones, actitud y proyecci6n 

sobre el publico. 



111.1 Concepto de comunicaci6n 

I 
El verba comunicar proviene de Ia voz latina "comunicare" puesta o poner en comun. 

"Comunicaci6n" es acci6n y efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene. Es 

el acto inherente al hombre, que lo ayuda a expresarse y a conocer mas de si 

mismo, de los demas y del media que lo rodea. 

I 

111.1.1 Elementos y modelos de comlunicaci6n 

I I I . 

A pesar de que el acto de comunicaci6n se dio desde muchos siglos antes, el primer 

intento par definir el proceso mas elemental de comunicaci6n se debe a Arist6teles 

alrededor del aiio 300 A. C. Arist6teles defini6 Ia comunicaci6n como Ia busqueda de 

todos los medias de persuasion, esto es, convencer e inducir a Ia acci6n y propuso 

un modelo integrado por tres elementos: 

a) persona que habla - quiem 

b) discurso que pronuncia -que 

c) persona que escucha - quien 

.___Q_U_IE_N _ __,}-- dice--+!'--__ Q_U_E_· _ ___,t---- a __ _.. .._ __ Q_U_I_E_N _ ____. 

Este modelo identific6 los elementos basicos de Ia comunicaci6n: el emisor, el 

mensaje y el receptor. QUIEN o emisor se refiere a Ia persona o fuente del mensaje, 

QUE o mensaje es el contenido y QUI EN o receptor es Ia persona o personas que lo 

reciben. 

I 
Paralelamente a Ia evoluci6n humana, el estudio de Ia comunicaci6n se volvi6 mas 

complejo al ir definiendo sus elementos. Un modelo minima de tales elementos 

podria ser el siguiente: 

F t E 
0 c d"$." . , M I. c. I D d"r. d R t uen e - m1sor- o ,,,cac!on - ensaJe - ana - eco lttca or- ecep or 

interferencias 

I 
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Todo modelo de comunicaci6n, por ma·s complicado o sofisticado que sea, tendra 

siempre tres elementos basicos: el emisor, el mensaje y el receptor. 

A continuaci6n podemos definir los elementos senalados: 

Fuente. Lugar de donde proviene un mensaje. 
' II I 

Emisor. Es el encargado de iniciar y, por lo general, de conducir el acto de 
! 

, I comunicacion con su contenido. 

Codificaci6n. Operacion por media de Ia cual el emisor, a partir de Ia idea del 

mensaje, lo elabora y ordena. (Esta fase supone habilidades de hablar y 

escribir). 
:I 

II I I i -· 

l ,. 

Mensaje. Es Ia unidad, idea o concepto, que lleva en si mismo una dosis de 

informacion util como enlace o union entre el emisor y el receptor. 

' I I 
r . 

Canal. Es el vehiculo para el mensaje, el cual habra de dirigirse a cualquiera 

de los sentidos o a varies a Ia vez, para su percepcion. 

Decodificador. Operacion por media de Ia cual el receptor capta y ordena Ia idea del 

mensaje. (Esta fase supone habilidades de escuchar y leer). 

I 
Receptor. Decodifica el mensaje. Sus actitudes, su nivel de conocimientos y 

social, influiran en Ia interpretacion que de al mensaje. 

Retroalimentaci6n. Es un proceso de reaccion causa-efecto que se produce entre Ia salida 

y Ia entrada de uno o de todos los elementos que integran un acto de 

comunicacion. Su funcion principal es obtener un mejor ajuste y a Ia vez 

complementar Ia informacion emitida. 

lnterferencias. Todo aquello que perturbe un acto o proceso de comunicacion. 

!(I 

. ; 



I 

INTERFERENCIA EN ~A COMUNICACION 

La comunicaci6n ideal debe producir en el receptor una copia exacta de lo que el emisor 

sinti6, pens6 y quiso decir. Esto nunca ocurre en Ia realidad con tal rigorismo, debido a que 

hay interferencias que impiden Ia perfecci6n del proceso. Se producen tanto en el emisor 

como en el receptor par los mas diversos motivos. A continuaci6n se identifican las 

principales interferencias: 

AL HABLAR 

ALESCUCHAR 

AL ESCRIBIR 

AL LEER 

Defectuosa pronunciaci6n. 

lntensidad y tono de voz inadecuados. 

Vocabulario impropio o desconocido. 

Mala ilaci6n. f· 
Molesta acci6n corporal. 

Verbosidad excesiva. 

Presencia de muletillas y tics. 

Defectuosa audici6n. 
lnadecuada ubicaci6n. 
Falta de atenci6n. 
Carencia de interes. 
lncomprensi6n de palabras o de ideas. 
Observaci6n de detalles ajenos al discurso. 
Transferencia de intenciones. 

Defectuosa escritura. 
lnadaptaci6n del destinatario. 
Falta de plan estructural. 
Ideas confusamente expresadas. 
lncorrecci6n idiomatica. 
Err6neo usa de sign as y sfmbolos. - ~ • · 
Deficiencias en Ia presentaci6n. 

Defectuosa vision. t · 
lnadecuado alejamiento del texto. 
Distracci6n. 
Desinteres. 
lncomprensi6n de palabras ode ideas. 
Desconocimiento de signos o simbolos. 
Desacuerdo en las intenciones. 

28 
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111.1.2 Los mensajes en Ia vida social, economica, politica y cultural 

I 
Mensaje es Ia unidad, idea o concepto, que !leva en si mismo una dosis de 

informacion util como enlace o union entre el emisor y el receptor, en el supuesto 

que ambos posean el codigo que permita Ia decodificacion. 

EL MENSAJE es el producto verdadero del Emisor y esta estructurado par tres 

elementos: 
1 

t 
I 

1. Contenido: es el material del mensaje que se ha s~leccionado para expresar su 

prop6sito. 

!·· ., ·" 

2. Tratamiento: Es el modo en que el mensaje se presenta, Ia frecuencia con que 

se emite, el enfasis que se le day su intenci6n. 

3. 
l ' II . .· 

C6digo: son las diferentes forrnas eh que se pueden expresar los mensajes 

1
1 v.gr. palabra impresa, hablada, proyecciones fijas o con movimiento, puntas y 

rayas y toda suerte de claves. 

Los mensajes se utilizan en Ia vida social, tanto en Ia polltica, como en Ia cultura, 

moda, comercio, etc. jl . 

En Ia vida social moderna los medias masivos de comunicaci6n: impresos, cine, 

radio, television, son agentes de socializaci6n muy importantes. Par socializaci6n 

debemos entender el proceso de indole psicol6gico que dura toda Ia vida, durante 

este proceso el individuo va incorporando normas, valores y pautas de 

comportamiento social. 

2 
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I 

I 

.i 

Existe una gran diferencia de opiniones en cuanto al numero de clasificaciones en 

que pueden caber naturalmente las comunicaciones, que provocan confusiones y 

dudas en los estudiantes. Para el objetivo de nuestra asignatura convenimos que 

hay los siguientes: 

TIPOS DE COMUNICACION VERBAL 

• Comunicaci6n para informar. 

• Comunicaci6n para ensenar . 

• Comunicaci6n para atraer . 

• Comunicaci6n para mover a Ia acci6n . 

COMUNICACION PA~A INFORMAR 

lnformar es "enterar, dar noticia o hacer conocer una cosa". La informacion es un 

elemento basico en Ia comunicaci6n. 

I· l 
El informe es un documento que cumple c n esta funci6n; puede variar en sus 

caracteristicas o formas: circulares, avisos, cr6nicas, declaraciones, tesis, ponencias, 

etc. 

COMUNICACION PARA ENSENAR 

El proceso de ensefianza aprendizaje implica un proceso de comunicaci6n. 

I 

El docente (emisor) ensefia un contenido (mensaje) con el fin de estimular el 

aprendizaje (respuesta) del alumna (receptor). 

Un buen plan didactico equivale a un buen plan de comunicaci6n: 

I d I d I . . t 1. Conocer a los receptores y tratar e a aptarse a sus requenmren os. 

2. Promover su interes para recibir gustosamente Ia ensefianza. 

3. Adaptar el c6digo comunicativo a las posibilidades receptivas de los alumnos. 

4. Graduar los temas de los mas faciles a los mas dificiles. 

5. Presentar los conocimientos abstractos o generales junto con ejemplificaciones 

o aplicaciones. 

30 



' 

' I 
i 
I ~ 
i 

I 

"" 
r" 

fl :. I . ' 

COMUNICACJON PARA A TRAER 

II 
El acto de atraer implica "traer hacia sf una cosa", "ganar el afecto o voluntad de 

alguien". 

I I 
I I 

La atracci6n es el nucleo inicial de todo tipo de relaci6n humana positiva. 

I 
Sus opuestos -el antagonismo, el rechazo- obstaculizan o cierran los cauces del . 

afecto, Ia comprensi6n, el convencimiento o Ia fuerza persuasiva en las acciones 

impersonales. 
I 

COMUNICACION PARA MOVER A LA ACCJON 

II 
Mover a Ia acci6n significa inducir a alguien para que. realice alga; es una 

comunicaci6n incitativa. 

I Debe exislir ~na correspondencia enlre la

1

s acciones ieslimulanles del emisor y las 

acciones de respuesta del receptor v.gr. 

I, I 
• solicitar-otorgar • preguntar-responder • invitar-concurrir 

j, I I·. J . 
TIPO DE RECEPTORES SU TRATO ADECUADO 

Para motivar Ia respuesta o atenci6n del receptor, se debe considerar lo siguiente: 

+ Conocer sus caracteristicas. (Tipo de receptor). 

·l' + Atraerlo, interesarlo. (Motivar). 

+ Convencerlo con argumentos. (Convencer). 

+ lnducirlo a Ia decision y a Ia acci6n consecuente. (Persuadir). ··:,:.. ' 

1 I 

+ Estimular su actitud realizadora. (Enaltecer). 



I 

i 
I. 

I 
! 

Para lograr lo anterior se requiere un conocimiento psicol6gico, aunque sea 

elemental, sobre los diferentes tipos de receptores y su trato adecuado, como se 

muestra en Ia tabla siguiente: 1 
I 

TIPO DE RECEPTORES 

Equilibrados, razonadores 

Superficiales, triviales 
i I 

Sentimentales, emotivos 

Vanidosos, engrefdos 

Pusilimimes, timidos .·; r 

I· 
Desaprensivos, indiferentes 

! 
I 

Autoritarios, imperatives 

Reservados, introvertidos 

TRATO ADECUADO 

Conmoverlos. Hacerlos sentir involucrados en 

cases y situaciones. Usar argumentos 

impresionantes. 

I 
Ensalzarlos, mover su amor propio. Hacer que 

decidan y felicitarlos. Argumentar en forma · 

1Darles Jeguridad con ejemplos reales. 

Obtener su confianza, guiarlos para 

Argumentar firmemente. 

Darles estimulos concretes y fckiles. 

Ia decision. 

Decidir por ellos. Argumentar en forma contundente 

y sintetica. 

-{ 

II I . d .. Preguntar es, e ograr sus ecrsrones y su 

ascendi~nte. Utilizar argumentos consultivos. 

1
1ndagar indirectamente. Conducirlos con 

adaptaci6n a sus reacciones. Argumentar en forma 

sutilmente exploratoria. 
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111.2 La comunicaci6n escrita 

La comunicaci6n escrita es el pr1eso 

1 

de t:nsmitir mensajes por medio de 

imagenes visuales que normalmente 

comunicaci6n esta regulada por una 

morfosintacticas y semanticas. l 

estan en una superficie plana. Esta 

serie de normas y relaciones 16gicas, 

Escri~ir e~ I~ acci6n d~ repr~se~nlar I ~alabras o las ideas, nllmeros, mllsica, etc., 

con letras u otros signos convencionales trazados en papel, u otra superficie por 

medio de pluma y tinta, mecanograffa o impresi6n. 

J 

111.2.1 lntegraci6n de los escritos 

- ., i. ··-··- ·--1-. I .. 

1. Palabras: sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea. 

Tambien es Ia representaci6n grafica de estos sonidos. 

2. Oraciones: expresi6n de un juicio o relaci6n entre ideas. 

P • f I d d I I d.l. . II d : •t - I d I t arra os: ca a una e as JVJSJones e un escn o sena a as por e ra 

mayuscula al principia del rengl6n y punto y aparte al final. Contiene una idea 

central, a Ia cual se anaden otras de caracter secundario, debidamente 

distribuidas y ordenadas. 

i . . ./, :-

4. Texto: Todo discurso escrito que gira alrededor de un tema o asunto. 

3 
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PRINCIPALES REQUISITOS QUE CONTRIBUYEN A LA EFICACIA Y 

MODERNIDAD DE UN ESCRITO: 

1) CLARIDAD. 

2) PRECISION. 

3) CONCISION. 

Para ello se ha de escribir con sencillez para que el lector 

pueda entender con el minima de esfuerzo. Sin palabras 

rebuscadas. A pensamiento clare, lenguaje claro. Lo 

expresado no debe motivar dudas. 

Enunciado exacto de ideas, pensando en el receptor, a quien 

entregamos nuestras ideas. Empleo del lexica y puntuaci6n 

adecuadas. Requisite en escritos cientificos para no perder 

vigor. 

Expresi6n de lo necesario. Concretar, abreviar a lo esencial 

del asunto. lmplica economfa y funcionalidad. Es lo contrario 

a Ia vaguedad y el exceso de palabras. 

I 
4} CORRECCION. No olvidar Ia presentaci6n formal del trabajo, las reglas 

gramaticales, adecuaci6n del tone ni los buenos modales 

hacia el receptor. 

5) TOTALIDAD. Cuidar de no dejar en el destinatario Ia impresi6n de un 

mensaje incompleto. No deben faltar argumentos ni ideas que 

precisen el tema, por medic de frases debidamente 

articuladas. 

6) ORIGINALIDAD. Procure que el mensaje lleve siempre el sello de su propia 

personalidad. No copie, sea creador en cada documento. 

I . . I d I d b I d' . I' . I Para lograr estes reqUisrtos, e re actor e e someterse a una rscrp rna racrona, 

basada en Ia autocritica y en el deseo de superaci6n. 
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111.2.2 Metodologia para Ia planeaci6n y desarrollo de un escrito 

:! 
t • i~"::;.f:w-'~: 

I 
El desarrollo de un escrito implica Ia busqueda de las ideas, Ia ordenacion de las 

mismas, Ia forma de expresion y Ia revision critica, para corregir, redondear las 

expresiones y hacerlas mas claras. 
ll_ 

En efecto, Ia comunicacion escrita precisa de una estructura para alcanzar los 

requisites de claridad, precision, concision y objetividad. Existen varios metodos 

estructurales para acondicionar el contenido en funcion de un proposito 

predeterminado. El metoda mas elemental se debe a Rudyard Kipling, y se aplica en 

Ia informacion periodistica. 
. .., ~ ~ l I, II . •·., I ' ' 

1 I 

II 
Para que toda informacion resulte completa debe responder a las siguientes 

preguntas: ~que? (el suceso); ~quien? (el sujeto activo o pasivo al que se refiere Ia 

informacion); ~como? (Ia forma en que se desarrollan o son las cosas); ~d6nde? 

(Iugar de los hechos); ~cutmdo? (tiempo); t.,por que? (explicacion, causa). El 

empleo de estas preguntas se conoce tambien como "metoda estructural Wh", en 

virtud de que las palabras en ingles utilizadas originalmente en su planteamiento, 

comienzan con las letras wh (what?, who?, whom?, where?, when?, why?). 

,. ; 1--·---

I 

A continuacion nos vamos a referir al metoda estructural que considera a todo escrito 

como producto de un trabajo de elaboraci6n interna del autor o estructura interna y 

otro de realizaci6n externa del autor o estructura externa y que debe responder a las 

siguientes preguntas: 

I r•-.sT ·~"! --r·•·~. lf 

II 
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ESTRUC+URA INTE~NA . . ; 

I i I 

(.Para que? cuya respuesta constituye el objetivo y su contenido que puede ser: 

para informar, para enseriar, para atraer, para mover a Ia accion, 

etc. 

(.Para quien? que identifica al destinatario o lector, es decir, para quien se 

escribe. I I 

l.Sobre que? su respuesta define Ia eleccion del asunto o contenido del escrito, 

que ademas involucra temas y subtemas. 

l,Cual material? que precisa realizar una seleccion del material, con el fin de 

.. emplear lo util y desechar lo inservible . 

(.De que importancia? que obliga aplicar a los materiales una escala de valoracion, es 

. decir, a una jerarquizacion . 

I • I I i I 
Con lo anterior el escritor tendra un concepto clara del fin que lo !leva a escribir para 

determinados lectores y del material que dispone y estara en condiciones de realizar 

su escrito. 
L. 

ESTRUCTURA EXTERNA 

I 

l,D6nde? Ya frente al papel, el escritor debe aplicar un plan para realizar su obra 

y es precise decida sobre el ordenamiento del material disponible, 

dentro de las partes de que consta un escrito: introduccion, cuerpo, 

conclusion. 

(.Con que? Requiere pensar en el medic que se empleara para hacerlo: el lenguaje. 

El empleo del lenguaje apropiado es de vital importancia en Ia 

redaccion. 

(,En que tono? Requiere una cuidadosa seleccion de palabras, signos y 

construcciones, para lograr el to no adecuado que vital ice las 

expresiones. 

(.De que manera? Es Ia huella propia del escritor y tambien el estilo o Ia manera general 

de presion caracteristica de su escrito. 
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! : 

A continuaci6n se presenta un cuadro que resume el metoda estructural para Ia 

planeaci6n y desarrollo de un escrito: 

I· I 
ESTRUCTURA INTERNA 

1. Objetivo l,Para que? 
."·,.····\ !.· 

2. Destinatario o lector l,Para quien? 

Producto de Ia elaboraci6n mental 

del autor 

3. Asunto: 

Temas 

- Subtemas 

4. Selecci6n 

5. Jerarquizaci6n 

I 
I 

ESTRU TURA EXTERNA 

Las ideas del autor materializadas 

o visibles en el escrito 

I 

1. Ordenamiento: 

lntroducci6n 

Cuerpo 

Conclusion 

2. Lenguaje 

3. Tono 

4. Estilo 

i . 
I I 
I I 

l,Sobre que? 

l,Cual material? 

l,De que importancia? 

l,D6nde? 

l,Con que? 

l,En que tono? 

l. De que manera? 

Se recomienda que el estudiante aplique el ejercicio didactico sobre Metodologia 

para Ia planeaci6n y desarrollo de un escrito, cuyo formato se anexa a continuaci6n. 
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Nombre: 

I 
EJERcrcro oroAcrrco 

--------------------------------------------

Metodologia para Ia planJaci6n
1
y desarrollo de un escrito 

lnstrucciones: 

1. Describa los elementos de Ia estructura interna (objetivo, destinatario, asunto, 
selecci6n y jerarquizaci6n) y externa (ordenamiento, lenguaje, tono y estilo) de 
un material escrito, a partir de los siguientes datos: 
Tema: Ecologia. 
Lector: J6venes y adultos con preparaci6n a nivel bachillerato o carrera tecnica. 

2. Se integraran equipos de trabajo cuyos miembros hayan elaborado Ia misma 
propuesta, con el fin de realizar una grupal a partir de las aportaciones 

I individuales. 
3. Cada equipo expondra su propuesta al grupo. 

. ~. ( . 
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I 

Toda persona deseosa de producir escritos entendibles, tiene Ia necesidad de 

dominar y aplicar las normas ortograficas que nos indican el acertado empleo de 

letras, signos y simbolos graficos. 

Es par ella, que a continuaci6n repasaremos las normas basicas para Ia puntuaci6n, 

Ia acentuaci6n y el usa de mayusculas, con el fin de aplicarlas en beneficia de una 

adecuada comunicaci6n. 

111.2.3 Puntuaci6n 

t . 

1 En todo escrito, Ia puntuaci6n incorrecta nds puede hacer perder las ideas, ya que 

los signos de puntuaci6n sirven para marcar el sentido o significado de las claus_ulas, 

e indicar las pausas que deben hacerse en Ia lectura. 

I I 

Estos pequenos signos, intercalados en Ia escritura, son a modo de hitos que 

ayudan a nuestra mente a seguir el pensamiento del que escribe . 

. J, I I 
· Pruebese, par ejemplo, a suprimir en un escrito todo signa de puntuaci6n, y tal 

parece que nos hubieramos metido en un laberinto de palabras desordenadas, 

confusas, sin sentido. Con esta experiencia basta para convencernos de Ia 

necesidad de Ia puntuaci6n. . ... , 

Usos mas comunes de los signos de puntuaci6n: 

La coma ( , ) indica una pausa pequena y se emplea en las enumeraciones: El 

bruto, el pez, el ave, siguen su ley suave. Tambien se usa antes y despues de las 

palabras que se pueden suprimir sin variar el sentido de Ia frase: Juan, escuchame, 

mira este libra. Puede dividir los varies miembros de una clausula independientes 

entre si: Todos mataban, todos se compadecian, ninguno sabia detenerse. Entre Ia 

menci6n del Iugar de procedencia y Ia fecha: Mexico, D. F., 8 de febrero de 1995. 
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El punta y coma ( ; ) sefiala una pausa intermedia. Se usa cuando los miembros de 

un perfodo constan de mas de una oraci6n: Vinieron los aquilones de noviembre, 

glaciales y recios; arrebataron sus hojas a los arboles; se guareci6 el rabadan en su 

cabana, y el labrador en su alquerfa; Ia nieve, descendiendo espesa sabre el monte 

y el valle, borr6 los caminos; etcetera. 

Los dos puntas ( : ) indican una pausa mas prolongada que Ia del punta y coma y se 

emplea: 

• Antes o despues de una enumeraci6n: Esta es nuestra historia en tres palabras: 

nacer, sufrir, morir. Nacer, sufrir, morir: esta es nuestra historia en tres. palabras. 

• Cuando una proposici6n general se cbmprJeba y explica con otras oraciones: No 

hay vicio mas pernicioso que el juego: por el personas muy acomodadas han 

llegado a Ia mayor miseria y aun al patfbulo: par el se pierde Ia vergUenza y Ia 

propia estimaci6n. 
I~ .. .... ; ' 

• Para citar palabras textuales: Dice Socrates: Con6cete a ti mismo. 

I , I 
• Despues de los encabezamientos de cartas, solicitudes, constancias, etc.: 

Querida amigo: He recibido los Iibras que me envias, etc. 

El punta ( . ) expresa una pausa larga. Se emplea al terminar una frase completa. 

Si el periodo siguiente trata del mismo asunto se llama punta y seguido. En el caso 

contrario es punta y aparte, y se escribe en distinto rengl6n. Como signa de 

abreviatura, cuando no se escribe integralmente una palabra: atte. Mtra. Sr. nal. 

D. F. J 
Los puntas suspensivos ( ... ) denotan · na reticencia: Quisiera decirle lo que p1enso 

... pero temo ... Puede ser tambien porque se considere que Ia frase es conocida: 

AI buen entendedor . . . 1 

I 

Los signos de interrogaci6n ( (., ? ) se usan al principia y al fin de las frases que 

encierran una pregunta: (.,Quien lleg6? 

40 



. I 

~I 

La admiracion ( i ! ) se utiliza al principia y al fin de las frases que expresan un 

sentido vivo: jCuanto engano!, jCuanta perfidia! 

Los parentesis ( ) se usan para aislar dentro de una frase una oracion incidental o 

aclaratoria que solo tiene una ligera relacion con lo anterior: Fue servidor del 

principe Don Juan (primogenito de los Reyes Catolicos), del rey de Napoles y del 

duque de Calabria. 
. '\ ,... ·-r· t • 

Las comil/as ( II 
11 

) se ponen al comienzo y al fin de una cita, para indicar que es un 

texto ajeno. Cuando Ia cita es larga pueden ponerse las comillas al comienzo de 

cada renglon: Dijo Jesus: "EI que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi 

discipulo11
• 

El guion menor (-) sirve para dividir las palabras en silabas. Sucede a menudo, en 

Ia practica de Ia escritura, que una palabra no cabe entera en un renglon; entonces 

se escribira solo una parte, que siempre formara silaba completa, seguida de un 

guion. Cuando Ia primera o Ia ultima silaba de una palabra sea una vocal sola, se 

evitara dejarla aislada en un renglon. Los diptongos y triptongos que forman una 

silaba no pueden dividirse. 
·I 

Tambien sirve el guion menor para distinguir los elementos que forman una palabra: 

colera-morbo, hispano-belga. 

L 
El guion mayor ( -- ) es por su forma como el guion menor, pero algo mas largo. Se 

utiliza en los dialogos, antes de empezar Ia frase de cada interlocutor. Se usa 

tambien en oraciones intercaladas, hacienda un oficio similar al del parentesis. Sirve 

asimismo para indicar Ia palabra que se hade entender suplida: Trabajar a destajo, 

-de escribiente, -para comer, -por distinguirse. 

La notas ( 1 ) o llamadas son cifras o letras entre parentesis, que se escriben al lado 

de una palabra o palabras para indicar que en otra parte, o en Ia inferior del escrito, 

se dara de elias una explicacion, Ia cual se hace preceder de dicha cifra o letra. 

El asterisco ( *) sirve para Hamar Ia a~encion, lo mismo que una llamada. 



ACENTUACION 

Siendo Ia ACENTUACI6N uno de los escollos gramaticales recordemos: 

Todas las palabras en espana! cargan Ia voz en una vocal. 

EL ACENTO PROS6DICO es Ia mayor intensidad de Ia voz con que se pronuncia 

una de las silabas de Ia palabra. 

I 

Segun ellugar que ocupa el acento pros6dico, las palabras se dividen en: 
I 

• agudas !levan el acento en Ia ultima sflaba: Canto . 

• graves o IIanas, en Ia penultima silaba: Caracter . 

• esdrujulas, en Ia antepenultima silaba: Mexico, c6digo. 
' • sobresdrujulas, antes de Ia antepenultima: Dfganselo . 

I 
Reglas generales de acentuaci6n. L 

1 
Las sflabas acentuadas foneticamente !levan acento grafico: 

I I I 
I 

• agudas terminadas en n, s 0 vocal: Cami6n, compas, mama. 

• graves no terminadas en n, s, o vocal: Arbol. 

• esdnJju/as y sobresdrujulas siempre: Camara, permitasela. 

• Cuando se deshace un diptongo se incluye acento: lngenieria, pais. 

•• Los monosilabos nose acentuan: 

El ACENTO DIACRiTICO sirve 

distinto significado o funci6n: 

I 
el el 
tu tu 
te te 
mi mi 
se se 

d .l . . d para rstrngurr os 

I 
de 

mas 

si 

aun 

solo 
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USO DE MAYUSCULAS 

1
. , 

I . . I 

La ortograffa establece reglas precisa para el uso de mayusculas en atenci6n a sus 

tres fines: 

Gn!Jfico: para dar realce visual. 

Significative: para destacar detalles del contenido. 

lntencional: para expresar actitudes anfmicas. 

MAYUSCULAS GRAFICAS 

I I 

I· No afectan al contenido ni Ia intenci6n de los terminos: 

Mayuscula inicial: 

+ En Ia primera palabra de un escrito, de todo parrafo en general y en ·Ia p'atabra 

que sigue a un punto o signo equivalente. 

+ Despues de dos puntas (: ), Ia palabra que inicia una cita textual completa o una 

oraci6n completa e independiente de Ia anterior. 

+ Abreviaturas de tftulos profesionales, 6rdenes o grados: Dr., Lie., lng., Obpo., 

Gral. 

I 
Todas mayusculas: 

Como integrantes de tftulos, subtftulos, y expresiones destacadas: 

MANUAL DE INTRODUCCION A LA COMPUTACION 

EL SISTEMA OPERATIVO 

Sin embargo, los titulos tambien se pueden escribir con mayusculas y minusculas 

(altas y bajas) o simplemente con minusculas por razones de diseno grafico. 

MAYUSCULAS SIGNIFICATIVAS 

) I I 
+ Determinan aspectos especificos en el contenido de las palabras. 

• 
I • 

Nombres propios de personas, seres imaginaries y animates: Jose, Cristobal 

Colon, Cupido, Rocinante. 
Nombres propios de ciudades, accidentes geograficos, calles, plazas, regiones 

geograficas, etc. La mayuscula ira solo en el nombre propio: rio Bravo, valle de 

Mexico, el golfo Persico, el mar Caribe. 
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I . 

+ Los accidentes geograficos y los artfculos se escriben con mayuscula inicial 

cuando forman un binomio indivisible con el nombre propiamente dicho: el Mar 

Negro, Rio de Ia Plata, Los Angeles, El Cairo. 

+ Nombres de los astros, puntas cardinales, divisiones geopolfticas del planeta y 

otras referencias geograficas y astron6micas que funcionen estrictamente como 

nombres propios: Ia Tierra, Alfa Centauro, Via Lactea, Polo Norte, Oriente y 

Occidente. 

+ Sustantivos y adjetivos que constituyen el nombre de una instituci6n: Ia 

Secretaria de Gobernaci6n, Facultad de lngenierfa, Secci6n Academica. 

MAYUSCULAS INTENCIONALES 

I 
Expresan especiales actitudes anfmicas, favorables al sujeto de Ia referenda. 

+ Para indicar veneraci6n en atributos divinos y nombres que denotan santidad o 

dignidad: Creador, Sagrada Familia, Padre Santo, Suprema Jerarqufa. 

+ Como expresi6n de respeto, en tratamientos a dignatarios o personas 

destacadas: Su llustrfsima, Vuestra Excelencia, Reverendo Padre. 

+ Como sentido de cortesfa en denominaciones de cargos, misiones, posicion 

jerarquica o tftulos de nobleza (referentes a personas determinadas): Presidente 

de Ia Naci6n, Delegado, Director, Gerente General, Conde. 

+ Con matiz afectivo, para halagar o ensalzar a alguien: Madrecita Adorada, Gran 

Maestro, Nifios Heroes, Hermano. 

MA YUSCULAS EN SIGLAS 

I ! 
Se escriben totalmente con mayusculas: UNAM, ONU, UNESCO, CONACYT. 

Excepto cuando las siglas se han convertido en nombres comunes: ovni (objeto 

volador no identificado), radar (radio detection and ranging), laser (light amplification 

by stimulated emission of radiation). 

P~ra los escollos gramaticales se sjiere 

mayusculas, puntuaci6n y acentuaci6n . 

el ejercicio didactico sobre uso de 

. • , ,. . .. c ''. ,. ' f 
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EJERCICIO ORTOGRAFICO 

Nombre: 

6 I 6 I . 
PUNTUACI N, ACENTUACI NY USO DE MAYUSCULAS 

• 
lnstrucciones: 

I 

Coloque Ia puntuaci6n, Ia acentuaci6n y las mayusculas en el siguiente texto: 

CAMPO POTENCIAL ELECTRICO EN PRESENCIA DE CONDUCTORES 

cuando existe un campo electrico en el interior de un conductor sus portadores de 
carga se moveran en direccion del campo si son positives yen direccion contraria en 
caso de ser negatives este movimiento dara como resultado una acumulacion de 
carga que en estado estable o electrostatico se opondra al movimiento original 
creando un campo electrico contrario al aplicado 

1 

el equilibria estatico de carga se logJ ento~ces cuando el campo electrico inducido 
cancela exactamente el aplicado esto implica que el campo electrostatico dentro de 
cualquier conductor cargado o descargado en presencia o no de otros cuerpos 
cargados cercanos sera siempre cero 

I como consecuencia de lo anteriormente expuesto el exceso de carga y Ia carga 
inducida en un conductor bajo condiciones electrostaticas residen en su superiicie 
aplicando Ia ley de gauss en una region interior del conductor como E = 0 
concluimos que no existe carga negativa en esta region 

podemos asegurar tambien que Ia direccion del campo electrostatico es normal a Ia 
superiicie del conductor ya que si existiera una componente en Ia direccion tangente 
a Ia superiicie esta componente ocasionaria movimiento de cargas lo cual contradice 
nuestra suposicion de que se ha alcanzado el equilibria estatico 

I ,_ 
al aplicar Ia ley de gauss a una parte de Ia superiicie de un conductor cargado 
construyendo una superiicie gaussiana cilindrica como Ia mostrada en Ia figura 1.41 
podemos demostrar que el campo electrico depende de Ia densidad superficial local 
de carga. 

I 

45 

----------- -- --~- ---



I 

111.2.4 Enlaces logicos 

b I I . 
ONSTRUCCION LOGICA: EL ORDEN DE LAS PALABRAS Y EL ORDEN DE LAS 

IDEAS 

La frase espanola no esta sometida a reglas inflexibles, goza de holgura ¥ libertad, o 

sea que el arden de las palabras se gobierna mas por el interes psicol6gico y arden 

16gico que par Ia estructura gramatical. En Ia practica se resume en unos cuantos 

principios: 
I 
I 

,-+, ' ' 

a) Conviene ligar las ideas entre dos o mas frases. 

b) Deben presentarse las ideas segun su importancia. · 

c) Es necesario evitar las faltas de sentido que resultan de no respetar el arden 

16gico del pensamiento. 

1 I En resumen: 

Una idea puede expresarse de diferentes modos, segun su importancia o el interes 

que quiera darsele. 

Tambien debemos afiadir que: 

Para Ia debida c!aridad de Ia frase conviene que el arden de las palabras se someta 

a Ia secuencia de las ideas. 1 ... 

EJEMPLO: 

Debemos contraer el habito de trabajar, 
1

desde Ia juventud. 

Esta frase esta ordenada sintacticamente: 

a) Sujeto: Nosotros (implfcito en el verba 

"debemos"). 

b) Verba: Debemos. 

c) Complemento directo: Contraer el habito de trabajar. 

d) Complemento circunstancial de tiempo: Desde Ia juventud. 

. I 
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Sin embargo, si lo que se deseaba resaltar al escribir -el interes psicol6gico o idea 

dominante- radica en Ia idea de tiempo, entonces Ia secuencia sintactica de las 

palabras se somete al arden "16gico-psicol6gico", y queda: 

, ) .. , Desde Ia juventud debemos contraer el hilbito de trabajar. 

I 

I 
Si quiere resaltarse Ia idea "el habito del trabajo", Ia frase puede redactarse: 

I 
El habito del trabajo es necesario contraerlo desde Ia juventud. 

Si quiere destacarse Ia idea "juventud": 

I 
La juventud debe contraer el habito del trabajo. 

Consideremos otro ejemplo: 
i ·' . 
i 
I 

I 

- i . 

Mi tfo Jose, ingeniero civil, regal6 todos sus Iibras ami padre antes de morir. 

I s· · d

1 

t. • 1 ·d d 1 ,.b 
1 1 

·b· 1 se qu1ere es acar a 1 ea e os 1 ros, escn 1remos: 

) . 

Todos estos Iibras los regal6 mi tio Jose, el ingeniero civil, antes de morir, a mi 

padre. 

Si se quiere destacar Ia idea de tiempo, escribiremos: 

I. ..._! ; 

Poco antes de morir, mi tio, el ingeniero civil, regal6 todos sus Iibras ami padre. 
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LA COHESION EN EL PARRAFO Y LAS FRASES DESORDENADAS ~-~-, 

la cohesiOn : 

bonde verdaderamenle tiene im;:~ancia el ~rden 16gico no es en Ia frase unitaria, 

sino en el parrafo o periodo. Lo que se present6 en Ia secci6n anterior sirve de 

precedente a Ia siguiente regia de construcci6n 16gica: 

Para conseguir Ia debida cohesion en el parrafo o periodo debe procurarse ligar Ia 

idea inicial de una frase a Ia idea final de Ia frase precedente o a Ia idea 

general -dominante- de dicho parrafo. 

EJEMPLO 

"Un data singular al hablar de Ia producci6n petrolera lo constituye, sin duda, el que 

se refiere a Ia extracci6n que se lleva a cabo en Ia llamada Sanda de Campeche". 

I 
LCual de las dos frases siguientes liga mejor con Ia expuesta? 

a) En esto hay que hacer notar que de Ia cifra global de producci6n, 784 mil 

barriles, correspondiente a esa zona donde hasta el momenta, 24 pozos logran 

Ia cifra, con un promedio diario de 32,700 barriles par instalaci6n; uno de los 

indices mas altos a nivel mundial por pozo. 

. I I 

) A esa zona corresponde Ia cifra global de producci6n de 784 mil barriles, 

extraidos de 24 pozos, con un promedio diario de 32,700 barriles par instalaci6n; 

uno de los indices mas altos a nivel mundial par pozo. 
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I 

I 
I 

i ,. 

I . 
i 

lgual que en el ejemplo anterior, sefiale el siguiente ejercicio cual podria ser Ia mejor 

secuencta. 1 

I . .. . f- . . .. . , . . " ., .- . 

Par su situaci6n geogr~fica, Mexico J encu
1
entra cruzado par el Tr6pico de cancer, 

lo que dio origen a una amplia zona 

insolaci6n de las mas altas del planeta. 

desertica y semidesertica, que tiene una 

l.a) · Desde hace diez anos se estil tra~ajando en Ia tecnologia de Ia desalaci6n para 

proporcionar agua apta para el consume humane en dicha zona, que ocupa las 

dos terceras partes del territorio yen Ia que existe carencia de agua dulce. 

b) En esta zona, que ocupa las dos terceras partes del territorio, hay carencia de 

agua dulce, par lo que desde hace diez arias se esta trabajando en Ia tecnologia 

de Ia desalaci6n para proporcionar agua apta para el consume humane. 

i 
I 

So!uci6n: En ambos cases se liga mejor con Ia b) 

LAS FRASES DESORDENADAS 

El problema que nos presentan las frases desordenadas es porque no se tuvo en 

cuenta Ia importancia de los elementos que entran en su composici6n, es decir, 

porque el arden de las palabras nose someti6 al arden de las ideas. 
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JEMPLO 

El maestro oblig6 a todos los alumnos a someterse al examen diagn6stico, par arden 

de Ia superioridad. 
. __. ~ l ~. . . . 

Debi6 escribirse: 

ior arden ~e I~ superioridad, el maest o oblig6 a todos los alumnos a sOmeterse al 

II examen diagn6stico ! 

I 

I 

Es pertinente mencionar que las reglas anteriores son un tanto elasticas. No es 

precise seguirlas siempre. A veces, Ia construcci6n 16gica debe ceder ante Ia 

canstrucci6n sintactica o Ia estetica. 
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RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA REDACCION 

1. 
I 

lmponerse una disciplina de trabajo: ejercitar Ia practica. 

I 
2. Aumentar el vocabulario usual: acostumbrarse al usa de diccionarios. 

3. Tener en cuenta el arden sintactico (sujeto, verba y complementos) y el arden 

logico. 
. .. : . ' 'I , .• ·I· . j 1 

4. Ligar Ia idea inicial de un parrafo a Ia idea final del anterior. Usar los nexos con 

)·' ..,, meditada adecuacion. 

I 
f 

5. Prestar atencion a los signos de puntuacion. Recordar que "Ia puntuacion es Ia 

6. 

respiracion de Ia frase". 

No abusar del empleo de 

colocacion. 

! 

j. 
pronombres, adjetivos y adverbios. Revisar su 

I 
7. No olvidar que el espanol tiene preferencia par Ia voz activa. 

1

s. Evitar vi~ios y suprimir repeticionls. 
I 

9. Cuidar Ia claridad, Ia precision y Ia concision. 

10. Releer Ia escrito como si fuera de otro. 

"Piense despacio y podra escribir de prisa". 

"Si quieres ser leido mas de una vez, no vaciles en borrar a menudo" (Horacia). 

Para mejorar Ia redaccion se sugiere practicar, las anteriores recomendaciones, 

mediante ejercicios didacticos como el que se presenta a continuacion: 

Sl 
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II 

I 
I 

lnstrucciones: 

EJERCICIO DIDACTICO 

Construcci6n 16gica de oraciones y parrafos . 

.. J .•. , 

I i . I I 
a) A partir de los siguientes ejemplos, redacte 16gicamente dos oraciones distintas 

y coloque al principia de cada una de elias el concepto que se quiere destacar. 

1. El autom6vil pequefio, de tipo Jopulak es Ia gran preocupaci6n de los 
fabricantes de caches de todos los paises europeos. 

Redacte dos nuevas oraciones y destaque las ideas de preocupaci6n y de Iugar. 

I I 2. Los sistemas audiovisuales ocupan en Ia actualidad un Iugar preponderante en 

I 

I 

I 

Ia ensefianza de las lenguas vivas. 

Destaque en cada caso las ideas de tiempo y en otro Ia materia de Ia ensefianza. 

3. Los alumnos aprenden facilmente Ia pronunciaci6n francesa con los discos 
I Linguaphone. 

Redactar, segun los principios expuestos, cuatro frases distintas, llevando al inicio de 
cada una de elias el concepto que se quiera destacar, que seran, en cada caso: 
aprender, facilidad, pronunciaci6n y los discos Linguaphone (Como es natural 
algunas frases han de sufrir ligeras variaciones en su redacci6n). 

b) 

1 j 

2.1 

3. 

4. 

En las siguientes oraciones existe cierto desorden 16gico. Escribalas de nuevo, 
sometiendo el arden de las oraciones al de las ideas. 

El hombre sincere confiesa las faltas que ha cometido con franqueza. 

Leal y valiente, el pastor no cuenta con mejor defensor que su perro. 

El delantero centro hizo una serie de fintas sobre el cesped con gran habilidad. 
I 

Los grandes hombres tambien tienen defectos censurables en su caracter. 
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I . 

EJERCICIO DIDACTICO 

Nombre: ________________________________________ ___ 

~edac~i6n 
lnstrucciones: I I · . · ~. 

I Redacte los siguientes parrafos en Ia forma ~ue se indica en cada caso. 

Sintetizaci6n 

DISMINUCION DE PALABRAS 

Formas amplias 1 1 

Roger Ascham indica un buen camino cuanbo die~ que "el 
que quiera escribir bien debe seguir este consejo de 
Arist6teles: hablar como habla Ia mayoria de Ia gente y pensar 
como los hombres sabios". 

DISMIN6c16N DE IDEAS 

Formas amplias 

Fue, sin duda, un eximio pensador Richard de Bury, quien 
nos ha dejado conceptos como el siguiente, acerca de esos 
instrumentos de cultura que son los Iibras: " Los Iibras son 
maestros que nos instruyen sin palmetazos ni castigos, sin 
palabras asperas y sin ira. Si se acerca uno a elias, nunca 
estan dormidos. 

I 

Formas sinteticas 

Formas sinteticas 

SUPRESION DE REPETICIONES LEXICAS (POBREZA) 

! 

Parrafos lexicamente pobres 

La libertad que proporciona Ia libre empresa, el libre cambio, 
Ia libre opinion, el libre aprendizaje, proporciona tambien una 
libertad en Ia manera de sentir, en Ia manera de 
comprender lo humano, que es comprenderse el hombre a 
si mismo. 
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lid 

Modernizaci6n de formas 

. . I 

ACTUALIZACI6N DE USOS CORTESES 

Forrrlas anticuadas Formas modernas 

Siempre tendra en nosotros sus mas devotes servidores. 

Suplfcole encarecidamente que se sirva tener a bien que 
este su cumplido servidor sea atendido en el caso. 

I I 
Reciba de este, su muy atento y seguro servidor, las 
seguridades de Ia mas ferviente estimaci6n. 

!' 

Amplificar el siguiente parrafo: 

Amplificaci6n 

1
•. 

•, 

I 
I 

. . .. : r· ~ ""· :· ~ . , t.;·_,. 

Plat6n dijo que el hablar de una manera impropia es una especie de dafio que se 
causa a las almas. 

I I 
AUMENTO DE PALABRAS PERO NO DE IDEAS 

I ! 

AUMENTO DE IDEAS ACCESORIAS 
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111.2.5 Estructuraci6n 16gica en ingenieria 

En ingenieria se tienen requerimientos formales en cuanto a los escritos que se 

utilizan. Tanto el vocabulario como el ordenamiento y construcci6n de parrafos estan 

supeditados a las caracteristicas de Ia materia tratada. 

I 
A continuaci6n nos vamos a referir a algunos escritos que mas se utilizan en Ia 

profesi6n del ingeniero. 

Ill. 2. 5.1 El lnforme 

El lnforme es un escrito cuyo fin es conocer algo. Generalmente, se elevan de nivel 

inferior a superior, en las jerarquias de Ia organizaci6n correspondiente y responden 

a exigencias formales establecidas. 

I La estructura tradicional dellnforme ~ecniJ es Ia siguiente: 

I 
a) Resumen. Es una sintesis de lomas relevante del informe. 

I 

lntroducci6n. Puede constar de uno o varies parrafos cortos. Debe ser 

motivante, sintetica. Describir las finalidades, partes, alcances, limites y 

observaciones sobre el contenido y el uso dellexto. 

I 

c) Desarrollo o cuerpo. Es Ia parte medular del texto y lo integran varies parrafos. 

d) 

Expone el asunto basico, con todos los argumentos y datos necesarios para 

cumplir el objetivo fundamental del escrito: informar, ensefiar, analizar, pedir, 

transmitir o cualquier otro. 

I 
Conclusiones y recomendaciones. Con uno o varios parrafos se exponen las 

consideraciones finales, resumen, reafirmaci6n, resultados o 

recomendaciones. La conclusion debe ser estructurada de manera que resulte 

una consecuencia natural de lo anterior. 
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11.2.5.2 El Proyecto en lngenieria 

Es el conjunto de escritos, calculos y dibujos, para dar idea de como ha de ser y lo 

que hade costar una obra o producto. 1 

Su estructura comprende las partes siguientes: 

a 

b) 

c) 

d) 

e) 

I. 
f) 

g) 

h) 

j ~ 
i) i 

I 
j) 

Contenido. 

Resumen. 
L:: 

La selecci6n del proyecto. 

Estudio del Mercado. 

lngenierfa del proyecto. ~. 

Tamario y localizaci6n. i ! 
. 

lnversiones. 

Presupuesto de costas e ingresos y organizaci6n de los datos para Ia 

evaluaci6n. 

Organizaci6n para Ia realizaci6n del proyecto. 

Evaluaci6n. 

I 
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111.2.5.3 Tesis 

La Tesis es una disertaci6n escrita que el aspirante a un titulo universitario presenta 
al examen y resoluci6n de una asamblea. 

h < ' , 

1 
Su estructura comprende las partes principales siguientes: 

) a) INTROOUCCION 

El sustentante de Ia tesis -que no necesariamente es original en el todo, pero que si 
debe mantener y defender su proposici6n con argumentos y razones- aprovecha esa 
parte para hacer una sintesis o recapitulaci6n sabre todo cuanto se ha hecho, 
investigado, estudiado, realizado, etc., sabre el particular. El sustentante se apoya 
en esta parte para introducirse en su proposici6n, pero debe hacerlo en forma 
sensible, con 16gica secuencia y bien concatenada. 

b) PROPOSICION 

En esta parte el sustentante establece claramente su proposici6n, dejando ver las 
bondades que contiene y precisando los conceptos con que prepara al publico hacia 
los argumentos y razones que hade exponer a continuaci6n. 

c) DEMOSTRACION. 

Esta es Ia parte medular del trabajo, pues aqui el sustentante analiza su tesis, Ia 
afirma y Ia defiende; introduce las opiniones adversas y equivocadas y las rebate con 
argumentos, razones y ejemplos, si esto ultimo es posible. Defiende su proposici6n 
con adecuados y s61idos argumentos que debe exponer con claridad, con fuerza y 
entusiasmo, dando primacia a los elementos argumentativos principales, que ha de 
reforzar con los de menos fuerza demostrativa. En resumen, Ia demostraci6n es Ia 
estructura 16gica construida para probar Ia proposici6n. 

d) CONCLUSIONES. 

I 

Como consecuencia 16gica de su argumentaci6n, el sustentante recomienda lo que 
considera pertinente, ya sea para consolidar su propuesta o para captar a su favor I~ 
opinion ultima de quienes han de participar en Ia aprobaci6n, aceptaci6n o rechazo 
de su ponencia. 

La conclusion en Ia tesis es Ia proposici6n transformada en verdad por Ia 
demostraci6n. 
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111.2.5.4 Docencia 

En esta nos referiremos a las disertaciones academicas y a Ia conferencia que cuentan 
con una estructura y ciertas exigencias. Su estructura o formula es Ia siguiente: 

I 
a) EXORDIO i I I 

Debe ser aprovechado por el expositor para presentarse (si no es conocido) a fin de 
hilvanar una introduccion que despierte el interes del publico hacia el tema o asunto 
por tratar. 

b) PROPOSICION 

c) 

I 

d) 

Aunque el tema o asunto ha sido previamente anunciado, el expositor aprovecha 
esta parte para hacer una exposicion mas amplia del asunto; lo precisa con mas 
detalle e informa de sus diversas partes. 

CONFIRMACION I 
Aqul, el expositor debe: analizar el problema que expone, conformar los argumentos, 
rebatir las opiniones adversas o equivocadas, dejar claramente asentada su propia 
conclusion y promover inquietud intelectual, emocional o volitiva de los oyentes. En 
esta parte de su disertacion es donde el expositor debe demostrar sus 
conocimientos sabre Ia aratoria, pues es justamente aqul donde su entrega debe ir 
acompafiada de plastica, gesto oratorio y modulacion de Ia voz; y sabre todo, es 
aqul donde debe externar todo su entusiasmo para avatar el conocimiento que 
entrega. 

EPILOGO I 
Como parte ultima o final de Ia disertaci6n, debe ser aprovechada por el expositor 

, para hacer una sintesis o resumen del conocimiento expuesto: pero debe ser un final 
· 16gico, como consecuencia del propio mensaje. Este tipo de epllogo es el adecuado, 

puesto que asl el expositor deja en Ia mente del publico un conocimiento extractado, 
libre de las palabras introductorias y de los elementos confirmatorios. Esto lo 

I aprovecha el publico, quien, satisfecho, puede conservar mas claramente el 
conocimiento que fue a buscar; y puede tambien recapitular, con base en el 
resumen, sabre toda Ia exposici6n y asl podra formular preguntas, norma de toda 
disertaci6n academica. 

I 
EXIGENCIAS FUNDAMENTALES 

a) Conocimiento profunda del tema. 

b) Claridad de comunicaci6n y adecuaci6n al publico asistente. 

c) Serenidad y firmeza en sus respuestas. 

d) Plastica eri Ia entrega. 

I 
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111.2.5.5 
i 

Notas informativas y mem rando entre otras 

I Las Notas lnformativas pueden ser sabre sucesos politicos, econ6micos, sociales, 
culturales, deportivos, etc. 

En Ia redacci6n de Ia noticia hay que despertar o avivar Ia atenci6n y exaltar el 
interes desde el principia, en los primeros renglones; para ello, el reportero debe 
poner de relieve lo extraordinario del suceso. 

En toda Nota lnformativa debe haber: 

a) Una introducci6n, en Ia que en pocas lfneas, se da Ia noticia completa con lo que 
se obtiene Ia atencion, para que el lector se anime a continuar con Ia noticia y 

: : ) saber como sucedio el hecho. -· 1 , 1 : . _ . _ . _ . 

I 
i, I 

I' 

b) El cuerpo de Ia informacion en · donde se relata con mas detalle las 
circunstancias del suceso, comenzando con las de mas fuerza emotiva, y se 
continua siguiendo por orden decreciente. 

MEMORANDO 

De Ia palabra latina MEMORANDUM (plurales MEMORANDOS, MEMORANDUMS) que 
significa "cosa que debe tenerse en Ia memoria". Son comunicaciones escritas 
internas, de forma simplista que se usan para dar a conocer disposiciones, 
orientaciones, recomendaciones, etc., o bien como simples recordatorios. Son en 
realidad cartas internas en una compafiia, empresa, organizacion o institucion; en las 
que se suprimen Ia salutaci6n y el cierre de cumplimiento. Para este tipo de 
informacion se utiliza media hoja de papel, impresa de Ia siguiente forma: 

MEMOR~NDO 

Fecha: 

PARA: 
DE: 
ASUNTO: Se le comisiona. 

TEXTO: De orden de Ia Direccion, debera usted presentarse a las 14:00 horas del 
proximo dia 23, en el Palacio de Mineria, en representacion de nuestra Facultad. 

Rubrica. 
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Entre otros escritos nos referiremos a I s 

PARTES DE UN ESCRITO TIPO CARTA 

1. Membrete ! i 

a) Mexico, D.F., 23 de mayo de 19 ....... 

i 
b) Ref: al aceptar una invitaci6n como orador 

2. c) lng ........ . 

d)PRESENTE 
I, 

, ..... : ... " t 

3. Estimado senor ingeniero: 
I 

1! Su cordial invitaci6n para dirigirle~ Ia palabra como orador huesped en su 

1 
reuni6n-comida del dia 31 de mayo, en su local sede, me ha complacido mucho, 

· y desde luego les manifiesto que acepto con gusto. 

II. El t6pico seleccionado lo acepto como interesante y de autentica actualidad. Creo 
que motivara amable y amplio dialogo, que desde luego espero con satisfacci6n. 

Ill. Le ruego me otorgue 40 min. tiempo que considero indispensable para poder 
entregar en forma sintetizada mi experiencia, sin dejar trunco el tema. 

4. Muy atentos saludos. 
5. Firma. 
6. Aclaraci6n de firma y cargo. 
7. Nota. 
8. lniciales identificadoras. 

1
Partes prin1cip~les: (Cuerpo del escrito) I. Principia. II. Media. Ill. Fin. 

. I I i 

Partes accesorias: 

1. Membrete. 
2. Datos previos: a) fecha; b) referenda; c) destinatario; d) destine. 
3. Tratamiento. 
4. Despedida. 
5. Firma. 
6. Cargo. 
7. Nota aclaratoria. 

8. lniciales identificadoras. 

• 
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1''' 111.3 La comunicaci6n oral 

La Comunicaci6n Oral u Oratoria es ell arte de exponer en forma oral ante un publico. 

I E I . . h bl d . .I I . I . . . ' I h b t . 
n a expres1on a a a, pero c ara, Jrec1sa y conc1sa, e om re encuen ra su mas 

eficaz colaborador, par ella, ha de propugnar par dominarla. Esto se consigue 

mediante una condici6n mental favorable que obliga a: 

j a) . Un aeseo vehemente. 1 ..... : 

b) Una voluntad de atreverse. 
. I' 

c) Un deseo de prepararse y practicar. 

Ya que el Orador no nace, se hace. 

Para pensar de pie ante un publico cualquiera, se requiere el dominic de varias 

reg las: 

1 a. Posicion de su cuerpo. 

2a. Presentaci6n. 

3a. Salutaci6n. 

4a. Voz. 
I 

5a. Elecci6n de tema adecuado. 

6a. Lenguaje sencillo. 

I 7a. Actitud y proyecci6n sabre el publico. 

. : ~ ~- ··"'·_ .,. 

I I I 

La Oratoria siendo el arte de hablar con elocuencia; tiene que dirigirse al coraz6n 
para motivarlo, a Ia voluntad para persuadirla, a Ia inteligencia para convencerla, y a 

Ia imaginaci6n para exaltarla. 

La elocuencia es Ia manera de hablar o escribir eficazmente para deleitar, conmover 

y persuadir a oyentes o lectores. 
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FISICAS: 

CUALIDADES DEL EXPOSITOR 

a) Presencia: 

b) Voz: 

c) Acci6n: 

d) Ademanes: 

! 
I 

a) lnteligencia: 

Persona bien aseada, vestido en 
forma discreta, los bolsillos sin 
objetos voluminosos, calzado bien 
lustrado. 

De facil comprensi6n, intensidad 
alcance adecuados, con buena 
dicci6n, con entonaci6n agradable. 

Actuaci6n integrada con gestos y 
ademanes acordes con el 
pensamiento. Contacto visual y 
dominic sabre el publico. Saluda 
correcto. 

Los que describen ( movimientos) 
los que sugieren ( alegrfa . . . . ) los 
que afirman o niegan. 

Talento, cultura, sentido comun 
para lograr Ia maestrfa en Ia raz6n. 

INTELECTUALES: b) Sensibilidad: Que conmueva y emocione. 

' 

i 

MORALES: 

I 

c) lmaginaci6n: 

a) Honradez: 

! 

Que cree alga novedoso, buscando 
nuevas formas. 

Con sinceridad. 

b) Buenas Costumbres: Prudencia, modestia. 

c) Entereza: Firmeza. 

d) Caracter: Con entusiasmo. 

''' .--• .., > ' . ! 
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EL DISCURSO 

I Discurso es un todo 16gico que surge de una idea previa, bien pensada, bien 
organizada, con base en pensamientos ordenados jerarquicamente, y con 
frases que procesen las ideas que se quieren entregar ante un publico. 

CLASIFICACION DE LOS DISCURSOS 

De acuerdo con su finalidad, ubicaci6n y su tematica en: 

Discurso Academico: Para entregar un conocimiento. En los que se 
destacan: Ia conferencia y Ia ponencia. 

I I 
~ r: r·:-z t:_ ,.. r. 

Discurso Social: Para atender lo que exigen las actividades 
sociales. 

I I 

, Discurso politico: Se ocupa de los asuntos publicos. 

i 

Discurso forense: Sobre el ejercicio de Ia justicia. 

.. I I 

Discurso sagrado: Se inspira en Ia gloria de Dios. 

Para que estos discursos cumplan con sus objetivos es necesario que se 
presenten las ideas en tal forma que impresionen al publico, cabe recordar que 
J. L. Pedras, afirma que hay dos tipos de oradores: Los que solo dicen; los que 
dicen, y hacen sentir lo que dicen, y su recomendaci6n de los tres modos de 
hacer sentir lo que se dice: sensibilizaci6n, grafismo y el ritmo oratorio. 

I .· 
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SENSIBIUZAbiON 

A quien solo le preocupan las ideas, sin hacerlas sentir, aburrira, aunque disponga 

de mayor o menor fluidez, no obstante que de brillantez a sus palabras y a pesar de 

que sus ideas puedan interesar. jCuidado con Ia sinfonla de bostezos en nuestros 

oyentes! Los pocos pueden contagiar a los muchos, o a quienes si tienen interes par 

las ideas que se exponen. 

Es verdad conocida que Ia fuerza impresionante de una misma idea es proporcional 

al grado de sensibilizaci6n que tenga. Estos distintos grados se consiguen a traves 

de los siguientes recursos: 
' ~ ' 

a) Concretar. 
... 

b) Desentrafiar. 

c) Visualizar. 

d) Comparar. 

clRAFISMO. 

~: 
Es Ia forma aratoria con Ia que se da mas vigor o fuerza a las ideas; se logra 

mediante Ia sustituci6n de una palabra o frase par otra mas grafica o mas pintadora 

de imagenes en las mentes de quienes escuchan. Para lograr este efecto, el orador 

· puede utilizar mas o menos palabras de las contenidas en el concepto que expresa 

Ia idea; en ambos casas las palabras seran mas graficas, ya par si solas o par las 

frases que integran. 

I I 
RITMO ORA TO RIO 

uho de los drandes recursos fundamentales que dan vigor y relieve a las ideas es el 

ritmo oratorio, que consiste en expresar una idea con mas o menos movimiento, con 

mas o menos contraste, con mas o menos monotonla y uniformidad. Para lograrlo 

basta con hacer cortes bruscos, cambios, transposiciones de palabras, utilizar 

exclamaciones, etc. Procediendo asl, el orador capta, en forma casi irresistible, Ia 

atenci6n del publico. La raz6n de esto es que dos de los factores que mas atraen Ia 

atenci6n de todo auditorio, son el contraste y el movimiento; pues no podemos 

olvidar que cad a cosa se destaca par aquello en que se diferencia. 

~~----------
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PARTES DEL DISCURSO 

La aratoria clasica exige: I 

EXORDIO: lntroducci6n o preparaci6n, apertura. 

PROPOSICI6N: Da a conocer el tema o planteamiento tematico. 

CONFIRMACI6N: Parte principal del discurso, en Ia que se hace Ia exposici6n medular 

de Ia idea, y se demuestra Ia verdad que se entrega; en Ia que se 

esgrimen eficaces y s61idos argumentos. 

EPILOGO: Final del discurso, en el que se hace Ia recapitulaci6n de ideas y se 

dan conclusiones. 

De acuerdo con los objetivos que un orador puede pretender de su auditorio se 

reducen a cuatro los 

I , 
TIPOS DE DISCURSO: 

1. EXPOSITIVO: Explica y define el sujeto u objeto que se analiza. 

2. NARRATIVO: Nos cuenta los hechos y acontecimientos 

cronol6gicamente. 

I I 
3. DESCRIPTIVO: Se utiliza para describir personas o casas. 

I I 

4. ARGUMENTATIVO: Tiene por objeto persuadir o convencer. 

· r· :· ;;:~· ~~ r 1 ' • , • 

i 

i 
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1. RECOPILACI6N 

2. ARREGLO 

3. ASIMILACI6N 

ELECCION DEL TEMA: 

PREPARACION DE LOS DISCURSOS 

Escoger el teml con lnticipaci6n. 
• I' •. t . .;.,_ T. 

Piense antes de seleccionar. 

Lea cuidadosamente, consulte a una autciridad o consulte o 

pregunte a sus amigos. 

Revise todas sus notas, datos, etc., y escoja lo mejor. 

Ordene, quitando lo superiluo. 

Mida su tiempo. 

Estudie cuidadosamente sin memorizar. 

El mejor metoda es memorizar exclusivamente las ideas, 

repetir el discurso en formas diversas y con intervalos de 

descansos. 

Esta dificultad es facil de- veneer, lo unico que se tiene que hacer es hablar de: 

I 
~--~~ • ..<~it.?"l~"~"Z:-..;ill. ~-:~.1:·; 

a) Lo que se sabe. 

b) Lo que se piensa. 

c) Lo que se siente y 

d) Lo que ha experimentado. 
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Para improvisar un discurso se requiere: recordar, ordenar y expresar, sin previa 
preparaci6n. 

I 

TEMAS PJRA IMPROVISAR 

1. LA EDUCACI6N I 19. LA CONCIENCIA 

2. LA UNIVERSIDAD 
I 

20. EL CARACTER 

3. LA FACUL TAD DE INGENIERIA 21. LA PALABRA 

4. LA CREATIVI DAD 22. LA FE 

5. EL ENTUSIASMO I 23. EL ARTE.. 

6. LA RESPONSABILIDAD 
I 

24. LA VIDA 

7. AUTOESTIMA 25. LA MADUREZ 

8. LA CONFIANZA EN Sl MISMO 26. LA VEJEZ 

9. EL TRABAJO I 27. LA MUERTE 

10. EL TIEMPO 
I 

28. LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 

11. EL EXITO 29. LA POLiTICA 

12. EL FRACASO 30. LA LIBERTAD 

13. LA TIMIDEZ I 31. LA JUSTICIA 

14. EL MIEDO 
I 

32. ANIVERSARIO 

15. LA AMISTAD 33. CONMEMORACIONES 

16. LA LEAL TAD 34. GRADUACIONES 

17. LA VANIDAD 35. HOMENAJES 

18. EL PENSAMIENTO · 36. BIOGRAFIAS 
I 

t I I 
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Para atender de acuerdo con Ia ocasion, el mensaje que se requiere entregar, y 
como solventar improvisaciones obligadas en determinadas convivencias se 

presentan a continuacion varias formulas para organizar los diferentes tipos de 

discurso y otras para actividades conexas. 

Primera formula (discurso expositivo). 1· 

1. Planteamiento de un problema. 

2. Solucion al problema planteado. 

3. Exhortacion a Ia accion. 

J. 
Segunda formula (discurso narrative). 

1. Pasado. 

2. Presente. 

3. Futuro. 

I 
Tercera formula (discurso descriptive). 

I 

"~ . " 
I 

I 
! 

Deleite Ia imaginacion. Su proposito es entretener o deleitar a su auditorio para que 

pase un rata de solaz, pero al final debe entregar un mensaje. 

Cuarta formula (discurso descriptive). 

Discurso biogratico: 

I 
1. Lugar y epoca del origen del biografiado. 

2. Nombre, antecedentes, familiares, sus cualidades. 

3. Episodios importantes y propios de su vida. 

4. Su ideologia, su pensamiento y obra. 

5. Situar y actualizar el personaje. 

6. Conclusiones del expositor. 

I 
Quinta formula (discurso argumentative). 

1. jNo MMMsss! (corresponde al exordia). 

2. ~Porque abordar eso? (corresponde a Ia proposlci6n): 

3. jPor ejemplo! (corresponde a Ia confirmacion). 

4. Entonces ~que? (corresponde al epilogo). 
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FORMULA PARA LA PRESENTACION DE UN ORADOR 

; ' : t ~ ·; ,. f; 

T = TEMA A TRATAR l ·~ . 
I = INTERES DEL TEMA 

0 = ORADOR: DATOS RELE ANTES, NOMBRE COMPLETO 

I l I • I . 
FORMULA PARA AGRADECER UN REMIO 

I 

c !'''* .. 

I 

A = AGRADECIMIENTO 

R = RECONOCIMIENTO 

0 = DESTINO PREMIO 

A = AGRADECIMIENTO 

FORMULA PARA RECORDAR NOM~RES 

I = IMPRESION E INTERES 

R = REPETICION 

A = ASOCIACION 

I .. 

I 
j,' 
' -· 

I 
Tambien debemos estar conscientes que el publico exige, en arden decreciente que 

el expositor: ! 

I a) Use un lenguaje sencillo. ~· , ·~ .. ' ! 

b) Conozca el tema. 

c) Sea respetuoso del tiempo. 

d) Sea facil de seguir. 

e) Sea sincero y entusiasta. 
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Dada Ia creciente necesidad de comprender y atender Ia aratoria politica debemos 

tener clara que es Ia que se ocupa de los asuntos publicos y se debe hacer con toda 

libertad, sin disimulos, sin falsas adulaciones y sin mentiras. 

La aratoria Politica se divide en: De las Asociaciones. 
!-[Popular. 

1 

Parlamentaria. 

1. Popular: llamada de plaza ode Ia calle sus caracteristicas son: 

I 
a) Exposici6n intelegible para todos. I I 

b) Llegar a Ia sensibilidad de las masas hacienda vibrar su animo. 

I I 

2. De las Asociaciones: Profesionales y sindicatos. 

Politicas. 
-[

Mercantiles. 

Jxige sencitz,

1 

brevedad y que sea s~gestiJa y tienen Ia tendencia al debate. El 

debate es Ia controversia sabre alguna cosa, contienda, altercado, discusi6n. El 

debate exige claridad, sencillez y fuerza de argumentaci6n, y debe sujetarse a las 

reg las mas exigentes, ya que busca mover a Ia multitud en favor del orador. 

3. La aratoria parlamentaria o de las Cah,aras se divide en cuatro clases: 

I I I 

a) La aratoria coloquial. 

b) La aratoria de tramite. 

c) El discurso. 

d) La replica. 
! 

I I . 
La replica es el discurso conque se objeta o contradice un argumento. Es Ia prueba 

maxima de un orador puesto que no cuenta con preparaci6n previa, tiene que ser 

una autentica improvisaci6n que demanda grabar en su memoria los puntas debiles 

de Ia argumentaci6n de su oponente y con elias bien ordenados, los ira destruyendo 

en forma convincente y persuasiva. 
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111.3.1 Clasificaci6n. Tipos y partes del discurso 

I L d" I "d d. . I d 1

, "fj os 1scursos en a VI a aca em1ca pue en c as1 1carse en: 

1. Discursos propiamente academicos que se pronuncian en las Academias. 

2. Discursos de investigaci6n cientifica, en los que el orador da a conocer a un 

publico especializado las investigaciones realizadas par el. 

3. De divulgaci6n, con los que el orador expone, entre un publico heterogeneo y no 

especializado, teorias, adelantos, descubrimientos, etc., sabre ciencias, arte o 

cualquier otra indole. 

1 

. 

·Los discursos
1 
que sirven para f)ntregar un clnocimiento, se consideran dentro de Ia 

aratoria academica Ia conferencia y Ia ponencia, puesto que Ia primera es una 

disertaci6n, muy usual en nuestra epoca, con Ia que se difunden ideas y 

conocimientos; Ia segunda es una tesis (o tambien resumen de un conocimiento) que 

se presenta ante un congreso, una mesa redonda, etc., para llegar a conclusiones y 

recomendaciones, previa analisis y deliberaci6n. 

La estructura tanto de Ia conferencia como de Ia ponencia o tesis ya fueron 

explicadas anteriormente. l I 

El orador academico debe tener muy resente las siguientes recomendaciones que 

precisan el estilo o forma del discurso: 

a) Si expone lo relacionado con una investigaci6n cientifica, debera, ante todo, ser 

clara y severo en sus razonamientos, aunque a veces peque de arido. 

· 'oy Si 16 que expone es mas asequible al publico, podra utilizar formas bellas -sin 

exageraci6n- que juntara con Ia verdad. 

c) Esta aratoria noes emotiva, sino serena y elegante: es decir que sus cualidades 

basicas son: Ia precision, transparencia, sintaxis correcta y soltura en el decir. 
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111.3.2 Preparaci6n y exposici6n de los discursos I,. '') 

. I 

Con toda Ia informacion anterior sobre Ia comunicaci6n oral, se estara en 

posibilidades de preparar y presentar discursos, por lo que se recomienda que todos 

los estudiantes practiquen exponiendo diferentes temas, clases y tipos de discursos. 

En este curso se pedira a los participantes que preparen las exposiciones siguientes: 

a) 

b) 

I 
c) 

. r'' 

Una exposici6n improvisada. 

Una exposici6n leida sobre alguno de los tipos de discurso: expositivo, narrativo, 

descriptivo o argumentativo. 

I I 
Una exposici6n que este relacionada con su carrera profesional. 

Las exposiciones tendran un tiempo limite de 3 a 5 minutos. Todas las exposiciones 

deben ser originates, lo cual requiere que el estudiante organice y prepare su 

discurso. 

Para percatarnos de las habilidades de I s est~diantes sobre el dominio de las reglas 

basicas de Ia comunicaci6n oral se anexa Ia gufa para evaluar una exposici6n oral, 

con Ia que deben calificarse las exposiciones que realicen todos y cada uno de los 

estudiantes que cursan esta asignatura de Cultura y Comunicaci6n. 
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111.3.3 Cualidades del orador y su evaluacion 

IN b d I : . om re e exposrtor 

ASPECTOS 

1. POSICI6N DE SU CUERPO, PRESENTACI6N c)· 

Y SALUTACI6N 
· (cuerpo erecto, brazos y pies en posicion firme, 

vestido en forma discreta, debidamente 
abotonado, bolsillos sin objetos voluminosos o que 
produzcan ruidos, zapatos boleados, persona bien 
aseada, saluda correcto). 

VALOR 

10 

2.VOZ 10 
(debe permitir facil comprensi6n, intensidad y alcance 
adecuado, con buena dicci6n, con entonaci6n 
agradable). , 

I 

I 3. CONTENIDO 30 
(coherente, inteligente, clara, bien fundamentado, que 
demuestre estudio y dominic del tema, bien 
organizado, con introducci6n y final acertados. 
Adecuado en el tiempo) 

4. USO DE LA LENGUA 30 
(lenguaje sencillo, clara, precise y concise, 
construcci6n 16gica de las oraciones y parrafos, sin 
muletillas, tics, o barbarismos). 

6 
I 1. 

5. ACTITUD Y PROYECCI N SOBRE EL PUBLICO- 20 
(seguridad de si mismo, sincere y entusiasta, impacto, 
convencimiento, contacto y dominic sabre el publico, 
gestos y ademanes acordes con el pensamiento). 

SUMA (calificaci6n obtenida). 
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111.3.4 Comentario de escritos con base en el am11isis estructural de textos 

tecnicos 

En este subtema se trata de ejercitar Ia comunicaci6n oral con Ia participaci6n 

sistematizada de todos los equipos del grupo, con base en el analisis estructural de 

textos tecnicos o partes de el y para lo cual es necesario tamar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

a) Con Ia debida anticipaci6n el grupo debe definir los textos tecnicos a analizar, y 
para lo cual se pueden sugerir los textos de las asignaturas que estan cursando 

y que con seguridad Ia mayoria cuentan con elias y seguramente tendran 

interes en comentarlos. 

b) La siguiente actividad a desarrollar es leer, separadamente cada participante, el 

texto o los temas que se van a comentar, hacienda anotaciones al margen del 

texto sabre aquellas partes que sean importantes para comentarlas cuando se 

realice Ia lectura con el grupo. Se deberan planear los comentarios, preguntas o 

interrupciones que ayuden a Ia comprensi6n de lo que se trata. Con el fin de 

anexar informacion, asi como de contestar posibles dudas del grupo, se debe 

revisar Ia bibliografia necesaria. 

c) Para Jcia; ,: sesi6n de comentarios, el profesor lo hara, o solicitara a un 

participante que presente el texto seleccionado, se recomienda que en esta 

primera fase de lectura se planteen varias preguntas sabre el analisis estructural 

del texto, basado en Ia descomposici6n de las partes que integran el texto, 

describiendolas y enumerandolas, tambien dara ejemplos que indiquen su 

importancia en relaci6n a los intereses del grupo. Peri6dicamente se cedera Ia 

lectura oral del documento a otros participantes hasta terminar el material 

seleccionado. 
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d) Es durante estas lecturas que se intercalan los comentarios previstos con 

anterioridad. Estos deben ser oportunos y agiles, no se trata de comentar 

parrafo por parrafo a no ser que cada parrafo lo requiera, los comentarios 

tampoco deben ser motive para desviaciones o discusiones prolongadas y 
deberan ser sugeridos por el profesor pero realizados por los participantes. 

Debe asegurarse que todos comprendan bien Ia informacion. Si se juzga 

conveniente pueden darse ejemplos, procurando que se relacione lo que se lee con 

alguna experiencia comun a los participantes o con sus problemas y necesidades 

diarias, sin embargo todo esto debe hacerse agilmente para no perder Ia secuencia 

del contenido que se esta analizando. 1 

I I 
e) Terminada Ia lectura es necesario hacer una sintesis de los puntas clave que 

se expusieron para asegurar que van a ser recordadas facilmente. Este 

resumen lo puede hacer el profesor o algun participante del grupo. 

Es recomendable anotar en el pizarr6n los aspectos basicos del resumen, asf como 

hacer reflexionar al grupo sobre el grado en que se cumplieron los prop6sitos de Ia 

actividad desarrollada. 

Como ejemplo de texto tecnico se presenta el correspondiente al de algebra 

elemental del que se sugiere analizar: pr61ogo, indice del contenido, objetivo general 

e introducci6n. 
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PROLOGO--

El algebra elemental es uno de los antecedentes primordiales 
para las carreras del area fisicomatematica en el nivel de 
licenciatura. Esta importante rama de las matematicas es una 
. base esencial para el estudio de otras que, como el calculo 
diferencial e integral, constituyen los fundamentos te6ricos 
necesarios para el desarrollo de las diversas disciplinas que se 
estudian en las carreras de Ia mencionada area. 

El presente material es un compendia de los conceptos basicos de] 
algebra elemental, y puede utilizarse como apoyo didactico en los 
cursos de matematicas que se imparten en los niveles media 
superior y superior. 

El contenido esta estructurado en unidades tematicas que a su 
vez se dividen en partes llamadas m6dulos. En estos se dosifican 
los temas a partir de un orden 16gico y didactico, a fin de lograr una 
mejor comprensi6n de los mismos. 

Por otra parte, Ia obra cuenta con elementos didacticos que 
constituyen una metodologla de aprendizaje; tienen por objeto 
facilitar el estudio y permitir un mayor aprovechamiento del 
contenido. Por lo tanto, se recomienda al lector que, desde el 
inicio, comprenda su funci6n y los utilice adecuadamente. A 
continuaci6n se describen dichos elementos. 

AI principia de cada unidad aparecen: 

• Objetivo general. Es una guia para el aprendizaje del 
contenido; indica Ia conducta que debe obtenerse al finalizar el 
estudio de Ia unidad. 

• lntroducci6n. Muestra al lector un panorama general del 
contenido; destaca los temas principales y su importancia. 

Los elementos didacticos de que constan los m6dulos son: 

•' .) 

76 

.. ' 

• 

• 
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Objetivos especificos. Se derivan del objetivo general de Ia 
unidad. Describen y delimitan Ia conducta especifica que debe 
adquirirse en relaci6n con un tema determinado; precisan las 
condiciones, el nivel y el criteria de ejecuci6n aceptable como 
debera manifestarse dicha conducta. 
Cuadra sin6ptico. Presenta Ia sintesis del contenido en 
forma esquematica. 
Ejemplos. Elementos que explican o ilustran las 
caracteristicas de un concepto o de un procedimiento; facilitan 
Ia comprensi6n y Ia generalizaci6n del contenido. 
Ejercicios. Actividades de aprendizaje cuyo prop6sito es Ia 
aplicaci6n de los elementos te6ricos. Asimismo, permiten 
comprobar si se ha logrado Ia conducta indicada en los 
objetivos especlficos. 

AI final se encuentran: 

• 

• 

• 

Examen de autoevaluaci6n. Tiene como finalidad que el 
lector, por si mismo, pueda valorar objetivamente en que 
medida ha alcanzado un dominic aceptable de los 
conocimientos y habilidades considerados en los objetivos de 
aprendizaje. 
Soluciones (de los ejerc1c1os y del examen de 
autoevaluaci6n). Permiten Ia verificaci6n de las respuestas. 
Bibliografia basica. Proporciona las fuentes de informaci6n a 
las que se puede recurrir para aclarar alguna duda o bien 
profundizar en ciertos ternas. 

Por ultimo, es de justicia agradecer a todas las personas que de 
alguna manera colaboraron con los autores en Ia elaboraci6n de 
este material, muy especialmente a las licenciadas Irma Hinojosa 
Felix y Marfa Cuairan Ruidiaz, quienes realizaron Ia estructuraci6n 
didactica. 

ARNULFO ANDRADE DELGADO 
ERIK CASTANEDA DE ISLA PUGA 
FELIPE OREGEL SANCHEZ 
JAIME PARADA AVILA 
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UNlOAD 1. ALGEBRA ELEMENTAL 
Objetivo general 

AI finalizar el estudio de esta unidad, el alumna: 
• Aplicara los conceptos, principios y teoremas basicos del 

algebra elemental para Ia resoluci6n de problemas 
matematicos. 

lntroduccion 

En esta unidad se presentan conceptos, definiciones, 
principios y teoremas basicos del algebra elemental, asi como 
su desarrollo, y demostraciones concretas en ejemplos 
resueltos. 

Los temas fundamentales de Ia unidad son: operaciones 
algebraicas con sus propiedades elementales, productos 
diversos problemas de multiplicaci6n y factorizaci6n, y 
operaciones con radicales en donde se utilizan las /eyes de 
los exponentes y radicales. 

Posteriormente se estudian las ecuaciones, " desigualdades 
e inecuaciones, logaritmos y teoria de conjuntos. con el objeto 
de que el alumna tenga los elementos necesarios para 
relacionar Ia teoria y su aplicaci6n en todas las operaciones 
algebraicas. 

• . 



! 
I I 

I 

111.3.5 La lectura y Ia lectura en voz alta 

El 0 
• fi I t" "d d d1 

• . I . I t d d 0 
• 

0 

s prec1so a 1rmar que a ac lVI a aca em1ca en os cen ros e e ucac1on supenor 

se basa, en gran medida, en Ia comunicaci6n escrita. Por lo tanto, Ia adquisici6n de 

habilidades relacionadas con Ia comprensi6n de Ia lectura y con el manejo de textos, 

permitira, sin duda, que quienes cursan una carrera universitaria alcancen mejores 

logros en sus estudios. Tambiem en el ejercicio profesional las habilidades de 

comprensi6n de lectura, sirven para mantenerse al dia en el conocimiento de las 

tecnicas que requierS:.n en el desarr,.<o profesional. 
. . ,~· ··~.- ~· .. 

El texto es todo discurso escrito que gira alrededor de un tema o asunto. El tema 

tratado podra estructurarse de Ia siguiente manera: introducci6n, desarrollo y 

conclusion. En general, los textos se clasifican como literarios, cientificos o 

informativos. 

. I 

C asificaci6n 

CLASIFICACION DE TEXTOS 

Literarios 

Cientfficos 

lnformativos 

i
Narrativos: cuento, novela. 

1
. Dramaticos: drama, tragedia, comedia. 

Liricos: himno, ada, elegia, canci6n. 
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Cientificos. 

T ecnol6g icos. 

Didacticos. 

De divulgaci6n. 

De consulta. 

lnformativos: noticia, reportaje, reseiia, 

descriptiva. 

De comentario o valorativos: Cr6nica, 

articulo, entrevista. 
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El escritor se expresa por medic de un lenguaje metaf6rico y rico en expresividad. 
Los textos literarios son subjetivos y cada lector interpreta estas obras desde su 
punto de vista particular. Los textos literarios se clasifican como narratives, 
dramaticos o lfricos. 

I ' ' ,, - - r;. rlic' 61304-1-
Textos narratlvos. Estos son composiciones escritas en prosa. Contienen un relate 
sobre algun acontecimiento real o ficticio, desplazado en el tiempo y en el espacio. 
Entre este tipo de textos destacan Ia novela y el cuento. 

Textos dramaticos. Estes textos ofrecen como panorama el conflicto entre dos o mas 
personajes; el desarrollo de Ia obra esta encaminado a presentar como se desarrolla 
dicho conflicto y cual sera su desenlace. 

I. 
Textos lfricos. En estes textos se manifiestan sentimientos y emociones puestos en 
el yo del autor o en boca de un personaje determinado. Entre los textos lfricos se 
encuentran himnos, odas, elegfas y canciones. 

Los fexfos cientfficos desarrollan a profundidad temas acerca de Ia naturaleza, Ia 
sociedad y sus fen6menos y procesos; son resultado de las investigaciones de 
hombres especializados en las diversas areas del conocimiento humane . 

Los textos cientfficos se clasifican como propiamente cientificos, tecnol6gicos, 
didacticos, de divulgaci6n o de consulta. 

I I I . ' 
Textos cientificos. Por lo general, son especialistas quienes escriben este tipo de 
textos. Su lenguaje esta Ilene de tecnicismos y va dirigido a los cientificos de las 
diferentes ramas del saber. 
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Textos tecnol6gicos. Estos se basan en los textos cientificos y explican como se 
aplican en forma practica los descubrimientos y estudios realizados porIa ciencia. 

Textos didacticos. Este tipo de textos explican, en forma gradual, los conocimientos 
cientificos, para que puedan asimilarse de acuerdo con el nivel academico de los 
estudiantes. 

J 
t I · , 

; I I 
, I , """ 

extos de divulgaci6n. En estos se tratan los temas cientificos en un nivel accesible, 
ligero y ameno para todo tipo de lectores. 

I . I 

Textos de cbnsulta. En estos se presentan, e~ forma ordenada y especializada, los 
conocimientos del ser humano. 

) ' 

Los textos informativos se distinguen par dar Ia informacion y el enjuiciamiento 
publico, oportuno y periodico de los hechos de interes colectivo. Por tanto, se 
pueden clasificar como textos netamente informativos o textos de comentario o 
valorativos. La noticia y el reportaje constituyen un ejemplo de lo que son los textos 
informativos, y se caracterizan porque comunican acontecimientos o sucesos 
actuales, sin comentarlos. Los textos de comentario o valorativos son: Cronica, 
articulo y entrevista; estos, ademas de informar sobre los hechos actuales, ofrecen Ia 
opinion de quien los escribe. 
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LA LECTURA 

La lectura es un complejo proceso autodidactico, ya que el individuo Ia realiza par si 

mismo y aprende a examinar el contenido de Ia obra, a analizar cada una de sus 

partes y como estan expuestas, a destacar lo esencial (ideas principales o temas) y 

a comparar conocimientos ya existentes con los recien adquiridos. 

I -1{ 
Leer correctamente significa dominar nuevas conocimientos. Asimilar Ia nueva 

informacion y aprovecharla en Ia labor practica presupone el habito de resumir y 

anotar correctamente lo leido y lo comprendido, de reproducir su esencia en el papel 

en forma breve y exacta. 

TECNICA DE LA LECTURA 

~I 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

1. 

Lectura Global. 

Busqueda de palabras desconocidas (consultar diccionario). 

Lectura de comprensi6n (localizaci6n y subrayado de ideas principales). 

Elaboraci6n del resumen (sintesis). 

Localizaci6n del tema. 

Conclusiones. 

La Jectura global permite comprender las ideas y las tesis rectoras de una obra; 

se realiza desde el principia hasta el fin del texto. 

2. Busqueda de palabras desconocidas. En todos los textos se pueden encontrar 

palabras que desconocemos, y entonces es necesario consultar el diccionario 

para encontrar su significado. No obstante, se debe recordar que el diccionario 

da el significado general de las palabras y que estas adquieren un significado 

particular en el contexto, es decir, dentro de Ia lectura que se realiza. 

I 

3. Lectura de comprensi6n. Todo texto manifiesta las ideas de un escritor. Estas 

ideas se representan por media de enunciados simples o compuestos. Los 

enunciados encierran las ideas de quien los escribe, y estas pueden ser 

principales o secundarias. 

~' _ .. 
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I texto es una unidad cuyas ideas se relacionan entre si par media de las ideas 

principales; estas desarrollan el tema de que se trata el texto, segun el estilo del 

autor. Las ideas principales pueden estar al inicio, en media o al final del pimafo, y 

van a estar determinadas par lo que nosotros, como lectores, vamos a buscar en el 

texto. Se sugiere subrayarlas para facilitar Ia elaboraci6n del resumen. 

Las ideas principales contienen Ia mayor parte de significaci6n perc, para llegar a 

comprenderlas mejor, se necesitan las ideas secundarias del contexte que explican, 

amplian, ejemplifican o reiteran las ideas principales. 

I 
4. El resumen es Ia reducci6n de un texto a sus partes esenciales. Para hacerlo se 

5. 

,f. 

usa Ia categoria 16gica del analisis, que consiste en distinguir las ideas -· 
principales de las secundarias. Las ideas principales constituyen Ia base del 

resumen. Este tiene como fundamento Ia categorfa 16gica llamada sfntesis, que 

se pone en marcha cuando separamos las ideas principales de las secundarias 

para encontrar Ia esencia del texto. 

I '; j• I 

Se llama lema a Ia idea central c n qj se organiza un texto. El lema es el 

principal elemento, porque todas las ideas que se desarrollan a lo largo de un 

escrito dependen de esa idea central, dandole variantes o reafirmandola. 

6. En las conclusiones se deben dar sugerencias que se desprendan de los 

materiales informativos proporcionados en el texto. 

Como ejercicio de tecnica de lectura se sugiere analizar el siguiente articulo: 

j I 
'!: 
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SOBRE LA BUENA LECTURA 
lng. Rafael Cubas Vinatea 

La buena lectura, convertida en habito, constituye uno de los mayores placeres que 
pueda concederse el ser humane. Leer buenos Iibras y Jeer/as bien. Lo que no 
significa, necesariamente, leer muchos Iibras. 

Ademas, como sucede en el Orden Natural de las casas, los placeres devienen, 
generalmente, de satisfacer lo util y necesario. 0, dicho de otro modo, Ia satisfacci6n 
de necesidades, va ligada a sus placeres correspondientes. Resulta asi doble Ia 
motivaci6n o impulse de Ia conducta humana: e/ placer y Ia necesidad. 

La lectura es placentera pero, ademas, uti/ y necesaria. lnforma a Ia persona acerca 
de datos y conocimientos; y forma Ia personalidad, enriqueciemdola con ideas 
elevadas y sentimientos-nobles, desarrollando imaginaci6n creadora. 

Por ello es necesario, ademas de muy grato, leer. Leer mucho y bien, aunque sean 
relativamente pocos Iibras, pero muy buenos, escogiendolos. Obras de los grandes 
pensadores y literates, con quienes sea posible establecer una especie de 
conversaci6n i/ustrativa, de maestro a discfpulo. 

Debemos pues saber que son buenos Iibras y que es Jeer bien. Dirigiendome a los 
j6venes estudiantes y profesionales permitaseme exponer algunas ideas que conffo 
puedan ser utiles: 

Leer buenos Iibras significa no perder el tiempo, ni perjudicar Ia autoformaci6n 
personal, con lectura vana, trivial o negativa; que impulse a bajas pasiones, o malos 
habitos e ideas. Tampoco Ia que no aclare sino, al contrario, confunda Ia mente. 

I I 
=i . . 

Lo anterior no quita que en Ia infancia, o al inicio de Ia adquisici6n del habito, sea 
dable recomendar "cualquier lectura" -no francamente daiiina, por supuesto- aunque 
ligera y sin mucho valor, pero amena; hasta tomar Ia costumbre de leer, e iniciar 
entonces Ia selecci6n -con rigor creciente- de las obras realmente buenas, de 
lectura ..... y de agradable relectura. 
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Y, aunque Ia afirmaci6n parezca aventurada ~ radicalmente pesimista, por lo general 
no son garantia de Ia calidad de un libro, el estar "de moda"; constituir un "best
seller", ni haber ganado un Premia Nobel. AI contrario, hay que desconfiar de elias, 
porque hay mucho de negocio y propaganda -"marketing" como gustan decir los 
huachafos- en tales consagraciones. 

Los Iibras en verdad buenos, no son los de lectura masiva. Los leen relativamente 
pocas personas, en una unidad de tiempo dada. Perc se leen siempre. El tiempo los 
consagra. No las masas de lectores. 

I 
Los fibres sin valor, pueden "leerlos" mucha gente -supongamoslo asi, ya que no es 
Ia mismo comprarlos que leerlos-, perc durante muy poco tiempo. Pasan como una 
exhalaci6n. Las muchedumbres los olvidan pronto. 

Lbs primerds son los llamados "clasic~s" o consagrados. La devoci6n por -elias 
desarrolla el buen gusto, que permite apreciar y escoger a los antiguos y modernos 
que valen. 

Las buenas obras -que son las de los eminentes consagrados pensadores y 
escritores- expresan grandes y esclarecedoras ideas; nobles y positives 
sentimientos, bellas y vividas imagenes, palabras y frases correctas y hermosas. 
Verdades de ciencias. Amplitudes y profundidades filos6ficas. Bondades sublimes. 
Espiritualidad generosa. Belleza literaria y poetica. Hasta placentera eufonia o 
musicalidad en Ia expresi6n. Hila argumental cautivante. Fino sentido del humor, etc. 

I L I l'b, d I 1
1 

'd d I , d I I ~ t' . t t d . , os 1 ros e ca 1 a son os mas po erosos y e1ec 1vos ms rumen os e superac10n 
personal y social, en los campos intelectual, moral y artistico. Es esta, precisamente, 
Ia condici6n para considerarlos buenos. 

I I I : 
De los clasicos los mas recomendables son los

1 

grecolatinos (griegos y romanos); por 
ejemplo: Platen -par su intermedio conocemos a Socrates-, Arist6teles, Homero, 
Cicer6n, Seneca, Plutarco, Tacite, Virgilio, etc. lgualmente, los consagrados de Ia 
literatura castellana, hispano americana y peruana: Cervantes, Calderon de Ia Barca, 
Tirso de Molina, Lope de Vega, Balmes, Menendez y Pelayo, Miguel de Unamuno, 
Majo Framis, Becquer, Manrique, Santa Teresa de Jesus, Sor Juana lnes de Ia Cruz, 
Fray Luis de Granada, Garcilaso de Ia Vega, Ricardo Palma, Chocano, Ruben Daria, 
Jose lngenieros, etc. 

. i 
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Y, aunque es dificil, o imposible, mantener el nivel de calidad de las grandes obras 
en traducciones a idiomas ajenos, hay en Ia literatura universal muchas de tan 
indiscutible excelencia, que superan esta desventaja, hacienda asi valida -para el 
hombre culto- su lectura. Tenemos las de Shakespeare, Santo Tomas, San Agustin, 
Victor Hugo, Dante, Goethe, Camoens, Chesterton, Chautebriand, Le Bon. Darwin, 
Franklin, etc. 

I I I 

En lo menciohado hasta aqui, se trata de /ectura placentera y forrnativa, cuyos Iibras 
deben ser de preferencia -y hasta donde sea posible- propios, de modo que se 
puedan leer detenidamente, subrayar y marcar, para ... releerlos. Los Iibras buenos 
se leen y releen. Son buenos precisamente, los que "se dejan" releer, o llaman a su 
relectura. 

[ 
i 

Aparte como se ha dicho, hay otro tipo de lectura; Ia informativa o de consulta y 
directamente uti! o necesaria. Algunos deben ser propios, como diccionarios (comun, 
enciclopedicos, de sin6nimos, etc.). Otros pueden serlo -y resultan muy utiles asi-de 
bibliotecas publicas o institucionales. Se trata de Ia literatura cientifica, artistica, 
filos6fica, hist6rica, tecnica, de Iibras o colecciones especializadas, obras muy caras, 
etc., a las que se recurre para consultas concretas, investigaciones, etc., casi 
siempre en lecturas parciales. 

Buenos libra~ hay innumerables. No 
1 
se pJede poseerlos, ni leerlos todos. Por lo 

tanto, es imprescindible escoger, con rigor -dentro de lo mucho buena- segun 
calidad, gustos y preferencias, asi como su utilidad para cada uno. Debe 
considerarse: el fundado prestigio de los autores y Ia confianza que ofrecen las 
editoria/es. 

Un libra ademas de ser buena, debe gustar, con Ia mas sincera y clara apreciaci6n 
personal. Sin vanidades, pero sin complejos. El juicio definitive ha de ser propio y 
libre. No aceptarse presiones directas o indirectas de ninguna clase. 

I 
. '~ >. I .• · ~ !;::', , • 

. .. r· . 

Constituye un error grave -por desgracia muy frecuente- imponer a los nines o muy 
j6venes, lecturas de gran calidad literaria, cientifica o filos6fica·, sin que hayan 
adquirido suficiente madurez, criteria, ni buen gusto. La reacci6n puede ser -casi 
siempre es asi- negativa y definitivamente condenatoria hacia las verdaderas 
grandes obras. Nos ha sucedido casi a todos, cuando en los colegios nos obligaron 
a leer "EI Quijote" libra que, de adultos, alcanzado cierto nivel cultural, recien puede 
deleitarnos hasta lo sublime. 
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Escogidos adecuadamente los Iibras se han de leer bien. 

Leer bien significa leerlos con atenci6n concentrada y reflexivamente. Pensando. 
Nada de "lectura veloz"; ni par fragmentos (salvo Ia informativa o de consulta, en 
ciertos casas). 

I 
Si un libro comenzado a leer gusta y se percibe util, se debe concluir. En caso 
contrario, se deja. Sin escrupulo alguno. 

i 
i 

Leer bien es conversar o comunicarse con un gran pensador y artista y no se debe 
perder Ia ocasion completa. Un libro es una obra integral; hecha con un plan. Y asf 
como nose puede extraer un piso cualquiera de un edificio material, noes posible, ni 
racional, leer -comprendiendo- fragmentos o "separatas", de una obra o edificio 
intelectual, lo que precede -es clare- unicamente para el caso de consultas 
informativas, de caracter tecnico, cientlfico, 0 profesional. 

Dentro de lo que hay que hacer alleer, lo principal es el subrayar o seflalar las frases 
y parrafos mas logrados o valiosos y en los cases geniales o sublimes -como Ia 
definicion de Ia Politica por Aristoteles-. de modo que, por las relecturas, se pueda 
tambien recordar y hasta memorizar lo mejor y los mas agradables pasajes dellibro. 

En realidad son sencillas y claras las normas para escoger buenos Iibras y leer bien. 
I 

No hay palabras para describir los beneficios que, en su formacion y felicidad 
personal, puede recibir el joven que -desde temprana edad- adquiere el habito de 
leer bien, buenos Iibras. Toea a los mayores inculcarlo. Con mas razon en los 
tiempos que corren, cuando se va perdiendo el habito de Ia lectura. 0 cuando, en 
muchos casas se lee malos libros. Que hacen naufragar cualquier esperanza en los 
beneficios de tan extraordinario instrumento de cultura, que el hombre ha creado, en 
milenario esfuerzo. 

Para el ana lis is del articulo anterior se hacen las siguientes sugerencias: 

a) Hacer Ia lectura para identificar las palabras desconocidas y sefialar los parrafos 
de introduccion, desarrollo y conclusion; asf como Ia localizacion y el subrayado 

I de ideas principales. 
b) Elaborar el resumen del texto, localizando Ia idea central del tema. 
c) Con toda Ia informacion realizar las conclusiones. 
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111.3.6 La lectura en voz alta 

Es muy aconsejable que Ia lectura de ciertos textos se haga en voz alta, por lo que 
ayuda a formar el oido y Ia eficaz colaboraci6n que este presta a Ia memoria para 
fijar las ideas, conceptos y sentimientos. 

j . j 
Por otra parte, es buena recordar que Ia ·1ectura en voz alta Ia consideraba ya el 
medico romano Celso (siglo I a. de J.C.) entre los ejercicios convenientes para Ia 
salud; y Sthendal recomendaba procurar todas las mananas, antes de tamar Ia 
pluma y escribir, para adquirir buen gusto y mejorar el estilo, Ia lectura en voz alta de 

" algunos articulos del C6digo. 
~" ' .. /" 

I 

I 

Juan Jose Arreola en su obra "Lectura en voz alta" asevera: "No se de ningun 
tratado que nos ayude a leer en voz alta". 

Pero nos refiere las recomendaciones siguientes: 

a) Por el ejemplo de quienes saben hacerlo, y resucitan de viva voz, el sentimiento y 
Ia melodia que bulleron el alma de los autores. 

f:· 
b) Usar el instinto o genio del lenguaje que poseemos y resucitar de viva voz el 

I sentimiento y Ia melodia que bulleron en el alma de los autores. 

Yen el siguiente parrafo nos ilustra cbmo leer a algunos de los autores que rescat6 
en su obra mencionada: 

Las clausulas de Hammurabi, como las de Salomon y Andreiev, requieren una voz 
amplia, estricta y pausada. Un murmullo de oraci6n debe rezar, en aleteo lejano, al 
an6nimo chino y a Las tinieblas caen, de Gunnar Ekelof. Como quien cuenta una 
anecdota personal deben leerse las paginas de Gilgamesh y de H. G. Wells. Asi, 
pero con cierto temblor, el Ruisefior y Ia Rosa, de Oscar Wilde, y En dias de terrible 
epidemia, de Alessandro Manzoni. Con orgullo, rencor y humildad, como quien se 
confiesa, el Autorretrato de Papini, el parrafo de Henley y el fragmento del Libro de 
los Muertos ... Cualquier nino puede decir ahara lo que dijo hace treinta siglos el 
escolar de Mari, desenterrado por Andre Parrot, o recitar los pasajes de Ia Cruzada 
de los Nifios. El texto de Jules Renard, que empieza como una mera informacion, va 
disminuyendo el tono y agrandando sus pausas, hasta que nos hace cerrar Ia boca 
antes de decir Ia ultima palabra. Y asi sucesivamente. 

Como ejercicios de lectura en voz alta se recomiendan seleccionar textos de Ia obra 
ya citada "Lectura en voz alta" y Ia obra "Confabulario" del mismo autor Juan Jose 
Arreola. 

- -- - ----------
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111.3.7 Tono de voz, ademanes, gesticulaciones y proyecci6n sabre el publico 

La voz debe ser de f<kil comprensi6n, de intensidad y alcance adecuados, con 
buena dicci6n y en concordancia con el tema que se expone. Con relaci6n a Ia voz, 
el maestro Francisco Leyva Franco dice. "Hay personas que tienen voz musical 
porque reunen tres requisitos indispensables: 
a) Como Ia musica con buena letra, el que habla tiene buena preparaci6n. 
b) Asi como Ia musica tiene buen punto, el que habla correctamente aplica Ia 

puntuaci6n o pausas adecuadas a lo que dice. · 
c) Asi como Ia musica debe ser bien cantada, para hablar debe darse a cada 

palabra Ia entonaci6n que le corresponde. 

Lb anterior significa que cuando se dice algo con intensidad y tono de voz 
inadecuado, nose esta hablando, se esta hacienda ruido y "el ruido es el asesino del 
pensamiento". , 

Los ademanes sirven al orador para describir, sugerir, prolongar, afirmar o negar 
mediante movimientos corporales, es decir, que dan vida al pensamiento que se 
expone; para el principiante los brazos constituyen un estorbo; no sabe que hacer 
con ellos; pero, a medida que va adquiriendo seguridad y condici6n mental 
favorable, mediante Ia practica concluye que con los brazos puede fortalecer, con 
una imagen grafica, sus ideas y pensamientos; es decir, con ademanes mesurados 
da vida y movimiento a Ia palabra. 

. . . I I 
El ademan no debe ser forzado, sino natural y amplio, y ha de corresponder con Ia 
individualidad y temperamento del orador. Todo exceso en el ademan es negativo; 
pero Ia falta absoluta de el da Ia impresi6n de que el orador carece de animo, como 
si estuviera frente al pelot6n de fusilamiento. 

De nada sirve tener una buena presencia o figura si se habla sin emoci6n, sin 
sentimiento y sin estar convencido de lo que se expresa; pues diffcilmente podra 
convencer, si acaso s61o informar. 

No basta Ia presencia, es necesario una actitud positiva y proyectarnos sobre el 
publico en Ia tribuna. El expositor esta expuesto a Ia observaci6n y analisis de los 
oyentes, por lo cual tambien debe: vestir en forma discreta, de acuerdo con Ia 
ubicaci6n, sin colores ni ropa extravagantes; el saco abotonado y el calzado bien 
lustrado. En lo que se refiere al expositor debe estar bien aseado, peinado, rasurado 
y Ia corbata en su Iugar; en cuanto a las damas su maquillaje y peinado deben ser 
discretos. j .I 

Finalmente, para demostrar seguridad y aplomo en Ia tribuna se deben evitar 
movimientos innecesarios que distraigan Ia atenci6n del publico y derive hacia lo que .,.. 
realiza no haeia lo que expresa el orador. 

I . 
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IV IMPORTANCIA DE LA CUL TURA EN LA FORMACION INTEGRAL 
DEL INGENIERO 

I I 
Objetivo: El alumna comentara, discutira y emitira juicios oralmente y par escrito, en 

relaci6n a Ia cultura como valor y como elemento para entender el mundo actual, asi 

como Ia responsabilidad del profesional en ingenierfa. 

IV. 1 Concepto de cultura. 

IV. 2 La transformaci6n cultural y los valores humanos. 

IV. 3 La cultura como capacidad para entender mejor a nuestros semejantes y a Ia 

I sociedad. 

IV. 4 Los valores y Ia ingenierfa. 

IV. 5 Los valores en el futuro. 

IV. 1 Concepto de cultura 

I I 

La cultura es un sistema hist6ricamente derivado de explfcitos e implicitos proyectos 

de vida, que tienden a ser participados par todos los miembros de un grupo, y que 

propician: 

a) 

b) 

La forma~i6n del hombre, su mejo1ramie~to, su perfeccionamiento. (SER). 

Conjunto de modos de vivir y de pensar cultivados, civilizados, pulimentados, a 

los que se suele dar tambien el nombre de civilizaci6n. (VALER). 

Distinguir el SER del VALER ~' un problema fundamental de Ia filosofia 

contemporanea. 

CONCEPTO DE VALOR 

VALOR: Todo objeto de preferencia o elecci6n. Significaci6n o importancia de una 

cosa o acci6n. Todo aquello que representa un interes para el hombre. 

Toda contribuci6n a una vida conforme a Ia raz6n. 
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Los valores son conceptos de cualidades atribuidas a determinados actos y objetos, 

capaces de producir ciertos estados de animo y emociones, ya sean agradables o 

desagradables. 
1 

Valorar es aceptar una verdad o un bien e incorporarlos a Ia dinamica de nuestra 

vida. El reconocimiento de Ia multiplicidad de los valores y de Ia importancia de Ia 

elecci6n, que de continuo tal multiplicidad exige al hombre, ha dado origen a Ia teorfa 

de los valores que es por fuerza un entrar en el campo de Ia crftica y al Sistema de 

Va!oraci6n. 

La axiologia es Ia parte de Ia filosoffa que se ocupa de Ia teorfa de los valores. 

E~ una caracterfstica de los valores esta~ orderlados jerarquicamente. No es facil, sin 

embargo, serialar los criterios que se deben usar para determinar tal jerarqufa, ya 

que los valores mantienen una relaci6n jerarquica a priori. La jerarquia reside en Ia 

esencia misma de los valores. La superioridad de un valor sabre otro se capta por 

media del "preferir" que es un acto especial de conocimiento. 

Quiza no sea prudente hablar de una tdbla de valores o un arden jerarquico pues 

: i sugieren una jerarquia lineal, vertical e inmutable. Pero vamos a intentar dar un 
! ' 

criteria para determinar un arden de valores dentro de una situaci6n concreta 

mediante Ia siguiente: 

TABLA DE VALORES 

! I 

I I 
FiSICOS: El cuerpo, sus funciones y satisfacciones: placer, salud, agilidad, 

destreza, belleza fisica. 

UTILITARIOS : Las satisfacciones: prestigio, influencia, control, poder, riqueza. 

ETICOS: Verdad, Belleza, el Bien. 

, ESPIRITUALES: Elevan al hombre encima de Ia Naturaleza. 

I ! I ' 

Los valores nos deben dar el "para que" del hombre. 
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IV.2 La transformaci6n cultural y los valores humanos -

I 
Si entendemos par cultura todo Ia que hace el hombre y sabemos que cada forma 

cultural tiene su propio conjunto de valores, aunque no sean estables sino que 

cambien a un ritmo que tampoco es estable; podemos afirmar que cada epoca 

hist6rica tuvo su tabla de valores y que dificilmente podra fijarsela en forma 

definitiva. 1 1 
Es par ella que a Ia largo de Ia historia han existido culturas particulares que 

pretendieron encarnar valores universales y tener el derecho de imponerlos a otras 

culturas menos fuertes. No hay razones cientificas ni morales que justifiquen tal 

pretension. 

En efecto, co~o Ia jerarqufa de los "talores depende de tres factores - sujeto, objeto 

y situaci6n- no puede haber un bien supremo comun a toda Ia human\dad. Para unos 

el arte es Ia expresi6n maxima de su perso.!:lalidad, para otros Ia ciencia, Ia filosofia o 

Ia reforma social. 

I I 
Tambien debemos tamar en cuenta que el valor no es una estructura, sino una 

"cualidad estructural" que surge de Ia reacci6n de un sujeto frente a propiedades que 

se hayan en un objeto. Par otra parte, es relaci6n que no se da en el vacio, sino en 

una situaci6n flsica y humana determinada .. 

I I 
(r-Como las cualidades no pueden existir por si mismas, los valores pertenecen a los 

objetos que se !Iaman "no independientes", es decir, que no tienen sustantividad. 

Esta propiedad, aparentemente sencilla, es una nota fundamental de los valores. 

Muchos desvarios de ciertas teorias axio16gicas objetivistas se deben al olvido de 

que el valor es una cualidad, un adjetivo. Tales teorias resbalaron del adjetivo al 

sustantivo y al sustantivar al valor cayeron en especulaciones sin sentido y en Ia 

imposibilidad de descubrir su caracter peculiar. La filosofia actual se ha curado de Ia 

tendencia tradicional de sustantivar todos los elementos constitutivos de Ia realidad. 

Hoy han adquirido importancia los verbos, los adjetivos y aun los adverbios. Detras 

de muchos sustantivos tradicionales hay un adjetivo implicito. No hay que dejarse 

engariar par el lenguaje. La lengua asimila las formas de pensar que prevalecen y Ia 

nueva teoria no puede quedar prisionera de Ia lengua: exige habitos lingOisticos que 

se adapten mejor a las nuevas formas de pensar. 
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IV.3 La cultura como capacidad para entender mejor a nuestros semejantes y a 

Ia sociedad 

A continuaci6n hacemos una slntesis de Ia transformaci6n cultural y los valores, a partir de 

Grecia, considerada Ia cuna de Ia civilizaci6n occidental, a Ia que Mexico pertenece, como 

resultado de Ia Conquista Espanola. Lo haremos identificando sus aportaciones mas 

trascendentales: 

GRIEGOS 

ROMAN OS 

EDAD MEDIA 

R E N A C I Ml E N T 0 

LIBERALISMO 

SOCIALJSMO 

I? 

I 

l 
(j 

Verdad (a traves de Ia Filosofla). 

Bien (Moral, Etica). 

Belleza (Arte). 

-J Organizaci6n. 

l C6digo Civil Romano. 

-{
Oscurantismo. 

Escolastica. 

{ El renacer de laCultura Griega. 

lndividualismo y libertad absoluta de 

cada miembro de Ia sociedad. 

Preconiza Ia libertad de Ia competencia. 

Propiedad social de los medics de 

producci6n. 

Desaparece el capital y se crea Ia 

dictadura del proletariado. 

Vivimos hoy un fin de siglo en apariencia aterrador. Todo lo construido parece derrumbarse Y 

lo nuevo no se concreta aun. Los progresos se convierten en retrocesos. Quienes tenian 

pensamiento avanzado y libertador, hoy son vistos como "reaccionarios". El socialismo real, 

que aun en sus desviaciones era luz sobre un futuro mejor; hoy esta practicamente 

desaparecido como sistema social, y quienes le apoyan son tachados de "conservadores". 
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IV.4 Los valores y Ia ingenieria 

Parece innecesario senalar Ia importancia del problema de los valores en nuestros 

dias. La crisis actual es una crisis de valores. No solo de los valores que regian 

anteriormente, sino de su interpretacion y jerarquia. La crisis alcanza el ambito de Ia 

vida y de Ia teoria. La axiologia puede ser el sosten de Ia actividad creadora y servir 

para esclarecer los problemas eticos, esteticos, politicos, sociales, educativos y 

profesionales. 

I Los ingenierol como profesionales de una carrera con grandes responsabilidades y 
trascendencias, debemos formarnos y superarnos continuamente en Ia vida 

personal, profesional, ciudadana y humana, para __ lo cual debemos fijarnos retos, 

basandonos en los valores yen especial en Ia cultura como valor. 

I 
En efecto, determinando nuestras necesidades y nuestros recursos, debemos darle 

cualidad estructural a nuestros deseos y posibilidades de accion. 

En el caminar de Ia vida podemos tomar los retos y decisiones que nos permitan ir 

forjando una personalidad basada en Ia cultura mas avanzada y en los valores mas 

elevados, que nos ayuden a superarnos. 

Tenemos posibilidades, fijemonos retos para alcanzar con exito nuestros deseos y 

llegar a lograr los mexicanos Ia calidad y el nivel de vida al que debemos aspirar y at 

que tenemos derecho, aun en este mundo cada vez mas globalizado y competitive, 

en el que estamos inmersos y en el que debemos formarnos, trabajar y competir 

para ser dig nos y exitosos participantes. 

I. 

La cultura y los valores estan a nuestro alcance. 
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IV.5 Los valores en el futuro '- I,' 

~iertament~ el ~uturo es impredecible e incierto, el presente nos lo muestra lleno de 

miseria material y espiritual. Sin embargo, nada esta escrito, Ia esperanza en un 

futuro emancipador obliga a repensar el presente y el pasado en Ia busqueda de 

alternativas. 

I 

Pero, LCUales seran los valores en el futuro de Ia humanidad? Lhacia d6nde transita 

nuestra existencia axiol6gica? Estas son preguntas que no aceptan respuestas 

definitivas, lo mas que podemos hacer es aproximarnos a un conjunto de hechos de 

Ia vida mundial y de elias inferir tendencias generales valorativas. 

~ara dar respuesta a lo aseverado en los parrafos anteriores presentamos cuatro 

cuadros comparatives de valores presentes y valores futuros para sendas regiones 

del mundo que son: America del Norte, America Latina y el Caribe, Europa del 

Oeste, Europa del Este. 

Estos cuadros son el resultado de ,l enlesta de Ia Asociaci6n lntemacional 

Futuribles, hecha con base en un cuestionario, a un grupo multidisciplinario de 231 

expertos de todas las regiones del mundo (el estudio multidisciplinario y prospective 

const6 de 54 preguntas principales y fue enviado a 1,125 expertos repartidos en 

siete grandes regiones del mundo). Los resultados de Ia encuesta fueron 

reagrupados en dace sesiones y sometidos a otro grupo de expertos (el 22 y 23 de 

junio de 1987), bajo el patrocinio de Ia UNESCO. 

I I I 
Los cuadros corresponden a Ia secci6n duodecimo denominada "Los valores y el 

cambia social", los expertos respondieron a dos preguntas acerca de cuales son los 

valores presentes en su region y cuales seran los futuros en los pr6ximos quince 

anos. La respuesta debfa incluir veinte valores, ordenados jerarquicamente, de 

mayor a menor importancia. 

I 
Se recomienda hacer en clase un analisis de los cuadros, comparandolos entre sf, 

ligandolos con su cultura, y hacienda reflexiones al respecto para derivar 

conclusiones que seran muy ilustrativas sobre el tema que nos ocupa: Cultura Y 

Valores. 
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EURO A 

VALORES PRESENTES I 

DEL ESTE 

Paz. 
lgualdad social : 

Familia 
Empleo I trabajo ; 

Tolerancia cultural 
Calidad de vida 

Educaci6n 
Ocio I viajes 

Alimentaci6n de calidad 
Salud 

Humanizaci6n del trabajo 
Educaci6n 

Gusto por el riesgo I creatividad 
Sexualidad gratificante 

Poder 
Responsabilidad I civismo 

Amistad 
Empresa /lucre 

Productividad 
Sobriedad en el modo de vida 

VALORES FUTUROS 

1 Paz 
2 lgualdad social 
3 Empleo/trabajo 
4 Calidad de vida 
5 Familia 
6 Humanizaci6n del trabajo 
7 Salud 
8 Democracia 
9 Protecci6n del medio ambiente 
1 0 Ocio I viajes 
11 Ley y orden 
12 Educaci6n 
13 Habitaci6n I vestido I alimentaci6n 
14 Amistad 
15 Responsabilidad I civismo 
16 ~oductividad 
17 Gusto por los riesgos I creatividad 
18 Tolerancia cultural 
19 Progreso cientifico y tecnico 
20 Sobriedad en el modo de vida 

EUROPA DEL OESTE 

VALORES PRESE~TES I 
Libertad personal 
Empleo I trabajo 

Dinero 
Salud 

Posesi6n de bienes materiales 
Calidad de vida 

Paz 
Am or 

Familia 
Amistad 

lgualdad social 
Honestidad 
Solidaridad 

Ocio I viajes 
Protecci6n del ambiente 

Tolerancia cultural 
Patriotismo I nacionalismo 

Productividad 
Desarrollo personal 

Derechos del hombre 

" 
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VALORES FUTUROS 
1 Libertad individual 
2 Empleo I trabajo 
3 Paz 
4 Posesi6n de bienes materiales 

5 Salud 
6 Responsabilidad I civismo 
7 Dinero 
8 Seguridad social/ retire 
9 Habitaci6n I vestido I alimentaci6n 

10 Educaci6n 
11 Amistad 
12 Democracia 
13 Actitud Prospectiva 
14 Ley y orden 
15 Protecci6n del ambiente 
16 Desarrollo personal 
17 Amor 
18 lgualdad social 
19 Ocio I viajes 
20 Tolerancia cultural 
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I 
AMERICA DEL NORTE 

VALORES PRESENTES 

Posesi6n de bienes materiales 
lngresos elevados 

Libertad 
Salud 

Empleo 
Dinero 

Familia 
Ley y arden 

Amistad 
Desarrollo personal 

Autonomia y movilidad 
j 

"'J. 
Paz 

lgualdad social 
Educaci6n 

Religion 
Ocio 

Medic ambiente 
Progreso cientifico y tecnico 

Honestidad 
Responsabilidad 

VALORES FUTUROS 

1 Posesion de bienes materiales 
2 Salud 
3 Empleo I trabajo 
4 Libertad individual 
5 lgualdad social 
6 Familia 
7 lngresos elevados 
8 Vivienda I vestido I alimentaci6n 
9 Estatus social 
10 Paz 
11 Ley y orden 
12 Dinero 
13 Educaci6n 
14 Amistad 

'1! ';: 

15 Sexualidad gratificante 
16 Desarrollo personal 
17 Seguridad social retire 
18 Religion 
19 Democracia 
20 Honestidad I valores morales 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

VALORES PRESENTES 

Libertad personal 
Empleo I trabajo 

Dinero 
Posesi6n de bienes materiales 

Religion 
Familia 

Ley y arden 
Salud 

Honestidad 
Paz 

Tolerancia cultural 
Solidaridad 

Seguridad social I jubilaci6n 
Responsabilidad I civismo 

Habitaci6n decorosa 
Derechos del hombre I educaci6n 

Politica 
Protecci6n del ambiente 

Patriotismo I nacionalismo 
lngresos elevados 
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VALORES FUTUROS 

1 Vivir y sobrevivir 
2 Democracia 
3 lngreso elevado 
4 Libertad individual 
5 Dinero 
6 Empleo I trabajo 
7 Educaci6n 
8 Amistad 
9 Ley y orden 
10 Salud 
11 Solidaridad 
12 Familia 
13 Desarrollo personal 
14 Honestidad I valores morales 
15 Responsabilidad I civismo 
16 Estatus social 
17 Paz 
18 Actitud prospectiva 
19 Politica 
20 Religion 



r 
ASIA Y EL PACiFICO 

VALORES PRESENTES 
Empleo I trabajo 

Dinero 
Regionalismo 

Familia 
Salud 

Status Social 
Productividad 
Emancipacion 

Posesi6n de bienes materiales 
Educacion 

Libertad personal 
Habitacion decorosa 

Solidaridad 
Honestidad 

Religion 
Tolerancia cultural 

Proteccion del ambiente 
Poder 

Patriotismo I nacionalismo 
Amistad 

IL 
AFRICA 

VALORES PRESENTES 
Libertad personal 

Posesion de bienes 
lgualdad social 

Ley y orden 
Empleo I trabajo 

Poder 
Solidaridad Paz 

Religion 
Dinero 

Amistad 
Familia 

Productividad 
Educacion 

Proteccion del ambiente 
Tolerancia cultural 

Salud 
Seguridad social I retiro 

Derechos del hombre 
Honestidad 

Ocio I viajes • 
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VALORES FUTUROS 
1 Dinero 
2 Democracia 
3 Paz 
4 Educaci6n 
5 Posesion de bienes 
6 Religion 
7 Ley y orden 
8 Habitacion I vestido I alimentaci6n 

9 Familia 
1 0 Protecci6n del ambiente 
11 Productividad 
12 Ninos 
13 Derechos del hombre 
14 lgualdad social 
15 Salud 
16 Status--Social 
17 Responsabilidad I Civismo 
18 Tolerancia cultural 
19 Regionalismo 
20 Ocio I viajes 

VALORES FUTUROS 
1 Libertad individual 
2 Empleo I trabajo 
3 Riesgo I creatividad 
4 lndependencia polltica 

5 Ley 
6 Salud 
7 Habitacion I vestido I alimentaci6n 

8 Educaci6n 
9 Familia 
10 Dinero 
11 Solidaridad 
12 Posesion de bienes 
13 Paz 
14 Productividad 
15 Amistad 
16 Nir'\os 
17 Honestidad I Valores morales 

18 Religion 
19 Patriotismo 
20 Desarrollo personal 



I : 

Se recomienda como ejercicio final del curso que cada estudiante desarrolle un tema 

sabre cultura o valores, que deben seleccionar de acuerdo a su criteria y 

conocimientos. 

Guia para calificar el ejercicio final: 

! 
J, I 

1. Selecci6n adecuada del tema sabre VALORES 0 CUL TURA. 

2.1 Desarrollo del tema de acuerdo coh el tipo de estructura escogida: lnformes, 

Ponencia, Conferencia. 

3. Tipo de auditorio: nivel universitario 

4.1 Conocimiento y dominio del tema. 

I ' 
I I I 

5. Fuerza persuasiva de las conclusiones y recomendaciones. 

I 
6. Calidad de Ia redacci6n: clara, precisa, concisa. 

I I 
7. Extension maxima: dos a tres cuartillas. 
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CONCLUSIONES: 

En Ia impartici6n de Ia asignatura "Cultura y Comunicaci6n" hemos recordado, 

practicado y reflexionado sobre los instrumentos de que disponemos para mejorar Ia 

lectura, el analisis y Ia interpretacion de las manifestaciones culturales y de 

comunicaci6n en beneficia de nuestro desarrollo estudiantil y en nuestra futura vida 

profesional y personal. 

Nunca olvidemos de utilizar y perfeccionar estos instrumentos, que son apoyo para 

todas las actividades de nuestra vida, hagamoslos nuestros companeros 

inseparables y ac~tuantes en ~ad~;. momenta. ' I >..-.... 

I I · ~ ~ ~· ·\._ J :Jf•· 
Con estos deseos podemos dar concluida esta vivencia de gratas y beneficas 

experiencias. 
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ANEXO (C NOCIMIENTO) 

En el ANEXO CONOCIMIENTO se analizan los conceptos de aprendizaje, de 

conocimiento e inteligencia: percepci6n, juicio y razonamiento, y los metodos 

cognoscitivos, para aplicar estas metodologias del proceso ensenanza aprendizaje 

en las ciencias sociales, humanidades y las ciencias exactas. 

CONOCIMIENTO . l 

Objetivo: Aplicar metodologias del proceso ensefianza-aprendizaje en las 

humanidades, las ciencias sociales y las ciencias exactas. 

I A. Concepto de aprendizaje. 

~- I. 
B. lnteligencia y conocimiento. 

..t 

C. Razonamiento y juicios. 

D. Metodos cognoscitivos. 
r, . • 

A. CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje es todo cambio en Ia conducta, como resultado de Ia experiencia. 

Si bien las teorias pedag6gicas actuales coinciden en general, en Ia idea de 

aprendizaje como modificaci6n relativamente exitosa persistente de las conductas 

que se adquieren, se diferencian entre si, segun su enfoque de esa modificaci6n en 

diversas escuelas y a continuaci6n nos referiremos a las de mayor trascendencia: 

I 
tot 



La escuela conductista basada en las teorias de Ivan Pavlov (1927) sobre el 

condicionamiento o estimulo-respuesta involuntaria. Posteriormente B.F. Skinner 

(1954) ensay6 el "condicionamiento operative" que concierne al aprendizaje que 

requiere respuestas voluntarias, que ha dado las aplicaciones practicas de las 

maquinas de ensenar y los textos programados. 

I I I 
A esta tendencia responden las aportaciones con respecto a Ia tecnologia educativa 

actual: elaboraci6n de objetivos de aprendizaje, diseno de planes de estudio por 

; I objetivos, ensenanza programada, entrevistas de evaluaci6n del proceso 

ensenanza-aprendizaje. 

II 
·I , l ·.. ., , . I 

::1 

Aunque el conductismo es una teoria reconocida por Ia pedagogia de este siglo, 

desde mucho antes, en diversas culturas, Ia escuela, Ia familia y en diversas 

instituciones se ha empleado el premia y el castigo como reforzadores de Ia 

ensenanza, a fin de obtener los resultados que se proponen. 

I ~ 

i I 

I. 

LJ escuela de Ia cognici6n "G E 5 T A Ll T" .-
1
Se refiere a Ia psicologia de Ia forma, 

en lo completo, en lo total, concede preferencia al estudio de Ia asimilaci6n sobre el 

de Ia asociaci6n, tanto en el terreno perceptive como en los dominios de Ia 

motricidad de Ia inteligencia y de las relaciones sociales. Trata de definir Ia unidad 

radical de las estructuras perceptivas y de los esquemas de conducta cuyos 

componentes son solidarios y complementarios. 

I I I I 

La psicologia de esta escuela se dedica a definir "campos", es decir, totalidades 

organizadas segun modelos geometricos, algebraicos, dinamicos de Ia vida mental. 

Subrayando Ia importancia para Ia organizaci6n de Ia vida mental de ciertas 

relaciones de orden, de subordinaci6n, de encajamiento y de correspondencia. 

Tienden a establecer correlaciones racionales entre los mecanismos de percepci6n, 

los contenidos de conciencia, las estructuras neurol6gicas y las formas 16gicas y 

causales; finalmente buscan delimitar el espacio de Ia conducta y estudian los 

trayectos mas o menos directos o desviados, independientes o ligados de un agente 

situado ante un objetivo que trata de alcanzar. 
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A L G 0 R I T M 0. - Escuela de Ia logica matematica, se esfuerza en definir un 

sector estable de esquemas y reglas a seguir. AI principia de Ia caja negra 

transparente, por el cual un sistema de accion colectiva programada dirige el 

proceso de formacion de Ia actividad cognoscitiva. A este efecto se preconiza Ia 

determinacion de algoritmos optimos de Ia actividad de aprendizaje a partir de 

formulas de identificacion y de resoluci6n para determinadas clases de problemas. 

Se trata de establecer experimentalmente modelos descriptivos y operatorios de Ia 

resoluci6n de problemas dados, consistente en un encadenamiento de operaciones 

elementales en funcion de las decisiones a tamar. La finalidad de enseiiar 

procedimientos no soluciones segun un metodo estructural operative que se 

esfuerza en aproximar logica, matematicas y procesos mentales." 

Conviene apuntar que el aprendizaje se !leva a cabo en tres areas. Durante su 

educaci6n el alumno adquiere, en primer Iugar, piezas de informacion. El proceso de 

percepcion, evaluaci6n y almacenamiento de estos datos en Ia memoria recibe el 

nombre de cognici6n, y el area correspondiente del aprendizaje, el de "cognoscitiva." 

Pero salta a Ia vista que Ia sola acumulaci6n de informacion es inutil si no aprende 

tambien a hacer algo con ella. En otras palabras, no basta saber, sino que es 

necesario "saber hacer". El area de aprendizaje que enfoca el saber hacer es Ia de 

las habilidades psicomotoras. Finalmente, el saber hacer implica "un juicio valorativo" 

sobre Ia conveniencia de las acciones aprendidas. Esto tambien se aprende y el 

area de las actitudes es Ia apropiada. I 

En efecto, uh prograrha educative cbmpleto deberia especificar los objetivos que 

persigue en las tres areas. Desgraciadamente esto no siempre es asi. Por lo regular 

se especifican objetivos cognoscitivos detalladamente. En general, aun en escuelas 

tecnicas y profesionales, los objetivos en cuanto a las habilidades psicomotoras 

ocupan un muy pequeiio Iugar en el curriculum. En cuanto a las actitudes, 

simplemente se les ignora. Esto no quiere decir que no se estan enseiiando 

actitudes, sino que se esta hacienda en forma no controlada. El educando las capta 

de las del educador ... y no siempre son las mejores. Esto se puede ver en Ia figura 

siguiente: 
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LA IMPORTANCIA CONCEDIDA A LAS AREAS DE APRENDIZAJE 

ACTITUDES 

HABILIDADES 
' I PSICOMOTORAS 

COGNOSCITIV AS 

I ,, 

I' 
EDUCACION 

TRADICIONAL 
EDUCACIO:\T 

"IDEAL" 

ENFASIS 

,, 
'" 

Como consecuencia de esta educaci6n "cognoscitivista" las escuelas dejan salir 

alumnos que (en el mejor de los casas) saben muchas casas, pero no saben hacer 

nada y tienen las mismas actitudes inadecuadas que sus maestros. 
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II 

Una mirada hacia el futuro. 
I,. 

La velocidad del cambia esta aumentando. Las verdades de hoy son muy 

frecuentemente las mentiras del mariana, y podemos preveer que este proceso 

seguira acelerandose. 

En un mundo rapidamente cambiante ya no basta que un sistema educative le 

confiera conocimientos s61idos a sus educandos. Es necesario que ademas le 

transmita una actitud que le sera necesaria para sobrevivir: que tiene que mantener 

afilada su capacidad de aprender indefinidamente. El mensaje central de Ia 

educaci6n del futuro no sera el conocimiento mismo, sino el aprender a aprender. 

I I 
Si deseas mejorar y enriquecer tu metoda de aprendizaje, deberas "aprender a 

aprender" a utilizar tu memoria y atenci6n, a leer, a escuchar, a redactar. Si 

adquieres estas habilidades y las practicas durante tu vida universitaria, tambien te 

seran de gran utilidad durante tu vida profesional. 

' A continuaci6n se presenta el mapa conceptual sobre "aprender a aprender" (1) que 

en forma esquematica muestra el conjunto de estas habilidades y lo que implican y 
que debes practicar en forma constante y tenaz. Ambiciona siempre aprender mas y 
mejor. Autoevalua peri6dicamente tus progresos en tu capacidad de memoria, en tu 

manera de leer productivamente, en tu modo de escuchar y atender, en tu facilidad 

de redactar ensayos o articulos, informes o apuntes, Iibras o monografias. 

I 
1) Guillermo Michel "aprender a aprender," 

Editorial Trillas, Mexico. 

I. J 
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REPASAR 0 
REPENSAR 

--~----------------------ES 

APRENDER A 
REDACTAR 

USA 

MEMORIA Y 
ATENCI6N 

1M PLICA 

ESCRIBIR 
REVISAR 
ESCRIBIR 

CON 
CON-

ESCUCHAR A 
APR ENDER 

'.;.;1;/. ~·· - - .~~;;.:.;ri 

APRENDERA 
APRENDER 

f~'~ .. ,·<: .~.~:t:='f,!J!"t.""'~"'~"'""l.~"" 

ES 

APRENDER A LEER 
UN LIBRO 

PARA 

TOMAR 
APUNTES 

EQUIVALE A 

ESCUCHAR, 
PENSAR, 
ESCRIBIR 

ES APRENDER A EXPLORAR, 
EXPERIMENTAR Y 

OBSERVAR-- --

ASIMILAR EXPERIENCIAS Y 
CONOCIMIENTOS 

ELABORAR CUADROS 
RESUMEN 

MAPA CONCEPTUAL SOBRE APRENDER A APRENDER 
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A continuaci6n se presenta el esquema de aprendizaje del ingeniero competente que 

muestra el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, y lo que involucra cada 

uno de estos conceptos y que debes integrar con Ia mayor capacidad de superaci6n 

continua durante tu vida universitaria, y conservar y acrecentar esta capacidad de 

superaci6n continua durante tu actividad profesional, ya que Ia lngenierfa es el arte 

de reformar Ia naturaleza para servicio de Ia sociedad y es necesario que Ia 

formaci6n y Ia educaci6n continua de los ingenieros deba ser integral pues es de 

capital importancia ya que el actuar del ingeniero debe ser esencialmente humanista. 

\ ! I ·i- 'r,,,.·,r ~-. 1 

'-
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ESQUEMA DE APRENDIZAJE DEL INGENIERO COMPETENTE 

(a) 
Conocimientos 

~) 
Habilidades 

(c) 
Actitudes 

I 
(d) 

Capacidad 
e superaci6n continua 

Ciencias 
fisico-matematicas 
basicas 

Ciencias 
fisicas 
aplicadas 

Conocimientos 
empfricos 
ordenados 

{

Fisica, Matematicas. 
Quimica, Biologia. 
Otras. 

{

Eiectricidad basica. 
Termodinamica. 
Mecanica de los s61idos etc. 

{

Organizaci6n. 
Metodologia. 
Tecnica. 

Otros Conocimientos-{ Ciencias Sociales y Humanidades. 

Diseno. 
lnventiva. 
Criteria. 
Simulaci6n. 
Experimentaci6n. 1 

Deducci6n de condusiones. 
Computaci6n electr6nica. 
Optimizaci6n. 

1 
Busqueda de informacion. 
Pensamiento. 
Comunicaci6n oral y escrita. 
Trabajo en comun con otras personas. 

lnterrogantes. 
Objetivas. 
Profesionales. 
De mente abierta (sin prejuicios). 
Veraces. 
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B. INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO 

I 

A) SIGNIFICADO DE LA INTELIGENCIA 

I 
Desde que cientificos y fil6sofos se dedicaron a examinar Ia inteligencia, Ia 

efectividad de Ia conducta se ha considerado como factor trascendental. En el siglo 

XIX Herber Spencer, fundador de Ia teoria de Ia inteligencia, advirti6 que las 

disponibilidades intelectuales eran basicas para hacer que los individuos se ajusten 

de manera efectiva a las complejidades del vivir. 
~ • ' •>\ • , ' • 

I En estudios recientes, Ia mayor parte 
1

de los psic61ogos consideran. a Ia intelige~cia 
como una capacidad practica para resolver problemas, una habilidad verbal y una 

inteligencia practica. 

Dentro de Ia primera parte de esta definicion se incluye el razonamientcr 16gico, 

relaci6n de ideas y ver los problemas en su totalidad. En Ia habilidad verbal se 

considera Ia comprensi6n y el empleo del lenguaje hablado y escrito en forma bien 

desarrollada. Par ultimo, Ia inteligencia practica se define como Ia capacidad de 

aprovechar situaciones y Ia obtenci6n de Ia mejor manera de alcanzar las metas. 

Alfred Binet, iniciador de los tests mbdernos de Ia inteligencia afirmo que: "en Ia 

inteligencia existe una facultad fundamental ... esa facultad es el juicio, llamado 

tambien sentido comun, sentido practico, iniciativa y facultad de adaptarse a las 

circunstancias. Juzgar, entender bien, razonar bien, son las actividades de Ia 

inteligencia." 

I 
B) MEDIDA DE LA INTELIGENCIA 

.I. 

AI inicio del siglo XX, en 1904, en Paris, el ya citado Alfred Binet, logr6 hacer Ia 

primera medici6n de Ia inteligencia, basado en un concepto que denomin6 cociente 
intelectua/ que se obtiene dividiendo Ia "edad mental" de Ia persona analizada, 

derivada de las respuestas a una serie de cuestionarios, entre su edad cronol6gica. 
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Mas adelante esta medici6n Ia fue perfeccionando con Ia ayuda de investigadores de 

Stanford por lo que se lleg6 a denominar test Stanford-Binet. Posteriormente el 

psic61ogo Terman obtuvo una puntuaci6n del "Cociente de lnteligencia" libre de 

decimales, anadiendo un multiplicador de 100 a Ia formula que qued6 expresada en 

Ia siguiente forma: 

C. I. = edad mental X 100 
edad cronol6gica 

De esta manera, si el C. I. = 100 significa una capacidad normal o promedio. 

Aunque el Stanford-Binet es el estandar respecto del cual se comparan Ia mayoria 

de los demas test, es de valor limitado para medir el funcionamiento intelectual 

debido a sus caracterfsticas limitadas. No obstante, los crfticos reconocen que, 

dentro de lfmites conservadores, los test como el Stanford-Binet, representan una 

medida excelente de las deferencias en el funcionamiento intelectual. 

Entre las investigaciones derivadas de Ia medici6n de Ia inteligencia se han logrado 

determinar "los avances medics del coeficiente de inteligencia basado en test 

Stanford-Binet en las sucesivas edades medias en individuos con coeficiente 

preadulto diferente", (ver figura anexa) del que se pueden hacer varias reflexiones a 

saber: 1 

I 
a) Las correlaciones entre las puntuacii·nes de los tests entre las distintas edades 

disminuyen a medida que los sujetos se hacen mayores. 

b) La inestabilidad en las correlaciones parece deberse a ganancias en las 

puntuaciones intelectuales. I 
c) Los resultados mostraron que los individuos cuyas puntuaciones fueron 

aumentando con los anos habian seguido ocupaciones educativas, actividades 

culturales o bien actividades basicamente vigorosas. 

d) El desarrollo intelectual continua al menos hasta Ia cuarta decada de Ia vida; Lo 

cual no significa un lfmite, sino que puede continuar toda Ia vida en aquellas 

personas cuyas ocupaciones, como las ya senaladas, demanden dicho 

desarrollo. 
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Otra investigaci6n nos senala que en una gran poblaci6n, Ia dotaci6n de inteligencia 

se distribuye a traves de un minima (los deficientes) y un maximo ( los individuos 

geniales). 

I I I I ' 

Estos extremos son relativamente escasos, debido a que Ia mayoria de las personas 

son "normales," es decir, individuos con un C. I. intermedio entre 90 y 110. 

En Ia grafica anexa se representan los niveles mentales compatibles con algunas 

actividades. 
• ;: .... ' ' • t • 

AVANCE PROMEDIO EN EL CJ DE S-8 

30 

0 15 EDAD DEL TEST 30 

-HOMBRES CON Cl PREADUL TO ALTO 
-+-HOMBRES CON Cl PREADUL TO MEDIO 
_._HOMBRES CON Cl PREADUL TO BAJO 

Avances medias del coeficiente de inteligencia "CI" basados en el test Stanford 

Binet, en las sucesivas edades medias en hombres con Cl preadulto diferente. 
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C) ESTRUCTURA DE LA INTELIGENCIA 

Siendo una estructura psiquica el conjunto de elementos vinculados entre si, no por 
causas y efectos, sino por cierta finalidad unitaria e intrinseca, (_Cual seria una 
manera para estructurar a Ia inteligencia?, (_Cual es el proceso por media del cual un 
individuo desarrolla sus capacidades intelectuales?, veamoslo en el siguiente cuadro 
sin6ptico: 

a)CONTENIDOS (Informacion). 

r 
b) OPERACIONES (Procesos de 

integracion de Ia informacion). 

I I I 

c) PRODUCTOS (Forma que toma Ia 

informacion despues de los procesos). 

. ! 
FIGURALES: 

SIMB6UCOS: 

SEMANTICOS: 

CONDUCTUALES: 

CONOCIMIENTO: 

MEMORIA: 

PENSAMIENTO 

DIVERGENTE 

PENSAR EN 

DIRECCIONES 

DIFERENTES: 

PENSAMIENTO 

CONVERGENTE: 

EVALUACibN: 

UNIDADES: 

CLASES: I 

I, 
RELACIONES: 

SISTEMAS: 

Material concreto tal como se percibe a !raves de los 

sentidos. 

Letras, numeros, claves, formulas, etc. 

conceptos, ideas, significados por palabras. 

lnteracciones humanas, (intenciones, percepciones, 

pensamientos, actitudes, necesidades, deseos, etc.) 

lnteligencia social . 

Descubrimiento o reconocimiento de objetos o ideas y 
percepcion consciente de informaCion, (comprens.ion, 

entendimiento). 

Acumulacion y retencion de informacion conocida. 

Generacion de alternativas logicas. 

Buscando diversidad. 

Generacion de conclusiones 16gicas, de respuestas 

correctas basadas en correlaciones. 

Emision de juicios con respecto a lo correcto o 

adecuado de lo que se conoce, se recuerda o se 

produce. 

Informacion parcial, aislada. 

Agrupaci6n de las informaciones con base en 

propiedades comunes. 

Conexiones de bloques de informacion para 

integra nos. 

Estructuraci6n y organizacion del conocimiento total en 

funcion de su interaccion o interrelacion. 

TRANSFORMACIONES: Cambios o modificaciones que se producen en Ia 

informacion. 

IMPLICACIONES: 
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La parte a) CONTENIDOS se refiere a Ia' recepcion de informacion que el ser 

humano capta desde el momenta de nacer y lo seguira hacienda hasta que muera, 

esta informacion Ia ira ampliando, depurando, y retendra solo aquello que es de su 

interes. Procesando esta informacion podra desarrollar las OPERACIONES 

senaladas en el inciso b. Por ultimo, les dara una funcion o una aplicacion a todos 

esos conocimientos adquiridos y obtendra los PRODUCTOS senalados en el inciso 

c. Esta estructura de Ia inteligencia nos senala como transformar Ia informacion y 

formar relaciones, sistemas, etc. capacitandonos para resolver los problemas que 

nos atanen es decir, un individuo inteligente es aquel que comprendiendo los 

conocimientos adquiridos y ayudandose de sus experiencias, puede solucionar 

diversos problemas de su competencia. 

D) DESARROLLO DE LA INTELIGENJIA~ 
L 

Las corrientes psicologicas modernas, generalmente, aceptan que el desarrollo de Ia 

inteligencia, o desarrollo de Ia habilidad de solucionar problemas, aunque influida por 

factores hereditarios y ambientales, es susceptible de mejorarse mediante Ia 

educacion. 
·': ! 

I I I 

En efecto, ya se ha explicado que Ia caracterfstica fundamental para que se realice 

1 el aprendizaje, es el cambia en Ia conducta, y desde luego los ingredientes 

esenciales para un continuo desarrollo de Ia inteligencia son: un amplio criteria ante 

las nuevas ideas y una gran capacidad de autocrftica; y ambas, se puede afirmar, 

son basicamente una funcion de Ia educacion. 

I 
E) CONOCIMIENTO 

Se entiende por conocimiento a Ia acci6n y efecto de conocer. Darse cuenta de algo. 

Relacion entre el sujeto y el objeto. 

1 
I ' ; I . . 

El deseo de conocer se manifiesta desde los primeros anos y debia mantener su brio 

como fuerza de mejoramiento, pero generalmente se debilita por compulsiones de 

diversa indole y los resultados de una educacion deformante que tiende a adaptar y 

uniformar al ser humano en vez de estimular sus impulsos individuales de 

creatividad. 
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De acuerdo con Ia manera como el hombre conoce, el conocimiento puede ser 

sensible o intelectual. 

I 
Se llama conocimiento sensible al que obtenemos por los sentidos, como Ia vista, 

el oido, el tacto, el gusto y el olfato, los cuales nos permiten percibir color, sonido, 

dureza, saber y olor respectivamente, asi como por el sistema nervioso obtenemos 

las sensaciones cenestesicas, por las que nos damos cuenta del hambre y Ia sed y 
por las cinestesicas nos damos cuenta del movimiento, posicion del cuerpo, 

orientaci6n, calor, frfo, color o placer. 
- ,·-- ·- r, . 

I. 
El conocimiento intelectual tiene por causa el entendimiento y representa lo 

inmaterial o los objetos materiales de una manera universal. 

La raz6n es Ia fuente esencial del conocimiento, que no solo capta, fo ideal y sus 

relaciones, sino que ademas, investiga como es Ia realidad en si, independiente de 

nuestro conocimiento sensible. 

En conclusi6n, los sentidos y el razonamiento revelan el conocimiento, tanto sensible 

como intelectual, Ia inteligencia penetra en Ia esencia de ese conocimiento. 

I 
I 

C. RAZONAMIENTO Y JUICIOS 

El primer paso de Ia mente humana para construir un conocimiento, es Ia 

percepci6n. 
I , 

I Podemos definir Ia percepci6n como ~I acto con que conocemos Ia cosa, sin afirmar 

ni negar nada de ella. Su representaci6n Ia llamamos idea. Para percibir bien es muy 

importante el definir bien. Definir es ser'\alar los limites . 

. I I 
El juicio es el acto intelectual con que afirmamos o negamos una cosa de otra. En el 

primer caso el juicio se llama afirmativo; en el segundo, negative: 11 EI Sol brllla, .. es 

juicio afirmativo; "La luna no tiene luz propia" es juicio negative. 
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La expresi6n del juicio con palabras e flama proposici6n. El acto interne con que 

afirmo que "el dia es hermosa," se llama juicio; las palabras con que expreso forman 

Ia proposici6n. 

J. 
Una clasificaci6n de los juicios se muestra en el esquema siguiente: 

1. Analftico= 

2. Sintetico= 1: 

i 

t De esencia~ 

l' ~· 

el predicado esta en el sujeto, v.gr. el oro es foliable. 

el predicado no esta en el sujeto, v.gr. lapiz, artefacto para 

escribir, hecho por el obrero. 

I 
cuando responde a Ia pregunta Lque es esto? v.gr. Lque es el 

hombre? se responde: animal racional. 

4. De existencia = cuando responde a Ia pregunta, LC6mo es? v.gr. el hombre es 

blanco o negro, alto o bajo. 

5. A priori= 

I 
6. A posteriori= 

7. de valor= 

I 
no se apoya en Ia experiencia, v.gr. los principios 16gicos y los 

axiomas. . I I 

cuando se apoya en Ia e*periencia, v.gr. Ia existencia de Dios se 

capta despues de contemplar el arden .del mundo universe, que 

implica Ia existencia de un ordenador. 

cuando su predicado es un valor. 

El razonamiento es el ultimo y mas complicado paso de Ia inteligencia en su tarea de 

conocer. Razonar es obtener nuevas conocimientos a partir de los ya adquiridos. El 

acto de razonar esta en ese esfuerzo mental por el cual un sujeto se ingenia para 

hallar Ia respuesta al problema dado. 
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Las formas de razonamiento. desde e tiempo de Arist6teles son tres: 

a) Razonamiento anal6gico, que va de lo particular a lo particular. Consiste en 

inferir de Ia semejanza de algunas caracterfsticas entre dos objetos, Ia 

posibilidad de que las caracteristicas restantes sean tambien semejantes. 

I I 
b) Razonamiento inductive, que va de lo particular a lo general, es decir, partiendo 

de casas particulares, se eleva a conocimientos generales. 

1 c) Razonamiento deductive, que va de lo general a lo particular, es decir, va de una 

ley a un heche. 

El ge61ogo, mediante el razonamiento anal6gico, nos cuenta lo ocurrido en Ia tierra 

en las mas remotas etapas de su historia. 

Galilee lleg6, por el razonamiento inductive, a descubrir su ley de Ia caida libre. Si 

bien fue Bacon el que demostr6 Ia gran utilidad de este razonamiento en su obra 

Novum Organum. 

El razonamiento deductive desempeiia un papel muy importante en Ia ciencia. 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casas particulares. Por 

deducci6n, fue descubierto Neptune antes de ser vista. 

En general, no cabe inclinarse decididamente por el empleo de uno solo de los 

metodos de razonamiento. La combinaci6n de estes metodos anal6gico, inducci6n, 

deducci6n, en un sistema mixto, es el mejor camino de investigaci6n tanto en el 

campo de las ciencias como en el de Ia tecnica. 

I I ' . 
Como ejercicio de este tema se sugieren lecturas de textos que permitan, a partir del 

material que proporciona y de los conocimientos previos que el estudiante tenga, 

realice razonamientos sabre nuevas conocimientos. 

Un ejemplo de texto seria: "Algunos rrlomentos de Ia historia de las matematicas". 
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METODOS COGNOSCITIVOS. 

I . 
Los metodos cognoscitivos se refieren a los principios y procedimientos surgidos de 

Ia investigacion en psicologia cognoscitiva yen ciencia cognitiva. Baja ellos subyace 

un cuerpo tecnico que ha mostrado relevantes avances en Ia ultima decada. 

I . 
La informacion o conocimiento que el ser humano adquiere se organiza en una base 

de conocimientos equiparable al contenido de un texto ode un curso. 

Sabre esta base de cono~fmientos, Ia ~erso~a aplica procesos cognoscitivos, para 

su recuerdo, usa y aplicacion en diversas tareas, desde Ia simple repeticion de cierto 

comportamiento hasta conductas complejas como las de solucion de problemas y Ia 

creatividad. 

Existen al menos cuatro clases de p,lc~so~ cognoscitivos: habilidad intelect:al, 

conocimiento verbal, estrategias cognoscitivas y estrategias de ejecucion. 

I 

a) Habilidad intelectual: es Ia capacidad para realizar operaciones con simbolos; 

par ejemplo; identificacion de clases de conceptos, aplicacion de las relaciones 

entre elias a manera de reglas. La habilidad intelectual es el "saber como" de 

las casas, par ejemplo, como andar en bicicleta, como tocar el piano, etcetera. 

Estas son actividades que podemos realizar sin necesidad de saber de que 

manera los artefactos usados en dichas actividades fueron construidos cual es 

su historia, etcetera. 

b) Conocimiento verbal: es "saber'el que" de las casas. Nos permite hablar sabre 

elias. Podemos describir como se toea el piano sin necesidad de saber "como" 

.I, hacerlo. Es el conocimiento que por lo regular se expresa verbalmente. 

c) Estrategias cognoscitivas: son las capacidades que controlan nuestro propio 

pensamiento y aprendizaje; par ejemplo, Ia atencion, Ia percepcion, Ia 

codificacion de informacion. Las estrategias cognoscitivas permiten elegir que 

habilidades intelectuales y que conocimiento verbal utilizar; tambien permiten 

evaluar si su uso tiene buen exito o no, y cambiarlas si es necesario. 

II S 
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d) Estrategias de ejecuci6n: son as capacidades que permiten identificar las 

situaciones del entorno, seleccionar y combinar los procesos que vamos a 

aplicarles; escoger y representar informacion, formar planes de acci6n y 

ejecutarlos. Las estrategias de ejecuci6n nos permiten Ia opci6n por estrategias 

cognoscitivas. 

El primer tipo de procesos es susceptible de adiestramiento mediante ejercitaci6n y 

practica. El segundo tipo lo es mediante estrategias de aprendizaje. Los dos ultimos 

procesos se desarrollan par Ia experiencia extensa de Ia persona y no son propicios 

para el adiestramiento escolar. 

' ,, 

119 

I . ] ~ 



BIBLIOGRAFIA 

1. Arreola, Juan Jose 
Lectura en voz alta 
Editorial Porrua, S. A., 1991 

2. Basulto, Hilda 

I
. Curso de redacci6n dinamica 

Trillas, 1993 
3. Basulto, Hilda 

Ortograffa actualizada 
McGrawHill, 1996 

4. Ceja Velazquez, Maria Luisa 
Materiales de apoyo para el taller 
de comunicaci6n oral y escrita 
Fl, UNAM, 1992 

5. Correa Perez, Alicia 
Redacci6n basica 1 
FFyL, UNAM, 1992 

6. Flores de Gortari, Sergio 
Orozco Gutierrez Emiliano 
Hacia una comunicaci6n administrativa 

integral 
Trillas, 1993 

7. Jitrik, Noe 
Lectura y cultura 
Biblioteca del Editor 

Coordinaci6n General de Humanidades 
Direcci6n General de Fomento Editorial 
UNAM, 1990 

8. Miguel Saad, Antonio 
La palabra y Ia magia personal 

i :::::~::;::~:991 
Hablar bien no cuesta nada y escribir bien, 
tam poco 
Editorial Posada, 1992 

10. Torres Herrera, M.A. 
Tecnicas del aprendizaje y Ia 

disertaci6n. 
Editia mexicana, S. A. 

I.:W 

DICCIONARIOS 

Diccionario de Ia Lengua Espanola 
Real Academia Espanola, edici6n 

Ed. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1993 
Antonio Raluy P. y Francisco Monterde 
Diccionario Porrua de Ia lengua espanola 
Ed. Porrua, Mexico, 1993 

Moliner, Maria 
"Diccionario del usa del espariol" 
De. Gredos, S. A. 
Madrid, 1988 

Sainz de Robles F.C. 
"Diccionario Espana! de sin6nimos y 
ant6nimos" 
Aguilar, S.A. de Ediciones, Madrid, 1990 

Diccionario Enciclopedico llustrado 
Oceano Uno 
Ediciones Oceano, 1992 

Larousse Ortograffa 
Ediciones Larousse, 1988 

Larousse de Ia Conjugaci6n 
Ediciones Larousse, 1982 


